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jDios ha muerto! jY norotros somas quiener le hemos dado muerte!jCd- 
mo nor conrolaremoi, norotros, asesinos entre 10s aiesinos? 

Lejos de la visidn cristiana de Dios @ios,amor que conoce, dirige y sabe de la vida 
humana y de sus sufrimientos) la viiita que de Este recibe Cernuda est6 caracterizada por 
su sxdivina indiferencian, por su inmutabdidad ante la angustia que produce en el hombre 
su propia realidad; es un dios que atal y como viene se van, mucho m L  prdximo a la idea 
que Unamuno deja patente en Sun Manuel Bueno, Mhtir (dios-engailo para tener una 
buena existencia llevadera y felii) que al Dias cristiano predicado por la Iglesia. Dios que 
no existe, dios que <<de la memoria se borraria/Coma un sue60 remoto de 10s hombres 
que heron)), dios que es, en defioitiva el opio del pueblo de Karl Mam, el refugio y anhe- 
lo que necesita y tiene el hombre para soportar sus "tristes piedraw, vida y sufrimientos. 

Unamuno por boca de San Manuel Bueno, grita: 
>La uerdarl?La uerdad, Liizaro, ex acaio alga terrible, algo intolereble, alga mortal; la 

gente ~encilla no podria uiuir sin ella. Y ,  jpor quh me la deja entreuer ahora aqui, como en 
confesidn? -1e die. Y61:-porquesi no me atomentarla tanto, tanto, que terminarla grit&- 
dola en medio de laplam, y eso jamds, jam& j a m k  Yo estoy para hacer vivir a lar almas de 
misfeligre~es, para hacerloifelices, para hacerlos que re suerien inmortales y no para matar- 
lo?. 

Estas palabras e s t h  en perfecta consonancia con lo que Cernuda, en primer y ati- 
mo tkrmino, revela en su Vi i ta  de Dior: la angustia de la vida humma, el hombre como 
ser que vive agobiado y que nace para morir, abocado a la muerte y a enfrentarse solo 
ante el mundo y su fugacidad. En esta soledad, tendri que combatir con el absurd0 de su 
existencia y can su realidad caduca; pero siente silo embargo, la necesidad de ser eterno e 
inmortal, y para su propio consuelo busca la mentira que no existe y que es para el <<PO- 
pulachon' una ilusidn que personaln~ente se forja el hombre. 

En tomo a1 pensamiento y fiiosafia de Nietzsche (la muene de Dios y la exaltacibn 
de 10s impulsos vitales), Schopenhauer, para quien el mundo se movia impulsado por las 
fuerzas ciegas e irracionables, piensa que la verdad produce d&o. Estos dos junto con 
Marx, transformadores todos del pensmiento moderno, son la hltima y m6s inmediata 
fuente de estos poema que refleja un tema caracteristico en toda la obra de Cernuda: 
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orgullo para con el rico", sociedad industrial constmida por el burguts, par el empresa- 
rio caoitalista. una ciudad de contraste donde la riaueza de unos oocos se aoane a la 
miserra y explotacibn de la muchedumbre proletaria. Cernuda empieza entonces un 
ataque contra este sistema establecido, identifidndose con la miseria proletaria: .Y mor- 
diendo na is  pu6os con tristeza imponente/AGn cuento mentalmentlmis escasas mone- 
dam. 

El espirim rebelde que define la personalidad de Cernuda y su inconformismo no es 
un tema aislado en su poktica: 

Sofiibamos algunos cuando nlios, cddos 
En una vasta hora de ocio solitario 
Bajo la l hpa ra ,  ante las estampas de un libro, 
Con la revolucibn. Y vimos su ala Ugida 
Plegar como una mies 10s cuerpos poderosos 9. 

En La uisita de Dior, Cernuda, a1 encontrarse "sin tierra y sin migot,, tambitn sse 
solidariza con el resto de la humanidad adormedda <,ante la espera de una revaludbn 
ardienten, +Par mi dolor comprendo que otros inmensos sufren/Hombres callados a 
quienes falta el ocio/Para arrojar al cielo su tormento.,,). El poeta se encuentra en tierra 
ajena, al igual que quellas gaviotas se hayan sin nido en medio del humo y la suciedad de 
la ciudad: 

Lejos quedd SN n d o  de 10s mares, mecido 
por torment& 
de inuiemo, en la calma luminosa de 10s weranus 
Ahora iu qz~eja va, como el giro de d m  
en dertiem. 
Quien con alas las hizo el eipacio les niega." 
El exilio y la soledad del poeta es tambihn interior, y metafisico; kl misma 

se define como un hombre marginal. Este exilio se manifiesta tanto en 10s libros anterio- 
res como en 10s posteriores a Las Nubes. En poemas como ~Soli lo~uio del farero,, o *La 
visita de Dies. no &lo se manifiestan el amar y la solidaridad con el resto de la humani- 
dad, sino que adem& como en otros poemas (.El Ctsaru), Cernuda se aparta del mundo 
y de 10s hombres detesthdolos y experimentando voluntariamente la soledad: 

Todo aquien roledad, a solas 
Como conciencia en alta noche, 
Miis libre de su angustia. Seguro 
Ertoy de que la faz humana, ya insoporrable 
Tirania, no romperii esta magia." 
Este exilio metafisico coincide con el exilio real y manifiesta el anhelo de un mundo 

mejor, de un carnbio, de un mundo perfecto y mejor que el poeta a veces encontra16 en 
la naturaleza. 

En esta linea de inconformismo con la realidad y con su situacibn personal, el poeta 
de La realidady eldereo ha acabado con el hilo y el sentido de su existencia. Ante el anhe- 
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lo de cambio v de un mundo suoerior. Cernuda evoca .el inmenso bostezo de 10s sielos 
w 

pa,aJol~., un tlcnlpv u n ~  trcrra ldral ~ U C  e~ 11 C'5p~i.1 ~ n r c r l o r ,  13 ilrp.ai? dcl St610 .I? 
Oro, dr G.lrcilaro, dc Fr.1~ I . I ~ I < ,  de Glingurl v Qurvr.;ld, .~qucll.t Espriu .tvcnrurcr.t quc 
rc I mli, .I lor rnarrs 2 dr5cuhrlr cl nurvu n~undu L d  .ihor,lr~z.i dr una t r ~ 1 A . a  ~ u c . ~ ; l r  Y .lr . . 
su tierra per&& est6 presente en versos de *El ruisefior sobre la piedra,,, c<Elegia espaiiola 
IIn y ~Elegia espaiiola b,. 

El tiempo, la otra obsesi6n de Cemuda, parece caracterizado se&n la idea Nietzche- 
lllana de un tiempo mfinito, circular y de eterno retorno. En torno a la linea del hombre 
que sufre por el caricter efimero de su vida, por su inconformismo social y por su situa- 
cibn personal, es donde tenemos que situar el conflicto exlstencial de Cernuda que, ual 
hdlarse a la mitad de su vidas, sigue esperando un consuelo divino al que pneda unir esa 
sansia suya que reclama/Una pausa de amor entre la fuga de las cosas., una voz divina 
que lo ayude a enfrentarse con su realidad y a salir de su nhando desalientan, por eso 
invoca a Dios. M& Dios, que es el Gnico consuelo del poeta .mi sedn, %mi amor perdidom, 
.mi vida trabajadan, permanece inmbvil en su divino mundo ante el ~~murmullau y shpli- 
cas del hombre. 

Este sera pues el tiltima fin que pretende transmitir Cernuda en su poema: Dios 
engdo, mentira, Dios que justifica y hace m k  llevadera la angustia existential humana 
(el conflicto del hombre entre el deseo y la realidad). 

Toda la pa&tica de Cernuda se resume en una canstante bhsqueda de Dios. En el 
libra en el que Cernuda empieza su etapa de madurez encontramos este Dios que empie- 
za a tomar referencias cristianas: 

Vi unospies que marcaban la linde de la vida, 
El borde de la ttinica incolora 
Plegada, ~eeibalando 
Hasta rozar lar forar, como un ala 
Cuando a1 subir tras la luz incira. 
Sentide nuevo el suefio, la locura 
Y el error de ertar viuo, 
Siendo came doliente d& a dia. 
Pero d me habia llamado 
Y e n  mino  estaba ya sino seguirle. (./ 
Y recline'la frente sobre ella 
Con asco de mi c u q o  y de m i  alma. 
Aripedien silencio, coma sepide 
a Dios, por xu nombre, 
MA varto que 10s templos, 10s mares, las esrrellas, 
Cabe en el deiconruelo del hombre que estd solo, a. 

Fuerzapara llevar la vida nueuamente. 
AsiroguJ, con Idgrimas, 
Fuerzapara soportar mi ignorancia resignado, 
Trabajzndo no por m i  vida nipor mi espiritu, 
Md3por una verdad en aquellos ojor entrevista 
Ahora. La hermorura apaciencia. 
Se'que el lirio del campo, 
Tras de ru hurnilde oscuridad en tantas noches 
Con larga espera bajo in tierra, 



Del largo verde erguido a la rorola alba 
Iwumpe un dia en gloria niunynte." 
Lo que se destaca de 10s tres libros cernudianos surrealistas con respecto al tema de 

la divinidad, es un rechazo a Csta coma un reflejo de un orden social establecido. Pero 
despu&s de la evocacidn a 10s mitos greco-latinos y del acercamienro alas formas cristia- 
nas que encontramos en Lai Nubes todavia el poeta llegar6 a gritar: 

Oh Dios. T i  que nor has hecho 
Para morir, ;Par quP nos infundiste 
Lased de etmidad, que hace a1 poeta? 
2Pueder d@r as< siglo trds riglo, 
Caer como vilanos que deshacen un  soplo 
Lor hljos de la luz en la tiniebla avara?" 
Pero el poeta de La realldad y el deseo tiene que proyectar su a f h  de inmottalidad en 

alg&n mito, que esta vez serh la naturaleza; de este modo escribe poemas como <'El br- 
boln, dande Cste se represent* como intemporal y libre del engafto mottal: 

A1 lado de lasaguai esta's, comwleyenda, 
En un jardin murado y silencioso, 
E lhboi  be/lo dos vecer centenario, 
Larpoderosas ramai extendidas, 
Cerco de tanu hierba, entrelazando hojas 
Doiel donde una sornbra edkica subsiste. (..) 
Suefior septenrrionalque el sol casi no rompe, 
Yhacia el estanque vienen rondar de mozoi rubios: 
Temblando, tantor cuerpoi ligeros, queda el agua; 
Vibrando, tantar voces timbradai, queda el aire." 
Ninguna de las manifestaciones de 10s mitos cernudianos supieran apagar la sed del 

poeta, su conflino existential, puesro que tados estos dimes eran al igual que 10s hom- 
bres finitos, caducas y fugaces. Por eso, el poeta en estado de tcVivit sin estar viviendo. 
confiesa: 

La consecuencia de ere vivir ei que nada se interpone entre noiotros y la muerte desnudo 
horizonre uital; nada percibia delante rino la muerte. Afortunadamente el amor me szzlvd 
como otras tantas veces, con nr ocupacidn absorbente y tira'nica de tal s i tucih."  

Amor, que es la Gnica razdn de la existencia, la Gnica ~Mgrima que aviva la cosecha 
del poetan, su esperaoza y su consuelo, h i c o  instante de felicidad, Gnico momento por el 
cual merece la pena vivir, b i c o  instante que a la hora de la muene justifica la existencia: 

A1 amor no hay que pedirle sino unos instanter, queen verdad equivalen a la eternidad, 
quells e t m ~ p r o f d a a  quese r4rid Nietzche. ~Puede eperarse mrii de B?iEs necesario 
mdd6 
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