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GIGANTES Y PATAGONES COMO RELATO EPICO 
RETORICO EN EL LIBRO XX DE LA HISTOR1A GENERAL 
Y NATURAL DE /.AS !NO/AS DE GONZALO FERNANDEZ 

DE OVlEDO Y VALDES' 

Resumen 

Est~ tnsayo up/oro Ia im end6 11 d~ los giga11Us o pat agone.< qu~ hnbitabon los limites 
a•stralrt del mundo co11ocido ''' e/ libro XX dt Ia Hi>wria General y Natural de 
Ia.> lndias de Got~zalo Ftrndnde: de O••iedo y Valdes. Para ella 1tti/i:6 tma narratio 
lpica •. figurati• ·a o ret<Jrica. a trm·h dt Ia cual tl cronisw amplifiai las hazailas de 
los espalfoles como pueblo escogido p or Dios. Su elocuente cXtJitacinll de los ideales 
tlllil't'T.\'OJiJ·tas del imperio carolina le lltv6 a ensa/zar el rnmportomieruo de aque· 
/los "'argtJnatuas" modemos. como Fema11do de Masallann y Juan Sebasti6J1 del 
Cano. incorporando mrUtip/1!,,. pllmns aleg6ricos e imaginati,•os p~runeciente.s a una 
jorma(i(m tex/Ualliteraria. £1/11 nn romradecia su proyt'cto dt tscn'hir una '"hisrorin 
•·trrladua". AI comrario. Ia utili:aci6n de personajes de ficci6n. como los gigante> 
potagtme.t, le sin·w paro nwldtar arqueripa.t heroirn.< caracttri:ados par Ia firm~:.a 
dt su cora:fin y par su dtttrminaci6n y lea/tad a/ Rcy. 

Palabrns clave: Gonza/o FenWIIdez dt O•·i•do. CrolliStas. hi roes. gigallteS, epica rein· 
rlra. 

Abstract 

Tit iS essay explorrs the im•entim• of the giants or patagones " ·lw i11lwbited the southem 
limits of the westem world in tltt Boo~ XX of the Histnria General y Natural de las 
(lt(has by Con~alo Fenuindez de O•·iedo y Valdes. In so doinfl he ruorrM to an epic. 
figuroriu nr rheroric narratio through which the rhmniclu amplified the Spaniarrls · 
duds as th<' people chnu11 b) God. O•·iedo's eloquent proite of tht tmi•·ersalistic 
ideals of Charles V's empirt took him 10 .. rtnl the beha••iour of thou modern "'Argo· 
1111111s"', such as Ferrli11and Magella11 a11d Juan Sebasti&n del Canfl, i11cluding multiple 
allegorical tmd ima8i11ati1>e levels that belo11ged to a lituary textual level. It did not 
cotttradicT 0l1iedo's p1vjec1 to writl' tJ ''!rue his10ry". ROJh f!r the contrary. the im:lu
.~iott of jictiollal charaCin:s. sm:h tt r thr giRantic patagones. H'CIS tu·efuJ to shape heroic 
art:h.rype.r well defined by their firmness and their straiflhtforwarrlr~ess and loyall\' to 
tht Ki11g. 

Keyword<: Gon:alo Femdndt: de O•·iedo. chroniclers. herou. giams. rhetoric tpic. 

1 MJS sinceros 3gtadec-irnier•IO!I a Ah·am I::Chx Bolailos Catdeoas )' P~Hridu Pou i Vila p<)r !HJJO Utilcll 
c:on)(m;wios 
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I. I NTROT>UCCION 

··Calle Ia nao de Argos. pues vimos poco tiempo ha, Ia nao oomb(ada Ia 
Victoria, que circuy6 el uni\•erso en el descubrirnicniO de la Especicria 
por aqucl famoso Estrecho que. el capit:in Fernando de Magallanes en~en6. 
Aquel fue el nuis 1uengn camino que hasta hoy s.e sabe que hombres 
morlalcs hayan focho, aunquc sc ponga a su comparaci6n aquel viaje de 
Mistm )' Carabi~o. enviados po( Alejandro Magno po( el rfo Tanais, de 
quien Leona(do Aretino hate memoria ~,;n su suma de n 6nkas. Hamada 
cl Aquila vo/ame ...... ~ 

A mediados del siglo XVI, los descubrimientos portugueses y espai\oles no 
s6Jo contribuyeron a Ia superaci6n de los chisicos, sino tambien a Ia construe
cion de un Oriente paradisfaco, cuyo conocimiento apenas alcanzaba to que hoy 
se conoce por el Oriente Proximo. Tras Ia llegada de Vasco de Gama a Ia India 
en 1498, los relatos de navegantes explorando los confines de las Terrae lncog· 
nitae tuvieron una gran acogida entre los distingu idos miembros de las elites 
intelectuales de Venecia, Padua y Verona, como Giovann i Battista Ramusio 
( J 485-1557), sccrctario de La Ilustrfsima Seii.orfa de Venecia, el medico y poeta 
didactico Girolamo Fracastoro (1483-1553), el viajero, erudito y cronista Andre.a 
Navagero (1483-1529), y el famoso literato, diplomatico e historiador -luego 
cardenal romano- Pietro Bembo ( 1470-1547). cada vez mas interesados en las 
grandes cpopcyas yen las recopilaciones de textos testimoniales.-' 

E l cron ista Gonzalo Fern<tndez de Oviedo no era en absoluto ajeno a esta 
c.uriosidad o fascinaci6n porIa novedad. Pero las grandes expectativas creadas 
por el descubri miento de las lndias y Ia posibilidad de implantar en elias una 
sociedad mas justa y arm6nica que Ia europea se fueron diluyendo a to largo 
de los libros de La Historil1 (1535) . Si en Ia primera parte de Ia cr6nica habia 
descri to mayormcntc las vin udes de una naturaleza virgen y opulenta, apelando 
a su expericncia como tcstigo ocular. en La segunda expres6 su profunda decep
ci6n por el cornportau,iento de los espaiioles en lndias. Algunos autores, como 
Beatriz Pastor, han hablado de un discurso narrativo de Ia desmitificaci6n y el 
fracaso para dar cuema de Ia aparici6n de una concicncia crftica en La valo
raci6rl del proceso de conquista y colonizaci6n americaMs.• Peru Ia Hisroria 
oo sitoa a los bue1ws y malos espanoles en un orden cronol6gico. Frente at 

2 Gotu.alo F~rnUnd~z de 0\•icdu. 1/i.unria (ienera/ y Natural de l1u lndifl.t . (en adel:mtc, Histori<J), 
Proemio ~ libto XXXI. Madrid. Biblioteca d<. Autores EspaOOIC'S. l959. pp. 363-364 . 

. ~ No ii6lo Ius viajc.~ t:l:isict,ls rle John <)f M:mdcvillc (<.- 137'2) y Marco Polo fbcroo traducidos y publicados 
:tl castcllsno, sino <llgunos orros, C<~mo cl del i1usuc vencckmo Nioolb d" Cotlti (Se\·illa; Rodrigo 
dt Sar1ta~ll:.\. 1503. ISIS. 1529) por el C.ercano Oriente y el de L. Varthema ( Sevilla: Cromhergc.r, 
1520: 1523) que se edi1aron en Sc:o\·illa ante~ (Jul! d Sumario ( l:'i26) y Ia Uistt~ri(l (1 535). La cdici6o 
del Pill'# mwnmeme ritrmw i. Nu0\'0 moMo cfa 1\11/tf'ito Vtsplllio Flortmi'w (Mihiu. 5 de foarzo de 
JSJ9) e.s tambien una buena mucstru del credcmc intc~ porIa l ilc.rruurn de vi::tjcs. 

Beruriz. Pastor Bodme(. Tht A·rmillurt of CtJnquest. Sptmish A<:tt>unts of tlrtt Discm·l'n· of Americo, 
1492·1589. Slanford. St;UlrorJ University P~ss. L1983) 11)92. pp. 10 I. 
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componamiemo destructivo de los llamados ma/os espaiiole.s en las islas del 
Caribe yen Tierra Firrne. Oviedo describi6 el comportamienw idea l de l lmen 
clescubridor en e l libro XX de su Historia' 

Do~ de ellos, el portugucs Fcruando de Magall anes (Oporro. 1480-Maclan, 
1521) y el vasco Juan Sebastian del Cano (Guetaria. 1474-Mar del Sur. 1526) 
zarparon de Sanhicar de Barrameda el 20 de septiembre de 1519 •·con cinco naos 
muy bien annada.~ y provefda~. como convenia para tan arduo y largo camino''.6 

Pero lo fundamcmal no era Ia inccrlidumbre del viaje llac.ia las Molucas o 
·~sla.~ de Ia< especias" sino analizar e.l ser hu mano ahandonado a sus propia~ 
fuerzas y a Ia Divina Providencia. Numerosos episodios mue'5tran Ia habilidad 
de dichos n<Jvegames para soportar 10do tipo de padecimicnlos - naufragios. 
soledad, hambre- y sohrellevarlos estoicamente. Se revel a a<i la i ntencional idad 
del cronista en elaborar una historiografla humanis1a de daro signo crasmiano. 
preocupada sobre wdo en Ia cducaci6n moral de Ia "Republica Cris1iaoa". Su 
elocuente exaltaci6n de los ideales universalistas del imperio carolino llev6 a 
Oviedo .a e-nsalzar el comportamicnto de aquellos "argonaulas" rnodcrnos. como 
Fernando de Magallanes, cuyas acciones contrastaban C·On las de los malos espa
iloles como Juan de Cartagena y el resto de los sublevados en abril de 1520. Pam 
ello uti1iz6 un lenguaje figurativo o ret6rico, mas propio de Ia literatura que de 
La h•storia, a traves del cual construyo arquetipos heroicos car.acterizados por Ia 
fim~eza de su coraz6n y por su determinacion y leahad al Rey.' 

En este ensayo queremos destacar que Ia representaci6n que hizo de los 
habitantes de Ia Patagonia como seres ex6ticos ~ invadidos- recobra buena 
parte de su complejidad a l ser analizada como un eje.mplo de las praxis discur
Sil'as coloniales de Ia Espai\a imperial. Como otros autores de ~u tiempo, Oviedo 
revisit6 los mitos de Ia literawra caballercsca, con rafccs chisicas, para escribir 
su cr6nica como una "reiteraci6n de lo ya dicho, conocido o sabido". Asi como 
el bravo caballero Amadis de Gaula se enfrent6 a! endriago o gigante Madarque 
que alii aparece y lo venci6 en un a larde de fuerza y valent fa epicas, los nave
games Fernando de Magallanes y Juan Sebas1i~n del Cano tuvieron que verse las 
con los gigaotes paragoocs en su periplo hacia un Oriente aureo simado en las 
islas biblicas de Tarsis y Ofir de las cuales, segiin Ia tradici6n, el rey Salom6n 
extrajo el oro y las piedras preciosas del templo de Jerusalen. Su inclusi6n en 
cllibro XX no contradecfa e l proyecto de escribir una "historia verdadera"8 

G1 fc.mandcz de Oviedo. Lil>ro XX d~ /(l stgu,uJd par'lt dt kJ Gerwrcll His10ria dt las htdias ( ... ) 
qut• Jruta dfl tsrrtdtc dt Ma}:ullant•s. Valladolid. ft'aocisco Fernandez. d;: G6rdol>a. I 557. 

~ G. Femlindez de Oviedo. 1/isuJJia. L1bro XX. 1959. Cap. I. pp. 218. 
1 Alberto Mario Salas. Trtt cm,liSia! dt /udias. ~·texico. Fondo dt> Cuhura f3..c.oo6mica. [1959] 1986. 

PP- 160-161. 
J C.On resptC(O a los cou<.tuistadores que apelaban a su autoridad como testig.os ot:uhw.s. vtase Rolena 

Adorno. "'The OisClJrs.ivc Encounter or Spain and America: The Authority of Eycwimcss Testimony 
ill the WritjJ)g of History". Tht lVilliom cmd Jlt!ary Quarluly, 1992. pp. 2 1 0·22&. 
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El conocimiento que tenia de Ia historiografia castellana e ital iana permiti6 a 
Oviedo incorporar multiples pianos aleg6ricos e imaginativos perleneciemes 
a una formaci6n textua l literaria. Ello le proporcion6 los recursos e~teticos 
necesarios para moldear el material heterogeneo y desigual del Nuevo Mundo 
y uniformarlo esti lfsticamente. En ot ras pa labras, aquellos scres prodigiosos 
que habitaban en los lfrni tes del rnuodo conocido justificaban una reacci6n 
proporcional de los cspaiioles a su fuerza y desmesura. 

La utilizaci6n de dertos rec ursos de Ia Hamada prosa de ficci6n irnpl icaba 
necesari amcnte Ia existencia de una comunidad de lectures capaz de decodi
ficar las representaciones cognitivas previamente codi ficadas por el cronista a 
trav~s de lo que Hayden White defini6 como uo proceso de "emrarnamiento .. . 9 

Autorcs recientes sostienen que las cr6nicas no ex isten independiemememe de 
las operaciones comunicativas particu lares, como Ia observaci6n, que ayudan a 
construir una " realidad para el lector". '" Sin embargo, al asumir que no existe 
una real idad socio-hi st6rica independieme del observador-cronista, cabe plan
tearse algunas cuestiones: ~Cual es Ia responsabilidad de Oviedo como crcador 
subjetivo e indi vidual de su Nistoria? 1,Quienes f1oeron los autenticos creadores 
de Ia Patagonia que describe en su cr6nica? 1,De que forma los valores cultu
rales c ideol6gicos de sus letotores ital ianos condicionaron Ia configuraci6n de 
fromera~ cu lourales sobrc las cuales nuevas categorfas sociales estaban siendo 
edi ficadas? 

EJ concepto de "realidad", o .. verdad", que existfa en Ia soc iedad ret6rica 
del siglo XVT, era normativo. Es dec ir, sus expectativas no eran cognitivas, 
sino morales y por tanto, cristianas. En el libro XX Oviedo constn1yc uoos 
personajes que responden a una imagen arquet fpica de Ia mental idad cortesana y 
cabal leresca del siglo XVI. Eo cste scmido, Ia propuesta de Whi te nos ayudani 
a entender Ia Hisroria en un doble sentido: como una construcci6n poetica 
impuesta sobre una rcal idad b.ist6rica con un prop6sito didactico-moral izador. 
La utilizaci6n de un lenguajc fi gurativo o retorico (e.g .. Ia narratio epica) nos 
permitira entender lo poetico en Ia creatividad litcraria de Oviedo (e.g., Ia utili
zaci6n de imagenes, figuras o tropos. ya sean pict6ric.:os o verbales, sfmbolos, 
meuiforas, etc .) ' ' Del mismo modo. Ia existe ncia de los patagones como 
conocimiemo verdadero debfa persuadir a los lectores a traves de evideocias 

9 De acuerdo con !>Iayden White. "pruvidmg 1he 'mc:aning' of a story by idenrifyi(lg the kind of histOf)' 
tt\i~l has been told is called explanation by t' lllplotm~nt ( ... ) l:rnplntment i~ the way by which a ~cqucncc 
u( evc.nts (a'>hioned into a story is gradually revealed H> be a story of a particular kind·' (rmpics of 
l>isrourst>. £swys i11 Culno·al Criticism. Baltimort and London. The: Johns Hopkins Univcr:sU)' t-'n:~'>. 
LI913J JIJIH. p. 7). 

111 A lfonS-(1 Mendiola, Rt>tOrica, comunicacuJn y reultdad. La commtrd6n ret6rica de los barallas en 
las cnlmcas df' Ia L·onquista, MC:xico. Univcrsjd~;~d lbcroamcri~n.a, 2003 

11 La "metallistotia" de H. White se preocupa n~nbS de c=scribir una hist(lrin \'crdadera y de <:6mo Csto:t 
pucde sc:r comprobada cmpfricameme que de <Xhllo leeulOS Ja historiografia (H. While, Mnohistory: 
Tltt Hi.trorint! /mogi11atitm in Ninf'tunth-Cemury Europe. GaltimClre. Johns Hopkins Unjvcrsity l,ress, 
1973). 
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que cl autor pudiera encomrar en el contcxto cultural de ~u~ imerlocutores. Su 
Cli\l~ncia o no depend fa menos de Ia ··rcalidad cmpfrica .. que de su ubicaci6n 
en un •maginario colectivo todavra vigente. 

2. EL Htl\OE HOMERJCO COMO YI(()YECTO MORAL 

Del mar se dice que siempre devuelve a sus muerros, pero lo cieno es que 
a menudo reloma tambien a sus h~roes. Jas6n y sus ilustrcs tripulantes -Hera
etc~. Teseo, Orfeo y N~stor. entre otros- tuvieron qu~ •upcrar nume~rosas 
pruebas -lo~ piratas pela.~go~. Ia.~ Arpfas. las Roca; Cianeas o Rocas Azules, 
conocidas como las peligrosas Simplegades o las roca~ chocadoras, los toros 
llameantes y el drag6n de Ia tierra de Ia C61quide que no dorrnra ni de dfa ni 
de noche. Ia isla de las Sirenas. los monstruos medio mujcrcs medio pajaros. el 
sigante Talos. guardi~n de Ia isla de Creta, la maga Circe. Ia hech icera Medea, 
etc.- en lo que resu lt6 ser Ia primcra epopeya del mundo gricgo registrada 
por cscrito." 

Y nJ igual que Jas6n, a quien su 1fo Pelfas envi6 al lejano pafs de Ia C61quide 
a buscar el vellocino de oro si quena ejercer como legilimo sobtrano de Yolcos. 
Juan Scbasti~ del Cano regres6 a ~~~ Iugar de origen como Ia encaroaci6n del 
heroe te>alio. como cs sabido. doblando tl cabo de Buena Esperan1..a y llegando 
cuatro me~e~ despu~s al Pueno de Santa Maria, 1ra~ rccorrer 14.000 leguas 
con tan s61o 18 hombres y la na'e Victoria. Ia unica de Ia~ cinco que quedaba. 
cargada de especias." Una bonita alegorfa del destino de una naci6n que, como 
Ia antigua Grecia. se pretendfa universa l y cuyos va~allos eran equiparables. 
a juicio de Oviedo. a aquellos cuy•~~ gestas habfan g lo ri ncado Ovidio, Justi 
niano. TitO Livio o Plfnio, entre otros. Fueron los pr01agonistas de una hazai'ia 
que su1>eraba las leyendas de Jns6n, Circe y Ia princesa Medea a traves de Ia 
cual Oviedo situaba a del Cano y a ~us hombres directamente eo Ia hjstoria 
pru' idcncial espai'iota•• Frente a aquellos pueblos paganos dirigfa ~u mirada. 
) Ia del lector. hacia los godos y a sus legftimos representante>. los espaiiole.~, 
Mroes de una naci6n cristiana en expansion. 

El libro XX de Ia Hisroritl General y Nawral de las lndi(IS corresponde a 
las hazaiias oceanicas que protagonizaron los espai\oles tras el descubrirniento 
del cstrecho que hizo Magallanes en cl otro bernisferio. Para Oviedo. fue uno 
de los "siete servicios" o h a7.afla~ cuyas historias ocuparon Ia mayor parte de 

I! Fn ~recto. Jas6n organno una e~pcdtci(ln compu..":-;ra de i1ttcare~ mrulantr:• c.n una na'c ftO rnc::no11 
llw.1~: IJ Art=o. un na\ io ptOdi&ioso ~U)'O c~~oo estaba construido de Jll3dtra 6C' It' cnc:ina pm(Wc.;:t 
dd ...antu.ano de Dodoo.a ) dahl anso a <u fHn('flel doe los pelign». de Ia Ga\'tpCH)n Aunqoe no se 
~~ra COl\ cl :uquttirn de hc!rCJe$, conao Hen·cak:$ o uti.ses. ca~ de lkvar a cabo misiows 
unpossbks. JasOn des3rrolhmi alguna\ de I~ acciooes mas l"t'CCf"dacbs en Ia hi.!>IUFUI dt Ia mitolog:fa 
Jrtqa (Pindaro. Pytluca1. Oda IV; Apol<mto de Roda.t. Arxolltfutlc.:t~ , tic-dodo. 'TtqgfJitia. 992.: Ga~o 
VaiC'rio A..c.o. A~tuufutka. Bolon•a H.cned•clinu~ Hectoru.s. 1474, 14981 

0 M:.\nucl l,.uccna SalmorJl. JJIWI Stbu.uuin Ektmo. Rarcdonn, Anel, 2(.1(')), 
14 Otdie:uoria a Ia St>gunda f'uru tit• 1/J Hworio, Voh1mcn 11 $. 19!19. p. 213. 
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Ia Historio General y que constituyen su esencia.'; Repre~en to Ia culminaci6n 
de una ~erie de viajes de ex.ploraci6n bacia el sur, en parte grac ias al desa
rrollo de imponantes avances en Ia construcci6n de barcos, instrumentos yen 
e l arte de la navegaci6n, lniciandose un proceso de revision y cuestionamieniO 
de las ideas trad icionales sobre Ia geograffa del globo. Y es por esta raz6n 
que Oviedo inaugura el libro XX --de largo. el libro mt\s extenso de toda su 
Historia- recordaodo a! lector la impon ancia de aquella prodigiosa hazafia de 
navcgaci6n y descubrimiento: ' 'yo creo que en tal mar (del Sur) otros cristi anos 
nunca antes que t!.stos navegaron, e <.le otras naciones no se sabe ni se escribe 
que allf hayan andado sino los naturales de aquella misma costa''.'~ Y no s61o 
por Ia dificu lrad que tcndra el cronista en encaj ar una historia que ruvo Iugar 
casi treinta alios antes con las empresas simultaneas que se habfan producido 
a partir de 1540.11 Se trata, mas bien, de un memento epifanico que inscribe 
una nueva pagina en Ia cronologfa de los descubri mientos. La hazaiia de un 
extranjero (Colon) es continuada por Ia de otro (Magallanes) a lo largo de unos 
hechos memorables que convierten a heroes ficticios (Jason) en heroes reales 
cuyas vidas tienen un cenificado de existencia en Ia historia (Magallanes, del 
Cano). 

El retra to de Magallanes y del Cano recuerda Ia organizacion y Ia estruc
rura del exemplum. La introducci6n del personaje se inicia con su ub icaci6n 
geogratica y temporal. AI iguaJ que Col6n, cuya gesta es causa primera de 
todas Ia• demas, Magallanes y del Cano pre figuran una vision de liderazgo 
que ~obrepasa los lfmites dellinaje. Se !rata de Ia epopeya de dos hidalgos 
convertidos en heroes cl<\sicos de una gesta singula r. Su extraordi nario 
dominio de si mismos y de los otros los situaban dentro de una casta especial 
de hombres elegidos porIa propia mano de Dios, capaces de sacrificarlo todo 
al ob.ietivo propuesto. Por eso Oviedo cscribe Ia cr6nica de Magallanes y del 
Cano, a quienes describe como los auteoticos y unicos heroes de Ia primera 
circunnave.gaci6n al mundo, y no Ia de los navegantes que los acompafiaron. 
Ello es debido a varios fact ores. Uno: a que Ia principal fuentc de informacion 
-sin olv idar las conocidas relaciones epis10lares que escribieron el secretario 
de Carlos V, Maximiliano Transilvano, Gines de Mafra'8 y Anton io Pigafetta 

1
" A, ftlix Bolru1os4 ''La rr6nica de lndias (k l~milndc:.z. de Oviedo: i,His.toria de Jo g~oeral y narural. 

u obta didactica?". R~n->la d~ &tudin.f 1/i.(pdniros. Vllssar College, Vohtmcn 25:3. 199 J. p. ~0. 

I(; n. ~cm.:indc7. ric OvicdC). Hisror'it.l. Libi'O XX. C-4l.p. I. 1959. J). 221. 
17 A.M. Salas. 1986. p. L02. AI nospecto. L. ~milfork 1()bar ha dcstacado Ia CnJZ. del Sut oomo una 

figura q~ permitt> a Oviedo furzar Ia cmnologia de los acontccimicmos, ··ordcnando su historia de 
sur a none y e:lesdc l:t clm<'l de )OS montes h.aci<J las cue-ncas atiUntica y pacifica. imitan<lo Ia silucw 
de Ia Cn•z dcJ Sur que dcspues reapa.l'ece eu las annas qut' lc uhlr<¢6 d rey- {L. Emilfork. ·•ta 
doble esctitura runeticana de Oviedlf'. Re~·ista Cltilnw de l.iJf'rarum. 1982. TQmo 19. Santiago de 
ChiJe. p. 35: Emilfo•·k. Conctfli.~ta d" AUxier~: ensa.'•o de PfJhit:a americ(lllfl-, Snmiago de Chile. Ed. 
Unh,crsitaria, 1987, p. 26) 

•a:; GiAC$ de Mafrn. l.ibtr' qut trow dt>l d~scubrim;t'nltJ dd 'stn-c:ho d~ Ma~t1llanes. Madrid. !{cal Socic:dad 
Geogrdfica. 1920. pp. 1 8:~ 42 12. 
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(escrita alrcdedor de 1524 e impresa en Yenec ia en 1536), secretario personal 
de Magallanes y su gran apologista, o Ia antinarrativa de Francisco Albo 
(152()-22)- se debe precisamenle a uno de e llos, el espaiioJ Juan Sebastian 
del Caoo, a qu ien tuvo Ia oportun idad de entrevistar en 1524 en Sevilla.'9 Y 
dos: a que cl objetivo didactico-moralizador de su discurso historico necesi
taba aparecer como el resuhado del esfuerzo personal y exclusivo de aquellos 
grandes hombres a qu ienes se pensaba glorificar. 

Segt1n el relata del caballero italiano Antonio Pigafctta, Ia expedici6n, 
compuesta de doscientos treinla y siete hombres, contaba con 37 ponugueses, 
unos 30 i!al ianos, 19 france~es, asf como alemanes. flamencos. gricgos. negros, 
malayos y un iogles 2 0 No olvidemos que, a pesar de las diversas nacionali
dades que integraban Ia Rota de Magallanes, los espaiiolcs cran los instru
meOIOS elegidos por Dios para Ia conquista y evangelizaci6n del Nuevo Mundo. 
La reljgiosidad del almirante pmtugues era bien conocida. Ames de zarpar, 
orden6 que todos sus hombres se c.onfesasen en un inlento de invocar a Dios y 
hncerlo propicio'' Lo hizo desde Sanlt\car de Barrameda el 20 de septiembre 
de 1519, tlegando a Tene.rife para aprovisionarse el 26 de septiembre y a las 
islas G6rgodas -o Cabo Verde- el 6 de ocrubre." Fue alii donde Juan de 
Cartagena, nombrado capitan de Ia nao San Amonio, vee.dor general y segundo 
jefe de Ia. armada, empez6 a dar muestras de insubordinaci6n y fue arres
tado. La disputa se origin6 a raiz de Ia ncgaci6n del saludo debido al capitan 
general. Hobo acaloradas discusiones y Cartagena acab6 con los pies en el 
cepo. La cobardia. el 1emor o Ia insurrecci6n son el reverso del comportamiento 
heroico. Pigafetta lo sabfa perfect.amemc y por esa raz6n justifica Ia lraici6n de 
Cartagena c.omo consecuencia de su animosidad contra los numcrosos porru
gueses que acompaiiaban a MagallanesY 

111 G. Fem:lndet de. 0\'itd(l. Ht$Wn'a. Lihro XX. Cap. JV, 1959. p. 237. Recmdemos que l:.u. (uc:nte:s 
de Oviedo no se limitaban a to ... trabajus impresos wbre las lm.lias. sino tambiC-n al acceso ~ tesri· 
mooios dircctos de todos aquc:llus que h.abian retomado a Espalia despu~s de habet pasado algunn..-. 
rcmpomdas en cl Nuc:v{l Mundo. 

w Martin Fe.rn<1ndtz d~. Navat•-ete ha publicado Ia lista de •odos los tnpulsntes de: Ia•• cinco naves 
que 7.arpamn e.n 1519 c.on Magallanes)' dt-1 Cano (M. Fem3n<lcz. de ~varrctc (c:d.). Colflt:cifln de 
los viaj~s y d~Jcubrimiemos qru hicinrm ptJr mur f().\' !'Spc"Hiolt.t dudt' jhJ.t.s del siglo XV, M:tdrid, 
Bibliotd:.a de Autores E.spafioles, Tomo 76. 1964. pp 42 1-427) 

11 A. Pl~t<~.ft'.tla. Rt'luc:t611 dd pmm:r \•ia;t alrc-d<>dor del mundq. Nmirias dt'/ mundo 11un·o t:Qn lw· 
figiJr(l$ d€' IM pM.tt$ qu<> $1' drs('ubrilmm .te1ialados tWr Amnnin Pt,~O.(€rta . Vi<:entimJ. CabCII!trtJ de 
R()das. EdiciOn de 1~concio Catm:m r-emiindez. . .Madrid. Dustin llislOria. (J524) 2002. p. 51. 

12 (..o): rlocumcn1os consuhados no coincidt'-n e.n Ia fc:.cba dt. pat'tida de Ma~aUan.<:s. Micmca!> qt}C Pigafc:ua 
y Pedro Mill"lil' de Ang.lctl:t consignan C"'fc dmo. M. Tran):il\'ano dice que sahc:ron de ScYilla el 10 de 
agoslo de I 519 (RtlatiOtJ escrirq por Ma.:rimWuno 1hmsilvano d€ c/Jmo y por tjutin jut'tl.tfl descu• 
bienas y lwlluda.( /a.o; i.\·la.Y MtJiuca.Y ... l1522]. eo M. Ftto.Andez de Navarrc1c (cd.}, 1964. p. 560). 

2::1 A. Pi,gafe.na. 2002, p. 4S Pedro M:l11ir rcprodujo es.ta anlmosidad c:-n Ia Ofc:ada V. Libru Vll Cap. I. 
J 944. pp, 425·442. Curiosmncnte., c l hccho de que menos de dos lt'rtio~ dt Ia tripulaci6n de Ma.ga· 
llaoes ftJer.ln cspatlolcs no mcrcci6 ningUn cQmentario rcprobatoriu por parlc dc 0\•iedo. 
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Como comraposici6n, O'iedo nos presema los signo~ del componamieoto 
heroico en Ia figurd del capitan lu~irano: conocimiento de lo que ~debe hacer 
a fin de superar lo adverso y diflcil. confianza en uno mi~mo y en Ia rnisi6n 
encomcndada y fe en Dios. El 8 de diciembre avistaron Ia cos1a de Brasil. "que 
es tierra del Cabo de San Aguslfn'', dice el cronista, mos1rando su seguridad 
en el conocimienl.Q de los top6nimos aplica.dos por caslcllanos y portugueses a 
las lndias. llegando cinco dfa~ despues a Rfo de Janeiro.2' Alii permanecicron 
ha~la cl 27 de diciembre, dfa de San Juan. navegando en direcci6n sur basta 
llegar al cabo de Santa Marfa (acrual Puma del E~te), en el esmario del Rio 
de Ia Plata, que esta a 35o al otro lado de Ia linea equinoccial. Pos1eriorrneote. 
navegaron cl II de enero de 1520 por el Rio de Ia Plata que descubri6 Dfaz 
de Solfs en 1516 y siguieron bordeando Ia costa bacia el sur.'-' 

El 31 de marzo de 1520. seis meses despues de haber panido de Sanlucar 
de Barrameda, entraron en Ia bahfa de San Julian -II amado el Puerto Deseado, 
en Ia cos1a sur de Ia actua l Argemina, a 49° 30' de latitud merid ional- a causa 
del maltiempo, y alH decidieron reparar las naves y pasar el inviemo. La moral 
de Ia heterogenea tripulaci6n disminufa a causa de Ia dr~stica reducci6n de las 
racione<. cl frio y Ia~ duda~ 16gicas ame algo im:onlruluble. El dia I de abril. 
los capitanes Juan de Canagena. Lufs de Mendoza. 1esorero. Amonio Coca. 
contador. y Gaspar de Que~ada. 5e conjuraron pam a~e~inar al capitan general 
y apoderarsc de las cinco naves, aprovechando el de;comento general y Ia 
animosidad entre castellanos y ponuguescs. Pero Magallanes volvi6 a dominar 
Ia siluaci6n al acmar con una disciplina y ~enerosidad que revelan. segun 
F. Savmer. Ia esencia del h6roc.:b Orden6 ejecutar y descuanizar al tesorero 
Lufs de Mendoza, capitan de Ia nao Victoria, y a Gaspar de Quesada, capitan 
de Ia nao Concepci6n, y dio "mucr1e civil" a Juan de Cartagena y al sacer
dme Morales. abandon(mdolos en tierras paragona>. Tudos es1os de1alles csca· 
bro~o~ tuvieron muy poco eco en In historia ovctcn;e.21 Explicar las constante~ 
insubordinacioncs ocurridas durame el viaje. en e~pccial Ia de Juan Sebas1i~n 
del C:mo, quien se puso de pane de los conjurados, hubiera podido enturbiar el 
car.1c1er provideociaJ y me;i4nico de su rela1o. lo que real mente le preocupaba 
a nues1ro cronista era CJ<plicamos las cualidades excepcionale; del ca.risma1ico 
Magallanes, "valeroso y determinado capitan'' que antes de dohlcgarse ame las 

~~ A. Pig.1fcna. 2002. pp, 53. A p.t.nu del Cahn (lc So'lO Aguslin t"mpk.c.a el rchun de: Fr.mcisco AJM. 
Ullli7:wJO f3.mbifD OOQlO (l.ttnle rur ~1cd0 

~ A Pap(ena. 2002. pp. 51-~2. C ~mindel. de thK'do. Hismria. Tc:'l'mo liS. Libro XX. Cap. I. 1~9. 
p ~18 

!6 Ffom:utdo Savat«. -£1 heme como pro)ecto tnora1 ... Rnwa b O<nd,lltt, 46, 1985. pp. 59-74. 

: 1 N<1 1\!if c:n 13 de P. M&tir. cuya anaroof;ldad oomr:a Mag.aU.a!'l<~ y 1~ ponu1.,-ue~ ent manjfiesla; ··aqui 
cl ponuguCs (Magallanes.l !< en~nft C<'" cu:no var<in Uamado Juan CatHI£cna. familiar del obi.!.po 
de 1\urgos. que coo ~al nombranuc:ntn hahl~ sido seAaJado por t'o)t"Jioa <k Magall~tOC$ y segundo jert' 
de 111 Arm:ub'' (f>b:·a4<1S dd Nut-m Muttdlt, Quinra OCc:.da. Libro VII, C.upitulo I, 1944, p. 428). 
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llificuhade~ del viaje, "estaba pue>IO en morir o acabar lo comenzado ... 11 

u~ de estas cualidades era. MD duda, su fidelidad aJ propio destino y a 
~ V, ~u patrocinador. Con gran determinacion y corajc un Magallanes
ondor reclama para si Ia unica palabm que lo eleva por cncima de sus hombres 
y lo~ antma a cominuar "antes que con vergiienza volver en Espaiia ... 19 Estas 
arensa.- 0 discursos imaginarios puestos en boca de los personajes hist6ricos 
file un recurso rc16rico -el e.remJJ/um- que popularizo el hi s10ri ador Tito 
Livio (Pa1tn·iw11, 59 a. C.- 17 d.C.) en su Hisroria de Romt• destle s11 fundaci6n 
lAb urbe t·ondira). conocida tambii\n como Decadas. AI prcscindir del sujeto 
urratwo. Oviedo otorgaba al protagonista del relata un mayor dramatismo y 
mll\tmilitud altiempo que se subordina el relata a Ia rectitud moral. Solamente 
ell el <acrificio y el dolor, dice Magallanes, podran hallar un mundo rico en 
oro, e>pecias y otros muchos provcchos. Su decision de contiouar muestra una 
de las vinudes del heroe protolfpico con una clara concicncia de su dignidad 
y superioridad personal. Dios es testigo de las acciones heroica.~ y Magal lanes 
era cl instrumento de su presencia en el mu ndo. Oviedo sab!a perfectamente 
que Jo que define al he roe no cs tan s61o su fisico ni Ia grandeza hercu lea de 
sus miembro~ sino cl desprecio al peligro, Ia paciencia ante el sufrimiento, 
Ia apue!>ta por el honor. el apetito de gloria y Ia valentia e intrepidcz ame Ia 
muene. Por eso Ia imagen que proporciona del marino portugu~s cs Ia de un 
bombre que pre feria morir a de~istir de Ia causa noble por Ia que luchaba. 

Este discurso moralista, camcterf~tico de Ia retorica cJjJ5ica y tipico del 
discur>o hist6rico-huma ni sta. contiene una utilidad pragmatica centrada en lo 
que algunos historiadores han defin ido como una "obra didactica".'\0 0 Jo que 
es lo mismo, una gufa o exemplum ca raz de orientar a los reyes, gobcrnantes y 
magistrados acerca de Ia perfecci6n moral y material de las Indius. Magallanes 
es un lfder determinado por nacimiento que nose rebela contm $US ~upcriores y 
que actuu >iempre al servicio del puesto asignado. Es un luchador frio. discipli
nado. pero justa y magn~nimo. capaz de dominar el de~contento y de imponcr 
su criterio a los denllis. ~o olvidcmo> que tras las ejecuciones del 2 de abril, el 
ponuguc!s pcrdon6 Ia vida a mas de cuanenta personas que habfan participado 
en Ia con>piracion. Uno de ellos fue Juan Sebastian del Cano, con lo que el 
jus1icicro capitan general se convini6 en el hilo conduc10r necesario para Ia 
gloriosa emprcsa que el marino de Guctaria acabaria completando en I 522. La 
Providencia aparecfa asf como nexo de uni6n en1re dos heroes que a partir de 
ahora compartinln en Ia Historio de Oviedo un un ico destino.3' 

Jt G Fcmjndtl <k ~-1cdo. Hisrona. Libro XX, C.ap 1, 1959. p. 220. 

~ o. .. .w. lim,., t..bro XX. Cap. t. 1959. p 2:!0 

A.M S1lu. IQ86, p 97: A. RliA Sol~ ....... eronica dt lndias de 1-c:mtndrt de 0\·itdo. t,Hi.)'toria 
de lo ~c:nmt y n•luf':!ll. u obra did{.:o~r·. llnma d' £studios H1spanrwx. 1991. 2~ J . p 22. 

' 1 ~ra feclro M!Srtir de Angleria, cuya hOSt1hdad contra los ponug-oe.ses: eroa mam(lc!OI:t, e&Jc honor 
debla eon<t~punder Unicamen1e a d<:l Cauu y u h~ mnrincm" que ibru• en Ia nuo Vicu,ria, ··rein:a 

29 



Vol . XXXIV, Nlim. I. 2007 

Thcodor de Bry. Amlriro ( 159().1614). Lamina XV (l.it>ro IV. 1594: 
"Descubrimiemo del Mar de Magollanes"). Madrid, Editonal Slruela. 

3. LOS S1\LVAJES PATAGONES COMO llELATO EPICO R.E.TORICO 

A mediados del siglo XVI, Cas1illa pas6 en poca.' decadas de tener una 
percepci6n rnflica y simb6lica de los confines remotos y de sus habitantes a 
tener un conocimiento mas empfrico. objetivado, basado en datos acumulados. 
organizados y contrastados. Oesde un primer momento Ia Corona castellana 
proporcion6 un marco ins1i1ucional para Ia sistemalicaci6n del saber cosmo
gr.ifico a !raves de Ia Casa de Comra1aci6n de Sevilla, que ~e constituy6 en Ia 
primera instiruci6n para Ia formaci6n de Pilotos Mayores ( 1504), del Consejo 
de lndias (1524), a.'f como de Ia claborac i6n sislem~ti ca de mapas, pianos 
y cartas de marear, como cl Arre de JIWrear en que se colllienen rodas las 
reg/as (1545}, de Pedro de Medina (Sevilla. 1493· 1567), o Ia Nova Verior 
c1 lnregro Tor ius Orbis Descriprio ( 1542) de Alonso de Santa Cnl'l: (Sevilla, 
J 505-1567). en Ia.~ que sc inc luran las nuevas 1ierras de;cubiertas. Empero, Ia 
pervivencia act iva de un imaginario de rafz antigua y de concreci6n medieval. 
e$pecialmcnte en to que se rc6cre a Ia reproducci6n de t6ptcos y mitos para· 
di,raco~. se mantu,·o con Ia publicaci6n de Ia.~ primeras colccciones de viajes 

de 1..1 aratl)nliUIIC3 .. UUr.iU/as eft/ Orbt Nmw. Q ulntft lXeada. Libro V II. c~p. VII· VIII. 1944. pp . 
.,R 442) 
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y ck-.cubrimiemos. entre lo~ que de~tacan Ia cana Mundus Nol'lls (1503) y Ia 
Lm~ro di Amuigo Vespucci delle isole IIOI'anreme tro••ate i11 quattm .uwi •·inggi 
IISOS-12), del piloto mayor Amerigo Vespucci.32 

Hi;toriadores y crftico~ lilerarios como Alvaro Feli1t Bolanos y Rolena 
Adorno. entre otros, llamaron Ia utenci6n sobre la existencia de un ''discurso 
caballeresco" y su inlluencia en los idcn les de conducta de Ia sociedad espanola 
ckl siglo XVJ.'l Tras Ia conquista del Nuevo Mundo, los va lorcs de Ia cultura 
caballere>ca y cristiana se tra:.ludaron a nuevos espacios geogrllficos. Allf. 
•iejo; lenguajes militaristas se impusieron en un nue"o e:.cenario con nuevos 
protagoni~ta>. En este contexto. lo; cronistas utilizaron e5tereotipos emocen
trico• que eran conocidos desde Ia Antigtiedad para deMacar Ia inferioridad 
de los habitantes de aquellas tierra> ex6ticas y "paradis!aca~" y justificar asf 
su expoliaci6n. Amazonas y gigantes centimanos. salvajes y otros monstmos 
horrendos habitaban las leyendas y fabulaciones de Ja mitologfa greco- latina 
mucho anles de personarse en los "con li ncs del mundo". 

Uno de los erisodios mas inleresuntes que Oviedo nos explica del viaje 
circunnavegador fue precisamente e l cncuenLro con unos indios gigantes de 
"doce o trcce palmos de alto" que habitaban e l Puerto Oescado o Ia bahia 
de San Juli~n.l" La leyenda de ciclopes primitivos se remonta a los combates 
que protagonizaron seis diose:. gigantescos Hamados titane~. hijos de Urano, 
contra los dioscs olimpicos." La e~iqcncia de unos seres de talla monstruosa, 
fuerza descomunal y apariencia horrible, como los ciclopes. lo!> esci tas, los 
hecantoquiros (Coto, Briareo y Gigcs) o los lestrigones descritos por Plinio el 
Viejo (23· 79 DC) ,.l6 que hacian sacrilicios humanos y se aJimentaban de came 

Jl EJ co~>nw'la:rafo Vespuoci tielle Ult lugu.r rnth que rnargUlal en Ia HiswntJ (itntrlll y Natural dt- /aJ 
/Muu de c:htrdo. puC$ lo mencioua Wlu un~ vc:z en fiU rc:Ja1o del viajt" de Ma~lt:tne~ para corrcgir 
un dlculo en la altura del cabo ck' San A~~lin (G ... emin<.k:t de 0\iedo. Jflsuma. Torno 118, 
.l.tbro XX. Cap. I. 1959. p. 218). AJ rt$pccto. ~~as.= tnmh1C:n Cbristiio Roa~<k·la-Cmrrrra. -~_J Nbe\'0 
\1UJIOO C(lm() l'fobku.a tk cooocumc.nco· AMtrioo Vtspotto ~ cl dt.scuno ~1-r6&o dtl sig)o XVI ... 
Hrspu;u,· Jtrn,..._ 10:4. ~1. pp 557·S30 

1
' Noltna Adonto. -LiLc:rary Production and Suppreuioo: R~.3dtng. and WriHnl about Anllerindia.ns in 

ColCHtia.l Sp:tni~oh Amenca"', Dhpomw. Vol. XI. 1986. n"' 28·29. pp 15·19. Adomo. -La construe· 
c•6n cuiiUfill de Ia ah~ridad: d ~UJ~O cOI{'IftHd y tl di:o.cun.o caba11ercseo··, I Snrr1wsir> d~ Filolagfa 
lbttroomtriCtma. Sevilla: Facuhad de PilOIOJ:fO.. Universldad de Sevilla, J990. pp, 15~·170: A. F6hx 
Bolano •. "Cuballero crisri:tnC'I y btlrb~uos pa~anos en lo his«oria de 1:1 conquiMo. C)punolu de AI'I'ICrica". 
HtJttlfJtlt' Q11wUrly. 40:2. 1993, pp. 78·88. 

IJ 1--.1 nombtt de gigantre~ presenta una. Clllll<\IO&fl\ ati~g:t, ~s los grieg~ lc" ck:nomin:tn xrg~n~is. que 
''i"'l'icl rerrfgena~ . porQIX' st" COOtoic.ler:. que: h.c 11\ tierra quieo ItA eogc:ndrt'i con <u mmcnsa mole 
y los hi.eo )ICn-=pntc'Ci n ella. Eo pieeu xl c-' d nomhrc Oc b tiet.ra. J{lnw. pPr $U pane, signi6ca 
.. lio;uc" Ea consecuencia. se c:oosidtr.l 11 ~adltK cuya rcncal~!a n ttk."M:tta como -hijo5 de Ia 
uem- U~ Oro.t. k.:-ta & Manuel A MttcOS C.,a,quau ted.}. Salt l1idM'J' t!,- ~,·,llo_ £nmo/O[!.icu. 
F.doco6n 6•hnrll<. Madrid. 1983. Torno II Chbros XI-XX~ pp. 49-51) 

" Estas luchu - 111. Ulanomaqtua-- ararcctn narrada~o en Homem. f/.4JdQ I. 308~-m. Jlc~i'odo. Tn~~nfa . 
.M1dnd. F.ditoria1 Credos. t 918. 

\6 l,linio el VieJo. Hi.uoria Nu.Iural. libru VII. 9, I !J:', 197· 198. p. I I. Sobrt lo~ c!'thas antropOfagos. 
v~al'C el t.lhm VI. 53, p, 3D 
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hurnana. adquiri6 el caracter de rnito y fllbula en las enciclopedia<, cosmogmfias 
e historias narurales de finale~ del medioevo y sc difundi6 en alguna.< novelru. 
de caballerfa. como el Prima/eon de Grecia o Segundo Libra de Palmerfn 
de 01/l'ia (Salamanca. 1511 -12) o el Amadfs de Goula (Zaragoza. 1508), en 
clara comraposici6n a Ia belle7.a c imcgridad del caballero cris1iano.37 Todos 
eMos mode los y antecedentes narralivos se actuali l\ar(Hl rct6ricamente en el 
Renac imiento (invenrio}. favorcciendo Ia proyecc i6n de Olros seres y bestias 
fabu l0$35 que Ia creeocia popular medieval situaba en los confines rcmo1os no 
civilizados. Con el baUazgo del Nuevo Mundo. reaparecieron los rnitos de los 
indios como seres virtuosos. felices. d6cilcs y maosos. en claro contraste con 
los males terribles que amenazaban a Ia civili7.aci6n.n 

Pero, a difercncia de los texto< de Col6o y Las Ca.<as. Ia prefiguraci6n 
del indio patag6n como noble salvaje no tenia ningiin sentido en Ia obra de 
Oviedo." Desde el comienzo de su Ni.storio, el esquema ret6rico de opuestos se 
imponc, <lando Iugar a una imagen de indios barbaros y feroccs que se contra
pone a Ia de hombres civi lizados y de raz6n. La primera indicaci6n relativa 
a Ia presencia de indios gigantcs en Ia parte meridional del Nuevo Mundo sc 
bulla en una epfstola que cl piloto mayor Amerigo Vc~pucci escribi6 a Lorenzo 
di Pierfrancesco de Medici el 18 de julio de 1500. El cosm6grafo italiano los 
hall6 en una isla en su segundo viaje ( 1499) a Ia que bautiz6 como Isla de los 
Gigantes (actual Curalj'ao)."' En otra cana enviada el 4 de ~ptiembre de 1504 
al Magistrado Supremo de Ia Republica florentina. Piero Soderini, el nave
game comenta haber vislo unas huellas descomunalcs en Ia arena de una isla 
que corrcspondfao a gigante~ desnudos y bien proporcionados, armados con 
enormcs arcos y llechas y que les infundicroo un profundo 1emor.'1 

A esta observaci6o - quizas, Ia mas inquietantc- de superioridad ffsica 
y de antropofagia se unla Ia primera seiial de una infcrioridad organica al 
constatar Ia ausencia de anjmales cuadriipedos comc~tible>. La carencia d~ 

' 1 A F, 8o1aftos.. 1993. pp. 80-81 El Prwwlr/Jn (1512). publica<lo M6nimo, peru auibtrido ll un 1:31 
Fr.1ncisoo VUQue:t. pcncnecc a un C'tCIO dt no,eJas de caballeria Uamado Puf,ntdr~ que esta inlegrado 

por lrtS libros. Pu!mt:rln de Oltm C 1$11), Prima/din ( 1512) y /.ibm dtl filii) ~!>for:;uda cahalkm 
Palmtrfn dt> IIIJ!Ialt'rro ( 1547). Narra 1(1~ 11\'c.'nturos y de.svcmuras de Primalcdn y G::alencl{t$. hijos de 
l,.:llitlC.riu, una de las cualell Ilene hlf,llt ffCtHC al lliOttStruo Patos6n. 

111 A.F. Bolal'los. 1993. Pll. 79: Rt•gc:r lbnm,l:.'/ salw:rje ttl el afu~jo. Barc.'Ciona, Cditot·ial Destinu. 1996. 
pp l:H 299 

'~ Con ~~~ptL·to a Ia uka del md•o como "bu<n salv-~j<.--... ·ease IM tmb.'1jos d< J. kabas.a.. -utopian 
Ethnology in Las eas.u·s Apvlo~lllca··. en ReM J3r3 &. Nicholas SpadOk!cini ted-). 1492·1992 
RdDaR.·m·,mrg Colonial l'rltitt_t. Ht'""""c b)ut). Totoo 4. Tbc Prhm:t fnMihttc. 1989: 8 . Paslnr 
Bndmer. Tltt AhHQflfrt" of Umqvt:JI .... 1992 

• A Vctp«ci. "'Carta dtl 18 de JUim ck 1~ ... tA C.artas dt: \ia~s. \1adnd. Ahtnz.a Editorial. 1986. 
rP 00·61 Esta isla fue rccngula pt'W' C'l prime-r m.aparoundi de AmCrlea. C'labor3do ,or Juan de La 
CtK» Cl:\{l(l). y por los mapas de KanJ; Hamy C1502) y Camino (1502). 

" 1 A. Vc:t~J'Incei. ··can~ de Antt.ri~o V.:spucc:i !iohre las islas rec;tn baiiiM.l.JS en c~om1ro viajcs su~os'". e.n 
1986. p. 125. La corrc!:J)(Indcncin de Vc:.)pucc1 (ue pubticad.:~ en 1$08 12 
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Thcodor de Bry. Amlrira (1$90-1614/. L:imina VI (l.ibro X. Pane t•. 1618: 
•·De c6mo son recibidos AmeriQ:o Vespucci en una fnsula habiukSa por gi~antcs··. 

Madrid: Editnrial SirueJa. 

bestias de carne y de carga atribufa indefectib lement~ a las soc iedades del 
Nuevo Mundo un hambre cr6nica que confirruaba su condici6n de barbaros y 
salvajcs canfbales e incubos endriagos. Siguiendo Ia tradici6n de Ia literatura 
caballeresca, podemos decir que el mito del anrrop6fago cobr6 las mismas 
proporciones que aquellos a quienes describfa. Empcro. el objetivo seguia 
'icndo el mismo que el cuadro arc~d1co descrito por Col6n en su famosa Cana 
del di!.rrubrimiemo: realzar el valor del primer viaje del Almirame al Nuevo 
Mundo a traves de Ia 6ptica de lo maravilloso.42 

Pero no fue basta Ia difusi6n del relato de otro italiano, Amooio Piga
fcna, que los famosos indios patagones emraron a formar purte del imagi
nario europeo. A finales del mes de marzo de 1520. Magallanes y sus hombres 
anclaron en el pucno de San Julian para pasar el invicrno y repurar las naves. La 
estancia sc prolong6 por cinco me~~ aprovisiom1ndose de vfvere~ y efccroaodo 
exploracione~ hacia el sur ha~la el 24 de agos10. dla de San Banolome. Fuc 
allf dondc perdieroo Ia nao Santiago, que era Ia carabela menor. enrrando en 
cootacto con el primer hombre austral que vieron lo~ ojo~ europeos. Apelando 
su "yo" teslimonial, Pigafena no~ dice que 

~ Stmf'lrn H Ferdman. "Co-nquer'in).! marvds: 1hc man•clous other in the 1 e~o. or Chnswpher Columbus"·. 
/Ji,\'fKIIIIt' Hr~·il'\\, (>2;4, Unh·cr-&it)' or Pt.:lllllO)'lVa.ntn, pp. 487-496. 
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tJn dfa. de pronto. dcscubnmo.s a un Mmhn: <k gigantcsca cstatura. el cuat dcsnudo 
soh.-. Ia ribern del pucno. batlo~. cantaha y 'ertia pulvo sobrc su cobe,». ( ... ) Era 
tan aho 4!1. que no le pas:ibamos de Ia cinwra. y bien ronforme: tenfa las raccioncs 
grandcs. pimada~ de tojo. y aln:dedor de los ojos. de afnari11o. con un comz.6n trazado 
en el centro de cada mcjilht. Los pocns en hello~ ql)e lenia aparcdun 1 iniO'i e1\ blanco: 
vestfo piel de animal. cosida suli lmcnte en las juntas''. CuyCl animal. licnc Ia cabeza 
y orejns grandes, como uw mula. c l cuello y cuerpo como un camcllo. de cien·o 
Ins patu> y Ia cola de caballo -<:MtO ~ste rdin(:ha. Abunda por las pArtes aqucllas. 
CalzahM sus pie~ abarcas del mismo bicho. que no los cubtfan pcor que zapa1os. )' 
cmpul\3.h::~.n un arco cono y grucso con Ia cuerd:a n~<'is reti;t que las de: un lat1d ~ 
trir.~ del mismo animal-. apart< un punado de flccbas de call3. m~< bien cortas y 
emplumacl3s como Ia.~ nuestras. Por hierro. unas pUas de )"e5oC'3 hlanca y nc,r.s -como 
en las ftecha.s rurca..~. cono;ca.uidas afilando sobre Olf3 piedra:•' 

Situado en el centro gcogr~fico y cronol6gico de los ucontecimientos. el 
veneciano Pigafcna utiliz6 el recurso elocutivo de Ia amf>l!ficmio, propio de 
Ia ret6rica espanola del siglo XVI, con el fi n de bacerse eco de Ia valentia 
de Mugullanes y sus hombres. Si uquellos indios tcbuelches designados por 
Magal lanes coo el oombre de "pmagones·· eran descritos como gigantes de 
fuer?.a dcscomunal, los espaiiolc~ scrian vistos como seres superiores a esa 
fuerza .... A lo largo del libro XX pucden examinarse algunos caso; concretos de 
intenextualidad manifiesta. como por ejemplo, el episodio que narran Antonio 
Pigafctta y Maximiliano Transilvano sobre Ia ingesti6n porIa boca que uno de 
aqucllos indios hizo de una tlecha de medio codo, basta el est6mago, sacandola 
sin ni ngun datio. A juicio de Pigafeua, los indios actuaban aM como una terapia 
contra e l dolor de est6mago: en Iugar de purgarse, tomaban una especie de 
cardos y vomitaban ··una masa verde mezclada con sangre. segun comen cicrta 
clasc de cardos"'5 Oviedo introduce aquf una interpolaci6n nnccd6tica que se 
ajusln 3 esta mistificaci6n de Ia rcalidad americana: siendo mayores que los 
hombre~ ordinarios. ten fan que rcalizar acciones superlativas. Ante Ia ausencia 
de unas coordenadas referenciales previas donde encuadrar lo; informes emo
graficos recogidos. Oviedo selecciona y estiliza su relato. proporcionando una 
imagen de Ia alteridad patagona consistente en resaltar ~u ferocidad.46 vom
cidad!7 belicosidad,'8 y capacidad atletica: "'aunque los indios iban a paso 

4.l A. PiGafeuu sc: reficrc aqu( aJ guanaco. animal lipico rlc aqucllas rq•oncs. con cuya pieJ sc caJz..allo\u 
lo~ pies (20U2. pp. 59·60) 

... A Mr.ndtola. 2003. p . .317-337. 
A5 A P'tpfena. 2002. p. 63: M. Tr.am•h.ano. (1~22l IC)6.:.l, p 563. F. lAp: .c. de Gom:t1'3 utilizO el mismu 

cpbocho pu2 smplifiC3r 1.- fei"(JJC;idad ~;-ona. A $U joicio ... (los '*~~) mniansc y s.xJbanse 
por el l-artutro una ftccha pam cspantar los uuanjcros. a kl~ 'l'X' moc:c,.ban. aunquc di~n al.gurllO'O 
que lo u;;:~n pan: vomnar esr:utdo b.ant». )' cuando tun meoestcr lu. n13n0~ a los p1es .. ( 1979. cap. 
XCII. p. I~K). 

•r, 0. F.tm4odc~ dt> 0\•it"do. 1/i.rtorio. L.1bi'Q XX. Cap. I. 1959. p. 219. 

• 7 0 . fttrllindel. de Ovit'do. HLunrla, L.ihro XX, C::~.p. VTL I 959. pp. 24~~ 247, 

llti 0. h~mlinder. de 0\'icdo. HiJIVft(l , Wbf'(f XX. Ct1p. VII, 19!'9. p. 246 
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tendido, no podian los nucstros. a wdo correr, tenerse con ellos''.'9 

A pesar de que siernprc estuvo poco dispuesto a uti lizar informacion de 
segunda mano. Oviedo escribi6 el libra XX de su Historia particndo de los 
textos de otros cronistas o historiadores.'" La imposibil idad de verifica.r todos 
los datos le convirti6 en editor de los textos o relaciones de aquellos que. 
regi$traron una realidad americana que se siruaba muy lejos del epicemro de 
Ia conquista, aunque siempre con el mismo objet ivo: producir Ia historia mas 
vendica posible. Para e llo se lecc ion6, reonleo6 y reelabor6 todos los datos 
posibles sabre un acontecimiento para escribir una autentica narrac.i6n de los 
bechos bist6ricoss' El sujeto narrative desaparece, y en su Iugar, utiliza Ia 
tercera personal del singular, o c l sujeiO colect ivo - "espaiioles". Ia Hgcnte 
espanola"- que expresa un grado de distaociamiento por parte del narrador 
con respecto a las acciones de Ia~ que no fue testigo ocular. El propio Oviedo 
era conscientc del canlcter contradictorio de las Fuentes utilizadas y de Ia 
inconsistencia de mucbos de los episodios que relataban, o que no mencionaban 
en absoluto. Una de las fuentes que utiliz6 para describir las caracterfsticas 
ffsicas y costu mbres de los par.agones fue Ia Relacion ( 1522) de Maximiliano 
TrallSilvano, secretario de Carlos V, quien nos describe tambien Ia voracidad y 
el salvajismo de los patagones a traves de su vestimcnta ("andaban vestidos de 
pellcjos de animalias fieras") y gusto por Ia carne cruda ("mataron luego para 
comer un animal, que era como un pequeiio asn iJio que all f consigo tenian . y 
pusieronlo a a~ar, y estando medio crudo lo apartaron del fuego y lo sacaron y 
lo dieron y pusieron delante de los nucstros para que comiesen").52 

En otra de las fuentes ovetenses, Ia Navegaci611 de Ia armada del comen
dador 1-oay.w (1526), Ia ausencia de todo signo distintivo de Ia e ivilizaci6n 
europea., como Ia propiedad privada. libros, di nero, autoridades politicas. etc., 
impidi6 al sacerdote guipuzcoaoo Juan de Arcizaga·" integrar las diferentes 

.l'J AI respecto. \'Cast' lambien los h~Stimonios de FJ'ancisoo Alb6, Diarin 4 derrmero del viaje de Magu· 
Ilanes desdt t>l ml>h t/' San Agu.tt(n, en e/ JJn.Jsi!. l1a.Hu e/ rcgrt'su u E:>JNuta dt' Ia 1100 Vicroria, en 
Mattfn Fem:i.ndez de N:IVarretc (cd.}, Colecd6n de Ius viaj~<!> y de:>cubrimientos que hicicron por mar 
los espaf\olcs dcsde fines del stglo XV. Madnd. Biblioteta de Autores Espanotes, Torno 76, 1964, 
pp. 5~6; A. Piga(etta. 2002. p. 62. 

"' A.M. Salas, 1986, p. l\4. 
' 1 Daymond Tume.r. ··The Aborted Fitsl Pl'ioting of rhc Scoond Pan <:~f Ovicdo·l' (ic:neral and Nalura.l 

Hb1ory of the Indies'•. HunlinKUm Librar) Quanttly, 46, 1983. p. I 19; K. A . (\'lycrs. "History. Truth 
and Oialoguc.: f-t:mtindt-z de Qvjedo's Hitwri« gtm•rol )' nmural d~'> ltu. !ndias (Bk XXXIII. Ch 
LJV)". Hhpu.nht. tl .. 73. 1990, p. 616. P::.m un inrcrcssme an-iihsts. dt- c6mo 0\·iedo fue. !Ms ana de 
un 6nico modclo de imitaci6n, \'C:~1.sc: K. A. Myers. ··Jruitatiun. Authmity. and Revision iR fcro5ndc:7, 
de Ovie.do's Hitt()r>ia Genr>ml \' Natuml de las India:;", Rumunu l.ttflJ.:lWJtt'S Alllwal. 3. J99 1. pp. 
523-524. 

~ M. Tran.llilvano. Rdat iOn t:Strita por Maximilian() 1'ransilramt df' cOmo y por qulin .r t'n qui litmpo 
{U~rml tkscubierras y halladax la~t h·las MQ/Itca.\·.. 1964. p. 565. 

n G. Fem<lode~ de Oviedo, HiSIMio. l .. ibro XX, Cap. I. 1959. p. 2HI. Juan de Ariizag:.t. ··Navegaci6n 
~o Ia :umada del oomendador Lo;~ys:f· . -en HiswrirJ real y /m1td."tit:a del Nut'.t'o Mundo. Caracas. 
Biblioteca Ayacucho. 1992 
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pcrcepciones y le llev6 a rcproducir los prejuicios. esquema'> y v;tlores cris
tiano~: ""(aquellos sah·ajes) no ~aben que cosa e~ moneda"";" ··<;on tan salvajes. 
que picnsan que todo es comun, y que los cristianos no se cnojan de lo que 
lcs hunan"." Amis quedaha aquclla visi6n dorada-edenica de Ia bumanidad. 
La idemi fi caci6n de lo dcsconoc ido con lo maravilloso rcspondia al amplio 
bagajc irnaginario del Medioevo que aquellos oavegantes aportaban a l viajc. 
Se vc y sc describe basicamente lo que sc espe ra encomrur. Asf, los gigantes 
que habitaban aquella.' tierra.~ cran b~rbaros cubienos con pielc~ y de tan poco 
entcndimiemo como cualquiera de los indios antillanos: ademas. carnian came 
cruda y estaban dotados de una fuer.ru descomunal."' 

E~ta interpretaci6n etnocentnsta de mucbos de los elememos de Ia realidad 
patagona comradecia el prop6sito de veracidad y objetividad declarado por el 
cron ista al principio de su Hi5toria. Fue el mismo Oviedo quien, siguiendo 
aque lla maxima c iceroniana de lux veritatis, tes1is u•mporis, magistra vitae, 
identific6 el concepto de ve rdad hist6rica con Ia expcricneirt ocular (De Oratore, 
II. 36; 32):" Ademas de ccrtificar Ia un idad del globo, Oviedo rechaz6 las 
antig uas teorias de Lactancio y San Agustin que seilalaban las antfpodas o 
los tr6picos como zonas inhabitables. Pero eo el libro XX no pudo prescindir 
completarnente del pensamicnto de los antiguos y de su~ mitos. como por 
ejemplo. el de su tan admirado Plfnio. Sin ir miis lejos. en e l caplrulo XIV. Ia 
historicidad del texto ovetense recurre a las autoridades texmales de Ia Anti
giiedad pant corroborar Ia existencia de unos gigantes cu)•a estamra era superior 
a Ia de los patagones. Asf, nos dice que 

porque no se piense que \u.aucsto~ hombres son los de Jn m:·1y0r cstatura que en el 
mundo sc sabe. ocllrrid. letor. a Plfnio: y dcciros ha. alegondo a Onesfcrito. que 
dC'Inde el sol dr; la lndia no hace sontbra. que son los hombrc.i tan altos como ci1lCO 

cndo41 y do:t palmos. y que vi"cn ciento )' Lreima aiios. y que no cn\'tjecen: pero que 
mucren . .:n aquet tiempo. c~"i como )i (ucscn de media edod. l>ice m4.s Plfnio en su 
1/utonn Nanual: que una $emc de los ctiopios pastore.s. Ia CU:ll se 113ma sibo"o. a 
p11r del rio Astra~o. vueJta 3 Ser1en1ri6n. crccc m3.s que ocho c:(')(j(l.'· As-i que:. Cs1os 
~nn m•yn<e. hombre> ~uc lo~ dc:l eruecho de Magallanes: y ruanto a Ia velocidad. 
el mismo autor e~ribc que Cra1e P;:u·~ameno refierc que. wbrc Ia Eliopra, son Jos 
tra~Joditas. los cuaJes "encen a los, cabaUos de ligcrcz.a.~ 

A lo largo de su Historia, Oviedo se habfa ncgado a dur cred ito a numcrosas 
fahu la$ at lantistas. como por ejernplo, Ia cxistcocia de una isla que cootenfa Ia 
t'ueme de Ia Etcrna Juventud. Ia Antill fa, el pars de Ia Cane Ia, Jauja, El Dorado 
o Ia existencia de las amazonu$, marcadas todas e lias por una mitificaci6n 

" Op n r. p. ~46. 
'' 0,. ru .• p. :!48 

~ Ot'· nr .. p 247. 

~~ M'tr..:o Yullu Ckerim. f)t> /(J 111\'t"fl( 't<ftt r~t6r1ca . Mexico. UNAM. I 1197 

, 11 Ot'· l'it .• pp. 2.58·259 
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pos1tl\U e hiperb61ica_ ' 9 Habfa criticado. entre mros, a Pic1ro Man ired' Anghiera 
(1457-1526) y a Francisco L6pc£ de Gomara ( 1511-1 562) con respec10 a Ia 
vcracidad de sus escritos, acus~ndolos de no haber estado nunca en Indias y 
de repn:;entar una historiograffa crudila que fals ificaba Ia rcalidad al difundir 
leyendas sin fundamenro"" Dichas c rflicas llevaban con~igo lu idea de que 
existian dos 1ipos de historiador~s: e l fa lso. quicn u1ilizaba exc lusivamentc Ia 
re16rica e intcg raba numerosos e lemcmos de fabulaci6n en sus rc la1os, y el 
h1storiador verdadero ~n Ia imagen del cual se reco nocc Oviedo-, quien 
daba prioridad a Ia obse rvac i6 n y a Ia experiencia pero que, s in embargo, 
re\·claba una exlmordinaria tensi6n cn1re e l lestimonio d irec10 ) Ia a u1o ridad 
le\luaJ de los sabios de Ia Antigilcdad grccolatina. Pensan10s que Ia narra tiva de 
O,·icdo rccurre a los modelos de Ia 1radici6n chisica a medida que sus posibi
lidade; para verificar los info rmcs o blenidos disminuyeron. Fuc por e>la raz6n 
que in;cn6 e l epi sodio de los g igan1es palagones como una imagen re16rica 
en elli bro XX de su Hisroria. Los mo1ivos tenfan Lambien mucho que ver con 
cl valor eslruH!gico de su obra y con e l marco biogratico. his16rico y lilerario 
eo el que Oviedo esraba escribiendo. Uno: superar los esquemus envejecidos 
de Ia flsica escol~slica y aJgun as teorlas cosmograticas antiguas, como las 
proporciones entre mares y 1ierra.< acep1adas desde Ia Geogrofio de Pto lomeo 
(150 a. C.). o In inbabitabilidad de Ia llamada zona tro pical, o t6rrida.61 

Dos:justilicar Ia expansion u ltramarina de Ia Co rona de Cas1illa hacia Ia< lndias 
Orienlilles apclando aJ princip io vi1o riano de In conmnmitas IIO/IIrali,< orbis.6J 

En efec1o, pensamos que el libro XX de Ia Historia es Ia expresi6 n hi sro
riogr~fica - y literaria- de una realidnd jurfdica y teo l6gica marcada por el 
pensamicnto de Franc isco de Viloria ( 1486- 1546) y Ia Escue Ia de Salamanca. 
En sus famosas Reiecriones TheoiiJgicile ( 1527- 154 1) y De lndis ( 1539}, Viloria 
habfa desauto rizado los fundamentos teoll\gicos que le>t imoniaron las primeras 

., 1-,.n c.l libro XVI. <h·iedo du~ <k Ia utQ"c.neta ck Ia fut.nte de- Ia c:tona Jl.l\l:nlud de: ciena isla de 
8 imull, silu~a pn=s:uutihlementc at nooc de CuM. ~ la c-apituladOn que h11o ~ de Le6o pata 

poblaJ dieh.a i~la ) los Florida (A ("nc.llo. "'De ~r't>e:i y 'iUanm. La subiC'\'td~n ck los indios de 
San J~utn de rueno Rico ( 15 11) end hhro XVI de Ia HiSJuria Gcnt!rol .' ' NunH''fll dl' lar ln.dias de 
Gontn.lo Femdndez de Ovt~do )' Valek"~··, en Oabnela Dalla Corte. Pilar Garda Jord~n. Mjque1 lzatd. 
J:,vi(r t...nvil\3, Ricardo Pi4uera..o; . Jo~ tuf~ Ruir PdMdo, Meritxdl ·rou$ tcomp ). Rf' ladO,lt.f J<;twles 

~ idttntitfndlj tfl Amlrica . Bareelona. fluhlic:.cions de Ia Uoi\·et'f>ilat de ll arcdtlna. 2004. p. 253>. 

"' A.M. S~lo<. 1986, pp 105-106. 
111 Fuc AriU6t~lc::. d primc:ro en planlc:ar Ia inh:~bltabthdad de ctc:rt3< 1onn< &eogr~fic:c:. . De 

xuctdo COD tl oaagirila. las 7.on a~~~: 1c:mpl1cbs tl'31l las Unicas habll•Nc:". mtcnma$ que las dos 
ton:b ~~ )' Ia llanwb zona tropical. 16rrida. () Qutwada. oo. b su "-.a,c ck 1499 a lo latto 
de Ia emaa africafts. Vcspucci cerufiC'O lo contr.mn: -qut cl a:ire es m» ffC'lCO > tc:mpllldn e.n 
e.~ ~pc\n ( l OU t6fTidaJ que fuc.ra de ella. )' que hay 1anta ~nit que lubtaa alii que por sa 
nUmtro S(lll' muc:ho.~> ~ que aq:uc:llo5 que habt1an ruera de ella .. (A. \ ·c,pi.ICCl. 1986. pp 56-57) . 

.: Para un4 l'c:\ u<~c\ft .. modema"' de la obra de F~nc1SCO de Viloria. "Case cl anfculo dt' Fem:mdo COme~. 
"'HiMnricid;~, Jund1cidad )' Pm-Liter.stur.J: r',rl lflmn 3 Prancisco de VitOI'i3 11486· l546)", Anuarin 
dr /i.swdim Amtrl('iiJU)$. T(lllJO l...IX. n• 2. 2002. pp. 4 13·4·1(). 
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politicas de represi6n, cuestionlllldo el semido jurfdic<• del requerimiento y 
rcdcflniendo Ia noci6n de .. guerra justa". El recurso a Ia guerra por pane de 
los espaiioles solo podia justificarse como respuesra ante Ia negativa de los 
pueblos descubienos a establecer relaciones diplomaticas y comerciales con 
Espana, o ante Ia negativa a permitir Ia libre propagaci6n del Evangelio -ius 
predictmdi. En estc scntido, Vitoria apelaba a un principia te6rico que reconocia 
e] derecho iJlalienable de las personas a circu lar con total libenad fuera de su 
pafs de origen. a establecerse y comerciar, siempre y cuando no se atcnt.ara 
contra cl bien comun de las sociedades - ius perexrinandi"' 

AI recrear en clave hiperb61ica el salvaj ismo y Ia barbaric de los patagones, 
Oviedo los estaba inscribiendo en unas geograffas li rerarias que mostraban 
todo su esplendor.64 AI reAejar las contingencias contextualcs propias del acto 
de escritura, el cronista madrilei\o actua como un cd i10r ejecutivo de otras 
relaciones, cartas y descripciones manuscriLas. Utiliza un metodo comparativo 
entre los contenidos de las fuentes, recordando al lector su voluntad de escribir 
un relato hist6rico que se acerque a Ia maxima verdad. En efecto, su acti vidad 
editora reflejaba una honda preocupaci6n humanista por establecer Ia naturaleza 
de Ia verdad y su relaci6n con Ia historia y Ia literatura6 ' Para ello no dud6 en 
suprimir, aiiadir o comentar Ia extraordinaria heterogeneidad del material que 
lleg6 a manipular. Noes Oviedo sino Juan de Areiz.aga, del Cano, Pigafetta. 
Trans ilvano, quienes "testifican", .. dicen·· ... ven", etc. Pero, al mismo tiempo, 
ramhien actda como un ex traordinario fabulador que pretendia satisfacer Ia 
enorme curiosidad inre.lectual que desperlaba el conocimiento del Mar del Sur 
y de sus pueblos en los medios cultos de Ia Europa renacentista. 

La localizaci6n geogriifica de un 0Tiente paradisiaco, progresivamente 
desplazado hacia el estc, dctermin6 Ia proliferaci6n de leyendas de gran difu
si6n, como el reino de Omaguas, el Dorado, el Quersoneso Aureo, dondc se 
hal laban las famosas minas del rey Sa.Jom6n,66 las Siete Ciudades Perdidas de 
Cibola, etc., o Ia existcncia misma de hts amazonas.67 Desde la 6ptica de lo 
prodigioso, los patagones erru1 superhombres. pero los espaiioles consigu ieron 
caprurar a dos de ellos - los famosos ''Juan" y ''Pablo Gigante" descritos en 

r.~ Fr.:ancisto de Vnoria. Rl'linio IJI' ltuli.r. Carlo MrtgtUl cit los lndi().\ . Madrid: CSJC. 11.~~9 J 1989. 
p. 99: Te<llilo Unhlnui'. (eel.). Obra,( d~ Fnmcisro de Viloria. Rdt<xiunc!t Teul6s:icw; ( 1527· 1541 ). 
Madrid. Uiblimeca de Autorcs Cristianos. 19(10. 

(~ Pt~ro Ul) an" isis. de Ia P;:uagonia OOLtlO uml ~,;reacitu• de lu cscritura. vC-aJ'C cl trabajo de Al•gtJ Uranga. 
£1 eco d~ to letra.. l.ltta gt'll('t~lu.~{a palagrJnic:u. ~n <htlp:l/www.t.cma.kcl.com/tcx.paturang:teco.btnl>. 

6" K..A. Myt:.rs. 1990. pp. 616-625. 

r.t. ScgOtl P. Mattit de- Angleria (Di(:adas del NIU'\n Mundo. Quint~ DC:cada. Libro VJJ. C~p(tuJo I. 
1944. p. 426) y M. Transilvano (l964. p. ;'i57), cl Qucrsooes<:~ Aure<:~ deJ rey SalomOn se hallaha en 
Ja Mahaca po11uguef>a. 

~' Las amawnas rue:ron. comu los p::.Ja_gon~, c)tr<:~ de los. mitos incluidos en las t11timas fevisioues dt' Ia 
His1oriu despll~ de las entrevistas (Jut" tuvo cun lirnencz de Quc~ada en 1548 (Libro XXVI). Actual. 
m~nLe c:stuy prc:p:mmd<> un tc.xro sobrc las amawnas t'r) Ja obru wnericana de Fem8nde1. de (.),•iedo 
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Ia relaci6n de Pigafetta- y proseguir su viaje. Este acto de pirateria, consis
tente en tomar tierra de improviso y caprurar a los ind ios que se acercaban 
a Ia costa, era Ia f6rmula m<ls efectiva de motrir de esclavos los mercados de 
Sevilla, Valencia y Lisboa. La mayoria de los exploradores, como Vespucci, 
habian recurrido a las practicas corsarias para amortizar los gastos del viaje 
y obteoer beneficios.O!l Sus tacticas habfan sembrado el terror entre las pobla
cioncs costeras del sur del Brasil. pero Oviedo no cncoo~r6 nada de reprobabJe 
en las acciones de sus compatrimas. Muy al contrario, aquellos actos de rapifia 
se coovinieron eo una epopeya de cristiaoos valerosos eo un muodo de moos
truos, iodjos paganos y gigaotes. 

Del mismo modo, Oviedo recordaba al lector que las gestas de aquellos 
exploradores que llegaron a las Malucas podfan ser equiparadas a las que 
habian protagonizado los heroes de Ia mitologia griega. Pero esta vez el cronista 
madrilefio situaba su cr6nica junto a las tesis vitorianas (las celebres Relec
(iones, 1539)•9 gue reconocian el derecho de los cristiano~ "( ... )a emigrar a 
aquellos territorios (del Nue\'O Mundo) y a permanecer alii, a condici6n de 
que no causen dano a los indios, y (que) estos no pueden prohihirselo".70 Para 
ciJo utiliz6 a ''aqucllos hijos de Ia tierra .. patagona y los convin i6 en uno de 
los numcrosos obstaculos a superar en cl viajc homcrico que el cronista estaba 
historiando en el libra XX de Ia Historia General de las Indios. 

4. CoNCLUSIONES 

"Y pues10 qoe de esta naci6n nuestro. su esFueno. su mHicia y altos 
ingenios e grandes excelenc.ias. desde luengos siglos por verdadcros c 
graves aowres es(~ predicado y escritO: no pol' eso se debe prefel'il' ni 
dejar de poner a su cuema. con menor. sino con mayor titulo y fama. 
lo que en e~las India~ han ohrado vue.!;lrO!"i vasallo~ espai'iole ... ~. aM en 
e) militar (~jcrcicio de las arnms en la ti~.~rra. como en las amplisimas 
aguas del mar OcCano. como valcrosos y cxpcrimcnut<Jos varones. sin 
cxcusarsc del cansando. sin tcmor de los pcJigros. con innume;:rablt:~ 

y cxce.sh•os trabajos, c no pocas hambrcs. neccsidades y cnfcnncdadcs 
i ncontable~. sin dafle~ salatios ni temuneraci6n a los mas. Ha resultado 

" tl 18 de juli() de 1;\00, Vespueci escribiti una e:ana a t...orcm~o di Pierfranc:el(co de .Medic-i ~ohrc: su 
Uhimo \'la.JC .. y lc cuent.a que -na\'e<.,tamos por estc mar 200 leguas den:cho al sepeenlriUn. y ~un•o 

ya Ia senle tS!aha cansada: y fatigada pur hailer estadn em fa mar cen:a de un ailo ( ... J acordamos 
apn:-sar esda\'OS. y cargar con d lo:t los navios y tom&mos de vue.lta a I!Spaii& .. (A. V~pucci. 1986, 
pp. ~2-63). 

M Las Rtlecsionts crnn graodes dictd.mcnes. juicios y opinioocs ace rca de 1esis qnc se considerab:m de: 
ruodamemaJ intetes. En Dt /ndis - Ia pri•tleJ-a- . D( brdis "unrtr bu-Miis. fue djetada en enero 
de 1539 en Ia Univcr~idad de S:tlamanca, y Ia segunda. Ot lmiis . .tivt> de iurt belli Hisponnrum in 
barbaros. c.l 18 de jun1o del mismo ni'io. 

111 Franc-isco de Vitona. Relic rio D~ Jndis.. Madrid. CSlC. l 1539J 1989. p. 99. 
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hahe( dado e adquirido a \'lte$.L(a Majestad otro herniMerio c milad d.;.~l 

mundo, e 1\t) menos tier(a que todo aquello que lo~ antiguos Uamaron 
Asia. Africa y Europa ... n 

Tierra de avemuras y milos. de busquedas y desencuentros. el Mar del Sur 
se siwaba muy lejos del epicemro de Ia conquis1a del Nuevo Mundo. En Ia 
segunda parte de Ia Hisroria, el elemenlo ex6tico se desplaza completamente 
hacia Ia Patagonia. Pero esra vez, aquel locus amaenus anti llano, caracterfs
rico de Ia primera parte, desaparcce. En su Iugar, Oviedo dedica mucha menos 
atenci6n a recopilar informaci6n sobre Ia botanica, zoologfa. gcografia y etoo
grafla del cond sur que a relatar los hechos de los conquistadores espaftoles, 
articulando los do~ principi o~ basi.cos de Ia preccptiva historiografica oveleose: 
Ia topograffa y Ia carlograffa. 72 Asf. el orden exposilivo sigue e l derrolero 
gcografico descendiendo de none a sur bacia las Molucas. Tras multiples pena
lidades, el paso a las Molucas se revelo a los ojos europeos el 21 de octubre de 
1520, cuando las naves de Magallanes, como instrumentos de Dios, divisaron 
Ia entrada al estrecho de Todos los Santos. El descubrimiento de este paso 
permiti6 no solo smtearlo, sino probar Ia e~fericidad de Ia tierra y Ia pluralidad 
de los mundos habitadosn 

A diferencia de Ia primera pane de Ia Hisroria, Oviedo narra Ia rustoria de 
unos hombre~ esforzados en Jucha por obtener gloria y riqueza - Ia hlstoria 
"general"- que ya no parecfan maravillarse [JQr una naturaleza cxu berame. 
ex6tica y hermosa; Ia historia de las cosas o hisroria "natural". Tarnpoco 
buscaban conqu istar territorios ignotos en tierras lejanas para co lonizar a su 
poblaci6n. sino establecer relaciones comercia l.es con los nativos. Noes que los 
obje1ivos hubieran cambiado: a Oviedo le continuaban atrayendo las cualidades 
organolepti cas de los "arboles salvajes" del Nuevo Mu ndoH Sin embargo, 
desde el pun to de vista de Ia cr6nica periodfstica-informativa, lo que a.hora lc 
interesa.ba •·csaltar en el libro XX de Ia Nistoria era cl derecho de Ia Corona 
castellana a comerciar en un contexto geognitico mas amJ))io, abieno y posi
bilisla.15 Para ello siw 6 a sus protagonislas en contaclo con los indios de Ia 
terra australis donde lo importante era el viaje mismo. 

11 Dedit.aluria <1 l.a Se~:unda Pane de Ia Genera/1/iswria d' las Jndias. Vulurnen 118. 1959. p. 212. 
n l.a caJtografia era una de las dcbilidades de 0 '-'icdo, quie.•l no perdia oponunidad de COJttg:ir y 1\'.Cli· 

ficar a cosm6grafos d-e rcnombrc en una a<aj10d pcdantc y vaoidosa (A. M. Salas. J986. p. l24t 
71 Com<) ~ciial:t A. ~·1. Salas, Ia ~cgunda parte de Ia Hi.tJoria cmpic1a con cl cslal)lccimicmo dcJ Estrecbo 

de Magalla.oe$ como 1a marca u\ils au.slr.U para Ia via Sur-Nurte (A. M. Salas. 1986. p. 1 02). 
H Al1-especto. vtanse los trabajos de Raquel Al\'lil'et. Pd<1ez.. U1 tonquu/a dt• Ia namrah·4a americana. 

Madrid, CSIC. 1993; Al,•atcz.. •·ta hiS:lOI.'i<l n<Uor~d en ti<-.fl-'-J'IOS del e.mpe.rador Carlos V. La il1•punanda 
de: Ia cunqui~la del Nuev<l Mundo .... Rrt'isto dl' l11dit1.t, 2 18. LX. 2<)00, pp. 13-31. 

'~ A finales de juJjo de 1525. pani6 de La Corufta un.'l. imponeotc ft01a. compues.ta de seis barcos y w 1 

patachc-. al mando del comendadnr J"'ray Garcia de LA'I3)'7.a, capit:in general de Ia cscuadra )' gober4 
nador de las Mnlucas. pues el €mrx-radnr 1enia Ia fi rme convicci6n de que Jas islas sc ballaban eo 
Ia demarcaci(jn cspaiiola ((i. f'c.m:indcz. de Oviedo. HisroriQ, Tomo 118, l.Jbro XX, Cap. V, 1959, 
pp. 239-243). 
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Yen ese contexto los indio; bueno.t y pacfficos tampoco tenian cabida. En 
crccto. el libro XX sirvi6 para poner en marcha un mito de origen. el de los 
gigante~ patagones que habitahan en cl ex tremo sur del continentc americana. 
Su c~istencia fue difundida popu larmeme por uno de aquellos navcgames recon
'crtido en cronista de un a avcn turu tehlrica, Antonio Pignfctta, en su re lato 
impreso en Venccia eo 1536. Algun os crlticos, como I.A. Leonard (1933) y 
M.R. Lida de Malkiel (1952). han dcstacado que el origen e timol6gico de los 
"patagoncs" podria estar relacionndo con el famoso Primale6n (Salamanca. 
1512).76 Scgtin este libro de cahallcria. habia una isla donde habitaba un ser 
mon<truoso llamado Patag6n. que comfa came cruda. vestfa con pie les de 
anomale~ y tenia cabeza de pcrro. Oviedo habla denostado polblicamente los 
libros de caballcria en su Respuesta a Ia episrola moral de 1524. consider.ln
dolos pemic iosos y de lecmra poco rccomendable. Parad6jicamente. a mediados 
de Ia di!cada de 1540, aquello; gigantes que hahitaban una nat uraleza hostil, 
baldla y muy poco edenica fueron inc luidos en e l libro XX de su Historia para 
refortM a lgunas de las virtudcs de ttquellos llderes idealcs. como Ia valentia, el 
coraje o Ia efic iencia en Ia consecuci6n de sus objetivos. Su existencia depend Ia 
menos de Ia "realidad empfrica" que de su ubic.aci6n en un imaginario colec
ti,·o que el autor o autores pudieran encomrar en el comexto culrural de sus 
interlocutores. 

En su conocida obra de ficci6n. D(ln Claribalte (1519). Oviedo construye 
un lfder excelente que satisface un ideal de conducta que el cronista tiene en 
mente. No sucede lo mismo en Ia Hi.Hnria, en Ia cual la realidad e~ contingeme 
y los argumentos y personajes vienen dados de antemano. Para A.F. Bolanos, Ia 
excelencia del Caballe ro de Ia Fortuna fue transplantada al Nuevo Mundo con 
el mismo prop6sito didactico-moralista.71 As!, el componamicmo ideal de aquel 
personaje de ficci6n lc sirvi6 para examinar Ia cooducta de algunos personajes 
hist6ricos al frente de expcdicione~ militares y campaiia; de evangelizaci6n. 
La genero~idad, Ia cficiencia en el liderazgo y Ia bondad de aquellos Hderes 
idealcs. como Crist6bal Col6n. Heman Cones, Diego de Almagro. Alonso 
Zuazo. Fernando de Magallanes y Otros, contrasta con Ia codicia, Ia inefi
ciencia y Ia crueldad en cl lidcrazgo de otros individuos de conducta execrable, 
como Pcdmria..~ Davila, Panfilo de NarvAez, Juan de Grijalva o el clan de los 
Pizarro. 

Pero, ~cu~l era el prop6sito de Ia cxpedicion de Magallanes? (,Que cspcraban 
encontrar? Su objetivo no era buscar cl Paralso Terrenal. s ino hallar una ruta 
por el oc~tc, a moves de un paso o e~trccho por el sur de America. que llevara 
a las islns de las especias -canela. pimienta.. jengibne, clavo. nuez moscada. 

"' AI n:$pe<:l(1. \ian~ los uabajos dt I. A. Lc::<mard. ROI'IfiJJK'tS of Ouwln• m tl., SJI(ItUJ.h lndie.s. 
CahfM1I. Uni\oersily of Califonua Pn:H. 19:\1. y Maria Rosa Lida de Mallm·l. "'PJra una ropo.oin:Ua 
arJ:tnnn•: J>:nagom:t-. Hispo,ltc• Rt'''t('l'.'. ~0. 1 1)~'!. l'fl· 321·323 

17 A F. Bol!aMs. El lidt'r idtol tn tl ltbm dt C'Ubulll'riiJ.s y lQ ('r(jn;rq d~ lndwN dt Gon::alo Fundnde~ 
<It Owtd<J, TeMs Doctoral. Uni\'crsity M K\'nlucly, 1988. pp. 491-4Q2 
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girofte- sin atravesar por dominios ponugueses.-• En un imcnso juego de 
parMra; i;. de comentarios e imcrprctaciones intenextuales. de influeocias y 
rcclaboraciones de los textos de otros cronistas, Oviedo recurri6 a detcrminado~ 
personajes de ficci6n, como los gigantes patagones, con el li n de amplificar las 
hazaiiu.• de los espafiolcs como pueblo escogido por Dios y cducar al publico 
lector y oycnte del siglo XVI. Asimismo, el 1nito de los pmagones sirv i6 en 
uhima instancia para disuadir o hurlar a los potenci .. Jcs competidores en sus 
intcrc>C> comerciales con respecto a los mere ados de America y A ~ia. Vcoecia 
y Genova estaban aJ corriente de todo lo refereote a Ia conquista y colonizaci6o 
de nuevos territorios. La Corona de Arag6o babia conseguido cxpandir sus froo
tcra~ hacia el Meditemineo oriental. Pcro las traosacciones economicas pronto 
sc desplazaron hacia el Atl~ntico con el fin de hallar un nuevo camino a las 
lndias orientales, a los pafscs del oro, el marfil y las especias. A mediados del 
sig lo XVI, con una infraestructura de poder consol idada, Ia Corona de Castilla 
comrolaba un vasto imperio. cx tendiendose a lo largo y Hncho de enormes 
territories y poblaciones. 

Alexandre Coello de Ia Rosa 
Departamem d'Antropologia Social i Cultural 

UniversitaT Amonoma de Barcelona 

' 11 Juan Gil. Mm's y utopia_( del d i!JnJ/)IIIIU(IIIu. TOLUO U. El Padl1co. Mrutrld. Ali:tn7..a EdilOtial. 1989. 
'r''"'(l II. p. 1~. 
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