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y el espejo de l a f o n t a n a 

al z a m b u l l i r s e de l a r a n a 

¡hace chás! 

Si los comparamos con dos versiones d e l k a i - k u de Matsúo Basho (1644¬
1694), 

E l estanque a n t i g u o . E l v i e j o estanque: 

Sal ta u n a r a n a . salta u n a rana , 

E l r u i d o d e l a g u a 1 . el s o n i d o d e l agua 5 , 

observamos que, de jando a u n lado los rasgos esperpénticos (espejo, al 
z a m b u l l i r s e , hace chás) con que V a l l e degrada grotescamente l a descrip
ción, los elementos son semejantes y se presentan en e l m i s m o orden . 
Podría objetarse que la secuencia es lógica y que p u d o ocurrírsele i n 
dependientemente a cada autor . P e r o ante el estrecho parec ido entre 
e l h a i - k u y los tres últimos versos d e l a apost i l la - t r e s también como 
en e l p o e m i t a - , cabe preguntarse hasta qué p u n t o V a l l e conoció la poe
sía japonesa y cómo llegó a e l l a 6 . Además, ¿el calco intencionadamente 
deformante de Valle-Inclán n o será otra de sus críticas a l modern ismo, 
d i r i g i d a esta vez contra e l gusto p o r las japonerías? ¿O será únicamente 
u n ataque sarcàstico contra las inc l inac iones l i terarias de ciertos grupos 
más recientes? 7 . 

E M M A S U S A N A S P E R A T O P I N E R O 

E l Colegio de México. 

L O S S U P U E S T O S " P R E C U R S O R E S " 
D E L M O D E R N I S M O H I S P A N O A M E R I C A N O 

Sorprende que todavía hoy se cal i f ique de "precursores" d e l moder
n i s m o a José Asunción S i l v a , J u l i á n d e l Casal , M a n u e l Gutiérrez Nájera 
y J o s é M a r t í 1 , escritores modernistas c iento p o r ciento, y algunos de los 
cuales se e q u i p a r a n en grandeza creadora a l supuesto f u n d a d o r único 
de ese m o v i m i e n t o , R u b é n Dar ío . Comet ió u n evidente error crono-

observarse en Tablado de marionetas (Opera o m n i a , vol . 10, 1930, p. 252), donde se 
reproduce la obra, aunque allí se lee z a m b u l l i d o en lugar de z a m b u l l i r s e . 

4 D O N A L D K E E N E , La l i t e r a t u r a japonesa, Fondo de C u l t u r a Económica, México, 
1956, p. 55 ( B r e v i a r i o s , núm. 112). 

' 6 OCTAVIO PAZ , " L a poesía de Matsúo Basho", prólogo a Las sendas de O k u , Im
prenta Universitaria, México, 1957, p. 18. 

• Si la composición de Basho aparece en A . PONCIN y JULIEN VOCANCE, Epigrammes 
l y r i q u e s du Japón (1910), allí pudo haberla leído Val le . 

' CARLOS GARCÍA 1'RADA, " L a poesía imaginista y el hai-kai japonés", H e v l b , núms. 
41-42, p . 383, sostiene que el "Best iario" de Val le es un "sartalito" de hai-kais. Sor
prende que se le haya escapado el hai-ku propiamente dicho. 

1 E l último que los ha clasificado como tales es BERNARD GICOVATE, Julio H e r r e r a 
y Reissig and the Symbolists, l ibro que reseñamos en este mismo número de la N R F H , 
p p . 85-88. E l l ibro de Gicovate se publicó en 1957, pero ya tres años antes M A X 
HENRÍQUEZ UREÑA había expuesto lúcidamente la verdad de los hechos en su Breve 
h i s t o r i a del modernismo, México, 1954. 
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lógico e l p r i m e r o que "calif icó de «precursoras» formas poéticas que se 
escribieron años después de l a fecha en que generalmente se fija la gé
nesis d e l m o d e r n i s m o " 2 . P o r l o demás, n o se inició este m o v i m i e n t o con 
la publicación de A z u l . . . , según suele afirmarse: sus albores se remontan 
a l lustro 1875-1880, cuando Mart í y Gutiérrez Ná jera ensayan formas 
estilísticas pertenecientes a u n a estética que luego se l lamaría modernis ta . 

Es probable que el p r o p i o Dar ío haya c o n t r i b u i d o a la divulgación 
de l a cronología inexacta que aquí combatimos, pues dice, p o r e j emplo : 
" E l m o v i m i e n t o de l i b e r t a d que me tocó i n i c i a r en América. . . " (1915) 3; 
pero la rea l idad histórica y las recientes revaloraciones d e l modernismo 
no apoyan semejante afirmación. 

E l m o d e r n i s m o - c o m o el R e n a c i m i e n t o o e l r o m a n t i c i s m o - es u n a 

época y n o u n a escuela, y l a u n i d a d de esa época consistió e n p r o d u c i r 

grandes poetas i n d i v i d u a l e s , q u e cada u n o se define p o r l a u n i d a d de su 

p e r s o n a l i d a d , y todos j u n t o s p o r el hecho de h a b e r i n i c i a d o u n a l i t e r a t u r a 

i n d e p e n d i e n t e , de v a l o r u n i v e r s a l , que es p r i n c i p i o y o r i g e n d e l gran 

desarro l lo de l a l i t e r a t u r a h i s p a n o a m e r i c a n a poster ior . E l p r i m e r o y más 

grande de los creadores de esta época fue José M a r t í , que en su prosa 

lírica - e n s a y o s , discursos, c a r t a s - y en sus versos l ibres o sencil los i n i c i a , 

c o n u n o de los estilos más personales de l a l e n g u a castel lana, los temas 

y act i tudes q u e v a n a p e r d u r a r y desarrol larse d e m a n e r a v a r i a , y cre

ciente hasta hoy. . . C o n t e m p o r á n e a de él es l a p r i m e r a generac ión de 

poetas modernis tas , q u e suelen l lamarse precursores, p e r o q u e e n r i g o r 

son los creadores de l a n u e v a l i t e r a t u r a en el verso y l a prosa. . 

Ciertamente tuvo precursores el modern ismo, pero éstos n o fueron 
S i lva , Casal , Gutiérrez Ná jera v Mart í , s ino u n a legión de prosistas y 
poetas como Cañé, Sarmiento , A l t a m i r a n o , Hostos, V a r o n a , P o m b o , Pérez 
B o n a l d e , S ierra y otros muchos que sería largo e n u m e r a r 5 . 

L a rectificación de l a cronología d e l m o d e r n i s m o h a traído consigo, 
lógicamente, l a revaloración de la prosa r í tmica y m u s i c a l anter ior a 
Dar ío . L a trascendencia estética de esta prosa, desatendida p o r l a crítica 
t r a d i c i o n a l , comienza y a a analizarse conforme a las técnicas elaboradas 
p o r l a estilística m o d e r n a , y se h a descubierto, n o sólo su alt ísimo rango 
artístico, s ino también su p r i o r i d a d cronológica dentro d e l m o v i m i e n t o 
de " l i b e r t a d " que Dar ío creía haber i n i c i a d o . A l a prosa c u p o e l honor 
de i n a u g u r a r el m o d e r n i s m o . 

L a prosa modernis ta , r i c a en imágenes, v a r i a d a en r i tmos , plástica 
y sensual, siguió dos tendencias estilísticas - a l i g u a l que l a expresión 
poética p o s t e r i o r - ya de 1877 a 1882. L a p r i m e r a de estas tendencias ca
racteriza l a obra d e l gran Mart í , q u i e n a p a r t i r de 1876 desplegó su 
poder de creación i n n o v a d o r a en u n a prosa "suya en sí m i s m a " ; y "este 
hecho de ser i n d i v i d u a l e inclasi f icable es el carácter esencial de l a nueva 
época que con él más que con nadie e m p i e z a " 6 . E n lugar de la anqui¬

- M . P. GONZÁLEZ , "Jasé M a r t i : jerarca del modernismo", Miscelánea. .. Fernando 
O r t i z . L a Habana, 1956, p. 729. 

' Prólogo a Cantos de v i d a y esperanza, M a d r i d , 1917, p. 9 (Obras completas, 8). 
* F. DE ONÍS , " L a poesía hispanoamericana", C C L , 1956, núm. 21, p. 17. 
5 Sobre esta cuestión véase M . P. GONZÁLEZ , art. cit., p. 736. 
« F. DE ONÍS , "José M a r t í . . . , Valoración", R H M , 18 (1952), 148. 
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losada expresión l i t e rar ia que p o r entonces d o m i n a b a , Mart í se sirvió 
de u n a prosa enraizada en el arte de las grandes figuras d e l Siglo de 
O r o , Santa Teresa, Cervantes, Quevedo, Gracián, Saavedra Fa jardo, le
gado enr iquec ido con las formas estilísticas de la l i t e ra tura francesa coe
tánea - s i m b o l i s t a s , impresionistas, p a r n a s i a n a s - , con las que Mart í es
taba f a m i l i a r i z a d o ya en esos años. Mart í plasmó todo e l lo en u n con
j u n t o armónico, cromático, mus ica l , profundamente suyo, y fue siempre 
consciente del cambio que estaba operando en l a expresión l i t e rar ia , 
como lo demuestra e l n u t r i d o c o r p u s de ideas estéticas que acompaña 
sus innovaciones estilísticas 7 . 

E l arte de la prosa de Gutiérrez Nájera reviste modal idades dis t in
tas: mientras el cubano c u l t i v a u n estilo de entronque clásico, el m e x i 
cano prefiere u n a expresión eminentemente afrancesada; en aquél , las 
influencias francesas están asimiladas, convertidas en p r o c e d i m i e n t o y 
teoría propios ; en éste se manif iestan de manera directa en giros y voca
blos, en los ambientes parisienses, en los temas fr ivolos aprendidos de 
C a t u i l e Mendés, Coppée, Musset , P a u l de Sa int -Vic tor y G a u t i e r . Pero 
el autor de los C u e n t o s frágiles u t i l i z a con tal maestría esos elementos, 
que en l a renovación de la prosa "sólo cede el paso a José Mart í . L a 
prosa de l período que podemos l l a m a r parisiense en e l ' m o d e r n i s m o y 
tiene su revelación más resaltante en A z u l . .. es h i j a de la de Gutiérrez 
Nájera, aunque parezca artif iciosamente t r a b a j a d a " 8 . Esta var iante afran
cesada contribuyó, pues, a renovar y v igor izar el estilo l i t e rar io , pero no 
tr iunfó como f o r m a permanente ; a la postre se i m p u s o la m o d a l i d a d de 
ra igambre española, representada p o r Mart í . 

E l descuido de estos hechos cronológicos suele tener como consecuen
cia la valoración inexacta de u n a obra o de u n autor. A e l l o se debe, 
p o r e jemplo, l a escasa i m p o r t a n c i a que Gicovate ( o p . c i t . , p . 7 ) concede 
a José Asunción S i l v a dentro de la l i t e ra tura h ispanoamer icana ; dice que 
S i l v a escribió sus mejores poemas a fines de l a penúlt ima y d u r a n t e la 
úl t ima década d e l s iglo pasado ( " i n the late 'eighties a n d i n the 'nine¬
ties"), " c u a n d o Dar ío era ya e l maestro reconocido del m o d e r n i s m o " , y 
añade que este hecho les resta i m p o r t a n c i a . C o n v i e n e , s in embargo, asentar 
c laramente l a época en que aparecieron las poesías netamente renova
doras de Darío . S i los versos modernistas escritos con pos ter ior idad a 
1888 - l o s de S i l v a en este caso— n o t ienen m u c h o interés, entonces la 
poética modernis ta es m u y poca cosa. L a s poesías inc lu idas en A z u l . .. 
son de las menos importantes dentro de l a producción r u b e n i a n a a par
t ir de 1888. D a r í o era entonces u n poeta en agraz que no había ap l i cado 
al verso l a estilística francesa —de L o t i , de Mendés, de los G o n c o u r t , 
de G a u t i e r — i n c o r p o r a d a en cambio en la prosa de A z u l . . . L imitándonos 
a l a Doesía es innegable aue Dar ío n o adouir ió categoría de creador 
ref inado y e x q u i s i t o s ino cuando comenzaron a c i r c u l a r los poemas que 
lueo-o recosió en Prosas broíanas fi8Q6') aunarte los pr imeros atisbos 
de "esta capac idad artística se mani fes taron ya en los poemas añadidos 
a l a segunda edición de A z u l . . . (Guatemala , 1890). 

Sobre este aspecto véase A . A . ROGCIANO , "Poética y estilo de José Martí", H u T , 
• (»953). 35>-378. 

» HENRÍQUEZ UREÑA, op. cit, p. 76. 
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N o hay en Prosas profanas u n a sola poesía fechada antes de 1891, 
e l a ñ o de l a "S infonía en gris m a y o r " , i n s p i r a d a s in d u d a en el ejerci
cio cromático de G a u t i e r , " S y m p h o n i e en b lanc m a j e u r " . P a r a entonces 
M a r t í había escrito ya los tres volúmenes más importantes de su poesía, 
I s m a e l i l l o , Versos l i b r e s y Versos s e n c i l l o s , y l a mayor parte de su estu
p e n d a prosa, a la que tanto debe la de D a r í o 9 ; Gutiérrez Nájera había 
d a d o a conocer lo más destacado de su obra en verso y en prosa; Casal 
había p u b l i c a d o H o j a s al v i e n t o , y escrito casi todos los poemas de 
N i e v e ; y S i l v a l levaba ya varios años e x p l o r a n d o la expresión musica l 
en l a poesía. E n vista de esto, ¿cómo es posible conceder a Darío u n a 
absoluta primacía cronológica, con menosprecio de los poetas y prosis
tas que entre 1888 y 1891 ya habían l legado a expresiones maduras de 
l a tendencia renovadora? Darío y los cuatro m a l l lamados "precursores" 
bebieron en análogas fuentes l i terarias, y algunos se de jaron i n f l u i r re
c íprocamente. N o queremos, por supuesto, rebajar los altísimos méritos 
poéticos d e l gran nicaragüense, sino sólo subrayar la precedencia crono
lógica y el excelso valor de los cuatro inic iadores de l modernismo. 

A más de las consideraciones cronológicas, en el caso de S i lva hay 
que tener en cuenta su r e p u d i o de las exageraciones y amaneramientos 
en que habían caído los imitadores de Dar ío . S i l v a buscaba u n camino 
o r i g i n a l e i n d i v i d u a l en l a expresión poética, y esta ac t i tud expl ica su 
re i terado empleo d e l adjet ivo peyorat ivo " r u b e n d a r i a c o " , como en estos 
versos de l a "S infonía color de fresa con leche" : 

¡Rí tmica R e i n a l írica! C o n v e n u s i n o s 

cantos de sol y rosas de m i r r a y laca 

y pol ícromos cromos de tonos m i l , 

éstos son los cáusticos versos m i r r i n o s . 

ésta es l a descendencia r u b e n d a r i a c a 

de l a P r i n c e s a V e r d e y el paje A b r i l 

r u b i o y s u t i l 1 0 . 

D e esta p a r o d i a , de esta b u r l a de los rubenianos , n o sale indemne n i 
el p r o p i o Dar ío . P o r consiguiente, resulta i m p r o p i o valorar , como inten
ta Gicovate , l a poesía de S i l v a a la luz de l a de Darío . C a d a una es 
grande y noble en sí, como diría el m i s m o R u b é n . 

I V A N A . S C H U L M A N 

University o£ Cal i fornia at Los Angeles. 

8 Véase el detallado estudio de M . P. GONZÁLEZ , " I . Iniciación de Rubén Darío en 
el culto a Martí; II. Resonancias de la prosa martiana en la de Darío", M e m o r i a del 
Congreso de Escritores M a r t i a n o s , L a Habana, 1953, pp. 503-569. 

1 0 Poesías completas y sus mejores páginas en prosa, ed. Buenos Aires, 1944, p. 126. 


