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inicios de la décadade 1960 se produjo
en Uruguay un reverdecimientode la

Húasile y el Patro-labor culturalgallega,de la mano de dosuevas experienciasinstitucionales: la
AsociaciónUruguayade
nato cIa Cultura Galega. Impulsoresde un nuevo
modo de relacionamienrocon los problemasy las
corrientes de pensamientoque imprimían por
entoncesun ritmo fuertea la reivindicaciónde los
derechosde Galicia como entidad diferenciada,
aquellas institucionesdieron cabida a una nueva
generación(por lo general,segundade inmigran-
tes),queproyectéhacia el ámbitouniversitariouru-
guayo sus inquietudesétnicas. Por otra parte, las

característicaspropiasde la Universidadde la Repú-
blica (hasta 1984, única Universidaden el país):
autónoma,cogobernadapor los órdenes(docentes,
estudiantes,egresados),gratuita, la habíanconverti-
do en receptáculode múltiples demandassociales,
en un íntimo consorciocon reivindicacionesde
diversanaturaleza,a las queno resultaronajenaslas
emanadasdel colectivo inmigrantegallego.

En este marco, tuvo lugar en 1965 y 1966 una
experienciainédita: la realizacióndecursosextracu-
rricularesde LenguayCultura Gallegasen el ámbi-
to del Instituto de Filología (Departamentode Lin-
gúísrica)dela Facultadde HumanidadesyCiencias.
Autorizadospor eí Consejode la Facultad,respon-
diendo a una solicitud formulada por el Patronato
d2 Cultura Galega, el universoestudiantil estuvo
conformado,mayoritariamente,por quienesparti-
cipabande las laboresde la AsociaciónUruguayade
Hijos & Gallegos.Por lo general,estudianteso gra-
duadosuniversitariosjóvenes,provenientesde cam-
posprofesionaleso disciplinariosdiversos,quebus-
cabanprofrandizarlos nexoscon el pueblo de sus
padreso abuelos,privilegiando (y de algún modo,
retvíndicando)el manejode la lenguapropia.

Esteemprendimientopioneroestuvo vinculado,
en cierta manera,con la prédicaquepor esosmis-
mosañosveníallevandoa cabola MoceeJadeGalega

Católica en torno al uso de la lenguagallegaen la
liturgia, al amparode las constitucionesconciliares
del Vaticano II. Movimiento ésteque dieralugar a
conflictos de variadaentidaden eí propiosenodel
EpiscopadoGallegoy entrediversasorganizaciones
nacionalistasde oposiciónal franquismo.Los nexos
dela MoceeJadeGalegaCatólica con dirigentesdelas
AsociacionesArgentinay Uruguaya de Hijos de

Edificio de la Facultad de Hunsaisidadesy Ciencias, en
Montevideo, donde sc dictó el primer curso universitariode
lengua gallega.
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Gallegos,traducidosen la remisióndesdeel Río de
la Platade miles depeticionesdirigidas al Cardenal
Arzobispo de Santiagode Compostela(Fernando
QuirogaPalacios)impetrando«o dereitodosgale-
gosa ouvir a palabradeDeus nasúapropialingua>í,
informó tambiénel interéspor promoverel conoci-
miento de esalengua en el ámbito universitario
(con lo que esta circunstanciacomportaba de
«acciónde prestigio»), como señaldirigida haciael
colectivo inmigrante.

La receptividaddelas autoridadesdela Facultad
de Humanidadesy Ciencias (y en particular, la
que en el campode su especializaciónbrindarael
jefe del Departamentode LingúísticadoctorJosé
PedroRona),hicieronposiblequeen 1965 se ini-
cíaraen Montevideoeí primer cursillo de Lengua
y Literatura Gallegasque se ofrecía en una Uni-
versidadlatinoamericana.1La experienciaresultaba
coetáneade la que, promovidapor diversasagrttpa-
ctonesy entidades,y respaldadapor la labor edito-
rial de Galaxia,se cumplíaen Galicia, generalmen-
re friera del ámbito de la Universidad.2 «Gria]»

valoraba esosemprendimientoscon claro señala-
mientodesu significación,consignandoa mediados
de 1966: «Estas xenerac¡ónsmozas que sínten a
necesidadede conocer e dominar a propia língoa
constitúen,hoxe,a máisviva espranzapra o futu-
ro do noso país, poisque a sua aiíirnde pon de
manifestounha craravontadede identificaciónco
pobo, coagran masapopularquecreóu e conser-
vóu a lingoa. Estaidentificacióndasminoríascul-
ras coa gran masapopular do nosopobo crebará
definitivamenteo gravecomplexodeinferioridade
quepor vía idiomáticase líe impuxo a ésta».3

El dictadodel cursomontevideanofue confiado
a JuanGarcíaDurán (heterónimode Luis Costa
García),nacido en 1915 en Vilagarcíade Aronsa,
ya la sazónresidenteen la capitaluruguaya,donde
su miller elerría funcionee diplomáticas en la

Fueradel ámbitouniversitario,la AsociaciónArgentina de

Hijos de Gallegas habíaimpulsadoalgunosañosantes cursos
regulare> degallego. queestuvieronen principio a cargo de
EduardoBlancoAmor y fueronluegocontinuadospor Ricar-
do PalmásCasal.

2 La excepciónen este sentidoestuvoconstituidapor el
cursode gallego que,en la Secciónde Románicas,dictan al
promediarla década,en la Universidadde Santiagode Com-
posrela,Ricardo CarballoCalero.

«Grial>. NO12. Vigo, abril-maio-xunio1966,p. 255(0
regodacultura. Curso>de (Salego»).

representaciónfrancesa.Militante de las Xuventu-
desLibertarias a comienzosde la SegundaRepúbli-
ca, presidióeí sindicatode carpinterosen 1933 y en>
tal carácterasistió al Congresode la CNT celebra-
do en 1936en Zaragoza.Presoluego del alzamien-
to, permanecióen la cárcelbasta 1943, ingresando
despuésen ~a clandestinidadcon la mision de
recomponerla Confederación Regional Galaica.
Fue entoncessecretariodel Comité Nacional de
Alianza Nacional de FuerzasDemocráticas,fun-
giendo como enlaceentreel gobierno republicano
enel exilio y las fuerzasclandestinasde oposíelonen

la península.Vuelto a la cárcelen 1946, compartió
con Ramón Piñeirola prisiónen Alcalá de Hena-
res, hastaque cts 1948y luegode variostraslados,
huyó del Hospital Penitenciariode Yeserías,para
finalmentepasaraFrancia,de allí aAustraliay más
tardeal Río de la Plata.

En buenamedidaautodidacta,su peripeciavital,
los desafíosde una militancia siemprearriesgada,el

contactocon situacionesy gentesde múltiples tradi-
cionesy corrientes,le confirieron un perfil tolerante

El lingluista esloveno José Pedro Rona, director del
Departamento dc Lingilísticade la Facultad de Humanidades
y Ciencias, de Montevideo, que acogiócon entusiasmo la idea
de instaurar un cursouniversitariode lengua gallega.
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FOdElY 1 Cl

1.— A Fonética é unhe parto da gramática que tg
0 por obicoto a conascenento

das letras no fonemas cano sons elementAs do idi:.no, analizand, me trasformo
olAs e oosbinoci5s que nafren pro c.,natits>iren SS VOOÉS.

1 — pa45805 CONSOANTES
2.— un idioma gatero s-’n viotodoua: 8, C, CH, 9, E, O, it, It, L, Li, 8, 8, It
P, 4, Ii, 5, T, V, 5, y, E.

3.—Usase o Y cómo fonema enfénica según Be verá no núm. 19, desta primeira
parte.

4.— 0 grIego non tén soasguturés. Pa escritura otinoláxice J can todas os ve
cás, e O dinantes de E, 1, sanan como X galega.—
O non do Y igual’4 ch francés.
Algáne escritores son partidarios de que se empregus ~, 4 ou a aténdone e
etirroloxia latina; naje 0011V ésta é tan verja, poil—o “rite ven de it, e, es.
so,ps,f, coen bato (batos), <cardo <Sardos), páxara <pesaer) etc. Ozizio SS
comprendo a grande dificultado da escritura etiaaláxlcs. A llagan antiga tan
pnooo pode resolver os dúvidas, pois facian uso índ.istinta.sente de J ca Y.
Por nutro parte ¿ caraiteríatica do nema escrituro representar este son por
it o qoo dono moita facilidado pro bitare.

O x galega snna mala forte no comonzo de palabre ea nos monosílabas: como
zorra, zurro, ‘ca; e moje brando no melo, cono en mezorico, meixela, tozo.

Cas palabras de ante latino oo gregó, d’usó comon en todol—os idiomas mo
decaes, que leven a, deben do me escreber ea’ela 5 prOOflnOitSrSB como ce.

o a finel nona e suave.

~.— Iad.a que o 0050 idioma trata de facer i do o en palabras como leicián

,

perfeiciAn, non debe deabatarso o san do sonido facultativo o, pois en pala-
bras e partículas latinas é sol preciso.

6.— As dornajo aonsoantss tañen o son alfabética canoacido lada que a ah e o
11 son o, glega sois brandas ou doces que no oestelén, e o sano mala forte
no comenzó que no mejo ou final de palabra.

II — F~íENAS VOCAS

7.— lraficaeento rapreseotadósnon cnn mais que cinco, pero pal—a intenmida—
de de vocalizacián resultan sote:

a, 5, 8, i, o, o, o
Son abortas os sisoladas con acento circunflexo; es demois, netorás no

ch-oe
Abortos: cr8ga, e8go, créto.— Pechas: acoso, pesa, cedo, cartelbo.

8.— As palabras homágrafas diferenciana e sómonte pal—o son aborto ou pocho
das vocás. Exompro: v~n (do verbo dr), ves (de ver); 8sa (parte ásca das ani
cAs>, aso toninal). —

9.— Son longas a, ,., nos monosílabos que levan incruida a preposicián A de
dativa ou acusativn 8 Cruda, 8 muido = ea Cruda, so muido.

TemAn son longas o, o, e, conde son repetidas ma finel e principio de ja
labras, que chamaremos onincidentos: Ezompros: Cesa aborte; ven da Habana;
seto berdeiras, que se pronuncian casflberta, vsndflbana. aet§rdeiros.
X¡iieama son longas estas vacás neW~labrse que entrara levaronse d,uradas:
Sllvedra, 18, dór, eta. que veden de saavedra, loo, daor

.

Resulte, país, que, adonais dna arte fono~ tflsos a, o, e, longas, quena—
do dicir que praiticamente os vocas ea galega son dez.

10.— tjnha partioularidado da fonacián galega, que demontra hasta ande chego
o matiz osgrevia no nona fonética, é esto: lisa formas o hbme. a irfo, hai
daus os, un pecho e átono representado pal—o articulo, e antro aborto no
primeira vocal da sustantivo. Esta oonourrenma non fol hiato sonar s8nente lis

o langa, que enmonas pecho o fina aborto n—aaha mesma enisián.

11.— Hernán o cusida galega adverte que no e e no a, edemais da son aborto e
pecho de que xc tonos falado, bol nutro son esmorecida que ocerca e pirmeiro
A i, e o segunda A a, nascenda d’aquí a canfusián o variedade no escritura de

¡ noaia.~ palabras. os do oPro, aborto, e o da fraile, peor’, non é igual 00 de
decía, ferio, querido, que se adoite temencecnibir con i na primeira sílaba.

¡ (Ouasrvozon: o ~‘) diéresis, equival 8 acento circunflexo

)

Facsímil de uno de los repartidos nsiineograflados que Juan García flunán elaborará como respaldo
pedagógicopara cl cursode Jenguagallega en la Universidad uruguaya.
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que nunca ocultó la firmeza de unas convicciones
irrenunciables.Dedicadoa las cienciasdela informa-
cion, se convirtió en un destacadodocumentalistay
bibliógrafo.4Su experienciacomo docentede lengua
gallegafue, entodocaso,unaopción étnicae ideoló-
gica.Porquecomolo explicaraenel prólogo aun tra-
bajodemi autoríaeditadoen Montevideoen 1 966,~
íe resultabaimperativo contribuira frenarla pérdida
de concienciade muchosgallegosqueen la emigra-
cién rechazabanel usodesu lengua,6asegurandosu
«crédito»a travésde un emprendimientouniversita-
río en la sociedadreceptorade aquéllos.Lejos, sin
embargo,estabaGarcíaDuránde la improvisación
pedagógica:los materialesmimeografiadosquepre-
pararapararespaldarci curso(a falta deproducción

bibliográfica suficiente,puesapenasse disponíapor
entoncesdealgunagramáticay deun primerdiccio-
nario gallego-castellano),demostraronun conocI-
miento segurode aspectosfiíológicos y Jingúísricos,
sustentadosen algunaproducciónpropiaanterior.7
Pero, sobre todo, la peculiaridadde sus estrategias
didácticaspermitióun rápidoaccesoa la ]ecro-escri-
tura del gallego, conduciendoal alumnadoal con-
tactodirecto con la producciónliteraria contempo-
ránea,en ejerciciosque seconvirtierona un tiempo
en prácticalexicográfica y gramatical,y en gozosa
compenetracióncon la experienciacreadorade las
generacionesgallegasa las que les correspondería
protagonizar—en la décadasiguiente— la apertura
democrática.

Etapasdeafirmaciónde estasinquietudesseríansu tra-
bajoen la RiceUniversiey (Houston),su laborcomoasesorde
historia contemporáneaespañolaen la Library of Congres>
(Washington),su doctoradoea Historia -obtenidoenFrancia
en 1975-bajola direcciónde PierreVilar, » especialmente,su
libro La guerra civil españoti;Fuentes<Archivas, hibliografla y
fihnogwafla) (Barcelona,Editorial Crítica, 1985).

Cír.: Carlos Zubillaga, Caseelaoeaartegalega. Montevi-
den,EdicionesRonsel, 1966.

6 Decíaal respectos[.1 arópomeconmoiros galegasque,
probiños,estánperdendoa concenciado queforon. Candome

atapocon algún désres,e ás primeiras verba> decáromeque
están falando galega traducido o casrelán, fálolles galego, e,
cascquesempre.elessiguenfalandoo seo’ casrelán,ceno meo
galega.Bu non seisi lles davergonzafalar a lingua quemama-
ron naretada suanai, 00 querenmostrar,por larpeiros,que
falando un mal castelán-ou tinda que sar bou- son... ma’>
xente, son mais finos, e za empezana parecerseos señoritos
que, na aldea,os despreciarone axudarona maralosde Lame,
obrigánduosa emigrar> (ibiden>, p. 4).

Añosantes(SarciaDuránhabíapublicadoPar qn¿la Gra-
mática esana ciencia (Mézico,EditoresMexicanos,1962).
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