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"Llamaban a Cortes Malinche, y asf lo nom
brare de aqui adelante, Malinche, en todas 
las platicas que tuvieramos con cualesquier 
indios, asi de esta provincia como de Ia ciu
dad de Mexico, y no le nombrare Cortes sino 
en parte que convenga ... " 
" ... y viendo cosas maravillosas y de tanto 
peso para ellos, dijeron que no osaron hacer 
aquellos hombres humanos, sino teules, que 
asi llamaban a sus idolos en que adoran. Y a 
esta causa, desde aill adelante nos llamaron 
teules, que es, como he dicho, o dioses o de
monios, y cuando-dijere en esta relnci6n teu
les en cosas que han de ser mentadas nuestras 
personas, sepan que se dice por nosotros." 

BERNAL DfAz DEL CASTILLO 

INTRODUCCI6N 

L o QUE vamos a intentar en las paginas 
que a continuacion siguen es demos

trar que, en realidad, Ia obra de Bernal con
tiene una de las visiones mas fascinantes que 
existen para entender, desde el punto de vis
ta indigena, el como y el porque de la con
quista de la Nueva Espana. Si bien es cier
to, y sobre ello cabe advertir, que esa parte 
de la historia de Bernal resulta basta cierto 
punto marginal a la trama central, de suer
te que la rica y abundante informacion que 
sobre la perspectiva indigena nos proporcio
na, surge de manera mas o menos incidental. 
Se trata de comentarios, anecdotas y episo
dios que Bernal va sacando a relucir a lo 
largo de su obra de manera accidental; esto 
es, que no afectan, a su entender, la substan
cia de Ia historia que busca relatarnos -
una suerte de accidentes de la trama prin
cipal. 

Para que se entienda esto veamos cua.I 
es la version convencional que sabre la His
toria verdadera ,de la conquista de Mexico 

circula: es, a grandes rasgos, la de que el 
habil capitan, por todos los medias que tuvo 
a su alcance, algunos de ellos no tan ortodo
xos -y por supuesto con el extraordinario 
respaldo y Iucido consejo de los integrantes 
de su hueste- consiguio que voluntariamen
te, par cierto, Moctezuma y su "estado ma
yor" rindieran vasallaje a Carlos V. Que con 
la ida del de Medellin bacia Veracruz para 
detener a Panfilo de Narvaez, los mexicanos, 
por motives alin no muy claros, aunque pare
ce ser que se debio a la injusta matanza que 
organizo Pedro de Alvarado, se lanzaron a 
Ia guerra en contra de los espafioles, quienes 
tuvieron que combatirlos, someterlos y cas
tigarlos como a vasallos rebeldes lo cual 
se traducia en organizar una gran masacre 
para que escarmentaran, asi como en es
clavizar a los sobrevivientes marcandoles en 
Ia cara, con hierro candente, la "G" de pri
sioneros de guerra, entre otras casas. 

Ahara bien, la cuestion medular de todo 
este proceso radica en resolver la siguiente 
interrogante: ;., Como es que Cortes y el pu
fiado de hombres que integraban su hueste, 
se las ingeniaron para conquistar a los mi
llones de individuos que conformaban Ia 
poblacion de Mesoamerica? La respuesta 
mas aceptada que se ha dado, y en buena 
parte extraida de Ia Historia de Bernal Diaz, 
es la de que los mexicanos, por los medios 
t an drasticos que empleaban para someter 
a los pueblos que iban conquistando, se ha
bian ganado el resentimiento general de to
dos sus vasallos, quienes no veian Ia hora de 
liberarse de tan tiranico sometimiento. AI 
enterarse de esto, Cortes lo supo capitalizar 

[165] 
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en su provecho con extraordinaria habilidad, 
pues no s6lo logro que todos los pueblos que 
atl.n no caian bajo el poderio mex:ica se le 
unieran para atacarlo, sino que atl.n metio 
algo de ciza:fia entre los propios vasallos de 
los mex.icanos para que se pusieran de su 
parte. De ahi que la respuesta a la interro
gante planteada se haya hecho derivar de 
causas politicas, militares y economicas ~I 
tributo que los mex:icanos exigian a sus va
sallos- de manera por demas tradicional. 
Sin embargo, lo que intentaremos ahora de
mostrar, con base precisamente en la Historia 
de Bernal, es que tan importante, o proba
blemente aful mas, resultaron la vigencia, 
vitalidad y arraigo de las ideas y de las cre
encias religiosas que los pueblos indigenas 
mantenian a la llegada de Cortes y su hues
te: es decir, cuando en las costas mex.icanas 
desembarcaron Malinche y sus teules. 

LA OBRA DE BERNAL FRENTE A LA CRITICA 

Para la critica historiografica y literaria 
la obra de Bernal se ha considerado como la 
fuente por antonomasia de la vision de los 
conquistadores frente a las obras de Saha
gUn o de Las Casas, por ejemplo, a que han 
acudido siempre los interesados en la vision 
de los vencidos. Sin embargo, algo peculiar 
hay en la obra de Bernal que hace que in
cluso los propios indigenistas la vean con 
simpatia, y es por las reiteradas criticas y 
ataques que este autor dedica a Cortes y a 
Gomara, estos si considerados como los ma
x.imos representantes de la corriente impe
rial-colonialista. Esta situacion fue muy bien 
apreciada por Ramon Iglesia -aunque no 
coincidimos plenamente con la explicacion 
que le da a la misma-, quien la definio de 
la siguiente manera: 

En la gigantesca polemica que origin6 el des
cubrimiento y conquista de las Indias, la obra 
hist6rica de Bernal ocupa el polo opuesto a 
la de Las Casas. Defensa de los derechos del 
indio en este, defensa de los derechos del con
quistador en aquel. 

RAFAEL DIEGO FERNANDEZ SOTELO 

Es paradoja curiosisima que contraposici6n 
tan clara no haya sido establecida hasta ahora 
con precisi6n. Ello se debe a que el libro de 
Bernal pas6 a ocupar un primer plano como 
arma preferida en el ataque contra G6mara 
y, sobre todo, contra Hernan Cortes. El no 
haber penetrado bien en la genesis de la His
toria verdadera ha hecho de los partidarios 
incondicionales de Las Casas, partidarios in
condicionales de Bernal Diaz. Lo cual, sin 
duda, a ellos les hubiera extraiiado muchi
simo. (p. 150) 1 

Pero, para ir por partes, hemos seleccio
nado a un conjunto, que consideramos su
ficientemente representativo, de estudiosos 
que se han ocupado de la vida y obra de 
Bernal. Para presentarlos los hemos dividi
do en tres grupos: el de los historiadores 
que se han ocupado del tema; el de los edi
tores de la Historia verdadera de la conquis
ta de la Nueva Espafia y el de los que la 
han estudiado desde el punto de vista li
terario. 

IbSTORIADORES 

Como ya iremos viendolo, la historia de 
Bernal Diaz del Castillo ha venido de me
nos a mas en la apreciacion que ha mere
cido de entre el gremio de los historiadores. 
El menos a que nos referimos lo inauguro 
su paisano y colega Antonio de Solis, alia 
por el afio de 1682, cuando de manera por 
demas visceral escribio que: 

Sali6 despues una his to ria particular de N ue
va Espaiia - advierte Solis-, obra p6stuma 
de Bernal Diaz del Castillo, que sac6 a luz un 
religioso de la orden de nuestra Seiiora de .la 
Merced, habiendola hallado manuscrita en 
la libreria de un ministro grande y erudito, 
donde estuvo muchos aiios retirada, quiza por 
los inconvenientes que al tiempo que se im
primi6 se perdonaron o no se conocieron. Pasa 
hoy por historia verdadera ayudandose del 
mismo desaliiio y poco adorno de su estilo 
para parecerse a la verdad y acreditar con 
algunos la sinceridad del escritor: pero aun
que le asiste la circunstancia de haber visto 

1 Ramon Iglesias, El hombre ColOn y otros ensa
yos (introducci6n de Alvaro Matute), Mexico, Fon
do de Cultura Econ6mica, 1986 (1a. ed. 1944), 274 pp. 
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lo que escribi6, se conoce de su misma obra 
que no tuvo la vista libre de pasiones, para que 
fuese bien gobernada la pluma: muestrase tan 
satisfecho de su ingenuidad, como quejoso de 
su fortuna: andan entre sus renglones muy 
descubiertas la envidia y la ambici6n; y paran 
muchas veces estos efectos destemplados en 
quejas contra Hernan Cortes, principal heroe 
de esta historia, procurando penetrar sus de
signios para deslucir y enmendar sus consejos, 
y diciendo muchas veces como infalible no lo 
que ordenaba y disponia su capitan, sino 
lo que murmuraban los soldados; en cuya re
publica hay tanto vulgo como en las demas; 
siendo en todas de igual peligro, que se per
mita el discurrir a los que nacieron para 
obedecer. (pp. 27-28)2 

El historiador norteamericano, William 
H. Prescott consideraba bacia 1843, que Ber
nal era un tipo primitivo y vanidoso que: 

... a causa de su celo en atribuir al ejercito 
parte de Ia gloria de Ia expedici6n, que ex
clusivamente se habia apropiado el general 
(uno de los grandes objetos como el mismo 
dice de su historia) . . . (p. 172, n. 25) 3 

En pocas palabras, la critica consideraba, 
basta ese entonces, que Bernal no era mas 
que un resentido, envidioso de la gloria del 
gran capitan Hernan Cortes, y que ademas 
su obra, desde el punto de vista literario, no 
valia gran cosa. 

Joaquin Garcia Icazbalceta, en plan con
ciliador, considera que aunque efectivamen
te la obra de Bernal resulta ser la que bace 
justicia al papel desempeiiado por la bueste 
cortesiana, no por ello aminora el merito de 
Cortes: 

.. . y es que Bernal Diaz, con sus animados y 
pintorescos pormenores, sus vivas descripcio
nes y su lenguaje sencillo y desaliiiado, nos 
traslada a los campamentos, nos identifica con 

t Antonio de Solis, Historia de la conquista de Me
xico (pr6logo de Edmundo O'Gorman, notas de Jose 
Valero Silva), Mexico, Editorial Porr6a, Colecci6n 
"Sepan Cuantos ... ", 1978 (3a. ed.), n. 89. 

3 William Hickling Prescott, Historia de la con
quista de M exico (traducida por Jose Ma. Gonz8.lez 
de la Vega, anotada por Lucas Alaman, con notas 
criticas y esclarecimiento de Jose Fernando Ramirez, 
pr6logo, notas y apendices por Juan A. Ortega y Me
dina) , Mexico, Editorial Porr6a, Colecci6n "Sepan 
Cuantos ... ", 1976, 770 pp. 
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aquellos hombres extraordinarios, y nos hace 
comprender con tanta claridad como si hubie
semos presenciado aquellas escenas, que en la 
admirable direcci6n de tal empresa hay in
mensa gloria para su caudillo, al paso que 
la hay, y no pequena, en la no menos admira
ble constancia y esfuerzo de unos hombres de 
hierro, cuya existencia nos parece hoy casi 
una fabula. (p. 97) 4 

Por su parte el historiador transterrado 
Ramon Iglesia, en una primera etapa con
sidero a Bernal y a su historia como a los 
que babian "democratizado" la historiogra
ffa, baciendole justicia a la gente del comlin 
que participaba en los grandes eventos his
toricos. Sin embargo~ luego de su traumati
co paso por la guerra civil espanola, y ya en 
Mexico, cambio radicalmente su punto de 
vista, pasando entonces a defender, con gran 
pasion, a Francisco Lope de Gomara en con
tra de Bernal a quien ahora consideraba no 
s6lo representante de la corriente "aristo
cratizante" de la historiografia -siendo su 
obra, una relacion de meritos y servicios, un 
buen indicio de ello- sino un sujeto envi
dioso, resentido, mentiroso y deleznable, en
tre otros mucbos calificativos que le aplica. 
Sin embargo, este violento cambio de opinion 
de Ramon Iglesia, mas bien resulta algo ex
cepcional dentro de la critica historiografica 
que sobre Bernal prevalece a la fecba, repre
sentada mas bien por lo que Iglesia escribio 
antes de la guerra. 

Por Ultimo, Luis Gonzalez y Gonza
lez ba apuntado con gran agudeza el pro
blema que ahora estamos abordando: 

... recibi6 -Cortes- repetidas ofrendas de oro 
y pedreria de los zalameros embajadores de 
Motecuhzoma, el senor de la gran ciudad 
de Tenochtitlan ante quien temblaban y tri
butaban todos los demas senores de la tierra. 
Luego descubri6 que el temible monarca era 
presa facil. Los pueblos por el sojuzgados es
peraban .el advenimiento de un salvador, y 

• Joaquin Garda Icazbalceta, "Bernal Diaz del 
Castillo", OpU.Sculos y biografias (pr6logo y selec
ci6n de Julio Jimenez Rueda), Mexico, Biblioteca 
del Estudiante Universitario, UNAM, 1973 (1a. ed., 
1942) ' 202 pp. 
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Motecuhzoma y su corte de brujos temian la 
llegada de un enemigo celeste. (p. 91) 6 

Por Ultimo, Jose Luis Martinez resume 
Ia situaci6n en breves lineas: 

Cortes se enter6 oportunamente de la profe
cia y la aprovech6 con discreci6n. Cuando los 
mexicanos comprendieron que no era el anti
guo dios y sacerdote civilizador el que llegaba 
sino un capitan audaz y codicioso, era dema
siado tarde, pues el enemigo estaba posesio
nado del monarca y de los llaves del rei
no. (p. 38) 6 

ED ITO RES 

En el afio de 1632, cuando sali6 la prime
ra edici6n de la obra de Bernal Diaz, de
bida al mercedario fray Alonso Remon, en 
Ia presentaci6n del trabajo que hizo el gene
ral de la orden qued6 de manifiesto Ia im
portancia que en ese tiempo se concedia a 
Ia misma: 

.. . que con ajustamiento a los acaecimientos 
escribi6 (como testigo ocular) el capitan con
quistador Bernal Diaz del Castillo y con tanto 
zelo de la reputaci6n de nuestra Espana (me
noscabada en las historias por la envidia ex
tranjera) sac6 a luz de las tinieblas de un 
retiro cuidadoso la afectuosa diligencia del 
P.M. Fr. Alonso Rem6n, Cronista General ... 
siendo en todo lo temporal y humano, exem
plo prodigioso . . . el ilustre . . . Cortes y los 
demas conquistadores que le acompaiiaron y 
en lo espiritual y divino, el venerable P. Fr. 
Bartolome de Olmedo. Madrid, 8 de noviem
bre de 1632, Fray Diego Serrano, M. General 
de la Merced, (p. XXXII) 7 

El primer editor del manuscrito de Gua
temala, Genaro Garcia, como mexicano pa-

6 Luis Gonzalez y Gonzalez, "La conquista", His
toria documental de Mexico ( varios auto res), Mexi
co, Instituto de Investigaciones Hist6ricas. UNAM, 
1984, 2 vols. (vol. I, pp. 87-160) . 

e Jose Luis Martinez, Hernan Cortes, Mexico, 
UNAM-Fondo de Cultura Econ6mica, 1990, 1009 pp. 

7 Cfr. Carmelo Saenz de Santa Marfa, S.J., His
toria verdadera de la conquista de la Nueva Espana, 
de Bernal Diaz del Castillo, edici6n critica por Carmelo 
SSenz de Santa Marfa, Monumenta Hispano-India
na, V Centenario del Descubrimiento de America, 
Instituto "Gonzalo Fernandez de Oviedo", C.S.I.C., 
Madrid 1982, 687 pp. 
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triota que era se preocup6 por destacar Ia 
rica veta que Ia obra de Bernal poseia como 
fuente de conocimiento de los pueblos indi
genas, tanto por lo que respecta a su his
toria material como por lo que se refiere a 
Ia espiritual, pues gracias a esta, explica el 
autor, noses posible: " ... conocer sus trajes, 
armas, usos, costumbres, utiles, enseres, dio
ses y ritos". (p. LXIII) s 

Desde Madrid, el editor mexicano de la 
obra de Bernal, Carlos Pereyra, se une a 
la polemica Bernal-G6mara, decidiendose 
obviamente, por el bando del de Guatema
la, asegurando que: 

Bernal Diaz del Castillo vindica la potencia 
de Ia intervenci6n an6nima. Y toma la plu
ma, como soldado que es, para decir lo que 
se debe a la masa. Si hubiera mas de nueve 
musas, asignariamos a Bernal Diaz la de la 
indignaci6n. (p. 19) 

Sin embargo, lo que nos interesa desta
car del pr6logo de Pereyra es la siguiente 
reflexi6n que, dentro del trabajo que ahora 
presentamos, vale Ia pena de tenerse en 
cuenta: 

El acontecimiento relatado no existe para nos
otros sino a traves del ojo que lo ve, del tem
peramento que lo siente, del espiritu que lo 
interpreta y de la imaginaci6n que lo recons
truye. (p. 22) 9 

Hemos querido traer a colaci6n esta cita de 
Pereyra, pues ayudara a tener en cuenta, a 
lo largo del trabajo que ahora se presenta, el 
esfuerzo realizado por Bernal para explicar
se el mismo, y poder asi comunicarlo al lec
tor, el complejo y extrafio mundo de las 
ideas y las creencias de los indigenas, con 

8 Genaro Garcia, Historia verdadera de la conquis
ta de la Nueva Espana, por Bernal Dfaz del Castillo, 
uno de sus conquistadores, Unica edici6n hecha segt1n 
el c6dice aut6grafo, la publica Genaro Garcia, Mexi
co, Oficina Tipografica de la Secretaria de Fomento, 
1904, 2 vols. 

9 Bernal Dfaz del Castillo, Historia verdadera de 
la conquista de la Nueva Espana (prol. de Carlos Pe
reyra), Madrid, Editorial Espasa-Calpe, Colecci6n Aus
tral, 1981 (4a. ed.) , 1955 (1a. ed.), 636 pp. 
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que entonces se enfrentaban por vez pn
mera. 

Joaquin Ramirez Cabanas tambien supo 
sintetizar muy claramente la mayor virtud 
y el mayor defecto que la critica especiali
zada atribuyo a la obra de Bernal: en cuan
to a lo primero lo alaba por su gesto demo
cratico de rescatar para la posterioridad las 
hazanas de toda la hueste, a diferencia de 
Gomara que solo se ocupa en alabar a Cor
tes; en cuanto a lo segundo, le recrimina el 
haber minimizado, cuando no ignorado por 
completo, el papel protagonico que los in
dios aliados desempefiaron en la conquista 
de Mexico. 

De este autor vale la pena sefialar la opi
nion que le produce la aparentemente escasa 
atencion prestada por Bernal, en su obra, a 
la sociedad indigena: 

En cambio, la vision, en conjunto, que nos 
ofrece de usos y costumbres del mundo nuevo 
que desplegaba ante sus ojos la sociedad in
digena, no entra en estas paginas con igual 
minuciosidad; pero lo que da es mucho, mas 
de lo que pudieramos sospechar, y algunos 
datos de los consignados por Bernal nos ayu
dan valiosamente a completar nuestro juicio 
acerca de la vida de aquellos pueblos. Bernal 
si hubiese escrito inmediatamente despues de 
recibidas las bruscas impresiones; mas como 
lo hizo tres decadas o cuatro mas tarde, ya 
se le habia revelado el sentido l6gico de la 
conducta de los indios, en muchos sucesos, 
mas afortunado el que tantas otras personas 
en afios que hemos creido de supremas luces, 
y asi lo alcanz6 en premio a su sincero deseo 
de mirar y de comprender; cosas hubo, sin 
embargo, que le escaparon totalmente, como 
aquellas que emanaban del misterio religioso 
o de la mas acendrada esencia de la tradici6n. 
(pp. XXI-XXII) 10 

Al igual que otras opiniones a las que ya nos 
hemos referido mas atras, la de Ramirez Ca
banas alaba el esfuerzo que hace Bernal por 
tratar de aprehender y asi comprender el 

10 Bernal Dia.z del Castillo, His to ria verdadera de 
Ia conquista de Ia Nueva Espana (introducci6n y no
tas de Joaquin R amirez Cabafias), Mexico, Editorial 
Porn'ia y Colecci6n "Sepan Cuantos ... ", n. 5, 1983 
( 13a. ed.), 1955 ( 1a. ed.), 700 pp. 
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fascinante y complejo mundo indigena que 
les rodeaba, aunque concluye con que por 
lo que a la religion y a las tradiciones se re
fiere lejos estuvo de lograrlo. 

Carmelo Saenz de Santa Maria, jesuita 
y editor de la version critica que confronta 
el manuscrito Remon con el de Guatemala, 
opinaba, con animo conciliador, que Bernal 
Diaz: 

. .. supo redactar su relaci6n con tal acierto 
que su vision de soldado de a pie ha oscure
cido la de su mismo capitan Hernan Cortes 
y la de todo el resto de los cronistas ameri
canos, y a todos agrada, y a nadie molesta 
con su incontenible y pintoresco parloteo. 
(p. IX) 11 

ESPECIALISTAS EN TEMAS LITERARIOS 

Desde que don Marcelino Menendez Pelayo 
revalorizo la historia de Bernal, consideran
dola como uno de los pilares de la lengua 
castellana, una serie de importantes espe
cialistas en lengua y literatura castellana se 
han venido ocupando del estudio de tan ca
pital monumento literario, llegando a con
siderarlo realmente valioso no solo desde el 
punto de vista de la lengua y la literatura, 
sino aun de la historia social hispanoameri
cana, pues, como veremos a continuacion, y 
salvo honrosas excepciones, opinan todos 
ellos que al de Medina del Campo se debe 
la "democratizacion" de la historia y el ha
ber hecho justicia a los verdaderos protago
nistas de la conquista. 

En primer Iugar hemos seleccionado a 
Alfonso Reyes, quien opinaba del autor de 
la Historia verdadera, que: 

Entre los dos adoradores del heroe unico, G6-
mara y Solis, se alza la protesta de Bernal 
Diaz: "bello ejemplo de indignaci6n militar", 

11 Carmelo Saenz, op. cit., p. 687 de Santa Marfa, 
Historia verdadera de Ia conquista de la Nueva Espafia, 
de Bernal Diaz del Castillo, edici6n critica por Carmelo 
Saenz de Santa Maria, Monumenta Hispano-India
na, V Centenario del descubrimiento de America, Ins
tituto "Gonzalo Fernandez de Ovjedo", C.S.I.C., Ma
drid, 1982, 687 pp. 
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nota con justicia Fitzmaurice-Kelly. El cro
nista recuerda a todos y a cada uno de sus 
compaiieros de armas, y seria capaz de pin
tarlos, aunque son como unos quinientos y 
para todos exige, al menos, un tributo de gra
titud. (p. 43) 12 

Segful Julio Torri, Bernal fue un hom
bre sencillo, acucioso observador y de "es
piritu justiciero que pretendio rectificar a 
Gomara en la exaltacion de Cortes y que en 
realidad no disminuye en nada la gloria del 
marques del Valle. (p. 186) 13 

Para Raimundo Lazo, en el animo que 
llevo a Bernal a escribir su obra se encuen
tran los siguientes motivos sicologicos: 

. .. el apasionamiento e invencible amor a la 
verdad, enraizado en un fondo ancestral del ca· 
racter castellano; la fraternal solidaridad con 
sus compaiieros de lucha, como el, obscureci
dos y olvidados; un impreciso pero difusa
mente activo deseo de compartir la gloria, la 
honra por todos merecida; Ia ·insatis£acci6n 
de la intima complacencia por el publico, reco
nocimiento de las hazaiias personalmente rea
lizadas; y en fin, Ia ambici6n de bienes ma
teriales, de una parte de las deslumbrantes 
riquezas americanas, legitimada con la raz6n 
y el nombre de recompensas, de gracias o 
mercedes reales, nunca recibidas en la propor
ci6n estima:da como justa. (p. 27) 14 

E. Anderson Imbert opina que Bernal 
"democratiza la historiografia". (p. 34) 15 

Francisco Esteve Barba, aparte de con
siderar a Bernal como a uno de los historio
grafos "mas importantes, espontaneos y ori
ginales de las Indias", se une a la critica 
postrera que le hizo Ramon Iglesia y ase
gura que: 

12 Alfonso Reyes, Letras de la Nueva Espana, Me
xico, Fondo de Cultura Econ6mica, Colecci6n Popu
lal', 1986 (1a. ed. 1946), 135 pp. 

1 3 Julio Torri, La literatura espanola, Mexico, Bre
viarios del Fonda de Cultura Econ6mica, n. 56, 1984 
(6a. reimpresi6n de Ia 2a. ed.), 1952 (la. ed.), 425 pp. 

14 Raimundo Lazo, Historia de la literatura his
panoamerica1Ul. El periodo colonial (1492-1780), Me
xico, Editorial Porr6a, Colecci6n "Sepan Cuantos . . . ", 
1979 (4a. ed.), 1965 (la. ed.), 370 pp. 

15 Enrique Anderson Imbert, Historia de la litera
tura hispanoamericana. I. La colonia. Cien afios de 
Republica, Mexico, Brevarios del Fondo de Cultura 
Econ6mica, n. 89, 1986 (lOa. reimpresi6n), 1954 (la. 
ed.)' 519 pp. 

RAFAEL DIEGO FERNANDEZ SOTELO 

Para Bernal Diaz, Cortes es un capitan, exce
lente sin duda, pero no mas que un capitan, 
como todos. No ha sabido ver en el al hom
bre excepcional, al heroe, que esta por encima 
del comun de los capitanes. (pp. 42-143) 18 

Como hemos visto, de manera por demas 
sintetica, £rente a los historiadores, la per
sona y la obra de Bernal ha ido de menos a 
mas, pasando a ser considerado, de un po
bre diablo a quien corroia la envidia y el 
resentimiento contra el verdadero heroe de 
la conquista el capitan Hernan Cortes, a ser 
considerado como un historiador extraordi
nario, un verdadero visionario que revolu
ciono la manera de hacer y entender la his
toria, dejando atras el protagonismo que 
basta entonces habian ocupado los reyes, 
nobles, alto clero y jefes militares, y llevan
do al centro de la escena al pueblo bajo, a 
la masa, a los que siempre habian dejado 
de lado los historiadores y cronistas medie
vales. Resulta ser, en conclusion, que la his
toria de Bernal queda a la altura de las mas 
famosas historias escritas por los grandes 
estrategas y heroes militares de todos los 
tiempos incluyendo, por supuesto, a los de 
la antigi.iedad clasica. Cabe destacar, igual
mente, el comentario de Luis Gonzalez sobre 
la vulnerabilidad que Cortes pronto descu
brio -y explot6-- en "el temible" Mocte
zuma y sus vasallos debido a sus creencias 
religiosas, que los hacian estar a la espera 
del "salvador". 

Los editores de la Historia verdadera, 
precisamente por lo mismo, han encontrado 
en la obra de Bernal meritos de sobra para 
ser editada de nueva cuenta. Sin embargo, 
es importante destacar, de los comentarios 
que de algunos de ellos hemos rescatado 
-principalmente de los editores mexica
nos- como este grupo de especialistas, pro
bablemente los que mayor tiempo, esfuerzo 
y cuidado han dedicado a la lectura de Ber
nal, han sabido sefi.alar la importancia de 

16 Francisco Esteve Barba, Historiografia Indiana, 
Madrid, Editorial Gredos, 1964, 737 pp. 
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su historia para conocer mejor el mundo in
digena, tanto el material como el de las ideas 
y de las creencias, aunque, como bien sefiala 
algu:rfo de ellos, el autor no pudo llegar a 
penetrar del todo el significado de este Ul
timo aspecto. 

Por cuanto a los conocedores de Ia len
gua y literatura castellanas se refiere, desde 
que Menendez Pelayo se ocup6 de ella, no 
han dejado de considerar que se trata da uno 
de los tesoros de Ia lengua castellana de to
dos los tiempos, sosteniendo, con el mismo 
entusiasmo, que es ademas una obra de his
toria llena de meritos a Ia que todos habrian 
de acudir. 

METODO DE TRABAJO 

Noes que en este trabajo que ahora presen
tamos queramos negar que las cosas hayan 
sucedido tal cual las hemos sintetizado mas 
arriba -descubrimiento, conquista y recon
quista aprovechando Ia coyuntura politica, 
militar y econ6mica por la que atravesaban 
los pueblos indios-, ya que, efectivamente, 
eso fue lo que aconteci6 para todos los efec
tos juridico-formales. Lo que trataremos de 
demostrar es que, si bien las cosas sucedie
ron de esa manera, la e:xplicaci6n de por que 
paso lo que paso, lejos esta de haber sido 
comprendida en su totalidad, y no por mani
queismos o intereses inconfensables de quie
nes han trabajado sobre el tema; incluso ni 
siquiera por encubrimiento de la verdad por 
parte de los cronist.as, ya que estos -por lo 
menos en el caso de Bernal- aunque ellos 
mismos nunca llegaron a comprender cabal
mente lo que ante ellos acontecia, si lo regis
traron en las historias, cronicas, relaciones de 
meritos y servicios, cartas, estudios y trata
dos que basta nosotros han llegado. 

Por nuestra parte vamos a proceder a 
presentar, a partir de la informacion que 
nos proporciona Diaz del Castillo en su ya 
clasica obra, la explicacion del como y el 
porque de la conquista, solo que esta vez, 
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atendiendo la version indigena --siguiendo 
en esto Ia recomendacion de los editores me
xicanos que ya hemos comentado. 

La clave de interpretacion que empleare
mos para descifrar el sentido indigena de Ia 
conquista que tan disperso y escurridizo 
aparece en el texto de Bernal, sera precisa
mente la que hemos anunciado en el titulo 
del presente estudio: M alinche y sus teules. 

El tratar de desentrafiar el sentido de tan 
aparentemente insignificante anecdota, el 
que los indios trataran a Cortes de "Malin
che" y a sus soldados de "teules", nos ira 
acercando, de manera casi accidental, a todo 
un mundo de interpretacion indigena de la 
conquista. AI respecto conviene traer a co
lacion lo sefialado por el conocido lingilista 
espafiol Manuel Alvar: 

... de las voces que el -Bernal Diaz- trans
cribe sabemos mas que un valor de equiva
lencia Iexico; tras elias -tambien- la ela
boraci6n de una cultura o la complejidad de 
una religion . . . Una organizaci6n teocrati
ca como Ia azteca por fuerza tendria que 
informar ·algunos aspectos del vocabulario. 
(p. 132) 17 

Debemos advertir que para lograr nues
tro prop6sito nos vamos a auxiliar de dos 
autores que, allado de Bernal, consideramos 
de capital importancia para conocer Ia his
toria del Mexico de la conquista y de los 
primeros afios de Ia Nueva Espana: estos 
son los frailes Bernardino de SahagUn y Die
go Duran. El proposito de acudir a ellos no 
es otro que el de simplemente confirmar, en 
unos casos, y en otros, complementar la in
formacion contenida en Ia historia de Ber
nal Diaz del Castillo. El motivo por el que 
fueron seleccionados estos dos autores se 
debe a que el de SahagUn constituye uno de 
los testimonios indigenas de mayor relevan
cia, en tanto que la obra de Duran, aunque 
justificada con mentalidad occidental, fue 

1 7 Manuel Alvar, "Bernal Diaz del Castillo", His
toria de la literatura hispanoamericana ( ooordinador 
Luis lfiigo Madrigal) Madrid, Ediciones Catedra, 1982, 
Torno I, 11.:poca colonial, 434 pp. 
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escrita con sensibilidad indigena, todo lo 
cual nos ha de permitir, seg1ln lo creemos, 
ofrecer un cuadro equilibrado de lo que en
tonces sucedi6.18 

Para empezar, vamos a referirnos a las 
noticias sobre los mitos y las creencias reli
giosas de los indigenas, especialmente a la 
que se refiere al regreso, por el oriente, del 
dios Quetzalc6atl que volveria a gobernar
los. Veremos que nos dice al respecto Ber
nal Diaz, y sus noticias las contrastaremos 
en unos casos y en otros las complementare
mos con las de Diego Duran y con las de 
Bernardino de SahagUn. 

8oBRE LAS PROFEcfAS DE QUETZALCOATL 

En el momento clave de la conquista de Me
xico, justo cuando Cortes logra que Mocte
zuma convoque a sus caciques y principales 
y les solicite que se declaren vasallos del rey 
de Castilla, Bernal nos cuenta que la raz6n 
por la que Moctezuma acept6, de manera por 
demas espontanea y voluntaria, y con el 
apoyo unanime de sus mas cercanos colabo
radores, tan exagerada solicitud del capitan 
espaiiol, fue debido precisamente a sus creen
cias religiosas: 

... dicen que les dijo que mirasen que de mu
chos afios pasados sabian por muy cierto, por 
lo que sus antepasados les han dicho, y asi lo 

1s La edici6n de Ia His to ria verdadera de la con
quista de la Nueva Espaiill, de Bernal Dfaz del Cas
tillo, que hemos utilizado para este trabajo es Ia que 
tomada del C6dice de Guatemala ha publicado Ia 
Editorial Poml.a, S.A., con introducci6n y notas de 
Joaquin Ramirez Cabanas, Colecci6n "Sepan Cuan
tos ... ", n. 5, decimotercera edici6n, Mexico, 1983 
(1a. ed., 1955) , 700 pp. 

De fray Bernardino de SahagUn, Ia Historia gene
ral de las cosas de la Nueva Espaiill, primera version 
integra del texto castellano del manuscrito conocido 
como C6dice Florentino; introducci6n, paleografia, 
glosario y notas de Josefina Garcia Quintana y Al
fredo L6pez Austin; Consejo Nacional para Ia Cultura 
y las Artes; Alianza Editorial Mexicana, Segunda edi
ci6n, Mexico, 1989 (1a. ed., Espana, 1988) , 2 vols. 

La edicion que publica el padre Garibay, en el 
aiio de 1967, y que esta tomada directamente del ori
ginal ol6grafo de Duran, que se conserva en Ia Biblio
teca Nacional de Madrid, cuyo titulo es el de Historia 
de las Indias de Nueva Espaiill e Islas de la T ierra 
Finne, en Ia colecci6n "Biblioteca Poml.a", no. 36 
y 37, Editorial PorrU.a, Mexico, 1967. 
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tiene sefialado en sus libros de cosas de me
monas, que de donde sale el sol habian de 
venir gentes que habian de seiiorear estas tie
rras, y que se habia de acabar en aquella sa
z6n el sefiorio y reino de los mex.icanos, y 
que el tiene entendido, por lo que sus dioses 
le han dicho, que somos nosotros. (CI-197 y 
198) 

Esta creencia que tenian los mexicanos 
y que Moctezuma emple6 como argumento 
principal al momento de rendir solemne va
sallaje a Carlos V ante su representante, el 
capitan Hernan Cortes, no tuvo empacho 
de referirla, con lujo detalle, a los hom
bres que llegaban a privarlo del poder, con 
lo que queda perfectamente claro lo fume 
de sus creencias: 

Hagoos saber -les dice Moctezuma-, sefior 
Malinche y senores capitanes y soldados, que 
a vuestro gran rey yo le soy en cargo, y le 
tengo buena voluntad asi por ser tan gran se
nor como por haber enviado de tan lejanas 
tierras a saber de mi, y lo que mas me pone 
el pensamiento es que el ha de ser el que nos 
ha de sefiorear, seglin nuestros antepasados 
nos han dicho, y aun nuestros dioses nos dan 
a entender por las respuestas que de ellos te
nemos. (CIV-203) 

Es importante hacer enfasis en que las 
mismas creencias las compartian otros pue
blos indigenas, como los mismos tlaxcalte
cas, segUn se desprende de uno de los discur
sos que nos refiere Bernal Diaz: 

... y que tengan en la memoria -les explic6 
Maseescaci- lo que sus antepasados les ha
bian dicho, muchos afios atras, que de adon
de sale el sol habian de venir hombres que les 
habian de sefiorear. (CXXIX-264) 

En este ejemplo que ahora veremos de 
los de Chalco, no solo confirmamos que lo 
de Quetzalc6atl era una creencia bastante 
comUn. a todos los pueblos indigenas, sino 
como de inmediato, cuando alguno de sus 
jefes o principales moria o faltaba por cual
quier raz6n, los de ese Iugar se acercaban 
a Cortes para que les designara nuevo jefe. 
Esto sucedia constantemente: 
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Pues hecho esto, otro dia dijo Sandoval que 
se queria volver a Tezcuco, y los de Chalco 
le dijeron que querian ir con el para ver y 
hablar a Malinche y llevar consigo dos hijos 
del senor de aquella provincia, que habia po
cos dias que era fallecido de viruelas, y que 
antes que muriese que habia encomendado a 
todos sus principales y viejos que llevasen sus 
hijos para verse con el capitan, y que por su 
mano fuesen senores de Chalco, y que todos 
procurasen ser sujetos al gran rey de los teu
les, porque ciertamente sus antepasados les 
habian dicho que habian de senorear aquellas 
tierras hombres que vendri·an, con barbas, de 
adonde sale el sol, y que por las cosas que 
han visto, eramos nosotros. (CXXXIX-294) 

Ahora bien, para entender plenamente 
el sentido y alcances de esta creencia comful 
a diversos pueblos indigenas, gracias a la 
cual un pu:iiado de soldados peninsulares 
pudieron someter a millones de individuos 
a la corona castellana, conviene completar 
la informacion que nos proporciona Bernal 
con la de fray Diego Duran, sobre los pre
sagios y sefiales que anunciaron que habia 
llegado la hora esperada, y con la de fray 
Bernardino de Sahagful sobre las primeras 
reacciones de los indigenas frente a Quet
zalc6atl. 

SENALES QUE PRESAGIAN LA 

LLEGADA DEL HOMBRE-DIOS 

Las sefiales que anuncian la llegada de aque
llos que habrian de venir a dominarlos, fue
ron cada vez mas evidentes y angustiantes, 
segful nos cuenta fray Diego Duran: 

Andaba Motecuhzoma tan desasosegado que 
no se podia quietar su coraz6n y en parte de
seaba que se cumpliese ya lo que le tenian 
profetizado, para poderse quietar. Y, con este 
cuidado, mand6 llamar a todos los prep6sitos 
y mandoncillos de los barrios y pregunt6les 
si acaso habian sonado alguna cosa acerca de 
Ia venida de aquellas gentes que esperaban, 
o de lo que habia de acontecer; que se lo 
revelasen, aunque fuese contra su persona, que 
no deseaba mas de saber ya Ia certidumbre de 
este negocio que t an mentado era y con tantas 
amenazas de mal se le habia profetizado, y 
que no lo hacia sino para poner en cobro a 
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sus hijos, que eran los que mas le dolian y de 
quien mas lastima tenia. 
Los calpixques le dijeron no haber sofiado 
nada ni haber visto ni oido mayor cosa acerca 
de esto jamas. Elles dijo: Pues ruegoos, ami
gos mios, que encomendeis a todos los viejos 
y viejas de vuestros barrios que los que hu
bieren sonado algo o sonaren, de aqui ade
lante, que les digais que me avisen de lo que 
sonaren, agora sea en pro, o en contra mia, y 
avisad a los sacerdotes todos que en todas las 
visiones que vieren, asi de muertos, como de 
otras visiones que suelen ver de noche en los 
montes o lugares religiosos, que les pregunten 
todos los sucesos que han de acontecer. 
Lo mismo encomendad a todos los que tienen 
por costumbre de andar de noche y que si 
topasen a aquella mujer que dicen que anda 
de noche llorando y gimiendo, que le pregun
ten que es lo que llora y gime y se satisfagan 
de todo lo que acerca de estos negocios pu
dieren saber. 
Ellos se lo prometieron de hacer y asi, idos 
a sus barrios, dieron noticia a todos los vie
jos y viejas de lo que su rey y senor mandaba 
y deseaba saber. De lo cual fueron avisados 
los sonadores y veladores de las noches y los 
sacerdotes que tenian por costumbre de ir a 
los montes y cuevas de noche y de dia, a hacer 
sus ordinarias p€ticiones. Y desde aquel dia 
andaban todos con aquel cuidado de advertir 
a los suenos y hacer memoria de ellos y tra
erlos a la memoria, para contarselos a su rey, 
si fuese cosa tocante a lo que Motecuhzoma 
deseaba saber. 
Con el cuidado que los viejos y viejas, sacer
dotes y agoreros tenian sobre el mandato de 
su rey, en lo que tocaba ala declaraci6n de los 
suenos, dieron aviso algunos viejos y viejas a 
los prep6sitos y tequitlatos que les habian 
avisado c6mo algunos de ellos habian sonado 
algunos suenos espantosos y prodigiosos que 
les habian puesto mucho temor y cuidado, de 
lo cual querian fuese avisado su rey y darle 
cuenta de ellos. 
Los prep6sitos fueron a Motecuhzoma y le 
dijeron c6mo, en cumplimiento de su manda
to real, acudian algunos viejos y viejas a que
rerle declarar lo que habian sonado, que si 
mandaba que fuesen traidos ante el. El, deseo
so de saber lo que habian sonado, los mand6 
traer a su presencia. Los cuales venidos, les 
mand6 declarasen lo que habian sonado, y 
los viejos puestos ante el con mucha humildad 
y reverencia le dijeron: 
Poderoso senor, no querriamos ofender tus 
poderosas orejas, ni poner en tu coraz6n al
glin sobresalto que te causase alguna enfer
medad, p€ro, forzados con tu supremo man
dato, pues estamos forzados a te obedecer, de 
fuerza habremos de decir lo que hemos sonado. 
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Has de saber que estas noches pasadas nos 
mostraron los senores del sueno c6mo el tem
plo de Huitzilopochtli lo viamos arder a gran
des y encendidas llamas y que, piedra por 
piedra, se deshacia y caia, sin quedar en el 
cosa enhista, y al mismo Huitzilopochtli lo 
viamos caido y derribado por los suelos. Y 
esto es lo que hemos sonado. 
Motecuhzoma los mand6 apartar a un lado 
y que se llegasen las viejas, para que declara
sen el sueno que habian sonado. Las cuales 
sentadas ante el, le dijeron: Hijo mio, no te 
inquietes ni dasasosiegues tu coraz6n por lo 
que te queremos decir, porque nos ha puesto 
grande temor y espanto. Has de saber que 
los suenos que estas tus madres han sofiado 
son que veian entrar un rio caudaloso por las 
puertas de tus casas reales y, con Ia mucha 
furia que llevaba, derribaba Ins paredes de tu 
casa y las arrancaba por los cimientos, llevan
do palos y piedras por delante, sin quedar 
cosa enhiesta y que llegaba al templo y con 
el mismo furor lo echaba por tierra. De lo 
cual los grandes y senores temerosos desam
paraban Ia ciudad y se huian a los montes. 
Y esto es lo que tenemos que declararte. 
(pp. 499-500) 

Como a Moctezuma no le gustaron nada 
las noticias que los viejos y las viejas le tras
mitieron, les mand6 encarcelar. Sin embar
go, de poco le sirvi6 tan drastica medida para 
exorcizar la profecia, segU.n se lo hizo com
prender, a los pocos dias, otro hijo del avemo: 

No muchos dias despues que los hechiceros y 
agoreros, sortilegos y encantadores se habian 
huido de Ia carcel, estando el airado rey Mote
cuhzoma con mucho cuidado, con las amena
zas que le habian hecho, vino un indio a el y 
haciendole gran reverencia, dijo le queria ha
blar. El rey, considerandolo, vido que le £alta
ban las orejas y los dedos pulgares de las manos 
y de los pies, y pareciendole no ser hombre 
humano, le pregunt6 de d6nde era. El indio le 
respondi6 que era del monte infernal, y pre
guntandole quien lo enviaba, le dijo que el se 
habia movido a venir de su voluntad a le servir 
y avisar de lo que habia visto. 
El rey le pregunt6 que era lo que habia vis
to. :eiie respond.i6 que, andando junto a la ori
lla de Ia mar, vido en med.io del agua un cerro 
redondo que andaba de una parte a otra y que 
habia surgido junto a los penascos que estaban 
en la orilla de Ia mar. Y que nunca jamas ha
bia visto cosa semejante, porque era espantosa 
y de admiraci6n. (p. 505) 
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L!.EGADA DE QUETZALC6ATL 

Fray Bernardino de SahagUn. SegU.n siempre 
nos refiere el testimonio que sobre ello le 
dieron los propios indigenas, lo que sucedi6 
cuando por primera vez los hombres de Moc
tezuma vieron a los espaiioles -probablemen
te se trataba de la expedici6n capitaneada 
por Juan de Grijalva: 

Desta ahi a un a:fio, en el afio trece conejos, 
vieron en Ia mar navios los que estaban en las 
atalayas, y luego vinieron dar mandado a Mo
tecuzoma con gran priesa. Como oy6 Ia nueva 
Motecuzoma, despach6 luego gente para el 
recibi.miento de Quetzalc6atl, porque pens6 que 
era el el que venia, porque cada dia le estaban 
esperando, y como tenia relaci6n que Quetzal
coati habia ido por Ia mar bacia el oriente y 
los navios venian de hacia el oriente, por esto 
pensaron que era el. (Lib. XII, cap. III, 
p. 821) 19 

Por otro pasaje de SahagU.n nos entera
mos de como reaccionaron los hombres de 
Moct.ezuma cuando, por primera vez, estu
vieron frente a frente con los dioses: 

Entraron en unas canoas -los hombres de 
Moctezuma al ver llegar los barcos- y fueron 
a los navios. Dixeron entre si: Estamos aqui 
en guarda desta costa. Conviene que sepamos 
de cierto que es esto para que llevemos Ia 
nueva cierta a Motecuzoma. Entraron luego 
en las canoas y comenzaron a remar bacia los 
navios. Y como llegaron junto a los navios y 
vieron a los espa:fioles, besaron todas las pruas 
de las canoas en sefial de adoraci6n. Pensaron 
que era el d.ios Quetzalc6atl que volvia, al 

19 En cuanto al mito del regreso de Quetzalc6atl 
nos refiere Miguel Le6n-Portilla que: " .. . esa edad 
dorada de los toltecas tuvo tambien un tkrmino. El 
sabio sacerdote -Quetzalc6atl- tuvo que huir bacia 
el oriente forzado por tres hechiceros que babfan lle
gado a Tula para persuadirlo a introducir el rito de 
los sacrificios humanos. Los hechiceros le trastomaron 
el coraz6n y provocaron su ruina. Hablando con el 
gran sacerdote que aparece ya anciano y enfermo, los 
hechiceros le mostraron un espejo para que se con
templara a si mismo cargado de a:fios. En un largo 
diaiogo trataron de persuadirlo a heber una bebida 
embriagante, que segfut le dijeron, babfan traido para 
sanarlo. Tras larga resistencia, Quetzalc6atl prob6 Ia 
bebida, Ia consumi6 y qued6 al fin embriagado. Los 
hechiceros se dedicaron entonces a practicar malefi
cios en Tula. Cuando Quetzalc6atl tuvo conciencia de 
lo que habfa sucedido, decidi6 marcharse bacia Ia re
gi6n de Ia luz, al oriente, en donde esta Ia tierra del 
color negro y rojo, de Ia sabidurfa. Llegado a Ia orilla 
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cual estaban y estan esperando, segtin parece 
en la historia desde (sic, por deste) dios. (Lib. 
XII, cap. II, p. 819) 

El recado que estos guardacostas llevaron 
a Moctezuma fue: 

Oye lo que hemos visto y lo que hemos hecho. 
TU nos posiste en guarda ala orilla de lamar. 
Hemos visto unos dioses dentro en la mar y 
fuimos a recebirlos ... (Ibidem, p. 820) 

El discurso de bienvenida que da Mocte
zuma al encontrarse con Cortes, en la ver
sion de Sahagfut, es en escencia el mismo 
descrito por Bernal, en donde se corrobora 
que sin objeci6n alguna, y mas bien de ma
nera por demas respetuosa y sincera, Moc
tezuma le cede el trono a Cortes creyendole 
El Esperado. 

jOb, sefior nuestro! Seais muy bien venido. 
Habeis llegado a vuestra casa, Mexico. Ha
beis venido a sentaros en vuestro trono y 
vuestra silla, el cual yo en vuestro nombre he 
poseido algunos dias ... Sefior nuestro, ni estoy 
dormido ni sofiando. Con mis ojos veo vues
tra cara y vuestra persona. Dias ha que yo 
esperaba esto; dias ha que mi coraz6n estaba 
mirando a aquellas partes donde habeis veni
do. Habeis salido dentre las nubes y dentre 
las nieblas, Iugar a todos ascondido. Esto es 
por cierto lo que nos dexaron dicho los reyes 
que pasaron, que habiades de volver a reinar 
en estos reinos, y que habiades de asentaros en 
vuestro trono y a vuestra silla. Agora veo que 
es verdad lo que nos dexaron dicho. Seais 
muy bien venido. Trabaxos habreis pasado 
veniendo tan largos caminos. Descansad: ago
ra aqui esta vuestra casa y vuestros palacios. 
Tomadlos y descansad en ellos con todos vues
tros capitanes y compafieros que han venido 
con vos. (Lib. XII, cap. XVI, p. 834) 

CoRTES Y SUS HOMBRES DAN PRUEBAS 

DE SER VERDADEROS DIOSES 

Si bien resulta cierto que, gracias a sus 
leyendas -en el caso de los mex.icanos la de 

del mar, en las costas del Golfo, alli desapareci6 Quet
zalc6atl para siempre. Seglin una versi6n, se embarc6 
en una balsa magica hecha de serpientes .. . " 

Miguel Le6n-Portilla. Literaturas de Mesoamerica 
Mexico, CIEN de Mexico, SEP Cultura, 1984: 
pp. 54-55. 
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la vuelta del dios Quetzalc6atl-, estaban 
predispuestos los indigenas no s6lo a espe
rar su llegada, sino aun a aceptarla ya fuera 
con resignaci6n o aun con gusto, lo cierto 
es que los espa:iioles contribuyeron en bue
na medida a corroborarles sus creencias por 
distintos medios. El primero de ellos fue en 
parte involuntario y en parte voluntario, ya 
que los indios quedaron terriblemente im
presionados tanto por la apariencia fisica y 
las costumbres de los extranjeros, como por 
sus adelantos tecnicos, mismos que a Cortes 
tanto le gustaba exhibir para apabullarlos, 
segfut testimonio de Sahagfut: 

Hecho lo que arriba es dicho, dieron -sus 
embajadores- la relaci6n a Motecuzoma de 
todo lo que habian visto y oido, y dieron la 
relaci6n de la comida que comian y de las 
armas que usaban, y de todo lo que les acon
teci6 con los espafioles. Oida Motecuzoma la 
relaci6n que le dieron sus embaxadores, es
pant6se mucho y comenz6 a temer. Maravi-
116se de la comida de los espafioles, y de oir 
el negocio del artilleria, especialmente de los 
truenos que quiebran las orejas, y del hedor 
de la p6lvora, que parece cosa infernal, y del 
huego (sic) que echan por la boca, y del golpe 
de la pelota que desmenuza un arbol de golpe; 
y de la relaci6n que le dieron de las armas 
muy fuertes que usaban, asi ofensivas como 
defensivas, como son cosoletes, cotas, celadas, 
etcetera, espadas, ballestas, arcabuces, lanzas, 
etcetera. Tambien de la relaci6n de los caba
llos y de la grandeza dellos, y c6mo subian en 
ellos los espafioles armados, que no se les pa
recian mas de la cara, y de como tenian las 
caras blancas y los ojos garzos, y los cabellos 
rojos y las barbas largas, y de c6mo venian 
algunos negros entre ellos que tenian los ca
bellos crespos y prietos. Tambien le dieron 
relaci6n de lo que comian los espafioles, y de 
los perros que traian, y de la manera que eran, 
y de la ferocidad que mostraban, y de la color 
que tenian. Oida esta relaci6n, Motecuzoma 
espant6se y comenz6 a temer, y a desmay~rse, 
y a sentir gran angustia. (Lib. XII, cap. VII, 
pp. 825-826) 

Cortes supo capitalizar rapidamente, en 
su provecho, la disposici6n que mostraban 
los indigenas en considerarlos los dioses de 
sus leyendas y tradiciones, y asi es como les 
jug6 algunas bromas, de entre las cuales he-
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mos escogido, a manera de ejemplo, un par 

de elias. 
En cuanto al primer caso, para nuestra 

fortuna, Bernal tuvo el buen tino de rescatar 

el que podemos considerar como el unico 

discurso divertido que de Cortes se conserva 

-porque se le podra acusar de lo que se 

quiera-, pero ni duda cabe que era un tipo 

con un agudo sentido del humor y con un 

espiritu verdaderamente festivo y amigable. 

El pasaje del que hablamos es el que se re

fiere a la broma que Cortes les jug6 a los 

caciques y principales de la provincia de 

Tabasco, en complicidad con sus soldados: 

Y como Cortes en todo era muy avisado, nos 
dijo riendo a los soldados que alii nos halhi
bamos teniendole compafiia: "Sabeis, senores, 
que me parece que estos indios temeran mu
cho a los caballos, y deben de pensar que 
ellos solos hacen la guerra, y asimismo las 
lombardas; he pensado una cosa para que 
mejor lo crean: que traigan la yegua de Juan 
Sedeno, que pari6 el otro dia en el navio, y 
atarla han aqui, adonde yo estoy; y traigan 
el caballo de Ortiz, el Musico, que es muy 
rijoso, y tomara olor de la yegua, y desde 
que haya tornado olor de ella, llevaran la ye
gua y el caballo cada uno por si, en parte 
donde desde que vengan los caciques que han 
de venir no los oigan relinchar, ni los vean 
basta que vengan delante de mi y estemos 
hablando." Y asi se hizo, seglin y de la ma
nera que lo mand6, que trajeron la yegua, y 
el caballo, y tom6 olor de ella en el aposento 
de Cortes, y demas de esto, mand6 que ceba
sen un tiro, el mayor, con una buena pelota 
y bien cargado de p6lvora. Y estando en esto, 
que ya era mediodia, vinieron cuarenta indios, 
todos caciques, con buena manera y mantas 
ricas, a la usanza de ellos, y saludaron a Cor
tes y a todos nosotros, y traian de sus incien
sos, y andaban sahumando a cuantos alii es
tabamos, y demandaron perd6n de lo pasado, y 
que desde alli delante serian buenos. Cortes 
les respondi6 algo con gravedad, como eno
jado, y por nuestra lengua, Aguilar, dijo que 
ya ellos habian visto cuantas veces les habia 
requerido con la paz, y que ellos tenian la 
culpa, y que ahora eran merecedores que a 
ellos y a cuantos quedan en todos sus pueblos 
matasemos, y que somos vasallos de un gran 
rey y senor que nos envi6 a estas partes, que 
se dice el emperador don Carlos, que manda 
que a los que estuvieren en su real servicio que 
les ayudemos y favorezcamos, y que si ellos 
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fueren buenos, como dicen, que asi lo hare
mos, y si no que soltara de aquellos tepuz
ques que los maten (y al hierro llaman en su 
lengua tepuzque), y aun por lo pasado que 
han hecho en damos guerra estan enojados 
algunos de ellos. Entonces secretamente man
d6 poner fuego a la lombarda que estaba 
cebada, y dio tan buen trueno como era me
nester. Iba la pelota zumbando por los mon
tes, que como era mediodia y bacia calma 
llevaba gran ruido, y los caciques se espan
taron de oirla; como no habian visto cosa 
como aquella, creyeron que era verdad lo que 
Cortes les dijo. Y Cortes les dijo, con Agui
lar, que ya no hubiesen miedo, que el mand6 
que no hiciesen dano. Y en aquel instante 
trajeron el caballo que habia tornado olor de 
la yegua, y atanlo no muy lejos de donde 
estaba Cortes hablando con los caciques. Y 
como la yegua la habian tenido en el mismo 
aposento adonde Cortes y los indios estaban 
hablando, pateaba el caballo y relinchaba y 
bacia bramuras, y siempre los ojos mirando 
a los indios y al aposento adonde habia to
rnado olor de yegua. Y los caciques creyeron 
que por ellos bacia aquellas bramuras, y es
taban espantados. Y desde que Cortes los vio 
de aquel arte se levant6 de la silla y se fue 
para el caballo, y mand6 a dos mozos de es
puelas que luego le llevasen de alii lejos, y 
dijo a los indios que ya mand6 al caballo que 
no estuviese enojado, pues ellos venian de 
paz y eran buenos (pp. 57-58) 

La otra anecdota que nos refiere Bernal 

sobre las ocurrencias de Cortes que contri

buian a reforzar la idea que tenian los indi

genas de que eran los dioses de la leyenda, 

es aquella en que llega el cacique Gordo a 

quejarse con Cortes de que hay una guar

nici6n poderosa de mexicanos que les oca

sionan muchos perjuicios, que por favor le 

mandara soldados a atacarlos, a lo cual el de 

Medellin decide enviar a un solo hombre, 

un viejo soldado, ante la sorpresa de todos, 

a acabar con dicha guarnici6n: 

Y luego envi6 Cortes a llamar al cacique gor
do y a todos los mas principales que estaban 
aguardando la ayuda y socorro, y les dijo: 
Alia envio con vosotros ese mi hermano, para 
que mate y eche todos los culuas de ese pue
blo y me traiga presos a los que no se qui
sieren ir. Y los caciques estaban enlevados 
desde que lo oyeron, y no sabian si creerlo 
o no, y miraban a Cortes si bacia alglin mu-
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damiento en el rostro, que creyeron que era 
verdad lo que les decia. Y luego el viejo He
redia que iba con ellos carga su escopeta e 
iba tirando tiros al aire, por los montes, por 
que lo oyesen y viesen los indios. Y los ca
ciques enviaron a dar mandado a otros pue
blos c6mo llevaban a un teul para matar a 
los mexicanos que estaban en Cingapacinga. 
Y esto pongo aqui por cosa de risa, porque 
vean las mafias que tenia Cortes. (XLIX-
83 y 84) 

SIMBOUSMO DE LOS PRESENTES Y 

EMBAJADAS CON LAS QUE SE 

RECIBE A LOS DIOSES 

Convencido Moctezuma de que Cortes es 
Quetzalc6atl, seg(in nos refiere Sahag(in, que 
vuelve despues de largo tiempo a gobernar
los de acuerdo con lo que sus antepasados 
les habian advertido, les da trato de dioses: 

Luego Motecuzoma juntO algunos adivinos y 
agureros, y algunos principalejos, y los envi6 
al puerto donde estaban los espafioles para 
que procurasen que no les faltase comida y 
todo lo que demandasen, y para que mirasen 
diligentemente para que le diesen la relaci6n 
de todo lo que pasaba. Y envi6 con ellos al
gunos captivos para que sacrificasen delante 
del dios que venia, si viesen que convenia, y 
se demandasen sangre pal'a heber. Fueron 
aquellos embaxadores y llegaron a donde es
taban los espafioles, y ofrecieronles tortillas 
rocidas con sangre humana. Como vieron los 
espafioles aquella comida, tuvieron grande as
co della. Comenzaron a escupir y abominarla, 
porque hedia el pan con la sangre. Esto se 
hizo por mandado de Motecuzoma, y el lo 
mand6 hacer porque tenia que aquellos eran 
dioses que venian del cielo, y los negros pen
saran que eran dioses negros. (Lib. XII, cap. 
VIII, p. 826) 

Con estos antecedentes nos sera posible 
entender el caracter simb6lico de la primera 
embajada que envia Moctezuma, con ricos 
presentes, a entrevistarse con Cortes, seg(in 
nos refiere Sahag(in: 

A los sobredichos -€mbajadores- habl6 Mo
tecuzoma y los dixo: Mirad que me han dicho 
que ha llegado nuestro sefior Quetzalc6atl. Id 
y recebidle, y oid lo que os dixere con mucha 
diligencia. Mirad que no se os olvide nada de 
lo que os dixere. V eis aqui estas joyas que le 
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presenteis de mi parte, que son todos los ata
vios sacerdotales que a el le convienen. Pri
meramente una mascara labrada de mosaico 
de turquesas; tenia esta mascara labrada de 
las mismas piedras una culebra doblada y 
retorcida . . . Otros ornamentos tambien que 
llamaban (sic, por llevaban), era del mismo 
Quetzalc6atl, una mitra de cuero de tigre, y 
colcagaba (sic) de la mitra sobre las espaldas 
una capilla grande hecha de plumas de cuer
vo. (Lib. XII, cap. IV, pp. 821-822) 

Una vez que los embajadores llegaron 
ante Cortes: 

Comenzaron a subir al navio por la escalera, 
y llevaban el presente que Motecuzoma los 
mand6 llevar. Como estuvieron delante de don 
Hernando Cortes, besaron todos la tierra en 
su presencia, y hablaronle desta manera: Sepa 
el dios a quien venimos a adorar en persona 
de su siervo Motecuzoma, el cual le rige y 
gobierna la su ciudad de Mexico, y dice: Ha 
llegado con trabaxo el dios. Y luego sacaron 
los ornamentos que llevaban y se los pusieron 
al capitan don Hernando Cortes, ataviandole 
con ellos. Pusieronle primeramente la corona 
y mascara que arriba se dixo, y todo lo de
mas. Echaronle al cuello los collares de pie
dras que llevaban con los joeles de oro; pu
sieronle en el brazo izquierdo la rodela de que 
se dixo arriba, y todas las otras casas se las 
pusieron delante ordenadas, como suelen po
ner sus presentes. (Lib. XII, cap. V, pp. 823-
824) 

Cuando los embajadores vuelven a dar 
relaci6n a su rey Moctezuma de lo que ha
bian visto y oido al estar con Cortes: 

Los mensajeros fueronse a la sala, y tambien 
Motecuzoma se fue alla. Y alli delante los 
mensajeros mataron los captivos y rociaron a 
los mensajeros con sangre de los captivos. Hi
cieron esta cerimonia porque habian vista 
grandes cosas, y habian visto a los dioses y 
hablado con ellos. (Lib. XII, cap. VI, p. 825) 

Hemos querido traer a colaci6n el pro
fundo sentido simb6lico de los presentes en
viados por Moctezuma a Cortes, seg(in este 
pasaje de la historia de Sahag(in, para po
der apreciar en su debido contexto el comen
tario que nos hace Bernal tambien de los 
presentes que, en otro momento, envi6 Moc
tezuma a Cortes: 
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Y estando en esto vino Tenclile una mafiana 
con mas de cien indios cargados; y venia con 
ellos un gran cacique mexicano, y en el rostro 
y facciones y cuerpo se parecia al capitan 
Cortes, y adrede le envi6 el gran Montezuma, 
por que seglln dijeron, que cuando a Cortes 
lo llev6 Tendile dibujado su misma figura, 
todos los principales que estaban con Monte
zuma dijeron que un principal que se decia 
Quintalbor se le parecia a lo propio a Cortes, 
que asi se llamaba aquel gran cacique que 
venia con Tendile, y como parecia a Cortes, 
asi le llamabamos en el real, Cortes aca, Cor
tes aculla . . . Y aquel principal que venia con 
aquel presente traia cargo de hablar junta
mente con el Tendile; ya he dicho que se decia 
Quintalbor. Y despues de haber dado el para
bien venido a aquella tierra y otras muchas 
platicas que pasaron, mand6 sacar el presen
te que traian, y encima de unas esteras que 
llaman petates, y tendidas otras mantas de 
algod6n encima de ellas, y lo primero que dio 
fue una rueda de hechura de sol de oro muy 
fino, que seria tamafia como una rueda de 
carreta, con muchas maneras de pinturas, gran 
obra de mirar, que valia, a lo que despues 
dijeron, que la habian pesado, sobre diez mil 
pesos, y otra mayor rueda de plata, figurada 
Ia luna, y con muchos resplandores y otras 
figuras en ella, y esta era de gran peso, que 
valia mucho. (:XXXIX-66) 

Hay una nota que dice que, Orozco y 
Berra, siguiendo en esto a Clavijero, afirma 
que el nombre de Quintalbor no es mexica
no. Tambien llama Ia atencion el que el sol 
y Ia luna estuvieran llenos de grabados; sin 
duda simbolizaban alga -y esto tomando 
en cuenta que tanto el sol como Ia luna, por 
si mismos, ya eran simbolos bien conocidos. 
Ademas si se toma en cuenta que pronto los 
indigenas comenzaron a referirse a Pedro de 
Alvarado como a Tonatiuh, o sea el sol --es 
decir Ia deidad masculina- no resulta exa
gerado considerar que la luna -la deidad 
femenina- en este caso estaba representa
da par Cortes, a quien los indios siempre 
llamaron "Malinche". 

PROCESO POR EL QUE SE CONVIERTEN 

EN MALINCHE Y TEULES 

Sabemos que Moctezuma junto con los re
yes y caciques se dirigian a Cortes dicien-
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dole respetuosamente "Senor Malinche" y 
este le trataba a aquel de "Senor Montezu
ma". Ahara bien, ya que nos hemos deteni
do ampliamente en abordar el mito que los . 
pueblos indigenas tenian en cuanto qu~ 

Quetzalcoatl, o en su defecto el dios barba
do, habria de volver por el rumba del orien
te algU.n dia a gobernarlos de nueva cuenta, 
version que nos corroboran los tres autores 
a que hemos acudido, pasaremos ahara a 
ocuparnos de Ia forma en que, progresiva
mente, los indios los van convirtiendo, de 
Cortes y su hueste, en M alinche y sus teu
les, y el sentido que encerraba tal denomi
nacion. No s6lo nos ocuparemos del proceso 
por el que los indios les trasmiten la natura
leza divina de sus tradiciones, sino igual
mente nos interesara descubrir Ia reaccion 
de los espafioles £rente a esta actitud de los 
natives; es decir, como interpretaron el tra
to recibido, y si es que alguna vez se llegaron 
a dar cuenta de lo que se trataba. Para ella 
nos basaremos exclusivamente en Ia version 
de Bernal Diaz del Castillo. 

CoMIENZAN A LLAMARLES MALINCHE 

A CORTES y A LOS DE LA 

HUESTE SUS TEULES 

El cacique Gordo, confiado al saber que Cor
tes y su hueste ya andaban cerca, se enva
lentona para decir a Narvaez: 

<.Que haceis que estais muy descuidado? <.Pen
sais que Malinche y sus teules que trae con
sigo que son asi como vosotros? Pues yo digo 
que cuando no os catareis sera aqui y os rna
tara. (CXXI-234) 

Ese Maline he y sus teules con que el ca
cique Gordo se refiere a Cortes y su hueste 
entranaba, para los indigenas, un contenido 
sagrado, logico complemento de su creencia 
de que se trataba en realidad del dios Quet
zalcoatl segU.n nos hemos referido ya ante
riormente. A continuacion vamos a tratar 
de desentranar el contenido conceptual que 
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los indigenas daban a estos titulos con los 
que trataban a los espafioles; a Ia vez nos 
ocuparemos en averiguar que cosa entendian 
estos -siempre seglin Ia version de Bernal 
Diaz- cuando oian que asi les llamaban. 

Una primera interpretacion que nos da 
Bernal sobre el significado del M alinche 
-interpretacion por demas superficial- nos 
la proporciona precisamente cuando advier
te que al referirse a Cortes ya no lo hara por 
su nombre sino, justamente, por el de Ma
linche: 

Llamaban a Cortes Malinche, y asi lo nom
brare de aqui adelante, Malinche, en todas las 
platicas que tuvieramos con cualesquier in
dios, asi de esta provincia como de la ciudad 
de Mexico, y no le nombrare Cortes sino en 
parte que convenga. Y la causa de haberle 
puesto este nombre es que como dofia Marina 
nuestra lengua, estaba siempre en su compa
fiia, especial cuando venian embajadores o 
platicas de caciques, y ella lo declaraba en la 
lengua mexicana, por esta causa le llamaban 
a Cortes el capitan de Marina y para mas 
breve le llamaron Malinche. (LXXIV-129) 

Ahora bien, Ia explicacion que nos brin
da el autor sobre el motivo por el cual los 
indigenas llamaban a Cortes con el nombre 
de Maline he no resulta de ninguna manera 
convincente, ya que es dificil de creer que 
lo que empezo como una especie de apodo se 
haya difundido tan rapidamente, y especial
mente que lo hayan adoptado incluso pue
blos que eran enemigos entre si. Ademas, con 
lo ceremoniosos que eran los indigenas, es 
imposible imaginar a alguien como Mocte
zuma, que seglin ·testimonio de Bernal se 
dirigia a Cortes diciendole "Senor Malin
che", tratando al representante del rey Cas

tellano --cuando no al mismo Quetzalc6atl
por un simple apodo. Lo que por nuestra 
parte proponemos es que dicho nombre de 
Malinche, por el contexto en que era em
pleado por los nativos, tenia que resultar al
glin titulo ligado a la tradicion de la vuelta 
de Quetzalcoatl a gobernarlos. Solo asi es 
posible explicarse el que entre tantos pue
blos se le reconociera por este nombre, y 
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sobre todo en situaciones de tanta solemni
dad como en las que se le empleaba. 

En cambio, cuando trata el tema de por
que les llamaban los indios a ellos por el 
nombre de teules, Bernal hace un verdade
ro esfuerzo interpretativo por desentrafiar 
el sentido del termino --quiza porque a el 
le afectaba mas directamente-, por lo que 
una y otra vez vuelve sobre el asunto, para 
aclararlo al lector pero, sobre todo, como se 
vera en seguida, para aclararselo a el mismo: 

... y viendo cosas maravillosas y de tanto peso 
para ellos, dijeron que no osaron hacer aque
llos hombres humanos, sino teules, que asi lla
maban a sus idolos en que adoran. Y a esta 
causa, desde alli adelante nos llamaron teules, 
que es, como he dicho, o dioses o demonios, y 
cuando dijere en esta relaci6n teules en cosas 
que han de ser mentadas nuestras personas, 
sepan que se dice por nosotros. (XLVII-SO) 

Tan frecuente era que por todos los pue
blos por los que pasaban les trataran de M a
line he y teules, que los propioR espafioles 
se acostumbran a ser tratados con esos titu
los, por lo que no resulta raro que Bernal le 
advierta al lector que ya no hablara de Cor
tes, sino de Maline he; y que tam poco em
pleara "hueste" o "soldados", sino teules. 
Sin embargo, y como ya hemos comentado, el 
mismo siente que atras del nuevo nombre 
con que los indios los han bautizado se escon
de un sentido dificil de aprehender, pero 
que de alguna manera encierra la clave para 
descifrar el profundo significado de la extra
ordinaria aventura que les toco en suerte 
vivir. Solo que habia un serio problema: 
mientras no descifraran el sentido de lo que 
los indios les querian decir, no llegarian a 
comprender lo que acontecia, y al no ha
cerlo, se les escaparia la posibilidad de en
frentarse adecuadamente, con los medios 
debidos, ante la extraordinaria y singular 
oportunidad que se les presentaba. De ahi 
que Bernal haga un esfuerzo constante por 
comprender lo que pasaba, empleando para 
ello tanto claves racionales de interpretacion 
"occidentales", como explicaciones "indige-
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nas" dificiles de entender para alguien ve
nido del otro lado del mar Oceano: 

Como lievabamos un lebrel de gran cuerpo, 
era de Francisco de Lugo, y ladraba mucho 
de noche, parece ser preguntaban aquelios 
caciques del pueblo a los amigos que traia
mos de Cempoal, que si era tigre o le6n o 
cosa con que matabamos los indios. Y respon
dieron: trlienlo para cuando alguno los enoja, 
los mate. Y tambien les preguntaron que aque
lias lombardas que traiamos que que hacian 
con elias. Y respondieron que con unas pie
dras que metiamos dentro de elias matabamos 
a quien queriamos, y que los caballos que co
rrian como venados, y que alcanzabamos con 
elios a quien les mandabamos. Y dijo el Olin
tecle, y los demas principales: Luego de esa 
manera, teules deben de ser. Ya he dicho otras 
veces que a los idolos, o sus dioses, o cosas 
malas, liamaban teules. Y respondieron nues
tros amigos: Pues como ahora los veis, por 
eso mirad no hagais cosa con que les des eno
jo. que luego lo sabran, que saben lo que te
neis en el pensamiento ... (LXI-104) 

Al ·sentido "irracional" que daban los in
digenas a lo que entonces sucedia, aducien
do que se trataba de un asunto de dioses, 
Bernal anteponia su propia interpretacion 
europea "racional" ex:plicando que realmen
te se trataba de un asunto de Dios: 

Como Nuestro Sefior Dios, por su Gran mi
sericordia, fue servido damos victoria de aque
lias batalias de Tlaxcala, vol6 nuestra fama 
por todas aquelias comarcas, y fue a oidos del 
gran Moctezuma, a Ia gran ciudad de Mexico, 
y si de antes nos tenian por teules, que son 
como sus idolos. (LXXII-124 y 125) 

De hecho se trataba, segl1n el, de un 
enfrentamiento entre los dioses indigenas y 
el Dios cristiano: 

Y lo que respondieron -los de Tlaxcala- a 
todo es que dijeron: Malinche: ya te hemos 
entendido antes de ahora y bien creemos que 
ese vuestro Dios y esa gran senora, que son 
muy buenos; mas mira, ahora viniste a estas 
nuestras casas; el tiempo andando entendere
mos muy mas claramente vuestras cosas, y 
veremos c6mo son y haremos lo que es bueno 
;,C6mo quieres que dejemos nuestros teules, 
que desde muchos afios nuestros antepasados 
tienen por dioses y les han adorado y sacrifi-
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cado? Ya que nosotros, que somos viejos, por 
complacerte lo quisiesemos hacer, ;,que diran 
todos nuestros papas y todos los vecinos y 
mozos y niiios de esta provincia, sino levan
tarse contra nosotros? Especialmente, que los 
papas han ya hablado con nuestro teul el ma
yor, y les respondieron que no los olvidasemos 
en sacrificios de hombres y en todo lo que de 
antes soliamos hacer; si no, que toda esta pro
vincia destruirian con hambres, pestilencia y 
guerras. (LXXVII-133) 

Si ya Cortes habia tratado de convencer 
a los de Tlaxcala que abandonaran a sus dio
ses por el Dios cristiano, con mucha mayor 
raz6n lo intent6 con los mexicanos, y he aqui 
Ia forma en que trat6 de convencer a Moc
tezuma de que su Dios era el mas efectivo: 

Senor Montezuma; no se yo c6mo un tan 
gran sefior y sabio var6n como vuestra mer
ced es, no haya colegido en su pensamiento 
c6mo no son estos vuestros idolos dioses, sino 
cosas malas, que se liaman diablos, y para que 
vuestra merced lo conozca y todos sus papas 
lo vean claro, hacedme una merced: que ha
yais por bien que en lo alto de esta torre 
pongamos una cruz, y en una parte de estos 
adoratorios, donde estan vuestros Uichilobos 
y Tezcatepuca, haremos un aparato donde 
pongamos una imagen de Nuestra Sefiora (Ia 
cual imagen ya Montezuma Ia. habia visto), 
y vereis el temor que de ello tienen esos ido
los que os tienen engafiados. (XCII-174 y 175) 

Si estaba claro que se trataba de una de
mostraci6n de poder para ver emu de las 
deidades, la indigena o la cristiana, era la 
mas efectiva; igualmente quedaba claro 
para los mexicanos -mas no para los es
pa:iioles- cuales de entre ellos eran dioses 
y cua.Ies simplemente humanos. Este punto 
lo viene a esclarecer el propio Moctezuma: 

Y luego Montezuma dijo riendo, porque en 
todo era muy regocijado en su hablar de gran 
sefior: Malinche; bien se que te han dicho 
esos de Tlascala, con quienes tanta amistad 
habeis tornado, que yo SQy como dios o teul. 
(XC-165) 

Como vemos Moctezuma, con meridiana 
claridad y aun con sentido del humor, les da 
a entender bien claramente que el de nin-
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guna manera es, de acuerdo con sus creencias 
y tradiciones, un teul. Una vez que deja bien 
aclarado el punto, pasa a explicarles que, se
gUn esas mismas creencias y tradiciones en 
las que todos los mexicanos creian y espera
ban, ellos -Cortes y su hueste- si eran 
verdaderos teules. 

Y Montezuma respondi6: Senor Malinche: 
muy bien tengo entendido vuestras platicas 
y razonamientos antes de ahora, que a mis 
criados, antes de esto, les dijistes en el Arena! 
eso de tres dioses y de la cruz, y todas las 
cosas que en los pueblos por donde habeis 
venido habeis predicado; no os hemos respon
dido a cosa ninguna de elias porque desde ab 
initio (sic) aca adoramos nuestros dioses y los 
tenemos por buenos; asi deben ser los vues
tros y no cureis mas al presente de hablarnos 
de ellos; y en eso de la creaci6n del mundo, 
asi lo tenemos nosotros creido muchos tiem
pos ha pasados, y a esta causa tenemos por 
cierto que sois los que nuestros antecesores 
nos di.ieron que vendrian de adonde sale el 
sol. (XC-165) 

Si ya qued6 claro que ni el, el propio rey 
de los mexicanos podia ser considerado como 
un teul, igualmente queda bien claro que 
ellos, los espaiioles, eran los dioses y teules 
que desde hacia tanto tiempo venian espe
rando los indigenas: 

" ... nos ten ian por teules, que son idolos, y 
que todas las batallas venciamos." (XCIII-
179) 

Y el sentido sagrado que los de Mexico 
-y aun los demas pueblos indigen~ da
ban al termino teul, lo tenian bien claro los 
espaiioles seg6n puede apreciarse en el si
guiente pasaje: 

Lo que os pido por merced -dice Cortes a 
Moctezuma-, que pues que estamos aqui, 
en vuestro templo, que nos mostreis vuestros 
dioses y teules. (XCII-174) 

Efectivamente, sus deseos fueron cum
plidos, y los mexicanos los llevaron al tem
plo, pero no para que vieran a sus dioses y 
teules, sino para que ellos mismos se que
daran ahi - lo cual no acabaron nunca de 
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asimilar-, ya que eran sus esperados dio
ses y teules: 

Y asimismo nos llevaron (a) aposentar (a) 
aquella casa por causa que, como nos llama
ban teules, y por tales nos tenian, que estu
viesemos entre sus idolos como teules que alli 
tenian. (LXXXVIII-162) 

A esto hay que agregar que los sacerdo-
tes indigenas de los pueblos por los que pa
saban los salian a recibir como a dioses: 
esto es, sahumandolos con copal. 

TRAUMA QUE LES CAUSA EL REPRESENTAR 

EL PAPEL DE DIOSES INDIGENAS 

Sin embargo, para un castellano de fines de 
Ia Edad Media, y con Ia escasa preparaci6n 
de Cortes y los de su hueste, penetrar el 
sentido de las extrafias y complejas creen
cias de los pueblos indigenas estaba remota
mente distante de lo que les permitia com
prender el limitado bagaje cultural que les 
acompaiiaba, por lo que no pasaban de Ia 
superficie, quedando fuertemente impresio
nados por lo que les parecian "grotescas" 
imagenes con que estos pueblos represen
taban a sus deidades -quiza si se hubieran 
encontrado con "hermosas" representacio
nes de los mismos, les hubiera sido mas facil 
aceptarse a ellos mismos representados de 
esa forma; por Io que se aprecia cuanto in
fluy6 el encontrado sentido estetico de las 
dos culturas que entonces contactaban: 

Que aquellos que ellos tienen por dioses, que 
no lo son, sino diablos, que son cosas muy 
malas, y cuales tienen las figuras, que peores 
tienen los hechos, y que mirasen cuan malos 
son y de poca valia (XC-164) 

En realidad, el verdadero problema radi
caba en Ia terrible imagen que del demonio 
y el infierno tenian los espaiioles; de suerte 
que al contemplar esas representaciones tan 
antiesteticas para ellos, y al ver que los in
digenas los asimilaban a elias, francamente 
se sentian aterrados. Por mas que se les tra-
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taba de dar a entender que se trataba de 
sus dioses, Ia estetica que traian del viejo 
mundo les impedia aceptar tal aberracion~ 
por lo que, como se aprecia en el pasaje que 
acabamos de citar, Bernal no se cansa de 
agregar que mas que dioses eran verdaderos 
diablos. He aqui la imagen que muchos aiios 
despues au.n impresionaba fuertemente a 
Bernal -se trata de la primera vez que visi
t6 el templo de los dioses aztecas: 

Y luego que con ellos hubo hablado -Moc
tezuma con sus papas- dijo oue entnisemos 
en una torrecilla y apartamiento a manera de 
sala, donde estaban dos como altares, con 
muy ricas tablazones encima del techo, y en 
cada altar, estaban dos bultos, como de gigan
te, de muy altos cuerpos y muy gordos, y el 
primero, que estaba a mano derecha, decian 
que era el de Uichilobos, su dios de la guerra, 
y tenia Ia cara y rostro muy ancho y los ojos 
disformes y espantables; en todo el cuerpo tan
ta de la pedreria y oro y perlas alj6far pegado 
con engrudo, que hacen en esta tierra de unas 
como raices, que todo el cuerpo y cabeza es
taba lleno de ello, y cefiido el cuerpo unas a 
manera de grandes culebras hechas de oro y 
pedreria, y en una mano tenia un arco y en 
otra unas flechas. Y otro idolo pequefio que 
alii junto a el estaba, que decian que era su 
paje, le tenia una Ianza no larga y una rodela 
muy rica de oro y pedreria; y tenia• puesto al 
cuello el Uichilobos unas caras de indios y 
otros como corazones de los mismos indios, 
y estos de oro y de ellos de plata, con mucha 
pedreria azules; y estaban alii unos braseros 
con incienso, que es su copal, y con tres cora
zones de indios que aquel dia habian sacrifi
cado y se quemaban, y con el humo y copal 
le habian hecho aquel sacrificio. Y estaban 
todas las paredes de aquel adoratorio tan ba
fiado y negro de costras de sangre, y asimismo 
el suelo, que todo hedia muy malamente. Lue
go vimos a otra parte, de la mano izquier
da, estar el otro gran bulto del altar de Uichi
lobos, y tenia un rostro como de oso, y unos 
ojos que le relumbraban, hechos de sus espe.: 
jos, que se dice tezcal, y el cuerpo con ricas 
piedras pegadas seg\in y de la manera del otro 
su Uichilobos, porque, seg\in decian, entram
bos eran hermanos, y este Tezcatepuca era el 
dios de los infiernos, y tenia cargo de las ani
mas de los mexicanos, y tenia cefiido el cuerpo 
con unas figuras como diablillos chicos y las 
colas de ellos como sierpes, y tenia en las pare
des tantas costras de sangre y el suelo todo 
bafiado de ello, como en los mataderos de Cas
tilla no habia tanto hedor. Y alli le tenian 
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presentado cinco corazones de aquel dia sa
crificados, y en lo alto de todo el cu estaba 
otra concavidad muy ricamente labrada Ia ma
dera de ella, y estaba otro bulto como de me
dio hombre y medio lagarto, todo lleno de 
piedras ricas y la mitad de el enmantado. 
(XCII-174) 

Quizas si esteticamente les hubieran agra
dado a Cortes y a sus hombres las imagenes 
con las que representaban los pueblos indi
genas a sus deidades, les hubiera sido, en
tonces si, mas facil aceptar representar el 
papel de Maline he y sus teules, en lo que 
paulatinamente ensefiaban Ia nueva religion 
a los indigenas -con lo que queda abierto 
un tema sugerente para el estudio de las 
mentalidades de Ia epoca de Ia conquista. 

Los INDIGENAS SE APRESTAN A 

ENFRENTAR A LOS DIOSES 

Por mas que Moctezuma se esfuerza en ha
cerle entender a Cortes que el mismo y su 
hueste son los esperados teules de sus tra
diciones y creencias milenarias, y que por 
tanto no pueden dejar de creer en ellos --en
tre otras cosas porque los tienen enfrente 
realizando toda clase de prodigios- para 
creer en ese otro Dios que les quieren im
poner, esto no lo llega a entender nunca 
Cortes o sea que ya los tenian en Ia bolsa 
porque no solo estaban dispuestos a obede
cerlos, sino que, con un poco de paciencia, 
acabarian haciendo todo lo que les pidieran 
-y, por tanto, no deja de insistirle a Moc
tezuma sobre Ia necesidad de acabar con sus 
creencias, llegando a tal grado que tiene Ia 
osadia de profanar el templo queriendo aca
bar de golpe- en este caso a golpe de es
pada con las creencias y religion que duran
te generaciones inmemoriales habian sido el 
eje conductor de la vida de estos pueblos. 
De lo anterior no sorprende la respuesta 
dada por Moctezuma a Malinche aunque, a 
pesar de lo violento de Ia misma, no por ello 
le niega el caracter sagrado a M alinche y 
sus teules: 
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Dijo Moctezuma: iOh, senor Malinche, y se
nores capitanes: cuanto me pesa de la respues
ta y mando que nuestros teules han dado a 
nuestros papas y a mi y a todos mis capita
nes, y es que os demos guerra y os matemos 
y os hagamos ir por lamar adelante. (CVIII-
209) 

Sin embargo, como los de Mexico se da
ban perfectamente cuenta de que el comba
te que les esperaba era uno muy especial, ya 
que tendrian que verselas no con simples hu
manos sino con verdaderos teules segful ha 
quedado ya bien claro -como un noble 
mexica decia "no somos sus contendientes 
iguales, somos como nadas"-, de ahi que 
empezaran a formar un variado ejercito de 
"hijos de Ia neche" destinados a desempefiar 
un papel de primer orden, segiln nos explica: 
fray Diego Duran, dellado mexicano, confor
mado entre otros por: sofiadores, veladores, 
prep6sitos, mandoncillos, calpixques, viejos 
y viejas, sacerdotes, Ia llorona, agoreros, te
quitlatos, magos, hechiceros, encantadores, 
sortilegos, oraculos, brujos, adivinos, pinto
res y los que tenian poderes sobre los ani
males. 

No s6lo los mexicanos, sino que antes de 
ellos otros grupos indigenas, ya habian in
tentado enfrentarse a Maline he y sus teules 
con toda suerte de artes magicas, .segful nos 
refiere Bernal que habian hecho los tlaxcal
tecas: 

... y lo que sobre ello acordaron -los jefes 
tlaxcaltecas- fue que luego mandaron llamar 
todos los adivinos y papas y otros que echa
ban suertes, que llaman tacalnaguas, que son 
como hechiceros y dijeron que mirasen por 
sus adivinanzas y hechizos y suertes que gen
te eramos y si podriamos ser vencidos dan
donas guerra de dia y de noche a la conti
nua, y tambien para saber si eramos teules, asi 
como les decian los de Cempoal (que ya he 
dicho otras veces que son cosas malas como 
demonios), y que cosas comiamos, y que mira
sen todo esto con mucha diligencia. Y despues 
que se juntaron los adivinos y hechiceros y 
muchos papas, y hechas sus adivinanzas y echa
das sus suertes, y todo lo que solian hacer, 
parece ser dijeron que en las suertes hallaron 
que eramos hombres de hu'eso y came, y que 
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corniamos gallinas y perros y pan y fruta, cuan
do lo teniamos; y que no corniamos carnes de 
indios ni corazones de los que matabamos, 
porque, segU.n pareci6, los indios amigos \:}ue 
traiamos de Cempoalles hicieron creer que era
mos teules y que corniamos corazones de los 
indios, y que las lombardas echaban rayos 
como caen del cielo, y que e) lebrel que era 
tigre o leon, y que los caballos eran para al
canzar a los indios cuando los queriamos rna
tar; y les dijeron otras muchas nifierias . 
(LXVI-113) 

Lo mas curioso de Ia anecdota es que, ya 
que los papas y hechiceros les habian expli
cado detalladamente a los principales de 
Tlaxcala como en realidad los espafioles no 
eran "teules", sino simples y comunes seres 
humanos, concluyen con Ia siguiente reco
mendaci6n sobre Ia estrategia que habria 
que emplearse para vencerlos en el combate: 

Y lo peor de todo -afiade Bernal- que les 
dijeron sus papas y adivinos fue que de dia 
no podiamos ser vencidos, sino de noche, por
que como anochecia se nos quitaban las fuer
zas; y mas les dijeron los hechiceros, que era
mos esforzados, y que todas estas virtudes 
teniamos de dia basta que se ponia el sol, y 
despues que anochecia no teniamos fuerza 

· ninguna. (Idem) 

Tambien Ia estrategia empleada por los 
de Mexico para enfrentarse a los teules, se
gUn el testimonio recibido por SahagUn, fue 
Ia siguiente: 

Envi6 Motecuzoma a aquellos adivinos, agu
reros y nigromaticos, para que rnirasen si po
drian hacer contra ellos algU.n encantamiento 
o hechiceria para con que enfermasen o murie
sen 0 se volviesen. y estos hicieron todas sus 
diligencias como Motecuzoma les habia man
dado contra los espafioles; pero ninguna cosa 
les aprovech6 ni tuvo efecto, y ansi se vol
vieron a dar las nuevas a Motecuzoma de lo 
que habia pasado, y dixeronle que aquella 
gente que habian visto era muy fuerte, y que 
ellos no eran nadie para contra ellos. (Lib. XII, 
cap. VIII, pp. 826-827) 

De manera por demas detallada, fray Die
go Duran nos refiere Ia misma anecdota de 
la siguiente manera: de inmediato mand6 
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Moctezuma a su gente de confianza a que 
corroborara lo dicho por el enviado de Luz
bel; como la noticia no fue entonces confir
mada -la de la llegada de los espaiioles en 
sus grandes navios--, decide Moctezuma 
atacarlos con el arma mas efectiva con Ia 
que contaba: las artes magicas de sus po
derosos vasallos: 

Nose que medio tome -comenta Moctezuma 
a su auxiliar- para hacer de mi parte todo 
mi poder y lo que estoy obligado, para que 
estos dioses no lleguen a la ciudad ni me vean 
la cara. Y el medio mejor que hallo es que 
luego se me busque todos los encantadores y 
hechiceros y a los que echan suefios y mandan 
a las culebras y alacranes y a las arafias, para 
que los encanten y les echen suefio, y para que 
les muestren visiones y para que hagan a las 
sabandijas dichas que los piquen y se mueran. 
Y asi he determinado enviar a Y auhtepec y a 
Oaxtepec y a Malinalco y a Tepuztlan, para 
que luego vengan todos los que de este oficio 
tratan y en ello son ejercitados, para que los 
maten y destruyan con sus encantamientos ... 

. . . Los cuales, venidos ante el, les mand6 
con todo rigor que luego fuesen a Cempoalla 
y que con mucha disimulaci6n, en achaque de 
que entraban a servir a los espafioles usasen 
de sus mafias y artes, y que le matasen aque
llos espafioles, y mand6 a los que echaban 
suefio, que les echasen suefio, y a l.os brujos, 
que les mostrasen visiones y figuras espanto
sas, y los que tenian pqder sobre los animales, 
que les echasen, estando durniiendo, culebras 
y alacranes que los mordiesen, que les echasen 
arafias y otras sabandijas mortiferas, como son 
cientopies, salamanquesas, y a los encanta
dores mand6 que los encantasen y volviesen 
los corazones sin sentido y les criasen poste
mas y otras enfermedades. 

El informe que Moctezuma recibi6 de los 
resultados obtenidos sobre los espaiioles por 
sus brujos, hechiceros, encantadores y demas 
extra:fios personajes, mostraba un aparente 
fracaso: 

... Y que la carne de aquellos dioses -los es
pafioles- era dura y que no podia entrar en 
ellos, ni hacer impresi6n cosa de encantamien
to, porque no les podian hallar el coraz6n, por
que tenian las entrafias y pechos muy oscuros 
y que no les hallaban carne para poder hacer 
en ellos alglin mal y que por mucho suefio que 
les echaban. Luego los querian tomar a cues-
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tas para echarlos en el rio o en alglin barranco 
y, como pajarito que esta en el arbol, luego 
despertaban y abrian los ojos. (pp. 521-522) 

Sin embargo, cuando los espafioles, a pe
sar de tener preso a Moctezuma, seven en 
gran peligro de ser aniquilados por los me
xicanos, en buena medida se debi6 a los bue
nos oficios empleados por los brujos, hechi
ceros y encantadores de Cuauhtemoc, seg(in 
testimonio de uno de los hombres de Cortes 
-mas concretamente de un religiose espa
fiol- referido a fray Diego Duran en estos 
terminos: 

En estos dias que los espafioles se vieron tan 
afligidos que no osaban salir, viendo Cuauhte
moctzin, nuevo rey de Mexico, que los espa
iioles no querian salir de aquellos aposento'S, y 
que estaban fuertes, que no les podian entrar, 
a causas de la artilleria, que tenian asestada a 
las puertas de las casas reales donde esta
ban, mand6 llamar a todos los viejos de las 
provincias y encantadores y hechiceros, para 
que los asombrasen y les mostrasen algunas 
visiones de noche, y los asombrasen para que 
alli muriesen de espanto. Los cuales venidos, 
les fue mandado con todo rigor. 

Y asi, cada noche procuraban mostrarles 
visiones y cosas que ponian espanto: una vez 
caian cabezas de hombres, saltando por el 
patio; otras veces, veian andar un pie solo con 
un muslo ; otras veces, rodar cuerpos muertos; 
otras veces veian y oian aullidos y gemidos, de 
suerte que ya no lo podian sufrir. Las cuales 
visiones, antes que esta historia me lo declara
se, me lo cont6 un conquistador religioso, es
pantandose de las visiones que entonces vieron, 
no sabiendo el misterio de donde habian pro
cedido (p. 550). 

Sin embargo, si desde el princ1p10 los 
mexicanos se daban perfectamente cuenta 
de que en una guerra "humana", estaban 
completamente perdidos frente al poderio 
tecnico de los espafioles, pronto compren
dieron que la guerra "santa" igualmente la 
tenian perdida £rente a M alinche y sus teu
les, pues sus propios dioses les habian aban
donado, seg(in refiere Sahag(in: 

Como supo Motecuzoma que ya venian los 
espafioles camino de Mexico, envi6los al en
cuentro muchos satrapas de los idolos, agore-
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ros y encantadores y nigromanticos, para que 
con sus encantamientos y hechicerias los em
peciesen y maleficiase. Y no podieron hacer 
nada, ni sus encantamientos los pudieron en
pecer, ni aun llegaron a ellos; porque antes 
que llegasen a ellos toparon con un borracho 
en el camino y no pasaron adelante. Pareci6-
les que era un indio de los Chalco. Pareciales 
que estaba borracho. Traia cefiido a los pe
chos ocho cabestros o sogas hechas de heno, 
como de esparto, y venia de hacia donde 
estaban los espafioles. Y llegando cerca dellos, 
comenz6 con grande enojo, a refiirlos, y dixo
les: (,Para que porfiais vosotros otra vez de 
venir aca? (,Que es lo que quereis? (,Que pien
sa Motecuzoma de hacer? (,Agora acuerda a 
despertar? <,Agora comienza a temer? Ya erra
do; ya no t!ene remedio porque ha hecho 
muchas muertes injustas; ha -destruido mu
chos; ha hecho muchos agravios y enganos y 
burlas ... Por demas habeis venido. Nunca 
mas hare cuenta de Mexico. Para siempre os 
dexo . . . Hecho esto, desapareci6 aquel que 
les hablaba. Y volviendo en si dixeron -los 
mensajeros de Moctezuma-: Esto que hemos 
visto convenia que lo viera Motecuzoma y no 
nosotros. Este que nos ha hablado no es per
sona humana: es el dios Tezcatlipuca. (Lib. 
XII, cap. XIII, pp. 831-832) 

De hecho estaban plenamente resigna
dos a ser arrasados completamente, estado 
de animo mas que manifiesto en el breve 
pasaje en que Sahag(in nos refiere que: 

Estando los espafioles en Itztapalapan, nin
guno de los mexicanos fue a verlos, ni osaban 
salir de sus casas ni andar por los caminos. 
Todos estaban amedrentados de lo que habian 
oido que los espafioles habian hecho por el 
camino todo. Estaban esperando la muerte y 
desto hablaban entre si diciendo: (.Que ha
bemos de hacer? Vaya por donde fuere, ya' es 
venido el tiempo en que hemos de ser destrui
dos. Esperemos aqui la muerte. (Lib. XII, 
cap. XIV, p. 833) 

LA FURIA DE LOS DIOSES 

La respue~ta de los espaii.oles no se hizo es
perar, y luego de una serie de combates y 
escaramuzas contra los mexicanos ---quienes, 
seg(in hemos explicado ya, se daban perfec
tamente cuenta de que ni contra teules, ni 
atin contra simples espaiioles, tenian Ia me-
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nor oportunidad de salir bien librados- lie
go el momento final. 

Conviene explicar que Ia forma en que 
culmin6 esta historia, en realidad estuvo pre
cedida por una provocaci6n de los espaii.oles 
sobre los mexicanos, que por cierto fue do
hie: como simples humanos la matanza de 
Ia nobleza mexicana a manos de Alvarado; 
como teules el querer profanar el templo. 
La derrota igualmente fue doble: por una 
parte Ia derrota religiosa, luego de quemar 
los idolos y destruir el templo; por el otro, 
Ia derrota material luego del feroz cerco de 
noventa dias. 

Por lo que a la derrota religiosa se refiere 
resulta curiosa Ia interpretacion que Bernal 
le da a Ia reacci6n sufrida por el contingente 
indigena. Sin duda alguna el hecho de que 
les destruyeran su sagrado centro ceremonial 
luego de haberles quemado a sus dioses, re
sult6 un trauma de dimensiones colosales 
para ellos, como para cualquier otra comu
nidad humana a Ia que se hubiera infringido 
parecida afrenta. Esta traumatica experien
cia qued6 de manifiesto en los numerosos 
codices en que se plasmo la escena. Sin em
bargo, Bernal lo toma como una manifesta
cion de Ia "admiracion" que los indigenas 
sentian por Ia "proeza" realizada por M a
linche y sus teules: 

... fuimos basta el gran cu de sus idolos, y 
luego de repente suben en el mas de cuatro 
mil mexicanos, sin otras capitanias que en 
ellos estaban con grandes lanzas y piedra y 
vara, y se ponen en defensa y nos resistieron 
la subida un buen rato . . . y quiso Nuestro 
Senor que llegamos adonde soliamos tener la 
imagen de Nuestra Senora, y no la hallamos, 
que pareci6, seglin supimos que el gran Mon
tezuma tenia devoci6n en ella, y la mand6 
guardar; y pusimos fuego a sus idolos, y se 
quem6 un buen pedazo de la sala con los 
idolos Uichilobos y Tezcatepuca ... Muchas 
veces he visto pintadas entre los mexicanos y 
tlaxcaltecas esta batalla y subida que hicimos 
en este gran cu, y tienenlo por cosa muy heroi
ca, que aunque nos pintan a todos nosotros 
muy heridos, corriendo sangre y muchos muer
tos en retratos que tienen de ello hecho, en 
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mucho lo tienen esto de poner fuego al cu. 
(CXXVI-251) 

Finalmente, por lo que a la derrota ma
terial se refiere, esta es, en unas cuantas li
neas, la patetica imagen que sobre ella nos 
dejo Bernal Diaz del Castillo: 

... como habia tanta hedentina en aquella 
ciudad, Guatemuz rog6 a Cortes que diese 
licencia para, que todo el poder de Mexico 
que estaban en la ciudad se saliesen fuera 
por los pueblos comarcanos, y luego les man
d6 que asi lo hiciesen; digo que en tres dias 
con sus noches en todas tres calzadas, llenas 
de hombres y mujeres y criaturas, no deja
ron de salir, y tan flacos y amarillos y sucios 
y hediondos, que era lastima verlos; y como 
la hubieron desembarazado, envi6 Cortes a 
ver la ciudad, y veiamos las casas llenas de 
muertos, y aun algunos pobres mexicanos en
tre ellos que no podian salir, y lo que purgaban 
de sus cuerpos era una suciedad como echan 
los puercos muy flacos que no comen sino 
hierba; y hall6se toda la ciudad como arada 
y sacadas las raices de las hierbas buenas, que 
habian comido cocidas, basta las cortezas de 
algunos arboles; de manera que agua dulce 
no les hallamos ninguna, sino salada. Tambien 
quiero decir que no comian las carnes de sus 
mexicanos, sino eran de los nuestros y tlax
caltecas que apaiiaban, y no se ha hallado 
generaci6n en muchos tiempos que tanto su
friese la hambre y sed y continuas guerras 
como estas. (CLVI-370 y 371) 

EPiLOGO 

Como se aprecia se trat6 de una gran incom
prension entre pueblos de diferentes cultu
ras, que se vieron imposibilitados de darse 
a entender los unos a los otros. En realidad 
los espa:iioles ya habian logrado su proposito 
-el vasallaje y que los recibieran por sus 
dioses-; o sea que ya solo era cuestion de 
tiempo y de tacto lograr el resto. 

Solo que por no entender la posicion pri
vilegiada en que ya se encontraban £rente 
a los indios -no solo por haber rendido ya 
el vasallaje, sino porque personificaban a 
los dioses de sus creencias y tradiciones-, 
Alvarado creyo, sin fundamento alguno y 
mas bien por ambicion, que los mexicanos 
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se pensaban alzar contra ellos -extremo im
posible de concebir dentro del contexto que 
hemos trazado-, y mas bien por ambicion 
provoco la matanza que dio al traste con 
todo. Las fuentes nos explican como los me
xicanos trataron de poner fin a la guerra, y 
hacerle entender a Cortes que todo habia 
sido un mal entendido; pero este, luego de 
veneer a Narvaez, y ya con un contingente 
realmente considerable, se ensoberbecio, y 
no solo considero a los mexicanos como a 
vasallos rebeldes a los que habia de castigar 
ejemplarmente, sometiendoles a una guerra 
sin cuartel, sino incluso privarlos de su li
bertad, esclavizarlos y herrarlos en la cara. 

Para colmo de males desde entonces ad
quirieron los mexicanos, a los ojos de los 
espaiioles, un nuevo estatuto -aparte del 
de vasallos rebeldes y esclavos-: de ahora 
en adelante se les considero como a "perros". 
Efectivamente, y no por tratarse de una 
simple anecdota, sino porque nos propor
ciona la clave para entender el violento cam
bio de personalidad que sufrio Cortes luego 
de haber vencido a Narvaez -y que sello el 
tragico final de Mexico-, nos vamos a de
tener en el pasaje, que a partir de entonces 
se volveria moneda comfut y corriente, en 
donde, por primera vez, trata Cortes a Moc
tezuma de "perro". 

Los antecedentes fueron los siguientes: 
al marchar Cortes a detener a Narvaez come
ti6 la torpeza -a menos que lo haya hecho 
a prop6sito- de dejar cuidando la ciudad 
de Mexico al mas violento y temperamen
tal de sus capitanes, Pedro de Alvarado, jun
to con los soldados mas inconformes y pro
blematicos de su hueste: los que estaban del 
lado de Diego Velazquez. De suerte que a 
nadie le habria de extrafiar que haya tenido 
Iugar el levantamiento de los mexicanos en 
venganza por la masacre de la nobleza in
digena que habia organizado Alvarado y sus 
secuaces -la gran mayoria de las fuentes 
declaran lisa y llanamente-, o por lo menos 
lo dan a entender, que la matanza no tuvo 
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otra excusa que Ia ambici6n de los del bando 
de Alvarado. AI enterarse Cortes de lo deli
cado de Ia situaci6n, decide volverse de in
mediate, y al ver que los indios de las regio
nes aledafias y los del propio Mexico no le 
salian a recibir como a un rey, se encoleriza
ba pues queria impresionar, segU.n nos relata 
Bernal, a los soldados de Narvaez que con 
el llegaban por primera vez, sabre como lo 
adoraban sus indios: 

... parece ser habia dicho Cortes en el camino 
a los capitanes de Narvaez, alabandose de si 
mismo, el gran acato y mando que tenia, y 
que por los caminos le saldrian a recibir y ha
cer fiestas, y que darian oro, y que en Mexico 
mandaba tan absolutamente asi al gran Mon
tezuma como a todos sus capitanes, y que 
le darian presentes de oro como solian .. . 
(CXXVI-247) 

Hasta aqui se corrobora lo que ya hemos 
constatado mas arriba: que Cortes ya tenia 
completamente "conquistados" a los mexica
nos -y tambien a los enemigos de estos-, 
y que todo era ya cuesti6n de tacto y pa
ciencia para que terminaran hacienda todo 
aquello que se les ordenara. Aunque Ia llega
da de Narvaez y Ia matanza de Alvarado 
pusieron en peligro de perder lo que se habia 
logrado con tanto exito y tan poco esfuerzo 
-debido en buena parte a Ia coyuntura ideo
l6gica indigena que vinieron a encarnar a Ia 
perfecci6n M alinche y sus teules-; sin em
bargo no fue esto lo que dio al traste con 
todo, ya que lo Unico que esperaban los in
digenas era que Cortes pusiera en su Iugar 
a Alvarado y restituyera el arden y Ia jus
ticia a ·su Iugar. 

Lo que en realidad vino a dar al traste 
con todo fue el violento cambia de persona
lidad sufrido por Cortes luego del triunfo 
sabre Narvaez. Esto no se debi6 a que se 
haya tratado de un gran triunfo militar; 
todo lo contrario, ya que si se les facilit6 todo 
fue debido a Ia inexperiencia de Narvaez y, 
tambien, a que Cortes ya habia mandado 
sobornar a muchos de los hombres clave de 
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don Panfilo. Lo que sucedi6 fue que el con
tingente humano y el arsenal capturado 
resultaron de tal magnitud, que esto hizo 
sentirse muy seguros ya a Cortes y a sus 
hombres. Igualmente se trataba de una 
mala lectura de los acontecimientos que ba
cia Cortes. AI no comprender que sus triun
fos se debian a las creencias religiosas de los 
indigenas, pensaba que todo se debia a su 
destreza militar. Por tanto, si tanto habia 
conseguido con tan pecos hombres y recur
sos, cuanto mas no ganaria con un ejercito 
tan crecido. Ademas, como de hecho suce
dia, les habia contado a los de la armada de 
Narvaez que el ya tenia completamente do
minada Ia situaci6n y que lo obedecian como 
a un rey. Estas dos convicciones del de Me
dellin lo tenian realmente muy soberbio, por 
lo que al llegar a Mexico, en vez de repren
der a Alvarado y negociar otra vez la paz 
con Moctezuma y sus caciques y principales, 
lo que hizo fue, en palabras de Bernal, jus
to lo contrario: 

... y viendo que todo estaba muy al contrario 
de sus pensamientos, que aun de comer no 
nos daban, estaba muy airado y soberbio con 
Ia mucha gente de espafioles que traia, y muy 
triste y mohino. Y en este instante envio el 
gran Montezuma dos de sus principales a ro
gar a nuestro Cortes que le fuese a ver, que 
le queria hablar: y Ia respuesta que les dio 
dijo: Vaya para perro, que aun tianguez no 
quiere hacer, ni de comer no nos manda dar. 
Y entonces como aquello le cyeron a Cortes 
nuestros capitanes, que fue Juan Velazquez de 
Leon y Cristobal de Olid y Alonso de Avila 
y Francisco de Lugo, dijeron: Senor, temple 
su ira, y mire cuanto bien y honra nos ha he
cho este rey de estas tierras, que es tan bueno 
que si por el no fuese ya fueramos muertos y 
nos habrian comido, y mira que hasta las hijas 
le ha dado. (CXXVI-248) 

Bernal nos confirma en este pasaje, por 
medio del dicho de estos capitanes, lo que 
hemos venido insistiendo: el triunfo se lo 
debian no a su poderio militar, sino a una 
serie de circunstancias coyunturales centra
das en la creencia que tenian los indios -de 
que se trataba de los dioses que, segU.n sus 
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leyendas y tradiciones, habrian de llegar a 
gobernarlos. Sin embargo, Cortes nunca aca
b6 de entender esto y, como insiste Bernal 
en diversos pasajes, ya venia muy "ensober
becido", por lo que no resulta de extra:fiar Ia 
respuesta que dio a sus capitanes: 

Y como esto oy6 Cortes, se indign6 mas de 
las palabras que le dijeron, como parecian 
de reprehension, y dijo: ;,Que cumplimiento 
he yo de tener con un perro que se bacia con 
Narvaez secretamente, y ahora veis que aun 
de comer no nos dan. (Idem) 

La prueba del mal ca.Iculo realizado por 
Cortes, es que a punto estuvieron de ser ex
terminados todos por los, ahora si, encoleri
zados mexicanos, logrando escapar practica
mente de milagro, y s6lo unos cuantos de 
ellos, en la afrentosa huida de la "noche tris
te". Sin embargo, y a pesar de todo, seguian 
encarnando para todos los pueblos indigenas 
a M alinche y sus teules, por lo que la "re
conquista" -en derecho se trataba de la 
reconquista de un dominio que ya habia sido 
conquistado para la corona castellana al mo
mento en que Moctezuma, junto con sus 
principales, rinde solemne vasallaje a Car
los V, frente a una serie de testigos y escri
bano publico que dio fe del acto-, no la 
realiz6 Cortes y su hueste, pues no lo hubie
ran conseguido con lo di£zmados que habian 
quedado. La reconquista de Mexico tuvo 
Iugar a manos de Malinche, unos cuantos 
de sus teules y miles y miles de sus fieles 
creyentes indigenas. Tan es asi, que Cortes, 
antes de emprender la campa:fia final contra 
Mexico, se dio el lujo de autorizar a todos 
aquellos de los espafioles que quisieran, a 
volverse a Cuba, y muchos le tomaron la 
palabra. 

El triunfo sobre Tenochtitlan lo tenia ase
gurado, pues ahora si habia comprendido el 
poder "espiritual" que ejercia sobre los na
turales del mundo indigena. De hecho ' los 
Unicos verdaderos problemas que tuvo que 
resolver para llevar a cabo la reconquista 
fueron: el de c6mo hacer para neutralizar 
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el daiio que le producia el tipo de combate 
acuatico que tambien dominaban los de Me
xico. Esto lo resolvi6 haciendo que miles de 
indios aliados le llevaran cargando a Ia ori
lla dellago de Texcoco los trece bergantines 
que les orden6 fabricar, junto con Ia cons
truccion de un canal especial para ponerlos 
a navegar. AI respecto resulta significativa 
Ia siguiente anecdota de Bernal Diaz en don
de toma conciencia de c6mo ellos, en su ca
lidad de hueste, ya no contaron mucho para 
Ia campa:fia final. En ella refiere como Ia 
propuesta de Ia estrategia, por la que se al
canz6 el triunfo final, no prov.tno de ningful 
capitan de Ia hueste de Cortes, sino de Es
tesuchel, uno de los aliados indigenas. Como 
hemos explicado ya ni Ia conquista ni la re
conquista debieron a Cortes y su hueste, sino 
a M alinche y sus teules -por supuesto que 
apoyados por miles de "creyentes" indigenas: 

... y en aquellas platicas que Cortes decia a 
Estesuchel, que ya he dicho que se dijo don 
Carlos, como era de suyo senor, y esforzado, 
dijo a Cortes: "Senor Malinche, no recibas 
pena por no batallar cada dia con los mexica
nos; sana de tu pierna, toma mi consejo, y es 
que te estes algunos dias en tu real, y otro 
tanto manda al Tonatio (que era Pedro de 
Alvarado, que asi le llamaban), que se este 
en el suyo, y a Sandoval en Tepeaquilla, y 
con los bergantines anden cada noche, y de 
dia, a quitar y defender que no les entren 
bastimentos ni agua, porque estan dentro en 
esta gran ciudad tanto mil xiquipiles de gue
rreros que por fuerza comeran el bastimento 
que tienen, y el agua que ahora beben es me
dia salobre, de unas fuentes que tienen he
chas, y como llueve cada dia, y algunas noches 
recogen el agua, de ello se sustentan: mas que 
pueden hacer si les quitas Ia comida y el agua, 
sino que es mas que guerra Ia que tendrian 
con la hambre y sed." Y como Cortes aquello 
entendi6, le ech6 los brazos encima y le dio 
gracias por ello, y con prometimiento que le 
darla pueblos . . . ( CLIII -357) 

El otro gran problema con el que enton
ces se enfrentaron, fue el de como alimentar 
y mantener ocupados a los miles y miles de 
indios aliados que con el iban -ademas 
de que a Ia hora del combate resultaban un 
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verdadero estorbo pues congestionaban las 
calzadas de ingreso a Mexico. 

Finalmente tenemos que los mexicanos 
nunca dejaron de creer en Malinche -elle
vantamiento se debi6 a que con los excesos 
de Alvarado se les habia cometido una afren
ta injustificable e imperdonable, por la cual 
pedian satisfacci6n, y lo que se les dio fue 
guerra-, pues luego de la reconquista re
sultaron aliados insuperables, mucho mas 
utiles en el combate que todos los soldados 
espaiioles nuevamente llegados de las Anti
lias, y sacaron a M alinche y sus teules de 
grandes aprietos. 

B. lll/28 
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En este trabajo no hemos querido expli
car lo que Cortes debi6 hacer o abstenerse 
de hacer durante la conquista de Mexi
co. Simplemente hemos querido demostrar 
c6mo, en Ia historia de Bernal, se encuentran 
elementos suficientes para permitimos en
tender mas claramente la actitud y el sentir 
mostrados por los indigenas frente al con
quistador; actitud y sentir, dicho sea de 
paso, que no comprendi6 nunca Cortes, ann
que algunos de sus hombres, como Bernal, 
tuvieron mas sensibilidad para, si no com
prender del todo, si por lo menos vislumbrar 
y dejar constancia de los mismos. 




