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 Capítulo 14 

La Florida traducida
El relato del fidalgo de Elvas entre Évora y Londres (1557 y 1609) 

María Juliana Gandini
 

Producción, transmisión, traducción, recepción

¿Que significó, en términos culturales, el descubrimien-
to de un “nuevo mundo” para la Europa de la primera 
modernidad? ¿Cómo evaluar las repercusiones que el en-
cuentro con tierras y sociedades desconocidas para la ex-
periencia cultural acumulada europea pudieron tener en 
su forma de pensar el orbe y la humanidad? Estas pregun-
tas, que ya los propios actores de los procesos de expan-
sión ultramarina y colonización del mundo americano 
se habían formulado, tienen además una frondosa tradi-
ción historiográfica contemporánea, que en gran medi-
da puede resumirse en el célebre debate del “impacto” de 
América en la cultura europea. El mismo comenzó hace casi 
cincuenta años cuando el historiador John Huxtable Elliott 
publicó su célebre The Old World and The New (1992 [1970]). 
Elliott, como harían luego Peter Burke (1995) o, con mati-
ces, Anthony Grafton (1992), argumentó que era imposible 
comprobar una influencia generalizada de la experien-
cia americana como causa eficiente de cualquiera de las 
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trasformaciones culturales e intelectuales de Europa entre 
los siglos XVI y XVIII.

Tempranamente Anthony Pagden (1986 [1982]; 1986) 
apuntó que el concepto de “impacto” era inadecuado: 
¿cómo definirlo, medirlo, evaluarlo? Propuso entonces que 
el problema debía considerarse a partir de los estudios de 
recepción (1986 [1982]: 2-4). Estos consideran las tradicio-
nes, prácticas, espacios y públicos implicados dentro de una 
cultura receptora que se halla expuesta a información, per-
sonas, bienes materiales, obras escritas o artísticas ajenos 
a ella. Este tipo de análisis resulta mucho más eficaz para 
evaluar cómo una cultura se relaciona con otra u otras, 
atendiendo a fenómenos plurales de circulación y selec-
ción. Este tipo de análisis ya tenía, a su vez, una prolífica 
tradición en la historia cultural francesa. En efecto, Roger 
Chartier había establecido que uno de los objetivos funda-
mentales de la historia cultural atañe a los procesos de cons-
trucción de significación (1991: IX) que lejos de limitase a 
los contextos de producción originales de representaciones, 
debía extenderse al “análisis de las prácticas que, diversa-
mente, se apoderan de los bienes simbólicos, produciendo 
así usos y significaciones diferenciadas” (1991: 50).

Considerando así los marcos de circulación y recepción 
europeos de informaciones provenientes de América, es 
posible reconstruir caminos más certeros respecto de las 
formas en que el Nuevo Mundo fue considerado en dis-
tintas instancias, temporales y geográficas, durante la 
modernidad temprana. Lejos de considerar un “impacto” 
generalizado, y por tanto vago e indefinido, las perspec-
tivas analíticas centradas en los proceso de recepción y 
reapropiación cultural permiten detectar instancias parti-
culares de interés, rechazo o utilización del Nuevo Mundo 
en distintos contextos europeos, atendiendo las especifici-
dades de cada transmisión (Chartier, 2016: 19). Desde este 
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punto de partida, los estudios destinados a las prácticas 
de traducción lingüística resultan de especial fertilidad. 
Peter Burke destacó el papel que la traducción tuvo en los 
principales movimientos culturales de la Europa tempra-
no-moderna (2007: 10), indicando que el estudio de sus 
sentidos (quién traduce a quién), temas (qué se traduce) 
y agentes (quién traduce y bajo qué incentivos) permi-
ten reconstruir un panorama de la cultura receptora de 
la traducción, revelando “con inusual claridad qué cosas 
una cultura encuentra interesante en otra, o más exacta-
mente, qué grupos de una cultura [...] encuentran de inte-
rés en otra” (2007: 20).

El presente trabajo se inscribe en esta línea de investiga-
ción específica, analizando la primera traducción al inglés 
realizada sobre un texto portugués atribuido a un anóni-
mo caballero de Elvas que acompañó la desventurada ex-
pedición de Hernando de Soto (c. 1500-1542) a la Florida 
entre 1539 y 1543. El texto fue editado quince años después 
de su retorno en la ciudad portuguesa de Évora durante 
1557, con el título de Relaçam verdadeira dos trabalhos que ho 
governador don Fernando de Souto e certos fidalgos portugueses 
passarom no descobrimento da provincia da Frolida. Agora no-
vamente feita per hun fidalgo de Elvas. La primera traducción 
y edición inglesa, impresa en Londres en 1609, estuvo a 
cargo de Richard Hakluyt (1553-1616) bajo el título com-
pleto de Virginia richly valued, By the Description of the main 
land of Florida, her next neighbour: Out of the foure yeeres con-
tinuall travell and discovery, for above one thousand miles East 
and West, of Don Ferdinando de Soto, and sixe hundred able 
men in his companie. Wherein are truly observed the riches and 
fertilitie of those parts, abounding with things necessarie, pleas-
ant, and profitable for the life of man: with the natures and dis-
positions of the Inhabitants. Written by a Portugall gentleman of 
Elvas, emploied in all the action, and translated out of Portugese 
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by Richard Hacklvyt. El análisis comparativo del original 
portugués y de su primera traducción al inglés permiten 
establecer cómo las inclinaciones profesionales, las in-
tenciones editoriales y las coyunturas de la competencia 
inter-imperial en la conquista de América construyeron 
dos productos culturales distintos que además iluminan 
instancias precisas de interés por el Nuevo Mundo en la 
cultura europea de mediados del siglo XVI y principios 
del “un río”; XVII.

La instancia original: una relación verdadera en portugués

El texto del anónimo “hidalgo de Elvas” es una de las po-
cas fuentes documentales que, de forma más o menos direc-
ta, refirieron los sucesos de la expedición que Hernando de 
Soto condujo a Florida en 1539 (Galloway, 1997 [2005]: XXV; 
Rabasa, 2000: 161). No obstante, la naturaleza anónima del 
texto, los casi quince años extendidos entre los últimos su-
cesos evocados y su edición, junto con los vínculos que su 
editor, André de Burgos, tenía con los círculos humanistas 
de Évora, la región de Extremadura (la patria de Soto y de 
muchos otros célebres conquistadores) y aun con el propio 
Gonzalo Fernández de Oviedo (1478-1557), hacen dudar so-
bre la calidad de “reporte directo” de la que el texto presu-
me (Elbl et al., 2005 [1997]: 45-49).

Más allá de estas dudas contemporáneas, la narración 
atribuida a este anónimo fidalgo portugués fue presentada 
en su contexto de producción y circulación original, como 
un relato veraz del desgraciado devenir de la expedición de 
Soto a la Florida y como tal fue leída y apreciada. La historia 
de la expedición aparece desarrollada en cuarenta y cuatro 
capítulos, antecedidos por un epigrama y una carta dirigi-
da al “prudente lector” (Anónimo, 1557: 2r). Estos paratextos 
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colocan al relato bajo el tópico de lo provechoso y entre-
tenido1: lo uno por las informaciones traídas del otro lado 
del mar y por los exempla, buenos y malos, que propone; 
lo segundo por el propio suspenso construido en la narra-
ción y por las escenas sorprendentes o curiosas que pre-
senta al lector.

El relato comienza con una declaración atribuida a 
Álvar Núñez Cabeza de Vaca, el más célebre náufrago y 
cautivo de la región, quién habría declarado en la corte 
española que Florida “era la más rica tierra que en el mun-
do había” (Anónimo, 1557: 5v). Sin embargo, quien recibi-
ría la gobernación de estos promisorios territorios2 sería 
Hernando de Soto, bajo cuyas órdenes se enlistó el autor 
del relato. Rápidamente tras la llegada a Florida, se rese-
ñan en el texto las tempranas (y luego continuas) dificulta-
des que la empresa de conquista sufrió. De los seiscientos 
hombres que se adentraron en la Florida en mayo de 1539, 
solo la mitad regresó con vida a Pánuco en septiembre de 
1543. El hambre, la enfermedad, la violencia contra los in-
dios y las consecuencias que esto engendró fueron cons-
tantes en el viaje, sin que nunca aparecieran las riquezas 
prometidas: Soto murió de hecho el 21 de mayo de 1542, 
con solo algunas perlas y turquesas como magros premios 
a sus trabajos.

Es el derrotero de la expedición lo que estructura el re-
lato, y si bien hay pasajes descriptivos referidos a los pue-
blos y asentamientos de los nativos, poco se dice de sus 

1   Este precepto había sido acuñado por Horacio (65-27 a. C.) en los versos 333-334 de su Arte Poéti-
ca, con el fin de definir uno de los principios de la composición literaria: ser de provecho y brindar 
diversión. El mismo pasó a la Edad Media y al Renacimiento como un lugar común respecto de las 
funciones de la poesía, pero también de la historia.

2  Con el nombre de “Florida” no solo se reconocía a la actual península sino más bien todos los 
territorios extendidos en el sur de lo que hoy es Estados Unidos, limitando al oeste el asenta-
miento de Pánuco.
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costumbres. Esto se hallaba compensado por una atenta 
consideración de las cosas que había en la tierra y, por ex-
tensión, de sus potencialidades productivas. El fidalgo dis-
tinguió diversos tipos de suelo para los cultivos, así como 
también los recursos agrícolas existentes, los rindes del cul-
tivo de maíz, y la existencia de pesquerías o piezas de caza 
disponibles. La descripción de una naturaleza agrícola, rica 
y potencialmente abundante contrastaba agudamente con 
la ausencia de metales y piedras preciosas, cuya supuesta 
existencia había movilizado inicialmente la expedición y, 
de forma fundamental, con el hambre que repetidamente 
sufrió la tropa.

Finalmente, los desgraciados sobrevivientes de la expe-
dición alcanzaron Pánuco tras un terrible viaje en balsa por 
el río Misisipi y la costa del Golfo de México. La fabula en la 
que la avaricia y los furores de Soto estuvieron a punto de 
perder a todos aquellos que lo siguieron a la deseable, pero 
feroz, tierra de Florida, resultó luego una historia rentable 
para ser impresa y vendida, en un contexto geográfico y de 
densas relaciones sociales que enlazaban a los públicos lec-
tores de Évora, Extremadura y Sevilla. Pero ese no sería su 
destino final.

Una primera perspectiva inglesa: un catálogo 
de commodities

La primera versión inglesa de la Relaçam se debió a 
Richard Hakluyt, la autoridad en la isla sobre viajes a 
ultramar.3 Hakluyt había construido una sólida repu-
tación como dedicado editor de relatos de viaje. Sus 

3   Es debido mencionar también que hubo una segunda edición de la traducción de Hakluyt en 1611, 
con una variación en su portada y título (Hakluyt, 1611).
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competencias como traductor le permitieron volcar al 
inglés textos en castellano, italiano y francés referidos 
al mundo ultramarino, llegando a editar incluso pape-
les de la reservadísima Casa de Contratación de Sevilla 
(Malcall, 2007: 230). Sus libros eran comprados y leídos 
no solo en los ambientes cultos interesados en la cos-
mografía y la corografía, sino también por políticos y 
entusiastas del programa colonial inglés y por marinos 
deseosos de información práctica respecto de lo que po-
drían encontrar en ultramar (Mancall, 2007: 236-237).

Por supuesto Hakluyt tampoco tenía intereses exclusiva-
mente eruditos al momento de dedicarse a la titánica tarea 
de compilar, difundir y traducir los relatos de viajes ingle-
ses y europeos a América, África o Asia (Armitage, 1995: 53). 
Hakluyt fue uno de los más activos promotores de un 
programa inglés de expansión ultramarina, convenci-
do de que la instalación colonial en América y el domi-
nio del comercio a larga distancia serían determinantes 
en la grandeza, prosperidad económica y paz social de 
Inglaterra. Esta preocupación lo llevaría a involucrarse 
activamente en la creación y el gobierno de la Virginia 
Company a principios del siglo XVII.

No obstante su entusiasmo editorial y promoción de 
las actividades de ocupación inglesa en Norteamérica, 
ni el fracasado asentamiento en Roanoke de 1585 ni el de 
Jamestown, fundado en Virginia durante 1607, permitían 
demasiado optimismo respecto del futuro inmediato de 
la empresa. Los colonos ingleses en el Nuevo Mundo mo-
rían de hambre o enfermedad y eran además sometidos a 
pesadísimos trabajos forzados por parte de los regentes de 
Jamestown (López Palmero, 2011: 92-96). La traducción 
del relato del fidalgo de Elvas fue realizada por Hakluyt en 
este aciago contexto, en donde la viabilidad de la ocupa-
ción inglesa en Virginia estaba todavía en duda.
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La tarea de Hakluyt como traductor del texto portugués 
fue digna de sus antecedentes: se mantuvo fiel al original, 
respetando el tono y la organización general del texto; no 
realizó omisiones respecto del núcleo del relato y conser-
vó la división de este en capítulos señalados con títulos que 
resumen su contenido. Es el trabajo de Hakluyt como edi-
tor el que transforma el sentido del texto del fidalgo. Como 
el crítico Ralph Bauer ha indicado, la intención retórica 
de Hakluyt era presentarse como un seguidor “fiel” de sus 
fuentes originales en lo que a la traducción e integridad del 
texto refería. Sus intervenciones, que modificaban sensible-
mente el sentido de los textos con los que trabajaba, eran 
tácitas y disimuladas (2003: 80). En el caso de la traducción 
del texto del fidalgo, Hakluyt manipuló el relato a través de 
discretos paratextos que encuadran y delimitan una lectura 
de la obra. De esta manera, una experiencia de exploración 
ibérica que terminó en un completo fracaso se convertiría 
en un insumo útil para la colonización inglesa en Virginia, 
y, tal vez en la vecina Florida.

Un ejercicio de apropiación: la Florida pasa a manos 
inglesas

La intervención del editor resulta obvia en el nuevo títu-
lo que recibe el texto del fidalgo: de una Relación verdadera 
de los trabajos que el gobernador Fernando de Soto y cier-
tos hidalgos portugueses pasaron en el descubrimiento de 
la provincia de Florida..., se pasa a una Virginia ricamen-
te avaluada. Por la descripción de la tierra continental de 
la Florida, su próxima vecina. Resultado de cuatro años 
de continuos viajes y descubrimientos por más de mil 
millas al este y al oeste de Don Fernando de Soto y seis-
cientos hombres de su compañía. Donde son observadas 
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verazmente las riquezas y fertilidad de aquellas partes que 
abundan de cosas necesarias, con la naturaleza y disposi-
ción de sus habitantes. Escrita por un caballero portugués 
de Elvas, envuelto en todos los sucesos y traducida por 
Richard Hakluyt.

Allí donde el título original en portugués resaltaba la 
condición de testigo del autor, la veracidad de lo relatado 
y el objeto de la narración, Hakluyt decidió destacar más 
bien aquellos elementos que relacionaran directamente 
el relato con la experiencia colonial inglesa en Virginia. 
Así la Florida solo aparece mencionada en una segunda 
instancia, y como un territorio vecino a los asentamien-
tos ingleses en el Nuevo Mundo. La asociación (cuando no 
la permutación) de una región por otra buscaba extender 
las supuestas potencialidades productivas de Florida a 
Virginia, en un contexto donde eran necesarias cuantiosas 
inversiones para sostener el asentamiento en Jamestown.

Si nos detenemos en la tipografía y en el lugar que ocupa 
el nombre del autor, nuevamente se evidencian las inten-
ciones editoriales de Hakluyt en su apropiación del texto 
portugués. Para señalar al erudito inglés como traductor 
del portugués se utilizaron versales, mientras que la refe-
rencia al autor de la relación está en cursiva y es más difícil 
de distinguir. En el contexto inglés, la veracidad del relato 
y, sobre todo, de la información incluida en él estaba ga-
rantizada por la figura de Hakluyt y no por los reclamos de 
autenticidad del autor portugués.

Las omisiones y los reemplazos que Hakluyt realizó so-
bre los paratextos originales presentan indicios sobre las 
operaciones necesarias para adaptar el texto portugués a 
nuevos públicos lectores. Desaparecieron tanto el epigra-
ma como la carta dedicatoria de la edición de 1557, reem-
plazados con una epístola dedicatoria firmada por Hakluyt. 
La misma estaba dirigida a los “rectos, honorables, los 
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verdaderos devotos consejeros, y otros emprendedores 
aventureros, en pos del acrecentamiento de la cristiana y 
noble plantación en Virginia” (Hakluyt, 1609: 3). El público al 
que iba dirigida esta obra es claramente otro: de los lecto-
res deseosos de atractivas historias de ultramar evocados 
en el original portugués, se pasa a los funcionarios reales 
y agentes comerciales implicados en el desarrollo del pro-
yecto colonial inglés. Así el valor moral del relato original 
(no exento de placer y entretenimiento) se transformó en 
manos de Hakluyt en un valor material y económico. De 
allí que la carta utilice una retórica economicista para pre-
sentar la información traída desde Florida por el fidalgo. A 
continuación Hakluyt incluyó un minucioso inventario de 
los bienes valiosos hallados en la región: minas de cobre y 
oro en Chisca, oro en Pacaha, enormes cantidades de per-
las, bueyes con lanas (bisontes, que proyecta domesticar 
como animales de tiro), moreras para gusanos de seda, 
pigmentos para teñir cueros y telas, sal, mantas e inclu-
so la probabilidad de alcanzar el Mar del Sur para poder 
dirigirse al rico Oriente y lograr así una vía comercial in-
glesa al este.

Una última e importante intervención editorial de 
Hakluyt consistió en el agregado de unas cuatrocientas 
notas marginales al texto del fidalgo. En su inmensa mayo-
ría, no son más que una o dos palabras y, en algunos casos, 
pequeñas frases. Muchas cumplen una función ordena-
dora del texto, ya que indican los nombres de los pueblos 
y provincias por las que avanza la armada española (p. e. 
“un río”; “algunos pueblos pequeños”; “el Puerto de Spiritu 
Santo a diez días de viaje desde Apalache”; “Juan Ortíz vi-
vió 12 años entre los floridianos de Ucita y Mocoço”). El 
resto tiene como fin duplicar, a todo lo largo del texto, ese 
catálogo de potencialidades productivas que había resu-
mido en su epístola dedicatoria (p. e. “tintes excelentes”; 



La Florida traducida 207

“un país excelente por 50 leguas”; “nogales”; “la grasa de 
los osos”; “un cordón de perlas”; “oro, plata y piedras pre-
ciosas de la Florida”). En el discurso colonial de Hakluyt, 
Florida era presentada ante todo como un conjunto de 
bienes y recursos naturales que Virginia debía compartir 
dada su vecindad. Era necesario, así, que los esfuerzos de 
los diligentes aventureros de la Compañía fueran redobla-
dos para tomar y asegurar estas riquezas de las indolentes 
manos del rey español y de sus poco eficaces (cuando no 
nocivos) súbditos.

Apuntes sobre una temprana recepción inglesa de la Florida

En este trabajo se ha presentado un caso de recepción cul-
tural centrado en la primera traducción realizada al inglés 
de una relación portuguesa publicada en Évora, la cual des-
cribía el desgraciado curso de la expedición de Hernando de 
Soto en lo que hoy es el sudeste de Estado Unidos. El análisis 
de la traducción y edición realizada por Richard Hakluyt en 
1609, evidenció las sensibilidades y agendas que trasforma-
ron un producto cultural en otro de naturaleza muy diversa.

Es insoslayable considerar que este caso de apropiación 
cultural, lograda a través de la traducción y edición de un 
texto portugués al inglés, se inscribe en el marco de la com-
petencia europea y ultramarina establecida entre España (y 
luego también Portugal desde la unión de las coronas ibéri-
cas en 1580) e Inglaterra. En dicho contexto, donde esta úl-
tima estaba aún rezagada en su proyección colonial, resulta 
sumamente atractiva la forma en que las ediciones inglesas 
de relatos de viaje, historias de la conquista y documentos 
portugueses y españoles, se convirtieron en importantes 
usinas de efectivas representaciones sobre territorios ul-
tramarinos deseados tomando, literalmente, las propias 
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palabras del enemigo. Así, los enfrentamientos armados te-
nían una clara continuidad en una guerra que tomaba lugar 
en y por los libros (Paredes, 2011) donde los textos ibéricos 
sobre la conquista de América terminaron cautivos en ma-
nos de los hábiles e informados editores ingleses.

A través de las representaciones de los territorios de 
Florida (y por extensión, de Virginia) como áreas ricas y 
potencialmente productivas, la traducción de la relación 
verdadera del hidalgo de Elvas tomó su lugar no solo en la 
consecución de una agenda colonial inglesa, sino también 
en un contexto más amplio que definía las características y 
los límites de la propia identidad inglesa en contra de la re-
presentación de un enemigo español cautivo en sus edicio-
nes y traducciones.
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