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La informaci6n que se desprende de las Crdnicas de Indias, contextualizada en su 
momento histdrico y no vista desde el presente (en tanto resulta inoperante exigirle el 
rigor de la objetividad cientifica que se consolida como valor a partir del siglo XIX) re- 
presenta una fuente de conocimiento etno-histdrico de gran importancia. Frailes, nave- 
games, soldados y conquistadores, ajenos en su mayoria al valor de documento hist6rico 
que poseian sus relatos, llegarian a plantear las tesis fundamentales de la Qgida controver- 
sia que, sobre el ~Nuevo Mundon, monopolizarian con posterioridad los enciclopedistas 
ingleses y franceses del siglo XVIII. 

En las cr6nicas del XVI se perfilan todos 10s tdpicos e ideas que definirh la imagen 
que de las Indias se hicieron 10s europeos de la modernidad. Los escritos e s t h  repletos de 
descripciones de 10s aborigenes, de la naturaleza y de sus portentos, de las acciones em- 
prendidas por 10s conquistadores, de la vida cotidiana y costumbres. Son historias escri- 
tas desde lo cotidiano, sin mayor dh literario, las que semirian para estmcturar el Den- 
samiento de 10s europeos de aquel entonces. 

Aparte del esfuerzo bumano que implicaba el acercamiento a una realidad que lea 
era descanocida, 10s cronistas del siglo XVI tuvieron que enfrentar un dilema a todas 
luces moral que se debatia ante sus ojos. En el a io  de 1503, por Cidula Real, 10s reyes 
Isabel ~Fernanda habian vermitido la esdavitud de 10s habitantes del nuevo continente. 
F<ta facultad dr ccreclut.~r oclavui. qucdi algo Itm~tala rrl 1512 con I.>< /.~7r.r d* Burgo.. 
I'orrcrtorrnrotr, rn 1519, ce r1aburdrl.t una c l a s ~ f ~ ~ a c ~ i , o  qur prarrgrria a lo\ pacillcus 
~~Guatinosu y que, en su rev&, permitiria enfrentar con legdidaa a losc<~aribesn ktrop6- 
fagos y guerreros. Esta contradicci6n entre la facultad de disponer de la vida y trabajo de 
10s abodgenes y la necesidad de respetarlos definiria (y enfrentaria en m6s de una oportu- 
nidad) 10s criterios de 10s priieros cronistas y se perpetuaria en aios posteriores. Tal 
divergencia, influiria notoriamente en las representaci6n qne del indigena harian 10s 
Europeos en 10s albores de la modernidad. 

Nos encontramas entonces con unos indigenas que comienzan a ser tipificados en 
primer tkrmino como cbuenos salvajesn o, m6s exactamente, como habitantes perdidos 
de la Edad de Oro. Este mito, que renace de 10s primeros contactos de 10s exploradores 
con el cantinente americano y con su natnraleza prolija, se remonta al mundo antiguo y 
guarda relacidn con la creencia en un estado original perfecto, en un mundo ideal que en 
tiemPo$ primitives fue m6i be110 y arm6nico. La idea de la Edad de Oro, conocida por 
10s griegos, es recogida pusteriormente por el cristianisrno, que menciona como lugar de 
referencia en la creaci6n del mundo aquel idilico Paraiso Terrenal descrito en el Ginesis 
biblico. Para la historiografia cristiana, el Paraiso Terrenal se encuentra vinculado a1 
origen y destino dc la especie bumana introducida en el pecado por la desobediencia de 
Adin y Eva. Puede leerse en el Gkesis la historia del var6n y de la hembra puros y en 



estado de pacia creados a imagen y semejanza de Dios, que habitaban desnudos y sin 
vergiienza en el huerto del Ed&. 

No obstante. en la Eurova medieval oervivia un franco rechazo a lo considerado 
como c<salvajeu, categoria vinLu1ada a1 pa&ismo y a la vida &era de las leyes divinas. 
A i n  cuando se buscara incansablemente la presencia fisica de aquel beatifibo, Paraiso 
Terrenal. can frecuencia 10s habitantes de las zonas desconocidas (muchas veces maaina- 
rli\) err" conridcrado\ conlo irrrr hirbaror dc~prov~rrc,\ dr cult"r.1 y carenre\ lie c'cvlli- 
r3oi6n. I:aa denomtnactbn dc birbaror, J L  parrccr fuc urilr,,aJ,~ 0 1  GC~.CI.I p3r.t d<\rgnar 
a 10s extranieros v. mds concretamente. a auienes no sabian hablar el arie~o.  Estrabbn . , . .. .. 
\ ~ f i d ~  quc lor ~dromzcdrsconouido~ cram 1tn113do\ siguicndo el balburm unomatopGyrcu 
bar-har. (dc All la prucdcnria dcl rirmlno birbdro). L'na vc7. conroliJacl~ 1.1 tdr~~rrrlad 

c.ailonal v la idr.,l~zac~&n dc lu rrirzo. 1.1 vocdbl<, amoli~ rtr .dculrr dr forma 111 ~ u c  lor -. " " ,  
barbaros ho s61o no hablan en griego, sino que son irhividuos torpes, rudos, violentos e 

~ ~ 

incultas. 
En la Edad Media 10s salvajes sipen siendo pobladores de las periferias a quienes se 

imaginaba como cuasi-bestiasdesprovistas de la condici6n humana de ser racional y espi- 
ritual. Desde el vunto de vista iconoer&fko, se les revresentaba como seres de prandes 
dimensiones, no' agraciados, con abcndante vello, de manos y pies enormes, dotados 
siempre de un mazo de madera como atributo. Estos salvajes medievales se caracteriza- 
ban de igual forma por su desmedida vitalidad sexual y por su tendencia a la aliment* 
ci6n con came cruda (mcluso algunas veces se les seiiala como antropbfagos). 

Con la Uega& de 10s primeros navegantes al continente americano, se da entonces el 
resurgir del antiguo mito de la Edad de Oro contextualizado en un mundo desconocido 
y nutrido de nuevos elementos reales e Lnaginarios. Cristbbal Colbn, en su correspon- 
dencia, escribiria .. ."quests aente no tiene secta n i n m a ,  ni son idblatras, salvo muy man- 
sas, y sin saber qu;;ea m2, ni matar a otros, ni Gender, y sin armas<< (12 de nov~embre 
de 1492), y <<son gente de amor y sin cudi~ia y convenibles para toda cosa, que cenifico a 
Vuestras Altezas ue en el mundo creo que no ay mejor gente ni mejor tierrapt (25 de 9 diciembre de 1492) . 

No obstante, desde el primer viaje de C0l6n el indigena queda caracterizado de 
acuerdo alas dos voblaciones mencionadas oor el Almirante en sus diarios de viaie: 10s 
t~inos, roscgarloc habitantrr dc lac rZut~lla\, y lo5 tlcsp~ddadoi - ~ a n ~ b . ~ . > .  11!1t,1rr hrnguina- 
rrls Jrl Gran KKh.an. 1.2s a f m a d ~ s  rrnas de Amir!ic Vr,puic~ conrr~buycn a reforzar la 
tricadcl burn salva~c rlrmvrc a5rdndo our 10, crucntur canibalci. En relscidn 11 orimeru. 
el florentino desc;~be prdlijamente un' entorno paradisiac0 en el que convivian hombres 
y mnjeres inconscientes de su desnudez, de cuerpos bien dispnestos y proporciouados, 
incapaces de usar la jnsticia para el castigo y que nunca peleaban entre ellos: <(Son libera- 
les en el dar, que por maravilla os niegan cosa alguna,,, comentaba el florentino'. En la 
Caru de 1502 Vesvucci describe su estilo de vida: 

No rtrnen ni ley nl fr nlnguna, vivcn dc acuerdo a la natur~leza, nu conocerr 13 in- 
monalidad rlcl a h a .  No tirnen enrre ellor bicnrr pruplos, purquc roJo rs comin; no 
tienen limite de reinos ni de provincia; no tienen rey ni obidecin a nadie; cada uno es 

Crisrdbal Col6n, Dkno. Re&onerde ukje, Madrid, Sarpe, 1985, pp. 70 y 121. 
' Am6rip Vcspucci,;Cart. de Amirigo Vespucci sobre lar islar rcci4n halladas en cuatio viajrs suyosa, 

en Clrtudeukj .  Madrid, A!imla, 1986, pp. 107.109, 
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seior de si mismo. No administran la justicia, la que no les es necesaria, porque no reina 
en eUos codicia'. 

Las costumbres de estos seres generosos y sin codicia, que poco a poco comienzan a 
demostrar su barbaric y salvajismo, incluian el gusto por ciertas prdcticas incomprensi- 
bles relacionadas a su apariencia fisica y preferencias sexuales. Ademh, 10s indigenas 
comienzan a ser caracterizados como seres holeazanes aue weferian la muerte a la escla- 
vitud de las pesadas yuntas de labranza. ~rancisco ~ 6 ~ e ' d e ~ ~ o m a r a  comenta al respecto 
un suicidio colectivo de 10s indios de La Espa5ola: 

Unor re m~taban ron 7unio dc yuid.  y utrc)\ i011 mahs ycrbas; orror rc ahorr,tbul 
.A lor drboler I .IS mujrrrs hrrian tanlhlia cllzr curno lo\ rnxrtdm, qur cr roleahan a v.tr 

de ellos, y lanzaban las criaturas con arte y bebida por no parir a l i z  hijos qie sirvie'sen 
a extranjeros'. 

Pero, sin lugar a dudas, el rasgo mhs temible de algunos habitantes del territorio 
americano era su tendencia a la alimentaci6n con carne humana. En la carta El Nuevo 
Mundo, que seria impresa en diversas opormnidades y que, incluso, se traduciria desde 
muy temprano a varios idiomas, AmCrigo incluye el siguiente relato: 

Unos se comen a 10s otros y 10s vencedores a 10s vencidos y, de la carne, la humana 
es entre ellos aliment0 com6n. Es cosa verdaderamente cierta, pues se ha visto al padre 
comerse a 10s hijos y a las mujeres, y yo he conocido a un hombre, con el cud be habla- 
do, del que se deda que habia comido mds de 300 cuerpos humanos. [...I vi en las casas la 
came humana salada y colgada de las vigas, como entre nosotros se usa colgar el tocino y 
la came de cerdai. 

Las descripciones de las prhcticas antropofdgicas son realmente llamativas: en con- 
traposici6n a 10s indigenas bondadosos de miembros hermosos y regulares, el canibal era 
de aspect0 fiero c<horrible de verse,,), hhbil para enga5ar, aficionado a la rap&a, rLpido 
en la huida, temerario, capaz de soportar fatigas, de ingenio abierto y astuto. La inusitada 
fiereza de uno o dos de Cstos canibales era ~f ic iente  para que multitud de indios huyeran 
despavoridos. Sus sanguinarias costumbres 10s Ilevaban, incluso, a desmembrar 10s geni- 
tales de 10s niiios capturados para engordarlos y luego devorarlos. Estos canibales mata- 
ban a 10s adultos capturados: utilizaban 10s huesos para hacer flechas, les sacaban 10s ojos, 
c o d a n  frescos sus earemidades e intestinos, y despedazaban las otras panes de cuerpo 
que luego salaban para conservarlas por largo tiempo. Las ancianas eran utilizadas como 
esclavas y las mujeres j6venes eran guardadas para que concibieran hijos que luego serian 
sacrificados. 

Con el tiempo, 10s indigenas americanos, de quienes se comentaba en un inicio que 
s61a devoraban a 10s esclavos que obtenian de las guerras con tribus vecinas o a 10s que 
morian en 10s combates, se convienen en persistentes dermstadores de carne humana. NO 

cr ,ic cnntiar la pmlifcrartbn dc rcprcrcnt.tuiunr\ drl im~hal~smo, hrih.~c por curupcos. 
quc abundan a lo largo dcl rlglo XVI .  En uno de lo, prlmrro, grabdo\ ~ l e  lo\ qur rr 

' ArnCrigo Vespucci, ~Cana de 1502u, en Ob. c i ~ ,  p. 76. 
' Francico L6pez de Gomsa, Hi~tovk~rneral de l a r f d i a  y vida d e H m ' n  Cortds, Caracas, Biblioteca 

Ayacucho, 1984, p. 53. 
' Am& Vespucci, 4 1  Nuevo Mundo,,, en: Ob c i t ,  p. 94. 
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tiene noticia, que data del a150 1505, ya podia observarse una escena de antropofagia 
fundamentada en 10s textos traducidos al alem& de la carta El Nuewo Mundo de Vespuc- 
ci. 

Aparte de la antropofagia, existe otro elemento que comienza a incluirse en la ca- 
racterizacih de 10s indigenas perfilada en las cr6nicas: con frecuencia 10s aborigenes 
incurrian en el clnefando pecado de la sodamias. A finales del siglo XVI Michael de Cu- 
neo, compa6ero de Cal6n en la expedici6n de su segundo viaje a tierras americanas, es- 
cribe una cma en la que describe la conducta sodomitica de 10s aborigenes. Cuneo cuen- 
t a  que, de acuerdo a lo que habia observado en las islas descubiertas, tanto 10s indias 
como 10s canibales eran sodomitas empedernidos. A1 respecto, el viajero italiano condu- 
ye: .Hemas juzgado que este maldito vicio debe tenet su origen en 10s cadbales, gente 
feroz que subyuga a 10s indios y se 10s come, y para colmo de desprecio, 10s somete 
semejante afrenta, que luego se propaga entre el lo^,,^. En su Hirtoria General de las Indias 
Lbpez de Gamara afirma tajantemente que 10s indgenas ... uson grandisimos putos, 
tienen mancebia de hombres pbblicamente,,. Cuenta el cronista que 10s sodomitas 
Santa Marta llevaban al cuello un dije que representaba ~ ~ a l  dios Priapo, y dos homb 
una sobre otro por detrk, relievados de ore,,'. Por su parte Cieza de Lebn, aunque en u 
inicia desmiente queen alguna de las tribus por hl conocidas se practique la sodomi 
,is adelante comenta que 10s aborigenes de Cali, aun cuando estuviesen rodeados de las 
hermosas mujeres de La zona, usaban pbblicamente y se jactaban del l~pecado nefando 

Posteriormente la definicih del indgena americano se fue complementando c 
nuevos elementos. Con el acercamiento a 10s grandes imperios se descubre la antropofa- 
gia ritual. En tal sentido 10s indigenas, pue de acuerdo alas narraciones de 10s cronistas 
imptimian un matiz particularmente sadico a cada uno de 10s sacrificios humanos que 
ofrendaban a sus dioses, se transforman en sanguinarios adoradores del demonlo. Es 
precisamenre 6ste uno de 10s elementos que, en funci6n de la cccausa de fe,,, contribuy6 
con m6s fuerza a la justificaci6n de la conquista. 

En su obra Hirtoria de lor Indios de Nuewa Erparia Fray Toribio de Benavente (apoda- 
do "Moto1inia")omienza por describir las nuevas tierras como un traslado del infierno, 
poblado de individuos que invocaban al demonio con frecuencia, que sacrificaban a sere 
humanos y que eran peores que bmtos animales. Bernard'ino de Sahadn, en su cr6nic 
Hixtoria General de las cosas de Nueva Esparia, se refiere a las distintas modalidades 
sacrifidos: algunos reos eran desmembrados lentamente, otros eran desollados, decapi 
dos o se les extraia el corazbn abn palpitante, otros morian quemados, estrangulados 
ahogados, etc. Generalmente 10s leprosos eran ofrendas seguras, pero se cuidaban mu 
bien de no comer sus carnes. Las cabezas de 10s sacrificados se colocaban en lo alto de un 
palo, una especie de asta conocida con el nombrc de tzompantli. Por su pane Cieza de 
Lebn, obsesionado como Benavente con la idea de Sat&, comentaria que 10s indios del 

'Michael Cuneo, .,De las ndvedades de lar islas del OcCano Occidental descubierras por Don Crist6bal 
Colhnu, en Marisa Vvlini d$,Gemlewicr, El mar de lor dercubndom, Caracas, Ex-librir, 1989, p. 101. Cune 
rambiin menciona la antroppfagia: -Aqucllor [los cadbdes], cumdo logran apoderarse de lor indios, 10s come 
como nosotros a lor abritd, y dicen que la came del varhn er mejor que la de la mujer. Son muy aficionado 
a la oroe humane,[ ...I si no hicienn esto, 10s indios sc multiplicarian de tal manera que cubtirian la tiern,,. 

Francisco L6pezde'Gomara, Ob. r i t ,  p. 109. 
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Per6 .les sacaban 10s corazones [a 10s presos de guerra] y 10s ofrecian a sus dimes, al de- 
monio. a honra de auien se hadan acluellos sacrificios.'. 

Fbnnlmrnrc una raregor~~ porrrcra def~niri.1 la imagrn del xhorlgcm amrrlc.lno: 1.1 
Iupu;rcria y fain Je rinr~rldaJ en (114115 d I U  ionvcrs~bn y rnrrrg.a rrl~gior~t. Sciidldb.~ 
t-rav 'l'orthm dr Btndvcnrr auc ,-Mar,tvillanrr aletlno5 r ~ ~ . u i o l r ~  v 50x1 mm~v incr&dulor rn 
credr el aprovechamiento de 10s indios [...I, piensan que debe ser fingido lo que de 10s 
indios se dice, y la penitencia que hacen.)'. 

Pronto, el canibalismo, la antrofagia ritual, la idolatria y las desviacianes en las con- 
ductas sexuales se transforman en las excusas de mayor peso asidas por 10s conquistado- 
res para justificar el sojuzgamiento y la esclavitud en el continente americano. Baste con 
recordar a1 respecto el emplea del afamada Requerirniento, que era leida a 10s indigenas 
en espfiol antes del inicio de cualquier batalla, y que les invitaba a aceptar la intenci6n 
e~an~elizadora so pena de ser castigados por desobediencia, convenidos en esclavos y 
tornadas sus tierras. La misi6n evangelizadara quedaba asi canfirmada y, en tal sentido, 
aprobados igualmente aqueUos m&todos "empleados y por emplear" para llevar la fe a 10s 
confines del tr6pico. 
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