
LUIS PALES MATOS: ENTRE LA MASCARA MANIERISTA 
Y EL ROSTRO GROTESCO DE LA REALIDAD 

La obra de Luis Pales Matos, como la de muchos artistas contempo
nineos, traza un gesto estetico que oscila entre el manierismo y el grotesco. 
Estos conceptos - manierismo y grotesco- tienen tantas posib1es acepciones 
en la his to ria del arte y la literatura - muchas de elias contradictorias entre si; 
otras francamente peyorativas- que su empleo debe estar acompaiiado de 
cuidadosas precisiones. 

En la obra de Luis Pales Matos distinguimos tres momentos: una primera 
etapa manierista que abarca desde 1915, fecha en que publica su libro de 
adolescencia Azaleas, basta 1925 cuando ordena las composiciones de Can
ciones de Ia vida media, en las que prevalece el grotesco sombrio. Una segunda 
etapa que incluye los poe mas afroantillanos (1925-1953) en los que predomina 
el estilo grotesco festivo. Y finalmente una vuelta al manierismo conceptuoso 
en el ciclo de poe mas dedicados a Fili-Mele (I 949-1953). Dos aclaraciones son 
pertienentes. Esta division de la obra palesiana es una de varias que podrian 
proponerse y solo conviene a los efectos de nuestra exposici6n. Todos sabe
mos que la complejidad de los procesos reales de la escritura excede las 
esquematizaciones de la critica. En segundo Iugar, el manierismo y el grotesco 
representan actitudes esteticas complementarias y comparten - como vere
mos- ciertas afinidades. Con esto subrayamos la unidad profunda de todas 
las etapas del proceso poetico palesiano. 

Manierismo 
Tradicionalmente se designa manierismo al periodo artistico que media 

entre el apogeo del Renacimiento y el barroco. A fines del siglo XVI, Vasari 
afirm6, refiriendose a pintores como Pontormo, Rosso , Beccafumi y 
Bronzino, que pintaban "a la manera de Miguel Angel". 1 De ahi parece 
proceder la injustificada fama de imitadores que a veces ha rodeado a los 
artistas manieristas. La critica posterior -sobre todo a partir de la tercera 
decada de nuestro siglo- se ha encargado, sin embargo, de subrayar el 
canicter original del manierismo. Ernst Robert Curtius, en su obra La litera
tura europea y Ia Edad Media latina, expande el concepto de manierismo para 
caracterizar a "todas las tendencias literarias que se oponen al clasicismo". 
Gustav Rene Hocke, al precisar las ideas de Curtius, fija el apogeo de la 
corriente anticlasica en seis epocas manieristas: Alejandria (350- I 50 A. C.), 
Roma (14-139 D.C.), primera parte de la Edad Media, el manierismo cons-

1Giorgio Vasari. Vida de los mejores pintores, escultores y arquitectos, 1568. 
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ciente ( 1520-1650), el romanticismo (1800-1830) y la epoca contemponinea 
( 1880-1950). 2 Estos momentos, segun H ocke, corresponden a periodos de 
agudas crisis historicas. Su libro es un estudio comparado de las ideas esteticas 
del periodo de manierismo consciente (1520-1650) y del manierismo contem
ponineo ( 1880-1950). No evaluaremos ahora la justeza de la periodizacion y 
las fechas propuestas por Hocke; pero llamo la atencion al hecho de que la 
fecha inicial del manierismo contemponineo corresponde, tanto en Europa 
como en America, a los ismos que preceden y en parte fundamentan los 
movimientos de vanguardia. Esto implica una propuesta incitadora que en 
este trabajo solo tocaremos tangencialmente: Ia posibilidad de insertar el 
modernismo hispanoamericano en el contexto de un manierismo pre
vanguardista. 

En el siglo XVI el manierismo marco el surgimiento de un ti po especial de 
hombre cuyas actitudes e ideas esteticas son, en alguna medida, semejantes a 
las del artista contemporaneo. El artista se siente duefio de un ingenio que no 
se rige porIa normativa clasica; asp ira a singularizarse; establece una distancia 
aristocnitica frente a Ia sociedad. Surge entonces un tipo de individuo que se 
aparta de lo espontaneo y prefiere lo oscuro, que capta y expresa lo enigmatico 
en un codigo estilizado al extremo. Una tipologia de la epoca reconocia que 
entre los hombres todos poseen mente, algunos ingenio y algunos raros, genio. 
El artista era un raro, un pequefio dios.3 No existe pues, gran diferencia entre el 
arquetipo manierista establecido por Francisco Mazzola, el Parmesano, 
cuando en 1523 pinta su "Autorretrato ante un espejo convexo" y el dandy 
cerebral y melanc6lico quien, segun Baudelaire, pone su empefio en "ser 
sublime" yen "vivir y dormir ante el espejo".4 En a1guna ocasi6n Leonardo 
pens6 construir en Roma un laberinto 6ptico consistente en una camara 
octagonal revestida de espejos. l,No recuerda esto las babelicas bibliotecas y 
los laberintos borgeanos? Algun parecido existe tam bien entre el domicilio de 
Pontormo en Florencia quien para escapar de los visitantes retiraba Ia escala 
luego de subir y la Torre de los Panoramas de Herrera y Reissig, en Montevi
deo, donde solo subian los espiritus afines al cenaculo. 

Federico de Onis defini6 el modernismo como "la forma hispanica de la 
crisis universal de las letras y del espiritu que inicia hacia 1885la disolucion del 
siglo XIX y que se habia de manifestar en el arte, Ia ciencia, la religion, la 
politica y gradualmente en los de mas aspectos de la vida entera ... " Trabajos 
mas recientes como los de Ernst Fischer y Walter Benjamin en Europa y Luis 
Mongui6, Angel Rama y Fran~oise Perus en America ponen al descubierto Ia 
relacion de esta crisis con el desarrollo del sistema capitalista y la consiguiente 
expansion imperial. Los conflictos en el seno de la clase burguesa que esto 
implica traen como consecuencia, tanto en Europa como en America, Ia 
marginacion del artista de Ia esfera social y la supra valoraci6n de la 
autonomia de la esfera artistica. Hacia fines del siglo XIX, el creador deviene 

2Gustav Rene Hocke. Laberinthe de lart fantastique, Paris, Gonthier, 1967. 
3 lbid., p. 12 
4lbid., p. 16. 
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un raro, hostil al burgues y ala sociedad, un convertido ala religion del Arte, 
un amante de lo ex6tico y extrafio y, en casos extremos, un aficionado a lo 
grotesco. 

Existe una interesante homologia entre los postulados esteticos del Rena
cimiento tardio y los prevalecientes en Europa y America a partir de fines del 
siglo XIX. E. Panofsky5 en un libro de 1924 seiiala que el siglo XVI seculariza 
Ia Idea plat6nica y Ia transforma en facultad humana. Como consecuencia el 
arte es el producto de una idea del artista, no de una imitaci6n de Ia naturaleza. 
Esta doctrina de Ia Idea en el siglo XVI es semejante a la ruptura con la 
representaci6n que es, tal vez, la esencia del arte moderno. La superaci6n de Ia 
mimesis aristotelica asume modernamente diversas formas: el culto a la 
Belleza ideal iniciado por Edgar Allan Poe y que tanto influy6 en Baudelaire y 
los modernistas; el arte como construcci6n cuyos postulados iniciales confor
man el cubismo europeo y el creacionismo de Vicente H uidobro y el arte como 
ex presion del subconciente y del mundo de los sueiios tal como lo entiende el 
surrealismo. Estos, y otros, son los avatares modernos de la doctrina de la 
Idea. Tales posturas esteticas fundan las imagenes de genio conceptuoso, de 
pequeiio dios, de visionario, de loco, de raro, de bohemio, de inadaptado, de 
incomprendido, que distinguen al artista contemponineo y al manierista. El 
artista contemporaneo produce bacia fines del siglo XIX un manierismo 
refinado que recibe diversos nombres segun sus matices esteticos: decaden
tismo, parnasianismo, simbolismo, modernismo; esteticas que a principios del 
siglo actual eclosionan en una carnavalizaci6n del arte y de la literatura que 
destaca los elementos grotescos de la tradici6n. Hablo, claro esta, de la 
vanguardia. 
La m'scara manierista ( 1915-1925) 

La persona poetica de Luis Pales Matos se forj6 al influjo del manierismo 
extremo que caracteriz6 a los mas atrevidos artistas modernistas. Ruben 
Daria, Leopoldo Lugones y, sabre todo, Julio Herrera y Reissig constituyen 
los mas importantes modelos hispanicos deljoven Pales. Habria que aiiadir Ia 
figura poderosa de Edgar Allan Poe - tan admirado por los simbolistas 
franceses- a quien Pales imita en forma inteligente y venera al punto de 
Hamar Edgardo a su primogenito. 

Ala sombra de estos estimulos Luis Pales Matos crea una persona poetica 
saturnal, un yo literario sujeto a los influjos malignos de la luna: 

Las doce de Ia Noche. Muy aprisa 
pasa el arco invisible de Ia brisa 
sobre el cordaje rudo de Ia fronda; 

y el soiiador bohemio, bajo una 
borrachera, vacila ante Ia luna 
que le clava su hostia pura y honda.6 

"Media noche", Azaleas, p. 7 

Ese "sofiador bohemio" que representa la persona poetica de Pales recorre su 
escritura obsedido por la luna: 

5Erwin Panofsky. Idea, Leipzig, 1924. 
'Citamos de Luis Pales Matos, Poelia eompleta J proea selena, Biblioteca Ayacucho, Caracas, 1978. 
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La luna sanguinosa tiembla sobre el inmenso 
crey6n nocturno, abriendo clarores instantaneos, 
y Ia costa dificil efunde un tufo denso 
de cavernas marinas y humores subterraneos. 

"Sugenion del mar", p. 129 

Ese negro fermento, esa borra sombria 
esa linfa pesada, esa agua saturnal, 
esa densa y sulfurea atmosfera menta l... 

" Los animales interiores", p. 128 

Mirad Ia luna, el pez de plata, 
Ia vieja tortuga maligna 
echando al agua de Ia noche 
su jugo que aduerme y hechiza. 
Cogedlaluna, coged Ia luna 
traedla a un anzuelo prendida .. 

"Candombe" Tun tun de pasa y arlferia, p. 151 

Pales culmina Ia descripci6n de Lepromonida, encarnaci6n aleg6rica del 
mal, con estos versos: 

Reina oscura. Un humor lunar y envenenado 
circula por sus venas como una extrai'la linfa . 

.. Lepromonida ... p. 171 

En los afios de 1554 a 1556 el pintor manierista florentino Jacobo da 
Pantormo escribi6 un curioso diario intimo. En sus notas son frecuentes las 
alusiones al poder de Ia luna y a los maleficios de Ia noche. Cuando en I 555 una 
peste azot6 Florencia, el pin tor atribuy6 el infortunio a Ia nefasta influencia de 
la luna. Pontormo era un mehincolico, un caracter lunatico, un artista satur
nal. Entonces Saturno era el simbolo de Ia genialidad, de los caracteres 
sombrios, del crimen y de Ia locura.7 Naturalmente, los modelos lunaticos de 
Pales no estan en los manieristas del siglo XVI, sino en aquellos del siglo XIX: 
Edgar Allan Poe, creador de atm6sferas nocturnales; Paul Verlaine, autor de 
Poemas saturnales y seguramente Baudelaire. En America: Julio Herrera y 
Reissig y Leopolda Lugones, quien titul6 uno de sus libros Lunario 
sentimental. 

Los temperamentos saturnales viven subyugados por Ia melancolia, la 
neurastenia, Ia neurosis y Ia locura. En ellos la manera manierista suele 
tornarse mania. Se adelgaza notablemente Ia frontera entre el artista y el 
maniatico. La demencia se proclama musa inspiradora del creador. El manie
rista admira Ia capacidad del loco para crear imagenes y simbolos ingeniosos, 
para relacionar las cosas lejanas . Luis Pales Matos aprendi6 el culto a la 
neurastenia en los versos de Herrera y Reissig quien a su vez lo habia apren
dido en Baudelaire. El joven Pales afirmaba: 

Yo no se si soy sonambulo o neur6tico. 

"Neurosis .. , Azaleas, p. 7 

7Gustav Rene Hocke. Op. cit., p. 24-25. 
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Y en otro poema: 

Suefio borrosidades melanc61icas, 
clarores moribundos de Selenia 
y en mis ensofiaciones hiperb61icas 
hay un agrio matiz de ncurastenia. 

"Agonias", p. 25 

El delirio, lo hipn6tico, el sonambulismo, lo demoniaco, los paraisos 
artificiales son matices de esta postura estetica que halla resonancia en la 
adolescencia poetica de Luis Pales Matos. 

El pansexualismo es otra de las caracteristicas del manierismo europeo en 
el siglo XVI. En un grabado del manierista florentino Francesco Salvati, 
titulado El Triunfo de Priapo, unas menades pasean, en delirante cortejo, a 
traves de un paisaje antiguo e imaginario, un falo gigante dispuesto sobre un 
carruaje. Segun Hocke, esta escena - que considero tipicamente carnava
lesca- ilustra el fin de la idea del amor plat6nico y del petrarquismo que 
caracteriz6 a un sector del arte renacentista . El am o r sex ual es ahora Ia fuerza 
suprema del mundo; monstruo moderno cuya naturaleza contradictoria 
dulce y terrible a Ia vez, requerini tanto de conceptuosas expresiones como de 
imagenes procaces. Con frecuencia el signo artistico fusionara lo sexual y lo 

, . . . 
mtsttco en una mtsma tmagen. 

La persona poetica de Luis Pales Matos participa del pansex ualismo 
contradictorio y atormentado que caracteriz6 a los artistas modernistas que lo 
precedieron. Ruben Dario traz6 magistralmente el complejo es pacio simb6-
lico de la selva sagrada donde "va el dios en celo tras la hembra"~ donde "la 
eterna vida sus semillas siembra y brota Ia armonia del gran todo". "El alma 
que entra alli - continua el poeta- debe ir desnuda, temblando de deseo y 
fiebre santa." La selva de Dario es el espacio ideal del pansexualismo moder
nista . Es el mismo Dario que tiembla entre los racimos de la ca rne y los 
funebres ramos de Ia muerte. 

Los versos juveniles de Luis Pales Matos reflejan las formas contradic
torias caracteristicas del erotismo modernista. En un poema de Azaleas 
expresa: 

Vivo en mi y no comprendo; hormigueos 
van abriendo fi ltraciones de erotismos 
en mi pecho y un enjambre de deseos 
mancha el cisne de mi estricto misticismo. 

" Neurosis", p . 7 

La erotizaci6n de Ia totalidad se aprecia cabalmente en un texto de 
Palacio en sombras donde lluvia y eros se confunden: 

• 

La lluvia es una vaga mujer. La lluvia es una 
ba ilarina versatil de insinua ntes desvios ... 
se desn uda en las nubes y con cuerpo de luna 
danza el canto doliente de los grandes hastios. 
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En Ia ciudad, Ia lluvia pica con escozores 
carnales, que alucidan cerebrales placeres: 
se leen Iibras perversos de impudicos autores, 
Bocaccio cuenta historia a todas las mujeres. 

" La lluvia", p. 53. 

La contradictoria sexualidad modernista, desgarrada entre Ia carney el 
espiritu, tiene en Ia obra de Pales un paradigma textual en el poema San Sa bas . 
Las profundas conotaciones er6ticas de este poema - cuya superficie tematica 
es religiosa- han sido estudiadas por Marcelino Canino. 8 Remitimos al 
interesado a este excelente estudio. Ahora solo citamos a manera de 
ilustraci6n, la imagen de cierre del poema en la que Ia cueva donde vive el santo 
es, a la vez, proa espiritual y simbolo falico: 

Rugia el viento en las arenas, 
aullaba en Ia som bra el chacal, 
pero en el fondo de Ia noche 
se erguia el pefi6n colosal 
recto, profunda y Juminoso, 
como una proa espiritual. 

"San Sa bas", p. I 19. 

Como un Parmesano que posa frente al espejo convexo de la tradici6n 
poetica que lo precedi6, Luis Pales Matos pinta el rostro manierista de sus 
primeros poemas. Ese gesto ante el espejo es similar al de tantos artistas del 
momento. Es un acto reflejo de aprendizaje juvenil. No obstante, las manias 
adquiridas entonces, decantadas y acendradas, pasaran a ser parte de Ia 
persona poetica definitiva de Luis Pales Matos. La neurosis del tedio, Ia fuga 
hacia mundos de idealidad plat6nica, la obsesi6n saturnal, el escozor del sexo 
y Ia estilizaci6n extrema del c6digo verbal son elementos permanentes de la 
poetica palesiana. Ha llegado ahora el memento, sin embargo, de quitarse Ia 
mascara manierista y descubrir el rostro grotesco de Ia realidad . 

La realidad grotesca 
Debemos a Wolfgang Kayser y a Mikhail Bakhtine los estudios mas 

serios que sobre el grotesco se han escrito.9 Aunque las ideas de estos autores 
resultan discrepantes en muchos aspectos, ambos coinciden, sin embargo, en 
admitir que en el arte y Ia literatura contemporanea se ha suscitado un 
poderoso resurgimiento del estilo grotesco. 

Segun Kayser, lo grotesco es el mundo alienado; es un juego con el 
absurdo que se expresa en una predilecci6n por lo monstruoso, los animates de 
habitos repulsivos y extrafios, Ia locura y sus efectos, las mascaras, los craneos, 
los esqueletos vivientes y, modernamente, por Ia animaci6n de los objetos 

B"Tres versiones del poema 'San Sa bas' de Luis Pales Matos", Mairena (Homenaje a Luis 
Pales Matos), Primavera 1979, Aiio 1, Nfun. 1. 

9 Wolfg a ng Kay ser , The grotesque in art and literature. Ind ian a, 
University Press, 1963. 

Mikhail Bakhtine, La cultura popular en la Edad Media y el Renacimiento. El 
contexto de Fran~ois Rabelais, Barcelona, Barral, 1974. 
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mecanicos. Kayser afirma que el estilo grotesco se ha empleado con mayor 
intensidad en el siglo XVI , en el romanticismo y en el siglo XX. 

Mikhail Bakhtine, por su parte, seiiala que el grotesco de tonalidades 
h1gubres descrito por Kayset solo se halla en algunas for mas del arte moderno. 
Para Bakhtine el grotesco es un sistema de imagenes hist6ricamente vinculado 
al pueblo, a Ia cultura c6mica popular, ala tradicci6n que elllama carnava
lesca. El carnaval es el con junto de fiestas que antiguamen~.~ conmemoraban la 
renovaci6n y resurrecci6n del mundo, la naturaleza y del hombre. En la 
cosmovisi6n carnavalesca, la muerte no existe sino como resurrecci6n; en ella 
lo c6smico, lo social y lo corporal estan ligados en una totalidad viviente. 

La imagen grotesca - vinculada en su origen a la cultura popular- se 
aparta del gusto y las nor mas clasicas que suelen distinguir el arte armonioso 
de las clases dominantes. La imagen grotesca es festiva, c6mica, deforme, 
profusa. Mezcla en una poderosa unidad la muerte y la vida, lo espiritual y lo 
corporal, lo alto y lo bajo, lo animal y lo vegetal, lo racional y lo irracional, lo 
sublime y ·lo ridiculo. En fin, como el carnaval, la imagen grotesca es una 
abolici6n provisional de las relaciones jerarquicas, los privilegios, las reglas y 
los tabues que prevalecen en el mundo y el arte de las clases dominantes. 

El rostro grotesco (1925-1953) 
En la obra de Luis Pales Matos hay huellas tanto del grotesco alienado, 

absurdo y terrible descrito por Kayser como del grotesco festivo y popular al 
que se refiere Bakhtine. En Pales, ei grotesco sombrio es la manifestaci6n 
extrema del manierismo que ya hemos descrito. Esta forma del grotesco, 
aunque se anunciaba en sus poe mas juveniles, alcanza su maxima ex presion en 
las Canciones de Ia vida media ( 1925). 

En esta obra el interior de Ia persona poetica palesiana adquiere los 
contornos de una gruta cenagosa de linfas envenenadas por el morbo lunar, 
espacio poblado por los animates inferiores y los monstruos del hastio. 

El poeta se situa frente a la sima de su propia persona: 

Sube por mis raices, del fondo de m1 mismo, 
un vaho oscuro de suefio y de cansancio. 
Estoy completamente solo frente a mi abismo. 

"Humor", p. 120 

El advervio "abajo" sefiala en estos textos la profundidad subjetiva: 

Abajo el agua pone su claror de agonia: 
irisaci6n morbosa que en las sombras fermenta; 
linfas que se coagulan en largos limos negros 
y exhalan esta exangue y azul fosforescencia 

.. . y abajo, en lo mas hondo, hace tal vez mil aiios 
una rana misantropa y agazapada suena . 

• 
"EI pozo ", p. I 09 

Ranas y monstruos pueblan este espacio interior que, como el Domus 
Aurea de Ner6n, esta subdividido en aposentos ("grottes"): 
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Abajo, en las cavernas, 
llenas de tenebrosos aposentos, 
los monstruos del hastio, 
los monstruos del hastio estan durmiendo. 

" Lullaby", p. I I I 

Este mundo subjetivo de exbalaciones, fermentos, vahos y tufos malsanos 
encuentra un correlato objetivo en el celebrado poema "Topografia". Este 
poema, cuya superficie textual describe la tierra nativa del poeta, es, ademas, 
un repaso de su desolada topografia interior. Recordemos la estrofa final: 

Esta es Ia tierra donde vine al mundo. 
- Mi infancia ha ramoneado 
como una cabra arisca por el yermo 

• I rencoroso y mtsantropo-. 
Esta es toda mi historia: 
sal, aridez, cansancio, 
una vaga tristeza indefinible, 
una inm6vil fijeza de pantano, 
y un grito, alia en el fondo, 
como un hongo terrible y obstinado, 
cuajandose entre fofas carnaciones 
de inutiles deseos apagados. 

"Topografia", p. I 14 
• 

Tun tun de pasa y griferia representa una ruptura con las formas sombrias 
del grotesco y una exploraci6n cada vez mas intensa del aspecto festivo de esta 
tradici6n. Pales comenz6 a escribir los poemas afroantillanos de este libro 
bacia 1925 y continuo desarrollando este ciclo poetico hasta 1953, fecba en que 
publica la '~Plena del menealo ". 

Dos razones determinaron que Luis Pales Matos iniciara el cultivo de }as 
formas festivas y carnavalescas del estilo grotesco. La primera de elias es la 
asimilaci6n del espiritu vanguardista en boga bacia Ia decada del veinte en 
Hispanoamerica. La segunda raz6n es el acercamiento de Luis Pales Matos a 
la cultura popular caribefia en su in ten to por crear una poesia con ingredientes 
antillanos. Examinemos mas de cerca ambas razones. 

Los movimientos de vanguardia de principios de siglo produjeron, entre 
otras cosas, una carnavalizaci6n del arte y la literatura y, consecuentemente, 
una revitalizaci6n del estilo grotesco. La vanguardia adopt6 la forma de una 
agresi6n ut6pica contra la cultura oficial. En el contexto vanguardista la 
renovaci6n se expresa mediante la subversion de lo bello can6nico. Los 
movimientos de vanguardia comparten el espiritu festivo del carnaval y de las 
formas derivadas de este. El circo, los arlequines, las colombinas, los timbales, 
los tambores, los escandalos como formas del espectaculo, los desfiles son 
aspectos carnavalescos que fueron intensamente aprovechados por la pintura, 
el teatro y Ia literatura vanguardista. Los escritores vanguardistas vivieron la 
literatura como fiesta y, en gran medida, apoyaron su ofensiva contra la 
sociedad burguesa en el principia de la risa. 

Los medios expresivos de la vanguardia cumplen funciones semejantes a 
las que Bakbtine le atribuye al estilo grotesc9, a saber: alentar Ia osadia 
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inventiva, asociar elementos heterogeneos, aproximar lo lejano, liberarnos de 
las ideas convencionales y vislumbrar Ia posibilidad de un arden distinto del 
mundo. 

Luis Pales Matos es uno de los primeros escritores puertorriquefios que 
entran en contacto con las ideas esteticas de la vanguardia europea. En 1921 
publico, en el peri6dico El Dia de Ponce, un poema, verdadero manifiesto 
solitario, titulado "Abajo". En este poema hay ecos evidentes del futurismo 
italiano y del dadaismo. Una de sus estrofas dice asi: 

Muera Ia "pose" teatral del escritor concienzudo 
de largas y dispepticas cerebraciones; 
muera Ia 16gica, esa vieja miope 
que nove mas alia de sus narices de bruja; 
muera el verso gomoso y florido 
como una senorita en traje de baile; 
muerte para todo lo Iento, destilado, 
limado, corregido, cerebrado, 
todo ese atrezo descomunal y lentejueleante, 
que hace de Ia verdad una bailarina 
o una plebeya cantadora de couplets. 

"Abajo", p. 141 

El 20 de mayo de 1922 publica en La Semana un articulo sobre el 
dadaismo. Alli cita, fragmentariamente, dos poemas de Tristan Tzara. El 
primero esta impregnado del espiritu iconoclasta que rezuma el poema 
"Abajo": 

Mueran los abogados, 
M ueran los medicos, 
Mueran las farmacias, 
Mueran las academias, 
Muera Ia literatura ... 

p. 205 

El segundo fragmento es citado por Pales en ingles aduciendo, 
razonablemente, "las dificultades que ofrece su traducci6n 99

: 

• a e ou o youyouyou 1 e ou o 
youyouyou 
drrdrrdrrgrrgrr grrrrrr 
bits o green duration flutter 
• m my room 
a e o i ii a ou ii ii belly 
shows the center I want to take it 
ambran bran bran and restore 
center of the four 
beng bong beng baqg. 

p. 206 

No deben pasar inadvertidas las tangencias que este texto de Tzara tiene 
con el "diepalismo", primer movimiento puertorriquefio de vanguardia ini-
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ciado en noviembre de 192 1 pa r J ose 1. de D iego Padro y Luis Pa les Matos. 
Este conato de movimiento vanguardista empleaba , como base expresiva, los 
sonidos onomatopeyicos en un intento de sustituir la logica pa r la fonetica. 

El 1921 es, pues, aiio de rupturas y aventuras literarias. Es tambien, 
probablemente, la fecha en la que tanto J ose I. de Diego Padro como Luis 
Pales Matos discuten las posibilidades literarias de lo africano. En ese aiio 
Jose I. de Diego Padro publico una serie de "Fugas diepalicas" en El 1m parcial 
en una de las cuales traza "un cuadro evocador de los bailes y ritos de la 
H otentotia, en el que rige un tucutun de tambores rebotante y monotono".10 

En ese mismo aiio, alega de Diego Padro, Pales le mostro Ia pagina en prosa 
titulada "Pueblo de negros". La exaltacion literaria de lo africano ancestral 
aparece pues vinculada al espiritu vanguardista que entonces animaba a de 
Diego Padro y a Luis Pales Matos. (Conviene recordar aqui que algunos 
artistas de lava n guardia europea - Picasso, Cendars, ~.attise ... - tam bien se 
sintieron subyugados par el arte africano.) Pero mientras de Diego Padro 
abandona rapidamente los motives africanos y el verso vanguardista para 
retornar a los moldes poeticos anteriores, Pales persite y .acendra esta tend en
cia hasta convertirla en un autentico proyecto literario. 

Para Luis Pales Matos, como para otros artistas latinoamericanos de 
aquel mo menta, los postulados vanguardistas sirvieron de base a Ia aspiracion 
de crear un nuevo arte nacional. Esta aspiracion, en el caso de Pales, cobro la 
forma de un proyecto de poesia afroantillana a traves del cual expresa, antes 
que nadie, nuestra mulatez cultural y urde un arte irreverente y nuevo que 
subvierte el horizonte poetico de la epoca. 

Este proyecto maduro lentamente en la conciencia poetica de Luis Pales 
Matos . Las fechas de com posicion de los poemas de Tun tun de pasa y griferia 
- que no las tenemos- permitirian trazar las eta pas de este proceso. No 
obstante, en una entrevista concedida en diciembre de 1926, Pales se expresa 
en contra del jibarismo literario de Luis Llorens Torres. 11 Casi un aiio mas 
tarde fue entrevistado para la revista Los Quijotes y alli Pales hablo extensa
mente sabre los movimientos de vanguardia.12 En ninguna de estas entrevistas 
Pales trato teoricamente la poesia anfroantillana, aunque ya habia escrito 
algunos de los poemas de Tun tun de pasa y griferia. Por fin, en 1932, en Ia 
importante entrevista que Angela Negron Munoz le hizo para El Mundo. 
Pales Matos a pone su afroantillanismo aljibarismo hispanico de Luis Llorens 
Tor res. Alli Pales afirma: 

Nosotros, en las Antillas, ( ... ) como punto de partida podriamos tomar a Llorens Torres y a los 
poetas cubanos Guillen y BaUagas. Estos poetas, con manera personal y distinta, han levantado el 
andamiaje ideal de una poesia tipicamente antillana y estan llevando nuestro verso a sus cauces 
16gicos y naturales. Llorens, sin embargo, se limita a Ia pintura del jibaro, campesino de pura 

tOJose I. de Diego Padr6, Luis Palis Matos y su trasmundo poitlco, Rio Piedras, Puerto 1973, p. 28. 
11Poliedro, San Juan, P .R. , 4 de diciembre de 1926. Tambien en Poesia completa y 

prosa selecta, p. 206. 
12Los Quijotes, San Juan, P.R., 17 de noviembre de 1927, p. 6-8. Tambien en Poesia 

completa ... , p. 209-213. 
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descendencia hispanica, adaptado al tr6pico, y hace abstracci6n de otro nucleo racia l que con 
nosotros se ha mezclado noblemente y que por lo fecundo, lo fuerte y lo vivo de su naturaleza, ha 
impreso rasgos inconfundibles en nuestra psicologia, da ndole, precisamente, su verdadero caracter 
anti llano. Me refiero al negro. Una poesia antillana que excluya ese poderoso elemento me parece 
casi imposible. u 

Tres ingredientes fundamentales producen la tesitura peculiar de los 
poemas de Tun tun de pasa y griferia: las viejas manias manieristas que, aunque 
decantadas, aun persisten en ellibro; la audacia vanguardista que determina el 
deseo de novedad estetica que lo anima; y la postulaci6n de lo negro y lo 
mulato como factor esencial de la cultura popular puertorriquena. Pales 
Matos resuelve el reto estetico que supone esta triple circunstancia mediante 
un proceso de carnavalizaci6n poetica que lo acerca a l sistema de imagenes 
grotescas vinculado a la cultura popular. 

Tun tun de pasa y griferia es un libro invad ido por el principio de la risa. 
Esta afirmaci6n no pretende negar la amargura social y politica de muchos de 
sus versos. El propio Pales reconoci6 el to no dual dellibro al titular.uno de sus 
mas celebres poe mas "Canci6n fest iva para ser llo rada ". Sin embargo, en el 
sistema de imagenes que permea ellibro predomina lo festivo en una gama que 
abarca desde la alegria absoluta hasta la ironia caricaturesca . El baile y la 
musica - formas de la alegria y del movimiento- saturan esta poesia en Ia que 
los paises y los personajes desfilan con frecuencia a la manera de comparsas 
carnavalescas: 

Por Ia encendida calle antillana 
va Tembandum ba de Ia Q uimbamba. 
- Rumba, macumba, cando mbe, bambula
entre dos filas de negras caras. 
Ante ella un congo - gongo y maraca
ri t ma una conga bomba que bamba. 

"'Majestad negra", p. 156 

Pasan t ierras rojas, islas de bettm: 
• Ha iti, Martin ica, Congo. Cameron; 

las papiamentosas islas del volcan, 
que en el grave son 
a! canto se dan. 

"'Danza negra". p. 148. 

Ese dinamismo perpetuo expresado en forma de danzas y desfiles atra
viesa todo el ciclo poetico afroantillano de Luis Pales Matos , desde "Danza-

• 

rina africana, escrito en 1917 hasta la "Plena del menealo", publicado en 1953. 
En este ultimo poema el baile, sin perder sus matices er6ticos, ya es un claro 
signo de resistencia politica y cultural: 

Mientras bailes, no hay quien pueda 
cambiarte el alma y Ia sal. 
Ni agapitos por aqui. 
ni misteres por alla. 

13El Mundo, San Juan, P.R. , 26 denoviembre de 1932. Tambilm en Poesia completa ... , p. 
215. 
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Dale a Ia popa, mulata, 
proyecta en Ia eternidad 
ese tumbo de caderas 
que es rcifaga de huracan, 
y menealo menealo, 
de aqul paya, de aya paca, 
manealo, mem!alo, 
para que rabie el Tio Sam. 

"Plena del menealo", p. 183 

En esta vision festiva y dinamica, lo cosmico, lo social y lo corporal estan 
ligados en una totalidad viva. Para el grotesco el mundo es un gran cuerpo que 
muere y resucita ciclicamente. He ahi el sentido de Ia fiesta carnavalesca: 
celebrar Ia resurreccion del mundo. De ahi tam bien ellugar privilegiado que lo 
material y lo corporal adquieren en el sistema de imagenes del grotesco. 

En la poesia de Pales las alusiones a lo corporal, lo sexual y lo gastrono
mico son abundantisimas. Bombo es el "numen fabuloso" de lo corporal en su 
poesia. Su "poder no tiene termino". Su rostro es un modelo de deformacion 
grotesca: 

Sobre Ia danza Bombo rueda 
su ojo amarillo y sonoliento, 
y el bembe de idolo africano 
le cae en cuajo sobre el pecho 

" Bombo", p. 153 

Quien be be del pantano donde Bombo sumerge su trasero es feliz. En sus ritos 
la muerte y la vida individuates se reunen para propiciar la vida del mundo: 

Venid , hermanos, at balele. 
Bailad Ia danza del dios negro 
alrededor de Ia fogata 
donde arde el blanco prisionero. 
Que Ia doncella mas hermosa 
rasgue su carne y abra el sexo 
para que pase fecundand ola 
el mas viril de los guerreros. 

Venid , hermanos, al balele. 
La selva entera esta rugiendo. 
Esta es Ia noche de mand inga 
donde se forma un hombre nuevo. 

" I bid", p. 154 

En el contexte grotesco lo corporales un principio material y eterno. El cuerpo 
grotesco busca otros cuerpos humanos, vegetales o animales en su avidez por 
integrar el tejido viviente de la totalidad. En la poesia de Pales la fusion 
grotesca adquiere diversas apariencias: 

... bajo el conjuro de las brujas brota el terrible totem negro, 
mitad ca iman y mitad sapo, 
mit ad gorila y mitad cerdo ... 

" Ibid", p. 153 
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El eros impulsa al cuerpo, no s6lo hacia otros cuerpos individuates, sino hacia 
el cuerpo mayor del mundo. Son frecuentes en la poesia de Pales las fusiones 
de lo corporal con la tierra, el fango, Ia melaza, los olores ... 

... bajo el conjuro de las brujas 
brota el terrible t6tem negro, 
cuerpos de fango y de melaza, 
senos colgantes, vaho de axilas, 
y ojos de brillos tenebrosos 
que el gongo profunda encandila. 

"Candombe", p. I 50 

En Ia tradici6n grotesca las imagenes relativas al ciclo de Ia alimentaci6n y 
Ia defecaci6n ocupan un Iugar destacado. Comer es una forma eficaz de 
apropiarnos del cuerpo del mundo. La literatura popular y la literatura culta 
que se nutre de veneros populares son ricas en opiparos banquetes de abun
dancia carnavalesca. En Tun tun de pasa y griferia las imagenes y ellexico 
relacionado con Ia comida y la alimentaci6n ocupan un espacio considerable. 
El poema titulado "Menu" es el paradigma de este fen6 meno. Esta composi
ci6n es una invitaci6n a degustar el mundo a ntillano. El hablante poetico 
adopta el disfraz de un cocinero o duefi o de restoran que anuncia el mas 
suculento menu. He a qui algunas delicias: " rabo de costa en caldo de mar vivo; 
racimo de bohios ... sobre cuyas techumbres cae, espesa, yema de sol bat ida en 
mayonesa; pinos a Ia francesa en verleniana salsa de crepusculo; sopa de 
Martinica .. . que el volcan Mont Pele cuece y engorda; palmeras al cicl6n de las 
Antillas: canaveral horneado a fuego Iento; souffle de platanales sobre el 
viento o piii6n de flamboyanes en su tinta." (p. 173-175) 

Este poema es, ante todo, un arte poetica antillana. Aqui Pales exalta el 
deber que como poeta se ha impuesto: cocinar un arte antillano; confeccionar 
una poesia suculenta con la saz6n cultural del mundo caribefio. Asi nos lo 
advierte en el "Preludio ... " a Tun tun de pasa y griferia: 

... este libro que va a tus manos 
con ingredientes antillanos 
compuse un d ia ... 

" Preludio en boricua", p. 147 

Segun Bakhtine, Ia degradaci6n es el mecanisme estetico fundamental del 
arte grotesco. Para el grotesco la realidad es un conjunto alegre y bienhechor 
donde el principio material y corporales percibido como universal y popular. 
A tenor con esto, la degradaci6n consiste en transferir lo elevado, espiritual y 
abstracto a Ia totalidad viviente del plano corporal y material. El arte grotesco 
se rebela contra la seriedad y Ia elevaci6n que caracterizan al arte clasico 
oficial. El espiritu como abstracci6n es abolido o, mas bien, vaciado en los 
moldes de lo corporal. 

El poema de Luis Pales Matos titulado "Nafiigo al cielo" esta construido 
mediante el mecanisme estetico de la degradaci6n. El poema narra, festiva-
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mente, la ascenci6n de un negro fiafiigo cubano a l cielo cat6lico. El texto 
parece celebrar el si ncretismo religiose de las Antillas. Pales, sistematica
mente, materializa - mejor aun- a ntilla niza las abstracciones celestiales. El 
humor irreverente que anima Ia co,mposici6n del poema crece hasta que el 
cielo resulta estremecido por el desenfreno de una fiesta carnavalesca. 

Repasemos el contenido de algunas imagenes del poema. En la primera 
estrofa abundan las alusiones al comer y al beber. Para la entrada del iiafiigo 
"el cielo se ha decorado de melo n y calabaza ". Los angeles "vestidos con verdes 
hojas de pla tanos", rematan su ajuar con coronas de pifias y espadones de 
malango. La eclosi6n de la gloria del Padre Eterno es comparada con el 
descorche de una botella de champan: 

La gloria del Padre Eterno 
rompe en triunfal taponazo. 
y espumas de serafines 
se riegan por los espacios 

"Nanigo at cielo ", p. 161 

La segunda estrofa insiste en el mecanismo de Ia degradaci6n mediante Ia 
asociaci6n de las formas abstractas de Ia religiosidad con las fo r mas concretas 
de lo comestible. En la fiesta del cielo hay merengues, ca ratos, mermeladas de 
oraciones, horchata de salmos. Los cantos de los a ngeles cuelgan como 
racimos de los balcones del cielo. Y, pa ra colmo, los querubes de los co ros 
celest ia les se aclaran Ia voz con los huevos puestos por la paloma del Espiritu 
Santo. 

En las pr6ximas estrofas, cuando el iiafiigo asciende con meneo conta
gioso de cad eras y omoplatos, los 6rdenes celestiales, transformadas en verda
deras comparsas carnavalescas, lo acogen culipandeando. En las estrofas 
finales J ehova y el fiafiigo se confunden en un abrazo. El narrador, impedido 
por Ia inefabilidad del asunto, recurre allenguaje de los sentidos: 

Pero donde el pico es corto, 
vista y olfato va n largos. 
y mientras aquclla mira 
a Dios y el negro abrazados. 
este percibe un mareante 
tufo de ron antillano. 
que envuelve las dos figuras 
protagonistas del cuad ro. 
y da tonos de cumbancha 
at festival del espacio. 

p. 163 

El poema termina con Ia imagen poderosa de un Dios borracho que va, con 
rezongo de truentos, dando tumbos por el cielo. 

· Mal orientada andaria Ia critica que considere este poema como un texto 
irrespetuoso desde Ia perspectiva religiosa; como mal orientada anda tam bien 
Ia critica que le atribuye a Pales una visifi6n denigrante del negro. Tun tun de 

• 
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pasa y griferia debe ser leido como un proyecto cultural de avanzada que ha 
tenido que esperar casi medio siglo para hallar continuadores efectivos en 
algunos autores puertorriquefios contemponineos. Del mismo modo el sis
tema de imagenes de estos poemas debe ser descodificado dentro de las 
coordenadas de la tradici6n grotesca. En este caso, como en todos, la descon
textualizaci6n es uno de los grandes riesgos de la lectura. Luis Pales Matos fue 
un escritor pequefioburgues -como casi todos los de nuestra isla- que, 
desencantado con su ambito de clase, estiliz6 de manera culta y basta culterana 
las formas festivas del grotesco en un intento por dotar al pais de un nuevo 
proyecto cultural enraizado en el rostro antillano del pueblo. 

La vuelta al manierismo 

Cumplida de manera tan alta la misi6n civico-poetica que se habia 
impuesto, hacia el final de su vida, herido de muerte y de amor, Pales vuelve al 
manierismo de sus primeros versos. Pero se trata ahora de un manierismo 
quintaesenciado que recala en la tradici6n conceptista de la poesia espanola y 
en el metodo de com posicion de la fuga barroca. En estos versos Pales persigue 

• 
la "cantidad hechizada" de Fili-Mele, idea plat6nica, hembra rotunda y abs-
tracta a Ia vez, que resume la suprema trilogia del Amor, Ia Muerte y la Poesia. 
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