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Ágrip 

Á Landsbókasafni Íslands er að finna tvær gamlar íslenskar handskrifaðar bækur. Lbs 

955 8° rituð af Halldóri Jakobssyni, sýslumanni og Lbs 1155 4° með rithönd Gísla 

Konráðssonar sagnaritara. Fyrra handritið er frá 1806 og seinna handritið talið vera frá 

því um 1850. Á titilsíðu beggja handrita er skrifað landsheitið Méxikó. Við fyrstu sýn 

virðast bækurnar jafnvel vera sitt hvor þýðingin af danskri þýðingu Birgittu Lange af 17. 

aldar riti Spánverjans Antonio de Solís y Rivadaneyra, La Historia de la Conquista de 

México. Samanburður á handritunum, danska textanum og upprunalegu bókinni á 

spænsku leiðir hins vegar í ljós að Gísli Konráðsson hefur endurunnið og skrifað upp 

handrit Halldórs Jakobssonar. Hann gerir það að því er virðist til að færa það til betra 

íslensks máls í anda málhreinsistefnu 18. og 19. aldar. Til að öðlast betri skilning á 

uppruna textans og sjá hvernig upplýsingarnar um þessa merkilegur atburði bárust 

manna á milli í bréfum, handritum og bókum lítum við nánar á landavinninga Spánverja 

í Vesturheimi og spænska sagnaritara. Við rekjum lítillega hvernig textarnir berast til 

norður Evrópu og skoðum það samfélag og aðstæður sem Íslendingar bjuggu við lok 18. 

aldar og á öndverðri 19. öld.  

 

Abstract 

Two old manuscripts can be found at the National Library of Iceland, the country name 

Mexico written on the title page of both books. Lbs 955 8° is dated 1806 and written by 

Halldór Jakobsson, discrict magistrate, whereas the other, 1155 4°, is made by Gísli 

Konráðsson, chronicler and is estimated to be written around 1850. At first glance both 

books seem to bee two separate translations of an 18th century translation into Danish 

by Birgitta Lange from the original Spanish of Antonio de Solís y Rivadaneyra´s La 

Historia de la Conquista de México. The comparison of both Icelandic manuscripts, the 

Danish translations and the original book in Spanish demonstrates, however, that Gísli 

Konráðsson seems to have copied and rewritten the older Icelandic manuscript, by 

Halldór Jakobsson. We believe the reasons for doing so are influenced by the surge of 

linguistic purism in the 18th and 19th centuries. To gain a better understanding of the 

origanal text and how the information about the conquest spread, we take a closer look 

at the Spanish conquistadors and chroniclers. We also look at the general conditions of 

life in rural 19th century Iceland, backdrop to the Icelandic scribes. 
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1 Introducción 

Para el hombre europeo el descubrimiento de América significaba que se abría un 

mundo nuevo, antes desconocido, exótico y misterioso. Para los habitantes del 

continente recién descubierto significaba el fin del mundo como lo conocían y para la 

historia mundial el comienzo de una nueva era. Los exploradores y conquistadores 

daban testimonio de los sucesos, por escrito, durante y después de sus viajes. Por toda 

Europa llegaban las noticias, el oro, las mercancías, las frutas, las palabras, ideas e 

historias. La información sobre las hazañas de Hernán Cortés y sus secuaces en México 

se divulgaba desde los informes y cartas originales de los conquistadores, pasando por 

traducciones y copias hasta encontrarse en un par de manuscritos modestos escritos en 

Islandia en el siglo XIX.  

Entre la cantidad de manuscritos islandeses que se encuentran en los almacenes 

de la Biblioteca Nacional Islandesa hay un par de libros antiguos. Uno de los dos 

manuscritos está firmado por Halldór Jakobsson gobernador provincial en el año 1806, 

mientras el otro está sin fecha. Los expertos de la biblioteca que examinaron el segundo 

manuscrito, determinaron que se trata de la letra y estilo de Gísli Konráðsson, escriba y 

estimaron que la fecha de hechura podría ser cerca de 1850. Ambos manuscritos están 

escritos en islandés y contienen cada uno más de un tema. En la portada de ambos 

libros figura la palabra México. El título del primero traducido al español es: La 

conquista de México. Compuesto, escrito y traducido al nórdico por HJS gobernador 

regional en 1806.1 El título del manuscrito de Gísli Konráðsson en versión española es: 

La historia de Ferdinand Kortes y los Mexicas. Encuadernado junto con cuentos cortos 

más nuevos. Borrador traducido al islandés.2  

Es este segundo manuscrito, catalogado por la Biblioteca Nacional islandesa 

como Lbs 1155 4°, que viene a formar la base de esta memoria de máster, y, en 

concreto, la parte primera del manuscrito en la que se relata sobre la conquista de 

                                                

1  Halldór Jakobsson. Convetten af Mexico. Samanlesin, uppskrifuð og á norrænu snúin af 
HJSsýslumanni1806. Lbs 955 8°. http://handrit.is/en/manuscript/imaging/is/Lbs08-0955/all#0000r-FB.  
[Consulta: 28 de abril de 2015]. 
2 Gísli Konráðsson. Saga Ferdínands Kortes og Mexinga. Meðbundnar eru og ýmsar smásögur nýrri tíða. 
Íslenskað uppkast. Lbs 1155 4°. http://handrit.is/en/manuscript/imaging/is04-1155#0000r-FB   
[Consulta: 28 de abril de 2015]. 
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Hernán Cortés en México. El objetivo principal es esclarecer de qué texto se trata, cómo 

puede haber llegado a Islandia, de qué lengua se traduce y quién puede haberlo 

traducido.  

Nos acercamos al tema desde la perspectiva de la historiografía lingüística, en 

cuanto es un texto escrito cuyo origen se trata de esclarecer e historiografía 

traductológica por tratarse de un texto traducido de otro idioma, además de ser una 

transcripción y versión nueva del texto original. El objetivo es iluminar el sendero por 

el cual viajaba el conocimiento de lo sucedido en México hasta la granja en Islandia 

donde se confeccionó el manuscrito.  

La memoria se divide en seis capítulos principales. El primero consiste de la 

introducción, en la cual se presenta el objetivo de la investigación y contenido de los 

capítulos, estado de investigaciones previas y método de investigación.  

En el segundo capítulo se delinea el marco histórico del descubrimiento de 

América, la conquista y colonización del Caribe, los cronistas, las crónicas españolas y 

el conquistador Hernán Cortés. En los apartados ahondamos más en el tema de las 

Crónicas de Indias, cartas, textos cronísticos, literatura y traducciones. Vemos más de 

cerca Las cartas de relación de Hernán Cortés, La Historia verdadera de la Nueva 

España de Bernal Díaz del Castillo, Historia general de las Indias de Francisco López 

de Gómara, la Historia de la Conquista de México de Antonio de Solís y Rivadaneyra y 

Conquetten af México traducido al danés por la Birgitte Lange. 

 El tercer capítulo trata sobre Islandia entre los siglos XVIII y XIX, además de 

ahondar más en el marco natural, social e intelectual dentro del cual operaban  y vivían 

el escriba Gísli Konráðsson y Halldór Jakobsson, gobernador provincial. Dedicamos el 

cuarto capítulo a la vida y obra de en Gísli Konráðsson, siendo su manuscrito el punto 

focal de este trabajo, seguido por un breve marco vital del escriba Halldór Jakobsson. A 

continuación hablamos sobre los escribas populares en Islandia, actividad literaria 

popular y el acervo literario común. Termina el capítulo con una descripción del 

manuscrito de Halldór Jakobsson, Lbs 955 8°, particularidades físicas, contenido 

seguido por la descripción del manuscrito Lbs 1155 4°, Saga Ferdínands Kortes og 

Mexínga de Gísli Konráðsson, su estado físico y contenido.  

 El quinto capítulo consiste del análisis del manuscrito Lbs 1155 4° y 

comparación textual con el manuscrito Lbs 955 8° para determinar qué relación hay 

entre los dos. Hacemos también comparación textual entre los manuscritos islandeses, 

la traducción de Birgitta Lange y el libro original de Antonio de Solís para ver en qué 
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concuerdan y en qué difieren las traducciones del original. En el sexto capítulo damos 

cuenta de la conclusión, y resumen del trabajo, seguido por la bibliografía. 

1.1 Estudios e investigaciones previas 

En su artículo “Landa uppleitan og ókunnar siglingar” Erla Erlendsdóttir trata sobre 

escritos importantes relacionados con el descubrimiento español del Nuevo Mundo, 

poniendo especial énfasis en cartas escritas al final del siglo XV y principios del siglo 

XVI, en España o en América; traza el camino de las cartas de Hernán Cortés por 

traducciones a otras lenguas a través de Europa hacia el norte del continente hasta llegar 

a Islandia, algo transformadas.3 En este artículo Erla Erlendsdóttir menciona los dos 

manuscritos islandeses, Lbs 1155 4° y Lbs 955 8° y opina que:  

[B]ien puede ser que ambas historias sean copias de otro manuscrito islandés, o 
aún otros manuscritos perdidos hace mucho. También podría haber dos 
traducciones independientes detrás de las versiones o que el escriba de la copia 
posterior haya hecho cambios al primero al copiarlo y agregado información. De 
todas maneras se puede afirmar con relativa seguridad que ambas historias son 
versiones acortadas de la traducción al danés de Birgitta Lange de la historia de 
Antonio de Solís.4     

Respecto al origen de las historias, Erla Erlendsdóttir, por su parte, llega a la conclusión 

que ambos manuscritos islandeses tratan sobre los mismos sucesos:5  

[A]l compararlas, ambas historias parecen tener la misma fuente. […] Mayor 
comparación demuestra que poca probabilidad hay de que la historia del 
manuscrito posterior sea copia de la historia del anterior. Hay que mencionar 
primero que hay diferencia léxica considerable entre los textos y también parece 
faltar capítulos en el versión anterior que sin embargo se encuentran en la 
posterior, […].6 

                                                

3 Erla Erlendsdóttir, ”„Landa uppleitan og ókunnar siglingar” Um landafundina og Nýja heiminn í 
evrópskum skrifum,” en Ritið, no 3 (2011):119- 149. 
4 Erlendsdóttir, 146. “Nú má vera að sögurnar sé uppskrift af öðru íslensku handriti jafnvel öðrum 
andritum sem sem löngu er glatað. Einnig kanna að vera að tvær sjálfstæðar þýðingar liggi að baki 
sögugerðunum eða þá að skrifari yngra handritsins hafi breytt því eldra þegar hann skrifaði það upp og 
bætt við ýmsum fróðleik. Hins vegar er næsta óhætt að segja að báðar sögurnar eru stytt útgáfa af danskri 
þýðingu Birgitte Lange á sögu Antonios de Solís.”  
5 Todas las traducciones que se hacen en el presente trabajo del islandés y danés al castellano son hechas 
por la responsable, Sigríður Guðmundsdóttir. 
6 Erlendsdóttir, 144. “[V]ið samanburð virðast sögurnar tvær að efni til vera ein og sama sagan. […] 
Nánari samanburður leiðir í ljós að ólíklegt er að sagan í yngra handritinu sé afrit af sögunni í því eldra. 
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El historiador islandés Sigurður Hjartarson publicó por cuenta propia en el año 

2011 su transcripción del manuscrito Lbs 955 8° de Halldór Jakobsson gobernador 

provincial, acompañada de un prólogo sobre el autor Antonio de Solís, la traductora 

Birgitta Lange y el escriba Halldór Jakobsson. Sigurður Hjartarson dice que la noticia 

del manuscrito llegó a su conocimiento en 1985 y que poco después empezó a hacerle 

una copia paleográfica. Dice Sigurður Hjartarson que le llamaba la atención ver un 

texto sobre las aventuras del Nuevo Mundo entre los escritos de Halldór Jakobsson, que 

principalmente se había dedicado a escribir sobre europeos, y que llegó a la conclusión 

de que el origen del manuscrito se encontraba con Antonio de Solís. 7  Sigurður 

Hjartarson, no informa cómo llegó a la conclusión de que el manuscrito de Halldór es 

una traducción o transcripción de la traducción de Birgitta Lange, menciona haber 

hecho investigaciones una temporada en el Archivo de Indias de Sevilla pero no ofrece 

ningún estudio textual ni tampoco bibliografía o fuentes, tampoco hace ninguna 

mención del manuscrito de Gísli Konráðsson, Lbs 1155 4º.  

 Según Sigurður Hjartarson, la traducción que hace Birgitta Lange de la obra de 

Solís es completa, sin omisiones, mientras el texto es poco fluido y tiene alto porcentaje 

de palabras en francés, lo cual hace que Sigurður Hjartarson ponga en duda que sea 

cierto que Birgitta Lange haya traducido directamente del español al danés.8 Sobre el 

manuscrito de Halldór Jakobsson nos dice Sigurður Hjartarson que es bastante más 

corto que la traducción de Birgitta Lange. Halldór casi siempre omite el estilo directo, 

suprime capítulos enteros, además de alternar traducción fiel con síntesis y recuento, no 

se apoya en la división en capítulos de Birgitta Lange y agrega a veces comentarios de 

su propia cosecha.9  

 En un comentario a pie de página, Erla Erlendsdóttir agrega que el hispanista 

islandés Þórhallur Þorgilsson, de mediados del siglo XX, en un manuscrito suyo que se 

encuentra en la Biblioteca Nacional de Islandia, menciona los dos manuscritos 

islandeses. Pensaba que las historias podrían ser traducciones del danés, quizás 

                                                                                                                                         
Má fyrst nefna að nokkur orðamunur er á milli textanna og þá virðist vanta kafla í eldri gerðina sem á 
hinn bóginn eru í þeirri yngri,  […].”  
7 Sigurður Hjartarson, “Prólogo,” en Conquetten af Mexico de Antonio de Solís (Sigurður Hjartarson, 
Reykjavík: 2011), 9. 
8 Ibid., 7 
9 Ibid, 9 
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versiones de la historia verdadera de Bernal Díaz del Castillo o de Francisco López de 

Gómara.10  

Þórhallur Þorgilsson, puede decirse, fue el primer islandés que se especializaba 

en el estudio académico de las lenguas romances. Kristín Jónsdóttir dice que fue: 

[…] sin duda el primero del país que empezó a traducir de manera sistemática del 
español y trabajar en presentar la lengua y cultura de España y otros países 
hispanohablantes, además de Francia, Italia y Portugal, al público islandés. Su 
legado es un caudal significativo de obras relacionadas, como traducciones, 
artículos, libros y libros de texto”.11 

Fue prolífico traductor, maestro de idiomas, abogado de la cultura romance, a la vez 

que poco conocido para la posterioridad. Þórhallur Þorgilsson publicó en español en la 

Revista Universitaria de Salamanca, un artículo titulado “Ecos españoles en Islandia” 

en el cual ofrece un compendio sobre todos los autores hispanohablantes traducidos al 

islandés hasta 1942.12 Desde 1943, Þórhallur Þorgilsson tenía un puesto en la Biblioteca 

Nacional de Islandia y probablemente fue producto de este trabajo que se había 

propuesto hacer un catálogo completo sobre todas las obras traducidas al islandés del 

latín y las lenguas neolatinas, desde los primeros textos habidos con el objetivo de 

“investigar y documentar la influencia que ha tenido la literatura latina y romance sobre 

la literatura islandesa”.13 Falleció antes de que lograra su cometido, empero, logró 

publicar los dos primeros tomos de Esbozo de un registro sobre escritos en islandés 

antiguos y modernos de origen latino o romance.14  

                                                

10 Erlendsdóttir, 146.  
11 Kristín Guðrún Jónsdóttir, “Grafið úr gleymsku. Um smásagnaþýðingar ú spænsku á íslensku,”en Milli 
mála Editado por Rebekka Þráinsdóttir, Erla Erlendsdóttir (Stofnun Vigdísar Finnbogadóttur í erlendum 
málum, 2010): 113. “[Þórhallur Þorgilsson] er án efa fyrstur manna hér á landi sem byrjar skipulega að 
þýða úr spænsku og vinna að því að kynna Íslendingum tungumál og menningu Spánar og annarra 
spænskumælandi þjóða ásamt Frakklandi, Ítalíu og Portúgal. Eftir hann liggur ógrynni verka á þessu 
sviði, svo sem þýðingar, greinar, bækur og kennslubækur.”  
12 Ibid, 91 
13 Ibid, 118. “[a]ð rannsaka og skrá niður þau áhrif sem latneskar og rómanskar bókmenntir hafa haft á 
íslenskar bókmenntir”. 
14 Ibid, 92. Drög að skrá um ritverk á íslenzku að fornu og nýju af latnesku  eða rómönskum uppruna  
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1.2 El proceso de análisis 

El punto de partida de nuestro trabajo es la hipótesis que presenta Erla 

Erlendsdóttir en cuánto al origen de ambos manuscritos, Lbs 955 8° y Lbs 1155 4°, y de 

Sigurður Hjartarson respecto al origen del manuscrito Lbs 955 8°. Es decir, que ambos 

textos son traducciones y transcripciones de la traducción al danés de Birgitta Lange del 

texto original de Antonio de Solís. Partiendo de esta premisa hay que ver qué conexión 

hay entre los dos manuscritos. ¿Será el manuscrito posterior, el de Gísli Konráðsson, 

transcripción directa del manuscrito de Halldór Jakobsson? o ¿habrá existido un tercer 

manuscrito o traducción que no ha llegado a nuestras manos? o ¿será posible que Gísli, 

al igual que Halldór, haya traducido del danés al islandés? Para llegar a una conclusión 

había que hacer una comparación textual, filológica de ambos textos, al igual que 

compararlos con la traducción de Birgitta Lange y con el texto original de Antonio de 

Solís.  

Parte del trabajo preparativo consistió en hacer una copia paleográfica del texto 

de Gísli Konráðsson, mientras que llegó a nuestras manos el libro impreso del 

manuscrito de Halldór Jakobsson, publicado por Sigurður Hjartarson, hecho que 

indudablemente facilitaba nuestro trabajo, además de dirigir la investigación 

decididamente hacia ambos manuscritos. Puede añadirse que el manuscrito de Halldór 

es bastante más difícil de leer y decifrar que el manuscrito de Gísli.  

Erla Erlendsdóttir nos ofrece una comparación de textos de los manuscritos 

islandeses Lbs 955 8°, Lbs 1155 4° y la traducción de Solís de Birgitta Lange, y el 

método que aplicamos es el mismo, es decir, hacer un análisis textual/filológico entre 

Antonio de Solís, Birgitta Lange, Halldór Jakobsson y Gísli Konráðsson. El siguiente 

ejemplo de comparación de texto de los tres nórdicos es tomado del artículo de Erla 

Erlendsdóttir y muestra el método de trabajo filológico. Aquí hemos reversado el orden 

y tomamos primero el texto de Birgitta Lange [1]: 

1. Den heele Conqvéte af denne Nye Verden bestod paa den Tiid af de 
4re Öer St. Domingo, Cuba, St. Juan de Porto Rico, og Jamayca; 
tillige med et lidet Stykke af Terra Firma […]. 

Toda la conquista del Mundo Nuevo consistía en aquella época de 
las 4 Islas St. Domingo, Cuba, St. Juan de Porto Rico, y Jamayca, 
además de una pequeña parte de Terra Firma […].15 

                                                
15 Como la presente memoria está escrita en español y trabajamos textos en castellano, danés e islandés 
en las comparaciones de texto, ofrecemos nuestra traducción de los textos daneses e islandese cuando 
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Seguido de un párrafo de Halldór Jakobsson sobre el mismo tema [2]: 

2. Anno 1715+ vorú Spansker ei búnr ad eignast meira i Nordúr 
America enn þær 4 Eiar S: Doingo, Cúba, St. Júan de Porto rico, og 
Jamayca, samt lïtenn parta af Terra firma […]. 

Anno 1715+ habían los Españoles no adquirido más en América del 
Norte que las 4 islas, S: Doingo, Cuba, St. Juan de Porto rico, y 
Jamayca, más una pequeña parte de Terra firma […]. 

Y, finalmente, la misma descripción hecha por Gísli Konráðsson [3]: 

3. Árum eptir guðsburð fimtán hundruð ok fimtán, hófðu Spánverjar 
eigji meira undir sig lagt af Nordur Ameríku (Nord vesturálfu) en 
eijar fjórar er sva eru kalladar Helga Domingo (Doingo), Kúba, 
Helga Jónseíj (St Juan de Portorico) ok Jamaica, med litlum hluta af 
Terra firma […]. 

Años después del nacimiento de Dios quince cientos y quince, habían 
los Españoles no conquistado más de América del Norte (Continente 
noroeste) que cuatro islas de nombre Santo Domingo (Doingo), 
Cuba, Isla de San Juan (St Juan de Portorico) y Jamaica, con una 
pequeña parte de Terra firma […]. 

 

Para poder efectuar el estudio de los cuatro textos era necesario tener los libros 

accesibles. Optamos por usar la edición de Emecé Editores, Buenos Aires, 1944, de la 

Historia de la Conquista de Méjico de Antonio de Solís y obtuvimos el libro de Birgitta 

Lange, por medio de la Biblioteca Real de Copenhague, donde fue escaneada para 

nuestro uso. Los dos manuscritos islandeses Lbs 955 8° y Lbs 1155 4°, fueron 

digitalizados para facilitar su estudio y se encuentran ahora en la página digital 

www.handrit.is,  accesibles al público.16 

La parte de los manuscritos decimonónicos islandeses que nos interesaba es la 

que concierne a la conquista española en México. Para trazar una línea entre dos 

mundos tan distintos y lejanos había primero de dirigir la mirada más de cerca de cada 

                                                                                                                                         
hace falta para la comprensión del lector. Dado que el propósito de las traducciones es elucidar la 
investigación el enfoque se centra en la mayor fidelidad textual y sintáctica, dejando sufrir el estilo y el 
arte. Toponímia, nombres propios y particularidades léxicas que tienen importancia asimismo se 
mantienen intactas. 
16  La página digital www.handrit.is es una fuente común de manuscritos islandeses y nórdicos, 
conservados en el departamento de manuscritos de la Biblioteca de Islandia, Biblioteca Universitaria de 
Islandia, el Instituto Árni Magnússon de estudios islandeses y La Colección Árni Magnússson de 
Copenhague (Arnamagnæanske Samling). 
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uno por si. Había que situar a los escribas en su entorno islandés. Para eso nos hemos 

apoyado principalmente en algunos documentos y libros escritos por Gísli y Halldór, 

libros de sus contemporáneos, libros históricos y antropológicos. Consideramos además 

importante dar al lector un cuadro de las condiciones en las que vivía la población de la 

entonces remota y dura isla. 

Hubiera sido interesante seguir con mayor detenimiento el camino por el cual 

viajó el texto desde España hasta Dinamarca, pero no viene a formar parte de esta 

investigación. Erla Erlendsdóttir en su artículo anteriormente citado dice que todo 

indica que escritos españoles sobre la conquista en su mayoría han de haber llegado 

hasta Islandia por Dinamarca: 

Parece probable que detrás de los textos daneses hay traducciones o copias 
alemanas, posiblemente latinas en algunos casos, mientras que los alemanes han 
sido traducidos del latín, incluso italiano o español.17 

Agrega que las traducciones alemanas sobre el descubrimiento del Nuevo Mundo 

tardaban en llegar hasta Dinamarca. Según Henrik Horstböll, aquí citado por Erla 

Erlendsdóttir, puede estimarse que los primeros textos de esta índole habrán tardado 

unos 150 años en llegar desde España hasta los Países Nórdicos. Comenta Erla que: 

Por lo mismo es interesante ver con qué rapidez los textos en cuestión llegaron 
desde Dinamarca hasta Islandia, […] fueron alrededor de sesenta años en cuanto 
a la historia de Hernán Cortés de Lbs 955 8° y Lbs 1155 4° concierne. […] Cosa 
que no debe sorprenderle a nadie es que llegara este material desde Dinamarca a 
Islandia. Copenhague era la capital del país en aquel entonces y de ahí llegaban 
textos de todo tipo por medio de académicos  y estudiosos islandeses.18  

Para entender qué era la conquista había que trazar su camino desde la primera 

expedición de Colón hasta la toma de México, y más importantemente ver los 

testimonios escritos que dejaron los españoles del suceso. Tal cual lo hicimos al 

estudiarlo lo presentamos aquí, trazando nuestro camino desde los diarios de Colón por 

las cartas de relación de Hernán Cortés, los escritos de López de Gómara y Bernal Díaz 

                                                

17 Erlendsdóttir, 148. “Að baki dönsku textunum liggja sennilega þýskar þýðingar eða uppskriftir, 
hugsanlega latneskar í einstaka tilviki, en þeim þýsku hefur aftur á móti verið snúið úr latínu, jafnvel 
ítölsku eða spænsku.”  
18 Ibid, “Fyrir vikið er athyglisvert hversu fljótt umræddir textar bárust frá Danmörku til Íslands, […] 
liðlega sextíu árum hvað söguna um Hernán Cortés í Lbs 955 8° og Lbs 1155 4° áhrærir. […] Ekki þarf 
neinn að undra að þetta efni hafi borist frá Danmörku til Íslands. Kaupmannahöfn var höfuðborg landsins 
á þessum tíma og þaðan bárust textar af ýmsu tagi fyrir milligöngu íslenskra fræða- og menntamanna.”  
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del Castillo hasta Antonio de Solís. Miramos a Colón porque es ahí donde empieza la 

conquista europea del Nuevo Mundo; Hernán Cortés interesa por ser uno de los 

protagonistas de la conquista de México; López de Gómara por haber destacado como 

cronista de Hernán Cortés y la conquista; Bernal Díaz del Castillo por haber sido 

partícipe de los hechos y ofrecer una visión distinta de la de Hernán Cortés y López de 

Gómara, y, por último, Antonio de Solís cuyo afán era corregir la mala fama de los 

conquistadores y refutar la leyenda negra. 

2 El descubrimiento de América 

Se puede decir con toda certeza que el año 1492 marca un hito en la historia de España, 

año bisiesto cuyo primer día cayo en domingo.19 En el segundo día de enero el último 

sultán de Granada Boabdil (Abū ʿabd Allāh Muḥammad Xi)20 se rindió ante las fuerzas 

de los Reyes Católicos, Fernando II de Aragón e Isabel I de Castilla. Fecha que marca 

el final del reinado morisco en la Península Ibérica, período que había empezado con la 

llegada de los musulmanes en el año 711.21 El día seis del mismo mes Ferdinand e 

Isabel entraron en la ciudad de Granada. Escasos tres meses después “el Treinta y uno 

día de marzo del año de nuestro señor Jesucristo de 1492”22 el edicto de Granada fue 

firmado en la ciudad homónima estipulando que: “… los Judíos y Judías cualquiera 

edad que residan en nuestros dominios o territorios que partan con sus hijos e hijas, 

sirvientes y familiares pequeños o grandes de todas las edades al fin de Julio de este 

año…”.23 No les fue permitido llevar consigo oro, plata, ni moneda cuñada y sólo 

convirtiéndose al cristianismo les fue permitido permanecer en lo que en aquellos 

tiempos eran los reinos “de Castilla, León, Aragón y otros dominios de la Corona”.24 El 

edicto significaba que los judíos, que durante siglos habían constituido una parte 
                                                

19 Royal Museum Greenwich (Royal Museum Greenwich 2014). 
http://www.rmg.co.uk/explore/astronomy-and-time/time-facts/leap-years?show=conWebDoc.349 
[consultado el: 5 de febrero de 2014). 
20 Muḥammad XI (Encyclopædia Britannica) 
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/396311/Muhammad-XI, [consultado el 11 de abril 2014.] 
21 Angus MacKay, La Espana de la Edad media. Desde la frontera hasta el Imperio (1000-1500). 
Traducido por Angus MacKay, Salustiano Moreta (Madrid: Cátedra, 1977), 11. 
22 Edicto de Granada (Ecured 2010). http://www.ecured.cu/index.php/Edicto_de_Granada, [consultado el 
5 de febrero de 2014]. 
23 Ibid. 
24 Ibid. 
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importante y próspera de la sociedad, tenían que convertirse o emigrar en condiciones 

muy adversas.25 En definitiva significaba la victoria del cristianismo sobre las otras dos 

religiones monoteístas, el islam y el judaísmo, y la culminación del absolutismo 

monárquico cristiano en gran parte de la Península Ibérica. 

Hacia finales del año 1492, el genovés Cristóbal Colón salió de Granada con el 

beneplácito de los monarcas dirigiéndose hacia el oeste. Dice en sus diarios, relación 

compendiada por Fray Bartolomé de las Casas y publicada en 1825, siglos después de 

los hechos ocurridos: “Y partí yo de la ciudad de Granada a 12 días del mes de mayo 

del mesmo año de 1492, en sábado. […] y llevé el camino de las islas de Canaria de 

Vuestras Altezas, que son en la dicha mar océana, para de allí tomar mi derrota y 

navegar tanto que yo llegase a las Indias, […].26 Cómo bien es sabido Colón nunca 

llegó a las Indias, o la India, como se conoce comúnmente hoy en día, sino llegó a 

conocer a tierras antes desconocidas para el hombre europeo, las Américas. En su carta 

a los reyes dice: 

Porque sé que habréis placer de la grande victoria que Nuestro Señor me ha dado 
en mi viage, vos escribo esta, por la cual sabréis como en 33 dias pasé de las Islas 
de Canaria á las Indias, con la armada que los Ilustrísimos Rey y Reina Nuestros 
Señores me dieron; donde yo fallé muy muchas islas pobladas con gente sin 
número, y deltas todas he tomado posesión por Sus Altezas, con pregón y bandera 
real extendida, y no me fue contradicho27 

No se sabe a ciencia cierta cuántos eran los hombres que formaron parte de las 

cuatro expediciones de Colón, según De Blas podrían haber sido alrededor de noventa 

distribuidos en los tres barcos de la primera expedición.28 Para la segunda estuvo 

acompañado de más de mil hombres, representando una gama vasta de ocupaciones, en 

unos diecisiete navíos.29 El tercer viaje de Colón zarpó de España en 1498 y la cuarta 

                                                

25 Henry Kamen, The Spanish Inquisition. A Historical Revision (New Haven and London: Yale 
University Press, 1997), 19 
26 Cristobal Colón, Los cuatro viajes del almirante y su testamento. Edición digital basada en la 10ª ed. de 
Madrid, Espasa-Calpe, 1991. Editado por Ignacio B. Anzoátegui (Alicante: Biblioteca Virtual Miguel de 
Cervantes, 2002), 16. 
27 Cristobal Colon, Primera epístola del almirante Don Cristóbal Colon, dando cuenta de su gran 
descubrimiento á D. Gabriel Sánchez, Tesorero de Aragón. Editado por Genaro H. de Volafan (Valencia: 
Imprenta de D. José Mateu Garin, 1858), 3. 
28 Patricio De Blas et al., Historia común de Iberoamérica (Madrid: EDAF, 2000), 152. 
29 Ibid, 153.. 



 

 

 

14 

expedición se realizó entre 1502 y 1504.30 A partir de un real decreto de 1495 fue 

abierto el permiso de solicitar licencia para emprender viajes de exploración y nos dice 

Kirkpatrick que en los años “1499-1500, cinco expediciones, capitaneadas por 

acompañantes de Colón en sus anteriores viajes, y sobre los descubrimientos de este, 

cubrieron 3.000 millas de la costa desde el 7°de latitud Sur hasta el istmo.”31 Veintisiete 

años más tarde, en 1519, Hernán Cortés sigue expandiendo la conquista iniciada por 

Colón cuando llega con sus tropas y bajeles a Tierra Firme, en lo que ahora se conoce 

como México. Llega a conquistar al gran emperador Moctezuma de manera fascinante, 

dramática e inteligente, y, por ende, al territorio y los pueblos que habitaban México. 

Tales descubrimientos obviamente tuvieron un impacto enorme no solo en 

España sino a nivel europeo, sin descontar el cambio enorme que sufrieron los pueblos 

americanos mismos. No sólo se llegaba a conquistar con armas sino también con letras 

e ideas. Había que relatar los sucesos para informar a los reyes, a la corte, a la iglesia, al 

pueblo. Como el objetivo del presente trabajo es rastrear el paso de los relatos de la 

conquista española al mando de Hernán Cortés en México, es pertinente mirar más de 

cerca al conquistador y sus cronistas. 

2.1 Las Crónicas de Indias, cartas, textos cronísticos, literatura, traducciones 

El poder real en España se había consolidado con la toma de poder de los Reyes 

Católicos y los sucesos de 1492, sin embargo, había mucha efervescencia y conflictos 

ideológicos en el continente Europeo, cuya repercusión llegaba a la Península Ibérica. 

No hay que olvidar el cambio radical de difusión de ideas e información por la 

introducción de la imprenta de Gutenberg a mediados del siglo XV.  

 La purga de ideas judaizantes y moriscas de la península impulsó la fundación 

de la Inquisición española, institución que quedaba bajo el mando y poder de la 

monarquía, a diferencia de la Inquisición medieval, lo cual consistía en el 

fortalecimiento del poder central. Por Europa circulaban las ideas del humanismo, cuyo 

principal exponente era Erasmo de Roterdam, Henrique VIII separó a Inglaterra del 

papado de Roma y en Alemania apareció Lutero con su crítica a la Iglesia Católica y el 

                                                

30 Ibid, 154 
31 F. A Kirkpatrick, Los Conquistadores Españoles 2010. Traducido por Rafael Vázquez Zamora 
(Madrid: Ediciones Rialp, 2010), 34. 
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orden establecido. El advenimiento y propagación de la imprenta intensificaba por 

ambos lados la difusión de libros de todo tipo y la necesidad de autoridades estatales y 

eclesiásticas de controlar su publicación.32 Los cronistas de Indias y los cronistas de 

México introducían su versión de los hechos en un ambiente que se veía sujeto a 

censura y control sobre la información y su difusión, como ciertamente sufrieron 

Hernán Cortés y López de Gómara. 

 El académico mexicano, José Luis Martínez, ofrece un definición de las 

crónicas de la conquista de México que también abarca a las crónicas de Indias: 

Las crónicas de la conquista de México son parte de la extensa historiografía 
acerca de México en el siglo XVI, que comprende, además las primeras noticias 
del Nuevo Mundo, las historias generales de Indias, las historias naturales y las 
de la vida civil, así como las relaciones indígenas o de inspiración indígena y los 
códices pre y posthispánicos.33  

  

Entre los conquistadores y navegantes había hombres letrados y lectores de novelas de 

caballerías, un género según Serna “de tradición goticista medieval de las hazañas de la 

nación española que estaba apoyado tanto por los Reyes Católicos como por Carlos I y 

a su difusión se dedicaron prestigiosos hombres de letras y fervientes defensores de la 

política real.” 34  Estos hombres allende del mar se hallaban en circunstancias 

extraordinarias que había que narrar, luego había que fortalecer argumentos y reclamos. 

Volvemos a citar a José Luis Martínez que dice:  

A los cronistas españoles los movía el impulso de narrar los hechos prodigiosos 
que habían participado, para dejar constancia de su fama y esfuerzo. Describían, 
al mismo tiempo, las peculiaridades de la cultura y los usos para ellos extraños 
del Nuevo Mundo. Pronto, los alegatos dejaron de ser gratuitos para convertirse 
en alegatos interesados, en ’relación de méritos y servicios’ que les servían para 
reclamar a la corona más indios, más mercedes y más cargos que recompensar 
sus hazañas.35 

                                                

32 Kamen, 103    
33 José Luis Martínez, “Las crónicas de la conquista de México (un resumen).” En  Historia mexicana 38, 
nº 4 (1989), 677.   
34 Mercedes Serna, “Censura e Inquisición en las crónicas de Indias. De sus adversidades e infortunios.” 
(Barcelona: Universitat de Barcelona), 
http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/49126/1/Censura%20en%20las%20cr%C3%B3nicas%20de
%20Indias.pdf, 355. 
35 Martínez, 1989, 678. 
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Las crónicas también eran documentos políticos. La información en ellas relatadas 

importaba para el control de la corona sobre las colonias, su futuro manejo además de 

ser sensible a escrutinio y competencia de otros países.36 Para el clérigo el interés era 

religioso y también tocaba mucho a la lingüística y etnohistoria, aún cuando dichos 

términos no se conocían en aquella época. José Luis Martínez comenta:  

Los religiosos dejaban constancia de sus éxitos y sus tropiezos en la realización 
de la conquista espiritual de los indios, se empeñaban en la formación de 
vocabularios y gramáticas de las lenguas indígenas, que hicieran posible la 
comunicación y la evangelización; y varios de ellos, sobre todo Olmos, 
Motolinía, Sahagún, Durán, Mendieta y Torquemada, describirían las 
características etnohistóricas de los pueblos indígenas, sus ritos y sus dioses, y 
los sistemas de su escritura, numerología, cronología y cómputos astronómicos. 
Y los inconformes, como Las Casas en primer lugar, denunciaban la conquista 
como una violencia criminal y exigían la restitución de cuanto se hubiera 
tomado por fuerza de los indios.37   

 Hemos mencionado la censura practicada por la corona y la Inquisición, y el 

hecho de que Hernán Cortés se encontraba sujeto a la censura. Desde 1502, Isabel y 

Fernando emitieron una pragmática para controlar licencias de imprenta e importación 

de libros a su reino, incluyendo Valladolid, Granada, Toledo, Sevilla, Granada, Burgos 

y Salamanca, dejando fuera de control al resto del país.38 No hubo intento serio por 

controlar la impresión o importación de libros hasta 1558, cuando fue impuesto como 

medida para contrarrestar la inseminación del protestantismo en el reino. Curiosamente, 

fueron muy débiles las medidas porque solamente se aplicaban a Castilla, mientras las 

librerías de Barcelona ofrecían libros de importación o impresas fuera de España.39 

 Erla Erlendsdóttir nos proporciona datos sobre el volumen y número de 

publicaciones: “se escribieron más de cuarenta crónicas de Indias durante el siglo XVI 

y los historiadores numeraban cerca de veinte, además de los viajeros al Nuevo Mundo 

que registraban su historia durante o después del viaje”.40 La clasificación comúnmente 

                                                

36 Serna, 355. 
37 Martínez, 1989, 679 
38 Kamen, 103 
39 Kamen, 105 
40 Erlendsdóttir, 120. Á fimmta tug Indíakróníka voru ritaðar á 16. öld. Sagnaritarar á þessum tíma voru á 
annan tug, en auk þeirra skráðu margir nýjaheimsfarar sögu sína meðan á ferðalaginu stóð eða þegar heim 
til Spánar var komið eftir reisuna.  
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aceptada del vasto material según su forma se divide en cartas, cuadernos, panfletos, 

entre una a ocho cuadrillas, historias de viaje escritas por los viajeros u otros, 

cosmografías y obras literarias en las cuales figuran las tierras nuevas y sus pueblos.41 

 En su seguimiento del camino de la cronística española desde sus principio hasta 

llegar a Islandia cuenta Erla Erlendsdóttir que:  

En el período entre 1492 y 1551 se publicaron 489 textos en Europa, cuyo sujeto 
tocaba de alguna manera temas del Nuevo Mundo. De aquellos textos 259 
estaban en latín y 230 en la lengua del país de publicación […] la mayoría de los 
textos publicados en el mundo alemán, en total 146, entre los cuales fueron 45 
en alemán. Seguido por Italia con 125 publicaciones, 72 en italiano, y España 
con 89, de los cuales 71 son en español. […] Solamente cinco libros sobre el 
Nuevo Mundo se publicaron en Inglaterra en el período, cuatro de los cuales 
eran en inglés, y 31 en Holanda, siete en holandés.42 

Mercedes Serna señala que las crónicas parecen haber llegado rápido a las 

Américas después de su publicación inicial mientras no llegaban a tener gran difusión 

en el Nuevo Mundo. Serna comenta además que los intentos de censura no parecían en 

muchas instancias bien pensados y toma como ejemplo el hecho de que Carlos V 

permitiese la publicación del libro de Las Casas, que efectivamente criticaba duramente 

el proceder de los españoles en las colonias, dando posteriormente lugar a la infame 

leyenda negra, a la vez que censuraba a obras cuyo cometido era ensalzar la grandeza 

del imperio, como era el caso de Oviedo y López de Gómara, “ambas fervientes 

defensoras del nacionalismo castellano.”43 En todo caso fueron obras que a la vez que 

suscitaron gran interés fueron sujetas bajo control estatal, a escrutinio, crítica, censura y 

en algunas instancias el olvido.  

2.2 La colonización del Caribe  

Desde que los europeos llegaron a las Antillas hasta que Hernán Cortés llegó a 

establecerse en la tierra que ahora conocemos como México pasaron 27 años. Durante 

este período, sin embargo, los colonizadores europeos seguían descubriendo e 

                                                

41 Ibid. 
42 Ibid, 120. “Á tímabilinu frá 1492 til 1551 komu út 489 textar í Evrópu sem fjölluðu að einhverju leyti 
um Nýja heiminn . Þar af voru 259 á latínu og 230 á tungu þess lands þar sem textinn var gefinn út.[…] 
flestir textarnir eru prentaðir og gefnir út í þýskum málheimi, samtals 146, þar af 45 á þýsku. Í kjölfarið 
fylgja Ítalía með 125 útgáfur, 72 þeirra á ítölsku, og Spánn með 89, en þar af er 71 á spænsku. […] 
Einungis fimm rit um Nýja heiminn koma út í Englandi á þessu tímabili, þar af fjögur á ensku, og 31 í 
Hollandi, sjö þeirra á hollensku.  
43 Serna, 356. 
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investigando el territorio circundante, que como es bien sabido, guardaba mayores 

sorpresas. Hubo varias expediciones por el Caribe y hacia la costa continental, en las 

cuales se iban dando cuenta los europeos que había cultura y civilizaciones más 

avanzadas y ricas por conocer.  

Conforme los españoles iban conquistando las islas del Caribe iban formando 

sus ciudades y estableciendo la administración, siguiendo así la antigua tradición ibérica 

y patrón de reconquista adquirido en los siglos anteriores.44 Diezmada la población 

original importaron esclavos africanos para labores domésticas y del campo.45 Como 

describe Kirkpatrick: “La Española se estaba convirtiendo en campo adecuado para el 

cultivo laborioso y el abastecedor. Ya no quedaba allí sitió para el aventurero cegado 

por la ilusión del oro y a veces de la conquista; estos espíritus inquietos y ambiciosos 

tenían ahora que marchar más lejos”.46 De Blas dice sobre las islas del Caribe que 

fueron: “el lugar de aclimatación de los europeos y vivero donde se forjaron los grandes 

conquistadores, los líderes capaces de ir más allá de la pura y bruta codicia y de mostrar 

la extraordinaria mezcla de feroz energía y de inteligente moderación que iba a ser el 

rasgo más admirable de los conquistadores.”47  

En estas palabras del catedrático se nota una gran admiración por los 

conquistadores sin reparos de índole político referente al destino infortunado de los 

invadidos. La conquista de América sin duda representaba una invasión traumática para 

los nativos y el fin de una civilización que apenas estaba a punto de florecer. Sin 

embargo, es imposible no ver la audacia y determinación con la que obraron los 

invasores españoles, hombres cuya cosmovisión cristiana e imperialista reflejaba su 

época. Aún así no hay que subestimar las dudas que surgían entre ellos inmersos en los 

hechos y su necesidad de encontrar justificación ética, moral y legal para su proceder. 

Conscientes de su importancia histórica, además de su posición de subordinados a su 

majestad, el emperador de España, tenían que rendirle cuentas por escrito, en informes 

oficiales y numerosas cartas privadas. Estás cartas e informes son la base de las 

                                                

44 De Blas, et al., 200. 
45 De Blas, et al., 199. 
46 Kirkpatrick, 43. 
47 De Blas et al, 159. 
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crónicas de Indias que luego llegaron a circular por toda Europa en traducciones y 

copias, difundiendo las noticias del Nuevo Mundo.  

Iniciando el siglo XVI, los españoles estaban ocupados con sus nuevas 

adquisiciones en el Caribe y no hicieron grandes descubrimientos en el continente, 

hasta la segunda década cuando fueron incrementando considerablemente.48 De Blas 

cuenta que a partir de:  

1509 se realizaba el primer asentamiento permanente en el golfo de Urabá, en 
1513 se producía el descubrimiento de la península de Florida, y en 1517 el 
primer intento de ingreso hacia tierras mexicanas. Fue también en 1513 cuando 
Vasco Núñez de Balboa descubría el Mar del Sur (Océano Pacífico), teniendo 
como punto de partida la recientemente fundada localidad de Santa María de la 
Antigua del Darién, en el istmo de Panamá.49  

Desde Cuba había expediciones hacia el continente con cierta regularidad a 

partir de 1516 y entre los primeros exploradores significativos contaba Francisco 

Fernández de Córdoba, quien llegó a rodear las costas yucatecas y entrar en el Golfo de 

México, descubrimiento que impulsó el ímpetu por hacer una expedición mayor hacia 

el continente.50   

En 1511 naufragó una de las expediciones de exploración afuera de las costas 

yucatecas, suceso que iba a influir de manera fortuita sobre la posterior conquista de 

Hernán Cortés, ya que algunos náufragos lograron sobrevivir. Tal fue el caso de 

Jerónimo de Aguilar, quien con su conocimiento del idioma maya llegó a funcionar 

como intérprete para Hernán Cortés.  

No se sabe a ciencia cierta por qué Hernán Cortés fue elegido por el gobernador 

de Cuba, Diego Velázquez, para capitanear la expedición en 1519. Diego Velázquez era 

uno de los primeros acompañantes de Colón, hombre de renombre y riquezas.51 Diego 

Velázquez no tenía autorización real para conquistar y poblar a nuevos territorios, 

solamente tenía permiso legal para descubrir y comerciar. Diego Velázquez había 

organizado una expedición anterior a la de Hernán Cortés, al mando de Juan de Grijalva, 

que se ajustaba perfectamente a las órdenes de no conquistar. El resultado de su viaje, 

                                                

48 Ibid., 155. 
49 Ibid.  
50 José M.ªGonzález Ochoa 2004, Atlas histórico de la América del Descubrimiento (Madrid: Acento, 
2004), 90. 
51 Kirkpatrick, 45. 
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sin embargo, fue la constatación de que el continente desconocido, efectivamente 

albergaba promesas de riquezas mayores.52  

Hasta esta fecha, Hernán Cortés no había sobresalido como militar, más bien se 

había hecho notar por sus labores como administrador público y colono. Por eso el 

hecho de que Hernán Cortés pusiera tanto empeño en llevar la expedición supone que 

desde el inicio tenía la intención de contradecir la orden oficial, a la vez que existe la 

teoría que Diego Velázquez escogía Hernán Cortés por pensar que precisamente no iba 

a ir en contra de sus deseos por falta de experiencia militar.53  

2.3 El conquistador Hernán Cortés 

Hernán Cortés nació en 1485 en Medellín, en la provincia de Badajoz, Extremadura, 

hijo de padres hidalgos que según Francisco López de Gómara eran “muy antiguos, 

nobles y honrados.”54 El padre Las Casas también lo afirma de manera que parece 

establecido que “Hernán Cortés provenía de la baja nobleza o hidalguía, de recursos 

económicos limitados”.55 Se sabe que de joven recibió algo de educación universitaria 

en Salamanca, pero es dudable que haya podido graduarse por la corta duración de sus 

estudios.56 Según Delgado Gómez la condición económica de la baja hidalguía rural 

extremeña no ofrecía ningunas posibilidades de progreso económico, pero las guerras 

en Italia y el descubrimiento de las Indias ofrecían una vasta gama de oportunidades de 

tipo militar y administrativa para hombres de letras, como fue el caso del joven Hernán 

Cortés.57 Además hay que tomar en cuenta que España estaba apoderándose de un vasto 

territorio cuya administración requería organización y personal apto.58   

Hernán Cortés dejó España en 1504, cuando apenas tenía veinte años, junto con 

varios jóvenes extremeños que años más tarde iban a formar parte de su expedición a 

México. Formaron parte de un grupo de colonos voluntarios de frey Nicolás de Ovando 
                                                

52 De Blas, et al., 164, 
53 Ángel Delgado Gómez, “Introducción” En Cartas de Relación, de Hernán Cortés. Editado por Ángel 
Delgado Gómez (Madrid: Clásicos Castalia, 1993), 16. 
54 Francisco López de Gómara, Historia de la conquista de México (Caracas: Biblioteca Ayacucho, 2007), 
7 
55 Delgado Gómez 1993, 10. 
56 Gómara, 2007, 8. 
57 Delagado Gómez 1993, 11.  
58 Kirkpatrick, 205. 
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cuando ese fue nombrado gobernador de la Isla Española por la corona.59 De Ovando 

reclutó en Medellín a Hernán Cortés, a Alonso Portocarrero, Gonzalo de Sandoval y 

Andrés Tapia, todos ellos personajes que iban a desempeñar un papel importante y que 

figuran en el manuscrito de Gísli Konráðsson. 

Cuando Hernán Cortés embarcó en Sanlúcar de Barrameda camino a la isla de 

Santo Domingo, comenzó un período de quince años en el cual iba a vivir en varias de 

las islas del Caribe.60 Una vez estando en el Caribe Hernán Cortés participaba en la 

conquista de Cuba al mando de Diego Velázquez, uno entre trescientos hombres que le 

fueron asignados. Afirma Delgado Gómez que Las Casas y Gómara atestiguan que la 

participación de Hernán Cortés en la toma de Cuba fue de carácter administrativo y que 

no había testimonio de grandes hazañas militares por parte de Hernán Cortés.61 Después 

de finalizar la colonización española en Cuba, Hernán Cortés, que se había casado con 

doña Catalina Juárez, se asentó en Baracoa donde llevaba una vida cómoda, dedicado a 

la labor de colono, agricultura y administración en lo que ahora forma parte de la ciudad 

de Santiago de Cuba.62  

A partir de la conquista del istmo de Panamá por Vasco Núñez de Balboa en 

1513, había creciente interés por parte de la corona española y sus colonos en el Caribe 

por explorar el continente, como ya hemos mencionado. Con ese objetivo hubo dos 

expediciones organizadas por Diego Velázquez. La primera salió hacía Yucatán al 

mando de Francisco Hernández de Córdoba, en febrero de 1517.63 Hugh Thomas nos 

dice que: “[el] objetivo principal [de la expedición] era capturar indios para hacerlos 

esclavos y hacerlos trabajar en los ingenios azucareros de Cuba.”64  Aun cuando 

lograron llegar a las costas yucatecas y establecer contacto comercial con los indígenas, 

fue un desastre y el mismo Hernández de Córdoba falleció al regresar a Cuba de las 

heridas contraídas durante los altercados con los nativos.65 La segunda expedición fue 

capitaneada por Juan de Grijalva y partió de Matanzas, Cuba, el 25 de enero de 1518 
                                                

59 Delgado Gómez, 1993, 12. 
60 Ibid, 13 
61 Ibid 
62 Ibid, 14 
63 Orozco Linares 1983, 13 
64 Hugh Thomas, “¿Bernal o Cortés? Una nueva historia de una conquista vieja.” Traducido por Ramón 
González Férriz. Letras libres ( junio 2013), http://www.letraslibres.com/revista/convivio/bernal-o-
cortes-0, [consultado el 5 de abril de 2014). 
65 Kirkpatrick, 59. 
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hacia Cozumel y Yucatán, hasta Tabasco, concentrándose en comerciar con los nativos. 

Fue en esta expedición que llegaron a tener noción del imperio de Motehcuzoma, o 

Moctezuma, el emperador mexica. Todavía no habían regresado todos cuando Diego 

Velázquez empezó a organizar la siguiente expedición.66  

Es para esta tercera expedición que Hernán Cortés empieza a hacer gran política 

para llevar el mando. Como ya se ha mencionado no hay unanimidad en cuanto a las 

razones por las cuales Diego Velázquez le confirió la capitanía. Se sabe que se conocían 

desde hacía tiempo y habían entablado amistad. Diego Velázquez dice en un memorial 

escrito años después de lo ocurrido, que lo escogió “por parescerme cuerdo e por 

haberle tenido en esta isla mucho tiempo por mi criado y amigo”.67 Ángel Delgado 

Gómez alega que “irónicamente, la falta de experiencia militar de Hernán Cortés pudo 

haber sido un factor importante en su elección, ya que así Diego Velázquez podía estar 

más seguro de que el inexperto capitán no intentaría rebelarse e iniciar una campaña de 

conquista y población por su cuenta” y agrega que precisamente parece que era lo que 

Hernán Cortés tenía en mente, porque era “impensable que Cortés hubiera cambiado su 

cómoda vida de colono y administrador sólo para dirigir una empresa comercial de 

cuyos posibles beneficios la parte del león habría de ir a Diego Velázquez”.68 

Toda la documentación y los hechos parecen indicar que Hernán Cortés siempre 

tenía la intención de conquistar y poblar, aun siendo claro que Diego Velázquez sólo 

tenía autorizado por la corona descubrir y comerciar. Al respecto Delgado Gómez cita a 

Bernal Díaz del Castillo de cómo Hernán Cortés abiertamente reclutó voluntarios para 

la empresa “que quisiesen ir en su compañía a las tierras nuevamente descubiertas a las 

conquistar y poblar”.69 Al parecer Diego Velázquez, que no se esperaba hasta tener la 

autorización real para mandar y ordenar la expedición, ya tenía información de las 

intenciones de Hernán Cortés porque le revocó su nombramiento de capitán a Hernán 

Cortés cuando ya era demasiado tarde. 70  Nos dice De Blas que Hernán Cortés 

“[p]olítico nato, excelente diplomático y con un don de gentes considerable, había 

                                                

66 Delgado Gómez, 1993, 15. 
67 Delgado Gómez 1993, 16 
68 Delgado Gómez, 1993, 16 
69 Delgado Gómez 1993, 16 
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reunido la experiencia suficiente, en la administración de Cuba y en la expedición de 

Núñez de Balboa en la que participó, para acometer la empresa con todas las garantías 

posibles”.71  

Hernán Cortés logró, de esta manera, salir de Cuba hacia la península de 

Yucatán el 10 de febrero de 1519 con una armada que contaba con diez barcos, con 600 

españoles y 300 indios de las Antillas a bordo, además de doce caballos y diez 

cañones.72  

En México Hernán Cortés deja ver claramente su intención de conquistar y 

poblar, contrario a la orden expresa de Diego Velázquez. Acerca de las maniobras de 

Hernán Cortés una vez en tierra mexicana afirma Delgado Gómez: 

Hernán Cortés buscó desde el principio la manera de someterlos [los indígenas] 
a la corona real mediante una flexible combinación de poderío militar y 
diplomacia. Para llevar a cabo esta empresa se requería romper formalmente los 
vínculos establecidos con Diego Velázquez, y con esa finalidad Cortés orquestó 
una brillante e inusual maniobra político-legal: la creación del municipio de 
Veracruz, mediante la cual los expedicionarios se constituían en comunidad 
independiente sometida directamente a la corona.73 
 

El personaje de Hernán Cortés ha suscitado mucho interés y José Luis Martínez, 

autor de varios libros importantes sobre el conquistador,74 lo describe de manera 

coloquial en una entrevista en la revista mexicana Letras Libres como: “un hombre con 

una capacidad genial para inventar soluciones para cada problema que le surgía. Y todo 

era problema: el transporte, el calor, las armas, la comida, las enfermedades, el miedo a 

los sacrificios, la gritería.”75  

El hallazgo y conquista de semejante territorio y civilización requería no solo 

autorización de la corona española sino también eran noticias de gran repercusión y 

novedades extraordinarias. Hubo varias cartas e informes desde el Nuevo Mundo hacia 

España. Comúnmente se habla de las cinco cartas de relación de Hernán Cortés al 
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74 Hernán Cortés ( 2006), Documentos Cortesianos I: 1518-1528, secciones I a III (1993), Documentos 
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emperador español, escritos entre 1519 y 1526. Ha habido mucha especulación acerca 

del número de relaciones mandadas por Hernán Cortés. Las cartas que se le asignan con 

seguridad a Hernán Cortés son cuatro, mientras se piensa que la primera fue escrita con 

su consentimiento y ayuda, dado que el punto de vista y estilo son parecidos a las 

siguientes cuatro relaciones.76  

 Aun cuando en el siglo XVI había confusión entre los términos relación y carta 

parece que Hernán Cortés tenía bien definido en qué consistía la diferencia entre “un 

largo informe oficial y breve carta privada”.77 Se sabe que mandaba muchas cartas al 

rey, pero sus relaciones, actualmente conocidas como cartas de relación, tienen un 

carácter definido como informe oficial, de carácter público, algunas incluso firmadas 

por terceros para verificar su autenticidad.78 Afirma Delgado Gómez que: 

“[l]as llamadas Cartas de relación de Hernán Cortés son cinco largos y 

detallados informes oficiales dirigidos por Cortés al emperador Carlos V en los 

que da cuenta de la nueva realidad geográfica, cultural, política y militar de 

México, así como los acontecimientos relativos a su conquista y colonización 

por las tropas a su mando”79  

El objetivo de la correspondencia es dar cuenta oficial de lo sucedido en el Nuevo 

Mundo, tratar de la problemática relacionada con la conquista, la legalidad de mando de 

Hernán Cortés y cuestiones políticas referentes a sus disputas con Diego Velázquez y 

descripciones del territorio y pueblos conquistados.  

Desde los inicios de la conquista hubo copiosa correspondencia hacia España. 

Hay que recordar que iban como representantes de la corona y tenían en cualquier 

instante que actuar de acuerdo con la ley y para el rey. Por la manipulación y política 

que había detrás del liderazgo de Hernán Cortés en la conquista de México parece haber 

tenido necesidad de justificar lo que había hecho ante la corte y el rey de España. 

                                                

76 Ángel Delgado Gómez, “El hispanismo y la crónica de América: ¿Por qué editar y estudiar a Hernan 
Cortés?” (Cervantes Virtual, 1984). 169. http://cvc.cervantes.es/literatura/aiso/pdf/01/aiso_1_017.pdf. 
77 Ibid.  
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Necesitaba explicarle al monarca sus motivos y rendirle cuentas de lo sucedido, además 

de informarle sobre el nuevo territorio conquistado.  

Las cartas de relación escritas por Hernán Cortés al rey Carlos V son las 

principales fuentes de su punto de vista, y por ende, una de las fuentes más importantes 

sobre la conquista de México. Aparte constituyen la base principal de otros cronistas, 

entre los cuales se encuentra López de Gómara, que a su vez sirvió de fuente a Antonio 

de Solís y Rivadaneyra, cuya obra llega a traducirse al danés por Birgitte Lange y 

probablemente al islandés por Halldór Jakobsson y Gísli Konráðsson. Por lo tanto es 

importante dar cuenta brevemente de cada una de las cinco cartas de relación. 

2.3.1 Las cartas de relación de Hernán Cortés  

La primera relación se conoce también bajo el nombre Carta de Veracruz y fue firmada 

por “los miembros del Cabildo y Regimiento de la Villa Rica de Vera Cruz con fecha 

20 de julio de 1519”.80 En la primera carta se habla de Hernán Cortés en tercera 

persona:  

Hecha y ordenada la dicha armada, nombró en nombre de V. M. el dicho Diego 
Velazquez al dicho Fernando Cortés por capitan de ella, para que viniese á esta 
tierra a rescatar y hacer lo que Grijalba no había hecho, y todo el concierto de la 
dicha armada se hizo a voluntad de dicho Diego Velazquez, aunque no puso ni 
gasto él mas de la tercia parte de ella, segun VV. RR. AA. podrán mandar ver 
por las instruciones y poder quo el dicho Fernando Cortés recibió de Diego 
Velazquez en nombre de V. M., las cuales enviamos ahora con estos nuestros 
procuradores a VV. AA.81 

A diferencia de las cuatro siguientes, donde Hernán Cortés habla en primera persona, 

voz que demuestra en este ejemplo de la segunda relación y que mantiene en las 

relaciones posteriores: 

En una nao que, de esta Nueva España de V. S. M. despaché a 16 de julio del 
año de 1519, envié a V. A. muy larga y particular relacion de las cosas hasta 
aquella sazon; después que yo á ella vine, en ella sucedidas. La cual relacion 
llevaron Alonso Hernandez Puertocarrero y Francisco de Montejo, procuradores 
de la Rica-Villa de la Veracruz, que yo en Hombre de V. A. fundé.82 

 

                                                

80 Delgado Gómez 1993, 37 
81 Hernán Cortés, Cartas y relaciones de Hernan Cortes al emperador Carlos V. Editado por Pascual de 
Gayangos (Paris: A. Chaix, 1866). 
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26 

Se ha dicho y especulado mucho que Hernán Cortés también había escrito una relación 

al mismo tiempo, pues en su correspondencia con el monarca aquí citada se refiere a 

una relación anterior y López de Gómara también la menciona, sin embargo, no hay 

hasta la fecha constancia segura de ella y cuando se refiere a la primera carta de 

relación se trata de la carta del Cabildo.83  

 En la relación del Cabildo de Vera Cruz se describen las dos expediciones 

anteriores hacia México, eventos políticos y militares, además de una descripción de los 

objetos indígenas enviados al monarca español. La carta no se ha conservado pero 

Gómara y Bernal Díaz del Castillo hicieron extracto y resumen de ella.84 

La Segunda carta de relación de Hernán Cortés al emperador Carlos V fue 

firmada en Segura de la Frontera el 30 de octubre de 1520 y se divide en tres partes 

separadas. En la primera se da cuenta de la marcha hacia Tenochtitlán, la segunda 

describe detalladamente a la gente de la ciudad y el servicio de Moctezuma, mientras la 

tercera se ocupa del enfrentamiento de Narváez con Hernán Cortés, la rebelión de los 

mexicas, la huida de Hernán Cortés y sus hombres hacia Tlascala y la fundación de la 

ciudad Segura de la Frontera.85  

La tercera relación fue firmada en Coyoacán el 15 de mayo de 1522, es larga y 

consiste de dos partes temáticas. La primera trata del cerco de Tenochtitlán y la captura 

de Cuauhtémoc, mientras la segunda explica el reto y el esfuerzo necesario para 

establecer el dominio español sobre el territorio conquistado.86  

La cuarta relación está firmada en Temixtitán el 15 de octubre de 1524 y trata 

principalmente sobre la eficacia del mando de Hernán Cortés, demostrándole al 

emperador que había hecho bien en otorgárselo.87  

La quinta relación consiste de dos partes claramente diferenciadas, la primera 

recuenta la expedición hacia las Hibueras (Honduras). En la segunda parte Hernán 
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86 Delgado Gómez 1993, 49 
87 Ibid, 50 



 
27 

Cortés expone sus explicaciones y justificaciones ante las acusaciones de sus 

adversarios dentro de la corte española.88  

 La importancia de las cartas de relación de Hernán Cortés es indiscutible para la 

posterioridad además de haber servido de fuente para otros cronistas. Tuvieron pronta 

difusión dentro y fuera de España, la segunda, tercera y cuarta fueron impresas poco 

tiempo después de que llegaran, a la vez que la segunda y la tercera, que relatan los 

sucesos de la conquista de México, obtuvieron pronto difusión fuera de la península. 

Nos informa Delgado Gómez que: “[p]ara 1550 existían ya varias ediciones de ellas en 

italiano, alemán y la lengua universal del humanismo renacentista, el latín.”89 

 José Luis Martínez comenta sobre la difusión de las relaciones cortesianas, en 

una reseña que hizo de la edición de las cartas de relación editadas por Ángel Delgado 

Gómez:  

La prohibición de 1527 impidió en España y en las Indias la reproducción y 
divulgación de sus Cartas [...], que apenas comenzaron a investigarse y a 
reunirse a partir de 1700 y que solo se publicaron completas las cinco a partir de 
la edición de Enrique de Vedia, de 1852, en el tomo 22 de la Biblioteca de 
Autores Españoles, de Rivadeneira90 

Aún a pesar de la prohibición e intentos de suprimir su divulgación, las cartas de 

relación de Hernán Cortés vienen a formar el parangón para cronistas e historiadores y 

fija la secuencia de los relatos posteriores.91 El estilo literario de Hernán Cortés era de 

“narrador estricto y frío” con buen criterio para exponer sus argumentos jurídicos  y 

subrayar los sucesos importantes. Manifestaba admiración por la cultura de sus 

opositores, además de mostrar una maestría excepcional como capitán y líder militar.92 

2.3.2 Francisco López de Gómara 

Francisco López de Gómara, fue uno de los cronistas de la conquista más destacado al 

igual que criticado. Su libro Historia de la conquista de México sufrió el mismo sino 

que las relaciones de Hernán Cortés, es decir, fue censurado poco después de ser 

publicado por primera vez en España en el año 1552 (Zaragoza, Agustín Millán, 
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1552).93  

Sobre el origen de López de Gómara ha habido polémica, parece ser que nació 

en Soria, en la villa Gómara, el 2 de febrero de 1511; posteriormente se dedibcaba al 

estudió de humanidades en Alcalá de Henares, donde daba cátedra de retórica y fue 

ordenado como sacerdote. 94  Se sabe que anduvo por Italia, relacionándose con 

intelectuales renacentistas importantes y que después se fue a Argel, donde coincidía 

con Hernán Cortés, ya que ambos andaban por Argel. 95 Después, de vuelta a España, 

López de Gómara entró al servicio del conquistador. Queda en el servicio de Hernán 

Cortés hasta el fallecimiento de su patrón, en 1547, y no sabemos más sobre su 

paradero hasta la fecha de su muerte en su villa natal, Gómara, el 2 de diciembre de 

1559.96 

Mª del Carmen Martínez introduce en su artículo aquí citado una teoría nueva 

basada en un testimonio del mismo López de Gómara presentado en un litigio en el cual 

textualmente dice sobre su relación con Hernán Cortés: “e al dicho marqués don 

Fernando [Cor]tés que le conoce de dicinueve o ve[inte] años a esta parte, ende que 

vino [la] primera vez de la Nueva Espa[ña];” y agrega que es un testimonio 

pronunciado bajo juramento y firmado con la  “inconfundible letra pulida y menuda” de 

López de Gómara en 1549.97 Alega Del Carmen Martínez que está nueva e interesante 

información sobre la relación de López de Gómara con Hernán Cortés cambia mucho 

toda la narración y perspectiva del cronista, que está describiendo a un hombre que ha 

observado a lo largo de su vida, de lejos y de cerca.98  De ser así, el mismo cronista 

habrá visto por su propios ojos algunas de las maravillas y novedades que describe y se 

habrá podido informar con mayor precisión sobre el conquistador y las aventures 

allende del mar.  

                                                

93 M.ª del Carmen Martínez, “Francisco López de Gómara y Hernán Cortés: nuevos testimonios de la 
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Dastin, 2000), 6. 
95 Ibid, 7. 
96 Ibid. 
97 Del Carmen Martínez, 274. 
98 Ibid. 275. 



 
29 

Sea cual fuere, de lo que no cabe duda es que López de Gómara sentía gran 

admiración por Hernán Cortés y no vacila en darle el absoluto protagonismo en La 

Historia de la Conquista de México. El libro empieza con el nacimiento de Hernán 

Cortés y acaba con la muerte del héroe, seguido de un capítulo final que describe al 

conquistador, su físico, temple y carácter privado y público del héroe: 

Era Fernando Cortés de buena estatura, rehecho y de gran pecho; el color 
ceniciento, la barba clara, el cabello largo. Tenía gran fuerza, mucho ánimo, 
destreza en las armas. Fue travieso cuando muchacho, y cuando hombre fue 
asentado; y así, tuvo en la guerra buen lugar, y en la paz también. […].99 
 

Aparte de los libros sobre las Américas, nos cuenta Mª del Carmen Martínez 

que: “Gómara escribió sobre la política mediterránea del emperador en Las Guerras de 

mar de nuestro tiempo y se detuvo en algunos de sus protagonistas en Los corsarios 

Barbarroja.”100 Agrega que su “capacidad de síntesis quedó demostrada en los Annales 

del emperador Carlos Quinto”, obra en la que recoge “por años los acontecimientos 

más relevantes de su siglo desde el nacimiento de don Carlos hasta 1556.”101  

 A pesar de nunca haber conocido las Indias, López de Gómara se ha de haber 

beneficiado enormemente por el contacto personal con el conquistador, de oír en 

persona los relatos y pormenores de los sucesos, al igual de tener contacto con muchos 

de los hombres que viajaban a las Indias. Estuvo en Sevilla una temporada, donde tenía 

acceso a información de primera mano de los navegantes, y aunado a eso recurría a 

cuánta información le fuera asequible a la manera de un historiador ambicioso. 

Comenta Mª del Carmen Martínez que:  

Aunque Gómara nunca viajó al Nuevo Mundo su curiosidad lo llevó a indagar y 
a preguntar a gentes relacionadas de una u otra manera con aquel escenario, sin 
desdeñar la mera conversación, siempre enriquecedora, con quienes habían 
realizado aquella navegación. De su método de trabajo dio cuenta en sus escritos 
y también al responder a las preguntas del interrogatorio que trataban sobre las 
condiciones de la travesía y las distancias que había que salvar hasta alcanzar las 
Indias. Los relatos de pasajeros, hombres de mar, pilotos y maestres debieron de 
deleitar a Gómara a quien sorprendía, como escribió en una ocasión, que el sutil 
arte de navegar estuviese en manos de ’gente grosera y que no sabe leer’.102 
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Entre otras fuentes que usa López de Gómara en la primera edición son las obras de 

Pedro Mártir de Anglería y Gonzalo Fernández de Oviedo, además de información 

obtenida de Andrés de Tapia.103 Señala Jorge de Lacroix, asimismo, que según los 

escritos de Ramón Iglesias y Joaquín Ramírez Cabañas, López de Gómara se apoyaba y 

usaba la obra de fray Toribio de Motolinía para la redacción de la Historia de la 

conquista de México.104 

   La obra se divide en dos partes, la primera parte La historia de Indias está 

dedicada al emperador Carlos V, a la vez que la segunda la Conquista de México está 

dedicada a Martín Cortés, hijo del conquistador.105 Se ha conservado el testimonio del 

pago que el cronista recibió por la obra, un recibo hecho por el hijo del conquistador, 

Martín Cortés, lo cual indica que la obra fue un encargo, además es muy clara la 

separación en dos obras principales.106 

 Escrito en español, la primera parte da el marco general de las Indias, a la vez 

que la segunda parte goza de mayor lujo de detalle. Tiene tres dedicatorias, en primer 

lugar al lector, en segundo lugar al traductor y finalmente al emperador Carlos V. En la 

primera, dirigida al lector, el cronista explica cuál ha sido su meta y propósito con la 

obra:  

Toda historia, aunque no sea bien escrita, deleita. […] El romance que lleva es 
llano y cual ahora usan; la orden, concertada e igual; los capítulos, cortos para 
ahorrar palabras; las sentencias, claras, aunque breves. He trabajado por decir 
las cosas como pasan.107  

La segunda dedicatoria dirigida a los futuros traductores de la obra, deja ver que no 

preveía el rechazo oficial, además de interesar por su preocupación por que el estilo y la 

información que proporciona no se corrompiera: 

Algunos por ventura querrán trasladar esta historia en otra lengua, para que los 
de su nación entiendan las maravillas y grandezas de las Indias y conozcan que 

                                                

103 Jorge Gurría Lacroix, “Prólogo.” En Historia de la Conquista de México, de Francisco López de 
Gómara. (Caracas: Biblioteca Ayacucho, 2007), IX-XXXII. 
104 Ibid., XIV. 
105 Rojas, 18. 
106 Ibid., 8. 
107 Francisco López de Gómara, Historia general de las Indias (Alicante: Biblioteca Virtual Miguel de 
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las obras igualan, […]. Yo ruego mucho a los tales, por el amor que tienen a las 
historias, que guarden mucho la sentencia, mirando bien la propiedad de nuestro 
romance, que muchas veces ataja grandes razones con pocas palabras. Y que no 
quiten ni añadan ni muden letra a los nombres propios de indios, ni a los 
sobrenombres de españoles, si quieren hacer oficio de fieles traducidores; que de 
otra manera, es certísimo que se corromperán los apellidos de los linajes. 
También los aviso cómo compongo estas historias en latín para que no tomen 
trabajo en ello.108 

 

 La Historia General fue publicada de nuevo al año siguiente de su primera 

introducción bajo el nombre explícito y halagador de la corona española Hispania 

Victrix. Primera y segunda parte de la Historia General de los Indias, con todo el 

descubrimiento y cosas notables que han acaescido desde que se ganaron, hasta el año 

1552. Con la conquista de México de la Nueva España, publicado por Guillermo de 

Millis en Medina del Campo.109 Aún así no pudo con el desdén del poder real cuya 

censura fulminante ocurrió el 17 de noviembre de 1553, anunciado por una cédula real. 

No obstante, una tercera edición fue reeditada en Zaragoza en 1554,110 probablemente 

aprovechando la poco estricta y floja legislación impuesta sobre la censura antes 

mencionada.  

 López de Gómara es considerado uno de los mayores cronistas de Indias, pero 

no hay constancia de que haya tenido nombramiento de cronista y aunque fuera 

censurada su obra no impedía que sirviera como fuente para muchas obras posteriores, 

lo mismo estuvieran de acorde con su punto de vista o críticos y detractores.111  

2.3.3 Bernal Díaz del Castillo 

Las cartas de relación de Hernán Cortés y su acogida por el público español e 

internacional impulsaron a su contemporáneo y acompañante de aventuras Bernal Díaz 

del Castillo a escribir su versión de los hechos, sentido por la importancia que se daba 

Hernán Cortés en los hechos a expensas del equipo.112 Bernal Díaz del Castillo, que 

había llegado a las Indias en 1514 junto con Pedro Arias de Ávila, se trasladó a Cuba 
                                                

108 Ibid., 7. 
109 Rojas, 9, Francisco López de Gómara, Hispania Victrix: primera y segunda parte de la historia 
general de las Indias co[n] todo el descubrimiento, y cosas notables que han acaescido dende que se 
ganaron hasta el año de 1551, con la conquista de Mexico, y de la nueua España (Medina del Campo: 
Guillermo de Millis, 1553). 
110 Rojas, 9. 
111 M. d. Martínez, 268. 
112 Kirkpatrick, 57. 
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bajo el mando de Diego Velázquez y posteriormente participó en la expedición de 

Francisco Hernández de Córdoba.113 Además de formar parte de las dos expediciones 

que procedieron a la de Hérnan Cortés, Bernal Díaz del Castillo estuvo con Cortés en la 

conquista de México, sin que exista ninguna mención de él en las cartas de relación del 

conquistador, ni tampoco en las relaciones de los demás capitanes de la conquista de 

México.114 Llegó a ser muy anciano y vivió la parte posterior de su vida en Guatemala 

donde fue gobernador.    

 Es ahí donde escribió, unos cincuenta años después de lo sucedido, La Historia 

verdadera de la conquista de la Nueva España, en 1568 a los 72 años de edad.115 Una 

copia del manuscrito de la historia verdadera se envió al rey Felipe en 1575 y la Corona 

española confirmó la recepción el 21 de mayo de 1576.116 El libro fue publicado en 

Madrid en 1632.117 

 Dice José Luis Martínez que la Historia verdadera de Bernal Díaz del Castillo 

“es la crónica por excelencia” ya que ese “soldado sufrido, que estuvo en las acciones 

[…] iba acumulando en su memoria prodigiosa el mayor caudal de información acerca 

de los hechos principales de la conquista, y de infinidad de anécdotas y circunstancias 

menudas.”118  Díaz del Castillo, desdeñaba el estilo culto de López de Gómara y la 

preferencia que mostraba por el conquistador, sin embargo, seguramente se apoyaba en 

su libro, a la vez que entra más en detalles sobre quién realizaba las acciones y cómo 

fue, además de dar mejor idea de los sentimientos y reacciones de los participantes.119 

 Hasta recientemente no se había puesto en duda la autoría de Bernal Díaz del 

Castillo cuando el historiador y antropólogo francés, Christian Duverger, presentó una 

hipótesis novedosa en su libro Crónica de la eternidad– ¿Quién escribió la Historia 
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http://www.nexos.com.mx/?p=15254 (último acceso: 23 de abril de 2014). 
116 Thomas. 
117 León-Portilla. 
118 Martínez, 1989, 682. 
119 Ibid 



 
33 

verdadera de la Conquista de la Nueva España? (2012). 120 Duverger propone que en 

realidad era Hernán Cortés quien la escribió.  

Aquí en esta memoria no se va a tratar sobre esto, pero vale la mención por ser 

interesante la polémica que insta a futuros estudios sobre la procedencia de la Historia 

verdadera y una nueva valoración de los textos Cortesianos y la Historia verdadera, no 

solo como testimonios históricos sino también como textos literarios, además de llamar 

la atención de cómo los sucesos históricos acaecidos hace quinientos años son fuente de 

novedosas teorías y constantemente sujetos a revisión. 

2.3.4 Antonio de Solís y Rivadaneyra  

Antonio de Solís y Rivadaneyra nació el jueves 18 de julio de 1610 y murió el 19 de 

abril de 1686.  Hijo de don Juan Jerónimo de Solís, natural de Torralba, pequeña 

localidad de la diócesis de Cuenca, y Doña Ana María de Rivadeneyra, natural de 

Toledo. Actualmente más conocido por su obra histórica Historia de la conqvista de 

Mexico, poblacion y progresos de la Amercia septentrional, conocida por el nombre de 

Nueva España / escriviola don Antonio de Solís, Secretario de su Magestad y su 

Cronista mayor de las Indias, fue también autor de varias obras teatrales. 

Según el escritor del prólogo de la edición bonaerense de su historia que aquí se 

usa como referencia, estudió humanidades y dialéctica en Alcalá de Henares y después 

ingresó a la Universidad de Salamanca. En el prólogo hace mención de que Antonio de 

Solís: “siguió cursos muy completos de filosofía, leyes, cánones y ciencias morales y 

políticas.”121  Entró a la Universidad de Salamanca a los doce años, se graduó de 

bachiller a los trece y terminó tres de los cinco años de la licenciatura sin haberse 

encontrado ninguna constancia de haber terminado la licenciatura con graduación, en 

Salamanca “ni tampoco en los de la universidad de Alcalá de Henares, en la cual opinan 

algunos críticos que pudo haber rematado su formación.”122   

La primera obra teatral de Antonio de Solís, la comedia Amor y obligación,  data 

de esta etapa temprana. En su biografía sobre Antonio de Solís, el hispanista francés 

Fréderic Serralta agrega que puede ser que Antonio de Solís haya dejado los estudios 
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universitarios por su afición al arte dramático, en todo caso Solís empieza a hacerse 

notar en Madrid a partir de 1630, y, entre 1631 y 1635 participa activamente en el 

mundo teatral, alrededor de la corte de Felipe IV, con obras teatrales y poemas.123   

Serralta alega que su fama de poeta y dramaturgo puede haber contribuido a que 

llamara la atención del conde de Oropesa, además de la necesidad del joven Solís de 

conseguir empleo remunerado, dado que las artes no daban sustento para vivir. El hecho 

es que Antonio de Solís entró en el servicio del conde como secretario entre 1636 y 

1639, cuando tenía 27 años de edad.124 Un dato curioso para el lector actual es la corta 

edad del conde al entrar Solís a su servicio, porque al parecer el Conde tenía diez años 

menos que Solís, nacido el 23 de febrero de 1621 y un hombre casado cuando entró 

Solís a su servicio.125   

La carrera profesional de Antonio de Solís tuvo un gran adelanto en 1654, 

cuando por un documento real se le otorgó el título de secretario en ejercicio.126 

Paralelo a su servicio de secretario del rey tuvo gran éxito como dramaturgo y se 

publicaron y escenificaron varias obras suyas. Antonio de Solís tuvo buena fama y 

acogida como dramaturgo, su comedia Amor al uso fue traducida al francés por 

Corneille, fue contemporáneo y amigo de Calderón de la Barca, y tan prominente como 

dramaturgo que a la muerte del último se le confirió el honor de continuar con sus autos 

sacramentales, oficio que Solís declinó por su ordenación como sacerdote.127 Algunas 

de las obras más conocidas de Solís son Orfeo y Eurídice, La Gitanilla de Madrid, El 

Doctor Carlino, Un bobo hace ciento y La más sabrosa venganza.128     

Cuando el puesto de cronista de las Indias quedó vacante en el 22 de julio de 

1660 el Consejo de Indias empezó su búsqueda de cronista. De los tres candidatos fue 

elegido Antonio de Solís y dice Serralta que “[e]l nombramiento definitivo interviene el 

13 de enero de 1661, por una orden real en la cual se expresan al mismo tiempo los 
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méritos del nuevo Cronista y la magnitud del trabajo que le espera.”129  La reina 

gobernadora doña María Ana de Austria le confería como tarea recopilar toda la 

información existente, libros y documentos, y “procurando averiguar la verdad en todo 

lo que escribiérades de modo que salga muy cierto” escribir una historia verdadera de 

las Indias, lo cual toma como su cometido Don Antonio de Solís.130   

Antonio de Solís no sólo aceptó el cargo de cronista de Indias por estas fechas, 

sino le dio un giro dramático a su propia vida cuando en 1667 renunció a su cargo en la 

Corte y recibió su ordenación como sacerdote, teniendo cincuenta y siete años de edad. 

Con esta decisión y giro vocacional marcó final a sus actividades teatrales y se dedicó 

de lleno a la labor historiográfica. Los siguientes veinte años Antonio de Solís se 

dedicaba a la redacción de su obra de mayor renombre, la cual lo asentaría como uno de 

los principales historiadores de Indias. Antonio de Solís llegó a ver la publicación de su 

obra magna, el año 1684, escasos dos años antes de su muerte en Madrid, el 19 de 

octubre de 1686, dejando la segunda parte del libro inconcluso.131 

Al lector de la Historia de la Conquista de México de Antonio de Solís le queda 

pronto claro que al autor le importa contestar y refutar la mala fama que ha adquirido 

España y por lo mismo se le adjudica ser uno de los principales escritores en reaccionar 

en contra de la “leyenda negra”.132 El libro tiene doble dedicatoria, primero al señor 

Rey Don Carlos Segundo y luego al Excelentísimo Señor Conde de Oropesa. De Solís 

se dirige al rey diciendo:  

[…] pongo a los reales pies de vuestra majestad esta primera conquista de la 
Nueva España, que andaba oscurecida o maltratada en diferentes autores, siendo 
una empresa de inauditas circunstancias que admiró entonces al mundo, y dura, 
sin perder la novedad, en la memoria de los hombres, […].133  

Prosigue recalcando el derecho moral de la conquista española en México: 

Los sucesos de que se compone su narración dan motivo a diferentes reflexiones 
políticas y militares: una conquista que importó a vuestra majestad nada menos 
que un imperio y se consiguió dejando a la posteridad varios ejemplos de lo que 
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pueden contra las dificultades el valor y el entendimiento; una monarquía de 
príncipes bárbaros que se dilató sin otro derecho que el de la guerra y se perdió a 
fuerza de tiranías, cuya desolación, mirado como castigo de atrocidades, inclina 
la voluntad a las virtudes contrarias, pues habla también con los reyes justos la 
ruina de los tiranos […].134  

Antes de concluir la dedicatoria y pedirle al rey el permiso de dedicárselo insiste en su 

firme convicción de que nunca fue la intención imperial devastar a los pueblos 

originales de las Indias: 

[…], pues hallará vuestra majestad en la historia de Nueva España un campo 
muy dilatado en que seguir las huellas de sus gloriosos progenitores, que 
miraron siempre la conservación de aquellos indios y la conversión de aquella 
gentilidad como la principal riqueza que se pudo esperar de las Indias.135 

Detrás de las dedicatorias a sus patrones el autor se dirige A los que leyeren, donde 

vuelve a insistir en la necesidad de una historia “para defenderla de algunas 

equivocaciones que padeció en sus primeras noticias esta empresa”, y añade que los 

historiadores españoles la han tratado con “poca reflexión” y que ha sido “perseguida 

siempre de los extranjeros, que no pueden sufrir la gloria” de España.136 Habla un poco 

sobre su labor de cronista, cuestiones y preguntas estilísticas y termina su preámbulo 

recalcando que no hay en el libro “palabra o sentencia que no vaya sujeta enteramente a 

la corrección de la Santa Iglesia Católica romana”, aun haciendo hincapié y confesando 

que “pudo errar la ignorancia sin notica de la voluntad.”137 

Antes de entrar en la narración propia, Antonio de Solís explica al lector cuales 

son las principales fuentes de la historia de las Indias hasta su propia fecha, además de 

dar de nuevo las razones por las cuales piensa importante hacer un estudio equilibrado e 

imparcial de lo que considera grandes sucesos históricos y muy complejos. Enfatiza que 

se trata de tres sucesos históricos por separado: el descubrimiento de América de Colón, 

la conquista de México de Hernán Cortés y la conquista del Perú por Pizarro. Además 

recalca el carácter complejo y a veces dilatado de los imperios y territorios 
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conquistados, el carácter disperso de las conquistas mismas, multitud de personajes e 

historias paralelas.138  

Admira mucho a la obra de Antonio de Herrera y quisiera emularlo a la vez que 

considera que le falta claridad y objetividad por encontrarse cerca de los hechos 

históricos. López de Gómara es asimismo una fuente principal, aunque sufrió en 

exactitud por la cercanía de los hechos narrados. Sobre sus predecesores dice Solís:  

Escribióla [la historia de las Indias] primero Francisco López de Gómara con 
poco examen y puntualidad, porque dice lo que oyó, y lo afirma con sobrada 
credulidad, fiándose tanto de sus oídos como pudiera de sus ojos, sin hallar 
dificultad en lo inverosímil ni resistencia en lo imposible.   

Siguióle en un tiempo y en alguna parte de sus noticias Antonio de 
Herrera, y a éste Bartolomé Leonardo de Argensola, incurriendo en la misma 
desunión, […]. 
 Salió después una historia particular de Nueva España, obra póstuma de 
Bernal Díaz del Castillo […]. Pasa Hoy por historia verdadera […].139 

Antonio de Solís no era, evidentemente, conforme con la mala fama y poco 

aprecio que había recibido el conquistador Hernán  por parte de Bernal Díaz del Castillo 

y consideraba que el último le daba demasiado lugar y peso al vulgo y murmuro de los 

soldados a expensas del héroe: 

Por cuyos motivos nos hallamos obligados a entrar en este argumento, 
procurando desagraviarle de los embarazos que se encuentran en su contexto y 
de las ofensas que ha padecido su verdad. Valdrémonos de los mismos autores 
que dejamos referidos en todo aquello que no hubiere fundamento para 
desviarnos de lo que escribieron, y nos serviremos de otras relaciones y papeles 
particulares que hemos juntado para ir formando, con elección desapasionada de 
lo más fidedigno, nuestra narración, sin referir de propósito lo que se debe 
suponer o se halla repetido, ni gastar el tiempo en las circunstancias menudas, 
[…].140 

El libro se divide en dos tomos y cinco libros y las dedicatorias, antes 

mencionadas, al rey don Carlos, al Conde de Oropesa y a los lectores. El libro primero 

se divide en 21 capítulo, el segundo asimismo en 21 capítulo, el tercero en veinte 

capítulos, el cuarto también en veinte capítulos y el quinto cuenta con 25 capítulos. En 

los cinco libros, Antonio de Solís explaya ante el lector el panorama político e histórico 
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de la España que llegó a conquistar al Nuevo Mundo, la maquinaciones políticas de los 

conquistadores, las aventuraras y calamidades de la conquista, las interacciones de los 

españoles con los nativos, en general, y con el emperador mexica Moctezuma, en 

particular. El libro termina con la caída de Tenochtitlán, la capital del imperio mexica. 

La narración no solo se concentra en los hechos históricos sino también tiene 

digresiones de tipo filosófico y moral sobre lo acaecido allende de ultramar. 

Un dato importante e interesante sobre la historiografía de don Antonio de Solís 

es el hecho de que nunca fue a la América hispana, nunca llegó a conocer a las Indias, 

sino que todo su trabajo de historiador, fue justo esto, trabajar, sopesar y evaluar 

información y documentos presentes para llegar a dibujar lo que consideraba una 

fidedigna versión historiográfica de los hechos. 

La Historia de la Conquista de México de Antonio de Solís no tardó en alcanzar 

gran difusión y pronto se fue traducida y publicada por toda Europa. Hacia mediados 

del siglo XIX contaban más de cuarenta publicaciones en todas las lenguas más 

importantes del continente. Considerado uno de los textos americanistas de mayor 

divulgación en las prensas europeas hay durante el siglo XVIII cuatro ediciones en 

París (1704, 1714, 1730, 1750), una en Brusselas (1704), tres en Venecia (1704, 1725, 

1733), una en Londres (138) y una en Copenhague y Leipzig (1751).141 

2.3.5 Birgitte Lange 

Existe una traducción de la Historia de la Conquista de México de Antonio de Solís 

hecha al danés en el siglo XVIII. Sobre la traductora, Birgitte Lange, sabemos poco. No 

parece haber hecho otras traducciones, ni escrito obras propias. La única mención que 

hemos encontrado de ella, fuera de los textos islandeses antes mencionados, aparece en 

una enciclopedia danesa de literatura decimonónica de nombre largo y explícito: 

Enciclopedia literaria común para Dinamarca, Noruega, e Islandia: o registro sobre 

autores, sean difuntos o vivos, daneses, noruegos, e islandeses, sus circunstancias de 

vida más importantes y una lista de sus obras (1820).142 Según la enciclopedia, Birgitte 
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Lange nació el 15 de diciembre de 1714. Su padre era Henrik Lange, abogado en 

Christiania, donde ella murió soltera en 1753.143 Su aparición en la enciclopedia es 

debida a su traducción del libro de Solís, cuyo nombre completo viene a ser: Historie 

om Conqvêten af Mexico eller om Indtagelsen af det Nordlige America, bekiendt under 

Navnet af Nye Spanien de don Antonio de Solís con fecha de 1747.144  

 En la enciclopedia hacen referencia de una carta firmada el 22 de enero de 1752 

dirigida a Frederik Christian Schønau (1728-1772) para su libro sobre salones de damas 

cultas, Colección de Salones Daneses de Señoras cultas, que por su Erudición y 

Escritos publicados o legados han hecho conocer su Nombre en el Mundo culto, 

aumentado y publicado con varios Comentarios en su mayoría históricos (1753), en la 

cual, se ahonda más sobre la historia de la traducción y las condiciones de la 

traductora.145 

 La carta no ha llegado a nuestras manos pero Sigurður Hjartarson la cita y nos 

dice que Birgitta Lange padecía de mala salud gran parte de su vida, que no parece 

haber recibido educación formal, fue estudiante autodidacta en francés, inglés, alemán, 

italiano y francés.146 También nos dice que Birgitta Lange habla sobre la dificultad que 

tuvo en conseguir un ejemplar del libro de Antonio de Solís en la lengua original, y que 

finalmente logró obtener un ejemplar impreso en Bruxelas en el año 1747, además de 

tener una traducción del libro al inglés como referencia.147  

 En la versión danesa de la historia de México de Solís, que fue publicada por 

cuenta propia de la traductora, viene un prólogo escrito por ella donde da cuenta de sus 

razones para hacer la traducción. Empieza con la siguiente dedicatoria y alabanza: 

“Stormægtiste y Allernaadigste Dronning!” (e. ¡Poderosísima y clementísima Reina!), 

prosigue a decir que los relatos de empresas magníficas y hazañas de héroes loables 

presentes en estos textos la motivan a ponerlos ante los sagrados pies de la gran reina.  

Le agradece a su monarca el reconocimiento y apoyo brindado con dejarle usar la 
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Birgitta Lange, y había poca diferencia entre danés y noruego culto escrito hasta principios del siglo XX. 
144 Historia sobre la Conquista de Mexíko, o la inclusion de América del Norte, conocida como Nueva 
España. 
145 Nyerup y Kraft , 332. 
146 Hjartarson, 6. 
147 Hjartarson, 6. 
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dedicatoria real y le asegura que la historia que viene a continuación será de su agrado. 

Después de las debidas alabanzas, Birgitte Lange habla del provecho que deriva del 

conocimiento histórico, sea de pueblos ajenos o propios. Al igual que otras naciones 

aprovechan las traducciones para hacerles llegar a sus compatriotas, que no pueden o no 

han podido aprender lenguas extranjeras, quiere poner de su empeño y espera que 

reciban favorablemente su primer trabajo de traducción.  

 Birgitte Lange luego trata de explicarle al lector por qué ha escogido el libro de 

Antonio de Solís para traducirlo. Dice que es corto, útil, y placentero (d. kort, nyttig og 

behagelig), además de prestar una visión justa, lejos de la acostumbrada negativa que 

ofrecen muchos escritores contemporáneos de la empresa española allende del mar. 

Según Birgitte Lange, los españoles no fueron ni más, ni tampoco menos, crueles que 

otros vencedores hubieran sido bajo las mismas circunstancias y que no merecen las 

calificaciones peyorativas que se les suelen adjudicar. Enumera algunos ejemplos de lo 

que considera aberraciones de un escritor coetáneo, cuyo nombre no revela, y acaba por 

dejarle al juicio del lector si el Autor, como llama a Antonio de Solís, es imparcial y 

objetivo, y nos señaliza algunos ejemplos para respaldar su opinión. Le deja a la 

discreción del lector juzgar el carácter de Hernán Cortés y sus cualidades de hombre, 

pero afirma que a su saber no ha habido un conquistador que fuera mayor, más 

cauteloso, moderado y generoso que él. 

 Es interesante como Birgitte Lange nos expone sus dudas y peros al derecho 

moral de Hernán Cortés y los conquistadores en la conquista. Dice en su prólogo: 

Det er langt fra at jeg holder hans foretagende, at rejse til Mexico i tanke at 
indtage samme rige, for at være retfærdigt, […], og den underlige 
sammenhæng tingene hade, kand man nogenlunde unskylde det, især naar 
man anseer ham som en Officier, der var pligtig at giore alt, hvad han kunde, 
til sin Konges og sit fædrene-lands beste, og end mere som en udvalgt Chef 
for en Enterprite hvilken vel en anden havde taget sig paa at udføre, og 
maaskee med langt mindre moderates midler, om han ikke havde havt lyst 
eller moed dertil, hvilket er imod enhver ædel-hierted hoymodig Officiers 
charactere. 

Dista mucho que juzgue su empresa, viajar hasta México con el objetivo de 
anexar el mismo, por justa, […], y el contexto extraño que tuvieron los 
hechos, puede uno por un lado justificarlos, particularmente cuando uno lo 
ve como un teniente [Officier], obligado a hacer todo lo que hubiera en su 
poder, para el bien de su Rey y su patria, y aún más como el jefe designado 
para una empresa que cualquier otro pudiera haber abordado, y quizás de 
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manera bastante menos moderada, si no hubiera tenido ganas o coraje 
para hacerlo, cosa que va en contra del carácter de cualquier teniente 
[Officiers] noble y valiente.148 

Por último Birgitte Lange finaliza su prólogo informándonos de su postura 

como traductora. Nos dice que su traducción la hace de una edición del original impresa 

un Bruselas en el año 1741 en folio, por sí aquellos que entienden el original podrían 

sentir las ganas de ver hasta donde ella ha captado el genio (Genie) de la lengua. 

También le advierte al lector que aun cuando ha procurado seguir (exprimere) la 

intención del autor, tan claramente posible y sin agregarle nada al texto ha suprimido 

algunas conversaciones con Moctezuma (Motezuma) y los sacerdotes indios, por ser el 

pasaje absurdo para el lector cuerdo y sensato. Dice que como el resto es bueno, hay 

que perdonarle al autor “un hombre de orden Romana Católica, que ha escrito a 

mediados del siglo pasado”149 

 Al último nos dice que sin duda va a haber aquellos que se molesten con 

palabras foráneas usadas en la traducción, que no son danés puro, pero no se disculpa 

por su uso, porque algunas las juzga mejor que cualquier palabra existente en la lengua 

meta, otras por ser de mejor uso que los neologismos daneses. Concluye su prólogo con 

pedirle al lector que considere que nada es perfecto y mucho menos lo que hace uno por 

primera vez. 

 El libro está impreso en letra gótica menos algunas palabras, la mayor parte 

préstamos léxicos y nombres propios en letras latinas. La copia con la que hemos 

trabajado en esta memoria se encuentra en la Biblioteca Real Danesa (Det Kongelige 

Bibliotek) y fue escaneada para nuestro uso por empleados de la biblioteca.  

 

 

 

 

                                                

148 Birgitta Lange “Prólogo.” En Historie om Conqvêten af Mexico eller om Indtagelsen af det Nordlige 
America, bekiendt under Navnet af Nye Spanien, de Antonio de Solís y Rivadaneyra (Copenhague: 
Andreas Hardvig Godiche, 1747), (sec). 
149 Ibid.   
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3 Islandia entre los siglos XVIII y XIX   

Birgitta Lange vivía y moría en Christania en Noruega, entonces parte del reino danés. 

Islandia era parte del mismo reino y Copenhague era la capital de Islandia. El sino de 

los tres países había estado ligado desde finales del siglo XIV, desde la Unión de 

Kalmar que marco la unión de los reinos noruego, danés y sueco, incluyendo a 

Finlandia, Islandia, Groenlandia, las Islas Feroes y las Islas Shetland.150 Islandia vino a 

formar parte del reino noruego en 1262 con un acuerdo político que hizo el parlamento 

islandés con el rey de Noruega. El acuerdo, que a la postre fue considerado como la 

pérdida de la independencia y principio del declive de la otrora gloriosa nación de 

vikingos y héroes, fue aceptado porque el país estaba ingobernable por pugna interior, 

además de tener lazos fuertes con Noruega todavía.  

Ya avanzado el siglo XVIII y principiando el XIX la Unión de Calmar había 

dejado de existir hacía mucho pero Islandia y Noruega seguían siendo parte del reino 

danés. Islandia era un país colonial, cuya clase dominante tenía que dominar el idioma 

danés, se comerciaba con mercaderes daneses y la mayor influencia cultural que recibía 

la isla venía de la capital Copenhague. Lejos de la capital estaban los escribas Gísli 

Konráðsson y Halldór Jakobsson trabajando sus historias, por lo cual interesa ver como 

eran la condiciones de vida de los sujetos del rey danés en la remota isla en aquél 

entonces. 

3.1 Población, naturaleza, clima y marco legal  

Según el censo popular de 1850 la población de Islandia contaba 58.701 personas, poco 

más del primer censo hecho en el país en 1703, cuando la población contaba con 50.958 

personas.151 Varios factores contribuyeron a tan escaso crecimiento en Islandia en 

aquellos siglos y a continuación mencionamos algunos. Hubo baja significativa de 

temperaturas conocidas bajo el nombre la Pequeña Edad de Hielo y se hizo sentir a 

nivel general en el hemisferio norte, pero seguramente se hizo sentir muy fuerte en esa 

                                                

150 Kalmar unionen, Danmarks historien, http://danmarkshistorien.dk/en/leksikon-og-
kilder/vis/materiale/kalmarunionen-1397-1523/ [consultado el 28 de april de 2015] 
151 Manntalsvefur, Þjóðsksjalasafn Íslands, http://manntal.is/Tolfraedi/, 2014 
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isla literalmente pegada al círculo polar ártico dónde se registra una baja de temperatura 

de un grado y medio desde la mitad del siglo XIII hasta principios del siglo XIX.152  

 En un país de continua actividad volcánica hubo numerosas erupciones 

volcánicas grandes durante el siglo XVIII, la más catastrófica siendo las erupciones de 

los Cráteres de Laki en 1783. A causa de las cenizas emitidas en esa erupción se estima 

que una quinta parte de la población del país pereció de hambre y miseria. Aparte de 

actividad volcánica, había años de temperaturas excepcionalmente bajas, la costa del 

norte se cerraba por hielo e icebergs del ártico, cuyas consecuencias impedían la pesca, 

de por si difícil y peligrosa.153  

 En 1784 hubo además un gran terremoto que destrozó más de 400 granjas por la 

parte sur del país. En total se estima que estás catástrofes y sus secuelas diezmaron la 

población por unas 10.000 personas.154 Sin embargo, para la gente que sobrevivía se 

abría espacio y oportunidades de establecerse y casarse, tal fue el caso de la madre de 

Gísli Konráðsson.   

En 1850 el número de granjas era 6.201 y hogares 9.316, lo cual indica que solo 

había un hogar en algunas granjas, porque la concentración urbana en pueblos era casi 

nula y ninguna ciudad existía en el país.155 Los habitantes en una granja normal solían 

ser, además del granjero y su mujer e hijos, algunos parientes que trabajaban en la 

granja, peones y criadas empleados por cortas o largas temporadas e indigentes, 

huérfanos y niños pobres.156  

La legislación y el control de los terratenientes islandeses impedía el 

vagabundeo, además de la posibilidad de formar pueblos o establecerse como granjero 

sin tener medios, lo cual retrasaba la formación rural, comparada con otras partes del 

mundo. Varias legislaciones habían sido impuestas para imponer la disciplina y reforzar 

el control de las clases pudientes sobre la sociedad. Ratificadas en el curso de varios 

siglos llegaron a tocar aspectos sociales, intímos y comerciales de toda la nación.  

                                                

152 Gunnar Karlsson, A Brief History of Iceland (Reykjavík: Mál og menning, 2013), 34.   
153 Ibid., 37.   
154 Ibid, 37.   
155 Manntalsvefur, Þjóðskjalasafn Íslands, (20 de septiembre de 2014). http://manntal.is/Tolfraedi/ 
[consultado el 20 de septiembre de 2014). 
156 Anna Lísa Rúnarsdóttir, “Á tímum torfbæja. Híbýli og efnismenning í íslenska torfbænum frá 1850.” 
Skýrslur Þjóðminjasafns Íslands, 2007/1. Editado por Steinunn Kristjánsdóttir (Reykjavík: Þjóðminjasafn 
Íslands, 2007), 35. 
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El Juicio de Pining (i. Píningsdómur), ratificado en el parlamento islandés (i. 

Alþingi) el primer día de julio de 1490, estipulaba que los extranjeros no tenían derecho 

a quedarse en Islandia durante el invierno y en cuanto a los nacionales se fijaba el valor 

necesario para establecerse como granjero, o sea, el equivalente de tres vacas.157 Los 

que no lo tenían estaban obligados a emplearse como peones en una granja, por regla 

general sin recibir más sueldo que el sustento. Estas restricciones legales todavía eran 

vigentes en el siglo XVIII y en práctica hasta muy avanzado el siglo XIX.158  

El Juicio Grande (i. Stóridómur) se impuso en 1564, concordando con la 

conversión de Islandia al protestantismo a mediados del siglo, y ponía graves 

restricciones sobre las relaciones íntimas del pueblo y reforzaba todo control de las 

autoridades sobre su vida personal, además de impedir el incesto.159 Las Leyes de la 

Disciplina Doméstica (i. Húsagalög) fueron firmadas por el rey danés en 1746 y 

recalcaban el poder absoluto del maestro, es decir los granjeros sobre sus hijos y 

sirvientes.160  

Hubo monopolio de comercio de la corona danesa desde 1602 a 1787, y no sólo 

significaba que fuera derecho exclusivo de los daneses comerciar en Islandia, sino 

también que los islandeses estaban obligados a dirigirse al comerciante de su región, o, 

de lo contrario, ser castigados.161  

Legislación tan estricta concuerda con condiciones naturales en deterioro y 

hacia el siglo XVIII con el creciente poder real en el norte de Europa y el advenimiento 

del pietismo como doctrina religiosa en Dinamarca. Según sus preceptos el pueblo 

debía contentarse con sus deberes laborales útiles y vida piadosa.162 Ahora, como señala 

el etnólogo Árni Björnsson, no fue del todo mala la influencia del pietismo sobre la 

sociedad islandesa del siglo XVIII, cómo, por consecuencia del énfasis que se ponía 

sobre las escrituras y literatura sagrada, se combatía el analfabetismo y al finalizar el 
                                                

157 Jón Gunnar Þorsteinsson, Hvað var Píningsdómur?, (9 de mayo de 2003). 
http://visindavefur.is/?id=3404), [consultado el 30 de abril de 2015].   
158 Gísli Gunnarsson, Hvað var vistarbandið? 13 de mayo de2002. http://visindavefur.is/?id=2377. 
[consultado el 26 de abril de 2014]. 
159 Már Jónsson, Jónsson. Már. Hvað er Stóridómur? 23 de agosto de 2004. 
http://visindavefur.is/?id=4476. (último acceso 2 de mayo de 2015). 
160 Árni Björnsson, “Daglegt líf á 18. öld.” Vefnir.is. (Reykjavík), 12.   
161 Karlsson, 32. 
162 Árni Björnsson, 8. 
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siglo parece que la mayoría de la población podía leer, aunque fuera de manera 

rudimentaria. Eso era una mejora considerable desde mediados del siglo, cuando al 

parecer la mitad de la población era analfabeta.163  

3.2 Las condiciones de vida material 

La agricultura consistía principalmente en el cultivo de ganado ovino y era de 

subsistencia, es decir, que cada granja tenía que proveerse de lo necesario para 

sobrevivir, mientras conseguían algunos víveres, como grano, azúcar y artefactos 

importados del extranjero durante la corta época de verano. Cerca de la costa se pescaba 

y los granjeros que tenían derecho de pesca iban a pescar durante el invierno o 

mandaban a sus trabajadores a la labor.  

Se puede decir que durante el período en la que vivían los escribas Halldór 

Jakobsson y Gísli Konráðsson, desde mediados del siglo XVIII hasta mediados del 

siglo XIX, el pueblo islandés se nutría en gran parte de productos lácteos y pescado, 

fresco donde lo pescaban, pero principalmente seco, con mantequilla u otra grasa 

animal. La bebida popular era suero de leche acidificado, algo de verdura silvestre y 

cultivada, muy poco grano y poca sal y especies. Alcohol y tabaco eran productos de 

importación y la cerveza no se acostumbraba preparar para uso común, siendo el grano 

muy escaso en general.164 El producto de exportación más importante era el pescado, 

que vino a reemplazar la producción de tela de lana, cuando fue ganando espacio el 

cristianismo en la Europa medieval. 

La gente no viajaba mucho al menos que fuera por necesidad, los viajes solían 

ser estacionales, como ir al puerto comercial (i. kaupstaður) o a la estación de pesca  

(i. verstöð). Los peones y trabajadores de ambos sexos viajaban en busca de trabajo 

normalmente una vez al año, como estipulaba la ley, pero de ahí en fuera la gente vivía 

su vida estacionaria en la granja, donde había que contentarse con lo que hubiese. Los 

viajes se hacían a pie o a caballo, carretas no se usaban y en el país no hay ríos grandes 

navegables, mientras se usaban barcas abiertas para rodear la costa y cruzar los fiordos. 

La vida de la gente común se concentraba en la granja, trabajando fuera en verano 

abasteciéndose para el invierno y durante el invierno se trabajaba la lana que se usaba 

                                                

163 Ibid., 8. 
164 Ibid., 2. 
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para hacer la ropa de la gente común, ya que solamente los pudientes y gente que 

formaba la clase administrativa usaban ropa importada.165  

La forma habitual de construir casas era con el uso de material del país, turba y 

piedra y madera importada o de deriva. Era un estilo de construcción originario de 

Noruega, que se desarrollaba en Islandia con el pasar del tiempo, adaptándose a las 

condiciones climatológicas y material de construcción asequible. Solían construirse 

varias casas bajas, interconectadas con pasillos, con suelo de tierra, paredes de tierra y 

pocas ventanas. Variaban mucho en estilo y lujo, desde unas chozas de tierra a casas 

más grandes con interiores de madera, recámaras separadas para los señores y estancias 

de visitas. Como casi no había bosques en el país, escaseaba la leña de manera que solo 

se usaba para cocinar en la hoguera, que solía encontrarse en una casita aparte por el 

humo y el hollín. La estancia que se usaba para día y noche se llamaba baðstofa, (sala 

de baño).166 El nombre mismo indica el desarrollo, o deterioro, de las condiciones del 

país, donde poco a poco la gente iba concentrándose en la habitación más caliente y 

abrigada de la granja que retiene su nombre antiguo siglos después de que pierde la 

hoguera central y su función original.  

La badstofa era comúnmente una estancia alargada con camas sujetas a las 

paredes de ambos lados, muchas veces sin ventanas, en las cuales la gente dormía de 

noche, muchas veces de dos en dos, y donde se sentaba durante el día para trabajar. Ahí 

la gente pasaba los días y noches durante los largos inviernos. Había poca diversión y lo 

que la gente hacía era cantar rimas o hacer lecturas en voz alta para pasar el tiempo en 

lo que llamaban veladas de tarde (i. kvöldvökur). El tipo de lectura guardado en los 

manuscritos Lbs 955 8° y Lbs 1155 4° podría muy posiblemente haber sido algo que 

leyera el granjero para su familia y trabajadores durante las largas noches de invierno 

para su deleite y educación.  

Las clases pudientes, la administración, granjeros ricos y clero superior emulaba 

el estilo de vida acostumbrado en Copenhague, usaba ropa importada, mandaba a sus 

hijos a la escuela de Bessastaðir y a Copenhague, donde el monarca danés facilitaba su 

                                                

165 Ibid., 6. 
166 Rúnarsdóttir, 9. 
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educación, pero en grandes rasgos era una sociedad rural, homogénea, frugal, religiosa 

y hospitalaria.167   

3.3 La educación en una sociedad rural 

Islandia en los tiempos de los escribas, Halldór Jakobsson y Gísli Konráðsson, era un 

país casi completamente rural. Tenía algunos puntos de concentración popular mayor 

como eran los dos obispados del país, Skálholt en el sur y Hólar en el norte. Ambos 

obisbados eran centros de poder eclesiástico en su región, además de centros de estudio 

y en Hólar fue montada la primera imprenta del país hacia la mitad del siglo XVI.168  

Bessastaðir, en la península de Reykjanes, era la sede de la administración colonial 

danesa desde 1688, y principiando el siglo XIX trasladaron a la escuela principal del 

país, Hólavallaskóli a Bessastaðir. 169  La antigua escuela de la incipiente capital 

Reykjavík se encontraba en condiciones deterioradas, con goteras que dejaban a los 

alumnos a la merced de la intemperie.  Era la única escuela del país entre 1805 y 1846, 

cuando fue trasladada a las nuevas construcciones de piedra de la sede administrativa, 

construidas a mediados del siglo anterior, Reykjavík fue desarrollándose como centro 

comercial y poblado desde mediados del siglo XVIII y obtuvo sus derechos comerciales 

en agosto de 1786.170 

La escuela de Bessastaðir era prácticamente la única en el país y en ella 

estudiaban los pocos jóvenes varones que tenían suerte y posibilidades de obtener 

educación con el objetivo de crear una clase administrativa en el país. El resto del 

pueblo recibía catequismo a nivel local, con fin de que pudieran leer los textos sagrados 

suficientemente bien a la edad de la confirmación, normalmente a los trece años. No 

había escuelas superiores o universidades, pero los alumnos islandeses en Copenhague 

recibían una beca del rey danés, siendo el país colonia danesa, hasta que fue suspendido 

al obtener Islandia su soberanía en 1918 . 

El estipendio de Gardur (i. Garðsstyrkur) fue una ayuda económica otorgada por 

el rey a jóvenes estudiantes del reino danés. El estipendio consistía de alojamiento y 

                                                

167 Rúnarsdóttir, 8-9.   
168 Böðvar Kvaran, Auðlegt Íslendinga (Reykjavík: Hið Íslenska bókmenntafélag, 1995), 44. 
169 Sigmundsson, Svavar, y EDS, Hver var Bessi sem Bessastaðir á Álftanesi heita eftir? (11 de marzo de 
2013). http://visindavefur.is/?id=62868, [consultado el 29 de abril de 2015]. 
170 Borgarskjalasafn Reykjavíkur. 
http://www.euarchives.org/index.php?sch=3&lng=nat&pge=archive&cty=reykjavik [consultado el 31 de 
abril de 2014 
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comida durante tres a cinco años. Variaban las condiciones y reglas desde su inicio a 

mediados del siglo XVI, hasta que fue establecido como Collegium Regium, o 

Regensen en danés y Garður para los islandeses, en 1623.171 

El estipendio de Gardur, definitvamente significó que los islandeses tenían 

acceso a educación superior continental y puede haber contribuido a que el nivel de 

educación de los ministros y oficiales islandeses fuera relativamente alto en 

comparación con varios otros países de la época y a un nivel superior de alfabetismo 

general dentro del país. Es probable que Gísli Konráðsson tuviera deseos de 

aprovecharlo sin que lo lograra, como se sabe que tenía deseos de estudiar leyes, y es 

factible que Halldór Jakobsson lo haya obtenido cuando fue estudiante de la 

Universidad de Copenhague172.  

4 Letrados, escribas, el acervo literario y la lengua 

Interesa mirar más de cerca en qué consistía esta actividad literaria, que reside en el 

ambiente cultural de Islandia de aquellos tiempos. Desde el medioevo había tradición 

literaria copiosa en el país, que se asocia con el advenimiento e introducción del 

cristianismo y el dominio del alfabeto latino a partir del año mil. La amplia producción 

literaria contaba con textos legales, poesía escáldica, mitología, tratado gramatical, 

historia de los islandeses, sagas islandesas, sagas de los reyes nórdicos, relatos de 

obispos y muchas traducciones. Los primeros manuscritos que todavía se conservan 

datan del siglo XI y los manuscritos de las sagas más importantes datan del siglo XIII y 

XIV.173 Toda esta extensa actividad literaria contribuye a que en Islandia se escribe en 

lengua vernácula desde temprano y en que los islandeses se hagan conocer por 

custodiar el antiguo legado literario y cultural del mundo nórdico.174  

 Llegado el siglo XVIII el país se encontraba muy lejos del otrora glorioso 

pasado, sin embargo, había personas cuya labor tuvo un impacto enorme para recuperar 

                                                

171 Sigfús Blöndal, “Úr sögu Garðs og Garðbúa.” Ársrit Hins íslenska fræðafjelags í Kaupmannahöfn 
(1924), 57. 
172 Gísli Konráðsson, Æfiágrip Gísla sagnfræðings Konráðssonar. Að mestu eftir Gísla sjálfan. Stytt og 
aukið af Sighvati Gr. Borgfirðingi. Editado por Sighvatur Grímsson Borgfirðingur (Tímarit hins íslenska 
bókmenntafjelags, 1897), 36. 
173 Vésteinn Ólason, Hvaða kenning er efst á blaði þessi misserin um aldur og uppruna Íslendingasagna? 
7 de marzo de 2000. http://visindavefur.is/?id=194. [consultado el 29 de abril de 2015]. 
174 Jónsson 2006 
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no solo el orgullo nacional sino también sus mayores tesoros. Sobresale  la 

investigación y colección de manuscritos islandeses efectuada durante décadas por Árni 

Magnússon, autor del censo nacional de 1703 junto con Bjarni Pálsson, y el 

coleccionista más importante de manuscritos islandeses. 175 En 1779 estudiantes 

islandeses en Copenhaque fundaron la Asociación islandesa del las artes del estudio.  (i 

Hið íslenska lærdómslistafélag) con la finalidad de proteger la lengua nórdica 

(entiéndase, islandés) de la contaminación del danés y otras lenguas extranjeras, cuya 

influencia se hacia cada vez más patente en Islandia. Hay que recordar que el comercio 

estaba en manos de nacionales daneses y toda la formación professional se tenía que 

buscar en el extranjero, consecuentemente usaban términos extranjeros para conceptos 

y utensilios que no se conocían en el país.176  

Entre los que participaron activamente en la preservación de la lengua islandesa 

y purismo lingüístico fueron los Fjölnismenn y los maestros de la escuela de 

Bessastaðir, Hallgrímur Scheving y Sveinbjörn Egilsson.177 Gran parte de la labor 

consistía en creación lexica, neologismos compuestos de palabras antiguas nórdicas, 

transparentes cómo suele ser el islandés y adecuadas al patrón gramátical de la lengua. 

Además se abogaba por el buen empleo del idioma y rechazo hacia calcos lingüísticos 

del danés, fueran léxico o sintácticos. Parte de toda esta labor consistía en un aumento 

de artículos escritos sobre temas de diversa índole además incrementar traducciones de 

todo tipo.178 

 Es muy factible que este legado y acervo cultural viviera e influyera en el gusto 

literario del pueblo semi culto y culto, en cuanto a los temas y el estilo.179 El historiador 

Ingi Sigurðsson menciona que Gísli Konráðsson era muy influyente en el desarrollo de 

episodios históricos (i. sagnaþættir), Gísli a su vez aprendió mucho de Jón Espólín  y en 

los escritos de Jón Espólín se notaba mucha influencia del estilo de las sagas.180  

                                                

175 Árni Magnússon, (Islandia 1663- Copenhague 1730). Jónsson, 2004 
176 Guðrún Kvaran, Hverjir stóðu fyrir hinni veigamiklu málhreinsistefnu á 18. og 19. öld og hvernig var 
henni framfylgt? (26 de marzo de 2007). http://visindavefur.is/?id=6555 [consultado el 30. de abril de 
2015]. 
177 Ibid. 
178 Ibid. 
179 Ingi Sigurðsson, Íslenzk sagnfræði frá miðri 19. öld til miðrar 20. aldar. Editado por Jón Guðnason 
(Reykjavík: Sagnfræðistofnun Háskóla Íslands, 1986), 47. 
180 Ibid. 
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Jón Espólín Jónsson 1769-1836, fue un historiador muy fecundo e importante.181 

Su obra mayor fueron, Íslands árbækur í söguformi (e. Los Anales históricos de 

Islandia ) (1821-1855) que tratan la historia de Islandia desde 1262.182 A los veinte 

años Espólín fue a Copenhague a estudiar y se graduó como abogado tres años más 

tarde. En Islandia ejercitaba el oficio de gobernador provincial, además de sus tareas 

historiográficas. Espólín también se dedicaba a la genealogía, materia muy allegada al 

pueblo islandés, y traducciones. Espólín escribió su propia autobiografía, que fue 

publicada sesenta años después de su fallecimiento en Copenhague, traducida al 

islandés por Gísli Konráðsson.183 

 En el prólogo de la autobiografía de Espólín, habla el editor Jón Þorkelsson 

sobre lo importante que fue Espólín para la lucha y labor por conservar la lengua. 

Traza la línea reversiva desde Espolín, Árni Magnússon, el obisbo Brynjólfur Sveinsson 

hasta la colección de sagas islandesas, Sturlunga. Alaba a Gísli Konráðsson por su 

destreza, proeza y excelente estilo de islandés. Gísli aprendido de Espólín, tanto que 

llegó a enseñarle a su hijo Konráð Gíslason, que a su vez llegaba a establecerse como 

académico e ilustre de la lengua islandesa.184  

Para establecer con exactitud cuan estricta es la influencia haría falta un estudio 

comparativo entre Espólín y Gísli, que no viene a formar parte de este estudio, sin 

embargo nos interesa el estilo islandés de sagas de Gísli en el manuscrito que forma el 

objeto de este estudio. Es indudable, sin embargo, que Jón Espólín fue una persona 

importante para Gísli Konráðsson, al igual que Haraldur Scheving, ya que ambos fueron 

hombres de estudios que lo animaban a dedicarse a las letras.185 

Al igual que escribir capítulos de narrativa histórica los maestros populares (i. 

alþýðufræðarar) se dedicaban a la genealogía, biografías y a copiar manuscritos. Entre 

los maestros populares más conocidos del siglo XIX se encuentran Gísli Konráðsson y 

                                                

181 Ingi Sigurðsson, “Sagnfræði.” En Upplýsingin á Íslandi. Tíu ritgerðir. Editado por Ingi Sigurðsson, 
(Reykjavík: Hið íslenzka bókafélag), 251.    
182 Sigurðsson, 1986, 18. 
183 Jón Espólín, Saga Jóns Espólíns hins fróða, sýslumanns í Hegranesþingi. Traducido por Gísli 
Konráðsson (Kaupmannahöfn: Möller & Thomsen), 1895. 
184 Jón Þorláksson 1895, “Formálsorð nokkur.” En Saga Jóns Espólíns hins fróða, sýslumanns í 
Hegranesþingi, de Jón Espólín. Traducido por Gísli Konráðsson (Kaupmannahöfn: Möller & Thomsen, 
1895), XXXV. 
185 Sigurðsson, 1986, 48. 
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Jón Borgfirðingur Jónsson, Sighvatur Grímsson Borgfirðingur, el mismo que escribió 

un epitafio para la autobiografía de Gísli y Daði Níelsson fróði, entre otros.186 Varios de 

los maestros populares eran conocidos y muy probablemente se influían entre si 

también.  

Es interesante pensar en la importancia de la letra y palabra en una sociedad 

rural y materialmente pobre como fue la islandesa. Siendo un país de cierto interés 

literario varios de los maestros populares fueron poetas que componían poemas sobre 

temas históricos y algunos fueron aplaudidos por el pueblo en poemas.187 El tipo de 

poesía más popular en esta época eran las rimas, poesía rimada como el nombre indica, 

no tan complicada en cuanto a metáforas y circunlocuciones poéticas (i. kenningar) 

como había sido la poesía antigua y recitada en voz alta.  

4.1 Gísli Konráðsson, granjero, copista y maestro popular  

El copista Gísli Konráðsson nació el 18 de junio 1787 en Skagafjörður, en el norte de 

Islandia. 188 Hijo de Konráð Gíslason, granjero y carpintero y su mujer, Jófríður 

Björnsdóttir. Había una diferencia de edad de casi sesenta años entre su padre y su 

madre, que había sido forzada a vagabundear después del terrible desastre natural que 

fueron las erupciones del sistema volcánico de los cráteres de Laki en el año 1783. 

Jófríður llegó con Konráð en 1785, y se casaron poco después. Tuvieron tres hijos, de 

los cuales el único que llegó a la edad adulta fue Gísli. Después del deceso de Konráð, 

Jófríður se casó con el sobrino de su difunto esposo, Gottskálk Egilsson.189 

 Desde temprana edad Gísli mostró inclinación por las letras y los estudios, aun 

siendo su madre casi analfabeta. Según su propia autobiografía, Gísli aprendió los 

rudimentos de la escritura en casa, a lo cual suplementó con cuanta lectura se le 

ofreciera y fue autodidacta en escribir proveyéndose de tinta que preparaba con carbón 

y agua.190 Según era la costumbre en la Islandia rural durante siglos, la gente pasaba el 

invierno trabajando la lana en casa, labor a la cual se dedicó Gísli por insistencia de su 

madre, aunque desde temprana edad era evidente que prefería la lectura. Muchas veces 

                                                

186 Sigurðsson 1986, 47. 
187 Sigurðsson 1986, 48 . 
188 Konráðsson, 31. 
189 Ibid., 33. 
190 Ibid., 32. 
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Gísli se escapaba del trabajo casero contando cuentos y cantando rimas, algo que su 

madre le dejaba por ser divertimiento para ella y los demás habitantes de la granja.191 

 Después de que falleciera su padre el ministro de la región le ofreció financiar 

los estudios de Gísli, a lo cual su madre y padrastro se oponían, prefiriendo que aportara 

a la granja con su labor. Antes de su confirmación a los doce años, en la primavera de 

1799, tuvo que aprender el libro de salmos “Ponta”, como era costumbre en el país, sin  

recibir más educación formal.192 A partir de esta edad trabajaba como adulto, en lo se 

requería en la granja, y a partir de los trece años fue con los trabajadores a la estación 

pesquera, donde pescaban en barcos de remo abiertos. Labor dura que se acostumbraba 

hacer a finales del invierno y comenzando la primavera, antes de que empezara el 

trabajo de cosecha y agricultura.  

Las estaciones pesqueras estaban en la costa sur y oeste de Islandia, de manera 

que el joven Gísli tenía que trasladarse del norte al oeste y sur del país. 

Tradicionalmente se hacía el viaje a pie, por los senderos terrestres, subiendo montes y 

tardaban días en llegar a su lugar de destino. Eran viajes duros, que también 

representaban aventuras que fortalecían a los que los sobrevivían y ejercitaban la 

imaginación, además de abrirle el horizonte al joven Gísli. Desde esta temprana edad 

empezó a copiar cuentos e historias para sí mismo y para otros. Asimismo se conservan 

algunas rimas suyas de este período.193  

Como ya hemos comentado, Gísli tenía ambiciones y oportunidad de salir fuera 

del país para estudiar y en 1804, cuando conoció a Efemía su futura esposa, tenía 

pensado ir a Copenhague a estudiar leyes lo cual ella apoyaba. Gísli se comprometió 

con Efemía, aun teniendo a otra mujer, de nombre Steinunn, que esperaba su hijo al 

mismo tiempo. Gísli finalmente decidió no marcharse sino quedarse en Islandia y se 

casó con Efemía en 1807.194 Tuvieron buenas relaciones con Steinunn, a la cual Efemía 

luego asistió con el parto del hijo de su esposo. Poco después nació el primer hijo de 

Gísli de su matrimonio con Efemía, fue bautizado Konráð, y, siguiendo la antigua 

                                                

191 Ibid., 32. 
192 Ibid., 33. 
193 Davíð Ólafsson, “Fáyrði um sjálffengna menntun á Íslandi Sighvats Grímssonar og Gísla 
Konráðssonar” Morgunblaðið (12 de enero de 2002), 4-6. 
194 Konráðsson, 37. 
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costumbre islandesa de llevar patrónimicos en vez de apellidos familiares, era Gíslason 

(e. hijo de Gísli.). Efemía y Gísli tuvieron en total nueve hijos y vivieron gran parte de 

su matrimonio de la agricultura en Skagafjörður, mientras todos los años Gísli viajaba 

al sur por la pesca para la temporada de pesca invernal.195  

Fue en estos viajes al sur de la isla que Gísli tuvo oportunidad de conocer a 

mucha gente y trabajaba haciendo copias de varias fuentes, para sí mismo y para otros. 

Asimismo ayudaba a las autoridades locales en el norte para llevar por escrito asuntos 

oficiales, muchas veces sin recibir pago por ello. Gísli llegó a conocer a Hallgrímur 

Scheving, maestro en la escuela de Bessastaðir, sede administradiva del representante 

de la corona danesa en Islandia, y empezó a colaborar con él como copista y escriba.  

Copió dos códigos legales medievales: Járnsíða y Grágás (una parte del 

segundo),  libros de dichos y refranes, además de algunos cuentos; y estando en su 

granja en el norte Gísli copiaba la Historia del rey Olafur el santo (i. Ólafs saga helga) 

y la Historia de Jon el santo obispo en Hólar (i. Jónssaga helga Hólabiskups). Según su 

propia biografía, el último “era difícil de copiar, poco legible y estrechamente 

encuadernada” escrito por otro escriba popular y nos da una idea de la labor de los 

escribas populares de Islandia en aquellos tiempos. Pasaban los manuscritos de entre 

unos y otros a que los copiaran.196  

A través de sus idas al sur, su labor de copista y la amistad con el maestro 

Hallgrímur Scheving, invitaron a su hijo Konráð a venir a estudiar y Hallgrímur le 

consiguió un estipendio. Más tarde Konráð consiguió una beca y fue a Copenhague a 

estudiar. Konráð salió de Islandia en 1831 para nunca volver a su tierra natal.197 

Durante cuarenta años mantuvieron, padre e hijo correspondencia por escrito entre 

Islandia y la capital colonial Copenhague. De adulto Konráð llegó a desempeñar un 

papel principal en la lucha por la independencia de Islandia y reflorecimiento del 

islandés como lengua culta y literaria, participando en el llamado movimiento de los 

hombres de Fjölnir (i. Fjölnismenn).198  

                                                

195 Konráðsson, 9. 
196 Konráðsson, 42. 
197 Bréf Konráðs Gíslasonar, Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum. 
http://www.arnastofnun.is/page/arnastofnun_rit%20arnastofnunar_27 [consultado el 30 de abril de 2015). 
198 Guðrún Kvaran, Hverjir stóðu fyrir hinni veigamiklu málhreinsistefnu á 18. og 19. öld og hvernig var 
henni framfylgt? (26 de marzo de 2007) http://visindavefur.is/?id=6555 (último acceso: 30. de abril de 
2015). Los Fjölnismenn eran el poeta Jónas Hallgrímsson, Tómas Sæmundsson, Konráð Gíslason og 
Brynjólfur Pétursson, llevan el nombre por la revista Fjölnir publicada en Copenhague.  
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Gísli fue campesino y pobre la mayor parte de su vida y no recibió educación 

formal como ya se ha dicho, empero logró hacerse notar en la sociedad por su labor 

intelectual, artística e histórica. Al principio de su carrera literaria Gísli Konráðsson 

copiaba los manuscritos de otros, después se decibaba a traducir del danés, además de 

copiar y finalmente se había hecho un escritor en su derecho, redactando obras 

históricas.199 A la edad de 64 años, en 1851, hizo un contrato formal con la Asociación 

Fundadora Progresiva Literaria de Flatey (i. Flateyjar framfara stofnfélags bréflega 

félag, Framfarastofnfélagið) que estipulaba que a cambio de heredar su biblioteca y 

manuscritos iban a mantenerlo el resto de sus días. En los veinticinco años que le 

restaban de vida se dedicaba exclusivamente a escribir.  

La Asociacón progresiva literaria de Flatey fue fundada el 6 de octubre de 1833 

por el pastor Ólafur Sívertsen y su esposa Jóhanna Friedricka Eyjólfsdóttir en el día de 

su casamiento y llegó a tener gran influencia sobre el desarrollo de futuras asociaciones 

de lectura a nivel nacional.200 Su actividad empezó en 1836 y desde el inicio gozaba de 

una biblioteca significante, muy superior a las bibliotecas oficiales provinciales, 

contando con 1102 libros en el año 1858, de los cuales 351 eran en islandés.201  

Es significativo que tal actividad intelectual se diera en Flatey, dada su 

importancia histórica. Flatey es una isla en el fiordo Breiðafjörður al oeste de Islandia, 

que durante siglos fue centro importante de actividad literaria e intelectual. Había ahí en 

el medioevo uno de los nueve monasterios del país, fundado en el año 1184.202 En 

siglos posteriores se guardaba en la isla uno de los manuscritos islandeses más 

importantes Flateyjarbók (e. el libro de Flatey). El manuscrito está escrito hacia finales 

del siglo XIV en el norte de Islandia y contiene sagas de los reyes noruegos además de 

tener la única versión de la Saga de los groenlandeses.203  El manuscrito luego pasó a 

manos de Jón Björnsson en Flatey y sus descendientes, de ahí deriva el nombre.  

                                                

199 Ólafsson, 4. 

200 Jón Jónsson, en Alþýðumenning á Íslandi 1830-1930. Ritað mál, menntun og félagshreyfingar. 
Edidato por Ingi Sigurðsson og Loftur Guttormsson (Háskólaútgáfan 2003), 173. 
201 Ibid. 
202 Hjalti Hugason, Hvernig fór fyrir nunnum og munkum á Íslandi eftir að siðaskiptin áttu sér stað? 
(22.2.2010). http://visindavefur.is/?id=29203, [consultado el 2 de maoy de 2015]. 
203 Grænlendingasaga, Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum. 
http://www.arnastofnun.is/page/thekkthandrit_flateyjarb. La Saga de los groenlandeses viene a ser una de 
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En 1647 el obisbo de Islandia Brynjólfur Sveinsson de Skálholt lo adquirió junto 

con varios manuscritos islandeses como parte de la labor de juntar o copiar los varios 

manuscritos antiguos que se encontraban esparcidos por el país. En 1656 Brynjólfur 

mandó el libro a Copenhague como regaló al rey danés Federico III, y desde entonces 

formaba parte de los tesoros de la acervo cultural nórdico custodiado por los daneses 

hasta que la retornaron al pueblo islandés en 1971, junto con otro manuscrito que el 

obispo Brynjólfur le había mandado al rey Federico, el Codex Regius, en un gesto 

magnánimo de un poder colonial hacia su antigua colonia siendo estos dos libros 

antiguos los tesoros nacionales islandeses más preciados.204 Sin poderlo afirmar con 

certeza, no es improbable que el pasado cultural de Flatey inspirara a Gísli en su labor 

intelectual de historiador y escriba.  

4.2 Halldór Jakobsson, gobernador provincial, escritor y traductor 

Halldór Jakobsson, gobernador provincial, nació en Búðir en Snæfellsnes el 2 de julio 

de 1734. Su padre era granjero bien establecido y adinerado y Halldór, que era el hijo 

mayor, tuvo oportunidad de estudiar en la escuela de Skálholt por un período de dos 

años.205 Se graduó en mayo de 1753 de Skálholt y este mismo verano viajó a 

Copenhague, donde queda registrado en la universidad en diciembre.206 Se graduó 

como abogado en 1756 para luego ser despojado de su puesto en 1790 después de una 

vida profesional bastante accidentada y controversial.207  

En Copenhague poco después de graduarse fue publicado un tratado académico 

suyo en danés sobre los volcanes en Islandia, Fuldstændige Efterretninger om de udi 

Island Ildsprudende Bierge (1757) (e. Información completa sobre los volcanes 

arrojadores de fuego en Islandia). 208  Hay varios títulos publicados por Halldór 

Jakobsson, además de manuscritos sin publicar, sobre temas de índole histórico y 

cultural.  

                                                                                                                                         
las fuentes más antiguas sobre el descubrimiento de los nórdicos de Vínland alrededor del año 1000 
(Tierra de Vino, costa oeste de Canadá).  
204 Flateyjarbók, Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum 
http://www.arnastofnun.is/page/thekkthandrit_flateyjarb 
205 Katelin Parsons, “Um Halldór Jakobsson.” Editado por Guðrún Dís Jónatansdóttir et al., Jón á Bægisá 
12 (2008), 68.   
206 Hjartarson, 8. 
207 Hjartarson, 8. 
208 Parsons, 69. 
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Halldór adquirió mala fama en Islandia por varios escándalos, tanto en el ámbito 

personal, por dipsómano, y por mala praxis como oficial, pero lo que sí menos se 

conoce es su interesante labor intelectual digna de un abogado de la Ilustración y resulta 

que el primer libro sobre la traductología en islandés fue un librito pequeño publicado 

por Halldór en 1802.209 

El librito si es interesante, especialmente cuando consideramos el trabajo de escriba 

y traductor de Halldór en el manuscrito Lbs 955 8°, aquí tratado. Halldór critica las 

traducciones demasiado exactas o textuales, además de estar muy molesto por 

traducciones hechas por jóvenes estudiantes inexpertos cuya inflada confianza en sus 

aptitudes no les deja lugar a dudas sobre su propia capacidad para la tarea.210 Aparte de 

desconfiar de la juventud en materia traductológica, Halldór no está muy conforme con 

las traducciones de la Biblia que considera demasiado textuales y literales, tanto que la 

gente se burla de ello. Halldór establece tres principios que debe seguir el buen 

traductor:  

1) que el traductor entienda bien la lengua. 2) Que se siga fielmente al original 
3) Que nadie corrompa o rinda incomprensible la lengua, en la que se hará la 
traducción, porque se sabe que los hay que, con libertad autoproclamada, han 
rendido sus autores irreconocibles, y otros con demasiada imposición han 
estropeado la otra lengua, y 4) que los hombres se cuiden de las dos 
desviaciones, por las que han errado muchos traductores, al igual que escritores, 
y lo que más se debe temer es cuando la lengua, en la cual se escribe, no es tan 
madura y adecuada como necesario: Por un lado lleva a locuciones obsoletas, 
aun tales, como nunca se han usado, y cuyos autores no ganan nada más que 
revelar su extravagancia, y robarle luz a otros en su ilustración, mientras el otro 
se inclina hacia dichos populares, vanidosos, y aun solo oídos en lugares y 
regiones particulares dichos bastardos, resultando en que frecuentemente 
material noble y bello se vilifica. 211 

                                                

209 Parsons, 68. 
210 Halldór Jakobsson, “Athugaverdt Vid Utleggingar.” Editado por Guðrún Dís Jónatansdóttir et al. Jón 
á Bægisá, 12 (2008) 66.   
211 Jakobsson, 65. “1) ad útleggjarinn skilji vel túngumálid. 2) Ad Originalnum sé trúlega fylgt. 3) ad 
enginn skémmi edur gjöri óþeckjanlegt þad túngu-mál, á hvört útleggíngin gjörd verdur, því rennt er, ad 
nockrir med sjálssmídudu frelsi, hafa gjört sína rithöfunda óþeckjanlega, og adrir med ofmikilli þvíngun 
skémmt hitt málid, og 4) ad menn varist þá tvo afvegu, a hvörja margir útleggjarar, sem og rithöfundar 
villst hafa, og einna mes ter ad óttast fyrr þegar túngumálid, sem í er skrifad, ecki er ordid svo fullnsidid 
og lagad sem þarf: liggur annar þessara til úreldra orda-tiltækja, edur jafnvel þvílíkra, sem aldrei hafa 
brúkud verid, og hvörra höfundar eckért ávinna vid, nema ad myrta sérsinni sitt, og sitja ödrum fyrir ljói í 
uppfrædíngunni, en hinn of til almúgalegra, hégómlegra, og kannské ecki nema á sumum stödum og í 
vissum landsfjórdúngum nockru sinni heyrdra blendíngs máltækja, hvarvid ósjanldan tígulegt og snoturt 
efni vanvyrdist.”  
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Las últimas palabras de este librito pequeño son muy ilustrativas sobre el autor y 

también sobre la sociedad y nivel de trabajo académico contemporáneo, por lo que las 

añadimos a continuación: 

 Hay mucho más que aquí podrá escribirse, pero quiero terminar estas pobres 
palabras con mi más sincera y gentil petición hacia mis queridos compatriotas,  
que emprenden la tarea de traducir libros buenos, viejos o nuevos, que tomaran a 
bien considerar las reglas antes mencionadas, y no desviar demasiado lejos de 
los autores y su intención, ni enredar en demasía nuestra vieja y buena lengua 
materna; los traductores tienen además que escoger para sus traducciones las 
mejores publicaciones de los libros. Para ello hay gran necesidad de 
conocimientos y estudios, porque no se puede argumentar en contra de que, la 
edificación, a nivel general, deja todavía mucho que desear en este país 
ignorante. 212       

4.2.1 Lbs 955 8°. Landnám í Mexico; Islandia, 1806 

El manuscrito de Halldór Jakobsson Lbs 955 8° tiene 393 hojas, además de dos partes 

de hojas númeradas 2bis y 3bis (155 mm x 105 mm), algunas hojas vacías y 

enumeración antigua, estrechamente encuadernado, escrito hasta el lomo por una mano. 

El manuscrito está compuesto de tres folletos encuadernados juntos. La primera parte se 

titula La conquista de México. Compuesto, escrito y traducido al nórdico por HJS 

gobernador regional en 1806. 213  La primera parte del manuscrito sobre México, 

consiste de veinte capítulos, la segunda parte se compone igualmente de veinte 

capítulos, mientras la tercera y última parte tiene 15 capítulos. La segunda parte del 

manuscrito de Halldór Jakobsson se dedica a temas islandeses, que son Las rimas de 

Andri.214 El rúbrico de la tercera es La historia de Starkadur el viejo. Compuesto y 

extraído con mucho cuidado de varios libros y antiguedades por HJS gobernador 

regional en 1806.215  

                                                

212 „Margt mætti fleira hér um rita, en eg vil nú enda þessi fá ord í þetta sinm med þeirri innilegu alúda-
bón til minna kjæru Landsmanna, sem taka sér fyrir hendur at útleggja gódar gamlar eda nýjar bækur, ad 
þeir vildu láta sér þócknas að athuga vel ádur umgétnar reglur, og hvörki víkja oflángt frá Rithöfnunum 
og þeirra meiníngum, né hnoda ofmjög vort góda og gamla módur-mál; útleggjararnir þurfa og ad velja ti 
lsinna útlegginga hinar bestu útgáfur bóka. Er til alls þessa stór naudsyn á þeckíngu og lærdómi, því ecki 
verdur því med röksemd móti mælt, ad á uppfrædíngu sé, yfir höfud sagt, enn þá allmikill brestur í þessu 
fáfróda landi.” (Jakobsson 2008, 67) 
213 Convetten af Mexico. Samanlesin, uppskrifuð og á norrænu snúin af HJS sýslumanni 1806. 
214 Andra rímur. 
215 Sagan af Starkaði gamla. Samanlesin og útdregin með mikilli kostgæfni úr ýmsum bókum og 
antiqviætum af HJS sýslumanni 1807. 
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4.2.2 Lbs 1155 4°. Saga Ferdínands Kortes og Mexínga; Islandia, 1850 

El segundo libro, Lbs 1155 4°, es un manuscrito hecho por una mano, la del escriba 

Gísli Konráðsson, exceptuando una parte de un folio. Con fecha probable de 1850. El 

rúbrico es La historia de Ferdinand Kortes y los Mexicas. Encuadernado en piel junto 

con cuentos cortos más nuevos. Borrador en islandés. Es tinta sobre papel, claramente 

demarcados los folios para que quepa la letra dentro de las líneas trazadas, sobre las 

hojas que son 302 hojas de 208 mm x 170 mm. La enumeración de páginas es antigua 

1-192 (1r-100v), 489-500 (101r-106v), 409-493 (107r-149r), 1-58 (149v-178v), 1-248 

(179r-302v). Hay varias letras iniciales decoradas, sin ser propiamente ilustradas. 

El manuscrito está dividido en 152 partes, de las cuales la primera sobre Hernán 

Cortés es la más larga, de unas 178 páginas. Las partes se agrupan en cinco secciones. 

En la primera sección se trata sobre Hernán Cortés, unas páginas sobre Francisco 

Pizarro, Coucy Renado (i. Kósi Kenadi), cardinal Gullaume Dubois, Libushka y 

Premislav (i. Líbúska ok Premislafur), La mujer sueca (i. Svenska konan), de Ripperdá 

(e. Juan Guillermo Ripperdá) y Hassan Pasha. La segunda parte trata sobre personajes 

religiosos: Calvino, Brama, los druidas, el martirio de Denis (e. san Denis), el apostol 

de los Países Nórdicos, Ansgar (i. norðurlanda postula), el rey Salomón entre otros. 

Parte tercera: De absoluciones y Archimbaldo enviado del papa y varios temas de 

índole religioso, como el origen del brahmanismo, historias de Mahoma y la 

aniquilación de los jenízares. La cuarta parte es asimismo una selección variada de 

temas, desde Confucio a Spinoza, Hume y la reina Maria Antonieta. La quinta parte 

trata sobre personajes franceses, desde Robespierre y Danton, a Bonaparte, Voltaire y 

Corneille. En la sexta y última parte figuran personajes y sucesos británicos, reyes, 

generales, algunas descripciones del cautiverio de Napoleón Bonaparte en la isla de 

Santa Elena y finaliza con un texto sobre el campo de batalla de Waterloo.  

La parte del manuscrito que trata sobre Hernán Cortés se divide en tres partes. La 

primera parte se divide en veinte capítulos, la segunda en veinticuatro capítulos y la 

tercera en veintiún capítulo. 
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5 ¿Qué relación hay entre los dos manuscritos islandeses?   

Sigurður Hjartarson ha llegado a la conclusión que el manuscrito Lbs 955 8° de Halldór 

Jakobsson tiene su origen en la traducción que hace Birgitta Lange del texto de Antonio 

de Solís. Erla Erlendsdóttir piensa que los dos manuscritos islandeses,  Lbs 955 8° y 

Lbs 1155 4° son traducciones y transcripciones de la misma traducción danesa del 

cronista español. Erla Erlendsdóttir señala la similitud de los textos pero también sus 

discrepancias y notable diferencia léxica. Sigurður Hjartarson menciona en el prólogo 

que hace de su edición del manuscrito Lbs 955 8° que Birgitta Lange en su traducción  

de la crónica original de Antonio de Solís, lo traduce fielmente, sin omisiones, mientras 

Halldór Jakobsson en su versión traduce: “bastante fielmente a ratos, es más frecuente 

que el texto aparezca como una versión nueva que traducción”.216 Asimismo comenta 

Sigurður Hjartarson que la versión de Halldór Jakobsson es una versión acortada de la 

traducción de Birgitta Lange, omitiendo oraciones directas, y capítulos enteros, entre 

los cuales enumera la últimas sesenta páginas del libro de Lange, donde describe al 

emperador Moctezuma, sus aposentos y sus costumbres.217 No sabemos por qué Halldór 

Jakobsson decidió hacer un resumen y traducción de la traducción de Birgitta Lange de 

La historia de la conquista de México. Puede haber conocido y adquirido el libro 

cuando estuvo estudiando en Copenhague, poco después de la publicación de la 

traducción de Birgitta Lange. También podría haber llegado por otra vía a sus manos en 

Islandia. 

 Nosotros para comprobar lo que mantienen Sigurður Hjartarson y Erla 

Erlendsdóttir respecto del origen de los manuscritos islandeses, Lbs 955 8° de Halldór 

Jakobsson y Lbs 1155 4° de Gísli Konráðsson, hemos hecho comparaciones de los 

manuscritos entre si, además de compararlos con el libro de Antonio de Solís y la 

traducción de Birgitta Lange. También intentamos con la comparación de textos 

elucidar si en efecto se trata de dos traducciones por separado del texto en danés de 

Birgitta Lange o si Gísli Konráðsson ha hecho una transcripción de la traducción hecha 

por Halldór Jakobsson. 

                                                

216 “býsna nákvæmlega á köflum, er það oftar sem textinn birtist sem eins konar endursögn fremur en 
þýðing.” Hjartarson 2011, 9. 
217 Hjartarson, 9. 
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En el texto de Antonio de Solís, al principio del tercer capítulo se lee: “Corría el 

año de 1517, digno de particual memoria en esta monarquía […].”218 Birgitta Lange lo 

reproduce fielmente en su traducción, también al principio del tercer capítulo: “Det Aar 

1517 er særdeles mærkværdigt for Spanske Monarchi, […].” Cuando hicimos la 

primera comparación de textos la hicimos entre el texto de Gísli Konráðsson, Lbs 1155 

4° y el libro de Antonio de Solís y exceptuando la fecha que aparece en la oración 

inicial del capítulo III, el relato del manuscrito islandés empieza a la mitad del capítulo 

IV, pág. 35 en la edición que aquí usamos. El manuscrito Lbs 955 8° de Halldór 

Jakobsson, de hechura anterior, empieza también con la misma narración. Erla 

Erlendsdóttir en su artículo comparaba los párrafos iniciales de los dos manuscritos 

islandeses, y nosotros optamos por hacer lo mismo, dado que hay varios aspectos de 

estas primeras palabras que nos parecen dignas de estudiarse. En la comparación que 

sigue a continuación entre los textos de Antonio de Solís, Birgitta Lange, Halldór 

Jakobsson y Gísli Konráðsson, intentantamos demostrar como cada uno depende del 

que le precede.  

En la segunda parte del cap. IV de Antonio de Solís viene el siguiente texto que 

corresponde al inicio de los manuscritos islandeses:  

1. Reducíase entonces todo lo conquistado de aquel nuevo mundo a las 
cuatro islas de Santo Domingo, Cuba, San Juan de Puerto Rico y 
Jamaica, y a una pequeña parte de tierra firme que se había poblado en 
el Darién, a la entrada del golfo de Uraba; de cuyos términos constaba lo 
que se comprendía en este nombre de las Indias Occidentales. 
Llamáronlas así los primeros conquistadores, sólo porque se parecían 
auqellas regiones en la riqueza y en la distancia a las Orientales, que 
tomaron este nombre del río Indo, que las baña. Lo demás de aquel 
imperio consistía no tanto en la verdad como en las esperanzas que se 
habían concebido de diferentes descubrimientos y entradas que hicieron 
nuestros capitanes con varios sucesos, y con mayor peligro que utilidad; 
pero en aquello poco que se poseía estaba tan olvidado el valor de los 
primero conquistadores, y tan arraigada en los ánimos la codicia, que 
sólo se trataba de enriquecer, rompiendo con la conciencia y con la 
reputación: dos frenos sin cuyas riendas queda el hombre a solas con su 
naturaleza, y tan indómito y feroz en ella como los brutos más enemigos 
del hombre.219 

                                                

218 De Solís, 1944, 28. 
219 De Solís, 1944, 35-36 
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La traducción que hace Birgitta Lange del texto de Antonio de Solís es fiel y textual, de 

manera que la presentamos aquí, sin ofrecer una traducción. Las palabras en cursiva son 

los préstamos léxicos que usa la traductora, con letras latinas en el original y no el 

alfabeto gótico que se usaba en la imprenta tradicional danesa de aquellos tiempos:  

2. Den heele Conqvete af denne Nye Verden bestod paa den Tid af de 4re 
Öer St. Domingo, Cuba, St. Juan de Porto Rico, og Jamayca; tillige med 
et lidet Stykke af Terra Firma, som var peupleret i Provincen Darien 
ved Indgangen af Golfo de Uraba: I disse Grændser inbefattedes alt det, 
som man den Tiid forstoed under Navn af Vest-Indien: Saaledes havde 
de første Conqverans kaldet disse lande allene fordi de lignede i 
Rigdom og laae ligesaa langt borte som Ost-Indien, hvilken har dette 
nafn igiennem dem: Det øvrige af dette Rige bestod ikke saa meget í 
Réalité, som i det haab man havde faaet ved adskellige Decouverter, og 
infald, som vore Officiers havde giort her og der i landet med 
foranderlig Lykke og med større Fare end Nytte: thi de første 
Conqveranters Tapperhed var allerede glemt, og ved det lived man 
havde i Possession havde Gierighed slaget saa dybe Rødder í 
Gemytterne, at der ikke tænktes paa andet, end at berige sig uden 
mindste Consideration, enten for Samvittighed eller Reputation, hvisse 
2de Baand dog ere saa nødvendige for Naturen, at de Mennesker, som 
ikke føres ved dem bliver mere vilde og urigelige end de aller grumeste 
mest fiendlige Dyr.220 

Halldór Jakobsson inicia el cap. I con el siguiente texto. Parece ser una versión bastante 

acortada de la traducción de Birgitta Lange: 

3. Anno 1715* voru Spanski ei búnir að eignast meira í Norður America 
en þær fjórar eyjar St. Domingo, Cúba, St. Juan de Porto Rico y 
Jamayca, samt lítinn parta af Terra Firma, sem nýbýlingar fluttu sig til 
frá Darien, þar sem farið er inn í Golfo de Uraba. Ei áttu þeir þá meira í 
Vestindíunum. Svo var landið þá kallað, elleins af því það líktist að 
ríkdóm og fjarlægð Austindíunum, er hafa það nafn af fljótinu Indús. 
Ekki var svo mikið ennþá orðið varið í ábata sem þá innbyrling sem 
Spanskir og fleiri gjörðu sér um þau lönd. Nokkri stríðsmannaforingjar 
höfðu og farið inn í þessi lönd með meiri hættu en notum. Þeirra fyrstu 
manndómsverkum var ei heldur gleymt, það lítið þó sem menn eignast 
höfðu af þess lands ávöxtum hafði þá slegið svo djúpum ágirndarrótum 
að menn þenktu helst til þess að verða ríkir. 

 
* A pie de página está puesta la corrección: “á að vera 1517” – debe ser 
1517. 

                                                

220 De Solís, 1747, 20-21 
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Anno 1715 no habían los españoles adquirido más de América del norte 
que las cuatro islas St. Doingo, Cúba, St. Juan de Porto Rico y 
Jamayaca, además de una pequeña parte de Terra Firma, que los 
nuevos colonos habitaron desde Darien, donde se entra al Golfo de 
Uraba. No tenían más de la Indias Occidentales. Asi se llamaba esa 
tierra, solo porque parecía en riquezas y distancia a las Indias 
Orientales, que llevan el nobre del río Indus. Todavía no se había 
conseguido tanto provecho como los españoles y otros se habían 
imaginado sobre esas tierras. Algunos jefes de guerra habían también 
entrado en esas tierras con mayor riesgo que provecho. Sus primeras 
hazañas algo olvidadas, lo poco que habían adquirido de los frutos de 
aquel país les había tocado tan honda raíz de codicia que solo pensaban 
en hacerse ricos.  

Halldór Jakobsson presenta la toponímia igual que Birgitta Lange, exceptuando el 

nombre de Santo Domingo, que escribe con un error ortográfico: Doingo. No cambia 

radicalmente la ortografía de topónimos ni nombres propios. En cambio Gísli 

Konráðsson sí se diferencia en este aspecto, adecuándolos a la gramática islandesa y 

ortografía, mientras su narración sigue fielmente a la de Halldór Jakobsson en el 

siguente párrafo del inicio de su manuscrito: 

4. Árum eftir guðsburð fimtán hundruð ok fimtán, höfðu* Spánverjar eigji 
meira undir sig lagt af ströndum ameríku (Nord-vesturálfu) en eyar 
fjórar er sva eru kallaðar Helga Domingo (Doingo), Kúba, Helga Jónsey 
(St. Juan de Porto rico) ok Jamaica, med litlum hluta af Terra firma, 
höfðu nýbýlingar flutt sik þangad frá Daríku þar sem farid er inni 
Úratfjörd (golfo de urata); ei áttu þeir þá meira í Vestindium; því svo 
var landit þá kallad, sökum þess það líktiz mjök ad audæfum ok 
fjarlægd Austur-Indíum (edr Indlöndum), er nafn taka af Induselfi. 
Höfdu Spánverjar eigji heldur, þá sem komid var, haft gagn sva mikið af 
löndum þessum, sem bædi þeir ok adrir hugdu, því at margir 
hersforingjar höfdu sókt inn á lönd þessi til meiri hættu en nytja en 
mikið var ord á gjört hreystiverkum þeirra, en þat lítid er þad fengid 
höfdu af gjædum landsins, jók þeim ágyrnd ærna, ok væntu hellz ei at 
audgast af.  

* en el margen derecho está puesta la fecha 1515. 

Años después del nacimiento de Dios mil quinientos y cinco, habían los 
Españoles no conqistado más de las costas de américa (Continente nor-
oeste) que las cuatro isla que asi se llaman Helga Domingo (Doingo), 
Kúba, Helga Jónsey (St. Juan de Porto rico) y Jamaica, con una 
pequeña parte de Terra firma, habían los nuevos colonos mudado allá 
desde Darika donde se entra al Uratafjörd (golfo de Urata); no poseían 
más en la Indias Occidentales; porque así se llamaba el país, por 
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parecer mucho en riqueza y distancia a India Oriental (o Indlönd), que 
así se llaman por el río Indus. Tampoco habían los españoles, hasta 
entonces, tenido gran provecho te aquellas tierras, como ellos y otros 
pensaban, porque muchos capitanes habían buscado esas tierras para 
mayor peligro que provecho pero mucho se hablaba de sus hazañas, 
pero lo poco que habían conseguido de los bienes del país les aumento 
gran codicia, y esperaban sobre todo no prosperar más. 
 
 

Que el manuscrito Lbs 1155 4°, empiece exactamente igual que el anterior, con la 

misma duda o vacilación en cuanto a la fecha, además de ser textualmente igual la 

narración, definitivamente indica que el segundo se apoya en el primero. Hay 

diferencias, sin embargo, porque Gísli traduce la toponimia al islandés y a veces pone la 

versión original entre paréntesis. La traducción que hace Gísli Konráðsson de 

topónimos es parcial, como Helga Domingo, helga siendo el equivalente islandés de 

santo o santa de género femenino. San Juan de Porto Rico está puesto entre paréntesis 

después de la versión islandesa del nombre Helga Jónsey (e. Isla de san Juan). Llama la 

atención que Gísli Konráðsson pone entre paréntesis Doingo, es decir, repite el error 

ortográfico de Halldór Jakobsson. Hay una discrepancia interesante en la ortografía del 

nombre del Golfo de Uraba, que Halldór Jakobsson escribe con la letra b y Gísli 

Konráðsson con la letra d.  No vemos nada en particular que explique la diferencia y no 

se vuelve a repetir el nombre en el manuscrito de Lbs 1155 4°. 

 En cuanto a la fecha es notable que discprepan los números, lo cual indica que 

Gísli Konráðsson no haya tenido al libro de Birgitta Lange a la mano, ya que la fecha 

que el pone en su manuscrito es del año 1515, mientras en el libro de Birgitta Lange 

pone claramente la fecha 1517. En el manuscrito Lbs 955 8° la fecha está reversada, 

1715. Se ve que el escriba ha hecho una corrección, puesto una pequeña marca arriba de 

la fecha y a pie de página escrito: “á að vera” (e. debe ser) y la fecha cuya última cifra 

es poco legible, de manera que parece ser 1515. 

Al comparar los manuscritos islandeses Lbs 955 8° y Lbs 1155 4° se ve que 

concuerdan fielmente el uno con el otro en cuanto a contenido y narración, mientras 

difieren notablemente en uso léxico y sintaxis. Los dos manuscritos se dividen en tres 

partes y en la primera parte el contenido de los capítulos en ambos manuscritos es 

textualmente similar. Parece haber mayor concordancia entre los dos textos islandeses 

al principio, y conforme avanza la historia empieza a haber más sintetitización.  Ambos 

escribas parecen no respetar para nada la división en capítulos y libros de Birgitta 
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Lange y Antonio de Solís. Ejemplos de ello abundan y en el análisis que viene a 

continuación menionamos algunos.  

Sigurður Hjartarson menciona que hay algunas adiciones hechas por Halldór 

Jakobsson de la traducción de Birgitta Lange. Sigurður Hjartarson en su edición del 

libro las señala con cursivas y eso nos ha servido para acertar si el manuscrito de Gísli 

Konráðsson se apoya en el anterior. Hay en total trece instancias de adiciones del 

escriba Halldór Jakobsson señaladas en cursiva. La última hacia el final del libro. De las 

trece, nueve aparecen textualmente reproducidas en el manuscrito de Gísli Halldórsson.  

Al siguiente párrafo de Antonio de Solís, textualmente fiel al original [5] Halldór 

Jakobsson añade la observación que los “españoles son papistas” [6] y Gísli 

Konráðsson la repite diciendo que los “españoles son de la fe del papa”[7]:221 

5. Corrieron la misma fortuna otros adoratorios, y en el principal de ellos, 
limpio ya de de aquellos fragmentos inmundos, se fabricó un altar y se 
colocó una imagen de nuestra Señora, fijando a la entrada una cruz 
grande que labraron con piadosa diligencia los carpinteros de la armada. 
 

6. Eins gjörðu Spanskir í hinum þeirra kirkjum en seinast hreinsuðu þeir 
það musterið sem sýndist mestháttar og settu þar inn Maríu bílæti og 
timburmennirnir með mikilli trúrækni bjuggu til krossmark sem þeir 
settu þar inn líka. Spanskir eru pápískir. 
 

7. Spánverjar fóru ok enu sama fram í ödrum Hofum þeirra, en hreinsudu 
at lyktum hid mesta Hofid, ok settu í þat Maríu líkneskji, ok trésmidir 
smídudu Krossmarkid med mikill vyrkt, er þar voru sett líka ljetu ok 
sýngja þar messu degji sídar at sid páfamanna af því at Spánverjar eru 
páfatrúar, […].  

Lo mismo se repite en el siguiente ejemplo donde se describe el triste fin de vida 

del intérprete Melchor. Birgitta Lange [9] concuerda textualmente con Antonio  de 

Solís [8] mientras Halldór Jakobsson agrega que después de sacrificar a Melchor “se lo 

comieron” [10] y en la versión de Gísli Konráðsson “comieron el cadáver” [11]: 

8. Pero no tardó mucho en pagar su delito, pues aquellos mismos que 
tomaron las armas a su persuasión, hallándose vencidos segunda vez, se 
vengaron de su consejo, sacrificándole miserablemente a sus ídolos.  

                                                
221 No podemos comparar con el texto de Birgitta Lange, como no tenemos acceso al original y en la 
copia escaneada que usamos faltan dos páginas, precisamente las que contienen el párrafo en cuestión. 
Pensamos, empero, que es oportuno el ejemplo como difiere del texto original de Antonio de Solís y se 
repite en los dos manuscritos islandeses. 
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9. Men Stakelen biede ikke længe eftir sin Belønning, thi da de efter hans 

Raad og Overtalse toge til Waaben igien og anden Gang blev 
overvundne, søgte de a hævne sig paa ham, som havde raadet dem dertil, 
og offrede ham paa en yntelig Maade til deres Afguder. 

 
10. Hann upphissaði barbarana svo þeir gripu enn til vopna, en þá þeir urðu 

yvirunnir aftur offruðu þeir Melchor sínum afguðum og átu hann síðan. 
 

11. Melkor túlkurinn frá Kúba, leyndist á brott til Vestmanna, grunadi ok 
Kortes kyrd þá ena miklu. Melkor hvatti fram Vestmenn, svo þeir gripu 
til vopna at nýu, en urdu brátt sigradir aptur; blótud þeir þá Melkor 
gudum sínum og átu sídan líkit. 

Al comparar los dos manuscritos islandeses con el texto de Antonio de Solís y la 

traducción de Birgitta Lange es interesante ver como los traductores y escribas van 

quitando y poniendo de su cosecha, y, notablemente, como se va sintetizando la 

narración entre el manuscrito de Halldór Jakobsson y Gísli Konráðsson. Eso se puede 

ver en el siguiente ejemplo, pues, vemos que Birgitta Lange traduce textualmente [13], 

siendo su lenguaje menos fluido que el texto de Antonio de Solís [12]. Lo que relata 

Antonio de Solís en ocho líneas [12], en la traducción de Birgitta Lange ocupa unas 

doce líneas [13], Halldór Jakobsson emplea ocho líneas [14], de manera que resume 

algo y Gísli Konráðsson ofrece una escueta versión de tres líneas [14]. Halldór 

Jakobsson agrega un comentario suya al texto, diciendo que temían su poderío en létu ei 

á því bera, (e. sin dejar que se viera) [14]. La misma observación que agrega Gísli 

Konráðsson [15] usando el mismo léxico, el verbo bera con el pronombre demostrativo 

þat (e. mostrarlo), de manera que hay una pequeña diferencia sintáctica sin haber 

cambio de significado:222 

12. […] cuyo gobierno político estaba a cargo de Pilpatoe, y la 
demostración de enviar bastimientos, y aquellos paisanos que ayudasen 
en la obra de las barracas, tuvo, según lo que se pudo colegir, algo de 
artificio, porque se hallaban asombrados y recelosos de haber entendido 
el suceso de Tabasco, cuya noticia se había divulgado ya por todo el 
contorno, y considerándose con menores fuerzas, se valieron de aquellos 
presentes y socorros para obligar a los que no podían resistir; diligencias 
del temor, que suele hacer liberales a los que no se atreven a ser 
enemigos. 

                                                
222 La ortografía de Gísli Konráðsson es antigua, al igual que la de Halldór Jakobsson. Sigurður 
Hjartarson modernizó y ordenó el manuscrito para la publicación, pero nosotros copiamos directamente 
del manuscrito de Gísli Konráðsson sin adaptarlo a la ortografía moderna islandesa. El pronombre 
demostrativo que usa Gísli y escribe: þat, se escribe ahora con la antigua letra nórdica [Ð]: það. 
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13. […] at Pilpatoe havde det sverste Gouvernement her i Civiles Affaires. 

Man mærkede agsaa, at den store Høflighed disse toe Herrer viiste med 
at sende Proviant og disse Bønder for at hielpe til at opryse Barraqverne, 
hadde saa viidt man kunde slutte, sin Oprindelse af en Behændighed  og 
lidt, thi de vare forskrækkede over det der var hændet i Tabasco, hvis 
rygte havde udspredt sig der omkring, og som de saae at de vare saa 
sterke, saa betiente de sig af disse Foræringer og disse Folkes hielp for 
at giore sig dem forbundne, som de ikke kunde imodstaae. Heraf seer 
man hvor geskieftige Frygt kand giore Folk, og komme dem til at blive 
gode og gavmilde imod dem, de ikke tør vove sig til at handle fiendlig 
imod. 
 

14. Þessir Indianar sögðu að General Teutile lá þar skammt frá með fjölda 
af stríðsfólki og að hann með vopnum vildi innfæra Motezúmas makt í 
nokkur nýinntekin landspláss. Piltpatoe sögðu þeir hefði alla stjórn í 
borgaralegum sökum. Hoiflegheitin sem þessir herrar sýndu Spönskum í 
einu og öðru komu mest til af því að riktið um þeirra sigurvinningar frá 
Tabasco hafði útbreiðst meðal Indiananna og vildu þeir því með 
góðvilja gjöra Spanska sér forbundna, en voru þó hræddir við þeirra 
makt en létu ei á því bera. 
 

15. En Pilpatóa kvádu þeir hafa alla borgarstjórn á hendi; en sökum þess 
voru Vestmenn sva hæverskri vid Spánverja, at þeir höfdu spurt sigur 
þeirra í Tabaskó, ok hræddust fyrir þeim, þó ei vildi þeir bera þat. 
 

Otro ejemplo muy claro de cómo Gísli Konráðsson en su manuscrito copia la 

adiciones que Halldór Jakobsson hace al texto, es el comentario que agrega al final: “y 

los chinos en nuestros tiempos” [18]. Aquí Gísli Konráðsson solamente cambia el 

adjetivo chino y lo adecúa a las normas ortográficas y gramaticales islandesas [19]. Está 

observación no se encuentra en los textos anteriores de Antonio de Solís [16]  y Birgitta 

Lange [17]: 

 
16.  […] primoroso artificio, de que se infiere su capacidad, semejante a los 

jeroglíficos que practicaron los egipcios, […]. 
 

17. En stor Kunst, hvorpaa man kunde see disse Folkes Forstand, ligesom 
Egypterne í Gamle dage med deres hieroglief  […]. 
 

18. Egipskir brúkuðu og forðum þau hieroglifisku teikn og Chiniskir á 
vorum dögum. 
 

19. […] var það ok fordum at Egyptar kunnu myndaletur (en Hjeróplíphisku 
teikn) ok Kínverskir á vorum dögum. 
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Para el traductor decimonónico islandés parece haber un tema que le llama la 

atención y rechazo repetidamente, una y otra vez agrega comentarios sobre la 

antropofagia del los nativos americanos. Agrega al final de este párrafo que el propósito 

de la guerra no era solo captarlos para sacrificarlos a los dioses, sino también para que 

se los comieran sus subditos: og síðan til átu fyrir sína undirsáta [22]. Comentario que 

Gísli Konráðsson reproduce ligeramente modificado: ok sídan til átu mönnum sínum 

[23]. Dejamos ver también los textos de Birgitta Lange [21] y Antonio de Solís [20] 

para facilitar la comprensión: 

20. […] y se mantuvieron en su rebeldía las provincias de Mechoacán, 
Tlascala y Tepeaca, y solía decir él que no las sojuzgaba porque había 
menester aquellos enemigos para proveerse de cautivos que aplicar a los 
los sacrificios de sus dioses: tirano hasta en lo que sufría o en lo que 
dejaba de castigar.  

 
21. Mechoacon, Tlascala og Tepeaca vare de eneste Provincier, som 

imodstode hans Magt, og forsvarede sig i sin Rebellion: Disse plejede 
han sige, han ikke vilde undertvinge, fordi han hadde fiender nødig, som 
kunde forskaffe ham Fanger til Offer for hans Guder, saa at man kand 
sige, han var endogsaa en Tyran, i det han efterlod eller ikke ville straffe.
          

22. Nokkur lönd settu sig því uppá móti honum. Michoacán, Tlaxcala og 
Tepeaca gat hann ei kúgað. Hann sagðist vilja eiga þær fyrir óvini, svo 
han kynni að fá frá þeim fanga til sinna guðaoffurs og síðan til átu fyrir 
sína undirsáta.    
        

23. […] vid þat reysust nokkr lönd á móti honum svo sem Mechaókingar, 
Tlasckalingar ok Tapeakíngar, ok gat hann ei undir kúgad þá; kvadst 
hann á vilja eiga þá fyrir fjendur, sva fá mætti hann fánga frá þeim til 
blóta ok sídan til átu mönnum sínum; […]                          
       

En las siguientes citas intercepta Halldór Jakobsson la palabra drykkjuskapur (e. 

borrachera) donde no la hay en el texto de Antonio de Solís, ni tampoco en la 

traducción de Birgitta Lange. Halldór Jakobsson [24] acorta bastante el texto original 

que abarca un par de páginas en el original de Antonio de Solís a una cuartilla, mientras 

que Gísli Konráðsson [25] sintetiza la narración del motín en Tenochtitlán contra Pedro 

de Alvarado, en escasas 135 palabras.   

24. Ein þeirra afguðahátíð nálgaðist sem þeir helga með dansi og 
drykkjuskap. 
 



 

 

 

68 

25. Se avecinaba una de sus fiestas de idolatría que festejan con bailes y 
borracheras. 

Esta primera mención de borrachera no se reproduce en el texto de Gísli Konráðsson, 

pero la siguiente mención de Halldór Jakobsson si se duplica [26]. 

26. Hann féll uppá þá í byrjuninni áður þeir gripu til vopna eður gátu komið 
almúga til upphlaups, han var með 50 mönnum, fann þá fordrukkna og 
vitlausa […]. 
 
Los atacó desde el principo antes de que pudieran tomar sus armas o 
incitar a la plebe a rebelarse, el iba con 50 hombres, los encontró 
borrachísimos y atontados […]. 

Gísli Konráðsson resume esto en pocas palabras [27]. 

27. en þat vard þá at Petr kom a þá óvara ok drukkna med lítilli sókn 
 
entonces pasó que Petr los encontró con poco esfuerzo desprevenidos y 
borrachos  

Hacia el final de los manuscritos hay comentarios que no son de índole moral 

sino más bien descriptivos, al hablar de Guatimozín, su apariencia física, vestimenta, 

cantidad de plumas y alajas de oro en las partes corporales adecuadas. Dice Halldór 

Jakobsson que “no era de facciones finas” [28] y Gísli Konráðsson [29] dice que “no 

podía llamarse bien parecido”. 

28. Ei var han smáfríður, var í hvítri kápu, hafði margar fjaðrir og gullgripi 
á tilbærilegum líkamsstöðum. 
 

29. hann var meda madr á vöxt, vellimadur gladligur á svip, heldur 
ridvaxinn, eigji mátti hann kalla frídann sýnum a hvítum kyrtli med 
gullskrauti at Vestmanna sid.  

En el siguiente ejemplo es interesante ver como cada traductor y escriba usa lo 

que ha hecho el anterior, y se pone de manifiesto la conexión entre los manuscritos 

islandeses. Además se puede ver como Halldór usa la traducción de Lange para su 

versión y como la mentalidad nórdica protestante de la danesa interfiere con su labor de 

traductora.  

El texto original de Solís abarca más de tres páginas, en las cuales se narra las 

premoniciones y presagios que vieron los mexicas y Moctezuma antes de la llegada de 
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los españoles. Hay dos relatos que ocupan la buena parte, unas dos cuartillas y media y 

Antonio de Solís explica porque piensa pertinente incluirlos: “Dos casos muy notables 

refieren las historias, que acabaron de turbar el ánimo de Moctezuma, y no son para 

omitirlos puesto que no los desestiman el padre Josef de Acosta, Juan Botero y otros 

escritores de juicio y autoridad”223 

Birgitta Lange sigue fielmente la narración hasta llegar a los sucesos 

sobrenaturales y todo el episodio del labrador. Acorta mucho el relato, lo resume a una 

página, mientras pone una nota a pié de página. Es evidente que Birgitta Lange profesa 

ideas contrarias a las del Autor y dice [30]:  

30. Jeg derimod med al den Respect Autor bær for den gode Joseph, har 
goet de forbi uden saa løselig thi Læseren kand ikke mæget være tient 
med at læse nogle urimelige Fabler, som ikke bør have Sted i en 
Historie, der duer noget, men passer sig bedre i et Eventyr og en Viise. 
Den sidste Post, angaende Bonden, lugter ellers lidet fordægtig: de er 
ikker værdig at giore Reflexioner, thi det er klart (hvis den ellers ikker er 
en Fabel) at Bonden enten maae have været en dumdristig og fordoven 
Karl, der haver ladet sig kiøbe eller paa andre Maader overtale hertil af 
andre, eller og har været en Enthusiaste, og haft en Skrue løs i Hovedet.  

Yo al contrario con todo el respeto que Autor tiene hacia el buen Joseph, 
lo he tratado sumeramente porque al lector no le puede servir mucho 
leer fábulas absurdas, que no deberían encontrarse en una historia, que 
vale algo, sino quedan mejor en una aventura y un verso. La última 
parte, sobre el labrador, huele sospechoso: no es digno de reflexión, 
porque está claro (si es que no es una fábula) que el labrador o era un 
viejo desvergonzado e inútil, que se ha dejado comprar o de otra 
manera persuadir por otros, o ha sido un entusiasta, y con un tornillo 
suelto en su cabeza.  

En el texto original de Antonio de Solís el labrador era “[…] tenido en opinión de 

hombre sencillo” y “solicitó con porfiada y misteriosas instancias la audiencia del rey” 

ante el cual le habla en ”su idioma rústico pero con un género de libertad y elocuencia 

que daba a entender que un furor más que natural, o que no eran suyas las palabras” 

sobre como un “águila de extraordinaria grandeza” lo “arrebató entre sus garras” y llevó 

un “un largo trecho por el aire” hasta ponerlo en “una gruta espaciosa, donde estaba un 

hombre con vestiduras reales durmiendo entre diversas flores y perfumes.” Dice que se 

acercaba más y vio una imagen del rey o que parecía ser el rey, no sabía si era cierto. El 

labrador cuenta que se quiso retirar cuando una “voz impetuosa” [lo] detuvo. La voz le 

                                                
223 De Solís, 1944, 147-149 
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comunica el mensaje que los dioses quieren mandarlo a avisarle al emperador que su 

vanidad, crueldad y soberbia amenazan a su monarquía y religión. En el texto de 

Birgitta Lange, se omite toda referencia al águila y el viaje del labrador [31]: 

31. Den anden var en Bonde, som faa Dage derefter kom til Hoffet og 
begierdeat tale med Keyseren, og da han var indladt, holdt han med en 
Slags Friehed og Veltalenhed en lang Oration til ham, hvori han foruden 
meget andet fortalte ham, at en ubekient Røst havde paa et vist Stæd 
befalet ham at sige til deres Konge, som laae og sov i fine Vellyster, at 
vaage op og raade Boed paa sit Riges Undergang, om det var mueligt, 
[…]. 

 
El segundo era un labrador, que pocos días después vino al palacio y 
exigió hablar con el emperador, y cuando le habían dejado entrar, dio 
con una soltura y elocuencia un largo discurso al emperador, en el cual 
sin mucho más le dijo, que una voz desconocida, en un lugar 
determinado le había encargado decirle al rey, que acostado y dormido 
en gran opulencia, debía despertar y enmendar la destrucción de su 
reino, […]. 

 
La narración resumida en escasas 54 palabras en el texto de Halldór Jakobsson  

solamente menciona la descripción del incendio misterioso y vehemente de un templo y 

acaba con las advertencias de un labrador [32] [34]: 

32. Eitt af musterunum í Mexico brann bæði með steinum og kalki án þess 
menn vissu orðsök þar til. Menn þóttust heyra í loftinu hljóð sem sögðu 
fyrir ríkisins undirgang með sáru veini. Sama sögðu þeirra afguðir. 
Menn færðu og til Motezúma aðskiljanlegar vanskapaðar skepnur. Einn 
bóndi slaðraði mikið fyrir Motezúma, rímilega enthusiasti eður hálfviti. 
 
Uno de los templos de Mexico se incendió con piedras y cal sin que se 
supiera la causa. Pensaban que se oían sonidos en el aire que 
presagiaban la destrucción del reino con un alarido lastimoso. Lo 
mismo decían sus ídolos. Además le llevaban a Motezúma varias bestias 
deformes. Un labrador parloteaba mucho ante Motezúma, 
probablemente entusiasta o idiota. 

La descripción que ofrece Gísli Konráðsson es casí idéntica, igual de larga, 54 palabras 
[33] [35]:  

33. Steinhof eitt brann í Mexíkó, án þess menn vissi orsök til. menn þóttust 
ok heyra óp mikit í lopti med ærnu veini, er segdi fyrir eydingu ríkisins, 
sama sögdu ok god þeirra, færdar voru ok til Montezúma ýms dýr 
vansköpud. Bóndi einn slafradi ok margt fyrir honum, er menn ætla 
villing einn verit hafa; 
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Se incendió un templo de piedra en Mexico sin que se supiera la causa. 
Pensaban que se oía un alarido grande en el aire con harto chillido, 
que presagiaban la destrucción del reino, lo mismo decían sus dioses, 
fueron llevados también a Montezúma algunos animales deformes. Un 
labrador también parloteaba mucho ante él, pensaban que era un loco. 

 
 

Todo el relato del labrador está resumido en ambos manuscritos islandeses en una frase 

prácticamente igual pero con una diferencia interesante en una palabra: 

34. Einn bóndi slaðraði mikið fyrir Motezúma, rímilega enthusiasti eður 
hálfviti.  

 Un labrador parloteaba mucho ante Motezúma, probablemente 
entusiasta o idiota. 

 
35. Bóndi einn slafradi ok margt fyrir honum, er menn ætla villing einn 

verit hafa; 
Un labrador también parloteaba mucho ante él, pensaban que era un 
loco  

Aquí lo que interesa, es el uso distinto de verbo que se emplea para parlotear. En el 

primer texto se usa el verbo islandés sla[ð]ra, mientras en el segundo texto el escriba 

escoge un verbo casi idéntico, excepuando un fonema, que se cambia, sla[f]ra.  

El libro de Halldór Jakobsson termina con el penúltimo párrafo del libro de 

Antonio de Solís [36], fielmente reproducido en la traducción de Birgitta Lange [37]. 

Hay un error en la traducción al danés que se reproduce en ambos manuscritos 

islandeses. En vez de la fecha 13 de agosto, dice en la versión danesa: 3die (e. 3ero), 

Halldór Jakobsson [38] lo reproduce: “þann 3ja Augusti 1521” y Gísli Konráðsson [39]: 

“hinn 3ja dag ágústmánadar”. 

36. Sucedió […] a 13 de agosto en el año de 1521, día de San Hipólito, en 
cuya memoria celebra hoy aquella ciudad la fiesta de este insigne mártir 
con título de patrón. Duró el sitio noventa y tres días, en cuyos varios 
accidentes, prósperos y adversos, se deben igualmente admirar el juicio, 
la constancia y el valor de Cortés; el esfuerzo infatigable de los 
españoles, la conformidad y la obediencia de las naciones amigas, 
concediendo a los mejicanos la gloria de haber asistido a su defensa y a 
la de su rey hasta la última obligación del espíritu y de la paciencia. 

 
37. […] skeedte den 3die Augusti í Aaret 1521, paa Hypoliti Dag, hvilken 

Helgen Staden siden har taget til Patron og stedse helligholder hans 
Kraft: Belevringen varede i 93 Dage, i hvis adskellige Hendelser 
lykkelige og ulykkelige, man i lige hoy Grad maae forundre sig over 
Cortés store Begreb, Bestandighed og Moed, Spaniernes utrættelige Slid 
og Arbeide, og de mange Allierede Nationers Overensstemmelse stricte 
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Lydighed. Man maae ogsaa tilstaae Mexicanerne den Ære at have 
forvaret deres Stad og Konge med yderste Moed og Taalmodighed. 
 

38. Þetta skeði á Hyppoliti dag, þann 3ja Augusti 1521 og þessi helgi maður 
hefur síðan verið kallaður staðarins Mexicos Patron. Borgarinnar 
umsátur vöruðu í 93 daga og unnu svo Spanskir það keisaradæmi um 
síðir með mikilli mæðu og óþreytanlegri kostgæfni, samt með tilstyrk 
Indiamanna sjálfra. Hinir skattgildu úr kringliggjandi löndum komu þá 
líka og gengu á hönd hinum viljugir.  
 

39. […] at gjæta þess er unnid var á Hippolýtusardag, hinn 3ja dag 
ágústmánadar, var hinn helgi madur sá Hippolýtus kalladr verndarengill 
Mexíkóborgar. umsátur* borgarinnar hafdi varad um 93 daga, ok unnu 
Spánverjar sva keisaradæmi þetta med ærnu erfidi, sem sagt hefir verit 
um hríd, med lidstyrk Vestmanna sjálfra, gjengu ok sva adrir kóngar er 
skattgyldir voru, viljugir á hönd Spánverja.  

*1521. En el margen.     

Este párrafo corto nos sirve también para mirar en qué se diferencian los dos 

islandeses en cuanto a estilo y léxico. Hemos mencionado antes la importancia que le 

daba Gísli Konráðsson al empleo del lenguaje y su afán por hablar un islandés que 

podría llamarse clásico. Recordamos, además, el impetu que había en compatir la 

influencia del danés sobre la lengua.  

En los ejemplos que siguen a continuación se puede ver la manera en que Gísli 

Konráðsson [42] cambia la traducción que hace Halldór Jakobsson [41] del texto de 

Birgitta Lange [40]. Halldór Jakobsson repite la palabra Patron y Gísli Konráðsson usa 

la palabra compuesta verndarengill (e. ángel de la guarda), común cuando se habla de 

un santo patrón. La primera parte es de origen germánico vernd y la segunda engill de 

origen latino probablemente fue introducida la islandés con el advenimiento del 

cristianismo al finalizar el primer milenio.  

40. skeedte den 3die Augusti í Aaret 1521, paa Hypoliti Dag 
41. Þetta skeði á Hyppoliti dag, þann 3ja Augusti 1521 
42. at gjæta þess er unnid var á Hippolýtusardag, hinn 3ja dag ágústmánadar 

Los dos textos primeros son casi iguales, usan el verbo danés ske, en tiempo pasado, 

skeedte  y en su versión islandesa skeði. El verbo ske es un préstamo del danés 
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introducido al islandés en el siglo XVI.224 Gísli Konráðsson usa otro verbo vinna, 

palabra patrimonial de raíz germánica. Halldór Jakobsson reproduce el mes Augusti en 

latín, mientras Gísli lo traduce al islandés en una oración completa: hinn 3ja dag 

ágústmánadar (e. el 3er día del mes de agosto), con el artículo definido hinn y 

declinación islandesa del genitivo ágústmánaðar (e. del mes de agosto). Halldór 

Jakobsson reproduce Hypoliti Dag exactamente como lo escribe Birgitta Lange (e. el 

día de Hipólito) y Gísli Konráðsson vuelve a adecuarlo a la gramática islandesa con una 

palabra compuesta, calidad muy usada y propia de la morfología del islandés, 

Hippolýtusardag. El nombre del santo esta declinado en genitivo y el día en nominativo. 

En la siguiente frase vemos que Halldór Jakobsson repite la palabra Patron y 

Gísli Konráðsson uso la palabra compuesta verndarengill (e. ángel de la guarda) 

común cuando se habla de un santo patrón. Asimismo cambia la sintaxis. Halldór 

Jakobsson escribe staðarins Mexicos Patron, lo cual no suena natural. Gísli Konráðsson 

en cambio lo pone como verndarengill Mexíkóborgar (e. el santo patrón de la ciudad 

de México). Mexíkóborgar, una palabra compuesta, cuya primera parte no se declina y 

la segunda parte borg, se declina en genitivo y el complemento viene despué como es 

normal en el islandés.  

43. hvilken Helgen Staden siden har taget til Patron 

44. og þessi helgi maður hefur síðan verið kallaður staðarins Mexicos 
Patron 

45. var hinn helgi madur sá Hippolýtus kalladr verndarengill Mexíkóborgar 

Hecha la comparación pensamos que el manuscrito Lbs 1155 4° es una 

transcripción del manuscrito anterior Lbs 955 8°. Empieza en el mismo lugar de la 

historia original de Antonio de Solís y termina, como termina su libro. Hay, empero, 

una diferencia notable, que despierta curiosidad. Gísli Konráðsson agrega un capítulo 

de otra fuente terminada la narración del capítulo final de Halldór Jakobsson. Viene a 

continuación del capítulo anterior sin ninguna marca especial o separación exceptuando 

una pequeña observación entre paréntesis al lado del nombre del capítulo [46] 

46. 21. Kap. Dráp Guatimósins ok lyktir Kortes. (viðbætt) 

21. Kap  El asesinato de Guatimósin y fin de Kortes. (adición)  

                                                
224 Magnússon 1989 
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El capítulo es de escasa página, doce líneas al final de la página 171 y trece líneas en la 

parte superior de la página 172. Trata sobre dos temas separados. En la primera parte 

habla sobre la codicia de los españoles y la tortura de Guatimósin, citando la famosa 

frase atribuída a él: „Er ekkji sem ek lyggji á rósum?” (e. ¿Acaso estoy en un lecho de 

rosas?). La segunda parte da un breve recuento de que Hernán Cortés ya había 

conquistado territorio nuevo más grande que toda España para Carlos V, lo cual le valió  

el nombramiento de General principal, luego habla de sus problemas, ida a España, 

perdida de poder, descubriemento de la península de California y otro viaje a España, 

donde murió con “sesenta años más dos” en el año 1547. Añade que esto era en el 

mismo año en que murió Martín Lutero. Las palabras finales son una descripción de 

Hernán Cortés y su carácter:  

47. Kortes var einn hinn mikilhæfast madr, starfsamr, vitur ok röskur, 
stjórnvitur ok stadlyndur enn hardradr mjök ok undirhyggjumadur mikill. 

Era Kortes uno de los hombres más talentosos, trabajador, sabio y 
enérgico, inteligente para gobernar pero muy cruel y muy dado a la 
perfidia.  

La descripción de la muerte de Guatimósin, ahora mejor conocido como Cuauhtémoc el 

último emperador de los mexicas, no figura en el libro de Antonio de Solís. No sabemos 

de qué texto o textos puede Gísli Konráðsson haberlo tomado, se sabe que tenía un 

biblioteca extensa para su época en Islandia, y el manuscrito Lbs 1155 4° es un 

compendio de relatos históricos de diversa índole.  
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6 Conclusión 

Los dos manuscritos decimonónicos islandeses, Lbs 1155 4° y Lbs 955 8°, en cuyo 

título figura el nombre de México, se diferencian de otros manuscritos islandeses de la 

época por el tema. México sigue siendo un país lejano y exótico para los islandeses y lo 

era aún más principiando el siglo XIX y no figuraba frecuentemente en los textos y 

libros que circulaban por Islandia. Se trata de textos escritos en Islandia en el siglo XIX 

sobre acontecimientos en el continente americano a principios del siglo XVI, por ende, 

nos interesaba ver el origen de los textos y su viaje por mar y tierra hasta llegar a las 

costas de la remota isla.   

 Nuestro cometido era determinar el origen del manuscrito Lbs 1155 4° de Gísli 

Konráðsson, esclarecer de qué texto se trataba, cómo podía haber llegado a Islandia, de 

qué lengua fue traducido y quién podía haber sido el traductor.  

 En el primer capítulo hemos establecido que investigaciones previas denotan 

que hay gran la similitud temática entre ambos manuscritos. La descripción de la 

conquista de México bajo el liderazgo de Hernán Cortés, indicaba que podría haber 

relación entre los dos. Erla Erlendsdóttir ha señalado que parece factible que la fuente 

de ambos manuscritos islandeses provenga del texto traducido al danés por Birgitta 

Lange de libro original de Antonio de Solís. Además, ha demostrado que la relación 

entre los dos manuscritos islandeses es patente, pero que hay, sin embargo, considerable 

diferencia léxica y sintáctica entre los dos, por lo cual no quedaba evidente si el 

segundo fuera transcripción del primero o podrían ser dos traducciones independientes 

del texto danés. Sigurður Hjartarson, por su lado también ha llegado a la conclusión que 

el manuscrito Lbs 955 8° es una traducción de la traducción danesa hecha por Halldór 

Jakobsson, gobernador provincial. 

 Para entender el origen y viaje de los textos de la conquista a través de tiempo y 

el espacio hemos mirado más de cerca a los textos que han dejado los hombres que 

participaron en los hechos o escribieron sobre ellos. Trazamos la línea desde el 

descubrimiento de América por Cristóbal Colón bajo el reino de los Reyes Católicos 

hasta la conquista de México. Damos cuenta del protagonista Hernán Cortés y sus 

cartas de relación, hasta los cronistas Bernal Díaz del Castillo, Francisco López de 

Gómara y Antonio de Solís. Seguimos brevemente la difusión de los textos cronísticos  

por el mundo hasta llegar al norte de Europa, donde la traductora Birgitta Lange publica 

su traducción al danés del La historia de la conquista de México de Antonio de Solís. 
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 En el tercer capítulo hemos presentado un cuadro de las condiciones naturales, 

sociales, legales e intelectuales del pueblo islandés del siglo XIX, importante para 

entender en qué condiciones trabajaban los escribas islandeses. Dedicamos el cuarto 

capítulo a la vida y obra de Gísli Konráðsson y ofrecemos un breve marco vital de 

Halldór Jakobsson, además de presentar un texto suyo sobre traducciones. En dos 

subapartados hemos también ofrecido una descripción física del los dos manuscritos 

islandeses, además de informar sobre su contenido.  

 El quinto capítulo está dedicado al análisis y comparación textual los dos 

manuscritos islandeses Lbs 955 8° y Lbs 1155 4° y la traducción danesa de Birgitta 

Lange y el texto original de Antonio de Solís.  

 Al hacer comparación textual entre los dos manuscritos islandeses Lbs 955 8° de 

Halldór Jakobsson y Lbs 1155 4° de Gísli Konráðsson llegamos a la misma conclusión 

a la que llegaban Erla Erlendsdóttir en cuanto a ambos manuscritos y Sigurður 

Hjartarson en cuanto al primero. Textualmente siguen la misma secuencia de 

seguimiento y omisiones del libro original de Antonio de Solís. Entre el manuscrito de 

Halldór Jakobsson y la traducción de Birgitta Lange hay relación léxica y ortográfica.  

 Al principio no sabíamos si se trataba de dos traducciones paralelas de un 

mismo texto o de una transcripción del primero. A pesar de que hay diferencia léxica y 

sintáctica, es evidente que hay relación entre los dos ya que el posterior repite en varias 

instancias errores cometidos o las añadiduras hechas por el primero. En el manuscrito 

Lbs 955 8° hay adiciones de texto hechas por el traductor, señaladas por Sigurður 

Hjartarson, que nos facilitaban la comparación con el manuscrito Lbs 1155 4°. De las 

trece adiciones, nueve se reproducen en el manuscrito posterior, lo cual indica la 

relación entre ambos, aparte de la concordancia textual. Además hay algunos errores 

ortográficos que se reproducen. Hay diferencia léxica y sintáctica pero también hay 

párrafos enteros que siguen la misma secuencia textual.  

 Las razones por las cuales Gísli Konráðsson decide tomar el manuscrito de 

Halldór Jakobsson, y hacer una copia acortada y corregida no vienen explicadas en 

ninguna parte que nos es familiar. Es, empero, bastante evidente al hacerse la 

comparación de los textos que Gísli Konráðsson se esmera en corregir y limpiar al texto 

de extranjerismo y calcos sintácticos. Introduce neologismos de raíces patrimoniales 
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islandesas y se esmera en adecuar la traducción hecha por Halldór Jakobsson a lo que 

era considerado buen islandés en su época. 

  El último capítulo que añade Gísli Konráðsson no es parte del libro de Antonio 

de Solís, ni tampoco de la traducción de Birgitta Lange y parece originar en algún texto 

que ha encontrado Gísli Konráðsson y no conocemos. Todo parece, entonces, indicar 

que el segundo manuscrito sea una trascripción del primero.  

 Gísli Konráðsson estaba fuertemente influenciado por el purismo lingüístico 

prevalente en su época y era considerado un bastión del buen empleo del islandés. 

Nuestra conclusión consecuente es que ha incluido el relato de la conquista de México, 

traducido por Halldór Jakobsson, en su manuscrito de relatos diversos, transcrito y 

adaptado al buen islandés del que tenía fama. 
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