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La jornada anual de la Asociaci6n Belga de Latinoarnericanistas, 

organizada en la Universidad de Lieja el 12 de octubre de 2006, se 

inaugur6 con cuatro conferencias acerca de la irnportancia que reviste 

el signo escrito en el mundo de Crist6bal Col6n y para la configuracion 

del Alrnirante corno personaje historic0 y literario. De esta rnanera y al 

incluir las conferencias en las presentes actas de la jornada, LABEL 

quiso contribuir a las conrnernoraciones organizadas con ocasi6n del 

quintocentenario de la rnuerte de Col6n. 

La prirnera contribution, de Jorge Magasich Airola, dernuestra 

de manera detallada en que docurnentos el genoves Col6n se bas6 

para ernprender sus viajes. Llama la atenci6n la gran confianza de 

Colbn en la letra escrita, pues textos de indole tan variada corno el 

Libro de 10s Reyes y el Libro de las rnaravillas de Marco Polo son 

rnanejados por 61 como fuentes fiables de cuyas verdades no cabe 

dudar. Si Jorge Magasich Airola se interesa ante todo por 10s textos 

que preceden y hacen posible la conquista, Rita de Maeseneer 

estudia un Texto que resulta de la empresa conquistadora al 

desentraiiar cdrno Pedro M-hrtir de Angleria en su prirnera Ddcada 

construye su verdad culinaria sobre el Nuevo Mundo. Cabe recordar 

que el primer capitulo de dicho texto consta de un resurnen del primer 

viaje de Colon. Robin Lefere y Diana Castilleja parten de una 

perspectiva que se distingue de las prirneras dos y que es 

cornplernentaria a estas, pues analizan textos narrativos en 10s que 

varios escritores hispanoarnericanos conternporaneos construyeron 



imageries literarias de Colon. De sus dos contribuciones se deduce 

que el genoves sigue siendo una fuente de inspiration artistica y que 

continlja funcionando como punto de partida para reflexionar sobre la 

identidad de America Latina o del yo latinoamericano y autorial. 

De esta manera, las cuatro contribuciones dejan constancia de 

distintos papeles que desempefia el signo escrito por lo que es del 

rnundo de Colon, estimulo para viajar, instrumento para dar cuenta de 

manera periodistica de lo que sucedi6 en regiones lejanas y exoticas, 

medio para intentar moldear a posteriori cierta imagen de Colon o 

proponer una deterrninada verdad sobre lo que pas6 hace quinientos 

aiios en el llamado Nuevo Mundo. 

Este texto introductorio no tiene otra pretension que presentar 

brevemente algunos aspectos que seran tratados mas a fondo en las 

contribuciones que siguen, y recordar al mismo tiempo otras facetas 

de la palabra que no han sido tratadas en ellas. Una de las mas 

estudiadas en la actualidad es probablemente la de la traduccion. 

Sabemos que Colon deseaba constantemente "tomar lengua" con 10s 

indigenas. El interprete, "el piloto de la expedition una vez que se 

habia puesto pie en tierra firme"' desempefio un papel fundamental en 

la historia de la conquista, desde 10s prirneros indios anonimos hasta 

la Malinche, hasta hace poco el simbolo de la gran traicion en Mexico. 

Pero tambien, desde el momento en que se entablo la 

cornunicacion, se debia constantemente cuidar de utilizar la palabra 

correcta. Las instrucciones oficiales de Felipe II borraron del mapa 

lexico contemporeneo las palabras "conquista" y "conquistadores" a 

favor de "pacificaci6nU y "pobladores".2 Las numerosas discusiones 

en torno al vocabulario apropiado para referirse a la conquista, el 

descubrimiento o el encubrimiento prueban que el peso de las 

' Jacques Lafaye, Los conquistadores. MBxico, Siglo XXI, 1987, p.79. 
Jacques Lafaye, Los conquistadores, MBxico, Siglo XXI, 1987, p.84. 
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palabras no es menos fuerte hoy. No olvidemos tampoco que la 

lengua espaiiola hablada hoy en dia en Hispanoamerica sigue 

presentendose corno product0 de la Gran Violation: "Ahora mismo, 

que estamos discutiendo, que estoy discutiendo con esos 

colonizadores, de que otra manera puedo hacerlo sin0 en una de sus 

lenguas, que es ya tambien nuestra lengua ...?" ' 

La conquista y la auforidad de la escritura. 

Hemando, el hijo de Colon, recuerda que tres motivaciones 

estimularon a su padre a emprender su primer viaje: "las razones que 

movieron al Almirante al descubrimiento de las Indias, dire que fueron 

tres, a saber: 10s fundamentos naturales, la autoridad de 10s escritores 

y 10s indicios de 10s navegantes".' Como tambien sefiala Jorge 

Magasich Airola, Colon sigue razonando en parte como un hombre de 

la edad media para quien 10s autores son autoridades y la palabra 

escrita es la verdad. 

Es cierto tambien que Colon us6 muchas veces las fuentes 

literarias para dar mas peso y credibilidad a sus propias ideas. Segun 

su hijo, para legitimar su convicci6n de que por fin encontr6 tierra 

firme, se apoy6 no solo en 10s signos naturales y en informantes 

indigenas sino tambien en "la autoridad de Esdras en el capitulo 8 del 

libro 4, que dice que de 7 partes de la esfera solo una esta cubierta de 

agua".3 Los textos de la mitologia grecolatina, 10s bestiarios 

medievales, la Biblia y varios textos contemporaneos constituyen 

juntos el horizonte previo a la conquista. Corno dice Todorov: 

' Roberto Fernendez Retamar, Calibhn. Apuntes sobm la cultura en nuestra 
ArnBrica. MBxico, Di6genes. 1974, p.12. 

Hernando Col6n, Vida del alrnirante don Crist6bal CCold MBxiw, Fondo de 
Cultura Econ6mica. 1984, p.42. 

Hernando Col6n, Vida del alrnirante don Cristdbal CoWn. MBxico, Fondo de 
Cultura Econ6mica, 1984, p.228. 



"~Acaso  Colon rnisrno no partio porque habia leido el relato de Marco 

~olo?".' Estos textos anteriores a la ernpresa colornbina no solo 

estirnularon su realizaci6n sin0 que tarnbien influenciaron su rnuy 

particular dinarnica de observaci6n y de verificacion/argurnentaci6n. 

En su bello libro sobre las sirenas en la conquista, Jose Durand 

o b s e ~ a  que el Alrnirante y sus cornpafieros veian y oian hablar sobre 

sirenas, perros que no ladran, hombres de un ojo, etc.: "por 

rerniniscencias de sus lecturas, especialrnente de Plinio y Marco Polo, 

Col6n torna a 10s rnanaties, en el mar, por sirenas". 

Por otro lado, 10s argurnentos basados en 10s libros fueron 

utilizados cada vez que un fen6rneno inexplicable trastornaba las 

previsiones, de rnanera que todo un viejo rnundo de textos 

condicionaba la verificaci6n de una realidad enteramente nueva. El 

diario de Col6n rnuestra una y otra vez esta dialectica de la 

confrontacion entre un fen6rneno inesperado y su explicaci6n en base 

a una nota literaria. Es mas, Col6n pensaba saber de anternano lo 

que iba a encontrar durante su viaje. Su gran acervo de lecturas lo 

habia preparado a cualquier tip0 de (ir)realidad. El cuidado con el que 

Col6n confronta las cosas a las palabras es mas que una obsesi6n 

personal. Se lo debe considerar a la luz de una actitud simbolizante 

todavia medieval que tendia a hacer coincidir el signo con su 

referente. Dicha sernibtica medieval explica tarnbien la constante 

preocupaci6n por la justedad de las palabras; la palabra justa siendo 

la que traducia la realidad rnediante una relacion no arbitraria. Esta 

tecnica sirnbolizante rnarca claramente el relato del tercer viaje, 

conocido en la transcripcion de Bartolome de las Casas: "siguiendo, 

pues, su carnino el Almirante, llegb a las islas de Cabo Verde, las 

' Tzvetan Todorov. La conauista de AmBrica. La cuesti6n del otro, Mexico, Siglo 
10(1, 1987, p.23. 

Jose Durand, Ocaso de Sirenas. Esplendor de Manatles, Mexico, Fondo de 
Cultura Econ6mica, 1983, p.27. 

cuales, seglin el dize, tienen falso nornbre, porque nunca vido cosa 

alguna verde, sino todas secas y esteriles".' 

Esta rnisrna preocupacion por la relacion adecuada entre signo 

y referente se deduce de una anecdota a propbsito del terrnino 

rnanati. Los cronistas no podian aceptar que fuera sirnplernente una 

palabra caribe. Aludian, por lo tanto, a 10s brazos o "rnanitas" del 

animal para que su nornbre no fuera fortuito.' 

Los textos olvidados: la capitulacidn corno condici6n previa de la 

ernpresa armada. 

Aunque 10s docurnentos juridicos hayan llarnado menos la atencibn, 

en el arnbito de la conquista fueron tan indispensables corno 10s otros 

textos. Mientras que estos formaban la rnente de 10s conquistadores, 

aquellos perrnitian concretizar sus suetios. 

Los conquistadores acosturnbraban pedir una caucidn juridica a 

10s soberanos para que pudieran identificarse corno tales y 

distinguirse de 10s piratas3 Esta "capitulaci6nn era un contrato de 

derecho pljblico que legitirnaba las expediciones espaiiolas en el 

Nuevo Mundo; en este sentido era la condicibn indispensable de la 

expedition. A ella venian aiiadiendose 10s pactos, 10s convenios y 

contratos ante escribanos publicos con 10s duetios de las naves, con 

10s rniembros de la tripulacion, 10s cornerciantes, 10s soldados, 10s 

duetios del ganado. etc. Ademas, el capitulante recibia una serie de 

salvoconductos y cartas de presentacion para toda clase de 

Crist6bal Col6n. Los cuatro viajes. Testamento, ed. Consuelo Varela, Madrid, 
Alianza. 1986.~.250. 

Jose 'burand, Ocaso de Sirenas. Esplendor de Manatles, MBxico, Fondo de 
Cultura Econ6mica, 1983, p.145. 

Jacques Lafaye, Los conquistadores, Mexico. Siglo XXI, 1987, p.22. 



autoridades.' Las bulas y 10s tratados intemacionales constituian 

otros tantos expedientes adrninistrativos. 

Frecuenternente, la fe en 10s documentos oficiales era tan 

grande como la creencia en 10s otros textos. Asi, incluso llegado a 

tierra arnericana, Col6n seguia creyendo en 10s salvoconductos y las 

cartas de presentation. En Cuba, por ejemplo, "deterrnino el Alrnirante 

de llegar a aquel rio y enbiar un presente al rey de la tierra y enbiarle 

la carta de 10s   eyes".' De hecho, la unica vez que la carta en 

cuestion sirvi6, fue cuando se IIego a tierra portuguesa, al regresar de 

un viaje. Alla hizo que la tripulaci6n se librara de una declaraci6n de 

guerra por parte del poder portugues local. 

Hay otros indicios del peso de la letra juridica en la pequeria 

sociedad espaiiola trasterrada: en el gobiemo portatil con destino a 

"ArnBrica" no faltaba nunca un escribano real. Siempre al pisar tierra 

desconocida, este debia antes de todo tomar acta de la hazaria de 

Col6n : "El Alrnirante llam6 a 10s dos capitanos y a 10s demas que 

saltaron en tierra, y a Rodrigo dlEscobedo escrivano de todo el 

armada, testimonio corno el por ante todos t~rnava" .~  

La ernpresa armada corno ernpresa de cronistas. 

Varios de 10s conquistadores mas importantes tenian al rnisrno tiernpo 

vocaci6n de escribir. Como observa Rita de Maeseneer, sus textos 

fueron en su mayor parte transitivos, ya que tenian un caracter 

directarnente utilitario y un interlocutor explicito. Colon escribe para 

' Rafael Diego Fernhndez, Capitulaciones Colombinas (1492-1506), MBxico, 
Zamora, El Colegio de Michoadn. 1987, p.68. 

Crist6bal Colbn. Los cuatro viajes, Testamento, ed. Consuelo Varela, Madrid, 
g~iania, 1986, p.85. 

Crist6bal Col6n. Los cuatro viajes. Testamento, ed. Consuelo Varela, Madrid, 
Alianza, 1986, 
p.62. 

dar cuenta de su ernpresa a 10s Reyes Catolicos, Cort6s para justificar 

su disidencia y ganar una autoridad que s61o Isabel y Fernando le 

pueden conferir, el soldado raso Bernal Diaz del Castillo escribe 

contra Cortes y su cronista personal G6rnara porque "toda la honra y 

prez ... la dio solo al marques don Hernando Cortes".' 

Corno se ve, rnuchos de estos textos se caracterizan por una 

transitividad negativa: se escribe para refutar al otro, para recrirninar el 

poder colonizador o para justificar la conducta propia cuando esta sale 

del rnarco juridic0 existente. La divisa de las mil y una noches 

"Cuenta o rnuere" se ve ligerarnente dulcificada: la letra del 

conquistador obedece a la 16gica de "escribe o pierde tu legitirnidad". 

Entre todos esos conquistadores-escribidores parece sin embargo ser 

el Alrnirante quien redobl6 10s esfuerzos para cornbinar el oficio de 

soldado con el de letrado. 

Por eso, si el proposito de Pio Nono y de Leon Tercero de 

beatificar a Colon se hubiera realizado, se veneraria ahora quizas la 

irnagen de un beato con una aguja de navegar en una mano y una 

pluma en la otra. En efecto, Colon escribi6 que le preocup?ba 

"escrevir todo este viaje rnuy puntualrnente, de dia en dia todo lo que 

yo hiziese y viese passasse, corno adelante se v e i r ~ " . ~  El objetivo de 

estos diarios consistia al misrno tiernpo en rnantener inforrnados a sus 

"naturales sefiores" y en apuntar la ruta de navegaci6n. Ademas, 10s 

escribia con rniras a una posteridad a la cual su historia podria 

interesar y que debia acordarse de 61. 

Col6n tratb de cumplir su promesa de exhaustividad en la 

rnedida de lo posible. El trabajo de constante vigilia, la exposici6n de 

sus 010s a 10s rayos del sol durante el dia y a la luz de la vela por la 

' Jacques Lafaye, Los conquistadores, MBxico. Siglo MI, 1987, p.98. 
Crist6bal Col6n, Los cuatro viajes. Testamento, ed. Consuelo Varela, Madrid, 

Alianza, 1986, p.45. 



noche, as1 como 10s mirltiples problemas enfrentados durante 10s 

viajes, marcaron el cuerpo del Almirante: "avia adolescido por el 
desvelar de 10s ojos".' No debe sorprender por tanto que el 

agotamiento fisico del marino haya causado algunas interrupciones en 

el largo diario. 

No obstante, estas interrupciones no son la cjnica causa del 

parcial desconocimiento del text0 de Col6n. LOS problemas de 

censura, de traduccion y de ilegibilidad multiplicaron 10s vacios. Corn0 

se sabe, ninguno de 10s diarios de Col6n se ha conservado en su 

original colombino y el relato del segundo viaje es incluso 

desconocido. Las relaciones del primer y tercer viaje, por otro lado, 

nos han llegado copiadas por Bartolome de las Casas, adaptadas al 

punto de vista del padre quien sehala en varias ocasiones la dificultad 

de descifrar la letra de Colon: "si no esth mentirosa la letra"' y "si no - - 

esth corrupta la letra de donde traslade e ~ t o " . ~  Con todo, 10s textos 

colornbinos llegaron de manera sorprendente a desafiar el tiempo y 

vencer las mirltiples trabas que siempre se les ha puesto. 

Por lo menos tan significativo como estas tribulaciones es el 

peso que el propio Col6n atribuye a la escritura. Su diario esth 

imbuido de la conciencia del vinculo entre poder y palabra escrita. Al 

que se la apropia, la escritura confiere la legitimidad de interpretar y 
ordenar el universo que lo rodea. Este poder casi divino le es 

arrebatado a Colon el dia en que lo llevan preso en el tercer viaje. SU 

enernigo Bobadilla lo aisla "poni6ndole grillos y buena guardia; y 

mandando, bajo gravisimas penas, que nadie hablase cosa alguna de 

' Crist6bal Coi6n. Los cuatro viajes. Testamento, e d  Consuelo Varela, Madrid, 
plianza. 1986, p.234. 

Crist6bal Coi6n, ~ 0 . s  cuetro viajes. Testamento, ed. Consuelo Varela, Madrid, 
glianza, 1986, p.59. 

Crist6bal coi6n, ~ 0 s  cuatro viajes. Testamento, ed. Consuelo Varela, Madrid, 
Alianza, 1986, p.85. 

ellos".' L ~ s  cadenas parecen mas que todo simb6licas: al desnudarlo 

y al atarle las manos con grillos, a Coldn se le priva de dos atributos 

fundamentales para el cornportamiento simbolico del hombre: el 

vestido y la letra. La irnposibilidad de escribir significa pues, en Oltima 

instancia, la perdida de todo poder. 

La ernpresa de cronistas: una historia de secretos. 

La historia de la conquista corno historia del poder es, por su misma 

indole elitists, tambien una historia de secretos. Uno de 10s m5s 
. . 

fervientes cazadores y guardianes de todo lo cerrado y prohibido fue 

Crist6bal Colbn. En 10s textos de la Conquista, el continente 
- - 

arnericano se cornpara a menudo con una virgen ; despues se dira 

que ha sido violada por 10s conquistadores. Es una de las numerosas 

irnegenes caracteristicas del paradigma aberturakierre que es 

recurrente tarnbibn 10s diarios colornbinos. Cuando, en el diario del 

cuarto viaje, Colbn relata como Dios lo anima y le reprocha su falta de 

fe, escribe: "De 10s atamientos de la mar OccBano, que estaban 

cerrados con cadenas tan fuertes, te dio las llaves".' En su propia 

conciencia per0 tambien en las descripciones que hacen de el algunos 

historiadores, Col6n aparece bajo la forma de un San Pedro del Nuevo 

Mundo. 

Como tal, no solo abre puertas hacia secretos ajenos sin0 que 

esconde celosarnente su propia llave rnaestra para escapar a toda 

forma de competencia. Infatigable cazador de secretos ajenos, Col6n 

es simultClnearnente guardian de 10s propios. Hasta d6nde puede 
llegar la exclusividad de la verdadera escritura, lo demuestra rnejor 

Hernando Col6n, Vide del almimnte don Cristdbal Coldn, MBxico, Fond0 de Pltura Econ6rnica, 1984, p.262. 
Crist6bai Colbn, Los cuetro viajes. Testamento, ed. Consuelo Varela, Madrid, 

Alianza, 1986. p.287. 



aue nada el doble relato simultaneo del primer viaje. La primera 

descacibn contiene lo que CoMn consideraba como la verdad. 

mientras que la segunda relaci6n paralela integra deformaciones de la 

verdad. El destinatario de esta liltima era la tripulacibn. De hecho, se . . 

trataba sobre todo de disimular la verdadera distancia que se recorria 

en el mar para no asustar a 10s viajeros. Su hijo lo dice : "Pero el 

Almirante, como se ha dicho, disimulaba y transigia con el error, para 

que la gente no desmayara miis viendose tan lejos".' 

Aparte de que Col6n intentaba disimular sobre la lejania de las 

islas encontradas, tambien queria guardar el secreto sobre la ruta que 

conducia a ellas. Desde el segundo viaje entreg6 a cada navio un 

pliego con informaciones sobre el rumbo que se tenia que seguir. La 

instrucci6n de uso era que sblo se podia abrir en caso de gran 

necesidad. El pliego estaba cerrado y el sello funcionaba como uno 

de 10s atributos que servian -a menudo s61o simb6licamente- para 

salvaguardar el Secreto. Cuanto mas importante era &stet mas 

precauciones habia. Asi, la misiva colombina mandada a 10s Reyes 

CaMlicos en medio de la tormenta estaba escondida dentro de un 

barril, envuelta en una "torta u hogaza de  era".^ Dentro del laberinto 

se encontraba la escritura. De esta manera, todo se vuelve cerradura: 

telas, barriles e incluso la propia nave, utilizada como cofre por el 

rebelde Bemal de Pisa quien habia "escrito algunas cosas falsas 

contra el Almirante, las que habia escondido en cierto lugar del 

n a v i o ~ . ~  

La escritura es m8s que un juego de escondite: su identification 

con el poder es tan absoluta que incluso en 10s momentos mhs 

' Hnrnando Col6n. Vida del almirante don Crist6bal Col6n. MBxiw. Fondo de Cultum . . - . . . - . . - . - . 

Ewnbrnica, 1984, p.86. 
Hemando Colbn, Vida del almirante don Crist6bal Colbn, MBxico. Fondo de 

Cultura Ewnbrnica, 1984, p.143. 
Hemando Colbn, Vide del almirante don Cristbbal Colbn, Mdxico, Fondo de 

Cultura Ewnbrnica, 1984, p.156 

dificiles el Alrnirante no la quiere delegar Cuando sus ojos se le 

ensangrentan por el continuo desvelo "se veia obligado a anotar la 

mayor parte de estas cosas por la relaci6n de 10s marineros y pilotos 

que con 8 iban".' Ya que no queria compartir su poder, su secreto, se 

negaba a confiar su plurna a otro. 

El ncfeto de la escritura corno superioridad y sus particularidades en 

/as sociedades indigenas. 

Si bien las escrituras indigenas se encontraban en distintas etapas 

evolutivas en el mornento de la conquista - 10s incas comunicaban 

mediante un ingenioso sisterna de nudos. 10s quipus. 10s aztecas 

conocian la escritura jerogllfica y 10s mayas habian llegado a 10s 

umbrales de la escritura fonolbgica-, las cartas reales que avalaban la 

empresa colombina no venian al caso en el Nuevo Mundo. Pronto 10s 
- 

conquistadores se dieron cuenta de eso. Ademas. en opinion de 

Hemando Coibn, el papel y la plurna se consideraban cornn 
~ ~ - -- 

instrument~~ de hechiceria en las tierras recien conquistadas.' Por su 

parte, llenos de desconfianza frente a 10s diferentes modos de 

simbolizaci6n en las sociedades indigenas, 10s europeos se valian de 

varios estereotipos de su imaginario para recuperar al indio en un 
- .  

mundo familiar: lo asociaban con la barbarie y, por otro lado, con 

Adan. 

En primer lugar, la ausencia de la letra tal y corno la conocian 

10s europeos remite, en la ideologia del conquistador, inevitablemente 

a un primitivism0 barbaro. Junto con la falta de dinero, arrnas y ropa, 

su ausencia fue interpretada como carencia de un comportamiento 

Hernando Col6n, Vida del almlmnte don Crist6bal Coldn, Mexim, Fonda de 
Cultura Econbrnica, 1984. p.229. 

Hernando Colbn. Vida del almirante don Crist6bal Co16n. MBxiw. Fond0 de 
Cultura Econ6rnica, 1984. p.281. 



sirnbblico hurnano. La segunda irnagen, aunque rnuy distinta, se basa 

en un razonarniento sernejante: la ausencia de estos atributos 

rnediatizadores rernite a una cornunicaci6n directa con el rnundo. 

Hasta donde lo pueden observar 10s conquistadores, esta 
cornunicaci6n se entabla sobre todo por 10s sentidos. Asi, Col6n 

anota que "todo cuanto les davan de Castilla lo olian luego que se lo 

davan".' La convivencia arrnoniosa del indigena con el ecosisterna 

que lo rodeaba evocaba directarnente rerniniscencias biblicas corno la 

de Adan antes de su caida. 

En esta arnbigua pareja de irnagenes del barbaro frente al 

hombre edenico, muchas veces la prirnera ha prevalecido. Tarnbien 

ha determinado la distancia irnpuesta por el europeo entre el indigena 

y la letra: rnientras que el poder colonizador prohibio por rnucho 

tiernpo que 10s indigenas se farniliarizaran con la escritura, firm6 el 

cuerpo de 10s indigenas corno un docurnento en signo de propiedad. 

Antes de la conquista, el cuerpo del indigena era un signo 

sobredeterrninado. La pintura-escritura corporal forrnaba palte de una 

sirnbolisrno ritual que integraba al hombre en el sisterna ecol6gico que 

lo rodeaba. Despues de la conquista, 10s letreros de hierro del rey 

rnarcaron el cuerpo del indio-esclavo, sustituyendose de esta rnanera 

al signo ritual existente. Corno dijo Vasco de Quiroga, gran defensor 

de 10s indios, "la cara del hombre que fue criado a irnagen de Dios, se 

ha tornado en esta tierra, por nuestros pecados, papel".' Mientras que 

la pintura estrechaba la relaci6n del indigena con su entorno natural, 

el hierro lo excluia de la sociedad hurnana y lo coseificaba, 

transformandolo en propiedad del europeo quien ejercia el poder de 

su escritura directarnente sobre el cuerpo indigena. 

' Cristbbal Colbn. Los cuatro viajes. Testarnento, ed. Consuelo Varela, Madrid, 
panza, 1986, p.262. 

Tzvetan Todorov, La conquista de America. La cuestidn del otm. MBxiw, Sigl0 
XXI, 1987,p.148. 

Por otro lado, durante rnuchas decadas la plurna le serA negada 

al indigena. Tal y corno Coldn habia reclarnado el rnonopolio de la 

escritura, del secret0 y del poder en 10s prirneros viajes de la 

colonizacibn, 10s conquistadores y colonos posteriores trataron de 

guardar ese rnisrno poder en el sen0 de su propia raza o cornunidad. 

A la par que destruyeron la letra del dernonio en 10s rnanuscritos 

precolornbinos, las autoridades coloniales hicieron lo posible por 

irnpedir la ernancipacion y la integracion de 10s indigenas rnediante la 

letra. La alfabetizacibn, corno en el colegio indigena de Tlatelolco en 

Mexico, fue prirnero dificultada y luego prohibida. 

Fruto de una intricada red de textos de toda indole, la Conquista 

origin6 a su vez una asornbrosa cantidad de cornentarios escritos. El 

primer cronista-tesorero de las rnaravillas del Nuevo Mundo fue Col6n. 

Sin embargo, alin siendo rnuy celoso de la exclusividad de sus 

escritos, el Alrnirante confiesa la irnpotencia del escritor individual 

frente al exceso de las bellezas encontradas: "no podria mi lengua 

decir toda la verdad, ni mi rnano describirla (...) Pero ahora callo, 

deseando que esta la vean otros que quieran escribir de ella".' Por lo 

rnenos este deseo del Alrnirante ha sido satisfecho ya que en 10s 

quinientos aAos que siguieron a su rnuerte en 1506 se ha tejido un 

inrnenso discurso en torno al terna. 

Pero Col6n hubiera sin duda sido escandalizado por rnuchos de 

esos cornentarios. Las contribuciones de Robin Lefere y Diana 

Castilleja dernuestran e ilustran que 10s cronistas y 10s escritores 

latinoarnericanos wnternpor&neos han venido configurando una 

arnplia galeria de retratos de 10s conquistadores y de Coldn que, 

apalte de ser contradictorios, casi siernpre son polernicos. Las 

' Hemando Col6n, Vida del alrnirante don Crist6bal Coldn, MBxiw, Fondo de 
Cultura Econ6mica. 1984. p.105. 



descripciones a veces casi hagiograficas han sido abandonadas a 

favor de indagaciones rnhs criticas en el pasado de America Latina a 

la par que la cuestidn de la barbarie del indigena se ha trocado por 

otra sobre la humanidad del conquistador. "En este libro hablarfin 10s 

vencidos", dice Miguel ~edn-~ortilla,' al introducir una recopilaci6n de 

textos indigenas hasta mediados del siglo veinte poco conocidos. 

Gesto prolongado y radicalizado por Todorov quien no solo le quiere 

devolver a la cultura indigena su propia palabra sino que tarnbien le 

regala la suya: "Dedico este libro a una rnujer rnaya devorada por 10s 

perros" (s.p.,1987): la cuestion del poder por fin se ernpieza a 

acornpaiiar por la del otro. 

' Miguel Le6n-Portilla, El reverso de la conquista, MBxico, Joaquin Mortiz, 1964. p.7. 
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A partir del siglo XIII, buena parte de 10s reinos europeos enfrentan dos 

problemas estructurales. Por una parte la escasez de rnetales 

preciosos, que dificulta la fabricacihn de rnoneda y frena el desarrollo 

del comercio, y por otra, la expansion otornana en Europa central se 

transforrna en un serio obstaculo a 10s contactos comerciales entre las 

ciudades europeas y el lejano Oriente. El proyecto de Colon sera una 

solucion original a este encierro comercial. 

Europa occidenfal aislada de /as especias y del oro 

Luego de la notable reactivacibn economica del siglo XIII, 10s reinos de 

Europa occidental requieren nuevarnente piezas de rnetales preciosos 

para mantener el increment0 de las transacciones. Sin embargo, 10s 

senores y rnonarcas que reinician la producci6n de rnonedas tropiezan 

con un obstaculo de talla: el viejo rnundo carece drarnhticarnente de 

oro y plata y las relaciones con 10s lejanos proveedores rnusulrnanes 

no son siernpre las rnejores. Los principes se ven entonces forzados a 

rnezclar 10s raros rnetales preciosos con otros rnetales y con el correr 

del tiernpo, la proporcion de oro o plata no cesa de disrninuir en 

beneficio de 10s otros componentes, resultando rnonedas depreciadas 

de baja ley. 

Al rnisrno tiernpo, la formidable expansi6n del irnperio otornano, 

a cornienzos del siglo x ~ v  arnenaza 10s vinculos comerciales que 

ciudades europeas, especialrnente las reptjblicas del norte de ltalia 


