
INSULARISMO Y EL INGRESO A LA MODERNIDAD 

Bien podemos afinnar que a partir de la decada del 70 muchos estudiosos de la 
cultura puertorriquefla no se mostranin ya tan fascinados por el escenario insularista 
montado por Antonio S. Pedreira en 1934. Ya para los afios 70 surgen pensadores 
que vienen a superar, en gran medida, el poder hipn6tico y el tipo de recepci6n que 
indudablemente Insularismo ejerci6 desde su aparici6n en los anos 30 hasta los 60. 
Y si bien ya en los afios 70 finaliza lo que fue tal vez la primera funci6n del texto 
(funci6n dirigida por la modemidad) nos descubrimos ahora en los inicios de un 
proceso hist6rico algo diferente, guiado en parte por la Hamada mentalidad 
postmoderna, que somete esta obra a interpretaciones muy distintas a las practicadas 
incluso en la decada del 70. Podemos en la actualidad ya distinguir algo de los 
cambios paradigmaticos y modos distintos de existir impuestos por la decada del 
70, por lo que acudimos a nuevas maneras de articular y valorar los textos de la 
cultura. Se trata de cam bios que nos han pennitido, ante todo, divisar de una manera 
mas esceptica y distanciada las estructuras internas de las obras, escuchar sus voces 
menos audibles y mas lejanas, rondar por las afueras y margenes de sus 
representaciones mas salvaguardadas, e irrumpir en sus recintos ideol6gicos mas 
sagrados y can6nicos. Esta nueva postura hermeneutica que ahora asumimos nos 
permite, ademas, sefialar los cam bios y transformaciones estructurales del mundo 
contemponmeo que han llevado a los analistas de la postmodemidad a nuevos modos 
de recepci6n textual. Se destaca asf el que presenciemos las representaciones de 
Insularismo desde la estructura formal y profunda de su discurso, no tanto para 
prestarle atenci6n a sus felices continuidades y alegres enlaces discursivos, sino 
para enfocar el desgaste, el debilitamiento y la perdida de autoridad de sus 
significaci ones mas preciadas. Antes que ponderar, nos anima el continuar la labor 
iniciada por los analistas de los afios 70: revelar y denunciar las impremeditadas 
complicidades ideol6gicas de la obra, asf como sus inevitables fisuras y nudos 
escriturales. 

Tal ha sido el proceder analitico que en sus trabajos bien nos han dejado ver, 
para comenzar, Juan Flores, Jose Luis Gonzalez, Arcadia Dfaz Quifionez; y 
Ultimamente Marfa Elena Rodrfguez, Jorge Rodriguez Beruff y Juan Gelpf.1 Ante 
los contundentes argumentos de estos analistas, ya reconocidos como parndigmaticos 

1. Ha sidoJuan Flores, en su li.brolnsularismo e ideolog(a burgU£sa (Editorial Huracan: Rio Piedras, 1979). el 
mas severo critico de los postulados fundamentales de la obra de Pedreira. Otros dos pensadores que han 
infuenciado notablemente en esas lecturas criticas son Arcadio Diaz Quiiiones y Jose Luis GOI12'Mez. De 
Arcadio vease "Recordando el futuro imaginario: la escritura hist6rica en Ia decada del treinta", SinN ombre, 
VoL XIV, No. 3, abril-junio, 1984 (pags. 16-35). De Gonzalez vease tambien: "Literatura e identidad nacional 
en Puerto Rico" en El pafs ck cualro pisos, Rlo Piedras: Ediciones Huracan, 1980. Uno de los mejores 
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y exponentes de nuevas lecturas de Insularismo, nos vemos entonces animados a 
continuar diseminando y excediendo las posibles re-lecturas interpretativas de esta 
obra de Pedreira. La singular gesti6n que ahora nos ocupa nos exige, ante todo, 
continuar confrontando los particulares paradigm as de la raz6n, la ciencia y la estetica 
de la modernidad con que Pedreira se ocupara, con su innegable fuerza interpeladora, 
de interpretar la realidad cultural puertorriquefia de su tiempo. 

Desde esta nueva circunstancia hermeneutica que ahora nos domina, solemos 
deconstruir un texto que se pro pone como paradigm a de un estadio de la modemidad 
muy particular en el desarrollo hist6rico islefio.2 Bien podemos decir que la obra se 
ubica en el umbral mismo del paso de un estadio de la modernidad a otro nivel de 
caracter mas complejo y diverso. Primeramente, y en el aspecto hist6rico, 
reconozcamos que el discurso que impone I nsularismo se pro pone, por una parte, 
superar la etapa de la ideologfa de la burguesfa tanto local como ausentista de los 
latifundios de la cafia de azucar que emergieron a partir de los afios de la invasi6n 
norteamericana (1898) y que rindieron basta su crisis en la decada del 30. Y, por 
otra parte, mas alia de una crftica a Ia sociedad de su presente, consideremos que 
Insularismo se ocupa de proponer la singular trayectoria de un proyecto ideol6gico 
que permita tomar medidas frente al futuro desarrollo de una nueva sociedad que 
ya para la epoca de Pedreira se perfilaba. No podemos decir, sin embargo, que esta 
nueva proyecci6n social y cultural que se vislumbra en Ia obra sea precisamente la 
del populismo del estadolibrismo mufiocista que vino a dominar el ambito politico 

estudios sol>re Ia obra de Pedreira es el de candida Maldonado de Ortiz, Antonio S. Pedreira. Vida y obra 
(Universidad de Puerto Rico; Editorial Universitaria, 197 4), pero la estudiosa no se propone problematizar a 
Pedreira de la manera en que lo hacen los criticos anterionnente seiialados. Jorge Rodriguez Beruff publica 
"Antonio S. Pedreira,la Universidad y el proyecto populista" en Revista tk Estudios H ispdnicos (Aiio xm, 
1986, pp. 79- 90). De Luis Felipe Diazes "La meta! ora y la metonimia en el discurso y la ideologia/nsularismo 
de Antonio S. Pedreira", en Revista tkl Ateneo Puertorriqueiio, Aiio IT, Num. 4, enero-abril, 1992, pp. 75-
100. Juan Flores publica "Post-Insularismo y cultura popular" en Revista del Ateneo Puertorriqueiio, Afio I, 
Num. 2, mayo-agosto 1991, 88-105. De Maria Elena Rodriguez Castro es la tesis doctoral, "La escritura de 
lo nacional y los intelectuales puertorriqueiios" (Universidad de Princeton, 1988) y de Juan Gelpi es uno de 
los estudios mas deconstructivos de Ia obra pedreriana: Literatura y patemalismo en Puerto Rico (San Juan: 
Editorial de Ia Universidad de Puerto Rico, 1993 ). 

2. Nose confunda la modemidad con el movimiento literario rubendariano llamado Modernismo. Pormodemidad 
me refiero a las circunstancias epistemicas que dominan Ia cultura occidental en su bUsqueda del saber, Ia 
voluntad (des eo) y el poder des de categorias cartesiano-kantianas. Se trata de los epistemas del racionalismo 
occidental que llevan a Ia creaci6n del mundo modemo que, luego de los umbrales del siglo XVIT y XVIIT, 
tiene su apoteosis tras la Revoluci6n Industrial de fines del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. Puerto 
Rico ingresa de una manera mas dinamica y problematica en este estadio avanzado de la modemidad 
precisamente con Ia invasi6n norteamericana y con la puesta-en-escena del proyecto ideol6gico de la economfa 
fundamentada en los latifundios de Ia cafia de azucar durante las primeras tres decadas del siglo XX. A partir 
de la decada del 30 Puerto Rico ingresa en una nueva fase del desarrollo de una modemidad que lleva a Ia 
creaci6n de las estructuras que dar.in salida al estadolibrismo. En los inicios de esta segunda fase ubicamos 
la obra de Pedreira. Sobre el debate te6rico de la modemidad vease TM Philosophical Discourse of Moder· 
nity de J. Habennas (Traducci6n de F. G. Lawrance), MA: MIT Press, 1987. Tambien LA condicion 
postmoderna (Madrid: C8tedra. 1984) de Jean Fran~oise Lyotard. 
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islefio durante las decadas del40 y el 50. Antes que de las ideologfas populistas de 
las democracias liberales, la obra se outre mas bien de una visi6n liberal de corte 
elitista caracterfstica de algunos sectores letrados infiltrados en el proceso cultural 
refonnista (y autonomista) de esa epoca. 1m porta distinguir de igual manera que, si 
por un lado, el discurso liberal y autonomista de Pedreira coincide en muchas 
ocasiones con los posteriores silencios mufiocistas ante las implicaciones severas 
de la intromisi6n de Ia cultura norteamericana en Puerto Rico, tambien, en otras 
ocasiones, se presenta a tono con la insistente reafirmaci6n de identidad nacional 
que caracteriz6 al discurso independentista. Sobre este doble perfil ideol6gico 
entendamos que si bien Pedreira fue un elistista hispan6filo con agarres profundos 
en un liberalismo mas de corte ilustrado y europeo (en el sentido orteguiano ), tam bien 
era lo suficientemente praginatico y liberal (como lo exigfa el capitalismo de su 
epoca) para rechazar el nacionalismo albizuista. Su posici6n es mas bien Ia de un 
liberal que relega con cierto disimulo las practicas de la democracia de tipo 
norteamericano que interpelaba a las masas, sin que ello implique que se identificara 
decisivamente con los reclamos del discurso separatista de los albizuistas. Ante 
estas coyunturas ideol6gicas cabe preguntarse, pues, l,que deseaba Pedreira adoptar 
de la cultura norteamericana y que se proponfa proseguir y suprimir de la 
puertorriqueiia? Junto al asedio a esta interrogante veremos que en este aspecto es 
precisamente donde se encuentra mucho de la coyuntura y frontera de deliberaci6n 
ideol6gica que confiere a I nsularismo de sus mayo res intennitencias discursivas, y 
le proporciona sus mas agiles coreograffas tropol6gicas que tanto le han agradado 
(con poca conciencia de ello) a los crfticos anteriores a 1970. Estos deslizamientos 
tropol6gicos son los que aquf me propongo analizar. 

lnsularismo se destaca como gran obra literaria por lo mucho que alcanza 
proyectar en su caracter de signo estetico y referencial. Las singulares ambigliedades 
de su semiosis la proponen como una obra que provoca varios actos interpretativos, 
por lo que sus niveles de recepci6n resultan diffciles de agotar. Uno de esos niveles 
interpretativos lo podrfamos localizar en la vertiente desde la cualla obra se ex pone 
como un valor cultural muy paradigmatico, y cuya mayor virtud es la de captar el 
proceso del nuevo estadio de la modemidad en que habrfa de ingresar la sociedad 
puertorriquefia para Ia decada del treinta y el 40. Ya desde el titulo mismo Ia obra 
rinde merito a su ambigiiedad y al doble nivel intetpretativo de un discurso que, 
como se acaba de sefialar, se ubica en un umbral muy particular de la modernidad. 
Si por una parte la obra pretende rebasar los lfmites y fronteras que impone la 
fnsula (el alcance de lo universal), por otra se dispone a crear una nueva visi6n 
islefia e insularizada con la cual se pueda configurar un sujeto muy distintivo que 
pueda enfrentarse de manera crftica ala nueva modemidad que viene a imponer "la 
civilizaci6n norteamericana". Y se trata de un sujeto muy distintivo por cuanto 
Pedreira se niega a aceptar muchas de las construcciones culturales que el capitalismo 
dela epoca impone sobre los individuos en la sociedad de esa epoca. Si bien la obra 
se esmera en recuperar y retener significaci ones de un pasado sefiorial bajo la cultura 

287 

• 



Luis Felipe Diaz 

espafiola, tam bien se ocupa de rechazar lo que considera los peores males que podrfa 
traer la "civilizaci6n invasora norteamericana". Mas este rechazo ala civilizaci6n 
norteamericana, como veremos, s6lo se da a nivel de la estructura superficial del 
discurso del autor, pues en Ia estructura profunda, espacio donde se expresa la 
voluntad de lo contrario, lo que en realidad encontramos es un deseo de retenci6n 
de significaciones que,comprometen con lo iniciamente rechazado. Mas adelante, 
al tratar especfficamente las metMoras del campo fmanciero, atenderemos m4s a 
fondo este aspecto de las ataduras no tan conscientes de Pedreira con el pragnuitico 
mundo de la modernidad. Hasta ahora en los estudios sobre I nsularismo se ha 
atendido el aspecto de las ataduras de Pedreira con el pasado cultural espafiol y el 
supuesto rechazo del mismo a la civilizaci6n norteamericana. Esta simple visi6n 
del texto, como mostramos en lo que sigue, requiere ser problematizada. Como 
veremos, en la estructura profunda del texto se descubren vertientes no previstas, 
que acercan a Pedreira de manera muy peculiar a los paradigm as de una modernidad 
no tan espiritual, como se suele creer. Pedreira se muestra muy consciente de la 
importancia del capital en la recuperaci6n de la hacienda nacional. 

Ya se ha reconocido en otro trabajo3 c6mo el discurso total de la obra aparece 
dominado primeramente (y a nivel connotativo) por la voz de un capitan cuyo fmpetu 
hostosiano le ha llevado a cruzar los mares y a buscar la ruta, el norte que habra de 
guiar la cultura nacional. Mas adelante, al desembarcar, el hablante-capitan de la 
obra se transforma en una voz hacendada que pasa a contemplar la debilidad del 
cuerpo nacional y lo inh6spito del territorio patrio, asf como el abandono de la 
hacienda en la cual ya desde el siglo XIX se habfa comenzado a construir el 
patriarcado (sujeto) nacional. Luego en el texto, la voz que vendra a delinear el 
discurso pedreriano sera lade un maestro (el cual, como veremos, funge algunas 
veces de poeta, otras de medico yen ocasiones de agente de finanzas). Esta voz 
magisterial, sin abandonar la directriz ideo16gica que le ha legado el discurso lib
eral de corte hacendado y sefiorial del siglo XIX, y asistido por el capitan y luego 
por el hacendado, se dispone a impartir su catedra desde la universidad. Mientras 
que la voz del maestro de finanzas queda oculta en las capas mas profundas del 
texto, sobresale ampliamente la del otro maestro que, siendo a la vez "dilettante" y 
positivista, afinna a finales del capftulo III: "Para el fomento de lamas pura etica, 
por la naturaleza de nuestro pueblo, el camino mas corto es el de la estetica" (p. 
97)4

• Adviertase que se trata de una voz en cierto sentido modernista que se ampara 
en el mito del arte. Segdn este criterio, implfcito en el pensamiento de Pedreira: si 
el arte puede reconocerse como la mayor expresi6n de la humanidad, entonces este 

3. Vease trabajo de Luis Felipe Diaz, "La metafora y la metonimia en el discurso y la ideologia de /nsularismo 
de Antonio S. Pedreira", (Revista del Ateneo Puertorriquetio, Afio IT, Num. 4, enero-abril, 1992, pp. 75-100). 

4. Las citas que se efrecen concernientes a esta obra de Pedreira son extraidas de la edici6n de la Editorial Edil 
(Rio Piedras), 1971 . Las mismas coinciden con la edici6n de I nsularismo del Instituto de Cultura Puertorriqueiia 
(San Juan), 1970. 
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siive de "term6metro" para medir el avance de Ia cultura. El desarrollo literario 
alcanzado por la burguesfa liberal del siglo XIX le parece suficiente muestra para 
medir a una cultura ya aceptablemente adelantada. 

Tambien se ha reconocido c6mo, vista desde su contexto, lnsularismo es una 
obra cuyas diversas voces directrices (capitan, hacendado y maestro) se aventuran 
por las rutas de nuevas razones y argumentos ideol6gicos y de subrepticias narrativas 
que ocultan mitos nacionales.5 A su parecer, algunos de estos mitos y narrativas 
han constituido una remora al desarrollo nacional, mientras que otros, han 
proporcionado los alcances necesarios para el adelanto y el progreso. El ensayista 
destaca, sobre todo, las continuidades y rupturas que ya bien han alejado o han 
mantenido ala Isla cercana a la cultura espafiola, y que penniten distinguir la nueva 
etapa de la modernidad que ya se habfan comenzado a perfilar durante las primeras 
tres decadas bajo el auspicio del capital norteamericano. A partir del reconocimiento 
de procesos biol6gicos, simb6licos e hist6ricos, segUI1 se concebfan en su epoca, 
Pedreira se dispone a definir su particular posici6n de Ia situaci6n presente de la 
cultura para luego avisar sobre el futuro desarrollo que en esa misma cultura divisaba. 

Ya en otto trabajo tambien han sido ampliamente discutidos los desatinos y 
equfvocos ideol6gicos de Pedreira. Allf se evalu6 c6mo en los tres primeros capftulos 
de la obra el hablante pedreriano considera la biolog{a, Ia geograffa y el alma e 
historia nacionales. 6 Obedeciendo a postulados deterministas y reduccionistas de 
su epoca, destaca en esos capftulos los supuestos defectos y lastres he red ados por el 
hombre islefi.o como consecuencia de la mezcla racial y del detenninismo ambiental. 
De los defectos ocultos en el suelo y el cuetpo, insiste Pedreira, brotaron los malos 
habitos y cost_umbres adquiridos a lo largo de tres decadas bajo Ia cultura colonial. 
Y tras llevarnos a los predios desolados, a los cuerpos enfennos y a las historias 
inacabadas (al garete), el discurso de Pedreira habra de tomar un nuevo giro en el 
tercer capitulo ("El rumbo de la historia")1 al rendirle reconocimiento a Ia lucha 
realizada por los liberales isleflos durante el siglo XIX. Su jubilo ante la hazafia de 
estos liberales se justifica no tanto por los avances politicos de estos liberales, sino 
por los adelantos patenternente alcanzados en las letras nacionales ( el mito letrado ). 

5. Vease el trabajo citado en nota No.3. 
6. v ease el trabajo anterionnente citado. 
7. Este ensayo de Pedreira puede ser dividido en tres partes. La primera cubre del capftulo inicial al capitulo 

tercero; la segunda comprende el capitulo tercero; la warta,los capitulos cuarto y quinto. En 1a primera parte 
se destacan las voces del capitan y e1 hacendado; aquel viene con su saber europeo, allende los mares; el 
segundo desembarca y descubre la biologfa y geografias enfennas de la naci6n. En la segWtda parte se 
destaca la voz del hacendado que se intema en la casa nacional yen su biblioteca se transfonna en un maestro 
que aprecia las letras nacionales (sobre este aspectos que reconocen el simbolismo de los espacios y sus 
agentes vease la obra citada de Marla Elena Rodriguez). En la tercera parte se destaca el maestro de estetica, 
de ciencias y de finanzas, intennitemente. Las voces del capitan y del hacendado permanecen esta vez en el 
fondo del discurso e intervienen en ocasiones. Esta ten:era parte, como las anteriores, aparece llena de alegorlas 
y narrativas subrepticias (el juego nacional del ajedrez, el miedo al mar) pero hay en esta ocasi6n mayor 
deliberaci6n ensay{stica (propuesta de tesis prescriptivas) que en las anteriores partes. 

289 



Luis Felipe Diaz 

Es precisamente en este punto de llegada del discurso de lnsularismo, donde los 
estudiosos de las Ultimas decadas encuentran las ataduras ideol6gicas de Pedreira 
con la cultura hacendada, patriarcal y sefiorial, que diera marcha a1 proyecto 
decimon6nico de busqueda de identidad nacional. Localizan ahf tambien estos 
estudiosos, las simpatfas de orden clasista de Pedreira con la cultura de las elites 
criollas de descendencia europea que se ocuparon de darle curso a1 discurso de 
identidad nacional durante la ultima mitad del siglo XIX. Y reconociendo que 
Pedreira mismo ve interrumpido este proceso por la invasi6n de 1898, dos preguntas 
cabe hacerse: (1) ic6mo y con que criterios, la voz magisterial, reconociendo la 
presencia de la cultura norteamericana, habra de impartirle continuidad al discurso 
alcanzado por los liberales islefios del siglo XIX?; y (2) iC6mo este maestro habra 
de acomodarse dentro del nuevo adem an que impone la modemidad norteamericana, 
y que resulta un tanto diferente a los avances culturales ya alcanzados bajo la cultura 
espafiola que tanto privilegia? 

Prestemos particular atenci6n a los dos capftulos fmales para atender mas a 
fondo estas interrogantes. En "Viejas y nuevas taras" y "La luz de la esperanza", el 
hablante de la obra relega a un segundo plano el relato del capitan y el hacendado, 
que domina la primera mitad dellibro, para tornarse mas ensayfstico y enfrentarse 
con mayor deliberaci6n a1 fen6meno de la modernidad. El hablante privilegiani 
esta vez una voz magisterial que no deja de aparecer asistida en ocasiones por el 
saber alcanzado por el capitan y el hacendado en los capftulos anteriores. Ya de 
manera mas firme, ahora el hablante se esmera en destacar los modos y gestos de la 
cultura islefia del pasado que deben ser ya rechazados o conservados, ademas de 
ocuparse de distinguir los peligros de la modemidad civilizadora puesta ya en marcha 
desde el 1898. Finalmente esta voz se encargara de proponer las directrices que 
deben guiar ala juventud puertorriquei'ia en la busqueda de "La luz de la esperanza" 
(tftulo del Ultimo capftulo). En la secci6n final de este mismo capftulo ("Juventud, 
divino tesoro") intentara presentar los contomos del nuevo sujeto (sujeto imaginario) 
que habrfa de enfrentarse a los escollos de la nueva modernidad que, seglin Pedreira, 
se avecinaba, y que como sabemos, luego en el plano hist6rico habrfa de ser educado 
bajo el proyecto liberal mui'iocista (benitista mas bien) en la Universidad de Puerto 
Rico. 

Primeramente, cabe advertir que Pedreira no rechaza el orden econ6mico 
impuesto por la modernidad norteamericana. Esto nos sefiala su plena conciencia 
de las implicaciones del modo de vida capitalista que conllevaba el proyecto de 
modernizaci6n nacional. A fines del capftulo III reconoce c6mo el imperativo 
econ6mico del momento noes s6lo privativo de Puerto Rico, ni se debe ala presencia 
del capitalismo norteamericano en el suelo islefio, sino que se extiende mas bien a 
la vida modema (que elllama universal): "No achaquemos a ninguno las condiciones 
universales que en cada epoca han prevalecido; muchos de los cambios que se 
adjudican en nuestro pais a los norteamericanos, no provienen precisamente de 
ellos, sino de la epoca que los impone igualitariamente en Australia, en Espana, en 
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Chile ( ... ) Cada transfonnaci6n provechosa, venga de donde venga, es ineludible y 
necesaria. Todo pueblo que qui era mantener la sanidad de sus pu1mones tiene que 
respirar aires de afuera" (96). Mas conviene advertir aqu( que si bien Pedreira 
aspira a alcanzar, gracia~ al capitalismo, el cuerpo saludable y robusto de la 
modernidad norteamericana (de ahf el constante empleo de metaforas medicas y 
fisiol6gicas), tambien se dispone a obtener lo que llama una "fisonom!a moral" 
(97), para as! equilibrar la fusi6n del cuerpo y el espfritu (la moralidad). AI respecto 
nos dice: "Termino llamando la atenci6n bacia la necesidad de recoger, en apretado 
haz, las coincidencias vi tales que integran el esqueleto de nuestra contextura moral. 
Para el fomento de la m~s pura etica, por la naturaleza de nuestro pueblo, el camino 
mas corto es el de la estetica" (97). De esa manera, ciencia (el cuerpo) y arte (la 
espiritualidad) se complementan (criteria este muy propio de la modernidad ilustrada 
heredada del proyecto liberal decomon6nico ). En la creaci6n del sujeto modemo, 
Ia ciencia se ocuparfa del cuerpo saludable, y la estetica y la etica, de la mente 
ilustrada, para alcanzar un "clima moral" y una "atm6sfera ideol6gica" (142) 
diferentes. Adviertase, en estos ademanes ret6ricos del discurso, la aleaci6n de signos 
de diversos campos semanticos: los del positivismo cientffico, por una parte, y los 
de la etica y la estetica rommticas, por otra. Metaforas como "clima" y "atm6sfera" 
apuntan al deseo de alcanzar la salubridad moral y cultural que no se hab!a tenido 
plenamente en las letras de la cultura sefiorial decimon6nica. En el presente, a 
entender del autor, la atm6sfera y el clima de la cultura se encuentran algo 
contaminados por el proceder poco cultural y ampliamente materialista del invasor. 
Mas si Pedreira rechaza el materialismo norteamericano, t,quien en la hacienda 
nacional se encargar~ de la materia (del capital)? 

Con esta interrogante sobre los agentes de poder en la hacienda nacional, vease 
que la voz magisterial, en el capftulo IV, observa lo que llama el tablero de ajedrez 
de la situaci6n nacional. Bajo esa metafora deportiva denuncia como mayores males 
del "clima" que ofrece la nueva modemidad: el temor y la hurafiez del pueblo ante 
servidores publicos que los representa frente el gobiemo; el desconocimiento de 
los valores primordiales, lo que impide al pueblo ingresar en la democracia liberal 
de la modernidad; y la abundancia de peones (el trabajador-masa) sobre el "tablero 
de ajedrez" del espacio social nacional. Para Pedreira, y siguiendo en esto el "miedo" 
a las masas orteguiano, este peonaje que no logra ingresar efectivamente en el juego 
(aristocratico, por cierto ), no solo proviene de la clase trabajadora y proletaria, sino 
tambien del cuerpo diplomado, fabril y campero del mundo modemo. Se trata de 
agentes, que independientemente de su posici6n social y de su clase, por su 
mentalidad y sicologfa, ocupan para Pedreira el nivel de inferior poder en el tablero. 
Y para superar el peonaje caracterfstico de una "juventud domesticada", y 
reaccionando tambien a la presencia del profesional ("sefiorito") adiestrado e 
instruido por la sociedad burocratico-capitalista de la modernidad, reclama una 
educaci6n que pueda crear un maestro de vocaci6n y no de profesi6n. Este es el 
maestro que debe dedicarse a continuar el fortalecimiento de la cultura seftorial de 
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corte decimon6nico y que debe enfrentarse al empuje civilizador y materialista de 
la burocratica modemidad angloamericana. Mas los ineptos profesionales y 
tecn6cratas que prepara el mundo moderno no resultan en los Unicos obstaculos 
para, segl1n Pedreira, crearuna mejor sociedad. No debemos pasarpor alto al Pedreira 
que, como buen seguidor de los prejuicios del simb6lico (positivista) androcentrico 
de su epoca, lamenta el que en la nueva sociedad la educaci6n haya sido acaparada 
por la mujer, quien "por temperamento, es mas blanda y menos agresiva que el 
hombre y no ha podido todavfa independizarse de la frivolidad" (108). A su entender 
la mujer ha sido arrastrada por la politiquerfa propagandfstica y filtreadora de la 
nueva modemidad. De ahf que la voz del positivista medico le pida a las mujeres 
(como intelectuales): "penetrar en el rifi6n del pueblo yen el coraz6n de la isla" 
(111). Otros agentes, ya algo distinguibles en esa nueva sociedad, y que junto las 
mujeres provocan gran malestar al no tan modemo Pedreira, son "esa tupida cantidad 
de afeminados, insufribles basta la vulgaridad" (169). Si bien nuestro ensayista es 
algo diestro en reconocer el surgimiento de nuevos agentes y las relaciones de 
poder en la modernidad, no es tan agil en entender las expresiones genericas que 
cobran mayor visibilidad y pertinencia en esa misma sociedad. Mas tengase en 
cuenta que un reconocimiento menos alienado y traumatico ante, la sexualidad en 
sus diversas facetas diferenciadoras, en general, nose alcanzara basta la escritura 
de la decada del 70. 

Y ya bien reconocida la necesidad de cuidarse de conductas y estilos de ciertos 
agentes "perturbadores" de los nuevas tiempos (como los tecn6cratas, los falsos 
maestros, los politiqueros, las mujeres, los homosexuales), Pedreira destaca que, 
ante la ignorancia e incapacidad del peonaje y de los tecn6cratas, se justifica la 
misi6n de un maestro. Mas este agente magisterial debe ser a la vez cientffico y 
poetico ("riii6n"f'coraz6n") y capaz de superar "la educaci6n escolastica" que s6lo 
lleva al retoricismo caracterfstico de los polfticos modemos. De esta Ultima crftica 
se desprende su denuncia al mucho hablar y a1 poco actuar del "rudimentario" 
puertorriquefio. Oportuno le parece en este reparo, citar de El Cid lo siguiente: 
"Lengua sin manos, l,C6mo osas hablar" (112). Y para dramatizar su pedido de 
mayor participaci6n en el tablero de ajedrez, cita, ademas, de la obra de Tirso de 
Molina: "Vizcafno es el hierro que os encargo:/ corto en palabras, pero en obras 
largo" (112). Adviertase el empleo, por parte de la voz magisterial, de modelos 
clasicos, para justipreciar lo que le parecen conductas rezagadas del puertorriquefio 
"comun", y que continuan afectando adversamente en su presente. Y como respuesta 
a la inacci6n y al retoricismo tenninara proponiendo esta voz: "que el problema 
mas serio que tenemos es el del hombre, el de la formaci6n de un nuevo tipo de 
puertorriquefio que sepa hacer y medir la realidad con nuevos brfos, sin 
azucaramientos ni confusiones, pero con visi6n generosa y acertada" (111). De lo 
que se tr~ta es, pues, del reclamo de un voluntarismo etico que s6lo podna ser 
realizado por el sujeto masculino y erudi to, de cuerpo saludable (que viene de allende 
del mar) y de conciencia europea, que (siguiendo al capitan) sin ser temeroso del 
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afuera (del mar) se a venture en la bllsqueda del espfritu nacional (como el poeta
hacendado del siglo XIX, de herencia clasica). Pero ademas de la necesidad de 
rehabilitar el caracter y la sicologfa del ser irnaginario nacional por medio de una 
educaci6n liberal de corte europeo, se requiere la adquisici6n de un pecunio nacional, 
como se vera adelante. 

Uno de los mayo res lastres de ese nuevo hombre puertorriquefio, afinna Pedreira 
mediante sus acostumbradas imagenes, es el temor a ser atrapado por "el holandes". 
Esto neva a que "el cintur6n de mar'' vaya cerrandolo cada vez mas al "espectaculo 
universal" y lo mantenga "Regido(s) por un continuo com pas de espera", 
permaneciendo "en actitud interrogante, sin encontrar la orientaci6n definitiva sobre 
lacual plasmar (sus) aspiraciones" (130). Pero el pedido de superaci6n posee doble 
perfil. Si bien Pedreira reclama una modernidad en la que no se le tema a las afueras, 
tambien exige que, sin ser puente donde todos pasen por encima, se vaya a la par 
con la ampliaci6n del ser intemo: "Capacidad comprensiva, nos afirma
dilataci6n, ensanche, urbanizaci6n mental que nos obligue a abandonar la cripta de 
nuestra postraci6n polftico-econ6mica" (131 ). Tales son, a su entender, precisamente 
las actitudes que nos podrfan llevar a perder el miedo y a regresar airosos nuevamente 
al mar (es decir, a las afueras): "jPuede que alguien regrese un dfa con las redes 
llenas!". (131). Vease, pues, que se trata, ademas, de crearun sujeto modemo con 
una nueva sique, apta para superar la supuesta cobardfa (femineidad) heredada del 
pasado, con una nueva noci6n (masculina) de desplazamiento espacial y temporal 
(la del capitan espafiol del pas ado), y una distinta ideologfa y discurso (los del 
maestro nacional). 

En la consideraci6n del pasado nacional, el Grito de Lares fue para el hablante 
magisterial: "una inyecci6n de g16bulos rojos que fortaleci6la circulaci6n del civismo 
patrio" (145). Este y otros acontecimientos del pasado le llevan a buscar las "rafces 
del Ser puertorriquef'io en la medula de nuestra expresi6n" (148), manifiestas en las 
costumbres mas tfpicas de la cultura, como el montar, el bailar, el hablar y el cantar. 
Importa aquf destacar el cruce entre las valoraciones ontol6gicas (las del Ser) y los 
signos de la ciencia medica (como "medula") que esta voz establece. Y es 
precisamente mediante esa labor clfnica de encontrar los males del alma, que el 
maestro-medico se propone "ver dentro del oculto espectaculo del alma colectiva" 
(149). Mas junto a esta 6ptica medica, el maestro tambien retendra ellenguaje del 
patriarca de la hacienda con su saber agrestre, al pedir que: "Bajemos de la copa a 
las rafces y observemos el proceso de 6smosis que da sentido a aclara nuestra 
personalidad" (149). No olvidemos que aquf se filtra la voz de mentalidad hacendada, 
unida ya a la del maestro de ciencias. Ante la debilidad del cuerpo puertorriquefio, 

' 

esta voz admira, como se sefial6 antes, la fortaleza del cuerpo norteamericano: 
"Pueblo deportivo, nos afirma motriz y fuerte, necesitaba un ejercicio 
coreogratico en consonancia con su constituci6n atletica, su capacidad gimnastica 
y su higienico alpinismo" (153). Adviertase en este comentario la subrepticia 
aceptaci6n del mito del cuerpo saludable que propone la modemidad del Norte. 
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Para el hablante de Pedreira el problema estriba en alcanzar ese cuerpo saludable a 
la vez que se cultiva una mentalidad y espiritualidad con las que se pueda continuar 
la tradici6n ya desplegada en el siglo XIX bajo la "perenne" cultura espafiola. 

Para el magistral medico interesado en el cuerpo saludable, todo el simbolismo 
de las costumbres del pueblo suman el ademan y las "hormonas" de la cultura de su 
epoca. Algunas de estas "hormonas" nos sefiala "han perdido su vieja carga 
de energfas y otras se encuentran en estado de perturbaci6n" (160). Se trata de una 
disputa biol6gica que, traducida en signos de la modemidad, se expresa en diversos 
6rdenes culturales: "catolicismo y protestantismo, la danza y el "fox-trot", el ingles 
y el espafiol, los tres reyes y Santa Claus, Ia parranda y el party, en suma: Europa y 
Norteamerica" ( 160). Y abundando en los males culturales, segUr1 quedan manifiestos 
mediante la metafora medica, la voz de esta parte del texto nos sefiala c6mo Ia 
"aguja vital ha oscilado siempre entre dos puntas extramurales: Madrid y Washinton. 
A esa distancia nos han tornado el pulso; de alla nos ha venido el recetario" (129). 
El ser nacional se encuentra, en ese sentido, en una transubstanciaci6n y transe\lnte, 
como una cultura "que no pudo gozar de la plenitud de su desarrollo, (y) se encuentra 
hoy averiada por la transformaci6n a que la somete el proceso qufmico de una 
nueva cultura" (160). Mas esta voz no deja de asumir una posici6n pragmatica, 
pues pese a reconocer la averfa cultural, no rechaza la qufmica que impone la 
modemidad norteamericana, luego de que se retenga la identidad nacional: 
"Telefono, eslab6n pasivo, laboratorio de experimentaci6n, policfas del trafico 
panamericano: nos afirma habra que aceptarlo si no reaccionamos, pero a 
cambia de ·respetar nuestras propias inclinaciones, sin contrariar la libre y natural 
emergencia del boricufsmo, que a la larga sera nuestra contribuci6n aut6ctona a Ia 
cultura" ( 131 ). El lector de nuestra epoca podra reconocer la cercanfa de estas 
palabras a lo que mas adelante habra de ser el discurso liberal mufiocista. El encuentro 
de dos vertientes de arden contrario no lleva a Pedreira ala disyuntiva ni ala agonfa; 
mas bien se posa frente a ellas con un sentido annonizador propio delliberalismo y 
el reformismo que caracterizarfa al pensamiento autonomista mas adelante. Muy 
diffcil se le hacfa al intelectualliberal de los treinta, romper con la ontologfa tempo
ral ya iniciada por las significaciones de la cultura espafiola; este pretende s61o 
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asimilar la corporeidad de una nueva 6ntica espacial norteamericana. 
Mas si bien Pedreira acepta muchos aspectos de la modemidad, otros los rechaza. 

Su voz magisterial, tan conocedora de la mode rna ciencia, pretende, por ejemplo, 
retener la conciencia elitista del hacendado sefiorial al rechazar aspectos del voto 
electoral del mundo moderno: "ese voto electoral tiende a convertir a los polfticos 
en simples cosecheros de votos" (104). Tambien deplora la perdida del "libre 
albedrfo" del hombre que "vive una vida ciudadana predestinada en su esencia" 
(105) y repudia la ret6rica malsana de los polfticos que constantemente viajan a 
Washinton. Igualmente rechaza la abogacfa "perifrasica que atrae enonnente el 
interes de Ia juventud" (119) y que funciona a base de "tecnicismos". Rechaza, 
ademas, de ese mundo modemo, lo que llama la '~ida anemica" (118), la Cr6nica 
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social, el "dorar la pfldora", el "Intetview", el "statement" (120), el mundo comercial 
del credito, que le llama: vi vir a plazos (121 ), '•y ala mujer que fuma, que be be, que 
camina y que corre ( ... )como la "moderna" (121). Sobre todo, no acepta a los de la 
palabra prostituida "patria", que la consideran un "sport" (122) mientras que la 
debfan asimilar como un sentir vital. Ante estas malsanas modalidades de la nueva 
modernidad, el maestro de pasado hacendado patriarcal no vacila en imponer una 
medida disciplinaria: "Un buen tapaboca colectivo nos dice nos sacara ala 
patria de los labios y entonces puede ser que le busquemos asilo en nuestro coraz6n" 
(122). Estas simples citas son muestra de c6mo Pedreira sostiene una actitud 
arrogante que le interpela desde el pasado sefiorial y que no le permite asimilar 
muchas de las nuevas conductas que propone la modernidad norteamericana. Sin 
embargo, y parad6jicamente, a esa modernidad le reconoce una salubridad ffsica y 
un adelanto civilizador que, en el fondo, sabe que debe retener. 

Tras advertir los nuevos asedios que ofrece el mundo moderno, el mismo Pedreira 
reconoce en su Ultimo capftulo que "Somos una generaci6n fronteriza, batida entre 
el final y un comienzo, sin saber a d6nde dirigir las requisiciones necesarias para 
rehabilitar nuestra responsabilidad" ( 164). En esa posible rehabilitaci6n del cuerpo 
y la mente, el maestro, manteniendo su 6ptica del pasado sefiorial, recomienda 
"aliviar nuestra jaqueca brava" (102), alertar a "Los expertos (que) han crefdo que 
nuestro mal se cura con la untura emoliente de las estadfsticas y los nativos con el 
jarabe de la emoci6n patri6tica" ( 1 02), curar "las cicatrices de la experiencia" ( 1 02), 
y diagnosticar la "isla diabetica" ( 111 ). Mas estas recomendaciones de ben ser vis
tas junto a los peculiares dobleces del discurso de Pedreira. Como hemos visto, la 
metafora modernista que culmina la obra, "Juventud divino tesoro", muestra la 
intenci6n de ubicarse en el sitial de la estetica. Pero tambien habrfa que tener presente 
que mas alta del campo del arte, como muestran los ejemplos que se acaban de 
sefialar, el hablante de la obra tambien desea ampararse, y ya a nivel de la estructura 
profunda, en el campo mas pragmatico de la ciencia moderna. No se olvide que si 
bien la poetica le viene como aportaci6n del pasado nacional decimon6nico, la 
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ciencia se muestra como patrimonio de la civilizaci6n norteamericana del siglo 
XX. Por ello que mas ana de la obvia defensa de la retenci6n de la poetica cultural 
de antafio se devele tambien el placer que provoca la metafora clfnica y medica que 
delata los profundos deseos del autor por una modernidad de corte cientffico y 
moderno. Es esta convergencia la que explica el constante empleo de metaforas 
fisiol6gicas y medicas entrecruzadas con la poetica y la estetica milenarias que 
ofrece el pasado sefiorial y espafiol. 

Pero el mundo de la modernidad que ofrece la ciencia y la civilizaci6n 
norteamericana tambien se muestra lleno de escollos. En la Ultima secci6n del 
capftulo finalla voz magisterial reconoce que en su epoca (1934) se ha regresado al 
mar, al que inicialmente se le temiera ("Nos coge el holandes"), pero esta vez, en el 
siglo XX, se trata de "la alta mar de desconfianza", del "satvese quien pueda", 
"entre dos fuegos"; mas con la diferencia de que ahora se esta al "cuidado de un 
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padrastro rico y emprendedor'' (164). En este momenta de la posible amenaza del 
"padrastro rico" (entiendase Estados Unidos), y "huerfanos de la madre hist6rica" 
(164), se toma m~ imperativa en Puerto Rico, la busqueda de un maestro juvenil 
de visi6n nacional preclara, que no confunda "a los directores de pueblo con los 
empresarios de la opini6n publica" que navegan en el mundo modemo (167). Vease 
c6mo en estos capftulos se continua empleando las metaforas marftimas (pues estan 
inspiradas en la misi6n del capitan que en el pasado guiara la nave nacional), pero 
ahora aplicadas al quehacer del mundo modemo que acosa a1 sujeto nacional y que 
el autor ve con tanta ironia. Y cabe decir con ironia, pues si bien Pedreira se anima 
a rechazar al "padre rico y emprendedor'', no niega la necesidad de que el nuevo y 
emprendedor maestro se ocupe de las finanzas nacionales (las que sustituyen la 
hacienda agricola por la hacienda del pecunio nacional). Este trmsito (nada 
traumatico) de una hacienda a otra, y de un hablante que con los pies puestos en el 
territorio regresa a la metafora del mar como Iugar comUn de la incertidumbre que 
brinda la travesfa por la modemidad, queda grabado por signos, que si antes fueron 
extrafdos de la biologfa, ahora son obtenidos del mundo del comercio y las finanzas. 
De esa manera lo vemos cuando se nos dice: "Si en esta epoca no podemos decir 
todavfa que nuestra herencia hispanica se encuentra en quiebra, por lo menos 
podemos afmnar que en algunos negocios espirituales se ha declarado en suspencion 
de pagos" (164; enfasis suplido). Estos signos nos llevan a reconocer que mas alla 
del poetico pasado nacional, que se pretende retener, se vislumbra el mundo 
pragmatico del comercio y del capital que podrfa ofrecer cierta seguridad a Ia 
incertidumbre que ofrece el futuro nacional. Pero ello es articulado mediante 
sugerencias sumamente profundas y subliminales. 

El hablante de Pedreira acude, en esta proyecci6n de su discurso, mas a 
metaforas que se refieren a retener el caudal recaudado en el pasado y al que se 
podrfa encontrar en el futuro, pues se trata de salvar un pecunio nacional que es 
inicialmente de caracter espiritual. Asf se nos revela cuando afinna:"Somos 
propietarios de un buen n\lmero de sacrificios" (164) que nose deben abandonar. 
"Volver atras es inutil" (165)-nos dice , "es baldfo ir hacia el porvenir renegando 
de nuestra herencia" (165). Como indicamos: "Si en esta epoca no podemos decir 
que todavfa nuestra herencia hispanica se encuentra en quiebra, por lo menos 
podemos afirmar que en algunos comercios espirituales se ha declarado en 
suspension de pagos" (166; enfasis suplido ). Si bien no se hace referenda aquf a 
una herencia de claro corte econ6mico, pues se trata mas bien de una herencia 
cultural y espiritual, cabe sefialar que este lenguaje figurado resulta en trasunto de 
un inconsciente deseo de contar con el capital necesario para el desempefio de la 
naci6n puertorriquefia en el mundo modemo dominado por el "padrastro rico". 

Se entiende asf que las construcciones metaf6ricas del hablante pedreriano 
proyecten el deseo de situarse en un espacio de obtenci6n y ganancia de lo material. 
Al respecto, el maestro de finanzas que ocupa ahora el texto, ~os afirma 
constantemente a traves de todo el texto: "Los hombres del 98 ( ... ) descuidaron 
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entonces del balance que era indispensable antes de hacer un nuevo presupuesto de 
ilusiones" (166). "Para imponer a nuestro pueblo joven mayores contribuciones 
espirituales continua sefialando es fuerza hacer primero una nueva tasacion 
de_hombres" (167). "Tenemos que desamparar esa cosa espuria que han dado en 
llamar patriotismo y que anda de mano en mano como manfla de alquiler" (167). 
"La nueva generaci6n no podra hacer valer la autoridad ( ... )en tanto no abandone 
sus menudencias subalternas ... (168). "Tiempo habra de estar triste .cuando se 
empiecen a pagar las contribuciones" ( 17). "A nuestra condici6n de consumidores 
hay que aparejar lade productores" (175). "Si quereis ser leales con vosotros mismos 
y leales con las demandas del momento en que vivimos teneis que maniobrar por 
todos los caminos de la historia y cifrar con esmero vuestra conducta, para que 
alg\ln dfa caiga satisfecha en sus anales. De lo contrario sere is siempre una juventud 
cronol6gica, cargando sin remedio vuestras areas vac[as". "Atended al divino tesoro, 
pues el tftulo mas alto se puede convertir en mote" (175-76; enfasis suplido). 

Bien podfamos decir, pues, que estas citas nos comunican que tras el proyecto 
idealista, espiritual y arieliano de Pedreira, en cuanto ala busqueda de una identidad 
nacional y de valores espirituales, se localizan deseos subliminales de encuentro de 
lo material, de la moneda, del pecunio nacional. Y si bien el pecunio no se puede 
encontrar todavfa en el plano de Ia praxis hist6rica o en Ia deliberaci6n racional que 
presenta el texto, sf se obtiene en ellenguaje, en el deseo que se revela a traves de 
la metafora. Se trata, despues de todo, de la necesidad de localizar en algilll puerto 
del viaje por los mares de la incierta modemidad, una hacienda moderna que colinde 
con la antigua casa del hacendado (con la del mito decimon6nico). Esto significa 
que se requiere consttuir una nueva hacienda publica, en la cual la emergente 
generaci6n de puertorriquefios pueda planificar y acufiar las riquezas de un pecunio 
nacional tal vez no tan figurado y metaf6rico como el del siglo XIX. En este sentido, 
se puede afinnar que el discurso mismo que expone Pedreira tiende a subvertir sus 
pretensiones originales. Si bien con su discurso el hablante general de la obra pretende 
inicialmente arrivar y refugiarse en un espacio esencialista de identidad nacional 
(que se encuentra en lo agrario), y que no exponga a1 naufragio, tambien se siente 
impulsado a lanzarse a nave gar por ellenguaje financiero de Ia sociedad civilizadora 
y material a que inicialmente le teme. 
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