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La Nueva Historia de la Conquista 

Antonio Jaramillo 

 

Retos y desafíos. 

La llamada Nueva Historia de la Conquista, es una corriente historiográfica que se propone 

reevaluar la narrativa tradicional sobre la Conquista de América, cuestionando la idea de una 

victoria militar y cultural absoluta de los europeos sobre los vencidos indígenas. Su línea principal 

de argumentación es demostrar la masiva y decisiva participación de americanos “indios” del lado 

vencedor y cómo estos se erigieron como triunfadores de los procesos de conquista. No es que la 

historiografía tradicional negara la participación indígena en la conquista, pero se otorgaba a “los 

aliados” una posición subordinada y anónima ante la voluntad de los capitanes españoles. La 

Nueva Historia de la Conquista ha demostrado que los españoles, siempre en minoría absoluta, no 

tenían la capacidad comunicativa ni organizativa para dominar o engañar a sus aliados americanos 

y, muy por el contrario, los “indios conquistadores” tuvieron un rol protagónico durante y después 

de la conquista, ganando grandes privilegios políticos, sociales y económicos en la colonia 

temprana.  

Para Matthew Restall, uno de los fundadores y principales figuras de esta corriente, la Nueva 

Historia de la Conquista se caracteriza por cinco principios metodológicos: 

 

• Analizar críticamente las crónicas y escritos españoles de la época. 

• Adelantar un trabajo de archivo profundo que exige una labor de paleografía exhaustiva 

sobre documentos no publicados. 

• Poner el foco en el protagonismo de personajes históricos generalmente olvidados por la 

historia tradicional. 

• Analizar de manera rigurosa los documentos en lenguas indígenas que representan, por lo 

general, la perspectiva nativa del proceso de conquista. 

• Abrir las fronteras disciplinares y geográficas con la intención de poder apreciar fenómenos 

que no son posibles de comprender desde la especificidad.  
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Uno de los trabajos pioneros que inspiró muchos de los desarrollos posteriores de la Nueva Historia 

de la Conquista fue el libro de Restall Los siete mitos de la conquista española (publicado en inglés 

en 2003 y en español en 2004). En este texto, el autor se dedica a desmontar de manera sistemática 

errores e inexactitudes que se tienen por verdades históricas sobre este proceso y sus 

cuestionamientos siguen marcando la hoja de ruta para muchas investigaciones sobre estos temas. 

Los “mitos” identificados por Restall son: 1) sostener que el éxito de la conquista se debió a que 

los hombres europeos involucrados eran excepcionales, 2) pensar que el bando español se 

componía de un ejército de soldados profesionales, 3) considerar que los únicos conquistadores 

fueron los blancos europeos, 4) suponer que la conquista fue un proceso rápido, completo y 

relativamente fácil, 5) afirmar que la comunicación entre europeos y americanos fue o 

completamente fluida o totalmente imposible 6) creer que los americanos fueron todos derrotados 

y se adaptaron al régimen colonial en una posición de absoluto sometimiento y, por último 7) 

otorgar superioridad bélica e intelectual a los europeos sobre los americanos. Estos 

cuestionamientos de Matthew Restall abrieron un debate que desarrollarían y ampliarían una serie 

de investigadores en años posteriores.  

 

Algunos antecedentes 

Aunque los pertenecientes a la Nueva Historia de la Conquista reconocen como sus 

antecedentes directos los trabajos de Charles Gibson, James Lockhart, Karen Spaldin e Inga 

Clendinnen, entre otros, también es cierto en diferentes partes de América Latina se cuenta con 

una tradición longeva sobre muchos de estos temas. Múltiples investigaciones basadas en 

documentación local han resaltado desde hace décadas la participación protagónica de americanos 

dentro del bando vencedor y los privilegios que los “indios conquistadores” y sus descendientes 

gozaron en el periodo colonial. En Mesoamérica no se puede dejar de mencionar los trabajos de 

Luis Reyes García sobre fuentes tlaxcaltecas, así como el análisis de las migraciones tlaxcaltecas 

en el norte de México y Centroamérica, estudiadas por Israel Cavazos Garza y colegas y por Pedro 

Escalante Arce. 

En Suramérica también se han publicado y analizado documentos que demuestran la 

amplia participación de “indios conquistadores” en las guerras de conquista en el virreinato del 
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Perú. Tal es el caso de los artículos de John H. Rowe sobre la probanza de méritos y servicios de 

los descendientes de Túpac Yupanqui, la publicación de testamentos de curacas cañaris 

descendientes conquistadores realizada por Carmen Arellano y Albert Meyers y el ya clásico libro 

de Frank Salomon Señores étnicos de Quito en la época de los incas. 

 

Publicaciones más relevantes de la Nueva Historia de la Conquista 

Teniendo en cuenta la existencia de todos estos antecedentes, el trabajo que se considera 

fundacional de la Nueva Historia de la Conquista es el volumen conjunto editado por Laura 

Matthew y Michel Oudijk, Indian Conquistadors. Indigenous Allies in the Conquest of 

Mesoamerica de 2007. 

En este volumen se reunieron especialistas de diversas regiones de Mesoamérica que 

documentaron ejemplos de personas consideradas “indias” que participaron en los ejércitos 

conquistadores y, en consecuencia, se cuestiona la idea de una victoria militar exclusivamente 

europea. En sus páginas se analizan casos del Centro y Occidente de México, Oaxaca, Yucatán y 

Guatemala. 

Muchos de los participantes de este volumen colectivo desarrollaron posteriormente 

trabajos en los que analizan a profundidad la participación, importancia y actividad de los llamados 

“indios conquistadores” y sus descendientes, así como ensayos reflexivos sobre la “conquista”. 

Algunos de los más influyentes han sido La Conquista indígena de Mesoamérica, de Michel 

Oudijk y Matthew Restall, Los Conquistadores conquistados, de Florine Asselbergs, Memorias de 

Conquista, de Laura Matthew, El arte de estar en medio de Yanna Yannakakis y Cuando 

Moctezuma conoció a Cortés de Matthew Restall. 

 

Impacto 

Aunque mayoritariamente la Nueva Historia de la Conquista se ha concentrado en el 

estudio de Mesoamérica y, en menor medida, del Perú, recientemente han surgido estudios que 

retoman esta metodología y estos principios para analizar el proceso de conquista en otras partes 

de América. En Colombia, por ejemplo, los trabajos de Jorge Gamboa toman explícitamente los 

retos planteados por Restall en Los siete mitos de la conquista española para cuestionar la narrativa 
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tradicional y Susana Matallana ha demostrado que los españoles llegados de Quito venían con 

numerosos contingentes de “yanaconas”. 

 

Actualmente, investigaciones como las de Raquel Güereca, Camilla Townsend, Alejandro 

Viveros, Margarita Cossich y Federico Navarrete, han venido a ampliar y complejizar el panorama 

de los diversos procesos de conquista, sus protagonista y su impacto en la construcción de los 

estados nacionales contemporáneos. Es precisamente el trabajo de Federico Navarrete el que ha 

venido a sintetizar cómo los planteamientos de la Nueva Historia de la Conquista llevan 

necesariamente a una reflexión sobre cómo pensarnos en América Latina por fuera de la supuesta 

conquista europea.  

Quisiera hacer énfasis en esto último. Si bien muchos de los estudiosos iniciales de la 

Nueva Historia de la Conquista son europeos o estadounidenses, sus investigaciones abren el 

debate para que desde América Latina nos pensemos fuera ser concebidos únicamente como una 

región conquistada y colonizada por fuerzas europeas, sino que podamos otorgar el protagonismo 

merecido a quienes forjaron el pasado colonial y republicano de nuestros países: la mayoría de la 

población considerada “india” o “indígena”. Este es un debate que no solo impacta en la 

concepción de nuestro pasado, sino también de nuestro presente y futuro. 

La Nueva Historia de la Conquista ha abierto espacios de reflexión académica importantes. 

Sin duda, es gracias a esta corriente que se han acuñado términos como “indios conquistadores” y 

se ha planteado la necesidad de investigar las acciones e importancia de este grupo social 

generalmente ignorado por la historiografía tradicional. Las versiones de los conquistadores 

españoles, durante mucho tiempo tomadas como la única verdad de lo ocurrido, ahora pueden ser 

cuestionadas y contextualizadas por otras versiones de los mismos hechos: las de tlaxcaltecas, 

mixtecos, mayas, cañaris, “yanaconas” y demás “indios conquistadores”. Gracias a sus pertinentes 

estudios, en pocas décadas, se han cambiado muchas de las concepciones falsas y dañinas que 

hasta hace poco se tenían como verdades sobre la Conquista de América. 

Este es, por supuesto, un recuento que no pretende ser exhaustivo ni agotar todas las 

publicaciones y posturas de la Nueva Historia de la Conquista. Intenté centrarme en la bibliografía 

disponible en español, por considerar que ha tenido mayor impacto en México y en América Latina 

sobre aquella que únicamente se encuentra en inglés. Para un recuento más pormenorizado, sobre 
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todo de la literatura anglo, recomiendo revisar el artículo de Matthew Restall “La Nueva Historia 

de la Conquista”. 
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