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D esde el primer v~aje de Crist6bal Colcin, Europa qued6 ex- 
puesta a la contemplaci6n del indigena de acuerdo a las dos 
poblaciones mencionadas varias veces en sus diarios: 10s tai- 

nos, sosegados habitantes de las Antillas, y 10s despiadados "caniba", 
huestes sanguinarias del Gran Khan. Sm embargo, en el continente 
americano la descnpcldn de 10s antrop6fagos y de sus ritos sangui- 
narlos se intensificci en la misma medida en que progresivamente se 
fue descartando la existencia de monsrruos extrafios. De tal forma, la 
mayoria de 10s cronistas abundanen lacaracterizaacin de 10s canibales 
y de sus atroces costumbres con lo que adquirira consistencia la ima- 
gen de 10s indfgenas con presencias humanas pero en extremo crueles 
y Avldas de la cane de sus congeneres. 

e n  las pnmeras d&sc$pziones y repr~ ame- 
ricano que circularon en Europa sepantuvieron muchos de 10s tbplcos 
TpT-ie vlncularon a 10s extranjeros o habitantes de 
otras rexiones. Por un lado aervlvici un franco rechazo a lo conslde- - 
r ~ d o  como "salvaie'',, ca~cg~rid vin$y!td,a 31 pjgmisrno y a la vida 
I'uera de las l e y s  dlvlnds. 4 u n  suando de;j;f:i antiguedad sc buscase 

..*- . 
incansablemen% la presencia fisica de aquel perdido Paraiso Terrenal 
que de alguna manera implicaba la existenc~a de un mundo beatifico, 
generalmente 10s habitantes de las perifer~as fueron considerados como 
birbaros que subsistian de manera precana dewovistas de cultura y ci- 
viEizaci6n. Asf, por m a  pate resurge la idea de 10s salvajes como seres 
hmstruoso3 asimilables a1 resto de seres fant&sticos del Medioevo y, 
por otr*, 10s indfgenas aparecen relacionados a 10s barbaras o tartaros 
irracionales de costumbres sangninarias. 
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En esta consideracih de 10s extranjeros identificados coma seres 
salvajes, tambien se reproduja la concepcibn ambigua de 10s pueblos 
birbaros heredada de 10s grlegos y de otras civilizaciones en las que, 
a pesar de que privara el recelo y la desconfianza, en algunos casos se 
produce una ~ier ta  idealizacibu de las tlerras bhrbaras. Estas regimes, 
aunque primithas y alejadas de la civilizacibn, podfan aportar mejo- 
res condiciones de vida a sus habitantes. No en vano se transforman 
en objeto de las p-&gm etnogrificas. De alli tambiin 
la co_nf'ozvgta &tr& ias bondades del gimmitivismo c,&ap~est>l~- 
Ekdencia de la civllizacibn. 

E&s salvajw-if-el mcdioevo, pobladores de paises remotos, por lo 
general eran catalogadas como cuasi-bestias que distaban de la con- 
dicion humana de ser raci~nal y espiritual. Iconogr&ficamente, se les 
representaba como individuas de gran tamaflo, enormes manos y pies, 
peludos, feos y, con fiecuencia, dotados de atribntos caractsristicos: 
arcos, flechas y garrotes de madera utilizados como m a s  de ataque y 
defema. A estos anmlizados seres se Ies atribuyeron dos rasgos esen- 
ciales que definieron su conducta: la terrible costumbre de comer came 
cmda (a veces humana) y una exoesiva y desordenada vitalidad sexual. 

1. Las cartas de Arn&rico Vespucio. 
La prirnera irnagen sobre el canibalisrno 1(1505) 
Las cartas de Atn6rico Vespuclo cmtribuyen a reafirmar la idea de que 
las tierras a las que habia llegado Col6n constituian unnuevo continente. 
Precisamente por euo el cartgrafo Martin Waldseemiiller en flu mapa 
del afio 1507 empleb el nombre de Ame'rica en su honor como designa- 
cibn del nuevo territorio. No obstante, 10s escritos de Vespucio tambiin 
ayudaron a desarrollar esta visibn de 10s canibales ya que describen 
a los aborigenes en estrecha relacibn don esba comepcibn del salvaje 
medieval habitante de las periferias. Los indigenas vivfan juntos, s e d n  
la naturaleza, carentes de rey y sin observar autoridad ccada uno sefior 
de si mismo'), tomando tantas mujeres como deseaban, sin respeto pox 
10s vincnlos consanguineos. 

Sin lugar a dudas, el rasgo m& bmible de dgunos habitanfes del 
kritorio americano era su persist- tendencia a la alimentacibn con 
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carne humana. En la carta Mzlndus Novus Amirico 10s describe de la 
siguiente manera: 

... unos se comen a 10s otros y ios vencedores a 10s vencidos y, de la car- 
ne, la humana es entre elios aliment0 comun. Es cosa verdaderamente 
cierta, pues se ha visto al padre comerse a ios hijos y a las mujeres, y yo 
he conocido a un hombre, con el cual he habiado, del que se decia 
que habia comido mas de 300 cuerpos humanos. (...) vi en las casas la 
carne humana saiada y colgada de las vigas, como entre nosotros se 
usa colgar el tocino y lo carne de cerdo (Vespucio, 1986: 94). 

Uno de 10s grabados m b  conocidos que ilustraron la misiva Mundus 
Novus de Vespucio es la que se considera la primera representation 
grafica del canibalismo que circulo en Europa. Mundus Novus fue 
enviada a Lorenzo di Pierfrancesco de Mkdici (destinatario de la mayor 
parte de la correspondencia de Vespucio) desde Lisboa. En ella relata 
las experiencias del tercero de sus viajes efectuado en el aiio 1501. 
Existe una disparidad acerca de la fecba de la primera impresion de 
esta carta. Hay autores que seiialan que se imprimio en Florencia a 
comienzos del atio 1503 y otros que hablan de una impresion hecha en 
Paris, entre 10s aiios 1503-1504, en 10s talleres tipograficos de Jehan 
Lambert. El hecho es que la primera edicion fecbada data de 1504 y se 
imprimi6 en la ciudad de Augsburgo, en el taller de J. Otmar. El original 
de esta carta se escribio en italiano, pero fue su edicion latina la que se 
conoci6 par primera vez en Europa. A lo largo del siglo XVI Mundus 
Novus fue traducida a diversas lenguas modernas de Europa (aleman, 
checo, holandks, francis, italiano) e impresa y reeditada muchas veces. 
Solamente entre 10s atios 1505 y 1506 se imprimieron diez ediciones en 
aleman (Harrisse, 1958: 70). 

La imagen es una xilografia o grabado en madera que fue impresa 
hacia el aiio 1504, se duda si en Nuremberg o Augsburgo y no se tienen 
datos del impresor o editor. Posee un texto que la acompaiia, escrito en 
alemin, sintesis de las ideas expuestas por Amirico Vespucio en la carta 
Mzlndus Novus que relata la navegacion por las costas sudamericanas 
hecha por orden del Rey Manuel I de Portugal y cuyo primer desembar- 
co en tierra fxme fue en la costa hrasileiia. Diversos autores coinciden 
en seiialar que probablemente se trate de la primera representacidn del 



6 Visiones de AmCrica 

canibalismo en las tierras americanas. Ejemplares originales se encuen- 
tran en la Public Library ofNew York y en la  Bayerische Staatsbibliothek, 
Munich. El texto es el siguiente: 

brazos, partes privadas, y 10s ples de 10s hombres y rnuieres estan un 
poco cubiertos con plumas. Los hombres tienen en sus caras y pecho 
muchas ioyas preciosas. Y ninguno posee nada, sin0 que todas las 
cosas son en comun. Y 10s hombres toman por esposas aquelias que 
les satisfacen, sean estas sus madres, hermanas o amigas, sin hacer 
distincion. Ellos tarnbien pelean entre ellos y se comen unos a otros, 
aun 10s heridos y cuelgan la rnisma corne a1 humo. Llegan a 10s 150 
aAos de edad y no tienen gobierno'. 

En este grabado son representados unos aborigenes ataviados con 
faldas de plumas empleadas como truco por 10s artistas europeos a quie- 
nes les resultaba mas complicado dibujar la desnudez enfatizada por los 
primeros cronistas y, en concreto, por Vespucio en su misiva Mundus 
Novus. Tambikn aparecen dibujados los aborigenes con barbas de la que 
carecian, tocados con diademas de plumas nunca descritas por Ves- 
pucio. Los cinturones de hojas, que con probabilidad guardan relaci6n 
con 10s grabados que ilustraron La Carta de Cristdbal Co16n2 tambien 
reproducida innumerables veces, tampoco se asemejan a 10s guayucos 
empleados por 10s aborigenes de la zona. Las incrustaciones de piedras 
en el cuerpo que adornaban el cuerpo y a las que Vespucio ies presta 

Traduccihn hecha del inglCs que aparece en: ALEGRIA, Ricardo: Las primeras 
representacioncs gr4fica.s del indio americano (1493-1523). Centro de Estudios 
Avanradas de Puerto Rico y del Caribe, 1986, pp. 62 y 65. 
La canacida coma Carta de Coldn, que constituye una sintesis del diario de viaje 
del Almirante, fue dirigida desde Lisboa a 10s Reyes CatMicos y esti  fechada en 
Canarias el 15 de febrero de 1493. El original de la misma se ha perdido, pero 
su veni6n en espaiial (idiorna en el que fue escrita) ha llegado a nuestros dias a 
trav6s de una impresi6n de la misrna hecha en 1493 en 10s talleres tipogrBficos de 
Pedro Posa en Barcelona. Ese misrno aiio, en Roma, el clerigo araganCs Leander 
(Leandro o Alienderi de Cosco hace la orirnera traduccibn dc la carta a1 Latin que 
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especial atencibn, tambikn aparecen en el grabado. Las costnmhres de 
estos aborigenes incluian el gusto por ciertas practicas incomprensihles 
vinculadas a su presencia fisica y gustos sexuales. De alli que Vespucio 
haga una de las primeras descripciones de las formas de adornarse 
empleadas por 10s aborigenes de Brasil 10s cuales, para acicalarse, se 
incrustaban huesos y piedras en agujeros hechos en la cara: 

.. .se agujerean las rnejillas y 10s labios y las narices y ias orejas, y nose 
crea que aqueilos agujeros sean pequehos, o bien que tuvieran uno 
solo, pues he visto rnuchos, 10s cuales tienen, en la cara solamente 
7 agujeros, coda uno de 10s cuales tenia el tamaAo de una ciruela: y 
cierran ellos estos agujeros con piedras ceruleas, marmoreas, cristali- 
nas y de alabastro, bellisirnas y con huesos blanquisirnos y otras cosas 
artificiosarnente labradas segun su costumbre (Vespucio, 1986: 93). 

De igual forma en este grabado se ohserva la carne humana col- 
gada y ahumada (cabezas y extremidades), que a partir de 10s escritos 
de Vespucio se convertira en elemento caracteristico de las repre- 
sentaciones del canibalismo. Los arcos y flechas mencionados en el 
escrito Vespuciano se reiteran como las armas de estos antropofagos 
del "Nuevo Mundo". 

Para algunos autores, las dos figuras incluidas en la parte derecha 
de esta xilografia hacen alusi6n directa al tema de la sodomia frecuen- 
temente tratado por 10s cronistas del momento. Se trata de dos indios 
barhados que han sido representados muy proximos, uno frente a otro, 
mirandose a la cara. Una de estas figuras masculinas hace reposar su 
hrazo derecho en el homhro de la otra. No obstante, las descripciones 
de la sodomia son casi inexistentes en la correspondencia de Vespucio, 
aunque en la carta Mundus Novus el florentino no escatima comentarios 
acerca de la conducta sexual desordenada, promiscua e incestuosa de 10s 
aborigenes: "Toman tantas mujeres cuantas quieren, y el hijo se mezcla 
con la madre, y el hermano con la hermana, y el primero con la primera, 
y el viandante con qualquiera que se encuentra" (Vespucio, 1986: 94). 
La irnica alusion a la sodomia, algo confusa, la hace Vespucio en 10s 
siguientes t6rminos: "Los viejos con ciertas peroraciones suyas inclinan 
a 10s jovenes a lo que ellos quieren". Lo que no deja lugar a dudas es que 
la actitud representada en el grabado en cuestion resulta enigmatica. 
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En esta imagen aparece tamhien representada la infancia aborigen 
que llaman la atencion porque durante muchos siglos en Europa la re- 
presentacion de la infancia carecio de inter&. No solo en el terreno de la 
representacion iconica sino en el de la vida cotidiana, la niiiez constituia 
una etapa de transition sin realidad propia, un espacio de tiempo en el 
camino hacia la adultez. Aun entrado el siglo XIV, a1 menos en el Amhi- 
to de las representaciones, la infancia carecio de espacio propio. Hasta 
ese momento la representacion de 10s niiios y niiias se caracteriza por 
diferenciarse de lade 10s adultos solo en su estatura. Por lo general, no 
se guardahan entonces las proporciones caracteristicas del nifio (caheza 
mas grande en relaci6n con el cuerpo) sino que se mantenian para su 
representacion las proporciones adultas. 

2. Otras descripciones tempranas 
del canibalismo 
Las descripciones de las practicas canibales circularon, en un principio, 
a travks de toda una correspondencia con origenes diversos que cons- 
tituyen referencias ineludibles a1 estudiar las primeras imagenes de la 
antropofagia. En algunos casos se hicieron copias manuales de estas 
misivas y, en otros, se les imprimi6 aunque sin ilustraciones. Estos pri- 
meros escritos de alguna u otra forma contrihuyen a centrar la atencion 
en el tema del canibalismo, que se convertira indiscutihlemente en uno 
de 10s grandes ejes de la representacion del indigena americano en la 
Europa del siglo XVI. 

Entre estos primeros relatos del canibalismo aborigen destaca, por 
ejemplo, la misiva escrita por el mercader florentino Simone del Verde, 
establecido en Espafia a finales del siglo XV, que fue encontrada en la 
bihlioteca de Maquiavelo. Escrita en 1494, en ella se relatan diversos 
sucesos del segundo viaje de Colon. Simone del Verde nunca particip6 
en este viaje por lo que, en su carta, identifica a sus informantes: "He 
hahlado con tres personas que han vuelto en dichas carahelas: uno es 
capitan, otro piloto y otro maestre de una de ellas. (. . .) d i d  parte de lo 
que he oido, es decir, lo que me parece verosimil" (Verde en Vanini de 
Gerulewicz, 1989: 34). Este dato resulta interesante porque da cuenta 
de la procedencia y alcance de la informacion que circul6 en la Europa 
de entonces. 
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Por un lado de nuevo se mencionan a 10s apacibles aborigenes pobla- 
dores de La Espafiola y, por el otro, se hace referencia a 10s habitantes 
de otras islas en extremo belicosos. Comenta Simone del Verde que 
"aqu6llos eran dociles y confiados, btos sospechosos y crueles, porque 
comen came humana". En determinado momento, 10s expedicionarios 
salvaron a cuatro jovenes raptados par 10s chambaZli. En el grupo se 
encontraban dos muchachas esclavas y dos adolescentea varones con 
sus genitales mutilados. El capitan informaute de Simone del Verde le 
asegur6 finalmente "haber visto en las casas muchos huesos de muer- 
tos, y en una, carne humana que asaban y una eabeza de hombre en la 
brasa. (. . .) lo que si yo creo que es cierto, por haberlo oido de todos, es 
que comen carne human$ (Verde en Vanini de Gexulewicz, 1989: 35). 

Tambikn es llamativa la narration del dd ico  sevillauo Diego ~ 1 v a  
rez Chanca que zarp6 con Cristobal Colon en el segundo de sus viajes. 
Desde la isla La Espailola escribio, en el afio 1493, una relacion en la que 
incluye algnnas de las primeras descripciones del canibalismo. Por un 
lado aparecian las tainos y, sternpre a1 acecho, los caribes de costumbres 
bestiales, habttuados a la ingestion de came humana. hvarez Chanca 
incorpora en su relacion las quejas de las mujeres tainas: 

Dizen tarnbibn estas mugeres que esfos (los carlbes) usan de una cruel- 
dad que pareqe cosa yncreible, que lo6 hijos que en ellas han se 10s 
cornen, que soiamente crfan 10s que han en sus mugeres naturoles, Los 
ombres que pueden aver, 10s que son vibos. Ilevanselos a sus casas 
para hazer carniqeria dellos y 10s que han rnuerto luego se 10s comen. 
dizen que la carne del ombre es tan buena que no ay tal cosa en el 
mundo (A~varez Chanca en Morales Padrbn, 1990: 118). 

Las alusiones a la antropofagia abmdan con diversos matices. El 
mmmo Alvarez Chanca habia encontrado "coziendo en una olla, nn 
pescueGo de un hombre". Ademh, 10s indios caribes engordaban a 10s 
muchacbos cautivos cortandoles 10s genitales para luego devorarlos. 
Son especialmente mteresantes las aluslones a1 fisiw de 10s canibales 
hechas por el autor. A1 lgual que Colon, A~varez Chanca menciona el 
uso del cabello muy largo y hace hincapid en el becho de que "Todos 
ansi, 10s de Caribe como 10s otros, es gente sin barvas, que par ma- 
ravilla hallares ombre que las tenga". Las mujeres caribes podian ser 



distinguidas fisicamente porque "trayan en las piernas en cada una dos 
argollas texidas de algodbn, la una junto con la rodilla, la otra junto con 
10s tovillos, de manera que les hacen las pantorrillas grandes" (~ lva rez  
Chanca en Morales Padron, 1990: 117-120). Muchas de estas caracteris- 
ticas se plasmaran en las diversas representaciones de 10s canihales. 

Gran importancia entre 10s escritos mas tempranos sobre el "Nue- 
vo Mundo" tiene la considerada como primera edicibn de la Primera 
dicada de Pedro Martir de Angleria. El manuscrito, tradncido a1 
dialect0 veneciano por Angelo Trivigiano, Secretario de la Repuhlica 
de Venecia en Espaiia (quien incorporo al texto una descripcion de 
Col6n), se imprimio el 10 de ahril de 1504 en Venecia en 10s talleres de 
Alhertino Vercellese da Lisona. Trivigiano tuvo acceso al manuscrito 
de Pedro Martir y copio casi completamente el primer0 de sus libros. 
En la primera edicibn De Orbe Novo Decades, hecha en el aRo 1516 en 
la ciudad de Alcala de Henares, Pedro Martir se queja del plagio qne 
snfrieron sus escritos. Es importante la circulation que alcanzo este 
texto: "El impact0 del Libretto en la conciencia italiana de la epoca, 
fue grande: como primera y casi completa relacion de 10s viajes colom- 
binos publicada, constituyo la fuente organizada de la cual se surtio la 
cronica italiana y europea durante las primeras decadas del siglo XVI" 
(Vanini de Gerulewics, 1989: 114). 

En el Libretto 10s pacificos aborigenes antillanos son concebidos 
como pobrecillos que se quejahan "de que no diversamente son afligidos 
por aquellos canihales de c6mo 10s animales salvajes por tigres y leo- 
nes". Estos canibales mataban a 10s adultos que capturaban: utilizaban 
10s huesos para hacer flechas, les sacaban 10s ojos, comian frescos sus 
intestinos y extremidades, y despedazahan las otras partes de cuerpo que 
luego salaban para conservarlas por largo tiempo "como nosotros con 
10s jamones". Las ancianas eran ntilizadas como esclavas y las ~nujeres 
jovenes se reservaban para que concibieran hijos que luego servirian 
de aliment0 (asi como en Europa se hacia con "las gallinas para que 
den huevos"). Las flechas afiladas de 10s tainos no aguantaban la rabia 
desmedida y el furor de aquellos canibales, tanto que solo diez podian 
superar a m b  de cien que se enfrentaran a ellos. 

Otro texto importante es la carta escrita por Nicolaus Scillacio que 
se public6 con el titulo latino De insulis Meridiane atque Indici maris 
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e i d c o  reczentemente descubzertas3) y fue enviada desde Pavia ados des- 
tinataros d~sbntos (Ludovico Maria Sfma, Conde de Anghkra, y Alfonso 
Cavallan'a, afaanado jurista) el dia 13 de hciembre de 1494. Scillac~o, Doc- 
tor en Artes y Medicma y profesof de Fllosoffa en la Umverstdad de Pavia. 
(como 61 msmo se identiflea en l a  dedicatorias a Sforza y a Cavallarfa), 
escnbe su relato de acuerdo a las cartas que recibe del espafiol Gudlermo 
Coma que 41 traduce a1 latin y amplia. En lamsiva en cuesbon, caracterm- 
da como la de Simone del Verde porque su autor final-Scihi- nunca 
estuvo en las Indias (lo cual da cuenfa de la visdn que del 'Xuevo Mundo" 
pudo tener ua europeo en el ocaso del siglo XV), el latmista cuenta 10s 
sueesos de la pnmera etapa del segundo viaje de Colim. 

La descr~cidn que hace Scillacio del aborigen es particularmente 
mteresante. Desde nn pr~ncip~o la concepci6n dual del indigena deter- 
m n a  el resto del relato: "Estas ~slas son habitadas por canaballi, gente 
feroz e indbmlta que se alimenta de carne humana; con derecho podria- 
mos llarnarlos antrophfagos" (Sc~llacio en Vanini de Gerulew~cs, 1989: 
61). Para conseguir carne humana, estos temibles canibales estaban en 
contrnua guerra con otros mdios tim~dos y pacifcos que se convertian 
en su both de cam. 

El mlto de la Edad de Oro se encuentra desarrollado por primera vez 
en Hesiodo. Posteriomente el mito fue relacionado con diversos luga- 
res fant6sbcos como las Islas de 10s Bienaventurados, las Afortunadas 
o el mlsmo Paraiso Terrenal. Scillacio lo revive al  caracterizar a 10s 
pohladores antillanos como gente apacible, sm avancia nl envidia, con 
todas sus posesiones en comun: 

Todos tlenen el mlsmo dnimo, entre elios exlsten una mutuo benevo- 
iencia, confionza y respeto reciproco. Se allmenfan de raices [ ) Las 
mujeres son corfeses, tranqullas y de bueno dispos~c~on Lo que uno les 
enseAe lo aprenden en segulda (...) Carecen casl completamente de 
dwersiones yplaceres [ ..)Son atrafdosfuertemente por el sonldo de tas 
campanas, y se dlvlerten tanto que solo con pena se ale~on de  ellas 
[Scillacio en Vanini de Gerulewics, 1989: 75-76). 

La misiva se encuentra traducida par vez pimera del lath a1 espaa~l en el oirado 
libro de Marisa Vanini de Gemlewicz El mar de los descubridores, editado en 
Caracas en 1974. Tambib pueden leerse la8 misivas de Scillacio y de Simone del 
Verde, sepin latraduccibn deMarisaVanini,en las Primeras mrfas sobreAm6rico 
(1493-1503) de Francisco Morales Padron. 
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Esta idilica vision es complementada con una enumeracion de ras- 
gos ffsicos. Aquellos bondadosos y dociles indigenas eran de miembros 
hermosos y regulares, dientes blancos como el marfil, ojos claros y 
manchados, cabellos largos, negros y suaves, imberbes, de uBas finas y 
pulidas. Ademb, vivian hasta "larga edad" sin apenas encanecerse. Por 
el contrario, 10s canibales eran de tez oscura, de aspect0 fiero ("horribles 
de verse"), con la cabeza rapada en una parte y en la otra cubierta por 
abundante cabellera. Ante la beatitud del taino, el caribe es presentado 
como habil para engaiiar, aficionado a la rapiiia, rapido en la huida, 
temerario, capaz de soportar fatigas, de ingenio abierto y astuto. La 
inusitada fiereza de uno o dos de estos canibales era suficiente para que 
multitud de indios huyeran despavoridos. Sus sanguinarias costnmbres 
10s llevaban, incluso, a desmembrar 10s genitales de 10s nifios captura- 
dos para engordarlos y luego devorarlos4. 

Incorpora Scillacio un relato hecho por Petrus Margarita, "un espa- 
fiol digno de la mayor fe" compaiiero de Colon, que atestiguaba haber 
observado "con sus propios ojos varios indios clavados en 10s asadores, 
y asados sobre fuego ardiente para la lujuriosa gula de ellos; cerca 
yacian arrancadas las cabezas y las extremidades" (Scillacio en Vanini 
de Gerulewics, 1989: 63). Tal como puede observarse en las distintas 
representaciones del canibalismo, estas ideas del desmembramiento de 
las partes del cuerpo (fundamentalmente de las extremidades y de la 
cabeza, que a su vez provenia de las representaciones medievales de 
la antropofagia), y de la victima cocinandose en un asador (poseedora 
tambikn de un fuerte arraigo medieval), constituyen dos de 10s elemen- 
tos que con mayor asiduidad se reiteran en la iconografia del aborigen 
americano que circula en Europa a lo largo del siglo XVI. 

Esta idea de 10s n i b s  engordados para su posterior sacrificio e ingestion, que tanto 
repiten los cronistas, aparece en muchos relatos medievales asociada a las des- 
cripciones de los seres salvajes. Por ejemplo John de Mandeville, en su difundido 
relato de viajes medievales, menciona a "nos salvajes que "comen mas de grado 
carne de hombre que de ninguna otra carne. (. . .) All& van 10s mercaderes y lievan 
niiios avender, y ellos los compran y si estin gruessos, cbmenselos luego, y si e s t h  
flacas facenlos engordar; y dicenaquestaes lamejor carne y mas dulce del mundo" 
(Mandavila, 1990: 177). Nbtese el parecido, por ejemplo, con el siguiente relato de 
Cieza de Leon: "10s hijos que nacian (de las prisianeras) los criaban con mucho 
regalo hasta que hacian doce o trece aiios, y desta edad, estando bien gordos, 10s 
comian con gran sabot" (Cieza de Leon, 1984: 105). 
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3. Las practicas canibales de las tribus del litoral 
brasileiio: la muerte de 10s guerreros tupinambas 
Los indios tupinambas, de la familia lingiiistica de 10s tupi-guarani, eran 
10s pobladores del litoral brasileiio a lallegada de losportugueses. Desde 
ese momento se transformaron en el modelo genkrico de 10s indios de 
Brasil y, en muchos casos, de todos 10s indios del continente. Se hicieron 
conocidos gracias a la obra titulada Vera historia y description de un 
pais de las salvages desnudas feroces gentes devoradoras de hombres 
situado en el nzlevo mundo America. Su autor, el aleman Hans Staden, 
cuenta que fue capturado y hecho prisionero por 10s indios tupinamba 
de Brasil en el segundo de sus viajes a1 continente americano (1549). 
Con ellos convivio a lo largo de nueve meses, hasta que finalmente fue 
canjeado por provisiones a la tripulacion de un barco frances. La obra 
de Hans Staden conto con diversas ediciones en aleman a lo largo del 
siglo XVI y, de igual manera, fue traducida a1 flamenco, al holandes 
y a1 latin. El interes en este texto resucit6 con furor en el siglo XIX 
cuando se tradujo a1 inglks, a1 frances y a1 portugues. 

A partir del relato de Staden otros tres textos copian su imagen de 
la muerte de 10s guerreros tupinambas. El primer0 fue el franc& Andre 
Thevet que junto a Nicola Durand de Villegaignon llego a la Bahia de 
Rio de Janeiro junto a un grupo de calvinistas que huian de las persecu- 
ciones y guerras religiosas europeas. Estuvo en Brasil solo unos meses 
(desde noviembre de 1555 hasta enero de 1556) debido a las tensiones 
dentro de la colonia y a una epidemia que as016 el asentamiento en 
aquellos tiempos5. Posteriormente escribio La cosrnographie Universelle 
publicada en Paris, en 1575. 

El segundo texto es el del pastor calvinista franc& Jean de Lkly, que 
viaj6 a Brasil junto a otros colonos y misioneros para reforzar la colonia 
fbndada por Villegaignon. En el afio 1556 escribio Histoire d'un voyage 
fait en la tewe du Bresil, autremente dite Amerique. En 1578, veinte aiios 
despub de su regreso a Europa, el relato fue publicado en La Rochelle. El 
kxito editorial fue inmediato, ya que la obra se tradujo a diversos idiomas 
y conto con varias ediciones hasta la muerte de su autor en 161 1. 

Algunos autores sefialan que Thevet ertuvo anteriormente en Amtrica, alrededar 
del aAo 1549, con el cartdgrafo Gullaume Le Testu autor de un atlas de 50 mapas 
iluminados agrupados en la Cosmographic universelle selon les Navigafeurs, Tant 
onciens Que modernes. 
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Posteriormente el modelo de muerte de 10s guerreros que ilustro 
la obra de Staden fue copiado por el gran editor aleman Theodor de 
Bry. Oriundo de Lieja pero refugiado en Frankfurt dada su condicion 
de protestante, de Bry destac6 por su pericia como grabador y por su 
actividad editora. Publico 10s Grands Voyages-Americae, una coleccion 
de catorce libros de 10s cuales solo 10s primeros seis fueron editados 
en vida de Theodor de Bry quien murio en 1598. Posteriormente sus 
descendientes prosiguieron con su obra. En el libro tercero de su colec- 
ci6n de Viajes, Theodor de Bry ilustro precisamente las aventuras en 
tierras brasileiias del a l emh  Hans Staden (parte primera y segunda) y 
del frances Jean de Liry (parte tercera). 

Los tupinamhas eran pueblos adaptados a la floresta tropical, que 
se diferenciaban de otras tribus de la zona por el cultivo iutensivo de la 
mandioca y por la practica ritual de la antropofagia. Este vinculo entre 
la representacion de 10s tupinambas y la representacion de otros indios 
americanos causo muchos equivocos y, en gran medida, fue cansante 
de esa confusa identidad establecida entre indigenas y canihales que se 
arraig6 en la Europa de finales del XVI. 

Los tupinambas eran una tribu esencialmente guerrera. La captura 
de 10s prisioneros, su posterior sacrificio y la ingestion de su carne 
poseian un caracter eminentemente ritual, de profundas connotaciones 
religiosas perpetuadas a lo largo de generaciones. Es precisamente en 
10s grabados de la obra de Staden cuando por primera vez aparecen 
estos uuevos motivos asociados a las ceremonias antropofagicas. En 
primer thmino, aparece representado en la imagen un nuevo espacio 
vinculado de manera directa a 10s ritos ceremoniales, incluido el cani- 
halismo: el patio central alrededor del cual se construian las malocas6. 

En segundo lugar ocupa un lugar protagonists en estas imagenes 
el llamado "palo de la muerte': el ibara pema, ibzra pema o tacape 
descrito tanto por Staden como por Lery y por Thevet, con el que 10s 
tupinambas golpeaban en la cabeza a sus reos de muerte. El ibirapema, 
principal ohjeto del ritual canihal, tenia forma de maza con un largo 
mango de casi metro y medio, estrecho en la empuiiadura y de cabeza 

Harris haa~ortado interesantes estudios sobre el canibalismo en la ronaoor eiem~lo 

forma especifica a1 relato de Hans Staden. 
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plana redondeada o elipsoide. A veces se le adornaba con hierbas secas, 
plumas o bolas de algodon (Metraux, 1973: 44). Asimismo, se encuentra 
representada la musarana, musurana o cuerda con la que el prisionero 
era atado alrededor de la cintura. Esta soga era amarrada a dos estacas, 
permitiendo a1 reo una cierta movilidad. 

El grabado "Sacrificio de un cautivo para un festin canibal" que 
circulo en la primera edicion de la obra de la Vera Historia de Hans 
Staden (no 2), se convirti6 en uno de los modelos privilegiados para 
la representaciou de la matanza de los prisioneros por 10s indios 
tupinambas. Asi, como hemos sefialado, no solo en la obra de Hans 
Staden sino en la de 10s franceses Andre Thevet y Jean de L b y  y en 
el tomo IS1 de la coleccion de viajes de Theodor de Bry e n  el que se 
incluyen textos de Staden y de Lgry- (grabados 3, 4, 5 y 6), circula 
esta misma imagen copiada de forma similar por 10s distintos artistas 
que elaboraron 10s grabados. 

En estas xilografias puede observarse al prisionero atado en la 
cintura con la musuvana, el cordon empleado para sostenerle en los 
extremos a fin de inmovilizarle para recibir el golpe asestado en la 
nuca dado con el ibirapema. Asi describe Hans Staden este momento: 
"arrastran a1 cautivo (. ..); luego le desatan del cuello la musurana y 
se la atan en derredor del cuerpo, la estiran firme por ambos lados. 
El esta parado en medio de ella atado; muchos de ellos sostienen el 
cordel por ambas pnntas" (Staden, 1944: 137). Tras un ritual en el 
que el palo de la muerte ocupa un lugar de fundamental importancia, 
el indio encargado de dar muerte al reo cautivo asesta el golpe en la 
cabeza. Lery comenta que 10s prisioneros morian a1 primer golpe, ya 
qne 10s verdugos elegian perfectamente el lngar detras de la oreja. 
Segun Thevet, la poca sangre que caia era recogida por una anciana 
en un cuenco para luego beberla. 

Entre 10s guerreros tupinambas, esta era una forma honrosa y 
envidiable de terminar sus dias, ya que era propio de valientes morir 
entre enemigos y "no en bamacas como las mujeres". En cierta ocasion 
Thevet propuso a unos cautivos que escapasen de la muerte: ellos le res- 
pondieron despectivamente sefialando que 10s franceses eran hombres 
cobardes comparables alas Unipassa, temerosas monas qne vivian en 
la selva por miedo a la mnerte. Jean de Lery escribio que 10s prisione- 
ros, antes de parecer temerosos o afligidos, mostraban una tranquilidad 



firme y atrevida. Dificilmente resultaba comprensible un ritual tan 
ancestral y de tan complejas implicaciones, tanto asi que: 

Despues de la conquista, pronto 10s tupinarnbas no tuvieron ocasion 
de hocer la guerra faltos de vecinos a quien cornbatir, lo que no rner- 
maba las antiguas ansias de supervivencia. Los 13ltirnos tupinarnbas 
iban a 10s poblados abandonados de sus enernigos y desenterraban 
a 10s muertos. Volvian con 10s craneos, 10s adornaban con plurnas y 10s 
destrozaban de un rnazazo. El autor del hecho curnpiia puntualmente 
todos 10s ritos prescritos en caso de sacrificio y adquiria un nuevo nom- 
bre (Thevet, 1953: 139). 

Esta ceremonia canibal alcanz6 una gran resonancia en la Europa del 
XVI. Por ejemplo Miguel de Montaigne, en su ensayo De 10s canibales 
que fue iinpreso por primera vez en 1580 en Burdeos, hace referencia 
a1 rito canibal de 10s tupinambas, aunque altera ciertos detalles: "el 
jefe convoca una gran asamblea con sus conocidos, ata una cuerda a 
un brazo del prisionero, (. ..) y a1 mas querido de sus amigos le da el 
otro brazo para que lo sujete de igual forma; y 10s dos, (. . .) lo matan a 
golpe de espada". Montaigne conto, ademas de con las informaciones 
procedentes de la lectura de obras como la de Lopez de Gomaril y la de 
Andre Thevet, y con la informaci6n de primera mano que le aportaban 
10s truchements o intirpretes que viajaban en las expediciones Gancesas 
a1 continente americano. El mismo autor pnseia, de acuerdo a su propio 
testimonio, brazaletes, hamacas y bastones de rihno con 10s que 10s abo- 
rigenes sostenfan la cadencia de sus danzas (Montaigne, 1992: 272). 

4. Grabados utilizados 
I. Grabado en hoja suelta de canibales 

ABo y lugar de impresion: hacia 1504, Nuremberg o Augshurgo. 

Autorlimpresor: desconocido. . Ticnica: xilograffa. 
Datos de interis: la imagen posee un texto que la acompaiia, 
escrito en aleman, sintesis de las ideas expuestas por Americo 
Vespucio en la carta Mundus Novus que narra el tercero de sus 
viajes. Probablemente se trata de la primera representation del 
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canibalismo en las tierras americanas. Ejemplares originales se 
encuentran en la Public Libray oj'New York y en la Bayerische 
Staatrb~bliothek, Munich. 

2. Sacrificio de un cautivo para un festin canibal I 
Afio y lugar de impresion: 1557, Marburgo. 
Impresor: Andreas Colben. 
Tecnica: xilografia. 
Datos de inter&: estos grabados ilustraron la autobiografia del 
aleman Hans Staden en la que iste cuenta su estancia como pri- 
sionero de una tribu indigena a1 norte de Brasil. 
Circulacion: estas xilografias alcanzaron una notable difusion a 
lo largo del siglo XVI ya que la obra fue traducida a diversos 
idiomas y tuvo diversas impresiones y reediciones en aleman. 
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3. Sacrificio de un cautivo para un festin canibal II 
4. Sacrificio de un cautivo para un festin canibal Ill 

AAo y lugar de impresion: 1593, Francfort. 

Autorlimpresor: Theodor de Bry. 
Tkcnica: calcografia. 

Datos de interks: 10s grabados ilustran el texto de Hans Staden 
incluido en la primera y segunda parte del tomo I11 de la colec- 
cion de relatos de viaje Grands Voyages-Americae editada por 
Theodor de Bry. 

5. Sacrificio de un cautivo para un festin canibal IV 

Afio y lugar de impresion: 1575, Paris. 

Impresor: Pierre I'Huillier. 
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Tecnica: calcografia. 

Datos de interis: 10s grabados son incluidos en la primera edicion 
de La Cosmographic Universelle dcl cosm6grafo Andre Thevet. 

crificio de un cautivo para un festin canibal V 

Afio y lugar de impresidn: 1578, La Rochelle. 

Impresor: Antoine Chuppin. 

Tecnica: calcografia. 

Datos de interes: el grabado aparece en la Histoire d'un voyage 
fait en la terre du Bresil, autremente dite Amerique del pastor 
calvinista Jean de Lery. 
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