
Ñ U Ñ O D E GUZMÁN: EL H O M B R E 
Y SUS ANTECEDENTES * 

F a u s t o M A R I N - T A M A Y O 

L a historia de la humanidad en toda su diversi

dad ha sido siempre una historia de l a conducta 

del hombre. 

(David A B R A H A M S E N , D e l i t o y p s i q u e ) 

S O L A R 

E n las postrimerías del siglo xv, H e r n á n Beltrán de G u z -

m á n , l l a m a d o " e l V i e j o " , obtenía de los Reyes Católicos el 

n o m b r a m i e n t o de a lguac i l de l a Santa Inquisic ión en el t r i 

b u n a l de G u a d a l a j a r a , l a ant igua W a d - a l - H i d j a r a , c i u d a d 

for t i f i cada d e l e x t i n g u i d o r e i n o m o r o de T o l e d o . E n la his

t o r i a de l o población, elevada a su nueva categoría en 1460 

p o r merced de E n r i q u e I V , f iguraba u n P e d r o de G u z m á n 

c o m o p r i m e r corregidor. 

D i s f r u t a n d o de l a casa y mayorazgo de G u a d a l a j a r a , Pas¬

trana, Valdenoches e I r i p e l , entre otros heredamientos, el 

cargo de a l g u a c i l le permitía a d o n H e r n á n acrecentar su pres

t ig io , v i g i l a r intereses económicos estrechamente ligados con 

l a l o c a l i d a d n a t a l y velar p o r l a educación de siete vástagos, 

nacidos de l a u n i ó n con p r i m a M a g d a l e n a de G u z m á n . 

A l m o r i r l a r e i n a Isabel de C a s t i l l a e n 1504, los siete hijos 

d e l m a t r i m o n i o oteaban ya el sendero de sus part iculares de

signios. J u a n Bel trán de G u z m á n , e l pr imogénito , se dispo

nía a ingresar en u n convento franciscano, perdiéndose p a r a 

e l m u n d o de l a carne; Gómez Suárez de F i g u e r o a , vestido con 

el apelat ivo de u n bisabuelo, se i n i c i a b a en e l arte de l a di¬

* Parte pre l iminar del l i b r o Ñuño d e Guzmán, g o b e r n a d o r d e P a 

n u c o y N u e v a España, de próxima publicación. 
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p l o m a d a y de l a guerra, que le l levaría a I t a l i a e n delicadas 

comisiones reales; Ñ u ñ o Beltrán de G u z m á n sentía l a atrac

c i ó n de los cargos públicos y e l consiguiente ejercicio d e l 

p o d e r , a l i g u a l que su hermano L u i s Suárez de Guzmán, cuya 

satisfacción estribaría e n ser n o m b r a d o p r o c u r a d o r de Cortes 

de l a p r o p i a G u a d a l a j a r a , solar de l a f a m i l i a , y r e c i b i r el 

h á b i t o de cabal lero de Santiago. T a l h o n o r se otorgaría asi

m i s m o a l m e n o r de los varones, el aguerido Hernán Beltrán 

de F i g u e r o a , enamorado de las armas, en las que h izo carrera, 

hasta alcanzar e l grado de capitán de infantería, para ser pos

t e r i o r m e n t e d i s t i n g u i d o con el rango de g e n t i l h o m b r e de boca 

de F e l i p e I I . L a oscuridad histórica acompaña a las benja-

m i n a s de l a f a m i l i a , Isabel de G u z m á n y V i o l a n t e de F i 

gueroa. 

F R E N T E A L I M P E R I O Q U E N A C E 

E n su adolescencia, Ñ u ñ o Beltrán de G u z m á n fue testigo 

d e l n a c i m i e n t o de u n I m p e r i o a l que, pocos años atrás, ha

b r í a parec ido l o c u r a profetizar u n s i t io i lustre en el con

cierto de los grandes Estados modernos. L a m o n a r q u í a españo

l a , a l término de l a R e c o n q u i s t a , empezó a crecer en extensión 

y poderío. E m p e z a b a a convertirse en u n "Estado con u n i d a d 

orgánica, d o m i n a d o p o r u n interés único y constante", para 

d e c i r l o con palabras de R a n k e . L a m i s m a F r a n c i a , su vecina 

d e l N o r t e , n o se percató de este f lorec imiento hasta que el 

fenómeno de l a eclosión h i s p a n a tuvo resonante eco en ma

nos de C a r l o s V . P o r siglos, España fue v ista p o r los restantes 

pueblos de l a E u r o p a occidental como u n campo apartado 

e n e l que dos bandos antagónicos consumían sus energías en 

secular cont ienda . L a s expediciones exteriores, armadas p o r 

aragoneses, navarros y catalanes, n o const i tuyeron aconteci

mientos nacionales. S i n d u d a que el s u r g i m i e n t o d e l I m p e r i o 

español tomó p o r sorpresa a l m u n d o occ identa l , mientras que, 

p a r a los pobladores católicos de l a Península, su elevación a 

l a categoría de c iudadanos de u n a p o t e n c i a m u n d i a l no cons

t i tuyó m o t i v o de sorpresa. L o s españoles consideraban los m i -
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lagros c o m o frutos tangibles de su f i d e l i d a d a l R e y de los 

cielos. 

E l I m p e r i o que nacía a l amparo de las banderas de Cas

t i l l a y A r a g ó n , uni f i cado espir i tua lmente p o r l a religión ca

tólica, estuvo a p u n t o de abortar a l a muerte de l a r e i n a 

Isabel . L a esquizofrenia de J u a n a l a L o c a ; la acentuación de 

los defectos de carácter d e l v i u d o rey F e r n a n d o , que p laneaba 

segundas nupcias y disponía de l a regencia hasta l a mayor 

e d a d de su nieto Car los , entab lando agria r i v a l i d a d con su 

y e r n o F e l i p e el H e r m o s o , q u i e n a l m o r i r en 1506 dejó de 

r e c i b i r el efímero título de F e l i p e I ; las viejas y aún no res

tañadas r ival idades aragonesas-castellanas, teñidas en sangre; 

l a n o consol idada situación social y económica del re ino; las 

intr igas de E n r i q u e V I I de Ing laterra tendientes a anexarse a 

España, los nubarrones que se f o r m a b a n sobre l a frente d e l 

heredero, representan u n a crítica etapa en l a evolución po

lítica. 

L a g r a n metamorfosis comenzó a cristal izar a l fallecer e l 

rey F e r n a n d o en 1516. S u nieto Car los , f lamenco por naci

m i e n t o , ajeno p o r educación a cuanto sonase con t i m b r e es

pañol , era l a f igura d e l m o m e n t o . España elevaba impensado 

y paradój ico v u e l o en las alas de u n soberano cuyo espíritu 

le era ajeno. 

E n esos años, bañados unas veces en l u z clara, y otras, más 

frecuentes, sumidos en eclipses prolongados, Ñ u ñ o Beltrán de 

G u z m á n va adentrándose en los caminos de l a v i d a y en sus 

diar ias experiencias. 

U N A S O M B R A E S P E S A , que se h a m a n t e n i d o impenetrable p o r 

cuatro siglos, acompaña a l a l fa y omega de su presencia his

tórica. Se desconocen las fechas exactas de su nac i m i e nt o y 

muerte . E l cálculo de sentido común, re lacionado con los 

años c laramente establecidos de su v i o l e n t a carrera en Indias, 

y que mayores visos de certeza puede ofrecernos, establecería 

su n a c i m i e n t o hac ia 1485 y su muerte en 1550. 

E n t r e las posibi l idades de l a i n f a n c i a , acordes con l a si

tuación h i d a l g a de su f a m i l i a y el m e d i o ambiente, cabría 

suponer que el desarrol lo de l a v a n i d a d y e l sentido del h o n o r 
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castellano encontraron p u e r t a abierta en este G u z m á n q u e 

tantas muestras daría de p a r t i c u l a r ensoberbecimiento. Des

taca u n a p e r s o n a l i d a d que n o tendría justificación si se ex

c l u y e r a n los fenómenos determinantes de herencia y si el d u r o 

f i l o de l a educación i m p u e s t a a l a clase a l ta española n o h u 

b i e r a tal lado u n a constitución tan granítica como l a de Ñ u ñ o . 

E l ambiente en que h u b o de moverse fue también pro

p i c i o a l recrudec imiento de su carácter. Y en este p u n t o es 

d o n d e más se l a m e n t a l a fal ta de datos sobre l a p r i m e r a parte 

de su existencia, pues n o podemos conocer cómo y c u á n d o 

empezaron a manifestarse c o n v igor esa crueldad y esa v a n i 

d a d que c o b r a r o n v i d a en los albores del espíritu. Sólo po

demos apuntar que ta l era l a tradición de l a f a m i l i a . 

Esas sombras únicamente dejan otro pequeño claro p a r a 

m a r c a r l a i n f l u e n c i a católica, supuesto que l a educación es

pañola era m e d u l a r m e n t e rel igiosa. L a experiencia v i t a l de 

G u z m á n coincide c o n l a gran época d e l mist ic ismo que se 

in ic ió con e l siglo x v i , a n i m a n d o la preeminencia conquis

tadora, económica y artística española. F u e u n a mística que 

n o excluyó los fines prácticos; p o r e l contrar io , los prohi jó . 

S i n embargo, parece necesario marcar u n límite a l a i n 

f l u e n c i a d e l catol ic ismo m i l i t a n t e , que no llegó a conmover 

a Ñ u ñ o en l a m i s m a proporción que a l a general idad de sus 

contemporáneos. Esto se pondrá de manif iesto en sus r i v a l i 

dades con el clero. 

C o n j u n t a a l a "saña vieja r e t e n i d a " , con que desde la 

ba ja E d a d M e d i a se definía en C a s t i l l a el carácter de sus 

habitantes , el rasgo de v a n i d a d , de índole agresiva, nació en 

é l cuando el afán de hacerse valer prevaleció sobre las res

tantes aspiraciones, p o n i e n d o e n tensión l a cuerda s u t i l d e l 

a l m a . U n c laro objet ivo de poder y s u p e r i o r i d a d se imprimió 

e n e l la indeleblemente . 

E L V E L O C E R R A D O 

U n personaje que h a atraído sobre su cabeza tan general 

r e p u d i o , a u n c u a n d o en e l lo i n t e r v i n i e r a l a pasión sectarista, 

n o puede ser u n h o m b r e común. L a s fuerzas subterráneas que 
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crean l a p e r s o n a l i d a d básica y e l carácter descubren a u n ser 

p a r t i c u l a r m e n t e interesante. 

Sobre l a h i s t o r i a fría y descarnada, Ñ u ñ o de G u z m á n eleva 

su p r o p i a presencia h u m a n a ; pero n o debe olvidarse que ha

blamos de u n español de l N o r t e al esbozar, así sea somera

mente, el cauce de su personal idad. 

D e p r o p o r c i o n a d a estatura,* Ñ u ñ o de G u z m á n puso a d u r a 

p r u e b a su v i g o r en l a a r d u a conquista, sobreponiéndose a 

los paroxismos de agotadora enfermedad. Y aquí vuelve a 

abrirse l a incógnita. N o s encontramos frente a u n a f i g u r a de 

veladas part icular idades . Es el hombre s in rostro, en cuya 

parte i n f e r i o r únicamente se puede prender corta y negra 

b a r b a . 2 

Salvo los afisonómicos dibujos de los códices, n ingún otro 

rostro iconográfico se h a conservado. L a sombra, que a l o 

sumo nos descubre u n a estatura p r o p o r c i o n a d a , debe, pues, 

dejar paso a más abundantes elementos que a u x i l i e n a l i n 

tento de adentrarnos en su estructura psíquica. Sus hechos 

l o d e n u n c i a n soberbio, a l t ivo , caprichoso, vengativo, forma

lista, áspero en sus part iculares dominios , y, de m a n e r a des

tacada, vanidoso y cruel . L a cara anversa deja ver a l h o m b r e 

activo, l e a l a sus p r i n c i p i o s , resuelto e i n c l i n a d o a las grandes 

acciones, c u l t o y poseedor de u n espíritu cívico poco común. 

S i a l a h u m a n i d a d se l a clasificara como a los objetos de arte, 

él b i e n podría inc lu i rse en el capítulo de lo barroco. 

Las huel las documentales nos p e r m i t e n adentrarnos en su 

carácter, dando, a l menos, u n p u n t o de apoyo p a r a i n c l u i r l o 

dentro d e l gran g r u p o de naturalezas que t ienden h a c i a el 

m u n d o exterior , c o n act iv idad m e n t a l pos i t iva de fácil adap

tación a l m e d i o , predominantemente realistas y materialistas, 

si b i e n p u e d e n oscilar entre l a m o v i l i d a d psíquica extrema 

y l a pesadez. E n este g r u p o se sitúa el t i p o temperamental 

a g r e s i v o , en el cua l enclava Ñ u ñ o de G u z m á n , cuyos signos 

neuro-psíquicos relevantes son l a e x c i t a b i l i d a d , las decisiones 

repentinas imprevistas, l a v o l u b i l i d a d en las determinaciones, 

l a v o l u n t a d enérgica, pero con reacciones inst int ivas ilógicas 

y m e n t a l i d a d esquemática que se adhiere fácilmente a ideas, 

propósitos o programas de acción en l a v i d a o r i v a d a como 
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e n l a v i d a públ ica . 8 E l l o n o descarta que Guzmán, en ciertos 

actos, opere bajo impulsos pasajeros que son dist intivos de 

i n d i v i d u o s fríos y egoístas, el otro gran g r u p o en el que, en 

términos generales, se h a d i v i d i d o a l a h u m a n i d a d . 

E l a g r e s i v o encaja dentro de u n vasto conjunto de espa

ñoles que, salidos de la guerra contra l a morería, se l a n z a r o n 

a l a dominación de m e d i a América, ev idenciando que los i m 

pulsos predominantes de su a l m a eran e l mist ic ismo práctico 

p r o p i o de u n carácter activo, nac ido de u n fanatismo q u e 

l l e g ó a l e g i t i m a r l a v io lenc ia , así como las profundas convic

ciones y l a sobreapreciación i m p u l s i v a y v i o l e n t a del y o , 

p a d r e de las r ival idades que se e x t e n d i e r o n hasta los más ín

t imos círculos y que i n c l i n a r o n a desintegrador par t id ismo. 

L a p e r s o n a l i d a d de estos i n d i v i d u o s l lega a desembocar en 

acciones en q u e el exceso no puede ya detenerse en los puros 

l ímites de l a crueldad, mientras l a i n n a t a inclinación a d i 

v i d i r s e e n facciones acabará p o r a r r u i n a r a l I m p e r i o como u n 

cáncer, e n destructiva a l ianza con l a polít ica equívoca de los 

monarcas que se empeñan en sostener e l centro de i n f l u e n c i a 

y gravedad e n l a E u r o p a m e d i a , re legando a segundo término 

l a atención d e b i d a a su esfera de "acción n a t u r a l " afr icana 

e i t a l i a n a . * 

Parece que, hacia el año de 1515, Ñ u ñ o partió con destino 

a Sa lamanca o a V a l l a d o l i d ; en esos años " t o d o el m u n d o se 

p r e c i p i t a b a e n tropel hac ia las facultades de derecho c i v i l y 

canónico p a r a l legar p o r el c a m i n o más breve a las carreras 

| q u e d a b a n h o n r a y dineros''.^ L a especie, expuesta en a l g u n a 

h i s t o r i a , de q u e Ñ u ñ o asistió a los cursos de l a U n i v e r s i d a d 

de A l c a l á de Henares , es evidentemente errónea, ya que en 

e l l a estaba e x c l u i d a l a facul tad de derecho. 6 

S i c o n reserva puede aceptarse que Ñ u ñ o se trasladó a 

a l g u n a de las universidades citadas, no cabe d u d a que truncó 

l a carrera, a u n cuando en documentos y crónicas de l a época 

se hacen constar sus conocimientos univers i tar ios , hasta e l 

p u n t o de l lamársele "docto en su f a c u l t a d de leyes"; 7 pero, 

corto o largo, su paso p o r los centros de estudios superiores 

retinaría e n él el d o n n a t u r a l de l a f l e x i b i l i d a d jurídica de 

los castellanos. 



ÑUÑO D E GUZMÁN 223 

L a hipótesis que mayores visos de cer t idumbre presenta, 

l levaría a considerar l a p o s i b i l i d a d de que Ñ u ñ o de G u z m á n 

a b a n d o n ó los estudios a l estallar l a rebel ión de los comuneros, 

dramático y v i o l e n t o acontecimiento e n que t u v i e r o n desta

c a d a actuación, en u n o y otro b a n d o , diversas famil ias de l 

t ronco c o m ú n de los Guzmanes . 

H E R M A N O S C O N T R A H E R M A N O S 

Carlos de Gante , heredero d e l t rono, l legó a España en 

septiembre de 1517, a f i n de ceñir en sus sienes l a corona de 

los Reyes Católicos. A u n c u a n d o ya había sido p r o c l a m a d o 

m o n a r c a e n Bruselas, l a sombra m a t e r n a de J u a n a l a L o c a , 

r e c l u i d a en Tordes i l las , se presentaba como sombrío obs

táculo a su gobierno absoluto. L a suti leza de su viejo precep

tor Chiévres m u y p r o n t o r indió e l ú l t imo baluarte de quienes 

r e p u d i a b a n l a intromisión de los H a b s b u r g o s en e l trono es

pañol , a l obtener de l a m i s m a J u a n a l a aprobación p a r a que 

C a r l o s sustentara en sus espaldas todo e l peso de u n a respon

s a b i l i d a d rea l en que l a desdichada demente n o veía n ingún 

atract ivo. 

Pero l a b r i l l a n t e coronación m a l podía e n c u b r i r l a crítica 

situación f inanciera . Los convenios entre e l crédito p a r t i c u l a r 

y e l Estado, los anticipos y empeños sobre d o m i n i o s y minas, 

p o r fal ta de u n p l a n , n o servían s ino p a r a contener l a to ta l 

bancarrota . 

L o s sucesos se p r e c i p i t a r o n . E n 1520 se r e u n i e r o n las Cor

tes en Santiago. E n ellas las ciudades hacían uso del d o b l e 

derecho ancestral de acordar los servicios y de presentar sus 

agravios. Car los , que precisaba de medios económicos para 

l l e v a r a cabo a l menos parte de sus planes en A l e m a n i a , pasó 

p o r alto los agravios y ofreció, a c a m b i o de ayuda e n metálico, 

e x c l u i r a los extranjeros de los cargos públicos y depositar l a 

regencia e n q u i e n velara p o r los intereses españoles. A las 

demandas d e l E m p e r a d o r contestaron af irmativamente nueve 

ciudades. U n h e r m a n o de Ñ u ñ o , L u i s Suárez de Guzmán, 

como p r o c u r a d o r de G u a d a l a j a r a , n o opuso reparo a las pre

tensiones d e l E m p e r a d o r , situándose desde u n p r i n c i p i o , y 
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c o n él sus hermanos, en e l bando real . P o r su parte, seis 

poblaciones presentaron f i rme resistencia a que e l d i n e r o do

méstico s irviera para empresas del exterior. Sólo V a l l a d o l i d 

intentó l legar a u n a solución conc i l ia tor ia . 

C o m o se predecía, estalló el motín. Dueña de T o l e d o , u n a 

exal tada m u c h e d u m b r e enarboló el pendón de l a "santa co

m u n i d a d " . E l E m p e r a d o r recibió en L a C o r u ñ a l a provoca

d o r a not ic ia , si b i e n en las proclamas se especificaba que el 

objeto de l a cólera p o p u l a r eran los extranjeros y n o el R e y , 

a l que inc lus ive ac lamaban. V a r i a s ciudades secundaron e l 

e jemplo, y e l fuego de las comunidades l legó a G u a d a l a j a r a , 

donde se puso a l frente d e l m o v i m i e n t o u n personaje de alta 

jerarquía, e l C o n d e de Saldaña, h i j o de l D u q u e d e l Infan

tado. L u i s Suárez de G u z m á n h u y ó de l a c i u d a d p a r a salvar 

l a v i d a . C o n él d e b i e r o n sal ir sus hermanos. L a bandera de 

la rebeldía f lameaba en extensa región. E r a l a voz de las 

ciudades que consideraban lesionados sus fueros y pr iv i leg ios . 

Car los V part ió a A l e m a n i a , tocando antes e n Inglaterra . 

C o m o regente dejaba a l cardenal f lamenco A d r i a n o de U t r e c h t . 

A s i s t i d o d e l consejo real , el pre lado l legó a V a l l a d o l i d p a r a 

d i s c u t i r l a situación que se tornaba cada vez más crítica. 

A d r i a n o se inc l inó p o r l a opinión de proceder contra ellos 

con m a n o de h i e r r o , d i r i g i e n d o el p r i m e r ataque contra la 

c i u d a d de Segovia. E n e l encuentro i n i c i a l , las fuerzas reales 

f u e r o n puestas en fuga. 

Pasándose imprevis tamente a l b a n d o comunero, u n desta

cado m i e m b r o del tronco común de l a f a m i l i a , R a m i r o Nú-

ñez de G u z m á n , 8 arrastró a l a v i o l e n c i a a L e ó n . A l a vez que 

esto ocurría, Ñ u ñ o de G u z m á n y sus hermanos prestaban apo

yo a los realistas. 

A fines de j u l i o de 1520 se formó e n Ávi la l a Santa J u n t a , 

c o n el propósito de restablecer el estado de derecho deter

m i n a d o p o r los fueros de C a s t i l l a , destituyéndose a l regente 

cardenal A d r i a n o en v i r t u d de ser extranjero. E l siguiente 

paso fue n o m b r a r jefe de las comunidades a J u a n de P a d i l l a , 

p o p u l a r m o z o toledano de t re inta años. 

Desde su t r o n o pasajero en W o r m s , C a r l o s nombró co-re-

gentes a l condestable Iñ igo Fernández de Velasco y a l a l m i -
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r a n t e F a d r i q u e Enríquez y C a b r e r a , con lo que l a G r a n d e z a 

se abrió de capa y r o m p i ó hosti l idades contra las ciudades. 

B u r l a d a s y dol idas , éstas se aprestaron a l a cont ienda deci

s iva . E n el afán estéril de d i v i d i r a los Grandes, los alzados 

depusieron a l val iente J u a n de P a d i l l a y n o m b r a r o n e n su 

l u g a r al h i j o d e l C o n d e de Ureña, Pedro Girón, q u i e n mos

t r a b a su despecho p o r q u e sus pretensiones a l a herencia d e l 

ducado de M e d i n a S i d o n i a habían resultado fal l idas. A sus 

órdenes se f o r m a r o n diecisiete m i l hombres b i e n equipados. 

G i r ó n m a n c h a el pendón m o r a d o de las comunidades al t ra i 

c ionar la causa, dejando franco el c a m i n o a T o r d e s i l l a s , donde 

cuatrocientos clérigos d e l rebelde obispo A c u ñ a n o p u e d e n 

contener tras los muros a los imperiales. 

Se i n i c i a b a l a rápida decl inación del m o v i m i e n t o para caer 

e n franca anarquía. C u a n d o J u a n de P a d i l l a recibió nueva

mente el grado de general en jefe, l a suerte estaba sellada. 

L a guerra de sorpresas del i n v i e r n o de 1521, a pesar de a lgu

nos éxitos parciales, n o logró sacar de su marasmo a las co

munidades . E l 23 de a b r i l las tropas imperiales p r o v o c a n e l 

pánico con su sola presencia en las bandas de P a d i l l a , a l a 

v is ta del p u e b l o de V i l l a l a r . E l jefe c o m u n e r o y tres de sus 

compañeros son los únicos que esgrimen las armas. A l día 

siguiente p i e r d e n l a cabeza en el pat íbulo. 

E n j u l i o de 1522, vuelve Car los V a España, desembar

cando e n Santander c o n cuatro m i l soldados alemanes. E r a 

y a el soberano que se hacía l l a m a r S a c r a C a e s a r e a M a j e s t a s . 

P o r ese t i e m p o , Ñ u ñ o de Guzmán, aunando a l regocijo de 

l a nobleza el de su f a m i l i a , f iguró como protagonista e n u n 

inc idente p r o m o v i d o entre el m o n a r c a y el obispo de C u e n c a . 

E l d i g n a t a r i o eclesiástico permanecía en R o m a a pesar de 

los reiterados l l a m a m i e n t o s reales que le a p r e m i a b a n a v o l v e r 

a su obispado. L o s motivos que tendría e l pre lado p a r a ne

garse a sal ir de l a c i u d a d i t a l i a n a no se esclarecen, pero e l 

hecho fue que Car los V dispuso, en réplica a su act i tud, que 

las fuerzas reales quedasen en posesión de las fortalezas 

que aquél poseía en su terr i tor io diocesano. L a de l icada 

comisión q u e d ó encomendada a G u z m á n , 9 e l cua l partió a 

darle c u m p l i m i e n t o , si b i e n encontró que ciertos fami l iares 
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d e l obispo ausente, encabezados p o r su sobrino y provisor 

d e l obispado, Sebastián Ramírez de F u e n l e a l , se rehusaron 

a acatar las órdenes del E m p e r a d o r . Si l a resolución def ini

t i v a d e l l i t i g i o fue favorable al m i t r a d o , que en enero de 1527 

escribía a l p r o p i o emperador, desde C u e n c a , l lamándole 

" p r i m e r príncipe c r i s t i a n o " , 5 0 en cambio , l a intervención de 

Ñ u ñ o , más i n c l i n a d o a los desahogos violentos que a la suti

leza diplomática, debió grabarse en Ramírez de F u e n l e a l , fu

t u r o obispo de Santo D o m i n g o y su sustituto en la presidencia 

de l a A u d i e n c i a de l a N u e v a España. 

V I S I Ó N D E L N U E V O M U N D O 

L a revuelta c o m u n e r a n o fue obstáculo para que s iguieran 

c o r r i e n d o p o r toda la Península las jubi losas noticias que pre

g o n a b a n notables hechos en T i e r r a F i r m e , azuzando la i m a 

ginación. E n t r e los parientes de Ñ u ñ o que b i e n p u d i e r o n lle

var le u n a imagen más precisa y deta l lada de las Indias, p o r 

p e r s o n a l exper iencia , hay que contar a G o n z a l o de Guzmán, 

r a d i c a d o e n P o r t i l l o . 

É l había sido de los pr imeros en buscar nuevos horizontes 

e n América . Aliándose a l b a n d o d e l gobernador de C u b a , 

D i e g o Velázquez, r i v a l de D i e g o Colón, l legó a obtener el 

n o m b r a m i e n t o de tesorero. C o n ta l carácter desempeñó d i 

versas comisiones de confianza; u n a de ellos consistió en ne

gociar l a capitulación real de 1518, p o r l a que se concedía a 

Velázquez el derecho de descubrir y conquistar, a su costa, 

tierras hasta entonces desconocidas, s in v i o l a r l a demarcación 

portuguesa. A los c inco días de f i r m a d o e l acuerdo en Zara

goza, u n soldado h i d a l g o v e n i d o a menos, H e r n á n Cortés, se 

alzó con l a armada costeada p o r el gobernador, dejándolo 

b u r l a d o . A h o r a , en 1525, G o n z a l o volvía a entrar en contacto 

c o n l a C o r t e , pero n o l l evando u n a misión ajena, sino i m p u l 

sado p o r part iculares intereses. E n M a d r i d p r o n t o encontró 

u n a in f luyente a l iada en la persona de María de T o l e d o , v i u 

d a de D i e g o C o l ó n , a l a cua l supo envolver hábilmente y 

hacerle o l v i d a r que en t iempos a ú n recientes había prestado 

servicios a los enemigos de su p r o p i o m a r i d o . Así, G o n z a l o 
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l o g r ó que C a r l o s V , a mediados de octubre d e l m i s m o 1525, lo 

n o m b r a r a su poderdante, lo cua l le permitir ía tomar posesión 

d e l gobierno de C u b a . D u r a n t e año y m e d i o se d i o a gozar de 

l a v i d a cortesana, preocupándose p o r a f i rmar su posición ante 

l a C o r o n a , frecuentar a destacados personajes y estrechar lazos 

fami l iares . 

L o s relatos indianos de G o n z a l o y el e jemplo de su buena 

f o r t u n a impresionarían favorablemente a Ñ u ñ o . A l a ambi

c i ó n de las nuevas generaciones españolas se abrían las guerras 

e n I t a l i a , l a carrera eclesiástica y l a aventura guerrera y colo

n i z a d o r a en U l t r a m a r . U n cargo de i m p o r t a n c i a en América 

significaría elevarse de l a condición de h i j o tercero y, por 

tanto , de cabal lero segundón. E l hecho es que en 1525, cuando 

contaba c o n cosa de tre inta y dos años de edad, muestra el 

acuerdo que le eleva a la categoría de gobernador de la pro

v i n c i a de Pánuco, región parc ia lmente e x p l o r a d a que compren

día gran parte del Noreste mexicano. L a leal tad al E m p e r a d o r 

d a b a sus frutos. 

L a f o r t u n a parecía sonreír a los hijos de d o n Hernán B e l -

trán y doña M a g d a l e n a de G u z m á n : G ó m e z Suárez de Figue-

r o a desempeñaba ya misiones confidenciales en I t a l i a ; L u i s 

Suárez de Guzmán, tras las persecuciones de que había sido 

objeto en las comunidades, recibía consideraciones especiales 

e n sus actividades conectadas con los t r ibunales del re ino; el 

franciscano y primogénito de l a f a m i l i a , fray J u a n Beltrán de 

G u z m á n , era señalado como candidato a l a s i l la de p r i m e r 

obispo de l a N u e v a E s p a ñ a , " pero su inesperada muerte dejó 

l i b r e el s i t i a l p a r a otro franciscano, fray J u a n de Zumárraga. 

P o r su parte, e l m e n o r de los hijos, H e r n á n Beltrán de Figue-

r o a , podía envanecerse de que, en ese m i s m o año de 1525, 

venturoso p a r a los tercios españoles, m a n d ó l a escolta que con

d u j o preso a l R e y de F r a n c i a , Francisco I, de Pavía a M a d r i d , 

tras l a aplastante v i c t o r i a i m p e r i a l . 

E S P U E L A S A L D E S E O 

" E s t a n d o en T o l e d o e l año de veinte y cinco, me mandó Su 

M a j e s t a d i r a servirle en las Indias p o r gobernador de l a 
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p r o v i n c i a de Pánuco e V i t o r i a Garayana , con todo lo descu

bier to p o r el adelantado Francisco de G a r a y e sus capitanes, 

c o n salario de 60,000 marevedís en todo lo que me d a b a . " Así 

i n i c i a el p r o p i o Ñ u ñ o de G u z m á n l a relación de su m e m o r i a 

de serv ic ios ," v i v a y amarga síntesis de su actuación en Amé

r i c a , escrita cuando el sol de su for tuna se p r e c i p i t a b a al ocaso. 

E n este trozo autobiográfico agrega Ñ u ñ o que " p a r a p o n e r l o 

e n efecto v i n e a Sevi l la , donde me aderecé lo mejor que pude, 

l levando dos navios fletados y u n galeón mío que compré por

q u e no había q u i e n quis iera fletarse para el puerto de Pánuco 

p o r no saber l a entrada que tenía, y para aderezarme y p a r a i r 

c o m o al servicio de Su Majestad convenía y poderle mejor ser

v i r , según a l o que se me enviaba, y p o r qué causa, gasté en 

Sev i l la de m i hacienda, y tomados a cambio, más de c inco m i l 

ducados, de los cuales a u n hasta el día de hoy debo a lgunos" . 

E l ansioso viajero se apresuraba a c u m p l i r con las instruc

ciones escritas de l Emperador, 1 » que disponía que " p r i m e r a 

mente, con toda d i l i g e n c i a , os despacharéis e yréis a l a C i u d a d 

de Sevi l la y daréis m i carta que lleváis, a los nuestros oficia

les de l a Casa de Contratación, y trabajaréis de desembarcaros 

y despacharos de allí l o más presto que sea posible, p o r q u e 

c o m o veréis, h a m u c h o s días q u e p o r m i m a n d a t o está d e t e n i d a 

p a r a esso l a f l o t a , y con l a bendición de N u e s t r o Señor segui

réis vuestro c a m i n o derecho a l a N u e v a Spaña, y, si fuere 

posible, seguiréis vuestra derrota s in tocar n i os detener en 

n i n g u n a de las Islas s in necesidad". 

¿Por qué el E m p e r a d o r , tras de otorgar a Ñ u ñ o de G u z m á n 

l a gobernación de Pánuco en especial y no a l g u n a otra, mos

traba tanto interés en que tomase posesión d e l cargo con l a 

mayor brevedad posible? Es que parecía necesario que u n h o m 

bre enérgico y d e c i d i d o , de c o m p r o b a d a lealtad, tuviese bajo 

su mano l a p r o v i n c i a f rontera a l a N u e v a España, donde el 

gobernante y capitán general , H e r n á n Cortés, sería dest i tuido 

y sujeto a j u i c i o de residencia. P a r a p o n e r l o en práctica, en 

l a m i s m a f lota se ordenó que zarpara el l i cenciado L u i s Ponce 

de León, deudo y teniente del corregidor de T o l e d o , M a r t í n 

de Córdoba, c o n instrucciones secretas y terminantes a l 

t o . 1 4 E n ellas se le prevenía que Cortés " n o teme a D i o s n i 
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t iene respeto a l a obediencia e f i d e l i d a d que nos debe, e 

piensa fazer todo l o que quisiere, e que confía en los indios 

y e n l a m u c h a artil lería que tiene; e que p a r a e l lo t iene 

comprados ciertas personas amigos e allegados s u y o s . . . , que 

sus muestras e aparescencias son que está m u y aparejado p a r a 

desobedecer e ponerse e n t iranía". T a l e s aseveraciones repro

ducían unos cargos lanzados p o r los enemigos de Cortés, fuerte 

p a r t i d o adverso a su perpetuación e n el m a n d o . A l conside

r a r seriamente los riesgos que de los graves cargos se despren

dían, Car los V los subrayaba enfáticamente p a r a que P o n c e 

de León, en el carácter de juez de residencia, pusiera especial 

c u i d a d o en tan delicados puntos y r i n d i e r a a m p l i o i n f o r m e 

sobre la verdad de las denuncias que p r e c i p i t a r o n l a destitu

ción de Cortés. 

A l margen, se obtiene l a certeza de que, en los planes d e l 

m o n a r c a , f iguraba el que Ñ u ñ o de G u z m á n estuviese en con

diciones de oponerse c o n las armas a los denunciados propó

sitos de Hernán, de saltar al terreno de l a rebeldía. E n sus 

instrucciones se le decía textualmente: " C o m o sabéis, habe

rnos proveído a l l i cenc iado L u i s Ponce de L e ó n p o r nuestro 

juez de residencia de l a N u e v a S p a ñ a . . . y le abemos m a n d a d o 

q u e luego, e n saltando en t ierra , se vaya a l a c i u d a d de T e -

mistit lán de l a d i c h a t ierra . S i p a r a su r e c i b i m i e n t o e cosa 

de su gobernación tobiere necesidad de vuestro favor e ayuda, 

dárselo eys m u y c o m p l i d a m e n t e como cosa de m u c h o servicio 

nuestro, que l o m i s m o hará él c o n vos, porque ansí l o l l e v a 

de m i m a n d a d o . Y después que ambos estéis en vuestros car

gos, habéis de m i r a r y trabajar cómo entre vosotros n o h a y a 

di ferencia n i competencia n e n g u n a p o r razón de los límites 

de vuestras gobernaciones, s ino que ambos estéis de m u c h a 

c o n f o r m i d a d s i rv iendo en vuestros oficios, cada u n o en l o que 

conforme a sus provisiones le perteneciere, y d a n d o el u n o 

a l otro favor v avuda en l o aue conviniere a servicio de 

N u e s t r o Señor e nuestro e b i e n de l a d i c h a t ierra y su b u e n a 

gobernación e pacificación, p o r q u e de lo contrar io me terné 

deservido." 

E l m o n a r c a n o o l v i d a b a a los comuneros, y a f i r m a estar 

i n f o r m a d o " q u e algunas personas de las que en t i e m p o de las 
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c o m u n i d a d e s fueron culpados en los levantamientos pasados 

y algunos de los aceptados en e l perdón general que manda

m o s conceder a estos nuestros reynos y vezinos del los" h a n 

cruzado el m a r para refugiarse en América, "y no se espera 

q u e harán b u e n f ruto" , p o r lo c u a l ordena a Guzmán le dé 

aviso "cómo esto pasa, y de la c a l i d a d de las tales personas, 

p a r a que yo mande proveer cerca desto l o que convenga". 

E l 23 de marzo, conforme a las ordenanzas establecidas, la 

C a s a de Contratación de Sevi l la autorizó l a l ista de criados 

q u e acompañarían a Ñ u ñ o en su viaje. E l castellano no pa

r a b a mientes en hacerse rodear de copiosa servidumbre, acor

de a sus pomposas incl inaciones, a u n cuando no todos los i n 

tegrantes de l a comit iva correspondieran a l a designación de 

" h i d a l g o s y l i m p i o s " que la Casa les e n d i l g a b a . ^ 

N a d a menos que tre inta sujetos estaban bajo su personal 

servicio, como ant ic ipo de l a pequeña corte que en su magín 

i n q u i e t o pensaba establecer a l l legar a l desconocido Pánuco. 

C o n él navegaban el val l isoletano J u a n de Ortega, su pariente 

P e d r o N ú ñ e z de Guzmán, el clérigo Jorge M i c a e l Soriano, 

E l e n a de L o s a d a , l a indispensable ama, el sastre Francisco 

de los Ríos y la restante procesión de aprendices de guardias 

de corps, palafreneros, mozos de estribo, boticarios y c iruja

nos; en suma, u n conjunto de matachines y correleguas de 

duros puños y b l a n d o entendimiento . 

A l f i n , cubiertos todos los trámites burocráticos y salvadas 

las d i f icul tades de aprov is ionamiento y dotación, se zarpó de 

Sanlúcar, e l 14 de mayo. Y a jinetes en el m a r océano, cuyas 

imprev is ib les acechanzas desafiaban, p r o a a las Indias, los 

navios consumían lentamente los largos nudos marítimos que 

de ellas les separaban. E l viaje, de tres m i l mi l las , represen

taba u n a aventura que en aquel ayer, saturado de imposibles 

realizados, era no p r o p i a de suicidas, s ino acción a la que 

tenía c a b i d a todo el p u e b l o . 
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