
JUAN RAMON JIMENEZ Y LA 
RECONCEPTUALIZACION DEL MODERNISMO: 

UNA PERSPECTIVA HISPANOAMERICANA1 

Dentro de la historiografia literaria de las letras hispanicas, sobre todo de 
la literatura hispanoamericana, uno de los fenomenos de mayor trascendencia 
ha sido la revision y teconceptualizacion del concepto del modernismo. Tal 
reconceptualizacion afecta la interpretacion total de la literatura hispanica del 
siglo XX asi como la vision de las relaciones culturales entre Espafia y Ame
rica. La ubicacion y Ia valoracion de grandes figuras como Jose Marti, Miguel 
de Unamuno, Ruben Dario, Juan Ramon Jimenez, y aun Pablo Neruda y Fede
rico Garcia Lorca, dependen, en buena medida, de nuestra concepcion de lo 
que se llamo, desde fines del siglo XIX, el modernismo. 

En esta reconceptualizacion del modernismo llama poderosamente la aten
cion el hecho de que han sido los espafioles, mas que los hisp~noamericanos, 
los que han llevado Ia voz cantante. En rigor, fue Don Federico de Onis quien, 
desde Ia introduccion de su fundamental Antologia de Ia poesia espanola e 
hispanoamericana de 1934, presento y desarrollo Ia propuesta de una concep
cion amplia y epocal del modernismo. Casi al mismo tiempo, Juan Ramon · 
Jimenez desarrollaba un enfoque parecido. AI esfuerzo de Don Federico y 
Juan Ramon se suman posteriormente otros, como Ricardo Gullon, que tam
bien hacen aportes significativos al enriquecimiento y la difusion de Ja recon
ceptualizacion del modernismo. Partiendo de esta nueva vision, se suman, 
mayormente en la segunda mitad del siglo XX, las aportaciones de hispano-, 
americanos, como el mexicano Octavio Paz y e1 uruguayo Angel Rama, que 
profundizan en Ia significacion y las causas socioeconomicas y culturales de 
este fenomeno epocal. 

z,Por que los espafioles mostraron tanto interes en la revision del concepto 
del modernismo? z,Como se inscribio Juan Ramon Jimenez en este dialogo? 
z,Que aportes, que limitaciones y que orientacion implica su vision de este fe
n6meno literario? Reconozco que algunos de estos temas han sido tratados 
antes. No obstante, conviene volver sobre ellos puesto que pueden surgir di
versas perspectivas. La mia, como ustedes venin, es la de un puertorriquefio de 
finales de siglo, lector de Juan Ramon Jimenez, profesor de literatura hispano
americana durante mas de una veintena de afios y estudioso, sobre todo, del 
m0dernismo hispanoamericano. 

1 Esta conferencia fue ofrecida en el marco del congreso sobre Juan Ramon Jimenez y el Modernismo 
que se celebr6 en Moguer, Espana, del 24 al 29 de octubre de 1998. 
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Para reflexionar sobre la conceptua1izaci6n de Juan Ramon Jimenez me 
concentrare en una relectura de su libro El modernismo. Notas de un curso 
(1953), obra muy peculiar que constituye el texto mas extenso de Jimenez sa
bre el tema. Pero antes de examinarlo, conviene situarlo dentro de su contexto, 
sobre todo dentro del contexto de Ia polemica sobre el modernismo y, mas 
adelante, dentro de un contexto hist6rico mas amplio. 

En 1953, cuando Juan Ramon dicta su curso en Ia Universidad de Puerto 
Rico, esta en plena vigencia una apasionada polemica en torno al modernismo. 
En terminos generales, existen dos posiciones criticas opuestas. La mas tradi
cional concibe el fenomeno como una "escuela literaria" o, a lo sumo, un " mo
vimiento literario" que gira en torno al magisterio del Ruben Dario de Azul y 
Prosas profanas. Exotismo, preciosismo, decadentismo, renovaci6n metrica y 
formal, sensorialidad y belleza plastica de las imagenes, suelen ser algunos de 
los principales rasgos que caracterizan a esta escuela rubendariana. El critico 
chilena Raul Silva Castro, identificado con este enfoque critico, sefialaba to
davia en 1965 que el modernismo se caracteriza por Ia elaboracion de la for
ma, la busqueda de nuevos ritmos, el amor a la eJegancia, la guerra al prosaismo 
de lexico e intenci6n, el exotismo del paisaje, el juego de Ia fantasia, el culti-
vo del arte desinteresado y Ia complacencia sensual.2 · 

Conviene senalar que los que conciben el modernismo de esta manera son 
generalmente sus detractores, y detractores, a su vez, de Dario. Tambien vale 
la pena subrayar que, partiendo de esta concepcion estrecha, el modernismo en 
Espana es algo casi inexistente o insignificante, ya que se reduce al influjo li
mitado e inmediato del Dario de Azul y Prosas profanas en un pufiado de poe
tas que, o son meros imitadores, o muy pronto rebasan su influencia. 

Hay, no obstante, otro elemento importante que complica esta polemica y 
que tiene que ver con el caracter y el origen del fenomeno J iterario que nos 
ocupa. Para los criticos como Silva Castro el modernismo lo origina Dario bajo 
el influjo de Ia literatura francesa. Es un fenomeno esencialmente hispanoame
ricano. De ahf que otro critico hispanoamericano, el dominicano Max Hen
riquez Urena, autor de un extenso libro que el titula con modestia Breve 
historia del modernismo, y quien, dicho sea de paso, tiene una vision mas 
amplia del fenomeno, haya acufiado la frase "el retorno de los galeones" para 
referirse a que, por primera vez, es Hispanoamerica la que influye en Espafia y 
no a la in versa. 3 

La concepcion amplia del modernismo la desarrolla y defiende principal
mente Don Federico de Onis. Ya en la introducci6n a su Antologia de Ia poe
sia espanola e hispanoamericana de 1934, texto que Juan Ramon elogio e 

2 Citado por Ivan A. Schulman en su libro El modernismo hispanoamericano, Buenos Aires, Centro 
Editoir de America Latina, J 969; p. 8. 

3 Vease £/ retorno de los ga/eones de Max Henriquez Urena, Madrid, s.d., 1930 y , del mismo autor, 
Breve historia del modernismo, Mexico, Fondo de Cultura Econ6mica, 1954. 
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inc.luy6 en su curso, el critico salmantino escribe las siguientes tnuy citadas 
palabras: 

EI modernismo es Ia forma hispc'mica de Ia crisis universal de las letras y del espiritu 
que inicia bacia 1885 la disoluci6n del siglo XIX y que se habia de manifestar en el 
arte, Ia ciencia, Ia religion, la politica y gradualmente en los demas aspectos de Ia vida 
entera, con todos los caracteres, por to tanto, de un hondo cambio hist6rico cuyo 
proceso continua hoy.4 

De esta manera articulaba Don Federico la vision que tuvieron en su epoca 
los modernistas mas lucidos como Marti, Rod6 y el propio Dario.5 Tan tem
prano como 1882, por ejemplo, Marti deda: "Esta es en todas partes epoca de 
reenquiciamiento y de remolde. El siglo pasado avent6, con ira siniestra y pu--
jante, los elementos de Ia vida vieja. Estorbado en su paso por las ruinas, que 
a eada instante, con vida galvanica amenazan y se animan, este siglo, que es 
de detalJe y preparaci6n, acumula los elementos durables de la vida nueva".6 

Rod6, por su parte, afirmaba en 1899: 

Yo soy un modernista tam bien; yo pertenezco con toda mi alma a Ia gran reacci6n que 
da canicter y sentido a la evoluci6n del pensamiento en las postrimerias qe este siglo; 
a la reacci6n que, partiendo del naturalismo literario y del positivismo filos6fico, los 
conduce, sin desvirtuarlos en lo que tienen de fecundos, a disolverse en concepciones 
mas altas. Y no hay duda de que Ia obra de Ruben Dario responde como una de tantas 
manifestaciones, a ese sentido superior; es en el arte una de las formas personales de 
nuestro anarquico idealismo contemporaneo ... 7 

Mucho mas que una escuela o un movimi~nto, el modernismo es una epo
ca y, por lo tanto, no se limita a un estilo, mucho 1nenos al estilo preciosista y 
exotista rubendariano creado por los criticos y dentro del cual no cabe el pro
pio Dario, poeta multiple. "El subjetivismo extremo, el ansia de libertad ilimi
tada y el prop6sito de innovaci6n y singularidad que son las consecuencias 
del individualismo propio de este momento, no podian llevar a resultados uni
formes y duraderos",8 sefiala De Onis. 

Tambien rechaza el critico la noci6n de que el modernismo haya sido mera 
imitaci6n de Ia literatura francesa. Por el contrario, considera que es el mo
mento en que las letras hispanicas se liberan de la influencia francesa, domi
nante desde el siglo XVIII, se abren a otras literaturas, descubren su propia 

4 "Introducci6n a Ia Antologia de Ia poesia espanola e hispanoamericana" de Federico de Onis, en El 
modernismo. Notas de un curso de Juan Ramon Jimenez, Madrid-Mexico, Aguilar, 1962; p. 273. 
Todas las citas posteriores provenientes de este libro se indicanin mediante el nt1mero de pagina entre 
parentesis despues de Ia cita. 

5 Vease "Una ojeada hist6rica" en El modernismo hispanoamericano de Ivan A. Schulman. 
6 Citado por Ivan Shulman, Ibid.; p. 16. 
7 Citado por Ivan Shulman, lbfd.; p. 13. 
8 Onis, op. cit. ; p. 274. 
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originalidad y adquieren "conciencia profunda de la casta y la tradicion pro
pias".9 Incluso, a contrapelo de la opinion mas generalizada, que es tam bien la 
de Juan Ramon, considera que "esa influencia ha sido en America mas corta y 
menos intensa y extensa que en cualquier pais, incluso Rusia, los paises balca
nicos o la misma Espana". 10 

El crftico salmantino, tambien subraya, contrario a la opinion posterior de 
Juan Ramon, la prioridad cronologica y Ia autoctonia americana de esta reno
vacion epocal. 

Habra que anadir que, aunque en Espana no falten intentos en el mismo sentido, esta 
transformaci6n y avance bacia una poesia nueva fue obra de poetas americanos que, 
independientemente de Espana y en gran medida los unos de los otros, en Mexico, en 
Colombia, en Cuba, en Peru, de 1882 a 1895 renovaron Ia poesia en tal forma que 
cuando el genio .sintetico de Ruben Dario llev6 a Espana en su propia obra los frutos 
ultimos y mas maduros de aquella evoluci6n poetica, fue considerada como Ia primera 
contribuci6n americana a Ia literatura de nuestra lengua comun que, cambiadas las 
tornas, ejerci6 en la basta entonces metr6poli literaria un influjo definitivo en un 
aspecto esencial de Ia literatura. 11 

Por otro lado, Don Federico ya en 1934 distingue el modernismo de la 
modernidad y establece la relacion entre los dos conceptos desde una pers
pectiva literaria. Considera al modernistno practicamente clausurado, aunque 
tambien reconoce que inaugura la modernidad. 12 De ahi que afirme: "El mo
dernismo propiamente dicho fue como todo movimiento revolucionario
breve en su desarrollo, pero enormemente fecundo". 13 Tambien sefiala que des
de 1905, desde Cantos de vida y esperanza de Darfo, "comenzo la reaccion 
contraria que, sin embargo, ya se encontraba en potencia dentro del propio 
modernismo, ya que este no solo removio profunda y radicalmente el suelo 
literario, sino que echo los germenes de much as posibilidades futuras". 14 Mas 
adelante, refiriendose al propio Juan Ramon, nos dice: "si por Ruben Dario 
entra definitivamente la poesia hispanica en el modernismo, por Juan Ramon 
Jimenez sale definitivamente de el, viniendo a ser los dos polos en torno a los 
cuales gira toda Ia poesia contemporanea." 15 

9 Ibid. 
10 Ibid. 

II Ibid.; p. 275. 
12 Mas adelante en 1953, en una' conferencia sobre "Marti y el modernismo", dira lo siguiente sobre Ia 

polemica de si Marti es modernista o moderno: "Nuestro error esta en Ia implicaci6n de que baya 
diferencia entre "modernismo" y "modernidad", porque modernismo es esencialmente, como adivi
naron los que le pusieron ese nombre, Ia busqueda de modernidad. En Espana en America, Rio 
Piedras, Universidad de Puerto Rico, 1968; p. 625. La misma aclaraci6n de Don Federico revela 
cierta ambivalencia en el uso de las palabras. Como explicaremos luego, buena parte de Ia polemica 
en torno al modernismo se debe a cuestiones de imprecisi6n semantica. 

13 Ibid.; p. 276. 
14 Ibid.; p. 277. 
15 Ibid.; p. 277. 
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De Onls divide esta reaccion frente al modemismo en·dos grandes corrien
tes que bauti za "posmodernismo" (1905-1914) y "ultramodernismo" (1914-
1932). La primera es una reaccion conservadora de depuracion de excesos en 
Ia cual, "Solo las mujeres alcanzan en este memento Ia afirmacion plena de su 
individualidad Hrica". 16 La segunda, que hoy llamariamos "vanguardismo", 
conftrmando Ia intuic1on de ruptura rad ical que ya tenia Don Federico, "acaba 
en una serie de audaces y originales intentos de creacion de una poesia total
mente nueva". 17 Estes intentos se vinculan con " las nuevas escuelas poeticas" 
como el sobrerrealismo, el imaginismo, el expresionismo, el creacionismo, ]a 
poesia pura y e) ultrafsmo. 

Me he detenido a resumir todas estas ideas sobre el modernismo porque en 
su curse de 1953 en Ia Universidad de Puerto Rico, Jimenez dialoga con todas 
estas corrientes criticas, incluyendo tambien las ideas de aquellos que como 
Guillermo Diaz Plaja, insistian en Ia diferencia entre modernismo y Genera
cion del 98.18 No obstante, su principal dialogante es Federico de On is, a quien, 
por cierto, invito en una ocasion a su curse y por quien sentia gran simpatia y 
admiracion. 

Conviene tambien destacar como, aun en el caso de un critico tan riguroso 
como Don Federico de Onis, existe cierta imprecision ~n el uso del termino 
"modernismo" que puede provocar alguna confusion, si no se toma en cuenta. 
En ocasiones el critico utiliza la palabra para designar una escuela poetica; en 
otras ocasiones, con Ia misma pa1abra se refiere a lo que considera un movi
miento, y, por ultimo, tambien utiliza e1 termino para designar una epoca. Las 
dos ultimas acepciones son las que predominan. Esta confusion, que tambien 
se da en Juan Ramon y en otros criticos, es parcialmente responsable de mu
chas polemicas que a veces se reducen a cuestiones principalmente semanticas. 

Pero veamos con algun detenimiento este curiosa libro El modernismo. 
Notas de un curso y las ideas que a traves de el expone Juan Ramon sobre este 
fenomeno hist6rico-literario. Se trata ciertamente de un libro polifonico y en 
algunos aspectos poco juanramoniano. En realidad reline una multiplicidad de 
textos que dialogan entre sf. 

En el centro del libro encontramos las notas del curso que ofrecio el poeta 
de enero a noviembre de 1953 . Las notas fueron tomadas por Zenobia y resul
tan bastante esquematicas. Seguramente Zenobia ya conocia muchas de las 
ideas y observaciones de su esposo y Je bastaban unos breves apuntes que le 
servirian de auxilio a la memoria. Tambien se insertan notas de Ia profesora 
Gloria Arjona que suelen ser menos esquematicas. Ricardo Gull6n, el princi
pal editor, explica que no se ba querido disimular eJ fragmentarismo de los 
apuntes y que "estos papeles no son un libro, ni el borrador de un libro, ni casi 

16 Onis. loc. cit. 
17 Loc. cit. 
18 La prim era edici6n de su I ibro Modernismo frente a noventa y ocho es de 1951. 
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materiales para ese borrador. Son simplemente un conjunto de notas tomadas a 
vuela pluma: lo esencial de lo dicho por el poeta en Ia clase, anotado para que 
pudiera servir mas tarde como esquema para el proyectado libro sobre el mo
dernismo" (p. 43). Ellibro se publico casi diez aftos despues, en 1962 y, por lo 
tanto, es posterior a la muerte del poeta. Dudo mucho que Juan Ramon, tan 
perfeccionista y meticuloso con sus publicaciones, hubiese publicado estes 
apuntes tal y como estan. En este sentido, el libro es poco juanramoniano. 

Se aftaden tambien las transcripciones, mucho mas completas, hechas por 
Raquel Sarraga, de tres clases grabadas que por suerte sintetizan bastante del 
contenido del curso. A esto se suma Ia propuesta del curse que sometio Juan 
Ramon al profesor Sebastian Gonzalez, Decano de Ia Facultad de Human ida
des, y que tambien tienen el caracter de una sintesis. 

El libro incluye otros textos que no son del poeta, pero que el utilizo en su 
clase: el indice y ]a introduccion ala Antologia de Ia poesia espanola e hispa
noamericana de Federico de Onis y una seleccion de poemas hecha por el poeta 
para el curse. 

A las voces de Juan Ramon, De Onis y los poetas seleccionados se suma 
Ia del principal editor Gu11on, quien abre el Iibro con un enjundioso ensayo 
titulado "Juan Ramon Jimenez y el modernismo". Aunque de primera inten
cion da Ia impresion de que Gullon resume las ideas de Jimenez, en realidad 
va mucho mas alla. El texto del poeta le sirve como punto de partida para de
sarrollar ideas propias, como Ia concepcion del esteticismo modernista como 
protesta simbolica frente al dominic de los valores materialistas y utilitarios 
de Ia burguesia, aspecto que desarrolla con mayor rigor y atencion a lo socio-

, 
economico Angel Rama. 

En cuanto a Ja conceptualizacion de Juan Ramon, esta se caracteriza por 
ser a(m mas amplia que Ja de Onis. En Ia propuesta, el titulo del curse es "El 
siglo XX, siglo modemista" y en un subtitulo lo identifica como Segundo Re
nacimiento. Mas adelante seftala: "el modemismo es un movimiento general 
como el Renacimiento, dentro del cual caben (asi como en el Renacimiento , 
cabian pintores, por ejemplo, como Leonardo, M.iguel Angel, Tiziano, Rafael, 
tan diferentes, lo mismo pasa en el modernismo), que caben escuelas tan dife
rentes como el naturaJismo, el simbolismo, el itnpresionismo, porque todas son 
escuelas ... " (p. 223 ). La I iteratura, sobre todo Ia poesia, en Espana y en Ame
rica, refleja este movimiento general. Ya mucho antes, en 1935, el poeta habia 
definido con mayor precision para Ia Jiteratura la naturaleza de la renovacion: 
" lo que se llama modernismo no es cosa de escuela ni de forma, sino de acti
tud. Era el encuentro de nuevo con la belleza sepultada durante el siglo XJX 
por un tono general de poesia burguesa. Eso es el modemismo: un gran movi
miento de entusiasmo y libertad bacia Ia belleza".19 Esta concepcion amplisima 

19 Citado por Gull6n en Juan Ramon Jimenez y el modernismo, incluido en £/ modernismo. Notas de 
un curso de Juan Ram6n Jimenez; p. 17. 
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del modernismo, en Ia cual se confunden modernismo y modernidad, explica 
Ia mayor parte de las demas ideas de Juan Ramon. 

En cuanto a los origenes, en el curso que dicta concede gran importancia a 
lo que considera los origenes religiosos de la palabra y del fen6meno. Segun 
el poeta, se origino en Alemania a mediados del siglo XIX como un movimien
to de renovacion religiosa que pretendia armonizar los dogmas tradicionales 
con la ciencia moderna. De ahi se propago a diversos paises Francia, Rusia, 
Estados Unidos y luego "se ramifico en varias direcciones; especialmente 
literarias, y sigue vigente, y, a juicio del seminarista seguira llenando todo lo 
que queda del siglo, como ocurrio siempre en cualquier movimiento importan
te: romanticismo, neoclasicismo, barroquismo, humanismo ... " (p. 50). Juan 
Ramon sugiere que llega a Espana a traves de los krausistas y en los libros del 
teologo frances Alfred F. Loisy. 

Pocos son los estudiosos del modernismo que coinciden en este punta con 
Juan Ramon, quien da excesiva importancia a este movimiento teologico que, 
mas bien, contribuyo a popularizar el termino. No obstante, segun sefiala, por 
ejemplo, Michael P. Predmore, sabemos que si influyo mucho en el propio Juan 
Ramon, quien entonces convertiria una influencia personal en alga mucho mas 
generalizado. Ciertamente, en Hispanoamerica el influjo del modemismo teo-
16gico aleman fue escaso. Ademas, los Iibras de Loisy fueron publicados bas
tante tarde en 1902 y, por lo tanto, no pudieron haber influido en los origenes 
del modernismo hispanoamericano. 

En cuanto a los origenes especificamente liter1lrios, las ideas de-l poeta 
andaluz tambien son muy originales y polemicas: "Musica alemana, lirica in
glesa y mistica espanola hacen al modernism a, que, no es frances sino intema
cional. Francia tuvo el privilegio de expresarlo primero" (p. 114), dice en su 
curso. Pero Francia, a su vez, toma su renovacion de la liriGa en lengua ingle
sa, especificamente de Poe. 

En cuanto a Ia lirica norteamericana, Juan Ramon considera que es a tra
ves de ella, sabre todo de Poe y Whitman, que Ia poesia modernista llega a 
Hispanoamerica; principalmente por los escritores hispanoamericanos que re
sidieron en los Estados Unidos: " ... Marti y Silva tienen mucha influencia de 
Poe; Silva tambien estuvo en los Estados Unidos, como Ruben Daria. Pero 

I 

especialmente Marti; Marti fue amigo de Whitman ... " (p. 223). 
En realidad, -Silva nunca estuvo en Estados Unidos, pero si conoci6 la poe

sia de Poe. Juan Ramon habla de memoria y en algunas ocasiones Ia memoria 
le falla. 20 Marti sf era un gran conocedor de la Jiteratura norteamericana, aunque 

20 Hay otros errores que comete Juan Ramon a traves del curso. Poe, por ejemplo, nunca estuvo en 
Francia, sino en lnglaterra, aunque jnfluyo mucho en los poetas franceses. Jose Maria Heredia, el 

• 

autor de la" Oda a! Niagara", no vivio Ia mayor parte de su vida adulta en Cuba. Tampoco es posible 
que Juan Ramon le diera a conocer Ia poesia de Verlaine a Dario despues de su viaje a Francia en 
1900 porque ya el nicaragoense Ia conocia. Conocio a Verlaine en Paris en 1892 y I uego le dedi co 
su "Oda a Verlaine" Ia cual publico en Prosas profanas. 
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ya era un poeta formado cuando se establecio en los Estados Unidos. No hay 
duda de Ia influencia de algunos poetas y prosistas norteamericanos en el mo
dernismo hispanoamericano; pero, con Ia excepcion de Poe, los demas poe
tas no influyen mucho en el momento de origen -decada del 1880 al 1890-
sino en etapas posteriores. 

En su curso de 1953, asi como en otros textos anteriores, Juan Ramon con
cede mucha importancia a Ia poesia norteamericana que tambien considera 
manifestacion del modernismo. "Cuando aparece el modernismo en Francia 
aparece en los Estados Unidos. El modernismo en los Estados Unidos presenta 
dos formas distintas: primero los misticos del Medio Oeste: Vaughn, Moody, 
(anterior al trio grande de Whitman, Poe, Emily Dickinson) ... . Segundo: los 
imaginistas: Robinson, Frost, Amy Lowell, Masters, Lindsay, Edna St. Vincent 
Millay. Estos poetas ya corresponden al simbolismo: "ninguno canta el nacio
nalismo poetico pero si a su pais" (p. 112). 

En realidad, durante los cuarenta afios que van de 1880 a 1920, el conoci
miento de Ia poesia norteamericana en Hispanoamerica, y supongo que tam
bien en Espana, fue mas bien escaso. El propio Juan Ramon, segun Fabio 
Graffiedi, comenzo a conocer mejor Ia poesia norteamericana a partir de su 
viaje a Nueva York en 1916.21 Segun Howard T. Young, le interesaron poetas 
como Frost, Sandburg y Lee Masters porque "poseian en comun un estilo ac
cesible y un tono directo y claro".22 Sin duda, como demuestra Graffiedi, el 
conocimiento y el influjo de la poesia norteamericana, fueron muy considera
bles en Juan Ramon a partir del 1916. Sin embargo, en el caso del modernis
mo hispanico en general, se trata mas bien de un fenomeno paralelo, escaso en 
vasos comunicantes. En Hispanoamerica, por ejemplo, Ia poesia norteamerica
na de los imaginistas y otros poetas coetaneos se conoce e influye mayormente 
a partir del vanguardismo de los afios veinte y solo en algunos paises, como 
Argentina y Nicaragua. Una vez mas, el poeta andaluz generaliza lo que es mas 
bien una influencia personal. 

Mas acertada resulta su original idea acerca de los origenes y antecedentes 
ibericos del modernismo. No hay duda de que para Juan Ramon la corriente 
central y mas valiosa de Ia renovacion lirica es Ia simbolista. En su propuesta 
nos dice: "Todos los poetas mas representatives del siglo actual, algunos de 
los cuales pudieron convivir todavia a fines del siglo pasado con Verlaine, 
Mallarme y Rimbaud, discipulos de Baudelaire, vienen del simbolismo ... " 
(p. 51). El parnasianismo le parecia una tendencia excesivamente formalista, 
superficial, artificial y exotista. 

(.Que es un parnasiano? Un parnasiano es un poeta que se pone ante Ia realidad de 
un modo impersonal; esto es, no quiere expresar nada intimo, ni Ia muerte de su 

21 Fabio Graffiedi, Juan Ramon Jimenez e if Modernismo, Roma, Bulzoni Editore, 1996; p. 78. 
22 Ibid. 
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madre, ni el amor por su novia, ni el nacimiento de su nino; nada de eso, sino 
imagenes objet ivas, como he dicho antes: el leon al mediodfa, en el desierto; Sanson 
y Dalila; las hetairas romanas, es decir, cosas completamente historicas, filos6ficas, 
muy bien tratadas; es decir, escrito el poema que sea, de una manera precisa; esa seria 
la palabra: precisa. Ahf no entra para nada Ia emocion ... (p. 256). 

En cam bio, las raices mas remotas del simbolismo estan, para el, en ]a H
rica arabigo-andaluza yen la poesia mistica de San Juan de la Cruz. En su curso 
se:fia]a: "Poesia andaluza, arabe, profunda y sensual.. . La poesia arabe andalu
za, lo mas parecido a los simbolistas franceses ... Profundidad, misticismo hin
du ... Los arabes prefieren misterio, encanto, intensidad .. . " (p. 159). En cuanto 
a San Juan de la Cruz, su poesia m istica obviamente recurre a un lenguaje sim
b6lico para expr.esar el misterio de la experiencia sobrenatural. Se conocia en 
Francia porque habia sido traducido al frances. 

Por otro lado, tambien destaca la lirica popular autentica como anteceden
te simbolista. Considera que la renovacion verdadera viene del pueblo, de la 
poesia popular. En su curso dice: "Wells visita Toledo y ve gente del pueblo: 
'jQue cultos son estos analfabetos!' Joy a copla popular. poeta la corrige y_ es
tropea. Poetas modernistas sienten necesidad de lo ,popular; el 'Romancero' 
contra los 'Cancioneros"' (p. 92). 

Tomando en cuenta el simbolismo natural y espontaneo de lo genuinamen
te popular, Juan Ramon tambien identifica como precursores los poetas regio
nales, del litoral, dialectales, que como Curros Enriquez y Rosalia de Castro 
incorporan el espiritu de la lirica del pueblo. 

Poetas del litoral mas modernos que los del centro. Galicia de emigracion America 
[temas en] Rosalia; [hechos en] Curros y Medina. Estos, mas Mosen Cinto, Becquer, 
Ferran: [poesia] de arranque popular. [Siendo regionales emplean el romance espaftol. 
Rosalia lo mismo. Verdaguer, temas catalanes; [escribio romances bellos] no emigra
ci6n. Rosalia octosilabos. Ternura. Semejanza poesia portuguesa (p. 71-72). 

Pero Ia figura clave es Becquer, en quien Juan Ramon ve el origen de Ia 
nueva poesia, tanto en Espana como en Hispanoamerica. Becquer armoniza Ja 
tradici6n simbolista espanola, mistica y popular, con la influencia de la poesia 

' alemana, e influye, a su vez, en los principales poetas a ambos lados del At-
lantica, sobre todo, en Dario y Unamuno, que son las dos figuras claves en 
Espana y America. Ambos se complementan, a su vez. Unamuno, modernista 
tambien, ya que no existe la Hamada Generaci6n del 98, aporta una poesia 
profunda, espiritual y subjetiva, de preocupaciones metafisicas profundamente 
sentidas; pero desali:fiada y despreocupada de las formas, torpe en la versifica
ci6n y la rima, que solo fluye en verso Jibre. Dario es el mago de la palabra y 
del ritmo, poseedor de una prodigiosa capacidad de asimilacion de formas y 
recursos verbales, brillante, flexible y deslumbrante. De la fusion de ambos 
surge la mejor poesia espanola, no hispanica, puesto que, segun Jimenez, 
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Unamuno tuvo escasa influencia en America. 

[En Espafla Ia .influencia de Dario pas6 pronto. Unamuno publica sus poesias y 
equilibra o contrarresta su influencia. Por entonces ya se leia Ia literatura europea 
directamente. Habia tambien un retorno a lo clasico.] ... Unamuno no tuvo, al princi
pio, suficiente comprensi6n [de] Ruben Dario. [Unamuno no era sensorial, era asce
tico, duro, seco; mezcla de vasco y castellano. La mezcla de Dario era sensual, dife
rente; exaltaba todas las razas en si mismo.] Rivalidad entre Unamuno y Ruben. 
Antonio Machado mezcla a ambos. [Percibia mejor los matices formales.] Ripio a 
veces en Unamuno [porque no tiene] flexibilidad [lingUistica para Ia poesia). A este 
le falt6 lo que le sobr6 a Ruben Dario. [De Ia fusion entre las corrientes representadas 
por Ruben Dario y Unamuno, nace Ia poesia espaflola moderna ... ] (p. 79-80). 

De aqui surge otra idea polemica: la de que el modernismo en Hispano
america se enc~uzo hacia el parnasianismo, que es corriente artificiosa y efi
mera, mientras que en Espana fue esencialmente simbolista. Juan Ramon dice: 

... lo que realmente se llama Modernismo en Hispanoamerica, es el parnasianismo ... 
(p. 229) 

Ruben Dario es un parnasiano; al final de su vida toma algo del simbolismo, pero noes un 
simbolista. Su obra maestra, Prosas profanas, es un libro plenamente parnasiano, es decir, 
un libro ,objetivo, es un libro donde no hay ningun problema intimo ni sentimental, ni 
siquiera sensitivo ... (p. 228)23 

El propio Dario en el poema inicial de Cantos de vida y esperanza refuta
. ba esta interpretacion cuando decia: "En m i jard in se vio una estatua bella;/ se 

juzgo marmol y era carne viva;/ un alma joven habitaba en ella,/ sentimental, 
sensible, sensitiva". 24 

No obstante, para probar su tesis, Juan Ramon suele referirse a la poesia 
del colombiano Guillermo Valencia, a quien rechaza por su frialdad y exotis
mo. Suele, sin embargo, olvidarse de la influencia, incluso en Dario, de dos 
figuras que el mismo vincula con Ia tradicion simbolista: Jose Asuncion Silva, 
cuyo famoso "Nocturno" elogia, y Marti, cuya poesia profunda, subjetiva, de 
expresion simbolica, armoniza, en los comienzos del modernismo, lo clasico y 
lo moderno, lo culto y lo popular, 1a tradicion espanola con lo mejor de Ia li
teratura extranjera. El giro que toma Ia poesfa de Dario a partir de Cantos de 
vida y esperanza a favor de una lirica mas subjetiva, depurada, de hondas 
preocupaciones metafisicas y arraigo en e) mundo americano, se ve con ojos 
mas favorables en otros momentos del curso. Juan Ramon destaca los muchos 

23 Resulta significative que Juan Ramon parta de Prosas profanas como Ia obra maestra de Ruben, ya 
que para muchos criticos hispanoamericanos Cantos de vida y esperanza es su mejor libro. 

24 Ruben Dario, Cantos de vida y esperanza, Buenos Aires, Editorial Sopena, segunda edici6n, 1949; 
p. 12. 
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poemas del nicaragUense dedicados a lo espafiol y la superior calidad de aque
llos que llama "indigenistas". Es en esta vuelta a lo nacional y regional don de 
Juan Ramon encuentra lo tnejor del modernismo hispanoamericano, de ahi que 
elogie mucho la novela Don Segundo Sombra del argentino Ricardo Gtiiraldes 
y la poesia "indigena" de Gabriela Mistral. Tras el deslumbramiento parna
siano: "[El hispanoamericano se encuentra a si mismo]. Lo que el americapo 
debe hacer no es una copia de lo frances ni de lo espafiol, sino rnirar lo suyo. 
Ruben Dario sac a a relucir al indio, al negro" (p. 101.:.1 02). En esto tiene rnu
cha razon el poeta andaluz. 

En cuanto al final del rnodernisrno, ya hemos sefialado que Juan Ramon 
cree en un siglo modernista, prediccion arriesgada en 1953, cuando solo esta-

• 

bamos a m itad del camino, pero que el poeta basa en su argumento de que las 
epocas historicas suelen producirse de siglo en siglo. Esta concepcion lo lleva 
a negar Ia ruptura radical de ]a vanguardia la cual reduce a una serie de escue
las efirneras. 

Abuso de metaforas. Carrera Andrade solo creaci6n de imagenes. Ismos, movimien
tos. lmpresi6n, creaci6n [para] clasificar pintores, musicos, poetas ... Dadaismo; mo
vimiento [artistico] pretende se escriba como [habla] un nino pequefto a su padre: 
balbuceo (p. 84). 

De los ismos, con el que menos -simpatiza e) poeta es con e] existencia
lismo, tendencia filosofico-literaria muy fuerte en la decada de los cincuenta. 
Para los existencialistas, especialmente para Jean Paul Sartre, tiene el poeta 
palabras bastante duras. Aunque considera que el existencialisrno tambien esta 
dentro del modernismo, arremete contra el filosofo frances: 

Sartre es solo un profesor discreto, pero siempre hay grupos dispuestos a medrar. 
Claude! protagonista de grupo neocat6lico -catolicismo de tipo estetico-; Sartre, 
exponente de vida baja, soez. No es necesario vivir vida baja para cantar existen
cialismo. Reacci6n de escarabajos contra cisnes. Esta es la exaltaci6n de Ia moda ... 
Existencialismo, moda de hoy. Modas d'annunzianas de hoy "a lo Eliot". La mayor 
parte de los existencialistas no saben lo que es el existencialismo. Segun Sartre, 

' 
cultivo dionisiaco decadente Unamuno: plenitud de existencia ... (p. 180)25 

En este aspecto de Ia prolongacion del modernismo y la negacion de la 
vanguardia como renovacion significativa, Juan Ramon no coincide exactarnen
te con Federico de Onis. 

[El modernismo no ha terminad.o: se ha exagerado, se ha transformado, ha gana
do libertades]. Neruda, Vallejo, siguen siendo modernistas, [su poesia] no es ultra 
modernismo. [En el afi.o · veinte el modernismo era actualidad. Ahora sigue siendo 
actualidad. Se llama postmodernismo o ultramodernismo pero es modernismo todo]. 
Onis lo llama ultra o postmodernismo (p. l 05). 

25 Como suele ocurrir con Juan Ram6n, a pesar de sus posibles desaciertos, acierta al reconocer a 
Unamuno y a Ortega como precursores del existencialismo. 
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Mas ade lante insiste: " Un s iglo de duracion para movimientos de impor
tancia en el arte. Igual pasa en otras disciplinas, como la medicina. Onis dice: 
'el 'postmodernismo', ' antemodernismo' . Las escuelas que surjan cuando e l 
siglo entre en el tercio final , ya iran variando" (p. 193). 

Curiosamente, y mostrando su aguda intuicion, Juan Ramon anticipa una 
de las principales y mas innovadoras corrientes de Ia poesia posterior. 

El poeta profetiza que vendra ahora una poesia epica. 

Cuento en vez de canto. Ezra Pound ... Valverde habla de vuelta a Ia poesia de asunto. 
Ya lo han hecho en los Estados Unidos Frost y Robinson . ... Despues de los siglos 
liricos, los epicos. Lo dramatico es epico (pp. 171-172). 

No sabemos que movimiento vendni detras del modernismo. Se empieza a hablar de Ia 
' epica; lo objetivo llegando tras lo subjetivo. Epico, descripci6n. Los poetas descri ben vidas 

' de heroes . ... Epico, descriptivo, colectivo ... Lo epico empieza a notarse: poemas largos 
descriptivos (p. 173). 

Estas palabras nos hacen recordar Ia poesia exteriorista latinoamericana, 
sobre todo los poemas-cronicas de Ernesto Cardenal como "La hora 0 ", "EI 
estrecho dudoso" y "Oraculo sobre Managua". 

Para concluir, desde nuestra perspectiva, Juan Ramon parte de un concep
to de modernismo que es equivalente a modernidad. Dentro de este concepto 
amplio se diluyen muchas de las diferencias y precisiones, aunque se gana una 
perspectiva internacional que resulta muy fecunda. Dentro de esta amplia pers
pectiva, Juan Ramon "espafioliza" el modernismo, que usualmente se considera 
un movimiento de origen hispanoamericano. De hecho, su curso es en realidad 
sobre el modernismo en Espana. Se centra en figuras como Becquer, U namuno, 
Valle Inclan y Antonio Machado. Lo hispanoamericano Dario, Marti en
tra en Ia medida en que incide o sirve de barometro a Ia manifestacion del fe
nomeno en Espana.26 Desde esta perspectiva el poeta tiene grandes aciertos y 
hace aportaciones muy valiosas al estudio de Ia lirica espanola de nuestro si
glo. Su aportacion es menor en el caso de Ja literatura Hispanoamerica, mejor 
conocida e interpretada por Don Federico de Onis. No obstante, Juan Ramon 
reconoce Ia fratemidad poetica y el difllogo fecundo que se establece en un 
plano de igualdad entre Espana y America durante el modernismo, y esto es 
una aportacion esencial. Asi lo sefiala en su curso: 

La juventud entonces, de Hispanoamerica y Espana, muy desunidas politicamente, se 
unen fraternalmente, esto es, este es un punto que nunca lo he leido, pero como yo 
lo he visto, lo he dicho muchas veces y lo he escrito, que el modernismo tiene Ia 
virtud de unir a Hispanoamerica y a Espana por medio de los poetas de una manera 
fraternal, y se acaban todas las diferencias por ese ... esa fraternidad de los poetas. 
Eso es una cosa rnuy importante: c6mo Ia poesia puede hacer lo que no hace la 

26 Es todo lo contrario de lo que ocurre en Ia Breve historia del modernismo de Max Henriquez Uret)a 
de 1954, donde encontramos diez y nueve capftulos dedicados a los paises hispanoamericanos y uno 
solo dedicado a Espana. 
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politica, o lo que deshace la politica. Entonces todos se llaman hermanos, nos llamamos 
hermanos. Recuerden: en las cartas nos dirigiamos: "querido hermano"; una especie 
de [orden] como los religiosos, algo asi, parecido a eso; nose como empieza eso, pero 
en fin, asi era. (p. 233-234) 

La clave esta en que el poeta andaluz interpreta su modernismo: el que 
vivio y el que vio a traves de Ia perspectiva de su propia sensibilidad, su pro
pia formacion y su propia poesia. Dada Ia calidad de la persona y del artista, 
Ia suya era, sin duda alguna, una perspectiva privilegiada, aunque evidentemen
te muy subjetiva. Asf lo ve Graffiedi, si bien tiende a reducir el asunto a sus 
vivencias biograficas: 

... il suo approccio rimane sempre quello di un poeta, testimone diretto di un 'epoca 
importante che ha vissuto in prima persona, ma della quale riesce solo a raccogliere 
frammenti e ricordi che si ricompongono in modo creativo e, soprattutto, hanno sempre 
come principale punto d 'attrazione il valore estetico della poesia. (p. II ) 

Mas adeJante, afiade: 

... il suo punto di vista none esterno e distaccato, rna interno al movimento, che come 
s'e detto conobbe in prima persona. Quanto cerco di fare fu sostanzialmente di spiegare 
Ia storia attraverso lessenza della poesia e qu indi avvalendosi principal mente della sua 
intuizione lirica. (p. 12) 

Entre las aportaciones mayores de Juan Ramon no solo esta consolidar con 
su bien ganado prestigio una concepcion amplia y epocal del modernismo como 
un fenomeno panhispanico; sino tambien suscitar con sus intuiciones, su sin
ceridad, sus opiniones arriesgadas, pero siempre inteligentes, un diaJogo vivo 
y estimulante que aun, despues de cuarenta· afios de su desaparicion fisica, 
perdura. Como sefiala Gullon con mucho acierto al describir el libro del poeta 
andaluz sobre el modernismo: 

Es libro polemico, y algunas afirmaciones haran saltar al lector. Esta bien que asi 
ocurra; es hora de que a los libros pulcros, bien pensantes y hueros se les despache 
con billete de ida hacia los grises cielos del academicismo y las medallas; es hora de 
que los problemas de historia literaria, como los otros, sean analizados por mentes 
claras, abiertas, capaces de temeridad e injusticia, pero tambien de infundir nueva 
savia en el reseco arbol de Ia critica. (p. 43) 

Las palabras anteriores de Gullon son aplicables no s6lo al libro de Juan 
Ramon sobre el modernismo, sino a su obra critica en general. No hay duda de 
que la suya era una de esas mentes abiertas y temerarias que infundio mucha 
savia en el reseco arbo1 de la critica. 
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