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Ha ce más de dos si glos, Char les Fou rier ase gu ra ba que
«los pro gre sos so cia les y cam bios de épo ca se ope ran en
pro por ción al pro gre so de las mu je res ha cia la li ber tad». La
his to ria ar gen ti na, des de la con quis ta es pa ño la has ta la ac- 
tua li dad, co rro bo ra a dia rio la afir ma ción del so cia lis ta utó- 
pi co fran cés.

Las mu je res re pre sen tan hoy «la mi tad más uno» de la so- 
cie dad ar gen ti na, pe ro han car ga do y car gan con bue na
par te del pe so de la his to ria del país. Co mo pro ta go nis tas
en to dos los as pec tos cons tru ye ron su iden ti dad a tra vés
del tra ba jo, la cul tu ra, los de ba tes, las lu chas po lí ti cas y so- 
cia les, la vi da fa mi liar, ba rrial y co lec ti va. Un pa pel que, por
lo ge ne ral, sue le ne gar se o li mi tar se a la men ción de unas
po cas fi gu ras a la ho ra de es cri bir la his to ria, en la me di da
en que es tas mu je res se ha yan des ta ca do en ta reas, ro les,
pro fe sio nes u ofi cios de fi ni dos co mo «mas cu li nos».

Es ta nue va obra de Fe li pe Pig na re co rre el pro ta go nis mo
de las mu je res en la his to ria ar gen ti na, des de las po bla do- 
ras ori gi na rias y su re sis ten cia a la con quis ta eu ro pea has ta
quie nes ob tu vie ron las pri me ras vic to rias en su lar ga lu cha
por la igual dad. Des cri be su vi da co ti dia na, las con di cio nes
le ga les, so cia les y cul tu ra les en que la lle va ban ade lan te, y
la par ti ci pa ción fe men i na en los pro ce sos his tó ri cos, po lí ti- 
cos y eco nó mi cos, siem pre mu cho más des ta ca da de lo
que en ge ne ral se ha di fun di do. Es te va lio so li bro ilu mi na a
las mu je res que dia ria men te car ga ban so bre sus es pal das el
pe so de la his to ria, las que rom pían los mol des que se les
pre ten dían im po ner, lo que se di jo de ellas y lo que ellas di- 
je ron de sí mis mas y del país y del mun do que con tri bu ye- 
ron a cons truir.
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A mi her ma na Dia na Pig na.
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La mu jer es el ne gro del mun do, […]
pien sa en ello,
haz al go pa ra cam biar esa si tua ción.
La obli ga mos a pin tar se la ca ra y bai lar.
Si no quie re ser una es cla va, de ci mos que no
nos ama;
si es ver da de ra, de ci mos que tra ta de ser un
hom bre;
mien tras la re ba ja mos, fin gi mos que es tá por
en ci ma de no so tros.
[…]
La obli ga mos a te ner y criar a nues tros hi jos
y des pués la ha ce mos a un la do por ser una ga- 
lli na vie ja y gor da,
le de ci mos que el ho gar es el úni co si tio don de
de be es tar
y des pués nos que ja mos de que es po co mun- 
da na pa ra ser nues tra ami ga.
[…]
La in sul ta mos to dos los días en la te le vi sión
y nos pre gun ta mos por qué no tie ne aga llas ni
con fian za;
cuan do es jo ven, ma ta mos su vo lun tad de ser li- 
bre
mien tras le de ci mos que no sea tan lis ta,
la re ba ja mos por ser ton ta.
La mu jer es el ne gro del mun do,
sí, lo es;
si no me crees, echa una mi ra da a la que es tá
con ti go.
La mu jer es el es cla vo de los es cla vos,
sí, lo es.

John Len non
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In tro duc ción

Es te li bro na ció al ca lor del pe di do de mu chas lec to ras que
en ca da char la o en cuen tro ca sual me pre gun ta ban: ¿pa ra
cuán do un li bro so bre nues tras mu je res? El es tí mu lo me lle- 
vó a pen sar lo se ria men te y a ini ciar un pro ce so muy in te re- 
san te que im pli có in gre sar en es ta te má ti ca tan ri ca, en es ta
mi tad de la his to ria mar ca da por el nin gu neo y los pre jui- 
cios que se re mon tan a las más an ti guas tra di cio nes.

Las dos cul tu ras más in flu yen tes en Oc ci den te, la que
sur ge de los mi tos grie gos y la bí bli ca, nos pre sen tan a la
mu jer co mo una es pe cie de mal di ción pa ra esos hom bres
sin ma dres de los os cu ros orí genes. Eva y Pan do ra guar dan
en tre sí cier tas si mi li tu des: am bas vie nen al mun do des pués
de los hom bres, la pri me ra in clu so se ori gi na a par tir de una
cos ti lla de Adán. Pan do ra lle ga rá a aque lla tie rra mas cu li na
y trae rá co mo Eva al go tan vi tal co mo la cu rio si dad, el que- 
rer sa ber más allá de lo per mi ti do. De no me diar la ac ción
fe men i na, aque llos hom bres hu bie ran per ma ne ci do in de fi- 
ni da men te en el aca ta mien to a un or den «na tu ral» es ta ble- 
ci do. Am bas tra di cio nes, que de ha ber sur gi do en Amé ri ca
el se rio mun do in te lec tual no du da ría en ca li fi car de le yen- 
das in dí genas, tran qui li zan los es píri tus ha blan do de jus to
cas ti go pa ra las de so be dien tes, que se ex tien de «por su
cul pa» al gé ne ro y a la hu ma ni dad to da. En el ca so de los
grie gos, la aper tu ra del án fo ra por Pan do ra trae rá en fer me- 
dad y muer te, dos con di cio nes hu ma nas de fi ni tud. En el
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de Eva, la ex pul sión de la in ci pien te hu ma ni dad del pa raí- 
so.

Aque lla cu rio si dad «mal sa na», ese de seo vi tal fue con- 
de na do, ex co mul ga do por la Igle sia des de los fi na les de la
Edad An ti gua y esa ten den cia se in cre men tó du ran te to da
la Edad Me dia. Los su ce si vos con ci lios se en car ga ron de
ex cluir a las mu je res, de re mi tir las al rol de es cla vas del
hom bre, ala ban do en Ma ría su vir gi ni dad más que su ma- 
ter ni dad, con to do lo que ello im pli ca ba e im pli ca. Las mu- 
je res fue ron «fuen te de pe ca do», «bru jas», «mal va das por
na tu ra le za». No hu bo lí mi tes a la ho ra de de nos tar y per se- 
guir las. Se po dría ela bo rar un ex ten so apén di ce con to das
las bar ba ri da des que se han di cho so bre el gé ne ro fe men- 
ino a lo lar go de la his to ria, en las que cam peó im pu ne la
mi so gi nia.

Fue aque lla vi sión la que pa só a Amé ri ca y las mu je res
con quis ta das su frie ron en car ne pro pia el do ble cas ti go por
ser ori gi na rias y mu je res. Las cró ni cas se en sa ña ron con
ellas y sus ac ti tu des «li ber ti nas»; en ellas y no en los vio la- 
do res ma si vos ha bi ta ba la cul pa de los «ex ce sos» de cla ma- 
dos en al gu nos do cu men tos y que que da ban im pu nes en
al gún es ca so ex pe dien te de la au to de no mi na da «jus ti cia
co lo nial». El mes ti za je, dis fra za do de ro mánti co en cuen tro,
ha en cu bier to has ta nues tros días el ca rác ter vio len to de
aque llas unio nes se xua les que ex pre sa ban de for ma con- 
tun den te el triun fo del con quis ta dor. Pe ro aque llas le yen- 
das de su mi sión y acep ta ción pa si va del rol de so me ti das,
apa re cen una y otra vez des men ti das por la his to ria de las
re be lio nes en ca be za das por mu je res, por la ne ga ti va a unir- 
se a los ven ce do res y has ta por las dra má ti cas cró ni cas de
sui ci dios ma si vos pa ra no en gro sar el bo tín de gue rra. De la
dig ni dad de aque llas mu je res ha bla es te li bro, y tam bién,
cla ro es tá, de la ca na lla da del ocul ta mien to y la mal ver- 
sación de la his to ria.

Ha ce más de dos si glos, Char les Fou rier ase gu ra ba que
«los pro gre sos so cia les y cam bios de épo ca se ope ran en



Mujeres tenían que ser Felipe Pigna

6

pro por ción al pro gre so de las mu je res ha cia la li ber tad». La
his to ria ar gen ti na, des de la con quis ta es pa ño la has ta la ac- 
tua li dad, co rro bo ra a dia rio la afir ma ción del so cia lis ta utó- 
pi co fran cés.

Las mu je res re pre sen tan hoy «la mi tad más uno» de la
so cie dad ar gen ti na, pe ro han car ga do y car gan con bue na
par te del pe so de la his to ria de nues tro país.

Co mo pro ta go nis tas en to dos los as pec tos, cons tru ye- 
ron su iden ti dad a tra vés del tra ba jo, la cul tu ra, los de ba tes,
las lu chas po lí ti cas y so cia les, la vi da fa mi liar, ba rrial y co lec- 
ti va. Un pa pel que, por lo ge ne ral, sue le ne gar se o li mi tar se
a la men ción de unas po cas fi gu ras des ta ca das a la ho ra de
es cri bir nues tra his to ria, en la me di da en que es tas mu je res
se ha yan des ta ca do en ta reas, ro les, pro fe sio nes u ofi cios
de fi ni dos his tó ri ca men te co mo mas cu li nos.

En es te li bro, re co rro la his to ria de nues tras mu je res,
des de las po bla do ras ori gi na rias y su re sis ten cia a la con- 
quis ta eu ro pea has ta quie nes ob tu vie ron las pri me ras vic to- 
rias en su lar ga lu cha por la igual dad. Na rro su vi da co ti dia- 
na, las con di cio nes le ga les, so cia les y cul tu ra les en las que
la lle va ban ade lan te y su par ti ci pa ción en los pro ce sos his- 
tó ri cos, po lí ti cos y eco nó mi cos, que fue siem pre mu cho
más des ta ca da de lo que sue le en se ñár senos. En ca da uno
de los sie te ca pí tu los las lec to ras y los lec to res en con tra rán,
ade más de la na rra ción cro no ló gi ca de la eta pa tra ta da,
sec cio nes fi jas en las que me ocu po de las mu je res que dia- 
ria men te car ga ban so bre sus es pal das el pe so de la his to- 
ria, aque llas eter nas ol vi da das a la som bra de la «na tu ra li za- 
ción» de sus fun cio nes y de la his tó ri ca di vi sión se xual del
tra ba jo. Tam bién tie nen en es te li bro un es pa cio im por tan te
aque llas que rom pie ron los mol des que se les pre ten dían
im po ner en las dis tin tas épo cas. Aque llas que ha cían pre va- 
le cer su im pron ta, sus ideas y su ac ción en un mun do que
no ha bía si do ni crea do ni pen sa do pa ra ellas, en el que ha- 
cer se oír era una proe za. Me pa re ció muy im por tan te in cluir
un apar ta do en el que res ca to tex tos de di ver sas épo cas en
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los que se vier ten opi nio nes so bre las mu je res, en los que
pue de apre ciar se la evo lu ción o in vo lu ción, se gún los ca- 
sos, de la vi sión mas cu li na so bre el lla ma do «sexo dé bil».
Fi nal men te, en con tra rán en ca da ca pí tu lo una sec ción en la
que res ca to lo que ellas di je ron cuan do pu die ron co men zar
a ex pre sar se por es cri to, des pués de tan tos si glos de mar- 
gi na ción y de ma ne jo ex clu yen te men te mas cu lino de la al- 
fa be ti za ción y de la edu ca ción en ge ne ral.

No quie ro ex ten der me más de lo que lo ha ré a par tir de
las pr óxi mas pá gi nas y só lo me gus ta ría apro ve char es te
reen cuen tro con mis lec to ras y lec to res pa ra agra de cer les
los per ma nen tes ges tos de ca ri ño que re ci bo a lo lar go y a
lo an cho de nues tro ama do país y es pe ro sin ce ra men te que
dis fru ten de es te li bro y que les sea útil, por que fue es cri to
pen san do en us te des, por us te des y pa ra us te des.

Qui sie ra agra de cer a to das las anó ni mas y anó ni mos
que me es ti mu la ron pa ra lle var ade lan te es ta ta rea que hoy
se con cre ta y muy es pe cial men te a Die go Ar guin de guy,
Gra cie la Bro war nik, Ma ria na Pa che co, Ma riel Vá z quez, Ma- 
riano Fain y So le dad Vá z quez por su co la bo ra ción; a Do ra
Ba rran cos por su es tí mu lo, a Ale jan dro San ta por su ge ne- 
ro si dad y a Al ber to Díaz y Na cho Irao la por sus cer ca nos
con se jos; a mi mu jer Lei za Bro s si por la pa cien cia, la so li da- 
ri dad y el acom pa ña mien to y a mis hi jos Mar tín, Ju lián y Fri- 
da por ser y es tar.
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Mu je res con quis ta das

Des cu bri mien tos y en cu bri mien tos

Aun que pa rez ca men ti ra, en pleno si glo XXI se si guen pu bli- 
can do li bros que, al re fe rir se a la in va sión eu ro pea al con ti- 
nen te ame ri cano, ini cia da en oc tu bre de 1492, con ti núan
ha blan do del «des cu bri mien to de Amé ri ca», con cep to eu- 
ro cén tri co se gún el cual las co sas y los se res co mien zan a
exis tir cuan do en tran en con tac to con los re pre sen tan tes
del «vie jo con ti nen te».

En tre los pue blos ori gi na rios, es ta tie rra re ci bía tan be- 
llos y va ria dos nom bres co mo pue blos ha bían flo re ci do en
ella. El pue blo Ku na de las ac tua les Pa na má y Co lom bia la
lla ma ba Ab ya Ya la —tie rra en flo re ci mien to—, ex pre sión
que hoy ha si do adop ta da por mu chas na cio nes in dí genas.

Amé ri ca se lla ma rá así en ho nor al na ve gan te flo ren tino
Amé ri co Ves pu cio,[1] que ha bía via ja do a las «nue vas tie- 
rras» dos ve ces en tre 1499 y 1502. Al re gre sar es cri bió dos
fa mo sas car tas: una, fe cha da en 1503 y da da a co no cer a
prin ci pios de 1504, es ta ba di ri gi da a uno de los hom bres
más ri cos y po de ro sos de su tiem po, Lo ren zo Pie ro de Mé- 
di ci; y otra a su com pa ñe ro de co le gio, Pie tro So de ri ni. Es ta
úl ti ma se tra du jo al la tín y se pu bli có en 1507 en el apén di- 
ce de la obra Uni ver salis Cos mo gra phia, de Mar tin Wal d- 
see mü ller, alias Ila co mi nus, un no ta ble cien tí fi co na ci do en
Fri bur go, ac tual Ale ma nia, pro fe sor de Geo gra fía de Saint-
Dié en el du ca do de Lore na.
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Po dría mos de cir que Ves pu cio pri me rió a Co lón, ya que
mien tras la re la ción del ter cer via je de Co lón, en el que to- 
có tie rra fir me, se pu bli có en la tín re cién en 1508, las re la- 
cio nes de los via jes de don Amé ri co, co mo vi mos, se co no- 
cían des de 1504 y 1507.

En la in tro duc ción de la obra de Wal d see mü ller, el geó- 
gra fo fran cés Jean Ba sin de San do court pro po nía:

Ver da de ra men te, aho ra que tres par tes de la
tie rra, Eu ro pa, Asia y Áfri ca, han si do am plia- 
men te des crip tas, y que otra cuar ta par te ha
si do des cu bier ta por Amé ri co Ves pu cio, no
ve mos con qué de re cho al guien po dría ne gar
que por su des cu bri dor Amé ri co, hom bre de
sagaz in ge nio, se la lla me Amé ri ca, co mo si
di je ra tie rra de Amé ri co; tal co mo Eu ro pa y
Asia to ma ron sus nom bres de mu je res.

Años más tar de, Wal d see mü ller y Ba sin re co no cie ron su
error, a tal pun to que en el ma pa que pu bli ca ron en 1513
lla man al nue vo mun do «Tie rra In cóg ni ta» y no Amé ri ca.
Pe ro ya era de ma sia do tar de.[2]

De bau tis mos y en tie rros

En 1492, las co sas co men za ban a te ner el nom bre que les
da ban los apro pia do res. A nues tro con ti nen te lo lla ma rían
«las In dias», has ta el epi so dio que aca bo de con tar y que
hi zo pa sar a Ves pu cio a la his to ria. Aquél no fue un año
cual quie ra pa ra Es pa ña: se ña la ba el fin de la re con quis ta
con la to ma de Gra na da, tras ca si ocho si glos de lu cha
contra los mo ros; la «uni fi ca ción re li gio sa» a la fuer za, con
ex pul sión de los ju díos, y la lle ga da al pa pa do del es pa ñol
Ro dri go Bor ja, que pa sa rá a la his to ria co mo Ale jan dro VI
Bor gia. Es por su pues to el año que cla va co mo una da ga
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en el al ma na que la fe cha de la lle ga da de los es pa ño les a
un con ti nen te que ha bía si do des cu bier to unos 20.000 años
an tes por sus pri me ros po bla do res. Pe ro du ran te si glos el
«des cu bri mien to de Amé ri ca» re mi tió in va ria ble men te a la
lle ga da de Co lón a es tas tie rras, y la re pe ti ción de tal de no- 
mi na ción en mi les de li bros y ma nua les de to do ti po ter mi- 
na ría por na tu ra li zar lo que en rea li dad sig ni fi có li te ral men- 
te el en tie rro de las cul tu ras de los pue blos ori gi na rios. Co- 
mo pa ra mues tra bas ta un bo tón (aun que po dría ofre cer les
a mis lec to ras y lec to res una bo to ne ría com ple ta), va yan es- 
tas pa la bras de Die go de Lan da, obis po de Yu ca tán, al des- 
cu brir los alu ci nan tes có di ces ma yas:

Ha llá mos les gran nú me ro de li bros de es tas
sus le tras, y por que no te nían co sa en que no
hu bie se su pers ti ción y fal se da des del de mo- 
nio, se los que ma mos to dos, lo cual sen tían a
ma ra vi lla y les da ba pe na.[3]

En un ac to que re cor da ba lo que ve nía ha cien do en Eu- 
ro pa la In qui si ción,[4] el 12 de ju lio de 1562 el en via do del
rey y, se gún él, de Dios, sin nin gu na pe na que mó to ne la das
de es cri tos y có di ces que re gis tra ban la his to ria de aque lla
no ta ble ci vi li za ción, una de las po cas que uti li za ba la es cri- 
tu ra en Amé ri ca. Lan da no se que dó en la que ma; se pu so
rá pi da men te a es cri bir su pro pia ver sión de la his to ria del
pue blo ma ya, en cu brien do y cu brien do to do lo que cre yó
ne ce sa rio y útil a su sagra da mi sión. En ese ac to se es ta ba
con vir tien do en el re fe ren te obli ga do pa ra cual quier in ves ti- 
ga ción so bre esa no ta ble ci vi li za ción has ta nues tros días.

Se si gue ha blan do de «Nue vo Mun do», aun que só lo fue
nue vo en el sen ti do en que lo des cri be Ger mán Ar ci nie gas:

To do, has ta el pai sa je ha cam bia do, los in dios
han co no ci do los ca ba llos, hie rro, pól vo ra,
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frai les, el idio ma es pa ñol, el nom bre de Je su- 
cris to, vi drio, cas ca be les, hor cas, ca ra be las,
cer dos, ga lli nas, as nos, mu las, azú car, vino, tri- 
go, ne gros de Áfri ca, gen tes con bar bas, za- 
pa tos, pa pel, le tras. Los ca ci ques se aca ba ron
col ga dos en las hor cas. Na ció una ciu dad de
pie dra. La is la es pa ra los in dios un nue vo
mun do. Más nue vo pa ra ellos que pa ra los es- 
pa ño les.[5]

El dis cur so se fue mo der ni zan do y se adop ta ron otros
mo dos más su ti les de es ca mo tear la rea li dad. Así, se ha bla
de «ex pan sión eu ro pea» (co mo si fue se un fe nó meno tan
na tu ral co mo la ex pan sión del uni ver so), «en cuen tro de cul- 
tu ras» (dan do la idea de un sim po sio en tre con quis ta dos y
con quis ta do res) o, a lo su mo, «cho que de cul tu ras» (asi mi- 
lan do al go tan com ple jo a un ac ci den te au to mo vi lís ti co). Lo
cier to es que nin guno de esos eu fe mis mos lo gra ta par uno
de los ma yo res ge no ci dios y etno ci dios de la his to ria uni- 
ver sal, só lo com pa ra ble al que, por esos mis mos tiem pos,
co men za ban a apli car en Áfri ca aque llos na cien tes Es ta dos
eu ro peos que en el pe río do que va des de fi nes del si glo XV

has ta los fi na les del XVI II con cre ta rían la con so li da ción del
ca pi ta lis mo, al go que hu bie ra si do im po si ble sin la ex plo ta- 
ción in ten si va y sal va je de las co lo nias de Amé ri ca, Áfri ca y
Asia. Car lo Ci po lla fi ja en más de 16.000 to ne la das de pla ta
el «apor te» ame ri cano a Eu ro pa du ran te el si glo XVI, en el
XVII otras 26.000 y en el XVI II, más de 39.000 to ne la das. El
his to ria dor ita liano agre ga sin nin gún eu fe mis mo:

El oro del que se apo de ra ron los con quis ta do- 
res fue ex clu si va men te pro duc to de ro bos,
bo ti nes y sa queos. El in con ve nien te de to da
ac ti vi dad pa ra si ta ria es que no pue de du rar
por siem pre. Tar de o tem prano, se gún la con- 
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sis ten cia de los te so ros acu mu la dos por las
víc ti mas y la efi cien cia de los de pre da do res,
aque llas son des po ja das de to dos sus bienes
y pa ra los la dro nes ya no que da na da que ha- 
cer.[6]

Mi so gi nia de ex por ta ción

Las con se cuen cias de esos pro ce sos nos due len has ta hoy
ca da vez que una co mu ni dad ori gi na ria de be re cla mar por
sus de re chos atro pe lla dos, no pre ci sa men te por un «en- 
cuen tro de cul tu ras» sino por la ló gi ca del ca pi ta lis mo glo- 
ba li za do que los nin gu nea y los con de na a vi vir en zo nas
mar gi na les e im pro duc ti vas. Si gue go zan do de muy bue na
salud la mi ra da «zooló gi ca» que, co mo ya men cio na ba en
una obra an te rior,[7] aún pre do mi na so bre las dis tin tas y va- 
ria das cul tu ras ori gi na rias de Amé ri ca. Se tra ta de una vi- 
sión in te re sa da en des hu ma ni zar a los con quis ta dos y, co- 
mo no po día ser de otro mo do, a las con quis ta das. So bre
ellas ca ye ron to das las des ca li fi ca cio nes im preg na das de la
tra di ción mi só gi na de la que nos ocu pa mos en la in tro duc- 
ción y que es ta ban en pleno apo geo en aque llos años de
in qui si cio nes, «bru jas» y ho gue ras. Los cro nis tas de In dias
ha rán ga la de un ma chis mo que afor tu na da men te hoy a
mu chos in dig na —no nos en ga ñe mos, no a to das ni a to- 
dos— y del que no hay que ol vi dar se al ha blar de la si tua- 
ción de aque llos se res que por ha ber na ci do mu je res se
con vir tie ron en víc ti mas pro pi cia to rias de la bar ba rie en las
vio la cio nes y hu mi lla cio nes co ti dia nas, en la se pa ra ción for- 
za da y en el ase si na to de sus hi jos. Ho rro res que vol vían a
re crear se y glo ri fi car se en las cró ni cas de los ven ce do res
que se si guen dan do por vá li das co mo si se tra ta se de ver- 
da des re ve la das, muy ale ja das de las re fle xio nes de Gar ci- 
la so de la Ve ga cuan do de cía: «es de ha ber lás ti ma que los
que dan en Es pa ña se me jan tes re la cio nes de co sas acae ci- 
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das tan le jos de lla quie ran in ven tar bra va tas a cos ta de hon- 
ras aje nas».

Ade más, al go tan evi den te co mo que las mu je res eran
muy po co te ni das en cuen ta en Es pa ña, se ve rá re fle ja do
en su au sen cia en la ma yo ría de las cró ni cas de la con quis- 
ta, en las que ni ellas ni los ni ños apa re cen co mo su je tos
sino co mo ele men tos del pai sa je. Es to tie ne mu cho que ver
con la men ta li dad de la épo ca don de no exis tía prác ti ca- 
men te el con cep to de in fan cia y las mu je res ra ra vez se ha- 
cían vi si bles a los ojos de los cro nis tas e his to ria do res.

Si los con quis ta do res y co lo ni za do res hi cie ron to do lo
que es tu vo a su al can ce por des truir esas cul tu ras e im po- 
ner nue vas pau tas pa ra ase gu rar la ex plo ta ción de los con- 
quis ta dos, to da vía hoy ve mos que los va lo res y la or ga ni za- 
ción so cial de los pue blos ori gi na rios son in ter pre ta dos y
«va lo ra dos» des de una perspec ti va «oc ci den tal», pa ra la
cual ha bría un «ranking de de sa rro llo» se gún su si mi li tud o
di fe ren cia con los apli ca bles a las cul tu ras eu ro peas.[8] Y
una va ra mu cho más du ra sue le apli car se cuan do se tra ta
de las mu je res y su pa pel en esas so cie da des y en la Con- 
quis ta. Uno de los re cur sos re cu rren tes es des hu ma ni zar a
la con quis ta da y al con quis ta do pa ra dar por vá li do el «jus- 
to cas ti go» dis fra za do de ci vi li za ción y na tu ra li zar los atro- 
pe llos, las ma sacres y las in co he ren cias has ta con ver tir las
en al go «ló gi co», mé to do que ha da do y si gue dan do bue- 
nos re sul ta dos al dis cur so del po der.

To do de pen de de los es pe ji tos de co lo res con que
nos mi ren

Un pri mer error gra ve de esa mi ra da jus ti fi ca do ra del des- 
po jo es el pre ten der «uni fi car» la am plia va rie dad de so cie- 
da des ori gi na rias de Amé ri ca en un úni co pa trón co mún:
«los in dios», al que ade más se pre sen ta con ge la do al tiem- 
po de la irrup ción de los in va so res eu ro peos, re du cien do y
en glo ban do na da me nos que 20.000 años de his to ria pre- 
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via en el tér mino «pre co lom bino». Al go que sin du das tu- 
vie ron en co mún «los in dios» de to da la Amé ri ca in va di da
fue pa de cer la bru ta li dad de la con quis ta y sus ex ter mi na- 
do ras con se cuen cias. Es in te re san te ob ser var có mo los me- 
dios ma si vos eu ro peos, grá fi cos y au dio vi sua les, man tie nen
el cri te rio to ta li za dor cuan do se re fie ren a Amé ri ca la ti na
co mo una uni dad, pa san do por al to la ri ca y com ple ja di- 
ver si dad de nues tro con ti nen te cul tu ral. Na die se ria men te
ha bla ría de Eu ro pa ge ne ra li zan do cuan do se es tá re fi rien do
pun tual men te a Fran cia o a Es pa ña, por ejem plo.

En cuan to a la ima gen de la mu jer se si guie ron y se si- 
guen pa tro nes muy par ti cu la res. En ellos, la in con ti nen te
ne ce si dad de com pa rar apa re ce una y otra vez, ob via men te
en de tri men to de las ori gi na rias y dan do a la vez una ima- 
gen bas tan te ale ja da de la vi da co ti dia na de sus con gé ne- 
res eu ro peas, a las que se de fi ne co mo más evo lu cio na das
e in clu so con ac ce so a los es tu dios su pe rio res y li bre del
do mi nio de gue rre ros, ca ci ques y he chi ce ros.

In vi to a las lec to ras y lec to res a pen sar por un mo men to
si es ta ver sión no les sue na ab so lu ta men te ló gi ca a fuer za
de es cu char la y ver la rei te ra ti va men te en los me dios de co- 
mu ni ca ción. Se va pre dis po nien do a la gen te a dar por vá li- 
do que era in com pa ra ble men te su pe rior una ba chi lle ra eu- 
ro pea —muy es ca sas por cier to en Es pa ña— a una ha bi tan- 
te ori gi na ria ame ri ca na y que por lo tan to su vi da era mu- 
cho más va lio sa, útil y de fen di ble que la de la «sal va je»
ame ri ca na. Ade más, tal ase ve ra ción in du ce a un error: el de
creer que la mu jer eu ro pea vi vía en una so cie dad mu cho
me nos ma chis ta, que ad mi tía que dis cu tie ra y re cla ma ra su
dig ni dad. La ver dad es que, en Eu ro pa en ge ne ral y en Es- 
pa ña en par ti cu lar, el rol de la mu jer, co mo en mu chas co- 
mu ni da des de Amé ri ca por aque llos años, era se cun da rio.
Y po de mos de cir que aque lla mu jer eu ro pea vi vía en una
so cie dad do mi na da por gue rre ros, sacer do tes y mo nar cas
ab so lu tis tas. Y aun que exis tía la ins ti tu ción ma tri mo nial mo- 
no gá mi ca, co mo to dos sa be mos, los prín ci pes, cor te sanos


