
CRONJCAS Y NATIVIDADES: ELAFRICANO 
WrARJrCO EN EL LENGUAJE VISUAL Y ESCRITO 

ENTRE EL 1450 Y EL 1618 

Y al Indo del 6n11cl rubio 
y jw•to al 4n&el trlgucfto, 
auoque Ia Virgen 5ea blnnca 
u»ruame an&elltot negrosl 

-Ancltb Etoy Blanco 

~.m!a cnla c:utOgnlfia y Ia pJastica, del rey rmgo 'ubsaiWlco, inclinado 
occidtnul, a quien rinde sus leSOI'OS. coincide con las cxpi01'2C10nes 
y veoccianas por las costas snhsaMric:as, y oon Ia busqueda de un rey 

ea aquclw lautudcs quien, en capacidad de aliado, facilitara Ia derrota 
fucrus norsabiricas. Con este monarca, ademb, se e~tablecerla comer

Ia calda en manos de los turcos de las rutas hacia el Oriente a finales del 
y u l ~ obtendrfan oro, mano de obra y una salida para los productos 
elementos necesarios en pleno surglmlento de l cuphnlismo y el 

r.m.mo 
laJDoarafl• del rey subsah:irico participa, asimlsmo, de un proceso mas 
qae cwaeteriza los alborcs de Ia Edad Modema y que: podemos resumir 

ii .. COII~tefll11llliz;tc:~Sn de un esquema de valores capaCC$ de proponer una de
del "yo" a puur de Ia definicion del "otro." Entre los e!>pac:ios discursivos 

.JIIQI:IOOC es~e sbtcma de oposiciones binariu, e1 COOJUDlO de materiales gri
-Jiatlllln qut hdWl con Ia represemaci6n del afnano sub6ahirico tieoen un 

ED los retablos. Ia canografta y los grabados se establece un 
ICOIIO&J'f•co y discumvo que evideoc:ia Ia iru.tituci6n del africano 

en ~ujeto colonial y que coincide con el periodo en que comienza a 
I!Mim~ele como el esc:tavo natural mientras se le busca como aliado military 

en 110 doblete de interesantes aristas. 
el caso de I~ afrlcanos subsahAricos, es extraordinoriomente compli

convicnc recordar que, si bien su presencia se u~usn un el mundo oc:ci
!lllllaaciC tiempcYI inmemoriales.' para el mundo cristinno medieval y rcnaccntisl:l, 
lldl•ncnte en Ia zona mediteminea, se le asumc como uno de los elementos 

~·loiipt'""'"""'- ...... --.,..ci.....,.,..._,.,.,_,..,.IMJr .. -. 
M tlilraaol .. lbtrcltfii"CUddatt.e ' I parr..-otrw-.. ... .-sdca..~ 
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que integra los grupos cncmigos. Esto sc debe en gran medida a que su presencia ea 
ltrminos de Ia oiredad, dcfmida todav(a en rerminos de Ia adhil5i6n a una fe distinla 
a Ia cristiana, se acusa m4s fuenemc:nte allado de los africanos norsabaricos duru
te Ia &lad Media (pucs son siervo" de los Uamados "moros"' y, por code, sus col.t
boradores) o, como m~rcenarios en los ejercitos invasores junto n Kheir-ed·Dill. 
almirante norafricano de SolimAn, el Magnifico durante el reinado de Carlos V, ea 
Ia Edad Modema.' 

Por otro !ado, encontramos africanos subsah!ricos que integran los gruposals
tianos, y cumpleo oficios de ciena eovergadura. Recu~rd'*'• por ~61o nombrar a 
los m6s eonocidos, a Crlst6bal de Meneses, saccrdotc dominico, los pinto res Juan 
de Pareja y Sebastian 06mez. y al abogado Leonardo Ortiz. Probablementc el cuo 
mas prominente es Juan Latino, qui en fue, como lo implica su nombre, un latinisla 
de reoombrc y personaje en La damn boba.• Asimismo, Juan de ValladoUd go%6 
iocluso del favor real de Fernando e Isabel cuando lleg6 ascr jefc y juez cncargado 
de atender los casos rcferentes a los "loros" y los ''ncgros." 

Nuestro inter~ principal es cuestionarel c6dlgo Ungilistico y visual que, IJ1lS Ia 
represcntaci6n y blisqueda del rcy mago y sn instiluci6n en sujeto colonial, tiene 
como producto ultimo los CODStrUCIOS de "raza" y "color,~ COOStruCIOS que detcnni
nar6n lu division deltrabajo y Ia movilidad social de los intcgrantes de los diferen
tes grupos sociales y de sus desceodicntes. Ademis, este orden social y el c6digo 
racial que proponc provecn1n elsustrato para el lenguaje CUI tomo a Ia "ran: ea 
boga en nuestros dlas, elaborado a panir del siglo xvm por cientfficos. em61op 
y soci61ogos, de tal manera que se ha convertido -wmo aclara Derrida en "Lc 
demicr mot"- eo el rropos 6ltimo para establecer dlforencias entre grupos cuyOt 
intereses econ6micos estao en confllcto (Oates, 329-338). 

Asl pues, est.a descripc:i6n en t~rminos duales y aruag6nicos, en Ia cual Ia defi
niciOn del otro implies Ia autnnominaci6n, crea un sistema de subordinaci6n que 
implica una forma de opresi6n, <Jesorita en t6rrninos del ya citado fil6sofo: "in 1 

classical philosophies I opposition we are not dealing with the peaceful coex:lstcncc 
of a vi.l·d·~is, but rather with a violent hierarchy" (Derrida, 1981. 41). Asi pucs,la 
definici6o del africano subsaharico en tErminos de woegro" o el Motro" es un probJc. 
ma de anstas mtiltiples, que apunta tanto bacia el grupo que nomina como hacia d 
grupo nominador, ambos grupos hcrerogeneos en su realidad extensional, pero 

2- E:n E.. Levt.Pmver:w;ai, Hi.JtO/t"f: J.: I. '~Ipt111tt MUJ"ulmano!* 3 rot.. PW. 1967. 3:74 Se evJde:ncia 11 
de 'ub$&.hfiriCOJ; entre lut nKWos. ~ CO(l:lO ~~del emir Al-liJkam 1 ('7'96-82.2), qulcn 1cmicndo Uft ~ 
en •u conlt'l t.t tode6 de ~p y.man~oth.ICUI.• aparu:en con dena ftec:uencia, ronro.rmando un Jru.crua 
,..mn r:A d cuallol cubMhltic:oJ pcni!.-ip~n. y 1 como esda YOS ya como llben.os. de dsvm:as tsfms 41 
- p(tblk:a Gel AI·AIIdal,.. 

3. EAII ~W.J.J-dcC..I70d-r<laclctuiA!Jk:a-.-doo figunsquocoH_,.,IO 
1abln too cnemigao de: l• (e Cristiano: '11nho [&!Ita Rojo [ cltpolltodo en dilfmnle~ panu d.Utk:a o 
de (Us roubos .. n!io cabiam l' oo en.hvos n•t marmom\S de-Atria .. (ful4v). 

•. VW. Rout. 18·22. 
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..... :~~eiud05 por el discurso. El proc:eso discursive que acompaiia, delinea y 
CIUI doble acci6n es Ia crc:a.ci6n de uu SJStema de oposicion~ bli'Wias que 
wuriCII' el contingeote beterog~neo designado bajo elt~rmino "birbaro" o 
al• pur que dar con una ecuaci6n que unilique y just1fique al descubridor 

pailoatudln europco, pnvilcgiando las aeciones de este ultimo e involidando las •*' y Ia eulrura del primcro.1 Cooc:c:ptos basados en dicotom ros estoblecidas 
el color de Ia piel, Ia vestimenta, Ia vivienda. Ia alimemaci6n, Clitructuras 

lllel•nc~lt&l,eJ o Ia rellgi6n, serm particulannente proveehosas en esta elabora-

Ill corJif'S de: nuestro trabajo incluyc otras formas discursivll'i ademAs de las 
-dolalrne~ltc entendidas como literarias, tales como canogra{la, represemacio
• pMIIiicas, tcxlOS legales, ftlos6ficos y econ6micos. Nos inrerc~a explorar ill'i 

de codificaci6o ~mica en los cuales diferentes vocabulorlos ~n afecta-
IIU vu aon cspacios discursivos propulsores de una dcfinici6n. Mapas como 
Abnbam de Cresque nos pcrmiten dar eucnta de Ia concepci6n del mundo 

que sirve de SUSIJllto a las navcgaciones; ~presentaciones como Ia del ~Y 
1115 ptli11111S y Ia emblemAtica ~ligiosa, unidas a Ia mitologla cat6lica del 

lull. wrvCJl para entender Ia intcr!erencia entre lo ~ligi050, Ia cconomia y 

dlscvrsos pl6sticos evideociartn Ia selecci6n de unos elementos de Ia 
,__ICiCin aob~ etros para constituir una propuesta ideol6gica del "otro.e 

Edad Media Ia reprcsentaci6n visual del africano subsal'l4rico se c:c:ntr6, 
illllllln~ento enol destu:roUo de dos imfigenos pict6ricas, 11 prim era vista opucs

ul: de un lado, el"sarr~no negro"; de otro lado, el africano incorporado 
dt,CiillU.llll, elevado de su condici6n ~narural" a partir de Ia aceptaci6o de los 
lllll1al6bcoa. AI primero, este cs el ~~no negro,~ se lo pr~nta entre los 
--de Crwo,las twbas del infiemo, las huestes de los moros, y evotucio
••mllflaldtrse con la representaciOo. en los a.Jbon:s de la Edl.d Modema del 

~~•c.odcl segundo, es decir, el africano subsaMrieo panictpc del cristianis-
lllbonn dos ~~ntaciones princ1pales: el Rey Mogo ~ctlope," y San 

La figura de Sao Mauricio, desarroUada para el 131l0 y removida de 
IIU1i6n espacial o hist6rica que lo inscriba como africano subsahlirico, es 
"'imply as signs (comparable in this to heraldry), Creed in pan of the 

pejanlivc connotations though not yet really taken into a new context" 
MoUat, 36). Su li.tnci6n es aleg6rica y, aunque su plgrncntaci6n euttnea 

-===·~·~-~plllllll= - que " b>ca EopoAo dcftndi6 .. de.....,. ilaooo do dut&lt Ia cmprcu 
~ .-.p ·~-ponll-y hol-....dlfereai<S OSpea<>odc 

lldollfiCI<I6ocUiia oc doai.,. «>mo dlope 1 laufricaool wboaiWiooa dr plpn~..WO _,_ 



cs ·•negrn,K se conslituye en un fcono iocorporado al paisaJe.. las luchas y modva· 
clones curopeas y desaparcce pronto del imago grafico europeo.' El otro fcono, el 
rty mago o Ia incorporaci6o del nfricano subs-d!cirico al mundo grafico como part~ 
de In notividad, sin embargo, por ser mils difundida que In anterior y desarrolladu a 
Ia par que las expansiones ultramarinas europcas, ofrece, para nuesrros prop6sitos. 
arislllS de mayor interes.' 

En efccto, Ia presencia vi!.uul del africaoo subsah6rico en cl icono del rey "etfo. 
pe" panfcipe del ropos de Ia adoraci.6n de los reyes (fccbada por Devis.o;e )' Mollai 
para el 1420) coincide con Ia expansi6n portuguesa por las costas africanas. II 
btl!~queda de los reinos del PrC.~tcr Juan como aliado mcrcantil y de annas,' y de 
Mtlll!>B Milnsa, 10 conocido como el rey del oro, as1 como con el incremento en Ia 
imponaci6n de esclavos a Europa y, mas tarde.. a sus posesiones ulrramarinas. Res
pecto u Ia evoluei6n de Ia reprcsentaci6n del africano subsahdrico como panicip.u~-
1~ de lu escena de Ia natividud, Oevisse y Mollat proponco: 

A whole chapter of the history of the formation of Europe would bave to be! 
wnuen in order tO follow the dwussion of the blaclt lttn£ in &r<:ater dctllil. The 
theme of the Adoration 1>llm a f.-.cinaring mirror. It if,..,.. poo$ibk: to srudy it 
closely ooe would see Ill tt tbc IJO'i''1h of curlt:Jsity, the buitAtlMS and prejt>dico:o,. 
the open mind, ••,.·It~ ancl iJnorance, woaltb, old and ntw, and do<adcna: ( 175) 

La distinci6o fisica del mago ctiope es establecida genemlmcme a partir dt 
pigmentaci6n, como clemento distlmivo unico. En algunos casas, principalm,en1Ail1 
partir del 1600, se lo caracterizn por cl cabello rizado o los labios gruesos, ele1rnt:11'l 
tos que el lenguaje iconogriiJico cl~sico babia establccido paru Ia rep·res.enbici6tl 
del etiope. Curiosamente, esta representaci6o es propia de los lugarcs con 
mcideocia poblacional de afrieanos subsaluiricos en ealidad de esclavooo 
bre~ librcs. Tal es eJ caso de Ia pintura flamcnca, rccordcmos, a manera de eje~npllt 
laAdorad6n de los Magos de Hieronymus Bosch, cl Bosco. Sin embargo. es 
so anotar que csta U.ltim& claboraci6n iconognffica coincide con Ia posici6n pos~IIJI 
da de este rey ante Ia virgcn y su hijo, ambos de clara asccndencia europca. 

7 E>t <1 ~bnino c1< Sift Mi1t:u, Pr~tp c. t 4!13. F 'l4 r. dos atii<lftoslll>llsoltAr'- apo=cn 10~1'1"'.., '" 
M•~«r. co cl mismo '""' fol"' 'l4 v, a1 Uusuar tl I!I.3J1lffll de San M .. .ndo tot colclfts 9el1Nii<ru'li.JI""'' .. 
t< Ito dodo> ala !cella.._ up""""" AtiOf-..,. porccc qae obod<a: de ""t:ado a 
ran"'f*'i6a ""a!ticmoa..--.. Ludlitiow-clcl ~,,""octo !ado. . ... 
....0...'01 de "' ....-b-. 

~ A"llltRIIO-cl i<onoclcl Maao )'I ~.,.~poscc~~-~ch~vftal~po6n§~~~~5~§3 lbCtiat r llcp lwla el Nuc>v Mundo. CX1111r1tncn 
9 PllB ci141S, a parrir: del ooottao de Enuq-ue ~l Nllvepnte: am 

lie ~>tcbo a Lu """" afrlconu t.n bilsqu<(l.o de aliltdos capac« do ..,..DarIa htJIMtCittla 
ruta CQmc:tdaJ~. 

10, Sobft~ esu1.~ doo; gobtftLllhtcs.. volvttemo5al e'tudlar !iU represeat~.~A;~ en Ia cart.,;11~ UIWfJ"'-• 
adel:.nu:. 
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abo lado, Ia c.laboraci6n de una caracterizaci6n vtSua.l del afncano -:D de nanz Kbawla, labcos gruesos, y po:lo riudo aparece como elcmeo
••'IIC lo6SII'Vientes de. I rey mago. convcmtndose CSIJ..\ caracterfsticas fisi. 
iwl oquivclle~1tc viSual de se"'idumbre. En efecto, en Ia plhllca europo:a los 
iiJIIIiiUI151llari,ws a quienes se les asignan nariz acbatada, po:lo rizado o labios 

represcnwin durante el Renacimiento y cl Barroco como ml1siCO$, sir-
~llabllllktres, an~ y p:~je~ (Devisse y MoUat) La repr~entaci6n de. afri
~lllabiriCO:I en otto.s posiccones coruendJi s61o el u~o de Ia pigmentacion 

elemcnto distimivo. 
lflrupllllic:nto de siervos con rasgos atrlbuidos Ill africano subsaMrico y de 
l•ifxciol~atribuidas at~ europeos no ticne correlaro con los cexto:. c:sc:ri

b viaJCnx. a las costas afnc:anas. Cuando eo estos textos se establecen 
de llpo fisico11 e.~to.s esul.o relacionada~ coo rcgcon.:~ gcognificns y no ••1101 socialcs. A manera de ejemplo, rec:urdemos c6mo Duane Pacbeco 

.,, ... EJtfiCtQ/doSiru Orbi, si bien engloba Ia diversid.tld numana que halla 
t.,o ellbmulo ~~gro." compan a los moradores de. Eliopia Inferior, 

M lmlia Supenor, inteotando una divis&On por irea gcogrifica. Miennas los 
• '"JaCI ao:gros., mais oio j4 em tanta quanudade como os da Etiopia Baixa, e 
jilullbc*corn:i,d0$tc compridos," los de Etiopla Inferior "sao ncgros, c tern os 
•CIIIIm c ~ feitos como frisa de pano" (f. 83). En d mismo texto se 

&~Juno!. dominlos de reyes, sio que se atcstiguc que Ia pigmenta<."i6n o 
.... 1del rosiiO!ICM mecancsmos para asc:gumrel poder l..ol. rei~ Mandinga 

perclbeo como los m4s extendidos. Contrario a Ia presencia del monarca •o QIIC uplicitan las pinruras y grabados del Rey M B(!O, se mencion11 como 
... IID,IIC Ia dominaci6n Ia adscripci6o aliSiamismo: "e a gente desta terra toda 
p ... 1oe.~ Mmdinps.esaomacomew queguardam aleiduseitade Mafoma" 

~:~::c:~r~ey~u~e:~tl:o~po:~,:··,~con facciones asignadas por Ia pl4stica a Ia represen-
1 con Ia del sirviente, cuya caracterizaci6n est.6 mas 
.. ,alaJIIIllpcaici6cl del escla>o cdeal y pbo1ea un c6dJgo de queen es dommadoc 

.... inado La presencia de un Rey afncano cuasi europeo nos rem etc a los 
por111gu~ de estructurar formas urbaoas y de credo social y religjoso 

,.--.u"'''"'• Benin y Manicongo, a su ideal colonizador de tTansc:uhuraci6n, 
itiiiiiiJI0006ri del mundo conquistado aJ mundo del conquiStador. La cone del 
,.!FIE$ D. Aflon.'IO, con duqucs y pajes que se hablaban en ponugues, estu

coltgiO!> en su ciudad nBtal con instructores ponugueses y via jan para vtsi
loolllloA. ejempllfica un intemo con t xiro breve de cristuli£urcl ideal de Iii crea-

.. .. ... _,_,tc_ .. ___ f __ eo._._ ·-·--·-caclti_M_IC __ ~qu<tca 
~·••• illllillpit Ulrt CUiia padfcaa. Lollcvmt•roicN<M pao ala cLd.ollcocMIG. --......, ct ..p 

........ Cll...,laia<kwcl6a tsd&vla& ct abolidL 
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ci6n de un "otto" capaz de validar el modo europeo como forma 6nica civilizado. 
ra." El ideal de todos los pueblos oJganizaclos bajo el crisnanismo se CODCreta • 

rcpresentaci6n de cste africano que rransrnitc y accpta et orden de mundo eqropeo, 
arrodillado ante Ia inte.rpretaci6n europca de Ia divinldad. El mecanismo grMiooa 
englobar y unificar aJ africano subsahiriro ron eJ vocabulario iconogrMico dd 
curnpeo: vcstimenta, postura, medio de uansporte, vocabulario gestual, todo apllll
ta bacia su integraci6n y cooperaci6n. 

Del rcy mago se ban eliminado aqueUos elementos distintivos que aludeo a 
etnia especi.fica: es "negro" romo caractedstica Unico. At1n su vestimenta preseall 
elementos minimos que pueden identificarlo romo no europeo, gencralmente, cl 
tocado de Ia cabcza. Por clio, es imposible asigruu un Iugar geografico csp.ecffiar 
de extraction al rey mago. Es "africano," o mejor a6n "negro," sin que podamal 
asignar a queetnia o cultura africana rorresponde. Como prnponen Devisse y Molbt 
"The black King, white accepted everywhere, came to be a more and m 
ronvenlional figure lactdng all ronnection with Africa" (1 78). Esta absuacci6o a 
mas frecuente en el lenguaje visual prnducido en Juga res donde-la presencia afric:. 
na cs mayor, con lo que se evade Ja reprcsentaci6n de un grupo particular o 
identificaci6o de una ctnia africana ron eJ .becho de Ia ndoraci6n. 

Te.Jttualment6 eocontrnmos uo corpu_, inte•e>~mte en el cual se acusa con insil
tencia Ia busqueda del rey cristiano. La evidencia de rcinados que apoyan aJ Wall. 
como los del sultAn de Mali y el de Nubia, a quicnes se atribuye colocar las riqueze~ 
enortnes de sus reinos aJ servicio del islamismo, y las guerras de los sarracenaa 
COiltGI los cristianos, haec que se busqoe una contrafigura que igualmente utilial 
sus riquezas pam apoynr el cristianismo." 

Ya durante los viajes de Marco Polo a Asia Central se atcstigua Ia b6squecb dl 
este rey de quien se dice haber enviado una carta al Papa en elll65. TeJttos como Ia 
Verdadelra informa¢odas rerrasdo Pre.sterJoifodas Jruliasdc FranciscoAJvn 
(1501), Ia Rela¢o geral do EsuulodJJ chrisuandade de Manoel da Veiga (1628),1t 
Hlstoria de Ia Sagrada Orden de los Predicadorcs de Luis de Urreta, y la Rela0 
Geral do Esuulo da Chrlstiondade de£thiopfa; Redufam dosSifmalicos de Af!Otl/ll 
Mt!lllies copiada por Manoel da Veiga (1624), son algunos ejemptos del interS 
enorme de u.. cApioradores y redactorer. eutnpeos en este topos. En cl caso dd 
ultimo texto, por ser este una cotecci6n de cartas y cronieas en tomo a Ia prese . 
del rey cristiano, puedc atestiguarse tanto Ia discusi6n t.Jr o: •useit6 e.~io busquedl 
como et grado de lnvencion que genera Ia misma. 

ll. hala flsun<lo D. Al!Oaooym impoolldl<io Cll cldcsanollo de tao r.lldcmesm<talllilcs _ .. 
-.. oooidemalafricalu •t ... t.o..joy, 1l'o111{ontwkNu IJo Slowry 36-39, 74, 86. Pm 011011 r<:inot ~ 
loo. ~-Wilb 1971 , The MouuodAiwl SlliU. l5QO.UIOO, <nHI.t.,oftlw WutAjHco. 

lJ 1»miAo 4o<l6ia.., "Du ca-que..,..,_ o laDmo: D. f'-'quo a qoxra _. -· ,.,. .. 
-.de AfDc:a, lit dqar 6 India,< cia CCilCZl que 1<\"e pall o IIWidat fll<l. • £n Ia Cro<!i<o do Prl,.....,.D 
1<>411 K mmciona 11 b6squtdl de apoyo del rey CJdltiaoo, •~t oomo corw los rtCJr:!IOs ccoo6mkol qlll kl 
am~ !1Ubs.11W""" oupllln a leo notm""'--
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Mopu. aooicu y IWiv- el afncaoo subo~a~Wlco en clle11~• .-J y ...,.;..,_ 

PmAffoofo Mendes, escritor incluido en Ia re<l0pilaci6n de Manoel da Veiga. 
aillc evideocia del gobiemo de un rey o on religioso cristiano en las tierras de 
1!tiapia. a quien el envia embajadores: 

0!; lndcs (dlz die) Ralllhe=n somenu: dous au!DIU de feu clialuiO. 0 abbade 
&laclo & oAbb6dc Haimlno1, nam te b6bi10 a:no, ~m cor delle; oem tonfun, 
Illite alp semlhan~ nas cucullas, & C$;llpulario~ que llU<:m: c tonto que vcftem •tt.., .. malt nouiciado,logo ~ fradcs como profcffos." (Libra primero. cap. 
a." r.1 

lla este caso las prAc1icas ca16lico-romanas ban sido abandonadas, pues los llama
tb frailcs no llevan h4bito, no bay color que les distinga, ni reconocen ningl1n 
f11*ta cristiano; sin embargo no existe duda por parte del redactor de que los 
Mllcs que Devan son escapularios, y de que el ri1ual religioso constituye una 
tkmaci6n del cristianismo, el cual merece ser reesuucturado a Ia vez que fuoge 
DID ~iblc fuodamento de Ia fe cristiana. 

Ea ugumentaci6n contraria, el Padre Pero Paez, religioso jcsuita, si bien reco
~ cl imperio del Presler Juan, no balla cvidencia de ninguna practica religiosa 
.. se acerque al ideario cristiano: "0 certo he, que em toda a tena de Ethiopia que 
e fogeiiJ ao Imperio do Pre fie loam, nam ba oenbua Religiam das conbecemos, 
A flbemos auer em Europa" (f. 2·3). Asf, mientras Luis de Urreta ins isle en rela
cbaraAbba Amgiuoi, prof eta etiope, con Santo Domingo, ei fraile jesuita l'ero 
Pll&i11$1SIC en que en Etiopfa los "religiosos fcifmiiJjcos, os quais alem de falatarem 
aobferuancia de feus eftatutos, faltarem na obediencia A Jgreja Romana e con cfte 
flcbo & luz fe deue ler efta Rela~am". (f. 2-3). 

Uo oumero importante de mapas menciona, e incluso represents y ubica geo
~ente, al Prester Juan. La primera t:videncia conservada Ia ofrece el mapa 
delACDOv~Angellino Oulcert, en el1339." La leycnda de un gobemante cristiano 
111 e1 em~ origins de una supuesta carta recibida por el papa bacia el 1165. La 
llllbicacion posterior del Prester Juan del Este a Etiopia -que se consideraba un 
latio del mundo- obcdece a lo infructuoso de su busqueda segl1n lo anotado por 
llell:ade~ y relig.iosos: 

The ldc.t of locatizina !'lester Jolul in Africa dales from the founccntb century, 
and u r<lults, as we bavc seen above Cram ibcconm:tc information brought back 
by mtt>Jionarlt> ond1111ders who bad cxplorodAs10and hlld oot found h1s kingdom 
ill<rc." (Dcviise y MoUat, 901 

&4 'lbdPii. (n cl 1320 eft Ia compflaC'I6n canogrA[ICI de: Fra Paok> Minoritl. Dt Map<~ M und1. d presser J lWl es 
-por huao -.c en /NIU. ,.~. al• que d~ dcl/o/>uHI<"•'"_,_ 

IS ~lie toc.l1P al l't)'-samdo<c m AsiJ: .. el •uearo del Oru Khm Sin <mbo'll", II"" <I lS70 oc 
p.- .,.~o cane porn!IUCA J,... Berm~ cmbajadof del PrWcr J..._ 
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Denno de Ia reprueruaci6n del rey cristiano negro, cl mapa del catalanAbrabam 
Cresque, fechado para 1375, es probablemente el mas conocldo. Explicita el call-
16n rutas transaharicas de comercios y ubica al reino de Presler Juan al sur de Nubia. 
El can6grafo escogc Ia representaci6n grafica del rey de Mall a quien coloca en un 
trono (si bien COD las piemas cruzadas a Ia usanza j\rabe), con cctro, corona y vc5-
tido con una toga. El rey ideDiifieado como Mulfe Melly es una referencia a Mansi 
MUsl, famoso porIa riqucza fabulosa de su reino. La inscripci6n que [uoge a llllUX· 

ra de dcsaipci6n lee como sigue; "Aqueff feynor negro es appellat MulfcmcUy 
feynor dels negres de guinea/ Aqueft es lo pus ricblo/ pus noble fcynor de tot efil. 
ptida q Ia bonda~ de laz Ia qual fersolt eo Ia fuuz terra." 

Mansa Miisa, seg1in las cr6nicas 8rabes y africanas, rein6 en Mali probablt
mente desde ell312 all337, y se lo recuerda por haber fomentado el desarrollo del 
islamismo como fuerza unificadora en sus dominios. Su peregrinaje a Ia Meca cs 
pane de Ia bistoria llrabe en Ia que se aludc a Ia gran cnntidad de oro que llevaba.11 

Se estirna que sus dominies inclulan dcsde..Gambia y Senegal basta Gao,lo que,ca 
cfccto, le daba acceso a minas de oro considerables." Apa.rece co el ma(lll eatal.ia 
rodcado de eastillos. citadelas y casas COD tejas a Ia usanza medieval europea. S. 
distioci6n racial se elabora 8 panir de Ia pigmentaci6n de Ia pie!, su invcstidura real 
obedece a los c:Odigos europeos de representaci6o del poder. El c6digo vestimeotaoo, 
Ia iconografia de pode.r, Ia arquitecwra, no establecco diferenciaci6o alguoa cnlle 
los reyes ilustrados. Cresqucs lc coloca entre reyes sarraccnos, a quieoes se descri
be como en constante lucha contra los cristiaoos. 

En Ia eanografia, como en Ia plastica que produce eltema de la Dativida!l, d 
ambiente de exotismo y ma.ravilln se establece gracias a Ia incorpomci6n de anima
tes tales como camellos, hombres de.snudos o a Ia descripci6n lexematica. Atiica 
aparece como nn cspacio de dominaci6n ils8rnica, con riquezas abundantes, y 1111 

cspacio de Ia mara villa. Como bien resume Jean Michel Massing," Africa is also 
symbolized by a nude blade man with a camel and a turreted elephant" (29). 

En los "roteiros" y textos de los cronistaS de viajcs de trata de esclavos y de 
comercio, como oposici6n 8 esta literarura y representaci6n canogr.ifica en pos de 
un encuentro con el Prester Juan (coo cta.ro correlato CD Ia plastica que consistcntc· 
mente represeota a africanos subsahdricos en distintas rases del cristian.ismo), lllfe 
atribuida a los africnnos subsabarlcos de las costas es el istumismo. Tanto asl, que 
Duarte Pacbeco Pereira, en su Esmeralda de Situ Orbi asegura que; "quasi todol 
cstos Slio macometas c a Mafamede ado ram c Slio circuncisos; e geote en que n.lo 
ha vergonha nem medo de Deus" (97). 

!6. Para Man.. MO.. \Usc: 1 Davldllon. Old Afrl<o Rd"ts<o<"<rN, Lon<IJ.., 1959. 00.95; "R>)·mood MumJ 'LI So..., ooolll<nt>l t l'tf'O'Iu<.dcJ jll'ln(b <mpircs. • cnJiaU>~rrglnlral d• l'll{rlqtUI ••I,., Hubert-De"""""" 
I, Pari$, 1970, 193-95. 

17, El rcy ti oonocido tambitn POf hl<:<!r lntenlns de c:ruzu el odano y por lt'CJU:m Ia exi&~cocia dt o:tro relit 
rnb all• del milt. 
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MajoU, ac!o11cas y nacl•idocln: d afncano •ubsa!Wico en cl kn&ualt •...W ytSCI'cfO... 

pa. d rey mago etiopc, con ropajes. vocabulano gesual y C'tSioo 
!lllllillldo,c' una propuesta en un sentido dJStinta a los ballazgos europeos de 

CftlCOC:ias difcrcntes a las de los viajeros. Sin embargo, mantiene una 
ll•llleCIII c:oo las propuesw te6ricas en tomo a Ia existencia de un monan:a 

a.,o c~ntro sc cbrigcn iiKXlDIJblcs cmbajadas dunntc mAs de tres 
i- 111 R rccogert en Ia canografla de Ia ~poca. 
Pi!lftllmlac~5o del oontexto arquHect6nico en el cual sucede Ia natividad en 

.., mnite, igualmente, a Ia centralizaci6n del pensamiento cristiano, a 
.. lllliccntc de su culrura como Ia Unica posiblc, a Ia vez que sntenta incorpo
lilniVIIIoso. El entorno del nacimiento es curopco, y emre las rulnas encon
itllnctuniSdcm~mll>a~las con arcos, maderas labradas. o conln&Jes de broca
ll•-• de los tiempos que to producen. 
~-ICil del africano subsahtirlco en cse entomo casi ootidcano lcs sirve a 

Ia lllilizan aJ prinelplo para lncorporar exotismo a Ia escena, pero sobrc 
ill llllimccntar Ia crecncia del c:ristianismo como Cuerza totalizadora y llni
IIIDdllla qptncnW plbible. 11 Debcmos rccordar que Ia ncgrura, 51 b1en cono

lol Jricgos por el mundo occidental, sc incorpora a Ia pllistica como 
fa prtoicl apunta a Ia oposici6n del sistema ic:ooogrifico medieval 

ill&cabllooscuroc:on el mal,cl bien, con loclaro. u ~ncgruraM scconvier
• ._. .. de estructuraci6n del mundo de los antfpodas. AI comentar sobre 

n prodiges de Ambroise Pare, anota Bernadene Boucher que todo lo 
llltltii'Oipco. at igual que Ia dcsviaci6n de Ia norma, se con~idera parte del 

Ia maravlllas: 

il. .A-111M m01111<11, Part mixes oriwles (tho blind, o!K'-cycd, and hunch·bidu:d) 
... .;Q hmdi..,. dd«U. bcrmafroditr:s, 111>11 alllholc whoM pbyoical tr.tb 

.. flaat ct .. canonsofbeauty 11 tbo time: fht IIQieS ortluck. 'in,..ncd lcpc.' In 

.... caa ,.. how non-European physical featur<S. Negroid 1r111ts, lor exomplt, 

~=~~=:"' monsti'Oiities. utd! 10 Mving sialingetSon une hand, "<OS. or 
r ·w [114) 

~ ll!pRSCDitaci,6n gnifica europca bay un vocabulano exprew que seftala Ia 
OICW'I como una forma de degeneraci6n, de mutaci6n maravillosa 
-que~ dado porIa pigmcntaci6n clara Un eJcmplo de esta 
podc~ notarla eo las pmturas que atieoden el topof de "1a pcema 
Ilk caso, unu Ogura europea mucstra una picma con gangrena, enne-

~p!R~ta, una mutaci6o de su verdadera natu111leza. La nearura en este 
f*lpmc~i6n. ruptura con lA oorma. 
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Ademas de Ia mara villa que propotciona Ia pigmentaci6n cutanea, Ia 
taci6n del a(ricano subsa.harico, proporciona Ia oportunidad de incorporar el 
nru110 de cxotismo a partir de Ia representaci6n de monos, jirafas o elefantt$ 
los miembros de Ia caravana, como es cl cuso de Ia AdoraciOn de los ma.r"'~ 
Bouicini (c. 1480). Como sabemos, uno de los .renglones de importaci6n en 
pa, por su sed de lo maravilloso, es Ia fauna y Ia flora de las sabanas y del 
afici6n que produce un c:orpu.s mayor en Ia representaci6n visual que ei<M ""'.,.. 
en tomo a lo maravilloso (Kapler,ll6). 

Sin embargo, ya para el 1600 las caravanas de animllles ex6ticos babfan 
aparecido practicamente de la representaci6n del mago etlope, reduciendo 
tiva de este a los sirvientes y a caballos. Estos Ultimos son una negaci6o de 
experiencia europea en Afria y su fauna. En efecto, los cronistas y me:rcatdeJces lllll! 
y otra vez seiialan Ia carencia de equinos en Africa subsahllr:icll. El catN!UG 1:11At~ 
ca, como en e1 Nuevo Mundo, es un anna de conquis1a. Recuerda Gomez Eanes 
Zurara (1505) que: "o Infante dera para mandarem em eles dous m~ fu 
poer os cava los em terra; e antes que nenhuma outra geme saisse fora, mandou 
m~os que cavalg~~SSen naqueles cava lose fossem po terra quanto podessem• (74~ 

Al desarrollarse el comercio, los caballos son uno de los objetos de ca~nbitt ~··1 
cl 1rAfico; en su roteiro, Pacheco Percira incluye o los caballos como un blca 
cambio: "Aqui se resgaum escravos, seis o sete por un cavalo, ainda que nao 
born, e algum ouro (aiQda que 6 pouco) por pano vermelho e por len~ e por lilt 
pedras que cbaman Dlaquecas~ (97). A partir de cUo, podemos conjeiurar que el rq 
mago en un caballo puede cralarse de una simple convcnci6n emblem6cica de su· 
bro~yar el poder real del representado, o Ia sa.hidurla de Cst.e. ya que en Ia emblenWia 
se relaciona a! equipo con Ia sapiencia. Por otro Indo, en el contexto hist6rico, Ull 
afrioano con un caballo es un colaborador del tdfico esclavista, un intermedimo 
de Ia compra-vcnta, un legitimador de Ia proctica. La colaboraci6n de los afr!C3Jillil 
en el comcrcio de esclavos es mencionada una y otra vez por quienes se ocupandel 
problema como un argumento validador de Ia proccica. 

La lncorporaci6n del sirviente con pelo rizado, nariz chatn y lubios grt!e$0$ 

(Unico miembro de Ia comitiva del rey africano para e11600) sigue, por otra pane, 
Ia iconografia propuesta por ellenguaje de Ia grafica de Ia Alta Edad Media para 
ldentlficar al "sarraceno negro.~ En ella, cl africano subsah6rico incorporado II 
ejErcito de los sarracenos (recu6rdese a Juan Serra. 1370, y Pedro Serra, c. 1380) es 
prescntado como cl persenaje eocargado de Ia tonura de Cristo (Scourging. 1385), 
o es incorporado a las fuerzas infemales. m correlato bist6rico para esla represen· 
taci6o grAfica lo hallamos en e1 becbo antes meocionado de Ia incorpordci6n de 
subsah3ricos como par1e de las filas militares sarrocenas, con quienes se Jo identi· 
fica totalmcnte. El soldado "negro," cuyo vocabulario de representaci6n fisica co
rrc:spoode al del sirviente del rey etfope, era participe del mundo militar de los 
morns en el discurso hist6rico. De allf que: "The presence of blade; on the rampartS 
was becoming a commonplace in scenes of the capmred of a town," de tal manera 
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que en Ja emblerruitica el soldado "negro~ "constihlte[s] as many conventional 
lips designating the enemy" (Devjsse y MoUat, 69, subrayado nuestro). 

La sujecion del siervo a partir de su contacto de violencia con el mundo cristia-
110 es de obllgatoriedad a part.lr de Ia concepcion del derecho natural, scgun lo 
lllltulado en el cliscurso europco19• La plistica recoge at ~iervo con el vocabulario 
FStoal y fisico asignado at sarraceno negro. El sieiVo es, entooces, un agresor 
Cllltra el cristianismo, creencia de Ia cuat su amo (c:l rey mago) ha sido partfcipe 
clesde !;US inicios. En la represcntacl6n del siervo se uasladan los hallazgos formativns 
dll lcnguaje visual sabre el "sarraceno negro," opuesto al rey mago en simbologia, 
patlbidocomo c:no:migu 1.h: Ia !c, colaborador del iovo.sor .islewruco.Aparec:.o ahora 
lllllildo a una nueva iconografia, Ill cuallo muestra bajo el dominic de un rey afri
CIIIO que ha aceptado cl c6digo vcstimeotario, las creencias rellgiosas y Ia cosmo
vili6o del mundo occidental catolico-cristiano; un rey, cuyo Unico elemenlo de 
61inhvidad entre los otrns reyes, es Ia pigrnentacion. 

Pese a Ia incorporaci6n tematicn del rey mago etlope, un an61Jsis de Ia comp<>
llcklo en Ia reprcsentaci6o permite que descubramos diferencias entre el tratamien
lo que rectOc: el rey mago subsahirico y Los reyes europeos. E.structuralmente, y 
- pane de Ia composici6n pict6rica, Ia figuru del mago eliope se utiliza para 
- contrastes de luz y sombta. Por ejemplo, en Ia Adoraci6n de los magos de 
.lalllde.Fiandes, (1490, en Covarrubias), Ia virgen Marfa y dos de los reyes magos 

· dlaamlii!DC1iaeuropea contrastan con el fonda negro de sus ropajes y del cntomo. 
,la:llgumdel mago de ascendeocia africana subsahmca aparece sabre un espacio 
: .. llliaadocon lo cual se crca un equlllbrio visual. Este equilibria divide el espacio 
• dos Areas vl,$\lales: Ia Virgen, el Niilo y dos de los reyes (uno de los cuales se 

que sea un retrato del Rey Fernando)"' ocupan un plano; el Rey E!Iope 
... ,un lleii!UDcilo plano, como vemos en Ia siguiente gr.ffica: 

G ratica I. Luz/Sombra 

0 figuras 

~ sombra 

~~~~*M•~IM••·-~~P.-
IAI ll)'et a 1111hzan pi,.. pcrsooaJiur fi&uru del momc:lllo. Por no ruulu I&D uuc:rcHllle- la 
¥I 1•cri'o"<ld lflbllo .~ 
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Dolm1 Apome lbmos 

Ademas del aislamiemo que Ia estructUill de luz y sombra produce, e!Jey etfo. 
pe aparece generalmeme distanciado, o, cuanto menos, en expresi6n de ensimisna. 
mlento, coo poca pa:rticipaci6o a.ctiva en el even to. Con con;;istencia osombrosa, cl 
Rey africano csui alejado de las figuras principales de Ia natividad. ocupa un cspa
cio secundario, y mochas veces sus ropas, si bien dentro del vocabulario cu 
de renJeza, son mas simples que las de los otros magos. 

Esta caracterizaci6n tiene un correlato claro con Ia concepci6n de que los afrl. 
canos subsab!ricos participes de Ia fe cristiana se habian aJejado de Ia m isma. c:omo 
vimos eo los testimonios que se recoge11sobre las tieuas del Prester Juan. La adlloo 
si6n de los africanos subsahAricos aJ mundo Cristiano ¢ra problem~tica, como~ 
mos apuruado. Por un lado, Ia presencia de un africano subsab.arico en Ia nativi!W 
a punta al c:onocimiento de los ketlopes" de Ia cristiandad; por otro Ia do, se le ll!ll
buye una panicipaci6n en segundo plano, con lo que se resuelve que son los curo
peos cat61lcos los portadores de Ia fe, los rc:guladores de Ia practica cristiana qut 
compete a todo ser viviente. Coo clio. se invalidan las pricticas "sismaticas" qac 
los jesuitas ponugueses describen en Guinea y Etiopra entre los descandientes dt 
estc rey que particip6 en el nacimiento del dios cristiano. 

El africano subsabW'ico, segl!n las pro~iciones del lenguaje gnifico. ~ 
participado del nacimiento mismo del dios cristiano. pe.ro hab'm olvidado sus ensc
ilanzas, uniendose a los moros; por lo tanto, su servidumbre se validaba en lenni
nos legales. La evidenclo griifica, de finales de Ia Edad Media y comienzos dt II 
Edad Modema, del contacto de 1~ africanos subsabAricos coo Ia fe cristiw CJ 

abundaote en t6picos: La Reina de Saba, los egipcios "negros" que conocieron l 
Moisl!s, cl et!ope eoseiiado por cl propio Cristo, el Rey Mago participante de 
Natividad, los disc!pulos de Santo Tomas. de San Aguslfn, del Presler Juan. Di 
escenas recogidas porIa grMica medieval atcstiguan cl supuesto conocimieotodt 
todos los africanos subsahiiricos de Ia re cristiana .. TaJ iconograffa participa de~ 
misma cooccprualizaci6o te6rica que eocuentra un discwso paralelo en Ia bO 
da de reinos exuemadameote ricos gobernados por reyes occidentalizados alo lit
go de Ia costa africaoa, y mAs tarde por el interior del cominente, a los que que 
htmos aludido. 

Esta intrincada rclaci6o con Ia rcpresentaei6n del africano eocuenO'll un cona. 
punto expresivo al documemarlo graficamcnte eo su Iugar de origeo. El afriCIIIII 
subsahanco, lnstituido en ei lenguaje pict6rico como cristinno bcr~tico, aJ scr reo 
prc~ntado en su entomo natural sera propuesto como vuelto aJ momento de II 
caida, desoudo y deforrne. Esta imagen se clabora graficamentc como un coot 
en relaci6n con el rey mago, occidentallzado, que representa el poder transfo 
dor de Ia lotcgraci6o a Ia vida cristiana. En oposici6n con La integraci6n aJ mu 
occidental, el africano en su n:gi6n oataJ ocupa los debates de los escolasticos y 
el objeto deJa represeotaci6n grafica de lo maravilloso. Su repn:sentaci6n en 1~ 
nos visualcs y escritos como sujeto extmordinario se oonvierte en un parndig 
contenedor de todas las mara villas posibles explicitadas en un discurso. La de 
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~_,_ .. __ .... ........,. . ...,,--.. 
~-de Ia oawralcza es uno de los elementos de sorpresa por su carkter 

p que remite a las representaciones en boga en Ia pliistica de ~3 ~poca 
iaelpll~' del parafso dcAd4n y Eva. AJudc, rgualmcote. Ill pecado .u1CeStr.11, 

llilma. eswlo al cull han sido dcvueltos cstos hombres y mujeres tms 

illcorpo...OOS al crislianismo y olvtdarlo. 
llililmo, ~ ~udez alude, para el receptor europeo, a Ia srmpleza total que 

subsahincos eo Ia ~poca dorada, en una vida simple y, por lo tanto, no 
A prop6tiito de Ia represem.acioo parulela que de los mdlgena~ del Nue
ICI establece con Ia desnudez y carencia total de tccnicas como no 'mas 
dcscriptivas, renexiona Pagdeo: "For most Europeans. the measure of 
could be found, too, not only in the dynamics or the arch, but also in 

-"iJ•k:><•lty. The more complex a man's way of hfe the more civilized be 

I•OOc:ao de rey crisuano subsa!Wic:o basta el salvaJC desnudo que~ reprc
el babiUtnte de Africa cs mencionado con lru.istencia tanto por te6ricos 

... como por los c:ronrstas de los viajes. A manera de cjemplo, recordemos 
Oliveira quien meociona oomo no CJerciw las artcs clvililadoras puc· 

IIIIIID al reuoceso en el proceso bist6rico bumano: MAs gentes de Babylonia 
e Grecia," arguye Oliveiia, 

.. CIOIIqlllSW'IID o mWida ap>ra por f>lta ck e.tcrdoo IWIIIObcm IOIIW amw 
- ,.., cocbccldu.. E 01 ft6teyms daFnco quando comam o campo. mays 
clntnll ctm qllt osoro Nam r111a a nawreza, mu IIIII OC0$1umc. (S4 ( 

II rc10roo a Ia barbaric condona Ia esclallvud, vista como un mecunismo de 
lalpcnc:roo ala civilizaci6o y al cristianismo, fundameotos ambos de Ia blisque

cnsuano en Etiopfa, as£ como de su representaci6n grtfica. La figura del 
•etiope" permite, en resumen, uazar Ia percepc:too europea wbre los afri. 

llllbubiricos. En cl momenta de Ia primera colonizaci6n europea en llll> cos
JIIIiit:aaula representaci6n de ~SIC icono permr1e, de un !ado. validM al abicano 

aclavo natural a Ia par que mcluido como partrcipante del mundo de creen-

Dolorrs A~te-Ramos 
Unn:ersldad de Puerto Rico 
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