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"Afirmaba que el arte lirico es el arte mediante 
el cual el artista expresa su propia imagen en 
inmediata relaci6n consigo mismo; y que el arte 
epico es el arte por el cual el artista expresa su 
propia imagen en relation consigo mismo y con 
los otros..." (Esteban, el heroe) 

—James Joyce, Ulyses 

La poesia epica, invocando continuamente su alcurnia clasica, avanza 
sobre el periodo renacentista, plagando sus paginas de poemas que 
con frecuencia responden a una funcion pragmatica: la de exaltar 

una famflia o una estirpe que proporcionarari intereses al personaje 
cantado o al poeta. Otras veces, aprovecha su rango y atraccion para 
proclamar una vida de ejemplaridad religiosa. De vez en cuando, usando 
el modelo virgfliano, o presentandose como tal, responde a una fidelidad 
nationalista. Podriamos ademas aseverar que casi siempre es "asurito" 
para la manifestation culta de conceptos morales recogidos por la tradition 
de la epoca. 

Las caracteristicas que distinguen un poema epico de otro aparecen 
unidas en el Espejo de patiencia, escrito en 1608 por el canario Sflvestre de 
Balboa (1563-1647). La funcion de este poema es pragmatica ya que exalta 
la estirpe heroica de los bayameses, de manera que el obispo se convenza 
de su inocencia en este "caso tan feo". Tambien el texto proclama la 
"ejemplaridad" de una vida religiosa segun declara su prologo al lector 
y en la dedicatoria al obispo. De igual forma el texto responde a una 
fidelidad nationalista (en modo alguno queremos dear que Balboa tuviese 
conciencia de estar escribiendo un poema americanista aunque el mundo 
americano resalta en su obra por ser este su mundo: "el ameno lugar que 
tanto ama"), por eso en el calor de la batalla dira: "nuestra Troya es hoy 
Bayamo" (45), y hara una clara exaltation national en el poema. Traducira, 
ademas, preceptos morales recogidos en la emblematica de la epoca, casi 
literalmente ("el alma se salio por esta herida.. . / pagando las maldades 
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que hizo en vida," 75). Tal vez sea a la luz de estos presupuestos que la 
critica se ha dado a designar el poema como "cronica epica". Nosotros 
pensamos e intentaremos en seguida probar que esta "cronica epica" 
trasciende los limites convencionales y se convierte en "algo mas". 

En un primer punto de partida, recordemos que la epica culta o 
epopeya renacentista es aquella obra en verso que canta al heroe y sus 
hazahas, y lo hace cobijado en la imitatio homerica, bajo el precepto 
aristotelico, y no siguiendo el cauce de la transmision oral, popular, de la 
gesta medieval. Dividida en cantos, tiene un initio ritual clasico 
conteniendo la proposition del argumento, la invocation a las Musas, y 
la dedicatoria al mecenas, escritos en la tan renacentista y conocida forma 
de la octava real. 

La interrelation epica-culta-renacentista da asi novedad al sintagma, 
es detir, da titulacion a un especial genero literario que fue avidamente 
practicado en su epoca y para cuyo entendimiento en el correr hispanico, 
nos parece muy conveniente recalcar el canon italiano del que parte: a 
saber, Ariosto y Tasso1. Esto es muy importante porque, de un modo u 
otro, directa o muy indirectamente, el nobilitare renacentista (con su apoyo 
en la imitation eclectica) va a discurrir por la epica culta y, en sus diversos 
cauces, se adentrara en el periodo barroco acudiendo por ejemplo, a las 
diversas polianteas. Nobilitare (ennoblecer culturalmente), mediante el 
rango personalizador que implicaba la individualization de la obra 
anonima, concediendok una proyection biografica (vida y cultura) con 
su autoria; y nobilitare mediante la contaminatio de la obra de anonimia 
popular con la materia clasica parangonable2. 

Frente a la historia, la epica parece atender preceptualmente al 
concepto aristotelico, dado en su Poetica (24:12), del "posible verosimil", 
basado en que "un hecho no es real porque otro anterior lo fuera". De la 
Poetica iran extrayendose normas para distinguir la epica como una action 
heroica contada ampliamente, que no narra necesariamente lo que ha 
sucedido, sino lo que podria haber sido; que ofrece cuna a lo maravilloso 
o sobrenatural, en su hacer valer lo imposible pero probable, refkjando el 
triunfo final de un heroe. Entendamos que estas normas no son universaks 
y que requieren matizaciones; pensemos por ejemplo, en el pasado mitico 
opuesto al presente historico entre la Eneida y la Farsalia3. Siendo asi, 
tendriamos que distinguir en el correr de la epica culta dos pianos 
diferenciadores, que pertenecen respectivamente al campo de los 
preceptistas y a la realization de los poetas. Esos campos a su vez, originan 
dentro de ellos controversias u oposiciones, como la sostenida por Juan 
Rufo y Alonso de Ercilla con motivo de la aparition de la tercera parte de 
La Araucana (1589)4. 

Frank Pierce, en sus estudios sobre la epica en el Siglo de Oro, nos 
hace un largo recuento descriptivo de todos los poemas considerados 
epicos, separando los mismos en "poemas de mas de nueve cantos" y los 
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llamados, "poemas breves (de dos a nueve cantos)" (221). Se nos advertira 
que fueron estos ultimos tan cultivados como los otros y al repasar las 
obras nos daremos cuenta de que algunos de estos poemas breves son 
"epico-burkscos" (como ya lo senala Pierce) y otros, mas que una epica, 
son un panegirico, reforzado por los topicos del sobrepujamiento y lo 
indecible y por la formula laudis5. 

Ahora bien, ya hemos dicho anteriormente como el Espejo de paciencia 
aiina las caracteristicas tematicas de la epica renacentista. La critica 
existente sobre el poema se ha dedicado, ademas, a presentar los enclaves 
intertextuaks del Espejo con respecto a Ercilla y a Barahona de Soto. En 
este trabajo examinaremos los enclaves culturales que marcan la 
diversidad entre la epica caribena y la epica del sur. Relacionando lo an
tes dicho sobre la epica renacentista con el Espejo, nos damos cuenta de 
que Balboa se acoge al nobilitare del Renacimiento en sus dos acepciones. 
Asi el Espejo se nos presenta con proyecciones biograficas —podriamos 
decir recordando a Sarduy, "biograficas al cuadrado"— e indica 
especificamente que cantara "de amor y de armas" (el amor del obispo y 
el valor de Gregorio Ramos), y la vakntia de "veinte y cuatro milites", y 
la grandeza de Bayamo como "ameno lugar" y como "nuestra Troya": 

De amor dir£ las grandes maravillas 
Que obro en el pecho de este obispo santo. (...) 
Las armas cantar6 con que la ofensa 
Dio al ofensor la pena merecida; (...) 
Gregorio Ramos es de quien escribo 
Esta hazana tan digna de memoria, (...) 
Tambien dire el valor y valentia 
De veinte y cuatro milites monteros (54-55) 

Jugando con la idea de presentar una obra con visos biograf icos al publico 
lector, lo que se destaca de manera consciente o no —como dijimos, no 
creemos que Balboa escriba un poema deliberadamente americanista; por 
encima de ese "heroe pasivo" que es el obispo, esta el "heroe cokctivo", 
en la unidad comunitaria de Bayamo y como lectores de intertextualidades 
nos sorprendemos esperando una y otra vez oir el grito de "jFuenteove-
juna lo hizo!" 

En este aspecto La Araucana es vista como un poema epico compuesto 
a la manera de Ariosto (Chevalier 144-46), un poema epico que, sin em
bargo, no se ajusta a las formulas de los grandes modelos clasicos, desde 
la Iliada a la Eneida o aun a la Farsalia. Ercilla trata de dar dimension heroica 
a un relato de sucesos veridicos segun f ormas poeticas nuevas en el genero. 
En repetidas ocasiones Ercilla menciona las limitaciones que la verdad 
historica impone en su tema y expresa el deseo de conferir mayor variedad 
a la obra: 
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Quiselo aqui dejar, considerado 
ser escritura larga y trabajosa, 
por ir a la verdad tan arrimado 
y haber de tratar siempre en una cosa; 
que no hay tan duke estilo y delicado 
ni pluma tan cortada y sonorosa 
que un largo discurso no se estrague 
ni gusto que un manjar no lo empalague. (15.4) 

Las digresiones de Ercilla seran pues una especie de antidoto contra la 
monotonia de la narration belica, que conferiran a esta obra un caracter 
singular y marcadamente diverso. 

Esta diversidad, que en este trabajo se senala como diversidad cul
tural vis-a-vis la narration epica de Balboa y la tradition epica en general, 
se concreta e intensifica en el "abrirse" paradigmatico de los relatos 
intercalados en La Araucana y la funcion del destinatario en el Espejo. 

El destinatario "real" del Espejo como discurso poetico es fray Juan 
de Las Cabezas Altamirano: "y como las palabras de los printipes son 
tan poderosas, se imprimieron en mi de manera . . . que tome la pluma y 
escribi la triste y lamentable prision de VS., tan sentida y llorada en toda 
esta" (27). Casi inmediatamente, "se curara en salud" con su destinatario: 
"No hago mention en ella de la santa vida de VS." (27). Esto confunde un 
poco, se supone que es precisamente "la santa vida" del obispo, quien al 
ser raptado da muestra de su "amor y su paciencia", lo que se destaca en 
el poema. Asi presentado pareceria que Balboa se disculpa. No nos cabe 
duda alguna que cualquier lector de este discurso se da cuenta de que 
Bayamo, descrito por el poeta como "el ameno lugar que tanto amo", se 
destaca en el ambito poetico ya como Arcadia o ya como cokctividad 
valerosa en la persona de sus heroes: 

Con esta valerosa compania 
Parten a Yara, principal asiento, 
Donde Uegaron al romper el dia 
Cuando Timbreo deja su aposento (64) 

Entonces, de repente lo epico va a tomar matices panegiricos para poder 
alcanzar con la palabra a ese gran heroe cokctivo, "cuyo grande valor y 
pecho altivo / es digno siempre de alabanza y gloria" (44). Mas adelante 
en el poema invocara a las musas y ninfas para poder dibujar con su 
pluma este panegirico a otros personajes, presentados, tambien, cada imo, 
como "heroe en la batalla": 

Oh, hi, divina musa Caliope, 
Permite, y hi, bella ninfa Aglaya, 
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Que pueda dibujar la pluma mia 
De este negro el valor y valentia. 

(...) 
jOh, Salvador criollo, negro honrado! 

jVuele tu fama, y nunca se consuma; 
Que en alabanza de tan buen soldado 
Es bien que no se cansen lengua y pluma! 
Y no porque te doy este didado, 
Ningun mordaz entienda ni presuma 
Que es afidon que tengo en lo que escribo 
A un negro esclavo y sin raz6n cautivo. 

Y hi, claro Bayamo, peregrino, 
Ostenta ese blason que te engrandece; 
Y a este etiope de memoria digno, 
Dale la libertad pues la merece. 
De las arenas de tu rib divino 
El palido metal que te enriquece 
Saca y honra antes que el vulgo hable 
A Salvador, el negro memorable. (75-76) 

En otras instancias otros "heroes" bayameses son nombrados, pero 
ninguno de esos ejemplos se puede equiparar a este. 

Por otro lado, en La Araucana los cinco episodios de heroinas indias 
intercalados a lo largo de las tres partes del poema cumplen esta funcion 
singularizante y diversificadora. Llama la atencion del lector que estas 
heroinas no parecen ser recuerdo de araucanas que Ercilla pudo haber 
conocido. Guacolda, Tegualda y Glaura son seres ficticios que actiianbajo 
nombres aparentemente indigenas, en un ambiente idealizado que nada 
tiene que ver con la naturaleza y el paisaje real de Chile. Un ambiente que 
evoca el locus amoenus renacentista: 

Hacese este condlio en un gracioso 
asiento de mil florestas escogido 
donde se muestra el campo mas hermoso 
de infinidad de flores guamecido: 
alii de viento fresco y amoroso 
los arboles se mueven con ruido 
cruzando muchas veces por el prado 
un claro arroyo limpio y sosegado. (1.138) 

Durante la narration de los hechos propiamente belicos, Ercilla se refiere 
tambien a las mujeres. Veamos esta referenda a las viudas de los guerreros: 
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Otro, pues que de C6rdova se llama 
mozo de grande esfuerzo y valentia 
tanta sangre araucana alii derrama 
que hizo mas de cien viudas aquel dia: 
por una que venganza al cielo clama, 
saltan todas las otras de alegria; 
que al fin son las mujeres variables 
amigas de mudanzas y mudables. 

La posible alusion a un rasgo barbaro de las mujeres araucanas, el regocijo 
ante la muerte de sus maridos, esta atenuado por la reflexion general de 
los dos ultimos versos de la estrofa. Ertilla traduce aqui con algunas 
variantes, un conotido verso de la Eneida sobre la inconstancia de las 
mujeres: "varium et mutabile semper femina" (TV:569-70). Se trata pues de 
uno de los topoi literarios, mas que de una referenda a un hecho real. 

Al continuar la narration se postula una propuesta que resulta ser 
reivindicadora para la mujer. Las mujeres de las estrofas antes titadas se 
colocan en la narration frente al espejo, en un proceso concientizador e 
individualizante, que logra superar la posible intention de Ercilla al 
superar la imagen femenina que proyecta: 

se vuelven temerarias homicidas 
no sienten ni les daba pesadumbre 
los pechos al correr ni las creddas 
barrigas de ocho meses ocupadas, 
antes corren mejor las mas prenadas (5.4-8) 

Se establece asi otra imagen de la mujer: la subversiva, la luchadora, 
recobrando en diferentes momentos de la narration el espiritu de la 
America combativa, indomable e inspiradora. Esta imagen indomita 
desplaza la imagen prefabricada del modelo epico, dejandola atras como 
su otra realidad. Juego de imagenes que al confrontarse con la realidad 
"otra" de la America indigena, se aliena6. 

Otro momento de importante ruptura en el que se establece 
claramente la marca de lo diverso es el momento en que se combinan y 
desarrollan los temas cabalkrescos y cortesanos dentro de la estructura 
narrativa de ambos poemas epicos. 

En la presentation que nos hace Balboa de Salvador, junto a la 
invocation a las musas, encontraremos otro t6pico: el de lo indecibk. Tal 
es el valor del negro bayames que el poeta no tiene palabras para contarlo 
y tendra que recurrir no solo a las musas (como en la epica traditional), 
sino que ademas, llamara en su ayuda a la ninf a Aglaya que en los anales 
de la mitologia figura como madre de Proteo, el dios de los muchos rostros 
(Tripp 30). De acuerdo a nuestra lectura, no parece casual esta election de 
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cobijarse bajo el amparo de la madre de la "multiplicidad" encarnada en 
Proteo. 

Es obvio que Balboa esta constiente de la censura en la sociedad de 
su epoca. Por un lado, vuelve a jugar con los nombres, y a Salvador el 
negro le adjudica el epiteto de "Salvador criollo", invirtiendo asi las 
valencias. Hemos visto que hasta ahora, el obispo ha sido el unico 
hiperbolizado hasta la divinidad. En esta instancia vemos a Salvador, el 
negro, convertido en "Salvador criollo" (Salvador es su nombre; Salva
dor es tambien apelativo del hijo de Dios). Este personaje aparece 
divinizado hasta el superlativo, al igual que las antes senaladas 
comparaciones —hiperbolizadas con lo divino— que aparecen en el texto 
sobre el obispo. La voz poetica pedir& para Salvador la libertad y apelara 
a Bayamo para que le de riquezas, porque este representa a su vez para 
Bayamo riqueza y "blason" que le "engrandece". A pesar de curarse en 
salud en contra de los "mordaces" y constiente de las habladurias del 
"vulgo", Balboa se confiesa "antiesdavista"7: "un negro esdavo y sin razon 
cautivo" (oiremos que dice refirieridose a Salvador). 

Aiin mas, en su panegirico a Salvador, no aludira solamente al 
tratamiento conventional del heroe en la epopeya clasica —adjudicandok 
adjetivos como intrepido, sagaz, atrevido, etc.—, sino que nos hablara de 
su linaje, sustituyendo esta serie semantica por otra que revelara una 
intention panegirica en el modelo de Pindaro —mas que en el modelo 
epico per se, como se ha venido pensando— orientada especificamente a 
la alabanza de la honra y del ingenio: 

Hijo de Golom6n, viejo prudente: 
El cual, armado con machete y lanza, 
Cuando vido a Gilberto andar brioso, 
Arremete contra el cual leon furioso. (74) 

Es interesantisimo notar que al describir a Salvador como "leon furioso", 
le coloca del lado de lo "espanol", es detir, de la fidelidad que deben los 
criollos a lo espanol. Como todos sabemos el "apellido de Espana" era de 
leon8, luego entonces, a Espana —representada en el poema en.la per
sona del obispo como ya hemos visto antes en este trabajo— la salva 
invocando su apellido: un negro americano, o si se quiere America en la 
persona de un negro como "leon furioso" que se convertira en su "Salva
dor" (Elliott 5-28). 

Notoria es, en el poema, la transformation o sustitucion del motivo 
heroico por la alabanza a la honra. Este "heroe" es un hombre dif erente, 
pero sobre todo, un hombre multiple. Para hablar de el habra que hacerlo 
invocando a Aglaya (madre de la multiplicidad, como antes hemos 
apuntado), y ademas, conjugara en si los extremos alcanzados por otros 
heroes de la epica sometidos a una "gran prueba" para demostrar, 
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venciendose a si mismos, que su linaje era el mas sabio y el mas fuerte9. A 
este heroe se sumaran otros: "veinte y cuatro valientes insulanos" (64). 
En este catalogo de los heroes del Espejo, estos seran presentados en forma 
panegirica. La formula laudis se apoya en el sobrepujamiento del valor 
heroico y del linaje y estirpe de estos hombres. Asi desfilaran en su 
abigarrada multiplicidad: 

El bravo portugues Miguel de Herrera 
Paso, mostrando como fuerte roble 
El valor grande de su estirpe noble (65) 

(...) 
Gonzalo, que de Lagos y Mejia, 
La fama ilustra y su valor sustenta 
Paso, con una punta que tenia (65) 

(...) 
Luego paso con gravedad y peso 
Un mancebo galan, de amor doliente, 
Se Ilam6 y escribi6 Miguel Baptista (65) 

Comparado al desffle de otros heroes de la poesia epica, estos, mas que 
mostrar su aptitud para labatalla, muestran su noble estirpe, su corazon 
enamorado, su prudencia, sus distintos lugares de procedencia (lo cual 
destaca mas el todos como uno que se da en Bayamo), y su identification 
con la naturaleza americana (como en otros ejemplos vistos en capitulos 
anteriores). Asi se va construyendo un nuevo modo de lo heroico. Vemos 
en el texto una heroicidad desplazada, el obispo se va a convertir de motivo 
del poema, en un pretexto para que el concepto de heroicidad se multi-
plique. Una suerte de "heroismo popular" que tanto recuerda a Lope de 
Vega y que posibflita una lectura cultural y politica del poema. Un 
panegirico de este heroe multiple que resulta ser Bayamo, una suerte de 
"Fuenteovejuna" invertida, por tratarse aqui de un hecho heroico que se 
erige como disculpa de una trans-textualidad historica. En el no ha de 
f altar el elemento ludico, convocado en medio de la seriedad que conlkva 
evocar los modelos de la tradition. 

Vista de esta manera, la prision del obispo se va a convertir no solo 
en motivo del poema, sino en un pretexto para el mismo. Se aprovechara 
el rapto del obispo (constiente o inconscientemente) para poner al re
lieve y cantar la gloria de "los valientes insulanos". La muerte que amenaza 
siempre la Arcadia va a irrumpir en este espacio del caos, pero estos heroes 
haran burla de ella: 

Pero aun ahi los halla mas aina 
La muerte que a ninguno lo perdona, 
Van a su alcance Reyes y Medina, 
Y en el agua le dan la muerte a nado, 
Que se puede detir "mate ahogado". 
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(...) 
Pero Migud Baptista como un pargo 
A nado se arrojo tras de la presa, 

• (•••) 
Salen en su socorro a vuelo y nado 
Merchan y Melchor Perez el brioso, 
Y manso el negro, pero buen soldado, 
Con su hermano que es valiente mozo: 
Llegan a donde estaba aquel pescado, 
Y cada cual soberbio y animoso 
Tirando muchos tajos y reveses, 
Rindieron el batel con los franceses. (76) 

El simil, que hara de Miguel Baptista "un pargo", le sirve a la voz poetica 
para luego poder "jugar" con el signo "pescado" (otra vez de naturaleza 
doble) y quemetonimicamente va aevocar al "pargo" Miguel Baptista, 
al mismo tiempo que nos va a describir su condition de "prisionero" 
"pescado" por los franceses. Lugar aparte merece la inclusion de un dicho 
popular: "Que se puede detir 'mate ahogado'", dentro del espacio poetico. 
Cintio Vitier ha sido el primero en notar numerosos dichos y proverbios 
recogidos de la tradition popular e incluidos en el Espejo10. 

Por su parte, en La Araucana Ercilla describe minuciosamente, al uso 
caballeresco, el lugar 'donde se realizan los hechos narrat ivos 
presentandose a si mismo como testigo. Asi, el episodio de Tegualda 
comienza con la presentation de esta figura de mujer que busca entre los 
muertos el cadaver de su marido para enterrarlo. Maria Rosa Lida ya ha 
sefialado el recuerdo de Argia, la mujer de Polynices en la Thebaida. Se 
puede mentionar tambien el paralelo con la historia de Antigona: ambas 
buscan un hombre entire los muertos (hermano o marido) para dark 
sepultura y no dejarle condenado al olvido, evitando que quede el heroe 
sin valor, sin sitio donde ser llorado. De esta manera, la mujer del Arauco 
se convierte en ejecutante y preservadora de la heroicidad, en esta 
germination de la continuidad historica de Grecia y Thebas que se 
transmutan mostrandonos la contradiction en pleno ejerticio. 

El texto engloba la idea de repetition y el episodio de Tegualda que 
recuerda por un lado relates cabalkrescos11 y por otro se distancia al darse 
la busqu^da de lo permanente a traves del simbolo-imagen de la 
heroicidad y su mideo serhantico "lo araucano". Como elemento negativo 
maximo, la muerte se vincula con los simbolos de la oscuridad, la sombra 
y la eternidad como ausencia del espacio terrenal. Ahora bien, si el texto 
se lee como un movirruento perpetuo (teniendo en cuenta la naturaleza 
del ejerticio escritural), los simbolos cambian de signo y se revalorizan 
en el intertexto pasando de negativo a positivo y viceversa. La transmisiori 
de la action femenina "contra la muerte" para fescatar del olvido la 
heroicidad propicia la participation comunitaria en la continua biisqueda 
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de lo permanente, unificando asi la epica americana en el binomio heroe-
salvador que se mutiplica en los contrarios heroe-negro, heroe-mujer, y 
expresando magistralmente la tension dinamica entre lo transitorio y lo 
permanente. 

Para el hombre renacentista, segun senalara Leonardo da Vinci, lo 
pictorico no iria marcado por "habitos de la razon" sino porque el trabajo 
del escritor, como el del pintor, aunque procedia aparentemente de los 
esfuerzos de la mano, en realidad provenia (para el hombre de estos siglos) 
de la imagination, y eran ambos "hijos de un mismo esfuerzo mental" 
(Blunt 68-69). 

De ahi que nos atrevamos a detir que el Espejo de pacientia podria ser 
calificada de obra jocoso-seria o de heroico-comica y atribuirk el caracter 
de poesia "mixta", usando la calificacion que en 1598, le atribuyera don 
Francisco de Borja a "unas ciertas obras", en su "Prologo" a la Dragontea 
de Felix Lope de la Vega y Carpio12. En cuanto a La Araucana aunque 
sigue mas de cerca las pautas renacentistas de la poesia epica, en la 
situation de tentatividad intrinseca al proceso escritural, las oposiciones 
se unen en el instante fijado por la palabra del poeta. En esta contingencia, 
el poeta escribe y la escritura fija lo escrito, pero lo fija no como copia de 
un modelo europeo, sino inmortalizandolo como singular y como diverso 
al hacerlo historico. De este modo lo escrito se convierte en vinculo esential 
para el lector que, desde la posmodernidad, vuelve al origen en una 
continuidad de todos los latinoamericanos que son articulados en su 
fractura de instante dentro del signo de la llamada diversidad cultural, 
que implica un nacer y un desnacer continue 

En los poemas de los que se ocupa este trabajo, la epica temprana se 
nos ofrece multiplicada de esta manera, en un poliedro de espejos. En el 
caso de La Araucana los episodios intercalados de heroinas indias haran 
despegar el hilo narrativo de su modelo y configurar un espacio Salvador 
que integra el poema en el contexto de lo americano. En el caso del Espejo 
se ha dislocado el tiempo lineal y han aparetido nuevas relaciones con la 
tradition (motivos, topicos, lugares comunes, generos literarios) que 
aparece abrazada y desplazada en un magistral uso de la tecnica de la 
imitatio, que coloca a Sflvestre de Balboa a la altura de los optimi de la 
Peninsula y a la altura de los grandes de America. 

Notas 

'Sobre la epica de Ariosto y Tasso, vease Pollmann 189-203, y sus interesantes 
teorias sobre "epica horizontal" (Ariosto) y "epica vertical" (Tasso). 
2Esto es, relacionar, por ejemplo, las materias carolingia y bretona con, 
respectivamente, la historitidad de la Farsalia y la mitification de la Eneida. 
3Creemos que la lectura de estos poemas acusa una caracteristica que tambien 
encontramos en la novela de manera consecuente: su permeabilidad o 
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contamination, y su movimiento descanonizador. 
4Me refiero, claro esta, al soneto de Rufo: "Pari6 tercera vez la vieja Ertilla" y al 
soneto respuesta de Ercilla, recogidos ambos por Ramirez de Arellano 293-294. 
5En el panegirico propiamente dicho, a diferentia de la alabanza a los heroes que 
aparece en la epica, no son solo las propias acciones de los heroes las que han de 
alabarse, sino su linaje y la prudencia de sus antepasados. Del heroe, se alabaran 
la honra y el ingenio seguidos del valor (exaltado mediante el topico del 
sobrepujamiento. En la Edad Media el panegirico esta presente cobijado bajo la 
influencia del antiguo discurso epideidico de las laudes Italiae o laudes Neapolis 
(notorios en la fijadon del topico como "alabanza a las ciudades"). En Espana, 
Alfonso X el Sabio lo presenta en su Laus Hispaniae. Vease Curtius 85-88, y 
Rodriguez Fernandez 202-25. 
6Ver como ejemplos las descripciones de Guacolda y Garcilaso de la Vega, "Soneto 
V", en la edition de Rivers. Ver ademas el episodio de Tegualda y Crepino (20.36-
21.12) y los trabajos de Lida de Malkiel sobre Orlando furioso. 
7Escribimos "antiesclavista" entre comillas, consdentes de que una cosa es ser 
antiesclavista con toda la carga que ello implicara en el siglo diecinueve y otra 
pedir la libertad de un negro. No hay evidencia de que Balboa cuestione de manera 
constante la esclavitud como institution, sino que pide que se haga justicia en el 
caso espedfico de Salvador. Sin embargo, tal petition en los albores del siglo 
dietisiete nos lleva a considerar las interrogantes que existen en cuanto a la 
autenticidad del Espejo. ^Estamos acaso ante un texto "intervenido" y todo este 
pasaje "antiesclavista" sobre el negro Salvador deberia ser leido como la posible 
intervention ("para-textual") de los discipulos de Domingo del Monte? Tal vez 
sea asi, y es este un tema que nos interesa investigar en un trabajo futuro. 
^ease de Ruben Dario su poema "A Roosevelt": "y hay mil cachorros sueltos 
del leon espanol". 
'Pensamos en la gran prueba que hubo de sufrir Caupolican, antes de que los 
suyos le aceptaran como el mas valiente y la voz poetica del poema exalte su 
valentia: "Y el barbaro, en el hombro la gran viga, / sin muestra de mudanza y 
pesadumbre, / venciendo con esfuerzo la fatiga / y creciendo la fuerza por 
costumbre. / Apolo en seguimiento de su amiga / tendido hacia los rayos de su 
lumbre / y el hijo de Leocan, en el semblante / mas firme que al principio y mas 
constante" (2.160-66). 
10Refierase a Vitier 30. Entre los dichos populares que Vitier senala se encuentran 
los siguientes: 1. Que un obstinado corazon sin freno / Pocas veces se inclina a lo 
que es bueno. 2. Que tarde al bien se determina el hombre. 3. Que el hombre 
noble y de alta cortesia / Aun de quien no conoce se confia. 4. Que la resolution 
no admite excusa. 
"Ertilla describe minuciosamente, al uso caballeresco, el lugar donde se realizan 
las fiestas, un prado de estirpe garcilasiana. En este escenario neoplatonico, 
Crepino vence la indiferentia de Tegualda. Como en otros relatos caballerescos 
se pone al servitio de la dama (est. 52). Juan Corominas, en su libro Castiglione y 
La araucana, senala que "todo el episodio de Tegualda y Crepino estd ideado en 
terminos de nobleza cortesana" (20). 
12Dice Borja: "se ha de notar que en la poesia hay dos estilos, el uno se llama 
lirico... el otro estilo se llama heroico. Este nombre heroico es nombre generico, 
por respeto de ties estilos especificos que abraza, es a saber, obra heroica como la 
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de Homero y Virgilio y Tasso . . . Otro se llama epico, que en rigor es, cuando 
cosas muy humildes se tratan heroicamente, como en el Batracomiomaquia de 
Homero. Y el otro se llama mixto, en el escribio Lucano . . . y Ludovico Ariosto . 
.. esta poesia es la mas licentiosa de todas porque debajo del estilo heroico hay 
agradables episodios y otros generos y no obliga a cosa particular" (Porqueras 
Mayo 204-05). 
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