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épocamedieval,sin tenerningún respetaa los grandes
literatosy trahadoresque lo usarondándoledignidad
de lengualiterariadeprimeramagnitud;afirmael papel
fundamentalquedesempeñala lenguaen el procesode
reconstrucciónnacional,y sesirve delnombrede algu-
nos escritores portuguesesen boga en esas añas
(Garrerr, Herculano,etc) para sustentarla teoría del
gallegocomalengualiteraria, de la quela lenguapor-
ruguesaes hija predilecta.

Murguíavuelvea referirsea la importanciade la len-
guaenel discursode inauguracióndela AcademiaGale--
ga en 1906, dela quees presidente.>‘Non podedesapa--
recerunhalingua queten unha literatura gloriosa e nomes
queson orgullo da íntelívenciahumana. Por isa, epara
recoller en Galicia o seu verdadeiroléxico, dar a coñecera
súagramáticae afirmar a súa existencia,sefundan esta
Academia.Porqueo idioma decadapobo éa carecterísti--
ca máispura epoderosada nacionalidade.Poboquefala
a lingua quenon Ile ¿propia. é un poboquenon seper-
tenee.»(p. 44).

El Patriarca, como ya se le conocíapar srm impor-
tanto trayectoriadentro del movimientogaleguista,en
los últimas años de su vida dejó la militancia activa
para dodícarsecasi exclusivamentea la investigación
histórica;el día 1 d0 febrerode 1923 falleció, mientras
estabapreparandounas publicacionessobre un con-
ventafranciscano.

La segundapartedel trabajode RábadeParedesestá
dedicadaal estudio de algunosaspectosde la obrade
Murguía. Reviste especial interésla secciónen la que
nos presentaun enfoquebastanteclaro y comploto
sobrelas relacionesde Murgula can su mujer Rosalía,
basadosobretoda en los documentosliterarios yen la
correspondenciaentrelos das,exceptolas cartasqueel
misma Murguíadestruyóal monirsesu esposa.La ver-
dadoranaturalezade su relaciónresideen los comunes
idealesyplanteamientosliterarios, dadoqueen algunas
cartasRosalíase refierea unaconductapoco«correcta»
de su marido,en términossentimentales.Murguíapar-
ricipó activamenteen la composicióndo la obrarosalia-
na, empujándolaa publicar sus trabajasen gallego e
incluso intentandohacenuna edición de sus Obras
Completas,y a su vez Rosalíacontribuyóa la madura-
ción intelectualde su marido,

En el apartado«Murguía orientadordo Rexurdi-
mienta.>,e

1 biógrafo ejempliflealas nacionesbásicasde
la doctrinanacionalistade Murguia,quese concretizan
en la producciónliteraria de los tresmáximosrepresen-
tantosde su corrienteideológicadentrodel movimien-
ro galeguista:«1)A recuperacióndo espirito do cancionez-
ro popular oral como mostra do patrimonio cultural de
Galicia, o queplasma maxistralrnenteRosalía enCanta-
res. 2) A consagracióne mitflcación da nasapretendida
orixe celta comofundamento,exemploepermanenciada
narionalidadí.o quefi» ¡oji plenoacerroEduardoFonda!

nosseusQueixumes.3,)A denu;tcia implacableda opre-
sión epobrezade Galicia como resultadoda dependencia
histórica dunhapolítica dictada por Castela, programa
que realiza, á par dos dous citados, a poesíacrítica de
Curros.»(p. 60--61).

Sin embargo,no hayqueinterpretartodo el pensa--
miento política de Murguíacomoun extremismopeli-
grasay revolucionaria.En el apartada«A ideia deGali--
cia en ManuelMurguía»,RábadeParedesproponeotra
lecturade susacaloradasdefensasde la nacióngallega:
«ManuelMurguíaafirma a nasaernicidade(...) senpre-
tendernegara dosdemais,porqueel¿partidariocomen-
cido do respectorecíprocoentre as naciónsdiversas.Defrn-
decomopaucosno seu tempoa ernodiversidade,enonse
amostraexeluintenin cas queincluso líe negabanenegan
a Galicia o seudíreito a ser.» (p. 64).

La tercerapartedel libro consisteen unarecopila-
ción de opiniones que sobreMurguía han expresado
diversos autores, críticos e intelectualesgallegos en
diversosmomentoshistóricos,algunosde ellos subra-
yandoel valor altísimo de su contribución a la causa
nacionalistagallega;de entreellas cabeseñalarla pre-
sencia de unascartasde Rosalía, un juicio sobre sí
mismo del mismo Murguia, unas consideracionesde
Casrelaa,de Risco, d

0 Carballo Calera, de Alonso
Montero, etc., y unas páginasde Marrinón ‘Torres
sobre una poca conocida faceta de Murguía, la d0
arqueólogo.

BARBARÁ FnxiICELii.

VV AA., Ci;tguidospor unha are/a contún. Homenaxeó
profesorXexúsAI,nsoMontero, Edicióncoordinadapor
Rosario Alvarez y Dolores Vilavedra, Santiago de
Compostela:Universidade,ServiciodePuhlicaciónse
IntercambioCientífica, 1999, 2 romos.

Este homenajeal profesor Alonso Montera con
motivo de su jubilación en septiembrede 1999, roma
su masplenosignificadaal consideranlos innumerables
e indiscutiblesmerecimientosen sus múltiples facetas,
destacando,entro arnas, su labor como activistaculru--
tal, su dilatadaexperienciadocentey su ampliaproduc-
cíaninvestigadora.Pruebade ella es la extensabiblia--
grafía que abre el primen toma de este Homonaxe,
realizadapar Victoria Alvarez, y clasificadaen veinte
aparrados,ordenadoscronológicamentecadauna de
ellos, en los que se incluyen libras, folleros, discursas
académicos,estudiosy artículosen volúmenescolecti-
vos, actasdo congresosy bamenajes,estudiosy artícu-
los en revistasliterariasy académicas,articulasen revis-
ras de información general, artículos en periódicas,
prólogos,vocesenciclopédicas,colaboracionesen catá-
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logos de exposiciones,edicionescon establecimientoy
aportaciónde textos,edicionespolíglotas,antologíasy
recopilaciones,traducciones,coordinaciónde publica-
ciones colectivas, entrevistas,antologíasque recogen
obrasdelautor,organizaciónd0 exposicionesbibliográ-
ficas, inéditosy premios.

No esextraño,por tanto,ala vista de estaexhausti-
va bibliografía, que la mayoría d0 los trabajasapareci-
dos en esteLlomenaxehaganreferenciao tomencomo
punta de partidala trayectoriatanto existencialcomo
científica d0 XesrisAlonso Mantero. Semblanzasecrea-
ción es el primer bloque de los tresqueconformanel
Tomo 1 do estaabra,en el quelas creacioneslíricas d0
M. Alvarez, \/ Araguase 1. Conde,junto con las pro-
duccionesnarrativasdeA. Sanramarinay X. Valcárcel,
completanpor un lado, las notasbiográficasy recorda-
toriasdel homenajeadade la manodeJ.L. Blanco,A.
Cal, C. Casares,1. ¡Yaz, R. García, X. L. Méndez
Ferrín,yL. G. Tasar,y porotra, los rasgosmásnotables
de su personalidad,quecomael propio XesúsAlonso
señala,en másde unaocasiónen la entrevistatelevisiva
realizadaparLópez,Grande,Díaz, Soilán, Torre., Tejo--
ro y Llonín, es estar en controversiacon casetodo (p.
143), y queC. Casares,D. García-Sabeil,MF. Santia-
go y F. Fernándezdel Riega reiteran al destacarde su
personael ser un orador magnifico (p. 109) y un home
comprometidocaaidea ecoapalabra (p. 117).

El segundobloque englabalos estudiosqueversan
sobreel amplio campode la Lingua. Bajo esteepígrafe
aparecen trabajas realizados desde una perspectiva
sociolingiiística, entrelas erialesse destacanel articulo
Porquenon todossomosiguais. Achegaó estudiodo trata--
menroengalego,de R. Alvarezen el quela autoratrata
lasparticularidadesdel tratamientocomaconvenciones
socialesextralingoisticas;el estudiode 5. Labrañasobro
los Prexuizos lingíiísticos e identificación social de las
emigrantesgallegosen Barcelona,cuyavaloracióndel
castellanoes mayorfrenteal gallegao al catalán;Etno-
língilística, antropoloxía lingíiistíca: algunas propostas
recentesdeJ.J. LópezRivera,sobreLas ambivalenciaster-
minológicas; el realizadopor X. RábadeA lingua na
conformaciónda cultura galega en el que asienteque
Galicia, si comopobodesexaalgúnfuturo, tendepoñero
empenoenpromoverunha co,nunidadecivilmenteinte--
grada queincorpore o seu idioma como instrumentopro-
pio depensamenttoe uso (p. 830); la investigaciónlleva-
da a cabo par F. E. Ramallo sobre las actitudesy
prácticaslingñisricasde los empleadosd0 la Adniinis--
tración Pública en Galicia; el artículoA linguagem:d0
prazer aopoder(ou vice-versa)de 13. Moreira; o el deJ.
Oro sobre Linguistie identity world referentsand the
choiceofwords in the transíationprocess. Siguiendoestas
líneas trazadas,se incluyen las colaboracionesde 1<.
Bochmannqueestudialos paralelismosentrela lengua
de Galiciay Moldaviaantedaspaísescornoson España
y Rusia;la de F. ValíverdósobreLapolítica linguistica en

Cataluña. Circunstanciasy resultados, la de 13. García
Turnessobre Cultivo e elaboraciónda lingua galega no
períododa restauración(1875-1.916);y la de C. Valcár-
col Ribeiro sobreel Picardo.En relacióncan el campo
verbal son vatios los estudiosincluidos en esteHorno--
naje, coma son el realizadopor M. Alvarez sobrelas
locucionesverbales;el de F. A. CidrásNon todo repode
decirpor activaepor pasiva; la propuestadeX. R. Frei-
xeino Sobreos usosdo infinitivo¡lexionadoedofliturode
suhxunitivono galegomoderno,queaconsejael esfuerza
de recuperaciónaínataquesósexa comofórmula derea-
firmación de nata identidadeiingñística e de diferencia--
ción ca español(p. 412); la colaboraciónA derivación
verbalisocategorialen galegade E. X. GonzálezSeoane;
la deV. M. Longaquetomacoma punto departidala
Teoríade la Optimidadde la GramáticaGenerativa;el
estrídio de E. M. Moscosoy X. Sausasobrelos verbos
«ax’er» y «enviar» en la Edad Media; o la trayectoria
desdela EdadMedia a la EdadContemporáneasobreA
evolución do radical daspretéritos irregularessigmácicos
analizadaporX. Varela.Asimismo, en reconocimiento
a los estudiosernolingúisricasrealizadaspar el profesar
Alonso Mantero, y prácticamentedesconocidoscomo
señala M. Gonzálezen su Estudio xeolingiiístico das
nomesdapíntegaengalega, se recogenen esteapartado
análisis antroponímicosy etimológicos de nombres
como «Alonso» y Montero>, o «Ventasela» (lugar
dondepasóla infanciaX. Alonso), realizadospor Bou--
llón yTato, yNavazay Palacio respectivamente;el tra-
bajo d0 C. Rodríguezsobrela Dimensióneucarísticana
cucharistia,xustificativadestadeno,ninacíón;lasApunta-
mentashistórica--etimolóxicossobrealgúní dos «Bocablos
gallegos escuras»glosadospolo bacharelO/ea (ca. 1536)
llevadosa cabopar R. Mariño Paz; o las Notasetimoló--
gicasgallegasrealizadasparJ. L. Pensadosobrelas pala-
Ñas «anhela», «anrigoo>, «arseda,>, <canrolrnom<,
«duya», «gameiro»,y «mazanico».Continuandocon el
campo lexicográfico, destacamoslos estudiasde L.
Lorenzo sobre Morriña e tneteoroloxía: interacción
semántíco-cognitívaecontribuciónó léxicogallega;el dc 1.
Massobrola perplejidadqueprovocael intercambiode
las verbos«sacar»y «quitar»en el castellanode Galicia;
yeld0 M. D. SánchezPalominosobreel diccionariode
Cuveira. Dentrod0 los múltiples camposdeestudiodel
investigadorXesúsAlonso Montera, figura la lengua
gallega en los diferentes ámbitos del discurso oral:
radio, televisión, política, teatro,cine, etc..En relación
a esteterna podemosdestacarlas colaboracionesde
Antón L. Dobao, C. Hermida, M. 5. López, E. M.
Parga, y X. L. Regueira. Siguiendo esta línea, son
importanteslasestudiasllevadosacabosobrela lengua
rírilizadaen el campodel Derechopon 1. Galanesy X.
Maure, igualmente,podemossubrayarel análisis lin--
gáistico de diferentesobras y autorescentradoen un
aspectoconcreto:la interrogaciónenel cuento«Osdais
mentirosos de Adolfo Caelbo,por A. Bela; Tiempoy
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modoenlas oracionescomparativascondicionalesenPlau-
toy Terencioy susdiversosfenómenos,elaboradoporC.
Cabrillana; las correccionesllevadas a cabo par R.
LorenzayX. L. Cauceinoa la edición de RamónMar-
rínezLópez sobre la GeneralEstori¿r, las inversionesy
dislocacionesdel adjetivoatributivo en la obrade José
SaramagoO EvangelbosegundoJesusCristo examinadas
porX. L. Sánchez;la estructurad0l complementodirec--
to en las autotraduccionesal castellanodeAlvaro Cun-
qucira analizadaspor C. Silva; el léxico sexualesrudia--
do en las Cantigas d’Escannho y las cancioneros
castellanosdel X\~ por E. Mantero;la transmisióntex-
mal del Poemade FernánGonzález»,porA. Veiga; el
análisisde <(Crónicade Iria» realizadoporJ. A. Saura;
la indagacióndeH. Manreagudasobreel pensadorger-
manoGarrfniedHender,principal inspiradordel nacio--
nalismolingiiísrica; o los estudiassobrela labor filoló-
gica deX. MansoMonterorecogidaen los artículosde
M. RodríguezAlonso y R. Salvati Ferré.La fonéticay
la sintaxis propiamentegallegasson objeto de estudio
de investigadorescamaX. E. Costasel cual, partiendo
de la división bipartitaestablecidapor Gonzálezy Fon--
nándezRol del subsistemasibilanterhera(sta,propone
un tercer microsubsisremaC; Duherr García que se
contraen el rotacismode /51 en gallega; y CregaGar-
cíay Maure quienesestudianla sintaxisdesdedaspun-
ras devista diferentes,el gradualy el ripológica.

Esteprimer tamo se cierra can el apartadoHistoria,
Culturay Sociedade,en el queseincluyenartículoscuyo
referentees el entornopolítico-socialy culturaldel inte-
lectualX. Alonso Montera,elaboradospar G. Anaya,
H. Barreiro, X. Bauzada,E. Castro,A. Costa, E Fer--
nándezRei,J. Gómezy V. M. Sanridrán,X. González-
Millán, X. M. González,A. Grande,M. E iglesia, E
Lázaro Carrerer, M. Ledo, A. López, X. López, A.
López Salinas,A. Meijide, G. SanJuan,yM. Valcárcel.

El tomo II de Cinguidospor unha arela comúnestá
integradoexclusivamenteparaportacionesrelacionadas
con el ámbitode la Literatura. Son muchoslos escrito--
res gallegosdestacadosa lo largo de la historia, y que
hansido figurasclavesen la Literaturade Galicia: Rosa-
lía de Castro,Pondal,Diesre,MéndezFennín,Cunquei-
no, Otero Pedrayo,CelsoEmilia Ferreiro, CurrosEnní--
quez, Casrelao,entre arras. Pon ello, muchos de
nuestrosinvestigadoreshan dedicado sus colaboracio-
nos al estudiod0 los diferentesaspectosdeestasfiguras
representativas,tanto en la lírica comoen la narrativa.
Cabendestacarlasartículosen torna a Rosalíade Cas-
rna, realizadosporA. Manso,C. Blanco, X. M. Dasil-
va, L. Fonroira,A. LópezyA. Pociña,y 1. M. Gonzá--
lez, queanalizandiversosaspectosen la obrarosaliana,
comoson el papelde Manuel Murgula, la relaciónde
Luz Pozo Garzaconla escrituragenealógicade Rosalía,
traduccionesen portugués,cuatro pro--textosdo Follas
Novasdesdetres niveles—fónica, gráficay gramatical—,
Rosalíacomo traductorade poemaspropiasyajenos,y

la recepciónde la obra cuyo procesoha sido, como
señalaGonzálezHerrán, desde el escasoaprecio de sus
contemporáneosal paulatino descubrimientoen las d05
primerasdécadasde estesíglo, para alcanzan mediadala
centuria,su definitiva confirmacióncomounade lascum-
bresde la lírica española(p. 676). Pon otra parre,desra--
can las aportacionessobreel espacioy el discursodeC.
Becerray E. Irizarry entorno ala obradeDiesteMisto--
rías e invenciónsdeFélix Muriel. Caboy Cachóncen-
tran sus estudiosen la producciónliteraria de Méndez
Fernín, el primero sobre el cuento «Medias azuis»
siguiendola toaríasemiológicade Lotman, y cí segun--
do sobreel poema«Homenaxea Fidel Castro»,desta-
candosu fuerzapolítica. La obranarrativaDevalary el
cuenta«Os pañalesde luar> de Otero Pedrayoson los
objetivos de los análisisllevadosacabopor D. Flirter y
A. Solía, respectivamente.Asimismo, la producción
narrativade Alfonso deCastelaoesel objetivo deauto-
res comaJ. C. Rodríguez,quienensalzasu labor litera--
ria un tanto relegada;y E. Vázquezque hacesu parti-
cularlecturadelúltimo «rerrinco».Alvaro Cunqueiroes
el eje centralde la colaboracióndeX. Carro sobreSeo
vello Sinhadvolvesedi illas, amargaemetafóricareflexión
da vida (p. 305); la comparacióndel LlamletdeShakes-
pearecon el Don Haníletcunqueniana,el de C. Criado;
y el análisisde lastendenciasqueoperanen las autotra-
duccionescastellanasdelautor,el de RodríguezVega.El
roma religiosoenla obrapoéticadeLemasPulpeiroesel
objetivode X. Alvilares; Elvira PardoBazánesel man--
va principal delos artículosofrecidasparR. Landeiray
It Vareta; X. A. Míguez analizala colecciónde Orba--
lleiras de FernandoGarcíaAcuña, en la que estápro--
sontola influenciadoBécquer,escritorestudiadoporj.
Servera.La alofonia en gallegodel portuguésJ. Rodri-
guesValees el temadel estudiod0 R. Nicolás; la poesía
de Lois Ferreira,el do C. Pérez; lasconvergenciasentro
Cabanillasy Pascaaes,el deA. X. Pociña; el poetagalle--
go asesinadoen Madrid, FranciscodeFienrosa,el deR.
Polín; el poema«Palabras»de Luis Pimentel, el de L.
Pozo; la temáticadel casamientoen la obrade Manuel
deMelo, el deC. Quiroga;Nimbosde DíazCastroel de
A. Requcixa;el poemarioA roseira da soidadedeZapata
García,el de lvi. Villar; y la temáticamedievalde lavio-
lencia,el del. M. Viña. El análisiscomparativadel man
camaespaciopoéticoen PapasseiryManuelAntonio es
la aportacióndeJ. M. Riberay O. Rodríguez;trestex-
ros en latín de tres escritoresgallegosdel S. XX es la
materiaelegidaparX. Ferro;Borges,el contradel artí--
culo deJ.A. Fernández;y la creaciónpoéticael ojo dolos
diferentesestudiosdeJ. Ventura,F. Villares y X. Xove.
TantoFerreiroPontocomoRodríguezFonahondanenla
producciónliterariadeguerraescritapor LorenzaVare--
la: el primeroanalizay recogela abrapoética,ye

1 segun--
da amplíaestecampoincluyendolos escritosenprosa.

LorenzoVarelay Luís Seoane,entrearras,figura--
ban comoresponsablesde la revista Cabalgata,apare-
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cida en BuenosAires el 1 do julio d0 1946, iniciativa
estudiadapar X. L. Axeitos, y protagonizadapor el
exilio españold0 1939. Dentro de la producciónlite-
raria do los escritoresgallegasexiliados, encontramos
dasgruposclaramentediferenciados.Por un lada, en
el quela presenciade Galicia es constante,camaes el
casode Rulio Siguonza,poeta estudiadopor X. M.
Daban-o,Y par orno, en el que el reflejo de su nuevo
entornoestápresente,como en E DelgadoGunriarán,
un caso de mestizaxecultural (p. 739) según M. X.
Lama; en B. X. CrespoBorbón, eje temático do X.
Nema en De Crespo a Creto Gaugá; y en Celso Emilio
Ferreiro, objetiva de A. López-Casanova,de E, J.
Tarros,y do E. Rio Condequien haceun estudiocom-
pararivacanM. A. Asturias.Asimismo,unagranparre
d0 la literaturado oste período,tuvo comotema prin-
cipal algunosde los aspectosde la emigración,el exi-
ho, o susconsecuencias,rasgosqueanahizaNI. Hermi--
da a través do tres breves textos, y que E. López
concrorizaen la figura de Curros Enríquez.

El mundogriego osel toma centralde los artículos
d0 M. Díazy E Lillo, pero tratadosdesdedosperspec-
rivas diferentes. Mercedes Díaz indaga en la expresiones
amorosas do los textosépicas,y Lillo Rodonerpresenta
una panorámica general sobro la influencia d0 la cultu-
ra griega antigua en los poetas gallegos, entre ellos

Eduardo Pondal, objeto de estudio de M. Ferreira con
el poema «Torna Verde>-, y de M. T. Amadaque indaga
en el helenismo de Pondal; y Curros Enríquez, cuya
influencia clásica es estudiada por J. 1. Moraleja.

Dentro del campo de la literatura popular, que
como señala M. Quinráns ten derevelarnosaíndamoi-
tos segredossobreo nosopasado e sobrenós mesmos(p.
1226), san importantes las colaboraciones d0 A. Acuña
sobro Do poderda palabra na poesíamáxico-ritualde
tradición oral- esconxuros eformuliñasinfaníiles relacio-

nadas con el mundo de los animales,dolosfenómenos
atmosféricas, y de las enfermedades; la aportación de
A. M. Cano sobre la publicación periódica del s. XVIII

Tertulia de la aldea y miscelánea curiosa de sucesos
notables, aventuras divertidas y chistes graciosas, para
entretenerse las noches do invierno y del veranO>, obra
de carácterpopular,próximaa la literatura de cordel (p.
286); el análisis de la obradel cantautorfrancésBras-

sens realizado por A. Lrína; y el estudio comparativo de
D. Blanco sobredasgénerosde la cultura oral de Cali--

cia: las refranes y las cantigas. Este última género es

ramada por una parte de las investigadores como eje
temática de sus estudios, entre las que destacan M.
Arbor, M. Brea, E. Corral, E. Fidalgo, T. López, L. Sto-
gagna, y P. Lorenza. Del mismo modo, el cancionero
provenzal conforma el objeto do estudio d0 5. Gutié-
trez yG. Pérez; el tópico de la mujer morena en el can-
cíanero popular gallego es el toma do la aportación de

C. Lamela;y el (‘ancioneiro Geralde García de Resen-
de el de M. 1. Morán. Continuando en esta línea, J. L.

Farneira nos ofrece un estudio sobro el romancero tra-
dicional gallego; Silvia Gaspar, el tema del juramento

en la literatura fantástica del XIX; la trayectoria de
«quimera» a través de los textos literarias os analizada
par L. Iglesias, y O livro de 7.}isran es examinado por 5.
López.

En relación con algunas producciones literarias
acrríalos, cabo señalar las siguientes abras y estudios:
Erros e Tánatos do Gonzalo d0 Navaza, por Alonso
Núñez siguiendo los planteamientos de U. Eco; Osilen-
cío redimido do Silvia Santiago sobro la Guerra Civil,
por D. Asarey; Paradiso de E. Lezama Lima, por M.
Cacheino; Oficiodetinieblas Ido Cola, por O. Estefanía
sobre la mitología y la leyenda clásica; Versossatíricosde
X. Alonso Montero por C. Mejía y lv. M. Salgado,
ambas investigadores la encuadran dentro del «neorro-
vadorisma» al igual que lo hace Luz Méndez respecto a
Filgucira Valverde; y Muana l’uó do Peperela, por E.
Salinas.

El género teatral también puede cansiderarse tema
recurrente en los estudias de algunos de los colaborado-
res de este Homenaje. Así lv. R. Barreiro analiza Los
judíos de Martínez Padin, C. Fernández A Patria do
Labregode A. Villar Ponto, j. Monleón y D. Trancosa
la producción teatral de Valle-Inclán, e 1. Oganda A
Soldadeirade Luís Seaano. Las figuras femeninas en la

obra de Seoano es el objetivado H. González; el teatro
gallego contemporáneo, el. de jJ. M. Paz; la traducción
en el teatro gallego: 1960-1978, el deN. Pazó; los orí-
genes dialógicas, el de E. R. Ruibal; las traducciones
libres francesas de piezas de Calderón, el de A. Fernán-
dcz;y el teatro en la comarca de Orrigueira, el de L.
lato.

Traducciones de producciones literarias de escritores
gallegos a otros idiomas, o viceversa, son objeto de aná-

lisis de investigadores coma C. Delgada, que esrudia la
labor divulgariva realizada por Guido Battelli en Italia
de la poesía gallega en general y de Flarbela Espanca en
particular; M. A. Seixas, que nos ofrece un amplio
inventario sobre las textos gallegos traducidas al alba-
nos, árabe, aramés, armenio, asturiano, bajo sajón,
vasca, bretón, catalán, checa, chino, croata y eslovena;
C. Naia que nos aporta algunas anotaciones sobre la
traducción gallega del Ulisesde j. Joyce, obra que sirvió
de base a tina adaptación cinematográfica —«The
Dead--- y que es analizada por M. Palacios; y 1. 1..

Rodriguez, can su osrudio sobro las rradríccianes medie-
vales. En este sentido, destaca el artículo de F. Meyer
sobro la recepción do la literatura alemana en Galicia, y
el de B. Ouno sobre las fondos italianos en la Bibliote-
ca capitular de Santiago de Compostela.

Finalmente, las artículos y colaboraciones que podrí-
amos encuadrar dentro del ámbito de la historiografía y

la teoría literaria son los correspondientes a autores
cama A. Casas, J. L. Rodríguez, B. Losada, C. E Mar-
tínez, M. lv. Nogueira, A. Parada, J. Santas, 1. Seaane,
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VARIOSAUTORES RECENSIONS

A. Varela, O. Vilavedra, y O. Villanueva, con los cuales
so cierra este segunda volumen, cuya temática —la lite-
natura— guarda un mayar acercamiento can la labor
investigadora del Profesar Alonso Montero.

ISABEL GARCÍA PiQtJr:i~ss

ROIG RECHOU, Blanca--Ana y SOTO LÓPEZ M.
Isabel, Caords., Informede Literatura l997y 1.998.
Literatura galega no

1997y 1998 e a súa recepción,
Santiago do Compostela, Centro <Ramón Piñoiro
para a Investigación en Humanidades. Xunta de
Galicia, 1998 y 1999.

La aparición d
0 estos das nuevas volúmenes por

parto del Centro «RamónPirieiro» demuestra, de forma
contundente y definitiva, el afán de continuidad y supo--

ración del equipo do investigadores que se han agrupa-
do en torna a los centros do estudio de la lengua y la
literatura gallegas. Sin esta constancia en la labor roca-
piladora y sin la progresiva o ineludible evolución hacia
un trabajo más exhaustiva, perfilado y actual, la entro--
ga d0 los das primeras compendias bibliográficas sobre
las siempre delicadas Humanidades habría quedado
como una anécdota intercalada en el complejo proceso
do desarrollo do la cultrira gallega en particular y de las
letras peninsulares en general. Afortunadamente, no
sólo no es así, sino que podemos apreciar a simple vista
el denuedo con que so han emprendido estos dos años
do l

997y 1998.
Se mantiene en grandes líneas, porque así lo exige

una propuesta motodológica y analítica, el esquema Ini--
cial de trabaja: narrativa, poesía, teatro, ensayo, litera-
ruta infantil y juvenil, literatura de transmisión oral,
revistas, premias y novedades editoriales. Resultan más
precisos los apartados de Literatura Medieval, Clásicas
greco-latinos y Día das Letras Galegasque 1997 dedica
a la figura literaria de Anzel Falo y 1998 a Martín
Codax, Mendiño y Xoán do Cangas. Encontramos,
igualmente en ambas volúmenes, las valiosas gráficas
estadísticas, do absoluta perentoriedad para objetivos do
trabajo futriras, en tanto y en cuanto no sólo aportan
un interesante estadode la cuestión, sino que, a su voz,
permiten —siempre contando con los medios necesarias
a su alcance— desarrollar modelos que favorezcan las

predicciones o el control do la producción humanística,
sea ésta a través de la lengua, la literatura a la cultura en
general, así coma la incidente relevancia do las letras
gallegas allende sus fronteras. Con la mediación públi-
ca y privada, autonómica o nacional, el estudio do las
representaciones gráficas favorece que los grandes cen-
tras do estudio puedan, además do prever la demanda
futura, fomentar con modios diversas aquellos sectores
en los que so aprecien vacías de contenida o remediables

lagunas informativas —estrategia que sin duda ya aplican
desde hace tiempo las editoriales—. En este sentido, la
atención prestada por las publicaciones periódicas no--
gallegas de absoluta tirada nacional —ABC El País, El
Mundo,etc.— es aun un punto d

0 referencia para calcu--
lar, o incluso determinar, la capacidad do proyección, la

dimensión y la presencia física de la cultura gallega, pro-
Leniblemonte en gallego, en el seno do las comunidades,

ya sean agrupaciones intelectuales concretas a indefini-
das ámbitos sociales. Así, par tanta, podemos observar
qtío la relevancia significativa de las letras gallegas como
ralos está aún en niveles receptivas de exigua constancia,

ya que las entradas se destacan básicamente sobre pren-
Sa hecha fundamentalmente en Galicia. Talos son las
casos del Faro de ViÉo, O Correo Galego,Diario dePon--
tevedra,La Región,La vozdeGalicia, Atlántico Diario, a
El Munda Galicia.

En cualquier caso, el objetivo planteado par los
impulsores de esto esforzado trabaja es el mismo, sin

más variación que la de una consciente necesidad de
superación. La difusión tanto do los programas, cama
de las proyectos d0 investigación, independientemente

de la condición socia-cultural de los lectores, es, en
definitiva, el cimienta principal en que se han basado
las responsables directos e indirectos do ambos Infor--
mes,fomentado el incremento cualitativo de sus compi-
laciones. Así pues, seguimos teniendo a nuestra alcance
esta formidable herramienta bibliográfica cuyo interés y
necesidad son obvias características que pueden apre--

cíarse sin necesidad de una profunda visión de sus con-
tenidos. Afortunadamente, para llevar a cabo este con-
junto renovada de apuntes bibliográficos existen hay en
día modios y sistemas de trabaja que facilitan este tipo
do propuestas, léaso básicamente la informática, y más
desracables aún, las autopistas de información, las
famosas WWUL, o la incorporación de nuevos soportes

do acceso.
En este sentida, es interesante el nuevo apartado

incorporado al final do cada volumen. El mencionado
aparrado so concentra principalmente en hacer referencia
a aquellas noticias que han aparecido en lo que se ha
denominado como PáxinasWeb. Hay que estar con los
tiempos, indudablemente. Es un novedosa catálogo do

puntos info--culturalesa las que actídir para encontrar los
más actuales contenidos lingoisticos y literarios y que dan
noticia do las múltiplos actividades que se llevan a cabo

en el panorama cultural gallego. Destaca la información
aparrada por las editoriales cama Galaxia, Kalandraka,
Xeraiso Laiovento; los artículos ycomentarios sobre ferias
y congresos, bases de datas, actividades teatrales a reco-
pilación do textos de autores varios entro otros.

Siguiendo en esta línea, hay que hacer mención
aparre del instrumento complementario que en estos
das añas ha aportada el Centro <Ramón Piñoiro. Nos
referimos al CD-Rom: Jnkrmesde Literatura 1995--
1996--1997-1998?Imprescindible, sin duda para rodos

189

2000,3:171-133


