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l. 

/ 

El presente tral:e.jo tiene oo:ro objetivo analizar los carrbios producicbs 

en la cultura del conquistaoor a ra!z de su contacto con las sociedades 

.indígenas. 

o:no cambios entenderos no Cmicaroonte las adopciones de otras mstl.mbres 

·y los prestarros culturales, caro son, por ejemplo, el habituamiento del 

europeo a la comida nativa o el uso del tanazcal, sino tambi~, y sobre 

todo, las transfonnaciones operadas en las creencias, ideas, oostumbres 

y conductas que el con:¡u:istaoor tra!a de la peninsula il:érica caro· bagaje 

cultural. 

De este rrocb, el término Wianizaci6n ocrnprende las transfonnaciones ~ 

ciales, histt5ricas, religiosas, seJO.Jales, etc., ralizadas en la cultura 

del enicjrante.europeo caro consecuencia del oontacto que 6ste entabla oon 

los indigenas. 

El impacto inicial se di6 a través de \.lll proceso; la guerra de oo~sta 

y por .ello tuvinos que plantear, sin perder de vista el objP.tivo general, 

el estudio de 6sta, tratáncbla ocm::> la base del proceso de aculturaci6n, 

aunque no su única m:>dalidad. 

Ia historioqraf!a ha señalado, desde hace nuclx> tienp:>, la influencia de 

los vencedores en los vencidos, casi simq;lre desde \.lll plIDto de vista co

lonialista y anacr6nico. Sin embargo, la influencia de los vencidos en 

los vencedores no ha sioo estudiada ntinca y en ello radica la :irrp:>rtancia 

y necesidad de este ensayo que, desechanoo los partidisros, las filias y 

las fobias retasadas, intenta acercarse a la visualizaci6n global de la 

guerra de conquista y sus consecuencias a trav66 de la indianizaci6n. 

Un serie obs~culo para este trabajo fue la abmdancia de leyendas negras, 

blancas, rosas, grises y de todos oolores que gira alrededor del grupo de 
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c.orx:iu{stadores y que se ha erigido en una especie de dialécti<.:a de lo a!?_ 

surcb. Por ello, nuestro trabajo se bas6 preferentenente en las cr6ni

cas, fuentes, test.:irronios y doctmlentos originales, sin dejar de lado los 

trabajos significativos y valiosos que se han escrito posteriormente. 

La indianizaci6n no se puede desligar de la resistencia y la respuesta in 

dl'.gena a la con:¡uista, caro tanp:x:o puede entenderse si oo se part.e de 

que los indios son sujetos de su propia historia. 

cabe señalar que la signif icancia de las cr6nicas elal:X>radas por los OO.!!, 

quistadores est:-1 dada, para oosotros, por la relaci6n que el discurso del 

oorx:iu{stador guarda con la posici6n social y la trayectoria hist6rica de 

~te.· Es en di.cm sentido que· la cr6nica de las huestes europeas puede 

arrojar luz oobre el proceso de aculturaci6n operado en l!!stas caro obra 

del impacto oon las carunidades indígenas ITE!soarooricanas. 

La aculturaci6n caro oonjunto de heclx>s sociales resultantes de la int:ef_ 

acci6n de dos culturas ha sido estudiada hasta ah:>ra en fuooi6n de la in

fluencia de la cultura daninante sobre la cultura dáninada. 

Q:lro Nathan Wachtel ya lo ha señalado en sus estudios sobre la ccm.midad 

inca, es necesario restablecer el equilibrio y desechar el senticb tinioo 

de la aculturaci6n durante la ooJ:XiUista, profurxlizando lo ya realizacb y 

desas:>lvarxlo el sentido inverso de la aculturaci6n (la influencia de la 

cultura daninada en la daninante) para poder hablar cabalmmte de intera.=_ 

ci6n. 

La coexistencia inicial de los nundos europeo y arrericano en el teatro de 

la guerra de conquista acele.r6 el ritito de muchas transformaciones en el 

grupo blanco, algunas de ellas adopciones :inpuestas por las circunstancias, 

otras asimilaciones de frag¡rentos de la otra cultura en un toOO coherente, 

otras m1is, s:lrnples yuxtaposiciones. 

Sin embargo la Wianizaci6n no fue s61o la adopci6n de usos y patrones de 

oorx:lucta nativos, sino que inplic6 sobre todo la nodificaci6n y la alter~ 

ci6n de la vida núsna del corquistador y la eonciencia que este ten!a de. 
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ella. 

Los cambios en su perspectiva social, religiosa, hist6rica, política, g~ 

neracional, econ&úca y sexual, etc. 

En tanto que las culturas no son ccrcplejidades abstractas y que es~ 

sierrpre vehiculadas por grupos htlnanos, donde cada uno de los cuales asu

roo y selecciona detenninac'bs aspectos de la sociedad a que pertenece, los 

fen{m;mos de aculturación (la indianizaci6n entre ellos) guardan una es
trecha relaci6n no s6lo con la estructura.que los integra can:> son la prá.s_ 

tica cotidiana que da sentido a las transformaciones culturales, sienore 

dadas en respuesta a una situación particular y cxmcreta. 

Ello inplica, para nuestro trabajo, un trata mimx::ioso e intensivo a las 

fuentes de prirrer orden,tanto espaiblas oaro indtgenas. 

Tenninada la introdu::ci6n con dos citas de Iucien Febvre* que resumen y 

sintetizan nuestro posición sobre la rret:odologfu: 

" ••• El historiador crea sus materiales o los recrea, si se quiere: el hi!! 
tódiaci::>r no va rorrlando, al azar a trav~ del pasado, caro un trapero en 

busca de despojos, sino que parte con un proyecto preciso en la irente, lUl 

problena a resolver, una hipótesis de trabajo a verificar .•. " 

" ••• Habrfu una manera absurda y desleal de criticar su libro: destontar

lo p.1gina por p.1gina, ron la aspereza del pequeño carerciante de historia 

que teme la ccripetencia leg1tima, que es la siguiente: recoger su estozo, 
trazo por trazo, aprobar, criticar, corregir, nodificar .•• " 

* FEBVRE, Lucien. "Ccrnbates por la historia" Trd.. F .J. Fern.§ndez y E. Ar 
gullol, Barcel.Ona 1975 ed. Ariel Quincenal -



1 LA SOCIEDAD CASTELLANA BE 1500 
1.1. LA AL'l'A NOBLEZA CASTELLANA EN EL FIN DE LA BAJA EDAD 

MEDIA 
¿ Y por qué tanto bandolero 

dice que e3 nuestro señor ? 

(Mosén Diego de Valera) (1) 

l·. 

A lo largo de la historiografía tradicional la nobleza y los 

nobles de la Castilla medieval han sido considerados como s!~ 

bolos de valor, talento, virtud, honor, as! como de una reli

giosidad y una lealtad fuera de toda duda. Los tratados nobi 

liarios son una clara expresi6n de dicho concepto (t). 

Para nuestro estudio resulta de gran importancia señalar .la -

actuaci6n de la alta nobleza en la Reconquista militar de los 

siglos XII y XIII, cuyas consecuencias se extendieron hasta el 

siglo XVI, moldeando en buena parte la historia de reino cas

tellano. 

Después de la victoria de los ejércitos cristianos en las Na

vas de Tolosa (1212) el ritmo de la reconquista del sur de Es

paña se aceler6; en 1212 quedaban Extremadura y Andalucía fu~ 

ra del poder de los moriscos, cuyo Gltimo reducto -el reino de 

Granada- resistiría aGn los embates cristianos durante dos si

glos más. '·! 

El papel que desempeñ6 la alta nobleza castellana en la guerra 

fue preponderante y ello. signif ic6 que la mayor parte de las 

tierras recuperadas quedaran bajo su férula. En Andalucía el 

rey Fernando III le entreg6 extensos dominios convirtiéndola 

en una clase con un influencia casi ilimitada ()). SegGn da

tos de Sobrequ~s casi un tercio del 'territorio recapturado -
qued6 en manos de la nobleza (q). Esta rápida expansi6n per

mit~6 que se constituyeran enormes latifundios que, aunados a 

la apropiaci6n de ciudades, villas, predios, alquerías y has-. . ' 

ta molinos, multiplicaban el poder de los altos nobles y los 
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situaban en la c6spide de la sociedad castellana. De hecho, 
Vicens Vives afirma que las grandes familias de linaje caste
llanas ya sólidamente edificadas en el siglo XV, fincaron su 
enorme preeminen_cia en los repartos del siglo XIII (~) • 

Si la nobleza salió fue!temente beneficiada fue porque ella -
misma encabezó la contienda. Mucha parte llevaron en este -
asunto las actividades económicas de las tierras de nobles en 
el siglo mencionado. La ganader!a ovina era la ocupaci6n pr! 
mordial en dichos terrenos, y las rutas de trashwnancia nece
sitaban, en invierno, de los pastos ubicados en el mediodía -
de la meseta castellana. Sánchez Albornoz sostiene que la R~ 
conquista se explica en parte por la necesidad de un invier
no benigno para los rebaños del rto Duero (,), En apoyo de -
tal tesis hay varios factores. En el siglo XIII se organiz6 
la Gran Mesta Castellana, como uni6n de las mestas locales, -
cuyo propósito inicial era el de administrar.y regular el ac
ceso a los pastos y las rutas de trashumancia. En"el auge de la 
ganadería ovina queda patente la magnitud recaudada por la e~ 
rona a trav~s de los impuestos decretados por Alfonso X en -
1723 a la trashumancia. A mediados del siglo XV eran ya en -
castilla 2.700,000 cabezas de ganado y alrededor de 3,000 agr~ 
miados en la Mesta (1), Incluso el nombre de Extremadura es 
factura de las mestas, ya que las dehesas situadas a orillas 
del Duero eran llamadas "extremos", y conform~ fue avanzando 
el conjunto de rebaños hacia el sur se fue extendiendo tal d~ 
nominaci6n (8 ) • 

La Reconquista aparec!a entre los nobles como un conjunto de 
'varios elementos estimulantes. Militarmente, el ~xito de las 
expediciones significaba la extensi6n de la hacienda y el dis 
frute del bot!n capturado. Económicamente las ventajas eran 
obtener mejores pastos y mejor clima para las ovejas, al mis
mo tiempo que se acrecentab~n las rentas feudales por la tri-



butaci6n forzosa de la poblaci6n urbana y agr!cola musulmana 
que permanec!a en la tierra reconquistada. En el aspecto re

ligioso y social, los nobles, al acaudillar la lucha contra el 

infiel, se investían como adalides de la cristiandad y arquet.!_ 

pos del honor y de la valentía. 

En realidad, la alta nobleza distaba mucho de corresponder a -

la imagen que ten!a de s! misma y a los escritos apolog~ticos 

que elabor6 la he.ráldica, posteriormente, sobre sus virtudes. 
Su religiosidad y lealtad no pueden compararse con su afán de 

saqueo y su desmesurada ambici6n. Ni siquiera el legendario 

Cid Campeador se puede sustraer a esta escala. Como ~l, los 

nobles de aliaban con los moros sin ningGn prejuicio religioso 

cuando as! lo dictaminaba su interés (5). Vivián para la gue
rra, su irrefrenable codicia les llevaba a hacer la guerra a 

cristianos y para nadie era esto un secreto. Mos~n Diego de 

Valera (1412-1486) los .tildaba de bandoleros, ladrones y arbi

trarios (lo) y L6pez de :Ayala, contempor.!ineo de Valera, así -
los retrata: 

" codician caballeros las guerras 
cada d!a por llevar muy grandes 
sueldos y llevar la cuant!a. 
Y huelgan cuando ven la tierra en 
robería de ladrones y cortones 
que llevan compañia .•. " (Ll) 

El ~ronista de los Reyes Cat6licos, Hernando del Pulgar, los -
describe como hombres de 

11 ciega codicia ' " 

El inmenso poder adquirido en la Reconquista tambi~n flJe ali
mentado por el auge del comercio de la lana entre los siglos 

XIII y XV. La lana era exportada a los centros urbanos del -

norte. Cabe señalar que los beneficios del tr:lfico la'nar s6lo 
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eran para un reducido sector de la poblaci6n (la nobleza) y, -
regionalmente, su extensi6n abarcaba únicamente algunas partes 

del Duero, otras de Andalucía y de las provincias vascas. La 
organizaci6n técnica de la producci6n lanar estaba atrasada y 

el desequilibrio entre ca~po y ciudad se conjugaba con la in-

fluencia de los nobles para mantener a la burguesía urbana en 

una situaci6n endémica ( 13). 

Las relaciones que mantenían los nobles con el rey fueron tam

bién moldeadas por el carácter de la Reconquista. En tanto -

que ésta era una g~~rra privada y que los frutos de la victoria 

se repartían en proporci6n directa al contingente de caballe
ros, peones, lanceros y armas que cada particular aportaba, era 

16gico que la alta nobleza tuviera una gran independencia del 

rey, y que este proceso se agudizara al acentuarse los triunfos 

militares. De aquí que el siglo XIV y buena parte del XV fue

sen tiempo de continuas rebeliones contra el monarca, cuyo po

derse ejercía casi como el de un noble más. Las grandes di

nastías castellanas alcanzaron privilegios ilimitados, corno r~ 

ferencia diremos que Doña Leonor del Alburquerque podía atrave

sar Castilla, de Arag6n a Portugal, sin pisar ni una sola vez 

tierras que no fuesen suyas (14). Las cr6nicas del siglo XV 

-sobre todo del Pulgar y Bernáldez- señalan en repetidas oca
siones esta prepotencia aristocrática. Las relaciones Estado

Nobleza sufren un proceso inverso al sucedido en el resto de 

los reinos occi'dentales, . y, en España, son los nobles quienes 
actúan como árbitros del Estado, cuando en europa occidental 

acontece lo contrario (15), la aristocracia terrateniente c~rn

bia las casas reinantes en Castilla casi a su antojo, las cons

piráciones contra el monarca son algo común, al igual que la 

usurpaci6n de los bienes del patrimonio real. Fernando del Pu! 

gar lo indica en el período de Enrique IV (1454-1474) 

" •• • Gast6 en estos tiempos el rey 
todos sus tesoros e allende de aque 

"llos, gast6 e di6 sin medida casi -



todas las rentas de su patrimo
ni.o real, e muchas dellas le to 
maron los tiranos •.• ( '' ) . -

5 

Durante este reinado, el bandolerismo y la sedici6n de los no

bles llegaron a grades extremos, culminando con la guerra civil 
(1474-1479) que portaría al trono a los Reyes Cat6licos. Al -
morir Enrique IV, una parte de la aristocracia se amotin6 des
conociendo los derechos de Isabel (derechos ganados, por otra 

parte, en una guerra contra el soberano) al trono, aliándose 
con el rey de Portugal, Alfonso V, y esposándolo con la otra as 
pirante, doña Juana, llamada "la Beltraneja", como sin6nimo de 
bastarda, por el bando isabelino, que aducía que no era hija -

del rey, sino de don Beltrán de la Cueva, . un noble que por otro 
lado, estaba alineado, a::on Isabel. 

Tales reyertas y traiciones bastan para tomar con mucha preca~ 
ci6n "el espíritu nacional" de los arist<Scratas, quienes recu

rrían para resolver sus diferencias internas, a la intervenci6n 
extranjera, desde los moros hasta los Habsburgos ( 11 ) • 

Su lealtad era más bien tornadiza, y la regla general, por lo 

menos en el siglo XV, es que los bandos aumenten o disminuyan 
conforme se desarrolle la contienda. El cl€rigo Bernáldez es
cribía de la guerra civil y los partidarios de Isabel 

" ••• e con ella av!a muchos otros -nobles
declarados, e otros no del todo aclarados, 
otros a vi va quien vence ••• " ( 1&) • 

En resumen, la alta nobleza castellana encontr6 en la Reconqui~ 
ta la manera de multiplicar su poder, su influencia política, 

su bienestar econ6mico y su direcci6n sobre la sociedad. El -
ocaso del sig¡o XV hall6 una aristocracia rejuvenecida que ha-
bía duplicado sus títulos y privilegios a co~ta.de las demás -

clases y de los bienes del monarca. Todavía en 1769, ya pleno 
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siglo de las luces, Berni y Catalá se ··:i¡>reci-aba de que los bla 

sones m~s poderosos habían nacido con inmensos señoríos en los 
tiempos de Enrique IV ( I~ ) • 

La estructura econ6~ica y las jerarquías sociales con las que 

entraría Castilla a la era Moderna incidirían profundamente, -

como veremos adelantes, en las condiciones de emigraci6n hacia 

el Nuevo Mundo. 

>; 
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1. 2 LOS HIDALGOS DE LA BAJA NOBLEZA Y LA RECONQUISTA 

Si bien fueron los altos nobles los que se repartieron la me-

jor tajada del terreno recuperado, no hay que olvidar que no -
fueron los Gnicos que participaron en la Reconquista. Tal con 
cepto -reconquista- tiene dos significados, el primero como -
campaña militar, en los términos que hemos descrito, y el se-

gundo como repoblaci6n. 

En esta segunda acepción encontramos a la baja nobleza como u
no de los nücleos más importantes de la neocolonizaci6n de la 

meseta castellana. 

Hemos visto que los origene!de la aristocracia, pr~piamente h~ 
blando, no rebasan los albores de la Baja edad me.dia y podría 
decirse que un fen6meno similar caracteriza la creaci6n de la 
baja nobleza, aunque esta mantiene un margen mayor de antigue

dad. 

A fines del siglo X y sobre todo en el XI los ejércitos cris-

tianos reaÚzaban_incursiones siguiendo la ruta de las tierras 
f~rtiles, originalmente, y propicias para el pastoreo después. 
Los claros que se formaban entre dichas posesiones y que no e

ran ocupados ni por altos nobles, rey o clero, eran coloniza
dos por campesinos libres, escuderos, guerreros que s6lo po-

se!an sus mismas armas, e incluso por siervos manumitidos. 
Tal proceso se conoció con el nombre de presura. Los reyes 
caudillos favorecieron inicialmente tales migraciones que se 
desplazaban hacia la frontera de guerra y defendían sus nuevos 

predios a condici6n de que el soberano les concedieses privil~ 
gios, que luego veremos. 

La presura podría surgir de una disposici6n expresa del monar
ca para repoblar, a través de los comes o condes que repartían 
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·luego la tierra~ los vecinos; tambi~n se daba por iniciativa 
de un abad, obispo o un magnate acomodado, que requería de ay~ 
da y colonos para repoblar. o bien, como en la mayoría de los 
casos, la presura se podta dar como una migración de familias 
enteras que, sin ninguna autorizaci6n, bajaban de las montañas 

del t~orte hacia los valles desocupados o abandonados de la J11e
seta. Una vez instalados pedían al rey la propiedad de la ti~ 

rra y el reconocimiento de su presura. Para ello s6lo tenían 
que demostrar que ya habían cultivado el campo y que era un -
suelo no ocupado por el estamento aristocrático o eclesiástico 
(bona vacantia) • 

De esta colonizaci6n colectiva distinta surgen la pequeña no-
bleza y la ciudad bajomedieval. Amaya, Burgos, Toro y varias 

ciudades castellanas son hijas d~ la. presura. Este sistema m.!_ 
noritario de reconquista provocó estructuras relativamente de

mocráticas (vi) y, lo m!s importante, una vid~ administrativa a~ 
tdnoma y un autogobierne local, ambas raíces profundas del mu
nicipio. 

Las libertados y derechos otorgados por el rey o arrancados a 

él, quedaban estipulados en las "cartas puebla" y franquicias 
que aseguraban a los colonos su libertad a cambio de que 6stos 

defendieran la frontera cambiante. En el autogobierno se for

maba un concilium o consejo vecinal con la participaci6n de los 
vecinos. Tal institucidn "concejo" elegía alcaldes y.un juez. 
Dicha legislación y autonomía alargaron su influencia e impul
so originales hasta el siglo XIII. 

En estas villas y ciudades repobladas del valle del río Duero 
floreció el municipio, cabildo o ayuntámiento como expresión 

política de la repoblaci6n colectiva, los intereses vecinales 
·comunes y la independencia de reyes y nobles en la admi.nistra
ci6n de justicia. 
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Los nobles poderosos no podían adquirir bienes ra!ces en el m~ 
nicipio ni levantar fortalezas (~I) ¡ las facultades del munici 

pio eran amplias, su control abarcaba 

" .•. la entrada de tributos y frutos, 
la entrada y salida de semillas, carne, 
pan y vino, hospitales, cementerios ••• " (11) 

Cada vecino, es decir, cada jefe de familia con solar asignado, 

ten!a derecho a participar en los consejos o asambleas para el~ 

gir anualmente a los diversos funcionarios múnicipales(13) 

Su jurisdicción no era tinicamente urbana, corno se cre!a¡ las 

investigaciones de Bonilla y Dom!nguez Ort!z redondean al mun! 
cipio como una "unidad econ6mica completa" con bosques, pastos 
y tierras comunales en las que se insertan pequeños n6cleos h~ 

manos rurales que se protegen de los señores y barones con el 

fuero del municipio (~~). 

Así, las ciudades castellanas formaban al·inicio de sus d!as -

un para!so para los perseguidos que poco a poco aglutinó a los 

mercaderes y comerciantes, y que, al llegar al siglo XIII, fue 
modificado cualitativamente en el siguiente sentido: en el -

año de 1250 se instauraron en Castilla las cortes, en León de~ 

de 1198, donde las ciudades estaban representadas y asistían, 

junto con el clero y la aristocracia, a jurar fidelidad al rey 

a cambio de que (!ste conservara los privilegios y las "cartas 

puebla" . El trasfondo econ6mico de las cortes eran. los tribu

tos ordinarios que las ciudades debían dar al monarca en pago 

de ~us libertades (~5). La historia política liberal española 

del siglo XIX ha mitificado estas cortes y ha querido ver en 

ellas una moderna cámara de diputados influyendo a historiado

res modernos en esta visi6n, como lo ha señalado el trabajo de 

González Alonso (~'). De hecho la implantación de tributo mo

netario al rey, el aumento de,l poderío aristocrático y la -

afluencia de hombres ricos dedicados al come~cio en la ciudad, 
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desplazaron a la democracia antigua municipal en favor de una 

oligarquía urbana integrada con los vecinos más notables y d~ 
jando a las antiguas familias con los privilegios jurídicos -

que las distinguían del campesinado y con posibilidades reco~ 

tadas de participaci6n política, las cuales, no obstante, si

guieron ejerciendo, corno pequeños o bajos nobles. Los privi

legios de que gozaban no eran, por otra parte, nada despreci~ 

bles: no podían ser torturados -recu~rdese que la tortura 

era una práctica cotidiana en los tribunales de occidente- ni 
ser arrestados por deudas, la cárcel del hidalgo debía ser 

distinta de la. del plebeyo, no podían ser azotados o consign~ 

dos en galeras y, cuando delinquían gravemente, no podían ser 

ahorcados -se tenía la horca por infamante e indigna- sino -
que se les decapitaba. En los actos sociales -misas, fiestas, 

saraos, etc;- precedían en.colocaci6n y asiento a los plebeyos 
(1.1) • 

En el siglo XIV, el siglo de la aristocracia castellana, se -

observa un retroceso en las libertades municipales, al rnis~o 

tiempo que el dominio de la aristocracia enseñorea el campo, 

el dominio de la oligarquía urbana se acentúa en la ciudad. 

La participaci6n del hidalgo corno guerrero independendiente -

casi queda nulificada en la reconquista militar del siglo 

XIII, y la presura, ante la voracidad de la alta nobleza, prá~ 

ticarnente· desaparece (U) para dar paso al latifundismo en An

dalucía y Extrernadura. 

De este modo la repoblaci6n hidalga en las ciudades de Extre

rnadura y'Andalucta ofrece menos ventajas, pues se encuentra 

con .el suelo acaparado y s6lo alcanza el solar (terreno para 

fincar la casa en la ciudad) y unas .rentas menguadas. Por e

llo, las urbes del .sur de España son muy populosas en relaci6n 

a las de Castilla la Vieja, llenas de hidalgos de "mantel lar 



go y corto plato". Sevilla tiene en el siglo XV 75, 000 habi-
tantes, c6rdoba 35,000, Jerez 35,000, mientras que Burgos s6lo 
10,000, Segovia 10,000 y Madrid -otros tantos (29). 

El siglo XV finaliza con una baja nobleza cuya capacidad econ~ 

mica var~a enormemente 

" .•• desde el simple hidalgo empobrecido 
que vegeta oscuramente en el solar, has
ta el señor de extensas baronías, verda
dero magnate por sus rentas e influencia 
social. •• " (~o) 

ll 

Más adelante veremos la movilidad social de este estamento y -

su relaci6n con mercaderes y conversos, con mayor detenimiento, 
para poder delimitar la situaci6n social del hidalgo empobreci

do de la ~poca de los Reyes Cat6licos, haciendo hincapi~ en el 
sustrato econ6mico, la participación política y la mentalidad 
imperante en ese tiempo. 



12 

1.3 EL CLERO CASTELLANO Y LA RECONQUISTA 

Sería difícil encontrar un sector de la sociedad castellana que 

evidenciara una huella de la Reconquista más profunda que la -
que nos enseñan el clero y su ortodoxia cat6lica. Sus procedi

mientos, su sentido del mesianismo, su misticismo, su organiza
ci6n guerrera, su militancia, su visi6n del mundo, están extre-

' madamente relacionados con las ideologías y concepciones filos~ 
ficas de sus oponentes confesionales: el clero musul~n y la -

' iglesia judaica. Durante siete siglos la retroalimentaci6n fue 

mutua y tratar de establecer la originalidad y propiedad de ca
da culto, además de ser ocioso, ser!a muy aventurado. Lo que 
es un.hecho, es que el catolicismo o cristianismo (aGn sin6ni
mos en ese tiempo) castellano mostraba, en la baja edad media, 
perfiles muy distintos a los de sus cong~neres en Europa. 

En el siglo XII surgen las 6rdenes militares y religiosas más -
importantes, la de Santiago institu!da en 1175, dos años despu~s 
la de Calatrava y en 1164 la de Alcántara (31). El objetivo in~ 
cial de la orden de Santiago era proteger, de las incursiones mo 
ras, a los peregrinos que, sin interrupci6n, iban a Compostela 

al sepulcro del ap6stol Santiago. 

La iglesia castellana era la más fiel entusiasta de la guerra 

contra el infiel y mediante un largo proceso, termin6 proponie_!! 
do la militancia guerrera corno norma ~tica ideal: 

" ••• los sacerdotes andaban en el consejo 
~ en el campamento, y no fue raro verlos 
'vestidos con sus hábitos sacerdotales, -
conducir a los ej~rcitos a la batalla. 
Interpretaban la voluntad del cielo como 
revelada en sueños y visiones. Los mila 
gros eran cosa de todos los d!as ( •.• ) se 
les aparecía. en los aires su patr6n San-



go, sobre un caballo blanco, enarh2, 
!ando la bandera de la cruz para re 
hacer los derrotados escuadrones •• :-11 (32.) 

. . i; 

Estos curas"guerrilleros" medievales actuaban de acuerdo a la 
época y las circunstancias. Las 6rdenes religiosas cristianas 
tenían en los Almorávides y Almohades, organizaciones de mon

jes guerreros islamitas, a su idéntico contrario. 

Ambas religiones se autodefendían como universales y conceb:Can 
con la misma intensidad a la conquista de territorio como una 
guerra Santa. El Alcorán prometía abiertamente el paraíso a -

quien moría en guerra Santa y para la Iglesia medieval caste-
llana morir por Cristo ya no significaba sufrir persecuciones 
romanas ni esconderse en catacumbas, .sino luchar frontalmente 
( :n) . Para los castellanós la peregrinaci<5n a Santiago de Co!!! 
postela tenía más importancia y visitantes que el camino de Ro 
ma. Las peregrinaciones musulmanas a las ciudades sagradas 
también son un punto muy semejante entre uno y otro culto~ E
milio Choy afirma que el misticismo castellano proviene del i~ 
14mico (3~), nosotros diríamos que ambos crecieron juntos. 

En ambas doctrinas religiosas la divinidad interviene decisiv!!_ 
mente en el desenlace de las cosas. El Dios judío, vengativo, 

generoso, y siempre sujeto activo de la historia, se reencuen
tra en la guerra de Reconquista: las derrotas militares se e~ 
plican a partir del castigo y la represalia divinos del pueblo, 
por no mantener las normas mandadas por Dios: la victoria, al 
revés, forma parte del premio -al igual que las buenas cosechas 

que, recompensa al buen cristiano (35). La comunidad.judía ta~ 
bién es miembro del mosaico confesional de Castilla, y, por.ser 

la minoritaria, es la que sufre los excesos de la intolerancia 
Y. del Dios activo. En el siglo XIV las pestes azotan la pení~ 
sula -y a todo Europa-, desembocando esta catástrofe en las -
tristemente célebres matanzas de judíos en .España en 1391 -en 
toda Europa tarnbi€n-. Las consejas populares apoyan estos pr~ 
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juicios nacidos de la difícil convivencia de las tres religio

nes: 

" lloviendo y haciendo frío 
son las gracias del jud1o 
lloviendo y haciendo sol 
son las gracias del señor ••• " ( 36) 

An6nimos como éste abundaban dada la estructura excluyente y -
uni versalista de cristianos, moros y jud!os. 

En este ámbito de extensa rivalidad y de arraigadas discrepan
cias naci6 el soldado de Santiago de Compostela. Originalmente 

un pacífico discípulo de Cristo, predicador paciente sin ningOn 
elemento que pudiera interpretarse como belicoso o siquiera be
ligerante. Sin cuestionar o discernir sobre si fue enterrado o 
no en la Iria Flavia, ciudad gallega, podemos decir que el ap6~ 

tol Santiago tenía una existencia social abs~lutamente real y 
que fue el estandarte de la aristocracia y del clero castrense 
castellanos en oposici6n a los soldados ismaelitas. La "encar

nación social" de Santiago está plasmada en toda la literatura 

de la Reconquista, y era tal el afán de darle vida y voz que -
existían estatuas con goznes y resortes para otorgarle movili-
dad a·las extremidades del ap6stol. 

Varey, haciendo la historia de los títeres en España, habla del 
ap6stol Santiago de Santa Mar1a del Real, con flexibilidad en 
sus extremidades, que en 1217 di6 la pescozada (ceremonia feudal) 

con una espada a Fernando III. Y no s61o eso, los Cristos de -
Burgos y de Santander también tenían movilidad (31). El clero 
instrumentaba su incorporación a la guerra con todos los elemen 
tos de que podía disponer, y entrelazaba su destino con el de 

la aristocracia, con la cual -además- estaba emparentado, sobre 
todo en su capula. 



Las tres 6rdenes religios'p-militares combatieron en las grandes 
batallas del siglo XIII. y su recompensa material no fue menor 
que su fe. Todo el centro de Extremadura fue casi exclusivo de 
la orden de santiago, el occidente qued6 en manos de la Alcánt!! 
ra y la región de la Mancha fue propiedad de la orden de Cala

trava. 

La repoblación se ef ectu6 en este orden 

" el rey donaba territorios a los maes 
tres de la Orden; ~stos entregaban los -
castillos y las plazas fuertes a los co
mendadores (encomienda original); los co 
mendadores reuni6n grupos de oficiales,
los cuales defendían la poblaci6n contra 
los moros·y.se aprovechaban del trabajo 
y de las rentas de los labriegos, pero -
especialmente del tr~nsito de los ganados 
y de la venta de la lana ••• " (31) 

No hay que olvidar, para nuestro estudio, que los conquistado
res, en su mayoría, eran andaluces y extremeños, y que la ene~ 
mienda hisp~nica se dió sobre todo en estas regiones. Las se
mejanzas y divergencias entre las dos encomiendas las tratare
mos con mayor detenimiento más adelante. 

Con el triunfo armado del cristianismo intransigente el prest! 
gio del clero castellano subió como la espuma, y sus rentas -
llegaron al siglo XV con rentas exorbitantes, 145,000 ducados 
anuales provenían solamente de las 103 encomiendas de las Orde 
nes de Calatrava, Santiago y Alcántara (39), permit~ndoles una 
vida de nobles y notoriamente licenciosa, poco cercana del -
treh de vida, idilizado por la literatura, del ermitaño monacal. 

Los cargos m~s altos del clero eran ocupados por los segundo-
nes de la aristocracia, que acaparaba los títulos de maestres, 
obispados y arzobispados. 
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Estos son los rasgos generales del desarrollo clerical caste-
llano bajomedieval. 



1.4 LOS REYES CATOLICOS Y EL PROYECTO NACIONAL EN CASTILLA 

Para la historiografía pol!tico-militar, el gobierno de los R~ 

yes cat6licos es, sin duda alguna, el período de transici6n e~ 
tre la Baja Edad Media y la Modernidad. Existe toda una exal

taci6n romántica acerca de estos gobernantes, quienes son los 

favoritos de los ensayos que hablan de la gloria de España y 

del tiempo en que fue rectora de los destinos de Europa. 

Investigadores de gran·prestigio anglosajones han corroborado 

y sostenido el elogio de los Reyes Cat6licos como prototipos -

de los grandes estadistas, entre ellos se destacan Prescott, 

Bigelow, e incluso Elliot. 

Esta visi6n apologética encuentra apoyo en cr6nicas contempor! 
neas y hasta en obras literarias posteriores. Un ejemplo del 

segundo caso es "Fuenteovejuna" de Lepe de Vega, donde las vir 

tudes y capacidades de Fernando e Isabel resaltan. 

. .., ... , 

La individualizaci6n del período llega al grado de atribuír a 

caracter!sticas personales, de uno y otro mandatario, los pro

cesos de cambio y continuidad operados, y cientos de páginas se 

han escrito a favor ó en detrimento de "la devota Isabel" o del 

"interesado Fernando". A este debate ocioso se han sumado in

clusive historiadores que se autodefinen como marxistas, tal -

es el caso de Rodolfo Puiggr6s ('11) • 

Este estduio, lejos de pretender dar sentencias definitivas, se 

avocará exclusivamente a las relaciones entre los reyes y los 

estamentos de la sociedad castellana, las minorías confesiona-· 

les y, a las políticas monárquicas de centralizaci6n del poder 

y de equilibrio entre las diferentes capas de la sociedad. 
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La Castilla que recibían de Enrique IV era un pobre país domi
nado por el caos, con un Estado que subsistía como una tenue y 

débil superestructura, impotente para hacer frente a la arist!:!_ 
cracia, quien po~su parte, mantenía un poder inconmesurable. 

Los patrimonios regios se hallaban menguados y la autoridad 
era incapaz de sujetar a nobles· voraces, clérigos corruptos, -
municipios extremadamente localietas, bandidos y señores de -
horca y cuchillo. Todos reacios a participar en un proyecto -
nacional. 

Siguiendo a Prescott ( 112.) los puntos en los que se centró la. -

administración interna de Castilla por parte de los Reyes cat~ 
licos fueron seis: la administraci6n rect,a y la un~formidad de 
justicia, la codificación de las leyes, la disminuci6n notable 
del poder de la alta nobleza, la reivindicación de los derechos 
y pertenencias de la Corona, la ordenación y protección del co
mercio, y por 6ltimo, la preeminencia de la ~utoridad real. Es 
ta obra comprendió en medidas de tiempo, desde 1479 hasta 1517 

(Isabel muere en 1504, Fernando en 1516, pero se considera la 
regencia del Cardenal Cisneros 1516-17 como parte de dicho rei 
nado). 

La disrninuci6n del poder de los nobles fue el punto más delic~ 

do y en el que se puso mayor interés, así lo destacan Prescott 
y Bigelow, y ambos coinciden en que tal empresa fue un éxito ro 
tundo para los Reyes católicos (~3), y seg6n Puiggr6s 

" •.. la nobleza recibió golpes demoledores ••• " 
(44) 

Para ello se reorganizaron las milicias de la llamada Santa Her 

mandad, en las cortes de 1476 en Madrigal. Fernando- el Católi
co obtuvo la dirección y el maestrazgo de.las tres órdenes mil.!. 

tares más pod.erosas (Calatrava, Alcántara y Santiago) y del Con 

cejo de Castil~a son expulsados los grandes magnates (~S). 
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Las cortes de Toledo (1480) ordenaban a los nobles restituir to 
dos los bienes usurpados y tomados por las armas desde 1464. 

" •.. Los señores fueron derrotados por 
el poder real centralizado. castillos 
y palacios se destruyeron, tierras se
expropiaron y repartieron (sic), privf 
legios se anularon, nobles se apresa
ron o deportaron y se organiz6 un ej6~ 
cito nacional con soldados reclutados 
e instruidos por el Estado ••• " (46) 

El ejemplo citado de la domesticaci6n del noble es Gonzalo Fer
nánde~ de c6rdoba, que bajo las 6rdenes directas del rey logra 
famosas victorias españolas en la guerra de Italia. 

Los ingresos del Estado pasaron, merced a la estricta aplica-

ci6n de las leyes fiscales, de 900,000 reales en 1474.a ------
26,000,000 reales en 1504 lo que muestra que la reorganizaci6n 

de la Hacienda Real fué un 6xito (~?). La organizaci6n del E~ 
tado instrument6 un ejército de funcionarios y organismos que 

colaboraron intensamente para la centralizaci6n del poder. 
Hernando del Pulgar, cronista real, refiere que los funciÓna-

rios y organ.ismos nuevos eran vigilados estrechamente por ins
pectores o "pesquisidores" 

" •• ~Estos pesquisidores andavan por to 
do el reyno, faziendo las ynquisiciones 
que les eran encomendadas ••. " (~8) 

El Concejo de Castilla, nuevo 6rgano consultivo del Rey, tenia 

jurisdicci6n sobre todos los hombres, sea cual fuere su estra
.to social, y sus decisiones tenian fuerza de ley (49). 

Controlada politicamente la nobleza se sujetaron a los munici-
pios a trav~s de corregidores, funcionarios del rey que co-gobe~ 
naban el ayuntamiento. El_ rey compensaba las fuerzas de los al 

tos nobles y municipios vigilándoles y jugando con ambos poderes. 

(SO) 



Los poderes gubernamentales se asignaban a personas con capac! 

dad y no exclusivamente a los arist6cratas (SI). 

En apariencia, los monarcas le cortaban las uñas a la nobleza, 
reducían a los municipios y otorgaban oportunidades de sobres~ 
lir a toda la gente, según las fuentes que hemos citado. 

.20 

La actuaci6n de los Reyes cat6licos rnereci6 elogios de Maquiav~ 
lo y de Castiglione, en la Italia renacentista (~~) 

" ••• cuando ella -Isabel- comenz6 a reinar 
hall6 la mayor parte de Castilla ocupada 
por los Grandes, y, sin embargo, ella re
cuperó todo tan justificadamente y con -
tal arte, que los mismos que fueron despo 
jaaos de las usurpaciones le quedaron afi 
cionad!simos y contentos en dejar aquello 
que, como cosa propia pose!an ••• • 

La unidad nacional era otra de las metas de los Reyes cat6licos 

quienes 

" .•. supieron identificar completamente los 
intereses hist6ricos de sus reinos con el 
de la universalidad cristiana ••• " (&3) 

En 1492 tres acontecimientos manifiestan el avance de la unifi

caci6n pol!tica en Castilla: El humanista Nebrija publica "Ar

te de la lengua castellana" que ser~ir!a, como reza la leyenda 
para cuando 

" ••• vuestra Alteza meta debajo de su yugo 
muchos pueblos. bárbaros y naciones de pe
regrinas: lenguas ••• " (Fray Hernando de' Ta 
lavera a Isabel la Cat61ica) (54) -

La publicaci6n del tratado de Nebrija indica la unificaci6n lin 
gu!stica de castilla P<>r ~edio del Estado, ya que no era el cas 

tellano el único idioma usado, aunque s!, desde ese momento, el 
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oficial. 

Tambi~n en 14,92 termina la Qltima fase de la Reconquista con -. 
la caída de Granada. Desde 1482 se había reanudado la guerra. 

Sin entrar en detalles, los castellanos ganaban un reino de ca 
si 28,000 km2 , con 500,000 habitantes musulmanes, de los cua-: 
les s6lo permanecieron 200,000 (el resto huy6 a Africa -40%-, 

o muri6 -20%-) • 

En 1499 los reyes.decretaban la conversi6n en masa de los rnusu! 
manes granadinos,. provocando la rebeli6n de Alpujarras (55). Y 
desde 1508 no tenían existencia legal los musulmanes, sus cos
tumbres y religi6n quedaban prohibidas. As!,un elemento que -
no coincidía con la unif~caci6n de lengua y religi6n de los R~ 
yes Cat6licos desaparecía de castilla corno factor de poder. 

El tercer acontecimiento al que nos referirnos no es el descubr~ 
miento de Am6rica, que trataremos m~s adelante, sino la expul-

. si6n de los judíos, otro sector incompatible con la unidad na
cional, por sus divergencias culturales y religiosas. 

Hemos descrito superficialmente los principales actos de la ad
rninistraci6n de ios Reyes Cat6licos, seg6n los escritores hagi~ 
grafos, poniendo en advertencia al lector sobre tales escritos, 
para que se~n tomados con reserva. 

Elliot sintetiza la labor de Fernando e Isabel: 

••. La tarea que les había señalado la 
providencia era la de restaurar el 6r 
den y el buen gobierno y restablecér; 
mediante. el ejercicio de su poder real, 
una sociedad en la que cada individuo 
pudiera disfrutar libremente de los -
derechos que le perteneciesen en virtud 
de su estado •.. (S6) : 
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Castilla salta del siglo XV a regir la ruta de los dem!s reinos 
hispánicos y comenzaba su actuación en los frentes de guerra de 

Europa con triunfos ínverosimi-les contra loa· franceses· eñ· los -=
campos de Italia. 

~s durante este lapso que salen la mayoría de los emigrantes h~ 
cía el Nuevo Mundo, que se convertir!an en "conquistadores" de 
Nueva España y:de casi todo el nuevo continente. 

Para definir la~ causas de la emigraci6n es necesario que pro-
fundicemos en la estructura econ6mica castellana de 1500 y en -
la mentalidad imperante en ~os estra~os de la baja nobleza en -
el marco -ambos puntos- de· la castilla de los Reyes católicos. 

>l 



1.5 LA CRISIS Y EL NUEVO ORDEN 

" Una leyenda tenaz pretende que los Re 
yes Cat6licos, aliados con el pueblo, de-= 
rrocaron el poder de la malvada nobleza. 
El estudio cuidadoso de lae cr6nicas y de 
la documentaci6n permite afirmar, por el -
contrario, que los reyes se apoyaron cons
tantemente .. en los nobles, y, en muchos ca
sos, hallaron en ellos la cooperaci6n nece 
saria para reorganizar el Estado. -
Nunca se les ocurrir!a .. la idea de prescin
dir de la clase más influ;i!e!,lte'.:. de la Na
ci6n, y con la que, además, estaban perso
nalmente vinculados. Fernando V, por su -
madre, descend!a de los Enr!quez, almiran
tes de Castilla. Su hija ileg!tima Juana 
cas6 con el condestable D. Bernardino de 
Velazco. Su nieta fue muje~ del duque de 
Medinasidonia ••• " (S1l 

Los reyes no s6lo beneficiaron con las leyes de C6rdoba y de T2 
ledo que consagraban la hidalguía e institucionalizaban el may2 
razgo (sa), a los altos nobles, sino que crearon in:fo t!tulos y 
privilegios .que su antecesor, Enrique IV (59). Estas leyes da
ban un orden y estabilidad a las propiedades nobiliarias. To-
dos los "Grandes" estaban empare_ntados con la sangre real y se 

dirig!an al rey llamándole "primo". El monarca ech6 mano de -
los grandes para solventar sus problemas. La alta _nobleza apo
y6 a l~s reyes contra el rey de Portugal, contra los comuneros 
(1520-21) y en las campañas de Italia. Es obvio que la partic! 
paci6n en estas empresas por parte de la aristocracia, era sólo 
a cambio de que el rey respetara sus privilegios. 

Varios fueron los factores que contribuyeron a forjar esta alian 
za entre reyes y nobles. 

Los enormes repartos de tierra en Andaluc!a y Extremadura para 
los nobles hab!an duplicado su fuerza, convirti~ndolos en.un -
elemento imprescindible para la urtidaddel reino. 
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El crecimiento del comercio lanar, del cual los Reyes Católicos 
también recibían ventajas, era una empresa coman entre rey y -
aristocracia (~). 

La institucionalizaci6n del mayorazgo, que concentr6 en 25 fam! 
lias la mayor parte del suelo castellano, fue igualmente un pu~ 
to de convergencia entre los intereses del rey y de los grandes, 
pues éstos tenían vínculos consanguíneos con ambos gobernantes. 
De ah! se explica que los "segundones" -hijos no prirnoqénitos
tuvieran a su cargo, merced al rey, la mayoría de las encomien
das de las Ordenes religiosas, as! como la tenencia de los cas
tillos del realengo; el brazo militar del Estado requerta·de 
los nobles para integrar sus cuadros y la preeminencia de 6stos 
no sufri6 ning6n menoscabo del trono. Antes bien, los dos se 
aliaron y si antes el aristócrata segundón hacía justicia en su 
nombre, ahora la hacía en nombre del rey, sin que sus privile-
giso fueran tocados. El ~xito de la Corona fue darle estabili
dad y garantías a la nobleza para que ésta, tradicionalmente s~ 
diciosa y reacia, colaborara en un proyecto unificador donde lle 
varía el papel principal ('1) • 

Esta alianza política sentaba sus bases en el tremendo poder e
con6mico de los "Grandes", como por ejemplo diremos que·Enrique 
de Sotomayor dejaba en herencia, al morir, 500,000 hectáreas -
-5,000 km- y una cuantiosa fortuna en dinero y bienes (a). Los 
Medinasidonia de Haro, Enr!quez, Alburquerque, Infantado, de Al 
ba, Alvarez de Toledo, Estdñiga, Mendoza, etc. mantenían un 
tren de vida insultante. Las cr6nicas nos refieren joyas, mue
bles, ropa, vajillas realmente ostentosos : con palacios suntu2 
sos, criados uniformados, escuadrones de lacayos, diversiones -
entretenimientos extrav~gantes, banquetes llenos de manjares y 
fastuosas fiestas, y ceremonias. Entre las diversiones de los 
nobles estaban la ~acer!a, la cetrería, las justas de caballeros 
y los juegos de azar(~'). Parte de esta vida soberbia era desti-

• 
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nada a la "cultura" y los humanistas italianos del quattrocento 
entraron en castilla gracias al mecenazgo de los arist6cratas. 
Entre estos humanistas destacan ~rtir de Angler!a y Lucio Mar! 
neo Siculo. En los palacios se instauraron las primeras bibli~ 
tecas y el culto del latín como una de tantas formas para ocu
par el ocio ("'1). 

Estos nobles tenían blasones más o menos recientes y su orígen 
residía en ser familiares -en l.!nea segundona o bastarda- de -

los reyes. Los Enr!quez y los Medinasidonia provenían de has-
tardos 'de Alfonso X y de Alfonso el Sabio respectivamente l's). 
Aunque ello no importara para que se dijeran, los arist6cratas 
en general, descendientes de los reyes godos. Había quien sos
tenía que el pilar de sus ascendientes era Don Pelayo, o los r~ 

yes antiguos de Navarra (''). Fernando V era primo de los con
des de Feria, Benavente ;· Osorno, · Aguilar y Orqpeza. Tenía pare!!_ 
tezco tambi~n con los condes de Ureña, de cabra y con el- duque 

de Alba. 

El mismo acceso de los Reyes Cat6licos al trono se debía al ap~. 

yo de los nobles faccio~os y de una de tantas guerras civiles -
que enarbolaron contra el d~bil soberano. Todos recibieron, al 
ganar la guerra, numerosos biene_s. Muchos títulos de la· noble
za an_dalu.za vienen de soldados que traicionaron al bando contr~ 

ria para pasarse a las filas de Isabel, quien antes.de ganar la 

guerra, era s6lo una noble más ('7). 

La supuesta sujeci6n de los nobles se basa en la reducci6n de -

juros de las Cortes de Toledo (1480)' que ya hemos mencionado, -

peró dicha reducci6n afect6 más a las ciudades que a los nobles 
(ti). La nobleza lejos de resultar disminuída, se acrecent6 -

con nuevos ducados -del Infantado, Gandía, Nájera, etc.- y, a -
cambio de renunciar a una mínima parte· de sus bienes, obtuvo el 

reconocimiento legal del resto. Ni siquiera los nobles partid~ 
rios.de la Beltraneja fueron afectados 



" ••• se distinguía·entre la Casa, entidad 
inmutable, y el error pasajero de alguno 
de sus titulares •.• " (69) 

Se ha repetido que los reyes los hicieron cortesanos: en reali 

dad, los altos nobles pasaron del castillo rural .al ~alacio u,;: 

bano, pero al palació propio. Las rentas elevadas les permi-
tian. tal urbariizaci6n. Sobrequ~s afirma que en reinados ante

riores los magnates fueron más cortesanos que con los Reyes e~ 
· t6licos . ( 10) • 

Legalment~, seguían gozando de exenci6n de impuestos, poder j~ 

·risdiccional y trato especial por parte del Estado. 

La repartici6n de Granada reaf irrn6 esta relaci6n Corona-Grandes 

y en el reparto del suelo· granadino, los "ricos hombre" se 11~ 

varen l.a mejor parcela, siguiendo la tradici6n de la Reconqui_! 

ta del siglo XIII. El conde de Tendilla, fernández de C6rdoba, 

Mendoza, Fajardo, etc., son los hombres que se adjudicaron las 

grandes extensiones de tierra de Granada (71),.dejando una pe-
queña porci6n' al patrimonio real.-
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El comercio de la lana se organiz6 sistemáticamente con los Re 

ye~ Cat6licos y es una muestra más de su alianza con la noble

za que regía la Gran Mesta. Los gobernantes enviaban a los pri~ 

cipales centros mercantiles de Europa-Londres, Brujas, La Roche 

la, Florencia -a ·espías o "factores" que se encargaban de estu 

diar los precios y los vendedores de. lana· (7Z.). Despu~s se ºE. 

ganizaba la exportaci6n entre los Reyes, la Mesta y los merca

deres de Burgos ... La lana era transportada por marinos y naos 

de Bilbao. Para mejor dese~peño, la Corona instaur6 en 1497 -
la. Cofradía de carreteros y la Cofradía de correqs, y aplica-

ron los principios mercantilistas de la ~poca para proteger tal 

actividad, que les redituaba jugosas rentas. 
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La alianza rey-nobles determinaría las relaciones entre el tro

no y los demás estratos; sobre ~stos caerta el peso de los im-
puestos, el intervencionismo estatal, los aparatos policiales -

y las crisis de Castilla. La alta nobleza serta una carga par~ 
sitaria muy difícil de llevar a cuestas. S.u comercio y produc
ción, lan¡:\:i:es. ;- intocables, alterarían la estructura econ6mica 

y los medios de subsistencia de los demás estamentos. Los efec 
tos de esta política fueron, como veremos, simultáneos y gener~ 

les a toda la sociedad castellana. 

La unidad castellana de los Reyes católicos. implicaba la intol~ 

rancia religiosa. Un sólo credo, un s6lo idioma y un sólo rey·. 

En este plan no entraban ni jud1os ni moriscos. La Reconquista 

de Gran'.lda dejaba a la dominación poHtica el encargo de disol

ver la fe en Mahoma. En 1499 se llevaron a cabo bautizos masi

vos en Granada y siéte años más tarde las tradiciones y vesti

mentas musulmanas quedaron prohibidas (73). En 1492 fueron ex

pulsados de España los.judíos 

" ••• e salieron de las tierras de su naci
miento, chicos e grandes, viejos e niños, 
e cavalleros en asnos, e en otras vestias, 
e en carretas e continuaron sus viajes, ca 
da uno a los puertos que hav!an de ir, e -
iban por los caminos, e campos por donde -
iban con muchos trabajos e fortunas, unas 
cayendo, otros levantandos, otros muriendo, 
otros naciendo, otros enfermando, que no -
havía cristiano que no oviese dolor dellos ••• " 
( 7q) • 

Esta cita del padre Bernáldez describe el penoso estado en que

salieron. Los que se quedaron, aQn convertidos al cristianismo, 

no tuvieron mejor suerte. · Se cre6 en Castilla la Santa Inquisi

ción para juzgar los delitos contra la fe. Las actividades del 
Santo Oficio, en la Ultima d~cada del siglo XV, fueron implaca

bles, y su fuero se extendió hasta el enjuiciamiento de "judai

zantes" ya fallecidos, relatados por Pulgar 



" .•• e porque falló algunos en su vida ha
ber incurrido en este pecado de hereg!a y 
apostas!a, fueron feches procesos contra 
ellos por via juridica, e fueron condernna 
dos e sacados sus huesos de las sepulturas, 
e quemados p(iblicamente .•• " ( 7S) 
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La Inquisici6n no fue muy bien recibida en Castilla; en Sevilla 

1481 y Toledo 1485 hubieron disturbios en su.contra (7,), lo -
que no impidi6 que los autos de fe se sucedieran uno tras· otro. 

Desde entonces fue famosa la organizaci6n de los dominicos, An

t6n de Montero, conver·so, .escribía a la reina Isabel: 

••• Alta reina soberana si fu~redes, 
antes vos que la hija de Sant Ana 
de vos, el hijo de Dios resciviera 
carne humana ••• (77) 

No obstante, la hoguera del Santo. Oficio no era indemne al din~ 

ro. Muchos conversos compraron títulos de hidalgu!a y pureza -

de sangre, e inclusive alcanzaron puestos notables en la admi-
nistraci6n real. Fray Tomás de Torquernada y el mismo Hernando 

del Pulgar e~an conversos y, de ser estricto el apego a la ley, 

el mismo Fernando V hubiera tenido que aclarar sus orígenes -

( 1t). La quema se extendi6 a libros, utensilios y todo lo que 

se relacionara con moros o jud!os •. El cardenal Cisneros pren

dió fuego a todos los libros árabes de.Granada, exceptuando los 

tratados de medicina y matemáticas (7,). 

La religi6n ·cat6lica fue el instrumento más eficaz de unifica

ci6n, sin embargo, para estos fines, requiri6 de ser transfor
mada radicalmente. 

Los Reyes Cat6licos son los primeros forjadores de una Iglesia 

Nacional, antes que Enrique VII~ cualquier otro rey europeo. 

Reformaron sustancialmente la organizaci6n del clero ca~tella-



no. Tanto en su estructura interna como en sus relaciones con
el papado; la Corona logr6 tener el derecho de veto ·a las bulas 
y documentos pontificiales.que se dirigían contra el regalismo; 

presentaban ellos las listas de candidatos a obispos y arzobis
pos y podía apeiar cualquier decisi6n de cualquier tribunal e-

clesiástico. En Am~rica el rey designaba obispos, cobraba die~ 
mos y era el juez de la conducta de los cl€rigos (lo), Fernar.

do V consiguió los maestrazgos de Alcántara, Calatrava y Santia 
go para su persona .. 

Antes de examinar la reforma interior del clero, debemos señalar 

.c6mo obtuvo la Corona los recursos económicos para afianzarse -
en el poder y establecer la unificaci6n. Hemos apuntado que la 
clase más rica -la aristocracia- sigui6 sin pagar un maravedí -
de impuesto o contribución y que, sin elnbargo, de 1470 a 1504 -

los ingresos del Estado se habían elevado de 800,000 mvds a ---
22,000,000 rnvds en dichos años. ¿C6mo se logró tal captación? 

En realidad altos nobles y clero permanecieron al margen de la 

reforma fiscal. El gran peso de la tributaci6n recay6 en las 

ciudades y sobre todo en la masa campesina. Los pobres campes! 
nos pecheros (pechar=pagar t_ributo) llevaron a cuestas alcaba
las, sisas, tercias, diezmos yº tributo~ para el rey, el noble y 
el cura. 

El tlnico tributo general decretado fue para financiar la guerra 
de Granada; y de ella s6lo se beneficiaron la aristocracia y -

la Corona, as1, a una contribución unforme siguió un reparto de 
sigual. 

La mentalidad medieval fue la que dirigió esta política hacenda 
ria 
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" ••• el sacerdote contribuía al bienestar del 
reino con la oraci6n, el hidalgo, defendién
dolo con las armas, y el hombre llano con el 
producto del trabajo, materializado en tribu 
tos o pechos .•• " ( ti ) · -

Pedirle más a quien tenía menos, o pedirle todo a quién no tenía 

nada -el primer caso, la burguesía urbana endémica y la baja n~ 
bleza: él segundo, la clase campesina, fué uno de los factores 

que llev6 a.castilla a una tremenda crisis social que analizar~ 

mos al observar la tenencia de la tierra y la relaci6n agricul

tura-ganadería. 

Volviendo a la reforma del clero en su relaci6n con el rey, se 

puede observar que la intervenci6n de éste en la Iglesia lleg6 
a convertirlo en el virtual jefe de ella. El época de Isabel y 

Fernando significa, para el clero~ el tránsito innegable del c~ 

ra guerrero medieval· al clero domesticado al servicio del rey. 
Entre los arzobispos como Acuña·, activo partícipe de la guerra 

civil, y los Cisneros o Talavera, funcionarios eruditos del Es

tado, median las reformas de los Reyes Cat6licos. 

En 1479 el clero castellano era tan corrupto como los al"tos no 

bles 

" ••• -y- no se distingue ni por sus virtudes 
de castidad y obediencia ni por su cultura 
intelectual. •• · (t1.), 

Mártir de Anglería aseveraba que encontrar prelado noble con ta 

lento era tan frecuente como hallar un mirlo .blanco. 

En Salamanca los franciscanos se paseaban pGbli~arnente con sus 

concubinas, y Margarit expuls6 a las mujeres de un convento -

por ser "fembras de abominaci6" ( ll) ·• Los franciscanos conven
tuales de Toledo, ante las reformas y prohibiciones de Cisneros, 
prefirieron: emigrar al Africa· con sus mujeres y volverse maho-



metanos, antes que aceptar abandonarlas y apegarse a la orto-

doxia, en 1496 (lq). 

Todav!a más, en 1512 el Concilio de Sevilla 

" ••• prohib!a a los cl~rigos usar vestidos de 
seda o de colores llamativos, cinturones de 
oro y plata, cabellos largos, concurrir a ta 
bernas, emborracharse, jurar y salir después 
del toque de queda ( ••. ) conminaba -el padre 
De za, presidente del Conci·lio- a sus cl~r1i.gos 
a parecer, por lo menos, decentes a ·los ojos 
del público, ya que no l~ran de coraz6n, y 
les recomendaba abstenerse de concurrir a las 
bodas de sus propios hijos y no testar en fa
vor de la mujer a qui~n la opini6n pública se 
ñalaba como su manceba ••• " (IS) -
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La renovaci6n, de Cisneros, comenzaba en la orden de los francis 

canos y se extendió a dominicos, jerónimos, benedictinos, etc. 

En 1517 no quedaba una sola comunidad conventual franciscana en 

Castilla, la observancia se había impuesto y el cardenal culmi

naba su servicio al Estado con la segunda regencia del reino (1,). 

Las reglas internas se endurecieron, los sacerdotes debían resi 

dir en su parroquia, frecuentar la confesión, explicar el evan

genlio cada domingo y adoctrinar a los niños en el catecismo, -

escrito por el cardenal Ximenez de Cisneros (t7). La Biblia se 

tradujo parcialmente, las obras devotas en latín tambi~n 

" ••• Con esta inmensa cantidad de material reli 
gioso el pueblo, falto de educaci6n, ·pudo leer 
e interpretar a su modo las ideas religiosas -
implícitas en aquéllos libros que por primera 
vez eran ac.cesibles y también saber y reflexio 
nar acerca del pensamiento bíblico ( ... ) el pue 
blo comenzó a sentirse idependiente del poder
y de la autoridad eclesíastica, e incluso del 
dogma, en lo concerniente a la religi6n de ca
da cual y a la interpretación bíblica •.• " (g&). 



En 1508 se fund6 la Universidad de Alcalá de Henares, donde se 

formarían los dirigentes y bur6cratas del clero y del estado. 
La reforma religiosa buscaba renovar y educar al clero para sus 
nuevas funciones, instruir al pueblo en la religi6n oficial y 

adiestrar a los futuros ejecutores de la iglesia castellana pa
ra incorporarlos a la unificaci6n. Es de justicia señalar que 

la reforma también respond!a a un esp!ritu de reflexi6n por PªE 
te de la generalidad creyente de Castilla y a una mentalidad re 
ligiosa que profesaba una auténtica devoci6n, afirmada por la 

vic~oria de la cristiandad ante moros y jud!os en 1492. Los mo 
vimientos mesiánicos y milenaristas de la América española fin
can sus ra!ces en estos sucesos. Al igual que el surgimiento -

de los "místicos" en Castilla, como Santa Teresa Y.San Juan de 
la Cruz, considerablemente influenciados por la m!stica islámi
ca de los sadilíes (1,), segGn tesis de Asín Palacios. 

Ahorap~emos a describir la relación entre la.corona y la baja 
o pequeña nobleza. 

El creciente intervencionismo del Estado castellano se manifies 

ta en distintas esferas, perjudicando y socavando los antiguos 
privilegios alcanzados por la hidalguía baja. 

Por un lado, el proceso-- qüe había dislocado a la democracia veci 
nal en el siglo XIV, en favor de una oligarquía adinerada, se -

hab!a agudizado con los Reyes Cat6licos, culminando en la desi~ 
naci6n de corregidores para todas las ciudades principales. El 

corregidor. usurp~ba las funciones ejecutivas del ayuntamiento -
trasladando al rey la potestad de gobernar. Por otro lado, las 
elecciones en las villas se efectuaban a la sombra del rey, ha

biendo siempre "favoritos" de la preeminencia. real ( 90) • El po
der aut6nomo de los bajos nobles en las ciudades se encontraba 
en una pendiente, y el caudal de rentas determinaba, más que la 

vecindad, las probabilidades de éxito de un individuo para ser 
electo. De ah! que los jud!os conversos adinerados tuvieran mu 



chos cargos en los ayuntamientos de fines del siglo XV (91). E!!_ 

to nos conduce a otro problema: el de la venta de las cartas -

de hidalguía. Sobrequ~s, González Alonso y hasta Elliot, están 

de acuerdo en que los Reyes Cat6licos fueron realmente pr6digos 
en vender testimonios de nobleza y "armar caballeros" (9'L). Es 
tos ricos de la nueva nobleza, la obtenida con dinero, desplaz~ 

ban sistemáticamente a los hidalgos de procedencia bajomedieval, 

y cotidianamente,· llevaban un tren de vida muy superior, (no es 

de extrañar que los conquistadores insistían en su pureza de sa~ 

gre y en la antiguedad de sus apellidos, ya que aludían direct~ 

mente a esta nueva clase que los desbancaba s·in tener ni solar 

antiguo, ni pureza de sangre ni tradici6n militar). Los conve.=: 

sos notables por su ,caudal o por su inteligencia se encumbraban 

con rapidez, incluso en.los cargos eclesiásticos. Los estudios 
de modernos genealogistas han verificado que en la pequeña nobl~ 

za del siglo'xv (ú.ltimos años) la mitad derivaba de los burgue-

ses enriquecidos y s6lo la otra mitad proced1a de antiguos gue-

rreros libres ('3). 

Ning6n estrato tuvo tanta movilidad. El fin de la Reconquista 
·trastoc6 los criterios de ascenso social.radicalmente. Las apt.!_ 

tudas y sobre todo el dinero sustituyeron el valor y el arrojo. 
El hidalgo-caballeroso pronto sería ridiculizado como animal pr~ 

hist6rico en extinci6n. Grandes obras del siglo de Oro satiriz~ 
ron y se mofaron del hidalgo noble por los cuatro costados y po

bre por los cuatro bolsillos.. "El Lazarillo de Tormes" y "Don -

Quijote", tan s6lo por mencionar las obras más importantes, evi
dencian esta situaci6n. 

El desplazamiento social del bajo hidalgo repercute en su cris

tianismo, como forma de oposici6n al noble converso; también se 

deja sentir en el apego a las tradiciones y a la "limpieza de -

sangre", ambos medios de identificaci6n contra la nueva nobleza. 

En este sentido debe entenderse tambi~n el desprecio a los traba 
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jos .manuales y al comercio de "cosas viles". - Como trataremos 
en el. siguiente capitulo, el colap.so y ocaso de la Reconquista 
y el arribismo de mercaderes y ricos a la pequeña nobleza, fo

mentado por los reyes, significaban la cancelaci6n.d.el desarrollo 
de ·la antigua baja nobleza en los cánones hasta entonces admit!_ 

dos. 

Esto aunado al intervenciopismo realacorralaba ~l ideal de vi

da del hidalgo empobrecido, cuyos valores y pretensiones exami
naremos más adelante. Por ahora, afirmemos simplemente que ba
jo los Reyes Cat6licos la crisis de la baja nobleza se agudiz6 

profundamente. 

Tratemos ahora a la clase campesina, quien llevaba el peso de 

. los impuestos del rey, los tributos del nobles, los diezmos del 
clero, las rentas del hidalgo' y los altos precios del burgu~s. 

El 80% de la poblaci6n castellana era agricultora. La reforma 

fiscal la perjudic6 ostensiblemente, pero el daño letal lo rec.:!:_ 

bi6 de l~ ga,na,aerl:" lanar de la aristocracia. Para fines del 
siglo XV la alta nobleza poseía rebaños sumamente acrecentados, 

despu~s de varios siglos de producirlos. El duque de B~jar te
nía 25, 000 cabezas de ganado, el duque del Infantado 20, 000, el. 

monasterio de El Escorial 40,000, el de Santa María del Paular 
30,000, etc. (~q), La Mesta devor6 a los campos agrícolas en 
el mediodía castellano y en este proceso fueron un factor dec.:!:_ 

sivo los Reyes cat6licos y su alianza con la aristocracia. Die 
taron una serie de 'leyes a favor de·la ganader1a y en pro del 
hambre en Castilla: Una Real C~dula del480 ordenaba a los agr;!._ 

cultores evacuar las tierras co~unales ocupadas durante el la~ 

so de Enrique IV." Otra ordenanza, en 1489, expulsaba de las c~ 
ñadas a los agricultores y deslindaba los límites en favor de 

los ganaderos. En 1491 un edicto prohibía lo~ acotamientos a

grícolas en Granada. En el mismo año se autorizaba a los past~ 
res a "ramonear'.'(cortar árboles en invierno o cuando escasea el 

pasto). En 1501 la ley del arriendo del suelo congelaba las --
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rentas que pagaban ganaderos a campesinos por pastar y.autorizaba 

de hecho, las invasiones de predios ('S). 

Tales disposiciones se alejan mucho de la imagen justiciera pr~ 

yectada por los bi6grafos de los reyes. Los nobles ganderos, 
poco acostumbrados a los procedimientos legales, derribaban ce!. 
cas a hachazos y quemaban sembradíos. En 1501 los procuradores. 
de Cáceres aludían a las leyes: 

" ••• tales cosas no pueden llamarse justas 
ni honestas, puesto que no son para el bien 
pdblico, sino para el inter6s privado de -
unos pocos favorecidos ••• " ( 9') • 

La Corona se inclin6 por la aristocracia y la ganadería por di
versos motivos. El monopolio del Comercio lanar reportaba bue
nas entradas· as! corno el impuesto del montazgo, aunque lo más 
importante eran las buenas relaciones entre el rey y "grandes". 

Los resultados fueron desastrosos. La primera d6cada del siglo 

XVI no vi6 una buena cosecha en Castilla, ·en 1506 se tuvo que -
importar trigo de Europa, que llamaron "pan de mar", de 1502 a 

1508 todas las cosechas fueron deficitarias; el precio del pan 
aument6 brutalmente -en 1492 una fanega de trigo val!a 600 mvds 

('~)-. Muchos pequeños agricultores fueron directamente a la 
ruina y campos enteros se abandonaron en Castilla y Andalucía 
(51), las leyes del hambre quedaron patentes en un tiempo muy 
corto. El padre Bernáldez, contemporáneo, dej6 escritas dramá 
ticas imágenes del agro castellano: 

11 
••• 0espoblábanse muchos lugares, andavan los 

padres e madres con los hijos a cuestas e por 
las manos, muertos de hambre, por los caminos, 
e de lugar en lugar, demandando por Dios, y mu 
chas personas murieron de hambre, y eran tan-
tos los que ped!an por Dios, que acaesc!a lle
gar cada d!a a una puerta veinte o treinta pe.E, 



sonas, de donde quedaron infinitos hombres 
en pobreza, vendiendo cuanto tenían para 
comer ( ••• ) en muchas partes también de ham 
bre se morían y as! fue. gran fatiga y pres~ 
ra magna en toda España, que no podían-va-
ler los padres a los hijos, ni los hijos a 
los padres, e los vivos huian de los muer--
tos ( ••• ) e los muertos se enterraban por di 
neros, que no hab!a quien los enterrase, e-
los que enterraban hacían una hoya en que -
enterraban veinte o treinta juntos e mas •.• " (99) 

La crisis se combin6 con sequías, 1506-1507, inundaciones , --
1504, e inclusive pestes, 1507, y langostas 1508 que 

" ••• todo cuanto delante hallava com!a ··y des 
trufa ••• " (1.00) 

En realidad, la Qnica causante del hambre en castilla era la de 
forme estructura econ6mica. 

El 2% de los castellanos (Villena, Medinasidonia, Enriquez, B! 
·jar, etc.) poseía nada más, junto con la Iglesia, la jurisdic
ci6n y/o propiedad del 98% del suelo (l.OJ.). El mayorazgo ren-
dia frutos consagrado legalmente en las leyes de Toro -1505-. 

Mientras el arzobispado de Toledo tenía 80,000 ducados anuales 
de renta, el marqués de Villena m~s de 100,000 un peón ganaba 
! ducado después de veinte jornales, un o~rero especializado ! 
ducado después de ocho jornales y un carpintero 1 ducado des-
pul!s de diez jornales (Lo?.) • 

El latifundismo, la desmedida predilecci6n por la ganadería, -
los interminab_les impuestos y las frecuentes invasiones, !3610 

favorecían a la aristocracia, y provo"caron el abandono de los 
campos. 



castilla se convirtió en una fábrica exportadora de mendigos y 

pordioseros, lazarillos'. tfuhanes y vagabundos. En las ciuda
des se veían hidalgos lacayos y cocheros (lol). Los campesinos 

tenían el derecho de morirse de hambre, toda vez que el 97 o -
98% de la tierra estaba acaparada. La pequeña propiedad quedó 
asfixiada Y. la concentración de 'las grandes extensiones se ga!_ 
vanizó, dejando sin una ·hectárea al 98% de los castellanos. 

La clase media quedó. sin privilegios y en la ruina ante la em
bestida del alza de precios que desató la ~risis de trigo. 

En estas condiciones se gest6 el reclutamiento de inmigrantes 
al Nuevo Mundo, en.la obstrucción al ayuntamiento y la paupe

rización del .hidalgo; en la ruina- del pequeño propietario, -
en la crisis de los trabajadores urbanos,en el endurecimiento 
de los lazos que ataban al siervo, por medio de~ hambre, a su 

señor; en la reforma fiscal que arrebataba a las clases bajas 
lo que la aristocracia derrochaba sin freno ni mesura. 

Los Reyes Católicos dejaron claro el nuevo orden que trajo el 

fin de la Reconquista y'· para mantener la situación ventajosa 
de la aristocracia, pusieron ~special cuidado en disolver y -
desterrar todos los privilegios que las clases media y baja 
habían conquistado a lo largo del siglo en la Reconquista. 
Castilla quedó petrificada. y se entreg6 a los intereses mezqu! 
nos de la alta nobleza, con quien Fernando e Isabel decidieron 

pactar, antes que derrocarla. 

El nuevo estado castellano no permitiría la intromisi6n en el 

poder económico de los nobles ni en el poder político de la -

Coróna. El rey y sus "primos" ataron sus destinos por mutua 

conveniencia, y para ello, pasaron por encima de moros,judíos, 
hidalgos, menestrales y campesinos. 

La Iglesia emergi6 como un instrumento del estado, aunque con 



cierta autonomía, y se erigió en un canal o válvula por donde -

entraban las clases afectadas al nuevo orden. 

El ejército castellano era otra posibilidad, al igual que las -

universidades o las flotas -"iglesia, mar o casa real"-, sin e~ 
bargo ninguna de estas tres actividades promet!a como desenlace 
el acceso a un señorío, y a eso nos referimos al decir que la -

sociedad castellana quedaba petrificada, pues el reparto de ti~ 
rras había conclu!do con la Reconquista, lapidando el acceso a 

título y rentas por medio de la"guerra santa". 

En esto influye 'notoriamente la mentalidad de los castellanos -
que iniciaban el siglo XVI. Para ellos la aristocracia era la 

clase a la que aspiraban 

" ••• un menestral, un campesino, estaban dis
puestos, lo mismo que un hidalgo, a matar a 
la esposa infiel, a provocar y bati~se por la 
más mínima ofensa y también a perecer antes 
que retroceder en el combate, pues el valor 
personal era uno de los elementos más precia 
dos es esta escala de valores. Desde este pun 
to de vista puede decirse que la hidalguía, q~ 
mo mentalidad,era patrimonio de la casi totali. 
dad del pueblo español ••• " ( lo'I) • 

El estilo de vida aristocrático y su moral impregnaban a la g~ 
neralidad social, quien asimilaba corno propios tales elementos. 

Otro rango comfin es el sentimiento del honor. En tanto venera
ci6n colectiva, un hombre honrado es una persona que goza de -

prestigio y reputación en la comunidad. La honra se finca en la 
opini6n ajena, decía Pedro Crespo, el alcalde de Zalamea, que 

un hombre no es nada sin opini6n. 

·Es en esta época cuando se publican las graciosas gestas her6i

cas de caballeros, corno el Amad!s de Gaula, quizá de 1490 (loS), 

que llega hasta 24 tornos, muchos de ellos escritos por falsifi-
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cadores. Esta proliferación del género caballeresco, que culm~ 
nó con el Quijote, es un síntoma del deseo de evocar el pasado 

en los castellanos, sobre todo en las capas medias lectoras, un 

pasado donde la aventura victoriosa se traduce en señor!o y va
sallos, algo similar encuentran en estas obras los conquistado

res. 

Hasta el llano pechero aspiraba a la hidalgu!a, por la simple y 

sencilla razón. de que ~sta implicaba la liberación de los impue~ 

tos y el aumento.de prestigio en la comunidad rural. 

La misma idea de "España" significaba, segtin Maravall, "tierra 

reconquistada" (10'), y no Estado Nacional, concepto del siglo -

XVIII. 

Las festividades y tradiciones originadas en la Reconquista reci 

bieron una nueva savia, que se diferenciaba por estamentos. 

La aristo"cracia practicaba los torneos; las justas, los juegos 

a caballo, de cañas y de cintas. Los toros, las danzas, las ro

merías, y las procesiones era comunes a toda la sociedad. 

Sobrequés refiere que 

" ••• la afici6n al lujo y la ostentaci6n, la 
inmoralidad y la licencia de las costumbres, 
la belicosidad y .la superstición, por una 
parte, y por otra la religiosidad m~s o menos 
profunda ( .•• ) pueden considerarse como denomi 
nador comtin en ·la población española de la -
~poca· ••• " (101) • 

Los gustos por vestir y lucir lo mejor posible, así como. la pr~ 

sunción se consideraban tambi~n puntos afines a ~oda Castilla. 
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Estos c6digos de justicia y honor, así.como de valores y gustos 

contrastaban y se estrellaban con la realidad existentes. 

Am~rico Castro advirti6 en este desencaje en la crisis religi2 
sa de Castilla 

" ••• formas expresivas de angustia ••• " ( 10&)-

Jos~ c. Nieto expresa algo similar 

" ••• la crisis religiosa es un resultado so
cio cultural de una paci6n cuya iglesia y es 
tado son incapaces de satisfacer las necesi=
dades individuales de justicia de los compo
nentes de tres diferentes castas, que aspiran 
a las formas más perfectas de legalidad: la 
legalidad de Cristo ( •• ,) la del Islam y la 
del judaísmo ••• " ( 'º') 

Agregaríamos que, prohibidos los dos cultos héréticos -hebrai
co y musulmán- el cristianismo carg6 con la frustraci6n y el.re

sentimiento provocados por la ~nsatisfacci6n de las aspiraciones 
sociales de los castellanos. Allí pudiera residir la explica-

ci6n del porqué se reavivan las prácticas de magia y brujería, 

as! como el uso de filtros y sortilegios, retratados fielmente 
en la obra del converso Fernando de Rojas "La Celestina", publi
cada y leída, con gran ~xito, alrededor de 1500. 

Esto es, a grandes rasgos, el pan~rama general de Castilla al 
tiempo de la migraci6n. 

Mientras en España se gestaba un .estado de convulsi6n social que 

desembocaría en le movimiento poblacional al Nuevo Mundo, en el 

Océano Atlántico se descubrían, para los europeos, inmensos te
rritorios que aparecerían como una alternativa de .vida viable a 
los ojos de los sectores más afectados por el nuevo orden, es -

decir, los pequ.eños hidalgc:>s,. los menestrales y los campesinos 



arruinados que deambulaban en las grandes ciudades de la pen!~ 
sula. 
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2 EL ESTADO, EL NUEVO MUNDO Y LA EMIGRACION 

2.1 El Rey y las Indias 

Descubierto el continente americano en 1492, durante la etapa -
de crecimiento del joven estado español, fue asimilado por ~ste 

como una propiedad exclusiva. Los reyes de Castilla y Le6n, e
ran los unicos dueños de la Indias·ann antes de que Col6n las -

encontrase para el mundo occidental, como lo estipulan las cap!_ 
tulaciones de Santa Fe, en abril de 1492 ( 1 ) • Desde los albo

res de la empresa colonial la Corona se tituló propietaria de -
las Indias, que serían parte del patrimonio regio. El 14 de lll!. 

yo de 1493 los reyes obten1an del Papa Alejandro VI la bula que 

expresaba tales deseos, imponiendo pena de excomuni6n a quien -
no respetase los derechos otrogados al rey de Castilla y Le6n. 

En realidad·la bula "inter cetera" no era ninguna innovaci6n -
pues iguales concesiones se habían hecho a Portugal en las cos

tas de Africa en 1452, 1456, 1459 y 1461. Y en tiempos más rem~ 

tos, Pisa tenía bulas que la acreditaban como dueña de Cerdeña 
en el siglo XI y Clemente VI en 1344 legitimaba la conquista de 

las islas Canarias por un hijo de Alfonso de Castilla (2). 

La bula legitimaba el descubrimiento, la ocupaci6n, el señor1o, 

y la posesi6n del Nuevo !·tmidó, Baudot afirma que en el esp1ri
tu de la época el pontífice podía disponer del Nuevo Mundo y d~ 

legar el usufructo de esa propiedad .( 3 ) , pero de hecho el Papa 

reparti6 tierras que jamás en su vida ver:l:a y fue cuestionado -
este "derecho" por sus propios contemporáneos, incluso religio

sos. Vitoria, Las Casas,Soto, Acosta, MOlina, c6rdoba, etc. n~ 
garon que el P~pa pudiera transferir poder sobre las nuevas ti~ 
rras y disponer de las propiedades de los indígenas. Francisco 

de Vitoria sosten1a que el Papa no ten!a jurisdicción civil y 

menos temporal, y Antonio de C6rdoba iba m~s lejos, pues para -
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~l las Indias no eran otorgables ni por el Papa ni por el em?~ 
rador ( 'i ) • Portugal tampoco hizo mucho caso a la bula y ni -

siquiera la consider6 como fallo arbitral; en 1493 los Reyes -
Cat6licos agradecían el ofrecimiento, de un noble andaluz, de 
varias naves para rechazar a la armada portuguesa en caso, de 
qne esta incursionara en Am~rica ( 5 .¡. Los demás europeos, 

igual,·no tomaron en cuenta la disposici6n de Alejandro VI, y 

los americanos -legítimos dueños- mucho menos. 

El rey de España percibiría además los diezmos de las iglesias 
de las Indias, presentaría todas las dignidades eclesiásticas y 

podr!a vetar cualquier bula o breve que considerara lesivos a 
sus intereses, as! en 1538 Carlos I anul6 la bula "de la liber

tad" y oblig6 a Pablo III a revocarla (' ) • Ningfin monasterio 
o iglesia pod!an erigirse en el Nuevo Mundo sin el permiso real 

( 1 ) • Los indigenas ie las tierras descubiertas ser!a vasallos 
de la Corona de Castilla y Le6n. 

Ya con Crist6bal Col6n se instituy6 el primer virreinato, que, 

junto con la Casa de Contrataci6n de Sevilla (1503), y el Real 
Consejo de Indias, serían los pilares institucionales del esta 
do indiano proyectado por la Corona, vertical y fuertemente -
centralizado. · 

Entre 1492 y 1504 el acceso a las Indias qued6 restringido a -
solamente los sfibditos de Castilla y Le6n, considerándose a ar~ 
goneses y catalanes como extranjeros, aunque hubo excepciones. 

De 1505 a 1517 el permiso de emigrar fue general, para castilla 

Y .Arag6n, ( 8). Cabe la aclaraci6n de que moroa,jud!os y git!! 
nos'no podían pasar a las Indias, ni sus descendientes. La -
prohibici6n se extendía a profesiones como la de abogado, cons! 

deradas como dañinas y perniciosas ( 9 ) oara el ejemplo evange 
lizador. -
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As! pues, oara los inicios del siglo XVI, el trono español ha-
b!a proyectado unas Indias como patrimonio din~stico, ajenas a 

todos los problemas que en España obstaculizaban la unidad naci2 

nal. Es decir, unas Indias siri moros, sin judíos, sin conver-
sos, sin extranjeros, sin vagabundos, sin revoltosos, sin cortes 

representativas, sin fueros municipales, sin privilegios de las 

ciudades; sin nada que pudiese contagiar a los indígenas y des

viarles del cristianismo ortodoxo, el poder centralizado y el 
monopolio econ6micos, las tres futuras bases sociales de la vi
da colo.nial. 

Sin embargo, la emigraci6n de españoles al Nuevo Mundo en el p~ 

ríodo que estudiamos, obedeci6 ~s a la crisis general de la 
sociedad castellana que a las directrices del Estado y política 
colonial. Muy pronto el proyecto colonizador oficial se vi6 

rebasado por el flujo de emigrantes que, como veremos, eran -
practicamente vomitados por una sociedad enferma, corrupta y -

estancada. 

No en balde Miguel de Cervantes llam6 a las Indias 

" ••• refugio y amparo de los des.esperados de. 
España .•• " ( 10 ) 

2.2 El horizonte de la baja nobleza y los pequeños propietarios 

" ... yo soy un hombre de sur, polvo, sol, fa 
tiga y hambre, hambre·de pan y horizonte,= 
hambre •.. " ( l.l ) 

'' 

Económicamente, las capas medias en Castilla.estaban mucho m.!i.s 

cerca de arruinarse que de ascender en su es.ta tus. El poder -
adquisitivo de la baja nobleza se derrumb6 ante las primeras -

alzas de lo que despu~s sería la revoluci6n de los precios y el 
pequeño pro'pietario fue asfixiado por los latifundios y el gan~ 

do de la aristocracia, que seguiría ascendiente a expensas de 



la agricultura hasta alcanzar en 1525 la estratosférica cifra 
de 3, 500, 000 cabezas de ganado ( lt ) • Braudel señala que la 
realeza ya no disputó la tierra a los' señores feudales, lle-
gando inclusive a enajenar villas y tierras del estado (13 ). 

La llamada traici6n de la burguesía también se lleva a cabo 
en castilla, los mercaderas se ennoblecen y los nobles se a..:.
burguesan. Los mercaderes intentan entroncar matrimonialmen
te con la nobleza e invirtiendo en bienes raíces, retirándose 

'pronto a"vivir de sus rentas" segtin el ideal de 
terrumpiendo la.acumulaci6n desde muy temprano. 
Céspedes nos refiere que no quedaba 

la época, e i!!_ 
En Andalucía, 

" en Sevilla, Cádiz y alrededores caballe 
ro o título sin alguna actividad mercantn.:-.•• 
( 114) • Tal mezcla entre nobles y burgueses -- · 
funcionaba a condición de estatizar la sacie 
dad y de obstru!r los canales de acceso a -= 
los de~s sectores empobrecidos, quienes, -
por su lado, no abandonaban sus aspiraciones 
de ascenso social heredadas de la Reconquis-

. ta. De este modo, mientras soc'ialmente eran 
deleznables las actividades mercantiles, eco 
n6micamente el dinero era la Gnica vía de iñ 
greso a la nobleza. De allí que se deteste
al burgu~s y se glorifique al dinero, la Ce
lestina decía: " ••• ¡Bulla moneda y dure el 
pleito lo que durare! Todo lo que puede el 
dinero: las peñas quebranta, los ríos pasa 
en seco. No hay lugar tan alto que un asno -
cargado de oro no lo suba ••• " (15) 

·' r •1 .J 

En el mismo sentido;el pueblo enaltece la pureza de sangre y la 
hidalguía, pero desprecia al hidalgo pobre y lo satiriza. Brau 
del ha recogido ciertos· dichos de 1a época (16) 

." ••• Si quieres recuperar lo que te debe un -
hidalgo, ¡échale un galgo! En la mesa del hi 
dalgo, mucho mantel y poco plato: ¡Que Dios
te guarde del hidalgo pobre y del villano ri 

' " -co •••• 



En algunas ciudades se prohibi6 el acceso a los hidalgos que· -
no participaban en el pago de las cargas fiscales comunes a to 
dos, y en un ayuntamiento de cuenca tenían un letrero: 

" .•. No consientes nuestras leyes: hidalgos, 
frailes ni bueyes ••• " ( 11 ) 
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As!, el ascenso social y el prestigio guerrero de la baja nobl~ 

za quedaron cancelados, y su· misma posici6n fue siendo desplaz~ 
da y acorralada por la nueva sociedad. Los usual·es horizontes 

de las capas medias se bloquearon. El i_ngreso a las Ordenes M.f. 
litares se dificult6 con un sin fin de exigencias, que requerían 
de influencias y sobre todo de dinero ( 18). El cura Sandoval -

se quejaba de la venta de puestos y cargos 

" ••• todo se vendía, como en los tiempos de 
Catalina en Roma ••• " ( 19 ) 

Braudel señala que el Estado vendía títulos, hábitos y pergami

nos de hijodalgo hasta a quien se enriquecía a trav€s de· la us~ 

ra (10). Los puestos de regidores eran subastados por la Coro
na .a particulares, quienes incluso los revendían. 

El rápido empobrecimiento transforma el modo de vida de la clase 
media y los hidalgos se convierten ~n cocheros, lacayos y hasta 
criados de los grandes señores (11), donde la renta segura pro

mete más que el viaje a las Indias o el enrolamiento a Italia. 

Quien se puede pagar estudios ingresa en las universi.dades y te!_ 
mina al servicio de la Iglesia o el Estado. Quien no,se enlis

ta hacia Nápoles, ~l Nuevo Mundo o simplemente vagabundea por -

las grandes ciudades, como Hernán Cortés en Valencia. 

El siglo XVI comienza en castilla con una sociedad congelada, -

donde deambulan pordioseros, pícaros y bandidos producto de la 



ruina de campesinos libres, de la crisis de los menestrales y 

la parálisis de la movilidad social. 

La ruta a las Indias funciona como válvula de escape de la ba
ja hidalgu!a en extinci6n, de los agricultores parvifundistas 
y de los artesanos arruinados. 

47 

La nueva escala de ascenso se fincaba en el dinero, que era l.o 
a..nico que no poseían, y aunque no todos los conductos de movi
lizaci6n estaban obstru!dos, las nuevas opciones (Iglesia, Est~ 
do, etc.) implicaban un c.amb:io de vida cotidiana, y por ello la 
desaparici6n del antiguo modo de vivir en la mayoría de sus as
pectos, desde el simple lugar de residencia hasta las relaciones 
humanas con los demás. De esta forma, la crisis social y la r~ 
sistencia al cambio son quienes le dan el boleto a las Indias a 
los emigrantes. 

En similar situaci6n se encontraban los conversos que se resis
t!an a cambia su escala de valores por la que pregonaba la uni
dad estatal. 



2.3 La Emigraci6n 

" ••• No se qual escoja por mas sano 
En el osar, manifiesto peligro.:En 
la cobardía, denostada perdida 
¿A donde yra el buey que no are? ••• " 
Fernando de Rojas 
"La Celestina" (22.) 

El viaje por el Atlántico era factible desde mediados del siglo 
xv, los portugueses habían bordeado gran parte de Africa y ha-
bían llegado a las Azores. La t~cnica de navegaci6n estaba en 
condiciones de aprovechar parcialmente la circulaci6n atmosf~r! 
ca del viento y las corrientes marinas en latitudes tropicales 
y medias eran conocidas lo suficiente como para ser aprovecha-
das por los marineros. .El avance hacia el oeste no se había 
producido m~s que por falta de objetivos concretos (13)°, por un 
lado, y de emigrantes1 por el otro. 

En Castilla los orígenes de la empresa .indiana radican en la n~ 
vegaci6n comercial y pirata de los nobles andaluces, la necesi
dad de oro, sal, pimienta y artículos. suntuarios del oriente, -
as! como tambi~n en la larga experiencia marítima y mercantil -
de ~atalanes y genoveses (?~). Esto a grandes rasgos. 
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Hemos visto los or.ígenes sociales de la emigraci6n, y muy a gra~ 
des rasgos mencionamos los factores t~cnicos que impulsaron el 
descubrimiento. Pasemos ahora a hablar de las características 
de los primero viajeros. En realidad las estadísticas que se 
tienen son fragmentarias y no permiten una visi6n clara de la -
magnitud del flujo. 

Una real c~dula, en 1511, expresaba que el reclutamiento deb1a 
realizarse en .las cc..nar'cas est~riles, pobres y con exceso de p~ 
blaci6n (~S), ratificando una situaci6n de hecho; as! la inmen-



sa mayoría de los inmigrantes eran andaluces y extremeños, mu
chos hombres j6venes, y uno que otro exsoldado de las guerras 
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de Italia. Muchos se registraban como sevillanos, aunque en -
esa ciudad no hubiesen nacido. La raz6n es que ah1 hab1an va
gabundeado antes de embarcarse. El origen social de lo~ emi
grantes es todav1a un punto depolé..~ica, desde las afirmaciones 
que resaltan los permisos a criminales hasta quien sostiene que 
s6lo viajaban nobles y religiosos santos. Lo que pasa es que -
no hay estudios monográficos profundos al respecto, aunque la 
mayor1a de los autores concuerdan en que todas. las capas soci~ 
les estaban representadas, siendo mayoría los nobles faml§Ücos, 
los segundones y quienes tenían un pequeño capital para costea:!_ 
se· el viaje, como algunos pequeños propietarios y algunos co~
merciantes en pequeña escala. En 1502 vemos que a la expedición 
de Ovando, de dos mil quinientas personas hay 

" ••• muchas personas nobles con grandes prete~ 
siones de señorío ••• 11 

( '1') 

segan Las Casas, hay tambi~n labradores y matrimonios vizcaínos. 
Existe tambi~n la afluencia de campesinos desde loa viajes de 
Col6n, sobre todo a ra1z de la crisis del agro castellano ya re 
ferida. 

C~spedes afirma que alrededor de ciento cincuenta mil españoles 
hab1an llegado antes de 1550. Los registros oficiales estan in 
completos, entre 1509 y 1519 s6lo se otorgaron dos mil setecie~ 
tas setenta y cinco licencias en Sevilla. El cálculo de los emi 
grantes es aumentado entre un 50% y un 900% por.los estudiosos 

del tema. En realidad faltan las listas de pasajeros· de las n~ 
ves que saltan de Cádiz, las Islas Canarias y los demás puertos 
castellanos a los que eventualmente se les permitió el tráfico 
a las Indias. Haciendo uso de otros ejemplos, se percibe que -
la emigraci6n superaba con creces.cualquier estadística oficial, 
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c~spedes habla de agencias clandestinas que expedían licenci-
cias en blanco ('Z.1) en Sevilla. Durante las guerras civiles -
del Pera se prohibi6 el paso a ese lugar y sin embargo llegaron 
más de tres mil personas pr?cedentes de Sevilla. Felipe III -
se sorprendía de que en la.flota a Nueva España de 1604, 'había 
seiscientas mujeres cuando él s6lo habta dado permiso de viajar 
a cincuenta (12>). Ello nos .indica que la gran mayoría viajaba 
sin permiso real, en apoyo de esta tésis encontramos a las pe
nas para quien viajase sin licencia. Si el infractor era hi-
daigo la condena era de 10 años en el destierro y una multa de 
100,000 maravedíes, y si era villano en lugar .de la multa se -
le daban cien azotes (t~). 

Las autoridades dé la colonia con mucha frecuencia recibían ins 
trucciones de reembarcar a quienes no tenían licencia, llamados 
"llovidos". En la ciudad de Sevilla hacia 1500 existían 60 6 -

70 mil habitantes.y las tres décadas siguiente~ las cifras no 
aumentaron, inclusive se vieron reducidas (30) merced al alfid de 
gente que pas6 a las Indias. 

Por Gltimo .cabe destacar que las provincias más afectadas por -
la crisis fueron quienes tributara~ la· mayor parte de la pobla
ci6n hacia América, y aunque su or!gen social es incierto se s~ 
be que de la alta nobleza había muy poc" interés por el nuevo 
mundo, se sabe tambi~n que el viaje·y el costo de éste estaban 
fuera del alcance de la· gran masa campesina (aunque hay pruebas 
de su presencia en América).· Esto no quiere decir que s6lo la 

. baja nobleza y los pequeños propietarios emigraron, no obstante 
hay que se.ñalar· que la ·mayor· parte de los europeos que llegaron 

con Cort~s se autodefinían como hidalgos, aunque ésto no signi
fique que lo fueran. Más adelante volveremos sobre esfe asunto. 



2.4 Los comuneros de Castilla 

Las Comunidades de Castilla y su movimiento han sido estudiadns 
con bastante frecuencia y forman uno de los temas preferidos -
de los investigadores españoles especializados en el siglo XVI, 
por citar algunos como Danvila, Menéndez Pelayo, Marañ6n, Bon! 
lla y Maravall. La documentaci6n de este movimiento tambi~n es 
abundante y a pesar de que hay divergencias respecto al senti
do hist6rico del proyecto comunero, la procedencia social, las 
actitudes frente al estado y frente a los altos nobles, son un 
punto de convergencia aan para los escritores que se encuentran 
en los extremos de la pol&nica. 

A. nuestro trabajo interes~n dos puntos de vista concretos de -
los comuneros. El primero como desenlace de los procesos que 
hemos descrito como causantes de.la crisis y la emigraci6n. 
El segundo como punto de comparaci6n, en cuanto a actitudes 
frente a la Coron~, frenta a la aristocracia, frente al munic! 
pio, frente a la historia de Castilla, etc., de los comuneros, 
por un lado, y los conquistadores por el otro. .Tanto comuneros 
como los conquistadores de Nueva España son contemporáneos er. 
sus hechos sobresalientes (1519-1521), la filiaci6n social es 
igualmente parecida. Los altos nobles no acudieron a la con-
quista y a las Comunidades asistieron en un ntimero realmente 
insignificante e intrascendente (3\). Los dirigentes de ambas 
empresas eran hidalgos de medianos ingresos: Juan de Padilla, 
Hernando Dávalos, Bravo y Maldonado, en Castilla y Cortés, Alv~ 
rado, de Olid, Sandoval, etc., en Nueva España (32). Las fuer
zas comuneras las formaban hidalgos; artesanos, letrados, algu
nos' comerciantes, curas rurales, can6nigos, abades, arcedianos. 
regidores, alcaldes, escribanos, alguaciles, uno que otro capi 
tán y gente de todos los oficios urbanos (3~). Fuera los fra! 
les rurales y las dignidades eclesiásticas, las huestes conqui! 
tadoras no parecen diferenciarse mucho de las comuneras. 
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En ambas predomina el elemento popular de los artesanos y los 
oficios, hay carpinteros, sastres, calceteros, calafateros, etc. 

La regi6n en la que se desarrollan los comuneros tiene a la ci~ 
dad de Toledo como centro, con gran influencia e~ Castilla la 
Vieja,que'va disminuyendo conforme avanza_hacia el sur, llega~ 
do a Andaluc!a, donde, por la enorme influencia de los altos n~ 
bles y la existencia de capas medias desangradas por la emigra
ción, se forma una liga anticomunera. As!, Extremadura y Anda
luc!a tuvieron una reducida participaci6n, pues sus potenciales 
comuneros estaban en Arn~rica. 

Veamos ahora el curso de la rebeli6n y sus causas inmediatás. 
En septiembre de 1517 llega el futuro Carlos V a España, tenien 
do la edad de 17 años para ser jurado como Carlos I en las cor~ 
tes de Valladolid. El joven rey, educado por flamencos, no sa~ 
b!a ni hablar castellano. Las ciudades castellanas lo juraron 

52 

a regañadientes y anteponi~ndole varias peticiones, entre ellas 
que se deshiciera del s~quito de flamencos voraces que lo acom
.Pañaban. El concurso de la candidatura de Carlos al imperio al~ 
m~n le oblig6 a convocar a nuevas cortes para obtener subsidios 
que financiasen su triunfo, amenazando por las candidaturas del 
rey de Inglaterra, y sobre todo del rey de Francia. En una for 
tuna compr6 Carlos I a los electores alemanes para que le d.iesen 
su voto, y desde entonces qued6 endeudado con la banca de los 
Fúgger y la de los Welzer. ~n las .cortes de Santiago sobornó a 
algunos procuradores para que aprob~sen el subsidio en la Coru
ña (1519) de 300 millones de maraved!es. Toda vez que se emba~ 
c6 para Inglaterra y luego Aiemania comenzó la rebelión de las 
ciudades castellanas el enterarse del extraordinario subsidio y 

de que el nuevo regente era el flamenco Adriano de Utrecht. 

Durante su corta estancia en lapenfosula, el joven rey hab!a -
entrBgado media castilla a los flamencos. Nombr6 a Chievres 
contador de Castilla, a Croy Arzobispo de Toledo -otro joven de 
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16 años-, a Sauvage canciller de castilla. La venta de empleos 
y cargos p6blicos alcanz6 niveles inveros!miles, Sauvage en ese 
corto tiempo arnas6 más de 500,000 ducados por ese concepto (3~), 

se arrendaban·hasta las rentas del estado, Prudencia de Sandoval 
describi6 la voracidad de los flamencos 

" ••. era comó un proverbio llamar el fl?menco 
al español mi indio. Y dec!an la verdad, por 
que los indios no daban tanto oro a los espa= 
ñoles como los españoles a los flamencos ••• " OS ) 

Las banqueros del rey tambi~n entraron a saco en Castilla, a -
los F6gger les di6 las rentas de las Ordenes Militares de Alcá!! 
tara, Calatrava y Santiago, el uso de puerto, la explotaci6n de 
minas, y hasta concesiones en Am~ica; a los Welzer se les con
cedi6 ia explotaci6n de Venezuela y, posteriormente en Nueva E~ 
paña, Zultepeque (~'). 

La coyuntura pol!tica de la elecci6n de Carlos I agudiz6 los -
males que ya exist!an en la península; la venta de puestos, las 
arbitrariedades, los excesivos tributos, la obstrucci6n a la m2 
vilidad social, la falta de oportunidades, el intervencionismo 
en el r~gimen municipal, la corrupci6n, etc. 

Las cortes de Valladolid habían insistido en todos estos puntos. 
Solicitaban la derogaci6n de los nuevos impuestos, la revocaci6n 
de los cargos a extranjeros, la reforestaci6n de los montes des
truidos por los ganaderos (~1). En el fondo las peticiones con
tra los flamencos no son producto ni del nacionalismo castellano 
ni de la xenofobia, más que del deseo de ampliar el círculo de -
participaci6n en el poder y de mantener abiertas fuentes de tra
bajo (3S) que, por otra parte son ocupadas por extranjeros. Con 
forme avanza el movimi.ento .comunero se van afinando las aspira
ciones expresadas y definiendo más claramente los padecimientos 
del reino, como s~ ve en las demandas de la junta de Tordesillas. 
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Temporalmente la insurre.cci6n y el gobierno de los comuneros 
son de un lapso muy breve que va de mayo de 1520 a abril de --
1521, mes en que son derrotados por el ej~rcito imperial form~ 
do por la aristocracia castellana. Los pormenores de las cam
pañas militares escapan a nuestro estudio, baste sentar que la 
derrota y el fin de las Comunidades fueron obra más de los gra~ 
des nobles que del e~perador, quien supo granjearse su alianza 
a cambio de mantener intactos sus privilegios y sell6 tal pacto 
cuando dispuso que, junto con Adrianes de Utrecht, regentearan 
Castilla dos grandes magnates castellanos, don Iñigo de Velasco 
y don Fadrique Enríquez. 

Despul!s del colapso comunero en Villalar quedaron reaf irrnados 
más que nunca el ascenso de la marca señorial en la península, 
el estrangulamiento de la movilidad social no fincada en el di 
nero, la corrupci6n definitiva de la democracia bajoinedieval 
y el estancamiento general de la sociedad. Comenzaba el impe 
rio donde no se pondr!a el sol ni la miseria ' 

" ••• de aquellos· siglos traidores quieren 
las glorias cantar~mas por·doquier que 
la historia registró, fuerza es decillo,, 
encuentro falso su brillo y hallo menti
da su gloria ••• " An6nirno, siglo XVI (3') 

Pasemos a examinar el proyecto comunero, expresado fragmentari~ 
mente, a veces en forina de queja! sugerencia o rechazo, hacia -
su eterno interlocutor, el estado. 

El ayuntamiento es, para lÓs comuneros," la c€lula básica de la 
adrninistraci6n y el poder. Ellos resucitan los primeros d1as de 
las ciudades castellanas y vuelven cotidianos los trámites y le 
galismos para dar· formalidad y legitimidad a todos sus actos P2 
11ticos, de allí que exista gran cantidad de documentos para su 
estudio, pues los escritos ante notario se realizaban lo mismo 
para que los ayuntados en comunidad nombren representantes en 



Ciudad Rodrigo, que para que el ayuntamiento deje pasar al rey 
por Burgos (~o). Afin los actos m!s violentos encuentran una -
expresi6n escrita que .los :legaliza. La autoadministraci6n y 

el autogobierno tienen en la comunidad su principal órgano • 
. Maravall describe como el t~rmino "comunidad" implica gobierno 

propio, desechando cualquier intervenci6n del rey y sus funci~ 
narios. Las libertades y privileg~os de las ciudades tambi~n 
son demandas de los comuneros·, los fueros de cada población -
son revitalizados como una opci6n contestataria al proyecto po 

··. . -
lítico centralista y absorvente de la Corona. Juan de Padilla 
insiste en taies libertades aGn en su Gltima carta, en la vís
pera de su ej ecuci6n ( 4\) • 

Los comuneros sostienen.qµe los stlbditos tienen el derecho de 
no cumplir las disposiciones del rey que consideren lesivas p~ 
ra sus intereses "obedecer pero no cumplir" ''en lo que no es 
justa ley no ha de obedecer al rey": derecho que llevado a más 
grandes magnitudes desemboca en le.gi timar "la obediencia al rey 
pero también la resistencia al tirano". El poder venta de Dios'. 
al pueblo, y de ést~ al rey, quien era el depositario de la s~ 
beran!a mientras ~o le~i~nase.a .sus sObditos y gobernase en -
bien de ellos, pues de lo contrario el pueblo o los administra 
dos ten!an el derecho de· rechazar la "tiran!a". Tal argumento 
circuló entre los comuneros que lo asimilaron como propio 
a. pesar de no ser de reciente factura. 

La posición económica de los comuneros y el desarrollo de la -
lucha los colocaron frente a, lcis "grandes" de castilla y junto 
a los estamentos populares. Lejos de ambicionar ser magnates, 
parece que los testimonios dejados indican que los comuneros -
querían acabar con ellos. El marqués de Villena escribía 

" ••• aunque al principio fue contra el rey, 
el medio, el fin, el daño, era contra los 



grandes y ~añores y caballeros del Reyno, 
para ponerlos en subjeci6n e igualdad de 
aquéllos con quien no la deben tener, pero 
Nuestro Señor, como es justo y misericor
dioso y desde el principio hizo diferencia 
en todos estados, no permiti6 lo que con
tra sus mandamientos y ofensas se intenta
ba de hacer ••• " (42) 

La junta de Tordesillas demandaba al rey que los grandes no t~ 
viesen empleos ni en la Casa Real ni en el Gobierno, que no t~ 
viesen tampoco funciones militares ni fortalezas y plazas bajo 
su custodia, que pagasen impuestos corno cualquier pechero (~3). 

El cronista Pedro Mex!a, contrario a los comuneros llam6 a la 
insurrecci6n de "guer~a entre grandes y comuneros" y Colmena•
res refier~ que en las ciudades levantadas Toledo, Le6n, Sego
via, etc., los nobles huyeron o fortificar9n sus casas. Hay 
testimonios verbales atribu!dos a los comuneros. Sandoval afir 
ma que la Junta de Tordesillas llamaba 

" ••• a los grandes y caballeros traidores y 
enemigos del reino, y que les hab!a de des 
tru!r y quitatles los estados ••• " (11~) 

Hernán NGñez dec!a 

" ••• que se ir!a a tornar moro si dentro de 
up ~ño no viese abatidos a los grandes y 
que no hubiese ninguno •que tuviese de ----
100, o·oo maravedíes arriba de renta ••• " 

Y Gutiérrez de los R!os, comunero palenciano ·sostenía 

" ••• antes de que este mes salga habéis de 
ver en que paran los caballeros, y queda
ran pocos vi vos ..• " ( 11'S) 

Este sentido clasista que fue tomando la lucha asust6 a los mer 
caderas de Burgos, cuyas aspiraciones eran entr'ar a la nobleza, 
y terminaron dando la espalda a las comunidades. También se hi 
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zo patente el rese.ntimiento contra los nuevos nobles adinerados 
y los conversos caudalosos. En Sevilla el alzamiento fue encau 
sado contra los conversos:· fray Jer6nimo de la Cruz, en un re
lato que recoge Maravall, habla de un pueblo en Castilla la Vi~ 
ja donde lós parroquj.anos gritaban a los nobles que ten!"ln su · 

iglesia aparte 

" ••• ¡Ea judíos, colgad en vuestra fiesta los 
sambenitos ••• " ( qc.) 

Las Comunidades tambi~n dejaron huella, aunque fragmentada en 
exceso .Y confundida con peticiones de toda tndole, de su posi-
ci6n ante los ind!genas americanos. Valladolid pedía que se r~ 
vocaran las concesiones de indios americanos y que no se hicie
se merced de ellos a nadie 

" ••• pues que son cristianos que sean tratados 
como tales y no como esclavos ••• " ( 1\1 ) 

La Junta de Tordesillas i'nclu!a en· sus demandas al rey que no 
hubiera mercedes de indígenas para el trabajo de minas o alguna 
otra actividad, y que se revocaran las ya hechas (q9). 

La Junta también exigía que no se vendieran empleos que los n.!:?_ 
bles pagasen impuesto, que se despidiera a los corruptos, que 
s61o a la ciudad que lo pidiera se le asi9nara corregidor, que 
la aristocracia quedara fuera del patrimonio real y los cargos 
diplom~ticos, que se proscribiesen las bulas de cruzada, y las . 
salidas de oro y plata al extranjero, etc. 

El padre Sandoval escribe de los postulados de la Junta 

" ••• fueron estos capítulos loados y tenidos por 
santos: y que .. si se hac1a lo que en ellos se or 
denaba serta este el reino más rico y bienaven= 
turado del mundo. Que el emperador serta cruel 
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si no los confirmase. Que los de la Junta mere 
cían una corona por cosas tan bien ordenadas y
trabajadas ... " (~~) 
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La simpatía de las Comunidades perdur6 aan despu~s de conclut
do el movimiento, y a su servicio fueron puestas supersticiones, 
profecías y hasta santos (~O). Los comuneros fueron los prime

.ros en mitificar y volver idílico el tiempo de los Reyes Cat61! 
cos, que hemos visto en el primer cap1tulo. Tal refuncionaliza 

. -
ci6n del pasado se hacía en espera de modificar el presente a 
partir de demostrar y convencer a los posibles colaboradores -
que el cambio es posible y. que han existido tiempos mejores que 
siguen siendo viables. Este manejo de la historia encontr6 su 
similar en la religi6n. Existen leyendas de seres de ultratum
ba que vinieron a juzqar al feroz anticomunero Ronquillo cuando 
éste muri6 entre crueles remordimientos. Su cuerpo fué sacado 
del convento donde descansaba para llevarlo ante la justicia de 
Dios {SI). 

El grito de guerra de los comuneros era iSantia90 y'libertadl lo 
que nos lleva a pensar en otro grito más o menos semejante que, 
en ese mismo lapso, ya se daba en tierras del caribe y M~xico, 
aunque con ot~o significado muy distinto, que veremos en el ca 
p!tulo de la indianizaci6n de los conquistadores. 



3. LA !NDIANIZACION 

3.1 La experiencia·castellana en las Antillas hasta 1517 

Después del descubrimiento de tierra para el mundo occidental, 
el proyecto mercantilista de Col6n qué establecería bases y e!!_ 
claves comerci.ales ·en las Indias orientales hacia el desarrollo 

del tráfico de mercancías, fracas6. La idea inspirada en las 
· factorías portuguesas de Africa y en el intercambio mediterrá-

neo encontr6· varios obstáculos para germinar en las Antillas. 
Los viajes menores que buscaban en un principio loa.puertos de 
Ca~ay y Cipango (China y Jap6n) terminaron por delinear el con
torno del mar caribe, y aunque geográficamente ten!an gran inte 

'rés, comercialmente eran una. decepci6n. El mapa .de Juan de la 

Cosa, en 1500, ya tiene el perfil n!tido del Caribe y de una 
parte del continente, y con los conocimientos de Vespucci se 

abandona la idea colombina y comienzan los intentos por encon-
trar el paso al este. ( 1.). 

Sin embargo, el factor que más contribuy6 a que la colonizaci6n 
castellana se impusiera a la factoría comercial, lo forman los 
emigrantes mismos, que marchaban 

. " ••. con la idea de convertirse en propiet~ 
rios, quizá en señores territoriales; el 
anhelo de libertad, enriquecimiento y aseen 
so en la escala social, motores de toda co~ 
lonizaci6n americana, ·estaban ya latentes -
én aquéllos pioneros ••. " ( i. ) 

as! el deseo de repartir la tierra y los indios en señorío se 
adueñ6 de los primeros viajeros.Y ante él ni siquiera Col6n fue 
indiferente, como lo podermos oh.servar en las resobadas Capitu
laciones de Santa Fé. 



Este hecho marca el inicfo de un fen6meno que veremos n1tidame~ 

te en Nueva España: los primeros colonos fueron proporcionados 
por la Santa Hermandad, organismo de las capas inedias urbanas, 
que ya hemos visto que fu6 suprimido por los Reyes Cat6licos. 

En el viaje de 1497 se observa la.asistencia 'de familias del~ 
bradores, en general, y enventualmente delincuentes y desterr~ 
dos que, a cambio de servir algdn tiempo en las Antillas, ob

tienen su condonaci6n ( 3 ) • Estos hombres al llegar, y a tra-
v'lis de su estancia en las islas . se convierten en nobles poten-

ciales por sus aspiraciones a indios y tierras, tal proc~so fo~ 
ma parte del cambio de mentalidad de los· emigrantes a raíz de 
su relaci6n con la sociedad indígena, como pretendemos explica~ 

le más adelante. 

En esta din~mica, las bases del establecimiento europeo en las 

Antillas las forman dos elementos. El primero, la existencia de 
tierras templadas que pudiesen ser asimiládas por los blancos, 

y el segundo y m~s importante, la existencia de comunidades ind! . 
genas sostenidas en su relaci6n con la tierra y por ello con 
asentamiento·estable, que pudiesen aguantar indefinidamente el 

peso y la carga-de la minor1a europea. Por ello, donde no hay 
ipdios no hay colonizaci6n y donde la estructura econ6mica ind!_ 
gena es endeble r!o hay asent~m~e·ntos españoles. As! en 25 años 
-1492-1517- la minorfo blanca recorre y conquista una extensi6n 
equivalente al reino de Castilla: en 1508 Ponce de Le6n, Puerto 

Rico; en 1509 Esq~ivel, Jamaica; en 1510 Velázquez, Cuba, etc. 

Al igual que la sed de oro, la sed qe indios y tierr.as mueve el 
flujo de castellanos en las Antillas. Las minas, los indígenas 

y las tierras fueron pronto acaparadas por una minoría de la mi 
noria, y la desmedida explotaci6n de minas e indígenas acab6 -

con ellos en un'tiempo increíble. L~s leyes de Burgos -1512- -
moderaban la explotaci6n de los repartimientos, pero su ejecu-

ci6n fu6 muy tibia y no pudo evitar· la extinci6n de los antill~ 
nos, dnica fuente de riqueza en tierras y minas. De este modo, 
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la producci6n en las minas tambi~n de'scendi6 notablemente ( q ) 
en Santo Domingo y Puerto Rico, conduciendo hacia Cuba a muchos 
de sus colonos, sin embargo en esta isla la suerte de los indí
genas no fue mejor, y después de 1513 la producción minera co-
menzó a descender (5 ), y para la mayor parte de los europeos -
las Antillas aparecieron como un fuego de paja. 
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Extinguidos los naturales brutalmente, sólo quedaban las tierras 
que ya habían sido acaparadas por una oligarquta a .través de los 
viejos vicios de la sociedad castellana trasladado~ al Nuevo Mu~ 
do desde el primer viaje, el amiguismo, la cor'rupci6n, la ilega
lidad y arbitrariedad de los funcionarios, desde Col6n hasta Di~ 
go Velázquez, convirtieron en letra muerta las leyes de Burgos, 
que también buscaban uniformizar las encomiendas. En la Españo
la, Alburquerque daba repartimientos hasta de 800 nativos (sien
do el límite máximo 80) y la mejor tajada de la tierra pertene-
c!a al rey y sus funcionarios, el resultado demográfico fue de-
sastroso, según un an6nimo que escribió al rey, de un millón de 
indígenas en la isla sólo quedaban 15 o 16 mil indios (') en --
1517. 

La concentración de las tierras y de los nativos en unas cuantas 
manos se agudizó a tal grado, que en 1517 hab!a personas que te
nían encomiendas en Cuba, Jamaica, la Española y Puerto Rico. 
El secretario del rey,Lope de Conchillos tenía 300 indígenas en 
cada isla, y su tesorero, apellidado ~asamonte, ten!a 200 en la 
Españoa, 200 en. San Juan y 300 en Cuba (T). Además recib1an so 
bornos de Diego Velázquez para que lo mantuviesen en la goberna

ción de cuba ( ' ) • 

En estos 25 años los inmigrantes europ?os sufrieron cambios impo~ 
tantes de señalar. Se aclimataron a la vida cotidiana en regio
nes tropicales,a los productos de la tierra america~a, a las ca
racter!sticas particulares de la geografía del tr6pico. Social-
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mente encontraron la diferencia, en funciones y poder, del cae! 
que y los campesinos ind!genas, punto crucial para entender la 
conquista del continente. Quizá también intuyeron, despu~s de 
haber extinguido a la poblaci6n nativa, que el trabajo ind1gena 
y su relaci6n con la agricultura eran las dnicas bases que.le 
pod1an dar al conquistador una renta estable y una permanencia 
s6lida. Este inicial contacto denominador y la desaparici6n de 
oportunida.des que trajo la concentraci6n de las fuentes de ri-

queza llevaron a los españoles a seguir probando fortuna en ~ª

semioculta Tierra Firme. En 1517 es la expedici6n de Hernáridez 
de C6rdoba a Yucatán, y dos años antes Ponce de Le6n hab1a son
deado la Florida y D1az de Sol!s hab!a descubierto el R!o de la 
Plata. 

Pasemos ahora a describir las condiciones materiales del viaje 
de La Habana a lo que serta la Villa Rica, m!s tarde abordaremos 
la conciencia que los conquistadores tendr!an de este marco. 

Entre Cuba y veracruz mediaban entre 25 y 50 d1as en el mar, 
lapso de tiempo provocado en buena medida por las circunstancias 
meteorol6gicas propias del Golfo de México. Las naves llevaban 
como equipo para navegar o "marear" una brdjula marina pegada a 
una placa ·en la que estaban inscritos los 32 vientos, de una ca~ 
ta de marear y un reloj de arena, aunque la direcci6n se ceñ1a 
más bien a la observaci6n que hacía el piloto del cielo y a la 
destreza con que este manejaba el tim6n. 

Las provisiones o "avituallamiento" eran por lo general trigo, -
aceite, tocinos, vino, galleta de barco o bizcocho, habas, lent~ 
j as, garbanzo, vinagre'· arroz, algunas frutas secas, queso y miel; 
las comidas y su categor1a se realizaban de acuerdo a la posi-
ción econ6mica del viajer_o. Por lo general se dormía en cubier
ta en mantas y después en petates. El barco para su mantenimie!:!_ 
to deb1a llevar a\quftdn, lino, cáñamo, tela para remeridar las 
velas, cebo para calafatear, clavos, anclas y herrajes, cables, 
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cuerdas, corchos y planchas de madera. Las baratijas para Cé!!!!_ 

biar o "rescatar" por oro a los ind!genas no eran m~s que tij!! 
ras, peines, cuchillos, espejos, anzuelos, cuentas de vidrio, 
cascabeles, gorras de terciopelo, camisas, alpargatas, y otras 
prendas de vestir (g). 

La rutina diaria durante el viaje no estaba exenta de disgus-
tos y tensiones, muestras de profunda religiosidad y juegos -
prohibidos como los naipes improvisados o los dados, de vez en 
cuando un guitarrero nostillgico o una riña por hurto de un to
cino o una daga. La espera, el miedo y el tedio eran comunes 
tanto a marineros como a soldados y capitanes. Esto era a gra!!_ 
des rasgos el ambiente que envolv!a a los futuros conquistado
res, en su estancia en alta mar. 



3.2 El contacto: ¿dioses u hombres? 

" ••• Ellos enseñaron el miedo vinieron a 
marchitar las flores para que su flor 
viviese dañaron y sorbieron la flor de 
nosotros .•• " (10) 
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Para explicar el ~xito de la empresa conquistadora en Nueva Esp~ 
ña hay un sin f!n de argumentos, desde los historiadores provi
dencialistas de los siglos XVI, XVII y XVIII para quienes Dios 
era el responsable del triunfo español, a todas luces improbable, 
hasta los historiadores contemporáneos, que hablan de la superi2 
ridad militar o que intentan reconstru!r la mentalidad ind!gena 
y su confusión respecto al carácter de los extranjeros como fac
tores aecisivas en el desenlace de la guerra de conquista. Est~ 

diosos contemporáneos de .tal proceso, como Lafaye e Ínnes comul
gan decididamente con la idea de que los conquistadores eran CO_!! 

siderados dioses por los ind1genas, y en la iotroducci6n a "La 

visi6n de los vencidos" encontramos.afirmaciones que se dirigen 
al mismo punto (.ll) 

" ••• El pueblo en general si hab1a cre!do -
que los extranjeros eran dioses ••• " 

Para fundamentar tal creencia se acentúa el carácter implacable 
de la religión mexica, la visi6n fatalista de la historia, lo 
inexorable de las profec!as, el fi.n de los tiempos en el calenda 
rio, et\'.:. 

Innes, en su estudio sobre los conquistadores llega a la fantás
tica conclusi6n de que las sociedades ind!genes participaban en 

" •• la Era de la oscuridad cultural de la Edad 
Media ••• " (11.) 

y.dedica un capítulo de su obra al "Enigma de Moctezuma" ante la 
llegada dé los soldados europeos. 
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Lafaye, que también estudia los conquistadores asegura que, en 
la mentalidad mesoamericana, hasta los caballos eran ªdivinades• 
para el "espíritu ind!gena popular" ( 13). 

Lo que.nos proponemos en este apartado es analizar, exclusiva-
mente a través de las fuentes indígenas y españolas inmediatas 
a la conqui¡:¡ta, las dimensiones de dicha inhibición religiosa o 
terror sacralizado, y su influencia en el resultado final, o sea, 
la dominaci6n;para ello, desmenusaremos parte a parte el impacto 
que tuvieron en los ind!genas el contacto racial con el europeo, 
la tecnolog!a militar castellana y la conduc~a de los soldados 
que qued6 impresa en las relaciones indígenas que se conocen. 

Comencemos por las diferencias raciales y su posible impacto en 
el mundo indígena, no sin antes dejar sentado que la sociedad m~ 
soamericana no era, como a menudo se piensa, un mundo aislado en 
una burbuja, pues ten!a al norte úna frontera m6vil con los chi
chimecas cuya cultura no era muy compartida, me.jor dicho, ni si
quiera aceptada. Tampoco era el conjunto cultural mesoamericano 
ajeno a las oleadas de inmigrantes de otras partes·del continen
te, y las peregrinaciones de tribus extrañas habían participado 
en la historia de Mesoamlirica activamente; No olvidemos que los 
aztecas y otras agrupaciones nahuas encuentran sus or!qenes en -
las migraciones hácia el altiplano. Por otra parte la coexiste~ 
cia con etnias de distinto idioma y diferentes costumbres tampoco 
era desconocida por los indígenas, baste recordar que a los ojos 
de los españoles Tenochtitlan aparec!a vencedora en su compara
ción con Sevilla, una de las m~s grandes ciudades del mundo cono 
cido para los europeos, por lo que la sede de los mexicas tenía 
un carácter más bien cosmopolita. Los idiomas que se hablaban -
en el Altiplano tambi~n eran lo bastante alejados unos de otros 
como para que se pudieran sentir impresionados al o!r hablar el 
castellano y las diferencias f!sicas entre totonacas, nahuas, z~ 

potecos y mayas desbaratan cualquier intento por constru1r un t! 
po racial uniforme. Todos estos elementos dispersantes afirman 



la heterogeneidad ind!gena al momento del contacto. Konetzke -
sostiene que en Am~rica 

" ••• a menudo aparecen rasgos del tipo humano 
europeo. Los españoles observaron que en mu
chas comarcas, a los ind1genas por el aspec
to de su cara y su piel blanca, pod1an tomár 
seles como europeos •• , " ( 1q) -

De hecho, si consultamos a las fuentes, tan asombrosa asevera-
ci6n no carece de fundamento. D!az del Castillo refiere que en 
la segunda entrevista entre mexicas y castellanos, .en Veracruz 

" ••• ven!a con ellos un gran cacique mexicano y 
en el rostro y facciones y cuerpo se parec!a al 
capitán Cortas, y adrede lo envió Montczuma (des 

, 'pul!s de ver los cuadros de pluma donde le lleva
ban los dibujos de los conquistadores) como pare 
c1a a Cort~s as! le llamibamos en el·real, Cor-= 
tés acá, Cortés acullá.... ( 15) 

La piel de los conquistadores no pudo ser tan distinta en tono 
despu6s de haber pasado varios años ante el sol del Caribe y -
siendo la mayor parte originarios de Andaluc!a, la provincia -
donde más marcada quedó la influencia mora en todos aspectos. 
En más de una ocasión hubo soldados que se hicieron pasar por -
ind!genas. Andrés de Tapia, soldado cronista, escribió que los 
partidarios de Cort~s se disfrazaron de indios -algunos- para -
espiar a Narváez en Cempoala (16) y este pasaje tampoco pasa d~ 
sapercibido para Bernal 

" ••• dos soldados hechos indios, puestos maste
teles y mantas como indios propios, al real de 
Narváez, y como eran morenos de suyo dijo (San 
doval) que no parec1an españoles sino propios
Indios y cada uno llev6 una pequeña carga de -
ciruelillas a cuestas ••• " ( n) 

Esta técnica para despistar al enemigo la utilizaron contra los 
aztecas también como lo relatan los informantes de Sahagdn 
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" ••• Ahora bien, los españoles muchas veces se 
disfrazaban: nos e mostraban lo que eran. Co 
mo se aderezan los de acá, as! se aderezaban
ellos. Se ponían insignas de guerra se cubrían 
arriba con una tilma, para engañar a la gente 
••• ( 10 ) 
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Por otra parte, ser blanco no era ser dios para los indígenas, 
más bien se podía tener OCfrO una c:onnotaci6n de anormalidad. co.rtés 
encont~6 en el zool6gico de Moctezuma 

" ••• hombres y mujeres todos blancos, cuerpo e 
e cabello e cejas ••• " 

y Andr~s de Tapia tarilbi~n los vi6 

" ••• tenía esta casa un cuarto en .que ten!a ho~ 
bres y mujeres y niños blancos de su nacimien
to en el rostro y cuerpo y cabellos y cejas y 
pestañas •• '. n ( 19 ) 

En realidad poco efecto pudieron tener las diferencias de mela
nina, ya que la piel llbina, el punto-de. referencia m~s opuesto 
a la indígena, no despertaba más que una· curiosidad casi morbo-· 
sa y no una impresi6n divina. En las relaciones indígenas en-
contramos mujeres nativas que se ·untaban de lodo la cara con el 
objeto de no ser escogida~ como concubinas de los conquistadores 
pues estos 

" ••• LeSC:.o.scl'\ entre las mujeres, las blancas, 
las de piel trigueña, las de trigueño cuerpo 

11 ( zo) 

De esta forma no parece que el pigmento cutáneo fuese en reali
dad un criterio para deificar a los extranje.ros, 'más bien se p~ 
dría pensar que si no hubiesen acompañado a los castellanos las 
armas y lbs aliados, los españoles habrían acabado, tal vez, h!!, 
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ciéndole compañía a los albinos en el zool6gico~ 

Las referencias hacia los castellanos en las fuentes indígenas 
no son, igualmente, todo lo reverentes que debieran en sus adj~ 
tivos hacia los dioses, en Cholula los. llaman "gente bárbara, -
advenedizos extranjeros" y después de'desollar hasta los codos 
al embajador tlaxcalteca de Cortés le envían este mensaje, segfin 
Diego Muñoz Carnargo 

" ••• andad y volved y decid a los de Tlaxcala 
y a esos otros andrajosos hombres, dioses o 
lo que fuesen, que son esos que decís que vi~ 
nen, que eso les darnos por respuesta ••• " (11) 

En Tlaxcala podemos observar un concepto semejante, aunque más 
moderado, cuando un noble habla con Cortés 

" ••• Señor no te fatigues en pasar adelante 
de aqu! ( ••• ) y soy experimentado en las -
guerras e conozco de vos y de vuestros com 
pañeros que sois hombres y no dioses, e qüe 
háb{!iis hambre y sed y os cansáis como hom
bres ••• (12.) 

En Tenochtitlan, Moctezuma con todo y sus dudas, no permite que 
Cort~s lo abraze cuando sale a recibirlo 

" •.. porque lo tenían por menospr,ecio ••• " 
( 13 ) segiín Díaz · 

Con respecto al idioma castellano, no encontrarnos referencias 
que lo califiquen en las fuentes indígenas, las excepci6n es el 
c6dice florentino, para el cual s6lo es una lengua inferior más 

" ••• todo lo que dicen, en lengua salvaje es ••• " 
( l.'t) 
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Si por su apariencia los españoles no eran considerados dioses 
por sus actitudes menos, su ambición de ind!genas hermosas ( que 
trataremos aparte) y su sed renacentista de oro no pasaron ina~ 
vertidos en los indígenas. El Códice Florentino señaló esta ac 
ti tud al recibir· el oro los co._nquistadores 

" ••• como 
como que 
como que 
raz6n. 

si fueran monos se levantaban el, 
se sentaban en ademán de gusto, 
se les renovaba e iluminaba el c2· 

Como que cierto es que eso anhelan con gran 
sed. Se les. ensancha el cuerpo por eso, -
tienen hambre furiosa de eso. Como unos -
puercos de· tierra hambrientos ansían el -
oro ••• • (l.5) 

Hasta aqu! sólo hemos visto la apariencia de los conquistadores 
en la mentalidad ind!gena, siendo.más importante lo siguiente, 
la concepción del conquistador, como hombre o como dios, ya no 
en la visión ind!gena, sino en las mismas actitudes y comporta
mientos de .los indios ante el conquistador, es decir, los hechos 
de los ind!genas ante la propia conquista. 

Para ello tendremos que regionalizar y particularizar el conta~ 
to dominador y detenernos ·en la forma que asumió la resistencia 
o pasividad nativos ante cada medio de conquista, desde los cab~ 
llos arcabuces y ballestas hasta la religión cristiana promulga
da por los conquistadores en el laps9 de 1519 a 1521. 

Dejando a un lado la superficial pregunta de hombres o dioses el 
asunto que está de fondo po"t' descubrir es el de la respuesta i!!_ 
d1gena a la dominaci6n, sin caer en partidarismos rebasados ni 
en los clásicos· anacronismos. 

El primer cuerpo expedicionario a Yucat~n, dirigido por Hernán
dez de Córdoba encontr6 un ambiente francamente hostil por par-
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te de los mayas que no pudo superar, el intento le cost6 la vida 
al capitán y s6lo en Champot6n murieron 26 españoles (1'). Al 
parecer uno de los estrategas de.la resist~ncia a los castella
nos fué Gonzalo de Guerrero, quien después de naufragar en --
150~ cuando iba del Dari6n a Santo Domingo, corri6 con mejor -
suerte que sus compañeros y lleg6 a ser capitán de un cacique -
maya. Seg6n D!az, Jer6nimo de Aguilar fué quien dijo que Guerre 
ro 

" ••• fue el inventor que nos diesen la gu~ 
rra que nos dieron ••• • (~~) 

A Juan de Grijalva no le favorecieron las cosas más que a su a~ 
tecesor y en Champót6n encontr6 una oposici6n encarnizada. Ber
nal o!az viaj6 con Hernández de C6rdoba, con Grijalva y con Cor
tés, y as! describe la situaci6n en Champot6n en su segundo via
je 

"···Y como eran muchos los indios flecheros 
y tiraban tanta flecha como granizos, nos 
parecía que eran algunas de ellas langostas 
que volaban, y no nos rodelabamos, y la. fl~ 
cha que ven!a nos her1a: otras veces creía
mos que eran flechas y eran langostas que 
ven!an volando fue harto estorbo para nues
tro pelear ••• n ( 2.9) 

De esta expedici6n sali6 her~do Grijalva, el capellán del viaje 
escribi6 un itinerario y relata que no les dejaban acercarse a 
tierra a los barcos ni cuando ped!an permiso para tomar agua -
dulce ( l'). ·Las incursiones de 1517 y 1518 ni siquiera pudie--

. ron sent.ar. un· establecimiento fijo. En el tercer viaje, el de 
Cortés, el extremeño se sorprende de la actitud de los nativos 
de Cozwnel quienes 



" •.• andaban entre nosotros todos aquellos 
indios con tan poco temor, como si mucho 
tiempo hubieran tenido conversaci6n con no 
sotros ••• • ( '30) -

D1az corrobora este dato 

" ••• andaban entre nosotros como si toda -
su vida nos hubiesen tratado ••• • (~l) 

En el r1o Grijalva, uno de los pocos sitios donde los nativos 
permitieron la entrada a la segunda expediciOn, le niegan el 
paso a Cort~s y viene la batalla. D!az da la explicaci6n que 
recabó de por qué a Grijalva la habían recibido y a Cort6s no 

" ••. la causa de ello fue porque los de Po 
toch!n y los de Lázaro(Campeche) y otros
pueblos comarcanos los tuvieron por cobar 
des (a los del río Grijalva), y se· lo da= 
ban en el rostro, por causa que dieron a 
Grijalva la joyas de oro( ) y de medrosos 
no nos osaron dar guerra, pues eran más -
pueblos y tenían más guerreros que no ellos 
y esto les decían por afrentarlos, y que en 
sus pueblos nos habían dado guerra y nos·ha
b!an muerto 56 hombres •.• " (~') 

Es importante señalar que las ciudades mayas, si~ndo las prim~ 
ras en contactar a los españoles fueron las 6ltimas en ser ca
minadas. Los grupos pequeños cominados por los caciques loca
les, ante la conquista se unen (más de 12 mil guerreros en el 
Grijalva procedentes de ocho provincias, seglin Díaz y Cort6s). 
Proceso inverso sufre el altiplano, que estando cohesionado 
por un poder central, al llegar la conquista se fragmenta. La 
conquista de Yucatán y la zona maya se dar!a mucho despu6s 
-hasta Francisco de Montejo, hijo- que la de la Nueva España. 
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Mientras en la zona maya comunidades independientes dan una 
respuesta conjunta y hornog6nea a la conquista, la zona del Al
tiplano Central con un poder centralizado responde, por razo
nes de orden coyuntural, en forma aislada.y dis~rs~: 

Volviendo al· itinerario de la conquista, en veracruz, siguien
do la ruta de los conquistadores, se ven por primera vez los ~ 
bajadores mexicas y los capitanes castellanos, por el c6dice ~ 
Florentino es posible detectar que el carácter de la entrevis
ta para los mexicas era cien veces más político que ritual, as! 
los enviados de Moctezuma 

" ••• no más fueron a explorarlo. Fueron ba 
jo el pretexto de que iban a comerciar. r= 
ban a tratar con maña, a ver qué clase de 
gente era1 haciendo el truco de vender man 
tas ricas, cosas bien acabadas ••• " (33) -

el reporte que le llev6 Pinotl a Moctezuma, segan Alvarado Tezo 
z6moc, tampoco lleva ninguna carga religiosa 

" ••• es verdad que han venido no sé que gen 
tes, y han llegado a las orillas de la gran 
mar, los cuales andaban pescando con cañas 
y otros con una red que echaban, las gentes 
ser!an como quince personas ••• " (~) 

Del paso de Cortés P?r Cempoala, lo anico que hay que resaltar 
es el hecho de que la alianza con los totonacas se finca en la 
liberaci6n de tr.ibutos de Cempoall;l a México, cuando Cortés ma!!_ 
da prender a. ~.os recaudadores de tributo mexicanos. Cabe des
tacar que la alianza no fue incondi'cional, cuando Cortés sale 
rumbo a México aparece como liberador de los totonacas, sin e!!!. 
bargo cuando el .ayuntamiento de la .Villa Rica exige pesados 
tributos, el señor de Nautla, cualpopoca se rebela y mata a v~ 
rios españoles, sin que los totonacas hagan mucho por ayudar 
a los españoles. Cualpopoca es quemado junto con su hijo en -
la plaza de Tenochtitlan, El caciq~e gordo no duda en aliarse 
a Narváez cuando éste llega, porque el en~iado de Velázquez le 
ofrece garantías contra cortás y contra Moctezuma. De esta --



forma Cempoala, como pequeña fuerza, requiere del poderoso en 
turno no para _salir benefi~iada, sino para verse perjudicada 
lo menos posible. 

En cuanto a la actitud del pueblo de Tlaxcala, serta muy difi
cil afirmar que hubo un encandilamiento inicial por la llegada 
de los españoles y menos un comportamiento entreguista o ser-
vi l. Los tlaxcaltecas no enviaron ninqtin ~bajador a Veracruz 
y fueronla 6nica comunidad que se enfrent6 a los españoles tres 
veces en campo abierto. 

En el pueblo de Ixtacmaxtitan, cerca de la frontera con Tlaxca 
la, en el momento en que pasaron cempoaltecas y castellanos 

" ••• nos certificaron que toda tlaxcala estaba 
puesta en armas contra nosotros, porque, se
g6n pareci6, ya ten!an noticia como !bamos y 
llev~bamos en nuestra compañia muchos amigos 
( ) y todos -los aliados- sol!an dar tributo 
a Montezuma, tuvieron por cierto -los tlaxcal 
tecas- que íbamos contra ellos ••• " (35) -

Bernal pone, al principio de la contienda, estas palabras en b2_ 

ca de los tlaxcaltecas que al ver acompañados a los españoles 
de tributarios de México pensaron que eran parte.del ejército -
mexica 

" ••• ahora hemos de matar a esos que llamáis 
teules, y comer sus carnes. Y veremos si 
son tan esforzados como publicáis y también 
comeremos vuestras carnes pues ven!s con -
. :traiciones y embustes de aquel gran trai
dor de Montezi.una •.• " (3~) 

Los caballos no fueron considerados divinidades en Tlaxcala, 
Bernal D!az cuenta que de una cuchillada mataron a la yegua de 
Juan Sedeño, y luego la hicieron pedazos para mostrarlos en t2 
dos los pueblos (37). Hernán Cortés encontró dos caballos ---
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muertos y tres heridos en el grupo dirigido por él mismo (36) 
y el conquistador an6nimo escribil5 algo similar 

" ••• combatiendo.un Indio con un caballero, 
di6 el Indio al caballo de su contrario tal 
cuchillada en el pecho, que se lo abri6 has 
ta las entrañas y cay6 muerto al punto. Y-
el mismo día v! a otro Indio dar tambi~n a 
otro caballo una cuchillada en el cuello, -
con lo que lo tendi6 muerto a sus pies ••• " (~9) 

Xicoténcatl el joven ante los requerimientos de cortés, dec!a, 
segdn Bernal D!az que 

" ••• haran las paces con hartars'e de nuestra 
carne y honrar sus dioses con nuestros cara 
zones y sangre ••• " (~o) -

y refiere que Xicoténcatl recurri6 a los agoreros después de -
las dos primeras batallas 

" ••• en las suertes hallaron -los adivinos
que éramos hombres de hueso y carne y que co 
m!amos gallinas y perros y pan y frutas y qüe 
no comíamos carnes de indios ni corazones de 
los que mat~bamos ••• " (ql) 

Tlaxcala comenz6 a pactar en el momento en que se di6 cuenta 
que el objetivo de los españoles era México, y porque consider6 
m~s soportable el puñado de europeos, como posibles amos, que 
el estado azteca altamente sofisticado que les prohibía la sal, 
el algod6n y les imponía, de hecho, un tributo en vidas. En la 
toma de Tenochtitlan, cuando los tlaxcaltecas quemaban las ca-
sas que hab1an tomado 

" ••• dec!an los mexicanos a los de Tlaxcallan 
y de los otros pueblos: As!, As!~ dáos priesa 
quemad y asolad bien esas casas, que vosotros 
las tornaréis a hacer, mal que os pese a vues 
tra costa y trabajo; porque si somos vencedo= 
res, las haréis para nosotros, y si vencidos, 
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para los españoles ••• • (tll.) . 

.. 
El enemigo comGn azteca fu~ el Gnico nexo entre españoles y -

tlaxcaltecas, cuando llega Narv4ez a prender a Cort6s, este P! 
de a Tlaxcala cinco mil hombre~e guerra, en la respuesta que 
recibe se puede apreciar la conciencia ind!gena de la alianza 

• ••. y enviaron a decir que si fueran -los 
cinco mil guerreros- para indios como ellos, 
que si hicieran, y adn muchos m!s·y que para 
teules como nosotros, contra caballos. y con• 
tra ballestas y lombardas, que no quedan •. ·." 
.< 4~) 

Sobre Cholula existen aGn muchas lagunas sobre su actitud, la -
"VisiOn ·de los vencidos• habla de una fe de los cholultecas 
en Quetzalc6atl como dios guerrero que los salvarta de caer en 

· manos de los españoles recurriendo a fen6menos naturales para -
lograrlo 

• ••• tentan tanta confianza los cholultecas en 
!dolo QuetzalcOatl, que entendieron que no h~ 
bía poder humano que los pudiese conquistar ni 
ofender, antes acabar!an a los nuestros por -
breve tiempo <---> pues confiaban tanto en su 
!dolo que cre!an que con rayo y fueqo los ha
bían de consumir y acabar y anegar con aguas 
• • • n ( '4'4) 

En contrapunto a la pasiva espera· del castiqo de Quetzalc6atl 
a los españoles, cort~s y Berna! D!az afirman que en el camino. 
a Cholula hab!a trampas para los cabilllos, al igual que en la 
ciudad, que consist!an en hoyos o fosos llenos de estacas agu
das verticales en él fondo y cubiertos con pedazos de madera y 

tierra en la superficie, a manera de disfraz (~S). En realidad 
las dos versiones no parecen excluyentes y pudieran ser comple
mentarias, a reserva de lo que descubra un estudio más profundo 
sobre Cholula. 



'T6· 

La t~cnica de bloquear el camino a los caballos fue seguida -
por los mexicas que obstruyeron de este modo el camino a M6xi 
co por Tlalmanalco. Si los españoles no se hubieran aqompañ~ 
do de miles de trabajadores indígenas que despejaron la v1a,. 
muy difícilmente hubieran loqrado pasar. 

En Tezcoco, apartándonos de la priméra ruta de Cort6s a M6xico, 
se tiene noticia de que uno de sus pueblos mat6 a cuarenta y 
cinco españoles que venia~ de Veracruz a México durante la 11~ 
mada Noche Triste. Siguiendo los cánones. de la guerra ritual, 
primero fueron hechos cautivos y despu6s ios sacrificaron como 
a cualquier prisionero de guerra (~'), Cort6s no da el nombre de . . . . 
tal pueblo. En el c6dice Ram1rez observam0s el bautiza de ----. 
Ixtlix6chitl, dux:ante la conquista, y la reacción de su madre 

• ••• ella le respondi6 que debla de haber· 
perdido el juicio, pues tan pronto se ha 
b1a dejado vencer de unos pocos bárbaros 
como eran los cristianos ••• " (~7) 

Las relaciones·entre·los nobles o pillis del valle de MAxico -
al momento de la conquista no han sido estudiadas, aunque hay 
indicios de que las divisiones y pugnas eran más.graves de lo 
que se cree, como veremos adelante. 

Durante el tiempo que Moctezwna ampar6 a los castellanos estos 
s6lo encontraron una resistencia callada que muy pronto se tr!_ 
dujo en oposici6n franca al monarca.y los extranjeros, ante el 
descr6dito en que cay6 cuando acept6 ser reh6n de Cortes. El 
incidente que desat6 la guerra abierta fue la matanza de Alvar~ 
do en el Templo Mayor y a partir de all1, los· aztecas fueron la 
comunidad indígena más hostil a los europeos y que más rápida
mente asimil6 la tecnología militar española. Entre el 24 y ~ 
el 30 de junio de 1521 hab!an elegido a otro gobernante, Cui
tláhuac, estando aGn vivo Moctezuma (~') hab!an colocado mamp~ 
ras y albarrada!{>ara neutralizar los caballos ('\9), en la "No-



che Triste" s6lo la mitad de los españoles logr6 salir con vi

da ~, los que quedaron cautivos fueron al sacrificio como cual

quier tlaxcalteca o huejotzinca (50). Antes de salir, cuando 

cortés les requiri6 a tregua respondieron, según L6pez de G6m~ 

ra, el confesor de Cortés (que no estuvo en la conquista) 

" .•. y que si morían, también mataban, y h~ 
rian¡ ca no eran dioses ni hombres inmorta 
les para no morir como ellos ... " (Sil -

En el cerco de Tenochtitlan los aztecas desarrollaron la apti

tud de combatir a los españoles con sus propias armas, tornadas 

en la salida apresurada de los españoles el 30 de junio de 1~20. 

Bernal O!az lo describe 

" ••• y las lanzas traían hechas corno dalles 
de las espadas que hubieron cuando la gran 
matanza de los nuestros en lo de los puen
tes de México, y otros muchos indios capita 
nes que todas traían espadas de las nuestras 
puestas todas en otras lanzas muy relucien
tes ••. " (51) 

Las espadas engarzadas en lanzas largas fueron una invención o 

adaptaci6n para resistir a los caballos, aunque también las usa 

ban como los españoles, o sea empuñadas, as1 lo relata Cortés 

" .•• Y los capitanes de ellos, que ven!an de 
lante traían sus espadas de las nuestras eñ 
las manos y apellidando sus provincias de
c1an "México, México, Temixtitan, Temixtitan" 
y dec!annos muchas injurias, y amenazándonos 
que nos habían de matar con aquéllas espadas 
que nos habían tomado la ot.::a vez ..• " ( S3) 

Bernal también vi6 las espadas empuñadas por los capitanes mex! 

canos (~~). Igual aprendieron a utilizar las ballestas 



"···Y quiero decir que nos tiraban saetas 
de las nuestras, con ballestas, cuando te 
nían vivos cinco ballesteros y a Cristóbal 
de Guzmán con ellos y les hacían que arma
sen las ballestas y les mostrasen como ti
rar ( ••• ) de la misma manera que nosotros -
y aún más t'ie.<,i·~l'1 e1, 1 ~e ... " (55) 
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las lanzas indígenas con las espadas españolas de ariete resu! 

taren de gran efectividad contra los jinetes, cortl§s y Díaz i!! 

sistieron en este aspecto (SG). Los tiros y las escopetas que 

fueron capturados en la Noche Triste no se sabe si fueron uti

lizados aunque, tomando en cuenta los ejemplos anteriores, no 

hay motivos para pensar que no hay sido así. Al ser capturado 

y despu~s interrogado en Tacuba Cuauht~moc confes6 que había -
echado a la laguna el oro y los tiros y escopetas que habían d~ 

jado los castellanos (S1), de hecho la efectividad del cañón y 
del arcabuz se vi6 reducida en el cerco, y los aztecas conocían 

el antídoto. Los informantes de Sahagún subr~yaron este hecho 

" ... Pero cuando .los mexicanos vieron, cuan 
do se dieron cuenta de que los tiros de ca 
ñ6n o de arcabuz iban derechos, ya no cami
naban en línea recta sino que iban de un rum 
bo a otro haciendo zig-zag: se hacían a un -
lado y a otro ••• " (58) 

11 ••• y cuando veían que iba a dispararse un 
cañón, se echaban por tierra, se tendían, 
se apretaban a la tierra ..• " ( s~ ). 

El ejemplo de retomar las armas del invasor comenzó a ser imit~ 

do, preocupando a Cort~s, quien mand6 castigos despiadados a 

los pueblos de Xicalanco y Zautla, los imitadores, y ordenó a 

Sandoval que recuperáse 

" ••• el oro y las armas que les habían tomado ••• " 
( 'º) 



A este grado, ni las armas de fuego ni las de metal ni los cab~ 
llos o "ciervos" parecían impresionar en demasía a los mexica

nos. Pero a~n nos queda otra arma utilizada en el cerco de T~ 
nochtitlan, los barcos o "cerros flotantes", que participaron 

activamente en los lagos del valle. Bernal Díaz nos muestra que 

los mexicanos también se prepararon para el combate en el agua, 

y nos describe como en las partes más bajas de la laguna se col~ 
caron estacas para que las naos "zabordasen", además. instrume!!. 
taron una estrategia para traer a las barcas hacia los carriza-

les y ahí destruirlas. De esta manera inutilizaron dos de los n!!. 

vías españoles y la tranpa hubiese sido más productiva de no ser 
porque fue delatada por dos principales mexicas (bl ). Los barcos 

sufrieron tres veces el intento de ser incendiados durante la no 

che en el puerto improvisado en el que atracaban, y Cortés tuvo 

que poner guardia nocturna permanente para los bergantines. Cree. 
mos que aquí ni siquiera la duda cabe de si hubo una mitifica-

ci6n de los "eerros flotantes". 

El resultado de toda esta adaptaci6n rnexica de las armas caste-

llanas fue el rotundo fracaso del plan original de Cortés, que 
p1·etendía tomar por asalto la ciudad. Tuvo que recurrir al ase 

dio y sobre todo al hambre para obtener el triunfo, pues las en 
tradas que se intentaron fueron totalmente infructuosas y en oca 

siones estuvieron a punto de quitarle la vida al propio Cortés. 

Los mexicanos modificaron su estrategia de campo y comenzaron a 

utilizar los métodos de emboscadas y señuelos que le habían apre!!_ 

dido a los españoles aunque no por ellos abandonaron el concepto 
ritual de la guerra. Una emboscada a Cortés en Tlatelolco 11~~,i ,...:ná.s 

u.rop1~s :-. la piedra de los sacrificios("""in Tacuba se improvisaron 

versos que remanceaban lo infructuoso del asalto 

" ••• En Tacuba está Cortés con su escuadr6n 
esforzado triste estaba y muy penoso triste 
y con gran cuidado una mano en la mejilla y 
la otra en el costado .•• " ( ,¡,) 
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Los mexicas practicaron una especie de guerra psicol6gica, Cuau 
htémoc descuartizaba a los prisioneros y los enviaba a todos 
sus dominios (65). 

El c6dice Florentino nos relata como quince españoles fueron S!!, 

crificados a la vista de sus compratriotas y como en Tlaltelol
co había 53 cabezas ensartadas en picas (,,), aunque esto es pa~ 
te de la guerra ritual mexicana no cabe dudá de que se buscaba 
infundir el terror en los contrarios. El an6nimo de Tlatelolco 
afirma que era el mismo Cuauhtémoc qui~n abría el vientre a los 
cautivos ('-1) y corrobora la existencia de una lü.lera ·.de craneos· 

ensartados. 

Los diálogos que los cronistas ponen en boca de los mexicas tam
bién reflejan, pese a su arbitrariedad, el deseo de intimidar a 
los extranjeros: 

" ••• Y no se quién de nosotros d!joles (a los me 
xicanos) que se morirían de hambre y que no les 
habíamos de dejar salir de allí a buscar de co
mer. Y respondieron que ellos no tenían necesi 
dad, y cuan la tuvieren, que de nosotros y de -
los Tascaltecal comerían, Y unos de ellos tom6 
unas tortas de pan de maíz y arroj6las hacia no 
sotros diciendo: tomad y comed, si teneís ham-
bre que nosotros ni.nguna tenemos, y comenzaron 
luego a pelear con nosotros ••• " ('&) 

Sin embargo, los españoles trajeron armas, involuntariamente, p~ 
ra las cuales no podían estar preparados los mexicanos: las -
pestes, epidemias, viruelas y sarampión se ensañaron en la cuen 
ca lacustre del altiplano y cobraron gran ntünero de vfctimas en
tre los ·indígenas, el mismo Cuitláhuac en Tenochtitlan y Maxix

catzin en Tlaxcala, ambos.gobernantes, se encontraron entre los 
ultimados por las epidemias. 

Pasemos ahora· a la conquista de Pánuco, la conquista olvidada -
por la historiografía contemporánea. Para los soldados cronis-
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tas la incursión el el Pánuco fué una de las más amargas expe-

riencias pues los nativos no se arredraron ante los entonces re

cientes conquistadores de México, ya que habian salido victorio

sos de encuentro con las tropas de Francisco de Garay. 

La respuesta indígena aniquiló a las fuerzas de Garay. El pro

pio Cortés dejó Tenochtitlan para enfrentar la insubordinación 

con 

" •.• ciento y veinte de caballo, con trescientos 
peones y alguna artillería y hasta cuarenta mil 
hombres de guerra de los naturales de esta ciu
dad y sus comarcas ••. ('~) 

La llegada de "Malintzin" poco significl5 para dominar al Pánuco 

"···Y dieron tan reciamente sobre nosotros, que 
después que yo estoy en estas partes no he vis·
to acometer en el campo tan d~nodadarnente corno 
aquéllos nos acometieron, e matáronos dos caba
llos e hirieron otros die2 tan malamente que no 
pudieron ir .•. " ( '10) 

La pacificación se logró parcialmente y ni las medidas más extr~ 

msitas lograron sofocar las continuas rebeliones de los huaste-

cos en la primera mitad del siglo XVI (11 ). 



3.3. Las coartadas de la dominación 

Los ünicos interesados en difundir la supuesta divinidad de los 

conquistadores fueron ellos mismos que, aprovechando la profe-

cía de Quetzalc6atl quisieron hacer de ella un arma ro.is podero

sa que los caballos o los cañones. Los españoles conocían la -

profecía del retorno del Dios desde que Juan de Grijalva toc6 

la costa del actual estado de Veracruz (12..) G6mara, el confesor 

de Cortés cita en dos ocasiones la preocupaci6n del extremeño -

cuando los hechos concretos rebasaron la leyenda 

" •.. Dios sabe cuanto le pesaba -a Cortés- que 
supiesen los indios que los caballos morían y 
se podían matar .•. " (73) 

Fray Francisco de Aguilar y Berna! Díaz tradujeron teules como 

dioses, ayudados más por sus deseos que por su razonamiento (7~) 

en el diccionario más cercano a este período,.el de fray Alonso 

de Molina no se encuentra tal vocablo, aunque si se halla el pl~ 

ral de dioses -teteu-, lo curioso es que noble aparece como teu~ 

tli y señorear o dominar tecatli (1Sl mucho m~s semejantes a teu 

les que .'teteo o teteu. Cuando aparecen los castellanos como teu 

les, las acciones a las que se les asocia corresponden más a los 

altos nobles mesoamericanos y a los sacerdotes que a los dioses. 

Una cosa es que se les haya relacionado con el culto a alguna de~ 

dad y otra muy distinta que los hayan confundido con la divinidad 

misma. Andrés de Tapia y Bernal Dfaz narran este episodio 

" •.• Esto os envía el capitán Xicotenga (Xicotén 
cantl el joven) que comáis si sois teules bra-
vos, como dicen los de Cempoal, tomad estas cua 
tro mujeres que sacrifiquéis y podáis comer de
sus carnes y corazones, y si sois hombres coméis 
de esas gallinas y pan y fruta y si sois teules 
mansos ahí traemos copal y plumas de papagayos 
haced vuestro sacrificio con ello .•• " <16) 



Sin embargo, como hemos visto, el impacto de tal propaganda no 

trajo repercusiones decisiyas en la respuesta ind!gena a la -

conquista. Tal concepto lleg6 a las relaciones indtgenas, en 

nuestra opinión, a través de la difusión que hicieron los caste 

llanos del mismo, pues en principio s6lo Moctezuma parece habeL 

dado crédito a tal pensamiento. De hecho los informantes de Sa 

hag~n s6lo atribuyen al Tlatoani la identificaci6n de Quetzal

cóatl con los castellanos 

" ••• Luego presurosos vienen -los mensajeros
ª dar cuenta a Motecuhzoma. Al saberlo, tam 
bién de prisa env!a mensajeros. Era como sI 
pensara que el recién llegado era nuestro -
príncipe Quetzalc6atl ••• " (77) 

Sin embargo, de estar en lo correcto lo que aqu! planteamos, qu~ 

dar!a por aclarar el motivo del éxito de la conquista, toda vez 

que estemos dispuestos a creer que el "terror sagrado" y el re-

torno de Quetzalc6atl no fueron elementos definitivos en la vic 

toria de los españoles. Bernal Díaz y todos los soldados cronis 

tas opinan que la victoria fue estrictamente gracias a Dios 
• 

" ••• Muchas veces, ahora que soy viejo, me pa-
ro a considerar las cosas her6icas que en aquel 
tiempo pasamos, que me parece las veo presentes, 
y digo que nuestros hechos no los hacíamos noso 
tros sino que venían todos encaminados por Dios, 
porque ¿qué hombres ha habido en el mundo que 
osasen entrar cuatrocientos soldados en una fuer 
te ciudad como es México, que es mayor que vene= 
cia, estando apartados de nuestra Castilla más 
de mil quinientas leguas, y prender a un tan gran 
señor y hacer justicia de sus capitanes delante 
de él? .•. " (78) 

Si la mentalidad religiosa transformada por la conquista, del -

soldado español, la da el triunfo a Dios es porque el impulso de 

dominación se lo arranca a los indígenas aliados, único.s y deci

sivos actores de la conquista efectiva de México y otras partes. 

El conquistador europeo, antes que reconocer la participaci6n de 



sus aliados en la guerra y repartir los despojos y el botín con 

ellos, o por lo menos cumplirles lo prometido, asimila inconcie~ 
temente los hechos sucedidos como elementos del providencialis

mo cristiano, único punto que lo diferencia tajantemente de los 

indígenas colaboradores paganos, cuyo papel aparece en la menta 

lidad colonialista como simples comparsas 

" ••• cuando en Italia sale un ejército de una par
te a otra y le siguen cuervos y milanos y otras 
aves de rapiña que se mantienen de los cuerpos 
muertos que quedan en el campo, después que se da 
ba una muy sangrienta batalla: as! ha juzgado que 
nos seguían tantos millares de indios ••• " (73) 

Si analizamos paso a paso la conquista de Nueva España, caeremos 

en la cuenta de que el comentario de D!az del Castillo arriba c! 

tado fué de los menos acertados que registra su obra. 

En el inicio observamos que cuando los totonacas abandonan a las 

tropas de Escalante és es derrotado por Cualpopoca en Nautla y 

muere tres días después a causa de las heridas (60). 

Los capitanes pronto olvidaron el servicio que les había presta

do Moctezuma, pues 

" •.• si por él no fuese, ya fuéramos muertos y nos 
hubieran comido ..• " (Bl) 

Según el an6nimo de Tlatelolco a la toma de Tenochtitlan asistie 

ron guerreros de Tlaxcala, Huejotzingo, Cholula, Chalco, Acolhu~ 

c~n, cuauhnáhuac, Xochimilco, Cuitláhuac, Mizquic, Culhuacán, Iz 

tapalapa y Huitzilopochco (81). Hernán Cortés estima que los -

aliados eran de cien a ciento veinte mil personas 

" ..• Iba en mi compañía tanta gente de los natu 
rales de la tierra, vasallos de vuestra majes= 
tad, que casi cubrían los campos y sierras que 
podíamos alcanzar a ver. Y de verdad había más 
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de ciento veinte mil hombres ••• " (83) 

SegQn los datos del propio Cort~s y refiri~ndose s6lo a guerre
ros aliados, sin contar tamemes, leñadores o "nabor!as" de las 

tropas estacionads en Tacuba para combatir a los mexicas, sólo 

el 0.8% eran españoles europeos, de las fuerzas que tenían su 

real en Coyoacán, al mando de Olid, los españoles apenas llega

ban al 1.05%, y del ej~rcito de Iztapalapa al 0.66% (&q). En 

Tezcoco hicieron 50,000 casquillos de cobre y 50,000 saetas pa

ra los castellanos de "mejores que los de Castilla" (85). Los 

trece bergantines que se botaron en la laguna fueron hechos por 

carpinteros nativos dirigidos por los europeos y en los muelles 

.de Tezcoco 

" ••• anduvieron cincuenta d1as m~s de ocho mil 
personas cada día de los ww.turales de la pro
vincia de Aculuacan y Tezuico -Acolhuacan y Tez 
coco- que cierto que fue obra grandísima y mu-
cho para ver ••• " ( 86) 

La habitaci6n y la comida de los combatientes tambi~n eran a -

costa de los aliados que distrajeron gran parte de la poblaci6n 

para mantener el tren de vida de la guerra. Si bien es dif!ci.l 

.imaginar una conquista sin conquistadores españoles en M{xico, 

es realmente imposible imaginarla sin aliados indigenas. Cuitl! 
.huac se di6 perfecta cuenta del trasfondo indígena que manten1a 

al soldado español combatiendo, y promulg6 la exenci6n de tribu 

tos y servicios durante un año a todo aquel pueblo que 

" ••. por todas las maneras que pudiese hiciese 
muy cruel guerra a todos los cristianos hasta 
matar o echar de toda la tierra ••. " ( 87) 

No obstante 1tal gracia lleg6 cuando los aliados estaban ya en -

las puertas de M~xico y veían muy de cerca el fín del sistema -

tributario mexica como para cambiarlo por una concesi6n temporal 
de improbable cumplimiento. 



86. 

A pesar de que los españoles manten!an un aislamiento muy rela

tivo respecto a sus compatriotas de las Antillas -entre marzo de 

1519 y agosto de 1521-, llegaron a Veracruz alrededor de 26 na

v1os, según datos de D!az (88). Para llevar a cabo la conquista 
tuvieron que comer, dormir, hablar y a veces hasta vestir como 

los indios. 

Orteguilla, Cervante~ "el chocarrero", Escalona y Hernández Ca-

rretero aprendieron rápidamente el náhuatl (89) y es muy proba-

ble que la mayor1a lo entendiera, a juzgar por la intensa convi

vencia que sostuvieron con tlaxcaltecas, mexicas, tezcocanos, 
etc. Los hábitos alimenticios europeos fueron desplazados por 

la dieta ind1gena en los primero encuentros y no pocos tomaron 

gran af ici6n por los 

" ••• perrillos que ellos cr!an .. n (90) 

desde que entraron a Tlaxcala. 

Hemos visto como los aztecas no tardaron en equilibrar la ini-

cial ventaja en cuanto a la tecnolog!a militar y la estrategia de 

combate de los castellanos. Sin embargo el significado profundo 

de la guerra europeo no fué asimilado debido a la fuerte estruc

tura religiosa indígena que hizo prevalecer el concepto de gue-

rra sagrada cuyo objetivo es conseguir cautivos, sobre el conceE 

to renacentista europeo de guerra de exterminio, total y llevada 

a cabo sin escrúpulo alguno que estorbase para echar mano de to

dos los recursos.disponibles. Los aztecas tuvieron al jefe de 

los españoles más de una ocasi6n en sus manos, pero por llevarlo 
. ' 

vivo al sacrificio lo perdieron (~I ). 

La llegada de los españoles agudiz6 las contradicciones ya exis

tentes en el Anáhuac, la divisi6n entre las diversas etnias no 
ha sido aún estudiada para el momento del contacto, y parece ha 

ber sido más seria de lo que se piensa. Cortés se convenci6 en 

/ 



Tlaxcala de que debía explotar el punto ~s d~bil de las socie

dades mesoamericanas 

" •.• Vista la discordia y desconformidad de los. 
unos y de los otros no hubo poco placer, por-
que me pareci6 hacer mucho a mi prop6sito, y 
que podría tener ~s manera d~ más aína sojuz
garlos y que se dijese aquel coman dec!r de -
monte .•. y aan acord6me de una autoridaq evan
gélica que dice: omne regnum in se ipsum Aivi 
sum desolabitu ••• " ('1.) -

Moctezuma era, a juicio de Cort~s, tan temido como odiado 

" de todos, así presentes como ausentes, --
que nunca príncipe del mundo lo fué más ••• (~~) 

Según Diego Muñoz.Camargo, tlaxcalteca posterior a la conquista, 

antes de la guerra los tlaxcaltecas llamaban a los mexicanos "con 

quistadores" 

" ••• muy valientes muy guerreros, conquistadores. 
Por todo lugar andan conquistando ••• (9~) 

Los españoles permitieron toda clase de abusos a sus aliados·--

cuando cay6 Tenochtitlan; Vázquez de Tapia en el juicio de resi

dencia a Hernán Cortés declar6 que había permitido el Capitán G~ 

neral a los aliados comer carne humana (95). Díaz sostiene que 

llevaban carne de mexicanos hecho cecina (~) y G6mara insiste 

en la ~ntropofagia (3i). Aunque en tales afirmaciones debe ha

ber mucha irnaginaci6n y deseo de presentar a los indígenas como 

caníbales bárbaros, queda latente el espíritu anti-azteca de 

los aliados aún rodeado de leyendas colonialistas. 

Lo que si es un hecho es la destrucci6n de Tenochtitlan y que la 

poblaci6n fue diezmada por el hambre, las epidemias y las· bata.
llas 



" ••• no se ha hallado generaci6n en muchos tiem 
pos que tanto sufriese la hambre y sed y contT 
nuas guerras como estas ( ••• ) yo no se de que -
manera lo escriba, pues en las calles y en los 
mismos patios del Tlatelolco no hab!a otra co
sa y no pod1amos andar sino entre cuerpos y ca 
bezas de indios muertos. Yo he le!do la des-
trucci6n de Jerusalén; más si fué más mortandad 
que ésta no lo sé cierto ••• " (98) 

El an6nimo de Tlatelolco tambi~n patentiza la persecuci6n de los 
mexicanos, que transcribimos con la intención de remarcar la di

visión y discordia existía en el altiplano 

" ••• están afligidos sus vasallos -los mexicas-
pues los afligen los habitantes de los pueblos 
en donde están refugiados por los rincones y 
esquinas. Se burlan de ellos el habitante de 
Acolhuacán y el Otomí, los matan a traición ••• " (SS) 

La misma ciudad de M~xico enfrentaba, al momento del contacto, 
quizá la peor crisis política de su historia. Desgraciadamente 

se sabe muy poco sobre las estructuras de poder y la dinámica de 
los sectores nobles que de lll participaban. Evidentemente' un 

sector de la ciudad se opuso a que Moctezurna recibiera a los cas 
tellanos y fue ganando adeptos conforme se fueron sucediendo los 
acontecimientos, hasta culminar en el franco desacato al monarca 

azteca. El c6dice Florentino señala esta ruptura 

" ..• pero los principales a quienes mandaba es 
to -Moctezuma- ya no le hacían caso, sino que 
estaban airados, ya no le tenían acatamiento, 
ya no estaban de su parte, ya no era obedeci
do .•. " ( 100 ) • 

Fray Francisco de Aguilar y Berna! Díaz, ambos testigos presen

ciales, concuerdan en que Cuitláhuac fu~ elegido Huey Tlatonai 
estando Moctezuma aan vivo, acto sin precedentes en los reyes 
mexicas ( 101 ) • Los criados del palacio fueron aniquilados, al 

igual que varios nobles 



• ••• por dos d!as hay combate en Huitzilan. 
Fué cuando se mataron unos a otros los de 
Tenochtitlan~ ·se dijeron -¿D6nde estan nue!!_ 
tros jefes? ¿Tal vez una sola vez han venido 
a disparar? ¿Acaso han hecho acciones de var2 
nes? 
Apresuradamente vinieron a coger a cuatro¡ -
por delante iban los que mataron. Mataron a 
Cuauhnochtli, capitán de Tlacatecco, a Cuapan, 
capitán de Huitznáhuac, al sacerdote de Arnan
tlán, y al sacerdote de Tlalocan. De tal mo
do, por segunda vez, se hicieron daño a s1 mi~ 
mos los de Tenochtitlan, matándose unos a otros 
( ••• ) cuan ~l -cortés- se fu~ a sitiar Tezcoco 
comenzaron a matarse unos con otros los de Te
nochtitlan. En el año 3 -casa mataron a sus -
príncipes el Cihuac6atl Tzihuacpopocatzin y a 
Tzicpatzin Tecuecuenotzin. Mataron también a 
los hijos de Moctezuma, Axayaca y Xoxopehuáloc 
• • • ( LO'l. ) 

No se sabe si las facciones contendientes agrupaban a los bandos 
de Moctezuma y Cuitláhuac, si era una pugna ·entre los distintos -
sectores sociales, como parece indicar el segundo párrafo o si la 

disputaba se enfocaba hacia la colaboración o la resistencia a 
los españoles, pues antes de la Noche Triste ambas tendencias de 

la nobleza azteca ya se habían manifestado. Tampoco se ha inves
tigado a fondo la rivalidad de las ciudades gemelas, M~xico y Tl!!. 
telolco, los "Annales de Tlatelolco" enseñan que la pugna no ha-

b!a muerto y lanzan serios reproches a los mexicanos, en pleno -
asalto de la ciudad ( 103) • De hecho el sojuzgamiento de Tlatelol

co no se remontaba más allá del gobierno de los Reyes Cat6licos -
en Castilla, apenas en l.473 había muerto Moquihuix, y en ello coi_!! 
ciden las "Annales de Tlatelolco" y el c6dice Telleriano-Remensis 

( IDIJ) • 

Por la historia medieval se conoce que atrás de las pestes y epi

demias están con regular frecuencia las crisis agr1colas, hacien
do la analogía para saber, si además de las escasas defensas ante 

enfermedades desconocidas, hubo desequilibrios en la producción -
agricola que contribuyeron a que los nuevos males se ensañaran con 
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la poblaci6n de la cuenca, encontramos que la sociedad azteca no 
estaba a salvo de tales calamidades. 

Bajo el reinado de Ahuizotl, de acuerdo al c<5dice Aubin, en el 
año 12-ácatl hizo estragos la langosta y tres años antes de que 
reinara Moctezuma, años 7-ácatl, una inundación aneg6 las siem-

bras ( 105). El c6dice Telleriano Remensis nos habla de que hubo 

en Méxfco una gran hambre en 1506 

" ••• y hubo tantas ratas que se comían todos 
los sembrados ••• n ( 'º' ) 

En este año Moctezuma asaete6 a un hombre para aplacar a los dio
ses. Finalmente hubo otra gran hambre entre los años de 1516 y 

1518, segGn el c6die Aubin, porque 

" •.. cay6 mucho polvo. • . ( 101 ) 

quizá refiriéndose a una tolvanera que malogr6 los sembradíos. 

Creo que estos elementos, la guerra con los españoles, las sangrie~ 
tas divisiones interétnicas, las luchas interna, las diferencias 

con Tlatelolco, las crisis agrícolas y luego las epidemias, pode
mos lograr una mayor aproximaci6n a la mentalidad indígena que, -
pese a tantos elementos en su contra, no se abandon6 a la fatali
dad y aan tuvo la capacidad de· combatir a los españoles con sus 

propias armas y a los aliados, mucho m!is decisiv.os en nGmero y en 
interés. Una de las mayores injusticias que ha cometido la histo
ria, persistiendo en un enfoque colonialista, es atribu!r la con-
quista a la dejadez y apatía de los conquistados, o a la audacia e 
intrepidez de un puñado de europeos, o a la filosofía apocalíptica 

del regreso de Quetzalc6atl aprovechada por héroes. Desafortunada 

mente se sigue negando la capacidad de las comunidades indígenas 

de ser sujetos de su propia historia. 
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La frustraci6n y el sentimiento de haber sido abandonados por los 
dioses s6lo embargaron al ind1gena cuando ~ste hab!a agotado los 
recursos, propios y ajenos, para oponerse a la dominaci6n, as! el 
libro de los Coloquios, de 1528, registra esta sensaci6n: 

" ••• D~jenos pues ya morir, 
d~jenos ya perecer 
puesto que ya nuestros dioses han muerto ••• " ( 108 ) 

" ••• Es ya bastante que hayamos perdido 
que se nos haya quitado 
que se nos haya impedido 
nuestro gobierno, 
Si en el mismo lugar.permaneceremos 
s61o séremos prisioneros 
Haced con nosotros lo que queráis 
Esto es todo lo que respondemos. • • ( 109 ) 

Las representaciones de los nombres de los conquistadores en la 

escritura indígena tampoco avalan la t~sis del "Terror Sagrado". 

No obstante la derrota, ni aún al final se fetichiz6 la apariencia 

ni el significado del conquistador ni la trascendencia de su vict~ 
ria. Al caer Tenochtitlan Cort~s pregunt6 a Cihuac6atl Tlacotzin 

prisionero mexica, por la propiedad de las tierras. Según Chimal
pain esta fu~ la respuesta ( 110 ) 

" •.• Yo el mexicatl, no tenía tierras, no tenía se
menteras, cuando vine acá enmedio de los tecpanecas 
y de los de Xochimilco, de los de Aculhuacán y de 
los de Chalco: ellos si tenían tierras, si tenían 
sementeras. Y con flechas y escudos hice señor de 
los otros, me adueñ~ de sementeras y tierras. 
Igual que tú, que has venido con flechas y escudos 
a adueñarte de todas las ciudades. Y como tu has 
venido acá, de igual modo tambi~n yo, el mexicatl, 
vine para apoderarme de la tierra con flechas .. y 
con escudos, Ahora vos sois el propietario y el 
dueño de todo esto. Ya yo el mexicatl, no lo soy 
más porque el ejercicio de mis flechas y el ejer
cicio de mis escudos yace por el suelo .•. " 



3.4 La impresión de la guerra de Conquista en el conquistador 

" ••• Estos hombres eran luchadores consagrados, re 
cios, decididos, menospreciadores del peligro, -
arrogantes y quisquillosos, extravagantes e impo
sibles, ejemplos todos ellos, quizá en medida su
perior a la com6n, de la clase de hombres creada 
por la sociedad n6mada y guerrera que pobl6 la 
árida meseta de la Castilla medieval ••. 11 

( lll) 

.¡ 

Esta afirmaci6n de Elliot se puede rastrear desde el siglo XVI, 
en alg6n verso de Lope de Vega o de alg6n menor literato cortes~ 
no de España y hasta de Nueva España. Pero si la confrontamos 
con la imágen que, a trav~s de sus cr6nicas, proyectan los conqui!!_ 
tadores mismos, lo más problabe es que caiga por su propio peso. 

En Campeche relata que, al venir los escuadrones de indios en su 
contra, Berna! Díaz, y quienes participaban en la primera expedi
ci6n, la de Hernández de C6rdoba, que tuvieron ,temor { 111.), y si
guiendo al mismo Díaz, Grijalva regresa a Cuba, entre varias cau
sas, por 

" ... miedo de la mucha gente y la gran tierra ••• " 
( IL3 ) 

En la .tercera. expedici6n, Cort€s tuvo que enfrentar un motín de -
gente que quería regresar a Cuba, y ahorc6 ·a Juan de Escudero y 
mand6 cortar los pies al piloto Gonzalo de Umbría ( 11'1). S6lo el 
temor y el asombro ante la tierra por parte de la mayoría de los 
soldados obligaron a Cortés a barrenar las naves para impedir el 
inminente regreso a Cuba, y así lo escribía el ayuntamiento de 
la Villa Rica al rey 

" .. ,si las naos estuvieran enteras se le volvie 
ran todos o los mas a Cuba ••• 11 

( llf) 

G6mara asevera que aún despu~s de barrenar las naves 



" ••• muchos le pidieron -a co~tés- licencia desca
radamente para torriarsea Cuba( ••• ) otros muchos 
hubo con el mismo deseo, viendo la grandeza de la 
tierra y la muchedumbre de la gente ••• " ( 116) · 

y Cort6s confirma que la.mayor!a ten!a la voluntad de volver (t17) 
y quizá él mismo también, .s6lo que a su vu~lta serta encarcelado 
por habérsele alzado a Velázquez y hubiera tenido que afrontar las 
deudas pendientes que hab!~ dejado. No es que no tuvieran miedo 
de él y los soldados pobres o endeudados, sino que no ten!an otra. 
En el enfrentamiento con Tlctxcala escrib!a al rey 

" ••• cer~fico a nuestra majestad que nó habla tal 
de nosotros que no tuviese mucho temor por nos ver 
tan dentro en la tierra y entre tanta y tal gente 
y tan sin esperanzas de socorro de ninguna parte·, , 
de tal manera que ya a mis o!dos o!a decir por los 
corrillos y casi ptiblico, que habla sido Pedro Car 
bonero -cortés que los hab!a metido por donde nuñ 
ca podrían salir; y a6n más oí decir en una choza
de ciertos compañeros estando donde ellos no me 
veían, que si yo era loco y me metía por donde nun 
ca podría salir, que no lo fuesen ellos, bien, y -
si no, que me dejasen •.• " ( 118) 

Andrés de Tapia confirma que le dec!an Pedro Carbonero (/19) y~ 
guilar cuenta que al ver a los tlaxcaltecas dando 

" ••• gritos y voces que causaban en los que oíamos 
muy gran temor y espanto, tanto que hubo muchos es 
pañoles que pidieron confesi6n ••• " ( 120) 

Al salir de Tlaxcala rwnbo a México 

" ••• decían unos soldados que era cosa muy temerosa 
irnos a meter en tan fuerte ciudad siendo nosotros 
tan pocos .•• " 

y requirieron a cort~s que ya habían sido muchos los trabajos, -
los fríos. y la falta de sal. 



" y que alli se acabasen, qué sería de nosotros 
adónde habtamos de ir, porque entrar en México te-' 
ntamoslo por cos~ recia ••• 11 

( 12.1 ) · 

En Tzompancinco Cortés recibió otro requerimiento, ante escribano 

donde le hac1an notar que ya eran cincuenta y cinco los españoles 
muertos, que estaban tentando demasiado la voluntad de Dios, que 
no fuera Pedro carbonero, que un dta u otro terminarían todos sa 

crif icados 

n ••• que mirase cual andáb~mos, malamente heridos 
y flacos y corridos, y los grandes trabajos que 
tentamos, as! de noche con v,elas y con ~sptas y 
rondas y corredores de campo, como de dta y de 
noche peleando ••• " (/2.~) 

Cort~s extremó la disciplina y multiplicó los azotes y castigos 

( 113) • Bernal otaz afirma que siempre se iban encomendado a Dios 
y que si los de Narv!ez, al unirse a Cortés en Cempoala 

" ••• supieran las fuerzas de M~xico, cierto está 
que no fuera ninguno ••• " (1i~) 

cuando estuvieron cercados en el palacio de Axayácatl la gente de 

Narváez renegaba de Cortés, de Narváez y hasta de Velázquez por ha 
berlos enviado (l~S). 

La Noche Triste creó una verdadera sicosis de guerra, otaz asevera 
que 

• ••• veíamos nuestras muertes a los ojos ••• ª(lt~) 

Aguilar refi·ere que muchos españoles se quedaron 

" ••• de miedo y espanto, sin herida alguna, desma 
yados, y como todos íbamos huyendo no habta hom= 
bre que ayudase y diese la mano a su compañero, 
ni a su propio padre ni a su hermano ••• 11 

( 127 ) 
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El astrólogo Botello transfótmc5 su miedo en profecia y predijo su 
muerte y la de su caballo ( 118) • 

cuando se rehicieron los conquistadores· en Tlaxca~a, algunos de -
los que se hab!an salvado de Narváez, adinerados en Cuba, volvie
ron a hacer un requerimientci:. ante escribano, a Cortés para que. de
jasen la guerra y volviesen a Cuba 

" •.• que no querían ir a Tepeaca ni a guerra ninguna, 
sino que se quer!an volver a sus casas,· que bastaba 
lo que hab!an perdido con haber venido a Cuba ••• " (11') 

Ante la gran presión, Cort6s. tiene que ceder y otorga licenci.as 
·para regresar por lo menos a doce personas ( 130 ) • 

Vázquez de Tapia escribe que nadie dorm!a sin armas, . cortl!s, proh.!_ 
bi6 las blasfemias, los maltratos a los aliados, el dormir armados 
volvió obligación, y decretó la pena de muerte para los infracto
res y los desertores (1~1 ), Bernal relata que 

" ••• de día ni de noche se nos quitaban las armas, 
gorjales y antipares, y con ello dormíamos ( ••• ) 
quedé yo tan acostumbrado a andar armado y dormir 
de la manera que he dicho que despu~s de conquis
tada la Nuev.a España ten!a por costumbre acostar
me vestido y sin cama •.. " ( 1~'2..) 

ese estado angustiante de permanecer 

" ••• aguardando de un dl'.a a otro la muerte al ojo ••. " 
( 13~) 

nos.dá una imágen más humana y sencilla del conquistador, en su d:f: 
mensi6n de carne y hueso y muy lejos de la pseudo épica caballere.2. 
ca. D!az del Castillo señaló que la toma de 'l'enochti tlan le había 
impresionado tanto que 

" ... a este efecto, siempre, desde entonces, teml'. 

.•. 
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la muerte ds que nunca ••• • ( t31f) 

;, 



.. -~ 

4 LOS PRIMEROS INDIANOS DB' NUE'll'A ESPASA 

4.1 La religi6n del conquistador 
· .. , .. 

11', •• cre!an lo que deseaban ••• " ( 1) 
11 ••• y delante de aquella cruz dec{runos la ora-
ci6n del Ave Har!a, y-como Tendile y Pitalpito
que nós vieron as! arrodillados, como eran muy 
entendidos, preguntaron que a qu6 fin nos hwni
llábamos delante de aquel palo hecho de aquella 
manera ••• " ( 1. ) 

La religi6n era los ojos y la conciencia del conquistador. 

A trav~s de ella vieron y se explicaron su contacto con los ind! 
genas en la guerra de conquista, aunque para ello tuvo que tran~ 
formarse profundamente hasta ser distinta en dimensiones, conte
nidos y formas, a la religidn del peninsular·. · La vida religiosa 
y sus costumbres se vieronl6tensificadas durante la guerra. Las 
pTedlCl&dones, los.requerimientos, las misas, la implantacidn de 
cruces de madera en los caminos, las encomendaciones, las confe
siones y aán los bautizos y las procesiones fueron cosa comdn a 
lo largo de la guerra, a pesar de que inicialmente s6lo 4os pa-
dres, Olmedo y Díaz, acompañaron a l~ expedici6n. Las misas can
tadas con el acompañamiento de chirimías y gran solemnidad se re.! 
lizaron hasta en sitios recónditos como Izancanac, en el viaje de 
Cort~s a las Hibueras ( 3 ) 

La fe del conquistador se multiplic6 ante el contacto cultural 
con los indígenas, volviéndose incluso más papistas que el Papa, 
Alvarado parece haber ostentado la cruz de Santiago y Bernal D!az 
sostiene que el lenguaje de Rangel deb!a ser considerado por el 
Santo Oficio ( 'I ) que, por otra parte desconocía o ten.1'..a muy vagos 
recuerdos a través de su niñez en Medina del Campo. 

Pertenecientes a un siglo con voluntad de creer, como lo ha est_!! 
diado en Europa el historiador Febvre ( s ) , los conquistadores -
se forjaron un universo religioso con las experiencias más sign! 
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ficativas que vivieron y con el bagaje cultural que heredaron. -
Ven!an de una sociedad donde la religi6n regia la vida pGblica~ 
la privada e inclusiva la profesional (')y formaba la visi6n 
del mundo m!s o menos coherente para entender la realidad. La -

incredulidad en el siglo XVI es un anacronismo, y exist!a una f! 
miliaridad, dif!cil de entender en nuestro tiempo, con los ange
les y los demonios, la fe cristiana 

" ••• era el mismo aire que se respiraba. Era una 
atm6sfera en la cual el hombre viv1a su vida, t,2 
da su vida ••• • ( 7 ) 

Esta voluntad de creer del conquistador incorpor6 a su universo 
religioso a los dioses ind!genas en calidad de demonios. Ning4n 
soldado neg6 la existencia de Buitzilopochtli o Tezcatlipoca, 8n 
tes bien todos insistieron en su car&cter real y demoníaco. En 
el fondo, negar la existencia del dios indígena era aceptar que 
alguien pudiera creer o tener fe en algo que nQ existe, plantea
miento que, desarroll&ndose, pondría en duda la propia fe del -
conquistador. As!, reconociendo el car~cter genuino de la fe i~ 
d!gena, por autoprotecci6n, el conquistador comprende la guerra 
en t~rminos de fe contra fe, como una lucha entre el bien y el 
mal, en el estricto sentido religioso, donde el bien y el Dios -
verdadero son para los castellanos y e: mal junto con el Dios fa! 
so son indígenas. Cabe destacar la diferencia entre lo verdade
ro y lo "falso" de dichos dioses. Para los conquistadores, los 
dioses indígenas son "falsos" no porque no existan, sino porque 
engañan a los indios, les· mienten y l_os confunden,· proponi~ndo-
les ritos y veneraciones que, antes que agradar al verdadero Dios, 
lo ofenden, haciendo que las !nimas de los naturales se pierdan -
en el. infierno, realidad indiscutible para los ojos del conquist~ 
dor. El dios español es "verdadero" porque enseña el camino de 
la salvaci6n efectivo, la via de acceso al cielo, otra realidad 
casi tangible, a trav~s de comportamientos reglamentados de ante
mano, cuya estricta observancia se premia con el paraíso en la -
otra vida. 
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Las dos religiones, ind!c¡Jena y castellana, se f1nca~n.en la mili
tancia Urrea del creyente, en la jerarquizae16ndel culto·a tra
v~s de sacerdotes que estaban. m4s cerca dei dios, .en lá continua -
intervención divina en las. cosas raundana·s, en la idolatrta de est!!_ 
tuas, im!genes y s!mbolos . que representan al dios., en la capacidad. 
humana de ev·itar o propiciar males y bienes menores invocando a la 
divinidad y de conocer, a trav~s de diversas suertes, el futliro 
irrevocable de un individuo o grupo. 

Por ello, ambas creencias ·son excluyentes, COrt.c!s lo repite una y 

varias veces 

• ••• como cristianos framos obliga4os, en pugnar co~ 
tra los en.emigos de nuestra fe, y por ello en el. 
otro mundo gan&bamos la gloria ••• • ( 8 ) 

Sin embargo, la religión cristiana no tenía una relación tan estr~ 
cha con la empiria como la indígena. Si el español perdta una b!_ 

talla o adquiría una enfe~edad., antes que dudar de sus Nt.aas iden
tificaba sus males con los pecados e imperfecciones mundanas de su 
propia existencia, de tal suerte que un fracaso lo acercaba a su 
religi6n tanto como lo podría hacer un triunfo. 

No s6lo en las cr6nicas queda plasmada la lucha entre el bien y -

el mal, en el juicio de residencia a Cort~s v!zquez de Tapia decla 
ra que el fundamento para poblar en Tenochtitlan era 

" ••• que pues Dios nuestro señor en esta ciudad ha 
bía sido ofendido con sacrificios e otras idola-= 
trías que aquí fuese servido conque su santo nom
brado e ensalzado ... " ( 9) 

Para Berna! Díaz y sus compañeros peones una buena motivaci6n al 
combate era oír decir a Cort~s que 

" ••. Dios es la fuerza verdadera •.. " ( /O ) 
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En la mente del indiano, a la militancia humana corresponde en el 
cielo una militancia guerrera de Dios, h~roe final por el.que se 
gMan todas ias batallas. Los elementos de la naturaleza obran 
en favor de los conquistadores·y"son uno de ios aportes de Dios 
a la guerra; el viento y la lluvia impiden qu~ los navíos salgan · 
de cozumel obligándolos a permanecer. mi d!a. mas·, en ese lapso 11!! 
ga Jerónimo de Aguilar·a reunirse con ellos 

• ••• y tuvose entre nosotros aquella contrariedad 
de tiempo que sucedió de improviso, como es ver
dad, por muy gran misterios y milagro de Dios ••• • 
( 11 ) . 

Francisco de Aguilar refiere en una batalla que Dios les coloca a 
modo un e.erro a los españoles para que se defendiera ( 11.) , V4zquez 
de Tapia, igualmente, relata que en Ixtapalapa dios salvó a los e! 
pañoles, y después los salvó otra vez en la Noche Triste llevándo
los a Tlaxcala (ll), Aguilar describe que, durante los combates en 
el palacio de Axay4catl Dios hizo que él y otros heridos sanaran -
en pocos dias con salmos, aceite y lana. sucia como remedio (I~), 

Bernal 'D!az no se queda atrás y dice que, cuando estaban sitiados 
en Tenochtitlan por los mexianos, 

" ••• no tenían agua para beber; y cavaron en el p~ 
tio e hicieron un pozo y sacaron agua dulce, sien 
do todo salado tambi~n; todo.fue muchos bienes qÜe 
Nuestro Señor nos hacía ••• " ( 15 ) , 

durante la Noche Triste para los españoles, la lluvia y el grani
zo que inicialmente ampararon su huida fueron obra de Dios .tambi~n. 
( 16) 

Dios salva a los peones de morir varias veces (l7), Millán de Ga~ 
boa declara que él salvó a Cortés en la calzada de Tacuba "Des-
pués de Dios" (18) y Hern§n Cortés dice que la batalla de Otumba 
se gan6 



101· 

" ••• hasta que quiso Dios que murió una persona prin 
pal de ellos que con su muerte ces6 toda la guerra-
• •• 

11 
( 19 ) 

El maniqueísmo del conquistador incorpora tambi~n a santos y v!r
genes en la contienda. El desesperado afán del indiano por igua

lar conquista y reconquista, que veremos después, desempolva y r~ 

sucita la figura medieval del apóstol Santiago guerrero y obliga 
a la v!rgen Marta a bajar a la tierra para combatir a los indios. 

En Cintla Andrés de Tapia y Vázquez de Tapia ven el caballo blan
co del señor Santiago desbaratando al ejército enemigo (20) y L6-
pez de G6mara, el confesor de Cortés, pese a no haber estado allí, 
dice que se apareció el apóstol tres ocasiones (21). Berna1 D!az, 
m~s por desacreditar a G6mara que al santo Santiago, afirma con -
un racionalismo burlón: 

" ••. dice G6mara fueron los gloriosos apóstoles 
señor Santiago o señor San Pedro, y yo como pe 
cador, no fuese digno de verlo. Lo que yo en= 
t.onces v! y conoc! fue a Francisco de Morla en 
un caballo castaño( ••. ) yo como indigno, no 
fuera merecedor de ver cualquiera de aquellos 
gloriosos apóstoles ••• " ( 21.) 

Sin embargo, líneas antes se advierte en la obra de Bernal como 

la v.1'.rgen María evita muertes de castellanos y acompaña siempre al 
europeo. 

" ••• todos los soldados que pasamos con Cortés te 
nemos muy creído, y as! es verdad, y que la mise 
ricordia divina y Nuestra Señora la Vírgen Maria 
siempre eran con nosotros .. , 11 ('l3) 

Vázquez de Tapia vi6 en Tenochtitlan 

", •. una mujer de Castilla, muy linda que resplan 
decía como el sol, y que les echaba -a los indios-



puñados de tierra en los ojos y, como vieron 
cosa tan extraña, se apartaron y huyeron y se 
fueron y nos dejaron ..• " (1~) 

y G6mara lo repite con mayor razón. Bernal habla de 

" •.• Nuestra Señora de Guadalupe ( ••• ) hace y ha 
hecho muchos y muy grandes milagros .•. " ( 15) 

lOZ. 

El indiano encontr6 en la religión heredada los contenidos y las 

formas para sustituir al verdadero sujeto de la conquista -el mis

mo indígena americano- por san tos, vírgenes y héroes. ¿C6mo un pu

ñado de hombreshabían ganado un imperio mucho más grande que toda 

España? Pues con la ayuda de milagros, la intervención de Dios, 

la resurrecci6n de Santiago ·apóstol, etc. minimizando el trabajo 

de miles de indígenas que se encontraron al lado de los españoles 

en el frente y detrás, manteniendo,. dañilo de comer, y hasta dando 

armas y vistiendo a los europeos. Como· minoría~ los conquistadores 

sólo podríai:wntender la conquiita en tanto obra de unos pocos, e~ 

presa de héroes incansables ayudados por Dios. Todo ello sosteni

do por el interés de dominación expresado a lo largo de la conqui! 

ta, que después de menguar y ninguneat la actuación del indígena 

aliado en la conquista, lo asimiló como ente negativo y al servi

cio del mal. 

En este acompañamiento de divinidades, dioses y vírgenes que se r~ 

presenta fict.iciamiente el conquistador, se fincan las bases y la 

génesis de atribuírle al indígena la impresión de que el blanco 

es un dios. En realidad, la leyenda de los dioses blancos y barb~ 

dos alimentada por el m~smo indiano, solamente ~s el proceso inve~ 

tido de su creencia en la militancia de Dios. Si el pensaba q~e 

San Pedro, Santiago apóstol, la Vírg,en Maria o el mismísiino Dios 

combatían a su lado, ¿por qué no pensar que el indio creía que el 

español también era dios? Hemos visto que, de haber existido la 

duda en los indígenas, muy poco o nada influyó para la conquista 

tal fenómeno, y que,además, los principales interesados en difun--



dir tal propaganda eran los conquistadores, cuya religiosidad s~ 
vi6 conmovida al entrar en contacto con el indio. El eje premio
castigo del Antiguo Testamento encontró carne y tiempo en la hi~ 
toria de la conquista segan Aguilar, la derrota de la Noche Tri~ 
te tiene que ver con el pecado de soberbia y arrogancia que em-
bargó a los soldados despul3s de haber vencido a Narvaez en Cem-
poala 

" ••• no atribuyendo a Dios gracias, por quien a 
ellos se les había dado tan gran honra de tan 

grande victoria y beneficio" ••• (~') 

Y aan la propia resistencia y falta de respeto indígenas hacia -
la religión cristiana son producto de los pecados de los caste-
llanos 

" ••• Y ahora por nuestros pecados ya siendo cris 
tianos -los indios- vienen a las iglesias casi 
todos y muchos de ellos por la fuerza y con -
muy poca reverencia y temor, parlando y habla~ 
do, y al mejor tiempo de la misa sali~ndose de 
ella y del sermón ( ••• ) no tienen miedo, ni te 
mor ni verguenza" ••• "( ?.7 ) 

El inter~s del indiano en cristianizar al indio no se distingue_ 
del interés porque comparta todas estas ideas que legitiman el -
dominio. Por ello los requerimientos y las predicaciones, m!s -
que considerarse meros formalismos intrascendentes, deben verse_ 
como una expresión genuina de introducir al indígena en un mundo 
religioso que lo subestima y lo ubica como antiguo colaborador_ 
del mal recien integrados al camino del dios verdadero. cort~s 

muestra, en este sentido, una honda preocupación porque la evan
gelización corra· a cargo de religiosos ejemplares 

" ••• porque habiendo obispos y otros prelados no 

dejarían de seguir la costumbre que, por nues-



tros pecados hoy tienen, en disponer de los 
bienes de la iglesia, que es gastarlos en -
pompas y en otros vicios, en dejar mayoraz
gos a sus hijos o parientes: y aan serta -
otro mayor mal que, como los naturales de -
estas partes tenían en sus tiempos personas 
religiosas que entend1an en sus ritos y ce
remonias, y estos eran recogidos, así en h~ 
nestidad corno en castidad, que si alguna co 
sa fuera de esto a alguno se le sentía, era 
punido con pena de muerte; y si ahora vie-
sen las cosas de la Iglesia y servicio de -
Dios en poder de can6nigos u otras dignida
des y les viesen usar de vicios y profanida 
des que ahora en nuestros tiempos en esos = 
reinos se usan, serta menospreciar nuestra 
fe y tenerla por cosa de burla ••• " ( 28 ) -

El indio es para el indiano tan religioso, como el que más, so
lo que su fe es·la equivocada, pues es el Demonio quien la ins
pira. 

Para los conquistadores el diablo gu!a a los indios indiscuti-
blemente. Berna! D1az piensa que Teacatlipoca es 'el dios del in 
fierno, y junto con Huitzilopochtli, o Uichilobos, como el lo -
llama, les hab•i a los aztecas a ~ravés de los !dolos del tem-
plo, les ordena que no dejen implantar la cruz ni la imagen ~ª
la virgen en M~xico (25) que les den guerra a muerte a los cri! 
tianos, que peleen para que hagan sacrificios de castellanos, y 

todavía más, les promete la victoria final (30). Así describe_ 
Berna! Díaz la casa de Teacatlipoca en el templo de Tlatelolco 

".· •• era casa de ídolos o puro infierno, porque 
tenía la boca de la una puerta una muy espan
table boca de las que pintan que dicen que e! 
tan en los infiernos con la boca abierta y -
grandes colmillos para tragar las ánimas, y -
asimismo estaban unos bultos de diablos y --
cuerpos de sierpes junto a la puerta ••• " (3/) 

Cortés repite incansablemente discursos más o menos e ídolos c~ 
rno éste a los nativos 



"···Y (tienen que) dejar todos los ritos e -
!dolos que hasta all! hab1an tenido, porque 
eran mentiras y engaños que el diablo, ene
migo de la naturaleza humana, les hac!a pa
ra engañarlos y llevarlos a la condenaciOn_ 
perpetua, donde tengan muy grandes y espan
tosos tormentos, y por apartarlos del cono
cimiento de Dios, porque no se salvasen ni_ 
fuesen a gozar de la gloria y bienaventura_ 
que Dios prometi6 y tiene aparejada a los -
que en ~l creyeron, la cual el diablo per-
di6 por su malicia y maldad ••• " (3l) 
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Dios es al conquistador lo que el demonio al ind!gena. Este fe 
n6meno mediante el cual el indio es el otro yo negativo del in
diano se ~•~tiende a lad demás esferas de la vida social. El 
indio es para el conquistador un conjunto de caracter!sticas n~ 
gativas llevadas a cabo con la misma intensidad que manifiestan 
las virtudes positivas del indiano. Todo lo que el conquista-
dar tenia prohibido y satanizado en Castilla lo tiene el indio_ 
permitido y sobrevalorado en Am~rica. El adulterio, el amanee~ 
bamiento, la bigam!a y la homosexualidad o sodom1a eran severa
mente penados en Castilla, con penas que iban de la confisca--
ci6n de bienes o los azotes en pdblico, hasta la quema en la h~ 
guera o la castración y el destierro de los sodomistas (~~),son 
parte cotidiana de los indios a ojos de indiano, quien encuen-
tra en el hombre de Am~rica su otro yo negativo al servicio del 
diablo, los vicios, los excesos y la perdición. Tal proyección 
invertida del conquistador en el indio parece ser la continua-
ci6n lógica del manique!smo exagerado del indiano originado en 
los intereses materiales de dominación y en la religión deform~ 
da por la conquista. D!az refiere de esta manera el proceso 
mencionado 

" ••• Eran todos los dem!s de ellos som6ticos, en 
especial los que viv1an en las costas y en tie
rra caliente: en tanta manera, que andaban ves~ 
tidos en h~bitos de mujeres muchachos a ganar -
en aquel diabólico y abominante oficio r.3~~J t~ 



ner excesos carnales hijos con madres y herma
nos con hermanas y t!os con sobr¡nas halláron
se muchos que ten!an este vicio de esta torpe
dad pues de borrachos no se decir tantas suci~ 
dades que entre ellos pasaban: solo que quiero 
poner aqu!, que hallamos en la provincia de -
Pánuco: que se embudaban por el sieso con unos 
cañutos y se henchían los vientres de vino de 
lo que entre ellos se hacía, como cuando entre 
nosotros se echa una medicina, torpedad jamás 
o!da, pues·tener mujeres cuantas quer!an, y t~ 
n!an otros muchos vicios y maldades ••• " (3~) 

La relación del conquistador an6nimo tambi~n deja patente la pro
yección invertida que hemos mencionado 

"···Y en otras provincias, particularmente la -
de Pánuco, adoran el miembro viril y lo tienen 
en sus mezquitas, y asimismo en' sus plazas, -
juntamente con imágenes en relieve, represen-
tando los diversos m~todos de placer que puede 
haber entre hombre y mujer, así como figuras -
humanas con las piernas levantadas en diversos 
modos. En esta provincia de Pánuco'los hom--
bres son grandes sodomitas, cobardes y tan bo
rrachos, que cansados de no poder tomar vino -
por la boca, se acuestan y alzando las piernas 
se lo hacen poner con una cánula por el ano -
hasta que el cuerpo está lleno. Es cosa noto
ria que aquellas gentes ve!an al diablo ( ••• ) y 
que el demonio entraba en estos y les hablaba, 
mandándoles que le sacrificaran y le dieran CQ 
razones y sangre ( ••• ) son estas gentes las más 
devotas y observantes de su religión de cuan-
tas Dios haya criado ••• " (35) 

Cort~s, D1az y el conquistador an6nirno ven sodom!as no s6lo en -
Pánuco, tambi~n en Cozumel, en Cempoala y en M~xico, al igual que 
sacrificios humanos y banquetes con la carne del sacrificado. 
Cort~s calcula que en cada templo ·se sacrificaban 3,000 al año -
(3') y que todos los indios comen carne humana, el conquistador -
an6nimo afirma algo parecido 



" ••• Todos los de esta provincia de la Nueva España 
y aan los de las otras provincias comen carne hu
mana, y la tienen en más estima que cualquier -
otro alimento, tanto que muchas veces van a la -
quer~a y ponen sus vidas en peligro, s6lo por ma
tar alguno y com~rselo. Son comGnmente sodomi--
tas, como dejo dicho, y beben sin medida ••. " (31) 

Las formas de culto ind!qena son vistas casi id~nticas al culto ca
t6lico, s6lo que veneran al dios falso. Aquilar habla de iglesias_ 
indígenas en Cholula, Tláhuac y Tenochtitlan (3&) y el conquista-
dor an6nimo ve bendiciones, rezos.de maitines y hasta de vísperas -
entre las "mezquitas" indígenas ( 3~ ) 

El sacrificio húmano prehispánico es una fuente de horror y un ejem 

plo de la intromisi6n del diablo en la tierra para el indiano, to
dos los soldados cronistas hablan de ello y dan por hecho que los -

' indígenas son antrop6f agos consumados 

" .•• cortábanles las piernas y los brazos y los mu~ 
los y lo 'comían como vaca que se trae de las car 
nicer!as en nuestra tierra, y aGn tengo creído -~ 
que lo v1ndran por menudo en los tianguez ••• " ( 110) 

En todos los pueblos a donde llegan los indianos hay•jaulas de mad~ 

ra llenas de indias e indios en engorda-para ser engullidos como -
plato fuerte. Tal aberraci6n no podían permitirla los cristianos,
y segan ellos 

" ..•• en todos los pueblos que entrábamos lo primero 
que mandaba nuestro capitán era quebrarles las ta 
les cárceles y echar fuera los prisioneros, y co= 
mtinmente en todas estas tierras los tenían ••. " ( '11 ) 

El indio fue asimilado por los ojos religiosos del conquistador co
mo su doble oculto, como su espejo sumerjido de las miserias y ten
taciones mundanas, su otro yo irredento, escondido, la encarnaci6n 
del infierno, la debilidad de la ca:r:ne, el prototip6 de la perdi--

ci6n eterna. Por ello debía ser conquistado y convertido , la nece 



sidad de ser dominado y sojuzgado part!a de sns propias imperfec
ciones. El indiano, originario de una sociedad donde la limpieza 
de sangre hab1a sid? desplazada por el dinero del converso o del_ 
extranjero, no podía coexistir con la impureza de la religi6n in

dia y antes de suprimirla la integr6 a su propia religi6n como -
parte del infrarnundo, la militancia demoniaca de los indígenas -

correspondía al soldado de dios castellano, para el cual se hab1a 
multiplicado las posibilidades tanto del cielo como del infierno. 

As1, el desenlace de la lucha entre las dos fés solo podía ser la 
conversi6n de la perdedora que sería devorada y asimilida por la_ 

que había vencido. Lo primero que hizo Cortés después de ganar_ 

Tenochtitlan fue ofrecer mandas a Dios (~l) y bautizar a los no
bles indígenas que con él habían colaborado. Bernal D1az repite_ 

en más de una ocasi6n que la conquista gan6 sobre todo almas 

" ••• as1 hombres como mujeres y niños que despul:!is 
han nacido, que de antes iban perdidas sus áni
mas a los infiernos ••• " ( a¡3 ) 

esta sentencia aparece en la primera página de su historia y casi 

en la Gltima. Para G6mara, los hombres dejaron de ser, en Nueva 
España, cuativos del diablo. La muert~ de los castellanos en la 
conquista es: 

" .•• es por servir a Dios y 'a su Majestad, y dar 
luz a los que estaban en tinieblas, y tambi~n = 
por haber riquezas que todos los hombres com6n
mente venimos a buscar .. :t 'l'I-) • La religi6n es -
el principio, el medio y el fin de la conquista 
después de que ésta se ha realizado, desde la -
bandera o pend6n con una crúz roja que llevaban 
los españoles y que dec1a en latínf.,.1hermanos y 
compañeros, sigamos la señal de la santa Cruz -
con fe verdadera, con ella venceremos, • ~" ( !ig ) 

hasta las mandas y procesione's que manda hacer Cortés en agosto -
de 1521 para dar gracias a Dios. Cabe señalar que la creencia de 

que, mediante oraciones y ritos, se podía evitar un mal o prooi-
ciar un bien, era coman tanto a indígenas como a indianos. 



Aunque en la religi6n occidental del siglo XVI la aclaraci6n de 
que no hay nada que obligue q actuar al Dios cristiano ya que -
la igualdad entre enfermedad y pecado, entre muerte y castigo,
liberaba a la deidad de cualquier contrastaci6n empírica. En -
este sentido la relig16n cristiana era más flexible y ten!a me
nos riesgo de caer en el aescr~dito. No as! la indígena, como 
se vio en Cholula. Andr6s de Tapia escribe que cuando quitaron 
las representaciones indias del Templo Mayor para colocar un -
altar a la v!rgen y otro a San Cristóbal -porque eran las dni-
cas imágenes que les quedaban- los indios llegaron a pedirle -
lluvia 

" ••• pues nos quitaste nuestros dioses a quienes ro
gábamos por agua, haced al vuestro que nos la d~,~ 
porque se pierde lo sembrado. El Marqu~s (Cort6s) 
les certific6 que presto lloviere, e a todos nos -
encomend6 que rogásemos a Dios por agua: e as! el 
otro d!a fu!mos en procesi6n hasta la torre, e --= 
allá se dijo misa e haz!a buen sol, e cuando veni
mos llov!a tanto que andábamos en el patio los --
pies cubiertos de agua e as! los indios se maravi
J,.laron mucho ••• " ( lf6 ) 

A los agoreros de Moctezuma se puede equiparar las predicciones 
del astr6logo Blas Botella, quien va~icina la matanza de Alvar~ 
do, la salida de la ciudad y la muerte de muchos, entre ellas -
la suya, como se puede observar en las obras de Aguilar y Díaz_ 
(~7 ). Segdn Tapia el demonio le desmaya los caballos a Cortés 
en Zimpancingo y siembra el miedo entre los jinetes (~8) en lo 
que coincide Aguilar (~9) cort~s se sobrepone: 

" ••• y aunque todos los de mi compañía me dec!an que 
me tornase porque era mala señal todavía seguí mi 
camino, considerando que Dios es sobre natura ... " 
( so ) 

En su lujuria religiosa, los conquistadores castigaron la blas
femia y la herejía desde 1520 y su gobierno civil, adn sin aut2_ 
ridad para ello, ejerci6 tareas inquisitoriales de penar a bla~ 
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femos y herejes, como lo demuestra el estudio de Greenlaef sobre 
la Inquisici6n Novohispana (51 ), Vázquez de Tapia declar6 en el 
juicio de residencia a Cortés que éste había castigado p~blica-
mente a una mujer por hechicera ( 5'2..). 

un padre llegado en 1521, Fray Pedro Me19.arejo de Urrea, se hizo 
rico en pocos meses y regres6 a Castilla, vendiendo bulas de in
dulgencia a los conquistadores para que sus pecados quedasen ab
sueltos por la iglesia. La preocupaci6n indiana por el perd6n -
culmin6 con la indulgencia que un criado de Cortés consigui6 pa
ra todos los conquistadores, del Papa Clemente, quien a cambio -
de grandes presentes 

" ••• nos envi6 una bula para salvarnos a culpa y a 
pena de todos nuestros pecados y otras indulgen
cias para los hospitales e iglesias, con grandes 
perdones, y dio por muy bueno todo lo que Cortés 
hah1.a hecho en la Nueva España .•. " (S3) 

El cielo y el infierno multiplicados y reales para el indiano, -
se mostraron también en el destino final de muchos conquistado-
res, Alonso de Aguilar, conquistador, rico, dueño de una venta y 
de indios termin6 siendo fraile dominico fray Francisco de Agui
lar, autor de un relato de la conquista al que hemos aludido 
constantemente. Su caso no. fue 6nico, Sindos de Portillo, Fran
cisco de Medina, Quintero, Burguillos, Escalante, Lorenzo Suárez, 
Lintorno, Carlos Portillo, Alonso Durán, Lencero, Alonso de Nav~ 
rrete, _etc. , después de ser rio"os encomenderos se transformaron_ 
en religiosos, franciscanos o mercedarios ( S'I ) • un caso más ex 
tremo, Gaspar Diez, que se fue de ermitaño a los pinares de Hue
jotzingo y se retir6 totalmente de la vida mundana, cuenta Ber-
nal Díaz que le siguieron otros el ejemplo y marcharon con él a 

Huejotzingo, aunque no especifica más. Ni que decir del conqui~ 
tador de las Antillas que después fue fray Bartolorné de las Ca-
sas. 
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Se reconstruyeron una fé muy distinta de la que prevalecía en Ca~ 
tilla y adn diferente de la de los otros grupos de la Nueva Espa
ña, de la fé de los misioneros, modificada en otra dirección, pr6 
xima al mesianismo, y distinta también de la f~ del mismo ind1ge

na. 

Un sólo proceso, el contacto dominador, alteró la religiosidad'de 

cuantos se vieron involucrados en él. 

La sexualidad ind1gena fue integrada en la.mentalidad del conqui~ 

tador. como un espectro donde todo lo que ten1a por prohibido en -
Castilla era realizado sin el menor pudor, formándose un vergel -
de liberalidad donde madres tenían acceso a sus hijos, tíos a sus 
sobrinas, hermanas a hermanos y hombres a hombres. En realidad,
el indiano sólo describía sus·deseos y curiosidades insatisfechos 
y al hablar del indígena sólo se miraba en un espejo pensando que 

se asomaba a la ventana. Para el indiano ver al "otro" era intr~ 
ducirse en. su propia personalidad, atribuida· al bárbaro, palpada_ 
en él. 

El horror del indiano ante el indígena s6lo refleja el miedo que 

tenia de s1 mismo, su respuesta es acudir a Dios, ser más religi~ 
so y más ortodoxo que el Papa, refugiarse en los santos que le -
acompañan, en su auto imágen de dios blanco, en la exageración y 

proliferación que procesiones, mandas, confesiones, misas, etc.,

en la aceptación de su papel .de inquisidor y defensor de la fé y, 

por 6ltimo, en la reclusión de la vida monacal y en la resurrec-
ci6n del ermitañismo medieval contemplativo. Después de la·con-

quista, la religiosidad del conquistador no fue la misma. 

Recapitulan4o, los i.ndianos interpretaron la conducta de los ind1 
genas con la perspectiva más definida que tenían, la de su reli-
gión, pero para ello, esta tuvo que modificar la imágen del indio, 

Y tuvo, sobre todo, que modificarse a s1 misma. Se convirtió en 
una visión del mundo y una justificaci6n coherente y ordenada -

del proceso de conquista, pero ocultó la aportación efectiva de -

' 
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los ind1genas a tal proceso, sustituy~ndolos por santos, dioses 

y v1rgenes. Fue el primer intento de explicar e interpretar la 
religi6n indígena, pero a costa de deformarla y de resaltar los 

aspectos más deleznables a los ojos del cristiano,· para fortal~ 
cer, por oposici6n, la religiosidad del conquistador. Las dei
dades indias se fragmentaron y se caricaturizaron para ser art! 
culadas en el inframundo o infierno del indiano, s6lo quedaron 

vivos los dioses que más se podían parecer al diablo y que po-
dían ser pasto fácil de las llamas del maniqueísmo indiano, pa

ra quien, desde entonces, el mal tendría una existencia tan --
real y tangible como el bien. Recordemos que en el siglo XVI -
se ·dio un inusitadp auge de la hechicería, la nigromancia, los_ 

aguaros, los sortilegios, las.profecías, los pactos con el dem2 
nio, la adivinaci6n y las prácticas demoniacas, provocando que 

el maestro de la catedral de Salamanca, Pedro Ciruelo, escribi~ 
ra un tratado intitulado "Reprobaci6n de las supersticiones y -

hechicerías, libro muy útil a todos los buenos cristianos", con 
el prop6sito manifiesto de ayudar a suprimir táles prácticas có 

munes. 

En la religi6n maniquiesta encontr6 el indiano la mejor coarta

da ideol6gica para la dominaci6n y por ello resucit6 y dio ar-

mas a los santos de la Reconquista, visti~ndose de cruzado y -

fincando una estructura tal, que mientras más se conocía de la 
cultura enemiga, más se fortalecía la propia. Los conquistado
res refiguraron su religi6n al tiempo que iban realizando la -
conquista. 

La integraci6n mental del universo religioso indígena a la cul

tura del conquistador fue selectiva en funci6n de los elementos 
que más se amoldaban a la demostraci6n de que atrás de toda la_ 
cosmología aut6ctona estaba Satanás. Por ello la impresi6n de 

Tezcatlt'º'"' :..H•ttzilopochtli, los sacrificios , el nahualismo, 
etc., fue la corriente más fuerte en la historiografía del con

quistador, olvidando y dejando fuera de la filtraci6n a todas -



las demás deidades y prácticas rituales que, por no ser tan sangu! 

narias como los primeros tuvieron que conformarse con ser compar-

sas o de plano, no aparecer en la perspectiva del europeo. As! la 

religi6n india fue transformada, desfigurada y refigurada por la -

conciencia conquistadora, resaltando unas partes y palideciendo -
otras, hasta lograr un cuadro desequilibrado, desarticulado y man! 

que1sta que muy poco o nada ten1a que ver con el mundo religioso -
indígena, y si mucho con el afán de dominación castellano y la c~

lenturienta mentalidad del conquistador que, para quedar bien en -

la tierra y en el cielo, vio como su propia religi6n cambiaba sus_ 

contenidos y formas en cuanto al infierno, el demonio, la guerra -

santa y la militancia divina hasta poder dar una argumentaci6n que 

legitimara sus intereses en la conquista y que distorsionara los -

hechos en beneficio de la penetraci6n. La religi6n del indiano se 
construyó sobre la negaci6n, en todo orden, del ind!gen~. Le neg6_ 

que con su indispensable colaboración se hizo de la conquista, le 

negó que sus dioses fueran efectivos, le neg6 que su sexualidad -

fuera la correcta, le neg6 que su f~ fuera la acertada. En s1nte

sis, invalidó la cultura indígena y sobre esa negación reconstruyó 
su propio cosmos divino. 



4.2 El poder y la política del indiano 

" ••• y rogaba (Sancho Panza) a Dios en suco-
raz6n fuese servido de darle la ~ictoria y que 
en ella qanase una 1nsula de donde lo hiciese 
gobernador, como se lo hab1'.a prometido ••• " (SS) 

Don Quijote de la Mancha 

n ••• Aqu1 reino en lo que mando 
como el rey en su castilla 
que no deben mis pasados 
a los suyos esta tierra ••• " (S6) 

Lope de Vega 

Sabido y resobado es el hecho de que la conquista fue una guerra 

financiada y llevada a cabo por particulares sin apoyo alguno ~

del entonces incipiente Estado Español, que cada soldado cornba-
t!a sin ningan salario y debiendo pagar hasta las curaciones que 
recibía en caso de ser herido, como le sucedi6 a Berna! Díaz con 

los servicios que requiri6 después de ser lastimado en la Noche 
Triste. Cortés no llevaba dinero para pagar a los soldados que_ 
había enrolado en Cuba y nadie pensaba que fuese necesario, pues 

el reparto de oro, indias e iridios, eran suficiente recompensa -
y mucho mayor aliciente que un sueldo fijo. Las grandes rique-
zas y el acceso a un señorío eran promesas que se hacían a sí -

mismos todos los conquistadores al desarrollarse la dominaci6n -
de México •. Los viajes anteriores, el de Hern~ndez y el de Gri-
jalva, s6lo habían sido excelentes oportunidades para arruinar -

la pequeña hacienda de los soldados que se embarcaron, ya.que, -

siendo expediciones de rescate, s6lo habían beneficiado a los ª! 
madores del viaje, entre ellos Diego Vel~zquez. Por "rescate" -

se entendía el comercio ventajoso con los ind!genas ayudado por_ 
saqueos y actos de rapiña en los pueblos costeros, sin incursio
nar territorio adentro y sin fijar un asentamiento castellano en 
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campo reconocido. El término "poblar" comprend1a una penetración. 

más profunda, que implicaba tomar posesión de la tierra, fundar -. \ 

una villa de españoles y. sobre todo repartir indios en encomienda 

a los nuevos vecinos. Tal reparto se hacía en exacta proporción 

a la forma en que había participado cada soldado en la guerra. A 

un peón le tocaba la mitad de lo que le correspondía a un guerre
ro con caballo y as! se estructuraba la división de lo ganado ha~ 

ta llegar a la persona que más había aportado materialmente a la_ 

empresa. En el pregón que manda dar Cortés en Cuba para enlistar 

a la gente se detalla el reparto de oro, plata e indios que corres 

pended.a a cada integrante de la expedición ( 57 ) • 

Hemos visto que la emigraci6n blanca de las Antillas a tierra fir

me fue pulsada por el acaparamiento de tierras e indios en pocas -
manos que saturó los repartos y dei6 sin satisfacción las expecta

tivas de muchos llegados de Castilla. Ahora bien, la dirección de 

la emigración de las islas al continente y el ritmo de dicha ----
afluencia los marcó la misma sociedad indígena a través de los ha

llazgos e impresiones que recogieron de e.lla, primero Hernández y 

luego Grijalva, cuyos viajes incentivaron la emigración a México 

en dos sentidos. El primero fue que, como fueron viajes de resca

te inflamaron la ambición de Velázquez, el financiador de los na

víos, y lo convencieron de una tercera expedición de mayor volúmen. 
El segundo, y quizá más importa~te, fue que empobrecieron aún más 

. al grueso de la tropa que habían traído, pues el miserable porcen

taje que alcanzaba del rescate no llegaba ni siquiera a cubti:r las 

deudas que los soldados tenían con Velázquez por las .cosas que les 
habia fiado para la expedición. Así, los viajes de rescate sólo 

volvían más rico al rico y más pobre al pobre (58) para el cual la 

única salida era conseguir indios y poblar la tierra, desechando 

la idea del rescate. Andrés de Tapia y otros 
0

de sus compañeros e~ 
taban endeµdados con Velázquez por concepto de ropa y comida -ma

talotaje- que les había fiado a precios inflados para la expedición 



(S~) y el Cabildo de Veracruz pormenorizaba al rey la forma en -
que el gobernador de Cuba había empleado el 33 % de los gastos de 

la armada que debía sufragar 

" ••• la mayor parte de la dicha tercia parte que 
el dicho Diego Velázquez gast6 en hacer la dicha 
armada fue en emplear sus dineros en vinos y en 
ropas y en otras cosas de poco valor para nos lo 
vender acá en mucha más cantidad de lo que a él 
le cost6, por manera que podemos decir que entre 
nosotros los españoles, vasallos de.vuestras rea 
les altezas, hace Diego Velázquez su rescate y 
granjea sus diiaca.ros cobrándolos muy bien ••• " ('o) 

En este punto descansa la explicaci6n de los alzamientos contra 
el financiador de la armada, pues éste, como en el caso de Veláz

ques, se había convertido en usurero que se aprovechaba lo mismo 
de indios que de españoles, despojando a ambos del oro, ya sea 
por cuentas de vidrio o por ropa y comida a precios infladísimos. 
Desconocer a Velázquez era desconocer la deuda y poder poblar y 

conquistar sin darle el tercio de todo lo obtenido. Más facil p~ 
ra el conquistador darle el 20% al rey (Quinto real) que no el --

33 % a Velázquez más el quinto real. La rebeli6n contra Velázquez 

no es cuesti6n personal y su ejemplo es muy común. Velázquez mi~ 
mo se había rebelado contra Col6n desconociendo su autoridad en -
la conquista de Cuba, Olid hizo lo mismo con Cortés en las Hibue~ 
ras aunque fracas6, al igual que Núñez de Balboa había hecho an-

tes. Los alzamientos se fincan el deseo de poblar y repartir la 
tierra del soldado ante la empresa mercantil y pirata, de oúc&tar 
y vender, del mercader1 para quien el único riesgo era que lo des
conocieran como socio de la empresa, pues s6lo exponía su dinero,· 

al contrario del soldado que se jugaba el pellejo. Velázquez no 

mand6 en la tercera expedici6n a Grijalva por temor a que se alz! 
se y por lo mismo descart6 a Vasco Porcallo, a Agustín Bermtldez 

y a dos parientes suyos ('I) hasta que encontr6 a Cortés, quien 
inmediatamente lo desconoci6 desde que sali6 del puerto y form6 
en Veracruz el primer ayuntamiento. 



Este sentido de la conquista como empresa privada se traduce, al 
conjugarse con el contacto con los indtgenas, en el carácter in

dividualista del conquistador y en su nueva proyección política. 
Como la guerra le cost6 al indiano, al ganarla la dimensi6n de 
lo obtenido era íntegramente la dimensi6n de su jurisdicci6n, p~ 
se a ser, desde que se alza contra Vel~zquez, sujeto fuera de la 

ley. 

En realidad el formalismo de los conquistadores, su manía de ase~ 

tar todo ante escribano y de acutar siempre esgrimien4o un funda
mento legal, tiene raíces mucho más profundas que la embarrada de 

leyes que recibió Cort~s en Salamanca siendo adolescente ('2). -
La conformaci6n de ayuntamientos y la toma de posesión ante los 

notarios de la ~poca son algo más que lo que Vilar llama "curiosa 
costumbre" entre los conquistadores ('l). 

Para el indiano las fundaciones y los repartimientos son las bases 
del dominio y de su legalidad, el formalismo a la vez que resume 
sus pretensiones significa un instrumento eficaz par.a la conquista •. 
La fundaci6n en nombre del rey, el nombramiento del cabildo, el re 

parto de solares, la traza de la ciudad, el señalamiento del lugar 
que ocuparían iglesia, carnicería, cárcel, atarazanas; plaza y ca

bildo, fueron repetidos casi como un ritual en las nuevas villas 
como Villa Rica, Espíritu Santo, Medell!n, Santisteban del Puerto, 
Zacatula y México. Todas ellas pobladas por españoles· entre 1519 

y 1524, sin contar segura de la Frontera (Tepeaca) que fu~ trasla

da de su inicial asentamiento en Tlaxcala. 

Subyace en estos actos la intenci6n del conquistador en cuanto a 
querer aparecer la conquista como una extensi6n de la Reconquista, 

repitiendo formalmente los procedimientos utilizados en los albo
res de las ciudades castellanas en la Edad Media. Las actas de -
"poblar" terminan siempre¡ despu~s de haber designado a todos los 

funcionarios del Cabildo, con la frase "según en sus reinos se a• 
costumbra". De acuerdo a los cronistas la empresa de conquista es 
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eminentemente democrática, en las decisiones y en la toma de 
riesgos participan todos agrupados en una especie de consejo me

dieval. En 1519 en Veracruz por votaci6n de todos desconoce Co~ 

t~s a Velázquez y, por votaci6n de todos tambi~n, cort~s es ele
gido para capitán general y justicia mayor de la expedición ('~); 

las.cartas al rey y los procuradores están firmadas y representan 

a todos los participantes europeos ('~). Hasta hechos como lama 

tanza de Cholula o la batalla en Cempoala contra Narváez tiene -

márgenes legales y tintes democráticos; los hechos de Cholula fu~ 

ron tomando el parecer de todos segGn Bernal D!az (,~¡ y Gonzalo 

de Sandoval fu~ quien prendi6 a Narváez en su calidad de Alguacil 

Mayor de Nueva España bajo los cargos de haber prendido.a Vázquez 

de Ayllon, oidor de Santo Domingo y de haber hecho 

"· •.. .clteservicio de Dios y de Su Majestad .•• " ('7) 

El.cabildo de Veracruz no sólo desconocía al go?ernador de Cuba, 
sino pedía incluso su destituci6n o por lo menos que se le forma 

se un juicio de resillil:encia ('8) 

Cort~s habia puesto 2/3 de los gastos de la armada vendi6 al ayun

tamiento de Veracruz sus acciones, por decirlo as!, aunque a cr~di 

to, para que los repartos del botín, las tierras, las indias y los 

indios fueran hechos de acuerdo a la participación de cada quien 
corno guerrero, peón o jinete, y de la forma más equitativa ('9). -

Este aparente regreso a las formas medievales de gobierno y este 

enlace reconquista-conquista tienen una raz6n de ser en la menta

lidad indiana, que veremos más t~de. Se ha pensado por largo tie~ 
po en el cabildo del indiano como una instituci6n efectivamente de 

mocrática, fiel trasplante de las libertades medievales castella

nas ya perdidas en la península. 

Se necesita mucha buena voluntad. para apoyar tal tésis, ini:td.~

por Berna! D!az y L6pez de Gómara y extendida con una pertinaz 

continuidad hasta nuestro tiempo (10). La democracia del ayunta-



miento de Segura de la Frontera tambHin fué obra de Cortés (11 ) 
y en su juicio de residencia, va~que"i: de Tapia declar6 (t2) 

" ••. que el dicho Hernán Cortés puso en los lugares 
desta Nueva España por tenientes ·e alcaldes e al
guaziles las personaz que a él eran más ascetas e 
amigos e de su tierra e personas que no hab!an de 
fazer sino lo que el les mandase ••• " (13) 

Alvarado, como todos los capitanes de Cortés que fundaron villas, 
quitaba y pon!a varas de ju~ticia en funci6n de sus intereses. El 
rey dió permiso en 1522 a Cortés para nombrar alcaldes, alguaciles 

y regidores (1~). Sin. embargo concediendo que los cargos pGblicos 
y la toma de decisiones fuesen obra de la voluntad general de los 
soldados, existe una diferencia profunda entre el significado po
l!tico del cabildo medieval respecto al cabildo indiano. 

El primero representaba los intereses de hombres libres y colonos 
que, siendo los más, se defend!an as! de los poderosos señores ca! 
tellanos, entre ellos el rey. En el segundo el significado es to
talmente opuesto, pues trata de dar el poder a una minor!a dejando 

sin ninguna voz ni voto a la mayor!a indígena, que no ten!a dere
cho a ser considerada como vecina. Por lo tanto tal estructura-

ci6n del poder desemboc6 en los brazos de una oligarqu!a de enco
menderos quienes, originalmente, eran losGnicos con derecho a ve
cindad o solar ( 1$), dejando fuera ~ los ir,;nigrantes españoles que 
por no tener indios no eran vecinos. 

De esta forma, pese a ser casi exactamente la misma instauración 

de la ciudad en Castilla y Nueva España por sus formas y procedi
mientos, es profundamente distinta por sus contenidos y funciones. 

En el mismo sentido podemos comparar a comuneros y conquistadores. 

" La abierta insubordinación hacia Diego Velázquez y al ~nob.l .. spo, 
del Consejo de Indias, ambos funcionarios del rey, el franco auto 
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gobierno de los primeros a~os, el fracaso rotundo de los enviados 
de Carlos I, Juan Bono, Crist6bal de Tapia, Ponce de Le6n, etc., 
así como los arguraentos políticos con que los indianos explican 

su desacato a la corona, son decididamente muy similares a los 

planteados por las comunidades de Castilla. 

De hecho los indianos no eran ajenos a las comunidades y en sus -

obras las encontramos, a las comunidades, citadas con relativa -
frecuencia (1'). Se manifiestan propuestas de "levantar.-1e en Co

munidad" ante la llegada de Cristóbal de Tapia con provisiones p~ 

ra gobernar en 1521, al cual simplemente no le hicieron ningdn ca 

so los soldados de Cortés cuando lo recibieron en Cempoala 

" ••• Tapia les torn6 a mostrar las provisiones y 
todos aquellos capitanes, a uae., las· besaron y 
pusieronlas sobre sus cabezas como provisiones de 
su rey y señor, y que en cuanto AL CUMPLIMIENTO 
QUE SUPLICABAN DE ELLl\S PARA ANTE EL EMPERADOR 
NUESTRO SEgOR Y DIJERON QUE NO ERA SABEDOR DE -
ELLAS NI DE COSAS NINGUNAS, QUE TAPIA NO ERA SU
FICIENTE PARA GOBERNADOR Y QUE EL OBISPO DE BUR-
GOS (presidente del Consejo de Indias) ERA CONTRA 
TODOS LOS CONQUISTADORES QUE SERVIAMOS A S.M •••• " (77) 

Tapia tuvo que salir de Nueva España. 

En los primeros años.después de la conquista se puede hablar de un 

autogobierno de conquistadores. El rey esta lejos, Dios estaba en 

el cielo y ellos mandaban aqu!. Decía Cortés que 

" ••• Si las leyes se habían de quebrantar por rei
nar, se han de queb~antar ••• " (78) 

Y así fué, .entre el cabildo y el proyectaron la imágen política 

que el indiano tanía de s! mismo, su lujuria de mandar, su amplia 

visión para trasplantar,· si se puede hablar de trasplantes en la 

historia, los procedimientos y formas que mejor ·satisfacían sus -

expectativas de dominio. 
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Las ideas políticas como vemos tambi~n se reordenan y se avocan a 
otorgar la legitimidad a todos los actos realizados y a todo el -

orden de dominaci6n proyectado. 

En la superficie aparecen tales ideas como tradiciones revividas 

y parentescos intelectuales con las Comunidades de Castilla. Lo 

contradictorio es que hay ayuntamientos y. procuradores sin que ha
ya cortes, rey y reino propiamente dichos¡ y que mientras en los 

comuneros se manifiesta un horizonte cuya finalidad, en 6ltima in~ 

tancia es modif°icar el orden social, en los indianos el objetivo 
con las misma formas, es p~rpetuarlo. En tanto que la plataforma 

de los comuneros plantea una participaci6n mucho más amplia y de

mocrática en los 6rganos de poder, la perspectivas del indiano pe_!: 

sigue instituir una oligarquía en la que no participen ni los in

dios ni los otros españoles¡ así mismo la frase tan conocida de 

•se obedece pero no se cumple" siendo símbolo en Castilla de los 

privilegios medievales signific6 en Am~rica la prepotencia y el 
desacato de la ~lite. 

La victoria obtenida sin ayuda del rey conllev6 al aumento de la 

imágen política que el conquistador tenía de sí mismo. 

El humilde pe6n se consideró todo un hidalgo y el hidalgo se tran~ 

form6 en auténtico señor. 

En el siguiente apartado trataremos la filiación social de los 

soldados al momento de la conquista y su cambio al concluir la 

guerra en la mentalidad del indiano. Por el momento acordemos que 

sólo una minoría entre la minoría podía ostentar claramente su si 
tuaci6n de hidalgo. 

No obstante, al concluir la guerra la mayoría se autodeclara hi-

dalga y proyecta en su pasado su mentira presente¡ para peones -

como Bernal Díaz, Aguilar, etc. su actuaci6n en la conquista es 

sobresaliente y los ejemplos son tan abundantes que .insistir se

rta redundar: en ellos las victorias son por "el parecer de to-

dos en el consejo" d "d . Y eci en e influyen como si fueran capitanes 
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De hecho, una de las metas de Bernal o!az es dar lustre y gloria 
a todos los soldados y no nada m~s a Cortés como hab!a hecho G6-

mara. Para Aguilar no hay un suceso en el cual no se haya vota
do y requerido'al capitán general. 

Igual desplazamiento sufren los capitanes de Cortés.y él mismo, 

y de hidalgos pasan a altos nobles. El que ser!a el Marqués del 
Valle, producto de la conquista, se alej6 enormemente de aquel -
capitán que pedía en 1519 al rey que no hiciese en Nueva España 

señorío ni merced alguna.. en perpetuidad (1'3): la conquista le 
di6 un giro radical hasta hacerlo sentir en una dignidad mayor 

que la del virrey (00). 

Los hidalgos, al desarrollarse la guerra, no parecieron haber r~ 

parado mucho en sus privilegios. Pedro Escudero y Juan Cermeño 
son ahorcado1en Veracruz por querer volver a Cuba, debiendo ser 
decapitados por su condici6n de hidalgos (81). Sin embargo en 
la expedici6n a Honduras, después de ganada Nueva España, si se 
decapita a Crist6bal de Olid por alzarse contra Cortés (62). En 
el cerco de Tenochtitlan se observan hidalgos de remeros en los 

navíos, actitud indigna de su estatus, con lo que podemos seña-
lar que la hidalguía a toda prueba es resultado de la conquista, 
como trataremos adelante. 

Para el indiano no existía nadie entre él y el rey, y aún el mo

narca era tratado con menor respeto del que recibía en Castilla. 

El famoso quinto real no se recab6 exactamente, por más. que Cor

tés siempre diga lo contrario en las "Cartas de Relaci6n", pues 
en los juicios de residericia contra él y contra Alvarado son nu

merosos los testigos que afirman lo contrario (83): en igual se~ 
tido se dirigen los maltratos que padecen todos los enviados del 
rey, inclu!do el ahorcado Fray Juan de Tecto .a manos del soldado 
indiano; Aguilar, ya convertido en religioso durante su vejez, 



12~ 

extrema el desprecio a un rey que no ha financiado la conquista 
y al que por ello, entre otras cosas, se le tiene resentimiento 

" ••• El Emperador, penitus, ninguna cosa puso 
ni gast6 en esta armada, más que de sus oficia 
les, en Cuba, metieron en ella espadas, puñales 
y otras armas, aceite y vinagre, camisas, por 
manera que le hicieron mercader ••• " ( 81/) 

El soberano "mercader" Carlos I no tenfa mucha honra en lo gana
do, y al igual que Velázquez, hacía su rescate entre los caste-

llanos 

" y a los soldados de dicha armada si tenfan 
necesidad detspadas, puñales, quesos, bastimen
tas y de lo demás que había menester, se les ven 
dfa por mayores precios de lo que les habfa cos=
tado ... n ( 85) 

Los conquistadores recaban el derecho de resistir y contradecir.: 
a las disposiciones del rey, desde las leyes de Burgos en 1512 
hasta las Leyes Nuevas de 1542. De hecho la Corona tuvo que esp~ 
rar a que se muriera toda la generaci6n de conquistadores para 
fincar s6lidamente su poder y socavar el poder de las encomiendas 
en lo econ6mico y del cabildo en lo polftico, pues los primeros 
virreyes apenas y alcanzaron a controlarlos y s6lo en contadas oca 

sienes se atrevieron a enfrentar al indiano. 

Los cargos pGblicos eran muy codiciados para el conquistador de-
cía D!az 

' 

" ••• en estas tierras tienen en mucha estima a 
quien hacen alcalde ••• " (8') 

Vázquez de Tapia ostenta y presume ante el rey el haber sido 22 
años regidor de México y dos veces Procurador General de la Nue-
va España(Bl ). Los concejos y villas de la Nueva tierra mandan 



sugerencias y procuradores con tal formalidad que en nada demer! 

taban a los de Burgos o Valladolid y Cortés francamente se mole~ 
ta porque el rey da cargos a personas que no llenan el nivel de 

calidad para desempeñarse en México 

" •.• cuando semejantes cargos mandare proveer, man 
de primero saber qué personas son y de qué cali-
dad; y no parezca que V.M. tiene en tan poco esta 
tierra, que se da lo que pide al primero que lle
gue ••. " (88) 

Esa autoest~ma influenciaba hasta a los clérigos y religiosos 

que ventan y no hay que olvidar que incluso Motolin!a quer!a un 

rey propio para la Nueva España (89). 

El sentimiento de apropiaci6n de las Indias se manifiesta en lap
sos relativamente tempranos. Cortés aduce que tiene derechos sobre 

Pánuco contra Garay -que ten!a permiso real- por haberla poblado 

antes legalmente "como era costumbrre de Indias~. El Cabildo de 
la ciudad de México también invoca "costumbres locales" contra u

na real cédula en 1552 (90) y en ese aspecto la Nueva España tie

ne costumbres plasmadas en un derecho consuetudinario tan vigentes 

como los fueros de cualquier otra ciudad europea. El Cabildo de 

México, al declinar la estrella de Cortés, se convirti6 en el go

bierno casi omnipotente y sus pleitos con la Real Audiencia por 

jurisdicciones y atributos fueron una constante mientras vivieron 

los conquistadores (91). La Audiencias~ quejaba ante el rey que 

el Ayun'tamiento de México 

" ••• pretende tener jurisdicci6n en toda la Nueva 
España y convendrá que V.M. mande declarar cuan 
to se entenderá ••• " ( 91. ) 

En la práctica el Cabildo fue los primeros 15 años la máxima au

toridad en Nueva España y sus funciones se extralimitaron al gr~ 

do que el término de sus facultades no se alcanza a comprender -

bien a bien, con el consentimiento de los vecinos y ante la imp~ 

tencia de las autoridades. 
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En 1527 el cabildo elige y nombre gobernador y justicia mayor a 
sandoval y reserva distinciones para Cortés, obligando a ambos_ 
a jurar respeto y fidelidad al ayuntamiento, pese a que éste no 
ten!a ninguna base jur!dica para decidir y elegir gobernador g~ 
neral, a no ser por la costumbre de Nueva España iniciada con -
la elecci6n de Cortés en 1519. Y as! como rige en grande, rige 
en pequeños asuntos que tampoco son de su competencia. Da per

misos para estancias y ventas o mesones en Zinacantepec, Taxco, 

Zacatula y Michoaclin ( 93 ) • 

Entre ios indianos también hubo diferencias y oposiciones que -

alcanzaron a ventilarse a la luz pGblica. cuando cortés hace -
perdedizo el botín de Tenochtitlan su casa de paredes blancas ,_ 

en Coyoacán se llena de consignas en su contra, en verso y pro
sa, escritos con tizas de carbdn y la propaganda es tan fuerte_ 
que se ve obligado a responder escribiendo de la misma forma en 

su propia pared {~~),los mismo sucede en las puertas de la ca 

sa del funcionario Estrada tiempo después ( 95 ) • 

Nos faltaría tratar las relaciones·entre los conquistadores y 

los ind!genas a nivel político. Una gran perspectiva se abri6_ 
para los castellanos cuando se dieron cuenta ·de que los grupos_ 

dirigentes de las sociedades mesoamericanas eran potenciales c~ 
laboradores de la invasi6n. En ello radica la admiraci6n y la 

alegría que caus6 a los capitanes y soldados descubrir que los 
indios 

" ••• viven más política y razonablemente que nin
guna de las gentes que hasta hoy en estas par-
tes se ha visto ••• " ( 9(; ). 

Las comparaciones del orden y concierto ind!gena con las repG-
blicas de Venecia y Génova, as! como el ver en los naturales es 
tructuras occidentales de dominio como nobles, percheros, tira
nía, servidumbre, etc., fueron elementos que, sin pertenecer a 
los indios, dieron un modelo de explicaci6n a los españoles que 
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·les sirvió a la perfecci6n para ejecutar la conquista. México 
ejercía "yugo, tiranía y servidumbre" sobre los demás pueblos_ 
y pronto se ali6 al conquistador con las "Noblezas" locales. 

Es importante destacar que la terminolog1a con que el indiano_ 
nombró las fo.rn1as pol!ticas indígenas se ha convertido en otra 
tena; leyenda que subsiste ,;i11n hoy d1a. Por comodidad, costll!!! 

bre o ignorancia se sigue llamando "nobles" a los grupos domi
nantes de Mesoamérica, se sigue hablando de tributos o pechos_ 
del campesino hacía el señor e incluso, con menor frecuencia,

afortunadamente, persiste el vicio indiano de llamar a los go
bernantes Tlatoanis, reyes o caciques y a la organización azt~ 
ca "imperio" • Todos estos términos p.erpetuados sólo responden 
a la visión del conquistador que intentaba endilgar categorías 

propias a los indígenas, logrando con ello solamente proyecta! 

se a sí mismo. México tenía un emperador como Castilla tenía_ 

a Carlos V, tenía altos nobles y pecheros sierv~s, señores y -

tributos, con 

" ••• vara de justicia en la mano, alta, represen 
tando la grandeza de este Señor ••• " ( 91 ) -

Tenía tambiln servicios, provincias distintas (los indianos 
comparan a los aztecas con los castellanos y a los otomíes con 

los vascos) • En realidad lo 11nic.o que veía el conquistador -
eran su persona, su provincia y su sociedad.vestidos de indios. 
¿Hasta que punto correspondía la terminología y el marco euro
peos para entender 'ias estructuras del poder en Mesoaméric.a? -
La respuesta es obvia. 

Por otro lado,W'el sentido práctico, los españoles rápidamente_ 

se dieron cuenta que poco podían hacer sin aliados indios, y -

por ello las ingerencias y los pactos de Cortés con los ind1-
genas fu~ron un factor indispensable para la empresa. El cap! 

tán extremeño actaa de árbitro entre las disputae de tlaxcalte 

cas y cholultecas y envía a Tapia a deslindar los límites fron 



terizos entre dos pueblos (96) y frecuentemente intervienen -

los españoles en la sucesi6n en el poder de los gobernantes l~ 
cales, poniendo incluso a un.niño al frente de Texcoco (g~ ). 

Después de conclu!da la conquista militar de ('")rtés restaura, 
con limitaciones desde luego, el poder de los mexicanos. 

" ••• y a este Ciguac6atl y a los demás les dí se-. 
ñor1os de tierras en que se mantuviesen, aunque 
no tanto como ellos tenían, ni que pudiesen 
ofender con ellos en algan tiempo ••• " (100) 

y lo mismo se realiz6 en Pánuco, Oaxaca, Coatzacoalcos y todos 
los sitios que se conquistaron, pues la colaboraci6n de los e~ 

tratos superiores indígenas fue tan fuerte y decisiva que los_ 

españoles no querían ni podían hacerlo~ a un lado a la hora -
del reparto. 

Así, políticamente, el indiano tuvo en más al cacique indígena 

sin el cual no habría conquista que al· rey mercader, aunque no 

lo dejo participar en el gobierno de españoles diseñado para -

una élite que agigant6 las atribuciones del Cabildo que hizo -

de la legalidad y el formalismo un instrumento de conquista. 

Sus semejantes con las formas medievales y comuneras de gobieE 
no se desvirtuan ante su comparaci6n con los contenidos y las_ 

funciones de tales formas. El deseo de hacer una Nueva España, 
una España mejor que España, donde los marginados del cambio -: 

serían los dirigentes ahora, donde el Cabildo fuera el dicta-

dor, mezclaba en el conquistador un pasado confuso medieval --
\ 

con una revancha hist6rica contra la monarquía de los altos n~ 

bles castellanos que no había arriesgado nada en la conquista, 

Y que por ello debía estar limitada y, sobre todo, relegada. 

·Para el indiano las capitulaciones eran el primer privilegio--

y fuero arrancado al rey y su feroz individualismo solo es &~

producto de su participaci6n en la guerra a título personal,=-

sin ayuda del Estado o las Ordenes Religiosas Militares, contra 
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el indio pagano, combinada con una im~gen distorsionada de la con
quista donde el soldado castellano es el finico actor y sus aliados 

indios son parte del paisaje 

Ganar la tierra y gobernarla significa lo mismo, la re-creaci6n del 
municipio castellano y la"lujuria de mandar" por encima de indios y 

rey, así como la visi6n política europeizante del índigena son los 
tres factores que hacen al indio, en ·su relaci6n con el poder, un -
ser distinto al comunero potencial, ya sea hidalgo o menestral, que 

años antes se había embarcado rumbo a América sin un objetivo real-
mente concreto. 



4.3 De carne de pueblo a señor de tierras y hombres; la india 
nizaci6n soc.'1Q.\ Je) ton.'\u..i.!.i"cJ."< 

" ••• Todos los españoles, hasta el más vil y des
venturo, quieren ser señores y vivir por si, y no 
servir a nadie sino ser servidos •.. " (101) 
Fray Jer6nimo de Mendieta 

" ••• porque como fuesen los primeros que hubiesen 
entrado en la tierra y apaciguado tan gran reino 
y Señorio, tenian por cierto (los conquistadores) 
que todos habian de ser Señores de Vasallos y -
muy honrados (•••) el Capitán (Cort~s) algunas -
veces nos hacia una plática muy buena, dándose -
a entender que cada uno de nosotros habia de ser 

. Conde o Duque de di tados, y con esto de corderos ·. 
nos tornaba en leones ••• " ( l.ó2.) 

Sobre los origenes sociales de los emi9rantes hay muchas confu
siones, debidas, en parte, al inter~s de demostrar que eran la_ 
hez de la sociedad, por un lado, o lo mejor de cada cata, por -

el otro. 

Hemos visto que la pequeña nobleza y los trabajadores urbanos -

salieron particularmente daña.dos de la crisis social en casti-
lla durante la ernigraci6n y que fueron ~llos quienes protagoni
zaron el levantamiento de las Comunidades en 1520. Ello es --
ciertamente s'ignificativo si consideramos que en las provincias 

con los ~s altos indices de ernigraci6n -Andalucía, Extrernadura
el bando comunero tuvo expresiones más bien raquiticas, lo cual 

podr1a ser una manifestaci6n de la ausencia de hidalgos pobres

y hombres de oficios urbanos. 

De poco nos pueden servir las afirmaciones de los conquistado-

res en el sentido de que todos o los más eran hidalgos en la --
>-

peninsula, pues tales aseveraciones obedecen a la intenci6n de 

tener acceso a un señor!or mediante una merced real, y forman -
parte de un proceso de "hidalguizaci6n masiva" cuyas raices y -

desarrollo veremos en seguida. En realidad, muy pocos de los -
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conquistadores eran nobles; Cort~s, los hermanos Alvarado, Sando
val, Velázquez, Rangel, Montejo y algunos más. La fésis de que -

todos eran hidalgos parte de una err6nea inducci6n, pues supone -
que los peones eran de igual dignidad que los capitanes. 

En el lado opuesto se observa el mismo yerro de m~todos, pues por 

un soldado al que la justicia le hab1a cortado una mano en Casti

lla o porque Cortés era pr6fugo del gobernador de Cuba se da el -
salto para generalizar etiquetando como delincuentes y escoria a

tados los demás. 

A nuestro parecer, los conquistadores ten1an la misma composici6n 
social que los comuneros, es decir, grupos urbanos de zapateros,

cardadores¡ carpinteros, herreros etc. dirigidos por nobles pobres 
de mucha honra y poca plata. Al igual que el ej~rcito comunero, -
las huestes conquistadoras tenían muchos peones y muy pocos caba
ll;eros; en el alarde* de Cozumel al .llegar a Yucatán, de 508 sol

dados solo hab1a caballos para 16 (10~. El notorio carácter de p~ 
breza en los peones es por demás manifiesto si observamos las co
sas que trata el más rico de todos, Juan Sedeño, para mantenerse 

" ••• una yegua y un negro y tocino y mucho pan 
cazabe ••• " (lOll) 

El mismo Bernal Díaz, al hablar de un soldado llamado Cárdenas, -
de pobreza marcada, admite;qua muchos eran pobres (l~). Existen 

alusiones que los soldados cronistas hacen frecuentemente a gen
tes de oficio como carpinteros, calceteros, sastres, marineros, 

calafateros, herreros, etc. Aparecen con menor frecuencia· escri
banos y bachilleres. Las ·listas de Díaz del Castillo, Francisco 

de Icaza, Orozco y Berra y Boyd-Bowman son muy ilustrativas al -
respecto. 

* Equivalente a la revista militar de la actualidad. 
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No s6lo eran andaluces y extremeños los conquistadores, aunque -
éstos representaban la mayoría del contingente. Venían además 
leoneses, vascos, asturianos, etec. y de otros países, italianos, 
portugueses, griegos, venecianos, sicilianos, etc., Boyd-Bowman 
propone que el 53% provenía de Castilla, Andalucía y Extremadura 
(10,) • 

.Sol\ 
La hidalguizaci6n masiva y los sentimientos de altos nobles adqui-
siciones del indiano en la conquista. El impacto con la sociedad -

indígena y el triunfo sobre e¡la son los trampolines para que el -

indiano salte su clase social y ascienda en la escala hasta consi
derarse noble. A ello contribuye el descubrimiento en la guerra de 

que vale más la sangre derramada que la sangre heredada, de que es 
noble el que gana la tierra con muchos más m~ritos que el que la -
hereda en mayorazgo. 

De aqu! surge la idolatría del conquistador hacia el mérito, hacia 

los actos realizados,. hacia el egocentrismo y el individuali.~mo 
exacerbados. Frente al alto noble de Castilla que s6lo recibi6 la 

tierra, los vasallos y el nombre.sin dar .nada a cambio, estaba el 
noble indiano, que había ganado la tierra, los hombres y el nombre 
a su costa, sin ayuda del Rey, de las Ordenes Militares o del Papa. 
Los primeros tonos en que los conquistadores se dirigen al monarca 

son, como ya hemos visto, altaneros e trreverentesi basados en el_ 
supuesto de que el señorío obtenido s6lo requiere el reconocimien
to real para cristalizarse. Posteriormente, cuando es necesario -
demostrar los actos peruonales en la guerra de conquista, el indi

vidualismo se impulsa con inusitada fuerza. Vázquez de Tapia ej~ 
plifica perfectamente esta situaci6n. 

·" .•• y todas las veces que habíamos de salir en -
tierra era yo el primero que salía con la bande 
ra ••• " (101) 

Berna! D!az no se queda atrás 

" ••• Digo que ningan capitán pas6 tres veces esta 
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Nueva España, una tras otra, como yo por ma
nera que soy el más antiguo descubridor que 
habido ni hay en la Nueva España ••. " ( \08) -

En Cortés es ya tradicional su indiv~dualismo; Y no s6lo los sol 

dados cronistas lo evidencian, sino también los que no escribie

ron. En la obra de !caza encontrarnos un sinntimero de enunciados 

en este sentido, soldados que sirvieron al rey, segan ellos, en_ 

Francia, en ·Italia, en la guerra de las Comunidades, en Africa,
etc., hombres como un Alberto de Cáceres que sostiene haber hun

dido el "solo" varios barcos piratas franceses de Canarias C109l, 
hay también otro que dice haber aprendido a Francisco I., u otro 

que junto con Balboa descubrió la mar del Sur, y otro que fue de 

los famosos 14 que acompañaron a Pizarra. 

El más modesto declara haber victimado muchos indios enemigos y 

destrutdo muchas pirámides ( 110) • 

Tal individualismo se funda en un hecho social. Conforme la con 

quista fue alejando al indiano del tren de vida que llevaba de -
acuerdo a su posici6n social y le fue abriendo la posibilidad de 

vivir como un alto noble, éste se fue desclasando y los lazos s~ 

ciales que mantenía con el resto del grupo se fueron relajando. 

La enorme afici6n a traicionar y a cambiar el futuro del compañe 

ro por el propio, son también muestras del dislocamiento social 

del conquistador, quien, desclasado por la conquista, se deshizo 

de sus ratees de grupo y buscó siempre un ascenso social como in 

dividuo. 

En Díaz del Castillo, pe6n castellano, queda patente el disloca

miento de su grupo social a través del individualismo 

" ••• y digo otra vez que yo, yo y yo ••• " (111) 

En la ruptura del indiano con su filiaci6n social se fincan el -

egocentrismo y la meritolatrta de su conducta. 



Teniendo como meta ideal el ascenso de posición social, en el ca~ 
quistador un pasado no-noble o villano, más que ser indiferente,

consti tu!a un estorbo. As1 la mayoría, que no era. hidal.go en Ca!!_ 
tilla, nace con la victoria en la guerra de conquista, pues fuera 
de ella no tiene o no quiere.tener pasado. su vida se relata a 
partir del desembarco en las costas del Atlántico y tienen mucha 
mayor trascendencia los :actos realizados en dos años (1519-1521), 

que todo lo anteriormente sucedido, inclu!do en ello el árbol ge

nealógico del indiano. 

Las relaciones de méritos y servicios son muy extensas y detalla
das para la conquista, pero francamente parcas y salpicadas de sj 

lencios cuando el autobiógrafo habla de svs padres o su or!gen no 
siendo ·estos nobles. 

Afin en los que se atreven a revelar sus orígenes se advierte una 

marcada tendencia a exagerar las cosas y a deformarlas. 

Un Juan Guerrero dice que sus padres sirvieron en la reconquista_ 
de Granada, un Luis de Castilla dice haber estado en las guerras_ 

de las Comunidades, en Fuenterrabia y en Navarra combatiendo si~ 
pre al lado del emperador, otro de apellido Gayt~n jura haber co!!! 

batido P.n TGnez y en Francia y el colmo es Pedro de Sandoval, cu
yo abuelo, segGn él, luchó por castilla contra el rey de Portugal, 
su padré pele6 contra los moros en Granada y el hizo lo propio en 
Berber1a y Argel ( 111) • 

Los juicios de residencia a Cortés ··y Al varado donde acuden a de-
clarar muchos.conquistadores le sirven al indiano como verdaderas 
catarsis donde expresa de su vida lo que a su juicio es m~s deco

roso manifestar en tanto mérito o servicio al rey. 

Cabe destacar que las alusiones a la participación del conquista
dor en otras guerras son, por lo regular, debidas a su ausencia -

en la conquista o por lo menos a una colaboración no muy decisiva 



en ella: los que combatieron a los indios presentan estos hechos 
como tesoros inapreciables. 

La valoraci6n del indio y de las ciudades indígenas partes de -
una receptividad muy despierta y si se quiere renacentista, pero 
se integran en la perspectiva indiana como un m~rito, o mejor di 
cho el mayor de los m~ritos, el fundamento de la recompensa, el 
mayor de los m~ritos, el fun.damenta de la recompensa, el escala
f6n social, la dltima y principal fuente de riqueza, el cor~z6n_ 
de la tierra conquistada, la condici6n anica de existencia del -
conquistador; 

Urbes que son, .a ojos del conquistador, como C6rdoba, Valladolid, 
Sevilla, Salamanca o Granada, tanto o más grandes que las caste
llanas, el padre Juan D1az ve a Potonchán así: 

n ••• esta tierca que parece ser la mejor que el 
sol alumbr~ ••• n ( fl 3 ) 

Para Cort~s M~xico es 

ª ... la más noble y mejor ciudad de todo lo nue 
vamente descubierto • .'." (11'1 ) 

Es necesario recordar que la palabra "tierra" no tenía el signifi 
cado actual de circunscripci6n geográfica, sino que tenia connota 
ciones que involucraban a los habitantes que la ocupaban. As1 
se explica que se hable de tierra buena y tierra mala, enunciados 
cuyo calificativo es atributo para los· nativos de dichos territo
rio. Para el conquistador, la tierra y el hombre son insepara--
bles, por lo que la admiraci6n por la tierra conquistada contiene 
una.subyacente admiraci6n hacia los indios sojuzgados que, a ojos 
del conquistador, se veían muy bien como siervos adscritos a la -
tierra como si fueran árboles o plantas. 

Cuando D!az y sus compañeros emprenden el regreso de las Hibueras, 
estos maldicen esta tierra 



" ... Y acu~rdome que tirarnos piedras a la tierra 
que dejamos atrás, y decíamos: 'All! te qued~ 
rás, tierra mala, y con la ayuda de Dios ire-
mos a México .•. " ( 115 ) 

Esta visi6n "humanizada" de la tierra no s6lo venia impulsada por 
las características culturales de la época integradas en el baga

je ideol6gico heredado a los indianos por su sociedad, sino que -

las causas profundas de la recreación de esta perspectiva estaban 

en el 'proyecto social de los emigrante.a. Ellos veían al indio fi 

jo a la tierra mfis que por estar acostumbrados a esa situación en 

Castilla, porque : deseaban que as! fuera en Nueva España. 

No hay que olvidar que la procedencia del indiano es urbana y no 

rural y que por mucho impacto que en él haya ocasionado el panor~ 

ma del agro castellano, su experiencia misma de emigrante era el 
mejor punto en contra de la sujeci6n irremediable del hombre a la 

tierra. 

En realidad, el enfoque descrito expresa los deseos del indiano -

de feudalizar la tierra y de repetir la historia de España en Am! 
rica, donde unos cuantos hombres, con base en la actividad mili-
tar, se adueñan para siempre de territorios inmensos y llenos de 
gente dedicada a la agricultura. 

De este proceso se desprende la visi6n indiana de las relaciones 
sociales ind1genas. 

Para L6pez de G6mara todas las tierras y ciudades de Nueva España 
tenían un señor feudal, al cual 

" ••• le pechaban y servían como vasallos ( ••• ) le 
reconocían por fuerza de armas y dfibanle parias 
y tributo ••• " ('") 

La servidumbre, corno exacci6n de tributo en trabajo, especie o mo 

neda, es observada por todos los soldados cronistas en México 



" ••• no hay quien no peche algo al señor de M~xico 
en todos sus reinos y señor1os porque los seño-
res y nobles pechan con tributo personal, los la 
bradores con persona y bienes ••• " ( r 11 } 

Díaz y Cortés siguen por ol mismo tenor y ni siquiera dudan que -
los pillis y macehuales ind1genas no hayan sido nobles y siervos 
respectivamente, pues hasta en el combate los tienen por tales 

" ••• y cada capitanía (india) con su divisa y li-
brea, porque cada cacique así las tenía diferen
ciadas, como en nuestra Castilla tienen los du-
ques y condes ••• " ( 118) 

en esta forma el conquistador anónimo describe las jerarquías in-: 
dígenas, coincidiendo tal cuadro con las características imperan
tes en Castilla 

" ••• Tenían estas gentes un gran señor que era co 
mo emperador (¿Carlos V?), y adem&s" tenían y-~ 
tienen otros reyes (¿Arag6n, Sicilia, Navarra;~ 
Castilla, Nápoles?), duques, condes (Alba, Medi 
nasidonia?), gobernádores (¿Velázquez, ovando?) 
escuderos, caballeros, hombres de armas (¿Cor-
tés, Narvaez?), y si alguno hacía traición o co 
metía cualquier.otro delito contra la persona: 
del emperador o rey, era condenado a muerte --
(¿Ojeda, Balboa, Aguirre, Pizarro?}, y maldeci
do hasta la cuarta generación ••• " (119) 

Para el indiano el indígena es un siervo español disfrazado, un_ 
campesino invertido. Hay un pasaje donde Cortés, seg6n Bernal -
D!az, relata a Moctezuma que los vascos son como los otom!es --
{ tto). Posteriormente el criollo Dorantes de Carranza define -
así a los otom!es 

" ••• otom!es, gente vascongada y montañesa ( ••• ) 
vivían como bestias y brutos •.• " (111) 

Es ya coloquial el conocimiento de que al darse la convivencia_ 
entre castellanos y tlaxcaltecas, éstos tíltimos tomaban como.--
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a.\t"ll" io 
que se les dijera gallego o portugue~, insultos comunes entre -
los castellanos. 

En el fondo de estas sobreposiciones de identidad descansa el -
hecho de que para el conquistador el mayor bien, el más valioso, 
aan sobre el oro y el botin, es el indio perpetuo. Los indios 
en perpetuidad son el tesoro más grande del Nuevo Mundo, la ~n~ca 
raz6n por la cual el soberbio indiano se modera ante el rey, el -' 
n~cleo de la encomienda y la recompensa a la guerra y los trabajos. 
Si no hubieran existido las encomiendas y los repartimientos de -
indios, las relaciones de los conquistadores y los documentos de -
la ~poca serian tan escasos que apenas se sabrfa algo del periodo 
de contacto visto por los españoles y l9s primeros años de la vida 
colonial a través de estas fuentes. Con ello no quiero decir que -
la encomienda fue$e benéfica, sino que fue el principal motivo pa
ra que escribieran Cortés, Bernal Diaz, Vázquez de Tapia, Andrés de 
Tapia y el conquistador anónimo. Quizá solo Aguilar, que hizo su o
bra ya convertido en fraile durante su vejez, escape a la intenci6n 

.de escribir para pedir al rey indios, o que se le respeten los que 
ya tiene 1 o que se le permita aumentar el tributo 

Las interminables quejas y peticiones de encomiendas, donde el indi
ano siempre se está rasgando las vestiduras y derramando lágrimas -
de cocodrilo, son un com6n denominador en todos los conquistadores, 
desde Cortés hasta el más humilde de sus peones. Cortés, teniendo -
m~s de 23,000 vasallos s~ queja de su posición. Apenas si hay algán 
minero pudiente que no se queje,. pues todos los demás, incluyendo -
a los más ricos, expresan que "padecen .necesidad". 

El carácter de la encomienda fue el punto rn&s pol~mico y que más dis
tanciaba a la Corona de los indianos, constituy~ndose en una de las 
mas agudas contradicciones entre conquistadores y rey. 

El planteamiento del soberano era este, simplificando: La capitula 
ci6n era un contrato pasajero y temporal, mediante el cual conced!a 



que no es lo mismo que reconocer, en las condiciones que ~l juzgase 
pertinentes, y a manera de remuneración, determinados privilegios a 
personas que no hab!an hecho más que tomar posesi6n de tierras que
eran, desde antes de ser descubiertas y pacificadas, patrimonio no 
de Castilla, sino de la casa gobernante del reino. 

De esta forma, la encomienda era un pago del rey al conquistador por 
los servicios prestados, que consistía en el goce temporal de deter
minados indios;una vez que la corona considerase que el goce de los
productos de una tierra era equivalente al servicí.o personal presta
do, los indios y las tierras regresar1an a su único dueño, el rey. 

Para los conquistadores la realidad era otra, pues se consideraban -

emigrantes que tenían el derecho.de poseer a perpetuidad, las tierras 
y los hombres que habían conquistado, a heredarlas en mayorazgo a la 
usanza de la nobleza castellana, como había sucedido en Castilla a 
lo largo de la Edad Media. 

El rey prohibió en Nueva España los repartimientos y las encomiendas 
desde el 23 de junio de 1523 (12~ y desde esa fecha también, la ley 
fue obedecida pero no cumplida por los nuevos nobles indianos, que -
ya habían yisualizado a la encomienda como la fuente de poder y ri-
queza que les permitir1a vivir como altos nobles. 

Así, Diego de Ordaz tom6 por escudo de armas el dibujo del Popocaté
petl (t'2.3) volcán que el hab1a e·scalado. Suárez de Peralta recogió 
en la segunda mitad del siglo XVl la sentencia popular de que 

" ••• el Marqués del Valle tiene tanta plata y oro ca 
mo hierro hay en Vizcar'- •• "" ( 1'2.'i ) 

Bernal D1az sostiene que el indiano debe ser remunerado y puesto a 
la altura de Jaime el Conquistador, Gonzalo Fern~ndez de Córdoba o 
el príncipe de Orange (rtr) y que a los conquistadores correspon--
d1an 3/5 de toda la tierra 



" •.. y darlos perpetuos porque en aquella sazón 
su majestad lo tuviera por bien, porque como_ 
no hab!a gastado cosa ninguna en estas con--
quistas ni sab!a ni tenía noticia de estas -
tierras ••• " ( \1.b) 

Haciendo una recapitulaci6n de las ideas religiosas, pol!ticas y -
sociales del conquistador podemos acercarnos a un esbozo de la so
ciedad que pretend!a crear, de lo que significaba formar la "Nueva 
España" 

" ••• por lo que yo he visto y comprendido acer
ca de la similitud que toda esta tierra tiene 
a España, as! en la fertilidad como en la --~ 
grandeza y fr!os que en ella hace, y en otras 
muchas cosas que la equiparan a ella, me par~ 
ci6 que el más conveniente nombre para esta -
dicha tierra era llamarse la Nueva España •••• 
( \l .. 'J). 

La conquista y colonización aparec!an como una recreación de Esp~ 
ña,' con todas sus implicaciones. Una esperanza para transformar_ 
la tierra en la otra España, la nueva, no la España estancada y -
corrupta en que vivieron, sino la España que soñaban y que era i!!! 
posible de realizar en España. El impulso de ser en el Nuevo Mu~ 
do lo que no pudieron ser en la península, de sentar un reino do~ 
de el rey si respetase los fueros y privilegios del municipio, -
donde no hubiera jud!os, marranos conversos ni moros, donde los -
nobles prepotentes, rebeldes y autoritarios fueran ellos -los in
dianos-, donde los defensores de la f~, los depositarios de la r~ 
ligi6n y los eventuales inquisidores f~eran tambi~n ellos, donde_ 
los usos, las costumbres, las leyes y la cultura general heredada 
estuviesen al servicio de sus intereses, donde se volviera a ma-
tar en nombre de Dios y morir también en nombre de Dios. 

Una España mejor que España en la que los padres fundadores se--
r1an ellos; ellos dar1an lengua y nombre a la tierra perpetuando_ 
su memoria. Por ésto, después de la repartición de M~xico, esta_ 



urbe era 

l4Q 

" ••• la más populosa y mayor ciudad, de mejores -
casas y poblada de caballeros, segdn su calidad 
y tiempo en que se pobl6, -como- no se ha habi
do otra en el mundo ••• ª (116) 

Diría despu~s un criollo, hijo de conquistador, que antes que se h~ 
llase otro M~xico, vendría, por ser más factible, el juicio final. 

A esta.nueva aristocracia decía corresponder una serie de tratamie~ 
tos dignos de su altura. El seco y parco vos fue substituído por -
el caballeresco VUESTRA MERCED en el español hablado por el indiano. 
Aquí cabe destacar la t~sis de Henr!quez Ureña en el sentido de que 
la cortesía exuberante y la expresi6n refinada de los hablantes de 
Nueva España son de una honda influencia de los modos y tratamien-
tos aztecas ( 11.!J). 

Rosenblat supone que esta habla es más bien producto de la hidalgu~ 
zaci6n masiva de los españoles, cuando lo que sucede es que la hi-
dalguizaci6n masiva es tambi~n provocada por el contacto europeo --

. con la sociedad ind!gena, pues la hidálguía como distintivo y priv! 
legio tiene raz6n de ser s6lo mientos hay privilegiados y no privi
legiados. Si observamos el grupo blanco, en los albores de la col~ 
nia a trav~s de su relaci6n con los demás grupos, no es difícil co~ 
cluír que los privilegios de la minoría hidalga sirven para que ~s
ta se imponga a los demás grupos que no son hidalgos y que son la -
mayoría. Para que el español sea hidalgo es necesario que el indi~ 
no lo sea, pues la condici6n del noble es que hayan posibles sier-
vos y la ambici6n de ser noble parte del proceso de conquista donde 
el pe6n vislumbra claramente su ascenso social. 

Despul!s de la conquista todos se 'declaran hidalgos, atin habiendo -
ejercido oficios que ya se haa señalado. 

De las ansias por aparecer como nobles derivan los procedimientos_ 
caprichosos que utilizan para tomar nombre, pues el conquistador -



que no ten!a or!genes de sangre clara y noble se 
apellidarse como la madre, .el abuelo materno, el 
a tomar como apellido la ciudad de donde ven!a. 

apresuraba a aut~ 
padre o de plano_ 

Como ejemplos: --

Antonio de Castro es hijo de Juan Jim~nez y de Catalina Rey, Mar-
cos O!az de Hernando M~rquez y Mari Guti~rrez, Andres Cabrera de -
Juan Alcacer, Miguel L6pez de Legazpi de Juan Martynez y Legazpi y 

Elvira de Gorrichategui (\30). Del español hablado no se sabe mu
cho, si acaso que sus bases son las hablas de sectores medios y u.=:. 
banos de la pen!nsula (131 ), lo cual apoya la t~sis de la procede~ 

cia social de los conquistadores aqu! sugerida, y que no se -----
•ceceaba", ni aqu! ni en la península (132) por lo que las actua-

les diferencias entre el español hablado en Am~rica y el hablado -
en España en cuanto a la pronunciaci6n parecen ser posteriores ~ -

la primera mitad del siglo XVI. Un punto de marcad~ diferencia si 
son los tratamientos y las maner~s que ya sirven para discriminar_ 
en esa ~poca al habla criolla o indiana del habla peninsulari y -

as! lo dejan sentir los indianos de la primera generaci6n poste--
rior a la conquista. El tratamiento del don, usado hasta nuestros 
d!as, fue practicamente usurpado por todos los colones blancos, -
siendo que en Castilla se utilizaba como coto exclusivo de una éli 

te. 

As! se pueden observar varias diferencias entre la nobleza inci--

piente indiana y la castellana, no obstante que la primera tom6 de 
ejemplo a la segunda y la visualiz6 como su tipo ideal. 

Mientras que en Castilla la aristocracia ociosa finca su sentido -

de casta en la heredad, en Nueva España el distintivo de grupo do
minante es el m~rito, los hechos de armas; en el primer grupo la -
nobleza viene de la sangre heredada, en el segundo se deriva de la 
•sangre derramada". La aristocracia indiana es tan insolente con_ 
el monarca como lo hab!an sido los altos nobles castellanos con 
Enrique IV o con los Reyes Caudillos, a los indianos les falta la 
domesticaci6n del palacio real y la corte. 



Los movimientos contra el rey en el siglo XVI americano, que se -
han querido ver como precursores de la independencia, se despren

den de este conjunto de nuevos ricos que no quieren tener rival -
en la jurisdicci6n política de la nueva tierra y mucho menos en -

la posesión de sus frutos econ6micos. 

En tanto la alta nobleza castellana despreciaba los traqajos vi~
les, los arribistas indianos no tuvieron ningan empacho en dese-
char estos prejuicios y participaron en· empresas comerciales. Po 

se!an ventas, mesones, invertían en minas, en trapiches e incluso 
se dedicaban a actividades estrictamente comerciales. Una simple 

ojeada a las actividades econ6mi.cas de Cort~s, de Aguilar, o un -
vistazo general a las licencias otorgadas por el ayuntamiento en_ 

sus primeros años, pueden servi.r para inducir que el desprecio -
por las actividades comerciales en Nueva Espana por parte de los 

conquistadores no es sostenible a través de los documentos, y su! 
ge más bien, de una errónea extensi6n de la aristocracia peninsu
lar a la indiana. 

Todas estas diferencias no podían pasar inadvertidas por la corte 

española .que inmediatamente consider6 al indiano como "noble de 
segunda" y siempre lo califió en t~rminos peyorativos. 

En 1539 coincidieron en la corte Cortés, Pizarro y Nuño de Guzmán, 

todos vestidos de luto por la ~uerte de la emperatriz 

" ••• y a todos los que vinimos de la Nueva España 
a negocios, y a otras personas del Pera, tenia 
(la corte española) por chiste de llamarnos los 
indianos peruleros enlutados ••• " ( 133) 

En el mismo sentido, en 1527 le tomaron a Cort~s por agravio y d~ 
sacato que en una misa tomara el asiento más cercano al emperador 

pasando adelante de los aristócratas castellanos (13~). 



El •perulero• o •indiano• fue siempre menospreciado en España, en 
cierto modo era un recuerdo vivo de los or!genes de la nobleza -
castellana y una .impugnacidn subyacente a su superioridad aparen
temente inmemorial. 

A CortAs de poco le sirvieron el boato.y loa lujos con los que se 
hac!a acompañar y los regalos que repart!a en la corte. En el -
fondo su conquista era para el arist6crata una •guerra de gallos_ 
de papada" y sus hijos no eran dignos de emparentar con los hijos 
de los ricos hollbres. La forma en que fue releqado en la tCllla de 
decisiones de la expedicie5n de Argel fue la muestra lds clara de 
que el indiano no pod!a verse en el espejo del noble peninsular, 
o que se habS:. vuelto una cosa muy distinta al emigrante que ha-
b!a salido de Sevilla en u~ barco sucio y muy distinta tambiAn al 
alto noble que quer!a imitar. 

Resulta interesante observar la visie5n que el indiano tiene del -
nuevo emigrante y la manera en que .se diferencia de Al. Para 
ello nos podemos apoyar en la descripcie5n que hace Oquendo de los 
reciAn llegados a Nueva España 

• ••• Todos fueron en Castilla 
amigos de personajes 
su padre fQe en una f ueria 
veinte y clnco años alGalde 
y el otro murid en oran 
defendiendo el estandarte 
Y luego entran en fuga. 
relatan nos sus viajes 
cu6ntan nos cien mil mentiras 
peligros y enfermedades , 
y que al salir de la barra 
tuvieron mil tempestades 
que encontraron a un inglAs 
y volviendo a mis verdades 
sola una caja metieron 
con poco matalotaje 
una sart~n y una olla 
inventora de potajes ••• " Cr~5) 



Es obvio que a esta altura el indiano ya no se identifica ni con 
su pasado pr6xilllo y que el desprecio que siente por el nuevo em,! 
grante es similar al que recibe del noble peninsular. Ahora 
bien, si no ae define por lo que fue ni tampoco por lo qua quie
re ser ¿en qué basa su personalidad? 

A nuestro parecer, el indiano se define por lo tlnico que lo dis
tingue de los grupos de emigrantes y nobles españoles, o sea, la 
conquista y su relaci6n con la tierra y los indígenas. Conti~-

nuando con la descripcien de Oquendo sobre el emigrante es evi-
dente que el Gnico punto de distincien entre •11ovidos• e india
nos es la conquista 

• ••• Y el otro que.en Lcmbardía 
tuvo una escuadra de infantes 
si alla def endi6 la tierra 
¡vaya ali& que se lo paguen! 
Que en leyes de presunci6n 
se tiene por inviolable 
que solo goce del fruto 
quien le reg6 cpn su sangre •.• " (136) 

El pensamiento del indiano gira alrededor de la conquista. A -
trav's de ella rearticula su pasado, concibe su presente y pro-
yecta su futuro. Solo ella.lo modifica y transforma. Y el pun
to central de la conquista y definitivo para el cambio es la re
laci6n con los ind1genas. 

Por la relaci6n con los indígenas, el conquistador se descubre -
así mismo. En el contacto con otra cultura el justifica, moldea 
da forma y contenidos a su curiosidad renancentista. 

El conquistador an6nimo relata la vida cotidiana de los indíge-
nas, tanto citadina como doméstica. Describe plazas, mercados,
habitaciones, comidas, bebidas, vestilnentas, adornos y hasta co!_ 
twnbres y cultivos de los ind1genas. Y no es una excepci6n. Co!: 
tés· hace el mejor relato presencial del mercado de Tlatelolco p~ 



ra un europeo y manda a sus capitanes 

" ••• hacer relación de todo lo que hallaren ••• " (137) 

Ni que decir de la obra de Bernal D!az en la que nos hemos apoyado 
con tanta insistencia. Por el mismo rumbo se dirige la expedición 
al Popocat~petl dirigida por Ordaz con el permiso de Cortés 

" ••• porque yo -cortés siempre he deseado de todas 
las cosas de esta tierra poder hacer.relación a su 
majestad, quise de ésta, que me pareció algo mara
villoso, saber el secreto ••• " (139) 

Este punto se ha visto como un espacio para el interés "cient!fico 
puro" del conquistador, el conocer por conocer. De hecho ni en e~ 
te caso es as!, pues el mismo Cort6s, involuntariamente, al pedir_ 
avuda al rey para la artiller!a, aclara que del volcán se sacaba -
azufre 

" ••• con que hasta ahora nos habemos sostenido ••• " 
(13'l) 

La mayor1a de los conquistadores son jovenes "incomportables e in2 
portunos" como dijo Cortés: los conquistadores ten!an muy marcado_ 
el sentido del honor y por ende eran muy proclives a la fanf arron~ 
r!a y a la exageraci6n extremista de todos los patrones de conduc
ta. Bernal habla de un hombre, Gonzalo de Oblanca,que al ser en-
carcelado por Narvaez 

" ••• como era muy noble, de enojo muri6 dentro de 
cuatro dlas ••• " ( l'fO) 

Juan Velázquez de Le6n y su pariente Diego Velázquez, homónimo y -

·sobrino del gobernador, se desafían para ver quien es el "Veláz--
quez bueno" y Juan jura 

" .•• por estas barbas que yo vea antes de muchos 
d!as si vuestro esfuerzo es tanto como vuestro= 
hablar ••• n ( lll I ) 



a su pariente enemigo. Miguel oíaz de Auz, reclamando en el Con
sejo de Indias¡ 

" ••• tendi6 la capa en el suelo y puso la daga so
bre el pecho, estando tendido en ella de espaldas 
y dijo 'si no es verdad lo que digo, Vuestra Alte 
za me mande degollar con esta daga, y si es ver-
dad·, haced recta justicia ••• n ( l'fl) 

Cortés firma sentencias·de muerte diciendo 

" ••• quien no supiera escribir por no firmar muer..: 
tes de hombre ••• " (1~3) 

y Bernal Díaz cuando habla de episodios bochornosos y contrarios_ 
a la rectitud no nombra a los sujetos 

" ••• por honor guardar~ •• " (1qa¡) 

Ni aGn en condiciones adversas se eliminan estas actitudes. 

En el cerco de Tenochtitlan el soldado Sotelo, que había estado -
en Italia dijo que sabía armar un trabuco "para derribar la ciu-
dad, hablaba mucho de ·eso", Cortés le dio todas las ·facilidades -
en hombres y materiales y al final el trabuco fue una tomada de -
pelo ( 1'15). 

Otro soldado llamado Roa engañ6 a Cortés, a la esposa •.de Francis
co de los Cebos y al presidente del Co~sejo de Indias con supues
tos remedios que aliviarían el malestan del marqués en el brazo,
la esterilidad de doña María Mendoza y la gota del Cardenal de S! 
guenza ( lllb) • 

En la heterogénea lista de atributos de Bernal Díaz para sus com
pañeros encontramos a la presunci6n como comdn denominador. Avi
la es orgulloso y amigo de mandar y no de ser mandado 

" ••• y era orgulloso y bullicioso que cortés no -
lo podía sufrir ••• " ( 1'11) 



li'l 

Al varado vestfa lujosamente con cadena cU!' cmt>· ali c:uelLl!o y un: cm:i

llo de diamante, Montej:O gastraba• m& de· ]o que t:enh Y! m: que de

cir del tren de Vida de eortts. 

Teniendo siempre: presente e:ll 1fa:n:tta:Slllili de> sw md:aerla. pasada. los -

conquistadores se ~tam la v;:iid& d'e un1 1tlraqo• lf se j;~lham eiD. tt0db 

por el todo, JllUes, como ve:remos all t!Jra.t!.ai.lr sui Wid'a. c:o1!:.:fidtfia,. IIJ!e

vaban un tren de vida a todas: lluc:es sui;ieldim:ir ai llai ~ ~am CJta.Sr"' 

tar. 

Antes de. pasar. alL siqufen.te .:fim::iisoi. ~ ¡uim: nsruurca:ir :nas ~ 
sas de la transfoma.c:i~ sadail! c1'e1l. ilndiiano,, c:ups ~ p 

·se han detectado•. 

La idea de que elL ind:fano es. di:bt.iinlli.l!r. alll. ~ Jlllll es 11U&'nl-

Gonz.Uez Obreg6n y Garda rc:A'ballcetta :pi lla> llab~ élpl1l1ittai:b. -

Konetzke, ya conitemporáneor af:fil:lllal qµe llal ~1!:adih l1]ep a_ 

ser* por din&ííca. propia.,. unai 1il::ansfcn:num::ii6m y¡ J:1lUr&¡,, qµ.e l!.<:Jl es~ 

di6 ~s a fondo· sostiene que 

r '" ••• Ia causa pidmO!!d!iiaill áell c.am&ifoi m::Jl l!e lllieqaJ!lai 
a los c::anqu;fst:adbes; de~ ertterrros,, sfm:J> 
efe fntimas rdces. lb efe dircuns:tt:aru::fas ~aut:ii.= 
e-as.* n.i de las cond!iidcmes de: suel!ai F lia5l C),1!lltes 
americanas.. SÍJlO.l ante 1tcd'mJ d'e s.t tmfismas,, die 5Ul -
condici6n liumana1,, sus neees¡f¡'dlides; y amMa::fimues •• •• 
O'i8l 

En realidad las ambiciones y neces1itfades: dell c:onqu:tstadlnr se: c:ans: 

truyeron conforme: fue lle.v!nd41se ª' cabo' llai a:onqlltfs1ta.: ~ sobre ttodo 

conforme el contacto con loa :findios· ]e alínz:il6· all. fndrtana> tal!es po

sibilidades. Solo a traWs. a·. la. visuaJ!ii.zac.'1iOn-. de !a. masa camlJ.les!_ 

na indtgena el conquistador pudo· crea.!!'. lla ambic:fi6n: de ser: señor -

feudal, de hecho, el contacto, 1ind!gena Y! eli. proyecto. smC'.iia.li. c::ire

cieron juntos y forman parte de un s6J;o, p.xroceso,. lJa .indtiian:iizaci6n, 

Si el cambio proviene de!. desainrol:lc, de ra~s heredadas; ¿pGJJ:qué 

el indiano solo desarrolla o h::fiperdesaxnoili.l!.a unas: y ot:Jras; deddi..-



damente las olvida? Hemos visto en las ideas políticas como los 
facto·res de cambio y continuidad tienen una íntima relaci6n con 
el proyecto de doainaci6n y las circunstancias específicas de la 
qaerra de conquista, que las modificaciones formales y conceptua 
:les de la reliqi6n indiana se construyeron talnbi~n en estrecho -
contacto con la religiosidad indígena, que el mito del dios-bla~ 
co y la militancia de los santos, aunque aparecen como reminis-
c:enci.as de la reconquista, se rearticulan en función del enfren
t:alú.ento con los indígenas y de la supresi6n histórica del indio 
c:cmo sujeto protagonista de la conquista. 

Asf, la idea del cambio intrínseco o del trasplante situada en -
ejes individualistas se diluye al abordar el problema desde e'i -
pailto de vist:a del contacto social entre grupos, cuyas estructu·· 
ras subyacen y condicionan cualquier enfoque personal. 
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4.4 un nuevo pasado para los nuevos ricos: Conquista y Recon 

quista en la perspectiva del indiano. 

" ••• Tan tos rendidos reyes, nuevo mundc•, 
infinidad de cuento de naciones 
segunda España y hecho sin segundo, 
ejécitos vencidos a millones, 
dioses postrados faltos de profundo, 
a quien sacrificaban corazones 
no lo puede escribir humana pluma 
que en la mente divina está la suma ••• 
( 14,} 

" •• ·• ver;!i.n que ningunas escrituras que estén es
critas en el mundo, ni en hechos hazañosos hu
manos, ha habido hombres que más señoríos y -
reinos hayan ganado como nosotros, los verdade 
ros conquistadores •.• " ( tso) 

La historiograf1a posterior a 1550 sobre la conquista ha repetido, 
con incre!ble insistencia, las sombras agigantadas y deformadas -

que los conquistadores crearon para justificar su acci6n en la co~ 
quista. Aún los historiadores hispan6fobos aceptan las dimensio~
nes exageradas, en el aspecto negativo, de los emigrantes. En pl~ 
no siglo XX la historia los tiene como grandes héroes o como enge~ 
dros de maldad. A m¡!j_s de 400 años de realizada la conquista se s~ 
guen considerando genios renacentistas a bestias del oscurantismo. 

La historia de la conquista está por hacerse todav1a. · Basta echar 
un vistazo a los sucesos de Cholula, la matanza del Templo Mayor o 
la muerte de Moctezuma para comprender la mag.ni tud de las divergen 

1. cias entre los estudiosos y la cantidad de juicios de valor con -
que aderezan sus obras. 

Realmente divertido resulta seguir las disputas te6ricas que se -
entablan sobre hechos concretos como la inutilizaci6n de las naves 
en Veracruz, los combates de Cholula y Otumba, el salto de Alvara
do, la huída de Tenochtitla, el llanto de Cortés, etc. 

Quiz§ lo más paradójico es que para los conquistadores, a partir -

de su propia versi6n, no existen elementos para afirmar que Alvara 
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do haya saltado ningün puente, que Cortés haya llorado en Popo

tla o que él fuese quien arrebató la insignia al capitán azteca 

en Otumba. 

Se insiste en estos detalles no porque sean de orden primordial 

para la explicaci6n hist6rica, ya que igual da, para el diluci

damiento del proceso social, que tales an~cdotas hayan o no si

do efectivas, sino porque tales versiones particulares se fin-

can en hechos sociales para existir y difundirse. La visi6n de 

la conquista corno gesta her6ica tiene bases de orden social y -

en funci6n de ~sto se deben tornar en cuenta para analizarlas. -

Se trata de saber no qué pas6 pormenorizadamente, sino porque -
se extiende y difunde una versi6n de los hechos y a qué fuerza 

social está representando. 

Así, las anécdotas citadas fungen como muestra de una concep--

ción global de la historia y no porque tengan valor en sí mis--

mas. 

Ningdn conquistador afirma que Alvarado haya saltado la ace---

quia, ni adn sus amigos. En su juicio de residencia se formuló 
una pregunta precisa al respecto que ni siquiera desató plémica, 

pues los más reacios a aceptar que no salt6 declaraban no haber 
visto ni sí ni no 

" ••• era noche de gran trabajo e cada uno tenía 
que mirar por si ••• " (~1) 

Vázquez de Tapia afirma que no solo no salt6, sino que no venía 

ni en la retaguardia como le había ordenado Cort~s y que por su 

culpa murieron más de seiscientos españoles y 

" ••• se quedaron todos los cristianos que venían 
en compañía del dicho Pedro de Alvarado desam
parados •.. • (152) 



Berna! D!az ironiza la leyenda del salto 

" .•• en aquel tiempo nadie se paraba a verlo 
si saltaba mucho o poco porque harto tenía 
mosque salvar nuestras vidas ••• " C1s3) 

y concluye definitivamente 

"···Y nunca o! decir de ese salto de Alvara 
do hasta después de ganado México ••• 11 

( IS'lf 

J..51 

Lo mismo sucede con la actuación de Cortés en Otumba, donde --

D!az aclara que el estandarte lo ganó Juan de Salamanca, natural 
de Ontiveros y alcalde mayor de Coatzacoalcos y cita que el rey_ 

le dio "el penacho" que arrebat6 como escudo de armas (15$). N~ 

die habla del llanto de Cort~s y sobre Cholula no hay claridad.
En la matanza del templo mayor tampoco existen diferencias entre 

las distintas cr6nicas de los soldados. 

Queda saber como se inicia entonces la visi6n épica de la guerra 

si en los principales hechos de armas individuaies no hay una c2 
rroboración, por parte del soldado cronista, de tales hazañas. 

A nuestro juicio la conquista como gesta heroica aparece ya sug~ 
rida en Cortés, D!az y Aguilar, y es desarrollada por L6pez de -
G6mara y la primera generación de criollos como Suárez de Peral

ta y Dorantes de Carranza. Los conquistadores no son los cread~ 
res de tales leyendas, pero si los generadores de una visión he
ro!ca y romántica de la conquista. 

El capitán de los castellanos hace hincapi~ con mucha frecuencia 
en los combates que sostenían 

11 
••• como valientes hombres • .'. 11 

y ello implica un reconocimiento a los soldados indígenas y a --



las peleas que hubo entre ellos mismos 

" ••• y los capitanes de la gente de Tascaltecal 
y los suyos (de M~xico) hacían muchos desa--
f!os y peleaban los unos con los otros muy 
hermosamente, y pasaban entre ellos muchas ra 
zones amenazándose los unos con los otros, d! 
ci~ndose muchas injurias, que sin duda era co 
sa para ver •.. " ( 15c;) 

9ernal Díaz tambi~n es. un precursor de la leyenda del conquista

dor 

" ••• era tan tenido y estimado este nombre de -
Cort~s en toda Castilla como en tiempo de los 
romanos solían tener a Julio César o a Pompe
yo, y en nuestros tiempos tenían a Gonzálo -
Hernández, por sobrenombre Gran Capi~n, y -
los cartagineses Aníbal, o de aquel valiente 
nunca vencido caballero Diego García de Pare~ 
des ••• " ( 1s'/) 

y aunque es notorio su inter~s por dejar asentado s6lo lo 

" ••• muy verdadero ••• " ( 158) 

y desmentir a G6mara por no haberse encontrado en la conquista 

" ••• Más el que no se hall6 en la guerra ni lo 
vi6 ni entendi6 ¿corno lo puede decir? ••• " 
( 15, ·) 

es claro que su obra no se ajena al intento de proyectar una vi-
si6n grandiosa de la conquista 

" .•• cort~s les dijo que quien no le quisiese_ 
seguir, que las mujeres han parido y paren -
en Castilla soldados ••• " (160) 

También como fuentes indirectas de la historia ~pica están los ~~ 
tos que dan los conqui'stadores sobre las ciudades indígenas. 



Aguilar ve 100,000 casas en Cholula, otras tantas en Tlaxcala y más 

en Tenochtitlan y Texcoco (161), los demás cronistas igualan o sup~ 

ran las cantidades, multiplicando as! la.ma¡nitµd de su victoria, -
independientemente de que los datos ee.íparfdi.eran a no a la realidad. 

'• 

L6pez de G6mara es quien, con su obra, realiza el despeque de la 

épica indiana, con diálogos y hechos que quizá nunca sucedieron. En 
Cempoala, Cortés promete al cacique gordo 

" ••• que él los defender!a, porque cada uno de 
los que consigo tra!a, bastaba para pelear -
con mil de México ••• " ( H;2.) 

Los discursos de Cortés se dan ante cada batalla arengando a los ~

castellanos y la historia se construye alrededor de un superhombre: 
Hernán Cortés 

" ••• Nunca griego ni romano, ni de otra naci6n 
después que hay reyes, hizo cosa igual que -
Fernando Cortés en prender a Moctezuma, rey_ 
poderosísimo, en su propia casa, en lugar -
fortísimo, entre infinidad de gentes, no te
niendo sino cuatrocientos cincuenta compañe- · 
ros ( •.• ), no ha habido más notable hazaña -
ni victoria en las Indias (Otumba) .después -
de que se descubrieron: y cuantos españoles 
vieron pelear este d!a a Fernando Cortés --= 
afirman que nunca pele6 hombre como él, ni -
los suyos as! acaudill6, y que él s6lo por -
su persona los libr6 a todos ••• " (163) 

Sin embargo, la difusión de la épica y su éxito no son obra de Gó

mara sino de un pablico específico al que le interesaba recrear su 
pasado en términos legendarios, los criollos, los hijos de los co~ 

quistadores que retoman los aspectos más maleables de la historio
grafía testimonial de sus padres. 

El puente entre la visión de los criollos y la visión de los con-

quistadores son los mitos que aparecen en los segundos. 
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El conquistador an6nimo habla así de las fieras de las Indias 

" ••• hay muchos animales de diversas especies, 
como son tigres, leones y lobos, y asimismo, 
adives que son entre zorro y perro, y otros 
entra le6n y lobo. Los tigres son del mismo 
tamaño o acaso mayores que los leones salvo 
que son al90 más robustos, fuertes y feroces 
tienen todo el cuerpo lleno de pintas blan~
cas, y ninguno de estos animales hace daño a 
los españoles, siendo así que a los natura-
les no les hacen muchas fiestas, antes se -
los comen •.• " (\6~) 

Bernal Díaz tambi~n alimenta las fabulaciones 

" ••• juraron (los soidados) que guerras tan -
bravosas jarn~s habían visto en algunas que -
se habían hallado entre cristianos y cont~a 
la artillería del rey de Francia, ni del ---= 
gran turco •.• " (165) 

Cabe destacar que fue más bien a trav~s de la tradici6n oral la 
transmisi6n m!tica de la conquista y que las expresiones idílicas 
de los soldados cronistas no son generadoras de tal situación, si 
no manifestaciones de ella. 

La personalidad e identidad del indiano sent6 sus bases en la 6p
tica romántica de la guerra de conquista y en el contacto con la 
sociedad indígena. S6lo la transfcfrmaci6n que se oper6 en el co!!_ 
quistador a partir de su convivencia con los indios lo podía di-
ferenciar de los dem~s españoles. La historia donde se formaron_ 
el conquistador y el conquistado sublimada con hazañas y proezas_ 
era el mejor espejo para el indiano y su más preciosa herencia 

"· ••• por ventura que no tengo otra cosa que de 
jar a mis hijos y descendientes, salvo esta; 
mi verdadera y notable relación ••• " (16~) 

Asimismo, es la conquista como factor de identidad implica la va 



loraci6n del conquistado y sobre todo su apropiaci6n. Los conqui~ 
tadores no solo asumieron como de su propiedad el trabajo indígena 
sino que tambi~n se adueñaron y entendieron como propias algunas -
de sus cualidades. Díaz sostenía que 

" ••• tres indios hay ahora en la ciudad de Mt!i
xico tan prim!smos en su oficio de entallado 
res y pintores que se dicen Maros de Aquino; 
Juan de la Cruz yel' Crespillo, que si fueran 
en el tiempo de aquel antiguo y tan afamado 
Apeles, o de Miguel Angel, o de Berruguete,
que son de nuestros tiempos, tambi~n les pu
sieran el ntlmero de ellos .•. " (161) 

Cuando a Cortés, delante de Carlos I, le preguntaron si creía que_ 
la guerra de Argel era "de gallos de papada como la suya" €\ste le 

respondi6 al noble castellano impertinente 

" •.• no pienso sino que es guerra de gallinas~ 
indio vencí que se matara desnudo, sin ar-
mas, con vos armado y 09 diera que hacer .•. " 
( "8) 

Con .L•.:su.stltuc.l~t\ ideol6gica del indio como significante se encontr~ 
ba su negaci6n econ6mica como S'ignificado, sus cualidades fueron -
absorvidas al igual que su trabajo hasta ser la base econ6mica del 
poder indiano y el elemento cultural que le daba identidad. 

Como veremos, la indianizaci6n tambHin fue el punto determinante -

en la nueva conexi~n del conquistador con la reconquista castella
na. 

Podemos decir que el desarrollo de este proceso culmina con la his 

toria criolla de Juan Suárez de Peralta, donde la conquista tiene 
ya todos los componentes míticos que se han repetido sin cesar. 

Segdn el criollo, hijo de conquistadores, cortés quem6 las naves,
los indígenas lo creían Quetzalcoatl y pensaban que el caballo y -

el jinete eran una sola cosa, la derrota castellana de la Noche --



Triste fue un·castigo del Señor a las matanzas del Tempo Mayor, 
pues Alvarado matando a los nobles sin bautizar los mand6 al i~ 
fierno, ganando con ello la ira de Dios contra los castellanos. 

Tambi~n aparece la t~sis de que la guerra era justa pues los m~ 
xicanos eran extranjeros que se hab!an apoderado de la tierra 
hacía muy poco tierapo (16~) los castellanos ventan a liberar a 
los indígenas del yuqo de los aztecas. 

La mitificaci6n de los hechos de armas se hace extensiva al ca
ballo; Suárez de Peralta publica en 1580 el "Tratado de la jin~ 
ta y la brida" donde define al corcel perfecto como 

" ••• el que tiene balanceados los cuatro ele
mentos tierra, agua, viento y fuego •.• " ('10) 

En dicho libro se describen las conductas y los.modales adecu~ 
dos para un noble a caballo, desde como correr con lanzas has
ta la forma en corno debta ir acomodada la capa en el caballo,
lo cual evidencia el arraigo de la creencia indiana en que los 
equinos fueron objetiva y subjetivamente muy importantes en el 
€xito de la guerra. Antes que reconocer que la guerra la ganª 
ron los indígenas aliados, el conquistador atribuía el triunfo 
a los santos, los caballos, los h€roes y la providencia • 

. La figura de Cort€s y su estado no tienencomparaci6n ni en Es 
paña 

" ••• escogi6 para si lo mejor del reino; que es 
verdad y muy notoria, que no tiene señor en -
España más rico, ni mejor estado, ni m~s lar
go, y estoy por decir que dos de los mejores 
no son como ~len mucha tierra y muy rica ••• v 
( lll) 

La identidad figurada ya en los soldados cronistas a partir de la 
tierra, el indio y la guerra, se manifiesta ya en el criollo de -

,·; 



una forma exacerbada 

" ••• Ella -la conquista de Nueva España- fue 
en una vida y no mas,que primero que se halle 
otro M~xico y su tierra, nos veremos los pas~ 
dos y los presentes juntos, en cuerpo y en á
nima delante del Señor del mundo; aqu~l d1a. 
universal donde ser<! el juicio final. •. 11 cm.) 
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oec1amos que la conquista replantea el pasado del conquistador. 

En efecto, el indiano, nuevo rico, nuevo noble merece un nuevo 
pasado y busca refuncionalizarlo con base en su nuevo horizonte 
social. 

Como sabemos, cada ·generaci6n refuncionalia-.i. su historia a tra 

v~s de su 6ptica presente. 

Los contenidos sociales estructurados en jerarqu1as y valores 
son transmitidos de una generaci6n a otra a trav~s del canal de 
herencia social. Ahora bien, tal herencia social se articula y 

condiciona por las condiciones materiales de existencia del gru
po que la recibe (en este caso los conquistadores). Dicha rear
ticulaci6n de los contenidos y valores transmitidos se da con ba
se en las nuevas y distintas formas de vida del indiano, convir
tiendo en una explicaci6n operativa de la realidad el contenido 
heredado, en· este caso la historia de la reconquista, distinta 
en funci6n y relaciones a ·1a historia que interpreta y explicaba 

la realidad de la generaci6n transmisora, o sea los padres del 
indiano. 

Esta historia, como hip6stasis, es mas que nada el discurso que 
expresa las aspiraciones presentes y los proyectos a futuro del 
grupo. 

As1 los conquistadores refiguran y recrean su historia y la miti 
fican a partir de estas·pautas: 



a) La conexi6n directa y orgánica entre la alta nobleza de la re
conquista castellana y la baja hidalguía conquistadores. Los hi
dalgos y menestrales del nuevo mund9 invierten su posici6n en la 
historia española. 

De ser descendientes de escuderos, soldados pobr-.s. y gentes viles, 

cuya mínima e individual aportaci6n a la guerra de reconquista s~ 
lo les redituaba un solar conocido (vecindad) y un derecho a los 

cargos del autogobierno municipal por elecci6n (ayuntamiento), se 

convierten bajo la hip6stasis, en herederos casi consanguíneos -
de la alta nobleza radicada en Castilla d.esde antes que entraran 
los moros. Juran, baila, beben, derrochan y aün traicionan como 
altos nobles; por una ofensa mínima se baten en duelo. 

Ya hemos visto que sus declaraciones de limpieza de sangre eran 

proporcionales en relaci6n inversa a lo parco de sus autobiogra
fías, que ninguno tiene pruebas de sus vínculos familiares con la 
toma de Granada o las guerra~ de Europa y que, sin embargo, la ma 
yor1a sostiene haber servido al rey en todos los teatros de gue
rra. 

La refuncionalizaci6n del pasado tiene un sentido, legitimar y -

justificar el proyecto de feudalizar la tierra como habían hecho 
en Castilla los altos nobles, de conseguir la perpetuidad de la 

encomienda y de permanecer independientes del rey que no f inanci6 
la guerra. 

Trasplantar la reconquista al Nuevo Mundo, idealizando el pasado 

es con la idea de repetir tal proceso hist6rico y sus efectos 
(la fortificaci6n de los lazos feudales y la autonomía del Estado
rey). 

Una reconquista curiosa, sin rey, sin arist6cratas, sin 6rdenes 
militares, con apenas tres curas: una reconquista de segundones, 
hidalgos pobres, carpinteros, herreros, marineros, que asumen ca-

... ,, 
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mo propia la memoria colectiva que heredaron y la modifican, -

transformándola en bandera de lucha. 

Aunque llaman mezquitas a los templos indios, es evidente para 

el indiano que el indígena no es musulmán, pero sigue siendo in

fiel. 

Dios ha da-do el Nuevo Mundo a .los castellanos (no a todos, sólo a 

los conquistadores originales, los demás son "llovidos" o "advene

dizos") en premio por siete siglos de batallar en su nombre. 

Esta creencia coman significa o sintetiza más los intereses del 

indiano que su conocimiento del pasado. 

De ser miembros del grupo expulsado de España y que no participó 
decisivamente en el altimo reparto de la reconquista, condenándo

se a perder paulatinamente sus libertades y privilegios, los in

dianos reconstruyen el Nuevo Mundo. como arist6cratas con derecho 

a tierra y titulo perpetuo. 

En Suárez de Peralta, en Dorantes de Carranza y en Cervantes de 

Salazar podemos encontrar la leyenda de la reconquista ya desarr~ 

llada. De esta forma, el contacto con el ind!gena no sólo cambia 

el presente del conquistador, tambi~n su ayer y su mañana. 

Despu~s de la conquista, para el indiano ya nada es igual. 



5 La vida cotidiana del conquistador 

" ••• Recreaciones de gusto en que ocuparse 
de fiestas y regalos mil maneras 
para engañar cuidados y engañarse 
Conversaciones, juegos, burlas, veras, 
convites, golosinas infinitas, 
huertas, jardines, cazas, bosques, fieras, 
aparatos, grandezas exquisitas, 
justas, saraos, conciertos agradables, 
mfisicas, pasatiempos y visitas; 
regocijos, holguras saludables 
carreras, risas, bizarrías, paseos, 
amigos en el gusto y trato afables, 
galas, libreas, broches, camafeos, 
jaeces, telas sedas y brocados, 
pinte el antojo y pidan sus deseos: 
escarches, bordaduras, entorchados, 
joyas, joyeros, perlas, pedrería, 
aljófar, oro, plata, recamados. 
Fiesta y comedias nuevas cada d!a 
de varios entremeses y primores, 
gusto, entretenimiento y alegr!a, 
Usos nuevos, antojos de señores 
de mujeres tocados y quimeras, 
de maridos carcomas y dolores. 
Y para autoridad y señor1o, 
coches, carrozas sillas y literas ••• " ( \ ) 

• ••• Nuestro deseo ahora es despertar el amor por 
el estudio de los detalles, que muchas veces ha
cen más luz sobre una época, dan más idea sobre 
hechos y personas, que serias síntesis, siempre 
superficiales ••• " ( l. ) 
l..>\.s Gol'l3&.le} (!)\,yc.¡611 



5.1 Las calles y la casa del señor 

Cort~s a Carlos I~ 

'" ••• Puede creer vuestra sacra majestad que de 
hoy en cinco años será la más nobles y popul~ 
sa ciudad que haya en lo poblado del mundo, y 
de mejores edificios ••. " ( 3 ) 

Quizá esta opinión de Cort~s sobre M~xico no la hayan compartido 

muchos de sus habitantes. 

Transitando por la noche la ciudad, a la luz de un hachón o un -
farol, a cualquier visitante le parecería un conjunto de escom-_. 
bros rodeados de agua y cubiertos por la oscuridad, combatida por 

tenues y lánguidas lamparillas que se colocaron frente a las imá
genes sagradas y que solo con mucha buena voluntad podr1an consi

derarse .como alumbrado póblico. 

Al rayar el alba el silencio se romper!a con los ruidos produci
dos por miles y miles de ind!genas que desmantelaban los templos 

y como hilera de hormigas acarreaban la piedra, por lo general 
tezontle, de los cGes a lo que ser!an las nuevas residencias de
los conquistadores. 

Mientras que para el indiano la construcción de su palacio-fort~ 
leza era lamatcrtalizaci6n de sus pretensiones nobiliarias, para 
la masa indígena fue una plaga cuyos efectos en la fractura demo 
gráfica compet!an con los de. las epidemias y la guerra. 

Las construcciones indianas realizaron el sueño del conquistador 

y las pesadillas del trabajador nativo. Motolin1a comparó las 

penurias de los indígenas para levantar el palacio del conquist~ 
dor con las plagas que mand6 Dios a Egipto. 

Toda vez hecha la traza y repartidos los solares por el Cabildo, 

los indianos edificaron sus casas como verdaderas.fortalezas. ·De 



gruesos muros con almenas,, torres y troneras, y con unos estre-
chos espacion entre los pesados muros que se:r;vir1an como puerta 
y ventanas hacia la calle. 

Construcciones civiles que parecían fuertes militares del medie
vo. Esta tendencia se ha explicado a partir de que para la re-
cién conquistada México-Tenochtitlan era necesario hacer fortal~ 
zas que pudieran defender a los europeos en caso de una rebelión. 
A ello contribuye el hecho de que se edificaron tambi~n unas ata
razanas:, lo cierto es que la raz6n primordial fue el deseo del in

diano de emular a la alta nobleza castellana en su habitat. Son 
las ridículas aspiraciones de ser como el magnate castellano y c~ 

mo el cacique ind1gená al mismo tiempo las arquitectas de una ci~ 
dad anacr6nicamente medieval. 

En 1537 el Cabildo sostenía que l.as atarazanas 

" ••• no ·sirven de cosa ninguna donde al presente 
est§n .•• " ( 1f ) 

y prohib1a la instalación de enrejados muy bajos o que salieran a 

la calle en las casas (5 ). 

Las casas eran de dos pisos, sin adornos o rebuscamientos en la -
fachada lisa cuyas líneas uniformes se interrumpían sólo de vez en 
cuando ante alguna pequeña abertura para una ventana, o,m~s frecue~ 

temente, para las saeteras, amb.as resguardadas por sólidas rejas. 

El portón de las casas lo integraban dos fuertes hojas de madera 

de pino o ahuehuete,' aunque en ocasiones, dada la soberbia del 
dueño, había un puente· levadizo y un amplio foso que entornaba la 
propiedaü. La casa ejemplo fue la de Alvarado. 

Tenía u~torre en cada una.de las cuatro esquinas, las gruesas p~ 
redes perforadas por varias saeteras, un hondo foso y el puente 



levadizo que permitía salvarlo. La de Rodrigo de Castañeda era -
similar <' ). La ostentaci6n de nobleza, propia y típica del in
diano arribista no se detenía ahí 

" ••• sobre la puerta de entrada -de la casa
campeaba la piedra de armas o escudo nobili~ · 
rio, y la corona de almenas que alineadas so 
bre la azotea recordaban los merlones que for 
maban el adarve, muy propio para la defensa -
de la casa si era atacada. Cuando' la calidad 
del dueño de la mans16n le permitía- (sic) ha
bía una torre en cada extremo de la fachada, 
que acentuaban más aGn el aspeqto militar de 
esas construcciones, as! como las troneras y 
saeteras del piso bajo ••• " ( l) 

Ya un contemporáneo, Cervantes de Salazar,·' retrataba, :no exento de 
iron!a, el cuadro que presentaba el barrio y las casas indianas: 

" ••• Todas son magníficas y hechas a gran costa 
cual corresponde a vecinos tan nobles y opulen 
tos. SegGn su solidez, cualquiera diría que -
no eran casas sino fortalezas ••• " ( 8 ) 

El barrio con agua para regar y agua para beber, donde el apellido 
del conquistador le daba el nombre a la calle, as! como sus aspir~. 
cienes hab!an bautizado a la tierra, los Cervantes, Jaramillos, A~ 
varados, Avilas, Villanuevas, etc~tera. 

En el interior de la mansi6n indiana abundaban los espacios amplios 

" ••• salas, estancias, cámaras, aposentos, retr~ 
tes y demás dependencias, eran siempre de gran
des dimensiones, con espaciosos y altos muros y 
eón estrechos huecos de puertas y ventanas que 
se cubr1an casi siempre con tapices ••• " (9) 

· Hab1a. en las casa grandes patios, un j.ard!n o huerto que dividía 
las habitaciones del corral y la caballeriza, donde generalmente 
estaban tambi~n los indios de servicio y los esclavos (10). 
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En la caballeriza guardaban animales de carga y corceles, el corral 
era para gallinas, guajolotes y cerdos. Hab!a otro cuarto que 
serv!a de pajar y bodega donde hab!a paja, ma!z, azadones, rastri
llos y otros instrumentos (11). 

El centro del interior de la casa lo ocupaban la sala, la saleta, 
el recibidor, las recfunaras, la bodega, la despensa y el temazcal, 
además del oratorio o capilla. 

La estancia, lugar prohibido a la mujer cuando hab!a visitas, era 
el sitio de reuni6n del señor con sus amigos, para probar su suer
te en los dados o en la baraja y jugar al. ajedrez o damas ("tablas") 
alrededor de una mesa 1 Los jugadores se sentaban en taburetes acoro 
pañados de 

" ••• pequeñas mesas de servicio donde se colocaban 
garrafas, limetas,· vasos o copas, para tenerlas a 
a mano c6modamente ••• " ( /Z) 

Tardes enteras transcurrían ante la mesa de juego, el vino y la b~ 
tana sin más sobresaltos que alguna fuerte p~rdida monetaria en la 
baraja, otro pasado de copas o dos rijosos, estimulados por el vi
no, decididos a darse de estocadas en la calle. 

La capilla era un cuarto mediano con una· o varias imágnes diyinas 
en retablo y algün altar, adornada con candeleros, destinada a re-. 
cibir los rezos de los habitantes de la casa y para uso exclusivo 
de ellos. 

El recibidor era una pieza alfombrada y llena de 

" ••• cojines, almohadas y almohadones que utiliza
ban para sentarse en ellos a la usanza morisca. 
Era el estrado sitio rese·rvado para las damas, -
quienes sOlo tratándose de recibir .a alguien muy 
importante salían de all!. La vida espafiola esta
ba entonces saturada de muchas reminiscencias mu-

. sulmanas ••• " ( 13) · 
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La recc1mara tenía en el centro de la pared, invariablemente, un -
crucifijo de cabecera, la ropa se guardaba en arcas y existía un 
armario de madera donde se alzaban las armas, el pend6n de la casa 
y la cota de algod6n conque se había conibatido (la armadura de los 
conquistadores es un invento de la historiografía). También había 
lugar en la recc1mara para un caballete de madera donde se ubicaban 

la silla de montar, los frenos, las bridas y hasta las espuelas 

(I~ >. 

El cuarto se iluminaba con candelabros que podían ser desde barro 
hasta de oro, las camas eran tablones de madera con un colch6n muy 

delgado encima uqe, por lo general, se u~aba de dos o tres por ca
ma. En las arcas y cofres de la recámara iban el dinero, la capa 
y objetos religiosos como cálices e incensarios. 

La anica medida de tiempo, puerta adentro, era el reloj de arena, 
pues el de sol era de carácter más bien pGblico y el mecánico (que 
ya se conocía) era rarísimo. 

La sala era el lugar de fiestas, convites, recepciones y ban~uetes 

pues no existí'a el comedor propiamente. El almuerzo se hacía en 
la recámara y la comida en la despensa. La bodega o botillería 
almacenaba vino, conservas, aceite, embutidos y granos. 

Los conquistadores buscaron que el mobiliario la decoraci6n de sus 

flamantes residencias fueran a tono con su nueva posic6n. r,a infi 
nidad de recursos que obtenían de las comunidades indígenas les 
di6 un amplio margen para amueblar y decorar la casa. 

" •.• Puertas y ventanas tanían a modo de cortinas 
paños ricos, llamados antepuertas, que'de d!a se 
recogían para dar paso a la luz, que se tamizaba 
por paños encerados que hacían oficio de vidrios, 
muy escasos en la primera mitad del siglo XVI •• " (IS) 

La sillas de cadera eran el asiento de mayor respeto y distinci6n. 
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Las paredes estaban tapizadas rica y suntuosamente con paños de 
Flandes y Arrás, hachos de terciopelo, lana, seda o lienzo. Ha 
bia tapices de varios colores, lisos y con representaciones 
"hist-.odadas" con figuras de hombres y animales 

" ••• eran temas favoritos entre los históricos 
religiosos. algunos pasajes de la Biblia, co
mo la Degollación de los Inocentes, la Des-
trucci6n de Jerusalem, la Historia de la Vir 
gen, de Jos~; el Apocal!psis .•• " ( 1'5 ) -

Tambi~n babia tapices con motivos paganos que le daban un toque 

de "cultura" al dueño, sobre·todo desprendidos de la mitologia -

griega como son el de la Guerra de Troya, el Vei'locino de orO'>,

Jason Y' los argonautas, etc. 

La investigación de Gómez de Orozco "Inmboliario y decoración en 

la Nueva España en el siglo XVI" nos ha significado una inapre-
ciable ayuda para reconstruír los muebles y utensilios del con-

quistador. Sigamos su descripción de la Vajflla de Plata 

" ••• picheles, platos, fuentes, tazas, copas,
vasos ( ••• ) decorados con escenas de monte-
rías o blasonados, entre los que dominaban -
los de color rojo y verde con adornos de oro. 
Quizá en la casa de un gran señor se encon-
traria una copa de cuerno de unicornio, a la 
que se le atribuia la virtud de inmunizar el 
efecto de toda materia emponzoñada que se--· 
vertiera en ella, ·y hasta se creia que su -
presencia era eficaz también para evitar que 
las viandas envenenadas surtieran su efecto •• " 
( --~) 

" ••• Completaban el servicio tazas, platos hon 
dos para sopas y potajes liquidas extendidos 
(rujadores) para carnes, ensaladas y postres 
un vaso individual, de los llamados por su -
forma cubilietes, de plata o .de cristal si -
de casa rica, ( •• ,)para los grandes señores 
la copa con su 'sobrecopa'. o sea una tapa -
para evitar que las moscas cayeran dentro, -
una cuchara y un cuchillo por persona comple 
taban los enseres de la mes, pues el tenedor 
no había hecho su aparición .•• " ( '8 ) 



Los indianos no adoptaron conductas nada más de los ricos cast~ 
llanos. La indianizaci6n ,de.la que hemos hablado a lo largo de 
este trabajo también se manifest6 en los detalles de la vida c~ 
tidiana del conquistador, que tom6 actitudes de los pillis mes~ 
americanos y de los ind1genas en general. 

La influencia ind!gnea lleg6 hasta la cocina·del nuevo rico in-
diano y la alfarería nativa desplaz6 a la europea en los gustos 
del encomendero 

" ••• marmitas, peroles, cacerolas y demás utensi
silios fueron suplidos por las ollas, cazuelas, 
jarros y otras cacharrerías, as! como al almirez 
lo suplieron el molcajete y el metate ••• " (JcJ) 

El pan de ma1z, de la tierra o tortilla también estuvo presente 
en la cocina del conquistador al igual que el chile o ají. 

En la capilla hubo' imágenes hechas de mosaico de pluma por ind1-
genas y el pequeño altar estaba dispuesto 

" ••• al uso de los antiguos teocalis o templos 
idolátricos ••• " (lt) 

Con los tapices de Flandes y Arrás competían las telas de algod6n 
indígenas con plumas de aves, el pelo de conejo, a la usanza de los 
antiguos caciques. Existían casas que mantuvieron en la parte -
trasera el embarcadero y la entrada de a~ua como las antiguas edi 
ficaciones indígenas. 

Además la mayor!a de los conquistadores incluy6 en su residencia 
el baño de ternazcal nativo, al que le reconocían virtudes curat!, 

vas (~&). ·ºªhecho el material conque estaban construtdos los 
domicilios de los indianos no era otro qu• el de las pir&nides y 
los palacios mexicanos. 

' ' 
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Las ollas, la.s cazuelas, los jarros, el molcaje';:e·, el metate, las 

tortillas, el guajolote, las telas, los mosaicos, el temazcal, la 
herbolaria, y hasta la casa propia del indiano eran obras ind1ge

nas que, al nivel del detalle ·cotidiano,expresaban la honda hue-

lla que el contacto con los indios babia dejado en la vida del 

conquistador. 
De hecho 61,el conquis~ador,era una factura indígena tambien. 



5.2 La esposa y las concubinas del señor 

" ••• en aquel tiempo era yo muy mancebo ( , ..... ) 
y le quería demandar a Montezuma que me hicie 
se merced de una india hermosa ••. " (2-Z) -
Bernal D!az del Castillo 
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Muchos factores contribuyeron a que, durante la conquista, los -
españoles modificaran su conducta sexual. 

La procedencia de una sociedad donde la sexualidad sólo era tal~ 
rada bajo el matrimonio, los largos ineervalos de abstinencia en 
el mar, los mitos sobre las tierras paradisiacas y las mujeres -
de-belleza inenarrable que circulaban y servían de plática entr~ 
tenida a los viajeros, exaltándoles la imaginación, la firme cree~ 
cia en el carácter enervante:i del cl.ima del nuevo mundo y sobre 
todo la ansiosa juventud por la que pasaban la mayor!a de los so! 
dados son los puntos de orden principal. 

Para los acldados jóvenes la piel morena fte una mujer guapa val!a 
tanto o más que el oro que pudieran obtener. 

G6mara refiere que, durante el viaje de Grijalva a Yucatán, Pedro 
de Alvarado quer1a regresar a Cuba porque 

" ••• se perdía por una is leña ••• " ( 2.3 ) 

Alonso de Grado, alcalde de Veracruz en 1519, tuvo primeras disp2 
siciones para los pueblos tributarios 

" ••• demandarles joyas de oro e indias hermosas, 
y en la fortaleza no se le daba nada para enten 
der en ella ••• " (2~) 

Durante la conquista, al repartir a las esclavas, hubo gran albo
roto contra Cortés y sus capitanes, segün Berna! D!az, porque : 
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" ••• habían ya escondido y tomado las mejores in
dias., que no pareci6 allí ninguna buena y al tiem 
po de repartir dábannos las ruines y viejas. Y -
sobre esto hubo grandes murmuraciones contra Cor
tés y de los que mandaban hurtar y esconder las 
buenas indias ••• " (ZS ) 

Los peones j6venes -la mayoría- como Berna! Díaz respondieron a 
este "abuso" 

" ••• y desde allí. adelante muchos soldados que toma 
mos algunas buenas indias, porque no nos las toma= 
sen como las pasadas, las escondíamos y nos las -
llev§bamos a herrar, y decíamos que se habían hu1-
do •• ," ( 26) 

En. batallas como la de Texcoco o la de Tepoztlán Díaz recuenta el 
botín 

" ••• Aquí se hubieron muy buenas indias y despojos 
( .. .,) eran hermosas y buenas las in9ias que meti-

mos a herrar ••• " (~7) 

Esta desmesurada pasi6n por las mujeres indígenas era, al parecer, 
generalizada, no obstante que entre los españoles venían algunas; 
mujeres, Vázquez de Tapia declar6 en contra de Alvarado afimando 
que 

• ••• al tiempo de la Conquista de esta Ciudad sien 
do el dicho Pedro de Alvarado capitán a la parte
de Tatelulco (Tlatelolco) y estando la gente de -
su compañía en la mayor prisa, habi~ndoles de ani 
mar y de esforzar como capitán, los dejaba y se -
iba cada noche a Tacuba a dormir con una india -
que all! tenlá'.po~ su manceba, aunque se lo decían 
sus compañeros y se lo reñían y le preguntaban a 
dOnde iba, ~l decía que iba a llamar ballesteros 
Y· así se excusaba de los peligros, dejando a los 
compañeros en ellos ••• " ('l8 r 
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Este dato de que Alvarado acampaba en Tlacopan esta corroborado 
en la "Visi6n de los Vencidos" ('2.9) 

En 1522 uno de los procuradores que mandaron los conquistadores 
a España, Antonio de Quiñones muri6 a cuchilladas pel6andose por 
una mujer·ind1gena con otro soldado (30). 

De esta 6rbita no escapaba ni Cort6s; Vázquez de Tapia declaró 
haber visto 

• ••• al dicho Don Hernando oír misa muy devotamen-
te de rodillas y esto cada d!a, pero que en otras 
cosas· ten!a más,de gentilicio que de buen cristia 
no, especialmente que ten!a infinitas mujeres deñ 
tro en su casa y otras en Castilla, y que segGn -
era pGblica voz y fama entre sus criados y servi
dores, se decía que con cuantas en su casa había, 
ten!a acceso, aunque fuesen parientas unas de otras 
( ••• ) se ha dicho que con primas y con hermanas y 
que a este testigo (Vpazquez de Tapia) le dijo una 
mujer cuyo nombre aqu! no se expresa que ¡Do al dia 
blo este hombre (Cortés) que bellaco esl que habieñ 
do tenido pdblicamente a mi hija en Cuba, yendo yo
a negociar con él, me tom6 y se echó conmigo ••• " (31 ) 

El mismo testigo sostiene que Cortés, ten!a relaciones con tres de 
las hijas de Moctezuma, Isabel, Ana y Elvira (31). 

Cabe destacar el contraste que exist!a entre la sexualidad ind1g~ 
na y la del europeo. 

La ortodoxia cat6lica condenaba todo tipo de encuentro fuera del 
matrimonio, .y en este saco entraban hasta los sueños er6ticos y 
las poluciones nocturnas (J3). De hecho el matrimonio era consi
derado un mal necesario, pues el estado ideal del cristiano era -
el celibato. El acto sexual "sucio y torpe" conjuntaba a los tres 
enemigos de la vir.tuc;l cristiana: diablo, cuerpo y mundo. El pla
cer se consideraba una "torpedad" y el Gnico fin de las relaciones 
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sexuales era la procreaci6n. Cualquier juego amoroso o simple e!_ 
carceo quedabiin fuera de la rectitud recomendable. Conductas co 
mo la sodomía, el voyerismo~ etc., estaban vistas decididamente 
como pecaminosas. 

Hemos visto que el indiano observó en el indígena hombre todos los 
vicios sexuales (amasiato, adulterio, homosexualidad, depraváCi6n) 
debido, en parte, a la asimilaci6n de una conducta sexual distin
ta comprendida en oposici6n a la propia. 

As1 las mujeres indtgneas integraban todo lo prohibido y sus con
ductas, siempre distintas de las de las mujeres europeas, consti
tütan el foco de atracci6n. 

Esto no quiere decir que en las sociedades nativas reinaba el parai 
so erótico, de hecho las penas que se ililpontan a los ad6lteros -
eran tan severas como las castellanas, y en ocasiones basta m~~ 

( .W>. 

Pero, con todo, el mundo ind19ena aceptaba que un cacique tuviera 
muchas mujeres, lo cual resultaba especialmente atrayente para el 
soldado español, y tenia ademtis deidades.específicas que favore-
.cían la actividad sexual bajo ciertos t~rininos (3S). 

De hecho, los dos mundos tenían en muy poco la voluntad de la mu
jer y era nada dificil que lla, bajo su situaci6n sojuzgada, pas!!_ 
ra a convivir con los españoles por 6,rdenes del cacique. 

Lafaye, siguiendo la tradici6n colonialista, sostiene que 

• ••• y así como los indios preferían a los colonos 
españoles que a sus antiguos cacique.s, las mujeres 
indígenas segutan de buen grado a los vencedores, 
abandonando a sus esposos indios ••• •· (3&) 

.Nada mAs erróneo, ya nombramos el caso de las mujeres mexicas que 
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se embarraban la cara de lodo para que los castellanos no se las 
llevaran. Bernal Díaz refiere que, despu~s de comprar a una es

.a clava india en la almoneda, había que tratarla bien, pues muchos 

soldados las maltrataban y ya no las veían m6s 

• ••• preguntar por ellas era como quien dice bus 
car a Mahoma en Granada, o escribir a mi hijo -
el bachiller.en Salamanca ... " (37) 

No fuéf el simple concubinato el ónice papel de la mujer indíge

na. 

Las mujeres nativas hijas de los caciques fueron el punto de en
tronque de dos grupos cuya historia los moviliz.aba de su posici6n 
social. Fueron ellas el punto de alianza entre el estamento en 
declive de los dirigentes indios y el grupo socialmente en ascen
so de los conquistadores. 

Emparentar con la "nobleza mexicana" o tlaxcalteca o texcocana si~ 

nificaba asumir el papel hegem6nico que había mantenido a los pi
llis en la cúspide de la pidmide social. 

A su vez, la aristocracia nativa veía la entrega de sus hijas co
mo la única v!a de perpetuar, aunque fuera restringidamente, su -

dominio econ6mico y social. Las mujeres fueron el don que sell6 
la alianza y el pacto entre los gobernantes indígenas decadentes 

y los conquistadores indianos arribistas. 

Entre una élite cuya qominación se iba al basurero de la historia 

y otra, implacable en su ambici6n de poder, estaban las hijas de 
los caciques que, siendo mas sfmbolo de alianza que despojo y bo

tín del vencedor, difícilmente se amancebaron con los castellanos 
por "amor a primera vista" como ha pretendido la historia cursi. 

La voluntad femenina poco espacio e influencia pudo tener entre dos 
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mundos marcadamente machistas. 

Aón despu6s de la guerra de conquista, muchas encomiendas se he

redaron a trav6s del matrimonio entre un soldado español y una 
princesa (por así decirlo) nativa. En Ecatepec y otras encomien

das del Valle de M6xico la transmisi6n del poder. fu~ por la vía 

de las mujeres(38) 

Cabe destacar que los medios de la alianza y la alianza misma si
guieron la tradici6n mesoamericana de esposar a la hija del caci

que con el guerrero invasor. As!. sucedi6 con los aztecas cuando 

invadieron el valle, con los toltecas y con otros pueblos. 

En este SP.ntido, para la sociedad mesoamericana los castellanos 
eran la áltima tribu invasora "chichimeca" y fue casi del sentido 
com6n entender que las hijas de los principales debían dársele 

para ganar la paz y asegurar el poder compartido. 

Para la estructura jerárquica indígena apenas si hubo un cambio 
nominal en los gobernantes, pues la tradici6n centenaria (¿o mi
lenaria?) de equilibrar el poder con alianzas y matrimonios se ma~ 
tuvo. De estas mujeres se gener6 la primera ola de mestizos que 

reivindicaban sus derechos por ser los herederos de la aristocra
cia nativa y de los conquistadores. Alvarado Tezoz6moc, Muñoz -
Camargo, etc. 

De esta forma los caciques daban a sus mujeres buscando algo mu
cho más acabado y complejo que 

" ••• tener nietos tan bravos como el valiente ex
tranjero ••• n o~) 

La convivencia con la mujer india también transform6 al conquis

tador, cuya pa~ticipaci6n en el sistema de alianzas matrimoniales 



indígena le sugirió como entroncar con la aristocracia castella

na. Cort~s, como cualquier cacique indígena, quiso casar a sus 

hijos con condes y duques de Castilla. 

Sin embargo el indiano rechazaba casarse cristianamente con muje

res indígenas. Sus aspiraciones lo llevaban a buscar una dama e~ 

pañola noble de sangre limpia y clara, por un lado. Por el otro, 

el indiano quería seguir llevando la vida del cacique y mantenía 

a varias mujeres indias aan en la misma casa. Este aparente se

rrallo, como el de Cort~s, respondía a la aceptaci6n de las formas 

de vida del cacique. Doble vida, de principal y de noble, de in

dio rico y de español rico, señor de todos los hombres y esposo de 

todas las mujeres. Cristiano y pagano, el indiano quería de la es 
pañola una madre par.a sus hijos, una señora para las presentacio

nes pablicas, y de las indias unas mujeres sensuales y ex6ticas 
para el placer y un medio para emparentar con la aristocracia me
soamericana. 

No siempre se llev6 este tren de vida sin conflictos y la doble 

personalidad del conquistador algunas veces requiri6 de def inicio 
nes drásticas. 

El matrimonio con españolas, si se puede generalizar en estas cue~ 

tl.ones, no fue muy satisfactorio para el indiano, y varios termina 

ron matando a sus mujeres. Muy conocido es el caso de Hernán Cor 

t~s, aunque a decir verdad no ful!! el anico·. Berna! afirma que 

Ju&rez "el viejo" 

,¡ ••• mat6 a su mujer con una piedra de mol.er 
ma!z ••. " ("ID) 

En la misma cita está "Juan Pérez que mat6 a su mujer" 

Hemos visto que varios encomenderos como Aguilar, Cindos, etc., se 
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recluyeron en las filas de la iglesia despu~s de llevar este tren 

de vida. 

De orden diverso son los factores que produjeron el fracaso de la 

boda cat6lica del indiano. 

Las mujeres españolas, de linaje claro y educadas recatadamente 

veían su matrimonio con el soldado casi viejo, con varias cicatr! 

ces de guerra, de malos modales y peores hábitos, sin ninguna re

finamiento, de escasa cultura y de inciertos orígenes, como un -

asunto de interés. 

Garcilaso de la Vega cuenta que cuando Alvarado llevó mujeres no 

bles a Guatemala para que contrajeran nupcias con los encomende

ros, un soldado esc.uch6 esta plática 

" ••• No hemos de casar con ellos por gentiléza, 
sino por heredar los indios que tienen, que, 
segan est&n viejos y cansados (los conquistado 
res), se han de morir presto, y entonces podre 
mos escoger el mozo que quisiéramos·, en lugar -
del viejo, como suelen trocar la caldera vieja 
y rota por la sana y nueva ••. " (41) 

Poco atractivo resultaba para una dama española aventurarse a cru · 

zar el océano, padecer el trópico y su clima para esposarse con 

un viejo parecido más a los indios que a los españoles y con cos

tumbres y manías de cacique indígena, de no ser por su fortuna s~ 
cada del trabajo nativo en alguna mino o finca. El habla de los 

conquistadores, seguramente transfonnada por la cadencia de los 

idiomas nativos, debi~ parecerle a las castellanas recién llega--

. das tan rara corno a los propios conquistadores les había parecido 

extraño, malmascado y peor pronunciado el español que hablaba Je

rónimo de Aguilar cuando lo recogieron en la costa de Yucatán.· 
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De igual forma nada fácil debió ser vivir con soldados como Ber
na! o!az,acostumbrados por la guerra a dormir vestidos y con ar

mas, con una religión que, por las transformaciones que hemos vi~ 
to, estaba más cerca del paganismo que de la ortodoxia, con sus 
altares a la usanza ind!gena, su devoción hacia un santo patr6n 
y sus imágenes hechas con plumas de colores por indios. 

Poca atracci6n podían sentir por un hombre de piel curtida por 

años en el Caribe de manos callosas y alguna huella visible:, de 
los combates en el rostro o el cuerpo, que mostraba una inclina-
ci6n poderosa por las indias, y por la comida de la tierra. 

Por otro lado, las frecuentes ocasiones en que los cronistas com 
paran a las mujeres indígenas con las moriscas, tanto en sus ras
gos físicos como en sus danzas y vestidos (~2), bien podría suge

rir que el tipo de belleza americano no estaba muy alejado del pr~ 
totipo est~tico de la soldadesca, aunque sobre esto no hay certi
dumbre. 

Como quiera fueron escasos los matrimonios por la iglesia entre 

conquistador e india debido al temor del cristiano a mezclarse 

con sangre conversa y poner en entredicho la nobleza de sus des
cendientes, por un lado. Por el otro, las bodas entre castellana 

e indiano solamente evidenciaron el hecho de que, para los penin
sulares, el conquistador no era más que un cacique indígena naci
do en España. 
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5.3 El ocio de los nuevos amos, los placeres de la dominaci6n 

" ••• -No fueron más suntuosas las cenas 
de los sibaritas ni las de Siracusa 
- ¡Oh cenas y noches di vi nas: ••• " ( 113 ) 

" ••• Vivir la vida, se decía, y en ver-
dad se vivía muelle y plácidamente ..• " ( 'i'I) 

Los enormes beneficios que al indiano le redituaba sus rentas, o~ 
tenidas del trabajo indígena, le aseguraban una vida lleva de lu
jos y diversiones. "Vivir la vida" y disfrutar al máximo de las 
bondades de la tierra si tenía sentido·para el conqusitador. 

Con esa vida llena de diversiones, fiestas y convites, contrasta

ba la gris existencia de miles y miles de trabajadores nativos que, 
en las entrañas de una mina o en las faenas del campo, se desvi-
vtan para entregar el metal o el tributo al nuevo cacique, ahora 

blanco. 

El conquistador, sin limitaciones de tiempo o de dinero, se dedi

caba a sacarle jugo a su victoria, lecturas, entremeses, fiestas, 
banquetes, saraos, toros, naipes, dados, justas, cacerías, paseos, 

ceremonias, etc. 

Sobre la refriega y el sudor de los campesinos, los mineros, los 

p~scadores, los lacayos, los albañiles, las hilanderas, los cort~ 
dores, descansaba el tiempo apacible y placentero del conquistador, 
que ya tenía espacio para embellecerse 

" ••• peines, escarmenadores, pequeños frascos pa
ra esencias y pomadas (agua de rosa, de ámbar, al 
galia, almizcle, alcohol para embellecer los ojos, 
arrebol(para colorear las mejillas), tenacillas 
para riza~ el pelo y bigoteras para atusar y poner 
enhiestos los bigotes, en f!n, todo lo indispensa
ble para el embellecimiento y afeites de las pers~ 
nas, que en aqu~l tiempo se decía ponerse mudas. 
Los frascos para las esencias, cosm~ticos, etc., . 1 



eran desde la humilde may6lica hasta los de 
plata y oro con piedras preciosas, de fabr! 
caci6n oriental; •. " ('IS') 
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cort~s tenía para su servicio dos maestresalas, mayordomos y m~ 
chos pajes y pasaba horas enteras jugando a los naipes o a los 
dados con sus amigos, pese a estar prohibidos, los juegos de me
sa eran una fiebre en los albores de la Nueva España. Alvarado, 
Sandoval, Olid y toda su generación fueron fanáticos del juego, 
donde llegaron a apostarse fortunas completas. Aunque tambi~n -
estaban el ajedrez y las damas, eran la baraja y el cubilete las 
actividades predilectas para apostar. 

Como muchos indianos no sabían leer y escribir se.piensa que las 
lecturas de libros no ~armaban parte de su entretenimiento, lo 
cual no es del ·todo acertado. 

Los libros de Caballería fueron la lectura favorita del conquis
tador y hacia este g~nero hay alusiones en las obras de Díaz, 'el 
soldado, de Juan Díaz el capellán, y en Aguilar. 

El padre Juan Díaz crey6 que isla Mujeres era la residencia de -
las amazonas, mujeres míticas que vivían sin hombres y que mata-
ban a sus hijos varones al nacer. Seres que se amputaban un pe
cho para poder disparar flechas y ceñirse la bandolera, y que te
nían la guerra como principal actividad. (~') 

Bernal Díaz pone ~n boca de Cort~s una referencia al paladín Ro! 
dán (~7) estando en Cintla. Al ver por primera vez la ciudad de 
México enmedio de los lagos dice 

" ••• nos quedamos admirados, y decíamos que pare 
cía a las cosas de encantamiento que cuentan eñ 

. el libro de Amadís ••• " ('t8) 

y durante el combate que mantuvieron en el palacio de AXayácatl 



hace una comparac~6n con 

• ••• diez mil Héctores troyanos y tantos Rol
danes ••• n ('f 9) 
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Nada extraño resulta que los indianos fueran tan aficionados a la 
literatura caballeresca si tomamos en cuenta que de los embebidos 
por· estas obras figuraban nombres como el de Carlos I,. Ignacio de 

Loyola y Santa Teresa de Jesas (So). 

Fr~cisco de Aguilar sostiene que 

• ••• desde muchacho y niño me ocupé de leer y pa
sar muchas historias y antiguedades persas, grie 
gas y romanas. También he leído los gritos que
hab!a en la India de Portugal ••• ª (SI ) 

Sin embargo la obra caballeresca no fué lo Gnico que se leta. 
Bernal conoce el pasaje del Antiguo Testamento donde Noé se em

briaga (S~) y compara el reencuentro de la Malinche con sus fami 

liares con la historia bíblica de José en Egipto (SJ). 

El libro de Arnad!s, lo mismo que las ªSergas de Esplandián", 
"Palmerín de Oliva", "Lisuarte de Grecia", "Florisel de Niquea", 

"Amad!s de Crecia", etc. y otros cincuenta títulos más estaban lle 
nos de aventuras exageradas y fantasiosas. 

Juan Luis Vives, furioso enemigo de este género, al igual que m~ 
chos religiosos cultos e intelectuales, pu~naba por la prohibici6n 
y la quema pdblica de estas obras. Para él 

" ••• era preferible no s6lo dejar de aprender a 
leer, sino hasta perder la vista y el o!do, an 
tes que sucumbir al veneno de las historias de 
amor y combates ••• " (S~) 

Vives ironizaba los argumentos de las obras caballerescas cuando 



escribió 

" ••• El uno mat6.él s6lo veinte hombres, el 
otro treinta, el otro, traspasado por seis
cientas heridas y dejado por muerto, al día 
siguiente se levanta sano y bueno, si a Dios 
place, torna a hacer armas con dos gigantes 
y matarlos y de allí sale cargado de oro y 
plata, y jo~·as y sedas, y tantas otras cosas 
que apenas las llevaría una carraca de geno
veses. ¡Qu~ locura es tomar placer de estas 
vanidades: .•• " (55) 

Se ha exagerado la influencia de los libros en la €poca 

n· ••• los sedentarios novelistas de España, Por 
tugal y Francia no calcularon hasta que extre 
mo serían responsables de la conquista del -
Nuevo Mundo ••. " (S6) 
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" ••• las novelas de caballería llevaron a bus
car ciudades como la Cíbola en Tejas y la ciu 
dad de los c€sares en el Chile meridional ••• ñ (s7 ) 

Las expediciones de conquista y la migración misma tenían causas 
mucho más profundas y complejas que la simple lectura de una no
vela calenturienta. Las razones sociales' ya se han visto a la 
luz de la crisis general de Castilla y de la obturaci6n de los ca 

nales de movilización social. 

Sin embargo, la fiebre de la caballería, que concluiría con el 

Quijote de. la Mancha, se explica a partir.de la existencia de un 
páblico que veía su conducta, su moral y su pensamiento refleja-. 

dos en tal literatura. Fueron los hechos del Nuevo Mundo los que 
influyeron en el género aventurero y no al rev€s. Desde el libro 
que relata las proezas del hijo de Amadís de Gaula "Sergas de Es

plandián", editado en 1510 hay Ú1flue~cia de la historia del Nue
vo Mundo. (SS) 

Si bien los libros alimentaron la creación de determinados valo
res en ciertos grupos fu€ porq.ue tales grupos mantenían una pers-:

pecti va, dada por su posición en la sociedad, que permitía nutrir 
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se y legitimar su conducta a través hasta de las lecturas. 

Los datos favorecen esta t~sis, entre 1508 y 1550 se publicaron 

más de cincuenta títulos de estas historias¡ tal período es el -
de las grandes conquistas continentales en América, pese a ser -

prohibidos una y otra vez por el rey, los libros caballerescos 

tuvieron un auge inusitado. La decadencia de los cuentos de aven 

tureros es paralela a la decadencia· de los conquistadores y de 

su poder en Am~rica .y la desaparici6n de ambos es casi simultánea. 
El filtimo caballero andante, don Quijote, vendría a cerrar un g~
nero y a terminar, al mismo tiempo, con una época. 

En Nueva España se prohibieron desde 1531 expresamente tales pu

blicaciones, en i536 el virrey Mendoza solicit6 que se volvieran 

a censurar por el nulo efecto que había tenido la primera dispos~ 

ci6n (S9). 

Los conquistadores veían en las gestas her6icas de la literatura 

su propia historia sublimada en tanto acci6n de héroes que ganan 

por sí solos un reino misterioso y mágico. S6lo así se explican 

los 24 tomos que lleg6 a tener la historia de Amad1s (60). 

Los libros de historias her6icas eran la telecomedia del conquis

tador. Identificándose con el galán de la historia, el indiano se 

veía a sí mismo como el finico responsable de la conquista, el gan~ 

dor de la obra, el que había pasado por encima de gigantes, demo
nios, d~spotas, brujos, amazonas, etc~ Reinos milenarios, ciuda

des míticas, murallas, infranqueables, naturalezas abruptas, ríos 

caudalosos, sabios hechiceros, todos ayudaban a mitificar la his

toria del conquistador y a ponerlo como finico y verdadero sujeto 

de la conquista, todos desplazaban idealmente al indio y lo expul

saban de su propia historia, dejándolo como extranjero en su tie
rra y como comparsa de sus actos. 



A mayores obstáculos mayor prez y honra al vencedor 

Si se comparan las relaciones de méritos y servicios de los en
comenderos con las historias her6icas se caerá en la cuenta de 
que ambas son leyendas y tienen más semejanzas que diferencias. 

La cr6nica sublimada de los actos del indiano, su lucha maniquea, 
las dotes encantadas de la tierra en disputa, las características 
sobrenaturales de los contendientes, la heroicidad de los guerre

ros, la disciplina de los vencidos, la reciedwnbre de las batallas, 
la infinidad de recursos del mal, los tesoros inverosímiles, las 
pruebas de devoci6n, el llanto de los justos, la ayuda de Dios, son 

apenas aristas del espejo mitificado del conquistador. 

Apenas y le hubieran quedado a Cortés o a Alvarado o a cualquiera 
las palabras de Borges en un cuento mítico; 

" ••• En los años de mi juventud navegu~ hacia el 
ocaso. En una isla ví lebreles de plata que da 
ban muerte a jabalíes de oro. En otra nos ali= 
mentamos con la fragancia de las manzanas mági
cas. En otra v.1'. murallas de fuego. En la más 
lejana de todas v! un r!o abovedado y pendiente 
que surcaba el cielo y por sus aguas iban peces 
y barcas ••• " ( "2.) 

Las lecturas se realizaban muchas veces en voz .alta y alrededor 
del lector se acomodaban lo's analfabetas, tales reuniones encontra 
ban su espacio en algtin sitio plí.blico o bien en la sala de algtin 
vecino aficionado. 

La baraja, los dados y los libros no eran las tinicas distraccio

nes del conquistador. Como correspondía a su nueva calidad de n~ 

·ble cuid6 actividades como la cetrería y la caza en el bosque, -
los saraos, las justas, los juegos de cañas, las corridas de toros, 
los banquetes, las ceremonias y los paseos completaban su agenda. 



~e celebraban las fiesta de San José, del ap6stol Santiago, de San 

Hip6lito -en conrnemoraci6n a la toma de la ciudad- y la de Nuestra 
Señora de agosto, con procesiones, romerías, corridas de toros, 

juegos de cañas, justaR y saraos. 

Se puede decir que la primer celebraci6n de los españoles f ué pa

ra festejar el' triunfo sobre México, en agosto de 1521 en Coyoa-

c~n. Hubo un banquete.con grandes platillos de la tierra y mayo

res cantidades de vino tinto y pulque o "vino blanco de la tierra". 
Siendo j6venes dispuestos a festejar el triunfo con excesos, la 

mayoría encontr6 en el pulque y en el vino el desquite de la re-
cién terminada la guerra 

" .•• y hombres hubo en él {el banquete) que andu 
vieron sobre las mesas despu€s de haber comido
que no acertaban a salir al patio. Otros decían 
que todas las saetas y jugaderas que tuviesen en 
su aljaba que las hab!an de hacer de oro de las 
partes que les habían de dar, y otros iban por 
las gradas rodando (, •• ) salieron a danzar las da 
mas con los galanes cargados con sus armas de -
algod6n ( ••• ) que era cosa de reír •.• " (' I ) 

Las justas eran eventos a caballo en los que dos caballeros se -

desafiaban y combatían con lanzas de punta y palo y espadas sin 

filo, antes del encuentro los escudos de los contendientes se mos

traban al p6blico y se chocaban. También se "corría la sortija", 

juego a caballo donde el jinete tenía que engarzar·con su lanza -

una sortija colgada de una cinta, el lance debía ser a buen trote 

para que contara. 

Cervantes de Salazar habla de un llano en la ciudad.dedicado ex

clusivamente al entrenamiento de los caballeios en dichas suertes, 

ensalflando combates simulados, adiestrandoa\lcaballo y haciendo t2 

do tipo de ejercicios ecuestres (63). 

Quizá los juegos a caballo más vistosos fueron los torneos de ca-
ñas • 
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Se dividían los jinetes en cuadrillas o bandos de seis u ocho c~ 
da una, con su respectivo capitán o jefe. LOs caballos enjaeza

dos y los jinetes lujosamente ataviados. Entraban a la plaza -
acompañados de masica de oboes y trompetas o "sacabuches", cada 
caballero con su paje o escudero que llevaba una mula cargada de 

lanzas o cañas, después de da un paseillo como los toreros y salu 
dar a los espectadores se reunían los equipos en el centro y co

menzaba la acci6n, cada caballero llevaba una caña en un br~zo y 
un escudo de cuero dura (adarga) en el otro, por lo general las 
cañas se rompían contra la adarga, el objetivo era derribar al -

contrario. 

El juego tenía cierto grado de peligro, a Cortés lo dejaron buen 

tiempo rengo de un cañazo en el empeine ('~),un hijo del virrey 
Mendoza estuvo grave a consecuencia de un golpe y Guillén de la 
Loa muri6 de un cañazo en un juego ( 's). 

Babia también carreras de caballos de Tlaltelolco a la plaza ma-
yor y cuenta Bernal que hubo una carrera de mujeres (triste anal~ 

g!a) de los portales de Alonso de Estrada hasta las casas reales 

("'). So cualquier pretexto había fiesta y regocijo. cuando 11~ 
ga la primera esposa de Corfes, cuando llega Ponce de Le6n, cuando 
Carlos I y Francisco I hacen las paces, etc. 

Las corridas d~ toros ocuparon un importante sitio en los feste
jos del indiano, al igual que las fiestas de disfraces y las fa! 
sas teatrales (~7). En 1538, para celebrar la paz entre Francia 

y España se represent6, entre otros actos, la toma de Rodas don
de luchaban cristianos contra turcos. El gran maestro cristiano 
era Hernán Cortés y le acompañaban en la empresa cien comendado

res de a caballo, muchos peones y cuatro nav1os. Los "turcos" -
amurallaron Rodas ( que era la Plaza Mayor ) y construyeron to
rres, troneras y almenas al igual que un foso y una cerca. Los 
caballeros crlstianos vencen finalmente al infiel (¡16gico!) y 
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entran en la ciudad, ganándola para su Dios. 

La ültirna celebración püblica que aquí referiremos es el paseo 

del pend6n. Cada d!a de San Hip6lito, 13 de agosto, desde 1528, 
se sacaba el estandarte o pendOn de la casa del Cabildo para 11~ 
varlo a la iglesia de San Hip6lito y de ahí regresa~lo al cabil
do. Al paseos debían asistir todos loq que tuviesen caballo o -

mula, las máximas autoridades civiles, militares y eclesiásticas 
y el pueblo en general. El estandarte simbolizaba la bandera que 

había tra!do·cortás, aunque el paseado no era el original. Al p~ 
so de la caravana con todas sus armas y sus mejores gales, repi
caban las campanas y sonaban los sacabuches, oboes y chirimías. 

La fiesta era la máxima oportunidad de ostentaci6n püblica del -
indiano, en la iglesia de daban las gracias por la victoria y se 
emprendía el regreso, de la calzada de Tacuba hacia el centro de 
la ciudad. 

A un nivel superficial, todas las celebraciones püblicas tienen 

la forma de imitación de los usos y costumbres ·de los altos no
bles castellanos. Los juegos a caballo, la representación de una 

lucha entre moros y cristianos y los paseos religiosos parecen 
dirigirse en ese sentido de emulaci6n de la aristocracia castell!'l. 
na. 

Pero en el fondo de su significado, estas fiestas no representan 
más que la .fetichizaci6n sublime de la historia de la conquista. 

Las ejecuciones ecuestres y el fanatismo por los caballos mani-

fiestan la imágen distorsionada de su· papel en la conquista. . El 
indiano se revuelca en su mito de centauro, en su retrato de se
mi-dios en su dominio del animal hasta ser uno con ál. El cha-
rro, hombre a caballo por un lado dicta 6rdenes al animal y lo 

hace bailar como si áste fuera humano y entendiera su voz y sus 
deseos. Y por el otro lado el jinete proyecta caractertsticas -
del caballo como si participara.de ellas realmente, el animal es 
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la otra mitad. El mito del centauro vence~or del indio, cuyos 
relinchos significaban el enojo por la presencia de indígenas. 
El mismo ap6stol Santiago se aparecta a caballo y como buen ji
nete desbarataba los escuadrones enemigos hasta confundirlos 
y derrotarlos. Santiago no es un pe6n, es un cabal1ero, y su -
corcel es brioso y blanco como corresponde a un varón celestial. 

La representación teatral de la toma de Rodas también expresa el 
deseo, que ya vimos, de igualar conquista y reconquista, de pre-. 
sentar la lucha como riña de dioses, fé contra fé. Cortés ee el 
caballero cruzado v Rodas no es más que la.plaza mayor, el cora-
z6n de.los turcos y de los indios. El paseo del pend6n es la 
ergástula de la imáqen m!tica de la conquista. En ~l confluyen 
los factores que desplazaron al aliado indtgena como sujeto de 
su historia. 

Loe caballeros y sus caballos, el dios guerrero victorioso y la 
heroicidad y buen concierto de los españoles que desfilan en el 
d1a que San Hip6lito quiso que se tomara la ciudad. Dioses, h~
roes y bestias, tres elementos sin los cuales la conquista no hu
biera sido posible, a ojos del indiano. Antes que reconocer el 
papel decisivo del aliado indio. se refigura la historia sumergie~ 
do a sus actores y elevando a nivel de c-~talidad contundente los 
mitos del Dios activo, la virgen salvadora, el apóstol caballero, 
el capit4n mítico, el centauro esforzado, las armas del trueno y 

los superpeones castellanos. Todo en pro de la dorninaci6n y fu~ 

ra de la voluntad consciente del conquistador, para quien las e~ 
plicaciones de esta índole se daban en forma natural y hasta coh~ 
rente con su visión religiosa del mundo. Anacr6nico serta espe
rar del indiano una idea atea de la historia en la que un infiel 
participara en la producción de su propio destino en las mismas 
condiciones que un cristiano. 

Para concluir el ·tratamiento de las fiestas del conquistador, trans 
cribimos, por su gran elocuencia y su superioridad narrativa, el 
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apunte que hace Bernal Díaz de las fiestas de 1538. La relaci6n 
vivencia! del soldado cronista ningGn comentario requiere~ pues 

por sí sola es una joya de la intrahistoria. 

" ••• las muchas señoras, mujeres de los conquista 
dores, y otrós vecinos de México, que estaban a 
las ventanas de la gran plaza, y de las riquezas 
que sobre .sí tenían de carmesí y sedas y damascos 
y oro y plata y pedrería, que era cosa riquísima; 
a otros corredores estaban otras damas muy rica
mente ataviadas, que las servían galanes pues las 
grandes colaciones que se daban a todas aquellas 
señoras así a las de las ventanas como a las que 
estaban en los corredores, y les sirvieron de ma 
zapanes con las armas del marqués, y otras con -
las armas del virrey, y todas doradas y platea-
das, y entre algunas iban con mucho oro sin otra 
manera de conservas, pues frutas de la tierra no 
las escribo aquf porque es cosa espaciosa para 
acabarlas de relatar; y demás de ésto, vinos los 
mejores que pudieron haber; pues había y el arca 
y cacao con su espuma, y suplicaciones, y todo -
servicio desde una hora después de vísperas y des 
pués·otras dos horas la noche los departi6, que -
cada uno se fué a su casa. Dejemos de contar es 
tas colaciones y fiestas pasadas y diré de dos so 
lemnísirnos banquetes que se hicieron. El uno hi= 
za el marqués en sus palacios y el otro el virrey 
en los suyos, y casas reales y estos fueron cenas. 
Y la primera hizo el marqués y cen6 en ella el v~ 
rrey con todos los caballeros y conquistadores de 
quién se tenía cuenta con ellos, y con todas las 
señoras, mujeres de los caballeros y conquistado
res, y de otras damas, y se hizo muy solernnísima
mente. 
Y no quiero poner aqui por memoria de todos los 
servicios que se dieron, porque sería gran rela
ci6n; hasta que diga que.se hizo muy copiosamente. 
Y la otra cena que hizo el virrey fueron diferen
ciados los muchos manjares, la cual fiesta hizo en 
los corredores de las casas reales, hechos unos co 
mo vergeles y jardines entretejidos por arriba de
muchos árboles con sus frutas, al parecer, que na
cían de ellos, encima de los árboles muchos pajari 
tos de cuantos se pudieran haber en la tierra, y -
~enían hecha la fuente de Chapultepec, y tan natu
ral como ella es, con unos manaderos chicos de a
gua que reventaban por algunas partes de la misma. · 
fuente, y allí, cabe ella, estaba un tigre atado 
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con unas cadenas, y a otra parte de la fuente 
estaba un bulto de hombre de gran cuerpo, ves 
tido como arriero con dos cueros de vino, ca= 
be los que se durmi6 de cansado y otros bultos 

· de cuatro indios que le desataban, el un cuero 
y se emborrachaba, y parec1a que estaban bebien 
do y haciendo· gestos, y estaba hecho todo tan -
natural que ven1an muchas personas de todas jae 
ces con sus mujeres a verlo. -
Pues ya puestas las mesas, hab1a dos cabeceras 
muy largas, en ~-ª una esta el marqué y en la otra 
el virrey, y para cada cabecera sus maestresalas 
y pajes y grandes servicios con mucho concierto, 
quiero decir lo que se sirvi6. Aunque no vaya 
aquí escrito por entero, diré lo que se me acor 
d~se, porque yo fu1 uno de los que cenaron en -
aquellas grandes fiestas. 
Al principio fueron unas ensaladas hechas de dos 
o tres maneras y luego cabritos y perniles de to 
cino asado a la ginovisca, tras esto, pasteles -
de codornices y palomas, y luego gallos de papa 
da y gallinas rellenas; tras esto pepitoria y -
luego torta real: luego, pollos y perdices de 
la tierra y codornices en escabeche, y luego al 
zan aquellos manteles dos veces y quedan otros 
limpios, con sus pañisuelos; luego traen empana 
das de todo género de aves y de caza; éstas no
se comieron, ni aún de muchas cosas del servicio 
pasado, luego sirven de otras empanadas de pesca 
do, tampoco se comi6 cosa de ello, luego traen -
carnero cocido, y vaca y puercos y nabos y co
les y garbanzos, tampoco se comi6 cosa alguna; 
y entre medio de estos manjares ponen en la .mesa 
frutas diferenciadas para tomar gusto, y luego 
traen gallinas de la tierra cocidas enteras, por. 
grandeza, y con ello grandes m6sicas de cantares 
a cada cabecera, tras esto anadones y anzadones 
enteros con los picos dorados, y luego cabezas 
de puercos y de venados, de terneras enteras; y 
la trompeter1a y géneros de instrumentos, arpas, 
vihuelas, flautas, dulzainas, chirimías, en es
pecial cuando los maestrales servían las tasas 
que tra!an a las señoras que ah! estaban y cena
ros, que fueron muchas ~s que no fueron a la ce 
na del marqués, y muchas copas doradas, unas coñ 
aloja, otras con vino y otras con agua, otras con 
cacao y con clarete, y tras esto sirvieron a otras 
señoras más insignes empanadas muy grandes y en 
algunas de ellas venían dos conejos vivos y en 
otras conejos vivos chicos, y otras llenas de ca 
dornices·y palomas y otros pajaritos chicos vi--
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vos¡ y cuando se las pusieron fue en una saz6n 
y a un tiempo, después les quitaron los cober
tores, los conejos se fueron huyendo sobre las 
mesas y las codornices y pájaros volaron. A6n 
no he dicho del servicio de aceitunas y rábanos 
y queso y cardos, y luego mazapanes y almendras 
y confites y de acitr6n y otros géneros de cosas 
de azGcar, y fruta de la tierra¡ no hay que de
cir sino que toda la mesa estaba llena de servi 
cio de ello. Entre estas cosas había truhanes 
y decidores que decÍ".n en loor de cortés y del 
virrey cosas muy de reír, y aan algunos de ellos 
borrachos que deían lo suyo y lo ajeno, hasta 
que los tomaron po fuerza y los llevaron de allí 
porque callasen. 
Y aGn no he dicho las fuentes de vino blanco, 
hecho de indios, y tinto que ponían. Salvo, c2 
mo había muchos borrachos, dieron en ellas por 
el suelo y las descompusieron, que no pudo más 
salirse vino de ellas, pues hab1a en el patio 
otros servicios para mozos de espuelas y. cria
dos de todos ·1os caballeros que cenaban arriba 
en aquel banquete, que pasaron de tresciento's 
y más de doscientas señoras. Pues aGn se me ol 
vidaba los novillos asados enteros llenos de -
dentro de pollos y gallinas y codornices y palo 
mas y tocino. Esto fué abajo en e¡ patio entre 
los mozos de espuelas y mulatos y indios. 
Y digo que dur6 este banquete desde que anoche
ci6 hasta dos horas después de la mediano.che, 
que las señoras daban voces que no podrían es
tar más a las mesas, y otras se congojaban, y. 
por fuerza alzaron los manteles que otras cosas 
había que servir, y todo esto se sirvi6 con oro 
y plata y grandes vajillas muy ricas ••• " ('8 ) 



CONSIDERACIONES 

La generaci6n indianizada, sus huellas y su sombra 

" ••• ¿Qué harán los hijos que dejamos? ••. n ( , ) 

Bernal Díaz del Castillo 

" .•• un hombre se parece más a su época que a 
s~ padre ••. " ( pl')>v&1bio é..r~e.) 
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liemos intentado devolver al conquistador a su tiempo, descubrir los 

m6viles, ideas, ambiciones, creenciaf"., ·que lo llevaron a pr.oyectar 
una imágen determinada de ar mismo, tratando de desconstrurr la 
historiografí~ erigida sobre esa imágen. 

Mientras la historia del indiano no desconstruya el discurso del 
indiano los resultados que obtenga siempre serán en términos de 

gestas her6icas o de sangrientas barbaries. 

fl.Ut;.t una generaci6n que vino joven a hacer la conquista, particu

larmente sensible a la- influencia de la masa ind!gnea y de las cú 
pulas nativas en el poder, generaci6n dirigida por hombre cuya 
edad oscilaba entre los treinta y los cuarenta años. 

Hombres que murieron a manos de los indios, la myoría, o bien de 

bubas, o bien de "su muerte"; los conquistadores fanáticos de los 
naipes y los dados, de las mujeres indias y del oro, de los caba-
llos y del chiles, del tratamiento y boato indígenas y de las fi
guras casi paganas de la vl'.ll]en y de Santiago ap6stol, encontraban 

perfectamente al nuevo tren de vida que les permitía su nueva po
sici6n. 

No habían cruzado el océano dejando lo poco o nada que tenían ni 
hab!an abandonado a sus parientes y amigos para., ahora, después -
de penurias y contratiempos, renunciar al mundo que se les postr~ 

ba a sus pies. No habían descon9cido a Diego Velázquez ni barre-
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nado las naves para nada. No hab1an comida carne de caballo ni 
ratees en la hu!da de la Noche Triste ni habían padecido el con~ 
tante pavor de morir sacrificados en manos de paganos cori la pu
ra y limpia intenci6n de alcanzar la salvación de sus almas 6ni
camente. 

Después de 1521 el conquistador sentía que deb!a cobrar.todo el 
trabajo realizado, era el tiempo de disfrutar hasta en nombre de 
los compañeros muertos. La conquista ten!a una recompensa. 

Es err6neo pensar que en el indiano existió una sed por la aven
tura e incluso se puede decir que hubo una marcada resistencia a 
participar en otras empresas de conquista ( 2.. ) • La conquista en
sanchó el horizonte de posibilidades del conquistador, quien, pe
se a su intento por emular a la alta nobleza castellana, no tuvo' 
el menor empacho en dedicarse al comercio de ropa, esclavos, pue~ 
cos, zapatos, vino, aceite, caballos, etc.: y mucho menos en act! 
vidades tan lucrativas como la minería o el establecimí.ento de m~ 
sones en M~xico, Perote, Veracruz o cualquier punto intermedio. 

Sólo muy pocos hombres de la conquista eran"de sangre en ~l ojo". 

La descripción que deja Bernal D!az de sus compañeros nos da una 
idea de los principales rasgos de los primeros indianos. 

Amigo de ru.idos, bulliciosc , incomportable, fanfarrón, sentimen-' 
tal, esforzado, tornadizo, indisciplioado, rebelde, lujurioso, ex~ 
gerado, devoto, medio pagano, etc., el conquistador e:s el prime.r 

producto mes.tizo de la conquista. Su religión, y con ella su v.f. 
si6n del mundo, se ha transformado radicalmente al igual que sus 
conductas. 

L'2. cultura del indiano, influenciada por el mundo indígena, ha 
cambiado lo bastante como para ser algo distinto, en estructura, 
formas y contenidos, a la cultura que viene con el emigrante de 



de la pen!nsula al Nuevo Mundo, y a la cultura del castellano q•1e . 
se queda en España. 

Mucho hab!a significado, a nivel de vivencia en el indiano, co
mer rarne de caballo en VfgUia, salir vivo de la Noche Triste, 
donde la lluvia, la gritería de los mexicas, el paso atropellado 
por las acequias y el miedo a la muerte lP quedaron marcados pa·
ra siempre, corno hemos visto. De igual trascendencia se pueden 
considerar el haberse vestido corno los indios para combatir. El 
haber comide, dormino v hablado como ellos. Cas~añeda~ Ortegui
lla, Cervantes, Aguilar, Pilar, Cortés y la mayor1a, quizá, dom.!_ 
naban la lengua n~huatl. 

La convivencia con .los. indígenas no qued5 impune en el conquista
dor. Los casos extremos fueron Guerrero en Yucatán y Lerma en M! 
xico, que voluntariamente escogieron llevar la forma de vida nati 
va sobre la europea, Las Casas habla de encomenderos que vivían 
en 1~s Antillas como caq~ques blancos 

" ••• cerreros y mal domados, y puestos en costum 
bre de no obedecer, sino andar en todo a sabor
de su vicioso paladar •• ~ n ( 3 ) 

De hecho no hubo un encomendero que no adoptara varias costumbres 
y usos del cacique ind!gena, desde el temazcal, la tortilla, el -
molcajete o el chile, hasta.la exacci6n de tributo, la poligamia
º el ceremonioso boato. 

Sin embargo la indianizaci6n ·no fue ... soló la adopción de usos y p~ 

trenes indígenas, sino que implicó .sobre todo la modificación y al .. -
teraci6n de toda cultura del extranjero. Los cambios en. su perspe~ 
·ti va social, religiosa, histórica, pol!tica, sexual, económica. 

De loa potenciales comuneros a los caciques blancos hay mucha dis
tancia. 
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Ente los recién.desembarcados en 1519, carpinteros, calceteros, 
herreros, hidalgos pobres boticarios, criados, marineros, cal~ 
fateros parientes pobxes, genoveses, griegos, vizcaínos, port~ 
gueses, sa~tres, b~stardos y dem~s, y la aristocracia novohisp~ 
na de 1521 no hay, temporalmente, más que dos años, pero hist6-
ricamente exite un proceso de cambio irreversible, la conquista, 
que trastoca todo el mundo.del soldado castellano, que le cambia 
hast~ la manera de caminar. 

Si comparamos a Mejía, que se sentta orgulloso de su abuelo la
dr6n, a Porras el aficionado a cantar o a Ort!z el tañedor de -
\'\hWa, a Dur~n el bizco, a Cervantes el chocarrero o a Muñ1zel 
"Tarifa manos blancas", todos apenas bajados del barco, con los 
Don·fulano .tal o Don mengano de cual, todos vecinos, hombres r!, 
cos y prominentes, conquistadores con mayúscula, veremos que, 
salvo las que muettr.~.ni. en la guerra, todos (los de los apodos 
y los del Don) son los mismos nominalmente. Pero de hecho, en
tre. el emigrante y el.indiano media una brecha tan grande como 
la que separa a .una generaci6n de otra. 

Bernal D!az los recuerda con cierta nostalgia que evidencia el 
alejamiento entre el indiano y el pre-indiano, por as! llamarlo. 
Cita a Bedro de Ircio que 

" ••• hablaba mucho que harta y acontecer1a por su 
persona, y no era para nada, y llamábamosle que 
era otro Agrajes sin obras, en el hablar.~." (~). 

También habla de Castillo· "el de los pensamientos" otro precon
quistador que 

" ••• era de tal calidad que siempre es.taba pensati 
vo y cuando hablaban con él se paraba más a pen-
sar lo que habia de decir, y cuando respondta o -
hablaba era una ~cedad o cosa que teníamos que 
retr, y por eso le llamábamos Castillo de los pen 
samientos ••• " ( 5) -
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Ese recuerdo.del emigrante que hab!a sido tuvo un buen cartel p~ 
ra el indiano. D!az refiere a muchos hombres muertos que eran. -
"gente de val!a" y cuando cita a Crist6bal de Olea, que muri6 en 
lo9 combates de México· confiesa que 

" ••• y ahora que lo estoy escribiendo se me ente~ 
nece el coraz6n, que me parece que ahora lo veo 
y se me representa su persona y gran ánimo ••• " ( ') 

Ese sentimiento del cambio y de que el emigrante preconquistador 
es parte del pasado se observa claramente en Bernal D1az en esta 

cita meláncolica 

" ••• siempre conversábamos juntos as! en las entra 
das como en las velas y en las batallas y reencuen 
tros de guerras, y los que mataban de nosotros en
tales batallas, y c6mo los llevaban a sacrificar, 
por manera que nos comunicábamos los unos con los 
otros en especial cuando sal!amo~ heridos de algu
nas muy sangrientes y dudosas batallas, echábamos 
de menos los que allá quedaban muertos ••. " ('l ) 

El recuento de asistencias y el dolor por los muertos también abar 

ca~a a los ind!genas con los que hab1an convivido, como el duelo 
de la soldadesca por· la muerte de Moctezuma o el luto que guard6 

Cortés cuando el principal tlaxcalteca Maxixcatzin muri6 de virue
la 

" ••• la cual muerte nos pes6 a todos, y Cortés lo 
·sinti6 tanto, como él dec!a, como si fuera su p~ 
.dre, y se puso el luto de mantas negras de.lo que 
se pudo hacer en aquella saz6n ••• " ( & ) 

En la historia no hay trasplantes ni reminiscencias. 

Aunque formalmente el cabildo indiano y las fiestas pablicas fue
sen análogos a los peninsulares, funcionalmente desde un princi
pio quedaron marcadas profundas diferencias, ninguna tradici6n. so 
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brevive de una generación a otra por sobrevivir. Y los conquis
tadores articularon, asimilaron y·estructuraron las formas pol!
ticas que heredaron de acuerdo a sus condiciones materiales de 

existencia y a sus intereses como grupo. Por ello, como hemos 
observado, el formalismo del indiano es mucho más que una curio

sa costumbre y lo mismo sucede con el supuesto renacimiento del 
ayuntamiento medieval y la. feroz indisciplina contra el rey. E~. 

te fenómeno se presenta en todos los demás aspectos de la vida 

indiana. 

En la guerra tuvieron que comer caballo aunque fuese vigilia da
das las circunstancias, y los pocos hidalgos que iban tuvieron 

que remar en las naos que se construyeron para asediar Tenochti
tlan no obstante ser esta actividad un trabajo vil para su noble 

condici6n.l9t. Por muy cristianos cruzados que se sintieron se 
vieron en la necesidad de combatir al lado de paganos infieles -

como los totonacas, los tlaxcaltecas,. los texcocanos y demás para 
. . 

conquistar M~xico, y se ha visto como sin la participación ind!-

gena la conquista es sencillamente impensable. En el mismo tono, 

por muy etnocentristas que fueran tuvieron que comer y vestir co
mo indios e incluso recurrieron con frecuencia a remedios nativos 
para curar sus enfermedades y heridas, desde los cocimientos has

ta el unto y la herbolaria en general ('9)· 

Sin embargo la leyenda negra del indiano sigue su eterno y ocioso 
combate con la leyenda blanca, se sigue hablando de los conquist~ 
dores con maytlscula afirmando que 

" ••• fueron los fundadores de un. Nuevo Mundo (. . .) 
Si am~rica ha envejecido, lo que la sostiene en 
la pendiente es el esp!ritu pionero, el de los 
Conquistadores ••• " <1l> 

El espectro del discurso indiano se sigue proyectando con inusit~ 
da fuerza, se sigue viendo la conquista como continuación de·la 



reconquista pese a que es evidente que ni el rey castellano, ni 
la alta nobleza ni las 6rdenes religioso-militares participaron 
en la conquista, que hablar de una nación española es anacrónico 
y sobre todo que la comparación con la reconquista no se finca en 
los acontecimientos tanto como en el deaeo indiano de ennoblecer 
y ser rico, prominente, santo var6n y duque o conde. 

Lafaye dice que los conquistadores 

" ••• fueron los primeros que comenzaron a escalar 
la montaña cuya cima sería la colonización del 
mundo por obra de Europa ••• " ( ttl 

aunque más justo seria decir que fueron los primeros en descender 
la pendiente de la 4ominaci6n colonialista europea que está muy l~ 
jos de terminar con la "generación descolonizadora" a la que sos
tiene estar afiliado. 

Faltaría por contemplar, en este estudio, uno de los elementos -
más importantes de la indianización, la tierra. 

Como sabemos, el concepto tierra en el siglo XVI esta lejos de ser 
la noción derivada de la entonces inexistente física moderna y se 

. define más bien corno un espacio concreto al que están inseparable
mente ligados sus habitantes. De ah! que las citas sobre la tie
rra posean invariablemente un adjetivo de buena o mala, que, en 
realidad está calificando a los habitantes. Por ello los elogios 
y halagos a la tierra deben entenderse en direcci6n del clima, los 
animales, la fertilidad y los frutos que da dicha tierra. Y en 
los frutos deben estar, como hijos de la tierra-madre, mencionados 
los seres humanos. En el eje invertido, los adjetivos para los 
hombres se fincan y califican además a las bondades o miserias de 
la tierra a la que están atados. As! la tierra es un elemento de 
identidad y conforme el indiano la va descubriendo y se va apro
piando ella va encontrando o elaborando su identidad y su propie-



dad. 

A ello se debe que cuando los· conquistadores relatan la tierra i~ 
d1gena siempre concluyen sobre su estancia en ella o sobre su com 
paraci6n con España, no tanto por sus caracter1sticas f1sicas, si· 
no por dar una referencia concreta para que la conveniencia de vi 
vir en la nueva tierra para el indiano quede aclarado. 

En este sentido cuando se ha)J.a de nueva tierra queda subyacente 
el significado que tiene de nueva identidad y nueva vida~ 

As1, el conquistador an6nimo describe la nueva tierra: 

" ••• Esta tierra de la Nueva España es semejante 
a España, y lÓs montes y valles y llanos son ca 
si de la misma manera, excepto que las sierras
son m~s terribles y ásperas; tanto, que no se 
pueden subir sino con infinito trabajo ••• " ( 13) 

Para él Tlaxcala es como Granada y Segovia, aunque más poblada que 
las dos. 

En Cortés se encuentra esta descripci6n de Veracruz: 

" ••• es tierra.muy llana y de muy hermosas vegas y 
riberas en ellas y tan hermosas que en toda Espa 
ña no pueden ser mejores ( ..... ) convenible para - -
agricultura y ganaderíaC~.> hay en esta tierra to 
do género de caza· y animales y aves conforme a -
los de nuestra naturaleza, as1 como ciervos, cor
zos, gamos, lobos, perdices, palomas L ... ) por ma
nera que en aves y animales no hay diferencia de 
esta tierra a España ••• " ( l'l ) 

Tlaxcala es tan ordenada en política y gobierno· como las repObl! 
cas de Venecia, o Génova o Pisa. ·., 

Para el capitán general Cholula es 



" ••• la ciudad m&s hermosa de fuera que hay en 
España (., .) y más a propósito de vivir (ah1) 
los españoles ••• " ( 1-;) 

Como ya se ha tratado aqu1, la apropiaci6n ideol6gica de las virt~ 
des indígenas correspond!a a la apropiaci6n econ6mica de su traba
jo. Por ello la descripción pormenorizada de la religiosidad nat~ 
va o de su valoe en el combate. Los conquistadores, son en este -
sentido, los primero indigenistas que viven del indígena, en tanto 
que son los primero albaceas corrupstos de una herencia cultural y 
una identidad que nos les pertenece y de la que sacan ventajas, -
llev<\ndola como bandera y proponiéndola como punto de identifica
ci6n comGn del indiano. En el fondo los elogios a la tierra y a 
los hombres indios son s6lo autohalagos que se hace el conquista
dor toda vez que se ha adueñado del prestigio y de la tierra del 
antiguo grupo dominante. 

De esta forma abunda las comparaciones, en las crónicas indianas, 
entre las ciudades españolas y las de Nueva España, saliendo con 
ventaja las altimas. Tenochtitlan, Texcoco y Tlaxcala no le pi
den nada a Sevilla, Salamanca o C6rdoba. Las casas de Ixtapalapa 
son "como las mejores de España" y sobre el mercado de Tlatelolco 
simple y sencillamente 

" ••• no hay lengua humana que sepa explicar la gra!!. 
de¡z:a y particularidades de ~l ••• " (l6) 

El .. puntó álgido son los paisajes del viaje a· Honduras 

" ••• comenzamos a subir el puerto, que fue.cosa del 
mundo m~s maravillosa de vér y pasar; pues querer 
yo decir a V.M. la aspereza y fragosidad de este 
puerto y sierras, ni quien mejor que yo lo supiese 
lo podría explicar, ni quien lo oyese lo podría en 
tender, si por vista de los ojos no lo viese y pa= 
sando por ~l no lo experimentase ••• n (I') 
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La madre tierra, de donde emerg1an los recién nacidos y a donde 
volv1an los viejos, el centro del universo, la figura materna -
ancestral, la generadora de vida en plantas, animales y hombres, 
el hogar que se habita para siempre, no podía esperar del conqui~ 
tador, toda vez que esta la ha ganado, más que la conducta del 
hijo bueno, consecuente con su madre india, adoptiva por la v1a de 
aqceder a ella, pero real y eterna por el peso y la vigencia del 
concepto. 

S6lo en la tierra, con el indio incluido, tenia el indiano la o
portunidad de encontrar sus raíces y enraizar, de dejar de ser 
el desterrado-desmemoriado para convertirse en transterrado-ide~ 
tificado. Apropiarse de la tierra y asumirla significaba reen
contrarse con sus orígenes y consigo mismo, abandonar la vida n~ 
mada y colocarse en su sitio 

n • •• porque era fama que ventamos a. poblar ••• n ( 11 ) 

Asi Bernal Díaz refiere que él rindi6 tributo a la tierra sembran 
do semillas de naranjo en Coatzacoalcos 

n •• • de alH que se hi.cieron de naranjos en to 
da aquella provincia ••• n ( 'ª) 

cortés, "otro buen hijo", recuerda a Carlos I 

" ••• la necesidad que hay que a esta tierra tra! 
gan plantas de todas suertes, y por el aparejo 
que en esta tierra hay de todo género de agricu! 
tura ••• " (IS> 

El apego al suelo en los demás ya lo referimos en otro apartado 

·" ••• y allí tom6 Cortés posesi6n de aquella tie 
rra por Su Majestad y él en su real nombre, y
fu~ de esta manera. Que desenvainada la espada 

. . J 
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di6 tres cuchilladas en señal de posesión en 
un árbol grande que se dice ceiba, que estaba 
en la plaza de aqu~l gran patio, y dijo que si 
hab!a alguna persona que se lo contradijese, 
que ~l lo defender.ta con su espada y una rod~ 
la que ten!a embrazada ... " ("U>) 

Vimos como, por otra parte, las caracter!sticas de la conquista 
como empresa particular generaban las ansias de oro del indiano. 

"Acodiciarse del oro" significaba saldar cuanto antes la inver'.'"
si6n y el trabajo hechos. L6pez de G6mara pone en boca de Cortés 
que él y todos los conquistadores tenían un padecimiento del cor~ 
z6n que neceistaba del oro para sanar y cuando relataba la hu!da 
española de México dice 

" •.• De los nuestros tantos más mor!an cuanto más 
cargados iban de ropa y de oro y de joyas; no 
se salvaron sino los que menos oro llevaban y los 
que fueron delante y sin miedo, por manera que los 
mat6 el oro X murieron ricos .•• " b.i) 

En este sentido el indiano, por sus ambiciones, sus actos, su es 
cala de valores y su nuevo tren de vida, se acerca más a la fig~ 
ra de Sancho Panza que a la del Quijote. Se jug6 el todo pero a 
cambio del todo, fue tan prolijo en la guerra como mezquino en la 
paz, no hubo favor que no se cobrara ni paso que no diera sin bus 
car, a corto o largo plazo,. el provecho personal. 

Su afán de fama y gloria debe entenderse a partir de los privil~ 
gios que su tiempo le daba a quien tenía fama y gloria. Si pro
curó el reconocimiento fue porque este otorgaba poder. Entre -
ser honrado y ser. in.fluyente no parece haber diferencias de peso 
para la mentalidad indiana. Como ya se vi6 también, a las an-..: 
sias por conseguir metales preciosos corresponden otras ansias, 
quizá'. mayores, por gastarlos. En este aspecto nunca se fetiéhi
z6 al metal y siempre se consider6 un medio.' Al finalizar la con 
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quista el indiano apreciaba por igual las mantas de algodón que 
el cacao y que el oro, pues lo que deseaba era vivir bien y no 

atesorar una fortuna 

" ••• en los libros de la renta de Moctezuma mirá
bainos de donde le traían los tributos del oro y 
donde había minas y cacao y ropa de mantas, y de 
aquellas partes que veíamos en los libros y las 
cuentas que tenía en ello Montezuma que se lo te 
nían, queríamos ir ••. n . ( 1."Z.) -

Por dltimo intentaron hacer una regresi6n del aristócrata novohi~ 
pano al emigrante de principios del.siglo XVI. 

La vida cotidiana del indiano ten!a como significante la emulación 
de la álta nobleza castellana, y como significado la sustitución 
del cacique indígena y la instauración de los cacicazgos blancos, 

legalizados a través de la encomienda. 

Para desplazar a la élite nativa en el poder los indianos tuvieron 

que aprender que s6lo recurriendo al agrupamiento de todos los pu~ 
bles inconformes podían hacerlo. 

Sin.embargo, hemos vi•1'.oque el común denominador de las fiestas 

públicas y ceremonias indianas es que en todas est~ la fetichiza
ción de la historia de la conquista y el desbancamiento del indí
gena como sujeto de la historia. En tanto minoría, la élite in
diana sólo puede entender su dominio y justificarlo a partir de 

distorsionar la realidad y acomodarla bajo ejes etnocentristas. 

Por la envergadura de la influencia indígena en la vida cotidiana 

del conquistador no hay porque ocultar el hecho de que él mismo 

es una creaci6n indígena, pues el contacto que estableció, lo Cll!!!. 
bi6 totalmente en cuanto a sus ideas sobre la historia, sus cree!!. 
cias sobre la religión, su perspectiva social, su tendencia 'polí
tica, su nuevo horizonte y hasta sus costumbres sexuales. 
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De nada valieron para la vida sexual del indiano los tormentos 

prometidos al lujurioso 

• ••• a quien darán una mujer de fuego y harán que 
la abracen (aunque les pese) por el vano y sucio 
deleite que tuvieron las mujeres, diciéndoles véis 
aquí desventurados vuestro vano y breve deleite y 
las cosas de él que tuvisteis en los tiempos atrás 
que viviades en el mundo. Por lo cual e~ que fue 
desvergonzado lujurioso dará sin provecho grandes 
voces porque ambos a dos perpetuamente estarán ar 
diendo y deshaciéndose con rabia y abocados, y lo 
mismo acontecerá con la mujer lujuriosa ••• "· (1.l) 

La lujuria del conquistador, avivada por la-.iari&dad de encuentros 
sexuales que mantenta, y más acorde con la moral indtgena que. con 
la moral cristiana, lo ataba al mundo, al cuerpo y al diablo, era 
una "suciedad y torpeza"' pues para la ~glesia cat6lica el dnico 
ftn que tenían las relacionessexuales, enmarcadas por el matrimo
nio, era la procreaci6n (l~). Cualquier escarceo o práctica que 
rebasara este márqen era pecaminoso 

" ••• la sexualidad aceptada por la Iglesia en el 
matrimonio se reducía a la genitalidad el acto 
sexual debta limitarse al coito excluyendo todo 
tip.o de juego amoroso ••• " ('2S ) 

No s6lo influy6 en esta actitud del indiano el observar una sexua 
lidad distinta y más tolerante, aunque también represiva, sino 
también el hecho de tomar a las mujeres indias para sellar la alia~ 
za con la élite local. Esposarse con ellas a la usanza indígena 
para que los dos grupos que disputaban el poder se vieran perpetu~ 
dos en él, bajo las costumbres mesoamericanas de dar las hijas a 
los invasores. 

La conquista replantea el pasado del conquistador, quie~ se cone~ 
ta, en vínculos de heroicidad y casi sanguíneos, con un sector de 
la Reconquista que no le corresponde objetivamente. 
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De ser descendientes de escuderos, menestrales e hidalgos pobres, 
el indiano, bajo la hip6stasis, se comunica con los altos nobles 
y los reyes caudillos, situándose en el mismo plano que el Cid 
Campeador o Santiago Ap6stol. 

La conquista y la tierra son los elementos que moldean la nueva 

identidad del conquistador. A partir de ello ya no se considera 

ni emigrante ni alto noble. Los indianos son los primeros indig~ 
nistas que hacen de los indios una bandera. El contacto cambia 

el ayer, el hoy y el mañana del indiano. 

Las actitudes fl.ll'líticas del cogliui:Raaar también se rearticulan 
en funci6n de su nueva situac16n sociai y resulta caricaturescto 
hablar de trasplantes de instituciones y costumbres cuando ·los 

significados y las funciones son sin lugar a dudas distintos que 
los peninsulares. La manía escritu~at.laindiana y el aparente re

nacimiento .del cabildo medieval, así como la rebelf!a a la autori . -
dad y las elecciones municipales distan mucho de tener el carác

ter democrático de sus inicios en España. 

Si bien para el conquistador, al igual que para el comunero, el, 
ayuntamiento es la célula básica de gobierno y administraci6n, 

mientras que la lucha pol!tica comunera busca ampliar la partici
paci6n en el poder y acercarse al estamento popular, las actitudes 
y expresiones políticas del conquistador pretenden acercarse al e~ 

tamento nobiliario, gobernar en· nombre de una oligarqu!a y, sobre 

todo, recrear la marea señorial castellana en el Nuevo Mundo. 

La recreaci6n de una España mejor que España donde el indiano se

r!a el alto noble es una expresi6n de su nueva posic6n social, o

torgada por la conquista, al igual que su perspectiva de feudali
zar y poner -!1ombres feudales, a las relaciones sociales que obser
va en l~s ind!genas. 
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P.l descubrir el potencial econ6mico de los campesinos indígenas 
entronca con el sueño de volverse bar6n feudal y acceder a un se 
ñorío en mayorazgo. El indiano se debate entre ser como cacique 
blanco indígena o como rico hombre en Castilla. 

La religi6n del conquistador también se transforma sustancialme!!_ 

te al contactarse con el mundo indígena. 

Las posibilidades del infierno se multiplican y' ·por primera vez el 

conquistador ve una tierra y unos hombres dominados por el demo
nio. Hemos visto que la leyenda de los dioses blancos y barbados 
solamente es el proceso· invertido de la. creencia indiana en la 
militancia guerrera de Dios y en el carácter maniqueísta con que 
tiñe la contienda. Cabe .volver a mencionar que el indio es vis

to como el "alter ego" del conquistador, su espejo propio sumer
gido en las miserias paganas del diablo, el mundo, el cuerpo y 

la idolatría. El indio es el yo negativo y depravado del conqui~ 

tador y la necesidad de dominarlo parte de sus mismas imperfecci_2 
nes. 

Los ojos religiosos del indiano ocultaron, trastocaron y deforDI!! 
ron la religi6n indígena, y si por un lado fuerOn el primer in

tento por .ver otra soci.edad, por el otro fueron la primera defoE_ 
maci6n y distorsi6n de la otredad en vistas a la dominaci6n. 

Vimos también que las coartadas de la dominaci6n son fetiches de 
la historia de la conquista y ocultadores del indio corno sujeto 

activo y actor principal en ella. 

Creer que la conquista se hizo por Dios, por la heroicidad y el 

arrojo del indi~no o por la superioridad técnica de las armas es 
perpetuar el vicio colonialista de pensar que los indígenas son 

Y han.sido comparsas en su propia historia. La desvalorizaci6n 
de la alianza con los indios, la sobrevaloraci6n del "terror sa

cralizado" o de la dejadez y pasividad nativas y la resistencia -
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al invasor extranjero. Y que el mito de los dioses blancos des-
cendientes de Quetzalc6atl se diluye hasta esfumarse cuando se 
analizan las diferencias raciales, linguisticas, técnicas y arma
mentistas entre ambas culturas. Y sobre todo cuando se caracter! 
za la respuesta indtgena a la conquista y 1a perspectiva que cada 
pueblo tenia de su alianza con los españoles. Si bien es dificil 
pensar en una conquista sin conquistadores es re.almente imposible 
pensar en una conquista sin aliados indígenas. 

Arma por arma y factor por factor se ha demostrado que la supuesta 
creencia en la divinidad del blanco muy poco o nada pudo inf lu!r 
en la actitud ,indígena ante la conquista, vilipendiada por el dis 
curso dominante~ 

As!, hemos tratado de desconstru!r la vida del conquistador y su 
discurso, desde sus fiestas y saraos, hasta su pasado años antes 
en Castilla, su horizonte social que estaba ennegreéido y obstru! 
do por la crisis general. 

Caracterizando nuevéllllente la indianizaci6n como el proceso media~ 
te el cual el indiano modifica sus ideas, creencias, costumbres, 
hábitos y formas de vida en todo orden, a· partir de su contacto 
con la sociedad ing!gena, podemos decir que el conquistador cam
bi6 hasta en su forma de caminar y de· hablar a ra!z del contacto, 
y que, después de la conquista, babia vuelto a nacer. 

Después de haber comido, pensado, combatido, vestido, cohabitado, 
caminado, hablado, dormido, como indio, despu~s de haber existido 
y después de haber vivido como indio, ~l -el indiano~ era una crea 
ci6n indígena más. 

'· ·, 
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