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El isiguiente ensayo no representa el producto final 
d e  una investigacion sino, mas bien, una reflexion 
sobre la condicion d e  los indigenas en Norte, Centro 
y Sudamerica despues de  quinientos anos de  impo- 
siciones sociopoliticas y culturales. 

Ademas, este ensayo propone una contempora- 
neizacion d e  la cuestion indieena. Traemos al ~ r i m e r  Unagranaaaedeia 
plano de  la actualidad algunos de  los primeros.textos c0m;nidadacade- 

mica ha guardado prciducidos durante y despues del llamado encuen- un sospechoso si- 
tro, y los comparamos con textos recientes a fin de  ie,,i0. 
establecer una tragica continuidad en  cuanto a las 
condiciones amerindias. Asi, este ensayo reacciona 
contra la investigacion puramente academica sobre 
esos quinientos anos. Aunque la comunidad acade- 
mica puede senalar prontamente los meritos y defec- 
tos d e  algunos textos y las maldades del conquistador 
espanol, una gran parte de  esta comunidad ha guar- 
dado un sospechoso silencio cuando se  trataba de  
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fijar las responsabilidades presentes en cuanto a las 
mismas y antiguas condiciones que aun prevalecen 
en America. 

Por ultimo, intentamos integrar el cine y algunos 
textos que pertenecen a la literatura, la historia y el 
testimonio, para tratar el tema del encuentro en el 
salon de clases. Continuamos el dialogo abierto por - 
algunas peliculas contemporaneas que han tratado 
las cuestiones relativas al encuentro desde diversas 
perspectivas. Asi, esta reflexion es tambien una pro- 
puesta pedagogica y curricular para la celebracion 
de los quinientos anos. 

Las peliculas pueden utilizarse como marco de 
referencia para plantear los temas del encuentro. 
Cada pelicula sugerida aqui presenta un enfoque 
distinto del tema de los espanoles y los amerindios. 
Aguirre la ira de Dios, producida en 1973, es una 
magnifica pelicula para abrir el dialogo sobre las 
motivaciones del conquistador espanol: la fama, el 
poder, el oro y el marco legal-moral de la empresa. 
La mision, producida en 1986, nos lleva a ocuparnos 
de la ideologia y la religion tal como se practicaron 
durante la primera etapa del encuentro: la utopia 
jesuita del buen salvaje y las Americas como el pa- 
raiso terrenal. El Norte, producida en 1984, vincula 
el pasado y el presente de la condicion indigena en 
America Latina: el estatus de sirvientes/esclavos de 
los indios, su explotacion, su busqueda de un espacio 
de libertad y paz, y la imposibilidad de lograr la paz 
y la libertad en nuestra realidad actual de Norte, 
Centro y Sudamerica. Estas tres peliculas crean una 
base dramatica para entender mejor al amerindio de 
nuestro tiempo. 

Ademas, la inclusion de peliculas como referen- 
tes de  los acontecimientos historicos trae a la su- 
perficie el concepto de "acontecimiento" y su docu- 
mentacion. se reconstruyen los aconteci- 
mientos? Aqui podemos discutir la complejidad, la 
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ideobogia y la tecnologia activadas al documentar y10 
recrear los acontecimientos historicos. Es necesario 
recordar y poner en cuestion la forma en que utili- 
zamos el lenguaje y la intencion a que obedece la 
docuimentacion historica cuando nos ocupamos de 
los acontecimientos. J. Klor de Alva esta muy cons- 
cientle de esta premisa cuando senala en su prologo 
a The Broken Spears (La vision de los vencidos) que: Los vencedores 

escriben eeneral- " 
mente la historia. 

Como es bien sabido aunque rapidamente olvida- LO, vencidos son 
do, los vencedores escriben generalmente la his- a en era I m e n t e 
toria. Los vencidos son silenciados dlenciados . 
o, si esto es imposible, se les menosprecia como 
mentirosos, se les censura como traidores o se les 
permite circular inofensivamente en el espacio 
cerrado de los derrotados. (xi) 

L,a creencia aue subvace a nuestra reflexion es 
que existe una continuidad historica entre el pasado 
y el presente. Una continuidad sostenida por lo me- Enste una aniqui- 
nos en dos pilares: una aniquilacion sistematica de iacibn ,istematica 
la co:munidad india y una resistencia sistematica del de la comunidad 
pueblo indigena a ser exterminado. Esta ha sido la india Y una resis- 

tencia sistemitica condicion indigena durante los ultimos quinientos del pueblo indl- 

anos.. Ademas, esta situacion se ha visto problemati- a ,,, caer- 
zada por el dinamico cambio de poder entre los minado. 
diversos grupos, blancos/mestizos, desde la inde- - .  

pendencia de las naciones americanas respecto de 
Espana e Inglaterra. Uno debe recordar constante- 
mente que para el imperio espanol la cuestion indi- 
gena en  America quedo formalmente resuelta 
cuando perdio, una por una, sus colonias. Durante 
los ultimos ciento ochenta anos la realidad social 
amesindia ha estado en manos de  los americanos 
blancos y mestizos: "nosotros", "yo". U desde ese 
remoto momento, la dramatica realidad de los ame- 
rindios no se ha resuelto, muy por el contrario. Re- 
cordemos algunas nociones populares de principios 
del siglo XIX tales como la "pacificacion". La pacifi- 



cacion casi extermino a los indios ranquel de Argen- 
tina o a los mapuches y patagones del sur de  Chile. 
Los cazadores-que part;ciparon en esas campanas 
recibian recomDensas monetarias con solo mostrar 
las orejas de un indio, clara prueba de que lo habian 
matado. 

Aguirre la ira de Dios es una pelicula que se 
ocupa de la motivacion. que vinieron los espa- 
noles a America? El relato, que se situa en la s i v a  
del Peru en 1560, sigue a una expedicion de soldados 
que buscan El Dorado, una ciudad que se creia he- 
cha de oro. El director aleman Werner Herzog hace 
una dramatica interpretacion de  la experiencia, re- 
gistrada en un diario por el padre Gaspar Carvaja. 
Cuando la expedicion se pierde en la selva, sus mo- 
tivaciones basicas quedan al descubierto. A estos 

que vinieron soldados les atraen la fama, las riquezas y el poder; 
l o s  a sin embargo, todos estos elementos estan socialmen- 
Arnerica? te  construidos ya que solo son validos en el contexto 

sociocultural del grupo. Por lo tanto, en medio de la 
desesperacion, ~ o ~ e  de Aguirre mata al oficial al 
mando, hecho frecuente durante la conquista, y 
nombra como rey del imperio de El Dorado a uno de 
sus soldados. A partir de  este momento, la legalidad 
de las acciones del grupo queda autorreferida. Es 

A estos soldados decir, se dictan leyes conforme es necesario benefi- 
les atraen la fama, ciar las acciones y justificar la moralidad. La historia 
las Wuezas y e' se desarrolla en un escenario salvaje: el inhospito 
pcider, 

paisaje de America y la incesante guerra de resisten- 
Cia de los indigenas, que volvera loco a Aguirre. Asi, 
la pelicula retrata no solo uno de los impulsos basi- 
cos de los conquistadores espanoles sino tambien el 
impacto que sivision de la realidad tuvo sobre Ame- 
rica. En la confrontacion de las dos realidades, los 
soldados espanoles pierden la razon y finalmente la 
vida. 

Es posible ver una continuidad entre la busque- 
da de Aguirre y la n~otivacion basica de Colon. En 
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Cecill Jane, The Four Voyages of Columbus, podemos 
leer la primera carta que  Colon "escribio" a los reyes 
d e  Eispana, donde resume: 

En conclusion, por hablar solo de lo que se ha 
logrado en este viaje, que ha sido tan apresurado, 
sus altezas pueden ver que les dare tanto oro 
como puedan necesitar, y sus altezas me presta- 
ran muy escasa asistencia; ademas, especias y 
algodon, tanto como vuestras altezas pidan; y 
almaciga, tanta como pidan que se les envie y que, 
hasta ahora, solo se habia encontrado en Grecia, E, viaje de Colon 
en la isla de Chios, cuya Senorialavende al precio era una empresa 
que le place; y madera de aloe, tanta como deseen ,om,r,ial, 
que se embarque, y esclavos, tantos como orde- 
nen que se les envien y que seran de los idolatras. 
(16) 

Independientemente del hecho d e  que se  encon- 
traba en  el continente equivocado, el  viaje de  Colon 
era una empresa comercial, destinada a eliminar a 
los intermediarios los arabes , que obtenian eleva- 
das ganancias del comercio d e  especias con Oriente. 
Las ganancias, el  comercio, la fortuna, y el  poder que 
esta proporciona, fueron los objetivos inicjales del 
viaje d e  Colon. Desde Colon mismo, todos insistie- 
ron e n  la naturaleza "divina" d e  la empresa: cierta- 
mente una construccion ideologica para proteger las 
acciones d e  Colon. Desafortunadamente, el  esfuer- 
zo que dedico a este fin no le aseguro la proteccion 
necesaria para sobrevivir a la codicia y los celos de  
su propia epoca. Debemos recordar con Jane que: 

Habria sido extraordinario que no se considerara 
en alguna medida como "un hombre enviado por 
Dios". Si no lo hubiera hecho, habria sido mucho 
mas verdaderamente ajeno a quienes lo rodeaban 
y mucho mas verdaderamente anormal para la 
epoca en que vivio. (liv) 



Por tanto, al releer los documentos del pasado, 
podemos "reconstruir" una version del encuentro 
que tal vez, a nuestros ojos, estaria mas de  acuerdo 
con las intenciones originales de los protagonistas. 
El Dorado, la ciudad de oro, era la meta final para 
el conquistador. Encontrar oro era una motivacion 
principal entre las que guiaban al conquistador. En 
su Brevisima relacion de la destruccion de las Indias, 
fray Bartolome de Las Casas nos da un triste pano- 
rama de las malas acciones de los espanoles y sostie- 
ne que su crueldad estaba inspirada por el deseo de 
oro: 

Su razon para matar y destruir a tan infinito nu- 
mero de almas es que los cristianos tienen un fin 
ultimo, que es adquirir oro, e hincharse de rique- 
zas en muy breve tiempo y asi elevarse a un alto 
rango desproporcionado a sus meritos. Hay que 
recordar que su insaciable codicia y ambicion, los 
mayores vistos en el mundo, sonla  causa de sus 
villanias. (31) 

Aunque el oro fue una de las fuerzas moviliza- 
doras de  la conquista, el precio por obtenerlo fue 
demasiado alto tanto para los indios como para los 
espanoles. La cinta Aguirre la ira de Dios nos lleva a 

En un  territorio 
q u e  presenta examinar y entender ese motivo basico de  la conquis- 
resistencia a sus ta. Tambien nos da la horrorosa imagen de una 
indeseados visi- busqueda esteril en un territorio que presenta resis- 
tantes. tencia a sus indeseados visitantes. La locura se apo- 

dera de  Aguirre tanto como el desea apoderarse de  
El Dorado. El se levantara mas alla de los limites de 
las posibilidades humanas: 

Cuando yo, Aguirre quiera que los pajaros caigan 
muertos del arbol, los pajaros caeran muertos del 
arbol. !Yo soy la ira de Dios! La tierra que piso 
me ve y tiembla. El que nos siga a mi y al rio 
ganara riquezas sin cuento. (Aguire) 
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Conforme el flota a la deriva rio abajo, su mente 
flota a la deriva alejandose d e  el. En  medio d e  su 
locura, Aguirre revela el  secreto celosamente guar- 
dado d e  la conquista: "mis hombres miden la riqueza 
e n  oro, pero la riqueza es algo mas ... es  poder y fama, 
y yo los desprecio por ello" (Aguirre). Asi, esta peli- 
cula levanta un escenario dramatico e n  el  que pode- 
mos participar e n  la crueldad y e l  drama d e  la 
conquista. Al mismo tiempo, podemos presenciar no 
solo el  dano causado a estas tierras sino tambien el  
precio que tuvieron que pagar por ellas los espano- 
les. Ciertamente, Aguirre problematiza la clasica di- 
cotomia entre el  bien y el  mal y abre el tema d e  la 
concpista a la compleja realidad. 

Otra pelicula que facilita la reflexion sobre la 
conclicion de  los espanoles y d e  los indios en  Ameri-  AS^, esta pelicula 
ca es La mision. Esta produccion esta situada en  el  levanta un es- 

cenario dramatico ano d e  1750, en algun lugar d e  la frontera entre en el que pode- 
Argentina, Paraguay y Brasil. El director, Roland ,,, participar en 
Joffe, escenifica, mediante un juicio ante un tribunal la crueldad y el 
eclesiastico, la confrontacion entre dos visiones de  drama de la con- 
America: por un lado, la utopia jesuita d e  America quista. 
como el paraiso terrenal, en  que los indios hacen el 
papel del buen salvaje, y por otro, los amos espano- 
les y portugueses que ven America como una tierra 
de  riquezas que se  pueden extraer a expensas de  la 
mano d e  obra india. El principal protagonista es un 
jesuita, ex traficante d e  esclavos, que participa en  la 
creascion d e  una comunidad de  indios guaranies. 
Aqu.i los indios son tratados como seres humanos y 
todos los miembros de  la comunidad comparten el  
fruto de  su trabajo. Desafortunadamente, los hacen- 
dadcis espanoles y portugueses necesitan a estos in- 
dios para trabajar sus campos, d e  manera que tratan 
d e  destruir la comunidad indigena con el fin d e  libe- 
rar niano d e  obra para su propio uso. En  e l  juicio, se  
decidira la suerte de  la comunidad jesuita y con ello 
tambien la del pueblo guarani. 



La mision se ocupa de la justificacion legal de la 
conquista, y muestra como opera esa legalidad ante 
un suceso real. Se vuelve obvio que el aparato legal 
de las Indias solo legitimaba las demandas y los inte- 
reses politicos y economicos de los amos. El veredic- 
to final en favor de los hacendados aclara la posicion 
de la jerarquia eclesiastica y abre la puerta a la 
accion militar contra la comunidad jesuita. Como 
resultado, los guaranies y sus jesuitas son masacra- 
dos. El genocidio es moralmente aceptado ya que ha 

LOS guaranies y sido convalidado por las instituciones legales. Esta 
sus Jesuitas son pelicula pone en discusion temas ideologicos funda- 
rnasacrados. El  mentales de la conquista: la imposicion de la religion genocidio es con- 

por las al pueblo indio de America y la creacion de  un 
i n S t i t U c i O n e S aparato legal para legitimar la dominacion. Cierta- 
legalles. mente, el papel de la iglesia solo se resolvio en parte 

entonces, como solo en parte esta resuelto hoy dia: 
la iglesia de los amos y la iglesia de  los desposeidos. 

La religion fue un activo componente de  la con- 
quista. Desde el principio, la evangelizacion fue la 
fuerza moral/espiritual que justifico la expansion del 
imperio espanol. Pronto resulto mas beneficioso re- 
bajar a los indios a la condicion de animales. D e  esta 
manera, la violencia y la dominacion se convirtieron 
en simples elementos de una guerra justa contra 

cincuenta anos paganos e idolatras. Santiago Matamoros se convir- 
d e z i ~ u e s  d e  la tio en Santiago Mataindios. Solo en  1537, cuarenta 

de Colon, y cinco anos despues de la llegada de Colon, el papa 
s e  prohibib la 
esclavitud en las Pablo 111 reconocio que los indios eran seres racio- 
Indiias; sin embar- nales y que sus vidas debian ser protegidas. Solo en 
go ... 1542, cincuenta anos despues de la llegada de  Colon, 

se prohibio la esclavitud en las Indias; sin embargo, 
la realidad de lo que ocurria en America no obedecia 
a la legalidad procedente de Espana y de Roma. 

Para explorar el proceso por el que se impuso la 
religion a los amerindios, encontramos gran canti- 
dad de informacion en los "Coloquios" de fray Ber- 
nardino de Sahagun, una recopilacion de  dialogos 
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azteco-espanoles que tuvieron lugar en  1524 entre 
sacerdotes aztecas y los famosos doce frailes que 
vinieron a evangelizar a peticion expresa de  Hernan 
Cortes. Estos "Coloquios" son un buen ejemplo de 
la ideologia de la gente religiosa de ese tiempo. Desde el primer 
Ademas, este documento demuestra de que manera e,istio 
los espanoles menospreciaron la cosmologia de los una resistencia 
indios. Sin embargo, gracias a ellos es posible escu- cultural contra la 
char la voz indigena que pregunta: quieres ~~$'?i?&' 
que crea en  tu dios si mi dios es tan bueno como el 
tuyo?' Aunque los "Coloquios" de Sahagiin muestran 
el triunfo de los curas espanoles los aztecas abando- 
nan ai sus dioses y abrazan la fe en el Dios cristiano 
hay pruebas convincentes de que en realidad se trata 
de uni triunfo formal o mas bien oficial ya que, como 
indica J. Klor de Alva, el propio Sahagun "confeso 
que la fe catolica no habia logrado penetrar en el 
alma nativa" y "lamenta la falta de sinceridad de los 
gestos solo en apariencia cristianos de  los nahuas 
supuestamente convertidos". Por tanto, hay que su- 
pone:r que desde el primer momento existio una 
resistencia cultural contra la imposicion del catoli- 
cismo en importantes comunidades indias. 

En su Destruccion de las Indias, el padre Barto- 
lome de  Las Casas nos da innumerables ejemplos de 
crueldades cometidas contra los indios que se rehu- 
saban~ a convertirse al catolicismo. Un relato que hoy 
puede pasar por una version humoristica de esa 
resistencia esta documentado en el libro de Las Ca- 
sas. Cln cacique indio toma una decision crucial poco 
antes de su ejecucion: 

Se le dijo que iria al Infierno donde, si no adop- 
taba la Fe Cristiana, sufriria el tormento eterno, 
le pregunto al padre franciscano si todos los Cris- 
tianos iban al Cielo. Cuando le dijeron que si, 
contesto que preferia ir al Infierno. (45) 



El padre Las Casas creia firmemente en la con- 
dicion humana de los indios americanos; sin embar- 
go no propugnaba el respeto a la cultura india, sino 
mas bien una manera respetuosa de llevar a cabo las 
campanas de evangelizacion. Aunque situado den- 
tro del sistema legal de la epoca, el, y otros como el, 
subvirtieron en parte las crueles imposiciones insis- 
tiendo en el aspecto inmoral de la conquista. En 
1520, en Venezuela, Las Casas habia sobrevivido a 
una experiencia similar a la que se ilustra en la 
pelicula La mision: su mision habia sido destruida 
por los encomenderos y los funcionarios coloniales, 
que habian incitado a los indios a la rebelion. (Las 
Casas 6) 

Hoy dia, quinientos anos despues, la religion 
indigena aun sobrevive. Cierto que existe una reli- 
gion sincretica en America y que el catolicismo es la 
religion de amplias comunidades indigenas, pero 
quinientos anos despues, continua la resistencia 
contra la religion "europea". El maya-quiche guate- 
malteco y dirigente de derechos humanos Miguel 
Sacuqui nos informa que hoy dia existen mas de 
cuatrocientos sacerdotes mayas decididos a mante- 

EI. sistematico ner la religion maya a pesar de los esfuerzos por 
genocidio que eliminarla. Asi pues, la pelicula La mision nos da la 
su lre la 'Ornu- base necesaria para estudiar la religion en America. nitlad india de 

a rna- Y lo hace presentando una experiencia positiva de 
nos de militares una orden catolica que, sin embargo, resulto tragica 
brutales. para el pueblo guarani. 

Por ultimo, la cinta El Norte nos ayuda a contem- 
plar desde un punto de  vista contemporaneo las 
condiciones sociales en que viven los indios de Ame- 
rica, especificamente los guatemaltecos. El director, 
Gregory Nava, basa su relato en una historia real y 
muestra el sistematico genocidio que sufre la comu- 
nidad india de Guatemala a manos de militares bru- 
tales. El ejercito de Guatemala mata a un lider 
indigena, padre de Rosa y Enrique, y secuestra a su 
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madlre. Dada esta circunstancia, Enrique y Rosa de- 
ciden dejar el pueblo para sobrevivir. Asi, inician un 
viaje a "El Norte", porque ahi existe la promesa de 
una vida mejor, libertad y oportunidades. Al pasar 
por Mexico, sufren varias veces discriminacion por 
sus rasgos indigenas. Mas tarde, en Estados Unidos, 
ingresan en la realidad de los inmigrantes. Estan a 
merced de  un mercado de trabajo que se beneficia 
de La mano de obra barata. El sistema estadouniden- 
se 16:s asigna el nuevo estatus de trabajadores extran- 
jeros ilegales; por tanto, su realidad adopta una 
dinlimica de mera supervivencia. Estados Unidos los 
necesita para extraer ganancias de su trabajo, pero Laviolenciacontra 
los desprecia como personas indeseables. Tienen 10s indios e s  la 
que aceptar lo que el sistema ofrece a los indocu- norma. 
mentados. Las condiciones de supervivencia son ta- 
les que un mestizo/chicano entrega a Enrique a "la 
migira" para librarse de el. Rosa, la hermana, muere 
debido a una enfermedad transmitida por las ratas y 
contraida al cruzar la frontera. Finalmente, tras per- 
der su empleo en un restaurante, Enrique tiene que 
tomar uno mucho mas dificil en la industria de  la 
construccion. El Norte muestra el tragico viaje de 
dos indios guatemaltecos que, una vez forzados a 
salir de su pueblo, quedan atrapados en un proceso 
de profundos cambios. Estos cambios no son otra 
cosa que la perdida de su cultura indigena. 

La pelicula recrea la situacion actual de muchas 
comunidades indias de America. Una vez mas, pode- 
mos escuchar los ecos dramaticos de  La destruccidn 
de llzs Indias del padre Las Casas, donde la violencia 
contra los indios es la norma. Por ejemplo, Las Casas 
describe, de  primera mano, el diezmo cobrado por la 
destruccion en Cuba: "En los tres o cuatro meses que 
yo estuve ahi, mas de  setenta mil ninos, cuyos padres 
y madres habian sido enviados a las minas, murieron 
de hambre" (47). Fue una destruccion de tal magni- 
tud que el conquistador y luego celebre escritor 



historico Berna1 Diaz del Castillo dice que a su lle- 
gada a Cuba el gobernador "estaba tan contento de 
vernos y prometio darnos indios en cuanto pudiera 
prescindir de alguno" (Diaz 16, subrayado mio). En 
la destruccion del indio americano las enfermedades 
traidas de  Europa tambien desempenaron un papel 
importante. Para algunos estudiosos de la epoca esta 
fue la causa principal de  dicha destruccion. Nosotros 
reconocemos tambien ese hecho, sin embargo no 
debemos minimizar la mortandad producida por la 
violencia crimenes de guerra en las comunidades 
indigenas. Ciertamente, no cuando la misma violen- 
cia sigue operando en la realidad actual. 

La pelicula El Norte nos da la oportunidad de 
Los horrores de revisar el presente de America. Voces que atesti- 
hac~e quinientos guan la destruccion del pasado, como las recopiladas 

todavia tic- por Leon Portilla en La vision de los vencidos, siguen nen lugar. 
apareciendo en nuestro presente. Este es el caso de 
Rigoberta Menchu, maya-quiche guatemalteca, 
premio Nobel de la Paz en 1992: 

Mi nombre es Rigoberta Menchu. Tengo veinti- 
tres anos. Este es mi testimonio. No lo aprendi de 
un libro y no lo aprendi sola. Quiero insistir en 
que no se trata solo de mi vida, es tambien el 
testimonio de mi pueblo ... Lo importante es que 
lo que me ha ocurrido a mi le ha ocurrido a 
muchas otras personas tambien: mi historia es la 
historia de todos los guatemaltecos pobres. Mi 
experiencia personal es la realidad de todo un 
pueblo. (1) 

Asi, Menchu da voz a una comunidad sufriente. 
Su historia es una conmovedora fotografia de la 
destruccion actual de  los indios. Y 10s horrores que 
tuvieron lugar hace quinientos anos todavia tienen 
lugar hoy dia en numerosos actos contra los indios 
que siguen resistiendo como resistieron sus antepa- 
sados. El precio de la resistencia cultural es hoy tan 
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alto como lo fue antes. Menchu nos narra el  asesina- 
to  d e  su hermano: 

Mi hermano fue torturado durante mas de dieci- 
seis dias. Le arrancaron las unas, le cortaron los 
dedos, le quitaron la piel, quemaron partes de su 
piel. Muchas de las heridas, las primeras, se hin- 
charon e infectaron. Permanecio vivo. Le rasura- 
ron la cabeza, dejaron solo la piel, y luego le 
arrancaron la piel de la cabeza y la jalaron a los 
dos lados y cortaron la carne de su cara. (174) 

13e modo que que tiempo vivimos? que Todos los dIas 
clase d e  comunidad academica pertenecemos? a P a e e r fi n 

cementerios clan- comunidad academica que se  levanta indignada por destinos, secues- 
los sufrimientos d e  los indios en  el  remoto pasado, tran a los habitan- 
perol guarda silencio sobre e l  presente inmediato? tes de un poblado, 
La destruccion continua. A traves d e  su testimonio, 10s torturan 
Menichu logra que la historia d e  resistencia d e  su 
pueblo quede e n  la memoria d e  la comunidad. Deja 
muy claro que su historia no es  un caso aislado sino 
un ~~ufrimiento colectivo: la muerte de  su padre, 
quemado e n  la embajada espanola en  1979, el  se- 
cuestro y asesinato d e  su madre, y el  asesinato masi- 
vo d'e los indios guatemaltecos: 

Todos los dias apareceran cementerios clandes- 
tinos, como los llaman, en diferentes partes de1 
pais. Es decir, secuestran a los habitantes de un 
poblado, los torturan y luego aparecen treinta 
cuerpos en un lugar. En la ladera de una colina 
por ejemplo. (161) 

La pelicula El Norte nos ofrece un escenario 
triste pero verdadero d e  la realidad actual. Y mas 
importante aun, nos lleva a revisar los testimonios 
del pasado y el presente d e  los indios. E l  testimonio 
s e  convierte asi en  una invaluable fuente d e  docu- 
mentacion. Incluir y respetar la voz d e  los vencidos 



es res~onsabilidad de  la academia. La llamada histo- 
ria oficial ciertamente carece d e  diversidad y com- 
plejidad. Secundamos la reflexion d e  J. Klor d e  Alva 
en  el  sentido d e  que la inclusion d e  las voces margi- 
nadas e n  el  curriculum es  un acto de  importancia 
revolucionaria porque: 

Puede subvertir la idea dominante, puede inspi- 
rar a otras victimas para que levanten su voz y su 
pluma en protesta, y siempre fuerza a las viejas 
historias que se escriben a incluir o por lo menos 

La investigacion responder a la vision de los vencidos. (The Broken 
acasdemica sobre Spear [La vision de los vencidos], xi) 
este tema debe in- 
coriJorar a la bis- Asi pues, terminemos nuestra reflexion sobre las 
toria oficial otros 
discursos tradicio- condiciones e n  que viven los indios de  America des- 
nalimente marei- de  hace quinientos anos reiterando que la investiga- 
nados. cion academica sobre este tema debe incorporar a la 

historia oficial otros discursos tradicionalmente 
marginados. Una relectura consistente del aconteci- 
miento debe reconocer la complejidad d e  la historia 
humana. Debemos resistirnos, a pesar de  la crueldad 
d e  los hechos, a simplificar las acciones humanas. 
Las oposiciones clasicas, como el bien y el mal, no  
explican plenamente la conducta humana. Al reco- 
nocer esta realidad compleja de  la situacion pode- 
mos empezar a formular respuestas apropiadas, que 
deberan ser igualmente complejas. 

Por el  momento, debemos concluir que la condi- 
ci6n actual d e  los indios d e  America sigue estando 
tragicamente irresuelta. La destruccion de  las Indias 
continua. 
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