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LA POESIA DE LUIS CERNUDA:

TEMAS, ESTILO Y SIMBOLOS

by

Mercedes de Oérdenas

Luis Oernuda es un miembro destacado de la genera-

cién del 27 por su pureza lirica, su técnica y su rebel-

dfa, en cuanto a temaa y forma y, en consecuencia, por su

originalidad.‘§§_§§§ligad y el Dgggg es el titulo del vo-

lumen en que recoge toda an obra poética. En la antinomia

que da titulo a la misma, encuentra Cernuda la sinteais

del vivir agénico: realidad como simbolo de todo lo que

existe para desaparecer, deaeo como afmbolo de permanen-

cia, de eternidad.

A1 oatudiar la obra poética de Luis Cernuda, so pue-

de comprobar qua paaa por aucesivaa mutaciones haata 11e-

gar a aleanzar la configuracién definitive. La etapa ini-

cial esté representada por Primeraa Poesias (1924-1927);

la claaiciata. por Egloga, Elegia, Oda (1927-1928); la

auperroaliata, por £33401 nn=aggg (1929) y Loe placerea

grohibidos (1931); la vuolta a la tradicién poétioa espe-

fiola, por Donde habite cl olvigg (1932-1933) y finalmento,

Invoeacionea (1934-1935). que supone una reaccién contra
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la poaaia ”pure". La aagunda atapa, donda ya su poesia

alcanza au axpraaicn definitive, aa inicia con Las Nubas

(1937-1940), continua con Como guien aapara e1 alba (1941-

1944), Vivir ain aatar viviando (1944-1949) I Con laa ho-

;ga contadaa (1950-1956), tarminando con Qaaolacién de la

Quimara (1956-1962).

Esta aatudio conata da aiata capituloa. El primaro

trata da la ganaracién dal 27 a incluya una viaién pano-

rémica da 103 poetaa inmadiatamanta antarioraa a ella: a

los qua influyaron an la nueva ganaracicn y tambian a un

grupo qua coneidaramos da tranaicién. Compranda adaméa

una brave historia da la apoca da 103 "ismoa" haata 11a-

gar al auparraalismo, cuya influencia da36 ruartaa huallaa

an Oarnuda. También aa aafialan lea ralacionaa qua Carnuda

tuvo can an grupo y 133 influanciaa qua racibié da ctros

poataa.

El aagundo capitulo, dadicado a1 aatudio da 103 te-

naa an la poaafa da Carnuda, trata da damoatrar qua a1

conflicto raalidad/daaao an al principid ganarador dal qua

amanan loa tanae méa importantaa do an poaaia: la aoledad,

a1 amor, a1 olvido, Dioa y 103 dioaaa, Eapafia y al poata

como aar privilagiado an ralacién con la aad da aternidad,

1a poaaia y la aociedad.

El tarcar capitulo, dadicado a1 aatudio da au aeti-

lo, trata da demoatrar qua hay an au poaaia, una coexis-

tancia da actitudaa tradicionalmanta contraatantaa. Entra

allaa, un romanticiamo qua aa apoya aobra un fondo antita-

tico da apaaionada idaalidad y da céuatico raaliamo y un
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clasicismo qua no abandons ni cuando se deja llavar por

ascualas mas nuavas. En a1 anélisis da su astilo as as-

tudian adamas: 1a varsificacicn, a1 vocabulario y los

similes y 1as matéforas qua anriquecan su languaja poe-

tico. Asimismo sa sefiala e1 amplao da 1a anafora, al an-

cabalgamianto y otros racursos qua caracterizan su poesia.

Los cuatro filtimos capitulos sa dadican a1 astudio

da 103 sfmbolos an 1a poesfa da Luis Carnuda para mostrar

came a través da 108 sfmbolos se puaden axplicar estados

complajos y contradictorios da su alma y cémo sus simbo-

10s a vacal sa cruzan y as fundan haste hacarsa uno y

otras sa alajan para raaparecar daspuas, raflajando a1

mundo intarior qua anima su amocicn poetics. Estos sim-

bolos sa astudian no sclo dasda un punto da vista esta-

tico-po‘tioo, sino tambien establaciendo la intima rela-

cién antra 1a forma astilistica craada y la raalidad

psicolégica dal poets. En definitiva, 1a intarpratacién

y funoién dal simbolo an al poama corraspondianta y an

1a poasfa da Luis Carnuda. Los simbolos astudiados son:

aira, arbol, flor, sombra, muro, limbo, nube, mar y luna.
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INTRODUCCION

Luis Cernuda, poeta da extraordinaria calidad, das-

pues da afios da ralativo olvido, es considerado en la ac-

tualidad como uno da 103 ascritoras qua mas influyen an

1a Joven poasia aspafiola. Esta revalorizacion sa daba a

qua ya ha transcurrido el tiempo suficienta para qua sea

visto y considerado con mas amplia perspectiva y también

a qua las nuevas generaciones han ancontrado en su obra

exprasiones y temas afines.

La ganeracion del 27, de la qua formo parta Carnuda,

racoga en una admirable sintasis 1as corrientas extranja-

raa, fundiendolas con sus propias tradiciones y asi produ-

ce un conJunto da poetas qua por sus altas dotes artisti-

cas y ralevanta parsonalidad no habia tenido igual dasda

a1 Siglo da Oro.

E1 proposito da nuestra tesis es estudiar da un mo-

do sistematioo y coharanta 1a poesia de Carnuda porqua si

bian as cierto qua existe ya una bibliOgrafIa bastante ax-

tenaa sobra su obra, nos parecio qua algunos aspectos asen-

cialas da la misma no habian sido todavia astudiados y qua

nuastro trabajo, aunqua no pratenda agotar todas las posi-

bilidades da astudio, podria contribuir a un major conoci-

mianto da uno de los mas dastacados poatas da su genera-

I

cion.

iii



iv

Esta tesis constaré de siata capitulos qua hemos di-

vidido de la siguienta forma: el primer capitulo estudiara

asancialmenta la ganaracion del 27, los poetas inmediata-

manta antarioras qua influyeron en la nuava generacion y

un grupo de poetas considerados da transicion. Tambien se

hara una brave historia da 1a época de los "ismos" hasta

llegar a1 superraalismo, cuya influencia dado fuartas hue-

1las an Carnuda. Por ultimo, estudiaramos 1as ralacionas

qua tuvo Oarnuda con su grupo y 1as influencias qua raci-

bié da otros poetas.

El sagundo capitulo iniciaré el estudio directo de

la poasia de Cernuda, tratando de llegar a su concepto

dal mundo a través da sus temas fundamentales, cuyo prin-

cipio generador pensamos as 1a constants dualidad antra

realidad y dasao, que la da titulo a su obra poetica.

Creemos qua los temas cantrales da su obra son: la sola-

dad, el amor, e1 olvido, Dios y los dioaes, Espafia y al

poata como ser privilagiado an ralacion con la sad de

aternidad, la poesia y la sociadad.

E1 tarcar capitulo sa dedicara a analizar a1 estilo

de Oarnuda an astrecha conexion con los tamas, ya que el

significado de un poema quadaria incomplato sin su signi-

ficanta 0 forms poetica.

Los cuatro ultimos capitulos tendran por obJeto a1

estudio da los simbolos an 1a poasia de Cernuda. Tratara-

mos da mestrar come a través da los simbolos sa pueden

axplioar 1as clavas da su poesia. Los simbolos 1a sirvan
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a1 poets para captar complejos estados psiquicos; temas y~

simbolos se cruzan y funden. A vecas, los sfmbolos as re-

petirén con insistencia y otras sa alejaran pero siempra

reaparacaran.

El capitulo cuarto constaré de una breve explica-

cion de lo que es el simbolo literario y del método qua

saguiremos para astudiar los simbolos cernudianos. A con-

tinuacion estudiaremos e1 aire, que es el mas frecuente

de todos sus simbolos y el primero en aparecer. E1 capie

tulo quinto tratara da los arboles y las flares como sim-

bolos abstractos y concretos. E1 capitulo sexto estudiaré

tres simbolos significativos y originales en su poesia:

1a sombra, el muro y al limbo. E1 capitulo septimo inclui-

ra la nuba, el mar y la luna, simbolos da larga tradicion

universal recreados muy parsonalmenta por Carnuda.

Raspecto a 1as fuentes da informacion, hemos utili-

zado 1as bibliotacas da universidades da los Estados Uni-

dos; y en suanto a los matariales qua en estas no as an-

cuentran, e1 profasor y poeta Manuel Mantaro nos propor-

ciono bibliografia carnudiana existenta an los fondos del

Instituto da Cultura Hispanics, la Biblioteca Nacional y

la Emarotaca Municipal da Madrid. Otros matariales nos

‘fuaron facilitados, a través dal profasor Mantaro, por el

posta y critico Leopoldo ds Luis, partenecientes a su bi-

blioteca privada. ’

Nuestro daseo as, dantro da 1a bibliograffa cracien-

te sobre Luis Oernuda, dar una imagen diferenta de su obra
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poetica, baséndonos en una organizacion de sus motivacio-

nes interiores.



CAPITULO I

1. Grupo del 27

La imagan que tenemos de Luis Cernuda es la del poe-

ta da 1as asparanzas constantemente pardidas, de la frus-

tracion, da 1a soledad interior. La importancia literaria

de Cernuda esta ya establacida, después da mucnos anos de

un casi olvido en su propio pais. Las ultimas promociones

poéticas han logrado al reconocimiento de su obra y de su

alta calidad da poeta.1

Formé parte Cernuda de "la mejor capilla poetica de

Europa"2 o mas explicitamente da “una generacion de tal

intensidad craativa como desde al Siglo da Oro no se co-

nocfa."3 iCuéndo surge a la Vida literaria este grupo da

poetas? Datarminar la fecha exaota de su aparicion es di-

ficil. Se trata da un fenomeno de lento procaso y por lo

tanto no pueda situarsa con entara precision. Quiza 1a

tarminacion da la primera guerra mundial pueda indicarsa

como a1 punto da partida da 1a trayectoria ascendenta da

1a lirica dal grupo. Cirre escoge esta fecha porqua con-

sidera que el fin de la primera guerra mundial abrié una

gran epoca aspaflola.4 Cernuda es aun mas explicito:

Espafia, como pais neutral duranta la prima-

ra guerra mundial, no solo n9 tuvo que su-

frir con,e11a, sino q a aconomioamenta se

benefioio da alla; as qua an aparienoia la

circunstancias historicas pudiaron sar all

menos favorables a1 descontanto y disconfor-

midad da 1a Juvantud qua daspierta y encuentra

l
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que ha da vivir en medio de una sociedad en

ruinas bajg un injusto regimen politico y

economics.

E1 colapso da 1as instituciones sooiales y de los

valores morales en que se fundaba e1 sistema de la bur-

guesfa occidental, adamas da la decadencia de la estati-

ca modarnista que es inicia an 1907, marcan 1a apertura,

en la lirica, hacia nuavos horizontes. De los poetas qua

se alajan dafinitivamente da la estética modernista, as-

cribe Cernuda qua "no rapresentan tanto una época clara-

manta dafinida como un momento de transicion, una fase da

contornos no muy netos en la poesia aspafiola contempora-

nea."6 Entre allos, Jose Moreno Villa (1887-1955), pueda

safialarsa como a1 primero qua tienda hacia una poesia in-

telactualista. Ortega y Gasset, an al prologo qua ascri-

bio para su segundo libro, E1 pasajaro (1914), dice que

ve alli "al nacimianto da una nuava poesia.”7

Entre los poetas ya consagrados, Unamuno concluya

an 1912 an Rosario da sonatos liricos, qua represents una

vigorosa raaccion contra 1a estatioa modarnista. Juan Ra-

mon Jimenez contribuye a la formacion da una nuava sen-

sibilidad a partir da giggio de un poata gacién casado

(1917), donde busca la depuracion y la desnudez o esan-

cialidad, 1a ranuncia a la anecdota y al detalle retori-

co. En este mismo ano, 1917, publica Antonio Machado

Paginas ascogidas. No es mi intencion estudiarle, pero

dasaa safialar qua para asta apoca, su produocion poeti-

ca ya estaba cumplida (aunqua todavia an 1924 publica
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Nuevas Cancionas). En al prologo de Paginas escogidas, a1

examiner el posibla valor de su obra, concluya diciendo:

Como valar absoluto, bian poco tendra mi

obra, si alguno tiena; pero creo --y en

esto astriba su valor relativo-- habar

contribuido con ella y al par de otros

poetas da mi promocion, a la poda da ra-

mas superfluas en el arbol de la lirica

espanola, y habar trabajado con sincero

amor para futuras y mas robustas prima-

varas.

Vemos, pues, qua exists antra los poetas mayoras da prin-

cipies de siglo una conciencia de transito y una supera-

cion da 1as caducas formas modarnistas.

El primer libro da Mauricio Bacarissa (1895-1931),

E1 esfuarzo, sa publica tambian en 1917. 11 raaccionar

este contra el modernismo intenta, segun Guillermo de To-

rre, ”una peesia voluntariosa, energatica, rica en meta-

foras nuavas, tomadas a la ciencia y a la filosofia."9

Tambian da 1917 as Del poama etarno da Juan Jose Domen-

ohina (1898-1960), seguidor de Juan Ramén Jimanaz. La

forma as barraca y el fondo cerebral.

De esta fase de transicion da 1a poesia contempora-

nea espafiola 3610 faltan por mancionar dos poetas: Lean

Felipe (1884-1968) y Ramon da Bastarra (1887-1928). Leon

Felipe publica su primer libro, Varsos x oraciones dal

caminanta, tardiamenta an 1920. Por esta razon aparece

desligado de la ganeracion del 98, a la qua corresponde-

ria por su adad, y mas carca da 1a dal 27, con la qua

tampoca tiana muoho an comun. E1 exilio forzoso lo lleva

a America; alli sus versos severos, sin musicalidad, lo
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convierten an la voz mas fuerte dal dastierro. Ramén de

Bastarra ascribe su primer libro, La obra da Trajano

(1921) daspués da un viaJa a Rumania. Encierra su inta-

1ectualismo an formas poéticas gongorinas pero su verso

duro no alcanza a1 halago de la axprasion.

Los esfuarzos da esta grupo anteriormenta citado

en la busqueda de algo distinto no logran cuajar, ni 11a-

gan a adquirir caraotar organico. "E1 transito tenia qua

marcarsa --escriba Jose Olivio Jiménez-- da manara radi-

cal, an la misma forma qua habia ocurrido en los demas

paisas europeos y estaba ocurriando en Hispanoamarica."lo

Todo allo obra sobra una Juventud en busca da novadadas.

El resultado fue a1 ultrafsmo, termino qua corresponde,

segun Guillermo da Torre, "a una manara literaria pecu-

liar, a una estatica an ralacién muy directs con los de-

mas ismoa da 1a primara postguerra.”ll

Es antonces cuando los Jévenas poetas encuentran

an Ramon Gomez da 1a Sarna 1a mirada alarta, qua habia

comantado y divulgado casi todos los movimiantos lita-

rarios diversos ocurridos fuera de Espafia. ”Porque al in-

ventor da 1a greguaria pueda vindioar en todo momento,

con mas motivoe qua ningun otro da su edad, una indis-

"12 Escritor an prosa,cutibla prioridad vanguardieta.

logra una astilizacion desrealizadora dal languaja qua

habria de influir an la formacion litararia da los Jove-

nas poetas. Cernuda habla da esta influencia:
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En la vision y language poetico que caracta-

rizan, si no a’todos, a algunos de los poe-

tas antonces jovenas, al menos en la etapa

primara de su labor, se observa una influen-

cia evidente de aquella vision de la reali-

dad introducida en nuestra literature por

Gomez de la Serna bastantes afios antes, ha-

cia 1910, cuando todavia e1 modernismo Egre-

cia regir nuastros destinos literarios.

Otra influencia, no muy clara, sefialada por Guiller-

mo de Torre, es la da Juan Ram6n Jimenez, por su preocu-

pacion a partir de 1917 de renovar la poesfa y por desnu-

darla de elementos extrapoaticos. "De suerte que las co-

nexionas de Juan Ramon Jimenez con la vanguardia estan

paradojicamenta en su actitud aparte, en la disidencia

con sus contemporaneos, su intransigencia con 10 facil o

mimetico: en la virtud da su ajamplo."l4 Luis Cernuda

coincide en parte con Guillermo de Torre. Al hablar de

1as lineas preliminares dal Diario da un poeta recién ca-

sado, comenta a1 afan da novedades de Juan Ram6n Jimenez:

No cabe duda que las novedades poéticas 1a

aparecian a esa facha como necesarias. Ji-

menez, que a pesar de su aislamiento tuvo

buan olfato para husmaar los cambios de gus-

to en la opinion literaria, acaso vio en el

ultraismo, movimianto sin valor que remeda-

ba antra nosotros antonces al’futurismo y

otros similares, una indicacion de que a1

modernismo y 1as quuisiteces fin de siglo

tocaban a su termino. Hay en el Diario aun-

qua solo sea ocasionalmente, 1go qua marca

en su autor noticia del ultra smo. 5

La influencia de Rafael Cansinos-Asséns en la in-

troduccién da 1a "literatura da vanguardia" es mas direc-

ta porqua la realiza a través da 1a prédica. Cansinos-

Assans, considerado duranta algun tiampo como "inventor

del ultraismo" sélo ocupé e1 papal da "promotor teorico
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o inductor da entusiasmos."l6

De gran importancia fue 1e visits a Madrid del poa-

ta chilano Vicente Huidobro, en el verano de 1918. Huido-

bro, que habia residido an Paris dasda 1916, se presento

como portador de innovaciones da la hora europea y se

etribuyo 1e paternidad de 1as doctrines creacionistas. En

la primera pagine de Horizon carra hebie enunciada Huido-

bro sus teoriss:

Oresr un poems tomando a la vida sus moti-

vos y transformandolos pars derles una vi-

da nuava a independiente, Nada anacdotico

ni descriptivo. La emocion he de nacer da

ii‘m‘énifianlifiii‘i.§§e§§2§35n32§§§13i7p°°m

Sus obras sirviaron da modelo a buena parte de los Jave-

nes espafioles, antra allos a Juan Larraa y Gerardo Diego,

aunqua tanto e1 uno como el otro no as mantuvieran mucno

tiampo fiales al creacionismo.

E1 ultraismo no es una ascuala, es un movimianto da

vanguardia qua sa propuso liberar e la poasia de todo

vinculo "literario" por la vie de la supresién de la rate-

rics, la anecdote y al sentimentalismo, con la consiguien-

ta exaltacion de la metsfore y la imagen, elevadas e1 ran-

go de supremes formas da expresién.18 Sa buscaba llegar

a1 "poema cerrado sobra si mismo, qua no comunica ni ex-

periencia, ni varded, ni emocién, qua no signifies sino

qua simplemente g;."19 Su enhalo es la destruccion da la

expresion usual llegsndo a1 sbandono de la tipogrefia

normal, 1a dastruccién da los anlaces 16gicos, 1as for-

mas sintacticss y la puntuacion.2O 361. 1a metafora sa
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mantisna en medic da esta ceos, una metsfora multiple y

compleja, como elemento primordial dal lirismo. La vida

dal ultraismo fue breve aunqua intense y mas qua por los

pocos libros qua produjo (solo dos raslmante valiosos:

Manual da espumas, 1922, de Gerardo Diego y Hélices, 1923,

de Guillermo da Torre), sa 1e recuarda por los muchos ma-

nifiestos, proclamas y srticulos combstivos qua sa publi-

caron.

La ravalorizecion da 1a imagen, de la matafora, es

una harencia vsliosa alradador de la cusl se sgrupan los

nuavos poetas qua ampiezsn a escribir an Espafie a partir

da 1920. Estos Jovenes ascritoras van a constituir un

grupo o generacién, llsmsde por Luis Cernuda "generecion

da 1925, facha qua, sun cuando neda signifiqua historica-

manta, represents al menos un termino madio en la aperi-

cién da sus primaros libros."2l Guillan 8610 1a llama

"una ganaracién", pero dice que en 1925 ya "halleben mas

o menos relacionados ciartos poetas aspefioles.“22 Damaso

Alonso, aunqua no la llama concretamanta "genarecion dal

27", fue el qua ecufio a1 nombra con que es mes oonocide.

En 1927 al nuclao central del grupo se refine an Seville

para rendirle homanaja a Luis da Gongora an al tricanta-

nsrio da su muerta. Homanaja da simpatie, compransién y

rahabilitacion estatioa e1 gran poets cordobes haste en-

toncas olvidado 0 mal oomprendido. La excursion sevillana,

por la proyaccién qua a1canz6 mas tarda, pueda considerar-

sa como afio dacisivo para al grupo.23
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Entra los sfios de 1920 y 1928 aperecen los libros

primeros de esta generacién: Romancaro de la novia (1920)

do Gerardo Diego, Libro de poemas (1921) de Federico Gar-

cia Lorca, gggmas puros: poemillas de la ciudad (1921) de

Dameso Alonso, Presegios (1923) da Pedro Salinas, Tiempo

(1925) de Emilio Prados, Marinero en tiergg (1925) da Ra-

fael Alberti, Les isles invitadas (1926) da Manuel Alto-

1sguirre, Perfil del Aire (1927) da Luis Cernuda, Ambito

(1928) de Vicente Aleixandra y Cantico (1928) de Jorge

Guillan. Veese que en 1928 ye hsn publicado sus primeros

libros todos los miembros da 1a generacién, a los cusles

les una, aparte otras cosas da 1as qua hablaremos das-

puas, ”a1 mismo sfan por parseguir 1a ballaza pure no solo

en el verso sino incluso en la especial tipogrefia da sus

libros.”24

Varies miembros da 1e generacion hen esorito sobre

el grupo.25 Estos trabajos reunen a1 valor da la inmedie-

taz, pero quiza sea preferibla, para hacar un enjuicie-

mianto colactivo de la generacion, a1 estudia da Carlos

Bousofia,26 que no partenecio al grupo. Tel astudio, as-

crito recientamanta, tiena 1a perspective qua da la con-

templacion s distancia.

Bousoflo dice qua "1a genarecion del 27 es la 11a-

made a ser, en esta extremo, como en todos los otros, 1e

Iculminacién pare Espefie dal procaso inicisdo an Baude-

laira.”27 E1 mismo autor considers a Rubén Daria como el

vardsdaro inicisdor de la contemporaneidsd en la poesie
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hispanica, aunqua es Antonio Machado e1 qua en raelidad

inaugura e1 simbolismo francés en Espafia, pero spoyando-

so an Bécquar. Juan Ramon Jimenez complete e1 ciclo, qua

alcanza su apogee en la nueva ganeracion. Resumiando con

Bousofio, los nuevos poetas se carecterizan por el uso da

la implicitacion, 1a primecfa de le emocién sobra a1 te-

me, a1 uso dal simbola y la creacién da ambitos de vague-

dad.28

Estos resgos prasuponen la tendencia a dar expre-

sion a impulsos irracionales y oscuros dal inconsciente,

como medio da reflejar su actitud de agitscion y protests

ante la crisis de un mundo mecanizado. Pero esto no quie-

re dacir qua su poesis no sea una poesia humans. El celi-

ficativo da poasia "deshumanizade“, 1a fue aplicado a raiz

da 1a publicacion de un enssyo da Jose Ortega y Gasset,

donde sa define a1 arts da 1s apoca como alerdo da 1a

raelidad objetive, de los santimiantos, da cualquier bus-

ca trascandenta, dedicado a un Juego de intaligancia.29

Jorge Guillan dafiende 1e actitud de su grupo diciendo:

...un poem? "dashumano" constituya uga impo-

sibilidad f sice y matafisica, y la formula

"deshumsnizecion dal erte" acufisds por,nues-

tro gran pensadar Orte a y Gasset, sono equ -

voca. ”Dashumanizecion' as concepto inadmisi-

ble, y los poetas da los afios 20 podrian ha-

barse quarellado ante los Tribunales da Jus-

ticia a cause da los dafios y parjuicios que

el uso,y abuso de equal novedoso voceblo les

infirio como suggests clava para interpreter

aquella poesia.

Tambian Cernuda acuss s1 filosofo do no habar interprete-

do dabidamenta a los nuevos poetas:
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...1s matafora estaba da mods, tanto qua

Ortega y Gasset, con su rare ignorancia

an cuestionas oaticas, dafinio por en-

toncas la pose a como "31 algebra supe-

rior da 1as metaforas. "

A diferencie da los poetas anteriores y posterioras

a allos, los poetas dal 27 entandian qua, a través de la

imagen y do la matafora, podia llegsrse a una realabore-

ci6n de la raelidad. No as busca al evocsr amociones in-

timss en un languaJe musical, ni reproducir fie1mente 1a

raelidad exterior, sino axpreser, por medio da imaganas,

1a raelidad trascandida dal autor, 1as cosas exterioras

quedan esi "desrealizsdes" y la raelidad ordinaria y vi-

sible desintagrada a1 extraar da alla su asencia. Sobra

1a raelidad ascribe Guillén:

Idea as equi signo da raelidad an estado

do santimiento. La raelidad esta represen-

tsda, pero no descrita, segun un "paracido"

inmadieto. Realidad, no reelismo. Y e1 san-

timiento, sin el cual no hay poasia, no he

menestar da gasticulaci6n. Sentimiento, no

sentimentalismo, qua fue condensdo3Sntonces

como la mayor da 1as obscenidadas.3

No pudo esta nuava literature sar acaptsda da inma-

dieto y as acus6 a los nuevos poetas da herméticos y os-

curos. Guillén ecapte qua por lo manos eran dificiles,33

cosa explicable en una poesia nacida dal simbolismo, como

dice David Bary:

A partir de Baudelaire, a1 languaja vanie

concabido coma asancialmente mataf6rico.

Les cosas de la raelidad visible, 1as co-

sas mentades an al poema, raprasantan o

simbolizan una raelidad oculte, dascono-

cida, qua no nos as dado conocer directe-

menta. La raelidad sa encuentra ascindida

an dos partas, una visible y otrs invisible;
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una cotidiana vulgar, banal, otra, fasci-

nanta, idaal.3

Haste aqui hemos hablado de la busqueda por parte

del grupo do una poasia qua sea craaci6n de perspective

nuava y forms insustituibla da axpariancias complajas y

concretas.35 Dameso Alonso saflala los afios de 1920 a 1927

como los da hegemonis da astos principios ractoras. Paro

dasda 1927 asa contanci6n va a desambocar an al mas fre-

n6tico desbordamiento.36

A partir da esta 6poca sa deje sentir otre nuava

influencia de origan francés, la dal suparraalismo, que

no todos acapten. Esto abra 1a primara ascisi6n an al

grupo. Salinas y Gu1116n quedan a1 margen, J036 Olivio

Jiménaz dice qua "sa resistan a los escarcaos suparrae-

listes, no daJando da var an allos, incluso algo da di-

latentismo 0 da mode, factor qua tampoco pueda ignorar-

sa."37 Hacho qua lleva a Cernuda a acusarlos de ciarto

oonformismo burgues y afirmar: "En raelidad, tanto Sali-

nas como Guill6n, ni por su aded ni por su aspiritu, par-

tanacen a esta ganareci6n dal 25."38

1Qu6 as a1 suparraalismo? Pierre Albart-Birot, di-

rector dal teatrillo an qua se raprasant6, he contado esi

a1 origan dal calificativo:

En la primavara do 1917 praparébemos a1 pro-

giame da Les mamelles da Tiresias, bagoucuyo

t tulo sa hallabe ascrito simplemente. dra

ms”. Yo pr0pusa antonces a Apollinaira qua

efiadiasa algo. "En afacto --me diJo--, aga-

damos suparneturalista"; pero yo prot sta

contra ass adjetivacion que no convan a por

varies razones. Apollinaira, convencido an al
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acto, dijo: "Pongamos antonces surréalista."

La palabra convenienta estaba hallsda.39

André Breton 10 define an al Msnifiesto de 1924, diciendo:

Automatismo psiquico, mediante el cual sa

pretends axprasar, sas, varbalmenta, por as-

crito 0 de otra manara, e1 funcionamiento

real dal pansamianto. Dictado dal pansamian-

to con eusencia de toda vigilancia ejercida

par la razon, fzsra da toda praocupacion es-

tatica o moral.

Sagun Marcel Raymond, esta es una dafinici6n qua considers

a1 superrealismo en su sentido mas astrecho: como un méto-

do da escriture. En el sentido mas smplio, es "una actitud

filos6fice que as a la vaz una mistica (o qua lo fue), una

41
poética y una politics." Asi, Cernuda no considers a1

superrealismo como uno mas antra los movimiantos da van-

guardia.42

Marcel Raymond haca ramonter los origanes dal super-

realismo a1 romanticismo.43 Ram6n G6maz da la Sarna44 y

45
Guillermo da Torre ancuantran su origan inmediato an al

dadaismo. Cernuda compsrte este opini6n: "E1 unico movi-

mianto literario qua sa conactsba directemanta con a1 su-

perrealismo are al de 9393, también de origan francés, in-

mediatamenta anterior a aquél y al cual sirvi6 de pr6lo-

go."46 El superrealismo muy pronto supera 1a nagaci6n to-

tal propugnada por dads.

Un sagundo factor qua haca dal superrealismo alga

difaranta es la influencia qua tuvo en el nacimianto da

una nueva ciancie: a1 psicoanalisis, qua "habia reveledo

profundidades haste e1 momento dasconocidas dal alma hu-

mans, marcad a la obra da Sigmund Freud."47 Asi pueda
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dacirse con Juan Larraa qua "a1 cantro da 1e actividad

surrealista gravita sobra e1 suano. Su mayor prop6sito

as encontrar ass vertice ancumbrsdo donde sa acoplsn a

doe vertientas sueno y raelidad."48

Surge e1 superrealismo da los rascoldos da 1a pri-

mara guerra auropea y tarmina como Juvenil grupo unita-

rio "no como proyacci6n al futuro", con el principio da

1a segunda;49 promovido por poetas, pintoras y ansayis-

tas, no 8610 traspas6 1as frontaras de1 arts, sino 1as

geograficas. Craado an Paris por una dooena da hombres,

influy6 en Inglsterra, Bélgica, Espana, Suiza, Alemania,

Chacoaslovaquia, Yugoaalsvia y afin an otras continentas:

Africa, Asia (Jep6n), Am6rica (México, Brasil, Estados

Unidos),50 Asi dice Luis Cernuda:

Aunqua francés da origan, a1 superrealismo

llego a convertirsa en movimianto interna-

cional, y esg, mas,qua e influanc a litera-

ris, sa dabio quiza a que respond a a una

rabeldia ds la juventud, a un estado da ani-

mo gagiral antra 1a mocadad por aquallos

was a

Si existi6 o no un superrealismo aspafiol todavie

as objato ds controversies, quiza dabido a que los estu-

dios dadicados a la influencia superrealista an Espana

son todavia ascasos.52 Manuel Duran dice esi: "mas qua

"53 antra e1influencia directs paraca habar coincidencia

movimianto an Francis y en Espafis. Damsso Alonso susten-

ta la misma teoria: "creo que el llamado surrealismo as-

pafiol tiena raices aut6ctonas, cuyo desarrollo posterior

sa ve favoracido por a1 movimianto francés."54 En Espafia
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"no hay manifiasto dal surrealismo aspafiol, ni discipline

da grupo, ni tan siquiere continuidad en el desarrollo.

No hay mas... qua 1a producci6n individualizada, espano-

lizade, an relaci6n con un movimianto universal."55 Gui-

llermo da Torre opina qua su "existencia an 1as latras

"56 Carlos Bousofio habls daaspafioles as mas que dudosa.

"lo qua as he dado an llamar supraraalismo, qua dantro

da 1a literature espafiola no lo fue an sentido astricto,

ni pueda clausurarsala en los arrados caractaras da la

"57 Damaso Alonso ascribe "por fuera bu-ascuala francesa.

11a al surréalisma", pero en Espafia lo que exists es un

movimianto "naorromantico", as ésts, dice, "una época da

poasia trascandenta, humane y apasionada."58

En todo caso, si nos datenemos a examiner algunes

de 1as tendencies mas importantes dal superrealismo fran-

cés, encontraramos qua quiza no son aplicsbles a los su-

perrealistas de Espafls. Lss causes sociopoliticas qua dan

lugar a1 surrealismo suropao no se correspondan con 1as

espafioles. En Espafie, 1a neutralidad fue sin6nimo da ma-

Joria acon6mice. "Paro Espafie, dice Cernuda, as dasda ha-

ca siglo y medio un pais an dascomposici6n, an al qua los

j6vanas daban experimenter, afin mas agudamente quiza qua

los mayoras, a1 dasagrado dal ambienta y al ampuja hacia

1a rabaldia."59

Por otra parts, 1a libertad formal a imaginative

qua tree a Francis s1 superrealismo no pueda tenar an Es-

pafis 1a misme trascandancis. Dice Duran: "a1 surrealismo
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aspaflol no he sentido 1a nacasidad de romper lanzas con-

tra 1a tradici6n porqua 6sta, an Espafie, are da una rique-

ze y de une variadad tales qua tode nuava ascuela podia

aspirar a continuerla."6O Hebria qua afiadir e astas pala-

bres qua esta tradici6n es la inamovibla, no la false a

la qua se aoogan tantos dasantarradoras. Quevedo y Goya

son, en esta sentido, ravolucionsrios por bssarsa en una

tradici6n interior, intrahist6rics. Cernuda también pudo

considerarsa, 61 mismo, como un rabalde intrahist6rico

dal arts.

Biruta Ciplijauskaite, a1 astudiar 1as huellas sur-

realistas en la poasia da 1s 6poca, encuentra qua si as

parte de los manifiastos da André Breton no son muchas

1as influencias dal movimianto en Espafia.61 La ausancia

dal automatismo as pracisamente 1s distinci6n radical an-

tra a1 superrealismo y el surréalisme, y esto es lo que

lavanta e1 superrealismo a un nivel da raalizaci6n p06-

tice qua Jamés alcanzaron los poetas francasas. Como dice

J036 Olivio Jimenez:

Y e1 hacho mismo da qua los espanolas no

precticaran a1 pie do Is latra,le escri-

tura automatica --1a tecnica mes exalte-

ds por los primeros surrealistas francs-

ses, puasta daspues an cuastion por su

propio Jararca--,1aaos da neger su per-

tioipaoion a aquallos, 1as acradita un

lugar importanta y una dastacada origi-

nalidad en a historia universal de ese

movimianto.

Otro punto qua GipliJeuskeita mantiana donde no

coincidan los aspafioles con Breton as en "la axploraci6n

«53
de lo subconscianta y del mundo onirico aunqua luago
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ea dasdica a1 afirmer qua a1 suafio es la parte integrsnta

da la obra da Emilio Prados, da Luis Cernuda y da Pedro

Salinas, pero es olvida da mancionar a Alberti an Sgbgg

los angalas (1928) qua utilize 1as imaganas oniricas e

il6gicas y la anumeraci6n ca6tica para comunicar ciartas

actitudas emotivas, y también da Aleixandra con 1as vi-

sionas a imaganas visionaries, comantadas por Bousono an

54
su astudio dal poets. Tampoco compartan con los surrea-

listas francases "e1 concepto dal arta como .juago."65 En

a1 finico punto en que coinciden planamenta, segun 1a au-

tora, es la "angustia axistancial."66

Los poetas aspafiolas qua muastran huellas superrea-

listas an algunes da sus obras son, segfin Cernuda, Lorca,

Prados, Alaixandra, Alberti y Altolaguirra; aunqua an

Prados y en Altolaguirra la influencia superrealista as

manos avidanta pero "pueda observarsa en su actitud fren-

"67 Hay, adamas, un poets, Larraa, a quianta a la vida.

Cernuda atribuye 1a mayor influencia dal movimianto, por

61 vivido en Francis. "Si as ciarto como supusa qua ni

Lorcs ni Alberti layaron obras superrealistas (ma paraca

qua an general los dos tuviaron lectures ascasas), ac6mo

adquirieron parte dal acanto y t6cnica superrealistas?"

Contastando su pregunta, dice: “A1 manos, no creo aqui-

vocarme s1 panser que a 61 1e debieron Lorcs y Alberti

(y haste Aleixandra) no s6lo 1a noticia da una t6cnica

literaria nuava pare allos, sino también un rumbo poético

qua sin 1a lecture da Larraa dudo qua hubiasan hallado."68
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Guillermo da Torre s6lo reconoce como verdadero su-

perrealista espafiol a Jos6 Maria Hinojosa.69 En Lorcs s6-

lo encuentra una influencia ambiantal.70 Rafael Alberti,

segun a1 mismo autor, no ofraca raslmante parantasco nin-

guno con a1 superrealismo.7l En cusnto a Alaixandre, dice

Cernuda, "tres por lo manos de los libros da Alaixsndra:

Espadas como Labios, Pasi6n da 1a Tiarra y La Dastrucci6n

0 al Amgg, son enteramanta fialas a1 superrealismo."72 En

cambio, tanto Carlos Bousofio como Guillermo de Torre s6lo

encuentran huellas superrealistas an Pasi6n da la Tiarra

qua raslmante procedan "dal conocimianto qua a1 poeta te-

nia da los trabajos da Fraud sobra 1a subconsciencie y la

ralaci6n de la subconsciencie con a1 arta."73 Paro "fal-

tan atros elementos asancialas de la ascuala: e1 aspiritu

de sorpresa, mas sun da agrasividad y la ascritura auto-

matica, practicada da modo sistems’rtico.“74 Damaso Alonso,

an cambio, acapta qua también axistan huellas superrea-

listas an Espadas como Labios.75

Luis Cernuda paraca habar sido a1 unico posts da su

ganareci6n qua conoci6 vardadaramanta a1 desarrollo dal

movimianto surrealista frencés. Su estancia an Francis,

an 1929, 1a habia parmitido familiarizarsa con la poesia

de Breton, Arag6n, Craval y Eluard. Cuanta que en Toulouse

un die, da ragraso de Paris, a1 escribir a1 poema "Remor-

dimiento an traja da nooha", ancontr6 da pronto en el sur-

76
realismo la forms y al astilo qua habia estado buscando.

Su nuava forms y astilo alcanzan su maxima intensidad
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axpresiva an Los placeras prohibidos.77 Paro a1 poets

saba poner en equilibrio su necesidad axpresiva con su

volunted artistica de comunicaci6n. La finica concesi6n

qua haca a1 proceso entiartistico dal automatismo es la

bfisquada da 1a aspontanaided an al verso: "Los poemas da

una y otra colacoi6n los ascribi, cada uno, de una vez y

sin oorraccionas."78

A pasar de todas astas afirmacionas da Cernuda y da

qua Un rio, un amor y Los plecaras prohibidos no puedan

axplicarsa sino dasda 1as libertadas axpresivas dal super-

realismo acomodsdas a un prop6sito conscienta da craaci6n

artistica, un critico como Gast6n Baquera insists an nagar

o considerar muy dudosa la influencia dal superrealismo

en los dos libros mancionados, alegando qua "lo ca6tico,

lo enumerativo dal suafio, lo arbitrariamanta diseflado por

la imaginaci6n an libertad, son elementos ausentas da 1a

intenoi6n y da 1e ast6tice da Luis Carnuda."79

E1 superrealismo produce 1a primara ascisi6n an al

grupo dal 27 con la ralajaoi6n de los vinculos ast6ticos

comunas. Escisi6n qua so complete con al inicio da la gue-

rra civil an 1956 y los penosos afios qua siguieron.

2. Cernuda y su ganarecién

La complaJidad espiritusl da Luis Cernuda ha hacho

da 61 un solitario. "Dificil da conocer --dics Salinas--

Delicado, pudorosisimo, guardéndosa su intimidad para 61

solo, y para 1as abaJas da su poaaia qua van y vienan tra-

Jinando alli dantro --sin quarar m6s Jardin-- haciendo su
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miel."80 Pars Cernuda uns circunstancia necaseria, qua

acompafia todo acto creador, es la soladad: "El trato con

la poasia as més faliz cuando an soladad, y la luz de

aqu6lla brilla mas pure lejos da 1a muchadumbra y dal

vaho aspaso qua exhale."81 Joaquin Gonzalez Muela as re-

fiara a su voluntario aislamiento diciendo qua "esta poa-

ta fue siampra un inadaptado (tiena palabras duras para

conceptos burgueses como patria, familia, hogar...)."82

Su aislamiento orgulloso, comparable a1 da los roménti-

cos, haca qua sea dificil determiner en su poasia una in-

alinaci6n clara hacia une corrienta ast6tica, o como dice

Cirre, hacia "un centro da gravitaci6n pradominanta, fue-

ra dal nficlao espiritusl da 1a soladad y dal dolor de si

mismo."83

Lo qua una a Cernuda con los dam6s miembros da su

ganareci6n as su concepto trascandenta da la poesia y la

bfisquads de valores parmanantas en un mundo da mucho movi-

mianto y do répidos cambios. Esta nuava ganareci6n asté

formada por una saris de individuos con personalidades

muy diferenciadas y cads uno da allos dessrrolla un esti-

10 y l6xico propios. Jos6 Luis Cano opina qua lo finico

que la daba al grupo una firms cohasi6n are 1a sfinidad

84 Por lo tanto as dificil discarnirda gustos est6ticos.

influencias de unos sobra otros.

El primer miembro de la ganareci6n a quian conoca

Cernuda as Pedro Salinas por habar sido maestro suyo en

la Universidsd de Sevilla. Escuchamos a1 propio Cernuda



20

rafarir su ralaci6n con Salinas:

Mas por une incapacidad tipica mie, ls’de

sarme dificil, an al treto con los damas,

axtariorizar lo qua llavo dantro, es dacir,

antrar an comunicacion con los otros, aun-

qua algunes vacas lo dasaa, duranta al gur-

so no fui para Salinas sino un alumno mes,

y de los manos distinguidos, antra a1 medio

cantanar da allos qua dabio tener duranta

e1 afio ascclar 1919-1920. Ya casi al final

da mi carrers, a ocasion de habar publica-

do yo algunes 1 neas da prose en una ravis-

tita astudiantil, linaas qua Salinas layo,

y la mediacion da algunos amigos comunas,

nos puso a1 fin en contacto. No sabr a da-

cir cusnto dabo s Salinas, a sus indicscio-

nas, a su astimulo primero; spanss hubiera

podido yo, an cusnto poets, sin su ayuda

habar ancontrsdo mi camino.

0tra influencia reconocida por el poets mismo es la de

una obra de Salinas, Prassgios:

No puedo, sin embargo, hablar shore ten-

to como quisiara da Prasagios, lecture daci-

siva pare’mi dasti 0 da poets, como dacisivo

fue égmbian pare m a1 encuentro con su au-

tor.

Salinas, afios més tarda, no as pardons e1 no habar

raconocido antonces e1 talento po6tico qua ae ascondia

an al timido Jovan qua sa santaba todos los dies en su

class.87 Paro Cernuda reconoce qua gracias a Salinas co-

noci6 a fondo los poetas espefiolas clésicos: Gracilaso,

Fray Luis da La6n, G6ngora, Lope, Quavado y Ca1dar6n.

Tambi6n fue Salinas e1 qua 1a aconse36 qua eprendiera

franc6s para podar leer a los grandee poetas francesas.88

En 1925, otra vez gracias e 1e intarvenci6n de Sali-

nas, sa publica en la Raviste da Occidenta, an al nfimaro

XXX, una colacci6n de nuava da sus poemas. En 1926 Salinas
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1e aconsaja qua refine an volumen los versos qua tania es-

critos y consigue qua Prados y Altolaguirre sa lo publi-

quen an un Suplemanto de Litorsl. Los versos qua alli apa-

reciaron fueron los nuava poemas ya publicados an Raviste

de Occidenta més dos sonetos.89

Pero e1 anviarla Cernuda a Salinas uno de los ejem-

plaras da su primer libro Parfil dal:Aigg, tan atscado

por la critics de antonces, no racibi6 de 61 sino indifa-

rancia. "Paro lo que m6s ma d01i6 fueron 1as cortes linaas

avasivas con las cuelas Salinas ma acus6 recibo dasda Ma-

d."90 A peser da qua més terde as Salinas al que la

consigue e1 puesto de lactor de aspafiol an Toulouse, en

el poema "Melantandu" da Desolaci6n da 1a Quimara (1956-

1962) atace a Salinas:

Fue tu primer amigo literario

(aAmigo? go es la palabra justa), a1 qua primero

Ta procuro axpariancia an ass inevitable

Felecia da nuastro trato humano:

Var como las palabras, 1as acciones

Ajanes, son crudsmanta no antendidas.

Puss no quaria o no podis antenderte,

Tue motivos a1 los trastocaba

A su manara: de cleros

En oscuros y do razonablas

En insensatos. No ss 10 pardoneste

Porque as impsrdonable 1a volunteria tontegie.

(RD. 348)

De toda la critics laudatoria qua Salinas 1e dedic6 s6lo

recuarda Cernuda 1a comparaci6n qua de 61 haca con a1

"92
"licenciado Vidriara. Comparaci6n casi injuriosa a

juicio de Cernuda:
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E1 ascribi6 da ti eso da “Licenciado Vidriara"

Y sun as da agradacar qua superior inapcia no

, ascribiasa,

Siendola t?n ejenas 1as razonas

Qua ta mov’an. aY ta axtrafiabas

De su desden a tu amisted inocua,

Favoreciendo an cembio la de otros? Estos eran

los suyos.

Los suyos, sus amigos predastinados,

Los qua a1 antandie, los qua a a1 1a antandiaron,

Si as qua an al limbo antandimianto exists.

Por eso su intencion, aunqua excelanta, a1 no

antenderte,

Hizo da ti un fentocha a su madida:

Raro, turbio, inutilmante complicedo.

(RD. 348)

Con Demaso Alonso sus ralacionas no perecan habar

sido muy cordisles. Dos vacas hiara D6maso Alonso su sus-

ceptibilidad en su enssyo sobra "Una ganareci6n poética".93

Cernuda la contests con una "Carts ebiarta a Démeso Alon-

so" an Insula.94 Tembién an un poema de Desolaci6n de la

Quimara, ”Otra vez con sentimiento", elude a Démaso Alon-

so negéndose a considersrlo como poate ni como critico.95

Guill6n y Cernuda son completamanta opuestos. Gui-

ll6n as en su raiz e1 posts dal optimismo, da 1as afirma-

cionas, da la sagurided en el mundo circundsnte, sus ver-

sos cantan la satisfacci6n da vivir. Cernuda, pasimista,

encuentra qua 3610 1a exaltsci6n dal propio sar pueda men-

tanerlo en pie franta a su espiritusl agonia, que 10 con-

duce a transformer la ansiadad an angustia.96

A pasar da existir antra ambos poetas diferencies

tan avidantas, a1 publicarse Perfil dal Airs se acus6 a

Cernuda da imitar a Guillén.97 Cernuda se dafiande de esta
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acusaci6n an "E1 critico, a1 amigo y al poets"98 aduciendo

qua Perfil dal Airs sa public6 an 1927 y la primara edi-

ci6n da Céntido no spareca sino haste 1928. Insists an qua

su libro tiena unided tanto tamética como exprasiva y por

lo tanto no pudo axistir influencias de Guill6n, ye qua

su composici6n sa inicie an 1924. Admits qua aunqua Gui-

116n habie publicado algunos da sus poemas an 1924 y en

1925 an nfimero a importancia no permits scepter 1e teoria

de la influencia en los suyos. Fortelaca su defense hacien-

do noter qua an esos anos "Guillén are un poets poco manos

"99 y, por allo, 61 no podia suponerin6dito qua Cernuda

1e importancia qua Guill6n tendria més terda.

Acapta an cambio 1a influencia an ambos da un tar-

car posts, Mallarm6, y qua quizé a asto ss daba qua tu-

viaran antonces, Guill6n y 61, algo an comfin. Pracisaman-

te e1 indicer 1a influencia ds Mallarm6 en Perfil dal

Airs, 1a safiele en uno ds sus versos: "Morir cotidieno,

undoso" y as exactamenta en esta verso donde Ricardo Gu-

116n encuentra ”1e impronte guilleniana".100

En cusnto a otro posts franc6s, Val6ry, dice Car-

nude qua su influencia exists an Guill6n, pero no an 61.

31 posts "ds quian Cernuda (as 61 mismo quian se elude)

sprandi6 ascetismo po6tico as Pierre Reverdy".101

Le filtima aperante analogia antra ambos libros,

Céntico y Perfil dal Airs, as a1 uso de le décima, pero

efin an 1a m6trica discrepan ambos poetas, segfin Cernuda,

ye qua la m6trica qua 61 use es la espanole y la da Guillén
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as de importaci6n francasa. "Ve16ry 1e emplaa en sus poe-

mas Aurora y Palms: dos cuartates con un pereado on media."102

Daspu6s ds 1s guerra civil, cuando Jorge Guillén ascribe

une possie més pfiblice, los Juicios da Cernuda sobra 61

no son damasiedo ban6volos. Llage a techarlo da poets bur-

gués.1°3

De todo al grupo dal 27 as Federico Garcia Lorce a1

posts per a1 qua manifiasta une constants sdmiraci6n. Su

primer encuentra ocurra an Seville an diciembra de 1927.

Una corrienta celida da simpetie los uns inmadiatamenta.

Simpetie qua pronto sa convirti6 en une amisted sntrsfia-

bla.104 A1 publicarse la primara edici6n de La Reelidad y

al Dasao, Lorcs express su sdmiraci6n por "el gran poets

dal mistario, dalicadisimo posts Luis Cernuda, pera quian

hay qua hacar otre vez, dasda e1 siglo XVII, 1e palabra

divine, y a quian hey qua antrager otra vez agua, juncos

y penumbra pare su incraibla cisna ranovado."105 Paro a

pasar de la mutue sdmiraci6n qua manifiastan a1 uno por

el otro, no existe ninguna influencia antra ambos poetas.

Lorcs estaba muy inmsrso en la tradici6n folkl6rica ende-

luze, lo qua sa oponie a la manara da ser da Cernuda. E1

interés por la poasia popular, muy ecentuado en este ga-

nareci6n, 8610 se dsje sentir, en el ceso da Cernuda, en

una ligare influencia de la cenci6n andsluza.

Con otro endeluz, Emilio Prados, si tiena muchos

puntos de contacto. Prados as s1 otro gran solitario da 1e

ganareci6n. Como Cernuda, su mundo es un mundo interior,
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1e soladad as su estado natural, pero Cernuda as mes or-

gulloso y m6s dasangafiedo. Los dos sa dejen llever por

une voz interior qua viana de lo més profundo. Esta voz

los parsigue y angustia.

Alaixandre as, de todos los poetas da 1a ganareci6n,

a1 qua m6s afinidedes tiena con Cernuda an cusnto a su or-

ba poético y también (aunqua no tanto) en la axprasi6n.106

Nos ofracen une visi6n dal mundo nostalgico y pasimista,

lloren un paraiso pardido qua no puedan gozar. E1 tono

dominants as elegieco porqua hay an ambos un censencio

humane. Le poasia es para allos une compefiara dal dolor:

por todos ledos s6lo encuentran pesedumbre y melded, arti-

ficio y mantira. La visi6n da 1a muarte sa parcibe por a1

fluir da 1as cosas hacia un futuro inexorable dal ssr ha-

cia su destino. En la axprasi6n sa diferencian en que Car-

nude carsce dal esplandor verbal da Alaixendra, pero ambos

usaron "a1 més revolucionerio de los metros, e1 vsrsiculo

o verso libre."107 En ambos, ademés, as avidanta ls influen-

cia superrealista; an opini6n da Cernuda, "e1 superrealismo

francés obtiana con Alaixandra en Espafia lo qua no obtuvo

en su tiarra ds origan: un gran poets."108 Tento para Alai-

xandre como para Cernuda e1 superrealismo signific6 un var-

dadaro enriquacimiento po6tico: une introspecci6n, un bu-

cso en la parsonalided.

Luago, daspu6s de la guerra civil, Alaixendra --co-

mo Gui116n y Demsso Alonso-- ascribirie una poasie més so-

lidarie qua antes, miantras Cernuda permaneci6 fiel a su
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est6tica. Esto sa compruebe tambi6n en los libros Historia

dsl coragén (1954) de Aleixandra; da Guill6n Glamor (1. Me-

rsmagnum, 1957): Miles de 1e_ige (1944) da Démsso Alonso.

Les ralacionas qua mantuvo Luis Cernuda con los m6s

importantes poetas de su ganareci6n, indican qua, si bian

no hubo une influencia directs, compartiaron los mismos

elementos da formeci6n ganarecionel. En rasumen: 1) son un

grupo o "ganareci6n"; 2) participen dal mismo ambienta,

tianan casi 1a misme formeci6n.109

"Creo --dice Carnude-- qua as necesidad primara dal

poets a1 reunir axperiancie y conocimianto, y tanto major

miantras més veriados seen."110 Salinas, como hemos visto,

lo lleva a1 conocimianto y astudio da 1e poasia francasa

y a una cuidadose lecture da los clésicos aspefioles. B6c-

quer fue su primer contacto con la poasia, lo 1ey6 a los

ocho o nuava efios, "pero algo debi6 quadar, dapositedo en

la subconciancia, pare algfin die, mes tarda, sslir a flor

ds eiia."111 No as trata, pues, de influencias, sino de

expariancia y conocimianto da los qua se beneficiaré por

posaer 1as cuelidadas propies dal verdadero poets, por lo

qua Cernuda sa quaja amergamanta da que es busquen influen-

cias en sus versos:

--&A qu6 cansernos enumarendo’todas 1as

influencias posiblas qua sobra a1 actusron?

{No bastaria con dacir qua Cernuda astuvo

vivo, y aprendio de todos aquallos de quia-

nas tan a qua apfandar, y tsmbian, y no po-

co, da sf mismo? 12

Pero as pracisamente, porqua astuvo vivo y aprendi6 de



27

otros, por lo qua su poesia as inconfundibla y distinte:

une axploraci6n de 81 mismo y de su tradici6n, sin dajsr

da enreizar en la poasia auropea.

A pesar da qua daspu6s vs a sentirss més carca de

los poetas inglasas qua da los frencasas y aspafioles, son

Baudelaire, Mellerm6 y Revardy los qua dejen fuertss hue-

llas en sus primeros versos. ”Baudelaire --nos dica-- fue

a1 primer poets francés a quian antonces comenc6 a leer

an su prOpie lengua y hacia el cual he consarvedo devo-

ci6n y sdmiraci6n vivas."113 Les rasonancies da Baudelaire

en su poesia sugieren une sfinidad profunda, incluso una

influencia precise. Sagfin Octavio Paz:

Posts do 1a poasia, dascianda da Baudelaire:

la’conciencia de la soladad dal posts; 1a vi-

sion da la ciudad moderne y sus poderas bas-

tiales; la duelidad da canto y cr tics; en

fin, s1 mismo desasperedo y loco efen por el-

canzar 1a felicided tifiestre y le misme car-

tidumbrs dal frecaso.

Y e asto podamos efiadir: 1a influencia de un poder demo-

nieco, los aspactos blesfenatorios y rabaldes, 1e tremen-

da ironia y el orgullo. Y todavia sa puedan eefieler afin

més corraspondancies en los temes: a1 tame da 1a sngustia,

dal tiampo qua pese, da los fentesmas dal suefio y la qui-

mare.

Mellerm6 fue otro de los poetas frencasas a quien

es mantuvo sismpra fial "...(su) verso ma eparaci6 ya an-

tonces, y nunca daj6 ds eparacerma asi e trav6s da los

efios, con una hermosure sin igual."115 La semejenza da

los tames --por ejamplo, a1 narcisismo-- y la ecebeda
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axprasi6n da Mellerm6 parsistiré en sus versos "haste bian

tarda, cuando muches de 1as influencias primares heyen da-

seperecido."116

En cambio Ravardy no as mentiena en su astimaci6n,

porqua sus cuelidadas --dasnudez, puraza y rsticencie--

dajaron de etraerlo. Pero todevia an 1961 indice su deude

con Ravardy: "La estimo como posaador da un don rero afin

antra los poetas majoras, e1 da guiar, sefialer al rumbo

a los poetas més j6venas qua vienan tres de 61. Ba dacir,

sar un maestro."117

Otros poetas frencasas qua tambi6n la causeron gran

imprasi6n, fueron Rimbaud y Lautr6emont. Da Rimbaud dice

"no creo qua yo, an squalle primara lecture (da Rimbaud),

ma diere cuenta dal alcence da su pansamianto, aunqua

equal contacto praliminer con su obra dajere une huella

qua 1as lectures posteriores fueron profundizendo."118

Id6ntico comanterio haca sobra Leutr6emont: "e1 afacto da

su lecture no eerie visible sino pocos afios después."119

Aunqua no vualve a rsfarirse a Rimbaud y a Leutr6amont,

est6 claro qua Cernuda toms de los dos su rabaldia parso-

nel, sus invastigecionas an al subconscienta, su ansie da

cambiar ciartos valores sooiales, su damonismo. Raspecto

e Varlaina, Cernuda, en su poems "Birds in the night" (ti-

tulo tomado dal poema de Varlaina), tiena hacia 61 una

astimaci6n humane qua indice une honda compransi6n dal

poets. Para complater 1e influencia ds los ascritoras

frencasas, cite a Andr6 Gide, aunqua safiela que la
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influencia da 6ste no so menifiaste raslmante en su poasia,

sino en su actitud ante la vida.

Luis Cernuda tiena otras influencias qua no compar-

tan sus compefiaros da ganareci6n: Haldarlin, Leopardi --qua

s6lo Jorge Guill6n traslucirie més terda en su libro figme-

gelg (1967)-- y los poetas anglosejones. A partir ds 1935

as H31derlin a1 poets qua més he influido an Cernuda. A

fines da asa afio aparecan an Cruz 1 Rays une colacci6n da

poemas da Halderlin, treducidos por Cernuda an colebore-

ci6n con Hans Gabser, poate a1em6n, qua vivia antonces an

Madrid. Se encontraba antonces Cernuda componiando los poa-

mes do In oceciones, "censado da los poemitas braves a la

manara da Machedo y Jiménez",120 buscaba un rumbo propio

a su obra, fronts a 1as limitacionas qua 1a poasie ”pure"

imponie. "Més qua medieda la colacci6n, antes de componer

a1 gimno e la tristaza, comanc6 a leer y a astudiar a H51-

derlin, cuyo conocimianto ha sido una da mis mayoras expe-

"121 Pare Enrique Azcoege, 1e

122

riencias an cusnto a paste.

tristaza as fundamental en H31derlin. Ya varamos an s1

tame da la soladad (Cap. II) haste qu6 punto la tristaza

imparts a Cernuda. Le emooi6n que la cuidadose lecture de

Hfilderlin la produjo sobrapese e1 intar6s dal simple tra-

ductor:

A1 ir dascubriando, palabra por palabra,

a1 taxto qa Holderlin, la hond re y har-

mosura poetics dgl mismo perac an lavan-

tarma hacia lo mas alto q a puede,ofrecer-

nos 1a poasia. Asi aprand e, no solo una

vision nuava del mundo, sino, consonants
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can alla, una t6cnica nuava da 1a expre-

sion poetics. 2

La nuava visi6n dal munda qua Hfildarlin la ofraca

lo scarce m6s afin e1 munda griaga da los mitos, diosas y

h6roes donde exists 1s ermonia antra el hombre y la natu-

releze. Impresi6n qua aorroborare més tarda a1 leer a

Dials an Die Fragments gar Vorsokratikar:

Aqual mundo ramota da Gracie, tan cercena a

nosotros a1 mismo tiampo, me atrajo an no

paces ocasiones ds mi vida, sintiando 1s nas-

tslgia qua otras poetas, major enteradas da

e1 qua yo, axprasaran en sus obras. Na pueda

manos’de deplorar qua Gracia nunca tocere a1

corazon ni e la manta espanola, los mes ra-

motos a ignorentas, an Europa, do "1a gloria

que fue Gracie". Bien se ache da ver an nues-

tra vida, nuestra historia, nuestra literatu-

re.12

En la note intraductaria qua precede a la traducci6n

da los poemas an gruzgy Rays sperece la obsasi6n de un

ideal pagano, llana de mistario, donde a1 hombre pueda

proyactar su propio sar en la Neturelaze an un vano inten-

to da ascaper a su destino mortal. La lecture da H31derlin

es alga més qua un dascubrimianto, es un raconacimiento

dal poets qua encuentra los méa altos idealas dal hombre

en el mundo da le mitalogia griege. Cernuda no intents

rasteurer una anacr6niaa amoci6n religiase pagans, sino

vivificar, coma lo hiza Hfilderlin, aquallos antiguas mi-

tas he16nicas.125

Es indudabla qua exists una influencia canfeseda de

H81darlin. Esta influencia pracade an gran parte da 1e vi-

si6n dal munda griaga qua ye existia camo une intuici6n



31

an 61. Repetidas vacas en su Histariel canfiasa su amor

a1 mundo da 1as tradicianas grieges y en los poemas de

Invacacionas, contrasts al ideal pagano dal ebendana a1

goca de las ballazas del mundo con la actitud da 1s so-

ciedad aantemparénes, an qua los hombres, encarrsdas en

las aiudedas, deforman sus cuarpos y as parpetfian par ebu-

rrimiento e invaca e j6vanas s6tiras coma simbolos de 1as

gracias de esta munda an contrasts con la trista figure

dal dias cristieno.

Antariormente ss hablebe, junta e 1e influencia de

Hfilderlin, da la de Leopardi. Esta se manifiasta an 1as

siguientas carecteristicas:

l) Abominaci6n da 1e sociedad y do la aivilizaci6n.

Leopardi dice ir6nicemente en su "Pelinodia a1 Merchase

Gina Ceppani", rafiri6ndasa a las conquistas t6cnicas y

camaraialas dal hombre:

De‘Landra s/Liverpool, rapido tanto

Sara, quantaltri immeginer nan ass,

11 camina, anzi il vala: a satta l'smpia

Via del Temigi fie dischiusa il verco,

Oprs ardita, immortal, ch'assar dischiusa

Doves, gia son malt'anni. Illumminats

Meglia ch'or son, banana sicure a1 pari,

Nattstampo‘ssran la vie man trite

Della citte sovrena, a talar forsa

Di suddita aitta la vie msggiari.

Tali dolcazze e 81 beats sorta 126

Alla prola vegnsnta il ciel destins.

Cernuda, par su parte, ascribe, rafiri6ndasa e1 aamaraia,

pero de un lento praganera de flares:

Con hombres coma t6 a1 aamaraia saris

Case lave y tan pure qua, sin sudar ni sangre
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De ninguna aamprade, dejerie a le tiarra

Intactas sus venaros. Para a tu pabreza

E1 aamaraia padria sllenarle un cemina

Durante 1as terdes meridionslas dal verano,

A trevas de une clare ciudad, sales 1as calles,

Lleveries an castilla guirnaldes da jazminas,

Y magnalies, par un nida fregenta da hajes vardas

Oculta su blencar, coma ales da palame.

(RD, 221)

2) Racuerdos del munda griega. Leopardi, gran cono-

cador da Gracie, hable en sus Centi dal emado munda madi-

terrénsa. Como ejampla citamas: "Alla Primevere o dalla

fsvale anticha".127 0 ea rafiera e poetas grieges: "Ultimo

canto di Seffa".128 Los modernistes, par ejemplo, Rub6n

Daria, se rafieran m6s e la Gracie pasade par Paris.129

3) Damonismo. Coma Baudelaire, Leopardi se rafiera

a1 damanio. Pergafi6 an verso y principalments an prose un

canto a Arimen, prayecto publicado an 1898. Para e1 pas-

ta italiena a1 Demonic as une imagen dal propio frecasa

vital. E1 mal suyo as a1 mal dal universo, finice fuerza:

Ra della case, autor dal manda, arcane

Malvegite, somma potsra a somma

Intelligenze, atarna l 0

Detar da' meli e raggitor dal moto. 3

Cernuda, par su parte, area tambi6n su demania, e1 anti-

guo angel snvejacienda:

No s6lo forja ql hombre a imagen prapis

Su Dias, aun mas es la esemaja su damonia.

Acaso mi epariancie no concierta

Can mi poder latenta: aprenda hipacresis,

Envajezcg edemss, y ya desmaya a1 tiampo

E1 hurecan sulfureo de 1as alas

En a cuarpa dal angel qua fui un die.

En m tianas espaJa. Hay no pueda volverta

Le juvantud hurene qua da ti he deserteda.

(RD, 222)
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4) Pesimismo. Leopardi es una da los padres poéti-

cos dal pasimismo. Naca dal tadia (1e "noia") su cantro

mantel. Aperacs sismpra, incluso an al reposa:

Dimmi: parche giacanda

A ball'agia, azioso,

S'appege ogni animeli; 131

Ma, s'io giaccio in ripasa, il tadia essala?

Cernuda est6 insarto en el mismo tadio, en la misme dens-

gaci6n asc6ptiaa de la humena. Sus meditaciones an al "Nac-

turno Yenqui" da Con 1as hares contadas 1as scabs merchén-

dose a la came:

Y piensas

Qua esi vualves

Dande estabas al comienzo

Dal saliloquia: aantiga

Y sin nadia.

Meta la luz, y a la came.

(RD, 288)

Le filtime influencia importanta en la paesie da Car-

nude fue la de los poetas englasajanas. Aun antes de su

traslado a Inglsterra en 1939, ya Cernuda aanacis a Keats,

can a1 qua sa siante unida por id6ntica amor a la bellaze:

"La hermosure fisics Juvenil ha sido sismpra para mi cua-

lidsd decisive, capital en mi astimaci6n coma resorts,

primero dal munda, cuyo poder y ancanto a todo lo anta-

ponga.”132 A Shakespeare lo considers ”coma pasta que no

"133 Tastimania detiena igual an otre literature madarna.

su sdmiraci6n par Shakespeare as su traducci6n da Troilus

and Crassida.

En 1940, especialmanta daspu6s da Les Nubes, sa haca
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avidanta s1 significsda qua dantro da la avaluci6n paéti-

as de Cernuda tiena su conocimianto de los poetas anglosa-

janss. E1 mismo daje canstancie an al Historial da un li-

bro de su deude:

Aprandi mucho da 1e paesie inglesa, sin cuya

lecture y estudia mis versos ssr an hay otre

case, no s6 si major a pear, pero sin duds ,

otre case. Crea qua fue Pascal quian ascribia:

"no me buscaries si no me hubieras encontra-

do" , y 81 yo busque squalle ensafianza y expe-

rie?aia da la poesia inglesa fue porqua ya la

a ancangiado, porqua pare alle estaba pre-

dispuesta.

Jas6 Angel Velante encuentra que esta predisposici6n per-

te de la prapia tradici6n dal poets y qua par ass raz6n

al encuentra da Cernuda con la tradici6n inglesa signi-

fica un encuentra con los elementos da 1a tradici6n pra-

pie.135 De ahi que la lecture da los metefisicos inglesas

(Danna, Marvell, Creshaw) lleva e Cernuda a une intense

valoreci6n da tres pastes matafisicos aspafiales: Jorge

Manriqua, Francisco de Aldana y al en6nima autor de la

"Epistola Morel e Fabio". Considers a astos tres poetas

metafisicas porqua su lirismo "no raquiers axprasi6n abs-

tracts, ni supone necesariamante an al poets algfin sis-

tems filas6fico pravio, sino qua bests can qua deje pre-

sentir, dantro da una obra po6tias, ese correlaci6n antra

1as dos raelidades, visible a invisible, dal munda."136

A partir da su encuentra con los poetas qua intagren

la gran tradici6n meditative accidental (Blake, Wordsworth,

Hopkins, Dickinson, Yeats, Eliot, Rilke) los poemas carnu-

dienos adquiaren un nuava tono qua responds e 1e astructure
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peculiar dal poems maditstiva. En a1 libro qua dedic6 e1

pansamianta po6tico de los liricas inglesas, Cernuda de-

clera:

El paste a su vez, en perfacci6n ideal, pa-

na an aatividad e1 alma enters dal hombre,

asi coma sus facultedes (subardinades unas

a otras sagun su ralativo velar y dignided),

y difunda un ona y espiritu unificador fun-

diando or as dacirla unas facultedes can

otras.

Le unificeci6n de la experiencia an al alma dal posts as,

puss, 1e culminaci6n dal proceso po6tico, "uns experien-

cia espiritusl extarnemante est6tica, para internemanta

6tice.“138

El contacto da Cernuda con la paesia inglesa as re-

fleja adam6s en una intansificaci6n dal adslgazsmienta de

su voz pa6tice qua llega e1 m6xima dal acrisolamienta; en

un major logro de la objativaci6n da 1a experiencia y en

la eliminaai6n de todo la que see superflua en la astruc-

turs paamética. Par filtimo, a1 mon6logo, ten afin a su ne-

turelaza, sa dasdoble haste casi llager a1 diéloga, para

asi poder alcanzar une mayor hondura en la proyacci6n ama-

tive de la experiencia.

Le obra de Luis Cernuda coma manifestaci6n de una

trayectaria vital farms parte ds un periodo hist6rica.

Julia Ucede cree qua Cernuda y los poetas de su ganareci6n

marcaran al final da una 6poca:

Su poesie y al grupo ganarecional a qua par;

tenacia, marcaran al final de una space. Poe-

ticemente csrro suparendols, la lines qua Bac-

quar hebia inicisdo (Juan Ramon Jimenez, en
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Espafiolas de tres mundas la llem6 "sobrebec-

quariena“). Lasfiflismos", ascendalosos y fu-

gacas pero no camplatemanta asteriles, fue-

ron 1a manifestecian da une juvsntud que no

conforms con la asteblscida par 1as genera-

ciones precedentas, trata de construir su

propio munda epartenda nuevas inspireciones.

Esta necesidad primarie’de los grupas hista-

ricos sa manifesto par ultima vez in nuastro

pais durante la gsnaracion dal 2 . 39

Para si su ganareci6n carr6 una 6poca hist6rica, su obra

per su dabla contaxtura 6tice y ast6tice continfie enri-

quacianda la paesia contemporenae.



NOTAS

’lEjemplos son los homenajas da sdmiraci6n afracidas

par Centico (numeros 9 y 10, agasto-noviembre 1955), Le’

Cane Gris (numeros 6, 7 y 8, otafio de 1962) e Insule (Hu-

merg 207, afia XIX, febrara 1964). Ademas, 1e influencia

astetica de Luis Cernuda sa pueda observer an Ricardo Mo-

lina y’Peblo Garcia Beans, dal grupo da 1e raviste carda-

besa Cantico. Raspacta e Ricardo Molina, esta influencia

sa rafleje especialmanta an Elegias da Sendua (Madrid,

1948), donde use a1 versicula carnudiana da Como quian

espara a1 slbe, libro esta qua influye con su endelucismo

recardado, su tarminologie floral, sus llamedas a1 amor,

a la soladad y a los diosas. En cuenta e Pablo Garcia Baa-

na, la influencia an al ds Cernuda sun as mes ecusede y

amplie, puss cubra’todos sus libros, dasda Miantres can-

tan los pejeros’(Cardobs, 1948) a Cleo (Madrid, 1958).

Entra las mas jovenas puedan pansrsa coma influenciedos

par Cernuda a Francisco Brinss y Alfonso Lopez Gradal .

Brines, en sus libros Les Brases (Madrid, 1966) y Palsbrss

a la ascuridad (Madrid, 1966), esimils tambisn e1 vars cu-

lo cernudiana y la ambientacian astetica. Hey un explicita

hamaneja an al poema titulada "La mana dal poets. Cernuda".

Alfonso Lopez Gredali an E1 Sebor dal Sal tiene un poema

titulada "Cernuda as’un dorada desalianto". Ls influencia

atica, ls praocupacion moral, se daje sentir, sagun Jose

Luis Cana, ("La paesia da Mariano Roldan" an Insule, nu-

maro 283, junio 1970, peg. 9) en Jase Angel Velanta, Jaime

Gil de Biedma,,Manua1 Mantaro, Julia Ucade, Aquilino’Duque

y Mariano Roldan. Hey qua aclarer qua asa praocupacion

etica as une praocupacion de eutenticided con una mismo y

con la sociedad y pueda ssr dabida e coincidencias da ti-

pa histarica puesto qua tanto 1a ganarecian da Cernuda

como la da los ultimas poetas mancionadas hen compertida,

da uns an otre forms, los mismos acantecimiantas.

2Federica Garcia Lorca, Obras completes (Madrid,

1960). peg. 89.

3D6mesa Alonso, Pgates aspafioles contemparenaas

(Madrid, 1952), peg. 331.

4"Ls’canclusi6n dal conflicto mundial mara6 an Espa-

fia un campes da optimisma espiritusl,’de prosperided eco-

namiaa y do expansion vit lists", Jasa Francisco Cirre,

Forms 1 espiritu de una 1 rice aspefiole (Mexico, 1950),

peg. 23.

37
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éLuis Cernuda, Estudia§_sabre paesia aspefiola can-

tamporanee (Madrid, 1957), peg. 192.

6Ibid., pég. 142.

. 7Juicia qua Guillermo Torre reduce a alga que,

en tarminos historicas, tiena analogs validsz: "s1 cia-

rrs a liquidecian dal almacen moderniste", Guillermo de

Torre, Histarial de las litaratures de vanguardia (Ma-

drid, 1965). peg. 513.

8Antonio Machedo, Obras. Paasie y Prose (Buenas

Airee, 1964), peg. 46.

9Guillermo da Torre, pég. 514.

loJos6 Olivia Jim6nez, "Media siglo de paesia espe-

fiola", Hispania (Val. L, numara 4, diciembre 1967), peg.

932.

llGuillermo da Torre, p6g. 505.

12Ibid., peg. 524.

13

14

Luis Cernuda, pég. 168.

Guillermo de Torre, p6g. 528.

15Luis Cernuda, p6gs. 130-131.

l6Guillermo da Torre, p6g. 523.

l7Citado an Gloria Vidals, E1 ultreisma (Madrid,

1963), peg. 103.

18Gloria Vidals, en su libro ya citado, racaga da 1e

raviste Ultra astes palabras: "Los poemas ultreistss sa

confecciansn arrajanda 1as palabras al azar sabre 1e pla-

nitud cosmica.” (Numero 12, 30 mayo 1921).

19Gloria Vidals, p6g. 94.

20"La disposici6n tipogréfica qua encontremos a cede

peso an 1as revistas ultraistes...darive prabablamanta dal

Coup de Gas, da Msllsrme, aunqua no todos astos poetas la

canociarai’, ibid., peg. 111.

21Luis Cernuda, pég. 182.

, 22Jorge Guill6n, penguaiey 206818 (Madrid: 1952),
pas. 236a

23D6masa Alonso, p6gs. 167-169.
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24Jasé Luis Cano, "Le Genareci6n Poétice de 1925",

Raviste Nacional da Culture (Caracas, num. III, julio-

agosta, 1925), p6g. 79.

25Enseyos: Pedro Salinas, "Nuava a diez poetas

an Ensayas de literatureWhispenice (Madrid, 1967), page.

360-376, Jorge Guillén, gLangueja de poema. Una genera-

ci6n" an Lenguaje ygaasia (Madrid, 1962), p6gs. 233-

254: D6masa Alonso, Una ganareci6n paétice (1920-1936)"

an Pastas espenales cantampar6neas (Madrid, 1965), page.

155-177; Luis Carnuds,AWGanarecian de 1925" an Estudios

sobra pass a espanole cantemparanee (Madrid, 1957), page.

181-196. Evocacianes da 1a epoce: Rafael Alberti, La ar-

balada pardide (Mexico s/f); Vicente Aleixandra, Los en-

cuentras (Madrid, 1958).

26Carlos Bausana, Tearie dals expresi6ngpa6tice,

tamo II (Madrid, 1970), page. 277-295.

 

 

271bid., peg. 293.

281bld.,pég8. 284‘295e

29Jos6 Ortega y Gasset, Obras completes, tamo III,

(Madrid, 1947). Page. 353-386.

30Jorge Guill6n, ibid., p6g. 245.

31Luis Cernuda, p6g. 171.

32Jorge Guill6n, p6g. 240.

33Ibid.

34David Bary, "Pr6logoasun libro. La avaluci6n da

1e paasia aspefiole", Insule (num. 127, 15 junia 1957),

p6gs. l y 5.

35Andrew P. Dabicki, Estudias sobra paesie aspefiala

contampar6nsa (Madrid, 1968), p6g. 49.

36D6masa Alonso, p6g. 190.

37Jes6 Olivia Jim6naz, p6g. 936.

38Luis Cernuda, p6g. 193.

39Citeda an Guillermo de Torre, p6g. 370.

4°Ibid., p6g. 372.

41Marcel Raymond, Da Baudelaire a1 surrealismo (M6xi-

CO, 1960), Dag. 242a
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42"Ser£a error grave estimarle como otro movimiento

literario mes entre los que anteriormenta hebien apereci-

do, porque de todos’ellos el superrealismo fue el unico

que tuvo razon historice de existir y contenido intelec-

tual. Y a1 decir que are un movimiento literario convie-

ne aclarer la paredoja de llamar asi a un movimiento que

surgio, es verdad, dentro de la literature, pero que a1

mismo tiempo iba contra e11a. E1 superrealismo envolvie

una proteste contra 1a sociedad y contra las,bases en que

esta se hallaba sustentada: contra su religion, contra su

moral, contra su politica; y puesto que la literature es

expresion de un estado de la sociedad, resulta logico que

fuera tembien contra 1a literature. Lo paradojico estaba

en que yendo e1 superrealismo contra 1a literature, como

los superrealistas eran mozos de inclinecion literaria,

su protesta tenia que revestirse forzosamente de formas

literarias." Luis Cernuda, pags. 189-190.

43"En su sentido m6s amplio e1 superrealismo repre-

sents la tentative mas reciente del romanticismo por rom-

per con las cosas que son y’sustituirlas por otras, en

plena actividad, en plena genesis, cuyos moviles contor-

nos se inscriben en filigrana en el fondo del ser." Mar-

cel Raymond, pags. 248-249.

44"Hecho efimcgs e1 movimiento Dede, primara fase de

la future revolucion surrealista, e1 15 de gctubre lanzo

Andre Breton su primer manifiasto. E1 frances iba a ence-

rrar en un orden mayor a1 desordenado dadaismo.",Ramon

Gomez de la Serna, Ismos (Buenos Aires, 1943), peg. 267.

45"...v16ndole desde su momento germina1,inmediata-

mente anterior: desde el dadaismo. No sin razon se ha di-

cho humoristicamente que el superrealismo nacio de une

costilla de Dada." Guillermo de Torre, Igue es el super-

realismo? (Buenos Aires, 1955), peg. 11.

46Luis Ger uda, p6g. 190. May que aclarer que el

origen del dade smo no es frances, como afirme Cernuda,

sino suizo. E1 8 de febrero de 1916, Tristan Tzara, en

el Cafe Terresse de Zurich, inventaba 1a palabra "Dada"

(Guillermo de Torre, peg. 323).

47Juan Eduardo Cirlot, Introducci6n al surrealismo

(Madrid, 1953), pags..1ll-1l2.

, 48Juan Larree, gurggelismo entre Viejo y Nuevo Mundo

49"Cambiar la vida (Rimbaud), transformer el mundo

(Marx), terminar con la miseria humana,concierne, en lo

sucesivo, no menos e la poesia en accion que a la lucha

social y economice.“ Juan Eduardo Cirlot, peg. 194.
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50Maurice Nadeau, The History of Surrealism (New

York, 1965), p6g. 43.

51

52Rafael 0ensinos-Ass6ns, Le nueve literature (Me-

drid,1927). Vol. III; Antolqgie del surrealismo espefiol

(Alicante, 1952); Manuel Duran, El superrealismo en la

poesia espenola contempor6nee (M6xico, 1950), Guillermo

de Torre, Historia de le literature de vanguardia (Me-

drid,1965); Paul 1116, The Surrealistic Mode in Spanish

Literature (Ann Arbor, 1968).

Luis Cernuda, p6g. 192.

53Manuel Dur6n, E1 superrealismo en la poesie espa-

nola contempor6nea (México, 1950), peg. 192.

54D6meso Alonso, Poetas espanoles cogtempor6neos

(Madrid, 1965), 3ra. edicion aumentada, peg. 333 (De equi

en edelante).

55Manuel Dur6n, p6g. 192.

56Guillermo de Torre, Historia de les literatures

de vanguardia (Medrid,1965), peg. 572.

57Carlos Bousofio, Le poesia de Vicente Aleixendre

(Madrid, 1956), p6g. 165.

58D6meso Alonso, p6g. 173.

59Luis Cernuda, p6g. 192.

60Manual Dur6n, p6g. 129.

61"Si comenzemos por el automatismo, podemos afir-

mer que encuentra poce resonancia entre los poetas del

grupo que nos interesa." Birut6 Ciplijeuskeite, E1 poeta

1 1a poesia (Madrid, 1966), peg. 298.

62Jos6 Olivio Jim6nez, p6g. 936.

63Birut6 inlijeuskeite, p6g. 298.

64Carlos Bousofio, p6gs. 169-178.

65Birut6 Ciplijauskeite, p6g. 299.

66Ibid.

67 .
Luis Cernuda, peg. 193.

68Ibid., p6g. 194.
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69"De hecho, yo s6lo recuerdo a un superrealista

convicto --e1 menos durante sus primeros efios litera-

rios--. Me refiero e1 melogrado poete Jose Maria Hino-

jose (1904-1936), quien algo pudo captar directamente de

equella escuele, durente su estancia en Paris, hacia

1926, segun muestran sus libros Poesie de perfil (1927 y

La flor de California (1928)." Guillermo de Torre, peg.

573-

70"Le influencia superrealista que hebitualmente

quiere edvertirse en Poeta en Nueve Yogg, de Peder co

Garcia Lorca, e mi perecer no es de fondo y cercen a,

sino atmosferioe intersticiel." Ibid.

71"...selvo el punto de errenque tem6tica, dominen

carecteristicas’no muy distintas a les que rigen y singu-

larizen 1as demas poesias de Alberti: leveded, gracia ex-

presiva, popularismo culto o estilizado." Ibid.

72Luis Cernuda, p6g. 195.

73Carlos Bousono, p6g. 167.

74Guillermo de Torre, p6g. 575.

75"Porque esta poesia de Vicente Aleigendre, como

tode 1e pose a superrealista, con la que mas o menos esta

emperentede, forma parte de un vesto movimiento literario

y cientifico, que’no se si celificer de hiperrealista o

hiporreeliste.‘ Dameso Alonso, peg. 271.

76"Inactive po6ticamente desde el efio anterior, uno

tres otro, surgieron los tres poemas primeros de la serie

que luego llemeria "Un Rio, un Amor", dictados por un im-

pulso similar el que enimabe a los surrealistas. Ya he

eludido a mi disgusto ante los manerismos de la mode li-

teraria y,eceso deba aclarer que el superrealismo no fue

solo, segun creo, una mode literarie, sino edemas elgo

muy distinto: une corrienta espiritual en la Juventud de

una epoca, ante 1e cuel yo no pugs, ni quise permanecer

indiferente.2 Luis Cernuda, Poes a y Literature (Barcelo-

na, 1965), peg. 245.

'77"Segui leyendo les revistas y los libros del gru-

po superrealista; la proteste del mismo, su rebeldie con-

tra 1a sociedad y contra les bases sobre 1as cuales se

hallebe suetenteda, helleben mi asentimiento." Ibid.,

peg. 247.

781bid., p6g. 249.

79Gast6n Baquera, Dario, Cernuda,¥y Otros temes po6-

ticos (Madrid, 1969), peg. 173.



43

80Pedro Selin9s, "Nueve o diez poete9" en Ensa 08

de Literature hisp6nica (Madrid, 1967), p6g. 37

81Luis Cernuda, "Juan Rem6n Jim6nez", Bulletin of

Spanish Studies, Vol. XIX, num. 76, oct. 1942, peg. 165.

82J9equiz} Gonz61ez Muele y Juan Manuel ozas, Lg

genereci6n poétice de 1927. Estudio, antolog e yidocumen-

tecion (Madrid, 1966), p6g. 20. E1 estudio es de Gonzalez

Muele.

83Jos6 Francisco Cirre, p6g. 125.

84Jos6 Luis Cano, Lapoesia de leggenereci6n del 21

(Madrid, 1970), p6gs. 13-14.

85Luis Cernuda, "Historial de un libro", Poesie I

Literature (Barcelona, 1965), p6g. 235.

86Luis Cernuda, "Pedr9 Salinas y su poesia", Revis-

tade Occidente, Madrid, num. XXV, julio-sept. 1929, peg.

252. Presagios se publica en 1923 y Cernuda empieza su

primer libro en 1924.

87”Y no 1e conoci, y se estuvo cerce de un en9 un

profasor --Iy d9 Liter6ture.-- delente del poete m6s fin9,

m6s delicedo, m6s elegante que 1e neci6 a §evilla, daspu6s

do B6cquer, sin saberlo." Pedro Salinas, peg. 373.

88

89Ib1de, D63. 2380

90
Ibid.

91Luis Cernuda, La RealidadAX el Deseo, cuarta edi-

ci6n, aument9da, M6xioo, C9leccion)"Tezontle“, Fondo de

Culture Economioa, 1964, p6g. 348. En edelente, siempre

que se citeg versos de C9rnude, les siglas RD y la refe-

rencia de pagine remitir6n a esta edici6n.

Luis Cernuda, p6gs. 235-237.

92"Por dantro, cristel. Porque es el m6s licenciedo

Vidriera de todos, el que m6s aparte la gente de 81, por

temor de que le rompan algo, e1 mas extrano. Y, despges

de todo, Apor que no va a serlo? ASi se siente ante el un

carifio, un cuidad9, como ante todo lo superiormente deli-

cado? LSi su pass a es de vidr 0, de meterie leve, peli-

grosamente soplade, haste e1 1 mite, cuando parece que la

burbuja va a estallar, y de pronto se para, eceptando su

forme final merevillosa? £81 per sus versos se ve e1 mun-

d9 como por un crista1,ye limpido, ya moJedo de lluvie o

16grima? ASi su poema, apenes se la toca, despide vibra-

ciones, misterios, de qu9jumbre musical, como el mejor

veso de orillas del Adri6tico?" Pedro Salinas, p6g. 374.
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93"

.,.y el de Cernuda (el hombre), muy joven 9ntonces,

que figure entre e1 auditorio (pero de quien tembien se le-

yeron poemas en equellas veladas). "Cernuda es todavie un

muchach9, casi aislado, en Sevilla,’en ese afio de9nuestra

excursion sevillana, en el que en Malaga aparecera su £9;-

fil del A139, que tampoco representa su arte maduro." Da-

meso Alonso, page. 169-170 y 180.

94Luis Cernuda, "Carta abierta a D6maso Alonso", gn-

sule, Madrid, Hum. 35, nov. 1948.

95Luis Cernuda, Le Reelidad y el Deseo, p6gs. 336-

337.

96"El mundo est6 bian/hecho, escribe Guill6n; e ins-

tintivemente, al leer tales palabras, nos brota e1 grits

contrerio: No. E1 mundo no esta bien hecho; pero pudiera

estarlo major, 51 no lo impidiera siempre, pracisamente,

ese conformismo burgues."’Luis C9rnude, Estudios sobre

pgesie espafiola contemporanea, peg. 193.

97gomo e3empl9 de criticos que encuentran que hay

imitacion de Guillen en Perfil dgl Airs citaremos: Sale-

zer Chapela, El Sol, 18 mayo 19 7. ag. 2; Guillermo

Diez-Plaje, Historia de la_poe9 a 1 rice espafiola (Barce-

lona, 1937). 2da. ed., 1948, p6gs. 438-439; Aubrey F. G.

B911, Castilien Literature (Oxford, 1938, reissued, 1968),

pags. 115-116; Ricardo Gullon, "La poesie de Luis Cernuda",

Asomante (San Juan, P. R.), VI, 2 (abril-junio), 1950,

peg. 35.

98Luis Cernuda, "31 critico, cl amigo y el poeta",

Poesia 1 Literature, pags. 207-229.

99

100

101

Luis Cernuda, p6g. 215.

Ricardo Gull6n, p6g. 35.

Luis Cernuda, p6g. 221.

lozIbid., p6g. 223.

103"...1a (poesia) de Guill6n9a6n m6s que la de Sali-

nas, expresando un concepto burgues de la vida y que en

ella la imagen9del poete no trasciende a1 hombre sino a

una f9rme historice y transitoria del hombre, que es el

burgues."’Luis O9rnuda, Estudios sobre poesig espefiol;

contemporanea, pag. 200.

104"Algo’que yo apenas oonocie o que no queria reco-I

nocer comenzo a unirnos9por encima de equella presentacion

un poco teatral, a traves de la cuel se edivinaba e1 ver-

dadero Federico Garcia Lorca elemental y apasionado, lo
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mismo que se edivinaba su9nativo acento andaluz a trav6s

de la forzade pronunciacion castellana q9e siempre adop-

taba en circunstancias parecides. Me tomo por un brazo y

nos apartamos de los otros." Luis Cernuda, "Federico Ger-

cia Lor9e" (Recuerd9), Hora de Espefla, Barcelona, Junio

1938, Hum. XVIII, peg. 1 .

105Federico Garcia Lorca, "En homeneje 6 Luis Cernu-

da", Obras completgg (Madrid, 1960), peg. 89.

lo6Ricardo Gu116n creo que "podrie esbozerse un para-

lelo entre Vicente Aleixendr9 y Luis Cernude.,E1 primero

proteioo, en perpetua mutacion y trensformacion; e1 sagun-

do, una vez sobrepesade 1e fase iniciel, siempre igual e

si mismo, com9 si dado por concluso e1 ciclo experimen-

tal, cuidare unicamente de afinar su instrumento, de ser

cada vez mes preciso y expresivo. Ese paralelo revelar a

algunos detos sobre'las diversas posibilidades de creci-

miento del genie poetioo que s9 desarrolla o mediante 1a

busqueda incesante de nuevas formul9s de expresion, o

procurand9 potenciar y ad9nsar al maximo, sutilizendolo

y vigorizandole, n modo unico de 9proximarse e 1e rea-

lidad por la pass a." Ricardo Gullon, peg. 61.

107Oarlos Bousofio, "La correlaci6n en poesie moder-

na", Seis calas en la ex resion li eraria es aflole do

Alonso y Bousoflo (Madrid, 19635, peg. 269.

lo§Luis O9rnude, Estudios sobre poesfe espafiolg con-

tem orenea, peg. 195.

109"En el grupo de grandee poetas, necidos a la poe-

sia en el teroer decenio del siglo, les influencias son

mutuas, son interinfluencias ocasionada9 en parte por la

releoion emistose en que Vivien, comunicandose hellazgos

y proyeotos, conviviendo en revistas literarias y geneou-

los intelectuales, y en parte debid9s e 1e ley comun del

tiempo y d91 ambiente, e 1e sugestion de les mismas lec-

tures e identioos maestrel." Ricardo Gullon, peg. 68.

110Luis Cernuda, Poesia z Literature, p6g. 252-

111;b1d., p6gs. 233-234.

*lzIbid., pig. 224.

113Ib1d e , Dig. 2350

114Octavio Pez, "Apuntes9sobre 1a realiqad y el de-

seo" en Oorriente alterna (Mexico, 1967), peg. 13.

1lsLuis Cernuda, p6g. 235.
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116Ibid., p6gs. 219-220.

l17L9is Cernuda, Poesia 1 Literature II (Barcelona

1964). p83. 2010

118Luis Cernuda, Poesia Literature. 95880 235'236°

119;2;1., p6g. 236.

12°;2;g., p6g. 252.

121;2;g., pig. 253.

l22Enrique Azcoege,,"fifilderlin, e1 joven puro", g;

Sol, 15 de mayo 1936, peg. 2.

123Luis Cernuda, pig. 254.

la4;b1d., pig. 275.

125"HBlderlin, traducci6n de Luis Cernuda y Hens

G9bser, note de Luis Cernuda", Cruz y Raye, nov. 1935.

Hum. 32, pegs. 115-117.

66126Qiacomo Leopardi, Iutte 1e cpere, Volume Primo,

l9 , peg. 112.

1271b1d., pig. 31.

128Ibid., pig. 38.

129"Amo m6s que la Grecie de los griegos / 1a Grecie

de la Frencie, Porque en Frencie, / el eco de les Ris9s

y los Juegos, su mes dulce licor Venus e9cencia." Ruben

Dario, Poesies completes (Bilbao, 1968), peg. 553.

130

1311b1d., pig. 83.

132

Giacomo Leopardi, p6g. 434.

Luis Cernuda, p6g. 242.

133Ib1d., pig. 262.

ljhlbide' p638. 259-2600

135Jos69Angel Velente, "Luis Cernuda y la poesie de

19 meditecion", Le Cane Gris, otofio 1962, Nums. 6, 7 y 8,

pegs. 31-32.

136Luis Cernuda, p6g. 57.

137L918 Cernuda Pe samiento o6tico en la lirice in-

glesa (Mexico, 19585, page. 75-75.
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138 I I

Luis Cernuda, Pass a 1 Literature, peg. 53.

139Julia Uceda, "La p9tria m6s profunda" , Insule,

N6m. 207, febrero 1964, p6g. 8.



CAPITULO II

LOS TEMAS

Le obra po6tice de Luis Cernuda no llega e trescien-

tas composiciones escrites a lo largo de treinte afios. En

1924 comienze a escribir su primer libro de poemas, que

tres efios m6s terde se publica en M61aga con el tituls de

Perfil del Airs. Despu6s publica otros dos m6s: Donde ha-

bite e1 olvido, en 1934 y El Joven marine, en 1936. Dis-

tintas revistas literarias 1e hebien publicado edem6s poe-

mas sueltos. En el mismo afio, logra reunir tode su obra

po6tica en un volumen tituledo Le Reelidad 1 e1 Deseo.

Esta primara edicién representa en su poesia 1e fess

que paseri por sucesivas muteciones haste lleger e alcan-

zar 1e oonfigureci6n definitive. Esta primera fase tiene

diferentes stapes: 1e iniciel, representada por Primeras

Pessias (1924-1927);1 la clesicista, por E lo a Ele ia,

99; (1927-1928); 1a superrealista, per Un rioI un amor

(1929) y Los placeres prohibidos (1931); 1a vuelta a la

tradici6n po6tice espanola, por Donde habits el olvigg

(escrito on 1932-1933)2 y finelmente, Invocaciones a les

gracias del munde (1934-1935).3 que supone una reecci6n

contra la poesia "pure” en la b6squeda de mayor amplitud

de la materia po6tice.

Los poemas que enriquecen 1a segunde edici6n de L;

48
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Reelidad y el Deseo (M6xico, 1940) inician 1a segunda fa-

se ds su poesie. E1 titulo de este nueve secci6n es Lg;

£299; (1937-1940).4 Seg6n Francisco Brines, "la aparici6n

de su poesia definitive, equella que alcanza 1e altura de-

bida a su voz, se produce con Les Islubes."5 Este libro so

cerecteriza per une identificecién del tone elegiaco que

lo imprime 1e guerra primero y el destierro despu6s.

Le tercera edici6n de La Reelidad 1 e1 Deseo (Mixi-

co, 1958) afiede a la segunda tres secciones m6s y parte

de una inconclusa: Como guien espera e1 alba (1941-1944),

colecci6n de poemas escritos en Ingleterre; Vivir sin es-

ter viviendo (1944-1949), libro comenzado en Ingleterra

y terminado en los Estados Unidos; Con 1as horas contadas

(1950-1956), comenzedo en los Estados Unidos y terminado

en M6xico; y parte de su 61timo libro de poemas, sin ti-

tulo e inacebede. Incluye tambi6n poemas en prose que epa-

recen por primara vez.

Le cuarte edici6n de su ebra, publicada en M6xico

en 1964, despu6s de su muerte, conste de doscientes ochen-

te y tres composiciones, incluyendo su 61timo libro 2933-

lacién de la guimera (1956-1962).6

"Autor de un solo libro"7 1e 11ama Octavio Pez, li-

bro que ha ido creciende sin romper su coherencia inte-

rior haste llegar a convertirse en una biografia espiri-

tual; ”un mundo humane, universo en cuyo centre as halla

ese personeje --mitad irrisorio, mitad tr6gico-- que es

"8
el hombre. La Reelidad y el Deseo no es ni confesién
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hi diario intimo, es la visi6n desesperanzada que muestre

a1 hombre como un ser tr6gico, que lucha entre sus espi-

recionss y la realided, busc6ndole explicaci6n e 1e exis-

tencie. En la entinomia que de titulo a su obra encuentra

Cernuda la sintesis del vivir ag6nico. Reelidad como sim-

bolo de todo lo que exists pare desaperecer, desso como

simbolo de permanencie, de eternidad.

El conflicto entre realided y desso es la m6dula que

da unided y coherencia a su obra. Seg6n Pedro Salinas:

Reelidad y desso enfrentados, como el lucha-

dor y la fiere en el coso del munqo. E1 hom-

bre desee sin tasa y sin concrecion: el mun-

do 1e ofrece, por un’lado, concreciones --la

realided es concrecion--; gor otro, tasa,

porque la realided nos esta inevitableqente

tesa9e. Y asi e1 conflicto nunca tendra so-

lucion. Borque apenas e1 desso eprehende 1e

concrecion de lo real, 1a suelta desengafia-

do, porque en la realided hay si9mpre, a1

propio tiempo que une satisfaccion del de-

sso, une tasa a su incesante efen.

La soladad, el amor y el olvido, lo sfimero, e1 enhalo

de eternidad, tal como aparecen en su obra, se explican

como aspactos de la tensién b6sice entre realided y de-

seo. Esta tensi6n qusda sin solucionar, pero rige y de

consistencia a cede poema. Por eso no as La Reelidad y

el Deseo un libro arquitect6nicamente riguroso como 06n-

tico de Jorge Guill6n, sino un libro "que ha crecido len-

tamente como crecen los seres vivos."

Los temas m6s importantes que hemos podido observer

en la poesie de Luis Cernuda son: 1a soladad, el amor, 91

olvido, Dios y los dioses, Espafia y el poete como ser pri-

vilegiado en rsleci6n con la sed de eternidad, la poesie
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y la sociedad.

1. "Soledad sin amor ni claro die."

La soledad, uno de los temas citados que m6s insis-

tentemente manifiasta 1a tensi6n entre realided y desee,

es para Cernuda, una soladad ontol6gica, conciencia de su

particular separeci6n del mundo: "entre los otros y t6,

entre el amor y t6, entre la vida y t6, est6 1a soladad."11

Esta clese de soladad es la que 61 share, la que escoge y

busca para encontrarse en ella, ”la soladad est6 en todo

para ti y todo para ti est6 en la soleded."12 Pero a1 mis-

mo tiempo e1 deseo como energia, 1a volunted de encerna-

ci6n del tiempo y el epetito vital 1e muestran 1a angustia

de sentirss solo.

En Primeges Poesias, aunqua trete de huir de is so-

ledad, se siente aprisionado en e11a. Parece tener 1a vo-

lunted mediatizeda por la inercie. Esto cree una atm6sfe-

re de lenguides, indolencia y hastio. La realided exte-

rior que no le setisfaoe, est6 sustituida por la creaci6n

artistice:

La soledad, tres 1as puertes cerredas,

Abre la luz sobre el papal vecio.

(RD, 15)

La natureleza viene a llenar este vacio como un "fresco

verano".13 El poete acapta 1a soledad come 6nico 6mbito.l4

En Egloga, Elegia, Ode, la soledad est6 realzada

per una tristeze y un pesimismo crecientes. Le conclu-

sién de la ”Egloga", en una expresién oondensade, intense,
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podrie servirnos para sintetizer 1a posture del poete:

El cielo ya no canta,

Ni su celeste eternided asiste

A la luz y a les roses,

Sino a1 horror nocturno de las cosas.

(RD. 31)

En Un riol un amor, 1e soledad contin6a siendo tema

principal, pero con un sentimiento de agravaci6n progre-

siva. La tristaza del adolescents se convierte, como di-

ce Brines, "en la radical soledad del hombre que se ha

enfrentado con el mundo."15

La muerte y el olvido reflejen tambi6n 1e soledad.

La primers como negaci6n total:

iNo sentis a los muertos? Mag la tierra

esta serda.

(RD. 41)

El segunda, como desintegreci6n de lo existente:

Olvidos de tristaza, de un amor, de la vida,

Lhogados como un cuerpo sin luz, sin aire, muerto.

(RD. 42)

En "Destierre" e1 poete eet6 a soles, sin amor, so-

portando su pesado destino. Son impresiones, dice Gu116n,

"evocedoras de la soledad radial del poete en un universe

donde:

Todos ecego duermen 16

Mientras e1 lleva su destino a soles"

Se fetiga de vivir y haste de morir en soledad con la de-

eespereci6n do see muerte ("1e sombre tenazmente") que le

parsigue. E1 viento y el llanto aparecen esociedos:
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Como el viento a lo largo de la noche,

imor en pena o cuerpo solitario,

Toce en vano a los vidrios,

Sollozendo abandone 1as esquinas...

(RD. 45)

E1 poete ha errado por la tierra, pero algo brillante apa-

rece: su raz6n de existir, 1a poesia, que ehuyente e1 sen-

timiento do tristaza que impregnaba e1 poema: "Y sin embar-

go vine como luz" (RD, 45).

"Decidme anoche" es el canto solitario de la tierra,

que es el suyo: 61 tambi6n est6 solo y centa con una voz

intime intransferible. La vida adquiere un tr6gico senti-

do donde todo est6 condensdo a desaperecer. La angustia

de ver c6me todo muere incesantemente es un leit-motiv que

se repite en "Linterna roja". Oomprueba que la vida es,

en realided, un lento camino hacia la muerte:

Los cuerpos palidecen como oles,

Le luz es un pretexto de la sombra,

Le rise ve muri9ndo lentamente,

I mi vida tembien se ve con e11a.

(RD. 53)

Hay que llegar a1 libro Invocaciones (1934-1935)

para encontrar de nuevo y sustancialmente el tema de la

soledad, a la que considers como una de les "gracias del

mundo" porque el hombre vuelve a ella cuando descubre 1a

amergura circundsnte.

En el ”Soliloquio del farero", e1 poete personifica

a la soledad y se dirige e ella como a una amante:

Oomo llenarte, soledad,

Sino contigo misme.
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De nifio, entre las pobres guarides de la tiarra

Quieto en angulo oscuro,

Buscabe en ti, encendida guirnalda,

Mis aurores futuras y furtivos nocturnos,

Y en ti los vislumbrabe,

Netureles y exactos, tembi6n libres y fieles,

A semejenze tuya, sterne soledad.

(RD. 107)

Amente a la que abandone por 1as tentaciones del amor,

para luego volver a ella, a1 comprender que es la 6nica

verdaderamente suya y sin 1a cual no puede existir:

T6, verdad solitaria,

Transparents pasi6n, mi soledad de siempre,

Eres inmenso abrazo;

E1 sol, el mar,

La ascuridad, la estspa,

E1 hombre y su deseo,

Le 9irada muchs9umbre,

&Que son sino tu misme?

Por ti, mi soledad, los busqu6 un die;

En ti, mi soledad, los amo ahora.

(RD, 108)

En "Himno e 1e tristeza”, soledad y tristaza se

identifican, y 91 posts no 1as considers motivo de deses-

pereci6n, sino consuelo contre la angustia. En este poema,

1a tristaza (o soledad) que Cernuda invoca entre les gra-

cias del mundo, es positive, active, y is atribuye les

siguientes caracteristicss:

a) Origen divine. La tristeze persce que fuera una

nueva diosa;

Fortalecido estoy co tra tu pecho

De sugusts piedra fr a,

BaJo tus ojos crepusculares,

0h medre inmortsl.

(RD, 122)
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Dioss m6s benigna que les restsntes divinidades, egoistes

y destructoras:

Ellos, los dioses, algune vez olviden

El tosco hile de nuestros trsba ados dies.

(an, 124)

Tristeza vivificadore que ser6 "celeste domadora rec6n-

dita" oomo regalo de los dioses a los hombres.

b) Maternidad. Le tristeze es madre (algune vez

quiz6 "amente", aunqua este tema no lo concrete Cernuda),

y madre immortal:

0h madre inmortal

(RD, 122)

iQui6n sino t6, amente y madre sterne?

(RD. 124)

Oreemos que Cernuda, por el car6cter divino que le confie-

re a la tristeze, quiere significerle como "eterna" m6s

que como "inmortal", ya que lo inmortal tiene principio

aunque no fin, y lo sterne no conoce comienzo ni final.

c) Consuelo en el amor. Cuando el amor se pierde,

1a tristeze es refugio del desengafio y apresura 1as horas

del amente que rememors su dicha perdide:

A1 amente aligeras 1as at6nitas horas

De su soledad, cuando en desierta estancia

Ia.ventana, sabre apecible naturaleza,

Bejo une luz 1e3ana.

Ante sus oJos nebulosos traze

Con renevsdo encanto verdeante

Ls estampa inconsciente de su dicha pardide.

(RD, 123)

d) Consuelo ante la muerte. Ls tristeze svite e1
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miedo a la muerte, quiz6 por su cualided ds diosa, anti-

mortsl, y por su cualided ds madre:

M68 todavia hay en mi algo que ts rsclame

Conmigo hacia los parques ds la muerte

Para acsller e1 miedo ante la sombre.

(RD. 125)

En otro poema del mismo libro, Invocaciones, Cer-

nuda elude a la soledad con la misme significaci6n que

lo hizo en "El soliloquio del farsro". La soledad supo-

ne uns vuelta e si mismo tres 1a falta de libertad que

es el amor o supone un nuevo hallazgo do is propia per-

sonalidsd:

Pere t6 y yo sabemos,

Rio que sto mi cesa fugitive deslizss tu vida

experts,

Que cuando el hombre no tiene ligados sus miembros

por las encantadoras mallas del amor,

Cuando e1 desee es come uns celida azucena

Que ss ofrece a todo cuerpo hermoso que fulJa a

, nuastro lado,

Cuanto vale una nochs c090 esta, indeci a entre la

primavera ultima y el est 0 primero,

Ests instants en que oige los loves chasquidos del

bosque nocturno,

Conforms conmigo mismo y con la indifsrencie de

los etros,

Solo yo con mi vida,

Con mi parte en el mundo.

(RD, 117)

Antes de continuar el astudio de la evoluci6n del

tema de la soledad en la poesie de Cernuda debemos hacer

un alto. Invocaciones es el 61timo libro de lo que hemos

llamado primers fess de su poesia. Haste aqui la soledad

es la que el hombre busca por considerarla necesaria pa-

ra su vida espiritual. En opini6n de Birut6 Ciplijeuskaite,





57

Cernuda es "el poete probablemente m6s hurafio de todos,

quien teda su vida he buscado un aislamiento ds indire-

rencia, de orgulle, o surgido de su incapacidad de adap—

taci6n."l7 Quiz6 debido a este, e1 poete acepte su soledad

come amiga y compafiera y haste come madre y amente. Es uns

soledad intima y serene, que le sirve para sislarse de un

mundo el que considers hestil. Esta carecteristica apare-

ce desde su adolescencie, per eJemple, cuando hable de su

vida de estudiante en Seville. "Un mozo solo, sin ninguna

ds los epoyos que, gracias a la fortune y a les relaciones,

dispense 1e sociedad a tantos, no podia msnes de sentir

hestilidad hacia ese sociedad en medio de la cusl vivia

come extrefie.”18

Su enraizado sentido do alienaci6n ("otro motive de

desacuerdo, e6n m6s hondo, existia en mi"19) y de soledad,

que es manifiasta deeds su vida de estudiante, se vs exa-

cerbsndo haste crear etra soledad snemige y atormentadora,

1a dei individuo aislsde per la sociedad misme. Esta sole-

dad involuntaria se 1e convierte en un suplicio terrible.

En 1935, poco antes de le publicaci6n de la primera

edici6n de La Reelidad 1 e1 Desee, Cernuda trata de defi-

nir e1 impulse que gebierne e1 instinto po6tico diciendo

que brota de la alienaci6n y de la soledad carecteristi-

cas de su possie.20

E1 poete se encuentra en un punto equidistante en-

tre fuerzes contradicteriss, come medisdor entre los se-

rss visibles y una presencia invisible m6s intimemsnte
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vinculada a la esencia del hombre. E1 poete siente la ne-

cesidad ds establecer un lazo entre el mundo y su inte-

rior. E1 desee lo lleva hacia la realided buscando hacsr

m6s factible su existencia solitarie, pero al final 6sta

lo aniquila.

2. ”E1 amor mueve al mundo."

En su ssgundo libro superrealista, Los placsrss preh -

21925, no es la soledad el tema a trev6s del cuel 1a ten-

si6n realided/desee se nos muestre, sino el amor. E1 amor

en sus libros anteriores aparece ya tratade como un ideal

inalcanzable. En Primeras Poesias, es un vego ef6n incon-

creto; amor y olvido sen msdios de evssi6n de la sociedad:

Vivo 9n solo dese9,

Un’efan clare, unanime;

Afan de amor y olvido

(RD, 15)

El amor es una i1usi6n de vida, pero no bests pare desatsr

1as ligadures de su indolencia ni para liberarlo del has-

tie; is actitud del poete enlaza directemante con Primeres

Pussies:

iY qu6 esperar, amor? S610 un hastio,

El anargor profunda, les despojes.

(so, 33)

En Un rio, un amor, el amor es une fuerza antisocial y

destructora que no cabe dentro de su mundo. Asi, e1 desee

proyscte a1 amor hacia lugares distantss:

Mirad c6mo sonrie hacia el amor Daytone.

(RD. 51)
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Sobre s1 1ej9no oeste,

Sobre amor mes lejano.

(RD. 60)

El amor en Cernuda no alcanza a ser un triunfo sebrs

1s sociedad. Puede ssr gloria y 6xtesis, pero tambi6n es

destrucci6n y muerte. En Les placsgss prohibides preclems

que en amor, per ssr une smenaza al orden social, lo con-

vertir6 on “posts maldito". El primer poema del libro,

"Dir6 come nacisteis", es un grito ds rebsldia contra 1as

leyes, les costumbres sooiales, los prsJuicies:

Extender entonces la mane

Es hellar una montafia que prohibe,

Un basque impenetrable que niege,

Un mar que trags adolescentes rebeldes.

(RD. 66)

Per primera vez 1a pasi6n vibre en su verso al lanzar im-

precsciones contra los seres sin nombre, inertes y est6-

riles come 1s pisdra (”eststuas sn6nimas") y se alzs con-

tra ellos emsnazando destruirles. Express la pasi6n con

dolor. No sabemes eu6ndo hable de amor e de desso, come

dice Cane: ”tods una eerie de terriblss poemas de este li-

bro expreesn los re16mpagos heridores do see reinc impla-

cable del desee.”21 En contrasts, "Si el hombre pudiera

decir" es un e6ntico a la libertad del amor. come Justi-

ficeci6n de la existencie: "si muere sin conocerte, no

muere porque no he vivido.”(RD, 71).

La sociedad on Los placeres prohibidos reaparece

cada vez que el amor treiciona s1 poete, y esta sociedad,

no per ester m6s subterr6nes es menes intense:
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19 nad9 sebe9 de ello,

Tu estas ella, cruel como el dia;

El die, ese luz que ebraza estrechemente

un triste muro,

Un muro, ano comprendss?

Un muro frente al cual estoy solo.

(RD. 67)

Los custro libros siguientes, Donde habits s1 olvi-

92, Invocaciones, Les Nubes y Como guien espsra sl alga

no se ocupan preferentemsnte del amor. No ecurre lo mis-

mo con Vivir sin ester vivisnde, que comienza con "Cuetro

poemas a uns sombre”. En "Historial de un libro" dice:

T6ngass en cuenta que llevaba algunos afios

do vivir "vicariously" (a ese elude el ti-

tulo de Vivir sin ester vivisnde), y que a

veces leis pare sustituir la vida que no

vivia...La consecuencie de ese vivir es que

nsde se intdrpone entre nosotros y la muer-

te: desnudo e1 herizonte vital, nede psrci-

bis delente sin9 la muerte. Afertunsdsmsnte,

e1 amor9ms salvo, come otr9s veces, con su

ocupa9iog abserbsnte y tiranica, de tal si-

tuecion. 2

Los "Cuatro poemas a une sombre" comunican en verso la

teeria del amor de Cernuda. El amor centre la vida del

hombre y lo libra de la desespereci6n, 1e da sentido de

permanencia a todo. En Cernuda --dics Octavio Paz-- el

amor es el punto de intersecci6n entre desso y realided.

"El desee es m6s vesto --efiade-- que el amor pero el de-

sso de amor es el m6s poderoso ds les deseos. S610 on see

desear un ser entre todos los seres e1 desso se dssplisga

”23 El desee de amsr en Cernuda es tan fuerteplanamente.

que 8610 1a sofisds presencia del amente es el pretexto

necesaria para que el amor exists. ”The other --dice
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Alexander Coleman-- makes the poet's identity more real

and viable to himself, helping him to establish or reneI

a network of relationship from which he has been alienated

by his own temperamental disposition."2#

En el primero de los custro poemas, titulado "Le

ventana", cents s1 amor como el medic m6s sut6ntice y 6ni-

ce verdaderamente posibla con que cuenta el hombre pare

lleger a la realided profunde de la existencia:

Cuando per s1 amor tu espiritu rescats

Ls realided profunda.

(RD. 235)

En medio de la soledad a que lo lleva e1 reeonecimiento

de su separaci6n del munde, de la presencia continua de

la muerte, el amor hece que restablezca 1a unided y se

alcence la reconciliaci6n con el mundo:

Y el amor quien percibe,

Dentre del hombre oscuro, e1 ser divine,

Criatura de luz entonces viva

En los ojos que ven y que comprenden.

(RD. 236)

En el poems que eigue, titulsdo "E1 amigo", Cernu-

da se ssfuerza per llenar su soledad con la presencia de

un ”amigo" creade nost61gicamente en su imaginaci6n:

En su sesisge crees

Que una forms ligera ss encamina

Dulcemente a tu lads,

Come e1 amigo aquel, cuen90 1as hojas

Y la luz, luego ides con el mismo.

(RD. 233)

La sombre emsda que lo acempafle es un rafleje del misme

poets y su identided con ella se hece m6s intense cuando
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se da cuenta de que "el otro" es 61 mismo. E1 poets no

busca shore neda fuera de 31; come otro Narciso, se rein-

tegra a su centre:

No 1s busques efusra. El’ya no pueds

Ssr distinto ds ti, ni tu tempece

Ser distinto de s1: unidos vsis

Formando 9n solo/ssr de dos impulsos,

Como e1 pajaro solo hacen dos alas

(RD. 238)

En realided, su vida est6 vacie y s1 tercsr poema

"La escarchs" es la expresi6n dolorosa de este vacio:

Lo presents vacie,

Lo pasade visible sin encanto.

(RD. 239)

Pero en "El fuego" e1 future existe y en s1 futuro cifre

e1 poete su esperenza:

Junto sl agua, en la hisrbe, ya no busques,

Que no hallares figure, sino alle en la mente

Continuarse e1 mite de tu sxistir eun incomplete,

Creande otro desee, danqo esombro a tu vida,

Suefio de alguno donde tu no sabes.

(RD, 241)

Durante les vacacionss de 1951 en M6xico --escribe

Cernuda-- "conoci a X, ocasi6n de los Pesmas pars un sugg-

gg, que entonces comsnc6 a escribir"25 incluidos on 923

1as horas contadas. "Posmas para un cuerpo" es una breve

serie de diez y seis poemas cortes en los que no “ha sa-

bido o podido --dice e1 poeta-- mantsner la distencia en-

"26
tre el hombre que sufre y el poete que cree. Olvidade

1a soledad, el hombre se cumple en el amor come pasi6n

avasalladere:
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silvale o cond6nsle,

Porque ya su destino

Esta en tus manos, sbolido.

(RD. 304)

Amer come revelaci6n dolorosa de la sxisteneia del ssr

amade:

Y entr6 la nechs en ti, materie tuye

Su vestedad desisrte,

Desnudo ya del cuerpo ten amigo

Que contigo uno era.

(RD. 304-305)

Concepci6n amorese que refleja un estado de exaltaci6n

similar e la que 61 mismo dice sufri6 B6cquer: "muy pe-

cos se dieron cuenta del tormento, 1as penas, los dias I

sin luz y les noches sin tregua que tres esos brevee poe-

mas del amor se ssconden."27 La hondure do see sentimien-

to est6 expresede en "Contige":

aMi tierra?

Mi tierre eres t6.

{Mi gente? 9

Mi gente ores tu.

E1 des ierr9 y la muerte

Pare m estan donde

No estes ta.

1: mi vida?

Dim9, mi vida, 9

iQue es, si no eres tu?

(RD. 310)

El amor es la fusnte de la vida y hsberlo conecido Justi-

fica 1a sxisteneia del hombre:

Tantos sfios vivid s

En soledad y hast 0, en hestio y pobreza,

Trajeron tres ds ellos esta dicha,
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Ten henda para mi, que asi ya puedo

Justificer con ella lo pesede.

(RD. 307)

Come dice, hablando de B6cqusr, el amor no es "un vego e

imprecise sentimiento que unas poeas l6grimas descargen

de su peser y en cualquier otro cuerpo se elvids."28

Asi per csda instants

De goes, s1 precio esta pagade:

Ests infierno ds angustia y ds desee.

(RD. 314)

Psro aunqua sepe e1 precio que ha de pagerss por el amor,

le considers bien pagade porque e1 peer infierno es la

ignersncia, no el olvido. El amor abre les puertes a una

nueva Juventud y se goza de le volunted de detener el

tiempo:

Entonces, deje, no piensas

En que ya es terds. aHubo terdanza

James pars olor y zqmo

0 s1 revuele de algun ale?

Fuerza 1as puertes del tismpo,

Amer que ten tarde llamas.

(RD. 309)

En Desolaci6n de la Quimsra e1 posts so despide de

todo y de todos. Reconoce que el amor necesita de tres

elementos b6sicos: Juvsntud, hermosure y desee. Sin is

Juventud y la hermosure queda s6le e1 desee y el desso

sin amor condens a la soledad:

El hombre que envsjsce, hells en su mente,

En su desee, vacios, sin encanto,

Dende van les emores.

(RD. 336)
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Con amargura acepta que ha llsgado la hora ds rsnunciar

a]. amor. "Hay nostalgia, --dice Brines-- no 3610 de la

pureze juvenil, sino del fervor que acompafia a les prime-

ras edades; la juvsntud es el bien preferido."29 La vejez

s ignifice fracaso vital y 5610 cabs 1e resignaci6n:

Mano de viejo mancha

El cuerpo Juvenil si intents acariciarlo.

Con solitarie dignidad el viejo d9be

Pasar de largo junto a la tsntecion tardia.

(RD. 35'?)

En "Epiloge" ls dies tembi6n adios a sus rscusrdos. Con

‘56 mplando un retrato, desolado a1 ver que se acsrca e1

final de su sxisteneia, se pregunta si vali6 1a pene he-

ber sufrido les angustias y tormentos del amor para con-

1:3 8 ‘tsrse que si, que a6n en la here de la muerte, dir6

que todo vali6 la pena puesto que el sxistir del hombre

SQ ilumine "con el amor, 6nica luz del mundo."

3 - "Dande habits e1 olvido".

El olvido, come tema, ya hebia aparecido antes en

13» poesis de Cernuda,y seguir6 apareciendo despu6s, pero

‘h 01 breve libroWe e1 011139 (1932-1933) se

Q9Itanrierte en tsme principal. El amor ha dsjsdo tres si un

1“ Querdo emerge y busca la cempenseci6n del olvido, la ne-

gQQ 16n ds la experiencia anterior. Negaci6n que a1 empliar-

19‘ come realided absolute, convierte e1 olvido en una for-

ma anticipade de la muerte:

Donde habits el olvido

En los vestos Jardines sin aurora;

Donde yo sole sea
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Memoria ds una piedre sepultade entre ortigas

Sebre la cuel e1 viento escape a sus insomnios.

(RD. 87)

Donde habits e1 olvido es s1 libro terminado --dice

C3211:o-- come uns muerte emerge y dolorosa.30 En unas pals-

bras prologales pregunta e1 poete: "aQue' queda ds 1as ale-

grias y psnas del amor cuando éste desaperece?" Y as con-

tests: "Nada, e peer que nsda; queda s1 recuerdo de un

O lvido. Y menos mal cuando no lo punza la sombre ds eque-

31—31.aas espinas; de aquellas sspinas, ya sab6is. Les siguien-

te a p6gines son sl recuerdo ds un olvido." (RD, 86).

En un poema en prose de 92925, "La eternidad", dice

ql.‘Jlse ds habsr sido posible hubiera preferido "volver etr6s,

be greser e equella regi6n vaga y sin memoris de donde ha-

b {a venido a1 mundo."31 Psro shore es la memoris la que

:l“E’ impide desandar e1 cemino reeorrido, asi encuentra une

1:1“ eve forma: "olvidar un olvido". E1 poete de la soledad

9— “9 es Cernuda, nos da en este libro une vets ds 1e sole-

d‘a—d" 1a del dessngeflo amorose, come on B6cquer, afirma

:53‘5i»3Linss,32 pero m6s desoladamsnte, si cabs. Es shore en

‘ Q toe poemas en los que express 1a soledad per e1 abando-

13“:> del ser emado. Se precise este sentimiento, dice Gu-

3L“3L~£5n, al sonar en la noche cercsno a1 cuerpo deseedo e

ittencontrable.” Ya no es uns soledad, son dos, 1a anti-

gua y la del amor ceide:

Entra precipitadas formas vagas,

Vesta estela de lute sin retorne,

Arrestrebs doe lsntas soledades,

Su soledad de nuevo, ls del amor ca do.

(RD. 93)
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En resumen, e1 olvido depends come tema de los dos

eaxiterieres ya analizados, soledad y amor; pero, aunque

concretsdo 8610 en un libro, necesiteba esa ssparade vi-

gencia. Cernuda parece olvidar pronto al mismo olvido

oantado.

4 - "Espafia ha muerte".

Les impresionss del destierre, evocadoras ds los

iszxxxteites de ausencia, ya habian aparecido prof6ticamsnts

e omo note fundamental en "Destierro" y "Como e1 viento",

‘1 '3 Un rioI un amor. Esta visi6n prof6tica del destierro

‘3’1C1 el.case concrete de Cernuda, 1a define Jos6 Luis Aren-

guren como una confluencia misterioss entre e1 exilio de

:lr‘EL petria y el exilio en tierra.34

Come 1e sueedi6 a los miembros de la generaoi6n del

SE’555 . la cat6strofe del 36 hece que Cernuda vuslva los ejes

‘3‘ IAJR tema que hebie estado ausente de su peesia, el tema

d9 Espefia. La note que lo diferencie de los del 98, es

que Cernuda vs a Espafia e trev6s ds una peculiar duali-

Q‘Qd , un patriotismo exaltado per la guerra civil y el

6“ §sncante de sus resultades:

Al principio de la guerra, mi convicci6n

ant gua de que les injustici s sooiales que

hab a 9conecido en E9pefie pod an rsperacion,

y de 6ste estaba pr6xime, me hizo ver 9n s1

cenfl cto no tanto sus horrores, que an no

conoc a, come 1as esperanzas que parse e

traer para 10 future. Desnudss frante a fren-

te vi, de que parte, 1a sempiterne, 1a inmor-

tel reaceion espanola, vivisnds siempre, en-

tre ignerencis, supersticion e intelerancie,

en una edad media suya propia; , de otre,

(ye en pleno"wishfu1 thinking" , 1as fuerees

de una Espeflg Jeven cuya eportunidad pare-

cie llegada. 5
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Una de les causes ds ls amargura de Cernuda respec-

te s Espafis y su guerra, muy posiblemente se debs a la

muerte de Garcia Lorcs. "La muerte tr6gica de Lorcs no se

aparteba de mi mente."36 El dolor per la desaparici6n de

su amigo 1e inspire sus primeres emerges palabras contra

el "espafiol terrible":

Trista gino nacer

Con algun don ilustre

Aqui, donde 1os9hombres

En su miseria sole saben

E1 insulto, 1a mofa, s1 recelo profundo

Ante aquel que ilumina les palabras epscas

Per e1 oculto fuego originerie.

(RD. 132)

Tents Lorcs come s1 protagonists de ”Nine muerte" perso-

nifican para Cernuda 1as victimas inocsntes de la guerra.

Pere en su muerte no est6n solos. Para Cernuda la muerte

de Lorcs signifies uns prolongaci6n de su vida:

muerte se dirie

Mes viva9que la vida

Porque tu estss eon e11a.

(RD. 132)

E1 posts as siente solidario del nifio muerte:

Y to cubri6 ls sterne sombre large.

Profundaments duermes. Mas escu9ha:

Yo quiere estar contigo; no estes solo.

(RD. 147)

En Les Nubes eneontramos. pues, dos clases de sole-

dad, la dictade par une conciencia espafiole y la determi-

nada por el conterno.37

Al primer grupo, 0 sea, a los alusivos e1 dolor per

la ausencis de la patria, pertenecen: "Elegia espafiela
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(1)”. "A Larra con unas violates", "Lamento y esperanza",

"Elegia espefiela (11)", "Nine muerte", ”Imprssi6n ds des-

tierre", "Un espefiol hable de su tierre" y "El ruisefior

sobre la piedre".

Como vemos, e1 destierre snriquece el tema de la

soledad, puss sfiade, a1 fracaso de los eeefios Juveniles,

una afiersnzs por la patria leJena, que es purifies s tre-

v6s de la memoris y, como dice Carmelo Gariane, "(es) el

mensaJs de sabiduria inherents a tede volunted de resig-

neci6n ante lo irreparable."38

En el tercer poema de Les Nubes, titulede "Elegia

espafiola (1)", se olvida de su soledad individual para

recorder s6le a la que atormenta a la patria abandonada:

No s6 que t emble y muere en mi

11 verte as dolida y solitarie,

En ruines les cleros9dones

De tus hijos, a traves de los siglos;

Porque mucho he amedo tu passdo,

Rssplsndor victorieee entre sombre y olvido.

(RD. 136)

Race de Espafia una sbstracci6n, une intemporelidad, y,

por lo tanto, superior a la soledad y destrucci6n en que

la hen dejado sus hijes:

Tu pasedo eres t6

Y a1 mismo tiempe eres

aurora que sun no alumbrs nuastros campes,

Tu sole sebrevives

Aqnque venge l9 muerte;

Sole en ti este la fuerza

De hacernos esperar a ciegas e1 future.

(RD: 136‘137)

En el poema ”A Larre con unes violetes" laments e1
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aislamiento espafiol del gran escritor rom6ntico, identi-

fic6ndole con el suyo propio. Psrafresssndo a Larre: "es-

cribir en Espafis, no es llorsr, es morir", justifies s1

pesimismo, e1 dessngafio s incluso e1 suicidio del escri-

tor. Parece come 81 snvidiara su muerte:

Porque muere la inspireci6n envuelta en humo,

Cu ndo no va su llama libre en pos del airs.

As , 9uando sl amor, sl tierno monstruo rubie,

Volvio centre ti mismo tentas ternuras vanes,

Tu mane sbrio ds un tire, roJa y vests, la muerte.

(RD, 142)

See sentimientos individualss los relege a segundo

plane y cents 1e soledad ds la patria, 1e soledad de Es-

pefia que, ante equellos que acechen su desmoronamiento,

est6 sostenide s6le per "su prepia gran historia". Su de-

seliente por la revoluci6n espafiola es complete. En los

siguientes versos, el primero ds los cuales posiblemente

sxplice el titulo del libro Les Nubes, se despide de su

suefio:

E1 h9mbre e9 una nube de la que el susflo es viento,

{Quien podre al penssmiento sepsrarlo9de1 suefio?

Sabsdlo bien vosotros, los que envidieis meflane

En la calms este seplo ds muerte que nos lleva

Pisando entre ruines un fango con rocio de sangre.

(RD. 143)

En "Elegis espafiola (11)", poems dedicado a Vicente

Aleixsndre desde el exilio, cambia de tono; e1 recuerdo

de la patria, a trav6s de una idsslizaci6n nost6lgics, 1e

lleva s dirigirse s ella come a una amente abandoneda:

9 9 T6 en silencio

Tierre, pasion unica mis, llorss

Tu soledad, tu pens y tu verguenza.

(RD. 145)
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Su dolor ss intensifies a1 derse cuenta ds que les posi-

bilidades de retorno van disminuyendo. S6le queda e1 re-

cuerdo para llenar ls ausancia y la muerte, come 6nica

sspiraci6n: "Unica gloria cierte que a6n desee." (RD, 145).

En "Impresi6n de destierre", 1a emooi6n es otra vez

negative, on uns adseusci6n entre lo individual y is co-

lective, que parece ssr patrimonio del destierro. Ls nos-

talgia de Espefie se conjuga con la p6rdide de la esperan-

sa politics, y como en el femoso soneto ds Quevedo: "Mir6

los muros de la patria mis, / si un tiempe fuertss, ya

desmoronados”. Cernuda se ve desterrado tanto come vs a

Espsfla muerte:

E1 os, los vencedores

Ca nes sempiternos,

De todo me errsnceron.

Me deJan s1 destierro.

(RD. 176)

"iEspafis?", diJe. ”Un nombrs.

Espefle he muerto."

(RD. 64)

E1 recuerdo, le 6nica que ayuda e soporter e1 des-

tierro, hece que viva en perpetuo desarreigo. Existencis

que es ye una lente descemposici6n de ilusiones, que le

impide sofier con une pesible vida de reintegraci6n:

Un die, t6 ye libre

De la mentira de elles

Me tuscaras. Entoncss

aQue he do decir un muerte?

(RD. 177)

La idealizsci6n ds Espafia alcanza su culminaci6n
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en s1 61timo poema de la colscci6n, "El ruisefior sobre la

piedra".39 El Escorial, come simbele de Espafie, mole de

pisdra immutable que es canto callade a la bellsze, y co-

mo s1 ruisefior, cents incesante sin buscsr s1 aplsuso hu-

mane. El monasterio se convierte, m6s que el recuerdo de

la propis Andalusia, en simbolo de la patria psrdida (RD.

179). Ceetilla viens a ser para 61, come antes lo fue pa-

rs los escritorss ds 1a generaoi6n del 98, la clave de la

vida e historia espafloles. Otro endeluz, Antonie Machedo,

se sinti6 tembi6n atrsido per e1 extrafio encanto del p6-

rame castellano y se detuve "a contemplar los montes azu-

1es de la sierra."40 Cernuda convierte e1 recuerdo de Cas-

tille y del Escorisl en imagen maternal en cuyo regaze he-

llar6n pretecci6n alma y cuerpo. Le solides del Escorial,

imagine e1 poets, puede pretegerlo come a un nine que bus-

es el regreso sl vientre materne, dsl destierro y de la

soledad:

Les tepias que de nine 1e guardaran

Dorarse e1 sol ceido de la tarde,

A ti, Escorial, me vuelvo.

(RD, 180)

5. "Bien puede un Dies vivir sobre nosotros”.

E1 poets, --estamos a6n on Lee Nubes-- pass per una

honds crisis, anhela una fuerzs interior que haga m6s lle-

vadera su sxisteneia de desterredo y surge entonces un ti-

po de expresi6n que es acercs a lo religiosa. "Poseia cusn-

do nine uns fe cisga religiosa. Querie obrar bien, m6s no

porque esperase un premio e temisss un castigo, sino per
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instinto de seguir un orden belle establecido por Dies,

en el cual ls irrupci6n del mal ere tanto un pecade come

una disenancis".41 M63 tarde, al ver su mundo dominado

per e1 edio y la injusticie, identifies su dolor con el

del hombre en general:

Pero a ti, Di9s, icon qu6 te eplaceremos?

Mi sed eres tu, tu fuiste mi amor perdido,

Mi case rota, mi vida trabejeda, y la casa y la vida

De tantos hombres come yo a la derive

En s1 naufragio ds un pais. stantados de ipes,

Uno tres otre ibsn cayendo mis pobres p9ra sos.

iMovie tu mane e1 sire que fuera derribandolos

Y tres ellos, en s1 profundo abatimiento, e e1

hondo vac 0,

Se elza e1 fin ante mi la nube que oculta tu

, presencia?

(RD. 149)

Su actitud recuerde a Job a1 hablar de las miseries del

hombre.42 Pero su concepci6n de la divinidad parece tener

reminiscencies mitol6gicas, Dies recuerde a1 olimpico

Zeus: "No golpees airede mi cuerpo con tu rsye" (RD, 149).

La fe en una presencia divine que, por si misme, d6

sentido a la sxisteneia del hombre sin que 6ete se esfuer-

ce m6s en la b6squeda de ese sentido, puede ser une pos-

ture ante la vida. Pero ale fue para Cernuda en un plane

m6s vital que el est6tieo?:

Asi pedi en silencio, como se pide

A9Dies, porque su nombre,

Mas vesto que les temples, les mares, las

estrellas,

Csbe en el descensuelo del hombre que esta solo,

Fuerza pars llever la vida nuevemsnte.

(RD. 163)

Estes compleJes sentimientos alcanzan su culminaci6n
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en "La adoreci6n de les Megos". En la primera parte del

poema, Melchor duds a1 aparsc6rsele la estrelle, pero

quiere creer y encuentra 1s fe, no en la vinculaci6n con

un Dios personal, sino con les cosas naturalss (Cernuda

cite entre 6stss, flor, fruto, agua, airs, estrella y

sell-En e1 poema ocurre e1 nacimianto de un nifio, desti-

made a morir como el rssto de la humanidad. Los tres re-

yes al entrar en el establo encuentran s6le une mujer y

un viens. Los tres reyes vuelvsn a su tiarra; uno muere

e1 regreso, otro es destronade y sl tercero vive a soles

con la tristeze. El pastor ignorante, que recepitule la

historia, termina diciendo:

Buscaban un dies nusvo, y dicen9qus 1e halleron.

Ye apenas vi a los hombres; James he viste dioses.

(RD. 174)

En este poems --dice Gull6n-- "se mszclan 1e desi-

lusi6n del creysnte y 1as crueles consecuencies de la

desilusi6n, con el amrgo recelo de quien, epegede a la

miseria, niege ls posibilided de trascenderle."43 Dies

cre6 la vida pero tembi6n cre6 la muerte. Asi, este munde

es un constants ciclo de nacimianto a muerte. El hombre

es la 6nica criature conscients de este. Abandonedo per

su creador, sl hombre vive con este angustieso concei-

miente, que por otre parte, puede dsr sentido a su dig-

nided humans. El penssmiento es, pues, lo que constituye

la esencia del hombre. Pars Cernuda, cuando los efsctos

matariales de la raz6n reducen haste sl minimo toda posi-

bilidad de trascendencia, la poesis es la 6nica salveci6n.
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"Le poesis es la sols forme de supersr el escspticismo,

44

puss ella misme es fa y continuidad y psrmanencia." La

verdad est6 en el hombre, que a veces no sebe recenecerla:

Le delicis, e1 poder, el penssmiento

Aqui descansan. Ya la fiebre es ids.

Buscaron la verdad, pero a1 hallerle

No creyeron en ella.

(RD. 175)

Cernuda no busca, come Unamuno, la inmortslidad ni

la selveci6n de su alma. Cernuda acepte sl sscrificio de

la individualidad en la muerte --suprema verdad-- y espe-

ra 1a reintegraci6n en lo absolute e en la naturaleza co-

mo sterne intercambio entre les custro elementos primige-

nios:

Este cuerpo que ya sus elementos restituye

Al agua, a1 sire, a1 fuego y e la tierre.

(RD, 207)

6. ”Le fuerze del vivir m6s libre y m6s soberbie".

El poete es un ser privilegiado, un arist6erete es-

piritual, para Cernuda; este significeci6n se manifiasta

de custro msnerss: 1a sed de eternidad, e1 hereisme, e1

desprecio a la sociedad y sl narcisismo.

En un poema de Qgggg, "Escrite en el agua", dice

Cernuda, "deeds nifie, tan leJos come vaya mi recuerdo, he

buscado siempre lo que no cambia, he deseade la eterni-

dad."45 Ls eternidad, no la inmortslidad, es para Cernuda

1a b6squeda de la trascendencia en la ides de un tiempe

abstracto e inmuteble. E1 concepto de eternidad que tiene

Cernuda es similar s1 de Blake, ten admiredo por el poets
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sevillano:

Ver el mundo en un grano de arena

Y el cielo en una flor silvestre,

Tenor e1 infinite en la palfig ds la mano

Y 1e eternidad en uns hora.

Stace, en su enssyo Time and Eternit , dice:

Eternity as a characteristic of the mystical

experience. The word eternity doubtless meant

originally endlessnsss of time, which must

count, therefore, as its literal meaning. But

in its religious and metaphysical use it is a

metaphor for the characteristic of the exper-

ience. For in that e£9erience time drops away

and is no more seen.

El sf6n de alcanzsr 1s eternidad es la misi6n del

poete. Escribe Cernuda:

E1 pests intents fijer el e psct6culo tran-

sitorio que pergibe. Cede d a, eeda minute

1e asslta e1 efen ds detener e1 our 0 de la

vida, tan pleno a veces que merecer a ssr

eterno. De ese lucha, pracisamente, surge

1e obra del poete, y aunque s1 impulse de

que brota nos parefiga claro, en el hey mu-

che de misterioso.

En la lucha per detener e1 curse de la vida no es siempre

a Dios a quien es dirige e1 poets, sino a los dioses, por-

que los dioses de la antigfiedad griege. a peear de ser

olimpicos, eran humanoe tembi6n. Dies, en cambio, no as

parte del universe, porque si lo fuera, perderie su infi-

nidad.49

En ”El 6guila", recrea sl mite del rapto de Genime-

des. Zeus, enamorado do 1a belleza del principe troyano,

1e confiere 1e inmortslidad:

(Cress que les dioses

Asisten impasiblee en su gloria

A los ectos del tiempe?

(RD. 185)
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E1 poete y los dieses son los 6nicos que pueden infundir

vida sterne a la bellsze, que, per neturalsza, es efimers:

T6 no debss morir. En la hermosure

La eternidad trasluce sobre el munde

Tel rescete imposible ds la muerte.

(RD, 186)

Pere a6n los mites mueren. Aei, hey lee dieees grieges se

encuentran s6le en forme de estatuas ds m6rmol relegades

a los musses en vez de seguir siendo adorados en el Par-

ten6n:

Tr6gicsmente extrafioe, desprendides

Deeds su eternidad, e tre los setros

Libres del tiempe, as aparecen hey

por los mueees.

(RD. 259)

Y tambi6n pueden sncontrerse estatuas de los dieses en

los Jardines de les ciudsdss medernas, estatuas olvidadas

por los hombres que antes les adoraren. Solamente --dir6

Cernuds-- pisdra in6til sin soplo divine.SO Per see e1

poets que ha pretendido lo imposible, iguelerss a Dios,

dej6ndoee llever per "la influencia ds un poder demoniaco“,

se encuentra en la misme situaci6n que el Sat6n de la le—

yende 6rabe que "ha sido condensdo a enamorarse ds 1as

cosas que pecan, y por ese llora; llora, como el posts,

1a p6rdide y le destrucci6n de la hermosure.51 El posts

sufre castigado por el dies que lo hizo mortal, pero que

infundi6 en 61 la sed de eternidad:

0h Dies. T6 que nes9hes hecho

Pars morir. apor que nos infundiste

Ls sed de eternidad, que hece a1 poete?

(RD, 188)
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Asi, e1 posts as niege a scepter su destino con resigna-

ci6n, y en un desasperedo intento ds restsurar el equili-

brio entre vida y espiritu en un mundo sin Dies, s6le

quiere quedar a soles con sue obras.

Recordemos que para Cernuda, el mundo est6 regido

per la poderosa contradicci6n del dualiemo desee-realided,

y el hombre vive en el centre ds esta contradicci6n que

lleva implicite en su naturelezs. El desee as parte de su

personalidsd y tiene que darle e1 lugar que ls pertenece,

porque sebe que le grandezs ds 1a condiei6n humans es en-

cuentra en su Yo profundo e inmuteble. Le poesis de Cernu-

da est6 baeada en la intensidad de la lucha entre estes

doe fuerzes. Pero, si splicamoe a Cernuda ciertee palabras

de Garcia Pence, sebe que "ese Yo profundo que aspire e

la eternidad del ser una vez que se ha descubierto e si

mismo tiene otro snemige de cuys priei6n es imposible eva-

dirse: el tiempo.”52

La biografia espiritual del poets no quederie com-

pleta --dice Philip Silver-- sin e1 astudio de un gran n6—

mero de poemas que tienen come tema el delineemiento de

la figure del poete y su voceci6n come tal.53 En 9992

guien espere el alba, 1a principal preecupeci6n de Cernu-

da es s1 poete y la poesis. No es 6sts un nuevo tema. Ya

ha aparecido frecuentements en sus libros anteriores, pe-

ro no come tema principal. La obra de Cernuda, como la de

todos los grandee poetas, tiene come unided "una vislum-

bre interior del mundo supersensible."54 Esta reveleci6n
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61tima, perseguide con una intuici6n original y por uns

necesidad intima, lleva a1 posts a buscsr a trsv6s de su

obra, su verdadere relaci6n con el mundo. Per medio de la

poesis. e1 poete encuentra "la fuerza del vivir m6s libre

y m6s soberbio" (RD, 193). Le poesis, seg6n Cernuda, ve-

loriza la vida del poete. "La poesis, e1 creerms posts

--sfirma Cernuda--, ha sido mi fuerza y, aunque ms hays

equivocado en ese creencia, ya no imports, puss a mi error

he debide tantos mementos gozesos."55

Silver divide les poemas que se rafieran e1 poete y

la poesis on tree categories: primers, los que son home-

neJes a otros poetas y artistes; segunda, los de critics

social y tercera, en los que aparece e1 poete y su poesis

56 '
o

Quiza nunca como en nuestra epocecome tema principal.

e1 poete, e1 escritor y el artists as hen sentido tan ne-

cesitadoe ds ferJar pna conciencia del arts creador, li-

terario e no, y adem6s une conciencia de la poeici6n y la

funci6n del creador mismo en el mundo en que vive. El pro-

bleme vs mucho m6s a116 de la formulaci6n de uns sst6tica

y de una 6tica, persensles y gsneralss. Se trata de elu-

cider 1a naturalsza o la condiei6n del creador.

La figure del artiste como h6roe eerie asi una fi-

gura distinta y ejemplar de su 6peca y de su mundo. La

preocupaci6n que muestre Cernuda sobrs 1a relaci6n del

creador con la vida adquiere la forms de une situaci6n:

e1 artists 0 e1 escritor y su 6pecs. Es decir, qu6 vincu-

lo 0 qu6 sscisi6n hay entre e1 creador y los hombres con
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los cuales comparte sl mundo hist6rico y come as traducs

en la poesis 0 en la obra de arts. Garcia Ponce, en su

enssyo "El artiste come h6roe", 57 encuentra que, m6s o

menos conscientemente --o quiz6 siempre conscientemente,

aunque no de mensre explicits-- e1 artists as sebe desti-

nede a la busca de verdades esenciales, del sentido do la

vida, de la muerte, del amor, y e la concreci6n o expre-

ei6n ds esas verdades en mitos. Ese actividad aparte y

rebslde, de crear mitos, im6genes, palabras 6nicas y to-

tales, luchando contra 1a diepsrsi6n, 1a confusi6n, la

falta de conciencia del msdio humane en s1 que vive, hece

de 61 -—a su pssar incluso-- un h6roe:

P9rque al treter s1 problems del artiste come

h6roe no podemos olvidar que con mayor fideli-

ded que en cualquier otro case, case obras en

1as que el artiste aparece como protagonists

nos rsmiten de una maner9 directs a su propio

creador. En realided es e1 el que se ha erigi-

do come heres, precigamente porque su conoci-

mianto de la situacion del mundo ls impide a-

ceptar cuelquier otre a1 deJar e1 arts, is for-

me, come unica posible respuesta a1 preplems

d9 1a realided... Y dentro de ella, el unico

heree posible es el artiste, oi mistifieador

natural, el aventursro del esp ritu, que cons-

cients ds 3 realidgg come hombre setstico se

retreta a s mismo.

Del combats en el que el artiste gene su calidad de h6roe

results entonces este conflicto entre e1 imperative de

vivir su situaci6n y el de conocerle a1 misme tiempe;

entre une visi6n colectiva del mundo, degradada, impuesta

per la estructura social, y una visi6n individual del mun-

do, pero que aspire e convertiree en la de todos, por su

necesidad interns de lleger a la concreci6n del mite.59
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Los poemas que Cernuda dedica e otros poetas y ar-

tistes generalmente ofrecen una directs soliderided, ex-

presada 6sts come lazo ds uni6n con los otros poetas. El

primero de estos poemas aparece en el n6mero 3-4 de 99;-

mgn de marzo de 1928, bajo el titulo "Homsnejs a Fray

Luis de Le6n".6O Con ligeras variaciones aparece el mismo

poema en les ediciones ds La Reelidad y el Deseo encabs-

zando 1a segunda secci6n, E lo a Els is Oda, bsjo s1

titula de "Homenaje". Parece que Cernuda prefiri6 dejsr

en el snonimato a1 posts a quien dedica eu tribute para

destacer a6n m6s el tema, sl olvido que sufren lee poetas

en contrasts con la inmortslidad de su poesis.

E1 segundo est6 dedicado a Federico Garcia Lorcs y

se titula "A un poets muerte”. Aperecs en Lee Nubgg y lo

escribi6 en Madrid a principios ds la guerra civil. Lorcs

personifica al poeta-m6rtir:

Per ese te matsron, porqu9 eras

Verdor en nuestra tierre arida

Y azul en nusstro oecuro ciele.

(RD. 131)

Para Cernuda la vocaci6n del posts es una predestinecién

que el hado e1 impone:

De algune mente cresdora inmenss,

Que concibe a1 poets cuel lsngua de su gloria

Y luego 1s consusla e traves ds la muerte.

(RD. 134)

En 1936 Cernuda se elista come voluntario en 1as

milicias populares,61 pero en 1937 les horreres ds 1e gue-

rra 1e hen hecho perder su desee ds servir, ds ser 6til;
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en cele patri6tico se ha ahogado a1 dares cuenta ds "que

no habie alli posibilidad de vida para equella Espafia con

que me habie engefiade.“62 Coincide esta actitud suya de

deeengafie con el csntenarie de la muerte ds Larrs, del

que ya en 1935 habie diche: "Con Larrs se mercha ls parte

emerge, satirica y dura de nuestro romanticismo."63 Vuel-

ve les oJos hacia el gran ensayista, es identifies con su

amargura y su dolor y le dedica e1 poema "A Larrs con

unas vielstas (1936-1937)". "En ese stm6sfera --dice Ba-

quero--, receger vielstas para llevarlas a1 recuerdo de

un muerte representabe un consuelo, uns tregua para sl ts-

rrer, para el miedo a expressrse, para el horror ds le

guerra."64 Su abatimiento es tal, que mudo y sombrio se

ha vuelte ya hacia el mundo de los muertes:

Quien hable ya a los muertes

Mudo 1e hallan los ue viven.

RD, 141)

Si entonces piensa en Larrs some simbolo ds su def

sengsfio de Espefla, m6s edelante escOge e G6ngora come sim-

bolo de su frustraci6n ants la indiferenoia con que habie

sido scOgida su obra y el temor de que tel sea siempre e1

destino del poets. Ya en 1929, cementando 1a poesis de Sa-

line, Cernuda habie dicho:

si, solsdades de la obra. M68 as edigine

implicito en 9sa melen9elica 9xpresion un

sentimiento mas mel9ncolico sun, solsdades

del poete. Solo esta, en efscto, f ente a

una obra que 9o puede gentirse a s misme,

obra que un d a quedara 3019 definitivamen-

te, Y entonces comienze equ , en Espefi , la

tragica soledad de la ggra bells, bell sime

para nada, para nadie.
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Per eso es identifies con G6ngora, que durents tantos

afios estuvo solo porque "is grey" ni comprendie ni ecep-

teba su poesis. Le actitud de desprecio de Cernuda hacia

lea criticos que hacen y deshecen e1 posts, as manifiaste

dura en el poema dedicado a G6ngora en Como quien sspera

e1 alba, a quien 1a fortune e1udi6 en vida y la fame as

ls neg6 deepu6s ds muerte:

Decretado es a1 fin que G6ngora Jam6s fuera

9 9 posts,

Que amo lo oscuro y vanidad ten solo ls dicte

9 9 sus versos.

Menendez y Pelayo, e1 montefies henchido per

9 9 sus dogmas, 66

No gusto de el y lo condens con fallo inapslsble.

(RD. 193)

En "El poets" de Vivir sin ester vivisndo hable hu-

mildemente a un poets de quien 61 reconoce que aprendi6

mucho y 1e egredece 1a m6xima ensefianzs "la roea del mun-

do" que es la poesis:

Para e1 pests hallarls es lo bestsnte.

(RD. 253)

Philip Silver cree que s1 posts a que se refiere Cernuda

es Juan Ram6n Jim6nez, por el que sinti6 Cernuda una gran

sdmiraci6n, aunque luego 6sts disminuyere y, como ls su-

cedié en estos cases, ”sus reaceiones eran exageradas y

sus Juicios no eran siempre Justoe ni piedosos."67 Juan

Ram6n encarnebe, dice Silver, deeds e1 punto de vista de

68 Alexander Coleman, on cambio,Cernuda al poete ideal.

opina que es B6cquer al que es refiere Cernuda.69 Afirma

que la primera estrofe documents su afirmaci6n:



84

La edad tienes ahora que 61 entonces,

Cuando en el tiempo de la siembra y la denza,

Hijee de enhalo meceril que es daspierta,

Tu suefio, tu esperenza, tu secrete,

Aquellos versos fueron a sus manos

Pare mestrer y hallar signo de vida.

(RD. 251-252)

Pere este poema de Cernuda aparece en Vivir sin ester vi-

visndo, escrito, ssg6n manifestscionss del propio poete,

entre 1944 y 1949; por lo tanto, Cernuda tenia ya 42 shoe

0 m6s, y si consideremos que B6cqusr tsnia 34 afioe e1 mo-

rir, es abselutamente imposible que hubiera tenido 1s edad

de B6cqusr a1 escribir e1 poems. En cambio, cuando en 1927

Juan Ram6n Jim6nsz escribi6 su "caricature lirica" sobrs

Cernuda, que m6s adelante incluy6 en Espefioles de tres

mundos, tendria la edad que Cernuda entonces. Alli afirma

"Luis Cernuda fue, es, sigus siendo e1 m6s esenciel, hondo

"70 Cer-sobrebecquerisno ds los 36vsnes poetas espanoles.

nuda parses no haber olvidsdo estas palabras de estimule

y en sus afios de destierro, cuando su poesis era msnosprs-

ciada en su patria, 1as recuerde:

Agrad6celo pues, que una palabra

Amiga mucho vale

En nuestra soledad, en nuestro breve eepacio

De vivos... (RD, 252)

Adem6s, ls smorosa contemplaci6n de la naturalezs que sena-

1a Cernuda en s1 poema, tambi6n puede identificerse con

Juan Ram6n, ds quien ya habie diohe en 1942: ”ese amor ha-

cia la neturalsza, sobre la cuel se incline sfanoso per

edivinar e interpreter un gesto, ls he dado quiz6 1e ins-

pirsci6n m6s noble y pure ds sus versos."71 Tembi6n 1e
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concept6a h6roe por su actitud ds "hierofante de un culto

abandonado per la multitud...Hsy ciertamente dignidad y

haste hereisme en ese empsfio per msntsnsr vive entre les

gsntes, ya que no e1 interés hacia la poesis, al menos e1

rsspete.”72

En "Un contempor6nee", tambi6n de Vivi; sin esta;

vivisnde, el propio creador pass a ocupar s1 lugar central

de su obra. Su propia figure, aunque su nombre nunca se

mencions, aparece come ejsmple do "see gran squivocaci6n

colectiva, an6nima y transitoria, que unes veces 11amamos

”73 Con sard6nico humor y pun-p6blico y otras popularidad.

zente ironia se transforms en critice pomposo que pints

a1 poets come frscessdo. Al principio del poema, a1 cri-

tico 1e results dificil recorder a1 poete. Einslmente,

ciertos detelles vienan a su mente y poco a poco nos da

e1 rstrete del posts. No solamente msnifiests que no lo

tenie simpetis, sine que sentia hacia 6l un temor extrafio:

”Que en burle, no hacia mi, sino a les hombres todos / En

mi repressntados, fuera a sacar la lengua." (RD, 256).

Intensificando la ironia, dice come debs ser un verdadero

poets pare ssr eclsmsdo por el vulge: "Mas see no se apli-

ca a nuestro hombre." (RD, 257).

E1 humor no es une carecterietica de Cernuda, pero

es s1 arms que utilize en este poema para atacar a los

que miden e1 valor de la poesis per la popularidad del

poete; "e1 poets --dice-- victims primero, h6roe deepu6s,

es agita a trav6s de su vida, que no tiene la misme forms,
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rsconozc6moslo, en brazoe de la popularidad que en brazoe

de la gloria."74

Entrs 1950 y 1956 escribe, ya en los Estados Unidos,

Con 1as horas contadas. De esta colacci6n es "Retrato de

poets (Frey H. F. Paravicino, per s1 Grace)". Encontrer

un cuedro del Grace is sntristecs y le parses que tanto

61 como el cuedro hen sido sxpulsades ds Espafie y srroja-

dos per la locura de los hombres a la m6s terrible sole-

dad, schedos de la sencillsz ds eu origen a1 mundo. E1

fraile es convierte en el simbolo del predicador-poeta,

h6roe, come Cernuda, de su servicio a le palabra:

E1 instinto ts dice que ese vivir soberbio

Levanta la palabra........................

...................Esa palabra, ds la cual t6

conoces,

Por e1 verso y la pl6tica, su poder y su hechizo.

(RD. 289)

Pere ye el fraile no sufre, mientras Cernuda, hombre sin

paz, vagsbundo que no sebe ei exists 0 no, es: "Un sco

aqui ds 1as tristezss nuestrae" (RD, 291).

El mismo sentimiento de depresi6n invade a1 poema

"In memoriem A.G.”, dedicado a Andr6s Gide commemorsndo

su muerte:

No volvsr6 a este mundo. Y no hay consuelo,

Que s1 tiempe es duro y sin virtud los hombres.

Bien pocos seres que admirer te quedan.

(RD, 292)

El tema del artiste-h6roe sigus rsteniende un papel

importanta en Desolaci6n de la guimega, su 61timo libro,

terminado en 1962 y publicado on parts p6stumamente. Pero
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shore recoge en su homsnaje todas 1as formas del arts.

Con el poema "Mozart" se abre su 61tima colecci6n. "Mozart

--dice-- es el artists a quien debo haber gozado del m6s

pure dsleite."75 Su sntusiasmo per s1 compositor as ten

grands que lo considers come un ang61ico rsdentor del mun-

do: "Ning6n pecade en 61, hi martirio, ni sangre" (RD, 321).

Este poema es, ssg6n Jos6 Olivio Jim6nez, “la descripci6n

smocionada de un mundo est6tico y un homenaje a la vez,

una acci6n de gracias."76 No sorprende esta actitud de

Cernuda ya que en este 61timo libro sus versos adquiaren

e1 tono irrevocable ds un testamente.

Iguel tono mantisnen "Dostoievski y la hermosure

fisice", ”Ninfa y pastor, per Ticiano" y "Luis ds Baviera

escucha Lohsngrin", aunque este 61timo poema no see total-

mente en la lines de los anteriores, sino en la de los de-

dicados a la recreaci6n del pasede hist6rico.

La segunda parte de "Diptico espafiol", titulada

"Bien est6 que fuera tu tiarra”, est6 dedicada a Gald6s,

que "tiene la talla y las proporciones ds nuestros mayoras

"77
cl6sicos. En Gald6s encuentra une Espane (areal, ideal?)

a la que puede amar y por la que puede sentir nostalgia.

Deeds los diez efios, dice sn s1 poema, empez6 a leer les

libros de Ge1d6s y hoy:

Le real para ti no as sea Eepefia obscene y

deprimsnte

En la que rsgentsa hoy la canella,

Sino est9 Eepefia viva y siempre noble

Que Galdos en sus libros ha cre9do.

De equella nos consuele y cure esta.

(RD. 334)
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La importancia de la figure del poets en su senti-

do m6s profundo y radical, la dsetaca en "El poete y la

bestia", e1 contrastar a1 poets-genie, Goethe, con la bes-

tia, Napole6n. Este primer verso, es sabido, pertensce a

Rub6n Dario (“Marchs triunfel"):

La espeda se snuncia con vive rafleje.

Palebrs ds poete refleje sombre viva.

(RD. 345)

Pero e1 poete, y este lo sebe bien Cernuda, page un

alto precie por todo aquello que, en epariancie, ls hece

ser 0 perecer distinto a lo convencionel. Asi, "Birds in

the night", a diferencie ds los anteriores, es un poems

en el que, sobre el tema de la relaci6n de Verleine/Rim-

baud, pone ds manifiesto, no e610 la estrechez de la men-

tslidsd y los dogmas burgueses, sino tembi6n su oportu-

nisme e hipocresia. El poema termina parafraseendo 1as

palabras atribuides a Caligula:

Alguna vez dese6 uno

Que la humanidsd tuviess una sole cabeza, para as

9 certsrsela,

Tel vez exageraba: ei fuera sole une cuceracha,

y aplestarle.

(RD. 326)

Le segunda catsgoria en que, ssg6n Silver, pueden

catelogarse los poemas que tienen come tema e1 delinea-

misnto de la figure del poete y su vocaci6n come tal, son

los de critics social. "El sentido de la dignidad lleva

s1 posts, per otre parts, a hacer de su poesis Critics de

la vide, a cifrer en la franueza absolute 1a eriginalidad

de equ611a", dice M. Dolores Arena, en el astudio ds Lg
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Reelidad‘y s1 Deseo que hace en M6xico pocae horas deepués

78
de muerte e1 poete. "El poete --dice Francisco Brines--

desarrolla una continuada critics social, para la que em-

plsa la dura acusaei6n, e1 sarcasmo e 1e ironia."79

”Le gloria del poete", del libro Invocaciones, es

una diatribe contra 1e sociedad que condens a1 poete s1

eetracisme. En un soliloquio con un dsmonio baudelariano

("Demonio, hermeno mic, mi semejants"), e1 posts so lamen-

ts de su destino:

Nusstrs palabra anhela

E1 mucnacho semsjante a una rams florida

Que pliege la gracia ds su aroma y color en el

9 aire calido ds mayo;

Nusstros ojos el mar monotone y diverse,

Poblado por el grito ds lee eves grises en

la tormenta, 9

Nusstrs mane hermosos versos que srroJar s1 desden

de los hombres.

(RD. 113)

Para Cernuda, e1 demonic, su otro yo, represents no sola-

ments la fuerza que lo impulse a escribir sino la facul-

tad critics que la revels el mundo c6mo es:

Los hombres t6 los conoces, hermeno mio;

Mirales come endsrezan su invisible corona

Miantres se borren en la sombre con sus mujsres

a1 brazo,

(RD. 113)

E1 critico es el que es beneficia de la obra del posts

sin cempertir su sufrimiento. El otro yo, s1 demonic, no

renuncia a su Jerarquis y contempla absorte, con calms ape-

1inea, "este sucia tisrra donde e1 posts as ahoga" (RD, 114).

Aunque este verso fue escrito en 1934 o 1935, su
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opini6n de la sociedad no cambia. En Como Quien sspsra e1

9123 (1941-1944) snfoca de nuevo sus ataques contra lee

mismos temes: la sociedad y los criticos. En s1 poema de-

dicado a G6ngora hable de la frustreci6n del posts, y come

61, Cernuda ss siente 8010 y abandonede; "la grey" no cem-

prende ni acepta su poesis. A veces, cree que debe dejer

de escribir. En el poema "El indolente", considers le pe-

eibilidad de dedicarse a1 comsrcio, pero la 6nica ocupa-

ci6n que pedrie desempefier un posts es la de vendsdor de

flores (RD, 221).

"Posts amargo, desolador. Un sevillane dificil abre

en la modsrne lirica espanele la cima m6s elucinante del

80 Le expresi6ndesprecio" dice su amigo Romero Murubs.

angustiada de un hombre en psrpetue conflicto con su am-

biente y consigo misme, alcanza su csnit en el poema “La

familia", donde comienze evocande s1 ambienta familiar

duro, rigido, estrsche:

La casa familiar, e1 nido de los hombres,

Incensistsnte y rigido, tal vidrie

Que todos quiebren, pero nedis dobla.

(RD. 196)

En el mundo hestil el que lo erroJaron, busca e1 poets su

verdad epey6ndose en su 6nica fuerza, 1a soledad: asi

aprende que les acciones humenes son, con muchs frecuen-

cia, "frutc ds imitaei6n y de inconsciencis"; de ahi que

tengan ten poco valor 1as normas heredadee, mientras que

61 he tenido que ganar su prepia verdad con sue errerss.

El poema termina en un acto de amor, de psrd6n e si misme
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y a los dem6s hombres y al no poder dessndar lo endedo,

buses en su negaci6n una afirmaci6n postrera.

En el poema "E1 6rbol", de Vivir sin ester vivisnde,

reitera su desprecio hacia 1e instituci6n social del ma-

trimonio:

Atr6e quedan los otros, rspitiendo

Sin urgencia interior les gestos eprendidos,

Legitimedos siempre por un provscho esteril;

Ya grey apereada, ds hijoe productore,

Pasiva ants e1 dole; cemo bestia asombrade,

Viva en un limbo identico el que en la muerte

encuentra.

(RD. 243)

Sue m6s emerges ataques a la sociedad, en este case

representade por ciertos poetas y criticos, aparecen en

Desolaci6n de la Quimera, en "Otra vez con sentimiento"

y "Supervivsncias tribales en el medio literario". Pero

e pesar do an aparsnte desprecio per la humanidsd, en

"1936" hable de un hombre s quien conoci6 en 1961 en una

lecture p6blica de sus poemas, y que a sus oJos es cepaz

de vindicar e 1e humanidsd enters. Este hombre, veterans

de la Brigade Lincoln, hacia ya veinte y cinco efios que

es habie Jugado la vida par une tisrra que no era is suya,

defendiendo una cause en la que habie puesto su fs. Le fe

que mentenia s1 vieJo soldado es, para Cernuda, lo que da

dignidad s1 ssr humano:

Uno, uno tanas6lo bests

Como testigo irrefutable

De toda la noblsza humans.

(RD. 365)

En el poems que ds nombre al libro Desolaci6n de la
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Quimera, encuentra la raz6n per la que sl posts as ahoga

en esta sucia tisrra; los poetas hen perdide 1e fe en la

Quimera, la sustancia de la poesis:

"aEs que no pueden en ssr poetas

Si ya no tienen el poder, 1a locura

Para creer en mi y en mi secrete?

(RD. 352)

E1 posts "as siente peregrine en el mundo, peregrine

sin m6s, no ye exiliado, no ye abandonedo, no ya solitario,

sino peregrine."81 Su destino se seguir adelante, “fiel

hasta el fin del camino y de tu vida". (RD. 353).

Le tsrcsra categoria, seg6n la clasificsei6n ds Sil-

vexr, es la que tiene per tema a1 poete y la poesis. En

1935, en el enssyo "Palsbrss antes ds una lecture", ya

eIpliceba Cernuda c6mo se despert6 en 61 e1 "instinto po6-

tioo”.82 La facultad ds percibir 1s creaci6n come algo que

nos enssfia lo que est6 m6s all6 de les apariencias y que

Birve some media para lleger a un conocimianto m6s ssencial

‘19 la realided aparece como una constants en eu obra po6ti-

9‘1. Cernuda parte ds ls realided exterior pars transmitir-

noa Bu 1.1.3 del hombre y del cosmos, otorg6ndole a1 poets

“n .Ontide que casi pudi6remos considerar religioso, come

Punt-,0 ds partida para alcanzar e1 mieterie "que yacs a1

rmade. de 13, apariencia".83 Este no signifies, sfirma Sil-

v.13 que Cernuda see un mistico: "Nevertheless, there is

an eVident analogy between the mystic's quest for union

w

1th the godhesd and Cernude's longing for Absorption 01‘

re 2 ‘

abfi°:I:'ption into the cuerpo de la creacion."84 En este
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direcci6n no es dificil ver que per la poesis de Luis Cer-

nuda corren paralelsmente dos lineas principales: una de

ellas es la conciencia de una Caida, "pero termin6 la ni-

fisz y csi en el mundo",85 que es traducs en un sentimien-

to de deserraigo, de separaci6n de un mundo anterior y fe-

liz deeds el que se ha precipitado en otro que el poete

1e es aJene, come ya hemos ido ssfialendo. La otre, es la

fs en la facultad de la creaci6n artistica, ds 1e poesis

en su caso, para reconcilierse con see mundo al que est6

come condensdo. Esta reconciliaci6n, si puede llamerse asi,

mo es otre cose, en realided, que uns reestructuraci6n s

trav6s de un orden po6tico.

Asi Cernuda mantisne que s1 poder de la poesis acer-

09. 31 posts a la divinidad puesto que a trav6s de ella,

‘10 la poesis, se logra unificer 1e diversidad del mundo

911 la hendura del ssr humane. En el poema "La fusnte" de

6£!L_Jflgb2§, "cuyo motivo y fonds lo deper6 el Jerdin de

LuzI'Eimburgo”,

°u°ha es la voz ds 1a fusnte. Como dice Silver: ”Poetry,

6 s1 posts no es el que hable, lo que se es-

8Ymbczelized by the upward thrust of water from a fountain,

‘19 livers e soliloquy. ”87

En Como guisn espera e1 alba se intensifies una ac-

titud de desaliento a pessr ds ls aparente note d3 Opti-

mismO del titulo que le fue inspirade per la termineci6n

d.

e 18- segunda guerra mundial. De este psriodo de su vida

s .

l P°eta dice: "...selo parecia posible esperar, esperar

8JL
11151 de aquel retroceso a un mundo primitive de oscuridad



Q
1
.

e
1
‘

a
n

I
4
‘

p

u
s

5
n
“

‘
b

.e'



94

.88
y terror. Durante este periodo de espera, Cernuda me-

dite sobrs su vida y en este exemsn interior as pregunta

cu6l se su raz6n de ser: ale poesis? En cuyo caso, acu6l

es la significsci6n ds la poesis? Pare Cernuda, s1 poete

hable en representaci6n de la divinidad y asi, dice Ga-

riane, "e1 artiste recobra su dignidad m6s o menos perdi-

de en las teorias 16dices del arts y subs a uno ds los

peldafios m6s altos de la Jerarquie social."89

"Le poesis" de Con les horas contadas, es casi una

autobiografia. Sintetiza 1a relaci6n de la poesis con su

vida; de nifio, smpieza a seguirla:90 de mozo, 1e sirve:

"Ccnno a nada en la vida, contra todo" (RD, 299). Siendo

Ya 110mbrs, ss rebels contra ella y envidia a los dem6s

Bu Llibsrtad y su fortune. Psro, a cambio de su servieio,

la poesis vierte sobrs s1 poete e1 den de sternizar 1a

hermosura, y 61, igual que un dies, llega a crear 10 in-

mortal:

iEe la hermosure,

Forms carnal de una celeste idea,

Hecha pare morir? Vino de oro

Que a dioees y poetas embriaga,

Abrisndo suefios vastos come el tiempo,

Quiero hecerla inmortsl.

(RD, 186)

El posts por su esencia divine es: "Hijo desnudo y

dealumbrants del divine penssmiento" (RD, 141). La seen-

0 I

18iii-cited del hombre reside en la percepcien y encuentro

del 381‘ oculte, de la realided invisible: "Si 8610 um pen-

8

I

amiento vale 31 mundo" (RD, 226). 0 en la localizscien
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supratemporal: "Pare penserlo tal presents sterne, / Como

81 um penssmiento valiess m6s que s1 mundo" (RD, 249).

E1 poete tiene que ester intimamsnte identificado

con la condiei6n humans: en ella reconoce e1 principio sa-

grado ds la vida. Vertido sn sl mundo, e1 poete participe

del destino com6n y al mismo tiempe, afirme su radical so-

ledad come conciencia que vive en si misme:

Ame el saber emerge y pure de la vida,

Este sentir por otros 1e conciencia

Aletargada en ellos, con su remordimiento,

Y scepter los pecados que ellos mismos recnezan.

(RD, 224)

L81 demonic, "su conciencia po6tica --escribs Octavio Paz--.

no Lle suelta nunca y ls exige, ocurra lo que ocurra, que

digs. lo que tiene que decir."91

En "A un poete futuro" 1e hable a quien a6n no he

naC1do, afirmando su snsimismamiento de hombre prisionero

d8 Lin.suefio. Suefio que 1s permits a1 poete seguir vivisndo

ante 1a hestilidsd o indiferenoia de sus contempor6neos.

Ante su “aleJemiento”, e1 poete acepta su soledad presen-

ta, que lo precipita hacia la muerte seguro de que en un

futlitre, su poesis no ser6n s6le palabras escrites en un

libro visjo, sino representaci6n del principio sagrado de

la Vida, y que la experiencia que cemunique a trav6s ds

8“ obra, llegar6 a alguien por su volunted de realizarse

°°Fn° destino sn ella:

Ye s6 que ssntir6s mi voz llegarte,

Ne de la letre vieja, mas del9fondo

Vivo 9n tu entrafie, con un afan sin nombre

Que tu domineras. (RD, 202)
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En relaci6n con s1 desprecio a la sociedad, hemos

de referirnos a1 poder, que Cernuda critics a cause ds 1e

corrupci6n de sus detentadorss. Sue efectos negatives cons-

tituysn s1 tema de tres mon6logos dram6ticos: "Quetza1c6st1",

de Como guien espere s1 alba, inspirado en la conquista de

los sztecas per Cortés; "Sills de rey" y "El C6sar", ambos

de Vivir sin ester vivisndo. En une carts que Cernuda le

escribi6 a Richard K. Newman, dice que la idea de escribir

sobre el tema del poder es la ocurri6 a1 leer les famosas

palabras de Lord Acton: "Power tends to corrupt; absolute

Power corrupts absolutely". Afiade que "Sills del rey" est6

inspirado en la escena del Gran Inquisidor de Los hermanos

Keramazov y que no se acuerda cu6l de los docs C6sares de

Suetonio us6 some models de "El C6ser", pero que cree que

fue el que es retir6 a Capri.92

En "Quetza1c6at1", e1 narrsdor es une de les solde-

dea qu. aoompafiaron a Cortés. Aunque nunca lo nombra, e1

rotunda 19 con que comienze e1 poema y otroe detalles que

da' Parecen indicer que se refiere s Bernel Diaz del Ces-

tillo. E1 destino lo lleva e unirse a Cort6s, a1 que des-

cribe come terrible guerrere. La trensformeci6n del hem-

bre civilizade en b6rbare se hace cada vez m6s svidsnts

baJO sl impulse de la sed ds poder y riquezes. La tris-

ta Clerrata dsl empsrador aztsca s6le la comenta s1 con-

quistador con una frees ds orgulle. Le trensformeci6n es

ya c30mplete: "Si, alli sstuve, y 10 vi; envidiadme voso-

't
1‘03" (RD, 211). El tono exaltado del poema deces y
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aparece una palabra conmiserativa para el rey derrotado'

a1 comprobar que Cort6s no era tan grands come 61 habie

creido. Como conquistsdor, tuvo toda su sdmiraci6n, come

cortesano, 10 desprecia. Pasados les afios, e1 conquistsdor,

visje y abendonado, comprends la futilided de sus acciones:

"iQui6n venci6 a quién?, a veces me pregunta" (RD, 212).

S610 quedan los aztecas derrotadoe por los conquistsdores

y los conquistsdores derrotadoe por los traficantss, y el

dies Quetza1c6atl y su leyenda es hen deevanecido:

Del viento naci6 e1 dios y volvi6 a1 viento

Que hize de mi una plums sgtre sus9alas

0h tisrra de la muerte, adonde esta tu Victoria?

(RD, 212)

En "Sills del rey", les efectos del poder sobrs e1

eBIXiritu del hombre y su consiguiente corrupci6n son a6n

m6: evidentss. "Sills del rey" es el trono desde s1 cuel

Felipe II contempla 1a construcci6n de El Escorial. La

Parapectiva ofrscids desde alli 1e hece sentirss ssfior

del reino m6s vesto del mundo, dominado por la fuerza ds

3‘1 Voluntad. El solo ha creade s1 orden del caos. Su Es-

pafia vive en uns ermonia perfects, a6n 1as ambiciones y

penSaznientos individualss eet6n dirigidos y sancionados

901‘ e1 rey. S610 una cosa prsecupa sl monarca, e1 cambio.

El mundo psrfecto que 61 ha edificado no puede ni debs

cambiar: "La mutaci6n es mi desasosisgo" (RD. 266). Vic-

tima de la megslomanie, del dslirio de grandezas que e1

9
Xceso de poder 1e hacs sufrir y convencido del divine
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derecho de los reyes, e1 monarca, como el Gran Inquisidor

de Dostoisveki, martirizaria a cualquier nuevo Mesias que

I

so atreviera a enfrentarsels:

Cuando Alguno en su nombre regrssera a1 munde

Que per E1 yo administro, encontrar a,

Concluss y redimida, 1a obra ya perfects;

Intente de cambiarle he de ser impostura,

Y a su Impestor, si no la cruz, 1e heguera aguerda.

(RD. 267)

Mentions que 61 ee incapaz do equivocarse. Ese poder ls

he trastornado la mente y el espiritu; come Dies, ss cree

infelibls y si llegera a equivocarse, sue errores ss tor-

nerian verdades. Su megalomania llega a1 m6xime, es sien-

te capaz de detener el tiempo:

Y e1 futuro eer6, inm6vi1, 10 paeado:

Imagen de esos muros en 91 agua.

(RD. 267)

La objetividad que alcanza 81 posts, al secOger un

Pars enaje hist6rico que no disfruta de sus simpeties, ls

1081‘s per medio ds la t6cnice que dice sprendi6 de la

P°esia inglesa, particularmente de Browning, "proyactar

m1 BXperiencia emotive sobrs une situaci6n dram6tica,

his‘lzérice o legendaria...para que asi es objetivara major,

tanto dram6tica come po6ticsments."93 E1 poete aboga per

Bus convicciones: e1 exceeo ds poder es destructive para

18‘ hlalmanidad y para el individuo.

En contrasts con la figure de Felipe II, la del em-

Perad or en "El cigar" no se nee presents inepireda per

1.

deales trascendentes, sine que use 01 poder para la
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consecuci6n ds 10s placeres sensuales. E1 tema es dobls:

la corrupci6n del espiritu por s1 poder y la destrucci6n

del cuerpo por el peso del tiempe. Con la soledad que el

poder impone se inicia 01 poems. Octavio Paz escribe: "el

hombre es nostalgia y b6squeda ds comuni6n",94 asi s1 em-

I

psrader ceutive de su range no alcanza 1a comunion con

I

ningun ser humano:

Isle, en su roca escarpada inaccesible,

Segura; sols morada para el Cesar, come

El Cesar solo ssr para morar en ella.

(RD, 274)

En su isle, el d6spots contempla 1as hordes missrables

que lo redean, convsncido de su superioridadppero no

exonto ds miedo:

...divino soy

Para sl temor y s1 odio de humenes crieturas,

Lee dos algae gemelas del miedo y la eeperanza.

Psro les cierta esta calms? éNo hay zozobra

Entre les ramas de un pufiel al acecho?

iRD. 274-275)

E1 Precio del poder es el terror, 1a corrupci6n de sspi-

ritu y earns y, en definitive, la locura. E1 sentido de

cal-Pa que lo agobia ante tents sangre vertida, es convier-

te en su ebsesi6n final. Contempla sus manos, serprsndido

d9 Que no est6n manchedas de sangre y al sncontrerlas lim-

Pia; "come 1as de une virgen" se Justifica con terrible

01111Smo:

Le victims preveca a1 vsrdugo inocente,

Y la sangre no acuss, la sangre es beneficia

Mayor, necesaria igual que el agua es a la tierra.

(RD. 278)
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M6s arriba, a1 principio de este epartedo, deciamos

que el narcisisme se incluia dentro de la valoreci6n del

posts y la poesis. Asi, pues, nos rsferiremos brevemsnte

a e110. E1 narcisisme de Cernuda es una consecuencie de

la delectaci6n de su superioridad. El posts 3610 as refie-

re a Narciso una vez en toda su obra, y no pracisamente

con el sentido que queremos destacer, sino some simple

dsgusteci6n amorosa:

Se goza en suefio encantade,

Tree espacio infranusable,

Su belleza irreparable

El Narciso snamorado.

Ya diamante smegad9

0 ague hslada, ella desate

Humanas r9sas, dilate

Tanto inmovil paroxismo.

Mes queda 8010 en su abismo

Fugez memoris ds plats.

(RD, 18)

A esta recreaci6n del mite de Narcise, come snamorade de

31: aiismo, ss refiere Jos6 Luis Cane cuando hable del amor

31- llropio ensuefio, que provoca e1 hastie.95 Es sl Narciso

que es canes de si mismo, inventado por Gide.96 A pesar

‘13 la. sdmiraci6n de Cernuda per Gide, no es 6sts e1 senti-

do del poete sevillane. Es evidente que la idea 1e viens

del simbolismo franc6s, concretamente de Mallarm6, come

affix-ma Ricardo Meline,97 pero sl simbolo, en el poete fran-

ee39 eet6 rspresentado por Herodiee, signo de la eetirili-

dad, Major podemos relacionar la posture de Cernuda con

V‘ ' .

alery, discipule de Mallarms, y en el que el narcisisme

a. .

Que nos referimos es conciencia de la propia mision, cu-

x~
1“333.clad de la propia esencia, avidez de la divinidad.
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Nusstro cuerpo, que nos "dafiande de los muertes" y nos

"separa ds 1s divinidad“, represents la sustancia del poe-

te, su tr6nsito hermoso hacia la eternidad.98

Es, entonces, un narcisisme de tipo casi filos6fice

el de esta busca de la esencia que el poete contisns, a

(la que vs unida 1a soberbia per la obra realizeda y el

desprecio a las personas vulgarss:

Grands es mi vanidad, dir6is,

Creysndo e mi trebaJ6 digno de la atsnci6n ejena

Y acus6nd9es do no querer 1a vuestra darle.

Ahi tendréis razon.

(RD. 367)

Nt> se piensa, pues, en un narcisisme come anticipo de una

desrvieci6n sexual ni tampoco como cemplsmento o rivalidad

9011 su dobls,99 ni come una consecuencie er6tica del super-

930. 100 sino come gesto moral y manifesteci6n de la exce-

Jallele del trabajo po6tico y el papel del poets: "Quien ls

diera a tus versos... / Vivir sin ti y sin nadis, eon vida

ente re y libre" (RD, 214). Este vivir 61timo, sin cuerpo

(a 51 se refiere ese "ti"), todo libertad y espiritu, es

33L IIEchisismo de Cernuda, tan seguro de la misi6n suPG‘

rior del poete, en este case, 61 misme.
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per9 entonces mi antipatiaa lo ingenioso en pose a me 10

a hecho poco agradable." Luis Cernuda, Possie 1 Lite-

ratura, page. 239-240.

2El9titulo de esta colecci6n sst6 tomade de la Rims

LXVI de Becquer.

3Titulo 9que en la edici6n tercera de La Reelidad 1

el Deseo qusd6 reducido a Invocaciones por parecerls en-

golado y pretencioso. Luis Cernuda, peg. 252.

4En Junta ds 1937. 1a colecci6n de poemas iba a ti-

tularse "Els as sspafiolas". E1 destierro pone en su lu-

gar (sn 1940) La___s_____Nubes.

5Francisc9 Brines, "Ants unas poesies completes"

La Cans Gris, p6g. 117.

 

6Titule tomade de un verso ds Eliot.

7Octavio Paz, Corriente alterna, p6g. 11.

81bid., pig. 12.

9Pedro Salinas "Luis Cernuda poets", Literature

es Eifiola si 10 XX (M6xico, 1949), page. 220-221. "

loOctavio Paz, p6g. 11.

. llLuis Cernuda, Ocnoe (Madrid, 1949), 2da. edici6n,

Pag- 98. “‘—

JLBRD, IX. "El fresco verano llega", p6g. 15.

21. 14%, XIX, "Le dssierta belleze sin orients", p6g.

3L5Francisco Brines, p6g. 120.

:16Ricarde Gu116n, "La poesis de Luis Cernuda", Aso-
mél%.

1338'
45.

102





103

17Birut6 CipliJau9keite, La soledad y la poesis espa-

ncla (Madrid, 1962), peg. 197.

18Luis Cernuda, Possia Literature, p6g. 242.

1911316.

20"El igetinto po6tico se despert6 en mi gracias a la

psrcepci9n mas aguda de la realided, experimentando, con

un ecc mas hondo, 1a hermosure y la atraccicn del mundo

circundsnte. Su sfscto era, como en oierto modo ocurre

con el desso que provoca el amor, 1a exi encia, d010r9-

se a fuerza de intensidad, de salir de 9 mismo, snegan-

d9ms 9n aqgel vesto cuerpo de la creacion. Y 10 que9hac a

sun mas~agonico aqusl dese9 era el reconocimiento tacito

de su imposible eatisfaccion. 9

A partir ds entonces comence a diztinguir una co-

rrienta simultanea y opuesta dentro ds9m : hacia 1a rea-

lided y contre la realided, de atraccion y de hestilidsd

hacia 10 real. E1 desso me 11sv9ba hacia la realided que

se cfrecia a mis oJos come 81 sole con su posssion pu-

diera 91cenz9r csrteza ds mi propia vida. Mes come see

posssion James 1e he alcanzado sino de modo precario, de

ahi la corrienta contrarie, de hestilidsd ante e1 irenicc

atractiV9 de la realided... Asi, pues, la esencia del pro-

bleme poeticc, a mi sntendsr, 1e constituya sl conflicto

entre realided y desee, entre apariencie y verdad, permi-

tisndonos alcanzar algune vielumbre de la imagen complete

del mundc que ignoramoe, de la 'idea9divina del mundo que

yace a1 fondc d9 1a apariencia', segun la frees de Fichte.”

Luis Cernuda, page. 196-197.

9 21Jes6 Luis Cane, L§_pgg§i§ ds laggenereci6n del 21,

Dag. 229s

’l’

 

22Luis Cernuda, p6g. 274.

23Octavio Paz, Cuadrivie (M6xieo, 1965), p6g. 191.

24
Alexander Coleman, Other Voices: St d of the Late

Poetry of Luis Cernuda (Valencia, 1969), peg. 166.

25Luis Cernuda, p6g. 273.

26Ibid., pig. 279.

27Luis Cernuda, "B6cqusr y el rcmsnti9ismo espefiel",

Cruz 1 Rays, Madrid, Hum. 26, mayo 1935. Pas. 63.

281bid.

29Francisco Brines, p6g. 150.



104

30

31

Jos6 Luis Cane, p6g. 230.

Luis Csrnuda,9gggg§, p6g. 16.

3296mm Salinas, pig. 223.

33Ricardo Gull6n, p6g. 53.

31""Cernuda es la expresi6n viva ds un talents nato

de desterredo 9ue termina por etreer e si sl destino del

desti9rro. Aqu , a1 rsvss que en los otroe, no es la si-

tuacion de exilio la9qus he suscitado e1 talents corres-

pondien e, sine que este, preexistents ya --el sentido de

la pose a toda de Cernuda es extranamiento, afieranza, de9-

tierrc--, termina promoviendc 1a concrete y reel situacion

de espafiol desterredo. Y asi, s1 destierro de Espana es el

destinc9de su vida, que vtsns a colmar, a redondear, a dar

expresion cabal --Impresion de destierro, Un espsfiol ha- 9

bla de su tiergg-- e1 connatural destino de su alma". Jose

Luis Aranguren, "Le evolucion e9piritual de los ints1s9-

tuales espafieles 9n 1a emigracion", Critica_ymeditacion

(Madrid, 1957). P33. 182.

35Luis Cernuda, Poesia Literature, p6g. 256.

361bid., pig. 257.

37"Cuando deJ6 Espafia llevaba ccnmigo unos echo poe-

mas nuevos; en Londres, movido per 1as9emcciones encontra-

das a que ya me referi, sscribi seis mas. Ls mayor parte

de unos y de otros estab9 dictad9 per una conciencia espe-

nole, per una preocupacion patriotica que nunca he vuelto

a sentir... A dicho ti 0 de composiciones anadi otro dic-

tade por el contorno m 0 ds entonces...", ibid., peg. 259.

38Carmelo Gariane, "Aspectos c169icos ds la poesis

d9 LuisSCernuda", Hispanie, XLVIII, Num. 2, mayo 1965,

Dag. 23 e

39"E1 ruieeficr sobre la pisdra” tgae una noveded en9

1a poesis do Cernuda: la de la evocscion de figures histo-

ricas. Es sl tercero ds una trilogia de poemas sobrs Feli-

pe II, que publica en un 9rden inverse; s1 primero, "Agui-
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CAPITULO III

EL ESTILO

Luis Cernuda, escritor ds un temperamento indepen-

diente, trasciende la est6tica de su gensraci6n y es sien-

te hermanado con las generaciones ds poetas que antes de

61 reeogieron e1 eco misterioso de la poesis. "No conczco

poesis m6s clara que la suya --escribs Manuel Altolagui-

rrs--. Ca1der6n le trasmite su ecento sencillo, Garcilaso

1e interrumps la voz propia, San Juan de la Cruz 1s ilu-

mina 1a mistica, y B6cqusr 1e acompafia en los largcs si-

lsncics."l Cernuda hereda ese 1eJana tradici6n literaria

que feeunda sus versos, en una sintssis que ccndiciona 1s

actualidad ds su poesis con esta serie de vivsncias que

la llegan ds lsJos. En uno de sus enssyos, Cernuda rece-

ncce su deude:

En toda exp esi6n pc6tica, en toda obra

literaria y art etica, ss combihan dos ele-

mentos contradictcrics: tradicien y novedaq.

E1 poets que solo ss atuviese a la tradicien

pcdria crear una ohra que de memento seduJe-

se a sus ccntemporanees, pero que no r9sisti-

rie al peso del tiempe; e1 poete que solo ss

atuviese e 1e novedad podria iguelmente cre-

ar una obra, per caprichosa y erratics que

fuses, que tampoco resistirie a1 peso del tiem-

pe. Es nec9eerie que 91 posts, hecisndo suya

1s tradicien,9vivificsndola en el mismo, 1a

modifique segun 1a experiencia que la depara

su propio existir, en el cuel entre la gove-

dad, y asi es combinan ambos elementos.

Hay en su possia una ccexistsncia ds actitudas

109
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tredicionalmente contrastantes, como un romanticismo que

se apoya sobrs un fondc antit6tico de apasionada ideali-

dad y de c6usticc realismo y un clasicismc que no abando-

ns ni a6n cuando se deJa llever del interés per escuslae

po6ticas m6s novedoses. "Romanticismo a veces, siquiere

por el tono, a menudo 0168100, por la manere, en un per-

petuo ef6n de descubrir y descubrirse", dice Cirre.3 Gon-

z61ez Ruano sefisla tambi6n id6ntica conciliaci6n de ten-

dencies opuestas: "Como poete, Luis Cernuda busca 1a uni-

dad de uns creaci6n que ands pr6xima a un surrealismo mo-

derado con la participeci6n de un nervic tredicional de

lo antiguc, do 10 cl6sico y ...un no s6_gg§ entre la 61-

tima here y 10 at6vico, en que quiz6 est6, exactamsnte,

ls personalidad del poete."4 Ricardo Gu116n destaca tam-

bi6n 1a diferencie de escuslae literarias que se manifies-

ten en su poesis: "M63 0 mencs rom6ntica, surrealista o

transparente, dice siempre sus efectos."5 Otros criticos

literarice 3610 van 1a preponderancis rom6ntica, entre

allos Salinas, que afirma: "En la poesis de Cernuda as si-

.sue, a trav6s de meticee delicadcs y fines, esta trayec-

'torda.de1 vivir espiritual rom6ntico."6 Ese abigarreda

pllgns de tendencies cpusstas que constantemsnte es pola-

rizan, den lugar a un estilo en que forms y penssmiento

‘9 funden, estilo desigual a veces, pero siempre l6eido,

tal come 10 fue tambi6n el hombre que vivi6 tres de sea

Peculiar manara de escribir.

Para analizar 1a versificeci6n cernudiana, seguiremos
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un orden cronel6gico para asi astudiar la evoluci6n gra-

dual ds los diversos metros per 61 utilizados. Su primer

libro, Primeras Pcssiag, incluys veinte y tres poemas cor-

tes, once de los cuales son cuartetos heptasilabos con

ascnancie en los versos pares y diez son d6cimas cctosi-

labas de tipo tredicional. Alterna los cuartates con 1as

d6cimas y afiads adem6s dos sonetos, rimados seg6n 81 ee-

quema cl6sico. Lee usuales formas ds versificeci6n que

utilize son pracisamente 1as ds mayor arraigo hist6rico.

El ssgundo libro ds Cernuda, Egloga, ElegiaL Ode,

ccntiene cuatro poemas. E1 iniciel, "HomenaJe", fue afie-

didc a la colecci6n que criginelmente iba a titularse

Tree poemas y luego, Estancias.7 E1 titulo de la colec-

ci6n responds a1 g6nsrc de los poemas que la componen;

que revelan s1 apego que a6n siente por la tradici6n cl6-

sica. Sobre este libro dice Cernuda:

"Aquello que te censursn, cultivalo,

que sso eres t6". No digc que sea m6xima

sea s9bia, ni prudente, pero yo 1a puss

en pr6ctica poco despues ds publicar mi

primer libro. Porque mis ver9os siguien-

tsenfueron, decididsmsntg, a6n manos "nus-

vce que los anteriores.

"HomenaJs" censta de diez cuartates endecasilabcs

de rims ABBA. La "Egloga", escrita beJc 1a inspireci6n de

9 sigus 1asdos poetas, Garcilaso de la Vega y Mallarm6,

formas tradicienales de la ”Eglcga II" de Garcilaso. En

"Elegia", use cuartates endscasilabos do rime ABBA. en

vez de los tradicienales tercetcs. En la "Ode", emplaa

1e silva.
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Con "Rsmordimientc en traJe ds noche" ds Un rioI un

amor, se inicia s1 verso libre ds Cernuda. En este poema

1a rims ha sido reemplazada pcr s1 ritmc interno del ale-

Jandrino. Aunqus, come dice Amado Alonso, "todo ritmc es

a la vsz interior y exterior. E1 ritmc es siempre un mo-

vimiento regulado, una figure m6vil, y por tanto, todo

ritmc es une forms y est6 scmetido e leyee formsles."lo

Igual har6 en "Quisisra ester solo en el eur", ”Scmbras

blancas", "Cusrpo en pens" y "Decidme anoehe", escritos

en estrofas aleJandrinas sin rims:

Antes habie tenido cierta dificultad en user

del verso libre; con el impuls9 que entonces

me enimabe, la dificultad que o vencida, lle-

gando a veces, tento en "Un r 0, un amor" 00-

me en la coleccion siguiente, "Los p1acer9s

prehibidos", e utilizar versos de extension

considerable, en realided versiculos. Pres-

cind ds 1a rims, consonants o ascnante y

apenas si, iisds entonces, he vuelto a user

1e primers.

La pr6ctica del verso libre la inicia modernaments

sl norteamericano Halt Nhitmen (1819-1892), pero los sim-

bolistas de lengua francess, Emile Verhaeren (1855-1916);

Gustave Kehn (1859-1936) y Jules Laforgus (1860-1887),

fueron los que desarrollaron este movimiento, baJo la de-

12L6pez Estrada confirms este

l3

nominaci6n de versolibrismo.

en su estudic ds 1e m6trica espanola del siglo XX. Juan

Ram6n Jim6nez "a partir del Diaric ds un poete reci6n ca-

5993 vs a user del verso libre --dice Cernuda--; un verso

libre balbucssnte, muy distinto del de Lorca, Alberti y

Aleixendre, y haste Posts on Nueva York, §gg£e los 6ng9-

log y Espedas come labios no se puede decir que aparece
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propiamente el verso libre en nuestra poesis."l4 La irrup-

clon de la segunda oleada de poetas de la generaclon del

27, a la que pertenece Cernuda, representa en Espafia el

trlunfo de la especial versificaclon llamada versioulo o

verso libre de cierta extension.

El resto de las composiciones de §n_§£o, un amog,

estan esorltas en estrofas amorfas y pollmétrlcas de ver-

sos libros en que la versificaoion tiene por base unida-

des que insisten con relativa frecuenola en las medldas

de slete, nuevo y once sflabas. Otra peculiarldad que al-

gunes de ellas presentan es la separaolon del verso final,

a1 modo de un eplfonema, para oondensar el contenido. Eden--

plos de esta tendencia son:

Sin vida esta Viviendo solo profundamente.

(RD. 48)

Mirad como sonrfe hacia el amor Daytona.

(RD. 48)

Hoy sin embargo esta tambisn cansado.

(RD. 57)

Lhora infitil paear la mano sobre el otofio.

(RD. 59)

Sobre uno de los poemas de la coleccion, Cernuda haoe un

interesante oomentario:

Lo ourloso es que, a pesar de ambas cosas,

verso libre y ausancia de rlma, on ocasio-

nes sea visible en algunes de tales compo-

siciones (p0; ejemplo "Estoy oansaQo") una

intencion analoga a la de la oanclon; creo

que siempre ha sido constants en mis,ver-

sos, aunque a lntervalos, 1a aparlolon del
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poema-canoién. Pero no queria repetir la

forma y la manera de las canoiones medie-

vales, ni de las letrillas, sino, con ig-

pulso semejante, conseguir otra expresion.

Inutil afiadir ue nadie se dio cuenta de

mi proposito.lg

Lo que indica que, a pesar de utilizar una forma nueva,

ésta as 3510 una via de expresion de sus propias exigen-

oias poeticas y no simplemente la aceptacion de una moda

literaria.

Una novedad que aparece en Los placeres prohibidos,

a partir de la edicion de 1953, es la inclusion de ooho

poemas en prosa, que parece escribio en la misma épooa

que los poemas en verso. Es la unica vez que aparecen poe-

mas en prosa en §§_§ealidadgxel 23523, aunque luego pu-

blioo dos libros escritos en prosa poeticaz‘ggggg y Karla-

ciones sobrs tema mexicano.

Lopez Estrada, en su libro sobre la metrioa espafio-

la del siglo XX, le dedica un apartado al estudio de los

poemas en prosa en la literature moderna y encuentra su

origen en los ggtits posmes en prose, de Baudelaire, ese

critoe despues de leer Gasgard de la Nuit de Aloysius

Bertrand. Tales poemas de Baudelaire ejeroieron gran in-

tluJo en la corrienta simbolista y aseguraron esta mane-

ra de la prosa poetica, usada para lo que entonces habia

parecido que estaba reservado al verso."l6 En B6cqusr,

continua diciendo Lopez Estrada, se han oomprobado recien-

temente esfuarzos por usar la prosa en sentido poetica,

pero fue el modernismo el que recogio esta tendencia, ini-

oiandola Montalvo y Marti en America, y difundiéndola en
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en Espafia Ruben Dario. glatero y yo ds Juan Ram6n Jimenez,

es sl libro cumbre del gsnero y su oondicion elsgfaca le

permits aloanzar en prosa la compleja modalidad ds la li-

rioa.17

La influencia becqusrians, tan evidente en otros

aspeotos del libro Donde habits el olvido, no as mani-

fiesta en la metrics. El verso es irregular y a diferen-

oia del de Becquer. libre, pero guards siempre una lines

ritmica. Sin embargo, tambisn aparecen poemas de regula-

ridad metrics, como el VI y sl VIII, ds versos heptasi-

labos, y sl IX, ds hexasilabos.

Invocaciones, sexto libro de Qa’Realidad y sl Deseo,

sonata ds diez poemas, mas extensos que los anteriores.

Cernuda considers esta coleccion como un experimento poe-

tioo, busqusda de algo nuevo, algo difersnts de lo que

habia hecho con antsrioridad. Dice que al comenzar a se-

cribir Invocaciones se ssntia "oanssdo ds los poemitas

“18 y que sentiabreves a la manera ds Machedo y Jimenez

la necesidad ds darle una mayor amplitud a la matsria

poetics. La vsrsificaoion es similar a la ds gas placsggg

prohibidos, verso libre y sin rims. La finica diferencie

es la mayor longitud ds los poemas y la mayor disparidsd

en la longitud ds los versos, dssde custro silabss hasta

veinte o mas, con la sxoepoion ds "El viento ds septiem-

bre entre los chopos", que esta escrito en cusrtstas hep-

tssilabas.

Un cambio que es observa en £99 Nubes, es la
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disminuoion en la longitud de los versos; la oombinaoion

prefsrida es la de versos endecasilabos y heptasilabos,

tan querida a Becquer. Continua usando el verso libre,

pero no con la monotona rsgularidad ds Invocaciones. En

una de las composiciones ds Las Nubes, "Cancion de invier-

no", oombina rimas asonantes y consonantes:

Tan hermoso como sl fuego

Late en sl ooaso quieto,

Ardiente, dorsdo.

Tan hermoso como el susfio

Rsspira dentro del psoho,

Solo, rscatado.

Tan hermoso como sl silenoio

Vibra en torno de los besos,

Alado, sagrado.

(RD, 158-159)

Su siguients libro, Como guien sspers sl alba, es

en la metrics casi identico a Las Nubes. Continua usando

sl verso libre y los poemas sn metro oorto altsrnan son

los de verso largo, ooincidiendo la longitud de los ver-

sos con los sentimientos que express. Los primeros le sir-

ven pars oantar al paisajs o temss ligeros; los lsrgos,

para sxpressr sentimientos vinoulados con su acontsosr

personal. En Vivir sin estar vivisndo, continua ls tenden-

oia s1 uso del verso corto; pero es en Con lss horas oon-

tadas, donde esta tendencia se msnifiests sun mas clars-

mente:

Ls mayoria de les composiciones que incor;

poraba a la coleccion eran de extension mas

reducidas que las de lss colsooiones ante-

riores y entre sus versos apareoia la rims
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ascnante, indicando, de una parte, la bus;

queda, acaso no del todo’consciente, ds co-

mo concentrar el tema, mas bien que la ds

explorar sus rsmificacionss, y de otra, la

tendencia al canto, sl posma-csncion a que

antes me he referido. Ambss cosas no siem-

pre eran resultado de una decision volunta-

ria, sino que partfsn de un impulso subcons-

ciente.19

Por tanto, en primer lugar, el poets msnifiests su propo-

sito de concentrsr su stencion en un solo tema, evitando

lss digresiones y la verbosidad. En ssgundo lugar, spare-

ce de nuevo el poema-cancion, que ya habie intentado en

9Estsr cansado" de Los placeres prohibidos.20 Pero share

as sausts a veces a la metrics tradicionsl del cantar o

copla, como en "Amor en musics" y "La vida”.

"Nocturno yanui" es tambisn un poems en el que se

cumplsn estos propositos. "Estsn alli --escribe Jose Oli-

vio Jimenez-- la palabra ssncilla, el tono coloquial, el

claro predominio del ritmc de la frsee sobrs el del ver-

"21 Y en cusntoso y, ante todo, la precise obaetivscion.

a la versifioaoion, afiade el mismo autor: "El poema esta

escrito en estrofas de pie quebrado, sin rims. Psro el

ritmo, especialmanta en su segunda mitsd, cuando el efec-

to del encsbalgsmiento cede un poco, trse s1 lector por

modo irremisible el recuerdo ds squellas coplas inmorts-

lss, lss de Jorge Msnrique a la muerte ds su padre."22

En Desolacion de la Quimera, aparece una gran va-

riedad de formas metricas, tfpicas de su ultimo periodo.

El verso libre sigus siendo su forms prsfsrids, pero exis-

ten tambisn poemas cortos en los que sl poets emples ls
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asonancia.

Veamos ahora el vocabulario. Como Afirma Ricardo

Molina, desds un principio "esta ya potencialments conte-

nido en espiritu y lsnguaje, en tema y estilo, el posts

veintinueve aflos posterior."23 El vocabulario de Primeras

Poesias express un estado espiritual de vaguedad, aunque

s veces la vaguedad puede ser tan sxpresiva como la pre-

cision, cuando sirve pars describir un modo de instalarse

en la vida. La brevedsd y ssncillez sstructursles de los

poemas que formsn el libro destacsn la precision expresi-

vs de los mismos.

El vocabulario que emples tiends a crear uns atmos-

fers de indolencia con la acumulativa repeticion de voces

que conllevan, explicita o implicitsmente, una nota de

inactividad, de languidez: "ls indolencia presents”, "de-

sengafio indolente", ”calms vscia", "limbo extatico", "ti-

bio vacio”, "ingravida somnolencia", "moroso albsdrio",

"mano del hastio", "sspacio solo y quieto", "sentido pos-

trsdo", "palidss aguas sin fuerza", "estas horas sin fuer-

za", "vida inerte", "puro hastio", "la indolencia del ani-

mo se sduefia", "alma y vida son aJenss", "dicha vacia",

"Juventud nula", "tisrra indolente", "aguss quietas".

Las repetidss alusiones sl suefio, al olvido y a la

nada contribuyen a crear un estado de indolencia smocio-

nal: "e1 suefio fiel nos rinde", "el cuerpo se sdormecs",

"nuestra nada divina”, "orilla sofiolienta del agua", “in-

grivida somnolencia", "cine el sofiador en vano", "afan ds
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amor y olvido", "el airs dormido", "luego, nada", "el sue-

fio embelesado s indolente", "olvidados los susfios", "con

pantalla adormecida", "por la camera en olvido", "mientras

ss olvidan los arboles", "y la lampars ya duerme", "donde

el amor yazca en suefios", "se goza en susfio encantado",

"la ssperanzs se duerme", "olvidaran mis dias", "ya la luz

se ha dormido", "el suefio entre sus plumas", "el olvido me

abre", "silencio: nada", "y en su nido se dusrms blanda-

mente", "sofiarsmos que suefio", "suefio y pienso que vivo",

"su ternura olvidando". A veces aparece un sustantivo que

podris indicar accion, pero el adjetivo que lo scompsfia

neutraliza esta posibilidad: "furias congeladss", ”inmo-

vil paroxismo".

Ls indolencia es producto de la incapacidad de su

cuerpo pars sprehender ls realidad que solo puede sntrever

entre nisblas y sombrss. Como confiesa sl mismo posts:

Perfil del sire (titula original de Primeras

pose as es el libro de un adolescents, sun

mas adolescents de lo que lo era mi edad al

componsrlo,.llsno de sfanss no del todo cons-

cientes, melancolico, pracisamente por la im-

potsncis en age ms hallsba para sstisfacsr

esos afanss.

Ls melancolia se hace sentir por la susencia de luz, asi

lss palabras crepusculo-noche-aurors se repiten con fre-

ouencia acompafiadas de sombrs. Cuando aparece la luz es-

té scompsfisda de un adjstivo que la oscurece: "fugitivss

lucss", ”lucss smbozsdas", "luz dudosa", "luz livida".

DB B6cqusr hereda este gusto por las lucss desmayadas en

nieblas y misterios. Asi podria aplicsrsele sl Juicio que
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sobre la poesis ds Bécquer hace Jose Maria de Cossio: "Su

poesis se snvuelve en una atmosfera brumoss, blanca y fria,

y no solo en sus imagsnss, sino mas todavia en sus ritmos

e ideaciones, hasta en su sintaxis tiene una vaguedad e

indecisién de niebla."25

Los versos describen la tristeza pssiva y melancé-

lica que impregns su poesis Juvenil y contribuyen a aumen-

tar la lentitud de la sintaxis. El secreto ds esa morosi-

dad radios en que usa pocos verbos en posicion principal

y esos pocos carecen en su significacion de toda nocion

dinamics: "anegarse", "dormir", "sonar”, "adormecsr",

"sgostar", "morir", "olvidar", aparecen con frecuencia.

Ricardo Molina sefiala, ademas, el uso de los verbos en

"un reiterativo juego antitetico entre lo presents y lo

ausente". Asi "alejar", "sscapar", "huir", "desertar",

"deponer", "llevarse", "volar" son verbos que usa con

Preferenoia.26

Otras veces llega a la supresion absoluta del sle-

msnto verbal a favor del nominal. "En el fondc no es tra-

ta aqui de elipsis en el sentido de omisiones: si afiadie-

semos un verbo, falsificariamos e1 sentido y la esencia

ds estos mundos poe’ticos."27 Mundos poéticos imprecisos

Pero cargados ds una smocion contenida que oprime por su

intensidad:

Reposo. Convertids

La ternura se deja.

(RD. 16)
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Cuan lsjano todo. Muertas

Las rosas que aysr abrieran

(RD. 17

Ingravido presents

(RD. 21)

09 llanto entre las manos

Solo. Silencio; nada.

(RD. 21)

En soledad. No se siente

El mundo, que un muro sells

(RD. 23)

Tisrra indolente. En vano

Rssplsndece sl destino.

(RD, 24)

Octavio Paz encuentra en sus primeros poemas "cier-

to amaneramiento del que nunca ss dssprendio del todo",28

pero Jose Luis Cano considers que esta caracterfstica de

su lsnguaJe responds a la creacion de un mundo poeticc

”por el que en poesis ss carscteriza y define" y luego

afiads que su lenguaje "express de modo personal y genuino

ese mundo que el poets lleva dentro."29 En sl futuro lss

palabras claves de su obra seran las mismas de Primeras

Poesias: soledad, hastfo, desso, suefio, olvido, afan,

indolente, linguido, ingravido, como compafiia inexcusable

de la melancolia.

El uso de los adjstivos "embeleso" y “gala" y los

adnetivos "pomposo" y "sempiterno" se debs, segun Cano,

a an intencion de escOger vocablos no usados modernaments

y Junta con estos, el del comparative "tal", en vez de
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"como" o "cusl" indica un "afan ds singularidad linguis-

tics."3O Ricardo Molina sxplica el uso de "tal" como "an-

sis de sobria perfeccion" y continua diciendo que respon-

de “al dinamismo Intimo ds sus semblanzas, a la vivacidad

del transito del plans real al ideal, a la rapids intui-

cion de las correspondenciss":31

Alzada resucita

Tal otrs vez la cass

(RD. 21)

Se vale muchas veces, como Aleixandre, ds la conjun-

cion 2 para enlazar una metafora 0 un simil que trae aso-

ciado otro como consecuencie natural de la continuidad

imaginative:

Como sl viento a lo largo de la noche,

Amor en pens o cuerpo solitario

(RD. 45)

Como llanto impotente por las ramas ahogado

O repentina fuga estrellada en un muro.

(RD, 46)

Las manos aburridas que cazan terciopelos o nubes

descuidadas. 32

(RD. 48)

En cusnto a los titulos, Cernuda explica la elsccion

de algunos de ellos como influencia surrealista:

Dado mi gusto por los sires de "Jazz",

recorria catalo os de discos y, a veces, un

titulo me sugsr a posibilidades postioss,

como este de "I want to be alone in the

South", del cusl sslio el poemita segundo

do Is coleccion susodicha, y que algunos,

srronsamente, interpretaron como expresion

nostalgica de Andaluiia. En Paris habie

visto la primera psl cula sonora, cuyo
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titulo "Sombras blancas en’los mares del

Sur", tambisn me dio ocasion para el ter-

cer poema de la coleccion.33

Continua Cernuda:

Uno de los letreros ds cierta pelicula mu-

da que vi en Toulouse, me deparo este frase

para mi curiosa: "en (no recuerdo s1 nombre

del lugar que se mencionaba) los caminos ds

hisrro tienen nombres de pajaros", y la use

como en ug "collage", dentro del poemilla

"Nevada". 4

Los poemas de Donde habits el olvido, con la excep-

cion ds 1as huellas superrealistas que todavia psrsisten,

representan un retorno al lenguaje sencillo de Primeras

Poesias, un acercamiento al lenguaJe directo, lo que pue-

de considerarss tembien influencia ds Becquer. El empleo

sbundants de conjunciones adversativas tipicas del lengua-

Je hablado es el eJe logico sobre el que giran los penss-

mientos del poete al ponsrss en relacion unos con otroe:

"No, no quisiers volver / Sino morir sun mas“ (RD, 94).

Psro, como observe Gonzalez Muele, este sentido adversa-

tivo es mas evidente al oponer una frees afirmativa a

otre negative precedents: "No es el amor quien muere /

Somos nosotros mismos" (RD, 95).35 Sentido sfirmativo que

se intensifies en el filtimo verso del poema: "No, no es

s1 amor quien muere" (RD, 95). El mismo autor sefiala otra

posibilidad de yuxtaposicion adversativa en la contrepo-

sioion de tiempos verbelss a1 enfrentar sus meticss se-

mantioos: "He amedo, ya no amo mas; / He reido, tampoco

rio" (RD, 89).36 Pero Cernuda no practice la frase heche,

como hacen otroe do an generacion, sobrs todo Rafael
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Alberti, Adriano del Valle o Rafael Laffon.

Igual que B6cqusr, gusts tembien Cernuda de darle

sl verso un talents ssntencioso, que es a la vez defini-

torio, porque cada ssntencia quiere definir algo, quiere

esencializar. La ssntencia suele estar desarrollada liri-

cements:

Perder placer es triste

Como la dulce lampara sobre el lento nocturno.

(RD. 91)

La mentira no meta,

Aunqus su filo slave como pufial alguno;

E1 amor no envenena, 1’

Aunque como un escorpion der los besos;

E1 placer no es naufragio,

Aunque vuelto fantasme ehuyente todo olvido.

(RD. 99)

Esta tendencia gnomica puede tener un caracter personal,

como cuando dice: "g3; eco de algo" (RD, 89) o bien "Quiero

la muerte entre mis manos" (RD, 90). Y los versos ya cits-

dos con los cuales comienze sl poema XII: "No es el amor

quien muere, / §ggg§ nosotros mismos". I termina e1 poema

con la eliminacion del ssgundo verso, con lo que adquisre

e1 concepto sun mas fuerza sentenciosa: "No, no es el amor

quien muere” (RD. 95). Otras veces, el caracter ssntencioso

es completamsnte impersonal:

Pesa, pesa e1 desso rscordado

(RD. 94)

Todo es triste e1 volver.

(RD. 94)
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$510 vive quien bssa

(RD. 95

No hay besos, sino loses;

No hay amor, sino loses

(RD. 97)

Bien tangible es la muerte

(RD. 98

La caricie es mentira, el amor es mentira,

1e amisted es mentira.

(RD, 101)

El ultimo poema de la coleccion, el unico que lleva

titula, "Los fentesmas del desso“, que le parece a Silver

uns coda efisdide a la coleccion como introduccion al si-

guiente libro,37 termina con elipsis de verbos, carecte-

ristica de Cernuda:

Tierra, tisrra y desso,

Una forms perdide.

(RD, 101)

A partir de Vivir sin estar vivisndo, la palabra es

prosaica.38 Cernuda trato ds escribir como se hable, "se

propuso como materie prime de la trasmutsoion poetics no

el lenguaJe de los libros sino el de la conversacion.”39

Es decir, que trato de encontrar un equilibrio entre el

lenguajs hablado y el escrito. En su estudio sobrs Ram6n

do Camposnor encuentra un antecedents del prosaismo poe-

40
tico.

Es interesante observer como he ido evolucionando en

la Obre de Cernuda su concepto del lenguajs. En Primerss
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Pussies es simple y directo; en EglogapElegia, Ode, bejo

la influencia ds Garcilaso, su lenguajs se hace mas culto

y literario, y la sintaxis, mes artificiosa. En los libros

superrealistas, su lengua poetics se recarga de simbolos

y metaforas que oscurecsn la inmediata expresion del pen-

ssmiento. Efsotivements, en Vivir sin estar vivisndo la

forme hablade y la escrita alcanzan una evidente corres-

pondencia; para mentener e1 acento lirico en versos que

8610 se atisnen a las puras formas gramaticales, les bas-

te su acusado contrepunto ritmico:

Aqui se hallsba a gusto, en lo posible

Para quien no parecia a gusto en parts algune,

Aun cuando, ido, no quisiera

Regreser, ni a varios conocidos

Locales recordo. Asi trateba acaso

Que lo pasado fuera pasado rsalments

Y comenzer en limpio nueva steps.

(RD, 255-256)

En sus ultimas libros, Con lss horas contadas y Q2-

solecion de la Quimera, el penssmiento este expresado con

economia ds palabras y el lenguaje e1 desnudarse ha lle-

gado al maximo de densidad.

Una ds les grandee carecteristices de su lenguaje

Poetioo es el arte de fiJer por medio de imagenes concre-

tes y especificas e1 ambiente circunstancial de los poe-

mas para presenter de un modo tangible contenidos animi-

cos. Dssds s1 primer poemita, vsmos e1 poete contemplando

la realided del mundo que es despliege ante sus 0303. Al-

Sunss veces con finalidad simbolica, otras en actitud vi-

81Onaria, el poete trata de fijar el instants dandole
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cuelidadas de permanencie fisica. La intensidad ds ls per-

cepcien visual llega e convertir a veces los elementos in-

tangibles en cuerpos dimensionales:

Va le brise reciente

Por el espacio esbelta,

Y en las horas cantando

Abrs una primavera.

(RD. 11)

El aspecto mes interesante, estilisticaments, ds este ar-

te de captar la neturaleza como algo ssencialmente vivo,

es la masstrie de saber condenser los elementos mas im-

portantes en breves imagenes de exquisite composicion:

Ninguna nube inutil,

Ni la fuga ds un pajaro,

Estremecs tu ardiente

Rssplsndor szulado.

(RD. 13)

Se vale del simil para yuxtaponer lo subjstivo a lo

obJstivo, lo concreto a lo ebstracto:

Sobre el limpido abismo

Del cielo se divisan,

Como dichee primeras,

Primerae golondrinas.

(RD. 11)

Desengafio indolents

Y une calms vecie,

Como flor en la sombra,

El susfio fiel nos brinda.

(RD, 12)

Este tendencia e contrastar lo concreto y lo abstracto,

lo setstico y lo dinamico, sefiale Richard K. Newman, se-

guirs apareciendo a traves ds toda su obra.41

En ”Egloga” ds E 10 e Els {a Ode, aparece por
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primera vez une imagen continuada:

Si la brise estremece

En une misme onde

El abandono de los tallos finos

Agil tropel parecs

Tents rose en la fronds

De cuerpos fabulosos y divinos;

Rosados torbellinos

De ninfas verdaderas

En fuga hacia el boseeJe.

Aun tremulo el ramaJe

Entre sus vueltas lucss, prisioneras

De resistsnte trams,

Las que impidio volar con tents rama.

(RD. 29)

La personificacion ds lss rosas como "cuerpos fabulosos

y divinos", como "ninfas verdaderes”, va desde el cuarto

verso haste el final de la estrofe. El uso de esta class

ds imagenes lo repetira en poemas posteriores.

La influencia del superrealismo en gn_g£oppun amp;

es msnifiests en el casi oompleto abandono del uso de las

imagenes tredicionales, es decir, la comparacion o identi-

ficacion de verios elementos que tienen como comun denomi-

nedor la semejanze fisica que media entre el pleno reel y

el correspondients evocado. En vez de la imagen tradicio-

nal utilize imagenes surrealistas creedas por un proceso

de libre asociacion sin bass logica. Corresponden estas a

lo que Carlos Bousono ha llamado "imagen visionarie” por-

que ”la semejenze objstiva entre los planos es percepti-

42
ble tres el esfuerzo de un sutil analisis." Cernuda dice

que en este libro quiso hallar en poesis el "equivalents

cOrrelativo" a sus sentimientos.43

Probablsmente el msJor eJemplo del uso de este tipo
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de imagenes aparece en "Ester cansedo". E1 posts he que-

rido sxpresar, como expone en sl titulo, un estado animi-

co ds desalisnto y postrecion y escoge la imagen del loro

y sus plumes para deserroller el tema. El loro no se iden-

tifica idiomaticamente con sl censencio, ni sus plumes de

brillantes colores con la languidez, pero "de todo esto,

que parecs deberie ssr solo negativo, sale sin embargo a1

fin algo positivo, y, es ello 1a propia articulacion, ir6-

nice y sssgeda, pero auténtica y veraz, del censencio pro-

fundo del animo postrado."44

Otra imagen visionarie que utilize con resultados

parecidos aparece en "Linterna roja". Los mendigos de que

hable ls sirven, como el loro de "Ester censado", para

sxpresar el mismo estado ds animo de censencio y hestio.

Todo el poema esta montado en une articulacion progrssiva

haste lleger a la estrofe final en que define a los men-

digos como simbolos del hastio:

Mes 1as sombras no son mendigos o coronas,

Son los afios de hastio este noche cgn vida:

Y mi vida es shore un hombre melancolico

Sin saber otre cose que su llanto.

(RD. 53)

En "Nocturne entre las musarsfias“ y en "Como la piel",

sefiala Ricardo Gullon que ”la insolita utilizacion de las

Palsbrss consiente crear imagenes nueves y extrsfl'as"45 pa-

rs sxpresar su actitud pesimista ante la vida. La primers

eItrofs de "Nocturne entre las musaranas" es un eJemplo

d0 imagenes multiples o acumulades que, a primers vista,

Pueden.perecer incoherentes, pero la incoherencie desaperecs
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cuando, en vez de aferrernos a la comprension légica de

les mismas, lss vemos como representantes de un estado

sentimental:

Cusrpo ds pisdra, cuerpo triste

Entre lanes como muros ds universo,

Identicg a les razas cuando cumplsn afios,

A los mas inocentes edificios,

A las mas pudorosas cateratas,

Blancas como la noche, en tanto la montafie

Despedaza dolores como dedos,

Alsgrias como uflas.

(RD. 61)

Todo cusnto dice elude directamsnts al posts, a su vision

de la permanente destruccion que es la vida del mundo. Es

un conjunto ds fuerzas que vienen del tiempo y se van con

el tiempo en imagenes inconexas que brotan de un estado

enimico y llevan e1 cufio del sentimiento basico de Cernu-

da ds desintegracion y decaimiento. Le aliteracion de la

g en sl verso septimo coopera e la insistencia en la vi-

sion de un mundo desconcertado y angustiada. Le ultima

estrofe es la justificacion smocionel que obJetive y re-

cionaliza las imagenes anteriores:

No saben donde ir, donde volver,

Buscando los vientos piadosos

Que destruysn lss arrugas del mundo,

Que bendicen los deseos cortados a re 2

Antes de dar su flor,

Su flor grands como un nifio.

Los labios quieren ese flor

Ouyo puflo, besado por la noche,

Abre lss puertes del olvido labio a labio.

Partiendo de este punto, conviens senaler que les

imagenes visionaries continuedes originan les imagenes

multiples o ecumuledas. "En este complicacion imaginative
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--dice Bousono, al hablar de Aleixandre, con palabras que

se le pueden aplicar a Cernuda-- interviene tembien no

poco la especial fantasia del poete, inclinado como busn

. . 46

endeluz a la ecumulacion y engarzsmisnto ds imagenes."

Su quinto libro, Donde habits e1 olvido, represents

estilisticamente e1 abandono de las tecnicas surrealistes

y el rsgreso a la tradicion poetics espefiola:

Ya no tenie necesidad del superrealismo y

comenzeba a ver, por otre parte, la trivia-

lidad, sl artifigio en que degeneraba s1

convertirse en formula poetics. La lectu-

re de Becquer o, mejor, la rslecturs del

mismo (el titulo de la coleccion es un ver-

so ds la rims LXVI) me’oriento hacia una

nueva vision y expresion poeticas aunque

todavia aparecissen en ellas, aqui o ella,

algunos relampagoa7o vislumbres ds 1a mene-

ra superrealista.

Le influencia becqusrisna que se observe en este libro

(ademas del titula), aparece desde s1 primer poema, la

imagen becqusrisna "del hisrro clevado en s1 pecho amente,

que evoca le herids del amor."

Aunque 01 posts he afirmado su abandono del super-

realismo, no puede este tampoco considerarss completamen-

ts clausuredo, porque ”los relampagos o vislumbres de la

mansre superrealista" siguen dejando su huella en el uso

de les imagenss visionaries, "fenomeno imaginativo, que

'
I 4

venie gestandose trabajosaments desds Becquer." 9 Un ejem-

plo del uso de imagenes visionaries nos ofrece el poema

VIII, donde hable de "lucss de 0308 absortos": "cielo de

hisrro": "la amargura" que "de hoJes": "lente entre les

cadenas que sostisnen la vida”; "los condensdos" que
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"tuercen sus cuerpos en la sombre"; "mar delirante" 1e-

vantando en su sonido "les alas de un dios postumo".

Les imagenss en Invocaciones son del mismo tipo que

les de ggimegas Poesias y Egloga, ElegiaI Ode. Desde sus

comienzos, Cernuda mostro especial talento en la construc-

cion de las imagenes, que se ceracterizaron en sus prime-

ras obras por la claridad y precision de su significedo,

pero carecian del elemento de sorpresa que es pracisamen-

te lo que presta fuerza y originalidad a la imagen. En sus

libros superrealistas aparece s1 elemento sorprendente,

pero el superrealismo, a1 impedir la coherencia logica

del discurso, proporciono a sus imagenes un fondc oscuro

e impreciso. En Les Nubes, en cambio, ss combinan 1a fres-

cura y espontaneidad de sus primeros libros, Junto con la

original eleccion de les palabras que hace que sus image-

nes ssan estéticamente mas eficacss.

Uno de los procedimientos que el poete continue

usando, es la combinacion de la metsfora con el simil:

La profetica

Estrella, que naciendo de las sombras

Pure y clare, trazare sobre el cielo,

Tel sobrs fez etiope una lagrime...

(RD. 167)

Lo sorprendente no proviene del simil en si, la

comparacion de une estrella con una lagrime, sino de la

metafore que ve implicite en la ecuecion del pleno real

"noche” (implicite en este estrofe) con el pleno evocado

"fez etiope". Imagsn atrevids, a la que ls quite agresi-

vided s1 comperativo "tel".
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Otro procedimiento que mantisne a través de toda

su obra, es la yuxtaposicion de elementos abstractos y

elementos concretos:

Agua esculpida eres,

Musics helsda en pisdra.

(RD, 181)

Metefora sorprendente por su combinecion sinestesice y

por su aperente felts de paralelismo entre los dos ele-

mentos ague y musics; con el agua, el poete hece una abs-

treccion, como la de la musica. La pisdra, con su signi-

ficado de dureze, es el elemento concreto sobre el que

yuxtapone los dos elementos abstractos.

En ambos ermplos la imagen alcanza una complica-

sion interns, como finalidad pare transfigurar 1e reeli-

dad, por contegio entre los diversos planos de que consta.

En sus libros posteriores, el uso de les imagenss es cada

vez msnos frecuente:

El uso de los recursos literarios se inicia desde

Primeres Poesias, aparecen en mayor numsro y con mayor

compleJidad en los libros superrealistas y decsen a par-

tir de Las Nubes. Este libro, séptimo de La Reelidad 1 s1

23522, marca s1 comienzo de la medurez lirica del poete.

Su poesis pierde e1 esplendor verbal, o como lo llama e1

poete "gerrulsria y ampulosidad",50 la ssnsualidad es mas

contenide, la palabra es mas sobria, mas austere y ssen-

cial y se ceracterize por un logicismo creciente.

Le reiteraoion, procedimiento poetico cuyo uso habie



134

sido muy moderado haste Qg_£io, un amor, este empleada

aqui con insistencia. En "Sombras blancas", la reitera-

ci6n es relativamente sencilla; consists 8610 en la repe-

ticion de palabras o frases para frenar 1a vslocided ex-

presiva:

Bajo la noche el mundo silencioso naufraga:

Bajo la noche rostros fiJos, musrtos, ss pierden.

Solo esas sombras blancas, oh blancas, 8 tan

’ blancas.

La luz tembien da sombras, pero sombras szules.

(RD. 42)

En "Cuerpos en pens", la reiteracion ss independiza de la

sintexis y sirve pare darle enfasis a les imagenss:

Azuleda sonrise esomando en sus ondas.

Sonrieas, oh miradas alegres de los labios;

Miradas, oh sonrises de la luz triunfante.

(RD. 43)

Emplea tembien 1e reiterecion "para crear una tension en

el poema que luego se cumpls produciendo un gran sfecto

poeticc (veanse para sllo Como el viento y Todo esto por

332;)."51 Pero e1 ejemplo mas caracteristico ss encuentra,

quiza, en "Estoy cansedo". La reiterscion aqui constituye

sl simbolo de la monotonia ds la vida humane:

Asi, empezando por el principio, --escri-

be,Juen Ferrete--, la repeticion de la expre-

s on "estar cansado", 1s cual, sin contar e1

t tulo, aparece siete veces en catorce versos

(custro de ellas en forms personal, en versos

altsrnos y en posicion anaforica, y las otras

tres en forms infinitive, y que todavie en el

v. 10 as presents bajo otre forms pero c si

con las mismas palabras (mas cansedo ssr a).

parecs, ya deeds el primer verso, el cual adop-

te un airs de descripcion magistral, que se

justifies por el intento rsitsrado de afiadir

nuevos resgos e la formulecion edecuede de los
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que la expresi6n denote; y, sin embargo, dicha

repeticion insistente no tiene a1 fin mas va-

lor ue el de ser signo de por 31 del mismo

hast o que la’exprssion describe, sin que re-

presents ningun progreso en la descripcion

propia del hestio.5

En los ejemplos citados se hace evidente 1a impor-

tancia de este procedimiento en Un riop un amor, como fre-

no de la vslocided expresiva, como medio de hacsr reseltar

les imagenes mas importantes, pars logrer un efecto poeti-

co y por su valor simbolico. Finelmente la reiteracion pe-

riodice ds ciertos sonidos, vocablos o estructures ocupa

en el verso libre el lugar de los acentos, dando 1a impre-

sion ds un conjunto ermonico:

Fatige de estar vivo, de estar muerto,

Con frio en vez de sangre,

Con fr o que sonris insinuado

Por 1as ecsras epegadas.

(RD. 44)

Su tristeze errebunda por la tierra,

Su tristeze sin llanto,

Su fuga sin obJeto.

(RD. 45)

La anafora, una ds les tredicionales formas de rei-

teracion, es ceracteristica de Los placeres prohibidos.

En "Te quiere", e1 poema entero esta determinado por in-

tensificaciones aneféricss que contienen une serie de ele-

mentos semejantes en una disposioion paralelistice. La re-

peticion anaforica de "Te 10 he dicho" aparece seguida de

elementos semeJantss: e1 viento, e1 sol, 1as nubes, 1as

plentas, el agua, e1 miedo, 1e alegria, s1 hastio, la musr-

te y el olvido. Empisza con elementos naturales primigenios
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y pass a elementos abstractos. Sorprende la ordeneda dis-

tribueion de este poema en medie ds ls aperente enarquie

utilizede por Cernuda en sus poemas surrealistes, pero es

que en Cernuda 1a volunted ertistice siempre esta latente

baJe el esfuerzo de intensificacion emocionel de la pale-

bre. En este case la anafora y el paralelismo son los me-

dies de que se vale para incrementar la smocien.

En la siguiente colecci6n, el verso de Becquer,

"Donde habits e1 olvido", inicia el primer poema, y‘la

descarga sxpresiva producide continue transmitiéndoss con

la cuedruple anafera de la palabra "donde". El efecto asi

lograde se confirms a1 repetirse el verso complete al fi-

nal del poems:

Donde

Dende

Dende

Dende

Dende

Donds

habits e1 olvido,

yo 3610 see

mi nombre deje

el desee no existe.

penas y dichas no seen mas que nombres,

habits el olvido.

(RD. 87)

Otra forme de reiterecion que use con frecuencia es

la snumeracion. En el primer poema de Los placeres proh -

bides, "Dime come nacisteis", 1a enumeracien ca6tica es

el medic empleade para alcanzer una mayor elevacien de tone,
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que se produce debide a la cadena de metaforas de efecto

dramatiee: torres de espante, amenazadores bsrretes, hiel

descolorida, noche petrificada. Y mes adelante: solsdades

altives, corenss derribades, libertedes msmorables, mente

ds juventudes. Este recurse se repite en "El mirle, la ga-

viota":

El mirle, 1e gaviots,

El tulipen, les tubsrosas,

La pampe dormida en Argentina,

El Mar Negro come despues de une muerte,

Les nifiitas, les tiernos nines,

Les Jovenes, el adolescents,

Le mujsr adults, el hombre,

Les ancianes, 1as pempas funebres,

Van girande lentamente con el mundo.

(RD. 78)

La correlecion de tipo pregresive la sefiala Carlos

Boueefie en "Como leve sonido", tembien de Los placeres

prehibides:53

La pluralidad pregresive es normal y esta

colecede en el versiculo decimeecteve, tri-

menbrs psrfecto: "me reza, me besa, me his-

re”. "Rosa" la pregresion de "caricie" y

”hiere", la pregresion de "desee": "hens que

me reze, caricie que me bsse, fugez desee

que me hiere".

E1 compleJe ertifieie correlative que carecteriza al pee-

ma, este ya bien lejos del surrealismo y mas cerce de la

influencia becqusrisna, ten fuerte en la siguiente colec-

cien, Dende habits el olvido.

El regrsse a les tecnieas tradicienales, que carec-

teriza este libre, la sefiale Beusofio el estudier 1e corre-

lacien en el verse libre de Luis Cernuda: "Pero lo que nos

sorprende --dice Beusono--, lo que ya no esperariemos es
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que en el versiculo de Cernuda existan reiteraciones de

tipo tredicional." Y todavia mas categoricamsnte afirma:

"Per elle, un poema como el que lleva en ponds habits g;

olvido e1 numero XVI nos asembra, y mas si psnsamos que

ese libre no esta muy lsjane, en la técnica, del revolu-

cionarie superrealismo."55

El artificio correlative aparece mas complicedo sun

en el poema IV per la contraposicion del pretérito inde-

finide "Ye fui" con el preterito perfecto "He sido". "Ye

fui” inicia una gradacien ascendente: "columns ardiente,

lune de primavera, mar dorade, ejes grandee", una enumera-

cien escalenade que alcanza su punto algido en el centre

del poema: "cents, subi, fui luz un die“. Tedo le cusl

coincide en marcar una misme direccien, el ansie de amor

exprsseda implicitemente en las divsrsas imagenes. Con el

verse "arrestrade en la llama" comienze la gradecien des-

cendente en une escela que vs de la llama al viento, a

la sombra, a lo negro, la p6rdide ds 1a eeperanza. "He

sido" cierra dramaticamente e1 ciclo ds su complete fra-

caso. El procedimiento smpleado es una de les particula-

ridades mas notables del estilo de Becquer, correlacien

y paralelismo en el mismo poema y tiene tambisn reminis-

cencias ds la poesis berroca.

Le personificacion es un recurso poético favorite

de Cernuda desde Primeras Pessias. La persenificacion del

sire, del ague y ds la luz impiden que en vision de la

naturelezs sea 1a descripcion plastics de un cuedro. La



139

naturelsza es el punto de partida hacia el encuentra dsl

poete consigo mismo per su capacidad para despertar los

sentides del hombre a la hermosure del mundo y a la fuga-

cidsd ds la vida:

Mas el tiempo ya tasa

El poder de esta hora:

Madura su medide

Escape entre sus rosas.

(RD. 24)

En un poema titulado "Nevada", de Un rio, un amor, la per-

senificacien ss "visioniza" come dice Bousefie:56

Les arboles abrezan arboles,

Una cancien besa otre cancien:

Per los ceminos de hisrro,

Pass sl dolor y la alegris.

El poete "es un ggeedor absolute que no imita,e interprets

la neturalsza, la vida, sine que, a1 revés, 1a gigs, in-

vsntando una realided inexistents.”57 Arboles que abrezan

erbeles o cencienes que se besan mientras e1 dolor y la

alegria pasen en cemines de hisrro son cosas inselitas e

impesibles, pere representan un mundo poeticc misterieso

que es msnifiests a través de la intansificacion emocional

de la palabra.

En casi todos sus poemas use la antitesis. A menudo

aparece contraids en un espacio breve, convertida en una

disonencie lexica: "limpido abismo", "sombre luciente",

"nube impure", "muda meledia", "relampago ds nieve”. Esta

union de dos ideas que en realided se excluyen (eximoron)

es un cemplicade recurso estilistico para sxpresar cemplicedes
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estados de anime. Aparece con frecuencia en el lengueje

mistioo: "musics callada", "soledad sonora", dice San Juan

de la Cruz, posts por el que Cernuda sintio una gran admi-

recien.

E1 hiperbaten es frecuente en Cernuda, pero cuando

aparece as ten leve que no dificulta la cleridad del pen-

samisnto:

Almohada, alas de plume

De los hombres en repose.

(an. 13)

Buscando se ire el presents

De rosas hecho y de penes

(RD, 22)

Salvador Fernandez Ramirez, a1 sstudier el uso del hiper-

baten en Cernuda, encuentra que aparece en su modalidad

menos frecuente y mas reteriea, cuando e1 complemente pre-

cede el sujete. Cite tres cases en que este ocurre, en la

tercere parte de "La adorecién ds los Megos":"En la irrup-

cion del die, une respuesta dando" (RD, 172): en el poema

"Apologia pro vita sue“: "Solo rests decir: me pessn los

peeades / Que la ocasion e fuerza de cemetsr no tuve" (RD,

206) y en el poema "El Cesar": "zAcaso el cuerpo ds que

se goza / Una torture no impenemos?" (RD, 275).58

La sinestesie es otre recurso que use, rasgo esti-

listioo que hereda ds 1e poesis romantics y simboliste:

"E1 paJare en su rams melediosa" (RD. 33).

Oensiderecien especial mersce e1 encabalgamisnte,

une de les procedimientos mas significativos que use para
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darle fluencia y musicalidad a1 verso:

Estremecs tu ardiente

Rssplsndor azulade.

(RD. 13)

El adjetivo "ardiente" termina un verse, y su sustantivo,

"resplender", comienze el siguiente, lo que oblige a dis-

minuir la vslocided del peso de un verso a otre, prolon-

gande la mslancolie.

Le tecnica nusva de la expresion poetics de Holder-

lin ls impulse hacia hallezgos persensles:

A partir de la lecture ds Holderlin habie

cemenzado a user an mis composiciones, de

mansre cada vez mas evidente, e1 "enjabe-

ment", 0 sea sl deslizsrse la frase de unos

versos a otros, que en castellano creo que

se llama sncabalgamiento. Ese me condujo

poco a poco a un ritmo dobls, a menera ds

contrepunto: el del verse y el de la frees.

A veces ambos pueden coincidir, pero otras

diferir, siendo en ecesiones mas evidente

s1 ritmc del verse y otras el de la frass.

Este ultimo, s1 ritmo ds la frase, ss iba

imponiendo en algunes composiciones, e

menera que, pare 0 dos inexperteg pod a

prestar e equellas airs anomalo. 9

En la siguiente estrofe de ”La visits a Dies", to-

dos les versos aparecen encabelgados, destruyende asi su

ritmo habitual, disponiendose en un ritmo distinto, con

la que el peeta dispene de recursos siempre renevsdes pa-

ra 1a adecuacien del ritmo con la representacion corres-

pendients:

1 Per mi dolor cemprende que otros inmenses sufren

2 Hombres callados a quisnes- falta s1 ecie

3 Bare errejarel cielo su tormento. Mes no puede

4 Copier su ensrgice silencio, que me alivie

5 Este consuelo de la voz, sin tisrra y sin amigo,
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6 En la profunda soledad de quien no tiene

7 Ya nada entre sus brazos, sino s1 sire en terno,

8 Lo misme que un navio a1 alejarse sobre el mar.

(RD, 148)

Aqui hay encabalgamiento muy claro entre los versos l y 2,

2 y 3: 3 Y #9 4 y 5 y 6 Y 7:

Per mi dolor comprendo que otres inmenses sufren

Hombres callados a quienes felts e1 ocio

Para arrolaga1 ciele su tormento. Mas no puede

Copier su ensrgice silencio, que me alivie

Este consuele..................................

O O O O O O O O O O O O O O C O O O O O O O O 0

En la prefunda soledad ds quien no tiene

Ya nada...OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO0.0.0.0...

Menes vigoreso entre los verses 5 y 6 y 7 y 8:

Este consuelo de la voz, sin tisrra y sin smi 0,

En la prefunda soledad..........................

Lo misme que un navie...........................

E1 v. 1 es un alsjandrino, 0 sea, dos versos heptasilabos;

e1 v. 2 tiene docs silebas, pero sin ritme formal de divi-

sion en hemistiquies; esta cempuesto teoricamente de dos

versos: "Hombres callados", de cinco silebas, y "a quienes

felts el ecie", de siete, impares per tanto, es decir, de

la misma familia ritmice: e1 v. 3 consta ds quince silabas

y esta formado per dos verses, un heptasilabe, "Para arro-

Jar a1 ciele", y un octosilabe, "su tormento. Mas no puede";

sin embargo, si leemes el verse 3 haste donde aparece la

pause, hay un perfecto endecesilabo en "Pare arreJar al

ciele su tormente". El v. 4 tiene trece silebes, pero si

se le une e1 "Mae no puede" del verso anterior, results an

elejandrine: "Mas no puede copier su ensrgice silencie".
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En este caso, come en el anterior, ss busca una evidente

musicalidad. E1 v. 5 es de quince silebas, pero esta com-

pueste por otros dos: "Este consuelo de la vez", que per

sf mismo es un eneesilabe; el ritmo impar tan musical no

decee. El v. 7 tiene trece silabes.

Este tipo de verso fue usede come muy musical per

Ruben Dario y Antonio Machedo: se puede descempener en un

verse trisilabe "Ya nada" y, haciendo hiate entre a y‘g,

en un endecasilabe ecentuado en cuarte y octave, verso

adeniee que intensifies la musicalidad. Per otre parte,

este verse tiene estructura yambica. El ultimo verso de

la estrofe es de quince silabas, pero se compene de estes

dos versos: "Lo mismo que un navie", heptasilabo y "al

aleJerse sobre el mar", eneasilebe; sl verse es extraor-

dinariemsnts musical.

E1 ritmo total, contande con los sncebelgamisntos

a que elude Cernuda, serfs de otre forms, presumiblemen-

ts lo que $1 dese6:

Per mi dolor comprendo 7

que etres inmenses sufren 7

Hombres callados 5

e quisnes felts sl ocio 7

Para errojar a1 ciele su tormento. 11

Has no puedo copier

su ensrgice sileneie

que me alivie

Este consuelo de la voz,

sin tisrra y sin amigo,

7 agudo

7

4

9

7

En la profunda soledad 9 agudo

5

3

l

7

9

agudo

de quien no tiene

Ia nada

entre sus brazoe, sino el sire en torne 1

Lo misme que un nev 0

a1 sleJerse sobre el mar agudo
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Le unico que parecs disenar en esta combinecion ds impares

es la expresion en el v. 4, "que me alivie", pero todo es-

te verso puede dacirse que tiene une indudabla estructura

yembice:

Copier su enérgice silencio, que me alivie

co co co co co co

Toda la estrofe, sirviendese de los encabalgamientos,

tiene una ermonia sxcepcionel, ls ”musics callada“ e ritmo

interior a que se refiere Cernuda: "Si en el verso hay mu-

sics, mi preferencia es oriente hacia la musica callada del

mismo."6O Seguira usando este tipo de encabalgamiento que

le preste a la estrofe un ritmo peculiar interior, de gran

musicalidad, sin que la melodia sparszce superinpuesta.

En une de les poemas on press de Los placeres preh d

2112;, Cernuda acege una nueva técnica, el desdoblamiente

del ye poeticc, "que permits a1 discurse lirica surgir come

un menelege e, si se quiere, come un dialogo dramatico."6l

E1 poema es cuestion es "Estaba tendide”; aunque todavia

en embrien, se ve aqui e1 efen del poete ds crear otro "yo“

que no es 51 mismo, sino su dobls: "De mi mismo recorte

otre sombre, que 3610 me sigus a la mefiena.“ (RD, 70).

Igual tacnica continua usando en etros poemas en

verso y en prose de la misma coleccion, pero con el uso

de una segunda persona, ds en "tu", que ya apunta a una

mayor "otredad". Ejemples de este ”t6" pueden verse en:

"Danams esta voz", "De que pais", "Sentado sobrs un gelfe

de sombre”, "Tu pequefla figure”, "Tisnes la mano abierts"
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y "Veia sentade". Con "He venido para ver", cierra el poe-

te la coleccion y con el uso del "otro" muestre 1a perple-

Jidad acercs ds su propio destino. En les tres primeras

estrefas e1 posts, come sujeto hablante, con toda cleridad

marca e1 hecho ds sncontrerse vivisndo s trevés ds la ena-

fore: "He venido para ver". Le cuarte estrofe la comienze

de igual manere, pero en el verso tercero es ya un "He vs-

nido para ssperarte" que indice 1s inclusion de una segun-

da persona que puede ssr la muerte o su otro "ye". Termina

dirigiendoss a unes ”dulces ementes invisibles" que come

partes de 81 mismo deben sguarderlo per si acaso puede re-

gresar.

La tecnica de la creacion ds un deble esta ya com-

plstamente desarrollada en "El joven merino" de Invoca-

ciones. "En la imagen del deble --sscribe Octavio Paz--,

siempre rsfleje intocable, Cernuda se busca e si mismo

pero tembien busca a1 mundo: quiere saber que exists y

que les otres existen."62 Otro aspecto interesants del

poema es su estructura narretiva. "Luis Cernuda --dice

Bousofie--, concibio e1 poema come relate antes ds que

esto es convirtisse en un habite expresive de la nueva

"63 Esta nueve técnice permanecere a lo largo depoetics.

les efios constituyendo une ceracteristica esencial de su

estilo poetioo.

El poema consists basicemente en la descripcion del

suicidio de un jovsn que se arreja al mar, pero todos los

elementos que lo componen, eaten combinades simbolicamente
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para deserroller el tema esencial del mismo: el amor come

sbstraccion es inmortal, pero la muerte es lo unico cier-

to come culminacien de todo destino humane. La directs

personificacien del amor en el joven marine es el mismo,

el deble con quien dialogs come simbolo de la juventud y

la belleza y unico digno del sublime secrificio de la pro-

pia destruccion:

Y cusn dulce sere rodar, igual que tu, del

otro lade, en el olvido.

Asi tu muerte despisrte en mi el desso de la

muerte,

Como tu vida despertaba en mi e1 desso de la

Vidae

(RD, 122)

La influencia que la poesis inglesa ejercio sobrs

su obra, 61 mismo la reconoce cuando dice que los poetas

ingleses 1e ensenaron a svitar 1a declamecion y e logrer

una expresion mes concise. Cernuda encuentra plasmsdas en

los poetas ingleses tendencies que van a contribuir s1

acendramiento de su poesis:

Aprendi a svitar, en 19 posible, dos vicies

literarios que en ingles se conocen uno, co-

me "pathetic fallacy' (creo que fue Ruskin

quien 1e llamo asi), lo que pudiera tredu-

cirse come engane sentimental, tratando de

que el proceso ds mi experiencia se ebjeti-

vars, y no deparase sole,a1 lector su resul-

tado, 0 sea, una impresien subjetiva; otro,

come ”purple patch" 0 trezo de bravura, la

benitura y lo superfine de la expresion, no

cendescendiende con frases que me gust ran

per si mismas y sacrificsndolas a la’l nee

del poema, e1 dibuJe de la compesicien. Ya

ss recorders come, en general, mi instinto

literario gendia a prevenirme contra ries-

gos tales. 4

Quiza lo mas importante cue el poete eprendio de la
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poesis inglesa, y particularmente de Browning, fue el uso

de la poesis dramatica. A1 comenzer su traduccion de "Una

tocata de Geluppi" de Browning, Cernuda define 1a poesis

dramatica come "fluctuacien y ajuste incesante de la pala-

bra para trezsr con ella los movimiantos del penssmiento

y de la pasi6n en la hendura del ser humane."

Coleman encuentra que en "La fusnte" ye aparece un

intento de proyactar fuera y objetivar la voz del poete.

E1 pests no es el que hable: lo que el lector escuehe es

66 Major desarrollada, la tecnica epe-le vez de la fusnte.

recs en "Resaca en Sansuene", con su significativo subti-

tule "Fragmentes de un poema dramatico". Pere es en "Laza-

ro" donde encuentra por primera vez 1as mascaras, "perso-

nae”, que le van a servir para sxpresar su propia reali-

ded, su verdad. Cernuda se siente setisfscho de este pes-

me, "una de mis composiciones prefsrides --dice--, quiso

sxpresar equella sorpresa desencantada, come si, tras de

morir, velviese otra vez a la vida."67 Aunque es en ”La

adorecion de les Magos" donde la nueva técnica alcanza su

culminacien. En la presentacién de les tres pesiciones

filoséficas de les reyes, Cernuda busca ehonder en si mis-

me y sxpresar su conflicto. Al ebjetivar en la poesis sus

propies experiencias, Cernuda logre crear tres verdederos

personejes dramatices. "La adoreci6n de les Magos" --escri-

be Gullén-- es un drama sintetico, con sus personajes, y

la voz del pests sustituyende a1 core de la tragedia grie-

ga, comentando Y resumisnde e1 ecentecimiento."68
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En "Qustzalcoatl", de Come quien espere e1 alba,

repite esta técnica, la trasposicion personal, la inser-

cion en la vida ds personajes historicos, aunque todavie

en este poema no llega e desaperecer completamente el ele-

mento subjetivo tras la mascara 0 "persons", come sucedera

en poemas posteriores.

En su enssyo sobrs Gide, Cernuda dice: "La tesis de

Cerydon se debate en forms ds dialego, ferma que para un

penssmiento come el de Gide, a veces en opesicien dielec-

tics consigo mismo, results edecuada."69 En este lines

definida del dialego dramatico puede situarse “Noche del

hombre y su demonic".

La tendencia a le objetivacion alcanza su complete

evolucion con "Sills del rey" y "El Cesar". Les "personas"

censtituyen, afirma Cernuda en su enssyo sobrs Yeats, "un

arms para defendernos y que no nos hegan dafie, alge inter-

pueste entre la vida y nosotros."7O Tante Felipe II come

el Cesar sen para Cernuda e1 "anti-yo": le sirven pars

liberar sus emecienee, y desde esta posicion muestre una

sums ds cuelidadas negatives en sus personajes come vehi-

culo adecuado pare una satire de sus puntos de vista.

En "Luis de Beviere escuche Lohengrin", de Desola-

cion de la Quimera, reaparsce el uso ds la mascara. "Al

hablar del rey --dics Octavio Paze-, Cernuda hable de si

pero no pare si: nos invite a contemplar su mite y reps-

tir su gesto: el autocenocimisnto per la obra ejene."71

El poema es une especie de monolego interior del monarca,
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en que s1 poete parecs retirarse a un segundo pleno y li-

mitarse a reproducir les amociones del personaje. Este

procedimiento, con el que Cernuda llega a la mas cabal

ebJetivizacion, lo explica Jose Olivio Jimenez con las

siguientes palabras:

Se esta asi ente otre forms, acaso la mas

legrada desde el punto de vista del poema,

de plasmsr la emocion personal. Les nombres

e situaciones escogides, colocedos ya de per

si en el tiempo, con una distancia cronolo-

gica e legendaria y con une imitacion espa-

cial determinadas, hacen dif oil, per no de-

cir absurda, la efusion sentimental, el sub-

jetivismo a ultranze, aunque sl aliento hu—

mano y vive no se enrerezca ni se evapors.

Cuidese de penser que se trate de meras eve-

cacienes, al menes del tipo de evocacien

descriptive el uso. Cernuda hace vivir su

persenaje deeds dentro, y desde un tiempe

que no es el suyo a la vez, con lo cuel pue-

de intercambier, 0 major identificar, lo que

podrian llamarse ideas y sentimientos perso-

nalss, es decir, del autor, con aquelles 938

objetives que el tema escogido demandare.

Les persenajes que Cernuda cree, some los del tea-

tre, sen seres que tienen una existencia autonoma y con

el uso de esta técnica s1 posts se ve ebligado a hablar

y a setuer come 10 harie alguien distinto de lo que 61

ea. Asi, 1a creacion de los personajes dramatices es el

ultimo peso en un large proceso de ehondamiento en si

mismo para alcanzar 1a fusion del artiste con su tiempe

y con su mundo.
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CAPITULO IV

LOS SIMBOLOS (I)

"Pour deviner 1'3me d'un poete, ou du moins sa prin-

cipele préoccupation, chercnons dens ses oeuvres quel est

le mot ou quels sont les mots qui s'y representent avec

le plus de fréduence. Le mot treduire l'obsession."l Estes

freses de Baudelaire contienen un principio de interprete-

ci5n que vamos a aplicar a la poesia de Luis Cernuda pare

treter de lleger al descubrimiento de su mundo espiritual.

Le insistencia de Cernuda en unos pocos pero intensos te-

mas permite descubrir los puntos esenciales de sus comple-

Joe estados enimicos. Se trata de palabras cleves que al

repetirse adquieren un contenido cada vez mayor (no hori-

zontelmente, sino en profundided) de una peculiar expre-

si5n emotive del pensamiento, que les convierte en simbo-

los.

La palabra simbolo derive del latin "symbolum" y

Sate del griego (JrGolc>V . Segfin e1 diccionerio de la

Reel Academia, en su primera ecepci5n, significa:

Imagen, figure 0 divisa con que materialmente

0 de palabra se represents un concepto moral

o inteleotual, por algune semejanze o corres-

pondencia que el entendimiento Bercibe entre

este concepto y equella imagen.

En la evoluci5n del concepto de simbolo, podemos

distinguir dos esferas, es decir, dos niveles de signifi-

ceci5n. Se suele llamar simbolo a todo objeto cuya presencia
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indice o evoca la existencia de algo, de un algo que fini-

camente represente un producto final de la transformeci5n

mental de la realided percibida por los sentidos. Segun

esta ecepci5n, el simbolo es un signo verbal asociado al

mundo material a trevés de la mente humane. Wimsatt lo

llama "signo-simbolo (symbol-sign)".3 Pero exists un sen-

tido mes profundo de la palabra "simbolo", cuando as re-

fiere a la poesie, que implica un modo especial de perci-

bir representaciones de cosas abstractes o concretas y

que Wimsatt 11ama "simbolo-palabra (word-symbol)".4 Es

este filtimo sentido el que vemos a referirnos.

Para Dameso Alonso, en la creeci5n del simbolo p05-

tico, lo mas importante es el sentimiento:

E1 simbolo...es une profunde sima de intuici5n

estelar, vertice e1 mas alto d9 la creacion er-

tistica y e 1e par su,venero mas soterrafio...

Nacido de una intuicion progunda y oscura, emi-

te a la vez imagenes; pero estas no tienen co-

rrespondencia a,terminos de realided, sino que

estan ligedas solo a1 simbolo mismo "por una

especie’de logice interna"; es decir, que tie;

nen en el mismo su necesidad y su justificacion.5

Hellek y Warren creen que semanticamente imagen, metafora,

simbolo y mito se superponen:

En teorie literarie parece conveniente que le

palabra (simbolo) se emplee en este sentido:

en el de objeto que regiere, que remite,a otro

objeto, pero que tembien reolame atencion pgr

derecno propio, en celided de presentacion.

Juan Ferraté opina que en filtimo termina todo poema es

simbélico:

Entegdemos por simbolo, con Hegel, la represen-

tacion por medio de une realided visible (en
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sentido propio o figuredo, para los 0308 de

la imaginacion) de un sentido espiritual del

cuel e1 simbolo en ciarto modo participa en

sus resgos intuibles.

Carlos Bousofio considere e1 simbolo muy cercano a les ima-

genes visionaries y a les visiones:

E1 pleno real sobre el que se halla e1 sim-

bolo montado no es unca un objeto material,

sino un objeto de " ndole espiritual". En

consecuencie, a,menos que el poete mencione

en la composicion simbolica misme el pleno

real subyacente, los limites de este seran

borrosos, no determinables con absolute ni-

tidez.’0 major: solo determinables de un mo-

do generico, no de un modo especifico; e1

lector sebe el genero al que esa realided

corresponde, pgro desconoce 1a especie a la

que pertenece.

Para Juan Ceno Ballesta, e1 simbolo sintetize el

encuentra de dos mundos:

El simbolo poético consiste, en general, en

la adopcion de un pleno extraido del mundo

sensible (pleno evocado o sensible), para

comunicar une realided de {ndole espiritual

(pleno real 0 espiritual)...Un hecho real

determinedo se convierte en espejo reflec-

tor de todg un compleJo mundo de ideas y

emociones.

Después de todas estes definiciones, creemos poder

sefielar que los carecteres esenciales del simbolo poético

son:

1) Entre el objeto simb5lico, que puede ser natural

0 mental, y el objeto simbolizado, existe une relaci5n de

enalogia 0 de semeJenza, a diferencie de lo que pasa con

el mero signo, que no guarde este relaci5n con el objeto

a que se refiere. Cuando un simbolo "loses its reference

to the original object it ceases to be a symbol and becomes
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a mere sign, a depotentielized symbol."10

2) La eprehensi5n comprensiva del simbolo esta siem-

pre animede por la emoci5n poétice. E1 simbolo evoca, su-

giere, implica, pero no comunica con precisi5n y por con-

siguiente, insistir en une interpreteci5n l5gice del sim-

bolo es neger sus caracteristicas esenciales.

3) Mientras que el sentido del signo es univoco, la

significeci5n del simbolo es multivoca. La naturaleza esen-

cial del simbolo es conmutative, "tode simbolizaci5n es

trasposici5n, y por lo tanto, desde el punto de vista del

hable natural, expresi5n indirecta."11 Esta cualided basi-

ca implica que no puede identificarse consigo mismo, sino

que he do referirse a algo que esta mas ella de 51.

4) El simbolo es expresi5n, es decir, emenaci5n cree-

tive de un estado enimico. Le vinculeci5n entre simbolo y

referencia en su mayor parte guarde una relaci5n misterio-

se que no gerantiza 1a comunicaci5n. Le oomuniceci5n es

incierte o parciel, lo que el lector interpreta del sim-

bolo depende no solamente de lo que el autor he puesto en

51 sino de la sensibilidad del lector y su consiguiente

eprehensi5n de lo que esté alli.12

5) A trevés del simbolo el poete se exterioriza,

guardando en la propia exteriorided su intimidad. "Dos

seres cerrados comunican por el mismo simbolo", escribe

Gast5n Bachelard para explicer c5mo, sin perder su inte-

riorided, e1 ser humano puede, por virtud del simbolo,

trascender de sf mismo e irrediar hacia la comprensiva
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intimidad de los demes.13

El simbolo se produce en la poesia de Luis Cernuda.

Técnicemente hablando, la escuela literaria simbolista no

le proporciona e Cernuda su procedimiento para concebir

los simbolos, aunque e1 poete tenga presentes sus conquis-

tes. Los simbolistas franceses opineban que les imagenes

po5ticas no estaben destinadas a trensmitir une idea ni a

significer algo especifico, sino mas bien debian referirse

unas a otras, con obJeto de provocer o sugerir un estado

de animo. Para llegar a este fin, subordineban les estruc-

turas grameticales y l5gicas del lenguaje a les formas me-

taf5ricas. Como dice Northrop Frye:

The word, then, is a symbol which turns away

from its sign-meaning in the material world,

not to point to something in the spiritual

world, for this would still make it repre-

sentational, but to awaken other words to

suggest or evoke something in the spiritual

world. This something is occasionally called

by Mallerme an Idea, but he usually speaks

of it simply as e mistery, because it is man-

ifested only in the poem, and the mind can

gain no direct contact with it. It is rather 14

a sense of spiritual unity suggested by words.

Para Marcel Raymond les ceracteristicas de la escue-

la simboliste francesa (la clesificeci5n y sintssis son

nuestras) pueden dividirse de este forma:

1) La exegeraci5n musical. Ansia excesiva de orques-

taci5n, que llev5 a doe errores: sacrificio frecuente de

la mfisica interior por la exterior, y mania de la fusi5n

de les ertes, con la mfisica e la cabeza. 2) Anarquia del

verso libre. La multiplicided (a veces ceos) de formas
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libres no hen ecebado con el verso regular mas estricto.

3) El simbolo como deformeci5n de lo imaginativo. Falta

un contenido humano, o esta muy al fondc de les represen-

taciones. 4) Excesivo preciosismo. Los adornos y refina-

mientos impiden la mejor trensmisi5n del concepto. 5) Re-

ligi5n de la belleza y la culture. Demesiedo analisis del

poema, con impliceciones extrepoéticas, en este ceso, ex-

trehumanes. E1 proceso ere mas importante que la finali-

dad. 6) Lo enigmatico. Excesive invenci5n de misterios no

reales en perjuicio de los reales.15

No se puede decir que estes carecteristicas de la

escuela simbolista seen les que se encuentran en la poe-

sia de Luis Cernuda, porque: 1) 51 impregne de mfisice in-

terior sus poemas; 2) en verso libre siempre obedece a

una construcci5n cuidadose, y tampoco abandone del todo

el verso regular; 3) el simbolo le sirve para cargar de

humanidad un contenido; 4) James e1 refinemiento formal

de su poesia ahoga el concepto: 5) nunca e1 proceso del

poema anula la proyecci5n 5tice; 6) los enigmas de Cernu-

da son reeles, nunca inventados.

Si se quiere considerar 1e cuesti5n del influjo en

la concepci5n y el uso del simbolo por parte de Cernuda,

hay que recorder a San Juan de la Cruz en primer lugar,

cuyos poemas "Noche oscura" y "Llama de amor viva" son

16 y de esa mfisica in-dos modelos de intuici5n simb5lica

terior que en San Juan es "mfisica callada"; y en segundo

lugar a Bécquer, que fue el primero de los poetas
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contemporaneos en utilizar el simbolo y oargarlo de mis-

terios. Lo enigmatico en Becquer asciende a niveles de pu-

reza trescendente, como en Cernuda.

Mas pr5ximos a Cernuda estan Unamuno, Ruben Dario,

Antonio Machedo y Juan Ram5n Jim5nez, que utilizaron tam-

bién el simbolo, aunque en Unamuno le musicalidad fue vo-

luntariamente suprimida. En los cuetro poetas, sin ember-

go, hey una preocupaci5n por los enigmas de la existencia

muy superior e 1e forma de sus poemas. Ruben Dario y An-

tonio Machedo, quiza los mes simbolistas en sus comienzos,

usaron muy reres veces el verso libre.

En la generaci5n de 1927, los poetas que mas usen

e1 simbolo son: Federico Garcia Lorce con su mundo de gi-

taneria, simbolo de simbolos;l7 Rafael Alberti, marinero

y pintor y sobre todo buceador de un mundo onirico con

18 Vicente Aleixandre, que tembien se edentresus engeles;

por su subconsciente y que interprete el mar meleguefio de

su infanciezlg Jorge Guillen, que a través de les cosas,

desde el f5sil e1 cabello, ofrece une interpreteci5n go-

zose del universo;2O Dameso Alonso, que expresa un orbe

tenebroso con sus monstruos;21 en fin, tode la generaci5n

participa de algune forme en la creaci5n de simbolos sin

llamarse por eso simbolistas.

La tendencia de la poesia de Luis Cernuda a unir lo

particular con une visi5n emplia y absolute, a yuxtaponer

lo subjetivo a lo objetivo, lo concreto e lo ebstracto,

se exprese en ciertos simbolos insistentes. Simbolos que,
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por su potencie expresive, le sirven pare captar estados

psiquicos complejos y contradictorios. E1 poete intenta

plasmer en el simbolo su agitado mundo interior cargedo

de angustias e inquietudes: soledad, hastio, deseo, ensies

de amor y libertad. E1 simbolo es el medio de que se vale

para transmitir todo un haz de realidedes psiquioas y ha-

cer visible lo que en si es tan rec5ndito. El poete contem-

pla el mundo con une actitud espiritualizadore y el uso

del simbolo contribuye a impregnar su poesis de un senti-

miento de leJenia, reflejando a la vez sus emociones y es-

tados de animo en la basqueda de lo esencial: la raz5n

oculta de la existencia misme.

Al seleccionar 1as normas que han de servir a nues-

tro analisis de los simbolos en la poesia de Cernuda, nos

ha parecido mejor adopter un método ecléctico que nos per-

mita considererlos no s5lo desde un punto de vista est5ti-

co-po5tico, sino también estebleciendo la intime relaci5n

entre la forma estilistice creade y la realided psicol5gi-

ca del poete, es decir, determiner a qu5 orden de realided

elude cede simbolo insistente. En definitive, queremos

aclarer la interpreteci5n y funci5n del simbolo en el poe-

ma oorrespondiente y en la poesia de Luis Cernuda.

Nuestro analisis de los simbolos cernudienos segui-

ré, para mantener la unided de este trebejo, el mismo or-

den cronolégico ya smpleado en el estudio de los temes.

Los simbolos estudiados serén los siguientes: aire, arbol,

flor, sombre, muro, limbo, nube, mar y lune.



162

 

Este simbolo aparece en el titulo del primer libro

de Cernuda, Perfil del Aire, cambiado luego por el de 2;;-

meras Poesfag (1924-1927). Dentro del concepto de "airs"

estan incluidos en Cernuda los de ”brise" y "viento" y,

en estrecha relaci5n con 51, e1 simbolo de la "tormenta".

Cernuda, a1 referirse a la brise, tome en cuenta

senoillamente 1e suavidad y ligereza del aire, y tembién

su Juventud. En ggiggres Poesiag hable de una brise ”re-

ciente" y "esbelta" que produce primavera en las hojes de

los 5rboles:

Va 1a brise reciente

Por e1 especio esbelta,

Y en 1as hoJes cantando

Abre una primavera.

(RD, 11)

En el sagundo poema del libro, una d5oima, "Urbano y dulce

revuelo", la brise es “fresce”, agradable en verano; una

brise que se oontrapone el "ardor del suelo" y que as re-

presenta por la “sonrise".

Bl aire, en este libro, tiene un concepto negativo.

Es ”infiel e si mismo" y esta "dormida"22 y desierto de

dichas.23 Este aire quieto es la antitesis del creador,

nesculino. "De los ouetro elementos --dice Cirlot-- el

airs y el fuego son considerados activos y masculinos; el

ague y la tierra, pesivos y femeninos."24 E1 airs, para

el fil5sofo griego Anaximenes, es el elemento principal,

Principio de la vida, generador de nuestras almes.25
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E1 concepto que identifioa airs o viento con la cree-

ci5n o fecundidad es de enorme intsrés aplicado a la poesis

de Luis Cernuda. El viento ecebe con la dssdicha,26 se 11s-

va a los suefios olvidados,27 concierte con la "candida ho-

ra",28 guarde a la dicha,29 huye de la tristeze del olvi-

do,30 acompafia a la noche.31 Estes oeracteristicas del airs

conduoen naturalmsnts a lo activo, a lo masculino: el de-

seo, como puede comprobarse mas oleramente a partir de

Egloga, Elegie, Ode (1927-1928).

La brise viens celificede con un verbo bien activo,

estremecer, y lo que estremece es: "El abandono de los ta-

llos fines", donde les palabras "abandono" y "finos" indi-

can una clera feminidad, aplicada inmediatamente a les

rosas:

Si la brise estremece

En una misme onda

El abandono de los tallos finos,

Agil tropel parecs

Tenta rose en la fronde

De cuerpos fabulosos y divinos...

(RD ’ 28‘29)

Con imagen mas concrete todavia, Cernuda, uniendo los t5r-

minos ”brise", "viento" y "airs", hable de nuevo de un 35

tremscimiento abriendo surcos ds azul. Estremecsr y abrir

surcos nos eximsn de mas explicaci5n en este sentido, aun-

que seen surcos "indolentes”:

Ni 1a brise ni e1 viento al airs oscuro

Vanaments estremecen

Con sus ondas, que abrien

Surcos tan indolentes de azul puro.

(RD. 31)
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Siguiendo con esta ceracteristica de creeci5n y fe-

cundidad en Un rioI un amor (1929). el viento ofrece se-

guridad, protecci5n: "Hacen falta unos brazos seguros como

s1 viento",32 imagen que anal5gicaments se convierte en

esta otre:

Lejos cante el osste,

Aquel oeste que les manos entafio

Creyeron apretar como s1 airs a la lune...

(RD. 60)

La importancia del aire esta descrita por Cernuda

en el poema "Cusrpo en psna", donde un ahogado "rscorre

sus dominion" con un elucinents desso del airs:

Pelido entre las ondas cada vez mas opecas

E1 ahogado ligsro ss pierde ciegemente

En el fondo nocturno como un astro epagado.

Haoie lo lejos, si, hacia el airs sin nombre.

(RD. 43)

Necesided del airs que coincide con la necesidad ds 1as

bocas de los amantss, que "cisrran e1 aire entre los 1a-

bios":

Mes ella se estremecen los abismos

Poblados de serpientss entre plume,

Cabecera de snfermos

No mirando otre cosa que la noche

Mientres cisrran e1 airs entre los labios.

(RD. 54)

El sentido del airs o viento como remoci5n y fecun-

didad se exaspera en "gritos". Un viento que grita es un

viento desordsnado, un viento en libertad, el mismo que

pare Nietzsche represente la esencia del libre albedrio?3

Curiosamente, viento o brise significen también para José
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Marti libertad, neturelided, juventud, enticonvenciona-

lismo.34

El encrsspamisnto del viento ss intensificara en

Los placeres prohibidos (1931). Cernuda dira que s1 hom-

bre: "Suefie con libertades, compite con el viento“ y

(extraordinarie coincidencia) vuelve a ssr pisdra,35 afir-

maci5n ds la teoria de Anaximenes.36 Cernuda compare 1a

ausancia que es presencia del amor con la direcci5n que

la hoJa del arbol tome a impulsos del viento:

Como todo equello que de csrce 0 de 1ejos

Me roza, me bssa, ms hiers,

Tu presencia esta ccnmigo fuera y dentro,

Es mi vida misme y no es mi vida,

Asi como una hoJa y otre hoja

Son 1e apariencie del viento que les lleva.

A (RD, 80)

Nuevamente relaciona brazoe y airs,37 y da testimo-

nio del airs en conexi5n con lo amoroso: "Porque algfin

die yo ser5 todas las cosas que amo: / El airs, el agua,

les plentas, s1 adolescents".38 Igualmsnte lo emoroso vie-

ns unido e 1e ”tormenta” en el poema "Tu pequefia figura”.39

Tormentas, vientos airados que nos llevan otra vez a una

consideraci5n creadora. Jung he hablado de esta fecunda-

ci5n por el viento asi como ds la necesidad (Ananké) repre-

sentada por un airs fecundedor, ya visible en Zoroastro.40

El viento tormentoeo --afirma Cirlot-- en muchas mitolo-

gies se adscribe a la idea do Is creaci5n.41 Todo ello nos

pone en contacto con una idea supreme, llamémosla divine,

del airs, no ye solamente como elemento primigenio dentro

de un marco panteista, sino atendiendo a su significado
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espiritual.

Este significado es evidente desds Donde habits sl

olvido (1932-1933). El poete desee una eternidad: "Memoria

de una pisdra sspulteda entre ortigas / Sobre la cuel s1

viento escape a sus insomnios."42 Es decir, un viento per-

sonificado, alerts, también eternizado. Busoa ademes un

imposible, como Bécqusr, que Cernuda transmuta en la pale-

bra "algo". Este algo, que indudablsments se enlaza a una

significaoi5n amorose, este hecho de airs: ”Soy soo de

alga; / Lo estrechan mis brazoe siendo aire."43 En la bus-

ca ds ese algo e1 posts as siente nifio, quiere descenser

"en lo mas poderoso”; precisamente en los brazoe del airs.

Por e1 airs, a1 airs. Lo que pudiera perecer una confusi5n

no es mas que un anhelo total ds supreme transparencie y

proteoci5n.

E1 desso y el aire vuelvsn a estar explicitamente

unidos en el poema XIV: "Eras tierno desso, nube insinuan-

ts, / Vivian con el airs entre cuerpos amigos.”45 En sl

poema XV, e1 airs ls cante a1 mundo un himno ds alegria.4

En sl libro Invocaciones (1934-1935), persists esta iden-

tificaci5n con el airs: "Vuelto 51 tembién latir de airs, /

«47
Suspiro entre tus manos poderosas. El eire ds mayo es

celida, donde un muchacho "plisga la gracia de su aroma

48

y color". La tormenta adquisre un significado de divi-

49 que en el libro siguiente, Les Nubesnidad, ds poder

(1937-1940), as elevara a pure oreaci5n: "Pare s1 poete

la muerte es victoria: / Un viento demonieco le impulse
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por la vida."50

La inspireci5n del poete, como una llama en liber-

51
tad, tiene que ir en pos del sire, e1 cusl aooge a1 de-

sso: "Hacia el palido airs se yergue mi deseo, / Fresco

rumor insomns en fondo ds vsrdura",52 y Espafls llega a

confundirse con ese airs: les finicas glories que desee

Cernuda son e1 airs espafiol sobrs su frents y su luz so-

brs su pecho.53 En el poema "Resace en Sansuefia", e1 sire

resume nuevemsnte a mencebos y doncellas:

Soy aquel que remotes edades adoraron

Como forms del die. Mancebos y doncellas

Con voces armoniosas elevaban e1 airs

Himnos ants 1a gloria blanca de mis columnas.

(RD. 151)

E1 airs trae "aroma ds nardo" y con 51 a la "edad

Juvenil",54 alberga en psz a la alondre,55 vive en lo al-

56
to ds la montafie. El libro Como guien espega el alba

(1941-1944) continfia s1 prestigio creador del airs; ss

hable de "viento matinal", ds "sire sobsrano", de les mon-

tafias, de "la sscala estrellada del airs", del "airs vas-

t0.357 58
del viento amoroso, ds 1a hermosa locura del

9

viento,5 del airs primigenio,6o del airs native donde

crsce la lune.61 E1 concepto gensrsdor del airs o viento

Is express en el poema "Quetzalc5atl":

La ciudad contemplade desde el monte

Desnuda la intencion secrete ds sus calles,

Creidas al’pisarla confusion sin rumbo;

Asi desnudo el tiempo aquallos afios nuestros

Prelimineres, aunque,perdidos parecieran:

Su dis ersion impulso a1 sire 1as semillas

Que cs da en la tierra dio luego la cosecha.

(RD, 210)
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La uni5n del airs y semilla conduce a un necimiento, afir-

mando al final del poema: "Del viento neci5 s1 dios y vol-

. 62

vio a1 viento / Que hizo de mi una plume entre sus alas."

En s1 poema "Elegia anticipada", une metafora sugie-

re la fecundidad de lo amoroso:

Entonces el amor finico quiso

En cuerpo emanecido sonre rte,

Esbelto y rubio como espiga al viento

Tu mirabas tu dicha sin creerla.

(RD, 216)

La e1svaci5n del sire a divinidad ss hella --seg5n

afirma Jung-- en forms ds pneume divino y logos procrea-

dor; es lo que penstra e1 seno de la Virgen y el Nous que

se transforms en mundo.63 E1 viento es inmaterial, prote-

gs ds la muerte.64 Le concepci5n de airs como espiritu y

divinidad es encuentra en un poete admiredo por Cernuda:

San Juan do la Cruz. Dameso Alonso, s prop5sito del airs

en San Juan,aha escrito:

Y, shore, la imagen ds 1a estrofe sleds. Los

amantss del alto mor hen subido e 1e torre

del recinto y all? --“mas alto, amor, mas

alto"-- donde la vida humane cesa, donde s1

tsmblor de los estros es mes proximo, a1 dul-

ce soplo que entre almsna y almena se filtra,

1a Amada esparce los adorados cabellos. La

vida he cesado, 1a pasion tembien. Y amar es

solo una permanente inminencia sin deseo, un

suave soplo, un aroma:

E1 sire de la elmena

cuando yo sus cabellos esparcia,

con su mano sers

en mi cuello her a

y todos mis sentidos suspendia.

Quedéme y olviqéms,

s1 rostro recline sobrs s1 Amado.
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Ces5 todo, y dejeme,

dejendo mi cuidado 65

entre les azucenas olvidado...

Cernuda hablara de un airs celeste:

Ese es todo sl paiseje, cuando aqui en la ventane,

Junto a1 ramo ds lilas, mientras la noche viens

Por e1 sire celeste, mojedo y luminoso...

(RD. 229)

La voz del poete musrto sonara como un viento ”en los Jun-

cos sobre el agua".66 El airs es "gsneroso" con los hom-

bres porque les proporciona la luz, y la flor psrtsnecs

e1 airs, no a1 suelo: "1E3 del suelo 1a flgr, o acaso a1

7

airs / Debe forms, color, gracia y aroma?"

La apologfa del airs prosigue en los libros Vivir

sin esta; vivisndo (1944-1949) y Con les horas contadas'

 

(1950-1956): "e1 airs respirado es delicia",68 y es libre

y vehemente como sl amor,69 no debe ssr violado,7O es pre-

sencia y promess,71 es "tibia" o ”ardoroso", propicio a1

72 73
. 4 .

amor, es la patria del aguila y del artists,7 as "ce-

5

lido" y ten olaro que se torna "invisible".7 Una imagen

nos vuelvs a poner en contacto con Marti, la del airs en

los cabellos:

I la primavera entonces

Ha ds seguir, entrsabrisndo

En miradas fuego y sombra,

Espuma y airs en cabellos.

(RD. 295)

La refsrsncia a Marti es 5sta:

(Qué generaoi5n dg gloriosos rebeldes, aque-

lla que se descifio de la frante, gomo si se

descifiera un yugo, 1a peluca academics, y
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mantuvo con brio que los cabellos abundan-

tes ds los Jovenes deben lleygrss e1 airs

que los orsen los vientos...

En su filtimo libro, Desolaci5n de la Quimera (1956-

1962), hey menos referencies a1 viento generador, prima-

veral, eterno. En "Malibu" escribe:

Malibu,

Olas con lluvia.

Airs de musica.

Malibu, \

Viento que ulula.

Bosque de brujas.

Malibu,

Una palabra,

Y en ella, megia.

(RD. 328)

Este sentido magico y amoroso del viento esta sxpresedo

en la libertad que brilla en sl poema "Luis de Beviere

escuche Lohengrin", donde: "Un slfo corre libre los bos-

ques, bebe s1 airs".77 Airs primaveral que es el ds Sevi-

lle, tisrra del poets, recordsda brevemsnte oomo un pasa-

do paraiso:

Denso, suave, e1 airs

Crea tantas callejes,

Plazuelas, cuys alma

Es 1s flor del narenjo.

(rd. 359)

En sl poema "Epilogo", otra vez se consume la uni5n de

amor y airs asodndidos, en una atm5sfera becqusrisna:

Playa de la Roqueta:

Sobre 1a pisdra, contra 1a nube,



r
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Entre los sires estes, conmigo

Que invisible respiro amor en torno tuyo.

(RD. 360)

Le eporteci5n mas destaceda de Cernuda en el simbo-

lo del airs es la de la generaci5n y la fecundided, alia-

dos a la Juventud y al amor. Junto a esta concepci5n exul-

tante, también existen caractsristicas peyorativas del

sire 0 e1 viento. Como escribe Juan Gil-Albert: "Bero e1

airs, repentinaments, se agita en ecesiones, y entonces,

a la senseci5n de su presencia, se nos une su tacto, y el

silbido o rumor caractsristico que la acompafia..." Y el

mismo Gil-Albert continfia: "...uno espera medroso s1 mo-

mento en que s1 tumulto central desencadena la tormenta

que es presients y haga infitil, qusbréndolos, sus impal-

pables frenos. Pero es en vano. Les palabras, ecos trans-

parentes ds un horror, no desbordan los cauces seguros

--esas rutas del airs--, por 1as que el posts conduce su

inspireci5n sumida."78 Ssrenidad de la poesis de Luis Cer-

nuda, silbido que se convierte en s1 silbo de San Juan de

la Cruz. El titulo ds su primer libro hable bien claro de

la entrafiaci5n del tema del airs en la poesis ds Cernuda:

si e1 titula Perfil del Airs fue sustituida por el de Pri-
 

meras Poesiss se debs a algune que otra critics surgida a
 

la aparici5n del libro, ponisndo en dude la originalidad

de dicho titulo:

E Joven Luis Cernuda publica un libro, cuyo

t tulo tiene slgo --el psrfil-- de Hinojosa:

Possia de perfil. Y algo --el airs-- de Poe-

mss del airs, incluso, de Perez Ferrsro.-(§sto
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de los titulos, cosa terrible. No esta mal:

Perfil del sire). Psro rsalments, e1 aire y

el perfil del libro --no ye del titulo-- son

--sn lo eterno, tono y vocabulario-- del poe-

te Jorge Guillen. Esto, tan evidente, que no

es necesario insistir en e110. Perfil, oufio

que debisra ir impress en la portada...Sin

ninguna inquistud moderne. Sin imaginismo

multiple... Cosas de un cierto romanticismo,

quebrado ye. Juan Ramon Jimenez he citado a

Cernude'como dis; pulo cercano. Algo como el

nieto mas chico.'

El simbolo airs siempre estuvo presents en originalidad

y nfimero en la poesis de Luis Cernuda: bajo los conceptos

de sire, brise, viento o tormenta, hemos podido contsr

cerce de trescientss cites. E1 airs results, pues, s1

primer simbolo cernudiana, no 3510 en cronologia, sino

en dedicaci5n.
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OAPITULO V

LOS SIMBOLOS (II)

1222.1.

Hay que distinguir en este simbolo entre les refe-

rencias que hace Cernuda e1 "5rbol" en general, sin con-

cretar de qu5 genero (treinte), y las que se refieren a

determinedos 5rboles: chopo (diez veces); olmo y p15tano

(custro); laurel, casteno y pino (tres); manzano, cipr5s,

magnolio, limonero y cedro (dos); palma, encina, 51amo,

olivo, cerezo, almendro y naranJo (una sola vez). Nusstras

citas siguen un orden cronolégico, es decir, de orden ds

aparicién del vocablo, excepto en chopo, olmo y p15tano,

que anteceden a otros concretos 5rboles por estar m5s rei-

terados.

Jean Denielou afirma que en un lenguaje figurado el

5rbol ofrece tradicionalmente los siguientes sentidos: eJe

del mundo, 5rbol de la vida, escala c6smica.l Estos signi-

ficados espirituales estaticos indican que el "5rbol" es

una forms simbélica universal y eterna que expone fragmen-

tos de la vida psiquica del hombre.

E1 5rbol en la poesis de Luis Cernuda tiene un sen-

tido preponderante de fuerza, de seguridad, de vigilancia

desde Primeras Poesias. E1 5rbol vigila 1a distanciazz me-

dita a la "orilla sofioliente del agua";3 acoge a1 corazén;4
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5 es simbolo

predispone a1 canto;7 en ru-

es simbolo ds fortalsza de la tierra native;

de la aalvacién por la luz;6

mor proporciona confianza;8 significe 1a renovaci6n, como

10
1a Juventud;9 vela e1 suefio ds los muertos; permits su

propia sustitucién, y asi, los antiguas 5rboles pueden

transformarss en los camaradas actuales del poete:

”106mo ser5n los 5rboles equellas?"

Pregunteste. Ahi los tienes;

Aun dssnudos, ya hermosos,

Bejo del cislo vesto, por el llano y colinas

Que ves a la ventana,

Amigos nuevos sn espera

De tu salida para andar contigo.

(RD, 262)

El 5rbol, identificado con el desso, es el eJe que

une dos mundos diferentes: s1 espiritual y el ds la netu-

raleza circundsnte. Como e1 deseo, es cambiante e id5nti-

co, es volunted ds encernecién del tiempo y como el ser

entero del hombre, es el teatro de una continua metamor-

fosis:

Eras, instants, tan claro.

Psrdidaments te alejes,

Dsjando erguido e1 desso

Con sus Vegas ansias tercas.

Siento huir bajo e1 otofio

Palidas aguas sin fuerza,

Miantres se olvidan los arboles

Ds 1as hoJes que desertan.

(RD. 17)

En contrasts con s1 arbol de la vida, Cernuda nos

ofrece un 5rbol de la muerte, que crece "haste lleger a1

”11 Este crecimiento invertido --ssfiala Cirlot--

12

suelo.

tiene su origen en 1as doctrines de la smanacién.
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Tembi5n simbolizando la muerte, aparecen arboles

sin color en una original imagen marine con un ahogado

recorriendo sus dominios:

Lentaments e1 ahogado rscorrs sus dominios

Donds el silencio quite su,aperiencia a la vida.

Transparentes llenures inmovilss 1e ofrecsn

Arboles sin colores y pajaros callados.

(RD. 42)

En un poema en prose, se referir5 a "un ninito ahogado

junto a un 5rbol de coral". E1 poete dir5 que les "ramas

luminosas" y los brazos "descoloridos" del nifio se unsn

13 Podriamos decir que esos brazos sin colorestrechaments.

son les mismas ramas del arbol; en los versos citados an-

teriormenta, e1 ahogado atrevissa llenures con "5rboles

sin colores". En ambos poemas, 1e imagen del ahogado est5

en rslacién directa con 5rboles desprovistos ds colores.

(Par qu5? Pudiera ser una concepcién cernudiana del mundo

de la muerte, o una imagen alucinatoria; iguelmsnts, pu-

di5ramos pensar en que el agua tamiza, oscursce los colo-

res. El propio Cernuda hable en la segunda estrofe del

mismo poema anterior, a continuacién de los "5rboles sin

colores y pajaros callados" ds "sombras indecisas" que

"a1arg5ndose tiemblan"; en un ambiente de sombras, e1 co-

lor no prospsra. Y en la ultima estrofe el poete dir5 que

el ahogado “se pierde ciegamente en el fondo nocturno co-

mo un astro apagado" (RD, 43). El edvsrbio ”ciegemente",

1a a1usi6n a la noche y sl astro despojado de su luz, ter-

minan de ratificernos en la idea ds la falta de color en
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relecién con el ehOgedo.

Un sentido adverso del arbol se encuentra en el poe-

ma "Quisiera saber por qu5 este muerte", donde ee hable

ds "5rbolss irecundos" (RD. 73). En "Gaviota en los par-

ques" (RD, 175) y "Limbo" (RD, 297). aparecen 5rboles es-

clavizados a les ciudedes. Un poema interesente es el titu-

lado "E1 5rbol" de Vivir sin ester vivisndo. El 5rbol vi-

ve fuerte, indiferente, perfecto, en una palabra, sefiero,

pero --y esto es lo original-- como simbolo ds lo inmortal:

Mientras, en su Jardin, e1 arbol bello exists

Libre del engafio mortal que a1 tiempe engendra,

Y 31 la luz escape de su cima e la tarde,

Cuando aquel aire ganen lentamente 1as sombras,

Solo aparece triste a quien triste ls mire:

Ser de un mundo perfecto donde el hombre es extrafio.

(RD, 244)

E1 simbolo del arbol como transitoriedad es bien conooido;

e1 5rbol nece, se desarrolle, muere. Ya veremos c6mo Cer-

nuda, en el simbolo de la rosa, del apertado ds 1as flo-

res, desarrolla 1a idea de lo efimero. Cernuda, en el poe-

ma citado, express e1 concepto "vida sin muerte", es decir,

de la "absolute realided".l4

Este arbol elemental se halla tembi5n, aunque rela-

cionado con el poete, en una dscoraci6n de resurgimiento

universal, en dos poemas del libro Vivir sin estar vivisn-

92: "El nombre" (RD, 245) y "El poete" (RD, 252). Junto

a estos conceptos de fortaleze/transitoriedad, e1 5rbol

simboliza el amor: "Mira c6mo tu amor, tu 5rbol, / Con

llama de otro impulso as coronan" (RD, 241). Llamaré a
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la espalda del hombre "5rbol tr5mulo de espento";15 y le

persona emada es tan reci5n creade como el 5rbol todo pre-

sente, sin pasado hacia el que mirer y al que se confiere

vida a cause de la originalidad y pureze del conocimianto:

Si algune vez ts oigo

Hablar de padre, madre, hermanos,

Mi imaginar no vencs e 1e extrefieza

De que sea tu existir originado en otros,

En otroe rspetido,

Cuando unico me parece, ,

Gresdo por mi amor; igual a1 arbol,

A la nube o ?1 ague

Que estan ah , mas nuestros

Son y vienen de nosotros

Porque una vez les vimos

Como James les viera nadis antes.

Un puro conocer te dio la vida.

(RD. 310)

Entre los arbolss concretos, e1 m5s citado por Ger-

nuda es el chopo. Arbol de su tisrra andaluze, represents

su pasi6n amorose, como afirma Carmelo Gsrieno.l6 Cernuda

ss compare con el chopo entre encinas, igual que un amen-

te sislado de los dem5s:

Un suefio, que conmigo

E1 puso para siempre,

Me aisle. Asi esta e1 chopo

Entre encinas robustas.

(RD. 157)

Tierns imagen de soledad, ya que para el poets, e1 chopo

no tiene e1 carecter de fortsleza que vimos anteriormenta

en el "5rbol" en cusnto concepto general. El chopo es el-

go mes, o menos, que la pssién de que hableba Carmelo Gs-

riano; en un epartado de Ocnos que se titula "El amor",

triunra, mis que lo sncendido, lo sereno, lo meditative.
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Le contemplacion de tres chopos llega a srrancar a1 poets

"lagrimas de sdmiraci6n y ternura"; al final abrazar5 e1

tronco de los arbolss: "Y como nedie aparecie por el cam-

po, me scsrcsbs confiado a su tronco y los abrazaba, para

sstrecher contra mi pecho un poco de su fresce y verde

juventud."l7

Esta cite en prosa nos recuerde unos versos de le

"Egloge Tercsra" de Garcilaso, poets tan admiredo por Cer-

nuda y come 51, de expresi6n y contenido tan serenos. En

los versos de Garcilado, no es un chopo, es un laurel,

squ5l en que se convierte Dsfns perseguide por Apolo, que

bess y abraza el arbol, como Cernuda, y coincidencia muy

notable, "llora e1 amente":

Mes a la fin los brazos 1e crecisn,

y en sendos ramos vueltos ss mostreban,

y los cabellos, que vencer solian

a1 oro fino, e hoJas se torgebsn;

en torcides rs sea as sstend en

los blancos pies, y en tisrra ss hincsbsn.

Llora e1 amente, y busca e1 ssr pigmero,

besando y abrazsndo aquel madero.

El chapo en Cernuda tiene un significado de Juven-

tud, y el airs que mueve sus hoJes es un airs amedo, mu-

sical, sugerente:

Pero sscucho; resuene

Por e1 sire delgado,

Estelar melodis,

Rn eco entre los chopos.

(RD. 109)

Cernuda llegs a comparar la delicadeza del viento entre

los chopos con la atraccién amorosa de los cuerpos:
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Un suspiro no es nada,

Como tampoco es nada

El viento entre los chopos,

Le brume sobrs el mar

0 ese impulso que guia

Un cuerpo hacia otro cuerpo.

(RD, 110)

Compare, asimismo, e1 cuerpo amedo con el "chopo tierno /

De esbelte plats verde estremecida / Al viento matinal

Junto a la fusnte" (RD, 185). Per otre parte, e1 chopo

sirve de refugio nocturno a las elmes de los muertos.19

Cuando e1 poete quiere sxpresar su desilusién, piensa en

20
un chopo caido; este sentido funebrs esta claro cuando

e1 posts as refiere a la muerte "sombre enigmetics", como

escoltada por los chopos, con uns original imagen: "verdes

1ebreles misticos",21 es una muerte hermosa, deseada, con

sus chopos de cortejo.

E1 desso de Luis Cernuda ser5 reencarner en un cho-

po. Un poema breve titulsdo "E1 chopo", recOge concissmen-

ts esta ssperanze:

Si, muerto e1 cuerpo, el alma que ha servido

Notablemente’la vida alcanza entonces

Un destino mes alto, por la sscala

De vive perfeccion que a Dios le gu a,

Fije e1 susfio divino a tu alma errente

Y con nuevs raiz vuelve a la tisrra.

Lusgo brota inconsciente, revestida

Del tronco esbelto y gris,,con ramas levee,

Todas verdor elsdo, de algun chopo,

HiJo feliz del viento.y de la tisrra,

Libre en su mundo azul, puro tal lira

De Juventud y amor, vivo sin tiempe.

(RD, 219)

Este chopo puro, intemporsl, recuerde a1 chopo de Antonio
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Machedo en su comparaci6n con una lira, y en su intempo-

relidad Junta a1 ague que fluys:

Los chopos son 1a ribera,

liras de la primavera,

cerca del agua que fluye,

pasa y huye,

viva o lente,

que se embocs turbulenta

0 en remsnsos se dile a.

En su eterno escalofrgo

copian del agua del r o 22

1as vivas ondas de plate.

E1 chapo en primavera es imagen que Cernuda recoge, igual

que Machedo, como supreme exaltaci6n vital.23 El chopo es

un simbolo todo vida, frescura, sed de destino; una de

les m5s felices realidedes en la poesis de Cernuda.

Les cites que hace Cernuda del pl5tano eaten llenes

de un moderado optimismo. El p15tano (e1 arbol con su fru-

to y no 5ste) represents 10 superior, e1 vehiculo del sus-

24 Otra vez hebler5 de "los

"25

piro del poets hacia 1as nubes.

troncos altos, lisos" de los plétsnos a1 "sol de mediodia

y se referiré en otro poema e1 "plétano del mediodia" cOe

mo 5rbol del sur; pudiera habar confusién entre estos me-

diodias que 51 pone con minuscule, pero e1 pl5tsno, en su

ambiente que parecs ssr del sur, es sxaltedo por el vers-

no, "sonoro ds cigsrras" y propicio a1 0010, frente sl

"arbol” (Cernuda no especifica cuel) nacido "bejo este

cielo n6rdioo".26 En un poema de Invocaciones, titulado

"La gloria del poets" (RD, 113), Cernuda sorprendentemente

sdjetiva a los platsnos de "taciturnos" (los asocia con

los castefios, como en el poema "La fusnte" de Les Nubes,
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a1 que nos referimos el principio del simbolo del pl5tano).

Pera sstos p15tanas sirven de dosel a los hombres enfer-

mas de rutine, que se pierden en la "neturalsza". aPar qu5

teciturnos? aPor su configurscién o porque recogen simb6-

licamente 1a soledad y s1 desprecio del paste a los ham-

bres? Las dos cosas son posiblas. Y penssmos par un momen-

to en el poema "Au platens" de Paul Val5ry, en el que s1

5rbol movido suena coma un idioms que el cielo desee:

Je t'ai chaisi, puissant personnege d'un pare,

Ivre de ton tangage,

Puisque 1e ciel t'exerce, et te presseéia grand arc,

De lui rendre un langagel

Aunqus e1 platana de Cernuda no est5 cargedo de filasofie,

coma el de Val5ry, esta impregnada de humanidsd: un plate-

no taciturno evoca inmediatamente la meditaci6n humane.

E1 simbolo del alma no ofrece ninguna originalidad

camo e1 del chopo y el del p15tano; Cernuda lo caloca pre-

ferentemsnte Junta a un ria, coma signo de serenidad y

contemplacién. El alma tiene una "hermosure increible";28

29 se mueve a1 airsrepresents la felicided de lo presents;

manso.3O E1 alma de Cernuda es diferente del alma caste-

llano de Antonio Machedo, derribado par s1 rayo, podrido

31 Dos pasiciones ds dos poe-y lleno de hormigas y arenas.

tas que nos muestran intimamsnte sus diferencies.

Entre los 5rbales concretos, citaremos shore e1 lau-

rel, ds simbolOgia no muy placentera para el poete, que

relaciona su imagen con la muerte, hasta el extrema de que

la empareJa con el cipr5s en la muerte ds Federica Garcia
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32 En el poema "E1 aguila" de Coma quien espera e1Lorce.

alba (RD, 185), hey une alusi6n a1 laurel que, en an as-

pecto pesimista, es apuesto a1 triunfal que recOge Cirlat:

"A tree sacred to Apollo and expresive of victory. Laurel

leaves were used to weave festive garlands and crowns."33

Gama 5rbol gloria del poete, no hay sublimacién festive

en el calificetiva ds Cernuda: "Y seas almas / Se yergusn

dignes del laurel amargo, / Segun nuestra desso o nuestra

snvidia" (RD, 185). Este laurel es el de los poetas y sst5

posiblemente influida par "la rams ingreta" (e1 laurel)

del poete sevillano Juan de ArguiJa:

Para cuys corona, como a solo

Rey de los rios, entrsteJe y ate

Bales su olive con 1a gene ingrata, 34

Que contempla en tus mergenes Apalo.

E1 cestafia, a1 contrario que el laurel, tiene un

signo de benevolencia para Cernuda. Asi, los castafios "gra-

ciasos",35 recogen e1 suspiro del poets coma instrumentos

36 y extisnden una bells "sombre de oro”,37de serenidad

E1 pino aparece en dos poemas, "E1 ruiseflar sobre

la pisdra" de Las Nubes y "Un momenta tadevis" de Con 1as

hares contadas. En este filtimo poema, e1 trino de un p5Ja-

ro brota de un pino Jepan5s Junta a1 mar. Es un momenta

de serenidad, ds esperanza del poets, una esperanzs sin

abJeta: "sin saber lo que esperss".38 M53 reveladar es el

significada del pino en "El ruisefiar sobrs la pisdra". El

ruiseflor as 01 Escorial, los pinsres sirven para que el

recuerdo del pasts encuentre su total espiritu:
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Lirio serena en pisdra erguido

Junta a1 huerto manastico pareces

Ruisenor clera entre los pinos

Que un canto silencioso levantara.

(RD. 179)

Cernuda, a cause del drama de la guerra civil, ha

vuelta los oJos a la esencialidad castellana. El pino, en

este poema, padria muy bien acompafiar al Escorial y su

p5trss seguridad en la simbolizacién de la misma Espafia.

De los 5rboles concretos a que Cernuda elude s610

dos veces, y las dos sin demasiada originalidad, e1 pri-

mero es el manzano. Se refiere una de ellas a los "amen-

tes sncadenedos entre los manzanos del ed5n",39 y la otra

a la hierba que ofrece suena para el amor, nevado par les

flares del manzano.4o El segunda es el cipr5s, que no se

separa de la ya sabido a sea de su significscién funeral,

y asi hsbr5 cipresss en el asesinato de Garcia Lorce41 y

en unas ruines can tumbas.42

E1 magnolia, igual que el limonero, aparece en Les

43
Nubes tefiido ds nostalgia andaluza. De un magnolia sevi-

llano dice Cernuda en Ocnos:

Aquel magnolia fue siempre para mi alga

mas que una hermosa realided: en el se

cifrsba la imagen de la vida. Aunqus a

veces 1a desears ds otro modo, mas li-

bre, mas en la aarriente de los seres y

de las cosas, yo sabia que era precise-

mente aquel apartada vivir del arbol,

aqusl flarecer sin testigos, quienes

daban a la hermosure tan alta calidad.

Su propio ardor lo cansumia, y bratsba

en la soledad unas puree flares, coma

sscrifickz inaceptado ante e1 altar de

un dias.
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Este florecer de soledad se reitera en Como quien espegg

e1 alba, en uno de los més evocadares poemas. Cernuda ima-

gine passer par les calles de Seville, baJo la lune.45 E1

limonero, vs ssaciado, no sélo con el magnolia, coma ace-

bsmos de ver, sino tambi5n con la fusnte:

El encanto de equella tisrra llena,

Extendida coma una mano abisrte,

Adonde el limonero encima de la fusnte

Suspendia su fruto entre e1 remer.

(RD. 191-192)

46 los dos poetas conser-Igual ocurre en Antonio Machedo;

van una imagen de Sevilla anéloga, luminoss, llena de aro-

ma, y en un sscenaria do soledad y meditaci6n, ds ensueflo.

E1 cedro tiene el sentido usual de la sacro, de la

supremo. Le hermosure de la Juventud debe elevarse haste

los dioses ”coma la rose Javen a la sombre segreda de los

csdros".47 E1 cedro, como el marfil, evoca una decoraci6n

triunfal, un desfile victoriasa; en sums, e1 poder que

desprecia a1 "populacho cuyo admirer y odiar ciego con-

funds".48

Para finalizar, mencionsremos los 5rboles concretos

ds que Cernuda hable une sols vez: la pelma, que el poete

11ama "sofialisnts" baJo 1e luz349 1a encina, a la que 11a-

me no de forms may original "robusta", es decir, protecto—

138.350 el 51amo, vista en septiembre despoJéndose "emerillo

de hoJas", a sea, coma simbolo de lo efimero;51 e1 alivo,

recordado Junta a1 mar y el cartiJo del sur pero sustituida

par s1 pino en su desso de esencialidad castellane, con la
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que el olivo simbolizaria lo sensual;52 e1 csrezo, que

53 e1 hays, simbolo

54

represents a la primavera y el amor;

de la serenidad intense con su sombre roJa; e1 almendro

y el nsranJo, coma simbolos de la fertilided, y la chum-

55 coma simbalas de le esterilided, ri-bera y el esparto,

queza o miseria que simbolizan a la vez a Castille, a Es-

pans:

Inalterable, en violenta clarascuro,

Mirals, piénsala, Arida tisrra, cieio f5rtil,

Con nieves y resales, riades y esqu as;

Almendras y chumberas, espartos y naranJos

Crecen en ella, ys desisrta, ya oasis.

(RD. 25))

Arboles estas dltimos que plantean nuevemsnte el

tema de Espafia, patria de incongruencias y entinomias,

coma el mismo Cernuda, hecha de contradiccianss.

119;

Cernuda hable de ”flares" y en ciertos cesos ds flo-

res concretes: rosas, violates, nardas, etc. Veamas antes

que nada, lo referents a les "flares". En Primerss Poesias

(1924-1927), la primera alusién consists en una identided

flor/suefio/indolencia:

Desengafio indolents

Y una calms vac

Coma flor en la sombra,

El suena fiel nos brinda.

(RD. 12)

u 56
El amor es una "flor de universo 1as miradas

son "flares de luz", e1 desso parsigue "1a flor sin nam-

bre"57 y "la flor Jamés ebiarta".58 Hay aqui un sentido
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inaugural de la flor abri5ndose. Les flares son “instin-

tas":

Derriban gigantes de los bosques para hacer un

durmiente,

Derriban los instintos como flares,

Deseos coma estrellas,

Para hacsr solo un hombre con su sstigma de hombre.

(RD. 55)

Cernuda, en su galeria de flares, ofrece el origi-

nal concepto de la flor abstracts de la mentira amorosa.59

En el poema "Nocturno entre les musarafias" se reitera e1

significado de flor del deseo, que se corta antes de dar

e1 fruto; flor, pues, apenas entreebisrta:

No saber donde ir, donde volver,

Buscando los vientos piadosas

Que destruysn lss arrugas del mundo

Que bendicen los deseos cortados a reiz

Antes de dar su flor,

Su flor grands como un nifio.

Los labios quiersn esa flar

Cuya puflo, besada par la noche,

Abre 1as puertes del olvido labia a labia.

(RD, 61-62)

Con la que tenemos en Cernuda un concepto de "la flar del

desso" que no llega a bratar, porque 5stos --los deseas--

son cortados s rsiz por vientos adversos. Coma la flor de

la mentira, es 5sta, de nuevo, une flor abstracts.

Continfia s1 tema amoroso referida a les flares on

Los placeres prahibidog (1931). E1 vocabulario es més real,

encrespado, turbulenta. Se compare a los placeres prohibi-

dos con "flares ds hisrro, rssonantes como el pecho de un

hombre".60 Les manos de los amantss son flares y las flo-

rss son "arena", hay dessngafio en este arena funeraria.61
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62 1as cualesLos cuerpos son flares en el oficio del amor,

pueden convertirse en sangre.63 Y otre vez el tema de la

flor abisrte, que comprobamos ser un t6pico en la poesis

cernudiana, combinado con el tema de la muerte:

La plaza cuenta dias y horas por cada niflo

que muere. Una flor se abre, una torre se hun-

de.

,Todo es igual. Tengi mi brazo; no llovia.

Piss ciisteles; no heb a sol. Mire, la lune;

no heb a plays.

Qu5 m5s de. Tu destino es mirar lss torres

que leventan, 1as flares que abren, los nifios

que mueren; aparte, coma naipe cuys baraJa as

he perdido. (RD, 73)

Los placeres prohibidos recogen, coma final, e1 es-

pecto mas sensual del amor y del placer:

...Alli encontr5 s1 placer. Le mir5: en sus

oJos vscios habie dos reloJes pequefios; uno

marchabs en sentido contrario el otro. En la

comisura ds los labios sostenia una flar mor-

didae (RD! 75)

Pasanda a Invocaciones (1934-1935). ya que en Dande

habits e1 olvido e1 poete no elude a les flares, hemos

de decir que s1 tema prosigue, aunque menos desgarrada

que en Los placeres prohibidos. Asi los labios son "una

ardiente flor";64 1e "oreJa tentsdore" ofrece una llama

coma une flor.65 Las mafianas de amor est5n llenes de un

palen darado coma carols de flor dichosa, e1 cuerpo des-

nudo (otre vez e1 cuerpo) es una flor.66

El posts, on "Himno a la tristeze", tembi5n ds Invo-

caciones, ss compare e si mismo con una flor cortade, igual
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que hicisra en Los p1ace£es prohibidos. Sebemos que la

flor abisrte es simbolo de primavera y futuro; la flar cor-

tade, o muerte violentamente, es simbolo de incumplimien-

to.67

Las Nubes recoge can abundancia e1 simbolo de les

flares. Le muerte de Federico Garcia Lorce, central para

Cernuda en la ruina de la guerra espanola, ls da ocasi6n

para comparar al posts can une flor, flor cortada tambi5n,

coma vimos en Invocaciones; flor que no merece "abrirse"

en la roce ds un pueblo "hosco y duro".68 En el poema

"Elegia sspafiola (1)", del mismo libro, Cernuda, une vez

pasada la exeltacién por su amigo, express e1 sentimiento

de lo ruinaso y la mortal: hablsré de flares asides, "p5-

talos rotas entre sangre y loda";69 los hombres de Espa-

fia, "hechos para s1 amor y la terse”, caen en la guerra

coma flares incumplides.7O

Una y otra vez rspetir5 Cernuda su propio t5pico de

la flor ebiarta en los poemas "Scherzo para un elfo” (RD,

137), "Resaca en Sensuefia" (RD, 150) y "La adoreci6n de

los Magos" (RD, I Vigilia, 167 y II Los Reyes, 169). Cam-

pers en "Amor oculto" el amor con la flar.71

En s1 libro Coma guien espera e1 alba, Cernuda se

refiere a la flar de dos msnerss: con el simbolo ds la bre-

72
vedad de la existencia o comparanda 1a flor con la lige-

reze y levedad de les cristuras smorasss.73 En Vivir sin

estar vivisndo, la flor es la eterno, no existe el tiempo.74

Aunqus 1as imegsnes sexuales no son ceracteristices de



.‘em

sir.

I.

da

E
b

v

M
“

n
a
l

5
1
H

1a

Ger



193

Cernuda, compare el sexo can une flor no ebisrta (La flor

sin abrir parecs significar inmedurez):

Reposo y movimiento

Coinciden, ya en los brazos,

El sexo, flor no abisrte,

0 las muslos, erco de lire.

(RD, 269)

Can les hares contadas recoge 1e flor como un desea75

a coma signo de silencio.76 Cernuda hable ds 1a flor, coma

simbolo del poete que se yergue sobre el vulgo, ese vulgo

que puede despedazarle. Para nombrar a la flor, Cernuda

use esta expresion: "su perfecci6n ebiarta". Otra vez, sx-

presa la inminencia de futuro de la flor alerts, primave-

77 E1 poete es dichoso si puede "ver a la

n 78

rel, creadora.

flor que abre, su color y su gracia.

Entre les flares concretas, la mes citada par Cernu-

da es la rose, que aparece una treintena de veces. En £51-

mggas Poesies se referir5 a les rosas Junta a una palabra

cargeda de significado, coma ya vimos, "abrir": "Musrtss

les rosas que ayer abrisren". Aqui hay un doble sentido,

01 de la brevedsd ds 1a rose y el de su necimiento coma

79
potencis. Este dltimo nos parecs interesante ds desta-

cer porque coincide con el concepto gideano de la rose.

Afirma Daniel Moutote:

Traditionnellement on chants la brisvst5

des roses. Il est caract5ristique de Gide

que ses roses, a lui soient essentialle-

ment nsissantesx Ainsi a Cuverv lle: "Em.,

et des roses pretes a s 'ouvrir.

Cernuda, coma Gide, tambi5n asocda e1 cuerpo dispuesto
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para el amor con la "rose humane",81 los dos tocados de.

promeses y temporelidad. Quizé este afirmacién de lo efi-

mero de la flor provenga, en buena parte, de los pastes

clesicos sevillanos, aunque el tema es tredicional en la

poesis de todas 1as 5pocas y paises.

La rose que, segdn Cernuda, volvsra en la mafiana,

83 y la medidee1 presents --"De roses hecho y de penas"--

del tiempo que "escape entre sus rosas”,84 tienen prece-

dentes en Ausonio, Horacio, Petrarca, Garcilaso, Ronsard,

G6ngora, Quevedo, Calderén, Espronceda, Rub5n Dario, Anto-

nio Machedo 3 Juan Ram6n Jim5nez. Pero 1a huella sevilla-

na estaba adn muy reciente en su primer libro, llena de

clasicismc y lecture de poetas, especialmente de Francis-

co de Rion, can sue meditaciones morales ante la rose85

y sin olvidar a Francisco de Medrano.8

En el libro Eglaga, Elegia, Ode (1927-1928), e1 poe-

te ss referir5 solamente a la rose: continua e1 tono cla-

sica, sereno, canectado con s1 amor. La rose sera "pure",

87
slternar5 can s1 ague "ten

89

"equivoca" y ”adolescents";

serena”,88 semeJaré un cuerpo de f5buls, divino a "des-

nuda"90 a tierno.91

La lluvia del sur amedo es una "rose entreebierta":92

nuevemsnte e1 concepto germinal de la rose, que es iden-

tifice con la pubertad y con la infancis y ademés con la

vocaci6n po5tica. Daniel Moutote, antes mencionado, ha

exprssado la unided de pubertsd, poesis y amor en el flo-

recimiento de la rose en Gide;93 tenienda presents 1a
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sdmiraci6n de Cernuda por Gide, cabrie preguntarse si este

sur de Cernuda es el sur espafial. El propio poete la he

negada, al afirmar que su poema "Quisiera estar solo en

el sur" procede de un disco titulada "I want to be alone

in the South",94 Sin embargo, podriemos pensar que sin de-

Jar de ser cierta su afirmaci6n, pudo muy bien cargar e1

contenido animico can sus prapios recuerdos, en un tras-

lada de percepcianes.

En el libro Invocaciones, el cuerpo ser5 una "rose

deJada" o "abandoneda",95 bien es verdad que esta rose es

el cuerpo de un ahogado, aunque desposado por el mar. En

"Elsgia espafiola I" de Las Nubes, Cernuda identificar5

96 ~ o

la rosa blanca con el desso y con la muerte; sonars a1

pueblo de Espafia, un die “ilusa”, convertida en una "rose

«97
sterne en los mares en imagen parecida a la aplicada a

Lorcs donde le desee que encuentra en su trasmundo un es-

cenario amoroso de "rosas eternes";98 Espefia misme fue

la "rose del destino";99 en el poema Lezaro" compare e1

cuerpo amedo con la "rose ds los deseos".loo

En Como uisn es era e1 alba, 1a rose adquiere un

significado ascensionel:

Si en otras dias di cursa eneJenado

A la pasion inutil, su llanto largo y fiebre,

Hay busca tu sagrado, tu amor, a quien modera

mano sobre el pecho, ya sole muse m a,

Tu, rose del silencio, tu, luz de la memoris.

(RD. 191)

La rose simboliza en Vivir sin esta; vivisndo, coma

101
en libros anteriores, lo efimero, y adquiere une
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acepci6n sexual, aunque en palabras dichas por el César,

identifioenda a las "rosas c5ndidas y lascives“ con los

102 Ray una alusién a la

103

cuerpos que a su placer stienden.

rose como simbolo de lo que treiciona y tres coma ex-

104
celencia: comparaci6n con la obra sscrita, mirada emo-

105 y la perfecci6n total del mun-

do y del amor, "s1 deseo, 1a rose y la mirada".106 Esta

rose parecide a la flor

rose es difersnte de la perfects de Juan Ram6n Jim5nez,

quien es refiere a ella excediendo lo amoroso pars aden-

trarse en el mistsria, para Cernuda es la "rose del mundo"

y para Juan Ram6n es "breve imaJen del mundo".107

Hey una imagen en Can les hares contadas, la de la

rose en la meno, en el poema "Aguila y rose", donde esta

flor simboliza 1a esperanza amarasa: “En la mano esa rosa,

esa esperanza del amor tsrdio" (RD, 282). En este libro,

la rose, ademés, se calms de plenitud:

Puss la alondra con su canto

Siempre pusbla ls mafiane

Y 1a rose y el racimo

Siempre llensn 1a mirada...

(RD, 308)

Los tulipenes, 1as tuberosae, 1as glicinias y 1as

magnolias aparecen unidos en "El mirlo y la geviota", de

Los placeres prohibidos, coma vsneno amoroso, filtro don-

de saben Junta a los "bucles rubios del adolescents" y

lss "piernas entresbiertas":

El tulipen, les tuberosas,
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...les glicinias szules sobre la tapia inocente,

Les magnolias embriagadaras sobre la falda blanca

y vac a...

(RD. 78)

Volvsre a rsfarirse a los tulipenes en dos poemas,

uno, "Par unos tulipenes amarillos“, de Invocaciones:

Con gesto enamoredo

Me adelanto los tiernos fulgores vsgetales,

Sostenisndo su gotesntg cleridad,

Forms llena de ssduccion terrestre,

En unos densos tulipenes amarillos

Erguidos coma dichas entre verdes sspadas.

(RD, 111)

 

Parece evidente que en este poema y en "Otros tulipenes

amarillos", de Coma quien_espere 9142122: sets flor tiene

una connotacion félice: en el segunda, ademés del adJetivo

"amarillos" use e1 ds "dorados", e iguslmente asocia la

hfimedo can 1e felico, con el principio de la vida:

Primevera con niebla, emerge, sin perfume,

De verde y gris tan vego tal si s1 halo

De plate que la envuelve luz no fuera,

Mas susfio; deshscha en lluvia leve

MaJa hisrba y pisdra, sobre la tierra anima

Tulipanes doradas, cuyo color tan viva

Es coma son perdida par el sire sordo.

4D5nde recuerdas t5 de otre primavera’

En otre tisrra y tiempe, moJada coma esta

Con lluvia leve, como esta cifreda

En otras tulipenes amarillos?

Entances elgo mes florecia, aunque no en tisrra;

En ti. Tents luz amarille duels share,

0 cno sere recuerdo la que duels?

(RD, 219)

La magnolia reeparscs en Les Nubes simbolizando lo

amoroso Junta can otras flares ds color blanca, es decir,

puro. La asociacién ds magnolias can Jazmines, madreselves
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y nerdos no es fortuita, ya que el poete evoceré patios,

puentes, reJes, tepias, terrazes y a los enamoredas. Es

16gico pensar en la Andalusia del poete, una Andalucia

can mar.108 La magnolia y s1 Jazmin otre vez san recorda-

dos Juntos en un poema nostélgico de la tierra native,

"El indolents":

Durante 1as terdes meridioneles del verano,

A través ds una clera ciudad, soles les calles,

Llsverias en cestillo guirnaldes de Jazmines,

Y magnolias, par un nido fregenta de hoJas verdes

Oculta su blencar, coma alas ds palame.

(RD, 221)

La magnolia tambi5n es svocada tiernsments en "Primevera

vieJa" (RD, 208) y asociads a1 Jazmin on "Lee isles" (RD,

271), sugirisndo un ambiente ds misterio y decadencie: s1

Jazmin, esta vez emarillenta y aJedo, y la magnolia, por

su excesiva fragencia.

Un aroma ds nardo en el poema titulada "Le adoracién

de los Magos. I Vigilie" traere a la memoris del poets su

edad Juvenil:

Qu5 dulce est5 la noche. Cuando e1 airs

A la terrazs trae desde leJos

Un aroma de nardo y, como un eco,

El s6n sdormscido de les agues,

Sisnto snimarse en mi la farms vaga

De la edad Juvenil con su dulzura.

(RD, 168)

109 el sebor de una magdalena enAsi coma a Marcel Proust

e1 t5 1s devolvi6 su infancis a trav5s de esa sensaci6n,

a Cernuda un olor a nardo (a ssa'una senseci6n alfative

y no gustetivs) 1e pone en pie su Juventud. El nardo



199

simboliza lo puro y Cernuda fue un poete puro. El narda

es, pues, para Cernuda, 1a sintssis de los aromas felices;

cuando s1 poete hable ds si mismo y sus sentidos, no en-

cuentra aroma m5s definitivo que el del nerdo:

Bien esta que la sangre de la tisrra

MgJe y perdone a1 hombre cuando muere,

Aun turbias sntreabriendo sus puertes los sentidos,

Y en ellas trace un dedo sl signo magico

Con el also mas puro: sobre los oJos, que miraron

La luz y l? hermosure, cadiciandalas; ,

Sabre e1 0 do, concha de la voz y la musica;

Sabre e1 repliegue ds la nariz, abisrto

Al aroma del nardo, del cuerpo y ds 1a lluvia...

(RD. 207)  
El liria (simbolo tredicional de pureze, ds blancu-

ra, aunque un escritor coma Unamuno desteque lo negro del

lirio)llo es la flor que Cernuda desee que ecompans a Lor-

ca en una eternidad consoladara.111 En s1 poema "Lézera",

e1 lirio es simbolo de hermosure y peciencie: "Con large

espera baJa la tierra, / Del tallo erguido a la corale

alba / Irrumpe en un die en gloria triunfante" (RD, 163).

E1 poete express la tsrea nocturna del lirio coma una pre-

paraci6n para su triunfo: Cernuda dir5 sentencioeaments:

"La hermosure es pacisncie". La hermosure de la efimsra

es tamb15n 1s del lirio y la del hombre y sus obras, par

eJemplo, el Eacarial: "Tu, hermasa imagen nuestra, / Eres

infitil como el 11:10" (RD, 180).

A la violets, tenbién en Las Nubes, le dedica dos

poemas, "A Larrs can unas violates" y "Violetas". En el

primero, la flar simboliza la pureze que rsdims, en un

ambiente funeral:
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Aun ss queJa su alma vegamente,

El oscuro vacio de su vida.

Mas no pueden pesar sabre esa sombre

Algunas vials as,

Y es grato as deJarlss,

Frescss entre la niebla,

Con la alegr a de une menuda cosa pure

Que rescatare aquel dolor antigua.

(RD, 140-141)

En el segunda poema, 1as violetas no se rsfieren a un

gran espafiol muerto precazmente coma Larrs (antes cant6

e Lorce), sino el propio sentimiento de la efimsra en la

flor:

Al marchar victoriasamente a la muerte

Sastienen un momenta,’e11es tan fragiles,

El tiempa entre sus petalos...

(RD. 177)

Les vilstes, ademés, tsndr5n un significedo ascensional

en el poema "E1 5guils" ds Coma quien espera el alba (RD,

186).

La adormidsra, a la que s6lo elude dos veces, en

"Como 1a piel", ds gn_gio, ugjamog, es un simbolo clara

de traici6n, de engafio amoroso, e1 desso queda aprisiona-

do ”sabre une tramps de adormidsras crueles".112 En "A un

Poeta muerto", ds Les Nubes, queda e1 recuerdo ds Lorce

coma esas "adormidsras" que significan share el olvido.113

La azucena es el desso sin brusce pasi6n, dado a to-

114 El Jaramago es, para Cernuda, simbolodos los amantss.

d0 10 ruinoso (simbolo de antigua tredici6n, recu5rdsse

la "Cenci6n a les ruines de Itélica" del sevillano Rodri-

80 Caro): "Guantas claras ruines, / Can Jaramega apenas

adOrnades" (RD, 130).

“
i
t
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En el libro Como quien espera e1 alba, hebler5 ds:

ramsro, mirta, meJarane, enredadera, lila, flar del espi-

no y flor del csreza. Romero, mirta y meJarane toman un

significada de afrendas hechas a los dioses pare pedir un

115 La
cuerpo el que amar. enredadera azul ls evoca 1e tie-

rra native.116 Le lila es signo ds dam5stica amisted, in-

cluso amor suave, en uns atm6sfere ds indolencia, tan que-

rida par Luis Cernuda.117 La flar blanca y raJa del sspi-

na 0 del cereza snlazan con una idea de ruins smorosa ten-

to como de tiempa.118

Les flares concretas que nombra Cernuda en Vivir sin

estar vivisndo, son: azafr5n, Jacinta, asf6delas,119 1as

120 aunque sl asf6dela ad-

121

tres coma Juventud de la tisrra,

quiere en un momenta dado un matiz ex6tico y neblinaso;

la flar del manzano, que ass a tisrra en un ambiente de

delicia;122 hortsnsias Vegas en un "cisla clera" donde no

123 y adelfas Junta a calumnas y cipreses

124

exists memoris

para delicie del C5sar.

En Con 1as horas contadas, recoge una flor muy sevi-

llana, en un poema tenido de dolorosa recuerdo, "El szahar":

£Tu moceded? No es m5s

que un olar de azehar

Un olar de szahar,,

Airs. aflubo alga mes?

Esta flor, el azahar, ss repite en 51 61timo libro de Cer-

nuda, Desolaci6n de la Quimera, en el poema "Luna llena

en Semana Santa": s1 azahar, la lune, la mfisica, ls treen
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a1 poete la imagen de su tisrra y la visi6n de sus calles

y sus planes:

Denso, suave, e1 airs

0rea tentas callsJas,

Plazuslas, cuye alma

Es la flar del narenJo.

(RD. 359)
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CAPITULO VI

LOS SIMBOLOS (III)

Sombra

En el poema "Nocturno yenqui", del libro Con les

horas contadas, Cernuda resume toda su teorie de la sombre

en un concepto de volunted y deseo, tel vez de fantasma.

Sombra indice en este significaci6n que nosotros coloce-

mos como proemial en este simbolo:

(E1) af5n de hecerte digno,

(E1) efen de excederte,

Esperendo

Siempre mafiena otro die

Que, aunque tarda, Justifique

Tu pretexto.

(RD, 287)

Cuando Pedro Salinas escribe que en 1e‘poesie de

Cernuda "pululan les sombras, los fentesmas",1 se est5

refiriendo a este car5cter de bfisqueda; pero en les som-

bras de Cernuda hey m5s. 1) En relaci6n con la luz, la

sombre es: 5) invasore, b) hermosamente complementeria,

c) invadida por la luz. 2) La sombre est5 vinculada a lo

amoroso. 3) Abomineci6n de la sombre. 4) Le sombre como

destino. 5) La sombre y la muerte.

1)En relaci6n con la luz. a)Sombre invasore. E1

concepto de la sombre victoriosa de la luz, como elemen-

to potente, devoredor, se repite muchas veces en Primeras

Poesies:

209



210

Va la sombre invasora

Despojendo e1 espacio

Y la luz fugitive

Huye a un mundo 1eJana.

(RD, 22)

En los poemas I. "Va 1a brise reciente" (RD, 11) y XVI.

"La noche 5 la ventena" (RD, 19), la sombra, es decir,

la noche, tiene un sentido positivo: permits, a través

de una ventana, la restituci6n, la renovaci6n del cielo

estrellada, del aire y del sofiador, que es el mismo Cer-

nuda. Se trata, pues, del reconocimiento diario de le

propie personalidad, de la reidentificaci6n consigo mis-

mo; en suma, de la realided y el desso, porque e1 sofiar

del poete equivele al desear. No olvidemos que el titulo

del libro de Cernuda as La Reelidad y 61 Deseo.

Este signo pragresivo de la sombre reeparscs en

EglOga.E1egie. odg, "Egloga" (RD, 28) y "Ode" (RD. 34);

en Un rioI un amor, "Rez6n de les 15grimes" (RD, 54); en

Invocaciones, "E1 Joven merino" (RD, 117);2 en Las Nubes,

los poemas "Le fusnte" (RD, 143), "Cementerio en la ciu-

dad" (RD, 165) y "P5jero muerto" (RD, 178); an Como guien

espera e1 alba, "Terds oscura" (RD, 198), "Otros tulipenes

amarillos" (RD, 219) y "Rio vespertino" (RD, 225). En eds-

1ents, solamente se rsferir5 Cernuda a esta sombre invaso-

re en dos poemas: III "Le escarche" de "Ouatro poemas a

una sombre" ds Vivir sin estar vivisndo (RD, 238) y "Un mo-

mento todavia" ds Con les horas contadas (RD, 299). Les





211

sombras, en todos estos poemas, "invaden", "suplentan",

"rompen", "caen", "enegen", "crecen", "encierran", "ven-

cen", "consumen" la luz.

b) Sombra complementarie de la luz. Ahora luz y som-

bre convivsn en perfecto equilibrio, se necesitan:

Soy memoris de hombre;

Luego, nada. Divines,

Le sombre y la luz siguen

Con la tierra que gira.

(RD, 14)

Esta significaci6n se repite en: "Ode" de E 10 e Ele is,

293 (RD, 34); "Apologia pro vita sue" (RD, 204) y "El an-

daluz" (RD, 199) de Como quien espera el alba. En este 51-

timo poema, Cernuda identifica al andaluz con "sombre he-

cha de luz". Dos referencias m5s podriamos educir en sl

equilibrio luz/sombra, siempre fecundo, una, "E1 retreido"

de Vivir sin ester vivisndo (RD, 247), y otre, ”Aguila y

rose" de Con les horas contadas (RD, 281)

c) Sombra invadida por la luz. Solamente en dos 1i-

bros se encuentra esta ceracteristica: en Les Nubes, "El

ruisefior sobre la pisdra" (RD, 179) y en Como guien espe-

re e1 alba, "E1 5guile" (RD, 185), "Urenie" (RD, 190),

"Ofrende" (RD, 190), "Vereda del cuco" (RD, 229) y "Magia

de la obra viva" (RD, 213). En este 61timo poema, 1a som-

bra ahuyentada por la luz edquiere un sentido ds libertad:

Y 51 alba temprana del sstio, un cempesino,

Desnuda piel cobrize con quitesol ds pane,

Vio jinetes ds sombre geloper por los lagos

Tras las estrellas palides de la noche en derrota.
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Como eves desdefioses cuando el hombre aparece,

Escapsron 1as sombras en un vuelo hacia s1 tsmplo,

Que de purpure y oro tefiis s1 sol nacients,

Fundisndose a sus muros con quieto sscelofrio.

*

Quién ls diera a tus versos, iguelendo a les sombras

Que e1 campesino viers pissr su prado al slbs,

Pars volver despues s1 extesis inmovil,

Vivir sin ti y sin nadis, con vida enters y libre.

(RD, 214)

Bien se ve que la luz no tiene por qué ssr simbolo ds

3 Luis Cer-"plenitud", como afirma Julie C6rdove Infants.

nuda, en Ocnos, y al rsferirss al escritor sevillano Jos6

Maria Izquisrdo, escribe estas palabras:

Durante sus horas de recogimiento silencio-

so, escuchando 1s musics 0 en sus tardsce-

res Junto s1 rio, mientras se psrd a as

entre e1 ruido de los otros bsjo el cielo

nativo, tal vez ggzo gloria major y mas

pure que ninguna.

Ese stardecsr sobrs s1 rio express msjor que nada 1s ple-

nitud, 1s serenidad do la sombre cernudiana.

2) Le sombre vinculada a lo amoroso. Esta ceracte-

ristics es uns constants en la poesis do Cernuda desde s1

libro Un rio, un amor haste el 61timo, Desolaci6n do Is

Quimsrs. Les sombras son los cuerpos smados "sombras blan-

cas", "fr5gi1ss", "fugaces”, que ofrscsn trensitorio asi-

lo.5 Este ecusci6n cuerpo amedo/sombre responds al con-

cspto ds sombre como doble del cuerpo. Entre los pueblos

primitivos --dice Cirlot-- la noci6n ds 1a sombre como

"alter ego" o alma est5 firmemente esteblecids.6 Jung

considere que sombre no es s6lo privaci6n de la luz sino
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adem5s 1a sombre fisica que sigus a1 cuerpo:

It has been believed hitherto that the

human shadow was the source of all evil,

it can now be ascertained on closer inves-

tigation that the unconscious man, that

is, his shadow, does not consist only of

morally reprehensible tendencies, but also

displays a number of good qualities, such

as normal instincts, appropriate reactions,7

realistic insights, creative impulses, etc.

En Cernuda, e1 concepto de sombre como una divisi6n dsl

ssr se inicia en "No dscia palabras":

Un rocs a1 peso,

Una mirada fugaz entre les sombras,

Bastan para que s1 cuerpo ss abra en dos,

Avido de recibir en 81 mismo

Otro cuerpo que suefie;

Mitad y mitsd, suefio y suefio, csrne y carne,

Igusles en figure, igusles en amor, igualss en

desso.

(RD. 69)

Pero m5s claro a6n se msnifiests en el poems en prosa

"Estabe tendido", donde e1 posts as divide en dos, 61 y

su sombre: "De mi mismo rscorté otre sombra, que s6lo me

sigus a la mafiene" (RD, 70). La misme idea se repite en

"Esperabs solo", donde ls sombre ds un adolescents al ro-

zar su mano 1a dej6 vacis: "En su palms apareci6 uns gota

de sangre" (RD, 72). En "He venido para ver" les sombras

adquiaren sutonomia:

He venido para ver ssmblantes

Amables como vieJas alcobas,

He venido para vsr 1as sombras

Que desde lejos ms sonrien.

(RD. 83)

Igual ceracterisatdén de la sombre encontramos en los 11-

bros: Donde habits e1 olvido, III "Esperé un dios en mis
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dias" (RD, 88); Invocaciones, "E1 viento de septiembre en-

tre los chopos" (RD, 108) y "El joven merino" (RD, 117).

En este poema encontramos algo muy interessnts y es una

a1usi6n a la idea, a1 modelo p1at6nico; para decirlo con

palabras ds Cernuda, uns "forms supreme”, esta palabra

"forms" as emp1s6 desde 1e Edad Media como sin6nimo de la

idea p1at6nics:

Cambisntes sentimientos nos enlazen con este o

aquel cuerpo,

Y todos ellos no son sino sombras que velsn

La forms supreme del amor, que por si mismo late,

Ciego ante 1as mudanzas de los cuerpos,

Iluminado por el ardor de su propie llama invencibls.

(RD, 120)

Cernuda, en el libro Con 1as horas contadas, volvsr5 a sa-

te tema, concretamente en "Poemas para un cuerpo"; lo que

podria perecer simple amor fisico queda trascendido, sle-

vado a categoria:

Bien 86 yo que esta imagen

Fija siempre en la mente

No eres tu, sino sombre

Del amor que en mi exists

Antes que el tiempo ecebe.

(RD, 306)

E1 da e1 motivo, ,

Lo diste tu; porque tu existes

Afuera como sombre de algo,

Una sombre perfects 8

De aqusl efen, que es del amente, mio.

(RD. 314)

3) Abominaci6n de la sombre. E1 talents ds denosta-

ci6n tambi6n sbunda en Cernuda, aplicado a la sombre qus

ser5 "descuidada",9 "rencorosa",10 equivals al hastio,11
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13 asilo de condensdos,l4 limi-

17 y .pena..18

"miserable",12 "ignorants",

16
tsci6n,15 infernal, csntro de la rutina

En el libro Les Nubes, tan esencial pare sntender lss cle-

ves de Cernuda, abunda este aspecto denostador ds 1as som-

21
bras, y asi éstes ser5n olvido,l9 cobard:£a,2O odio, inu-

22
tilidad y ruins ds les ilusionss.23 Este filtimo sentido

continfia en el libro Como quien espera el alba.24 En Con

1as horas contadas, s1 poete relaciona les sombras con los

25
cuerpos hastiados, llenos de festidio, y con la muerte:

He nacido. E1 frio,

Le sombre, la muerte,

Todo el desemparo

Humeno es su suerte.

(RD. 302)

La sombre podria idsntificerss con uns especie de meldi-

ci6n en el filtimo y amergo libro de Cernuda, Desolaci6n

de la Quimere,26 en el poema, "A pr0p6sito de flores"

(RD, 347), donde la Quimere en vano busca 1e esperanza

en la mafiane, rodsade de sombre:

Muda y en sombre, parecs 1a Quimere retraerse

A la noche ancestral del Caos primero;

Mes ni dioses, ni hombres, ni sus obras,

Se enulen si una vez son; existir deben

Haste sl smargo fin, perdiendose en el polvo.

Inmovil, triste, 1e Quimere sin nariz olfetes

Frescor ds alba naciente, alba de otre Jorneds

Que no hebra de trserle piadosa la muerte,

Sino que su existir desolado prolongue todsvia.

(RD. 352-353)

4) La sombre como destino. Teniendo en cuenta la

idiosincrssia de Cernuda, podriamos user tembi5n 1e pala-

bra "fatalidad", ten endeluza. Le sombre como encernaci6n
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o simbolo del destino se repite en una representaci6n fen-

tesmel por el pueblo. Los duendss, trssgos o brujes suelen

rsprssenterse nocturnamente, por medio de figures sombriss.

Asi en Los_placeres prohibidos hay dos versos revelsdores,

todo un veticinio: "Tu destino ser5 escuchar lo que digan /

27 La som-Les sombras inclinadss sobre la cuna." (RD, 75).

bra, como destino en forms ds fantasms, sst5 en Donds ha-

bits e1 olvido: sus labios son de agua.28 E1 hombre quiere

"aspirar" 1a sombre como la culminaci6n de su deseo,29 y

la pregunta a ella como a un or5culo: "Sombra, si t5 lo

ssbes, dime" (RD, 111). Los entepasedos formen una cadene

que constituye 1a sombra, el destino.3o

En el libro Les Nubes, 1a interrogeci6n, e1 proble-

me de Espafia vs unido a un hombre misterioso que 1e comu-

nica que Espefis he muerto y que después se borra entre

"la sombre hfimede";31 como 61timo matiz de sombre/desti-

no, Cernuda se refiere a la verdad del posts 0 del artis-

te, sternizeda en la conciencia de los 36venss que lo eme-

r5n en el tiempo:

Amams con nostalgia,

Como a una sombra, como yo he amedo

La verdad del poete bajo nombres ya idos.

(RD, 202)

Cuando Cernuda dice que "palabra de poete refleja sombre

32 en laviva" piensa en que es un espsjo del destino,

contradicci6n Goethe/Napols6n, 1e palabra del poete e1-

canza un reflejo m5s perdurable que el ds 1s espeda.

5) La sombre y la muerte. En Les Nubes encontramos
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la simbologia sombre/muerte. En s1 poema dedicado e Feds-

rico Garcia Lorca, Cernuda desee paz e 1e sombre ds Lorca,

a su muerte, con une proyacci6n de eternidad:

Tenga tu sombre paz;

Busqus otros vslles,

Un rio donde s1 viento

Se lleve los sonidos entre juncos

Y lirios y 61 encanto 33

Ten viejo ds 1as aguas elocuentes...

(RD, 134)

La muerte aparece fantasmel como "sombre enigm5tice",34

8

"eterna",35 "vaste",36 "1arga"37 "sentimental".3 La som-

39
bre es tiempo que es resume en muerte. Hay algunos cuer-

vos que cruzan de pronto tristements por el airs tranqui-

lo. Y ssos cuervos, como los hombres, est5n hechos de tis-

rra, ds muerte, de sombre:

Turbando e1 airs quieto

Con una qusja ronca,

Como sombras, los cusrvos

Agudos, giran, pessn.

Todo ha sido creado,

Como yo, de la sombre:

Este tisrra a mi ejena,

Estos cuerpos ejenos.

(RD. 156-157)

En Como guien espera el alba, se rsnueve 1s imagen

I

ds psjeros y sombras funereles, aunque en un escsnario de

serenidad y paz:

Hey troncos a que asisten fuerza y gracia,

Y’entre e1 sire y 1as hojas buscen nido

Pajaros e la sombre de la muerte;

Hay paz contemplative, calms sntera.

(RD. 215)
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Esta paz, asociada con la ides de la muerte, no abando-

nar5 ya a Cernuda. Los muertos son "sombras remotes" a los

que se desee la paz:

Que a eses sombras remotes no psrturbe

En los limbos finales de la nada

Tu memoris como un remordimiento.

(RD. 198)

Los hombres que existieron antes que nosotros "1abrsron

con sed 10 no creido", y a ese fe s1 poets ls llama "som-

bre del penssmiento equietsdore".4O Los muertos son som-

bres "nobles".41 Un critico y poete, Ricardo Molina, se

ha rsferido, como salvaci6n, a1 sentido triunfador del

amor, amor divino 0 de los dioses, que ehuyente a les som-

bras del especio y del tiempo.42 En esa eternidad, la som-

bre no existe, los limites hen deseperecido. Es une luz,

como la que veiamos en los comienzos del estudio de este

simbolo, sombre invadida por la luz pero con un concepto

de trascendencia total: "Amor divino / Sombres de especio

y tiempo pone en fuga" (RD, 186)

Entre e1 desso de ser una sombra, es decir, do "he-

corse digno" 0 de "sxcedsrse" en espera de un mafiane her-

moso, y la abolici6n del tiempo representado por una som-

bre no hay muchs diferencie. Se trata de la persnnidad que

el poets pide para ser 51 mismo, suténtico y excsdido.

Muro
 

Le palabra "muro" simb6licemente presents diversos

significados, que deriven ds sus distintas cuelidadas
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tomadas alternativemente como fundamento ds su sentido.

En el sistems geroglifico sgipcio, es un signo determi-

nants que express 1s idea de "elevar sobre el nivel comfin";

cleramente ss edvierts que el valor dominants en este ceso

es el de su altura. Como pared, que cierre e1 espacio, es

el "muro de les lamentaciones", simbolo del sentimiento

"de caverns" del mundo, del inmsnentismo, de la imposibi-

lided de trensir al exterior (de la mstefisice). Express

1a idea de impotencie, detenci6n, rssistencia, situaci6n,

limits. Ahora bien, s1 muro en forma de cerca y conside-

rado dssds dentro tiene un car5cter ssociedo, que puede

tomarse como principal --depende de la funci6n y del ssn-

timiento-- de protscci6n. Se 1e considere con frecuencia

baJo sets 61timo aspecto y por sllo como simbolo fsmenino,

incluso materno, como la ciudad o la case.43

Ss puede sefialar ssts aspecto femsnino del "muro"

sn contraposici6n e1 masculino del "airs". Les tormentss

--efirme Leopoldo de Luis-- dsjsn después un vego recuer-

do.44 Exists, entonces, un contrasts entre s1 airs y s1

simbolo, contrasts para el cusl un sic6logo, Jung, use e1

término ds enentiodromia. Pertisndo ds Her5clito, pare s1

que la neturalsza tisnde e lo contrario y ds ello y no de

lo idéntico obtiens s1 acorde, Jung enriquece e1 concepto

ds la enantiodromia en esta forms:

Uso yo el término enentiodromis pare cerac-

terizer 1s aparicion del contrasts inconscien-

ts y e110 e la sucesion temporal. Este fsnome-

no carecter stico suele observarss alli donde
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en la vida conscients impere une direcci6n

parcial extremade, de modo que con’el tiem-

po llegs a constituirse una posicion con-

traria inconscients que es msnifiests por

ds pronto como’impedimento del rendimiento

conscients y mas terde como4éntsrrupcion

de la direccion conscients.

Por supuesto que la enentiodromia, en el caso ds

Cernuda, no se puede tomer en un sentido hist6rico abso-

1uto, es decir, biogr5fico; pero dentro ds sus temas y

simbolos e1 contrasts, incluso la contradicci6n inmedia-

ta 0 diferide, supone uno ds los motivos ssencialss den-

tro ds 1e personalidad del poete.

Si e1 "airs" significebe desso y amor, e1 "muro"

significar5 en un principio soledad, aislamiento. El sim-

bolo del "muro", que se repite unas cinco veces en su li-

bro inicial Primeras Poesies (1924-1927). crece en impor-

tancia en libros posteriores haste Donds habits e1 olvido

(1932-1933). desaperecisndo en Invocaciones (1934-1935)

y reapsreciendo a partir ds Les Nubes (1937-1940), pero

ye diluido, con m5s sentido metaf6rico que simb6lico; ss

convierte en lo que Dorothy Sayers he llamado "simbolos

46
naturales".

Al considerar Primsras Poesias hablemos de soledad,

aislamiento:

El af5n, entre muros

Debetiendoss aisledo,

Sin syer ni mefiena ,

Yecs en un limbo sxtatico.

(RD, 12)

Y m5s adelante:





221

Mas no quisro estos muros

Airs infiel e si mismo,

Ni eses ramas que centen

En el airs dormido.

(RD, 14)

"Muros" y "airs infiel", 0 sea un airs desprovisto de 11-

bertad. Asi llegemos a la identificsci6n de muro y pri-

si6n. Muro como pared que cierra e1 espacio, simbolo del

desso de transir s1 exterior, y que no 5610 cierre s1 es-

pacio, sino el tiempo:

Los muros nada m5s.

Yace la vida inerte,

Sin vida, sin ruido,

Sin palabras crueles.

(RD. 21)

Le vida sin vida nos pone en contacto con la muerte. En

su segundo libro Eglogs, Elegie, Ode (1927-1928), el muro

47
ser5 fronteriza separaci6n con 10 tenebroso. Hay "un

clero son" que anuncia quiz5 una inminencia de luz, pero

el sentido ds limitaci6n ss evidente:

Ni mirto n1 laurel. Fatal extisnds

Su frontsre insacisbls e1 vesto muro

Por 1a tiniebla funebre. En lo oscuro

Todo vibrants, un c1ero son asciende.

(RD. 27)

E1 muro, seperendo vida y muerte, es simbolo que ya

se encuentra en Juan Ram6n Jim6nez. Ricardo Gull6n cite

concretsmente s1 poema 113 del libro Possia:

Tree ls pared he sonado

su voz. ,

Solo una pared

sepsra sl cielo del mundo;

pero (que terrible es!
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Todos est5n ahi e1 ledo,

iy no nos podemos verl

Segfin Gull6n:

La pared simboliza la muerte, y 1as estan-

cias vecinas est5n habitadas por los vivos y

los muertos. Lo expresado es mucho m5s de

cusnto 1as palabras dicsn; leyendoles tens-

mos 1e impresi6n del gran misterio ds 1a

existencia, y de que los dos mundos ragls-

jedos en s1 poems-son incomunicsbles.

En el poema "Eglogs", Cernuda se refiere a see muro

invisible y trescendido, donde e1 muro ss confunde con la

noche, como elemento negative:

IY que invisible muro

Su frontsra mas triste

Grevemente levente?

El cielo ya no cents,

Ni su celeste eternidad asiste

A la luz y a les roses,

Sino e1 horror nocturno ds 1as cosas.

(RD. 31)

Per sso dice justemente Ceno que "5sts es el muro de la

noche cuys ascuridad ensordscs la celeste voz de la be-

49 Este término "noche" nos conduce shore a doellsza".

significaciones: uns, como sscenario de amor carnal; otre,

m5s importante, como desso de eternidad.

Le primers significaci6n, aunque accidental en la

lines que estudismos, puede rslacionarnos con el ansie

constants de amor, a pesar ds su cernslided. En el poema

”Elegia", e1 poete, encsrrsdo en la ascuridad de su es-

tancia, se siente feliz porque es une noche que contiene

el amor y 61 no quiere 1a invasi6n de la aurora:
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Este lugar, hostil a los oscuros

Avances de la noche vencsdora,

Ignoredo respire ente 1e aurora,

Sordamsnts feliz entre sus muros.

Pereze, noche, amor, 1e estancia quiete

Bajo una debil cleridad ofrece.

E1 esplendor sus llamas adormece

En la languida atmosfsra secrete.

(RD. 32)

E1 amor se msnifiests triunfelments; haste entonces el

amor --dics Luis Felipe Vivanco-- 3610 se habie manifesta-

do como "une pesividad corporal expectants y tal vez de-

sengafiada ds antemsno, por la actividad de su peculiar pa-

si6n amorosa“.50 El muro aisle a1 posts del mundo exterior,

permits 1a prolongaci6n do la noche ds amor; considerado

desds dentro, este muro tiene un car5cter fsmenino, ds pro-

tscci6n; es s1 contrasts entre airs y muro, entre lo mas-

culino y lo femenino, es la enantiodromia a que nos rsfe-

riamos con antsrioridad. En gn_gio, un amor (1929), apare-

ce un poema, "Decidme anochs", donde ss express un ca6tica

estado smocional producido por la p6rdide del amor. E1 sm-

biente surrealista tifie de misterio 1a sensaci6n de lo per-

dido. Muro nocturno, prisi6n interior, que el posts quiere

saltar:

Fantasma que desfile prisionero ds nadis,

Falto ds voz, de manos, apariencie sin vida,

Oomo llanto impotente par les ramas ahogado

0 repentina fuga estrellada en un muro.

Es intima sse voz, 3610 para ella misme;

A1 exterior 1a sombre preste asilo inseguro.

Un grito acaso pass disfrazado con lucss,

Luchando venamente contra el miedo y el frio.

(RD. 46)
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La segunda significaci6n de noche, en relaci6n con

muro, nos lleva a un concepto de busca ds 1a eternidad.

Ya en Un rio, un amor, exists, por parte ds la misma no-

che, un desso ds salir a la absolute cleridad, por sjsm-

plo, en el poema "Raz6n de les l5grimss":

La noche por ssr triste carece de frontsras,

Su sombra, en rsbeli6n como la espuma,

Rompe los muros debiles

Avergonzados ds blancura;

Noche que no puede ssr otre cosa sino noche.

(RD. 54)

E1 desso ds trascender 1a pr0pia realided corporal

anochscide evoca inmediatamente a los misticos. Los cuer-

pos son muros, afirma Cernuda, en su libro Les Nubes,don-

51
de esta ides sdquiers solidsz, especialmante en el poe-

ma "L5zaro"; 1e "tiniebla primaria" del poema es la ster-

nided inesible a cause del "muro de los huesos":

Quiss csrrar los oJos,

Buscar 1e vaste sombra,

La tiniebla primaria

Que su vensro seconds bajo el mundo

Lavando ds vsrguenzes 1a memoris.

Cuando un alma dolisnts en mis entrafias

Grit6, por las oscuras gelsr as

Dsl cuerpo, sgria, dessncajada,

Haste chocer contra el muro de los huesos

Y leventsr mereas febriles por la sangre.

(RD, 161)

aCsrnuds, mistico? No en el sentido usual, ortodoxo,

ds 1e palabra, pero en posture no as encuentra muy 1eJana

ds la de dos poetas por 61 edmiredos y con enorme carga

mistica en su poesis: uno, San Juan ds la Cruz; otro, Bau-

delaire. San Juan piensa en el cuerpo como materie y como
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52
case, dos cualidedes femsnines, propicies para la resi-

dencia del alma, que es la Espose buscando a Dios. En "No-

she oscure", e1 alma quiere salir del cuerpo:

En una noche oscura

Con ansias en amores inflamada,

ioh dichosa venture},

Sali sin ssr notsda, 53

Estando ya mi case sossgada.

Igual desso muestre Baudelaire en sus dos sonetos, "S3;

Le Tessa en Prison. D'EugEne Delacroix" y "Le Gouffrs".

En el primero de ellos, el alma, prisionera ds 1s reali-

dad fisica, anhela escapsrse ds sus muros; en el sagundo,

e1 espiritu del poete desee anegarss en una insensibili-

dad que, m5s que la ds ls nada, es la del infinito.54 Ri-

cardo Molina he recordado este ansie de eternidad ds Cer-

nuda, como hombre a la vez que como poete. La "sed de eter-

nidad" a que es refiere Cernuda en s1 poema "Les ruines"

ds Como guien espera s1 alba, es la misma sed simplemente

humane:

Cernuda 10 define (s1 poete) como un hombre

primordialments ansioso de’etsrnidad. Sed

de tiempo lo devore... aQue es la poesis si-

no una patetica lucha por no morir y que no

musrsn tampoco con nosotros la hermosure, el

amor, e1 desso y cusnto ds bells elienta so-

brs el mundo? E1 supregg efen del posts as

salvarss de la muerte.

La abolici6n del tiempo, como la del espacio, 1a recags

José Olivio Jim5nez, en el sentido de ilimitaci6n, con-

quista y plenitud:

Un sentido b5sicamsnte especial est5 operands

en la concepcion de lo temporal, pues equello

que asi es nos presents --cuerpo, objsto,
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situac 6n-- est5 definiendo intrinsicamsnte

unos l mites en el espacio. No hay dudes de

que a poco que empezamos hablando de tiempo

acabamos de seguro en el espacio, s inverse-

ments. Juntos tienen que sndar tembien en la

in uicion poetica, 1a cusl se ve obligade

as a vslsrse ds imagenes corporsas, esto es,

especiales, pars der expresion a sugsstionss

de orden temporal. En muchos momentos Cernu-

da asocia, con sus respectivos nombres, una

y otre categor a; y vencsr 1as angustioses

celadas y limitacionss de lo temporal supon-

dra desgruir por igual 1as barreras dsl es-

pacio.5

E1 af5n ds 1e eternidad es el af5n ds la verdad be-

tiendo contra los muros ds 1a prisi6n do Is earns, nos

dir5 Cernuda en el poema xv de Donds habits e1 olvido:

El invisible muro

Entre los brazos todos,

Entre los cuerpos todos,

Isles de melded irrisoria.

Un,dsseo inmenso,

Afan ds une verdad,

Bats contra los muros,

Bats contra 1e carne

Como un mar sntrs hierros.

(RD, 97'98)

Dificil results, como afirma Philip Silver, pensar en un

amor humano, de alma a alma, s1 modo nsOplat6nico.57 Lo

que Cernuda quiere en s1 poema es "un dsseo inmenso, af5n

ds una verdad“, en un 5mbito triunfel en el que se escu-

che "e1 himno de la fiel alegria". Cernuda desee pureze,

luz, ingravidsz, no "loses". Los "besos" y el "amor" a

que elude Cernuda como ausentes de la prisi6n no indican

necesariamante un amor hacia seres incorp6rsos. Cernuda,

por otre parts, podria admitir ese amor, pero no rsferido
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necesariamante a 61. Crsemos que un amor ds alma a alma

es lo m5s opuesto a1 sentimiento ds Cernuda.

Estos muros corporales aparecen repstidos en "Apo-

logia pro vita sue", ds Como quien espera e1 alba:

Primero vienes t5, dame la mano, Arc5nge1,

Porque’ya no conozco si ts amsbs 0 ts odiaba,

Y pardon es shore lo unico que imports,

Antes ds que a mi alma 1a destrone e1 olvido,

Cuyos pesos ss acsrcsn, rotos s1 fin muros y

csntinelas.

(RD, 204)

Sin embargo, podemos comprobar que s1 ansie de ster-

nidad de esta 61timo Cernuda es desso da olvido. Un Cernu-

da desencantado impregne de amargura sl sentido trascen-

dents da su busca. Quiz5 pudiera pensarss en que el olvi-

do ds este mundo confuso y prosaico es la major eternidad

psre Cernuda. Es posible que el poete, a1 pensar an ass

inmensidad sin muros, evocars los otroe muros ds su infan-

cia, tan libres y amados:

E1 muro visJo en cuys bards abria

A la tarda su flor azul 1e enredadera,

Y el cual la golondrina en el verano

Tornabe siempre hacia su antiguo nido.

(RD. 192)

No son astos muros los que prohibsn e1 vivir, el

cumplirss, como leemos en astos versos:

Atr5s quedan los muros

Y 1as rers, rsspira

La libertad shore,

A soles con tu vida.

(RD, 244)

Son los muros de su primers edad de hombre y de su primers
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edad ds poete. En Primsras Poesias hay une referencis muy

aclaratoria:

Escondido en los muros

Este Jardin me brinda

Sus ramas y sus aguas

De secrets delicis.

(RD. 24)

Junto a astos muros tan quaridos, otros amenazan

con su volumen oscuro: muro contra sl que es estrella 1e

58 muros sin6nimos ds dolor,59 muros ”sangrientos",60

muros "volunted de tempestades",61 muros limitando el de-

sac,62 muros disgustados "murmurando entre dientes sus va-

53

fuga,

gas blesfemias", muros como amorosos cuerpos insensi-

blss,64 muros como rsfugios para los nifioe,65 muros como

ruines,66 muros "sin cobijo“ del portal ds Belén,67 muros

8

rotos donde hubo muros "propios" con "librofi y "amigo".6

Simbolos negativos, impotentss ante s1 sentido tres-

csndentsl del salto a lo infinito, que ya vimos, como la

protecci6n infentil. 1N0 buscarie a1 cebo Cernuda protec-

ci6n en los muros como en un templo? Entonces nos parecs

l6gico su enhalo de serenidad a1 acOgsrse e 1e fortelsza

ds El Escorial, aunque sea deeds e1 exilio, en su entrafia:

Tus muros no los vso

Con estos 0303 miss,

Ni mis me as los tocen.

Esten equ , dentro de mi, tan cleros,

Que con su luz borran la sombre

Nordice donde as oy, y me devuelven

A la sierra gran tics en que suefies

Inmovil, por la verde foscura de los montes

Desnudo y puro como carns efimsra,

Pero tu sntrafis es durs, hermane de los dioses.
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O a una sncentada cetedral aterdecids:

Aromas, brotss vivos surgen

Afirmando la vida, tal savia de la tisrra

Que irrumpe en milagrosas formas verdes,

Secreto entre los muros de este templo,

E1 soplo animedor ds nuastro mundo

Pass y ores la noche de los hombres.

(RD. 155)

0 a un cementerio junto s1 mar del sur, donde amor y

muerte significan la misma cose:

Por la costa del sur, sobre una roca

Alta junto a la mar, e1 cementerio

Aqual descense en codiciable olvido,

Y el agua arrulle e1 sueflo dal pasado.

Desde e1 dintel, cerrado entre los muros,

Huerto pareceria, si no fuses

Por 1as loses, posadas en la hisrba

Como un poco de nieve que no oprime.

El recuerdo por eso vualve hoy

Al cementerio equal, a1 mar, 1s roca

En la costa del sur: el hombre q isre

Casr donde s1 amor fue suyo un d e.

Limbo

E1 simbolo del limbo es s1 manos frecuente entre

los usados por Cernuda, pero sst5 cargado ds tal inten-

sidad y originalidad, que creemos debe ssr incluido entre

los analizados en este trebajo. El concepto particular as

convierte an Cernuda en un simbolo personal. En su poesis,

1s palabra limbo signifies un estado da suspensi6n y limi-

ts, en el que no exists la indiferenoia sino 1e imposibi-

lided de continuar. En este estado --no situaci6n-- 1a vo-

lunted ss paralize y queda, como flotando, frante a
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invisibles limites, que tampoco ejereen violencie. Es como

el encuentro de la frontera de una esencia con la frontera

de otre esencia que, sin choques, impiden la invasi6n de

una en otre.

En dos ecesiones encontramos e1 limbo asociado a la

palabra af5n. La primara, en el poema III "Desengafio in-

dolents" de ggimeras Poesiag:

E1 af5n, entre muros

Debetiendoss aisledo,

Sin ayer ni mafiana ’

Yace en un limbo sxtatico.

(RD, 12)

Este af5n signifies impotencie, puro presents donde no hay

recuerdes ni se espera nada. E1 adjetivo "ext5tico" parecs

indicer junto a1 sustantivo "limbo", alelamiento.

En el sagundo poema, "A un poete muerto" de Las Nu-

bes, e1 af5n nuastro es el af5n del agua, que tres tomar

forms (as decir, vida) en lss else as pierde "en los lim-

bos del mar". F5ci1ments rscordamos a Jorge Manriqus y

sus Peoples per la muerte ds su padre”, per a1 parecido

de la imagen mar/muerte. Sin embargo, hay una diferencie

esencial: la vida del maestre don Rodrigo, padre de Jorge

Manriqua, dssemboca en la muerte para dsjar fame; en el

poema ds Cernuda, s1 protagonists del poems, Federico Ger-

cie Lorce, se pierde en el mar de forma an6nima:

Mes un inmenso af5n, oculto’advierts

Que su ignoto aguijon tan solo puede

Aplacarse an nosotros con la muerte,

Como s1 efen del agua

A quien no bests esculpirse en las olas
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Sino psrderse an6nima

En los limbos del mar.

(RD. 153)

E1 af5n del poets, que s6lo puede aplacarse con la muer—

te, es igual que el af5n del agua, que 8610 so splecs con

su p6rdide, eu finelizeci6n en el mar. Pare dos palabras,

"an6nima" y "limbos", refuerzan 1a idea de lo secreto, lo

puremsnte individualizado. Bien es verdad que es un her-

moso snonimato, una eternidad donde el "gran sf5n eneje-

nado" del poets ss ver5 recempensado por el "amor de un

dies adolescents" (RD, 134). Si penssmos en que la recom-

pense del maestre don Rodrigo es la usual ortodoxa, la de

Lorce o los poetas results muy original, y nos de dsrscho

a meditar un memento sobre la distancia existents entre

dos grandee poetas y entre cinco siglos.

Pr6xima a este idsa del limbo come residencia del

posts 0 del artists es la significaci6n exprseada en el

poema "A un poets futuro", ds Como quien espera e1 alba.

Cernuda es dirige a un poete futuro dssde los limbos don-

ds vive su alma, y deeds los cuales 61 se ssbr5 encarnsdo

con sue euefioe y dseeos an ass poets del porvenir. Elle

bestsr5 para hecerla vivir verdaderamente:

Cuando en dias venidsros, libre s1 hombre

Del mundo primitive a que hemos vuelto

Ds tiniebles y ds horror, lleva e1 destino

Tu mane hacia el volumen donde yazcan.

Olvidados mis versos, y lo abrss,

Yo es que sentirss mi voz llegarte,

No de la letre viejs, mas del fondc

Vivo en tu sntrefia, con un af5n sin nombre

Que tu dominar5e. Eecuehame y comprends.
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En sus limbos mi alma quiz5 recuerde algo,

Y entonces en ti mismo mis suefios y deseos

Tendr5n raz6n e1 fin, y habré vivido.

(RD, 202)

La misme idea ds suspensi6n y limits se repite en el‘poe-

ma "La familia" de Como quien as are e1 alba, aunque eon

cierta piedad para los suyos, que quiz5 ahore, con s1

prestigio posible de la muerte y de la nada, hagen olvi-

dar 1a rutina ds eus vides:

Que a esas sombras remotes no perturbe

En los limbos finales de la nada

Tu memoris como un remordimiento.

(RD. 198)

En el poema "Noche del hombre y su demonio", de

Como guien espera el alba, Cernuda incluys a los podero-

sos de la tierra en un limbo dorado e independiente de le

humanidsd:

H:Dos veces no es nace, amigo. Vivo al gusto

ds Dies. aQui6n evadi6 3am5s a su destino?

E1 mio fue explorer esta extrafia comarca,

Contigo siempre a zags, subreyando

Con tu sarcasmo mi dolor. Ahora silencio,

Per 31 alguno pretends que me quejo: es m5s digno

Sentirse vivo en medio de la angustia

Que ignorar con los grandee de este mundo,

Cerrados en su limbo trae 1as puertes de oro.

(RD, 224)

En "El 5rbol", de Vivir sin estar vivisndo, e1 limbo

se splicar5 a la humanidsd en general, reproductora, sni-

mslizada; el limbo podrie ssr lo mismo que la vida ds la

muerte, as decir, la nada:

Atr5s quedan los otros, rspitiendo

Sin urgencia interior los gestos eprendidos,
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Legitimados siempre por un provecho est6ril;

Ye grey apereada, de hijos productora,

Pasive ente e1 dolor como bestia asombrade,

Viva en un limbo id6ntico al que en la muerte

encuentra.

(RD. 243)

En "Otras ruines", de Vivir sin estar vivisndo, Cer-

nuda condens les ciudades pasadas, su prise vane y su rui-

do, al que compare con el propio limbo rutinario:

Como desisrte, adende muchsdumbrss

Marghan dsjando stras la ruta decisive,

Esteril are sets ciudad. Aquella

Que con saber sin fa quiso mover montafias;

Tode ella monstruosa mass insuficiente:

Su alimento los frutos ds colonies distantss,

Su prise lucha inutil con especie y con tiempo,

Su eetruendo limbo ansordecsdor de la conciencia.

(RD, 250)

Cernuda, en "Retrato ds poete", condens igualmente a1 nor-

ts (de los Estados Unidos), a1 que llama "la fortalsza del

fastidio atareado". Contempla, en este poema, e1 retrato

que el Grsco pint6 a Fray H. F. Paravicino y es laments

de encontrarlo, come 61 mismo, en los Estados Unidos:

LTsmbi6n t6 aqui, hermeno, amigo,

Maestro, en este limbo? £Quien te trejo,

Loeura de los nuestros, que es la nuestra,

Come a mi? 50 codicis, vendiendo e1 patrimonio

No ganado, sino heredado, de aquallos que no saben

Qusrerlo?... (RD, 288-289)

Vuelvs la condens, este vez ds los desisrtos amigos anti-

guos del poets, habitantes de la estulticia:

Los suyos, sus am gos predestinados,

Los que el entend a, los que a el 1s antandiaron,

Si es que en s1 limbo antandimianto exists.

(RD. 348)
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Cerremos lo referents e1 simbolo del limbo, e1 m5s

breve entre los de Cernuda, diciendo que una sole vez a1u-

ds, y metsf6ricamente, a1 significedo de la divisi6n cat6-

1ice en paraiso, infierno, purgatorio y limbo. La cite as

del poema "Apologia pro vita sue", de Como quien espera

e1 alba:

Detr5s venis vosotros, los amigos,

Que dicen esos oJos sun claro lo recuerdo:

Si afuere es violento el mediodia,

Entra aqui. Fecilidad sedante ts brindamos;

Bodas de sombre y luz engendrsn 1e penumbra

Propieia a confidencies perszosss,

Y sl nuevo visitante todo espera:

Asiento muelle, 1e cope con el vino,

Alla a1 rincon dormidss lilae blancas.

Benevolencis tibia ls siente bien a1 cuerpo

Que per desisrto a1 sol ha caminado solo.

Despues del purgatorio éne he do ssr grato e1

limbo?

El sentido aut6ntico de los versos trenscrites es 6sts:

dsspu6s del terrible sol del mediodia, equivalents a1 su-

frimiento, es buena ls penumbra, 1a amisted, 1a confiden-

cia; 0 sea, e1 descense "tibio". El limbo, an consecuen-

cie, es el alivie de un tormento amoroso, es la salida

del amor frecesado e 1e normalidad. E1 purgatorio signi-

fies e1 sol del mediodie; 1a imagen popular de les 11a-

mas del purgatorio es presteba a este met5fora. Despu6s

del fuego, la vida normal as une libsraci6n.
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I
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CAPITULO VII

LOS SIMBOLOS (IV)

Las nubes constituyen uno de los simbolos mas signi-

ficativos y coherentes en la poesia de Cernuda. Las nubes,

para 51, tienen un concreto dualismo, y asi adquiaren sig-

nificaciones peyorativas o elogiosas. Es, ademas, la pala-

bra "nube" en Cernuda cumplidora de muy poco decorativis-

mo; de las cincuenta y nueve veces que Cernuda nombra a

las nubes, solamente unas diez lo hace con animo descrip-

tivo. Las otras cuarenta y nueve veces indican una motiva-

cion simbélica.

Hasta el libro titulada precisamente Las Nubes (1937-

1940), el tratamiento cernudiana del simbolo no results

muy halagfiefio; recarga el aspecto negative de las nubes.

Asi, en ggimeras Possia; (1924-1927), hay una sola refe-

rencia, que alude al estorbo tacito de la nube en la ar-

monia de un oielo puro como cima de la naturaleza en lumi-

nosa serenidad:

Ninguna nube inutil,

Ni la fuga de un paJaro,

Estremece tu ardiente

Resplandor azulade.

(RD, 13)

Y en el sagundo libro, Egloga, ElegiaI Oda (1927-1928),

1as nubes ser5n "impuras", significando a la tristeze
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caida.1 En Qg_£io, un ago; (1929), las nubes ser5n mono-

tonas, como durmientes y sus suefios2 y como "ultimas so-

ledades que no aguardan mafiana";3 inservibles para el

amor, en la metafora "brazos de nube", resultando imposi-

ble "con nubes estrechar hasta el fondc de un cuerpo, una

fortuna";4 fries como ciudades celestes, altas y glacia-

les;5 "mutiladas", que imploran al amor en vano.6 Parale-

lamente, y en funcion de este amor, el poeta hablara poei-

tivamente de buscados "deseos terminados en nubes"7 y de

la Juventud que tristemente esta "sin escolta de nubes".8

Sigue existiendo este pesimismo en el libro Los placeres

prohibidos (1931), donde las nubes simbolizan el silencio

del destino frente a las interrogaciones;9 1as "ambicio-

nee", que "no valen un amor que se entrega";lo la "cabe-

za" y las "frentes", es decir, el pensamiento humano, fu-

gitivo, mortal.11 Este aspecto temporal es muy interesan—

te, y lo estudiaremos en detalle mas adelante, cuando e1

simbolo adquiera mas dramatismo.

Respecto a1 tratamiento optimista de las nubes, en

gosplaceres prohibidos s5lo hay dos citas, refiriéndose

l2
una, a1 deseo encendido de la verdad, y otra, a una be-

lla indiferencia del que no quiere "saber de la gloria

envidiosa" y prefiere vivir "tirado en las nubes".13

En Donde habite el olvido (1932-1933), hay pocas

referencias a las nubes, y sorprendentemente una especie

de tregua en su combats con ellas. Las nubes representan

la ascension del deseo, "un afan que en otro tiempo
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levantaba hasta las nubes sus olas melancolicas".l4 Ese

deseo se refiere a la forma encarnada del amor, "angel,

demonio, suefio de un amor sonado“.15 La utilizacién del

adJetivo "melancélicas" aplicado a olas nos habla de un

deseo frustrado, pero de un deseo, y ya sabemos la impor-

tancia y deificacion del deseo en la obra cernudiana. El

mismo significada se compruebe en otras dos referencias

del mismo libro, Eggdehabite e1 olvido, en que las nubes

son comparadas con los dias de la adolescencial6 y, otra

vez, con el deseo, y la nube es "insinuante y feliz".17

En Invocaciones (1934-1935), cambia drasticamente

el panorama. Quiza sea en este libro donde el dolor del

poeta se express con mas desconsuelo. Se convierte en

"puro lenguaje de un alma patetica que habla para el fu-

turo, sin otra clave que la de su dantesco sufrimiento,

clamando por su salvacion, para ser oida, inmarcesiblemen-

«18
te, ya leJos en el fondo oscuro de los siglos. Los si-

glos, el tiempo. Estas no son las nubes tan amadas per

19 Preci-Baudelaire, las "maravillosas nubes que pasan".

aamente por pasar desasosiegan a Cernuda. Nos parece Opor-

tuno detenernos un poco en esta concepcion de lo efimero,

que el poeta relaciona no 8610 con las rosas, los tulipa-

nes, sino con las nubes, lo cual nos parece de evidente

originalidad. La nube como simbolo de la fugacidad humana

es un extraordinario hallazgo, que se origina en Invoca-

ciones20 y alcanza su cima en Las Nubgg (1937-1940). En el

poema "Soliloquio del rarero" de Invocaciones, e1 poeta
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mezcla le aéree y lo fugitive, la noche y el etefie:

Me perdi luego per la tierra injusta

Come quien busca amigos e ignorados amantss;

Diverse con el munde,

Fui luz serena y anhele desbocado,

Y en la lluvia sombria 0 en el sol evidente

Quer a una verdad que a ti te traicionase,

Olvidande en mi afan

Como las alas fugitivas su propia nube crean.

Y al velarse a mis 0308

Con nubes sobrs nubes ds etefie desbordado

La luz de aquellos dias en ti misma imprevistos...

(RD. 107)

En sl poema "A un muchacho andaluz" (RD, 105), el tiempo

es "incierta hora con nubes desgarradas", tiempo presents

y a la vez pasado, que le proporcioné al peeta un instants

de gloria amorose, come 10 cenfiesa en el Conquere de Huel-

va. El peeta afirma que quiso fijar per un memento el "cur-

se ineluctable" del cuerpo amorose, inutilmante. Esta ca-

ractsrizacién de lo efimsra se encuentra tambisn en el pee-

ma "El joven marine" (RD, 117), donde 1as tardes antiguas

sen "escuras" y tienen "severas nubes".

Sin embargo, es en el libro Las Nubes, come diJimes

antes, donde lo efimsra, aplicado al hombre y a la Bspafia

destruida per la guerra, alcanzara su culminacien. Les

cuerpos se deshecen sn sl pelve y los "étemes yerran en

leves nubes grises". Nubes grises. Netemes la diferencie:

la blancura representande la Juventud y el amor, ha dado

pase a una medieeridad de color. Estas nubes grises estan

acempafiadas de dos mudos testigos, la luna y las ruinas.21

La soledad se repressnta per msdie de una nube en un "campo
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solitarie", la devastacien as some un desisrte de sangre.

aSeria posible pensar en el tiempo come un celeste caballo

exterminader, s1 ds la guerra espafiela? E1 caballo incrus-

tado en el ciele come simbolo del tiempe es antiguc, y

Jung ha estudiade el tema.23 Un caballo en forma ds nube

velez, surgiende y desaperecisndo, pedria acerearnes a la

idea del poder efimere del hombre. Es lieite hablar, res-

pecto a Cernuda, de una conciencia tragica del tiempe24

entrafiada en conciencia interior.25 El hombre se sebe pa-

sajero, ”el hombre es una nube de la que el suefie es vien-

to", dice Cernuda y afiade:

Sabedle bien vosotros, los que envidieis mafiana

En la calma este soplo de muerte que nos lleva

Pisande entre ruinas un fango con recie de sangre.

(RD. 143)

Ruinas, nubes que deben remperse en "lluvia elvidada”:

Ya la distancia entre les dos abierta

Se lleva el sufrimiento. come nube

Reta en lluvia elvidada, y la alegria,

Hermesa claridad desvanecida...

(RD. 144)

El tiempe --cemo afirma Enrique Azcoaga-- ls hize

conocer a Luis Cernuda que nadis sabe la respuesta al de-

uso,26 desee que en etra hora se identificé con la feliz

nube presidiende la serenidad.

Pere en s1 libre Las Nubes hay tambisn optimismo,

ilueién. Frente a le efimsra surge lo permanente, repre-

sentade per un elfe que se creysra inmortal y que se entre-

tiens en esculpir ”alguna nube" que lleve hasta el ciele
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27
91 "hastio". La nube es "el ala transparente" de un

dies,28 caracterizacion de su vida que se reitera; asi,

en sl poema "La fusnte", en que sl suspiro del poeta se

eleva a las nubes:

Platanes y castafies en lisas avenidas

Se llevan a lo leJos mi suspiro diafane,

De las sendas mas claras a las nubes ligeras,

Con el lente alstee de las palemas grises.

(RD. 143)

Le ascendenta se repite en "Resaca en Sansuefia" donde:

Ahora el caler asciende come una nube vaga

De languide seper per 1as calles, terrazes,

Blancas tapias del pueblo, confusion de la espuma,

Tal ss cenfunde el agua con su verde alameda.

(RD. 150)

La indolencia triunfa en los verses citados, con esa "nube

vaga" signo del ecie cernudiana, come instantanea perenni-

dad; e1 ecie es la detencién del tiempo. Una exaltacien

que conduce a lo alegre y supreme brota en los poemas

"Alegria ds la soledad" (RD, 159) y "El ruisefier sobre la

pisdra" (RD, l?9), entre cantiees y cerenas de nubes. El

29

hombre "si no ha sido hermane de tus nubes y tus piedras"

no puede comprender el triunfe de la altura. Es en esa

altura donde al fin Dies, secrete en la nube, va a revs:

larse:

Pero a ti, Digs, goon que te aplacaremes?

Mi sed eras tu, tu fuiste mi amor perdide,

Mi case rota, mi vida trabajada, y la casa y la

vida

De tantos hombres come ye a la deriva

En el naufragie ds un pals. Levantados de naipss,

Une trae otre iban cayendo mis pobres paraises.
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aMevie tu mane el airs que fuera derribandolos

Y tras ellos, en el profundo abatimiento, en sl

hondo vacio,

Se alza a1 fin ants mi la nube que oeulta tu

presencia?

(RD, 147)

En el libro Come quien espera el alba (1941-1944),

igual que en los posteriores, el simbolo de la nube esta

tenido predominantsments de un caractsr de sxceleneia.

Tedavia exists la matizacién de lo efimsra, aplicado a

"los recuerdes en nube"30 y al cuerpo amade31 y las nubes

representan sl acabamiente ds la luz y la felicidad.32

Sin embargo, velvemes a repetirle, exists un gezese nom-

brar central respecto a las nubes, prevaleciendo la ssn-

sacion ds vastedad y altura. Asi en ”El aguila":

Te descubri, parejo al chopo tierno

De esbelta plata verde estremecida

Al viento matinal Junto a la fusnte,

Jugande per les prados de la tierra.

Tus oJos dulcemente centemplaban

La nube gris y humeda que asciende

El aire seberano, diadema

Azul de las mentafias, donde el ave

Entre la nieve Virgen tiene su nido.

(RD, 185)

Y en "Gongora":

Pere en la peesia encontre siempre no tan séle

' hermosura, sine anime,

La fuerza de vivir mas libre y mas soberbio,

Oeme un nebl que deja e1 pufio duro para buscar

las nubes

Traslficidas de oro .115 en el ciele alto.

(RD. 193)

La nube, come grandeza del artists, as cempagina con

la nube, come grandeza original del hombre, llegande Cernuda
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a preferir la "nube primitiva" al "ssr irreductible", ssn-

cillamente per la capacidad de transformacién de les nubes

en la imaginacion del poete:

Al ssr irreductible,

La nube primitiva

Prefiere; las futuras

Crieturas divinas.

(RD. 189)

Todavie mas busca Cernuda en las nubes: el amor y su in-

fancia y adolesceneia:

Le primavera nerdica come sl amor es false:

Ya verde y tibia ayer, hey helada y ventosa,

Con el sol rezagade ella en epuestos olimas

Cuando creye sentir su beso el cuerpo pelide.

Mes posible es buscerle a través de las nubes,

Tal pesssdor del sur por el fende merino

La opaca luz redonda en la perla cuaJeda

aNe dora siempre el sol les suefios de otre suele?

(RD. 213)

Uno de les mas hermosos poemas do Como guien espera el

alba, "Hacie la tierra", expresa este idea de regrsso en-

centado a lo ido:

Mas volver debe el alma

Tal pejare en eteno,

Y equsl dolor pasado

Visitar, y equel gezo:

Nube de una manage

Auree, rama de purpure

Junto a una tapia, sombre

Azul beJo la lune.

(RD, 218)

En les tres ultimas libres de Cernuda, el simbolo

de les nubes no deoae en su exaltecien. Es curiose que

mientras 1e poesis de Cernuda se impregne ds un
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escspticisme muy marcede, les nubes permanecen come signo

de la ilusien y la esperanza; de la amargura final del

poete solo les nubes pedrian salvarle con su rssplender

blance o gris, que son los colores prefsridos del poete.

En el libro Vivir sin estar vivisndo (1944-1949). hay una

sole referencis a les nubes, que es incluysn en un sscena-

rie de lago, idemes, arces, abedulss, en un final de in-

vierno. Les nubes en este poema sen "claras y libres", pe-

blende un "herizente acegedor".33

En Con 1as horas contadas (1950-1956), 1as nubes se

cenfunden con la triunfal altura y con el cuerpo amoroso:

Repican las campanas y vibran les trgmpetas,

Tede el sire esta Ilene ds un reje sen metelice,

Ceme’elgembra del principe. Eneima sl ciele abre

Su mas pomposo azul, sus nubes mas mermorees.

(RD, 282)

El ultimo libro Deselecion de la Quimere (1956-I962),

tan emerge, rsincids en este tratamiento gezese. En "Nine

tres un eristel", el visille de une ventana parece una

nube que susurra "lunar encantamiente"34 y en "Epilego",

la nube sirve de asisnto y proysccien para el amor desee-

do.35 Infencie y desee, en resumen, aparecen come la ulti-

ma interpretecien del simbolo de les nubes, tan pure en la

poesis cernudiana.

Mar

Para les presecretioos, el mar censtituia uno de les

custro elementos primigenios, con el fuego, la tisrra y el

sire. Jenefanes afirma que el mar engendra 1as nubes y los
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36 Heraclite habla del mar come ds la primeravientos;

trensformecion del fuego, en el proceso siempre cambian-

te de este337

38

Empédecles dice que el mar es el sudor de

Aristoteles afirma la persnnidad del mar,

39

la tisrra.

come elemento que nunca se secara.

La Biblia habla del mar en el Genesis, cuando Dies

dice: "Juntense en un lugar les aguas ds debajo de les

cielos y aperezca lo ssoe. Asi se hize; y se junteron

les aguas de debaje de los cielos en sus lugares y apare-

cio lo seco; y e lo sece llamé Dies, tisrra, y a la reu-

nion ds les aguas, mares. Y vie Dies ssr busne" (l, IX-lO).

En la Biblia, casi siempre, en lugar del mar se habla del

agua, aunque esta agua bien puede rsfarirse al mar en mas

de una ocasién. Asi, el agua represents la Divinidad en

el Apeealipsis de San Juan: Cristo, al aparecerse a San

Juan, se ls dirige con "su voz, come la voz ds muches

aguas" (1, IV).

El mar, come principio del mundo, se halla tembien

en otras religiones, per ejemplo, en la iraniana, cuya

tradicien evoca festivales segredes instituides per

Ormezd pare cenmemerar les stapes ds la creacién cosmi-

ca, con periodos que representan "ab origins" el cielo,

les aguas, la tierra, 1as plentas, los animales y los

hombres.40 El mar, come origen de la vida, este tambisn

en la mitolegia griega en figure de Afredita, diesa del

amor y le belleza, que nacio de la espume del mar.41

Cirlet se refiere, hablando en termines psicelegices,
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el mar come fusnte de vida y some final. "To return to

the sea is to return to the mother, that is, to die".42

En Cernuda tembien hay, come veremes, mar significendo

' muerte, pero no come retorno a la madre, sine come ince—

sante renecimiente, en un amplio sentido ds maternidad/

necimiento.

Jung mencione la frees griega "el mar es simbolo

del necimiento". Del ague viens la vida --dice Jung--

43 Tede elle se puede aplicar e Cer-recerdando e Isefes.

nuda que compruebe en el agua su razon de ser a través

del estado amoroso. Pere la simbolegie mar/madre, que en-

cuentra Jung44 no se le puede aplicar a Cernuda, puss en

su poesis no aparece une sole vez el mar come simbolo me-

ternal. Jung estudia el mar, come tradicien de les alqui-

mistas en sl sentido de "prime materie", que se identifi-

ce con el concepto intuitive para une situacion inioial

psiquice; el mar --dice Jung-- es lo mismo que agua de la

45
vida, madre, Venus, microcosmos, ceos, etc. Es el "humi-

dum radicals", el mistico Adan, el Hombre original, bisexua—

do en su estado prenatal, que es un estado inconscients.46

Fundementelmente, el mar, en la peesie ds Cernuda,

adquiere dos significedes: e1 del necimiento, un necimien-

to que significa amor e vida, y el de la muerte. Un magni-

fice verse del poema "Pajaro muerte", de Las Nubes, nos

puede servir para encebezar e1 estudie de este simbolo:

§i come g1 mar, que de su muerte nace,

Fueres tu. Una ferme espeetral de ti vislumbro
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Que lleras entre los aires los amorss

Breves y hermosos de tus dies idos.

(RD: 178)

I

Digamos que la relecion mar/amor es la mes frecuente en

su obra. Ya en Primeres Poesias, el mar espera al amor

I

qus duerme en la arena, un amor solo, musicalmente recla-

made per el mar:

Baje termentes la playa

Ssra soledad ds arena

Donds el amor yazca en suenes

Le tisrra y el mar 10 esperen.

(RD. 18)

Siguiendo con la ecuacien mar/amor, la simbolegia

se repite en Un rie, un amor (aseciendo el mar con el

4?
beso); en Les placeres prehibidos (comparando el cuerpo

amedo a1 mar libre48 y dermide;49 e heciendo acempefiar a

50

les marineros, "alas de amor", per el mar). Estes alas

obligan a imaginar lo escsnsional, carecter evidente en

sl tema del mar sn Donde habite sl elgidg; en los versos

que vemos a citer a oentinuacien, hey significaciones cla-

ramsnte felicas: la "vela", el nocturno "azulado efen que

se lsvanta" a les nubes con "oles melancélicas“, que sir-

vs a la vez para que sl dies visits al abismo, al caos:

Come una vela sobre el mar

Resume ese azulede efen que se lsventa

Haste las estrellas futuras,

Hscho escala de elas

Per donde pies divinos descisndsn al abismo,

Tambisn tu forma misme,

Angel, dsmogio, sueno ds un amor sonado,

Resume on m un afan que en otre tiempo leventaba

Haste les nubes sus olas melencolicas.

(RD. 88)
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El mismo significada ss encuentra en los versos siguientes,

rslacionade con las palabras "celumne", ”lune" y ”0303":

Hey

mar es un

I

ascension

Yo fui

Columns ardiente, lune de primavera,

Mar dorado, oJos grandee.

(RD. 89)

un poema en ande habite el olvido titulado "El

olvido", donde las rslacienes mar/amente y mar/

quedan sxprssedas de forme incuestieneble:

El mar ss’un olvido

Una cancien, un labia;

El mar es un amente,

Fisl respuesta al desee.

Es como un ruisefior,

Y sus aguas son plumes,

Impulsos que leventan

A les fries estrelles.

Sue carieias son suene,

Entreabren la muerte,

Sen lunas acossiblss,

Son la vida mas alta.

Sobre espaldas oscuras

Les elas ven gezande.

(RD. 90)

Le mismo ocurre, aunque msnos cuantitetivemente en el

1

poema VIII "Nocturne, esgrimes horas“.5 Este mar "deli-

rants" es el "desee inmenso", furiese, batisndo centre la

cerne come un mar aprisionado del poema XV del mismo libre:

Un’desse inmenso,

Afen de une verdad,

Bats contra los muros,

Bats contra la cerne

Como un mar entre hierros.

(RD. 98)
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El tema es el ds la prisien que se rebele contra la li-

bertad del amor. Es un mar que ansie liberarse, elevarse,

purificerss.

En sl libro Invocaciones, los terminos mar y amor

guardan la misma relacien; asi, les poemas "A un muchacho

andaluz” (RD, 105), "Le gloria del poete" (RD, 11)), "Dane

ma penichs" (RD, 116) y "El Jeven marine" (RD, 117). Este

ultimo poema es un resumen ds esa posture. Ye en el primer

verso ss afirma: "el mar, y nada mas". Verso ssntencioso,

definitorio, abarcader de la total realided. El mar se

desposa con el Jeven marine come 6nica fuerza digna ds 61:

"El mar, unica crieture / Que pudiera sumir tu vida poss-

ysndets" (RD, 118). El mar es "la gran crieture enigma-

tica",52 superior a los hombres que duermen osrce su ru-

tina. Es un mar apasionado, furiesemsnte masculino.

En el libro Les Nubes prosigue este simbolo de lo

amoroso; es un mar que vs pasar Junte a 51 les "desnudos

cuerpos belles";53 que "modela les cuerpos con fuertss

lineas” y "en les vsnas infiltra les pasienes antiguas";54

que recuerde "dsjos de emores";55 que siente cruzer per

56
encima sl amor; y que organize y rsanude amorss come

alzades, sxtinguides y rssurgidas espumas:

Come el tumulto gris del mar levente

Un alto arco de espuma, maravilla

Multiforme ds ague, y ya en la orilla

Rete, otre nueva espume ss adelante;
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Asi siempre, come ague, flor e llama

Vuelvss entre la sombre, fuerza oculta

Del otro amor. El munde bajo insulta

Psro la vida es tuye: surge y eme.

(RD. 175)

Andrew P. Debicki afirma que la imagen del mar de-

fine el proceso del renaeer de las cosas come formando

57 Esta opinién pareceparte de la neturalsza eicliea.

confirmarnes en nuestra idea del mar come amor, es decir,

come necimiento, en este ease renaeimisnto. Igual signi-

ficado ss halle en "Elsgia anticipada", de Cemogguien es-

pera el alba, donde le evecacion funebrs se une con la

nostalgia amorosa:

El recuerdo por eso vuelvs hey

Al cementerio equel, al mar, la roca

En la costa del sur: el hombre quiere

Casr donde sl amor fue suyo un die.

(RD, 216)

Sin embargo, sl mar poses mas preyecoiones que la

unica que seflele Debicki. Digemos per nuestra parts que

el mar come muerte, en la poesis ds Cernuda, es algo mas

(o algo menos) que un renaeimisnto. Es, per lo pronto,

tiempo, transitoriedad. Exists una imagen que Cernuda use

en dos ecesiones, la del mar que en la concha ss consume;

1a imagen se halle en los poemas "Silla del rey", de 1;-

vir sin ester vivisndo y "Verses para ti misme", de Egg

les horas contadas.58 simbolo, pues, de la fugacided hume-

ne; no son los rios ds Jorge Manriqus los efimsros ahora,

sino el mar, aqusl que en Manriqus signifieaba lo perme-

nsnts, lo sterne. Interssants inversion ds una metefora
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que es un topico. Otra vez aludira Cernuda a lo efimero

sn rslacion con el mar, en el poema "Amigos: Victor Cer-

tezo”, ds Desolacion de la;guimega, lo breve y feliz ds

la amisted ss compare con un "trego de airs salado" junto

al mar.59

Le transitoriedad nos conduce de modo natural al

tema de la muerte. El mar, en este simbolizeci6n funeral,

esta exprssado en los poemas "El mirlo, la gaviote", de

Lesgplecerss prehibidos (donde ss habla de "El Mar Negro

come despues de una muerte");6O en "Pajaro muerto" de £22

32225 (reouérdsse el verso que sefielabamos al principio

ds este simbolo: "Si come sl mar, que ds su muerte ne-

1 en "A un poete muerte" y "Nifio muerto", ambos

62

ce...");6

ds Les Nubes (sl mar es la eternidad del poete 0 el

testigo ds la felicided de un nine pronto muerto63); en

"La familia", de Comogguien espera el alba (sl mar es sl

destino del poete, y este es un rio que cerrs libremente

a su permanencie);64 en "A un poete futuro", del mismo

libro (donde abundando en la imagen anterior, peeta/rie,

express an incemprsnsion ds los rios pare elogiar al mar,

al sterne mar:

No comprendo a los rios. Con prise errante pasan

Deeds le fusnte al mar, en ocio atareade,

Llsnos de su importancia, bien fabril e agricole;

La fusnte, que es promesa, el mar solo la cumpls,

El multiforms mar, incierte y ssmpitsrne.

Como en lejana fusnte, en el futuro

Dusrmen 1as formas posiblss ds la vida

En un susfie sin suefios, nulas e inconscientes,

Prontas a reflejar la idea de los dioses.

Y entre los seres que ssran un die

Susfias tu suefie, mi imposible amigo. (RD, 200)
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En conexion con el tema de la muerte, se halls sl

ds les ahogados en el mar; ya vimos come existia un eho-

gado, sl protagonists, en "El jovsn marine"; en "Cusrpo

en pens", de Un r£0,_un amgg, "sl ahogado rscorrs sus do-

minios", sl mar, "la tumba infinite"; es un ahogado que

se pierde "en sl fondo nocturno", misterioso, "sin amor

ni dolor".65 Hay que observer que esta posssion del aho-

gado por el mar no es la emerosa de "El Jovsn marine",

sine otre dremética, fetidica, un tema muy intsrssante

en la poesis ds Cernuda, pero que es aparte ds nusstro

estudie. Ahora nos interesa, mas que el ahogado, el mar

destructive que lo ahoga. En "Dire c6mo necistsie", de

Los‘placsres prehibidoe, es cite a "un mar que traga

adolescentee rebeldss",66 y en "Resaca en Sansusfie. II

Monologo ds la estatue", ds Lee Nubes, ss habla de "un

nsufragio lejano" en "la soledad callada de los mares".67

Junto a estes dos preyecoiones fundamentales del

simbolo del mar, come amor y come muerte, hablaremos brs-

vemsnte de otras significaciones accidentales. Ye que un

poco mas arriba hablabamos de la soledad de los mares, es

eportuno oiter sl poema "Soliloquio del farere", de Inge-

caciones, donde el mar es identifies con la soledad:

Tu, verdad solitarie,

Transparente pasion, mi soledad de siempre,

Eree inmenso abrazo;

El sol, el mar,

La oecuridad, la estepe,

El hombre y su deseo,

Le airede muchsdumbrs,

IQus eon sino tu misme?
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Per ti, mi soledad, los busqué un die;

En ti, mi soledad, los amo ahora.

(RD, 108)

El mar, en otro significado, equivale a serenidad,

belleza, perfeceion. No es una perfeccién integral, re-

presentative del espiritu del poete, como en Juan Ramon

Jimenez (Diario degposta y mag, Animal de fondo) 0 Pedro

68
Salinas (El contemplado), sino come motivo de extasis,

deooracien, indolencia. Es un mar inscrito en un paisaje

determinedo, donde se detalle su color verds69 o rose70

0 es destaca su repose gigantseoo71 0 en dseconexion del

tiempo: "...El mar, sin la memoris / Tode, a1 abrir de

un suefio" (RD, 246).

Vicente Alsixandrs --dice Manuel Mantero—- en §gm-

§£a_dsl pageigg (1944), dedica poemas al mar. "El univer-

se ds Aleixandre no es mas pure solamente porque sl hom-

bre no surja de modo activo, sino porque tampoco e1 tiem-

po tiene realided per sf misme".72 Cernuda y Aleixandre

coinciden en la misme apreciacién: ”mar sin memoris"73 y

"mar sin tiempo"74 corresponden e la misma idea deshumana.

Este mar no humano llegs, per tanto, a ser un mar

"vacio”, un "mar snemige".76 Cernuda, cuando compare

el mar y las ciudades, adopts doe pesiciones, ambas en

s1 libro Un rioI un amor: una en el poema "No intentemos

sl amor nunca”, en sl que sl mar ansie, espera a les ciu-

dades, en vano;77 casi e continuacién ds este poema el

tituledo "Mares escarlata", express le idea ds los mares

"desbordades que etravissan ciudades humeantes".78
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Digamoe, para finalizer el estudie de este simbolo,

que Cernuda es refiere a algunos mares geograficamsnte,

como el Mar Negro en sl poema "El mirlo, la gaviota", ds

Les placerssprohibidgg, asociedo a la muerte en una fi-

79 el Atlantico, "marcil representacion del color negro;

evidente" del Conquero, 0 sea, ds Huelva, simbolizando,

come ya vimos, sl amor;80 el Atlantico, nuevemsnte, per

donde "un pufiede de hombres" de Espefia peso pare cumplir

el desso de conquister un mundo;81 sl Mediterraneo, cuyo

oleaje: "Batiendo contra sl marmol o la roca, / Resuciter

parecen 1as aguas del pasado, / Que vuelvsn y me ehogan,

lsntes, irreprimiblss" (RD, 276). He equi un anegado mo-

ral, son los rsmordimisntos los que ahegan a este Cesar,

tirene, degradado; otre anegado mas en sl fantasmal ssce-

narie ds 1as victimas marinas. Un mar vengader, compensa-

dor: un mar en libertad.

Lugs

Este simbolo --ds caracter universal come veremos

enssguida-- es el ultimo que estudiaremos en la poesis

de Cernuda. simbolo no rsitsredo en exceso pero con eri-

ginalidad euficisnts para que lo incluyamos.

Le lune, sn lee mitolegias y religiones antiguas,

sdquiers varies significadoe: la lune, en los mites abo-

rigenee de Australia, es creadora del primer hombre, ea-

cado de la pisdra, frotandolo con cenizas blancas y ne-

gras; tembien cre6 a la primera mujer, sacandola de un
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arbol ds bej, haciéndela suave y flexible sl froterla cen

flame y barre. En las leyendas austrelianee, es la lune

casi siempre un hombre.82 Algunas tribus ssmiticas es lla-

83
maban e si mismes hijae del dies-lune. En les mites de

los negros primitives africanoe, la lune es generalmente

un hombre.84 Lo mismo ocurre en los mites finlendssss.85

En la mitologie del antiguo Mexico, el dies Tecuciztécatl,

que pretendia ssr el sol, se convirtio en la lune, y para

que tuviera movimiento (come sl sol) fue precise que les

demss dioses es quitaran la vida, pasando este sentido

eecrificel a los rites aztecas de adorecien86 (11amamos

la stencion sobre el hecho de que la lune sea masculine

en todae estas mitologias porque en Cernuda --como vers-

mee-- no hay un especial signifioedo de feminided. Quiza

pudiera pensarss, a1 comprobar la identifieecien lune/as-

cension en Cernuda, en une representacién félica).

Para les fenicioe, la lune era la diesa madre.87

En la mitologie grscorromana, Diana "la lune" es Artemis

y Selene. Diana es la diesa protectors de les mujsree;

Selene, hermane de Helios, es, come Artemis, diesa ds la

Juventud y de les curaciones.

En la mitologia indie, Rama-Chandra constituye el

séptimo avatar come encarnacién ds Visnu; Rama, el heree

del Ramayana, eeociedo e la lune, Chandra, represents ls

guerra contra los demoniee pars extender la realeza de su

89
padre entre los barbaros. En la mitolOgia Japonesa, la

lune es una diesa (Tsuki-yomi) que nacie del ojo derscho
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do Izanagi, deidad masculine ancestral; la lune nacié del

ojo en aguas ds purificacien (lo anetamos per esta excep-

cienel aperioién del agua, asociacion este de lune/ague

que aparecera en Cernuda).9O

Los filipines recogen la leyenda de la querslla en-

tre s1 eel y la lune, y sus hijos muertos, que se convier-

ten sn serpientss y snimalss en la tisrra y peces en sl

ague.91 En la mitologia egipcie, la lune tiene los nombres

ds Khensu o Khons; ambos dioses representan la selud y en

sl case ds Khone se ls represents per sl oreciente de la

lune (interseante pare nosotros, come veremes, per la coin-

cidencia grafica en Cernuda).

Diremoe que la lune, en la obra poetics ds Cernuda,

sdquiers, en especial, una proysecien asociada al agua,

sdsmas ds otre asociada al tiempo. La del agua es la mas

numerose (nuevs veces), y comienze sn sl libro Un rio, un

amor; la vida no es "redonda, ni azul", "sino lunatica",
 

"con sue blancas legunas"; la vida tiene "pelides dunes".

En este poema, "Hebitacien de a1 lede", ss habla de la

muerte, que visits el poete en suenes; el durmients se

estremece ds miedo, pero la muerte, cazedora sin lebrel,

solo desee a los pajaros, no a los humanoe:

Psro ningun lsbrel acompafia a la muerte.

Ella con muoho amor solo ama a los pajaree,

Pajaroe siempre mudos, come lo es el secrete,

Con sue grandee colores formando un torbellino

En torno a la mirada fijemsnts mstaliea.

(RD. 48)

Le rslacien de lune con muerte la apunta Cirlot come
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simbolo del acabamiento del hombre, y tembien de su reen-

csrnaoion.93

En el poema "La cancien del oeste", del mismo libro

Un_gio, un amor, la lune es el oeste ds 1as peliculae in-

fantiles y las manos quiersn aprssarlo:

szos cents sl oeste,

Aquel oeste que les manos antefio

Creysron eprssar come el airs a la lune;

Mas la lune es madera, lae’menee se liquidan

Gets a gota, idsnticas a lagrimas.

(RD, 60)

Pero lee manos sen airs y son lagrimas; ds nuevo, sl agua.

Ricardo Gullén ve en los versos trenscrites "la nostalgia

ds les fracaeadee suenes infantiles, del maravilloso mun-

de entrevisto en las peliculas ds la remote infancis y

perdide al intenter recapturerlo".94 Ls lune, afiadamos,

es madere y el agua, 1as lagrimas en que se convirtieron

lee manos que no pueden conquistarla. Cebria una pregunta:

{Per que la lune ss madsra, por el significada forsstal,

en un esosnario de arbolee y heroes a caballo? aQuiza per

sl divorcio entre madere y agua? Mes bien peneariemos en

la primera posibilidad, puse madsra y agua no es repslsn;

la medsra es permeable.

En el poema "Para unos vivir", de Los placeresgprohi-

hides, la alusion a la lune tiene lugar en una atmosfera

negative:

ngo es igual. Tendi mi brazo; no llovia.

Piss cristales; no habie sol. Mire, la lune;

no habie playa.

(RD. 73)
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Fijémonos en que no llusve y en que no hay playa; si no

hay plays no hay mar. Es una lune a la que le falta ese

elemento cordial; es une lune deeprevists de la cernudia-

na smocion del agua, una lune sin destino.

En el poema "Déjeme este voz", tembien de Los pla-

ceres prehibidoe, hay la ofrende ds un anillo hecho ds

luna a un mendigo Joven cuyos oJos "parecien dos leges".

Cernuda dice: "Ms ahogue en fin, amigos" y termina el pee-

ma con este verso: "Dame la guitarra para guardsr les la-

grimas" (RD, 74). Intentemos una explicacion del poema.

Ese anillo ds lune es, evidentemente, sin6nimo ds anillo

ds compromise amorose, de sntrsga; sl mendigo cuyos ojos

eran come dos lagos, suponemoe que por su cleridad, lo

atras ds tal forms que sl poete psrece en sllos, se aho-

ga. Es amor y muerte al mismo tiempo; no olvidemos lo que

dijimos anteriorments ds la lune y la muerte. Este sntre-

ga total, este "No saber mas de mi mismo es elgo triste; /

Dame la guitarra para guardsr 1as lagrimas" (RD, 74). La-

grimas de nuevo, esociadas sorprendentemente e la guita-

rra, instrumente ten endeluz, ten publicaments andaluz

y ya sabemos come 10 demesiade publico no le gustsba a

Cernuda. Sin embargo, la guitarra simboliza en Andalusia

la pena emoresa mas que cuslquiera otre emocien.

Dos poemas hey en Donds habits el olvido, que vuel-

vsn e receger este eeuacién lune/ague, en este case lune/

mar. Une, e1 poema IV "Yo fui", donde el poete express la

nostalgia ds dias pasadoe, llenos de exaltecion y desso:
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Yo fui

Columns ardiente, lune ds primavera,

Mar dorado, oJos grandee.

(RD, 89)

Exists una idea ascensional (ya lo dijimoe al treter el

simbolo del mar); destaquemes ehore a sea clera y alts

lune de primavera, que dora el mar, y tambisn, come on

s1 poema del mendigo Joven, hay unos ojos, grandee y su-

ponemoe que cleros. Ls "lune ds primavera" evoca, no cabs

duds, una sensacion de juventud. El otro poema es sl VI

"El mar es un olvido", donde insiste en esta idea ascen-

sienal; el mar es "labio", "un amente", "un ruisefier".

Sue aguas son "impulsos"; todo este ya lo vimos al estu-

diar el mar. Lo que nos imports shore es que sl poete

compare les carieias del mar con ”lunas accesibles", y

que esss carieias sen "la vida mas alts".95 Es posible

comprobar aqui une elusién relics.

En "Resaca en Sansuena. III Final", de Les Nubes,

el mar nuevemsnte ss relaciona con la lune, en un ambien-

ts de sxtasis. La roca "abisrta en terrazes" son "escale-

nes de gracia que a la lune se ofracen". En la orilla,

"vegan dejes ds amorss y panes" aunque la noche cisrra

96 Este extasis lunar se repite,les antiguas heridas.

aunque eon difersnte circunstancia, la ds su infancis ss-

villena, en los poemas "Primavsra visas" ds Como guien

espera sl alba y "Luna llena en Semana Santa", ds Desola-

cien ds la Quimere. En el primero de ellos, Cernuda asocia
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lee magnolios "los magnolios moJades de rocio" con la luna

crecisndo en sl sire.97 Ahora no es el lago ni el mar,

sino sl rocio que equivale e renovacien. Aqui se habla

del crecimiento de la lune, tema al que nos rsferiremos

mas tarde, porque creemos que en este poema solamente sig-

nifica "mientras crece la lune per sl airs" su vida, e1s-

vacién, he equi un sentido sscensionsl rslacionade con lo

pure de la infancis. En el poema "Luna llena sn Semana

Santa", otra vez ss recoge la evocaoien infantil y dicho-

sa:

Magica per el cielo

La lune fulge, llena

Lune ds parasceve.

Azehar, lune, musics.

Entrslezadoe, bsfian

Le ciudad teda.

(RD, 359)

Observsmos que la lune, tan amada per Cernuda, es equi la

llena y que tanto ella come s1 azahar y la musica began a

la ciudad. Este verbo, bafiar, elude a1 agua, aunque meta-

f6ricamente, pero a veces una imagen puede servir para en-

riquecer una idea; en este case, see lune bafiande de luz

a la ciudad, come e1 azahar la bane de aroma y la musics

de sonido, compsndis esta rslacién de luna y agua.

El sentido temporal del simbolo de la lune comienze

en el poema "Noche ds lune" que abre Les Nubes; es reve-

lader que este poema sstuvisra snterierments titulado

"Elegia e la lune ds Espana"; sl cambio ds titula parecs

significar s1 desee de dar una dimension universal a lo
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puremsnte espafiel. Es la unica vez que Cernuda elude a la

lune come "diesa". El contenido del poema no es otro que

la supervivencia ds la lune en relacien con los humanoe,

ella "Asiste a sus vigiliss / En el silencio dulce de les

noches".98 El posts as refiere e la Espafia, grands e mi-

sere, que pasa bajo la luz ds la lune. Elle he viete s1

podsrio humano y también "la hisrba, ortige y cardo" bro-

tanto "per les vastss propiedades".99 Llegara el die en

que la lune no ves vida humans y queden "frente a frente /

El silencio ds un mundo que ha sido / Y la pure belleza

“ 100
trenquils de le nada .

Igual sentido temporal se encuentra en "El aguila",

do Come guien espera s1 alba:
 

Come 1as nubes

An e el disco tranquilo de la lune,

As lss elmas ds los hombres pessn

Ante los oJos cleros ds les d osss,

Pars dejar ten solo en el vac o

Brillar mes pure sl rssplander celeste.

(RD, 185)

Es exacts, la misma idea del poema anterior, pero usando

sl sustentivo "disco" come metafora ds la lune, no muy

original; sl uso de la imagen tiene per lo menes veinte

y seis siglos de antigfisdad: en el siglo VI antes de Cris-

to ye Tales de Milsto hable del disco de la lune.101 Los

hombres, en este poema de Cernuda, ss equiperen a nubes

fugitives, y sirven para reslzsr 1a soberania celeste.

En "Les ruines", de Como guisn espera s1 alba, la

lune vela los despojos de marmol; es une lune ereciente:
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Pure, ds plata nebulosa, ya levente

El egudo orecisnte de la lune

Vertisndo per sl campo paz amiga,

Y en este luz incierte les ruines de marmol

Son construceiones belles, musicales,

Que el suefio complete.

(RD. 187)

Esta lune es de plate nebulosa, y la plate es el metal

que corresponds a la lune, come simbolo otra vez ds musr-

te, que se opone al sol, etergador ds la vida.102 El cre-

cimiento de la lune, per otre parte, fue utilizede come

medide del tiempo antes que el sol, y unifies la fecundi-

dad de les mujerss y los animeles con la fecundidad ds ls

vegetecion.103 Le lune signifies la original unided del

tiempo y revels "el sterne retorno" --segun afirma Mircsa

Eliade--.104

Jung, recoge la cresncie antigua, segun la cual, la

lune sirve para que es Junten 1as elmes dessparecidee, y

es sl receptacule donde se conserve 1a sspsrma, es el lu-

gar original ds la vida con una significacien fsmenins.105

Digamos que este sentido femsnino no se halle en la poesis

ds Cernuda, aunque si el de la lune simbolizando el naci-

miento y la muerte ds los hombres, come testigo silencio-

so. No es la lune la que pasa, como en el verso de un pos-

te tan devote de la lune come Laforgus: "Meis 6h sent les

Lune: d'anten?"106 son los hombres, y este concepto se ex-

press finelmsnte en el poema "Deselecien ds la Quimere"

(RD, 35). donde ls "nuevs lune" ilumina desdsfiose ”Res-

tes do besties en medio de un osario". Cernuda dire "No
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. N 107

hey agua, fronds, materral ni cesped ; nos parece sig-

nificativo que elude a la falta ds agua, asociacién tan

querida para el poete.

La lune contempla a la Quimere "pisdra corroida en

0

en desisrte" y que "el tiempo he mutiledo".l 8 Cuando la

luz de la lune ilumina a la Quimere, parece come que esta

llorare 0 ss quejare:

Llorando e1 no poder morir, come mueren les formas

Que el hombre procreera. Morir ss duro,

Mes no poder morir, si todo muere,

Es mas duro quiza. Le Quimere susurra hacia le-luns

Y ten dulce ss su vez que a la desolacien alivie.

(RD. 351)

Estes verses nos recuerdan otroe ds Rub5n Dario del poema

"Coloquio de los centsuros", de Proses profanes: "La pens

ds los dioses es no alcanzar la Muerte".109 La Quimere la-

ments su excspcionelidad, su no morir cuando todos mueren.

Es un poema triste, pero express una exaltacién de lo efi-

msre y lo selective, aunque sea selective en la muerte.
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CONCLUSIONES

Luis Cernuda formo parts ds 1a generacién ds 1927,

un grupo ds poetas de tan elte celided setstiea y de tan

destaceda psrsonalidad come no se habie cenocido en Espe-

fia desde el Siglo de Oro.

Vimos que Miguel de Unamuno, Antonio Machedo y Juan

Ram6n Jimenez son los poetas inmediatamente anteriores que

ejereieron influjo en la nueva generacien. Como poetas ds

transicién, hemos citado a José Moreno Villa, Mauricio

Bacarisse, Le6n Felipe y Remén de Bastsrra. En los prime-

ros afioe veinte, hubo un grupo ds Jovsnes poetas que cul-

tiveron e1 creecionismo y el ultraismo; Gerardo Diego fue

el unico que adopt6, aunque per breve tiempo, los postu-

ledoe ds les nuevas escuslae.

Los poetas del 27 so ceracterizaron por el uso de

la implieitecién, la primacia de la emecién sobre el tema,

el uso del simbolo y la creaci6n ds ambitos de vaguedad.

A partir de 1927, she del csntenarie ds la muerte ds G6n-

gora, une nuevs influencia se deje sentir, la del super-

realismo, que rempié la unided del grupo, rupture que son-

sumo m5s tsrde ls guerra civil.

Baudelaire, Mallarmé, Valéry y Rsvsrdy, y menos

Rimbaud y Leutremont, influyeron en Cernuda. Psro hemos

notedo adem5s, otras influencias que no comperten sus
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eempafisros de gensracién: la de H31dsrlin y la ds Leopar-

di. Despues, ye en el exilio, la de los poetas snglosejo-

nee que le imprimieron un nuevo tone a su poesis.

Crsemos heber demostrado que s1 conflicto entre

realided y desso, titule del volumen en que Cernuda reuns

tode su obra poética, es el principio generador del que

emenan los temas m5s importantes do an poesis, y que se-

gun hemos podido sstudier, son: le soledad, el amor, e1

olvido, Dies y los dioses, Espefia y el pests come ssr pri-

vilegiedo en relacion con la sed de eternidad, 1s poesis

y la sociedad.

La soledad es el tema iniciel de sus primeres com-

posicienes y el que mis insistentsmente msnifiests la ten-

sién realided/desee en la poesis cernudiana. Es una sole-

ded intime y casi absolute, si este pudiera afirmerse.

Pereesn falter en Cernuda lazoe de union con la realided

a la que, sin embargo, desee captar con todae sus fuerzas

viteles, aunque su volunted este inmovilizada per la in-

dolencia. El posts as siente aislado del mundo por unos

muros que sélo sncierrsn su propie vacio. A medide que es

svenzs en la poesis de Cernuda, observames que esta sole-

dad se intensifies e traves de un proceso de agravseion

pregresive, ss alone en el émbito de su poesis y as con-

vierts en uns realided cerrsds en la que poets y mundo,

intuieion y sentimiento, ss conjugan en une intima angus-

tis. Es le soledad de la muerte y sl olvido: la primera,

come negacion total y el ssgundo, eomo desintegrseién de
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10 existents (o sxistido).

El amor es otro tema a través del cuel hemos viste

que la tension realided/desee se nos muestre. E1 amor,

en sus primsres poesies, es un vego efen inconersto, que

no logre liberar e1 posts del hestio, ni triunfar ds 1s

soledad. Es en Los lacsres rohibidos, donde el amor 11s-

ga a ssr gloria y sxtasis, aunque tembien puede ser des-

truccion y muerte. Per primera vez, observames que la pa-

sion vibra en eu verso y la express con dolor. En los li-

bros siguientes, no encontramos que el amor ocupe un lu-

gar preferente, ni sea la fusnte inspiradore del poete,

sine solo un recuerdo melancolico. En Vivir sin estag_yi-

viendo, el amor, a nuestro Juicio, centre ya la vida del

poete. Cents a1 amor come medio para logrer un sstsdo ds

union y reconciliacién con el munde. Su exaltacién amo-

rose, penssmos, alcanza su punto élgide en Con les horas

contadas, e1 encontrar en el amor 1s fusnte de la vida.

Per 61timo, en Desolacién do Is Quimera, llegada 1a hers

de la reflexién, comprends con amargura que debs renun-

ciar sl amor, a sus angustias y tormentes; que el amor

ha sido para 51, mis que el desso ds la persons amada,

un desso de la reelizeeién del ser. Creemes que Cernuda

ha querido conferirls a1 amor un contenido casi religiose

y que en su constants trensposicién entre realided y de-

see, he aspiredo a eprssar ls belleza en su intemporsbi-

lidsd y trensmutsrla de lo real a lo sterne.

El olvido es, para Cernuda, una forms extreme del
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amor. Es un amor que nos parece que rscorrs sus propies

pesos en dirsceién inverse, es decir, deeds e1 fin hasta

el principio. Per medio del olvido quiere convertir une

realided absolute en une forms antioipeda ds la muerte,

para que, alli, sl olvido apleste la nostalgia, heciende

ds la memoris algo negative y casi contradictorio consigo

mismo.

El tema ds Espafla aparece per primers vez en La;

Ngbgg. Este libro, escrito durante los ultimas afies de

la guerra civil y los comienzos de la segunda guerra mun-

dial, muestra en sus inicios ls nostalgia que le inspire

su condieion ds desterredo y su dolor por los sufrimien-

tos de la patria. En la segunda parte de Lee Nubes, habla

de Espefia con erecisnte amargura. Ls soledad es, come siem-

pre, su constants eempafisre, sgudizsda per un sentimiento

de pérdida de eu identided, debide a1 alsjsmisnto de su

tisrra. E1 recuerde, come hemos ssflelado, es lo unico que

le ayuda a soportar e1 destierro y la lente descemposieién

de sus ilusiones: el regreso e 1e patria.

En s1 mismo libro, Les Nubes, 1a honda crisis que

nos parses atreviess e1 posts, Is hace volver los 0308 s

Dies on buses de consuelo y ayuda. Asi, observames un tipo

de expresion que se acercs e lo rsligioso, aunque no sebe-

mos si eu manifestaeion de fe en une presencia divine sea

une posture vital o est6tice. Cualquiera que fuera su mo-

tivacién, este sentimiento religiose, come e1 patri6tico,

ser5 de certs duraeion y pronto observames que Cernuda
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vuelvs a buscar la verdad en s1 hombre, aunque a veces

este -sl hombre- no sepe recenecerls. Entonces ss dirige

a los dioses de la entigfisded grisga, porque istos, a pe-

sar ds ssr olimpieos, eran humanos tembien.

A1 estudisr sl tema del poets, 1a poesis y la so-

eiedad en Cernuda, hemos visto que el poete es uesegun

51-- un ser privilegiado y esto es msnifiests e traves

de la sed ds eternidad, e1 heroismo, el desprecio e 1e

sociedad y s1 narcisisme. Podemos decir que la eternidad

es, para Cernuda, 1e busquede ds la trascendencia en la

idea de un tiempe ebstraeto e inmuteble y el sfén de el-

esnzer este eternidad es la mision del poete. Si recorda-

mos heber afirmado que los temas ds Cernuda pertsn de la

contradiccién realided/deseo, vsrsmos que su busca de la

eternidad gira alrededor de la lucha entre estes dos fuer-

zas: el yo del poete que aspire e 1e eternidad del ssr,

deseo, y el tiempo, que es la realided que lo mantisne en

una situacién csrrsds ds la que no puede evedirss.

Observsmos asimismo, 1e preocupacion que muestre

Cernuda sobre la releeién del creador con la vida. La mi-

sion del posts come prefsta es ssr portavoz de la concien-

cia del hombre, come mirtir y como victims, de aqui su he-

roismo. E1 poete, come ser temporal, que ss vive e si mis-

mo dentro del fluir ininterrumpido y devoredor del tiempo,

sufre uns sensacién ds separeeion del munde, pero es s1

unico cepaz de sscer a éste de su indiferenoia radical y

do su intemporelidad, convirtiéndess en la conciencia del
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mundo y trasledendolo a1 terreno del espiritu mediants el

acto de la creecién poética. Recordemos que pare Cernuda,

e1 munde este rsgido per la contredicoion desee/realided,

y s1 hombre vive en el centre ds este contradiccién que

lleva implicita en su neturalsza.

El desprecio a la sociedad es quizé una consecuen-

cie de la contemplaci5n de un mundo conveneional y, sin

embargo, sometido a la pasion. Cernuda etaca a les llama-

dos valores ds 1a sociedad con amargura, eon ironie. Nos

ofrece una vision degradada de les instituciones sooiales

come negacion del mundo del espiritu. En su actitud des-

preciativs, incluys a los criticos que hacen y deshecen

s1 poete. Tembien en relacion con su desprecio e la so-

ciedad, encontramos los efectos negatives que produce e1

poder en el espiritu del hombre, a cause de la corrupeion

de sus detentadorss. Per ultimo, unido a la soberbie del

posts per la obra realizeda y el desprecio a les perso-

nas vulgares, encontramos en Cernuda, un narcisisme ds

tipo casi filoséfice, donde la busca ds la esencia que

el poete contisns, es sl espeje de Narciso que, en este

caso, eerie la obra escrita de Cernuda.

El estilo, en la poesis de Cernuda, es desigual,

pero siempre lfieido. La versificeci6n, en sus dos prime-

ros libros, es tredicional. En Un rio, un amor, emplee

per primers ves sl verso libre; aunque volvere a la es-

trofe regular m5s tsrde, ya nunca lo hari a la rima con-

eonante. Une peculiaridad que observames en este libro,
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es el relieve del verso final, a1 modo de un epifonsma,

pare condenser sl contenido. Une novedad que encontramos

en Los placeres prehibidoe, es la inclusién de oeho pos-

mes en prose; es la 6nica vez que aparecen en su obra.

En Invocaciones, sus versos oseilen sntrs.eustro 9 veinte

e més silebes y a partir de Lee Nubes, observames une dis-

minueion en la longitud de los versos y su combineeién

preferida ssré la de versos sndeeasilsbos y heptasilebos.

En Les Nubes, los poemas ds metro corto alternen con los

de verso largo. En Vivir sin ester vivisndo, sus poemas

y sus versos son m5s cortos y en Con lss horas contadas,

este tendencia se msnifiests sun mis elsramsnts. La varie-

dad de formas métriees carecteriza su 61timo libre, 2233-

laeion de la Quimere; e1 verso libre sigus fluyendo ritmi-

cements mezelado eon poemas cortes de rims ascnante.

Hemos sefleledo c6mo evoluciona e1 concepto del lsn-

gueJe en la obra ds Cernuda. En Primeres Possias, es sim-

ple y directo, la sintexis es lente debide a que use po-

cos vsrbos en posicion principal o llegs s suprimirlos;

en E lo a Els is Ode, bsjo 1s influencia de Garcilaso,

su lengusje se hace mes culto y literario y le sintexis

mes artificiosa. En los libros superrealistas, e1 poete

busca formas expresivas mss libres, pero no existe ausen-

cia de control ni volunted de censeguirls, per see no ecu-

sen 1e adopcion de la tscnics superrealista del automatis-

mo. En Donds habite e1 olvido, inspirado por la relsetura

de Béoquer, su poesis buses una expresion més intime y s1
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lengueje, de gran delgadez expresive, es similar el del

poete ds 1as Riggs. En Inyocaciones, e1 lenguaje as ea-

racterize per cierto esplendor verbal; en Las Nubes, su

poesis pierde eu antiguo brillo, 1a expresion es concise

y acendrada. Ya en Como guien espera e1 alba y en 131;;

sin ester vivisndo, la forme hablade y la escrits alcan-

zen une evidente correspondsncis y en sus ultimas libros,

Con 1as horas contadag y Deselecién'de la Quimera, el lsn-

gueJe, a1 desnudarse, he llegedo a1 miximo de densidad.

En lss imégenss, hemos notedo come carecteristica

principal, e1 arte de finer e1 ambiente circunstancial

pare presenter de un modo tangible contenidos animicos.

El poete trata ds finer el instants, déndole cualidedes

de permanencie fisica con finalidad simbélice 0 en acti-

tud visionaria. Le imagen centinuada es otro de sus recur-

sos favorites. En sus libres superrealistas, 1as imagenes

sen elusivas e ilégicas y rscergades de simbolos y las

imegenss visionaries continuades originan imegenes mfilti-

plss o acumuladas. Este tipo ds imegenes sigus dejando

sus huellas haste Invocaciones, donde reterna a1 uso de

les imegenes tradicienales pero snriquecides por un sle-

mento de sorpresa. En Les Nubes, combinare 1a frescura y

espontansidad de sus primeros libros con la original se-

lsccion de les palabras para hacer sus imégenes est5tics-

mente m5s eficacss. En sus libros posteriores, el uso de

les imégenes es cada vez msnes frecuente y su poesis es
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carecteriza por un legicismo creciente.

Otres recursos estilisticos que hemos notedo y estu—

diade, sen: la reiteraeién, la personificacien, la antite—

sis, e1 hipsrbaton, la sinestesie y el encabalgamiento. El

uso ds este 61timo contribuye a darle fluencia y musicali-

dad al verso.

Otres tecnieas empleedas son: el desdoblamisnto del

yo, buscando mayor ebjetividsd, hasta llegar a la creacién

ds un doble y el uso de la poesis dramétiee para proyactar

fuera y objetivar la voz del poete. Con el perfeccionsmien-

to ds estas técnicss, alcanza la cima ds un proceso de

autocenocimisnto que se inicia desde sus primeras compo-

siciones y, llegs a alcanzar la fusién del artiste con su

tiempo y con su mundo.

Para sstudier e1 simbolo en la poesis de Luis Cer-

nuda, hemos tratade, en primer lugar, de definir los ca-

rectsree essncielss del mismo. Vimos que entre s1 obJete

simbélieo y el simbolizado tiene que existir una relacion

de analogie o semeJanzs y que la creacion y eprehension

del mismo he do ester animeda per la emoci6n poetics.

Creemes heber sefialado tembien que, en sentido general,

le significacion del simbolo es multivoca y que este ss

ante todo 1a proysccién y la ggggg de estados animicos,

eon frecuencia inconscientes, que se manifiestan a traves

del poete.

El valor simbolica que Cernuda le de a determinados

obJetos o terminos le sirvieron a 61 para sxpresar y a
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nosotros para captar estados complejos y contradictorios

ds eu alma: la soledad, e1 hestie, e1 deseo, s1 amor, la

verdad, la libertad, estan plasmados en simboloe que a

veces se cruzan y es funden haste hacerse uno. El misme

simbolo puede rsprssentar el amor 0 el olvido, la vida o

la muerte, e1 placer 0 e1 dolor, pero siempre es el so-

ports que sostiens lo esencial en su poesis. Los simbo-

los de Cernuda hen psrmanecido censtantss deeds sus prin-

cipios, a veces ss repiten eon insistencia, otras se ale-

jen, pero siempre reeparscen pare descubrirnos los puntos

esenciales de sus complejoe estados animicos.

De todos los simbolee de la poesis ds Cernuda, s1

sire es el mes frecuente y el primero en aparecer. Dentre

del concepto "airs" incluys los de brise, viento y tormen-

ta. La brise signifies primavera y Juventud. El viento,

identificado con la creaci6n y la fecundidad, es masculi-

32 come simbolo del desee. Igualmsnte a lo amoroso une el

simbolo tormenta. El sire puede tener un concepto negative

0 también creador o masculine. El sentido negative simbo-

liza 1a indolencia, el hastio; come creador y masculino,

simboliza el amor y el desso, 1a fecundidad, la protec-

cion, s1 espiritu, la libertad y la eternidad. Su reeli-

dad multiple, ya suave, ya violenta, fascina s Cernuda,

que identifies e1 concepto generador, sterne, del airs con

el principio de la vida.

El arbol, forms simbolica universal, aparece en la

poesis de Cernuda come simbolo abstraeto y come simbolo
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concreto en determinadoe érboles. La flor, como el arbol,

es simbolo abstracts y, en ciertos cases, concreto. E1

concepto de la neturalsza, ten extremadamente ligado a la

poesis de Cernuda, lo he lanzado a una identificacion con

su esencia al treter de reducir a simbolos una totalidad

ambiental.

La sombre es otro simbolo que aparece frecuentemen-

te en la poesis ds Cernuda, en forms original. La sombre

en relacion con la luz es concepto que es repite muches

veces; vinculada e lo amoroso es tembien una constants en

eu poesis, en una ecusci6n cuerpo amedo/sombra, que res-

ponds a1 concepto de sombre come doble del cuerpo. E1 ta-

1ante de denostaeién aplicado a la sombre tembien abunda

en Cernuda. La sombre come destino y en une ecuacion som-

bre/muerte completan los diversos significados que para

el poets tiene e1 simbolo sombre.

E1 muro signifies en un principio soledad, aisle-

miento. Es un simbolo que crece en importancia a medide

que se evanza en su poesis, llegsndo a ser sl desee de

trascender la propie realided corporal (otra vez e1 con-

flicto desee/realided). Hay un memento que deseperecs

complstamente y cuando reeparscs este ya diluido con mas

sentido meteforico que simbélico. El limbo no es un sim-

bolo insistente, pero es tan intense y original que se

convierte en Cernuda en un simbolo personal. E1 poete sx-

preee con la palabra limbo un estado de suspension donde

la volunted esta paralizade y se siente desarticulade y
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flotando frsnte a limites invisibles. Dos fronteres que

guardan diferentes esencias dsl hombre, impiden sin vio-

lencie 1e invasion de una en otre.

La nube es un simbolo de los mas significativos y

coherentes en la poesis de Cernuda. Tiene un concreto dua-

1isme, y asi, sdquiers significaciones peyorativas o elo-

giesas. Come simbolo ds lo efimsra nos parece de evidente

originalidad, pero todevie mas busca Cernuda en este sim-

bolo: el amor, su infancis y su adolescencia. Este ultime

significacion carga e1 simbolo de pureze.

El simbolo del mar, en la poesis de Cernuda, sdquie-

rs dos significados trascendentales: el del necimiento

come amor o vida y el ds la muerte. La relacion mar/amor

es la mes frecuente en su obra. El amor come muerte es

simbolo ds temporabilidad, de la fugacidad humane. ldemis

ds estas dos proyecciones trascendentales, e1 simbolo del

mar tiene otras significaciones accidentales: identifies

el mar con la soledad, la serenidad, 1a belleza y 1s per-

feccion.

Le lune no es un simbolo muy repetido en la poesis

de Cernuda, pero esta cargado ds originalidad. Fundamen-

talmsnte sdquiers dos proyecciones: una, asociada al agua

y otre, a1 tiempo. Le del agua es la mée numerose. Es cu-

rioeo que s1 simbolo de la lune see generalmente mascu-

lino.

Le Reelidad y el Deseo es el libro de un hombre que

no supo o no pudo scepter el mundo como se; y que si
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tampoco pudo convertir s1 desee en realided, legro afir-

marse e si mismo a traves ds su capacidad de consegrar

la realided a traves de la palabra.
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