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L o Cor u ñ a . 

M i buen amigo: d e n o m i n á n d o s e r e g i o n a l la Revista que 
con tanta firmeza de v o l u n t a d usted publica, p a r é c e m e no 
será, e x ó t i c o en ella algo que se diga acerca del regional ismo, 
siquiera lo autorice m i firma que s ó l o tiene á su favor el 
p ro fundo afecto que á la t ie r ra en que n a c i ó tiene el p rop ie 
tar io de aquella, ferviente cuanto ant iguo regionalista. 

Si usted opina como yo , me facilita el cumpl imien to de un 
deber de que estoy hace t i e m p o en descubierto; ó sea co
rresponder á sus reiteradas y amistosas observaciones en-
v i á n d o l e un modesto trabajo para la Revista. 

E n Galicia, m i querido a m i g o — y p e r m í t a n m e los lectores 
la a f i r m a c i ó n — n o se ha estudiado atentamente el reg iona
l ismo: lanzado el tema al campo de las discusiones p e r i o d í s 
ticas, s u s c i t ó m o m e n t á n e a pero no desapasionada p o l é m i c a ; 
i n s p i r ó a l g ú n a r t í c u l o m á s apreciable po r su galana forma 
que por su meditada doctr ina, y nada m á s . Cosa que tiene 
fácil e x p l i c a c i ó n , habiendo en cuenta dos circunstancias. Que 
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la prensa gal lega m á s atenta á vent i lar las cuestiones del 
día , no tiene t i empo para t ra tar de estudios de o t ra í n d o l e ; y 
que la p r o f e s i ó n p e r i o d í s t i c a e s t á en este p a í s , po r varias 
causas que no son del momento , abandonada, y ha r to hace 
el per iodis ta en l lenar diariamente su tarea, sin ocupar sus 
vigilias en cuestiones que, al fin y á la postre, ni honra ni 
p rovecho le r e p o r t a r í a n . 

Por eso me expl ico perfectamente que en Galicia, donde 
latente y p ro fundo existe de ant iguo lo que ahora se l lama 
regional ismo, sea la r e g i ó n en que seguramente menos se ha 
dicho y escrito—-en serio al menos—sobre tan interesante 
tema, cuyo va lo r de actual idad no desaparece, p o r mas que 
a q u í no se discuta sobre el asunto. 

E n cambio—sin salir de E s p a ñ a — e l cr i te r io regionalista 
inspira á varios p e r i ó d i c o s ; p romueve saludables agitaciones 
en favor de los intereses p ú b l i c o s , y es, en fin, fuer/a inicial 
y m o t o r para grandes empresas. 

Y nada d i r é de C a t a l u ñ a , donde existen varios centros 
regionalistas y se publ ica buen n ú m e r o de p e r i ó d i c o s , ó r g a 
nos de los mismos. 

E l i lus t rado diario m a d r i l e ñ o L a Jus t i c ia ha dedicado 
á este tema, un a r t í c u l o de acertada cr í t ica con o c a s i ó n de 
un trabajo publ icado ( i ) po r el i lustrado escritor vascongado 
D . A r t u r o Campion . 

Concede el art iculista del ci tado diario mucha impor t anc ia 
" á los movimien tos de la o p i n i ó n que e s p o n t á n e a m e n t e se 
producen, ya paralela, ya encontradamente c o n la d i r e c c i ó n 
legis lat iva y gobernante,, , y reconoce que " t ienen á la la rga 
influencia real en la g o b e r n a c i ó n , y son el ú n i c o s í n t o m a de 
v ida p rop ia , de iniciativa personal, tan pobre en nuestro 
pueblo , gastado p q r el enorme peso de un social ismo de 
Estado central izador y absorbente.,, 

E n el n ú m e r o de estos s í n t o m a s impor tan tes e s t á n las 
tendencias regional is tas—por el colega calificadas de n o v í 
s i m a s — í £ q u e no son de C a t a l u ñ a tan s ó l o , que t ienen ya eco 
en Navar ra y en las provincias vascas, que se dibujan sua
vemente en Galicia, que t ienen vivas s i m p a t í a s en Valencia 
y que se enlazan á corrientes a n á l o g a s m u y fuertes en F r a n 
cia, y s e ñ a l a d a s ya en otras naciones europeas. 

Y a q u í el p e r i ó d i c o a ludido o l v i d ó que esas tendencias 
existen poderosas en Astur ias , se marcan e n é r g i c a m e n t e en 

(1) lievista L a España Regional de Barcelona. 
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Casti l la y cuentan con fuerza en A n d a l u c í a y Ex t r emadura . 
E x p o n e d e s p u é s el art iculista, r e f i r i é n d o s e al t rabajo del 

Sr. Campion ( i ) , la doct r ina y afirmaciones apuntada y con
signadas por é s t e , cuyo trabajo "significa, p o r de p ron to , 
un lazo de u n i ó n entre el fuerismo y el regionalismo,, , y una 
mano amiga que á este t iende aquel, bien que teman los 
fueristas que "si el regional ismo l lega á empezar como doc
t r ina descentralizadora que produzca la reforma desde arriba, 
como una c o n c e s i ó n del Estado y del gobie rno central , caiga 
en dar un corte s i m é t r i c o á sus planes en de t r imento de la 
var iedad y espontaneidad de las constituciones ferales. 

E l fuerismo y el regional ismo coinciden, en cuanto ambos 
expresan " a c c i ó n r e i v i n d i c a t o r í a ejercitada p o r los compo
nentes de la nacional idad e s p a ñ o l a . , , 

E l Sr. Campion define el regional ismo "como doctr ina 
po l í t i ca que, reputando falso y per judicial el concepto unita
r io del Estado moderno e s p a ñ o l , reconoce y p roc lama el 
derecho que asiste á las regiones y nacionalidades diferen
ciadas h i s t ó r i c a m e n t e y h o y const i tut ivas de nuestra nacio
nal idad e s p a ñ o l a , á • gozar de una v ida a u t o n ó m i c a , pero 
coordinada á un fin nacional c o m ú n . , , 

A p o d e r á n d o s e de esta idea, L a Jus t i c ia reconoce que á 
nadie puede dejar de serle s i m p á t i c o uno de los factores de 
la tendencia regionalista; la d e s c e n t r a l i z a c i ó n : idea que, se
g ú n el d is t inguido autor del trabajo que es objeto de la c r í 
t ica del diario m a d r i l e ñ o , "aparece justificada p o r los abusos 
de la un i formidad adminis t ra t iva y como una manera m á s 
perfecta de entender la n o c i ó n y facultades del Estado., , 

T o m a n d o s ó l o en cuenta el factor h i s t ó r i c o , el diario de
m o c r á t i c o reconociendo que la r e i v i n d i c a c i ó n de c ier ta auto
n o m í a y personal idad locales se hace en n o m b r e de cierto 
derecho pa t r imonia l y heredi tar io, declara que " p o r este 
camino—que ciertamente es el menos de temer, pero el m á s 
de considerar, porque l leva en sí el sentido social entero de 
una reg ión—-se aviva la conciencia personal del pueblo, el 
reconocimiento de su p r o p i o y sustantivo va lor , de que es él 
quien hace y el ú n i c o que sabe hacer su historia, sentimiento 
que expresa el Sr. Campion, diciendo "que las regiones son 
p o r sí, por la g r a c i a de Dios , no p o r la. g r a c i a de l a Consti
tuc ión: n menos, pues, p o r la g r a c i a de una vo lun tad capr i 
chosa é infundada. Y sin duda esto es de un gran alcance 

(1) Fuerismo, regionalismo y federalismo. 
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p o l í t i c o , siempre que se entienda que la obra social, y con 
ella la po l í t i ca , no pueden hacerse de arr iba abajo; i m p o 
n i é n d o s e lo de a r r i b a ; sino al cont rar io , dando lo de abajo 
el sentido, el c a r á c t e r y la d i r e c c i ó n , sosteniendo su perso
nal idad y su s o b e r a n í a por una obra activa y pacíf ica que 
las demuestre y realce. 

E l regional ismo, y el fuerismo en tanto que con él se her
mana, t ienen pues, que ser liberales; y en cuanto con la m o 
n a r q u í a no e n c o n t r a r á n el reconocimiento de la s o b e r a n í a 
na tura l del pueblo, t ienen que ser d e m ó c r a t a s , y como de
m ó c r a t a s e s p a ñ o l e s , republicanos., , 

A l l legar á este punto, amigo M a r t í n e z , a s á l t a m e cierto 
t e m o r que casi, casi, me aconseja dar de mano á este asunto, 
desistiendo de m i p r o p ó s i t o de decir dos palabras sobre este 
asunto. 

Su amabi l idad y la benevolencia de los lectores me ani
man, no obstante, á continuar, porque estas consideraciones 
no son como alguno p o d r í a creer, de c a r á c t e r esencialmente 
p o l í t i c o , sino p a t r i ó t i c o , porque entiendo yo , sí tengo alguna 
autor idad, y usted dispense, para expresarme así, que el re
medio del presente y la g a r a n t í a del po rven i r e s t á n en el 
regional ismo, y precisamente en el regional ismo con el ca
l i f ica t ivo que le pone L a Jus t ic ia , y que y o he tenido el 
a t revimiento hace a l g ú n t i empo de aplicarle. 

E l regional ismo lo abarca todo: la o r g a n i z a c i ó n po l í t i ca y 
adminis t ra t iva; el orden j u r í d i c o ; la esfera a r t í s t i co - l i t e r a r i a ; 
todo , en fin, cuanto es m a n i f e s t a c i ó n de la v ida social. Y 
t o d o esto ¿ d o n d e es tá? 

E n aquel r é g i m e n cuya base es la a u t o n o m í a , porque este 
p r inc ip io es la base para la r e a l i z a c i ó n de todas las aspira
ciones que const i tuyen el regional ismo. Que este necesita 
una f ó r m u l a , es indudable; porque no ha de ser el alma de 
Gar ibay. 

N o p o d r á ser el regional ismo en la rea l idad del gobierno 
de la N a c i ó n — d e c í a yo en 1886—no e n c o n t r a r á f ó r m u l a s 
p r á c t i c a s que encierren sus soluciones, sino dent ro del siste
ma que ha servido para formar naciones fuertes como el 
imper io g e r m á n i c o , naciones l ibres c o m o la hermosa Suiza, 
naciones p r ó s p e r a s y poderosas como la g ran R e p ú b l i c a 
Nor te -Amer icana , ( i ) 

T o d o s los problemas sociales t ienen su remedio en las 

(1). E l Regionalismo, discurso. 
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soluciones a u t o n ó m i c a s ; y estas e s t á n unas con otros rela
cionadas, forman un todo variado y comple jo , que no puede 
aplicarse en parte. 

Fueristas y regional is tas—ya que diferencias m á s aparen
tes que reales mantienen ambas denominaciones—quieren 
v i v i r separados de toda f ó r m u l a po l í t i ca , mas o lv idan que 
el r é g i m e n a u t o n ó m i c o , ta l como en E s p a ñ a , pues que s ó l o 
á esta N a c i ó n me refiero, se entiende, es un sistema comple 
to: po l í t i co , adminis t ra t ivo , e c o n ó m i c o y social. Quieren des
conocer, a d e m á s , que el concepto uni tar io del Estado m o 
derno e s p a ñ o l se distingue por una absoluta c e n t r a l i z a c i ó n 
que absorbe la v ida y la personal idad de todos los organis
mos para reducir los á una un i fo rmidad aniquiladora, como 
nos lo prueba la His to r ia y nos lo demuestra la decadencia 
nacional desde la impuesta un idad . 

L a Jus t ic ia dice lo menos, y no dice lo m á s : dice lo que 
tienen que ser el fuerismo y el regional ismo, pero no lo ex
presa por comple to ; porque a d e m á s de ser lo que el p e r i ó 
dico m a d r i l e ñ o dice, s ó l o cabe esperar la real idad de esas 
aspiraciones dentro de aquel sistema de gobierno cuya base 
es, precisamente, esa a u t o n o m í a , esa l iber tad, esa ancha es
fera de acc ión que la tendencia de que se t i ata pide para las 
regiones. 

Perdone usted, buen amigo, esta d i v a g a c i ó n , tal vez ino
portuna: si así no la juzgase, m á s d i r á en o t ro momento so
bre este asunto, su afmo. q. b . s. m . 

AURELIANO J . PEREIRA. 

Lugo 12; Marzo 1883. 
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CARTA Á MI AMIGO EL ILUSTRADO MARINO Y DISTINGUIDO LITERATO 

D . EMILIO JOSÉ BUTRÓN. 

A V . le hace falta, tan amante >:omo V . es de nuestro 
p a í s , m i respetable amigo, i r á dar una vuelteci ta po r el i n 
te r ior de esta Galicia florida y perfumada, que la peleo con 
su A n d a l u c í a de V . en punto á p o e s í a , á sentimiento y á 
buenas mozas, ya que no pueda hacerlo respecto á imagina
ción, donaire, gracia y sutileza. 

V . , con ese buen decir y ese e sp í r i t u observador que á 
Dios debe, y no sé si le paga, h a b r í a de hacer nuestras de
licias r e s e ñ á n d o n o s , s e g ú n su leal saber y entender, y bajo 
el pun to de vista de su c r í t i ca especial, y s ó l o suya, las cos
tumbres que viese, los defectos que notase, los remedios que 
se le ocurriesen para nuestros males viejos; y al paso que se 
d a r í a V . un rato de gusto á esa f an t a s í a exuberante, que le 
arde dentro del c r á n e o , nos d a r í a á nosotros un buen mo
mento al ver á un andaluz discretear sobre nuestros terrones 
y t ra tando de poner á bien sus cosas con nuestras cosas, el 
c a l a ñ é s v la pucha, el c a l z ó n cor to y la c i ro l a , el ceceo y la 
c a n t u r í a , el cielo pardo y el cielo azul, la c a ñ a y la m u i ñ e i r a , 
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el desenfado y la m o r r i ñ a , el v ino bueno y el v ino malo, lo 
l igero y lo zocudo, el ¡ a y ! in terminable y quejumbroso y el 
a l á - l á - l a p l a ñ i d e r o y sent imental . A V . , hijo de esas t ie
rras donde la luz se bebe, y el v ino a lumbra, y la m ú s i c a 
popu la r embriaga, y sus mujeres matan mirando, y los 
caballos caracolean, y el ingenio no se cotiza porque so
bra, y las flores nacen en las rejas; á V . , hi jo de ese p a í s 
bendi to donde todo es galanura y fluidez; donde se ase
sinan dos hombres por la sonrisa de una morena, y es-
una industria lucrat iva el pezcao f r i t o ; á V . , que en el pa t in i 
l l o , entre albahacas y gardenias y j a z m í n y r e s e d á que t repa 
y baja y vuelve á encaramarse, saliendo del dorado b ú c a r o 
ó de la frescura del arriate, h a b r á o ido esos acentos de g u i 
t a r ra cuyas notas caen como cuentas de un rosario de oro 
que se desparrama; quisiera yo ver le po r a q u í ante esta otra 
d e c o r a c i ó n tan opuesta, l lena de b r e ñ a s s o m b r í a s , de cielos 
estoposos cuyos nimbus cabril lean, de mujeres fornidas que 
encallecen la pa lma de su mano con el ins t rumento de la 
labranza, de capitales que huyen de la c i r cu l ac ión comercial , 
de familias enteras que emigran al N u e v o mundo, huyendo 
de la c o n t r i b u c i ó n y del reyezuelo; quisiera y o verle á V . ante 
este m i p a í s desangrado, pobre , t í s ico , donde cada c a n c i ó n 
es un gemido, donde no se baten las palmas con la bul la del 
ja leo, sino que se unen la una á o t ra i m p l o r a n d o piedad; este 
p a í s que muere porque sus hijos lo matan con el garrote del 
t radic ional ismo y de la antigualla, d á n d o l e , en vez de pan, 
t rovas, y en vez de f ó r m u l a s de progreso material , juglares 
al sereno. A q u í carecemos de ese calor de su t ierra , que es 
la mi t ad del al imento del pobre; y como necesitamos carne 
y no la hay; y p a n ^ y no hay harina; y v ino , y las cepas dan 
poco; y trabajo, y hay pocas obras p ú b l i c a s , é industria, y 
el capital se esconde; y dinero, y el fisco aprieta; y e n e r g í a s 
propias , y el c r iador no las d á de sí; ahí tiene V . porque es
tamos tan medrados, y en nuestras manifestaciones todas, 
most ramos la m e l a n c o l í a que invade el alma, desde el con
t inente humi lde de nuestro ros t ro hasta la tristeza de nues
t ra c a n c i ó n . 

A h í tiene V . p o r q u é en este suelo no arraigan esas v i r i l i 
dades y hombreamientos de las razas andaluzas, p o r q u é en
c o n t r a r á V . diferencias entre nuestra siervo, y su muger de 
ustedes; p o r q u é no v e r á V . en Galicia, en el hogar del la
brador , m á s que miseria y retama, p o r q u é a q u í hasta el 
b ru to m á s noble de todos los brutos anda cuell icaido y ape-
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sadumbraclo bajo la albarda tosca, en vez de lucir la gual 
drapa bor lonada de la gente macarena; p o r q u é aqu í la gaita 
l lo ra , y p o r q u é hasta en el j úb i lo del pueblo ven suspiros. 

A q u í hay hambre, y cuando hay hambre no e s t á el án i 
mo para cantar alegremente. 

L o dicho: tiene V . que ver eso, D . E m i l i o , á ver que le 
parece, y á ver si cree que ese a l á - í á - í a p l a ñ i d e r o , es Galicia 
que se queja; es Galicia haciendo uso de una formula como 
ot ra cualquiera de pedir l imosna. 

Pero ahora caigo en la cuenta de que no dije á V . a ú n 
lo que es el a l á - l á - l a . 

VX a / á - / d - / a , juzgado musicalmente, es tan s ó l o un motivo 
sobre el que p o d r í a hacerse un buen n ú m e r o musical. 

No j u z g á n d o l o en esa forma, porque soy poco compe
tente para el caso, d i r é á V . que el a l á - l á - l a es un aire que 
no reconoce composi tor ; que ha bro tado e x p o n t á n e o y solo, 
tr iste y do lor ido , al lado de nuestras penas, siendo el her
mano de nuestras nostalgias, é inseparable c o m p a ñ e r o de 
nuestras humildades. 

Tiene en sí mucho del aire misterioso de la selva, de la 
rudeza i n á r m ó n i c a del aldeano; su r i t m o es l á n g u i d o ; su fac
tura sencilla, como lo es la factura de lo bello; es el a, b, c 
de todo el que comienza á cantar. Sobre la s í l aba la , ponga 
V . una voca l i zac ión dolor ida , dulce, in terminable , i m p r í m a l e 
V . sabor de monte, de algo abrupto , p ó n g a m e l o V . en un 
p e n t á g r a i n a de follaje y de verdura , a l ú m b r e l o V . po r la luz 
de la luna, y ahí tiene V ; el a l á - l á - l a de Galicia. 

Nuestros aldeanos lo cantan en sus fiadas, lo cantan al 
salir de sus tascas, al a c o m p a ñ a r á sus ganados en el pasto
reo; y á la par que la v i l l a se ap rox ima , y la c ivi l ización co
mienza, sus notas t oman aire de arpejio y de r i to rne lo , ad
quieren pretensiones, giros de danza, se de s ru ra l i zah ; pero 
se d e s v i r t ú a n . Para oir el a l á - l á - l a castizo, puro, enxebre— 
como decimos por a q u í — e s preciso acudir á la c a ñ a d a , que 
serpentea por entre dos montes; es preciso ir á buscarlo al 
pun to de nacimiento, bien rodeado por el musgo y la reta
ma, bien entumecido por la nieve... ¡Ah! cuesta mucho t ra 
bajo. 



154 J . DE ARÉ VA LO 

Si oye V . , D . E o i i l i o , hablar á los entendidos, le d i r á n 
que el a l á - l á - l a fué legado p o r los fenicios á los gr iegos que 
lo t r a smi t i e ron á los cartagineses al posesionarse de Galicia, 
y en esta fo rma l l e g ó á nosotros tan enteri to y tan s a n ó t e ; 
pero creo y o que ah í debe de haber a lgo de e s c u d r i ñ a m i e n t o 
de lo impos ib le , porque si la historia de nuestro pueblo , en 
esos t i empos oscuros navega en un mar de mitos ¿quién dia
blos va á saber el or igen de un pobre canto de aldea? 

N o le quiero hacer á V . m e n c i ó n de los que opinan que el 
a l á - l á - l a proviene del ¡c t l á l de las faenas marineras, p o r q u e 
se me va V . á re í r . N i los marineros pronuncian / « / « / c u a n d o 
t i r an de los cabos, sino que emiten un sonido gu tu ra l ines-
cr ib ible , n i aunque lo pronunciaran p o d r í a deducirse nada, 
p o r ser c o m p l e t í s i m a m e n t e diversa la tona l idad . Pero e l 
amor al p a í s hace prodig ios , y no e x t r a ñ a r í a por cier to que 
me dijesen que el a l á - l á - l a viene de los cantos con que ob
sequiaban á la d iv in idad en las selvas d r u í d i c a s , las sacer
dotisas de I r m i n s u l . 

Las a r m o n í a s todas, antes de que el arte viniese en su 
auxi l io , p u l i é n d o l a s y a s a l o n á n d o l a s , es decir, h a c i é n d o l a s 
concur r i r á nuestra sociedad y á nuestros salones, han exis
t ido montaraces, bruscas, s e lvá t i c a s , naciendo de una imi ta 
c ión servi l de la Naturaleza; y así el canto que no se somete 
sigue fo rmando parte de la Naturaleza misma. 

E l canto del p á j a r o , el r u m o r del agua del r ío , el susurro 
de la fuente, el jugueteo de la brisa en los pinares, el ru ido 
que i m p r i m e el v ien to en las hojas secas, el m o n ó t o n o caer 
de la l l uv ia sobre las tejas de la choza, los balidos de la 
oveja, etc., etc. debieron de haber sido los p r imeros pa t ro 
nes donde los aldeanos calcaron sus m e l o d í a s . L l e g a el m ú 
sico, y a p r o p i á n d o s e aquel sent imiento imi t a t ivo , le d á una 
vuel ta en la re tor ta de la I n s p i r a c i ó n y bro ta una p a r t i t u r a 
be l l í s ima . A h í tiene V . á D i n o r a h que no me d e j a r á ment i r . 
Su autor b e b i ó en los cantos h ú n g a r o s toda esa serie de 
garrapatos que enamoran d e s p u é s de sembrados convenien
temente en un p e n t á g r a m a . E l Cisne de P é s a r o iba t a m b i é n — 
s e g ú n c u e n t a n — á inspirarse en los cantos d é la alta monta -
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ñ a para traer d e s p u é s la a d m i r a c i ó n á los teatros de la c iu
dad; y sin ir tan lejos, B r a ñ a y M u i ñ o s , ese compos i to r que 
no tiene r i va l en Galicia, ha escrito una alborada gallega 
llena de encanto y de color local , pe ro que e s t á m u y distante, 
a r te po r medio, de su g é n e s i s . 

D i g o por eso que el a l á - l á - l a se bastardea así que huele 
la p r o x i m i d a d de un fielato de consumos; aborrece las l igadu
ras, odia la batuta, se rie del maestro, y t odo su gusto es 
corretear descalzo sobre la hierba y sobre el t r i go , acompa
ñ a r á la vaca en la l inde del prado, y surgi r de las gargantas 
poderosas de nuestras aldeanas entre las que de fijo se e s t á n 
perd iendo m u c h í s i m a s p r i m a s donnas. 

E n el cor ro de la era en una noche de luna, cantado á 
muchas voces, es b e l l í s i m o . Comienza como un rumor de 
fronda, como un m u r m u l l o lejano que se acerca, como el 
b lando susurro de una arboleda imaginar ia ; luego crece, se 
eleva, v ib ra un momento en toda su majestad, y to rna á 
apagarse poco á poco y á recogerse como avergonzado en el 
in te r ior de los pechos que lo emiten. E l m é r i t o , en los re
gistros altos, es gr i ta r mucho, y las aldeanitas se ponen l i n 
d í s i m a s , c a n t á n d o l o , con sus caras congestionadas, sus c a r ó 
tidas tensas, y su act i tud placentera y m e l a n c ó l i c a . 

N o es el a l á - l á - l a un canto muelle c o m o su ¡ a j / ! de. uste
des, copiado de los á r a b e s ; es m á s entero, m á s e n é r g i c o , m á s 
v ibrante ; une el sentimiento y la firmeza, y dent ro de su 
misma p l a ñ i d e z tiene majestad. Dije , y repi to , que es una 
súp l i ca , que es una f ó r m u l a de pedi r l imosna; pero es la 
f ó r m u l a de pedi r la con decoro; es el quejido del que sufre y 
aguanta; es el a l á - l á - l a el g r i t o de un p a í s que, her ido y po
bre y enfermo, tiene la d ign idad de su miseria. Su ¡ a y l de 
ustedes es una taza de t i l o y nuestro a l á - l á - l a es una e n s e ñ a . 
E l , presta rudas independencias á nuestro labriego, y le 
a c o m p a ñ a al lá á lejanas tierras cuando le hace emigra r el 
hambre . 

Es lo ún ico que se l leva consigo del p a í s . 

C o m p r e n d o que es una t i ran ía ; pero es una t i r an í a á la 
que y o tampoco me puedo sustraer: el co lor local que nos
otros los gallegos acentuamos tanto; el co lor local , D . E m i l i o , 
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que es el germen de todas nuestras miserias y de nuestro 
atraso. Ese color local , que ustedes tanto bur lan, hasta el 
pun to de venir á Galicia y llevarse como ún i co recuerdo un 
zueco y una cunea de madera, es nuestro mayor enetmigo. 
E l , nos aferra al t radic ional ismo mas e s t ú p i d o , nOs rodea pa-
t r iarcalmente de un muro impenetrable , es el padre de esta 
inac t iv idad que nos mata, y el creador de esa m o r r i ñ a que 
hace tantas v í c t i m a s a l l á lejos. E l andaluz sale de su t ierra y 
canta; salen el c a t a l á n y el valenciano, de cuyas provincias 
e s t á sembrado el mundo, y comercian; sale el a s t ú r y refleja 
p o r do q u i é r su o rgu l lo ; sale el gal lego, y l lo ra . Su vaca, su 
choza, su á r b o l , su iglesia, su gaita, todos esos recuerdos le 
arrancan l á g r i m a s . Estando cerca de ellos, de esos obje
tos queridos, son de ternura; ausente, son de dolor . Se l l o 
ra, no el bien perdido, si que t a m b i é n el mal . Se l lora el 
t e r r u ñ o que no se ve, no la dicha, si la proporc ionaba. Sí , 
quer ido amigo, sí, somos un pueblo de l lorones; de n i ñ o s , 
que conver t imos en re l ig ión todo esc f á r r a g o de adorables 
t o n t e r í a s . Somos unos mimosos que no l legamos j a m á s al 
destete. 

Y o t a m b i é n me v i po r ahí , á muchas leguas de la patria, 
y he visto mor i r de nostalgia pura, de mal del pa í s , á una 
p o r c i ó n de infelices gallegos que hubiesen encontrado medi 
cina p rop ia en un par de a l á - l A - l a s oidos entonar debajo de 
una higuera. E l m é d i c o les daba h i e r r o y allí no h a b í a ane
mia, allí h a b í a eso que nuestros poetas l laman saudades. 
A q u e l l o s hombres m o r í a n , po r tener arraigado con exceso 
el sentimiento de la cuna, por encontrar demasiado v i r i l den
t r o del a lma el amor y el recuerdo de la t ierra . 

Vea V . p o r q u é soy enemigo del co lor local tan exagera
do, y p o r q u é creo p a t r i ó t i c o y humani tar io cont r ibui r , sino 
á su d e s t r u c c i ó n completa , á su aminoramien to . 

D . E m i l i o : Hemos hablado bastante y p e r d ó n e m e V . con 
esa bondad, de que he abusado, este t o s t ó n . Y a sabe V . que 
el a l á - l á - l a m á s que canto, es una bandera, y m á s que ar
m o n í a pul imentada por el arte, un g r i t o salvaje l leno de es-
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pontaneidades y de dulzura, que nos vuelve locos á los ga
l legos. 

¡Si V . lo oyese cantar!... 
A d i ó s ; y cuando mande una fragata-crucero—como se 

dice a h o r a — h á g a l e embarcar una gaita y un par de a la l i s tas 
de empuje, que Dios y los gallegos se lo han de agradecer 
mucho. 

J . DE ARÉVALO. 

PerrolFebrero 
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SR. D . J . BARREIRO METRO. 
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M u y s e ñ o r m í o y de m i c o n s i d e r a c i ó n : U n a carta suya, 
inserta en el n ú m e r o 227 de E l Ciclón, en la que, al par que 
acertada cr í t ica del l i b r i t o Cont iños del Sr. Losada, hace us
t ed algunas indicaciones referentes al desbarajuste que se 
observa en la o r t o g r a f í a gallega, i m p ú l s a m e á publ icar estas 
notas, que he tomado á vuela p luma y á medida que iba le
yendo varios l ibros escritos en gal lego; no sin que conste 
p r é v i a m e n t e que no pre tendo e c h á r m e l a s de filólogo n i co
nocedor del romance g a l á i c o , ni siquiera del castellano, pues 
el ú n i c o fin que persigo es el de saber á que atenerme en 
pun to á ciertas part icularidades y diferencias que noto en la 
manera de escribir el ga l lego. Porque si V . , á quien j uzgo 
hijo de ese p a í s , cree que reina el m á s c a ó t i c o desorden en 
su o r t o g r a f í a ¿qué de dificultades y de dudas no hal laremos 
los extranjeros al p roponernos estudiar un id ioma en que 
parece que cada escritor t iene una prosodia y una o r t o g r a f í a 
para su uso particular? 

L a intransigencia de unos, la falta en otros de los nece
sarios conocimientos y la c ó m o d a m a n í a imi t a t iva de los m á s . 
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son, en mi humi lde o p i n i ó n , las causas de tan punible anar
quía , á la que no encuentro disculpa suponiendo en el que 
escribe en gal lego el conocimiento del o r igen lat ino de la 
inmensa m a y o r í a de las voces gallegas, y que, a d e m á s , sabe, 
ó debe saber, c ó m o se encuentran reunidos y estudiados en 
todas las lenguas y dialectos derivados del la t ín , los mate
riales necesarios para fijar la prosodia y o r t o g r a f í a gallegas, 
especialmente en la portuguesa, que es la misma gallega, 
cul t ivada y profundizada c i en t í f i c amen te , y con no m á s voces 
e x t r a ñ a s que las que ha menester t oda lengua que es v i v a y 
progresa . Por esto no me sorprende que el gal lego adopte 
giros, frases y palabras portuguesas y castellanas como me 
ha parecido ver en los escritos de varios autores galicianos; 
que de no introducir las para significar los adelantos en las 
ciencias, las artes, el comercio y la industr ia , v a l d r í a tanto 
como condenar el gal lego á ser un monumento , una cosa 
que p a s ó , una lengua muerta, en fin. 

E n reciente e x c u r s i ó n que hice á Galicia, o b s e r v é que 
existen en aquel pa í s varios subdialectos del gal lego y que 
en el de la p rovinc ia de Orense, merced, sin duda, á su si
t u a c i ó n t o p o g r á f i c a , se advierte m a y o r influencia del caste
l lano y del p o r t u g u é s que en el resto de la r e g i ó n . A m i re
greso por Por to hice notar estas y otras part icularidades al 
sáb io e t n ó g r a f o y grande admirador de Galicia, Sr. Le i te de 
Vasconcellos, quien me di jo h a b í a recogido interesante y co
pioso caudal de materiales para hacer un estudio serio del 
id ioma gal lego y de los subdialectos, sin excluir , de estos 
ú l t i m o s , el berciano, y que muchos de aquellos se los sumi
nistrara la obra del Sr. L a Iglesia, E l i d i o m x ga l l ego , la cual 
obra, entre otros m é r i t o s , tiene el de que en ella se encuen
t ran coleccionadas composiciones escritas p o r diferentes au
tores y en diversas provincias y ciudades de Galicia, resal
tando entre unas y otras notables diferencias gramaticales; 
datos y noticias que el i lustre filólogo p o r t u g u é s se p ropone 
comproba r en su p r ó x i m o viaje á ese ant iguo reino. 

Agui joneado por el deseo, e g o í s t a sí se quiere, de cono
cer el gal lego tal como es ó debe ser, no he p o d i d o resistir 
al pensamiento de hacer una e x c i t a c i ó n á los escritores ga-
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l iegos á fia de evitar el nada edificante e s p e c t á c u l o de que 
ni los mismos naturales del p a í s en cuya lengua escriben, 
puedan comprender la debidamente, y peor, po r lo t an 
to , los extranjeros; y siendo noble y honrado, al par que ne
cesario, el fin que me p r o p o n g o al dar á la estampa las ob
servaciones y notas recogidas á dicho respecto, espero que 
todos s e r á n indulgentes conmigo y no v e r á n en mis palabras 
ninguna que pueda her ir su amor p rop io , po r crudas que les 
pare /xan á p r imera vista. 

P a r é c e m e que pretender in t roduc i r en una lengua signos 
convencionales que no necesita, c o r r o m p e r y desfigurar las 
voces var iando letras de su raiz latina, sin fundamento a lgu-
guno, oscureciendo de este modo su or igen y dif icul tando el 
estudio del id ioma gal lego á castellanos y extranjeros, p r e 
sentes y futuros, pudiera perdonarse á los neóf i tos af i 
cionados á hacer versos, pero nunca á poetas y escritores 
de altos vuelos y de merecida fama y só l ida r e p u t a c i ó n ; 
y encuentro esto menos disculpable, p o r cuanto muchos de 
ellos conocen el lat in, y sin embargo, cometen, con p reme
d i t ac ión 3' a l e v o s í a , esta especie de par r ic id io filológico y 
e t i m o l ó g i c o . 

L í b r e m e Dios de pretender fijar una sola regla o r t o g r á 
fica, cuando los mismos escritores gallegos no se a t reven á 
hacerlo. Y fundo esta a f i rmac ión m í a en que el Sr. Saco y 
A r c e , n o t a b i l í s i m o poeta, y autor de la G r a m á t i c a g a l l e g a , 
ún ica que al parecer existe, ó que hemos pod ido p rocura r 
nos, ha t ra tado la prosodia y o r t o g r a f í a gallegas de un m o d o 
deficiente á m i ju ic io , puesto que no resuelve nuestras dudas 
y deja á los eruditos el cuidado de cor reg i r los defectos or
t o g r á f i c o s y e t i m o l ó g i c o s . Poniendo á salvo el respeto que 
me merece el erudi to trabajo del Sr. Saco y A r c e , creo que 
las conclusiones que sienta en su o r t o g r a f í a , relativas al uso 
de la g , j , y x , per judicaron en gran manera la pureza del 
id ioma gal lego y ahondaron profundamente la d iv is ión que 
reina entre los escritores galicianos. N o conozco, aparte del 
mencionado, otros trabajos sobre o r t o g r a f í a gal lega que las 
ligeras indicaciones consignadas al frente de los Dicc ionar ios 
gallego-castellanos de los Sres. Cuveiro y Valladares , un ar-
a r t í c u l o de este ú l t i m o autor acerca del uso del a p ó s t r o f o , 
publ icado en la I l u s t r a c i ó n Gallega, y la o r t o g r a f í a emplea
da p o r ambos publicistas en sus respectivos Dicc ionar ios y 
que p o r cierto no a d o p t ó la g ran m a y o r í a de los escritores 
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gallegos, circunstancia que en o t ro p a í s h a r í a dudar de su 
fundamento. 

Cier to que es de lamentar que dichos apreciables auto
res no Hubiesen fijado reglas p r o s ó d i c a s y o r t o g r á f i c a s , con
cretas y l ó g i c a s , en abono y c o n f i r m a c i ó n de la o r t o g r a f í a 
p o r ellos usada, impon iendo de esta suerte una respetable 
autor idad y evi tando que una lengua que comienza á estu
diarse y á ser cul t ivada en los escritos, se p lague de giros , 
palabras y o r t o g r a f í a arbitrarias, ahora que nace, p o r dec i r lo 
así , y que, como inmediatamente formada del la t in , conser
va sus raices m á s puras, y sus terminaciones menos m o d i f i 
cadas p o r el uso ó abuso y p o r e x t r a ñ a s ingerencias. Q u i z á 
con fundamento en la m a y o r í a de los casos, el Sr. V a l l a d a 
res hace cruda guerra á la x , que es el c o m o d í n de los m á s 
de los escritores gallegos, porque u s á n d o l a en todos los so
nidos h o m ó l o g o s , no hay necesidad de devanarse los sesos 
para aver iguar si la palabra que se emplea es de o r igen la
t ino ó gr iego y si l leva g ó j y no x en aquellas lenguas, ra
dicales que han, en lo posible, conservado cuidadosamente 
los filólogos y las academias de otros p a í s e s en sus id iomas 
respectivos. Pero el Sr. Val ladares , que acierta, p o r lo ge
neral , en lo re la t ivo al uso de la ^ y de la j , las emplea siem
pre, sin tener en cuenta á veces, si la voz or ig inar ia l l eva x . 

De la lectura de las obras de los Sres. Val ladares , L a 
Iglesia, ( D . A n t o n i o ) y Pondal , deduzco que estos autores 
han estudiado el acento p r o s ó d i c o , pero difieren en el uso 
de los signos de a c e n t u a c i ó n . Parece indudable que en el 
ga l lego, como en otras lenguas, existen vocales abiertas y 
cerradas y buen n ú m e r o de voces h o m ó n i m a s , cuya s ignif i 
c a c i ó n v a r í a de pronunciarse de uno ú o t ro m o d o , p o r lo 
que se hace necesario diferenciarlas en la escritura, ó dejan
do de acentuar las vocales cerradas y apl icando el acento 
agudo á las abiertas, con el objeto de economizar un signo, 
como hacen unos, ó poniendo acento agudo á las pr imeras 
y grave á las ú l t i m a s , s e g ú n escriben otros . 

N o d e s c o n o c í a las deficiencias gramaticales y la carencia 
de estudio y cu l t ivo del id ioma de su p a í s la d u l c í s i m a é i n i 
mitable poetisa R o s a l í a Castro de M u r g u í a , y as í lo c o n s i g n ó 
al final de la i n t r o d u c c i ó n á sus b e l l í s i m o s Cantares ga l legos : 
p o r cier to que ha l lamado nuestra a t e n c i ó n la par t i cu la r idad 
de ver usada en las obras gallegas de esta ex imia escritora 
la x con dos puntos, á m o d o de d i ac r í t i co s , lo cual parece 
indicar que la malograda poetisa juzgaba que la x antes de 
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yocal no tiene siempre el sonido que se pretende darle, y no 
estando segura, po r otra parte, de su verdadero uso en de
terminadas voces, la a d o p t ó en ellas, no como ta l consonan
te sino como un signo convencional de p r o n u n c i a c i ó n d iver
sa de todas las d e m á s letras del alfabeto, y de ah í l l evar la 
x , en algunas ocasiones, los puntos superpuestos. 

Dicen los part idarios de que se conserven en las palabras 
gallegas las radicales de or igen conocido y especialmente en 
lo re la t ivo al uso de la g , la j y x , que, t r a t á n d o s e de voces 
de or igen lat ino en cuya c o m p o s i c i ó n entren aquellas letras, 
deben conservarse, y que no l levando la palabra or ig inar ia 
ninguna de las mismas y siendo forzoso emplear una de ellas 
para fijar de a l g ú n modo la p r o n u n c i a c i ó n , debe prefer irse 
en este caso la x , no como letra que tenga en el alfabeto 
gal lego un sonido determinado y ú n i c o , sino como un signo 
que indique que tiene antes de vocal , con la que forma s í la
ba, un sonido ap rox imado al suave de la ch francesa. Discre
ta y lóg ica nos parece esta manera de razonar, tanto m á s 
cuanto que hay mot ivos para presumir que en el castellano 
ant iguo se sus t i tu ía , á veces, l a / p o r la x , ó que esta le tra 
t u v o dos sonidos distintos, cuya a p l i c a c i ó n y exact i tud des
conocemos, pero que así se deduce de los documentos y los 
l ibros escritos en aquella é p o c a . Mas de aceptar las ideas 
expuestas, r e s u l t a r í a que las letras g , j y x t e n d r á n en ga l le 
go i d é n t i c o sonido, la p r imera antes de ¿r ó z y l a / y x antes 
de toda vocal con que formen s í l aba . De adoptar la x en t o 
dos los casos, huelga l a7 en el abecedario gal lego, y la ^ en 
la m a y o r í a de las voces, lo cual no nos parece l ó g i c o y á la 
al tura de la ciencia. 

Parece fuera de toda duda entre las personas i lustradas 
de ese pa í s , que el id ioma gal lego no admi te la pronuncia
c ión gu tura l de la j n i de la g , antes de ^ ó de i ; pero res
petando su o p i n i ó n y sin que pre tendamos entrar en aver i 
guaciones acerca de si los á r a b e s dejaron en la lengua ga l le 
ga m á s ó menos rastros de su paso p o r esa r e g i ó n , debemos 
hacer constar que los paisanos gallegos y aun el pueblo de 
las ciudades de Galicia, sea por la influencia absorbente d e l 
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castellano ó p o r o t ra causa, p ronunc ian clara y fuertemente, 
y sin dif icul tad al parecer, la j gu tu ra l , y no se contentan 
con esto, sino que, inv i r t i endo los sonidos, p ronuncian como 

j la g suave y y g fuerte c o m o ^ suave t a m b i é n , {guetie-
r a l p o r general, g e r r a p o r guerra,) etc. Esta viciosa p ronun 
c iac ión , á que se l l ama geadas, h á l l a s e tan arraigada entre 
los campesinos y pueblo bajo de las ciudades galicianas, 
que ha dado m á r g e n á que la aceptaran, al parecer f o r m a l 
mente y como parte integrante de la prosodia gallega, a lgu
nos poetas del pa í s , entre los que recordamos á los s e ñ o r e s 
D . J. M . Posada y Cibeira. 

L o raro es que los mismos par t idar ios del sistema e t imo
l ó g i c o caen á veces en flagrante c o n t r a d i c c i ó n , como, po r 
e jemplo, los Sres. Pondal y Posada, quienes emplean la // en 
la segunda y tercera persona de singular del indicat ivo del 
v e r b o ser, f u n d á n d o s e sin duda, en que Camoens la u s ó en 
Os Lt i i s iadas y en que se lee en escritos gallegos antiguos, 
reg la que no debe seguirse en absoluto p o r cuanto en gal le
go y castellano aun en el siglo X V I I I se ven escritas aque
llas personas del verbo ser ya con // ya sin ella. Precisamen
te porque la prosodia y o r t o g r a f í a p r imi t ivas se han pe rd ido 
ó bastardeado al corromperse y t ransformarse los romances, 
no es aventurado afirmar que estas dos partes de la g r a m á 
tica, carecen de historia, no debiendo, p o r tanto, imitarse lo 
que no ex is t ió en siglos anteriores, que fueron reglas p r o s ó 
dicas y o r t o g r á f i c a s , y si a lgo hubo, h a l l ó s e solo al alcance 
de a l g ú n docto ó curioso, pues lo generalmente usado era 
caprichoso y arbi t rar io , no conociendo p o r lo general los 
amanuenses totras reglas que las que aprendieron de sus 
maestros, las cuales eran e m p í r i c a s y rutinarias, ó, p o r me
j o r decir, m e c á n i c a s ; y hasta los m á s doctos escritores de 
aquellos siglos nos han dejado en sus manuscritos pruebas 
i n e q u í v o c a s de que daban escasa ó ninguna impor tanc ia á 
estas materias, ó de que no r e c o n o c í a n en ellas m á s autor i 
dad que la propia ; defecto que, desgraciadamente han here
dado no pocos de los escritores actuales. T a m b i é n hemos 
notado que por descuido, sin duda, uno de los m á s ilustrados 
par t idar ios del sistema e t i m o l ó g i c o , el Sr. L a Iglesia G o n z á 
lez ( D . A n t o n i o ) , emplea la j en lugar de la x en el adverbio 
gal lego hoxe, siendo así que el correspondiente la t ino hodie 
no l leva g t j ni x . 

* 
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L o s acentos p r o s ó d i c o y o r t o g r á f i c o no son de tan capi 
ta l impor tanc ia para los extranjeros que nos dedicamos a l 
estudio del id ioma gal lego, (traducciones, l i teratura, e t c é t e r a , 
e t c é t e r a ) ; pero lo son, y mucho, para los que desean hablar
lo, quienes, no v iv iendo en ese p a í s , no pueden formarse 
idea, siquiera sea aprox imada , de la p r o n u n c i a c i ó n de sus 
voces, desfigurando é s t a s y h a c i é n d o l a s de t odo punto in in 
tel igibles. Y existiendo en el gal lego, como hemos dicho, 
gran n ú m e r o de voces y algunas vocales h o m ó n i m a s ( i ) que 
só lo p o r el sentido del escrito y fijando mucho la a t e n c i ó n 
puede presumirse si son nombres ó verbos, a r t í c u l o s , p re 
posiciones ó conjunciones, etc., no l levando estas vocales ó 
voces un signo que las dist inga y diferencie, puede dar lugar 
á considerables errores. A h o r a bien: en la manera de acen
tuar estas vocales y voces, t ampoco e s t á n de acuerdo los 
q ü e escriben en gal lego. 

Las palabras formadas por una sola vocal son, induda
blemente, las que mayor confus ión in t roducen en el estudio 
del gal lego p o r la necesidad que hay de usarlas con fre
cuencia, y vamos á copiarlas po r si a l g ú n escritor ó A c a d e 
mia del p a í s quisiera tomarse el t rabajo de s e ñ a l a r en def ini
t iva su a c e n t u a c i ó n , indicando al p r o p i o t i empo las reglas 
que debieran seguirse respecto al uso y p r o n u n c i a c i ó n de la 
g- la y y la ,r, que es á lo que urge poner p r o n t o y eficaz re
medio. (2) 

Gallego. Castellano. 

articulo la. 
pronombre la, á ella. 
preposición á. 
preposición y articulo á la 
conjunción. . y. 
verbo es. 
articulo (nominativo masctilino y acusativo neutro.) el, lo 
articulo (acusativo masculino) al. 
pronombre lo. 

(1) Ejemplos. Vocales: A = A merenda sóupome ben—f A. articulo especifi
cativo femenino, la) Non-a v in (A pronombre, la) Vou a Xinzo (A, preposi
ción) Foi a feira (A, preposición y articulo, á la) E = X a n e Francisco (E, con
junción copulativa, y) Xan e bó (e, tercera persona del singular del indicativo 
del verbo sor) Voces: Can=0 can mordeume (can, nombro sustantivo, perro) 
Can as follas (can, tercera persona del plural del indicativo del verbo caer.) 

(2) Con posterioridad á la escritura de estos apuntes, se me ha informaclo 
que no existen en Galicia Academia n i Centro alguno, que, por su Índole es
pecial, pueda ocuparse en este género de trabajos: que vínicamente la Socie-
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Y no t e r m i n a r é esta soi-disant e p í s t o l a sin manifestar 
antes que es doc t r ina elemental y aceptada p o r los filólo
gos—excepto p o r algunos ga l legos—la de que las lenguas 
r o m á n i c a s se fo rmaron paralela y s i m u l t á n e a m e n t e del l a t in 
en c ier to p e r í o d o de t i empo, sin que ninguna de ellas pueda 
atr ibuirse la p r i o r i d a d de su f o r m a c i ó n . L a influencia roma
na fué decisiva en la p e n í n s u l a ibér ica y la lengua latina se 
impuso con m á s e n e r g í a que las leyes, usos y costumbres 
del [invasor, conservando p o r esta r a z ó n pocos de sus p r í s 
t inos y peculiares caracteres las razas que la ocupaban al 
t i e m p o de la i n v a s i ó n ; y hasta los pueblos b á r b a r o s , que se 
presume l levaban ya á E s p a ñ a a l g ú n conocimiento de la 
lengua y el ge rmen de la c iv i l ización romana, conc luyeron 
p o r adoptar y asimilarse lo que encontraron establecido, en 
cuanto no se opusiera al c a r á c t e r indiv idual is ta que informa
ba todas las manifestaciones de su v ida . 

M u c h o menos impor tan te que la romana, fué la influen
cia á r a b e en E s p a ñ a , lo cual se expl ica satisfactoriamente si 
se tiene en cuenta que, á e x c e p c i ó n de los t e r r i to r ios que 
conquis taron y en que se establecieron los á r a b e s p o r t i em
po di la tado, el resto de la p e n í n s u l a , N o r t e y Noroeste en 
part icular , si bien l legaron á ocupar lo en su m a y o r e x t e n s i ó n 
fué s ó l o t empora lmen te y haciendo sobre él c o r r e r í a s ó a l 
garadas, pero sin fundar nada permanente. Notables m o n u 
mentos de su c ivi l ización se conservan en la Bibl io teca del 
Escor ia l , en la imper ia l T o l e d o y en las provincias del 
m e d i o d í a de E s p a ñ a ; buen, n ú m e r o de voces a r á b i g a s en la 
lengua castellana y lemosina, y menos en el bable y en el 
gal lego, ya tomadas directamente del á r a b e en estos ú l t i m o s 
idiomas, ya llevadas á aquellos ó impuestas p o r el castellano, 
que es de los romances peninsulares el que ha p redomina 
do y p redomina , como fueron las Castillas los pr incipales 
factores de la Reconquista y del descubrimiento del Nuevo 
M u n d o , 

P e r d ó n e m e V . , Sr. Bar re i ro Mei ro , y p e r d ó n e n m e t a m -

dad eeonómiea de amigos del país, de Santiago, compuesta por las eminen
cias de esa región y que ha dado y da frecuentes pruebas de celo é in te rés por 
cuanto á Galicia pudiera intei'esar de algún modo, es la que se halla en exce
lentes condiciones para impulsar el estudio del idioma gallego, formulando al 
efecto un "Prontuario de ortografía,, encargando A comisiones de su seno ó 
á socios competentes el estudio de los subdialectos, modismos y variantes do 
las diferentes provincias y comarcas del pais, aprovechando lo i i t i l de los tra
bajos ya existentes, é imponiendo su ilustrada autoridad en estas materias, 
que seria á no dudarlo la de las personas más: doctas del pais. 
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bien los lectores si po r m i falta de costumbre de escribir 
para el p ú b l i c o en lengua castellana, ha resultado esta carta 
m o n ó t o n a , incorrecta, d e s a l i ñ a d a y acaso llena de aprecia
ciones e r r ó n e a s ó equivocadas; que aunque los datos que me 
han servido para h i lvanar la los debo á la amabi l idad de per
sonas que tengo p o r respetables é ilustradas, no deja de es
cocerme alguna vez el recuerdo de que una buena par te de 
los diparates é inexactitudes que los extranjeros han escrito 
de E s p a ñ a ha dependido de la ignorancia, de la incuria ó de 
la mala fé de los corresponsales que les suminis t raron las 
noticias. 

Soy de V . , con la m á s dis t inguida c o n s i d e r a c i ó n , atento 
y S. S. 

Q. S. M. B. 
A . MARSAL. 

Rucolagna (G-alitzia) Febrero 1888. 

D e l A l b u m L i t e r a r i o . 





A GAITA D;OS SOLDADOS (1) 

M u c h á b a n s e os soldados de noxo e de t r is tura 
T a n leixos a l c o n t r á n d o s e do seu nat ivo chan, 
E o azul d"o craro c é o era p r e l e s negrura 
E pena as a l e g r í a s , e famenta a fartura 
E tr is te a alegre v ida que ivo servicio t ran . 

M u c h á b a n s e de pena: froxos e esfamiados 
Ca ía l l e s d'o corpo o t raxe mil i tar ; 
C'o as caras a m a r é l a s e os olios apagados, 
¡Ay! mismo p a r e c í a n un fato d 'enmeigados 
D'a lgunha mala fada qu'os qu ixo esfamcar. 

t i ) Estes versiños que serán parto d'un libro cliamado O Lihrod'a Patria, 
inda non l'eito, l'oron escritos cando cliegou á nuña noticia o contó (|ue contan 
o que foy de estamaneira. —Parece qu'os soldados d'o reximento,?/ WAsIurin?, 
que son gallegos todos ou cuáseque todo^, víanse fracos e tris'es, sin qu'oxan-
tar lies prestara, nin esparcimento algún lies divirtise. Maliciouse ó scu co
ronel cal sería a causa de tanto esnioreciniento, e coidando non fosen soidades 
d'auséncia d a terrina, doulles xenerosamente unha gaita c'o a que reviviron 
corno por milagre, non bon uu d'eles lioubo apertado o fól baixo d'o cóbedo e 
tocado n'ela unha Muiñeíra ou Alborada, qu'esto non o crarexan bón as his-
tóreas, e que mismo volveu tolo o reximento inteiro. Estonces á Reina fixolles 
o delicado presente d'outra gaita, tan luxosa e adornada como cousa d'a sua 
man, pra que Fose c'o a múseca a< formaciós e tocase n'élas e c'o éla, cousa 
que fai todol-os días qu'o reximento sai d'o cuartel. 
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S'estan eles tan tristes e tan esmorecidos, 
E p o r qu'a sua t é r r a deixaron-a de ver, 
E cando d ' é l a vanse os qu 'a l í son nacidos. 
Os p r ó b e s desterrados, d'o seu amor feridos. 
V a n indo pouco á pouco s e n t í n d o s e raorrer. tm 

Ouh! mesmo daba pena mira l -o rex imento 
en dond 'os r a p a c i ñ o s marchaban á c o m p á s . 
¡ Q u e tristes as pisadas n'o duro pavimento! 
¡Que tristes d'as r ingleiras aquel remexemento 
T o d o s c'os ol ios baixos, sin gusto e sin s o l á s ! 

T o d ' e r a alí e s c o n s ó l o , tod 'e ran remembranzas 
D'a t é r r a que levaban n'o mucho curazon; 
D 'a t é r r a onde s 'alcontran suas dees esperanzas, 
A que n'o mar se mira n'as p r á c i d a s bonanzas, 
A d'as alegres troulas co celta fol ión. 

U n h a calada brisa oyeunos, e d o í d a 
D'as penas d'os rapaces, de tanta dor sentida, 
N'as suas á a s de ouro tanto pesar l evou ^ 
"Hastr'o ga r r ido pazo ond 'unha gran S e ñ o r a 
Con todos os que choran esmorecida chora, 
E n'as gradas d 'un t rono respetosa as d e i x ó u . 

Estonces, d 'aquel t r ono n as gradas fachendosas 
V e n d o coma bul lan tantas queixas chorosas, 
A q u e l a aposta dona, a d'o corpo lanzal, 
Lembrouse q u ' é l a é r a a sua nai amante, 
E pra que non chorasen á sua t é r r a distante 
Doul les asrarimosa remedio á tanto mal . 

S e ñ o r a , D i o l - o pague o b é n que lies fixéches: 
S e ñ o r a , D i ó ' v o s dea c o m ' á eles t i lies deches 
Venturas á s mans cheas d 'o mundo n 'o rolar . 
N o n sabedes. S e ñ o r a , o q u ' é para un gal lego 
A gaita de Galicia, q u ' i l ama com'o c é g o 
A m a d'o sol dourado o craro fogueirar. 
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A gaita lies r emembra c'o seu fungar sagrado 
D 'a t é r r a por q u é n m ó r r e n o c ü r r u n c h o adorado 
Ond 'o seu p r o b é b é r c e a sua nai a r r o l ó u . 
A gaita lies r e c ó r d a o marmul l a r d'a brisa 
Que zoa antr 'os carballos con m ú s e c a indecisa 
Que n'os pr imeiros anos suas b á g o a s e u x u g ó u . 

Mesmo é a gaita anaco d'esa vizosa t é r r a 
Que d ó r m e j un t ' o mare que l l ' a r r ó l a ou lie b é r r a , 
A d'as froridas veigas, a d 'o lanza! pinar. 
A t é r r a misteriosa ond'os calados d ías 
En toan cando nacen un canto d ' a r m u n í a s , 
En toan cando m ó r r e n un canto de pesar. 

D 'a veiga froleada é a gaita o doce cheiro, 
D'os regos o marmul lo , d'os valos o lourei ro , 
D'os p á x a r o s o ch ío , d 'o sonto o r o u s i ñ o l . 
D ' o mar é a escuma branca, d'a e s t r é l a a lus calada, 
O cheiro d'a violeta, d'a x é s t a a fror pintada, 
D'as eiras deleitosas a verde h e r b i ñ a m o l . 

A gaita é p r ' ó s gallegos as nubes d'o seu ceo, 
A risa d'a sua gorxa , o a l e n t ó d 'o seu seo, 
D 'a sua man a forza, a voz d'o seu cantar, 
O orbal lo d'as suas noites, á lus é d'o seu dia, 
Fada d'os seus amores, fonte d'a sua l e g r í a 
Os pinos d'as suas cumes e as angas d'o seu mar. 

Se á o u v í r a d e s , S e ñ o r a , cantando a sua A l b o r a d a 
Q u ' é unha t r o v a d'o c é o pr 'os gal legos baixada, 
Que s'entoa d'o dia ó preguiseiro erguer. 
Se a o u v í r a d e s . S e ñ o r a , v í r a d e s s 'é to l l e i to 
O amor d'a n ó s a p á t r e a que levamos n'o pei to 
Labrado en letras d 'ouro, d 'a-y-alma n'o f o n d ó n . 
A gaita t é n . S e ñ o r a , n'as suas a r m u n í a s , 
A feiticeira chave d'as nosas a l e g r í a s 
Que x ó g a n n'o punte i ro e zoan n 'o roncon. 
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A gaita c a n d ' á s veces triste e doente chora, 
N ó s o pasado a c ó r d a , tan ca t i v iño agora, 
N ó s o pasado cheyo de g r ó r i a s e d ' amor . 
A ' t é r r a d'os Andrades , M e n d ó z a s e M a c í a s , i 
— ¡ A y ¡ — x a non é, S e ñ o r a , o q u ' é r a n 'outros dias 4 
E n qu 'o sol d'os gallegos ala meaba m i l l o r . 

A vos, garr ida Dona, pois que nos d é c h e s p r ó v a s 
D 'amarnos com'a fillos, istas cativas t rovas 
V a n á os teus p é s , pois queren d ic i rch 'a nosa lei 
K u cantarei, S e ñ o r a , q u é n á Galicia acode, 
Quen á us p r ó b e s soldados consola c'o que pode, 
A Vos , pois sodes boa, á V o s eu cantarei . 

A q u í v é n á cantar vos un filio d'esa t é r r a 
Qu'antr 'as fronteiras suas o p a r a í s o e n c é r r a , 
Que de cantarvos. Dona, contento 'se v e r á . 
E u son d'aquela t é r r a un t rovador . S e ñ o r a , 
U n t r o v a d o r que canta a refulgente aurora 
Que n'o nat ivo c é o va i crarexando xa . 

Dare i meu canto ó s ventos, loando o n ó m e voso, 
Q u ' a l á , antros meus carballos, r e p e t i r á xei toso 
A brisa d'as m o n t a ñ a s con doce marmula r . 
Dare i meu canto á os ventos, o canto anamorado, 
M á i s doce que d'os pinos o ramexar calado 
N'as noites n'as qu'a lúa r e f r é x a sobr 'o mar. 

E u t e ñ o , ñ a S e ñ o r a , unha corda n'a l i ra 
Q u ' é doce cal salayo d 'amor cando sospira, 
Q u ' é meiga com'os cantos d'as rulas n'a s e r á n . 
Q u ' é amante, agarimosa, xeitosa, gasalleira. 
Branda com'a luxosa v é s t e d 'herba d'a e i rá , 
Doce com'os panales qu'as a b e l l i ñ a s í an . 

T o d o ó qu'a m i ñ a t é r r a toca de longe ou p r é t o , 
Resoa d'o meu pei to n'o fondo m á i s sacreto 
E o canta a m i ñ a l i ra c'o seu m i l l o r cantar, 
Q u ' a l á leixos, á ó r e l a d'os encantados regos. 
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D'as brisas deprendeuno d'os meus cotos gallegos, 
Qu 'o cantan á p r ime i r a r a y ó l a d'o luar. 

E ó cantan n'ise i d ioma d o c í s i m o e sagrado 
E n que cantaba á V i r x e un poeta coreado, 
E n que r e á s amores cantaba D o n Dioniz . 
N' isa l í n g o a que houbo d 'abondo m e l o d í a s 
Para cantar as coitas d'o l á n g u e d o M a c í a s , 
Para loar á dona d 'o noso Egas M o ñ i z . 

E u canto n'isa l í n g o a , non seca e desleirada 
S i n ó n cheya d'aromas com'a rosa pechada 
Que d'o arte n 'o chan n ó s o a mesma man p l a n t ó n . 
N o n hai c o m ' é l a outra nin d e p r é n d e l a q u é r o , 
K si nacin f a l á n d o a , m o r r e r f a l á n d o a espero; 
Canto n'a m i ñ a l í n g o a , gal lego bardo son. 

AURELIO RIBALTA. 

Madrid 1887 
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PARA LA HISTORIA DE LAS CIUDADB:S Y VILLAS DE GALICIA. 

L O S C A P I T A N E S D E O R E N S E 

Salvo el i n t e r é s y la noble tenacidad con que los an t i 
guos Regidores d e f e n d í a n sus p rop ios fueros y preeminen
cias y las de sus Ciudades y V i l l a s , nada t ienen que env i 
diarles los Concejales modernos en lo de formar grupos ó 
camarillas dentro del Munic ip io y levantar tempestades ó 
p r o m o v e r conflictos p o r servir al amigo ú obedecer la con
signa del cacique. 

E l d ía 14 de A g o s t o de 1558 se j u n t a b a n en Regimiento 
en la ciudad de Orense, Suero de Novoa , Juez de la Ciudad, 
Fe r r and A l v a r e z de Be lmente y Pedro Diaz de C a d ó r n i g a , 
Regidores los ú l t i m o s , " p o r no haber mas en la Ciudad;, , y 
á fin de dar cumpl imien to á una Real C é d u l a y carta de l 
Conde de Nieva que h a b í a n recibido, n o m b r a r o n p o r capi 
t á n de la misma y su pa r t ido al R e g i d o r Pedro Diaz de Ca
d ó r n i g a , persona s e g ú n ellos, h á b i l y suficiente para el ser-
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vic io de S. M . , puesto que Pedro Yanes de Novoa , que ha
b í a sido c a p i t á n en otras ocasiones, "era h o m b r e enfermo é 
inúti l . , , 

Pocos dias d e s p u é s , en 21 del mismo mes y a ñ o , se reu
nieron, á su vez, en las casas consistoriales los Regidores 
Juan de Novoa , s e ñ o r de la casa de Manzaneda, Francisco 
R o d r í g u e z y Fe r rand A l v a r e z de Be lmente • (los d e m á s 
se hallaban ausentes y dos de ellos "perseguidos por cier
tos delitos), , y para dar cumpl imien to á la citada Real C é 
dula nombra ron c a p i t á n de la Ciudad á Pedro Yanes de 
N o v o a , que lo h a b í a sido en ot ra jornada , t e n í a su " p r o v i 
s ión de conduta,, ( i ) po r el Gobernador y Oidores del Re i 
no, v o l u n t a d para servir al Rey en esta jo rnada y salud pa
ra ello; á quien á la vez facultaban para nombra r los de 
m á s oficiales. O r d e n á b a n l e fuese inmediatamente al punto 
donde r e s i d í a n el Gobernador y Oidores para darles cuenta 
de su nombramien to y del estado en que t e n í a la gente y 
cosas tocantes á la guerra, y revocaban para que no valiese 
el nombramien to de c a p i t á n hecho á favor de Pedro Diaz 
de C a d ó r n i g a , habiendo mandado escribir acerca de este 
asunto una carta á los s e ñ o r e s Gobernador y Oidores. 

N o hemos pod ido averiguar á ciencia cierta cual de los 
dos capitanes nombrados por los Regidores fué á servir á 
Fe l ipe I I en la guerra de Francia al frente de 184 peones, 
pagados p o r cuatro meses, cupo que c o r r e s p o n d i ó á la Ciu
dad de Orense y su par t ido , de los mi l con que c o n t r i b u y ó 
Galicia para aquella c a m p a ñ a y otras anteriores, pero es de 
presumir fuera Pedro Diaz de C a d ó r n i g a , pues h a b i é n d o s e 
repet ido en 1580 el caso de que tuviera la Ciudad de Oren
se dos capitanes, Luis A n t o n i o de N o v o a y Pedro Diaz de 
C a d ó r n i g a , figura é s t e elegido por la m a y o r parte del A y u n 
tamiento , quien pide al Regente de la Aud ienc ia confirme el 
nombramien to , y el p r imero nombrado , al parecer, po r el 
Gobernador y Oidores del Reino, de cuyo nombramien to 
dice la ciudad a p e l a r á , si fuese necesario, para ante quien 
correspondiese, p o r estar la ciudad en el derecho de n o m 
brar capitanes. Duraba este l i t ig io el a ñ o 1588. 

L a carta del Conde de Nieva, Gobernador entonces del 
Reino de Galicia, y la Real C é d u l a o r igen del confl icto oren-
sano tienen va lor h i s t ó r i c o y aun l i te rar io , p o r lo que las 
copiamos á c o n t i n u a c i ó n : 

(1) Credencial ó nombramiento. 
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MAGNÍFICOS SEÑORES: O y lunes p r i m e r o de A g o s t o me ha 
l l egado un correo de la s e r e n í s i m a princesa ( i ) con ciertas 
cartas y entre ellas una para los concejos e justicias deste 
Reino cuyo traslado autor izado ba con esta. E pues p o r el 
e n t e n d e r é i s S e ñ o r e s la nesgesidad que el r re i nuestro s e ñ o r 
tiene de ser socorr ido de lo que pide no ay para que decil lo 
yo aqui hespecialmente teniendo entendida la vo lun tad que 
todos los deste Reino tienen y siempre an tenido de servir 
a su magestad suplico hos s e ñ o r e s que lo beais y que a m i 
me abiseis luego de lo que sois servidos de hazer para que 
yo enbie luego a dar r a z ó n d e l l o a su alteza porque ans ime 
lo enbia a mandar. Guarde nuestro s e ñ o r vuestras magni f i 
cas personas y casas. De pon tevedra V I I I de agosto 1558. 
A vuestro servicio E l Conde de N i e v a . — A LOS MAGNÍFICOS 
SEÑORES LOS SEÑORES J.USTICIA V REGIMIENTO DE LA CIUDAD DE 
ORENSSE. 

E L R E Y 

Concejos Justicias r regidores cavalleros hescuderos y 
oficiales honbres buenos de las ciudades vi l las y lugares del 
nuestro Reyno de Galizia, Por cartas que abemos tenido del 
V i r r e i de mal lorca e de otros nuestros ministros hemos en
tendido que a los quatro del presente mes de Jul l io hestava 
sobre cindadela de la ysla de menorca la armada del tu rco 
henemigo de nuestra santa fe c a t ó l i c a que diz que es de 
ciento e t r eyn ta belas galeras fustas y otros vaxeles y que 
pueden hechar della en t i e r ra hasta onze o doze m i l i h o n 
bres de guerra y se save cierto que a benido p o r persuagion 
e a ynstancia del r r e y de franela para azer los d a ñ o s que 
pueda en nuestras tierras y estados para lo qual se j u n t a r á 
con ella la armada de galeras que el dicho r r ey tiene y ans í 
mesmo la que ay en argel que jun ta toda sera m u y podero
sa y porque p o d r í a ser que la dicha armada o parte della 
beniese a la costa de estos Reinos o del r re ino de Valencia 
y que con su calor e fabor el dicho r r e y de franela q u e r r á 
yn tentar alguna cosa en la frontera de perpinan y como 
quiera que para remedio de t odo ello abemos mandado y se 
entiende en p rober las fronteras destos rreinos e las que te
nemos en áfrica e los lugares de la mar ina de la gente a r t i 
l ler ía y municiones que p o r nuestra par te se puede y a pa-
rescido conbenir para su defenssa y resistencia de los enemi-

(1) D." Juana, liermana de Feliiie I I , encargada de gobernar estos reinos 
en avasencia del Rey. 
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gos y mas siendo aquellos tan poderosos como son hes nes-
cesario que asi sea la rresistencia y que para el lo nos ayude
mos y s i rvamos de todos nuestros subditos y Basallos y an 
sí confiando de vosotros que nos s e r v i r é i s en tan grande y 
ebidente nesfesidad como sois obl igados siendo para defen
sa destos Reinos s e g ú n y con la vo lun tad que lo aveis hecho 
siempre e no teniendo aun entendido ciertamente la par te 
donde los dichos enemigos a c u d i r á n hos avernos quer ido 
azer saver lo susodicho y encargaros e mandaros que luego 
que esta resqibais prebengais e t e n g á i s apenjivida armada y a 
pun to de guerra el numero de la gente con quesse Reino nos 
servio el a ñ o pasado de quinientos e quarenta y dos quando 
el exerci to de f ranca v ino y estubo sobre la v i l l a de p e r p i -
nan para que seyendo menester la p o d á i s enbiar con brebe-
dad al t i e m p o y a la parte que sera nesqesario y os escr ivi-
remos y ordenaremos. E nonbrareis desde luego c a p i t á n y 
oficiales para la dicha gente como se suele e acostumbra ha-
zer que en ello d e m á s de azer lo que deveys y sienpre aveis 
hecho e de vos e otros hesperamos nos a ré i s mucho plazer 
y servigio de que tenemos M e m o r i a para mandar mi ra r e fa-
boresger lo que a ese Reino tocare y se ofresciere como es 
rrazori . De V a l l a d o l i d a veynte y dos de Ju l l io de m i l i e 
quinientos e qinquenta y ocho a ñ o s . L a princesa p o r manda
do de su magestad su altega en su nombre frangisco de le -
desma. E yo gomez alvarez escrivano de la audiencia r rea l 
de su magestad deste r re ino de Galizia hesta gedula real fir.e 
escrevir de la qedula o r ig ina l p o r mandado del m u y i lustre 
s e ñ o r conde de nieva Gobernador deste r re ino en pontebe-
dra a siete de agosto de quinientos e cincuenta y ocho a ñ o s 
y m i nombre e signo aqui puse en tes t imonio de verdad go
mez alvarez. 

p. L. c. 

ANDRÉS MARTÍNEZ SALAZAR. 



UN DE T A N T O S 

(ANDAGIO C A C I C A L ) 

F i l i o d'o p o b o — c a l todos— 
E r a Perucho C u r r á s ; 
Pro dalle que das os codos... 
Con catro ruis acomodos 
Pescous'uns bens m o n a c á s . 

" ¡O q u ' é d 'o p o b o — d e c í a : — • 
Debe de vo l t a r ó pobo!,, 
Pro ¡mal raxo! n ' a ñ a d í a 
Que c'a t r ampa qu 'el facía 
Tronzaba ó d i re i to novo. . . 

Dempois q'a fraga chousou 
Sin d a r l l ' a u m e n t ' ó susideo, 
Os p r ó b e s e s c a r m o n ó u ; 
E s 'algun n ' e í a e s q u i l m ó u , 
Bo toun 'un ano á presideo.. . 

¿Co idás q 'a lguen l ie t o s é u 
O berreante m u ñ i d o r 
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Que gasta p ingos d 'honor 
Desq 'o pucheiro v e r t é u 
D ' u n eran cimeiro en favor?. 

O choyo t é n bo sabor: 
O camelo.. . ¡é natural! 
Pra ser b o n conservador 
Meus rulos, non hai m i l l o r 
.Que antes ser... ¡ g r a n l i b e r a l ! 

FRANCISCO MARÍA DE LA IGLESIA. 



NOTAS BIOGRÁFICAS 

D . JOSÉ TEIXEIRO Y VAAMONDE. 

A este buen gal lego, pueden aplicarse las siguientes pa
labras que un i lustre y notable amigo nuestro dijo de con
cienzudo publicista: "Es uno de esos soldados modestos, 
que sin ru ido ni pompas con t r i buyen á ganar grandes bata
llas.,, Sin duda p o r esto, se halla comple tamente o lv idado 
su nombre : la hermosa glor ia , la g lo r i a duradera, es para el 
general que g u i ó las victoriosas huestes; mas ¿ t r iunfar ía él , 
falto del h e r o í s m o del soldado? E l s e ñ o r Te ixe i ro p r e s t ó á 
Galicia especiales servicios, y nosotros, humildes hijos de 
ella, queremos rendi r le un t r i bu to de g ra t i tud , dando á co
nocer, siquiera sea á grandes rasgos, su laudable his tor ia . 

TT 

D . J o s é T e i x e i r o y Vaamonde , v ió la luz p r imera en 3 de 
Marzo de 1796, en la antigua calle de la Puerta Falsa, cono
cida actualmente por Ronda de la C o r n ñ a , de la ciudad de 
L u g o . 
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Sus honrados padres, un sastre y una costurera pobres, 
anhelaban que estudiase la carrera ec les iás t i ca ; pero en vano, 
pues c a r e c í a n de recursos suficientes. A s í es, que se l imi t a 
r o n á p roporc iona r l e la p r i m e r a e n s e ñ a n z a en varias es
cuelas. 

E n ellas se d i s t i n g u i ó entre todos sus c o m p a ñ e r o s , tanto, 
que en alguna l l e g ó á sustituir d ignamente al maestro en sus 
ausencias. 

C o l o c ó s e como amanuense de escribanos y abogados, y 
en sus ratos de ocio, c o n s a g r á b a s e afanoso al cu l t ivo de su 
intel igencia. 

Su i n s t r u c c i ó n , conseguida á costa de muchas vigi l ias , y 
su labor ios idad y buen gusto de te rminaron el mejoramien
to de su humi lde oficio, l legando á ser n o m b r a d o suce
sivamente: secretario de la s u b c o m i s i ó n de po l i c ía , p rocura 
dor de los tr ibunales, notar io ec l e s i á s t i co , vice-secretario de 
la Junta superior de sanidad, vice-secretario de c á m a r a y 
gobie rno del s e ñ o r obispo, p rocurador s í n d i c o general del 
A y u n t a m i e n t o , de todas las comisiones de cuya c o r p o r a c i ó n 
f o r m ó parte, p r i m e r subteniente de la mil ic ia nacional, se
cretario de la s e c c i ó n de artes y manufacturas de la Sociedad 
e c o n ó m i c a de A m i g o s del pa í s , m iembro de la C o m i s i ó n de 
monumentos h i s t ó r i c o s y a r t í s t i cos y de la Junta de obras 
p ú b l i c a s y caminos de la provinc ia . 

L a e n u m e r a c t ó n de estos cargos, que, con otros, desem
p e ñ ó m u y cumpl idamente , es tes t imonio de su fecunda ap
t i t u d y de la c o n s i d e r a c i ó n con que se le trataba. 

E l amor que t e n í a á Galicia era grande como el que p r o 
fesaba á su madre, de la cual, muchos a ñ o s d e s p u é s de 
muerta, d e c í a : "Madre querida, ¡ c u a n t o me enternece la me
mor ia de tus hechos y t u sombra!,, 

Sus investigaciones encaminadas á acopiar materiales 
para el monumento , tantas veces empezado y , p o r desgra
cia, aun no concluido, de la his toria gallega, d i é r o n l e a lgu
na popu la r idad como escritor. E l insigne D . Pascual Madoz 
so l ic i tó su c o l a b o r a c i ó n para el celebrado Dicc iona r io Geo
g r á f i c o de E s p a ñ a , y la r e s e ñ a que en la obra dicha se hace 
de L u g o , es debida al Sr. Te ixe i ro . C o l a b o r ó t a m b i é n este, 
en u n i ó n de Nei ra de Mosquera y otros dist inguidos compa
triotas, en la m a g n í f i c a revista Semanario pintoresco espafwl, 
que durante muchos a ñ o s p u b l i c ó en M a d r i d Fernandez de 
los RÍOS, y en el Eco de Gal ic ia . 

Era , sin embargo, m o d e s t í s i m o . E n un in forme que, re-
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l a t ivo á antiguas inscripciones y monedas di r ig iera en 8 de 
Setiembre de 1860 á la Real A c a d e m i a de la His tor ia , con 
la que s o s t e n í a correspondencia, expresa que sus escritos no 
obedecen á ninguna otra cosa que al deseo de que "no que
dase oscurecido lo poco que pudo saberse de este p a í s , que, 
dicho sea de paso, carece de verdadera historia escrita y de 
documentos que la i lustren; pues los Anales , de Huer ta , y la 
E s p a ñ a Sagrada , de Florez, Pallares y otros, no satisfacen 
lo bastante, y es m á s , que mis paisanos, no me a v e r g ü e n z o 
en decir lo, no tienen entusiasmo por lo que d e b í a enorgu l le -
cerlos, aunque hay personas de buenos conocimientos. , , 

E n ese mismo informe revela que no estaba satisfecho de 
sus estudios h i s t ó r i c o s , porque no p o d í a dedicarles el t i e m 
po que necesitaba para procurar el medio de su subsistencia, 
"quedando su curiosidad reducida á algunos apuntes sueltos 
y sin enlace.,, 

Pero, los que Te ixe i ro l lamaba apuntes, t e n í a n indudable 
m é r i t o ; lo prueba una autor idad indiscut ible en la materia: el 
Sr. D . Manuel M u r g u í a , que en un a r t í c u l o inserto en el n ú 
mero 57, correspondiente al l6 de A g o s t o de 1856, de L a 
O l i v a , de V i g o , y reproduc ido en E l C lamor de Gal ic ia , de 
la C o r u ñ a , el d í a 21 de los citados mes y a ñ o , afirmaba que 
para escribir la historia de nuestra r e g i ó n , d e b í a contarse con 
Nei ra de Mosquera en Santiago, D . J o s é Puente y B r a ñ a s en 
la C o r u ñ a , Teijeiro en L u g o , Taboada y Lea l en V i g o , M a r 
t ínez Padin en T u y , y el novelista V i c e t t o . 

A d e m á s de.las dotes de que dejo hecha m e n c i ó n , p o s e í a 
el Sr. Te ixe i ro las de dibujante, y , sobre todo , era un ejem
plar hijo, entusiasta po r remediar los males de sus deudos, 
y , en suma, honrado hasta el ex t remo. 

E l 24 de M a y o de 1868, fué para L u g o d ía de lu to . E n 
aquella fecha e x t i n g u i ó s e la vida de tan vi r tuoso hombre , de 
tan d igno patr iota . 

I I I 

P2n la gigantesca obra, la H i s t o r i a de Gal ic ia , po r cuyo 
coronamiento suspiraba D . J o s é T e i x e i r o — c o m o por el re
greso del marinero en noche de tempestad suspira amante 
esposa ar rodi l lada en el fondo de miserable choza—mucho, 
desde entonces, se ha adelantado, merced al esfuerzo de 
íl u sf.r aeio n es 1 e g i t i m as, 
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E l d ía , m u y p r ó x i m o acaso, en que tenga feliz t é r m i n o 
obra tan v ivamente deseada, s e r á el d í a de mayor g lo r i a pa
ra esta r e g i ó n de los paisajes deliciosos y de los hechos me
morables . 

Y un rayo de sol de esa g lor ia , en nuestro sentir, debe 
i luminar el sepulcro, h o y oscuro, del erudi to á quien consa
gramos estas incorrectas l í neas . 

Por ventura, ¿no ha con t r ibu ido á determinar la D . J o s é 
T e i x e i r o y Vaamonde? 

MANUEL CASTRO LÓPEZ. 

16 de Marzo do 1888. 

7 
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C O N T I Ñ O S 

Poesías epigramát icas de Don Benito Losada, editadas por D. Andrés Mar

t ínez Salazar, director de la Biblioteca 0allega,—Precio I'ÜO pesetas. La 

Coruña, Luchana 16—1888. 

T 

U n l ibro en dozavo que, p o r sus ínf imas proporciones , se 
e s é u r r e de las manos; que, p o r lo emperej i lado, encanta; que 
por lo z u m b ó n hace l lo ra r de risa; ciento y tantas p á g i n a s 
frescas, ág i l e s , desenvueltas, llenas de donaire, garbosas y 
g r a c i o s í s i m a s como ellas solas; sal y p imienta e p i g r a m á t i c a , 
no po r mano cicatera sino p r ó d i g a , sembrada en fáciles y 
a r m ó n i e o s versos, olientes á t o m i l l o y á r u a d a y á gloria; 
un d i luv io de agudezas, unn cascada de ingenio, un tor rente 
de chistes ¿Se puede pedi r más? 

Y el autor, Beni to Losada, el diablesco brujo que des
frunce el c e ñ o de nuestro p o e s í a b á r d i c a , propensa á lo me
lancó l i co y tocada de exagerado y enfadoso sensibilismo, 
con las notas vivas, alegres, chispeantes y bul l idoras de su 

1 
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armoniosa guzla, guzla de oro que l leva sartas de cascabeles 
entrenzadas al cordaje y flores de encendidos p é t a l o s pen
dientes del más t i l 

¡ L o s a d a ! L e y e n d o sus cont iños , m á s picantes que el 
a l eó l i , donde la mnsa c ó m i c a se acera y se sutiliza po r modo 
sorprendente, imposible creer que les haya dado ilustre y g l o 
riosa v ida quien ve la suya rondada de cerca por las amar
guras y los achaques. Nada m á s cierto, sin embargo . Esas 
p á g i n a s rozagantes y regocijadas han nacido entre los hie
los de la vejez y entre las angustias del dolor ; t r a z ó l a s , so
bre la holanda del lecho á que le tiene amar rado la pa rá l i s i s , 
un sexagenario de nevada cabeza y temblorosa y t o r p í s i m a 
mano; d i ó l e s v ida un pobre i n v á l i d o que lee p o r las feneci
das remembranzas, que v ive del pasado, que se nutre con 
las rientes memorias del t i empo viejo 

C o n o c í l e en Santiago. ;(9// t é m p o r a ! lAeno de salud, j o 
v ia l y decidor, franco y bondadoso, magn í f i co con su b r i 
l lante uni forme mi l i ta r tachonado de cruces y de galones, re
to rc ido el cano y abundante mostacho, suelto el andar, i n 
sinuante la mirada, a tract ivo el conjunto, recios los m ú s c u 
los, noble, casi apuesto el continente. . . 

—Es Benito Losada, me dijo no se quien. 
A l oir esto, p a r e c i ó m e que las esterillas de oro de su 

sombrero de tres picos br i l laban y r e s p l a n d e c í a n con ma
y o r intensidad. 

¡Pues á fe que pocos laureles l levaba ganados el poeta 
del c o r v o sable y de la casaca azul! 

A ñ o s d e s p u é s , vencido ya por implacable pa rá l i s i s que 
le impos ib i l i t aba t odo movimien to , sin paciencia para man
tenerse encerrado en las cuatro paredes de su casa, so l ía 
recorrer calles y paseos en elegante cochecil lo a u t o m á t i c o , 
de ingenioso art if icio, y en esa guisa frecuentaba diariamente 
la R ú a del V i l l a r ; los cafés , la Her radura , el Camino 
Nuevo. . . . 

— S o y el ún i co que vengo a q u í en coche, d e c í a sonrien
do al entrar en el s a l ó n bajo del Casino. 
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Y allí se pasaba dos ó tres horas, d i s t r a í d o y alegre, en
tre sus muchos amigos y sus m u c h í s i m o s admiradores . 

H o y , ni ese recurso le queda. Mar t i r i z ado de continuo 
por horr ibles dolores, retenido á diario en su insoportable 
lecho de espinas, el viejo poeta e v o c a r á con l á g r i m a s en los 
ojos, los recuerdos de su hermosa juven tud , las brillanteces 
de su v ida m a d r i l e ñ a , las emociones de sus viajes m a r í t i m o s , 
su estancia en Ital ia, sus d ías de Cuba y sns noches de P a r í s , 
y s en t i r á , m á s punzante que todas, la nostalgia de su bien 
amada y r e c ó n d i t a casita del t i l l a , recostada en el altozano, 
á dos pasos del valle seductor y paradisiaco, á la sombra de 
los frondosos á r b o l e s , bajo el pinar que corona el otero y 
despide su a r o m á t i c o y sa lu t í f e ro o lor de brea, entre las 
perfumadas emanaciones de las madreselvas y de los l i qúe 
nes campesinos 

Nuestra p o e s í a d é b e l e á Beni to Losada el cambio, en fe
liz hora hecho, de sus tocas de viuda p o r sus galas de don
cella; la musa l ú g u b r e , morbosa y esqueletada de nuestros 
t rovadores funerarios, t r o c ó s e , gracias á él, en m ü s a gent i l , 
r i s u e ñ a y vivaracha, de ta l suerte, que h o y en el Parnaso 
gal lego se rie m á s que se l l o r a . 

L e e d Cont iñós . Y a os lo dije, p ican m á s que g u i n d i l l a s , 
sin que, por esto, haya uno s ó l o que no pueda referirse ante 
el concurso m á s recatado, m á s pud ibundo y mas sincera
mente honesto. Las n iñas C á n d i d a s se q u e d a r á n en ayunas: 
prueba de que n i una frase siquiera s o n a r á mal en sus cas
tos oidos; las n iñas avispadas y precoces, aun s i é n d o l o mu
cho, no p o d r á n enterarse de lo que Beni to Losada pudo ha
ber querido decir entre lineas, y si, apesar, de todo, se ente
ran, maldi to si se puede culpar al poeta de co r rup to r de 
menores. L l e g a tarde para serlo. 

Barbosa de Boccage (de quien, p o r cierto, e s t á n m u y 
orgul losos los lusitanos) ha profanado la l i teratura p o r t u 
guesa y el noble id ioma de Camoens con sus impuras con
cepciones p o é t i c a s , apestosa mezcolanza de v ó m i t o s y he
ces, de g r o s e r í a s y rufianadas, de bu rde l y cantina; en sus 

Ü 
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versos ( d í g a l o a q u é l soneto que empieza E r a p a n rey í f os 
paus, nao mar ine l l e i ro ) t odo e s t á d icho en crudo, sin velos, 
sin tapujos, sin reticencia, sin e q u í v o c o , sin arte. E n cambio 
el l i b ro de Losada ofrece en cada p á g i n a un enigma desci
frable para la gente que no tiene nada que perder, pero i n 
comprensible , o b s c u r í s i m o , cerrado á cal y canto para ese 
adorable p ú b l i c o femenino que, p o r mot ivos de e d u c a c i ó n , 
hace gala de real y l e g í t i m o candor. 

N o s é y o si en lengua e s p a ñ o l a r e s u l t a r í a n agrias y des
abridas algunas de las ingeniosidades de Beni to Losada; lo 
que s é es que en nuestro dialecto, v e l á n d o l a s como las vela 
el autor de Cont iños son todas perfectamente correctas y 
perfectamente decentes. 

V é a s e la clase: 

Chora e rechora M a r t i ñ a 
N-a horta , cando repara 
Qu 'unha toupa l ie crebara 
U n repo lo qu'ela t iña ; 
E l impando as b á g o a s d i x o : 
— A y , nunca che Dios me dera! 
; A ter ol ios que fixera 
Cando sin eles ta l fixo? 

Si hay mn l i c io s idad en esos bellos renglones (que á m i 
no me consta) s ó l o p o d r á n d e s e n t r a ñ a r l a los que hayan 
vis to mucho mundo. 

Sea de esto lo que quieran cuat ro t imora tos de pega, 
v o y á pe rmi t i rme regalaros, á fin de que se os abra el ape
t i t o y c o m p r é i s el l i b ro , o t ro delicioso epigrama, cogido , al 
vuelo , de la c o l e c c i ó n . 

A t ía A n t o n i a de Viceso 
Decote adoita cear 
Tres cuneas de leite espeso, 
E non estoupa p o r eso, 
Anqu 'as enche á rebordar . 
Vendo-a cear X o a q u í n Brea 
D i e s p a n t a d o — ¡ Q u é aporvei te! 
N o n fai tanto á m i ñ a A n d r e a , 
Pois con tres pingas de leite 
OuedaU'a andorga ben chea. 
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Y por mot de l a J in , reciba el quer ido y admirable s e ñ o r 
Losada m i h u m i l d í s i m a cuanto entusiasta enhorabuena, y 
mis p l á c e m e s el amigo M a r t í n e z Salazar p o r su feliz acuerdo 
de dar á la estampa los valiosos / excelentes Cont iños de l 
i lustre poeta compostela.no. 

E n el p r ó x i m o n ú m e r o de Gal ic ia , y contando con la 
amabi l idad de su intel igente director , t e n d r é el gusto de es
cr ib i r cuatro palabras acerca del notable l ib ro L a c a m p a ñ a 
de U l t r a m a r , obra en que ha hecho sus pr imeras armas de 
novelista, con é x i t o br i l l an te y j u s t í s i m o , el j o v e n l i tera to 
eallesro A u r e l i o Riba l ta . 

ALBERTO GARCÍA FERREIRO. 

A l b u m l i t e r a r i o (Orensp). 
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EPIGRAMAS 

Tres cousas che compren , V i l a , 
S 'os prei tos has de ganar: 
T é r r a z ó n , saber dici la , 
e raais... que ch'a queiran dar. 

N o n pasaba inda d'as oi to 
n-un d is t r i to e leutcral , 
cando, notouse andar moi to 
o r e !ó consistorial ; 
Bras s'enrita e arma trefulca; 
y -o Persidente fo rma l 
r e s p ó n d e l l e : ¿ Q u é n esculca 
de si o sol and 'hoxe mal? 

JOSÉ PÉREZ BALLESTEROS. 
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