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«En la som bra de un hom bre que ca mi na hay más enig mas
que en to das las re li gio nes del mun do», es cri bió mis te rio sa- 
men te Vi ta Sack vi lle-West. En tre los fe nó me nos na tu ra les
que el hom bre ha sa bi do con ver tir en sím bo los, po cos son
tan ri cos en sig ni fi ca dos co mo és te. Sím bo lo del mal y de la
muer te, del al ma y del es píri tu, de lo pa sa je ro y lo im per- 
fec to… En to do ca so, la som bra ha pro por cio na do a la li te- 
ra tu ra al gu nas de sus in ven cio nes más me mo ra bles, más in- 
quie tan tes y su ti les, en tre las que se en cuen tran las se lec- 
cio na das en es te vo lu men.

En el apó lo go de Eso po y en la pie za tea tral de Du rren ma tt
la som bra de un bu rro sir ve pa ra mos trar nos bas ta dón de
pue de lle gar la es tu pi dez hu ma na, de jan do una son ri sa
amar ga en el lec tor. El mi la gro de Teó fi lo y la le yen da de El
hom bre que per dió su som bra na rran las con se cuen cias
que tie ne pa ra la som bra, cuer po del al ma, el tra to con el
Dia blo. Los tex tos de Wil de y Ho fmanns thal nos re ve lan
que nues tras vul ga res som bras son ras gos pre cio sos de hu- 
ma ni dad. En la le yen da de Juan sin Mie do, en la ines pe ra- 
da no ve li ta de Gal dós, en el cuen to de Gau tier, la som bra
en car na to do aque llo que sus pro ta go nis tas más te men. En
el En tre més de la Som bra el ma ri do bur la do se bur la de to- 
dos no so tros a su cos ta. En el cuen to de Poe la som bra
cum ple un pa pel clá si co. Ner val de di ca unas pá gi nas de su
ex tra or di na rio Via je a Orien te a des cri bir el Ka ra göz, el tea- 
tro de som bras de Cons tan ti no pla. Y fi nal men te nues tra
con tem po rá nea Cris ti na Fer nán dez Cu bas, en un mis te rio so
re la to, nos pro por cio na la vi sión de una som bra que no ha- 
bría mos es pe ra do, eco y re su men de to das las de más.
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IN TRO DUC CIÓN

«En la som bra de un hom bre que ca mi na hay más enig- 
mas que en to das las re li gio nes del mun do» es cri bió mis te- 
rio sa men te Vi ta Sack vi lle-West. Es una im pre sión que he te- 
ni do en mu chas oca sio nes si guien do la pis ta de una som- 
bra a tra vés del fo lk lo re, la li te ra tu ra o la pin tu ra. En tre los
fe nó me nos na tu ra les que el hom bre ha sa bi do con ver tir en
sím bo los, po cos son tan ri cos en sig ni fi ca dos co mo és te. Si
la exis ten cia es un fo lio des ple ga do y el mun do un li bro,
co mo han pen sa do mu chos, po cas le tras son tan po de ro sas
co mo som bra en esa des me su ra da es cri tu ra. Sím bo lo del
mal y de la muer te, del do ble, del al ma y del es píri tu, de lo
pa sa je ro y lo irreal, del cas ti go, de la ig no ran cia, del co bi jo.
No che en mi nia tu ra, abre via tu ra de la os cu ri dad, pe ro tam- 
bién de do que se ña la el día. Yin- yang cós mi co que gi ra sin
ce sar. Ca da cul tu ra y ca da épo ca le han atri bui do un sim bo- 
lis mo es pe cí fi co, has ta aca bar por ser el sím bo lo mis mo de
la fan ta sía.

Cuan do em pe cé a in te re sar me por la som bra no su po- 
nía que su pre sen cia en la cul tu ra fue ra ca si ubi cua. O aca- 
so me su ce de co mo a quien se ena mo ra de una pe li rro ja,
que ve pe li rro jas por to dos si tios. En to do ca so la som bra
ha pro por cio na do a la li te ra tu ra al gu nas de sus in ven cio nes
más me mo ra bles, más in quie tan tes y su ti les. De en tre es tas
nu me ro sas crea cio nes he se lec cio na do ape nas una do ce na.
El cri te rio pa ra ha cer lo ha si do su ca pa ci dad de su ge ren cia.
No se ha evi ta do la he te ro ge nei dad de gé ne ros, que trai- 
cio na el tí tu lo del li bro, ni se ha per se gui do cu brir to do es- 
pec tro de sig ni fi ca dos. Ex cluí sin em bar go al gu nos tex tos



Cuentos de sombras AA. VV.

3

de in te rés, por ser co no ci dos y de fá cil ac ce so (los de An- 
der sen y Cha mis so), y otros por la ine vi ta ble li mi ta ción de
es pa cio (de Apo lli nai re y Ki pling). En el li bro que su je tas
con vi ven, pues, cuen tos con pie zas dra má ti cas y le yen das,
el re cuer do de un via je y un apó lo go clá si co. Aun he pres- 
cin di do de gé ne ros com ple tos: la poesía, y tam bién la em- 
ble má ti ca, don de la som bra apa re ce con no me nos fre- 
cuen cia que el pe lícano o la fle cha. De cía Bor ges que la
his to ria de la li te ra tu ra es la his to ria de sus me tá fo ras, yo
creo que la his to ria del es píri tu hu ma no es la de sus sím bo- 
los. Y es te de la som bra vie ne acom pa ñán do nos des de el
prin ci pio.

El epi so dio de la ca ver na, en La Re pú bli ca (ca. 380 a. C.)
de Pla tón, pro por cio na una de las me tá fo ras ger mi na les de
la cul tu ra oc ci den tal. La som bra, sím bo lo de irrea li dad y co- 
no ci mien to im per fec to, alu de a tu vez a otra ins tan cia de la
que es me ro anun cio y de gra da ción. El pla to nis mo su bra yó
el pri mer as pec to y el neo pla to nis mo el se gun do. La Es co- 
lás ti ca ter mi nó con vir tien do la som bra en sím bo lo del sím- 
bo lo.

La som bra, es ver dad, sim bo li za lo ilu so rio, pe ro con
una con no ta ción de im por tan cia: es co mo hu mo que se ña la
al fue go. La som bra se rá siem pre lo irreal en re la ción con lo
real, siem pre se pre sen ta rá co mo lo que exis te con res pec- 
to a otra co sa. Po de mos con ce bir la os cu ri dad sin luz, pe ro
no la som bra sin luz. La som bra apa re ce siem pre por gra da- 
ción o por contras te, nun ca por ex clu sión. De es te mo do el
idea lis mo se sir vió de la som bra pa ra ne gar la rea li dad y el
neo pla to nis mo, pa ra afir mar la exis ten cia de pla nos de rea- 
li dad di fe ren tes al nues tro. Pe ro si la som bra es la gran me- 
tá fo ra de aque llo que no es, el nom bre de una au sen cia, lo
es tam bién de lo que se con fun de con lo real. Des de la Su- 
ma Teo ló gi ca al re fra ne ro se re pi te la mis ma ad ver ten cia:
som bra y pin tu ra no son «co sas» por más que lo pa rez can.
Si tan to se in sis te en su irrea li dad es por lo fá cil que es con- 
fun dir las, y no só lo en la so fis ti ca da fá bu la pla tó ni ca. La tra- 
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di ción po pu lar lo re fle ja tam bién: ahí es tá esa le yen da hin- 
dú que ha bla de una som bra apa lea da al ser con fun di da
con un la drón. La Bi blia, los clá si cos grie gos, el bu dis mo, el
tao ís mo y la mís ti ca mu sul ma na em plean la som bra co mo
me tá fo ra de la me ra apa rien cia sin sus tan cia. Los exem pla
me die va les re co gen la idea en la his to ria del ton to que ata- 
ca a su som bra con un pa lo (un eco de es to se pue de es cu- 
char en La na ve de los lo cos de Bran dt, o en El sue ño de
una no che de ve rano de Shakes pea re). El En tre més de la
Som bra (1790), in clui do en es ta se lec ción, apro ve cha esa si- 
mi li tud pa ra or ga ni zar una in tri ga contra dic to ria: el sa cris tán
Chi ne la, con el que en ga ña a Be ni to su es po sa, se ha ce pa- 
sar por la som bra del ma ri do pa ra no ser des cu bier to. El
tru co da re sul ta do en tan to en cuan to Be ni to pa re ce pre fe- 
rir la paz del ho gar a la ver dad. La en tra da en es ce na del
ve cino le en fren ta con la rea li dad. Un com por ta mien to tan
con tra rio al tó pi co de la de fen sa de la hon ra vin cu la es ta
obra a las co me dias de ma gia o de fi gu rón. Por su par te, el
Apó lo go de la Som bra de un Bu rro (550 a. C.) que re co ge- 
mos se atri bu ye a Eso po, aun que só lo la edi ción de Car.
Halm (Lei pzig, 1852) lo in clu ye en tre sus fá bu las. Se tra ta
de una iro nía acer ca del in te rés que sus ci tan en los hom- 
bres las co sas más ni mias, de jan do de la do las ver da de ra- 
men te im por tan tes. Y de he cho la som bra ha arrai ga do en
nues tra cul tu ra co mo si nó ni mo de lo in sig ni fi can te. Por su
par te la pie za dra má ti ca de Dü rren ma tt, ti tu la da Pro ce so
por la som bra de un bu rro (1951), de sa rro lla es ta idea has ta
sus úl ti mas con se cuen cias, co mo ya lo hi cie ra en Die Ab de- 
ri ten (1774) Ch. M. Wie land, con vir tien do el li ti gio por el
dis fru te de la som bra de un bu rro en la cau sa de una ver da- 
de ra ca tás tro fe na cio nal.

Pli nio el Jo ven cuen ta en el li bro XX XIV de su His to ria
Na tu ral cuál fue el ori gen de la pin tu ra: «… con sis tió en cir- 
cuns cri bir con lí neas el con torno de la som bra de un hom- 
bre».
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La creen cia de que en la som bra se ha cen vi si bles ras- 
gos in ma te ria les de su due ño es tá muy arrai ga da. La an tro- 
po lo gía re co ge tes ti mo nios de la con vic ción que tie nen
pue blos muy dis tin tos y dis tan tes en tre sí de que la som bra
de ob je tos, hom bres y ani ma les en ca ma su di men sión es pi- 
ri tual. Ba jo es te tér mino ge né ri co con vi ven, des de lue go,
dis tin tas en ti da des. Lo in tui mos a po co que ob ser ve mos
con al gún de te ni mien to el com por ta mien to de la som bra
en tra di cio nes y obras li te ra rias. Se po dría cla si fi car en cua- 
tro apar ta dos:

1. Apa ri ción de la som bra, des li ga da del cuer po, a la
muer te del in di vi duo.

2. Des apa ri ción tem po ral o de fi ni ti va de la som bra en
vi da de su due ño.

3. Im por tan cia de la som bra co mo prue ba de la hu ma ni- 
dad de su due ño (e iden ti dad fun cio nal de som bra e in di vi- 
duo: lo que le acon te ce a uno de los dos re per cu te en el
otro).

4. Com por ta mien to in de pen dien te de som bra y de
cuer po.

Es tos cua tro mo dos es truc tu ran otros tan tos sig ni fi ca dos
del sím bo lo. En el pri mer ca so, esa for ma vi si ble y per so na- 
li za da, que so bre vi ve a la muer te del cuer po, es lo que los
grie gos de no mi na ron «ps y ché». Su ge nea lo gía es ilus tre:
apa re ce ya en los poe mas ho mé ri cos (Odi sea, can to XI).
Cuan do Uli ses des cien de al Ha des pa ra pe dir con se jo al sa- 
bio Ti re sias se en con tra rá con la ps y ché de su ma dre, tra ta
de abra zar la pe ro se es ca pa en tre sus bra zos «co mo som- 
bra ina si ble que era». La ps y ché ho mé ri ca no tie ne que ver,
aun que pu die ra pa re cer lo, «con lo que acos tum bra mos a
lla mar es píri tu y no so tros contra po ne mos al cuer po», ad- 
vier te Erwin Rho de en su co no ci do es tu dio. Se tra ta de una
ima gen que re pro du ce su con torno, que se hur ta al tac to
de los se res vi vos y que per ma ne ce in tac ta cuan do el cuer- 
po muer to se con vier te en «tie rra in sen si ble» y se des tru ye.
Pe ro tam bién las po ten cias del que rer, el pen sar y el sen tir
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se ha brán des va ne ci do. La apa rien cia de la ps y ché en el
mun do de los vi vos asu me, pues, los ras gos del fan tas ma.
Ps ykaí son, y no otra co sa, los fan tas mas de la li te ra tu ra clá- 
si ca chi na, cu ya apa ri ción no pro du ce so bre sal to al guno. En
la Oc ci den tal el fan tas ma ha evo lu cio na do has ta con ver tir se
en un en te con po de res de in ter ven ción en la rea li dad. Pe- 
ro ps y ché al fin y al ca bo es la apa ri ción con la que tro pie za
Ha m let (Act. I) o a la que se re fie re el doc tor John son:

«Bo swe ll: —Por fa vor ¿có mo di jo que era la apa ri ción?
»John son: —Pues al go así co mo un ser que pa re cía una

som bra.»
Y ps y ché es la som bra del cuen to de Poe del mis mo tí- 

tu lo (1850), que re co ge mos en es ta se lec ción.
Pe ro la his to ria del al ma es tá ja lo na da de ma len ten di- 

dos. Las pri me ras tra duc cio nes del grie go con sa gra ron es te
tér mino co mo equi va len te de ps y ché, aun que ya he mos
dis tin gui do uno del otro. El al ma, a di fe ren cia de la ps y ché,
os ten ta con no ta cio nes re li gio sas y la suer te de su exis ten cia
ul tra te rre na es tá de ter mi na da por el com por ta mien to en vi- 
da de su due ño. En nues tra cul tu ra, a cau sa de la in fluen cia
del cris tia nis mo, el al ma se ha con ver ti do en la ins tan cia he- 
ge mó ni ca de la di men sión in ma te rial del ser hu ma no. Ha
se cues tra do la ps y ché y el es píri tu pa ra con ver tir se en pa re- 
ja de un cuer po re du ci do a la mo no ga mia. En otras cul tu ras
no ha si do así. Las tri bus in dias del Ca na dá con si de ran que
a la muer te del hom bre la som bra y el al ma, di fe ren tes una
de la otra, se se pa ran am bas del ca dá ver. El al ma par te al
reino del lo bo, y la som bra en cam bio, me ra ps y ché, va ga
por las pro xi mi da des de la tum ba y se rá quien man ten ga
re la cio nes con los vi vos. Al des tino in va ria ble de la ps y ché
(hun dir se en el Ha des) se contra po ne el jui cio al que se ve- 
rá so me ti da el al ma. El «de vo ra dor de som bras» es en El Li- 
bro de los Muer tos egip cio quien se ocu pa de cas ti gar a las
al mas con de na das, en lo que cons ti tu ye el pri mer re la to es- 
cri to del Jui cio. En to do ca so, la iden ti fi ca ción en tre som bra
y es píri tu, sin en trar en ma ti ces so bre qué se en tien de por
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és te, ya he mos di cho que pa re ce ser una in tui ción uni ver- 
sal. En tre los fang, los bake los y otras tri bus afri ca nas, som- 
bra y al ma son si nó ni mos; en tre los in dí genas de Amé ri ca
del Sur una mis ma pa la bra de sig na al ma, som bra e ima gen;
pa ra los yaku tos la som bra es una de las tres al mas del
hom bre, por lo que es muy res pe ta da y se prohí be a los ni- 
ños ju gar con ella… La tra di ción oc ci den tal, por su par te,
con si de ra la som bra co mo «el cuer po del al ma». En es te
sen ti do su des apa ri ción sig ni fi ca la pér di da del al ma y por
tan to «el cuer po del con de na do no ha ce som bra». La me tá- 
fo ra de la som bra per di da apa re ce en nues tra se lec ción en
el cuen to de Wil de y en las le yen das de Teó fi lo y del cu ra
de Ata rra bio (El hom bre que per dió su som bra). La na rra- 
ción más fa mo sa con es te te ma por ar gu men to es sin du da
La ma ra vi llo sa his to ria de Pe ter Sch le mihl (1814), de Cha- 
mis so, su fi cien te men te ac ce si ble co mo pa ra que aquí pres- 
cin da mos de ella. En El pes ca dor y su al ma (1891), de Os- 
car Wil de, la si re ni ta de la que se ha ena mo ra do el pes ca- 
dor le exi ge que re nun cie a su al ma si quie re ob te ner su
amor, pues las gen tes del mar no tie nen al ma. Lo lo gra des- 
pren dién do se de su som bra me dian te un ri tual pre ci so, y
de es te mo do se con vier te en con gé ne re de esa ha da
oceá ni ca, ya que co mo se ña lá ba mos en el ter cer apar ta do
de nues tro es que ma, la som bra es pri va ti va de los se res
ple na men te hu ma nos. Más ade lan te vol ve re mos so bre ello.
Por su par te, Teó fi lo y el cu ra de Ata rra bio pier den su som- 
bra a cau sa de sus re la cio nes con el Dia blo. En el ca so de
Teó fi lo co mo con se cuen cia de un pac to ex pre so por el que
re nun cia a Je su cris to y se so me te al Ma lig no a cam bio de
cier tos fa vo res. En el del cu ra vas co co mo pa go del co no ci- 
mien to ad qui ri do a su cos ta.

La le yen da de Teó fi lo (s. VI), te so re ro de la Igle sia de
Ada na (Asia Me nor) fue muy po pu lar en Eu ro pa du ran te la
Edad Me dia. Su pri me ra ver sión es grie ga, es cri ta por Eu ti- 
quio po co des pués de la muer te del Teó fi lo his tó ri co. La
tra du jo al la tín Pe dro Diá cono en el si glo VI II y de ella es cri- 
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bie ron ver sio nes Ro swi tha, Mar bo do, Gau tier de Coin cy,
Ber ceo, Al fon so X y Vi cen te de Beau vois en tre otros.

De la le yen da del cu ra de Ata rra bio exis ten tam bién va- 
rias ver sio nes, re co gi das por Cer quand, Vin son y Gar cía de
Die go (que la to mó a su vez de Azkue). Son es en cial men te
igua les y sin du da tie nen su ori gen en el epi so dio de la
Cue va de Sa la man ca, que for ma par te de la le yen da del
Mar qués de Vi lle na. Bo te llo de Mo raes re su me así el su ce- 
so: «En ella [la cue va] es el De mo nio ca te drá ti co; y por sa la- 
rio se que da con un es tu dian te de ca da sie te que en tran.
Só lo el Mar qués de Vi lle na le en ga ñó, dexán do le la som bra
en vez del cuer po. Mas pa de ció el po bre Mar qués el tra ba- 
jo de no te ner som bra des de aquel tiem po, co sa que ha ce
es tre me cer las car nes». Fei joo lo re la ta tam bién, aña dien do
muy cien tí fi ca men te: «¡Ri dícu la qui me ra!, co mo si el de mo- 
nio pu die ra pa de cer una ilu sión que no cree ni el ni ño más
ino cen te». Ni Bo te llo ni Fei joo se die ron cuen ta de que lo
que pre ten día el Dia blo no era que dar se con el cuer po de
sus dis cí pu los, sino con su al ma, y que el as tu to Mar qués la
pier de cre yen do que ha ce un buen ne go cio. No hay que
in sis tir en la re le van cia que en el te rreno de lo má gi co tie ne
En ri que de Vi lle na en nues tro país. Ya di jo Me nén dez y Pe- 
la yo que le ha bía fal ta do un Goe the que acer ta ra a ele var a
mi to su pe ri pe cia vi tal. En ella se han ins pi ra do, de to dos
mo dos, mul ti tud de crea cio nes li te ra rias: La cue va de Sa la- 
man ca (Ruiz de Alar cón), La vi si ta de los chis tes (Que ve do),
Lo que que ría ver el Mar qués de Vi lle na (Ro jas Zo rri lla), y
otras más de Cer van tes, Lo pe, La rra, Es pron ce da, Har tzen- 
bus ch, etc. Re co gió tam bién la le yen da de Vi lle na y su
som bra un via je ro ale mán que vi si tó Sa la man ca al re de dor
de 1676. Johan nes Lim berg pu bli có en 1690 en Ber lín la
me mo ria de sus an dan zas. Lim berg es el pri me ro en afir mar
que el Dia blo atra pa la som bra del Mar qués pri ván do le de
ella pa ra el res to de sus días. No se tra ta ya pues de un tru- 
co pa ra bur lar se de él, co mo tra di cio nal men te en ten die ron
los es cri to res es pa ño les, sino de la en tre ga efec ti va de la
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som bra, que da lu gar a los mis te rio sos tra ba jos a los que
alu de Bo te llo de Mo raes. Am plia men te co no ci do en Ale- 
ma nia, el li bro de Lim berg bien po dría ha ber cons ti tui do la
fuen te ins pi ra do ra de Cha mis so pa ra su no ve la. De he cho
és te se in te re só por la fi lo lo gía es pa ño la y prue ba de ello
es la te má ti ca de al gu nas de sus com po si cio nes po é ti cas:
Sa las y Gó mez, Don Jua ni to Mar qués, ver du go de Le ga nés,
Don Qui jo te. Más aún: Wa x man afir ma que en oca sio nes
Lim berg se re fie re al Mar qués de Vi lle na ca li fi cán do le de
po bre hom bre, «sch le mihl» en dia lec to ju dío-ale mán. En
fin, el mo ti vo de Sch le mihl se rá lue go uti li za do por la li te ra- 
tu ra cen troeu ro pea (bas ta echar un vis ta zo al ca tá lo go de
Fren zel pa ra cer cio rar se de has ta qué pun to) con una pro fu- 
sión com pa ra ble a la que al can zó en Es pa ña el del Mar qués
de Vi lle na.

En lo que se re fie re al ter cer apar ta do de nues tra cla si fi- 
ca ción: iden ti dad fun cio nal en tre som bra y cuer po, e in ter- 
pre ta ción de la som bra co mo ras go es pe cí fi ca men te hu ma- 
no, vea mos un pa sa je de Cun quei ro: «Si se re te nía la som- 
bra de una per so na en fer ma, co mo la som bra tie ne la mis- 
ma en fer me dad y en la mis ma par te, cu ran do la som bra, en
la que se ope ra ba con ma yor li ber tad, se co sía, se lim pia ba,
in clu so con es me ril y ja bón de pa lo san to, que dan do cu ra do
el cuer po». Des de Ru ma nía al Cáu ca so la tra di ción per mi tía
has ta ha ce no mu cho tiem po en te rrar som bras en los ci- 
mien tos de una ca sa co mo sus ti tu ción de los an ti guos sa cri- 
fi cios hu ma nos que pro cu ra ban so li dez al edi fi cio. Una le- 
yen da ga le sa cuen ta có mo Fionn ma ta fi nal men te a Cui rre- 
ch atra ve san do su som bra con la lan za (Plu tar co y el Pan- 
cha tan tra na rran su ce sos pa re ci dos) y en un con tex to no li- 
te ra rio es tá do cu men ta do el he cho de que la ley ger má ni ca
me die val in fli gía pe nas a la som bra en lu gar de al con de na- 
do. La se me jan za y la in se pa ra bi li dad de la som bra y el ob- 
je to que la pro yec ta de ter mi nan una suer te de de pen den- 
cia es en cial de una y otro. En las cul tu ras pri mi ti vas se ha
vis to en ello una fuen te de pe li gros. Cual quier da ño que
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su frie ra la som bra lo pa de ce ría su due ño en car ne pro pia.
Así la som bra de be rá ser pro te gi da de for ma tan to má gi ca
co mo ma te rial. La som bra cons ti tu ye una suer te de es píri tu
o es en cia que da vi da a su cuer po. Las tra di cio nes son ex- 
plí ci tas en es te sen ti do: los in dí genas de Flo ri da no se atre- 
ven a pa sar jun to a cier tos es tan ques cuan do el sol pue da
pro yec tar su som bra so bre la su per fi cie de és tos. En Chi na
se te nía gran cui da do de no de jar la som bra de los pre sen- 
tes den tro del fé re tro cuan do se ce rra ba la ta pa, y cuan do
se ha cía des cen der el ataúd, los en te rra do res se ase gu ra- 
ban sus pro pias som bras al cuer po con ti ras de te la fir me- 
men te ata das a sus cin tu ras. En sen ti do con tra rio, y sien do
la som bra si nó ni mo o pro lon ga ción de su due ño, go za rá de
sus fa cul ta des. Por eso las jó ve nes hin dúes te men que dar
em ba ra za das si la som bra de un hom bre las cu bre mien tras
se ba ñan des nu das. En los He chos de los Após to les (5, 14-
15) se lee que a san Pe dro le bas tó de jar pa sar su som bra
so bre los en fer mos de las ca lles de Je ru sa lén pa ra que que- 
da ran sa na dos. En es te pa sa je la som bra ope ra con cre ta- 
men te con uno de sus sen ti dos pri mor dia les en la Bi blia: la
pro tec ción, el efec to be né fi co («El án gel le con tes tó y di jo:
el Es píri tu San to ven drá so bre ti y la vir tud del Al tí si mo te
cu bri rá con su som bra…», Lu cas 1,35). Pe ro de be mos lla- 
mar la aten ción so bre una pe cu lia ri dad de la som bra me nos
evi den te y por tan to más re ve la do ra de su po ten cia sim bó- 
li ca: su di men sión co mo ras go de hu ma ni dad. Al go de ello
hay, ya lo veía mos, en la som bra del pes ca dor de Wil de. En
la no ve la de Cha mis so la au sen cia de som bra des pier ta una
injus ti fi ca da re ti cen cia en la gen te. La men ta li dad po pu lar
cree que los se res de otro mun do, la «gen te pe que ña» de
la tra di ción cel ta —ha das, el fos y ogros, y el mis mo Dia blo
—, ca re cen de som bra, sien do és te un in di cio que per mi te
des cu brir su ver da de ra na tu ra le za. La som bra es tá vin cu la- 
da al pa so del tiem po y eso la con vier te en el sím bo lo ade- 
cua do pa ra que su au sen cia in di que que su due ño ha al- 
can za do la in mor ta li dad y la ju ven tud eter na (des de la li te- 
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ra tu ra chi na a Pe ter Pan). Tam bién ca re cen de som bra los
san tos se gún las le yen das per sas, Bu da y el pro pio Maho- 
ma. Es ca pa ra las le yes ina mo vi bles de la fí si ca siem pre ha
si do en Eu ro pa mo ti vo de re ce lo. Ce sa rius de Heis ter ba ch
cuen ta que los he re jes de Be sançon hi cie ron un pac to con
el Dia blo, y en tre las ma ra vi llas que pro ba ban su po der es- 
ta ba ca mi nar por el sue lo enha ri na do sin de jar hue llas, ca- 
mi nar so bre agua, no su frir da ño en tre las lla mas. En tre
nues tros tex tos el que de sa rro lla es ta tra di ción de for ma
más con cre ta es La mu jer sin som bra de Hu go von Ho- 
fmanns thal. Con ce bi da ini cial men te co mo li bre to de ópe ra,
fue es tre na da en 1919 con mú si ca de Ri chard Strauss, y
tiem po des pués el pro pio Ho fmanns thal la con vir tió en no- 
ve la. A di fe ren cia de la in ter pre ta ción que se sue le dar de
su ar gu men to, la Em pe ra triz ca re ce de som bra no por su
es te ri li dad, sino por ser hi ja de Kei ko bad, rey de los es píri- 
tus. Por lo mis mo no po día te ner des cen den cia con un mor- 
tal. La bús que da de su som bra es la re nun cia a sus atri bu- 
tos má gi cos y la acep ta ción de las li mi ta cio nes y los sen ti- 
mien tos hu ma nos. A ellos es tá su je to el per fec to ser hu ma- 
no im per fec to por un es la bón de som bra, y en la som bra,
en lo so me ti do a cau sa-efec to por ex ce len cia, se ci fra esa
su mi sión: «Es pro yec tan do som bra con lo que pa gan su
exis ten cia en la tie rra», di rá la Em pe ra triz. Ho fmanns thal
pu do en con trar su ins pi ra ción en el fo lk lo re eu ro peo, pe ro
tam bién en el Maha bha ra ta. Un be llí si mo epi so dio, co no ci- 
do en Oc ci den te des de la tra duc ción apa re ci da en 1819 en
Lon dres, cuen ta có mo Da ma yanti, ena mo ra da del rey Na la,
no acier ta a dis tin guir le de los dio ses. Tie ne que rea li zar su
elec ción ina pla za ble men te y se de va na los se sos bus can do
un ras go que le iden ti fi que. El su pre mo Bhi ma oye sus sú- 
pli cas y per mi te que la her mo sa Da ma yanti con tem ple sus
ver da de ras na tu ra le zas: «Ella vio a los sapien tí si mos to dos,
sin su dor, con los ojos in mó vi les; sus fres cas guir nal das no
se in cli na ban al sue lo. Y re pe ti do por su som bra, las guir- 
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nal das mus tias, cu bier to de pol vo, su do ro so, de ojos pes ta- 
ñean tes, allí es ta ba Na la, se ñor de Nis hu da».

La som bra jun to con el re fle jo en el agua fue la más an- 
ti gua ima gen que el hom bre con tem pló de sí mis mo. En el
al ba de la con cien cia, som bra y re fle jo, ina si bles y fie les, se- 
me jan tes y dis tin tos de su due ño, de bie ron pro du cir en el
hom bre emo cio nes que se han gra ba do en lo más hon do
de su in cons cien te. La pri me ra sos pe cha que nos pue de
asal tar al ver los es que ve mos a otro, otro co mo yo que no
soy yo. En se gun do lu gar po de mos su po ner que ve mos a
«otro yo», aque llo que so mos y que no co no ce mos. Lo se- 
gun do es mu cho más in quie tan te que lo pri me ro, mu cho
más pe li gro so. So bre esas imá ge nes in to ca bles, ya se su- 
pon ga que son el do ble, el al ma o el es píri tu, siem pre han
pe sa do ri gu ro sos ta búes: van des de el mi to de Nar ci so al
mie do a ser fo to gra fia do. El te ma del do ble es tá pre sen te
en la cul tu ra des de sus ini cios: los ani ma les do bles de las
pin tu ras ru pes tres, el cul to a los ge me los, el «hom bre de
luz» y «ge me lo ce les te» del mís ti co su fí Soh rawar di (do ble
ce les tial que lue go se trans for mó en el án gel de la guar da
cris tia no). El do ble co mo opues to da lu gar a la le yen da búl- 
ga ra que cuen ta có mo el Dia blo na ció un día de la som bra
de Dios (tam bién Le via thán y Be he mo th, se gún la tra di ción
he brea, sur gen de ella). Co mo com ple men ta rio, el do ble se
con vier te en la som bra jun gia na de la que ha bla re mos más
ade lan te. Se ría sin em bar go el Ro man ti cis mo el que mo de- 
la ría el do ble que hoy co no ce mos, el Do ppel gän ger lleno
de re so nan cias trá gi cas. No es un com ple men ta rio sino un
ad ver sa rio que nos em pu ja a com ba tir le. Son el doc tor Jek- 
y ll y Mr. Hy de, y en nues tro te rreno, Onu ph rius y su som bra
en el cuen to de Gau tier (1832), el sa bio y la su ya en el de
An der sen, el «fe nó meno inex pli ca ble» en el cuen to de Lu- 
go nes del mis mo tí tu lo. Pe ro ba jo la mis ma som bra re sue- 
nan sig ni fi ca dos sim bó li cos di fe ren tes. Las som bras en
Gau tier y en An der sen se se pa ran de sus due ños y les pro- 
cu ran las peo res des gra cias. Y sin em bar go no po de mos
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de jar de pen sar que ha si do su pro pia per so na li dad la cau- 
sa. Am bos pro ta go nis tas se rán trai cio na dos por una som- 
bra que en ca ma sus am bi cio nes y te mo res.

He mos men cio na do an tes la som bra jun gia na y és te es
el mo men to de ofre cer una ex pli ca ción. Es cri be Jung que
«la fun ción in su fi cien te men te di fe ren cia da y la ac ti tud po co
de sa rro lla da son nues tra par te en som bra. Aque llas dis po si- 
cio nes pri mor dia les… que por ra zo nes mo ra les, éti cas u
otras cua les quie ra se man tie nen re pri mi das por ha llar se en
contra dic ción con nues tros prin ci pios cons cien tes» y «a to- 
do in di vi duo sí gue le una som bra, y cuan to me nos se ha lle
és ta ma te ria li za da en su vi da co rrien te, tan to más os cu ra y
den sa se rá». Jung ca li fi ca pues de som bra los as pec tos de
la per so na li dad in cons cien te que nos ne ga mos a co no cer y
acep tar. Al gu nas ver sio nes de la le yen da de Juan sin Mie do
cuen tan que fue su pro pia som bra lo úni co ca paz de asus- 
tar le. Co no ci das es tas opi nio nes tal vez re sul te más cla ra la
in ter pre ta ción rea li za da más arri ba de los cuen tos de Gau- 
tier y An der sen. En to do ca so, la na rra ción que re sul ta ex- 
tra or di na ria men te ade cua da a las te sis de Jung es la bre ve
no ve la de Pé rez Gal dós, ti tu la da La Som bra (1870), que in- 
clu ye es te vo lu men. En ella, su rea lis ta y ra cio na lis ta au tor
cuen ta una his to ria fan tás ti ca (se ex cu só de ello en el pró lo- 
go). Es la de un ena mo ra do ce lo so que per si gue al jo ven
con el que le en ga ña su mu jer. Pe ro el jo ven no es más que
una som bra, la que pro yec ta su pro pio te mor no re co no ci- 
do a la in fi de li dad de su es po sa. El mis mo jo ven se lo di ce:
«Yo soy lo que us ted pien sa, su idea fi ja, su pe na ín ti ma.
Esa de sa zón inex pli ca ble soy yo». Lo que su ce de es que la
som bra jun gia na, co mo la ma te rial, es com ple men ta ria de
la luz. En el cuen to de An der sen, por ejem plo, se re la ta la
vic to ria de lo me z qui no so bre la bon dad, pe ro una bon dad
dé bil y pu si lá ni me, ne ce si ta da de la ener gía que a su som- 
bra le so bra.

Por su par te, el cuen to de Cris ti na Fer nán dez Cu bas, El
ven de dor de som bras (1982), re co ge uno de los sig ni fi ca- 
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dos más im pre vis tos en tre los tra di cio nal men te atri bui dos a
la som bra. No des ve la re mos su ar gu men to, bas te de cir que
de los pre su mi dos se di ce (más bien se de cía) que «se mi- 
ran en la som bra», y ése po dría ser el ori gen del cuen to.
Una le yen da hin dú cuen ta que el zo rro gus ta de ver se en el
cre pús cu lo, cuan do su som bra alar ga da le ha la ga la va ni- 
dad, ha cién do le pa re cer tan ma jes tuo so co mo un ele fan te.
En la Gre cia de ha ce cien años exis tían tam bién, co mo en
el cuen to, ven de do res de som bras, pe ro ésa es otra his to- 
ria.

La som bra, que es una re fe ren cia a otra pre sen cia, la su- 
plan ta por com ple to en oca sio nes. Ya vi mos su fun ción con- 
me mo ra ti va en la le yen da del ori gen de la pin tu ra. El tea tro
de som bras en cuen tra su ori gen en Un epi so dio pa re ci do.
La tra di ción re mon ta és te al si glo II a. C., cuan do tras la
muer te de su es po sa el em pe ra dor Wu Ti, de la di n as tía
Han, en tró en una apa tía de la que na da po día sa car le.
Des con so la do por la pér di da de su ama da, ha bía ex tra via- 
do la afi ción por la vi da has ta la lle ga da de Shao Wong. És- 
te le pro me tió ha cer re vi vir a su ado ra da. Co lo có al Em pe- 
ra dor an te un lien zo ten sa do en tre dos pos tes e hi zo apa re- 
cer en él, no che tras no che, la som bra de su ama da. Wa Ti
se acos tum bra ría a char lar con ella du ran te ho ras, has ta que
en una oca sión vio ló la con di ción im pues ta por Shao Wong
de no mi rar tras la pan ta lla. Al ha cer lo le des cu brió afa nán- 
do se en tre la te la y una lám pa ra, con una fi gu ri ta re cor ta da
en piel que imi ta ba el per fil de su es po sa. Las ver sio nes di- 
fie ren so bre la suer te que co rrió el im pos tor. Di fie ren tam- 
bién los es tu dio sos en lo que se re fie re a la da ta ción de los
he chos, por que otros los sitúan en la épo ca T’ang (618-907)
y aún otros en el rei na do del em pe ra dor Jong Tsing (1023-
1065). Se ha afir ma do tam bién que el ori gen del tea tro de
som bras es in dio, ba sa do en la tra di ción mís ti ca del chā yā
nā taka, y que el Maha bha ra ta fue ini cial men te un es pec tá- 
cu lo de es te ti po. En to do ca so po de mos si tuar su na ci- 
mien to en el Le jano Orien te, des de don de se ex ten dió a


