
1 10 NOTAS N R F H , X I V 

L A S C A S A S D E Z A , H i j o s i l u s t r e s . ..déla p r o v i n c i a d e Córdoba, se guarda 
también en l a B . N . M . ( ignoro «la signatura). L a B i b l i o t e c a Públ ica de 
B o s t o n posee, en la Colección de T i c k n o r , u n ms. de L a E s t r e l l a d e Se
v i l l a , d e l siglo x i x (85 p p . ; sign. D.24). L o he e x a m i n a d o . Parece ser de 
Gayangos; es copia de la edición corta, y l leva al final e l n o m b r e de L o p e ; 
convendría confrontar e l texto con los de las ediciones i m p r e s a s " . 

P a r a terminar , A l o n s o toma nota, tácitamente, de m i hal lazgo en N i 
colás A n t o n i o de u n suceso i m p o r t a n t e en l a v i d a de Cárdenas y A n g u l o , 
cua l es el haber p u b l i c a d o l a p r i m e r a edición ( t y p i s m a n d a r i c u r a v i t 
p r i m u s ) de las poesías de Góngora, precedidas de u n breve pero elegante 
prólogo en elogio del poeta. D i c e A l o n s o (p. 70): " E l haber protegido 
[Cárdenas] a Góngora e i n t e r v e n i d o personalmente en l a p r i m e r a salida 
al m u n d o de las S o l e d a d e s y e l P o l i s e m o , merecen toda nuestra atención". 

D o y las más sinceras gracias a m i amigo y a n t i g u o compañero del 
C e n t r o de Estudios Históricos de M a d r i d , Dámaso A l o n s o , p o r las alaban
zas que me dedica , a l p a r que a A u b r e y F . G . B e l l , a l comienzo de su 
artículo. S i e l servicio prestado p o r los míos n o fuera otro que el de 
haber m o t i v a d o el suyo, constituiría l a mayor satisfacción a que p u d i e r a 
yo aspirar. 

H O M E R O S E R Í S 

Centro de Estudios Hispánicos, 

Syracuse University. 

E L S I M B O L I S M O D E L S O L E N L A P O E S Í A D E F E D E R I C O 
G A R C Í A L O R C A 

E n otras ocasiones nos hemos referido a l carácter cósmico de la poesía 
de Feder ico García L o r c a , y a l puesto preponderante que e n e l la ocupa la 
l u n a con sus ciclos periódicos, su tradición folklórica y astrológica, y su 
carácter de d i v i n i d a d mítica que rige con i m p l a c a b l e i n e x o r a b i l i d a d 
el destino d e l h o m b r e 1 . E l s o l , aunque en m e n o r m e d i d a , completa este 

" E n la misma Colección existen los siguientes libros: S a n c h o O r t i z d e l a s R o e l a s , 

o L a E s t r e l l a d e S e v i l l a , tragedia con anotaciones, sin portada, 96 pp., sign. D.147.3 

[ J . Smallfield Hackney, c a . 1820], y J . C. Z E D L I T Z , F R E I H E R R V O N , D e r S t e r n v o n S e v i l l a , 

T r a u e r s p i e l , Stuttgart u n d Tübingen, 1830, sign. D.149.1. Según nota manuscrita de 

T i c k n o r , esta obra se basa en el "excelente sumario" y fiel traducción inglesa de partes 

de L a E s t r e l l a d e S e v i l l a que incluyó L O R D H O L L A N D en su L i f e of L o p e , t. 1, p p . 155¬

200. T a m b i é n se basó en L o r d H o l l a n d la escritora y actriz F A N N Y K E M B L E (Francés 

A n n ) para su versión inglesa de L a E s t r e l l a , New York, 1837 (la K e m b l e fantaseó 

mucho, y añadió m u l t i t u d de escenas de su propia inventiva: véase J . P. W . C R A W ¬

F O R D , " A n early ígth-century English versión of L a E s t r e l l a d e S e v i l l a " , en E s t u d i o s 

e r u d i t o s i n m e m o r i a m d e A . B o n i l l a y S a n M a r t i n , M a d r i d , 1930, t. 2, p p . 495-505). 

L a p r i m e r a traducción inglesa completa y directa es la ya citada de H E N R Y T H O M A S , 

basada en ambos textos, y con u n a excelente introducción, que debe leerse (en la por

tada se lee: "attributed to L o p e de Vega"). Recientemente ha aparecido una nueva 

traducción al inglés del texto largo, debida a E L I Z A B E T H C H U L L I H E N (Charlottesville, 

V i r g i n i a , 1955), sin introducción n i notas, con el nombre de " C a r d e n i o " al final, pero 

con el de L o p e de Vega Carpió en la portada, como autor. 
1 Véase nuestro libro L a poesía mítica d e F e d e r i c o García L o r c a , Eugene, Oregon, 

1957, y m i artículo " E l simbolismo de la l u n a en la poesía de Federico García L o r c a " , 

P U L A , 72 (1957), 10G0-1084. 
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sistema de símbolos debido a su relación constante con l a l u n a en el h o r i 
zonte, y a l hecho de pres idir con e l l a e l sucederse i n i n t e r r u m p i d o de los 
días y las noches. E n especial, los fenómenos d e l atardecer y d e l amanecer, 
con sus rápidos cambios de l u z , son reveladores de u n p r o f u n d o dinamis
m o t e m p o r a l que coincide con e l devenir m i s m o de l a v i d a h u m a n a . D e 
ahí l a i m p o r t a n c i a que estos dos momentos a d q u i e r e n en l a poesía 
de L o r c a , y l a extensa área de metáforas y de símbolos en que suelen 
revelarse. U n o de éstos es l a g r u p a re luciente de u n cabal lo cósmico, cuyo 
m o v i m i e n t o identi f icado a l de l a bóveda celeste se hace part icularmente 
manif iesto a la h o r a del a lba y d e l ocaso. A h o r a b i e n , la presencia subi
tánea de u n o de los astros y l a consiguiente desaparición del otro d a n 
or igen a u n a interrelación de carácter mítico-trascendente especialmente 
apta p a r a t raducir modal idades de l a v i d a afectiva d e l poeta. Nos propo
nemos e x a m i n a r la presencia del sol en esta poesía y l a naturaleza de sus 
relaciones simbólicas con el astro de l a noche. Veamos sus varias manifes
taciones a lo largo de l a obra de García L o r c a . 

E n el L i b r o d e p o e m a s (1921) el sol adquiere u n matiz religioso que 
se revela en dos maneras de significación. E n consonancia con e l senti
m i e n t o panteísta de algunos de los poemas de l a colección, su luz sirve de 
vehículo para la presencia de l a d i v i n i d a d : " L a luz es D i o s que desciende, 
/ y e l sol / brecha p o r donde se filtra" (p. 114)2. D e mayor i m p o r 
tancia p a r a l a evolución posterior d e l s ímbolo y p a r a l a fijación de su 
s ignif icado esencial es la alusión i n d i r e c t a a l ocaso e n l a Canción d e l u n a . 
L a l u n a es aquí trasunto del sol a través de l a i m a g e n trascendente de l a 
Verónica: " B l a n c a tortuga, / l u n a d o r m i d a , / casta Verónica / de l sol, que 
l i m p i a s / en el ocaso / su faz r o j i z a " (p. 142). Es decir, el sol aparece como 
u n a d i v i n i d a d cr ist ianizada de carácter m a s c u l i n o , cuya crucifixión a la 
h o r a d e l atardecer se refleja en la imagen f e m e n i n a de l a l u n a (Verónica). 
Más tarde, esta visión p r i m e r a de la l u n a se convierte en d i v i n i d a d cris
t i a n i z a d a independiente , a l aparecer en l a extensión d e l firmamento como 
l a " d i v i n a M a d r e de Dios , / R e i n a celeste de todo lo c r i a d o " , en u n a 
de las versiones del poema L u n a y p a n o r a m a d e l o s i n s e c t o s , de la sección 
P o e m a s s u e l t o s (p. 540). 

E l l i b r o de C a n c i o n e s nos ofrece u n muestrar io de referencias simbó
licas a l sol y a la l u n a , totalmente distintas de las señaladas en el L i b r o 
d e p o e m a s . E l poema Arlequín, p o r e jemplo, se refiere conjuntamente 
(p. 293) a los dos astros a l a h o r a d e l crepúsculo, en u n a visión impresio
nista, c o n l a coloración roja hac ia el O c c i d e n t e (sol) y la de p l a t a hacia 
el O r i e n t e ( luna): 

Teta roja del sol. 
Teta azul de la luna. 

Torso mitad coral, 
mitad plata y penumbra. 

A u n a u e l a imagen procede de la terminología del c irco, su índole es cla
ramente cósmica, y sugiere dos animales celestes a través de atributos zoo-
mórficos (teta y torso). E n esta colección surge también l a correspondencia 
entre ciertos momentos d e l día y determinadas frutas c o m o el limón v la 
n a r a n j a , l a p r i m e r a de las cuales se r e l a c i o n a con e l día naciente, y l a se-

2 C i t a m o s por las O b r a s c o m p l e t a s de la ed. Agui lar , M a d r i d , 1954. 
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g u n d a con l a p l e n i t u d vesperal d e l sol. E l aprovechamiento de estas co
rrespondencias tiene u n a raíz folklórica, aunque es evidente que e l color , 
sabor y tamaño de las dos frutas t ienen que ver con su incorporación e n 
l a poesía de L o r c a . E n el p l a n o de l a v i d a afectiva el l imón expresa u n 
a m o r que se h a l l a en sus comienzos o que n o logró alcanzar culminación, 
a l paso que l a naranja es reveladora d e l florecimiento de l a pasión amo
rosa. Veamos algunos ejemplos. E n e l poema A d e l i n a d e l p a s e a (p. 303), 
el poeta no podrá cosechar naranjas y tendrá que contentarse con el 
" z u m o de l i m a y de l i m ó n " : 

L a m a r n o t iene naranjas, 

n i S e v i l l a t iene a m o r . 

M o r e n a , q u é l u z de fuego. 

Préstame t u q u i t a s o l . 

M e p o n d r á l a cara verde 

- z u m o de l i m a y l i m ó n - , 

tus p a l a b r a s - p e c e c i l l o s -

n a d a r á n a l r e d e d o r . 

L a m a r n o t iene naranjas. 

A y , a m o r . 

¡Ni S e v i l l a t iene a m o r ! 

E n D o s l u n a s d e t a r d e , l a ensoñación de l a h o r a vespertina es p r o p i c i a 
a l a expresión de este sent imiento: " L a tarde canta / u n a b e r c e u s e a las 
naranjas. / M i h e r m a n i t a canta: / L a t ierra es u n a n a r a n j a " (p. 320). E n 
C a n c i o n c i l l a d e l p r i m e r d e s e o , l a identificación de naranja y a m o r es evi
dente: " A l m a , / ponte color naranja . / A l m a , ponte color de a m o r " . E n 
el poema N a r a n j a y limón existe u n a posterior correspondencia simbólica 
entre naranja-niña y limón-niño (esto es, n o v i o ) : 

N a r a n j a y l i m ó n . 

¡Ay de l a n i ñ a 

d e l m a l a m o r ! 

L i m ó n y n a r a n j a . 

¡Ay de l a n iña, 

de l a n i ñ a b l a n c a ! 

L i m ó n . 

( C ó m o b r i l l a b a 

e l sol.) 

N a r a n j a . 

( E n las chinas 

d e l agua.) 

E l poema sugiere también u n a relación entre niña y l u n a (niña b l a n c a ) 
en e l m o m e n t o en que l a l u n a está descolorida p o r l a aparición d e l sol 
naciente (limón). Esta ú l t ima correspondencia se revela también en el 
p o e m a E l niño l o c o , q u i e n va en busca de l a tarde y se encuentra con u n a 
l u z encogida como de niña: " ( Y l a luz encogía / sus hombros como u n a 
n i ñ a ) " (p. 330). L a identificación d e l sol con el p r i n c i p i o v i t a l y de la 
l u n a con l a muerte es también manifiesta en el l i b r o de C a n c i o n e s . E n 
el poema M a d r i g a l i l l o (p. 335), los g r a n a d o s son esta vez reveladores de 
p l e n i t u d amorosa, en tanto que los cipreses, identificados con l a l u n a , son 
indicadores de muerte. L a ausencia d e l huerto responde a l a desolación 
en el corazón d e l poeta. 
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E l desdoblamiento del atardecer en dos símbolos idénticos - d o s palo
m a s - , en v i r t u d de l a luz igualmente indecisa de los dos astros, se revela 
e n e l poema Canción, d e l g r u p o de P r i m e r a s c a n c i o n e s : " P o r las ramas 
del l a u r e l / v a n dos palomas oscuras. / L a u n a era e l sol, / l a otra la 
l u n a " (p. 280). E l poeta pregunta p o r el lugar de su p r o p i a sepultura y 
las dos palomas cósmicas señalan e l s i t io donde l o esperan: " E n m i cola, 
d i j o e l sol. / E n m i garganta, d i j o l a l u n a " . L a posterior metamorfosis 
de las palomas en águilas con su sentido de r a p a c i d a d destructora y su 
petrificación en mármol , i n d i c a n l a t u m b a def in i t iva d e l poeta con la 
ausencia total de luz en el horizonte. 

D e p a r t i c u l a r i m p o r t a n c i a en e l l i b r o de las P r i m e r a s c a n c i o n e s es el 
soneto Adán (p. 279), que nos revela el m i t o del n a c i m i e n t o del día como 
u n p a r t o de la l u n a a l ser fecundada p o r el sol: 

Á r b o l de sangre m o j a l a m a ñ a n a 

p o r d o n d e g i m e l a recién p a r i d a . 

S u voz deja cristales en l a h e r i d a 

y u n gráfico de hueso e n l a v e n t a n a . 

M i e n t r a s l a l u z q u e v i e n e fija y gana 

blancas metas de f á b u l a q u e o l v i d a 

el t u m u l t o de venas e n l a h u i d a 

h a c i a el t u r b i o frescor de l a m a n z a n a . 

A d á n sueña en l a fiebre de l a a r c i l l a 

u n n i ñ o q u e se acerca g a l o p a n d o 

p o r e l d o b l e l a t i r de su m e j i l l a . 

P e r o o t r o A d á n oscuro está s o ñ a n d o 

n e u t r a l u n a de p i e d r a s i n s e m i l l a 

d o n d e el n i ñ o de l u z se irá q u e m a n d o . 

E l sol y la l u n a son aquí dos míticos amantes, de cuyo amoroso abrazo 
ha nac ido l a c r i a t u r a prístina - e l día- que se acerca g a l o p a n d o hacia las 
metas ampl ias d e l firmamento. L a h e r i d a d e l p a r t o se manifiesta en los 
tintes rojizos d e l amanecer, y l a pal idez esquelética de l a l u n a , con su grá
fico de hueso en l a ventana, señala el m o m e n t o de su muerte. L a corres
p o n d e n c i a simbólica de estos fenómenos astrales con l a m o d a l i d a d afec
t i v a d e l poeta queda establecida en el ú l t i m o terceto, q u e introduce u n a 
nota de pesimismo i n d i v i d u a l frente a l a a f i rmat iva d e l resto d e l poema. 
L a fábula mítica l l e n a de i n c e r t i d u m b r e a l poeta, haciéndole pensar que 
l a c r i a t u r a p r i m o r d i a l q u e se alberga e n él (Adán) n o h a de alcanzar su 
p l e n o desarrol lo en el futuro. L o s dos astros revelan, as imismo, caracterís
ticas esenciales que h a n de p e r d u r a r a través de toda l a o b r a del autor. 
L a l u n a , s ímbolo de l a f e m i n i d a d , desempeña u n a función de madre cós
m i c a ; bajo su inf luencia la naturaleza orgánica muestra e l espectáculo de 
u n a renovación permanente. E l sol, p o r su parte, es s ímbolo de v i r i l i d a d 
y de poder generativo, con su expresión radiante de agresiva m a s c u l i n i -
dad. E l día, h i j o mítico de esta pareja i n m e m o r i a l , es p o r t a d o r de luz y, 
como ta l , s ímbolo de l a in te l igenc ia del h o m b r e y de su realización 
espir i tua l . 

E l R o m a n c e r o g i t a n o revierte a u n s i m b o l i s m o de t i p o metafórico 
que va de acuerdo con l a elaboración imaginística de l a m a y o r parte de 
estos poemas. E l " z u m o de l imón / agr io de espera y de b o c a " (p. 363) 
que l l o r a Soledad M o n t o y a en e l R o m a n c e d e l a p e n a n e g r a , a lude sin 
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d u d a a su esperanza frustrada de u n amor que n u n c a l lega a l a h o r a de 
l a m a d r u g a d a . E n cambio, l a metáfora t a b u l a r de los l imones en P r e n d i 
m i e n t o d e Antoñito e l C a m b o r i o (p. 371) se refiere a las i lusiones con que 
e l g i t a n o se pone en m a r c h a hac ia Sevi l la . E n este m i s m o poema, los 
tintes rojizos del crepúsculo se revelan e n l a i m a g e n de la " larga torera" , 
c u a n d o ya el g i tano viene en m e d i o de los guardias civiles. E n el siguiente 
p o e m a , M u e r t e d e Antoñito e l C a m b o r i o , l a hora de l a madrugada es se
ñ a l a d a con la imagen t a u r i n a de los erales q u e sueñan "verónicas de 
a l h e l í " (p. 373). L a presencia del sol c o m o u n " c a n d i l m o r t u o r i o " expre
sa l a tristeza cósmica p o r este acontecer sangriento: " U n ángel marchoso 
p o n e / su cabeza en u n cojín. / O t r o s de r u b o r cansado, / encendieron 
u n c a n d i l " (p. 374). U n a alusión a l a l b a es también evidente en la anéc
d o t a d e l niño muerto en el R o m a n c e d e l a l u n a , l u n a . E l niño es u n a 
c r i a t u r a de carne y hueso que ha r e c i b i d o e l e m b r u j o de l a luz l u n a r , 
pero s u presencia en el cielo, de l a m a n o de l a l u n a , a lude a u n día 
naciente de luz velada, en momentos en que l a l u n a huye e n e l hor izonte: 
" P o r e l cielo va la l u n a / c o n u n n iño de l a m a n o . . . " (p. 352). A la 
muerte del n iño (día) corresponde, as imismo, el carácter funerar io de 
l a atmósfera en lutada (día n u b l a d o y s i n sol): " E l aire la vela, vela [la 
fragua]. / E l aire l a está v e l a n d o " . 

P o e t a e n N u e v a Y o r k es i m p o r t a n t e en cuanto a l a fijación de los ma
tices simbólicos de l a l u n a , el sol y e l día naciente. E n la visión atormen
tada y agónica de este l i b r o aparece el m i t o de la fecundación de la l u n a 
p o r e l sol, pero e n su aspecto negativo. Es decir , e l abrazo amoroso n o 
l o g r a efectuarse p o r la condición caduca de los dos amantes, o a l menos 
p r o d u c e u n parto enclenque, enfermizo y condenado irremisiblemente a 
l a muerte p r e m a t u r a . L a l u n a y el sol aparecen aquí identificados c o n la 
vaca y el toro. E l día es la c r i a t u r a mítica (el niño) que p u g n a p o r nacer. 
L a condición desmedrada de l a vaca ( luna), con sus "rojas patitas de 
m u j e r " (p. 326), sólo produce "del icadas criaturas d e l aire / que m a n a n 
l a sangre nueva p o r la oscur idad i n e x t i n g u i b l e " (p. 422). H a y u n niño 
recién n a c i d o en u n paisaje que n o logra convertirse en p l e n o día p o r l a 
ausencia d e l sol e n el horizonte, y hay m u l t i t u d de imágenes que i n d i c a n 
l a f r a g i l i d a d esencial de l a c r i a t u r a : " m a ñ a n a de venas recientes" (p. 419), 
"n iños i d i o t a s " (p. 421), " n i ñ o n u e v o " (p. 418), "dientes de azúcar" 
(p. 426), "muchachos her idos" (p. 420), "pequeñas criaturas del c ielo en
terradas bajo la n ieve" (p. 421), " m a n o m o m i f i c a d a del n i ñ o " (p. 420), 
"niños de cera cal iente" (p. 414), " c r i a t u r a de pecho devorado" (p. 419), 
" v e n a que se r o m p e " (p. 440), " r a m i t o s de venas" (p. 418). Su muerte se 
a n u n c i a , asimismo, en d i v e r s i d a d de formas: "esperaban la muerte d e l 
n i ñ o e n e l velero japonés" (p. 415), " N o i m p o r t a que el niño l l o r e c u a n d o 
le c l a v a n el últ imo al f i ler" (p. 415), " e l n i ñ o que enterraron esta ma
ñ a n a l l o r a b a tanto / que h u b o necesidad de l l a m a r a los perros para que 
cal lase" (p 419), " A veces las monedas en enjambres furiosos / ta ladran 
y devoran abandonados n iños" (p 423) E l p o e m a Crucifixión (p 458) 
es u n a síntesis de todos estos elementos cosmológicos en u n a dimensión 
p r o f u n d a m e n t e religiosa, con e l r i t u a l de la muerte d e l astro (sol) a 

f r e n t e 
manos cíe gentes tarisaicas y ta n n a i regenerac o n 
a l a presencia n o c t u r n a de la d i v i n i d a d f e m e n i n a (ia luna) . 
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L a muerte del n iño se c o m p l e m e n t a con l a d e l sol p r o p i a m e n t e d i 
cho en la forma de asesinato de l a figura mítica a l a h o r a de l a m a d r u 
gada o del atardecer. E n el poema N a c i m i e n t o d e C r i s t o , e l a l b a es u n 
toro agujereado (día l luvioso) que profetiza el destino trágico d e l Salva
d o r d e l m u n d o : "y el toro sueña u n toro de agujeros y de a g u a " (p. 422). 
E n N o c t u r n o d e l h u e c o , l a h o r a del atardecer se revela como e l degüello 
de u n toro cósmico en el gran circo d e l horizonte. E l espectáculo se asocia 
a los ruidos de l a h o r a : " E n l a gran plaza desierta / m u g í a l a b o v i n a 
cabeza recién cortada" (p. 433). E n este m i s m o poema l a m a d r u g a d a se le 
muestra a l poeta e n m e d i o de su soledad d e l c i r c o con e l "hueco blanquí
simo de u n c a b a l l o " de "crines de ceniza" (p. 435), es decir, c o n el hueco 
de u n nuevo día s in luz . 

Sólo excepcionalmente se h a l l a n los símbolos cósmicos en este l i b r o 
con u n sentido af irmativo. E n e l poema V a c a (de l a sección E n l a c a b a n a 
d e l F a r m e r , que se refiere a l a permanencia d e l poeta e n el campo ame
r i c a n o de V e r m o n t ) aparece e l niño con su v i r t u d agresiva m a s c u l i n a 
d a n d o muerte a la figura f e m e n i n a (la luna) , que se t iende e n e l h o r i 
zonte en forma de "vaca h e r i d a " . E l t r i u n f o d e l día es u n a invitación a l 
festín p a r a comerse a l a d i v i n i d a d mítica sacrificada con e l c u c h i l l o (ra
yos d e l sol) d e l recién n a c i d o : " Q u e se enteren las raíces / y aque l n i ñ o 
que afi la l a navaja / de que ya se puede comer l a vaca" (p. 430). D e l a 
m i s m a manera, el sol en todo e l empuje de su v i r t u d p r i m a r i a preside 
el ímpetu p r i m i t i v o de l a raza negra. E n O d a a l r e y d e H a r l e m (p. 407), l a 
regeneración de esa raza se encuentra en la búsqueda de u n sol príst ino 
e n las incorruptas tierras de África: 

B u s c a d e l g r a n sol d e l centro 

hechos u n a p i f i a z u m b a d o r a . 

E l sol q u e se desl iza p o r los bosques 

seguro de n o e n c o n t r a r u n a n i n f a , 

e l sol q u e destruye números y n o h a cruzado n u n c a u n sueño, 

e l ta tuado sol q u e baja p o r e l r ío 

y m u g e seguido de caimanes. 

T a m b i é n la j u v e n t u d d e l poeta, ya desvanecida, se i l u m i n a con e l recuer
do de u n sol apol íneo que ofreció a su amante en otros t iempos: " N o r m a 
de a m o r te d i , h o m b r e d e A p o l o , / l l a n t o c o n ruiseñor enajenado" 
(p. 401). 

L a poesía hermética d e l Diván d e l T a m a r i t nos muestra variaciones 
diversas de estos símbolos. E n l a C a s i d a d e l h e r i d o p o r e l a g u a , l a h o r a 
de l a m a d r u g a d a en u n día l l u v i o s o se presenta como e l estertor de u n 
n iño p r ó x i m o a m o r i r : " E l n iño h e r i d o gemía / con u n a corona de es
carcha" (p. 494). E n t r e tanto la c i u d a d de G r a n a d a d u e r m e s in darse 
cuenta de l a soledad de l a cr ia tura . Su postración final acaece con la 
l l u v i a torrencia l que a l caer a l suelo se refracta sobre sí m i s m a : " E l n i ñ o 
y su agonía, frente a frente, / eran dos verdes l l u v i a s enlazadas. / E l 
n iño se tendía p o r l a t ierra / y su agonía se c u r v a b a " (p. 494). L a C a s i d a 
d e l sueño a l a i r e l i b r e nos sitúa frente a l sol y la l u n a e n u n a relación 
d is t inta . L a peregrinación n o c t u r n a de la l u n a (niña) en f o r m a de u n 
" t o r o de jazmines" comienza c o n e l degüel lo del toro solar a l a h o r a d e l 
crepúsculo: " L a n i ñ a finge u n toro de jazmines / y e l toro es u n san-
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gr iento crepúsculo que b r a m a " (p. 497). Después de su m a r c h a " p o r e l 
inmenso p a v i m e n t o oscuro", e l toro recoge nuevamente e l esqueleto de 
l a l u n a a l a h o r a de la madrugada. 

E l trozo en prosa L a degollación d e l B a u t i s t a i n c o r p o r a tradiciones 
varias d e l s i m b o l i s m o d e l sol. Este pequeño cuadro impres ionis ta nos pre
senta l a sal ida del astro y su muerte posterior c o m o u n formidable de
güel lo de la d i v i n i d a d solar, identi f icada aquí con l a cabeza de J u a n 
B a u t i s t a . E l espectáculo adquiere u n a a m p l i t u d de c irco con m u l t i t u d de 
gentes q u e c o n t e m p l a n la l u c h a encarnizada de los negros con los rojos. 
Es evidente que los negros denotan l a oscur idad n o c t u r n a y u n horizonte 
n u b l a d o , y los rojos l a luz roj iza del amanecer que p u g n a p o r imponerse 
e n e l horizonte. L a i n m i n e n t e h o r a de l a m a d r u g a d a se expresa en el 
m i e d o de l a l u n a a l parto de sangre: " L a recién p a r i d a tenía u n m i e d o 
terr ib le a l a sangre, pero l a sangre b a i l a b a lentamente con u n oso teñido 
de c i n a b r i o bajo sus balcones" (p. 18). L a s nubes no se resuelven e n l l u 
v i a , y l a sangría se efectúa sin la ayuda de los paños blancos. Numerosos 
signos desmerecedores, de esencial a f in idad a los que frecuentemente en
contramos en P o e t a e n N u e v a Y o r k , completan este c u a d r o de contornos 
negativos. L a figura de Salomé que exige l a decapitación es la amada 
falsa y putrefacta que ofrece u n a r e d o m a de veneno a su enamorado: "Sa
lomé tenía más de siete dentaduras postizas y u n a r e d o m a de veneno". 
A l a h o r a de la degollación se oye u n enorme vocerío en todos los esta
blos de Palest ina, lo cua l corresponde a los ru idos d e l amanecer. E l t r i u n 
fo de los rojos sumerge finalmente a los espectadores en u n m a r de sangre 
que tiñe sus vestidos- " L a cabeza del l u c h a d o r celeste estaba en m e d i o 
de l a arena Las jovencitas se teñían las mej i l las de r o j o y los jóvenes p i n 
taban sus corbatas en el cañón estremecido de l a y u g u l a r desgarrada". 
E l B a u t i s t a p i d e luz y los luchadores i n v o c a n obst inadamente l a presencia 
d e l filo (p 2 o) -

L a c a b e z a d e l B a u t i s t a : ¡Luz! 

L o s r o j o s : F i l o 

L a c a b e z a d e l B a u t i s t a : ¡Luz! ¡Luz! 

L o s r o j o s : F i l o filo 

L a c a b e z a d e l B a u t i s t a : L u z l u z l u z 

L o s r o j o s : F i l o filo filo filo 

E l ánalisis precedente nos ha p e r m i t i d o d e l i m i t a r l a índole y exten
sión d e l s i m b o l i s m o d e l sol e n la poesía de Feder ico Garc ía L o r c a y sus 
relaciones c o n e l astro de la noche. Podemos d i s t i n g u i r diversos planos en 
l a configuración de este s i m b o l i s m o . U n a visión esencialmente imaginís
t ica se revela e n e l p o e m a Arlequín, cuyos contornos eminentemente plás
ticos señalan cierta a f i n i d a d con las representaciones de este personaje en 
l a p i n t u r a europea d e l siglo x x 3 . O t r o p l a n o está integrado p o r la tradi
ción folklórica de frutas como el l imón y l a naranja , de a m p l i a utilización 
e n l a copla p o p u l a r 4 . L a posterior extensión de estos elementos populares 

•' Recuérdense en particular los arlequines de Picasso. Salvador Dalí tiene una p i n 

tura de este personaje (1935), cuya mitad vertical i l u m i n a d a y la otra en sombras 

sugieren u n a interpretación de características cósmicas. Véase J A M E S T H R A L L S O B Y , 

S a l v a d o r D a l i , N e w York, 1941, p. 33. 
4 Véase D A N I E L D E V O T O , "Notas sobre el elemento tradicional en la obra de García 

L o r c a " , F U , 2 (1950), p. 320. 
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a los conceptos de niño y niña respectivamente constituyen u n rasgo 
p e r s o n a l de l poeta. L a visión d e l crepúsculo en f o r m a de dos palomas que 
a l metamorfosearse en p i e d r a se convierten e n l a t u m b a d e l poeta, es 
u n a estilización metafórica y simbólica de poderosa i n d i v i d u a l i d a d , a la 
vez q u e aprovecha la tradición corriente de considerar a estas aves como 
p r o t o t i p o de l a unión amorosa. 

D e p a r t i c u l a r interés es l a cristianización de los dos astros en las figu
ras d e l R e d e n t o r del M u n d o (sol) y l a M a d r e de D i o s (luna). L a refe
r e n c i a i n d i r e c t a a u n C a l v a r i o en e l L i b r o d e p o e m a s c u l m i n a con e l s im
b o l i s m o de la pasión y crucifixión de u n Cristo-Sol en el poema Crucifixión 
de P o e t a e n N u e v a Y o r k . Esta deificación d e l sol i n c o r p o r a u n s i m b o l i s m o 
presente en la tradición cr ist iana desde los t iempos medievales. C r i s t o fue 
asociado desde u n p r i n c i p i o a l S o l I n v i c t u s , y su v i d a interpretada a l a 
luz d e l c ic lo solar 5 . E n las prácticas litúrgicas el sacrificio de la M i s a fue, 
as imismo, configurado según e l c ic lo d e l s o K 

E l m i t o de l a fecundación de l a l u n a p o r e l sol y de l parto de ésta 
a l a h o r a de l a m a d r u g a d a se expresa también en u n p l a n o trascendente, 
s i b i e n de carácter arquetípico. A u n q u e l a asimilación del sol a u n a dei
d a d m a s c u l i n a y de la l u n a a u n a d e i d a d femenina dista de ser general 
entre los pueblos p r i m i t i v o s 7 , ta l interpretación existe en l a tradición 
bíbl ica, en los pueblos del C e r c a n o O r i e n t e y en gran parte d e l fo lk lore 
mediterráneo y europeo, p r i n c i p a l m e n t e d e n t r o de las lenguas romances*. 
E n p a r t i c u l a r , encontramos en l a mitología egipcia u n a m o d a l i d a d que 
c o i n c i d e fundamentalmente con e l s i m b o l i s m o l o r q u i a n o de los dos as
tros. Isis, l a vaca d i v i n a ident i f icada c o n l a l u n a , aparece como la esposa 
de O s i r i s (el toro A p i s ) , l a d i v i n i d a d más i m p o r t a n t e de l a c u l t u r a egip
c i a 9 . T a l identificación aparece e n l a poesía de L o r c a , especialmente den-

5 L a profusa utilización del sol en el pensamiento exegético de la E d a d M e d i a y 

su incorporación en el simbolismo cristiano y las prácticas litúrgicas, puede estudiarse 

en H . F L A N D E R S D U N B A R , S y m b o l i s m i n m e d i e v a l , t h o u g h t a n d i t s c c m s u m m a t i o n i n t h e 

D i v i n e C o m e d y (New Häven, 1989), y en H u c o R A H N E R , "Das christliche Mysterium 

v o n Sonne u n d M o n d " , E J b , 10 (1944), 305-405. 
6 D U N B A R , op. cit., pp. 408 ss. 

* "It is almost universal among p r i m i t i v e races that both sun a n d m o o n should be 

regarded as alive and quasi-human i n nature. T h e i r sex differs among différent races, 

b u t the m o o n is more commonly male a n d the sun female", dice E . N . F A L L A I Z E , " S u n 

a n d M o o n (Primitive)", en H A S T I N G S , Encyclopœdia of R e l i g i o n a n d E t h i c s , E d i n b u r g h , 

1909¬
8 E l sol £ue motivo de adoración secreta p o r parte de los judíos en el A n t i g u o 

Testamento ( J A M E S H A S T I N G S , Dictíonary of t h e B i b l e , New York, 1951, s. v. S u n ) . E n 
Grecia, el culto del sol ocupó u n lugar prominente con la presencia de Apolo-Helios 
y la cohorte de héroes semidivinos de origen solar: Hércules, Teseo, Belerofonte. Para 
el culto de Helios, véase K A R L K E R E N V I , "Vater Hel ios", E J b , 10 (1944), 81-134. Los 
trabajos de Hércules y la final extinción del héroe h a n sido interpretados también 
a la luz del ciclo solar. Véase W I L L I A M T Y L E R O L O O T T , S u n l o r e of a l l a g e s , New 
York, 1914, p p . 70-74. E l S o l I n v i c t u s caracteriza a la última religión romana según 
P A U L S C H M I T T , "Sol Invictus. Betrachtungen zu spätrömischer Religion u n d Polit ik", 
E J b , 10 (1944), 169-252. Para las relaciones del sol (en la religión romana) con la d i v i 
n i d a d M i t h r a , de origen indo-iranio, cf. W A L T E R W I L I , " D i e römischen Sonnengotthei
ten u n d M i t h r a s " , E J b , 10 (1944), 125-168, y F R A N Z C U M O N T , L e s mystères d e M i t h r a , 
Paris, 1902. 

» E l denso y significativo r i tual del sol en la cultura egipcia puede estudiarse en 
G E O R G E N A G E L , " L e culte d u soleil dans l 'ancienne Égypte", E J b , 10 (1944), 10-55. 
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tro d e l contexto de l a relación m u t u a de los dos astros. P o r l o demás, el 
poema V a c a de P o e t a e n N u e v a Y o r k y l a mención de " l a vaca del v ie jo 
m u n d o " en e l L l a n t o p o r I g n a c i o Sánchez Mejías se refieren s i n d u d a a 
l a d i v i n i d a d femenina de l a mitología egipcia. Si la h o r a d e l crepúsculo 
es c o n m e m o r a t i v a de la muerte d e l dios Osir is , el inc idente mitológico 
co inc ide con la muerte y degüel lo d e l toro en esta poesía. A s i m i s m o , la 
d i v i n i d a d solar H o r u s , nac ida de l a unión de Isis y Osir is , correspondería 
e n L o r c a a l símbolo d e l niño, que aparece ya con las características de 
esta c r i a t u r a d i v i n a e n el p o e m a Adán de P r i m e r a s c a n c i o n e s . E n P o e t a 
e n N u e v a Y o r k el n iño muere asesinado por el cúmulo de símbolos nega
tivos q u e atentan contra su f r a g i l i d a d inocente. E l poema N a c i m i e n t o d e 
C r i s t o de esta colección representa u n a fusión de los símbolos católicos 
y de los p r i m i t i v o s arquetípicos. E l símbolo del b a r c o con sus numerosas 
alusiones a naufragios y h u n d i m i e n t o s tiene también evidente conexión 
c o n e l barco solar que en l a mitología eg ipc ia hace su viaje n o c t u r n o a 
través del océano, p e r m i t i e n d o a l astro emprender de nuevo su carrera 
t r i u n f a l p o r el cielo a la h o r a de la m a d r u g a d a 1 0 . E n otra esfera de con
ceptos, e l s i m b o l i s m o d e l sol identi f icado con el toro se enriquece tam
bién con la densa y significativa presencia de este a n i m a l en l a c u l t u r a 
española y la profusa escenografía de las corridas de toros. L a imagen del 
c i r c o queda así trasladada a l a a m p l i t u d del hor izonte cósmico donde se 
c u m p l e e l desgarramiento de l a d i v i n i d a d solar en espectáculo sangriento. 

L a muerte del toro a l a h o r a de l a m a d r u g a d a ("bovina cabeza recién 
cortada" , p. 433) nos sitúa frente a o t r a tradición e n el s i m b o l i s m o solar 
de l a poesía de L o r c a . E l poema en prosa L a degollación d e l B a u t i s t a , 
en el c u a l se ident i f ican el degüel lo d e l toro y l a decapitación d e l n u n c i o 
de Jesucristo, evoca el m i t o b íb l ico de Salomé. Esta tradición d e r i v a sin 
d u d a de los simbolistas franceses, y en p a r t i c u l a r de Mal larmé con el 
" C á n t i c o de San J u a n " de su Hérodiade11, si b i e n en este poema e l sím
b o l o solar parece a l u d i r a l solsticio de verano, mientras que L o r c a l o 
a s i m i l a a l a sal ida d e l astro con los tonos sangrientos del amanecer 1 2 . 

Para u n pormenorizado análisis de su mitología zoomórfka, véase también W . M A X 

M Ü L L E R , "Egyptian mythology", en T h e m y t h o l o g y of a l l r a c e s , t. 12, Boston, 1918, 

p p . 1-245. L a interpretación de Osiris según el ciclo vegetal del año y su relación con 

otros dioses h a n sido indicadas por Sir J A M E S G . F R A Z E R , T h e G o l d e n B o u g h , abridged 

edition, New York, 1953, p p . 420-447. 
1 0 M Ü L L E R , op. cit., p . 95. 

1 1 L a escena de la danza de Salomé y la decapitación del Bautista, narrada por los 

evangelistas San Mateo y San Lucas y p o r el historiador judío Flavio Josefo, ha sido 

motivo de representación artística desde los tiempos medievales. Véase al respecto 

H U G O D A F F N E R , S a l o m e , i h r e G e s t a l t i n G e s c h i c h t e u n d K u n s t , München, 1912. L o s 

simbolistas franceses la incorporaron a sus temas, después que Flaubert publicó su 

Salammbó en 1862 y su Hérodias en 1877. Laforgue se inspira en este último cuento 

para su Salomé de las Moralités U g e n d a i r e s , publicadas en 1885. Anteriores a esta 

fecha son los célebres cuadros Salomé y L ' A p p a r i t i o n (1876) del p i n t o r Gustave M o -

reau, los cuales ejercieron grande influjo sobre la literatura de la época. Mallarmé 

asocia la decapitación al simbolismo del sol en la tercera parte de su poema Hérodiade. 

Oscar W i l d e , p o r el contrario, en su d r a m a S a l o m e (1893), asimila el m i t o a la presencia 

de la luna. L o r c a p u d o conocer la tradición de este tema literario en el l ibro de 

R A F A E L C A N S I N O S - A S S E N S , Salomé e n l a l i t e r a t u r a , M a d r i d , 1919, que contiene versiones 

españolas de la Salomé de Flaubert, W i l d e , Mallarmé, Eugénio de Castro y Apoll inaire. 
1 2 Véase W A L L A C E F O W L I E , Mallarmé, Chicago, 1953, p. 140. Importa recordar que 
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N u e v a m e n t e hal lamos aquí la fusión de símbolos religiosos con los de 
inspiración puramente p r i m i t i v a y arquetípica. 

E l estudio d e l s imbol ismo d e l sol e n la poesía de L o r c a nos revela, 
p o r consiguiente, u n a vez más, su carácter cósmico y nos d a u n a clave 
p a r a conocer l a índole de su inspiración y e l hor izonte de su m u n d o 
lírico. L a visión imaginística y metafórica q u e d a p r o n t o superada por 
u n a perspectiva simbólica de características trascendentes. L a presencia 
desgarrada del astro a l a h o r a d e l atardecer y d e l amanecer traduce la 
frustración de l a v i d a afectiva del poeta y es u n poderoso símbolo del 
dest ino h u m a n o violentamente truncado. A s i m i s m o , l a f r a g i l i d a d de la 
c r i a t u r a mítica es representativa de l a ausencia de realización espir i tua l . 
F i n a l m e n t e , la identificación d e l sol c o n d i v i n i d a d e s cristianas y arquetí-
picas confiere a l a v i d a d e l h o m b r e u n a dimensión sacramental y rel igiosa. 

G U S T A V O C O R R E A 

Y a l e University 

T R A D I C I Ó N Y N O V E D A D E N U N P O E M A 
D E J U L I Á N D E L C A S A L 

Se ha real izado ya, con esmerada erudición (caso ta l vez único en la 
crítica hispanoamericana) , el estudio de las inf luencias extranjeras en la 
o b r a de Casal . Pero , a pesar de l a e x a c t i t u d c o n que se p u e d e n m e d i r sus 
deudas p a r a con l a l i t e r a t u r a francesa que tanto amaba, y de la paciencia 
c o n q u e se h a n señalado en su verso los ecos conscientes e inconscientes 
de sus lecturas, e l lector de Casal se siente p e r d i d o todavía, s i n u n a clave 
de comprensión o valoración. E l e n i g m a de l a p e r s o n a l i d a d de Julián del 
C a s a l parece repetirse en su obra. 

L a o b r a , en r e a l i d a d , n o es s ino reflejo lejano de u n a biografía o 
de los pormenores de u n a v i d a de l a cua l nos interesa aquí sola
mente lo def in idor , la melancolía y el tedio s i n causa tantas veces 
expresados en e l poeta, " l a tristeza p r o f u n d a de ser h o m b r e " . Es costum
bre descr ib ir l a angustia n i h i l i s t a de C a s a l y co locar lo entre los primeros 
modernistas, l a generación de inic iadores , como u n i n n o v a d o r que tomó 
de B a u d e l a i r e y de l parnasianismo determinadas formas e ideas y direc
tivas poéticas que se incorporarían luego a l a l i t e r a t u r a hispánica. D e esa 
m a n e r a se o c u l t a a veces, c o n e l ánalisis d e l detal le , u n a verdad más 
h o n d a : l a t r a d i c i o n a l i d a d de la poesía de Casal . D e ahí que se haya des
c u i d a d o e l estudio de los pocos momentos válidos de su obra, para hacer 
hincapié en l a profusión de reflejos de l o extranjero. Se h a o l v i d a d o que 
e n todo estudio de l i t e r a t u r a c o m p a r a d a deben i r de l a m a n o l a indica
ción de l a fuente extranjera y la definición de la o r i g i n a l i d a d del autor 
q u e l a i n c o r p o r a a su o b r a p r o p i a . 

Y l o más o r i g i n a l y p r o p i o es a m e n u d o lo t r a d i c i o n a l que se renueva 
e n u n a m e n t a l i d a d m o d e r n a . A pesar de las lecturas extranjeras, se afirma 

la fiesta de San J u a n Bautista es el 24 de junio, fecha que corresponde casi exacta
mente al solsticio de verano. 


