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EL DOBLE PERSONAJE DEL PLANETA VENUS 

EN LAS RELIGIONES INDÎGENAS DEL GRAN NAYAR: 

MITOLOGÎA, RITUAL AGRICOLA Y SACRIFICIO 

Johannes NEURATH * 

El estudio de las religiones indigenas del Gran Nayar (en el Occidentede México) ofrece 
pautas importantes para el analisis del antiguo ritualismo mesoamericano en torno al 
planeta Venus. Entre los coras y, en menor medida, también entre los huicholes y 
nahuas de la regiôn, los personajes miticos asociados con la estrella de la mar1ana y la 
estrella de la tarde conservan una vigencia que no debe considerarse circunstancial ; 
mas bien, las transformaciones ciclicas que sufre el planeta Venus corroboran un 
paradigma cultural de gran envergadura. En particular, la manera como se concibe la 
relaciôn entre los aspectos opuestos de un mismo dios astral es un modelo para 
comprender toda una serie de practicas y creencias religiosas, desde los ritos agricolas y 
propiciatorios de lluvia hasta la caceria ritual de venado y el sacrificio. [PALABRAS 

CLAVES : coras, huicholes, nahuas, religion mesoamericana, etnoastronomia, mitolo
gia, ritos agricolas, sacrificio.) 

Le double personnage de la planète Vénus dans les religions indigènes du Grand Nayar: 

mythologie, rituels agricoles et sacrifice. L'étude des religions indigènes dans la région 
du Grand Nayar (dans l'ouest du Mexique) offre des pistes intéressantes pour l'analyse 
de l'ancien rituel mésoaméricain concernant la planète Vénus. Chez les Cora et, dans 
une moindre mesure, chez les Huichol et les Nahua, les personnages mythiques associés 
à l'étoile du matin et à celle du soir conservent une certaine vigueur qui n'est pas 
seulement circonstancielle; en effet, les transformations cycliques de la planète Vénus 
corroborent un paradigme culturel de grande envergure et, plus particulièrement, la 
manière de concevoir la relation entre des aspects opposés d 'un même dieu astral 
permet de mieux comprendre toute une série de pratiques et de croyances religieuses, 
comme les rites agricoles et propitiatoires de la pluie, la chasse rituelle du cerf et le 
sacrifice. (MoTs CLÉS : Cora, Huichol, Nahua, religion mésoaméricaine, ethnoastrono
mie, mythologie, rites agricoles, sacrifice.] 

The double personality of plane/ Venus in indigenous religions of the Gran Nayar: 

111yt/10logy, agricultuml rites, and sacrifice. lndigenous religion of West Mexico's Gran 
Nayar region offers important dues for understanding Ancient Mesoamerica's cuits of 

* Musco Nacional de Antropologia, INAH, México Linkpap@prodigy.net.mx]. 
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pla net Venus. The fac t that among Cora-Indians, and, to a lesscr extent, among 
Huichols and local Nahuas, Venus-related mythology has been mainta ined should not 
be taken as somethingcircumstantial. Rather, the periodic transformations of Morning 
and Evcning Star corrobornte a main cultural paradigm. T he vcry parlicula r way the 
a ntagonism betwcen the two aspects of one astral deity is understood can be taken as a 
concept ua l model explaining a whole range of religious practices and believes, from 
agricultural and ra iu-related ceremonics to ritual deer-hunt and sacrifice. [KEY WORDS: 

Cora, Huichol, Nahua, Mesoamerican religion, ethnoastronomy, mythology, agricul
tural rites, sacrifice.] 

1. Er. CULTO ,\VENUS EN M ESOAM ÉRICA y EN EL GRAN NA YAR 

La ant ropologia mesoamericana cuenta con datos abundantes que evidencian 
la importancia religiosa de la observaci6n del planeta Venus, sobre todo con 
registros iconogra ficos y epigraficos, ademas de la informaci6n contenida en 
diversas fuentes escritas. Desde los estudios de Fôrstemann (1 901 ) sobre las tablas 
venusinas del c6dice D resde hasta las interpretaciones de los murales de Cacaxtla 
(Carlson 1993) y la moderna epigrafia maya (p or ejemplo, Closs 2000), se ha 
acumulado una bibliografia extensa y variada sobre el tema (Sprajc l 996a, 
l 996b ; Milbrath 1999 ; Aveni 2002). Sin embargo, las interpretaciones sobre el 
simbolismo de las diferen tes fases del planeta ofrccidas por los diversos autores 
dedicados a estudiar cstos aspectas de la astronomia mesoamericana varian 
considerablemente. Sobre todo, existen d iscrepancias notables en Io q ue se refiere 
a la relaci6n ent re Venus y el maiz. Mientras que a lgunos identifican a l maiz con 
la estrella de la maiiana, otros Io hacen con la estrella de la ta rde (Neurath 
2002b) 1

• 

Aqu i proponemos q ue la etnografia del Gran Nayar, es decir de los coras, 
huicholes, mexicaneros (hablantes del nahuatl) y tepehuanes del Sur 2, ofrece 
impor tantes pistas has ta ahora no aprovechadas por parte de la a rqueoastro
nomia mesoamericana. 

No es que los pueblos indigenas del Gran Nayar hayan sido unos desconoci
dos para los estudiosos de las civilizaciones antiguas. De hecho, han sido la 
principal fuente de in fo rmaci6n etnogra fica de los arqueoastr6nomos en el 
tratamiento de los asuntos relacionados con Venus (especialmente los coras y, en 
menor medida, también los huicholes y mexicaneros). Sin embargo, de todos los 
mesoamerica nistas que han recurrido a la informaci6n etnoastron6mica del 
Gran Nayar para aclarar aspectas de las religiones antiguas, solo Preuss ha 
conferido importancia ana litica cent ral a l hecho de que Venus, al ser simultanea
mente dos y uno, se transforma peri6dicamenteen su « otro ».Para él, aunq ue no 
Io diga explicitamente, la manera como se concibe la relaci6n ent re los aspect os 
opuestos de un mismo d ios astral es un modelo para comprender toda una serie 
de pract icas y creencias religiosas, desde los ritos propiciatorios de lluvia y la 
siembra hasta la caceria de venado y el sacrificio. 
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Prcuss, desde luego, cont6 con experiencia de campo de primera ma no entre 
coras, huicholes y mcxicaneros 3, Io que le permiti6 comprender la coherencia y la 
dina mica de las conccpciones mitol6gicas que cxisten entre los indigenas contem
poraneos del Gran Nayar. De esta manera, no cay6 en el error de tratarlos como 
simples « vestigios » o « restos », sino que los reconoci6 como la Have maestra 
para reconstruir las religiones antiguas 4 . 

En este trabajo se retoman va rios de los planteamientos de Konrad Theodor 
Preuss sobre coras, huicholes y mexicancros, pero también los rcsultados de las 
investigaciones recientes entre estos grupos 5 que, al complctar el panorama 
etnografico o al analizarlo desde otras perspectivas, muchas veces ayudan a 
comprender la relevancia de los escritos, no siempre faciles, de un clasico como 
Prcuss. Lo que queremos a rgumentar es que la etnografia del Gran Nayar - sobre 
todo, cuando las religiones de coras, huicholes y mexicaneros se estudian desde 
una perspectiva global - al aclarar la importancia de la doble personalidad de 
Venus, en tanto est relia de la maüana y estrella de la tarde, ofrccc al menos una 
pista importante para la a rqueoastronomia mesoamcricana. 

Por otra parte, en la religion de los coras, la est relia de la ta rde explicitamente 
se idcntifica como el dios del maiz. Ya por esta sola raz6n resulta un campo 
id6neo para estudiar el contexto agricola del culto mesoamericano al planeta 
Venus. En uno de sus a rticulos mas inspirados sobre los cultos de fer tilidad 
agricola entre pucblos cultivadores de maiz, mesoamericanos y nortcamericanos, 
Preuss (1929, p. 833) explica que Venus como estrella de la mat1ana representa al 
cultivador, asi que debe considerarse el dios del maiz activo ; la est relia de la tarde 
representa a la planta, es decir, cl dios del maiz pasivo. Sin embargo, en el mismo 
texto Preuss demucstra que los personajes q ue aparecen en los rituales y en la 
mitologia suelen ser ambivalentes, representando la combinaci6n de ambos 
aspectos o el proceso de su nmtua transformaci6n. 

Creo que cualquier estudio et no- o arqueoastron6mico debe preguntarse por 
las caracteristicas espccificas que tienen ciertos fcn6menos celestes para llama r la 
atenci6n de los hombres que desarrollan sus act ividades en un con texto natural y 
sociocultural determinado. No cualquier fen6meno natural est imula la fantasia 
de la misma manera, ni da lugar a los mismos procesos mitopoéticos. El planeta 
Venus, que solamente aparccc en la aurora y en el crcpùsculo, es, sin duda, un 
« ser liminar »que deambula en una tierra de nadie entre el dia y la noche. Pero, 
sobre todo, es la aparente naturaleza doble de Venus (como uno de los planetas 
interiores) la que se presta para conceptuar y expresar mitol6gicamcnte diferen
tes situaciones ambivalentes donde existe una identificaci6n a la vez que un 
antagonismo entre dos pa rtes. En el contexto de las religiones de tradici6n 
mesoamericana la relaci6n entre el sembrador y la planta de maiz es una de estas 
situaciones. Hombre y planta son uno, el hombre es de maiz pero, a la vez, el 
primero se alimenta del segundo, Io que implica un cierto antagonismo, si no es 
que una relaci6n de violencia. 
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Para evitar malos entendidos, es preciso sefialar ciertas diferencias con las 
religiones prehispanicas. En primer Jugar, es notable que, en el Gran Nayar, no se 
han encontrado indicios de que exista o hubiera existido conciencia alguna sobre 
el octaeteris, es decir, el periodo de ocho anos o 2,920 <lias que une los ciclos 
sin6dicos del Sol (8), la Luna (99) y Venus (5). Es muy probable que aspectos 
importantes del culto venusino si se hayan perdido, tal vez hace ya mucho, pero 
esto no implica que las religiones nayaritas perdieran su coherencia e integri
dad 6

• Por otra parte, Aveni (2002, pp. 2, 31, 72-81 y 122) explica que el culto 
prehispanico a Venus basado en el octaeteris implicaba, precisamente, establecer 
correlaciones entre el ciclo de este planeta y el ano agricola-solar o las fases de la 
Luna. Las actuales concepciones coras y huicholes sobre Venus llevan esta 
tendencia al extremo, subordinando todo a una 16gica calendarica solar, Io que 
implica que (ya) no se practica o no importa la observaci6n efectiva de las 
diferentes fases de visibilidad o invisibilidad de Venus. Sin embargo, a pesar de la 
simplificaci6n que podemos constatar con respecto a los cultos prehispanicos en 
torno a Venus, los personajes miticos nayaritas asociados con la estrella de la 
manana y la estrella de la tarde conservan una importancia que no debe consi
derarse circunstancial. Aparentemente, las transformaciones ciclicas que sufre el 
planeta Venus constituyen un paradigma cultural de gran envergadura 7 . 

2. Los GEMELOS HÉROF.S 

La importancia del complejo mitico-ritual en torno al planeta Venus se 
manifiesta en el hecho de que reùne varios de los motivos miticos « clasicos »de 
América: los heroicos gemelos astrales, la boda del maiz, la creaci6n del mundo 
a partir del agua, el diluvio y la serpiente emplumada. Sin embargo, donde el 
simbolismo venusino aparece con mayor claridad es en los mit os de los hennanos 
héroes astrales. 

El motivo mitol6gico de los gemelos héroes se conoce en todo el continente 
americano (Brotherston 1992) 8 y no es raro que los dos hennanos se asocien con 
los luceros de la mana na y de la tarde (por ejemplo, Young 1992). Lo que no es tan 
comùn en estos mitos, pero se aprecia claramente en el material del Gran Nayar, 
son las referencias directas a las distintas fases de visibilidad del planeta Venus. 

En un grupo de textos coras y mexicaneros, intitulados La carrera de los 

astros, los hermanos estrella de la manana (cora : Hatsikan) y estrella de la tarde 
(cora : Sauta ri) 9 parten por dos caminos distintos en una carrera : el mayor «se 
mete con una muchacha », por eso es« degradado »,es decir, pierde su primoge
nitura y tiene que cambiar la posici6n con su hermano menor. De este modo, 
Hatsikan se convierte en Sautari y Sautari en Hatsikan (Preuss 1912, pp. 163-
166; 1925, pp. 459-463; 1998, pp. 335-339; Coyle 2001, pp. 116-119; Ziehm 
1968, pp. 113-115). El fundamento observacional de estos mitoses evidente. Se 
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explica por la naturaleza doble del planeta, que durante un perioclo es visible en 
el cielo matutino, y durante otro en el crepùsculo. 

En otro texto cora registrado por Preuss (1912, pp. 151-16 1), intitulado Los 

hijos del To11ati, se idcntifica a Hatsikan y Sautari con dos grandes felinos, puma 
(« le6n »)y jaguar(« tigre»). Por sus crimenes y travesuras ambos son ejecutados 
en un lugar cercano a la costa del Pacifico. El primero (puma) es qucmado en una 
hoguera, transformandose en aves. El segundo Qaguar) es descua rtizado y a rro
jado al agua, transformandose en peces 10

. Como sabemos, la causa de la invisi
bilidad de Venus es que la posici6n del planeta en el cielo es demasiado cercana a l 
Sol. La mucrte en la hoguera ilustra este aspecto observacional. A la vez, la 
muerte en cl agua se refiere a l viaje por el inframundo que, de acuerdo con 
la concepci6n indigena, el planeta tiene que rea lizar durante sus fases de invisi
bilidacl, para poder reaparecer en cl extremo opuesto del cielo. 

D e ninguna manera, la oposici6n entre Hatsikan y Sauta ri debe entenderse en 
forma maniqueista. La dinamica de las transformaciones los cnfrenta, pcro 
también los une. Desde luego, es ciert o que el mayor representa los valores 
supremos de la socicdad cora, la continencia que es vivida por las personas 
mayores de edad. La cercania de los ancianos con los antepasados deificados es 
ta! que se puede hablar de una identificaci6n entre ellos y los dioscs. Por contraste, 
Sautari, « el que corta flores », personifica la juventud desenfrenada mas cercana 
a las fuerzas brut as de la na t uraleza (Coy le 200 1) 11

. Ambos aspect os de un 
mismo astro representan las fases del ciclo vital, donde el guerrero violento clebe 
convertirse paulatinamente en un tranquilo y austcro anciano (Neurath s.d.a). 

Como hemos explicado en ot ras ocasiones (Neurath 2000a, 2002a, 2002c), la 
austeridacl de los mayores produce Io que podria llamarse « fuerza magica 
creadora », q ue posibilita la continuidad del cosmos. Pero la transgresi6n y el 
« pecado » también son necesarios para obtener fertilidad y crecimiento. En 
algunas versiones los episod ios de la transgresi6n se describen como fa ltas pero, 
considerando el con texto general, qucda claro que la relaci6n entre el héroe astra l 
y una « mujer de abajo » es un acontecimiento absolutamente necesa rio para la 
propiciaci6n de la fer tilidad y el comienzo de Jas lluvias. A final de cuentas, 
la transgresi6n sexua l de los dioses no es otra cosaque el acto de sembrar (Shelton 
1996, p. 456). 

Segùn el analisis de Preuss ( l 929, pp. 827, 833), Hatsikan, el héroc cultural 
identificado con la cstrella de la maiiana, introduce la agricullura y los ritos 
agricolas (la cclebraci6n del mitote) entre los coras 12

. De esta manera, el pecado 
de Hatsikan permite el crecimiento de las plantas de maiz y de los elotes 
identificados con Sautari. La muerte de Sautari, en tanto comida, conlleva a un 
nuevo nacimiento de Hatsikan como estrclla de la maiiana en el cielo oriental 
(Neurath 2002b). La identificaci6n de estos dioses con los clos aspectos del 
planeta Venus, obviamente, no es gratuita, sino que indica que, a pesar de los 
contrastes tan evidentcs, se busca expresa r la unidad que existe, en otro nivcl, 

97 



JOURNAL DE LA SOCIÉTÉ DES AMÉRICANISTES Vol. 90-1, 2004 

entre estos mismos personajes. Pucde decirse, como hemos mencionado, que la 
idiosincrasia del culto a Venus radica en la coexistencia de unidad y diversidad. 

3. VENUS Y EL SoL 

En la mitologia nayarita, el destino del Sol obedece a la misma 16gica que el de 
Venus. Cada anochecer y cada solsticio de verano el astro diurno se transforma en 
una deidad oscura conocida como cl« charro negro » ( o « mestizo azul », Teiwa ri 
Yuawi), que se identifica con la pcligrosa planta kieri ( Sola11da bre1•icalyx), con el 
Santo Entierro o, incluso, con Sautari (ver Coyle 2001 ; Aedo 2001 ; M agriria 
200la, 200lb; Jâuregui y Diaz s.d.; Jâ uregui y Neurath, eds, s.d.). Segùn los 
huicholes, al iniciar las lluvias en el solsticio de verano, el Sol es seducido 
sexualmente por la gran serpiente del inframundo, que se le aparece en forma de 
una sirena o muchacha con cola de serpiente. Al cometer esta transgresi6n sexual, 
la serpiente Io devora con su vagina den tata. Simultâneamente, el astro diurno se 
transforma en su alter ego oscuro, el Sol nocturno, conocido como el « mestizo 
azul » (Teiwari Yuawi). Incluso, la gran serpiente del inframundo es cl alter ego 

del Sol. Del mismo modo que la estrella de la maüana y la estrella de la tarde, el 
Sol y el monstruo que Io devora son dos aspectos de una misma deidad (Neurath 
200 lb, 2002a, 2003b). 

!guai que entre los mayas, quienes fecharon sus guerras en los <lias de la 
primera visibilidad de Venus en el horizonte occidental (Carlson 1993 ; Closs 
2000 ; Schele y F reidel 1999), los coras asocian a la estrella de la tarde (y el Sol 
nocturno) con la violencia y la guerra. Durante la Sema na Santa de los coras de 
Rosarito, Sautari aparece como la deidad de los judios (x1111111abikari, « tizna
dos » o « borrados ») que son un ejercito de salvajes demonios astrales que 
emergen del inframundo y dan muerte al N azareno (Jâuregui y Diaz s.d.). 

La aparici6n de Sautari en la Semana Santa es una consecuencia de Io que 
sucede en el carnaval cora (las pachitas). E n esta fiesta se escenifica ritualmente 
- si bien no de manera directa y explicita - c6mo Cristo-Sol sostiene una relaci6 n 
incestuosa con su madre (Tatex, la M alinche o Virgen de G uadalupe) (Alcoccr 
1999). Algo simila r sucede durante la fiesta de la siembra de los huicholes, cuando 
se escenifica una espccie de coito c6smico entre el arbol que sostiene el cielo 
(liauri) y la gran diosa de la fertilidad representada por el templo circu lar tuki 

(Neurath 2001a, 2002a, 2003a). 
La temporada de lluvias se concibe como un regreso a los o rigenes ca6ticos 

del cosmos. Asimismo, este nuevo comienzo de la creaci6n significa un nuevo 
inicio de las peregrinaciones - reactualizaciones de los viajes de los astros a través 
del inframunclo « en bùsquecla ciel ama neccr » (Neurath 2002a). E l nuevo ama
necer, posterior a las lluvias, es producto del autosacrificio practicado por los 
peregrinos que viajan a l desierto y ciel sacrificio del elote que mucrc al ser cocido 

98 



Neurnth VENUS EN LAS RELIGIONES DEL GRAN NAYAR 

para el consumo humano. Venus muere en tanto maiz y cstrella de la tarde y 
renace como el lucero del alba (Prcuss 1998, pp. 209-211 [l 908a]). Finalmente, al 
salir en el Cerro del Amanecer durante el solsticio de invierno, el Sol vence a los 
monstruos y demonios que personifican la oscuridad y vuelve a establecer orden 
en el cosmos (Neurath 200 lb, 2002a). 

De esta manera, el ciclo ritual anual plantea una secuencia con dos fascs 
principales. La siembra y el inicio de las lluvias corresponden al « pecado », el 
incesto con la madrc Tierra. En términos de la 16gica global del ciclo ritual se 
trata de un momento de inversion - la destrucci6n del orden que permite un 
nuevo comicnzo. La nueva creaci6n del orden c6smico se logra a través de las 
practicas de autosacrificio, llevadas a su maxima cxpresi6n en las peregrinaciones 
de los huicholes al desierto oriental de Wirikuta donde se encuentra el lugar 
donde nace cl Sol : el Cerro del Amanecer (Paritekia). 

En resumen, es notable que los simbolismos de las transfonnaciones del Sol y 
de Venus sean tan similares, pero también queda claro que Venus se presta mas 
para cxpresar la transformaci6n hacia los opuestos o la identidad de los mismos. 
Ésta ha de ser la raz6n principal por la que en el Gran Nayar los mit os venusinos 
siguen gozando de una gran importancia, aunquc el calendario ritual en la 
actualidad esté completamente dominado por una 16gica solar. 

4. VENUS, EL VF.NADO Y El. PEYOTE 

El motivo del autosacrificio del dios del maiz-estrella de la tarde, que permite 
una nueva salicla heliacal de Venus, se vincula directamente con el tema del 
autosacrificio del venado que, al entregarse a los cazadores, se transforma en 
peyote. 

Segùn un mito registrado por Preuss (1998, p. 278 [1908b] ; ver también 
Lumho ltz 1900, p. 12; Preuss y Mengin 1937, pp. 30-31) entre los huicholes, un 
cazador llamado Pa rikuta Muyeka 13

, «el que camina en cl amanecer »(es decir, 
la est relia de la mafiana), hiere a a lgunos venados con sus flechas. En seguida, los 
animales heridos se transforman en mujeres que tratan de seducir a l cazador, 
quien tan solo quiere recuperar sus proyeetiles. Elias Io llevan hasta el infra
mundo en el Poniente donde se encuentra la casa de su madre. Parikuta Muyeka 
prueba la comida que le ofrece la madre de las muchachas venado. Asimismo, se 
pone como adorno algunas de las plumas que hay en este lugar, transfonnandose, 
en consecuencia, él mismo en un venado. Resulta que estas plumas son sus 
astas 14

• 

Duran te la noche, la madre de las muchachas venado, la diosa del inframundo 
Muinima, ayuda a Parikuta Muyeka a escapar 15 

- junto con su hermano m e not ~ 

el conejo ( tatsiu). En scguida, cl venado y el conejo son perseguidos por una 
segunda pareja de cazadores con asociaciones venusinas : Xurawe Temai, «el 
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joven-estrella », y Kuka Tamai, «el joven-perla ». Finalmente, llegando a l 
desierto en el Oriente, el venado y el conejo se entregan voluntariamente a los 
cazadores, les ensefian las técnicas tradicionales de caceria y se met en a la trampa. 
El conejo, sin embargo, por su torpeza no logra autosacrificarse y tan solo rompe 
sus astas. El venado que se entrega a los cazadores se transforma en peyote 
( Lop/10phora williamsii), una planta aluci nogena también asociada con el lucero 
del alba 16

• Los cazadores que Io comen son los primeras chamanes que, a l 
experimentar los efectos del a lucinogeno, obtienen visioncs y perciben la luz del 
Sol que sale por primera vez en este momento (Neurath 2000a, 2001 b, 2002a, 
2002c, s.d.a). 

Para Preuss estaba claro que estos mitos, narrados en muchas versiones entre 
todos Ios grupos indigenas del Gran Nayar, son transformaciones del ciclo 
mcxica de Quetzalcoatl , quien pierde su reino por « caer en tcntacion »y 1'11efre a 
ser la estrella de la mafia na después de autoinmolarse en el Oriente (Preuss 1998, 
pp. 280-28 1 [l 908b]). 

En el mito huichol de la caceria de venado son los cazadores quienes tienen 
asociaciones con la estrella de la mafia na. Tanto Parikuta Muyeka como Xurawe 
Temai son nombres de este aspecta del planeta Venus. Sin embargo, al igual que 
en la leyenda cora sobre« la carrera de los astros » los papeles se invierten . Por el 
rnitote cora sabemos que el venado, en tanto presa de la caceria, puede tener una 
asociacion con la est relia de la tarde, asi como con las estrellas en general (Preuss 
1912, p. lxv ; Alcocer 2003). N uevamente el simbolismo vcnusino no puede ser 
circunstancial, ya que es precisamente este as lro el que se presta para expresar 
tales ambivalencias. Asimismo, como ya Io comento Prcuss ( 19 14, p. 12), el 
simbolismo veuusino-solar es esencial para la identificacion entre el venado, 
principal animal de caceria, y el cactus peyote que crece en el dcsierto ubicado a l 
oriente del territorio huicho l. 

La inversion de los papeles de cazador y presa forma parte de un complejo 
mitico-ritua l que se encuentra entre todos los grupos yuto-nahuas del Norocste 
de México (Coylc s.d.). Cazar un venado equivale a convencerlo de entregarse 
voluntariamente. La manera de lograr el autosacrificio del cérvido es provoca r 
que el cazador le dé lastima, es decir, quien quiere mata r un venado debe 
someterse a toda clase de practicas de austeridad : caminatas, ayunos, abstinencia 
del suefio, abstinencia sexual. El cazador se idcntifica con la muerte del animal. 
Puede decirse que la caceria forma parte del chamauismo, ya que mas que 
habilidad se requieren poderes magicos que influyan sobre el comportamiento 
de los animales. Asimismo, obtener la presa equivale obtener una vision. Por 
esta razon, Tamatsi Parietsika, el venado que se entrcga al cazador, se convierte 
en peyote, hikuli, y la !rampa que los huicholes usan tradicionalmente en la 
caceria - un conjunto de redes, distribuidas estratégicamente por un determinado 
territorio - representa un « instrumento para ver», nierika (Ncurath 2000a, 
2002a). 
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D e cierta manera, la relacion entre el cazador y la presa es similar a la que 
existe entre el cultivador y la planta cultivada. La est relia de la mafiana en tanto 
cultivador o cazador se convierte en su objeto, la planta de maiz o el venaclo, pero 
solo Io puede conseguir al pasar por un proccso iniciatico purificador. Practi
cando la austeridad - el « autosacrificio cosmogonico » - se logra la renovacion 
de las plantas, animales y ciclos de la naturaleza. Existe una dimension chama
nica en la aslronomia huichola - la sa lida heliacal de Venus y el nuevo nacimiento 
del Sol en el Cerro del Amanecer duranle el solsticio de invierno son visiones de 
los iniciantes 17

. 

5. L\ LLUVIA Y LA SERPIENTF: El\IPLUl\IAOA 

A parte de los ya mencionados, las religiones indigenas ciel Gran Nayar 
reproducen otro elcmento importante del culto mesoamericano en torno al 
planeta Venus : la serpiente emplumada. E ntre los huicholes, haïku,« la serpiente 
de nubes », es la diosa de la primera lluvia que viene del Oriente. También 
conocida como Tatei N ia'ariwame, la serpicnte de nubes es « soi'iada » por los 
peregrinos del peyote durante su estancia en el desierto. Al regresar a sus 
comunidades, los peregrinos traen a la diosa consigo (Neurath 2000a, p. 65 ; 
200 1 a, p. 245 ; s.d.a). Por esta razon, el subciclo ritua l de la temporada seca 
culmina con una gran fiesta donde se escenifica la llegada de la primera lluvia 
desde el dcsierto orienta l. Se !rata de llikuli 11eixa, « la danza del peyote », 
celebrada a fina les de mayo o principios de junio, es decir, durante la temporada 
de las primeras lluvias. La gran serpiente de nubcs es personificada por el grnpo 
de los peregrinos del peyote en su conjunto. Los punteros de la danza (los 
tekoa111a11a) visten trajes de plumas blancas y sostienen va ras scrpentinas de color 
azul y amarillo que también representan a Tatei N ia'ariwame o haïku (ver 
Neurath 2002a, pp. 252-253). 

La asociacion venusina de esta mixcoatl huichola no siempre esta presente en 
la exégesis indigena, pcro queda bien establecida, sobre todo porque los dirigen
tes de los grupos de peregrinos representan a la estrclla de la mai'iana 18

• En las 
corcografias de la fies ta del pcyote, la serpiente emplumada de nubes viene 
bajando del Cerro del Amanecer (donde habia aparccido en los sueilos y visiones 
de los peregrinos). Al igual que todo el desierto del oriente, cl Cerro del Amanecer 
se ubica « a rriba, en el ciclo », asi que la serpiente compuesta por los peregrinos 
que regresan, efectivamente representa una estrella (o las estrellas) que baja(n) a 
la tierra, lai como Io expresan los cantos coras de mitote que describen la llcgada 
de la est relia de la maîiana, Hatsikan (Preuss 1912 ; Alcocer 2003) 19

. Al danzar 
en la plaza central del centra ceremonia l, la serpiente de nubes « lava el mundo ». 
Al final de la fiesta, los participantes en esta escenificacion reparten semillas de 
maiz y calabaza al resto de los presentes. 
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Pa ra losestudiosos del México antiguo la asociacion de la est relia de la mafia na 
(el di os Tlahuizcalpantccuhtli) con el viento (Ehccatl), la serpienteemplumada ycl 
legendario rey-sacerdote de Tollan (Quetzalcoat l) no siempreesevidente y muchos 
han optado por analizar estos simbolismos por separado. La et nografia del Gran 
Nayai ~ a través de sus textos y escenificacioncs rituales, ayuda a comprendcr la 
coherencia del concepto prehispanico de la serpienteemplumada en casi todos sus 
aspectos (ver también Jauregui 2001) 20

. La serpiente de nubes soiiada por los ini
ciantes es un equivalente del héroe cultural vcnusino que baja del cielo y trae las 
semillas. En tre los huicholes, el dios del vicnto (Tamatsi Eaka Teiwari) 21 es, 
ademas, el hermano de la diosa de las primeras lluvias, Tatei Nia'ariwame 22

. 

La ambivalcncia que hemos observado en el caso de los mitos de los herma
nos astrales, del Sol y de la caceria de venado también se manifiesta en relacion 
con las serpientcs de la lluvia . El Cerro del Amanecer también es el lugar donde 
el Sol naciente mata a sus enemigos, los seres del inframundo, en primer lugar a la 
serpiente que Io habia devorado en el atardccer. La version documentada por 
Lumholtz (1904, 2, pp. 106-107) narra Io siguiente : 

En los principios del tiempo, no habia en el mundo mas luz que la de la Luna, Io que 
traia muchos inconvenientcs a los hombres. Reuniérouse cntonccs los principales de 
ellos para ver la manera de dotar al mundo de mejor luz, y le roga ron a la Luna que les 
cnviasc a su ùnico hijo, muchacho cojo y tucrto. Comcnzo clla por oponcrsc, pero 
consintio al fin. Diéronle al muchacho un vcst ido de ceremonia, con sandalias, plumas 
y boisas para tabaco ; Io armaron de arco y flcchas, y le pintaron la cara, arrojàndolo 
luego a un homo donde quedo consumido. Pero el muchacho rcsucito, corrio por 
dcbajo de la tierra, y cinco dias después apa recio cl Sol. 
Cuando éste irradio su luz y ca lor sobre la tierra, todos los animales nocturnos - los 
jaguares y leones montcscs, los lobos, los coyotes, las zorras y las serpientcs - se 
irritaron muchisimo y dispararon flechas contra el astro del dia. Su calor cra grande y 
sus dcslumbrantes rayos cegaban a los animales nocturnos, obligandolos a retirarsc 
con los ojos cerrados a las cavcrnas, a los charcos y a los arbolcs ; pero si no hubiera 
sido por la ardilla y cl pitorrea l no hubiera podido cl Sol completar su primer viajc por 
cl ciclo. Éstos fucron los dos ùnicos animales que Io defendicron ; hubicran preferido 
morir antes que deja r que se die ra muerte al Sol, y le pusicron tesgiiino en el ocaso para 
que pudicra pasar. Los jaguarcs y los lobos los mataron, pero los huicholcs ofrecen 
sacrificios hasta el presentc a aqucllos héroes y dan a la ardilla cl nombre de Padre. 

Este mito huichol se relaciona claramcnte con las leyendas mexicas del 
nacimiento del Sol y de Huitzi lopochtli . También existe una version corn dondc 
la estrella de la mailana es el protagonista de la batalla astral. En los mitotes coras 
de Jesùs Maria (Chuisete'e) y San Francisco de Paula (Kuaxata) se han clocumen
tado escenificaciones de la lucha cosmica doucie el niiio estrella de la maiiana 
(Hatsikan) lanza su flecha contra la serpiente de la oscuridad, representacla por 
un cefüdor tejido. Segùn Preuss (1998, p. 150 [1906]), 
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El ni no que rcpresentaba a la est relia de la maiiana fue llevado en frente del altar. Con 
el arco que se cncontraba ahi dcbia lanzar una flccha. Como no pudo hacerlo, un niiio 
ya mas grande Io sustituy6. La tlecha cay6 en el cxtremo occidental del patio festivo. 
Simultàneamcnte, uno de los danzantes tom6 un ceiiidor que pcrtcnecia a uno de los 
ayudantes del gobernador tradicional y que éstc habla depositado en este lugar del 
Poniente. Girimdolo en el aire, el danzante dio algunas vueltas a lrcdedor de la hogucra . 
Finalmentc Io lanz6 hacia los arcos del altar en cl Oriente, dondc se qued6 el objeto 
[ ... ). El ceiiidor mencionado representa a la vibora que vive en el mar de la aurora, la 
serpientc que es la aurora y que vive en el ponicnte, como Io sabemos a partir de los 
mitos coras. 

El texto del canto que corresponde a esta escena explica que Hatsikan mata 
primero a la serpiente, luego el aguila la levanta y la lleva hasta el cenit, doude ésta 
se transforma en el« agua de la vida », la lluvia. Controlada por el Sol, el agua ya 
no causa desgracias, siuo que es una bcndici6n. 

Preuss ( 1998, p. 379 [ 1931]) explica que 

[La) serpicntc que vive en cl mar occidental [ ... ] representa al cielo noctumo. Su 
oscuridad es concebida como agua y Io que se cree es que, dia riamentc, la est relia de la 
maiiana la mata con su flecha. Luego, la serpiente es ofrecida al dios solar como una 
comida. Asi, el astro diurno logrn transformar la cnergia destructora de la serpientc en 
bendici6n. También es as[ como hace caer cl rocio en la ticrra . Se cree que, en el pasado, 
cuando el luccro de la maiiana aùn no la dominaba, esta serpiente efectivamente 
dcstruy6 a l mundo y a la humanidad. 

Vemos que existe una relaci6n muy estrecha entre la serpiente oscura causante 
del diluvio y la serpieute benéfica que es el « agua de la vida ». D e la misma 
manera que hemos constatado la naturaleza doble, siempre cambiante de los 
dioses astrales Venus y Sol, podemos hablar de una identidad entre las serpientes 
del desierto y del mar. 

La serpiente que representa a la lluvia benéfica vive en un ojo de agua llamado 
Tatei Matinieri, cercano a Wirikuta y a los luga res donde los huicholes rccolectan 
peyote. Efectivamente la primera lluvia viene desde el oriente. Como vimos, las 
religiones iudigenas del Gran Nayar plantean que nace a partir de las prâcticas de 
sacrifieio, de las visiones obtenidas por los peregrinos de peyote, o bien, que se 
tra ta de una transformaei6n de la serpiente ciel mar clespués de sufrir el sacrificio 
de flechamiento y ser asi domesticada. 

La otra serpiente, la que vive en el mar del poniente y devora al Sol del 
a tarclec e 1 ~ se asocia con lluvias destructivas huracanadas que, efectivamente, 
vienen desde la costa del Pacifico y causan inundaciones y la pérdicla de las 
cosechas 23

. Llama la atenci6n que, entre los huicholes, la diosa de la lluvia 
occidental se llama Tatei Kiewinrnka, un nombre que se relaciona etimol6gica
mente con kieri, la planta psicotr6pica conocicla como el « a rbol del viento » e 
identificada con el Sol nocturno o la estrella de la tarde. 
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Magriila (200 la, 2001 b) demostr6 que, desde el siglo xv11 (Arias y Saavedra 
1990), las dos serpientes antag6nicas de agua se han asociado con las plantas 
psicotr6picas peyote y kieri 24

. Considerando que el peyote se asocia con el Sol y 
la estrella de la mafiana , y el kieri con el Sol nocturne y la estrella de la tarde, 
nuevamente se aprecia la importancia del simbolismo venusino para expresar la 
relaci6n entre seres miticos que representan aspectos contrastantes de una misma 
realidad. 

6. LA DODA DEL i\IAiZ 

Segùn Brotherston ( 1992), las leyendas arnerindias de los héroes astrales 
obedecen al paradigma del camino solar. Pero la importancia de estas aventuras 
se aprecia mejor ubicandolas en el contexte del cultive del maiz. El viaje épico, 
que atraviesa el inframundo en direcci6n pouiente-orieute, prepara el camino de 
la agricultura. El movimiento horizontal de los héroes se conjuga con el creci
miento vertical de las plantas (Brotherston 1992, p. 235; s.d.). D e esta manera, 
mientras que Venus o el Sol viajan del poniente al oriente, otro aspecto de estos 
héroes astrales crece como maiz de abajo hacia arriba. Por otra parte, viajar por 
el inframundo no solamente implica vencer a los seres de abajo, sino también 
establecer alianzas con ellos. Esto se narra cou mucha claridad en el Popol V11'1, 
donde Mujer Sangre, una de las habitantes de Xibalba aparece como la madre de 
los gemelos victoriosos (Brotherston 1992, p. 235 ; 1994). 

En los mitos huicholes y coras cl primer cultivador (huichol : Watakame o 
Tuamuxawi), muchas veces identificado con la estrella de la mafiana 25 o con el 
Sol, se casa con las cinco muchachas maiz que obtiene durante un viaje al 
inframundo. Cada una de las esposas representa una variante de maiz cultivada 
en el Gran Nayar. Sin embargo, pronto surgc un contlicto entre parientes afina
les : la madre del cultivador no respeta a sus nueras, Jas regafia y las obliga 
a trabajar, rompiendo asi el trato que se habia cstablccido con la madre de 
las muchachas maiz. En un mito inverso, el héroe astral se casa con una de las 
hijas de la duefia de las semillas, pero ésta ùltima no Io respeta y no aprecia 
los impresionantes resultados del trabajo del yerno, y en su lugar prefiere al 
fiojo esposo acuatico de su otra hija (Preuss 1912, pp. 169-182 ; Medina 2002, 
pp. 330-333). En una version mexicanera, el héroe clava su estaca en la vagina 
de su suegra, quien no es otra que la diosa de la tierra (Preuss 1998, p. 209 
( l 908a]). 

La relaci6n entre las familias de arriba y abajo es couflictiva y puede lleva r al 
desastre : las nueras rega11adas se mueren desangradas al ser obligadas a moler 
maiz, que son ellas mismas ; la suegra regafiona se muere de hambre. El yerno 
discriminado decide regresar al cielo, llcvandose el fuego consigo (Preuss 1912, 
p. 178 ; 1998, p. 162 [l907a), p. 209 [1908a), p. 345 [1925]). Para recuperar el 
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alimeuto o el calor del fuego se establecen toda una serie de trabajos rituales para 
reconciliar a las familias antag6nicas de arriba y de abajo. 

En este grupo de mitos Venus aparcce como el dios del maiz activo, el héroe 
cultura l que consigue el maiz, o como el « sembrador divino » que obtiene 
cosechas de una abundancia fa ntastica. Viaja del ciclo a la tierra ode la tierrn al 
inframundo y establece una fragil alianza matrimonial. El maiz aparece como un 
grupo de cinco hermanas, asi que la fa mi lia fundada por el dios de la est relia de 
la ma11ana corresponde al modclo ideal de un matrimonio poliginico sororal. 

El descenso de la est relia de la mafiana a la tierra y su posterior retorno al cielo 
es tema de los cantos de mitote coras y de las escenificaciones ritua les rea lizadas 
durante estas fiestas. Estos textos permiten vincular las leyendas de los hermanos 
venusinos con el mito del sembrndor divino. Como vimos, el descenso de H atsi
kan a la tierra y su transformaci6n en Sauta ri se cantan y se esccnifican durante 
el mitote de la siembra ; la siembra implica que nazca Sautari, la estrella de la 
tarde identificada con el maiz y, sobre todo, con el elote. Por otra parte, en el 
mitote de los primeros frutos los cantos describen c6mo el elote es sacrificado y 
muere al ser cocido. Sin embargo, como se menciona cxplicitamente en un texto 
mexicanero del mitote de los primeros frutos, vuclve a nacer al terminar la nochc 
de canto y regresa a l cielo como el lucero de la mafia na (Preuss 1998, pp. 209-211 
[ l 908a]) . 

En el contexto de los mitos de la boda del maiz, las asociaciones con Venus 
son menos inequivocas y no parecen ser cruciales ; personajes como Watakame y 
Tuamuxawi bien pueden identificarse con el Sol o con Venus. Por otra parte, 
Watakame también aparece en los mitos huicholes del diluvio como ùnico 
sobreviviente huma no del cataclismo. En este con texto, no parece circunstancial 
que aparezcan simbolismos venusinos. El cielo nocturno se identifica con el agua 
del inframundo y con el agua del diluvio (Preuss 1905 ; 1912, p. xxvii). Al acabar 
la noche las est relias mueren, (micamente sobrevive el lucero de la mafia na, ya que 
es Io suficientemente brillante para ser observado durante el dia (ver Preuss 1910, 
p. 798) 26

. Al descender desde el cielo, la est relia de la mai1ana trae las semillas de 
maiz y calabaza ideutificadas con las est relias. En el mitote corn, como parte de su 
parafernalia ritual, Hatsikan lleva un collar de semillas de zacate, conchas 
mariuas y pequeiios bules, objetos que remiten a los dones provenientcs del cielo 
nocturno que la est relia matutina transmitc a la humanidad. 

7. EL SACRIFICIO, UNA PEl!SPECJTVA CO:\lPARATIVA 

Las transformaciones venusinas se prestan para exprcsar relaciones ambiva
lentes, como las que existen entre el cultivador y la planta o el cazador y la presa. 
Estas relaciones son ambivalentes porque se caracterizan por un a lto grado de 
cercania (el cultivador cont rae matrimonio con las plantas, el cazador se identi-
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fica con la presa), y de violencia a la vez (el cazador mata a la presa, el cultivador 
corne el maiz). La importancia de esta ambivalencia y su necesidad se expresan en 
sccuencias narrativas y rituales donde el protagonista pasa por los extremos 
posibles del comportamiento - el incesto, pecado por excelencia, da lugar a la 
prâctica del autosacrificio purificador. Por otro lado, encontramos relaciones 
similares de identidad, transfonnaci6n y oposici6n en las concepciones sobre 
muchos fen6menos naturales, por ejemplo los contrastantes tipos de lluvia o 
serpientes de agua. 

Hace falta indagar hasta qué punto estas concepciones son caracterlsticas del 
« entendimiento mesoamericano »(en el sentido de Galinier 1999). Hipotética
mente se trata de un paradigma del pensamiento indigena y, como indica la 
ubicuidad de los simbolismos venusinos en las antiguas civilizacioues del ârea, no 
debemos subestimar su relevancia. 

La obra de Preuss nos ofrece pistas intcresantes. En un ensayo publicado en 
1929, se inspir6 en el cuita corn a Venus para analizar ritos sacrificia les de 
diversos grupos americanos, como la fies ta okipa de los indios mandan del 
Missouri Superior o las celebracioncs mexicas de las veintenas Tlacaxipehualiztli 
y Ochpauiztli (Alcocer s.d.). Por ejemplo, en su interpretaci6n del sacrificio de 
llechamiento ( tlacaca/iztli), Preuss rcsalta la ambiva lencia entre llechador y 
flechado. Sobre todo, se apoya en un episodio de los Anales de Cuauhtit/(111 

(Lehmann 1938), donde las Ixcuinanmc, unos monstruos femeninos, mandan 
llamar a sus esposos que sou sus prisioneros de guerra y« [ ... ]les dijeron : "Ahora 
los llevarcmos a Tollan, con ustedes ferti lizaremos la tierra , con ustedes orga ni
zaremos una fiesta. Puesto que nunca antes hombres han sido tlechados. Noso
tros haremos con esto el comienzo, los mataremos a flechazos" » (Preuss 1929, 
p. 828). Segùn Preuss, en este pasaje de los Anales, se puede observar que « la 
expresi6n "con ustedes fert ilizaremos la tierra" ( amoca t/altec/1 tacizque) es 
equiparada con las palabras " los mataremos a tlechazos". [ ... ] se puede concluir 
que las diosas de la tierra tenian una relaci6u de parentesco con sus victimas, a 
pesar de que fueran ellas mismas quienes les trajeron la muerte » ( ibid.) . 

Los ritos sacrificiales mesoamericanos muchas veces muestran ambivalencias 
de este tipo, ya que el prolotipo mito16gico es« la diosa [ ... ]de la tierra y del maiz 
[que] entrega a su propio hijo para ser tostado. En vista de que las diosas de la 
tierra, la lu na y el maiz de los Anales [de C11a11/ititlé111] fert ilizan la tierra con sus 
propios esposos, ellas mismas deben scr la tierra que es fer til izada. De hecho, la 
posici6n de los flechados en el andamio con los brazos y piernas extendidos es 
la misma que Sahagùn atribuye a la diosa de la tierra T lazolteotl, cuando ésta 
[es decir, su reprcsentante en la fiesta Ochpauizt li] se para al pie de la escalinata de 
la pirâmide del dios solar Huitzi lopochtli, concibe al clios del maiz y Io da a luz: 
"Ella se estira, est ira los brazos y las piernas". Los prisioneros, que cleben 
fer tilizar la tierra, no son cntonces en modo a igu no los q ue fertilizan, sinoque son 
ellos mismos fertilizados por medio del flechamiento » (ibid., pp. 828-829). 
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El pasaje de la Leyenda de los Soles, dondc se relata como la diosa de la lierra 
literalmente fue cazada por Mixcoatl y obligada a desposarse con él (Lehmann 
1938, pp. 363-365), es una escena matrimonial inversa a la narrada en el caso de 
las Ixcuinanmc. Pero, al parecer, también ahi existe una ambivalencia donde no 
siempre queda claro quien es el sacrificado y quien el sacrificador. Segùn Scier 
(1902-1923, 3, p. 4), una representaci6n en los murales de Mitla permite suponer 
que Chimalma, la esposa-presa del cazador Mixcoatl, también se idcntificaba con 
los venados bicéfalos que, en uu episodio anterior de la Leyenda, son perseguidos 
por los 111i111ixcoa Xiuhnel y Mimich y que, de noche, se trausforman en nrnjcres 
antrop6fagas e invicrten Ia caceria (Lehmann 1938, pp. 358-361 ; Graulich 1987, 
pp. 170-178) 27

. 

Para comprendcr el caracter del di os Xipe, en cuyo honor se realizaba el sacrifi
cio gladiatorio y el desollamiento, nuevamenle podemos recurrir a las interpreta
ciones de Preuss (1929, p. 829) quien, por cierto, reconoce la iconografia de Xipe 
en algunas de las representacioncs de las figuras amarradas en el andamio del tla

cacalizti. Segùn los planteamientos de este investigador, Io mas importante de 
Xipe, en tanto dios de la vegetaci6n y de la fcrtilidad, es su uaturalcza ambivalente, 
como sacrificador y victima, cazador y presa, ferlilizador de la tierra y tierra fertili
zada . De esta manera, los ya mcncionados csposos de las Ixcuinanme rcsultan ser 
una excelen te imagen para com prender este en igma tico personaje, q uc a veces apa
rece ataviado con un « faldellin de zapotc » como si fuera una mujer. Por otra 
parte, el papel de fertilizadores Io juegan los huastecos itifâlicos que aparecen en 
Ochpanizitli (Preuss 1904). Segùn Preuss (1929, pp. 827, 833), Xipe es un equiva
lente mexica de Sauta ri, es decir~ del libidinoso dios corn de la est relia de la tarde, 
quien fertiliza la tierra, pcro que aparece también como el « dios del maiz 
pasivo », la tierra fertilizada y las plantas de maiz (también Neurath s.d .b). 

En los sacrificios huicholes de toro también se observa una identificaci6n y 
transformaci6n mutua entre cl sacrificador y su victima. Un episodio ritual, que 
Preuss (1998, p. 174 [1907b]) document6 a continuaci6n de un sacrificio de toro 
en la rancheria de Tierras Blancas (comunidad de San Andrés Cohamiata), 
ilustra las connotacioncs sexuales del toro : 

Un huichol se dis fraz6 con la cola y los cucrnos del toro sacrificado, imitan<lo al 
animal, mugia hacia los cuatro puntos cardinales, primero desde el lugar del sacrificio 
y, después, desde cl a ltar. Esto tenia como finalidad cl tcner al tanto a los dioscs sobre 
los acontecimientos <le la fiesta. Durante toda la noche un payaso hizo travesuras 
bromeando con cl pene del toro y con el bast6n cornudo de la madrc tierra ; dcspertaba 
a los dormidos y los sacaba a bailar, dando sicmpre un bucn ejemplo como bailador. 

Recientemente, Gutiérrez observ6 rituales similares en Tateikie y aclara que 
aquel « payaso » que juega el papel del /111'11 es el mismo joven que funge como 
sac rifi ca d o 1 ~ mientras que otro joven se viste con ropa de mujer e imita a un 
vaquero (Gutiérrez 2000, p. 115). 
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Eu resumen, hay raz6n para plantear que la identificaci6n entre victima y 
sacrificador es similar a la que vimos en el caso de los binomios presa/cazador 
y planta/cultivador. En los sacrificios de toro no se ha observado ningùn simbo
lismo venusino. El analisis que Preuss hace de los ritos de Xipe tampoco demues
tra una importancia especial de las est relias matutina y vespertina, sin embargo, 
en la bibliografla etnol6gica si encontramos casos claros de ritos sacrificiales 
donde se recurre a los dos aspectos del planeta para expresar la unidad entre 
sacrificador y victima. Los skidi-pawnee de Nebraska realizaban un sacrificio 
humano de flechamiento dedicado a Venus donde la victima representaba a la 
estrella de la tarde y el sacrificador al lucero matutino (ver Neurath 1992, 1994). 
Aqui ya no podemos discutir es ta interesante y compleja ceremonia, pero en otro 
lugar (Neurath s.d.b) hemos argumentado que los simbolismos venusinos desple
gados en el rito de fiechamiento no deben considerarse circunstanciales, ya que se 
prestan para indicar que el antagonismo de los protagonistas se relaciona con su 
unidad en otro nivel. 

La antigücdad de estas concepciones en Mesoamérica , en el Norte de México 
y en el Sur de Estados Unidos esta indicada por el analisis de los cognados de la 
palabra proto yuto-nahua *cira'all'i, de la cual derivan entre otras los términos 
nahuatl xolotl, corn x11'11rabe y huichol xurml'e (Dakin s.d.). La palabra n{1huatl se 
traduce comùnmcnte como « monstruo » o « gemelo », y es el nombre de una 
deidad astral asociacla con Quetzalcoatl y cl planeta Venus. Las palabras coras y 
huicholes siguifica n « estrella » y, metonimicamente, pueden referirse también a 
Venus, especialmente en su aspecto de estrella matutina (ver nota 9). Palabras y 
concept os similares existen en practicamente Iodas las lenguas yuto-nahuas y en 
algunas lenguas mesoamericanas que pertcnecen a ot ros troncos lingiiisticos. 
Dakin, después de analizarlas toclas, llega a la conclusion de que se trata de una 
« metafora mesoamericana de transfonnaci6n » sumamente antigua. 

Por ùltimo, debemos mencionar que en Mesopotamia y en el munclo mccli
terraneo antiguo los planetas interiores, Venus y, espccialmente, Mercurio, tam
bién se concebian como seres moral o sexualmente ambivalentes, cuyos aspect os 
opuestos continuamente se transformaban el uno en el otro (Aveni 2002 ; Boll 
1931 ; Boer 1979). Incluso, es muy probable que Preuss pudo darse cuenta de este 
importante aspecto de los cultos astrales americanos debido a sus conocimientos 
de la filologia clùsica, y particulannente a su cercania con la escuela de Hermann 
Usencr y su principal 6rgano de difusi6n, la revista Arc/1il•fiir Religio11swisse11s

clwfte11. * 

* Manuscrit reçu en février 2004, accepté pour publication en mars 2004. 

108 



Neurath VENUS EN LAS RELIGIONES DEL GRAN NA YAR 

NOTAS 

Versiones anteriorcs de este trabajo fueron prcsentadas en cl LI Congreso Internaeional de 
Americ:rnistas de Santiago de C h.ile (julio de 2003) y en el scminario del Gran Naya r del INAH. 
De manera especial , agrndezco las obscrvaciones que me hicieron Johanna Broda, Enrique Florcscano, 
Anthony Avcni, Gordon Drotherston, Jcsùs Jauregui , Paulina Alcocer y Margarita Valdovinos. 

1. Es comùn que los estudiosos de la arqucoastronomia no conozcan plcnamente el significado 
cultural de los fen6mcnos celestes, cuya observaci6n a menudo se reconstruye con base en los 
alineamientos arquitect6nicos ose deduce a partir del desciframiento y la intcrpretaci6n de antiguos 
textos e inscripciones. Los calculos y las medicioncs mas exactas no pueden sustituir cl co111e.\·10 rilual 

de los conocimientos astron6micos. De ahi la importancia crucial de los datos etnogrâficos. Cuando 
existen registros etnoastron6micos detallados, las reconstruccioncs arqueoastron6micas pucden fun
damcnta rse sobre un tcrrcno mâs fi rme (Zeilik 1989, p. 144). 

2. Sobre cl complejo cultural del Gran Nayar, ver Neurath (2002a) y Jauregui el al. (2003) ; debido 
a las limitaciones de la informaci6n ctnografica disponible sobre los tepehuancs del Sur, aqui no se 
prcscntarân ejemplos que correspondan a este grupo. 

3. Ent re 1905 y 1907, Preuss realiz6 una cxpedici6n de 19 mescs al Gran Nayar cstudiando a los 
coras, huicholes y mcxicane ros. Sobre Preuss, ver Ncurath y Jâurcgui (1998), Alcoccr (2002a , 2002b, 
s.d.), Jaurcgui y Neurath (2003). 

4. Las disciplinas hist6ricas a veces intuyeron que la dinamica de sus transformacioncs es Io que 
hacia a los planetas infcriores (Venus y posiblemente también Mercurio) tan intercsantes para las 
civilizacioncs antiguas (Milbrath 1999, p. 216). Sin embargo, Jas interprctaciones del politeismo 
mesoamericano gcncralmente conciben a Jas cstrcllas de la maiiana y de la tarde como dos dioses 
distintos, sin profundiz.1r sobre su rclaci6n y unidad . E n otro lugar hcmos reseiiado trabajos de algunos 
mesoamcricanistas prominentcs - Scier, Graulich y ~ pra jc - que han usado datos sobre la mitologia 
astral de coras, huicholes y mexicancros, seiialando que estos autorcs, a diferencia de Preuss, tan solo 
retomaron fragmentos del culto nayarita en torno al planeta Venus, sin tomar en cucnta el complcjo 
cultural complcto. Asimismo, al « aplicar » conceptos claborados para Jas culturas prehisp;\nicas, 
dcsaprovecha ron los datos etnograficos y los tergivcrsaron (Neurnth 2002b). Argumcntamos que, si no 
se habla procedido asi, la ctnogra11a del Gran Nayar tcndria mucho mayor relevancia para los estudios 
a rqueoastron6micos mesoamcricanos. El mcollo del problcma radica en la manera como Jas discipli
nas hist6ricas concibcn a las culturas indigenas actuales : no como culturas complet as y auténticas por 
derecho propio, sino como meros vestigios de glorias pasadas, es decir, como restos, fragmentos o 
sobrevivencias ( sun•irals). 

5. La bibliogral1a rcciente sobre cl Gran Nayar se cncuentra rcscriada en Jaurcgui el al. (s.d.). 
6. Dcsde Juego, no sabcmos a ciencia cierta si lascucntas calendaricas mesoamericauas tuvieron un 

uso generalizado cu cl Occidentco no. En e l sitio de Altavista (Cerro Cha pin), a unos 130 km del actua l 
tcrritorio hu ichol, existcn cruces puntcadas que evidcncian el uso del 1011alpoh11a/li de 260 dias (Kelley 
y Abbott 2000), pero no hay evidencia de que estos calculos ca lcndaricos complcjos se hubieran 
practicado mas alla de los sitios directamente vinculados con Teotihuacan. 

7. Por otra parte, cxisten no tables scmejanzas entre la fiesta huicho la de la sicmbra, 11m11a11•i1a 

11eixa, y la fiesta mexica a1a111alc11alir1li, cclcbrada cada ocho mios solarcs para marcar cl comienzo de 
un nuevo ciclo de cinco aiios Venus (ver Graulich 200 1 ; Neurath 2002a, 2003a). 

8. Paul Radin Io defini6 como cl« mito bâsico » del continente (apud Hult krantz 1979, p. 39). 
9. Otra palabra corn para designar a la est relia de la maiiana es x11'11rabe, que también es c l término 

genérico para« est relia» (Preuss 1912, p. 343). Esta misma palabra existe también en el idioma huiehol 
dondc su pronunciaci6n varia ligeramcnte y se transcribc xurmre. Un término huichol mas especifico 
para designar cl lueero (ambos aspectos del planeta Venus) es xmra, « ftor de ca labaza ». 

10. Por cierto, también existe una vcrsi6n con Ires hijos, donde cl mediano muere ahorcado en el 
mcrcado de Santiago Ixcuintla y se transforma en Jas mcrcancias que se venden en este importante 
centro de comercio de la costa de Nayarit (Ncurath y Gutiérrez 2003, p. 330). 
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11. Seglin Valdovinos (2002), la palabra corn s<111taritse significa « mujeriego ». 
12. Entre los mcxicancros, los mito tcs se llaman x11ra 1·e1, término de origen corn que significa 

« estrella (matutina) »(ver nota 9). 
13. Este persona je mitico gcncralrncntc se conoce como Tamatsi Parietsika. 
14. Segt'ln la version documcntada por Lumholtz (1900, p. 12), la estrella de la ma ùana tiene que 

ponerse primero las astas para podcr comcr cl pasto que le ofrecen. 
15. El venado escapa porque se apaga la fogata. Este mito se escenifica durante la fiesta de la 

siembra, 11a111all'ita 11eixa, cuando se apaga cl fucgo en el centro del templo principal, 111ki. Con este 
acto, comienza 1111 nuevo ciclo de cacerias y pcrcgrinaciones. Aproximadamente seis meses mâs tarde, 
el fuego nuevo se enciende durante el viaje de los jicarcros a Wirikuta. 

16. El mito plantea que, anteriormente, el concjo también tenia astas. Por cierto, segûn a lgunas 
versiones, el hermano menor se transforma en un tipo de pcyotc no comestible (Furst 1989). 

17. En la cosmogonia huicho la las c reaciones del Sol y del pcyote pucdcn cntenderse como 
procesos simultancos. En algunas variantes se narra primcro cl origcn del pcyotc, loque podria aludir 
al caracter venusino del cacto psicotrépico ya que, como se sabc, la salida del luccro matutino anticipa 
cl amancccr. 

18. Entre los cargos de jicarero de los centros ccrcmoniales, tukipa, que se a socian explicita mente 
con la cstrclla de la maùana figuran Tamatsi Parietsika, Xurawe Temai, «el jovcn-cstrclla » y cl 
Tsauxixika. 

19. A parte de los jicareros transformados en scrpiente, entre los danza ntes que dirigen las coreo
grafias de hikufi neixa de Keuruwitia se encuentra una pareja llaniada Haipiriwcmc, que son la s 
primeras lluvias que vienen desde el oriente (Ncurath 2002a, p. 254). Lia ma la atencién, que a 1:x:sar de 
sus supucstas « obscsioncs astronémicas », Preuss no interpre tara la fiesta flikuli neixa en cl scntido 
de la llegada de Venus a la tierra. Relacioné, sin emba rgo, la pcrcgrinacién a Wirikuta con las 
migraciones miticas de los toltccas y mcxicas. 

20. Scg(m Taube (2003, 2004), la serpiente emplumad a de los antiguos teotihuacanos rcprcscntaba 
a la lluvia que nace en un « cerro floreado » ubicado Cil cl Oriente. Esta concepcién coincide 
plcnamcntc con las crccncias y practicas de los huicho les, quienes realizan una peregrinacién a un 
« desierto floreado »en el Oriente (Wirikuta) donde subcn al Cerro del Amancccr, que es el lugar de 
nacimiento del Sol, para soiiar ahi a la scrpicntc de las nubes y de las primeras lluvias, misma que t raen 
consigo de rcgrcso a sus comunidades en la sierra. 

21. En el 111kipa de Las Latas (Keuruwitia) el adoratorio de Eaka Tciwari esta orientado hacia la 
salida del Sol en el solsticio de vcrano, punto que se asocia, porotra parte, con el kieri de Teiwari Yuawi, 
en el Cerro Bcrnalejo (Neurath 2000b ; 2001b; 2002a, pp. 216-218). 

22. Como se muestra en la traduccién de un canto mortuorio huichol (Preuss 1926, p. 3), el 
conccpto haiku también se rcficrc al « aliento » de los seres vivos, Io que apoya la interpretacién que 
Ta ube (2001) hace de Ehecatl-Quetzalcoatl como dios del alicnto. 

23. La serpiente del ma r pucdc compararsc con la Palôlôkwang de los hopi o la Kolowisi de los 
zuni, scrcs tcnüdos, de caractcr ambivalente, que causa n terremotos e inundaciones (Malot ki 2002). 
Entre los huicholes, esta serpiente del mar se asocia con cl toro cuyo sacrificio cquivale simbélica y 
cstructuralmcntc al mcncionado rito corn de flechar a la vibora causante del diluvio (Neurath 2002a, 
2003b ; Jauregui y Jauregui s.d.). 

24. Segùn el anàlisis del grnn templo tuki de San Andrés Cohamiata (Tateikie) presentado por 
Schacfcr, Nia'ariwamc se asocia con el poste sur del edificio que es iluminado por el Sol durante el 
solsticio de verano, Kiewimuka està representada por cl poste nortc que rccibc la luz solar durantc 
cl solsticio de invierno (Schacfcr 2002, p. 226). Como seiialamos en otro lugar (Neurath 200 1 b), e l 
punto solsticial de \'crano se asocia con el santuario del kieri Teiwari Yuawi (el Cerro Bemalcjo) y con 
la muerte del Sol en las fauces de la serpientc del mar. Por contraste, cl solsticio de invicrno se asocia 
coll cl pcyotc y cl nacinüento del Sol en el Cerro del Amanecer. 

25. Sin embargo, en un cuadro de Tutukila Carrillo, Tuamuxawi aparccc como el hermano mcnor 
de la cst rella de la maùa na , Xurawc Tcmai (Ncgrin 1975, p. 46). 
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26. Por fa lta de cspacio, aqui ya no podemos profundizar sobre este tenrn. Como seiiala Prcuss 
(1905), el viaje que rcaliza el sobreviviente en una canoa cquivale a l viaje noctu mo del Sol por cl 
inframundo, al mismo tiempo que alude a l viaje de los muertos. En el G ran Naya r cl diluvio se asocia, 
ademâs, con la temporada de las lluvias. Scgùn el mito huichol, la gran inundaci6n comienza cuando 
Watakame, cl cultivador por excelencia, prepara el coamil. A difcrencia de las lcycndas que correspon
den a la temporada de la sequia, el mito del diluvio enfa tiza cl cjc solsticia l (muchas vcrsiones narran un 
viaje norte-sur), asi como el o rigen de la humanidad y del maiz (Neurath 2002a ; Neurath y G utiérrez 
2003). En muchas tradiciones amcrindias la mascota que acompaiia al héroe astral durantc sus 
a1·enturas jucga 1111 papel muy importante (Preuss 1905 ; Drotherston s.d .). En la version del Gran 
Nayar, la pcrra negra se convierte en la csposa del ùnico sobreviviente del diluvio, es decir, en la madre 
de toda la humanidad, lo que implica una identificaci6n entre el la y las muchachas maiz de los mit os de 
la boda del maiz. 

27. Se trata de episodios que se prestan a comparaciones con los mitos del Gran Nayar que 
discutimos en el apartado sobre Venus, el venado y cl pcyotc (ver también Ncurath 2002b, pp. 162-164 ). 
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