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"Las Utopias consuelan: pues si no tienen un 
lugar real, se desarrollan en un espacio 
maravilloso y liso; despliegan tiudades de 
amplias avenidas, jardines bien dispuestos, 
comarcas faciles, aun si su acceso es 
quimerico". 

—Michel Foucault, Las palabras y las cosas 

En el uso metrico del terceto endecasilabico renacentista (con rimas 
ABA BCB CDC, como lo define Tomas Navarro Tomas en su 
estudkxMernca espanola) queda establecida la dimension de poesia 

didactica de Grandeza mexicana (1604) de Bernardo de Balbuena. Amanera 
de carta a la dama Isabel de Tobar y Guzman, quien vendria'de San Miguel 
de Culiacan a la ciudad de Mexico a tomar los habitos de monja, en este 
poema se intenta describir poeticamente una de las tiudades principales 
de las Indias. 

Juan Duran Luzio, en su articulo "Grandeza mexicana, grandeza del 
Nuevo Mundo", seftala que esa description se hace desde el modelo de 
la Utopia de Tomas Moro teniendo como un denominador comun el deseo 
de ejemplaridad de la vida citadina en una ciudad ideal: Amaurota para 
Moro y Mexico para Balbuena. En este ultimo, todo se ve desde la 
perspectiva de una tradition bucolica del locus amoenus existente en el 
Nuevo Mundo. En palabras de Duran Luzio: 

El locus amoenus de la tradition hecho realidad por la pluma de un poeta 
pastoril que, de pronto, acaso por la incidencia menor de una seftora 
que le solicita notitias, asume todo el especial contenido que se cenia ya 
sobre el modo de describir a America, aproximandose a Colon, a Las 
Casas, a Ercilla, a Acosta, al Inca Gartilaso... Engarza en la corriente de 
sus predecesores siendo ahora el humanismo cristiano cercana fuente 
del tema original. Se estd en presentia de un poema que en cuanto 
description supera ampliamente su correlate objetivo. (57-58) 

En este breve ensayo se propone una lectura de esta superacion del 
referente desde la figura retorica de la elipsis al cuadrado (eje de una de 
las tantas tendencias de la lirica colonial) mediante la cual se elide, se 
omite casi, se suprime apenas o hasta se elimina del todo la "verdadera" 
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ciudad de Mexico y se instaura la Utopia poetica americana que le sirve al 
hablante lirico para una alabanza de la urbe colonial, pero cuyo sentido 
real puede sobreentenderse1. La elipsis cumple, pues, la funcion de fijar 
la distantia entre el piano real (el Mexico virreinal) y el evocado (la ciudad 
utopica a la que se aspira). 

Una de las diferencias posibles que supone el discurso poetico en la 
Hispanoamerica colonial es la de otro modo de elipsis donde se acoplan 
el gongorismo y el conceptismo junto al elemento amerindio (rasgo 
distintivo del Barroco de Indias en la arquitectura). Ahora bien, ^en qu£ 
consiste la elipisis como elemento caracteristico de la poesia europea del 
siglo XVTI? SegunSevero Sarduy, en su ensayo Barroco (1974), la elipsis 
(o elipse: siguiendo a la cosmologia) es el fundamento del Barroco. Se 
produce un descentramiento o desplazamiento tanto en el espacio 
geometrico como en el espacio retorico, que tiene como consecuencia la 
anulacion de un centro unico (58-59). En palabras del ya desaparetido 
critico y escritor cubano: 

los centios inocupados no se limitan a totalizar alternativamente la 
composition, a desplazar la mirada de un termino a otro, contiguo, sino 
que marcan la funcion de la carentia organizadora en el interior de la 
cadena significante, la importancia de la focalizacion denegada 
en la red metonimica de la representation. (64) 

Se trata de que deliberadamente falta algo. Hay "una supresion u 
ocultacion teatral de un termino en beneficio del otro" (Sarduy 67). Y en 
esa aparente carentia estetica, o expulsion de un elemento de la serie, "el 
poeta tendra siempre mas o menos presente el significante de un discurso 
legible" (Sarduy 73). Es una presentia ausente que se excluye por un 
proceso de sustitucion. 

El otro modo de elipsis lirico en Hispanoamerica se puede definir 
como la exclusion de ese elemento suprimido de la serie, pero no tanto 
como el oscurecimiento caravaggista, mencionado por Sarduy, sino mas 
bien como una elipsis elidida que prestinde hasta de si misma. Dicho de 
otro modo: el Sueno de Sor Juana, texto paradigmatico de la lirica indiana, 
es enigmatico y hermetico no solo en su lenguaje gongorino, que conjuga 
tambien el conceptismo como punto esencial de su discurso; sino que, a 
su vez, ese mismo lenguaje reproduce otro modo de elidir el sujeto por 
medio de un objeto que no necesariamente se pierde de manera partial, 
sino total. Del acta fisico y psicologico de softar se pasa al acta de despertar 
sin mas, en medio de una biisqueda inacabada donde la hablante lirica 
queda absolutamente insatisfecha. Por el contrario, en las Soledades de 
Gongora se cuenta la anecdota lineal y prodigamente hasta completar la 
serie de carencias por medio de una presentia concreta de las descripciones 
de la naturaleza que sirve como apoyo del discurso. 
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La posible diferencia del Barroco de Indias (como lo llamo Mariano 
Picon Salas) seria, entonces, la de no limitarse a copiar, o a calcar solo 
aparentemente, sino la de innovar. Asi lo seftala Emilio Carilla: 

es justo advertir que el ingenio americano, si ese ingenio se llamaba Sor 
Juana Ines de la Cruz o Dominguez Camargo, no se reducia a copiar o 
calcar. Aspiraban, por el contrario, sin necesidad de declararlo, a 
competir con los ingenios peninsulares... Pero no creo en una actitud 
de humildad, sino mds bien, en un claro deseo de superacion, de 
mostrar que aun cabian acentos ineditos en el tapico. (20) 

En la busqueda de esos acentos ineditos se produce el palimpsesto como 
escritura que mantiene semi-oculta la tradition que le antecede valiendose 
de esa escritura semi-borrada y preservandola, a la vez que se calca, solo 
de un modo aparente, para innovar desde la tecnica. Todo esto en la 
medida en que se continua una manera de escribir, pero apropiandosela 
y, por ende, americanizandola. Es decir, este palimpsesto que constituiria 
la lirica colonial evidencia el proyecto cultural de autonomia del poema 
barroco en Hispanoamerica y la tension de un desprendimiento donde 
se va diferenciando ya de los modelos metropolitanos (Torres). 

Balbuena se inserta en este continuum de la lirica barroca colonial 
como initio de esa totalidad textual, o corpus de poemas, de la siguiente 
manera. Grandeza mexicana no solo supera su correlate objetivo o unidad 
ideologica cultural, la ciudad de Mexico, sino que al poetizarla e idealizarla 
crea una comparacion de pianos evocados y reales donde el piano real 
supera al modelo propio de la evocation, y la Nueva Espafta retratada 
viene a ser una elaboration ideal que difiere de la realidad circundante. 
Asi lo apunta Irving A. Leonard en su estudio Books of the Brave: 

But even the wretched huts of the Indians lying beside the imposing 
palaces of the aristocrats did not mar, in the eyes of visitors, the super
ficial splendor of the city, and excellent poets were singing paeans, as 
did Bernardo de Balbuena in his colorful La grandeza mexicana, 
in praise of the colonial metropolis. (243) 

En la introduction a la edition critica del poema, Jose" Carlos 
Gonzalez Boixo tambien comenta que: 

Mexico es para el [Balbuena] la ciudad ideal, la ciudad en la que hubiera 
deseado vivir permanentemente y donde, en realidad, solo estuvo en 
contadas ocasiones. Este aspecto personal trasciende el poema de 
principio a fin: la exagerada alabanza de la ciudad, al margen de reflejar 
un topico en este tipo de obras es, sobre todo, fruto de su mas intimo 
sentir. Los aftos anteriores, vividos en San Pedro Lagunillas y Culiacan, 
fueron penosos para el y su llegada a Mexico reavivo, como si se tratara 
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de un espejismo, su amor a la ciudad, a un lugar en donde podia ver 
colmadas sus aspirationes culturales y sociales. (24)2 

Al describir la capital virreinal, Balbuena instaura una de las primeras 
Utopias en la lirica colonial hispanoamericana. Recuerdese que la voz 
utopia significa tanto un lugar que no existe o no esta en ninguna parte 
como un espacio ideal que implica bienestar (Finley 178). La escritura 
utopica se acomoda constantemente en forma y contenido a varias 
circunstancias historicas y sociales (Schaefer 37). Su registro incluye una 
condition meramente psicologica, una capacidad idealizadora o hasta 
una representation dramatica y narrativa de un modo de ser que es tan 
esencialmente bueno que realiza profundos anhelos que le ganan 
inmediatamente al individuo, casi instintivamente, aprobacion general 
(Manuel y Manuel 2). Tambien las Utopias estan arraigadas en clases y 
grupos sociales e individuos en su particular contexto historico que como 
todas las ideas y fantasias humanas surgen de la sociedad de las que 
constituyen una respuesta (Finley 180). Estos son ejemplos de las llamadas 
"figuras de esperanza"por Ernst Bloch (Moyland 21). 

En el caso particular de la Grandeza mexicana, Balbuena realza las 
caracteristicas mas positivas de la vida titadina. Podemos tomar como 
ejemplo la manera como serefiere a la caballeria del Mexico virreinal. Es 
mediante este laus civitatis que se area el piano evocado de los centauros 
y los mancebos de Acarcania, para ser superado por el piano real de la 
caballeria de la Nueva Espana, la cual se erige en esa segunda realidad 
diferente de la vida diaria que sirve ahora de modelo. La comparation 
seria como sigue. En el piano evocado: el mundo mitologico de los 
centauros y los mancebos; y en el piano real: la caballeria colonial. Esta 
comparation entre los dos pianos se subvierte, siendo el piano real supe
rior al piano evocado hasta igualarse. El piano real se ficcionaliza para 
superar al mitologico. Pero la subversion se tiaiciona al igualar piano 
evocado y piano real sin distinciones: 

Es su grandeza al fin en esta parte 
tal, que podemos bien decir que sea 
la gran caballeriza del dios Marte; 

donde en rico jaez de oro campea 
el castafto colerico, que al aire 
vence si el acicate le espolea. (58) 

Aqui el piano real, la caballeria de Mexico, se iguala o es "la gran caballeriza 
del dios Marte" y esto confirma ese nivel eliptico en el cual se ha ausentado la 
ciudad "real" descrita por Leonard mas arriba. Es interesante seftalar que este 
procedirniento no solo aparece en otros capitulos del poema sino tambien en 
la agrupadon de elementos enumerados para mostrar la grandeza de Mexico 
mediante la tecnica de catalogos de la epica. El hablante lirico en Balbuena 



9(1 <t$ Daniel Torres 

abandona conscientemente el genero epico como posibilidad formal para su 
elogio: 

De cuyo noble parto sin segundo 
naci6 esta gran ciudad como de nuevo 
en ascendiente prospero y fecundo; 

y otras grandezas mil en que yo llevo 
puesta la mira en una heroica historia, 
donde pienso pagar cuanto le debo. (48)* 

Sin embargo, es el uso de la tecnica homerica de catalogo tal como se ve 
en el canto segundo de La Biada (el sueno de Agamenon y la Beocia) el 
elemento que domina el tercef capitulo de Grandeza mexicana. Es la epica 
la que completa aquella segunda realidad necesaria para la elipsis. 
Usando una composition en anillo, Homero elabora un catalogo de naves 
mencionando a los caudillos y las naves todas. Esta especificidad hace 
entasis en lo innumerable nombrando a los beocios y a los locenses, 
para dar paso, junto al catalogo de guerreros, a una enumeration fiel de 
la creation cierta de una realidad literaria. 

Asi en Balbuena se catalogan enumerativamente para mostrar la 
ciudad ilustre, rica y populosa en su cumplimiento, complemento y 
perfection: los centauros, los mancebos, los heroes o personajes-caballe-
ros (Faeton, Gradasso, Eneas), la caballeria mexicana (el castafto, el alazan, 
el overo), la riqueza de la ciudad (la plata del Peru y el oro de Chile), las 
estationes y el tiempo en su representation zodiacal (Aries, Tauro, Polux), 
y Mexico en la constelacion mundial y universal entre Peru, el Maluco y 
China: 

Del monte Osa los centauros fieros... 
ni de la alta Acarcania los livianos 
mancebos... 
ni Mesapo en la brida mar profundo, 
ni Castor, medio dios . . . (55) 
Si el gran Faeton estos caballos viera . . . 
Ni el barbaro Gradasso aventurara... 
ni a los que Eneas le dio su suegro un dia. . . (57) 
el castano colenco que al aire... 
y el tostado alazan, que sin desgaire . . . 
el remendado overo, humedo y frio . . . (58) 
La plata del Pini, de Chile el oro 
viene a parar aqui... (60) 
ya en Aries, Tauro y Polux se remoza... (63) 
Con el Pini, el Maluco y con la China... (64) 

Y cada capitulo del poema con su respectivo tema central—el asiento de 
la ciudad, los edifitios, la description fisica, las letras, las artes, los regalos, 
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la primavera inmortal, el gobierno ilustre, la religion y el estado— elabora 
una elipsis donde se oculta la otra realidad que desmereceria el proposito 
principal del elogio. Este ocultamiento le sirve de consuelo al hablante 
lirico "aun si su acceso [a un espacio maravilloso] es quimerico", tal como 
presenta Foucault la utopia en el epigrafe que encabeza este trabajo (3). 

La gradation caballos, calles, trato, cumplimiento o perfection 
cumple, como se ha vista, el nivel eliptico de la Grandeza mexicana: la 
creation de una segunda realidad, la ciudad ideal en la cual se realizarian 
los sueftos humanos mas pretiados. Si bien lo epico acentua este hecho, 
confirma un tipo de dignificacion que le confiere el hablante lirico. 

Un ejemplo del desfase entre realidad y utopia es la mention en el 
capitulo segundo del "bravo brio espanol" (47) como invicto en las gue-
rras de conquista y colonization: "de sus nunca vencidos escua-
drones" (47). La realidad fue otra porque como muy bien lo documen-
ta don Miguel Leon Portilla en su libro La flecha en el bianco : 

la Conquista no logro, como se ha dicho, su pleno sojuzgamiento. La 
guerra del Mizton estuvo a punto de incendiar a toda la Nueva Espana. 
Y tal vez, en funcion de ella puede comprenderse como en el septentrion 
hubo indios que continuaron resistiendo a traves de los 
siglos a la penetration espaftola. (18) 

De la utopia poetica en Grandeza mexicana el hablante lirico elabora 
una espetie de grabado o impresion, como dice en sus propias palabras: 
"un perfectisimo retrato . . . ahora cueste caro, ahora barato" (63), en el 
cual se omiten con gratia y decoro estetico las seftas del otro Mexico 
silenciado. Ese silencio es elocuente a traves de todo el poema: "y si hay 
mas que esto, aun mas en ti se encierra" (54), "todo en este discurso esta 
cifrado" (37), "y mas que esto si mas y mas desea" (75). Pasajes donde el 
hablante lirico atisba meramente la otra cara de la moneda sin siquiera 
nombrarla, elidiendola totalmente y concentrandose solo en las 
"grandezas" obviando las aparentes pequefteces. Y este mismo termino, 
"grandeza", cumple varias funciones: no solo la cualidad de grande o de 
admirar la grandeza de una action, la majestad y el poder sino tambien 
la dignidad de grande de Espafta como ti'tulo que representa la jerarquia 
superior dentro de la nobleza espaftola. Asi como en su texto epico, en El 
Bernardo o Victoria de Roncesvalles (1624), Balbuena valora a America a 
partir de la dignificacion que le ha conferido el haber sido conquistada y 
colonizada por la metropoli europea4. 

Ala alabanza laudatoria, el sobrepujamiento, el apostrofe o panegirico 
que es Grandeza mexicana seria absurdo acusarlo como texto poetico por 
lo que no es: carta de relation de la ciudad de Indias, sino una epistola-
poema, una utopia poetica ideal de la belleza colonial citadina ante los 
ojos del europeo admirado, como muy bien lo delata su argumento: 



92 «5 Daniel Torres 

De la famosa Mexico el asiento, 
origen y grandeza de edificios, 
caballos, calles, trato, cumplimiento, 
letras, virtudes, variedad de oficios, 
regalos, ocasiones de contento, 
primavera inmortal y sus indicios, 
gobiemo ilustre, religi6n y Estado, 
todo en este discurso esti cifrado. (37) 

Notas 

'Algunos tiabajos criticos sobre la Grandeza mexicana, pero que no abordan el 
asunto de la utopia poetica a confrontarse aqui, son: Chester C. Christian, 
Jr.,"Poetic and Prosaic Descriptions of Colonial Mexico City", Exploration 9 (1981): 
1-21; Manuel Fernandez Juncos, D. Bernardo de Balbuena, obispo de Puerto Rico. 
Estudio biogrdfico y critico. San Juan de Puerto Rico: Imprenta de las Bellas Letras, 
1884; Angel Rama, "Fundation del Manierismo hispanoamericano por Bernardo 
de Balbuena", University of Dayton Review 16.2 (1983): 13-22; Georgina Sabat-Riv-
ers, "Balbuena: Generos poeticos y la epistola a Isabel de Tobar", Texto critico 
10.28 (1984): 41-66; Josefa Salmdn, "El paisaje en Berceo, Gartilaso y Balbuena: 
Tres concepciones del universo", Prisma/Cabral: Revista de Literatura Hispdnica 7-
8 (1982): 57-73. 
2Las pesquisas del profesor Vincent C. Renstrom en el Archivo de Indias 
verificarian estos senalamientos de ]osi Carlos Gonzalez Boixo. Parece que las 
cartas al rey que escribiera Balbuena confirman su punto de vista utdpico ante la 
realidad americana. Asi lo sugirio Renstrom en su ponencia titulada "Poet/Cleric 
Bernardo de Balbuena's Letters to the King", la que presenta en el Third Biennnial 
Conference of the Society for Renaissance and Baroque Hispanic Poetry en 
en Rochester, Nueva York, en octubre de 1997. 
3Aqui se refiere a su poema epico erudito El Bernardo o Victoria de Roncesvalles 
(1624). 
4Son varias las instancias en el poema en que se mendsprecia lo netamente 
americano: "los incultos Andes" (62), "el indio feo" (122); o se deja de lado el 
origen indigena de Mexico como Tenochtitlan: "Dejo tambien el aspero concurso, 
/ y oscuro origen de naciones fieras, / que la hallaron con bdrbaro discurso; / el 
prolijo viaje, las quimeras / del principio del aguila y la tuna/ que trae por armas 
hoy en sus banderas" (49). 
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