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In tro duc ción

El vo lu mi no so cor pus de la his to rio gra fía ame ri ca na tie-
ne en su ha ber uno de los tex tos más in te re san tes e in ge-
nio sos que se es cri bie ron so bre el des cu bri mien to, don-
de se coor di nan la in for ma ción y la fic ción, como era 
ha bi tual en el dis cur so de la his to ria del seis cien tos, al 
que se le exi gía, a tra vés de la re tó ri ca clá si ca y re na cen-
tis ta, las mis mas cua li da des que lu cía la pro sa de fic ción. 
Me re fie ro a Nau fra gios (1542) de Ál var Nú ñez Ca be za 
de Vaca, au tor, re la tor y pro ta go nis ta de una, en tre otras, 
de las más in for tu na das ex pe di cio nes a la Flo ri da, cu yas 
tie rras mar ca ron la des di cha de unos ca ba lle ros in tré pi-
dos y/o aven tu re ros que las ho lla ron a lo lar go del si glo. 
Des de que en 1512 don Juan Pon ce de León des cu brió 
la isla Flo ri da, has ta la ex pe di ción de Her nan do de Soto1

que re gre sa ría mal pa ra da y es to za da a Mé xi co en 1542, 
to das es tu vie ron es tig ma ti za das por el fra ca so.

1. Re co gi da y re la ta da por el Inca Gar ci la so de la Vega, La Flo ri da, 
Lis boa, 1605. Cfr. li bro I.
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La epo pe ya de esa des di cha da aven tu ra que, a lo lar go 
de diez años, lle va rá a Nú ñez a un des pla za mien to ha cia 
oc ci den te –mo tor del des cu bri mien to–, de cos ta a cos ta 
de lo que ac tual men te es el sur de los Es ta dos Uni dos, 
cons ti tu ye la ma te ria ar gu men tal. Pero qui zás no sea lo 
más sin gu lar de esta cró ni ca el re la to de las des di chas en 
sí mis mo –pues és tas fue ron la tó ni ca de otras tan tas ex-
pe di cio nes–, sino la sa bia com bi na ción del va lor do cu-
men tal y prag má ti co con las in ser cio nes crea ti vas. Fe liz 
ma ri da je de lo in for ma ti vo y lo li te ra rio que ca rac te ri za a 
bue na par te de las cró ni cas de In dias.

Las ex pe di cio nes a la Flo ri da

Los co men ta ris tas más sig ni fi ca ti vos de aque lla épo ca es-
tán de acuer do en con si de rar que la ex pe di ción di ri gi da 
por Pán fi lo de Nar váez (1527) fue ejem plar en cuan to a 
in sen sa tez, im pru den cia y mala di rec ción. Así la co men-
ta G. Fer nán dez de Ovie do:

Esto acaes ce a los que no bien pen sa das e pon de ra das pri-

me ro sus em pre sas, se pier den con ellas, e lo que es peor, 

cau san que otros mu chos aca ben mal.

[...] en el cual sub ce die ron co sas de mu cho do lor e tris te za a 

aún mi ra glos en esos po cos que es ca pa ron e que da ron con la 

vida des pués de ha ber pa des ci do in nu me ra bles nau fra gios e 

pe li gros2.

2. Gon za lo Fer nán dez de Ovie do, His to ria ge ne ral y na tu ral de las In-
dias, IV, BAE, Ma drid, 1959, pp. 285 y 287.
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Nar váez fue hom bre, como dice Ovie do, «para ser 
man da do y no para man dar», y así lo ha bía pues to de re-
lie ve en dos oca sio nes dis tin tas, en la con quis ta de Cuba, 
al man do de Die go Ve láz quez, para quien con si gue el 
car go de ade lan ta do; y en su pos te rior y mal ha da do en-
fren ta mien to con Her nán Cor tés (1520), re cor da do por 
Ovie do con es tas pa la bras:

Si Pán fi lo de Nar váez no per die ra la me mo ria de cómo fue 

trac ta do en la Nue va Es pa ña, e mi ra ra cuán al re vés le sa lie-

ron sus pen sa mien tos, no bus ca ra otros tor be lli nos e fa ti gas.

Gra cio sa men te re la ta ría la poca lec ción que de este 
epi so dio ex tra jo:

se en ten dían tam bién a los hom bres como a los as nos, pues 

por ta les se de ben ha ber los que por mu chos azo tes no se en-

mien dan3.

El 17 de no viem bre de 1526 fir mó con el em pe ra dor 
una ca pi tu la ción, gra cias a la cual se le con ce día fa cul-
tad para des cu brir, con quis tar y po blar todo el te rri to-
rio com pren di do des de el Río de las Pal mas (hoy Soto 
de la Ma ri na, en el Es ta do de Ta mau li pas) has ta la Flo-
ri da4. Sie te me ses des pués, el 17 de ju nio de 1527, par-
ti ría del puer to de San lú car de Ba rra me da con cin co 
na víos mal equi pa dos y unos seis cien tos hom bres. En 

3. Ibí dem, pp. 285-286.
4. Las con quis tas de Cor tés se ha bían ex ten di do has ta la re gión del 
Pá nu co, lí mi te nor te del vi rrei na to para la Co ro na.
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di cha ex pe di ción iría Ál var Nú ñez como te so re ro y al-
gua cil ma yor.

El in ten to de co lo ni zar la Flo ri da ha bía te ni do unos 
an te ce den tes tan ca tas tró fi cos como los de la pro pia ex-
pe di ción de Nar váez. Gra cias a su in fluen cia en la Cor te, 
Juan Pon ce de León, miem bro de una de las ilus tres fa-
mi lias es pa ño las5, acom pa ñan te de Co lón en su se gun do 
via je y hom bre des ta ca do más tar de en la so fo ca ción de 
una re vuel ta en Hi güey (Hai tí) y por su go ber na ción de 
Puer to Rico, ob tu vo del rey Fer nan do, en fe bre ro de 1512, 
el per mi so para des cu brir y co lo ni zar la isla de Bi mi ni, 
bajo el car go de ade lan ta do. En abril del año si guien te 
lle gó a un te rri to rio que lla mó Flo ri da, bien por su arri bo 
el día de Pas cua Flo ri da, bien por la be lle za de su ve ge-
ta ción. Ni oro ni Fuen te de la Eter na Ju ven tud fue ron 
ha lla das por Pon ce de León en su re co rri do de la cos ta 
orien tal y par te de la oc ci den tal, sólo pe na li da des. Sin 
em bar go, en su fa vor se es ti ma el des cu bri mien to de la 
isla Flo ri da6, a la que vol vió con una nue va ex pe di ción 
en fe bre ro de 1521, don de fue he ri do de muer te al ser 
ata ca do por los fe ro ces se mí no las, re ti rán do se a mo rir en 
Cuba.

En tre la pri me ra y la se gun da ex pe di ción de Pon ce de 
León se su ce die ron otros in ten tos. Se ini cian con el 

5. El so bre nom bre de León se de bió al ca sa mien to de uno de los Pon-
ce con doña Al don za de León, her ma na de Fer nan do III.
6. En los pri me ros tiem pos, todo nue vo des cu bri mien to era su pues-
ta men te in su lar, así se ha bló de la isla Flo ri da has ta fe chas di fí ci les de 
con cre tar, «si bien es cier to que la duda acer ca de su ca rác ter in su lar 
sub sis tió has ta fi nes del si glo XVI» (J. La fa ye, Los con quis ta do res, Mé-
xi co, 1970, p. 14).
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de Die go Mi rue lo, en 1516, quien a su re gre so a Cuba 
di fun dió la voz de las ri que zas de Flo ri da, pero «sin ha-
ber he cho el ofi cio de buen pi lo to en de mar car la tie rra 
y to mar la al tu ra»7. Fran cis co Her nán dez de Cór do ba, 
en 1517, fue en via do por Ve láz quez des de Cuba a las 
cos tas de Yu ca tán. Su en fren ta mien to con los in dios, del 
que sa lió he ri do (del mis mo modo que Ber nal Díaz del 
Cas ti llo, miem bro de la ex pe di ción), le oca sio na ría la 
muer te diez días des pués de su re gre so a La Ha ba na. 
Alon so Álva rez de Pi ne da, bajo el man da to del go ber na-
dor de Ja mai ca, Fran cis co de Ga ray, di ri gió una flo ti lla 
en bus ca del paso del Mar del Sur. Al pa re cer re co rrió la 
cos ta, des de la Flo ri da a Tam pi co8. La ex pec ta ti va que 
creó fue tal que el pro pio Fran cis co de Ga ray con si gue 
del rey la co lo ni za ción de es tos te rri to rios (1521), pero 
coin ci dió en el Pá nu co con la ju ris dic ción de Her nán 
Cor tés que cap tu ró uno de los bar cos que man da da Die-
go de Ca mar go. No tuvo más re me dio que de sis tir (1523) 
y reem bar car a Ja mai ca. Caso si mi lar ocu rrió con Lu cas 
Váz quez de Ay llón, oi dor de la Au dien cia de San to Do-
min go, quien en vió en bus ca del Es tre cho, en 1520, al pi-
lo to Fran cis co Gor di llo, cuyo en cuen tro con Pe dro de 
Que xos no pa re ció be ne fi ciar le, pues éste le in du jo a la 
cap tu ra de na ti vos y al pi lla je más que a ex plo rar la cos-
ta. Su ac ción fue cas ti ga da por Ay llón a su re gre so a San-
to Do min go.

En 1526 vuel ve so bre sus pa sos el mis mo Ay llón en 
per so na, con una ex pe di ción que sa lió del puer to de La 

7. Inca Gar ci la so, La Flo ri da, I, Mé xi co, 1956, p. 14.
8. Apun tó que la Flo ri da pa re cía más bien par te de un con ti nen te.
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Pla ta (San to Do min go). A él se debe la fun da ción de la 
co lo nia de San Mi guel de Gua da lu pe (Ja mes town), que 
fra ca sa ría a la muer te del oi dor, en oc tu bre de 1526. El 
res to de la ex pe di ción vol vió a San to Do min go con sólo 
cien to cin cuen ta de los qui nien tos ex pe di cio na rios. El 
ham bre, el frío y las tem pes ta des ha bían sido sus alia dos.

Con to dos es tos pre ce den tes aún hu bo, tras la ten ta ti-
va de Nar váez, otros nue vos in ten tos en la Flo ri da. El 
más cé le bre fue el del ade lan ta do Her nan do de Soto, en 
1538, que de sem bar ca ría en la cos ta oc ci den tal para re-
co rrer todo el su res te del te rri to rio, cru zan do el río Mis i-
s i pi en 1541. Al mo rir, en 1542, to ma ría el man do de la 
ex pe di ción Luis de Mos co so, quien con du jo a los su per-
vi vien tes a Mé xi co un año des pués. Así re su me el Inca 
Gar ci la so el ba lan ce:

Diez años des pués de Pán fi lo de Nar váez fue a la Flo ri da el 

ade lan ta do Her nan do de Soto y lle vó mil es pa ño les de to das 

las pro vin cias de Es pa ña; fa lle cie ron más de los se te cien tos 

de ellos. De ma ne ra que pa san de mil y cua tro cien tos cris tia-

nos los que has ta aquel año han muer to en aque lla tie rra con 

sus cau di llos9.

Como se ve, no fue ta rea fá cil po ner de fi ni ti va men te 
pie en la Flo ri da, pues para ello fue ron ne ce sa rias va rias 
ten ta ti vas en tre 1512 y 1562. Has ta 1702 no ten dría lu-
gar el fin de las mi sio nes flo ri dia nas10.

9. Gar ci la so, La Flo ri da, p. 445.
10. Cfr. el cua dro rea li za do por Sil via L. Hil ton en su «In tro duc ción» 
a La Flo ri da del Inca, Ma drid, 1982, pp. LXXXIII-LXXXVIII.
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La aven tu ra de vi vir

La nie bla y los pun tos os cu ros si guen per sis tien do a la 
hora de ras trear los pa sos de este hi dal go es pa ñol que, 
emu la dor de las ha za ñas de Uli ses o Mar co Polo, re co-
rrió el te rri to rio nor tea me ri ca no en una au tén ti ca odi sea 
que quedó plas ma da en su re la to.

Como Ay llón o Soto, aun que su pe rán do los, si cabe, en 
he roís mo y es pec ta cu la ri dad en su proe za, cual si in ten-
ta ra imi tar al sa gaz Her nán Cor tés, su ges ta fue real men-
te le gen da ria, ya que la es ca sez de re cur sos y téc ni ca así 
la ava la ba, y sólo se ex pli ca den tro de una ge ne ra ción 
fron te ri za en tre el Me die vo y el Re na ci mien to, hom bres 
que vi vían «en la ten sión re sul tan te de sus su pers ti cio nes 
me die va les y de su es pí ri tu mo der no de cu rio si dad. Esta 
amal ga ma de fuer zas opues tas mul ti pli có su ener gía para 
cum plir la mi sión his tó ri ca de eu ro pei zar prác ti ca men te 
a la hu ma ni dad en te ra»11.

El maes tre Juan de Ocam po lo des cri bió como «ani mo-
so, no ble, arro gan te, los ca be llos ru bios y los ojos azu les y 
vi vos, bar ba lar ga y cres pa, era Ál var un ca ba lle ro y un ca-
pi tán a todo lu cir; y las mo zas del Due ro ena mo rá ban se de 
él y los hom bres te mían su ace ro», aun que no du da mos en 
ad mi tir bue na do sis de hi per bo li za ción en su re tra to.

Se vi lla y Je rez de la Fron te ra (y en me nor me di da un 
pue blo ex tre me ño) se han dis pu ta do su cuna. Al no ser 
en con tra da su par ti da de na ci mien to por la fal ta de re-
gis tros pa rro quia les en la ma yo ría de las de Je rez –ta rea 

11. I. A. Leo nard, Los li bros del con quis ta dor, 2.ª ed., Mé xi co, 1979, p. 
300.
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que rea li zó con cien zu da men te Hi pó li to San cho de So-
pra nis, sin éxi to–, ha oca sio na do par te de la in cer ti dum-
bre del que, por to dos los in di cios de su tiem po, se sos-
pe cha ba oriun do del pue blo ga di ta no. Sus pa la bras en el 
ca pí tu lo fi nal de los Nau fra gios, don de enun cia los nom-
bres, fi lia ción y lu gar de pro ce den cia de los su per vi vien-
tes, re sul ta ron os cu ras para la crí ti ca que atri bu yó el nom-
bre de Je rez al lu gar de na ci mien to de su ma dre:

El ter ce ro es Ál var Nú ñez Ca be ça de Vaca, hijo de Fran cis co 
de Vera y nie to de Pe dro de Vera el que ganó a Ca na ria, y su 
ma dre se lla ma va doña Te re sa Ca be ça de Vaca, na tu ral de 
Xe rez de la Fron te ra.

Aun acep tan do el or den sin tác ti co fren te al ló gi co, en 
re la ción con los an te rio res ca sos ci ta dos, cuan do me nos 
se enun cia el so lar ma ter no (y pa ter no, como ve re mos).

Gon za lo Fer nán dez de Ovie do, con tem po rá neo de 
Ca be za de Vaca, al que co no ció en Ma drid, lo hace na tu-
ral de Je rez de la Fron te ra:

La his to ria ha con ta do la dis po si ción en que en aquel tiem po 
es ta ba aque lla tie rra y go ber na ción del Río de la Pla ta a la sa-
zón que lle gó el go ber na dor Ál var Nú ñez Ca be za de Vaca, 
buen ca ba lle ro y na tu ral de Je rez de la Fron te ra12.

Pos te rior men te, los do cu men tos en con tra dos por San-
cho de So pra nis con fir man, prác ti ca men te, su oriun dez 

12. Ovie do, His to ria, II, p. 381. A fa vor de esa ciu dad se in cli na ron 
tam bién Ba rris Mu ñoz, Bis hop y So pra nis, en tre otros.
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je re za na13. Je rez es, sin duda, el so lar de sus ma yo res: 
abue lo, pa dre, ma dre, tíos, pri mos, etc., toda una fa mi lia 
de rai gam bre je re za na. 

Sus an ces tros fue ron fa mo sos en los ana les de la his to-
ria de Es pa ña. Se gún Bis hop, el ape lli do Ca be za de Vaca 
fue dado, al pa re cer, por el rey San cho a Mar tín Al ha ja 
por su ac tua ción des ta ca da en la ba ta lla de las Na vas de 
To lo sa (1212). Pero fue, a buen se gu ro, su abue lo pa ter-
no don Pe dro de Vera, no ble je re za no muer to en su mis-
ma ciu dad (1500) y des ta ca do en la con quis ta de las Is las 
Ca na rias y de Gra na da, el que más le in flu yó. Con or gu-
llo con fe sa ría Nú ñez sus he roi cos pa ren tes cos:

bien pen sé que mis obras y ser vi cios fue ran tan cla ros y ma-
ni fies tos como fue ron los de mis an te pa ssa dos (Pro he mio).

Pa re ce bas tan te de sa cer ta do que rer le atri buir so ber bia 
o va ni dad a este re co no ci mien to, cuan do más bien se ex-
pli ca por «el sen ti mien to del pa sa do y de un pa sa do que 
re pu ta ba glo rio so, [...] con cien cia de las obli ga cio nes 
que esa he ren cia mo ral im po nía, con ser var la y acre cer-
la»14. De se gu ro, nues tro au tor era un hom bre de li na je y 
bue na po si ción so cial.

El lu gar de su muer te y aun las fe chas de su na ci mien-
to y fi nal no han po di do ser fi ja das de fi ni ti va men te por 
los his to ria do res. De bió de na cer al re de dor de 1490, en-

13. Cfr. H. San cho de So pra nis, «Da tos para el es tu dio de Ál var Nú-
ñez Ca be za de Vaca» y «No tas y do cu men tos so bre Ál var Nú ñez Ca-

p p

be za de Vaca», en Re vis ta de In dias, 27 (1947), 69-102 y 91-92 (1963), 
207-241.
14. So pra nis, «Da tos...», p. 93.
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tre 1492 y 1495 se gún So pra nis, aun que otros his to ria-
do res de fien den la poco pro ba ble de 1507 (a pe sar de su 
li na je, la edad de vein te años cuan do em bar có en la ex-
pe di ción de Nar váez se ría muy es ca sa para tan alto car-
go). Hoy día po de mos ajus tar me jor la fe cha de su na ci-
mien to, así como otras fe chas gra cias a des cu bri mien tos 
re cien tes15 que per mi ten apun tar que na ció an tes de 
1492, pro ba ble men te ha cia 1488. Juan Gil apun ta tam-
bién que a la muer te de su pa dre re si dió al gún tiem po en 
Se vi lla, don de la fa mi lia te nía cier ta in fluen cia, y que en 
1519 fi gu ra ba en los do cu men tos como ca ma re ro del 
du que de Me di na Si do nia y ave cin da do en la co lla ción 
se vi lla na de San Mi guel. Su es ta do so cial fue en au men to 
y ha cia 1520 ya se ha bía ca sa do con Ma ría de Mar mo le jo, 
dama per te ne cien te a la bur gue sía se vi lla na. Es tos da tos 
han per mi ti do avan zar en el co no ci mien to de los pri me-
ros años de Ca be za de Vaca des pués de las in ves ti ga cio-
nes que rea li za ra So pra nis res pec to a la in fan cia del je re-
za no. Fue el ter ce ro de seis her ma nos que que da ron 
huér fa nos de pa dre y ma dre a cor ta edad. Sus pro ge ni to-
res de bie ron de fa lle cer «ha cia 1505 o muy a sus ale da-
ños»16. En el año 1512 es ta ban su je tos a cu ra te la y fue su 
tía doña Bea triz de Fi gue roa, her ma na de doña Te re sa, la 
que se hizo car go de los huér fa nos, has ta su des pla za-
mien to a Se vi lla. Por su par te, Mo rris Bis hop17 con si de ra 

15. Juan Gil, «No tas pro so po grá fi cas», en His to rio gra fía y Bi blio gra fía 
americanista, XLVII, 1990, pp. 23-58, aun que los da tos re fe ri dos a Ca-
be za de Vaca es tán en las pá gi nas 53 a 58.
16. So pra nis, «Da tos...», p. 83.
17. The Odd ysey of Ál var Nú ñez Ca be za de Vaca,

pra tos...», p. 83.tos...», p. 83.
Con nec ti cut, 1971, 

pp. 8-10.
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que se alis tó en la ar ma da que el rey Fer nan do en vió a 
Ita lia, en ayu da del papa Ju lio II, par ti ci pan do en la ba-
ta lla de Rá ve na de 1512, y que fue nom bra do al fé rez en 
Gae ta, cer ca de Ná po les. Poco des pués lo hace de vuel ta 
a Es pa ña y al ser vi cio del du que de Me di na Si do nia 
como ca ma re ro, y aún re sal ta Bis hop su par ti ci pa ción en 
la re vuel ta de los co mu ne ros y su de fen sa de una de las 
puer tas de la ciu dad se vi lla na, la del Osa rio, y su pos te-
rior ser vi cio con tra los fran ce ses en Na va rra18. Sí que da 
cons tan cia de que su mu jer gas tó bue na par te de su pro-
pie dad en su de fen sa cuan do él vol vió del Río de la Pla ta.

La vida de Ál var Nú ñez es tu vo mar ca da por dos acon-
te ci mien tos sin gu la res, la ex pe di ción a la Flo ri da (1527-
1537) y su via je a Asun ción como ade lan ta do del Río de 
la Pla ta (1540), al que arri ba ría en 1542. Am bas mi sio nes 
le aca rrea ron amar gos sin sa bo res, ma yo res en el se gun do 
de los ca sos, ya que su con duc ta y po lí ti ca in di ge nis ta no 
lle gó a acom pa sar se con los in te re ses más prag má ti cos 
de los co lo nos y ca pi ta nes del Pa ra guay. Fi nal men te una 
su ble va ción lo tomó pri sio ne ro y lo de vuel ve a Es pa ña, 
don de su fri ría jui cio y con de na, has ta ser ab suel to por 
Fe li pe II y re ha bi li ta do de sus car gos.

En tre 1527 y 1537 te ne mos a nues tro hé roe en su ti tá ni ca 
aven tu ra por las tie rras de la Flo ri da y Mé xi co: cru zó el te-
rri to rio de Te xas muy cer ca del ac tual Nue vo Mé xi co –Chi-
hua hua, So no ra, par te de la Sie rra Ma dre, Si na loa– has ta 
lle gar a Cu lia cán el 1 de mayo de 1536. En to tal, cer ca 
de 18.000 km re co rri dos a pie du ran te un tiem po de 

18. En los Nau fra gios abun da el sis te ma com pa ra tis ta pero sólo en una 
oca sión se toma como re fe ren te Ita lia (cap. XXIV).



20

Trinidad Barrera

ocho años. A su re gre so a Es pa ña, el em pe ra dor ya ha bía 
nom bra do un nue vo ade lan ta do para aque llas tie rras, 
Her nan do de Soto. Su es fuer zo re la ta do en la Re la ción 

que, se gún nos dice Ovie do, se en vió a la Au dien cia de 
San to Do min go, no cayó en el va cío, pues el 18 de mar zo 
de 154019 fir ma una ca pi tu la ción con Car los V20 bajo los 
tí tu los de go ber na dor, ade lan ta do y ca pi tán ge ne ral del 
Río de la Pla ta. Lle va ba como mi sión so co rrer a los po si-
bles su per vi vien tes de la ex pe di ción de Pe dro de Men-
do za. Su ca rre ra po lí ti ca fue ló gi ca: lu gar te nien te de un 
ade lan ta do, pri me ro, y tras su ex pe rien cia, la res pon sa-
bi li dad di rec ta de una ex pe di ción21.

Con an te rio ri dad al año 1540, re la ta Bis hop un en cuen-
tro de Nú ñez con Soto, en Se vi lla, don de éste le con mi nó 
para que se unie ra a la ex pe di ción. De to dos mo dos, no 
hay cons tan cia ofi cial de esta con ver sa ción ni de que Nú-
ñez pro por cio na se in for ma ción del te rri to rio a Soto.

La aven tu ra su da me ri ca na aña dió a los pa de ci mien tos 
fí si cos de an ta ño amar gu ras de or den mo ral. De su es-
tan cia y vi ci si tu des tra tan los Co men ta rios (1555), es cri-
tos, bajo su en car go, por Pe dro Her nán dez, su se cre ta-

19. Dos años an tes de ver la luz la pri me ra im pre sión de su obra.
20. Edi ta da en el tomo XXIII de la «Co lec ción de do cu men tos iné di-
tos del Ar chi vo de In dias», Ma drid, 1875, pp. 8-33.
21. El car go de ade lan ta do fue fu nes to a quie nes lo po se ye ron. Dice 
Ovie do: «es un mal au gu rio en In dias tal ho nor e nom bre», has ta el 
pun to de ha cer esta lla ma da al fu tu ro: «cual quier hom bre de en ten di-
mien to no pro cu re tal tí tu lo en es tas par tes» (His to ria, II, pp. 370-
371). En la épo ca de Ca be za de Vaca la con quis ta era aún una em pre-
sa par ti cu lar a la que la co ro na apor ta ba el pri vi le gio de con quis ta y 
po bla ción, los tí tu los de go bier no y al gu nas ayu das de re clu ta mien to. 
El ca pi tal so lía ser pri va do, así como la ini cia ti va y par te del pro ve cho, 
de ahí la saña com pe ti ti va exis ten te.
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rio. En 1541 lle ga ría Nú ñez a la isla de San ta Ca ta li na 
(Bra sil), de allí se di ri gió a Asun ción. Co rría el año de 
154222. No va mos a en trar en los con fu sos en tra ma dos de 
la re be lión que puso fin a su go bier no y sus ti tu ción por 
Do min go de Ira la. Si sus me di das allí fue ron de sa cer ta-
das o mal in ter pre ta das es algo di fí cil de pre ci sar (su 
obra tuvo y tie ne de trac to res y pa ne gi ris tas), aun que nos 
in cli na mos más por lo se gun do. Nú ñez es tu vo pre so casi 
un año y el 7 de mar zo de 1545 lo en vían en ca de na do a 
Es pa ña. A fi na les de agos to del mis mo año lle gó a Se vi lla 
y en di ciem bre se abrió el pro ce so. Se ini cia para él un 
do lo ro so y duro jui cio que se prolongó ocho años. Con 
36 car gos en su con tra, se le exi ge el pago de 10.000 du-
ca dos al Te so ro Real y se de ci de su pri sión en Ma drid. Su 
de fen sor, Alon so de San Juan, in ten ta ría con se guir de 
sus se gui do res del Pa ra guay prue bas a su fa vor, pero fue 
en vano, y se tuvo que con for mar con los tes ti gos que es-
ta ban en Es pa ña. En 1545, Ca be za de Vaca ex po ne una 
Re la ción ge ne ral de sus he chos, como apo lo gía de su con-
duc ta y cen su ra de sus ene mi gos. Todo fue inú til. Así re-
su me Ovie do su vi sión del mo men to, en 1549:

le tru je ron pre so a la Cor te, don de fa ti ga do e po bre si gue su 

jus ti cia con tra sus ému los y es mu cha lás ti ma oír le e sa ber lo 

que en In dias ha pa des ci do23.

Los jue ces del Con se jo de In dias ce le bran las úl ti mas 
au dien cias en la pri ma ve ra de 1551 y el ve re dic to fi nal 

22. A él se debe el des cu bri mien to de las ca ta ra tas de Igua zú.
23. Ovie do, His to ria, II, p. 371.
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fue pro nun cia do el 18 de mar zo en Va lla do lid. Por él es 
con de na do a pri va ción de ofi cio y des tie rro a Orán con 
seis lan zas a su cos ta. Sin em bar go, Pe dro Her nán dez 
adu ce en los Co men ta rios:

Y des pués de le ha ber te ni do pre so y de te ni do en la Cor te 

ocho años, le die ron por li bre y qui to; y por al gu nas cau sas 

que le mo vie ron le qui ta ron la go ber na ción [...] sin ha ber le 

dado re com pen sa de lo mu cho que gas tó en el ser vi cio que 

hizo en la ir a so co rrer y des cu brir24.

En 1555 re si día en Se vi lla, se gún reza en la li cen cia de 
im pre sión de sus Nau fra gios y Co men ta rios (1555), «ve-
ci no de la ciu dad de Se vi lla», y allí cre ye ron al gu nos que 
ter mi nó sus días, aun que un con tem po rá neo, el Inca 
Gar ci la so, nos in for ma que mu rió en Va lla do lid25. Para 
En ri que Pupo-Wal ker26, to man do como re fe ren cia las 
pa la bras de Alon so Gó mez de San ta ya en su Ver da de ra 
Re la ción de lo que su ce dió al go ber na dor Jai me Ras qui sa, 
Va lla do lid es el si tio más pro ba ble de su muer te, que de-
bió de ocu rrir en tre 1556 y 1559 como con se cuen cia de 
la en fer me dad a la que alu de en la cé du la del 15 de sep-
tiem bre de 1556. Las fe chas de 1557, 1559 o 1564 son 
otras de las que se han ma ne ja do. El há bi to de mon je y la 
pre si den cia del Con se jo de In dias se han ba ra ja do como 
po si bles úl ti mas ocu pa cio nes. Ruy Díaz de Guz mán, el 

24. Co men ta rios, Ma drid, BAE, 1946, cap. LXXXIV.
25. La Flo ri da, p. 17.
26. Cfr. el es tu dio in tro duc to rio a Los Nau fra gios, Ma drid, Edi to rial 
Cas ta lia, 1992.
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pri mer his to ria dor crio llo, afir ma que al fi nal de su vida 
le asig na ron 2.000 du ca dos anua les de suel do y que mu-
rió en Se vi lla, como pre si den te del Con su la do; mien tras 
que los ano ta do res de las Car tas de In dias creen que se 
hizo re li gio so y fa lle ció de prior en un con ven to de la ciu-
dad. La men ta ble men te, lo más pro ba ble es que la abun-
dan cia y hol gu ra no fi gu ra ran en tre las cir cuns tan cias 
vi vi das en los úl ti mos años. Sin du das Nú ñez es un fra-
ca sa do y lar ga men te jus ti fi ca ría su fra ca so a tra vés de los 
Co men ta rios. Aun que fue se ab suel to de cul pa, en po lí ti-
ca cuen ta so bre todo el éxi to fi nal, y por eso re co bra inu-
si ta do y pro fé ti co sen ti do sus pa la bras del Pro he mio, ya 
en 1542:

que no tu vie ra yo ne ces si dad de ha blar para ser con ta do en-
tre los que con en te ra fe y gran cui da do ad mi nis tran y tra tan 
los car gos de Vues tra Ma ges tad y les haze mer ced.

Los Nau fra gios y el tipo dis cur si vo

Hace al gu nos años27 nos re fe ría mos a los Nau fra gios como 
«cró ni ca», en ten dien do el tér mi no en su más lato sen ti-
do por que en él tie ne ca bi da un gru po muy he te ro gé neo 
de tex tos. Si aten de mos a los cri te rios ti po ló gi cos que 
sub ya cen en di cha cla si fi ca ción28, los Nau fra gios pue den 

27. «Los Nau fra gios de Ál var Nú ñez Ca be za de Vaca: en tre la cró ni ca 
y la no ve la», Se gun das Jor na das de An da lu cía y Amé ri ca, II, 1982, Se-
vi lla, 1984, pp. 331-364.
28. Wal ter Mig no lo, «Tex to y con tex to dis cur si vo: el pro ble ma de las 
cró ni cas in dia nas», en Tex to y con tex to en la li te ra tu ra his pa noa me ri ca-
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ser abor da dos des de una do ble pers pec ti va: el «tipo dis-
cur si vo» al que per te ne ce y su «for ma ción tex tual», fru-
to de la com bi na ción de lo que no es pro pia men te «his-
to ria», ni pro pia men te «li te ra tu ra» y que por esa mis ma 
im pu re za, las con tie ne a am bas. El tex to de Nú ñez es 
«re la ción, his to ria y li te ra tu ra» (fic ción). El je re za no no 
va a la Flo ri da con el ob je to de es cri bir un dia rio de la 
ex pe di ción29, ni aun si quie ra era su mi sión la de in for mar, 
ya que su car go era el de al gua cil ma yor y te so re ro (in-
ten den te y co mi sa rio de po li cía). Sólo como as pec to de-
ri va do y mo ti va do por cir cuns tan cias aje nas (el fra ca so 
de la ex pe di ción, so bre todo) sur ge la ne ce si dad de «es-
cre bir» pri me ro (in for mar al em pe ra dor) y «pu bli car»
des pués (la Re la ción im pre sa en Za mo ra, 1542). En el 
Pro he mio se ob ser van al gu nas de las ra zo nes de su es cri-
tu ra, re fe ri das a su si tua ción per so nal y a sus tri bu la cio-
nes. En pri mer lu gar, Nú ñez di ri ge al em pe ra dor los elo-
gios de ri gor a su po der, guia do por el ser vi cio a su 
per so na, para ar güir a con ti nua ción cómo ese de seo de 
ser vi cio pue de ver se dis mi nui do por cau sas no im pu ta-
bles al «de seo y vo lun tad de ser vir», sino a las mu dan zas 
de la in cons tan te «for tu na, o más cier to sin cul pa de na-
die, más por sola vo lun tad y jui zio de Dios»30. Todo esto 

na, Ma drid, 1980, pp. 223-233, y «Car tas, cró ni cas y re la cio nes del 
des cu bri mien to y la con quis ta», en His to ria de la li te ra tu ra his pa noa-
me ri ca na, I, Ma drid, 1982.
29. En la ex pe di ción iba un es cri ba no, Je ró ni mo de Ala niz, que di fí-
cil men te po dría ha ber es cri to una re la ción, ya que mu rió en la isla de 
Mal ha do.
30. La ac ción épi ca, de raíz gre co la ti na, in cluía, como re cur so ne ce sa-
rio, alec cio nan tes mu dan zas de la suer te fa vo ra ble o ad ver sa de los 
per so na jes, di ri gi das a po ner de ma ni fies to el tem ple del pro ta go nis ta; 
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no es sino un exor dio para dis cul par se por el re sul ta do 
de la em pre sa que, pa ra le la y obli cua men te, ser vi rá para 
en gran de cer su per so na a la vis ta del mo nar ca, pues aquí 
hay mu cho de tó pi co de la «hu mil dad», así como an te-
rior men te es tá ba mos ante una «fór mu la de de vo ción». Su 
ho nor debe que dar en alto: «Bien pen sé que mis obras y 
ser vi cios fue ran tan cla ros y ma ni fies tos como fue ron los 
de mis an te pas sa dos», así como su ser vi cio al rey que, 
por las cir cuns tan cias co no ci das, im pu ta bles sólo a un 
cas ti go di vi no, «por nues tros pe ca dos per mi ties se Dios», 
tuvo que que dar re du ci do a su «es cri tu ra»: «no me que-
dó lu gar para ha zer más ser vi cio des te, que es traer a 
Vues tra Ma ges tad re la ción...», de la que Nú ñez for ma 
par te en un do ble pla no: como au tor y como pro ta go nis-
ta ac ti vo y he roi co de la em pre sa.

A par tir de aquí, pro cu ran do «te ner par ti cu lar me mo-
ria de todo», Ca be za de Vaca re su me el con te ni do de su 
obra, in sis tien do en algo fun da men tal, el tes ti mo nio de 
lo vis to y lo vi vi do:

de lo que en diez años que por mu chas y muy es tra ñas tie rras 

que an du ve per di do y en cue ros, pu dies se sa ber yber ver,y ansí en 

el si tio de las tie rras y pro vin cias y dis tan cias de llas como 

en su in ter ven ción me dia ban las di vi ni da des. Al ser in com pa ti bles con 
el cris tia nis mo se vio la ne ce si dad de ar mo ni zar la con la nue va se gu ri-
dad re li gio sa. Bajo ese pla no apa ren te (la for tu na o suer te) se es con de 
otro más pro fun do, el de la mo ral cris tia na, de ahí que la for tu na se 
con vier ta en mero ins tru men to de una fuer za su pe rior (Dios o la Di vi-
na Pro vi den cia). Bajo esa pers pec ti va so bre na tu ral pre si di da por Dios, a 
la for tu na no le co rres pon de más que una con di ción in fe rior, su bor di na-
da, poé ti ca o de co ra ti va, como ocu rre con otras abs trac cio nes mi to ló-
gi cas que pu lu lan en el Re na ci mien to, de for ma des ga ja da.


