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La predominancia de la mujer en la composición y ejecución de las canciones 
tradicionales de la Galicia rural capturó la atención de observadores en los siglos 
XVIII & XIX en su paradójica búsqueda del arte nacido de la naturaleza. Por ejem- 
plo, el padre Sarmiento, historiador y filólogo, observa en 1775: 

En la mayor parte de las coplas gallegas hablan las mujeres con los nombres, 
y es porque ella s coplas sin artificio alguno y ellas 
mismas inventan s han de cantar, sin tener idea del 
arte músico (1). 

Milá y Fontanal icia de una observación ser 
la vida vulgar que no ; coplas; las mujeres princir 
ventado este medio de ocer a sus sentimientos" (2) 

Haciendo referencia directa a Cantares gallegos y Follas novas, el historiador 
literario de fi glo XIX, Francisco Blanco García, repite a Sarmiento y elabo- 
ra una idea d ,re de artificio. Afirma que Rosalía de Castro realiza una mila- 
grosa conversion ae "naturaleza" ' ' ~ ~ l ~ * ~ l ~ - ' '  

(1) Padre Sarmiento, Memorias para la historia a poetas españoles, D.J. Ibarra, 
Madrid, 1775, p. 238. González Besada hace referencia por Sarmiento y hace una co- 
nección entre el papel de la mujer en las canciones popullur;> aaiicgas y la voz femenina en los Can- 
cioneiros: "Es sto bastará para perpetuar su m 
do en hombres r..., ha sido una mujer elverdad 
ansias. Sin dud singularidad no puede sorpren 
historia de la poesia popular gallega, recuerden las afirmaciones del.. Lul,u,u y 

digno de consignarse, que en opinión de ilustres críticos, lo más hermoso de los cancioneros arcai- 
cos (Cancionero de la Vaticana y de Colocci-Brancutti) son cantares de amigo, precisamente los 
cantos populares, obra de mujer". Discurso leido ante la Real Academia Espflola, Imprenta Ciá- 
sica Moderna, Madrid, 1916, p. 46. 

(2) Milá y Fontanals, "De la poesía popular galleg Completas, Vol. 5,  Alvaro Ver- 
daguer, Barcelona, 1893, p. 364. Virginia Woolf, en A !: he's Own, ofrece una observa- 
ción paralela: "Indeed 1 would venture to guess that Anon, who wrote so many poems without 
signing them, was often a woman. voman Edward Fitzgerald, 1 think, suggested who ~ made the ballads and the folk-songs them to  their children, beguiling her spinning with 
them, or the length of the winter's ni 1). 
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Por su condición de mujer, por su entrañable cariño al suelo en que nació y 
por el vínculo secreto que hermanaba su musa con la musa popular, sentíase 
con vocación para dignificarla, haciendo que aquellas coplas sin artificio, de 
procedencia feminina en gran parte, mencionadas por P. Sarmiento, se con- 
virtiesen en manjar exquisito aun para los más refinados paladares, y se revis- 
tieran de nuevos encantos sin perder su nativa ingenuidad (3). 

Las palabras de Blanco García merecen una atención especial porque tal vez sin 
proponérselo trazan el proceso creativo en sus manifestaciones más conscientes. Sus 
conceptos no definen sino la alquimia verbal de la artista y el arte de la canción po- 

Ensanchar los moldes de un arte que rechaza toda innovacibn hija del estudio; 
asimilarse ideas y sentimientos colectivos no adulterando su escencia ni la for- 
ma de expresión tradicional, era e:mpeño tan arriesgado como glorioso para quien 
consiguiera realizarlo cumplidamente (4). 

García Blanco reconoce las dificultades y riesgos que se corre dando forma escrita a la 
expresión anónima o colectiva. No obstante, no llega a reconocer del todo este proce- 
so en la poesía gallega de Castro. 

La tendencia paternalista de ver a las mujeres como creadoras primitivas y toscas 
antes que participantes destacadas en los procesos trascendentales de la cultura es ana- 
lizada por la antropóloga Sherry Ortner en el artículo "1s Female to Male as Nature 
is to Culture?" (5). Su formulación, apoyada en argumentos y evidencias convincentes, 
afirma que "La cultura (todavía identificada claramente con los hombres) reconoce 
que las muj participantes activas en sus procesos específicos, pero al mismo 
tiempo las 1 mas enraizadas en la naturaleza o con mas afinidad directa con 
ella" (6). C iala que en todas las sociedades "las mujeres, desde diferentes 
puntos de vista, pueden parecer estar por debajo y por encima de la esfera de la he- 
gemonía cultural, pero realmente están fuera de ella" (7). 

Blanco García postula que Rosalía de Castro interpreta la naturaleza, sin des- 
pojarla de sus cualidades esenciales, y al mismo tiempo la hace accesible a un público 
educado. La metáfora de Ortner, respecto a la percepción de la posición intermedia- 
ria de la mujer parece apropiada en el contexto del papel de Castro carno mediadora 
entre la naturaleza y la cultura. Ortner nos hace imaginar la cultura como un sitio sin 
árboles eh un gran bosque que constituye la naturaleza. La mujer, en su pc 

(3) Francisco Blanco García, Historia de la literatura espmi 1. 111, Sáenz 
de Jubera, Madrid, 1894, p. 240. 

(4) Blanco García, Historia, p. 241. 
(5) Sherry Ortner, "1s Female to Male as Nature is to  Culture?" en Woman Culture and 

Society, ed. Rosaldo & Lamphere, Stanford, Palo Alto, 1975, pp. 67-87. 
(6) Ortner, pp. 73-86. 
(7) Ortner, p. 85. Para una crítica del argumento de Ortner respecto a la subordi~iaciuii UIJ- 

versal de las mujeres, véasz Peggy Reeves Sanday, Female Power and Maie Dorninance: Chr the 
Origms of  Sexual Inequality, Cambridge University Press, Cambridge, 1981, pp. 4-5, 175-176. 
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1 termedia, está localizada en la periferia continua de la cultura -el espacio libre en 
medio del bosl 

Las sup 
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l natural y su renue reiacion con la creacion consciente. Yero esto es quizas porque 
Cantares, a pesar de merecer unánimeme nsideracic 'a maestra, nunca 
fue estudiada como tal. Cantares gallegos ltra doblí ejado de la región 
de la cultura, primero por sus raíces rurales y remeninas, y segundo, por la lengua 
"marginal" en que está escrita. 

Nueve años antes de que B istoria, Ei 
celebró Cantares gallegos como un ejerciclu ur; I G l I L  Lul lv~~gencia  de IaLLulca acnua lca  

y artísticos. Pardo Bazán, con característica claridad, antes que envolver esta fusión 
en el misterio, sencillamente la identificó como un proceso literario general por el cual 
en lo específico y lo cotidiano subyacen significados metafóricos o simbólicos: 
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al lector artificio! sa y fal- 

IYU ilay L I G I I I ~ U  eri esra cornurucaciun para explorar las preocupaciones esrelicas 
y políticas que dan coherencia a Cantares y revelan la actividad consciente de una ar- 
tista perspicaz. En esta ocasión tomaría como punto de partida el prólogo a Follas 
novas ("Duas palabras d'autora") en el cual Castro presenta una interpretación de la 
cultura en que las mujeres juegan un papel central (9). Examinando este texto impor- 
tante, espero demostrar como la poeta reexamina suposiciones acerca de la poesía y 
los orígenes de la creatividad. Tomando precauciones para no ofender a posibles crí- 
ticos, expresa sorpresa que a las mujer1 escribir tanto sobi 
personales como sociales, y no puede in en que esté aislad 
semejantes: 
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de min!, ¿NO aire, dixen?, No meu corazó nque en 
verdade, ¿qué lle pasará a un que non sea demáis? 
(1 59-60). 
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(a) nmiua r a rao  rrazán, De mi  tierra, Obras Completas, I X ,  Administracion, inaarid, 1892, 
p. 29. 

(9) Rosalía de Castro, Poeshs: Cantares gallegos, Follas novas, En las orillas del Sar. Edi- 
ción preparada pola Cátedra de Lingüística e Literatura Galega da Universidade de Santiago. Pa- 
tronato Rosalía de Castro, Vigo, 1973. Todas las referencias a obras de Castro vienen de esta edi- 
ción y se indicarán citando las páginas en el texto mismo del artículo. 
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Desdc: id pc:ibpr;bLiva Je esta fallilllalluad con el mundo físico de la balicia rural, el 
paisaje alrededor de Padrón y Santiago, 
con las mujeres campesinas gallegas, a qu 
"As viudas dos vivos e as viudas dos mortc 

El enfoque específico en las mujeres del campo es de importancia central, ya 
que llegan a ser, en la concepción de Castro, idénticas con la poesía misma. No es 
ninguna casualidad que en un ensayo que defiende la legitimidad de la voz de una 
poeta, las mujeres -mujeres, a m posicii arnen la 
poesía en sus más elevadas fori s y épica la noble-: 
za y el coraje de sus vidas diarias 

otra fue 
iienes dec 
3s". 

:nte impc 
iica el úll 

: su poes 
) de Foll~ 

;ía surge 
zs novas, 

demás, si 
mas lírica 

jn social 
s. Castro 

ni prestil 
describe 

$o-, enc 
primero 1 

... o que me conmoveu sempre, e polo tanto non podía deixar de ter un eco 
na mina poesía, foron as innumerables coitas das nosas mulleres: criaturas 
amantes para os seus i os estraños, cheas de sentimento, tan esforzadas de 
corpo como brandas de corazón ... No campo, compartindo mitade por mita- 
de cos seus homes as mdas faenas; na casa, soportando valerosamente as ansias 
da maternidade, os traballos domésticos e as arideces da probeza ... (161-62). 

*Más adelante demuestra que la poesía puede ocupar regiones imprevistas, residir en 
almas inesperadas, en el campo pobre, en mujeres humildes, desconocidas, en lugares 
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huérfanos de alta cultura y en gente sin prestigio social. Las mujeres gallegas, anóni- 
mas y valientes heroínas cuyas vidas llegan a la base de clásicos valores poéticos: 

Cando nas suas confianzas estas probes mártires s'astreven a decinos os seus 
sacretos, a chorar os seus amores sempre v:i9-m - A3erse das suas penas, des- 
cróbese nelas tal delicadeza de sentimenta ,andes tesouros de ternu- 
ra... unha abnegación tan grande, que sin qi :ímonos inferiores a aque- 
las oscuras e valerosas heroínas, que viven B l I l v r i ~ l l  levando a cabo feitos ma- 
ravillosos por sempre inorados, pero cheos de milagres de amor e de abismos 
de perdón. Historias dinas de ser cantadas por melores poetas do que eu son, 
e cuias santas armonías deberan ser expresadas cunha soya nota e nunha soia 
corda: na corda d'o subrime, e na nota da delor ... As miiías fa 
quere-as maiores de quem haya de cantar-nos com toda a sua 1 

tam sencilla como dolorosa epopeia. (162) 
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Estas mujeres poseen su propio ser poético, independiente del mediador verbal que es, 
en este caso, Rosalía de Castro. La autora confiesa explícitamente su intensión de co- 
municar algo de esta poesía en "As viudas dos vivos e as viudas dos mortos". 

En este prólogo Castro registra, con una distancia retrospectiva de 10 años, su 
producción poética y concede una atención especial a las preocupaciones sexuales y 
políticas de aquella. En cierto sentido, recapitula en prosa los temas principales del 
primero y del quinto libro de Follas novas. El primer libro, trata de la poesía y la vo- 
cación de la poeta. Su poema inicial se dirige con concisión y candor, a través de la 
persona de una campesina, al conflicto que afligía a las poetas más profundas del si- 
glo XiX, con respecto a la expresión poética y la identidad se-.---'. 

Daquelas que cantan as pombas i as f 
Todos din que teñen alma de muller; 
"-is eu que n'as canto, Virxe da Paloma 

i Ai! ¿de qué a teréi? (165) 

En térm :icos, Castro pregunta, si m: Ina mujer, enton- 
ces ¿qué es? Se contesta a sí misma en el último libro de tióffas novas, donde su pala- 
bra se funde claramente con las voces de las campesinas de Galicia. Su identidad con 
ellas dio validez a su propia expresión. 

Estas mujeres, que según Castro, encarnan la poesía, tienen muy poco que ver 
con las flores y los pájaros mencionados en el poema citado. Confieren a Castro una 
voz lírica de mujer y le dan un modo de proyectarla con seguridad y entereza, sin 
complejos, inhibiciones ni autocensura. 


