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La informacidn que se desprende de las Crdnicas de Indas, contextualizada en su 
momento hist6rico y h o  vista desde el presente (en tanto resulta inoperante exigirle el 
rigor de la objetividad cientifica que se cansolida como valor a panir del siglo XIX) re- 
oresenta una fuente de conocimiento etno-histdrico de wan importancia. Frailes, nave- 

ingLsei y franceses del siglo XVIII. 
En las crdnicas del XVI se ~erfilan todos 10s tdpicos e ideas que definirkn la imagen 

que de las Indias se lucieron 10s europeos de la modernidad. Los escritos estkn repletos de 
descripciones de 10s aborigenes, de la naturaleza y de sus ponentos, de las acciones em- 
prendidas por lor conquistadores, de la vida cotidiana y costumbres. Son historias escri- 
tas desde la cotidiano, sin mayor a f h  literario, las que senririan para estructurar el pen- 
samiento de 10s europeos de aquel entonces. 

Apane del esfuerzo human0 que implicaba el acercamiento a una realidad que les 
era desconocida, 10s cronistas dcl sigla XVI mvieron que enfrentar un dilema a todas 
luces moral que se debatia ante sus ojos. En el G o  de 1503, por Cddukz Real, 10s reyes 
Isabel v Fernando habian ~ermitido la esdavitud de 10s habitantes del nuevo continente. 
Esta facultad de 'lredutar esdavos. qued6 algo limitada en 1512 con las Leyes de Burgos. 
Posteriormente, en 1519, se elaboraria una clasificaci6n que protegeria a 10s pacificos 
(~Guatinos,, v aue. en su rev&. oermitiria enfrentar con leealidad a 10s ~Caribes,, antroob 

~ , A ,  , 
fagos y guerreros. Esta conrradicci6n entre la facultad de %isponer de la vida y trabajo de 
10s ahohgenes y la necesidad de respetarlos defiiiria (y enfrentaria en m6s de una oportu- 
nidad) 10s criterias de 10s primeros cronistas y se perpetuaria en Gos posteriores. Tal 
divergencia, influiria notoriamenre en las representacidn que del indigena harian 10s 
Europeas en 10s albores de la modernidad. 

Nos encantramos entonces con unos indieenas aue cornienzan a ser tiuificados en 

con el continente americano y con su naturaleza prolija, se remonta al mundo anriguo y 
par& relacidn con la creencia en un estado original perfecto, en un mundo ideal que en 
t~empos primitives he m b  bello y arrnlnico. La idea de la Edad de Oro, conocida por 
10s griegos, es recogida posteriormente por el cristianismo, que menciona como lugar de 
referencia en la creacidn del mundo aauel idilico Faraiso Terrenal descrito en el Gdnesls 
biblico. Para la hr~torio~rafia cristiana, el Paraiso Terrenal se encuentra vinculado al 
orieen v destino de la esuecie humana introducida en el uecado oor la desobediencia de " ,  
Aden y Eva. Puede 1ccr;e en el Gdnerir la historia del vk6n y de la hernbra puros y en 



estado de gracia creados a imagen y semejanza de Dios, que habitaban desnudos y sin 
vergiienza en el huerto del Eden. 

No obstante, en la Europa medieval pervivia un franc0 rechazo a lo considerado 

Terrenal, con frecuencia 10s habitantes de las zonas desconocidas (muchas veces ima~ina- 
rias) eran considerados como seres bbrbaros desprovistos de cultura y carentes de &ili- 
zacitn. Esta denominacibn de bbrbaros, al parecer fue utilizada en Grecia para designar 
a 10s extranjeros y, m6s concretamente, a quienes no sabian hablar el griego. Esrrabtn 
sefiala que 10s ihamas desconocidos eran lmitados siguiendo el balbuceo onomatop~yico 
=bar-bar. (de all; la procedencia del tirmino bbrbaro). Una vez consolidada la identidad 
nacional y la idealizacibn de lo griego, el vocablo amplia su alcance de forma tal que 10s 
bkbai-os no d l a  no hablan en griego, sino que son individuos torpes, mdos, violentos e 
h ~ l t o s .  

En la Edad Medialos salvajes siguen siendo pobladores de las periferias a quienes se 
imaginaba como cuasi-bestias desprovistas de la condicibn humana de ser racional y espi- 
ritual. Desde el punto de vista iconogrbfico, se les representaba como seres de grandes 
dimensiones. no aeraciados. con abundante vello, de manos Y vies enormes. dotados , . 
siempre de i n  ma& de madera como atributa. ~ s t o s  salvajes medievales se caracteriza- 
ban de iaual forma por su desmedida vitalidad sexual y por su tendencia a la alimenta- 
citn concarne crud; (incluso aleunas veces se les sefiala ;om0 antro~bfaeosl 

y nuGido de nuevos elementos reales e imaginarios. Cristbbal Colbn, en su correspon- 
dencia, escribbiria ..."qu esta gente no riene secta ninguna, ni son idblatras, salvo muy man- 
sos, y sin saber qui sea mal, ni matar a otras, ni prender, y sin armas* (12 de noviembre 
de 1492), y <<son gente de amor y sin cudi~ia y convenibles para toda cosa, que certifico a 
Vuestras Altezas ue en el mundo creo que no ay mejor gente ni mejor tierrau (25 de 9 diciembre de 1492) . 

Yo oh\tmtc,dcrdr el prinler \.talc .le (:olon el in%Lgrna qucd.~ c~rac~rrw~rl . ,  .I' 
l i ~ ~ ~ r d o  A Ids  Jos P O ~ ~ ~ C I O I I C I  ~ IC~CIOI I .L .~A\  por cI :\lmlrxnte L.II sui durlor .LC V L ~ J C .  lor 
T I H I , , \ ,  \L>s~,g~.lcx h.~b~tmtes dc lar t\nttIl.~,, Y 12s dr<p~.~.l.~.lo~ .,aub.~,.. hnc\te\ , m p ~ ~ i . i -  

C I A ,  &I Gr.3" Khm. LJ, .lt~rnad.~, cln.ts .ic r\rnrrx., \'cryt~c:l ronrrlhtrY',n .i rcforl. lr I,, 
IJCL h l  bucn nlvalc wmprc .lrr.lt~.lr, pur lor :nlrnt<,, r.olib.~lrs 1:" rclaaun .\I prlmrrr,, 
el florentino describe prdlijamente ui entorno paradisiaco en el que convivian hombres 
y mujeres inconscientes de su desnudez, de cuerpos hien &spuestos y proparcionados, 
incapaces de usai- la justicia para el castiga y que nunca peleaban entre ellos: ,<Son libera- 
les en el dar, que por maravilla os niegan casa algunan, camentaba el florentino'. En la 
Carta de 1592 Vespucci describe su estilo de vida: 

No tienen ni ley ni fe ninguna, viven de acuerdo a la naturaleza, no conocen la in- 
mortalidad del alma. No tienen entre ellos bienes propias, porque toda es corn&; no 
tienen limite de reinos ni de provincia; no tienen rey ni obedecen a nadie; cada uno es 

' Cristbbal Colbn, Dinno. Relmionerde viqs Madrid, Sarpe, 1985, pp. 70 y 121. 
' Amtrigo Vcrpucci, eCarta dc Amerigo Vespucci sobre las islas rcciCn halladar en cuatro viajes sayor,,, 

en Camdeu&zje. Madrid, Alimm, 1986, pp. 107-109. 
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seaor de si mismo. No admimistran la justicia, la que no les es necesaria, porque no reina 
en ellos codicia'. 

Las comunbres de estos seres generosos y sin codicia, que poco a poco comienzan a 
demostrar su barbaric y salvajismo, incluian el gusto por ciertas pricticas incomprensi- 
bles relacionadas a su apariencia fisica y preferencias sewales. Ademis, 10s indigenas 
comienzan a ser caracterizados camo seres holgazanes que preferian la muerte a la escla- 
vitud de las pesadas yuntas de labranza. Francisco Lbpez de Gomara comenta al respecto 
un suicidio colectivo de 10s indios de La Espaiiola: 

Unos se mataban con zumo de yuca, y otros con malas yerbas; otros se ahorcaban 
de 10s 6rboles. Las mujeres hacian tambikn ellas como 10s maridas, que se colgaban a par 
de ellos, y lanzaban las criaturas con arte y bebida por no parir a luz hijos que sirviesen 
a extranjeros'. 

Pero, sin lugar a dudas, el rasgo m L  temible de algunos habitantes del territorio 
mericano era su tendencia a la alimentacibn con carne hnmana. En la carta El Nuevo 
Mundo, que seria impresa en diversas oportunidades y que, incluso, se traduciria desde 
muy temprano a varios idiomas, Amkriga incluye el siguiente relato: 

Unos se comen a 10s otros y 10s vencedores a lor vencidos y, de la carne, la humana 
er entre ellas alimento comhn. Es cosa verdaderamente cierta, pues se ha vista al padre 
comerse a 10s hijos y a las mujeres, y yo he conocido a nn hombre, con el cud he habla- 
do, del que se decia que habia comida mbs 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 carne de cerdoi. 

Las descripciones de las pricticas antr~pofi~icas son realmente llamativas: en con- 
traposicidn a 10s indigenas bondadosos de miembras hermosos y regulares, el canibal era 
de aspect0 fiera (<<horrible de verse,,), hibil para engaiiar, aficionado a la rapsa, ripido 
en la huida, temerario, capaz de sopottar fatigas, de ingenio abierto y amto.  La inusitada 
fiereza de uno o das de kstos cadbales era suficiente para que mdtitud de indios huyeran 
despavoridos. Sus sanguinarias costumbres 10s llevaban, incluso, a desmembrar 10s geni- 
tales de 10s -0s capturados para engordarlos y luego devorarlas. Estos canibales mata- 
ban a 10s addtos capturados: utilizaban 10s huesos para hacer flechas, les sacaban 10s ojos, 
codan  frescos sus extremidades 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 jbvenes eran guardadas para que concibieran hijos que luego serian 
sacrificados. 

Con el tiempo, 10s indigenas americanos, de quienes se comentaba en un inicio que 
~610 devoraban a 10s esclavos que obtenian de las guerras con tribus vecinas o a los que 
morian en 10s camhates, se canvierten en persistentes degustadores de carne humana. No 
es de extraiiar la proliferaci6n de representaciones del canibalismo, hechas por europeos, 
que abundan a lo largo del siglo XVI. En uno de 10s primeros grabados de 10s que se 

' Amkrigo Vespucci, "Carts de 1502", en Ob cir,  p. 76. 

* Fmcirco Lbpez de Gomara, HIrrariagmnaldr la, I n d k  y vida deHm'n Cort4i Camcas, Biblioteca 
Ayacucho, 1984, p. 53. 

' AmAiigo Vespucci, ,,El Nuevo Mundo., en: Ob. cit,, p. 94. 



tiene noticia, que data del ale 1505, ya podia observarse una escena de antropofagia 
fundamentada en los textos traducidos al alemkn de la carta El Nueuo Mundo de Vespuc- 
ci. 

Aparte de la antropofagia, existe otro elemento que comienza a induine en la cb 
racterizaci6n de 10s indigenas perfilada en las cr6nicas: can frecuencia 10s aborigenes 
incurrim en el 'mefando pecado de la sodomia,,. A fluales del siglo XVI Michael de Cu- 
neo. como&ero de ColXn en la exuedici6n de su seeundo viaie a tierras americanas, es- 

& .  

como 10s canibdes eran sodomitas empedernidos. Al respecto, el viajero italiano conclu- 
ye: ~Hemos iuzeado aue este maldito vicio dehe tener su oricen en 10s canibales, cente , -  . - - 
feroz que subyuga a 10s indios y se 10s come, y para colmo de desprecio, 10s somete a 
semejante afrenta, que luego se propaga entre ellos~'. En su Historia General de las Indiar, 
L6pez de Gomara afirma tajantemente que 10s indigenas ... won grandsirnos putos, y 
tienen mancehia de hombres p;lhlicamente,,. Cuenta el cronista que 10s sodomitas de 
Santa Marta llevaban al cuello un dije que representaha .al dios Priapo, y dos hombres 
uno sobre otro por detrh, relievados de o~o.'. Por su parte Cieza de Lebn, aunque en un 
inicio desmiente que en alguna de las tribus por 61 conocidas se practique la sodomia, 
m i  adelante comenta qne 10s abarigenes de Cali, aun cumdo estuviesen rodeados de las 
hermosas mujeres de la zona, usaban pGblicamen~e y se jactaban del l~pecado nefanda,,. 

Pasteriormente la definicidn del indigena americano se fue complementaoda con 
nuevos elementos. Con el acercamiento a 10s grandes imperios se descubre la antropofa- 
gia ritual. En tal sentido 10s indigenas, qne de acuerdo alas narraciones de 10s cronistas 
imprimian un matiz panidarmente sidico a cada uno de 10s sacrificios humanos que 
ofrendaban a sur dioses, se transforman en sanguinarios adoradores del demonio. Es 
precisamente &ste una de 10s elementos que, en funci6n de la (lcausa de fen, contribuy6 
con mAs fuerza a la justificaci6n de la conquista. 

En su obra Hito& de 10s Indios de Nueva Emda Fray Torihio de Benavente (aooda- , . 
do "Motolinia') comienza por describir las nuevas tierras como un traslado del infierno, 
ooblado de individuos aue invocaban al demonia con frecuencia, que sacrificaban a seres 
humanos y que erm peores que bmtos animales. Bernardino de SahagGn, en su cr6nica 
Historin General de las cosas de Nueva Esua&, se refiere a las distintas modalidades de 
sacrificios: algunos reos eran desmembrados lentamente, otros eran desolIados, decapita- 
dos o se les extraia el coraz6n aGn palpitante, otros morian quemados, estrangulados o 
abogados, etc. Generalmente 10s leprosos eran ofrendas seguras, pero se cuidaban muy 
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 nombre de tzompantli. Por su pane Cieza de 
Lebn, obsesionado como Benavente con la idea de Sat&, comentaria que 10s indias del 

Michael Cuneo, uDe las novedader de la irlar del OcCano Occidental descubieitas por Don Crisr6bal 
C ~ l b n , ~ ,  en Marira Vanini de Gemlewicr, Elmrdelordricubndam, Caracar, Ex-librir, 1989, p. 101. Cuneo 
rambikn menciona la antiopofagia: vAquellor [los canibales], cuando logm apoderarse de lor indios, lor come" 
coma nosorror a lor cabriros, y + que la came del var6n es mcjoi que la de la mujer. Son muy aficionados 
a la carne human%[ ..] r i  no luclcran erto, los indior se m~lri~licarian de ral manera que cubridan la tierra.. 

Francisco Lhpez ddc Gomara, Ob. cit ,  p. 109. 



Per6 nles sacaban 10s corazones [a los presos de guerra] y 10s ofrecian a sus dioses, al de- 
monio, a honra de quien se hacian aquellos sacrificiosr'. 

Finalmente m a  categoria postrera definiria la imagen del aborigen americano: la 
hioocresia v falta de sinceridad en cuanto a su conversihn v entreea relieiosa. Sefialaba ,, <, 

tt IY 'l'orlblo SC K C I ~ , ~ V C ~ I C  quc . .>lx.~vil lanw alpnt>r c,p.~Aol:, y \on m u \  ~r~crrdulo,  rn 
i r c c r  cl aprovc:lrrniicl~ro dc lsc  indloi I I. plrn%.>n qnr .Irhr ,rr i lncdo lo qur Llr lor - - .  
h&os se hice, y la penitencia que hacenu9. 

" 

Pronto, el canibalismo, la antrofagia ritual, la idolatria y las desviacianes en las con- 
ductas sexuales se tiansforman en las excusas de mayor peso asidas nor 10s canquistado- . . 
rcc par.) plstitlcdr cI cojwgm~nli~~~i[a ? la c ~ l t ~ l t t r d  C I ~  rI ~ G I I I ~ ~ I C ~ ~ C  a n w r ~ c . u l v .  B . $ j t ~  iun 
rr;or.l~r d rc\pr;ro rl ernpleo Jcl ~ i a m ~ d u  Rqlgr .r ,nzr~wio.  quc c r l  l cdo  110,  in.llpcn>\ 
c r ~  r\wildl  -1'1 i rn . l t>  .Ic, c u d r l ~ ~ l c r  b.ttl1l.1, I. JLIC lcj i i ~ v l l . i h  .SICP~.~I. 1.1 I ~ ~ I C ~ ~ L ~ C I I I  

evangelizadora so pena de ser casGgados par d;sohe&encia, convertidas en esclavos y 
tomadas sus tierras. La misi6n evangelizadora quedaba as; confirmada y, en tal sentido, 
aprabados iguhente  aquellas mktodos "empleados y por emplear" para llevar la fe a 10s 
confines del tr6pico. 
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