
ESPEJO / SPECULUM: 
EL ESPEJO DE PACIENCIA 

DE SILVESTRE DE BALBOA 
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E l texto de Balboa, escrito en 1608 y " d e s c u b i e r t o " en 1838 para 
selectos lectores de la C u b a colonia l , ejerce una f a s c i n a c i ó n tanto 
e x t r a ñ a como elusiva sobre escritores y c r í t i cos c o n t e m p o r á n e o s . 
A lgunos consideran que el poema, concebido en octava r i m a , es 
u n producto de la t r a d i c i ó n heroica de los siglos x v i y x v n , m ien 
tras que otros encuentran que su relevancia no estriba en su na tu
raleza " é p i c a " sino en sus i m á g e n e s vis ionarias , sus dimensiones 
ór f icas o sus anticipaciones culturales mundonovis tas —lecturas 
plurales que han tenido una s u c e s i ó n de presencias reflejadas, y 
de reincorporaciones textuales desde R a m ó n de Pa lma y Pedro 
A g u s t í n M o r e l l de Santa C r u z hasta M a r t í , Ca rpen t i e r y Leza-
m a L i m a 1 . 

L a existencia de dos ediciones c r í t i c a s 2 no ha resuelto las ano
m a l í a s o los enigmas textuales y autoriales del Espejo. . . ; al con
t r a r i o , su persistencia in te r tex tua l a t r a v é s de impulsiones3 espa-

1 Con respecto a M a r t í y Lezama, véase el p ró logo de Cin t io V i t i e r en 
su edic ión de 1960 de El espejo de paciencia, Universidad Central de las Vi l las , 
La Habana, p . 33, nota 2. En CARPENTIER leemos: " . . .y se entera [Filome
no] de que es biznieto de un negro Salvador que fue, un siglo a t rás , protago
nista de una tan sonada h a z a ñ a que un poeta de! pa ís , l lamado Silvestre de 
Balboa, la cantó en una larga y bien rimada oda, titulada Espejo de paciencia 
Concierto barroco, Siglo X X I , M a d r i d , 1974, p. 20. Entre los m á s recientes ensa
yos indicadores del aliciente de este texto colonial, véase R O B E R T O G O N Z Á L E Z 
ECHEVARRÍA, ' 'Reflections on the Espejo de Paciencia", CuS, 16(1986), 101-121. 

2 L a edic ión de V i t i e r citada en la nota 1, y la edic ión m á s completa del 
mismo crí t ico, la cual incluye una r ep roducc ión facsimilar del manuscrito 
( C o m i s i ó n Nacional de la U N E S C O , L a Habana, 1962). 

3 E l vocablo es de L E Z A M A L I M A , y lo usa para aludir a la continuidad 
creadora; véase Introducción a los vasos órficos, Barral , Barcelona, 1971. 
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c í a l e s y temporales consti tuye u n a c o n f i r m a c i ó n del maridaje 
perenne de la real idad y la his tor ia en la c u l t u r a y las letras hispa
noamericanas. A t r a v é s de los siglos las proyecciones y los signos 
de la real idad y la h is tor ia se han confundido en A m é r i c a con la 
i m a g i n a c i ó n e x ó t i c a . C o m o consecuencia los escritores del C a r i 
be y de L a t i n o a m é r i c a 

h a n t en ido que i n v e n t a r m u y poco, y t a l vez su p r o b l e m a ha sido 
el c o n t r a r i o : hacer c r e í b l e su r ea l idad . S iempre fue a s í desde nues
tros o r í g e n e s h i s t ó r i c o s , hasta el p u n t o de que no hay en nuestra 
l i t e r a t u r a escritores menos c r e í b l e s y a l m i s m o t i e m p o m á s apega
dos a la r ea l idad que nuestros cronistas de I n d i a s 4 . 

E n la c o n s i d e r a c i ó n de la conquista y la p o b l a c i ó n del N u e v o 
M u n d o las cuestiones de visión e imagen son t an fundamentales 
como en el deslinde del poema de Balboa. Las preocupaciones del 
N u e v o M u n d o en la era de su descubr imiento crearon una meta
morfosis en la ideo log ía europea, la que R i c h a r d Konetzke ha defi
n i d o en t é r m i n o s del amanecer de los imper ios planetarios, y m á s 
e s p e c í f i c a m e n t e , como el cambio de u n a c o n s t r u c c i ó n T e l á s i -
c a / M e d i t e r r á n e a , o t rora dominan te , a u n a o r i e n t a c i ó n O c e á n i 
c a / A t l á n t i c a 5 . Este d e s v í o desde u n centro europeo ( E s p a ñ a ) a u n 
eje del N u e v o M u n d o ( A m é r i c a ) colonial izado no r e s u l t ó en la 
c r e a c i ó n inmed ia t a de u n a nueva imagen : las realidades enveje
cidas fueron superimpuestas sobre las nuevas; se j u n t a r o n y per¬
v i v i e r o n a q u é l l a s para crear las aludidas relaciones de f a n t a s í a y 
rea l idad proyectadas en la l i t e ra tu ra bar roca en la fo rma de una 
imagen-espejo de dimensiones c o n v e x a s / c ó n c a v a s . E n medio de 
estas t ransformaciones, tanto e s t é t i c a s como i d e o l ó g i c a s , las que 
en el texto l i t e ra r io bar roco se descubren en los v a c í o s y las v o l u 
tas del pensamiento y estilo, Balboa y sus c o n t e m p o r á n e o s crea
r o n u n a escritura colonial mediante la cual de te rminaron su entra
da y presencia —de m o d o consciente o subconsciente— en el f l u 
j o h i s t ó r i c o de lo que M a ñ a c h ha denominado la " p r e h i s t o r i a " 
cubana 6 . 

Si aceptamos el c r i te r io de Paz s e g ú n el cual cada poema com
prende u n acto de his tor ia y representa el deseo h u m a n o de negar 

4 G A B R I E L G A R C Í A M Á R Q U E Z , " F a n t a s í a y c reac ión ar t ís t ica en A m é r i c a 
La t ina y el Ca r ibe" , TC, 1 4 ( 1 9 7 9 ) , p. 4 . 

5 Citado por SIDNEY W . M I N T Z , "Áf r i ca en A m é r i c a Lat ina; una refle
xión desprevenida", África en América Latina, Siglo X X I , M é x i c o , 1 9 7 7 , p. 3 7 9 . 

6 J O R G E M A Ñ A C H , Historia y estilo, M i n e r v a , L a Habana, 1 9 4 4 , p. 1 1 2 . 
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u n a s u c e s i ó n con el fin de establecer u n re ino duradero ; y , si el 
hombre representa la trascendencia, es decir, u n m o v i m i e n t o m á s 
a l lá de su ser; puede concluirse que el poema debe ser el signo 
m á s puro de aquella trascendencia, de aquel imaginar permanente 
de sí m i s m o . E n otras palabras, " e l hombre [ se r ía ] imagen por
que se t rasc iende" 7 . E l anhelo del hombre de ser su p rop ia crea
c i ó n , de fundirse con el universo y de ese m o d o consigo m i s m o , 
es, para Paz, u n proceso constante; se cifra en el autorrasgarse 
del hombre en la b ú s q u e d a de def in i r su ser. 

Balboa, s e g ú n nuestra lectura del Espejo. . . , debe haber sen
t ido la angustia de ese proceso h i s t ó r i c o e i n d i v i d u a l . Poeta colo
n i a l , e s c r i b í a no en L a Habana , sino en Puer to P r í n c i p e , espacio 
geog rá f i co remoto y p r i m i t i v o de una cu l tu ra inc ip ien te . Cons
ciente —como veremos m á s adelante— de su dependencia cu l tu 
ra l , debe haberse visto obligado a ajustar las aspiraciones y la natu
raleza de su discurso p o é t i c o a las formas dominantes de la cu l tu 
ra , p r inc ipa lmen te , a las h i s p á n i c a s de la p e n í n s u l a i b é r i c a y a 
las i tal ianas. Damos por sentado en este deslinde del discurso de 
Balboa el " p r o f u n d o n ive l de la consciencia" ("deep level o f cons¬
ciousness") que H a y d e n W h i t e postula como fundamenta l a la 
i m a g i n a c i ó n h i s t ó r i c a , en v i r t u d de la cual el h i s tor iador o cronis
ta escoge a sabiendas las estrategias para expl icar o representar 
los hechos en u n acto esencialmente p o é t i c o de p r e f i g u r a c i ó n 8 . 

E l auto-consciente de Balboa no sólo cor robora las t e o r í a s de 
W h i t e sino las conceptualizaciones de Paz. Balboa debe haber bus
cado y encontrado la f ó r m u l a para acomodar la experiencia his
t ó r i c a y la e x p r e s i ó n p o é t i c a con el fin de colocarse a sí m i s m o 
fuera de sí — l a trascendencia del m u n d o experiencial . D e este 
m o d o l o g r ó a rmon iza r el reposo y el d i n a m i s m o , y r e s o l v i ó la dis
y u n t i v a de lo que Lezama denomina " e l ser del e x i s t i r " y " e l 
exis t i r del s e r " 9 , en r e l a c i ó n con la busca constante del h o m b r e 
por las fuentes espirituales de sus o r í g e n e s fragmentados, por la 
c o n t i n u i d a d de la d i scon t inu idad . 

Estos y otros conceptos sugerentes de Lezama pertenecen a 
u n ensayo sobre la t e o r í a p o é t i c a en el cual alude al tema de la 
fuerza seductiva del poema de Balboa. Observa, por ejemplo, que 
el Espejo. . . const i tuye u n a de las i m á g e n e s m á s relevantes —en 

7 O C T A V I O P A Z , LOS signos en rotación, Alianza, M a d r i d , 1971, pp. 339-340. 
8 The historical imagination in Nineteenth Century Europe, The John Hopkins 

Univers i ty Press, Balt imore, 1973, p. x. 
9 L E Z A M A L I M A , op. at., p. 69. 
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el sentido ó r f i c o — de la l i t e ra tu ra cubana, u n a imagen que tras
ciende su naturaleza y se proyecta, mediante impulsiones, al p e r í o 
do mode rno , especialmente en el contexto del d i s cu r so*poé t i co y 
la angust ia existencial de la v ida y el arte de M a r t í . E n su " I n t r o 
d u c c i ó n a u n sistema p o é t i c o " (1954) escribe: 

Semejante a la incesante y v i s ib le d i g e s t i ó n de u n caracol , el d iscur
so p o é t i c o v a i n c o r p o r a n d o en u n a asombrosa r ec ip roc idad de sen
tenc ia p o é t i c a y de i m a g e n , u n m u n d o extensivo y u n s ú b i t o , u n a 
m a r c h a en l a que el po lvo desplazado p o r cada u n o de los corceles 
co inc ide con el extenso de la nube que los acoge c o m o i m a g o 1 0 . 

Es desde esta p o s i c i ó n t e ó r i c a , la que g i ra sobre u n doble eje de 
a n t í t e s i s a r i s t o t é l i c o - p a s c a l i a n o (reposo / d i n a m i s m o ) , que Leza-
m a encuentra el atractivo c o n t e m p o r á n e o del Espejo. . . : " L a imago 
ha par t ic ipado entre nosotros a t r a v é s del t í t u lo de u n l ib ro de con
t en ido escaso y p r o b r í s i m o y en la l e j a n í a , la sentencia y la muer 
te de M a r t í " 1 1 . 

Los polos duales de la imago j u n t o con la lejanía const i tuyen 
u n reflejo del concepto expresado por Paz de la a u t o r r e f l e x i ó n , 
p o r u n lado, y de la trascendencia, por o t ro . L a idea de una imago 
—imago ignota— que crea sus propios c ó d i g o s l i n g ü í s t i c o s referen
tes a lo desconocido e incomprens ib le , y cuyas visiones const i tu
yen su p r o p i a rea l idad, y , a la vez, una c o n s t e l a c i ó n de otros u n i 
versos, es u n a c o n f i r m a c i ó n de la t e o r í a lezamiana de la imagen 
como r e p r e s e n t a c i ó n de la existencia descentrada, f ragmentar ia 
y mu l t i va l en t e del hombre . Y , mient ras Lezama observa que el 
t í t u l o de la obra de Balboa es insp i rador en contraste con sus defi
ciencias a r t í s t i c a s , siente la f a s c i n a c i ó n del texto, es incapaz de 
resistir sus atractivos, y compara su t í t u lo con los tesoros de la 
c u l t u r a china ( T i n g Fan So, robando los melocotones de la longe
v i d a d , E logio de la p e o n í a , E l ave de p a r a í s o se posa en una cas
cada) y somete t í t u lo y obra a u n a serie de conjeturas y evocacio
nes paralelas de significados, velados a veces por el arte h e r m é t i 
co de u n poeta versado en el arte neobarroco con u n fondo de 
conocimientos enc ic lopédicos . S e g ú n Lezama el Espejo. . . , en espe
cial su t í t u l o y su deficiencia escr i tura l , t ienen u n a r e l a c i ó n rad ia l 
como imago con la v i d a y la obra mar t ianas . 

1 0 Ibid., pp. 70-71. 
1 1 Ibid., p. 83. 
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Comenzar una literatura —escribe— con un título de tan milena
rio refinamiento como Espejo de Paciencia, título que menos que un 
esqueleto regala una nader í a , nos sobresalta y acampa, nos mara
vil la y aguarda. Pero supongamos que la obra alcanzase una cali
dad tan refinada y misteriosa, tan secular y tan contemporánea, como 
la que su enigmático título nos sugiere. Hub ié ramos comenzado con 
un Enchiridion, custodiado por Tosé M a r t í , con el Uno-Monarca par
ticipación, con una secular paciencia de escritura, con un hieratis-
mo en el lento tejido de las danaidas devuelto por el espejo. Está 
dispuesto Tosé M a r t í , y es ésa su imano más fascinante junto con su 
muerte, a llenar el contenido vacío de ese espejo de paciencia 1 2. 

Para Lezama, la esencia de la existencia a la cual t iende la 
fragmentada imago y cuya existencia en la l i teratura cubana se mar
ca con la a p a r i c i ó n del Espejo. . . , viene a ser u n cál iz v a c í o , y a 
la vez una esperanza; pero como esperanza no logra alcanzar la 
trascendencia. 

TEXTOS REFLEJADOS / REFLEJOS DE UN TEXTO 

E n la l i tera tura c r í t i ca t radic ional se considera el Espejo. . . u n poe
m a heroico o é p i c o , " m á s c r ó n i c a r i m a d a que ot ra cosa — s e g ú n 
M a ñ a c h — [la obra] cumple humi ldemen te la ley por la cual todas 
las l i teraturas t ienden a ge rmina r en lo é p i c o " 1 3 . 

E l poema de Ba lboa aparece en el m i s m o p e r í o d o c r o n o l ó g i c o 
que los poemas con los cuales se le compara , y en los cuales es 
posible que su autor se haya inspirado: la Austnada por J u a n R u f o 
(1584) ; la Dragontea de Lope (1598); la Araucana por Erc i l l a (1569¬
1589); las Elegías de varones ilustres de Indias de J u a n de Castellano 
(1598) ; IÜL Argentina de M a r t í n del Barco Centenera (1602); o Las 
lágrimas de Angélica de Barahona de Soto (1586). P ichardo M o y a 
menciona otros: Cortés valeroso por Lasso de la Vega (1588); elArauco 
domado por Pedro de O ñ a (1591); y las Armas antarticas de M i r a -
montes (1608 y 1615). L a c r í t i ca que se ocupa de la b ú s q u e d a filo
l ó g i c a de influencias ha descubierto semejanzas entre el l éx ico del 
Espejo. :. y la i m a g i n e r í a y la e s t r u c t u r a c i ó n de los conceptos de 
escritores c o n t e m p o r á n e o s de Balboa que s iguieron la t r a d i c i ó n 
de Ar ios to o Tasso. Y aunque todos los poemas mencionados ar r iba 

1 2 Loe. cit. 
1 3 M A Ñ A C H , op. cü., p . 114. 
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son anteriores al Espejo. . , , no deja de ser m o t i v o de duda su d i fu 
s ión y conocimiento en el Puer to P r í n c i p e de 1608. 

Desgraciadamente, para el registro exhaust ivo de estas posi
bles influencias carecemos de la d o c u m e n t a c i ó n c r o n o l ó g i c a 
impresc ind ib le para fijar el m o m e n t o en que el poeta a r r i b ó al 
N u e v o M u n d o desde las Canar ias . Pichardo M o y a especula que 
debe haber sido muchos a ñ o s antes de escribir el Espejo. . . L a p r i 
mera m e n c i ó n del poeta en u n documento cubano "es figurando 
como escribano de C a b i l d o , cargo en el que sucede a Diego P é r e z 
de V i l l a v i c e n c i o , que lo era en 1594; pero no consta en q u é a ñ o 
se ver i f icó esta s u c e s i ó n " 1 4 . Si , en efecto, la fecha de su llegada 
al N u e v o M u n d o fue posterior a lo que se cree, ¿ a l c a n z ó a leer 
Balboa en su t i e r ra na t iva las mencionadas obras de sus contem
p o r á n e o s , o u n texto m á s cercano a sus o r í g e n e s culturales como 
el de A n t o n i o de V i a n a , Antigüedades de las islas afortunadas de la Gran 
Canaria, conquista de Tenerife y aparición de la santa imagen de Candela
ria (1604)? 1 5 Es uno de tantos enigmas sin resolver en re lac ión con 
Balboa y su poema. 

E n torno al texto del Espejo. . . t a m b i é n abundan dilemas inson
dables. E l de m á s peso es la p é r d i d a del manuscr i to o r ig ina l del 
poema. D e 1608 a 1760 su existencia fue u n mis te r io , aunque es 
de suponer que u n g rupo reducido de admiradores estaban ente
rados de la c o m p o s i c i ó n de la obra , a j u z g a r por los seis sonetos 
que preceden al poema, a luden a él , y cons t i tuyen u n convencio
na l i smo l i t e r a r io : el acostumbrado elogio que antecede a muchos 
poemas ép icos del siglo x v n 1 6 . Al rededor de 1760 el obispo Pedro 
A g u s t í n M o r e l l de Santa C r u z , al t e r m i n a r el L i b r o I I ( A r t í c u l o 
V I ) de su Historia de la isla y catedral de Cuba i n s e r t ó en ella el texto 
del Espejo. . . , del cual t e n í a u n a copia no especificada. E l texto 
intercalado no d e s p e r t ó la cur ios idad de lectores cubanos hasta 
que J o s é A n t o n i o E c h e v e r r í a , en 1836, d e s c u b r i ó una copia incom
pleta de la obra de M o r e l l en la b ibl io teca de la Sociedad E c o n ó -

1 4 Felipe Pichardo M o y a en su estudio del Espejo. . . (1942), reproducido 
por Cin t io V i t i e r en su edic ión facsimilar de 1962, p. 32. 

1 5 E N R I Q U E SÁINZ menciona una fuente adicional de las Canarias: Templo 
militante (1603) y Canto heroico a la victoria que ganó Canaria de la poderosa armada 
de Francisco Drake, dedicado al licenciado Rojas de Carvajal, oidor de la Real Cancille
ría, en " E n torno a la autenticidad del Espejo de paciencia", RBJM, 20 (1978), 
p. 94, nota 5. En su ensayo Sáinz pone en tela de juicio los versos referentes 
a G o l o m ó n , los cuales considera posibles supercher ías (pp. 101-102). 

1 6 Sobre la ép ica l i teraria, véase C . M . B O W R A , From Vergil ta Milton, St. 
M a r t i n ' s Press, New York , 1967, pp. 1-32. 
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m i c a de Cuba . E l f ragmento de M o r e l l descubierto por Echeve
r r í a inc luyó el texto del Espejo. . . cuya existencia E c h e v e r r í a anun
c ió a los lectores de la isla en u n a c r ó n i c a breve de su revista El 
Plantel, 1838. Parece que E c h e v e r r í a c o p i ó el Espejo. . . como par
te í n t e g r a del manuscr i to de M o r e l l , y , a d e m á s , h izo una copia 
por separado, en u n cuaderno. E n una fecha posterior, el manus
c r i t o de M o r e l l u t i l i zado por E c h e v e r r í a d e s a p a r e c i ó de la b i b l i o 
teca de la Sociedad E c o n ó m i c a , hecho que de jó las copias de Eche
v e r r í a como los ú n i c o s textos existentes del poema. Dichas copias 
del siglo x i x las a d q u i r i ó el ensayista y c r í t i co N é s t o r Ponce de 
L e ó n ; las h e r e d ó su h i jo J u l i o , y , por fin, l legaron al poder del 
h i s tor iador Francisco Paula Coronado . Felipe Pichardo M o y a 
d e c l a r ó haber tenido acceso a las dos copias cuando p r e p a r ó su 
ed ic ión de 1942 del Espejo. . ., pero prefir ió el cuadernillo como texto-
base 1 7 . E n a l g ú n m o m e n t o posterior, todas las copias del manus
c r i t o desaparecieron, lo cual sólo d e j ó como ú n i c a fuente existen
te del poema las tempranas versiones publicadas, basadas en u n 
manuscr i to desconocido, manejado por el inspirado M o r e l l qu ien , 
s e g ú n E c h e v e r r í a , "consu l taba los versos y tradiciones popula
res, que son las fuentes de la h i s t o r i a " 1 8 . Pero, en 1961 , los 
manuscri tos perdidos fueron descubiertos y és tos fo rmaron la base 
de la e d i c i ó n facs ími l de V i t i e r (1962) de u n a poema que refleja 
u n a etapa en el desarrollo s o c i o e c o n ó m i c o de la isla, y , a la vez, 
provee u n a lectura con t racu l tu ra l (vis á vis el centro dominan t e ) de 
las t ransculturaciones V i e j o M u n d o - N u e v o M u n d o . 

U N ESPEJO ELUSIVO 

L e z a m a L i m a , el m á s breve, pero el m á s creador de los comenta
ristas del Espejo. . ., describe las esencias ór f icas de sus mis te r io
sos cód igos . L a mul t ip l i c idad de sus mensajes sobrepasan los l ími tes 
e s c r i t ú r a l e s del poema y , examinados con de ten imien to , c o n t r i 
b u y e n a la de f in i c ión de la naturaleza de la poes í a , y a los " m o n s 
t r u o s " de la c r e a c i ó n h u m a n a — " l a orquesta, la c a c e r í a , la 
p o e s í a " — de los cuales el ú l t i m o es el m á s veleidoso y m e t a m ò r 
fico de los ins t rumentos de la p e r c e p c i ó n 1 9 . 

1 7 Véase la ed. facs. de Vi t i e r , p. 40. 
18 El Plantel, noviembre de 1838, p. 75. 
1 9 L E Z A M A L I M A , op. cit, pp. 46-47. 



398 I V A N A. SCHULMAN NRFH, XXXVI 

Las " v i b r a c i o n e s " 2 0 de cualquier poema son inacabables. 
Pero en el caso del Espejo. . . las i m á g e n e s de su verbo creado, 
i nc lu ido el de su t í t u l o , t ienen el poder de sugerir i luminac iones 
que evocan esencias y percepciones seriales tanto tenues como ines
peradas: "es u n enlace que sorprendemos dent ro de u n c í r c u l o 
para los ojos, que cabe jus tamente dent ro de u n a sucesiva cant i 
dad de vibraciones para el o í d o " 2 1 . Las "v ib r ac iones " de la ima¬
go del Espejo. . . en r e l a c i ó n con la cal idad sugestiva de su t í t u l o 
—esencia ausente y r a q u í t i c a s e g ú n Lezama— crean proyeccio
nes que v i n c u l a n esta obra del x v n con el t í t u lo de la proyectada 
obra m a r t i a n a " E l sentido de la v i d a " , la p r o d u c t i v a y f ragmen
tada — a m é n de inacabada— obra del A p ó s t o l , y la p a s i ó n de su 
calculado suicidio. Y , si de modo similar aplicamos el m i smo razo
namien to a los c í r cu los y tangentes misteriosos de las i m á g e n e s 
reflejadas del poema, desde el siglo x v n hasta el x i x ( M a r t í ) , y 
luego, en el x x (Concierto barroco de Carpent ie r ; Muerte de Narciso 
de Lezama) , t ropezamos con el concepto desarrollado por M a r t í 
del h o m b r e moderno , por tavoz arrogante " d e lo conocido, eco 
de lo sobrenatural , espejo de las luces eternas, copia m á s o menos 
acabada del m u n d o en que v i v e " 2 2 . 

E l concepto lezamiano de las visiones reflejadas del Espejo. . . , 
en par t icular , sus configuraciones sucesivas, tanto h i s tó r i ca s como 
e s t é t i c a s , plantea la necesidad de u n a relectura mode rna del poe
m a , pese al c a r á c t e r esquivo de su texto. Es decir , u n a lec tura 
que sobrepase los nexos con textos h is tór icos o heroicos de los siglos 
x v i y XVII — d i m e n s i ó n ya estudiada por C h a c ó n y Ca lvo , V i t i e r , 
y Carva ja l y Bel lo , entre o t r o s 2 3 — y deslinde el poema en t é r m i 
nos de u n espejo v i s ionar io del p e r í o d o colonia l que evidencia el 
poder estratégico de lo que E d w a r d Said l l ama ubicación (' ' l o c a t i o n " ) 
y formación ( " f o r m a t i o n " ) 2 4 . 

E l t í tu lo del poema que tanto in t r i gó a Lezama es casi tan enig
m á t i c o como la existencia de su autor versado en la t r a d i c i ó n hora-

2 0 Ibid., p . 47. 
2 1 Ibid., p. 46. 
2 2 En su ensayo " E l poema del N i á g a r a " en Obras completas, Edi tor ia l 

Nacional de Cuba, L a Habana, 1963-1973, t . 7, p. 229. 
2 3 V é a n s e las introducciones a las ya citadas eds. de V i t i e r ; JOSÉ M A R Í A 

C H A C Ó N Y C A L V O , Ensayos de literatura cubana, Calleja, M a d r i d , 1922; J U A N E. 
FERNÁNDEZ C A R V A J A L Y B E L L O , "Algunas consideraciones sobre las fuentes del 
Espejo de paciencia", BACL, 8 (1959), 103-119. 

2 4 M á s adelante definidos estos t é rminos ; cf. E. S A I D , Orientalism, Pant¬
heon, New Y o r k , 1978. 
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ciana. E l vocablo paciencia es ta l vez menos p r o b l e m á t i c o que los 
otros. H a y una a l u s i ó n directa a él en varias ocasiones, notable
mente en el p r ó l o g o que Balboa d e d i c ó " A l l e c to r " a qu i en se 
d i r ige en u n estilo sobrio, y a nuestro j u i c i o , eminentemente 
m o d e r n o . A l " a m i g o y curioso l e c t o r " expl ica c ó m o se s in t ió ins
p i rado a escribir su obra por la paciencia, el d o m i n i o sobre sí mis
m o y el ejemplo m o r a l del obispo capturado por los piratas f ran
ceses. 

E l Espejo. . . e s t á dedicado al obispo, fray J u a n de las Cabezas 
A l t a m i r a n o . E n la p á g i n a t i t u l a r , que ha llegado al lector contem
p o r á n e o mediante l a obra de M o r e l l , Ba lboa se ident i f ica , dando 
su n o m b r e y apel l ido, y en seguida agrega las s e ñ a s g e o g r á f i c a s 
t radicionales: " n a t u r a l de la G r a n Canar i a , vecino de la v i l l a del 
Puer to P r í n c i p e en la isla de C u b a " . E l sentido del t í t u lo de la 
obra , con la e x c e p c i ó n de aquel la p o r c i ó n de él que se refiere a la 
paciencia y va lor del obispo, nunca se elucida, n i en la p á g i n a 
t i t u l a r n i en otras secciones de la obra . A C h a c ó n y C a l v o le pare
ció el t í tu lo absurdo; Lezama lo e n c o n t r ó sugerente; V i t i e r lo rela
c i o n ó con San J o s é , el " S p e c u l u m pa t ien tae" , y su l e t a n í a 2 5 . 
Cur iosamente , en la l i t e r a tu ra c r í t i c a sobre el poema no se ev i 
dencia u n esfuerzo por establecer u n a r e l a c i ó n p roduc t iva entre 
el t í t u l o , l a vasta t r a d i c i ó n Speculum-espejo, y sus m i r í a d a s de refle
jos s i m b ó l i c o s . Su estudio q u i z á ayude a i l u m i n a r no sólo el t í t u l o 
del poema sino sus cualidades ú n i c a s y algunas de las inconsis
tencias que la c r í t i c a ha s e ñ a l a d o respecto al texto. 

E n sus m ú l t i p l e s acepciones s i m b ó l i c a s el espejo representa la 
i m a g i n a c i ó n y la conciencia; es capaz de reflejar de m o d o exacto 
el pe r f i l de la rea l idad o devolver el r e v é s de la imagen . Puede 
ser el i n s t rumen to de u n a a u t o c o n t e m p l a c i ó n o el v e h í c u l o para 
observar el universo entero. Sus proyecciones son capaces de reve
larnos las i m á g e n e s del pasado, bo r r ando en el proceso las fronte
ras t radicionales del t i empo y del espacio; o el espejo puede cap
tar la imagen del m u n d o actual . A l g u n o s lo han asociado con la 
magia y la memor ia inconsciente. T a m b i é n puede concebirse como 
u n a aper tura , u n i n s t rumen to capaz de efectuar el salto hacia u n 
re ino desconocido o u n a fuente m á s a l lá de la superficie del espe
j o . A l teorizar sobre las posibles relaciones s imból icas entre el t í tu lo 
y el poema, es nuestra esperanza poder esclarecer la debatida cues
t i ó n de la carencia de a r m o n í a entre texto y t í t u l o . Es m á s , cree-

2 5 Véase la ed. facs. de V i t i e r , p. 15, para la d iscus ión sobre la reacción 
cr í t ica respecto al t í tu lo del poema. 
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mos que este proceso especulativo puede sugerir la existencia de 
una v i s ión un i t a r i a entre t í tu lo y obra, v i s ión s i m b i ó t i c a de memo
r i a , a u t o r r e f l e x i ó n y desplazamiento en sus dimensiones espacia
les y temporales, las cuales son fundamentales para los nexos entre 
la l i teratura renacentista y sus encarnaciones mundonovistas. És ta s 
en c o n e x i ó n con aqué l l a s con frecuencia evocaban i m á g e n e s medie
vales o renacentistas " d e los viajes de M a r c o Polo a pa í s e s fabu
losos, o historias de unicornios desembarcados en pa í s e s desco
nocidos, elaborados por la i m a g i n a c i ó n o el d e l i r i o " 2 6 , o simple
mente c o n f u n d í a n rea l idad , h is tor ia y f a n t a s í a . 

Si se lee el poema de Balboa desde la perspectiva de estas for
mulaciones t e ó r i c a s , t an to el t í t u lo como el texto , en t é r m i n o s de 
su c o n c e p c i ó n y p l a s m a c i ó n , cobran u n i d a d . L a t r a d i c i ó n del spe¬

I culum t a m b i é n con t r ibuye al va lor un i t a r i o de esta escri tura. Las 
m ú l t i p l e s connotaciones del speculum —medievales y renacen
tistas— no p u d i e r o n haberles escapado a Balboa y sus sonetistas, 
quienes funden la experiencia d i v i n a y ma te r i a l , las tradiciones 
mi to lóg icas c lás icas , la historia e c o n ó m i c a y social locales, y la flora 
y fauna tropicales de la isla. E l resultado les ha parecido a algu
nos de u n a i n v e n t i v a ex t rao rd ina r i a aunque poco na tu ra l ; otros 
han encontrado esta h i b r i d a c i ó n c ó m i c a o absurda —pero, sólo 
con u n a lectura t r ad ic iona l y prescr ip t iva (el pun to de vista m e d i 
t e r r á n e o ) que excluye las relaciones s i m b i ó t i c a s , culturales y socia
les, las cuales, producidas en fecha temprana en la colonia, se inser
tan en el intertexto del Espejo. . . E l discurso que resulta es de natu
raleza divergente y , a la vez, conf l ic t iva . Pero, su conf l i c t iv idad 
se a r m o n i z a en el Espejo. . . , y , en ese sentido const i tuye una tex
t u r a barroca pecul iarmente amer icana 2 7 . 

L a t r a d i c i ó n del speculum que fluye de la p r i m e r a m i t a d del 
t í t u l o del texto nos i n v i t a a considerar la es t ructura del poema, 
especialmente su u n i d a d estructural en contraste con sus d i s t in 
tas secciones: las declaraciones al lector, los seis sonetos encomio
sos, las dos partes del poema ( I , I I ) , y el motete final cuya fo rma 
p o l i f ó n i c a es igua lmente sugestiva (pues propone y conf i rma el 

2 6 L E Z A M A L I M A , " P r ó l o g o " , Antología de la poesía cubana, Consejo Nacio
nal de Cul tura , L a Habana, 1 9 6 5 , t . 1 , pp. 8 -9 . 

2 7 En Historia y estilo, p . 1 1 6 , M A Ñ A C H observa: " E l poema de Balboa es 
un p r imi t ivo colonial. Muestra el desmesuramiento del detalle propio de toda 
ópt ica ingenua, y ese braceo desesperado de la mucha p re t ens ión con la poca 
materia, que hace necesario inflar h ipe rbó l i camen te las m á s sencillas peripe
cias y las impresiones todavía sin prestigio. Da así el primer indicio de las angus
tias a que todo nativismo se h a b í a de sentir vocado en nuestra t i e r r a" . 
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esquema-base del poema: m u l t i d i m e n s i ó n - u n i d i m e n s i ó n ) . L a natu
raleza con t rapunta l de estas secciones y sus temas y variaciones 
representan la v i t a l i dad un i f icadora , una c o n s t r u c c i ó n s i n t é t i c a , 
y u n a d e s a r m o n í a barroca, a rmonizada . L a n o c i ó n del speculum 
como u n compendio es esencial para la d i s c u s i ó n de las varias sec
ciones del poema y los m ú l t i p l e s autores representados en él (los 
sonetistas), en contraste con la presencia de na r rador / poeta en 
la p r i m e r a y segunda partes, y posiblemente en el motete . 

L a estructura i d e o l ó g i c a de la obra sugiere otros aspectos de 
la t r a d i c i ó n del speculum. Por e jemplo, es concebible considerar 
el poema como una imagen reflejada, u n espejo en que se revela 
el m u n d o como debiera ser y no como es, siguiendo la inspi ra
c i ó n del espejo agust iniano de las ideas a r q u e t í p i c a s . E n el Espe
jo... é s t a s p o d r í a n abarcar los conceptos idealizados de la l iber
t ad , la r e b e l i ó n , la j u s t i c i a , l a v i r t u d cr is t iana, la i n t e r a c c i ó n é t n i 
ca y racia l , los valores sociales historiados, evocados frente al 
mate r ia l i smo, el cont rabando, l a p i r a t e r í a , la v io lencia , el enga
ñ o colectivo y las invasiones extranjeras. 

Cabe especular a d e m á s que Balboa, mediante lecturas hechas 
por su p rop ia cuenta, o a t r a v é s de su contacto con el obispo, haya 
concebido como eje organizador de su obra una c o n s t r u c c i ó n basa
da en la d i c o t o m í a m a n i q u e í s t a virtud / maldad a manera del tea
t r o de e n s e ñ a n z a m o r a l del medievo o speculum subt i tu lado Liber 
de Pater Noster. . . 2 8 N o i m p o r t a c ó m o incorporamos en una lec
t u r a las fuentes del speculum, entre el t í t u lo del poema y su cuerpo 
se patentizan nexos unificadores sugerentes. Por todas estas razones 
es indispensable descifrar los c ó d i g o s de este poema en t é r m i n o s 
de u n espejo que refleja u n a sociedad inestable en proceso de for
m a c i ó n . 

Los universos contrapuestos del Espejo. . ., l a d i n á m i c a meta
m ò r f i c a y a n t i t é t i c a del poema, pueden reducirse a una serie de 
visiones d u a l í s t i c a s den t ro de la t r a d i c i ó n agust iniana de abstrac
ciones reflejadas: E s p a ñ a x N u e v o M u n d o / V i d a x M u e r t e / 
L i b e r t a d x" Encarcelamiento / Esclavi tud x L ibe r t ad / T r a d i c i ó n 
c lás ica x C u l t u r a del N u e v o M u n d o —las cuales const i tuyen una 
c o n s t r u c c i ó n universal , volát i l pero a r m ó n i c a , una en que las obser
vaciones cristianas, sentenciosas y morales, a l ternan en su predo
m i n i o con la defensa apasionada de la v i r t u d social y racial loca-

2 8 Para estudiar el trasfondo medieval de la t rad ic ión del speculum, véase 
R I T A M A R Y B R A D L E Y , "Backgrounds o f the title Speculum i n medieval litera
t u r e " , Sp, 29 (1954), 100-115. 
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les. E n resumen, hay u n complejo de elementos que sugieren la 
presencia de una l i t e ra tu ra barroca cuya naturaleza Severo Sar-
d u y , por e jemplo, contempla desde una perspectiva c o n t e m p o r á 
nea como si fuera u n espejo incapaz de abarcar la e x t e n s i ó n l i n 
g ü í s t i c a que lo circunscribe, pues hay algo en la o r g a n i z a c i ó n del 
universo escri tural que lo resiste, se opone a su opacidad y niega 
su i m a g e n 2 9 . 

Las cuestiones de la resistencia y la n e g a c i ó n son par t icular
mente pertinentes —para conclu i r la c o n s i d e r a c i ó n de la varie
dad de los espejos elusivos del poema— si nos fijamos en la cues
t i ó n heroica de su naturaleza. E n medio de la c o n f u s i ó n de los 
t é r m i n o s épico, heroico, histórico, c o n f u s i ó n de por sí sugestiva, sue
le ser difícil d iscernir el c a r á c t e r de la rea l idad creada. Pero, lo 
que sí se patent iza, sobre todo si se in tenta u n a lec tura revisionis
ta, es que la naturaleza de la visión del poema y su h é r o e "ausen
t e " o " e s c o n d i d o " son aspectos del texto que no se han tomado 
en cuenta en los estudios existentes sobre el poema. 

Se supone que en el Espejo. . . se in tenta ensalzar al obispo que 
c a y ó pr i s ionero de los piratas franceses, y luego fue l iber tado por 
la v a l e n t í a de los habitantes de la r e g i ó n de Puer to P r í n c i p e . Bal 
boa, en su carta dedicator ia (1608) al obispo expl ica que ha com
puesto el poema en c o n t e s t a c i ó n a las muchas instancias a que 
no desperdice sus talentos. Y , luego declara que en el poema ha 
sido su p r o p ó s i t o no a lud i r a la v ida santa del obispo n i a sus obras 
heroicas y los logros de su santa casa, porque hacerlo hubiera invo
lucrado " l a rgos discursos" . Luego agrega: "Baste que el m u n d o 
es té r ico de sus trofeos y las historias llenas de sus victor ias , y toda 
esa Is la r ica y regocijada en tener por su Ob i spo u n p r í n c i p e tan 
c r i s t i a n í s i m o cuya Santa v i d a Dios guarde por largos y felices 
a ñ o s . . . " Si se a ú n a esta ú l t i m a d e c l a r a c i ó n con el c a r á c t e r an t i 
heroico del t í t u l o —paciencia— o si se estudia la p á g i n a t i t u l a r en 
que la c e l e b r a c i ó n del obispo aparece d e s p u é s de l a e v o c a c i ó n del 
n o m b r e del p i r a t a f r a n c é s , y si, a d e m á s , se med i t a sobre la na tu
raleza fundamenta lmente ant iheroica del " h é r o e " a n t i é p i c o de 
Balboa, o sea su pas iv idad en contraste con el va lor y la empresa 
de los puebler inos que lo l i be r t a ron (entre ellos, ind ios , negros 
y mestizos), entonces se presenta una posible lec tura m e t a f ó r i c a 
del poema: el texto como u n espejo a t r a v é s del cual se percibe 
la imagen de u n a serie de circunstancias y papeles invert idos (con-

2 9 S. S A R D U Y , " E l barroco y el neobarroco", América Latina en su literatu
ra, Siglo X X I , M é x i c o , 1972, pp. 175 y 183. 
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c é b i d o s en fo rma con t racu l tu ra l vis á vis el centro dominan te ) que 
no responden a las i m á g e n e s convencionales de la é p o c a . L e í d o 
a s í , el poema viene a ser u n texto con c ó d i g o s ant i - t radicionales 
en que la figura del obispo y los elementos de la é p o c a cr is t iana 
son manipulados para expresar u n a v i s ión insular y ant iconfor
mis ta frente al universo colonia l del N u e v o M u n d o . A u n si enfo
camos los c ó d i g o s del poema en t é r m i n o s de la c a r a c t e r i z a c i ó n 
social res t r ingida del h é r o e de la é p i c a l i t e ra r i a , es decir , la de u n 
i n d i v i d u o que posee " n o t h i n g so i m p o r t a n t as the prowess and 
fame o f the i n d i v i d u a l h e r o " 3 0 , el obispo, en v i r t u d de la n a t u 
raleza de su re t ra to , en especial, el factor ausencia / presencia, 
no puede cons t i tu i r el eje centra l del poema, n i prestar al texto 
l a grandeza de la v i d a y la a c c i ó n indispensables para cons t i tu i r 
u n a verdadera é p i c a . 

¿ C u á l es, entonces, el centro i d e o l ó g i c o y a r t í s t i co de este tex
to , y c u á l e s los componentes relevantes de su discurso cul tura l? 

LA VISIÓN CRIOLLISTA 

Said observa que: 

no one has ever devised a method for detaching the scholar from 
the circumstances of life, from the fact of his involvement (conscious 
or unconscious) wi th a set of beliefs, a social position, or from the 
mere activity of being a member of society 3 1. 

D e igua l m o d o , el ar t is ta , enfrentado con sus circunstancias his
t ó r i c a s adopta una p o s i c i ó n —consciente o inconsciente del 
proceso— con respecto a lo que Said d e n o m i n a authority {autori
dad). L a autoridad consiste en u n a perspectiva expresada median te 
signos o c ó d i g o s , los cuales expresan u n complejo de acti tudes, 
emociones o sentimientos vis á vis los sectores dominantes o subor
dinados de u n a cu l t u r a o sociedad. De a h í que, al examina r u n a 
obra producida en una sociedad dependiente con una re l ac ión colo
n i a l , las t e o r í a s de Said de strategic location ( " u b i c a c i ó n e s t r a t é g i 
c a " ) y strategic formation ( " f o r m a c i ó n e s t r a t é g i c a " ) ofrecen la posi
b i l i d a d de desl indar el texto de Balboa de u n a manera d i s t in t a 

3 0 Cf. B O W R A , op. cit., p . 9. 
3 1 E . S A I D , op. cit., p . 10. 
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de la t radic ional , o sea con una perspectiva que sobrepasa los l ími 
tes de su c las i f icac ión h i s t o r i o g r á f i c a como u n a oda heroica. E l 
concepto de ubicación consti tuye u n a p o s i c i ó n (la del au tor ) en el 
texto respecto a los materiales incluidos en él; el deformación, s e g ú n 
Said, es u n a manera de analizar 

the re la t ionship between texts and the w a y i n w h i c h groups o f texts, 
types o f texts, even t ex tua l genres, acqui re mass, dens i ty and refe¬
r e n t i a l p o w e r a m o n g themselves a n d thereafter i n the cu l t u r e at 
l a r g e 3 2 . 

Es con respecto a ambas formas de au to r idad , especialmente 
el poder referencial del texto de Balboa con otros, que necesita
mos analizar el Espejo. . . O sea, es preciso ver lo no como u n pro
to t ipo del poema heroico, no como una c r e a c i ó n que sólo refleja 
otras como la Araucana, sino como una e x p r e s i ó n de "mensa jes" , 
" s i g n o s " o " c ó d i g o s " (de " u b i c a c i ó n " ) cuyos componentes has
ta la fecha se h a n visto — e r r ó n e a m e n t e , a nuestro j u i c i o — como 
carencias, o deformaciones. 

L o que q u i s i é r a m o s sugerir en esta relectura del Espejo. . . , 
t omando en cuenta la presencia de la voz del creador y las repre
sentaciones de la realidad que proyecta, es la idea de ubicación basa
da en la presencia de u n a v i s i ó n que const i tuye u n a a f i r m a c i ó n 
pro to-cr io l l i s ta , aspectos cuyos reflejos ya hemos s e ñ a l a d o al exa
m i n a r el papel del " h é r o e " , la sustancia del t í t u l o , y el discurso 
a n t i t é t i c o del poema. Los p a r á m e t r o s de las contracorrientes i r r a 
d i an de u n eje an t i - t rad ic iona l : la perspectiva desde dentro de una 
cu l t u r a en su etapa de desarrollo p r i m i g e n i o en contraste con la 
distancia ps ico lógica que se observa en el sentido de sorpresa carac
t e r í s t i co de otras obras del per iodo que describen o " l o c a l i z a n " 
las culturas del N u e v o M u n d o mediante i m á g e n e s c lás icas o rena
centistas (el centro m e d i t e r r á n e o ) . 

E l Espejo. . . abunda en formulaciones contracul turales , en 
expresiones de i d e n t i f i c a c i ó n insular , tanto físicas como sociales. 
Su centro " u b i c a c i o n a l " se relaciona con las amenazas p r inc ipa 
les a la existencia de la colonia distante y al crecimiento de su pobla
c i ó n , razones por las cuales la g e o g r a f í a del poema es interior, es 
decir , perteneciente a aquella p o r c i ó n de la isla donde se r e fug ió 
la p o b l a c i ó n para protegerse contra los ataques de los piratas (espe
cialmente de 1550 en adelante). L a d i s p e r s i ó n en d i r e c c i ó n al inte
r i o r desde L a H a b a n a t a m b i é n tuvo que ver con la plaga que diez-

3 2 Ibid., p . 20. 
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m a b a a los habitantes de la colonia en el m o m e n t o de la composi
c i ó n del poema. 

E l m o v i m i e n t o desde centros culturales tradicionales resulta 
ser doble en el caso del Espejo. . . : del M e d i t e r r á n e o al A t l á n t i c o ; 
y de L a H a b a n a a Puerto P r í n c i p e — u n desplazamiento cuyo sig
ni f icado hay que m e d i r en r e l a c i ó n con la insistencia del poeta 
sobre su cu l tu ra p e r i f é r i c a ( la de las Canar ias )—, mencionada en 
la p á g i n a t i tu la r . M a ñ a c h es u n o de los pocos c r í t i cos que t o m a 
en cuenta los o r í g e n e s de Balboa; se p regunta si no le mueve a 
este poeta colonial u n sent imiento ( ¿ u n resentimiento?) de soli
d a r i d a d insu la r 3 3 , Pero, desgraciadamente, no estudia los refle
jos de esta c u e s t i ó n de o r igen y de iden t idad en el texto con el 
fin de c o n t r i b u i r a u n a i n t e r p r e t a c i ó n revisionista del poema. 

S in embargo, si se considera el texto a la luz de sus compo
nentes culturales a n t i - h e g e m ó n i c o s , varios elementos "ub i cac io -
na les" se patent izan. Sabemos que el escritor es de las Canarias 
y , que , a d e m á s se ufana de su cu l t u r a insular o r i g i n a l , que c o m 
para con la de C u b a en el texto del poema. Balboa parece haber 
echado ra íces en el Nuevo M u n d o y se siente emocionalmente iden
t i f icado con la isla donde ocupa el puesto de admin i s t r ador colo
n i a l . T i e n e nexos familiares con uno de los caciques indios de la 
isla, hecho que se supone intensif ica sus inclinaciones an t i 
met ropol i tanas y p e r i f é r i c a s . N o sólo declara su insular ismo en 
la p á g i n a t i t u l a r , sino que coloca el soneto de u n na t ivo cubano 
—Pedro Torres Sifontes— en p r i m e r lugar entre los seis, u n soneto 
en que el poeta se enorgullece de su arte cr iol l is ta : "Rec ibe de 
m i mano , buen Balboa, / Este soneto criollo de la t i e r r a ' ' . E n lugar 
de cantar las h a z a ñ a s de la conquis ta , o los hechos heroicos de 
los e s p a ñ o l e s , Balboa evoca la figura i n m ó v i l de u n obispo por 
cuya l i be r t ad una l e g i ó n de briosos habitantes locales se o rgan i 
za ron para vencer al p i r a t a G i r ó n , preferencia escri tural que des
cent ra la d i n á m i c a de este poema. Las atrevidas empresas locales 
del poema no son de su i n v e n c i ó n : pues siguen de cerca el relato 
hecho por el obispo, en su c r ó n i c a al rey. Pero, en la r e l a c i ó n del 
obispo, faltan ciertos detalles notables, en especial la i n t e r v e n c i ó n 
ac t iva de los indios y los negros en la lucha por su l ibe r t ad , y , 
as imismo, el h e r o í s m o de G o l o m ó n . Las alusiones a és te son repe
t idas por parte de Balboa qu i en aboga por su m a n u m i s i ó n . 

E l poema empieza con una serie de sonetos, todos escritos por 
poetas locales, posiblemente d i sc ípu los de Balboa, en lugar de poe-

3 3 M A Ñ A C H , op. cit., p. 114. 
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tas de L a H a b a n a o de E s p a ñ a . Y concluye con u n motete escrito 
p o r u n art ista local en c e l e b r a c i ó n de la l ibe r t ad del obispo. 

L a y u x t a p o s i c i ó n de lo local y lo universa l se da con u n a fre
cuencia suficiente para que cons t i tuya u n a n o r m a . Refleja, ade
m á s , u n p a t r ó n encontrado en otros poemas heroicos o h i s t ó r i c o s 
del N u e v o M u n d o . Aparecen elementos de la isla de C u b a a n ive l 
l i n g ü í s t i c o : biajaca, dajao, guabina, hicotea, jagua, y el uso t an cele
b rado de naguas, todo lo cual sirve para reforzar la existencia de 
u n v a c í o cu l tu ra l en busca de su iden t idad median te el ve rbo . 

L a d e c i s i ó n del poeta de u t i l i z a r al obispo como la figura cen
t r a l del poema puede que haya resultado en u n " h é r o e " des / an i 
mado . De hecho, p o d r í a afirmarse, y con jus t ic ia , que Balboa esco
g ió con d i s c r e c i ó n su t i l . Pues el hecho es que si fray J u a n de las 
Cabezas (el obispo) era el siervo del Rey (el centro m e d i t e r r á n e o ) , 
se le c o n o c í a localmente por haber intercedido en favor de los isle
ñ o s acusados de cont rabando —negocio c o m ú n en esta etapa de 
la e c o n o m í a cubana. E n vista de las preferencias culturales e ideo
l ó g i c a s de Balboa — p e r i f é r i c a s en lugar de met ropol i tanas— no 
se r í a aventurado especular que esta mi sma i n c l i n a c i ó n —pre lud io 
s i m b ó l i c o a la l i b e r a c i ó n e c o n ó m i c a y p o l í t i c a — haya cons t i tu ido 
el m ó v i l de cantar los elogios de u n obispo marg ina lmen te vis ib le . 

E n esta relectura del Espejo. . . hemos insist ido sobre el centro 
pe r i f é r i co / mundonov i s t a de la v i s i ó n del poeta. Esta v i s i ó n inne
gablemente s inc ré t i ca , m á s las expresiones de una conciencia insu
lar , y una au to- imagen cr io l l i s ta , subrayan lo que V i t i e r ha l la 
m a d o la n o r m a de dis tancia en la l i t e ra tu ra cubana 3 4 . Las i m á 
genes de dis tancia surgen de los prismas de rea l idad , m i c r o y 
mac ro , de Balboa , es decir , de la u n i d a d de v i s ión ( m e d i t e r r á n e a 
y a t l á n t i c a ) vis a vis el objeto perc ib ido ( la C u b a co lon ia l ) . Este 
objeto, concretizado en las estructuras fragmentarias y al m i s m o 
t i e m p o uni tar ias del poema, recibe una m u l t i t u d de encarnacio
nes reflejadas. Los elementos const i tut ivos de la resultante i m a 
gen ofrecen una v i s ión cr is tal ina del m u n d o ta l como es y tal como 
debiera ser: u n a d u a l i d a d captada en el espejo / speculum c r io l lo 
de Silvestre de Balboa . 

IVAN A . SCHULMAN 
Univers i ty of I l l inois , Urbana 

3 4 Véase Lo cubano en la poesía, Inst i tuto del L ib ro , L a Habana, 1970, 
p. 574: " L a lejanía incluye: nostalgia desde afuera ( emig rac ión ) , nostalgia des
de adentro, imagen mí t i ca de la isla, anhelos reminiscentes, in tu ic ión de lo 
otro, le janización radical del mundo , historia y cultura como s u e ñ o " . 


