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la figura señera de Rosalía con la de Valle-Inclán, o bien con la de Castelao. Opción 
esta última que elegí para esta ocasión, por considerar que Rosalía y Castelao encar- 
nan las dos cúspides más altas que en la época moderna alcanzaron las letras en lengua 
galaica, exponente de la máxima galleguidad hecha obra literaria. 

No se me o ificultad del intento, y el riesgo que supone, e dos 
figuras en los minuros asignados, sin incurrir en el tópico o en algo acaso ya dicho. 
Pero no resisto a la tentación de hacerlo por lo sugerente que resulta para mí, y por 
lo que de símbolo tienen ambos nombres. Son, las que siguen, unas breves notas, pe- 
ro también enunciación de un programa que merece más amplio desarrollo. 

Haré una bi )aración entre la persona y la obra d tro, así como 
de la circunstanc S tocó vivir. Luego prestaré cierta a Alfonso Ro- 
dríguez ~astelao.  

Son, Rosalía y Castelao, los representantes de la más lograda simbiosis entre el 
hombre y la tierra que los vio nacer. Rosalía es, no la precursora, sino la fundadora 
del "Rexurdimento" gallego, puesto que antes de ella, para encontrar una muestra 
de lengua escrita en gallego literario sería n remontar antecedente, 
a la poesía medieval gálaico-portugui 

Para su poesía gallega ella tif si, una lengua 
que carecía -y e modo aún adolece- de fijación, sin tradición lingüística ni 
literaria. [No son I ar las vacilaciones, las caídas, las diferentes formas para una 
palabra, o el emp m a s  castellanas que la autora galleguiza. Pero acomete con 
ahinco la empresa. Señala el camino y nos brinda u lulir, 
afinar, pero en la que, al lado de esos fallos, mostra~ S fe- 
licísimos. 

La ocasión era propicia. El romanticismo, con su aricion por el color iocai, ha- 
bía favorecido la expresión de las diferentes lenguas vernáculas: en concreto, en la 
España hija de Roma, el catalán y el gallego. 

Hace años r - - -  ' - -1 un trabajo mío (11, una aguda consideración de José Luis 
Varela (2). Este í io del "Ri nto" y señaló como, lingüística- 

(1) José Manuel barcia de la lorre, Castille e t  wlzce: htemction linguistique, Jacob van 
Campen, Amstcrdarn, 1963, pp. 10 y 11. 

(2) José Luis Varela, Poesúr y restc iliural en Wicia,  Gredos, Madrid, 1958, p. 290. 
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mente, Barcelona en Cataluña ha representado lo que Munich para Baviera. La gran 
capital catalana marcará la pauta y fijará la norma para el catalán, en tanto que Gali- 
cia carecerá no ya de una capital de similar importancia, sino que, además, en las ca- 
pitales de provincia gallegas predominará el empleo del castellano por parte de la 
burguesía, quedando relegado el uso del gallego al campo. El fenómeno es complejo 
y consecuencia de una serie de factores. 

Américo Castro, en un libro famoso, notó que por el hecho de no hablarse el 
castellano en las diferentes regiones españolas, ello no significaba que en las mismas 
fuese corriente escribir o leer la lengua de la respectiva región (3). 

Pues bien, acaso por un afectuoso apremio del marido, Murguía -hombre de 
muchos saberes e interesado profundamente en Galicia v su historia-, se decidirá 
Rosalía a escribir poesía en Gallego. 

La poetisa, aunque haya leído autores castellanos, en especial románticos y 
postrománticos -Espronceda, Bécquer (cuyo influjo se me antoja no tan exiguo), o 
Florentino Eulogio Sanz- es, al menos ella lo afirma, autodidacta. 

En su primer libro, Cantares Gallegos, obra de una escritora en buena parte 
autóctona, tocará temas regionales, costumbristas. En concreto, para esta obra se 
han sefialado los ejemplos de Cecilia Bohl de Faber y de Antonio de Trueba, "Antón 
el de los cantares". 

La obra de la escritora gallega tendrá unas notas singulares. En el prólogo a los 
Cantares gallegos apuntará a las motivaciones que la han determinado a escribir, y 
que, básicamente, pueden reducirse a dos. Una es la defensa de Galicia, "terra asoba- 
Ilada" - e n  los conocidos términos de un gran poeta- y del paisano gallego, "esclavo 
do fisco", oprimido por los poderosos. La otra moti! allego 
como lengua apta para expresarse poéticamente. 

Hay en la obra de Rosalía una serie de temas 
literatura de todos los países, que entroncan con temas que han gozado de favor des- 
de el romanticismo: el retorno a la naturaleza, a los campos, a las gentes sencillas. Pero 
es notable como Rosalía, nacida de familia "fidalga", va a sacar la defensa de su 
postergada región y de aquéllos que nada tienen. Con profundo amor por su ti( 
por su pueblo, echará la culpa de sus desgracias a un miope centralismo que i 
los problemas del labrador o del marinero gallego, uno y otro menospreciados 
plotados en beneficio de los señores. 

Es la poesía de Rosalía una altísima cima. El les me he preguntado si 
su autodidactismo era de tal índole que no haya lle, nodo alguno a su cono- 
cimiento la poesía de los "Cancioneiros" gallego-porrugueses. Nota Carballo Calero 
como, en 1865, está Murguía ignorante de la existencia de la lírica medieval galle- 
go-portuguesa (4). En consecuencia, habría que pensar en un caso más, extraordina- 
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I Castro, La enserianz ,a del espa uña, Victo: :z, Madrid, 

( + I  IuCaiuu Carballo Calero, Parncuiancuraes rnorjoiogzcus aei lenguale ae Kosalza ae LOS- 

íro, Monografías de la Universidad, Santiago de Compostela, 1972, p. 11.  
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gran tradición de nuestra lírica 
meaieval. Uicna suposicion, por otra parte ía confir r la presencia 
de verso : Rosalía sesía popular. 
Me refie gallego c ado en 1885, 
es decir, veinte anos mas rarae que el primer l i ~ r o  ae la poetisa de raaron 

Lc s que en 'a hay in de algun más 
maraville lplos de poesía g (Así, pi ntos 
~a ra l e l í s~ l~ua  uur; también lid11 perulirado en la poesia popular gallega). 

recuerdo de nuestra gran lírica medieval, por citar dos 
lo los siguientes: "[ ...] garrida cal fresca rosa / iba po her- 

mosa 1 co branco pe descni..,.~- m /c\ n +-i -.-- -...--. "debaixo uuo p l u s  do 
lar" (6). 
lemás de tocó 

vivir, está la suya preligurando la del siglo que va a Cviiit,ii~ai, gGiiicriu ia de s í a  
ntonio Machado. (Y aún n ría a decir que, anticipándo asio- 
de un Cernuda). Al lado de mando la trinidad de la poc :a de 

nuestro siglo XIX, Curros y Pondal. 
Ya en el X vo siglo permite o años 

de aprendizaje pa 3s jóvenes que acc estra 
peculiar idiosincrri~ld, y L U ~  ella nuestra lengua. c n  ei oreve transcurso ae unos años, 
el quehacer de ese grupo de jóvenes gentes se traducirá en la fi iina- 
rio de Estudos Galegos", en la publicación de revistas -alguna :or ía 
de "Nos", que se publica de 1920 a 1935-. Estas institucione~ u puuiiwLiuiir;a aglu- 
tinarán los que dt ma hubieran sido dispersos esfuerzos. Aparecerán múltiples 
obras, y ello tantc irrativa como en la lírica, o en el ensayo. Ciñéndome única- 
mente a los autores mas importantes o más representativos, recordemos en la narrati- 
va a Otero Pedrayo y a Castelao; en la creación erudi oria- 
dor, López Cuevillas, o al gran teórico del grupo, Vice bros 
supervivientes de aquella generación mencionemos dos autores que siguen creando y 
publicando en ni ieval 
en un caso -Filgi 1 he- 
redera de ese ext írica 
de Cabanillas). 

A los componentes d ra generación se los ha emparejado con los escrito- 
res castellanos denominad entistas. Los hombres de la generación de Risco 
parecen ar para C Castilla I tar- 
dío de la ón del 91 ueva 
generacit I de 1927 

go, 1973, p. 78. 
; citasde su poe- 

o la  vurresponaen a esra eaiclon. 
(6) Rosalía de Castro, libro citado, p. 137. 
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Estos jóvenes gallegos poseen una 
F;uaa, han recorrido una serie de países ~ U I U C I C U D .  Y G D L ~ I I  dl LUIIIGIIIC UG IUD I I U C V U ~  

mientos c 
Sin hace 
ores gallegos del siglo iux. 
En este medio y icias, de la nueva p 1, crece y se for- 

ma Alfonso Daniel Rod 
Aun cuando Casteiao no tenga ia solida formación cientirica ae otros coetáneos 

suyo! lifacética 
auto( das letra! 
unive cia" (S). 
ejerció recién terminada la carrera, dibujanre y esc 
rio del Estado, Diputado a Cortes, desterrado tei 
mente. Y, sin embargo, "sempre en Caliza". 

Como h~ ilía y Cai idades y s 
is, compf i cultura. la ido adc 
:eptación las figur; "alba de 

ae las letras gallegas (Y), desde que ei rmpulso se inicio en 1863, y cuyo otro b-tn nn- 

dría estar mar s publica :n España, desde E 
veinte, y en B la forzad xa,  en los años CL 

Aparte de que, como noto Otero Pcnravn ven ~asrelao de sí mesmo [ 
)salía, da 
ades entr 
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por la tierra, es la "saudade" con que ambos cantan el paisaje gallego. 
Y otro rasgo má 

idóneo medio de expresi 
En una famosa o ~ r a  ae la literatura espanoia ~a vzaa aer ~azanuo ae r n * m @ p  

al final d va confe> "Señor, 1 
terminé ", declar; iecide igr 

reiacdn existente enrre su mujc-, ----.A del arcipresre, y e s ~ e  iii~imo. Aq 

(7) Ricard La literatu :n el umbr: 
va, no 75, mayo, LYUU, p. u. 
(8) Ricardo Carbaiio Calero, 1 rnporánea, Gredos, 

1, 1955, pp. 199 y 200. 
(9) Cfr., por ej., R Carbaiio Calero: --Las ~ousas  tienen en su tiempo una significación aná- 

loga a ibro acabado de citar nq I r . >  

asimisi 
p. 18. 

i lu i  ndmon urero rearayo, rroiogo a las Lousas aa vzaa, aairoriai uaiaxia, vigt-, _ -, 
vol. 1, p. XIV. 
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buenos' son los poderosos de la tierra, y este propósito de Lázaro denuncia, sin pa- 
liativos, ui nista y falta de escrúpulos. 

Pue5 llquier postura fácil y acom tanto Ro 
lía como Lasreiau st: purieri ue parte de quienes nada tienen, y opran por la defer 
de una ti rada o despreciad; mpesinos 
consecuen na cosecha advera s por el i 

sus bienes los a la emigraciór los aquel1 
cen de medios para subsistir. Los do les a la causa que 
cogieron, denunciando la injusticia y; ra, o bien valiéndc 
del apóstrofe, o de la abierta sátira (1 1 

Los dos escritores insisten en apreciar ia triste condicion del campesino gaiie~ 
puesta de n un célt :O, famos ;u aparición en 1888,. e1 Ca, 
cismo d'o , de Frai a Portela. que -todo hay que decirlc 
dicha ~irciirisraric;ia no haya siao privativa del rraDajaaor gallego, puesto que muy 
recidas características se han dado entre las clases popu ines españ 

I las, en las que cabe señalar unas penosas condiciones de v 
Hace bastantes años un viejo amigo, librero. me regaiu geiierusaiiieiite un eje] 

1: :ien ejemplares de le Un 0110 de vidro, de Cas 
1; apenas conocido óvenes generaciones, y cuj  
obras resultaban totalmente inasequibles (13). Fue aquél un descubrimiento pa 
mí, y mot nxeiro" q 

Hoje de Caste 
podrían ser ras mas iuoneas iiusrraciones para una edicion ae algunos ae los poerr 
de tema gallego de Rosalía. 

Para citar un ejemplo, 
vivos", de las que escoio dos I l a Y I I I G I I L l  

Emilio González Ló1 a que éste ( 
S ura regional [de Gali satírica", i *'. 
arma y su culiura, Ediciones Galicia aei uentrc bauego, truenos Aires, 1 ~ 3 4 ,  p. 20. 

(12) Alfonso Rodríguez Castelao, Un ollo de vidro, Edit. Céltica, Ferrol, MCMXXII, p. 111. 
(13) Posteriormente, a partir de 1960, la meritoria tarea de dos editoriales gallegas, "Gala- 

xia" en Vigo, y "Celta" en Lugo, y, en fecha más reciente, "Alianza", "Cátedra", y, de manera 
especial, "Akal", han puesto al alcance del público de Castel;  les 
empresas hay que destacar la devoción y el esmero pui Alonso M 
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deixárono si 
~ n a  roupa vestida. 

"María, eu son 
iir non me é dado 
vou polo mundo 
I ver de ganalo. 

Galicia está pro 
Habana me vou.. . 
diós, adiós, prendas 
meu corazón!". 

. . . . . . . . 

La lectura de los versos que anteceden suscita en mí  el recuerdo de 
ro 3 de Cousas da vida, volumen 1, de Castelao. El dibujo representa 
con una criatura en sus brazos, que dialoga con otro hijo suyo, ya n 

ordinaria. El chico inquiere. " .E 

encie~ in vigor t , por con 
ambos escritores: la pobreza ae la familia, el paare que se ve obiigaao a emig 

que tiene que realizar en la emigrac 
1 que la mujer, "viuda dos vivos", ; 

regreso. (A io que, en el caso de Castelao, cabría agregar su auLooiograrica vivencia). 
Existen ciertamente diferencias entre ambos escritores. Formalmente Rosalía 

escribe poesías o narrativa, ésta última prácticamente toda en castellano, la poesía en 
gallego y en castellano. Castelao, que escribe únicamente en gallego, prueba todos los 
géneros con excepción del poético. (Hay, si, algunas poesías dispersas, tales las de tipo 
popular que figuran en algunas Cmsas da vida, como las referentes a los ciegos). 

Rosalía arranca de su cuerda variados sentimientos de melancolía o tristeza, de 
amor o de indignación, entrelazados con consideraciones filosóficas, según el momen- 
to. Estos sentimientos están de claro modo, patentes y explícitos en la poetisa. Caste- 
lao que tiene un "senso tráxico e lírico da vida e do arte" (16), presenta no menos 
rica gama de sentimient del autor de Riam 
a la de un Antonio Mack 

Pero en Castelao lo GAVIGSIVII UG >U IU ISIIIU GII I I I U L I I ~ S  u~ds ione~ 11" ~ I I U I  

- 

(13) A.K.  Lastelao, Couatsas da vida, kditorial Galaxia, Vigo, 1961, vol. 1, dibujo número tres. 
(16) Ramón Otero Pcdrayo, prólogo mencionado a Cousar &vi&, vol. 1, p. XII. 
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la de Rosalía, sino que está más soterrada, velada por el humor o la ironía, escondida 
tras una sonrisa, o tras una macabra carantoña. 

El mismo Castelao, que teorizará sobre el humor y la carii nte 
de Un 0110 de vidro una afirmación de Mark Twain, en la que se mo 
"Debaixo do humorismo hay sempre unha grande door" (17). 

Para mí  el hombre Castelao se me aparece con un profundo sentimiento de pie- 
dad y ternura (1 8). Diría aún, por la frecuencia con que se da, con cierto francisca- 
nismo, que se manifiesta en su amor hacia los niños, hacia los viejos, hacia los despo- 
seídos, hacia los ciegos -él mismo, a un tiempo, Borges y Sábato de la literatura galle- 
ga-, hacia toda una variada serie de animales, o incluso hacia "o imán pino" o "as 
froluias dos campos" (19). 

Al considerar su narrativa, a la que por motivos obvios, y aún así prescindiendo 
de Os d m s  de sempre, habré de limitarme, observamos como, por ejemplo, en Un 
0110 de vidro, en Cmsas, en Retraicos, e incluso en las Cmsas da vida, es frecuente 
que se de en su obra un delicado y h .a expresiva, así como 
conseguidos logros poéticos. 

Quisiera aducir una observació~ o mimas, en ia que éste dice: "a nuevos 
géneros, nuevos nombres": "Varios son los escritores modernos, desde el s. XIX, que 
se inventan un nombre para aplicarlo a un cierto tipo de sus obras con intención a ve- 
ces definitoria, a veces humorística" (20). Salinas pasa revista a las Doloras, humoradas 
y pequeños poemas, de Campoamor, a las Rimas de Bécquer, a los Paliques de Clarín, 
a las Glosas de D'Ors, a las Carambas de Moreno Villa, y a los Esperpentos de Valle- 
Inclán. He dejado intencionadamente para el final a Ramón Gómez de la Serna de 
quien dice Salinas que "se saca de la cabeza el gran invento de las ás", "menu- 
das", "abundantes", "móviles" y "aguzadas" (21). 

Creo que a la enumeración anterior cabría añadir las Cms itelao, y aún 
las Cousas da vida. Estas últimas presentan una factura híbrida entre la greguería y 
la leyenda .a al pie de los geniales dibujos de Go 

En I la condición estética conferida por las, 
cabría recuiuai conocidos versos de Lope: "Dos cosas aesperraron mis antojos / 
[...] / Marino, gran pintor de los oídos / y Rubens, gran poeta de los ojos" (22). 

La lira de Castelao pulsa la ironía o el humorismo. Pensemos en el grabado de 
la leyenda que presenta a un gato que filosofa, y cuyo texto al pie dice. uarodiando a 
E "Volven as escuras andurif unha que comín c ado, isa non 
- - 

(1 1 )  A.R. Castelao, Un ollo de vidro, p. 111. 
(18) "Como todo humorismo auténtico, el o es delicado y piadoso", dice R. 

Carbaiio Calero, en Aportaciones a la litemtura gallego )nínea, p. 200. 
(19) A.R. Castelao, Cousas, p. 11. 
(20) Pedro Salinas, Literatura espmfola sido XX, Antigua ~ibrería Robredo, México, 2a 

edición, 1949, pp. 88-89. 
(21) Pedro Salinas, ibid., p. 88. 
(22) Lope de Vega, Rimas humanar y divinas del Licenciado Tomé de Burguillm, en "Obras 

poéticas", Clásicos Planeta, Barcelona, 2a edición, 1974, p. 1399. 

catura, pc 
pone de i 

me al fre 
relieve co 

ondo liris 

i de Pedr 

mo, una 1 

- o-*..-- 

:ran fuen 

Gregueri 

us de Caz 
. . 

que figu~ 
ruanto a 
,-.-A-.- le.. 

Ya. 
la plastici 
.--- > - -  

idad de e 
- A  . ~ .  

stas últirr 
:. L... 

ias; pero 
, L 

ano pas 



JOSE MANUEL GARCIA DE LA TORRE 1 
volverá" (23). O el otro, más amargo, que reproduce una l 

nos": "-Si me tocase a min a lotería compraba pan" (24). 
O lo macabro. O cuando el dilema se presenta mostrando su clara protesta 1 

rebeldía, su decidida postura de compromiso con el hombre -en este caso el gallego- 
bien ante el caciquismo, que él quisiera erradicar, o con motivo de la fratricida con 
tienda del año 36: Sempre en Caliza, Galicia mhrtir, Atila en Galicia, alguno de cuyos 
dibujos suscitan el recuerdo de los goyescos Caprichos, o de los Desastres de la gue- 
rra. Pensemos en aauél. maenífico, que lleva como levenda "A derradeira leción do 
mestre". ¡ 

Se ha i del honi 
mo muestra de la teriiura UG que es Capu LasLGiau. u11 ~ i ~ i i i v i u  uc bus L U U J ~ W  UUG, 
escrito en p~ caso de acabado li 

ción entr~ e dos "ne 

hablado i con razór 
1- 

ilía. Yo r 
-:---1- 

ecordaría 
d.. ".." P, 

aquí, co. 
-..,. 

~ -~~ 

'osa, cons 

; vellos qi 

tituye un 

ie tamén 

rismo. 

, que se ( "Dous tiveron mocedade 
go se casaron por amor e que viviron amándose t ~ l a n ~ ~ . . . ~ .  ,... 

i nun bai! 
1 

le, que lo  

niie o viá 
uno e p ú ~  

Ilo e onte 
ans en cn 

: morreu. 
uz. 

- .  

A compz r seus día! Anton 
visteui 

!te leváro! 
no, afeita 

a onde vi 
mocedadc 

a i  o morto. A vella ! 
1 

Hoxe 
saiu a 
compa 

entraron 
porta da 
üieiro: 
.ns:-.. 

catro ho 
casa e cc 

caron a c 
iorosa do 

aixa long IIIGU G >a' 

)a voz an s días de : lse do sec 

lrrn,, Cln. 

con qué 
5). 

delor a v .ella namc 
- .  

a riron e 
e nesta n< 

Todos 
mará r 

, todos, s 
)ola morts 

se decata 
rerno" (2 

Es hora de tern 
municación que unas 
un texto excepcional, 

ninar y ts 
palabras 
Alba de 1 

11 vez no 
que Cast 
Groria 

haya mej 
elao escri 

or colofó 
be, ya pr 

In para el 
óximo el 

intento c 
fin de su 

le esta co. 
1s días, er 

"Si nc 
todas 
de Lui 

abrente 
direicións 
go, inzadi 

a poidérz 
unos á m; 
leiros, ati 

. - - ~  

r sobor d 
unha m d  
de Pontev 

deste dí unos voai .a nosa terra e percorrela en 
1, asistiría aravilla di ián Única. Dende as planuras 
as de bid1 é as rias c .edra, oureladas de piñeiraes; 

dende as serras nutricias do Miño ou a gorxa montañosa do Sil, até a ponte de 
Ourense, onde se peitean as augas de entrambos ríos; ou dende os cabos da costa 
brava da Cruña, onde o mar tece encaixes de Camariñas, até o curuto do monte 
A- Canta Tegra, que vence coa súa sombra os montes de Portugal, por todas UV Y U I  

partes xurde un 

I obra el 

ha albora 

escritor e 

da de gro 

numera u 

ria". 

ina serie i s gallegos arecidos J la misma 
-. 

"Acabo de cita: 
cantos nada má 
por miiieiros". 

tos bulto 
e nos doi. 

S da Sant 
1s mil anc 

a compana de mmortaes galegos, uns 
,S da nosa hestoria, os bultos cóntanse 

r uns can 
Us, porqu 

(23) ~ . ~ . ~ a s t e l a o ,  Cousas da vida, VOL 11, Vigo, 
(24) A.R. Castelao, Cousas & vida, VOL 1, dibujo 
(25) A R .  Castelao, Cousas, pp. 37-38. 
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~ 
Qu otro pequeño fragmento, también de Alba de Groria, deseando 
con palabras de Castelao: 

"Que a fogueira do esprit0 siga quentando as vosas vidas e que a fogueira do 
lume nunca deixe de quentar os vosos fogares" (26). 

l 

I 

(26) AK. Lasreiao, ~ i a a  ae grom. c i to  por ei texto de IaEscolma posible. a cargo de Mari- 
no Dónega, E ia, Vigo, 1964,pp. 295, 300 y 301, respectivamente. 




