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menteen la moral socialespañoladefinalesdel siglo xix, alimentandola desigualdadentrelos
sereshumanos,tal y comodefendianlas clasesdominantes.

La adscripciónsocialde Rosalíade Castro remitea varios grupos,y hace dependersu
concepcióndelmundode la quelos liberalesreformistastuvieronen la segundamitaddesiglo.
Perosu modo de pensarsólo se ruedeexplicara partir de la ideologiadesu marido, Manuel
Murguia, y a travésdel contenidoy forma de su obraliteraria. Asi, se prestaunaespecial
atenciónal quehacery evolución ideológicade Murguía, porun lado, mientrasqueporotro se
interpretala obrade Rosalíacomopartedeun todo, El casomásllamativo e interesantees la
explicacióndesu novelaEl caballerode las botasazules,deacuerdocon el ideariokrausistaque
Sanz del Rio expone en Ideal de la humanidad para la vida. Pero la consideracióndel
pensamientode Rosalía de Castroa partir de la ideologíade Murguíaentraen contradicción
con la insistenciadeC.Daviesen la necesidaddesalvaguardarla individualidaddeéstaantesu
marido:de hecho,la sombrade Murguiano siemprebeneficióa su mujer,quesevio implicada
en numerosasy ferocespolémicaspor su causa.

La protestasocialen la obradeRosalíadeCastrofue objetodeespecialatención,en primer
lugar, porJesúsAlonso Montero. El trabajodeC.Daviesseinscribe en estalinea bibliográfica
y potenciael valor de esaprotesta.Pero,segúnla autora,apesardeir adquiriendocon el paso
del tiempo una baseideológica mássólida. Rosalia no llegó nuncaa comprenderdel todo el
mecanIsmosocial y atribuyó al final a fatalidad It) quetenia culpablesconcretos.Es lo que
Alonso Montero había achacadoa una concepción«demasiadoteológicade las cosas»,y
(7. Davies ahora, a su incapacidadcomoidealistafrustrada.

Estaprotestasocial condicionatoda su literatura,queal final se va haciendocadavezmas
autorreferencial.A travésde ella, y recogiendola teoria dePoullain. tratade configurarunay
otra vez a una Rosalía feminista, peroel hilo se le escapasin continuidad,tal y comohabía
dejadoadvertidoen el prólogo.

Lo mejor, sin duda,delestudiode (7. Davieses su perfectaestructuración,de acuerdocon
un criteriocronológicoy decampodeaplicaciónde análisis.Sobresalela calidaddelestudiode
los diferentestextosdeacuerdocon la dobleperspectivade la tradiciónliteraria castellanay
gallega, obstaculizadaen el pasadopor la estreche,de miras de una crítica localista, El
panoramaseampliacon referenciasa la tradición literariacatalanay, en especial,al desarrollo
deciertasconvenc’onesliterariasen Europa,comolas derivacionesqueadoptael movimiento
románticoen sus últimos momentosy el intento de fusión de la lírica eruditay popular.

Demasiadohabituadosa la aridezde innumerablesestudiosdescriptivos,podemosgozar
ahoracon el interésquedespiertanlos riesgosde un intentode interpretacióncasi total, como
es el estudio de CatherineDavies sobreRosalía de Castro,sin dudasuscitadorde nuevasy
apasionantespolémicasen un futuro próximo.

Olivia RODRíGUEZGONZALEZ.

RISCO, ANTONIO, Literatura Fantástica de lengua española. Teorías y
aplicaciones,Madrid, Taurus, ¡987.

Ante el crecienteinterésquedespiertaen los lectoresla literaturafantástica,debeplantearse
la urgencia de desarrollar,paralelamente,métodos adecuadospara su estudio. Existen
numerosostrabajossobreel tema, algunosesencialespara el estudioso,pero era necesarto
revisar los planteamientosmetodológicosde acuerdocon la crítica másactual. La obra de
Antonio Risco. Literatura fántústicade lenguaespañola,resultainnovadoraal respecto,no sólo
por la metodologíaquepropone,sino por la propiaestructurao disposicióndel libro quese
mueveen el ámbito de la crítica y de la creaciónpersonal.
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Con este nuevo titulo en su ya extensabibliografia sobre el teína, pretende completar el
precedenteI.iteraiurar/hn¡ask, (1982). partiendo de las mismas basesteóricasaunqueprocura
clan lica r los limites entreliteratura mararillaíy, y literatura¡hutástica clasificaciónya apuntada
en su anterior volumen. Además aumentaconcienzudamenteel corpus textual a estudiar y
añadeal final decadaapartadounanarraciónpropia. ilustrativadel planteamientoteórico con
el fin •.--y estoes deagradecerpor partedel lector de que la critica conduzcade nuevoa la
creaclon: graciasa esto en ningún momento se pierde la perspectivaliteraria de una obra
concebidacomo metaliteratura.

El autor no desdeñalos trabajos realizadospor anteriorescriticos, no obstanterevisa y
amplia los planíean,ieníos propuestos.Las diferenciasse establecenen la misma definciónde
literaturaFantástica.La propuestapor Rz. Todorov. aceptadapor tantos criticos. se funda—
mentasegúnA. Riscoen un punto de vista eminentementeformalista. El problemaseplantea
cuando se evidencia que en muchoscasos los elementosestilísticos y estructuralesactúan
deformandocl texto, pero sólo en el plano formal y no en el referencial.La alternativaque
plantea A. Risco implica basarsesobretodo en el referente,es decir, analizar lo fantásticoen
tanto en cuanto supongauna perturbación de la realidad, una• ~‘•tlteraciónen la lógica de la
diégesis.Se plantea asi una oposición ent re literatura hmÑstha y literatura realista que.
opinamos,resultaarbitrariay no muy claraa la hora (le aplicarla al corpustextual. Sólo seria
válida desdeun punto de vista diacrónico. y por esono prescindede esta perspectiva,pero
0ptará principalmentepor el estudio sincrónico. Y estole lleva a plantearse que la oposición
literatura /tttita.vtutt¡literatura reo/tv/a se establecedependiendode la nianeraen que se lea. Si
aceptamosque la literatura es en lanto en cuanto asi se considerepor una sociedaden un
momentohistórico dado, 1 legariamosala conclusionque lo que paranosotroses hoy fantasia,
no lo era paralos lectores.~ poí cjempío de la Edad Media. De hechono se hablade literatura
¡antásheaen ciertos periodos hístorícosporqtie la oposicion realidad/faniasia no se establece
igualmentea lo largo de la historía

Este paso previo se ha ienorado en los distintos trabajos sobre literatura ¡hntá,srisa y

no!-n]a mente dicha onosicion reí lísmo fani” vii ve “u do h•~’. “(loen Ci principio ~
verosimilitud. Suponeeste ci tenoquc lo que paranosotroses hoy maravilloso,en otra época
era perfectamenteverosimil o mss aun, lo que es verosimil para un creyentepuede ser
absolutamentefantásticoparaun Peo Piénseselasdiferenteslecturas,religiosaso estéticasque
de la relación escritade un mil ‘gro puede hacer uno u otro. El segundolo contemplará
seguramentecomo subgénerode í í narrativa medieval. Por tanto, la distinción debebasarse
contrariamenteen la aparición o no de elementosextranaturalesdentro de la anécdota,
considerandoque siemprehabrácondicionamientosculturalese ideológicosque dificultan la
oposición pero nunca será de maneratan radical como si nos basáramoscts el principio dc
verosimilitud. No hay que olvidar que al efectuarun estudio diacrónico sobrela literatura
fantástica,el lector debeadoptarla misma competenciacultural del autor, prescindiendodel
prisma racionalde nuestrosiglo,

Aunque el relato maravilloso haya existido siempre oralmente, no está tan claro su
aparícíon en la literaítira escrita.Desdenuestraperspectivaracional,textos como El libro de
A lexandre o Los Milagros de NuestraSeñorason evitientementemaravillosos.Sin embargono
se escribieroncon esemotivo. Parael lector-oyentedel sigloxii las anécdotasirrealesque alli
apareceneran históricas, El problema se plantea por tanto a la hora de establecerel limite
cronológicocon respectoa la aparicióndelconceptode literatura /ótttástica. A nuestroparecer
este estudio apunta acertadamenteen este sentido, estableciendopreviamentedos grandes
gruposen la /antastwa:

Literatura maravillosa: aquella narración en la que los elementosextranaturalesse
perciben como naturales en el microcosmos concreto del relato. Los personajes
protagonistasveríanconlo posibles,y por tanto naturales,los elementosexíranaturales,
Literatura ,Iántástiea:enírentalo extranaturalcon lo natural produciendoperturbación
en los personajesque viven la experienciay por tanto sorpresaen el lector. Partede una
perspectivarealistaen la que se introducenelementosprodigiosos.
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Estadiferenciaciónesampliadaensu explicacióncuandoA. Risco(págs.139-143)distingue
las dos categoriasen función de la anisotopiaque se da en los dos niveles —semiótico y
semántico con que abordaeí texto. Con todo, estaclasificaciónpresentaciertavaguedaden
sus limites a la hora de clasificar eí corpus textual. De hecho, A. Risco refiere queen última
instanciaes el lector quienjuzga (pág.26). Me parece,no obstanteesencialparadelimitar la
cronologiade estegénero.La literatura ,naravdlo.va ha existido siempre:aunqueen muchos
casoseraconisderadarealpor los lectorescoetáneos,a lo largo de la historia de la literatura se
observaciertaprogresiónque conducea un descreimientoculminantecon el racionalismodel
sigloxviii. Cuando la oposición realismo/fantasíase radicaliza, surge la literatura fitntóstiea
como conflicto con la realidadracional.Con esteplanteamientoprevio, A. Risco se centraen
un grupode textos pertenecientesensu mayoria al siglo xx, aunquedé continuasreferenciasa
relatosde siglos anteriores.

Sobrelascuestionesrevisadasy concernientesa metodologiasy periodización,resultaquizá
oportuno contrastaraqui la aportaciónde A. Risco con otra de reciente publicación. Me
refiero a la obra de A. GarrosaResma,Magia í’ superstieeiónen la literatura castellana
medieval(Valladolid, UniversidaddeValladolid-Secretariadodepublicaciones,1987).La tarea
aquiefectuadaconsisteen la catalogaciónde un numerosogrupode textos medievalesen que
aparecenelementos mágicos, maravillosos o fantásticos. No propone método alguno de
aproximación,sino que enumeracadapasajede nuestraliteraturamedieval en el que se haga
referenciaa lo mágico o lo maravilloso.Desdeeí punto devista del análisisdeA. Risco, habría
muchoselementosque él considerafantásticoso maravillososque no lo serianen el códigode
la épocay debieranpor tanto introducirsemásbienen el ámbito folklórico o incluso religioso-
alegórico. Por esodonde A. Risco puede pasara interpretar, A. Garrosa Resmase limita a
catalogar.

En conclusión,nospareceque la propuestametodológicaque proponeA. Rico esválida en
tanto en cuanto permita una clasificaciónposible. La diferenciaentre literatura maravillosay
literatura ,thntñstic.a queda bastantelimitada, pero no se clarifica tanto las subdivisionesde
estosdosapartados,ya no por lo relativo desus conceptos,sino porqueconcretamenteendos
casos—Dudaacercacíe ciertasmanifestacionesprodigiosasen un mundoprodigioso y Fusiónde
la fieeión con la realidad (maravillosa) (págs. 151-129)—-— no ha encontrado un ejemplo
ilustrativo a pesarde la cantidad de lecturasque maneja. Ciertamentequeda esclarecidala
teoria con el propio relato del ensayista,ahoraescritor, pero ¿hastaqué punto es válida una
premisateóricaque no se basaen un referente?

Contraestasalvedadcrítica, destacanlos muchosaspectospositivosdel presenteensayo.
Hastaestemomentono hemosreferido ninguno de los autoresy textos de GustavoAdolfo
Bécquera Jorge Luis Borges, pasandopor Juan Valera. Emilia Pardo Bazáno Adolfo Bioy
Casares,entreotros sobrelos que actúacriticamente.Lo hemoshecho intencionadamente,
Interesabadestacar tanto su clarificación terminológica como su propuesta metodológica.
Aquellasquese nos ofrecencomoútilesparaaplicarlasa corpusliterarios, sino másamplios, si
mas variados por lo que se refiere a otras literaturas.Concretandoen el espaciopeninsular,
pensamosque aqui hay una puerta abiertaparaaccedera una producciónliteraria no muy
cuidada por los autores desde el punto de vista critico, A. Risco trabaja sobre Alvaro
Cunqueiroy sobreestemismohay un ensayodehaceunos añosdebidoa A. Martinez Torron
(1980). Peroestees un caso prácticamenteexcepcional.En la misma literaturagallega -. del
propio Alfonso Castelaoa Alfredo Conde y todaviamásen la literaturacatalana—de Pere
Caldeis a Maria Antonia Oliver— hay una ingenteproducciónsusceptiblede ser tratadabajo
este prisma crítico. Apuntamosque, quizá, la amenidadcon que Antonio Rico dota su
escritura,nos convencetodavia másde ello.

Yolanda VIRSEDA DIAZ.
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DULIN BONDUE. NICOLE, El Granito y las luces, i~ relaciones entre las
literaturasgallega y francesa en la época moderna.Vigo: EdicionesXerais de
Galicia. 1987, 239páginas.

La literaturacomo cualquierotra actividad cultural no pertenece,en su elaboraemon,a una
zona geográfica ni a una determinadamanerade concebirlas relacionesdel hombrecon su
entorno,sino que es la resultantede una sumaindefinida deaprendizajes:producto realizado
por un hombre que da forma a una obra, en dicha elaboraciónentra en conflicto o en
interseccióntodo el conocimientoexterior o interior. La literatura se convierte en intercone-
xíón cultural. Nicole Duli n inicio su estanciaen España doctorándoseen la Universidad
CompítítensedeMadrid y asentándosedefinitivamenteen Ourensecomo profesorade [.engua
Francesaen el Instituto «Otero Pedrayo».actualmenterealiza :íctividadesdocentesen el
Departamentode LenguasExtranjersasde la UNED: al igual que Urrabieta Vierge (viajero
hispano-francésdel siglo xix) trata de :ídentrarseen Galicia, pero esta vez a través de lo
literario.

En una época,dondelas literaturasy lasfilologias nacionaleshan reconocidola urgenciade
profundarevisión, seinvestigade manerasistemáticaen lasteorias interdisciplinariasn,ediante
el métodocompetativo. Nicole Dulin, en el primer tomo, revisa la literatura modernagallega
relacionándolacon la literatura franeesaen el mismo periodo. El segundotomo (aún no
puiblicado) hacereferenciacasi exclusivaal inspiradordel estudio: don RamónOtero Pedrayo.

Este primer tomo, dividido en tres capítulos, trata de mostrar y demostrar, tanto la
vinculación intelectual a Europa como las principales corrientes ideológicas gallegas del
siglo xix y principios del xx.

El primer capítuloexponelos principios teóricosde la diferenciacióngallega,en lo racial y
cultural, desde la evocación(le Eduardo Pondal en Qucixumesdos pinas basta las relaciones
entre Bretañay Galicia, destacando«la estrechaamistadque unió a Murgia con algunos
grandesceltistasbretones,entreellos Hersat de La Villermarqué» (pág.31>. Definir Europa
desdeun punto devista multicultural tuvo su punto másálgido en el sigloxix. (lita fechas y
nombresde revistasque definen y difunden el nacionalismo-románticodel siglo anterior. Las
relacionesexistentesentrelos intelectuales«bretone»,«catalanes»,«provenzales».«gallegos»...
revistas como «Ar Uro». «Rexurdimento»... Nicole Dulin analiza mediante el método
comparativolas relacionesentrelas diferentesminorias etnicolingiiisticas. Asi. en la segunda
partede esteprimer capitulo, fundanientalos aspectositleológicos de la GeneraciónNós: l..a
teoría nacionalistade Vicente Risco y la mnvocacional Atlántico realizadapor Ramón Otero
Pedrayoen Arredar de si libro más vendidoen lengua gallega en 1987.

El mundogallegose proyectaal Atíantico. Rompe la Peninstílalhérica.Yic9~3iscÁ?9n»
7eoloxiado nacionalismogalegadice: <4...) Fixémonosben: entre asduasveiras do Atíantico
(...) estánes setenacióscélticas: Highlands, 1 lía de Man, Irlanda, (jales. Corwall. Bretaña e
Galicia ( ,..) Ágora, destruidotodo gran poder europeo.“5 circunstanciasson as tneillorespra
que o celtismo se desenvolvana creación dunha civilización atlántica (.4» (pág.49). 1-a
investigación de puntos de referencia no sólo se limita al espaciogeográfico sino que se
extiendeal plano intelectual y literario. asi Nicole Dulin destacala influenciaqtie sobreOtero
Pedrayo y su Generaciónejerció «el espirilu de (hateaubriand [que] se cierne sobre el
romanticismogallego» (pág.53).

El capitulo segundo,trata de registrar las «Huellasde Franciaen los Precursoresy en
M urgia. Rosalía de Castroy CurrosEnríquez».las palabras claves másutilizadasson:«temas
francesas».«huellas»,«reflejo»y rasescomo «.. .1—ranciaconstituyeuna verdaderaasesoría...».
<v,,,asín,ilaciónde cierto aspectode la cultura francesa...».Nicole Dulin sebasaen un punto de
partida genético«la relacióngallego-francesay el C:im no» y en métodosfactualistas—posilvis-
tas (fuentes,materias.(la tos biográficos...).Enumeralas concotnitanciasexistentesentre Lic et
Man de N iccmédesPastor Diaz y ,Vauvelles Médirations de Lainart i ne, la búsquedade
<influencias».«alusiones»,«imitación». «versificaciót, parecida».«temasconcretos»,«identi-


