
los investigadores com o  p a ra  los e s tu d ian te s .  Lo q u e  n o  es tá  de l to d o  claro  

es la  exp licac ión  d e  a lg u n o s  lex em as co m o , p o r  e jem p lo , natural (con  la 

acep c ió n  ‘nativo d e  u n  p u e b lo  o n a c ió n ’, p. 221), cuyo uso  n o  se re s tr in g e  

a la E d ad  M edia, sino q u e  es m u y  c o r r ie n te  ta m b ién  e n  esp añ o l actual.

A n u es tro  ju icio , e s tam os a n te  u n a  valiosa re fe re n c ia  p a ra  el e s tu d io  

de l caste llano  y (gallego-) p o r tu g u é s  d e l M edioevo, p u es  las p a r te s  teó ricas  

y p rácticas  se a rm o n iz an  p e r fe c ta m e n te ,  e incluyen  en  su c o n te n id o  el 

ro m a n c e  de  Al-Andalus (el l lam ad o  mozárabe) y la  l i te ra tu ra  aljamiada d e  

ca rac te re s  á rab es  y heb ra ico s , si b ie n  se excluye el e s tu d io  de l á ra b e  y del 

h e b r e o  en  la época .

V i o r i c a  C o d i t a

Eberhard-Karls-Universitat Tübingen/Universitat de Valencia

S e b a s t i a n  G r e u s s l i c h  (2012): Text, Autor und Wissen in der ‘historiografía 

indiana  ’ derFrühen Neuzeit. Die D écad as  von Antonio de Herrera y Tordesillas, 

B erlín /B o s to n : W alter d e  G ruy ter, ISBN: 978-3-11-028912-1, 399 págs.

E n  este t ra b a jo 1, G reusslich  h ac e  u n a  p e r fe c ta  co m b in ac ió n  e n tre  la 

te o r ía  y la p rác tica  d e  la la b o r  h is to riog ràfica . D e m u e s tra  h a b e r  p ro fu n d i 

zado  su fic ien tem en te  en  el fu n c io n a m ie n to  d e  las Ind ias  d e sd e  el p u n to  

d e  vista adm inistrativo , po lítico , lin g ü ís tico  y, p o r  supues to , h istó rico .

Su objetivo lo  seña la  e n  la in t ro d u c c ió n 2: ana lizar el tex to  d e  A n to n io  

d e  H e r re r a  d e sd e  u n a  persp ec tiv a  h is tó r ica  y lingüística , a p ro v e c h a n d o  así 

su d o b le  natu ra leza . Se p re o c u p a  p o r  cuá les son los sucesos q u e  se n a r ra n  

en  los textos h is to riog ráficos  in d ia n o s  co lon ia les, d ó n d e  se h a llan  las fu e n 

tes d e  d ichos sucesos y d e  q u é  m a n e ra  se p ro d u c e  la n a r rac ió n ,  co n  q u é  

rasgos lingüísticos. E n ese sen tid o , el a u to r  n o  se lim ita  a  re s e ñ a r  las fu e n 

tes d e  las que H e r r e r a  ex tra e  los d a to s  p a r ticu la re s  y c o n c re to s  d e  su n a r ra 

c ión , s ino q u e  se a d e n tra  e n  la c o m p le ja  cues tión  d e  la tran sm is ió n  de  los 

datos. Esto lo h ace  d e  fo rm a  d e ta lla d a  e n  el a p a r ta d o  dos q u e  sigue a la 

in tro d u c c ió n 3. E n  efecto , existe u n a  p re o c u p a c ió n  p o r  ac la ra r  los d ife ren 

tes m atices q u e  p a r tic ip an  en  la im b ricac ió n  lengua-h is to ria , lingüistica- 

h is to ria4, ta rea  q u e  e m p re n d e  a lu d ie n d o  a  las d iscip linas q u e  se h an

1 El título podría traducirse com o “Texto, autor y saber en la historiografía indiana colonial. Las 

Décadas de Antonio d e  Herrera y Tordesillas”.

2 Esta ocupa apenas cuatro páginas.

3 La traducción d e  los enunciados de este apartado y los subapartados podría ser “2. Lingüística, 

historia y textualidad de la historia; 2.1. La problem ática del saber histórico; 2.2. Categorías de  validez 

del saber histórico en  la época prem oderna”. O cupan cuarenta y dos páginas en total.

4 Obsérvese que existe una diferencia term inológica  fundamental entre el español y el alemán  

pues en  esta lengua existen dos térm inos (Geschichtswissenschaft y Geschichté) donde el español solo



en f re n ta d o  al e s tu d io  d e  los tex tos  (L ingü ística  de l T exto , Análisis del 

D iscurso, etc.) y, p o r  o tro  lado , a  la d is t in c ió n  co se rian a  e n tre  lo universal, 

lo h is tó rico  y lo particu la r.

G reusslich  r e c u r r e  a  la  h is to ria  e n  ta n to  d isc ip lin a  co m o  u n a  h e r ra 

m ie n ta  m ás p a ra  su  traba jo . Así lo d e m u e s tr a  e sp e c ia lm en te  e n  el a p a r ta 

d o  tres5. A quí se d e t ie n e  e n  to d o s  los aspec tos  m ayores  y m e n o re s  q u e  cir 

c u n d a n  la g estión  y e la b o rac ió n  d e  los tex tos  h is to riog ráficos  ind ianos. 

A tien d e  p r im e ro  a  las in s titu c io n es  y ju s tif ica  su in cu rs ió n  en  aspectos 

p u ra m e n te  h is tó ricos  p o rq u e  el análisis d e l  e s tado  d e  u n  tex to  q u e  se lleva 

a cabo ba jo  u n as  co n d ic io n e s  p a r tic u la re s  va a  a fec ta r  n e c e sa r ia m en te  a 

aque llo s  o tro s  q u e  lo to m e n  co m o  fu e n te  (p. 48). R ecu e rd a , así, la  necesi 

d a d  y la o b ligac ión  q u e  existía e n  la  é p o c a  d e  in fo rm a r  p o r  escrito  y con  

a b u n d a n c ia  d e  d e ta lle  a  las a u to r id a d e s  a c e rc a  d e  to d o  lo q u e  se h ic ie ra  e n  

las Ind ias, s e ñ a la n d o  la re p e rc u s ió n  q u e  tales d e b e re s  te n ían  e n  lo lin 

güístico , p a ra  q u e  el d iscu rso  tuv iera  leg itim id ad  in stituc iona l. P o r  eso, se 

d e t ie n e  p a r t ic u la rm e n te  e n  an a liza r y d e f in ir  en  los d ife ren te s  ap a r ta d o s6 

estos co n c ep to s  fu n d a m e n ta le s -

U n o  d e  los aspectos e n  los q u e  p ro fu n d iz a  es en  los tipos tex tuales que  

su p o n en  la base d e  la h istoriografía  ind iana. Es c ierto  q u e  en  el trabajo  d e  

cam po  n o  suele ser fácil d is tingu ir e n tre  u n o s  tipos y o tros, a u n q u e  teórica 

m en te , co m o  hace  G reusslich en  esta  sección, está m ás claro. C oncre ta 

m en te  p a ra  este a u to r  es fácil de lim ita r  la “re lación  d e  cosas” d e  la “h is to ria” 

y la “c ró n ic a”, d e  ah í q u e  le parezca fu n d a m e n ta l  te n e r  e n  c u e n ta  com o  p re 

cauciones históricas q u e  el tipo  tex tual d e  la “re lación  d e  cosas” está ínti 

m am en te  re la c io n ad a  con  el tipo  tex tual d e  la “ca rta  d e  re lac ió n ” p e ro  se 

d iferencia  d e  aq u e lla  sustancia lm ente  p o r  la  vía de  transm isión , n o  p o r  la 

e s tru c tu ra  del texto. A m bas se e lab o ran  co n  el ú n ico  p ro p ó sito  d e  d a r  cu en 

ta  de  u n a  historia  o  c rón ica  coe tánea , su im p o rtan c ia  reside  en  el co n ten i 

d o  y en  su efecto  pragm ático , n o  en  su fo rm a . Solo p a r ticu la rm en te , la rela 

ción p o d ía  servir, adem ás, p a ra  in fo rm ar al rey sobre aco n tec im ien to s  polí 

ticos delicados, d o n d e  las im plicaciones ju r íd ica s  tam b ién  e ran  relevantes, 

p o r  eso u n a  característica q u e  suele te n e r  la  “re lación  d e  cosas” es el em p leo  

d e  e lem en to s  técn icos ju r íd ico s  y la m ac ro es tru c tu ra  repetitiva o r ien ta d a  a 

la re lación  d e  m érito s  y a las in fo rm a c io n es  (pág. 124).

tiene u n o  para referirse a la ciencia que estudia la historia (Geschichtswissenschaft) y la historia misma 

com o objeto de estudio de  la ciencia (Geschichte).

5 Traducción: “Funcionalidad de  la historiografía oficial en  la temprana edad m oderna de  

Castilla”. Este apartado se desarrolla en 82 páginas.

6 Traducidos: “3.1. Instituciones — poder, validez, autoridad; 3.2. Estado del texto y el autor en  

Castilla y el Nuevo M undo; 3.2.1. Formas de organización políticas y su institucionalización en Castilla 

y en el N uevo Mundo; 3.2.2. Formas de organización religiosas y su institucionalización en Castilla y 

en el N uevo Mundo; 3.3. Consejo de Indias y Audiencias com o reguladores del discurso; 3.4. La 

Crónica Mayor de Indias -  una presentación especializada de la temprana edad moderna; 3.5. 

Tipología textual en la historiografía de la Crónica Mayor de  Indias; 3.5.1. Historia, Crónica, Relación; 

3.5.2. Real Provisión, Real Cédula -  Ordenanza, Instrucción”.



P o r o tro  lado , e n m a rc a d a  la “re la c ió n  d e  cosas” e n  el eje tem p o ra l,  el 

a u to r  co n s id e ra  q u e  co m o  in n o v a c ió n  b a jom ed ieval co n s ti tu ir ía  u n a  ads 

c r ip c ió n  al d o m in io  d e  la a lfabe tizac ión  adm in is tra tiva  e n  ex p a n s ió n  en  la 

te m p ra n a  é p o c a  m o d e rn a ,  d i fe re n c iá n d o se  así de l d o m in io  d e  la h is to rio 

g ra fía  y del d e re c h o  (pág. 125).

El a p a r ta d o  c u a tro 7 va re p i t ie n d o  a  lo la rg o  d e  sus cien  pág in as  la 

m ism a es tru c tu ra :  u n a  in t ro d u c c ió n  al au to r, u n a  re la c ió n  b ib liográfica  y 

u n a  exp licac ió n  b reve d e  su o b ra . L lam a la a te n c ió n  q u e  en  u n  es tud io  

co m o  este se le d e d iq u e  casi ta n to  espacio  a  la  b io g ra f ía  d e  los d ife ren te s  

au to re s  co m o  a  la d esc rip c ió n  d e  sus respectivas obras, e n  especia l en  re la 

c ión  c o n  sus ed ic io n es  y los d a to s  h is tó ricos  q u e  se ven  re fle jados o  citados 

e n  Las Décadas. Esto, sin e m b a rg o ,  n o  p u e d e  co n s ti tu ir  u n a  crítica. R esulta 

ev id en te  su justificación: solo c o n o c ie n d o  la v ida  d e  estos au to re s  y su p a r 

tic ipac ión  en  los h ech o s  h is tó rico s  q u e  n a r r a n  p o d re m o s  v a lo ra r el g rad o  

d e  verac id ad  d e  sus ob ras  y, p o r  tan to , la  h is to r ic id ad  o  fab u lac ió n  q u e  

tran sm iten  a  Las Décadas. Se o b serv a , pues, e n  este  a p a r ta d o  u n  d eseo  de  

re fle ja r la d o c u m e n ta c ió n  ex h au s tiv a  q u e  hay  d e trá s  d e l e x a m e n  d e  las 

fu en tes , lab o r e n  la q u e  G reusslich  n o  tiene  re p a ro  e n  d e te n e rse ,  d a d o  q u e  

su co n o c im ie n to  su p o n e  sin d u d a  u n a  ay uda  fu n d a m e n ta l  p a ra  el análisis 

co m p le to  d e  Las Décadas.

Los au to re s  y las ob ras  en  q u e  se d e t ie n e  se e n u m e ra n  a  co n tin u ac ió n : 

F rancisco  d e  X erez , Verdadera relación de la conquista del Perú (1534), 

G onzalo  F e rn á n d e z  d e  O viedo , Historia general y natural de las Indias 

(1535), B arto lo m é d e  las Casas, Historia de las Indias (ca. 1527-66), P ed ro  

C ieza d e  L eón , Parte primera de la Crónica del Perú y Relación de la sucesión y 

gouierno de los Ingas (ca. 1540-1553), Pascual d e  A ndagoya, Relación que da 

el adelantado de andaboya (ca. 1541), F ranc isco  L ó pez  d e  G o m ara , Conquista 

de México (1552), D iego de  L an d a , Relación de las cosas de Yucatan (ca. 1566), 

B ern a l Díaz de l Castillo, Historia verdadera de la conquista de la Nueva España 

(ca. 1568), D iego  F e rn á n d e z  d e  P alen c ia , Primera y segunda parte de la his

toria del Perú (1571), F rancisco  C e rv an tes  d e  Salazar, Chronica de la Nueva 

España (ca. 1554-66), Jo sé  d e  A costa, Historia natural y moral de las Indias 

(1590).

Tras este re co rr id o  y después  d e  algo m ás d e  doscien tas páginas, llega 

m os p o r  fin al tex to  fu n d a m e n ta l  d e  este estudio . El ap a r tad o  cinco, que  

o cu p a  unas c in cu en ta  páginas, se d ed ic a  a  A n to n io  de  H e r re r a  y su Historia 

general de los hechos de los Castellanos en las islas i tierra firme del mar océano. En 

este p u n to  el objetivo es so lam en te  la tex tua lidad  d e  la h istoria  y su in ter 

p re tac ió n . Los apartad o s  seis y siete, p o r  su parte , los d ed ic a rá  al ex a m en  de 

la o b ra  desde u n  p u n to  d e  vista e s tr ic tam en te  lingüístico, com p le tán d o se  

con  ellos todas las perspectivas d e sd e  las q u e  se p o d ía  analizar esta obra .

7 Traducido: ‘T extos y autores”.



C o m o  señala  G reusslich, la  o b ra  d e  A n to n io  d e  H e rre ra  sobresale p o r  

ser la p r im e ra  cró n ica  m ayor d e  Ind ias  en  ser te rm in a d a  y p u b licad a  y, ad e 

m ás, p o r  ser u n o  d e  los ejem plos m ás re levantes de l discurso político  de l 

siglo xvi. S iem pre  se h a  p lan tea d o  la cuestión  sob re  la veracidad  d e  la o b ra  

d e  H e rre ra ;  sin em b arg o , ya au to res  co e tán eo s  lo d e fen d ie ro n  co m o  el his 

to r iad o r  d e  Ind ias  q u e  m e jo r  se h ab ía  d o c u m e n ta d o  y que  h ab ía  re cu rr id o  

a  las fu en tes  m ás fiables d isponibles. Esta cuestión  se com plica  p o rq u e  la 

o rgan izac ión  del espacio  e n  las Décadas sigue u n  e sq u em a adm inistrativo , 

q u e  se d e d u jo  d e  la sucesiva asignación  de  las C apitu laciones a  los ú ltim os 

descubrido res , así com o  del p roceso  d e  sus conquistas consiguientes. E n  

estos dos  su b ap a rtad o s  de l c inco8 se hace , p o r  tan to , u n  ex am en  m inucioso  

sob re  la figura  d e  H e r re r a  y su p ap e l co m o  h is to riad o r fidedigno .

E n  el es tu d io  lingü ístico  co n  q u e  finaliza el lib ro , los a p a r ta d o s  seis y 

s ie te9, des taca  fu n d a m e n ta lm e n te  e l su b a p a r ta d o  d ed ic a d o  a la sin taxis y 

n o  solo p o r  su m ayor ex te n s ió n  s ino  tam b ién  p o r  la co m p a rac ió n  q u e  

s u p o n e  e n tre  Décadas y sus fuen tes . A u n q u e  p u e d a  perc ib irse  c ie r ta  fa lta  

d e  s is tem atic idad  u  o rg an izac ió n  e n  el análisis d e  e s tru c tu ras  sin tácticas 

diversas, el a u to r  es capaz d e  a d e n tra rse  en  de ta lle s  m inuciosos q u e  m u es 

t ra n  u n a  ex c e len te  fo rm a c ió n  co m o  lingüista . Así, se d e t ie n e  en  e jem p lo s  

q u e  s u p o n e n  u n a  m ay o r e la b o rac ió n  tex tu a l e n  Décadas q u e  e n  sus fu e n te s  

y q u e , p o r  tan to , a le jan  el tex to  d e  la  o ra lid a d  concep c io n a l: e lim in ac ió n  

d e  re d u n d a n c ia ,  p ro n o m in a liz a c ió n , n o m in a lizac ió n , su p resió n  d e  sub je 

tividad, etc. A d em ás en  la o b ra  e s tu d ia d a  se sim plifica al m áx im o  el estilo, 

su s titu y en d o  o rac io n es  d e  relativo p o r  partic ip ios , e n tre  o tro s  fe n ó m e n o s . 

T am b ién  es in te re san te  el ex a m e n  q u e  h ace , e n  el a p a r ta d o  6.3., d e  las 

d iferenc ia s  e n t r e  la o b ra  p rin c ip a l  y sus fu e n te s  e n  la  re p ro d u c c ió n  de l d is 

cu rso  d e  o tro , q u e  g e n e ra lm e n te  con s is ten  en  u n a  síntesis y m ayor e lab o 

ra c ió n  s in táctica  e n  el tex to  d e  las Décadas. A  c o n tin u ac ió n , e n  el a p a r ta d o  

sigu ien te , e n c o n tra m o s  resa ltad o s  a lg u n o s  d a to s  re levan tes p a ra  la h is to ria  

d e  la le n g u a  co m o  la sustituc ión  en  las Décadas d e l  p re té r i to  a n te r io r  q u e  

ap a rec ía  en  las fu en tes , la  d e sap a ric ió n  de l v e rb o  sé rco m o  au x ilia r  de l p e r 

fecto , la  e lim in ac ió n  d e  fo rm as  verba les  am b ig u as  a favor d e  o tras  d o n d e  

q u e d e  e sp ec if icad o  el v a lo r c o n c re to  q u e  se q u ie re  ex p resa r , e tc . 

F in a lm e n te  se d e d ic a n  a lg u n as  pág in as  a v ariac iones léxicas q u e  si b ie n  

h a n  sido m ás estud iad as , in te re san  ig u a lm e n te  p o r  co n tra s ta r  tex tos tan  

p ró x im o s  y, e n  co n secu en c ia , a p o r ta r  in fo rm a c ió n  p a ra  los cam bios p e r 

p e tra d o s  e n  esos p o co s  añ o s  d e  d ife rencia .

8 Traducidos: “5.1. Texto y saber histórico en las Décadas; 5.2. Tratamiento de las fuentes -  tipos  

de texto y su relevancia”.

9 La traducción de los últimos apartados que ahora revisaremos podría ser esta: “6. Análisis lin 

güístico de los textos; 6.1. Macroestructura; 6.2. Sintaxis; 6.3. Morfosintaxis; 6.4. M orfología ; 6.5. 

Léxico; 7. Regularidades lingüísticas de la recopilación en las Décadas”. Se echa en falta un estudio grá- 

fico-fonético que com plete la caracterización lingüística.



E sp ec ia lm en te  in te re san te s  re su lta n  los gráficos q u e  a p a re c e n  e n  el 

a p a r ta d o  7 a  m o d o  d e  co n c lu s ió n  (págs. 351, 353-354). E n  ellos se d a  la 

im bricac ió n  e n tre  el análisis h is tó rico  y lingü ís tico  y la variación  co n c e p 

c io n a l10, de  m o d o  q u e  s itúa  la o b ra  d e  H e r re r a  y todas  las q u e  le sirven  d e  

fu e n te  en  el c o n tin u o  e n t r e  la in m e d ia te z  y la d is tanc ia  com unicativas. El 

re su lta d o  es q u e  la  Crónica de la Nueva España y las Décadas se ca rac te rizan  

co m o  m ás p róx im as al p o lo  d e  la d is tanc ia , m ien tra s  otras, Historia verda

dera de la conquista de la Nueva España, p o r  e jem p lo , se d e sc rib en  co m o  m ás 

p ró x im as  al p o lo  d e  la in m e d ia te z  com unica tiva .

Son  ab ru m a d o ras ,  f in a lm e n te ,  las ce rca  d e  seiscientas re fe ren c ias  

bibliográficas, e n  e sp añ o l y a le m á n , so b re  to d o , p e ro  tam b ién  en  al m en o s  

o tras  tres lenguas e u ro p e a s  (inglés, francés  e i ta lian o ), lo q u e  no s  d a  u n a  

id ea  d e  la d e licad a  lab o r  filo lóg ica  y lingü ís tica  q u e  h a  rea lizad o  el a u to r  

d e  este  libro. P o r  esto, ta m p o c o  so n  d e  e x t ra ñ a r  las p e q u e ñ a s  e r ra ta s  q u e  

p o d e m o s  e n c o n tra r  co m o  e n  la fe c h a  d e  la se g u n d a  e n tra d a  d e  G oetz, el 

n o m b re  de  la p r im e ra  e n t r a d a  d e  B ustos Tovar o la ap a ric ió n  d e  a lg u n o s  

au to re s  españo les  con  u n  solo  a p e llid o  en  u n a s  en tra d a s  y e n  o tras, con  

dos, p o r  citar a lgunas. Estas e r ra ta s  m ín im as  subsanab les  e n  ab so lu to  des 

d icen  del g ran  valor de l trab a jo  e n  su co n ju n to .

Sin d u d a , la lab o r  re a lizad a  p o r  G reusslich  b ien  p o d r ía  co n d u c ir lo  a la  

p ub licac ión  de  u n a  e d ic ió n  cr ítica  d e  es ta  o b ra  tan  re levan te  p a ra  la his 

to r io g ra fía  in d ia n a  te m p ra n a ,  d a d o  e l p ro fu n d o  c o n o c im ie n to  q u e  d e  ella 

t ien e , com o  se m u e s tra  a lo la rgo  d e  las p ág in as  d e  este ex c e le n te  trabajo .

M a r t a  F e r n á n d e z  A l c a i d e

Universidad de Sevilla

10 La terminología que utiliza en  este sentido  se basa en la propuesta por Peter Koch y Wulf 

Oesterreicher, desarrollada en La lengua hablada en la Romania: español, francés, italiano, 1990/2007, 

Madrid: Gredos (traducción al español por Araceli López Serena).


