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            La conquista de América: el problema del otro. Tzvetan Todorov. Traducción Flora Botton Burlá. 1: Descubrir: El descubrimiento de América Quiere hablar acerca del descubrimiento que el yo hace del otro. Uno puede descubrir a los otros en uno mismo, yo es otro. El otro en relación con el yo, o como un grupo social concreto, al que nosotros no pertenecemos.  Este grupo puede estar dentro o fuera de la sociedad. El problema es el otro exterior y lejano es la problemática que elije. Le importa más lo moral y el presente que el pasado.  La unidad de tiempo a trabajar es el centenar de años que siguen al primer viaje de Colón, el siglo XVI, la región del Caribe y de México o Mesoamérica,  y la unidad de acción,  la percepción que tienen los españoles de los indios será el único tema, con excepción a lo que se refiere a Moctezuma y a los que lo rodean. Dos son las justificaciones para la elección del tema: 1. no existe en el descubrimiento de los demás  continentes un sentimiento de extrañeza radical, porque nunca ignoraron por completo la existencia de África, india o China. Este es un encuentro ejemplar y de causalidad directa. El descubrimiento de América es lo que anuncia y funda la identidad presente en 1492, fecha que más conviene para marcar el comienzo de la era moderna. “los hombres han descubierto la totalidad de la que forman parte, que hasta entonces, formaban una parte sin todo”. Colón es valiente al emprender la empresa, sin tener la certeza de que al final del océano no estuviera el abismo o de que su regreso fuera posible. Su impulso, no era solamente la búsqueda de oro o riquezas, con la promesa de oro es con la cual tranquiliza a los demás en los momentos difíciles.  El impulso del oro, no solamente lo tenían los miembros de la empresa, sino también los reyes de España, sin lo cual no se hubieran comprometido. Hubo una querella que enfrentará Colón con los reyes, por el monto de las ganancias que debe  percibir en las indias.  Colón también quiere encontrar al gran Kan o emperador de China. Quiere abrir el camino para la expansión del cristianismo, pues era hombre muy religioso. Su objetivo también es, divulgar el 
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La conquista de América: el problema del otro. Tzvetan Todorov.
 Traducción Flora Botton Burlá.
 1: Descubrir: 
 El descubrimiento de América
 Quiere hablar acerca del descubrimiento que el yo hace del otro. Uno puede descubrir a los otros 
 en uno mismo, yo es otro. El otro en relación con el yo, o como un grupo social concreto, al que 
 nosotros no pertenecemos.  Este grupo puede estar dentro o fuera de la sociedad. El problema es 
 el otro exterior y lejano es la problemática que elije. 
 Le importa más  lo moral y el presente que el pasado.   La unidad de tiempo a trabajar  es el 
 centenar de años que siguen al primer viaje de Colón, el siglo XVI, la región del Caribe y de 
 México o Mesoamérica,   y la unidad de acción,   la percepción que tienen los españoles de los 
 indios será el único tema, con excepción a lo que se refiere a Moctezuma y a los que lo rodean.  
 Dos son las justificaciones para la elección del tema: 1. no existe en el descubrimiento de los 
 demás  continentes un sentimiento de extrañeza radical, porque nunca ignoraron por completo la 
 existencia de África, india o China. Este es un encuentro ejemplar y de causalidad directa. El 
 descubrimiento de América es lo que anuncia y funda la identidad presente en 1492, fecha que 
 más  conviene para marcar  el  comienzo  de  la  era  moderna.  “los  hombres  han descubierto   la 
 totalidad de la que forman parte, que hasta entonces, formaban una parte sin todo”. 
 Colón es valiente al emprender la empresa, sin tener la certeza de que al final del océano no 
 estuviera el abismo o de que su regreso fuera posible. Su impulso, no era solamente la búsqueda 
 de oro o riquezas, con la promesa de oro es con la cual tranquiliza a los demás en los momentos 
 difíciles.  El impulso del oro, no solamente lo tenían los miembros de la empresa, sino también 
 los reyes de España, sin lo cual no se hubieran comprometido. Hubo una querella que enfrentará 
 Colón con los reyes,  por el monto de las ganancias que debe   percibir  en las indias.    Colón 
 también quiere encontrar al  gran Kan o emperador  de China.  Quiere abrir  el  camino para la 
 expansión del cristianismo, pues era hombre muy religioso. Su objetivo también es, divulgar el 
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santo nombre del señor y evangelio (carta al papa Alejandro VI, febrero 1502), para este efecto el 
 oro es un medio, para lograr este fin. Pues quiere  conseguir los fondos necesarios para realizar 
 una nueva cruzada, y recuperar con las ganancias de la empresa, la ciudad santa de Jerusalén. 
 Esto lo expresa a los reyes, y por si no  siguen los reyes su proyecto, establece un mayorazgo y da 
 instrucciones a su hijo o a sus herederos   de reunir la mayor cantidad de dinero para ir con el 
 mayor poder que se pueda. (Carta a los reyes. 7.7.1503). 
 El padre Las Casas, se refiere a Colón como muy religioso, obsesionado con las cruzadas y que 
 daba gracias por el oro. A Colón le interesa más los asuntos religiosos que las cosas humanas, y 
 su forma de religiosidad es arcaica, rasgo de su mentalidad medieval. Pero también tiene rasgos 
 de una mentalidad parecida a la nuestra, ya que somete todo a un ideal externo y absoluto, la 
 religión cristiana, pero que así mismo el descubrimiento de la naturaleza, para él descubrir es una 
 cosa intransitiva, que adquiere un valor en si misma. “Las ganancias que deben encontrarse ahí, 
 solo interesan secundariamente a Colón, lo que cuenta son las tierras y su descubrimiento”.  Se 
 podría decir que emprendió también el viaje por el deseo de relatar cosas inauditas, como lo había 
 leído de Marco Polo. 
 Colón Hermenéutica
 Para probar que se encuentra en la tierra del continente se vale de tres razonamientos, en su diario 
 del tercer viaje, primero por la abundancia de agua dulce, la autoridad de los libros santos y la 
 opinión de otros hombres que ha encontrado.  Lo que quiere decir  que hay tres esferas en el 
 mundo de Colón, una natural, la otra divina y la tercera humana.  Por ello el autor encuentra tres 
 móviles  para  la  conquista:  el  primero humano (la   riqueza),    el  segundo divino   y  el   tercero 
 relacionado con el disfrute de la naturaleza. Por ello muestra comportamientos diferentes, según 
 se este comunicando con ellos.    Pero solo hay dos formas de intercambios  reales,  el  que se 
 produce con la naturaleza,  y el  que se produce con los hombres,  la relación con Dios no se 
 encuentra    en el  campo de  la  comunicación aunque pueda influir  o   incluso predeterminar   la 
 comunicación.  En el caso de Colón hay una relación segura entre la forma de su fe en Dios y la 
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estrategia de sus interpretaciones. Cuando Colón  se dice creyente, lo que importa es la fuerza de 
 la creencia misma. Una de sus creencias es la existencia del paraíso terrenal, que cree que esta en 
 el fin de oriente,  al haber encontrado las islas azores, de buen clima y cuando se acerca más al 
 ecuador, cree encontrar una irregularidad en la redondez de la tierra, que la describe como una 
 pera. Se  observa como las creencias de Colón influyen en sus interpretaciones. El no se preocupa 
 por entender mejor, sino que usa argumentos de autoridad, por lo que cuando descubre algo que 
 no es como se lo dijeron, corrige un prejuicio con otro. Colón no tiene nada de un empirista 
 moderno, su argumento decisivo no es de experiencia.  Su comportamiento y en su mente,   la 
 naturaleza está más a fin y se relaciona más a Dios, que   sus prójimos. La prueba está en que 
 pone más atención a los fenómenos naturales que a sus prójimos con sus costumbres
 El  resultado de sus observaciones,  se   traduce en grandes  hazañas  en materia  de navegación, 
 siempre sabe elegir los mejores vientos y las mejores velas, inaugura la navegación siguiendo las 
 estrellas y descubre la declinación magnética.   Sabe interpretar los signos de la naturaleza en 
 función de sus intereses. En Colón se encuentran dos personajes, cuando ya no está en su oficio 
 de navegante, la estrategia finalista se vuelve primordial en su sistema de interpretación, que ya 
 no consiste en buscar la verdad, sino en buscar confirmaciones para una verdad conocida de 
 antemano, o tomar sus deseos por realidades. Por ejemplo, cuando cree ver señales todos los días 
 sobre estar cerca de la tierra, mucho antes de llegar y cuando creer ver señales de oro en tierra. Su 
 convicción siempre  es anterior a la experiencia. También Las Casas hace notar cómo lo que el 
 hombre mucho desea y asienta una vez con firmeza,  en su imaginación, todo lo que oye y ve, ser 
 en su favor a cada paso se le antoja. Otro ejemplo, es cuando llega a Cuba y renuncia a verificar 
 por la experiencia si Cuba es una isla, y decide aplicar el argumento de autoridad, en el que 
 afirma ser tierra firme. La interpretación de los signos de la naturaleza está determinada por el 
 resultado al que tiene que llegar. Por ejemplo el descubrimiento de América, él no la descubre, 
 sino que la encuentra en el lugar donde sabía que estaría, (en el lugar donde pensaba que se 
 encontraba     la   costa   oriental   de   Asia).     Colón   mismo,   después   de   los   hechos,   atribuye   su 
 descubrimiento a ese saber a priori, que identifica con la voluntad divina y con las profecías. 
 Colón admira la naturaleza y la describe con superlativos y en sus relatos manifiesta siempre su 
 belleza.     Su   observación   atenta   de   la   naturaleza   se   conduce   en   tres   direcciones:   1º   a   la 
 interpretación puramente pragmática y eficaz cuando se trata de asuntos de navegación; 2º la 
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interpretación finalista, en la que los signos confirman las creencias y las esperanzas que uno 
 tiene,    3º,   a   ese   rechazo  de   la   interpretación  que  es   la   admiración   intransitiva,   la   sumisión 
 absoluta a la belleza. En cuanto al lenguaje, que no es una simple asociación, parece que sólo le 
 presta atención a los nombres propios, cambia su ortografía? muchas veces y cambia también su 
 nombre, por creer lo que dicen las sagradas escrituras, sobre que cada cosa o persona debe tener 
 por nombre de acuerdo a su propósito en la vida e inventa una firma. Así lo describió Las Casas. 
 Por ello se explica que quiera dar nombre a todo lo nuevo o que cree virgen ante sus ojos, y 
 darles nombres que según él le convengan, aunque sea obvio que ya tenían nombres dados por los 
 naturales  de  la  zona,  pero por   su poca  comunicación con  los  semejantes,  no  le   interesó.  Le 
 interesan los nombres propios, al parecer porque estaban al margen de las cosas, lo que fue su 
 primer  acto,  en el  encuentro del  nuevo continente.  Colón pone poca atención   a   las   lenguas 
 extranjeras, hace explicito que la diversidad de lenguas no existe, aunque el sea poliglota. No 
 distingue   diferencias   de   significado,   por   ejemplo   el   malentendido   lingüístico   que   tuvo   al 
 interpretar  al  astrónomo árabe Alfragano.   Desconoce las diversidad de lenguas,  por  lo cual, 
 reconoce su diferencia,  pero se niega a admitir  que se  trate de una lengua.  Con ayuda de la 
 deformación auditiva,   emprende diálogos imaginarios, el cree que comprende, el ejemplo más 
 notorio es cuando oye la palabra Cariba que es la palabra con la cual se designaba a la gente del 
 caribe, pero él entiende caniba, es decir, la gente del Kan y que la gente tiene cabezas de perro 
 (can).  Cuando reconoce la extrañeza de la   lengua, quisiera que por  lo menos sea igual a  las 
 demás,   en  un   lado  están   las   latinas,  y   las  otras   son  las   extranjeras.  En  el  primer  viaje,   “la 
 incomprensión   es total”. No resulta extraño, que no se entienda a los indios, pero lo que si es 
 extraño, es que Colón crea que comprende, aun cuando hay señales de que no lo esta haciendo. 
 Sin embargo, admite que no comprende la lengua de los indios, y que el método para hacerse 
 entender   era   la   comunicación   no   verbal.   Método   que   fracasó.   Colón   no   tuvo   éxito   con   la 
 comunicación humana porque no le interesaba. En la hermenéutica de Colón, los indios, y su 
 enajenación, su  lengua no tienen lugar aparte. 
 Colón y los indios
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Colón solo habla de los hombres porque forman parte del paisaje. La primera mención de los 
 indios, viene por que le impresiona que se encuentren desnudos, la cual a su vez simboliza su 
 cultura   (de   ahí   viene   el   interés   de   Colón   por   las   personas   vestidas).   Frecuentemente   sus 
 observaciones se limitan al aspecto físico de la gente, (más apreciada cuando la piel  era más 
 clara,  es decir,  más semejante).    Por  la desnudez de los  indios,  Colón los ve desprovisto de 
 cultura,   de   lengua,  de   ley  y   religión,   lo   cual  nunca  acompaño   su  visión   con  un   intento  de 
 comprensión   “los   indios   se   asemejan,   todos   están   desnudos,   privados   de   características 
 distintivas”. No se espera en los relatos de Colón, un retrato detallado de la población, debido a 
 su desconocimiento de su cultura y la asimilación con la naturaleza.    De igual  modo, Colón 
 realiza  apreciaciones  morales,   con  adjetivos,  que  no  dicen  nada,   además  de  que  vienen  por 
 situaciones y no por el  deseo de conocerlos,  por ejemplo al afirmar que la gente es buena y 
 mansa.  Colón   también  da  explicaciones  al   comportamiento  generoso  “propiedad  privada”,  y 
 cambia su visión de los indios, ya no son generosos sino violentos y salvajes, lo mismo hace de 
 su percepción de que eran miedosos y cobardes, después de lo que paso en la isla Española. 
 Durante el  segundo viaje Colón hace un esfuerzo y pide al  fray Ramón Pané,  que haga una 
 descripción detallada de las costumbres y creencias. 
 La información de Colón esta viciada, por que ya ha decidido de antemano sobre todo, y como el 
 tono en el primer viaje, es de admiración, los indios también deben ser admirativos. 
 La actitud de Colón respecto a los indios descansa en la manera de percibirlos, se distinguen dos 
 componentes, que se vuelven a encontrar en el siglo siguiente y hasta hoy, en la relación de todo 
 colonizador con el colonizado: en el asimilacionismo, en la proyección de los propios valores en 
 los demás. O bien parte de la diferencia, pero está se traduce inmediatamente   en términos de 
 superioridad e inferioridad.  Se niega la existencia de una sustancia humana realmente otra, que 
 pueda no ser un simple estado imperfecto  de uno mismo.  Estas  dos figuras descansan en el 
 egocentrismo, en la identificación de los propios valores con los valores en general, del propio yo 
 con el universo, en la convicción de que el mundo es uno. 
 Colón quiere que los indios sean como él y como los españoles. 
 La mayoría del tiempo, el proyecto de asimilación se confunde con el deseo de cristianizar a los 
 indios. Colón vuelve a la idea de que la conversión es la finalidad principal de esas expediciones. 
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Ese comportamiento equivale al respeto por los indios, porque le parece que ya son portadores de 
 las cualidades cristianas.   Durante la segunda expedición, los religiosos acompañan a Colón y 
 empiezan a convertir a los indios, pero no pudieron hacerlo con todos, por lo que eran castigados. 
 La  expansión espiritual  está   indisolublemente   ligada  a   la  conquista  material.  Se establece   la 
 relación: los españoles dan la religión y toman el oro. 
 Propagar la religión presupone que los indios son iguales ante Dios, pero si se niegan a dar sus 
 riquezas  habrá   de  someterlos,  por   lo  que  se  encuentran  desde  el  punto  de  vista  humano  en 
 inferioridad.   Colón   establece   que   hay   que   someter   a   los   indios   sin   darse   cuenta   de   su 
 contradicción. Colón por medio de deslizamientos progresivos, pasa del asimilacionismo,  que 
 implica   igualdad   de   principio,   a   la   ideología   esclavista,   afirmación   de   inferioridad.   Hace 
 pequeñas distinciones entre los indios, unos potencialmente cristianos, otros indios idolatras y 
 caníbales,  o  indios pacíficos,  e  indios belicosos que merecen ser castigados.  Los que no son 
 cristianos deben ser castigados. Los reyes de España, prefieren tener vasallos en vez de esclavos 
 ¿?.   Michel   Cuneo   relata   el   comienzo   de   la   trata   de   esclavos,   y   la   propagación   de   las 
 enfermedades. Aun en los casos   que no se tratan de esclavitud, el comportamiento de Colon 
 implica que no reconoce que los indios tienen derecho a una voluntad propia, que los juzga como 
 objetos vivientes, por ejemplo, cuando quiere llevarse especimenes de cada género, y se lleva a 
 España indios. Si uno es indio  por añadidura, queda colocado al mismo nivel que el ganado.
 Aunque a Colón no le interesaba las mujeres indias más que en calidad de naturalista, no es el 
 mismo caso de los demás miembros de la expedición, que hacen de las mujeres objeto de una 
 doble violación. 
 El año de 1492, es el año que simboliza, el repudio del Otro interior al triunfar España sobre los 
 moros, en la última batalla de granada y al forjar a los judíos a dejar su territorio y descubre al 
 otro exterior, toda la América que ha de volverse latina. Colón no percibe al otro, le impone sus 
 valores, y el término más frecuente que utiliza para referirse así mismo y que usan los demás 
 contemporáneos, es el EXTRANJERO.
 2. Conquistar 
 Las razones de la victoria. 
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¿Por qué esta victoria fulgurante, cuando la superioridad numérica de los habitantes de América 
 frente a sus adversarios es tan grande, y cuando están luchando en su propio territorio?. 
 La conquista de México, la más espectacular, por tener la civilización más brillante de América. 
 La falta de escritura indígena, todos son posteriores a la conquista y, por lo tanto, han sufrido la 
 influencia de los conquistadores. La expedición de Cortés, en 1519, es la tercera que toca cosas 
 mexicanas, está formada por unos centenares de hombres. Habiendo conocido la existencia del 
 imperio  azteca,   empieza  una  progresión  al   interior,   tratando  de  ganarse   las  poblaciones  que 
 atraviesa. La batalla más difícil fue la que tuvieron con los Tlaxcaltecas, que mas tarde han de 
 convertirse en sus mejores aliados. Luego decide tomar prisionero al soberano azteca. Cuando 
 Cortés sale al encuentro del ejército enviado por el gobernador de cuba, dejo a Pedro de Alvarado 
 para custodiar a Moctezuma, que este extermina a un grupo de mexicanos en una fiesta religiosa 
 y empieza la guerra. Cuando Cortés vuelve y se reúne con su ejército en la fortaleza sitiada, 
 muere Moctezuma. Ataques insistentes de los aztecas, matan a la mitad del ejercito español y 
 hacen que huyan de la ciudad, en la llamada “Noche triste”. Luego Cortés vuelve a recuperar la 
 ciudad que estaba emplazada en medio de lagos, y emprende la conquista que duró más o menos 
 dos años. 
 La primera razón para la victoria de Cortés, es el comportamiento vacilante de Moctezuma, que 
 casi no le pone resistencia, (está es la primera fase de la conquista, hasta su muerte), que difiere al 
 comportamiento de los otros dirigentes aztecas, que parecen ser motivaciones personales. No solo 
 se dejo apresar por Cortés, sino que quería impedir a toda costa el derramamiento de sangre, es 
 decir se niega a usar su ejército y su poder. ¿será por creer que es un castigo divino por usurpar el 
 lugar de los toltecas?  Gómara, dice que es porque no sabia si podía ganar, a veces lo trata bien 
 otras mal, por no comprenderlo. Pedro Mártir, cronista que se quedo en España, dice que actuó 
 así   por   sabiduría,  mejor   soportar   que  ver   la   sangre  de   su  pueblo.    Luego  de   la  muerte   de 
 Moctezuma, que fue misteriosa, el estado azteca o mexicas, le declaran la guerra a los españoles. 
 A partir de esta segunda fase, Cortés empieza a explotar disensiones internas entre las diferentes 
 poblaciones que hay en la tierra mexicana. Al terminar la fase final de conquista, Cortés ya tenía 
 un ejército comparable con los mexicas, de indios. Según Motolinía, los tlaxcaltecas son de gran 
 ayuda para los españoles, por eso largos años gozan de privilegios concedidos por la corona, 
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dispensados del pago de impuestos, y a menudo son los administradores de las regiones recién 
 conquistadas. ¿Por qué esos indios no resisten más?.   Los indios de las regiones que atravesó 
 Cortés ya habían sido conquistados por los aztecas. México se componía de un conglomerado de 
 pueblos sometidos a los aztecas. Puede que Cortés les haya parecido el mal menor o para salir del 
 yugo azteca.  Por ejemplo según Bernal, sobre lo que dijo Cuauhtémoc a Cortés, sobre el robo de 
 sus indias.  El códice florentino, representa a los jefes de las tribus vecinas, que vienen a quejarse 
 con Cortés de la opresión ejercida por los mexicanos. Según Diego Durán, eran muy crueles. Hay 
 semejanzas entre nuevos y antiguos conquistadores. Los españoles han de quemar los libros para 
 borrar su religión, y romperán sus monumentos para borrar su grandeza.   Cortés se asienta en 
 Tenochtitlan. En la conquista religiosa, consiste a menudo en quitar imágenes y sustituirlas por 
 otras. En ciertas ocasiones Cortés hace continuidades con palabras indígenas, por ejemplo papa. 
 En suma, los factores de la conquista son 4:
 1. Las reticencias de Moctezuma, durante la primera fase.
 2. las divisiones internas entre las poblaciones de México.
 3. la superioridad española en materias de armas. 
 4. la guerra bacteriológica, que los españoles inauguran sin saberlo. 
 Por  otra  parte,   los  indígenas,  dan respuesta sobre  las   razones  de su derrota,  en  las crónicas  
 indígenas , que dicen que han perdido la comunicación con lo dioses, por ejemplo en el Chilam 
 Balam. ¿Será que los españoles vencieron a los indios con ayuda de los signos?.
 Moctezuma y los Signos. 
 No hay en el plano lingüístico, ni en el simbólico, ninguna inferioridad “natural”, por el lado de 
 los indios, puesto que son ellos los que sirven de interpretes. Sin embargo, dedican gran parte de 
 su tiempo a la interpretación de los mensajes, que tiene formas muy elaboradas. Lo primero seria 
 la adivinación cíclica. Los aztecas cuentan con un calendario religioso de trece meses de veinte 
 días, que cada uno de estos días tiene su carácter, fausto o infausto, que se transmite a los actos 
 realizados en ese día y a las personas en él   nacidas. Saber el nacimiento, quiere decir saber su 
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destino, que lo interpreta el sacerdote de la comunidad. El segundo tipo de adivinación es el 
 puntual o Presagio, todo lo que no salga de lo común,  del orden establecido, por poco que sea, 
 será interpretado como anuncio para otro acontecimiento generalmente infausto, lo que quiere 
 decir   que   nada   en   el   mundo   ocurre   por   casualidad.   Los   agoreros   estaban   a   cargo   de 
 pronosticarlos. Es un mundo sobredeterminado y un mundo sobreinterpretado.  Toda la historia 
 de los aztecas, está hecha con profecías cumplidas. Por ejemplo en lengua maya, profecía y ley se 
 anuncia   con   el   mismo   significado.   El   que   profetiza   adquiere   un   gran   prestigio.   El   Orden, 
 impregna todos los detalles de la vida de los aztecas, la reglamentación y los rituales. La casta de 
 los sacerdotes, son los depositarios del saber social, y el indio es solo miembro de la totalidad  o 
 de la colectividad. Hay una preeminencia de lo social. La sumisión a la regla, pesa más que la 
 pérdida de un individuo. Es una sociedad con leyes de etiqueta, es decir, está sobreestructurada, y 
 que hace distinciones jerárquicas. Existe en ellos una comunicación entre la persona y el universo 
 religioso,   la persona y el  mundo natural,  y no entre  la persona y su grupo social,   lo que no 
 excluye el conocimiento de los hechos. Nunca dejan de informarse sobre el estado de las cosas. 
 Según   la   relación   de   Michoacán   y   el   códice   florentino,   los   aztecas   tenían   espías.   Pero   la 
 información no va de la mano de una comunicación interhumana. Durante la primera fase de 
 conquista, Moctezuma tiene una negación constante a comunicarse con los intrusos. Según Durán 
 renuncia al lenguaje. En los relatos lo ponen como incapaz de comunicarse, lo que simboliza ya 
 la derrota. Los primeros mensajes de Moctezuma a los conquistadores, es que les daría todo, pero 
 que no lo vayan a ver. Esta negación de Moctezuma no es un acto personal, la primera ley de su 
 antepasado Moctezuma I, ordenaba que los reyes nunca saliesen en público, sino a cosas muy 
 necesarias y forzosas. Moctezuma fracasa en la comunicación con los hombres, al castigar a los 
 portadores   de   información   y   porque   su   interpretación   se   hace   dentro   del   marco   de   la 
 comunicación con el mundo. Por ello,  cuando los dirigentes  quieren entender  el  presente,  se 
 dirigen  no  a   los   conocedores  de   los   hombres,   sino  a   los  maestros   en   interpretación  divina. 
 Aunque  sabia   como  informarse  de   los  otros  pueblos  de  México,  pero  que  sin  embargo,   los 
 españoles le tomaron por sorpresa, al ser tan distintos, según Bernal.
  Por su religión, siempre hay presagios que anuncian la llegada de los españoles y su victoria 
 segura.  Por   ejemplo:   como  lo   relata  Tovar,  del   anuncio  del   ídolo  Quetzalcóatl,   dios  de   los 
 Cholultecas, la venida de gente extraña a poseer sus reinos. Hay también presagios parecidos, 
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entre los taínos descubiertos por Colón, a los tarascos de Michoacán, a los mayas de Yucatán y de 
 Guatemala, a los incas del Perú, entro otros. Pero todo lleva a creer que los presagios fueron 
 inventados después de los hechos. Esta forma de vivir los acontecimientos, va de acuerdo con las 
 normas de comunicación  que practican los indios. La llegada de los españoles, es un encuentro 
 de relaciones sociales y sobrenaturales. Los aztecas perciben la conquista o la derrota, y al mismo 
 tiempo   la   superan   mentalmente.   Todos   creen   recordar   que   efectivamente   habían   aparecido 
 presagios antes de la conquista. Esas profecías ejercen un efecto paralizador en los indios que la 
 conocen y disminuye proporcionalmente su resistencia. El pensamiento de Moctezuma, se puede 
 asemejar con el de Colón. Las casas igual cree en los presagios o en la divina providencia. 
 Esta   forma   de   practicar   la   comunicación,   dando   preferencia   al   contacto   con   el   mundo,   es 
 responsable de la imagen deformada que habrán de tener los indios de los españoles, a lo largo de 
 los primeros contactos, especialmente de la idea de que estos son dioses, también tiene un efecto 
 paralizador. ¿?. 
 La   primera   reacción   espontánea   frente   al   extranjero   es   imaginarlo   inferior,   puesto   que   es 
 diferente a nosotros, ni siquiera es un hombre, si lo es, es un bárbaro inferior, si no habla nuestra 
 lengua, es que no habla ninguna o no sabe hablar.  Hay una negación del otro, incluso entre los 
 indios, por ejemplo: los mayas de Yucatán, llaman a los invasores toltecas numob, los mudos, y 
 los mayas cakchiqueles se refieren a los mayas mam como tartamudos o mudos. Los aztecas 
 llaman a los que no hablan su lengua nahuatl, tenime,  que significa bárbaro o popoloca salvajes.
  Pero la otredad entre los indios, es a través de las diferencias, que son absorbidas a través de la 
 jerarquía interior del mundo azteca.  Sin embargo, con los españoles, la extrañeza, es más radical, 
 renuncian a su sistema de otredades humanas, y se ven llevados a recurrir a la única formula 
 accesible: el intercambio con los dioses. Como lo expresa el Chilam Balam por su derrota.
 Se observa la producción de discursos y de los símbolos, las prácticas verbales son altamente 
 estimadas.   El aprender a bien hablar forma parte de la educación familiar, es lo primero que 
 piensan los padres. La educación no se deja solo a los padres, sino que se imparte en escuelas 
 especiales. Hay dos clases de escuela en el estado azteca: unas que preparan para el oficio del 
 guerrero y el  calmécac,  es donde salen los sacerdotes,   los  jueces y los dignatarios  reales.  El 
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calmécac es una escuela de la interpretación y de habla, de retórica y de hermenéutica.  Como lo 
 dice Juan Bautista de Pomar en su relación de Texcoco.  En los antiguos mayas, eligen a los jefes 
 según sepan  interpretar  ciertas  expresiones   llamadas  “lenguaje  de  Zuyua”,  el  poder  exige   la 
 sabiduría, la cual se comprueba al saber interpretar.   Si los candidatos no pasan las pruebas se 
 castigan,   interpretar  o morir.   El jefe de los aztecas es llamado tlatoani,  “aquel que posee la 
 palabra”.  Las crónicas indígenas dicen que Moctezuma era muy buen orador que a todos atraía 
 Durán. ¿?.   El oficio de sacerdote era tratar y enseñar sus ciencias y declarar las necesidades y 
 sus remedios, predicar y echar las fiestas, hacer sacrificios y administrar sus sacramentos, eran 
 altamente estimados en Yucatán.  Los españoles admiran la elocuencia de los indios, por ejemplo 
 como Vasco de Quiroga.   La palabra privilegiada entre los aztecas es la palabra ritual, es decir, 
 la reglamentada en sus formas y funciones, palabra memorizada y por lo tanto siempre citada. 
 Tenían   discursos   rituales   de   memoria,   los  huehuetlatolli,    que   cubren   varios   temas.   Se   da 
 importancia a la educación pública. 
 La falta de escritura es un elemento importante, quizás el más importante, según el autor.   Los 
 dibujos estilizados, los pictogramas que usaban los aztecas no son un grado inferior de escritura, 
 los dibujos de los códices solo conservan los principales puntos de la historia, por ello se vuelve 
 ininteligibles,   los   vuelve   comprensible   el   discurso   ritual   que   los   acompaña.  La   ausencia  de 
 escritura es reveladora del comportamiento simbólico en general, y al propio tiempo de percibir a 
 los    otros.  Las  culturas  amerindias  no   se   encuentran  en  el  mismo nivel  de  evolución  de   la 
 escritura,   por   lo   que  hay  una  gradación     comparable   en   la   intensidad  de   la   creencia   en   la 
 divinidad de los españoles. Los incas creen firmemente en esa naturaleza divina, a la vez que la 
 escritura falta por completo. Los aztecas solo creen en ella al principio. Los mayas se plantean la 
 pregunta y contestan con una negativa, mas que dioses, llaman a los españoles “extranjeros” o 
 bien  comedores  de anonas,   frutos  que ellos  no  se dignan a  consumir  o  bárbaros  o  en   rigor 
 poderosos, pero nunca dioses. La visión de los españoles es humana. El asunto no es el empleo 
 efectivo de la escritura, la escritura como instrumento, sino la escritura como indicio de de la 
 evolución de las estructuras mentales. Los mayas ya habían experimentado la invasión extranjera, 
 la de los mexicanos, saben que es otra civilización y al mismo tiempo otra superior. 
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En su lenguaje hay un gran papel de lo verbal y lo memorístico. Hay una referencia del pasado 
 esencial  para la mentalidad azteca de la época.  Por ejemplo en el debate que se presenta en 
 Coloquio y doctrina cristiana, sobre la conversión y la importancia de los dioses aztecas, que 
 expresan que es antigua, de sus antepasados, y que no hay razón alguna para renunciar a ella. 
 La  sumisión del  presente   frente  al  pasado sigue siendo  una característica  significativa  de   la 
 sociedad india de la época. 
 La verdad se relaciona con lo tradicional, con tener la respuesta correcta de los antepasados,  la 
 palabra en náhuatl, que nombra la verdad es neltiliztli, que esta etimológicamente relacionada con 
 raíz o base, por lo tanto la verdad se relaciona con  estabilidad. 
 Esta vuelta al pasado se ve en el calendario, de tiempo cíclico, entre los mayas y los aztecas, el 
 ciclo es el que domina en relación con la linealidad, hay una sucesión en el interior del mes, del 
 año,   pero   estos   se   repiten   exactamente   igual   cada   vez.   La   naturaleza   misma   de   los 
 acontecimientos obedece a este principio cíclico, puesto que cada secuencia incluye los mismos 
 acontecimientos, los que ocupan lugares idénticos en secuencias diferentes tienden a confundirse. 
 También   las  profecías  están enraizadas  en  el  pasado,  puesto  que el  pasado se  repite.  Según 
 Durán,  los años de los aztecas están distribuidos según los puntos cardinales. 
 De este  choque entre  un  mundo  ritual  y  un acontecimiento   único,   resulta   la   incapacidad  de 
 Moctezuma para producir mensajes apropiados y eficaces. Los maestros en el arte de la palabra 
 ritual, tienen por ello menos éxito ante la necesidad de improvisar y esa es la situación de la 
 conquista. 
 Es notable que Cortés constantemente improvisa y se adapta. Moctezuma por el contrario tenía 
 notas y estrategias ineficaces, o que producían el efecto contrario, por ejemplo los regalos a los 
 españoles. Al lado de los mensajes voluntarios, que no comunican lo que sus autores hubieran 
 querido,  hay otros,  que no parecen hechos a propósito.  Se trata  de cierta   incapacidad de  los 
 aztecas para disimular la verdad. Por ejemplo: Moctezuma da información a sus carceleros y 
 Cuauhtémoc es arrestado cuando huida en una nave ricamente adornada. También los adornos de 
 guerra eran pocos discretos. 
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Todo ocurre como si, para los aztecas, los signos fueran consecuencias automáticas y necesarias 
 para  el  mundo  que designan,  en  vez  de  ser  un  arma  destinada  para  manipular  al  otro.  Los 
 españoles destacan que los indios tienen rasgos de verdad, por ejemplo Motolinía. 
 La   distribución   de   las   tareas   no   es   fortuita,   la   oposición   guerreromujer   tiene   un   papel 
 estructurador para el imaginario social azteca en su conjunto. La carrera de guerrero es la más 
 prestigiosa.  El   jefe  del  estado   reúne  por  su  parte  dos  supremacías,   la  del  guerrero  y   la  del 
 sacerdote.   El   soldado   es   el   macho   por   excelencia,   puede   dar   muerte,   las   mujeres   como 
 generadoras no pueden hacerlo. La peor injuria que se puede hacer a un soldado es calificarlo 
 como mujer. 
 Otro ejemplo de la actitud ritual, es la de Cuauhtémoc, decide usar el arma suprema, su traje de 
 plumas que le ha sido legado de su padre,   traje que se  le atribuía la virtud de hacer huir  al 
 enemigo solo al  verlo.   Hay dos aspectos de la guerra valorados de manera diferente por los 
 aztecas y españoles. Los aztecas no comprenden ni conciben la guerra total de asimilación, que 
 están llevando en su contra  los españoles, para ellos la guerra debe terminar con el monto que se 
 debe pagar en tributo al perdedor. 
 La  conquista  de  Michoacán,   región  situada  en  el  oeste  de  México.  Si   el   acontecimiento  no 
 hubiera sido predicho, sencillamente no se hubiera podido admitir su existencia, ya que el relato 
 empieza con presagios, donde narran que los españoles son enviados por los dioses y porque 
 ganan. 
 Cortes y los signos 
 El comportamiento de los españoles, que se esforzaron en recoger la mayor cantidad posible de 
 oro en el menor tiempo, sin tratar de saber nada acerca de los indios.
 También los indios eran los intérpretes, pero no contaban con toda la confianza de los españoles. 
 Cortés   es   excepcional,   solo   porque   su   comportamiento   va   a   ser   imitado   por   los   demás 
 conquistadores. Tuvo un espíritu de  adaptación que será el principio de su conducta. Se le debe 
 el haber inventado la de guerra de conquista y el haber ideado una política de colonización en 
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tiempos de paz.  Lo primero que quiere Cortés,  no es tomar,  sino comprender,  lo que más le 
 interesa   son   los   signos,   no   sus   referentes.   Su   expedición   comienza   con   una   búsqueda   de 
 información no de oro.  La primera acción  importante  que emprende es buscar  un intérprete. 
 Gerónimo Aguilar se vuelve indio intérprete de Cortés que habla solo la lengua de los mayas, el 
 segundo intérprete   esencial en esa conquista de la información es la india Malintzin, o doña 
 Marina o la Malinche lo que traduce al azteca y aprende el español y adopta sus valores. También 
 se transforma en la amante de Cortés, durante la fase decisiva, desde la salida hacia México hasta 
 la caída de la capital azteca. La Malinche, fue esencial para la conquista española, y es el primer 
 ejemplo de mestizaje.  Cortés cuando se asegura de entender   la  lengua, emprende la  tarea de 
 buscar información, ya que tiene gran curiosidad, por ejemplo su percepción del volcán. 
 La religión cristiana en contraste con la pagana, es fundamentalmente universalista e igualitaria. 
 Esta religión quiere ser universal por eso es intolerante. El dios de la religión azteca es uno y 
 múltiple a la vez, eso hace que encuentre fácil acomodo para la adición de nuevas divinidades, 
 por ejemplo el templo que mando a construir Moctezuma antes de la conquista, para adorar a 
 todos los demás dioses que existiesen. La religión cristiana además es igualitarista, Dios es bueno 
 para todos y todos son buenos para Dios, aunque en esta época no lucha contra las desigualdades.
 La   segunda  diferencia  de  estas   religiones  proviene  de   las   formas  que  adopta  el   sentimiento 
 religioso. Para los españoles Dios es más que un auxiliar que un señor, el objetivo religioso  es 
 uno de los medios que aseguran el éxito de la conquista.   Los españoles solo oyen los consejos 
 divinos   cuando   éstos   coinciden   con   las   sugerencias   de   sus   informantes   o   con   sus   propios 
 intereses, por ejemplo al interpretar algunas señales para que se poblase alguna tierra. Para esto la 
 religión toma un  papel subordinado, y en última instancia limitado, del intercambio con Dios es 
 sustituido por una comunicación humana en la cual el otro será plenamente conocido (aun si no 
 se les estima). El encuentro con los indios no crea esa posibilidad de reconocimiento, solo la 
 revela. Dicha posibilidad existe por dos razones, para describir a los indios, los conquistadores 
 buscan comparaciones que se encuentran de inmediato, ya sea en su propio pasado pagano, o con 
 otros pueblos, por ejemplo como los musulmanes. La civilización europea de entonces más que 
 egocéntrica es alocéntrica.
 En mesoamérica, son los aztecas los que no quieren cambiar nada de su vida lo que va de la mano 
 con la valorización del pasado y de las tradiciones. 
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Por otra parte el  deseo de conocimiento y de información de Cortés lo lleva a castigar a los 
 españoles que robaban indios, solo para controlar la información a la vez que trataba de cuidar las 
 apariencias, para ello realiza varias estratagemas por ejemplo la de enterrar cuidadosamente a los 
 caballos, la de disimular  sus verdaderas fuentes de información, para hacer creer que lo que sabe 
 no viene del intercambio con los hombres, sino de lo sobrenatural. El comportamiento de Cortés 
 a menudo es contradictorio,  en apariencia,  pero es calculada,  por ejemplo lo sucedido con el 
 cacique gordo en Zempoala.  Por otra parte,  Cortés   tiene fama de hablar  bien,  algunas  veces 
 escribe  poesía  y   los   informes  que  manda   al   rey  muestran  dominio  del   idioma.  También   se 
 preocupa por la fama suya y la de su ejercito, por ejemplo la apariencia que trata de conseguir 
 delante de Moctezuma. Gómara “las guerras consisten mucho en la fama”. Cortés muestra su 
 gusto por las acciones espectaculares, con plena conciencia de su valor simbólico. Cuando castiga 
 lo hace de manera ejemplar y difundida.  Hace uso de sus armas que es de eficacia más simbólica 
 que práctica. 
 Por otro lado Cortés,  tenía la capacidad de entender y participar  en el  lenguaje del otro, por 
 ejemplo,  al tener participación en la elaboración del mito del retorno de Quetzalcóatl, por lo cual 
 los españoles explotan los mitos en su propio beneficio. ¿Se podría pensar que Moctezuma creía 
 que  Cortés,   era  Quetzalcóatl?.   “Es  efectivamente  gracias  a   su  dominio  de   los   signos  de   los 
 hombres como asegura Cortés su control del antiguo imperio azteca”.
 El códice florentino, es la historia de un pueblo contada por ese mismo pueblo. Se nombra a 
 muchos guerreros valientes, así como a familiares del soberano, se cuentan batallas, pero ningún 
 personaje   tiene  psicología   individual.  La   fatalidad   reina   en   el   desarrollo  de   los   hechos.  En 
 contraste esta Bernal Díaz, español,  que individualiza y se preocupa por las fuentes.  Gómara 
 subordina todo a la imagen de Cortés.
 El comportamiento semiótico de Cortés es característico de su lugar y su época. El lenguaje sirve 
 tanto para la integración en el seno de la comunidad también para la manipulación del otro.  
 Los   mayas   o   los   aztecas   que   veneraban   el   dominio   de   lo   simbólico,   no   parecen   haber 
 comprendido la importancia política de la lengua común, y la diversidad lingüística dificulta la 
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comunicación   con   los   extranjeros.   Por   ello   los   españoles   emprendieron   la   enseñanza   de   su 
 lengua.   
 3. Amar
 Comprender Tomar y Destruir. 
 Cortés  a pesar de su conocimiento de  la cultura azteca,  su comprensión y su admiración no 
 impiden la destrucción. 
 Cortés piensa que las ciudades de los mexicanos son tan civilizadas como la de los españoles, en 
 el cual emprende comparaciones que siempre van a favor de México. 
 ¿Si Cortés admiraba a los aztecas, porque los destruye o no hace nada para evitarlo? 
 Aunque   Cortés   admira   las   producciones   de   los   aztecas,   no   reconoce   a   sus   autores   como 
 individualidades humanas que se pueden colocar en el mismo plano que él.  Aunque las cosas han 
 cambiado desde Colón respecto a los indios, pero Cortés tampoco consideraba a los indios como 
 sujetos  en sentido pleno, es decir,  sujetos  comparables  con el  yo que  los concibe.  Mas bien 
 ocupan en el pensamiento de cortes una posición intermedia; son efectivamente sujetos, pero  
 sujetos reducidos al papel de productores de objetos.  Cortés no deja de lado su punto de vista 
 egocéntrico. A Cortés le interesa la civilización azteca, al propio tiempo que es totalmente ajeno a 
 ella. 
 Si el comprender no va acompañado de un reconocimiento  pleno del otro como sujeto, entonces 
 esa comprensión corre el riesgo de ser utilizada para fines de explotación de TOMAR, el saber 
 quedará subordinado al poder. 
 En cuanto a la cantidad de indios, la destrucción de los indios en el siglo XVI, no se puede 
 estimar, Bernal Díaz y Las Casas entregan cifras entre 100 mil y un millón, pero que no se puede 
 estimar. Lo que si, por la estimación mundial  y de América desde el principio de siglo y hasta el 
 final se expresa claramente la baja demográfica muy considerable  a manera de genocidio. 
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Los españoles no procedieron a un exterminio directo de esos millones de indios y no podían 
 hacerlo, su responsabilidad fue por tres razones.
 1. por Homicidio directo durante las guerras o fuera de ellas. Numero elevado.
 2. Como consecuencias de los malos tratos, numero más elevado responsabilidad directa. 
 3. por   enfermedades,   debido   al   choque   microbiano,   la   mayor   parte   de   la   población, 
 responsabilidad difusa e indirecta. 
 En   los   malos   tratos,   se   le   agrega   los   trabajos   insoportables,   los   malos   cuidados,   la   poca 
 alimentación, el poco descanso y los altos impuestos.  De la esclavitud, ocasiona tanto directa o 
 indirectamente, disminuciones masivas de la población. 
 Los conquistadores si ven a las epidemias como a una de sus armas, no conocen los secretos de la 
 guerra bacteriológica. También es lícito imaginar que los más de las veces no hicieron nada para 
 impedir la propagación de las epidemias. El que los indios mueran, es prueba de que Dios está a 
 favor de los conquistadores. Según Motolinía, Dios mando diez plagas como castigo. Por otra 
 parte el jesuita Las Casas, relata hechos de maltrato, y no encuentra otras razones que la crueldad 
 de los españoles.  
 ¿Cuáles son las motivaciones inmediatas que llevan a los españoles a adoptar esta actitud?
 Indiscutiblemente es el deseo de hacerse rico y con rapidez, lo cual implica que se descuide el 
 bienestar o incluso la vida del otro. Los indios son explotados, otras veces forzados a decir los 
 secretos del escondite de los tesoros.  En definitiva, el deseo de oro, porque el dinero lo consigue 
 todo.  Lo moderno de este comportamiento es la subordinación de todos los demás valores a este.
 El conquistador no ha dejado de aspirar a los valores aristocráticos, a los títulos de nobleza, a los 
 honores  y a   la  consideración,   lo  que  también  significa  bienes  materiales  y   la  posibilidad  de 
 adquirir valores espirituales. 
 Esta homogenización de los valores por el dinero es un hecho nuevo, y anuncia la mentalidad 
 moderna, igualitarista y economicista. 
 Parece que los españoles  encuentran en la  crueldad un carácter   intrínseco.    Cabria  hablar de 
 sociedades con sacrificio y sociedades con matanza, cuyos representantes serian respectivamente 
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los aztecas, y los españoles en el siglo XVI.  El sacrificio es un homicidio religioso, y muestra la 
 fuerza del tejido social. La matanza en cambio revela la debilidad de ese mismo tejido, forma en 
 la que ha caído en desuso los principios morales que solían asegurar la cohesión del grupo. 
 Lo   que   descubren   los   españoles   es   el   contraste   entre   metrópoli   y   colonia,   leyes   morales 
 completamente diferentes rigen la conducta aquí y allá. 
 Igualdad o Desigualdad
 La idea de hacerse rico está condicionada con la percepción que tienen de los indios, los indios en 
 la mitad de la evolución entre hombres y animales. Sin esta premisa existencial, la destrucción no 
 hubiera podido ocurrir. 
 Las Casas es un defensor de la igualdad de los indios. Para reglamentar la conquista Palacios 
 Rubio,   (defensor   de   la   desigualdad   según   el   autor),   escribió   el   celebre   requerimiento   o 
 conminación  a los indios en 1514.  A partir de esa fecha antes de realizar una conquista, se debía 
 leer el texto a sus habitantes. En el texto se establecían las razones jurídicas de la dominación 
 española,   cuya  base   es   la   religión   cristiana  y   se   requería  que   los   nativos   lo   conocieran,   si 
 aceptaban las condiciones no hay derecho a hacerlos esclavos, (esto seria un tipo de protección a 
 los indios) si por el contrario no aceptan, serian duramente castigados, pero no se mencionan a 
 interpretes con lo cual se pueda asegurar que los indígenas entendieran tal texto. Algunos de los 
 detractores   del   texto,   apelaban   a   la   contradicción   porque   el   cristianismo   es   una   religión 
 igualitaria, por lo que se le estaría obligando   de una u otra forma a los indios someterse a los 
 españoles. Por ejemplo, los castigos de Pedro de Valdivia a los indios que no se someten. 
 El historiador Fernández de Oviedo, hace menciones de la desigualdad y de su xenofobia. El 
 requerimiento no se mantuvo como base jurídica de la conquista. Francisco de Vitoria, teólogo, 
 jurista y profesor, concibe una guerra justa, no como la de América, y hay dos; la primera en base 
 a la reciprocidad indistinta entre indios y españoles, libertad de lengua,  de evangelio, de transito 
 entre territorios y de comercio. Pero no se concibe la libertad de las ideas, y de que los indios 
 puedan   influir   o   expandir   sus   ideas.  La   segunda,   la   guerra   puede   ser   lícita   si   involucra   la 

Page 19
                        

protección de los inocentes, por ejemplo por una tiranía. Pero sin embargo los jueces siempre 
 serán los españoles. Se acostumbra a considerar a Vitoria como defensor de los indios, pero su 
 texto tuvo un impacto contrario, dio base legal para las guerras de colonización.  A la par de las 
 expresiones   jurídicas  hay cartas,   informes  de   los  cronistas,  que  muestran  a   los   indios  como 
 humanamente   imperfectos,  como el  Dominico  Tomás  Ortiz,  Fernández  de Oviedo.    De esto 
 surgió   un   debate,   entre   los   partidarios   de   la   “igualdad”   o   la   desigualdad,   en   el   debate   de 
 Valladolid de 1550, sus principales exponentes fueron el filosofo Juan Ginés de Sepúlveda y el 
 dominico   Bartolomé   de   Las   Casas.     Sepúlveda   apoya   su   argumentación   en   una   tradición 
 ideológica y de autores como Aristóteles. Cree que el estado natural  de la sociedad humana es la 
 jerarquía,   diferencias   en   grados   en   una   única   escala   de   valores.   Encuentra   cuatro   razones 
 legitimas para la guerra. 1. dominar a los que por condición natural deben obedecer a otros. 2. 
 desterrar el canibalismo y terminar con el culto pagano. 3. salvar a los que son las victimas en 
 los sacrificios. 4. facilitar la propagación del cristianismo, haciendo la guerra a los infieles. Aquí 
 hay una proyección de su punto de vista al otro y no hay preocupación por lo que entiende, o 
 signifique al otro.  Las Casas, da más valor a la vida que al valor común, por lo que la muerte en 
 la guerra no se justifica. 
 El lenguaje solo existe por el otro, no solo porque uno siempre se dirige a alguien sino también en 
 la medida en que permite evocar  al tercero ausente. La existencia misma de ese otro se mide por 
 el lugar que le dedica el sistema simbólico.  La alteridad es necesariamente semiótica. 
 El objeto de la representación sigue presente,   la piel,  el  simbolizante no esta separado de su 
 simbolizado. Hay diferencias de simbolización. 
 Existe un campo en el cual la evolución y el progreso, es en términos generales, el de la técnica. 
 Los inventos técnicos están condicionados, sin estar directamente determinados, por la evolución 
 del aparato simbólico propio del hombre, que se puede observar igualmente en la conducta social. 
 Hay  una  tecnología  del   simbolismo  tan   susceptible  de  evolución  como  la   tecnología  de   los 
 instrumentos,  en esa perspectiva,   los españoles  son más  avanzados,  que los  mayas por  tener 
 escritura.  
 En el caso del cristianismo, no es que se ignore las desigualdades, solo que su punto de tope, es la 
 de creyente y no creyente. 
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Así como Bartolomé de Las Casas, los reyes también defienden   a los indígenas, se hace más 
 explicita en 1530 por Calos V. También la bula papal de 1537, que dicta  la igualdad en cuanto a 
 las capacidades. 
 Las   Casas   en   su   apologética   de   los   indios,     es   ilegitimo   tildar   a   los   indios   de   bárbaros, 
 simplemente porque son otros,  ya que no olvida mencionar el caos  de barbarie que representan 
 los pueblos turcos y moros. El postulado de igualdad, lleva y consigue la afirmación de identidad. 
 sin embargo, Las Casas, por ser cristiano percibía mal a los indios.   Por otro lado, un elemento 
 ambiguo, es que el beneficio que los indios sacan de la cristianización es pobre, por ejemplo que 
 Cuauhtémoc a pesar de haber  muerto como cristiano, lo colgaron de un árbol y le pusieron las 
 manos en una cruz. 
 Las Casas, emprende la tarea de evangelización y colonización pacifica, que trata de colonizar de 
 una manera más suave,  actividad que se sale de sus manos y que necesariamente le implicó dar 
 concesiones a los españoles. Las Casas, no quiere que cese la anexión de indios, solo quiere que 
 sean cristianos en vez de soldados, que al hacerlo de esa manera, trae beneficios también para la 
 corona. 
 En   1573,   bajo   Felipe   II,   se   redactan   las   ordenanzas   definitivas   sobre   “las   indias”.     La 
 conminación de  los   indios  ha sufrido  la   influencia  de  los  discursos  de Palacios  Rubio y  las 
 Ordenanzas de Las Casas. A pesar de sus influencias, la no esclavitud, la conversión suave, etc, 
 no falta la intención inicial del requerimiento y el objetivo global no se modifica, sigue siendo la 
 sumisión de esas tierras a la corona de España. 
 Y la lección de Cortés, es que antes de conquistar hay que informarse, al igual como lo hizo 
 Carlos V, en 1537. Se deja ver la función del futuro etnólogo, ya que España es el primer país 
 colonizador en aplicar ese precepto. La eficacia del colonialismo es superior a la del esclavismo.
 Hay cariño de parte de los indios por Cortés, por haberlos tratado mejor que otros conquistadores 
 y coincide con la visión de Las Casas en que es esencial la sumisión de América.   Hay algunos 
 puntos  positivos  de  la  colonización,  como los  adelantos  técnicos,  simbólicos  y culturales.  El 
 colonialismo se opone por  una parte  al  esclavismo,  se opone al  mismo tiempo a otra   forma 
 positiva o neutra, de contacto con el otro, o comunicación.   Al imponer la propia voluntad al otro 
 implica que no se le reconoce la misma humanidad. 
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Una buena información es el mejor medio de establecer el poder. 
 4. Conocer
 Tipología de las relaciones con el otro
 Hay tres ejes para actuar frente al otro:
 1. los juicios de valor (en el plano axiológico) 
 2. acción de acercamiento o de alejamiento. (plano praxeológico) 
 3. desconocimiento:  conozco o  ignoro,  gradación de  los  estados de conocimiento  (plano 
 epistémico). 
 El conocimiento no implica el amor ni a la inversa. El descubrir se refiere más a la tierra que a los 
 hombres.  Hay diversidad en los ejes. Las Casas tuvo tres cambios: en 1514, renuncia a sus indios 
 peo no se hace dominico hasta 1523,  lo que es su segunda transformación, y la tercera que ocurre 
 casi al final de su vida 1550, En el debate de Valladolid. 
 En   una   primera   etapa,   Las   Casas   aunque   afirma   que   el   canibalismo   y   los   sacrificios   son 
 condenables, no por ello hay que hacerles la guerra, el remedio puede ser peor que la enfermedad. 
 Se ve llevado a presuponer una definición nueva del sentimiento religioso. Los argumentos están 
 tomados de la razón natural, de consideración a priori sobre la naturaleza del hombre. 
 1. todo ser humano tiene un conocimiento intuitivo de Dios.
 2. los hombres adoran a dios de acuerdo a sus posibilidades.
 3. en los sacrificios se nota el reverenciado y el reverenciador. Lo mas preciado es otorgar la 
 vida
 4. el sacrificio existe por la fuerza de la ley natural y sus formas son fijadas por las leyes 
 humanas. 
 Las Casas termina por adoptar el perspectivismo, en el seno de la religión. Por lo que se puede 
 decir, que queda como universal la idea de divinidad, importa más la religiosidad que la religión. 
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El  concepto  mismo  de   religión   sufre  una   transformación   total.    Según  Las  Casas,  Sólo   los 
 mártires de las primeras épocas, se pueden comparar con los fervientes aztecas. 
 Por ello Las Casas cambia su modo de ver a los indígenas, ya no es asimilacionista, sino más bien 
 distributivo, cada uno tiene sus propios valores. La igualdad ya no se paga con el precio de la 
 identidad. “cada quien es bárbaro de otro”.
 La justicia distributiva y perspectivista de Las Casas, lo lleva a modificar otro componente de su 
 posición: renuncia  en la práctica, al deseo de asimilar a los indios y elige que los indios mismos 
 decidieran sobre su propio porvenir.  
 Del segundo eje, sobre la acción de identificación o asimilación. Vasco de Quiroga, miembro de 
 la segunda audiencia de México y luego obispo de Michoacán, su actitud es asimilacionista, pero 
 el ideal al que quiere asimilar  a los indios, los asimila a un tercero. Se ve influenciado por las 
 lecturas de las Saturnalias de Luciano y la Utopia de Tomas Moro, por lo que   piensa que los 
 españoles pertenecen a una fase decadente de la historia, mientras que los indios se asemejan a 
 los primeros apóstoles y a los personajes del poema de Luciano, aunque también es capaz de 
 reprobar sus defectos. Vasco de Quiroga, no llevó muy lejos su conocimiento de los indígenas, 
 apoyándose en algunas experiencias superficiales, sino que encarnan su visión idílica. Ilustra un 
 asimilacionismo original.  
 Ejemplos  de   la   conducta   contraria   a   la  de  asimilación   son  escasos,  por   ejemplo  el   caso  de 
 Gonzalo Guerrero es un caso de asimilación completa,    historia que cuenta Diego de Landa, 
 obispo de Yucatán,  en  la  cual  Guerrero adopta,   la   lengua,   las  costumbres,   la   religión de los 
 indios. El ejemplo de Cabeza de Vaca, como resultado de su expedición a parte de Florida, es que 
 deben vivir entre los indios y de la misma manera que ellos, lo que puede volver después de ocho 
 años a México. Su posición es bastante cercana a la de Las Casas, antes de 1550, estima y no 
 quiere hacerles daño a los indígenas, quiere que la evangelización se lleve a cabo sin violencia. 
 Su identificación no es completa, nunca olvida su propia identidad cultural europea. 
 Otras   identificaciones   parciales,   son   la   que   emprenden   los   franciscanos,   que   se   ven   como 
 semejantes a los indios. Diego de Landa, franciscano, es el autor de La Relación de Yucatán, el 
 documento mas importante sobre el pasado maya y es el instigador de la muestras de fe publicas 
 de   estos,   ya   que   quema   todo   los   libros   mayas,   para   no   dejar   rastro   de   su   religión.   Su 
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comportamiento  es  paradójico,   rechaza cualquier   identificación con  los   indios,  pero exige  su 
 asimilación a la religión cristiana, y por otro lado, se interesa en conocerlos. 
 Durán o el Mestizaje de las Culturas.
 Dominico nacido en España, pero criado en México, comprende la cultura india desde el interior. 
 Es un cristiano y evangelista encarnizado, que estaba convencido, que para aniquilar la antigua 
 religión indígena había que conocerla y hay que extirparla.  Por ello Durán reprueba la ignorancia 
 de los sacerdotes. Hay un debate entre Durán y los que les reprocha que por su conocimiento e 
 investigación pueda contribuir al efecto contrario. No rechaza totalmente la quema de libros, pero 
 siente que dificulta el conocimiento, y que no hace ningún bien o no es el medio y que una vez 
 que se conoce la idolatría se podrá extirpar y es lo hay que hacer totalmente. 
 Para Durán, lo peor es el sincretismo, ya que los indios logran insertar segmentos de su antigua 
 religión, para él el sincretismo es un sacrilegio. No vacila en destruir todo aquello que pueda 
 parecer la antigua religión india. Hay dos políticas sobre los indios, uno de los franciscanos y otra 
 de los dominicos, los primeros son más realistas y se acomodan a la situación actual aunque sea 
 imperfecta,   medidas   exitosas,   que   da   paso   al   sincretismo,   los   segundos   son   rigoristas, 
 intransigentes, defensores del cristianismo puro.
 En la investigación de Durán, encuentra algunas analogías entre la religión cristiana y la indígena 
 antes de la conquista, porque ambas tienen sacramentos  y culto a dios y semejanzas entre otras 
 fiestas.   Para tantas semejanzas hay dos explicaciones, la primera que prefiere Durán, es que si 
 los ritos aztecas recuerdan tanto a los cristianos, es porque los aztecas ya habían recibido   la 
 enseñanza cristiana.  Precisa su creencia,  el predicador tuvo que hacer sido santo Tomás y su 
 recuerdo se conserva en los relatos aztecas de Topiltzin, que es otro nombre de Quetzlcoatl. Dios 
 de los indios y de los españoles, lo que pudiera tener dos alternativas, hubo noticias de la religión 
 sagrada  en esta tierra  o que el demonio las hacia contrahacer en su servicio y culto, haciéndose 
 adorar y servir.  Durán toma la decisión que coloca en su libro de historia, en 1580: los aztecas 
 son una de las tribus perdidas de Israel. Quizás tenía ya una predisposición al mestizaje cultural, 
 por lo que se convierte  en el  ejemplo de un mestizo cultural  del  siglo XVI. Su mestizaje  se 
 manifiesta de varias maneras, con el modo de vivir precario de los indios, según él la misma 
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suerte de los misioneros. Algunos gustos por los cantos aztecas, entre otros.  Durán es uno de los 
 pocos que comprenden ambas culturas. El conocimiento lo lleva al juicio de valor, una vez que 
 ha   comprendido   no   ha   dejado   de   admirar   los   textos   aztecas   aunque   sean   idolatras.   Intenta 
 comprender el por qué. Otra manifestación del mestizaje es en la evolución del punto de vista de 
 la obra de Durán.  Hay dos puntos de vista el azteca y el español, aun si hay deslizamientos del 
 uno al otro.  Reivindica el papel del historiador, cuya función es perpetuar la gloria de los héroes 
 y la búsqueda de la verdad. Durán le dificulta conciliar  sus creencias,  no ve en los indios ni 
 salvajes  ni  brutos  desprovisto  de   razón,   tienen  una  organización   social     admirable,  pero   su 
 historia   contiene   crueldades   y   violencia   lo   que   elige   mantener   la   ambivalencia   de   sus 
 sentimientos. 
 La obra de Sahagún 
 Español franciscano, llega a México en 1529, es un letrado. Se desarrolla en la enseñanza y la 
 escritura. Aprende el náhuatl. Los franciscanos son los primeros que aprenden la lengua de los 
 vencidos, pero los superiores de las órdenes desprecian la lengua y recurren a la inquisición para 
 traducir la biblia a las lenguas indígenas, gesto interesado para propagar el cristianismo. A pesar 
 de los prejuicios hubo una evolución rápida de la inteligencia. Hacia 1540, los nobles mexicanos 
 escriben versos heroicos en latín. Para Sahagún, la lengua siempre ha acompañado al imperio, los 
 españoles temen, si  pierden la supremacía en este campo.  
 Su obra maestra es La Historia General de las casas de Nueva España. La obra fue echa para 
 contar   como   era   la   antigua   religión   indígena   y   para   propagar   el   cristianismo.   Algunas 
 supersticiones idolatras aun persistían. “Para predicar contra esas cosas aun para saber si las hay, 
 es necesario saber como las usaban”. Su obra tiene dos móviles, el deseo de conocer y preservar 
 la cultura náhuatl   y entender la religión azteca para hacerles entender fácilmente que eran falsos 
 dioses.  El   texto   se  ha  de   redactar   a  partir  de   informaciones   recogidas  con   los   testigos  más 
 fidedignos. En su obra se entrelaza el náhuatl, el español y el dibujo. Reproduce la información 
 tal cual la oye por ello solo agrega su traducción en vez de sustituir el discurso y también agrega 
 prólogos y observaciones propias. Renuncia a los juicios de valor en las descripciones de los ritos 
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aztecas.  Motolinía  hace  lo  contrario.  En  la  obra Sahagún,   los discursos  se diferencian  en su 
 interacción, exclamaciones y analogías separan los discursos de unos y otros. 
 Sahagún semejante a Durán, admira en los aztecas, las cosas naturales, (el lenguaje) y condena 
 las   sobrenaturales   (los   ídolos).   Utiliza   para   la   obra   un   plan   concebido   desde   sus   primeros 
 encuentros con la civilización azteca y con su propia idea de civilización, empleaba cuestionarios 
 para   tomar   las   informaciones.  Pero  los  cuestionarios   le   impiden comprender,  por  ejemplo   la 
 naturaleza de la divinidad suprema.   Sahagún espera que los dioses aztecas se parezcan a los 
 dioses romanos no al de los cristianos. Es conciente que no se puede derrocar a los  ídolos sin 
 trastornar al mismo tiempo a la sociedad. Su obra provoca una condena así por cedula real de 
 Felipe II en 1577, prohíbe que cualquiera conozca esta obra y menos difundirla. 
 En Las Casas  todos los indios son portadores de las mismas cualidades, no hay diferencias entre 
 los pueblos, sin hablar de los individuos, en Sahagún por su parte llama a sus informantes por su 
 nombre. No es un etnólogo a pesar de lo que se diga. 
 Epilogo 
 La profecía de las Casas
 En   su   testamento,   establece   la   responsabilidad   colectiva   de   los   españoles,   entre   profecía   y 
 maldición, que caería sobre España.
 En Opinión del autor: dos reacciones se imponen   a aquél que ha tomado conocimiento de la 
 historia sobre la conquista de América: 
 1. que actos como esos nunca lograrán equilibrar la balanza de los crímenes perpetrados por 
 los europeos, que son inexcusables. 
 2. que esos actos llegan a reproducir lo más condenable de lo que hicieron los europeos, y 
 lo peor es ver repetirse la historia  cuando se trata de destrucción. 
 El hombre nunca esta solo, no seria lo que es sin su dimensión social.   El descubrimiento del 
 otro, tiene varios grados, desde el otro como objeto, confundido con el mundo que le rodea, y el 
 otro como sujeto, igual al yo, pero diferente de él. 
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Desde aquella época y durante casi trescientos cincuenta años, Europa occidental se ha esforzado 
 por asimilar al otro, por hacer desaparecer su alteridad exterior y en gran medida lo ha logrado. 
 Su modo de  vida  y  sus  valores  se  han extendido  al  mundo entero,  como quería  Colón,   los 
 colonizados adoptaron nuestras costumbres y se vistieron. Su capacidad paradójicamente viene 
 por entender al otro. Por ejemplo como Cortés, prueba   de superioridad natural.
 Resumen del autor del libro y de lo que hizo en él,  paginas 262264.
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