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In troducci6n 

Los rostros :.¡orenos de los dant~flntes mostraban sig:ws de 

fatiga pero a pesnr óe ello la ejecuci6n del baile era impeca

ble. Brazos y piernas se movían rítmicnmonte al sor1 ~e unn 

m6sica que en rno~cntos sonaba mon6tona y a veces estridente. 

Era la quinta vez en ese día que el crupo de danzantes ejecuta

ba su baile , de ahí el agotami~nto reflejado en sus rostros. 

Para muchos de los que integr~bamos el nutrido uuc:i torio 

era la primera vez oue presene..1ó'.ao."10Sun espect/:.culo de tal na

turaleza: ''Auténticas danZ8S ceremo;'iir.les de los indígenas hui

choles11 como señalaban 10:.1 vol::..n t'?s "He ne ii.npric:ieron al res

pecto. 

Al concluir ln funci6n, cuyo si¿;nificado no entendí del 

todo, vnrias preGuntas surgieron en mi ml:nte: ¿qub tan e.l.ttJ.n

ticas son esas danzas que se r&alizan sin la motivaci6n oriGi

nal que las produjo? (adoración a los dioses tutelares), ¿es 

eso folclor?, ¿por qu6 los huicholes, tan hoscos para mostrar 

sus danzas a los extraños, de re~ente descorren el telón? 

Para contestar eRtas precun,tas tuve que in'.'estigar, vi

sitar a los huicholes en su habitat natutal~ docum~nLarmo. La 

primera respuesta a mis variadas interroga.1tes surgió cuando 

visiU la sierra: los huicholes se están mu1·iendo de hwnbre y 

ante esto echnn mano de sus manifestaciones folclóricas (lns 

venden) p.:?.!'a ~liviar en algo su precnrin si tuaci6n. 

Al recorrer la si~rra observ4 que la for,~u de vi¿n rl~l 

huichol: tradiciones, costur:ibr<~s, técnicas Ge trnbnjo, nue lo 

diatÜ}{;uen rle otros erupos socialos si,:;uon vie;entes, esto en, 

el folclor huichol estl vi~o. 

Sin embargo a xi~ ojos se presentó un fer.6meno difícil de 

co~prender cu~ se aonvirti6 ec uno de los puntos fun~nmcntales 
de mi investigaci6n. El huichol fabrica le.:; prendn:o C.:9 vt,¡itir 

prouias de DU etnia, tam·uién clatora p1ezas artr.;sanale~ dL~tin

tivan de su ~rupo, pero ~l yn no hace uso de su producci6n. 

¿Es correcto sefiuir llamando a ':!stos objetos folclor?, si la 
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respuesta ea afirmativa cabrí.a o~ra interrogante ¿por qué'? y s1 

es negativa vale pregunt~..ir ¿cuP.ndo dejaron C8 serlo? 

Es com·ín aue al t~rmino folclor se le den diferentes conno

taciones, la mayoría do las veces se le ~aneja como sin6ni~o de 

típico, y no es difícil que se le vea como algo arcaico, fuera 

de tiempo. Mi estadía en la sierra me permiti6 constatar que 

el folclor no ea otra cosa que una forma de vida, esto es: cul

tura. 

La i;nquietud que me despertó el tema del folclor huichol me 

llevó a la elaboración de este reportaje, cuyo objetivo fundamen

tal es: reivindicar al folclor desde dos perspectivas 

1) A través del análisis del significado de la palabra 

folclor partiendo de una definición operativa. 

2) A través de la exposici6n de la vida del huichol que 

es una muestra tangible de que el folclor est~ vivo. 

Conforme fue avanzando mi investigación pude darme cuenta 

de que parte del folclor huichol se está peréiendo al ser absor-

bido por la sociedac mercantilista. Ante esto el alertar sobre 

este riesgo se convirti6 en otro de mis objetivos •. 

El huichol ya no viste a diario con las ropas eue le son 

características, ya no realiza de 1tanera estricta su secular pe

regrinar por el desierto. Sin embargo, a pesar de ello el hui

chol conserva aún valiosas manifestaciones folcl6ricas y lucha 

porque se le respete tal y como es. 

En resumen, este reportaje recoge la voz del folclor huichol 

que grita: estoy vivo. 

Mi encuentro con Refugio • 

En los Últimos año~ verios grupos de huicholes han realiza

do diversas tareas tendientes a la difusi6n de su cultura. Ellos 

ouieren aue su folclor sea conociéo y reconocico como lo ,ue es, 

cultura, y ao sólo.aspectos típicos de una regi6n de f•1éxico. 

En este ren<>l6n destace la labor de Refugio Gonzále: LÓpez , 
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Director de la Tradici6n Huichol, cuyos informes sobre el grupo 

social al aue pertenece me permitieron profundizar er. varios as

pectos de mi investigaci6n. 

Refugio es un joven artista que desde niao se dedica a la 

elaboración de HierikRe, tablas bordedas con lana de colores, 

distintivas de los huicholes. En los Últimos años ha montado 

exposiciones en ~fixico, Polonia y Alemania Federal. El pri nci-

pal objetivo de estas muestras es difundir aspectos de la cultu

ra huichol. 

Nuestro encuen ~ro no fue casual, yo busqué a Refu¡oio porque 

sabía que él po~ría ser lo llave que me abriría las puertas del 

mundo huichol, tax~ difícil de penetrar. No we er.uivoqué, él me 

llev6, a trav~s de cuadros y p#L~br,,s, a su mundo, la regi6n má

gica de los Wicharekas. 

Acudí a la exposición de Nierikas y otToS objetos huicholes 

que Refugio mont6 en Abril de 1983 en la ¡:alerio Tagore, en la 

Plaza de San Jacinto, San An¡;el, al sur de la Ciuded de i·iéxico, 

A primera vista este huichol no parece tal, ya oue, ec sus 

constantes visitas a la ciudnd de h~xico no aco~tumbra vestir su 

atuendo original, que sí usa cuar1do se encuentr·a con los suyos. 

Refugio en un hombre joven, acaba de cumplir 30 años, su 

vitalidad y energí.a se hacen evidentes en los movimientos que 

acompa;lan sus palabras. Es de baja estatura, moreno y su ca-

bello lacio y nes1·0 est' cortado a la usnnza rle su gente. 

Antes de permitir oue lo interrogara, Refugio me gui6 por 

toda le sala nue albergaba su exposici6n. La SHln era pe(!uc-

ña, pero fue capaz de contener toda ln magia r·ue emanaLan lo:J 

cuAdros de Refueio, esa lliAgia no era otra cosa ~ue la grn:1deza 

de la cultura huidhol reflejada en la obra de un digno repre'

oentente de l• etnia. 

Refugio es rn~s que un artesano, es un artista, sus cundros 

están elaborados con ln antiquísima técnicR con r;uc fabrican las 

Nier~~· Sobre un cuadro de macera se realiza un dibujo y 

después, con cera de Campeche, se pegan hilos de lana de diferen

tes colores, oue tienen por funci6n •iluminar• la imaeen. Regu

larmente nin¡::ún m~tivo se repite en h.B Nie_!:~!5_~ tradicional os, 
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menos aún en la obra de Refugio que es algo lliás que artesanía. 

Cada cuadro me revel6 algu1"' p;,rtc de l'l vidA del huichol, 

m&s adn cuar1do el artista tuvo el cuidado de colocar su obrA de 

manera rue ella m_isma guiara al visitan te por los vnriados ca

minos de la cultura huichol. 

primeramente me topé con tres hermosas Nierikas que, de di

ferente manera, mostraban el lugar geogr~fico que habitan los 

huicholes. Refugio me explic6 oue estos cuaáros no estaban en 

venta, a diferencia del resto de la exposici6n, su objetivo era 

ubicar geográficamente al visitante en el mundo huichol. 

Al proseguir mi recorrido por la sala de exposici6n me en

contré con una bellísima imagen que acaparó mi atenci6n por unos 

instantes. El CU2.dro mostraba el nacimiento del sol, tal y co-

mo lo narran las leyendas huicholas. El color que predominaba 

era el rojo, siguiéndole en intensid~d el amarillo, tonos de la 

vitalidad. 

Más udelante admiré varias tablas que c"'.•ider.ci?.ban una gran 

maestría en la combinación de colores, ya aue, a pesar de que la 

lana era opaca, daba la impr~si6n de brillo. En estos cuadros 

Refugio plasrn6 revelaciones que los huicholee tienen cuando via

jan a Viricota y consumen el divino peyote. 

Las imágenes representaban a los ~ekan cuando se en

cuentran en plena comuni6n con sus dioses. Había 16.¡;rimas en 

los rostros morenos, pero también sonrisas. Las revelaciones 

plasmadas en los cuadros no fueron muy claras para mí, pero Re

fugio me explic6 el significado de cada figura que parecía sa

lir de la cabeza de las imágenes. El venado apareció varias 

veces, al igual que el coyote, ambo:l t1on C ione~ IJ'lP. ne manifies

tan en forma de animal. 'Hubo figuras oue no estaban claras 1 

pero el artista me indicó que una sola nada dice, era el conjun

to lo que tenía un sieni ficaáo concreto. 

12 revelaci6n del primer cuadro mostraba la parte de Viri-

~~ que s6lo pueden ver quienes consumen el peyote. i.& mul-

titud de in;ágenes,: entre las que sobresalían flores y estrellan, 

confisuraba el hogar de los dioses tutelares del huichol. 
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En otro cuadro la revelaci6n era profética, .mootrnbn el fu

turo liderazgo como Chamán del huichol que estaba teniendo la 

visi6n. 

Los cuadros que hablaban de los mensajes que los dioses emi

ten a través del peyote se diferenciaban de los demás por un bri

llo raro, cuya presencia Refugio no pudo explicar. Yo lo atri

buí a la precisa combinnci6n de loe colores. 

La expoaici6n de Refugio guard6 un ei tio dBpecial para moa

trar al visitante el vestuario y objetos religiosos de su comu

nidad. 

En las paredes blancas estaban colgados dos trajea, uno de 

hombre y otro de mujer. También había sombreros, morrales, fa

jas, pulseras y anilloe, estos Últimos de ohaquira. Todo este 

conjunto fue muestra de la indumentaria que desde siempre ha 

usado el huichol. 

Al centro se encontraba la silla del Chamán nen ella s6lo 

puede sentarse el guía de la comunidad, el que habla directamen-

te con loa dioaea". La ailla es un objeto muy especial, ea de 

madera, el asiento, circular, y el respaldo están forrados con 

piel de venado. De este último cuelgan el arco y las flechas 

del gran cazador. También pende de él el collar da peyote se

co que s6lo el Chamán puede usar. 

Al lado derecho de la silla se encontraba un juego de ma

racas y en el izquierdo un recipiente con incienso, elementos 

indispensables en ie.s ceremonias religiosa.a de los huiohoies. 

En el asiento fue colocado el bastón dtt w&.ndo, el ~' 

Al fondo de le. sala de expoaici6n había un pe¡queño cubí

culo donde se hizo el trato con los compradores de los cuadros. 

Ahí me habl6 Refugio sobre su etnia, su pueblo, su cultura. 
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Entre.da 

Aquí en la sierra todo transcurre sin prisa, lentamente. 

Tal parece que el tiempo tiene otro ritmo. Horas minutos y 

segundos se confunden hasta perderse. Aquí el tiempo no se 

mide, las cosas no se desgastan, perwanecen e.hí, s6lidas, vi

gentes, perennes. Sitio ideal para esconder un tesoro, para 

guardar un secreto, para salvaguardar el alma. 

Al iniciar el camino rumbo a la sierra el tiempo se vuel

ve lento, loe ce.minos aue llevan a ella provocan este efecto, 

ya que son difíciles, escabrosos. El jeep camina con dificul

tad, ce.da ki16metro es ganado con mucho esfuerzo. La natura

leza coloc6 un cerco alrededor del habitat huichol y resulta 

toda une. proeza intentarlo cruzar cuando no se le conoc~. 

Desde que dí en ella el primer paso la sierra me envolv16 

con su magia. Arboles, piedras, polvo, se me revelaron como 

seres vivos nue ven, oyen y hablan, y a veces cantan. pero 

en algunas ocasiones s6lo escuchan, oyen cuando el huichol ele

va sus oraciones. Escuchan la música que el morador de la sie

rra ejecuta para complacer a los dioses, oyen los c~nticos sa

grados deáicaéos a ellos, los seres de la sierra, loa dioses 

del huichol. Escuchan mis pasos asustados que violan la tran

quilidad de este pedazo del mundo cue el hombre no ha poáido 

conquistar del todo. 

La sierra huele a luz y sabe a magia. La noche no oscure

ce por completo la sierra. cu¡¡ndo no es la luna, las estrellas 

salen a iluminar el secular habi tat de loa huicholee. 
El venado cola blanca recorre de noche la sierra, no "" un 

simple animal, es watemukame, P-1 hermano venado que vigil" el 

sueño del huichol. 

Los animales dañinos de la sierra: alacranes, víboras y 

arañas son encantados por l·a noche para que no hagan daño al 

huichol mientras éste duerme. 

Toda la sierra vela el sueño del huichol, desde la piedra 
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del caruino r.uc lBstima lo.a pies de los inLru3oa, h:isto. la vie

ja montafia que lo protege de los malos aires. 

Durante muchos a:ios la sierra protegió al huichol de lliU

chaa cosas, pero su manto no pudo cubrirlo de la pobreza extre

ma en que se debate. 

La belleza natural <le la sierra ee mezcla con chozas mi

aerablea, donde hace falta el pan y el a,sua. Viviendas que de 

noche ae alumbran con velas o teas de acate pornue no hay elec

tricidad. Niños harapientos con cara de hambre. Mujeres j6-
venes con apariencia de ancianas y anaiá.nas .. con rostro de ca

ai{vor. Hombres caneados de andar por la misma vía que no les 

ofrece perspectivas de una vida mejor. 

Esta situación roba ma3in y belleza al paisaje y obliga 

al morador de la sierra a buscar otros medios para vivir. En 

esta lucha her•Ji ca oor la supervi viencia el huichol va dejando 

parte de su identidad. Por ahí su vestido, más allÓ. sus tradi

ciones, más lejos aún sus costumbres y por un rincón su lengua 

y poco a poco va dejando de ser él mismo, el huichol legendario 

que solía peregrinar por el desierto. 

Sin embareo, no todo está perdido porque a pesar de su 

miseria el huichol aprecia su cultura. Todas las ma~anas se 

despierta lentaJ.ente, su primer pensamiento es pai·a el dios, 

a quien agradece estar vivo y a quien solicita gracia para 

permanecer sano. 

El huichol sal e de su hogar y mira el cielo, contempla 

exLaaiado esq extensión azul que ahora ríe, pero que a veces 

llora. 

Camina con paso lento por la sierra, su madre, su morada. 

Percibe con claridad las montañas y cerros oue desáe niño con

templa. Sol, luz y montaña, conjunci6n mágica aue da vida dia

riamente al huichol, que lo :nntiene enhiesto entre el ir y 

venir de los tiempos. 

El huichol recorre cada espacio de su espacio. Bscucha 

atento las voces serranas pronunciadas por los dioses secular

mente sabios. Cuando visita la montaña las deidades del lu
gar le cuentan historias infinitas y le muestran los secretos 
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montaraces. En los manantiales los dioses se transforman en 

cristalinas gotas y con una voz, que apenas es murmullo, le 

hablan al huichol sobre las bondades del agua. 

Cada año el huichol viaja a Viricota y ahí los dioses le 

revelan mágicamente el origen de su vida y le conceden la gra

cia del diálogo directo. Hombre y Dios se comunican sin obs

táculos gracias a los influjos mágicos de una cultura que flo

rece en la sierra. 

¿Lo ves?, a pesar de todo, la sierra sabe a magia. 
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¿Qu6 es el folclor·? 

1) Origen de la palabra 

El folclor es actualmente esencia de muchos grupos sociales 

que habitan a lo largo de México. Al estudiar a estos congio -

merados humanos es difícil soslayar el papel que el folclor jue

ga en sus vidaa. Hablamos del folclor Seri, del Mayo, del 

Huichol, pero ¿qu6 es r2almente el folclor? 

Folclor es un término relativamente nuevo. Empez6 a utili

zcrse en el año 1846. Fue el anticuHrio y arqueólogo inglés, 

Williarn J. Ttioms, quien usó la palabra por primera vez, en re

ferencia a los cuentos de los hermanos Grimm, textos narrativos 

que contienon tradiciones, costumbres y leyendas de Alemania. (1) 

Sobre la base meramente etimol6gica la palabra folclor os

t~ formada por dos vocablos ingleses: Folk que significa pueolo 

y Lora, ciencia, saber. De acuerdo con esto, folclor es cono

cimiento del pueblo, sabiduría popular. 

3u orLografía ha sufrido diversas variaciunes. Original

mente se escribió Folklore, respétando la etimología. Poste

riormente se elimin6 la Última letra: Folklor. Después, en 

Amlrica Latina principalmente, se sustituy6 la K por la f: 
qued6 Folclor. Esta Última acepci6n surgi6 en un intento por 

castellanizer Lu palabra. 

Sobre el eignificndo del término folclor se han escrito d1-

versas teorías. Caria científico social que LraLa el ~t:me cJ.a 

su prJpia definición, por ello se conocen vari&s. 

Sin embargo, dentro de la diversidad existen puntos de 

coincidencia, lo que nos permite crear nuestra propia defini~i6n. 

Folclor es la expresi6n cul turnl de un grupo social ce ter

minado que no ha sido absorbido totalmente por el íl!Undo mod.erno. 

(1) zlretu, Manuel Breviario de Folklore p. ?7 
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Expresi6n culturcl que puede ve1·se como un conjunto de trrrdi

ciones, leyendas, creencias, contumbres y ~anifesteci0nes ar

tísticas y espirituales. 

Este conjunto de conocimiEnLos forma porte esencial de 

la vida de un erupo social determinado, es decir, forma parte 

del acontecer diario y está vivo en todo momento. Cada eru

po social que conserva su folclor está unido entre sí por ~a

te. 

Manuel lárate explica que el folclor· tiene seis caracte-

rísticas esenciales: ( 2) 

Tradicional. Esto es, que la expreai6n cultural pasa 

de generaci6n en generaci6n de monc1d oral o por imi

taci6n, sin tener de por medio un libro o una escuela. 

An6nimo. se desconoce el nombre del autor. Es pro-

piarneute un invento del pueblo. 

Popular. El pueblo a que pertenece lo reconoce como 

cosa propia, lo siente como propiedad espiritual. 

funcional. Tiene un uso, un objetivo, una funci6n 

dentro de la comunidad. cuando el objeto a~ estudio 

no cumple una funci6n específica desaparece, deja de 

ser folclor. 

Plhtico. Es capaz de sufrir variaciones, modifica-

ciones sin perder su esencia, ejemplo de ello son las 

di versas ver~iones que exi s t.en sobre una misma historia. 

Ubicable. El elemento folcl6rico carece de valor si 

2) El Folclor como disciplina 

Del estudio de estas manifestaciones culturale~ naci6 una 

disciplina: el Folclor, la cual se deaicÓ a estudiar e~La ex-

(2) zlrate, Manuel p.34 
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presi6n social oo¡¡ el fin rlF- descubrir las leyes de su forma-

ci6n, organüaci6n y trnusfor::ic.ci6n. ( 3) El ~'ol ciar como 

disciplina especializada se encuentra dentro cel campo de las 

ciencias eoci~les-antropol6cicas. 

A los estudiosos de esta discipline se les llama folclo

ristas, su funci6n primordial es rescatar ol folclor con el 

fin de dRrlo a conocer coico ~uestra de la cultura univorsal. 

Los folcloristas son investigadores nue trabajan en fa

vor de la preservaci6n del folclor. Ellos se agrupan an las 

llamadas sociedades folclóricas, que existen en casi todo el 

mundo. La primera de ellas empez6 a funcionar en 1878: La 

sociedad Folkl6rica de Londres. (4) 
Para su estudio los folcloristas han dividirlo al folclor 

en cinco grupos:. (5) 
Creencias. hitos, ~itología; Magia y Brujería; 

Ritos; y Superticionee. 

Saber científico aplicado. Uao de los números, de 

las meditas, conceptos sobre el universo, la tierra, 

la vida¡ La medicina y la higiene, las plantas y loo 

animales. 

Sentimiento y expresión. El lenguaje, la literatura 

popular: cuentos, lcyendRs, narraciones, refranes, adi

vinanzas; Las artes: poética y rítmica (música y danza), 

plésticas: alfarería y adornos. 

Sociabilidad. Organizaciones sociales; cootumbres fa

miliares y colectivas, normas de convivencia; relacio

nes euu116mic~s; lAs fiestas, los juegos. 

rrabajo y VidA material. Casa, utensilios ctomésL.i(;ú.J, 

ajuares, aperos, transporte, ml!todoi! de trab&jo, ali

muntación e industria. 

( 3) Carvalho-Netto, Paul de 
(4)Zárate ¡.;anuel ub. Cit. 
(5)~ p.48 

Concepto <le folklore p • .SO 
p.27 
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11 ¿Qui~nes son los huicholes? 

l} Orígenes 

"De aquí también el deseo de descubrir 
la belleza y la originalidad que se nos 
regatea, en los salvajes, en los primi
tivos, es decir, en los hombres que ~ra
mos nosotros mismos y que dejamos do ser 
por una voluntad pert.inaz de •civilizar
nos"." 

I'ernando Beni tez 

¿Sabe alguien de dónde vinieron los primeros hombvea'? E~~ 

ta es una pregunta obligada cuando se intenta saber el origen 

de algún grupo social. El caso huichol no es la excepci6n. 

¿De dónde vinieron los huicholes? ¿D6nde vivieron antes de 

habitar la sierra? Quizá llegaron de las profundidades de la 

tierra. Tal vez surgieron del encanto de alguna magia. 

Huichol, ¿cuál es tu origen?, ¿cuántos nstros t.uvieron que 

conjuntarse para que td surgieras? ¿Cuánto tiempo dur6 tu 

gestación? 

Huichol, huichol ¿cuánto tiempo tuvo que pasar parn que 

tú vieras la luz? Huichol, ¿de dónde vienes? 

La mayoría de los historiadores que han estudiado al hui

chol ubican su origen en un grupo de tribus llamadas en conjun

to Teochichimecas, que habitaron en los actuales estados de 

Jalisco, Nayarit y Zacatecas desee antes de la llegada de los 

españoles. ( 6} 

Esta teoría cobra fuerza cuando se explica que dentro de 

los Teochichimecns existi6 una tribu que realizaba desde tiem

pos inmemorialeR la ceremonia del peyote, factor esencial den-

(6) Furat, Peter.Mitoa y artes huichol.es p.135 
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tro de la cultura nuichol. A los in~egrantea de este grupo 

social, que habitaba en una región que hoy delimita. al esta

do "de Zaca.tecns, se les conoci6 con el nombre de guachichi-

~· 

¿Fuiste alguna vez un guachichil? ¿Viviste desde siempre 

en la sierra? Huichol ¿qui magia oxtraterrena ta arroj6 a la 

sierra? 

Dices que vienes del Este, pero en esa dirección hay mu

chos lugares. Si prolongamos una línea recta hacia el Este 

hasta el infinito, tal vez lleguemos a una estrella, ¿de allt. 

vienes? 

La leyenda cuenta quo tus antepasados vinieron del Ente. 

¿Es ese algún lugar? 

2) Huichol, curandero y can tacor 

Escuchamos las palabras Huichol, Tsrahumara, seri, Mayo. 

Los nombres nada dicen, quizá s6lo los asociemos can las clA-

ses más desprotegidas de KAxica. Pero cada nombre implica un 

Son vocablos que encierran una misterio. 

historia • 

Revela un secreto. 

. ,¿Qui historia encierra el nombre Huichol?: la historia de 

un pueblo cantador por antonomasia y curandero por vocación. 

El término huichol ea lA. cast,ell?.nizct .... .i..Ún de la voz in-

d!gena Wicharcka: cantador y curandero. (7) 
Entre sí rnismcs no se mencionan como huicholes sino Wicha

rekas como se llamaron los padres, los abuelos y toda la ascen

dencia desde el principio de los tiempos. 

Según informes <]e Refugio Conz.ález L6pez, JJirector de la 

{7) Palafox, Vargas Níguel La llave del huichol p.9 
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Tradici6n Huichol, la raiz Wicha fue el nombre de un antiguo 

dios huichol, tan antiguo que pocos lo recuerdan. 

dad tenía por oficio curar a los enfermos. 

Esta dei-

Los pájaros de la sierra se distine;uen por :ms(antos se-

culares. Cantan al alba, a mediodía, por la tarde y al ano-

checer, cantan en todo momento. 

El morador serrano también canta como los pájaros con 

quienes comparte la sierra. Cnnta como lo indica uno de los 

significados de su nombre. Wichareka-cantador. 

3) Una morada en la sierra 

La sierra ha sido por siglos la casa del huichol. Aunque 

no se le ha entregado por completo esa tierra montaraz le per

tenece, es parte de su esencia, y también es su reflejo. El 

huichol ea hura~o, escabroso, misterioso, mágico, aemejnnte al 

lugar aue habita. 

Este pedazo del mundo, aislado desde tiempos remotos, fue 

y es actualmente el refugio del huichol. 

Hasta ahí lleg6 acosado por el espeftol aue sewbraba la 

muerte a su paso. Las rocas de la sierra lo protegieron. Has

ta all' no lleg6 el conauistador, poraue 1? sierra parecía no 

tener las riquezas ';ue el español buscaba: ahí queu.aron es-

condidos valiosos tesoros cue ahora poáe~os admirar. 

"Sabemos ahora cuáles fueron los tesoros que (Cuauhtfmoc) 

no entreg6. :Jo consistían dnicamente en lns piezas de oro aue 

pi·eLentlían cunvGrtir en monedas loo in~rn.norG.c. 

tuoaos testimonios de la cultura de su raza". (8) 

huicholes entregaron su tesoro. 

Eran los fas-

Tampoco los 

El huichol tiene su casa dentro de una fortaleza, grandes 

rocas la protegen. 

(8) Máynes, puerite Samuel •<>nr mi raza hablará Cuauhtémoc• 
Revista Proce~ 10 Octubre 1988 p. 35 
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A pesar <le oue la influencia externa ha modificnáo la fi

gura original de la c~sa del huichol los materinles no varían. 

Antiguamente sus vi·:iendas eran redondas; ahora, rectangulares; 

aunque aún per~3isten, en ~:i.enor gr;::_do, 1:-,g casas redondas. 

"Ki casa está construida con piedras y barro. Las venta-

nas y puertas so11 de ffiRdern. El tacho tambi~~ es de ffindera, 

pero lo cubrimos con zacate paro proteger la casa de las llu

vias, del sol y de los animales. 

"Adentro hay un ropero, camas, una mesa y sillas. 

eso de madera, todo lo hizo mi padre." (9) 

Todo 

Enclavado en plena Sierra Madre Occidental, en los esta

dos de Jalisco y Nayari t, en poco rr.ás de 4 mil kil6metros cua-

drados se asienta el milenario pueblo huichol. No es mucho, 

pero en ese espacio caben ~'ª de cinco siglos de historia, me

dio milenio de resistencia cultural. 

Ahí donde la roca y el polvo hicieron su morada, viven 

actualmente poco más de 12 mil huicholes (10), herederos natu

rales de una tierra hosca, difícil, huraña que en más de 500 

años no ha cambiado lliUcho. 

Las comunidades huicholas son cinco: Tuxpan de Bolaílos, 

San Sebestiár., Santa Cetarina, San Andrés Cohamiata y Guadalu

pe Ocot:fo. 

Cinco nombres legendarios que en conjunto integran una 

gran historia, la historia de un pueblo mágico, cuya lucha por 

ADbrevivir y conquistar su espacio en la historia cobra hoy 

gran importancia. 

9) González, L6pez Refugio Soy huichol p. 5 
lO)INl QuiDto informe sobre la población indígena en ¡1,éxico 

presentado a la u~U en 1984 
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III Europa y su conquista espiritual 

1) ¿Por qué folclor y no cultura "a secas"? 

El término folclor surgi6 dentro de sociedades occidentaleo 

que trataron de dar un nombre específico a las formas de vida 

que le eran ajenas. Buscaron un nombre especial porque con

sideraron que el término cultura no podía aplicarse a expre

siones que lea parecía inferiores a las suyas, por ello, lo que 

actualmente conocemos como folclor fue manejado como un aspecto 

inferior de la cultura predominante en toda sociedad. 

Esto tiene una juEtificaci6n, ya que los "descubridores• 

del folclor se Jieruu cue11La oue éste s6io era patrimonio de 

los grupos sociales marginados en todo el sen ti do de la pala

bra. En América Latina esta marginaci6n es hiat6rica, ya cue 

con el predominio de la cultura occidental en todos los ámbi

tos de la regi6n las culturas de los diveroos grupos aut6cto-

nos pasaron a segundo plano. Es por esto que en un principio 

el t6rmino folclor fue aplicado a formas de vida que no esta

ban dentro de la 16gica de la mente occidental. 

Folclor ya es un concepto universal y por lo tanto sería 

absurdo trat.r de eliminarlo, aunque hay que subrayar oue el 

folclor no es una forma inferior de cul t'1ra, ni tampoco re-

:prc:cnth ül 0s ta.r1cau.it:i1 to Ub' U.e Lt;1 winaüu proceso ce o.e sarro-

llo humano. 

Al folclor podremos encontrarlo dentro de los grupos 

humanos no absorbidos totalmente por la cultura occidental 

homogeneizante, esto es, dentro de los espacios socitles donde 

se luch6 durante siglos por conservar una forma de vida propia. 

En Latinoamérica estos grupos humanos han sido desde hace 

cinco siglos, víctimas de la opres{6n y el despojo. En su 

lucha constante por conservar su forma de vida y la vida mis-

ma, se replegaron. Con el tiempo fueron aaecuando sus costum-

brea a los requerimientos de las nuevas épocas, pero sin some-
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terse a la culLurR predominante y ahora tienen en el folclor 

Bu principnl baiuA.rte Ge rer;iotenc1a cu.i t.un~l. E=3to es, vi.-

viendo su cultura, recre&ndola hace11 f1·~nte a 13 cultura ho

mogenei zen te. 

2) El efecto cultural de la conquista 

cuando los americanos entrarnos a la historia europea lo 

hicimos en calidad de conquistados, y a l3 fecha nuestro com

portarr.ier. to y muchas de :.uestras ::wp1raciunes s0n la n.ejor 

prueba de la labor de conquista realizada ~or Europa en tie

rras y corazones aroerica!1os. 

l..Jesde siemµre el desP.rrollo Uel mundo, to.l y como lo co

noceruos ahora, estuvo regido por las norma~ europeas cue co

locan a esR zona geogr~fica co~o el centro del orbe, y por 

ellp todo lo que no es europeo es consideracu i11f~rior. 

Hasta el momezito gran parte ne nuentra vida est~ regida 

por cánones europeos, cito e6lo un eJen.plo, tal vez un eran 

ejewplo: cuando nos referimos a Israel, Siria, LÍ~ano, deci-

mos aue estos países se eI1cuentran en ~1edio Oriente. Si 

hablnmos de China., ~1np6n, VietnaUi, de inmedinto pensamo.s (~n 

el Lejano Oriente. Pero estnmos en Am·~I'ica y 13.•1 aHtí riorcs 

referencias sot1 e1·r6r1eas, pot·aue nuEEtrn situaci6n geogr~ficn 

es diferente a la de Europa: para nosotros el Oriente rie~io 

es 8uropa, el Lejar10 Or·irir1te la zona compr~1ldida casi un su 

totalidad por los pr.Íses :'1rabes y -)Vh descubricnento¡- Asia 

es para Ara!ric8 el OccidPnte. 

La conquista se inici6 hace 500 aílos y propici6 uu pro

cedirr.it-:nto ~lobal de exproniaci611, eliminación e im¡:io3ición 

culturales a fRvor de Europa y a nU('strn c.:o,•_;;ta. t;ste proce-

t:;o aún no t0rminr::i.. A lo largo de estas cinco centurias los 

pu(~blos autóctonos se fra•:mentaro:l: su desílrrollo cul turnl 

fue limitado y desviado; sus recursos naturales saqu&n1!os y ne 

les impuRiér·Jn elementos de la cultura do:ninanLe. 
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Estamos viviendo pues, el resultado de cinco siglos de do

minación colonial donde las víctimas han sido los originales 

poseedores del folclor, los grupos marginados. 

Con su llegada a nuestras tierras el europeo bloqueó el 

proceso histórico del d~sarrollo de los pueblos autóctonos. Tra

tó de borrar todo vestigio de historia y do cultura de 3US con

quistados. Para asegurar la perpetuidad del dominio intentó 

destruir la estructura social y la identidad de estos grupos. 

Lo consiguió en parte. 

Desde h~ce medio milenio lon curopeoa no han cesado en su 

afán de hacernos dudar de nuestra identidad. Nos obligaron a 

avergonzarnos de nuestras raíces, quisieron conquistar nuestro 

esoíri tu. "La característica principal, común a todo tipo de 

dominaci6n imperialista, es la negación del proceso histórico 

del pueblo do~inado, mediante la usurpación violente. de la li

bertad del proceso de desarrollo de las fuerzas productivas.•(11) 

La primera pisada del europeo en Am6rica fue violenta, como 

todas sus de~ás acciones: el exterminio de grupos indÍ~~nas 

y la invasión cultural oue produjo que los conquistadas comen

zaran a navegar en un mar de inautenticidac. 

En su obra En busca del tieo.oo perdido í•Jarcel Proust se

ñala nue el periodo de mayor sufrimiento para el hombre es cuan~ 

do habiendo abandone¿o sus viejas costumbres no ha adauirido las 

nuevar-c. El Puropeo despojó a los conquistados dv su id•::ntidad, 

pero no les dio la suya. 

Para asegurar el éxito rotundo de su conquista el europeo 

obligó al conouistaco a ver en Suropa el centro del mu!~o; a 

rendir tributo s6lo a lo creado por Al. Rorr6 l• historie 

aut6ctona coloc&ndola co~o ap~ndice de la 11gran 11 historia euro-

pea. 

A travls de la colonización se inculcó aue lo europeo era 

lo hermoso, lo real, lo meJor, lo primero. Se lleg6 a tal e;ra

do aue la mayoría lo creyó. No falta por ahí al~uien oue mues-

(11) Varela, Barraza Jilda Cultura y resistencia cul~ural p.47 



- 19 -

tre orgullo cuando entre ~i1s cercanos asco~dienton se er1cu~n

tra algún europeo rubio y de ojos claros, y seguimos lamentan

do el trágico fin del segundo imperio ruexicano que, tal vez, 

pudo igualarnos con Europa. 

Esto sin duda es el resultado de ln perfecta conquista cue 

los europeos realizaror1 en el resto del mundo, convenci~ndonoa 

de la inferioridad intrínseca de nueetrns raíce• cultureles. 

Les luchas de liberaci6n nue se dieron en Am&rica a prin

cipios del siglo XIX pre tendieron desterrar el dominio europeo 

de la regi6n; pero una vez conseguida la indepenaencia los enta

dos reci~n nacidos imitaron en todo a Europa. El viejo conti

nente era, a pesar de todo, el modelo a seguir~ ''La madr0 pa

tria". 

El europeo realiz6 de manera perfecta su trabajo de con-

quista, ya que loer6 ca~biar lan aapirPcionP~ y co~t~o!•rcn de 

la poblaci6n, obliglndola a vivir a su manera, pero siempre 

marc6 un límite: 11 imítame poro nunca serás igu.:11 porqu~ eres 

inferior" .. 

Para revalorizar la cultura de nueetro• entepasocioa y reu

bicarnos hist6ricamente debemos tener en cuenta aue al mundo 

cultur81 no tiene centro y por lo tanto todan lu~ culturas 

tienen el mismo valor a nivel universnl. 1:0 hay una sol ::i cul-

tura oue tenca el derecho de erigirse como moóelo a sc~uir. 

El hecho de que Europa non haya conquistado no legitimo nu su

puesta ~up1·emada cultural. 
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IV La magia del huichol 

"El folklore es una filosofía primitiva, 
µna int&rpretaciún de~ mundo visible e 
invisible. En el símbolo, en el mito, 
forma y palabra están más allá de sí 
mismas, ( ••• ) se encuentran en su natu
raleza verdadera: 1 a del encan tarnien to." 

1uis Cardoza y Arag6n 

1) En el umbral de lo mágico 

Magia y misterio, palabras que por sí solas dicen mucho, 

aunadas a los huicholes son definición. 

Al decir huichol nos encontrarnos en los umbrales de lo má-

gicc. El !'"lUich0l todo lo impregna de un ecntir sobrenatural. 

Sus dioses, templos, adoratorios, cuevas, cerros, montañas, 

animales y plan tas sn,;rados ha clan por sí solos del espíritu 

huichol, que lucha por sobrevivir m&gicamente en este mundo 

donde la magia ya no vale. 

Pero ¿qué es la magia?, ¿será sacar un conejo de un som

brero?, ¿convertir en azul algo amnrillo':' 

La magia es el huichol mismo. Son sus manos que crean 

seres divinos cuando elaboran una l~ierika. Son sus ojos que 

ven a los dioses cuando viajan a Viricota. Es su boca nue 

canta cuando desea cue el dios se regocige. Bso es su magia: 

Cada.pedazo de sierra es m~gico. 

busto, cada manantial. 

La sierra eména destellos mágicos. 

bimos el resplandor de la magia. 

Cada ~rbol, cada ar-

Al enfrentarla perci-

·1a magia se refleja ~11 las cere~onia: religiosas, en loa 

festejos sociales, en las canciones de cuna, en las manos del 

huichol. 

Pero no s6io eso, en la sierra ocurren además otras cosas 

extraordinarias. Los dioses bajan a la tierra, hablan al hui-



chol, posan sus delicados pies en el gris6ceo suelo serrano. 

Huichol: ¿c6~o so~ los dioses?, ¿tó loa has visto? ¿Es 

acaso uno de ellos anual venado cola blanca que te ir1spira 

respeto? ¿Es ese manential Oe agua cristalina? o ¿es quizá 

el ~rbol nue estira sus ramas para tocar al cielo~ Huichol 

¿son esos tus dioses? 

Y el sol, la lluvia, los rel~mp~_~os ¿qu6 te inspiran? 

¿Miedo, respeto, sorpresa? ¿Ellos son también tus dioses? 

Cuando viait~ por primera vez la sierra nuichola me pare-

ci6 penetrar en otro mu11do. Los caminos secos y terrosos, lGS 

piedras grises y picudas daban al paisaJe un aspecto u~ aspe1·~-

za que difícilmente ne encuentra en otro sitio. Las hierbas 

oue crecen entre las rocas se veían secaa, como. muP.rtan, su co

lor era verde, pero opaco, apagado, los &rboles se verl tristes. 

Sin embargo, a pesar de esta nrirnera impresi~n, pude darme sue~

ta de nue la sierra est~ llena de vida. Los ~rboles hnblan 

cuñndo el viento los toca. Las piedras miran al viait~nte, 

lo. escueriñan con una mirada penetrante, petrificada. El nol-

vo del camino se asusta, salta cuando es pisado oor nies extra

ños. 

La sier1·a est~ llena de dioses y de ~ist~rios, por ello 

recorrerla es una experi~ncia 6nica. 

un mu11co difícil ce asimilar. Aqu! todo tiu~e u~ ni~nifica1!0 

a.:iágico, nada es fortuito, cada roca, cada árbol sor1 sef\ales nue 

los dioses pusieron en la sierra para aue sirvan de ~uí~ n l.os 

huicholes. Ellos saben nue loe dioses les ~u:1~tr·u eran au 

morada, ~or eso cada espacio, cada objeto tiene una hiatot·ia 

esp~cinl, m&gica. 

Hay en la salida de Tuxpan de Bola~os, comunidad huicho

la en el estado de Jalisco, un conjunto de cinco 6rboles oue 

oaracen partir de la misma raíz por la cercanía aue hay entre 
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uno y otro. Son árboles simples, ou~ de no presentarse en 

ese singular grupo no llamarían la atenci6n. Cinco hrboles 

unidos, ¿por qué? 

"Los dioses señalaron ese lugar con cinco árboles por ser 

un sitio mágico, poraue el cinco es el número de la suerte y 

de la magia para los huicholos". Esta es la sabia explica

ci6n oue un anciano me dio, así se simple. 

El cinco ha sido desde siempre el número "amuleto" del 

huichol, cifra a la que significativamente le llama mano. SÍ, 

esos cinco árboles son una mano de la tierra, 

1;0 pasa un día sir. que el huichol tcng::i. algún contacto con 

el cinco, En sus tratos comerciales se refiere a le arroba, 

término oue utiliza para referirse a todo lo que consta de 25 
unidades, ya aue eouivalía a 25 libras, además, el nÚrr;ero 25 

es cinco veces cinco, el nÚ:¡;ero mágico. 

Esos cinco árboles unidos como los dedos de una mano son 

un enigma, como lo es también la veneración del huichol por el 

número cinco, al grado que siente que rodeándose de cincos su 

suerte aer~ buena: cinco hijos, cinco perros, cinco sillas. 

Al respecto Refugio comenta: "Claro que tiene sentido, 

¿cuántos áedos tiene tu mano'?, ¿cuántos tu pie? Qué harías sin 

pies ni manos? ¿Lo ves? todo lo i~portante, lo más importan-

te está marcado con un cinco. 
11 ne chicos los abuelos nos aconsejan reur~irnos en grupos 

de amigos de cinco en cinco. Dicen oue si so;; menos algo !al-

tará y si son más algo sobrará. 

"Todos loa huicholes sabemos oue ea muy afortunada una 

reuni6n donde se encuentra un número de personas w~ltiplo de 

cinco y si es ?5 R~ tr'tta de un encuentro extraordinario, poroue 

el número 25 forma una mano de manos, y ¿no has contados mis 

cuadros? Si, son 25. 
11 Dices oue te impresionaron ios cinco ~rboles juntos que 

están en mi tierra, pues míralos." Refugio me muestra el bo-

ceto de un cuadro con los extr?.iios árboles de Tuxpan de Bola-



aos, s6lo aue fil ha hecho un agregado, cada &rbol tiene cinco 

grandes ramRR, que a la vez lienen otras cinco. El cinco 

multiplicado por cinco, por cinco, por cinco, por cinco, has

ta el fi P~l de los tiempos. 

2) Religión 

Los huicholes lleanron a anta ~µoca con todo el c6mulo de 

religiosidad que los cerncteriza . Resulta parad6¡:;ico que un 
~J_q!O~O _ -
pue5TO';ypo·r 'Uj,"éf:!Í:encia, haya sobrevivido en ente mu11t'o qun 

poco a poco pierde el espíritu. 

Las manifestaciones religiosas Ge los huicholes abund~n, 

no existe actividad e1, su vida que r!O repre~~nt.e en s{ un ri-

tual religioso. 

son relici6n. 

El nacimif.'nto, la vida y muert~ del huichol 

uur~nte toda su exi:~tcnc1a, y nún ::iós nll!i, 

los huicholeo cst~n acornpa~adon por sus dioses, esoR e11tos cu

ya presencie pocoe tienen el placer do diafr·utar. 

La religi6n es parte ¿e la ocencia de los huichole~, estf 

preser:te en todo ruomc-:r.to cJe St,; vitlc, t:S por ello qu0 0n su ca

sa·, adémás cel altar dedicado a lof; dioses, existe un lu¿~ar 

donde Re realiza~ loE ceremor1ias 1·Hligiosaa en 1·amilia. Este 

lugar regulnr.r.0:1 te f3e f?!.C:Llentra en ln parte tra~~era dE.' lH ca!..::'., 

donde se enciende el fueeo dedicaóo ~ los <liasen. 

Cuando en la ceremonia religiosn participa toda ln comu

nidad 6sta se realiza en el centro Ce lR mi!:>mn. 

Las car~cteristicas comunes rle las cere~onias 1·eligioont1 

hu1cholas sor.: tt·üle, c..:ant.u, consurI:o Cel peyot<?, oraci.ori,:s y 

ofrendas. Con estas acciones los hu1choles piJ.eii tiennet.:ir 

y salud y ad~m6n honran a los dioses. 

Para realizar cualquier homena3e a lan de1dnCec lofl hui

cholc:: visten C.,:_,~ e:~l!i, usan s1.< mejor ropa y sus meJon~s at·or

nos. La ropa que el huichol u~iliza en las c&re!na~iaa reli

giosas mhs importantes son prendas de manta ricpm~ntc tordAclnn 

con lana éc. colores. Los hombres usan cal::·.6n 12rgo y una ca-
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misa adornada con bordados de punto ce cruz. Además usar.. un 

sombrero de palma adorna¿o ca~ tiras de colores y varios morr·a

les ornamentales penden de sus hombros. Quienes ejercen algún 

careo p6blico llevan lJna o varias plumas de gavil&n, s6lo el 

sombrero del Chamá~ puede lucir plumas áe águila. 

Las mujeres visten falda y blusa amplias, ambas bordadas. 

Tanto hollibres como mujeres calzan huP-raches o andnn descRlzos. 

En laa grandes oc~s1ones el huichol usa collares, pulseraE y 

anillos de cuentas y chaquira. Estas prendas las fabrica Al 

mismo. Regularmente la vestimenta y adornos del hombre son 

m6s llamaLi~os aue el atuendo ae la mujer. 

Antiguamente los huicholes se pintaban la cpra de rojo y 

amarillo (los coloree del sol), pero en ln actualidad ec unA 

costumbre que ya casi desapareció. Actualmente s6lo algunos 

ancianos se pintar. el rostro. 

El sincretismo es la nota preponderante en las cere~onias 

religiosas del huichol. Hay t~nto adoración a sus dioses tu-

telares como loes e loR Rentos cet6licos, d€bido a la influen

cias de los franciscanos. oue penetraron a la regi6n h1iichola 

a finales del siglo XVII y permanecieron ahí por mas de cien 

años, hasta que fueron expulsados a finales del siglo xrx. 
Después regresaron para establecerse no con, sino cerca de los 

huicholes. 

El o'ojetivo Ce este Grupo cie envangelizacorcs enl convertir 

al cristianismo a los more.dores de la ~iierra. Cosn que no con

sigui6. Lo que si logr6 fue introducir alguna~ ce remo ni nn 

cristianas en la vida mágica del huichol. 

Pnrn conseguirlo ne valieron de u:: ::;inn~:.-:.cro je art1mar-1as, 

entre ellas la yuxtaposici6n de religiones. 

Cuando los huicholes celebr2ban alguna ceremonia, los fran

ciscanos hacían lo propio, procurando ser vistos por loB indí

genas, siempre bu~c2ron la coiz1cidencia de las festividades re

ligiosas. 

Un ejemplo claro ce la influencia franciscana, esto es, 



- ?5 -

cristiRna, en 12 rcli~iosiJa~ ciel erupo huichol rjE la celt~bre-

ci)n de la se111a1ir:i 8antn n'..lichol. Antiguamente en lE~S mismas 

fechas del rito cristiano loa habit•ntee del• sierra celebra-

ban la llegada üe los dioses a la tierra. Esta fe~tividr,d na-

da tenía nue ver con el cristianismo, pero por la intervenci6n 

de los franciscanos actualmente pueden notarne rasgos de la re

ligi6n cristiana en la ceremonia huichol, como la presencia <le 

cruces y el nombre mis~o de la festividad. 

Para justificar dU torea evangelizadora los franciscanoo 

ir1;entaron unn historia, seg6n la cual laa deidades cristinnas 

realizaron una peregrinftción desde Jerusalén, pasRnóo por Homa, 

cuyo t~rffiino fue el ae~lorto d0nde ~oran loe ¿ioses huicholes, 

con quienes conversaron y obsequiaron ofrendae. Enta hiGt,oria 

cuenta oue los diose? cri:!tin~on cruzaror1 el ocáano en hombros 

de San Cristóbal. 

Entre sun creenLi;1~ r·el1e1osas hay alg1Jnns :ouy ~e~v.)fintes 

a las cristianas aue ya exi~tían desde lR ~poca ant0rior a 1;1 

llegada los los espo~oles. Un ejemplo es la leyenda oobre el 

diluvio, i1istoria que enc0ntramos en casi todos los nrchivon 

de las culturas del muncio. 

SegGn la leyenda huichol, hubo un diluvio universal, el 

hombre y la .Mujer aue sobrevivieron inic12ror1 la cor1:Jtrucci6n 

del nuevo muncio en la zona cue los huicholes lla~an ¡,Hrlio ~uri-

do, ubicaGa en el camino oua va cie San Blas a repic, en el es-

tado de J;ayar.i. t. 

Como ~stR hay muchns hiatorias religios~n que los huicho-

les cuent~n ~ ~u~ hijv~. r_:!! in mayorí:1 üe P.llr•n loa prota;.,;o-

nistas son huicholeR, hay otran en las que el con~UiGtvdor im

primi6 su sello convirtifindose en el actor principnl. 

Sin e~hqreo, ln vida del tiuichol sigue gir8ndo an torno a 

lon mqndamir-ntos de Tatownri y ;:ok'.t\.l. ( l?) 

(12) Dios (!el fuego y Diosa ~adre óe la creaci6n, la f11rt1l1-
dad y ln reproducci6n. 



El huichol no ha desterrado de su coraz6n a sus dioses 

tutelares. Aunque en muchos de sus altares hay figuras de 

santos cristianos, el coraz6n huichol sigue siendo reino ex

clusivo de los dioses de la sierra y del desierto. 

El morador de la sierra vinja Rl desierto p~ra BnCJntrar

se con sus dioses, va a rendir tributo a Urinaka y a Tatei 

uteanaka. (13) 

El denierto, zona saBrada p3ra el huichol, no ea, aún, el 

reino de Jesús, María y Jos~. 

Al hablar sobre los dioReR ~lJA eu{a!l el de~tinc de GU co

munidad el rostro de Refugio adquiri6 una expresi6n solemne, 

loa dioses merecen respeto y hasta p•ra mencionarlos el huichol 

debe mantener una postura digna. 

"Los Wicharekas amamos a nuestros dioses y les tememos, 

este temor es el que nos mantiene dentro de las leyes que nos 

rigen, ya ouo cuando el dios cnstign lo hace novera~ente y por 

ello hay r.ue mantenerlo contento respetando las normas. Esto 

cuntribuye a la conservaci6n de nuestras costumbren que no 

abandonamos, entre otras cosas, pornue de hncerlo los dioses nos 

quitarían su protección, 

"Aqu{ en la ciudad nadie 21:1H ni rP.:~ri1-;t,;:;; A lo~ r1i0~1?~, :-io 

les temen y por eso violan constantemente las reglas oue norman 

las formas mAs eleicntclos de vida. 

"Tal parece que nl lle,:;ar a la ciudad cu1ü~uiel' dios tuLe

lar se :zmere. Al ó.ios hay que mPJl tenerlo vivo den t:ro del co-

raz6n p~rn GUC él r.o~ guié. El sabe wás oue nosotros y es se-

guro que sie::iprc; nos llavará por el camino correcto, no hay 

que dudar de él•. 

Las frases de Refugio me dan mu~ntra de la gr~n fe oue 

tienen los huicholes en sus dioses, aunque en los últimos tiem

pos ~atas no les hayan dado todo lo que necesitan parG v:vir. 

(13) Diosa de la tierra y Diosa de los pescados 



3) casa redonda, lugar ae cerem0nias 

La ceremonia del peyote sigue siendo la principal entre 

las actividades relieiosas del lluichol, pero nay otra!1• ~ue 

aunoue no tan importrntos) jue~an papeles t1·ascendentnlos en 

la vida del huichol. 

Estas ceremoniRR se realizan dentro de las co~un1d;1ries, al

gunas cuentan con la participeci6n de todos los habitantes del 

lugar y otras se llevan a cabo en fa.milia. 

E.l lugs.r éonde se realizan las fiestas religiosr;S en r.iu~1 

i~portante, no se puede invocar· y agasajar a los dioaes en cual

ouiar parte. La habitaci6n donde el ~uicnol baila y cnnLn pa

ra sus dioses es .;iuy singular. 

Gri5lnalmcn te la casa del hui chal era reü0ndn, como 1 o es 

ahora el lugRr donde realiza ous ritos. La influencia del ex

terior provocó que el huichol construyera sus viviendas en for

ma rectan~ular, pero no lo hizo ns! con las habitAcionea nue 

sirven pera adorar a los dioses. 

Las casRs donde el huichol bailf! y ccnta para aus deidades 

son redondas, con una sola puerta, sin ventanas ni mobiliario. 

En su interior e6lo se encuentran lon retablos anta loe cualee 

el huichol c~nta y baila. 

Los ~ies y laA manos del huichol se lLURVP~ ~!t~ii,~~~r\te, 

la njec~ci6~ ~~ su oaile ~s p&rf&cta, su rontro r~fl~ja l~ 

sui.iRfAcci..,Jn -:;u-:; l~ causn ef;tar ofreci•::nno nu cl::Hl'.·:a ni d10~14 

3u voz ronca 'J cl~'.r:~ ent.on.-:i cán~icQs melod1.ison nu.0 pre

tenden aGr:·\dnr t:l oíc.o de los diosa~~. Al eJecutar la d~;llí:a 

el nuic~iol se conVii::rtc en un rrnr g•1pt.:rí~oL~Jo fJUe ·1 ueCe ti:i.i-

la:· y crntRr durante ~uchus horas. ~ato, leJoc ¿e cu1· uri ~~-

crificio, r&nulta un plecer pera el huichol, 0Uf· en compa~ía 

de muchoR ~e BU3 hermanos, baila y cnnta p~ra alcanzar el 

cielo. 



4) La ceremonia del peyote 

El peyote es sin duda al¡;;una el centro de la reli¡;ión y el 

ritual de los huicholes. 

te. 
Ho hay ceremonia religiosa sin payo-

El peyote es un pequeño cactus que crece en el desierto de 

San Luis Potosí, en el centro de M6xico. su nombre científico 

es Lophore. Williamssi. 

El consumo del J!culi o Peyotl produce varios efectos: alu

cinaciones, dilatación de pupila y alteraciJneF en la circula

ción, además suprime cualquier seneaci6n éc hambre, sed o can

sancio. La persona cue lo consume es presa de euforia y ~xi

taci6n cuando el cactus empieza a hacer efecto. 

Los huicholes consuJ.¡eu el p.syotc C.esde ~1 inicio de los 

tiempos. Pero no lo consume así porcue sí, el acto forma par

te de todo un ritual que los huicholes realizr." en todas sus ce

remonias. 

El peyote se conSJ me machacado o mol ido en me ta te y pues-

to en agua, algunas veces lo mastican. su sabor es aLargo, pe-

ro a pesar de ello el hu1chol lo disfrutn, sebe que esta es la 

puerta de e. trada a las regiones ~ágicas de los dioses. 

Adu~és é& estimulante el peyote es utilizado pern curer di

ferentes males, ~uc van desde el reulliatis~o hasta los efectos 

causados por picaeura de viborn. El peyot8 to.mbién es stm-
bolo de 9oder, e.L ~:i.u .:;i::=;!'".'.' ·11.-,,,~ en el cuello un collar 

de peyote s~co ¿urnfi:c 1~~ cAre~nnias. 

110. planta en sí. es insignificr.nte, poco etracti·:u, pero pa

ra el huichol tiene P3rar. oit;:~ificftCo, yn a!.le ::--in el peyote la 

comuni6n cor: los dioses no sería posible. 

Refugio pern.aneciÓ callado por un mome:1to, r.iiró al techo 

y despu~s, con visible emoci6n, me dijo: t•yo no puede contarte 

mucho al respecto, es ci~rto que eso es parte esencial cie mi 

cultura, pero yo ;soy s6lo un simple huicnol parn quien la cere

monia del peyote si~ue representando algo enig~htico, pornue 



nunca he participado Cirectamente en ella, porcue no na-

cí pura e.so!' 

sus pn.18t,ras. Tal parecía que invoc~ba a los dioses pAra nue 

le permitieran 1·~vela1·rne lo nue sabía sobre esa secular t1·adi

ci6n de los huicholes, sin violar los secretos que acompaílan a 

esta leeendaria manifestaci6n folcl6rica. 
11 La ceremo~ia del peyote e~ una ae lan p1·incipales tradi-

ciones de mi pueblo. Es una de las expresiones m~s vivar ue 

la cultura huict1ol, por eso xucha gente no~~ identificn como el 

pueblo del peyote''. 

Refu¡_;io habla lc:it.o corco si pensarci detenidnrnenLe cn.c}a unri 

de las palabras oue va a pronuncü~r. Su lento hnl>lar me por-

witi6 observar mejor s110 expreaiJnes que dijeron m~s que nu voz. 

Sin duda alguna el tema que le propune rasult6 delicrdo 

porque not6 que realiz6 un gran es1·uerzo pura pacer dGspejar 

mis dudas sin rovcl~r=c lo que yo no dcb!n ~aber. 
1'La ceremonia del peyote roprese:1ta para mi pueblo parte 

de su esencia, sin la realízaci6n de énta creo auH los huicho

les ya no seríamos lo cue hewos venido siendo durante muchos 

alost por eso a lo:.i nitíos les ense:!amos a valor:ir lH.n coRtum

bres y tradiciones de nut!Stros ar1tepaskdos, p~~ra oue no olvi-

den que entes r.iui.;: n::1Ca svn irnichvles". 

La tierra ha ¿ado loe ··rimeros frutos, ea tiempo ce ag1·a

ciecer a los dioseR el c~mulo ¿e bondades qua de1·r2$on sobre nua 

hijos los ~1uictloles. 

tutelares, n· rR~r:in.::".rÁ por el desierto h;:1sta lle?,:-,r n :{irico_!§;, 

refugio de los riioses, lu~Ar d0r1de crece el divino peyote. 

No to,;03 los huichules pueden vücjar h~Rta v; ricot~; c6lo 

los ~leEidoa, auiencs hablar~n con los dioses en nombre ee to-

ao el '.'"iUeblo hulchol. 1\ bur;car el peyote sólo Vfl!i ion hom-

bres que han de;:iostrado tener aptitudes para llee0r n. ser Ch~ 

~Q!!· Sin r::;¡bar~~o toda la cowunicaC:, hombres, .11ujr~res y ni?íos, 



pueden realizar un peregrinaje a ~!!· pero no en busca c:el 

peyote, !!ino s61o a lievar ofrenr!8s a los riioses del desíerto. 

La magia del huichol se refleja en los rostros de los peyo-

teros. Desde el mamen to e;¡ aue salen d& la comunidad rumbo al 

desierto se tornan mágicos, intocables. 

A travén del pereerinar 9or el deeierto el huichol penetra 

en los umbrales de lo desconocido, dialoga con sus dioses, y si 

la suerte lo acompa~a, se trensforma en uno deellos y canta co

mo s6lo ellos saben hacerlo. 

CuAntn magia derrama el huichol con estos actos. Su cuer-

po tosco, acostumbra•,o a las pesadas faenas de la tierra, pare

ce aligara.rsc en cua.nto pisa el dP8i€rtn. Su ospír~ tu r;e ele

va, se prepara para el encuentro con lo divino. 

Las plcntas dejan de serlo y se vuelven seres fantásticos 

que guían el paso del huichol por el desierto. El cielo deja 

de serlo y se transforma en una brújula mágica aue impedirá que 

el huichol pierda el camino hacia Nakawé y Tatewarl• 

El huichol no lleea al dosierto con las manos vacÍRs, lle

va consigo regalos para sus dioses y loa implementos necesarios 

para adorar a las deidades aue le permiten eristir. 

En las cuevas del desierto el huichol levnntó altares a 

sus dioses y os ahí donde los adora. También los manantiales 

del dO.:ÜC:"tO ~()?'! S.9.8'!'9.f3nS rnr.'1l)P P,,q llíl dios el QUe lüS mantiene. 

Entre su cerea~.ento el huichol lleva veléis, cuya luz alum

bra los recintos aagrados en el mo~ento en oue adora a los dio-

nes. Lleva sahumerios, donde cuerna el incie!'lso, elemro to esen.-. 

cial en las ceremonias religiosas de los huicholes. Pero lo 

más preciado que lleva el huic:hol al Uesierto DG la o!'rc:nC.::.. r-

ra los dioses. 

Antes de que los peyoteros partieran rumbo al desierto, en 

la comunidad fue sacrificado un animal, res o venado, cuya san

gre es el principal tributo oue el huichol ofrece a GUS diose:i. 

Con este donativo el peregrino del desierto tratA de eanar

ae el favor de los morndores de Viricotai y además, les n;:,radece 
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estar vivo. 

¡.·,ufiecos de cern, taeriKns, alimtJhtos y bc!Ji~as son 1~8 de

m~s of'rendas que el huichol deposi~a en los luerres clivinos. 

El orincipal objetivo del huichol al pere.<:rinur por el de

sierto es encontrar el divino neyote, ya que a trav6~ de ~ste, 

dialoBar~ con loa dioses. 

El huichol ca..:1ina y camina con un rumbo mnrcndo por los 

elementos del desierto, una roca, una cueva, una planta. Es 

increíble la facilidad r¡ue tienen parn localizar las plantas 

del peyote oue se enc·1entran en {>lena desierto y can varios 

kil6rnetros de distancia entre unr y otra. Ar:uí int~rviene un 

factor mfigico aue nos es desconocido, ya auc el peregrino ca

mina guiado, m~s r¡ue por su oricntaci6n, por aleo así colla un 

radar. 

Cuando en medio de la inmensidad del desierto potosino los 

huichol~~s enc'Jentran ueyotl, como ellos llai;:,an al peyot~·, ~~u 

felicidad no tiene límites. se aligeran de toda su carca y 

antes de recoger el fruto danzan alrededor de la planLe. 

La peregrinaci6n en busca del peyote eu la parte rneoular 

de la ceremonia del cactus, la cual concluye cu~ndo los peyo

teros retornan a ln comunidad. Seg~n la mitología huichola, 

tuvo oue re::üiZúrse una pere{~rinP-ción al desierLo p;1rr.1. r:uc el 

sol puóiera nacer y opacar con su luz a la luna. 

La conclusi6n de la ceremonia tlel peyote se recliz~ en el 

centro de la colliunidad. Primera:1:ente se cn~icr1de:~ trc3 «ran-

des hogueras p:~r'1 !1u~ificar el ambier. te. Fosteriormonto el 

Chamán y loa peyoteros narran a Lutla ln cc~'..l!'!id~d l.:-:1R fH.rine

cias de su viaje y su encuüntro ca~ los dioses. 

U11a vez nue la co~unidad se ha enterado de los ¡1ormeno-

res del viaje se nrocede a conau~ir el peyote. i:;stn ncc:i6n 

se rertliza en silencio. El peyote ha sióo machacauo ea r,ran-

den vasijas de donde cada huichol toma su p~.rte. Acto Ht~r~ido 

touoR bailan y cantan en honor de los uioses. 

Para poder ller,ar purificatios a eata ceremonia lon hui-



- 3? -

chalen 3e abstiRnen rle todos los placeres durnnLe los ir·es <lias 

anteriores a la celebración, una vez concluíca ésta se Ot_;dican 

a disfrubr plenamente de todo lo oue l" viC:r" les ofruce. 

En aquella cueva hay luzt y se escuchnn murmullos, son los 

peyoteros aue aóoran alg6n dios. Los mur::,ullos co'oran fuerza 

poco a noco y nos da:r;os c1.i;; ·1t~ oue el huichol está dialogando 

con su dios. Para loe huicholes el consumir peyote los aseme

ja al dios y flSÍ pueden con·1ersar con Ól de tú a tú. 

Durante el éxtasis el huichol baila, canta, llora, recupe

ra el peral'.so perdido, por un incLante se vuelve dios. 

¿Quién es ese hombre aue danza en el desierto? su cabeza 

está tocada con un sombrero de plumes. El resplandor de la lu-

na nos permite ver, pegadas a su espalda, las flechas del gran 

cn~nCor 1 de lns cuales penden listonen azules y rojos Cue sig

nifican agua y fueeo. Pero ¿qui&n es?, baila como poseído por 

una música interna, parece que sus pies no tocan el suelo, pa

rece un demonio, o un ángel. En sus ILanos lleva su bast6n de 

mando, su ~' oue da poder y sabiduría a quien lo porta, 

entonces es un rey, o tal vez un dios. Hi lo uno ni lo otro, 

es un hombre rr.é.t:ico, es un Chanán. 

5) La ceremonia ~el peyote y los ninos 

Nino huichol ¿alcanzas a contemplar la imacen de los dio

ses?, ¿percibes con claridad la grandeza d€· tu raza·1 ¿'itb co

rrer por la sierra al dios venado?, ¿has llegado al centro de 

Viricota? 

En la coffiuniduC huichol los niños son muy importnntes, 

po;aue ellos serán los encergrdos d8 preservar la ~a3ia del hui

chol, y por lo tanto, se les educa éentro de car.6nec :r.~Bico<1. 

La ceremonia del peyote es un factor ese~cial e. l• vida 

del huichol y los ni~os no pueden quedar fuGra ée ella. 
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Antes de nue los µere,::;rinos partan con rumbo al desierto 1 

en la co~~nid~~ ~e r0Rlt7A 11nR ceremonia aue lleva paz· nombre 

"fiesta de nuestra ~ndre'' o ''fiesta de las calabazas y los elo

tes 11 
.. 

El cereu:onial tiene tre~ objetivos fund2mentnle0: agrade

cer a Uakawé lns pri.:neras cosechas, pedir a los dionns salud 

para los ni~on y familiariznrlos con la ma{lia del peyote. 

La ceremonia se inicia con el agradecimiento a ln madre 

naturaleza, después se pide por la salud de los niños y final

mente los infRntes ouedan como los principales protagortistao 

del rito nl iniciar un viaJe por las tierras J.ágicas de~

cota. 

Para realizar este rito a los niños sn les vendan los 

ojos p~!ra que escuchen las narraci~nes que les har~ tl pro

pio Chamán o alguno de sus ac6li ;.os. A travén de las pala

bras los ni?los r-:.on conducidos a lo::! lup,ares 8Bgrados y tan;.bi&n 

conocen lae revelaciones del divino peyote. 

En esta ceremonia todos los ni~os de la comunidad parti

cipan, en especial los menores de cinco aílos, por cuya salud se 

pide de manera especial, ya que antes de cumplir el luetro el 

ni~o huichol corre m6e riesgo de morir. 

Este rito hn sido de primordial importancia para la con

serveci6n de la cultura huichol, es como la plar1tación de una 

semilla cue florecer& en el corazón de cada descendiente. 

6) !':l olor rlPl peyote 

Uno de mie principales objetivos al visitar a los hui

choles fue conocer el peyote, ese cactus que tiene un signifi

cado divino en la vida ml legendario pueblo serrano. 

No es fácil consesuir u1i pedazo do pc:to te si no ~~ perte

nece a la co~unidad huichola. Yo lo conoegu! Gracian a le 

ayuda de Pedro L6pez, el huichol que me eirvi6'cte guía en mi 

recorrido por la zona huichol. 
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¿ QUieres conocer el peyote? Pero ¿para qué? A ti no 

puede impürtarte, eso ea cosa nu6stra. Si, si 009 tu amigo. 

pero s6lo dime ¿para qué quierea conocer el peyote? ¿Para co

nocernos mejor? Pero aquí ostoy yo sin peyote, y si me ponen 

la planta a un lado no vas a conocorllie mejor. ¿por curiosidad? 

Bueno, eso es otra cosa, a todos 11os pasa. ¿No importa cue es

té seco? Vii hernano tiene un poco oue le sobr6 de la peregri

nación pasada. 

Fue válido mi arrrumento de curiosidad para convencer a Pe

dro, mi guía por la comunidad huichol, para oue me mostrase 

un pedazo de peyote. Tal vez se identific6 conmigo, él es de

masiado curioso. 

Me condujo a casa de su hermano, una vez en el lugar me 

rogó oue permaneciera afuera mientras él dialogaba con su parien-

te. Minutos dc2pués 3.!!lbos salieron, Pedro hizo la presentaci6n 

y me p8rmitieron entrar a la vivienda de Rarn6n. 

Poco antes áe cruzar el umbral de la !JUerta Rarn6n me miró 

con desconfianza, deteniendo su ;uirada en mi ropa, mi calzado, 

que revelaba mi procedencia: la ciudad. 

La casa de Ramón es redonda, como lo eran antiguamente to-

das las casas huicholas. AdeJJ.ás de ln puerta no e):i ste nin-

gún otro orificio que comunique con el exterior. No hay ven-

tanas. El mobiliario se constriñe a una mesa, cuatro sillas, 

dos petates y un fogón, la casa está enegrecida se~uramente por 

la acci6n de este Último. 

Tras obscr~ar=c d~te!'!id~.rr. 1.:>nt'? y rli.Rlogar en huichol con su 

hermano, Ram6n sacó un pequeño envoltorio de un morral colga

do de la pared. Yo, espectante vi como, con gran delicadeza, 

Ram6n descubrió un objeto negro, como apergaminado y lo deposi

tó en la mano de Pedro, quien a su vez lo acerco a mi rostro. 

Este pedazo de cactus negro podría parecer insl5nifican

te para quien no sepa que es la llave de acceso al eáén huichol, 

a través de él los huicholes penetran al paraíso y le hablan de 

tú a los dioses: 

con timidez tomo el pedazo de peyote en mi mano, lo sopeso 



y lo palpo; es ligero, frío y rugo<;o. Lo huelo; huele a todo.,. 

a agrio y a dulce •.. a arena del desierto, tnl vez a mi!s allk, 

es un olor nue no podr~ olvidar f&cilmente, nada huele igunl, 

ni siquiera parecido, es un olor entre dulce y amargo, raya en 

los límites de estos dos aromas. Dicen que s6lo seco despic:e 

ese caracterí2tico olor, fresco huele a otra cosa, ¿a qué ole

rá? 
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V El redescubrimiento de América 

l) Auge del folclor 

Europa conquiat6 y colonizó América Latina. El poder 

someter a sociedades diferentes a las suyas e imponerles su 

forma de vida hizo aue los europeos fortalecieran la idea aue 

tenían de sí mismos como seres superiores. 

A pesar de haber contemplado la grandeza de muchas civili

zaciones de Latinoamérica que tuvieron su esplendor antes de su 

llegada los europeos Re negaron a reconocer a los latinoamerica

nos como sus similares. 

La independencia de las colonias europeas on América no 

cambio la imaeen nue de la zona y sus habi tantea tenía el vie

jo continente, oue seguía viendo en los pueblos latinomnerica

nos a sus subordinados. 

Tuvo nue pasar siglo y medio desde. la primera independen

cia de la regi6n (Ecuador 1809) para oue un acontecimiento en 

Latinoamérica revalorizara la zona ante los ojos de Europa. 

Antes de 1959, año del triunfo de la Revoluci6n Cubana, al

gunas zonas de Am6rica Latina seguían siendo considerarlas por 

Europa como regiones ex6ticas. El premio Nobel de Literatura 

entregado a Gabriela "'istral en 1945 fue alGO así ·como un reco

nocimiento a la existencia de Amfrica Latina a través de las 

letras. Además, debido a oue Europa y los t,st·~cio::; Ü1iiU0ó t:.s-

taban convulsionados por la 11 Guerra 1•1ur¡dial, ouc apenan había 

terroinaCo unos :ne ses antes, la asociaci6n Nobel desvi6 su Iti·ra

da hacia América Latina y encontró la grandeza de la escritora 

chilena. Gabriela '"istras fue la pri:uera persona galardonen-

da con el Nobel de este género nue no fue europea o estarluninen

se. (14) 

Fue el triunfo de la Revoluci6n de Cuba en 195J lo oue 

(14) En 1913 Ralíindranath Tagore reci biÓ el llobel de i;i ter e. tura; 
sin embargo efi ese a~o su país, la India, era A~~ una pro
piedad inglesa. 
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hizo oue Europa fijara en América Latina de manera diferente. 

Después del hist6rico triunfo del pueblo cubano ol vieJo 

continente tuvo que reconocer en Latinoamérica a una r8r,i6n ma

dura con ansias de vivir en plena libertat y Robre todo, cum~ren

di6 que se enfrentaba a un acontecimiento generado por hollibras 

pensantes, capaces de igualar y hasta superar a loe europeos. 

A partir de aauí el europeo •redcscubri6• América Latina, 

con toda su carga cultural producto de la mezcla europea e indí

gena. Este•redeacubrimiento• permiti6 nue importantes expre

siones culturales de nuei;tra regi6n fueran difundidas y acep

tadas en Europa. El ejemplo mé.s tangible es el auge litera

rio de lon aHos 60. 

Pero la cosa no par6 ahí ya qu~ ol lada indígena de la cul

tura latinoamericana maravill6 a loa europeos. Este afán por 

•redescubrir" a la América indicena ocasion6 el auge de la di

fuei6n de las culturas popularea. 

El folclor cobró gran importancia: fue algo así como el 

reflejo de un mundo desconocido para loa europeos, quienes qui

sieron explorarlo. 

El interés europeo por el folclor latinoamericano contri

buy6 en gran medida a oue esta parte de la cultura popular fue

ra ampliamente difundida y reconocida como una muestra de cul-

turn. '.lniversal. 

Este fue el aspecto ben~1·1co <l6l 1'~2dAAcubrimiento" de Am6-

rica Latina por parte del europeo y el eataduniden8e oue se nu

m6 a les huestes del primero. 

Eaa actitud •redeacubridora• orisin6 oue todo turista que 

visita nu~atra reei6n ouiera llevarse un pedazo de folclor. 

2) Deformaci6n del tér11ino folclor y del folclor en a! 

La deformaci6n del término folclor aurgi6 con su auge ffiÍB

~o. Ocurrieron dos cosas: 1) La producción en serie de artí

culos •folcl6ricoa" y 2) la venta del verdadero folclor. 
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Explico el primer caso: la producci6n en serie de supues

tos productos folcl6ricon eurgi6 por la excesiva demanda de ob-

jetos populnres. Los comcrciPntes, al no poder cub1·ir el mer-

cado co11 aut~ntican creaciones folcl6rica8 empezaron a fabricar

las ellos mismos, con el Únic:o fir: c:e venderlas y obtener ganan

cias. 

En el segundo caso los mismos hacedores del folclor empe

zaron a vender sus objetos y manifeztaciones folclóricos. 

Una vez .ei: el mercaco, el verdadero y falso folclor provo-

ca una obvia confusi6n. Ante 18 imposibilidad áetermin3tiva 

de la autenticidad, a las dos entidades se les da la misma ca

tegoría, deformandose tamoién el término folclor. 

Para abundar recordemos que las manifestaciones folcl6ri

cas son de ~uyo funcionalen: esto es, llenan necesidades de vi

da de alguna comunidac!, que puede ser del orden espiritual: ex

presi6n artística y religiosa fundamentalmente, o bien, del or

den material: comida, vestido. 

Cuando la expresión u objeto que se tiene por folc16rico 

pierde esta característica deja de serlo; lo que ocurre con 

innumerables objetos y eY.presion'?s riopul;;res cuar.do se realizan 

con el Único fin de venderse. 

No es el hecho de venderse lo 0ue degenera al folclor, si

no el ser producido exclusivamente para la venta. 

Ante la constante demanda de artículos folc16ricos el pro

du<:'tor rlejR de l~do el aspecto espiritual de su obra y se dedi

ca a fabricar mercancías, trastocando el valor de su trabajo, 

omitiendo el pedazo de alma oue solía acompeñar a cada una de 

sus creaciones. 

Ahora bien, el t~rmino folclor se ha desvirtuado por di-

versos moti vos. La expresióu folcl6rico os usada n.c':ualme~-

te para calificar personas, lugares u objetos oue, por su for

ma resultan llamativos, ex6ticos. Se dice: "mira nue vestido 

tan folcl6rico•, sin tener en cuenta el significado del tfirmi-

no. Esta deavi'.rtuaci6n no ea gratuita, varios factores han 

contribuido a fomentarla. 



~n aleunoo paí~es de Am6rica Latina la~ Gutoridaíles pre

tenden resc::JtRr el foiclor concept.ualizándolo como lo típico 

de cadR comunidad, sin i~portar si esos objetos o expr.·siones 

siguen estando vigentes, 

~·1uchas políticas estatales tienden a diluir lo étnico en 

típico, con el obJetivo de .. astrar una cultura popular nacional. 

Esta, cuando es presentada en !_:;ran escala, parece un :r.uestrario 

de objetos rnul ti formes y Rbig~rrACos 'lllA nRdn tienen i:ue V8r 

con las aut~nticas culturas populnres nue tienen vigencia en 

América Latina. 

El mercentilismo por su porto simplifica los objetos y ex

presiones folcl6ricos con el objetivo do facilitar su consumo. 

Las piez8s artesqn~l~s ~omprariq2 e11 demRsÍA non lPP mt~ ~tr8c-

tivas por su diseílo, sin oue al consumidor le importe oue se ha

ya arrebatado a la pieza su raz611 de ser, para prcsentRrla como 

algo meramente ex6tico. 

En cuento a las exprooiones folcl6ricao, el objetivo del 

mercantilismo es reducir o desaparecer lR diferencia entre lRs 

aut~nticao fiestas ponul~res y 108 cspect5culos mercnr;tilc~, ~e 

toma del folclor s6lo lo cue puede ser lucratico. 

Lo 6tnico es reducido a lo típico por diverso~ aiotivos 

que juntos dese~bocnn en la necesidad de m~ntener u l~ts clases 

rnArginadas así precisameLte, en la subordinaci6n. Dcsvaloran-

rlo sn r.iil t.11r::i. t.r.i'Tlhi f.n .~P l A f!Di t,r¡ v~dor ti el1rl!'t mi.sm11A. 

El folclor cobra irnportAncia en estos momentoa por h~bcr 

sobrevivido R los embates de ln ~odernidAd y por ser p· rte de 

la culturn de un? naci6n, 

Cs necesario que los grupo!:! nue aún COH!-Jervan su folclor 

lo nro te jan. Esto no 3ignifica oue lo escondan, nl con~rar10, 

efi preciso r.ue lo vivar. y rr~riueven día a día, para ~ortnlecerlo .. 

El hecho dP. exhibirlo, trátese ce un bailes, una pieza de arte

sanía, o una cortumbre, no implica riesgo; 6ste se proRenta cunn

Co la.s mn:;ife:~taciunf~S y objetos se hacen e:-:r:lusiva y cxprr:Aamen-
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te con fines lucr·Btivoo. ~ue n0 se entienda con este oue el 

indí~ena no venda sus expresiones y objetos folclóricos. 

Al huichol le gusta bailar. Sus actividades r·eligiosns 

no serían complet;i.s sin esta expresión dedicnda n sus dio:3eu, 

lo hace con fervor, sie:npre lo h?. r:echo por<lue for:..-,a parte de 

su vida. 

En contraparte el huichol ahora baila por dinero. ;:o 

hace mucho se mo11t6 un espectáculo oc danza huichol ~ue fue 

presentado en la ciude~ de M'xico. El fin era obtener dine-

ro para su comunidad. ¿ Q•1é ocurrió? Al ver el éxito de su 

espect&culo loa huicholcs lo preser1t~ron en varinR fechaa en 

distintos foros. 

ra sus dioses: lo hizo para obtener dinero. 

Si bien este espoct~culo Birvi6 D8.ra l::t <1if11piÓ~ dP1 fo1-

clor huichol, abri6 una ruta aue nuede conducir nl autoexter

minio de ean valiosa expresion folcl6rica. 

Tal vez estilice su baile con coreografían y transfJr~c 

su expresi6n folclórica en una manifestaci6n artisticn, lo ~ue 

serr Positivo ~iGntran su dµn7a a los dioses continu~ rc~liz~n-

dose. Es decir) ~11e la raíz del baile no muerR. 

Lo mismo ocurre cuando 3e trRta de u~~ objetofolcl6rico, 

trátese de una tabla íiierika o de una vasija votiva. ¿! hui-

chal las fabricR nornue le son neceenrias par~ el desarrollo 

ae sus actividades. Puede elGborarl,qs y vcn(!erl:HJ, y no hay 

p1~blen1a, al contrario, se ayuda econ6micamentP v cr1ntrih11y0 ~ 

la d1tusión '.:r 8U folclor. Pero si las fRDrica exclunivrt!nttn-

te ?~r·a el m~rcndo y se olvidR de la producci6n de ~utoconsu

mo, el folclor so »ierde. 

3e han dado cnsos dentro de los huicholes y de otro~ «ru

nos indí~enRs n11e fnbri~~n nrAndas de vectir r11·opias d& su et-

nia y lns venden, nr:ro 1Jllos ya no lrrs usr1sn, ya no non p:irte 

d8 su vid<-" .• 

8uanrio el artesano se olvida de producir narn la~ nocesi

d;1rieR de s11 nucblo y l~n µropin~, sus ohj<•Los dejar1 de h;1tJ1tnr 
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su pueblo y éstos, al igur.tl rnte su cr~:ir:.or, pierden co;;;unidad 

y pasado Al salir del grupo social nue les dio oricen, pa-

ra ya no regresar, lns expresiones y los objetos folcl6ricos se 

descontextualizan, nuedan sin funci6n y sienificado, linuidan 

su raz6n de ser. 

El mercantilismo se adue1Ó de innumerables objetos y expre

siones folclóricos transform6~dolos en mercnncías. Ha podido 

hacerlo poroue elimina el valor de uso original del folclor. 

Al hacer da lndo Al vnLor de uso ouc da origen al folclor el mer

cantilismo valora de otrn manera loa objetos y expresiones pouu

lares p~ra nue cum~lan un objetivo específico dentro del proce

so de compra-venta. 

81 desplazamiento del sen tiáo social al sen ti do co:ne~cial 

en los objetos y expresiones folclóricos elimina lo esencia mis-

ma del folclor y xar~n su capacicac de aupe1·vivencla. 

La sociedad mercantilista desarraieó gran parte del folclor 

y lo reubicó en una escecie de competencia intercultural, donde 

~ste juega. al ieual que sus poseedores, el papel de subordina

do a la cultura homogeneizante. 

Las nolíticas culturales en algunos países latino:.merica~os 

estat1lecen el rescate del folclor co~o una de sus normas, pero 

regularmente son iniciativas fiUiadas m5s por aspectos comercia

les oue por cue~tioncs culturales. Por lo tento, la transfor

maci6n del folclor en merconcía no s6lo es apoyada por el mer

cantilismo, sino también por las Autoridades de algunos paÍ80B 

Adex~s de ln artesanía, las fiestas populares pr~s~r1Lan cla-

ras :nuestras de la influencia del mercantiliswo, ya aue la pe

netraci6n üe la idea del vacar de caubio lan convierte ea es~ec

táculos. La fiesta popular se vuelve primero ferie y lueco 

espectáculo. 

En las antiguas fiestas indígenas estRba presente el co

mercio pero como un factor más de la celehraci·.Sn y !10 co::,o el 

eje de la misma. 

~a mejor manera de nroteger el folclor e3 qu~ las .;runos 
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sociales que aún lo tienen lo aprendán a valJrar y lo vivan 

constantemente. Que no abRn<lone~: su 1·0~~0 de ~ida, llena de 

aspectos espi:rituales y hU':icnfrt'.cos di!'{c;Lrrente de encon~rar 

en las ac:tuales culturas ho:nogeneizantes. 

La difusión ha sido muy bien llevada por los folcloristas, 

investigadores socielcs que oe he~ dedicado a resc•tar leyendas, 

c&nciones, con el objetivo de difundirlaH ampliamente para oue 

se les reconozca como parte de le cultura y no ~ueran. 

El comercio puede favorecer y perjudicar al hacedor de 

folclor al mismo tiempo. Le otorga beneficios, pero a la vez 

puede robarle el esp[ritu. Si este especto se descuida el fol-

clor puede escap8r de las ~anos de sus creadores. 



~I El huichol ante la socieda¿ ~ercnntilista 

l) 'l'ruer.ue 

''La economía como ese~cio fe la vida 
es una enfermedad mortal''. 

Durante muchos n?'.os el truenUf! fue la forma en i:uc diver

sos grupos soci·1 les rePlizaban sus operacioneE coffie1·ciale~~. El 

cambio de un SRCO ~e maíz oor· un becer10 era pr6c~icn com6n en

tres los 2ntif:uos pobln~orer ~o .·.~iicc y co otras rc~1on~!: (1~1 

mundo. 

lían beneficiadns. CambiRbnn Rus axcede~tes Por los ~trtículos 

c11e les eran nccesrrios. El 9Ensn:nier to que ruo ti vabn ln re,q-

lizaci611 del tru~cue dej~ de te~~r ~ontido cuando el r!iricro en

tro nl merce.C.o. 

A partir t!P nn~í l~~ cosas c:1~biaron rndical:ntit~tc. L~!; 

operaciones comerciGles ya no se realiz~ron cu1. ~1 at·j~! :vn ~'

obtener ayuda mutua, sjno con el fin de lo~rar lnR ~nvore~ ~R-

Par':! el huicho1 el tier..po p;)::só lc-'ntamu:-1te, y hac0 ;.pRna~: 

unos a~os el truc1uH ~ej6 C:e cer D~rtn e:er.ci;il rie si~ vicn c:·u-

mer~i.21. 

Sin müir tlc ~u coxur.íd--c! podíri adouirir l:-ip ce.:::'." "' 1F. lu 

El huictol no orecisaba ~8 o~j0tof nuntt1a-

Ju 'JidE, en aparieficin símolc, GÓ~o J:'~c:n:..--.i-

taba e1emc1ltos b6[ico~ pnra desarrollnrae: alim~ntoA, v0~tido, 

C'3!:'.H, ::-:.::.__.,. 'H"r1to::: d(; trabajo. 

:·u corriu~~it~~·d i:ripici6 al liuic:hol ;:er:~uir rec.:U:"!"lF(,<;o :-:l trueque 

lndj c1or1nl, yn.. f'lH: e1 m•:0Li%0 exi.cía dinf·ro e:i :~ui~ tratog c:o

rnercit<les, './ el riu1chol tuvo que apren.t:c:c a con:~1~·~1Ji rlo. 

Actunlmrntf:! el :::cr~O(n' CE la .sii:rri1 renli:,·n ~11ín penue1or: 



truenues, pero s6lo or1trc los lliiembro~ de su co~unida~, o con 

algún co:nercinnte cuc ae ve?. e11 cu.::inliu ¿1,:; i::.;SJi..!a al;::. sic:-r:! y 

deja su m~rcanc:ía a CAnibio de objetos artcsanalcn óe1 ~1uirhol. 

2) Uecesitac mos óe lo oue producen 

La sierra nunca ha sido pródiga. Es una de las zonas na-

turales oue aún representa un mlsterio onra Cl hombre porque no 

ha sido totalm&nte conouistada, al iGual aue sus morg~ores se 

resiste A la cunouista, a formar pnrte del lliundo ''civiliza~o''. 

Los huicholes han vivido desde su orL~en en la sierra, la 

conocen, la aman, la respetan. Pero tau;poco a ellos sfl les ha 

auerido entregar nor completo y el huichol sufre tratando de 

hacerla prodvcir. 

El huichol siembra, pero su cosecha no es rica. riene ga-

nado, pero 6ste cnrcce de pP~t1zales aciecuadus p~ra ali~cntarae. 

Por lo tanto, la producci6n agr{cola y genadera del huichol es 

poca, no alcanza ni pA.ra alimEntar a sus dueños. 

El frijol y el ma{z son le base de LB alimentaci6n del hui-

chal. Con el maíz se preprrren éiversos alim':r,tos cue el huichol 

consume desde el inicio de los tier.rnos: tortill~r, atole, tama

les, pRn, pinole, esoui tes, entre otros. 

t:l hui chol compl"men ta su al iwon taci6n con chile, que so, 

verduras y frutAs del monte como chayotee, ciruelas, zapotes y 

nanches. Rara vez consume huevos o carne. 

El huichol es el productor directo de sus proDios aliir.en-

tos. Cosecha maíz, fri,101 1 calaUaza, HH.t"1.:!fc:i., -c-.:;;.a, s~C:2.h 1Jet~ , 

chayote, ji tomate, chile, cebolln y otras ver~urn.f:l. 

Esta producción es limitnda y regulnr~ente no nlc~nza pa

ra cubrir la de~.anda interna. 

El morador de la sierra cultiva sus tierras de mane1·R ru

dirnPnt~ria, entre otras cosAS, porMue no tie·.e lon m0cios ne

cesarios pPra haperlo de m&ncra di~erente. 

i.Jurnnte el ".otier:10 t.e .-.iuis !~chcvcrría Ge dio ;i..:/ucn ~l 
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huichol p0rn que 1i.eju1-a~;i y au=,~~~ra ~u prorlticni6n RFrÍcolR. 

pero cuando le situa~i6n ccon6mico del pRÍe ~~cny6, ln nyud~ 

ces6 y todo cJntinuó i~ual. 

Según inforrne.s Ce Hefup;io Gonzál~z L6pez, llcgnron n li:i 

sierra trrctores, inr~enieros y se.:iilla 1r.ejorada. CUR!1cio ter

min6 el presunu·~~.to los incenieros se '.'ueron: lot· tractores se 

desco~pusieron y 1·ue imposible repnrarlos por fnlta de dinero. 

Refugio afirma nue en medio de la pobreza renerali~ada 

de los huicho:\_es, existen alc;unon inte~ranten rie su ütnia ouB 

producen mf.s de lo que rH!C&si tan. E.stos, oc~~r~i()nnlmf'nte ven-

den sus excedentes entre la misma comunidad, pero la mayoría 

de lns voces coruercinn cor1 el mestizo ~ue les p~ga mejor. 

Respecto a ln cacería, es u11A actividad que dejó ~e ser 

prioritaria p~rH el huichol, d~do nue ya son !~Uy pocOR los 

animRles nue h~bitan la sierra (la mayoría eat~ en peligro de 

extinci6n). 

tuaciones esnecioles. (15) 

En otro renglón, los huicholes viven pr~ctic=,~;cnte sobre 

miner::iles., La zona en nue h~bitan es rica er1 dcp6sitos de 

plata, pero no son ellos los oue disfrutan de loa beneficios, 

es el mestizo ouien goza rie lRs ~anancias oue otor~An l:iB en

trañas áe la tierrn. 

Ademán Ce .':liner~les hay bo!:1qucs y pastizales nue rr-:~istrr~n 

una proáucci6n muy alta ostimada en 11 mil metros c~btcos de 

pino y 6 mil 800 de e:,cino aL e;¡o. (16) 

Las ganancias net2a tle este producto no son o~·ra P.l rlue:!o 

de los bosoues. 

lo:: beneficios. 

Ante esto, el huichol se ha visto obli~Ado n buocAr oLr~R 

medios de sub~ist~:1cia, nuo van deodH convertirse en nrtesnno, 

hnsta irse A ln cit1dnC, o ~~s lejos, a trnb~j~r de brAcero. 

( 15) En Junio rle irp]J un ~rupo <le bu ichales rec1 bi.15 un :)re:r1io 
oor P"rte del .'OOlJierno de la tlcpública por nu labOT n:.ra 
salvnr ai vent.tdo colo. bl~nca, en peligro de extinción. 

(16) t:strnda, Ivette "Hodeados de riaueza los huichole!l ne áeba
~~Ji on L~ ri.iiseriH m(~::; nGuda" lJl~~~Q.li.E!JI: ... C"l Uct. l()'F1 



3) NecesidAd rle vinc1~1~1·ye co~ el ~xLer·ior 

Para obtener el dinero necesario el huichol se emplea co

mo pe6n, alba~íl, jornalero. AlEtrnos sn va .. de braceros, pero 

regul;;rmente ya no re1~resan. 

Los nue disponen de medios trnbajan ez1 sus propias casaa, 

creando objetos manuales. Estos son los artesanos, quienes 

con elementos rústicos montan su taller y elaboran objetos r.ue 

más tarde ingresaran al mercado. 

El huichol tuvo oue aceptar que sus relaciones comercia

les, aunnue mfis justas y humanas, estaban fuera de lugar. Se 

dio cuenta aue el mundo actual gira en torno a las actividades 

de mercado o más bien, a lo r.ue éstas producen. Descubri6 oue 

el dinero tiene una fuerza superior canaz de transformar al hom

bre mismo. 

Antes de que la comunidad huichol fuera invadida nor lan 

normas de la sociedad mercantilista, la actividad comercial era 

s6lo un factor más en la vida diaria dd huichol. Ahora está 

pendiente de ella, pornue le proporciona el dinero necesario 

para vivir. Desplaz6 a la ayuda mutua. 

''Es la miseria on QUe vivimos lo oue obliga a muchos a 

emigrar en busca de mejores onortunidades de vida. El huichol 

también se cansa de vivir en la pobreza extrema sin esperanza 

de mejorar, por eso busca fuera de su comur1idad mejores medios 

de vida. Cuando salA rlP l~ ~ic~ra el nu1chol dejR atrás nu~ 

tradiciones y costu~bres, no oor~u0 ~uiera, sino pornue en otro 

lado no podría vivir de la forma en oue lo hace en su comunidad. 

El huichol no es malo, no abandona su mundo por gusto, sino nor 

necesidad". 

Al decir ccta Gltima frase Refugio eleva la vo~, tal vez 

para convencerme o quizá pr:.ra convencerse él mismo rle ln buena 

disposici6n de su eente a permanecer en la sierra. 

"Si los hui~holes tuvi&ramos los medios y recursos p2ra 

vivir como <lios mRnda no tendríamos pornu~ salir de la siorra 



a· la oue runrunes. r;o t'! creas, el huichol aufre cuando nbRn-

dona r,u comunidad, sufre lo indecible, poraue sabe nue allá. 

dejar& parte de su vida''. 

Refugiope quPdn :Jen~w.ndo, 1w:di tando. r•it~ mira, :níra a.lre-

decior y luego co:3e~ta: ''pero no s6, yo creo oue es~an~o lejos 

se Acostumbran y ya no a~oran su ~~tigua vidn, porouo ¿sabes 

qu6?, regulnr~1e11~e sólo r'~f~rc~nn los nue no ob~uvieron lo es

perado, vuelven rumi~·ndo su fracaso, poro a. los ouf::l les va bien 

se olvidan do su ,-:;ente y se convierten e .. huicholes "avecinados", 

ya no son de la sierro, p·:~ro ta;:1poco Ce ln ciud;td, rn de anuí 

ni de allá. 
1'Algunas veces regresan aquellon a los ~ue le~ fue \1ie::, 

pero más aue beneficies no~ c;:.UGcllJ danos. Llegan con enar, co-

nas horribles, mo)"\Struosas oue se llaman ;srnbaCoras, no, no co

mo la tuya, no, son algo gigante que anuta a lon ni:lon y n lor. 

ancianos, a é~ton sobre todo. 
11 Digo que nos hacen da}o porcue regulRrmente ya vienen 

•avecinados•, tal parece aue s6lo pueden aprender lo negnLivo 

del vecino y eso eo lo aue vienen a enseílarnos~ Sn nresr:n t.nn 

en la sierra vestidos eotrafaln1·iamcnte, no como visten loe ve-

cinos 1 sino corno ellos creen cue visten. Se comportan de me-

nera rara y sobre tocio, traen ene aire de superioridat nue 

siem~re adopta el inCio i~norn~t~ al retornar de l~s cíud~<lµn, 
11 Al decir inCio ir,norantP. ~e- T•.<'ieron al indio 1:ue no tie

ne CG&i~iencia de su situ~ción y se sie:1t.e ua ser inferior que 

s6lo cobrA importancia cuan~o se comoorta como u~ se;~r de 

ciudad." 

Durante este mon6lo€O lac manca ¿e Refu~io no prr~~~ccic-

ron quietas, acomnaR~ron niGrupre €US palabras~ De tocó la en-

ra, s~rascó la catezt?., se: golpeé lns oiernas, cru:~6 los brazos, 

los es ti r6 y ne~d 6. Sus manos aon el co:npl emen to dr- nun pa

l abras, son p: rte de su leneu0je 1 sir1 olla no t1·an~mitiria 

el ~enseje com~leto. 

TambiGn su silencio es elocuEnte y sus manos tatnbi~n lo 

acomuañan. A astas alturas yn pude d~rme cutntR de cu~ los 
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silencios de Hefugio son el oreludio J~ c!eunn revelaci6n 

importante. 

"¿Sabes qué es lo peor oue le puede pasar a los hui cholc2? 

No, morirse no, eso sería hnatn pl~centero ~l lnco de nuestra 

gran tragedia: la conversi6n del ~uic11ol ~n indio 1'avecinado'', 

cuando esto sucede no hay huichol, ni tampoco vecino". 

Los ojos de Refu~io reafirman s11s pal2bras. Su expresi6n 

es triste y a la vez impotente. 
11¿S!, de\teras.j, no hay nada peor rme un indio "avecinadoº 

ese indio i5norante oue piensa rue el vecino es superior y por 

lo tanto trata de imitarlo. 

"Para evitar que este pr-oblema se agudice estamoa trabajan-

do. Queremos oue el huichol s2lga de la sierra y regrese a 

ella siendo huichol. Por ello fomentamos en los nioos el npre

cio y el amor a nuc~trn cultura, para que ésta sobreviva con to-

da la dignidad ~ue la C8ractoríza. ¿~Jé ni ettá dando resul-

tado? Yo soy la ~rueba m~A grande, mis padres y mis maenLroa 

me inculcaron guardar y proteger mi cultura y anuí me tienes, 

he viajado por todo el país, conozco otras nccionea, he vivido 

fuera de mi comunidad y sigo si en C. o hui chal". 

Hablar de KefuP,io Gonz6lez 16pez es h~blnr de la lucha cue 

actualmente sostienen lot:: huicholes por su sobrevivier.ciM. cuma 

gruuo étnico. 

Refugio nAci6 hace 30 anoa en Tuxpan de Bola~os. Sus pa-
dres pertenectt1. ;;, Ji::ta famiLias mcís arraigadas a ln co~unidad. 

Varios de sus familinres han ocupn<lo ~iversos corgos p6blicoa y 

hasta se encuer.tra un viejo Chamán entre ellos. 

La educaci6n da Refugio se desarrollo dentro ae los es-

tri e toe marcos de la cultura huichol. 

lo criaron corio a cualw1ier ni;¡o de la comunidad.. Fo:ne:It!'!ron 

en 61 al amor y el resneto uor su cultur~ y le hicieron conocer 

qtras formas de vida, para oue el wuchacho pudiera notar las ~i

ferencías y valárnr y apreciar la cultura ce nus antecesoro3. 

Refu~io estudio la primaria óentro de dn cu comunidad y se 
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cuenta entre los huichol0n nrivile~iados nl haber podido estu

diar lA sccund~ria y la preparntoria en la ciuda~ de Tepic. 

PrivileA;iado poroue no son ~uchos los huicholc.s nue nueden 

:nandar a sus hijos a enturl1rir fuera de la r:o:nunidad, ya r:ue re

gulP.r:n0!'1te 102 ni·!os dejan ri 1J:J '.!.?tnCiof~ pqr;::i rir:Cicarsr~ n tr·!ha

jar, ya sen en su casa o en otro sitio. 

RefuBiO vivi6 su adolescencia en dos rnur~dos: la escuela de 

mestizos y su co~unidad, 12 cual visitaba en cuanta oportunidad 

se le presentaba. Esta situaci6n prepar6 a RefuGio paro poder 

enfrentnrse al mundo hor.til de los mestizos éel ~uc fue víctima 

muchc.s veces. 

y esto le perni ti6 realizar estudios aue pocos huicholes tienen 

oportunidad de realizar. 

Desde ni~o ílefuGiO manifesto sus dotes de nrtist~ y de ma

nera si~ultanea a sus eotudios fue adiestrandose en el nrte de 

la elaboraci6n rle l~s Nierikas, labor ~ue le ense;~6 u~ viejo de 

la comunidad y nue ~~n adelante bl pcrfeccion6. 

Sobre su formaci6n Refugio comenta: ''soy un privilegioc10 1 

rnin viejos pudieron dnrme estudios y esto me per~itió valorar y 

amAr m~s mi cultura, cosa aue no hubiera ocurrido si no conozco 

otras form2r. de vídu. Ni experiencia me permite afirmRr r·ue 

tura y su ,,,0 :iLe. i.~n :ni comunidad yo enseño n 1:-;~ ni :os R hH-

cer Nierik.Q.§., pero también los motivo p;;ra r.ue e~tuC:ien µ~ro 

aue CFCa v~z 88Affios m4s loa huicl1oles aue lucr1amo~ nor ~1na vi-

da mejor p!ra nosotros y p~ra los ruc vienen, sin per·der nues

tra condic16n ce nu1cnoles~ 

4) ¿Qué me vendes huichol? 

Al igual que muchos ~rupos ina1genas que habitan n lo lar

~º y 8ncho de A1n~rica Latina, loe huicholes han permanecido al 

m"'r¡;en del dennrrollo n"cional áel ;i;,ts ril oue perten~ct!n. Si 

bien esto hR impedido ~ue tengan acceso a un nivel de vida m~s 

ole~ado, n~rnlclamente hn per~itido ~ue conserv0r1 trnrliciones Y 
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costumbres anees tr:·=l e'). 

El huichol conoci6 el mundo moderno cuando éste ya estabn 

controlaéo por las normas mercantilistas. De inmediato se dio 

cuenta que en este mundo, para 61 desconocido, los nrincipios 

funda•entales son: la adauisici6n, el lucro y la proniednd pri

vada. 

Trat6 de alejarse de esta sociedad que no entenr.ía, pero le 

fue imposible, la necesidad lo obliG6, no s6lo a acercarse, si

no a formar parte de u~ mundo oue siempre le fue hostil. 

Para poder sobrevivir en medio de una sociedad 0ue aprecia 

cada vez mas a la r.iáquina y menos al ho~bre, tuvo que Ochar ma

no de sus escasos recursos. 

¿Qué podía ofrectfr el huichol a un munco :nercantil auE to-

do exige y nada cede? S6lo su vida, poroue carecía de aleo más. 

Emnez6 a vende1· SU8 CUPAros~ sus vestidos, sus danzas, sus 

ca!'lciones. ~n caón objeto el huichol depoeit6 pRrte de su ser, 

su vida misma. 

Primero fue una Nierika, mas tarde un vestido, después un 

sombrero, y ahora esta vendiendo sus danzan, ant;es reservadas 

s6lo a sus dioses. 

El huichol, poco conocedor de la eociedad mercantilista, 

vende su folclor como si se tratara de pr"ductos fabricados en 

serie, sin darse cuenta aue en cada una de sus obras dejn un 

pedazo de su aer, a veces, irrecuperable. 

Cuando el huichol elabora un vestido, con toda le mnBia 

OUP acostumbra <l~stcrd2r, y lue~o lo vende, est~ vendiendo par-

te de sí mi s;r.o. Punde recuncrar este pcda~o de su s~r ai el~-

bora las prendas 11ara sí mismo y para los aiic:nbros l:e su comu

nidad, pero todo indica oue el huichol se eet& volviendo menos 

huichol. ¿Sabe el huichol nue esto estk ocurriendo?, parece 

nue no, ya ouc ha incre~entado la v0ntn de su folclor. 

Antes el huichol a6lo danzaba nara sus dioses, ahora, víc

ti;ua de la m;¡gia del dinero, (oue busca por nP.cüsidnd) dn::zn 

para el mestizo; oue no ve ~&s nue un espect~culo en lea con

torsiunes y z·itmos ~ue el huichol ejecuta~ 
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¿Qué me eotás venüiendo huu·:iul, CU2.nd0 me o:reces ene cun

dro elaborado con tus :lEnos mr1~sic:!s?, ¿cunndo llevas al mt;rcado 

los vestidos rue d~rantc ~t1cho tiemµo fueron tu atavío v Rh1rA 

ya no usas? ¿Qué me ·;endes cuando ofreces como e~pect..~r'i;lo 

lns dRnzas nue nntes s6lo ruerecíu11 ser vistos ~or tuB dioses? 

¿Ea acaso oue cn'.nbiaste a tus deidades? ¿Ser~ nue tus dioses 

tutelares te rechazan y nhora buscan refu~io en un diose mercRn-

til nue exige fieles sin espíritu. ¿Qufi me vendes huichol y 

con aué te auedas? 



VII ¿Es el folclor algo fuera de tiempo? 

"ebido a oue los orígeries da ~r~n pArte del folclor ce Am~

rica Latina se encuentran en épocas anteriores a la llet,;aaa de 

los europeos se cre6 la confusi6n de ver en 6ete un conjunto de 

esencias enpirituales indígenas nue dejnron Ce tener vigencia 

hace mucho tiempo. 

No s6lo la eente co;::ún asocia al folclor con las antiguas 

civilizaciones de Latinoamérica. Mucho~ estudiosos s6lo ven 

en el folclor obras maestran de los antiguos pobladores de 

nuestras tierras, sin tomar en cue:i tr1 l ·~3 actuales mani fcsta

ciones folcl6ricas cue se alejan de esta idealizaci6n.' 

~uienes idealizan la época prehis?ánica y ven el ol :olclor 

el H timo resplnndor de ésta, se valen del análisis de todas lEs 

cosas positivas <le la3 remotas civilizaciones de ~m6ricn Latina 

y no toman en cuenta aue también liubo co:>as negativas. 

Para no incurrir en la idccli:~nción del tiempo ant0rior a 

la llegada de Colón a América y del folclor tomemos en cuenta 

que los mexicanos y la mayoría de; los pueblos latinoamerica~o!J 

somos mestizos en todos los aspectos de nuestra vida, por ello 

no podeoas h~cer un an~liais d& nuestro presente bns~ndonas en 

asuntos parci&los, no podec;os apreciar y valorar al folclor s6-
lo porque sus orígenes se remuz1tan o. tiei;.pos anteriores a le 

conquista. 

Una de laE características del folclor es el óinamismo: a 

pesar de hPber tenido su origen hace siglos si5ue vigente poroue 

ha sabido adaptarse a los tie:npos moéernos, lo que comprueba cue 

no s6lo tiene su J)ori.t:: indí.ge!!e, ~ino ta:nbién cuenta, en ::.enor 

o mayor grado, s0n la influencia del conouistac'or. 

Bien es cierta que el folclor vive solerncn~e ent;e l~G clo

ses merginadas, a~uellas no ahsorbides totalmente por 12. cultu

ra hom0Reneizantc 1 pero esto ~o quiere decir aue por estar mnr

ginaéas no tengan infiuencia del t~~crior. 

Es precisarne;1te esta IJie r¡_;inaci6n impueeta por la cul Lurn 

colonial lo ouc provoc6 el surBimiento Ge lo cue conocemos como 



la lle€~~n de loe europeos. 

Mucho~ estudioso~ y attturida~e~: de Latlnoa:n~rica ~e ol

vidan C.e r:sto Último 21 fil'Oponer ntie los indí¿enaG continuen 

margin~dOS, 8S ffi~S, proponen r:u~ 8E rn<iicelice CU ffiDI'finaci6n, 

para rue permf!nezcar. pu ro;.-,. 

Esto defini tive:went.e no fu::ciona. 

hacer de 101.J grupos indÍ·;enns, ya no piezas de museo 1 sino r;e 

zool6gico, ~ucstras chisto5a3 rie nueatros antepasado~. Cor: 

esta iniciativa se pr·eten<le borrar de Golpe el sufri1ni1_r1to nuc 

entos grupos aocir:le.s har: pr:.idi-:cicio cHrnnte cir.ca .si51.or;. 

La propuesta est~ fuera de In re~lidad, ya ~ue nin~ón ~ru

po indícena es puro, poz·qLl~ el metiio milenio de exp.otaci6n y 

miseria que llevan ~-=obre GU~3 hombros es rest~l t.prlo Gr! 1u1 (:;~0·

ni3lj smo ·~uc ·:iriu a Lrans!'orru~·r toda .su vida. 

La/Pretenci6n Ce vor al indÍgenG puro, tal y como nE t:ncon

traba a la lleeatla de los ct¡ro¡rnos, tiene un t.rnr.:f'ondo político: 

cnncelar la posibilidad ¿el propio desnr1·ollo &tnico y niega 

asimismo su derecho a l~ contcm1ioraneidad. 

EstP. iniciativa no hn ;.;iCo pu' ;;t.A en m~rcha, nic:'!'"O :i.t:n ~¡_;f 

es comGn oue al folclor y n sus poseedores ae le~ vea co~o al

go arcaico, fuera Ce ·ti1_;;:ipo, .s6lo :::.pto µar8 mu~f:O!J¡ ;.H.!ell!,Í.;) 1 on 

le exhibe y ver.Ce en ti~· .. ndan de rint1 1:~cdade~, lo r·ue r.onLribuyt: 

a v~rsele CJ~o algo del pasado. 

En el mu~co laP niezas artesanales for~~~ ya pnrte r:P l-1 

rraigR • 

.La arte~anía no GS :"iC?R rie L1useo, es pnrf;c r:el folclcr, 

ur. factor vivo centro óe 1!iucnn.:::· comunidade2 de :1utt:tro pn1n. 

Al entrar nl í:•u.seo l::i ~·rtc:r:anÍ;-i pil~rde nn Vt'!nr 1ie :,;.:~e :r' ~:~~ 

r:ric .. ntrnmo}: (:i dA Ln~: dio::;cn con ... ·truic:os '..j:!'it:nr1r.r:l.: ... rit.1~. En 



funci6n, son la m8terializaci6n óe un& 1·u~1·zR óiviz1a, y esas 

piedrari esculpidas por ma:·wc toscas sJn capG.cen é.e hacer u1ila-

gros . cu~ndo son trasladados a los musoon pierden su rn~6n de 

.ser y adlli ransE co:no t-ügo arcnico. 

Loa utensilios de cocin~ so11 otro ejemplo. Cunndo Un8.. va-

sija no cumple lrA ft1ncior1es para lo aue fuo creada deja ~e serlo 

transform&ndose e:i una quieta pieza de muneo. 



VIII Desarrollo d~l h~i~nol 

L< 
.! ~· -

11 A~uclloB indio!"; nuo yo sie1r:nri:_• TH1Llía 
•,risto s. través c~e relatos :JáS o menos 
fnntaniosos, concideránó"olo:·; como SCTE:f: 

si tundas al marcen 1~e lH ex1 ~:tcnc:in retd 
del hombre, me rcsul to.ben, er.:. su 6mbi to, 
eri su mer.:io, atsolutan.tr1te iitH!ño~-~ de f;u 
cul tura 11 • 

Alejo Carpentier 

1) El nacimicr,to éd f.uichol 

Para el pueblo huic:iol el naci~ni· lito de un niño es í::uy in.por

tante, ya que re pre.ser.ta 18 prolonr::o.ción de ;,u~~ trac.iJ cioni·:~, de 

su cultura. 

Cuando un ni:ío huichol nnre., ~u JHL1re, con toen lrJ lll<"~f~it1 

~ue cr.racterizn n lo'.:-: '1/ichareka.s, elabora el Tzicurl,, ojo cir: G1on, 

pieza rirtesanal quo llevarfi h:rnta el altar ~e lo;; 1.:ios1:!1 p:1r;i. r,uf .. 

éstos protejan ~/ :~uíen l;~ ·1it~a (jel 11uevo ser. 

peque:in pieza cuyo t;!~~ueloto est,6. forr::año por dos vr.rDr. !·~)nt1nndo 

una cruz. Se forra cor; lrrn.a de colores do :nanf:rn r1ue al fir;~d 

sólo sobresaltm cur.tro nrir~t2.:i r:uc i!'"iGican lo:; cunLro rrnn\.o::: c;n·-

dineles. 

cinco ar;o!3 dL: ;;iñ2 Gel niiío: co::., ur10. c:~poci 1..: Gr~ n.::1 1JlcLo. 

¡~Lío hu1 ;:101, c:ü:;;p[: ::olrir ,::11H:.: rep03an 1~n 12 :..ü1.·rn:1. ,;ho-

rn no lo sab>.0,, ¡J1~n. dentro '.'!e urH)[! ~~-~os s~~rá~ el pUS'"P·i~ur C0 

1:n~ r.::,--. l !>f' ... ~1t)í-!f' .-111.t11rn:c; 1le 1.•-:•·1eo. 

1:1 :::-ierrn, ·::·~;·:!:~ r!nr8:; 

se 8!~Curgar!! ·:;: C0>1 Lrir :•.•111.u 1 
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tu cune: sierra. 

po e~ ouc recibas el :11;.~Un sngr~irJ2. -.rrddn de Vir-icota -----' dir-Ut!l t,:! 

en otra fif;:,Un., l~ dlü m~r, cie otro mu:,do. 

A lar, cinco dí ~-:s de nncido el ni~o es bnutizaCo. La ce-

rornonia .se realiza en el lugnr de la ca~:a patc:rnu (.esti!ln.cio pa

ra lRs cere~o11ias fnmili~res impoz·tantos. 

Es el abuelo paterno el encar~aóo ~e 1·eRli2aI· ~1 t2utizo. 

El padre y ln madre sostienen al bcb~ m1entra5 el abuelo 

~~ja lr pe~ue~a cnbez2 co~ una conjunci6n óivi11a, far~adn por 

BCUa de loa ~anantiale3 da Jiricota J por AfUB de mnr. 

Para esta ceremonin los paeres y loa familii:res Cel ni~o 

vistan ~e gnla ca~o c!:o~=tu~bran hncerlo en todas las celebra-

clones importcntaa. 

los sombreros co!i t1ras r~c colores y los ac.ornos de c.uent;.: y 

chr-iouirn. 

Ahora so~¡ diez l~olC!G lo.s que BE: han a::omaao por la Vent3-

na. .Los d1osest e:l suo::os, le har. dícho a tu ahuelo como Ce-

bes llam,,rte. E~La ~oc!:Q se re2liz~r& la ceren:o~ia de tu pre-

aentaci6n a loa dioses; ellos te c~noccr~n co1: 61 nombre i11dí

gena que eli~iorJr1 pnrq tí. 
A los diei dÍ;::· ue nacido el niílo huicnol recite su nom

bre in(..:í{~&na. 1 éste no es fortuito, los dio~1es lo Cictan al :,t:ue-

lo e: sueiio:.::. ~~ 1~ riochc del d6ci~o día el ni~o en llcvatu a 

nazcan y le óen protacci6:1~ 

La ~Peia cquí coficluye. El b .. utizo cristi::nio t?n. po:-:teriur 

y no tiene t~n~a i~p~r·t~ncin p .rR el huiGhOl co~L, ln pr0~~~1taci6r1 

a los dioses tut0Jr·~ns. 
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cinco juegan fut.bcl 'J m~f3 ¿a ?U circ·;lan por el. n:.erc;)c;o. 

~s~s CJ~~a µ~r:~~~it.as cue se ~ueven nin c0snr, se 

enredan entre l:~: :i~~n&o, s~lt2n gritan, viven. 

Las cifras ofi~i;1lec m:¡rc~n ~~ a1to Í~dice do mort~lidad 

inf~ntil entre 103 h~ic~oles, de diez que nr.cen cinco inueren an-

tes de cumpli~ el lustro. 

dan. 

Es sábado ;;,J:r eso pue:!.o c-::.nt.e..:i.plnr esta infinidad r!e Cé•ri

tas risueñas, entre se . .:ar:a :-~0 :iay ta:1toz ni ';os, l;i mayoría ne va 

a la escuela. 

y por lo tanto tic~e =~s oblig~·cion0s, entre l!1s ~r1nc1p··lns 0s

tá el asistir a la escutlu~ 

facilit~do la labor e¿uc~ tiva del !.:~ -·· l:in co~unidn~0s }1uic:i10-

lr·2, aunaue t;;:..:.bi Én h~~_: p-:rtici p:.g::i .Jr:. Ce loa fruncí scn:-1on .. 

Para hace:- e:i:--?.ctiva. 1:1 2.~cíón E:iuc;'.":t.iva, el 1:·11 apruvech~~ 

corno pro.noto res cul tu~;~l·:::J. a el.eille:-itos e1-trr!Ídos del mi~1r:10 nur;l1?.ü 

huicnol, previa ·~:-. trenxni •.;:-.ta er. los :lé t.JCos y t. len i cr:n de er:r.l:

~anza, aa! cu.uu e~ ~ct1vi~~tes saci;·l~s. 

Para reali3ar s~ l&bor t ve~cer los proolnm:1n ce Li::perni1 

el I!·iI instr~ló .-:::sc;.¡~l?..5 al':::e:-,....-_ue ci:;;;de se µropvrciona :1 Lor" ni

..,.,o.s ali~· .... t;:G..i..~:i .i alOJa:Jie~~to C.ur-::n~.e el. tir.:.npo ruc.: ;!~~1:.,f,; n la 

escuela. 

~ h!.!ic:-:.::il ;:.:.,:-.-::'!.1.•....-1.,;i= ~. eL a.L:::en;.ue cinc:> dÍ;;.r: Ce la :;t)mana, 

los vi•-::rnes oür 1::• :.":!!""~e :-t:_:;:·t.:-3?~ <..:..su cnsa p::rH retsrnar n l:·: ·':[' 

:i_~em.r~. 2-E: l{: ejercita e!". diver:m::; vficio: 
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hasta remendar su 1·opn. 

Las esc'Jela:1 se ubic8.n er. :JC!n Andrés Cohamü!ta, Gund2lupo 

Ocotán y E: •. Tuxpan Ce 3oln1os. 

Exis~ün ade1n~s cos escuel~s füder~lcs; una e:1 Santa Catari

na y otra en San Sebüstibn; en eatn 6Ltima pobloci6n ha¡ una ·~~s 

de carácter estatal. 

Por su parte lo~ francisca~os cue~tnn con dos escuelas: u~a 

en la misLJn de Santa Cntarina y otra en Guadalupe Ucotán. Ahí 

se i:np<'!.rtc la ense?ian1:a ?I'irnnria en too os los gn_::.¡_,os, y se com~· 

plerr.r::.nt2. con -'ll:~unos c:~riocimicr.tos téc:nico.s. 

Se eJtiffia que actu2l3¡ente cotns escuelas atienden a poco 

:nAs de dos aiii 1.i:~os, :,·a '" 11'? .s0:1 in~uficie~1~es pr:..ro alber<~ar a 

toda la 9obl;~ciür. :1.uic::ol en e<l.".!ó 88C01ar. 

Ailon ;-it:As 12 zona huicnol no contaba con escuel;::is de ~ivel 

Ahora ya hcy una secundaria 

en 1'uxp::-i.n de Golr· ':os, µ·:ro aún :JO c~c:.rcce de 8Rcuel[HJ 8e nivel me

dio superior y nupcrior·. 

3e~6n infur,;,cs de Ref"u310 ~onz~lez L6pez, son pocos los 

huic!1oles ~u~ lle~nn a c;nciuir al5unn cerrera pr·ofonional y me

nos a6n los quü regresan a vi.vir a sus comunidades. 

De su2 pr..lt:.res los :1i:io.s aprenden a se.1.orar, eul tivar, co

sechnr, cort<:r lc:':a, cuidar animales y a en.zar, n.unr.ue C!-';:t.'.".:! ac-

tividod ya casi no se practiquu. El ni:ío huichol ta:nbién de-

he ~9render ~ pe~cnr en lo~ pocos riachuelos de ln comu11i¿a<l. 

Las l•i?las !'ur· su p-::rt,e son i:1rir.ruicws pri..,c~pr.l::.:;!:~~ Pi 

las lnbores de bordado: aprenten R ur1ir hilo, n co~bin2r los 

colores, a hRcer ~ieurns de nr1i~nlus y nln·:ta~. Las ni~lr.:.s 

h:-:i .. brán de s:;Uer ndcm<Ín toc:.o!; los trnDa,,os G8l ~iOt;i'r, desde en

cende1' o.J-~ fo.;:Jn h!'!..o.tn c·Jcinar. 

En f·Ln, lo.'3 :-: i "on nuicholer; S'J:i oduc· dos por su;; p:::~rus 

dentro rie L.:. tr~rL.c.:íJn i1uia ·101, co~1. al o~j tivo t~c nuc' lr: cul-

tura ~il~n' ri:i do le sierrn no ~u0r~. 

"A ·:,i hijo lo voy a eGucar ~:entro Ce l ::; :1,)r.unr. ""Ut ri.::~<.::1. 



tícndc a. recha::ar ;-i! 1n.-~1,¿-c.1a. 

11 Yo 50y i!'~·-~í.__-,..r1a ..i· L.i~.J~; orr:uJloso do nerlo, el r;c:cho tic: 

que r1hora traic~ r~?~r ce vecJr:o no qui01·e ~~cir· que 1~i ~er 

haya cp_::.biado, :lli csp~ri tu n:J .~e transforr.ip nur~ue ~'º ::::; ::-.l;ie 

mi vest:..menta". 

Era Ja primera ve;: que He!'u3io hablnba oobre el e~pír1Lu, 

palabra que c::es:ué.s fur:: c•);:::t'.":ntf:::ier1te rGpetíCE. ;': lo l::!",~,o e.el 

Ciñlor:o. 

luchan por conservarlo. 

urGulio r:ue lo::: Ce su grupo ti&nerj Ce su cultur::.:, ostG or.'::ullo 

Color, r.:<::~ica, !Jaile y p2yotr: :::;on el(~~i::u~.c::.: cut: m:.r.cn !'al-

pción. 

p.~ rnc'o;1 P"'· r~~ ··; r_ .:-- r unt: f· ·:. ·¡ i : ~~, ',;{ i;1J: VG h··1~~- r. 

Ar.i..i.:;11,···~·:·.r;:: 1.r:l .T.U.'-' (' ·.·J:. ~l;,1.:: Lo.:, 11.,tri:J;or;io!: !'.':.~ :·onur.d1-



rienr ~ue ner el ho~bre el oue de el µri~¡&r obse~uio, si es 

rec:rn.::-:aGo pa<:ra interit2r C.€· nuEvo, sino, recibiré un pre::e~:tc' nur: 

significa 11 te ac0pto 11 • Cunr~o esto ocurro la boda OH i~~iner1te. 

Es el patre del novio el enc~rea~o de pe6ir n 12 chica para 

su hijo, est3. petici6n irá aco:r.pofl?.Ca por regf:!lo~; ~·'"'r·. ln fri:r.i.

lia de 18 novia. 

Es costumbre nuc lr solicitud Gea rechazada e~: doo o tres 

oc s1ont~r;. E::ito pt.r:.i t.irá nH;r;ir el a:nor r:ue el r;ovio le tii.::tH! 

P su futurn espooa. 

Pero n:::: todo es 8~Í de 3Ln".le, 0stR p•.:tici6n f01" .. 2 pr~rte im

portante cr1 12 vid:i ~e todon lon implic~~o~ e~ el ca~o, por ello 

son cosas muy C[pecinlcs las ouc ocur~en. 

ocurre ln pr1::it.'!'a vez, ,:e3':1uér1 :.;Úlo .s<;rf~ cuc;;tión de ro:.,i;;tir 

lr. tentación de dar el sí r1n';.E:1; 1:0 tie .. ;po, acto r-ue es :nuJ ma.L 

visto. 

hacen aco:i:pr·:ír:r ror all~uno Uu lo~· pr:ci2r:on de la co:r.uni~··d p::rn 

rue ~ete, ~:i su nombre, ¡11da a la ~uchac!~a. Esto oc11r1·G CU8:i

do el p2cr0 ciel :·:0\·io no tle:-ie f,-.:ciliíi2é c:e p;:;.1.~:Lr·cj o "UenCo se 

Una Vcí: c:uc ia f;!;:iilia. rc;r-:ul··r:rit::.nte si:1 cor1rnlL~·.r n lí~ in

tcre~wc.:a, (J? ol n:Í., r•::r:1ue .!.O:: oc;:cquio:.i ccl p::!'...:rr..: cel nov10 y 

dan ini2io loo p1·0par··?tiV08 ele l.8 ho~a. 

novios. 



.1::1 co:nunid:-:d enttr~ ri.,;..::·rutn de: ln. :.:1Úsic&, la coi:.icn y la 

~·ebida, j' R lo:; :,o·.·i'i:· r .. ; ~:e lo:,., ·1e ;.~,_;.r ni:i¿;ur:a p:-·rte, a:r.bo~: se 

enc:J.e:1tr· n et~ ;,¡_.s n.~:::;:·t::.:Ci iv.--:n c2s8::-> J' !'.\Slo DF ~(!rf;u ¡!(; í?lln:.: cunn

Co el Ch~~~!! E.'.::t:: listo f• rrt ofi.c:>.::ir l.;! cGri::;r.or,in. 

r"ido!: por su:.:; p::r:rt:.·f,t r;u . .::~n~:!':J lor, coi.ocr-:n cr: el sitio r.eGt1n::1'..:u 

1\l rt~ci bi r res-

una tortilla r:u~·:i 1 la cunl pnr:..c; ~~vr la rr;i t;:i:..: y e:~ e: c:":r:;~ cur:t.r2-

novios. 

4) La r.;uer:, .. '~!itrc· ius huich ~ .. lc!-.l 

~ued~ndose ft3CO ~ poco c,;rmido. 

vis::ron C;;J:no ~:1.; .:, 1!1Lrr. J.r!:·.t:: e:i :~l ro:1Lro de~ ::.r.:~i.nno .,, .. ~.t. ire-

ci6 el rict•.i.·-; ·le d-:Jlor :,i·:rn ur.ir :··H;o, t::;;.b¡~;: br1~.::, ::itc, U;;;~ 
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nus hijHs lo vistiero:¡ e;.0;1 su;; 1r:.o~Jrc:._~ r.u;)d::;, ).:J:-.:s ,.,J. todo :iui

chol co1~::;r :·va jHJ!"P. usrir sólo en l;!,n c¡;;!·o:r.uniris d )11Üe lO'.".'.· ,_".i.o~~es 

están p:resr7ntes. 

palma P..dornnGo con l L;to:its Ce coloreG y !1UEf,'lCht;s n11.:Jvv:--. µ;~rn 

resistir el ca~ino. 

va a cncontr~r·se con los díose~. 

El cacaver es colouacio e~ 01 c~ntro ci~ su caoa y s8 le vela 

toda la no~;he. Iiur::n~(' el velorio el Chom?n invoc&. al e.i:míri tu 

del mue~to p· r~ nu~ RC da~pid~ s11l c~1· pcr~urbnrlo. 

A un la1o ~el ~i~·:~to se coloca un pe~uo~o alLPr t~or1d0 se 

pone:1 l··.s fif·Jrt::n~~ncin.s qu~ rn(..:.:; e:preció, a.sí co:i.o sus alil!l•o'r;t.os 

"{a de r:na, 11.nten (:e s0r llev~'.}.__) a.l cr<.cnter.io, el cad{~ 1:er 

:nornC.n.. 

Huichol, nac0s y ~ucr·es .~~;icr~sntc. 

los dioses te aco~pafian. JL:uri.tJ tG abar.donn.n y cu?.::.cio sien tes 

para ~ue no te olviden. 

-::uic:wl ¿~ué ha:.1 TJ;- rtll.'1 ::;01 df.?sierl()?, ¿qué ~1r.:• 1.;1.e:ouLra.

do t!.etrás ele l:~s rocas?, ¿alc~n:',;:• tu f.:~Snl ri tu ;~ vr:-r lo r.ue ha~.' 

del otro lrdo de la luna'? 

¿Cu~nto:...-. óio:3e!~ hr:s e.-~c:_:.ntr~ ·o en nl c;,:.m:i.r::::i ht•.:_-;10: su c:1sa?, 

¿cu~ntos te hen sonreído? 

CuÚntamc llUicnol ¿pt:i« .. :uui._ 1.:1 JI' ~i;:, Gn.l. ie~·;.t!Q d0 t'.l ~~o:.ri? 



IX Artesanía, auténtica ::,r1rii.ft::~tr~cií'.Jn folclóric8. 

La artesn~ía es si~ ¿1;dr! el objeto folc16rico 1111~ ~Gs ha 

Er en t!ll;: do!1ric se 

obsorva.n Ufi sin1;Úruc~ro de fi"::i6:n~~·ws oue de:nu• .. r::.n;.n el chorn~e df! 

la culturR óomi~a~n y la do:~in~nto. 

manual, pero insertado en ul capitalismo es unq merc:1~cía ~J~s. 

En len obj0tos artes&nales es '3onde mHs no i1ota el conflic

to y la cocxir~t.;;~~ei:~ t!n.tre r;intemn.a soci;;les ;¡ ~1iwb61.ir:o~ r.ifP-

rentes. 

Una ve~ 80 r!l ~~rcR~O la ar·tasn~ía en un ohj1;to de tior: ~un-

Ambos m~ndos ve co~ple~~r1tan en sí xis~os. El e:ipacio mR:•i r:o 

que la crea y el ~undo ~~ter·j.al ou~: l.8 recla:J.a. 

La 3rt.e;~rm1;.:i. c::3 u:.o Úü los •:::le.:.i..::1~0.s m(:: Vl'/08 ,, c1:1<.:..~1c.on 

Ce!ltro del f'oli::lc;r :-1uichol, e~ ncc_;;!,;.:; p2~rLe i:.i1portr~n1u :..'.e L:-1. 

econo~ía de aste ~~upo social • 

.. :r:l horn~re. 

Act 1J;.l:, .. ·,,~ ·· 1 _._::..:..>.) L;: ;:1·:,~.: :-.:,ia 1::-; u~i l'.í.p ·i-·.::n'..t· ::·1:l!ic; 

{17) !~ulifn '.v ln :.o:::,olLa, L'rtniel "l~~-:;: :-1;-:u0:::.:~ · rt··:Ylnal 1~r: 1'·1é·-

:<ieo11 l~l UÍ::!. :?5 ~Junio lT·r·! ¡L l.:i 
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cursor; qw S'Js ma:;.os. Este tipo de producciG11 dD trabnj~i a i¡n 

mi116n de omilius aproximadamecta. (18) 

Es d!ff~il dafinir l~ ~u~ es nrt(nnnfa, por todo lo ~!Jfl ello 

im-:;licu, pr;ro pr-ra loG !-.i.ti.ü!:: (1el p1·i::::c-?~te ~rat::!..~O direxon l'?Ue la 

artes2.nÍa es: parte del folclor de algun;:~s etnics y CD!nunic.~·-Ci:.~::; 

medio de clementua r~~i.icos. Las l~cnic1.~ de elat.or~ci6r:, e~ su 

n1-L~~~~1Í 1 • ce ~onr1ci<ln tn~bibn como hrte Porulnr. 

El :..rte 2opul:-J.r he:dc¿;:w t.:D :·'.::~·,;t u~!'1tr'. C.e un::! tase; i:1dí 1::;e:-i::i 

cultur~ m~xic~nris~ 

un 8rte r'uc ho. :;or;re'>·i•1ico c::in to(.'.c 8ü. c:spJ.er:c:cr =~·J (J\).St~ :1;,1.:: el 

medio :i;ilcn1,:i L:(· ;~;-:p!.ot.c1.r.::16n r~t..r; ~:;~ IJr:.::ccidc :._a;r; C!'~~r.C.ori~s .. 

La 0r~n2~·nío l¡n snt.r~vivi¿o p01· diversoc ~ut1\·o~, u:10 de 

~ll.C!2 P~ t:uc· ti:) r:H;:bia ;;u :u1jc~~Ón 1 C:.'.".. i!\:Cir, l:, 1'in;:~líd:_,,_c: pril!.n-

HeC"'.)f13.t:fíllJ[', r:ue ser fun-

la '!Ue !~'2 ve:·:J5c· e:, e.l <LcrcRGo ;iu:·{ic te::, .. ,.... cliv0r;-;r~c f'unci.or:e.s. 

Unn Hmn d12 c;1c-~~ ·',f:l lu~~nr 1 ·~ '2ü.T.¡:r:-:r:Í p~,r-:-· nrep-,rar '"!!'i cll;:. ':li-

El ·LJ[a ~5 Junio 198íl p.17 
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:ricr;tos, -::icr tnl Ll;otivo 1°·. r:...,visarf. cuidadosE::1011te par& ~v:r.prot.,J.r 

U;"i turista, quie;. sólo Vt:rh en cllr~ un objeto orn3¡r,entc:1l. (19) 

se pens6 ~uchn~ veceR ~uc el ~e~arrollo de las tecnoloeins 

clUrio no se ha cumplido, ya ~uc 11! nr·tusan{p n~tniste y, lo que 

es más, se fortr:leció e1 los Úl ti:.r.o~• uñas. 

(19) Novelo, Victoria 
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X Artesanía huichol 

''Tengo que hacer esas canastitas a mi 
mnnera, con cancionee y trocitos de 
mi proria ;:üma. Si me veo o bli !1ac!o 
a hacerlas por millones, no po¿r6 po11er 
un pedazo de alma en cata una, ni poCré 
poner en ellas mis cancionüs. 11 

Bruno 'l'raven 

l} ¿Para los diosee o p~ra el mercado? 

La artesanía es si~ au¿a el ruoro que mayores a~11nncias 

aporta actualmente al huichol. 

3u a!'tc.::;.s..-.L': u1·1g1nal, rica en variación y colorido, ha si-

do am~liRm~nte ace¡,tada. 

derable y const2nta. 

El huichol elabora dos tipos de artesanía: de nutoconsumo 

Y p~ra le m~r·caóo. 

A pes."'r c:i:: esta división, toC?~ ln artnaanía del huichol es 

una ~uentr& de au~ el folclor si~ue vivo entre este grupo indí-

gena. La tócnic~ de el<:!boración y la forma del objeto en s!, 

son ~ntinuísim~n. 

Dentro de la artesanía cle aut~conou~,o el rubro i:ue ~~~ des-

taca es el de los elementos para las cere~onias reli~iosnn. 

su L·bor. sus ~1~08 oc tra1lsf~rnian en p~jaros y volnndo crenn 

objetos de diversas formas, pero con u:1 sello di;:~tintivo: son 

creaciones del espíritu. 

Los elementos ccremonirdes en l.: vida dAl huic.-:ol .:J011 e sen-

No se concibe al mor~c:or de lA sierr~ ~ifi loe tradicio-

nales tributos e Los dio3es. 

La elauoració:-1 Ce estos obJEtos la realiza el buicnul ca!. 

La ceremoni?. rtJlie,io0>. :'.!::> inicin. pro-

piamt:nte con l?, {~bricación de los objetos saeraCos. 

En aete renel6n doataca la elaboraci6n de vasij~ ~, ~on~e so 
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¿sta~ nor1 ... uy Dcncill?s en 

l-ste s6lo le i:ri~orta la. si:,cer~d:iC del rion~- ti vo. i-or lc1 t· nto, 

la c:uidac7 de C-ftos otj<-::ton no ~.ie~ie punto (t: 1...:0 ... p..-... r~ ci·)n con los 

fat:ricaci.os exprcria:c~1tc p: r8 el :r.crcndo. 

CU~:1dO Cl iJuichol trabaj'.: p:~r;..: el ext.t~rior C:lf::V;i l;~ caJ idad 

de su lr,~or, se pule. Sl mec:ti:"o es r'..!l::i eYi~~E~nte r.uf: 10s c;io::.:!s 

y si el urodueto no es bueno no se vence. 

2ntrc los ;,roóucto::::. :~r·tr:-n."1.n~·lH;.: ('el h\.ncl".ol ·~u!..' ;:.ayor ci:-; .~\n-

da ti0ncn est~n la~ Hl2.!t!; .. ~ . .§.· 

bajad:::w Ct)n lana r2n colore~; C•)n:·t,1tUJ""c:: uno ce lo~.; i:Üt!l::\·:~t.rJ~ '.i.tis 

Ci!:ti:itivon, H•) .JÓLO <~f: l!·: r~r·tt·9rinÍ~; 1 Ginu riel· ~ul1,ur-: huichol. 

Ln ropa, los 20:·1~n1F'~, s~~Lruron y V;lsiJ;·~ orn:!i.~r~trl~:~. 01~8-

;r.fu~ de ln.s Nierik~, oon pr·ocuct,o;; 1·1.u: lii:nvr. ,:-_n;..!: Ge::,,...~!H::-1 G:· lon 

lll<..~rcatos nac:iorwl e i1Jt.•.·1·:.;·.:::i:..'1.~d. 

?) Merc:-:Gos 

ch~la. 

Los CóTif,fCi·~:ltC:8 ln 11 E1;:-!0C:D ~l sol", f:ntC;] (!e r~u;;. t':s'.,1.: [;(! 

n.sm:iu por l:i 0scabro'. n. :->ic;·rn. ~1u: r.:10L lo.:-; ptH:i~t..o~-; ~inl :r.r:rc~·~O 
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nadie puede ctt~jRi·s~ 1·e 1~0 ~cr rccit~(~. h··st2 11 loR vecir1os'1 cue 

llega!i'.!OS con lr:. soln intcr.ci6~: de Oúf><:r·:nr. 

Entr:- al mGrcri·~0 1 c&m.in;:r por el m~~rcrr'.o, oler y oir 2.1 

:!lercado, saborear f~l mcrc:.d:.>. 

El T.erc:':.Jo en conjn:,t.o ofrece u:-, p-=:n:">n~:r.:-: colorido, µero 

los colores sun opacos, terrosos, c:~ns:;;dos. 

r.ue suelr-: ser sinóni: .. o ne rroscu!'<!. pr~rcce seca, ..:;.ustin, ~i:l vid<) 

o a punto de perderla. 

ir: brillante¡: c'.el sol, o.cr. e!:-1 t:~:1 r~fH;c;ci.;;, bü vez ;wrquc c~1 los 

ÚL timos días h;--:r1 recorrido grnnJH:1 extenrJio:1es serran~s e:¡ üu:3ca 

de co;.riprador. 

color, en la sierra pi~·rde:l su VGrdrJr c~racte1·í:;LiCO pr.ra nc(~ui-

rir un tono seco ru~ ~~ hacE pensar· r•us t1one~1 Sl!C. 

también eotán secas: cilantro, per~,jil ",;' otran 1 cuyou no:;,bres no 

con07.CO t C'.H:L,~;_;_,, só-
lo los ji torhatr::~; lll':!S;·rv:-1 :-'.. l;,.~ ~;i<:r:·a h·.ü:.:t~oi ::tÚr. ir.;:.acuro::.i y 

t~ndr6n ~uo pasnr· v;~r1os dÍ~s p:,ru r:us cualaui~r est6~i:~go los r~-

Sri el ·3,~rc·~~0 tn~bi~n se vcr:~t! co:.ida viva: lns aves ~e ca-

culento nue di~G.1:0s, por·~uc x~s rue ~~nt0j~ Lses a~&R inspir~n 

comp~~si6r1 oor ;;u;-; e·_ rne::i fL--:.Oa3 y su ~.:.:':.i v1c. c:esvn.~ir3a. 

Ta:nbién el pc::yo te tiune s~; ~;i ti0 en !li concurr-ido ::ier c:-:,Co 

:;ic:·to a rcc0ler:-t,,.~!- al cactun por::uG ya r.?..tia~;{'.OnH.ru1, L: coz.te.::.~ 

bre, pero si~u~:l c0:1su~i6r1dolo, ya r10 co~o aliG~:.t~ divino, sino 

cumo <.:n:.::rv:,r.:c, p;r2 !'..!11-r·~r~r los ::1o:r::c:1tos rii.fíc1leo. 

El peyote ·~::; ·..;r_:;C.i:.:io Gn U!• "!JU.;<·to :::.1,.-;o r':.p~·rt".r;_.:o c~el ,_:r . .:ntro 



parecen lar zs~12t,Jr{n~ ~u~ti~s, en otro YR De acab6 el maíz 

pnGÍa a iio~' esc'.18.liCo:.:: co:.e.~os :1u 1. no f..lan encontraco co;npr:-·üor. 

buena ofortG.. 

larmentc GzLe p~gn 8n~tidRdes irrisJrias pcr l~ arte~ai1í~ del 

h'...!ichol, ·:i::cr~ :>r ~.::ri::r:1 0!"'1 el soco1·:·irio rliL:lrn "puar o r1·:ctt 11 

Exis".;en alr,u:10:-. artesanos qu •. n~ nt:Ceflit.r.:1 acuL1r 10:1 

hu: chal. 

el paco justo ivr s~ trabn~o. 

La labor t:~::l f:Jr:1~·11to !!aci:rr.al pc:ra lr.u·; ¡~:-·tcsrdlÍr-,u, FC;i\f.T, 

está rr.uy lcjot ci:: C.r-r 1.:::-.; ~nti;.-,;~.::.cciur1cs ccc1,6:;.i.cñ.s rur· l"•·"Uic-

re el hui cnol. 

!"'.!' ¡•:11r·-

:~:. prir¡ciµnl, en ''U':: el hHic:~ol, ;ü TJ :·· 1.'il·ir 1 na-

co ju~to p•..:r :·:u 
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dica a e~~~ ActividEd qu~ l~ produce cayere~ tgn~ficion, 18 que 

cr.crma lr:-. · :·~,.~::.:.cci~1r; nrtr~r.B.Eal je 11: etnia. 

l)ebi ') al ~ropio proce:::o artesanal, es c::;.:-Ji ~;r,pc::t :·it:- ,~t_;c 

loE nuicholcs subran 12 ~~;;;ff,D:i~a del merc:'.:do urbano, t1onl'.:it: !OUn 

piezns artesnnale;s son. tiJ-strntc co.1,prucin.s. Esta Git~aci6n pro-

voc6 la aparici6r1 de artesania ap6crifa, que compite de ~~111~rn 

vo~tajosn cor: la autbntica, ya que se vcr1de e~ ~ullicro~ar ti~ndas 

como Sanborn' a, no c;.s! lo :~n.bricnGo por el huicL.ol. )Je cor, ti-

nuAI" esta situeci6n 102 huichol~s oo~rían dejor de producir una 

de las cxprcsi~no~ mfs vivr:s de su folclor: ln artesanía. Con 

lo riue tf'mbi én se pe re:. r_~ ría uno t: e la E ns pe e tos m:'1 s rcr;.l¿s, :_;enui-

nos e irrecuperablos de nuestra t1istorie. 

3) Creaci6c y producci6n 

Los dedos del huichol acarician constnr1tcmente el ~uc~1·0 ~e 

mn6era al estarlo culrie:160 ca~ la~a de coloreo. 

Al p1·incipio ~o ve~os f0r:~os, pero poco a ?OCO 1~· lliagia que 

emanan las :nanas del huichol va creando .:·iu:ur;:s .. Por ahí se ve 

arbusto. 

El huichol está crenndo, er.:tá Cn:--jCo viGa a un cunciro ·-:~e ne-

rá único. El dibujo pl~r.::r.ddo en 111 superficie no ~·ua copiPCo, 

es un fragmento de la vi;]r~ del huici:ol, urir1 cre2.ci.Jn :'!uténtiea. 

Lo mis:no ocurre cuar!C.O i.wrCa. un vcslídJ, Sü8:l.(.'J er:~or.a un 

El huichol crea Y r0cren. Con e~ tne- ar.:-

convierte e~ un ~e~u~~o dios cre~~or. 

:üen AR ci.:__,rto r:ue el huichol tif:ne que su,iotarne n 1:-.~B 

normas cc:.Hjrci"',lcs de este tie.:?o, _poro E.l hecho éc ~ujeLHrse a 

ducci61i y ~c1:os aón GU far~.a de vida. 

Cada expresi6n folcl6ric& tel huichol es creaci6n ~nica. 

su conto, baile, orte•anía, cue~oos. 
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cen constantemente. 

Estas creaciones, al pent~Lrar al :nercn.do Hliquicrcn un nue

vo nombre, se les llama proc!uc.:tos, pnlabrrt que en ap .. icada lo 

mismo a las llentas de un automóvil que a un secador de pelo. 

El folclor se ha distinguiCo por aportRr al mundo creaciones. 

Sí, creacione.e materiales y espirituales Í1nicas, resultado del 

trabajo de hombres y mujeres que han aprendido a depocitnr par

te del alma en su lebor. 

El agricultor, rior <1jemplo, os un creador por excelencia, 

ea .un maeo ~ue con ayuda del sol, el agua y la tierra cotivierLe 

las semillas en lrbolen. Con el fruto de su trabajo, que es 

una creacion autfintica, esperce la abundanciA y el bieneBtar. 

81 huichol es un crendor nato, cada objeto que sale de sus 

menos es único. c;ada baile, cada cnnto representan en si crea-

ciones del esnlritu, factor cue entre los huicholes permanece 

vivo. 

La actividad creadora es muy diferente a la actividad pro-

ductiva. Todos estllli10s acostuGlbrados a realizr·r la segunda, 

no así la primera, 

La creaci6n es una actividad humana que pocos hombres rea

l izan, porque la sociedad mercantilista limita este tipo de ma-

nifestaciones. Al respecto Erich Fromm dice: "Toda la crftice 

de Marx al capit~lismo ( ••• ) parte de la idea de nue la activi

dad humana se ve paralizada en el sistema capitnliota, y la me

ta ea restaurar plenewente la humanidad plena del individuo, res

taurando la ectividad e:1 todos los campos do la vida". (20) 

Bien, a'r.ora nos pree:untamos ¿en qué ot:: Gi3ti::,z'l<?!"! 1 Pr croa

ci6n de la producci6n? Juan JosA Arroola responde: "El proble

ma del arte consiste en unter el espíritu en la mpteria, en trn-

tar de detenerlo. Si el espíritu no se alojara en la m~teria, 

no existir{q Al archivo de la humanidad•. (21) 

(20) Fromm, Erich ¿Tener o ser? p.99 
(21) Arreola, Juan Jo~-¡;aliibra educaci6n p. 166 
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Ea el espíritu precisau.&nte lo oue marca la diferencia en

tre producci6n y creaci6n. De la primera se aleja y en la se

gunda se. aloja. 

El huichol continúa depositando el alma en sus obras, poraue 

eat~ acostumbrado a crear, y cuando lo hace eleva y engrandece 

su espíritu. 

Al acariciar la Nierika que está creando, el huichol depo-

di ta en la pieza parte de su ser, sus dedos recorren la superfi

cie y la llenan de vida, las manos óel huichol can a luz una crea

ci6n. 
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XI Resistencia cul turnl o. trav&o del folclor 

En los 6ltimos ar.os hemos oído hablar de resiotencia cultu-

ral entre los pueblos más oprimidos del orbe. ¿En au~ con sís te 
ea ta resis tencín cultural que, en aleunos casost ha sido el pi-

vote de luchas de liberaciJn triunfantes? (Ejemplos: Guinea 

Biss~¿¡z c¡;1~º Verde). Y en otros es un elemento de lucha an
te el ~s: Nicflragua y Sudáfrica). 

El surgimiento de la resistencia cultural ea un proceso na

tural dentro de los puebloe oprimidos, s6lo que en algunos no ha 

encontrado los oauees que le permitan transformarse en un factor 

definitorio en las luchas de liberación. 

La resiotencia cultural no es otra cosa que la revaluriza

ci6n de la cultura propin, la recreación de la min:na ante 1::ln 

fucrzss opresoras. 

No se trata de lamentarst por la ~ue no perdi6 con lii lle

gada de los europeos, sino de actualizar los cánones culturales 

de cada pueblo para lograr, a través de éstos, ln reunificaci6n. 

"Los mitos y la medicina tradicional, las artesanías y lan 

fiestas populares pueden servir a la liberaci6n de loa sectures 

oprimidos, en tanto que ellos los reconocen como símbolos de 

íden ti dad para cohesionarse". ( 22) 

Esto nos de;;.uestrs. que el folclor, como resistoncín cult.u:-al, 

puede en determinado momento, ser factor definitorio en la liba

raci6n de sus creadoras. 

Con la resistencia cultural se trata de anteponer la cul tu

ra propia a lr:. colonial, ellwln.::.ndc Pl tilde de infcrio:rid~:.d que 

los europeos impusieron a los conquist8dos. Aquí cabe dar voz 

a Juan José Arreola "La cultura es una adopci6n real, !ntogra, 

de lo que nos ha precedido en el mucdo del conocimiento, pero 

nosotros tenemos oue refrendarle el valor poniéntiolo a circular 

en nuestra eNngre". (23) 

( 22) García, Canclinf Nestor ~ tur~.§l--1!2.E.':llaren en el_~ ta
lismo n.161 

{23) Arreó1,,_; Juan José Ob._fit p. 45 
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La resistencia cultural ha tenido fixito poroue permite que 

un grupo social determinado viva y recree Sü cultura y de esta 

manera cuente con una identidad pronia. Esto es de suma impor

tancia, ya que al preservar su cultura e identidad los pueblos 

colonizados guardan intacto el sentimiento de la dignidad. 

La cultura propia de los pueblos sometidos permite a estos 

contar con una identidad, fuctor primordial en esta época donde 

nadie sabe quién es, dentro de esta socied::.d que tiende a hacer

nos a todos iguales. 

Cuando analizamos la situaci6n actual de lRR clases margi

nadas regularmente nos preguntamos ¿c6mo puede sobrevivir la 

cultura d~ eeRs peroonas en un mundo don¿e lu tendencia homo

geneizante de la cultura occidental incita a que todos actuemos 

de manera similar? 

El folclor sobrevive porque es una cultura vigente, ya que 

vive en sus poseedores momm to a. momento, es diné.mico, se renue

va día con día. hl resPecto Juan de la Cabnda manifiesta: 

"hqu& es lo oue sobrevive? ( .•• )la ingenuidad, el colorido, 

la inventiva, la libertad y el dina:nismo del bando popular, pues 

en cualquier circunstancia las pertenencias (de los grupos po

pulares) corresponde a impulsos de generosa creaci6n ••• • (24) 

Las clases marginadas mantienen vi va su cultura y su iden

tid~d y PRtA en su principal fuerza de lucha contra el sintema 

hegem6nico. 

Las sociedades marginadas pueden conservar su cultura 

porque ~sta sigue girando alrededor de la naturaleza y de otras 

entidades trascendentales • 

. (24) Cabada, Juan de la La guaranducha p.18 
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XII Realidad y magia 

11 De los indioE ~e sato todo, a oxcenci6n 
hecha de c6mo mejorar rá-pidaíilente s~s 
condicio11es econ6ruicns''• 

!'ernar.do Bení tez 

1) Salud y sanidad 

Pnrece menLira rue e:¡ los albores del si~lo XXI todnvín una 

diarrea pueda terminar con ln vida de un nilo. Esto ocurre 

a.quí,en la sierra huichol, donde no alcanzan a llegar los servi

cios de salud debido a lo inaccesible de la ::-ui:2.. Aquí rto hrly 

alguna instituci6n cue diotribuya entre loo pobladores la eolu

ci6n en polvo que ~ir~o p~r~ prppnrnr el Ruero antieiarre!co cue 

se hace popular en las ciudades en é?oca de estío. 

Las madres se anu::itan, y cor. ra:7.6n, cua:1üo alsuno de su.s 

hijos erunieza a evacucr constantc!l8nto. Sabe que su criatur2 

no sobrevivir& por mucho tie;npo, po1·oue la dinrrea aquf es mo1~ 

tal. 

En la sierra no asustan r.i ol céncer ni el SILJA, lon huicho

les, en su mayoría, no saben de la existencja de esos male3, su 

realidad es otra. La fiebre, la diarrea, la tos const~nte son 

motivo de alarma, principalmente cuBndo atacan a los niilos, por

que a~o con a~o estos males cobran numerosas víctimas. 

En la sierr·a L~lc~ pcd~ri~iPntos se vuelven mortales por 

diversas cauG3G, las princip~les: desnutrici6n, :frilta de higie

ne y de atenci6n •Adica preventiva, 

Entre lus enfonr.cdaCes 0u¡1 afectr~n a los huici1olcs las Ce 

ori.:":en hídrico son lar- prepondcr;,nt.es, del·ido a 11ue la 7oDn bui

chol carece ~e agua potable y dre11aje. 

El agua pe.ra el consur:io p0rnon2l y usos dorn~Pticos Sf] to

Ina óirecta:i.';;-.r:te de pe'1ue?ío.::; :nanantia.les our:- loe mismo cirvr:>n de 

abrevaderos que de fuente de abastecimiento. 

También los rios prestan GUB agues a los huicholes µora oue 
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en ellas se bañen y laven sus ropc,s. 

cuar:do el huichol ~e enferma acude con el Chamán o cor. al-

guno de : Js ayudnntes. Este invoca a los dioseA parn que di-

gan cual es el mot¡vo del p~deci~i0nto y si esth en su po~e!· cu

rnrlo. 

Una vez que lon dioses otorgan el per.1.iso pftra sanar al 

enfermo la m25ia cubre al Chamán, todos fiU[3 actoB son ejecu~adoe 

con gran sol8ffinidad. &bviaa los numerosos frascos cue cuntie-

nen la medicina tradicional, que él mismo prepara, repasa fórmu

las men talm€:nte, prende incienno, hr:i.ce movimientos extraños con 

las manoo cargadas de hierban y se ~odien e~ c~1e1·po y Al111e q cu-

rar al paciente. 

Da gusto ver trabajar a un Chamán en la curaci6n de al6Ún 

enfermo, su rostro adquiere una expresi6n divina. Levan ta la 

cabeza, cierra los ojos, suspira. Los músculos facialcn se ven 

su el tos, relajados sin tensi6n. En silencio eleva al cielo ora

ciones que s6lo ~l sabe. r:l Chamán no s6lo curará el cuerpo , 

sino también el alma. De su casa el enfermo saldr:'i reconfor-

tado. tendrá la plena seguridad de que ya sanó. 

Sin embargo hay enfermedades que el Chamán no :iuede curnr, 

porque los dioses no le han enseñado, Cuando esto ocurre el 

enfermo es llevado a los médicos mestizos. De ieual manera se 

acude a ellos cu2ndo la enfermedad es muy difícil. Regularmen-

te los enfermos gravea son trasladados a hospitales urbanos, los 

más cercanos a la zona huichol se encuentran en Tepic. 

La falta de agua potable y drenaje daña constantemente la 

salud de los huicholes. Ante este problema el Instituto Nacio-

nal Indigenista, IHI, ha protegido los pozos y manantiales con 

obras sencillas, pero a pesar de ello el problema persiste. 

En es tas condiciones no cabe er;perar i nr, talací ones saní ta-

rias doméebícas. Las necesidades fisiol6sicas se satisfacen al 

aire libre. La higiene es ~.ínima por falta ce agua. 

Al caminar p'.or la periferia de Tuxpan de Bolaños, Clara, la 

mujer c!e la persona que me guía me dice: "Exactamente debajo de 
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tus pies. 

oue estamos er. époc::-: C.::: c;·lor y ~l ;.i¿~un ne: l~: li(;Va el solº. 

Trato de irriari.nPrme e~e riachuelo r:ue Ce-: t8:-1 (:é"oil c:enap;-.i-

rece algunoP ~eses del a:o. Debnj~ ~e min ~irP s6lo hny arcilln, 

la cual .'Je co:1viertr~ '..:D pJlv-:.1 e la!'.; trc:c de 1~:. tDrCe, cur1ndo el 

sol n.taca con t.odf· f.:U potancia l~· rG~~ió:1 huichol. 

Agu~ invisihlP ~uP ¿~ na¿n ~ir~e el huic~10l ~u~ precisa ,1c 
agua viva, Aeua ~~gicn que 80 e~apora cuAr.¿o el sol la toca. 

Agua traidora que riejR solo al huicnol cuando ffi~:~ fBlt8 hace. 

LOS 1ínicos servicio~~ Ce snlud ;,Úhlica con í'Ut~ ~:u1<·¡t,a t:L 

huichol los i!:iparte el ll.l, rue t10ne un 5rupo rle ;;,éCicos 11\H: 

Exi!=lten promotores -de !lal•Jbridnd entre los pro;iios !:uicho

les, que son los interfüe¿iarios c~tre i~ medicir1a cir·~t{fi~a y 

la tr.,dicional. 

linoi tada. 

Por rnzones pr~supuestarias esta acci6n es muy 

Junto con la labor del llll cabe cestacar l'< <ir: los fn;ncio-

canos, 0ue a1Jnaue mír1ima, no ~ej~ de ~er tinn arortaci6n. 

ActuP.lm~-:nte se r·2sintran (~ntre los huicholes caso:; de i:.iU'.:r-

te ~or falta de atención rnédic~. 

sin l~ adecuada ~te11ci6n, deg n1!ran y se vu~lven ;J:art3l~s. 

conociendo este pHnorama o~ f5cil dedt1cir cu~ la ~on;! ~on

de habi ter. lo..:: ~: 1 iirhnl P~ ~:;rRCP. del cervicio de. met:icin'"i ~)reven-

tiv.,, 

un~ ::.onr! do difSc1l accer;o, por ello i,,;; !lled tcl n;:·s y v::GUitr•:1 no 

lle~an y lo~ r:i~os fallecen por enfcrlliedades ou1: rara ve;: cobran 

víctimRs en los ciudades. 

rlioses y la me'!:ia r:o h?n poCiGo contra la inr.a~ubrid.w. y 12.. fnl-

tA ~o at0nci6~ m6dicc ~ue p~¿ecen l;fi mor~t.ore~ ~e la si&1·ra. En 

eRtn renGl~n ln rcnli~nd anula a lF1 mR~:1a. 
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La per3ana ~~s i~po:·ta:1tc de lo coxunidad huichol ea el 

Cha:nán: fusi.ona el ':"Joder t(:rrenal y el po•jer divino. 

El f~Jl.á_!! ele ln comunid3.r. es ade::iÓ.G tl .r~oiwrnador de la ais

~a, se enc~:r·ga de vigil~r quu las nor~~2 que rige~ la vida del 

huichol sean respetaGno: impon(; cnsti,~os y conccdf: gruci&s. 

Las cinco comunidades huicholas: Tuxpan de ~ola~os, San se
bastián, Santa Catarina, Sen Andrés Cohamiata y GUa<;alune. (Jcotán 

se dividen en ranchos, cada una de estas unidaúes cuenta cor. au

toridad es local es, encabezadas por el Cham.;.n, qui en go in e rnr;_ con 

el apoyo de los ancianos y ¡;ober:1ac.ores antvr.ioros. 

Cada ra~cho tiene su propia estruc~ura política ~uE i!1Clt~ye 

además del Chamán a.l alcalde, al ca::;itlri, al juc:, al sarsent.o, 

al secret~rio y a loa ~opiles, ~stos últ~~os desempe)an un papel 

pareci~o ~l d~ lo~ policías. Todos estos per0onajos son tesig-

naCos por el Cha:nán en turno, quien a s11 ve2 se t'j'ana e·l c.;r,:;o por 

haberse co~unic~do con los dioses a trav6s del peyote o por deci-

aión Ce los ancianos. El Chamán-t;obernador ejerce su li1<:indt-; to 

durnnte un a?ío. Si en el curso de e3oa 12 meses alguno de los 

funcionarios tiene neco:3idad de ausentarse ~e su cargo tendr~ por 

oblieaci6n designar a la p8rsona oue lo suplir~, no pu~de retirar

se sin hi~ber cumplido este reauisíto. 

Esta estructura política se repite en todos los ranchos y 

comunidades huicholes. Esto es, un co~Junto de ranchos ·(19 en 

promedio) fora..an una comunidaC que cu·:;nta cor. uu ChaJLán y der:-;ás 

funcionarios @encionados que se enc8rgan ~e ~ob~rnnr en la co-

munidad por encima de las autoridadLn laci1lcs. Por f:jf!fli~lo, 

si en un rencho se quiere construir una escuela deberá presentar

se una solicitud al ¡;obernador o al funcionario loct.J. r0spGctivo, 

pero este no podr~ decirlir si no tie~e la anuencia de las auto-

ridades t;i::rdJral~8 de la co:!!uniriad. 

Por lo '~UG respecta a lu. i.::rnr-·rtici6n r!e juf;ticia., C:8ntro c!8 

c~Hia comunidad existen los elementos nec•:sariou D?.TD ~1 cu::11li-

mie~to de esta tarea. 

y cárcel. 
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de acuerdo con las leyes t1uicholns. 

nia son juzgados co:¡ estAs leyen. 

TESIS 
f!f. LA 

S6lo los ruie~bros ~e la ot

Cuando ~s ur~ :1¡esli¿o el que 

comete alguna falta on contr~ riel l1uichol, co ususrrdo, y 011 

ocr:.siones entreGaáo, a le.s autoridader¡ rnestizRs eue ri:::cn en la 

zona. 

Si el huicl1ol delinque de ~~:~ora grave, ~oesi11nto poi· ~jem

plo, es entreiado a lss auto:·idacien meutizna, p~ra q110 loo juz~uen 

dn acuerdo con l~s leyeG vicentes en M6xico. 

Las autoridades meotizaa que zohiernan l~s cowunidadoa hui-

cholan dependen directa~ente ~el alcalde riel municipio a que pcr-

tenece cada comunidad. 

zona huichol y rar3 vez ~Jbicrnan er1 favor de los mora~o~es de 

la sierra. Comúnrna1 te erplotan al huichol. 

3) Chamanes, hombres m¡Gicos 

El Chamán es la autoridad JláY.i:r.a Centro de la co:nunidc.d 

huichol. Es el 1Í<1er relieio1Jo y el gobernante del pueblo. 

Ser Chaoán no os f,!icil y uo todos lo.s huicholes ertán pre

paraCos para t..:l~o.. son pocos loe que <lesde ni~os de;r,uc.ctrnn 

tener aptitudeG para llegar a 5obcrnar a su comunid~d. 

La prepr:raci6n del Ch&mán cz l1mta y profunda. rcr:ulnrrr,( ntc 

effipieza cuenao el futuro líder es ni~o. Desde estn e¿at el ele-

,:::itlo h~ !:.C::°t:r;.C.0 ,-,1(~11vl3 que revelan su prorr.inentc :!.'uturo. I::stoa 

signos vqn dAod~ revelaciones on HUe~os hnata inucita¿o npcgo a 

los asnectos religiones de la comunidad. 

El ni1o llova una vida normal, juega, corre, va a ln estue-

Pero al mismo tiempo los ancianos de lP comunid~d 

lo preparan p·,ra su futuro liderazgo. 

La for~aci6n del Chamin lleva mucho ti~~po. El ele¿ido 

Cebe escal:·r GiverF.oa poldn?:os, y rCEUlélrr.1e-:1te alcanze.. 12 exce

lencia cuando pasa Ce los 30 años. 

Uno de los fines prácticoo de ln ceremonin óel peyote es 

lo Cc:r.ignación del Cha:rián rcue re¿;irá la vi(~a de l:: comunid2C c2u-
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rante el siguiente a:~o. 

El grupo de peyoteros que viaja a Viricotn. está integrado 

por el Chao.hn en turno y sus ac6li tos, nuncn rr.enos de ocho ni 

más de diez, p¡¡ra quienes 8l viaje si¿:nlfica Jl' rte de su prepa-

ración para ser chamanes. 

Regulnrmente dentro del gru;oo CP. ¡Krecrinos se encue()tra 

el futuro Chamán, él mostrará .su.s duLts si loGro. coa.unicarse, 

a trav~s del peyote, con los dioses, quienes le revelarán sus 

secretos. Si esto no ocurre, al regresar lo~ peyoteros a la 

comunidad ser'n los anciAnoo loB que decirlan quien guiar~ el 

deetino de le comunidad en los pr6zi:os l? meses. 

Esta es una de las muchas funciones de los ancianos, cue 

por su sabirluría son los con~;ejeros Llel Ch&már. e:! t 1Jrn0. 

Para ejercer co:no gobernante el Chamán se apoya en la sa

biduría de los ancianos y en los futicionarios nombraoos por él 

mismo. 

Cabe aclarar que los aut·Jridn¿es de la comunidad huichol no 

son reconocidas por los rn9stizos 1 quienes designan a aus propias 

autoridades, a las cuales tiene que someterse el pueblo hui~hol. 

El Chamán como éirigente de l~ comunidad es el encargado de me

diar entre su gonte y los rnestizoo. 
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XIII ¿En aué mundo vivimos? 

Dentro de d~e.z. nños aproximaC&mente arribnren.os al siGlo 

XXI, sus sienas ya se visluffibran, si~ ¿uda su lle¿eda ~er§ un 

gran acant~cimie~to. 

El si¡3lo cue se nproi'.ima trGe c()nsi.so c;;w.bios pr:rn el ho:r,-

bre rue se incubRn ez1 estos ~om:Gtos. Lon ~5s riotorioa se dn-

r&n a travG~ de ln tccnolo~ÍQ, "ue sn Lo~ 6lti~o2 a~os se hn 

desarrollado n velocidaC increíble. 

¿Qué mur.do hr..bi Lnre:nos?, ¿córr.o .9crár; nur:ctras rel:--c1one[j? 

Las resr>ut:sta:; n cnt::rn ;':0~~11nt.<:1s ln.~; snbre;:,os ,r¡!Jj' ~;ronto. 

El ho:n·ure ¿cÓ;no i::er6'?, ¿qui.': p;.1.snn~'/" ¿qué c:::::bios ocurrirf~n 

en ~l c118ndo la tecnolueín ~capare ~Gri0n los er;pacios? 

g¡ desarrolLo tecno16,.~ico propurcion6 inr.U:ill:raul(~:) i.k!1Llri

cio.9 pri.ra el hombre: acortó c;i~tancj!0 !'"·, incre:1~nt6 el prom·::c:io 

neeativo: se aceler6 el proceso de de~hu~n11iznci6n. 

en 1nuchos c:1nos, o~pc~6 2 cobrar ~ayor i2portancin r:µe el howbrc 

mismo. La :norol~ja universal ~;r ''Gt8.. cu:r1plie:.c;G: l:·s cualide-

des innatas del .~:cr humnr:o 0~:;t<ln dvbilitnd8.~) -:'.nte ei e;nÜB'...1! lit:: 

las oár.uinas. En muchos lugnrns ~e 2~recinn :i~~ las funciones 

mecgnicaR ¿el homb~·c qu0 su c3p~cict~ci ero· dura. 

La deprcciaci6n de l~r cualid~den humanas cobr6 fu~1·~n en 

los dlti~o~ a~os, su avance ha ~ido por dei •. ha r~pido, pErO 

aún po(eraoc det~merlr.. Es ahorn cu::.::ico nny ~!U•· .i1,.i.l...i. r ~!. !"'<:;~-

c:;te del es:nírHu hu:nano. 

Por principio en nccescrio ryue el hombre !:i ntn Gprncio rje 

s! ~ismo: por su entorno cultural. El ser humano nccc:Ji •.n. 
ad~irRr, co~o el primer fi16sofo, an~es oue a len .a6q11in~s, n 

lon hombres, sun crea~o!cs; ho~bres pensAntcs nue luch~ron µur 

el bienestar del mundo. 

La admiraci6n del hombre puede ab~rcar todas ln:1 o:irRs 

maestras da; ser huxn~o e~: ccmral, desde la co~~trucci6~ ~e 

una :1.ar:u1na 1 ha~'ta l::i crcHci6·t Le un poema. 

!·.ri but.o. 
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Es hora de 1ue el hor;-.bre :t1U·-·otrc aprt:::cic por ~\; cultura, 

ese cú:r.ulo de conoci:niento!:"1, mar:ifestncíones, fon:.it.!S de vi'Cn, 

herencía d·: nuestros antepasaGos. Apreci;of y valor2r ta;nbién 

las difere~tes expresi~nos de la cultu~a universal que son an

te todo ~anifestaciones cel espíritu huu~ano, esto as, r~e n~no

tros mismos. 
11 Cuando se habla de cult~rn deoe~!OS apartar de nuestra men

te la idea de ciertos refinal!lier.ton éel JUílto y de la abstracción. 

La verdadera cultura es la concepci0n del mundo", ( 25) 

Dentro óe las ma!dfcstacionee cul turnles de cada país sub

sisten ~quellas "Ue son la parte m~s viva de sus comunidades 

y que se conocen con el nombre t:;enéri co de folclor. 

Las expresiones y hechos folc16ricos cobran en estos 8o~en

tos gran importancia, por haber sobrevivido en este :nundo de má

quinas con toda lB c,,rga de huma:.iswo que le.e in~pir6. 

Bien es cierto aue muchas manifestaciones folcl6ricas ae 

han perCido ca~ el pnso de los a":os por diversos motivos, pero 

las que ahora importan son l;is que aún podernos rescatar, lr!n que 

sobreviven y renuevan día a día, lns ~ue ent&n vigentes. 

81 desarrollo de la tecnología sie.npre fue vis to como una 

anienaza p?.ra la vida del folclor; sin ewbar¡;o ce t.~ hecho social 

puede sobrevivir paralelamente a la evoluci6n tocnol6gica, siem

pre y cuando se le proteja pe.ra que no pierda su esencia. 

(25) Arreola, Juan Jos{¡ ~ p. 45 
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''~e aeracaba que aÓli quc~r~a~ hombre3 

:~~~nd~~~~~:~~~v~ :~~~=~t~~ºB~~:.~~r 
abol1r el eeoto a~ la l2v:·~Gefi: 1 ce 
llevnba tnrr.biér: ::.;u;; e: ncio:-.f.'s, ac:::.tar.
Co Ce ~!olpf! (!On ur:. folk.lorr, milr:n:,rio". 

1) Si lon huic..:Lolec pierden su f~;lclor ¿corren el rie.:1::0 Ce dr:·

sapnrccer como ~tnin? 

~ara responder e~ta pr~¿unta e3 r1ucesa1·io ru& ra1;or~r·:~o~ 

que el folclor ~~ la ezpreai6n cul~t1r~l ~e un ~~1·upo soci·-1 det~r-

mjnado aue no ha Fido ~Lsorbido toirlE!(,n~e ~ir1r el ~:J~¿,l :.orr~rr:o. 

Esta cxpresi6n cultur~l pue~e ver2c co~a 1Jr1 c:onJu~to de ti·G~i-

tística~ y er.:pi ri tu2le:i. 

El folclor e~·: p~rtc~ e::;e:¡c~;;.~.!. ·~e lrt cultur~·'. r.·:icLol, sir. f.:l 

loE huicholi..:.s ~":;r:srír~L lri:. c~·r~ ct•.::ríntica:::: qU!;' lon di t1!-1{_:t1cn 

entre lo:-: de·:{,°'; f--;rupo:::: i;idÍcPr,;~s, La:. VüZ lo~: tíiOP:(:ore::: r:c: la 

nierra ruedan .su:,~i.·tir ::.;in el folclor co:no ut. !:rupo ::;r;ci:·l, 

poro (~ejarÍ:;;n ns- ;~..::r 102 pt;;rr:<ri!:or: del de.r~ic::rto, el jHl"t:lo cel 

peyu~e. 

artí~Licas y PSpi1·it .• =:los llcn;in ~u ~ida. 

Todo e~to pue(0 ll·c~r a de~2:>2rec~r si el huic:hol Lo· cn

cuidR, si lo v0nde si~ ru· r·d~rse una p~rte r~'rr di ·f'rutRrla 61 

:ca ~mo. 

¿Pu.<)de f:::to gc·:.crar lr ü.cs~.pr..rici6n r1o lot: nuir.holf'.'":'! L(: 

respuesta es u~·; ro~1.t!iCo si, on v~rir.:~ c:o:nunid:~Cc::-1 i!1dÍi"cr•n~~ ce 

la Sierr·a ;•¡r1Cr0 lJCcidentRl ya ucurri6 • 

.úa .soci!":Cn{: T.i::.:rc2.:-itilistn a0:.:;orti6 a tnl :-r·:r~o al¡~:..:n:--c 

cou1uniCaC11s huíchol2s, r-ue t.stF!.E a<hptR.ron el :;.ot~o ':e vir::: de 
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los mestizos, olvid~11ciose de 2us co~t~~i.rc: ~11c~~r1~~. 

Según in formes de Re1'ugio Gonzf:_le:~, ac tu~¡lmt..::.ri te ezL~ ter: 

co:nunidaCes :.~onde se hnn pErdido grar: part(-: de l::~n co 't11¡;;l.rr:s 

y tradicio110~ de lP cultura ~&aic6 úe la sierr~. S!3tnn corr:u-

nidades son las que ~e encuentran en ei csta~J de Nayarit. 

Refugio explica que eatos huicholes han ter~ido ~iUcho con

tecto con el exter·ior· y por ello han adoptado el ~odo de vid~ 

de los mestizos, olvidlndose del Buyo. 

Lan estncdsticas ofici.tles sei1alan que exic ten rü<.:s huicho

les en ~nyarit ~ue en Jnlisno, pero Refugio manifiesta quE mu

chos de los huicholcs n~y~ritas yn no J>U&ten consirier2rse co

co tnl88 1 y? 0110 h~a dc,jado ee l~dO Sll cultura f'~·ra Fdopt0r ln 

de lon me~tizos. 

Cur:r1GO el huichol G~le de l~·· sierra lo ;;.ri:nero CUE ab:,:-1GO-

no se hará .~:;te:!der t-nt-r~:i. lo~~ ~;,l!::-ti:::'.os .Y la segunda por.-ue pe

netrará a un ;:JU!ldo nur:: '.'W :-:..ucnt;ra rer:uente a tolerar lo r:ue pú-

rece extrn'.lo. 

el huichol 1JieniG p· rtf! dG El..i. i•ie::tic:r~d. 

Sobre 1::. púrdidc. cr1 le~ iCo::tidaC. inr~í,:::~na el lJoctor Alf0r:

so Caso se5ola que sólo puede conGid~r:·rso inrlícena nl in¿ivi

duo cuc: siente p.;rtc..r.ec 1..:r a una cowu:üdEli inGÍ._;en:-t, :JUf; S(.; con

cibe a sí mioma como indíger1a, por~ue esta concií·racia ~e grupo 

no pued8 exietir sino cu2I1do se acepta totalm~~te ln cu1t111·a riel 

pertenecer a un:::. co!iiunidaC indígena". (2() 

CUandO el huichd. aban.dona sus co:;Lu.111-·r.as -:.,· se c.::;;;vi~:rte en 

un indio 11 avecinado 11 contin6a viviAndo el la ~ierra, lfi2 rocas, 

la tierra poco '.értil y el venado siguen sit;:ido su CO.'.: p ·~in, 

pero él :/A no es el mi;;r.to. Abandon6 su forma de vid[!., ÚeJ6 :e 
lado nu folclor, sr: des?oj6 C~l cspí ri tu hui cr;ol. 

AÚn e:ü~:ten C:uicholes dispuestos a proteger sti pr.tri:nonio 

cultural, dispuestos 2 no cambiar su espíritu po~ ffiOnedaa. Hui

( 26) Caso, Alfonso Ln co~unidLJd indígena p. 90 
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cholos •'UC 20 ffiU~~cran orgullosos de su cultura y saben que 

si descuidan nu folclor mi1e11ario, podría ser transform~do en 

simple mercr-..nCÍ8-. 

Estoa huict1oles 1 ~Qrdr·~ero2 eombatientns cultu:·elca, han 

lucha.Ca tcnozm·::?~te 0n los último::: n-'.os p:ra ,.,ue RU cultura si-

gn viva, para ouc su for~u da vión no sea sólo pieza de museo. 

El folclor est5 vivo, p~rccen G~itnr tod2R lus ninnif·~stn

ciones de los mor~~or·os de ln sierr~. 

El folclor en la médula óel {t,rupo huichol, nin él, t:l habi

tante d& 18 sierra, el p(rc~rino del desierto, sencillamente 

desaparecería y con él, toda la c::~rf;.:i hwiianB. '!Ue riún r. 1:1!·!:.cr·;ét 

esta etnüi. 

Las pers::.aqs ;:ier;;i:1:H:cerÍgn, ~;.-ro ol cs;)Í r i tu hui<~liol de jn

ría de vivir en lri si0r;a, w~r:'! rr:·~'11-.. ~i~~r~o L<:i.L vez. an f.;l dr.'-

.'":io::rto, lur;nr n. donde el :r.oredor de l.:~ sierr:. ya rto ae1,..1;;¡ rlfl.. 

Los huicholes se car1v~z·tirín1~ ~!) siwple~ mosti~oo. 

El huichol iC:.-.t1tifica al ::11'.);.:;ti::u como le. p•..;ri"3Vri.a E.jcna a 

él, como el euvi:~::o del 1:iu:1d.:.· r~:.:terior. Al decir i~estizo el 

hui·;hol no rc~·1.;xiJ:1a sobre e.l !~·:>ntLlc G3tricto G!~· l;-i p;ilDbra. 

Para ~l decir ~cnti~o es deci1· e~tra~o. 

En el prc-seDtc t:·ttb-:-,Jo se tu::.ia e:1 c'.lr:nt~1 efJt<-~ actitud del 

hui(:hol, al 3,;1~·,ífectar ':ui: e:; cü i!l .r:ti.:o f!Uion exµ .... ot;;t C!l hui

chol, son lr!; uuto~idade~ ~ü~Li:·us las que ~O!liorn&n leg;!lm•·nt'; 

a l::i cornunid.:-1d .. 

Aetualmvn te no pr .. Hlre:noG encontr'ar una etnin "pu:·a 1
' n·;. el 

sctttid~ estz·icto ~el t6rmino, YR ~ue r~~ una u oti·~ ~t~neru S8 hnn 

d2do mezclas, lo nue l~s c.>nvicrte en mesti~ao. 

En la co:;:urtidad de lo~ huichvll:s exi!Jtcn trr~dicid:"l'.:.; y co~~

t.u:nbres cuyos orí.cene!:; ;3•· rc~o.n tan n. V::! r i or: nit;lon 8. t r(u1, ~;e: ru 

gon el paso Jel tiecipo se han recreado y a61\ ahora non eJe3 

an lri vida rit_ habitnnte de 1~ ~i0rra. 

hr.sta este ti 0.:ipo tradiciones y cor:tumbres han tc:~1ióo que rncorrer 

U!1 1:- rgo Cfi«1l!IO en el 'JU€ hen ab!3orbido influencia::; ri0l cxtet·lor 



- ac -

lo que las hace mentizas. 

En Am6rica LRtinn SG rccistr6 uno do los lliestizajes ra6a ri

cos en la 'i.stori2. de la humrn idad de~Jid.o a lri. coloni;;:nci6n por 

parte de 1 .s europeos. En un principio ne re;üiz6 la cle.aifi

caci6n del mestizajG, pero a estas alturas sería i~1posibl.e de

terminar que grado de blanco, inGí~ena o n::-~f.F'O t~icnc c1eteroina

da persona. Los lGtinoarnr.=ricanus somos sicnplelliente mr~stizos. 

Este mestizaje i-JS la fue!·za motorA de nUl:Stra reción. 

2) El huichol no mrnciiga 

Ho tuve tic;;ipo c!c llevar ~ni mnno al bolaillo de :ni panta-

16n cuando un hombre rudo vestido estrictamente como huichol 

arrebat6 de ::1i l~~do al ni::.o riue m0t!leEtos antes ::r.e pidió un peso. 

La escena fue violenta, el pu..r!re jal6 a su v6ntr •. :;o, lo sa-

randeó grit~n~ole infinidad de palabras en huichol. Aún no 

salÍ2. de mi asombro cuenda lns G.oa fieurns se pc;rCieron por las 

calles del pueblo, 

Mi acompafiante no pudo descifrar todo el agresivo discurso 

de anual hombre, pero por frases sueltas comprendi~os que insul

t6 a su hijo y lo arnenaz6 con unjj .. severa paliza si volvía a sor

prenderlo pidio.ndo limosna, su dl. tima frase fue: el huichol no 

menrl:ie;n. 

E:ste acto, en apariencia trivial, es :iuestr:J. del or¿:'.,.Illo 

huichol, si bien es cierto quo en la sierra existe11 :ne~digos, el 

huichol por lo general prefiere morirse de hambre que pedir cari

dad. 

Bste orgullo arraigado del mor2~or dP l.R sierra lo obnerv6 

en varias ocasiunes. El huichol ca:nina coi: la cabeza al ta y 

mira de frente, a diferencia de otros grupos indL:;er;an oue :'.lan

tienen la ~abeza ~aja debido a los sielos de explotaci6n !1ue 

cnrgan sobre su~ gspaldas. 

El huichol no recibe obsequios si no se los ha ganado y a 

veces ni. así. Para agraéecerle algún favor es preferible en-
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~enovarse o mor1r. Es ta ~ti:• i ·:a filos6fi ca hr: si do bien 

empleada dei1tro ce l;; cv:;juniea¿ de 10~1 huicholes. Lu cultllr·a 

tjo es tú c;rupo soci:ü se :-e:.ucv::--. dí.r:~ o día, lo que rw p~·:r:;.i ti.do 

hu ichal. 

El desierto 

p~rc~rinrr óel ~uichol. 

veces por· µiez huic:iolr:::,. 

Si el dcsi(!rto hnbl:--!r'U conto:rÍn ln histo!·i;_:; ;:_,_ '{r, DU~'lilv 

peregrino OU(;' e:··t{ d~ja::do de c2:1!ir;c:r P' rn trun:::po:·t:;rse CI. vr:.l:í

culos, y violaror. r-:.sí 8i r..~.:.n:u?ri::i :-!1.: lo;;; ~.;.or:t-F:'. r.'.1t.•:lr ;::.·:: ~~el 

:rnichol. 

jf;t: ól C· .. rntnr·t,Q r.: .... C'.. ·-:.·'.,r;z-.ior. ":.1~· .l.J ~.".'!nto f,~ i1:.fJ :,(C•-r:rt:·io 

·~¡·:, • - Mr:r::..::·tf.:'. r~ ~· 1J. ::u • ~ :·i ::.ilBC16ri. 

Por os to, •..:l :. ~i .. Jl r-:-: co-



crjnaje fue afecta~o ~~r 10 11 mo¿e:·~idat 11 ~ ;io~ el m~~d~ 1•civiliza

do11. 

¿C6mo ide~tificrremo~ atorR ~l hui~hol? Ya no po~rc~u~ 

hablar del pueblo ?ercgrino. ¿Cu&l pero~rino?, si su pereerina-

je traóicior.al .va µrácticai!H:;'Il~ü Gesapr:reció. 

Huichol, huichol o~ora ¿qu& eres?, ¿qui~n eres? 

Sigues siendo el ~orador de lo sierra, siJUes siendo el fue-

ílo de la 1agia del peyote, pero yn n0 eres r~re¿rino. Tus pi&s 

ya casi no pisen el desierto y con ello pr'rte de tu ffingia se es

t?. p0rd1~nco. 

La altcraci6n o~ el porR€ri~¡¡je ¿el huichol tiúfiE su oricen 

e~ los c~mbios opern~os ~n el desierto e1~ lr·~ ~ltimas ~lc2dar. 

Antes el huici·~ol ?Of2Ía :;nd2r libr':·:.:.e:.tc por 1.~1 dosicrt·J, pero 

ahorn exi3ten curcns J muros ru~ prot0ec:1 pr~piedarics priV:!f as 

ce'?, ¿quién or.? 

pedazot de tu vida, a vefider espíritu. 

Este :.1unCo, ut:i..li '.u.n1lo 12 ;r.;:J_.i<'.":. wcrc;2n7.i.l, 1,:-:.tá tn1:;..sfor

mando en mercn.C.er nl sc:cul2r pe~~e;.~rino del desi~rto. 

¿Puerle evitnr el ~uichol 1u0 esta ecci6n ne conc~etc? 

lo ha hecho. Sl ·artista ni::? ::1enifi<.:.:~-:ta en favor de la v12nLa Cr 
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que !r.;tG~ Rif,t'.. siur.Co utili2.t1Cas por los huichole.::, c~i Jecir, 

SO tr:·"tf! ñc "UO:: el fJlclor 3-:;lg.::. 21 i"f18I'CRdO y GC: f!ifU:-H!F~ f'Or 

vivie:1~0 su folclor. 

"Ln si(~rr:-. :·ur- ol ho~~r;r rie nu!..Hros ;:u.L<.:..p•~~>~:i:o2 Y. :;e."t.tír!' 

nie~dO llUBStro J ~0~6 '!l rj~ OllPStrO~ hijOD. 

t~::o:: n nil!!!erono~ riro'Ulr:n.:u.;, €:1 princip.<:l el h-::-m't,re, pero nueo

tro nueblo ha ~:Jbn]vivido ?VT ¡¡/-;·; c.e :/,:·~i n.?ío~~ y no Vf-1. n sc,;>r el 

niglo XX el nu2 ~os v08 ~arir''· 
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