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INTRODUCCIÓN

El estudio de las relaciones que pueden establecerse entre literatura e 
identidad nacional ha suscitado un amplio interés entre los investiga-
dores de la literatura hispanoamericana, especialmente entre aquellos 
que se han ocupado de analizar el papel que la literatura desempeñó 
en el contexto de las independencias americanas y, en general, en la 
transición entre  los siglos XIX y XX. Sin embargo, frente al análisis 
profundo de estas cuestiones en países como México o Argentina (Ver-
devoye, 1984), nos encontramos con una importante falta de informa-
ción en el caso de Puerto Rico, un territorio que logra independizarse 
de la Corona española en 1898 (Caballero Wangüemert, 2005: 22-23).

Sin duda, la situación de Puerto Rico resulta especialmente signi-
ficativa pues, a diferencia del resto de las antiguas colonias españolas 
en América, tras independizarse no logra alzarse con la soberanía na-
cional, sino que pasa a depender de Estados Unidos como territorio no 
incorporado, lo que tendrá importantes repercusiones en el plano lite-
rario. Por este motivo, podemos afirmar que la fuerte vinculación que se 
establecerá entre literatura e identidad nacional en el contexto puer-
torriqueño obliga a repensar el concepto mismo de literatura nacional 
(Gelpí, 2013: 489). En este sentido, el estudio de la literatura puertorri-
queña nos impone una reflexión sobre la correspondencia que tradi-
cionalmente se ha establecido entre las fronteras políticas del Estado y 
su corpus literario, una concepción que ignora que «la identidad de un 
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sistema literario rebasa en muchas oportunidades las fronteras que im-
ponen la geografía y las demarcaciones políticas» (González-Stephan, 
2002: 119). Por ello, podemos encontrar la producción cultural de un 
grupo étnico diseminada en diferentes países; también es posible que 
un mismo sistema literario aglutine varias naciones o, por mencionar 
solamente las posibilidades más habituales, puede ocurrir que en un 
mismo estado-nación convivan múltiples sistemas literarios represen-
tativos de diferentes pueblos que utilizan lenguas diferentes (Gonzá-
lez-Stephan, 2002: 119).

Como es lógico, la convergencia de todos estos factores comple-
jiza aún más el estudio de  la  literatura puertorriqueña del siglo XX, 
una literatura heterogénea, rica en temas y con autores diversos cuyas 
obras presentan una gran calidad literaria que es el reflejo de creati-
vas muestras de experimentación estética y formal que los hacen muy 
diferentes entre sí, pese a encontrarse todos unidos por la obsesión 
común de buscar la identidad nacional (López-Baralt, 2004a: XIV). 
Ciertamente, esta reflexión obsesiva en torno a la identidad cultural 
del pueblo puertorriqueño se encuentra fuertemente vinculada al con-
texto político y social derivado de la guerra hispano-estadounidense 
de 1898, año clave en el que nace Luis Palés Matos, conocido en su tie-
rra como el vate guayamés, «el poeta más importante de Puerto Rico, 
y quien mejor ha expresado lo peculiar de su tierra y de su propio ser, 
apasionadamente boricua» (Gullón, 1960: 35). Por tanto, este autor va 
a vivir las principales transformaciones políticas y culturales que tie-
nen lugar en las décadas que siguieron a la frustrada independencia y, 
como hijo de este «trauma», miembro de la generación del 30 e intelec-
tual comprometido con el contexto sociohistórico en el que se inserta, 
el vate guayamés nos ha legado un valioso testimonio sobre la realidad 
insular que podemos rastrear a través de su obra, muchas veces dis-
persa en periódicos y revistas de la época, algo que, todavía a día de 
hoy, continúa dificultando enormemente el estudio de su obra com-
pleta (Blanco, 1950; Onís, 1957; Hernández Aquino, 1972; Arce, 1978; 
Luna, 2001).

A este problema se suma también el hecho de que, al tratarse de 
un autor conocido fundamentalmente por su faceta como poeta, se ha 
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indagado muy poco en el resto de su producción literaria, donde des-
tacan especialmente sus aproximaciones al género de la novela, así 
como sus intentos frustrados por cultivar el teatro. En concreto, lo 
más estudiado de su obra es su poesía negrista, donde destacan las 
investigaciones previas de autores como Ángel Valbuena Prat (1937), 
Federico de Onís (1957, 1959), Gustavo Agrait (1959), Emilio Belaval 
(1959), Margot Arce (1960), Mónica Mansour (1973), Arcadio Díaz Qui-
ñones (1982), Raymond Clar (1977, 1982), Trinidad Barrera (1995), Noel 
Luna (2001) o Mercedes López-Baralt (2004, 2005, 2009), entre otros. 
En este sentido, consideramos que, pese a la magnífica labor de edi-
ción, recopilación y análisis parcial llevada a cabo por Federico de 
Onís (1957, 1959), Margot Arce (1978, 1984) y Mercedes López-Baralt 
(1995), todavía carecemos de un estudio del conjunto de su obra que 
arroje luz sobre el tratamiento de la problemática de la identidad na-
cional por parte de una de las figuras más destacadas de la literatura 
puertorriqueña y, en general, del conjunto de las letras hispánicas, una 
carencia que queremos suplir gracias a esta propuesta que es el resul-
tado de varios años de trabajo.

Como cualquier investigación humanística, proponerse realizar 
el análisis del imaginario nacional en la producción literaria de Luis 
Palés Matos implica llevar a cabo un importante ejercicio hermenéu-
tico o interpretativo. Consecuentemente, la primera cuestión que nos 
planteamos al comenzar nuestro trabajo fue bajo qué principios o 
ideas llevaríamos a cabo el análisis de los textos del autor. Por tanto, 
conviene puntualizar que nuestra propuesta encaja con la corriente 
que se ha seguido desde que el filósofo Wilhelm Dilthey planteara ya 
en el siglo XIX que no podemos hacer ejercicios interpretativos ale-
jados de la historia y las circunstancias que los vieron nacer (1990), 
una propuesta teórico-metodológica que posteriormente sería amplia-
mente desarrollada por la sociocrítica, disciplina a la que

le interesa ante todo […] la incorporación de la historia en el espacio 
imaginario multidimensional del sujeto cultural, tal como esta historia 
se manifiesta en el sujeto estudiado. No se trata, por lo demás, de la his-
toria de los acontecimientos, sino de los conflictos y las problemáticas 
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fundamentales de una sociedad considerada en un momento determi-
nado del proceso histórico, problemáticas que se manifiestan en la pro-
ducción discursiva correspondiente (Cros, 2009: 249).

En definitiva,  si  tenemos en cuenta que  la  literatura es un  fenó-
meno social, consideramos que resulta necesario acercarse a ella 
desde una perspectiva más amplia que la estrictamente literaria. Con 
ello no estamos rechazando la idea de que las obras deban valorarse en 
función de su calidad estética, pero sí que entendemos que el análisis 
de los textos tiene que hacerse sin perder de vista la presencia de otros 
elementos significativos que rodean al fenómeno literario, por lo que 
hemos elaborado un marco teórico interdisciplinar que presentamos 
en el primer capítulo. Así, esta publicación es el resultado de una in-
vestigación que parte del estudio riguroso de los textos literarios que 
conforman la obra completa de Luis Palés Matos y los hace dialogar 
con la historia puertorriqueña y, en menor medida, con algunos con-
ceptos fundamentales procedentes de las ciencias políticas («patria», 
«nación», «estado», «nacionalismo político», «nacionalismo cultural») 
y  de  la  antropología  («identidad»,  «cultura»,  «asimilación  cultural», 
«transculturación»), a los cuales se sumarán también otros proceden-
tes  de  diferentes  áreas  del  conocimiento,  como  los  de  «mestizaje», 
«antillanidad» o «negritud». Por tanto, podemos decir que nuestra in-
vestigación se aleja un poco de la Filología más clásica y se aproxima, 
sin dejar de  lado  la  rigurosidad que  todo estudio filológico  implica, 
a los estudios culturales y al género del ensayo, continuando así, al 
menos de forma parcial, la línea propuesta por Edward Said cuando 
escribe en su obra Orientalismo [1978] que no está de acuerdo con la 
idea de que «la literatura y la cultura son inocentes política e histórica-
mente» y, por ello, defiende que «la sociedad y la cultura literaria sólo 
se pueden comprender y estudiar juntas» (1990: 49), adoptando así una 
perspectiva de análisis histórico-antropológica que consideramos la 
más adecuada para llevar a cabo nuestra propuesta.

Por todo lo mencionado, nuestro objetivo fundamental es el de 
analizar desde un punto de vista crítico la obra del vate guayamés 
partiendo de la realidad desde la que está escrita, tratando así de 
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establecer qué relaciones existen entre sus creaciones y el contexto 
puertorriqueño, lo cual implica tener en cuenta la historia política, 
social, cultural y literaria del país. Por ello, tras la presentación del 
marco teórico en el primer capítulo del volumen, el segundo capítulo 
está exclusivamente dedicado a analizar el contexto histórico y litera-
rio en el que se desenvuelve nuestro autor. En un tercer capítulo, nos 
ocupamos de la vida y obra del escritor guayamés. En este sentido, 
conviene puntualizar que hemos tratado de evitar la acumulación ex-
cesiva de datos biográficos para centrar nuestra atención en aquellos 
acontecimientos que tienen una repercusión en la creación literaria 
de Palés como, por ejemplo, su infancia en Guayama y cómo esto re-
percute en la relación que se establece entre identidad y paisaje insu-
lar en su novela inconclusa Litoral. Reseña de una vida inútil [1949] o 
sus contadas salidas de Puerto Rico y su posible vinculación con lo que 
denominaremos «poética de la insularidad». Además, incluimos tam-
bién un recorrido por el conjunto de su producción literaria que pre-
tende fijar los distintos momentos creadores del autor, estableciendo 
una nómina completa de obras publicadas y proyectadas que incluye 
todas sus creaciones en los distintos géneros literarios.

Por otro lado, nuestro segundo objetivo era desentrañar los gran-
des ejes temático-conceptuales vinculados con la problemática de la 
identidad nacional en torno a los cuales se articula la poética del autor, 
como la historia puertorriqueña y la cuestión colonial, las reflexiones 
lingüísticas, las referencias culturales y la cuestión de la negritud o 
las alusiones al paisaje y a la condición insular, tratando también de 
ver si estos temas atraviesan toda su obra o si, por el contrario, es po-
sible encontrarlos solamente en ciertas etapas o momentos creado-
res de la vida del autor. Así, a partir del análisis de los textos, en el 
cuarto capítulo proponemos una clasificación de los principales ejes 
temático-conceptuales vinculados con la problemática de la identi-
dad puertorriqueña y, por tanto, constitutivos del imaginario nacio-
nal propuesto por Palés en el conjunto de su producción literaria. Sin 
duda, este capítulo representa el núcleo central de este volumen. En él 
establecemos «una propuesta intergenérica» que analiza la presencia 
de elementos comunes (los ejes temático-conceptuales a los que nos 
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acabamos de referir) con independencia del género literario en el que 
estos aparezcan, aunque siempre siendo conscientes de que la impor-
tancia, cantidad y calidad de la poesía dentro de la producción literaria 
del autor favorece o posibilita que la mayoría de los ejemplos comen-
tados procedan de este género. Asimismo, nos interesa especialmente 
analizar cómo lleva a cabo este proceso el autor; es decir, qué recursos 
expresivos le sirven para plasmar esos ejes temáticos-conceptuales, lo 
cual nos ha permitido valorar también la calidad de su obra.
Por último, nuestro objetivo final era el de, a través de este análi-

sis crítico de la obra de Luis Palés Matos, establecer en qué medida la 
literatura se convierte en una herramienta de compromiso político y 
social (Sartre, 1985) al servir como mecanismo de construcción de la 
identidad nacional, o incluso de la propia «nación», en un país que no 
existe como estado soberano, calibrando así la importancia que la re-
creación del imaginario nacional puertorriqueño tiene en la obra de 
este autor.



Ningún hombre mira jamás el mundo con ojos prístinos. Lo 
ve a través de un definido equipo de costumbres e institu-
ciones y modos de pensar.

Ruth Benedict
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Capítulo 1. 
LITERATURA E IDENTIDAD NACIONAL: 
UNA PROPUESTA PARA EL ANÁLISIS

La literatura es una de las manifestaciones culturales de los pueblos 
más antiguas que existen (Maestro, 2017). Este hecho explica por qué a 
lo largo de la historia de la humanidad esta ha sido el molde escogido 
para representar una gran diversidad de temas e inquietudes del ser 
humano. Entre ellos, la literatura ha sido utilizada por numerosos au-
tores para sentar las bases de la identidad colectiva, una idea que será 
especialmente importante en la configuración de las distintas literatu-
ras nacionales surgidas en torno a los procesos emancipadores en His-
panoamérica (López-Baralt, 2005: 20). En este sentido, con frecuencia 
es posible rastrear la representación simbólica del imaginario cultu-
ral y nacional de un país a través de la literatura surgida en el seno de 
dicha colectividad. En palabras de Mercedes López-Baralt, «la litera-
tura casi siempre afirma, niega, cuestiona, celebra o denuncia una ma-
nera de ser colectiva» (2005: 478). Consecuentemente, si en este trabajo 
queremos profundizar en las relaciones que existen entre literatura e 
identidad nacional en el ámbito puertorriqueño y, particularmente, en 
la generación del 30 y en la obra del escritor Luis Palés Matos, debe-
mos tener claros los conceptos de «nación» e «identidad» y las relacio-
nes que se establecen entre ellos.
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Como es de sobra conocido, el interés por profundizar en el estu-
dio de estas cuestiones en el marco de la literatura hispanoamericana 
no es un tema reciente, a pesar de que tampoco parece haber agotado 
sus posibilidades investigativas. Así, María Caballero considera que

la búsqueda de identidad en la literatura hispanoamericana parece un 
dilema imposible de zanjar que agiganta sus proporciones durante el 
siglo XIX, como consecuencia del fenómeno independentista y la poste-
rior reorganización de lo que hoy son las naciones que configuran His-
panoamérica (2005: 21).

Por  tanto, para poder abordar el concepto de «imaginario nacio-
nal» que  se  sitúa en el  centro de nuestra  investigación y  arrojar  así 
algo de luz sobre la problemática de la identidad nacional puertorri-
queña, consideramos que es imprescindible incluir una aclaración 
previa de algunas cuestiones teóricas relacionadas con los conceptos 
de «nación» e «identidad cultural», términos que sobrepasan los estu-
dios literarios y entroncan con otras áreas del conocimiento como las 
ciencias políticas o la antropología. Solamente a partir de este marco 
teórico podremos llevar a cabo nuestra propuesta de análisis del ima-
ginario nacional en la obra de Luis Palés Matos.

1.  Hacia una definición de los conceptos de «patria», 
«nación», «estado» y «nacionalismo» y su relación 
con la literatura

Los conceptos de «patria», «nación» y «estado» están constantemente en 
boca de muchos de nosotros. Sin duda, gozan de una gran vitalidad en la 
sociedad actual al tratarse de términos muy cercanos a nuestra reali-
dad que tienen una larga trayectoria en el seno de la civilización oc-
cidental y aparecen con frecuencia en los medios de comunicación 
contemporáneos. En líneas generales, esto implica que cualquiera po-
dría atreverse a dar una definición  (más o menos completa) de cada 
uno de ellos, a pesar de que, en la práctica tendemos a confundirlos o a 
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utilizarlos como sinónimos. De hecho, lo cierto es que ni tan siquiera 
los especialistas en la materia terminan de ponerse de acuerdo sobre 
su definición,  lo que  favorece que continúen escribiéndose  trabajos 
que tratan de proporcionar una solución a estos problemas terminoló-
gicos1. Por tanto, aunque no pretendemos resolver aquí un debate que 
los propios especialistas en ciencias sociales no han podido todavía 
dar por concluido, sí que es imprescindible que acudamos a algunos 
de los trabajos que se han realizado desde esta área del conocimiento 
para saber los límites de aplicación que tienen los conceptos de «pa-
tria», «nación» y «estado» en el caso concreto de Puerto Rico.
En primer  lugar, aludiremos brevemente al concepto de «patria», 

término en apariencia más trasparente (o, si se quiere, menos ambi-
guo) que los dos restantes. Desde un punto de vista simplificado, po-
demos decir que la «“Patria”, etimológicamente (lat. pater = padre), no 
es otra cosa que el lugar de nacimiento» (Romano, 1994: 21-22). Ade-
más, en el caso concreto de Hispanoamérica, la patria se identificaría 
progresivamente con la idea de libertad (Quijada, 1994: 21), convir-
tiéndose en un término fundamental en el proceso emancipador de las 

1. Por citar un ejemplo clásico, Walker Connor ha recogido en algunos de 
sus trabajos la habitual confusión que suele producirse entre los términos «es-
tado» y «nación» incluso entre los propios investigadores: «One of the most 
common manifestations of terminological license is the interutilization of 
the words state and nation. This tendency is perplexing because at one level 
of consciousness most scholars are clearly well aware of the vital distinctions 
between the two concepts. The estate is the major political subdivision of the 
globe. As such, it is readily defined and, what is of greater moment to the pres-
ent discussion, is easily conceptualized in quantitative terms. […] Defining and 
conceptualizing the nation is much more difficult because the essence of a na-
tion is intangible. This essence is a psychological bond that joins a people and 
differentiates it, in the subconscious conviction of its members, from all other 
people in a most vital way» (1994a: 36). Asimismo, considera que este uso de 
los términos como sinónimos responde también al hecho de que la percepción 
popular los considera indistinguibles (Connor, 1994a: 39).
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colonias españolas en el Nuevo Mundo2. Asimismo, el escritor cubano 
Jorge Mañach considera que

Como linde que es de la casa propia, la frontera política representa ese 
ámbito de domesticidad superior que llamamos patria y que Martí de-
finió como «la porción de Humanidad en que nos tocó nacer». En re-
lación con él, la función de la frontera no es sólo de defensa […], sino 
también de preservación de las tradiciones y valores propios, sin perjui-
cio de la comunicación con el exterior (1970: 55).

Como vemos, Mañach entiende la idea de patria en relación con el 
concepto de frontera, término teórico que él vincula también al lugar 
de nacimiento y al espacio (geográfico y simbólico) de conservación de 
una cultura propia3. Por tanto, podemos afirmar que lo que entendemos  

2.  Según Mónica Quijada, «esa carga revolucionaria de la idea de patria 
como sinónimo de libertad respecto de todo despotismo consolidada por la 
revolución francesa se incorporó a la idea tradicional de patria como tierra 
natal, y en ese doble sentido fue instrumentalizada tanto por el discurso inde-
pendentista hispanoamericano como por el que acompañó la lucha de los es-
pañoles peninsulares contra el invasor francés. En el nombre de esa patria que 
es sinónimo de libertad irían forjando los americanos la ruptura del vínculo 
político con el gobierno central de la monarquía castellana, y se plantearían 
asimismo las reivindicaciones que constituyen el fundamento de la nación “cí-
vica”, según la tipología de Smith» (1994: 21).

3. En el ensayo titulado Teoría de la frontera (1970), recopilación de una 
serie de conferencias que su autor estaba preparando para pronunciar en la 
Universidad de Puerto Rico poco antes de su muerte y cuya lectura juzgamos 
imprescindible, Jorge Mañach apunta que «la frontera, más que un hecho fí-
sico o meramente político, lo es de orden social y cultural» (1970: 26). Por ello, 
considera que cuando existe una frontera política entre dos países que tienen 
tradiciones culturales próximas, como Francia y Bélgica, por ejemplo, estas 
fronteras son menos evidentes para nosotros. De igual forma, puede produ-
cirse el fenómeno contrario: «el vínculo político que existe entre Puerto Rico y 
los Estados Unidos no obsta ni obstará para que vuestra isla sea tierra genuina 
de frontera mientras albergue una tradición, una vocación y una cultura dis-
tinta de las de Norteamérica» (Mañach, 1970: 26). Consecuentemente, desde su 
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por  «patria»  ha  ido  evolucionando  y  ganando  terreno  a  lo  largo  de 
los siglos sin despegarse nunca del todo de su sentido primigenio, es 
decir, lugar de origen o lugar en el que se nace, referencia a la que pro-
gresivamente se le uniría una identificación del individuo con un es-
pacio geográfico y cultural de mayor amplitud, valores que favorecen 
que en el siglo XVI el concepto de «patria» se asimile con frecuencia al 
de «nación» (Romano, 1994: 22).
Sin duda, el concepto de «nación», aunque bastante más complejo, 

es mucho más útil desde el punto de vista de nuestro análisis. En lí-
neas generales, el término puede ser interpretado bien a partir de la 
tradición francesa, bien de la germánica. Para la primera,

La nación está constituida por todos aquellos que manifiestan –directa 
o indirectamente– la voluntad de convivir en una misma comunidad 
política, al margen y por encima de diferencias religiosas, culturales, 
lingüísticas o étnicas. Para esta versión –que tiene su origen en los do-
cumentos revolucionarios franceses de 1789 […]–, existe nación cuando 
existe voluntad compartida de ejercer colectivamente el poder político 
(Vallès, 2010: 155).

Como se desprende de lo señalado por Vallès, en la tradición fran-
cesa la idea de nación está íntimamente ligada a una problemática de 
tipo político, pues son los propios individuos quienes han expresado 
su deseo de formar parte de una misma comunidad con independen-
cia de sus diferencias en otros planos como el lingüístico o el cultural. 
Por tanto, la nación puede aglutinar a individuos con característi-
cas diferentes entre sí que conforman una masa heterogénea unida 

punto de vista, «Puerto Rico es efectivamente frontera, no por el simple hecho 
de la ubicación geográfica que con las demás Antillas mayores comparte, sino 
por algo más esencial: por las fuerzas profundas de oposición y resistencia 
que en su historia y en su cultura todavía radican»  (Mañach, 1970: 145-146). 
Por tanto, la frontera no sería política ni económica, pero sí cultural (Mañach, 
1970: 146), entendida esta última como «el contraste entre dos culturas que de 
algún modo se oponen y relacionan» (Mañach, 1970: 84).
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bajo el amparo de un paraguas de tipo estrictamente político o insti-
tucional. De hecho, según las palabras del historiador francés Ernest 
Renan (1823-1892), pronunciadas en una conferencia que tuvo lugar en 
la Sorbona el 11 de marzo de 1882, uno de los errores más graves de 
su tiempo era precisamente el de confundir los conceptos de «raza» y 
«nación» al dotar a comunidades lingüísticas o etnográficas de la so-
beranía propia de los pueblos (2010: 16), pues, desde su punto de vista, 
lo que caracteriza a  los grandes estados de  la  época  «c’est  la  fusion 
des population qui les composent»  (Renan, 2010: 28) y, consecuente-
mente, «la conscience  instinctive qui a présidé à  la confection de  la 
carte d’Europe n’a tenu aucun compte de la race, et les premières na-
tiones de l’Europe sont des nations de sang essentiellement mélangé» 
(Renan, 2010: 62). De la misma forma, considera que tampoco la len-
gua, la religión, la comunidad de intereses, las fronteras naturales o 
las necesidades militares son elementos suficientes para forjar una na-
ción (Renan, 2010: 66-83). Por tanto, para Ernest Renan, como buen re-
presentante de la tradición francesa,

Une nation est une âme, un principe spirituel. Deux choses qui, à vrai 
dire, n’en font qu’une, constituent cette âme, ce principe spirituel. L’une 
est dans le passé, l’autre dans le présent. L’une est la possession en com-
mun d’un riche legs de souvenirs ; l’autre est le consentement actuel, le 
désir de vivre ensemble, la volonté de continuer à faire valoir l’héritage 
qu’on a reçu indivis. […] L’existence d’une nation est […] un plébiscite de 
tous les jours (2010: 84-88).

En definitiva, para la tradición francesa la nación es un concepto 
de origen político que se forja a partir de la conciencia y voluntad de 
pertenencia expresada por sus miembros. Consecuentemente, como 
se desprende de forma evidente de las palabras de Renan que acaba-
mos de señalar, estos individuos pueden cambiar de parecer en cual-
quier momento, por lo que lo que la existencia o ruptura de la nación 
depende de la voluntad de quienes la conforman. Sin embargo, desde 
la perspectiva de la segunda tradición, es decir, desde la perspectiva de 
la tradición germánica,
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Incluso sin tener conciencia de ello, quienes participan de determina-
dos rasgos –lengua, etnia, usos jurídicos, folklore, cultura, mitología his-
tórica e incluso un carácter o temperamento singular– constituirán una 
nación, porque estos elementos son la expresión de un «espíritu o alma 
colectiva». Para esta visión, la fuerza de este espíritu es tal que quienes 
participan de aquellas características pueden ser nación, casi sin saberlo 
ni quererlo. […] En este caso, la delimitación de unas señas de identidad 
colectiva permite a unas comunidades afirmarse frente a otras. Herder y 
Fichte están en el origen de esta versión germánica que influirá en mu-
chas de las reivindicaciones nacionalistas del siglo XIX (Vallès, 2010: 155).

Por tanto, se puede afirmar que esta tradición se encuentra fuer-
temente vinculada a cuestiones de tipo cultural que nos permiten 
hablar de una misma comunidad con independencia de que los indi-
viduos que la conforman hayan expresado su voluntad de pertenecer 
a ella desde un punto de vista político, como se establecía en la tradi-
ción francesa. Así, la tradición germánica defiende la presencia de una 
identidad cultural colectiva forjada a partir de elementos comunes que 
homogeneizan al grupo y lo diferencian frente a otros, algo que con-
tradice el carácter heterogéneo de las naciones definidas o justificadas 
al amparo de la tradición francesa.

En cualquier caso, lo que debemos tener claro es que estas dos for-
mas de entender el concepto de «nación» no son necesariamente ex-
cluyentes, sino que entre ambas visiones se ha establecido toda una 
serie de relaciones a lo largo de los siglos XIX y XX que tiene que ver 
con la conciencia de «estado»4, otro concepto clave con el que debe-
mos estar familiarizados antes de adentrarnos en el estudio del con-
texto histórico y del estatus político de Puerto Rico:

4.  Cuando  hablamos  aquí  de  la  conciencia  «estado»,  nos  estamos  refi-
riendo a la configuración moderna del término que pervive en la actualidad, 
no al sentido que se le daba al término en el siglo XVI, cuando «significaba 
simplemente  dominio;  o  bien  se  identificaba  con  la  simple  ciudad-Estado» 
o  con  «con  cierta  organización  estructural  de  la  vieja  res-publica»  (Romano, 
1994: 22).
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The peoples of the new states are simultaneously animated by two power-
ful  thoroughly  interdependent, yet distinct and often actually opposed 
motives –the desire to be recognized as responsible agents whose wi-
shes, acts, hopes, and opinions ‘matter’, and the desire to build an effi-
cient, dynamic modern state. The one aim is to be noticed: it is a search 
for an identity, and a demand that that identity be publicly acknowledged 
as having import, a social assertion of the self as ‘being somebody in the 
world’. The other aim is practical: it is a demand for progress, for a rising 
standard of  living, more effective political order, greater social  justice, 
and beyond that of ‘playing a part in the larger arena of world politics’, of 
‘exercising influence among the nations’ (Geertz, 1994: 30).

De las palabras del antropólogo norteamericano Clifford Geertz se 
deduce que, desde su punto de vista, la construcción del estado mo-
derno tiene que ver tanto con la búsqueda de una identidad propia5, 
como con el reconocimiento público de la misma por parte de otros 
estados. Por tanto, la conciencia de pertenencia a un mismo grupo 
de la que hablábamos al definir el concepto de «nación» sería insufi-
ciente para proponer la existencia del «estado», una reflexión que se 
vuelve especialmente significativa a la hora de abordar la situación de 
Puerto Rico.

Por otra parte, para comprender adecuadamente la relación que 
existe entre  «nación» y  «estado» debemos  tener presente que, desde 
un punto de vista teórico, esta puede darse a partir de dos procesos 
diferentes:

En el primero, el estado precede a la conciencia de nación [hablaría-
mos de la nación como una «comunidad imaginada», según Anderson6], 

5.  Como veremos al tratar de definir la noción de identidad, esta «es una 
búsqueda  de  reconocimiento  constante,  como  individuo,  etnia  o  especie» 
(Campo, 2013: 97), concepto que Clifford Geertz aplica aquí a la existencia del 
estado moderno.
6.  Benedict Anderson define la nación como «una comunidad política ima-

ginada como inherentemente  limitada y soberana»  (1993: 23) y aclara que «es 
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mientras que en el segundo es la nación [una «comunidad de sentimien-
tos», según Weber7] la que conduce hacia el estado (Vallès, 2010: 156-157).

Aunque ambas teorías han logrado apoyos importantes, desde la 
perspectiva de otros investigadores como el sociólogo Anthony Gi-
ddens,  «a nation  […] only exists when a  state has a unified adminis-
trative reach over the territory over which its sovereignty is claimed» 
(1994: 34), por  lo que  la existencia de un estado soberano sería con-
dición previa indispensable para poder hablar de «nación»8. En cual-
quier caso, si aplicamos los diferentes planteamientos al análisis del 
caso puertorriqueño, podríamos decir que el país ha atravesado uno 
u otro proceso (es decir, el estado precede a la nación o la nación al 
estado) según la posición desde la que evaluemos su historia polí-
tica. Así, en primer lugar, si nos colocamos en el lugar de los puer-
torriqueños que, por diferentes motivos que ya analizaremos, no 
estaban de acuerdo con la colonización norteamericana y reivindica-
ban unas señas de identidad propias, podríamos decir que la nación, 

imaginada porque aún los miembros de la nación más pequeña no conocerán 
jamás a la mayoría de sus compatriotas, no los verán ni oirán siquiera hablar de 
ellos, pero en la mente de cada uno vive la imagen de su comunión» (1993: 23).
7.  El sociólogo Max Weber considera que «llamamos comunidad a una re-

lación social cuando y en la medida en que la actitud en la acción social […] se 
inspira en el sentimiento subjetivo (afectivo o tradicional) de los partícipes de 
constituir un todo» (1992: 33).
8.  A partir de estos planteamientos, Anthony Giddens propone una defi-

nición global del «estado-nación», concepto que se ha convertido en la fórmula 
más empleada en la actualidad: «The nation-state, which exists in a complex of 
other nation-states, is a set of institutional forms of governance maintaining 
an administrative monopoly over a territory with demarcated boundaries (bor-
ders), its rule being sanctioned by law and direct control of the means of in-
ternal and external violence.» (1994: 35). Asimismo, Walker Connor considera 
probable que la utilización indiscriminada de los términos «nación» y «estado» 
de la que ya hemos hablado aquí derive de un intento de abreviar la expresión 
de «estado-nación», término que describe «a situation in which a nation had 
its own state», aunque lo cierto es que este término dista mucho de ser aplica-
ble a todos los estados (1994a: 39).
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como  «comunidad de  sentimientos»,  empleando  siempre  el  término 
de Weber (1992), precede al propio estado que, aun hoy en día, conti-
núa sin existir legalmente como tal. Sin embargo, desde la perspectiva 
del colonizador norteamericano, el estado precede a la nación, pues 
sus políticas iban encaminadas a imponer a los puertorriqueños los 
valores propios de la sociedad norteamericana. Es decir, el objetivo 
del colonizador era el de extender los límites del estado y de la nación 
norteamericana incorporando el territorio puertorriqueño a sus do-
minios. En este sentido, aunque profundizaremos en estas cuestiones 
más adelante, es conveniente apuntar aquí ya que «una vez el gobierno 
norteamericano estableció las bases de la estructura política y econó-
mica, se inició el experimento de la política colonial norteamericana 
y con ello se produjo un choque cultural de enormes consecuencias 
cuyos efectos aún perduran» (Tió, 2013: 584). Así, por ejemplo, el go-
bierno norteamericano colonial impuso la enseñanza del inglés en las 
escuelas «con el propósito de suplantar la lengua de la isla y, con ello, 
disolver el mayor signo de identidad nacional, proceso de desnatura-
lización al que Puerto Rico se resistió tenazmente» (Tió, 2013: 584)9.

Por otro lado, en relación también con la problemática de los víncu-
los existentes entre los conceptos de «nación» y «estado», según el po-
litólogo Josep M.ª Vallés,

cuando el sentimiento nacional precede al estado, se trata de que «cada 
nación consiga su propio estado». Por ello se persigue la constitución 
de un estado propio y de sus instituciones –el state-building–, a partir de 
la capacidad de movilización que poseen los grupos dinamizadores del 
sentimiento de identidad nacional (2010: 157).

Nuevamente, si trasladamos este planteamiento a la situación del 
pueblo puertorriqueño, nuestra hipótesis de partida es que la litera-
tura podría funcionar como un mecanismo de «movilización» de uno 

9.  La enseñanza pública del inglés fue obligatoria en Puerto Rico hasta fi-
nales de la década de los cuarenta del siglo XX (Gelpí, 2013: 482).
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de los «grupos dinamizadores del sentimiento de identidad nacional» 
en la Isla: la sociedad literaria. Partiendo de esta idea, entendemos 
que la literatura es una de las formas que las sociedades humanas te-
nemos para crear, configurar, construir o desarrollar nuestra  iden-
tidad nacional y, en este sentido, podría considerarse una forma de 
acción  política,  entendida  esta  última  como  «la  conducta  indivi-
dual o de grupo que incide –a veces de forma muy remota, a veces 
muy directa– en el proceso de gestión de los conflictos sociales» (Va-
llès, 2010: 321). En este sentido, estamos de acuerdo con Juan Gelpí 
cuando propone que

el canon literario que crearon e impusieron en una sociedad colonial 
[los miembros de la generación del 30 de la que forma parte Palés] ha 
hecho las veces de una constitución nacional; ha compensado la inexis-
tencia de un Estado nacional independiente (2004: 169)10.

Aunque esta propuesta que compartimos con Gelpí pueda gene-
rar una extrañeza inicial, no debemos olvidar que ambas realidades 
(«nación» y «estado») no existen de forma natural o predeterminada, 
sino que son entidades «construidas por la acción humana a lo largo 

10. Desde nuestro punto de vista, esta concepción de la literatura que aca-
bamos de proponer entronca directamente con la idea de literatura compro-
metida propuesta por el filósofo Jean-Paul Sartre, quien defiende la necesidad 
de compromiso del escritor que deja testimonio del tiempo que le ha tocado 
vivir y de sus preocupaciones sociales, sin que ello implique una pérdida de 
la  calidad  estética  del  texto:  «il  faut  réclamer  l’engagement  des  écrivains» 
(1985: 45) y «écrire c’est une certaine façon de vouloir la liberté; si vous avez 
comencé, de gré ou de forcé vous êtes engagé» (Sartre, 1985: 72). Por tanto, po-
demos decir que «tout ouvrage littéraire est un appel. Écrire, c’est faire appel 
au lecteur pour qu’il fasse passer à l’existence objective le dévoilement que j’ai 
entrepris par le moyen du langage» (Sartre, 1985: 53). Así, inmersa en un con-
texto histórico sumamente complejo, la literatura nacional puertorriqueña de 
las generaciones más próximas al proceso de cambio de soberanía nacional se 
convertirá en un llamado al compromiso social y a la construcción nacional, 
algo que analizaremos aquí a través de la obra de Luis Palés Matos.
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de la historia» y, por tanto, son artificiales (Vallès, 2010: 157)11, lo que 
posibilita que en esa construcción adquieran un rol preponderante 
los elementos y valores propios de la cultura nacional, entre los cua-
les ocupa un lugar destacado la literatura12. De hecho, teniendo en 
cuenta que «las historias literarias surgieron estrechamente ligadas 
con el nacionalismo político del siglo XIX», se ha visto «como natu-
ral establecer la relación entre nacionalidad y literatura, que es en sí 
una relación arbitraria para con el hecho cultural, pero que la misma 
tradición del pensamiento liberal ha presentado como un fenómeno 
consustanciado» (González-Stephan, 2002: 118-119), una idea que re-
fleja nuevamente la difícil asimilación entre los conceptos de «litera-
tura» y «frontera» (Mañach, 1970), dos realidades que hemos tratado 
de homogeneizar artificialmente. Asimismo, como consecuencia de 
su carácter artificial,  resulta también prácticamente  imposible que 
exista «una correspondencia exacta entre una entidad estatal única 
y una sola identidad nacional» (Vallès, 2010: 158), idea que podemos 
extrapolar al plano literario:

La idea de nación/literatura, además de ser arbitraria, está forjada 
sobre un concepto de nación que supuso, en su momento, la exigencia 
de una comunidad social, con una tradición histórica constituida, una 

11.  Esta afirmación de Vallès pone de  relieve precisamente el hecho de 
que la construcción de la nación es un proceso, no un evento puntual: «Nation-
formation is a process, not an occurrence. The point in the process at which a 
sufficient portion of a people has internalized the national identity in order to 
cause nationalism to become an effective force for mobilizing the masses does 
not lend itself to precise calculation» (Connor, 1994b: 159).

12. Itamar Even-Zohar ha analizado el papel desempeñado por la litera-
tura como mecanismo de cohesión sociocultural y configuración de la nación 
en un trabajo titulado «La función de la literatura en la creación de las nacio-
nes de Europa» (1994). Pese a estar enfocado al estudio concreto del caso euro-
peo, lo cierto es que la lectura de este trabajo nos ha resultado de gran utilidad 
a la hora de comprender la función de la literatura en relación con la cons-
trucción de la identidad nacional, por lo que nos remitimos a él para profundi-
zar en estas cuestiones que aquí aplicaremos al caso concreto de Puerto Rico.
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lengua, una religión, una comunidad de territorio, de vida económica, 
que se traducía en una comunidad de cultura. Esta conceptualización 
unidimensional de la nación se verá reforzado con un concepto de 
literatura nacional igualmente homogeneizador (González-Stephan, 
2002: 120-121).

Por tanto, no cabe duda de que la concepción teórica que se ha es-
tablecido de la literatura nacional tiene que ver con la propia cons-
trucción del estado-nación moderno. Esto implica que se ha tendido a 
considerar la literatura nacional desde una perspectiva totalmente ho-
mogeneizadora que no tiene en cuenta las diferencias que también se 
establecen dentro de la propia nación, sean estas de tipo social, cultu-
ral, étnico o lingüístico, por mencionar algunas de las categorías prin-
cipales con las que trabajaremos en esta investigación.

Por último, resulta imprescindible ser conscientes de que, ligado a 
los conceptos de «estado» y «nación», surgirá también el de «naciona-
lismo». Este término puede ser definido como

una doctrina o filosofía política que atribuye entidad propia y diferen-
ciada a un territorio y a sus ciudadanos y que propugna como valores 
el bienestar, la preservación de los rasgos identitarios, la independen-
cia, la gloria y lealtad a la considerada nación propia. Cobró relevan-
cia a finales del siglo XVIII y alcanzó su apogeo en el siglo XX (Zavala, 
2010: 69-70).

Dentro de este concepto general, debemos establecer la distin-
ción entre el nacionalismo político, «basado en la doctrina de que 
todo pueblo debe tener un gobierno soberano», y el nacionalismo 
cultural, «basado en la afirmación de la autonomía moral y espiri-
tual de cada pueblo, expresada en su patrimonio histórico, así como 
en su cultura popular y letrada» (Duany, 2013b: 726). Esta distinción 
fue desarrollada originalmente por el profesor John Hutchinson en 
su obra The Dynamics of Cultural Nationalism (publicada original-
mente en 1987), donde propone que para los defensores del nacio-
nalismo político:
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Their ideal is a civic polity of educated citizens united by common laws 
and mores like the polis of the classical antiquity. They reject existing 
political and traditional allegiances that block the realization of this 
ideal, and theirs is a cosmopolitan rationalist conception of the nation 
that looks forward ultimately to a common humanity transcending cul-
tural differences.  […] Their objectives are  […] essentially modernist:  to 
secure a representative state for their community so that it might par-
ticipate as an equal in the developing cosmopolitan rationalist civiliza-
tion (1994: 122).

Sin embargo, frente a esta postura que habla de unas leyes comunes 
y una participación igualitaria de los ciudadanos en los asuntos públi-
cos, obviando las diferencias de tipo cultural que puedan existir entre 
quienes conforman la nación,

the cultural nationalist perceives the state as an accidental, for the es-
sence of a nation is its distinctive civilization, which is the product of its 
unique history, culture, and geographical profile. […] Nations are then 
not just political units but organic beings, living personalities, whose in-
dividuality must be cherished by their members in all their manifesta-
tions (Hutchinson, 1994: 122).

Teniendo en cuenta las palabras de Hutchinson, podemos decir 
que el nacionalismo cultural privilegia la presencia de unos elemen-
tos históricos y culturales comunes que se encuentran en la base de 
la configuración de la nación, lo que explica por qué sus defensores 
no proceden del campo jurídico o político, como sucede en el caso 
del nacionalismo político, sino del ámbito cultural, es decir, «its pro-
ponents are not politicians or legislators but are above all historical 
scholars and artistas who form cultural and academic societies, de-
signed to recover this creative force in all its dimensions with veri-
similitude and project it to the members of the nation» (Hutchinson, 
1994: 123).

Si aplicamos los planteamientos de Hutchinson al caso concreto 
de Puerto Rico, comprobamos que en la Isla se aprecia el desarrollo 
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de ambas vertientes del nacionalismo, coincidiendo en algunos au-
tores o figuras representativas de la realidad insular ambas postu-
ras; es decir, el nacionalismo político con el cultural, ejemplo del 
solapamiento que en la práctica se produce con frecuencia entre 
ambos conceptos13:

Mientras el nacionalismo político se concentra en lograr y mantener la 
soberanía, el nacionalismo cultural se preocupa principalmente por ce-
lebrar o revivir un legado cultural, incluyendo la lengua vernácula, reli-
gión y folclor. El nacionalismo político equipara la nación con el estado; 
el nacionalismo cultural vislumbra la nación como una fuerza creativa 
más allá del gobierno. La diferenciación entre ambas vertientes del na-
cionalismo se hace solo para propósitos analíticos, porque a menudo se 
traslapan en la práctica (Duany, 2013b: 726).

Aunque la cuestión es bastante compleja, los datos recogidos por 
el antropólogo Jorge Duany en su estudio del contexto político insu-
lar le permiten afirmar que el nacionalismo político es realmente «una 
posición minoritaria en el Puerto Rico contemporáneo», mientras que 
el cultural «es  la  ideología dominante del ELA,  la élite  intelectual y 

13. El solapamiento que se produce entre ambas manifestaciones del na-
cionalismo se puede comprobar de forma clara, por ejemplo, en las palabras 
del escritor Emilio S. Belaval (compañero de generación de Palés) cuando 
afirma en su obra Los problemas de la cultura puertorriqueña que «parece muy 
problemático, que un pueblo que no es dueño de sus destinos pueda trazar el 
esquema de su cultura. La expresión de la vida nacional que, al fin y al cabo, es 
la mejor definición de una cultura, parece estar supeditada a la libertad polí-
tica» (1977b: 23). Además, consideramos que esta idea está también implícita 
en el concepto de literatura comprometida propuesto por Sartre al que ya nos 
hemos referido aquí: «L’art de la prose est solidaire du seul régime où la prose 
garde un sens: la démocratie. Quand l’une est menacée, l’autre l’est aussi. Et ce 
n’est pas assez que de les défendre par la plume. Un jour vient où la plume est 
contrainte de s’arrêter et il faut alors que l’écrivain prenne les armes. Ainsi de 
quelque façon que vous y soyez venu, quelles que soient les opinions que vous 
ayez professées, la littérature vous jette dans la bataille» (1985: 72).
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numerosas instituciones culturales en la isla, así como en la diáspora», 
por  lo que  llega a  la conclusión de que «la  inmensa mayoría  [de  los 
puertorriqueños] no desea separarse políticamente de Estados Uni-
dos, aunque afirma constantemente su diferencia de  la cultura esta-
dounidense» (2013b: 726-727)14.
En definitiva, después de haber planteado las diferencias más sig-

nificativas que existen entre las dos principales formas de entender el 
nacionalismo, creemos que sería sumamente útil aplicar ambos con-
ceptos al estudio de la literatura puertorriqueña, entendida esta como 
herramienta de construcción de la identidad nacional. Por este mo-
tivo, volveremos sobre estos conceptos tanto en la contextualización 
de la generación del 30, como en el análisis de la obra de Luis Palés 
Matos, donde tendremos en cuenta esta división entre nacionalismo 
cultural y nacionalismo político, y trataremos de comprobar en qué 
medida se aprecia la presencia de uno u otro en los distintos perío-
dos creativos por los que atraviesa el autor o en ciertas composiciones 
para determinar si se produce también este solapamiento de ambos 
conceptos al que se ha referido con gran acierto Jorge Duany.

2.  La intrincada noción de identidad (colectiva, 
cultural y nacional)

Si los conceptos que abordamos en el punto anterior son comple-
jos, no lo es menos el de «identidad». En su libro Identidades asesinas, 

14. Esta misma idea, aplicada al estudio de la literatura nacional puerto-
rriqueña, la plantea Manuel Maldonado Denis cuando afirma que «el nacio-
nalismo como movimiento político y cultural ha sido preocupación constante 
de nuestros mejores escritores. Esto es aplicable a todos los géneros literarios, 
puesto que puede afirmarse –sin exagerar– que nuestra “intelligentsia” litera-
ria –por usar un término de C.P. Snow– ha sido predominantemente naciona-
lista, si no en el sentido político del término en todos los casos, sin duda en su 
sentido cultural» (1969: 103).
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publicado por primera vez en 1998, el escritor franco-libanés Amin 
Maalouf se refiere a él en los siguientes términos:

Mi vida de escritor me ha enseñado a desconfiar de  las palabras. Las 
que parecen más claras suelen ser las más traicioneras. Uno de esos fal-
sos amigos es precisamente «identidad». Todos nos creemos que sabe-
mos lo que significa esta palabra y seguimos fiándonos de ella incluso 
cuando, insidiosamente, empieza a significar lo contrario (2012: 19).

Nuevamente, como sucedía ya en el caso del término «nación», el uso 
habitual y cotidiano de la palabra nos hace caer en la errónea creencia de 
que somos capaces de definirla sin grandes dificultades. Sin embargo, lo 
cierto es que «la identidad es un laberinto, una complejidad de ámbitos 
distintos» (Campo, 2013: 94), un concepto abierto que nos obliga a entrar 
en contacto con la antropología15 para delimitar su significado y, por su-
puesto, sus difusos límites. De hecho, esta tarea se vuelve especialmente 
ardua porque la tendencia general es definir nuestra identidad por opo-
sición al Otro, prevaleciendo «le statut de l’identité comme racine uni-
que [et exclusive de l’autre]» frente a «l’identité comme rhizome [allant à 
la rencontré d’autres racines]» (Glissant, 1996a: 23)16.

15. La antropóloga estadounidense Ruth Benedict propone la siguiente 
definición de la disciplina desde una perspectiva sociocultural: «La antropo-
logía es el estudio de los seres humanos como criaturas de la sociedad. Fija su 
atención en las características físicas y en las técnicas industriales, en las con-
venciones y los valores que distinguen a una comunidad de todas las otras que 
pertenecen a una tradición diferente. La señal distintiva de la antropología 
entre las ciencias sociales está en que ella incluye para un estudio más serio 
a sociedades que no son la nuestra […] Y su objeto es atender el modo en que 
esas culturas cambian y se diferencian; las diversas formas a través de las cua-
les se expresan, y la manera en que las costumbres de los pueblos accionan en 
las vidas de los individuos que los componen» (1989: 13-14).

16. A juicio de Glissant, esta última visión de la identidad como relación 
con el Otro es mucho más cercana a la realidad y a la configuración de la iden-
tidad del pueblo antillano (2006: 183). Asimismo, el rechazo de la considera-
ción de  la  identidad como raíz única en  favor de  las «culturas compuestas» 
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Por ello, y teniendo en cuenta la complejidad del término, en pri-
mer  lugar,  antes  de  adentrarnos  con mayor  profundidad  en  la  defi-
nición de «identidad cultural», debemos tener presente la distinción 
entre identidad individual y colectiva, siendo la «identidad nacional» 
una de las formas en las que se manifiesta esta última:

Mientras que en la identidad nacional se entiende el reconocimiento de 
la semejanza de los atributos autopercibidos con los de los miembros 
de la comunidad nacional inferida, en la identidad individual existe 
la representación de un «yo» físico, psicológico, social, único y perso-
nal, no así en la identidad colectiva, donde la percepción de la comu-
nidad nacional es una representación abstracta que se construye sobre 
una inferencia supuesta de la comunidad nacional en que los miembros 
comparten atributos comunes, pero donde sus ligas de relación (cohe-
sión) son los espacios de significado (instituciones) que socializan, es-
pecializan y diferencian las relaciones sociales de los miembros de la 
comunidad nacional (Capello García, 2011: 11).

Frente a una identidad individual concebida como algo concreto 
que nos diferencia del resto de las personas, la identidad colectiva 
surge como una abstracción que, de manera artificial  (como sucedía 
en el caso de la idea de «nación»), destaca una serie de características 
que se consideran comunes a todos los miembros de una colectividad 
dada y que, consecuentemente, las diferenciarían de los miembros de 
otra comunidad. Por tanto, no podemos perder de vista la idea de que 
«la identidad es inseparable de la otreidad [sic]» puesto que «los indi-
viduos y los pueblos conciben su propia identidad frente a la alteri-
dad» (Pujadas, 1993: 9). Así, «el “yo” se manifiesta con la existencia del 
“otro”» (Campo, 2013: 94). En este sentido, es importante que seamos 
conscientes de que, como estamos viendo, esto afecta no solo a nues-
tra identidad individual (yo, como persona, soy único y me distingo de 

implica un rechazo de «las culturas dominantes y hegemónicas propias del co-
lonialismo» (Moulin Civil, 2009: 15). Sobre estas consideraciones teóricas vol-
veremos en nuestro análisis de la obra de Palés.
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otros individuos), sino también a nuestra identidad colectiva (es decir, 
la conciencia de pertenencia a una comunidad que se distingue, a su 
vez, de otras comunidades)17.

Una vez constatada la existencia de ambas manifestaciones de la 
identidad, en este trabajo nos interesa particularmente el concepto de 
«identidad colectiva», pues nos permite vincular  la conciencia de  lo 
propio con la teoría del nacionalismo cultural del que ya hablamos en 
el apartado anterior. Según el Diccionario básico de antropología, de Lo-
rena Campo, la identidad sociocultural

Es aquel aspecto de la conciencia individual de sí mismo, que surge del 
reconocimiento de la pertenencia de un sujeto a su comunidad o grupo 
social, y que incluye dimensiones emotivas y axiológicas (valores).

[…]

17.  El hecho de que la identidad colectiva de un grupo se manifiesta por 
oposición a otro lo ha expresado claramente John Armstrong en su trabajo 
«Nations before Nationalism»: «Anthropological historians have been increa-
singly obliged to confront the fact […] that [ethnic] groups tend to define them-
selves not by reference to their own characteristics but by exclusion, that is, 
by comparison to ‘strangers’.» (1994: 141). Sin embargo, el filósofo François Ju-
llien plantea en su trabajo La identidad cultural no existe, publicado original-
mente en francés con el título Il n’y a pas d’identité culturelle [2016], algunos 
de los límites que presenta el concepto de «identidad cultural» entendido por 
oposición. Para este autor, «tratar lo diverso de las culturas en términos de di-
ferencia conducirá a querer aislarlas y a fijarlas en su identidad. Sin embargo, 
esto es imposible, toda vez que lo propio de lo cultural es cambiar y transfor-
marse […]. La transformación es un principio de lo cultural, y por eso no se pue-
den establecer características culturales o hablar de la identidad cultural de 
una cultura» (Jullien, 2017: 57). Por este motivo, propone sustituir el término 
«identidad cultural» por el de «recursos culturales». Desde su punto de vista, 
«cuando una identidad se define, aparece un inventario de recursos. Tales re-
cursos se exploran y se explotan –lo que yo llamo activar–» (Jullien, 2017: 70), 
por lo que podríamos encontrar elementos comunes en diferentes culturas, 
estableciendo así vasos comunicantes entre ellas, algo que resulta útil para en-
tender la concepción antillana de Palés que abordaremos en nuestro análisis 
del contexto literario y creativo de la obra del autor.
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La identidad, también hace referencia a la historia de un grupo espe-
cífico, convirtiendo ciertos  sucesos de esa  sucesión  temporal en algo 
perenne, que agrupa a los miembros de esos pueblos y naciones bajo 
diversas formas cívicas. Inserta al yo del sujeto en la cultura, ya que es 
producto tanto del mito como de la vida comunitaria. Este rasgo mítico 
se expresa en la fusión de lo geográfico con lo histórico –unión del es-
pacio y el tiempo– y que envuelve al yo individual. Además, la identidad 
posee una dimensión trascendente sagrada. (2013: 94-95).

Como  se  desprende  de  la  definición  que  acabamos  de  citar,  el 
concepto de identidad está fuertemente unido al de cultura y, por 
extensión, a los distintos valores, instituciones y comportamientos 
de los pueblos que conectan con su visión del mundo (Barfield, 2001: 
184).  Por  tanto,  no  nos  sorprende  que  Cros  defina  la  cultura  como 
«el  espacio  ideológico  cuya  función  objetiva  consiste  en  anclar  una 
colectividad dentro de  la  conciencia que ella  tiene de  su  identidad» 
(2009:  162).  Así,  el  interés  por  conocer  el  concepto  de  «identidad 
cultural»  en  el marco  de  esta  investigación  radica  precisamente  en 
la necesidad de aplicarlo al estudio de la obra del escritor Luis Palés 
Matos para valorar si encontramos en sus textos ese «reconocimiento 
de la pertenencia de un sujeto a su comunidad o grupo social» al que 
se  refiere  Lorena  Campo  y,  si  realmente  existe  ese  sentimiento  de 
pertenencia, desencriptar cómo se manifiesta en el plano literario. Por 
tanto, el analizar la creación literaria del vate guayamés desde esta 
perspectiva implica tener también en cuenta el imaginario nacional y 
las posibles reflexiones ideológicas que puedan estar presentes en su 
producción, algo que está directamente relacionado con los elementos 
de la historia y la geografía insular puertorriqueña que abordaremos 
en nuestro análisis de su obra pues, como la antropología social y 
cultural  ha  confirmado  hace  ya  bastante  tiempo,  la  cultura  no  es 
algo que se transmite biológicamente, sino que surge en el seno de 
las comunidades y se va forjando de forma progresiva (Benedict, 
1989: 25). Consecuentemente, si entendemos la cultura como un 
sistema de símbolos permeable a los cambios (Barfield, 2001: 185), se 
puede deducir que dichos cambios, esencias y permanencias pueden 
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reflejarse en la literatura de un período concreto. Como ha señalado el 
filósofo François Jullien, «una cultura nace y se desarrolla siempre en 
un ámbito determinado, en un medio particular […]. Siempre adviene 
localmente, en una proximidad y en un paisaje: en una lengua y en un 
ambiente fértil. […] Su despliegue es circunstancial» (2017: 65-66). Así, 
por ejemplo, Mónica Quijada defiende que la creación de los distintos 
imaginarios nacionales en Hispanoamérica está claramente vinculada 
al «proceso de invención de la nación, que se produjo con y a partir de la 
independencia» (1994: 33)18, un proceso que en el caso puertorriqueño 
se extenderá más en el tiempo que en el resto de las antiguas colonias 
de los territorios continentales, dadas sus particulares circunstancias 
histórico-políticas.

Por otro lado, cuando aludimos a la idea de que la cultura no es algo 
estático e inmutable, resulta inevitable hacer referencia a algunos de 
los postulados del antropólogo Bronislaw Malinowski, padre del fun-
cionalismo y de los estudios del cambio cultural. Desde su perspectiva,

The  treatment  of  the  complex  situations  of  change  as  one  «well  inte-
grated whole», the «one-entry» approach as we might call it, ignores the 
whole dynamism of the process. […] The concept of a well-integrated 
community […] obscures and distorts the only correct conception of cul-
ture change in such area: the fact that it is the result of an impact of a 
higher, active culture upon a simpler, more passive one. The typical phe-
nomena of change, the adoption or rejection, the transformation of cer-
tain institutions and the growth of new ones, are ruled out by the concept 
of a well-integrated community of culture (Malinowski, 1961: 15).

18. En concreto, desde su punto de vista, este proceso implica dos elemen-
tos: en primer lugar, «la configuración, en el imaginario de las propias élites, 
de una serie de rasgos asumidos como únicos e irrepetibles, que establecían 
una distinción no ya del tronco inicial español, sino de los propios vecinos»; 
en segundo, «el difícil intento de integrar en ese imaginario a unas poblacio-
nes caracterizadas por una heterogeneidad suma […], estaca cruzada por líneas 
de jerarquización social, enraizadas en prácticas seculares de dominación de 
una etnia sobre las restantes.» (Quijada, 1994: 33-34).
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Pese a que a partir de la propuesta de Malinowski se reconoce que 
el cambio cultural es algo dinámico y, por extensión, es muy difícil 
plantear la existencia de comunidades completamente homogéneas, 
no podemos perder de vista que todos los individuos formamos parte 
de  grupos  sociales  y  culturales. Así,  es  posible  afirmar  que  «lo  que 
realmente ata a los hombres entre sí es su cultura, las ideas y las nor-
mas que tienen en común» (Benedict, 1989: 27). Por este motivo, a la 
hora de analizar los elementos culturales e ideológicos que agrupan a 
los miembros de la generación del 30 de la que forma parte Luis Palés 
Matos, conviene tener siempre en mente estos presupuestos extraí-
dos de la antropología social y cultural. Como se ha planteado tam-
bién desde la Teoría de los Polisistemas, «no parece posible concebir 
la literatura como una actividad aislada en la sociedad, sino como uno 
de sus factores fundamentales, implicada directamente en la forma en 
la que las sociedades se definen y se construyen a sí mismas» (Iglesias 
Santos, 1994: 312) y, por extensión, «la literatura se comporta igual que 
cualquier otro sistema signíco [sic] organizado socialmente, y en con-
secuencia se inserta en otros sistemas más complejos, como el de la 
cultura» (Iglesias Santos, 1994: 312).

Del mismo modo, no debemos perder de vista que la cultura puer-
torriqueña de comienzos del siglo XX se verá condiciona por el intento 
asimilación cultural planteado por Estados Unidos, tema al que ya hici-
mos una breve referencia en el apartado anterior. Sin duda, los aconte-
cimientos vinculados a este proceso de asimilación cultural nos llevan 
nuevamente a los presupuestos de Malinowski cuando afirma que

the nature of culture change is determined by factors and circum-
stances which cannot be assessed by the study of either culture alone, 
or of both of them as lumber romos of elements. The clash and interplay 
of the two cultures produce new things (1961: 25).

En este sentido, si estamos hablando del choque cultural y de la 
mezcla que puede producirse entre las culturas en contacto, resulta 
imposible obviar que la Teoría de los Polisistemas donde ha desper-
tado mayor interés es precisamente
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en aquellos lugares en los que conviven de manera destacada sistemas 
lingüísticos y literarios distintos, que, por consiguiente, pueden apro-
vechar de manera más inmediata su excepcional capacidad para des-
cribir las interferencias entre lenguas, literaturas y culturas (Iglesias 
Santos, 1994: 327).

Por este motivo, consideramos necesario tener también en cuenta 
esta última teoría a la hora de abordar el análisis de una generación li-
teraria que escribe en un contexto de asimilación lingüística y cultural 
en el que se produce el conflicto entre dos lenguas, dos culturas y, en 
definitiva, dos cosmovisiones diferentes. Asimismo, nos parece espe-
cialmente relevante la distinción que Édouard Glissant propone en su 
trabajo titulado «Créolisations dans la Caraïbe et les Amériques» (pu-
blicado originalmente en 1995)19 cuando señala que, a su juicio, existen 
tres américas distintas desde un punto de vista cultural: Mesoamérica, 
Euroamérica y Neoamérica:

L’Amérique des peuples témoins, de ceux qui ont toujours été là et que 
l’on définit comme la Méso-Amérique, la Meso-America; l’Amérique de 
ceux qui sont arrivés en provenance d’Europe et qui ont préservé sur le 
nouveau continent les us et coutumes ainsi que les traditions de leur 
pays d’origine, que l’on pourrait appeler l’Euro-America et qui comprend 
bien entendu le Québec, le Canada, les États Unis et une partie (cultu-
relle) du Chili et de l’Argentine ; l’Amérique que l’on pourrait appeler la 
Neo-America et qui est celle de la créolisation. Elle est constituée de la 
Caraïbe, du nord-est du Brésil, des Guyanes et de Curaçao, du sud des 

19. Esta conferencia aparece publicada por primera vez de forma conjunta 
en 1995 en un trabajo titulado Introduction à une poétique du divers que incluye 
también otras tres conferencias («Langues et langages», «Culture e identité» y 
«Le chaos-monde: pour une esthétique de la Relation»). Además, completan el 
volumen dos entrevistas realizadas a Glissant en 1991, «L’imaginaire des lan-
gues», y 1995, «L’écrivain et le soufflé du lieu». Nosotros citaremos aquí por la 
edición de Gallimard de 1996.
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États-Unis, de la côte Caraïbe du Venezuela et de la Colombie, et d’une 
grande partie de l’Amérique centrale et du Mexique (1996a: 13).

Como  vemos,  la  clasificación  de  Glissant  no  tiene  en  cuenta 
las fronteras políticas de los distintos países que conforman el 
continente americano y las islas del Caribe, sino que se centra 
en el sustrato cultural de los pueblos que ahí se establecieron, así 
como  en  las  relaciones  y  conflictos  que  pueden  producirse  entre 
ellos. Por tanto, sus planteamientos nos llevan nuevamente hacia la 
intrincada noción de identidad cultural y su carácter dinámico. En 
el caso concreto de la identidad cultural puertorriqueña, José Luis 
González define el concepto en su ensayo titulado «El país de cuatro 
pisos»20 a partir de la relación que en cualquier sociedad se establece 
entre opresores y oprimidos, poniendo énfasis en las particulares 
circunstancias (fundamentalmente históricas) de la realidad insular. 
Así, defiende que

en el seno de toda sociedad dividida en clases coexisten dos culturas: 
la cultura de los opresores y la cultura de los oprimidos. Claro está 
que esas dos culturas, precisamente porque coexisten, no son compor-
tamientos estancos sino vasos intercomunicantes cuya existencia se 
caracteriza por una constante  influencia mutua.  […] En toda sociedad 
dividida en clases, la relación real entre las dos culturas es una relación 
de dominación: la cultura de los opresores es la cultura dominante y la 
cultura de los oprimidos es la cultura dominada. Y la que se presenta 
como «cultura general», vale decir como «cultura nacional», es, natural-
mente, la cultura dominante (González, 1982a: 12).

20. Aunque aquí citamos por la recopilación de este y otros ensayos que en 
1982 publica de Ediciones Huracán en la isla de Puerto Rico, la primera versión 
de este trabajo se publicó en diciembre de 1979 en la revista Plural (México), por 
lo que el texto aquí citado, es decir, el que aparece en el volumen de 1982, «cons-
tituye una segunda versión corregida y aumentada» (González, 1982b: 7).
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Esta relación entre opresores y oprimidos también había intere-
sado ya a otros autores antillanos como, por ejemplo, el martiniqués 
Aimé Césaire, quien establece en su «Discurso sobre el colonialismo» 
[1950] su postura sobre este tema a partir de dos ideas centrales que, 
aunque en principio pudieran parecer un tanto contradictorias, se 
complementan perfectamente: por un lado, realiza una clara crítica 
de la asociación que se ha establecido entre colonialismo y civiliza-
ción, pues considera que se trata de conceptos totalmente antagóni-
cos («la distancia de la colonización a la civilización es infinita»); por 
otro, matiza la idea universalmente aceptada del papel desempeñado 
por las colonias europeas como punto de convergencia de culturas 
e ideas diferentes porque considera que quizás la forma de hacerlo 
no fue la más adecuada. Es decir, pese a los aspectos positivos que 
conlleva el intercambio cultural, Césaire señala que probablemente 
el contacto cultural entre las culturas europeas y las precolombinas 
fue más un proceso de sometimiento e imposición que un diálogo o 
encuentro cultural, motivo por el cual define la relación que se es-
tablece entre el colonizador europeo y el colonizado en los siguien-
tes términos:

Entre colonizador y colonizado sólo hay lugar para el trabajo forzoso, 
para la intimidación, para la presión, para la policía, para el tributo, 
para el robo, para la violación, para la cultura impuesta, para el despre-
cio, para la desconfianza, para la morgue, para la presunción, para la 
grosería, para las elites descerebradas, para las masas envilecidas (Cé-
saire, 2006b: 20)21.

21. Las críticas de Césaire no solo apuntan a Europa, sino que también 
se dirigen a otra de las grandes potencias imperialistas: Estados Unidos: 
«Yendo más lejos, de ninguna manera oculto que pienso que en el momento 
actual la barbarie de Europa occidental es increíblemente grande, supe-
rada con creces por una sola, es verdad: la estadounidense» (2006b: 22). Por 
tanto, si bien es cierto que la «“Europa burguesa” ha socavado civilizacio-
nes, destruido patrias, arruinado las nacionalidades, extirpado la “raíz de 
la diversidad”» (Césaire, 2006b: 42), puede decirse también que «ya no hay 
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Así, el pensador martiniqués presenta en este trabajo el fenómeno 
del colonialismo sin atenuantes ni verdades a medias, empleando 
para ello los testimonios de diferentes hombres que participaron 
en esos procesos de sometimiento del Otro, con lo que la objetivi-
dad aparente (y la presunción de veracidad) de los hechos relatados 
le permite enfatizar la crudeza y la deshumanización de lo narrado 
(Césaire, 2006b: 19). Por todo ello, es posible afirmar que la relación 
entre colonizador y colonizado es de sumisión total del segundo al 
primero, con la correspondiente imposición cultural, aniquilación o 
vaciado de la cultura previa que puede tratar de recuperarse a tra-
vés de la literatura. Sin embargo, aunque esta es la dinámica gene-
ral, lo cierto es que en Puerto Rico sucede que una misma cultura 
puede ser simultáneamente una cultura dominante y una cultura do-
minada; es decir,

si  lo que se conoce como «cultura nacional» es generalmente la cul-
tura de los opresores, entonces es forzoso reconocer que lo que en 
Puerto  Rico  siempre  hemos  entendido  por  «cultura  nacional»  es  la 
cultura producida por la clase de los hacendados y los profesionales 
[…]. Conviene aclarar, sin embargo, […] que los opresores criollos han 
sido al mismo tiempo oprimidos por sus dominadores extranjeros […] 
esta clase oprimida por la metrópoli era a su vez opresora de la otra 
clase social puertorriqueña, la clase formada por los esclavos (hasta 
1873), los peones y los artesanos […] La «cultura de los oprimidos», en 
Puerto Rico, ha sido y es la cultura producida por esa clase (Gonzá-
lez, 1982a: 18-19).

Por tanto, viendo los problemas que puede presentar el em-
pleo de  esta  clasificación  a  la hora de  abordar  la  identidad  cultural 

más dique. Ya no hay más avenida. Llegó la hora del bárbaro. Del bárbaro 
moderno. La hora estadounidense. Violencia, desmesura, despilfarro, mer-
cantilismo, exageración, gregarismo, la idiotez, la vulgaridad, el desorden» 
(Césaire, 2006b: 42).
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puertorriqueña, González  prefiere  emplear  en  este  caso  concreto  la 
distinción entre una cultura de élite y una cultura popular, dotada esta 
última de una triple raíz (taína, africana y española), siendo la más im-
portante de todas, a su juicio, la africana (1982a: 19), una cuestión que 
nos interesa especialmente para poder llevar a cabo el análisis de la 
poesía negrista de nuestro autor.

Además, es imprescindible que puntualicemos la idea de que, pese 
a la importancia que le otorgamos aquí a la noción de «identidad cul-
tural», nuestro interés por analizar lo que hay de identidad nacional en 
la creación de Luis Palés Matos no implica en ningún caso despreocu-
parnos de su poética individual, pues entendemos que, como muy bien 
ha explicado la antropología,

La sociedad y el individuo no son antagónicos. La cultura de la so-
ciedad proporciona la materia prima de la que el individuo hace su 
vida. […] La Sociedad […] jamás es una entidad separable de los indi-
viduos que la componen. Ningún individuo puede llegar ni siquiera 
al umbral de sus potencialidades sin una cultura en la que participe. 
Recíprocamente, ninguna civilización tiene en sí elemento alguno 
que en último análisis no sea contribución de un individuo (Bene-
dict, 1989: 258-259).

Por último, para comprender mejor el nacionalismo cultural puer-
torriqueño y el papel que desempeñaría la literatura en el contexto 
de  cambio de  siglo,  conviene  conocer  el  concepto de  «identidad  ét-
nica», entendida esta como «el resultado de la objetivación y de la au-
to-consciencia de los grupos humanos, en situaciones de contraste y/o 
confrontación con otros grupos, de sus diferencias sociales» (Pujadas, 
1993: 12), momento en el que se produce «una toma de posición frente 
a la amenaza de un agente externo que pretende asimilar al propio, ne-
gando la reproducción de la diferencia» (Pujadas, 1993: 12). Como co-
mentaremos en profundidad al analizar el contexto histórico y cultural 
en el que nace, vive y crea Luis Palés Matos, el cambio de soberanía 
nacional  repercutirá  enormemente  en  la  configuración  y  desarrollo 
de una conciencia de los elementos integradores de la cultura propia 
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frente a la que se les intentaba imponer desde Estados Unidos, algo 
que tendrá sus consecuencias también en el plano literario22.

22. Según las conclusiones planteadas por Homi Bhabha tras su análisis 
de algunas de las obras más importantes de la literatura universal, si estu-
diamos  las  narraciones  consideradas  fundacionales  se  comprueba  que  «the 
origins of national traditions turn out to be as much acts of affiliation and es-
tablishment as they are moments of disavowal, displacement, exclusion, and 
cultural  contestation.»  (1994:  310). Esta  idea  la  tendremos en  consideración 
a la hora de llevar a cabo nuestro análisis para ver si, también en el caso de 
Palés, uno de los poetas nacionales de Puerto Rico, se cumple lo que plantea 
este teórico poscolonialista.
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rio financiada por el Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte del Gobierno de España.
Entre 2017 y 2023 formó parte del grupo “Lite-
ratura Hispanoamericana”. Ha realizado varias
estancias de investigación y docencia en la Uni-
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Este libro aborda el análisis de la obra completa de Luis Palés Ma-
tos desde la sociocrítica. De esta manera, se presenta una aproxi-
mación a la producción del autor que tiene en cuenta la estrecha 
relación que se forja entre literatura e identidad nacional en el 
contexto puertorriqueño de la primera mitad del siglo XX. Tras 
el cambio de soberanía, los escritores e intelectuales comienzan 
a refl exionar sobre los elementos constitutivos del imaginario na-
cional. En el caso de Palés, el análisis realizado ha permitido es-
tablecer cuatro grandes bloques temático-conceptuales defi nido-
res desde un punto de vista político y antropológico: los aspectos 
políticos y sociohistóricos, la lengua y la cultura, el componente 
poblacional y, por último, la representación del paisaje insular. 
Además, para superar los estudios parciales publicados hasta la 
fecha, se ofrece, por primera vez, una visión del conjunto de la 
obra del vate guayamés desde una perspectiva intergenérica que 
tiene en cuenta sus creaciones poéticas, narrativas y dramáticas.
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