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uniforme calidad dc la mayoría de ellos. Falta quizá una VOZ diferenciada que destaque sobre este
excelente nivel medio.

Finaliza este prólogo con una merecida mención al público en lengua gallega, verdadero
impulsor —con su envidiable fidelidad— del crecimiento exuberante de esta poesía. Dedica un
último párrafo a aclarar que la selección de los nombres y poemas no esobra suya, sino de los poetas
mismos. No especifica, sin embargo, a cuántos de elíos ha consultado, y si todos han estado de
acuerdo con la selección. Esta es, al menos, sustanciosa. El llamado «grupo de Vigo» viene
representado por Xavier Rodríguez Baixeras—sonetista impecable, y el único en incluir tal estrofa
en su muestrario—, Manuel Forcadela y sus poemas de amor, y Alvarez Cáccamo, con su verso
solidario y cotidiano, apegado a la vida mmcml, vegetal y marítima. Sorprende que cocí grupo de
poemas seleccionado por este autor no aparezca ninguno deArquitecturas de el/tEa, el cual muchos
criterios, incluido el del prologuista, consideran su mejor libro.

Dentro del grupo coruñés aparecen representados Xulio L. Valcárcel, miembro del colectivo
Gravo Fondo, que personaliza su obra con una suave melancolía, y que él mismo define corno el
«clarescuro desfarrapado da lembranza»; la fina sensualidad y riqueza lingílística de Fernán-Vello,
la ironía urbana y seductora de Manuel Rivas, y un Xavier Seoane sencillo, optimista y
contemplativo.

Otros representados son Luis González Tosar, con su poesía cosmopolita, tiernamente hiriente:
Vicente Araguas y su culturalismo urbano, cinéfilo y desmitificador; y Fermín Bouza Alvarez,
poeta tardío (publicú si’ primer libro a los treinta y nueve años) discursivo y escéptico.

Para el presunto archivo de descuidos o faltas menores, no dejamos de mencionar la omision
de los poemarios a los cuales pertenecen muchos de los poemas transcritos: algún libro también
es omitido en la bibliografía preliminar de cada antologizado (i. e. Baleas e baleas de Luisa
Castro). Y sc ha de mencionar igualmente la objetable traducción de varios de los versos de Xela
Arias. la cual sorprende aun más porque fueron los propios autores los que se ocuparon de tal
menester («Andaba en los bares cerrados pidiendo un sileocio/ y las calles cogían pedazos de su
sangre violado», donde la agramaticalidad de «violado» responda tal vez al tratamiento incons-
ciente de «sangre» como masculino, tal como es en gallego). Y dado que la antología, sin perder
su caracter universitario, persigue un fin divolgativo, un curioso lector echará también de menos
luorientacion queofrece una pequeña biografía preliminarde cada autor, la traducción de los títulos
al castellano, y la referencia editorial de muchos de los títulos citados en las bibliografías.

Un total de trece poetas, por tanto, dispuestos alfabéticamente, y que constituyen una buena
muestrade lo que crece y secueceenGalicia. Se echa en taita algunosnombressignilicativos,como
el de Claudio Rodríguez Fer, aunque esto se justifiquc en cuanto que la antología pretende ser
representativa, y no exhaustiva. Una labor de agradecer a la colección «Visor», a Basilio losada
y a la joven poesía gallega, tan pujante hoy.

CARMEN AIBFIU

FRANCESCATO,O.: Nouvi studi linguistici su1friulano, SocietáFilologica
Friulana,Udine, 1991,295 Pp.

En 970,6. Francescato recoge en un solo volumen trabajos suyos sobre el friulano publicados
desde 1952 a 1970. El criterios con el que sc eligieron estos trabajos fue el dedar a conocer trabajos
poco conocidos fuera del Friul porque habían aparecido en publicaciones locales dc limitada di-
fusión, o, al contrario, trabajos que en el Friul no son conocidos porque se publicaron fuera de Italia.
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Despuésdeveinteaños,la «SocieláFilologicaFriulanas>’ haceposible la publicacióndeuna
segundaselección:en estecasolos trabajossehanpublicadono antesdeJW7Ó.

El autorsiemprehabíadeseadorealizarun resumende trabajossobreel «friulano marginal».
o lo queeslo mismo,friulano occidental.

No siendo posible eso, dedicatodo eí primer capítulo a este tema. El áreadel friulano
occidental,dehecho,estásujetaa la influenciadetreshablasdistintas:cl friulano.el vénetot el
italiano:en lasrelacionesfamil¡aressc usaráo bien fri Llíano obienvéneto,sin embargoel contacto
conla burocraciaseharásiempreen italiano.Otrode los factoresCloe hacendel italiano la lengua
cadavezmásusadaesel aumentode militaresqueseestáproduciendoenla zona:al serel Friul
unaregioil fronteriza,necesitaporobligacióncuartelescongente(lite vichede otrasregiones,así
la relaciónde los habitantescon los militaresserásiempreeti italiano.

La situaciónlingáisticadelFriul occidentalestácaracterizadaporel trí lingiiismo acompanado
deladiglosia.Peri) estasituaciónnoesprivativadel Friul occidental,sino quela encontrarnosen
otraszonas,aunquecomoconsecuenciadc condicioneshistóricasy socialesparticulares.Nos
adentramosasíen el segundocapítuloen el que hay estudiossobre las condicionesde otras
variedadcsdialectales:Udine,Tricesimo,táradisca,Muggia,Monfalcone,etcétera.

Estosdoscapítulos tienentina claraori e.ntacíun sincronic•:•t basada en la i n divid itaci ón de los
aspectosqueserehacenconla uniónentresociedady lenguaje;la sociolingúísticaha llegadoalos
estudiossobreel friulano.

El tercercapítuloestádedicadoaestudiosdiacrónicos:la evolucióndcl latín al fri ulano. la

diptongaciónfriulana.el sufijo -ego,y el estudiode la palabra«zoticos>.Quizáseaésteel capítulo
masinteresantepara un romanistaya queel cnfoquediacrónicodel irí ulanoestámáscerca(lite el
puroestudiosociolinguistico(noqítierodecirconesto(lite losestudiossociolingáisticosito tengan
nadaquever con la Filología Románica;nadamás lejos de la realidad,perolos tíos primeros
capítulosestánmáscercade la di alecloh gía italiana, q oc ticue• aitton u mía prl pi a<le it ro de la
Filología Románica.

El cuartocapítulotieneorientaciónhistoriográfica:o lo queeslo mismo,hat,lade la conocida
<equeslioneladina»:¿Hubounidadantiguaen los tresdialectosretorrománicos,o porel contrario
tuvieronorígenesdistintos y setrata, por tanto, de treshablasdistintas?En cttalquier caso,el
primeroen hablardel hablafriulanafue Dante en el «Devulgariseloquenía», en el que nosdice
quelos friulanos. con crudosacentosdecían:«Ce Iastu?»(«¿Quéhaces?»).(Y Franceseatose
preguntasi estoesun juicio o un prejuieio, Y nos lo aclaraen estecapitulo.

Acabael libro con lasreferenciasbibliográficasque.aunsiendoextensas,no amplíanmucho
lasdadasapiede página.

Enestaobrasenota el interésprincipaldelautor:reunirunaseriedetrabajossobreel [rio ano
occidental.La mitaddel libro ocupael lema,de los más interesantes,porotraparte:peroseve
rápidamentequeel temasele vadelasmanosporquerecttrreal típico relleno ele hitecos(losáItinios
capII u los lo demuestran).De todasformas el Ii [no ticoegranv:í lo r: los cuatroca~~it ulos soo de itu
interésextreme,porqttenosdanaconocertrabajos «ocitítos» delmayorinvestigadorejute existe
sobrela lenguairiulana: GiuseppeFraneescato.

Esperemosqueestaseala primeravíade acceso(lite tengamosparaintroducirnosci, el estudio
deunadelashablasqaemayorprestigiotiene en toda Italia: el friulano.
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