
PARA LLEGAR A KALAHARI 
0 LA METAPOESIA COMO EJE IDEOLOGICO 

Y ESTRUCTURAL EN LA LIRICA 
DE LUIS PALES MATOS 

La copiosa bibliograffa recopilada por Mercedes Lopez-Baralt para su ejem
plar edicion de la obra poetica de Luis Pales Matos evidencia la falta de un 
estudio que analice detalladamente uno de los aspectos mas importantes de la 
lfrica palesiana: su caracter autorreferencial o metapoetico. 1 Muchas incisivas 
paginas se han escrito sobre Pales en las .cuales el problema que ahora justifica 
las mfas se discurre mas o menos de pasada; el relativo descuido es lamentable 
porque la fndole autorreferencial que muestran los dos principales hitos poeti
cos de Pales, Tuntun de pasa y griferfa (1937 y 1950) y el ciclo a Fili-Mele, 
especialmente "Puerta al tiempo en tres voces" (1949), contribuye a esclarecer 
uno de los aspectos mas controvertidos de su obra: su coherencia ideologica y 
estructural. 

La unidad y cohesion del Tuntun de pasa y gr~fer[a ha sido, como se sabe, 
uno de los temas mas debatidos por los estudiosos del poemario. Los primeros 
crfticos de la poesia negra de Pales (Luis Antonio Miranda, Jose I. de Diego 
Padr6, Graciany Miranda Archilla y Tomas Blanco) pusieron en duda el organi
cismo del libro procurando minimizar la importancia de la cultura africana 
dentro del "prontuario historico" puertorriquefio.2 Pero el canicter organicista 
de los poem as incluidos en el Tun tun de pas a y g riferfa no fue abiertamente 
puesto en tela de juicio hasta que Margot Arce de Vazquez publico sus "Notas 
para la composicion de TuntUn de pasa y griferfa". En este breve ensayo, Arce 
dictamina que "Tuntun de pasa y grifer[a no es un conjunto homogeneo ni tie
ne unidad interior" ; pero, al mismo tiempo (y sin sacarle partido a esta obser
vacion), admite que: 

1 La poes(a de Luis Pates Matos, edici6n crftica, Rfo Piedras, Universidad de Puerto Rico, 1995. 
2 En su edici6n crftica de 1a poesfa de Pales, L6pez-Baralt recoge los detalles de esta bien conocida 

polemica; vease su nota introductoria al poemario ("La tercera salida del Tuntun de pasa y griferfa", 
pp. 476-479). Como apunta L6pez-Baralt, en dicha controversia intervinieron Luis Antonio Miranda, 
con su articulo "EI llamado arte negro no tiene vinculaci6n con Puerto Rico" (El Mundo , noviembre 
de 1932), Jose de Diego Padro, "Antillanismo, criollismo, negroidismo" (fdem), Graciany Miranda 
Archilla, "La broma de una poesfa prieta en Puerto Rico" (Alma Latina 1933) y Tomas Blanco con 
su poem a satfrico "La placidez de los vientos alisios borra del mapa un vate", subtitulado "Eiegfa a 
Ia muertc de un libro nonato" (Madrid 1933). Tambien habfa abordado el asunto Arcadio Dfaz Quinones 
en un importante ensayo: "La poesfa negra de Luis Pales Matos: Realidad y conciencia de su dimension 
colectiva" . publicado en Ia revista Sin Nombre 1.1 (1970), 7-25 y luego recogido en EL almuerzo en 
Ia hierba, San Juan, Huracan, 1982, 73-97. 
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los poemas afro-antillanos se agrupan metaf6ricamente bajo Tronco, Rama y Flor. 
Tronco reline aquellos que expresan lo ancestral, las esencias etnicas, lo africano en 
su estado mas puro ... ; Rama, los que expresan los resultados del trasplante del negro 
africano a nuestras tierras .. . En Flor, el poeta se burla de los negros europeizados, 
elogia a Puerto Rico y a las antillas mulatas. 3 

Sendos ensayos de Nilita Vientos Gaston y Gustavo Agrait (ambos de 1959) 
no alteran esencialmente las opiniones vertidas por Arce en lo relative ala fal
ta de organicidad del poemario. Tanto Vientos como Agrait atribuyen la escri
tura del Tuntun a pruritos escapistas o primitivistas: en el caso de Vientos, a 
"la nostalgia con que el hombre civilizado ve a los seres que viven cercanos a 
la naturaleza" y en el de Agrait a "una constante preocupacion por regresar a 
lo esencial, lo basi co, lo rudimentario, lo primordial" .4 El perfil de un Pales 
paternalista y racista que insinua el libro de Manuel Maldonado Denis ( 1969) 
o propene abiertamente el furibundo articulo de Lemuel Johnson (1977) no 
aclara sino que distorsiona tendenciosamente el programa ideologico y estetico 
del poemario.5 

Con su seminal ensayo sobre "La poesfa negra de Luis Pales Matos: Reali
dad y conciencia de su dimension colectiva" (1970), Arcadio Dfaz Quinones 
inicia una revaloracion de la obra palesiana que continua hasta hoy dfa. El pro
posito principal de este y otros ensayos de Dfaz Quinones consiste en la expo
sicion y defensa del proyecto antillanista que Pales articula en Tuntun de pasa 
y grifer{a. Apoyandose tanto en los versos del Tuntun como en manifestacio
nes del propio Pales, Dfaz Quinones contribuye a desacreditar aquellas lectu
ras que atribuyen la escritura del poemario a una ideologia racista o al deseo 
de paliar la existencia en un medio social adverso con la recreacion libresca de 
civilizaciones exoticas y primitivas.6 Para Dfaz Quinones, Pales desempena un 
papel pionero al cifrar la esencia de la identidad caribena en el fen6meno del 
mestizaje; este y no otro sentido tiene la frase de Pales (en su entrevista de 1932 

" con Angela Negr6n Munoz) donde el poeta afirma que "el antillano es un 
espanol con maneras de mulato y alma de negro".7 Lejos de albergar ideas 

J EI articulo de Arce apareci6 en el rotativo Universidad (San Juan, P. R) el 30 de septiembre de 1954. 
Agradezco a Carlos Roberto G6mez Beras Ia diligente busqueda y el envio de este articulo. 

4 Nilita Vient6s Gast6n, "Dedicaci6n del Homenaje", Asomante, 15.3 Uulio-septiembre de 1959), 7-8; 
p. 7, y Gustavo Agrait "Una posible explicaci6n del ciclo negro de Ia poesia de Pales", Revista del 
lnstituto de Cultura Puertorriquena, 2.3 (1959), 39-41; p. 39. 

5 Manuel Maldonado Denis, Puerto Rico. Una interpretacion historico-social, Mexico: Siglo XXI, 1969, 
y Lemuel Johnson, "El tema negro: The Nature of Primitivism in the Poetry of Luis Pales Matos", 
Blacks in Hispanic Literature, ed. Miriam DeCosta, Port Washington, Kennicat Press, 1977, 123-136. 

6 Op. cit.; pp. 74-78. 
7 Las citas de la prosa de Pales provienen siempre del segundo volumen de sus Obras (vol. I: Poes{a; 

vol. II : ?rosa), ed. Margot Arce de Vazquez, Rfo Piedras, Universidad de Puerto Rico, 1984; p. 300. 
Apoyandose en Ia cronologfa, L6pez-Baralt evidencia en su edici6n de Pales que Ia escritura del 
soneto "Danzarina africana" ( 1917 -18) hace del poeta el primer escritor puertorriquefio en reconocer 
y celebrar lo negro (p. 485). 
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racistas, Pales defiende la mulatez racial y cultural de las Antillas, idea poco 
menos que subversiva dentro del panorama intelectual del Puerto Rico de los 
afios 30, dominado por Ia hispanofilia de un Pedreira o el jibarismo de un 
Llorens Torres.8 Para Pales, segun Dfaz Quinones, "lo negro es el elemento 
diferenciador, en las Antillas, con respecto a lo espafiol y a lo n6rdico, y el 
poeta quiere recordarlo";9 el propio Pales puntualiza en un ensayo de 1932 que: 

yo no he hablado de una poesfa negra ni blanca ni mulata; yo s6lo 
he hablado de una poesia antillana que exprese nuestra realidad de 
pueblo en el sentido cultural de este vocablo. Sostengo que las 
Antillas -Cuba, Santo Domingo y Puerto Rico- han desarrollado 
un tipo espiritual homogeneo y estan por lo tanto psico16gicamente 
afinadas en una misma direcci6n. Y sostengo, ademas, que esta 
homogeneidad de tipo espiritual esta perfectamente diferenciada de 
Ia masa comun de los pueblos hispanicos y que en ella el factor 
negroide entreverado en Ia psiquis antillana, ha hecho las veces de 
aislador, o en terminos qufmicos, de agente precipitante. 10 

En otro de sus ensayos, el mencionado crftico se encarga de recalcar que el 
Tuntun de pasa y grifer[a no articula la identidad antillana como un "hecho 
consumado y presentado con absoluta coherencia a sus lectores" sino un "com
plejo proceso estetico o ideol6gico" cuyo fines la proclamaci6n y la liberaci6n 
del mundo antillano. 11 Un conocido ensayo de Jose Luis Gonzalez insiste asi
mismo en la indole iterativa del programa ideol6gico emprendido en el Tuntun 
(ya insinuada en la previa cita de Pales): "el camino recorrido por el gran poe
ta desde Pueblo negro hasta Mulata antilla - o sea el progresivo afinamiento 
de una concepcion de la genetica nacional sin precedentes en la literatura puer
torriquefia- es el camino de un descubrimiento sefiero y definitivo: la afro
antillanidad raigal de nuestra identidad de pueblo". 12 

Al afirmar que la llamada poesfa negra de Pales pretende ante todo expli
car que es la cultura antillana a partir de una vindicaci6n del mestizaje racial y 
cultural, las reflexiones de Arcadio Dfaz Quinones y Jose Luis Gonzalez, entre 
otros, han contribuido a que se reconsideren los juicios establecidos en torno a 

8 Jr6nicamente, en sus afios j6venes, Pales tambien prob6 suerte con las decimas y el sermo campesinos 
en sus Cop las J[baras ( 191 8- 1925). 

9 Op. cit.; p. 85. 
10 " Hacia una poesfa anti llana" p. 237. 0, en palabras de Dfaz Quinones (op. cit.; p. 8 1): "La poesfa de 

Pales Matos es antillana, mas que negra, puesto que su obra le sirve para cumplir a cabalidad con un 
dobl e prop6sito: explicar, describir, definir, lo que es Ia cultura antillana, sus caracterfsticas, su 
peculiaridad, y, de otro !ado, reivindicar esa cultura a Ia cual se siente e ntrafiablemente ligado, 
defenderla con fmpetu del peligro de quedar anulada o reducida". 

11 " Notas para el estudio de Tuntun de pasa y griferia" (1976). Recogido en El almuerzo en La hierha. 
11 3- 119; p. 115. 

12 " Literatura e identidad nacional en Puerto Rico", El pals de cuatro pisos y otros ensayos, Rfo Piedras. 
Huracan , 1989; p. 82. 
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la supuesta fndole inorganica del poemario. A lo largo de la ultima decada, 
varios estudiosos han procurado conciliar el proyecto antillanista de Pales con 
una serie de lecturas crfticas de los poemas del Tuntun que pretenden ilustrar, 
de diverso modo, el organicismo del texto. Como veremos a continuaci6n , los 
estudios de Mayra Santos Febres (1987) , Anfbal Gonzalez Perez (1988) y , 
Ruben Rfos Avila (1993) constituyen en efecto valiosas aportaciones a la bi-
bliograffa de Pales y, en especffico, ala del Tuntun de pasa y griferfa: 

La tesina inedita de Santos Febres es uno de los primeros trabajos dedica
dos a defender la estructura organica del libro. Santos apoya su analisis del 
Tuntun en la metafora vegetal ( el arbol) a partir de la cual el mismo se estruc
tura. 13 De acuerdo a Santos, la imagen central de poemario traza, mediante 
dicha subdivision tripartita, un "movimiento lineal" que abarca los orfgenes , 
africanos del negro antillano en Tronco, continua en Rama con el Africa trans-
plantada a la Antillas y termina en Flor con la identidad antillana en gestaci6n, 
a punto de convertirse en fruto. 14 Como Santos, Gonzalez Perez insiste en la 
linealidad del poemario; pero, contrario a esta, justifica la coherencia ideol6gi
ca y estructural del Tuntun mediante un marco de referencia externo: el organi
cismo spengleriano. 15 Segun Gonzalez, las conocidas ideas de Oswald Spengler 

13 Desde el balc6n estructuralista: una relectura del "Tuntun de pasa y griferfa" de Luis Pales Matos, 
Tesina del Programa de Estudios de Honor, San Juan, Universidad de Puerto Rico, 1987; p . . 58. 

14 /bfd; p. 59. Segun esta lectura, los poemas fundamentales de todo el libro serfan: "Preludio en Boricua" 
y "Mulata-antilla." El programa ideol6gico del poemario estarfa cifraclo en el primer verso de "Preludio 
en Boricua" que anuncia Ia secuencia de las dos primeras partes de li bro: "el poemario sera Ia canci6n 
de lo negro [Tronco) y lo mulato [Rama], en ese orden secuencial" (p. 61 ); pero, tal como sugiere Ia 
estrofa septima, las Antillas son el sujeto primordial del poemario que ha de culminar en Ia tercera 
parte [Flor], en Ia metafora de Ia "Mu1ata-antilla", porque para Pales "Ia mulatez es el nuevo vehfculo 

' de uni6n con las fuerzas vitales, una vez Africa se evapora de Ia memoria colectiva antillana" (p. 96) . 
Santos esgrime argumentos muy convincentes para contradecir a Arce y defender Ia coherencia 
ideol6gica y estructural del poemario. De acuerdo a Santos, el segundo verso de "Preludio en Boricua" 
("y otros parejeros tuntunes") justificarfa incluso Ia presencia de textos tematicamente an6malos dentro 
del programa antillanista del Tuntun, (por ejemplo: "Lepromonida") porque el libro "da cabida a otras 
canciones, primitivas orgullosas y vitales" (p. 62), si bien los ominosos, solemnes y admonitorios 
versos de "Lepromonida" diffcilmente podrfan tildarse de "parejeros." Mas problematicas me parecen 
las afirmaciones de Santos en torno Ia supuesta linealidad tematica y estructural del poemario, maxime 
cuando una secci6n como Rama de ningun modo consiste meramente de "poemas que tratan sobre el 
negro antillano" (p. 59) ode "lo mulato" (p. 61): ni todos los poemas de Rama tratan de lo mulato 
ni Ia presencia de dicho elemento se circunscribe a esta secci6n del poemario sino que culmina en 
Flor, como Santos misma reconoce. Sintomatico de Ia lectura de Santos resulta que los poemas 
"Pueblo negro" y "Kalahari", que inician Ia secci6n Rama , resulten relativamente postergados en el 
anal isis; segun Ia apofatica lectura que Santos realiza de este poema, "Pueblo negro" senala el momento 
en que se apagan e l ritmo y Ia vitalidad de Ia danza y sc interioriza lo que era recuerdo distanciado 
en Tronco (p. 77); de "Kalahari", se limita a indicar su evidente factura metalingiifstica y Ia arbitrariedad 
del top6nimo significante; pero, pese a senalar que se trata de uno de los poemas mas importantes del 
"constructo palesiano" (no le falta raz6n), apenas lo discute. 

15 "La (sfn)tesis de una poesfa antillana: Pales y Spengler", Cuadernos Hispanoamericanos, 451 -452 
(enero-febrero 1988), 59-72. Del mismo autor es muy uti! su ensayo "Ballad of the Two Poets: Nicol;ls 
Guillen and Luis Pales Matos", Callaloo, 31 (1987), 285-30 1. 
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(La decadencia de Occidente) en torno a las etapas o edades que experimenta 
cada cultura dentro de los ciclos de la historia de la humanidad (juventud, 
crecimiento, florecimiento y decadencia) determinan la estructura del libro de 
Pales, puesto que corresponden respectivamente a las cuatro partes en que se 
divide la edici6n de 1937: Tronco, Rama, Flory Otros poemas. 16 Por su parte, 

" Rfos Avila emprende una lectura del Tuntun desde los planteamientos ideol6-
gicos de la posrnodernidad y termina desarrollando uno de los planteamientos 
principales de Dfaz Quinones: la poesfa de Pales debe leerse como proceso mas 
que como producto. 17 En sintonfa con los pruritos acentricos del ethos pos
moderno, Rios matiza el organicisrno ideol6gico y estructural del Tuntun afir
mando que la metafora alrededor de la cual se organiza el poemario es un "arbol 
sin rafces". 18 En la lectura de Rfos, la division tripartita del libro no correspon
de al "movimiento lineal" trazado en los trabajos de Santos y de Gonzalez. Para 
Rfos, Tronco no es un fundamento sino "un escenario, el espacio de una repre-

\6 lbfd.; p. 67. Gonzalez propone para el Tuntun una estructura cuatripartita y arguye que Ia secci6n 
"Otros poemas", que figura en Ia primera edici6n del poemario, forma parte organica de todo el libro. 
De esta manera, las cuatro partes del poemario corresponden a las otras tantas edades que segun 
Spengler atraviesa cada cultura: Tronco corresponde a Ia etapa de Ia juventud, por su celebraci6n del 
origen africano de los negros caribenos y evocaci6n de Ia jungla africana, Rama se asocia a una fase 
de crecimiento, insinuado en el motivo del viaje ("Pueblo negro" y "Kalahari" representan viajes 
imaginarios al Africa; "Canci6n festiva para ser llorada", un viaje imaginario por las Anti lias; "Nafi igo 
al cielo"y "Falsa canci6n de baquine", viajes al trasmundo), Flor insinua una etapa de florecimiento, 
evidenciado en el motivo de Ia fusi6n y de Ia sfntesis cultural (en particular, "Ten con ten" y el poema 
que culmina el libro: "Mulata-antilla") (ibid.; pp. 67-68). ProblemMica le resulta a Gonzalez Ia 
seccion "Otros poemas", que, como el mismo admite, "no parece corresponder, obviamente, ala cuarta 
etapa de Spengler, Ia decadencia"; pero, aunque Gonzalez apunta que "de hecho no deber{a corres
ponder a ella, puesto que sabemos que Pales estima que Ia joven cultura antillana no ha llegaclo a esa 
etapa todavfa" (p. 68), insiste de todos modos en que los poemas "Topograffa'' y "Pueblo" sf abordan 
el tema de Ia decadencia de Ia cultura blanca en America Latina. En aras de lograr una perfecta y 
estricta correspondencia entre los esquemas de Pales y Spengler (que resulta innesesaria para sostener 
Ia Iucida hip6tesis de su trabajo), Gonzalez soslaya un dato obvio: los poemas de esa muy heterogenea 
seccion final de Ia primera edicion del Tunt.un fueron afiadidos por una razon practica -su divul
gacion- y no forman parte del proyecto antillanista de Pales, con el cual, por aiiadidura, Lienen muy 
poco que ver ideol6gica y tematicamente. Vale la pena afiadir que "Pueblo" y "Topograffa" (pertene
cientes a Canciones de la vida media, pero incluidos en Ia primera edicion del Tulttun) se dirigen ante 
todo contra los topicos de Ia poesfa aldeanista o jibarista cultivados no solo por Virgilio Davila y Luis 
Llorens Torres sino por el propio Pales. La popularidad de estos t6picos en Ia poesfa puertorriquefia 
en Ia segunda decada de este siglo se debe, como es sabido, a Ia difusi6n de Los extasis de la montana, 
de Herrera y Reissig, quien desempeiia un papel fundador en Ia fijaci6n de esta modalidad dentro de 
Ia poesfa hispanoamericana. 

17 "La raza comica: identidad y cuerpo en Pedreira y Pales", La Torre, 7. 27-28 Uulio-diciembre de 
1993), 559-76; p. 573. 

18 Rfos atenua las lecturas teleo16gicas del poemario desarticulando el proyecto antillanjsta de Pales; el 
camino recorrido desde "Pueblo negro" hasta "Mulata-antilla" se resuelve en una vision desintegradora, 
acentrica, carnavalesca y posmoderna de Ia cultura antillana donde el suefio vasconceliano de una 
"raza c6smica" "le cede el paso a Ia raza c6mica, Ia raza del mestizaje heteroclito, de Ia apertura 
heter6clita"; a "Ia raza de lo inadecuado de lo superfluo, de lo grotesco, de lo permanentemente 
abierto" (ibid. ; p. 572). 
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sentacion, y lo que se representa es una danza ritual; el tronco es tambien el 
totem ancestral, un principia de significacion, un eje algutinador, un centro 
ceremonial" . 19 "La utopia que en Tronco se ofrece como virtualidad y paten
cia, en Rama reaparece como memoria fallida."20 Y, segun Rfos, Flor puede 
leerse como un intento de codificar la mirada mestiza, proyecto destinado al 
fracaso, ya que esa mirada es "siempre doble, siempre equfvoca, siempre plu
ral", y cuya unica compensacion reside en un discurso poetico que, mas que 
teleologico, se convierte ludicamente en una danza ritual, "en rumba liberadora, 
en frente de resistencia" mediante la cual se conjura la tension entre el sujeto y 
objeto implfcita en la propuesta alegorica del poemario.21 

Perspicaces y lucidos como son en buena medida los trabajos previamente 
reseiiados, todos ellos soslayan, en mayor o menor grado, la fndole autorreferen
cial y metapoetica del poemario, elemento que considero esencial para diluci
dar la coherencia ideologica del mismo y, por extension, la de otros textos 
angulares de la ultima lfrica palesiana, como los poemas que integran el deno
minado ciclo de Fili-Mele. El caracter iterativo o, propiamente, incoativo del 
poemario, ya notado por Arcadia Dfaz Quinones y por Jose Luis Gonzalez, 
forma parte, a mi modo de ver, de los avatares de una escritura metapoetica 
cuya presencia esta motivada sobre todo por las dificultades mismas de la meta 
propuesta: plasmar poeticamente la movediza esencia de la cultura antillana 

19 Ibid.; p. 568. 
20 ''Los poemas de rama [sic] son los poemas de Ia crisis del sujeto que no puede recordar, o que no 

puede precisar, porque Ia vision excede Ia capacdad del sujeto" (ibfd.; p. 569); emblemas de esta 
seccion son Ia palabra Kalahari, "una palabra vac1a, un desierto innombrable", y Tembandumba de Ia 
Quimbamba, "una beldad que se deja ver pero no se deja poseer" (p. 569). 

21 lbfd. ; p. 572. Aunque no problematiza explfcitamente el organicismo estructural del Tuntun, el ensayo 
de Mercedes L6pez-Baralt (en cualquiera de sus avatares) contribuye a reforzar las lecturas organicistas 
del poemario. Vease "Preludio en Boricua o Ia ironfa como programa poetico en el Tuntun palesiano", 
Revista de Estudios l!ispanicos (P.R.), 17-18 (1990-91), 329-338, y El barco en la botella: la poesfa 
de Luis Pales Matos, San Juan, Plaza Mayor, 1997. Lopez-Baralt se apoya en una nomenclatura 
propuesta por Jean Claude Bajeux en su ensayo "Luis Pales Matos, ou le poete de Ia danse" para 
demostrar, apoyandose en un detallado analisis estilfstico, que Tuntun de pasa y grifer{a es un poemario 
fundamentalmente ir6nico (aunque no en el sentido romantico del termino); el ensayo de Bajeux est<'i 
recogido en su Antilia retrouve. Claude McKay, Luis Pates Matos, Aime Cesaire, poetes noirs antillais, 
Nouveaux/ Brusnwick/Quebec, Agence de Cooperation Culturelle et Technique, Editions Catibeennes, 
1983. Para Lopez-Baralt, cuya exegesis parte del poema liminar del opus palesiano y abarca practica
mente todo el poemario, los elementos que logran articular Ia ironia en el Tuntun son: el ritmo y Ia 
sonoridad, Ia denominacion (la toponimia), la inversion de los valores de Ia cultura oficial (mediante 
Ia intertextualidad) y la amplificaci6n del sujeto (del yo al nosotros) (El barco en La botella; p. 168 
y p. 163). Lopez-Baralt considera ademas la manera en que algunos de los rasgos fundamentales de 
Ia poetica palesiana (el fefsmo, Ia heteroglosia, Ia mezcla de lo vulgar y Io culto, las onomatopeyas) 
y no pocos de sus temas (la carnavalesca celebracion del canibalismo, la africanizacion del ritual 
cristiano y Ia subversion del cielo cristiano) constituyen elementos desfamiliarizadores que colocan · 
bajo una perspectiva ironica muchos de los planteamientos del poemario. Por lo demas, la presencia 
de un estilo carnavalesco y grotesco en Pales ha sido mas ampliamente discutida por Jose Luis Vega, 
"Luis Pales Matos: entre la mascara manierista y el rostro grotesco de Ia realidad", Revista de Estudios 
Hispanicos (P.R.), ( 1985), 189-203. 
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resulta una empresa eminentemente falible, como bien sefiala Rfos. Visto en su 
totalidad, Tuntun de pasa y grifer£a puede considerarse un texto metapoetico 
empefiado en testimoniar los azares de su propia escritura; trazando un itinera
rio que no es lineal ni cfclico sino (tal como sugiere Rfos) intermitente y dis
continuo, el texto describe los altibajos que experimenta un discurso lfrico cuya 
meta es la postulaci6n de I a identidad antillana, todavfa situ ada (recordemoslo) 
en un plano virtual y ut6pico. 

De acuerdo a mi lectura, la division tripartita del libro propone una especie 
de rompecabezas que los lectores tendremos que ir armando y desarmando si 
queremos enfrentarnos, junto con el poeta, al proceso formativo de la cultura 
antillana. Los poemas de Tronco evocan (como bien dice Arce) "lo ancestral, 
las esencias etnicas, lo africano en su estado mas puro" y tambien (segun pun
tualiza Rfos) el espacio inmemorial y sagrado del mito y la danza ritual que el 
poeta procura extender de inmediato al ambito antillano: 

Hombre negro triste se ve 
desde Habana hasta Zimbarnbue, 
desde Angola hasta Kanernbu 
hombre negro triste se ve ... 
Ya no baila su tu-cu-tu, 
al - adombe ganga monde-. (p. 523?2 

Aunque los poemas de Tronco se situan sin excepci6n dentro del espacio 
magico e inmemorial de la danza y el mito, el poeta realiza un esfuerzo espo-, 
nidico por establecer un vfnculo entre esa Africa totemica y el "alma africana" 
que vibra en el candombe, la mariyanda y otros bailes rituales de los negros 
antillanos. Es importante, sin embargo, reparar en que, para articular esa rela
ci6n entre "las esencias etnicas" africanas y su ambito correspondiente dentro 
de la cultura caribefia, Pales recurre siempre a la mera yuxtaposici6n de ambos 
contextos: "Ju!lgla africana-Tembandumba. I Manigua haitiana-Macandal" 
(p. 516). En los poemas de Tronco, la evocaci6n del sustrato mftico africano y 
su subsistencia en los pueblos del Caribe se articula invariablemente en termi
nos de una relaci6n de contigtiidad entre ambos miembros de la oposici6n; lo 
mismo sucede cuando Pales expresa, en una estrofa de includable abolengo 

/ 

spengleriano, el contraste entre Africa y los demas continentes: 

Asia sueiia su nirvana. 
America baila el jazz. 
Europa juega y teoriza. 
Africa gruiie: iiam-iiam. (p. 518)23 

22 Las citas de los versos de Pales remiten sin excepci6n a Ia edici6n crftica de Mercedes L6pez-Baralt 
(1995) mencionada al comienzo de este ensayo. 

23 Mercedes L6pez-Baralt afirma que con su "agresiva celebraci6n del canibalismo, Pales se burla de Ia 
obsesi6n occidental con el alegado canibalismo de las razas oscuras" (E/ barco en Ia botella: p. 182). 

' 
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Se ha demostrado, sin lugar a dudas, que para Pales los fundamentos de la 
" cultura caribefia no residen en Africa (ni en Espana, pace Pedreira) sino en la 

sfntesis, en el crisol del mestizaje intelectual y racial, por inestable y proble
matica que resulte semejante mezcolanza; pero el ideario antillanista de Pales 
no hall6 ecos en el discurso occidentalista y racista que constitufa la ideologfa 
y la estetica oficiales del Puerto Rico de los afios 30. Comprensible resulta 

" entonces que los poemas de Tronco no articulen el nexo entre el Africa ritual, 
ceremonial, totemica, y las Antillas, mulatas y burundangueras, en terminos 
discursivos y racionales: el puente que une el Tronco con el resto del arbol 
resulta, desde la 16gica del enunciado al menos, bastante endeble porque seme
j ante vinculo no esta sancionado por los epistemas propios de la tradici6n oc
cidental, sino por el mito, la danza, los ritmos, los canticos, formas de conoci
miento en parte ajenas a Occidente pero privilegiadas dentro la tradici6n poetica 
romantico-simbolista a la cual Pales pertenece y que incluso cifra en estos rit
mos, el numen, la esencia de lo poetico y su contacto con lo divino. Al depen
der de la mera contigtiidad entre lo africano y lo antillano, los poemas de Tron
co procuran solucionar el problema de la identidad antillana de una manera 
irracional y magica que resulta insatisfactoria no s6lo para el destinatario im
plfcito dellibro (la cultura dorninante de Ia epoca) sino, como se vera ensegui
da, para el propio Pales. 

Desde un punta de vista 16gico, causal y discursive, ya que no rftmico, la 
" vision del Africa atavica trasofiada en Tronco queda separada, escindida, de 

Rama y Flor, y por si sola no constituye sino un estadio preliminar, un cabo 
suelto, aunque necesario, para el esclarecimiento de la identidad antillana, ra
z6n de ser del Tuntun. La metafora arb6rea que, "de cierta manera"-en el 
sentido que le da a este termino Benftez Rojo, es decir, de un modo poetico y 
no-racional, alogico , unifica el poemario solo funciona organicamente cuan
do el poeta logra establecer una conexion, por tenue y paralogica que sea, en
tre los mitos y los ritmos ancestrales de un Africa tan primitiva como libresca 
y las facultades profeticas, evocadoras y autorreflexivas de la palabra; en otros 
terminos, cuando se opera dentro de la conciencia del poeta un "glorioso des
pertar" a la mulatez esencial de Ia cultura antillana.24 El prop6sito de ese nexo 
"de cierta manera" es manifiestamente conectar las Antillas con el componente 
mftico de su pasado en el presente de la sintesis, de la vision y de la autocritica; 
ese presente esta situado, de diversos modos, no en Tronco, sino en los poemas 
de Rama: "Pueblo negro", "Majestad negra" y "Kalahari" representan ese 
vinculo entre los poderes profeticos del poeta y el pasado africano; el primero 

La citada estrofa, aclara L6pez-Baralt, "deviene una versi6n moderna LY subversiva] de Ia alegorfa de 
los cuatro continentes", dentro de Ia cual Europa ya no ocupa un Iugar preponderante. 

24 La obra de Antonio Benitez Rojo aludida previamente no es otra que La isla que se repite: el Caribe 
y La perspectiva posmoderna, Hanover, Ediciones del Norte, 1989; p. vi. 
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y, sobre todo, el ultimo marc an el in ten to por traerlo al presente de la escritura 
y de la crftica de esa escritura. 

Los poemas de Rama dejan establecido que la simple y ocasional yuxtapo
sicion de las esencias africanas con las manifestaciones culturales y los senti
mientos del "hombre negro" en el Caribe no bastan para que se constituya de 
inmediato (en el terreno de la lirica) el discurso que hade fundamentar la cul
tura antillana. Los primeros tres poemas de Rama se instalan en el espacio y se 
cifran en el instante en que la escritura evoca la esencia de lo caribefio como 
una presencia fallida o mas bien inexistente: una ausencia que denomina junta
mente la movediza esencia del ser antillano y la fragilidad que la mayorfa de 
los poetas modernos asocia a la labor poetica. En el magfn visionario del poe
ta, "Pueblo negro" es meramente ''un pueblo de suefio I tumbado alla en mis 
brumas interiores I a la sombra de claros cocoteros" (p. 533) porque esa "re-

. 
mota I vision" que obsede al poeta podra ser producto de un don profetico que 
le permite desplazarse en el tiempo y en el espacio para recrear la flora y la 

/ ~ 

fauna de una Africa exotica, pero no lo -capacita (atin) para incorporar tan dis-
tante y exotica vision a los pruritos antillanistas de la alegorfa poetica compren-

- / 

dida en la estructura tripartita del Tuntun.25 La distancia entre el Africa mftica 
y exotica recreada en Tronco y el presente de la escritura dramatizado en algu
nos poemas de Rama parece insalvable, no solo porque los poemas de Tronco 
pertenecen ala esfera del mito y los de Rama a un presente prosaico y desmiti
ficado (i.e. "Kalahari" y su ambiente prostibulario ), sino porque el discurso que 
podria articular dicha vision y contextualizarla en el ambito cultural de lo 
caribefio no existe aun, o, mas bien, esta en vfas de crearse. 

En "Majestad negra", el intento de incorporar lo africano a lo antillano se 
concreta en una representacion femenina emblematica que todavfa no llega, sin 
embargo, a encarnarse en el arquetipo de la mulata, es decir, en lo que para 
Pales y para otros poetas "negristas" (i.e. Guillen o Ballagas) es la quintaesencia 
del ser antillano, sino en una exotica reina african a; aunque es indudable (como 
bien ha vis to, entre otros, Dfaz Quinones) que en esa sensual y culipandeante 
Tembandumba de la Quimbamba reside el prototipo de la Mulata-antilla,26 tam
bien es evidente que, en "Majestad negra", no existe una completa y articulada 
sfntesis entre la gran matriarca africana y la "encendid<:t calle antillana" por 
don de esta se pasea ( esta sfntesis tiene naturalmente que cifrarse en un discur
so que constituya el paradigma de la mulatez y no mediante la mera yuxtapo
sicion de las referencias africanas con las antillanas). Los dos primeros poe mas 
de Rama marcan entonces sendos intentos de problematizar la proxi1nidad 
existente entre el "tronco" africano de la identidad caribefia y la "rama" 

25 Yease Ia nota 118 de edici6n de L6pez-Baralt, donde se atribuye el ensuefio. africano del poeta a una 
alucinaci6n de tipo romantico. Rfos apunta, por su parte, que en los poemas de Rama "Ia vision excede 
Ia capacidad del sujeto" (op. cit.; p. 569). 

26 "Notas para el estudio de Tuntun de pasa y griferfa" p. 118 
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an till ana a fin de que ese nudo produzca ( o revele) una vision organica y mu
lata del ser antillano ("flor"). En ninguno de ellos, sin embargo, se materializa 
satisfactoriamente semejante vinculo y el ideal de la mulatez sigue represen
tandose de manera negativa, apofatica, y relegandose al terreno de lo virtual. 

Portal motivo, el siguiente poema, "Kalahari", se convierte en la instancia 
textual donde la crisis de esa doble presencia (mas poetica que ideologica) se 
materializa y articula en una perpleja interrogante que el hablante poetico for
mula: "(,Por que ahora la palabra Kalahari?" (p. 541). No hay duda de que 
"Kalahari" sefiala la presencia de un momento epifanico o (al decir de Marzan) 
numinoso;27 sin embargo, cabe sefialar que el poema marca esa numinosidad 
con un espacio vacfo. Tal como aparece en el poema homonimo, la palabra 
Kalahari es un signo sin referente preciso, "un significante vacfo", segun la 
frase de Rfos.28 Es evidente que Kalahari no corresponde a "la bahfa de claros 
cocoteros, I con monos, centenares de monos que centraban I una desordenada 
cadena de cabriolas'' (p. 542), Iugar donde fondea el pensamiento del poeta a 
la deriva. En su bien razonado ensayo, Rios describe a Kalahari como "una 
palabra vacfa, un desierto innombrable"; es necesario precisar, sin embargo, que 
la vacuidad asignable ala palabra Kalahari no proviene de la falta de significa
do sino de la presencia virtual de muchos. El valor del vocablo Kalahari en el 
homonimo poema de Pales es evidentemente simbolico, a mas de un nivel. 

/ 

Como es sabido, Kalahari es el nombre de una extensa region del Africa sep-
tentrional que, en temporada de lluvia, se convierte en una copiosa selva sub
tropical y, en epoca de sequia, se transforma en un caliginoso desierto. Kalahari 
es, por lo tanto, un desierto que tambien es selva, es decir, un espacio engafio
so, ambiguo, a la vez lleno y vacfo: un espejismo, en suma, que encierra den
tro de sus confines la plenitud y la ausencia. 

Como acabamos de ver, la palabra Kalahari no alude siquiera a un espacio 
. . / . . . . 

concreto Sino que
1 

se convwrte meramente en una vaga y exotica remmiscencia 
a la geografia y, por extension, al contexto cultural del continente africano. La 
crisis que Pales articula en "Kalahari" tiene menos que ver con la crisis del 
sujeto que no puede recordar (pace Rios) y mas con la carencia de un discurso 
(his tori co y poetico, se entiende) capaz de contextualizar racional y Hricamente 
la herencia africana dentro del acervo cultural antillano y puertorriquefio. Repa
rese que el punto critico del poema lo constituye la incertidumbre del no saber 
por que, en la memoria del poeta, la palabra Kalahari remite a una vision exo
tica, desrealizada del continente africano y no a una imagen raigal de la esen
cial mulatez antillana: "No se por que mi pensamiento a la deriva I fondeo en 
una bah fa de claros cocoteros" (p. 542, el enfasis es mfo ). Dentro de todo el 

27 Julio Marzan, The Numinous Site. The Poetry of Luis Pales Matos, London, Associated University 
Presses, 1995. 

28 Op. cit.; p. 570. 
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proyecto antillanista del Tuntun, las representaciones exoticas de lo negro fun
cionan como una suerte de brillante y eurftmica cortina de humo tras de Ia cual 
se oculta algun avatar de aquello que Rfos denomina lo "innombrable" y que 
propiamente habfa que Hamar lo "innombrado". Esa zona oscura, indetermina
da del poema es propiamente un vacfo, no porque Ia palabra refiera a un espa
cio que no puede ser llenado, sino porque la misma remite a un campo seman
tico que aun no ha sido denominado. 

La vacuidad aludida en el poem a "Kalahari", y la carencia de discurso que 
la misma implica, es consonante con la manifiesta preocupacion de Pales por 
la falta de arraigo del tema africano en el "prontuario historico" y en el pano
rama literario de Puerto Rico. Antes de que Jose Luis Gonzalez trasofiara su 
"pafs de cuatro pisos", Pales vio claramente que la his tori a y la literatura ofi
ciales de su pafs habfan escamoteado y minusvalorado la presencia de lo ne
gro; este y no otro es el motivo vigente en su polemica implfcita con el Insula
rismo (1932) de Pedreira y en sus explfcitas querellas con el jibarismo de 
Llorens Torres y con todos aquellos intelectuales (principalmente su amigo De 
Diego Padro) que desestimaban el proyecto antillanista que Pales ya habfa anun
ciado en su citado ensayo "Hacia una poesfa antillana" (1932) y en la aludida 
entrevista de ese mismo afio _29 

Provisional o no, la presencia de ese vacfo, de esa mulatez ausente, invo
cados en "Kalahari" necesita ser conjurada, so pena de que la labor poetica 
misma se aboque al silencio. Puesto que el poeta no posee de inmediato ni los 
medios ni la vision para subsanar esa carencia con la presencia discursiva de 
un ideal apenas entrevisto y menos aun creado (en el terreno de la lfrica, se 
entiende), la voz poetica adopta uno de los recursos favoritos de la tradicion 
literaria romantica y moderna, a donde Pales sin duda pertenece: ese recurso es 
la metapoesfa, es decir, la redaccion de un texto que convierte en asunto poe
tico y, con frecuencia, en motivo de crftica los azares y las imperfecciones de 
esa misma escritura para asf justificar (dado el caso) que en su discurso el ideal 
o la meta perseguida no se articule o, en su defecto, se represente de manera 
vacua. 30 AI proferir la palabra "Kalahari" y evocar la ambigliedad que su mis
mo campo semantico provoca, Pales problematiza ellugar que ocupa la herencia 
africana dentro de los discursos oficiales que legitiman la identidad caribefia: 

29 Los vfnculos ideo16gicos entre Pales y Pedreira han sido bien dilucidados por Rfos en el articulo citado 
y considerados todavfa con mayor detalle en el ensayo de Hugo Rodriguez Vecchini, " Pales y Pedreira: 
Ia rumba y el rumbo de Ia historia", La Torre 7. 27-28 Uulio-diciembre de 1993), 595-627. 

:10 EI texto metapoetico es en resumen aquel que se critica y se muestra a sf mismo criticandose. Las 
primeras teorizaciones modernas en torno a ese recurso aparecen entre los romanticos alemanes; su 
puesta en pn1ctica es, claro esta, mucho mas antigua. Vease Schlegel, fragmento 238 del Athenaeum .. 
Un buen estudio sobre los metadiscursos es el de Linda Hutcheon, Narcissistic Narrative.The 
Metafictional Paradox, London, Routledge, 1991. Sobre el t6pico moderno de Ia trascendencia vacua, 
vease Hugo Friedrich, Estructura de la Urica modern.a, trad. Juan Petit, Barcelona, Seix Barra! , 1959; 
pp. 68-71. 
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ese lugar ni siquiera es uno; es vacfo, oquedad, otredad, espacio en blanco que 
la escritura debe inseminar. Toda vez que tal empresa es de memento irrealiza
ble, el poeta opta por inscribir todo su texto dentro de una instancia meta
poetica. Por tal motivo, el tema de "Kalahari", mas que la inarticulada y pro
blematica presencia de lo africano en lo antillano, es la rnisma escritura; 
"Kalahari" es propiamente un arte poetica palesiana: 

(.Por que ahora 1a pal a bra Kalahari? 

Ha surgido de pronto, inexplicablemente ... 

1Kalahari! jKalahari! jKalahari! 
(,De d6nde habra surgido esta palabra 
escondida como un insecto en mi memoria; 
picada como una mariposa disecada 
en Ia caja de cole6pteros de mi memoria, 
y ahora viva, insistiendo, revoloteando ciega 
entre Ia luz ofuscadora deJ recuerdo? 
i Kalahari! i Kalahari! i Kalahari! 

(.Por que ahora Ia palabra Kalahari? (p. 542) 

La estrofa final del poema manifiesta claramente que Pales ha cifrado en 
este texto, ademas de una reflexi6n crftica y metapoetica sobre el proceso for
mative de la identidad antillana, un arte poetica de clara raigambre plat6nica. 
Para Plat6n, la labor poetica obedece a un irresistible impulse externo que trans
forma al poeta en un vidente, en un elegido de los dioses, y la belleza evocada 
en la obra de arte remite ·invariablemente a la verdadera belleza que es divina; 
tal es, en fin, la teorfa de la poesfa, que, pese a su innegable linaje clasico, no 
dej a de adoptar la gran mayorfa de los poetas romanticos, a cuya tradici6n in
dudablemente se afilia el vate de Guayama.31 Para Pales, sin embargo (plat6ni
co ma non troppo ), el origen de la inspiraci6n no es divino sino un producto, 
para decirlo con resonancias salom6nicas, de la casualidad y el azar: la inspira
ci6n es, para Pales, una 'imariposa diseca" que se revive y se agita "de pronto, 
inexplicablemente" en "la caja de cole6pteros" de la memoria y de allf emerge 
"revoloteando ciega I contra la luz ofuscadora del recuerdo" (p. 542). Incluso 
podrfa darsele, hasta cierto punto, la raz6n a Rfos cuando este asocia la poetica 
palesiana con las practicas posmodernas de la improvisaci6n, el happening o el 
performance,32 si bien el recurso de la lfrica de Pales a los desdoblamientos 
autopoeticos (su poesfa es a menudo reflexi6n crftica sobre las metas y los If-

3 1 En torno a Ia consabida (aunque a menudo preterida) relaci6n entre platonismo y romanticismo, vease, 
por ejemplo, un buen resumen en el libro de Esteban Tollinchi, Romanticismo y modernidad. Ideas 
fundamentales de La cultura del Siglo XIX, 2 vols., Rfo Piedras, Editorial de Ia Universidad de Puerto 
Rico, 1989; l , p. 224. 

32 Op. cit.; p. 564. 
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mites de esa misma poesfa) contribuye a paliar el aspecto performativo de su 
Hrica y a reforzar el ironico, en el sentido romantico del termino, especialmen
te si se considera que representar el ideal poetico de manera vacua es uno de 
los frutos mas comunes de la siempre incomoda convivencia del poeta y el 
crftico en un mismo espacio textual o discursive. 

Es evidente que, dentro de una teorfa poetica platonizante, la omision de 
toda referencia al origen divino de la inspiracion articula una contradiccion, por 
lo demas, plenamente caracteristica del arte moderno. El resultado mas sobre
saliente de dicha contradiccion se perfila en el fenomeno que Friedrich deno
mina trascendencia vacua: si en "Kalahari" la fuente de la inspiracion es fruto 
del azar, el contenido de esa inspiracion carece de referente precise y se expre
sa, a la vez, mediante una interrogante y una ausencia. A la pregunta de "z,Por 
que ahora la palabra Kalahari?", el texto mismo no puede contestar si no es de 
manera subrepticia, tautologica y eliptica. La pregunta alude a la presencia, o 
mejor, a la persistencia, de lo-africano si no en el inconsciente colectivo, al 
menos en el marco de referencia de un poeta antillano, espedficamente en el 
contexte pancaribefio explfcitamente articulado en el Tuntun de pasa y griferfa 
des de su mismo "Preludio en boricua". Sin embargo, pese a las visiones de ese 
"tronco" ancestral evocado en la primera parte del poemario, la respuesta a la 
pregunta no puede formularse en el contexte inmediato del poema, porque no 
existe (poeticamente hablando) el discurso que permita articularla. En opinion 

/ 

del propio Pales, emitida en su entrevista con Angela Negron Munoz, la confi-
guracion de la poesia y (hasta cierto pun to) de la identidad antillana aparecen 
arnbas como un proyecto en ciernes, una empresa que recien emprenden algu
nos poetas como Guillen y Ballagas, pero que todavia no llega a concretarse: 
"Estos poetas, con manera personal y distinta, han levantado el andamiaje ideal 
de una poesfa antillana, y estan llevando nuestro verso a sus cauces logicos y 
naturales" .33 Notese en la cita de Pales el enfasis en lo inconclt~so ("El anda
miaje") y en lo progresivo ("estan llevando") de este proyect9, al cual, sin 
ambages pero con afectada modestia, se suscribe el mismo Pale~: "yo creo ... 
en la necesidad de una poesia antillana y mi aspiracion poetica se endereza 
actualmente hacia tal proposito, aunque hasta ahora, en ese sentido, no he rea
lizado nada que valga la pena". 34 Por lo de mas, en "Bacia una poesia antilla
na", Pales vuelve a poner de relieve el caracter incoativo, a medio hacer, del 
proyecto y el cierre de dicho articulo no deja Iugar a dudas en torno a las in
tenciones programaticas de Pales: "Forjemos, pues, la poesfa antillana" .35 

La coherencia, tanto intelectual como discursiva, del proyecto poetico for
mulado en el Tuntun de pasa y griferfa depende de una pregunta que, en el 

33 "Hablando con don Luis Pales Matos", en Prosa; p. 299. 
34 lbfd.; p. 298. 
35 Ibfd.; p. 242. 
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presente de la escritura, carece de respuesta, o mejor dicho, es ella misma su 
propia respuesta. Los versos de "Kalahari" la enuncian a sabiendas de que su 
for;mulaci6n invoca y revela la presencia de ese vacfo, la ausencia del ideal cuya 
busqueda se emprende poeticamente. El gesto de Pales entrafia una de las para
dojas sumas de la lfrica moderna: la poesia se crea y se justifica en pos de un 
ideal ( casi siempre metafisico) cuya consecusion invariablemente se frustra 
porque dicho ideal es algun avatar del Absoluto que por definicion es tan in
concebible como irrepresentable.36 La irreductibilidad del Absoluto a menudo 
lo convierte en sinonimo precisamente de la nada, del vacio: la presencia y la 
ausencia totales son mutuamente indiscernibles, sin duda porque tanto el Ab
soluto como el vacio son ambitos situados mas alla dellenguaje y del punto de 
referencia de la conciencia humana. 37 

Entre Pales y la tfpica paradoja del poeta moderno, media, sin embargo, una 
importantisima salvedad. En Pales, la vacuidad del ideal es solo temporera 
porque, basta cierto punto, el Absoluto palesiano (en el Tuntun) si puede redu
cirse y articularse. La cifra de ese Absoluto, que se constituye en el prototipo 
de la mulatez, encarnani (como se sabe) en los sensuales contornos de la Mu
lata-antilla; es decir, la hibridez racial y cultural del antillano se materializara 
en un simbolo concreto cuya forja legitimara discursivamente el ya existente 
pero marginado sincretismo caribefio y, mas importante, se constituira en su 
portavoz y estandarte. 

En terminos de la indole iterativa del proyecto antillanista palesiano, el 
poema raigal de Tuntun de pasa y griferfa no es "Mulata-antilla" sino "Kala
hari". En esa pregunta, que es ella misma su respuesta, estan las rafces del pro
yecto antillanista que Rios echa de menos. No sera mera casualidad que "Kala
hari" ocupe precisamente un lugar central dentro del poemario: es el poema 
numero diez de los veinte que figuran en la edicion de 1937. La edicion de 1950 
rompe esa simetria al afiadir cuatro poemas mas; pero, vis-a-vis el sesgo incoa
tivo de todo el proyecto, tal circunstancia es plenamente explicable: los poe
mas que aiiade Pales, en especial Ia segunda version de "Mulata-antilla", re
fuerzan el programa antillanista de todo ellibro, llenando precisamente el vacio 
que "Kalahari" se atrevi6 a vislumbrar. 

36 Como bien observa Rfos (op. cit.; p. 572), "Nafiigo a! cielo" se constituye en una reescritura par6dica 
del tema de Ia trascendencia vacua; pero el t6pico de la revelaci6n cuyo contenido es nulo (no hay 
revelaci6n) sigue ·confirmando el sesgo autocrftico y metapoetico de Ia mayorfa de los poemas de 
Rama. 

37 "We simply cannot say anything about what transcends the human reference point. Thus, at the limits 
of the mind, the meaningful joins the meaningless, and the scientist the mystic: the absolute is also 
the void" (Rosmarie Waldrop, Against Language? 'dissatisfaction with language ' as theme and as 
impulse tmyards experiments in twentieth century poetry, The Hague, Mouton, 1971; p. 17). Mallarme 
es el poeta moderno que de manera mas explfcita fragu6 esta identificaci6n entre Ia esencia y Ia 
inexistencia (Friedrich, op. cit.; pp. 191-201 y 205-208). 
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"Kalahari" es un hito de la poetica palesiana; su estro visionario delimita 
un antes y un despues de "Kalahari". Ese antes esta constituido por una serie 
de reminisceneias desarraigadas del proyecto afroantillanista, bien sea porque, 
como en el caso de "Esta noche he pasado" (p. 257) y de "Pueblo de negros" 
(Prosas; p. 173), la testimoniada vision del inmediato ambito negro, retratado 
con algunos de los versos mas fefstas que Pales jamas escribiera, queda por 
entero desvinculada de cualquier sustrato mftico, o bien sea, como sucede en 
los poemas de Tronco , debido ala circunstancia contraria, es decir, porque las 

, 
evocaciones de un Africa mftica se perfilan bajo una optica distanciada y exo-
tica quedando disociadas del ambito antillano; los poemas de Rama (en espe
cial "Pueblo negro" y "Majestad negra") se encargan precisamente de exponer 
metapoeticamente las limitaciones de los poemas de Tronco. Hay tambien un 
despues de "Kalahari" y lo consituyen textos como "Cancion festiva para ser 
llorada", "Ten con ten", "Mulata-antilla" (en sus dos versiones) y la "Plena del 
menealo". Pales no llega a conjurar efectivamente el vacio abierto en "Kalahari" 
hasta que su emblematica Mulata-antilla se convierte en el oriflama de la iden
tidad puertorriquefia en la "Plena del menealo" (1952) , un texto pegadizo y 
marginal que eficazmente remata la alegorfa antillanista esbozada en el Tuntun. 

En efecto, en aquellos textos de Rama y de Flor que abordan la contencio
sa formaci6n de la identidad antillana predomina, pero cada vez menos (note
se), la vision disgregradora, heteroclita, acentrica en cuya presencia Ruben Rfos 
ha identificado el ethos de la postmodernidad: en "Cancion festiva para ser llo
rada", se emprende, a la manera de Dario en "Divagacion", un viaje por las 
islas del Caribe ; pero el punto de union de todo el archipielago depende, mas 
que de la presencia (intermitente y variable) del elemento negro en cada una 
de las tierras visitadas, de la mirada congregadora y de las h1cidas reminiscen
cias de una voz poetica imbuida de una vision profetica, que es precisamente 
la perspectiva de la cual carecen los poemas de Tronco. Sin embargo, la cari
befiidad se constituye en el poema de manera un tanto difusa, concreta y porme
norizada como si el texto prefiriera catalogar, una por una, las principales islas 
del Caribe en vez de ofrecer una unificadora vision de conjunto de este metar
chipielago (como lo llama Benitez Rojo); solo en la estrofa final se ofrece una 
imagen sincretica de lo que serf a propiamente la " Antilla", pero la misma no 
se fundamenta en ningun paradigma poetico-alegorico de la mulatez sino en la 
recurrencia de las plantaciones cafieras que los colonizadores europeos (espa
fioles, ingleses, franceses y norteamericanos, principalmente) pusieron a fun
cionar en cada una de las tierras visitadas: 

Antilla, vaho pastoso 
de templa recien cuajada. 
Traj fn de ingenio cafiero. 
Bafio turco de melaza. 
Aristocracia de dri1 
donde la vida resbala 
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sobre frases de natilla 
y sticulentas metaforas. (p. 547)38 

Significativamente, la mulata, figura que Pales eventualmente convertira en 
el arquetipo de la esencial mulatez de las Antillas, apenas recibe una inconse
cuente menci6n en los versos finales del poema (v. 129). 

Similar es el efecto que produce "Ten con ten", excepto en su estrofa final 
donde el poeta insiste en la indole incoativa y a medio hacer de la identidad 
caribefia: 

Y asf estas, mi verde antilla, 
en un sf es que no es de raza, 
un ten con ten de abolengo 
que te hace tan an till ana ... 
Al ritmo de los tambores 
tu lindo ten con ten bailas, 
una mitad espanola 
y otra mitad africana. (p. 564) 

Los versos finales de "Ten con ten" contimian el proyecto de "Majestad 
negra" representando las Antillas como si fuera una bayadera, una danzarina 
africana, una guapachosa Tembandumba de la Quimbamba, reina africana que 
ya se va conviertiendo en otra cos a que, como apunt6 "Kalahari", min no se 
nombra: un "sf es que no es de raza", "un ten con ten de abolengo" donde se 
combinan "una mitad espanola I y otra mitad africana". En este pasaje, Pales 
resalta la fndole incompleta y progresiva de su proyecto antiUanista: en el pre
sente, "asf estas, mi verde antilla", arbol cuyo fruto no ha madurado aun por
que no ha cuajado todavfa ese "sf es que no es de raza", toda vez que no con
cluye todavfa ese "ten con ten" de la identidad antillana que oscila (al decir de 
la "Pleha del menealo") de "aquf pay a" y de "aya paca", en un movimiento 
pendular entre lo espafiol y lo africano. 

Resulta, por lo demas, altamente significativo que la identidad caribefia se 
constituya mediante la danza, o dicho propiamente, en un vaiven rftmico que 
junta e indirectamente remite a los "meneos cachondos" de aquella Mulata
antilla en ciernes y al elemento esencial de la composici6n poetica: el ritmo, el 

-sagrado ritmo vital del universo, eje de la tradici6n platonizante y centro de la 
poetica romantico-simbolista a la cual, no huelga repetirlo, Pales pertenece. 
Dentro de este contexto, la danza y el ritmo adquieren una no tan velada con
notaci6n metapoetica que, mas alla de los niveles de significaci6n literal y ale
g6rico, inserta todo el proyecto antillanista de Pales en un tercer nivel de 

38 En torno a! papel fundamental del sistema econ6mico de Ia plantaci6n en Ia formaci6n etnica y cultural 
de los pueblos del Caribe resulta imprescindible el citado ensayo de Ben)tez Rojo, en especial el 
capitulo primero. 
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significaci6n, en una perspectiva crftica, ir6nica, distanciadora y autorreflexiva, 
gracias a la cual el poeta muestra, mas que el resultado de su creaci6n, a la 
misma en tanto esta se va formando , constituyendo o (como dice Pales) afinan
do en ese azaroso ten con ten que tambien se detiene con frecuencia a po.nderar 
las dificultades surgidas a lo largo de la empresa. 

Con su metafora del ten con ten, Pales indudablemente ha querido poner 
de manifiesto el contraste existente entre las dos mitades constitutivas de la 
identidad antillana: la espanola y la africana son dos culturas diffciles de re
conciliar en una sfntesis enteramente coherente porque en la primera predomi
na el ethos racionalista y logocentrico de la tradici6n occidental y en la otra 
una forma de pensamiento que no es racional y 16gico sino magico y mftico 
(paral6gico al decir de Benitez Rojo) y cuyas manifiestaciones 6ptimas son el 
ritual y la danza.39 La poesia, sin embargo, pretende aunar ambas cosas: la 
poesia es palabra, sentido, pero tambien ritmo, sonido. La sintesis del pensa
miento occidental con el mundo mftico y prel6gico que sobrevive en la cultura 
africana trasplantada al Caribe no puede codificarse en una totalidad racional
mente inteligible sino en una alegorfa poetica que metaforiza esa identidad en 
imagenes y sonidos, que son, "de cierta man era" , portadoras de un senti do mas 
incantatorio y magico que causal y discursive. 

Como bien ha visto Dfazl Quinones, la tentativa poetica de Pales en el 
Tuntun se caracteriza por una transici6n de lo concreto a lo abstracto, que, 
"buscando a bulto y a tanteos, llega a crear un sfmbolo poetico: la mulata que 
representa la Antilla". 40 Los poe mas del Tun tun, sin embargo, disfrutan de un 
nivel de abstracci6n bajo en comparaci6n con otros. textos palesianos (i.e. los 
poemas dedicados a Filf-Mele). En sus poemas afroantillanos, Pales mezcla el , 
logos con el ritmo, el sentido y el sonido, privilegiando ya a unos, ya a otros, 

• 

en un contrapunteado ten con ten que finalmente se resuelve en la metafora de 
la Mulata-antilla, es decir, en una instancia discursiva, concreta y a la vez abs
tracta, cuyo referente o tenor, sin embargo, no es l6gico sino paral6gico y 
prefilos6fico: son los ritmo$ ancestrales, el ambito pel rito y del mito, no los 
paradigmas discursivos del pensamiento racionalista de Occidente. Como bien 
demostr6 Anfbal Gonzalez, la relevancia de La decadencia de Occidente en el 
proyecto antillanista de Pales es incuestionable. Y, tal como Ia representa el 
famoso libro de Spengler, estas fuerzas vitales remiten indudablemente a la 
cultura africana que culturalmente esta en su apogeo 1nientras que la civiliza
ci6n occidental se aboca a una etapa de decadencia. Es evidente que Pales, en 
franca deuda con las teorfas del organicismo romantico, procura meramente 

39 "La racionalidad de Ia 16gica ari stotelica que rige el pensamiento occidental cede en el Tuntun de pasa 
y griferfa al pensamiento mftico, que se expresa en Ia danza y el ritual" (L6pez-Baralt, El barco en 
la hotel/a; p. 160). 

40 "La poesfa negra de Luis Pales Matos" , pp. 89-90. 
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adecuar forma y fondo y convertir la primera en una especie de "exterior sig
nificativo" (la frase es de A.W. Schlegel); es decir, expresar la vigencia de una 
cultura como la africana, cuyo discurso arquetfpico son los mitos, en un len
guaje que tambien sea prelogico y metaforico, mas que racional o denotativo.41 

( 

Esta reticencia que la poesfa palesiana exhibe ante las abstracciones del 
discurso filosofico de Occidente se perfila en la creacion de una lfrica que es 
ante todo una eurftmica. El enfasis de los versos de Pales en los ritmos onoma
topeyicos y percusivos y en cierto tipo de metaforas alusivas al sexo, ala nu
tricion y al cuerpo son indicios de que su poesfa constituye una especie de 
contradiscurso que repudia y parodia los lugares comunes predilectos del pen
samiento occidental, en especial su logocentrismo, su tendencia a expresar la 
realidad en oposiciones binarias y su inevitable dependencia del punto de vista 
del individuo o (en el terreno de la lfrica) de las visiones reveladoras del suje
to. 42 Es por eso, tal vez, que Pales no concibe la antillanfa como una sfntesis 
rigurosa, coherente y equilibrada, sino como mezcolanza heteroclita, un "ten 
con ten", un "sf es que no es de raza". La sfntesis entre las mitades espanola y 
africana solo se vislumbra en un futuro utopico y, para eso, inscrita dentro de 
una tentativa de resistencia fraguada frente ese nuevo avatar del conquistador 
blanco que, en el contexto politico palesiano, constituye la presencia de los 
Estados Unidos en el Caribe. Ironicamente, la sfntesis, que por sf sola no con
siguen concretar los poderes profeticos y visionarios del poeta (siempre par
dales y falibles), emerge de la "caja de coleopteros" de la conciencia, una vez 
el poeta queda expuesto ala vision de un Caribe vulnerado por los ambiciosos 
planes expansionistas del imperialismo frances y anglosajon: 

El pabell6n frances entra en el puerto, 
abrid vuestros prostfbulos rameras. 
La bandera britanica ha llegado, 
limpiad de vagos las tabernas. 
El oriflama yanki ... 
preparad el negrito y la palmera. (p. 567)43 

Ala vision disgregadora de "Cancion festiva para ser llorada" se contrapo
nen los "Intermedios del hombre blanco", ofreciendo una vision integradora y 
mas abstracta de lo caribefio, dentro de la cual se perfila que el elemento que 

4 1 Aludo a las conferencias sobre arte dramatico y Iiteratura de A. W. Schlegel. Cf. Ia traducci6n inglesa 
de John Black: Course of Lectures on Dramatic Art and Literature, New York, AMS Press, 1973; 
Lecture XXII, p. 340. 

42 Para el termino "contradiscurso", vease Richard Terdiman, Discourse/Counter-Discourse. The Theory 
and Practice of Symbolic Resistance in Nineteenth-Century France, Ithaca, Cornell University Press, 
1985. 

43 En "Hacia una poesia antillana", Pales observa que: "Econ6micamente [las Antillas], girando como 
giran en la 6rbita del industrialismo americana, corren iguales contingendas y hacia analogo destino 
colonial" (p. 238). 
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une a las islas del Caribe y convierte a las Antillas en "la Antilla", es su situa
ci6n colonial, su condici6n de islas explotadas por ese "hombre blanco" cuya 
presencia secular, parad6jicamente, ha venido contribuyendo de manera deci
siva ala formaci6n cultural de los pueblos del archipielago: "Puta, ron, negro. 
Delicia I de las tres gran des potencias /en la Antilla" (n6tese el singular) (vv. 
49-57). 

De los poemas que integran el Tuntun de pasa y griferia, es sin duda, 
"Mulata-antilla", mediante I a proclamaci6n de su hom6nimo sfmbolo, el que 
ofrece una vision mas coherente, reintegradora y centripeta de la huidiza y 
centrifuga identidad antillana. El camino que Pales traza de "Danzarina Afri
cana" a la "Plena del menealo", pasando por "Majestad negra", "Ten con ten" 
y sobre todo por "Mulata-antilla", culmina en el arquetipo que erige el poema 
hom6nimo para cerrar la edici6n de 1937: dentro de la metafora organicista que 
auna todo ellibro, "Mulata-antilla" es el producto o, (en terminos palesianos) 
la flor, cuya genesis une de manera retrospectiva el tronco con la ra1na en un 
discurso aleg6rico cifrado en torno a la metafora de la mulatez. La Mulata-an
tilla construye, sin embargo, algo mas que una alegoria femenina de la mulatez: 

... 
si los poemas de Tronco son un intento de evocar el Africa de la danza, la magia 
y el mito en aras de dignificar la africanfa raigal que convierte las Antillas en 
"la Antilla", y los textos de Rama describen una trayectoria, un camino, un 
proceso de anagn6risis -en terminos palesianos "un glorioso despertar" 
(p. 571) en torno a la indole cultural y racial de ese Tronco en el arbol de la 
identidad antillana, los poemas de Flor representan el memento en que la re
miniscencia poetica consigue finalmente aquilatar y sintetizar el sustrato afri
cano en el arquetipo fundacional de la Mulata-antilla. Tuntun de pasa y griferfa, 
visto en su totalidad, es entonces un texto metapoetico que muestra aun mas 
que su desarrollo, la gestaci6n del paradigma caribefio del mestizaje cifrado en 
el arquetipo de la Mulata-antilla. En este sentido, todo el libro documenta ese 
"glorioso despertar'\ de la conciencia del poeta a la africanfa esencial de las islas 
del Caribe. 

Sin embargo, la tentativa de entretejer ideol6gica y poeticamente la pro
gresiva anagn6risis que propicia la creaci6n del discurso fundacional de la iden
tidad y de Ia unidad caribefia no se presenta en los poemas de Flor de una 
manera definitiva y consumada sino como tarea provisional, inconclusa y no 
extenta de peligros y altibajos . AI lado del arquetipo de la Mulata-antilla co
existen sfmbolos que debilitan o contrarrestan el emblema palesiano de la 
mulatez: uno de ellos lo cifran las caricaturas del negro desarraigado y enaje
nado de sus orfgenes que Pales realiza en "Elegfa del duque de la mermelada" 
o en "Lagarto verde" y el otro lo constituye la admonitoria "Lepromonida", 
cuyo texto, tanto por ellugar que ocupa en el poemario como por su tematica, 
se convierte en contrapartida de su vecina "Mulata-antilla". 

"Lepromonida" es uno de los textos de mas dificil acomodo dentro de una 
lectura organicista del Tuntun; Santos y L6pez-Baralt han defendido de diversos 
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modos su pertinencia dentro del programa antillanista del poemario, relevancia 
que niega Arce.44 Sin embargo, lamas patente funci6n de esta "reina oscura" 
es convertirse en una metafora no s6lo de ese lado irrepresentable de la mulatez, 
como sugiere Rfos, sino de la ausencia de los poderes profeticos y del lenguaje 
visionario que hacen posible semejante representaci6n.45 L6pez-Baralt acierta 
plenamente cuando afilia la siniestra figura de Lepromonida con algunas he
churas femeninas presentes en la poesfa hermetica de Herrera y Reissig, pero 
el sentido o la significancia que le confiere a semejantes presencias en la obra 
de ambos poetas, me parece algo menos atinada.46 Lepromonida nose erige en 
el "hada antillana de la neurastenia" por remitir al proverbial irracionalismo 
vanguardista sino por aludir a la presencia de una musa silente y enerniga en la 
obra de Pales. Mas que a "la neurosis productora de suefios y de poesfa" ,47 a 
Lepromonida habrfa que asociarla a sus atributos principales (presentes tam
bien en la poesfa hermetica del uruguayo): la muerte o lo mortuorio (estrofa 1), 
el silencio (estrofa 2), las pesadillas (estrofa 3) y la oscuridad (estrofa final); 
todas ellas son cualidades eminentemente traducibles a un terreno metapoetico 
para significar, una vez mas, de manera vacua y falible los frutos de la inspi
raci6n. Si, como sagazmente ha demostrado L6pez-Baralt, la nave (sfmbolo 
iterativo por excelencia) es, en el imaginario palesiano, un emblema 

44 Los argumentos de Santos para incluir "Lepromonida" dentro del programa organicista del Tuntun se 
debilitan ante Ia contradicciones que suscita el mismo texto. Apoyandose en el primer verso del poema 
("Lepromonida es reina de vastas tribus rojas"), Santos convierte a este personaje en una reina poderosa 
y oscura de las tribus indias (op. cit.; p. 95); sin embargo, cuando el verso octavo pone de relieve " los 
blancos pies de Lepromonida" sugiere (contradictoriamente) que se trata de una reina blanca; lo indio, 
por lo demas, brilla por su ausencia a lo largo del poemario. L6pez-Baralt, por su parte, atribuye Ia 
ambigi.iedad del poema al influjo de sus fuentes literarias: el poema "Desolaci6n absurda" de Julio 
Herrera y Reissig con todo su ethos maldito y baudeleriano (El barco en La botella; p. 149). En una 
postura mas (pero no enteramente) convincente, Ia propia L6pez-Baralt ve en Lepromonida un emblema 
alusivo al primitivismo y al onirismo propios de las vanguardias: todo el Tuntun de pasa y grifer£a, 

"incluyendo a 'Lepromonida', puede leerse como una celebraci6n desafiante de Ia pensee sauvage en 
un momento en que el logos europeo ha sido desacralizado tanto por Freud (La interpretacion de los 
sue nos, 1899) como por Spengler (La decadencia de Occidente, 19 I 8) y Breton (El primer manifiesto 
surrealista , 1924), como por las vanguardias, cuyos ismos elevan lo onfrico y el irracionalismo verbal 
a categorfa estetica" (Jb£d.; p. I 61 ). El articulo de Arce es el de I 954: "Notas para Ia composici6n de 
Tuntun de pasa y grifer{a". 

45 Op. cit. ; p. 573. 
46 He dedicado el capitulo final de Ia segunda parte de mi libro Ellenguaje y Ia poes£a de Julio Herrera 

y Reissig (Montevideo, Biblioteca de Marcha, en prensa) a dilucidar el papel metapoetico que 
desempefia la representaci6n femenina en Ia obra del uruguayo. En Ia poesfa erotica y hermetica de 
Herrera y Reissig predominan avatares de Ia femme fatale que entrafian el t6pico finisecular de Ia 
trascendencia vacua y de Ia falibilidad poetica. Sobre este tema vease el estudio de Oscar Rivera 
Rodas,La poes{a hispanoamericana del siglo XIX (Del romanticismo al modernismo), Madrid, 
Alhambra, 1988. El termino "significancia" lo emplea Michel Riffaterre para aludir al sentido ulterior 
o implfcito de una frase o situaci6n. Vease Semiotics of Poetry. Bloomington, Indiana University 
Press, 1984; p. 167, n. 3. 

47 L6pez-Baralt, El barco en la botella; p. 161. 
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transparente y constante de la labor poetica,48 no cabni duda alguna entonces 
de que la reiterada admonici6n que cierra "Lepromonida" esta dirigida a los 
poetas: "jTened, oh capitanes del agua y de la tierra, I tened un grande y largo 
miedo a Lepromonida!" (p. 569). Frente ala exuberancia rftmica y carnal de la 
Mulata-antilla, Lepromonida se constituye en una representaci6n emblematica . 
de la esterilidad y el silencio que amenazan al poeta si este se aparta de la meta 
propuesta (la figuraci6n de la Mulata-antilla) para postrarse a sus "blancos 
pies". Noes Lepromonida, con todo, quien triunfa en el Tuntun; de otro modo, 
no existiria la Mulata-antilla, o peor, la misma hubiera terminado siendo algun 
desafortunado avatar de la ridfcula Madame Cafole. 

Se ha reparado tambien en que el arbol que representa la identidad antilla
na en el Tuntun no llega a generar frutos.49 Hasta cierto punto, semejante afir
maci6n es cierta, si bien serfa parad6jico que los produjera puesto que dicho 
arbol, hablando en terminos organicistas, no ha terminado min de crecer. Los 
frutos del arbol de la identidad antillana hay que ira buscarlos mas alla de los 
limites estrictos del Tuntun de pasa y griferfa porque no se encuentran en Flor 
sino en un numero de textos que, formalmente al menos, no forman parte de 
ese (ni de ningun otro) arbol. Me refiero, naturalmente, a los poe mas afi.adidos 
a la segunda edici6n del Tuntun (1950) y ala "Plena del menealo" (1952). Estos 
poemas son propiamente los frutos correspondientes a la alegorfa arb6rea de la 
mulatez que traza Pales en su poemario. La prueba mas fehaciente de que el 
proyecto que finalmente Pales articula en "Mulata-antilla" marca tan s6lo el 
inicio de este "glorioso despertar" la constituyen estos textos marginales y pe
gadizos en los cuales Pales desarrolla su proyecto antillanista. La segunda ver
sion de "Mulata-antilla", "Menu", y especialmente la "Plena del Menealo" 
(1952), expanden los motivos de la pancaribefiidad y de la sfntesis racial cifra
dos en el emblema de la Mulata que los poemas de la edici6n de 1937 apenas 
logran reducir a una abstracci6n: 

Eres inmensidad libre y sin lfmites, 
eres amor sin trabas y sin prisas; 
en tu vientre conjugan mis dos razas 
sus vitales potencias expansivas. (p. 599) 

Pales construye su paradigma de la identidad alrededor de las "potencias 
expansivas" que conjuga si no sintetiza el simbolo c6smico de la Mulata, pues
to que son, y conffo en que no sera necesario defender esta noci6n, avatares de 
la cultura africana, atributos de ese "ten con ten" de la cultura antillana cuyo 
mejor sfmbolo es la misma Mulata-antilla. Esas "potencias expansivas" son el 
eros, la comida y el ritmo, y pertenecen todas ellas a una esfera del pensamiento 

48 lbld.; p. 226. 
49 Santos, op. cit.; p. 59. 
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ajena a los pruritos occidentalistas que defendfa la cultura oficial de las Anti
Has de los aiios 30 y 40 y cuyo ideario, en el caso especffico de Puerto Rico, 
residfa principalmente en el Insularismo de Pedreira. 5° Contrario al sesgo aris
tocnitico, arielista e hispan6filo de esta cultura oficial que pretendfa insertar de 
lleno a Puerto Rico en la tradici6n occidental y en sus dos grandes pilares (la 

; 

Grecia clasica y el cristianismo) el poemario de Pales constituye, con su "pasa 
' 

y griferfa" y sus "parejeros tuntunes", una defensa de lo que Jose Luis Gonzalez 
llama la cultura de los oprimidos; en otras palabras, de la cultura de raigambre 
africana que, a lo largo de la historia de la Isla, ha venido fundamentando lo 
que es, en el Puerto Rico de hoy, la cultura de masas.51 El eros, la comida y el 
ritmo, las tres "potencias expansivas" que Pales invoca en la segunda version 
de "Mulata-antilla", pertenecen tam bien a la esfera de lo material, de lo corpo
ral, de lo popular, del instinto, de la fiesta popular, de los sentidos, del ritual, 
del mito, de la musica, del ritmo y del verso, ambitos todos ellos ajenos a los 
fundamentos logocentricos y racionalistas que hacfa suyos la cultura de elite 
en buena parte del Caribe hispanico. Es entonces evidente que Pales no preten
de meramente convertir ala Mulata en el emblema de esa "sf es que noes de 
raza" sino cifrar en ese sfmbolo toda una serie de referencias culturales de cla
ro signo subversive. 

Los poemas mencionados hasta entonces no son, con todo, los unicos fru
tos que produce el modelo organicista conformado en el Tuntun. Su creaci6n 
mas lograda y coherente, el paradigma de la Mulata-antilla, pervive en los poe
mas que integran la ultima producci6n poetica de Pales. Algunos de los poe
mas dedicados a Filf Mele podrfan integrar esta secci6n ap6crifa pero funda
mental para dilucidar el sesgo incoativo y metapoetico del proyecto antillanista 
de Pales, paesto que dichos textos prolongan y expanden la vertiente critica y 

I 

autorreflexiva de algunos de los textos del Tuntun. 
Mucho se pudiera especular en torno a la utilizaci6n de una imagen feme

nina para representar el ideal de la caribeiiidad. Para empezar, en el terreno 
politico (si no en el ambito de la crftica feminista), el sfmbolo de la "Mulata
antilla" resulta, como ha notado la crftica, asaz problematico. Fundamentar la 
parte esencial de la ontologfa caribeiia en el ethos sensual, musical y mftico de 
la cultura africana es recrear, frente al avasallador\avance de la modernidad en 
Occidente, una utopia de marcado sesgo conformista: 

Dale a la popa, mulata, 
proyecta en la eternidad 
ese tumbo de caderas 
que es rataga de huracan, 
y menealo, menealo, 

50 Elabora el tema el citado ensayo de Rodriguez Vecchini. 
51 "El pafs de cuatro pisos", en Ia hom6nima obra citada; p. 13. 
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de aquf paya, de aya paca, 
menealo, menealo, 
jpara que rabie el Tfo Sam! (p. 616) 

Jorge Luis Castillo 

Pero, dejando a un lado las controvertibles implicaciones de esta sandun
guera Mulata, cuya mejor arma contra el Tio Sam es "ese tumbo de caderas", 
conviene explorar la manera en que Pales utiliza la representacion femenina, 
no solo para vislumbrar el ideal pancaribefio anunciado en su proyecto anti
llanista sino para ventilar sus propias inquietudes autocrfticas. La perspectiva 
metapoetica que Pales aventura en varios de los textos del Tuntun, especial
mente en "Kalahari", se transfiere eventualmente al sfmbolo de la Mulata y a 
partir de dicho poemario Pales comenzanl., explfcitamente, a cifrar su propia 
autocrftica en este su modelo predilecto. En este sentido, la relacion de la esca
pada Fili-Mele con el arquetipo de la Mulata-antilla resulta, en cierta medida, 
obvia, no solo porque (como aseveran Forastieri, Rios y Lopez-Baralt) la mula
tez constituye un elemento esencial en Ia construccion de ambos arquetipos sino 
porque tanto la Mulata-antilla como Filf-Mele son fundamentalmente sfmbolos 
metapoeticos. 52 

Las diferencias mediantes entre la Mulata-antilla y Fili-Mele apuntan hacia 
un aumento en la lfrica palesiana de la vision autocrftica y, en ultima instancia, 
autolimitante. La representacion femenina de la mulatez que, en algunos poe
mas del Tuntun, se convierte en un emblema de alcances continentales con su 
manifiesta sexualidad, su raigambre popular y sus ritmos mfticos y vocingleros 
se transforma en "Puerta al tiempo en tres voces", "El llamado", "La caza in
uti!" y "La busqueda asesina" (poemas que explfcita o implicitamente giran en 
torno ala presencia/ausencia de Filf-Mele), en un sfmbolo personal, individual, 
cuyo abolengo clasico asf como sus matices filosoficos y metapoeticos son 
incuestionables.53 La transicion de la Mulata-antilla a Filf-Mele marca el cam
bio y (en terminos de la cronologia) la coexistencia en I a poesfa palesiana de la 
busqueda de un absoluto arraigado en el mundo de los procesos historicos y 
otro quintaesenciado en los deliquios de un lirismo acendradamente fntimo. 

Con su (mal)llamada "poesfa negra", Pales habfa soslayado el insalvable 
escollo metaffsico cifrando su absoluto poetico en el problema de la identidad 
antillana y llegando incluso a resolverlo, aunque no de manera enteramente 
comoda, en la figura emblematica de la Mulata-antilla. Al expresar la mulatez 
esencial y el "acento vital" de lo caribefio mediante una metafora organicista, 
y sin abandonar por ello el ethos y el verbo de su numen lfrico, Pales inserta su 

52 Eduardo Forastieri Braschi, "Nigra sum sed fo rmosa: una interpolaci6n del Cantar de los cantares en 
Ia poes.fa del ultimo Pales Matos", Confluencia 9.2 (Spring 1994), 26-32. Entre otros, tambien abordan 
este tema, Rfos, Zoe. cit., y L6pez-Baralt, El barco en La botella. 

53 En torno a las fuentes Iiterarias del poema, vease el bien documentado estudio de Margot Arce de 
Vazquez, "Puerta al tiempo en tres voces de Luis Pales Matos", Revista de la Facultad de Humanidades 
(UPR), 1.1 ( 1972), 9-30. 
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poesfa en el mundo de los procesos hist6ricos que estan determinados por su 
"circunstancia" (en el senti do orteguiano de la palabra) personal y vital. Pales 
sintoniza, si se quiere, su poesfa con las corrientes mundonovistas que los 
traumaticos sucesos del 98 suscitan entre los poetas modernos, sin llegar por 
ello a convertirse en el practicante de una poesfa social o comprometida. 

En el grupo de poemas consagrados a Filf-Mele, en cambio, Pales se en
frenta precisamente al tipo de absoluto metaffsico que sus poemas antillanistas 
le permitieron elidir. La tematica de estos poe mas dedicados a Filf-Mele versa, 
como es sabido, sobre el amor, la muerte y la poesfa misma; es decir, los temas 
por excelencia de la lfrica occidental. Talmente pareciera que, solucionado, 
hasta cierto punto, el problema de la identidad antillana mediante el paradigma 
de la mulatez, Pales se atreviera a utilizar entonces la misma representaci6n 
femenina para explorar a profundidad ese "aire metafisico" caracterfstico de la 
poesfa moderna desde que los romanticos se empefi.aron en convertirla en me
dio de conocimiento, poniendo asf al descubierto su falibilidad y su vacuidad 
frente a la irreductibilidad de ese Absoluto que pretende revelar la palabra poe
tica. Pero se trata, en realidad, de un regreso decantado y quintaesenciado a 
preocupaciones metaffsicas ya ventiladas, un tanto ingenuamente, en poemas 
escritos en su juventud temprana, como "Ignorancia" (de Azaleas, 1915) y "So
ledad" (de 1916). Este ultimo texto (que recuerda el temprano poema "La cita" 
de Herrera y Reissig) es de particular interes porque allf el poeta, sentado en 
su escritorio y "con ellapiz en ristre" (p. 171), le adscribe a la representaci6n 
femenina una funci6n metapoetica, una vez la ausencia de la amada se convierte 
en un emblema de la inspiraci6n que nunca llega y que sugiere por ende la 
vacuidad del ideal perseguido: 

i Es ella! Mas no viene: 
el Ia nunca ha venido 
a consolar mis ansias 
y el rugiente volcan de mis delirios 
ni ha puesto una sonrisa como un alba 
en la noche glacial de mis hastfos ... 

Tras la cortina permanece muda, 
y hasta el secreto de mi cuarto tibio, 
llega el rumor doliente 
del austro que se parte en mil suspiros, 
y de la lluvia que se queja triste 
como un llanto de amor en los caminos .. . (pp. 173-74) 

En este sentido, Filf-Mele no s6lo es una version metapoetizada de ese otro 
sfmbolo de la mulatez que es la Mulata-antilla, cuyo primer y lejano avatar se 
remonta ala "Danzarina africana (1 918), sino una fusion de esta con el t6pico 
metapoetico de Ia amada ausente perfil ada en "Soledad". 54 Semejante sfntesis 

54 El soneto "Danzarina africana" esta, por lo demas, claramente endeudado con los poemas de 

26 



Para llegar a Kalahari o Ia metapoesfa ... Jorge Luis Castillo 

hace aun mas explicito el abolengo romantico y simbolista del emblema pale
siano de la mulatez y apunta inequfvocamente a las irreconciliables polisemias 
que entrafi.a un empleo autopoetico de la representacion femenina. Vale la pena 
recordar, ante todo, que la feminizaci6n del ideal es una ocurrencia comun 
dentro de la poetica romantico-simbolista y que el matizado neoplatonismo de 
la poesfa de sesgo romantico cifra en la belleza de la amada no solo un remedo 
de la belleza divina sino una imagen de la misma creaci6n artfstica que, en el 
mejor de los casos, contiene parte de aquella, yen el peor (y el mas comun) la 
representa (segun el conocido termino de Friedrich) de manera vacua, es decir, 
apofatica y negativamente. La busqueda del Absoluto, a partir de la belleza que 
el ser amado suscita, se convierte consecuentemente en la dramatizacion del 
fracaso de esa busqueda, toda vez que la vision del poeta y, mas a menudo, su 
lenguaje no estan a la altura de una empresa semejante. La belleza femenina se 
transforma entonces en un arma de doble filo porque la belleza de la amada 
remite, por un lado, al Absoluto y, por otro, es un emblema vacfo que solo 
contiene una ausencia: el Absoluto queda representado, reducido a la palabra, 
como vacuidad y carencia. La belleza humana ya no siempre conduce (como 
querfa Plat6n) a lo divino: a traves de la belleza de la amada (fruto, para los 
romanticos, no ta~to de la gracia divina como de la voluntariosa subjetividad 
del amante), ya no necesariamente se columbra "lo splendore del volto di Dio" 
como sostenfan Ficino y los neoplat6nicos, sino que, por el contrario, tras la 
fermosa cobertura, a menudo se perfila la impronta de la mujer fatal, arquetipo 
depositario de una serie de cualidades negativas (crueldad, lejanfa, incomunica
bilidad, esterilidad, silencio y ausencia), facilmente textualizables o traslada
bles, segun vimos en el caso de "Lepromonida", a un plano metapoetico. 

"Puerta al tiempo en tres voces"(1949) es el poema mas hermetico que Pales 
jamas escribiera. Tambien es el mas autorreferencial. Lejos queda de mis pre
tensiones emprender un analisis siquiera medianamene exhaustivo de este hiper
texto de pura raigambre mallarmeana. Me interesa meramente destacar el em
pleo metapoetico de la representacion femenina en la segunda parte del poema, 
especialmente en los versos: 

(,Que lenguaje te encuentra, con que idioma 
( ojo inm6vil, voz muda, mano laxa) 
podre yo asirte, columbrar tu imagen, 
la imagen de tu imagen reflejada 
muy alla de la musica-poesia, 
muy atn1s de los cantos sin palabras? 

Mis palabras, mis sombras de palabras, 
a ti, en la punta de sus pies, aupadas . 
Mis deseos, mis galgos de deseos, 

"Mi museo ideal" de Julian del Casal (y con toda Ia poetica cinceladora y retratista de los parnasianos) 
como bien resalta Lopez Baralt (El barco en la botella; p. 256). 
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a ti, ahilados, translucidos espectros. 
Yo, evaporado, diluido, roto, 
abierta red en el sinfin sin fondo ... 
Tu, por ninguna parte de la nada, 
ique escondida, cuan alta! (pp. 626-627) 
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El dilema planteado en estas estrofas lo comparten la mayorfa de los poe
tas modernos desde Baudelaire y Mallarme hasta Herrera y Reissig y Vallejo. 
Si la poesfa se convierte en un medio de conocimiento metaffsico, el resultado 
de sus labores redunda casi siempre en algun avatar de la llamada trascenden
cia vacua que proclama la falibilidad de la poesfa y la incapacidad dellenguaje 
para revelar la presencia de lo Absolute o siquiera para inteligirlo: para Pales, 
el poeta es un cazador frustrado y las palabras son una fnigil red, desfondada y 
llena de hoyos por entre los cuales el objeto asediado indefectiblemente se es
capa. 55 El Absolute que se persigue es inasible y las palabras (en una obvia 
alusi6n al famoso episodic de la cueva plat6nica) son meras sombras, image
nes de imagenes, con las cuales es imposible asir el original porque este queda 
situado "muy alla de la mil sica poesfa I muy atras de los cantos sin palabras" . 

Con admirable lucidez, el poeta eonsigue, sin embargo, hacerle frente al 
"sinffn sin fondo" de la ausencia del ideal y utiliza la metapoesia para tender 
una suerte de puente sobre semejante abismo al convertir y confundir (en el 
doble sentido de la palabra) el resultado de la busqueda con la busqueda mis
ma: "Pienso, Filf-Mele, que en el buscarte I ya te estoy encontrando I y te vuel
vo a perder en el oleaje I donde a cincel de espuma te has formado" (pp. 627-
28). En este sentido, la labor poetica resulta, para deci:t;lo con otro famoso 
metapoema de Pales, una "busqueda asesina" que mallarmeanamente aniquila 
el objeto que pretende capturar: "Yo te mate, Filf-Mele: tan leve I tu esencia, 
tan aerea tu pisada, I que apenas ibas nube ya eras nieve, I apenas ibas nieve ya 
eras nada" (p. 641). 

En los ultimos poemas de Pales, se perfila asimismo la misma cualidad 
incoativa que caracteriza su proyecto antillanista. Las palabras del poeta a su 
musa mulata resumen a plenitud la tentativa que caracteriza su poetica: "en el 
buscarte I ya te estoy encontrando". La consecuci6n del ideal consiste, no en 
su abolici6n sino en la formulaci6n de una especie de tautologfa metapoetica 
mediante la cual el poeta se salva del abismo de la no-significaci6n sustituyen
do la revdaci6n del Absolute por un discurso autopoetico que tilda de insupe
rables las dificultades del proceso de significaci6n: 

Canto final donde la acci6n frustrada 
abre a! tiempo una puerta sostenida 
en tres voces que esperan tu llegada; 

55 La metafora de Ia cacerfa (frustrada) para referirse a Ia labor poetica es tipica de Ia obra de Pales como 
bien ha demostrado, entre otros, L6pez-Baralt en su reciente libro. 
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tu llegada, aunque se que eres perdida ... 
Perdida y ya por siempre conquistada, 
fiel fugada Filf-Mele abolida. (p. 628) 

Jorge Luis Castillo 

El poeta que habfa iniciado su "glorioso despertar" a Ia raigal africanfa de 
Ia identidad antillana a partir de la ausencia de ese mismo ideal, vuelve al final 
de su obra a enfrentarse con un nuevo "Kalahari", con una especie de vacfo 
mucho mas temible que Ia nada evocada en aquel poema puesto que no puede 
llenarse sino es con un discurso que ostenta y se regodea en su propia vacuidad. 

Jorge Luis Castillo 
University of California, Santa Barbara 

Obras citadas 

Agrait, Gustavo. "Una posible explicaci6n del ciclo negro de la poesia de Pales". 
Revista del Instituto de Cultura Puertorriquefia 2.3 (1959): 39-41. 

Arce de Vazquez, Margot. -"Notas para la composici6n de Tuntun de pas a y griferfa" 
Universidad. San Juan, P.R. 30 de septiembre de 1954. 

---· "Unidad de la obra poetica de Luis Pales Matos" Asomante 15.3 (1959): 
32-38. 

---· (Special Issue: Luis Pales Matos.) Asomante 25. 4. (1969): 9-84. 

- - -· "Puerta al tiempo en tres voces de Luis Pales Matos." Revista de la Facultad 
de Humanidades (UPR) 1.1 (1972): 9-30. 

Bajeux, Jean Claude. "Luis Pales Matos, ou le poete de la danse." Antilia retrouve. 
Claude McKay, Luis Pales Matos, Aime Cesaire, poetes noirs antillais. Nouveaux/ 
Brusnwick/Quebec: Agence de Cooperation Culturelle et Technique. Editions 
Caribeennes, 1983. 

Benftez Rojo, Antonio. La isla que se repite: el Caribe y la perspectiva posmoderna. 
Hanover: Ediciones del Norte, 1989. 

Dathorne, 0. R. Dark ancestor: the Literature of the Black Man in the Caribbean. 
Baton Rouge: Louisiana State University Press, 1981. 

----· "Toward Synthesis in the New World: Caribbean Literature in English." 
Voices from Under. Black Narrative in Latin America and the Caribbean. William 
Luis, ed. Westport: Greenwood Press, 1984. 101-112. 

Dfaz Quinones, Arcadio. "La poesfa negra de Luis Pales Matos: Realidad y conciencia 
de su dimension colectiva." Sin Nombre 1.1 (1970): 7-25. recogido en El almuerzo 

29 



Revista de Estudios Hispanicos, U.P.R. Vol. XXV, Nums. 1 y 2, 1998 

en la hierba. San Juan: Huracan, 1982. 73-97. 

----· "Notas para el estudio de Tuntun de pasa y grifer{a" (1976). El almuerzo 
en la hierba. San Juan: Huracan, 1982. 113-119. 

Forastieri Braschi, Eduardo. "Nigra sum sed formosa: una interpolacion del Cantar de 
los cantares en la poesfa del ultimo Pales Matos." Confluencia 9.2 (Spring 
1994):26-32. 

Friedrich, Hugo. Estructura de la Urica moderna. Trad. Juan Petit. Barcelona: Seix 
Barral, 1959. 

Gonzalez Perez, Anfbal. "Ballad of the Two Poets: Nicolas Guillen and Luis Pales 
Matos." Callaloo 31 (1987):285-301. 

----· "La (sfn)tesis de una poesfa antillana: Pales y Spengler." Cuadernos Hispa
noamericanos 451-452 (Enero-febrero 1988):59-72. 

Gonzalez, Jose Luis. "Literatura e identidad nacional en Puerto Rico." Puerto Rico; 
Identidad nacional y clases sociales. Rio Piedras: Huracan, 1981. 

Hutcheon, Linda. Narcissistic Narrative The Metafictional Paradox. 1980. London: 
Routledge, 1991. 

Johnson, Lemuel. "El tema negro: The Nature of Primitivism in the Poetry of 
Luis Pales Matos." Blacks in Hispanic Literature. Miriam DeCosta, ed. Port 
Washington: Kennicat Press, 1977. 123-136. 

Lopez Baralt, Mercedes. "Preludio en Boricua o la ironfa como programa poetico en 
el Tuntun palesiano" Revista de Estudios Hispdnicos (PR) 17-18 (1990-91):329-
338. 

----· El barco en La botella: La poesfa de Luis Pales Matos. San Juan: Plaza 
Mayor, 1997. 

Maldonado Denis, Manuel. Puerto Rico. Una interpretaci6n hist6rico-social. Mexico: 
Siglo XXI, 1969. 

Marzan, Julio. The Numinous Site. The Poetry of Luis Pales Matos. London: Associated 
University Presses, 1995. 

Pales Matos, Luis. La poesfa de Luis Pales Matos. Ed. Mercedes Lopez Baralt. Rfo 
Piedras: Universidad de Puerto Rico, 1995. 

___ _ . Obras. Ed Margot Arce de Vasquez. 2 tomos (tomo I: Poesfa. tomo II: 
Prosa). Rfo Piedras: Universidad de Puerto Rico, 1984. 

Rfos Avila, Ruben. "La raza comica: identidad y cuerpo en Pedreira y Pales." La Torre 
7. 27-28 Uulio-diciembre de 1993): 559-76. 

Rivera-Rodas, Oscar. La poes{a hispanoamericana del siglo XIX (Del romanticismo 
al modernismo). Madrid: Alhambra, 1988. 

Rodrfguez Vecchini, Hugo. "Pales y Pedreira: la rumba y el rumbo de la historia." La 
Torre 7. 27-28 Uulio-diciembre de 1993): 595-627. 

Santos Febres, Mayra. Desde el balc6n estructuralista: una relectura del "Tuntun de 
pasa y griferfa" de Luis Pales Matos. Tesina del Programa de Estudios de Honor. 
San Juan: Universidad de Puerto Rico, 1987. 

30 



Para llegar a Kalahari o la metapoesfa ... Jorge Luis Castillo 

Schlegel, A.W. Course of Lectures on Dramatic Art and Literature. Trad. John Black . 
New York: AMS Press, 1973. 

Schlegel, Friedrich. Lucinde and the Fragments. Trad. Peter Firchow. Minneapolis: 
University of Minnesota Press, 1971. 

Terdiman, Richard. Discourse/Counter-Discourse. The Theory and Practice of 
Symbolic Resistance in Nineteenth-Century France. Ithaca: Cornell University 
Press, 1985. 

Tollinchi, Esteban. Romanticismo y modernidad. Ideas fundamentales de la cultura del 
Siglo XIX. 2 vols. Rio Piedras: Editorial de la Universidad de Puerto Rico, 1989. 

Vega, Jose Luis. "Luis Pales Matos: entre la mascara manierista y el rostro grotesco 
de la realidad." Revista de Estudios Hispanicos (PR) (1985) : 189-203. 

Vient6s Gast6n, Nilita. "Dedicaci6n del Homenaje." Asomante 15.3 Uulio-septiembre 
de 1959): 7-8. 

Waldrop, Rosmarie. Against Language? 'dissatisfaction with language' as theme and 
as impulse towards experiments in twentieth century poetry. The Hague: Mouton, 
1971. 

31 


	0008
	0009
	0010
	0011
	0012
	0013
	0014
	0015
	0016
	0017
	0018
	0019
	0020
	0021
	0022
	0023
	0024
	0025
	0026
	0027
	0028
	0029
	0030
	0031
	0032
	0033
	0034
	0035
	0036

