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Una obse revia de c :as de la obra de Rosalía de Castro 
sirve para constalar lo siguiente: de las trece oPras publicadas en vida de Rosalía sólo 
dos están escritas en gallego: Cantares gar 1863, cuando la autora contaba 
veintiséis años de edad, y Follas novas, ap, iecisiete años más tarde, en 1880, 
cinco antes de su muerte. Anteriormente gallegos Rosalía había escrito y 
publicado tres obras en castellano, la primera de ellas en verso, y en prosa las otras 
dos. Después de Cantares gallegos y antes de Follas novas aparecieron otras tres obras, 

, asimismo en castellano, lo que, tal vez, podría marcar un cierto carácter cíclico en la 
publicación de sus obras en lengua gallega. Asimismo, son sólo tres los prólogos propia- 
mente dichos escritos por Rosalía: el primero de ellos para su primera novela, La hva 
del mar, de 1859, en lengua castellana, y los otros dos para sus dos únicas obras en ga- 
llego, Cantares gallegos y Follas novas. 

Basado en estas ob es,voy a la sig- 
nificación que los prólog in tener : ra (1). 

El prólogo como tai,.ram~ién conociao, segun las epocas, por epistoia, exordio, 
introducción, preámbulo, etc. (2) tiene un origen que se remonta a la tragedia griega. 
Su constante y variado empleo a lo largo de'todas las literaturas occidentales ha sido 
objeto de un detenido estudio de PorquerasMayo,que lo ha considerado como género 
literario propio. Su función más primitiva era esclarecedora del texto al que precedía 
pasando en algunos autores de la tragedia griega a ser representado por un personaje 
especial (3). En su versión moderna el ~ró logo  participa de un doble aspecto paradóji- 
co si t , por una i carácter espacial, nzo de la obra, 

(1) Prescindo de los prólogos escritos por E. Castelar y M. Murguía para Follas novas y En 
las orillas del Sar, respectivamente, ya que sus caacterísticas pertenecen a otra discutida concep 
ción del prólogo, como garante de la obra, de uso frecuente en el siglo XIX, y no participan, en 
ckrto sentido, de las ideas aue desarrollo aauí. Las pequeñas introducciones que  osal lía antepone 
a algunas de sus ol rs del Sar, ! en cierto c liminar 
y aclaratorio, bajo drían cons ntro de la la obra, 
pues es el narrador quien na iutor. No ! nto, objetc :studio. 

(2) Cfr. A. Porqueras Mayo: El prólogo como g é l ~ ~ ~  I I I C I U ~ ~ O ,  C.S.I.C., Madrid, 1957, 
pp. 47 SS. 

(3) Bid.,  pp. 22-24. 
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y, por la otra, el aspecto cronológico de su composición, en general después de co 
cluída ésta. Su segundo aspecto paradójico reside en su existenci 11 lado de 
obra a la que sirve, en cierta forma, como ya he indicado, de ag irecedor, 
que induciría a pensar en cierta incapacidad expresiva de la obra misma a la que pi 
cede. En la práctica tenemos, no obstante, que s cumbre! 
versal lo fueron con o sin prólogo, y hay much i las que 1 

logo podría mejorar. 
Los prólogos rosalianos se inician con el escrito para la Hija delmar, obra de ju- 

ventud primera y en prosa castellana. Dentro del frecuente recurso prologal de la 
"captatio benevolentiae", Rosalía inicia este primero pidiendo disculpas por lo que, 
al parecer, el siglo XIX vedaba a toda muier por el simple hecho de serlo: escribir un 
libro: 
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"Antes ae escribir la primera página ae mi libro, permítase a la mujer disculpar- 
se de lo que para muchos será pecado inmenso e indigno de perdón" ("' '+l. 

:o del libr Como ya indiqué, el aspecto espacial del prólogo, impreso al comienn 
contradice, aparentemente, el aspecto cronolónico de su composición realizada, t 

general, concluída ya la obra. Dentro 
escribir la primera página", no sólo h; 
a causa de este mismo contexto, el retorico recurso ae ia --captati0 benevoientiar 
empleado en su prólogo se c :n un recurso de ti 
en el conocido prólogo a su m ejemplares, había 
miento el que él mismo vo1v:ese a salir "en la plaza del munao (3). ui consaoic- 
ironía del Cewantes de sesenta y seii ~nsistentr ~nsciente :z 
espacial de las afirmaciones de su in ingenio cl su ment ri- 
miento, aparece como recurso, parece spontáne i gallega c 5s 
años para ironizar la situació rioridad de la muje 

Rosalía se presenta en er prólogo como 
dón por romper con las ide; [adoras de su siglo 
alusiones inmediatas a Jorge Sand tal vez estuviesen orientadas a 
ña de una corriente que Rosalía no se atrevió a proseguir. Si es 
no está del todo clara, sí  la condición de la vena irónica de la prim 
do, mediante la evidente exageración de la comparación recurric 
XIX, la mentalidad representada por este siglo podría colocarse 
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(4) R hijo del mar (Prólogo), en Obrr; 
dio bibliogr; Lartí, Aguilar, Madrid, 1947, p. 
esta edición. 

( 5 )  M. de Cervantes: Novelas ejemplares, 3 tomos, Juan Bautista A\ 
talia, Madrid, 1982, t. 1, p. 62. 
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gallega, sino que indica el  moiiieii~u uz reflexióil iii~uiaiite el que ella llega li u r ; ~ ~ u l i r  

con sorpresa lo que esa opinión tenía de prejuicio y falseamiento de la realidad. 
Con la reacción de Rosalía, en calidad de escritora, a esta situación, entramos en 

la segunda de las perspectivas mentadas, es decir, en su momento personal creativo. 
Ya dentro de esta perspectiva 1- 
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cen chorar de verse tan solitarios, e vin aquela famosa horta de Murcia, tan no- 
meada, e tan alabada (...), eu non podo menos d'indignarme cand'os fillos 
d'esas provincias que Dios favoreceu en fartura, pero non na belleza d'os c h -  
pos, búlranse d'esta Galicia (...)" i 

La constatación de este primer e 
ellos aclaran sin rodeos el transfondo biográfico e ideológico de toda su obra poética 
en gallego. 
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(9)  Cantares  all legos (prólogo), p. 5 1. 
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dos características nuevas que, respecto al primero, tiene el segundo prólogo, escrito 
en 1880: la primera es que cuenta Rosalía en este prólogo con la benigna experiencia 
que había significado la feliz acogida, por parte del público, de Cantares gallegos, aun- 

l 
que conocía las obligadas limitaciones de su expansión: 

l 

"As multitudes d'os nosos campos tardarán en Ier estos causa 
d'eles, pero so en certo modo pra eles. O que quixen f máis 
d'as cousas d'a nosa terra, n'a nosa lengoa, e pagar e11 ccirv 1 ién b 
aprecio e cariño que os Cantares gallegos desper ~lgúns entusiastas" ( 10). 
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La segunda característica que quiero destacar t gundo prólogo frente al 
primero es el intimismo que Rosalía revela en la génesis a e  rollas novas, pasando del 
~ rob lema  general gallego al partic 
expresión de su propio dolor: 

de éste a 

,scritos a 
un-ha vez 
nodo tarr 

"( ...) iiioro ó que haxa n'b meu libro U os ~ r o o i o s  pesares, ou d'os aiieos, L..,- _ 
ben podo telos todos por meus" (1 1). 

El tercer momento de estos prólogos, finalmente, está contenido en su forma 
composicional: la elección del verso como medio expresivo, y éste en lengua gallega. 
Si parece que Murguía jugó algún papel en la composición de alguna de las obras ga- 
llegas de Rosalía, las fuentes que ella indicó como inspiradoras fueron la poesía popu- 
lar gallega y el Libro de los Cantares de Antonio Trueba: 

"A poesía gallega, toda música e vaguedade (...) comprialle para ser cantada 
un esprit0 subrime e cristaiño (...) As miñas forzas é certo quedaron moito máis 
abaixo d'ó que alcancaran os meus deseyos (...)" (12). 

Y más adelante: 

"O Libro d'os Cantares, de don Antonio Trueba, que m'inspirara e der'alento 
prá levar a cabo este tpballo (...)" (13). 

Esta capacidad de Rosalía de tomar como ejemplo una obra de otro para, 
mediante la técnica de la "imitatio", acabar superándola nos recuerda al ideal poético 
del primer Renacimiento italiano, si hubiera que forzar un poco este análisis. 

Quiero concluir estas notas haciendo un breve resumen de todo lo dicho. Hay 
que destacar, respecto a los prólogos rosalianos, lo siguiente: en primer lugar ellos 
desempeñan la función más genuína que el prólogo, como género literario, ha tenido 
desde su origen, a saber la función complementaria y aclaratoria de la obra misma. 
Eri él es el autor y no el narrador el que se comunica con el lector, por lo que toda- 
vía estamos fuera del terreno de la ficción de la obra misma. Al analizar su contenido 
el lector adquiere una información de primera mano respecto a la génesis y condicio- 
nantes de la obra, lo que equivale al cumplimiento de una función exclarecedora, no  

1 
(10) Follas novas ('Duas palabras d'autora'), p. 229 
(1 l ) lb id . ,  p. 277. 
(1 2) Cantares gallegos (prólogo). p. 49-50.  
(13)lbid.. p. 50. 
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sólo del texto, sino de su implícita cronología composicional. Rosalía pava en sus 
prólogos, con todo lo que pueda haber de retórica e ironía por su parte, a conver- 
tirse en lectora crítica de su propia obra recordándonos en algunos momentos, so- 
bre todo en lo que se refiere a la paternidad de la obra, al Cervantes de las Novelas 
ejemplares y El QuQote. 

La mentada ironía de sus prólogos es el recurso destructiv ie Rosalía 
trata de oponerse al medio adverso de su tiempo. A partir de este lestructivo 
Rosalía inicia un segundo, programático, que no llega a formular de torma explícita, 
pero que queda apuntado si considera] :nción especial -en letra bastardilla- 
de Jorge Sand en el prólogo a La hga ( y que podía haber sido el origen de un 
nuevo credo poético, según piensa D. Brieserneisr 

La importancia de los prólogos de Rosalía 1. 

Pero ello parece haber sido comprendido ya de S 

ellos aparecen, de forma explícita o implícita, C I ~  LUUUJ: los trabar"> uculLauua a la 
obra, sobre todo en gallego, de de Castro Rosalía r 
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