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La construcci6n inicial del aca americano como espa-
cio sociocultural de pertenencia (Peru, siglo xvq

I
____J

EI espacio sociocultural de pertenencia
I como dimension de la identidad

~cultura puede ser pensada como el esfuerzo por crear la heterogeneidad y
su garantfa; asimismo, la cultura es impensable sin la lengua que nos permite
expresa 10 social, de modo tal que el mundo es aquel que nombramos y nos repre-
sentamos (Darnton 1994). En 10 social, la heterogeneidad surge de la construc-
ci6n de la diferencia significante, es decir, del establecimientos de lfmites que mar-
can ellugar donde algo comienza su existencia (Bhabha 1995); esto es, los grupos
definen diferencias, asimetrfas y jerarqufas a partir de la funcionalizaci6n de refe-
rentes de identificaci6n que consideran significativos, pues estan enraizados en los
valores que consideran de "naturaleza" (Bourdieu 1990: 255, 289) y, por ende,
funcionan como determinantes (practicas culturales, creencias religiosas, pautas
morales, la idea de familia, de patria) para la construcci6n del espacio social como
pluridimensional , dividido, jerarquizado y compuesto por biparticiones significa-
tivas (el yo y el otro, el nosotros y ellos otros, el mundo cultural propio/ el mundo
cultural de los otros) y para el establecimiento de las relaciones sociales intra e
inter grupales'.

1-Piera Aulagnier que ha estudiado el proceso de conformaci6n de la identidad
y de la subjetividad de los individuos en el seno de la sociedad, afirma que el yo

no se forja de manera solipsista, sino que es el otro el que Ie brinda una identi-
ficaci6n simb6lica. EI concepto de identificaci6n simb61ica significa reconocer
que 61 advenimiento de una subjetividad se produce cuando se siente identifi-
cada por un otro (1992, 72-73). Aplicado al mundo latinoamericano, en espe-
cial durante las eta pas colonial e imperial, Gutierrez-Estevez sostiene que existe
un caracter dialectico permanente en toda construcci6n de identidades; esto es,
la autoconciencia de una identidad colectiva se conform a a partir de repre-
sentaciones que el nosotros elabora sobre los otros. Por eso, el nosotros es la I
devoluci6n de las imagenes de los otros, su reflejo. La identidad, formada por Valeria M. Elizalde
sus representaciones de la alteridad, es s610 el foco virtual de esta, el lugar pag 221-238



Los referentes significativos son consustanciales a la identificaci6n, pero en
tanto productos culturales, devienen; son formulados y reformulados por los gru-
pos seglin su funcionalidad en las diversas circunstancias sociohist6ricas. EI senti-
do de pertenencia sociocultural ligado a un espacio, espacio que no debe ser enten-
dido linicamente como espacio f{sico don de se habita sino como entorno significa-
tivo para la definici6n del ser social, es, sin dudas, un referente central. Si bien la
(re)construcci6n identificatoria es un proceso sociocultural estructural, indagarla
en las diferentes coyunturas del proceso de conquista y colonizaci6n de America
resulta sumamente rico, pues en la evoluci6n de dominaci6n, los grupos implica-
dos, que referfan mundos culturales diferentes, estuvieron en pennanente interac-
ci6n, 10 que condicion6 tanto su devenir sociohist6rico como el sociocultural.
Seglin 10 expresan los estudios culturales de las liltimas decadas del siglo veinte,
resulta necesario atender a ambas dimensiones de la interacci6n cultural, con-
cibiendolas como entidades activas al momenta de estudiar las modalidades de la
construcci6n identificatoria2; asimismo, tambien se destaca la imprescindible con-
templaci6n de otros dos aspectos: por un lado, el lugar de enunciaci6n sociocultu-
ral que, forzosamente, condiciona la producci6n discursiva (Mignolo 1988, 1992)
y, por el otro, la articulaci6n entre los procesos identificatorios y los aparatos y
mecanismos de dominaci6n (Bhabha 1995).

- _ donde convergen, refractadas, las imagenes de la alteridad (1993, III: 375-376).
De forma similar, P. Ricoeur (1990) afirma la misma idea: la interacci6n entre el
yo y el otro es inherente a la conformaci6n de la subjetividad; esto es, como no
hay un yo 0 un nosotros, tampoco hay un ellos 0 unos otros separados, difer-
enciados por estar en un espacio diferente. La fijaci6n de la diferencia y la deter-
minaci6n del limite significante son condiciones para la existencia sociocultural
. De aqu[ que todo grupo s610pueda convertirse en una unidad de acci6n eficaz
politicamente, mediante el estableci-miento de delimitaciones semantic as que
marquen un nosotros y un nosotros (Koselleck 1993: 205).
2-EI articulo se inserta en la linea de los estudios socioculturales que implican la
interdisciplinariedad, tanto en la postulaci6n de los problemas a estudiar como
en las formas de abordarlos y resolverlos. En esta perspectiva se encuadran los
estudios hist6ricos y crftico-literarios de las ultimas decadas del siglo veinte que
han puesto su atenci6n en los procesos de transformaci6n e intercambio cul-
tural, concretados en contextos de dominaci6n colonial e imperial. Con distin-
tos enfoques se han abocado al estudio de los procesos de construcci6n de dis-
cursos identificatorios formulados, tanto por los sujetos hegem6nicos, como por
los sometidos y las minorfas; es decir, todos abordan la "cuesti6n del otro"
expuesta por T. T6dorov (1987, 1991) y E. Said (1990, 1996). Siguieron esta
linea los intelectuales no latinoamericanos como H. Bhabha (1986, 1995) y P.
Hulme (1986), entre muchos. Sus trabajos pioneros se centraron en estudiar el
problema en ciertas zonas de Medio Oriente, Africa y en la zona del Caribe., en
las primeras decadas del siglo veinte. Para Latinoamerica son los trabajos de B.
Pastor (1983), L. Zea (1988), E. Dussel (1994). M. Lienhard (1990,1993), M.
Carmagnani (1993), E. Bendezu (1986), E. Ball6n (1990), A. Cornejo Polar
(1989, 1994), entre otros muchos exponentes, los que se han ocupado de las
heterogeneidades ocultas en el discurso homogeneizador de los grupos domi-
nantes, de las expresiones culturales hibridas y multiples de los sometidos, de
la "polivocalidad", de la intersecci6n conflictiva de practicas culturales diversas
en un marco colonial e imperialista. Con enfoques particulares pero en la misma
linea, se indagan otros procesos como "Ia voz de los vencidos", sus modali-
dades de representaci6n y comunicaci6n (R. Adorno 1986, 1988, 1993; 1982;
W. Mignolo 1988, 1992, F. Salomon 1982). el problema de la oralidad en 10escrito
(W. Ong 1987, C. Pacheco 1992; M. Lienhard 1990, 19931.



En efecto, la expansion atlantica y el devenir de la conquista y colonizacion
americana iniciada a fines del siglo supuso, en el plano sociocultural, una vasta
produccion de discursos identificatorios por parte de los agentes coloniales,
quienes debieron no solo (re)crear el mundo ffsico para domefiarlo, sino tambien el
mundo sociocultural que concebfan, condicion sine qua non para legitimar la domi-
nacion. La otra cara de este complejo proceso fue la (re)creacion de la identidad y
de la pertenencia sociocultural de los propios agentes coloniales. Este proceso si-
guio, grosso modo, el devenir de la conquista y la colonizaci6n de las tierras ameri-
canas (el desplazamiento y avance por tierras desconocidas, las interacciones con
las diversas organizaciones indfgenas, el descubrimiento de los "secretos de la tie-
rra" y su progresivo pero dificultoso control, la organizacion de la dominacion
como empresa imperiaP). En este contexto, la construccion del aca americano
como espacio de pertenencia sociocultural, diferente del espacio de pertenencia
sociocultural de origen (la metropolis) aparece como fenomeno cultural significa-
tivo por sus implicancias: la conformacion de la sociedad colonial organizada en
base a valores que se fueron ponderando, en la medida en que se concrentaba e
institucionalizaba la dominacion imperial.

En el presente artfculo se aborda la construccion inicial del aca americano como
espacio de pertenencia sociocultural, en tension con el alia metropolitano\ y las
variaciones introducidas en funcion de su operatividad referencial, que realizaron
los agentes coloniales. El proceso se estudia especfficamente en el area peru ana en
un petiodo que abarca desde las expediciones por el Pacffico posteriores al intento

3-En el proceso de conquista y colonizaci6n de las tierras descubiertas por
Col6n se pueden distinguir basicamente dos etapas; en un primer momenta (Ia
etapa "antillana"), la conquista y poblamiento se viabiliz6 por medio de con-
tratos convenidos entre la Corona y los particulares, quines organizaban, reali-
zaban y financiaban las campanas. Los contratos se plasmaban en las capitu-
laciones, por Jascuales la Corona daba licencia y facultad a los dichos particu-
lares para descubrir y conquistar tierras en su nombre, servicio que recompen-
saria con una cierta parte del botfn, si la campana resultaba econ6micamente
exitosa. Una vez asentada la capitulaci6n, la Corona daba provisiones e instruc-
ciones en las cuales se pautaban los procedimientos, obligaciones y derechos
de los participantes de la empresa y otros favores y mercedes. En el caso de
que se obtuviera botin (metal y especies) el capitan realizaba el reparto entre su
hueste, teniendo en cuenta 10 aportado (patrimonio), por cada integrante a la
"calidad de cada persona" y el desempeno 0 servicios cumplidos ("atento a 10

trabajado") (Ver en Fernandez de Navarrete 1954, I, ejemplos de este tipo de
convenios). Cuando se constataron la riqueza, las posibilidades de capitalizaci6n
que ofrecfa el mundo americano -especialmente a partir de la empresa de
Cortes, en Mexico y, sobre todo la de Pizarro y Almagro (1529 y s), en Peru- y
el enriquecimiento creciente de los agentes coloniales, la Corona asumi6 un
papel mas directo y de control mas eficaz del gobierno de tales territorios, 10
que logr6 mediante sus enviados, quienes debieron negociar con los "jefes"
coloniales e indigenas para poder gobernar de acuerdo con 10mandado. Desde
1550 puede hablarse de una organizaci6n de la dominaci6n en terminos de con-
strucci6n institucional del imperio colonial.
4-Toda construcci6n cultural se realiza en el marco de la tensi6n discursiva,
nunca aisladamente ni en terminos absolutamente positivos, sino en contra-
posici6n. Lo que construye siempre resulta de su oposici6n a 10que excluye;: el
yo no es el afro, pero tampoco puede ser sin el afro. En esto consiste, justa-
mente, la funci6n del limite significante, del referente: en su capacidad de crear
y (re)crear) un ser y un lugar propio (Gutierrez-Estevez 1992: III, 375; Adorno
1988: 66-67; Pastor 1993: 112).



fallido del gobernador Pedrarias Avila" el avance hacia el sur desde la isla de Gallo,
la lenta penetraci6n tien'a adentro. el descubrimiento de los "secretos de la tielTa"
(oro) y conquista del imperio inca, las fundaciones de pueblos, la epoca de las gue-
ITas civiles (1538-1548, con altibajos hasta 1554) hasta las primeras decadas de la
"pacificaci6n" posterior (des de las decadas cincuenta y sesenta del siglo dieciseis).
Para abordar el problema se han indagado y analizado una selecci6n de cartas par-
ticulares, contemponineas a los hechos, escritas pOl' los agentes coloniales y desti-
nadas a parientes, amigos y "deudos", que estaban en el alhi metropolitano. Las
cartas siguen el proceso de desplazamiento fisico, conquista y colonizaci6n, 10que
se advierte en el encabezado de las mismas, donde figuran lugar y fecha6• En cuan-
to alas fuentes utilizadas conviene hacer una aclaraci6n. 5i bien el estudio del
problema se realiz6, exclusivamente a partir de textos escritos por espanoles en
lengua "espanola", esto no ha implicado, de ningLin modo, la adopci6n de un
enfoque acotado y parcial, pues dichas cartas, pese a su individualismo y a su inti-
midad -son cartas de particulares a particulares- comparten el referente, la pers-
pectiva ideol6gica y la lengua, pOI' 10 cual resultan reveladoras del sistema socio-
cultural de pertenencia de sus autores. Conciente 0 inconcientemente, todos los tex-
tos estan atravesados por la tensi6n discursiva surgida de la interacci6n inter e
intragrupal (Adorno 1988:19; Zavala 1992:175). Esteespacio textual analizado, los
agentes coloniales al contar las novedades, pedir noticias, etc. no s610 (re)crearon
el mundo que percibfan y experimentaban sino, fundamentalmente, su identidad y
su propio entomo sociocultural. 5e trata de textos que fueron escritos en un con-
texto signado por la heterogeneidad, por la intersecci6n conflictiva de universos
socioculturales diferentes y poria tensi6n social; por ello, hay que atender al canic-
ter complejo y multiple de sus autores, pues ellos mismos constituyeron un teITeno
de interacci6n y pugna de las distintas perspectivas socioculturales -la propia y la
indfgena americana-. Por ello, retomando las ideas de Cornejo Polar, los textos y
sus autores deben ser considerados como productos multi y transculturales (1994:
14-18), condiciones que matizan la configuraci6n aparentemente "occidental" de
los mismos, y definen su riqueza y complejidad.

I
El aca funcion6 desde los primeros contactos como referente significativo;

primero por la negatividad y asimetrfa de que fue investido y, posteriOlmente, con

5-En 1527, el gobernador Pedrarias de Avila pidi6 licencia para descubrir y con-
quistar las tierras hacia el Sur, avanzando por la costa del Pacifico. La empresa
termin6 en fracaso, pero en 1531, la idea, alentada por los rumores sobre la
existencia de un reino rico, el Peru, fue retomada por Francisco Pizarro y Diego
de A/magro, quienes, luego de capitular con la Corona en 1529, retomaron y
lograron concretar fa empresa. EI avance y la conquista fue rapida: en 1532 se
lIeg6 a la provincia de Tumbez, un ano mas tarde el Cuzco fue tomado y dos
anos despues se fund6 la ciudad de Lima como sede principal de los espanoles.
6-Cabe destacar que este tipo de textos conforman un corpus particularmente
rico para estudiar el tema que nos ocupa, pues en ellas puede advertirse el pro-
ceso de construcci6n del nuevo espacio de pertenencia sociocultural, en su
primera etapa, a partir de la funcionalizaci6n de referentes identificatorios
nuevos y reformulados.



el avance exploratorio y ellogro de un efectivo control de sus recursos, por su posi-
tividad (en el aca habfa "que comer"). Todos los rasgos que fueron conformando
el contenido del discurso sobre el aca resultaron, siempre, de una comparacion
realizada desde la perspectiva ideologica y cultural de los emigrados (el lugar de
enunciacion), es decir, considerando como termino insoslayable de contraposicion
el espacio de pertenencia sociocultural de origen, el aila. Esta tension es constitu-
tiva en toda la construccion de discursos identficatorios.

La mirada de los primeros momentos fue, sobre todo, homogeneizadora y nega-
tiva, pues englobo todo, pueblos y lugares del nuevo continente, bajo una misma
definicion. Sus notas caracterfsticas fueron el reconocimiento de la asimetrfa ("los
indios no tienen creencias ni se les han visto fdolos"), la incongruencia (hay "cosas
nunc a vistas ni ofdas") y la ausencia ("no hay que comer"; no habfa cosa alguna de
que nos son menester"). EI paso del tiempo y la acumulacion de experiencias y
exploraciones produjeron cambios en aquella mirada inicial, cambio que estuvo
vinculado al avance de la conquista y la exploracion territorial y al encuentro con
culturas indfgenas mas desarrolladas. Cuando se conocieron y advirtieron las
riquezas de la tierra y las posibilidades de capitalizacion, la conquista avanzo y con
ella la colonizacion. Las variaciones en el contenido del discurso sobre el aca
refieren el proceso de conformacion de las colonias como espacio social significa-
tivo y la (re)creacion de la identidad de los emigrados y de su pertenencia socio-
cultural, proceso que no puede desvincularse de la dialectic a colonial del some-
timiento politico y espiritual que supuso la conquista y colonizacion americanas.

"Vivimos muriendo"
Los primeros emigrados no solo debieron sortear las dificultades que Ie pre-

sentaba una realidad que les era absolutamente ignota, sino que se vieron forzados
a construir una nueva imagen que la englobara para no desintegrar los sustentos
que dab an sentido a su pertenencia sociocultural y a su historia. En esta etapa de
los primeros contactos se construyo y funcionalizo un discurso sobre el aca ameri-
cano que 10 definfa como expresion clara de 10 asimetrico, pura negatividad, en
contraste con el aila. En los fragmentos que se reproducen a continuacion, el
primero de los cuales corresponde a una carta que envio Alonso Gallego a Pedro
Vernal desde la Isla del Gallo, en agosto de 1527, y el segundo a una que envio el
Maestro Baltasar a su hermano, desde el mismo lugar, aparece el discurso sobre el
aca como hostil; en el se viven penurias, privaciones, se pasan "necesidades",
sobre todo "hambre"; se sufrfa:

[ ... J yo espero en Dios, Nuestro Senor, que con vuestra ayuda a salir
de este cabtiverio, que mas deseo salir de el que si estobiese cabti-
vo en tierra de moros; y esto dfgolo, senor, por la mucha hambre
que aca tenemos [...J no podeis pensar el temor que tengo a la
muerte [...J plega Dios que nos veamos con paz e salud y alia
(Porras Barrenechea 1945: 18)7.

..., 7-En todos los casos se ha respetado la redacci6n y ortografia de las cartas,
segun las ediciones que se indican en la Bibliografia.



Senor hemano:
Escribisme, senor hermano, que os quereis ir a Castilla, que

vaya alia a hacer cuenta con vos, pleguiese a Dios, me costase un
dedo de cada mana y me viese yo alIa, porque haria cuenta que
ahon'aba la vida e saldrfa de mucha ventura, hambre e trabajo,
porque, al presente, estamos en una isla donde, con mucho trabajo,
vamos a la tietTa fiIme, alas barbacoas, buscando el mafz por las
cienagas y acarreandolo a cuestas [...] e asf vivimos muriendo, no
hartandonos solamente de mafz [... 1 el mayor mal que tenemos es
de hambre (Ibidem: 17).

EI estar en "estas partes" era como soportar un infiemo peor que el conocido, la
"tierra de moros", porque estas eran desconocidas, sorprendentes e imprevisibles.
Nada las hacfa atractivas como para permanecer en ellas mas tiempo que el nece-
sario para hacerse de algo de botfn y regresar inmediatamente al alia metropoli-
tano. Para los que estaban en el aeli el tiempo de permanencia era vivido con dolor,
una condena; todo era carencia, dificultades, ausencias de contencion familiar.
Gallego 10 dice claramente en la mencionada carta, cuando refiere estaba alIi con-
tra su voluntad; Diego de Almagro 10 habia obligado a petmanecer por la "necesi-
dad de gente" que habfa: "me tom a [...] me trujo aca por fuerza [...] me dio de bofe-
tones" (Ibidem: 18). En este contexto, las experiencias personales descriptas en las
cartas aparecen como relatos de supervivencia. Para los agentes coloniales, la falta
casi total de control del espacio nuevo era causa de un honor que se manifestaba,
ante todo, en el miedo a morir en estos lares, lejos de los suyos: "no podreis pen-
sar el horror que tengo a la muerte", escribfa Gallego. La ajenidad sentida respec-
to del aca y un distanciamiento percibido como insuperable amenazaban con desar-
ticular 10 propio: la identidad, su historia: "Pidoos, senor, por merced [decfa
Gallego a Vernal] que alla rogueis al alcalde mayor, que es vuestro amigo, porque
por vuestra intercesion, me saque de cabtivo" (Ibidem: 18). Esta vision negativa
potenciaba los "muchos deseos", el "mayor deseo" de regresar a la Penfnsula ("yo
me partire para alia presto"), al pueblo, a la familia. En todos los textos analizados
de los primeros momentos impera el deseo de volver al aila, a 10 propio; en una
palabra, al orden. Pero el desaffo era el regresar "rico", movil pOl' el cual se habfan
marchado del aZiti y que entonces los movilizaba para permanecer en el aca.

En el plano sociocultural, se advierte durante esta etapa de los primeros contac-
tos con el mundo americano continental, que los agentes coloniales no perciben
analfticamente el aca, es decir, no 10 perciben como mundo diferenciado y jerar-
quizado sino, mas bien, 10 presentan como una totalidad indiferenciada, hostil y
asimetrica opuesta a la totalidad orden ada, jerarquizada y por supuesto central del
alla. Esta identificacion homogeneizadora refiere la sensacion de que el aca era un
mundo incapaz de brindar referencias sociales significativas. Si bien era el a!La el
que segufa determinando contomos de su ser social; los agentes coloniales se
esforzaron por romper tales lfmites y crear otros que los definieran y les permitie-
ran lograr el ascenso social y econ6mico.



"No hay aca mas justicia"
Con el paso del tiempo se incorporaron otros contenidos en el discurso sobre la

negatividad del acei. Entre ell os, se destacan las dificultades advertidas por los
agentes coloniales para cumplir con el objetivo de "hacerse rico" y regresar
enseguida para brindar el bienestar prometido a la familia. Tal habia sido la razon
por la que habfan dejado el alIa y se habian embarcado. Sin embargo, el escaso
control que se tenia sobre los recursos americanos complicaba el proposito de hac-
erse de botin: "no tuve ni halle que Ie enviar", confesaba Toribio Montafiez a
Pascual Andagoya, desde San Miguel, en marzo de 1534 (Porras Barrenechea
1945: 105). Pero tambien las dificultades surgfan de la tension intragrupal, pues
todos pretendian 10 mismo, a cualquier precio, 10 que provocaba un permanente
estado de tension que, a veces, estallaba en conflictos: "no hay aca mas justicia"
(Ibidem: 104).

En la primera etapa de la conquista en tierras peruanas, la aspiracion y la com-
petencia por obtener mercedes (titulos y rentas) por los servicios realizados en las
jomadas de expedicion, que debian estar reconocidos por la autoridad competente,
constituyeron la gran fuente de conflicto entre los agentes coloniales. En efecto,
primero fue el reparto del botin, y luego, con el avance de la conquista y de la col-
onizacion, la adjudicacion de los solares en una ciudad que se fundaba, la adjudi-
cacion de encomiendas de indigenas8 y el otorgamiento de titulos dieron lugar a
enfrentamientos entre los espafioles ("controversias" y "enemistades"), pues, en
general, la mayorfa quedaba disconforme. Las guerras civiles del Peru, que se
desarrollaron basicamente desde 1538 hasta 1548, con altemativas conflictivas
hasta 1554, son un ejemplo contunde de la crueldad que alacanzo el fenomeno.
Cuando se descubrieron las "riquezas" de la tierra y las posibilidades de capitaliza-
cion. Entonces se desencadeno una feroz competencia que llevo al enfrentamiento
y al divisionismo entro de la hueste: "todos andan tras ello [pose-sion de indios]
como lobos, ya digo, que esta es la sustancia de todo", se quejaba un vecino desde
Panama (Porras Barrenechea: 465). Miguel Vendiel Ie relata a su hermano los
momentos dramatic os que se vivian en Lima y se lamenta de la inseguridad en que
se encontraban personas y bienes, pues los bandos enfrentados ponian "justicia de

- 8-En las colonias, la posesion de una encomienda 0 repartimiento de indios era
la clave para construir una posicion social destacada, es decir lIegar ser "per-
sona principal", mas alia del estado social con que se hubiese Ilegado. La
encomienda, ademas de ser base del sostenimiento economico, era fuente de
prestigio social, de "honra y riquezas", pues a su poses ion se ligaba el titulo de
"vecino" de una ciudad, 10cual aseguraba a su detentador el ejercicio de dere-
chos politicos y el gozo de prerrogativas.
9-Miguel Vendiel a su hermano Juan Vendiel. Los reyes, 15 de julio de 1541 A
veinte e seis die junio, domingo, a horas de comer, saliendo de misa mayor,
salieron de casa de Don Diego de Almagro siete u ocho hombres armados con
las espadas desvainadas, en cuerpo, diciendo "jViva el rey e mueran los
traidores! [ ... J e iban diciendo "a casa de Francisco Pizarro" e 10ataron [... J de
los de Almagro murio uno [... ] e de los doscientos 0 trescientos hombres a pie
e a caballo de parte del dicho Almagro fueronse por casa de los vecinos mer-
caderes e tomaron todos los caballos e armas, e alzaron a la misma hora, el
cabildo de la ciudad; por fuerza 0 por grade 10 pregonaron por gobernador de
toda esta tierra. No se sabe, hasta agora, si 10 han querido obedecer en el
Cuzco, porque alia tienen muchos contrarios [ ... J Y todo esto ha causado la tar-
danza del juez [... J Nuestro Senor 10 remedie, que esta tierra esta trabajada e
con peligro de algun sobresalto de otro alboroto (porras Barrenechea 1945: 414).



su OlanO", y reclamaba la intervenci6n de la metr6polis para pacificar la tielTa, pues
habfa "harta necesidad de paz"9: Por otra parte, los agentes coloniales advirtieron
que los emprendimientos para hacer "negocios" presentaban dificultades mayores
de las pensadas. Como no siempre se lograba el exito en tiempo y forma, el
agente/s emigrado no podfa cumplir con las deudas y las expectativas ("10 que con-
viene cumplir") de todos los involucrados, 10 que generaba disconfonnidad y ene-
mistad y, de alguna manera, ponfa en peligro la empresa:

Diego de Almagro a Juan de Espinosa, Molina, 20 de Julio de 1537
Noble Senor: recibf la carta que me escribisteis de Cotocaja, y en
ella decfs que os maravillades, habiendo dicho que no librarfa cosa
alguna, en 10 que habfades de lIevar, mas de 10 que Ie mande dar al
doctor Loaysa, como os libre que diesedes la plata que me prest6
Onate a Acevedo Vel;izques, pues 10podfa complir aca e vos Ilevais
poco, segun 10 que os mando cumplir. Bien sabeis que aca no hay
de que, pues no 10 hobo para vos, menos 10 hay para Acevedo
Velazques ni para otro alguno, segun los gastos de mi jornada [...]
Aquf me dijeron que vos y el doctor Loaysa vais diferentes, el uno
por el camino y el otro por el otro, desde ese pueblo mucho pesa que
no vais confonnes y juntos, pues para negocios no ten fades necesi-
dad de buscar enemigos [...] (Porras Barrenechea 1945: 248).

EI ani se presentaba aun como un mundo jurfdicamente desordenado, en cual
los val ores no estaban 10 suficientemente claros como para establecer las pautas de
convivencia. Sin embargo, ya no se trata de una visi6n absolutamente negativa
pues, segun afinna Mendiel, el Peru era ya una tielTa "trabajada", es decir, que
habfa quienes la explotaban y un trafico comercial que realizaban los "mer-
caderes". Esta modificaci6n en el contenido del discurso sobre el adz sigui6 la
evoluci6n del proceso de apropiaci6n de los recursos y del reconocimiento de las
diversas posibilidades de capitalizaci6n que ofrecfa la tielTa ..

"Yo he trabajado [... ] bien es que alia se trabaje para
I haber algun provecho"

Todos pretendfan enriquecerse, aJcanzar "honra" y regresar en mejores condi-
ciones al allei, para brindar a los suyos una mejor posici6n (riquezas, honra y lina-
je): "descanso", "abrigo" y "sosten". Nadie querfa -ni podfa- regresar pobre. En el
siguiente pasaje de una carta de Francisco de Meza Matamoros a su mujer se
advierte la presi6n y las expectativas que se ten fan respecto del logro del objeti-
vo:"[ ...] los hombres que vienen a esta tielTa no pueden ir a Castilla sin plata,
pOl'que les afrentaran todo el mundo [...] yo no querfa ir a Castilla pobre, pOl'que yo
no ire alia sin plata" (OUe 1993:415).

La vasta producci6n de textos del tipo probanzas de meritos y los pedidos de 10
que "se ha de enviar a negociar con Su Majestad", que aparecen reiteradamente en



las cartas, mas alia de la verdad que pueden reflejar su contenidolO, evidencian la
preocupaci6n por el reconocimiento de los servicios y la calidad de los mismos
como condici6n sine qua non para lograr mercedes y regresar "rico". Ahora bien,
!os servicios prestados ("los mil trabajos y necesidades pasadas") no bastaban por
sf mismos para obtener mercedes; debian ser reconocidos por la Corona y para
lograrlo era central la gesti6n de los que estaban en el aU{l. EI orden social que se
iba configurando con la colonizaci6n instal6 la necesidad de validar los servicios
realizados para obtener recompesas. Si bien las relaciones que se establecfan entre
los agentes coloniales y entre estos y la Corona para llevar adelante la conquista y
colonizaci6n se basaban en el principio de reciprocidad, esto no implicaba un
reconocimiento indiscutible de los servicios por parte de la Corona 0 de sus repre-
sentantes autorizados y menos aun una automaticidad en la concesi6n de mercedes.
Al contrario, la conquista y la organizaci6n del estado imperial plante6 un contex-
to nuevo para los agentes en 10 que respecta a la probaci6n de la calidad de los ser-
vicios cumplidos y al reconocimiento de meritos para acceder a la recompensa 0

para hacer reclamos. De ahf, la importancia de las "negociaciones" de los que esta-
ban en el aZUi; estas podfan consistir en "hacer relaci6n" de las tareas efectuadas
por los deudos ("de 10 mucho que he servido en esta tierra a Su Majestad"; "inviar
una probanza de quien soy muy bastante"), realizar "suplicas" y "solitaciones" a
las autoridades competentes para "meter la mana con Su majestad" en pos de
obtener 10 pretendido (obtener la posesi6n "perpetua" de los repartimientos, es
decir, legi-timar la posesi6n por medio de cedula real, tftulos y reconocimientos),
entrevistarse con miembros de la Corte y personas de autoridad a fin de lograr su
"favor". Del exito de estas gestiones dependia el futuro de toda la familia. La
exhortaci6n a la acci6n que aparece en dos cartas que escribe Rodrigo de Orgonez
a Antonio Vergara, su primo, desde Cuzo, en julio y septiembre de 1535, respecti-
vamente, iJustran esta necesaria mutualidad: "Vuestra Merced tomara esto por cosa
propia, pues lo es, y que 10 que en esto trabajare y solicitare, es hacer en sf propio,
y que con ayuda de Nuestro Senor Jesucristo, sera hacer en todos los de la patria";
"os suplico que mireis cuanto nos va a todos en que venga efecto 10 que con Su
Majestad os envfo capitular" (Porras Barreneceha 1945: 165 y 172). Por ello, no
debfan tener "perez a" en emprender las negociaciones, sino, por el contrario,
deb fan proceder con "todo el cui dado que se requiere", "tener en ello mucho secre-
to y sagacidad", mostrar "necesidad" , tener mucha "porffa" y "perder much os
dineros en ello" para ganar el "favor" de la persona indicadall

. En general, la carta

10-En general se exageraban los servicios prestados en funci6n de obtener los
ansiados premios,pero esto no invalida su condici6n de testimonios de una preo-
cupaci6n real entre los agentes coloniales: el lIegar a "valer mas", a "volver
rico".
11- Un ejemplo del funcionamiento de la empresa familiar es el siguiente: Melchor
Verdugo a su madre, Trujillo, 7 de diciembre de 1536: Senora: [ ... J envfo a pedir
a Su Majestad ciertas mercedes, entre las cuales, Ie envfo a pedir me haga merced
de los indios perpetuos para mf V para mis herederos; tam bien envio a pedir una
conducta de capitan del rev V un regimiento perpetuo que tengo del Gobernador,
V es menester que Su Majestad 10 confirme [... J Vuestra merced sepa si se nego-
cia todo esto que tengo dicho V, si no, Vuestra Merced 10 encargue al senor
Francisco de Soto [... J vava alia V negocie todo 10 que tengo dicho [... J Tambien
querria enviar a pedir un Habito de Santiago a Su Majestad, dfcenme que es me-
nester estar presente, 0 al menos, inviar una probanza de quien soy muv bastante.



iba acompafiada del envfo 0 de la promesa de envfo de "dineros" y objetos de valor
para que los que estaban en el alhi; el destino del envfo era preciso: "para los gas-
tos de la casa" y el sosten" de la familia, para realizar algun tipo de negocio a fin
de generar "alguna renta", para que "10 haga moneda" (realizar prestamos, inver-
siones, negocios), para iniciar 0 agilizar las negociaciones (conseguir el "favor" de
una persona de estado mediante un "regalo"; contribuciones a capellanfas, mayo-
razgos, obras pfas) y para cumplir con las deudas asumidas con "otras personas"
del pueblo y con parientes ("se los mande ir a dar").

"Vais diferentes, el uno por el camino y el otro por el otro"
I
La construcci6n del aea como nuevo espacio de pertenencia sociocultural

implic6 la (re)creaci6n de la identidad de los agentes coloniales. Todos buscaban
insertarse 10 mejor posible en el emergente entramado social y legitimar, al mismo
tiempo, esta aspiraci6n. A nivel sociocultural, esto implic6 la funcionalizaci6n de
Ifmites identificatorios destinados a definir diferencias significativas entre los emi-
grados. Veamos este proceso en el caso peruano. A mediados del dieciseis, ya se ha
mencionado que las rivalidades que enfrentaron a los bandos de Diego de Almagro
y los Pizano implicaron la fonnaci6n de facciones enemigas y la cruel lucha civil
(con puntos algidos en las batallas de Salinas -1538- y Chupas -1542-) que prota-
gonizaron los bandos opuestos, enfrentados porque todos aspiraban a 10 mismo: el
botfn. La enemistad surgi6 de la ambici6n que se potenci6 cuando se puso en evi-
dencia la "tan gran tiena encontrada" y la "esperanza de poseeer tantos tesoros".
Fue el reclamo de un reparto "justo" de las riquezas y beneficios 10 que gener6 el
descontento entre las huestes: "Ias gentes comenzaron a andar en malas y hacien-
do conillos y parcialidades". Los hechos se reflejaron en los discursos; en efecto,
la evoluci6n de la guena civil gener6 la construcci6n de expresiones identificato-
rias de las "partes" enfrentadas, tales como: "Ios de Almagro", "Ios hombres de a
caballo de parte del dicho Almagro", la "parcialidad de Almagro", "Ios contrarios",
"Ios de Chile", "Ios de Pizano", "los Paehaeama", los Chilli". Es decir, cada fac-
ci6n busc6 modalizaciones discursivas que la definiera, por oposici6n a la otra,
visto como los "contrarios", "traidores", "enemigos"; los tiranos". No los enfrent6
un proyecto polftico disidente respecto del de la Corona, al contrario, sino la comu-
ni6n de intereses socioecon6micos. La aparici6n de estas expresiones discursivas
identificatorias pone de manifiesto la utilizaci6n de referentes cuya funcionalidad
surgi6 de la ponderaci6n de valores que tenfan senti do en el aCti y que, por ello, no
necesariamente coincidfan con los del alia metropolitano. Cabe aclarar, que la
operatividad de dichos referentes no implic6 la desaparici6n de los tradicionales re-
ferentes identificatorios de origen metropolitano, como la patria chica, el curato, el
pueblo de procedencia; al contrario, ambos tipos coexistieron y se combinaron en

Vuestra Merced procure que se haga, y sea bastante que no tenga falta ninguna,
sino antes que sobre, y t6mense testigos bastantes, aunque se vayan a tomar a
cabo del mundo, y sean los testigos muy abonados y personas muy honradas y,
hecha la probanza, Vuestra Merced procure negociar con Su Majestad como me
envien el Habito de Santiago, y para todo ello, se aconseje con un letrado (Porras
Barrenechea 1945: 232-232).



la (re)creacion de la identidad de los agentes coloniales. Pero en el aea se sobre-
ponderaban los servicios realizados, atendiendo al momenta en que el fueron reali-
zados y a 10 "gastado" en ello (vida y patrimonio), situaciones que eran utilizadas
por los agentes coloniales como argumentos validos para realizar las "suplica-
ciones" a Su Majestad, para hacerse nombrar como "persona principal" (ser veci-
no de una ciudad del aea), obtener una encomienda. La funcionalizacion de estos
referentes contribuyo a la (re)creacion de la identidad de los emigrados; asf
aparecieron expresiones como: los "verdaderos conquistadores", "Ios benemeritos"
contrapuestos a los "pretensores sin meritos" ( Pizarro 1965, V:236). En este tipo
de autopresentaciones se advierte que el aea americano se estaba convirtiendo en
espacio significativo para la construccion de la identidad social; no obstante,
interesa resaltar que si bien en este esfuerzo por legitimar el reconocimiento de la
peticion de mercedes 0 la posicion lograda se refieren acciones y hechos sucedidos
en el aea, su acreditacion 0 no se realizaba en el alia, 10 que ratifica la idea central,
a saber, que toda construccion se realiza siempre en funcion de una contraparte sig-
nificativa: "yo he trabajado y 10 merezco [la recompensa], bien es que alia se tra-
baje para haber algun provecho" (Porras Barrenechea 1945: 465), Ie reclama
Vaca de Castro a su esposa en una carta que Ie envfa desde Cuzco, en 1542.

Con el desarrollo del sistema colonial y la complejizacion institucional del
imperio se diversificaron las fuentes de enriquecimiento y de prestigio, ya fuere por
la participacion en los "negocios" 0 poria integracion a los cuadros al organigra-
ma del gobiemo secular y eclesiastico del imperio colonial. Pero esta apertura
provoco una agudizacion de la tension intragrupal: "Ios hombres ya no van con-
formes y juntos", sino "el uno pOl' un camino y el otro por el otro". La forzosa soli-
daridad intragrupal de los primeros momentos de la conquista, cuando la ajenidad
y hostilidad del mundo americano obligaba a la cohesion para sobrevivir, cedfa a
favor de una competencia feroz que enfrentaba, sin discriminacion, a amigos, pa-
rientes y grupos. En otra carta que escribe Vaca de Castro a su esposa, desde
Cuzco, en noviembre de 1542, Ie mega que Ie haga un servicio a un amigo "de la
tieITa" -del aea- porque dice, "es ahora capitan de mi guarda y muy servidor mfo
y persona que fielmente me ama, que hay aca pocos 0 ninguno" (Porras
Barrenechea 1945: 467). Este pasaje muestra el comienzo de un proceso de deses-
tructuracion de los lazos de referencia mutua que se trafan como parte de la perte-
nencia sociocultural de origen, como consecuencia de las nuevas circunstancias
que se producfan en el aea, aunque no se debilitara el caracter de dichos lazos; la
relacion patron-cliente se desarrollo fuertemente en las colonias. En efecto, los
intereses privados en franca competencia -todos aspiraban a 10 mismo- condiciono
la vida social en las colonias (tengamos en cuenta, por ejemplo, la presion que ejer-
cfan los "capitanes de conquista" sobre los demas, de acuerdo con las pautas men-
cionadas). Algunos valores colectivamente aceptados en el alia perdfan funcionali-
dad en el aea. Si bien los principios que sustentaban la empresa familiar, en la cual
todos los miembros, tanto los que habfan emigrado como los que permanecfan en
Espana (parientes, amigos y deudos), estaban comprometidos con el objetivo de
mejorar la calidad de vida, permanecfan vigentes, los principios que regulaban la
coJaboracion y participacion de "socios" y "deudos", fueren del alia 0 del aea,
tendieron a transformarse a medida que se lograba cierto exito 0 bien, por el con-



tario, no se alcanzaba 10 previsto ("ad no hay de que") y las recompensas previs-
tas no satisfacfan a los comprometidos. Asi, surgieron las enemistades y los con-
flictos. De todas maneras, los agentes coloniales que estaban en el adi trataban, por
todos los medios, de cumplir con los compromisos y las promesas asumidos y de
no interrumpir la secuencia del "negocio" por desentendimientos intemos entre los
socios que quedaban "quejosos". Al contrario, se esmeraban por mantener la mutu-
alidad: "[ ...] no dejeis de les agradar con mi esperanza, que, Si place a Nuestro
Senor, yo les sere tan grato que queden contentos [...] (Porras Barrenechea 194:
258)12.

A partir del asentamiento y del control del espacio pemano se advierte, en los
discursos de los agentes coloniales, una aceptaci6n del aca y su consituci6n como
espacio de pertenencia. Las posibilidades de capitalizaci6n que ofrecfa el aca, las
muchas y distintas vias para "hacer negocios" y para "hacerse rico" hicieron que
este empezara a ser "visto" positivamente: en el aca se podian obtener "provechos"
y "estar rico". Este cambio en la perspectiva introdujo modificaciones notables en
los discursos formulados "hay tanta noticia de 10 de adelante, que no es nada 10 de
aqui en comparaci6n" (Porras Barrenechea 1945: 172), fen6meno que se advierte
en las cartas. El discurso sobre el aca adquiria una complejidad creciente a medi-
da que se descubrfan y explotaban recursos, y se volvian rentables las actividades
econ6micas. Frente al discurso sobre el aca como un espacio homogeneo y hostil,
propio de los momentos iniciales de la conquista, aparece otro que 10percibe como
heterogeneo, diverso, pues la colonizaci6n y la exploraci6n han puesto de mani-
fiesta que ese espacio no es tan hostil ni negativo sino todo 10 contrario. En el los
agentes coloniales distinguieron zonas diferentes y jerarquizadas, segun las posi-
bilidades de rentabilidad, Ias alternativas de capitalizaci6n y de ascenso social. Las
fantasias y las proyecciones de realizaci6n socioecon6mica dieron lugar a la con-
cepci6n de un "mapa" del mundo colonial cargado de significaci6n, por la
explotaci6n de las "riquezas desta tierra". En esta perspectiva, se distinguieron
zonas perifericas y zonas centrales (Lima, Cuzco, Potosi) en el aca. En 10 pnictico
esta construcci6n conceptual refiri6 la conformaci6n de un conjunto de espacios
apropiados y controlados, interconectados por circuitos comerciales pivoteados por
ciudades, a traves de los cuales los agentes coloniales realizaban sus "negocios".
Esto implic6 no s610 la constmcci6n jerarquizada del mundo americano, dividido
en espacios centrales y perifericos, sino tambien el uso de nuevas expresiones dis-

12- Diego de Almagro a Juan de Espinosa, Lima, Icasca, 18 de noviembre de
1537
Noble Senor: Decis que Juan Tellez tuvo mas intento al intenis que ayudaros en
los negocios, y que no Ie distes mas de dos mil e seiscientos pesos para el y
Mena, y a Juan de Perea, trescientos, y que quedaron quejosos. Mucha me hol-
gara que par que por mil ni dos mil pesos mas no 10estuvieran, pues, tenien-
do respeto a 10que por mi han hecho, es justa que ganaran dinero conmigo, y
no que 10pusieran de su casa como ellos me escriben. Mas que ansi 10hicisteis,
no dejeis de les agradar con mi esperanza, que, Si place a Nuestro Senor, yo les
sere tan grato que queden contentos [ ... ] (Porras Barrenechea 194: 258).



cursivas indicativas, tales como: "allf", "ahf", "aquf", "acti", "alia", situacion que,
sin dudas, habla de una organizacion conceptual cada vez mas compleja13

• La
homogeneidad y asimetrfa general de las que habfa sido investido el adi, en un
primer momenta, perdfan funcionalidad como rasgos identificadores. La
apropiacion y explotacion de los recursos, el desarrollo de las actividades economi-
cas lucrativas estuvieron acompanadas par la instalacion del orden discursivo e
institucional de la dominacion imperial. EI Peru, despues de logrado el control del
incanato y de descubierto sus "secretos" se convirtio en el gran centro de atraccion:
"segun la riqueza desta tierra ha de sonar tanto que muy presto habra mas gente aca
que en Espana" (Ibidem: 119). EI caracter indomito y hostil del aea desaparecfa
del discurso y el aea se integraba como parte del mundo conocido y, par ende, sen-
tido como propio. La movilidad de los agentes coloniales, de pueblo en pueblo,
pone en evidencia la apropiacion territorial y discursiva y el comienzo de la con-
formaci on del aea como espacio de pertenencia: "que yo este aca mas tiempo, que
ya, senora, veis que no estarfa mal para poder comprar un buen mayorazgo, que
quedase memoria de nuestros padres y de nosotros", escribio Vaca de Castro en una
de sus cartas destinada a su esposa (Porras Barrenechea 1945: 468).

EI aea hacfa posible 10 que era practicamente impensable en el aUa, el ascen-
so social y can el el alcance de la honra y la posibilidad de construir un linaje; el
aea era un lugar para concretar el "valer mas". EI cambia en la definicion del aea
se advierte en los textos analizados en el predominio que cobro la apelacion alas
familiares que quedaron en el aUa a venir al aea para continuar y asegurar la tarea
comenzada a riesgo de perderlo todo ("sino todo se hunde"), par sabre el "grande
deseo" de regresar al aUa: "que se venga a estas partes porque se hallara muy bien
en ellas", escribio Sebastian Carrera a su mujer, en 1558. Contrariamente a 10 que
se advierte en las cartas de los primeros momentos de la conquista en las cuales es
constante el deseo de los emigrados de gestionar la licencia para regresar, de apu-
rar a los de aUa en esta "negociacion", en su obsesion par obtener rapidamente
mercedes y volver "rico", en las cartas de la etapa de "pacificacion" -esto es, a par-
tir de la segunda mitad del siglo dieciseis- la constante ya no es tanto el deseo de
regresar al aUa sino el Hamada a "venir a estar" en el aea. Desde el punta de vista

13- En la carta que se cita a continuaci6n es posible notar el desplazamiento por
el espacio peruano. por las indicaciones dadas a medida que se va de un pueblo
a otro, el creciente control de 105 recursos que se iba logrando: Toribio
Montanez, vecino de San Miguel, a Pascual de Andagoya. San Miguel, 13 de
marzo de 1534. Muy noble senor: EIviaje que trujimos fue el mas breve que hasta
ahora se ha visto en esta costa, que desembarcamos en Tumbes en nueve dias y
de ahi nos fuimos por tierra [... J a este pueblo de San Miguel [ ... J Las nuevas que
hallamos por carta de Jauja son que el Gobernador lIeg6 a Jauja y hal16 la tierra
de guerra, en que mat6 muchos indios y quemaron el pueblo, y tomaron alii, tres-
cientos mil pesos de oro y veinte mil marcos de plata [... J Alii dej6 el Gobernador
al tesorero [... J y se fue al Cuzco, a do se cree que tiene gran suma de dinero, a
do Ilegaremos a muy buen tiempo de fundici6n. Ad, senor, no valen 105
negros[ ... ) y no 105 quieren comprar; esto es aqui, en este pueblo. Todas las cosas
va/en ad mas baratas que alia [...) (porras Barrenechea 1945:1041.



ret6rico, puede decirse que el relata de supervivencia dej6 paso al relato en forma
de exhortaci6n a la realizaci6n y a la autorrealizaci6n: "que se vengan a estar en
esta ciudad [Lima] [...J que no vengan con mas de una camisa en el cuerpo porque
aca se logra todo" (OUe 1993: 374). Con estos terminos llamaba Sebastian Carrera
a su mujer y a los parientes cercanos, persuadiendolos de las bondades del aca: "es
la mejor tierra que calieflta el sol en cristianos, porque no se sabe que cosa es ham-
bre ni frio y es tierra muy sana en todo [...] donde quiere que lIegare ha de ganar
de comer" (Ibidem: 375). Tambien, Gonzalo Guillen en una carta que envfa a su
madre, desde Los Reyes, en 1558 Ie ruega que envfe a su hijo Juan, porque "venido
aca no tendra necesidad de servir a nadie" (OUe 1993: 376). La proyecci6n auspi-
ciosa convirti6 al aca en un mundo preferible respecto del alia; el aca era convo-
cante porque habia "que comer" y porque se podia vivir "sin necesidad"; valfa la
pena venir a instalarse y permanecer, a cons-truir una nueva morada con una iden-
tidad (re)creada.

Si bien los agentes coloniales reiteraban, en las cartas, sus anhelos y anoranzas
de regresar al terruno, la realidad mostr6 que optaban por quedarse ("yo no tengo
ninguna gana de ir alia") por los "muchos negocios" que se presentaban. De ahi,
el reclamo de la venida de un intimo que continuase y acrecentase 10 realizado:
"esta [carta] s610 servira para suplicar a Vuestra merced muy ahincadamente se
pase a esta tierra pues habra entendido cuan buena tierra es", decfa en su carta Ines
de Cabanas, desde Los Reyes, en 1571 (OUe 1993: 387)14.

En las ultimas decadas del sigJo dieciseis, el aca se habfa convertido en espacio
sociocultural de pertenencia preferible para los agentes coloniales; en el los emi-

14-0tros ejemplos del deseo de quedarse son los siguientes: Rodrigo de
Orgonez escribe desde Pachacamac, en 1535, lIamando a sus hermanos Juan
y Pedro a que viniesen al Peru: "vengan, enhorabuena, que no les faltara mis
indios, ya que mas no sea, porque yo no espero otra cosa sino saber si vienen
uno" (Ibidem: 146); 10 mismo dice Melchor Verdugo a su madre desde Trujillo,
en 1536: "si algun pa-riente mio quisiere venir aca, que 10 traia, vengase que
yo hare par 131 10 que pudiere" (Ibidem: 231). Era necesario asegurar la con-
tinuidad de la empresa con la venida de los parientes. Primero se lIamaba a
algunos, pero finalmente se convocaba a toda la familia: "Senora [escribe
Francisco de Meza Matamoros a su mujer Gregoria, desde Los Reyes, en
octubre de 1586J procura de haber orden de, si fuese posible, de con alguna
senora que venga a estas partes, de veniros con ella" (Qtte 1993: 415).
EI progreso logrado, la posibil/dad de potenciarlo y las riquezas de la tierra eran
los argumentos centrales de seducci6n usados para convencer a los de alia de
pasar alas Indias. La carta de Alonso Martin del Campillo a su hermano Salvador
Ruiz, escrita en diciembre de 1576, desde Los Reyes, nos brinda un ejemplo que
sintetiza 10 expuesto:"Senor hermano: [ ... J Deseo mucho ver a Vuestra Merced
en esta tierra y, asi, entienda que si yo alia fuera, que no habia de venir sin
Vuestra merced, porque es la mejor que hay en el descubierto, rica, fertilisima
de pan, carnes, pescados, frutas, cuantas hay en Espana [... ] se cria todo 10 que
digo abundantisimamente [... J En fin en el es tal, que ningun hombre la vera que
no olvide Espana. EI que se quiere dar a la virtud y trabajar gana de comer [... ]
en queriendose aplicar, facilmente vuelven en si, 10 que no hay en Espana. Y
asi, Ie encargo a Vuestra Merced de orden de venirse que para eso envio ese
oro [... J Y Vuestra Merced traiga a Mencfa de Montalvan y a su madre; si
quisiere venir, Alonso Martin, mi sobrino" (Otte 1993: 390).



grados pudieron (re)crear una nueva identidad y una nueva pertenencia sociocul-
tural. El aea se volvi6 referente significante e indicativo del ser social asumido
como propio. En las colonias muchos emigrados pudieron acceder a niveles de vida
que eran en el alia. De todos modos, el alia segufa funcionando como contraparte
significativa, pero ya no tanto como expresi6n de 10 indiscutiblemente positivo,
mejor, ordenado, pues por propia experiencia sabfan que en el alia se pasaban
"miserias" y "hambre", se "sirvfa"; situaciones que los emigrados podfan evitar en
el aea, si trabajaban y se esforzaban: "[ ...] que se venga a esta tierra [insistfa
Guillen a su hermano Martfn] porque me sera aprovechado y no vivir en esa, donde
pasan tantos trabajos y miserias [...] no 10 errara de tomar mi consejo y venir a esta
tie-rra donde no hay hambre, y, en poco tiempo, los hombres que se quieren aplicar
estan ricos [...]" (OUe 1993: 376).

Los fen6menos culturales estudiados evidencian la dinamica y la dialectica de
la construcci6n de identidades colectivas, la cual siempre implica el estable-
cimiento de nuevas biparticiones semanticas y la conformaci6n de un espacio de
interacci6n y tensi6n sociocultural. En el artfculo dichos aspectos del proceso de
construcci6n identificatoria se mostraron en el estudio de las estrategias usadas por
los agentes coloniales para funcionalizar nuevos referentes de identificaci6n - en
este caso se ha hecho hincapie en el referido al espacio ffsico entendido como
morada - para (re)crear su identidad y el sentido de pertenencia sobre el cual sus-
tentaron el ser social asumido.
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