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La etnohistoria se ha constituido hoy 
en disciplina autonoma al modificar 

Beatriz Rojas, Los huicholes en la his 
toria, CEMCA/INI, Mexico, 1993, 224 
pp., ils. 

Nicole Giron 
INSTITIITO MORA 

tarde el tomo de Mexico a traues de 
los siglos consagrado a la co Ionia y que 
consider6 entonces como la eta pa em 
brionaria de la historia de Mexico. 

El traba]o de Jose Ortiz Monasterio, 
s61idamente documentado, ilustrativo 
de la amplitud de sus criterios histori 
cos y literarios, demuestra brillante 
mente cuanto gan6 la historiografia 
mexicana con el rompimiento de ta 
bues torpemente "cientistas". Al leer 
el libro Historia y ficci6n: los dramas 
y novelas de Vicente Riva Palacio, 
ameno, agil, felizmente escrito, el lee 
tor se sorprende al desear que prolife 
ren los actos "iconoclastas" contra los 
dogmas. Al parecer los jurados de dos 
importantes premios de historia com 
partieron este anhelo, pues aproba 
ron con sus votos el trabajo del autor, 
otorgandole por un lado el premio de 
la mejor tesis de licenciatura en la 
Universidad Nacional Aut6noma (Pre 
mio Marcos y Celia Mauss 1992) y por 
otro el premio Francisco Javier Clavi 
jero del Instituto Nacional de Antro 
pologia e Historia. 

Apuesto a que el lector cornun, 
recorriendo este libro, tambien se dis 
pondra a otorgarle, sin vacilaciones, el 
premio de su aprecio y de su adhesion. 
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sas cclcbres contenidas en el archivo 
hist6rico de la instituci6n, raz6n por la 
cual conserve, por afios, bajo su custo 
dia, dichos documentos. 

A traves de sus novelas present6 
abusos y atrocidades que aparecian 
como afiejos antecedentes de un com 
portamiento clerical inaceptable y 
permitian justificar, ante una sociedad 
enteramente cat61ica, la abolici6n de 
los privilegios del clero, la desamorti 
zaci6n de sus propiedades y la supre 
si6n de los conventos. En .1868, des 
pues de derrotar a la reacci6n en los 
campos de batalla, los liberales debian 
derrocarla de lo intimo de las concien 
cias. En este sentido, las novelas histo 
ricas de Riva Palacio· pueden leerse 
como una brillante apologia del libera 
lismo y fueron sin lugar a duda un ins 
trumento publicitario eficaz. 

A pesar de sus exageraciones y de 
los extravios de su imaginaci6n, inspi 
rados en el deseo de atacar directa 
mente al clero mexicano, hay que con 
ceder a Riva Palacio el merito de haber 
incorporado, gracias a ellos, el pasado 
colonial a la conciencia mexicana. En 
sus temas supo exp lo tar el antiespafio 
lismo generalizado que entonces bro 
taba a flor de piel con la mayor faci 
lidad. 

La fascinaci6n que sinti6 Riva Pala 
cio por esta etapa de la historia rnexi 
cana fue suficiente para alentar duran 
te seis afios su afan literario que le 
penniti6 llenar miles de paginas. La 
investigacion en diversas fuentes que 
el Se impuso para ambientar SUS IlOVe· 
las y reconstruir los elementos mate 
riales necesarios para darles veraci 
dad, fue un elemento importante que 
lo condujo a redactar una decada mas 
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actual, publicado por Beatriz Rojas 
bajo el titulo Los huicholes: documen 
tos hist6ricos. Todos los archivos dis 
ponibles han sido visitados: Archivo 
General de la Nacion, Secretaria de la 
Defensa, de la Reforma Agraria, de los 
Estados, de los franciscanos, de la Igle 
sia; archivos de Sevilla y Simancas. Sin 
embargo, nos previene, faltan datos. 
iQue sabemos de los huicholes antes 
de la conquista? "Casi nada" tAl princi 
pio de la colonia?, "poco", nos dice 
Beatriz Rojas. 

La primera informacion confiable 
sobre unos huicholes, entonces llama 
dos vizuritas, es de principios del si 
glo XVII. En tales condiciones, una his 
toria globalizadora no tiene objeto y 
por lo tanto la etnohistoriadora se plan 
tea el problema del sentido de la histo 
ria en general y propone un metodo 
de trabajo radicalmente opuesto a cual 
quier espiritu de sistema. Hay dos ti 
pos de historia etnica, apunta Beatriz 
Rojas, "la mitica y la que no lo es" (p. 
13). En consecuencia.iella se prohibe 
toda incursion en la primera ya que 
"este tipo de historia les corresponde 
solo a ellos (los huicholes) narrarla". 
Esa concepci6n muy estricta contiene 
una critica implicita al traba]o de los 
etnologos, que tratare mas adelante. 
Vale la pena, por lo pronto, emender 
que la historia que quiere la autora es 
"la que narra los hechos". 

La obra consta de 78 capitulos muy 
breves, ilustrados, comentados, orien 
tados por mapas y numerosas fotogra 
fias de los dos grandes precursores de 
los estudios huicholes, el noruego Lum 
holtz y el frances Diguet, que reciben 
asi un discreto homenaje. La brevedad 
de los capitulos nos convence de que 
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profundamente la idea que se forman 
de su trabajo tanto los historiadores 
como los antropologos, asi como de 
sus relaciones. Es muy importante ade 
mas que ese tipo de investigacion, 
preciso tanto en sus metodos como en 
su meta, permita a las sociedades mi 
noritarias recobrar una dignidad que 
la historia y la etnologia tradicionales 
les negaron muchas veces, bajo el con 
cepto ideologicamente impuesto de 
"sociedades sin historia". 

En ese sentido, el trabajo de Beatriz 
Rojas sobre los huicholes es ejemplar. 
Se integra a la empresa de reconstruc 
cion de las historias etnicas del Occi 
dente de Mexico que realiza desde 
1987 el Centro de Estudios Mexicanos 
y Centroamericanos (CEMCA), bajo la 
direccion de Jean Meyer y luego de 
Thomas Calvo. Asi, el CEMCA ha edita 
do, con el Instituto Nacional Indige 
nista, obras de referenda tanto de pre 
cursores como Leon Diguet, como de 
etnohistoriadores modemos como Phil 
Weigand o jesusjauregui, ya sea laBi 
bliografia del Gran Nayar o Musica 
y danzas del Gran Nayar. 

El titulo mismo del libro de Beatriz 
Rojas, Los huichotes en la historia, se 
fiala claramente las intenciones de su 
investigaci6n, sus limites y sus pers 
pectivas. iPor que no haberlo llamado 
mas ambiciosamente Historia de los 
huicholes, sobre el modelo de la His 
toria de los apaches? La etnohistoria 
de Beatriz Rojas no se muestra totaliza 
dora y la autora tiene una conciencia 
precisa de los Iimites de su proyecto y 
de la gran responsabilidad politica que 
implica. Se trata de una labor paciente 
e inmensa en los archivos, manifesta 
da en un libro anterior, preambulo del 
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to", generalmente violento. Participa 
ci6n parcial al movimiento de Manuel 
Lozada (18541873), el Tigre de Alica, 
cuyo "profetismo" agrarista y milena 
rista ha sido analizado por Jean Meyer 
(tomo IV de su Colecci6n de Documen 
tos para la Historia de Nayarit, CEMCA, 
1989); participacion en la revoluci6n 
mexicana yen la Cristiada, durante las 
cuales las comunidades se destrozan 
en unaluchafaccional. En 1940 el sal 
do es negativo. En el siglo xx las comu 
nidades han perdido mas tierras que 
en los dos siglos anteriores. 

La historia documentada en archi 
vos, aqui practicada, procede por pin 
celadas, que, sumadas, terminan por 
modificar radicalmente nuestra vision 
de "los huicholes en la historia". Los 
esquemas anteriores no resisten al ana 
lisis que saca a la luz permanencias y 
problemas. 

1. Contra lo que reza cierta escuela 
clasica, no hubo nunca aislamiento ni 
encierro. Los huicholes serranos · se 
han comunicado siempre con la gente 
del llano y de la costa. Ciertamente, el 
santuario Serrano sirvio, en las epocas 
tormentosas, de "refugio", y Beatriz 
Rojas desarrolla el concepto elabora 
do por el gran antrop6logo Gonzalo 
Aguirre Beltran cuando nos dice que la 
sierra es "refugio regional para la gen 
te fuera de la ley, los esclavos cimarro 
nes, los presos perseguidos por la [us 
ticia, los incligenas huyendo del tributo 
y de lamina". 

2. No existi6 nunca ninguna unidad 
politica de las comunidades huicholas. 
Antes de 1722 no existia la nocion de 
comunidad, en el sentido que los hui 
choles le dan hoy en dia. De hecho la 
comunidad nace como un compromi 
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ninguna historia es lineal, menos aun 
la de los grupos dominados que bus 
can, a veces, su integraci6n a las estruc 
turas politicoecon6micas dominantes, 
a veces, a rechazar "los momentos de 
contacto ... los del retraimiento" (p. 
9). Segun ese criterio, Beatriz Rojas 
propane una cronologia: 

De la conquista hasta fines del si 
glo XVI: movimiento de retirada en la 
Sierra; abandono de la costa pacifica, 
siempre muy presente en Ia geografia 
del canto chamanico, paraescapara la 
extrema violencia de la campaiia de 
Nuiio de Guzman y, despues, al feroz 
sistema de encomienda y al trabajo 
forzado en las minas de plata. 

=De fines del siglo XVI hasta princi 
pios del xvm: contacto restringido de 
bido a la actividad de las misiones fran 
ciscanas, que buscan la conversion de 
los indigenas y su defensa frente a los 
hacendados y mineros. Se trata de 
concentrar y controlar a los indios en 
la zona de Colotlan, "baluarte contra la 
barbarie", segun el titulo de un trabajo 
de Maria del Carmen Velazquez. Por 
eso reciben ciertos privilegios en su 
calidad de "fronterizos", de "fleche 
ros", mercenarios de la corona y exen 
tos del tributo y del trabajo en las 
minas. 

De 1722,fechaoficialdela "reduc 
ci6n pacifica" del Nayar cora, hasta 
1850: retirada parcial provocada por 
la perdida del estatuto privilegiado de 
fronterizos y por las primeras entradas 
en la Sierra de colonos mestizos. Las 
tres comunidades huicholes buscan la 
titularizaci6n de sus tierras. Dicha de 
fensa juridica pierde su eficacia a par 
tir de la independencia. 

De 1854 hasta la fecha: "contac 
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choles sabe ahora que comparten esos 
problemas con otras comunidades, 
pero la autora sugiere que lo mas dra 
matico es que los explotados partici 
pan de su explotaci6n, sea por la co 
rrupcion de algunas autoridades suyas, 
sea por los errores politicos de dichas 
autoridades, ajenas a veces a las suti 
lezas o a la perversidad de la ley. Sobre 
el caso significativo de la tierra, proble 
ma de vida o muerte para las comuni 
dades, la autora escribe: "Dado el ti 
po de problemas agrarios que les toca, 
las comunidades deberian haber soli 
citado dos tipos de procedimientos 
agrarios: confirmacion y restituci6n. 
Por ignorancia algunas solicitaron una 
dotacion." 

Asi comprobamos el valor operativo 
del trabajo de un autor documentado, 
preciso, comprometido. Beatriz Rojas 
habia manifestado ya su compromiso 
en trabajos de microhistoria sobre Ca 
motlan, pueblo que se encuentra en el 
coraz6n del conflicto actual que opo 
ne a huicholes y mestizos. Las diversas 
partes de esta obra etnohist6rica de 
Beatriz Rojas se complementan de tal 
manera que el conjunto sirve no solo 
a la investigaci6n academics, sino a la 
recuperacion siempre postergada de 

. su pasado, por los huicholes que la 
van a leer. 

Ahora el etn61ogo se siente con el 
derecho de contestara la etnohistoria 
dora cuando ella parece dudar del va 
lor de la investigaci6n mitol6gica, es 
pecialmente cuando la llevan a cabo 
investigadores extemos. El canto cha 
manico confinna sobremanera que los 
huicholes siguen atados espiritual y ri 
tualmente a las tierras perdidas que 
siguen considerando como suyas. Leon 
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so entre las autoridades indigenas y 
franciscanas de la epoca; con todo, 
aun despues de su fonnaci6n legal las 
estrategias de alianza, intemas y exter 
nas a la Sierra, han enfrentado a las 
comunidades entre si, a veces manu 
militari. Asi como los huicholes en la 
historia oscilan entre contacto y retrai 
miento, las comunidades pasan de la 
alianza estrategica, cuando se "acelera 
la historia" (tumulto de 1702, movi 
miento lozadista) al conflicto creado 
por las estructuras coloniales (huicho· 
Jes fronterizos contra huicholes "bron 
cos" de sierra adentro) o modern.as (fac 
ciones villista y carrancista, bandos 
cristeros y anticristeros, que dividen y 
ensangrentan a las comunidades). 

3. Las alianzas contradictorias, por 
ejemplo con el imperio de Maximilia 
no, los cambios repentinos, como la 
adhesion de las comunidades al gobier 
no espaiiol en 1815 despues de haber 
participado en el movimiento insur 
gente, son volteretas que se explican 
por la (mica constante politica, casi 
obsesiva: conservar las tierras de la 
comunidad. 

4. Los problemas del tiempo pre 
sente. Ni polemica, ni militante, la 
etnohistoria de Beatriz Rojas plantea 
el asunto de fondo, arruina las ideas re 
cibidas y afirma con vigor el valor, la 
utilidad de la investigaci6n hist6rica y 
etnol6gica en Mexico, para Mexico. El 
fondo es la capacidad de las comuni 
dades a enfrentar el reto del presente: 
invasion de sus tierras por los "ejidata 
rios" y los ganaderos; el hecho de que 
los ganaderos no pagan el arrenda 
miento de los pastizales; la explota 
ci6n del bosque segun la logica mas 
depredatoria. Mayor numero de hui 
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do en boga en los ultimos afi.os, la cual 
analiza a algunas familias que jugaron 
un papel preponderante por su domi 
nio economico, politico y social en 
ciertas regiones. En estos estudios de 
caso, han salido a luz detalles poco co 
nocidos que, puestos en su debido 
contexto, proporcionan informaci6n 
que lleva a una mejor cornprension 
del pasado de nuestro pais, Pero este 
es mas que un libro de historia de 
familias. 

Gloria Artis Espriu, investigadora 
del CIESAS, ha realizado distintos estu 
dios sobre la epoca colonial novohis 
pana, atendiendo cuestiones econ6 
micas y sociales y articulando di versos 
problemas de investigacion. Como ella 
misma explica, su interes por centrar 
se en el analisis de los intereses econ6 
micos de la burguesia novohispana 
deriv6 del examen de la relaci6n entre 
los grupos sociales y los sectores de la 
producci6n. 

Esta no es la primera ocasi6n en que 
la autora se ocupa de la producci6n ce 
realera. En 1986 public6 el ensayo Re 
gatones y maquileros. El mercado de 
trigo en la Ciudad de Mexico (siglo 
XVIII), en el que se ocupo del compor 
tamiento del mercado de trigo. Poste 
riormente, analiz6 la organizaci6n del 
trabajo en los molinos para el mismo 
periodo (CIESAS, 1992). Y el analisis se 
complementa ahora con la reconstruc 
ci6n de la vida de un grupo de la oli 
garquia novohispana. 

Para lograrlo, combine diversas 
aproximaciones metodol6gicas que 
tienen que ver con la tipologia de los 
grupos definidos como elite, y afiadio 
variables como el lugar de nacimiento 
de sus individuos, su participacion en 
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• Esta resefia fuc originalmente publicada en 
journal de la Societe des Americanistes, vol. 
80,pp. 325329, 1994. Traducci6ndeJeanMeyer. 

El libro examinado se inscribe en una 
corriente hisroriograflca que ha esta 

Gloria Artis Espriu, Familia, riqueza 
y poder. Un estudio geneal6gico de la 
oligarquia nouohispana, CIESAS, Mexi 
co, 1994 (Coleccion Miguel Othon de 
Mendizabal). 

Denis Lemaistre" 

Diguet, justamente homenajeado por 
Rojas, averiguo el valor historico de la 
mitologia con el esplendido ejemplo 
de Marra Kwari, Cola de Ciervo, anti 
guo heroe, quiza recordando a algun 
jefe unificador anterior a la Conquista, 
que los huicholes contemporaneos de 
Diguet habian reactualizado en Ma 
nuel Lozada. Que yo sepa, ningun hui 
chol actual conserva aquel recuerdo. 
Con esa pequefia reserva, no nos que 
da sino desear, como la autora, que los 
huicholes tomen progresivamente a su 
cargo el estudio de su cultura. Hay que 
concluir de manera optimista como 
Beatriz Rojas: "No cabe duda que los 
estudios realizados sobre los huicho 
les, desde hace mas de un siglo, han 
tenido un papel vital, no solo para 
dados a conocer en el medio acaderni 
co, sino para informar al gobierno ya 
los responsables de la politica indige 
nista de lo que ocurre realmente en las 
lejanas montaiias de la Sierra Madre a 
donde pocas veces Hegan los funcio 
narios." 
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