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que,segundoo aurnr,dabamáiscredibilidadeao rela-
ro da curación(pp. 74-75).

Nesresprocesasnon inqríisirariais esrablecíansede
anremán unha serie de pasosque semprese debían
cumprir:a modo de interrogar,os espacios,as restemu-
nas...arganizábansesegundao estatussocial e o sexo
dasparticipantes.

Duranteo interrogatorio,asprotagonistasSalabanda
súacondición de mendigas,d0 sen desexade sandar
cedoparasusrenrarsesen pedir esmola,da súalanga
peregrinaxepar médicas,cinurxiáns,barbemos,mencí-
ñeirosvarios e da súa chegadaao santosepulcro do
SantoDomingo, quen verdadeiramenreas curabades-
pois de rezaníleduranteun rempa aasanto. As enfer-
midadesdasmendigaseran,palo xeral, incurablespar
mediashumanos,caquesó seriaposiblea suaetiracion
coa inrervencíandun santo. O feito de queos medios
humanossó puidesenaliviar lixeinamenteas daenzas
dasenfermasea rapidezdacríracióntraíarezaaasanta,
facíanqueafamada hospitalsedifundisee queaspero-
gninaciónsaumentasen.No caso de Catalina, Santa
Dominga «debía se--lo médico ideal, un sanador tal e
comoela desexaha>(p. 200). Salgadodestacaqueasdifi-
cuirades funanceir-aspalas qníe atravesabaa hospital
agradecían,sen dúbida, a nava fama recobrada(pp,
208-2 12).

Dastrescasosdecuracióndemendigas,o nasoestrí-
diosa consideraque só presentaelementosnovas o
milagre da visión colectivade María dc Apeguirni. da
súafilía e da súaveciña,que describironao santoduin
xeíro completamentedistinta de comoo representaban
na iconografíade milagres, pais non se lles apareceu
como monxenin como eremita, senóncomoperegrinode
Santiago (p. 309). ParaSalgadoa explicación d0 feito
era sinxela: por un lada, porqueSantoDomingo Cía
quencaidabadasperegrinosda Camiñoe, porautra,
porque as visionarias, probablemente,canfríndiron a
representaciónda santocaadasperegrinosdas repte-
senraciónspictóricasda CatednaP.Os eclesiásticosde
SantoDomingoaceptaranadescriciónfeira palasvisio-
nanasporquedesexeito ~udaban a creanunha¡maye
navae distinta do peregrinode Santiago,quenos últi-
masanasda séculoXVI adquiniramala famapaláexis-
rencía do chamado «falso peregrino, enganadarda
xenre.No seu relato,MaríadeApegríinri, introducecer-
rosxeirosde contarqueachegano seurelataaosrelatos
de viaxeirase peregrinasda Idade Media, clara alusión
á Eucaristíaeá mnílriplicaciónda pan.

Nesrescasosdecuración,de peregninacións,Milagres
e mendigasmastra,camasinalabaa autorao comenzo,
a evolucióncultural e a relixiosidadepopular da Euro-
pa de mediadasdo XVI, na queas peregninaciónsesta-

Salgadosinalaqueeranas realizadaspor AndrésdeMel-
gar eAlonso Gallego nos anostrinra do sécuslaXVI.

ban en decadenciae na que a Reforma Protestantese
estendía por terreas, tradicionalmeote,de relixión
Católica.

Como conclusión,podemosafirmar que esteestu-
dio abre novascamiñosá investigacióndas peregrina-
cíonsmedievaise queaportaunha informaciónvalio-
Sa, aínda haxepaucodifundida. Unha abra na quea
parreprimeiranos ofreceunhaseriedadatossocia-bis--
róricos de iclevancia para a lector quese inicia nesre
tema que fan amenaa lectura. Estos datosaplícanse
dun zeiro zonal -1 unha segundapartena quea especi-
ficidade no estudio dc tres casosrelevantesfai que a
relato nalgunhaspartespendacerro interese, algo sen
dúbida,que non desmerecea importanciae a novida--
ded0 ensaiade CalvoSalgada.

SUSANAGONZÁLEZ

VILAVEDRA, Dolares. Historia da literatura galega.
Viga. Editorial Galaxia.1999, 370 pp.

Historia da literatura galega formapartedc un pro-
yecra editorial destinadoa lograr la renovaciónde los
materialesdeconsultasobrela literaturagallega.Dirigi-
daa un amplio pública,incluyereferenciasfníndamen-
tales parael iniciado y datosútiles pal-a el estudiosa
especializado.La obra reconocesu deudacon arnashis--
tonasde la lirerarníra anteriorescomo la de Ricardo
CarballoCalcio,FranciscaFernándezdel Riegoo Anxa
TanníaVarela. Estasabrasconstirtíyensin duda,la fuen-
re nírilizada en el diseño de algunoscapítulos. Sin
embargo,setratade unaobraquepretendeaportarrina
revisiónde las criterios anterioresya instauradasyuna
renovaciónde la información ya aceptada.Así pues,
hallaremosen ella nuevaspropuestascríticasy unarefe-
renciaa las últimas tendenciasliterarias qrie intentan
enmarcarsecas, siempredentrode una hipótesis inreí--
pretativa.

E! estudio realizadose contra en una aproximación
diacrónicaconel fin deevitar la aremporalidada la que
ornasmetodologíassometena la lireratríra.Así también,
intentaintegrartodoslos factoresqueactúaneinfluyen
enel fenómenoliteraria actual.Lector, productao mer-
cadason elementosquese incorporanal estudiode rina
nuevaliteraturaquenace a la luz de otra tipa de eco-
nomía. Las elacionesde la literaturagallegacan otras
manifestacionesforáneasson tambiénun punto funda-
mentalenestaobraquepretendebuir, en lo pasible,del
análisisaisladode la materiaqueaborda.

El primerad.c los sietecapítulosenlos quese divide,
estadedicadoa la literaturamedieval<pp. 39-80). Enél
encontramosla clasificacióngenéricatradicionalaunque
no ocurre asícon la cronológica.La división clásicaen
cuatropenadosdentrodela poesíaprafana(pre-alfonsí,
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alfonsí,dionisíacay posrdionisíaca)se sustituyepor otra
menosartificial y másadecuadaa los acontecimientos
históricosrelevantes.La producciónprosísticamedieval
en lenguagallegaesel temadel siguienteapartadaen el
quese prestaatenciónacuestionesgeneralmenteolvida-
daspar la crítica. Se procedea unadivisión genéricade
las manifestacionesconservadas(hagiografías,historio--
grafías y abras derivadasde la tradición del roman
medievaleuropeo).

«A literatura noschamados“séculos oscuros’; (pp. 81-
94) es el capítulaque abordaun periodo de casi total
abandonodel gallegocoma lengualiteraria. Esto lapso
de tiempo se analiza,siguiendo el criterio de Monrea-
gudo, en tres etapas;siglos XV y XVI, s. XVII y s.
XVIII.

El capítulatitulado «Os albores do séculoXIX O he-
rrexurdimentoe osprecursore.o>(pp. 95--108)nos presenta
unaépocaen la quese generantextosde finalidad más
pragmáticaqueliteraria, peroqueseránsin dudanecesa-
nos para la cansalidacióndel sistema lingúísrico. Se
incluyenenesteapartadoreflexionesacercadola influen-
ciaqueel movimientorománticaeuropeotuvo enla lite-
raruragallega.La presenciadeunageneracióndeautores,
asícomola existenciade algunasactividadesculturales
(convocatoriadolosprimerasjuegosfloralesenLa Coru-
ña 1981), favoreceránla cansolidaciónliteraria de los
escritoresdel Rexurdimenra.

De 1863áslrmandad-esd-aFaltn>(pp. 109-170)esun
ampliacapítulaenel quesorecogenvariasaparrados.El
primero de ellas estádedicadoesencialmentea laspro-
ragonisrasdel RexurdimenroquetienecomofechasLun--
dacianales1880 (publicaciónde Follas Navas,Aires da
miña terra y Espiñas,follas efrores. Ramiñopnimeiro) y
1886, año do la publicaciónde Losprecursoresde Mur--
guía.Esterenacimientode la culturaviene apoyadapor
factoresde tipo ideológicoque, si bien por unapartele
favorecieron,la sobrecargaron,por otra, de un conteni-
da nacionalistaque íe perjudicó. Por encimade estos
contagiascoyunturalessobresalenlasgrandesfigurasde
esta época. A las ya tradicionales(Rosalía, Pandal y
Curras) la autora añadey reivindica la de Valenrín
LamasCarvajal.Esteautorestá,segúnsu opinión, poca
valoradacama consecuenciade la instauraciónde un
criterio literario inconsciente.Este,gestadoen el necha-
zaqueobtuvo en su tiempo por cuestionesextralirera-
rias, ha provocadael olvido y la bajaestimacrítica. Los
estudiassobrePondalse completancan referenciasa las
modernasinvestigacionesde ForcadelayMéndezFerrín.
De la prosay el teatrodel Rexurdimenrotratandasde
las subaparradosen las que se ponede manifiesto las
dificultadesde ambosgénerospar alcanzarla madurez
de la lírica, ideaapoyadapor los másrecientesestudias
teóricas.Aunquela autoraseñalaqueno puedehablan-
se deun teatrodel Rexurdimentosi existen,asu enten-
der, autoresen prosaquemerecenser destacadoscomo
es el casodeAntoniaLópez Ferreira.

Juntoalasalusionesa laépocadel renacimientocuí-
ruralgallego,el capítuloincluyeun apartadoreferentea
la literaturagallegaentredos siglos (1891-1913),etapa
de decadenciaque se comenta recogiendoopiniones
comolasdeCarballoCalero,MendezFortín o E Rodrí-
guez. Enesteperiodose incluyela obrade Cabanilias,
autorde extensay variadaproducciónque,debido a la
dificultad de enmarcarlogenoracionalmenro,seesrudia
aparte.Asimismo, sededicaun apartadoala quecons-
riruye el precedentemásdirectae inmediatadela Xera--
ción Nós: la creacióny desarrollodelas Irmandadosda
Fala. La obraanalizacon especialatenciónla repercu--
sión queéstastuvieronen géneroscomael relato breve,
el ensayoo el teatro, bastaentoncesconstituidapar
abrasanecdóticasy curiosas.

DasIrmandadesda Fala á Guerra Civil (pp. 171-
208) esel siguientedelos capitulasdelmanual.Enél se
analizanpon una parre, las característicascomunesde
los miembrosde la Xoración Nós y, por otra, se realiza
unapresentaciónindependientede la abra de tres de
sus miembros: Casrelao, Otero Pedrayo y Vicente
Risco.La influenciaqueenesteperiodohistórico tuvie-
ron las vanguardiasen la literaturagallegaes otrad0 las
remasincluidas.Así, se trata la obra de autorescomo
LuísAmadaCarballoyManuelAntonia, y sediscutela
estrecharelaciónentreel vanguardismoy el movimien-
ronearravadonescarepresentadoen las abrasde Fermín
Eouza-Breyy Alvaro Cunqueiro.El último delas apar-
radasd01 capítulase dedicaa la figura de Diesreque, a
pesardo formar partedeestegrupageneracianal,mere--
ce nuevamenteun estudiopersonalizado.

Da Guerra Civil a 1980» (pp. 209-270)recogeun
periodo pocaestudiadoen arrasmanualesde historia
literariay por estamereceunaespecialatención.Parala
literaturaduranteel conflicto bélico la obrase apoyaen
las recientesinvestigacionesrealizadaspor Claudio
RodríguezFon Tiene tambiénsingular importanciael
aparradodedicadoa la literatura en el exilio que, del
mismomodo,haquedadoun tantomarginadaporuna
historiacríticamáscentradaen lasmanifestacionesinte-
nonesde su literatura.BuenasAires, contracultural de
Galicia en Américay la labor realizadadesdecampas
como la oratoria o el periodismo son algunas d0 las
materiasabordadasen estecapítuloqueno olvida men--
cionara las mejoresautoresdel exilio.

Parael estudiode la literaturadesarrolladaentrelas
alias 50 y los 80, la abra presentauna clasificación
genérica. La poesía se explica atendiendo a cuatro
importantesgeneracionesquesin embargo.no quedan
aisladasentresí ya queunad0 las característicasde este
periodo es, precisamente,el diálogo inrergeneracianal.
La primera de ollas es la de los llamados«escritores
puente», activas ya antes del estallido de la Guerra
Civil. La nómina de autoresla forman entre otros.
Bauza-Broy, Pimentel, IglesiaAlvariña, CarballoCale-
ra, C. E. Ferreiray, especialmentepor su talanteabier-
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ra, Alvaro Cunqueiro.La siguiented0 esasgeneraciones
es la promociónde enlace> a la que pertenecenLuz
Pozo Garza,Antón Tovar y Manuel CuñaNavás.La
«Xeraeióodas FesrasMinervais»es la primeraestricta-
mentede posguerra.En ella se incluyen miembros de
distintas escuelasy colectivoscorno la Escalada Tebra
o el grupa Brais Pinto queen muchoscasosevolucio--
natánde lo individual a lo colectivodandopasaa una
literaturasocial-realistadurantelos años60 y 70. Este
esel casodeGrañao ManuelMaría.A estegrupogene-
nacional pertenecentambiénotras autoresque, cama
U. Novaneyra,A, Taramancoso XohanaTorres, desa-
rrollan unas trayectoriasmuy personales.Por último,
destacaunaseriede poetasquesacansu obra ala luz al
final de la década(1979-1980), y que suponenuna
líneade nenavaciónimportantedentrode la nuevapoe-
síagallega. Se tratade MéndezFortín, lópez Casanova
y los miembros de grupos como Cravo Fonda,Alén,
Loia a Rampente.

El estudiode la narrativaseabordaen cincaaparta-
das. El primerode ellas incluyela laborprosísticareali-
zada hastafinales de los años 50. Esta, que la aurora
califica de reconstrucción,selleva a cabode forma ais-
laday estáprotagonizadapon figurascomo lasde Car-
bailo Calera,Ánxel Falo o Cunquciro.El exilio consti-
ruye tambiénen el casode la narrativa, un campode
estudioen el quesedestacalaobradeautorescamaX.
NeiraVilas y Blanco Amor. La siguientesecciónestá
dedicadaa la quese ha denominadoA NavaNarrativa
Galega,primer intentacolectivod0 renovacióntécnica
y temáticadel discursonarrativogallego. Se matade un
conjunto de obras publicadasentre los añas 50 y 60
(aunqueno toda la críticacoincidecanestadaración).
Los autoresquese adscribenaestemovimiento(G. R.
Maurullo, MéndezFortín, M. Xosé Queizán,C. Gon-
sary XahánCasal)compartenunaseriedecaracrerísri--
cas comunesque la auroraresume. La décadade las
setentase configuracomoel periodode cansalidación
de la renovacióntécnica iniciada unos años antes;en
ella se produceLuna proliferación d0 nuevos géneros
comolas memoriasde infanciay las novelasde inicia-
ción sentimentala de aprendizajevital. MéndezFernín
cao Retornoa TagenAta,Anxa Rey Ballesterosy Xavier
Alcalá con A nosa cinza, se enmarcandentro de esta
última corriente.

Los epígrafesdedicadosal teatrorespondena las rei--
vindicacionesquelos cultivadoresdel génerohanlleva-
do a caboen estosúltimos años sobrela necesidadde
unamayoratenciónporpartedecríticasehistoriadores.
«A travesíado deserto> esun título muy significativo pata
definir la actividad teatraldelas años50 y mediadosde
las 60 en la quedestacala obraaisladad0 Cunqucira,
Carballo Calera y X. Mariñasdel Valle. Desde 1965
hastafinales de los añas70 asistimosa un procesod0
construccióndel teatro gallegoen el quese desarrollan
actividadesdecisivaspara la consolidaciónde la rradi-

cíandramática.El nacimientode los primerosgruposde
teatrocomoTeatroCirco, la génesisdel primenCertame
Nacionalde Teatro Infantil o la creaciónde la muestra
teatrald0 laAsociaciónCultural Abrenre,sonalgunosde
estoshitas. Enestaasociación,precisamente,se darána
conocerlas obrasde los queluego seránlos másimpor-
tantos dramaturgosde la escenagallegacamaManuel
LaurenzoRuibal o Vidal Bolaña.

El último capítulade estemanuales el dedicadaala
literaturagallegadesde1980 hastala actualidad(1999).
Quizá es ésteel aparradomás interesantede los quese
incluyen en la obradebidaa la novedadde sus aporta-
cíanescríticas. Las circunstanciaspolíticasocurridasen
estosañostienenunarepercusióninmediataen el desa-
tralla cultural gallego. De estemodo, se produceun
importanteaugedel mundoeditorial,aumentael núme-
ro d0 premiosliterarios, secreanoríevasrevistas.,.etc.

La poesíade los 80 se esrudiabasándoseen la abra
autorescoma Seoane,Rivas, Alvarez Cáccamo,R.

Fonre, RodríguezFer, GonzálezTasar,RábadeaXohán
Cabana.La última poesíadestacapor la construcción
de un discurso femenino hasta entoncesrelegadoa
pacasvoces, por el aumentod0 unapoesíade la coti-
diana y de experimenralización...etc. Durante estos
años,la abrade autoresya consagradoscomaCarballo
Calero,LópezCasanova,MéndezFernínaCarlosCasa-
resalcanzala madurez.

La narrativagallegade los 80 se ve apoyadapor el
aumentode premiasy certámenesliterarios. Estosaños
secaracterizanademás,par laconsolidacióndeunaserie

voces hastaentoncescultivadorasde la poesíacomo
XobánCabanao Manriel Rivas. Lasdasúltimasdécadas
sedefinenpor un progresivodominio de las formasbne-
ves frentea la novela.Asimismo, seaprapar unainda-
gaciónengénerosqueno habíansido cultivadashastael
momento.Baja el título d0 Principais Liñas temáticas:
entre a recuperacióne a inauguración (pp. 296-305)se
agrupanlas principalesvías quesigue la novelade las
nuevosautores.Una línea innovadoracomienzaa crear
abrasquese enmarcanen el western,la novelanegra,el
géneroerótico...ere.Frenteaestatendenciaquelaaura--
radenominacentrífuga(en cuantotienedeacercamien--
ro a realidadesexternasy ajenas),se desarrolla otra
corrientequesecontraen la revisiónd0 los modelostra-
dicionales.Se tratade líneascamala arrúrica-cunquei--
nanaa la novelahistórica.Otrasmodalidadestemáticas
desarrolladasen estasañasson por ejemplo, la asocia--
cióndelo cotidianoy lo sobrenaturalenlaobradeauto-
res coma Alfredo Conde, las novelas introspectivase
intimistas de Marina Mayoraly X. R. Penao el expon-
menralismade estructurarí-ansgresoradeTaiboy Leda.
Estos últimos seránlos precursoresde la narrativade
Xei(s de Toro, Reixa o Suso de Tora. Dentro de esta
corriented0 rupturase integrantambiénautorescomo
X. C. Caneiroo Xurxa Borrazás.Parúltimo, encantra--
mas rin apartadodedicadoa novelistasveteranosque
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continúancon su produccióncomoes el casode Carlos
Casareso MéndezFennín.

Trasla laborrealizadaporel grupaAbrenre,el estudio
del teatrose hace dependiente,en granmedida,de los
certámenesyconcursasqueadquierenun caráctercano--
nizador. En la partededicadaa estegénero,laobrareali-
za unaexposiciónde los principalesproblemasquese le
presentanal historiador. Entreellasestánel desfaseentre
la fechade escrituray publicaciónde algunasabras,las
estrechasrelacionesd0 los nuevos dramaturgoscon la
generaciónAbrentey la aceptaciónde algunasperiadiza--
cíanesincorrectasdel teatro pasrautonómico.Por toda
ello, la autoraesrudiael fenómenodel teatrodelasdéca--
das 80 y 90 bajo la denominaciónde «Xeración Post--
Abrente.La promocióndelos años80 se diseña,según
su criterio, camaun periodode creaciónun tanto aleja--
do de las preocupacionesde la puestaen escena.Carac-
ronzadapor el frecuenterecursoal merareatra,la huida
de la referencialidadinmediata,el usodel absurdoo la
anonimiade los personajes,la producciónteatralsever--
rebraalrededordel PremiodeTeatroBreve dela Escuela
DramáticaGalega.Estageneraciónacogea unaseriede
autoresde vocación esencialmentecuirisra (como reac-
ción al empirismode partede la literaturaanterior),con
un acentuadolirismo y simbolismoensus obras.Dentro
de esta promociónteatral encontramosautorescomo
Inma A. Saura, Luisa Villaira, Henrique Rabunhalo
XesúsPisón.Juntoaellos sedestacael teatrodecantecrí-
tico de Riveira Laureiro o A. R Ballesteros,el expon--
menralismode las obrasde Reixao X. C. Cermeñay el
usadel absurdoenla producciónde Salgueiro.

La promocióndo los 90 secaracterizaporunamayor
preocupaciónescénicay un acusadointeréspar instau-
rarunapoéticapropia. La cargasimbólica anteriordis--
minuyeyaumentael gustode la lúdico frentea lo paró-
dica. El ambiente teatral evoluciona hacia la
institucionalización,iniciadaya en el 84con la creacían
del Contra DramáticoGalegaqueen estaépocamere--
montael númerodepremiosy festivales.La nóminade
autoresde estaúltima promociónestudiadaes extensa:
J. Gómez,Lino Braxe,E Saura,M. A. Murado,Xavior
Lama,Raúl Dans...ere.

La obra que reseñamosno se olvida de dedicarun
capitulo a los «outros xéneros»,grandesolvidadas en
arrashistoriasde la literatura.Enestocapítuloquecie--
nra la abra, puedenencantrarsereferenciasa géneros
híbridosenlos quedestacanlas produccionesde Mari-
na Mayaraly Reigasay tambiénapartadosdedicadosal
ensayoo la literaturainfantil.

La continuareferenciaa otraspropuestascríticasy
opinionesdiversasrevelaqueestamosanteun trabajo
devocación más didácticaque dogmáticay par ello,
resultamuy útil para el estudiante.La acrualízacían
d0 la información y la manejabilidadde estaobra
viene a suplir las carenciasde las anterioreshistorias
d0 la literaturagallegaalas cuales,ponotraparre,ésta

debetanta.Consideramospar ello que estemanual
ofrece la información más global y completade los
publicadoshastael momentoyconstituyeun referen-
re obligado para aquel quese acerquea la literatura
gallega, especialmente,en sus manifestacionesmas
recientes.

MARÍA MARTÍNEZXOUBANOVA.

RABADE PAREDES,Xesús,A vida deManuelMurgía,
Vigo, Galaxia(Col. Arbone Letrasgalegas),2000,94Pp.

XesúsRábadeParedes,nacidaen 1949,poeta,narra-
dar y profesorde gallegoen la enseñanzasecundaria,
hastael momento ha publicado numerosaslibras y
volúmenesquehansido premiadosen diversasocasio-
nos.Recibióel Premio Galiciapor los libros No aló de
nósy Morrer en Vilaquinte,yel XIII Premio Esquíocan
el volumen de poesíaPoldrosdemúsica.

En esta ocasión,el texto que tenemosantenosotros
es un estudiosobrela vidayalgunosaspectosdela obra
del granhistoriadordel siglo pasadaManuel Munguía,
al queestádedicadoesteañoel Díade las LetrasGalle--
gas.

En un volumensencillopero muy cuidada,Rábade
Paredesnos introduceen el ambienteen quevio la luz,
el 17 de mayo de 1833, Manuel Antonia Martínez
Murguia, hija deConcepciónMurguíaEgaña,unagui--
puzcoanadeTolosa,yXoán Martínezde Castro,un far-
macéuricado Santiago.

Desdeel momentode su nacimiento,se intuye un
destino itinerantequela acompañarádurantetoda su
vida,puestaquesumadredio aluz en un lugardepaso,
mientras se dirigía al santuariode la Pasronizacomo
penegnina.

Murguíacrecíaen Compostela,y siendoaún ado-
lescentees testigo de la brutal represiónejercidasobre
un grupad0 gallegosque intentaronponeren marcha
unarebeliónen contradela opresióndelgobiernacen-
tral de la nación,en 1846. Un añomástardese funda
la sociedadcultural y literariaLiceo de la Juventu4en
la que Munguíaencuentraun ambientemuy estímu--
lante donde compartir sus ideas con otras jóvenes
cama Aurelia Aguirre, Eduardo Pondal, y la misma
Rosalíade Castro,quienmástarde seconverriraen su
esposa.

A pesarde las planespaternas,quele reservabanun
fritura comofarmacéuticoen las boticasdela familia, y
fuertementeinfluenciadopor la figura materna,infeliz
en su relaciónconel maridoperorebeldeen su interior,
el joven Manuel decidedesplazarsea Madrid paracola--
boraren diversaspublicacionescomoredactor,colaba--
nadandorevistasy poeta;desde 1851 hasta1858 por--
maneceen lacapital, secasaconRosalíay entablaunas
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