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INTRODUCCION 

La presente investigacién histérico-literaria surgié como un acto contestatario al 

tratamiento hieratico que en diversos coloquios y conferencias, durante los actos 

conmemorativos de! Quinto Centenario del Descubrimiento de América, se le dio a la 

figura del conquistador de México. Algunas publicaciones subsecuentes a los festejos 

hicieron énfasis Gnicamente en la figura del valeroso conquistador espafiol, quien 

supuestamente con sdlo un pufiado de hombres fue capaz de lograr una de las mayores 

hazaiias det mundo occidental: la conquista de México. En la figura de Hernan Cortés se 

recreé al intrépido hombre europeo que se atrevié a cruzar el Gran Océano para traer al 

Nuevo Mundo “la Gnica religién verdadera” y convertirse en el origen de una nueva raza. 

Los grandes silencios-en tomo a su contraparte indigena, y al importante desempeiio de su 

intérprete y amante, me dieron la pauta para embarcarme en la biisqueda de datos que 

pudieran acercarme a entender un poco mas a la figura femenina mds importante y 

desconcertante de 1a historia de la conquista de México: Dofia Marina, la Malinche. 

En los albores del siglo XIX empezaron a recrearse en la figura de la concubina de 

Heman Cortés todas las culpas que el naciente nacionalismo mexicano le pudo atribuir 

para, por medio del odio hacia ella, aglutinar a la gran masa dispersa de razas y culturas y 

encaminarias asi a la creacién de la naciente nacién mexicana. La sociedad androcéntrica 

decimonénica se encargé de crear en tomo a este personaje histérico femenino al gran 

icono de la traicién en México. Por otra parte, al anteponer su imagen a la de los grandes 

héroes masculinos indigenas: Xicoténcatl y Cuauhtémoc, y a su antitesis femenina: la 

Virgen de Guadalupe, se creé en torno a ella el estereotipo femenino de la entrega y el 

ejemplo a no seguir por la mujer mexicana. , 

La Malinche histérica, amante, intérprete y consejera del conquistador, se convirtié, a 

partir de la segunda mitad del siglo XIX, en una figura histéricorliteraria a la que 

continuamente recurrieron los autores mexicanos para recordarnos la ensefianza de la



  

mujer que por amor a un hombre fue capaz de traicionar a su patria para después, como 

Gnica retribucién, ser abandonada por el aventurero. En la figura de la Malinche se 

personificé la historia de fa mujer enamorada, usada y traicionada. Los dramas en que se 

describia la azarosa vida de esta princesa indigena hicieron énfasis también en 1a 

semejanza de su historia con las de otras conocidas figuras miticas de circulacién universal: 

Medea y Ariadna. Por otra parte, el muralismo mexicano de principios de siglo la recrearia 

a semejanza de la mitica Eva; por ser ella el supuesto origen del mestizaje. 

La presente investigacién sobre la mujer mas odiada de la conquista trata también de ser 

un trabajo comparativo, pues me he interesado en buscar Ia incidencia de la figura de dofia 

Marina en fa literatura alemana del presente siglo, para anteponerla a la imagen negativa 

que los mexicanos tenemos ain de ella. Esta investigacién histérico-literaria entre las 

visiones mexicanas y alemanas sobre un mismo tema, viene a ser continuacién de otros 

trabajos que han tratado de profundizar en el analisis sobre dos culturas que aparentemente 

son tan disimbolas. Algunas publicaciones como México en ef siglo XIX visto por los 

alemanes (1982) de Brigida von Mentz de Boege, o El arriero en el Danubio. Recepcién de 

Rulfo en el dmbito de la lengua alemana (1994) de Alberto Vital y Literatura y etnologia: 

los indios de Chiapas como tema en la narrativa alemana y mexicana (1996) de Dieter 

Rall, no sélo han indagado en las relaciones tematicas, literarias ¢ interculturales entre 

ambas naciones, sino que también han posibilitado otras investigaciones sobre estos dos 

mundos aparentemente tan iejanos. El presente es uno de ellos. 

Por lo que respecta a esta investigacién, se intentard indagar, revisando las traducciones 

alemanas de fas crénicas de la conquista de México y algunos textos decimondnicos 

alemanes, en las posibles formas por las que este mito de origen mexicano pudo acceder a 

Ja literatura y cultura alemana. Una parte de este trabajo incluye, necesariamente, la 

investigacion en tomo al tipo de imagen que se ha venido desarrollando en Alemania desde 

el siglo XIX sobre la historia, cultura y literatura mexicanas. De ahi que sea necesasio un 

capitulo especial dedicado a los primeros textos que hicieron referencia directa a la imagen 

de México en Europa. , 

Teniendo en cuenta que a Io largo de este siglo la comunicacién entre Jas letras alemanas 

y las mexicanas se ha incrementando notablemente, me he propuesto indagar en la posible 

 



  

existencia del icono negativo de la Malinche en la literatura alemana del siglo XX. Para dar 

respuesta a una gran duda inicial ;Se conoce en Alemania la historia de la intérprete del 

conquistador y, si es asi, cémo, con qué visién y a partic de qué perspectiva la han 

desarrollado los literatos alemanes en este siglo? 

Desde el punto de vista de la metodologia, me interesa profundizar en un nuevo campo de 

la literatura comparada: fa imagologia, que a decir de Daniel Henri Pageaux en Compendio 

de literatura comparada (1994), es et estudio de.las imagenes del extranjero en una obra 0 

en una literatura determinada. Este nuevo campo comparativo es, en un sentido mas claro, 

el estudio de cierta imagen literaria en su cultura origen y su contextualizacién en una 

cultura y literatura ajena. La imagologia analiza, a grandes rasgos, ta representacién en una 

cultura de! Otro. 

El mito de la Malinche, muy propio de la cultura nacionalista decimonénica mexicana, 

junto con las grandes dudas creadas en tomno a la historia de esta mujer, hacia suponer le 

escasa posibilidad de que fos escritores alemanes se hubieran interesado en su persona. Sin 

embargo, con esta investigacién se ha podido comprobar que ef primer texto del siglo XX, 

con una referencia directa, ya desde el propio titulo, a la indigena intérprete y a su labor 

durante la conquista, aparecié en Alemania en 1911 y no en el pais de origen de esta 

historia. Las descripciones literarias de la figura histérica de la Malinche han sido 

recreadas en {a literatura alemana del presente siglo en por lo menos ocho textos. La 

imagen del México ignoto y exdtico fue fecreada en fa mayoria de los textos en los que la 

figura de la Malinche ha sido contextualizada por la literatura alemana. La bisqueda de ta 

Malinche en Alemania permitié reconocer cuando hicieron su aparicién en la cultura 

alemana ciertos estereotipos, como el exotismo y el énfasis en la lejania geografica y 

cultural, que se desarrollaron a la par de las descripciones alemanas sobre Ia mayoria de los 

temas mexicanos. 

En esta investigacién histdrico-literaria se trata de resumir lo escrito por los literatos 

alemanes en torne a la mujer més odiada de la historia nacional. Asi como las posibles 

influencias que estos escritores pudieron tener, directa o indirectamente, de las cronicas 

espaitolas de la conquista y de los autores mexicanos que a lo largo del siglo XX han 

recreado la historia de dofia Marina. Para tener un punto de partide en cuanto a las 
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imagenes positivas y negativas a comparar entre ambas culturas fue necesario crear un 

capitulo especial para analizar la incidencia de esta mujer en fa literatura mexicana del 

siglo XX. Por ser esta una investigacién histérica, se indagara también en los hechos 

historicos y politicos que influyeron de manera decisiva pata personificar en la Malinche 

todas las culpas habidas y por haber en una nacién regida en su totalidad por el discurso de! 

poder patriarcal. 

El analisis que realizo de los textos alemanes parte del supuesto de que es a partir de los 

titulos como se puede orientar la recepcién primigenia de los lectores. Quiero dejar en 

claro que este trabajo no se enfoca hacia el andlisis propio de la recepcién que los lectores 

alemanes han Ilevado a cabo de los textos, sino mas bien se indaga la actitud propia con la 

que los autores alemanes han reinterpretado la historia de la amante del conquistador. Para 

el analisis de los textos alemanes propongo realizar una division entre los que ya desde el 

mismo titulo hacen alusidn directa a la imagen de la Malinche. Otros en los que en primera 

instancia no se le menciona pero que con el devenir de los hechos adopta el papel 

preponderante al asumir su rol de intermediaria entre dos culturas antagénicas y, 

finalmente, en los que la figura de la Malinche es contextualizada en formas muy poco 

usuales; como el que en los ultimos afios se ha venido realizado en los colegios alemanes 

donde por medio de conceptos pedagégicos se describe su historia. De igual manera, se 

citard la inica obra sobre la Malinche realizada conjuntamente por un intelectual de lengua 

alemana y otro nacional. 

Para poder realizar un seguimiento mucho mas sencillo y util de la historia de la amante 

de Cortés y de su tratamiento literario en México y Alemania, la presente investigacién 

parte de un andlisis cronolégico dividido en tres supuestos momentos: 

Primero: El que se ocupa del andlisis histérico de la conquista y de la conversién de la 

figura histérica de la Malinche en un mito y personaje literario. 

Segundo: En el que se describen las primeras imagenes literarias de la cultura mexicana 

en Alemania y la posibilidad de que estos estereotipos hayan influido en el tratamiento 

futuro de la Malinche en e! mundo cultural aleman. 

Tercero: Con el que se concluye la investigacién analizando los titulos y las imAgenes de 

la Malinche en los textos alemanas del siglo XX. Asi como las posibles influencias 
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literarias e historicas que determinaron la futura recepcidn de la imagen de la Malinche en 

Alemania. 

Con esta investigacién comparativa, y teniendo en cuertta que en la comparacion de dos 

culturas diferentes y distantes se reconoce la idiosincrasia de fo propio, se intenta reconocer 

en el pasado nacional el origen de un mito de traicién y culpa. Esta investigacién, acerca 

del didiogo intercultural entre dos naciones y culturas aparentemente tan lejanas, cumple 

con su finalidad principal al asegurar que el mito ¢ icono negativo de la Malinche, gracias a 

la labor de muchos afios de destacados investigadores y escritores, ha funcionado también 

como otro punto de encuentro entre las afiejas tradiciones culturales de ambas naciones. 

Poco antes de dar por concluida esta larga investigacién pude acceder al trabajo de 

Carmen Wurm, Dofia Marina, La Malinche. Eine historische Figur und ihre literarische 

Rezeption (1996). En este trabajo Wurm indaga en ta recreacién literaria ¢ historica de la 

imagen de la Malinche en México a partir del siglo XIX, a la vez que analiza la historia de 

la indigena Matinali Tenepal, su encuentro con los conquistadores y su tragico final al ser 

considerada por la cultura indigena y mestiza como la primera gran traidora de México. 

Esta investigacion, por el contrario, se enfoca en la visién y recepcién del Otro sobre la 

figura femenina mds importante de la conquista. La investigacién de Wurm, asi como la 

que ahora pongo a su consideracién, enfatizan en la atemporalidad y continuidad de este 

mito de origen, asi como en el interés actual y futuro de ambas culturas por entender ei 

desempefio y la mitificacién de una de las mujeres mas importantes de la historia antigua 

de México. 

 



  
1. DE LA CONQUISTA A LA COLONIA 

1.1. Acercamiento a los hechos que precedieron la conquista de México 

El desarrollo de la presente investigacién se tiene que remontar, por cuestiones légicas de 

la misma, a los hechos que propiciaron la celebridad de la historia de la Malinche. Desde 

su advenimiento casual a las filas de las fuerzas hispanas, hasta llegar a convertirse en un 

personaje imprescindible durante los avatares y devenires que desencadenaron la conquista 

de México. Su desempefio como intérprete ¢ intermediaria cultural, aunado a su repentino 

y hasta la fecha incomprendido rechazo del conquistador al que sirvid, hacen obligado un 

repaso de los hechos histéricos que, para bien o para mal, han logrado que la imagen de 

esta mujer perdure hasta hoy en la conciencia colectiva de la sociedad mexicana en su 

conjunto. 

La historia de la Malinche, que es también Ia historia de la conquista de México, se inicia 

a la par de la llegada de la tercera expedicién espafiola a costas mexicanas en 1519. Al 

mando de esta nueva incursidn colonizadora venia Herndn Cortés; quien, af igual que 

Fernandez de Cérdoba en 1517 y Juan de Grijalva en 1518, habia sido encomendado por el 

gobernador de Cuba, Diego de Velazquez, a explorar las tierras de la recién descubierta 

costa de Yucatan. La expedicién que encabezaba Cortés era la mds numerosa de las que 

habian partido de Cuba al desconocido sureste mexicano. A decir de los cronistas “eran 11 

> naves con mds o menos 500 soldados, m4s 100 marineros, 16 caballos y yeguas, 14 

cafiones, 32 ballestas y 13 escopetas. Las Casas dijo que en ta armada iban 200 6 300 

indios e indias y ciertos negros que tenian como esclavos”. (Ruiz V. 1995:35) A pesar de 

que Diego de Veldzquez fue quien encomend6 a Cortés partir hacia México, éste nunca 

estuvo realmente cierto de su eleccién, pues el extremefio le parecié siempre una persona 

poco confiable, con un marcado interés por la aventura y decidido a traicionar a cualquiera 

que confiara en él con tal de ver realizados sus propios suefios de grandeza. Tan



arrepentido y descontento estaba Velazquez con su eleccién que en 1520 mandé a otro 

ejército, capitaneado por Panfilo de Narvaez, para detener a Cortés y para terminar de una 

buena vez con los suefios de conquista y riqueza de su enviado. Hernén Cortés no sélo 

derroté a Narvaez, sino que también tom6 el mando del ejército velazquista del que obtuvo 

un gran apoyo en las batallas decisivas por la conquista det Imperio Mexica. En torno a las 

diferentes y continuas fricciones existentes entre Cortés y Velazquez antes, durante y 

después de la conquista, podria escribirse todo un capitulo complementario a lo 

sucintamente sefialado aqui. Sin embargo, considerando que los intereses de esta 

investigacién son otros, intentaré hacer un rapido repaso de lo acontecido entre el 

extremeiio y el “adelantado” espafiol de Cuba. En cuanto la armada de Cortés tocé tierra el 

21 de abril de 1519 en las playas de Veracruz, la “Cruz Verdadera”, el capitan espafiol se 

hizo elegir gobernador de las nuevas tierras, contraviniendo con ello las érdenes de 

Velazquez de sélo explorar y “rescatar” la mayor cantidad posible de oro “ese rubio metal 

tras el que tanto se afanan” como decian las crénicas de la época, “ese rubio metal que 

tanto los desvela”. 

La desobediencia de Hernan Cortés provocé entre su ejército la formacién de dos grupos: 

los que compartian los intereses y la codicia de Cortés y que estaban por conquistar y 

poblar las nuevas regiones, y los velazquistas que por temor a una miuerte casi segura, 

opinaban que se habian entistado en la armada sdlo para “rescatar”. Para evitar tentaciones 

entre estos Ultimos, Cortés mandé desmantelar las naves de la armada ancladas en 

Veracruz. A decir de él, la flota no hubiera sido necesaria en caso de victoria sobre los 

aztecas; por otra parte, en caso de derrota los espafioles no las hubieran podido emplear. La 

negativa de los velazquistas para apoyar a Cortés se fundamentaba en que juridicamente el 

capitan espafiol no tenia ningan derecho para colonizar y mucho menos para realizar 

conquista alguna en el Nuevo Mundo. Como es conocido, durante el proceso histérico del 

descubrimiento y de la conquista de América, la corona espafiola nunca pudo financiar por 

si misma los gastos de las expediciones militares, por lo cual establecié una serie de 

convenios con los aventureros y capitalistas particulares: las capitulaciones, por medio de 

las cuales se les permitia financier y Ilevar a cabo sus propias intervenciones. La corona se 

reservaba para ella el dominio de las tierras descubiertas y un quinto de los beneficios 
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materiales obtenidos de ellas. A cambio de esto, daba al capitan que realizaba la conquista 

una serie de beneficios y derechos sobre las nuevas tierras y quienes las habitaban. El caso 

era que quien habia recibido fos derechos para realizar tas “entradas” en territorio 

mexicano no era Cortés sino Diego de Velazquez. Tratando de {egitimar su accién en 

contra de Velazquez, Hernan Cortés se comunicé directamente con los reyes espafioles por 

medio de sus Cartas de relacién, por el mismo medio solicitaba también a los soberanos 

espafloles un permiso especial para poder actuar libremente en tierras mexicanas. Los reyes 

catdlicos no le contestarian sino hasta 1522, después de terminada la conquista y de que 

Cortés les habia pedido su atencién en su Tercera carta de relacién. Los soberanos 

accedieron finalmente a otorgarle al extremeiio las instrucciones y las leyes para organizat 

una administracién colonial en Jas tierras del recién conquistado Imperio Mexica. Las 

diferencias entre Cortés y el gobernador de Cuba no se solucionaron ni siquiera con el 

juicio de residencia que se le practicé a Cortés ya bien entrado el siglo XVI, pues el 

conquistador de México murié en pleno juicio sin conocer la sentencia absolutoria que lo 

liberaba de todas las acusaciones de Velazquez. 

Las continuas traiciones entre los diferentes grupos espafioles en el Nuevo Mundo 

evidenciaron la falta de un bloque conquistador monolitico, debido, en gran medida, a los 

intereses propios de cada capitan y cada soldado. En fo nico que se asemejaban era en su 

inagotable codicia por cualquier meta! que brillara ante sus ojos. Bien se podria decir que 

la conquista la levaron a cabo analfabetas, pequefios agricultores arruinados y 

delincuentes, que influidos por los grandes descubrimientos geografices realizados durante 

el Renacimiento, anhelaban obtener en el Nuevo Mundo una riqueza rapida, como caida 

det cielo, que les proporcionara a la vez titulos, renombre y llegar a ser idealizados en sus 

pueblos al estilo de los antiguos héroes de la Edad Media. Herndn Cortés fue traicionado, 

de igual forma que alguna vez lo fue el gobernador Veldzquez, por su enviado a las 

Hibueras (la actual regién de Honduras). La necesidad de “pacificar” al atrevido de Olid 

obligé a Cortés a aventurarse en 1524 en su malograda expedicién a Centroamérica, en la 

cual se ejecuté al ultimo emperador azteca y la Malinche hizo su ultima aparicién publica 

junto al conquistador espaiiol.



Controlados los primeros brotes de disgusto entre los castellanos, Hernan Cortés y su 

raquitico ejército se pusieron en marcha hacia el altiplano mexicano, Los pueblos que en el 

camino se negaron pacificamente a participar con el ejército invasor en su avance a 

Tenochtitlan padecieron en carne propia, como la poblacién de Cholula, el encono, la 

voracidad y brutalidad espafiola. Ya para entonces Cortés se habia percatado de que el 

Imperio que aparecia ante sus ojos era un enorme mosaico de pequefios estados enemigos, 

que cada vez que podian hostilizaban a los aztecas, por lo que al Imperio Mexica le costaba 

un gran esfuerzo tenerlos sujetos. Muchos de los pueblos por los que el conquistador pasé 

no se sentian especialmente impresionados por sus ‘objetivos de conquista, porque esos 

indios ya habian sido conquistados y colonizados por los aztecas. 

Ei México de aquel entonces no era un estado homogéneo, sino un 
conglomerado de poblaciones sometidas por los aztecas, quienes ocupaban la 
cumbre de la piramide. De modo que, lejos de encarnar el mal absoluto, Cortés a 
menudo les parecia un mal menor, un tiberador, guardadas las proporciones, que 
les permitiria romper el yugo de una tirania especialmente odiosa, por muy 
cercana. (Todorov 1987-64) 

La batalla mas cruenta y sangrienta que el ejército hispano tuvo que librar en su avance a 

Tenochtitlan fue en contra de los tlaxcaltecas capitaneados por Xicoténcatl el Joven (este 

héroe indigena fue uno de los primeros personajes que la literatura mexicana del siglo XIX 

se apropié para hacer mencién al gran pasado mesoamericano) Los tlaxcaltecas derrotados 

se convirticron tiempo después en los mejores aliados de los conquistadores durante el sitio 

a la capital azteca. El Cortés diplomatico supo aprovechar muy bien los odios existentes 

entre fos mayas, los mexicanos, los zapotecas, los tlaxcaltecas y los otomies que vivian 

desde hacia siglos haciéndose la guerra mutuamente, para organizar un ejército 

multiindigena y, por primera vez en el Nuevo Mundo, multinacional en el que para 

evidenciar la gran ruptura dentro del Imperio, participaron también Tacuba y Tezcoco, dos 

de los pueblos que formaban al parecer una compacta y ejemplar alianza con los mexicas. 

Este ejército ayudé en todo al capitan espaitol y lo acompaiié hasta las mismas puertas de 

la Gran Tenochtitlan. Esta por demés seiialar que sin la ayuda de este enorme ejército, los 

Conquistadores no hubieran sido capaces de vencer en tan poco tiempo a los bravos 

guerreros mexicas. 
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Mientras que el conquistador y su ejército, siempre en aumento, se dirigen a paso firme 

hacia el centro del Imperio Mexica, el Tlatoani Moctezuma Xocoyotzin se hunde cada vez 

mas en sus elucubraciones en toro al origen desconocido de Jos invasores extranjeros. El 

emperador azteca, acostumbrado a ser obedecido en el acto, no alcanzaba a entender por 

qué el extranjero se negaba a regresar por donde Ilegé cuando el propio emperador se lo 

habia ordenado. Moctezuma intenté todo lo que estaba en sus manos para evitar 

encontrarse personalmente con el invasor castellano. En una ocasién mand cautivos para 

agasajar a los dioses con su sangre, otra vez mandé hechiceros para causarles algin 

maleficio a los extranjeros ¢ impedir que se acercaran a su Imperio. Para su desgracia, nada 

de esto sirvié. La mayor parte de sus comunicados a los espafioles impresionaron por su 

ineficacia. Pobre emperador que para convencer a Cortés y sus hombres de que desistieran 

de su empeiio les enviaba oro, lo que légicamente producia en el extremefio y su ejército el 

efecto contrario al imaginado por el emperador azteca. Pata Cortés no habia nada que lo 

decidiera mas a continuar su camino hacia Tenochtitlan que el brillo de ese metal. Todos 

los regalos que Moctezuma le envié a los espafioles tuvieron el efecto contrario al que él 

habia anticipado. De igual manera, su actitud pasiva en torno a la defensa del Imperio y su 

gran temor ante los extranjeros fueron en detrimento de su autoridad omnipotente. 

La debilidad del noveno emperador azteca cuyo nombre, contrariamente a su actitud, 

significa “Sefior encolerizado”, hizo posible que el conquistador y su ejército no hubieran 

enfrentado un encono mucho més férreo durante su largo trayecto hacia el centro del 

Imperio. El comportamiento ambiguo y vacilante de Moctezuma, junto al enorme apoyo de 

los pueblos enemigos de los aztecas a Cortés y la superioridad militar de los espafioles, 

fueron los elementos principales que posibilitaron la conquista de México. El cardcter 

titubeante de Moctezuma y sus innumerables dudas y temores religiosos eran el reflejo de 

la intensa lucha interna que se libraba en el alma del emperador, una lucha de la que, como 

él mismo ya lo presentia, no saldria victorioso. 

Muy poco se sabe del sufrimiento del Tlatoani azteca ya que faltan los 
documentos que nos hubieran permitide penetrar en el universo mental de este 
extrafio emperador que frente a los enemigos se niega a emplear su inmenso 
poder, como si no estuviera seguro de querer vencer. (Todorov 1987:62) 

 



  

El error principal del emperador en su actitud hacia el conquistador fue, a decir del propio 

Todorov, el pedir consejo a sus dioses sobre cémo comportarse en asuntos que eran 

puramente humanos. Desde la llegada de los extranjeros Moctezuma privilegié ante el 

conquistador un discurso mistico, en el que el emperador azteca se aferraba ciegamente en 

ver en la figura de Cortés al mesianico Quetzalcoatl, y no a un hombre de carne y hueso 

que venia a enfrentarse con él por el control de su reino y por la imposicién de un mundo 

sobre el otro. De nueva cuenta la osadia y el tipo de discurso del conquistador lo aventajaba 

ante sus oponentes. 

Rey o sacerdote divinizado, se dice que Ce Acatl Topiltzin Quetzalcéat! era un hombre 

blanco, rubio y barbado. Nacié y crecié con sus abuelos en la montafia del Tepozteco y 

luego goberné Tollan, la antigua ciudad capital de los Toltecas. Durante su reinado la 

cultura y las artes en general florecieron magnificamente. Quizé la imagen mas conocida 

de Quetzalcéatl sea la que lo representa como Serpiente Emplumada. 

En la tradicién mesoamericana, la serpiente est4 asociada con los poderes 
reproductores de la tierra y Ja fertilidad. La serpiente es la imagen misma de la 
tesurreccién porque cada afio cambia de piel y se regenera. E! pdjaro, a su vez, 
es una imagen recurrentemente asociada con el cielo y las fuerzas creadoras. De 
esta manera, se reunié en una sola entidad los atributos de la serpiente y del 
pajaro, que metaféricamente se referian a tos poderes germinativos de la tierra y 
a los creativos del cielo. (Florescano 1993:155) 

A decir de la leyenda; Quetzalcéatl, el sacerdote, era un hombre bondadoso que traté de 

erradicar de entre su pueblo los sacrificios humanos. Su vida transcurrié entre oraciones, 

ayunos, penitencias, silencio, retire y castidad. 

Los dioses sanguinarios se enojaron por esta actitud y capitaneados por 
Tezcatlipoca, la deidad de Ia noche, le hicieron beber el liquide que nace en las 
entrafias del maguey. Quetzalcdatl se embriag6, perdié el control e hizo mujer a 
su propia hermana. Terriblemente avergonzado y arrepentido salié de Tula y en 
Jas costas del Golfo se arrojé a una hoguera, de las cenizas de su corazén salié 
su espiritu en forma de estrella y subio a los cielos para convertirse en Venus, la 
estrella vespertina. (Mancilla 1991:21) 

Antes de morir, Quetzalcéatl profetizé que el dia Ce Acatl vendrian por el Oriente hombres 

rubios y barbados, y que él regresaria junto con ellos para recuperar el reino que tan 

arteramente le habian arrebatado. EI Tlatoani Moctezuma II creyé siempre que el 

conquistador Hernén Cortés era la personificacion del expulsado Quetzalcéatl y que, como 
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habia profetizado, habia retomado pasa despojar al emperador de un poder y un reing que 

no le eran del todo legitimos. El arribista Cortés resulté ser, para la cosmovision propia de 

Moctezuma, una deidad ante la cual cualquier poder humano resultaba insuficiente. De 

hecho, el propio Tlatoani asumié con estoicismo que tanto la Hegada de los conquistadores, 

como su futura e inapelable victoria, ya habian sido anunciadas anteriormente por diversos 

“presagios funestos” (el paso de un cometa, la caida de un rayo, un gran incendio, el 

nacimiento de nifios con malformaciones genéticas etc.),' por lo que cualquier esfuerzo en 

contra de los invasores, por muy grande que éste fuera, resultaria initil. Esta creencia fue 

otra de las razones por las que la resistencia hacia los extranjeros fue en un principio tan 

poco decisiva. 

Hemén Cortés y su multicultural ejército entraron a la capital mexica el dia 8 de 

noviembre de 1519. A la par de la Wegada de los conquistadores se inicié Ia debacle real 

del Imperio Mexica. Moctezuma se encontré con el conquistador espafiol en un lugar de la 

actual calle de Pino Suarez. La crénica castellana sefiala que el emperador “tomé a Cortés 

de las manos: ‘Malinche -le dijo- en vuestra casa est4is vos y vuestros hermanos. 

Descansad” ”. (Ruiz de Velasco 1995: 93) El Emperador azteca nunca imaginé que el 

conquistador espaiiol iba a tomar tan en serio sus palabras, y mucho menos que en poco 

tiempo Io sefialado por el Tlatoani se convertiria en toda una realidad. Seis dias después de 

fa Hegada del conquistador a la Gran Tenochtitlan, el 14 de noviembre de 1519, Cortés, 

aconsejado por dofia Marina y Juan Velazquez Ponce de Leén, tomé la decisién mas 

importante de toda su aventura en el Nuevo Mundo: tomar como rehén al emperador 

mexica. El temor bien fundamentado de Cortés, de ser atacado por el ejército indigena 

durante su estancia en la capital azteca fue, sin duda, uno de los elementos claves que lo 

“ obligaron a llevar a cabo tan atrevido plan. A! conquistador castellano le quedaba claro 

que su presencia y su supuesto origen divino no eran aceptados por toda la clase gobernante 

indigena. Cuitlahuac, el hermano de Moctezuma, fue el mayor opositor entre la clase 

gobemante azteca a la incémoda presencia del ejército hispano y de sus aliados indigenas 

dentro de 1a Gran Tenochtitlan. El Gnico que secundé sus sospechas y odios en contra de 

” En La visidn de los vencidos (1959), Miguel Ledn Portilla rescata, entre otros importantes elementos, ta 
informacion del Cédice Florentino vespecto a ja presencia de estos fenbmenos naturales y accidentales que 

feron interpretados por los indigenss como “presagios finestos”. 
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los ejércitos invasores fue Cuauhtémoc, el sobrino del emperador mexica, pero no asi el 

resto de los capitanes y caciques que le seguian siendo ficles a Moctezuma. 

A partir de fa captura del Emperador el Estado mexica quedé acéfalo y la confrontacién 

franca entre ambos ejércitos sélo esperaba un detonante cualquiera para iniciarse. El inicio 

de Iss hostilidades lo provocé un subalterno de Cortés y no el extremefio mismo. Con 

motivo de la celebracién guerrero-religiosa “Toxcatl” en la que los aztecas festejaban el fin 

de la primavera y el comienzo del ciclo de las.luvias, éstos pidieron permiso a los 

espafioles, por conducto de Moctezuma, para celebrar una ceremonia en honor de sus 

dioses Huitzilopochtli y Tezcatlipoca, que consistia en una danza guerrera en la que 

bailaban especialmente capitanes y caciques vestidos y emplumados como lo requerian sus 

costumbres. A pesar de que era peligroso para los espafioles que la oligarquia azteca se 

reuniera en las cercanias de los aposentos que ocupaban los espafioles y sus aliados, y 

donde ademis estaba preso Moctezuma, el permiso les fue concedido. Pedro de Alvarado, 

conocido por los indigenas como Tonatiuh (el dios sol) debido a la blancura de su piel y a 

su cabello pelirrojo, sorprendié arteramente a los indigenas mientras bailaban para 

despojarlos de sus joyas y de sus ricos vestidos ceremoniales y con cualquier pretexto 

desencadend lo que hasta ahora se conoce como la Matanza del Templo Mayor. En 

desagravio del Cortés diplomatico cabe decir que, junto con dofia Marina, se encontraba 

por esos dias (julio de 1520) en Veracruz combatiendo a Panfilo de Narvéez. No cabe duda 

que ia inteligencia del conquistador y la diplomacia de su intérprete hubieran evitado que 

tal atrocidad se hubiera Hevado a cabo. Hernan Cortés es enterado en Veracruz de lo que el 

Tonatiuh espafiol ha provocado en su ausencia y junto con el ejército de Narvaez regresé a 

Tenochtitlan. Ya en la capital mexica Cortés, después de reprender a de Alvarado, organiz6é 

. la resistencia militar espafiola. Dos dias estuvieron los conquistadores en sus aposentos 

luchando como podian en contra de un ejército que los superaba por miles. El capitan 

espaiiol, temeroso de su fin, acordé que Moctezuma subiera a la parte superior del templo 

en que se encontraba y que hablara a su pueblo para que cesara la guerra. El emperador, 

entersdo de que los aztecas ya habian elegido a otro gobernante (su hermano Cuitlahuac), 

Se negé en un principio a complacer a los invasores. Cuando al fin accedié, de nada sirvié 

su intervencién. Sus sbditos, molestos por su actitud tan poco valerosa, lo apedrearon; una 
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de estas piedras !o golped en la cabeza ocasionindole tres dias después la muerte. Los 

espafioles, abandonados a su suerte y sin la ayuda que les podria haber ofrecido 

Moctezuma, decidieron abandonar la ciudad, no sin antes Ilenar sus bolsilios con la mayor 

cantidad posible de objetos valiosos. Numerosos espatioles murieron esa noche al no poder 

combatir como era necesario debido al exceso de carga que llevaban consigo, Para 

posibilitar su huida los castellanos se vieron en la necesidad de construir varios puentes 

portatiles que les permitirian, si todo salia bien, cruzar las acequias que separaban a la 

ciudad de la tierra firme. Cortés y sus hombres, espetando que la oscuridad les posibilitara 

escapar de la ciudad sin ser vistos, salieron por la noche de su escondite. Los casteflanos 

fueron descubiertos y atacados sin piedad. Muchos de los soldados del ejército espafiol no 

abandonarian jamés la Gran Tenochtitlan. La historia se refiere a esta primera derrota 

espafiola en tierras mexicanas como Ja batalla de la Noche Triste; debido a las lagrimas de 

impotencia que el conquistador derramé en brazos de dofia Marina alla por los rumbos de 

Popotla. Los sobrevivientes huyeron con Cortés hacia Otumba y de ahi se dirigieron a 

Tlaxcala, en donde reorganizaron el sitio a la Gran Tenochtitlan. De nueva cuenta, la 

invaluable ayuda de fos indigenas enemigos de los aztecas le permitié al ejército 

Conquistador salir con bien de una muerte casi segura. Por otra parte, el tipo de guerra de 

los aztecas, a los que les era de suma importancia Ja captura de prisioneros vivos para ser 

sacrificados y poder continuar con el orden establecido por sus deidades, les permitié a los 

hispanos salvar la vida en el campo de batalla mds de una vez. Los castellanos 

reorganizados salieron de Tlaxcala a Tenochtitlan a fines de- 1520, construyeron 

bergantines, impidieron el paso de agua y alimentos y cercaron militarmente a la capital del 

Imperio Mexica. Por estos mismos dias (noviembre de 1520) murié Cuitléhuac victima de 

viruela, una de las varias epidemias que Jos espaiioles trajeron de Europa. 

Al salir los espafioles derrotados, la ciudad de México-Tenochtitian fue invadida 
por la peste. Un negro de la expedicién de Narviez, enfermo de viruela, habia 
iniciado el contagio.. Asi mientras Cortés se repone en Tlaxcala, los’ de 
Tenochtitlan son diezmados por la peste. (Moreno T. 1987:298) 
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Esta tremenda y eficaz epidemia fue uno de los mejores aliados de los espafioles tanto en la 

vispera como en el sitio a fa capital mexica. La presién invasora a la Gran Tenochtitlan 

durd aproximadamente tres meses. 

La rendicion final del cerco a la capital mexica ocurriéd el 13 de agosto de 1521. 

Cuauhtémoc, el dltimo emperador azteca y gran figura del pasado indigena de México y 

_ futura antitesis de ta traidora Malinche, fue ef encargado de formalizar ante Cortés la 

abdicacién del otrora invencible Imperio Azteca. E] ultimo Tlatoani mexica continué con 

vida hasta 1524, afio en el que Cortés emprendié su desgastante expedicién a las Hibueras 

para castigar al levantado Cristobal de Olid. 

Hernan Cortés murié en Espafia en diciembre de 1547. El conquistador del gran Imperio 

Mexica reposa desde 1946 muy cerca de! lugar en el que se encontré con Moctezuma (en 

una uma de la Iglesia de Jeshs de Nazaret, contigua al Hospital de Jesis que él mismo 

inauguré en 1524). Los restos mortales del conquistador, traidos a México en 1566, han 

tenido durante cuatro siglos nueve entierros. Contrariamente a lo supuesto, Heman Cortés, 

uno de los mas grandes estrategas militares y diplomdticos de Occidente, no ¢s ningon 

héroe por el que las naciones peleen su patria protestad. Por el contrario, en la nacién que 

conquisté, y a quien debe su origen como tal, no se ha levantado un solo monumento que 

conmemore su victoria sobre e! Imperio Mexica y Ja fundacién de una nueva nacion. 
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1.2, El Nuevo Mundo inventado 

En el Nuevo Mundo el ejército conquistador se enfrenté a una cultura que le era 

absolutamente desconocida y a un mundo ignoto y mitico que desde afios antes se venia 

formando en la mente colectiva de los europeos. Las imagenes que los conquistadores 

traian consigo, con respecto a los indigenas y al nuevo continente que hacia su aparicién 

ante ellos, giraban en torno a una enorme duda teolégica y al temor de encontrarse en un 

mundo extraiio y desconocido. Y cuando, finalmente, encontraron ese mundo que desde 

hacia aiios venian anhelando “descalificaron lo que en é1 hallaron ~pues como decia fray 

Luis: “lo que es ajeno a lo nuestro siempre desagrada”. (Sefchovich 1999-17) 

La visién de un mundo ignoto que los europeos tenian del Nuevo Mundo se habia iniciado 

probablemente durante la primera mitad del siglo XVI, “cuando la expansion territorial del 

Imperio espafiol y la exploracién del Continente Americano se desarrollaron y realizaron 

bajo el signo de! mito”. (Pastor 1983:237) Es muy probable que los relatos de caballeria 

del medievo, asi como la mezcla de leyendas de la cultura europea y ardbiga hayan - 

incrementado la imaginacion de los navegantes y conquistadores de esa época que con 

frecuencia identificaton lo desconocido con elementos més fantasticos que reales. No cabe 

duda que los aventureros europeos imaginaron, atin antes de su Hegada al Nuevo 

Continente, lo que ellos anhelaban ver. Con mucha anterioridad habian inventado su propia 

América (inevitable es la recurrencia al famoso texto de O’Gormann, La invencién de 

América, 1958). Entre los numerosos mitos que constituyeron el repertorio fantastico de tos 

conquistadores espafioles y portugueses, hubo varios que tuvieron una importancia 

primordial para la exploracién de la porcién sur del Continente Americano. De entre ellos 

sobresalen: El mito de la Fuente de la Etema Juventud, el mito medieval de la Isla de tas 

Siete Ciudades Encantadas, el de las Amazonas, y quiz4 el mas fantastico de ellos, el que 
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hacia mencién a la rica regién aurifera y diamantifera de El Dorado.” Es indudable que la 

creencia en estos mitos insté a los conquistadores a intemnase a lo largo y ancho de todo el 

Continente, lo que dio como resultado, entre otras cosas, el descubrimiento de las grandes 

zonas selvaticas y las desembocaduras de los grandes rios. Cabe decir que no fueron pocos 

los castellanos que al contemplar la Gran Tenochtitlan imaginaron encontrarse frente a la 

concretizacién de cualquiera de las ciudades miticas descritas por los antiguos navegantes 

hispanos. A decir de los propios conquistadores la capital mexica, por su belleza, 

planeamiento y funcionalidad, estaba a la altura de cualquier urbe europea. 

Por lo que toca a los indigenas americanos, los conquistadores occidentales negaron 

siempre el caracter humano de los hombres de las tierras recién descubiertas. Los 

habitantes de estas tierras fueron situados a priori en el campo de lo infrahumano. A la par 

de la llegada de los europeos al nuevo continente los indigenas fueron considerados como 

seres semejantes a las bestias, impedidos fisiologicamente de raciocinio y ontolégicamente 

de alma. La humanidad del indigena fue regateada por las potencias europeas “atin més alla 

de l2 Bula del Papa Paulo III, emitida en 1537, en la que los indios son declarados como 

“verdaderos hombres”. (Galeano 1983:64) 

A cinco siglos de distancia del Descubrimiento podemos ver alin que los derechos 

indigenas en Latinoamérica, y en especial en México, no han sido del todo respetados. El 

levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberacion Nacional en Chiapas en enero 

de 1994, es la muestra palpable del estado deplorable y la desigualdad en la que la mayoria 

de las etnias indigenas mexicanas han tenido que sobrevivir a lo largo de mas de 500 aiios. 

La visién europea de un México exdético e ignoto, inaugurada por los primeros 

conquistadores, se continué desarrollando a lo largo de los tltimos siglos en el imaginario 

cultural, social y politico del mundo occidental. 

? Enrique de Gandia en su Historia critica de los mitos de la conquista americana (1924), realiza una 
extraordinaria investigacion en tomo a estos y a otros mitos. | 
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1.3. La conquista religiosa 

Concluida la lucha por el dominio de la Gran Tenochtitlan, los indigenas que habian 

sobrevivido al colapso del Imperio Mexica, y que ain no lograban asimilar la conquista 

militar y diplomatica de que fueron objeto, muy pronto se vieron obligados a tener que 

soportar otra: la conquista espiritual. Junto con los soldados castellanos que habian 

desembarcado en Veracruz en 1519 Ilegé también el primer sacerdote catélico, fray 

Bartolomé de Olmedo, quien, de hecho, fue ef encargado de bautizar a la Malinche. 

La batalla que se desarrollé entre la cosmovisién indigena de Moctezuma y la occidental 

de Cortés, bien puede recrear la lucha que se libré entre dos culturas antagénicas que por 

todos los medios posibles intentaban imponer su cosmovisién al Otro. Los castellanos se 

sentian obligados de imponer y extender el catolicismo a lo largo y ancho de todas las 

nuevas tierras descubiertas. La razén bisica que manejaban los espafioles para justificar su 

labor conquistadora era fundamentalmente religiosa. 

Detras del conquistador, llegaron a tierras americanas los misioneros decididos a 
imponer su fe. Estaban convencidos de que a ellos tocaba alumbrar las almas de 
los indios y “sacarlas de las tinieblas de 1a idolatria” en que se hallaban sumidos. 
Franciscanos primero, dominicos y agustinos después, se consideraron “elegidos 

por el Sefior para anunciar el Evangelio en estos paises desconocidos”. 
(Sefchovich 1999:33) 

Diversos métodos de evangelizacién se usaron para expandir entre los indigenas “la tnica 

religién verdadera”. En primera instancia la labor de los misioneros se concentré en la 

educacién de los jévenes indigenas para lanzarlos después a la aventura de reeducar y 

occidentalizar a su propio mundo. En aquel entonces se pensaba que si el indigena podia 

recibir los sacramentos también los podria impartir, por lo que se intenté prepararlos para 

ejercer actividades sacerdotales entre su pueblo. Durante algin tiempo los misioneros 

occidentales Ilegaron a pensar que entre los indigenas americanos se encontraba la pureza 

del cristianismo corrompido en Europa. “América y concretamente el mundo indigena, 
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aparecieron a tos ojos de los primeros misioneros como la materia ideal para realizar la 

utopia sofiada en la vieja Europa”. (Moreno T. 1994:61) Para los indigenas, los misioneros 

Tepresentaban un pequefio grupo que realmente se ocupaba de ellos y que si bien los 

obligaban a seguir ciertos preceptos, eran capaces también de anteponer en su trato con 

ellos un poco de afecto y carifio y ya no tnicamente el accionar de sus armas. El gran 

interés de los misioneros por !as antiguas culturas prehispanicas los animé, incluso, a 

estudiar las principales lenguas indias para tratar de recopilar sus vocabularios y sus 

definiciones precisas. Gracias al enorme esfuerzo misionero se pudo traducir a las lenguas 

indigenas mas importantes una gran cantidad de obras teligiosas occidentales, y se 

tealizaron también estudios sobre las costumbres, ceremonias y practicas religiosas de los 

pueblos mesoamericanos. Uno de los estudios antropolégicos mas importantes de este 

Periodo fue el de fray Bernardino de Sahagun, Historia de las cosas de la Nueva Espafia, 

en el que se recopilaron los datos proporcionados a Sahagin durante diez afios por sus 

informantes indigenas. Este misionero franciscano logré reunir en su estudio la 

informacién mds completa sobre Ia vida y la cosmovisién de los indigenas 

mesoamericanos. Con esta investigacién de la Colonia se intenté reconstruir la vida 

indigena hasta antes de la Iegada de los conquistadores. Desafortunadamente, para los 

misioneros y para los propios aborigenes americanos, la posicién intransigente occidental 

que asumia que los indios no estaban capacitados para dedicarse a estudios superiores, 

sepultdé la idea de que cualquier indigena podia acceder a la investidura sacerdotal, y con 

esto el razonamiento (utdpico ya desde entonces) de la igualdad de oportunidades entre ios 

conquistadores y los conquistados. 

La cultura indigena fue vista por los conquistadores como una obra del demonio. De ahi 

que pensaran que antes que nada estaban luchando en el Nuevo Mundo en contra de miles 

de infieles condenados a vivir en la oscuridad, por lo que la gran misién redentora de los 

europeos en tierras americanas era la de convertir a todos los indigenas al catolicismo, para 

poder salvarlos asi del inframundo en el que habitaban. El] Nuevo Mundo, a decir de los 

Propios conquistadores, no podia ser otra cosa més que el imperio mismo de las fuerzas 

oscuras. A tales aseveraciones habian Ilegado los hispanos al no poder entender los 

significados ocultos de los ritos y ceremonias de las culturas mesoamericanas. El Propésito 
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religioso de convertir a los paganos fue la justificacién espafiola légica para permitirse 

todos sus abusos durante su expansién imperial en el Nuevo Mundo. 

El sentido redentor del pueblo espafiol se habia acrecentado esencialmente debido a dos 

hechos fundamentates: la expulsion de los moros de tierras castellanas y la recuperacién de 

Granada en el mismo afio del descubrimiento de América. A estos dos hechos se le puede 

agregar uno més, aunque para el tiempo de Ja conquista ain no representaba en su totalidad 

la trascendencia histérica que legaria a tener: la escisién de la Iglesia catdlica europea 

iniciada por Lutero en 1517 con la publicacién de sus 95 tesis. 

Por el lado indigena, encabezado por los aztecas, se encontraba una cultura en plena 

expansién, poliglota y con una sensibilidad mistica muy superior a la de sus pueblos 

vecinos del altiplano mexicano. La cultura que se hallaba frente a los colonizadores 

europeos estaba, al igual que la castellana, supeditada en su hacer y devenir a la religidn. 

Aunque la organizacién politica azteca dependia de una teocracia militar, todas las 

actividades sociales, privadas o publicas, giraban en torno a sus deidades. Los aztecas se 

sentian un pueblo elegido y consideraban débil al hombre ante las fuerzas de la naturaleza 

pero comprometido con sus divinidades, a quienes se debia de adorar a través de ritos y 

sacrificios para que se apiadaran de ellos. En el universo indigena mexicano el hombre 

estaba determinado por los signos y dominado por las exigencias de los dioses. A los 

aztecas no les pertenecia ni su vida ni su muerte. El pesimismo indigena aceptaba con 

estoicismo.su destino y asi se entregaron al servicio de sus dioses, a la construccién de 

suntuosos templos y a la edificacién de un Imperio con una gran ciudad gue tuvo bajo su 

yugo a numerosos pueblos. 

Los conquistadores espafioles, con su visién catélica del mundo cerrada y dogmatica, que 

imponia la fe y obediencia ciega a la Iglesia, al rey y a las jerarquias sociales, impusieron 

férreamente al Otro su unica cosmovisién, El fervor catélico espaiiol continuaria a lo largo 

del siglo XVI, ¢ incluso, se acrecentaria a lo largo del XVII. 

iEn el sigio de Galileo y Newton, de Descartes, Kepler, Pascal y Leibniz, Espaiia 
sélo veia herejias por doquier y castigaba a quienes se atrevian a asomarse por 
alguna rendija a los nuevos pensamientes! El modo de pensar espaitol seguia 
siendo cerrado y saturado de religiosidad, intransigente en materia de opiniones 

y creencias. (Paz 1982:108) 
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1.4. El indio en fa Colonia 

Durante toda la época colonial se instauré un régimen politico segregacionista con un 

marcado interés por resaltar las grandes diferencias socio-culturales entre los naturales, los 

espaffoles y los hijos de la mezcla de ambos. A decir de Guillermo Bonfil Batalla, el indio 

es producto de la instauracién del régimen colonial. 

Antes de la invasién espafiola no habia indios, sino pueblos particularmente 
identificados, 1a sociedad colonial, en cambio, descans6 en una divisién tajante 
que oponia y distinguia dos polos irreductibles: los espafioles y los indios. 

(Bonfil 1990:122) 

La categoria del indio desde su origen colonial implicé una definicién humillante. Para los 

conquistadores espafioles lo “natural” de las tierras de Ja Nueva Espafia denotaba una 

infcrioridad ontolégica, entendida como un designio inescrutable de 1a divina providencia. 

La superioridad que asumia el extranjero sobre el Otro se debia, en gran medida, a que los 

conquistadores estaban mas que convencidos de que eran un pueblo elegido y que su 

superioridad, en todos los ésdenes de la vida, se debia a que profesaban “la unica fe 

verdadera”. Durante la Colonia los regimenes espafioles no dudaron nunca en anteponer la 

fuerza militar y su mayor capacidad de combate para mantener incdlume su superioridad 

divina con respecto al Otro. 

Durante gran parte de la Colonia, y para demostrar en términos de Immanuel Kant y de la 

Aufklérung europea la Unmiindigkeit (minoria de edad) de los indigenas mesoamericanos, 

se expresaron continuamente razonamientos que incluso llegaban a poner en duda la 

humanidad de los nativos del Nuevo Mundo. Dieter Janik, en su ensayo, “verdienet nicht 

ein Mensch zu sein” (no merece ser hombre), aclara algunos de ellos. A decir de este 

investigador aleman, los europeos, por desconocimiento mas que por aclarar su supuesta 

superioridad, catalogaban al Otro en por lo menos cuatro grandes “razonamientos” 

occidentales: 
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1, Die Indios sind wie Tiere (Jos indios son como animales): los indigenas americanos 

estaban constituidos fisica y mentalmente per natura para soportar cualquier tipo de trabajo 

no importando que éste fuera en exceso y sin remuneracion alguna. 

2. Die Indios sind nicht mit “ratio” ausgestattet (Jos indios no estén provistos de 

raciocinio): como los aborigenes desconocian el uso de las armas y el valor de los metales, 

los europeos descalificaron a priori al indigena americano de ser “gente de razon”. 

3. Die Indios sind von Natur aus Sklaven und unfihig als freie Birger zu leben (los 

indios son esclavos por naturaleza e incapaces de vivir como ciudadanos libres): tal 

aseveracién se concluyé después de observar la forma de vida en los grandes asentamientos 

indigenas, en los que la gente trabajaba normalmente en conjunto y supeditada inicamente 

a las ordenes de un cacique 0 soberano. 

4. Die Indios haben keine originiiren Besitzrechte (los indios no tienen ningiin derecho 

original de propiedad): \os pueblos prehisp4nicos carecian del concepto de propiedad 

privada (en el sentido estrictamente occidental). Grandes Ttegiones de Mesoamérica se 

encontraban semidesiertas y los conquistadores europeos aprovecharon las tierras indias 

Para ensefiarlc a los aborigenes americanos lo que se debia entender bajo el concepto de 

derecho de propiedad. Por este motivo, que diferenciaba enormemente a los dos mundos en 

confrontacién, surgié uno de los elementos de organizacion y de poder econdmico 

caracteristico de la Colonia: ta hacienda. 

Desde su aparicién, durante el siglo XVI, la hacienda se consolidé como la principal 

unidad de produccién de la Nueva Espafia. Las epidemias, asi como las matanzas realizadas 

durante la conquista, aunadas a los constantes éxodos indigenas para huir de las agresiones 
de los conquistadores, crearon uno de los efectos més graves de la presencia hispana en el 

Nuevo Mundo: el deterioro y la disminucién de la poblacién indigena. Lo que ocasioné la 

escasez de la mano de obra necesaria para la construccién de los nuevos asentamientos 

urbanos y la expansién de las nuevas formas de produccién europea, especialmente ta 

agricultura y la ganaderia, Aunque no se han podido medir las dimensiones de la crisis 
demografica que siguidé a la conquista, se cree que la poblacién de la Nueva Espaiia no 

alcanz6 sus niveles prehispdnicos hasta la segunda mitad del siglo XVII. La escasa 

Poblacién hizo que el trabajador se convirtiera en un recurso muy disputado por los 
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hacendados. No es necesario recordar que la mayoria de los empleados de tas haciendas 

laboraban en ellas obligados por un adeudo, o porque desde generaciones anteriores eran 

propiedad del terrateniente. La Revolucién Mexicana tuvo como uno de sus principales 

estandartes de lucha el fin del latifundismo y de la explotacién que los indigenas sufrian 

por parte de los hacendados. 

Et estrato social que ocupaban los indigenas durante la época colonial sdlo era superior al 

que tenian que soportar los esclavos africanos traidos por os espafioles para laborar en las 

minas y en las plantaciones de las costas del Golfo de México. Por lo que toca a los 

mestizos, los que no eran ni espafioles ni indigenas, sino el resultado de la unién de ambos, 

nunca tuvieron una graduacion social precisa dentro de una sociedad que descansaba en un 

rigido orden dual: los colonizadores y los colonizados. Para los conquistadores hispanos los 

mestizos pasaron de facto a ser parte del Otro, del no europeo. Las abismales diferencias 

sociales existentes a principios del siglo XIX entre los espafioles (peninsulares), los 

criolios, los mestizos, los indigenas y los mulatos, traerian como consecuencia a Jucha 

bélica por la independencia de la Nueva Espafia. 
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2. DONA MARINA, LA MALINCHE 

2.L, Malinali Tevepal 

Para llevar a cabo la conquista de México no slo fueron necesarios el arrojo y decisién 

de Hernén Cortés, sino también la personalidad y capacidad de un personaje que le 
Proporcioné al conquistador su ingreso a un mundo y a una cultura que le eran 

abismalmente desconocidos e inaccesibles. El acceso se lo otorgé una mujer, que con el 

transcurrir de las acciones se convirtié en su intérprete, confidente; amante y consejera 

cultural. Esa mujer era Malinali Tenepal. 

Los origenes de Malinali Tenepal, asi como sus ultimos dias, son hechos trascendentales 

Para cualquier investigacién sobre este personaje de la historia de México. 
Desafortunadamente Ia mayoria de los datos sobre ella nos siguen siendo adn 

desconocidos. Todos tos cronistas estin de acuerdo en que Malinali fue llamada Marina en 
el momento en que fue bautizada por los conquistadores. Su nombre anterior se Presta a 

inacabables y multiples discusiones y entre la variedad de apelativos que los historiadores 

le han asignado -Malina, Malin, Malinalli, Malinali Tenapal, Malintzin o. Malinantzin- es 
muy dificil precisar cua! de ellos tendria antes de su acceso a la religién catélica. Malintzin 

es junto al de Malinali el nombre que con més frecuencia han utilizado tos historiadores 

para sefialaria. Pues el sufijo ‘zin tenia un significado reverencial en 1a cultura nahuatl, y 

como Malinali provenia de una familia noble era muy probable que por costumbre su 
nombre debiera ir acompafiado de este sufijo. Se carece también de un registro exacto del 
afio de su nacimiento aunque la mayoria de los cronistas la describen como una joven de 

poces afios cuando se encuentra en Tabasco con los castellanos. Gran parte de los 

historiadores creen que por esas fechas “Malinali debié de haber tenido entonces entre I5y 

 



17 aiios, por lo que se puede suponer que habria nacido entre 1502 y 1504”. (Herren 

1993:40) El lugar de su nacimiento, asi como su infancia, han despertado la imaginacién 

de un buen nimero de cronistas e investigadores. Algunos, como Torquemada en su 

Historia indiana, sithan su lugar de nacimiento en “Xalisco”, al poniente de esta Ciudad de 

México; otros, como el cronista Bernal Diaz dei Castillo en su Historia verdadera de la 

conquista de la Nueva Espafia, asegura que, por viva voz, la Malinche fe comenté ser 

originasia de “Painala a ocho leguas de la villa de Guazacualco”. Esta ultima version es la 

que con mayor frecuencia manejan los historiadores para sefialar el lugar en el que 

presumiblemente Malinali Tenepal vio su primera luz.> Por lo que respecta a su infancia, 

cabe decir que ésta se situa entre los limites de la realidad y la leyenda, pues en Ja historia 

de sus primeros aiios se conjugan ambas alternativas. Se dice que Malinali Tenepal era la 

hija de un poderoso cacique de las tierras néhuas del sur que murié siendo ella ain una 

nifia. Su madre heredé el cacicazgo del padre y poco tiempo después se casé de nueva 

cuenta, De esta unién nacié un nifio que sin saberlo competiria con Malinali por el poder 

heredado por su madre. A} convertirse Malinali en un obstaculo para que el nifio accediera 

directamente a la herencia patema, su madre, instigada por su nuevo marido, se vio 

obligada a tomar una medida que solucionara el problema desde su misma raiz, asi se 

decidié a vender a su hija a un mercader de esclavos que la Ilevé hasta Tabasco. Otra 

version ain més fantastica que Ia anterior nos dice que Malinali Tenepal fue entregada por 

su madre, a espaldas de su padrastro, a una pareja indigena que habia perdido tragicamente 

por esos dias a una de sus hijas. Con Ja entrega de Malinali a esta pareja la madre intentaba 

secretamente salvarle la vida a su queridisima hija. 

Aprovechando el paso de unos mercaderes de Xicalango que salian para 
Tabasco les vendié a Malinali con el mayor sigilo y a la mafiana siguiente, el 
pequefio cadaver descompuesto de 1a hija de la esclava se mostré al pueblo 
cubierto de flores, como el cadaver de Malinali. (Benitez 1992:119) 

Las dos versiones anteriores son las que rigen la mayoria de las crénicas y de los estudios 

histéricos que hacen alguna alusién a Ja infancia de la Malinche. Por lo que respecta a su 

juventud, ésta se desarrollé entre la opresién y la esclavitud. Después de su venta a los de 

3 Aseguro lo anterior basandome en io que Gustavo Rodriguez en Monografia historica. Dofia Marina 
(1935), investigo en tomo a Jo citado por cronistas ¢ historiadores en referencia # !2 historia de dofia Marina, 
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Xicalange, Malinali fue revendida y utilizada como una més de las esclavas al servicio del 

cacique de Tabasco. Nadie hubiera podido imaginar siquiera que esa nifia expdsita habria 

de convertirse en el futuro en una de las armas claves y mas apreciadas con las que conté el 

conquistador espafiol para vencer no sdélo a los de Tabasco, sino a todos los pueblos del 

altiplano mexicano. Relevante, al igual que inexplicable, resulta el enterarse de la raquitica 

informacién veraz que se tiene en torno a la biografia de la mujer que cuatro siglos mas 

tarde se convertiria en el icono de 1a traicién en México. Lo inico que queda perfectamente 

asentado es que para la historia occidental, Malinali la intérprete, Dofia Marina la amante y 

la Malinche traidora, aparecieron cuando entre los 15 y 17 afios esa joven mujer fue 

entregada como obsequio al ejército conquistador. Aunque se tienen datos precisos de la 

mayoria de los conquistadores ¢ indigenas que intervinieron en la conquista, sobre la figura 

femenina mas importante y legendaria de la conquista de México no se sabe casi nada, y 

las dudas en tomo a su vida superan por mucho 2 las certezas. 

Concluida la conquista, y después de que el conquistador se desprendié de ella casandola 

con Jaramillo, dofta Marina vivié a partir de 1526 en la ciudad de México en compajiia de 

su marido y de Maria, la hija de ambos. La trayectoria de dofia Marina, a partir de su 

retomo de la expedici6n de las Hibueras, plantea serias dudas que ni los estudios histéricos 

mas profundos han podido contestar. Al igual que su nacimiento, infancia y juventud, la 

fecha y el lugar de su muerte contimian siendo todavia un gran misterio. Carlos Fuentes, en 

su ensayo Los hijos del conquistador (1993), hace mencién a una de las versiones mds 

difundidas en tomo a la posible fecha del deceso de dofia Marina. A decir de Fuentes, 

“Marina murié de viruela en 1527 a los 25 afios de edad” (p.34) Sin embargo, existe atin 

otra versién de su muerte. Otilia Meza en “La Malinche” \La gran calumniada' (1985), 

asegura que dofia Marina murié asesinada en 1529 “para silenciar su boca que podia 

descubrir los inconfesables secretos de su amo” (p.10) Entomo a la vida de la mujer més 

importante de la conquista de México se ha escrito bastante, pero no siempre con el rigor 

de investigacién necesario para acercarse a lo realmente acontecido a su historia. 

Contrariamente a lo sucedido con el conquistador espaiiol, el acceso de dofia Marina a la 

historia nacional y al panteén mitico mexicano se inicié después de su muerte. La sociedad 

colonial recuperaria la historia de la india enamorada y engafiada personifichndola en e} 

fantasma de la Colonia: la Llorona. De igual manera, en fa epifania del Tepeyac, la Virgen 

 



de Guadalupe, se recrearia a su antitesis femenina. Por otra paste, el movimiento 

independentista de principios del siglo XIX la transformé en el icono de la traicién 

mexicana para poder confrontarla con los dos héroes masculinos del gran pasado 

mexicano: Xicoténcatl y Cuauhtémoc. 
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2.2. La Malinche y Cortés 

Mucho mejor conocida, gracias al relato de los cronistas de la conquista, resulta ser la 

forma en la que Malinali fue entregada por los indigenas de Tabasco a los espafioles. La 

Malinche formaba parte de un tributo o presente de veinte Mujeres que los indios de 

Tabasco, junto con ofrendas de oro y comida, le entregaron al conquistador a principios de 

1519. El que los espafioles fueran agasajados no sélo con comida y elementos materiales 

no resultaba nada extrafio dentro de una cultura falocéntrica en la que las mujeres 

ocupaban uno de los ultimos escaiios sociales. Las mujeres del México antiguo estaban 

acostumbradas a pasar de mano en mano y a no ser consideradas mas que una simple 

mercancia, eran tiempos en que la mujer servia como instrumento de trueque, trofeo y 

regalo para el poderoso.* En las antiguas culturas mesoamericanas, la situacién de la gran 

mayoria de las mujeres era de una total sumisién al poder patriarcal. La funcién primordial 

de las aztecas era la maternidad. 

Puesto que ellas tenian el deber de dar hijos a la patria, de procrear guerreros; 
lo mejor que podia sucederles era que murieran dando a luz, pues asi adquirian 
el rango de diosas. De aqui surge claramente la poca importancia que como 
individuos tenian las mujeres en esa sociedad. (Alegria 1979:64) 

Entendible resulta entonces que fa educacién que recibian las mujeres en esos tiempos sdlo 

las preparaba para procrear hijos y atender las necesidades domésticas, por lo que a la 

mujer no le estaba permitido gobernar sefiorios sin tener un hombre a su lado que la 
apoyara, ni mucho menos tener algun tipo de participacién en la estructura politica del 

Estado y en las decisiones emanadas de él. Una nueva lectura de los hechos que 
posibititaron la conquista de México indica que una de las causas que orillaron a fa 

Malinche a adherirse en cuerpo y alma a los planes de las fuerzas invasoras fue su gran 

fencor a ese mundo indigena hostil hacia las mujeres y del cual sélo habia conocido 

  

* En las investigaciones historicas recientes se sefiata que las donaciones bumanas 2 los conquistadores no 
siempre se reatizaban con mujeres, sino también con varones destinados a diversos fines, el mas usual fue el 
de servir de cargadores al ejército invasor. 
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desprecio y esclavitud. Es muy probable que la Malinche hubiera visto en tos 

conquistadores la gran posibilidad de terminar con ese mundo androcéntrico para, en to 

posible y utépicamente, iniciar uno nuevo en el que la mujer pudiera ascender algunos 

peldafios en la piramide social. 

En el reparto que Hernan Cortés hizo del tributo indigena, Alfonso Hernandez de 

Portocarrero vio recompensada su lealtad al capitan extremefio con la mujer mas bella e 

inteligente del grupo de las veinte; con Malinali Tenepal. Asi, de este modo tan abrupto, la 

Malinche se vio obligada a abandonar el fecho de! cacique de Tabasco para pasar al del 

espafiol Portocarrero. Ya entre el ejército espafiol, y para limpiar de golpe su antiguo 

pasado indigena e idélatra, “recibié un nuevo nombre por bautismo y empezé a Hamarse 

desde entonces Marina, como la virgen gallega de Orense martirizada junto a sus siete 

hermanos, todo esto sucedié el jueves santo (15 de marzo) de 1519”. (Herrén 1993:27) 

Cuatro meses después, Portocarrero y Francisco de Montejo fueron designados por Cortés 

para ser los portadores de gran parte de sus primeros “rescates” en las nuevas tierras, 

ambos debian entregar también a CarlosV las Cartas de relacién y cuatro indios que 

Cortés le enviaba como simbolo de pleitesia y obediencia. Los mensajeros de Cortés se 

hicieron a la mar el 26 de julio de 1519, Este mismo dia Marina pasé a convertirse 

formalmente en la traductora personal y compafiera de batallas y de alcoba del 

conquistador castellano. El lapso histérico de la Malinche a lado de Cortés abarcé mas 0 

menos siete afios, que fue también el tiempo que el conquistador la consideré operante 

para su causa. Ef interés de Hernan Cortés por esta mujer se habia despertado desde tiempo 

atras, desde el momento en que presencié las grandes habilidades linguistics . y 

diplomaticas de Marina, al fungir ésta como parte medular del primer puente de 

comunicacién entre los mesoamericanos y los conquistadores. El dominio del néhuat! 

como su lengua materna y del maya como su segunda lengua, hicieron que Marina 

sobresaliera entre las otras mujeres y los hombres que acompafiaban a Cortés en su 

incursién al altiplano mexicano, al ser ella la tnica persona que podia participar como 

enlace entre el mundo hispano y el indigena mexicano. 

Cabe sefialar que el primer paso del conquistador en tierras mexicanas fue obtener los 

servicios de un intérprete confiable. Desde el inicio de Ia aventura hispana en el Nuevo 

Mundo une de los recursos para conseguir una “lengua” era apoderandose de algunos 
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indios para que aprendieran la lengua castellana y después sirvieran como intermediarios 

entre ambos mundos. Los primeros intérpretes con fos que conté Cortés salieron de Cuba 

Junto con él. Los indigenas mayas Melchorejo y Juliancillo habian sido Mevados a Cuba 

por Francisco Hemandez de Cordoba en 1517. Al tocar tierra en la Peninsula de Yucatan, y 

en cuanto ambos tuvieron una posibilidad, abandonaron a los espaiioles, por 10 que Cortés 

se vio en la imperante necesidad de buscarse otra “lengua”. La suerte, gran aliada del 

capitén espafiol durante la conquista, hizo posible que Cortés encontrara en su primera 

incursion en Yucatan a dos espafioles que en 1511, en camino a Jamaica, habian 

naufragado: el clérigo Jeronimo de Aguilar y su compaiiero Gonzalo Guerrero, Este tltimo 

no acepté nunca unirse a las fuerzas invasoras espafiolas, pues a decir de él no podia 

abandonar a su mujer y a sus hijos para aventurarse con fos castellanos, ademds de que 

Guerrero ya habia sellado su conversién y transculturizacién indigena con tatuajes y 

deformaciones rituales que los espafioles seguramente no verian de buena manera. La 

conversién de Guerrero fue tal que al parecer organizé al pueblo maya para dar una férrea 

resistencia a los ejércitos de Hernandez de Cordoba y de Grijalba en su peso por Yucatin. 

La actitud de este soldado ndufrago, al asimilar una cultura ajena hasta el grado de 

defenderla con su propia vida, representa Ia contraparte de la vision eurocentrista de la 

mayoria de los conquistadores que no vieron en el Otro més que al enemigo al que habia 

que vencer para poder implantar su visién del mundo. 

La Malinche era, y todas las crénicas asi lo hacen saber, una mujer de gran belleza y de 

una inteligencia muy refinada. Estos dos elementos: su capacidad lingtistica y su belleza 

fisica, aunados a su inquebrantable fidelidad fueron las cualidades principales que Cortés 

encontré en Marina y por las cuales no se separé de ella durante toda su aventura en el 

Imperio Mexica. Marina ocupé un sitio de primer nivel en el grupo castellano del que 

emanaban las decisiones mas importantes, y aunque al parecer llegé también a convertirse 

en una parte fundamental de la vida sentimental de Hernan Cortés, es necesario aseverar 

que ella no fue fa dnica mujer que desperté las pasiones del capitan espafiol. El extremefio 

fue siempre un abusive con las mujeres. 

Bastante conocidas son [as aventuras que tuvo, entre otras mujeres, con: Dofia 
Isabel, la hija del emperador Moctezuma y que fuera también la mujer de 
Cuauhtémoc, dofia Francisca, hermana de Cosnacoch; una india !lamada Inés y 
las espafiolas Leonor Pizarro y Antonia Hermosillo, y su mujer legitima 
Catalina Juérez. (Benitez 1992:123) 
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En lo que toca a esta ultima, se dice que siempre tuvo pretensiones de grandeza. Cortés se 

casé con ella en Cuba obligado por el gobernador Velazquez y mientras él luchaba por la 

conquista de México ella se quedé abandonada todo ese tiempo en Ia isla. Cuando su 

marido consiguié la victoria final, Catalina se apresuré a buscarlo y partié a encontrarse 

con él en México. La Marcaida murié.a los tres meses de su Ilegada en 1522. Su muerte 

dio origen al rumor, que de hecho nunca se esclarecid del todo, en tomo a que el propio 

Cortés la habia asesinado para librarse de ella. En realidad ninguna de estas mujeres fue 

para Cortés tan significativa y necesaria como Marina para poder levar a cabo una de las 

mayores hazafias del mundo occidental del siglo XVI: la conquista de México. Resulta 

Sorprendente que a pesar de la enorme deuda que el conquistador tenia con ella, Cortés, en 

contraposicién a la mayoria de los cronistas, nunca le dio a Marina ni Ja importancia ni el 

crédito real en el papel que desempefiéd en la conquista. De hecho, en las Cartas de 

relacion, el conquistador hizo discretisimas alusiones a su papel y s6lo se refirié a ella 

como “nuestra lengua”, quiza temiendo que la labor de Marina le opacara ante los 

soberanos espafioles su gran triunfo “personal”. 

Las cualidades lingdisticas de la Malinche, asi como su desempefio de consejera y asesora 

€n asuntos indigenas, aunadas a la innegable inteligencia de Hernan Cortés, posibilitaron 

que la conquista de uno de los imperios mas grandes de Mesoamérica se ilevara a cabo en 

menos de dos afios. La _inteligencia del conquistador, al anteponer su talento diplomatico 

al militar, resalté desde el primer momento de su Hegada a las costas de Veracruz. 

Sabiendo que con su raquitico y poco confiable ejército muy poco se podria hacer en 

contra de un imperio gigantesco y de un pueblo guerrero organizado en torno a una 

teocracia militar, Cortés opté por intentar abrir, con la gran ayuda de Marina, un modo de 

comunicacién entre él y los caciques de los distintos pueblos. De manera pacifica los 

Conquistadores le solicitaron su apoyo a la mayoria de los gobernantes y pueblos que 

encontraron a su paso, asi como su abdicacion y conversién inmedjata al catolicismo, “la 

Unica religin verdadera”. 

La labor de la Malinche junto al conquistador se inicié desde el mismo momento en el 

que los mensajeros del Tlatoani (que literalmente significa “aque! que posee la palabra”) 

Moctezuma Xocoyotzin, se acercaron en Veracruz al capitan espafiol y a su ejército para 

pedirles, acompafiados de obsequios, que volvieran de regreso por el mismo camino por el 
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que habian Ilegado. Ahora, ya fuera del territorio maya, Jerénimo de Aguilar, el antiguo 

naufrago espafiol y primer traductor confiable de Cortés, ya no servia como intérprete, 

pues desconocia pot completo ei néhuatl. El que el emperador azteca hubiera mandado 

mensajeros en lugar de guerreros origind que el conquistador espafiol, al percibir los 

grandes temores de Moctezuma, obtuviera sin luchar una de Jas victorias més importantes e 

inesperadas durante toda su aventura en el Imperio Azteca. Marina entré en escena, y a 

partir de este primer encuentro entre indigenas y espaiioles su importancia para las huestes 

espafiolas inicié su ascenso. Marina, por labios de Jeronimo de Aguilar, le hizo saber a 

Cortés la bienvenida que Moctezuma I] le ofrecia a él y a su ejército. A partir de este 

momento Marina se convirtié en el elemento indispensable para el buen funcionamiento de 

la comunicacién entre conquistadores ¢ indigenas, cra ella la pieza de enlace 

imprescindible entre dos historias con culturas, temporalidades y simbolizaciones 

elementales abismalmente opuestas. La indigena intérprete pasé a ser la primera 

organizadora de la comunicacién intercultural entre Europa y el Nuevo Mundo; el punto 

intermedio con respecto al Otro. El ascenso de dofia Marina dentro de las fuerzas invasoras 

espaiiolas fue vertiginoso y su rol inicial de esclava y barragana fue borrado para ser 

convertida en un personaje de vital importancia, y del cual dependia el éxito y la 

supervivencia de todo el ejército espafiol. La totalidad de la fuerza bélica de los 

conquistadores se encontraba supeditada a la capacidad lingiistica e intelectual de Marina: 

una mala interpretacién de efla o una advertencia al ejército indigena hubiera terminado de 
tajo con la aventura hispana en México. Es posible que de entre su imaginario mitico 

Preconcebido mas de uno de los aventureros espaiioles haya visto en la figura de dofia 

Marina un amuleto de la fortuna, un hada bienbechora que por designio de Dios aparecié 

ante ellos para sefialarles el camino a Ja victoria y a Ja riqueza. 

En un principio, cuando Marina atin no habia aprendido el castellano, la comunicacién 

entre indigenas y conquistadores fluia entre dos intérpretes y varios idiomas. Marina 

escuchaba el mensaje indigena en nahuatl, se lo comunicaba 2 Aguilar en maya y éste lo 

transmitia en castellano a Cortés, quien por el mismo puente, pero en sentido contrario, 

Contestaba a los indigenas. El eficaz desempefio de Marina como intérprete la convirtié en 
la “ ve” con la que el conquistador espaiiol abrié Jas poderosas y hasta entonces 

inexorables puertas del Imperio Mexica. Marina aprendié muy pronto a encamar los 
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intereses de ios castellanos y a actuar por iniciativa propia para hacer mas eficaces sus 
habilidades lingijisticas. No solo la debilidad de Moctezuma al no oponer resistencia a la 

Hegada de los extranjeros a su reino, sino también la posibilidad de Cortés de tener un 

contacto “directo” con el mundo indigena, animaron al extremefio a seguir con su plan 

original de conquistar todo el Imperio. 

Por medio de su “lengua” Cortés se entero de Jas grandes diferencias existentes 
entre tos distintos pueblos que componian el altiplano mexicano, y el saber Io que 
decian los aztecas destruy6 a los indigenas mas que muchos tiros de arcabuces, 
muchos disparos de falconetes, més que muchos mandobles y mucho més que las 
pisadas de cien bestias. (Valdiosera 1982:47) 

Hernan Cortés, ain sin entenderlo plenamente, y como Todorov lo sefiala en La conquista 

de América, el problema del otro (1987), habia ganado la batalla mds importante y decisiva 
durante toda su odisea en México: el dominio del discurso entre dos cosmovisiones 

antagénicas. , 

La importancia de la labor de Marina y su enorme influencia entre los mandos militares 

castellanos, al igual que su presencia y cercania al capitan espafiol, obligaron a los 

soldados castellanos a dejar de verla como una india mas para anteponer a su nombre el 

dofta cada vez que se referian a ella. La Malinali indigena, bautizada catélicamente como 

Marina, sufrié otra transformacién onomastica y se transformd en dofia Marina. Ni siquiera 

a los nombres de las mujeres espafiolas que venian entre el ejército conquistador ~Maria de 

Estrada, Isabel Rodriguez, Mari Hernandez, la Bermuda y la fulana Gémez- se les 

antepuso el dofia en seiial de respeto o importancia “Porque eso si: a todas las dofias se les 

Hamaba asi para indicar su dignidad de grandes sefioras con antepasados nobles”. 

(Sefchovich 1999: 36) Por lo anterior se puede asegurar entonces que Ja unica mujer entre 

los castellanos digna de respeto era una indigena y no una occidental. Dofia Marina, la 

esclava, y con una infancia a manera de Cenicienta, sobrepasaba en importancia a 

cualquier otra mujer castellana 0 indigena y se encontraba a fa par de las dos figuras 

masculinas mas importantes de aquel entonces: Moctezuma II y Hernan Cortés. Por 

primera vez una mujer se encontraba en posibilidades de equipararse en importancia con 

los rotes de poder apropiados desde siempre por los hombres. 

El valor de Cortés para tomar prisionero al emperador azteca no hubiera servido de nada 

si no hubiera contado con el invaluable apoyo de dofia Marina. Se puede suponer que los 
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Pfopios soldados espaiioles vieron en el plan del extremefio el inicio de su debacle y no 

pocos Ilegaron a dudar del sano juicio de su capitan; la unica que aceptd el riesgo y vio en 

¢se plan el inicio del triunfo hispano fue dofia Marina. La intérprete del conquistador fue la 

encargada de enfrentarse al emperador azteca y de decirle, frente a frente, que su poder y 

mandato habian llegado a su fin. Fue ella y no la presumible fuerza bélica espafiola la que 

convencié al Tlatoani azteca para que se entregara pacificamente a los conquistadores, La 

inteligente “lengua” de Cortés, en oposicién a la actitud siempre arrogante e imespetuosa 

de los hispanos, supo encontrar el tono exacto para dirigirse al emperador y convencerlo de 

entregarse a sus captores espafioles. De esta manera, el pueblo que lo veneraba no notaria 

Ja deshonra que los extranjeros harian de su envestidura. El cronista castellano Diaz del 

Castillo fue uno de los testigos de la actitud diplomdtica de dofia Marina al hacerle saber ai 

emperador que seria tomado prisionero. La inteligencia de dofia. Marina, asi como sus 

grandes cualidades diplométicas se expresan claramente en las palabras que le dedica al 

hombre mas importante del Imperio Mexica. 

Sefior Montezuma, lo que yo os aconsejo es que vayais luego con ellos a sus 
aposentos sin muido ninguno; que yo sé que os haran mucha honra, como gran 
sefior que sois; y de otra manera, aqui quedar¢is muerto; y en su aposento se 
sabra la verdad. (Diaz del Castillo 1991:273) 

Es imaginable ef arrepentimiento que el Tlatoani azteca debié haber experimentado al ser 

capturado en su propia ciudad por el “dios blanco” recién Ilegado, un visitante al que el 

emperador en gesto de buena voluntad le habia abierto las puertas de su reino y al que 

habia conducido de la mano hasta el centro de la capital mexica. 

En lo que respecta a tos indigenas, ellos siempre vieron en el equipo Marina-Cortés a un 

ente unico bicéfalo que no coordinaba nunca nada sin que las dos partes estuvieran de 

acuerdo, el uno no era sin Ia otra, y viceversa. A los indigenas les parecia por demés 

extrafio que el conquistador expresara su pensar mediante los labios de una mujer y no por 

é1 mismo, de ahi que éstos vicran en 1a intéxprete y el conquistador a un solo ente, en el que 

Cortés era el pensamiento y Marina la palabra que te daba forma. Al parecer los indigenas 

crearon alrededor de ambos una unién ontolégica que hizo de dos uno, asi el uno parecia 

no existir sin ¢l otro. El conquistador espafiol sufrié también un cambio onomdstico y fue 

Conocido por los indigenas por cl nombre de su esclava, pues era de ella de quien 
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escuchaban fos mensajes de él. De esta manera, Cortés pas a ser llamado el capitan 

Malinche, por ser él el duefio de la esclava Malinali y el supuesto duefio de Ia palabra. 

EI adjetivo o apellido Malinche que se Ie dio a Cortés se convirtié en el 
paradigma del intérprete y con el tiempo se identificaria a esta palabra con fa 
dualidad traidora-traductora que se le atribuira a Malinali y que siglos después 
se concentrara en la palabra malinchismo. (Glantz 1994:89) 

Es muy probable que el apelativo Malinche haya surgido debido a una corrupcién al ser 

pronunciado en ndhuatl el nombre de Marina. A decir de Maria Elena Landa en Dojia 

Marina (1993), la corrupcién onomastica de Marina puede tener dos motivos: primero la 

dificultad de 1a transmisién del nahuat! al castellano y la imposibilidad de separar la unidad 

de dos grandes personalidades: Cortés y Marina. A los ojos de los indigenas dofia Marina 

se convirtié en la sombra del conquistador, en su parte complementaria y eterna 

compafiera. En los cédices realizados concluida la conquista, especialmente en el Lienzo de 

Tlaxcala y en el Cédice Florentino, la Malinche aparece, de manera invariable, de pie y 

alerta cerca de la silla de tijera del conquistador. Lo cual prueba fehacientemente la 

importancia que esta mujer tenia no solo para los castellanos, sino también frente a los 

pueblos del altiplano mexicano. Dofia Marina aparece en estos cédices, por lo regular, 

ataviada con su tunica flotante, con el rostro oblongo, los ojos rasgados y con el parpado 

cubriéndole un poco el lagrimal, la cabellera partida por el centro de la cabeza cae por la 

espalda y de su boca brota un manojo de radiantes jeroglificos que la representan como la 

duefia real de la palabra. Ante su enigmatica figura, el conquistador, a pesar de estar casi 

siempre a la mitad del cuadro, carece de importancia y su representacién se confunde con 

sus acompafiantes y los indigenas que contemplan a dofia Marina y a los jeroglificos que 

emanan de sus labios. 

Funcionando ya ambos como una sola unidad y con una finalidad también compartida, 

Cortés y dofia Marina encaminaron al ejército espafiol en una lenta pero segura progresién 

hasta lograr fo que en un principio parecia ser una labor utdpica: la conquista total del 

Imperio Mexica. 

Concluida la conquista de México y en el lento y dificil trayecto a Centroamérica, Hernan 

Cortés se desprendié de su mayor conquista: dofia Marina. En una actitud hasta ahora poco 

comprensible, el capitan castellano obligd a su “lengua”, amante, espia, consorte y madre 
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de uno de sus hijos mas queridos, a contraer matrimonio con el capitin espafiol Juan 

Jaramillo. 

En lo que toca a este hombre, sdlo se sabe que fue uno de los capitanes a quien 
mas distinguié Cortés. Cuando éste fue a combatir a Panfilo de Narvaez, 
Jaramillo ocupaba el tercero 0 cuarto lugar entre Ios jefes de la vanguardia. 
Acompaiié a su jefe en la mayoria de los hechos guerreros de la conquista, y en 
la toma de la ciudad de México. (Somonte 1969:63) 

E! desprenderse de tan vil manera de su amante e intérprete, asi como el asesinato 

injustificado de Cuauhtémoc, son dos de los hechos que mayormente se le han recriminado 

al conquistador. 

De la unién Malinche-Cortés nacié Martin Cortés, el primer mestizo en ser plenamente 

legitimado. Debido a esta legitimacién se asegura que la pareja de! conquistador y la 

indigena son el origen del mestizaje. Martin fue el unico hijo de ambos, y uno de los mas 

queridos de! conquistador espafiol, a quien de hecho Hernan Cortés bautizé con el nombre 

de su padre. Para demostrarle su gran cariffo lo Ilevé a Europa y lo hizo “legitimar por la 

bula pontificia de Clemente VII del 16 de abril de 1527, para su vastago mestizo el capitan 

espafiol logré, ademas el habito de Caballero de la Orden de Santiago”. (Baudot 1994:51) 

E] primer mestizo reconocido de la Nueva Espafia nacié en 1522 y murid, por ironias de la 

vida, en Africa en 1569, peleando por la nacién de su padre durante la guerra contra los 

moros. En Martin Cortés recay6 el gran carifio que el conquistador nunca fue capaz de 

expresarle a la mujer mds importante de su vida. 

 



2.3. La Virgen de Guadalupe, La Liorona y la Malinche, los tres 
estereotipos femeninos de la Colonia 

Entre las ruinas del otrora poderoso [mperio Mexica, el nuevo régimen colonial impuso a 
sus sibditos una nueva forma de organizacién social y politica para hacerse de las 

posibilidades técnicas y econémicas que permitieran incorporaran a la incipiente nacién al 

capitalismo mundial, aunque éste fuera el de la dependencia. El proyecto espafiol respecto 

a los nuevos territorios fue determinado por el sistema econémico imperante en Europa. 

Las colonias se dedicaron a proporcionar oro y plata a una metrépoli que 
necesitaba de metales preciosos para vincularse a las naciones que se perfilaban 
ya como dominadoras econdmicas del orbe. El hecho de integrarse a Occidente 
desde la dependencia y desde el papel de abastecedores de materia prima, 
determin6 de raiz el desarrollo histérico de estos territorios. (Tufién, 1998.43) 

EI nuevo sistema econdmico que los vencedores impusieron a los derrotados hacia énfasis 

en el individualismo, probablemente a partir del concepto cristiano del “libre albedrio”, 

como tnica forma posible de subsanar los affos perdidos de las culturas prehispanicas y de 
su tipo de organizacién social colectiva. Los nuevos aires de “modemidad” no legarian a 

todos ios estratos de Ia poblacién, ya que a lo largo de todo el periodo colonial se conservé 

el sistema de privilegio masculino heredado de sus dos nutrientes: et indigena y el espaiiol. 

El papel de la mujer, indigena, criolla, mestiza o peninsular fue concentrado en el 

matrimonio y la maternidad. 

Durante la Colonia no fueron pocos los gobernantes que, seducidos por la atmdsfera 

intelectual del renacimiento espafiol, intentaron modernizar en lo posible la mentalidad de 
la poblacién de ia Nueva Espafia, pero en cuanto sus ideas intentaban abarcar e] ambito del 

mundo femenino, intempestivamente mostraban otra cara, la de la mentalidad espaiiola 

medieval que se resistia a desaparecer. A lo largo de tres siglos domindé en la Nueva 

, Espefia una tnica vision catélica del mundo, cerrada y dogmatica, que imponia la fe y la 

obediencia ciega a la Iglesia, al rey y a las jerarquias sociales. De ahi que la vida de la 

mujer transcurriera entre rezar el rosario, leer el catecismo, ir a misa, cuidar y educar a los 
hijos. Muy pocas mujeres se opusieron al papel que el poder androcéntrico de 1a Colonia 
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les obligé a representar en esta cultura saturada de religion. Debido, fundamentalmente, a 

que 

Las mujeres en los paises de tradicién catélica son mds renuentes al cambio que 
en los paises protestantes, porque se las educa en el temor al pecado y en el 
castigo ante la minima sospecha de transgresién no sdlo activa sino hasta de 
pensamiento. (Sefchovich 1999: 27) 

La gran mayoria de las mujeres de fa Colonia vivieron siempre de acuerdo a una educacién 

tradicional adquirida, en el mejor de los casos, en conventos y beaterios. Nunca tuvieron 

alguna otra posibilidad ni mas quehacer que dedicarse a las labores del hogar, al rezo y de 

vez en vez a los festejos publicos. Esta misma sociedad androcéntrica cerrada y caduca se 

encargaria de crear modelos femeninos con los que se catalogaria a la mujer comin y 

Corriente en dos acepciones posibles: 1a mujer podria ser tan vil y traidora como la 

Malinche o la Llorona, o sublime y bondadosa como la Virgen de Guadalupe. 

La Virgen de Guadalupe, desde su aparicién en el siglo XVI y hasta el presente, ha 

desempejiado un papel espiritual y politico predominante en la historia de México. La 

Virgen del Tepeyac fue tomada como estandarte unificador en la lucha independentista de 

México iniciada en 1810. La devocién por la guadalupana, como su representacién de 

figura materna dei pueblo mestizo, obligé a varios regimenes politicos del siglo XIX a 

reconocer en ella a una autoridad superior. En 1821 el primer emperador del Andhuac, 

Agustin de Iturbide, “acudié al Tepeyac y, rodeado de los principales jefes del Ejército 

Trigarante, la declaré Patrona de la Nacién”. (Baez 1995:141) Durante la Colonia y gran 

parte de los siglos XIX y XX, Guadalupe-Tonantzin se fue constituyendo en un referente 

politico y social necesario para la vinculacién de una sociedad heterogénea en plena 

formacién. Su imagen representaba ya no slo el fervor religioso mexicano, sino también 

el neoaztequismo (0 rescate de los valores socioculturales prehispanicos). En tomo a ella se 

aglomeré el repudio generalizado a la conquista y se concentré en su imagen la devocién 

de toda una nacién que vio en ella a la Madre bondadosa de la incipiente nacién mexicana. 

En Ja Virgen de Guadalupe se creo una simbiosis entre la Virgen Maria, la Guadalupe 

espafiola y la representacién indigena de Tonantzin. La aceptacién entre los indigenas de la 

Virgen mestiza se acrecenté debido a cuatro factores fundamentales: 1) por haber 

aparecido justo en el templo de Tonantzin; 2) por haber elegido para su aparicién a Juan 

Diego, un indigena humilde como la gran mayoria de los indios de la Colonia; 3) por ser 
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Diego, un indigena humilde como la gran mayoria de los indios de la Colonia; 3) por ser 
de pie! morena como la mayoria indigena; 4) por haberse comunicado con él en nahuatl, la 
lengua del altiplano mexicano. El fervor religioso por a Virgen de Guadalupe fue 
fundamental para que el acercamiento de los indigenas mexicanos a la Iglesia catélica se 
diera de una manera mucho més rapida y eficaz a lo supuesto por los misioneros. Gracias a 
la enorme aceptacién que tuvo la Virgen morena en el pueblo indigena y mestizo 
mexicano, muy pronto la guadalupana superd en “popularidad” a las otras virgenes rivales, 
como a la espafiola Virgen de los Remedios, y S€ convirtid en un importante simbolo 
teligioso para los diversos grupos étnicos (indios, mestizos y crioflos) que empezaban a 
emanciparse del dominio espafiol. La Virgen del Tepeyac se convirtié rapidamente en un 

referente fundamental de 1a incipiente identidad nacional. 

Respecto a la futura identificacién de 1a Virgen de Guadalupe con Ia nacién 
mexicana, es de interés destacar que aun el gobierno liberal de Benito Juarez, 
que suprimié varias fiestas catélicas, reconocié su significado e importancia 
social. E! propio Juérez firmé el decreto que autorizaba fa continuacién de la 
celebracion del 12 de diciembre, en agosto de 1859. (Baez 1995:142) 

A principios def siglo XIX, cuando las primeras luchas de emancipacién de la Corona 
espafiola se realizaban en algunas regiones del pais, un tnico estandarte unificé a todas las 
razas que disputaban el poder a los espafioles: una representacién de la Madre Tierra 
indigena Tonantzin, la Virgen Maria de México: la Virgen de Guadalupe. De ser una 
imagen religiosa pasé a convertirse en el icono que aglutiné a toda una nacién en busca de 
su independencia. Con el paso del tiempo Ia Tepresentacién de la Virgen de Guadalupe se 
convirtié en la antitesis de la intérprete del conquistador espafiol. La idolatrada Guadalupe 
seria entendida incluso como la personificacién de la Malinche redimida. 

Poces afios después del milagro guadalupano, entre las ruinas de la Gran Tenochtitlan, 
surgié una leyenda en la que la figura de la Malinali indigena fue apelada por la sociedad 
de la Colonia para recrear Ja tragica historia de una mujer. A médianoche y principalmente 
cuando habia luna llena, el alma en pena de una mujer rondaba sollozando su desgracia por 
el centro de la capital de la Nueva Espaiia. 

Se cuenta que la Llorona, como fue nombrada esta mujer, vestia un traje 
blanguisimo, y un blanco y espeso velo cubria su fostro, recorria muchas calles 
Ge la ciudad y después hincada de rodillas daba el ultimo y languidisimo de sus 
lamentos; puesta en pie, continuaba con el paso lento y pausado el mismo 
Tumbo y después como sombra se desvanecia, (Rodriguez 1935:47) 
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La historia oral de la Llorona es antiquisima y al parecer tiene sus raices en la mitologia 

prehispanica. La representacién de la imagen de la Llorona puede ser una representacién 

“teactualizada” en la Colonia de ta Cihuatetco mexica, que era como los antiguos 

mexicanos llamaban a la deidad que protegia a las mujeres que morian durante el parto. 

La imaginacion popular de la Colonia convirtié a la Liorona en el primer fantasma oficial 

de la ciudad de México, y ta personificé tiempo después en la figura de dofia Marina. No 

fueron pocos quienes Hegaron a pensar que el espiritu que rondaba por las noches el centro 

de la ciudad lorando por la suerte de sus hijos, los indios, era el de Malinali Tenepal, pues 

ella habia colaborado enormemente a destruir el antiguo mundo mesoamericano. Puede 

decirse entonces que son tres las mujeres de la época colonial mexicana: la Virgen de 

Guadalupe, la Llorona y la Malinche,’ las que han perdurado hasta la fecha e incluso han 

Negado ha convertirse en “tres modelos culturales femeninos para la sociedad mexicana en 

su conjunto”. (Soto 1986:13) 

La Virgen de Guadalupe representé a la mujer pura, a la figura maternal generosa, cuya 

actitud debia de ser imitada y compartida por todas las mujeres. En contraste, la Llorona y 

la Malinche representaron a las mujeres vejadas y abandonadas; en estas dos figuras se 

unificaron los modelos negativos femeninos cuyos comportamientos debian de ser 

castigados. Para las mujeres de la Colonia (criollas, mestizas ¢ indias) “el mensaje era que 

ja Liorona y 1a Malinche habian fracasado como mujeres, y sus imagenes negativas eran 

utilizadas para ilustrar las clases de conducta que habia que evitar’. (Soto 1986:16) La 

imagen de la Malinche fue considerada, a los ojos de la sociedad decimonénica, como la 

de una arribista, entreguista y causante Unica y directa de la caida de toda una nacion. La 

Liorona, por otra parte, representé a la mujer pecadora cuya conducta exigia un 

arrepentimiento eterno. 

A partir de la época colonial, y para aumentar el menosprecio a su figura e historia, se le 

atribuyé a la Malinche una gran culpa: su entrega fisica y espiritual al conquistador. Como 

consecuencia a este razonamiento, se puede inferir que la primera de las culpas de dofia 

Marina le fue atribuida esencialmente a partir de su sexualidad. Resulta por dems 

enigmatico que sdlo ella hubiera sido estigmatizada cuando su conducta personal no defirié 

5 Julis Tuflén en Mujeres en México (1998), agrega a esta triada a Sor Juana Inés de Ia Cruz, quien 
representaria a ls mujer inteligente, emancipada y alejada de la maternidad y el matrimonio 
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en nada de la de muchas otras mujeres indigenas que también se entregaron en cuerpo y 

alma a los conquistadores, Se le acusé también de haber traicionado a su patria al 

permitirle a los conquistadores castellanos el acceso al Imperio Mexica. Esta otra 

acusacion a la persona de ta Malinche resulta por demas exagerada pues, como ya se hizo 

mencién anteriormente, el México antiguo era un gran tinglado de distintos pueblos que 

peleaban unos contra otros y para quienes no existia ningun concepto de unificacion. Por lo 

que no se entiende, ademas de que no deja de ser una irénica paradoja, que cuatro siglo 

mas tarde esta mujer fuera a convertirse en el simbolo de 1a traicién nacional. A la 

Malinche se le culpé de haber propiciado, al no oponerse, a ejecucion de Cuauhtémoc y de 

ser la causante nica y directa de la matanza emprendida por Cortés y sus hombres a su 

paso por Cholula. Seria muy prematuro achacarle estos dos hechos sangrientos a dojia 

Marina, pues a ciencia cierta se ignoran las causas reales de tan tragicos hechos, Las 

supuestas culpas de fa Malinche, aunadas a su importantisimo papel desempefiado durante 

la conquista, la hicieron descollar, ain por encima de fas grandes figuras masculinas de la 

aventura cortesiana en México, hasta el grado de convertir su historia en un enigmatico 

mito.



2.4. El mito de la Maliache 

La historia de Malinali Tenepal se convirtid en un mito debido a varios factores 

comparativos que emparentan su vida y desempefio junto al conquistador con otras figuras 

miticas de circulacién universal. Su infancia tiene grafides semejanzas con la de los 

personajes de los cuentos de hadas, especialmente con el de la Cenicienta. 

Hija de caciques, a la muerte de su padre es entregada como esclava a los 
mayas, y como toda princesa, la sangre azul recorre con precisién su territorio 
corporal, presta a descender para habitar la figura del nifio expésito. 

(Glantz 1994:86) 

Como Moisés y Edipo, Malinali es una nifia echada fuera de su propio reino. Entregada o 
vendida a comerciantes, termina como esclava del jefe de Tabasco que la regala al nuevo 

poder para que tiempo después, y gracias a sus habilidades propias, recobre el reino que de 

nifia le habia sido injustamente arrebatado. En la totalidad de los hechos realizados por 

dofia Marina, y no sélo en su infancia, se pueden encontrar diversos vestigios comparables 

con otras representaciones femeninas miticas universales. Con Eva, por ejemplo, la 

Malinche comparte algunos rasgos: ambas estén definidas en funcién del hombre, Eva 

para con Adan y dofia Marina para con el conquistador. Por otra parte, tanto Eva como la 

Malinche transgredieron lo prohibido, la primera ignoré las érdenes dadas por e} Creador 

y la segunda se rebeld al Estado falocéntrico indigena para desempefiar un rol que, por su 

sexo y posicién social, le estaba prohibido. Quizé el rasgo que emparenta ain més a estas 

dos figuras femeninas sea el que ambas comparten un discurso mitico de creacién en el 

que cuentan el origen del hombre. Eva es la Madre de la humanidad y Ja Malinche 

Tepresenta el origen del mundo mestizo. La labor de doiia Marina a favor del conquistador, 

y en contra de su propio pueblo, comparte extrafiamente una. gran similitud con 1a historia 

de Medea y Jasén. Medea es una troculenta historia que se enlaza con la de Los 

Argonautas, una de las obras célebres de Euripides. Cuando Jasén, por érdenes del Hado 

llegé a Célquida, en donde vivia el poderoso rey Etes, intenté apoderarse de! Vellocino de 
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Oro que estaba custodiado por un dragon en ef Monte Sagrado. Medea, una de jas dos 

hijas de! rey Etes, se enamordé de Jason y, contraviniendo las érdenes de su padre y de su 

pueblo, le ayudé para que se hiciera del Vellocino de Oro. Tiempo después Medea se vio 

obligada a huir con Jasén a Corinto. En esta ciudad Jasén olvidd lo mucho que le debia a 

Medea y la abandoné para casarse con Glauca, la hija del rey de Corinto. Medea, cuenta la 

tragedia, enloquecida de celos, friamente envenend al rey y a la princesa de Corinto, 

degollé a sus hijos y huyé por los aires en un carro tirado por fieros dragones alados. La 

historia de Medea hilvana caracteristicas atribuibles a la figura de la Malinche pero existe 

también, sobre todo por el castigo que le infringié a los hijos de Jasén, una posible 

semejanza con la leyenda colonial de la Llorona. Aquella madre que por las noches, y con 

l4grimas en los ojos, rogaba por el perdén de sus hijos a los que habia ayudado a destruir. 

En la historia de dofia Marina se pueden apreciar varias similitudes que la vinculan 

también con la tragedia de Medea. Al igual que ésta, dofia Marina se entregd 

completamente a la empresa del extranjero sin importarle que al unirse a él traicionara a su 

propio pueblo. Ambas acompefiaron al arribista durante innumerables dificultades, 

alcanzaron junto con él el triunfo final para después ser abandonadas, desarraigadas y 

_ cambiadas por una nueva mujer que le pudiera proporcionar al extranjero un escafio mas en 

su ascenso militar y social. Al concluir la conquista de México, Hernan Cortés, obligado 

por su religion y la sociedad hispana, abandoné a dofia Marina para unirse en segundas 

nupcias con la noble castellana Juana de Zifiiga, logrando con ello lo que durante toda su 

vida habia anhelado: llegar a ser parte de las pomposas cortes europeas. 

La ingratitud y el olvido por parte del conquistador que tuvo que padecer dofia Marina al 

término de Ia conquista, es un elemento que equipara su figura no sélo con Ja de Medea 

sino también, y quizd con una similitud mayor, con la de Ariadna. El mito de Ariadna 

simboliza claramente la infidelidad e ingratitud de los hombres para con las mujeres a las 

que deben sus mayores triunfos y fama. Seguin la leyenda, Teséo, el semidids, se Propuso 

una hazafia digna de sus méritos sobrehumanos: matar al monstruo Minotauro que en su 

laberinto, en Creta, devoraba el tributo anual de doncellas y mancebos atenienses. 

Encontrar la salida del laberinto era una labor mas que imposible. Ariadna, Ja hija del rey 

Minos, se enamoré de Teseo y le entregé al ateniense un hilo para guiarse por los 

intrincados caminos de! laberinto. La fuerza y el valor para vencer a la fiera fueron de



Teseo, pero el medio para fograrle le fue dado por su enamorada. Después de su victoria, 

Teseo la flevé a Atenas, en donde la abandono para ir en busca de nuevas y quiméricas 

aventuras, El paralelismo entre 1a historia de dofia Marina y la de Ariadna es obvio,-y se 

puede explicar de la siguiente manera 

Hace poco mds de cuatrocientos afios existia en México un monstruo. Se 
Hamabe Huitzilopochtli; miles de victimas se sacrificaban anualmente a la 
voracidad insaciable del terrible dios. También Huitzilopochili, como el 
Minotauro, se encerraba en un laberinto, situado entre una intrincada red de 
lagunas y puentes levadizos. Un Teseo modemo se sintié con 4nimos para 
vencer al monstruo odioso, pero el camino para Wegar a él estaba sembrado de 
dificultades, de las que no se vencen con valor ni con fuerza. Una hija del pais, 
enamorada y bella como Ariadna, como ella princesa, le facilité el hilo que le 
guiaria por los lugares hasta alcanzar su triunfo, Después de éste, le pagd 
igualmente con el desvio y la separacién. (Gonzdlez R. 1994:212) 

Los criterios anteriores se pueden sintetizar sefialando que tanto Medea como Ariadna y la 

propia Malinche antepusieron ante cualquier regla politica, religiosa o social sus 

sentimientos propios y el gran amor hacia un hombre. Teseo salié def Laberinto merced al 

hilo de Ariadna, Jasén robé el Vellocino gracias a Medea y Cortés pasé a la historia 

porque la Malinche lo impulsé a hacerlo. 

La repeticién y recreacién en cada tiempo de las ensefianzas antiguas, esa ewige 

Wiederkehr que con tanta insistencia habia pregonado Nietzsche, es una caracteristica. 

tipica de los mitos. Los grandes relatos, hazafias y tradiciones pueden repetirse de nuevo, o 

en todo caso, reconstruirse de acuerdo con las situaciones politicas y sociales de cada 

época. El supuesto mito olvidada de Ia concubina despechada por Hemdn Cortés, asi 

como el de la Madre mitica del mestizaje, retorné a mediados del siglo XIX para 

instaurarse definitivamente en la conciencia colectiva de toda la nacién mexicana. 

En Ia segunda mitad del siglo XIX, en 1862, el politico Ignacio Ramirez, en un discurso 

Proselitista, se encargé de desacreditar el desempefio de la Malinche y de paso personificé 
en la concubina de Cortés a la primera traidora oficial de la nacién mexicana. 
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Es uno de los misterios de la fatalidad que todas las naciones deban su pérdida y 

su baldén a una mujer, y a otra mujer su salvacion y su gloria, en todas partes se 

produce el mito de Eva y de Maria; nosotros recordamos con indignacién ala 

barragana de Cortés, y jamas olvidaremos en nuestra gratitud a dofia Maria 

Josefa Ortiz, la Malintzin inmaculada de otra época, que se atrevid a pronunciar 

el fiat de la independencia para que la encarnacién del patriotismo lo realizara.® 

La cita anterior resulta bastante explicita en cuanto a que se refiere a las culpas que ya para 

entonces se le atribufan a dofia Marina. Ningim otro personaje de la historia antigua de 

México cargo con un poco de la culpa que ya para entonces se recreaba unicamente en la 

persona de la Malinche. Resulta inexplicable que 2 lo largo del siglo XIX no se hiciera 

ninguna menci6n a las traiciones de algunas figuras histéricas nefandas como Santa Anna, 

nia los conservadores que en la segunda mitad del siglo XIX ofrecieron el trono nacional a 

Maximiliano de Habsburgo. 

A lo largo de gran parte del siglo XX el mito de la Malinche fue traido a colacién y se le 

contextualizé como un simbolo negative que implicaba un rechazo a lo auténtico y 

nacional. En las primeras décadas de este siglo se catalog6 con el nombre de la intérprete 

del conquistador a un supuesto complejo de inferioridad inherente a todos los mexicanos. 

El término malinchismo hizo su aparicién después de la Revolucion Mexicana y se aplicé 

para describir a la burguesia desnacionalizada que surgié en ese periodo. Para la izquierda 

este término fue el signo del antipatriotismo. En esos afios casi todos desdefiaban por 

malinchistas a quienes “en todo y ‘sin motivos que lo justificaran, preferian a los 

extranjeros, sin motivo alguno los sobrevaluaban y los consideraban naturalmente 

superiores”. (Monsivais 1994:145) El malinchismo vino a ser entonces la actitud opuesta 

al nacionalismo cerrado y conservador cultivado durante ef movimiento independentista y 

continuado adn después de la Revotucién Mexicana. El cambio generacional de la politica 

nacional mexicana y la puesta en practica de un modelo econémico de libre mercado, 

provocaron que el malinchismo fuera visto durante la Gitima década del siglo XX como 

una pasarela obligada hacia la modernidad, frente a la tenue persistencia de una ideologia y 

discurso politico nacional retrasado y caduco. 

En lo que respecta a las nuevas visiones del mito de la Malinche las discusiones 

feministas, especialmente las que se han venido desarrollando ultimamente, ponen en duda 

  

© Cixado por Carfos Monsiviis en. La Malinche y el Primer Mundo (1994), p.143 
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gran parte de lo sefialado sobre esta mujer y su desempefio junto a los conquistadores. La 

gran duda femenina en tomo a ia figura de la Malinche, y a ta generalizacion de su historia 

en todas las mujeres, la planteé Margo Glantz al oponerse abiertamente a los términos 

canénicos de Octavio Paz contenidos en El faberinto de a Soledad (1950). A decir del 

Premio Nobel, la Malinche, contextualizada por él como La Chingada, es la Madre abierta, 

violada o burlada por la fuerza, que en si misma no quiere decir nada, es la Nada. Margo 

Glantz, desde una perspectiva critica y oponiéndose a la supuesta posicién “pasiva” de la 

mujer mesoamericana a la que aludia Paz, acotaria al respecto que 

Ser mexicana seria, si tomamos al pie de la jetra las palabras ya canénicas de 
Paz, un desclasamiento definitivo, caer de bruces en el No ser: la existencia se 
define por una esencia negativa que en el caso del mexicano es un camino hacia 
la Nada. (Glantz 1992:166) 

Si el ser mexicano es un No ser jcémo se define entonces la mujer mexicana en una 

sociedad regida tnicamente por el punto de vista masculino? se pregunté Margo Glantz. La 

figura de Dofia Marina, el icono de la traicién en México, fue recreada por la literatura de 

mujeres como un personaje femenino de gran importancia, que a la hora de la prueba 

Permanecié junto al hombre que amaba y por el cual realizé hasta lo imposible. Dofia 

Marina fue la mujer que se entregé sin reticencias ni obstaculos. Es ta mujer que intuyé el 

momento histérico que te habia tocado vivir. 

Es la de infinitos horizontes de corrientes nuevas que se plasmé en hombres 
nuevos, formados de tierra y de sol, que cubririan un dia el ancho mundo... Esa 
fue dofia Marina. (Landa 1993:11) 

Otras escritoras salieron también en su defensa, pero ahora recreandola como un personaje 
femenino con valores sociales y culturales muy distintos a los decimonénicos. En los 

" estudios recientes de género y en las nuevas corrientes literarias de fin de milenio, la 

imagen de la Malinche ha sido de nueva cuenta apelada, pero ahora ya desde una 

concepcién histérica y estética totalmente distinta a la que se desarrollé sobre su persona a 

lo largo de todo el siglo XIX y parte del actual. 
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3. LA CREACION DEL PERSONAJE LITERARIO DE LA 
MALINCHE 

El personaje histérico de la Malinche, con sus connotaciones antinacionalistas y 
entreguistas a causa de su continua representacién de amante del Conquistador y de primera 

traidora de la patria, se convirtié en una de las primeras figuras femeninas de la historia 

nacional a las que hizo referencia 1a literatura decimonénica mexicana. En el personaje de 

dofia Marina recayeron todas las culpas de una nacién forjada por héroes y contextos 

histéricos con rasgos de corte patriarcal. En este capitulo quiero hacer mencién a los 

primeros textos literarios que crearon en gran parte de la sociedad mexicana un horizonte 

de expectativas que fundamenté la concretizacién, en la figura de Ja Malinche, de un 

personaje femenino negativo. 

La representacién literaria de la historia de !a Malinche se ha venido realizando desde las 

primeras crénicas de la conquista de Herndn Cortés y Bernal Diaz del Castillo, hasta los 

recientes tratamientos que Ja literatura de mujeres ha venido haciendo sobre la mujer mas 

importante y controvertida de la conquista de México. La historia de Malinali Tenepal, 

convertida primero en leyenda y con el paso del tiempo en un elemento mitico y literario, 

ha perdurado en todo el dmbito de la cultura popular mexicana a través de diversas 

interpretaciones histéricas y culturales. El papel de 1a Malinche intérprete y amante del 

Conquistador se recreé incluso en el siglo XVII en las danzas indigenas que describian los 

hechos més relevantes de la conquista.” 

En el siglo XIX aparecieron los primeros textos literarios en los que la figura de la 

intérprete del conquistador espafiol funciond como un personaje en torno al cual se 

describian los hechos que posibilitaron la conquista de México. En estas obras se detallaba 
i historia de la conquista y la actitud valerosa de Jos antiguos pueblos mesoamericanos. El 

  

7 Bate tipo de danzas, que aiin se desarrolian, recrean el sincretismo religioso que se dio en la época colonial 
en gran parte del pais. En estas festividades, normalmente dedicadas a un santo o patréa, un grupo de la 
comunidad carscteriza 2 los combatientes mexicanos y otros a los invasores. Personajes histéricos relevantes 
como Cortés, de Alvarado y la Malinche no pueden faltar en estas representaciones, Batre las festividades 
mis conocidas estan: “La danza de los Tocotines” que se cealiza en Puebla el dia de San Francisco y “La 
danza de la Conquista” que se lleva a cabo en Oaxaca el dia de la Virgen del Rosario. 
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rescate literario del pueblo mexicano que se opuso al dominio hispano pretendié funcionar 
como elemento unificador en una nacién que atravesaba por enormes dificultades 
formativas. El que estos textos se publicaran en el siglo XIX tiene su razén de ser, ya que 
durante la Colonia se evit6 analizar el pasado indigena para evitar glorificar la historia de 
los antiguos pueblos mesoamericanos, asi como para no hacer mencién a las atrocidades 
cometidas por los espafioles durante 1a conquista. Los textos decimonénicos con una 
referencia clara y directa a la historia de dofia Marina, y a los que en este capitulo haré 
mencién son: El anénimo Xicoténcat! de 1826; Los martires del Andhuac (1870) de Eligio 

Ancona y Dofia Marina, Novela histérica ( 1883) de Irineo Paz. 

Cabe sefialar que la vision nacionalista con la que estos autores del siglo XIX describicron 
la azarosa vida de Malinali Tenepal, asi como su labor junto al grupo de conquistadores 
extranjeros, funcioné para crear en torno a este personaje femenine un icono negativo que 
hacia referencia a la traicién a la patria y a las peores cualidades de la mujer. Gran parte de 
las culpas que los literatos del siglo XIX atribuyeron a dofia Marina se verian continuadas y 

enriquecidas por la sociedad mexicana de! siglo XX. 
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3.1. La literatura indianista 

A lo largo del siglo XIX las letras mexicanas se vieron influenciadas por un movimiento 
literario de moda en aquellos paises, que como México, buscaban su independencia de - ‘ 
Espafia. En este movimiento literario se idealizaba al indio, asi como al antiguo pasado 

indigena; se buscaban bravos guerreros en el pasado mesoamericano para anteponerlos, en 

Su actuary pensar, al conquistador y colonizador siempre sediento de sangre y Tiqueza, Con 
estas obras se intentaba prestigiar a la antigua civilizacién prehispanica equiparandola con 

la latina y la griega. En la trama de estos textos nunca podia faltar el buen misionero, Ia 
intriga amorosa y la heroina apasionada. Con publicaciones como Nefzula (1832) de José - 
Maria Lafragua; El misterioso (1836) de Mariano Meléndez y Muiioz y La hija de Tutul 
Xiu (1864) de Eulogio Palma y Palma, se intentaba exattar el gran pasado prehispanico 
americano, asi como el arrojo de los antiguos héroes indigenas. 

En este tipo de obras se hacia mencién, por primera vez en fa literatura nacional, de los 
indios como personas sumamente organizadas, inteligentes y veneradoras de sus antiguas 
tradiciones. Se les idealizé y se les creyé poseedores de virtudes bélicas y civicas 
totalmente contrarias a la rapacidad y crueldad de los conquistadores. Se trataba, 
finaimente, de suministrar héroes a las nacientes tepiiblicas americanas mediante la 
apropiacién de la historia antigua mesoamericana. De alguna forma se intentaba crear en la 
poblacién un sentimiento patridtico del que se sintieran orgullosos, a la vez que con ia 
alusién frecuente a la inteligencia y valentia de los antiguos guerteros se intentaba 
ecrecentar ¢! rechazo a Ia tirania espafiola. 

Durante gran parte del siglo XIX ia actitud heroice indigena se describié tinicamente en 
las figuras de Tizoc y Cuauhtémoc. La Tepresentacién del Cuauhtémoc hierético fue 
descrita también en otros textos latinoamericanos decimonénicos. Guatimozin (1846) de la 
cubana Gertrudis Gomez, y Guatimoc (1825) del colombiano José Fernindez, evidenciaron 

ja gran importancia que la figura del ultimo Tlatoani azteca desperté en los literatos 
latinoamericanos de ese siglo. 
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La imagen anterior que la sociedad mestiza tenia de los indigenas era la que José Joaquin 

Femandez de Lizardi habian descrito en E/ Periquilio Sarniento (1816) Para gran parte de 

la sociedad el indigena resultaba ser siempre el sujeto que ocupaba el ultimo escafio social 

y quien indudablemente aparecia como el mas pobre e ignorante. Las narraciones sobre el 

“bon sauvage” latinoamericano se continuaron a Jo largo de todo el siglo XIX. A lo largo 

del siglo XX otros serian los temas que desarrollarian tos escritores hispanoamericanos, por 

lo que la problematica del indio fue relegada para ser analizada unicamente por el 

periodismo y la antropologia social. Aun asi “la narrativa indigenista, parece haber 

alcanzado su cuspide en el siglo XX con novelas como Oficie de Tinieblas, de Rosario 

Castellanos y Los rios profundos y Todas las sangres, de José Maria Arguedas”. (Cowie 

1990:228) 

El anénimo Xicoténcatl es uno de los primeros textos indianistas mexicanos y uno de los 

continuadores del romanticismo hispanoamericano. En Los mdrtires del Andhuac y Dojia 

Marina, Novela histérica analizaré también el tratamiento literario de la figura de la 

Malinche, ambas obras corresponden también a este periodo literario y en ellas, como en 

Xicoténcatl, se desarrollan también elementos tipicos de 1a literatura indianista. 
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3.2. Xicoténcatl (1826) 

Xicoténcail es la primera obra del siglo XIX escrita en castellano en torno a la conquista 

de México. Esta novela anénima aparecié publicada en dos pequefios tomos en la ciudad de 

Filadeifia en 1826. El hecho de que apareciera publicada en una ciudad de los Estados 

Unidos se debié a que a principios del siglo XIX, cuando empezaban a difundirse las ideas 

de independencia en las colonias americanas de Espafia, varias ciudades de Europa y 

algunas de la Union Americana se convirtieron en los centros de reunién de los grupos 

intelectuales e independentistas latinoamericanos. Londres, en el Viejo Mundo, fue el 

centro europeo de la disidencia latinoamericana. En Norteamérica, Nueva York y Filadelfia 

se convirtieron en las ciudades que albergaron a una gran cantidad de grupos politicos 

contrarios a la monarquia espafiola. E! Xicoténcarl, a decir de Luis Leal, un intelectual 

chicano y gran conocedor de este texto, fue descubierto en la Universidad de Columbia por 

un profesor americano de apellido Read cuando escribia su tesis doctoral. Luis Leal asegura 

que durante el siglo XIX sélo dos autores pudieron llevar a cabo esta obra sobre la 

conquista de México: los cubanos Vicente Rocafuerte y Félix Varela.® 

Las conclusiones de Leal estan basadas en las semejanzas narrativas que encontré al 

comparar los estilos literarios de estos dos autores caribeiios con el original del Xicoténcatl. 

Sin embargo, el gran sentimiento patridtico que se describe a lo largo de todo ef texto, asi 

como los exactos conocimientos geogrificos del altiplano mexicano y los continuos juicios 

y actitudes hostiles en contra de Espafia y de los conquistadores, hacen pensar en ja 

posibilidad de que un escritor nacional fuera el autor legitimo de esta primera novela 

histérica de México. 
En Xicoténcatl se describe la conquista del Andhuac por Hernén Cortés y los ejércitos 

indigenas que se unieron a ¢1. El autor de esta novela tomdé como pardmetro histérico la 

Historia de la conquista, poblacién y progresos de la América septentrional conocida por 

* Los recientes estudios sobre Xicoténcatl, entre eltos el de Alejandro Gonzalez Acosta El héroe y las ideas en 
Jicotencatl (1997), descalifican totalmente a Varela como posible autor de esta novela. 
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el nombre de Nueva Espafia (1648) de Antonio Solis y Rivadeneyra. El autor del 

Xicoténcatl siguio fielmente el relato histérico de Solis, a quien cita con bastante 

frecuencia. En la novela se describe como tema central la resistencia que las tropas 

taxcaltecas hicieron al paso del ejército conquistador rumbo a la capital mexica.? Resulta 

interesante observar el tratamiento que el autor hace del pueblo tlaxcalteca al que describe, 

contrariamente a lo que sucedia en realidad con la sociedad decimonénica mexicana, como 

un pueblo democritico. El suefio independentista y liberal de este autor se hizo realidad en 

el antiguo pasado mesoamericano, y no en la nacién mexicana sojuzgada por el dominio 

colonial. 

La figura principal y a quien debe el titulo esta novela es Xicoténcat! Axayacatzin, capitan 

y gran héroe del pueblo tlaxcalteca. En la figura de este capitan indigena se recreé al primer 

personaje de la literatura nacional que representé la heroicidad indigena del México 

antiguo."” 

A decir de los cronistas, Xicoténcatl el Joven tendria 35 6 36 affios en los tiempos 
de la Conquista. Eso dice Bernal Diaz, quien lo describe ‘alto, ancho de 
espaldas, de cara larga y hoyosa, bien proporcionado y de grave actitud. 
También dice Bernal de Xicoténcatl que ‘era de mala condicién y porfiado y 
soberbio’. Precariamente se sometié a la decisién final del directorio, yen 1521, 
cuando estaba por iniciarse el sitio de Tenochtitlan, sin aviso ni permiso se 
ausenté y don Hemando fo mandé ahorcar por desercién ante el enemigo. 
(Ruiz 1995:75). 

La legalidad y la direccién moral de los pueblos indigenas recayeron en la figura de 
Xicoténcatl el Viejo, uno de les mAs fervientes defensores del gobierno democratico 

tlaxcalteca y padre del otro Xicoténcatl. El autor de esta novela intenté describir los hechos 
mas relevantes desde la perspectiva de este anciano, quien simbolizaba el suefio de libertad 
y democracia del que carecia Ia mayor parte de la poblacién de la Nueva Espafia. La 

antitesis del anciano democratico era Maxiscatzin, el tipico arribista que veia sdlo por sus 
intereses sin importarle las consecuencias de sus malas acciones. 

, Elena Garro, en “La culpa es de Jos tlaxcaltecas” (1964), retoma a este pueblo guerrero para describir un 
pasaje bélico de la Conquista, en el que Is figura de la Malinche aparece como subtexto encarsando el 
arquetipo femenino de la traicion. 
"* En los siguientes tres aos a la publicacion de este anéwimo aperecieron otras dos obras que llevaron el 

mismo titulo, la de José Maria Moreno y Bueaveciao publicada on Puebla en 1828, y fa comedia heroica de 
José Maria Margino de 1829. Ambos textos reactualizaron también a! heroico guerrero tlaxcalteca. 

  

55  



La figura de dofia Marina aparece en esta novela como una astuta mujer quien debido a 

sus traiciones, y a los favores de su cuerpo, se convirtié en la indigena mas importante 

dentro det ejército invasor. Marina es, a fa vista de los suyos, uno mas de fos invasores 

castellanos. Otras figuras indigenas a las que se hace mencién son Moctezuma, 

Cuauhtémoc y Teutila, la enamorada de Xicoténcatl el Joven. Diego de Ordaz y Fray 

Bartolomé de Olmedo, debido a su bondad y buenos tratos para con los indios, son los 

conquistadores que con més frecuencia se menciona en el texto. En lo que conciere a las 

descripciones de los personajes, cabe decir que, en oposicidn a la nobleza y elevacién moral 

con que son descritos los mexicanos, Hernan Cortés y su amante son descritos como dos 

personas crueles y sin moral. Al héroe espafiol se le representa como un aventurero con un 

desenfrenado apetito sexual. La silueta del conquistador es marcadamente maquiavélica y 

est4 rodeada de una dudosa moralidad. Cortés es “un ‘monstruo’ un ‘barbaro’, un ‘asesino’, 

el ‘monstruo’ mds detestable que vomité jamés el infiemo’”. (Castro 1964:77) Es el 

Conquistador crue! y despiadado que a base de engafios y masacres ha podido llegar hasta el 

centro de poder tlaxcalteca. 

De entre los castellanos que se describen en Xicoténcail sobresale la figura de Diego de 

Ordaz, pues éste personifica la antitesis del repulsive Hernan Cortés. De Ordaz se enamora 

de Teutila, de igual manera que el extremefio. Pero, mientras el primero reproduce el ideal 

caballeresco, el segundo personifica las mds bajas y repugnantes pasiones. Hernan Cortés 

esti obsesionado con ja belleza y el porte de la enamorada de Xicoténcatl, asi en un acto de 

locura trafa de violarta pero su plan fracasa y el autor, en voz de Teutila, aprovecha para 

arremeter en contra del conquistador y de su supuesta superioridad espiritual y moral. 

En qué he podido ofenderos para que me castiguéis con tanta crueldad? Dime, 
barbaro jy té eres a quien Ilaman héroe! (Tu, el aliedo y el amigo de Tlaxcala! 
iMaldita sea la hora que te vio nacer! {Qué tierra te dio el pecho? {En qué 

infierno has aprendido tanta perfidia y tanta maldad? (p. 107) 

Quizé sea debido a esta oposicién de caracteres y sentimientos por lo que dofia Marina se 

siente sumamente atraida por Diego de Ordaz. Sin embargo, su sentimiento no era 

compartido por el castellano, quien sdlo le demostraba odio y rencor al describirla como 

“una astuta sierpe, intrigante y seductora mujer” (p.99) Dofia Marina llegé al colmo de la 

traicién al seducir a de Ordaz, lo que fue tomado por los castellanos como una doble 

traicién; pues engafié a Cortés como hombre y como capitan del ejército invasor. 

 



El autor de esta novela recred una pieza de enredos y engafios amorosos, 2 la par de la 

descripcién de la conquista de México. Mientras que Hernan Cortés y dofia Marina buscan 

en otros brazos lo que ya son incapaces de darse el uno al otro, Xicoténcatl el Joven se 

encuentra perdidamente enamorado de la bella Marina. El desengafio hace su aparicion y el 

dolor del joven guerrero aumenta al ver que la mujer a la que ha Hegado a endiosar no es 

mas que la amante del extranjero y la causante imica de tener que soportar a los 

conquistadores en su ciudad. Por otra parte, Teutila, la enamorada de Xicoténcatl, se 

encuentra asediada por dos castellanos, el libidinoso conquistador y el enamorado y gentil 

Diego de Ordaz. E! suicidio de Teutila, quien muere dramdticamente en brazos de Cortés, a 

quien pensaba asesinar para vengar la muerte de su amado Xicoténcatl, prepara el final de 

la novela. Los cauces amorosos toman su camino preestablecido después de la muerte de 

Xicoténcatl y Teutila. Dofia Marina vuelve al lado del capitan extranjero y el 

descorazonado de Ordaz se embarca de regreso a Espafia. Magiscatzin, el arribista y 

cémplice de Cortés, moriria entre terribles dolores y Heno de arrepentimiento. 

La figura de la Malinche en Xicoténcati representé para los indigenas la entrega y la 

traicién, mientras que para los hispanos dofia Marina personificaba las peores cualidades de 

ja mujer. La imagen de la Malinche en el andnimo es doblemente atacada: su pueblo la ve 

tmicamente como el simbolo de la entrega y de Ia derrota, mientras los castellanos 1a 

soportan sélo por ser la compaiiera de alcoba del capitin. La Malinche se encontraba entre 

dos mundos antagénicos que en lo tnico que se asemejaban era en el odio que sentfan por 

ella. Por otra parte, el rencor indigena a los conquistadores se concentré totalmente en la 

persona de la intérprete indigena y no en los miles de hombres que apoyaron la incursién de 

los extranjeros hacia el centro del Imperio. La Malinche aparecié ante los ojos de los 

tlaxcaltecas como la mujer con las peores cualidades humanas. El autor mismo acentué su 

Tencor personal al describirla como “la mujer indigna ¢ hija espirea de esas sencillas 

Tegiones, que era mil veces més detestable que sus corruptores” (p.117) Es a partir de esta 

visién peyorativa decimondnica que se empezé a configurar la imagen literaria negativa de 

la Malinche y el icono negativo femenino que perduraria en la literatura y en la cultura 

nacional hasta finales del siglo XX. 
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De suma importancia para la investigacién de este trabajo es descubrir que la figura de 

dofia Marina, ya desde esta primera novela, es descrita como un personaje sumamente 

complejo, como una mujer de extraordinaria belleza, sensual y apasionada. La Malinche es 

recreada en este texto Gnicamente como la amante del conquistador y nunca se hace 

mencién a su destacada labor de intérprete e intermediaria cultural. Al autor le parecié 

mucho mas importante representarla como una mujer temperamental y fogosa que buscaba 

en los brazos de Diego de Ordaz el complemento a su avidez sexual. Con Xicoténcatl, de 

hecho, se inicié la recreacién de la Malinche como una mujer sensual, provocativa y con un 

desorbitado apetito sexual. 

La imagen de la Malinche erdtica continué recreandose en la literatura nacional hasta la 

segunda mitad del siglo XX. Para dejar mucho mas claro el apartado anterior citaré un texto 

de Ramén Valdiosera que tiene una diferencia histérica de mds de 150 afios con respecto al 

Xicoténcatl, y en el que se puede apreciar nitidamente la continuidad de ja imagen de la 

Malinche erética. 

La vida de Malina, en Centla al lado de Tabzcoob fue una constante fiesta de" 
deleites y sexo. El gran cacique habia hecho de la fina y exuberante hembra toda 
una sefiora en la esfera. Las noches tibias de la selva, y el rio, invitaban ai goce, 
pegando piel con piel, flor con nabie, tabio con labio y aliento con aliento, para 
después dormir plécidamente."' 

La muerte de Magiscatzin y el suicidio de Teutila obligaron a Marina a recapitular hasta lo 

entonces realizado junto a los conquistadores. Se percata entonces de las atrocidades en las 

que ha tomado parte y acepta, no sin desgano, su triste destino de amante del extranjero. 

Asume su labor como intérprete y concubina de Cortés, pero opta por otra forma de 

mantener su relacién junto al extremeifo: “Di a Hernan Cortés que su esclava amasara su 

pan, que lavard sus ropas, pero no volvera a ser la cooperadora de sus planes ambiciosos ni 

su complice en sus desordenes”. (p.153) 

" 1a vida erética de la Malinche (1982) p.28. El titulo de este texto deja en claro la influencia de la imagen 
‘sexual de !a Malinche a Io largo del siglo XX, asi como las infinitas posibilidades literariss que existen para 

Tecrear # este personaje. 
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En dofia Marina, testigo mudo del suplicio de Magiscatzin, se produjo también un gran 

sentimiento de cuipa al presentérsele un parto peligroso del hijo que esperaba del 

conquistador. Ante la sensacién de encontrarse frente a la muerte, Marina asume sus errores 

y se salva por la expiacién de sus culpas. Aun asi el perdén de los suyos no le seria 

concedido nunca. 
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3.3. Los martires del Andhuac (1870) 

La concretizaci6n en la Malinche del estereotipo femenino de la entrega al Otro e icono de 

lo negativo en la sociedad mexicana, se acentué atin mas con la publicacién de Los mdrtires 

del Andhuac (1870), novela histérica de Eligio Ancona en la que la figura de dofia Marina 

no sélo fue recreada como ta intérprete y consejera de! conquistador, sino también como Ja 

gran traidora de la nacién mexicana. La representacién del personaje de la Malinche como 

icono de la traicién resulté ser una imagen continuadora a lo expresado casi 45 afios antes 

en el andénimo Xicoténcatl, sélo que en Los mdrtires se percibe una actitud nacionalista 

mucho mas comprometida por parte del autor. Dos grandes factores politicos de la segunda 

mitad del siglo XIX actuaron como elementos detonantes de esta nueva vision patridtica: la 

emancipacién de las fuerzas de ocupacién espafiolas, francesas ¢ inglesas en 1861 y la 

abdicacién y derrota de la ultima monarquia en México: la de Maximiliano de Habsburgo 

en 1867. 

La imagen de la Malinche que se describe a lo largo del texto de Ancona es ja de una 

mujer condenada por su destino a convertirse en la peor mujer de México, y a vivir en came 

propia el menosprecio de sus padres y de su pueblo. 

Escuchad (le dice ef Gran Sacerdote al padre de Malinali) cuando esa nifia Hegue 
a la adolescencia amari al mayor enemigo de nuestra raza. Este amor fa 
arrastrara a tenegar de los dioses, a vender a sus hermanos y a entregar a su 
patria al extranjero. (p.123) 

La Malinche de Los martires, al igual que la de un personaje de tragedia griega, esté 

condenada por un destino inexorable, y sin posibilidad alguna para escapar de él, a cumplir 

con las predicciones del oréculo.” El sino de Malinali no varié un dpice y se llevd a cabo 

en Is forma prevista. Como se puede ver en este segundo texto del siglo XIX, con una labor 
descriptiva centrada en 1a figura de Ia Malinche, la traicién y la entrega de la amante del 

  

* Ignacio Solares en Nen, ia imiti? (1994) describi6 a una pitonisa indigena, a manera de la Casandra troyana, 
que por medio de alucinaciones y suetios se exterd de la legads de los conquistadores. Pero sus advertencias, 
al igual que las de ta hija de Priamo, nunca fueron escuchadas por el mundo de los hombres. 
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Conquistador eran elementos fuera de! dominio de Ia protagonista y contra los cuales ella 

era incapaz de rebelarse. Su culpa es, en todo caso, inherente a ella misma y no una actitud 

planeada para poder salir del atavismo femenil y escalar asi una nueva posicion social en el 

mundo falocéntrico mesoamericano. 

El texto de Ancona est4 basado en los datos aportados por Bernal Diaz del Castillo en la 
Historia verdadera de la conquista de México. Sin embargo, y para dar a su texto un 

caracter mas fantastico, hizo uso de personajes hist6ricos que a ciencia cierta nada tuvieron 

que ver en lo acontecido durante 1a conquista. De nueva cuenta, como en el anénimo 

Xicoténcatl, los indigenas son recreados con los Tasgos mas bondadosos y humanos. De 
hecho, la propia Malinali, en oposicién al anonimo, es descrita como un personaje de 

grandes cualidades humanas. El héroe indigena de los Mértires del Andhuac es Tizoc y su 
enamorada Gelitztli_ es la mujer en discordia. Ella era la hija del emperador Moctezuma y 
personaje en el que se describen las grandes cualidades femeninas indigenas: belleza e 
inteligencia. A decir verdad, la hija real de Moctezuma fue Tecuichpo (Flor de algodén), 
quien fuera cristianizada con el nombre de dojia Isabel. 

Por lo que se sabe de ella, fue esposa de Cuitlahuac y después de Cuauhtémoc. 
Muerto éste, Cortés le asigné la encomienda de Tacubaya y la casé con Alfonso 
de Grado. Al morir de Grado, Cortés levé a Tecuichpo a su casa y vivid 
maritalmente con elle. Pero antes de que diera a luz (Leonor Cortés y 
Moctezuma se Hamé la hija de ambos), Cortés la cas6 con Pedro Gallego, que 
también murié pronto. Finalmente Isabel fue casada con Juan Cano y con él tuvo 
cinco hijos. En total, maridos oficiales tuvo dos emperadores mexicanos y tres 
Conquistadores espaiioles. Més un amante temporal (Cortés) entre dos maridos. 
Hijos fueron ocho mestizos, de padres espafioles. (Ruiz 1995:154) 

La azarosa vida de la hija de Moctezuma bien puede ejemplificar el trato tan poco humano 
que recibieron fas mujeres indigenas por parte de los Conquistadores. Me parece importante 

sefialar que la posicién social de la mujer, ni ain después de la Conquista, tuvo un Spice de 
mejoria en comparaci6n con su'situaci6n anterior. . 
A decir de Ancona, Gelitztli fue obsequiada por su padre al Conquistador espaiio! sin 

importarle al emperador azteca el gran amor que su hija y Tizoc se profesaban desde 
tiempo atris. Cortés y Gelitztli aparecen en. esta novela personificando a tos padres del 
primer mestizo mexicano. Como se habri notado, tanto en Xicoténcatl como en Los 
mértires, \a relacién palpable y Gnica entre los indigenas y los conquistadores fue 
estrictamente de tipo sexual. El sexo fue el emblema del dominio espafiol y la preferencia 

61  



de las mujeres indigenas por los conquistadores castellanos fue el principio del fin del 

Imperio Mexica. Se puede observar también que fue la hija de Moctezuma y no dojia 

Marina quien concibié al primer mestizo mexicano, por lo que la culpa de la unién entre los 

dos mundos en disputa se le atribuye, por lo menos en el texto de Ancona, a Gelitztliy noa 

la Matinche. 

Como ya con anterioridad fo habia estipulado el destino de Malinali, ésta se enamora 

profundamente del conquistador espafiol, por lo que no ve con muy buenos ojos la union de 

Cortés y la hija del emperador azteca. Conociendo el gran amor que existia entre Tizoc y 

. Gelitztli, dofia Marina interviene para facilitarles su unidn. Tizoc acepta a Gelitztli con su 

hijo y se casa con ella. Sin embargo, el pueblo indigena vido de venganza por la matanza 

ordenada por Cortés en Cholula, vio en Gelitztli y su hijo a los tnicos culpables de su 

desdicha. En el tragico final de Los mdrtires el hijo de Cortés es inmolado, pero ni la 

muerte del nifio, ni ia locura y suicidio de Gelitzili, despertaron algin sentimiento de piedad 

Por parte de los dioses aztecas. Tizoc, buscando lavar su honor y vengar la muerte de su 

amada, muere en la defensa de Tenochtitlan. Eligio Ancona represent en la figura de 

Tizoc, como ya anteriormente se habia hecho en la de Xicoténcatl el Joven, al prototipo del 

gran héroc indigena que murié en defensa de su amor y de su patria. Esta seria la ultima vez 

que Ia heroicidad indigena del México antiguo se representara en una figura masculine que 

no fuera el hierdtico Cuauhtémoc. 

El Cortés de esta novela no dista en nada del cruel y libidinoso conquistador recreado en 

Xicoténcatl. El extremefio es descrito por Eligio Ancona como un sujeto sin escripulos y 

obsesionado -mAs por el deseo explicito de salir de su mediania social que por su supuesta 

necesidad religiosa de imponer el cristianismo- con ilevar a cabo lo ms pronto posible la 

Conquista. El final de la novela recrea, con un acentuado revanchismo por parte del autor, 

la debacle del otrora poderoso Hernén Cortés. 

Lieno de tedio y amargura se retiré Cortés a un pucblecillo llamado Castillejo de 
la Cuesta donde, después de una larga agonia, murié el dos de diciembre de 
1547. Lo habian matado los remordimientos y el despecho. Las sombras de 
Gelitztli_y de Cuauhtemotzin poblaron su lecho de muerte. La ingratitud 

proverbial de los reyes vengaba hasta cierto punto la sangre de tantos mértires 
sacsificados por su ambicién y crueldad. (p.616) 

   



Hemén Cortés padecié en vida el olvido de toda una nacién que en mucho le debia a él 

haberse convertide en una potencia econédmica. Muy poco importé en Espaiia la odisea que 

ese pobre hidalgo habia llevado a cabo en el Nuevo Mundo para conquistar para la Corona 

espafiola una regién que por extension y riqueza superaba por mucho a la misma Peninsula 

Sbérica. El final det conquistador espafiol no disté mucho del triste destino que tuvo que 

padecer dofia Marina al verse obligada por el conquistador, al que se habia entregado en 

cuerpo y alma, a vivir el resto de sus dias junto a otro hombre por el que jamas se habia 

interesado. 
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3.4. Dofia Marina, Novela histérica (1883) 

La ultima novela a la que haré mencién es también la primera que ya desde el titulo hace 

alusién directa al personaje femenino principal de ta conquista de México: la Malinche. El 

texto al que me refiero fue escrito por Irineo Paz (abuelo de Octavio Paz, quien setenta afios 

después también se ocuparia de Ia “lengua” del conquistador) y se publicé en 1883, tres 

afios después de que hiciera su arribo a la presidencia de la Repiblica el dictador 

oaxaquefio Porfirio Diaz. Ya con anterioridad Irineo Paz habia demostrado interés por las 

antiguas culturas mexicanas al publicar La piedra del sacrificio (1871) y Amor y suplicio 

(1873), Dofia Marina, Novela histérica, fue publicada en dos tomos por la propia imprenta 
del autor. En esta novela se recrean los problemas que Hernan Cortés tuvo que sortear para, 

concluida la conquista, poder permanecer a la cabeza del poder politico de la naciente 

Nueva Espafia. En el texto de Irinco Paz se describe una mds de las comunes e 

interminables traiciones que se dieron entre Jos hispanos antes, durante y después de la 

conquista. En Dofia Marina se detalla 1a conspiracion que Cristébal de Tapia, Julian de 

Alderete y Francisco de Garay organizaron en contra del poder plenipotenciario encamado 

por el conquistador. El intento desestabilizador contra el gobierno de Cortés fracasé debido 

a la invaluable actitud y servicio con la que su intérprete y enamorada Ie sirvid. Dofia 

Marina descubrié y denuncié pdblicamente los planes de los “hombres de confianza” de 

Herndn Cortés. Fue ella también quien arriesgé su vida para que Herndn Cortés pudiera 

salir con éxito de todas sus batallas y quien, con gran inteligencia y atinada diplomacia, 

pudo detener los intentos indigenas que buscaban acabar con la vida del conquistador. La 

gran ayuda que esta mujer le habia prestado en su incursién al Imperio Mexica obligaba al 

capitan espaiiol a estar sumamente agradecido con su intérprete. 

Si bien el tema de Ia novela alude a las dificultades que los conquistadores debicron de 

Sortear para formalizar un Estado en el que todos los intereses politicos castellanos tuvieran 

cabida, los enredos amorosos, como en Iss dos novelas anteriores, ocuparon también una 

parte importante de la temética mancjada a fo fargo de Ia novela. El idilio entre dofia 
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Marina y Hemdn Cortés, quienes daban rienda suelta a su gran amor entre Jas ruinas de la 

Ciudad, llegé a su fin con el arribo de la Marcadia, la mujer legitima del conquistador. 

Los personajes indigenas que sobresalen son Cuauhtlizin y Tecuichpo, hijos del 

emperador Moctezuma. Pedro de Aguilar y José de Jaramillo son, por fo que toca a los 

castellanos, los Gnicos que desempefian un rol importante a lo largo de la trama. Los 

enredos amorosos se inician cuando el hijo de Moctezuma declara abiertamente el amor 

que siente por dofia Marina; creando con ello un sin fin de problemas que terminan 

tragicamente con Ia ejecucién de Cuauhtlizin. La unificacién y pacificacién entre los dos 

mundos en disputa se llevé a cabo con la unién del castellano Pedro de Gallego y 

Tecuichpo (en la breve resefia de Los mdrtires sefialé ya algunas de las etapas de la azarosa ~ 

vida conyugal de esta hija de Moctezuma). De. nueva cuenta otra pareja, de Gallego y 

Tecuichpo, y no Cortés y la Malinche, representaron en 1a literatura decimondnica la unién 

utdpica entre el Nuevo Mundo y Occidente. El gran amor de esta primer pareja hispano- 

indigena Ilegé a su fin con fa trigica muerte de Pedro Gallego durante la expedicién 

Conquistadora a las Hibueras. José de Jaramillo, el eterno enamorado de dofia Marina, vio 

recompensada su espera cuando la despechada Malinche accedié a unirse con él (las 

investigaciones histéricas, asi como to expresado por los cronistas, sefialan que la unién 

entre la Malinche y Jaramillo fue un hecho obligado por el conquistador y no un acto 

Predispuesto por un sentimiento amoroso). La despechada y abandonada dofia Marina, a 

pesar de aceptar a Jaramillo, no dejaria nunca de profesarle su gran amor al capitan 

extranjero. 

En este texto de Irineo Paz se produce, por primera vez en la literatura mexicana, una 

reflexion de agradecimiento del conquistador hacia su intérprete y amante; a Ia vez que el 

propio conquistador acepta que es en sv ejército, y no entre los idélatras mexicanos, en 

donde se dan Ia mayoria de las traiciones y los engaitos. 

" {Buena Marina! {Qué habria sido ya de mi sin Ia astucia con que me sirve esa 
mujer? jY dicen que estos indios son desleales! ;Y Ia traicién y la infamie estan 
de continuo entre nosotros los blancos! (p.123) 

La totalidad de las descripciones positivas y humanas a lo largo de! texto recayeron siempre 

en Jas figuras indigenas, mientras que en sa coutraparte hispana se personificé e! engafio, la 

infamia y la traicién. Hasta antes de la apericién de este texto ningin otro autor se habia 
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expresado positivamente de la figura de la Malinche. Irineo Paz fue el primer autor 

mexicano que con su descripcién de la intérprete de Cortés se opuso abiertamente a la 

imagen negativa y entreguista que a finales del siglo XIX se venia recreando en la persona 

de la Malinche. La descripcién que se realiza en este texto de la figura de la india expésita 

difiere enormemente de la del Xicoténcail y Los martires del Andhuac. En Dofia Marina, la 

Malinche no encama el estereotipo femenino de la entrega, ni aparece como ef icono de la 

traicién nacional. Por et contrario, la Malinche de Irineo Paz es una mujer inteligente y de 

gran belleza, cuya Gnica culpa fue haber tomado como propios los planes de su gran amor. 

Incluso para algunos indigenas la Malinche fue una mujer extraordinaria, no por casualidad 

la ultima palabra en vida del condenado Cuauhtlizin fue Marina. Dofia Marina fue, a decir 

de Irineo Paz, “la amiga leal, la mas fiel de las amigas, la joya mas rica de la Nueva 

Espafia”. (p.t86) 

En Dofia Marina, al igual que en los dos textos anteriores, se recreé el afiorado pasado 

indigena que se opuso valerosamente a las actitudes negativas que los aventureros 

espaiioles traian consigo de Occidente. Cabe decir que otro rasgo que sdlo se comparte 

entre los indigenas es la belleza. En jos tres textos analizados, el porte fisico de los 

indigenas se opone al de Ios castellanos no s6lo por su presencia altiva y valerosa, en lo que 

tespecta a los hombres, sino también por 1a belleza fisica y espiritual de fas mujeres. Asi 

tenemos que Teutila, Gelitztli, Tecuichpo, y la propia Malinali, sobresalen en porte y 

belleza ain por encima de las castellanas. Para acentuar mas claramente este punto cito la 

descripcién que Irineo Paz realiza de Catalina Juarez, la esposa de Cortés. 

Dofia Catalina demostraba que habia sido hermosa, pues en medio de su extrema 
gordura se reconocia que habia tenido grandes y expresivos ojos, bonita boca y 
un juego de fisonomia seductor venida a menos notandose Ia falta de dos dientes 
siempre que hablaba o sonreia. (p. 264 ) {El subrayado es mio) 

La oposicién entre la belleza indigena y el descuido y fealdad de la espafiola resulta mas 

que obvia. Sin embargo, dofia Marina, no importando su porte ni su belleza, y por el unico 

inconveniente de ser originaria del mundo indigena, jamas pudo ascender del dltimo escafio 

social que desde siempre habia ocupado las mujeres indigenas. 

Esta nueva recreacion del personaje historico de la Malinche se dio en un texto lleno de 

acotaciones falsas en torno a la Malinali real. A pesar de que el texto de Paz se fundamenta 

en la Historia antigua de la conquista de México de Orozco y Berra, se pueden encontrar



  
algunos datos histéricos falsos. Para [rineo Paz, por ejemplo, Malinali habia sido una 
“hermosa india yucateca” (p.23), y no de origen néhuatl como sefiala Bemal. A decir de él, 
la esclava Malinali pertenecié a Aguilar y no a Portocarrero, como en realidad sucedi6. 
Irineo Paz inventa también diez esclavas mds al afirmar que los indigenas de Tabasco le 
eatregaron treinta esclavas al conquistador, y no veinte como en realidad sucedié. Las 
imprecisiones histéricas que se encuentran a lo largo de la lectura de Dofia Marina bien 
podrian explicar la poca investigacion seria que a finales del siglo XIX se realizaba en 
torno a la vida y sctuacién de la mujer mds importante de la conquista. Por lo mismo se 
Puede aseverar que la mayoria de las culpas que se le achacaron a dofia Marina a Io largo . 
del siglo XIX carecian de un sustento histérico preciso. Los odios enfocados hacia la 
imagen de la Malinche surgieron, a mi entender, debido al desconocimiento de su 
desempeiio junto al conquistador, pero también a la necesidad politico-social de aglutinar 
los odios del nacionalismo Precoz mexicano en una figura histérica a la que se le pudieran 
anteponer los grandes héroes masculinos del glarioso pasado mexicano. 

La poca seriedad literaria ¢ histérica con que el autor analizé al personaje de la Malinche, 
Se percibe también en cuanto a las supuestas culpas y excesos de Hernan Cortés durante la 
Conquista. Para Irineo Paz, el peor engaiio del conquistador espafiol en tierras mexicanas 
fue hacerie creer a dofia Marina que al concluir la Conquista vivirian ambos en una idilica 
unién. En comparacién con el Xicoténcat! y con Los mdrtires del Andhuac, en el texto de 
Irineo Paz se puede apreciar un cambio total no sélo en cuanto al tratamiento literario que 

se hace de Cortés y su amante, sino tembién en cuanto a las supuestas culpas con las que 
ambos debian de cargar. Si en estos dos textos indianistas, de principios y mediados del 
siglo XIX, del tipo de culpas de las que se hablaba era de traicién a la patria y asesinato, en 
Dota Marina tas supuesias culpas de ambos ya no se referian en nada a la patria nia la 
‘aicién, sino simplemente al engafio amoroso. En una nacién ya plenamente formada y en 
vias de modemidad, como lo era cl México de finales del siglo XIX, el discurso bélico y 
nacionalista parecia ya rebasado y superfluo. La dictadura porfirista le otorgé a México lo 
que a lo largo de casi todo el siglo XIX no habia conocido: treinta afios de paz (aunque 
estos mismos treinta afios desencadenaron la Revolucién Mexicana y el nuevo periodo 
bélico mexicano de! siglo XX). 

 



  
Hasta aqui sélo he tratado de realizar un recorrido por las tres énicas obras literarias del 

siglo XIX en las que se detecta un énfasis especial en la figura y labor de dofia Marina 

durante y después de la conquista. Llama la atencién que ya a partir de estos textos 

decimondénicos se percibe, en torno al tratamiento literario de la imagen de la Malinche, una 

perspectiva descriptiva netamente masculina, Se puede apreciar también que en la figura de 

la Malinche se empieza a representar a la mujer indigena enamorada y abandonada. En la 

imagen y ensefianza de la historia de dofia Marina se reconocerian también a las antiguas 

figuras miticas Medea y Ariadna. 

A partir de la continua recreacién literaria de 1a historia de Malinali Tenepal se cred, a lo 

largo de gran parte del siglo XIX, un palimpsesto literario en torno a la figura de este 

personaje histérico. El naciente nacionalismo mexicano recred en la Malinche a un 

personaje literario en el que se unificaron todos los odios y rencores de una nacién en plena 

formacién, necesitada de héroes y villanos que pudieran posibilitar la unificacién 

sociocultural de las diversas culturas y pueblos que confluian en ef México independiente.” 

Recreando la imagen histérica de la amante del conquistador, se traté de integrar a jos 

indigenas y mestizos de todo el pais al paradigma decimondnico de la naciente identidad 

mexicana. El tratamiento literario de fa imagen de doiia Marina, y su representacién como 

estereotipo de Ja entrega femenina ¢ icono de Ia traicién y tinica culpable de la gran 

tragedia nacional, se verian continuados también a lo largo de gran parte del siglo XX. 

3 A principios del siglo XIX los autores roménticos alemanes vieron en el pasado gemano también un 
elemento unificador de su cultura. Textos como Minnelieder aus dem Sclowdbischen Zeitalter (1803) de 

Ludwig Tieck, Des Knaben Wanderhorn (1805) de Artin y Brentano, y los mundialmense conocidos Kinder- 
and Homsmdrchen (1312) de los hermanos Grimm, fincionsron como elementos unificadores del mundo 

escindido slemin. 

   



  
4, ACOTACIONES A LA FIGURA DE LA MALINCHE EN LA 
LITERATURA MEXICANA DEL SIGLO XX 

La finalidad del presente capitulo es analizar los textos literarios nacionales que a Jo largo 

del siglo XX han hecho alguna menci6n a la historia de dofia Marina y a su actuacién junto 

al ejército castellano. Resulta sumamente importante, para las conclusiones finales de esta 

investigacién, averiguar el tipo de tratamiento literario que ha sufrido la representacion de - 

la Malinche a lo largo de este siglo en la literatura mexicana, pues sera esa la imagen que 

confrontaré con la realizada en Alemania en los ultimos cien affos. 

Por principio de cuentas la imagen de la Malinche en México fue contextualizada por los 

muralistas, para tiempo después ser analizada por escritores, socidlogos y filésofos de 

mediados de siglo. En los textos sociologicos se indagaba, por lo general, en las 

caracteristicas que nos unificaban como mexicanos. La investigacién seria en tomo a la 

incipiente mexicanidad se inicié con la publicacién de E/ perfil del hombre y la cultura en 

México (1934) de Samuel Ramos. El laberinto de.la soledad (1950), texto canon de 

Octavio Paz, fue la obra continuadora de 1a investigacién sociolégica inaugurada por 

Samuel Ramos y origen de otros textos contestatarios. Entre los m4s conocidas se 

encuentran los realizados por los alumnos de José Gaos y miembros del grupo filoséfico 

Hiperién: Andlisis del ser mexicano (1952) de Emilio Uranga y Conciencia y posibilidad 

del mexicano (1952) de Leopoldo Zea. A ultimas fechas, y para constatar que el problema 

en tomo a la mexicanidad continda despertando el interés del mundo cultural nacional, se 

publicé La jaula de la melancolia (1987) de Roger Bartra. 

La Revolucién Mexicana propicié, en las primeras décadas del presente sigto, un cambio 

de mentalidad y un modo muy especial de concebir la educacién y el arte. El muralismo 

mexicano se convirtié en la memoria historica de México, debido al enorme apoyo que el 

entonces Secretario de Educacién, José Vasconcelos, ofrecié a pintores como: Diego 

Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros, Varios edificios del Centro 

Histérico de la Ciudad de México, y algunos otros del interior de 1a Republica, recibieron 

   



en sus muros las obras de grandes pintores. El muralismo, auspiciado y subvencionado por 

el Estado, encontré en la conquista de México uno de sus temas principales. Diego Rivera, 

por ejemplo, en sus murales del Palacio Nacional de México y del Palacio de Cortés de 

Cuemavaca, idealizé al mundo indigena y vio en la figura de la Malinche ya no Gnicamente 

al icono de la traicién y derrota del idealizado pasado mesoamericano, sino también a la 

bella e inteligente intérprete indigena.“ José Clemente Orozco, en su mural de la Escuela 

Nacional Preparatoria, pinté desnudos a Hernan Cortés y la Malinche, a manera de que los 

dos aparecieran como el Adan y la Eva de la nacién mexicana y representaran el origen del 

mestizaje. A los pies de ambos, y en completo estado de desamparo, se ve el cuerpo inerte 

del mestizo; el resultado de la unién de dos mundos antagénicos. 

La primera obra literaria que se publicé en México en el siglo XX en la que se recreaba de 

nueva cuenta la historia de la intérprete de Cortés fue la Monografia historica. Dota 

Marina (1935) de Gustavo Rodriguez. En este texto el autor intenté describir en su 

totalidad fa historia conocida de Malinali Tenepal. Fueron necesarios mas de cincuenta 

aifos, a partir de la publicacién de Dofia Marina de Irineo Paz, para que la figura de la 

Malinche volviera a ser recreada en ta literatura nacional. En ta Monografia histérica se 

tomé como parametro lo sefialado por los cronistas espafioles e¢ investigadores 

decimonénicos sobre la vida y desempefio de la mujer mas importante de la conquista. El 

trabajo de Gustavo Rodriguez intenté ser en su tiempo el estudio mas completo y acucioso 

jaméAs escrito sobre la figura hist6rica de la intérprete de los Conquistadores. De ahi que en 

esta investigacién se cite con bastante frecuencia a Bernal Diaz del Castillo, Gomara, 

Femando de Alva Ixtlixochite, al propio HemAn Cortés y a Cristobal del Castillo, entre 

otros mas. De entre la gran variedad de textos en los que se ha recreado la azarosa vida de 

la Malinche, basdndose normalmente en to dicho por los cronistas, sobresalen: Dofia 

Marina, la dama de fa Conquista (1942) de Felipe Gomez de Orozco; Malinche o el adiés 

@ los mitos (1944) de Hilde Kriger, Dofia Marina. La india que am6 a Hernan Cortés 

(1944) de Felipe Gonzélez Ruiz; Dofia Marina “La Malinche” (1969) de Mariano Garcia 

Somonte y Matinali Tenepal, la gran calumniada (1988) de Otilia Meza. 

  

* Bt pintor tlaxcatteca Desiderio Heméndez Xochitiotzin se vio influenciado enormemente por las 
representaciones de Diego Rivera, y entre los afios 1963-66 pintd en los muros del Palacio de Gobierno de 
Tlaxcals a la Malinche en su papel de intermediaria ¢ intérprete cuftural. 
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El mérito del trabajo histérico de Gustavo Rodriguez es innegable, aunque no deja de ser 

paraddjico que hasta ya bien entrado el siglo XX no se hubiera escrito ningiin texto 

dramatico sobre el personaje femenino més odiado durante gran parte del siglo XIX. El 

poco interés literario por la figura de dofia Marina se debid, presumiblemente, a que los 

objetivos de los creadores en el México de las primeras décadas del siglo XX estaban 

enfocados en las descripciones de las batallas, y en Ja recreacién de los nuevos héroes 

mexicanos que habifan posibilitado el triunfo de la Revolucién Mexicana. El trabajo 

historico de Rodriguez dio inicio a un nuevo estilo de investigacién al que recurrieron 

frecuentemente escritores e investigadores para adentrarse en el estudio de la figura de la 

Malinche: la monografia histérica. 

Por lo que se refiere a los textos literarios del siglo XX, publicados en México y que 

tomaron como elemento principal de su narracién a fa figura de la Malinche, cabe decir que 

la gran mayoria de ellos son textos dramaticos. Esto se debe a que la historia de la indigena 

expésita est cargada de una gran teatralidad; fo que ha posibilitado recrear su vida, por 

ejemplo, a manera de una tragedia griegs. 

El primer texto dramético al que haré mencién aparecié hasta la segunda mitad del siglo y 

Ueva por titulo Malintzin (Medea americana) Drama en tres actos en verso y prosa (1957) 

de Jestis Sotelo Inclan. Este dramaturgo mexicano retomé en su obra varios elementos de la 

narrativa internacional, no s6lo la comparacién que ya desde el mismo titulo hace de la 

figura de la Malinche con Medea, sino también el uso que hace de un titiritero como 

narrador y conector entre los espectadores y el acontecer del escenario, de la misma manera 

que el Fausto de Marlowe. Al igual que en Dofia Marina de Irineo Paz, la historia de 

Sotelo Inclén se desarrolia en el periodo postconquista. Concluida la conquista de México y 

pasados ye fos peligros de una revuelta indigena, Hernan Cortés entendié que la labor de 

dofia Marina a su lado ya era superflua, por lo que mediante un matrimonio organizado por 

él se deshizo de su “lengua”. La necesidad dei conquistador de hacer a un lado a su amante, 

y madre de su hijo, radicaba en su necesidad de ascender a la cuspide social espafiola por 

medio de un matrimonio arregiado con una mujer de las cortes europeas. Cabe sefialar que 

“la unién de amor y matrimonio no se invent6 hasta los tiempos romanticos”. (Sefchovich 

1999:35) Poco antes de partir a su expedicién a las Hibueras, Cortés le ordend a dofia 

Marina que se uniera en matrimonio con Juan de Jaramillo. Pocos dias después de 1a boda, 
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dofia Marina, despechada e instigada por su nodriza indigena, intenté inmolar en el viejo 

estilo azteca al hijo de sus amores con el conquistador. Su carifio maternal fue mas grande y 

tectificando su decisién en el ultimo minuto, evité que su hijo fuera sacrificado. En 

oposicién a Medea, Dojia Marina no se atrevié a llevar a cabo ese terrible infanticidio. Por 

amor y obediencia a Cortés acepté los designios de su sefior y permanecié el resto de su 

vida junto a Jaramillo, cumpliendo de esta manera el mandato de su gran amor. 

Llama Ia atencién observar que el primer texte literario del siglo XX sobre la imagen de la 

Malinche se sirvié, supuestamente para darle una mayor universalidad a la historia de 1a 

indigena intérprete, de la comparacién con un mito de circulacién universal como lo es el 

de Ja historia de la amante de Jasén. La similitud existente entre la historia de dofia Marina 

y Medea, intenté crear en el lector mexicano un horizonte de expectativas que lo obligara a 

apelar a la figura femenina de la tragedia de Euripides para compararla con la tragica 

existencia de Malinali Tenepal. La puesta en escena de esta obra de teatro planted la 

semejanza existente entre estas dos figuras femeninas y su historia, asi como la 

universalidad y atemporalidad de los mitos de circulacién universal. La imagen mitica de 

la mujer abandonada y despechada se recreaba de nueva cuenta en !a figura de la amante de 

Cortés. Dandose entonces por acentuado que la tragedia de la mujer enamorada del 

extranjero y abandonada después de la victoria final de éste, era una historia con una 

ensefianza antiquisima y comin en varias culturas. 

En la breve nasracién “Malinche y Carlota” contenida en Didlogos (1959) de Salvador 

Novo, se da otra comparacién entre la imagen de dofia Marina con otra figura femenina 

tragica, que al igual que Malinali, también ha desempefiado un papel relevante en la historia 

de México. Novo imaginé a Ia Malinche y a la mujer de Maximiliano de Habsburgo en una 

charla de café. Novo justificé e! desempeiio de la Malinche durante los afios que estuvo al 

servicio del conquistador extranjero, al explicar que su labor de intérprete y consejera no 

distaba en nada de lo que cualquier mujer hubiera hecho para retener a su gran amor. 

éNo te arrepientes, pues, de lo que Ilaman los mexicanos tu traicién? Ni un 
momento, Nunca. Volveria a hacer todo lo que hice si con ello pudiera volver a 
vivir aquellos instantes. (p.162) 

El elemento romantico que se encontré en fa relacién sentimental Malinche-Cortés fue el 

catalizador del perdén de la mujer mds importante de la conquista. No fue sino hasta finales 
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de la década de los cincuenta cuando se pudo apreciar, por primera vez en la literatura 

nacional, un intento por expiar a la Malinche de las culpas que se le atribuyeron durante 

gran parte del siglo XIX. 

Aun asi, en el imaginario colectivo de la sociedad mexicana de los afios cincuenta, se 

continud personificando en la Malinche a la tnica culpable del ocaso mesoamericano. Era 

muy claro para todos que las culpas de la Malinche se debian a su entrega fisica al 

Conquistador, al que junto con su cuerpo le entregé también su nacién. La representacién de 

la Malinche como una mujer que por el amor a un hombre fue capaz de sacrificar a toda 

una cultura se continuarfa desarrollando en México hasta finales del ptesente siglo. 

E] 28 de octubre de 1958 se estrend, durante el Primer Festival Panamericano de Teatro, la 

pieza en tres actos La Malinche o Ia lefia estd verde de Celestino Gorostiza. En esta pieza 

teatral se intenté representar nuevamente el afiejo conflicto histérico de la conquista, pero . 

ahora con alusiones a la realidad contempordnea del México de finales de los cincuenta. El 

texto se divide en tres actos, iniciando el primero con la Ilegada de Cortés y su ejército a las 

costas de Veracruz en 1519, y en el que se recrea también el primer contacto entre los dos 

mundos en disputa. En el segundo, se hace énfasis en la matanza de Cholula y en el dolor 

que este hecho fe causé a Cortés. El tercero, por ultimo, escenifica la caida de la Gran 

Tenochtitlan y los problemas que a continuaci6n se iniciaron por el control politico de la 

Nueva Espafia. La mayor parte de los hechos narrados en esta pieza de teatro compagina 

exactamente con los sucesos histéricos que se dieron durante la aventura hispana en el 

Nuevo Mundo. 

El conflicto central de la obra se da entre dos figuras indigenas: Cuauhtémoc y doita 

Marina. La Malinche de Gorostiza aparece como el origen del mestizaje y primera madre 

abnegada de México; la mujer que por fidelidad a un hombre se sacrificed para no perder a 

su hijo. En Cuauhtémoc, la antitesis de dofia Marina, se personificé a la cultura patriarcal 

mexicana que rechazaba y condenaba la actitud de entrega de 1a Malinche. En la figura det 

Ultimo Tlatoani azteca se recreé, por otra parte, al anquilosado patriotismo decimonénico 

que vio en Ja figura de la Malinche a la mujer que debia de cargar con las culpas de la 

derrota dei México antiguo, culpas que, como se sefiala en esta pieza, debian de ser eternas. 

 



Malintzin. Ya has empezado a sufrir y sufrirds durante siglos. Los dioses no 
perdonan. Pero ellos mismos no han podido evitar nunca que una mujer sufra y 
muera por lo que ama. (p.358) 

El origen del mestizaje, como ya se venia realizando desde finales del siglo XIX, se 

personificé también en Ja atipica pareja Cortés-Malinche. El final de la obra describe a 

dofia Marina junto a su vastago cantandole una cancion de cuna en nahuatl y traduciéndola 

simulténeamente al castellano, legitimando asi la unién de Ia cultura indigena con la 

europea y el resultado de ambas. 

La absolucién de las culpas de la Malinche, al igual que en el texto de Novo, se debié al 

gran amor que ta Malinche tuvo por el conquistador. Por lo que toca al tratamiento literario 

de la imagen de Cortés, quiero sefialar que no existe ningun otro texto en el que se pueda 

apreciar a un Hernan Cortés tan humano y afligido por lo que él y sus hombres han 

realizado en el Imperio Mexica. El Cortés de La Malinche o la leia esté verde esta 

enamorado realmente de dofia Marina, y con una gran humildad acepta que sin la enorme 

ayuda de ella muy poco hubiera podido hacer en el Nuevo Mundo. En muy pocas 

descripciones se puede ver a un Heman Cortés tan indefenso. 

Ta (Marina) harés lo que quieras. Merezco tu odio, tu desprecio y tu venganza. 
Escoge la que te parezca més cruel, mas horripilante. Me he servido de ti, te he 
utilizado en contra de tu propia raza y ahora me encuentro desarmado, 
imposibilitado no sélo para corresponder a tu amor y a tu sacrificio, sino hasta 
para ofrecerte una soluci6n digna de ti. (p.365) 

La descripcién del Cortés humano, y distante en su actitud y sentimientos con sus propios 
hombres, ya no se continué representando en los textos que a lo largo del siglo XX 
Tecrearon la conquista de México. El Cortés magndénimo e indefenso se vio recreado 
Gnicamente en la literatura mexicana de los afios cincuenta. 

La representacién de Herman Cortés en Corona de fuego, primer esquema para una 

tragedia antihistérica americana (1961), fue totalmente Opuesta a ta recreada ocho afios 

antes por Celestino Gorostiza. El drama en verso Corona de Juego, es parte de la trilogia 

histérica de Rodolfo Usigli que se completa con Corona de luz, drama en el que se pone en 
entredicho Ja aparicién milagrosa de la Virgen de Guadalupe, y Corona de sombra, en 

donde se describe la historia de Maximiliano y Carlota. En Corona de fuego Hernan Cortés 
aparece como el tipico aventurero espafiol que una vez satisfecho de los servicios de dofia 
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Marina la hace a un lado ante el promisorio futuro que la conquista de México le deparaba 

en Europa. Dofia Marina aparecié nuevamente personificando a la mujer enamorada, 

utilizada y abandonada; en su persona se recrearon de nueva cuenta las tragicas ensefianzas 

de Medea y Ariadna. La actitud opuesta a la desempefiada por la amante de) conquistador la 

personificé Cuauhtémoc; en este personaje hicratico masculino se conjugaron, légicamente, 

todas las cualidades positivas del mundo indigena prehispanico. 

Los grandes movimientos politicos y sociales de la década de los sesenta, como la 

instauracién de 1a Cuba revolucionaria e igualitaria, las continuas tensiones provocadas por 

la Guerra Fria y el surgimiento de los grupos guerrilleros en México, indujeron a los 

intelectuales nacionales a enfocar otro tipo de temas y dejar por un tiempo los temas 

literarios de la época de 1a conquista. El mundo cultural mexicano de los afios sesenta se 
vio fuertemente influenciado por un movimiento literario fresco, con conceptos y 

tendencias nuevos y distintos. La “literatura de la Onda”, con su controvertido uso del 

lenguaje coloquial y sus numerosos juegos de palabras, accedié rapidamente al mercado de 

la literatura y al gusto de los jévenes mexicanos. Este movimiento literario y contracultural 

se inicié con 1a publicacién de dos textos canénicos: La tumba (1964) de José Agustin y 

Gazapo (1965) de Gustavo Sainz. Este nuevo estilo literario se ocupé principalmente del 

presente inmediato y se enfocé a los temas urbanos, por lo que las recreaciones literarias de 

fa imagen de la Malinche no se continuaron durante esta década. 

En el México de los afios setenta se dieron otras tendencias literarias y sociales como el 

feminismo, el fin abrupto del ensuefic guerrillero y la internacionalizacion irreversible del 

pais. Aum asi Se publicaron algunos textos que de nueva cuenta encontraban en la relacién 
Cortés-Malinche un elemento de interés literario. Carlos Fuentes, en su pieza de teatro 

Todos los gatos son pardos (1970), buscaba “nuestros origenes comunes para entender 

nuestra existencia”. (p.6) Et multipremiado escritor mexicano se decidié a escribir esta 
obra para sefialar la necesidad obligada de terminar de una buena vez con el trauma 
ancestral en que se habia convertido la conquista. Las intenciones iniciales del autor eran 
crear un texto en ef que se afrontaran las grandes verdades nacionales para superarlas y, Si 

cra posible, olvidarlas. Sin embargo, el arquetipo del que hizo uso para recrear la figura de 

dofia Marina no cambié en nada en cuanto a que era el mismo que se venia desarrollando 
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desde el anénimo Xicoténcatl. De nueva cuenta la traicion y el escamio eran las culpas con 

las que dofia Marina debia de cargar. 

La Malinche en Todos fos gatos son pardos es una figura puente entre dos civilizaciones 

antagénicas. Los sefialamientos a la legitimacién de cada uno de estos mundos en disputa 

tuvieron en Moctezuma y Herman Cortés a sus Tepresentantes. El Tiatoani azteca 

personificaba no sélo al antiguo poderio mexica, sino también a la autoridad déspota y al 

discurso nacionalista de los aftos setenta, muy actual en México a partir de aquel nefasto 2 

de octubre de 1968. La compleja relacién entre México y los Estados Unidos seria otro de 

los temas a los que Fuentes hizo mencion en esta pieza de teatro. Asi, el Emperador 

Moctezuma personifica al Presidente de México y Heman Cortés a un general 

norteamericano embarcado en una nueva conquista para la nacién de las barras y las 

estrellas. 

Al describir a la Malinche como el origen de Ia raza mestiza, Carlos Fuentes vio en ellaa 

ja Gran Madre mitica de la nacién mexicana; ésta fue la mayor cualidad que Fuentes 

encontré en la historia de esta mujer. De nueva cuenta el personaje de Malinali Tenepal 

hacia referencia a lo originario, al fundamento de to que vendria después. La recreacién de 

la figura de la Malinche como origen de una nueva raza en Todos los gatos es bastante 

clara, 

Oh, sal ya, hijo mio, sal, sal, sal entre mis piemas... Sal hijo de la traicién... sal 
hijo de puta... sal, hijo de la chingada... adorado hijo mio, sal ya... cae sobre la 
tierra que ya no es mia ni de tu padre, sino tuya... sal, hijo de las dos sangres 
enemigas... sal, mi hijo, a recobrar tu tierra maldita, fundada sobre el crimen 
permanente y los suefios fugitivos. (p.174) 

EI final de dofia Marina, a decir de Carlos Fuentes, fue el castigo del pueblo del que ella era 

origen y por ef cual, intentando su salvacién, se entregd en cuerpo y alma al conquistador 

extranjero. La figura de Cortés, en Todos los gatos son pardos, es analizada historicamente 

a partir de su nacimiento, pasando por su periodo de Cuba y terminando, después de la 

Conquista, como un hombre olvidado y derrotado. El conquistador de México tuvo que 

padecer al final de su vida la deshonra y el olvido de la Corona espafiola. Los ultimos afios 

de su vida no fueron muy distintos a los que tuvo que padecer su “lengua”. 

En ese mismo afio de 1970 aparecié la pieza de teatro Cortés y la Malinche (Los 

Argonautas). En este drama de Sergio Magaiia, al igual que en Medea Americana, se aludio 
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a un mito griego para reactualizarlo en Ia figura de la Malinche. La idea principal de! autor 

fue tecrear el mito de Jasén y Medea pero personificandotos en las figuras de Hernan 

Cortés y su intérprete. Como Jasén, Cortés abandoné a su amante indigena para casarse con 

una mujer que le pudiera ofrecer el acceso directo a un estrato social superior. La imagen 

de la Malinche desorita en el texto de Sergio Magafia, al igual que la de Medea, es la de una 

mujer enamorada que se entregé totalmente a los suefios de grandeza del extranjero. La 

ensefianza de esta historia de traicién es bastante clara: a la victoria final del conquistador 

la mujer enamorada y utilizada es olvidada por su amado y condenada por su pueblo. En los 

afios setenta la imagen de la Malinche, aunque muy bien recreada como la Gran Madre 

mitica por Fuentes, como ya anteriormente 1o habia hecho Orozco en la pintura mural, no 

offecié nuevas representaciones. A dofia Marina se le continué analizando con la misma 

visién acusadora de la década de los cincuenta, a la vez que se intenté comparar su historia 

y desempeiio con las de otras figuras femeninas miticas universales. 
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4.1, La Malinche desde la perspectiva femenina 

La apropiacién que ultimamente la literatura de mujeres ha hecho del personaje de ta 

Malinche, ha puesto en duda gran parte de los estigmas nacionalistas negativos que desde 

hace afios la sociedad mexicana ha impuesto a la figura histrica de Malinali Tenepal. La 

gran duda femenina en tomo a la figura de la Malinche, y a la generalizacion de su historia 

en todas las mujeres, la planted Margo Glantz al oponerse abiertamente a los términos 

candnicos de Octavio Paz contenidos en £/ laberinto de la soledad (1950). A decir del 

Premio Nobel, la Malinche, contextualizada por é! como La Chingada, es la Madre abierta, 

violada o burlada por la fuerza, que en si misma no quiere decir nada, es la Nada. Margo 

Glantz, desde una perspectiva critica y oponiéndose a 1a supuesta posicién “pasiva” de-la 

mujer mesoamericana a la que aludia Paz, acotaria al respecto que: 

Ser mexicana seria, si tomamos al pie de 1a letra las palabras ya canénicas de 
Paz, un desclasamiento definitivo, caer de bruces en el No ser: la existencia se 
define por una esencia negativa que en el caso del mexicano es un camino hacia 
la Nada. (Glantz 1992:166) 

La lucha femenina por dignificar a la figura de la Malinche, y a la mujer en general, del 

estigma negativo creado a su historia por la sociedad mexicana androcéntrica y cerrada se 

veria continuada a lo largo de los ultimos aiios del siglo XX. 

La representacién de la imagen de la Malinche y su desempefio junto al conquistador, 

tuvieron un papel muy importante en la literatura escrita por mujeres que se dio en México 

en la década de los setenta. Década en la que el incipiente movimiento feminista mexicano 

se viera catapultado por varios hechos de relevancia intemacional, como lo fue, por 

ejemplo, la celebracién en la Ciudad de México en 1975 del Afio Intemnacional de la Mujer. 

En las conferencias de esta celebracién se reunieron, por primera vez, infinidad de grupos 

feministas que discutieron en tomo a la problematica de la mujer en las ultimas décadas del 

siglo XX. En las diferentes ponencias se denunciaba la violencia sexual ancestral que han 

tenido que padecer las mujeres, se exigia la despenalizacién del aborto y se pregonaba la 

autonomia femenina. En 1977 Alaide Foppa fundé en México la revista feminista Fem, lo . 
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que dio origen a otras publicaciones feministas especializadas como el suplemento semanal 

Doble Jornada, las revistas especializadas Debate Feminista, dirigida por Marta Lamas y 

La Ventana, de la Universidad de Guadalajara, presidida por Cristina Palomar. Estas 
publicaciones han funcionado desde entonces como foros divulgadores y criticos de las mas 
diversas inquietudes femeninas. 

Fue también en la década de los setenta cuando Rosario Castellanos publicé Ei eterno 
Semenino (1975). Obra de teatro en la que Castellanos planteaba los enormes problemas de 
ser mujer en un mundo condicionado imicamente por el punto de vista masculino."> Rosario 
Castellanos fue, sin lugar a dudas, una de las pioneras del feminismo mexicano. 
Influenciada por las ideas de Virginia Woolf y Simone de Beauvoir, y ya desde su tesis 
profesional Sobre cultura femenina (1950), Castellanos abogé por la emancipacién de las 
mujeres, y por terminar con el destino que desde siempre las ha ligado a un fin tnico: la 
maternidad. La intelectual chiapaneca vislumbraba en el futuro otra forma posible de ser 
mujer. En Meditacién en el umbral, Castellanos rechazaba toda una serie de estereotipos 
condicionados por el mundo masculino a las mujeres. A decir de Rosario Castellanos: 

Debe haber otro modo que no se Ilame Safo 
Ni Mesalina ni Maria Egipciaca 
Ni Magdalena ni Clemencia Isaura 
Otro modo de ser humano y libre. 
Otro modo de ser.'® 

En El eterno femenino Castellanos hizo mencién a las figuras femeninas mds influyentes de 
la historia de México: La Malinche, Sor Juana Inés de la Cruz, Dofia Josefa Ortiz de 
Dominguez, 1a Emperatriz Carlota y la Adelita, con la imica finalidad de mofarse de la 
tradicién cultural sexista establecida por los varones. Castellanos vio en las mujeres més 
importantes de nuestra historia a seres humanos que habian tenido que abdicar ante el poder 
oscuro de} cura, del esposo, del hermano, del padre, def marido, en fin; de Ia totalidad de la 
descendencia masculina. La Iucha feminista continuaria a lo largo de los ultimos 
veinticinco aiios. Sin embargo, la figura mitica de la Malinche en el siglo XX muy pocas 
veces fue traida a colacién por fa literatura hecha por mujeres. 

  

* De esta misma autora existe una Poesia intituleda “Malinche”, en la que se recree ef momento de la expulsién de Malinali Tenepal de su hogar materno, Se puede consultar en Poesia no eres ti p.285 

'S Poesia no eres ti, p.316 

“ESTA TESIS NO DEBE 
SAUR DE LA BlbLOTECA  



  

Como se habré notado, hasta este momento no se ha mencionado ningin texto literario 
Sobre la imagen de la Malinche escrito por alguna mujer. La omisi6n a estas referencias se 

debe a la escasez de las mismas. La primera publicacién escrita por una mujer con un 
énfasis directo en ta historia de la amante del conquistador fue una monografia historica, 
Esta aparecié en 1944 con el titulo de Malinche o el adiés a los mitas y fue escrita por 

Hilde Kriger (casualmente una mujer de origen aleman). Kriger, como la mayoria de los 

autores de monografias histéricas, hizo un repaso a través de los hechos histéricos que 
impulsaron a Matinali hasta el grado de serle imprescindible al conquistador extranjero. La 
labor de dofia Marina junto a las huestes invasoras fue, a decir de fa autora, “el de una 
mujer que todo lo subordiné al amor”. (p.26) Hilde Kriger asumio que la actitud de dofia 
Marina fue la de una mujer enamorada, por lo que la exculpé de todos los infundios 
patrioteros decimonénicos que [a acusaban de haber traicionado a su pueblo. En Malinche 
0 ef adiés a los mitos, se antepuso el sentimiento amoroso existente entre dofia Marina y 
Cortés al interés propio de la Malinche por salir del atavismo servil en el que la mujer 

mesoamericana se encontraba. 

Otilia Meza en Matinalli Tenepal “La Malinche”, jla gran calumniada! (1985) abogaba 
por la rectificacion de los conceptos erréneos que se tienen en torno a la mujer més 
importante de la conquista del Andhuac. La nueva “vision” sobre la Malinche, que Otilia 
Meza proponia, variaba de todas las anteriores, por el simple hecho de que ahora era una 
mujer quien analiza el desempefio de otra mujer. “Tal vez por ser mujer, pueda 
comprenderla mejor que todos Ios cronistas, historiadores y escritores que se han ocupado 
de ella”. (p.6) Lo que se describe en este texto sobre la historia de Malinali Tenepal dista 
enormemente de todo lo anteriormente investigado en tomo al icono femenino de ia 
traicién. Otilia Meza asegura, por ejemplo, que la Malinche venia acompafiando a Herman 
Cortés desde Cuba, en donde habia aprendido el castellano. Sin embargo, lo més 
aventurado de dicha autora es sefialar que Malinali fue asesinada por los hombres de 
Cortés para evitar que hiciera piblicos los grandes secretos del conquistador. “Para 
silenciar su boca que podia descubrir los inconfesables secretos de “su amo’, su vida fue 
cegada por un pufial”. (p.10) 

A principios de ta década de los noventa, cuando Ja literatura femenina gozaba de gran 
Teconocimiento y popularidad, debido principalmente al gran volumen de ventas que tenian 
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los textos escritos por mujeres, aparecié Dofia Marina (1993) de Maria Elena Landa. Este 

texto se publicé en Espafia con los auspicios de dos instancias feministas: la FRAMPI 

(Federacién Regional de Mujeres Progresistas Por la Igualdad) y la Direccion Generat de la 

Mujer Comunidad Auténoma de Madrid. La finalidad principal de esta publicacién era 

evitar que la figura de la mujer mas importante de la conquista, fuera olvidada durante las 

celebraciones de! Quinto Centenario del Descubrimiento de América, En Dofia Marina se 

trato de realizar una monografia sin acusaciones ni estigma alguno en contra de la 

Malinche. Su imagen result6 ser similar a la de Hilde Kriiger y, al igual que ésta, se 

concluyé con la versién de la Malinche enamorada, engaflada y abandonada. Esta visién 

femenina de Ja figura de 1a Malinche perduraria incluso hasta finales de este siglo, como lo 
demuestra la publicacién de: Malintzin y el sefior Malinche (1995) de Helena Albert; La 

Malinche. El derrumbe de un mito (1998) de Eugenia Imandt y Amor y conquista (1999) 

de Marisol Martin del Campo. La figura de Dofia Marina fue recreada por la literatura de 

Mujeres como un personaje femenino de gran importancia, que a la hora de la prueba 

permanecié junto al hombre que amaba y por el cual realizé hasta lo imposible. Dofia 

Marina se entregé sin reticencias ni obstéculos. Fue ella una mujer que intuyé el momento 

histérico que le habia tocado vivir. 

Es la de infinitos horizontes de corrientes nuevas que se plasmé en hombres 
nuevos, formados de tierra y de sol, que cubririan un dia el ancho mundo... Esa 

fue dofia Marina. (Landa 1993:11) 

En los dltimos aifos el mercado de ta literatura nacional ha adquirido un nuevo impulso al 

Presentar imagenes de mujeres totalmente opuestas a las que a lo largo de estos dos ultimos 
siglos han ocupado las fantasias y las descripciones de la mayoria de los escritores. Los 

arquetipos de la mujer buena, la novia pura y la sufrida madre mexicana, cuyo simbolo 

seria la Virgen de Guadalupe, han sido relegados y sustituidos por el de la imagen de una 
mujer con sexualidad libre y alejada de las aftejas concepciones de fidelidad y matrimonio. 
La abolicién del estereotipo femenino decimonénico de 1a mujer pura y participe obligada 
de Ia pareja tradicional y de la familia nuclear, se consolidé en fa literatura hecha por 
mujeres de los ultimos afios de! siglo XX. El prototipo de la mujer moderna y emancipada, 

como recientemente se ha descrito a la Malinche, vino a dar una nueva vision a las dltimas 
Tepresentaciones literarias de la historia de Dofia Marina. 
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El éxito, casi inmediato, que han tenido obras como Arrdncame Ia vida (1985) de Angeles 

Mastretta;. Mejor desaparece (1987) de Carmen Boullosa; la multipremiada Como agua 

para chocolate (1989) de Laura Esquivel y recientemente Demasiado amor (1990) de Sara 

Sefchovich se debe, mds que a sus propias propuestas estéticas, a las nuevas visiones que 

recrean la feminidad emancipada de fin de siglo. El arquetipo literario de la Malinche, 1a 

mujer actuante y emancipada, ha rebasado la mayoria de los estigmas alarmistas de la 

sociedad mexicana hasta llegar a ser aceptado como un arquetipo femenino natural. Sin 

embargo, la sinécdote de 1a mujer infiel y traidora creada a mediados del siglo XIX ain 

sigue dando mucho de qué hablar. Prueba de lo anterior es el coloquio organizado por 

Margo Glantz La Malinche, sus padres y sus hijos, que se evé a cabo en diciembre de 

1992 en ta Facultad de Filosofia y Letras de la Universidad Nacional Autonoma de México. 

A este encuentro asistieron mas de trece investigadores de diversas disciplinas tratando de 

clausurar, de una buena vez, el mito de la Malinche. Para bien o para mal el mito de la 

traidora y origen del mestizaje en México continéa tan activo como a mediados del siglo 

pasado. Sus nuevas “apariciones” las vemos hoy, por ejemplo, en la apropiacién que desde 

los affos sesenta los grupos chicanos, en especial las mujeres, vienen haciendo de ia 

Malinche al agregaria como una figura clave en sus narraciones. Autoras chicanas como 

Shirlene Soto Tres modelos culturales: La Virgen de Guadalupe, la Malinche y la Llorona 

(1986); Margarita Cota-Cardenas Malinche’s Discourse (1985) y Lucha Corpi Marina 

Poems (1989), han depurado y reelaborado a historia de la amante del conquistador, a la 

vez que la han retomado, junto con la Virgen de Guadalupe, Ia Llorona y los héroes de la 

Revolucién, como modelo cultural que unifica su historia y el orguilo de su raza. En los 

Tecientes estudios de género la imagen de la Malinche ha sido de nueva cuenta apelada, 

Pero ahora ya desde una concepcién estética  historica totalmente distinta a la que s¢ venia 

desarrollando sobre su persona a lo largo de todo el siglo XIX y perte del actual. 

Como se ha podido observar, el palimpsesto literario de la historia de la Malinche 

continia activo ¢ incluso se ha visto enriquecido por los nuevos arquetipos femeninos 

creados por la literatura de fas mujeres de fin de siglo. Esta nueva visién literaria femenina 

Posibilité encontrar en la historia de la Malinche a la primera mujer emancipada de México. 
En los personajes femeninos de esta nueva forma de hacer literatura se puede apreciar la 

recreacién del estereotipo de Is Malinche, esto es: la mujer que antepone sus propios 

   



sentimiento a las normas sociales creadas por una cultura androcéntrica, La ensefianza que 

ha dejado la historia de esta mujer en Ia literatura mexicana del presente siglo resulta ser, a 

grandes rasgos, ta misma que las historias trigicas de Medea y Ariadna. Mujeres que 

tomaron como propios los deseos de grandeza del hombre al que amaron, para recibir 

después sélo desprecio, olvido y el escarnio de su pueblo como recompensa a su labor. 
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5. PRIMERAS REPRESENTACIONES DE MEXICO EN EL MUNDO 
LITERARIO Y CULTURAL ALEMAN 

5.1. Del descubrimiento de América a la conquista de México 

En este apartado quiero remontarme a las primefas noticias e imagenes del Nuevo Mundo 

que flegaron a Europa a partir del descubrimiento de América. Considero que dicha 

busqueda, histérica y literaria, es necesaria para precisar cudles fueron las primeras 

impresiones que se tuvieron de México en ef mundo literario y cultural aleman. De igual 

manera, indagaré en el como y el porqué de la formacién en el mundo literario europeo de 

ta imagen del México exdético. El tratamiento primigenio europeo sobre la conquista debid 

de influir, necesariamente en las futuras recreaciones literarias sobre México, 2 la vez que 
determiné la forma en la que se debia de interpretar Ja historia de la Malinche. 

A mediados del siglo XVI los escritos de los cuatro aventureros occidentales en las tierras 

ignotas al otro lado del Gran Océano empezaron a circular por todas las regiones cultas de 

Europa. Las cartas de Cristébal Colén, Américo Vespucio, Pedro Martir de Angleria y 

Heman Cortés habian sido copiadas a mano y redistribuidas entre los selectos grupos 

intelectuates de Europa, de donde tiempo después pasarian a los ofdos de un pueblo 

incrédulo y avido de las aventuras que ahi se describian. El gran interés que despertaron 

estos escritos entre el pueblo europeo los llegé a convertir en los Bestsellers clasicos del 

siglo XVI El mundo americano recién descubierto entré asi a la escena social y artistica de 

una sociedad, que a mediados del siglo XVI, atin no despertaba totalmente de! profundo 
letargo cultural que desde hacia siglos le habia impuesto el poder férreo € intransigente de 
Ia Iglesia. 

Durante los primeros afios del siglo XVI se aseguraba que Europa era el centro del Mundo 

y que el resto del mundo conocido, Asia y Africa, eran sus periferias. En la Cosmographiae 

Introductio (1507) Matthias Ringmann y Martin Waldseemiller dibujaron la “Cuarta Parte 

de la Tierra” como un mundo inexplorado y peligroso. Esta misma percepcién ignota del 

Nuevo Mundo se mantendria atin en los trabajos cartograficos de finales del siglo XVI de 
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Sebastian Munster America sive Novi Orbis Nova Descriptio (1587), y America sive Novus 

Orbis respectu Europaeorum (1596) de Theodoro de Bry. 

Los grabados del Modus Novus de Américo Vespucio, traducidos a cinco idiomas y 
editados treinta veces entre 1502 y 1515, ensefiaron a los lectores europeos que los salvajes 

americanos andaban desnudos, adomados sélo con plumas y pedreria, que vivian libres, 

practicaban la poligamia y, de vez en vez, la antropofagia también. Los aventureras que se 

internaron en las nuevas tierras se encargaron de desvirtuar con sus miedos € ignorancia la 
realidad que aparecfa ante sus ojos, creando con sus confusiones un mundo onirico alejado 

totalmente de la concepcién occidental de to terrenal. Las concepciones previas que los 
viajeros y aventureros traian consigo se debian, en la mayoria de las veces, “a las ideas 

milenaristas detalladas en el Apocalipsis de San Juan y a los mundos desconocidos 
descritos en los textos de Herodoto, Plinio y Marco Polo”. @eltran 1996:27) Los viajeros 

curopeos, con una visién previamente adquirida por sus lecturas y la religién, crearon entre 

otros mitos preconcebidos: EI mito de Ia Isla de las Siete Ciudades, el de la Fuente de la 

Etema Juventud, el de Jas Amazonas y El Dorado. La mayoria de estas imAgenes exdticas y 

desconocidas en el mundo occidental, nacieron de ja exaitada imaginacién de los viajeros y 

de su obligada necesidad de justificar ante sus superiores la arriesgada empresa que estabari 
tealizando en el Nuevo Mundo. Fue a partir de los escritos de Colén, Vespucio, Angleria y 
Cortés, que el inculto pueblo europeo imaginéd a sus guerreros enfrascados en tremendas 

batallas contra los pueblos idélatras que se encontraban mis allé del Océano Tenebroso. 
Las descripcionés miticas del Nuevo Mundo y de sus habitantes crearon la imagen exdtica 
que la sociedad europea en su conjunto tendria del Continente Americano hasta finales del 
sigto XVI. 

Los grandes acontecimientos histéricos de los siglos XV y XVI: el Descubrimiento, la 
Conquista de México y Ja del Imperio def Peri, ofrecieron temas muy atractivos para los 
artistas europeos que sorprendidos de las rarezas encontradas en el Nuevo Mundo, se 

dedicaron a detallar las enormes diferencias existentes entre ambos mundos. El primer texto 
literario europeo sobre el Nuevo Mundo aparecié en Basilea, en 1494, apenas dos afios 
después del Descubrimiento. Fue escrito por Sebasti4n Brant y aparecié publicado como 
Das Narrenschiff". La obra de Brant aparecié incluso tres afios antes de que la Epistola de 

  

"” La nave de los locas (Las traducciones que carezcan del nombre del traductor son de mi sutorts) 
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Insulis nuper inventis fuera traducida del latin al aleman por Michael Furter. Esta fue, de 
hecho, a primera edicién alemana de las cartas de Colén, Fue a partir de esta primera obra 
sobre el Nuevo Mundo que tos autores de lengua alemana se encargaron de remarcar las 
infinitas diferencias existentes entre el Supuesto mundo pagano americano alejado de Dios 

y el continente elegido. 

La imagen exética del Nuevo Mundo se acrecenté atin mas con las primeras imagenes 
litogréficas sobre los indios americanos creadas por Johannes Schoner en Descriptio, y 
publicadas en Nuremberg en 1515, siete afios antes de la conquista de México. La 
influencia de estas litografias perduraria en el mundo europeo durante gran parte del siglo 
XVI. En 1518 Herman Cortés realiz6 su primer viaje a Espafia como conquistador del 
Imperio México y llevé como prueba de ello a dos indigenas mesoamericanos. Ni siquiera 
el hecho de encontrarse frente a frente con los aborigenes americanos, pudo desarraigar el 
Menosprecio occidental para aceptarlos como seres humanos. 

La caida de fa Gran Tenochtitlan en 1521 significé el fin del Imperio Mexica y el inicio de 
fa época colonial. Dos afios después de este histérico suceso aparecieron en Sevilla la 
Segunda y Ia tercera de las cartas que Hernan Cortés habia dirigido al Emperador Carlos V. 
Las Cartas de relacién de la conquista de México, cinco en total (aunque sdlo se conservan 
cuatro), describen los hechos que el conquistador tuvo que sortear entre 1519 y 1526 para 
Hevar a cabo la conquista del Andhuac. Cortés trataba de disculparse con este informe ante 
los soberanos espafioles por todos los excesos y traiciones que se llevaron a cabo durante la 
Conquista de México. El capitan espafiol tuvo a bien otorgarle a su empresa bélica un 
cardcter mesidnico; al asegurar que la conquista de las nuevas tierras se debié a que habia 
actuado tnicamente como un instrumento elegido de Dios. Hernan Cortés dio por hecho 
que la gracia para que su labor se hubiera podido Ievar a cabo se debia sélo al Creador. El 
que el conquistador hubiera cumplido cabalmente con el mandato divino le aseguraba 
también sefialarse como la iinica persona idénea para tan importante misin. Treinta afios 
después de la publicacién castellana de las Cartes de relacién, aparecié la primera 
traduccion alemana de las relaciones cortesianas. Von dem Neuen Hispanien"® levé por 
titulo la traduccién realizada por S. Birck y A. Diether en 1553. 
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La traduccién de las cartas de Cortés no fue la tnica forma por la que el mundo de lengua 

alemana accedié a los primeros referentes de la region geogréfica que tiempo después seria 

conocida como México. Ya en 1520, en el Tagebuch der Niederlandischen Reise'®, Durero 

hizo mencién de una exposicion de objetos omamentales y joyas que habian pertenecido a 

Moctezuma y de la que quedé gratamente impresionado por su belleza y plasticidad. La 

descripcién de los objetos artisticos del Imperio Mexica que realizé Durero fue la primera 

referencia directa que se tuvo en el mundo germano de la nacién mexicana, Por otra parte, 

las traducciones ai aleman de los textos que hacian referencia a la conquista de México se 

continuaron realizando en los afios siguientes. Cabe decir que no hubo texto de importancia 

sobre la aventura hispana en el Nuevo Mundo que no fuera traducido al aleman. 

Lo anterior se complementa revisando lo siguiente: En 1685 se publicé en Madrid la obra 

de Antonio Solis y Rivadeira La historia de la conquista de México, poblacién y progresos 

de la América Septentrional, conocida con el nombre de Nueva Espajia. A finales del siglo 

XIX, el texto de Solis aparecié publicado en Leipzig en dos tomos en una traduccién 

andnima con el llamativo titulo de Geschichte der Eroberung von Mexiko™. Las crénicas 
del soldado cortesiano Bernal Diaz del Castillo Historia verdadera de la conquista de la 

Nueva Espafa publicadas en Madrid en 1632, aparecieron en alemén en una traduccion del 

Dr. von Rehfues hasta 1838 como Denkwiirdigkeiten des Hauptmanns Bernal Diaz del 
Castillo, oder wahrhafte Geschichte der Entdeckung und Eroberung von Neu Spanier. La 

historia Chichimeca de Femando Alva Ixtlixochitl, quien fuera el bisnieto del ultimo 

emperador tezcocano y traductor al castellano de las bellisimas elegfas de Netzahualcdyotl, 
se publicé en Espafia en 1840 y casi un siglo después, en 1930, en la edicién alemana de 

H.G. Bonte como Das Buch der Konige von Tezcoco”, Por ‘iltimo, 1a gran obre organizada 
por Fray Bernardino de Sahagin, en torno a Jas costumbres sociopoliticas y religiosas de 

los antiguos pobladores de Mesoamérica, Historia general de las cosas de la Nueva Espafia 
que se habia concluido en 1529, pero que por prohibicién de la Iglesia se publicé hasta 
1830, fue traducida en una edicién bilingte néhuatl-alem4n en 1927 por Eduard Seler, 
quien ademés conté con la invaluable ayuda de su esposa Csecilie Seler-Sachs. El texto 

  

¥ Diario det viaje por los paises bajos. Cit. en: Eiamal Eldorado und zurich, Interlulturelle Texte. P.193 
® Historia de la conquista de México 
* Momorias de! capitin Beal Diaz del Castillo, o historia verdadera de descubrimiento y conquista de la 
Nueva Espaiia 
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aparecié publicado en Alemania como Linige Kapitel aus dem Geschichiswerk des Fray 

Bernardino de Sahagun’*. 

Como se ha podido apreciar no existe ningin texto de importancia sobre la conquista de 

México que no se haya traducido al aleman, por lo que puede asegurarse que la historia de 

Heman Cortés y la Malinche ha Ilegado al ambito cultural y social teuton gracias a lo 

sefiatado en las crénicas de la conquista sobre esta pareja. 

Los textos y las traducciones anteriormente citados han tenido en Alemania una 

importancia relevante, en cuanto a la exposicién de los hechos que se dieron en México a 

partir del arribo de Cortés y su ejército en 1519. Sin embargo, la obra que mayor interés ha 

despertado entre los estudiosos germanos de la historia de México es History of the 

conquest of Mexico (1843) del norteamericano William Hickling Prescott. Quien pese a su 

ceguera, y a las dificultades que esta discapacidad trae consigo, realizé la investigacion y 

descripcién més completa del siglo XIX sobre la conquista y derrota de la civilizacion 

azteca.“ El texto de Prescott se tradujo al aleman apenas dos afios después de su 

publicacién en inglés. La traduccién de tan fundamental texto histérico la realizé J.H. 

Eberty y se publicé en 1845 en Leipzig con el titulo con ef que hasta ahora se le conoce Die 

Geschichte der Eroberung von Mexiko”’. 

  

® Aigunos capitulos de la obra de Fray Bernardino de Sahagun 
™ Durante el siglo XX no fueron pocés los autores alemanes que retomaron a Prescott para realizar sus 
versiones de la Conquista. Uno de ios primeros en hacerlo fue M. Lorebach con Die Eroberung von Mexiko, 
publicado en Leipzig ea 1930 
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5.2. La recreacién del México exético en Ia literatura alemana 

Por lo que se refiere a las expresiones literarias alemanas, con una tematica centrada en su 

totalidad en un tema mexicano, cabe decir que éstas se inician con lo descrito por Martin 

Wieland (1733-1811) en Koxkox y Kikequetzel. Eine mexikanische Legende”. Wieland fue 
el precursor del romanticismo alem4n e iniciador junto con Johann W. Goethe, Johann G. 
Herder, Friedrich G. Klopstock y Gotthold E. Lessing del movimiento literario “Sturm und 
Drang”, y es mayormente reconocido por haber realizado las primeras traducciones de 
Shakespeare al aleman. Martin Wieland realizé este texto entre sus Primeros escritos 
poéticos que van de 1762 a 1803. Wieland nunca estuvo en México Pero en su texto se 
puede apreciar que poseia Pleno conocimiente de la regién y Ia cultura a las que tomaba 
como referentes en su narracién. En este relato se describe el supuesto origen de la primera 
pareja mitica mexicana. Aunque a decir verdad, los dos jévenes descritos por el autor no 
forman una pareja de indigenas netamente mexicanos. Los personajes de Wieland son los 
indios, los salvajes americanos que se idealizaban en su época. No se debe pasar por alto 
que el descubrimiento de América desperté en muchas mentes europeas la posibilidad de 
encontrar del otro lado del Gran Océano Ia nueva utopia; al hombre en condicién de 
inocencia.”” El México paradisiaco de Wieland descrito en los siguientes pérrafos parece 
ser el lugar ideal para recrear un nuevo origen humano, un nuevo inicio. 

México es uno de los paises sobre los cuales Ia naturaleza ha derramado todo su 
cuerno de fa abundancia, y a sus habitantes parece haberlos dejado simplemente 

gozar de sus obsequios. El clima es tan moderado, que en este pals los vestidos 
fo pertenecen a las cosas indispensables. (p.118) . 

La visién idilica alemana de un México Igjano, enorme ec ignoto continuarfa 
tepresentandose én la literatura alemana por algin tiempo mds. 

  

* Kaxkox y Kikequetzel, una leyenda mexicana. ‘Traducciéa de MLO. de Bopp 
” Es probable que algunos autores alemanes se bayan visto influenciados por In Utopia (1516) de Tomas 

Moro, y por las.ideas de Rousseau en tomno al “buen snivaje” y al “estado de naturaleza del hombee” 

   



  

Muestra de lo anterior seria el acercamiento a la antigua cultura mexicana que Heinrich 
Heine (1797-1856), uno de los mayotes escritores que han dado las letras alemanas, realizé 
en “Vitztiputzli”*. Esta balada aparecié en 1826, un afio antes de la publicacién de su 
famoso Buch der Lieder, texto que le significé a Heine un lugar especial dentro del 
movimiento literario y politico de la “Junges Deutschland”, y un éxito hasta entonces 
desconocido en el mercado literario aleman. En “Vitzliputzli” Heine describié una 
inmolacién mexica en honor de Huitzilopochtli, a fa vez que recreé también la caida de la 
Gran Tenochtitlan y el fin del Imperio Mexica. 

Mein geliebtes Mexiko, 
Nimmermehr kann ich es 
Tetten, 

Aber rachen will ich mich 
furchtbar 
Mein geliebtes Mexiko”. (p.167) 

Las antiguas ceremonias indigenas, y muy en especial aquellas en tas se realizaban 
sacrificios humanos, remontaban a los autores, y a los lectores alemanes también, a ese 
mundo inexorable y mitico del que sélo habian escuchado historias increfbles y 
maraviliosas. A ese mundo y cultura ignota volveria a apelar la literatura alemana del siglo 
XX para hacer referencia ya no sélo a la nacién mexicana, sino a la América Latina en su 
Conjunto. La exuberancia y el exotismo del continente latinoamericano se verian 
Fecientemente exaltados en peliculas como Aguirre, der Zorn Gottes? (1972) y 
Fitzcarraldo (1981), ambas del reconocido director alemén Wemer Herzog. 

  

™ Bxiste una investigacién dedicada en su totalidad a esta pieza de Heine, la de Gerardo Hugo Alvarez Garcia Vitsliputeli, Romance de Heinrich Heine: una lectura critica. Tesis. México: UNAM, FFyL.., 1997 nei querido México/ Nunca mis te podré salvar/ Aunque quisiera vengarme texblemente/ Mi quetido México, 
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5.3. México, el cuerno de la abundancia 

En el siglo XIX los textos alemanes que hacfan mencién a México se referian, la gran 

mayoria, @ temas concentrados en estudios técnicos ¢ industriales.! Para fundamentar lo 
anterior quiero sefialar, por ejemplo, que el primer texto decimonénico centrado en su 

totalidad en un asunto mexicano fue un tratado mineraldgico, el Mineralogische 

Beschreibung der vorziiglichsten Bergreviere von Mexico oder Neuspanien”? (1804), de 

Friedrich Traugott Sonnenschmidt. El texto canon sobre México del gedgrafo, botdnico y 
cientifico aleman Alexander von Humboldt, aparecié en 1809 en su edicién alemana con el 

enorme titulo de Versuch aber den politischen Zustand des Kénigreichs Neu-Spanien, 

enthaltend Untersuchungen tiber die Geographie Eintheilung, iber seine allgemeine 

Physische Beschafenheit, iiber die Zahl und den sittlichen Zustand seiner Bewohner, tiber 
die Fortschritte des Ackerbaues, der Manufacturen und des Handels, aber die 
vorgeschlagenen Canalverbindungen zwischen dem antillischen Meere und dem grossen 
Ozean, tiber die militérische Vertheidigung der Kisten, uber die Staatseinkinfte und die 
Masse edler Metalle, welche seit der Entdeckung von Amerika gegen Osten und Westen, 
nach dem alten Continent iibergestromt ist, 

EI profundo interés cientifico de Humboldt lo motivé a viajar por la Nueva Espafia entre 
marzo de 1803 y febrero de 1804. Durante este viaje Humboldt reslizé Jas primeras 
mediciones de fos volcanes de 1a altiplanicie mexicana y elabord, junto con su acompafiante 
Bonpland, diversos estudios geogrificos y boténicos, El texto del cientifico aleman no sélo 

  

>" A tal aseveracién llego después de revisar el furndamental texto de Brigida von Mentz de Boege México en el siglo XIX visto por las alemanes (1982) 
3, Descripcién mineralogica de los principales distritos mineros de México o de la Nueva Espalis. 
* Enaayo sobre el estado politico del reino de la Nueva Bapetia, conteniendo anilisis de Ia goografia del pais, sobre su extensién y su nueva division politics, sobre su configuracion fisica general, sobte el nimero y el estado moral de sus habitantes, sobre los adelantos en 1a agricufura, en Ia manufactura y en é! comercio, sobre los planes de comunicar por medio de un canal al mar de las Antillas y el Oodano Pacifico, sobre Ia defense militar de sus costas, sobre los ingresox del gobierno y la cantidad de metales preciosos que ha fluido desde ef descubrimiento de América hacia e! Viejo Mundo. (Trad. de Brigida M. von Mentz de Boege) 
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desperté un gran interés entre las empresas mineras alemanas, también tuvo efectos 
parecidos en las empresas y en los capitalistas ingleses y norteamericanos. Humboldt cred 

con su investigacién una imagen idilica de México: ya que lo describid como un pais 
enonmemente rico en minerales y con una gran infraestructura por desarrollar. El cientifico 
aleman reforzaria la concepcién mitica de El Dorado mexicano recién descubierto y con 
infinitas posibilidades de desarrollo. De esta forma se iniciaba la descripcién de México 
come cuerno de la abundancia. Por primera vez, la imagen de la nacién exética y lejana era 
hecha a un lado para darle paso a las nuevas visiones de los capitalistas europeos. 

Lo sefialado por Humboldt influyé también para eliminar el estereotipo negative que ya 
Para entonces se tenia de los habitantes del Nuevo Mundo. La visién negativa de los 
americanos que se tenia en Alemania se inicié probablemente en el siglo XVIII. Immanuel 
Kant, el gran fildsofo de la Ilustracién europea e innegable influencia de varios autores 
europeos, describié en Menschkunde oder philosophische Anthropologie™ a \os habitantes 
de! Nuevo Mundo en los siguientes términos: 

Das Volk der Amerikaner nimmt keine Bildung an. Es hat keine Triebfeder; 
denn es fehlen ihm Affekt und Leidenschaft. Sie sind nicht verliebt, daher sind 
sie auch nicht fruchtbar. Sie sprechen fast gar nichts, liebkosen einander nicht, 
sorgen auch fiir nichts und sind faut. >° 

Las nuevas informaciones recabadas por Humboldt, a lo largo de su viaje por México, 
hicieron ver lo obsoletas que parecian ya en el siglo XIX las descripciones del filésofo de la 
Ilustracién. Sin embargo, lo expresado por este pensador europeo perduraria durante mucho 
tiempo en el imaginario cultural y Social aleman. 

El texto canénico de Humboldt funciond también para que, ya durante pleno siglo XIX, 
los posibles emigrantes alemanes vieran en México a una nacién con un enorme futuro, 
especialmente para aquellos que veian en América la realizacién de sus suefios de grandeza 
y riqueza. Una gran variedad de estudios, en los que se describia a México como una region 
rica en minerales y abierta a la inversion capitalista, se encargaron de despertar el interés de 
los emigrantes alemanes para dirigirse directamente a México y ya no tmicamente a Ios 

  

* Ciencia humana o antropologia filoséfica (1786) 
* El pueblo de los americanos no admite ninguna formacién, No tiene ningiin estimulo pues carece de afecto y pasion. No son carifiozos, de ahi que tampoco sean fecundos. Hablan muy poco, no se dan afecto y por ser flojos so se preocupan por nada. Citado por Gustav Siebenmann en: “Das Lateinamerikabild in deutschprachigen literarischen Texten” (1989) p.189 
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E.U. y Canada. Entre estas investigaciones cabe mencionar las siguientes: Mexiko als Ziel 

fiir deutsche Auswanderung** de Carl Christian Sartorius publicado en Darmstadt en 
1850,?” y Briefe uber Nordamerika und Mexiko™ de Carl von Grone, publicado en Berlin 

en 1851. A Alexander von Humboldt y al mineralogista Joseph Burkart se debe también 

gran parte de la investigacién geografica, sociolégica y mineralégica del México 

decimonsénico, a la vez que son origen de otras tantas investigaciones técnicas que se 

realizaron durante gran parte del siglo XX. De hecho, con los estudios cientificos de estos 

dos investigadores germanos se inicié el estudio profesional y serio sobre esta region del 

continente Americano. 

Otros viajeros alemanes del siglo XIX reforzaron la vision del México Préspero y con un 

enorme potencial que ya antes Humboldt y Burkart habian descrito. Pero en los nuevos 

textos ya no sdlo se citaba a la regién rica en minerales y con grandes posibilidades de 

inversi6n, sino también se hacia mencién, por vez primera, a los movimientos politicos y 

sociales que se dieron en toda la nacién a lo largo de la primera mitad del siglo XIX. El 

texto de Carl Christian Becher, figura central de las primeras relaciones econémicas y 

diplomaticas entre Prusia y México, Mexiko in den ereignisvollen Jahren 1832 und 1833 
und die Reise hin und zuriick” aparecié publicado en Hamburgo en 1834, Este es uno de 

los primeros escritos alemanes en el que se hace una mencién clara a Jas desigualdades 

sociales y al odio existente entre las diferentes razas que habitaban el México del siglo 
XIX. De igual manera, se hace una Aspera critica a la Iglesia catdlica y a sus instituciones, 

alegando que es debido a su intransigencia e inmenso poder el que la distribucién de la 

riqueza mexicana se Ileve a cabo entre una cuantas familias. En las nuevas visiones 
alemanas se encontrarian confrontados el México rico ¥ exético con el pais siempre 
convulsivo y peligroso para los inversionistas y emigrantes alemanes. 

  

3 Mexico como meta para la emigracién alemana. 
* De este mismo autor se puede consultar Aévico hacia 1850. Con estudio preliminar, revisin y notas de Brigida von Mentz. México: CONACULTA, 1990 
* Cartas sobre Norteamérica y México. 
” México durante ios afios decisivos de 1832 y 1833 y el viaje de ida y de regreso. Existe una publicacién castellana de este valioso texto histérico Cartas sobre México. La Reniblica mexicana durante los atios decisivos de 1832 y 1833. Trad. y notas de Juan A. Ortega y Medina. México: UNAM., 1959 

   



  
5.4, Viajeros alemanes en México 

Los acercamientos literarios al México decimonénico real se realizaron también a través 
de otro tipo de textos en lo que ya no solamente los escritores consagrados hacian 
referencia a este pais latinoamericano, sino también gente sencilla pero con aspiraciones 
sociolégicas y literarias. Esta nueva forma por la que la imagen de México llegé a 
Alemania fue por medio de los viajeros alemanes que vinieron a este continente para ver 
con sus propios ojos lo que ya antes habia sido descrito Por los cronistas. El viajero aleman 
€ra gente comin y corriente que a través de sus viajes trataba de “aventurarse”, de fa misma 
manera que los primeros colonizadores, por las tierras del Nuevo Mundo. Los 
“Reisebicher” o libros de viaje, escritos a finales del siglo XIX despertaron en los lectores 
alemanes, avidos de historias lejanas y de tierras miticas y exéticas, un gran interés por la 
cultura mexicana, a la vez que funcionaron también como elementos comparativos entre 
ambos mundos. La gran mayoria de este tipo de textos fueron escritos por personas 
sencillas y sin grandes cualidades literarias, por lo que sus Puntos de vista en torno al Otro 
slo se circunscribian a visiones comparativas totalizadoras, en las que el Otro era distinto 
por el simple hecho de no ser semejante a quien lo comparaba. 

Uno de {os primeros libros de viaje editados en Alemania fue el de Harry Graf Kessler 
Notizen tiber Mexiko” (1898), texto en el que el autor relat sus vivencias y experiencias 
en tomo a lo que vio y lo poco que entendié del México que presencid. Las notas de 
Kessler y sus observaciones las realizé durante el viaje que Ilevé a cabo entre noviembre de 
1896 y enero de 1897. |Tres meses! fue el tiempo que el autor necesit6 para poder disertar y 
aclarar su entender sobre la forma de vida de una sociedad y cultura que le eran totalmente 
desconocidas. Las conclusiones generalizadas de Kessler, en torno al pais que visitaba, 
hacen pensar en la perspectiva curocentrista y totalizadora que dominaba ef mundo cultural 
eurepeo. Durante su estadia en México, este viajero teutén antepuso su percepcién 
occidental “real y Gnica” ante el mundo extraiio y lejano que aparecia ante él. La conclusion 
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a la que Hega Kessler al contemplar algunas piezas del arte pictérico mexicano, y muy en 

especial en torno a Ja figura del pintor mexicano de mayor prestigio de la Colonia, hacen de 

nuevo mencidn a esa infranqueable distincién entre lo culto europeo y to Otro, siempre raro 

¢ inexplicable. “Miguel Cabrera, ein vollbliitiger Indianer, ist akademisch, ohne zivilisiert 
m sein®! ” 

. (p.26) Lo expresado por este viajero no sélo descalificaba al pintor mexicano 

de ser un artista civilizado, sino también al arte mexicano de existir como tal. Con este tipo _ 

de aseveraciones se intentaba hacer énfasis en las abismales ¢ irreductibles diferencia 

existente entre el mundo cultural europeo, heredero de una enomme y affeja tradicién 

estética, y el incipiente arte mestizo mexicano. El México que Kessler describié a los 

lectores alemanes hacia referencia a una nacién con un marcado retraso politico y social, 

sumida en el retraso y la ignorancia. Problemas formativos que, a decir del propio Kessler, 

se debian enteramente al mestizaje. El México del siglo XIX no podia ser parte del mundo 

civilizado occidental por Ia sencilla razén de que no habia sido capaz de deshacerse del 

lastre cultural indigena que arrastraba desde 1a Colonia. 

El diario de viaje de Kessler tuvo una gran aceptacién entre los lectores alemanes no 

especializados, quienes desde su perspectiva eurocentrista tomaron como verdades 

incunables lo expresado por el viajero alemén durante su “investigacién” en México. La 

imagen que dejé el libro de Kessler en sus lectores alemanes fue la de un México perdido 

en los marasmos del tiempo y reconocido tnica y Ilanamente por su alejamiento total de los 

conceptos modernos de Occidente. 

El escritor y viajero alemén Max Dauthendey (1868-1918) publicé en 1911 
Raubmenschen", obra que ya desde el mismo titulo hace referencia a un lugar peligroso en 

donde se venera a los monstruos. Dauthendey realiz6 en 1897 un viaje a lo largo de México 
por lo que pudo presenciar lo extraiie y peligroso que resultaba esa nacién para cualquier 

europeo no acostumbrado al peligro ni a la ventura. En Raubmenschen, Rennewart, el joven 
Protagonista de la novela, narra Ia historia de sus amores fallidos. Todos ellos frustrados 

por la muerte repentina de la amada en turno. También en este texto de principios del siglo 

XXX, se puede apreciar que la cultura europea continuaba representando al unico mundo 

  

“' Miguel Cabrera, un indio de raza pura, es académico pero no civilizado 
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civilizado, culto, urbano y ordenado. México, en cambio, encarnaba la barbarie, lo 

indémito, lo feroz; el lugar en donde se veneraba a los monstruos.”” 

Mexiko ist tragisch gestimmt, mit einem Einschlag ins Damonische, ins 
Phantastische, und immer mit der Endnote der Grausamkeit. Diese Erfahrung 
erlebte ich nicht an mir allein, sondem sie lag in der Luft des Landes, auf allen 
Gesichtem, in seiner Geschichte.“ (p.107) 

Pero no todos los viajeros alemanes del siglo XIX tuvieron las mismas visiones despectivas 

de México como las de Harry Graf Kessler y Max Dauthendey. Mencién especial merecen 

los investigadores alemanes Eduard Seler y su esposa Caecilie Seler-Sachs. Quienes a lo 

largo de sus seis viajes por el continente Americano, y de una estancia en México de mas 

de cinco afios y medio, llevaron a cabo las primeras exploraciones cientificas de Xochicalco 

en 1887 y continuaron las de Palenque en 1911. Resultan menos conocidos, aunque no 

menos importantes, sus grandes méritos en sus estudios botanicos. Ambos investigadores 

alemanes publicaron las vivencias de sus viajes por México y por Guatemala en Reisebriefe 

aus Mexiko” (1 889) y Auf alten Wegen durch Mexiko und Guatemala. Reiseerinnerungen 

und Eindriicke aus den Jahren 1895-1897 (1900). Estos textos fueron considerados 

durante muchos afios obras clasicas sobre México y Guatemala e introduccién general af 

estudio de las antiguas culturas mesoamericanas. Las fotografias de la Caecilie Seler, 

publicadas en ambas obras, contribuyeron enormemente a la creacién de la imagen grafica 

de México que se desarrolld en Ia cultura alemana a partir de finales del siglo XIX. Por 
Primera vez se pudieron apreciar en Alemania las imAgenes de un pais de una enorme 

belleza geografica, con una gran riqueza cultural y de una enorme desigualdad econémica 

en la que los habitantes originales resultaban ser los més desposeidos. 

Uno de los primeros textos cientificos alemanes con una referencia directa a la cultura del 

México precolombino, y muy en especial sobre la vida diaria de la mujer mesoamericana, 

fue el de Caecilie Seler Frauenleben im Reich der Azteken. Ein Blatt aus der 

  

© Alfons Goldschmidt en Auf den Spuren der Azvteken. Ein mexikamisches Reisebuch (Tras las huellas de los 
aztecas. Un libro de viaje mexicano) (1927), inteaté romper con la imagen del México exético, pero las 

fotografias y gran parte de sus capitulos tienen motivos centrados en remarcar el México folklérico. 
“* México es realmente trégico, con un poco de demoniaco, y siempre con la imagen final de ls barbarie. Esa experiencia no la vivi unicamente en mi, sino que estaba en el aire de! pais, en todos los rostros y en su histori 

© Cartas de viaje desde México 
“ Por los antiguos caminos de México y Guatemala. Recuerdos del viaje ¢ impresiones de los afios 1895. 
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Kulturgeschichte Alt-Mexikos" (1919). La realizacion de este proyecto le llevé a la 

investigadora 26 afios de su vida. Quiza el hecho de que Caecilie Seler se haya considerado 

a si misma como feminista haya impulsado la labor de esta ardua investigacién histérica. 

La gran labor cultural, botanica y arqueolégica que los Seler realizaron en México resulté 

ser una de las mds profusas y dedicadas. Ningun otro viajero aleman del siglo XIX emularia 

la gran dedicacién y empefio que esta pareja de investigadores berlineses dedicaron a este 

pais. 

El México ignoto, de los sacrificios humanos y de las extraflas culturas mesoamericanas se 

veria de nueva cuenta apelado por la literatura alemana a lo largo del siglo XX. Nuevas 

historias se recrearon sobre esta regién latinoamericana y su antigua historia, algunas de 

elles representaron la aventura cortesiana en México y la lucha de dos culturas antagénicas 

por su permanencia. Varios de estos textos se centraron totalmente en la figura de la 

Malinche y en su labor junto al conquistador, a estos textos haré mencién en el siguiente 

capitulo. : 

* La vida de la mujer en el reino de los aztecas. Una estampa de la historia cultural del México antiguo 

7



  
6. RECEPCION DE LA IMAGEN MITICA DE LA MALINCHE EN LA 
LITERATURA ALEMANA DEL SIGLO XX 

Desde el punto de vista del contenido de este capitulo, y en general de toda esta 

investigacion, me interesa comparar la representacién histérica y literaria de la Malinche en 

México con su imagen recreada en la literatura alemana a lo largo del siglo XX. En primera 

instancia quiero dejar en claro que el tratamiento literario en Alemania sobre esta figura 

histérica mexicana se ha desarrollado siempre a Ja par de las descripciones histéricas de la 

conquista de México. Las descripciones literarias alemanas sobre la Malinche se vieron 

influidas, necesariamente, por las antiguas crénicas de la conquista y, muy en especial, por 

la History of the conquest of Mexico (1843) de William H. Prescott. Es probable que los 

textos cientificos decimonénicos escritos sobre México y los “Reisebiicher” de los viajeros 

teutones que estuvicron en nuestro pais a finales del siglo XIX, hayan predispuesto también 

Jas futuras descripciones germanas sobre esta figura historica mexicana. 

La figura de la Malinche en Alemania, desde el primer texto en el que se hizo referencia a 

ella, fue contextualizada por los literatos alemanes como la indigena enamorada que vio en 

el conquistador europeo su tnica posibilidad para escapar de un mundo en el que sélo 

imperaba el poder de los hombres. Los primeros comentarios sobre la Malinche en 

Alemania hacfan referencia a la mujer que combatié junto al extranjero para terminar con 

un mundo androcéntrico sangriento y atroz. Para Ja cultura femenina mesoamericana 

Hemén Cortés petsonificé la unica posibilidad de sobresalir en el mundo falocéntrico 

prehispénico. En la persona de Ja intérprete indigena se recreo igualmente a la valiente 

catequista que apoyé al conquistador Mevando a los idolatras ¢ incrédulos indigenas “la 

nica religién verdadera”. Pare la gran mayoria de los autores alemanes que describieron Ia 

historia de dofia Marina, la relacién sentimental entre el conquistador espafiol y !a Malinche 

significé la aparicién de una nueva utopia, asi como fa unién ontolégica de dos mundos 

antagénicos. 

Durante Ja investigaci6n historico-literaria que he realizado no he encontrado ain ningin 

texte aleman que haya tomado como parimetro de influencia un texto decimondnico 

 



  

mexicano, por lo que la visién de la Malinche traidora e icono femenino negative no 

aparecié en la literatura alemana sino hasta la década de los ochenta, cuando los literatos 

alemanes hicieron referencia, por primera vez, a la imagen de la indigena engafiada y 

traicionada, asi como a la descripcién en su persona del estereotipo femenino de la entrega 

y la traicion. Aun asi, y para el asombro de més de uno, debo sefialar que el primer texto 

literario del siglo XX, en tomo a la vida y desempefio de dofia Marina, se publicé en 

Alemania y no en el pais originario de su historia. 

Considero que la forma més conveniente para analizar los textos alemanes que han hecho 

referencia a la Malinche es por medio de sus titulos. Pues es a partir de ellos de donde se 

desprenden los primeros comentarios y 1a recepcion primigenia de la historia que se narra. 

Para iniciar este apartado de! andlisis histérico y bibliogrifico sobre la imagen de la 

Malinche en Alemania, quiero hacer referencia, en primer lugar, a los textos en los que, ya 

desde el propio titulo, se hace una alusién directa a la imagen de la amante del 

conquistador. Con lo que de facto el autor la convierte en el personaje protagénico de la 

historia; atin por encima del héroe hispano y de la propia crénica de la conquista. En 

segunda instancia haré referencia a los textos en los que se recrea la lucha entre dos mundos 

en conflicto; el mesoamericano de Moctezuma y el occidental de Hernan Cortés. En este 

tipo de textos la figura histérica y el papel de la Malinche fueron rebasados por el conflicto 

bélico y ontolégico que se creé por ef dominio de una cultura sobre otra. En estas 

narraciones la Malinche representé a la intérprete ¢ intermediaria cultural entre dos mundos 

en disputa. Por ultimo, citaré el Gnico trabajo conjunto sobre la Malinche realizado por un 

autor alemdn y otro mexicano, asi como las concretizaciones mas recientes sobre el mito de 

la Malinche en Alemania; nuevas representaciones en 1as que Ia historia de Malinali 

Tenepal es recreada ahora con fines netamente pedagépicos. 

; : 
3 

 



  

6.1. Representacién de la Malinche como personaje protagénico en 
algunos textos alemanes del siglo XX 

Los textos encontrados a los que en este apartado inicial haré mencion son: Marina. 

Schauspiel in fin Akten"® (1911) de Justus Wolfram Schottelius’”, obra histérico-literaria 
que de hecho es la primera referencia alemana directa a la historia de la Malinche. Junto 

con este texto analizaré tambitn: Marina, die Geliebte Cortez’, des Eroberes von Mexiko™ 

(1921) de Wilhelm Vollrat y, por ultimo, Malinche. Legende von Liebe und Verrat™! 
(1991) de Hans Eckardt Wenzel. 

E{ drama de Schottelins, Marina. Schauspiel in funf Alten, esta escrito en verso y se 

divide, como el titulo lo sefiala, en cinco actos en los que se describen, a grandes rasgos, la 

Hegada de los conquistadores al Andhuac, los grandes temores de Moctezuma ante el 

inminente arribo de los extranjeros, y el uso que la Malinche hizo de los recién Hegados 

pars liberarse de la esclavitud en la que ya para entonces vivia. La Malinche de Schottelius, 

que de hecho es la primera representacién alemana de esta figura histérica mexicana, 

Fepresent6 a la mujer indigena cansada de la sumisién de la que habia sido objeto por el 
poder masculino azteca. Para Schottelius dofia Marina fue la mujer que encontré en los 

Conquistadores su unica posibilidad para poner fin al poder falocéntrico mesoamericano, 

por lo que no dudé en unirse a la causa de los extranjeros. Bien podria decirse que la 

Marina de Schottelius personificé al Ange! Vengador femenino, quien por todos los medios 
posibles, y sin importar que el precio fuera su entrega fisica al conquistador, traté de 

terminar con un sistema social y religioso en el que la mujer ocupaba. desde los primeros 

tiempos el ultimo estrato social. 

En esta primera representacién alemana de la historia de Malinali Tenepal se intenté 
recrear a la mujer indigena cansada de una sociedad en la que su vida, ya desde sus 

  

* Marina representacin dramitica en cinco sctos 
 Desafortunadamente existen muy pocos datos sobre el autor de eata primera referencia alemana a la imagen 
de is Malinche. Hurgando en fa Bibliothek des Deutachen Theatermuseums de Munich encontré otro texto de 
este mismno autor pero carece del aiio de su publicacién. El texto lleva por titulo Gobineaxs Renaissance als 
Bahnenwerk, Hoffeungen und Ergebnisse. 
* Marina, la amante de Cortés, ef conquistador de México 
** Malinche. Leyenda de amor y traicion 
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recuerdos mas tempranos, estaba relacionada inicamente con Ia esclavitud y el servilismo. 

Es muy probable que la visién “emancipadora” de Schottelius fuera el resultado de 

relevantes sucesos en ta tucha feminista que por ese entonces se venian dando en Europa. 

En 1905, seis afios antes de la publicacién de Marina, se otorgé a Bertha von Suttner, por 

primera vez a una mujer, el Premio Nobel de ia Paz. En 1907 se llevé a cabo en Stuttgart la 

“Primera Conferencia Socialista Internacional de fa Mujer”, y en 1908, tras 58 aiios de 

vigencia, se derogé la prohibicién del gobierno prusiano para que las mujeres participaran 

en asociaciones politicas.’ Es posible que la relevancia de estos hechos histéricos 
feministas moldeara la vision de Schottelius para representar a la Malinche como una 

indigena emancipada y cansada del mundo de los hombres. 

En comparacién con los textos mexicanos de los afios cincuenta, en los que se habia 

recreado en la imagen de la Malinche a la mujer que por amor se entregé y acompaiid al 

conquistador hasta la victoria final, en la Marina de Schottelius el amor, u otro tipo de 

sentimiento cualquiera, no influyé nunca en la Malinche para que adoptara como propios 

los planes militares del ejército conquistador. 

Los temores de Moctezuma iban en aumento al enterarse del inminente arribo de los 

barbaros a su reino. El Emperador traté por todos los medios posibles que el aventurero 

europeo desistiera de su interés de entrevistarse personalmente con él. Le envié una gran 

cantidad de mensajes y obsequios arguyendo su indisponibilidad para encontrarse con el 

extranjero. Desafortunadamente, todos sus mensajes fracasaron y sus envios tuvieron en los 

espafioles el efecto contrario a lo planeado. A decir de Schottelius, cuando el ejército 

castellano se encaminaba ya al Imperio Mexica, dofia Marina presintié lo que sucederia a la 
Negada del conquistador espefiol a la Gran Tenochtitlan. Malinali levanté Ja cara al sol, 
cerré los ojos y sintié, como nunca antes, la cercania de su anhelada venganza “Der neue 

Tag, die junge Morgensonne, Bringt mir der Rache, des Triumphes Wonne!” (p.7) 
Marina, por insistenicia propia, fue enviada como un presente més al recién Ilegado, a quien 

en un principio le fue totalmente indiferente. Fue a partir de la llegada de dofla Marina al 
servicio de Cortés, que su desempefio en el devenir de los hechos que propiciaron la 

conquista, constituyé el peso decisivo en la balanza castellana. Sus palabras, como su 

  

% Datos recabados en El movimiento feminista alemén (1983). 
3 Bi nuevo dia, el nuevo sol de la mafiana/ me trae el placer de! triunfo de ls venganza 
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silencio, inclinaron el triunfo a favor de los recién Ilegados. La venganza de la Malinche se 

habia iniciado y no se detendria hasta que el Imperio azteca fuera reducido a cenizas. 

Ich will 

mich rachen fir des Schicksats Willkir, will 
Anahuac treten in den Staub, mit Blut 

Die Schmach von diesen Sklavenhiinden waschen.™ (p, 31) 

EI interés colonizador de Hernan Cortés, junto con el enorme afan de venganza de dofia 

Marina, crearon las condiciones necesarias para que ambos unieran esfuerzos en una causa 

comin: la conquista del Imperio Mexica. Resulta por demas interesante observar que la 

Marina de Schottelius nunca actud, a Io largo de la historia, como intérprete entre Cortés y 

Moctezuma. En el texto nunca se hace mencién a la forma en Ia que tanto espafioles como 

indigenas se hacian entender. Schottelius dio por entendido que, sin importar las grandes 

divergencias culturales existentes, ambas partes compartian un mismo idioma. De lo 

anterior se puede aseverar que en esta primera imagen de la Malinche en Alemania, en 

comparacién con las descripciones decimonénicas mexicanas sobre su persona, alin no se 

fe recreaba como ta interlocutora entre dos vistones de mundo totalmente opuestas. La 

tecreacién en la literatura mexicana de la Malinche como intermediaria cultural se 

desasrollé desde el siglo XIX con el anénimo Xicoténcatl (1826) y Los mdrtires del 

Andhuac (1870) de Eligio Ancona. 

Por otra parte, la representacién de la Malinche de Schottelius no guarda ninguna 

semejanza con la imagen de la Malinche traidora mexicana. A lo largo de la lectura se 

puede apreciar que tampoco se personificé en ella a la causante tmica de la caida del 

Imperio Mexica. Es a partir de este primer texto alemAn de principios del siglo XX que se 

puede observar que en Ia literatura alemana no se reprodujo el mito e icono negativo que se 

creé en México en tomo a la imagen de la Malinche durante el siglo XIX. Por el contrario, 

a lo largo del texto de Schottelius se repite con frecuencia lo inaceptable que resulta 

achacarle a la Malinche el estigma de traidora a su patria, por el simple hecho de que 

Malinali carecia de una nacién a la cual traicionar. El primer texto alemdn de este siglo, 

con una temAtica enfocada en la figura histérica de la Malinche, salié en su defensa al 

  

** yo quiero / vengarme de la arbitrariedad del destino, quiero / humillar al Andhuac y con sangre / lavar Ia 
ignominia de esas manos de esclavos 
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sefialar to endeble que resultaba acusar a una mujer de la desrota y caida de toda una 

nacién “Ich hab‘Kein Vaterland, kann’s drum auch nicht verraten”* ”. (p.32) 

A decir de este autor aleman, en Hernan Cortés empezé a gestarse un gran sentimicnto de 

agradecimiento hacia su intérprete y confidente. El interés del conquistador por su esclava 

se debia a la ayuda incondicional que ésta siempre estaba dispuesta a otorgarle. Ademds de 

que ya en una ocasi6n la informacién que dofia Marina te ofrecié, para evadir una peligrosa 

trampa en Cholula, le habia salvado la vida. Dofia Marina, por otra parte, también se habia 

interesado sentimentalmente por el intrépido hombre que ia ayudaria a terminar con ese 

mundo de hombres al que tanto aborrecia. Atm no habia Ilegado el conquistador a 

Tenochtitlan y ya habia logrado su primera y quiz4 su mas importante victoria: la conquista 

de la mujer que por venganza, y no sélo por amor, le abrié las puertas de un mundo hasta 

entones inexorable. De esta manera Malinali pasé a convertirse en !a herramienta mds 

importante del recién llegado, to que no evité que permaneciera en el mismo estrate social 

de siempre: detras de un hombre. 

A pesar de que en el texto de Schottelius se percibe cierta vaguedad en lo que respecta a la 

ubicacién real de las acciones que se narran, todos los hechos de importancia que se 

llevaron a cabo durante la conquista también tienen lugar en este drama. Asi se describen, 

por ejemplo: el primer encuentro entre Moctezuma y Cortés, la captura y muerte de 

Moctezuma, fa masacre del Templo Mayor, la huida espafiola en fa Noche Triste y la caida 

de Tenochtitlan. La influencia del texto de Prescott es palpable a lo largo de toda la trama y 

las descripciones histéricas.de Schottelius. A lo largo de la trama se puede percibir el 

intente de Schottelius de confrontar al mistico Moctezuma con Cuauhtémoc, el caudillo 

indigena en el que se representaria el valeroso pasado prehispdnico. También en la 

literatura alemana del siglo XX se personifica en la persona del sobrino de Moctezuma a la 

figura masculina antagénica a la Malinche. Esta misma forma de yuxtaponer a los dos 

personajes indigenas mas importantes de la conquista se ve continuada en la mayoria de los 

textos alemanes que hacen referencia a este hecho histérico. 

Por Io que toca a los personajes espafioles, cabe decir qué no existe en la literatura 

alemana del siglo XX un texto en el que el ejército espaftol, y el propio Cortés, no sean 

55 yo no tengo patria/ por lo cual no la puedo treicionar 
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tepresentados como un grupo de aventureros incultos y avidos de las riquezas del Nuevo 

Mundo. 

Das sind nicht Ritter, die dem Vaterlande 
Zu Ruhm und Ehre in die Fremde zogen, 
Es sind Verbrecher aller Herren Lander, 
Die nur die Geldgier und die Furcht vor Strafe 
An dieses Landes schéne Kasten trieb.* (p.57) 

Schottelius describe las grandes batallas de la conquista y la forma en la que el ejército 

espaiiol se impuso finalmente a la férrea defensa de la capital mexica. Los invasores 

europeos habian logrado Ia gran hazafia de conquistar el Imperio que apenas unos meses 

antes les parecia inexpugnable. Con Ia derrota del mundo mesoamericano, y con la 

subsecuente abdicacign del poder patriarcal azteca, Dofia Marina habia logrado Mevar a 

cabo su venganza. Todo hacia suponer que la felicidad de Cortés y la Malinche estaba ya 

asegurada y que ambos sellarian su gran amor gobernando Ia recién fundada Nueva Espafia. 

Sin embargo, el destino le deparaba a dofia Marina la misma suerte que al pueblo al que ella 

hab{a ayudado a derrotar: el olvido y la esclavitud. 

Concluida la conquista, Cortés se convirtié en un personaje importante, por lo que la 

Corona Espafiola le ordend trasladarse a Espafia para desposar a la noble Juana de Zuiiga. 

Por érdenes expresas de Carlos V, Heman Cortés debia de gobernar la Nueva Espafia junto 

con esta mujer. Al conquistador no le importé el amor y el gran agradecimiento que le 

debia a su amante, pues la abandoné y fue en busca de la mujer noble que ocuparia el lugar 

de su concubina ante la sociedad. La Malinche asumié estar enamorada de un imposible y 
comprendiendo que jamas podria llegar a convertirse en Ia mujer legitima del conquistador, 
tomé un pufial y se suicidé ante la indiferencia del hombre al que se habia entregado en 
cuerpo y alma. Para Schottelius el suicidio de dofia Marina no se debié a un sentimiento de 

asrepentimiento por Ia supuesta traicién que llevé a cabo en contra de su pueblo y cultura, 
sino a la incomprensién de una sociedad que ain no estaba preparada para justificar la 

unién de dos mundos antagénicos. La unién sentimental entre el conquistador y su 
intérprete tenia come unica posibilidad real el fracaso. Queda claro entonces que la primera 
Tepresentacién de la figura de la Malinche en Alemania resulto ser ia de una mujer 

  

% No son caballeros que para su patria / al extranjero por fame y honra han venido / son criminales de todas 
jas regiones de! seftor / que silo por codicis y temor a un castigo / a las bellas costas de este pais llegaron. 
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romantica que fue capaz de entregar su propia vida por el amor a un hombre y por la 
realizaci6n de su gran suefio de independencia y emancipacion. 

Ich habe Dich so sehr geliebt, dass mich 
Der Hass verlasst im Kampfe gegen Dich! 
Kennnst Du den Dolch, solang’ der Sonne Licht 
sich funkelnd spiegelte in seinem Stahl, 
Hast Du, Marina treulos nicht verlassen! 
Ich will ihn jetzt in einer dunklen Graft 
vor jedem Schein der Sonnenstrahlen bergen, 
Geh’ Du die Bahn zu neuem Glanz und Ruhm 
Vor mir liegt Grab und Todeseinsamkeit!.°” (p.112) 

Schottelius recreé en ta imagen de la Malinche a la mujer mesoamericana reprimida y 
urgida de libertad, elemento que ni la idiosincrasia indigena ni ef mundo de los héroes 
espafioles estaban dispuestos a otorgar. Doiia Marina, que hasta el final de la conquista de 
México habia luchado con todas sus fuerzas en contra del poder institucionalizado de los 
hombres, fue derrotada por otra mujer. Por una arribista a quien su origen y el color de su 
piel le otorgaban, aun sin tomar parte en fa batalla, una victoria segura e inapelable El 
Angel Vengador del feminismo indigena fue aniquilado por el poder de otra mujer. 

En este primer texto aleman sobre la Malinche se puede apreciar una vision europea 
totalmente ajena a las descripciones decimondnicas mexicanas sobre ja mujer més 
importante de la conquista. Se puede asegurar que el texto de Schottelius no se vio 
influenciado por la imagen negativa y e! icono de la traicién que la literatura mexicana 
habia creado en tomo a este personaje femenino histérico. A partir de este primer texto 
aleman del siglo XX la recreacién de 1a Malinche, como la mujer enamorada que antepuso 
todo para poder permanecer junto al hombre que amaba, se convirtié en una constante en la 
mayoria de los textos alemanes que a lo largo del siglo XX retomaron fa historia de la 
amante del conquistador espaiiol. 

ee 
*7 Te amné tanto, que / el odio por ti lo pietdo en la batalla contra tu personal/ Conoces el puta, maientras la luz del sol/ resplandecia reflejandose en su acero! /Ta nunca dejaste desamparada a Marina/ Lo quiero ilevar ahora conmigo 1 una fosa oscura / antes de que lo ponga a salvo la claridad de los rayos del sol! Ve. tu camino te Heva a nuevos esplendores y fama / Para mi queda la tumba y la soledad de la muerte. 
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En 1921, en fa Alemania que empezaba a reponerse de los enormes estragos causados por 

la Primera Guerra Mundial, Wilhelm Volirat describié en su texto en prosa Marina, die 

Geliebte Cortez’, des Eroberers von Mexiko, las dificultades que Hernan Cortés y dofia 

Marina tuvieron que sortear para consolidar su gran amor. Resulta dificil precisar si Volirat 

tuvo acceso al texto de Schottelius o al de Prescott, pues gran parte de lo que describe en 

Marina tiene muy poco que ver con los hechos que realmente sucedieron durante la 

Conquista. En esta novela reaparecié el motivo literario que ya desde Schottelius se habia 

iniciado: el de recrear en las figuras histéricas de Cortés y la Malinche una historia de amor 

imposible enmarcada en las descripciones de la conquista de México. La narracién 

fantdstica de Vollrat tiene como parametro histérico lo citado por Bemal Diaz del Castillo 

en Denkwiirdigheiten des Hauptmanns Bernal Diaz del Castillo, aunque en varias 

ocasiones difiere totalmente de lo sefialado por el cronista espafiol. En una afirmacién, 

elocuentemente fantdstica, Vollrat asegura que doiia Marina habia sido compafiera de 

esclavitud de Geronimo de Aguilar (uno de los espafioles que Cortés encontré en su primer 

incursién a las tierras de Yucatin) y de él, a quien ella habia visto como un padre y 

Protector, habia aprendido el castellano. Es importante sefialar que para las crénicas 

alemsnas de la conquista de México, Ia descripcién de la Malinche como intérprete de 

Cortés se inicié con este texto de Wilhelm Volirat. Pero la labor de dofia Marina junto al 

extremefio no se limité simplemente a desempefiarse como su secretaria e intérprete 

personal, también tomé varias iniciativas propias para ayudar a someter Ja voluntad de los 

indigenas. Para Vollrat, la Malinche fue un personaje actuante y decisivo para que el 

¢jército espafiol se hiciera de la victoria final. La imagen de un Cortés manejable ¢ ingenuo, 

como 1a que se desarrollé en 1a literatura mexicana en los afios cincuenta, se inauguré en la 

literamra alemana también con Marina, die Geliebte Cortez’. Considero de gran 

importancia sefialar que en este texto ni el conquistador extranjero ni el emperador azteca 

Son quienes toman las grandes decisiones, ya que ambos se encuentran supeditados a las 

sctitudes y planes de su esclava. Por primera vez, en lo que a las descripciones literarias de 

Ia conquista en ambas culturas se refiere, fue en una figura femenina en quien recayeron 

todas las cualidades positivas y de mando que desde siempre se hablan personificado en las 

figures histéricas masculinas. En el texto de Vollrat, la Malincbe se encuentra muy por 

encima de sus figuras antagénicas masculinas: Cortés y Moctezuma. 

106 

   



  

EI ejército conquistador se encontraba ya en Tenochtitlan y el capitin espafiol se sentia 

impotente ante la grandeza de la ciudad y el poderio militar azteca. Ante el temor de Cortés, 

y ef de los demas hombres que lo que acompaiiaban, Marina aparecié como el elemento 
importante ¢ inteligente al sefialarie a los extranjeros qué hacer ante el dilema de 

encontrarse en medio de una metrépoli en ia que no eran bien vistos y en Is que no sabian 

cémo actuar. Vollrat asumiria que la idea de tomar prisionero al Emperador mexica se 

debid a la inteligencia de la Malinche, y no a la supuesta superioridad intelectual de Hernan 

Cortés. 

Du musst Montezuma gefangen nehmen, aber wenn Dir Dein eigenes 
Leben lieb ist, so darfst Du es nicht wagen, ihn anzutasten (...) Cortez 
durchschaute sogleich, dass dieser Plan Marinas der einzig richtige sei 
und beschioss, ihr zu folgen.* (p.43) 

La cita anterior muestra la importancia que este autor alemén le dio a la labor de la 

Malinche junto a los conquistadores, ya que ella, y sdlo ella, le representé a los espafioles el 

modo de acceso a un mundo y a una realidad que tes eran totalmente desconocidos. Vollrat 

asume que sin la invaluable ayuda de la Malinche, los conquistadores europeos nada 

hubieran podido hacer contra un ejército que los superaba por miles. 

La imagen de la Malinche que se describe en el texto de Vollrat, al igual que en la 

mayoria de las obras del siglo XX en México, es la de una mujer inteligente y talentosa. La 

belleza de Is Malinche, y en general de todos los indigenas, es otra de las caracteristicas que 

Volirat remarca al describir a la intérprete de Cortés. La belleza e inteligencia de dofia 

Marina despertaben un sinfin de pesiones entre los subalternos de! capitin espafiol, como 

sucedid con Pedro de Alvarado. Mientras que Cortés y su intérprete disfrutaban de su idilio, 

el despechado de Alvarado ordend traer de Cuba a Ia mujer legitima de! extremefio para 

que Cortés se viera obligado a deshacerse de dofia Marina. El tridngulo amoroso entre 

Cortés, In Malinche y la Marcadis serie Ia causa que originaria Ia batalla decisiva por la 

capital azteca. Unicamente la gran fantasia de Vollrat pudo organizar lo que acontecié en la 
Gran Tenochtitlan a la legada de dofia Catalina. La esposa de Cortés sorprendié a dofia 
Méerina en brazos del conquistador justo en el momento en ef que Ia Malinche ie 
comunicaba que esperaba un hijo de él. La mujer de Cortés, después de la textible noticia 

  

* Tienes que tomar 4 Moctezums prisionero pero si amas tu vide, no te airevas » tocarlo (..) Cortés 
comprendi6 al momento que el plan de Marina era ef mejor y decidid seguirio 
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que escuché, desaparecié misteriosamente del campamento castellano y se fue a refugiar 

con fos mexicas, a quienes instigé para que atacaran lo mas pronto posible a los invasores 

curopeos. Dofia Marina, ante el inminente ataque indigena, lleg6 a a conclusion de que la 

Unica salida posible para ella y los castellanos era que Moctezuma hablara con su pueblo. 

EI asesinato de Moctezuma a manos de su propia gente provocé la desbandada espaiiola. 

En {a huida murieron muchos hispanos y dofia Marina fue tomada prisionera y entregada a 

ta Marcadia para que la ajusticiara por su propia mano. Ante la terible suerte de dofia 

Marina, Cortés y de Alvarado se reconcilian y juntos se encaminan a rescatar a !a Malinche. 

Et ejército espafiol (Vollrat, al igual que Schottelius, nunca hizo mencidn a la enorme ayuda 

que los conquistadores recibieron de los pueblos enemigos de los mexicas durante el sitio a 

Tenochtitlan) ataca. la ciudad y ante el azoro e impotencia mexica derrotan la resistencia 

indigena y rescatan con vida a dofia Marina. La unién de Cortés y dofia Marina representé 

ia unién fisica y ontolégica de dos culturas antagonicas y de dos mundos en disputa. La 

ensefianza que se desprende de! texto puede interpretarse como la apoteosis romantica en 

Cuanto a que la fuerza del amor se sobrepone a todas las dificultades, sociales y culturales, 

hasta alcanzar una unién en armonia y un final feliz. 

Cortez kehrte nur voribergehend nach Spanien zurick. Mexiko war 
ihm zur zweiten Heimat geworden, und dort lebte er in Glick und 
Frieden an der Seite seiner Marina.” (p.127) 

Cabe decir que con anterioridad August Klingemann en Ferdinand Cortez oder die 

Eroberung von Mexiko” (1818), ya habia hecho referencia a la utépica unién entre la 
Malinche y el conquistador espafiol. Este texto aleman se caracterizé, al igual que el de 

Vollrat, por una gran libertad en cuanto a los hechos histéricos que se narraban. Para 

Klingemann, por ejemplo, dofia Marina habia sido una mas de las hijas de Cuauhtémoc. 

Parece ser que el drama de August Klingemann, debido a la gran fantasia con la que se 

narran los hechos histéricos y a la semejanza con et final de Marina, pudo funcionar como 

la Unica influencia alemana directa que utilizé Volirat para la descripcién de su crénica de 

  

” Cortés regresé a Espafia solo de paso. México se habia convertido en su seguoda patria y ahi vivid feliz y 
em paz a lado de Marina. 

© Feruardo Cortés 0 la conquista de México 
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la conquista de México. Por otra parte, la conciliacién entre el Nuevo Mundo y el Viejo 

Continente fue representada por la atipica unién entre Hernan Cortés y la Malinche. 

Vollrat es ef tnico autor, tanto aleman como mexicano, que ha invertido los papeles de la 

historia de la traidora de la conquista. La antitesis de la Malinche no se representd, por lo 

menos en este texto, en la figura de un héroe masculino indigena sino en otra mujer: 

Catalina Juirez. En quien, para ejemplificar lo extrafio y fantastico de este texto, se 

personificé el papel de la mujer que traicioné a su pueblo al servir a los extranjeros. La 

Marcadia pasé asi a convertirse en la weisse Verrdterin (traidora blanca), con lo que el 

papel negro de la historia de la conquista se invirtié para culpar ahora a una europea y no a 

la Malinche, De igual manera, el icono negativo de la conquista continud representandose 

en una figura femenina. De gran importancia, para la busqueda de la imagen de la Malinche 

en Alemania, es observar que Vollrat es el inico autor que le ha dado a la Malinche el 

papel de acusadora y ya no el de la etemna traidora. El icono decimondnico negativo de la 

imagen de la Malinche en México tampoco fue recreado en este texto de la segunda década 

del siglo XX. De ahi que se pueda inferir que la imagen de la mujer traidora, con la que ya 

para entonces se emparentaba a la histérica dofia Marina en la sociedad mexicana, atin no 

cra recreada en los afios veinte en la literatura alemana. La primera mencién a !a supuesta 

traicién de una mujer durante la conquista resulté ser Ia que personificé la mujer legitima 

de Cortés. En ella y no en Ia figura de la Malinche, recayeron el encono yel dolor de toda 

una nacién conquistada 

Denn dann wird die Geschichte Deinen Namen (Catalina Judrez) 
verzeichnet haben als den einer schwarzen Verriterin, als des Weibes, : 
das den firchterlichsten Verrat gett hat, den diese Zeiten kannten, Dein 
ganzes Volk, die ganze zivilisierte Welt wird Dich verfluchen und 
Deinen Namen nur mit Ekel und Abscheu aussprechen.©' " (p.107) 

Las actitudes de las figuras femeninas de la historia de Vollrat resultan ser diferentes a todo 
lo anteriormente descrito. Por un lado, se recreé en una europea {a traicién asi como las 

peores cualidades de uns mujer, mientras que en un personaje indigena se representé a la 
mujer que pensaba, actuaba y decidia como una occidental. Hasta este texto alemin, de 
Principios de la década de los veinte, aim se percibia muy lejana 1a recreacién de una 

  

“Pues la historia registrard tu nombre como el de imma cecura traidors, como ta mujer que llevé a cabo la. peor 
traicibn que eatos tempos conocieroa. Todo tu pueblo, asi como el mundo civilizado entero, te maldeciré y 
Proaunciaré tu nombre con repugnancia y horror. 
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Malinche traidora a imagen y semejanza del icono creado a su persona en el siglo XIX en 

México. Este autor ateman veria en la historia y figura de la Malinche a la Mujer que 

gracias a su valor y entereza posibilité que Espafia alcanzara en el siglo XVI su gran 

apogeo histérico. La representacién de la figura de la Malinche en la literatura alemana de 

los afios veinte resuité ser la de una mujer que sacrificé su propia vida por la creacién de 

una nueva cultura, de otra utopia. Para acentuar la importancia de dofia Marina, Vollrat 

subordiné al propio conquistador extranjero en su hacer y pensar a las decisiones de su 

amante indigena. Hernan Cortés ascendié a la fama sélo porque la Malinche te cred las 

condiciones necesarias para hacerlo. La Malinche de Vollrat es la mujer a la que se debe la 

Conquista de México. Para este autor aleman el conquistador del Nuevo Mundo resulté ser 

una mujer mesoamericana. En este texto dofia Marina representa en si a la Salvadora del 

mundo occidental. 

A lo largo de la lectura de Marina, die Geliebte Cortez’, se puede apreciar que la 

Tecreacién alemana del bon sauvage indigena continuaba siendo un tema recurrente para 

cualquier alusi6n al continente americano. Muy poco, o casi nada, habia variado la visién 

eurocentrista en cuanto a que se continuaba trabajando con la idea de un mundo americano 

ignoto, exdtico y enormemente distinto del europeo. De igual manera, la unién entre Cortés 

y la Malinche representé en el imaginario europeo la posibilidad de un nuevo comienzo, en 

ef cual pudieran confluir ambos mundos. 
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En la ditima década del siglo XX, en 1991, se publicé el ultimo de los textos literarios 

escritos por un autor aleman con una temitica centrada, ya desde el propio titulo, en la 

figura de dofia Marina, Malinche. Legende von Liebe und Verrat de Hans Eckardt Wenzel. 

Este texto estA compuesto por cuatro cuentos, dos de los cuales se refieren a la figura de la 

Malinche. Resulta importante sefialar que es el iinico texto aleman de este siglo que, desde 

Su propio titulo, hace referencia directa al apelativo inaugurado en México en los aiios 

cincuenta y con ef cual se hace mencién a la supuesta traicion de dofia Marina. Es hasta la 

Ultima década de este siglo en que por primera vez en [a literatura alemana la figura de la 

Malinche aparece bajo esta connotacién. 

El primero de los cuentos se intitula “Malinche” y est4 Heno de extraiios pasajes y de un 

Taro trabajo estilistico en el que el autor juega con sus personajes y lectores al hacer uso, en 

forma indiscriminada, de un narrador homodiegético que en el devenir de la historia se 

multiplica. En el juego que se desarrolla en los planos narrativos de este cuento se puede 

apreciar una gran influencia del estilo literario latinoamericano que se-desarrollé en los 

atios sesenta y setenta, moda literaria que presumiblemente influyé en algunos autores 

alemanes de décadas posteriores. La historia que se narra en el cuento recrea la onirica 

Situacién de un extrafio cuya vida se ve de pronto amenazada por la Ilegada de otra persona 
que invade su mundo. La Ilegada de este extrafio pone en duda la percepcién de sw vida, a 

In vez de que nunca acaba por entender, ni por explicar, si el extrafio existe o si es también 

una pequeiia parte, como lo es él mismo, de ese extrafio mundo onirico en el que se 

encuentra. 

Vielleicht, hatte ich ihn nicht gefragt, wire mit der Zeit vergessen gewesen, 
dass es cine Moglichkeit gab, uns fireinander wirklich zu machen, denn 
jeder von uns hielt die Situation for einen Traum, wie wir uns spéter 
versicherten. (p.62) 

Existe una gran analogia entre la historia que Wenzel relata en su cuento y lo que acontecié 
con la intérprete del conquistador, relacién que no sélo tiene que ver con el titulo de esta 
narracién. En el cuento se describe la historia de un extrafio Uamado Fernando (este 

Dombre remite al de Hernando) quien lleg®, sin saber cémo, a una regién rica en fauna y en 

  

© Quizd, si no le bubieca preguntado, se habria olvidado con el tiempo que hubo una posibilidad de 
convertimos en realidad el uno para ef otro, cada uno de nosotros tomabs la situaciéa como un suedio, como 
inds tarde nos aseguramos que fue. 
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metales preciosos. Como s¢ puede apreciar El Dorado mitico del siglo XVI continua aun 

siendo apelado por la literatura alemana como un elemento obligado para las descripciones 

de I conquista de México. E! inico peligro que encerraba esa extrafia region era un arbol, 

que a seiialamiento expreso del autor se sabe que existe en algunas regiones de América 

Central donde se le conoce como el arbol de la Malinche. A la par de los cantos que el 

indio Toledo le dedica al arbol, emerge de él una enigmatica mujer 

Wenn er (Toledo) traurig war, schlug er mit cinem Holz ungrade Rhythmen 
nach denen man weder tanzen noch marschieren konnte und sang: Malinche, 
du schéne Tochter des Kaziken, warum hast du den fremden Konig gektsst? 
Sein Zauberer fesselte dein Herz, und die Hatte deiner Brider wiesest du ihm, 
und er kam, sie zu toten (...) schne Malinche du schéne Verraterin, warum 
hast du den fremden Konig gekisst?  (p.69) 

Esta descripcién alemana de la imagen de la Malinche hace referencia clara a la que se le 

ha venido dando en México desde principios del siglo XIX. Wenzel, influenciado 

seguramente por el arquetipo creado a la figura de 1a Malinche, la recrea como la mujer que 

se entregé al extranjero para traicionar a su pueblo. Llamada por los cantos de Toledo hace 

su aparicién una bella y extrafia mujer, Hunapi-vuch. La historia de esta mujer, al pasar de 

ser hija de caciques a convertirse en esclava, asi como la gran capacidad que tuvo para 

aprender lenguas extranjeras, corresponde en su totalidad a lo vivido por Malinali Tenepal. 

Concluida la conquista, y despechada por el conquistador, Hunapi-vuch es castigada por 

los vencidos a vagar sin rumbo fijo y Horar todas las noches su desgracia. La 

personificacién en Hunapi-vuch de la figura de la Liorona y Ia de la Malinche es otra 

caracteristica de la enorme influencia que los textos sociolégicos y literarios mexicanos de 

ta segunda mitad del sigto XX tuvieron en este autor aleman. Segin Wenzel, Hunapt-vuch 

buscaba vengarse con los extranjeros de su tragedia, por lo que cualquier aventurero que se 

enamorara de ella era sacrificado en el momento en que floreciera el arbol de Ja Malinche. 

Wenzel describe en este cuento las dos imAgenes que se tienen de la Malinche en 

Latinoamérica; por un lado la recrea como el arbol del conocimiento, como a decir del 

autor se le reconoce a la Malinche en Guatemala, donde de hecho se escribié este texto, a la 

  

s Cunndlo Toledo ostabe triste golpeaba una madera, creando un ritmo dispar que no ere ni para bailar ni para 
marcher y cantaba: Malinche, ti bella hija del cacique Por qué besaste al rey extranjero? Su hechizo cautivé 
tu coranéa y le sefialaste las chozas de tus hermanos y él ilegé para matarlos (...) bella Malinche, ti hermosa, 
traidore {Por qué besaste al rey extranjero? 
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vez que la describe también con la visién peyorativa que se ha tenido de ella en México 

desde el siglo XIX, es decir: como un estereotipo femenino negativo y representacién por 

antonomasia de la traicin a la patria. 

El segundo de los cuentos de Wenzel, “Legende”, esta compuesto a su vez de otros tres 

subtextos. Tres mujeres en un departamento en Alemania narran sus historias, relatos que 

de alguna manera tienen que ver con la incapacidad femenina de acceder a un mundo 

Tegido por conceptos y normas de corte patriarcal. La descripcién de la mujer utilizada y 

abandonada, a manera de la tipica descripcién de la figura de la Malinche, es el punto de 
concordancia entre las tres historias que se narran. 

La primera historia, que de hecho es la tinica de las tres que contiene una referencia 

directa a la vida real de Malinali Tenepal, es narrada por una extranjera, muy 
probablemente una latinoamericana. La historia versa sobre una mujer de gran belleza e 
inteligencia a quien su padre siempre habia rodeado de lujos y comodidades. Por érdenes 
de él tiene que contraer nupcias, pero la joven rechaza a todos sus pretendientes. Cuando 
todo hacia suponer que Ia joven tendria que esperar una nueva ocasién para compartir su 
vida con el hombre que cubriera sus requisitos, legaron unos extranjeros a quienes como 
elemento significative enloquecia el oro (como ya con anterioridad he sefialado, no existe 
ningtn autor alemén del siglo XX que no mencione la gran codicia castellana). La joven se 
enamord cuseguida del hombre més importante de 1a expedicién, quien la unié a su 
Compafiia como intérprete y amante ocasional. Concluida la tarea del extranjero, quien fue 

el beneficiario directo del gran amor de su intérprete, la abandond a su suerte. Con el 
transcurrir del tiempo la joven enamorada y abandonada pasé a convertirse en una doble 

extranjera: ajena a la cultura de los vencedores por ser originaria del pueblo derrotado, y 
mal vista por los suyos al haber preferido a los conquistadores extranjeros. La descripcién 

de la vida de la joven de “Legende” no es otra més que la de la Malinche. EI propio Wenzel 
sefiala de quién se trataba la historia y ef origen que ésta tenia: “In einem Land gilt ibr 
Name als Synonym fir Verraterin, in cinem anderen ist ein schoner Baum nach ihr benannt 
worden”. -(p.80) 

Al igual que en la mayoria de las descripciones literarias nacionales realizadas sobre ta 
Malinche a Io largo del siglo XX, Wenzel vio en la figura de dofia Marina a una mujer 

  

“Ea un pais su nombre se utiliza como sinduimo de traidors y en otro se nombra con df a un hermoso rbot 
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enamorada y entregada totalmente a los suefios de grandeza del conquistador, quien la usd 

y, cuando ya era inoperante para su causa, la abandono. También en la literatura alemana, 

como en le mexicana, se necesité apelar a las enseftanzas de Ariadna y Medea para explicar 

la historia de Malinali Tenepal. En el caso de la literatura alemana me parece légico el que 

se hubiera analizado 1a historia de la Malinche a partir de la similitud que tiene con estas 

figuras femeninas miticas de circulacién universal, puesto que la-historia de 1a intérprete de 

Cortés no es del todo conocida en el émbito cultural de habia alemana. 

Hasta aqui he realizado un andlisis de los tres textos alemanes del siglo XX en los que ya 

desde el titulo se hace una mencién directa a la figura de dofla Marina, La Malinche, como 

personaje principal, ha sido descrita en la literatura alemana Gnicamente como la mujer 

enamorada que se entregé en cuerpo y alma a los planes de conquista del ejército invasor. 

Sin embargo, se ha podido observar que la imagen de la Malinche ha empezado a ser 

recreada por los autores alemanes, especialmente en las ultimas décadas de este siglo, desde 

la misma perspectiva mexicana, esto es: como el arquetipo de la mujer usada y abandonada, 

sla vez de que es contextualizada también como el icono de a mujer traidora y la causante 

tmica y directa de la conquista de México. Las ultimas recreaciones de la imagen de dofia 

Marina en Alemania se relacionan en su totalidad con las que los literatos mexicanos han 

venido realizando a lo largo de! siglo XX, lo que comprueba fehacientemente Ia influencia 

que los autores alemanes han recibido en los ultimos afios de su contraparte mexicana. 
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6.2. Representacién de la Matinche como personaje intermediario entre 
dos mundos autagénicos 

Continuando con la idea de que el titulo es sefial inequivoca para guiar la recepcién 
Primigenia del lector, haré mencién ahora a los textos en los que la figura de la Malinche es 
rebasada por el conflicto ontolégico que se desprende de la lucha entre dos cosmovisiones 
antagonicas; la mesoamericana de Moctezuma y la occidental de Hernan Cortés, 
Por principio de cuentas, y debido al gran interés que desperté en la mayoria de los autores 
curopeos la tragica figura de Moctezuma, quiero realizar en este apartado un andlisis previo 
€n tomo a la enigmatica figura de este personaje y a los Primeros acercamientos literarios y 
musicales que se hicieron a su historia. El magnénimo Tlatoani azteca empezd a ser 
analizado en primera instancia por los masicos europeos. Entre los siglos KVH y XVII se 
realizaron varios intentos para escribir un texto musical que describiera los hechos 
histéricos que se desarroilaron durante y despuds de la conquista. “El compositor inglés, 
Henry Purcell, inspirandose en una pieza de Dryden The Indian Emperor (1665), escribid 
una primera épera The Indian Queen (1685). En esta pieza aparecia Moctezuma 
Personificando un general de los ejéscitos peruanos y mexicanos”. (Huguette Zavala 
1994-48) El primer texto musical sobre fa conquista, con una referencia clara a la figura 
del tragico emperador mexica, fue una 6pera de Antonio Vivaldi que aparecié en 1773 con 
el titulo de Montezuma. El libretista de Vivaldi, Alvise Giusti, se inspiré para describir Jo 
acontecido con ef Emperador mexica en la Historia de la conquista de México (1684) de 

Antonio de Solis. En la épera de Vivaldi se narran los hechos ocurtidos desde la Hegada de 
los espafioles hasta In caida de la Gran Tenochtitlan. De suma importancia para los 

objetivos de esta investigacion es seftalar que, a decir de Huguette Zavala, el libretista de 
Vivaldi no describié en esta pieza Ia historia de la Malinche porque ninguna cantante 
hubiera aceptado el papel de una traidora. Tal aseveracién parece un tanto aventurada pues 
6! estereotipo de la mujer traidor que se cred en tomo a la figura de Ia Malinche, aparecié 
hasta ya bien entrado el siglo XIX con Los axirtires del Andhuac (1870) de Eligio Ancona. 
La derrota del mundo mesoamericano de Moctezuma a manos del crue! y codicioso Hernén 
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Cortés, se continuaria recreando en otros textos musicales. En 1775 Karl Heinrich Graun 

escribié, por encargo de Federico Il rey de Prusia, Monsezuma®. En 1964 se represento en 
Berlin otra épera con el mismo nombre de Montezuma, ésta fue la del siciliano Giuseppe 

Antonio Borgesse. Por ultimo, en lo que toca a las representaciones musicales de la 

Conquista, el 5 de febrero de 1992 se estrend en Hamburgo Die Eroberung von Mexiko de 

Wolfgang Rihm. En esta pieza la Malinche es personificada por una bailarina. De esta 

manera, fue privada de las grandes cualidades lingiisticas de la intérprete de Cortés. 

Considero importante sefialar que al igual que la figura del Tlatoani azteca, la imagen de la 

Malinche llegé también al mundo cultural europeo por medio de una pieza musical. En 

1817 se estrené en Paris la épera Fernad Cortez ou la Conquéte du Mexique. El \ibreto fue 

elaborado por Etienne de Jouy y la musicalizacién fue realizada por Gaspare Spontini. En 

esta Opera la Malinche, con el nombre de Amazily, hizo su aparicién en las modernas 

descripciones europeas de la conquista de México. “El éxito de esta pieza fue tal que se 

mantuvo en cartelera hasta 1830 y fue dirigida en Berlin por el propio compositor en 1820”. 

(Huguette Zavala 1994:49) La primera imagen de la Malinche a la que se aludié en Europa 

fue la de intérprete de Cortés y primera catequista de América. La contextualizacién en la 

literatura alemana de la Malinche traidora aun no se percibia. 

Al parecer en la musica y en la literatura europea fue mucho mas importante describir la 

lucha ontolégica que se desarrollaba entre Moctezuma y Hemdn Cortés que hacer algan 

énfasis en la historia de la intérprete del conquistador. El Tlatoani mexica result6 ser el 

personaje indigena que acaparé los intereses creativos de un gran ndmero de autores 

europeos que intentaron describir la conquista de México. Los autores alemanes no 

tuvieron la necesidad, como si sucedié con los mexicanos, de buscar un personaje al cual 

culpar de la derrota del México prehispanico. 

Por Io que hace a los textos literarios alemanes sobre esta tragica figura del pasado 

mexicano, Oswald Spengler en los cinco actos de Montezuma. Ein Trauerspiel (1896) 

describié los grandes sucesos de la conquista, a la vez que hizo una gran distincién entre 

Hern Cortés y su antitesis indigena. El conquistador espafiol descrito por Spengler es el 

  

© Fata misma pieza se presents en Ia Cuidad de México en 1992, como parte de las celebraciones de! Quinto 
Centenario de! Descubrimiento de América. Cabe destacar que en esta tragedia musical tampoco se represent 
gis Maliache. 
Moctezama, una tragedia 
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héroe occidental que con tan sélo un pufiado de hombres fue capaz de imponer la 

cosmovisién europea en el Nuevo Mundo. Aan asi la gran victoria de Cortés, y del mundo 

occidental en general, fue relativa pues no Consiguié nunca convertir a Moctezuma al 

catolicismo. El triunfo militar y diplomatic de los Conquistadores fue total, pero su gran 

labor catequista en el Nuevo Mundo habia fracasado estrepitosamente. 

En los textos que enseguida analizaré: Die weissen Géotter™ (1918) de Eduard Stucken; 
Der weisse Heiland. Dramatische Phantasie® (1920) de Gerhart Hauptmann; Cortez, der 

weisse Gott ™ (1949) de Otto Zierer y Totoloque. Das Geiseldrama von Mexiko- 

Tenochtitlan. Stick in drei Spielen” (1985) de Peter Schneider se percibe la intencién de 

los autores por orientar al lector hacia un tema especifico de la mitologia del México 

antiguo: el retorno de Quetzalcéatl, el dios blanco.” Como se puede apreciar, los titulos de 

los tres primeros textos privilegian tanto a la figura del conquistador y a su ejército como 

también al mito de Quetzalcéat!. En Io que toca al restante, éste se refiere a lo acontecido 

durante el sitio de la Gran Tenochtitlan y al cautiverio que Moctezuma tuvo que padecer a 

manos de los espafioles. 

El interés de Eduard Stucken (1865-1926) por las antiguas culturas latinoamericanas se 
inicié mucho antes de que realizara su obra novelada de la conquista de México. En 1913 

Stucken publicéd su propia versién alemans del drama maya del Rabinal Achi como Die 

Opferung des Gefangenen. Ti ‘anzschauspiel der Indianer in Guatemala.” Para la 

realizacién de su investigacién Stucken tomé como panimetro la Gramdtica de la lengua 

Quiche, que apenas unos cuantos aiios antes habia escrito Brasseur de Bourbourh. Por lo 
que toca al tema de la conquista de México, se puede decir que Die weissen Gatter, cuya 

primera edicién aparecié en tres tomos en 1918, es una de las mas extensas y notables 

novelas histéricas del siglo XX. 

EI titulo de la novela de Stucken se refiere a la figura de Cortés y al ejército que lo 

acompafiaba. Para este estudioso aleman, los dioses blancos a los que hacia referencia, eran 
  

& Los dioses blancos . 
£1 salvador blanco. Fantasia dramética 

© Cortés, el dios blanco 
™ Totoloque, drama de rehenes de México-Tenochtittén. Fieza en tres juegos 
™ Otros autores alemanes hicieron también referencia en sus textos al retomo de la serpiente emplumada, tal 

es el caso de: Kole-Greger en Kommst du wieder Federschlange (1966), y R. Berger en Jaguar und 
Federschlange (1958). 

” El sacrificio del prisionero. Represeatacién coreografica de los indios en Guatemala 
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los conquistadores espafioles Ilegados al Nuevo Mundo para imponer una cosmovisién 
superior. En su obra, Stucken recreé los esfuerzos castellanos Por conquistar el Imperio 
Mexica, asi como la defensa de toda una cultura ante una forma de ver al mundo con una 
perspectiva mucho mas mercantil que mitica. Die weissen Golter inicia en ta época 
precortesiana y se prolonga hasta el mes de agosto de 1521. Para la realizacién de esta 
considerable investigacién, Stucken se preparé en torno a fa cultura y los acontecimientos 
de la época, ademas de que estudié la naturaleza del pais hasta el punto que le fue posible, 
pues nunca realizé viaje alguno por México. Esta novela Supone una investigacién 
profunda y concienzuda de los antecedentes que provocaron la conquista de México, de ahi 
que se le tome también como una obra de consulta histérica. 

La labor de Stucken fue larga y profusa pues un tema como el que desarrolld, a decir de él 
mismo, asi lo ameritaba. “(...) dass ich mehr als ein halbes Hundert Biicher (spanische, 
italienische, franzosische, englische und deutsche) emsig durchstudiert habe, bevor ich die 
erste Zeile meines Romans ‘Die weissen Gotter’ schrieb” ”. (Stucken 1954:109) A Io largo 
de Ja lectura de este voluminoso texto se pucde apreciar también la enorme deuda que 
Stucken tiene con Prescott. Adolf Bastian, un pariente lejano de Stucken y avecindado en 
América, fue el encargado de hacerle Hlegar al padre de este autor alem4n tan fundamental 
texto, por lo que desde su infancia Stucken pudo acceder a la obra capital del investigador 
americano. “Eine meiner Kindheitserinnerungen ist es, dass ich ihn an 
Sonntagsnachmittagen in einem englischen Buche lesen sah, es war Prescotts bekanntes 
Geschichtswerk: History of the conquest of Mexico” ”. (Stucken 1954:109) 

La imagen de la Malinche, en esta primera obra literaria dedicada al Salvador blanco, 
aparece siempre bajo un velo de misterio pues se describe muy poco entorno a su persona e 
historia. El autor enfocé !a narracién escasamente en la figura y labor de la Malinche. La 
poca importancia que el autor le dio a este Personaje se percibe al sefialarse, por ejemplo, 
que dofia Marina era originaria de Oaxaca. Malintzin, apunta Stucken, era la mujer que 
aparecié siempre en los momentos mas dificiles del conquistador, ella fue la intérprete de 

  

% Estudié detenida y diligentemente mis de medio centenar de libros espafioles, italianos, franceses, ingleses 
y,alemanes antes de que escribiera la primera tinea de mi novela ‘Die weissen Gotter’. 
Uno de mis recuerdos de infancia es que le vi leer fos domiagos por la tarde en un Libro en inglés, era la conocida obra histérica de Prescott History of the conquest of Mexico 
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Cortés, pero también: “seine Beraterin, seine Freundin, seine Fihrerin” ”. (p.29) Stucken 
asegura que a la derrota del mundo indigena y concluida la Conquista, Hernan Cortés 

dispuso que la mujer que a su Hegada lo habia arropado y acompafiado a lo largo de su 

aventura en el Nuevo Mundo, ya no le era necesaria. Con el devenir de los acontecimientos 

la amante del conquistador, su primera gran conquista, la mujer que lo habia protegido “wie 

ein Schutzgeist mit weissen Flageln” ” (p.29), dejé de serle util y la desprecié junto con su 

hijo al regalarla a uno de sus camaradas. La imagen de la Malinche a la que se hace 

teferencia a lo largo de Die weissen Géiter es la de la india enamorada y engafiada, a quien 

Cortés, para evitar complicaciones y malos entendidos, se tefiere siempre como “die 

Zunge” (la lengua). Llama la atencién que este autor aleman emplee el mismo apelativo 

que Heman Cortés utiliz6 en sus Cartas de relacién para describir a 1a Malinche. De ahi 

que se pueda inferir que para Stucken la labor mds importante de dofia Marina durante la 

Conquista fue fa de intérprete, mas que la de concubina y madre del primer mestizo 

reconocido por el mundo occidental. Seguramente Stucken tomé este apelativo de las 

mismas crénicas cortesianas traducidas al aleman desde el siglo KVL. 

El abuso que hace Eduard Stucken de los nombres nahuas es, a mi parecer, algo de lo 

Poco que se le puede recriminar. En Die weissen Gétter el autot alemén realizé la 

traduccién literal de todos los apelativos de los personajes indigenas. Asi, por ejemplo, 

Cuauhtémoc es nombrado siempre como “der Herabstossende Adler” (el Aguila que cae), y 

X6chitl aparece siempre bajo el apelativo de “die Rose” (la rosa). Lo anterior, aunado al 

constante uso que se hace de los escenarios indigenas como Tlatelolco, Tezcoco y 

Tenochtitlan, le dieron a esta obra una caracteristica propia en la que lo mitoldgico e 

histérico se entreteje con lo exético. Por otra parte, las constantes citas en el antiguo idioma 

mexica proporcionaron a los lectores germanos el verdadero sabor local del México ignoto 

y exético, ademas de que fueron una sefial inequivoca de la gran erudicién de este 

intelectual aleman. 

En Cortez, der weisse Gott, Otto Zierer intenté con el titulo de su texto apelar de nueva 

cuenta a la figura del conquistador de México para asociarlo con el Salvador blanco. El 

texto de Zierer, aunque centrado en los acontecimientos histéricos de la Conquista, se 

  

% gy consejera, su amiga y guia 
Como un espiritu protector con alas blancas 
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ocupé con mas interés de un tema mucho mis conocido y cercano a los lectores alemanes: 

ta reforma religiosa de Martin Lutero. Reforma que se habia iniciado en 1517 con la 

publicacién de las 95 tesis de Lutero. En el texto de Zierer se describe la aventura 

Cortesiana en México; desde la llegada de los conquistadores a las costas de Veracruz hasta 

la caida de la Gran Tenochtitlan. Las descripciones de la codicia de los invasores espaitoles 

es uno de los pocos elementos narrativos que unifican a esta obra con las anteriormente 

analizadas. En lo que concierne al tema central de esta investigacién, me parece importante 

_ Sefialar que Cortez, der weisse Gott es el unico texto de la literatura alemana del siglo XX, 

con un énfasis central en la conquista de México, en el que la figura de la Malinche no es 

descrita en ningan momento. La intérprete y amante del conquistador no fue un personaje 

importante dentro de la historia de Zierer. A lo largo de la lectura de este texto se percibe el 

poco interés que este escritor aleman tuvo por la forma de comunicacién entre los europeos 

y los antiguos habitantes del Altiplano mexicano, asi como por la mujer mas importante de 

la conquista. 

Gerhart Hauptmann (1862-1946), es uno de los maximos dramaturgos alemanes y autor 

entre otras grandes obras de Die Weber” (1892), (drama escrito a partir de] levantamiento 

de los tejedores silesianos de 1840 a maiz de Ja introduccién de maquinaria en las fabricas), 

y agraciado en 1912 con el Premio Nobel de Literatura. Der weisse Heiland continué con la 

concepcién utépica, a manera de lo expresado a finales del siglo XVIII por Martin Wieland, 

de que en el Nuevo Mundo se pudieran Ievar a cabo los ideales humanisticos y culturales 

que durante la Primera Guerra Mundial habian encontrado en Europa sélo destruccién. El 

que Cortez, der weisse Gott apareciera en 1944, a un afio del fin de la més cruenta guerra 

curopea, tenia esta misma razén de ser. El tema de la conquista de un pais tan ajeno cultural 

y¥ geograficamente al mundo alemén, funcionaba quiz4 como un paliativo para olvidar la 

desazén y destruccién que el mundo occidental habia padecido durante ta Primera y la 

Segunda Guerra Mundial. Sin la experiencia tragica de ambas guerras Hauptmann no 

hubiera podido relatar tan fielmente el dolor y la conmocién que sufrié toda una cultura 

ante la debacle del mundo mesoamericano. 

Durante gran parte de le Primera Guerra Mundial Hauptmann sintié la necesidad de tomar 

de regiones remotas nuevos temas ¢ impulsos a su labor creadora, de ahi que enfocara todo 

7 Los tejedores 
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su esfuerzo por describir una historia referente al México antiguo. Hauptmann vio en el 

Nuevo Mundo, en oposicién a la apocaliptica Europa, una posible salida para las angustias 

y las contradicciones del hombre occidental de las dos primeras décadas de este siglo. Otro 

texto contemporaneo en el que el mismo autor traté de alejarse de la realidad bélica europea 

fue Indiphodi (1920), drama estrenado como Das Opfer™ el 23 de noviembre de 1922 en el 

Staatlichen Schauspiethaus de Dresden, y en el que se confunden una gran multitud de 

elementos tomados de mitos y sucesos antiguos de América Latina. De entre las obras de 

Hauptmann, /ndiphodi es, sin duda, la que mds interrogantes deja al término de su lectura, 

pues la gran cantidad de informacién que se maneja en el texto, asi como la mezcla que se 

hace de los mitos y de los personajes mesoamericanos, crean bastantes dudas en toro a lo 

descrito en este drama. El continente Americano representaba en las obras de Hauptmann la 

utopia de iniciar de nuevo con la civilizacién, el Nuevo Mundo aparecia como la esperanza 

de la humanidad ante un mundo europeo bélico y escindido. 

Der weisse Heiland, pieza de teatro escrita en verso y dividida en once escenas, aparecié 

publicada en 1920, aunque la labor de investigacién y elaboracién Ia realizd Hauptmann 

entre los afios que van de 1913 a 1919. Este drama histérico y poético estd inspirado, como 

el propio titulo lo indica, en la figura de Hemadn Cortés, aunque concluida Ia lectura, la 

imagen de Moctezuma se asemeja mas al Redentor blanco que la del propio conquistador 

europeo. Hauptmann recreé en el personaje del Emperador azteca a un héroe tragico. El 

Emperador azteca de Hauptmann es un sofiador magnd4nimo, noble y ansioso por ei 

Salvador blanco que habia sido anunciado, recibié a Cortés y a sus secuaces leno de buena 

fe y de confianza. “Sélo el que desciende de los dioses, dijo, no conoce el miedo cuando 

éstos se acercan jy luego, la terrible desilusién! {No aquellos, sino él mismo era el Salvador 
martirizado y crucificado!”. (Probst 1944:55) Moctezuma es el tipico héroe hauptmanniano 

Guya grandeza descansaba en su sufrimiento. La buena voluntad de Moctezuma hacia 
Cortés no tenia limites. No obstante las advertencias de sus sdbditos de la “humanidad” del 
capitan invasor, Moctezuma deseaba con todas sus fuerzas ver en Cortés a su dios y 

redentor. A los ojos del Tlatoani, el recién llegado parecia ser la unica posibilidad que tenia 

Para salvar a su pueblo del estado de terror en que se encontraba debido a sus constantes 

luchas y a Ia insaciable sed de sus dioses. 
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Der Erléser kehrte wieder, 
um uns aus der Nacht der Schrecken 
aus dem Blutsumpf unsres Daseins 
heim zu retten in sein Licht.” (p.29) 

Sin embargo, el Salvador blanco, tan fervorosamente esperade por ef Emperador azteca 

para ser redimido, lo engafié de la manera mds vil. Moctezuma, que anhelaba con un gran 

fanatismo religioso encontrarse frente a frente con el expulsado Quetzaicdatl, se encontrd 

de bruces con el vengative y destructor Huitzilopochtli, El Emperador que buscé en la 

imagen de Cortés la posibilidad de salvar a su pueblo, sélo recibié del extranjero su 

desprecio y ta muerte. Mas que la grandeza del Salvador blanco elegido y venido de 

Europa, la figura central de Der weisse Heiland es el Emperador mexica. De cualquier 

forma, la lucha entre el mundo occidental de Cortés y ef mundo mistico y religiosos det 

Tlatoani Moctezuma, tuvo un solo ganador en la persona del conquistador. 

E} mito del retorno de Quetzalcéatl, quien supuestamente regresaria para recuperar lo que 

tan arteramente le habian arrebatado, es el activador de los temores que atormentaron al 

Emperador azteca durante la aventura de los conquistadores en ¢] Altiplano mexicano. Ante 

el inminente arribo de los conquistadores y del falso Redentor blanco, Moctezuma actud 

estoicamente y asumié valerosamente su tragico destino. El sino del Emperador mexica lo 

Itevé a morir a manos de sus propios sibditos y odiado por la totalidad de su pueblo. Su tan 

esperado Salvador no Ifeg6 nunca a redimirlo, al contrario, su llegada propicié el fin del 

Imperio Mexica y la derrota del panteon azteca ante el nuevo dios legado de Occidente, 

Por otra parte, la imagen que se describe de los espafioles en este texto continud siendo la 

misma que la desarrollada en los textos anteriormente analizados, esto es; se les sefiala 

despectivamente como un ejércite aventurero y avido de riquezas y fama. A todo el grupo 

de conquistadores se cataloga enfaticamente como un grupo de aventureros incultos y 

simples asesinos “Immer morden missen Spanier. Kinder, Weiber, Greise morden® ». 

(p34) 
La vision exética del antiguo mundo indigena mexicano también se recreé en este texto al 

describirse, por ejemplo, la geografia mexicana, la religion politeista del México antiguo y 

  

7 El salvador regresé de muevo / para salvarnos en su luz / de la noche de los horrores / del pantano de sangre 
de nuestra existencia 
* Los espafioles deben asesinar siempre / asesinan a nifios, mujeres y ancianos 
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los sacrificios humanos. Por to que toca a la imagen que se maneja de dofia Marina, quiero 
sefialar que es a partir de este texto aleman que la figura de la Malinche empieza a ser 
duramente criticada en Ja literatura alemana, a la vez que es recreada ya como una traidora. 
Cada vez que Hauptmann se tefiere a la figura de 1a Malinche le antepone a su nombre el 
apelativo de un animal. Asi la equipara con una “Schlange” (serpiente), la acusa también de 
ser un “Geschmeiss” (bicho), y al describirla como una “geile Fichsin” (zorra lujuriosa), 
Se crea en torno a dofia Marina la imagen de una mujer sensual y provocativa, No he 
encontrado hasta ahora otro texto aleman en el que el Jenguaje y los adjetivos para nombrar 
a la amante del conquistador sean tan despectivos como en Der weisse Heiland. Cabe 
destacar también que la imagen de la Malinche vengadora de la opresién masculina de 
Schottelius y de Vollrat, ya no es recuperada en este texto. La Malinche de Hauptmann es 
la acompaiiante del Redentor, quien se asegurari que el conquistador Ilegue sano y salvo 
hasta el centro del Imperio, pues con él Hegara también la salvacién para su pueblo. Con 
Hauptmann se inicié, de hecho, una nueva forma para describir en Ja literatura alemana a la 
figura de la intérprete dé Cortés. Las recreaciones literarias de la Malinche emancipada, 
junto a las de la indigena enamorada del extranjero y madre del primer mestizo, fueron 
rebasadas para describir ahora unicamente a la intérprete de que hizo uso el conquistador a 
su paso por el Altiplano mexicano. 

El texto de Eduard Stucken, al igual que Der weisse Heiland de Gerhart Hauptmann, se 
suscribe, a decir de Henry Kahane, como una obra de estilo neorroméntico porque renuncia 
a la invencién de la intriga y se apoya €n otros autores célebres. “El estilo neorroméntico 
tiene una de sus tareas en la adaptacién nueva de argumentos ya explotados”. (Kahane 
1941:79) Tanto en Die weissen Gétter, como en Der weisse Heiland se percibe la enorme 
influencia que ambos autores tuvieron de los cronistas de la conquista y de la investigacion 
hist6rica de Prescott. Otros elementos que unifican entre si a Der weisse Heiland y Die 
weissen Gétter son la desazén espiritual, la atmésfera de ruina politica que se respiraba en 
Europa en los aifos veinte y la Posible motivacién que ambos autores tuvieron para 
describir temas alejados, histérica y geograficamente, de la guerra y Ia ruina que se vivia en 
Alemania en esos aitos. 

La lucha por la imposici6n de una cultura sobre otra fue también el tema central del drama 
Totoloque, Das Geiseldrama von Mextko-Tenochtitlan. Stick in drei Spielen de Peter 
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Schneider. Esta pieza de teatro se estrend en 1985 en Munich y “fue un fracaso rotundo. La 

Prensa alemana exclamo “jya basta!’ (Die Zeit, 19 / 6/ 85) y (Theater heute, 8 / 1985), 

calificé 2 Totoloque como el “desastre teatral mis reciente’ ”. (Rall 1987:13) En esta obra 

dividida en tres “juegos”, Schneider describid los iltimos dias de Moctezuma a partir del 

momento en que fue hecho prisionero por los espaiiotes. El mundo occidental, encabezado 

por Heman Cortés y el antiguo México de Moctezuma, se enfrentaron en el Totoloque (un 

Juego ideado por el autor parecido al juego infantil de los volados) para decidir la 

supremacia y permanencia de una sola cultura dominante. Cortés aposté todo io que hasta 

¢se momento habia conquistado, gracias al malentendido de que era la personificacién del 

Salvador blanco. En caso de ganar Cortés, ef Emperador azteca debia de someterse 

pacificamente junto con su pueblo a la nueva religién Hegada de Occidente; en caso de 

derrota, el ejército castellano tendria que abandonar lo conquistado y tegresar por donde 

habia legado. Durante el desarrollo del juego se llevan a cabo los planes militares de los 

Conquistadores y se da su triunfo final sobre las fuerzas mexicas. Las descripciones de las 

batallas, al igual que los “presagios funestos” que precedieron la Hegada de los invasores, 

son descritos también en esta pieza teatral. Lo poco dramitico de este drama se debe quiz 

a Ja gran cantidad y variedad de informacién histérica y cultural de México que se describe 

ato largo de toda la trama. En el drama de Schneider tiene Iugar todo lo acontecido durante 

, la aventura cortesiana en el Nuevo Mundo, por lo que no queda en duda la gran 

investigacién literaria y sociolégica que este autor Ilevé a cabo en ambas naciones y 

literaturas para la realizacién de su Totoloque. La informacién sobre el México histérico y 

actual la recopilé Schneider de las crénicas de la conquista y de su propia estancia en 

México en 1980. 

Moctezuma es derrotado y antes de verse obligado a adoptar la nueva religion toma un 

camino menos deshonroso y muere. El tema central de este drama alem4n no parece ser el 

encuentro de los mundos indigena y occidental, sino el muy actual y preocupante 

enfrentamiento entre dos cultures opuestas, en el que al final se pacta, no siempre de 

manera pacifica, con la destruccién obligada de una de ellas. Por 1o que toca al tratamiento 

que recibe la Malinche en esta obra, ésta aparece convertida en una dualidad: es la 
intérprete del conquistador, asi como la Llorona de la época colonial, La Malinche de 

Schneider padece de un gran dolor y arrepentimiento, sentimientos que desde la Colonia se 
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le han atribuido a la _personificacién femenina de la Cihuateteo del pantedn indigena y no a 
1a Malintzin histérica “Web, 0 meine Kinder, wohin soll ich euch bringen®! » (p.11) Con 
ese lamento, que en México se le atribuye inicamente a la Llorona, es con el que la 
Malinche de Schneider despierta de sus pesadillas causadas, a decir de Schneider, por la 
gran traicién que le infligié a su pueblo al callar las grandes verdades y temores de los 
conquistadores. 

Oh, ich wusste, wie schwach sie waren. Ich habe die Adern auf deinen 
Handen gesehen, Hernan Cortés, ich habe die Haut unter deinem Panzer 
beriihrt, ich habe deine Wunden verbunden und deinen Schlaf bewacht. Ich 
kenne die Unruhe deines Herzens und die Krankheit, an der du sterben wirst. (p.14) 

Por titimo, en lo que respecta a este texto que tan pésima aceptacién tuvo por Ia critica 
alemana, quiero seiislar que es en esta pieza de teatro en donde aparece por primera vez, en 
la literatura alemana, el adjetivo despectivo con ef que desde mediados de los ajios 
cincuenta se ha catalogado a la figura de la Malinche en México. 

Lignerin, die ihr Volk mit Kot bespritzt, Gesinnungsentartete, Schamlose mit 
dem Bastard im Bauch von deinem Namen wird bleiben ein Schimpfwort: 
Malinchista” (p.31) 

Es este drama aleman de los ochenta en el que se recrea a la figura de la Malinche que mds 
similitudes tiene con la que desde hace muchos affos se viene mitificando en la cultura 
nacional de México. 

La recreacién del personaje de la Malinche de Schneider se compone de todas las 
Tepresentaciones anteriores de la imagen de la intérprete indigena recreadas a lo largo del 
siglo XX en Ia literatura alemana, Ella aparece como la amante fiel de Vollrat, es también 
la exterminadora del mundo androcéntrico indigena de Schottelius, y la intérprete y 
fundadora del mestizaje como Hauptmann y Stucken la describieron. El Totoloque de 
Schneider es, de entre todas las obras alemanas publicadas a to largo de este siglo, el texto 
en el que se puede apreciar la mayor informacion histérica, bibliografica y sociolégica 
sobre la figura de la Malinche. La estancia de Schneider en 1980 en México le permitié 
acceder también a la cultura que desde hace afios ha personificado en la Malinche a la peor 

  

* Oh, mis hijos, a donde los tengo que llevar 
"Oh yo sabia qué débiles eran. Yo vi las venas en tus manos, Hemén Cortés, Yo toqué tu pie! bajo tu coraza Yo curé tus heridas y vigilé ta suefio. Conozco Ia intranquilidad de tu corazon y la enfermedad de que moriras. 
© Mentirosa que rocié a su pueblo con inmundicias, oportunista corrompida, ignominiosa con el bastardo en, sus entrafias, de tu nombre quedara un insulto: Maiinchista 
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mujer de la historia de México. De ahi que se perciba en su texto una gran influencia del 
Prototipo mexicano de la Malinche. La obra de Schneider, sin tomar en cuenta su pésima 
aceptacién en Alemania, es la que mayor similitud guarda con las interpretaciones 
mexicanas sobre esta figura mitica. 
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6.3. Representaciones recientes de la Matinche en Alemania 

Hasta aqui he enfocado el interés de esta investigacién comparativa Unicamente a los 

textos publicados en Alemania por autores germanos, pues esa es la finalidad principal de 

este trabajo. Sin embargo, en este apartade quiero referirme al unico texto literario, con la 

misma temdtica centrada en la figura dé la Malinche, escrito por un autor Jatinoamericano 

en idioma aleman. 

En la obra del argentino Norberto Presta, Die 500 Jahre von Malinche™ (1991), se 

desarrolla toda una amalgama de estilos literarios que van de la poesia a la nota 

periodistica. El titulo de esta pieza de teatro se refiere claramente a la mujer que fungid 

como intérprete y asesora en asuntos indigenas del conquistador espafiol, asi como a las 

celebraciones internacionales por e1 Quinto Centenario del Descubrimiento. En los 

primeros capitulos de su drama Presta describe lo dicho por investigadores europeos y 

latinoamericanos con respecto al descubrimiento del Nuevo Mundo y a la conquista del 

mundo prehispdnico. Son frecuentes las menciones que se hacen a textos como La 

conquista de América de Tzvetan Todorov, Las venas abiertas de Latinoamérica de 

Eduardo Galeano y a Todos los gatos son pardos de Carlos Fuentes. Los antiguos textos 

prehispanicos, como el Libro de Chilam Balam de Chumayel, también son descritos en 1a 

parte introductoria de este drama. 

Norberto Presta hizo uso de ia historia conocida de ‘dofia Marina para desarrollar dos 

subtextos de la misma. Uno en el que describe el desempefio de dofia Marina junto a 

Cortés, y otro en el que narra la triste historia de Jorge, uno de Jos 30 000 afgentinos 

desaparecidos durante la dictadura militar de le década de los setenta.*° La tragedia de este 
desaparecido politico argentino parece ser la historia que realmente se intenta describir en 

el texto, haciendo a un lado con ello el interés por el icono femenino de la traicién en 

México. “Im Frihjahr 1976 habe ich mit Jorge zum letztenmal Uber Politik diskutiert. Zwei 

  

™ Los 500 aiios de la Malinche 
© Uwe Timm en Der Schlangenhaum (1986) describié también un hecho similar de la historia negra 
argentina. 
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Tage spater haben sie ihn mitgenommen, Ich habe ihn nie wieder gesehen. Das ist die 

Geschichte von Jorge*”. (p.7) 

En Die 500 Jahre von Malinche se rectea la conquista de México y se describe 

peyorativamente al conquistador para emparentarlo con los nuevos destructores del mundo 

latinoamericano, que a decir del autor son los dictadores sudamericanos. 

Diese uniformierten Kriminellen sind die Nachfahren von Cortes, sie denken 
und bandeln wie der unerschrockene Zerstérer von Tenochtitlan, sie sprechen 
von Liebe, Vaterland und Religion und morden, foltemn und zerstéren alles, 
was ihre autoritare Logik nicht zulasst, alles, was sie nicht verstehen, wird 

zerstort.” (p.7) 

EI exiliado argentino supo aprovechar 1a difusién mundial de las celebraciones del 

Descubrimiento para criticar por igual la complacencia mundial ante las atrocidades 

cometidas durante cinco sigtos por los gobiernos latinoamericanos en contra de fas antiguas 

culturas americanas. La obra de Presta se puede catalogar entonces como un texto 

contestatario a la actitud indiferente de los gobiemos occidentales ante Ia problematica 

indigena americana. Se denuncia también al Primer Mundo por el inmenso provecho, nunca 

bien retribuido, que han obtenido durante siglos de los recursos naturales del Mundo 

latinoamericano. La indiferencia del Mundo Occidental a las luchas indigenas a lo largo de 

quinientos afios, reavivadas en las ultimas décadas de este siglo por la guerrilla 

guatemalteca, peruana y mexicana, es sefialada por el autor como una imperdonable 

complacencia de occidente ante el exterminio de! antiguo mundo prehispanico. El drama de 

Presta, a pesar de sui escasa distribucién por ser una publicacién independiente, resumié 

gran parte de la problemitica latinoamericana de los afios setenta y principios de los 

ochenta, y fue el Gnico texto publicado por un latinoamericano en Alemania con un tema 

sobre el mito de la Malinche. 

Haciendo un paréntesis, en cuanto a Jas Ultimas recreaciones de la Malinche en Alemania, 

quiero sefialar que a ultimas fechas se ha dado en México un hecho de gran importancia 

para las conclusiones finales de esta investigaciOn, ya que por primera vez tanto alemanes 

  

* A principios de 1976 discuti por dltims vez con Jorge sobre politica. Dos dias mas tarde se lo levaron y 
jamés lo volvi a ver. Esa es la historia de Jorge. 

" Esos criminales uniformados son los descendientes de Cortés, piensan y se comportan como los intrépidos 
destractores de Tenochtitlan. Hablan de amor, de patria y de religian y asesinan, martirizan y destruyen todo 
fo que les permite su légica sutoritaria; todo lo que no eatienden es destruido. 
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como mexicanos trabajaron conjuntamente en la realizacién de un proyecto cultural sobre 

la Malinche. 

El director de la Volksbahne de Berlin, el austriaco Johann Kresnik, estrendé el 20 de 

octubre de 1998, durante el Festival Internacional Cervantino, La Malinche, pieza escrita 

por el dramaturgo mexicano Victor Hugo Rascén Banda. El autor para describir los hechos 

anteriores y posteriores a la conquista, cit fragmentos de varias obras conocidas como La 

visién de los vencidos y Trece poetas del Mundo nahuat! de Miguel Leén Portilla. Rascén 

Banda describié peyorativamente a la figura de la Malinche, para tal efecto hizo uso de la 

conocida cancién de Gabino Palomares “La maldicién de la Malinche”. A Johann Kresnik 

se le ubica en el mundo cultural mexicano por la pieza sobre Frida Kahlo que representd en 

1995. En Alemania se le considera, junto con Pina Bausch, como uno de los precursores del 

nuevo teatro-danza aleman. La pieza de Rascén Banda aborda diferentes aspectos de la 

idiosincrasia nacional, en ella se describen desde una sesién en Ja Cémara de Diputados 

hasta los problemas bélicos actuales en Chiapas, pasando por la matanza de Acteal, la 

entrada en funcién del Tratado de Libre Comercio, la problematica de los nifios de 1a calle, 

y demds “peripecias” nacionales cuyo hilo conductor es una alegoria de la conquista de 

México. A lo largo de Ja historia se describen también varias escenas en las que el hieratico 

Cuauhtémoc aparece personificado por el subcomandante Marcos, el nuevo Salvador 

blanco del mundo indigena. 

Las criticas a la puesta en escena de esta obra no se hicieron esperar y el presidente del 

Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Rafael Tovar y de Teresa, apunté que 

“Johann Kesnik traté de ver desde un angulo muy eurocentrista una visién de México y de 

un personaje tan complejo y controvertido como es la Malinche”. (La Jornada 31/10/98) 

La figura de la Malinche continua apareciendo intermitentemente en el imaginario cultural 

mexicano y, como hace muchos afios, atin sigue dando de qué hablar. 

Por ultimo, quiero hacer mencién a los nuevos tratamientos pedagégicos en los que la 

historia de la Malinche es ahora contextualizada en Alemania. En 1992 aparecié publicado 

en Alemania el texto de ensefianza de Ja lengua castellana Yo, Malinche, un relato sobre la 

Conquista de México, de los profesores Julio Ardila. y Reiner Kornberger. Con la 

Publicacién de este texto pedagégico en 1992, y su tratamiento directo del tema de la 
Conquista, se traté de aprovechar la coyuntura informativa y cultural que por ese entonces 
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se desarrollaba en Europa debido a las festividades del Quinto Centenario del 

Descubrimiento. Los temas gramaticales de este material se intercalan a lo largo de nueve 

capitulos en los que se describe la historia de doiia Marina y lo acontecido durante y 

después de fas batallas por la conquista de México. Recurriendo a la antigua historia de la 

Malinche se intentaba, a decir de los autores, hacer mucho ms amena la sesién de clases de 

castellano. Este nuevo tratamiento de ia historia e imagen de dofia Marina funcioné también 

como un elemento introductor a la cultura ¢ idiosincrasia latinoamericanas. Algo similar 

ocurrié en la década de los ochenta en las clases de castellano de la Volkshochschule, en 

donde también con la cancién de Gabino Palomares “La maidicién de la Malinche” se 

intentaba explicar al alumnado aleman la historia de 1a nifia expésita que con el devenir de 

los hechos se convertiria en 1a mujer mds importante de la Conquista, y a partir del siglo 

XIX en un estereotipo femenino negativo en la cultura e historia mexicana. Con base en la 

historia de Malinali Tenepal se podria explicar también a los alumnos alemanes la gran 

divisién genérica existente en una sociedad regida histéricamente por el mundo de los 

hombres, sociedad en la que las mujeres, incluso la mas importante de la conquista, han 

ocupado desde siempre el ultimo escafio social. 

jOh!, |Maldicion de la Malinche! 
enfermedad del presente, 
¢Cuadndo dejaras mi tierra? 
iCudndo haras libre a mi gente! 

Con un acercamiento histérico y diddctico a la letra de esta cancién se intentaba mostrar a 

Jos alumnos ia historia de América Latina, a partir de la Hegada de los conquistadores en 

1519 hasta la actualidad. El hilo conductor de este texto pedagdgico parece ser la idea de 

explicar que la Hegada de los espafioles al Nuevo Continente significé muerte, explotacion 

y menosprecio para la poblacién indigena y que esta situacién perdura desgraciadamente 

hasta nuestros dias. 

A tltimas fechas la historia y mitificacién de la Malinche han sido utilizadas en Alemania 

para recrear toda la suerte de los paises latinoamericanos, asi como para mantener presentes 

las antiguas imagenes americanas de un mundo mitico, ignoto y lejano, pasando por el 

revolucionario y guerzillero Para terminar en su ultima representaci6n de un mundo 

latinoamericano atin en formacién. 
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CONCLUSIONES 

A través de esta investigacién imagolégica y comparativa be tratado de realizar un 
seguimiento literario de la historia de la india expésita que debido a su extraordinaria labor 

Junto a los conquistadores, llegé a convertirse en ja mujer més importante de la conquista 
de México. Su extraordinario desempefio de intérprete y consejera en asuntos indigenas no 

evitd que a lo largo de dos siglos el personaje femenino de Malinali Tenepal pasara a 
convertirse en la representacién femenina més odiado por la sociedad mexicana. 

Indagando los hechos més relevantes del pasado nacional, y analizando algunos textos 
literarios decimonénicos, se ha podido comprobar que la aparicién del icono negativo de la 

figura de Malinche, y el estigma social de la traicién nacional en tomo a su persona, surgié 
a la par del primer texto que hizo referencia a la historia de la amante del Conquistador. A 
lo largo del siglo XIX, y con textos como: el anénimo Xicoténcatl (1826), Los mdrtires del 
Andhuac (1870) de Eligio Ancona, y Dofia Marina, Novela histérica (1883) de Srineo Paz, 
Se inicié la creacién de un palimpsesto literario en tomo a la figura histérica de Malinali 
Tenepal. Ei discurso patriarcal de ta cultura nacional decimonénica se encargé de achacarle 
a la figura de la indigena expésita el estereotipo de la mujer que se entregé en cuerpo y 
alma a la labor del extranjero, lo que la convirtié de facto en la gran traidora de Ja historia 
de México, atin por encima de los politicos que mucho tuvieron que ver con la pérdida de fa 
mitad del territorio nacional y con el tltimo intento Monétquico europeo en suelo 
mexicano. En la figura histérica de la Malinche se cred la representacion femenina de la 
traicién nacional, y se personificé en ella a la gran culpable de la historia de México. La 
visién androcéntrica de la sociedad nacional asumio que la historia de la intérprete indigena 
bien podia funcionar como ejemplo para prevenir a las mujeres en cuanto a los roles 
sociales que les estaban vedades. La ensefianza era muy clara: la mujer que asumiera 
funciones politicas y sociales que correspondian imicamente a los hombres, seria 
catalogada bajo el mismo estereotipo hegativo que la Malinche. Las leyendas de la Colonia 
y |e literatura decimonénica se encargaron de crear las imégenes femeninas que 
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functonaron como comparsa y antitesis de la Malinche. Por un lado, La Llorona, entendida 
€n un principio como la Cihuateteo del pantedn mexica, fue contextualizada desde la ¢poca 
mas temprana de la Colonia como la imagen de la Malinche arrepentida; como la mujer que 
vagaba por las calles de la Nueva Espafia dolida por su traicién y solicitando con su 
languido lamento el paliativo a su_inmenso dolor. La Llorona, como la Malinche, es una de 
las mas vigorosas figuras femeninas dentro de la tradicion mitico-oral de México, y ambas 
subsisten en la memoria colectiva nacional personificando lo mas oscuros de la historia 
nacional. La gran antitesis de éstas: la Virgen de Guadalupe, vino a convertine en la 
representacién femenina en la que se unificaban todos los estereotipos positivos de la 
mujer: castidad, belleza y obediencia. La Virgen del Tepeyac unificé en su devocién a la 
Nueva Espafia multicultural y escindida, a la vez que funciond como el elemento 
catalizador de la mexicanidad. Los estereotipos femeninos representados por estas tres 
figuras mexicanas del siglo XIX continuaron recreandose a lo largo de la historia literaria 
del pais. En las primeras décadas del siglo XX la literatura y el cine nacionales se 
encargarian de determinar los estereotipos sociales obligados que tenfan que mantener las 
mujeres mexicanas, las que no hicieran caso de ellos se harian acreedoras a un castigo 

Similar al que recibié la Santa de.Gamboa. Las Tepresentaciones sobre 1a mujer-virgen y la 
sufrida madre mexicana versus la novia asequible, la mujer coqueta y le prostituta, 
ocupaton miles de paginas de ja literatura nacional. 

En las primeras décadas del siglo XX los muralistas mexicanos més Tenombrados pimtaron 
frecuentemente a la intérprete del conquistador en importantes sitios histéricos y civicos del 
pais. Uno de los mas reconocidos, Clemente Orozco, describidé a la Malinche, por ser ella el 
origen del mestizaje y de una nueva raza, como a la gran madre mitica e iniciadora de una 
nueva raza, a semejanza de Eva. Diego Rivera, por otra parte, describié en ella la belieza e 
inteligencia indigenas, asi como su gran desempefio como intérprete y catequista. Los 
textos sociolégicos mexicanas, en especial El perfil del hombre y la cultura en México de 
Samuel Ramos, y su continuador, El laberinto de la soledad de Octavio Paz, transctibieron 
y Continuaron las grandes discusiones en toro a Ja identidad mexicana que se habian 
iniciado ya desde 1909 con el grupo del Ateneo de la Juventud, encabezado por Alfonso 
Reyes y José Vasconcelos. Este tipo de estudios intentaba redimir el gran pasado antiguo 
mexicano y profundizar aun mas en torno a la naciente mexicanidad. En el texto canénico 
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de Octavio Paz se personificé en la figura de la Malinche a ia representacion femenina mas 
negra de la historia nacional, a la vez que se le descalificd al crearse en su persona un 
estigma politico-social antinacionalista: el malinchismo. El interés por la amante ¢ 
intérprete del conquistador, a la par de su continuo tratamiento histérico y literario, 
fortalecieron la recreacién en torno a ella del antiguo mito de la mujer enamorada, utilizada 
y abandonada, a semejanza de las conocidas figuras miticas femeninas de circulacién 
universal: Medea y Ariadna. 

En los afios mds recientes, la nueva perspectiva femenina en la literatura ha venido a 
tomper con los aifejos estigmas sociales negativos creados por la literatura masculina 
decimondnica en toro a la labor de la mujer mds importante de la Conquista. El tratamiento 
literario de la imagen de fa Malinche se ha venido realizando en México a partir, casi 
siempre, de una vision androcéntrica centrada en Tecrear en ella a la perenne figura negativa 
de {a historia nacional. Las nuevas Tepresentaciones de la Malinche, especialmente las 
elaboradas por la literatura de mujeres, tienen una vision diametralmente opuesta a la del 
cardcter patriarcal de la cultura mexicana del siglo XEX. En esta nueva forma de naar se 
ha venido representando a la Malinche como una mujer emancipada, modema, con una 
sexualidad libre y alejada del concepto de la familia nuclear. A decir de algunas autoras que 
se han interesado por la mujer mas importante de la conquista, la gran culpa de dofia 
Marina no es otra mas que la de haberse entregado en cuerpo y alma al hombre que amo. 
Por lo que toca a las representaciones de la historia de dofia Marina en Ia literatura 

alemana del presente siglo, cabe decir que la visién germana ha estado desde sus inicios 
mucho més apegada a la ficcién y a las crénicas de la conquista, que a la situacién social y 
politica mexicana que obligé el tratamiento literario negativo de este personaje femenino. 
Me parece reconfortante sefialar que fas primeras Tepresentaciones literarias de dofia 
Marina en Alemania nada tienen que ver con las acusadoras visiones patridticas mexicanas, 
Para asombro de més de uno, esta investigacién ha sacado a la luz que la imagen de ta 
Malinche enamorada y emancipada, como se le recreé a la Malinche én los afios cincuenta 
€n textos como Malintzin (Medea americana) (1957) de Jess Sotelo Inclan y La Malinche 
0 Ia lefta esté verde (1958) de Celestina Gorostiza, se inicié primeramente en Alemania 
con Marina. Schauspiel in finf Akten (1911) de Justus W. Schottelius, El texto continuador 
de Schottelius, Marina, die Geliebte Cortez (1921) de Wilhelm Votlrat, que aunque si bien 
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taya en lo increible y fantastico, deseribié, por primera vez en la literatura de ambas 
naciones, a una Malinche emancipada, a la vez que recreaba en Cortés y dofia Marina la 
unidn ontolégica entre dos mundos antagénicos. Vollrat describe Ia historia de la traidora 
de la conquista de México, pero por unica vez, en ambas literaturas, el papel egro de la 
historia no lo desempefié la Malinche, sino una mujer blanca europea: la esposa del 
conquistador. Para las conctusiones finales de esta Investigacion, este texto es uno de los 
tmés interesantes que hasta la fecha se han publicado en Alemania. Ya que por primera y 
nica vez, el fcono de la traicion que parecia inherente a Ja Malinche se concentré en otro 
personaje, éste también femenino, Tal descripcién no se ha dado aun en Ia literatura 
mexicana, quiz4 porque aun se continua recreando en su persona el estereotipo femenino 
decimonénico. 

Considero importante sefialar que todas las obras alemanas que han hecho mencién a la 
historia de 1a intérprete de Cortés, han hecho énfasis también en describir a México como 
una nacién lejana y exética. La vision ignota de México se inicié en las primeras décadas 
del siglo XIX, cuando los cientificos y viajeros alemanes recurrieron a este tipo de 
descripciones para acentuar Io peligroso de su labor al otro lado del Gran Océano. No hay 
texto aleman, ni atin los més actuales, que no se hayan visto influenciados por esta imagen 
de México. 

Por otra parte, en la literatura alemana de los affos veinte se hizo mencién al conflicto de 
dos mundos antagénicos: el mesoamericano de Moctezuma y el occidental de Hernan 
Cortés. Al parecer algunos autores germanos, a manera de rechazo al militarismo europeo, 
buscaron en las historias antiguas y lejanas un paliativo al enome dolor de encontrarse en 
el centro de una Europa devastada, y en donde la creencia en la superioridad del hombre 
occidental habia sido puesta en duda Por Ja Primera Guerra Mundial. Los textos alemanes 
que hicieron alusién al conflicto ontolégico de la lucha de estos dos mundos fueron 
aquellos que narraban el mitico retorno de Quetzalcéatl, el Salvador blanco. Los textos més 
representativos de este periodo fueron: Die weissen Gotter (1918) de Eduard Stucken, y 
Der weisse Heiland (1920) de Gerhart Hauptmann. Stucken y Hauptmann realizaron las 
obras literarias ms completas en Alemania acerca de la conquista de México. La profusa 
investigacién que contienen ambos textos colaboré para que funcionaran en el mbito 
cultural germano como obras de consulta histérica, La influencia de las traducciones 
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alemanas de los cronistas y la investigacién de! norteamericano Prescott resultan palpables 
a lo largo de la lectura de ambos textos. 

Las descripciones nacionales de la figura de la Malinche, como icono hegativo y 
Tepresentacion femenina de la entrega, se vinieron a desarrollar en la literatura alemana 
hasta las dos ultimas décadas de este siglo. Sin lugar a dudas, el estigma negativo mexicano 
influyé en gran manera para que se Je representara en la literatura alemana de la misma 
forma peyorativa. En textos como Totoloque. Das Geiseldrama von Mexiko-Tenochiitlan. 
Stiick in drei Spielen (1985) de Peter Schneider y Malinche. Legende von Liebe und Verrat 
(1991) de Eckardt Wenzel, se puede ‘apreciar ef mismo tratamiento que los literatos 
mexicanos han dado a Ja figura de la Malinche. Eckardt Wenzel escribié su texto en 
Guatemala, donde pudo distinguir la enorme diferencia existente entre el concepto 
Malinche; que en Guatemala hace referencia a un arbol tropical, y la concepcién social 
peyorativa que en México se tiene por este apelativo. Cabe decir, en cuanto al tratamiento 
que se ha realizado en Alemania de la figura de dofia Marina, que 7 ‘otoloque es el texto que 
mayor similitud tiene no sélo con los textos socioldgicos de los afios cincuenta en México, 
sino también con las modemas Tepresentaciones literarias de esta figura hist6rica. Peter 
Schneider estuvo en México en 1980, Por lo que se puede intuir el porqué su texto es el mas 
completo en cuanto a la informacién sobre la Malinche histérica y su conversién en el 
estereotipo femenino de la traicién. Las descripciones de Ja historia de la intérprete 
indigena que se recrean en Totoloque y en Malinche son las que mayor influencia 
Tecibieron de su contraparte mexicana. La similitud pudiera ser explicada al sefialar que 
ambos autores fueron los unicos que tuvieron la posibilidad de escuchar y comprobar 
personaimente la continuidad del mito de la Malinche en la sociedad mexicana, asi como de 
estudiar las secuelas que su historia tuvo en el tratamiento filoséfico y sociolégico de la 
primera mitad de este siglo. 

Las actuales recreaciones alemanas de la figura de la india expésita han hecho referencia a 
su historia para aclarar también otro tipo de dudas. En el caso de Yo, Malinche, un relato 
sobre la conquista de México (1992), de Julio Ardila y Reiner Komberger, fueron 
cuestiones gramaticales de la lengua espafiola. Por primera vez en ja cultura alemana, la 

imagen de la concubina de Henin Cortés rebasé su continuo tratamiento literario para ser 
analizada ahora desde una perspectiva totalmente distinta, aclarando con elio lo atemporal 
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de su historia y la de Ja propia Conquista, asi como ja gran posibilidad que existe para 
acceder a su historia desde otras perspectivas que no sean siempre las dramaticas. 

Las influencias interculturales entre México y Alemania se han ido incrementado a lo 
largo de este siglo y la posibilidad de que en el nuevo milenio se acerquen ain mds es muy 
probable. A finales de siglo 1a historia de la Malinche continua causando interés entre los 
intelectuales alemanes. Prueba de ello es la investigacién de Carmen Wurm Dojia Marina, 
La Malinche. Eine historische Figur und ihre literarische Rezeption (1996), en la que desde 
una perspectiva alemana se analiza la recepcién Jiteraria en México de esta figura del 
pasado indigena mesoamericano. El trabajo de Wurm ha despertado ya el interés de otros 
intelectuales alemanes por esta figura histérica mexicana, a la vez que demuestra que el 
mito de la Malinche en Alemania, como en México, continua dando de qué hablar. A 
Ultimas fechas se ha dado un hecho de suma importancia para la permanencia de Ia historia 
de la Malinche en ambas naciones. Dos intelectuales de teconocido prestigio en sus paises 
de origen, el dramaturgo mexicano Victor Hugo Rascén Banda y el director y coreégrafo 
austriaco Johann Kresnik, unieron esfuerzos para presentar durante el Festival Cervantino 
de 1998 su Malinche. Puesta en escena que desperté una gran polémica ya que, a decir de 
los criticos, el coredgrafo austriaco mantuvo hacia 1a figura de la Malinche el mismo 
tratamiento eurocentrista de mediados de siglo. La importancia de esta obra es la comunién 
que se dio con el fin de analizar y describir a un personaje que desde hace afios ha venido 
despertando el interés de ambas culturas, 

éCémo se desarrollard el mito de la Malinche en el siguiente milenio en la cultura mexicana 
y cémo influiré en la percepcién que se tiene de México en Alemania? Al parecer son dos 
dudas que justifican a Priori \a continuidad del interés de ambas naciones por esta 
importante figura femenina de la historia de México. 
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