
E L P E R E G R I N O I N D I A N O : H A C I A S U F I E L 
H I S T Ó R I C O Y L I T E R A R I O 

E l ciclo de poemas narrativos sobre Cortés en el siglo x v i se 
cierra con la obra de u n novohispano, A n t o n i o de Saavedra Guz-
mán.* Poco se ha podido averiguar de este continuador y contem
poráneo de Francisco de Terrazas, cuya única obra conocida, E l 
p e r e g r i n o i n d i a n o , apareció casi a punto de clausurarse el siglo 1 . N o 
se sabe la fecha o lugar de su nacimiento, pero sí que fue hijo 
de uno de los primeros pobladores de la Nueva España y biznieto 
del pr imer conde de Castellar. Casó don A n t o n i o con una nieta de 
Jorge de Alvarado, hermano del famoso don Pedro, tuvo a su cargo 
u n corregimiento ("Allí está Zacatecas la famosa [ . . . ] / de allí, de la 
gran mano poderosa, / sacro señor, corregidor he sido", p. 300) y 
fue visitador en Tezcoco (p. 501). L a preparación del poema le llevó 
siete años (véase el "Prólogo"); lo redactó en "setenta días de 
nauegación con balanças de nao, y no poca fortuna", durante u n 
viaje a España de fecha exacta desconocida. A juzgar por las quejas 
y suplicaciones al comienzo del canto X V , motivÓ"el viaje alguna 
cuestión de derechos sucesorios, relacionada posiblemente con en
comiendas 2 . Y a en la metrópoli, es de suponerle en cierta i n t i m i d a d 

* U n a a y u d a de costas c o n c e d i d a p o r e l A m e r i c a n C o u n c i l of L e a r n e d 

Societies h izo p o s i b l e e l a c o p i o de parte de los mater ia les p a r a este estudio 

d u r a n t e el v e r a n o de 1959, Conste , u n a vez más, nuestro a g r a d e c i m i e n t o . 

1 E l P e r e g r i n o ¡ I n d i a n o / P o r D . A n t o n i o / d e S a a v e d r a Guzmán / v i z n i e t o 

d e l C o n d e d e C a s t e l l a r , / n a c i d o e n México, M a d r i d ( P e d r o M a d r i g a l ) , 1599, 

L o s seis e jemplares de que tenemos n o t i c i a se e n c u e n t r a n e n las siguientes 

b ib l iotecas : N a c i o n a l de M a d r i d , P ú b l i c a de N u e v a Y o r k , M u s e o Br i tánico , 

M u s e o P e a b o d y ( C a m b r i d g e , Mass.) , H o u g h t o n ( H a r v a r d U n i v e r s i t y ) y J o h n 

C a r t e r B r o w n ( B r o w n U n i v e r s i t y ) . L a única edic ión m o d e r n a es l a de J . Garc ía 

Icazbalceta, E l p e r e g r i n o i n d i a n o , M é x i c o , 1880. N o está exenta de erratas 

y malas lecturas, p e r o son de escasa trascendencia p a r a juzgar l a o b r a en sí. 

C i t a m o s p o r esta edic ión, seguramente más asequible , a u n q u e h a c i e n d o las 

correcciones necesarias y m o d e r n i z a n d o l a ortografía. 

2 L a s not ic ias que tenemos de Saavedra G u z m á n nos l l e g a n diseminadas 

e n E l p e r e g r i n o i n d i a n o y e n l a S u m a r i a relación de Ba l tasar D o r a n t e s de 

C a r r a n z a . H a n s ido recogidas p o r Garc ía Icazbalceta en l a i n t r o d u c c i ó n a su 

ed. c it . de E l p e r e g r i n o i n d i a n o . P u e d e verse también d i c h a i n t r o d u c c i ó n en 

G A R C Í A I C A Z B A L C E T A , Biografías, t. 2 ( O b r a s , v o l . 4), M é x i c o , 1897, p p . 109-115.-

A ñ a d a m o s p o r cuenta nuestra los datos q u e p r o p o r c i o n a u n m e m o r i a l d e l 

A r c h i v o de I n d i a s (Sevi l la) , P a t r o n a t o , legajo 67, doc. R a , ms. q u e l l e v a e l 
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con hombres de letras, pues entre los sonetos preliminares hay 
firmas b ien conocidas: uno es de L o p e y dos de Espinel . Las ala
banzas que estos poetas le prodigan, del todo inmerecidas, no son 
de tenerse en cuenta como valedero j u i c i o crítico, sino como pro
ducto de amistoso compromiso. 

Debió de ser Saavedra Guzmán hombre tenaz, inarredrable ante 
la magnitud de la empresa, pues según la fecha de aprobación (12 
de enero de 1598), ya había dado c ima a su obra en los últimos 
meses de 1597. Esto inspira a su conterráneo Dorantes u n comen
tario favorable: considera a Saavedra Guzmán " e l primero que ha 
arrojado algo de las grandezas de la conquista deste nuevo mundo, 
y así se le debe mucho y el todo por haber sido el primero que ha 
sacado a luz lo que estaba tan sepultado" 3 . E n lo que a plan y acon
tecimientos respecta, esos siete años que el autor dice haber em
pleado en preparar el poema habrán redundado al menos en su 
extensión, puesto que abarca desde los preliminares de la conquista 
hasta la derrota de Cuauhtémoc. Resulta así el más detallado de 
los poemas que sobre Cortés se escribieron en el siglo x v i , y también 
el de mayor número de octavas4. H e aquí u n resumen de su 
contenido: 

Canto I: Salida de Cuba. Tormenta. Doce octavas en que se invoca el 
amparo de Felipe III y se lamenta la muerte de Felipe II. Linaje 
de Cortés. Expediciones anteriores. Tormenta; Cortés pide para sí 
solo el castigo del cielo. 

Canto II: Moría recobra el timón perdido. Llegada a Cozumel. Saqueo. 
Los españoles encuentran a la cacica, que "se había escondido; más 
tarde se les une el cacique. Fiesta, durante la cual Cortés habla a 
los indios sobre religión. Varios españoles salen en busca de Aguilar, 

s iguiente t i t u l o : " P r o b a n z a délos méri tos y servicios de J o r g e de A l v a r a d o 

e n l a i s la Española y en l a de C u b a y u n o délos p r i m e r o s descubridores de 

N . E . c o n J u a n de G r i j a l v a y de los conquis tadores de M é x i c o c o n H e r n á n 

Cortés, y de su h e r m a n o e l A d e l a n t a d o D . P e d r o de A l v a r a d o que se ha l ló 

e n d c h a . c o n q t a . , ambos naturales de B a d a j o z " ( M é x i c o , to de sept iembre d e 

1566). A pesar d e l t í tulo, se trata de u n a s o l i c i t u d de A n t o n i o de Saavedra 

G u z m á n y es de 1592. Se d e c l a r a h i j o de d o n J u a n de Saavedra y n ie to de 

d o n L u i s de G u z m á n , h i j o de H e r n á n Dar ías de Saavedra, conde de Caste l lar . 

E n e l d o c u m e n t o se so l ic i ta e l c o r r e g i m i e n t o de Zacatecas j u n t o c o n e l de 

S a n L u i s de l a Paz y l a capi tanía g e n e r a l de l a Paz . E l v isto b u e n o está fechado 

e n V a l l a d o l i d , 1602. 

3 B A L T A S A R D O R A N T E S D E C A R R A N Z A , S u m a r i a relación d e l a s c o s a s d e l a 

N u e v a España, c o n n o t i c i a i n d i v i d u a l d e l o s d e s c e n d i e n t e s legítimos d e l o s c o n 

q u i s t a d o r e s y p r i m e r o s p o b l a d o r e s españoles, ed. A g r e d a y Sánchez, M é x i c o , 

1902, p . 203. E l ms. es de los p r i m e r o s años d e l x v n . 
4 U n t o t a l de 2,036 octavas, c i f r a q u e ya señala F R A N C I S C O P É R E Z S A L A Z A R , 

c o r r i g i e n d o a Garc ía Icazbalceta, e n u n a breve " N o t a " sobre " A n t o n i o de 

Saavedra G u z m á n " , R e v i s t a d e L i t e r a t u r a M e x i c a n a , n ú m . 1, ju l io-sept iembre 

de 1940, p . 167. 
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pero sin resultado. Cuando la armada se dispone a partir de Cozumel, 
una avería en la nave de Alvarado impone el retorno. Llega entonces 
Aguilar y comienza la relación de su vida e infortunios. 

Canto III: Termina Aguilar su relación. Parten todos hacia el río de 
Grijalva y encuentran la nao perdida. Remontan el río. E l cacique 
Cabalacan satisface a los españoles en su demanda de bastimentos, 
pero acude a su rey, Tabasco, para prevenirle y organizar la resis
tencia. Los de Tabasco discuten el caso en consejo. 

Canto IV: Batallas con los potonchanos. 
Canto V : Continúan las batallas. Derrota de Cabalacan. Cortés lo pone 

en libertad tras escuchar la historia de su vida y de su amor por la 
ya fallecida Ricarchel. Alvarado se encuentra con la india Curaca, 
quien le cuenta la trágica historia de sus amores. 

Canto V I : Siguen las luchas con los indios de Potonchan y Tabasco hasta 
que por fin éstos aceptan la paz. Cortés parte hacia San Juan de 
Ulúa. Llegan emisarios de Teutl i l le (Teudelli). Bautizo de Marina. 

Canto V I I : Conversaciones entre Cortés y Teutli l le; durante ellas, mues
tra Cortés el poder de su ejército. Regalos y emisarios a Moctezuma. 

Canto V I I I : Moctezuma convoca un consejo de sus principales, obligado 
por la insistencia de Cortés de entrevistarse con él. Varios indígenas 
dan su opinión y se acuerda seguir la del más viejo y cauto: infor
marse de lo que desea Cortés y darle largas mediante una serie de 
emisarios. Cortés se apresta a marchar hacia la capital. Despacho 
de un navio a España con cartas y regalos. # 

Canto I X : Marcha sobre Tlascala y primeros combates. L a hechicera 
Tlantepuzylama toma el "peyote" -especie de droga- y tiene una 
visión del poderío de Castilla, las victorias de los españoles en otras 
partes, su invencibilidad y el inevitable sometimiento de México, 
por lo que aconseja a Maxixca rendirse. 

Canto X : Luchas con los de Tlascala. Cortés se entrevista con Maxixca, 
el jefe supremo de los tlascaltecas. Xicoténcatl viene al real a some
terse. Aceptan las paces siguiendo el consejo de la hechicera. Episodio 
de Jorge de Alvarado y la india Xúchitl. Ésta le informa de la 
asechanza que los de Cholula preparan a los españoles. Castigo 
ejemplar de los cholultecas. Continúa la marcha hacia la capital. 

Canto X I : Descripción de México. E l autor se queja de que se le haya 
despojado del corregimiento de Zacatecas. Encuentro de Cortés y 
Moctezuma. Los españoles se alojan en la capital. E l mismo día 
que descubren el tesoro del emperador llegan noticias de los desma
nes de Qualpopoca. Prisión de Moctezuma. 

Canto X I I : Ejecución de Qualpopoca; grillos a Moctezuma. Éste declara 
a los suyos que deben aceptar a Carlos V por señor y entrega su 
tesoro a los españoles; al mismo tiempo, previene cien m i l hombres 
para sublevarse. Llegada de Narváez. Conversaciones entre éste y 
Cortés. Cortés se dispone a resistir a Narváez. 

Canto X I I I : Antes de partir, Cortés obtiene de Moctezuma promesa de 
seguridades para la gente que deja en México. Derrota de Narváez 
y regreso a México. Alvarado cuenta el incidente que dio lugar a la 
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sublevación de los mexicanos y los milagros observados durante ella. 
Continúan las luchas. Muerte de Moctezuma. 

Canto X I V : Ataque y toma del templo mayor, con Cortés a la cabeza. 
Preparativos para retirarse de la ciudad. Reparto del tesoro. Salto de 
Alvarado. Episodio fantástico: el autor contempla en sueños la apo
teosis de Felipe II. Hay un combate entre la Fama y la Envidia; 
vence aquélla. Felipe II queda coronado y la Fama entona un canto 
de alabanza a sus glorias. 

Canto X V : E l poeta lamenta el olvido en que se tiene a los descendientes 
de los conquistadores y pide se ponga remedio a ello. Continúan 
las batallas y la retirada por Tacuba. Batalla de Otumba. Los espa
ñoles se acogen a Tlascala, donde Maxixca los recibe contento. 
Guerra punitiva de Tepeaca. 

Canto X V I : Toma de Huacachula, Ytzhuacán y Tlaoztmotoc. Epidemia 
de viruelas. Vuelta sobre México. Combates en los alrededores. Los 
pueblos aledaños comienzan a ponerse de parte de Cortés. 

Canto X V I I : Ocupación de varios pueblos; Sandoval se destaca por su 
valor. Combate de los dos peñones. Se estrecha más el cerco 
de la capital. A l final del canto, el autor lamenta cuán apartado 
está de su amor, que ha dejado en la Nueva España. 

Canto X V I I I : Episodio de Juan Cansino y la india Culhúa. Se excava 
la fosa para botar al agua los bergantines. Llegan setenta españoles 
más de Cuba. 

Canto X I X : Muerte de Xicoténcatl. Preparación de la escuadra para 
atacar a la capital. Toma del templo de Huitzilopochtli por Jorge 
de Alvarado y retirada. Quema de las casas principales. 

Canto X X : Ataque final. Prisión de Cuauhtémoc. E l autor promete una 
segunda parte del poema. 

A l sopesar críticamente la obra de Saavedra Guzmán pueden 
pasarse por alto los sonetos introductorios; sus infundados encomios 
así lo aconsejan. T a l expeditivo proceder no cabe ya al tratar de 
decidir la cuestión de si ha de juzgársele como historiador o como 
poeta. Clavigero, Prescott, García Icazbalceta y P i m e n t e l 5 se inc l inan 
a considerar E l p e r e g r i n o i n d i a n o como obra histórica, en tanto que 
Beristáin y Souza, T i c k n o r y - m á s rec ientemente- Méndez Planearte 
ponen en pr imer plano las dotes poéticas del autor 8 . A nuestro 

s F R A N C I S C O C L A V I G E R O lo i n c l u y e en su " N o t i z i a d e g l i s c r i t t o r i d e l l a storia 

a n t i c a d e l M e s s i c o " v c o m e n t a : " Q u e s t ' o p e r a debbe c o n t a r s i t r a le storie d e l 

M e s s i c o ; perchè n o n 'ha d i poesìa, se n o n i l m e t r o " ( S t o r i a a n t i c a d e l M e s s i c o , 

t. ì , Cesena, 1780, p . 13). P R E S C O T T c i ta u n p a r de veces a nuestro autor l lamán

d o l o " t h e p o e t - c h r o n i c l e r " y d i c i e n d o q u e es " s o m e t h i n g m o r e of a c h r o n i c l e r 

t h a n a p o e t " ( H i s t o r y of t h e c o n q u e s t of M e x i c o , P h i l a d e l p h i a , 1873, t. 2, p . 

68, n o t a , y t. 3, p . 134, nota) . G A R C Í A I C A Z B A L C E T A , e n l a i n t r o d . a su ed. de E l 

p e r e g r i n o , i n d i c a que l a o b r a " n o d a i d e a m u y ventajosa de las dotes poéticas 

de S a a v e d r a " , m i e n t r a s q u e p a r a F R A N C I S C O P I M E N T E L e l p o e m a es " u n a h i s t o r i a 

v e r d a d e r a c o n a lgunos adornos poét icos" ( H i s t o r i a c r i t i c a d e l a l i t e r a t u r a y d e 

l a s c i e n c i a s e n México, M é x i c o , 1883, p . 99). 

o J . M . B E R I S T Á I N Y S O U Z A , después d e a d v e r t i r q u e l a o b r a de Saavedra 
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entender, cualquier respuesta a esta cuestión ha de considerar, como 
justo punto de partida, el concepto que el propio Saavedra Guzmán 
tiene de su obra. Se verá así que la f inal idad que tuvo al escribirla 
no coincide exactamente con la de los otros autores que tocaron el 
tema. Éstos -aparte de las miras o resultados extrapoéticos que 
puedan encontrarse en sus p r o d u c c i o n e s - se proponían escribir poe
sía interpretando, en la medida de la habi l idad i n d i v i d u a l de cada 
uno, los cánones estéticos y modas literarias del momento. Pero 
Saavedra Guzmán, en el prólogo, advierte sin ambages que en su 
"h is tor ia" sólo ofrece " u n manjar de verdad sazonado cu el mayor 
punto que pueda imaginarse, tanto que me ha hecho tratar algunas 
cosas sin más jugo en la historia que hacerla verdadera". Su obra, 
dice, "no lleva el ornamento de invenciones [ • • • ] / porque me han 
dicho cierto que es lo f ino / el decir pan por pan, vino por v i n o " 
(p. 377). Y recalca en el canto X I : 

Anímame, señor, a echar el resto, 
no con poco temor y sentimiento, 
el ver que soy en México nacido, 
donde ningún historiador ha habido. 

U n a clara conciencia de su misión se adivina también en u n cando
roso comentario i n i c i a l , l indante casi en expresión de voluntad de 
estilo (p. 42): 

No es necesario hazer muy gran quimera 
ni aun creo embotaré la pluma mía, 
ni quiero usar lo que otros escritores, 
que matizan las faltas con colores. 

H i s t o r i a r era, pues, su f i n p r i m o r d i a l , del cual la poesía o, más exac
tamente, la versificación fue mero vehículo. Los otros poetas, por más 
que marrasen, dirigían sus esfuerzos a una imaginaria diana poética 
y creían acertar apoyándose con tesón en la h i s t o r i a 7 . P o r tanto, 

G u z m á n es " l i b r o t a n a p r e c i a b l e c o m o r a r o , y e n q u e se e n c u e n t r a más n a t u 

r a l i d a d y e x a c t i t u d que e n e l p o e m a e n p r o s a de D . A n t o n i o Solís", r e m i t e 

e l f a l l o a B a l b u e n a , q u i e n " n u m e r a a D . A n t o n i o Saavedra entre los excelen

tes poetas de las Indias O c c i d e n t a l e s " ( B i b l i o t e c a h i s p a n o - a m e r i c a n a s e p t e n 

t r i o n a l , 2 a ed., t. g, A m e c a m e c a , 1883, p p . 128-129). G E O R G E T I C K N O R establece 

e n t r e e l p o e m a d e L o b o Lasso de l a V e g a y e l de Saavedra G u z m á n u n p a r a l e l o 

d e l q u e sale m a l p a r a d o e l p r i m e r o : " B o t h are m e r e c h r o n i c l i n g histories; b u t 

the last is not w i t h o u t freshness a n d t r u t h , f r o m the c i rcumstance that i t 

was the w o r k of one f a m i l i a r w i t h the scenes he describes, a n d w i t h the man¬

ners of the u n h a p p y race of m e n whose disastrous fate he r e c o r d s " ( H i s t o r y 

of S p a n i s h l i t e r a t u r e , t. 2, N e w Y o r k , 1849, p . 467). A . M É N D E Z P L A N C A R T E , 

v o l v i e n d o p o r los fueros d e l n o v o h i s p a n o , m a n t i e n e q u e "Saavedra t iene pági

nas q u e d i s t a n m u c h o de ser [detestables], p a r a q u i e n sepa a ú n gustar a E r c i -

11a, e l Tasso o C a m ó e n s " ( P o e t a s n o v o h i s p a n o s : P r i m e r s i g l o , M é x i c o , 1942, 

p . x x v i i ) . 
7 H a b l a m o s , c l a r o está, de los autores q u e t r a t a n l a empresa cortes iana 
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un j u i c i o equitativo de E l p e r e g r i n o i n d i a n o presupone el enfocarlo 
desde la declarada perspectiva de su autor y establecer con certeza lo 
que hasta ahora se ha venido dando por sentado: su exacto valor 
historiografía). Para este f i n , será imprescindible y decisivo el cotejo 
con otras obras históricas, y más dada aquella afirmación de Dorantes 
de Carranza según l a cual el corregidor de Zacatecas fue el pr imero 
en descubrir lo que tan oculto estaba (cf. s u p r a , p. 26). 

L a pr imera impresión que sacamos al confrontar l a obra de Saa¬
vedra Guzmán con las noticias de las crónicas es que, con dicha 
afirmación, Dorantes incurre en error involuntar io o en hipérbole 
fortuita. También pudiera ser que con ella aludiese a l a parte rela
cionada con el sitio y toma de México - q u e los otros poetas no 
llegaron a t r a t a r - o a episodios como el de la hechicera Tlantepuzy-
lama (canto I X ) o el de J u a n Cansino y la i n d i a Culhúa (canto 
X V I I I ) , que Saavedra Guzmán reputa verdaderos. Pero con todo, 
Dorantes dista de convencer; ello resulta de seguir el poema muy de 
cerca a López de Gomara en el desarrollo de los acontecimientos 
históricos. Ocurre además una curiosa coincidencia: E l p e r e g r i n o 
i n d i a n o está aprobado por u n historiador, nada menos que el ilustre 
cronista de las Indias don A n t o n i o de Herrera . C o n su respaldo 
— " q u a n t o a la verdad de la historia, y a todo lo demás que contiene, 
me parece que procede muy b i e n " ("Aprobación")— se ha venido 
alegando en favor o descargo de Saavedra Guzmán su escrupulosidad 
histórica. Fiados de la autoridad de H e r r e r a en estas cuestiones, hay 
quienes hacen suya la opinión de éste sobre el novohispano y se 
encargan de propagarla. Así Medina., que apoya, a l cronista; "le adju
dica [Herrera] la pítima de muy verdadero en cuanto a la historia; y 
con efecto a t iro de ballesta se descubre cjue el autor domina su 
asunto cuanto las dificultades de él permiten Él con frecuencia 
se jacta de esta exactitud y veracidad . . . u n descubrimiento insigne 
le debe la biografía extremeña oue nosotros no discutiremos ahora 
contentándonos con apuntarlo: / «Cuando nació L u t e r o en Alema¬
nia / nació Cortés el mismo día en España» [canto I I I ] " 8 Menéndez 
Pelavo volverá sobre ello incluvendo el detalle de la coincidencia 
en las fechas de nacimiento». 

T o d o esto precisa revisión. E n pr imer lugar, ese decantado des
cubr imiento podrá serlo si por tal se entiende la coincidencia de día, 

e n sus poemas: Z a p a t a , T e r r a z a s , Caste l lanos , L o b o Lasso de l a V e g a . P a r a u n 

t r a t a m i e n t o más d e t a l l a d o , a l menos e n l o q u e a Z a p a t a y C a s t e l l a n o s se refiere, 

véase nuestro " H e r n á n Cortés e n dos poemas d e l S i g l o de O r o " , N R F H , 

12 (1958), 369-382. 

s J O S É T O R I B I O M E D I N A , B i b l i o t e c a h i s p a n o a m e r i c a n a , t. 1, Santiago de 

C h i l e , 1898, p . 586. 

<> " D e su v e r a c i d a d e n c u a n t o a l a h i s t o r i a , r e s p o n d e en las aprobac iones d e l 

l i b r o n o m e n o r a u t o r i d a d q u e l a d e l c r o n i s t a de I n d i a s , A n t o n i o de H e r r e r a " 

( H i s t . d e l a poesía h i s p a n o a m e r i c a n a , t. 1, M a d r i d , 1911, p p . 43-44). 
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porque la de año ya había sido señalada por G a b r i e l L o b o Lasso de 
l a Vega en la M e x i c a n a (1594)™ repetida más tarde en sus E l o g i o s 
(1601) : "auiéndole [a Cortés] echado, al parecer, en el mundo para 

opuesto deste infernal y ambicioso monstruo, y para derribársele 
segunda vez del vsurpado nombre y puesto sólo deuido al A u t o r de 
todas las cosas; y esto en el mismo año que nació el impertinente y 
noc iuo Heresiarca Martín L u t e r o " (fol. 48). A lo cual hay que 
añadir que los comentarios sobre la veracidad de Saavedra Guzmán 
se escribieron cuando la reputación de Herrera como historiador 
todavía no había sufrido mella . A h o r a , tras haberse puesto de mani
fiesto el plagio de que fue víctima Cervantes de Salazar en la H i s t o r i a 
de H e r r e r a 1 1 , la solvencia de éste en cuestiones de historia de la 
N u e v a España ha quedado en entredicho. P o r lo que atañe a Saave
dra Guzmán, ese espaldarazo de historiador veraz con que apadrina 
H e r r e r a su aventura en el m u n d o de las letras, requiere u n escru
t in io . Los otros cantores de Cortés versifican principalmente con u n 
f i n poético y creen realizarlo buscando apoyo más o menos firme en 
l a historia pero, en f in de cuentas, ciñéndose a ella. Saavedra Guz
mán, a pesar de su declarado p r u r i t o de historiador y de la fama que 
como tal ha logrado, difiere notablemente de aquéllos en el manejo 
del hecho histórico: no sólo incurre en deslices ocasionales, explica
bles en los otros poetas como licencias permisibles dentro del esencial 
derrotero poético, sino que comete errores de bul to y distorsiones 
del hecho histórico, algunas de éstas, a l parecer, con miras personales. 
Júzguese por los casos siguientes 1 2 : 

1. Cortés llevaba licencia para "rescate, poblar y hacer guerra" (p. 35). 
De haber estado autorizado para "poblar", Cortés no hubiera tenido 
que vencer la resistencia de los partidarios de Velázquez; éstos sólo 
querían "rescatar" y volver a Cuba, como lo habían hecho anterior
mente Hernández de Córdoba y Grijalva. L a primera Carta d e 

1 0 " H a s t a q u e este varón a l m u n d o v i n o , / q u e fue e n e l año m i s m o q u e 

L u t e r o , / m o n s t r u o c o n t r a l a Ig les ia h o r r i b l e y fiero" ( fol . 259V). C o n a n t e r i o r i 

d a d a los dos poetas, ya G o n z a l o de Illescas h a b í a establecido l a contraposic ión 

entre L u t e r o y Cortés e n su H i s t o r i a p o n t i f i c a l , S e g u n d a parte , 1574. Véanse los 

interesantes trabajos de W I N S T O N A . R E Y N O L D S , " M a r t i n L u t h e r a n d H e r n á n 

C o r t é s : t h e i r c o n f r o n t a t i o n i n S p a n i s h l i t e r a t u r e " , H , 42 (1959), 66-69, y " G o n 

zalo d e Illescas a n d the Cortés-Luther c o n f r o n t a t i o n " , H , 45 (1962), 402-404. 

" R e v e l a d o casi a l m i s m o t i e m p o p o r dos invest igadores que t r a b a j a r o n 

i n d e p e n d i e n t e m e n t e , M r s . Z e l i a N u t a l l (1912) y F r a n c i s c o d e l Paso y T r o n c o s o 

(1914). Véase F R A N C I S C O C E R V A N T E S D E S A L A Z A R , Crónica d e l a N u e v a España, 

M a d r i d , 1914, " P r ó l o g o " , y cf. P A S O Y T R O N C O S O , ed . de l a Crónica d e N u e v a 

España de F . Cervantes de Salazar, t. 1, " I n t r o d u c c i ó n " , en P a p e l e s d e 

N u e v a España, T e r c e r a serie, M a d r i d , 1914. 

" P a r a las C a r t a s d e relación d e Cortés , l a C o n q u i s t a d e México de L ó p e z 

de G ó m a r a y l a V e r d a d e r a h i s t o r i a de B e r n a l Díaz , nos r e m i t i m o s a l texto de 

H i s t o r i a d o r e s p r i m i t i v o s d e I n d i a s , ts. 1-2 ( B A E ) . 
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relación trata de ello: "que nos parecía nos [errata: "no"] convenía 
al servicio de vuestras majestades, y que en tal tierra se hiciese lo 
que Diego Velázquez había mandado hacer al dicho capitán Fer
nando Cortés, que era rescatar todo el oro que pudiese, y rescatado, 
volverse con todo ello a la isla Fernandina. . . y que lo mejor que 
a todos nos parecía era que en nombre de vuestras majestades se 
poblase" (p. 8). Gomara, por lo mismo que se trata de una desobe
diencia de Cortés, menciona únicamente lo solicitado a los padres 
jerónimos: una licencia "de poder ir a rescatar para los gastos" 
(p. 30o) 1 3. 

2. L a flota parte a "nueve días contados / de noviembre, y diez más a 
cuenta mía, / del año de diez y ocho ya embarcados" (p. 47). Según 
Gomara, la salida de Baracoa (Cuba) fue el 18 de noviembre de 
1518, y la de L a Habana el 18 de febrero de 1519 (pp. 300, 302); 
Bernal Díaz fecha la segunda a 10 de febrero de 1519 (cap. 25). 

3. Durante la travesía a Yucatán, la nave de Cortés pierde el timón 
en la tempestad y él la gobierna (p. 54). Más adelante, Cortés salva 
al capitán Francisco de Moría, que estaba "en el mar tempestuoso, / 
asido del timón que había perdido" (p. 58). Fue la nao de Moría la 
que perdió el timón; la de Cortés se acercó a socorrer a sus compa
ñeros. AI día siguiente, calmado el temporal, Moría recuperó el timón 
y todos continuaron el viaje (Gomara, p. 302; Bernal, cap. 25). 

4. Por orden de Velázquez, Garnica invita a Cortés a comer en su 
barco para tenderle una celada (p. 60). Pero Garnica sólo llevó 
cartas con instrucciones; el que invitó a Cortés para prenderle fue 
Ordaz (Gomara, p. 301). Bernal Díaz concuerda con Gomara en 
cuanto a Garnica, aunque no en lo que respecta a Ordaz (caps. 
22 y 24) 1 4. 

5. E n el ataque a Potonchan uno de los indígenas mata a un "Juan 
Bautista Isleño"; su muerte es vengada por "Alburquerque, su 
padre, que allí estaba" (p. 125). E l incidente no consta en las cró
nicas, pero en las listas de compañeros de Cortés se menciona un 
"Juan Bautista", indio de Cuba; "Alburquerque" aparece entre 
los españoles 1 5. 

13 B e r n a l D í a z es más e x p l í c i t o sobre las disensiones entre Cortés y Veláz

q u e z (cf. V e r d a d e r a h i s t o r i a , caps. 42, 50, 53 y 54). L a s ins trucc iones de Ve lázquez 

a Cortés, tan detal ladas, n a d a d i c e n sobre " p o b l a r " (cf. Colección d e d o c u m e n t o s 

inéditos r e l a t i v o s a l d e s c u b r i m i e n t o , c o n q u i s t a y organización d e l a s a n t i g u a s 

p o s e s i o n e s españolas d e América y O c e a n i a , t. 12, M a d r i d , 1869, p p . 226-246). 

E n e l D e r e b u s g e s t i s F e r d i n a n d i C o r t e s i i se dice q u e Cortés instó a Ve lázquez 

p a r a q u e solicitase l i c e n c i a de los monjes jerónimos " s i n cuya l i c e n c i a él [Cortés] 

n o osaría e m p r e n d e r n a d a ; e l objeto era que i n f o r m a d o s ellos de l a n u e v a 

j o r n a d a , d iesen poderes a Cortés , así p a r a l l e v a r socorros a G r i j a l v a c o m o 

t a m b i é n p a r a rescatar o r o . . . P o r q u e V e l á z q u e z sólo d i o poderes a Cortés p a r a 

l l e v a r socorro a G r i j a l v a , y p e r m u t a r o r o p o r mercaderías; mas n o p a r a p o b l a r 

n i hacer g u e r r a e n Y u c a t á n " (Colección d e d o c u m e n t o s p a r a l a h i s t o r i a d e 

México, ed. Garc ía Icazbalceta, t. 1, M é x i c o , 1858, p p . 344, 350). 

" E n e l m i s m o sent ido, véase C E R V A N T E S D E S A L A Z A R , Crónica d e N u e v a 

España, t. 2, cap. 20. 

15 U n " J u a n B a u t i s t a , i n d i o de C u b a " , figura entre los q u e firmaron l a 
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6. L a flota llegó a Chalchicoeca [San Juan de Ulúa] el Jueves Santo 
"que el año dieciocho se contaba" (p. 186). Se trata, en realidad, 
de 1519. 

7. E n el episodio del hundimiento de las naves (canto VIII), se lee 
que Cortés mandó "su capitana reservasen" (p. 215). Más adelante, 
al mencionar el viaje de Puertocarrero y de Montejo a España, 
dice el autor que se embarcaron en la "capitana" (p. 234), con lo 
cual la partida parece tener lugar después del motín y destrucción 
de las naves. E l orden cronológico es importante. E l motín fue 
provocado por los partidarios de Velázquez que alegaban, entre 
otras cosas, que en el mensaje al rey de que eran portadores Puer
tocarrero y Montejo no se mencionaba el quinto prometido a Cortés 
n i las expediciones anteriores (Bernal Díaz, cap. 54). Aunque Gomara 
no dice cuándo tuvo lugar el motín, lo presenta después de la 
partida de los mensajeros (pp. 323-324); ha de advertirse, sin em
bargo, que Saavedra Guzmán coincide con Gomara en la fecha de 
la partida: 26 de julio de 1519 (p. 235). Según Bernal, el motín 
ocurrió cuatro días después de zarpar la nave de los susodichos 
capitanes 1 6. 

8. Cuando Cortés habla a sus hombres antes de emprender la marcha 
hacia el interior, éstos se muestran ansiosos por partir y es él quien 
les aconseja prudencia (pp. 239-240). E n realidad, Cortés tuvo que 
usar de toda su habilidad para convencerles de que lo hicieran e 
impedir su vuelta a Cuba. De haber sido como lo presenta Saavedra 
Guzmán, Bernal - q u e insiste siempre en el papel de la hueste- sin 
duda habría hecho hincapié en la decisión colectiva (cf. caps. 69 y 79). 

9. A l tratar de los encuentros de Tlascala, el autor presenta primero el 
incidente de los cincuenta espías a quienes Cortés manda cortar las 
manos; a continuación, el combate con los quince heroicos indios 
y por último la batalla con los cien m i l tlascaltecas divididos en tres 
facciones (pp. 255 ss.). Resulta así alterado el orden cronístico: pri
mero, lucha con los quince (Gomara, p. 327); después, con el grueso 
del ejército tlascalteca ( i b i d . ) ; por último, el castigo de los espías 
(Gomara, 329). Este orden está confirmado por la segunda Carta d e 
relación (pp. 16-17). Bernal Díaz, aunque dé más detalles y aunque 
sus cifras sean diferentes, ordena también a este tenor (caps. 62-70). 
E l orden que establece Saavedra Guzmán hace del castigo un acto de 
caprichosa y extremada crueldad, mientras que dentro de su engra
naje histórico es una decisión, lamentable pero comprensible, im
puesta por los acontecimientos previos y destinada a evitar un 
mal mayor. 

10. L a india que descubre la conspiración de Cholula le cuenta su 

carta de 1520 (véase M A N U E L O R O Z C O Y B E R R A , L O S c o n q u i s t a d o r e s d e México, 

M é x i c o , 1938); quizá se trate d e l " B a u t i s t a " , c r i a d o de J o r g e de A l v a r a d o , que 

aparece e n l a m i s m a l ista entre los q u e v i n i e r o n c o n Cortés. Véase también 

F R A N C I S C O A . D E I C A Z A , D i c c i o n a r i o autobiográfico d e c o n q u i s t a d o r e s y p o b l a 

d o r e s d e N u e v a España, M a d r i d , 1923. 
1 6 E l m i s m o o r d e n de a c o n t e c i m i e n t o s e n C E R V A N T E S D E S A L A Z A R , o p . o í . , 

t. 3, caps. 20-22. 
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descubrimiento a Jorge de Alvarado (pp. 283 a.). Gomara dice 
expresamente que "lo descubrió a Pedro de Alvarado, que la tenía" 
(p. 335). E n la versión de Bernal (cap. 83) no interviene Alvarado, y 
tampoco lo menciona Cortés (segunda Carta d e relación, p. 20). L a 
explicación hay que buscarla en el parentesco que unía al autor de 
E l p e r e g r i n o i n d i a n o con Jorge de Alvarado: casado con una nieta 
de éste, y habiendo ido a España a reivindicar derechos sucesorios, 
Saavedra Guzmán habrá querido reforzar su demanda legal con una 
exposición versificada que destacase el papel de su pariente". N o es 
éste el único caso de nepotismo retrospectivo a expensas de lo asen
tado en las crónicas. Durante los encuentros de Tabasco, es Cortés 
quien va al frente de la caballería (Gomara, p. 309); Bernal (cap. 33) 
llega a citar por su nombre a los doce caballeros, sin que aparezca 
el de Jorge de Alvarado. Pero en E l p e r e g r i n o se lee: " A Jorge de 
Alvarado dio que fuese / con los caballos, y que los rigiese" (p. 171). 
Y es también a Jorge de Alvarado a quien Cortés llama en su ayuda 
para extraer el tesoro tapiado de Moctezuma: "Llamó muy paso a 
Jorge de Alvarado" (p. 314). Según Gomara (p. 351), Cortés "llamó 
a dos criados, que los demás, ya, como era gran noche, dormían". 
Bernal registra los nombres de los presentes a la escena, pero entre 
ellos no está el pariente de Saavedra Guzmán (cap. 93). También será 
Jorge de Alvarado el que asalte el templo de Huitzilopochtli (p. 518), 
mientras que en Gomara, Cortés encomienda a Alvarado y a Tapia 
una misión que nada tiene que ver con el templo (p. 388). E n la 
tercera Carta d e relación la hazaña se asigna a Pedro de Alvarado 
y a los suyos (p. 86), en tanto que Bernal Díaz especifica aún más: 
"y a la una capitanía, que era de un Gutierre de Badajoz, mandó 
Pedro de Alvarado que subiese en el alto cu de Huichilobos" (cap. 
155). Pero el más flagrante caso de tergiversación se da en la siguiente 
octava (p. 550): 

L l a m a b a n S o l a J o r g e de A l v a r a d o 

los i n d i o s mexicanos , y dec ían 

q u e s i e m p r e se m o s t r a b a m u y a i r a d o 
e n todos los recuentros q u e tenían. 
V í a n l e b l a n c o , r u b i o y c o l o r a d o , 

y p o r h i j o d e l S o l le conocían, 

y c o n esto respeto le g u a r d a b a n 
y T o n a t i u h entre el los le n o m b r a b a n . 

Bernal señala taxativamente a Pedro de Alvarado como el designado 
con tal sobrenombre por los indígenas (caps. 80, 97, 152, 206), y lo 
mismo Cervantes de Salazar (Crónica d e N u e v a España, V I , cap. 3 3 ) 1 S . 

" Véase s u p r a , p . 25 y n o t a 2. C f . e l c o m e n t a r i o g e n e r a l de A L F O N S O R E Y E S : 

" L a s histor ias y epopeyas de l a c o n q u i s t a escondían u n a finalidad práctica, q u e 

e r a e l c o b r a r servicios. B u s c a b a n u n falso e q u i l i b r i o entre l a a p a r i e n c i a de 

r e a l i d a d . . . y e l a fán de exagerar l a d e u d a " ( L e t r a s d e l a N u e v a España, M é x i c o , 

1948, p p . 76-77). 
18 Cf . A D R I Á N R E C I N O S , P e d r o d e A l v a r a d o , c o n q u i s t a d o r d e México y 

G u a t e m a l a , M é x i c o , 1952, p. 76: " E l M e m o r i a l d e Solóla o A n a l e s d e l o s 

C a k c h i q u e l e s d a c u e n t a de l a m u e r t e de los reyes d e l Q u i c h é c o n los términos 
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1 1 . L lama "fray Pedro de Olmedo" (p. 341) a fray Bartolomé de Olmedo, 
el clérigo que actuó como emisario de Cortés ante Narvéez (cf. Go
mara, p. 359; Bernal, caps. 116-117)19. 

J u n t o a estos casos de abierta disparidad con los materiales cronís
ticos, hay otros en que Saavedra Guzmán altera u n a situación o mo
mento históricos, ampliándolos de manera que revela una querencia 
hacia tópicos literarios más que la punti l los idad apremiante del 
historiador. Así ocurre en los siguientes: 

1. Los incidentes de la tempestad (canto I), la alocución a los indios de 
Cozumel sobre religión (canto II), el despliegue de fuerzas ante 
Teutl i l le (canto VII), comparados con los datos históricos, resultan 
evidentemente desarollados por vía imaginativa. 

2. E n Cozumel, Cortés se entera de la existencia de Jerónimo de Aguilar 
por el relato de un viejo que llega con un "mitote" (grupo de 
bailarines y músicos) (canto II). E n las crónicas sólo hay una breve 
referencia a haberse comunicado por señas. 

3. L a descripción del banquete suntuoso que la cacica de Cozumel 
ofrece a los españoles (pp. 68 ss.). 

4. Los detalles de la muerte de Valdivia, narrada por Jerónimo de 
Aguilar: "Delante de nosotros le tendieron / en un tajón de mármol 
bien labrado, / y allí cien m i l tajadas le hicieron / y el tierno corazón 
le han arrancado. / Con grande ceremonia le tuvieron, / y la sangre 
primero le han chupado- / vivo se le comió aquel monstruo fiero" 
(p. 82). 

5. Algunos detalles de la armadura del cacique Tabasco (pp. 172 ss.y°. 
6. E l episodio de Alvarado y la india que descubre la conspiración de 

Cholula (canto X ) , al que ya se ha aludido ( s u p r a , pp. 33-34). 
7. Cuando Cortés y Moctezuma se encuentran (canto X I ) , aquél, "puesta 

la una mano en el espada, / con la otra le abrazó muy amoroso" 
(p. 306). Este gesto de desconfianza, que aquí se añade gratuitamente 
sin duda para ilustrar la cautelosa condición de Cortés, no tiene 
correspondencia en las crónicas, donde sólo se menciona el abrazo. U n 
tanto exagerado está también el presente de Cortés a Moctezuma: 

siguientes: «El día 4 Q a t los reyes A h p o p y A h p o p Q a m a h a y f u e r o n quemados 

p o r T o n a t i t u h . N o tenía compasión p o r l a gente e l corazón de T o n a t i u h 

d u r a n t e l a g u e r r a » " . E n l a p . 80, n o t a 45, ac lara q u e e l " M s . c a k c h i q u e l d is t ingue 

a P e d r o de A l v a r a d o c o n e l n o m b r e de T u n a t i u h [sic] q u e los i n d i o s de T l a x c a l a 

le d i e r o n p o r p r i m e r a vez d u r a n t e l a c o n q u i s t a de M é x i c o " . 

i » Véase J . C A S T R O S E O A N E , E l p a d r e Bartolomé d e O l m e d o , capellán d e 

Cortés, M é x i c o , 1958, y G . P L A C E R L Ó P E Z , F r a y Bartolomé d e O l m e d o , capellán 

d e l o s c o n q u i s t a d o r e s , M a d r i d , 1961. 

20 Saavedra G u z m á n parece q u e r e r ev i tar e l tópico l i t e r a r i o : " N o v i n o 

p e r t r e c h a d o de esmeraldas, / perlas preciosas, nácares, n i oro , / n i atavíos 

compuestos, n i g u i r n a l d a s " (p. 173), p e r o e l deta l le de l a empresa e s c u l p i d a 

en l a a r m a d u r a de T a b a s c o r e c u e r d a los poemas caballerescos. L o b o Lasso, en e l 

c a n t o V I de su M e x i c a n a , s ienta u n precedente a l d e s c r i b i r d i c h a a r m a d u r a con 

lujo de o r n a m e n t o s y v a r i e d a d de empresas. 
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un collar "de rubís y diamantes y oro fino" (p. 306); el propio Cortés 
dice que era "de margaritas y diamantes de vidrio" (segunda Carta 
d e relación, p. 25). 

8. U n soldado de la guardia escupe en presencia de Moctezuma, quien 
ve en ello una falta de respeto y se enoja. Cortés ordena ahorcar al 
soldado, pero Moctezuma intercede por él, dándose por reparado con 
que se le expulse del reino (canto XI) . Cervantes de Salazar cuenta 
que uno de los soldados amenazó con la espada a Moctezuma y 
que, de no haber mediado los capitanes, Cortés lo hubiera mandado 
ahorcar; el castigo consistió en doscientos azotes. Cuando los soldados 
pidieron a Moctezuma que interviniera para evitar este castigo, el 
monarca les respondió "que su ruego no había de ser sino para que 
le perdonasen la vida, que merescía perder, e que no de otra manera 
castigara él a cualquiera señor de los de su Corte que se atreviera 
contra Cortés" (Crónica d e N u e v a España, IV, cap. 29). Bernal Díaz 
registra un par de desacatos (cap. 97) cuyos detalles no coinciden 
con el relato de E l p e r e g r i n o i n d i a n o 2 1 . 

9, Las altaneras respuestas de Curaca - e l cacique subalterno de Po-
tonchan- a Cortés (canto IV) son una amplificación de los breves 
comentarios cronísticos sobre la actitud de los indígenas (Gomara, 

p. 307; Bernal, cap. 31; Cervantes de Salazar, o p . c i t . , II, cap. 32). 
10. E l episodio de Juan Cansino y la india Culhúa (canto X V I I I ) : 

Cansino se enamora de una joven a quien ve a orillas de un río. 
Días después, vuelve la joven, el español la requiere de amores y 
ella accede. Resulta ser hija del poderoso cacique Culhúa. Pasados 
varios días de amoroso entretenimiento, Cansino confiesa a su 
amada que un bando obliga a los españoles a marcar en el rostro 
a los esclavos; si no lo hace así, creerán que la ha robado. L a india 
se deja herrar. Su padre protesta ante Cortés, que ordena la prisión 
de Cansino y le condena a morir degollado. Cansino solicita como 
último favor le sea permitido hablar a Cortés y le recuerda que lo dejó 
escapar cuando su prisión en la Española. Cortés conmuta la pena 
por la de destierro. T a l incidente no consta en las crónicas. E l que 
dejó escapar a Cortés e n C u b a se llamaba Cristóbal de Lagos (Goma
ra, p. 297). Bernal Díaz cuenta que un "Fulano de Mora, natural de 
Ciudad Rodrigo, tomó dos gallinas de una casa de indios de aquel 
pueblo, y Cortés, que lo acertó a ver, hubo tanto enojo de lo que 
delante dél hizo aquel soldado en los pueblos de paz en tomar 
las gallinas, que luego le mandó echar una soga a la garganta, y le 
tenían ahorcado si Pedro de Alvarado, que se halló junto a Cortés, 
no le cortara la soga con la espada" (cap. 51); más adelante (caps. 
135 y 143) trata de las disposiciones relativas al herradero de esclavos 
y los manejos a que esto daba lugar. Dorantes de Carranza (Sumaria 
relación, pp. 202-204) presenta el caso de Cansino - c o n todos los 

21 W I N S T O N A . R E Y N O L D S h a estudiado e l episodio e n " M o c t e z u m a a n d the 

S p a n i a r d s : A n i n c i d e n t f r o m a s ixteenth-century «rimed c h r o n i c l e » " , A m e r , 16 

(1959-60), 15-21. N o cree p o s i b l e q u e Saavedra G u z m á n haya l l e g a d o a conocer 

e l m a n u s c r i t o de C e r v a n t e s de Salazar n i el de B e r n a l , y ve en l a versión d e l 

n o v o h i s p a n o " a n e w h i s t o r i c a l c o n t r i b u t i o n col lected f r o m o r a l t r a d i t i o n " . 
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detalles que ofrece Saavedra Guzmán- como sucedido, para dar acto 
seguido el poema de éste como fuente. De ser histórico, difícilmente 
hubiera pasado por alto Bernal Díaz un incidente tan significativo. 

11. E n el poema hay una serie de nombres de conquistadores que el 
autor pretende así afamar. E l procedimiento es igual al empleado 
por Lobo Lasso de la Vega en sus Cortés v a l e r o s o y M e x i c a n a : los 
nombres se citan ya aislados -seguidos de versos encomiásticos o de 
una breve alusión a una particular hazaña-, ya con otros, en largas 
tiradas. Como en Lobo Lasso, la mayoría de las proezas singularizadas 
por Saavedra Guzmán no reciben en los cronistas más que un 
comentario general en el que se elogia colectivamente al grupo espa
ñol; y tampoco faltan anacronismos y casos para los cuales las listas 
de conquistadores no ofrecen correspondencia2 2. Sin embargo, a pesar 
de disponer de un mayor marco de octavas en que insertarlos2 3, el 
total de nombres perpetuados es casi igual en ambos poemas: 
E l p e r e g r i n o i n d i a n o , 144; M e x i c a n a , 143. 

12. Las idealizaciones de indígenas, en las que abunda el poema, rebasan 
los límites históricos. Se sitúa así el autor en la dirección pautada en 
poesía por Erci l la y seguida por los poetas que se ocuparon de las 
empresas americanas. Está representada por los siguientes casos: 
la actitud de la cacica de Cozumel, que censura la cobardía de su 
marido (canto II); las discusiones en el consejo de Tabasco (canto 
III); el arrojo de Chamauato (canto IV); detalles de la armadura del 
jefe Tabasco y su valentía en los combates (canto VI); el consejo 
de caciques aztecas (canto VIII). Además, la mayoría de los nombres 
con que están identificados los indígenas son producto, a todas luces, 
de la imaginación del autor. De un total de 65, sólo 18 son recono
cibles en las relaciones históricas2 4. 

Capítulo aparte merecen los episodios novelescos o fantásticos. 
Son, como ornamental aparato l i terario, por el estilo de los que se 
observan en los poemas de Terrazas y de L o b o Lasso. Pero se impone 
una distinción: el pr imero no estaba ceñido por u n prólogo restric
tivo, y el segundo puso en el suyo salvedades que lo excusaban de 
atenerse al canon de absoluta veracidad 2 5 ; no así Saavedra Guzmán, 

2 2 M e n c i o n a a u n " D e l g a d i l l o " y a u n " M a t i e n c o " . E l p r i m e r o p u d i e r a ser 

u n d i m i n u t i v o de " D e l g a d o " , que sí aparece en las listas de conquistadores; 

más p r o b a b l e es q u e se trate de u n a confusión c o n D i e g o D e l g a d i l l o , o i d o r de la 

p r i m e r a a u d i e n c i a j u n t o c o n J u a n O r t i z de M a t i e n z o . L a p r i m e r a a u d i e n c i a no 

l legó a M é x i c o hasta d i c i e m b r e de 1528. 
2 3 L a M e x i c a n a , 1,682 octavas; E l p e r e g r i n o i n d i a n o , 2,036. 
2 4 E n r e a l i d a d son 17 más " C a n e b a t o " , el cac ique q u e m a t ó a l c o m p a ñ e r o 

de J e r ó n i m o de A g u i l a r . E l n o m b r e n o aparece en las crónicas, q u e traen, en 

c a m b i o , los de los otros caciques, A q u i n c u z y T a x m a r . F r a n c i s c o de Terrazas 

des igna a l c r u e l cac ique c o n n o m b r e casi i g u a l : " C a n e t a b o " . 

25 " S ó l o en l a v a r i e d a d d e l o n c e n o canto y descr ipción d e l a casa de l a 

E n v i d i a d e l d o c e n o p o d r á e l L e c t o r recrear a l g ú n tanto e l á n i m o cansado de 

tantas veras y verdades, si gustare de poesías y f icciones, c o m o e n cosas q u e lo 

s o n " ( " P r ó l o g o " d e l Cortés v a l e r o s o , 1588). E l p r o l o g u i s t a de l a M e x i c a n a (1594) 
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que decía proponerse escuetamente historiar. Las siguientes son 
infracciones cuya estirpe l i teraria salta a la vista: 

1. L a historia que Cabalacan, ya prisionero, cuenta a Cortés, entre cuyos 
incidentes está la muerte de su amada Ricarchel, que provoca las 
lágrimas del aprehensor, Escobar (canto V ) . 

2. L a triste historia de la india Curaca, hija del cacique del mismo 
nombre, y sus amores con Chamauato, muerto en el combate contra 
los españoles (canto V ) . 

3. L a discusión y lucha entre los dos emisarios de Moctezuma, el joven 
e impulsivo Atezcatl y el viejo y prudente Coatí (final del canto V I I 
y principio del V I I I ) . 

4. E l episodio de la hechicera de Tlascala, Tlantepuzylama, quien por 
virtud de una poción ve el poderío de los españoles en otras regiones 
del globo y aconseja a Maxixca rendirse (canto I X ) . E l autor concluye, 
como justificándose (p. 269): 

Muchos historiadores han usado 

mezc lar c o n l a v e r d a d de su escr i tura 

varias f icciones, y h a n cons iderado 

b i e n , pues sirve de a d o r n o a l a p i n t u r a , 

p e r o yo so lamente he p r o c u r a d o 

contaros l a v e r d a d d e s n u d a y p u r a , 

y d i g o q u e éstos son t a n agoreros 

que los r i g e n y m a n d a n hechiceros. 

5. E l largo sueño del canto X I V , en el cual Calíope y sus ocho com
pañeras coronan a Felipe I I 2 6 y la Envidia y la Fama traban com
bate verbal sobre los merecimientos del rey, saliendo vencedora 
la segunda. 

U n a lectura algo detenida de E l p e r e g r i n o i n d i a n o pone de ma
nifiesto el esfuerzo del autor por dar a Jorge de Alvarado mayor 
relieve que el resultante de las breves alusiones cronísticas. Y a 
ha quedado indicado ( s u p r a , p. 25 y nota 2) el interés que en ello 
tenía Saavedra Guzmán, interés corroborado por las quejas y la 
relación de sus merecimientos (canto X I ) . A ú n así, el personaje 
que resalta de entre el amasijo de nombres y acciones es Cortés. Si 
este resultado era de esperarse, el proceso que lo determina merece 
atención. E n poemas como el Cortés v a l e r o s o y, más claramente, la 
M e x i c a n a , el autor hace una deliberada exaltación de Cortés; 
en cambio, a Saavedra Guzmán el conquistador se le impone por 
su propio relieve histórico, superando el conjunto de nimiedades en 
que se entretiene el cronista-poeta. E l autor de E l p e r e g r i n o i n d i a n o 

advier te : " V a n e n convenientes lugares a lgunas ficciones ingeniosas, s i n las 

cuales p i e r d e n e l ser y gusto las obras de poesía" . 
2 6 G A R C Í A I C A Z B A L C E T A , " F r a n c i s c o de T e r r a z a s y otros poetas d e l siglo x v i " , 

e n Opúsculos v a r i o s , t. 2 { O b r a s , v o l . 2), M é x i c o , 1896, p . 298, dice , equivoca

d a m e n t e , " F e l i p e I I I " a l c o m e n t a r e l canto. B a s t a leer l a serie de v ic tor ias p a r a 

v e r q u e p e r t e n e c e n a l r e i n a d o d e F e l i p e I I . 
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no pone en labios de una ninfa u n canto apoteósico de Cortés (como 
hace el del Cortés v a l e r o s o , canto X I ) n i lo presenta en u n escorzo 
de cruzado (como el de la M e x i c a n a ) , sino que se l i m i t a a seguir 
más o menos fielmente las crónicas y, al hacerlo, recoge algunos 
perfiles del héroe de la conquista. C o m o en los poemas que le 
preceden, hay en éste una serie de rasgos cortesianos cuyo antece
dente está en las crónicas, pero todo acaba ahí, sin desarrollo eviden
te. E l conquistador de México aparece, pues, como escogido para 
una misión providencial (p. 36) y como hombre osado en el decidir 
(p. 43); cuando los otros desmayan en la tormenta, Cortés les da 
ánimos y hasta llega a pilotear la nave (p. 54); su magnanimidad 
con los vencidos encuentra cabida en las octavas (pp. 67, 143-144), y 
es él qu ien en varias ocasiones evita mayor derramamiento de sangre 
(pp. 182, 520); usa procederes drásticos si es necesario, pero a 
disgusto (pp. 524, 530-531, 547), y sabe ser firme si las circunstancias 
lo exigen, como cuando la prisión de Moctezuma (p. 317): 

" . . .no me hables palabra, ven conmigo, 
que se ha de hacer sin falta lo que digo". 

Viendo que el ruego era sin provecho, 
y que el poder tan poco le valía, 
con prudencia y valor allanó [Moctezuma] el pecho, 
que en aquesta ocasión fue valentía. 

(Cf. Gomara: "Cortés replicó, y él [Moctezuma] también, y así 
estuvieron más de cuatro horas sobre esto", p. 351). Las cualidades 
de general prudente y cauteloso están también registradas en una 
acción 2 7 y resumidas en una estrofa (p. 428): 

Pues vemos por los ojos evidente 
la gran temeridad, la gran cordura 
de que continuo usaba indiferente: 
osado cuando estaba en apretura, 
arrebatado a veces, y prudente, 
y así lo tiene y debe tener todo 
por sus trazas, ardides, suerte y modo. 

Frente a las acusaciones de que fue objeto Cortés por haber salido 
delante en la retirada de México -acusaciones que hasta Gomara 
menciona, aunque negándolas (p. 367)- , Saavedra Guzmán justifica 
la actitud del general y lo exime de culpa (pp. 379-380): 

Dijo a Alvarado: "¿Dónde está la gente, 
que me parece poca la presente?" 

Él respondió con grande astucia y maña: 
"Marchar, que ya ha pasado y toda viene". 
Fue inspiración del cielo y cosa extraña, 
que si así no lo dice y lo previene, 

" C u a n d o v a a l e n c u e n t r o de M o c t e z u m a (p. 306). Véase s u p r a , p . 35. 
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Cortés aguarda con coraje y saña 
al enemigo, que furioso viene, 
y de escaparse no hallaran medio, 
que allí los acabaran sin remedio 2 8. 

Casi al final del poema, el autor sale al paso a los detractores de 
Cortés que pretendieron restar importancia a su victoria (p. 520): 

que fue caso estimable y valeroso. 
Esto solo hiciera larga historia, 
y aun callar al mordaz más envidioso 
que dice que merece poca gloria 
quien ganó tanto imperio y poderoso. 

Pero, por más que Saavedra Guzmán dé entrada en su obra a 
algunos perfiles de Cortés, la figura de éste queda d isminuida si se 
l a compara con la que dejan v is lumbrar los fragmentos del N u e v o 
M u n d o y c o n q u i s t a de Terrazas y la que logra L o b o Lasso de la 
Vega. C o m o en el caso de Terrazas 2 9 , el ser novohispano y descen
diente de conquistadores tendrá que ver con ello. Nacido y criado 
en el escenario de la conquista, con la atemperante visión próxima 
de los indios sometidos 3 0 y habiendo probablemente alcanzado a 
conocer a algunos de los expedicionarios, Saavedra Guzmán concibe 
a Cortés como jefe del grupo de conquistadores pero todavía cer
cano a ellos, sin exaltarlo al punto que lo hizo el español L o b o 
Lasso de la Vega. U n a vez más el contacto con esa realidad ameri
cana, reincidente suscitadora y destructora de mitos, ha hecho de 
las suyas 3 1. Cierto es que Terrazas coloca a Cortés muy por encima 

2 8 C f . G . R . G . C O N W A Y , L a n o c h e t r i s t e : D o c u m e n t o s , M é x i c o , 1943. 
2 9 Véase nuestro estudio " T e r r a z a s y su N u e v o M u n d o y c o n q u i s t a en los 

a lbores de l a m e x i c a n i d a d " , N R F H , 16 (1962), 395-415. 

Q u e Saavedra G u z m á n n o era i n d i f e r e n t e a esa r e a l i d a d , juzgúese p o r 

l o s iguiente: " F u e gente [la de T e z c o c o ] m u y l e a l , y que a y u d a r o n / c o n t o d o 

l o pos ib le , c o m o es c laro. / N u n c a jamás a éstos los p r e m i a r o n / n i a C h a l c o a -

tenco, a q u e l a m i g o caro. / A todos t r i b u t a r i o s los d e j a r o n , / y e n T e t z c u c o l ie 

y o v is to u n caso r a r o / c u a n d o l o visité p o r e l a u d i e n c i a , / p o r u n a m o r t a n d a d 

y g r a n d o l e n c i a : / / Q u e casi todos e r a n descendientes / de N e t z a h u a l p i l t z i n t l i , 

rey famoso, / hijos, sobrinos, n ietos y par ientes / deste b r a v o señor t a n 

poderoso , / y q u e d a n d o m u y niños inocentes / a c u d e n a l servicio t a n forzoso. / 

Y o remedié algo desto, y el a u d i e n c i a / confirmó parte , u s a n d o de c l e m e n c i a " 

(p. 501). 
3 1 U n interesante caso de revis ión es l a q u e l l e v a a cabo F r a n c i s c o Cervantes 

d e Salazar tras su estancia en A m é r i c a . A l u d i m o s a l h a b e r corregido su especie de 

l a q u e m a de las naves y e l i m i n a d o la genealog ía fantástica de Cortés e n su 

Crónica, escrita en N u e v a España , luego de haber las for jado en l a península . 

V é a s e nuestra " A p o s t i l l a a l a «quema de las naves» p o r C o r t é s " , H R , 29 (1961), 

45-52. J O S É D U R A N D , " G o m a r a : e n c r u c i j a d a " , H M x , 2 (1952-53), p . 211, h a 

observado o t r o caso p a r e c i d o : " S o r p r e n d e c ó m o O v i e d o , p o b l a d o r y n a r r a d o r 

d e exper ienc ias v iv idas , r e s u l t a m e n o s entusiasta y a n i m a d o q u e G o m a r a , q u i e n 

n u n c a salió de E u r o p a " . 



N R F H , X V I I I " E L P E R E G R I N O I N D I A N O " 41 

de sus compañeros, pero tono y lenguaje demuestran en Terrazas 
quilates de poeta que le permitían traspasar las circunstancias de 
novohispano y descendiente de conquistadores y apreciar las venta
jas literarias de una acentuada distinción entre Cortés y los suyos. 
Saavedra Guzmán, cuyo estro no está a la modesta altura de su 
conterráneo, dependerá exclusivamente de las fuentes. Perfila a 
Cortés en la medida que le ayudan los aportes de éstas, pero sin 
propio esfuerzo de exaltación. 

E n cuanto a la empresa cortesiana en sí, ya desde el pr inc ip io 
del poema, cuando l a arenga de Cortés a bordo de las naves, se 
puede ver el propósito de hacerla aparecer como netamente altruista. 
E n discurso parigual, Gomara (p. 302) pone en boca de Cortés 
promesas de honra y fama para todos, pero también de ganancias 
materiales: "yo os haré en muy breve espacio de tiempo los más 
ricos hombres de cuantos jamás aquí pasaron". A l o largo de la 
crónica, las referencias al oro y botín habidos son frecuentes, en 
tanto que en E l p e r e g r i n o i n d i a n o se insiste en la misión evangeliza
d o s (pp. 38-39), y las ventajas personales prometidas son de orden 
espiritual (p. 40): 

"Adquirís gloria y honra, cual conviene, 
supuesto que vencéis con muerte o vida, 
que si la Parca rigurosa viene, 
la vida eterna y cierta es adquirida, 
y la honra y valor que el vencer tiene 
paga la eterna fama esclarecida. . ." 

Tras el saqueo de Cozumel , Cortés - c o m o en la h i s t o r i a - ordena 
devolver lo robado, y en Tabasco no permite se les tome nada a los 
habitantes (p. 183). C o n miras al propósito trascendental de su 
misión, Cortés contrasta firmemente las ansias de oro y provecho 
de sus hombres y les recuerda (p, 189): 

"¿Qué mayor bien n i qué mayor trofeo 
que morir por un Dios tan poderoso? [. . .] 

¿Qué más felice, qué más dulce estado 
de aquel que pone en Dios su pensamiento, 
n i qué vivir más bien aventurado 
que encaminar a Dios el fundamento?" 3 2 

3 2 Rec ientes i n t e r p r e t a c i o n e s i d e o l ó g i c a s d e l a c o n q u i s t a d a n a las r iquezas 

u n p a p e l secundar io . M E N É N D E Z P I D A L , "¿«Codic ia insaciable»? ¿«Ilustres haza

ñas»?", e n L a l e n g u a d e Cristóbal Colón, B u e n o s Aires-México , 194a (col. 

A u s t r a l ) , p p . 110-111, ve, además d e l afán de " s e r v i r a D i o s p r o p a g a n d o l a 

c r i s t i a n d a d , y servir a l R e y p r o c u r á n d o l e m a y o r g r a n d e z a " , " o t r o est ímulo de 

carácter p e r s o n a l . . . , e l deseo de l a g l o r i a , que e l R e n a c i m i e n t o i m b u í a e n todos 

los á n i m o s " . J O S É D U R A N D , " E l afán n o b i l i a r i o de los c o n q u i s t a d o r e s " , C u A , 

1953, n ú m . 1, p p . 190-191, e n c u e n t r a q u e " u n i m p u l s o v e n i d o de l a m i t a d 

d e l a l m a l l e v a b a a los españoles a «ganar honra», a «valer más». Y c o m o el 

espíritu y l a m o r a l d e l h i d a l g o n a c i e r o n d u r a n t e l a R e c o n q u i s t a c o m o f r u t o de 
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E l derecho exclusivo a los territorios conquistados por España 
en el N u e v o M u n d o , que las incursiones marítimas de sus enemigos 
ponían a prueba, entra también en las octavas de Saavedra Guzmán 3 3 . 
Pero aquí, como en otros detalles, le precede y supera L o b o Lasso 
de la Vega. E n éste el aparato l i terario de alusiones mitológicas y 
episodios fantásticos contribuía más eficazmente a enaltecer a Cortés 
y la conquista y a propugnar tal derecho. Saavedra Guzmán, en 
cambio, no rebasa los límites de l a historia de Gomara, escrita mucho 
antes (apareció en 1552), cuando a España no se le planteaban los 
problemas de finales del siglo x v i ; no obstante, aunque recogidos 
en Gomara y sin el artificio que en L o b o Lasso, afloran ocasional
mente argumentos sustentadores del derecho exclusivo. Así ocurre 
que en la relación de Cabalacan a Cortés (canto V ) está incorporada 
l a respuesta que, según Gomara, d io el cacique de Cempoala: " T e -
nuchtulan, con su gente de Culúa, habían usurpado no solamente 
aquella ciudad, pero aun toda la tierra, por fuerza de armas, sin 
que nadie se lo hubiese podido estorbar n i defender, mayormente 
que a los principios entraban por vía de religión, con lo cual junta
ban después las armas" (Gomara, p. 318). Más adelante (p. 308), trae 
a colación el discurso en que Moctezuma les dice a los españoles 
que "nuestros pasados y reyes, de q u i e n yo desciendo, no fueron 
naturales desta tierra, sino advenedizos" (Gomara, p. 341): 

y como su progenie era venida 
de reino advenedizo, y por victoria 
de sus antepasados gobernaba 
reino que no era suyo, y le amparaba. 

Y después de la prisión de Cacama, cuando Moctezuma se dirige a 
los señores principales para pedirles que acaten a los españoles, 
dice (p. 331): 

Ya veis que destos reinos escogidos 
no toca por herencia a mí el estado, 

v i r t u d e s guerreras, los conquis tadores d e I n d i a s , l o m i s m o e l h i d a l g o q u e e l 

p lebeyo , se h a l l a r o n i m p r e g n a d o s d e l s e n t i m i e n t o hispánico d e l h o n o r . Este 

s e n t i m i e n t o , q u e p o r su i m p o r t a n c i a acaba convirt iéndose e n a lgo n a c i o n a l , n o 

debe c o n f u n d i r s e c o n ese a m o r a l a g l o r i a q u e debe darse p o r t ípico d e l 

R e n a c i m i e n t o . . . : e l deseo de h o n r a y f a m a e n E s p a ñ a es t a n m e d i e v a l c o m o 

r e n a c e n t i s t a " . V i e n e a las m i e n t e s ese re trato de u n c o n q u i s t a d o r de Indias , p o r 

u n p i n t o r a n ó n i m o d e l p r i m e r terc io d e l x v i , q u e se conserva e n e l M u s e o 

d e l P r a d o . E l cabal lero , de rostro rec io y figura sólida, sostiene en l a diestra u n 

p a p e l q u e d ice : " M i tener y m i v a l e r / es a u n solo D i o s q u e r e r " . 

*« "Lasso d e l a V e g a a n d Saavedra G u z m á n , i n d e s c r i b i n g the e x p e d i t i o n of 

Cortés , felt that they were n a r r a t i n g o n e o f the great achievements of the 

S p a n i s h race, w h i c h was f u l f i l l i n g its d e s t i n y i n a d is tant p a r t of the w o r l d . I n 

M é x i c o m o r e t h a n i n any o t h e r p a r t of the N e w W o r l d we not ice i n the poets the 

ideáis of i m p e r i a l a n d r e l i g i o u s e x p a n s i ó n " , d i c e J O H N V A N H O R N E , " T h e 

a t t i t u d e t o w a r d the enemy i n s i x t e e n t h c e n t u r y S p a n i s h n a r r a t i v e p o e t r y " , R R , 

16 (1925), p . 360. 
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que como advenedizo lo poseo, 
que no estimo yo en poco este trofeo. 

<Cf. Gomara, p. 356: "porque nuestros antepasados v in ieron de lejas 
tierras, y su rey o caudil lo que traían se volvió a su naturaleza, d i 
ciendo que enviaría quien los rigiese y mandase si él no viniese"). 
Este m i t o azteca servía a maravil la para apoyar la pretensión española 
de derechos exclusivos de conquista y ocupación en las tierras ame
ricanas. E n las controversias jurídicas y teológicas, se esgrimió como 
argumento frente a los defensores de los indios y, en última instan
cia, contra las naciones que ponían en entredicho los privilegios 
posesorios absolutos de España y Portugal en el nuevo hemisferio 3 4 . 
D e aquí que la respuesta de Cortés a Moctezuma sea una reafir-
inación del destino imper ia l de España (p. 310): 

que era sin duda así como entendía, 
y Carlos sucesor de aquel estado, 
así como lo es de todo el mundo. 

L a nota política está complementada por la religiosa, aunque 
s in alcanzar la importancia temática n i rec ib i r el tratamiento esti
lístico que en Terrazas y, menos aún, en L o b o Lasso. Se explica así 
la reticencia sobre las actividades - n o del todo edificantes- de 
Cortés en la Española y en C u b a , que el autor resume simplemente: 
" E n actos virtuosos se ocupaba" (p. 33). 

A b u n d a n los detalles de este tipo. L a tormenta durante la tra
vesía a Yucatán es u n obstáculo interpuesto por L u c i f e r (p. 48). E l 
mayor de los c i t e s de C h o l u l a se supone fabricado en una sola 
noche con la ayuda de los demonios (p. 282) y la resistencia deses
perada de los mexicanos tiene el mismo origen (p. 454). L a derrota 
final se achaca, más que a debi l idad de los indígenas, a la falta de 
apoyo d iv ino ("Faltó la fe, lo justo y lo d i v i n o " , p. 554), apoyo que 
constantemente favorece a los españoles: la tempestad aplacada (p. 
55), el salto de Pedro de Alvarado (p. 378), el valor y esfuerzo de 
Jorge de Alvarado (p. 401), la epidemia de viruelas que diezma 
a los indígenas (p. 435) se atribuyen expresamente a intervención 
d i v i n a . Los reveses sufridos, como las muertes durante la retirada 
de México y la pérdida de l a capital, son merecida expiación de 
culpas (pp. 380-381, 438). L a nota religiosa es la que caracteriza 
las arengas de Cortés a los suyos (al part ir de C u b a , canto I; antes del 
ataque a Potonchan, pp. 119-120; antes de l a batalla de Otumba, 

" T h e fr iars seized u p o n this m y t h as ev idence that St. T h o m a s the 

A p o s t l e h a d v i s i t e d M e x i c o a n d c o n v e r t e d its i n h a b i t a n t s , w h o la ter s l i d back 

i n t o p a g a n ways. T h e r e f o r e , the fr iars, to just i fy the C o n q u e s t , m a d e m u c h 

of a b l o n d e g o d w h o , after t a k i n g leave of his p e o p l e , p r o m i s e d to r e t u r n f r o m 

the east b y sea" ( G E O R G E C . V A I L L A N T , A z t e c s of M e x i c o , N e w Y o r k , 1941, 

p p . 176-177)-
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p. 409). T íp ico ejemplo de esta insistencia en la recompensa pura
mente espiritual son las palabras de Cortés que preceden a la vuel ta 
sobre México para sitiarla (p. 438): 

" L a justa obligación que profesamos 
a Dios principalmente, en cuya gloria 
las vidas por segura prenda damos 
del fin a que endereza esta victoria, 
y en cuya fe y seguro procuramos 
el premio justo de la eterna gloria, 
defendiendo la ofensa cometida 
a aquel sumo dador de eterna vida". 

L a prox imidad evidente entre E l p e r e g r i n o i n d i a n o y los otros 
poemas sobre la conquista escritos en el siglo x v i requiere u n cui
dadoso deslinde de aportaciones y préstamos. Como quedó indicado 
{ s u p r a , p. 25), Dorantes celebraba a Saavedra Guzmán por haber 
"sacado a luz lo que estaba tan sepultado". E n relación a las fuentes, 
los datos que recoge no superan visiblemente a los de los poetas 
que le preceden, al menos hasta el momento de la conquista en que 
coinciden sus obras; en lo que sigue, el poema de Saavedra Guzmán 
apenas va más allá de aprovechar parte del material cronístico dis
ponible. L a afirmación de Dorantes parece, pues, limitarse al episo
dio de la hechicera Tlantepuzylama (canto I X ) - q u e el autor pre
senta como s u c e d i d o - y al de J u a n Cansino y la i n d i a (canto 
X V I I I ) 3 5 . Junto a esta reducida aportación en su haber, hay coinci
dencias demasiado cercanas para no considerarlas deudas, por más 
que Saavedra Guzmán deje de reconocerlo así. Se dan casos de estre
cha semejanza que no vale a tr ibuir a posibles antecedentes comunes 
entre poemas clásicos o renacentistas. L a descripción de la tempestad, 
con Cortés pidiendo para sí el castigo del cielo (canto I), está anti
cipada en la M e x i c a n a (canto II) de L o b o Lasso de l a Vega. E l 
discurso sobre religión pronunciado en Cozumel (canto II) tiene 
claras reminiscencias del de N u e v o M u n d o y c o n q u i s t a de Terrazas. 
L a p r o x i m i d a d se hace más sospechosa al comprobar, poco más ade
lante, que el cacique que inmoló a V a l d i v i a , el compañero de Jeró
n i m o de A g u i l a r , está designado con u n nombre no registrado en las 
crónicas, pero muy parecido al que le da Terrazas: "Canebato" (p. 
82). L a octava en que describe el sacrificio de V a l d i v i a recuerda 
la correspondiente de Terrazas, y las quejas por las injusticias a los 
descendientes de los conquistadores son flojo remedo del vigoroso 
fragmento sobre el mismo tema en N u e v o M u n d o y c o n q u i s t a . 

Méndez Planearte, citando a W o g a n , celebra la or ig inal idad de 
Saavedra Guzmán en el episodio de Alvarado y la i n d i a Xóchit l 

C a b r í a añadir , a l o s u m o , l a versión d e l desacato a M o c t e z u m a (véase 

s u p r a , p . 36 y n o t a 21). 
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(canto X ) y el de Cansino y la india Culhúa (canto X V I I I ) por ser 
amores de español e india , "situación jamás encontrada en la 
A r a u c a n a " 3 6 . Pero resulta que, con la diferencia de ser Pedro y no 
Jorge de Alvarado el amante de la i n d i a y de llamarse ésta Gualca, 
hay u n claro precedente en el Cortés v a l e r o s o (canto X I I ) , y en la 
M e x i c a n a (canto X X ) de L o b o Lasso de la Vega. L o mismo puede 
decirse de la intervención de la E n v i d i a (canto X I V ) , a no dudar 
sugerida por la descripción de la morada de la E n v i d i a (Cortés 
v a l e r o s o , X I I ; M e x i c a n a , X X I ) . Hasta uno de los motivos de alaban
za que alguien ve en el poema, el retrato del cacique Tabasco 3 7 , 
está anticipado en L o b o Lasso (Cortés v a l e r o s o , I I I ; M e x i c a n a , V I ) . 

N o existe prueba palpable de que Saavedra Guzmán hubiese 
leído a Terrazas o a L o b o Lasso antes de la redacción de su poema, 
pero tampoco está excluida la posibi l idad de acceso a sus obras. 
Respecto al novohispano Terrazas, nada más natural que Saavedra 
le conociese y tratase, siendo ambos descendientes de conquistadores 
y hombres cultos los dos, además de que la reputación del primero 
como poeta atraería atención a sus escritos. E n cuanto al español 
L o b o Lasso, tampoco es improbable u n contacto personal. L a fecha 
exacta del viaje a España de Saavedra Guzmán se desconoce. Él nos 
dice que estuvo documentándose durante siete años, pero no hay por 
qué tomar al pie de la letra lo de haber escrito el poema durante los 
setenta días de navegación. U n o de los sonetos introductorios de 
E l p e r e g r i n o i n d i a n o es de Gerónimo Ramírez, secretario del Mar
qués del Val le , prologuista que fue de la M e x i c a n a y cuya "Apolo
gía en defensa del ingenio y fortaleza de los Indios de la nueua 
España" sirve de remate a l poema de L o b o Lasso. Es, pues, de 
suponer que el novohispano Saavedra llegase a conocer la obra 
del español aunque sólo fuera por la coincidencia de tema y las 
relaciones mutuas con Gerónimo Ramírez. 

E n u n aspecto del poema al menos hubiera podido Saavedra 
Guzmán mostrarse or ig inal y desplegar verdadera capacidad crea
dora: e l tratamiento realista de elementos autóctonos. Dado su 
propósito de contar verazmente, y habiendo nacido y v iv ido en la 
N u e v a España la mayor parte de su vida, podía esperarse de él una 
pintura más del natural , que rectificase en parte las idealizaciones al 
uso. N o ocurre así. Los atisbos de esa realidad mexicana son bien 
tenues: una serie de voces indígenas esparcidas entre los versos 3 8, la 

a" D A N I E L W O G A N , " E r c i l l a y l a poesía m e x i c a n a " , R e v l b , 3 (1951), p . 373, 

cit . p o r A . M É N D E Z P L A N C A R T E , P o e t a s n o v o h i s p a n o s . .., p . x x v i i . 

A Í D A C O M E T T A M A N Z O N I , E l i n d i o e n l a poesía d e América española, 

B u e n o s A i r e s , 1939, p . 106. 

3» P a r a o b r a de t a l extens ión n o son muchas . Piénsese e n las q u e i n t r o d u c e 

J u a n de l a C u e v a , e n r e d u c i d o n ú m e r o de versos, en su epístola a l l i c e n c i a d o 

Sánchez de O b r e g ó n ( a p u d G A L L A R D O , E n s a y o , t. 2, cois. 647-648). 
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descripción de u n "mitote" (baile) con la ceremonia de los "volado
res" 3 9 (canto X ) , y una no muy extensa descripción de México (canto 
X I ) . S in embargo, sería imposible diferenciar su p intura de los 
indígenas mexicanos de l a que hace L o b o Lasso, que no llegó a 
verlos 4 0 . Además, se han señalado antecedentes ercillanos para los 
siguientes rasgos de Saavedra: la cacica de Cozumel; los diversos 
"senados" indígenas, con los tres tipos consagrados por E r c i l l a : e l 
prudente anciano, el .caudillo autoritario y el joven belicoso; los 
casos de amor entre indígenas; l a hechicera Tlantepuzylama (en el 
mago Fitón de la A r a u c a n a ) ; las comparaciones homéricas y otros 
recursos de estilo ( W O G A N , art. cit., pp. 372-373). 

Decía Pérez Salazar en el breve comentario que dedicó a E l p e 
r e g r i n o i n d i a n o en 1940 (véase s u p r a , nota 4) que el ju ic io de Gar
cía Icazbalceta sobre éste era " e n g e n e r a l exacto; pero ya sería 
tiempo de afinarlo". 

Por lo expuesto se habrá visto que las alabanzas del primer co
mentarista de la obra, Dorantes de Carranza, son exageradas: n i Saa
vedra Guzmán fue siempre exacto n i se le deben tantos aportes 
como historiador. E n cuanto a sus valores como poeta, Méndez 
Planearte, su crítico más reciente, estima ( l o e . c i t . , p. xxvi) que 
"ofrece cuadros bélicos no indignos de aquél [Ercil la], paréntesis 
de amor y l lanto que nada le piden, homéricas comparaciones que 
pueden confundirse con las suyas, caracteres de semejante relieve, 
aciertos musicales y luminosos no m u y inferiores, igual ingenuidad 
y realismo, y una suave llaneza que nos sabe también a Garci iaso". 
L o desproporcionado del comentario le qui ta validez. De la origi
nal idad de Saavedra Guzmán como poeta podrá juzgarse por los 
préstamos que hemos señalado. Para aquilatar justamente su habi
l i d a d poética, basta hojear E l p e r e g r i n o i n d i a n o : los recursos de 
los otros poetas están ahí, más desvaídos. J u n t o a los otros poe
mas del x v i sobre Cortés, el de Saavedra Guzmán resulta inferior. 
Afortunadamente, la l iteratura e historiografía mexicanas son l o 
suficientemente ricas para soportar esta pérdida sin merma notable 
en su acervo. 

J . A M O R Y V Á Z Q U E Z 

B r o w n U n i v e r s i t y . 

™ " M e n dressed as gods o r the b i r d s i n t o w h i c h the gods t r a n s f o r m e d 
themselves, a n d , fastened b y ropes w o u n d a r o u n d the p l a t f o r m , l e a p e d off 
i n t o space" ( V A I L L A N T , o p . c i t . , p . 204). 

*> C f . A . C O M E T T A M A N Z O N I , o p . c i t . , p . 104: " e l i n d i o m e x i c a n o , protago
n i s t a también d e l p o e m a , n o se nos presenta c o n n i n g u n a característica d i f e r e n t e 
d e l que p i n t a Lasso de l a V e g a e n su M e x i c a n a , y eso q u e e l poeta español 
sólo h a b l a p o r referencias y p i n t a l o q u e su i m a g i n a c i ó n crea, ya que j a m á s 
estuvo e n A m é r i c a " . 


