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¿Có mo se apro pia ron los in dí genas ame ri ca nos de una cul- 
tu ra des co no ci da, afron ta ron lo in con ce bi ble y for ja ron un
mun do nue vo don de ha llar su pro pio lu gar? Éric Ta la doi re
re vier te la mi ra da so bre uno de los fe nó me nos más es tu dia- 
dos y ana li za los es ca sos tes ti mo nios de in dioa me ri ca nos
que vi vie ron en di ver sas ciu da des de Eu ro pa des pués de la
lle ga da de Co lón a las Amé ri cas.

Por lo me nos tres mil ame rin dios se con ta bi li za ron co mo
ha bi tan tes del Vie jo Mun do en tre 1493 y 1616. En es te úl ti- 
mo año, la in dí gena al gon qui na Po cahon tas vi si tó Lon dres
des pués de contraer ma tri mo nio con un co mer cian te in- 
glés. Az te cas y tla x cal te cas con vi vían con taí nos e in cas en
el Ma drid del si glo XVI. Sin em bar go, la ma yo ría de es tos
mi gran tes fue ron sus traí dos de sus co mu ni da des de ma ne- 
ra vio len ta por los con quis ta do res eu ro peos pa ra que les
sir vie ran de in for ma do res, me dia do res, rehe nes, cu rio si da- 
des, tro feos, es cla vos o apren di ces en el an ti guo con ti nen- 
te. Mu chos de ellos fue ron a dar a Se vi lla, Pa rís, Bru se las e
in clu so Ru sia.
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Epí lo go

Re fe ren cias bi blio grá fi cas

Cua dros

Ín di ce de las per so nas iden ti fi ca das y do cu men ta das
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Pró lo go
DEL NUE VO AL VIE JO MUN DO

El des cu bri mien to, la con quis ta y la co lo ni za ción del Nue vo
Mun do cons ti tu yen, des de cual quier pun to de vis ta, un
acon te ci mien to de má xi ma re le van cia re co no ci do uni ver sal- 
men te en ca si to dos los ám bi tos, de la vi da co ti dia na (una
se gun da re vo lu ción ali men ta ria) a la to ta li dad de los cam- 
pos de in ves ti ga ción (geo gra fía, his to ria, me di ci na, far ma- 
cia, re li gión, pen sa mien to…). Pa ra los his to ria do res, 1492
re pre sen ta el vi ra je que, a ini cios del Re na ci mien to, tra za
una lí nea di vi so ria en tre la Edad Me dia y la Épo ca Mo der- 
na. Las con se cuen cias y las im pli ca cio nes son de tal en ver- 
ga du ra que to da vía hoy es di fí cil va lo rar sus ver da de ras di- 
men sio nes. Es ta di fi cul tad se ve agra va da por su ti les des- 
pla za mien tos se mánti cos. Se pa sa fá cil men te de la de no mi- 
na ción Nue vo Mun do a la de las Amé ri cas, y de ahí a Amé- 
ri ca, un tér mino que sue le apli car se ex clu si va y equi vo ca da- 
men te a los Es ta dos Uni dos, lo cual ocul ta la in men sa di ver- 
si dad que ofre cen Amé ri ca La ti na y el mun do del Ca ri be.
Uno se ol vi da de que Amé ri ca del Nor te, ape la ción geo grá- 
fi ca y no cul tu ral, no se re du ce úni ca men te a los Es ta dos
Uni dos, sino que abar ca Mé xi co y Ca na dá.

La ex pre sión “in dios de Amé ri ca” evo ca de in me dia to la
ima gen de un sal va je a ca ba llo con un pe na cho de plu mas,
el in dio del “wés tern”. Per ma ne cen en el ol vi do los agri cul- 
to res de la cos ta orien tal de los Es ta dos Uni dos; ocul tos, los
cons truc to res de mon tícu los de la cuen ca del Mi si si pi. Los
ma yas, los az te cas y los in cas só lo son pue blos “su da me ri- 
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ca nos” ro dea dos de un au ra de mis te rio, ci vi li za cio nes des- 
apa re ci das, pue blos ex ter mi na dos por los con quis ta do res
es pa ño les, en la con ti nui dad de la Le yen da Ne gra (Ro ma- 
no, 1972) que, au na da a los con flic tos re li gio sos del si glo
XVI en tre ca tó li cos y hu go no tes, im pu tó a Es pa ña un ge no- 
ci dio in faus to.[1] To da vía es tan gran de el des co no ci mien to
de esas ci vi li za cio nes que muy a me nu do la gen te con fun- 
de Pe rú con Mé xi co. Cuán tas ve ces nos han di cho: “Ya que
us ted tra ba ja en Mé xi co, ha de ha ber vi si ta do Ma chu Pic- 
chu”, cuan do Mé xi co es tá ape nas más cer ca de Cuz co que
de Pa rís. Sin du da, los nom bres de Ri go ber ta Men chú, pre- 
mio No bel de la Paz, o de Ollan ta Hu ma la, pre si den te de
Pe rú en tre 2011 y 2016, son muy co no ci dos, pe ro son co- 
mo el pro duc to de una ge ne ra ción es pon tá nea, pues to que
los con quis ta do res ma ta ron a sus ante pa sa dos. Si gue cau- 
san do asom bro que sub sis tan mi llo nes de ma yas, de ai ma- 
ras, de que chuas, y que aún se ha ble el náhua tl clá si co del
si glo XVI en los su bur bios de Mé xi co. El in dio ame ri cano
per te ne ce al pa sa do, cuan do no es par te cons ti tu yen te de
la na tu ra le za sal va je e in dó mi ta, tan to en nues tros mu seos
de his to ria na tu ral co mo en la ima gi ne ría po pu lar (Hant- 
man, 1992; Leu trat y Lian drat-Gui gues, 2007). El in dio con
ros tro de pie dra, im per tur ba ble, es con di do en la se l va o
en ca ra ma do en ro cas abrup tas, es un cli ché del ci ne ho ll- 
ywooden se que lo asi mi la al mun do hos til que los co lo nos
de bían do mes ti car. Co mo lo es cri be el cro nis ta in dio Tho- 
mas King (2012, p. 20): “Who rea lly nee ds the who le of Na- 
ti ve his to ry, when we can wa tch the mo vie?”[2] Ch ris tian
Feest (1999, p. 609) ex pre sa más o me nos la mis ma idea:
“Una ex pli ca ción sen ci lla de las re la cio nes pe cu lia res en tre
los eu ro peos y las po bla cio nes in dí genas de Amé ri ca del
Nor te es que di chas re la cio nes no exis ten. Un exa men
aten to mues tra que lo que in te re só y si gue in te re san do a
los eu ro peos son los ‘in dios’, una po bla ción to tal men te fic- 
ti cia que ha bi ta más los pen sa mien tos del Vie jo Mun do que
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las tie rras del Nue vo Mun do”.[3] La ima gen del in dio bo rra
su rea li dad.

Son es ca sos los tes ti mo nios di rec tos de esas víc ti mas de
la co lo ni za ción que nos han lle ga do. Por lo tan to, sa be mos
muy po co acer ca de la ma ne ra en que los pue blos ame ri ca- 
nos vi vie ron la Con quis ta, el cho que cul tu ral y epi de mio ló- 
gi co, la des apa ri ción de sus mo dos de vi da y de sus cul tu- 
ras. Aun que el al fa be to y las len guas fue ron ad qui ri dos rá- 
pi da men te, la au sen cia de es cri tu ra en la ma yo ría de las ci- 
vi li za cio nes ame ri ca nas (con ex cep ción de los pue blos de
Me soa mé ri ca)[4] no les per mi tió sino ex cep cio nal men te
trans mi tir una per cep ción ade cua da de sus sen ti mien tos y
de sus reac cio nes (León-Por ti lla, 2008). Aun los ma yas, que
ha bían ela bo ra do un sis te ma com ple jo de es cri tu ra, no nos
de ja ron más que tex tos enig má ti cos, co mo los Li bros de
Chi lam Ba lam, don de la lle ga da de los es pa ño les es tá
trans cri ta a tra vés del fil tro de su per cep ción del mun do.
Por lo co mún, res ti tu yen la in tro mi sión ex tran je ra por el ses- 
go del pris ma de las con cep cio nes étni cas y de los mi tos.
Con tra ria men te a una le yen da te naz, es po co pro ba ble que
Cor tés ha ya si do con fun di do con Que tzal có a tl, y los es pa- 
ño les, con dio ses. En efec to, los me xi cas pron to to ma ron
con cien cia de su vul ne ra bi li dad, por no ha blar de su gro se- 
ría y de su avi dez (Ta la doi re, 2011). Sin em bar go, su lle ga da
fue ra cio na li za da en la con cep ción cícli ca del tiem po me- 
soa me ri cano co mo la se ñal anun cia do ra de cam bios pro- 
fun dos (Grau li ch, 1994).

En rea li dad, só lo con ta mos con unos po cos es cri tos de
ori gen in dí gena, en su ma yo ría tar díos, en tre los cua les es- 
tán los tex tos de Sam son Oc com (Shoe maker, 2004), Jo se- 
ph Brant (Thomp son, 1984), Pe dro de He nao (re pro du ci do
por Mi ra Ca ba llos, 2000, pp. 164-165), An to nio Pa rau pa ba
(Huls man, 2005), Maun gwu daus (1848) o Ul rikab (1881), y
tam bién los tex tos de al gu nos miem bros del es pec tá cu lo
de Cody (Bla ck Elk, por ejem plo), que só lo re la tan de ta lles
de sus es ta días en Eu ro pa. Los pri me ros dos, por cier to, es- 
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ta ban muy acul tu ra dos, lo que re du ce el in te rés an tro po ló- 
gi co di rec to de sus ob ser va cio nes. En ese con tex to, las
prin ci pa les fuen tes apro ve cha bles son el con jun to de los
tes ti mo nios de los cro nis tas y au to res que cru za ron el
Atlánti co, o que tu vie ron la po si bi li dad de con ver sar con al- 
gu nos de los ame rin dios que via ja ron a Eu ro pa y que, in di- 
rec ta men te, nos trans mi ten por me no res e im pre sio nes. Por
lo de más, Di cka son (1984) su bra ya que fue efec ti va men te
en el Vie jo Mun do, en Ma drid, Se vi lla, Pa rís y Lon dres, don- 
de esos tes ti gos, lo mis mo que la in men sa ma yo ría de eu- 
ro peos, tu vie ron la opor tu ni dad de es ta ble cer con tac tos y
de en con trar a los pri me ros ame rin dios.

La lis ta es lar ga, des de los cro nis tas fa mo sos, Las Ca sas
(1909, 1973), Pe dro Már tir de An gle ría (1975), Fer nán dez
de Ovie do (1979) y so bre to do Saha gún (1989), has ta tes ti- 
gos más ines pe ra dos co mo Cer van tes, Tir so de Mo li na,
Shakes pea re, Mon taig ne, Vol tai re, De foe, Cha teau briand o
Geor ge Sand. Aun que los gran des tex tos his tó ri cos son
bien co no ci dos, to da vía es ta mos a la es pe ra de un es tu dio
sis te má ti co de los es cri tos li te ra rios, de los que, no obs tan- 
te, po de mos in fe rir in di cios de in te rés, de des es ti ma ción,
de in com pren sión, que po drían abrir pis tas ha cia un me jor
en ten di mien to de sus reac cio nes. La otra fuen te do cu men- 
tal, ge ne ral men te iné di ta, pro vie ne de los pro pios via je ros.
Se cues tros ma si vos de es cla vos, ca ci ques en bus ca de re- 
co no ci mien to, mes ti zos en tre dos mun dos, mi les de in di vi- 
duos que hi cie ron el via je des de el Nue vo Mun do has ta el
Vie jo, al gu nos de ellos va rias ve ces, otros mu chos pa ra mo- 
rir ahí. Sus tes ti mo nios se re fie ren más al ám bi to de las con- 
duc tas que a los tex tos es cri tos. Tan to su in ser ción en las
so cie da des eu ro peas co mo su re cha zo de la cul tu ra del Vie- 
jo Mun do son in di cios en gran me di da des co no ci dos que
abren múl ti ples te mas de in ves ti ga ción acer ca de la ca pa ci- 
dad de los ame rin dios pa ra en fren tar lo in con ce bi ble, apro- 
piar se de una cul tu ra des co no ci da y for jar un mun do nue vo
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don de ha llar su pro pio lu gar: es tas Amé ri cas ta les co mo se
pre sen tan hoy en día.

Re cien te men te he mos he cho con cien cia de es te te ma
po co ex plo ra do, de su im por tan cia y de su es pe ci fi ci dad.
Cu rio sa men te, to dos he mos oí do ha blar del fe nó meno sin
ha ber nos da do el tiem po ne ce sa rio pa ra en ten der su in te- 
rés. Des de lue go, co no ce mos los gra ba dos de Ch ris to ph
Wei di tz (1927), los cua dros que ilus tran el re gre so de Co- 
lón, los tex tos de Du re ro acer ca de los ob je tos en via dos
por Cor tés pa ra dar prue bas de la ri que za del Im pe rio az te- 
ca (Feest, 1992a), las obras del In ca Gar ci la so de la Ve ga
(Ber nand, 2006). Pue de que al gu nos ha yan leí do la no ve la
de Sa muel She lla bar ger (Cap tain from Cas ti le, 2002 [1945]
—El Ca pi tán de Cas ti lla: his to ria no ve la da—), o que ha yan
vis to la pe lícu la que ins pi ró, con Ty ro ne Po wer (Hen ry King,
1947). Gra cias o a cau sa de Dis ney, el nom bre de Po cahon- 
tas nos es fa mi liar, en una ver sión co lor de ro sa. Tan to en
Mé xi co co mo en Es pa ña, las aven tu ras y las pe ri pe cias de
los he re de ros de Moc te zu ma es tán bien do cu men ta das
(Cli ne, 1969). Con sus in dios em plu ma dos que ca ra co lean
al re de dor de las di li gen cias, el es pec tá cu lo de Bu ffa lo Bi ll
si gue sien do de no to rie dad pú bli ca. En oca sio nes, al gún
via je ro, al gún acon te ci mien to fue mo ti vo de un ar tícu lo, a
me nu do de muy bue na ca li dad, aun que pu bli ca do por lo
ge ne ral en una re vis ta de es ca sa di fu sión. A ve ces una no ta
de pie de pá gi na pro por cio na una in di ca ción in di rec ta
(Huls man, 2005). En su obra La Pen sée mé tis se (1999) —El
pen sa mien to mes ti zo—, Ser ge Gru zin ski só lo de di ca me dia
pá gi na al te ma (pp. 231-232), ya que és te no era su pro pó- 
si to. Sue len con si de rar se esos via jes co mo ane cdó ti cos, sin
dar im por tan cia a sus con se cuen cias.

Só lo un nú me ro re du ci do de in ves ti ga do res o de eru di- 
tos se ha con sa gra do a su es tu dio, en tre los cua les des ta- 
can Me llo Fran co (1937) pa ra Bra sil, o Mi ra Ca ba llos (1996,
1998, 1999, 2000a, 2000b, 2003, 2007, 2009), así co mo va- 
rios de sus co le gas, quie nes en fo can el te ma den tro del
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con tex to his pá ni co, más bien his tó ri co. Pa ra In gla te rra, Vau- 
ghan (2006) adop ta una perspec ti va cro no ló gi ca y na rra ti va.
En el ca so de Eu ro pa, Di cka son (1984) de di ca al te ma so la- 
men te su ca pí tu lo 10 (pp. 205-229), si bien pre fie re un en- 
fo que te má ti co más con for me a sus ob je ti vos. En efec to,
es tu dia so bre to do la na tu ra le za de los con tac tos y de las
reac cio nes mu tuas, y en es te con tex to, “Atti tu des and
ideas can not be re du ced to a ca len dar” (1984, p. xiv).[5]

Más re cien te men te Puen te Lu na (2010) pre sen tó una te sis
de his to ria so cial en la que ana li za do cu men tos so bre va rios
via je ros an di nos, y tam bién de otras re gio nes li mí tro fes,
Co lom bia (la Nue va Gra na da) o Chi le. Su tra ba jo pro por cio- 
na nu me ro sos de ta lles, en par ti cu lar en el pla no ju rí di co, y
su gie re que la in ves ti ga ción en los ar chi vos po dría in cre- 
men tar no ta ble men te la do cu men ta ción y en ri que cer las
de duc cio nes.

Así y to do, esos tra ba jos con fir man la pre sen cia de mi- 
les de ame rin dios en Eu ro pa (o, pa ra ser más exac tos, en el
Vie jo Mun do) en tre 1493 y 1892, e in fie ren múl ti ples con se- 
cuen cias an tro po ló gi cas, his tó ri cas o co ti dia nas pa ra nues- 
tra his to ria com par ti da. Ca da una de esas obras ahon da en
un as pec to de for ma a me nu do so bre salien te, aun que de- 
ma sia do li mi ta da, por ejem plo, en re la ción con los via je ros
en Fran cia o en In gla te rra. El fe nó meno en glo ba en rea li- 
dad to da Eu ro pa, Ru sia, e in clu so Asia del Su res te, en es- 
pe cial Fi li pi nas, y aun Hawái. En 2011, Abba tis ta su bra yó
que des de los pri me ros de ce nios que si guie ron al des cu bri- 
mien to y a la con quis ta, aun qui zá an tes —si se con fir man
los da tos so bre la lle ga da de los inuit a Is lan dia con los
vikin gos (Sun na Ebe ne sersdó ttir et al., 2011)—, hu bo rap tos
de in dí genas ame ri ca nos pa ra que sir vie ran de guías, in for- 
ma do res, in tér pre tes, me dia do res, rehe nes, es pe cí me nes,
ac to res, cu rio si da des, tro feos, es cla vos, apren di ces o evan- 
ge li za do res. Fue ron mi les. Pa sa do el tiem po, su nú me ro
dis mi nu yó, su es ta tus cam bió, pe ro fue ron cons tan tes los
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via jes has ta que las con mo cio nes del si glo XX mo di fi ca ron
la si tua ción.
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1493-1892: cua tro si glos
de des cu bri mien to mu tuo

Las ra zo nes ex pues tas ha cen in dis pen sa ble es tu diar to dos
los da tos dis po ni bles so bre las mi gra cio nes, for za das o vo- 
lun ta rias, de in dí genas ame ri ca nos ha cia el Vie jo Mun do,
con el fin de eva luar su im pac to y sus con se cuen cias. Le jos
de li mi tar se a al gu nos in di vi duos de al to ran go, co mo los
des cen dien tes de Moc te zu ma y de Atahual pa, o a al gu nas
“cu rio si da des”, co mo los taí nos lle va dos por Co lón en su
pri mer via je, se pu do con fir mar la pre sen cia en Eu ro pa de
más de 3 000 per so nas en tre 1493 y 1616 (fe cha del via je
de Po cahon tas a Lon dres). Só lo pa ra Es pa ña, Mi ra Ca ba llos
(2000a, p. 111) pro por cio na ci fras muy ele va das, de mi les
de in di vi duos: “En tre 1492 y 1542, arri ba ron a las cos tas
pen in su la res va rios mi les de es cla vos pro ce den tes del con- 
ti nen te ame ri cano. Con cre ta men te, se ha iden ti fi ca do al
me nos la pre sen cia de 2 442 in dios en el pe rio do com pren- 
di do en tre 1493 y 1550”. Iden ti fi có a 1 906 in di vi duos pre- 
sen tes só lo en el Reino de Cas ti lla en tre 1493 y 1550, en el
mar co del trá fi co le gal, sin to mar en cuen ta el co mer cio ile- 
gal ni las vi si tas ofi cia les (Mi ra Ca ba llos, 1998). Por su la do,
Vau ghan (2006) cal cu ló que, des de el des cu bri mien to de
los Es ta dos Uni dos has ta su in de pen den cia en 1776, un mí- 
ni mo de 175 in dí genas nor tea me ri ca nos ha bría per ma ne ci- 
do una tem po ra da en Gran Bre ta ña.[6] Ha ce po co, las in ves- 
ti ga cio nes de Thie rry (2013) per mi tie ron es ti mar en al me- 
nos 187 el nú me ro de via je ros con des tino a Fran cia en el
pe rio do com pren di do en tre 1505 y 1615. Es más, las vi si tas
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se em pal man, los via je ros se en tre cru zan, se en cuen tran:
Jo se ph Brant co no ce a Sam son Oc com, los me xi cas se re la- 
cio nan con los tla x cal te cas en Ma drid, los cau ti vos de We y- 
mou th se ven mez cla dos con los de Hunt. Ocu rre el mis mo
fe nó meno en Fran cia, en Ho lan da, en Por tu gal… Si bien el
nú me ro se re du ce un po co en tre 1616 y 1892, de bi do es- 
pe cial men te a la dis mi nu ción del trá fi co de es cla vos con
des tino al Vie jo Mun do, pa ra otras ca te go rías per ma ne ce
es ta ble, in clu so au men ta le ve men te.

En el mar co del pre sen te li bro, y pa ra dis po ner de una
eva lua ción sig ni fi ca ti va, úni ca ba se fi de dig na pa ra rea li zar
una in ter pre ta ción co rrec ta, no nos li mi ta mos a la pe nín su la
ibé ri ca, sino que con si de ra mos a to da Eu ro pa. Du re ro y
Wei di tz con tem pla ron los pri me ros te so ros del Nue vo Mun- 
do en los Paí ses Ba jos. En Ro ma se exhi bía a los ma la ba ris- 
tas me xi cas traí dos por Cor tés. In gla te rra, Fran cia, Ita lia y
Ho lan da par ti ci pa ban en esos in ter cam bios (Ho nour, 1975),
aun que las in ves ti ga cio nes no nos per mi tie ron ex ten der
sig ni fi ca ti va men te es ta con fi gu ra ción a Ale ma nia, don de
los Wel ser o Fe der man de sem pe ña ron un pa pel in ne ga ble
en el trá fi co de es cla vos. A la in ver sa, no po de mos pa sar
por al to las Fi li pi nas y Asia del Su res te, pun to de lle ga da
del Ga león de Ma ni la, otro Vie jo Mun do, un es la bón de los
mo vi mien tos mi gra to rios y de sus apor tes que se sue le ol vi- 
dar en el pla no lin güís ti co y ve ge tal.

Asi mis mo, nos he mos fi ja do am plios lí mi tes cro no ló gi- 
cos. En la pri me ra par te, es tu dia mos el pe rio do com pren di- 
do en tre el pri mer re torno de Co lón en 1493 y la lle ga da
de Po cahon tas a Lon dres en 1616 (Fo re man, 1943; Vau- 
ghan, 2006). La elec ción de es te lap so se de be a dos ra zo- 
nes. La pri me ra es que, a di fe ren cia de la pos tu ra de Mi ra
Ca ba llos (pa s sim), quien con si de ra las Nue vas Le yes[7] de
1542 co mo el fin ofi cial del trá fi co de es cla vos, aun que re- 
co no ce su re la ti va ine fi ca cia es tas le yes ade más só lo ata- 
ñían a Es pa ña. El trá fi co se pro lon gó en los otros paí ses por
mu chos años. La tra ta de ame rin dios, que dis mi nu yó muy
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pau la ti na men te, fue rem pla za da por el co mer cio trian gu lar
con des tino a las Amé ri cas[8] has ta des apa re cer ca si por
com ple to a ini cios del si glo XVII. La se gun da ra zón, el via je
de Po cahon tas en 1616 fue el úl ti mo con es tas ca rac te rís ti- 
cas y mar có el fin de los flu jos más con si de ra bles de vi si tan- 
tes. De ahí en ade lan te, las ins ti tu cio nes es pa ño las y los vi- 
rrei na tos de Li ma y de Mé xi co es tu vie ron fir me men te im- 
plan ta dos en las co lo nias his pá ni cas, vol vien do a me nu do
inú ti les los des pla za mien tos lar gos y cos to sos de to dos
aque llos que bus ca ban re co no ci mien to. Por lo de más, Es- 
pa ña nie ga la au to ri za ción de via jar a la me tró po li a va rias
per so nas que la so li ci ta ron des de Pe rú. En el te rri to rio de
los Es ta dos Uni dos, la co lo ni za ción de po bla mien to es ta ba
bien asen ta da en las cos tas, por cier to gra cias a Po cahon tas
y a otros vi si tan tes.

En los si glos que si guie ron (1616-1892), los flu jos mi gra- 
to rios dis mi nu ye ron, pe ro so bre to do te nían otra na tu ra le- 
za. Cons tante men te ha bía via jes y es tan cias (Vau ghan,
2006; Cou tard, 1998; Puen te Lu na, 2010, 2012), aun que en
un con tex to dis tin to y se gún mo da li da des muy di fe ren tes,
que se rán el te ma de la se gun da par te de es te li bro. En
efec to, en el ca so de ese se gun do pe rio do, es po si ble ha- 
blar de una ver da de ra perspec ti va in ver ti da: la dis mi nu ción
de la es cla vi tud y el cam bio de los flu jos de la pe nín su la
ibé ri ca ha cia Eu ro pa del Nor te van acom pa ña dos de una
im pli ca ción com ple ja de los ame rin dios en los mean dros de
la po lí ti ca eu ro pea. Des pués del fra ca so de la me dia ción di- 
plo má ti ca de Po cahon tas, or ga ni za da por los in gle ses pa ra
pre ser var su frá gil es ta ble ci mien to, si guió de in me dia to el
le van ta mien to de los po wha tan contra los co lo nos, pri mer
sín to ma de la bús que da de alian zas que con du ci rá a nu me- 
ro sas tri bus de los Es ta dos Uni dos a to mar par ti do por los
in gle ses en contra de los in sur gen tes ame ri ca nos (Vau ghan,
2006), o a in vo lu crar se en los con flic tos fran co-in gle ses.
Fran cia apli có más o me nos la mis ma po lí ti ca. La in de pen- 
den cia de los Es ta dos Uni dos en 1776 y de los paí ses de
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Amé ri ca La ti na a prin ci pios del si glo XIX vol vió ca du co el re- 
cur so a Eu ro pa: los ca ci ques in dí genas y los mes ti zos ya no
en contra ban su lu gar y tam po co eran bien ve ni dos. Po co a
po co el in dio vol vió a ser un “buen sal va je”, un ob je to de
cu rio si dad, y más ade lan te una es pe cie en vías de des apa ri- 
ción. Rea pa re ció en los es pec tá cu los, los de Ca tlin y del co- 
ro nel Cody, pa ra ter mi nar en el Jar dín de Acli ma ta ción, co- 
mo cu rio si dad an tro po ló gi ca se me jan te al in dio del des cu- 
bri mien to. Se ce rra ba el cír cu lo. No se rá sino has ta el si glo
XX y en otras cir cuns tan cias cuan do la ima gen se mo di fi ca- 
rá, pe ro és ta es otra his to ria (De lo ria, 2004).


