
 LA SEGUNDA CARTA DE CORTES

 Jose Ferrer Canales

 Villa Segura de la Frontera, Nueva Espana del Mar Ocea
 no. Es el 30 de octubre de 1520, momento de crisis de la Con
 quista. Ha caido Moctezuma. Los espafioles, despues de do
 minar en el corazcn mismo dc Tenochtitlan, han tenido que
 huir en un "desbarate". Pero Cortes va rehaciendo su honra,
 que es la de su rey, que es el triunfo de su fe religiosa y la
 pcsibilidad de enriqucccr las areas ccn oro, plata, plumas y
 piedras preciosas. ?1 mismo se habia rebelado centra Diego
 Velazquez en la Isla Fernandina, y les emisarios de este, guia
 dos por Narvaez, habian pretendido destruir su obra y "al
 zar" los hombres que el habia dejado en la fortaleza vera
 cruzana. Preciso es defenderse y defender lo hecho. En esa
 hora cuajada de complejidades y problemas, el "valeroso y
 esforzado capitan den Hernando Cortes" redacta su segunda
 ep is to la dc re lac ion.1

 La segunda Carta

 Esta carta tiene un exordio, un largo cuerpo y un epilo
 go en que Cortes habia de pedir caballos, gente y armas a la
 Isla Espanola. El cuerpo podria a su vez subdividirse en estas
 partes: fundacion de Veracruz y peregrination hacia Mexico,
 "provincia" dc Moctezuma; estancia en Mexico y description
 de la ciudad; el "desbarate" espanol. Habria que insertar,
 despues de la description de Tenochtitlan, un pequeno paren
 tesis relativo a la action belica cortesiana para dominar a
 Panfilo de Narvaez, y, antes del epilcgo, la narration de como
 Cortes y sus hombres, hambreades y debilitados, logran do
 minar a naturales de varias regiones, como las de Tepeaca
 (Tepeyacac) y Coastoaca (Oaxaca).

 Rccuerda Cortes que anteriormentc, en una nave enviada
 el 16 de julio de 1519, ha remitido ccn les procuradores Her
 nandez Portocarrero y Francisco de Montejo noticias sobre
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 LA SEGUNDA CARTA DE CORTES 399

 la conquista. Dificil le parece describir lo que ve en las nue
 vas tierras, por el caracter extraordinario de estas y, a veces,
 porque no acierta con los nombres de las villas y ciudades
 que han ya ofrecido obediencia al Emperador. Recuerda que
 antes habia aludido a "Muteczuma", gran sefior cuyo dominio
 alcanzaba hasta los naturales de "Cempoal", a quienes tenia
 por fuerza como siibditos, y cuyos hijos eran sacrificados a los
 idolcs.

 Cortes da cuenta de como echo a la costa sus navios para
 evitar que algunos de sus seguidores huyeran a la Isla Fer
 nandina, y de como impuso justicia a Juan Escudero, Diego
 Cermefio, Gonzalo de Ungria y Alfonso Pefiate, que quisieron
 alzarse y desertar. Luego sabemos como el deja a Veracruz
 con ciento cincuenta hombres y dos de a caballo, mientras
 emprende su Jornada con quince jinetes y trescientos peones;
 sabemos tambien como, despues de apresar a hombres de Fran
 cisco de Garay, se informa acerca de un rio en las posesiones
 de Panuco, donde se habian rescatado hasta unos tres mil cas
 tellanos de oro.

 Lo seguimos en su ruta por valles y rincones, cuyos raros
 nombres escribe Cortes segiin le parece oirlos: "Sienchima
 len", llano y "ladera de una sierra muy agra"; "Ceyconacan",
 despues del puerto que el bautizd "del Nombre de Dios";
 "Caltanmi", a cuyo gobernante o cacique ya le pide oro para
 el Emperador. Aiin esta en territorio de amigos de Moctezu
 ma. Pero le interesa pcnerse en contacto con los principales
 enemigos de este, con los indigenas de "Tlascaltecal", defen
 sores de su libertad, a quienes combate en encuentrcs forza
 dos y dramaticos a la luz de la luna y a la luz del sol, y a
 quienes definitivamente rinde.

 Despues de aceptar regalos de oro, plata y piedras que le
 llegan de Moctezuma, prosigue hasta "Churultecal" (Cholu
 la), que lo recibe con engafios, pero a quien el desenmascara
 y pacifica. Mira la ciudad con sus ojos de espafiol: "Ciudad
 ?dice? la mas hermosa de fuera que hay en Espafia, porque
 es muy torreada y liana".

 Pero su determination es llegar hasta Moctezuma, y nada
 lo evitara: ni los regalos, ni la idea de que el valle del
 Anahuac pueda ser esteril, o de que lo que alii habria de
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 400 J0S? FERRER CAN A LES
 sufrir. Se aproxima mas a su ensofiada geografia. Ya alude
 al Popocatepetl y al Iztaccihuatl, "dos sierras muy altas y
 muy maravillosas". Despues de grandes esfuerzos llega a Iz
 tapalapa, mitad laguna salada, mitad tierra firme. Por una
 calzada, a "Temixtitan".

 El encuentro de Cortes y Moctezuma es espectacular: dos
 procesiones de hombres esplendidamente vestidos, y en medio
 el senor. Solo Moctezuma va calzado. Quiere abrazarlo Her
 nan Cortes, pero se lo impiden los indigenas. En la ceremo
 nia, los naturales besan la tierra. Cortes se quita un collar
 de margaritas y diamantes de vidrio, que pone al cuello de
 Moctezuma, y de ?ste recibe luego otros dos collares con ca
 marones de oro. Van juntos hacia la Gran Sala. Y Moctezuma
 se le rinde; explica que, de acuerdo con sus tradiciones, ellos,
 los indigenas, no eran naturales de aquella region, sino vasa
 llos de un senor cuyos siibditos vendrian a conquistarlos:
 "E segiin de la parte que vos decis que venis, que es a do sale
 el sol, y las cosas que decis deste gran seiior o rey que aca os
 envio, creemos y tenemos por cierto el ser nuestro senor natu
 ral; en especial que nos decis que el ha muchos dias que tiene
 noticias de nosotros". <>Que mas necesita un sagaz conquis
 tador? Cortes aprovecha la coyuntura e insiste en que todo
 ello es "verdad". Y como Moctezuma sabe que se ha divulgado
 la idea de que todo alii es oro, el, inesperadamente, se alza el
 traje para mostrar su cuerpo: "Veisme aqui que so de carne
 y hueso como vos y como cada uno, y que soy mortal y
 palpable".

 Acepta luego Hernan Cortes casa y bienes. Nos parece
 verlo aprovechandose de todo para fortalecerse y penetrar en
 el poderio indigena: pide que se le muestren los rios de oro,
 y se le concede; por malas artes, a traicion, se domina al jefe
 "Cacamazin"; logra que Moctezuma condene al jefe indigena
 rebelde "Qualpopoca", y cuando este confiesa en su agonia
 que una action de el contra los conquistadores ha sido auto
 rizada por el propio Moctezuma, Cortes echa a ?ste los grilles,
 que aparentemente le quitara. Aparentemente, porque el cau
 dillo maximo de los indios es ya prisionero de Cortes. Despues
 Moctezuma pedira a todos los indigenas en una reunion ex
 traordinaria que acepten a los espafioles. Y alii esta Cortes
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 LA SEGUNDA CARTA DE CORTES 401

 con un escribano levantando el acta. Cortes exigira mas oro
 ?tanto, que el quinto real ascendid a no menos de 32,400
 pesos, sin contar otras multiples joyas. Mas tarde nos descri
 be el mercado,2 alude al sistema religioso indigena, a la idola
 tria, a las casas de los sefiores, construidas con "manera y
 primor", a las de Moctezuma. Hasta ahora ha "gastado", dice,
 del 8 de noviembre de 1519 hasta mayo de 1520.

 Por entonces recibe noticias de la llegada de Panfilo de
 Narvaez y su gente, que viene de parte de Diego Velazquez, y
 sabe que los indios de Cempoala se han sumado a los nuevos
 invasores. Dejando a Alvarado en Tenochtitlan, decide ir
 hacia Narvaez para evitar mayores dafios.

 Al acercarse a este no acepta las pretensiones de Narvaez:
 que Cortes le obedezca como a capitan y le entregue el domi
 nio de las tierras, a cambio de navios en los cuales debe em
 barcar con riquezas. Solo podria acatar Cortes la voluntad de
 Narvaez si este le mostrase "provisiones" reales; de no ser asi,
 los suyos "moriran defendiendo la tierra ganada para Su Ma
 jestad. .., por no ser traidores y desleales a nuestro rey". Fe
 lizmente logran Cortes y sus seguidores, entre los que hay que

 mencionar a Gonzalo de Sandoval, prender a Narvaez y ganar
 a su gente.

 Malas nuevas vienen de Mexico. Los indigenas se han
 rebelado contra los espafioles porque Alvarado, creyendo ver
 una provocation belica en lo que era sencillo baile ritual en
 honor de "Tezcalipoca", los habia atacado. Viene Cortes a
 socorrerlos, pero ahora no encontrara, como antes, emisarios
 Uenos de regalos, sino una gente "alborotada". El dia de San
 Juan, despues de oir misa devotamente, entra en la ciudad de
 Mexico.

 Expone luego el conquistador como fueron los combates
 diarios; describe como murid Moctezuma bajo una lluvia de
 piedras cuando hablo en favor de la paz a su pueblo; dice
 como los espafioles decidieron salir de Tenochtitlan; como,
 "desbaratados", pudieron huir hasta Tacuba. Habian muer
 to ciento cincuenta espafioles, cuarenta y cinco yeguas y caba
 llos, mas de 2,000 indigenas vasallos del Rey, y los hijos de

 Moctezuma.
 Trata Cortes de rehacerse. El 8 de julio esta" en "Culiia".
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 402 lOSi FERRER CAN ALES
 Permanece en "Tlascaltecal" durante veinte dias. En "Tepea
 ca" (Tepeyacac) funda la Villa Segura de la Frontera, y
 pronto gana los nuevos siibditos de Oaxaca. Cortes sabe que
 el hermano de Moctezuma, Cuitlahuac, perdona de tributos
 a los indigenas que combatan a los espafioles.

 Finaliza Cortes su epistola afirmando que ha escrito con
 sinceridad y pidiendo que el Emperador envie un investiga
 dor para que compruebe la verdad de lo narrado. Y firma:
 "De vuestra sacra majestad muy humilde siervo y vasallo,
 Ferndn Cortes,f.

 Para una imagen de Cortes

 Nos permite este documento penetrar algo en el pensa
 miento, la psicologia y la personalidad de Hernan Cortes, y
 en general del hombre espanol de la epoca.

 Esta aqui, ante todo, un aspecto de la religiosidad hispa
 nica. El conquistador se refiere con frecuencia a Dios con
 frases como estas: "Si Dios no les quebrara las alas" a los indi
 genas, "Y parecio que Dios fue el que por nosotros peleo", "Si
 Dios misteriosamente esto no preveyera". Cortes expone a Moc
 tezuma su concepto de un Dios "universal, senor de todos",
 creador de la tierra, el cielo y el hombre, a quien debian ado
 rar. Con ?1, afiade, "ninguna cosa es imposible". Y en otro
 lugar escribe que en el ataque contra los de "Tlascaltecal"
 siguio su camino a pesar de la actitud temerosa de sus com
 pafieros, porque considero que "Dios es sobre natura". Es
 Cortes un creyente que ante la idolatria y el politeismo le
 vanta la doctrina monoteista de un Dios que vela por el
 hombre.

 Hernan Cortes recoge ondas del pensamiento renacentis
 ta. El hombre del Renacimiento aspira a una nueva forma
 de inmortalidad: la fama, la honra, la gloria, la tercera vida
 que intuyo Jorge Manrique cuando en sus Copias eternas dice
 a la sombra de su padre:

 Pues otra vida mas larga
 de fama tan gloriosa
 aca dexais.
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 LA SEGUNDA CARTA DE CORTES 403
 Por eso escribe Cortes que, de morir en la empresa, se les
 seguira "farta gloria". Por eso dice que con sus esfuerzos
 conseguiran "la mayor prez y honra que hasta nuestros tiem
 pos ninguna generation gand". Prez, honra, gloria: estas
 voces apuntan en la prosa cortesiana hacia valores esenciales
 que destacd, como nunca antes en la historia, el Renaci
 miento.

 Cortes revela una gran intrepidez. Entereza es la palabra
 que utiliza Ramon Iglesia3 para describirlo. tA esta a la
 vanguardia en el ataque ("E por ser yo el que acometia...").
 A la hora de prender a Narvaez, nos dice, va con Sandoval,
 "sin tiro de pdlvora, ni caballo, sino a pie". Y en el ataque
 a los tlaxcaltecas va siempre a la delantera. ?1 mismo cita
 este aforismo tan revelador de su personal psicologia: A los
 osados ayuda fortuna. Y con orgullo racial dice a sus com
 pafieros "que jamas en les espafioles en ninguna parte hobo
 falta".

 Se nos muestra Cortes como un legista preocupado por la
 justicia y el cabildo. Hace que un escribano levante un acta
 de aquella reunion extraordinaria en la cual Moctezuma pi
 dio a los suyos que aceptasen el regimen del Emperador. Y
 esta dispuesto, segiin afirma, a acatar a Narvaez si este trae
 credenciales del Rey.

 En esta segunda Carta de relacidn hay huellas de latinis
 mo, sobre todo juridico y eclesiastico. (Cortes no poseia una
 cultura universitaria perfecta, pero se sabe que comenzd estu
 dios universitarics en Salamanca.) Al darse cuenta de la inti
 ma discordia entre los indios, siente una gran alegria y cita
 en latin la frase de Cristo: Omne regnum in seipsum divisum
 desolabitur;* usa dos veces la expresion certum quid y una
 vez la frase ab initio.

 Capitan, conquistador, no podia dejar de exhibir en su
 carta la sed de oro que animaba a los aventureros que enton
 ces cruzaban el oceano.

 Lo DESCRIPT1VO

 Ante una naturaleza nueva y extraordinaria y una cultura
 nunca descrita, Cortes tiene muchas expresiones de asombro.
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 404 JOSE FERRER CAN A LES
 Por eso interesan las descripciones que hace de la tierra nue
 va, del paisaje y de los hombres. Sus terminos de comparacion
 son por fuerza los europeos. De "Temixtitan" dice que es tan
 grande como Sevilla y Cordoba; de Tlaxcala, que es mayor
 que Granada y que tiene un orden como el de Venecia, Ge
 nova o Pisa.

 Recordemos las descripciones que hace de la "provincia"
 de Mexico con sus dos lagunas, la de agua dulce y la de agua
 salada; de Iztapalapa, con casas de "cuartos altos y flores olo
 rosas y albercas"; de Tlaxcala, la grande ciudad y su merca
 do; de Cholula, el sitio que cree mas propio para vivienda de
 espafioles; de las casas que ve, sobre todo las de Moctezuma,
 una de las cuales tiene losas como juego de ajedrez.

 Son vividas las descripciones de los combates, de la cap
 tura de Narvaez, del encuentro con Moctezuma, que parecen
 hechas con tecnica cinematografica. Honda emoci6n se tras
 luce en las lineas en que el conquistador se refiere al Popo
 catepetl, del cual sale "gran bulto de humo" que "sube enci
 ma de la sierra hasta las nubes".

 Y conocidos son los detalles del mercado de Tenochtitlan,
 del que dice es dos veces la plaza de Salamanca, que esta
 cercado de portales y que se mueven en el no menos se sesenta
 mil almas. Joyas, aves, mieles, maiz, pulque, "todas cuantas
 cosas se hallan en toda la tierra" se venden alii por cuenta
 y medida. Acerca de la "mezquita" principal de Mexico afir
 ma que no hay lengua humana capaz de explicar su grandeza,
 y que en ella hay tres salas con idolos muy bien esculpidos.

 Sobre la cultura autoctona

 Cifiendose estrictamente a esta carta, el historiador y el
 sociologo pueden distinguir los elementos de una estructura
 politica, a cuya cabeza, en lo militar (no en lo civil), esta
 Moctezuma, quien tiene ademas poder sacerdotal. Hay una
 agrupacion o confederation de tribus, que tiene su gobierno
 central en Tenochtitlan. Esas tribus a su vez tienen "comuni
 dades", clanes o linajes. Cada "provincia", dice Cortds, sirve
 con su "genero de servicio". Hay sefiores o gobernadores y
 "cogedores del servicio y renta". Algunos han venido a ser
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 LA SEGUNDA CARTA DE CORTES 405
 siibditos de Moctezuma "por fuerza o tirania", como en el
 caso de los indigenas de Cempoala, cuyo hijos se tomaban
 para sacrificarlos a los idolos.

 Los indigenas son iddlatras. Cortes les destruye algunas
 imagenes sucias y hace limpiar de sangre humana algunas
 "capillas", en las cuales pone imagenes de santos y de la Vir
 gen. Segiin un parlamento de Moctezuma, sus seguidores
 creen deber a los idolos todos los bienes temporales. Tienen
 esos idolos tamafio monumental y "son hechos de masa de to
 das las semillas y legumbres que ellos comen, molidas y tnez
 cladas unas con otras, y amasanlas con sangre de corazones
 de cuerpos humanos". Las mujeres no participan en las cere
 monias religiosas.

 La religion de los naturales, como vimos anteriormente,
 facilitara la penetration de Cortes, ya que Moctezuma, a tono
 con las profecias que conoce, acatara la voluntad de los dioses
 y se sometera al poder representado en los invasores espafioles.

 Los hombres del Nuevo Mundo son guerreros con un jefe
 superior (un tlacatecuhtli), que es primero Moctezuma y luego
 su hermano Cuitlahuac. Son grandes orfebres y alfareros ("E
 les mando hacer de oro, asi como imagenes, crucifijos, meda
 llas, joyeles y collares") . Y son tambien magnificos arquitec
 tos e ingenieros, constructores de sus templos, casas, palacios
 y calzadas. Tienen sus metodos de medir, de contar y de im
 poner su justicia. Tienen, pues, los elementos esenciales de
 una cultura: una religion, una etica, una organization poli
 tica y guerrera, un sistema economico y de contribuciones, una
 estetica, y poseen aspectos de la ciencia.

 En un LuciDO estudio5 sobre el contacto de culturas indige
 nas y europeas en la historia mexicana, al destacar Silvio Za
 vala la influencia de los indios, sefiala que los ejercitos de
 estos combaten con los espafioles, lo que les permite sobrevi
 vir, como en el caso de los tlaxcaltecas; que los espafioles no
 destruyen los cacicazgos, sino que los utilizan como instru
 mentos de sus finalidades de dominio sobre hombres y bie
 nes; que las primigenias manifestaciones de la cultura hispa
 nica ante los ojos de los indigenas americanos se asocian a la
 violencia y la pujanza guerrera, a la codicia del soldado espa
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 406 JOSE FERRER CAN ALES
 nol, a la presencia del nuevo credo, y a la autocritica de la
 civilization espanola.

 Dentro de ese panorama de contacto aspero de dos mun
 dos, de dos civilizaciones ?lo que ha de generar un mestizaje,
 una forma de transculturacion?, siente Zavala que se tienden
 puentes, caminos de aproximacion, como el maridaje del va
 ron espanol y la hembra indigena, las alianzas de soldados es
 pafioles con guerreros indios, el estudio de la lengua y la cul
 tura del elemento autoctono y el intercambio de elementos
 de la cultura material entre ambos mundos. Todo esto esta
 anunciado o sugerido, explicito o implicito, en la segunda
 carta de relation de Hernan Cortes, con la autoridad que da
 a su autor el ser no mero espectador o investigador, sina
 actor en esa epica contienda que es la conquista de la Nueva
 Espana.

 notas

 1 Cortes, Cartas de relacion de la conquista de Mejico, Buenos Aires,
 1949. PP- 39-?37

 2 Vease siempre, sobre estos temas, Alfonso Reyes, Vision de Andhuac,
 Madrid, 1023, o la nueva edici6n de Mexico, 1954.

 3 Ramon Iglesia, Pr61ogo a la Historia verdadera de la conquista de
 la Nueva Espana, Mexico, 1950, p. 10.

 4 Evangelio de San Lucas, XI, 17.
 5 Silvio Zavala, "El contacto de culturas en la Historia de Mexico"

 en Cuadernos Americanos, 8 (1949), num. 4, pp. 172-204.?0 til para com
 prender este problema cultural es la Historia de la cultura, en la America
 hispdnica de P. Henriquez Urena, Mexico, 1947, pp. 18-22.
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