
"ATRECHOS POR EL EXTRAVIO": PROP6SITO Y 
PROCEDIMIENTO EN INSULARISMO 

Pretexto: ;,C6mo leer Insularismo? 

~Podremos leer lnsularismo, sin pensar que falsea a Puerto Rico? ~Noes la 
ocupaci6n dellenguaje, figurar o desfigurar la realidad para revelamos algo de ella, 
a su modo oblicuo, indirecto? £,Pennitiremos que la ret6rica dellibro nos hable a su 
modo queriendo encontrar nosotros, sus lectores, pequefias revelaciones opacas? 
~Podremos bordear el aspecto ideol6gico intentando que no nos ciegue o deslumbre 
por sus hallazgos - tan relucientes - para buscar zonas un tanto opacas, y construir 
un experimento de lectura? En un mundo academico de construcciones y 
deconstrucciones, donde se escribe no s6lo a partir de la muerte de todo valor 
absolute, sino del autor como individuo, £,C6mo hemos de leer Insularismo? 

No podemos olvidar lo ya sabido, pero tal vez sea posible leer con la voluntad 
h1dica y el distanciamiento de querer leer las palabras, el juego que establecen, el 
que sea, para bien o para mal ideol6gicos. 

Podemos ver a. Pedreira como una intensidad, un espesor, una cantidad, si no 
hechizada, atractiva. Y dentro de la marafia textual fijamos en algunos hilos para 
dar cuenta de su riqueza, de su inteligencia, de su capacidad de persuasi6n, de su 
destreza: de la correspondencia entre sus prop6sitos y sus procedimientos. 

I. La carencia, Ia colonia, el atrecho y el extravio 

"Nuestra miseria es centenaria y con la prestidigitaci6n de la elocuencia es 
forzoso que siempre la veamos en funci6n decorativa". La carencia es, para Pedreira, 
la realidad causante, es decir, fundadora del modo de expresi6n nacional. Pero esta 
miseria es producto directo del colonialismo. Si, como dice el autor, "nuestra miseria 
es centenaria" lo mismo cabe decir de la colonia. 

La colonia, a su vez, lleva al merodeo expresivo. El merodeo significa disimulo 
del sentir, ocultamiento. En la medida en que nos disimulamos, nos ocultamos 
justamente en el acto que, por definici6n, deberfa descubrimos, esto es, la 
expresi6n lingiifstica. La autoridades coloniales dictan el bando, y el modo de 
expresi6n nacional se va a articular contra ese bando. Ante las autoridades que 
controlan tanto la libertad de movimiento como la de la palabra, los 
puertorriquefios: "Fuimos abordando los problemas con tactica defensiva, 
caminando por peligrosos atrechos, disimulando con palabras numerosas el 
grito ag6nico de nuestras rebeldfas." (101) 
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El atrecho, como invenci6n puertorriquefia, supone un modo de burlar la falta 
de libertad causada por el coloniaje espai'iol; es una actitud, un arte de sobrevivencia, 
ante una situaci6n desventajosa. 

Sin embargo, al Pedreira adjudicar este arte del atrecho al modo de expresion 
puertorriquefio crea una tensi6n en el discurso de I nsularisino - entre el modo de la 
vfa directa, y el merodeo, la vfa de lo indirecto. Dice el autor: "Han gravitado sobre 
el pais tenebrosos problemas coloniales que impulsaron al criollo a1 merodeo 
expresivo, ala salvadora hipocresia verbal, al disimulo elocuente del sentir, que no 
podia expresarse en toda su plenitud, so pena de ofender la delicadfsima 
susceptibilidad de los gobemantes." (101) Hay desequilibrio, entre la idea del atrecho 
y la idea del "merodeo expresivo", de la "hipocresfa verbal". l,C6mo caminar por 
un atrecho y a1 mismo tiempo ejercer el merodeo, el disimulo de las palabras? Tal 
vez la imagen del poeta puertorriquefio Jose Marfa Lima nos ayude a expresar la 
tensi6n del trance: "Atrechos por el extravfo". Para Pedreira, cuando nos expresamos, 
nos ocultamos, cuando iluminamos nuestro interior lo oscurecemos. Ante "tenebrosos 
problemas coloniales,. nos expresaremos de una "manera penumbrosa,.. Luz y 
sombra, interior y exterior, ocultamiento y revelaci6n, plenitud y disimulo, todo tal 
vez se resume en atrecho y extravio. El camino directo, el atrecho, la via mas deseada, 
y el camino indirecto, el extravfo. 

En otras palabras, cuando nos expresamos en nuestro oscuro modo, no nos 
liberamos del todo, sino que nos ocultamos, pues no damos cuenta de la penosa 
realidad de la miseria, que nos constituye desde y, con el colonialismo, desde hace 
siglos. 

La tensi6n entre el atrecho y el extravfo atraviesa el discurso pues se trata de 
una escritura que al querer aprehender directamente su objeto se desvfa, en virtud 
del merodeo expresivo propio de su arte discursive. 

II. La busqueda o el modo intuitivo 

Nos advierte el texto en el primer capitulo, "La bn1jula del tema": 

Voy buscando, intuitivamente,la significaci6n oculta de los hechos que marcan 
la trayectoria recorrida por nuestra vida de pueblo. No se me escapan los posibles 
deslices de apreciaci6n que inevitablemente nos llevan a err6neas conclusiones. 
Como no perseguimos hacer historia. ni ciencia. ni labor de expertos a base de 
estadisticas, nuestros intimas reparos han quedado vencidos por nuestra buena fe. 
Estas paginas pues, no aspiran a resolver problema alguno, sino mas bien a 
plantearlo. (20) 

Recordemos (si no, aceptemos) que este primer capitulo se redacta despues de 
tenninado ellibro. Por eso puede afinnar que "nuestros intimos reparos han quedado 
vencidos por la buena fe", es decir, se trata de los reparos que Pedreira, en una 
fntima autocrftica pudo haberse formulado a sf mismo despues de escrito y relefdo 
el texto. Ya que esto es asf, la bn1jula del tema se invent6 despues de dilucidado el 
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tern a, despues de realizado el viaje. El viaje ya habfa sido realizado intuitivamente 
y despues se hizo explfcito, para efectos del lector, cuai habfa sido el procedimiento; 
aunque se emplee el tiempo presente en la redacci6n, se trata de un metodo o vfa 
consumado en un tiempo anterior. Esto significa que debemos esperar, como lectores, 
una correspondencia clara entre prop6sito y procedimiento del texto. Busqueda, 
intuici6n, significaci6n oculta, buena fe: aquf se encuentra los elementos constitutivos 
del prop6sito y los procedimientos dellibro. El texto nos advierte, a posteriori, que . 
su metodo es el no metodo. Esta advertencia coloca a1 texto en un Iugar privilegiado 
o protegido en cuanto a posibles crfticas: dado que se trata de una busqueda intuitiva, 
de una aventura, sus fonnulaciones tendrfan un caracter fragil, tal vez provisional, 
como en un experimento. Esta conciencia del texto le facilita correrse los riesgos 
que crea necesarios en sus declaraciones. Por lo mismo, sus riesgos seran muestra 
de su destreza y astucia en el arte de la redacci6n, de la articulacion del discurso. 
Con un metodo tal habra de dar cuenta de Ia "significaci6n oculta de los hechos" lo 
cual supone una correspondencia exacta, e incontestable entre prop6sito y 
procedimiento. Si la significaci6n de los hechos es oculta no nos debe sorprender 
ni escandalizar que se aborde de modo intuitivo. La intuici6n misma como estructura 
y significado puede ser descrita como algo oculto, no consciente del todo, 
impredecible, s6lo ella conoce sus caminos, y quien se deje llevar por ella mas o 
menos va adivinando el conocimiento que esta le brinda. Ya en este punto estamos 
en el terreno de lo subjetivo. Una vez dentro de lo subjetivo debemos confiar. 
Aunque no haya estadfsticas, ni ciencia, ni historia debemos confiar en la "buena 
fe" del texto, puesto que ella es el contrapeso de la ausencia de lo que se podrfa 
llamar el rigor ctentffico que darfa autoridad a1 discurso. Una vez aceptadas estas 
condiciones de lectura no podremos cuestionar el texto invocando los cargos de 
subjetividad o ausencia de rigor cient!fico puesto que, justamente, se ha librado en 
el mismo comienzo de tales refutaciones. Esto nos revela que el metodo intuitivo 
presupone un juego de presencia y ausencia: ausencia de metodo que de autoridad, 
contundencia al discurso y al mismo tiempo presencia de una vfa, un modo de 
buscar que sin ser metodo cientffico, se funda a sf mismo como metodo inexpug
nable. En otras palabras, la carencia de ciencia, de un conocimiento positivo, es la 
fortaleza de Ia v!a de conocimiento subjetivo del texto. El procedimiento tiene su 
origen en la carencia de un procedimiento entre comillas objetivo, confiable. Pero, 
desde luego, la carencia de un metodo tal no impide que se articule el discurso, sino 
que lo estimula: mas libre esta Ia intuici6n para buscar en lo oculto de los hechos. 
Tan consciente esta el texto de sus lfmites y, al mismo tiempo de su poder sobre el 
lector, que puede declarar: "N a die espere los remedios que no puedo ofrecer.... Mi 
prop6sito es mas bien sefialar los elementos dispersos que pueden dar sentido a 
nuestra personalidad." (26) Es decir no esperemos lo que no nos va a brindar, s6lo 
esperemos que indique entre la dispersi6n, Ia posibilidad de un sentido. El modo 
de la busqueda cobra fonn a, justificadamente, en el genero del ensayo. Asf se culmina 
y por ende se cierra la apertura del te~to y su autoprotecci6n. "Me amparo en el 
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ensayo, porque como la misma palabra indica, es un genero ductil donde se empiezan 
muchas cosas y no acaba ninguna." (26) El texto se hace posible como conocimiento 
justamente donde este es imposible porque no se puede dar tennino a lo empezado, 
que serfa la busqueda de un conocimiento. Asf, se funde el intento del viaje con su 
realizaci6n. El intento y el resultado se completan mutuamente. 

ill. El objeto elusivo de Ia busqueda 

Se establece en el primer capitulo que el objeto de la busqueda del texto, 
que esta identificado evidentemente con lo nacional es "un pueblo indefinible 
que tiene en su delirio de grandeza el deseo de ocultarse a sf mismo y a los 
demas sus yerros y defectos" (22). Tenemos aquf una doble dificultad, que, 
por lo mismo, es doble justificaci6n que corresponde coherentemente a la vfa 
intuitiva del texto. Primero se establece que el objeto, el pueblo, la naci6n, no 
se puede definir, y segundo, como el colmo de los obstaculos, se afiade que ese 
pueblo qui ere ocultar sus errores y defectos, es decir, sus marcas de insuficiencia. 
Si el objeto de la busqueda discursiva es indefinible entonces la busqueda esta 
condenada, si no al fracaso al menos a lo incompleto, lo inconcluso, lo fallido. 
Al final del viaje de conocimiento nacional hemos de volver a la carencia. No 
obstante ha de haber alguna ganancia. La naturaleza indefinible del objeto de 
busqueda no detiene la investigaci6n, el discurrir de su voz. Es a partir de la 
definici6n a priori del objeto de busqueda como indefinible, en el primer 
capftulo, que el texto procede a desplegarse ante ellector. El discurso hade 
avanzar por la vfa de la intuici6n, buscando un objeto definido ya como 
indefinible. Es como si el objeto de busqueda se enrollara y se escondiera en 
un carapacho. Situaci6n simetrica: mientras el objeto naci6n se repliega y 
enrolla, el discurso de su busqueda se despliega y se articula. La labor del 
discurso sera iluminar, a su manera, su objeto, a pesar del objeto mismo. 

IV. Procedimiento 

Examinemos el capftulo "He aquf las rafces" y veamos lo que encuentra Pedreira, 
cuales son los hallazgos, las iluminaciones. Es estrategico escoger este capftulo 
puesto que siendo el de las rafces es aquf donde debe estar el origen, y con el, lo 
mas cierto y seguro de la presencia del objeto de la b1.1squeda identificado como 
naci6n. Por lo mismo, los procedimientos empleados en el mismo arrojan luz sobre 
todo el texto. 

Veamos los ejemplos. 
Hablando de las diversiones favoritas de los puertorriquefios segun Pedro 

Tomas de C6rdova: el baile, las corridas a caballo y el juego de gallos, 
Pedreira escribe: 
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En estos rasgos humildes del esplritu yo veo \D'la manera particular y original de 
hacer un ejercicio, tan comUil a todos los pueblos; manera tan privativa y Unica 
que expresa claramente la afrrmaci6n de nuestra personalidad. Todos los pueblos 
del mundo montan a caballo, y sin embargo, un puertoriquei\o que lo hace a los 
ojos de europeos observadores, pone en el acto de montar y de conducir el animal 
tan peculiares modos de hacerlo, que logra descubrir fmamente una manifestaci6n 
iluminada del alma nacional y el impulso de nuestra conciencia. Y ese ritmo y 
ese impulso, que empieza a ser nuestro, se diferencia del ritmo y del impulso de la . 
conciencia espaiiola, tan inalterable en otras ocasiones. (134-135) 

Aquf encontramos un ejemplo del metodo o la vfa de Pedreira: el ve lo que no 
vemos los lectores. 0 el ve y veda el significado de su significante. El texto promueve 
un claroscuro. 

Para ver una manifestaci6n iluminada del alma nacional, el texto recurre a la 
mirada del otro,"los ojos de europeos observadores" para confirmar que, 
efectivamente, hay un ahna puertorriquena. Es decir, el texto recurre al rodeo por 
los ojos del otro. Si el otto nos ve y se asombra de la destreza criolla eso sera la 
prueba de la diferencia fundante de lo nacional. Nos dice el texto: "La necesidad 
de un simple medio de comunicaci6n nos hizo recurrir al caballo, que llegamos a 
dominar con asombro de espafioles y extranjeros" (134). 

La destreza de montara caballo. 

Al citar a Fray Ifiigo Abbad sobre el tema de las carreras de caballos Pedreira 
repite -afiadiendole signos de admiraci6n- la ultima frase de Ifiigo Abbad: "1La 
destreza de los criollos!". Oigamos la cita de Inigo: "No obstante la confusi6n y el 
tropel de la corrida rara vez sucede desgracia alguna, y si ocune alglln azar es a 
alglln espafiol, que encontrandose con el pelot6n de corredores al volver alguna 
esquina, no sabe evitar los encuentros con Ia destreza de los criollos." (135) Al 
repetir la ultima frase, I nsularismo reescribe el texto de Ifiigo Abbad afiadiendo el 
asombro por el encuentro de lo nacional. Afiade la emoci6n, Ia satisfacci6n, de 
creer ser reconocido por el otro. Si Pedreira celebra la destreza de los criollos junto 
a Inigo Abbad, los lectores de Insularismo podrfan exclamar: "La destreza de 
Pedreira" que equivale a consignar el asombro ante su escritura, como la voluntad 
de un discurso de lo nacional. 

El andar y el baiZe 

Con respecto a1 andar boricua, el texto, otra vez, recalca su procedimiento al 
referirse a "otro escritor europeo". Esta vez es la mirada y el juicio de Manuel 
Fernandez Juncos. Pedreira subraya que este : "se fija en el andar acompasado y 
muelle de los puertorriquefios, comparandolo finalmente con nuestros bailes 
regionales" (135). 
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El baile 

Es coherente que Pedreira acepte, sin m~, lo descrito por Fernandez Juncos ya 
quem~ adelante al examinar el baile privilegiara la danza frente ala "musica 
brava" como expresi6n mas adecuada del alma nacional. La intuici6n de Pedreira 
se corresponde con la visi6n-mirada de Fernandez Juncos. Luego que describe la 
"nerviosa" musica brava advierte: "Pero nuestro clima no soporta tan reiterada 
agitaci6n y nuestra idiosincracia, importando y asimilando cadencias de otras tierras, 
busc6 fonnas de expresi6n m~ fntimas y sosegadas y entonces surge la danza" 
(136) La intuici6n o visi6n que de su objeto de busqueda posee el investigador 
presupone que los rasgos de intimidad, sosiego, tristeza y meditaci6n adjudicados a 
la danza son m~s propios de lo nacional que la agitaci6n reiterada, Ia alegrfa, el 
fmpetu y el aturdimiento, adjudicados a Ia musica brava. l C6mo probar o refutar la 
afnmaci6n? Se trata de un saber intuitivo anterior al texto y que este, sin embargo, 
parece fonnularlo como su hallazgo. 

Veamos ahora c6mo el objeto de la busqueda es elusivo, escurridizo, en un 
juego de luz y sombras. AI argumentar por que un puertorriquefio, por serlo, y por 
ser Ia danza su m~ tiel expresi6n, habr~ de ejecutarla mejor que un extranjero nos 
dice Pedreira: "P6ngase a1 mejor m usico extranjero a tocar una danza y acto seguido 
se vera su fracaso. Como en el cante jondo espafiol, hay cosas que deben tocarse, 
aunque no esten en el papel; peculiaridades no escritas, indefinibles, huideras, 
insobomables, que s6lo se entregan al nativo." (137-38) Lo nacional, para Pedreira, 
est~ lo suficientemente revelado en la expresi6n musical de la danza como para ser 
descrito en su discurso. AI mismo tiempo s6lo un puertorriquefio, a diferencia de 
un extranjero, puede ejecutar a plenitud una danza. Sin embargo, de modo analogo 
a como ese m~ all~ de lo nacional escapa ante el musico extranjero asf tambien 
huye del lector. S6lo el hablante del texto puede reconocer o sabe d6nde est~ ese 
m~s all~ que no se le revela del todo a1 lector. En que consiste, que son esas 
"peculiaridades no escritas, indefinibles, huideras, insobomables, que s6lo se 
entregan al nativo". Visto de otro modo: pensemos que el nativo es el hablante del 
texto, y nosotros, sus lectores, los extranjeros; lCU~ es el resultado?: el toea y 
llega donde nosotros no podemos. 

Lo nacional ya est~ intuido de antemano. Estaba previsto desde el comienzo 
que el objeto de Ia busqueda habrfa de ser indefmible. A tono con esa premisa, a1 
lector le hade bastar con lo que el texto le quiera revelar -como es 16gico-, pero 
reconociendo que no se le revelar~ completamente el objeto de busqueda; que esta 
siempre, desde el inicio, tuvo algo de fallida. 

La entonaci6n 

Veamos la voluntad del discurso, su modo de saltar sabre los obst~culos. 

Refiriendose a la entonaci6n de los puertorriquefios nos dice: "No podemos 
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caracterizar con exactitud nuestra entonaci6n". Sin embargo al final del parrafo 
concluye: "Nuestras preguntas generalmente suben la entonaci6n que al final dejamos 
caer en un tono de suplica, con posibles rafces en nuestra desventura". (140) Primero 
nos presenta un obstaculo, lo imposible de la exactitud, para luego saltarlo 
formulando una ambiciosa conclusi6n. Del tono en que preguntan los puertoniquefios 
se salta a la imagen de suplica, y de esta a una posible explicaci6n: la desventura , 
que debemos suponer, colonial. En otras palabras, lo que falta no impide afiadir, 
aventurar una explicaci6n. Esta recupera la noci6n primera de la miseria o carencia 
que es Puerto Rico: se suplica, se pide, porque se carece de algo. 

Lametafora 

AI explicarnos Pedreira por que la metafora es una puerta abierta al deseo de 
libertad afinna: "Y asf tiene que ser en un pueblo cuya metafora por excelencia es 
su propia vida; mas que vivirla a pecho descubierto, la sugerimos, la bordeamos 
atentos ala voz del extrarradio y a nuestra fantasfa." (142) Si la vida del pueblo que 
el texto se propone iluminar se define por la metafora, y esta, a su vez, el texto la 
defme, operacionalrnente, como rodeo, sugerencia, y el au tor ha establecido que su 
objeto de busqueda es indefinible, y ha establecido tambien que su metodo habrfa 
de ser ir por el extrarradio, el rodeo, 1,estara ellector colocado en un cruce de retlejos 
de espejos? Si Puerto Rico es metafora que es igual a rodeo, sugerencia, y tam bien 
algo indefinible, y el metodo de busqueda es el rodeo por el extrarradio, entonces, 
l,C6mo ha de saber ellector que se ha acabado o concluido la busqueda, que se ha 
atrapado un significado final? Ell ector asiste a una proliferaci6n, automultiplicaci6n 
del discurso que se refleja a sf mismo en su busqueda. 

Un ejemplo - acaso extremo - del proliferar del discurso es la siguiente 
afinnaci6n: "Recursos impronunciables nos han servido tambien para traducir 
netamente emociones boricuas" (143) Aunque nose pueden pronunciar, o sea, 
reproducir en el texto, sf se puede afirmar que tales recursos se han empleado para 
expresar, exteriorizar una presencia puertorriquefia ("emociones boricuas"). En otras 
palabras, lo que nose dice (puesto que el texto s6lo alude a ello), lo que nose puede 
decir, sf expresa, sf dice a Puerto Rico. La voluntad del discurso por formular, 
completar su objeto, parece llegar a un punto extremo. El discurso bordea, rodea el 
espacio en blanco de lo impronunciable, puesto que no se ha escrito, para que, sin 
pronunciarse, este espacio en blanco de cuenta de la existencia del objeto buscado. 
Tal parece que el objeto buscado siempre es un mas alia, una presencia extra en el 
discurso de la busqueda, y al que s6lo tiene acceso la voz del texto que nunca se 
detiene en su movimiento. 

Ya cerrando el capftulo en el parrafo que contiene las instrucciones, el 
procedimiento para armar o reconstruir el proceso de busqueda y con el el objeto 
mismo, nuevamente se sorprende el lector ante la destreza del texto al defmir e 
indefinir simultaneamente el objeto nacional: 

305 

" ,, 
"' 
, II, 
+II! 

' ' 



Carlos R. Alberty Fragoso 

El tema podria alcanzar dimensiones desproporcionadas en el conjunto de estos 
ensayos y en atenci6n a la brevedad de los otros tenemos que abandonarlo por 
ahora. SUm.ese a la develaci6n de s1mbolos que acabamos de hacer las maneras 
aclaratorias que ambulan por los capitulos anteriores y se tendni con mas o menos 
exactitud un con junto provisional de ademanes que operan convulsos en el fondo 
de nuestra conciencia colectiva. (143) 

El discurso vuelve sobre sf mismo. Contrario a la precisi6n y economfa que 
toda ret6rica de las instrucciones supone, estas lanzan allector, otra vez, al mar del 
discurso anterior. Las instrucciones, el procedimiento, nos alejan el objeto justamente 
cuando se supone que se presente su cuadro mas completo. 

V. Conclusiones 

1. Pedreira es parte de la tradici6n retoricista o ret6rica que el critica. 
2. La naturaleza o constituci6n ret6rica o retoricista del libro no es 

necesariamente un demerito, sino uno de sus valores fundamentales. 
3. Pedreira significa un modo de buscar y escribir, una vfa, una ret6rica. 
4. El modo o procedimiento de Pedreira es doble: consiste en acercarse al 

objeto y alejarlo a1 mismo tiempo; iluminarlo y oscurecerlo nunca atrapandolo del 
todo. Esto se ve en Ia simultanea defmici6n e indefinici6n del objeto. Al mismo 
tiempo, el modo es un rodeo, un me rodeo, un acercamiento indirecto a su objeto del 
decir. Ejemplo: la busqueda del texto se desvfa, se extravfa en la mirada del europeo, 
desde el otro pretende constituir su objeto. 

5. El punto de partida que sirve de fundamento filos6fico o ideol4gico del 
modo de Pedreira es la idea o noci6n de Ia carencia como realidad fundadora de lo 
nacionat Esta carencia es producto del colonialismo .. . . 

6. La idea de la carencia, produce Ia voluntad de poblar, fundar. I.:a vfa de 
poblar la carencia, de negarla, es el discurso lingiifstico que~ a partir' de una busqueda 

. . 
en lo hist6rico, nom bra y articula una visi6n intuitiva de lo nacional. 

7. Esta voluntad P<>r negar la carencia, surge de una priinaria identific~ci6n, a 
priori, con el objeto nacional de la busqueda, que contiene. y p~dece la care~cia . . Es 
decir, la carencia es anterior ai texto y, a la misnia vez,. fonna parte del texto. · 

. . . 
8. Al fundar Insularismo, su discurso sobre.la carencia, se puebla el objeto de 

la busqueda. Mientras dice que Puerto· Rico no·esta hecho deltodo, la voz ·cola bora 
' ' 

en su -creaci6n y maduraci6n. Pedreira funda desde, y contra, la carencia~ pe(o 
siempre con ella pues la necesita, la presupone. · Se trata de una voluntad hecha 

• 

escritura, y de una escritura de la voluntad de busqueda. 

VI. Epilogo: ;,Un final para Pedreira? 
: 

La uni6n entre prop6sito y procedimiento en I nsularismo no equivale a una 
decepci6n ni a un fraude . . Acaso el discurso revela no s6lo o, no tanto; un sector de 
la intelectualidad academica.puertorriquefia de mitad de la decada del treinta, sino 
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un modo del discurso puertorriquefio y lo caribefio entre los muchos y contradictorios 
que lo componen; un modo de acercarse a las cosas, o de inventarlas. Recordemos 
la busqueda del yo lfrico palesiano en "Puerta a1 tiempo en tres voces'': "Pienso, 
Filf-Mele, que en el buscarte I ya te estoy encontrando, I y te vuelvo a perder en el 
oleaje I donde a cincel de espuma te has fonnado". Buscar el objeto es encontrarlo 
y al mismo tiempo perderlo en el mismo movimiento de la busqueda. Recordemos 
tambien el modo del hablante Hrico del poema de Lezama Lima: "Ah, que ni es
capes en el instante I en el que ya habfas alcanzado tu definici6n mejor." Significativo 
lo poetico de los ejemplos: la intuici6n de lnsulatismo tambien lo es. 

Tal vez no sea del todo adecuado referimos al discurso de Pedreira, acaso 
convenga mas decir "el Pedreira del discurso". Un atrecho, un ir contra el metodo 
y, a la vez, un rodeo, una proliferaci6n del merodeo, buscando otra vfa de decir a 
Puerto Rico, produciendose el discurso a sf mismo a traves de las palabras del autor 
individual, su amanuense, como cualquier otra voz a su servicio. 

Vll. Post-epilogo: ;,el ultimo Pedreira? 

Cabrfa preguntarse por que Insularismo nos provoca todavfa. l,No esta todo 
dicho? Tal vez este libro nos provoca porque todavfa la preocupaci6n por el problema 
polftico cultural del pafs no ha cesado, precisamente porque el dilema colonial no 
se ha resuelto. Ellibro sigue provocando el examen de la historia colonial 
puertorriquefia y del modo de constituirse los textos que aluden a esa historia. 
Pedreira sigue provocando la competencia lingiifstica del lector puertorriquefio 
asombrado ante sus declaraciones ideol6gicas ylo ante su destreza discursiva, es 
decir, su belleza. Esta, su destreza o belleza, t,sera la Ultima voz de I nsularismo? 
l,Por cual atrecho podremos extraviamos para no oir a este libro? t,Estara en nosotros, 
los lectores, el poder o la sordera de silenciarlo? l,Quien, de verdad, es el Ultimo 
Pedreira? 
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