
Cando Curros Enríquez vén ó mundo en Celanova o 15 de
setembro de 1851, Manuel Murguía, que acababa de trasladarse a
Madrid para estudiar Farmacia, contaba xa 17 anos de idade. Polo
tanto, tal e como o recolle J. L. Varela en Política y restauración cul-
tural de Galicia en el siglo XIX (Gredos, Madrid, 1958), ámbolos
dous pertencen a distintas xeracións: Murguía á segunda xeración
de escritores galegos e Curros á terceira. Pero esta diferencia de
idade non constituirá unha barreira que se interpoña entre eles e
acaso só virá a acentuar (no que atinxe á súa relación) a tendencia
natural en Murguía a adoptar un papel de Patriarca –é dicir, pro-
tector e paternalista– cos escritores e demais membros da cultura
galega, promovéndoos en artigos e traballos nos que destaca os seus
méritos literarios, artísticos e intelectuais. Pola súa parte, o poeta
celanovés sentía un gran respecto e admiración polo autor dunha
obra de tanto calado como a Historia de Galicia, ademais de polo seu
firme empeño en redimir Galicia do seu atraso e marxinación.

Aínda que ignoramos cando ten lugar o primeiro encontro
entre ámbolos dous1, si abundan as probas da consideración recí-
proca en que se teñen un ó outro, sendo así que Curros será obxec-
to de atención –como escritor– por parte de Murguía, mentres este
vai aparecer citado en tres importantes textos poéticos de Curros,
nun dos cales se denuncia o trato que recibían artistas e escritores
galegos, consistente en seren metaforicamente devorados, mentres
nos outros dous se enxalza a súa categoría intelectual:
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1. A súa relación probablemente se remonta ós anos 1880 e 1881, en que o celanovés
publica as súas primeiras colaboracións en La Ilustración Gallega y Asturiana, da que
Murguía era director literario. Así mesmo, na revista empézaselle a prestar atención en
1881, como o demostra a publicación de críticas ou recensións dos seus libros, asina-
das por Alfredo Vicenti e M. Barros, chegando incluso a aparecer un gravado de Curros
en portada no n.º 23, 18/8/81.
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Cando consultes Murguía,
Paz, Pondal, Añón e Lamas,

e no bico
as canciós de Rosalía
teñas sempre, que tanto amas,

¡serás rico!
(“O ‘Ciprianillo’”, Aires da miña terra, 3ª ed., 1886).

-¿Querme acompañar? Sin gana
cómeselle esto. -¿E qué é eso?
-Un pouco de carne humana,

Mesmo de xunto á rileira;
Nunca saio sin un toro
De Murguía na fiambreira.

(O divino sainete, Canto III, 1888).

Facéi que cando visite
o salón da biblioteca,
quen alí leve a alma seca
tope a fe que o rezusite,

Lendo ó sabio Rei, Macía,
Feixoo, Colmeiro, Pondal,
Pastor Díaz, a Areal,
Rosalía e mais Murguía.

(“A espiña” (III) 1903).

Ademais, e como se verá máis adiante, Curros preocupara-
se en varias ocasións pola precariedade en que vivía Murguía –na
que seguramente vía o reflexo dos apuros que el mesmo atravesa-
ra en distintos momentos da súa traxectoria vital–, e buscará as
axudas económicas necesarias para que este poida afronta-los seus
traballos e investigacións, ou alomenos levar unha vida digna.

Polo que a Murguía respecta, cómpre mencionar que,
malia o entusiasmo e admiración que acabaría demostrando polo
labor poético de Curros, sen embargo non o cita nas dúas obras
que reflicten mellor o seu pensamento literario: o Diccionario de
escritores gallegos (Juan Compañel, Vigo, 1862) e Los precursores



Curros e Murguía: unha relación... 87

(Latorre y Martínez editores, Imprenta de La Voz de Galicia,
“Biblioteca Gallega”, A Coruña, 1885), no primeiro caso porque a
súa publicación por entregas se inicia en 1862, momento en que
Curros –que tiña 11 anos de idade– aínda non se deu a coñecer
como escritor. No segundo, porque tendo en consideración as
datas en que o poeta celanovés irrompe no panorama literario, este
non podía ser considerado “precursor” do renacemento galego,
senón continuador deste2.

Descoñécense os motivos polos que Murguía (que dirixe
nesta altura en Madrid La Ilustración Gallega y Asturiana) non se
pronuncia sobre a publicación de Aires d’a miña terra nin en 1880
nin nos anos inmediatamente posteriores (como tampouco o fixe-
ra, que saibamos, sobre a súa victoria no Certame ourensán de
1877), aínda que entra dentro do posible que actuase movido polo
temor a que Curros lle fixese sombra a Rosalía de Castro, que ese
mesmo ano de 1880 publicaba o seu segundo poemario en galego:
Follas novas. E tamén se debe ter en conta unha segunda hipótese:
a de que Murguía estivese doído pola recente intervención de
Curros (“A orixinalidade de Jesús Muruais”, El Trabajo, Ourense,
1879) a favor de Jesús Muruais –e de B. Vicetto– e na súa contra
(chega a dicir que nel a calumnia era xa un hábito) no contexto da
súa polémica co escritor pontevedrés, ó que acusara de plaxiario
nun artigo. Pero Murguía compensará amplamente, en traballos
posteriores, a falta de atención que lle podía ter deixado de dis-
pensar nas súas primeiras obras. Así, cando con posterioridade a
1885 (ano en que ten lugar a publicación de Los precursores)
Murguía fale das personalidades máis sobranceiras das nosas letras,
colocará a Curros nun lugar destacado, xunto a outros dous poe-
tas: Rosalía de Castro e Eduardo Pondal, que seguen a ser consi-
derados hoxe as tres grandes figuras da literatura galega do seu
tempo, de xeito que estes tres escritores manterían unha íntima
relación afectiva (maior no caso de Rosalía, con quen contrae
matrimonio en 1858) e intelectual co “Patriarca das Letras

2. En calquera caso, xa distintos autores teñen salientado que nesta obra nin “están
tódolos que son, nin son tódolos que están”.
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Galegas”, que se vai dedicar a alentar e apoiar, e mesmo a impul-
sar, con xuízos e opinións favorables a súa actividade literaria.
Murguía xustifica a súa escolla con tres razóns fundamentais: a
superior calidade literaria destes tres escritores, o feito de teren
empregado antes que ninguén o galego na literatura con maiúscu-
las –non en composicións soltas–, e a súa contribución a perfilar
un modelo autóctono e non dependente de literatura galega a tra-
vés dos seus respectivos traballos poéticos.

A Rosalía de Castro valóraa por se-la autora do primeiro
libro escrito integramente en galego (Cantares gallegos, Vigo, Juan
Compañel, 1863), pola recuperación do cancioneiro popular oral
e por se-la introductora na literatura galega das correntes poéticas
modernas que se decantaban pola poesía subxectiva (Follas novas,
Madrid-La Habana, La Propaganda Literaria, 1880). Pondal é o
bardo, o poeta que en Queixumes dos pinos (A Coruña, Imprenta de
La Voz de Galicia, col. “Biblioteca Gallega”, 1886) leva o mito cel-
tista á literatura. Curros Enríquez, pola súa parte, representa o
poeta civil que denuncia a opresión que sufría o pobo galego (Aires
d’a miña terra, Ourense, Tipografía de A. Otero, 1880).

A primeira constancia que temos do recoñecemento que o
Patriarca lle profesa a Curros Enríquez data de 16 anos despois da
publicación de Aires d’a miña terra e atópase nun artigo da serie “A
don Juan Valera” (La Voz de Galicia, 15/8/1896), pertencente á
famosa polémica mantida polo Patriarca co escritor andaluz, onde
Murguía cita O divino sainete de Curros como proba da aptitude do
galego para “la expresión de todos los sentimientos y asuntos, por
altos y difíciles que estos sean”, o cal constitúe unha maneira como
outra calquera de distinguilo sobre a pléiade de poetas cos que
entón contaba Galicia.

Tempo despois, na 2ª edición do tomo I da Historia de
Galicia, publicada en 1901, nunha nota a pé de páxina redactada
parcialmente de novo respecto da 1ª edición de 1865, e corres-
pondente ó apartado X das “Consideraciones Generales”, Curros
aparece citado, xunto con Pondal e Rosalía, como un dos poetas
máis importantes da literatura galega da época. 
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Outro tanto se di no “Discurso-contestación por el Sr. D.
Manuel Murguía” (ó Discurso de recepción do académico de
número José A. Parga Sanjurjo), Boletín de la Real Academia Gallega
n.º 16-17, 20/11/1907, traballo no cal estes tres poetas son colo-
cados unha vez máis nun lugar preeminente (e Curros é definido
como “poeta de cuerpo entero, de estro robusto”), deixando paten-
te o seu carácter de modelos ou referentes respecto dos restantes
escritores galegos, ó dicir que: “Galicia tendrá siempre que poner
en primer lugar el nombre de estos tres inspirados, tendrá que
amarlos con amor eterno, porque ellos expresaron con una fuerza,
verdad y galanura sin igual, la vida de nuestro pueblo, las penas sin
límites que les abruman y el coro de esperanzas que vinieron a ani-
marle en estos momentos de redención para todos los afligidos (...)

Y si se ha de constituir la nueva sociedad con sólidos fun-
damentos (...) forzoso es contar con ese pasado como con un ele-
mento primario (...) Separarse de esa fecunda corriente es separar-
se de la mitad de uno mismo”.

Unha nova manifestación da querencia de Murguía por
Curros atopámola no “Prólogo” á 2ª edición de En las orillas del Sar
(1909), no cal o distingue coa súa predilección e defíneo como un
ser xemelgo da súa muller: “Aquel inmortal amigo, por mi desgra-
cia también recién enterrado, e inolvidable su memoria en mi cora-
zón, Curros Enríquez, que con ella compartió más tarde el triunfo
y el dolor de los hostigados por la suerte, amaba la obra de Rosalía
Castro como la de un precursor y de una hermana. Honrando su
alma de poeta, la anteponía á la suya, cuando en realidad eran dos
seres gemelos que, heridos por una misma mano, habían soporta-
do igual carga”.

En “La poesía gallega en el siglo XVII”, pola súa parte (tra-
ballo incluído en Desde el cielo, 1910), cítaos unha vez máis como
integrantes do grupo que iniciou o renacemento da poesía rexional
e exemplos do que el chama “actual florecimiento de nuestra poe-
sía”, referíndose a eles como “dueños de una más adecuada expre-
sión de los sentimientos, de una forma impecable, de una intensi-
dad y vigor de la inspiración hasta entonces desconocida”.
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Así pois, Rosalía, Pondal e Curros son os tres inspirados
nos que Murguía viu a maneira de levar á práctica dun xeito idó-
neo o seu ambicionado proxecto de rexurdimento literario de
Galicia –paralelo ás aspiracións de rexeneración para o seu pobo–;
aínda que, para os galegos da época, era Lamas Carvajal no canto
de Pondal (pouco coñecido debido ó atraso na publicación da súa
obra) o terceiro integrante desta tríade. Igual que Rosalía e Pondal,
Curros encarnaba, desde o seu punto de vista, un exemplo que
seguir polos escritores galegos para a consolidación da entón cha-
mada “literatura rexional”.

Noutra serie de traballos, case todos posteriores ó pasa-
mento do poeta, Murguía céntrase xa exclusivamente na figura de
Curros, a quen se refire con frecuencia cos termos “infortunado” e
“atormentado”, e de quen salienta a súa solidariedade e íntima
unión na dor coas almas dos coma el abandonados da fortuna. Así,
cómpre citar en primeiro lugar o discurso que escribe Murguía
para o acto de coroación do poeta na Coruña en 1904, no que se
refire a Curros como “hijo bien amado” de Galicia e á celebración
do evento (“un acto sin igual en nuestra tierra”) como ó cumpri-
mento da débeda que o país contraera co seu poeta, e así mesmo
destaca o amor de Curros por Galicia como aquilo que máis o hon-
raba como home e como escritor, dicindo: “Ella [A Coruña], como
Galicia, necesita de la ayuda de los que la aman como tú la amas-
te. Y verdaderamente, sacrificar en el altar de la patria todas nues-
tras aspiraciones y esfuerzos, es lo que más enaltece el recuerdo de
los hijos que alcanzan tan gran éxito”.

Séguelle o artigo “Manuel Curros Enríquez”, A Nosa Terra
n.º 31, do 21/3/1908, redactado pouco despois de producirse o
pasamento do poeta, no que en medio de constantes alusións –por
se alguén abrigase dúbidas– ó feito probable de que Curros goza-
ba naquel momento da compaña de Deus, lemos “La inmortalidad
ciñe á tu frente la corona que tanto has merecido”; e o texto
(“Discurso del Sr. Murguía”) lido na velada fúnebre celebrada o día
3 pola noite no Teatro Principal da Coruña, e publicado no n.º 33
de A Nosa Terra, do 7/4/1908, onde fala da “inmortal tristeza”
como nota característica da musa do poeta –un trazo que na súa
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opinión impregnaría incluso a súa sátira–, así como da súa com-
paixón e amor polo pobo galego; e manifesta o seu entusiasmo
pola obra poética de Curros.

Este mesmo ano, Murguía redacta un texto (“En memoria
del primer presidente de la Asociación Iniciadora y Protectora de
la Real Academia Gallega en La Habana”, BRAG n.º 19, do
20/9/1908) no que se refire á débeda contraída pola Academia con
Curros, recentemente falecido. Idea na que redunda na “Mensaxe
da Academia” [enviada á velada en honor de Curros Enríquez e a
beneficio da Academia, organizada pola Asociación Iniciadora y
Protectora de la Real Academia Gallega e celebrada na Habana o
15/9/1910], BRAG n.º 41, 31/12/1910.

Pola súa vez, no traballo titulado “Dolora”, asinado na
Coruña en setembro de 19113 e encabezado por un verso do famo-
so poema de Curros a Rosalía (“¡Ay d’os que levan n’o bico un can-
tar!”), Murguía define a Curros como “un gran poeta lírico”, desta-
cando de novo a dor como nota predominante na súa obra poéti-
ca e a omnipresencia nos seus versos do odio á tiranía, así como a
súa inmensa piedade e compaixón polos que sofren. Outras cons-
tantes da vida do poeta serían, en opinión de Murguía, a soidade e
a amargura, sentimentos que lle impedirían incluso gozar plena-
mente dos momentos de triunfo e recoñecemento, tales como a súa
coroación na Coruña en 1904. Noutro apartado, Murguía une o
destino de Curros ó da súa muller, Rosalía de Castro, por ter sido
ámbolos dous maltratados pola vida e ter padecido os mesmos
sufrimentos, polo cal se refire a eles como “hermanos por el desti-
no contrario”4. Menciona por último a súa amizade con Curros e a
axuda que este lle prestara nos momentos difíciles.

Por outra parte, no “Elogio de Curros Enríquez”, publicado
no n.º 71 do Boletín de la Academia Gallega, 1/4/1913, fai un pane-

3. Publicado no t. V das Obras completas, Madrid, Hernando, 1912, p. 459; e repro-
ducido nas Obras escogidas, Madrid, Aguilar, 1956, pp. 1.083-1.087.
4. Por iso, Murguía escolle un verso que, aínda que dirixido a Rosalía polo poeta,
tamén é perfectamente aplicable ó seu propio autor, unido así, por un mesmo destino
desgraciado, froito da súa innata inclinación pola poesía e da súa tendencia a identifi-
carse cos que sofren, á autora de Cantares gallegos e Follas novas.
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xírico do escritor, de quen destaca a súa vea cívica e reivindicativa.
Neste texto alude a el como un dos novos poetas que, secundando
o labor iniciado por Rosalía, contribuíra a ergue-lo nome de
Galicia; fai referencia ó relevo que tomaba directamente das mans
desta (pois mentres o astro da poeta declinaba o de Curros non
facía máis que despuntar no horizonte), e así mesmo pon en rela-
ción os seus libros máis importantes, aparecidos ámbolos dous en
1880, Follas Novas e Aires d’a miña terra, que define como “dos
libros distintos y un mismo empeño”; evitando por tódolos medios
referirse ó terceiro poemario aparecido neste annus mirabilis para as
letras galegas: Saudades gallegas de Valentín Lamas Carvajal, xa que
mantiña un enfrontamento persoal co seu autor.

Así mesmo, cómpre incluír nesta relación o “Discurso de D.
Manuel Murguía”, lido na velada celebrada na Coruña o 8 de marzo
de 1914 con motivo do sexto aniversario do falecemento de Curros
Enríquez, texto publicado no BRAG n.º 82, do 1/4/1914, e reprodu-
cido en Manuel Murguía. Instantes dunha vida, Deputación da
Coruña, 2000, indicando que procede do Arquivo de Manuel Casás
e consignándose por erro que se trata dun inédito do Patriarca. Nel
dedica numerosos eloxios tanto ó poeta coma ó home que foi Curros
Enríquez e menciona a axuda que este lle prestara nos momentos
difíciles (“lo que mi gratitud le debió asimismo, cuando en amargos
momentos vino lealmente, fraternalmente en mi ayuda”).

Existen aínda outros textos, como o “Discurso de Murguía”
lido por Lugrís Freire na velada en honor de Curros Enríquez cele-
brada na Coruña o 7/3/1915 con motivo do VII aniversario da
morte do poeta (BRAG n.º 92, do 1/4/1915), ó cal pertence este
fragmento: “No lágrimas, sino aplausos venimos a rendirte; no tris-
tezas, antes el regocijo que nos causa el ver que no te olvidan”, e no
cal se felicita de que a obra de Curros Enríquez florecese en Galicia
e de que o nome do poeta fose un emblema que lles lembrase eter-
namente ós galegos “lo que sufriste por ellos y las esperanzas que
pusiste en la exaltación de Galicia y en su más fecundo porvenir”.

No BRAG n.º 116, do 1/4/1917, dentro do apartado titula-
do “En honor de Curros Enríquez. Homenajes en conmemoración
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del IX aniversario de su fallecimiento”, recóllense as palabras de
Murguía (lidas na ocasión por Martínez Morás), nas que alude
novamente á súa débeda co poeta ó referirse a si mesmo como a
“quien tanto te debe”, e coas que pretende –como xa fixera en
“Dolora”5 e no artigo aparecido en A Nosa Terra o 21/3/1908– dar
unha imaxe de Curros dentro da Igrexa como o fillo pródigo que,
malia a súa rebeldía, era “piadoso” no fondo do seu corazón e que,
en virtude da súa solidariedade cos padecementos alleos, final-
mente sería acollido á dereita do Padre.

Por último, cómpre non esquece-lo feito de que Murguía
lle dedica ó poeta de Celanova un dos seus escasos textos en gale-
go (“A Curros”), aparecido en Terra a Nosa, suplemento de El
Noroeste, vol. 3, ‘Homenaxe a Curros Enríquez’, o 28/2/1919, no
que se refire a el como a un queridísimo irmán, así como ó poeta
predilecto do pobo.

Poderíase citar tamén unha carta do 15/10/1894 enviada
por Murguía a Curros (e asinada polos membros da Comisión
Xestora da Academia Galega en Galicia, da que era membro
Murguía), na que se lle comunica ó poeta o acordo tomado pola
Sociedad Folk-lore Gallego co fin de refundarse como Academia
Galega e solicitan que lles confirme se acepta que o conten entre o
número de socios da Academia que aspiran a fundar. 

Pero non son unicamente palabras de gabanza o que
Murguía lle dedica a Curros, sendo así que Murguía vai ter moito
que ver en que a Academia por el presidida sexa o organismo que
impulse a erección na Coruña dun monumento en memoria do
poeta (inaugurado nos xardíns de Méndez Núñez desta cidade o
11 de agosto de 1934; razón pola cal o Patriarca, desaparecido o
ano anterior, non chegará a contemplalo). O monumento, encar-
gado ó escultor Asorey, sería sufragado co concurso da Asociación

5. Murguía, como tamén fixera con Rosalía, pretende redimir a Curros do seu “peca-
do” de afastarse da relixión e da Igrexa, ofrecendo unha interpretación persoal na que
o amosa dotado de calidades cristiás e mesmo de hábitos, como o da oración, propios
dunha persoa practicante: “aquella alma, que algunos se complacieron en suponerla
alejada del Cielo, ni siquiera negaba la ofrenda de sus oraciones a cuantos de su esti-
mación no necesitaban ya de otro auxilio”.
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Iniciadora y Protectora de la Academia, a Comisión Curros
Enríquez de Bos Aires, o Diario de la Marina e a Asociación de la
Prensa coruñesa.

Pola súa parte, Curros Enríquez vai amosar xa desde un
momento moi temperán (no Estudio biográfico-político de Eduardo
Chao, 1893) a súa admiración pola entrega de Murguía –desde que
era un home novo– a unha empresa da magnitude e dificultade da
Historia de Galicia. Así, ó final do capítulo X desta obra, lemos:

Aquel joven ha envejecido amando á su patria, defendiéndola,
protegiéndola contra el desamparo en que la dejan todos, hasta sus
propios hijos. ¡Oh! ¡Alentémosle para que no desfallezca! Tiene
derecho á nuestras veneraciones.

Aquel joven, para escribir la historia de su pueblo, hubo de rogar
la inserción, en La Oliva, de estas líneas que Galicia debiera gravar en
letras de oro, sobre la portada de su gran libro: 

“SÚPLICA. Un sujeto que hace seis años se dedica a recoger datos
para escribir la HISTORIA DE GALICIA, ruega a todas las personas
que se hallen en posición de suministrarle noticias, para que dicha
obra salga lo más correcta posible, se sirvan remitirlos, si no tienen
inconveniente, a la redacción de LA OLIVA, de Vigo, todos los
apuntes que las personas que nos quieran honrar con sus favores
tengan a bien facilitarnos”. 

¡Santa y conmovedora indigencia la del genio, obligado a
mendigar la gloria de su patria, como el desvalido el pan que le
sostiene!

Pero ¡ay de la patria cuyos hijos tienen que ocultar su nombre
para postular esa gloria, temerosos de que los que pueden socorrer le
nieguen su limosna o le cierren su puerta! 

Pero as primeiras probas da súa preocupación por Murguía,
sobre todo no relativo á difícil situación en que se vía obrigado a rea-
lizar e publica-los seus traballos e investigacións, detéctanse na etapa
da emigración cubana de Curros, no contexto das tensas relacións
que este mantén co Centro Galego da Habana (1895), ó que acusa de
gasta-los seu fondos en festas e celebracións no canto de financia-la
publicación de obras de escritores galegos. Daquela, segundo Celso
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Emilio Ferreiro6, Curros escribe unha carta a Murguía (supostamen-
te depositada na Academia Galega7) na que lle dá conta da campaña
que acababa de promover infructuosamente na prensa cubana8 e
madrileña para conseguir que se retomase o pagamento da subven-
ción que lle asignaran para escribir e edita-la Historia de Galicia, e que
lle fora retirada con ocasión dun cambio na directiva do Centro.
Remata a carta: “Si yo fuese García Barón, no sólo le reintegraría sus
haberes, sino que haría otras cosas en su favor, por las que sabría
usted cuánto es mi afecto y mi admiración hacia su persona. Pero yo
sólo no soy García Barón, sino que me encuentro todavía más aban-
donado que usted: sin patria, sin familia y casi sin amigos [...]”.

Tempo despois, en 1905, sabedor Curros de que no mes de
maio deste mesmo ano Murguía fora xubilado sen soldo do Corpo
de Arquiveiros, Bibliotecarios e Anticuarios, vai solicitar do Centro
Galego da Habana unha pensión mensual para este de 50 pesos,
proposta que sería aceptada pola entidade no mes de agosto deste
ano9. Pero esta cantidade non lle debeu parecer suficiente a Curros

6. Ferreiro, C. E., Curros Enríquez, Biografía, A Coruña, Imprenta-Editorial Moret,
1954 (1ª ed.) e Curros Enríquez (2ª ed. corrixida), Madrid, Ed. Júcar, 1973, p. 104.
7. Feitas as oportunas pescudas, non atopamos constancia de que esta carta se encon-
tre realmente na mencionada institución.
8. Segundo Alberto Vilanova (Vida y obra de Manuel Curros Enríquez, Buenos Aires,
Eds. Galicia del Centro Gallego, 1953), o 24/2/95 Curros publica un artigo no n.º 58
de La Tierra Gallega, onde pide que o Centro Galego da Habana continúe prestándo-
lle a Murguía a axuda económica para escribi-la súa Historia de Galicia, xa que o devan-
dito Centro, concentrado en dar remate á Casa de Saúde “La Benéfica”, suspendera a
súa subvención, o que significaría “dejar interrumpido y truncado el monumento que
simboliza nuestra regeneración”. E outro o 10/11/95 no n.º 95 do mesmo periódico,
solicitando que se lle pagasen a Murguía as cantidades da subvención do Centro
Galego para escribir a Historia de Galicia (“el libro que contiene la revelación de nues-
tros destinos”) que deixara de percibir nos meses anteriores: “así como se abren sus
cajas para obsequiar a los soldados que vienen a Cuba a defender nuestro territorio,
deben abrirse también para ayudar a aquellos otros, no menos valerosos que, como
Murguía, defienden el honor de nuestra patria, esclarecen nuestro pasado, buscando
en él la norma de nuestro porvenir, levantan el espíritu de nuestra raza y dan alta idea
al mundo de nuestra cultura”, palabras que imitan extraordinariamente a propia retó-
rica murguiana.
9. Así, a revista Galicia da Habana n.º 34, do 20/8/1905, dá noticia e felicítase do éxito
da moción, presentada por Curros ante a Xunta Directiva do Centro Galego.
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Enríquez, que promoverá así mesmo a apertura na redacción da
revista Galicia dunha subscrición a beneficio de Murguía coa fina-
lidade de reunir unha cantidade semellante (outros 50 pesos) que
sumar á xa concedida a Murguía polo Centro Galego para que pui-
dese remata-la súa Historia de Galicia10.

O ano anterior, 1904, durante a viaxe de Curros a Galicia,
este reúnese con Murguía dentro dun apertado calendario de
encontros cos seus amigos e antigos correlixionarios. Desta época
data unha fotografía en que Murguía e Curros aparecen xuntos
(sentados), en compañía de José Ogea e Martínez Salazar, con Uxío
Carré, Florencio Vaamonde Lores, F. Tettamancy e Eladio
Rodríguez, de pé detrás deles.

Na mencionada ocasión Curros, que estaba a piques de
emprende-la súa segunda e definitiva marcha a Cuba, é obxecto
dunha multitudinaria homenaxe –sen precedentes na historia da
literatura galega– no Teatro Principal da Coruña, no transcurso da
cal se lle fai entrega da coroa de ouro e prata coa que o pobo coru-
ñés, en particular, e galego, en xeral, lle rendía tributo e lle amosa-
ba o seu recoñecemento. Na celebración, que ten lugar o 21 de
outubro, e inmediatamente despois da intervención de Alfredo
Vicenti, a primeira da velada, Urbano González (membro da comi-
sión organizadora) leu o devandito discurso de Murguía, un traba-
llo no que se aproxima á figura do homenaxeado.

As relacións entre ámbolos dous estréitanse aínda máis a
raíz das actividades relacionadas coa xénese e fundación da
Academia Galega por iniciativa de Fontenla Leal e Curros
Enríquez11, dous homes que decidirán implicarse definitivamente
no proxecto trala publicación dun artigo de Murguía en La
Temporada en Mondariz n.º 16, 18/9/1904, que sería reproducido
pola prensa galega en Cuba (“Necesidad de la formación y publi-
cación de un Diccionario de la lengua gallega”). Así, cando en

10. Dáse cumprida conta desta iniciativa nun solto titulado “Por Murguía”, aparecido
no n.º 34 de Galicia (A Habana), correspondente ó 20/8/1905.
11. O 15/4/94, este publica un artigo titulado “La Academia Gallega” no periódico La
Tierra Gallega n.º 3, no que reclama a inmediata fundación, sen máis dilacións, do
organismo académico.
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1905 ámbolos dous constitúen na Habana a Asociación Iniciadora
y Protectora de la Academia Gallega, presidida por Curros,
Murguía será encargado da creación da corporación académica.
Nunha carta do 1/7/1905, publicada no periódico Galicia da
Habana n.º 29, do 16/7/1905, e reproducida en A poesía galega de
Manuel Curros Enríquez, tomo II, de Elisardo López Varela, Curros
envíalle a Murguía os acordos da Asociación: “tengo el honor de
comunicar á usted que ha sido designado por dicha Asociación
para proceder con el concurso de los señores [...], á la creación y
constitución, conforme á los estatutos que ustedes crean mejores,
de la Academia Gallega”, coa encomenda de “formar el Diccionario
y la Gramática de nuestra lengua” e recomendándolle que “cuando
hayan de proceder al nombramiento de señores Académicos, se
estableciese la mayor igualdad posible en el número de los elegi-
dos de cada provincia, al objeto de evitar susceptibilidades y pre-
venir rencillas”. Un ano despois, a Academia inicia a súa andaina
como organismo formalmente constituído con Murguía na
Presidencia.

O intercambio de correspondencia entre Curros e Murguía
debeu ser abundante, aínda que hoxe non teñamos constancia
máis que da existencia dalgunhas cartas. Supoñemos que o asun-
to prioritario tratado polos dous homes de prol nas súas misivas
debeu se-lo relativo á creación da Academia. Así, entre as recente-
mente exhumadas cóntase a publicada en 2001 por E. López Varela
(Unha casa para a lingua. A Real Academia Galega baixo a presidencia
de Manuel Murguía (1905-1923), pp. 192-194), enviada por Curros
a Murguía, na que o fai sabedor das súas malas relacións co Centro
Galego da Habana e lle fala das súas actuacións a favor de que se
lle devolvese a pensión de 50 pesos mensuais, así como das activi-
dades da Asociación Iniciadora y Protectora de la Academia Gallega
que preside, instándoo a facerlle as observacións que considere
oportunas, xa que asegura que están moi necesitados do seu con-
sello e non desexan inmiscirse para nada na organización da
Academia e noutros asuntos internos. Contra o final alude a un
artigo de Murguía (refírese ó titulado “Necesidad de la formación y
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publicación de un Diccionario de la lengua gallega”, aparecido en
La Temporada en Mondariz o 18/9/1904 e reproducido despois na
prensa cubana), indicando que fora Fontenla Leal quen llo dera a
coñecer e deixando constancia de como este traballo os esporeara a
ambos (enténdese que a loitar por sacar adiante o organismo aca-
démico). Na súa misiva, Curros tamén alude a unha carta do seu
interlocutor recibida dous días antes na que –deducimos– este lle
debía encomendar algunha xestión co Centro Galego da Habana.

Cómpre preguntarse, chegados a este punto, qué era o que
unía a Curros e Murguía deste xeito tan íntimo, á parte do feito de
profesar mutua admiración. A pouco que se analice, descubrirase
que, malia a diferencia de idade, os aspectos que ámbolos dous
teñen en común son múltiples e variados. Entre os de menor
importancia cómpre citar que un e outro teñen unha personalida-
de forte e un carácter recto e íntegro, características ambas que os
levarán a verse a miúdo rodeados de polémica; que mantiñan unha
relación difícil ou imposible cos seus respectivos proxenitores; e
que os dous marchan sendo moi novos a Madrid, onde se inician
no periodismo. Coinciden así mesmo na súa admiración por
Eduardo Chao, protector de Murguía á súa chegada á capital, a
quen Curros biografaría en 1893, dous anos despois do artigo de
Murguía “La estatua de Chao” (La Patria Gallega n.º 12,
15/11/1891)12. Hai que citar, de igual xeito, no capítulo de coinci-
dencias, que no artigo “La Academia Gallega”, publicado por
Curros Enríquez en La Tierra Gallega n.º 3, 15/4/1894, atopamos
unha idea tipicamente murguiana13 que viría apoia-la necesidade
de creación desta institución en Galicia: a de que “ningún pueblo
–e cita como exemplos a Irlanda e Hungría– alcanzó su renaci-
miento político sin el renacimiento literario”. Así mesmo, nun
polémico artigo de Curros, publicado no periódico La Tierra

12. Murguía, a quen a amizade de Chao lle abrirá as portas de importantes periódicos
liberais madrileños, foi tamén amigo íntimo do irmán deste, Alejandro, e frecuentou o
seu domicilio madrileño, o cal lle permitiu acceder ós volumes da súa biblioteca, unha
das mellores da época segundo algúns autores.
13. Vid. entre outros o artigo de La Ilustración Gallega y Asturiana correspondente ó
30/7/1879, titulado “Desaparecerán los dialectos?”.
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Gallega o 18/10/1896 e titulado “Responsabilidad ministerial”, ato-
pámo-las mesmas ideas sobre as razas peninsulares –contrapoñen-
do as do Norte ás do Mediodía– que se encontran profusamente en
diversos traballos murguianos –aínda que non sexa Murguía stric-
to sensu o seu artífice– e que nos fan sospeitar da posible influen-
cia que estes podían ter exercido sobre Curros: “Con semejante
modo de gobernar, agravado por la tendencia [...] a dar preponde-
rancia en la gobernación de Estado a la raza menos apta para
gobernar, que es la del Mediodía, sobre las del Norte y del
Occidente, si no tan brillantes, mucho más reflexivas...”.

Nembargantes, o verdadeiramente significativo é que tanto
un coma outro comparten unha similar preocupación polo destino
do pobo galego e en particular pola súa lingua e literatura. Murguía
refírese a miúdo nos seus traballos a escritores e poetas co termo
“soldado”, e acostuma establecer un paralelismo entre literatura e
loita política, motivo polo cal falará dun “movemento político e lite-
rario” para referirse ó Rexurdimento. Por outra parte, de acordo co
decálogo do poeta de Galicia que vai definir en distintos lugares da
súa obra –e que en boa parte parece inspirado no quefacer poético
do autor celanovés–, entre as misións que lles reserva atópase unha
moi directamente relacionada con Curros, xa que segundo Murguía
un dos máis altos deberes dos poetas era presta-la súa voz ós opri-
midos, denunciando a pobreza, o atraso e a servidume histórica do
pobo galego, tal e como realizará Curros, que, cunha voz singular-
mente crítica co poder e as institucións, se autoerixirá no poeta civil
ou social de Galicia. En consonancia con estas ideas, no metapoéti-
co poema de Aires d’a miña terra titulado “¡Crebar as liras!” latexa
unha concepción da poesía como arma ou instrumento redentor,
animando ós poetas de Galicia a temperar en odio e ira o seu estro
ata acabar coa escravitude do seu pobo; mentres en “Encomenda”,
pola súa parte, tamén deixa constancia da tarefa que segundo el
deberían realiza-los poetas: atrae-lo castigo sobre os tiranos do
pobo, consolalo e procura-la gloria para os seus mártires.

Outra das encomendas que Murguía lles atribúe ós poetas
galegos consistiría en ofrece-lo modelo da poesía e da lingua do seu
pobo, rexenera-lo seu idioma, desenvolvéndoo como lingua litera-
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ria e adaptándoo ó tratamento dos máis variados asuntos. Verbo
disto, pénsese no papel de Curros na creación da Academia Galega,
institución destinada a emprende-lo estudio rigoroso e sistemático
do idioma, así como no empeño persoal que Curros poría en depu-
ra-lo galego, limpándoo progresivamente de castelanismos e neo-
loxismos para convertelo nunha lingua máis culta e civilizada,
capaz de convertese desde a particularidade galega –pero afastán-
dose do costumismo, do folclórico e provinciano–, en vehículo de
expresión de temas e preocupacións universais. Sen embargo, e
aínda que as disensións a este respecto son pequenas, Curros non
sempre comparte as mesmas ideas sobre a misión do poeta de
Galicia que Murguía. Así, na nota que acompaña a publicación da
lenda El Maestre de Santiago (2ª ed., Madrid, Impr. Moderna, 1892)
lemos: “Las Ordenes militares estaban heridas de muerte; luchaban
con el espíritu moderno, y el poeta ya no tenía la misión ni estaba
en el deber de cantar el pasado”, onde vemos que distinta é esta
reflexión –guiada polo ideal de Progreso da época– da habitual
atención que Murguía sempre lle prestou ó pasado, apelando ós
escritores galegos a que fixesen o propio con vistas a rescatar do
esquecemento calquera dato ou noticia que puidese ilumina-la
escuridade en que se atopaba sumida a Historia de Galicia.

Un non menos importante punto de encontro entre Curros
e Murguía atópase en que ámbolos dous comparten unha ideolo-
xía política semellante, de tipo liberal, progresista, demócrata e
republicana. Por outra parte, o primeiro deixa translucir en diver-
sas ocasións que se atopa imbuído de parte do ideario político
rexionalista defendido por Murguía, algúns dos postulados do cal
se translocen en distintos artigos aparecidos no xornal La Tierra
Gallega, no Estudio biográfico-político de Eduardo Chao (1893) e no
prólogo a Galicia de Juan Rivero (1905), ademais de na súa poesía,
sendo habitual nos seus traballos a crítica da emigración, a centra-
lización, o caciquismo, o regateo do ferrocarril a Galicia, as cargas
arancelarias sobre esta, o despoxo da súa Capitanía Xeneral, etc.
Neste sentido, o 13/5/1894, acabado de chegar a Cuba, Curros
escribe en La Tierra Gallega n.º 11 un artigo en que se amosa par-
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tidario da autonomía para a illa e no que afonda nos efectos nega-
tivos da centralización, en correlato coas ideas que, aplicadas ó
caso galego, atopamos aquí e alá na obra de Murguía: “concedién-
doles, además, aquella autonomía municipal y provincial que hoy
reclaman las provincias como una legítima defensa contra la cre-
ciente centralización que todo lo estiriliza...”. Como Murguía,
Curros oponse ó “separatismo”, o que lle fai cualificar de “parrici-
da” a insurrección levada a cabo polos independentistas cubanos,
igual que Murguía aseguraba (empregando os mesmos termos)
non aspirar á independencia de Galicia respecto de España, senón
á autonomía, ó autogoberno e á descentralización do Estado.

Respecto das relacións de Curros coa causa Rexionalista,
Francisco Rodríguez sostén (A evolución ideolóxica de Manuel Curros
Enríquez, Vigo, Galaxia, 1972) –a diferencia de Alberto Vilanova,
que o define como republicano federal no seu libro– que o credo
político de Curros era republicano e unitarista –polo tanto, non
federalista–, e que a súa aproximación ás teses rexionalistas se pro-
duce na etapa da emigración cubana, momento en que acatará
como guía a Alfredo Brañas (que dentro do movemento represen-
taba a facción tradicionalista, oposta á liberal acaudillada por
Murguía), de quen dirá no editorial de La Tierra Gallega n.º 71, do
26/5/1895 (“Nuestras ideas”): “Soldado de la legión que él acaudi-
lla, nuestro destino está ligado al suyo, y con él iremos al triunfo o
a la derrota, sin esperanza de premio ni temor de castigo”. Para
outros autores, como Elisardo López Varela, Curros Enríquez –as
ideas do cal cualifica entre outras cousas de federalistas14– vai
seguir unha traxectoria ideolóxica na que se aproxima dun xeito
progresivo e gradual ó programa político rexionalista e a unha con-
cepción de España como Estado plurinacional.

Cando en 1908 chega a Galicia a noticia da morte de
Curros en Cuba, Murguía apresúrase a reclama-lo seu cadáver en
nome da Academia Galega que preside. No multitudinario enterro

14. “Hoxe está demostrado que o noso autor gozou das ideas republicanas federalis-
tas, antimonárquicas, rexionalistas e, en Cuba, antiimperialistas e autonomistas”,
López Varela, Elisardo, A poesía galega de Manuel Curros Enríquez, tomo I, A Coruña,
Deputación Provincial, 1998, p. 137.
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do poeta na Coruña, o Patriarca figura, como non podía ser menos,
na presidencia do dó. Pero a morte do poeta non significará que
Murguía deixe caer no esquecemento un escritor que tanto valora-
ba desde o punto de vista literario e a quen tanto debía no terreo
persoal, senón que, como xa se mencionou, este encargarase de
manter vivo o seu recordo e a súa vixencia en Galicia, participan-
do nos actos e homenaxes conmemorativas que se lle renden na
Coruña en anos posteriores e téndoo así mesmo presente en moi-
tos dos seus traballos. Repárese se non no xa citado prólogo de
1909 á 2ª edición de En las orillas del Sar, ou nas palabras coas que
remata o discurso da velada celebrada con motivo do VII aniversa-
rio da súa morte: “ni tu nombre, ni tu obra será olvidada interín
viva el idioma paterno y se comprendan y amen tus versos inmor-
tales” (BRAG n.º 92, do 1/4/1915).

Sen embargo, unha sombra de sospeita, promovida desde
sectores críticos co labor de Murguía á fronte da Academia, paira
sobre os últimos momentos da súa relación. Pola nosa parte, temos
que dicir que a pesar do acentuado carácter das súas respectivas
personalidades, non temos constancia de que se producise distan-
ciamento de ningunha clase entre eles ó longo dos moitos anos que
durou a súa amizade (se consideramos anterior a esta o xa citado
tropezo que ten a súa orixe na toma de postura de Curros a favor
de Jesús Muruais no contexto da súa polémica con Murguía), moti-
vo polo cal non parecen xustificadas as acusacións de Riguera
Montero15, que ademais de censuralo pola súa ausencia no acto
solemne de apertura do féretro, que viña consignado ó seu nome,
e porque, na homenaxe que A Coruña lle rendera daquela a
Curros, a Academia Galega fora detrás da Asociación de la Prensa;
fala da suposta disensión –e apóiase para iso nas opinións doutros

15. Erotiguer, Ramón, Películas Académicas, A Coruña, Papelería e Imprenta
Garcibarra, 1908. Os apartados do libro alusivos a esta problemática son: “Curros
Enríquez y la Academia Gallega”, asinado por Bernardo Miranda (pseudónimo de
Riguera Montero), “Académicas”, asinado por V., e “Sobre una carta [referente al home-
naje a Curros Enríquez]” (de La Tierra Gallega). (Advertimos erros na ordenación das
páxinas 126 e 127, que, ademais de estar intercambiadas entre si, van intercaladas
dentro doutro apartado).
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autores, entre os que se atopa Juan Ramón Somoza– que se abrira
entre ámbolos dous persoeiros a consecuencia da, na opinión des-
tes, incorrecta actuación de Murguía na Academia Galega, que
supostamente levaría a Curros a renunciar no último momento ó
seu cargo de presidente da Asociación Iniciadora y Protectora, dei-
xando a Murguía na estacada. Acusacións das que se fai eco La
Tierra Gallega nun solto do 10/3/1908, ás que sairá ó paso Murguía
nunha carta dirixida ó director deste periódico e publicada en El
Nororeste, A Coruña, 11/3/1908, na que se le: “Con una ligereza
indisculpable asegura que el Sr. Curros Enríquez ‘hizo abdicación
de los títulos que la Real Academia Gallega le había adjudicado,
por no estar conforme con la marcha que llevaba dicho organismo’.
Y esto tampoco es cierto. El Sr. Curros Enríquez estuvo siempre
unido á la Academia con todo género de vínculos estrechísimos. Si
quisiera verse desligado de ellos aquella grande alma, aquel noble
espíritu independiente, lo hubiera hecho”. Sen embargo, tamén
Ramón Villar Ponte (Días, hechos y hombres de la Real Academia
Gallega, A Coruña, Litografía e Imprenta Roel, 1953, p. 12) dá fe
da existencia dunha carta de Curros a Murguía, datada en agosto
de 1907, na que o poeta lle comunica a súa separación da
Iniciadora. E Mercedes Bieito Bouza intervirá na revista Galicia da
Habana, defendendo a Curros das acusacións de ter renunciado a
tódolos seus cargos na Academia. O periódico coruñés A Nosa
Terra tomará partido así mesmo contra estes rumores que supón
que foron difundidos polos inimigos da Academia. Finalmente, E.
López Varela opina que tal vez se producise esta separación pero
que, de ser certo, habería que interpretala como a separación dal-
gúns dos membros da directiva da Protectora.
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APÉNDICES

I. “Discurso del Sr. Murguía en el solemne acto de la coro-
nación del poeta gallego Curros Enríquez”, Revista Gallega n.º 517,
A Coruña, do 11/2/1905, pp. 1-2, e revista Galicia n.º 11, A
Habana, do 12/3/1905; e publicado fragmentariamente en La Voz
de Galicia do 22/10/1904 e en El Eco de Galicia, A Habana, do
30/11/1904.

Y qué he de decir ahora en honor del gran poeta! Rendido va el
tributo de admiración, apenas apagado el cántico de las merecidas ala-
banzas, ¡en qué modo voy á dirigirme á los que me escuchan y desean
que mi palabra sea la más elocuente, que mis elogios recojan y conden-
sen cuantos en este momento se prodigaron á nuestro hermano queridí-
simo, y que en este coro armonioso sea la postrera voz la que se levante
con un rumor poderoso que todo lo llena y todo lo compendia?

No; la voz cansada, la vida que apresuradamente se acerca á sus
límites, no tienen fuerza bastante, ni para enardecer con frases de entu-
siasmo, corazones de antemano ganados á la admiración y al cariño del
poeta en cuyo honor se celebra este acto de justísimo galardón. Confieso,
sin embargo, que entre las muertas cenizas aún vive una pequeña chispa
del fuego de otros tiempos; que en el fondo de mi alma en que duermen,
sienten todavía la vida, los entusiasmos de otras épocas, y que, como pasa
al viejo guerrero que se estremece al sonar la trompa que lo conduce al
combate, -no sólo se renuevan mis fuerzas, sino que me arrastran ciega-
mente y me llevan sin vacilación á la nueva lucha y, si pudiera ser, á nue-
vos triunfos.

Sí, hermano; para mi el solo recuerdo de tus versos tiene todo el
poder de una evocación. Hace latir mi corazón como cuando no pesaba
sobre él más que el ligero paso de mis veinte años. Ellos traen a mi memo-
ria recuerdos que la muerte hizo doblemente sagrados. Conozco la iglesia
fría que te ha inspirado, y la visité en días más felices al lado del que ya
no veré más en este mundo. Aún me parece que recorro los solitarios
claustros, el alto coro, la nave poblada de altares y de imágenes y de olvi-
dadas sepulturas. Levántase aún
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Por cima d’os agros

Do monte no medio,

el viejo monasterio, que llena con su sombra el dulce recuerdo
de Rosendo, nuestro santo verdaderamente nacional. Allí descansan sus
restos, bajo el mismo cielo que has visto al nacer. Por eso te conjuro a que
como un exvoto, y en honor de aquella madre amantísima que te inspiró
las más sentidas estrofas y los más puros pensamientos, rindas al santo
fundador el tributo de tus respetos y admiraciones.

Lo merece, porque fue una grande alma y hasta un alma comba-
tida. Fue además uno de los nuestros, pues amó la poesía y la patria, a la
que cubrió con los resplandores de su gloria. Es por lo tanto tu hermano,
más por el dolor que por la felicidad; lo es como lo fueron siempre para
tí los que como tú sufrieron y batallaron en el mundo. También él se
estremeció de dolor y oró:

Pol-os necesitados camiñantes,
Pol-os vellos sin pan, e sin abrigo,
Pol-os nenos sin nai... abandonados,
Como os teus fillos!

Mira, pues, si vuestros destinos fueron iguales. Él recogió ya su
palma; á tí te ciñe hoy con ella nuestra amada Galicia, y sobre todo esta
Coruña, á la cual niño casi saludaste llamándola nai cariñosa, y recibien-
do de ella entonces cuanto podía darte:

Consolo pra as miñas bágoas,
Pros meus males, mediciña.

¿Quién te diría que más tarde, cuando ya tu nombre está con-
sagrado, cuando tu gloria es un hecho, habías de recibir de su mano la
corona de triunfo que mereces? Porque La Coruña es ahora la que, en
recompensa del amor que en ella pusiste, ciñe tus sienes con el laurel de
la victoria, cumpliendo así la deuda de honor en que está tu país para con
su poeta.

Ella, como Galicia, necesita de la ayuda de los que la aman como
tú la amaste. Y verdaderamente, sacrificar en el altar de la patria todas
nuestras aspiraciones y esfuerzos, es lo que más enaltece el recuerdo de
los hijos que alcanzan tan gran éxito. Dichoso tú, que eres por eso mismo
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merecedor de tanto! Dichoso tú, que en lo mejor de tu vida puedes espe-
rar el momento del triunfo! Ya no lo veremos los que como yo nos halla-
mos cerca del fin. Mas aquí en la tierra ó en los lugares ignorados cuyos
secretos conoceré bien pronto, te seguirá mi alma, y tomará parte en tus
anhelos, y se regocijará con tus felicidades.

Dichoso, por lo mismo, yo, que con estas palabras de consuelo
pongo término á un acto sin igual en nuestra tierra; glorioso para ella,
glorioso para quien tanto lo merece. Digno de quien lo otorga, digno de
quien lo recibe; galardón de cuantos á él concurren con su óbolo de
amor.

Y ahora que tan cercano está el momento de la separación, per-
mite que al despedirte te diga: -Ve, poeta; cumple tus destinos. Vuelve a
tu destierro y al dolor de tus grandes soledades, llevando contigo el
recuerdo de este día sin parecido para ti en la vida, y en el cual todas tus
penas se borran y todas tus esperanzas florecen de nuevo. Tú has visto ya
que tu patria te ama; y que así como la más pecadora se purifica y lava
sus faltas con el primer beso que dá á su hijo al nacer, así Galicia te glo-
rifica y enaltece al decir á todos:

Ved aquí á mi hijo bien amado y decidme si hay en estos momen-
tos goce igual al de ser su madre!

II. “Manuel Curros Enríquez”, (artigo), A Nosa Terra n.º 31,
do 21/3/1908.

Alma eternamente afligida, ya apagaste tu sed en la fuente de todo
sosiego. Ya cesaron para tí los días de tu gran desconsuelo, las horas de
aflicción, el amargo dolor que te acompañó de la cuna al sepulcro. Él que
es todo piedad, la tendrá para ti que tanto has sufrido; que amando la ver-
dad sólo en la muerte has podido conocerla. Y sólo en la fuente de todo
bien puede sumergirse tu grande alma, y aplacar en sus aguas de bendi-
ción, las tribulaciones que llenaron de angustias indecibles, tu vida de
infortunio.

Amabas la paz, la justicia, el bien sumo, querías para todos los
afligidos el consuelo porque suspiraban y tú con ellos, más que ninguno.
Ya lo hallaste. El seno de Dios es tu morada. Goza de su paz, tú, que en
el mundo, ¡hijo del infortunio! no has contado más días felices que aque-
llos en que hacías el bien ó enjugabas una lágrima. Tú que las derrama-
bas tan amargas!
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La inmortalidad ciñe á tu frente la corona que tanto has mereci-
do. ¡Martirios de este mundo ya cesásteis para él; serpientes que os enros-
cábais á su corazón, ya habéis terminado vuestro trabajo de serpientes
venenosas! Desde hoy las espinas de las flaquezas humanas no herirán tus
carnes vivas. Ahora empieza tu gloriosa existencia.

Sé feliz gran poeta, pues Él ama con amor infinito á los que pade-
cieron tanto como tú padeciste. Para ellos tiene guardados los grandes
tesoros de su bondad eterna. No ha de negártelos, pues aun llevas en tus
ojos las últimas lágrimas, en tu pecho los últimos anhelos del bien que
tanto amaste, en tus labios las últimas palabras de perdón para cuantos te
hirieron en el mundo.

Ve hermano mío en el dolor, hermano queridísimo en los con-
suelos que te he debido, tan grandes que no sé cómo pagarlos, ve confia-
do en su misericordia infinita y pídele que abrevie el camino al que aquí
queda luchando. Le falta ya tan poco!

III. “Discurso del Sr. Murguía” [na velada necrolóxica dedi-
cada a Curros Enríquez celebrada o 3 de abril de 1908 no Teatro
Principal da Coruña], A Nosa Terra n.º 33, do 7/4/1908, p. 5.

No, no es este el momento de levantar el velo que cubre piado-
samente el recuerdo de las horas amargas sufridas en silencio por nues-
tro gran poeta, no lo es de disipar las sombras que cubren vida tan ator-
mentada, menos aun los misterios de un alma afligidísima, baste saber
que las tristes y amplias soledades de Celanova, las severidades de su
templo tan poblado de santas promesas y misteriosos consuelos, las
amarguras de un hogar austero, endulzadas por el amor sin límites de
una madre piadosísima, imprimieron en su alma, para siempre, el sello
de una inmortal tristeza.

Ella fue su hermana desde la cuna al sepulcro, ella constituye el
característico de su musa. Como torrente avasallador desbordó en su
corazón y lo llenó de sus amarguras, iluminando á veces con un rayo de
profunda melancolía estrofas á que dá vida un dolor incurable. Y así todo
él, su inspiración, sus sentimientos, la revelación de lo que llevaba ocul-
to en lo íntimo, hijos legítimos son de la pesadumbre que le agobiaba, de
las angustias que devoraban su corazón todo amor. No ilumina sus ver-
sos el más leve rayo de alegría. Si alguna vez los baña sosegadamente y á
la manera de un pálido ocaso de otoño, es para aumentar en ellos las tris-
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tezas que infunden en las almas ensoñadoras las horas de la tarde que
espira y las vaguedades que engendran en nuestro espíritu. Tardes inmor-
tales, que el poeta amaba con la pasión que los desdichados ponen en
cuanto les hace sufrir. Y así se vé que hasta su sátira es amarga, como satu-
rada de las hieles de una austera melancolía. Estudiando la obra de nues-
tro gran poeta, se vé bien pronto, cuán grande era también su compasión
por cuantos como él padecían. En ella se nos revela su alma, en ella el
amor que sentía por su pueblo se desborda con la claridad del día, puro
tesoro de su corazón profundamente afligido en presencia de los infortu-
nios ajenos, y en la plena posesión de su inenarrable infortunio que fue
para él como un duro castigo que no merecía.

¿Qué se quería del atormentado? ¿Que callase? ¡Era imposible!
Tenía voz y ésta debía resonar en la amplitud. Así su queja parece una
acusación, su acento apasionado, una protesta airada.

Mas dejemos á la posteridad que le juzgue y amemos nosotros su
santa memoria. Y tú Coruña, que adelantándote al movimiento de la
actual glorificación, le ofreciste el único descanso de paz y de amor que
ha tenido en su dolorosa peregrinación, tú que pusiste sobre su cabeza la
corona de laurel que toda Galicia le debía, y que en estos momentos das
a sus restos inanimados una prueba de que aquellos entusiasmos eran
salidos de tu corazón generosísimo, recógelos con la veneración que
merecen y guárdalos mientras no llega la hora de que marchen en busca
del amparo que Galicia concederá de hoy más á sus hijos predilectos, bajo
las bóvedas del templo en que descansan ya los que han pasado también
por este mundo heridos por grandes dolores. Allí estarán al amparo de la
piedad de un pueblo, y en continua unión con el cielo, merced á las ora-
ciones de las buenas almas y del entusiasmo que las obras del poeta des-
piertan en nuestro corazón.

IV. “En memoria del primer presidente de la Asociación
Iniciadora y Protectora de la Real Academia Gallega en La Habana”
(artigo), BRAG n.º 19, do 20/9/1908, pp. 137-138.

Órgano oficial este BOLETÍN de la Real Academia Gallega, fun-
dada y patrocinada por nuestros paisanos residentes en la Isla de Cuba,
faltaría al más rudimentario de sus deberes, sino [sic] cumpliese con el
que la gratitud le impone en estos momentos. Bajo el amparo y gestión
del insigne hijo de Galicia, cuya muerte tan hondamente conmovió el
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alma de nuestro pueblo, y al propio tiempo nuestro corazón noblemen-
te unido al gran poeta, pusieron desde el primer momento nuestra
Academia cuantos en Cuba sienten los anhelos de la grandeza, de la glo-
ria, de la prosperidad de su patria. Bien sabían que le entregaban a las
manos más fuertes y al abrigo de un amor sin límites, por cuanto tendí-
an a honrar su tierra y a levantar su espíritu, más que abatido por todo
género de contrariedades, las que la suerte contraria le prepara, y las que
son hijas de nuestras propias manos, que bien sabe Dios cuán dolorosas! 

El cielo quiso otra cosa, y aquella noble alma, de cuyos genero-
sos impulsos tanto se esperaba, sucumbió de golpe. Y quien fue el primer
Presidente de la Asociación, que creó y mantiene nuestra Academia,
abandonó el mundo de los vivos, dejando en soledad dolorosa a cuantos
teníamos puesto en él nuestras esperanzas, nuestros alientos, nuestra
amistad sin mancha.

Al trazar estas líneas en que no acertamos a prestarles la verda-
dera, la total expresión del dolor que nos embarga al recordarle, sólo nos
queda por decir que no es necesario que al frente de ellas escribamos el
nombre del gran poeta. En el corazón y en los labios de todos los buenos
gallegos, está escrito y resuena gloriosamente, en tal modo, que no se
borrará jamás, mientras en esta tierra tan amada de los suyos se hable la
lengua gallega, y en sus hijos, no borre la ingratitud la memoria de los
beneficios recibidos por aquellos que tanto la amaron, tanto sufrieron y
tanto desearon para ella”.

V. “Mensaje de la Academia” [enviada á velada en honor de
Curros Enríquez e a beneficio da Academia, organizada pola
Asociación Iniciadora y Protectora de la Real Academia Gallega e
celebrada na Habana o 15/9/1910], BRAG n.º 41, 31/12/1910, pp.
118-121.

No con el presente mensaje de felicitación, ni con palabras más
ó menos elocuentes, quisiéramos hoy pagar la deuda de gratitud que la
Real Academia Gallega, hija de vuestro amor al suelo natal, tiene contra-
ída con la Asociación Protectora, á la cual debe su creación y principal
sostenimiento. Mas, ni puede hacerse otra cosa, ni vosotros ansiais ala-
banzas, ni necesitais pruebas de nuestro reconocimiento. Harto sabéis
que á su hora, respondimos al afecto que nos demostrasteis, aceptando
los deseos y la ofrenda con que coronasteis vuestra obra. Forzoso era que
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así se hiciese, sintiéndonos orgullosos de ver que la Colonia Gallega en
Cuba –noble, espontánea, generosamente– comprendiendo la necesidad
que en Galicia teníamos de una Corporación de la índole de la que habéis
creado, se adelantase á satisfacerla, sin reparar en sacrificios, poniendo en
ello todo su amor, y toda su confianza en aquellos que sabrán cumplir sin
desfallecimiento, los deberes que les impone el amor que sienten por las
prosperidades de nuestra región.

Al hacerlo así, no os habéis equivocado confiando que el levan-
tado y generoso esfuerzo que Galicia os debe, no había de ser defrauda-
do, ni por falta de los auxilios materiales que la prometisteis, ni menos de
los intelectuales, que cuantos comulgan en el amor de la patria gallega,
deben prestarla. Y pues con vuestros auxilios ayudais esta obra de nece-
saria reparación, lamentable sería que no correspondiese á ello, dejando
perder el impulso que gracias á los sacrificios que os habéis impuesto,
vino á despertar los dormidos espíritus y llevarnos al deseado estudio y
mejor conocimiento de nuestro idioma.

Tal es vuestra obra. Complaceros en ella, pues todo facilitasteis el
día que con generoso impulso creasteis la Asociación Protectora, y con ella
la Real Academia Gallega, en cuyo nombre os hablo. Desgraciadamente,
vuestros esfuerzos y los nuestros también, tropezaron en la roca de la gene-
ral indiferencia que hoy nos devora y pone muro infranqueable entre el
entusiasmo de los unos y la frialdad de aquellos á quienes nada contenta.
Forzoso nos fue, por lo mismo, arrostrar los inconvenientes, de que como
agudas espinas, siembran el camino que estas clases de corporaciones se
ven obligadas á recorrer en sus comienzos, contra los estériles, contra los
soberbios y los osados, y también ¡triste es decirlo! contra la frialdad de los
que se burlan de la candidez –así los calificaron en esta ocasión– de los
esfuerzos de los estudiosos, que se atreven á negar la inminente desapari-
ción del idioma gallego, y que en vano se anuncian diariamente espíritus
poco confiados en la posible perpetuidad de las cosas que ama el hombre.
¡Pasa éste y no ha de pasar lo que es obra de su mano!

De esperar era la amarga lucha. Presenciáronla complacidos los
ajenos, envolviendo en una cortés ironía, la firme creencia que abrigaban
de la inutilidad de la obra que acometíamos. ¡De que no se burlan de
ellos! En cambio nosotros, confiados más que en las propias fuerzas, en
la santidad de la empresa, callamos y resistimos todo ataque y toda indi-
ferencia, pues harto sabemos que para que permanezca uno y puro el len-
guaje gallego, se necesita algo más en Galicia que el amor sin mancha que
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le profesan las almas bien nacidas bajo estos cielos bendecidos.
Tiene ya el portugués un léxico y aquí falta el nuestro. Uno y

otro, iguales en el fondo como fruto de una misma herencia, quieren
saber lo que de ella les corresponde, y nosotros aun no conocemos cuál
sea nuestra parte. ¡Bien habéis hecho en verdad en reclamarla, tratando
para ello de facilitar el estudio y conocimiento de nuestro idioma! Porque
si vosotros seguís ayudándonos, la Real Academia Gallega que habéis ini-
ciado y vive de vuestro amparo, no descansará hasta ver realizada la obra
del supremo provincialismo que le habéis encomendado: esto es, la
redacción y publicación del “Diccionario de la lengua gallega”.

Hermanas gemelas nacieron en un mismo día la portuguesa y la
que resuena bajo estos cielos bendecidos. Por su dicha, viven todavía en
el santo consorcio que su origen y desenvolvimiento les impuso, porque
lo que el cielo unió como para siempre, no puede separarlo la mala
voluntad de los hombres. Si han de perecer, será en un mismo día. Si han
de vivir y glorificarse, vivirán como hijas de unos mismos padres, y como
brotadas de un mismo manantial. Un mismo germen les dio vida en un
mismo territorio. Unas mismas gentes las crearon, las sostuvieron duran-
te siglos y aun las sostienen y hablan. Amasadas fueron con lágrimas y tra-
bajos, en la tierra que sostenía á los que las amaban como cosa propia.
Igual sangre corre por las venas de los que pueblan los campos que se
extienden más allá de las márgenes del río que nos sirve de frontera. Es
un solo labio, un solo acento casi, el que pronuncia y da cadencia á igua-
les palabras en una y otra orilla de la sagrada corriente, que si se interpo-
ne hoy entre Portugal y Galicia, no separa ambas familias, al contrario, las
une y confunde en un abrazo eterno.

Pues bien, esta habla, que ambos pueblos pueden amar como
cosa perteneciente á su acervo común, es la usada por los trovadores de
los gloriosos cancioneros galecio-portugueses (sic), y en la cual el más
que inmortal cantor “d’os Lusiadas” escribió sus versos inmortales en los
cuales es apenas perceptible la escasísima distancia que separaba en su
tiempo el lenguaje lusitano del gallego. Por eso, señores, esa habla común
á ambos pueblos, dura y se extiende y se perpetúa, pues la emplean cua-
renta millones de habitantes, en Europa, en Africa, en Asia y en América,
en donde los vastos dominios del Brasil, abiertos á su propagación, le
ofrecen un seguro y glorioso imperio. Cuanto menos allí vivirá mientras
duren las lenguas neolatinas.
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Y si la que hablamos y tenemos por nuestra es aquella amantísi-
ma en que apenas acabados de nacer, nos saludan amorosos los labios
maternales, ¿habrá fuerza humana que nos obligue á olvidarla? Y no
pudiendo ser, ¿cómo relegarle á un lugar secundario, cuando á la simple
expresión de lo que se dice, su desaparición probable, de la lengua galle-
ga, se alzaron nuestros más grandes poetas y empleándola en sus compo-
siciones, la sacaron de su humildad, y la cubrieron y ampararon con los
resplandores de su genio?

Para vosotros y en este sitio será inusitado recordar a Curros
Enríquez, que vistió nuestro idioma con todas sus galas y con los más bri-
llantes destellos de una inspiración sin rival? Con vosotros convivió el
poeta, bajo los cielos en que resuenan estas palabras cerró sus ojos para
siempre. ¡Qué más santo recuerdo puede evocarse en este momento, que
el de aquel que amó a su tierra con un amor jamás entibiado, e inició y
amparó con su gloria los modestos comienzos de la Real Academia
Gallega, en cuyo nombre os hablo!

¡Pobre amigo querido, pobre alma solitaria atormentada y siem-
pre triste! ¡Cómo hablar de ti sin enaltecer tu memoria con estas palabras
de consuelo para tu alma, tú que tanto has padecido, tú que tanto has llo-
rado, tú que amaste tanto a Galicia, tu patria, y su lengua, que era la de
tu pueblo, y cubriste sus hombros con el manto de la santa, de la divina
poesía, tu único consuelo, única compañera que no te hizo traición,
único que ya hoy te une a los tuyos con lazos que nada puede romper!

Hermano y amigo, que has traspuesto ya los límites que á los
mortales separan de lo inconoscible; si en la vida supernatural tropezaste
con la sombra de aquella que rompió la valla y abrió victoriosa á la len-
gua de sus padres el dominio de la poesía, dila que su patria no la ha olvi-
dado, que su obra no fue estéril, que aquí seguimos amando lo que ella
amó con toda su alma.

Poco nos falta ya para tocar en nuestro fin, pero mientras este
humilde aliente y tenga fuerzas para ello no desertaremos de las bande-
ras en que nos hemos afiliado desde un principio. Dennos á todos las
fuerzas y la paz que se necesitan, para poner fin glorioso á la empresa
que debe realizar su amor á nuestra tierra. Sería para nosotros una feli-
cidad sin nombre, si al cerrar los ojos para siempre, quedara ya termi-
nada la obra que habéis confiado á la laboriosidad de esta Real Academia
Gallega. Mas no siéndonos dado esperar ese triunfo, merecido premio
de los esfuerzos hechos por los que nos acompañan hoy y comparten
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nuestro trabajo, nos limitamos á dirigiros este testimonio de agradeci-
miento por los sacrificios que os habéis impuesto para realizar la obra
que nos encomendasteis. Obra santa y de verdadera regeneración para
Galicia, pues siendo un aforismo que lengua distinta, distinta nacionali-
dad, conservando la que nos es propia, afirmamos la personalidad de
nuestra región.

VI. “Dolora”, texto asinado na Coruña en setembro de
1911 (Obras completas, V, recompiladas por Adelardo Curros
Vázquez, Madrid, Hernando, 1912, p. 459; e Obras escogidas,
recompiladas por Adelardo Curros Vázquez, Madrid, Aguilar,
1956, pp. 1083-1087).

¡Ay d’os que levan n’o bico un cantar!

Así dijo, y en verdad que harto lo sabía, el desgraciado, que no
tuvo en la vida ni paz ni sosiego para su alma ni para su cuerpo, ago-
biado bajo el peso de todos los infortunios. Porque si hubo en el mundo
poeta a quien el Cielo hubiese impuesto la irremediable carga de expre-
sar en sus versos las aflicciones que le abatían, él fue uno. Quien lo dude,
lea los que produjo, mitad blanda queja, mitad implacable desesperación
e ironía amarguísima. Como de fuente turbada, brotaban abundantes,
únicos: no grato pasatiempo a un ánimo afligido, sino hijos de cuantos
dolores pueden estrechar al hombre ante cuyos ojos se cierran todos
horizontes.

Mucha culpa tuvieron en ello el carácter del poeta, corazón duro
como el hierro, para resistir toda violencia y toda herida; pero alma sen-
cilla, de niño casi, para cuanto era piedad y amor para el desgraciado. Y
¿quién es el que vence, si viene al mundo en semejantes condiciones? No
sería él, que parecía desafiar las inquietudes que le hostigaban, las luchas
crueles que le afligían, y en cuyo ánimo, verdaderamente heroico, de que
estaba dotado para el sufrimiento, hacía suyas todas las amarguras que le
cercaban, así sangrasen, así doliesen y matasen.

Ni aun leyendo sus versos, en los cuales las asperezas de la vida
soportada aparecen de manifiesto, podrá nunca adivinarse la intensidad
de la tristeza que encierran en lo más oculto. Para ello es necesario haber-
le seguido en su peregrinación y obtener sus íntimas confidencias: verle
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en el mundo y verle en su encierro. Sólo así se puede penetrar en los
secretos que le agobiaban y en su sellado silencio. Por eso, cuando en una
hora de paz desbordaban en sus labios las palabras que se referían a los
breves momentos felices de su vida, podía comprenderse con cuánta pie-
dad le trató el Cielo cerrándole los ojos para siempre en una hora de des-
canso y tal vez en el momento deseado. Como no me fue vedado el cono-
cer el fondo de aquella alma atormentada como pocas, puedo decir que
el “amargo tedio”, como él le denominaba, no le dejó un momento, fue
su compañero de toda hora y todo momento, reflejándose triste y som-
brío en su producción literaria. Era forzoso, siendo, como fue, un gran
poeta lírico, que dominase en su obra la nota personal; que el dolor, que
a toda hora le tenía encerrado en su cárcel, predominase hasta el punto
de que el amor –ni aun el que pudiera suponerse le hería o subyugaba–
tiene en ellos la gran influencia que era natural. El odio si que es las más
de las veces manifiesto. El odio, hijo del infortunio, pasa sobre los versos
como una fría onda que apenas templan las agitaciones del bondadosísi-
mo corazón del poeta. Odia éste al tirano, no tanto por lo que es como
por lo que ama, y compadece al que soporta las crueldades del látigo que
le hiere. Si en su poder estuviera romper cuantas cadenas atan al hombre
a las tormentas de la vida, hechas pedazos caerían; si sus manos pudiesen
abrirse y derramar la riqueza sobre los infortunados, las abriría sin tasa.
Es más: aquella alma, que algunos se complacieron en suponerla alejada
del Cielo, ni siquiera negaba la ofrenda de sus oraciones a cuantos de su
estimación no necesitaban ya de otro auxilio.

“Qu’inda recey pol-a probe d’a tola
eu que non teño quen rece por min!”

exclamó dolorido al pie del sepulcro de aquella cuya obra fue su preferi-
da, porque como él se vió maltratada de la suerte, clavada por el mismo
dardo, sangrando por la misma herida. Igual desamparo los había envuel-
to en sus sombras y hecho hermanos por el destino contrario. Diríase que
en su soledad buscaba el amor de los muertos, pues los vivos le parecían
adversos. Diríase que le rodeaba la soledad de sentimientos, la soledad de
ideas, la soledad de todo, menos la del agrio sufrimiento que le separaba
de los demás, le hacía aborrecible la vida, le amargaba los más felices ins-
tantes y ponía un vacío inmenso entre sus agobios y el consuelo que le
debían los cielos compasivos.
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Y tan es así que en aquella para él y para Galicia dichosa noche,
en la cual espontánea, cariñosísima, tuvo lugar en La Coruña su corona-
ción, no fue para nuestro infortunado tan santo triunfo todo lo satisfac-
torio que debiera presumirse. Parecía que una duda involuntaria lo empa-
ñaba, que un misterioso recelo le entristecía y velaba la íntima satisfac-
ción que debía experimentar en tan gloriosos momentos. Y eso que el
poeta amaba a La Coruña y no dudaba de su lealtad. En las sentidas estro-
fas de su poema Saúdo puede verse cuánto la amaba y cómo conservaba
todavía su alma algo de los alegres días de su niñez, porque para él había
sido entonces y era ahora una ciudad “franca” abierta a todas las corrien-
tes, a todas las glorias positivas, a los más generosos sentimientos. Porque
al decir ¡Adiós! a su país, a toda esperanza y hasta a la misma vida, lo
había hecho desde su puerto y entre los buenos amigos que le rodeaban
en tan amargo momento.

En verdad, él agradeció con toda su alma esta despedida, como
agradeció el amor con que se le recibió a su vuelta, la corona que el estu-
siasmo público costeó y el entusiasta aplauso con que fue saludado en el
escenario en que tuvo lugar su coronación. Conociendo su lealtad, ase-
guro que en aquel instante fue tan grande su reconocimiento, que nada
en el mundo podía aminorarlo. Sería sin límites, si pudiese adivinar
entonces que había de ser tan grande, tan espontánea como fue la prue-
ba de amor que le dio La Coruña al poeta el día que recibió como una
madre dolorida los restos mortales de Curros Enríquez. Las cuarenta mil
almas que le acompañaron a su última morada, llenas iban de dolor y de
aquel santo respeto que la muerte de los grandes hombres impone a las
multitudes. Porque en tales momentos no se finge, el duelo sale del alma,
de la sencilla pero amorosa alma popular, que sabía que era algo suyo,
algo que merecía el sufragio de su pena, algo, en fin, que le pertenecía;
porque en aquel corazón que había cesado de latir no hubo nunca sino
piedad y amor para los heridos por la desgracia.

Puedo decirlo así; es más, debo decirlo; ¡porque fueron tan pocos
aquellos a quienes merecí pruebas de estimación en días más que amar-
gos!... Sería un ingrato si así no lo dijera y si en honor de aquella grande
alma no hiciese en este momento, como quien dice, mi confesión.
Proclamando en estas páginas el generoso auxilio que le debí en momen-
tos tan difíciles, que equivaldrían a la muerte, pues me ví despojado de
todo, no trato de librarme del peso de mi reconocimiento, porque éste me
es grato e inolvidable y porque –perdonad mi inmodestia– hay algo de
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honroso para quien recibe los beneficios, si el que los rinde es digno del
general aprecio. Dios que todo lo ve y todo lo juzga y pone en la balanza
la justicia más estricta, sabe bien que si recibí de la mano bondadosa de
mi amigo la necesaria ayuda, ni hice menos los favores recibidos, ni quie-
ro que queden ignorados. Espero que el Cielo me permitirá verle bien
pronto –pues, por mucho que tarde, la partida está cercana–, y entonces
podrán las dos sombras continuar los terrenales coloquios que una muer-
te inesperada vino a interrumpir. No deseo otra cosa, pues allá me espe-
ran los que amé en este mundo. Y dejando a un lado toda la triste impe-
dimenta de las ingratitudes humanas, partir libre, en busca de la paz que
sólo puede hallarse en los lugares en que todo dolor se pierde y toda pie-
dad se alcanza.

VII. “Elogio de Curros Enríquez” [discurso lido na velada
celebrada na Coruña o 9 de marzo de 1913 en honor do poeta]”,
Boletín de la Academia Gallega n.º 71, 1/4/1913, pp. 263-265.

Señoras y señores:

Una vez más nos congregamos bajo el cielo de esta ciudad bendi-
ta, no tan solo para conmemorar la triste fecha de la muerte del gran poeta,
sino para dar al país una prueba viva, profunda, innacabable [sic], del
amor que nos merece su memoria. Hubiera sido Curros Enríquez uno de
tantos innominados que la víspera aclama como inmortales y al siguiente
día olvida como cosa inútil, y ya nadie pensaría en él. Que eso tiene de jus-
ticiera la muerte: echa tierra sobre los que no merecen más, y consagra a
cuantos son dignos de perpetua recordación; como consagra y enaltece en
estos momentos y para siempre, al sin fortuna que en sus años juveniles
transitó por la vía dolorosa, aquél a quien los imprevistos sucesos llevaron
sangrando por los lugares en donde solo crecen las espinas, y que duran-
te su vida sufrió las amarguras de todas las separaciones y soportó cuantas
tristezas pueden caer sobre un desgraciado.

Arrastrado por la violencia de su infortunio, respondieron sus
acentos, llenos de la amargura que desbordaba en su alma, llenos hasta
no más, de las ironías que el espectáculo de las miserias humanas, levan-
taban en su pecho. A este calor respondieron los gloriosos poemas en que
se transparentan a un tiempo las severas condiciones de su carácter y de
las superiores dotes de poeta de que fue dueño y señor en este mundo. Y
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ya desde este momento, nadie se atrevió a querer privarle de la venera-
ción de su pueblo, y de la admiración sin límites con que se acogió su
libro Aires d’a miña terra, pues los versos que en sus páginas habían sido
abiertos con cincel inmortal, hirieron de tal modo el corazón del país, de
tan viva manera despertaron en las multitudes los innenarrables senti-
mientos de compasión hacia las almas muertas de Galicia, que a una voz
se exclamó bajo estos cielos: ¡Ha nacido un nuevo, un gran poeta!

Muy viejo soy, señores, y por eso, testigo de la miseria que les
devoraba, puedo asegurar que en mi niñez vi lo que aun hoy me cuesta
lágrimas el recordarlo. Vi hogares apagados, vi al campesino vestir las
ropas más astrosas, vi al menestral trabajar de día y noche, sin un momen-
to de descanso ni esperanza de mejores días. Vivían los hostigados de la
suerte en un perpetuo martirio, al cual solo la muerte ponía fin. ¿Por qué,
por qué se acusa a nuestra Musa de quejumbrosa y pusilánime, cuando
reflejaba entonces, el dolor de las muchedumbres afligidas? Los que no
habeis vivido aquellos días de desventura, no teneis derecho a tanto.

Por fortuna, el cielo se apiadó de nosotros y aparecieron los pri-
meros versos verdaderamente gallegos con que una mujer –no necesito
decir su nombre, pues está en vuestros labios– realizó el milagro de levan-
tar nuestro espíritu popular, y dar a Galicia una lengua literaria y consa-
grar con ella una nacionalidad. En el camino de las reivindicaciones y casi
de la adoración de todo lo nuestro, bien pronto la siguieron los nuevos
poetas que como un coro escogido levantaron el nombre del país y le
cubrieron de gloria. Mas llegó el momento en que herida de muerte la
autora de Cantares gallegos, como quien se despide de lo que más amaba,
dio a la prensa Follas novas diciendo que ya no escribiría más versos en
la lengua materna. Era esto en el año 1880, año de bendición para las
letras en Galicia, pues a un tiempo vieron la luz Follas novas y Aires d’a
miña terra de nuestro inmortal Curros Enríquez. Y de este modo al astro
que declinaba vino a sustituir el que asomaba poderoso en el horizonte,
y el austero, el rudo, el cálido estro del nuevo poeta, llenó de golpe el
vacío que dejaba la que no tardó mucho en entrar en su descanso. Fueron
dos éxitos que conmovieron la vida literaria de Galicia, dos libros distin-
tos y un mismo empeño, fruto de dos almas condenadas a un mismo tra-
bajo, a una misma muerte y a una misma gloria.

Por de pronto, el libro de Curros, conmovió de tal modo el espí-
ritu público, que su autor fue saludado como un denodado combatiente.
Y lo era en verdad. Sobre sus versos pasaba airado un soplo agresivo con-
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tra toda violencia. Con ellos hería las tiranías que pesaban sobre su pue-
blo, con ellos consolaba las afliciones del sin auxilio, y condenaba las
supersticiones que a su juicio tenían atada el alma campesina a la igno-
rancia ambiente. ¿Qué más se quería?

No es este el momento oportuno de juzgar su obra. Para Galicia,
para cuantos en esta hora le rendimos una prueba de nuestra admiración,
basta con lo dicho en su honor antes, después, siempre.

Tiempo llegará en que el póstero (sic) juicio de los hombres, le
rinda, como nosotros lo hacemos, el perpetuo tributo de alabanza que
merece. Tiempo llegará en que su nombre, libre de toda sombra y de toda
sospecha, resuene en nuestros campos y ciudades, en la soledad de las lla-
nuras y en el misterio de los más ocultos retiros, con aquella fuerza, aque-
lla claridad y apasionado acento, de que hoy en este lugar damos el más
claro testimonio. Las almas sedientas de justicia, que desde el primer ins-
tante se han declarado suyas, las que sondean las profundidades del espí-
ritu humano ante el dolor que las conturba, le reconocieron también
como su hermano mayor. ¿Qué más pudo desear? Porque si nos pide la
unión de nuestros deseos de redención como los que alimentaba, si quie-
re que un estrecho lazo nos ate en vida y muerte para el combate por él
iniciado, aquí estamos los que le hemos querido, a su lado nos tiene para
curar las llagas abiertas en el costado de los heridos del infortunio, para
clamar por la conformidad y la paz de los espíritus superiores, y sobre
todo, señores, para proclamar a voz en grito, que nada en este mundo es
para nosotros comparable a la paz y a la hermosura de nuestra Galicia
siempre amada, a la cual enalteció el poeta con las ardientes estrofas de
sus poemas, con el amor sin límites de que la hizo dueña, y con la entre-
ga de sus restos mortales para que los guardemos como una reliquia y
como un ejemplo para cuantos aman lo que él amaba en esta vida.

VIII. “Discurso de D. Manuel Murguía” [lido na velada
celebrada na Coruña o 8 de marzo de 1914 con motivo do sexto
aniversario do falecemento de Curros Enríquez], BRAG n.º 82, do
1/4/1914, pp. 271-272.

Señoras y señores.

¿Qué os he de decir de nuestro gran poeta, que no lo sepais
todos? ¿Ni cómo me ha de ser posible aumentar con una más de laurel la
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corona que han ceñido a sus sienes los inmortales versos que le debemos
y los infinitos dolores que le agobiaron en la vida?

Cuantos esperan que salgan de mis labios los entusiastas elogios
que le son debidos, los que [no] ignoran cuan estrechos lazos unieron
nuestras almas, saben bien que no haría con ello, y sobraba, que decir lo
que le debe Galicia a su gran poeta, y lo que mi gratitud le debió asimis-
mo, cuando en amargos momentos, vino lealmente, fraternalmente en mi
ayuda.

Perdonadme este recuerdo. La enemiga suspicacia diría tal vez,
que a mis labios arranca esta confesión, la necesidad de su encomio como
hombre, como límite a los elogios que a todos nos merece el poeta. Mas
no es así: ambos sentimientos se unían generalmente en su alma y la
explican. No se dude por lo mismo que mi amistad santa, cariñosa para
su memoria como lo fué en vida para nuestro Curros Enríquez, no enmu-
decerá jamás, cuando trate su país el merecido homenaje a sus grandes
dotes de inspirado, de abnegado servidor de su patria, de caridad para
con los afligidos, él, que sufrió tanto el peso de las enormes, de las crue-
les contradicciones que le afligieron.

Le debí señores, la gran prueba de estimación que me dió
haciéndome partícipe en sus confidencias de lo que en su vida no le esta-
ba dado revelar. Así puedo decir –para que sepais cuanto padeció en este
mundo– que jamás, hasta en los momentos en que pudiéramos creerle
feliz, lo fué el infortunado, solo y triste, con la más grande, la más inmen-
sa y continua de las tristezas que le consumían, marchaba por su vía soli-
taria, como marcado por un indeleble sello de amargura que no le per-
mitía, ni gozar de sus triunfos, ni siquiera vivir tranquilo en las soledades
de que se rodeaba. Para él, no hubo dicha alguna que no viniese envuel-
ta en el desencanto y en la amargura que este engendra.

Una sola cosa se salvaba en el general naufragio de sus recuerdos,
pues tenía para el poeta el color de los cielos primaverales. En su memo-
ria estaba fija (sic), inalterable, el espectáculo que le ofreció en sus años
juveniles, esta hermosa, esta generosa ciudad, que hoy le ofrece el santo
consuelo del eterno descanso de que al fin goza.

No lo dudemos; el cielo lo quiso así. A orillas de estos mares pasó
los días de su niñez, jugó en sus playas como alma confiada, respiró sus
aires salobres, y hoy duerme a su amparo. Los rumores de nuestro mar le
envuelven en su último sueño. El amaba su recuerdo, como el de una
cosa lejana y misteriosa que no le hablaba de penas, sino de días de feli-
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cidad. ¿Cómo había de olvidarlos? Después, señores, no puso nunca el
pie en esta ciudad de sus amores, sin saludarla, sin bendecirla como a una
madre amantísima, a quien tuvo a su hora, la felicidad de deberle el único
triunfo de que gozó en la vida con plena satisfacción.

Amadle, pues, al desdichado, que desde lo alto ve y agradece el
cariñoso recuerdo que en este momento le consagrais. Y tened, señores,
la seguridad de que si en este momento volviera a la vida y le pregunta-
seis en que parte del mundo deseaba su postrer asilo, habría contestado:

- En La Coruña!

Nada de más hacemos en pagarle el amor que tuvo a la ciudad
que puso sobre la cabeza del poeta, la merecida corona con que le honró,
si no amando, santificando su recuerdo con actos como en este momen-
to realizamos.

He dicho.

IX. “Discurso de Murguía” [lido na velada en honor de
Curros Enríquez, celebrada na Coruña o 7/3/1915, con motivo do
VII aniversario da morte do poeta”], BRAG n.º 92, do 1/4/1915, p.
184.

¿Qué he de decir de ti en este momento, amigo inolvidable y her-
mano en el dolor? Descansas ya en las soledades de la muerte y no hemos
de ir a turbar con nuestras quejas sus misterios, porque eso sería llenar de
nuevo el curso de agua turbia en que el destino te obligó a beber duran-
te tu paso por la tierra. 

¿A qué, pues, renovar tus inagotables pesares con los ayes que
nos arrancan, los que todavía sufrimos? ¿Para qué, cuando aquí tienes a
los que aman tu memoria, los que a diario ensalzan tu obra, los que en
este instante mismo se reúnen para rendirte el justo tributo de su cariño?
No lágrimas, sino aplausos venimos a rendirte; no tristezas, antes el rego-
cijo que nos causa el ver que no te olvidan, que tu corona se renueva con
las rosas primaverales, cuando tu memoria gloriosa y cada vez más sagra-
da arraiga con mayor fuerza en el suelo de la patria, cuando todo nos dice
que tu obra florece bajo estos cielos, cuando, en fin, tu nombre es para
todos como un emblema que recordará eternamente a tus hermanos lo
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que sufriste por ellos y las esperanzas que pusiste en la exaltación de
Galicia y en su más fecundo porvenir.

Descansa pues, descansa. Ya lo ves, no se te olvida. Para ti son
estos aplausos que no se pueden decir póstumos, porque la obra del
poeta, del poeta al cual aman en su tierra, es como un eco poderoso que
jamás se apaga.

Por eso ni tu nombre, ni tu obra será olvidada interín viva el idio-
ma paterno y se comprendan y amen tus versos inmortales.

X. Discurso de Murguía (“En honor de Curros Enríquez.
Homenajes en conmemoración del IX aniversario de su falleci-
miento”), BRAG n.º 116, do 1/4/1917, pp. 212-213.

En este día, siempre de dolor para nuestro país; en este día en
que cuantos aman tu memoria se consideran obligados a ofrendarte algo
del honor glorioso con que tu nombre honra a nuestra tierra, no me es
posible ni callar ni hablar. ¡No! Callar, no, porque el silencio sería en mis
labios una verdadera impiedad, pues quien tanto te debe, tiene que decir
a cuantos nos hallamos al pie de tu sepultura: -Aquí reposa, bajo los cie-
los amados, el gran poeta que suspiraba por ellos en su destierro!

¡Sea, pues, y descansa! En nuestras horas de silencio, y en lo más
íntimo del alma de tu pueblo, vivirá siempre tu eterno recuerdo. Los lau-
reles que ciñen tus sienes no secarán jamás. Cuantos fuimos tus herma-
nos en el dolor, cuantos a cada momento recitamos tus versos inmorta-
les, los que, al verte partir a los cielos, derramamos lágrimas acerbas,
todos, todos, hemos dicho: allá marcha el alma blanca a quien el Ser
Supremo, al recibirla viendo en ella al piadoso rebelde, le dijo sin duda:
Entra y siéntate a mi derecha, tú que has llorado, tú que dijiste a los que
a tu lado sufrían: Soy tu hermano y comparto contigo el pedazo de pan
que me alimenta, y siento tus amarguras como si cayeran sobre mi cora-
zón. Entra en la paz de los espíritus. ¡Ven!...

XI. “A Curros”, ¡Terra a Nosa!, Supremento de El Noroeste,
vol. 3, A Cruña, (‘Homenaxe a Curros Enríquez’), 28/2/1919.

Baixo do ceo á cuio amparo repousas, volven hoxe a levantarse
as alabanzas en que o pobo, para quen a túa voz de inspirado tuvo sem-
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pre unha santa e eterna defensa, renova a expresión de amor que ten con-
sagrado ao seu poeta predilecto.

A este coro entusiasta quero que vaia unida a miña voz e o meu
recordo entrañable, para que seipas que no meu corazón vive e vivirá
para sempre a memoria de quen foi para min un queridísimo irmán. Ben
pronto, irmán infortunado, a quen feriron todas as doores que acosan ao
home na terra, podrá verte e renovar os nosos interrumpidos coloquios,
pois chámanme e réndenme os anos que me acercan a ti e a cantos me
esperan.




