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R E S U M E N
Estudio comparativo de dos mujeres indias 

históricas y legendarias: Doña Marina (Malinche), que 
acompañó a Hernán Cortés en la colonización de Mé-
xico y la india Catalina asimismo pareja de Pedro de 
Heredia, fundador de la ciudad de Cartagena de Indias. 
Ambas han generado numerosos documentos en todos 
los soportes: texto, audio, iconografía, literatura, video, 
etc. En este artículo se presentan algunos contenidos 
de todo ello y se trata de observar el gran paralelismo 
que anida en ambas vidas. Este artículo, en el ámbito 
de lo que entendemos por lectura crítica, ofrece muchas 
posibilidades para el conocimiento de los personales y 
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de los contextos históricos y legendarios de los mismos 
así como un instrumento de aprendizaje en la investi-
gación para los estudiantes universitarios. La base de 
reflexión lo constituyen dos series televisivas de ficción 
histórica.

Palabras-clave: Doña Marina, Malinche, Hernán Cortés, In-
dia Catalina, Pedro de Heredia, Cartagena de Indias, Serie te-
levisiva Hernán/ Serie televisiva La reina de Indias y el con-
quistador 

1Esta investigación ha sido financiada por la Universidad Panamericana a través del fondo 
“Fomento a la Investigación UP 2017”, bajo el código UP-CI-2017-FING-01.
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A B S T R A C T

Comparative study of two historical and legendary In-
dian women: Doña Marina (Malinche), who accompa-
nied Hernán Cortés in the colonization of Mexico, and 
Catalina, partner of Pedro de Heredia, founder of the 
city of Cartagena de Indias. Both have generated nume-
rous documents in all media: text, audio, iconography, 
literature, video, etc. This article presents some of these 
contents, and dwells on the great parallelism of their li-
ves. In the framework of what we understand as critical 
reading, this discussion o!ers many possibilities for the 

exploration of the characters’ personal and historical 
contexts, as well as a research learning tool for univer-
sity students. The basis for reflection is provided by two 
television series of historical fiction.

Keywords: Doña Marina , Malinche, Hernán Cortés, India 
Catalina, Pedro de Heredia, Cartagena de Indias, Hernán te-
levision series, The Queen of the Indies and the conqueror 
television series
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VIDAS PARALELAS

La india Catalina y Pedro de Heredia en La reina de Indias  
y el conquistador (2020).

Una aproximación comparativa1 entre ambas mu-
jeres arroja de inmediato un paralelismo eviden-
te en sus vidas junto a dos conquistadores como 

1 Ya ha apuntado rasgos comparativos Hernán Urbina Joiro en su magní-
fica obra Entre las huellas de la india Catalina. Cartagena, 2017.

Hernán Cortés y Pedro de Heredia2. En efecto, ambas 
indígenas nacidas y vividas en el mismo período crono-
lógico; ambas esclavas, conocedoras de idiomas, intér-
pretes de ambos hombres al español; cristianizadas y 
renombradas y, en cierto modo, desarraigadas en parte 

2 A las dos series seleccionadas (Hernán y La reina de Indias y el con-
quistador) deben añadirse el film Hernán Cortés y la conquista de México 
(2017) https://www.youtube.com/watch?v=0dCHCn5kVIs&t=24s  y las series 
Malinche  (2018) https://www.youtube.com/watch?v=DCr2Ibxr2YA&t=1534s 
y Carlos, Rey Emperador (2017) https://www.youtube.com/watch?v=1mEeir-
dDIPM&t=16s.

Doña Marina y Hernán Cortés en Hernán (2019).
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de su propia cultura y tradiciones; amantes de conquis-
tadores; y consejeras y, en cierto modo, diplomáticas y 
colaboradoras de la acción política y guerrera; cofunda-
doras de ciudades españolas en América; símbolos de 
México y Cartagena de Indias (Colombia) con sus luces y 
sus sombras; casadas con personajes aceptados por sus 
dos amantes. Finalmente, ambas, figuras controvertidas 
con repercusiones en la historia, en la música, en la lite-
ratura y en el arte de los citados países, así como objeto 
de biografías y de series televisivas de ficción histórica. 

Tal vez las diferencias más notables entre las 
dos mujeres se concreten en el hecho de que en una, su 
nombre fue antecedido por el Doña -al ser reconocida, 
al parecer, como perteneciente a la nobleza indígena- y 
en la otra se mantuvo el apelativo india y que ésta últi-
ma se rebeló contra Heredia y dictaminó en su contra en 
los tres juicios de residencia que el conquistador sufrió. 

Así nacieron y vivieron paralelamente Doña 
Marina y la india Catalina. 

En el presente artículo presentamos los aspec-
tos relativos al nombre cristiano y español de ambas, 
así como su papel de lenguas o intérpretes de los con-
quistadores Cortés y de Heredia, todo ello desde la me-
todología de la lectura crítica y del aprovechamiento de 
lo multimedia que comprende el texto, la fotografía, la 
música y el video. Y, como base primordial de reflexión, 
los contenidos correspondientes en las series Hernán 
(TV Azteca/Amazon Prime Video, 2019) y La reina de 
Indias y el conquistador (Netflix, 2020).

Series televisivas Hernán (2019). Trailer disponible en https://www.
youtube.com/watch?v=qRII1SIVEdc  y La reina de Indias y el con-
quistador (2020). Trailer disponible en https://www.youtube.com/

watch?v=Q2wdl6BuGwE

Desde esta perspectiva y, como en otros tra-
bajos anteriores (López Yepes, 2019) (Camacho, 2019), 
hemos  tenido en cuenta los cuatro niveles documen-
tales que subyacen en toda serie televisiva de ficción 
histórica: el nivel de los cronistas de la época; el nivel de 
los historiadores que manejan las fuentes antedichas y 
que, con frecuencia, imaginan los sucesos cuando fal-
tan las fuentes primigenias; el nivel del guionista que se 
basa en ambos tipos de fuentes pero que aporta nuevos 
modos de concebir los acontecimientos y, por último, 
el nivel del realizador o director que trata de crear una 
obra artística audiovisual y, por tanto, tan solo verosí-
milmente histórica, mas verosímil en la serie Hernán y 
más novelesca en la serie colombiana.

Por lo demás, hemos constatado la existencia 
de numerosos videos acerca del tema que hemos incor-
porado eventualmente y que citanos en el repertorio bi-
bliográfico final de este trabajo.

Sobre las fuentes de las que nos hemos servi-
do, aparte de las series de referencia, para este artículo 
y los siguientes, figuran en primer lugar los textos de los 
cronistas protagonistas o más cercanos a los aconteci-
mientos cuyas versiones originales han sido revisados 
en ediciones actuales.

En el caso de Marina, los testimonios de Cor-
tés (2014), Bernal Díaz del Castillo (2014), Tapia (2010), 
Fray Toribio de Benavente (s/f), López de Gómara (1999), 
Cervantes de Salazar (1971), Landa (2017), y Saavedra 
Guzmán (1880). A ello sumamos las biografías y estu-
dios concretos sobre Doña Marina como los de Miralles 
(2004), Townsend (2015) y Glantz (2013). Y novelas his-
tóricas como las de Esquivel (2006), Olaizola (1990) y 
Laredo (1999) o relatos (Fuentes, 1993).  

Procede añadir que la figura de Marina o Ma-
linche ha gozado de inquietudes que han dado lugar 
a más biografías como las de Rascón (2000), Herrén 
(1993), Somonte (1971) y a temáticas conexas como 
su relación amorosa con Cortés en Levésque (2009), 
Frey (2001) y Alberú (2015); la religión en la región del 
volcán Malinche por Romero (2002); su significación 
de mito y arquetipo en Conde (1992), Núñez (1996), 
Imandt (1998), Díaz Olmos (2005), Matos (2012), Hel-
guera (1992), Monsivais (2001), Guzmán Zárate (2012) 
y Tyutina (2019); su huella en la literatura en Torres 
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Rico (2000), Jiménez Rodríguez (2015), García Gutiérrez 
(2012) y Albaladejo (2014) y símbolo de feminismo y 
maternidad y transculturalidad en Tate (2019), Quiño-
nez (1997), Baudot (2001) y Meza (1992).

En el caso de Catalina, la crónica de Fray Pe-
dro Simón (1882) y el poema de Pedro de Castellanos 
(1852). Y ya en nuestros días el muy completo texto bio-
gráfico de Urbina (2017) o los textos de Arveras (2019). 
En cuanto a la bibliografía sobre el escenario de Cata-
lina debe contarse con los trabajos de Friede (1955), 
Corrales (1999 y 2011), Delgado (1911), Elvás (1984), 
Gutiérrez de Piñeres (1889), Lemaitre (1983), Olleros 
D´Costa (1970), Ramos Pérez (1969), Segas (2012), La-
gos (2020) y Urueta (1912). 

LOS NOMBRES DE MARINA Y CATALINA. 
EL PROCESO DE CRISTIANIZACIÓN Y 
ESPAÑOLIZACIÓN

Marina

Los nombres nuevos recibidos por ambas mu-
jeres responden a su proceso de cristianización y espa-
ñolización, pero la elección de los mismos se produce 
por el procedimiento habitual de adaptación a la foné-
tica de quien se los impone. En el caso de Marina el 
punto de partida es su nombre indígena, Malinalli, de-
rivado a Malintzin y Marina como adaptación a la foné-
tica castellana. Como se sabe, al término de la batalla 
de Centla (Tabasco), el 15 de marzo de 1519, los indios 
establecen la paz con los españoles mediante una serie 
de regalos entres los que figuran la donación de veinte 
esclavas que, una vez bautizadas, Cortés entrega a sus 
capitanes. Marina pasa al dominio de Puertocarrero. En 
el video a continuación se representa la adjudicación 
del nombre de Marina en el acto litúrgico del sacramen-
to del Bautismo.

Hernán (2018). Entrega de esclavas, bautismo e imposición del 
nombre de Marina. “Y tu te vas a llamar Marina”. En https://www.

youtube.com/watch?v=weMQ7nrlyB0&t=329s., 17.37/21.51.

Y luego se bautizáron, y se puso por nom-
bre Doña Marina aquella India e  señora que allí nos 
diéron, é verdaderamente era gran Cacica, é hija de 
grandes caciques, y señora de vasallos, y bien se le pa-
recia en su persona; lo qual diré adelante cómo y de 
qué manera fué allí traida; y á las otras mugeres no 
me acuerdo bien de todos sus nombres, y no hace al 
caso nombrar algunas, mas estas fuéron las primeras 
christianas que hubo en la Nueva España. Y Cortés las 
repartió á cada Capitan la suya, y á esta Doña Marina, 
como era de buen parecer y entremetida y desenvuelta, 
dio á Alonso Hernández Puertocarrero, que ya he dicho 
otra vez, que era muy buen Caballero, primo del Conde 
de Medellin, (Bernal, I : 99-100).

En el imaginario de las crónicas españolas, las 
figuras de Cortés y de Marina se contemplaban como 
una pareja permanente porque el español la llevaba 
consigo a todas partes por la ayuda que le prestaba 
como intérprete, hasta tal punto que Cortés era llama-
do por los indios Malinchín o capitán de Marina.

Antes que mas pase adelante quiero decir, 
como en todos los pueblos por donde pasamos, ó en 
otros donde tenían noticia de nosotros, llamaban á Cor-
tés Malinchi, y así le nombraré de aquí adelante Malin-
chi en todas las pláticas que tuviéremos con quales-
quier Indios, así desta Provincia, como de la ciudad de 
México, y no le nombraré Cortés, sino en parte que con-
venga: y la causa de haberle puesto aqueste nombre, es, 
que como Doña Marina nuestra lengua estaba siempre 
en su compañia, especialmente quando venian Emba-
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xadores, ó pláticas de Caciques, y ella lo declaraba en 
lengua Mexicana, por esta causa le llamaban á Cortés el 
Capitan de Marina, y para mas breve le llamáron Malin-
chi. (Bernal, I : 109).

Catalina

Sobre el proceso de cristianización de Catalina:

Divididos en varios pareceres determinaron, 
para sacae más en limpio la verdad, le diesen tormento 
a la india la cual en él dijo lo mismo y no por eso dejó 
mudó de intentos de ser cristiana y así luego la cate-
quizaron y baptizaron poniéndole por nombre Catalina 
que fue todo lo que vivió acrecentándose en las cosas 
de la fe con mucho ejemplo de todos, (Simón,1882, ter-
cera parte, t. V.

Se desconoce el nombre origina de Catalina 
puesto que así parece denominarla Diego Nicuesa3 al 
secuestrarla muy posiblemente alrededor de 1509.(Ur-
bina, 2017:171).

Al nombre de Catalina también se llega por un 
procedimiento novelado en la serie La reina de Indias, 
que muestra claramente la adaptación a la fonética cas-
tellana y a la similitud con algún nombre de nuestra 
antroponimia. Así, cuando Heredia está curando las he-
ridas de la india producidas en la huida de ambos de las 
garras de su raptor Diego de Nicuesa:

La reina de Indias…. Episodio 2. https://www.netflix.com/watch/81203774

3 Nicuesa, personaje de relieve en la trama de Catalina, aparece como 
persona malvada en la serie de Catalina. De hecho, Diego de Nicuesa es un 
personaje que se caracteriza como español que viene a las Indias para aca-
parar riquezas, descubrir y colonizar nuevos territorios y tratar indios y es-
clavos negros sin demasiados escrúpulos. No obstante, parece que gozó del 
favor real por cuanto fue nombrado gobernador de la provincia de Veragua, 
en la isla de Santo Domingo, mediante Provisiòn Real de 9 de junio de 1508

 — Me gusta saber cómo se llama. Su nombre. 
Hemos escapado juntos de la muerte y ni 
siquiera sé cómo se llama. Yo me llamo Pedro. 
Pedro. Yo Pedro. Piedra. Fuego. Pedro

 — Katalydeyewua

 — ¿Kala qué?

 — Katalydeyewua

 — ¿Kata….?

 — Es un poco complicado ese nombre para mi

 — ¿No tiene un nombre más corto? Pedro. Kalikata.

 — Katalyn

 — Suena como Catalina

En la serie fue el nombre de Catalina ya consa-
grado en el acto del bautismo promovido por Fray Bar-
tolomé de las Casas a fin de proteger a Catalina y darle 
la libertad.

Puesta con contrición en buen camino
El sobredicho padre determina /Fray Buil/
De dalle sacramento tan divinio
Y de llamalla doña Catalina
Bartolomé Colón fue su padrino
Honrose de la gente peregrina
Regocijanse los padres y los hijos
Con bailes y con otros regocijos. 

(Castellanos,1852. Elegía III,c1)

La reina de Indias y el conquistador
Episodio 3. https://www.netflix.com/watch/81203775
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MARINA Y CATALINA COMO LENGUAS, 
INTÉRPRETES O FARAUTES

La lengua, como órgano para la comunicación, 
ha designado a las disciplinas que se ocupan del estu-
dio de los idiomas, esto es, de los lenguajes, y también 
es la voz que representa a las personas que pueden in-
terpretar o traducir lenguajes diversos. Cobarrubias, en 
su Tesoro de la lengua castellana o española (1611), de-
finía la lengua como “intérprete que declara una lengua 
con otra interviniendo entre dos de diferentes lengua-
jes”, también recogida por el Diccionario de Autorida-
des (RAE,1996) acepción que, dada la importancia de 
estos personajes en los descubrimientos de nuevas gen-
tes y nuevos territorios, se acompaña del testimonio de 
Antonio de Herrera cuando en las Instrucciones que la 
Corona española da a la expedición de Magallanes, or-
dena “que procurasen de hallar lenguas de todas las 
tierras que descubriesen y las tratasen bien” (Herrera 
y Tordesillas, 1726:218) y faraute significa “el que inter-
preta las razones que tienen en si dos de diferentes len-
guas” (Covarrubias,1611).

El conocimiento de lenguas indígenas por par-
te de Marina y Catalina así como su pronto aprendizaje 
de la lengua española y progresiva españolización en 
sus creencias y costumbres, fue configurando una nue-
va personalidad para ambas e hizo posible un papel 
estelar como intermediaria entre los conquistadores y 
los indígenas propiciando la extensión de la doctrina 
cristiana y la pacificación de los indios. Así se refleja en 
numerosos textos cronísticos y en videos. Es el caso de 
Marina, habitualmente acompañada por Jerónimo de 
Aguilar, el español que conocía la lengua maya. 

Y volviendo á nuestra materia, Doña Marina 
sabia la lengua de Guazacualco, que es la propia de 
México, y sabia la de Tabasco, como Geronimo Aguilar 
sabia la de Yucatan y Tabasco, que es toda una; enten-
díanse bien, y Aguilar lo declaraba en castellano á Cor-
tés; fué gran principio para nuestra conquista, y así se 
nos hacian todas las cosas, loado sea Dios, muy próspe-
ramente. He querido declarar esto porque sin ir Doña 
Marina no podiamos entender la lengua de la Nueva 
España y México. (Bernal, I:102).

Ya que Dios, para la conversación y bien de 
tantos infieles, había proveído de Aguilar, quiso que en-
tre las esclavas que estos señores inviaron fuese una 
Marina, cuya lengua fue en gran manera para tan im-
portante negocio nescesario; y pues se debe della en 
esta historia hacer notable mención, diré quién fue, 
aunque en esto hay dos opiniones: la una, es que era de 
la tierra de México, hija de padres esclavos, y comprada 
por ciertos mercaderes, fue vendida en aquella tierra; 
la otra y más verdadera es que fue hija de un principal 
que era señor de un pueblo que se decía Totiquipaque 
y de una esclava suya, y que siendo niña, de casa de su 
padre la habían hurtado y llevado de mano en mano 
[a] aquella tierra donde Cortés la halló. Sabía la lengua 
de toda aquella provincia y la de México, por lo cual fue 
tan provechosa como tengo dicho, porque en toda la 
jornada sirvió de lengua, desta manera: que el General 
hablaba a Aguilar y el Aguilar a la india y la india a los 
indios, (Cervantes de Salazar,1971:146)

Hernán.  Aguilar: Lo siento capitán. Lo 
que está hablando no lo entiendo.
 https://www.youtube.com/watch?v=weMQ7nrlyB0&t=1296s, 38.40/40.42.

Hernan. Cortés: -¿Qué está diciendo?

Aguilar: Entiende la lengua de los 
mayas y también a los mexicas.

Cortés: Muchacha: Vales lo que pesas en oro.
https://www.youtube.com/watch?v=weMQ7nrlyB0&t=1296s, 38.40/40.42.

Uno de los primeros escritores novohispanos, 
Antonio de Saavedra Guzmán4, es autor del poema El 

4  Nacido en la ciudad de México de ilustre familia mexicana y española. 
Ocupó cargos muy notables. A finales del sigo XVI viajó a España y durante 
la travesía escribió el aludido poema en octavas reales. “Autos del inventario 
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peregrino indiano dedicado a cantar la conquista de 
México por Cortés, manifiesta en uno de los pasajes la 
alegría de Cortés por el hallazgo de una indía que va a 
hacer un importante papel como lengua, faraute o in-
térprete a partir de su llegada a San Juan de Ulúa:

Y aviendo en su mente fabricado
Lo que pensaba hazer en tal jornada
Dixo al buen Aguilar bien descuidado
De hallar cosa allí tan estimada
Mirad si entre esas Indias ay alguna
Que entienda de la lengua cosa alguna.
Aguilar diligente ha procurado
Hazer lo que Cortés a él le mandava
Poniéndole por obra y con cuidado
Él solo en solo aquello se ocupaba.
Y habiendo a muchas dellas preguntado
Vió que una moça atenta le mirava
A la qual se llegó con alegría
Porque vió que con él se sonreía.
Halló que era gran lengua Mexicana

(Canto Sexto, pp. 190-191).

Con relación a la india Catalina, los cronistas y 
los videos sobre su persona se fijan mas que en su pa-
pel de intérprete -que, sin duda, lo tuvo- en su proceso 
de aprendizaje de la lengua y las costumbres españolas, 
de ahí su apelativo de ladina5.

de bienes de Antonio de Saavedra Guzmán, vecino de la ciudad de México, 
corregidor de la ciudad de Nuestra Señora de los Zacatecas, de Nueva Gali-
cia, alcalde mayor de las minas de Pachuca, alcalde mayor de la provincia 
de Michoacán, juez de matanzas y mesta de todo el arzobispado de México, 
juez de obrajes de la ciudad de México, alcalde mayor de la provincia de 
Guatitlán y juez repartidor del partido de Tepozotlán.  
Actuados ante Gonzalo de Carvajal, corregidor de la ciudad de México”. Mé-
xico, 16 de julio de 1622. AGI. MÉXICO, 259, N. 224.

5  Y al extranjero que aprendió nuestra lengua con tanto cuidado, que 
apenas le diferenciamos de nosotros, también le llamanos ladino, Cobarru-
bias, Tesoro de la lengua castellana o española.

El poeta Juan de Castellanos6 se hace eco del 
cambio experimentado por la india Catalina en cuanto 
a dominio de la lengua y del uso de trajes españoles:

Y una cariba india, Catalina
De Perálvarez, moza diligente
Mujer de gran razón e ya ladina

Entendieron los indios el lenguaje
Y fue también la india conocida
Por ser de su lugar y su linaje
De parentela luenga y estendida
Admíranse de ver su nuevo traje
La que nació de madre no vestida
Pues allí hasta partes impudentes
Suelen andar abiertas y patentes.

Una india llamada Catalina
Desde Santo Domingo se traía
Y era de Zamba, pueblo que confina
Con los que viven en esta bahía
En lengua castellana muy ladina
Y que la destas gentes entendía,
La cual desde esta costa llevó presa
Siendo muchacha, Diego de Nicuesa7.  

(Castellanos, 1959:III) 

Frente al proceso no reglado de aprendizaje 
del español que debió de experimentar Marina, el de 
Catalina se observa con detenimiento en el video donde 

6  Militar, cronista y sacerdote nacido en Alanis (Sevilla) y fallecido el 27 
de noviembre de 1607 en Colombia. Autor del poema Elegías de varones 
ilustres de Indias en forma de octavas reales. El contenido de la tercera par-
te se refiere a Cartagena de Indias.

7  Sobre las expediciones de Nicuesa  véase “Real Cédula a Vasco Núñez 
de Balboa, capitán de la villa de Santa María de la Antigua, de la provincia 
de Darién y al concejo, justicias, regimiento y otras personas de dicha villa 
para que hagan buena acogida a todas las personas que pasen a ella y su 
provincia desde el asiento de Diego de Nicuesa en la provincia de Veragua 
porque por ser malsano dicho asiento se les ha ordenado vayan a poblar a 
la de Santa María de la Antigua”. Burgos, 31 de enero de 1512. AGI. INDIFE-
RENTE, 428 L, L.3, F 220R.
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nuestra india confiesa que “Enriquillo /criado de Fray 
Bartoloé de las Casas/ se dedicó a enseñarme durante 
meses a leer y a escribir. Quería ayudarme a entender 
ese Nuevo Mundo al que había llegado”,

La reina de Indias. Episodio 2, (incluye la estan-
cia de Heredia como preso trabajador en una mina) ht-
tps://www.netflix.com/watch/81203774., 36.52/47.42.

CONCLUSIONES

El presente artículo se fundamenta en la con-
fluencia de la historia, la leyenda y la ficción creativa de 
dos mujeres -Doña Marina y la india Catalina- a partir 
de una multiformidad de fuentes en soportes textuales, 
fotográficos, videográficos, musicales y artísticos. Ello 
permite llevar a cabo un ejercicio de lectura crítica de 
los mismos a fin de que el lector pueda percibir las dis-
tintas miradas de que han sido objeto nuestras protago-
nistas y tratar de establecer conclusiones propias. Este 
tipo de ejercicio, por lo demás didáctico, debe contribuir, 
a nuestro juicio, a la formación disciplinar e investiga-
dora de los estudiantes universitarios.

El paralelismo que hemos predicado de Mari-
na y de Catalina se basa en que  ambas fueron indíge-
nas nacidas y vividas en el mismo período cronológico; 
ambas esclavas, conocedoras de idiomas, intérpretes de 
ambos hombres al español; cristianizadas y renombra-
das y, en cierto modo, desarraigadas en parte de su pro-
pia cultura y tradiciones; amantes de conquistadores; y 
consejeras y, en cierto modo, diplomáticas y colabora-
doras de la acción política y guerrera; cofundadoras de 
ciudades. Hemos tratado de estudiar los aspectos para-
lelos a través de aspectos como el nombre y la semblan-
za de Marina y Catalina; sus orígenes familiares; su pa-
pel como intérpretes y como colaboradoras y consejeras 
de Cortés y de Heredia; las relaciones sentimentales con 
los mismos; ambas motivadoras de sendas biografías y, 
finalmente, las repercusiones de ambas figuras en la li-
teratura, la historia, la música y el arte.

La comparación en el contenido de ambas se-
ries arroja un balance claramente determinante. Her-
nán es una serie de ficción verosímilmente histórica. 
La reina de Indias y el conquistador se apega mucho 
menos a los hechos históricos y convierte la narración 

en una novela ensamblada sobre la relación de amor 
y odio entre el gobernador Pedro de Heredia y la india 
Catalina.

Marina y Catalina han sido y son dos símbolos 
de México y de Colombia, respectivamente. Con luces y 
sombras, con sus defensores y sus detractores, ambas 
mujeres, por las singularidades y méritos que hemos 
tratado de mostrar en este artículo, gozan de gran inte-
rés, sobre todo, en el caso de Marina por el quinto ani-
versario de la llega de Cortés a México. No solo se trata 
de poner de relieve en ambos casos la verdad histórica 
sino que además debemos tener en cuenta las repercu-
siones que ambas figuras  muestran en la literatura, el 
arte, la música, el cine, etc.

 Ambas han transcendido el nivel de la his-
toria para instalarse en la leyenda y, desde ambas mi-
radas, generar todo tipo de opiniones y de tópicos que 
han ido formando tanto el imaginario mexicano como 
el colombiano. 

ANEXO 1:

Esculturas de la India Catalina y Doña Marina 
en ciudades colombianas y mexicanas.

Monumento a la india Catalina en Cartagena de Indias
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Monumento a Cortés, Doña Marina y Martín Cortés en el  
parque de Churubusco, Ciudad de México.  

www.periodistadigital.com

Galerazamba. Biblioteca “India Catalina”

La india catalina en el Festival Internacional de  
cine de Cartagena.
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FUENTES VIDEOGRÁFICAS

Los testimonios audiovisuales de que tenemos constancia re-
flejan determinados tópicos. 

Doña Marina

En el apartado de biografías:

Una mujer indígena en la conquista de México https://www.
youtube.com/watch?v=l9HilT886AY

La historia de Malintzin https://www.youtube.com/watch?-
v=-Fn1gryN6KE

La Malinche.  Minibiografía https://www.youtube.com/wat-
ch?v=F2qVIH61qIw

Doña Marina. Pasajes de la historia https://www.youtube.
com/watch?v=7P63CTn2CNY

India Catalina

Traición. La verdadera historia de la india Catalina https://
www.youtube.com/watch?v=j3h52JwZBRg

La india Catalina. Biografía y resumen https://www.youtube.
com/watch?v=unXz4itt1dg

India Catalina. Historia https://www.youtube.com/watch?v=o-
ClUsVQw7l8

En el apartado de aspectos míticos y arquetípicos:

Malinche La historia de un enigma https://www.youtube.
com/watch?v=S2P58qu_pZo&t=19s

Relación Cortes/Malinche https://www.youtube.com/watch?-
v=eqdL3Dp-1E8

La india Catalina. ¿traidora? https://www.youtube.com/wat-
ch?v=los2SQ_7gro

La india Catalina, ¿era gorda? https://www.youtube.com/wat-
ch?v=hvvTwZBn7Gw

La indica Catalina acusó de traición a PH https://www.youtu-
be.com/watch?v=ARmuA0k89v0


