
DE REGIONALISMO Y LITERATURA: 
YEATS Y V ALLE-INCLAN * 

Varias y curiosas son las coincidencias, ademas de las cronol6gicas, 1 sefialables 
entre Yeats y don Ram6n. En rapida pasada sobre elias anotemos que Sligo y 
Galicia, zonas geograficas en el finisterre occidental, fueron siempre sus respectivas 
patrias espirituales a pesar de haber pasado la mayor parte de sus vidas en Dublin 
o Madrid. Tam bien dicen ambos haber escuchado a una vieja sirvienta -Mary Battle, 
Micaela la Galana- cuentos de faeries o hadas, ghosts o la Santa Campafia, 
provenientes de su regi6n natal. Ocurre que comparten un interes en Ia teosoffa, el 
ocultismo,2 la cabala y los Rosacruces, asf como se declaran por la experiencia 
mfstica y por una teorfa cfclica del tiempo en sendos tratados, La lampara 
maravillosa (1916) y A Vision (1926). Y se valen dela rosa, en funci6n aleg6rica 
o simb6lica, como instrumento expresivo. Aproxfmalos ademas un desafiante 
aristocratismo,3 los repetidos tropiezos en puntuaci6n y una, dirfase traviesa, 
inclinaci6n a variar sus escritos que ha puesto a prueba la paciencia de mas de un 
investigador. De todas las coincidencias que cabrfa sefialar, Ia mas pertinente a mi 
prop6sito es su actitud bacia lo regional. 

Compenetrados con el espfritu de sus respectivas regiones, yen epoca en que 
lo real y lo regional se exaltan, ambos auto res se deciden por practicas y postulados 
literarios que dan acogida a elementos regionales (lengua, folklore, tipos, etc.) sin 
quedar por ellos circunscritos. Lo regional se somete a una elaboraci6n que toea de 
lleno en el problema del regionalismo como movimiento literario. Tanto Yeats 
como Valle tratan de contrarrestar el poder de absorci6n que dicho movimiento 
puede representar para el artista en general y en su caso individual. Segt)n queda 
dicho, podemos observar la presencia de mUltiples elementos regionales en sus 
obras. Estos materiales, sin embargo, funcionan con referenda a una realidad 
artfstica independiente, antes que a Ia realidad extraliteraria o junto con ella. Se trata, 
a fin de cuentas, de un aspecto en el proceso de la elaboraci6n artfstica: la vigencia 
de por sf, como parte de la realidad extraliteraria, de los materiales con que dicha 
elaboraci6n se lleva a cabo, y la virtualidad estetica que en esos materiales descubre 
el artista y hace efectiva mediante su creaci6n. 

Vale plantear el caso segdn la antigua terminologfa aristotelica: una elecci6n 
entre lo particular y lo universal, y Ia resoluci6n de esta antinomia en la obra de arte. 

• Leido en la Louisiana Conference on Hispanic Languages and literatures, Louisiana State University, Baton 
Rouge, Louisiana. 
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El primer tennino sirve para designar el caracter limitador, circunscrito de lo 
regional; el segundo, Ia aspiraci6n teleol6gica esencial del producto artfstico. En el 
caso de Valle-In clan, su producci6n parte de supuestos y procede por lfneas 
contrastables con las de otros escritores espafioles captadores de lo regional, desde 
los costumbristas a los naturalistas. Cabe, en cambio, estableceruna cierta afinidad 
respecto a Valera. Este, como Valle o Yeats, supera lo regional sin abandonarlo.4 Se 
observa en ellos un esfuerzo creador en el que se reconcilian el amor y apego y la 
regi6n natal-con los lazos de toda especie que esto signifique- y la aspiraci6n del 
artista a lo universal y perenne. 

Menendez y Pelayo, al celebrar a Pereda su Sotileza (1885), le dice 
monitoriamente: "Hazte cada dfa mas local, para ser cada dfa mas universal; ahonda 
en la contemplaci6n del detalle ( ... )."s Y Pereda desarrollara todo un sub-genero. 
Cuando lo define en su tard(o discurso de ingre~o en la Real Academia, "La novela 
regional" (1897), es a base de una dicot6mica contraposici6n con la "novela 
urbana". Tal deslinde de espacio, con finne asierito en la regi6n en cuanto a temas 
y lengua, acab6limitando el interes en la obra de Pereda, que hoy se lee como cosa 
antafiona y de museo local y que ya en el caso de Sotileza hizo preciso un glosario 
del autor para apreciar el significado de ciertos terminos, empezando por el titulo. 
Una ojeada al glosario y al texto nos alerta a una clave de diferenciaci6n: la funci6n 
de esos vocables es estrictamente denotativa, con mayor fundamento in re que 
dirigidos a confonnar un ente con vigencia artfstica independiente. Otro tanto puede 
decirse de las escenas a que se reducen sus novelas y a cuyo cultivo le instaba 
machaconamente su paisano Menendez y Pelayo. 6 Pereda, como d6mine empecinado, 
dirige de continuo su puntero literario a una realidad local, dada. Repasese el 
comienzo de Sotileza: nostalgia de un Iugar y de un pasado concretes, caducos ya 
o a punto de estarlo, localismo, temporalidad. 

En Yeats o Valle, por otra parte, las manifestaciones de lo regional logran 
particular validez artfstica mediante su adecuada integraci6n en un conjunto 
arm6nico que trasciende lo temporal y local sin por eso desdefiarlos. En plastica 
equivalencia, el regionalismo de Pereda se resuelve en una serie de disefios y trazos, 
seg\ln lo apuntan algunos de sus tftulos: Tipos y paisajes, Bocetos al temple, 
Esbozos y rasguiios. El de Yeats o el de Vaile, en cambio, se manifiesta en una sutil 
cualidad tonal difundida por los elementos mas diversos de sus creaciones. A 
diferencia del regionalismo lingilfstico de Pereda, el de los otros dos acnia 
connotativamente, favoreciendo con sus irradiaciones la trabaz6n artfstica dela obra 
y sin depender directa o exclusivamente de sus referencias a una realidad extraliteraria. 
Un florilegio de La himpara maravillosa mostrarfa a las claras cuan calculada era 
en Vaile la aspiraci6n a salvar los lfmites espacio-temporales. Del interes de Yeats 
por su regi6n queda muestra palpable en The Celtic Twilight (1893) y otros 
numerosos escritos. Del de V alle-Inclan hay temprana constancia en sus "Canas 
galicianas" (anteriores a 1895),7 y se registra explfcita y repetidamente en su 
producci6n posterior. En ambos autores la acogida artfstica de lo regional incluye 
tambien los mitos. De un mftico celtismo saca Yeats sus druidas y heroes. Valle, 
precisamente cuando solicitaba un pr6logo para su libro en apariencia tan 
desregionalizado como Femeninas (1895), escribe a Manuel Murgufa: 
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(. .. ) el amor de la tierra, que, en forma de hondlsima saudade, sentimos 
aca, en America, los que como herencia sagrada, conservamos, al traves 
de los siglos,undejodeceltismo,quenoshaceamarlosroblescarcomidos 
y las rocas vetustas de nuestras gdndaras. Sensaciones meigas, que se 
asp iran en La Historia de usted, y derraman una suave claridad del lunar, 
sobre las viejas razas que encendieron el primer fuego en ellar gallego. 8 

Contrapuntando este ape go y acogida de lo regional, se ve en los dos, Yeats y 
Valle, la huella de una resistencia contra lo que esa realidad extra-artfstica pudiera 
tener de remora para sus aspiraciones creadoras. El problema del artista de afil mar 
su visi6n individual crece en complejidad cuando ha de informarla en algo tan 
mostrenco como ellenguaje. Y se hace todavfa m~s dificil cuando todo o casi todo 
lo regional se convierte en factor de militancia polftica. Murgufa, en el pr6logo a 
Femeninas, sin de jar de reconocer los dotes creadoras de su au tor, va insertmdolas 
en lo regional colectivo: 

• 

son en el manifiestas las condiciones especiales de los escritores del pals 
( .. .) conoce La armonla de la prosa que aqul se acostumbra y no es facil 
fuera ( ... ) conforme con el espfritu ensofuu:lor del celta, despunta los 
asuntos, no los lleva a sus ultimos llmites ( ... ) Es esta condici6n especial 
que en nuestro amigo deriva de su raza ( ... )9 

El pr6logo es de 1894. Antes, y sin rodeos, habfa resumido Murgufa sus ideas 
sobre la cuesti6n regional: 

Las literaturas provinciales, s6lo posibles all£ donde la genialida.d de una 
raza distinta las hace necesarias, son fruto de una corriente puramente 
moderna(. .. )Enunossitios,comosucedeenGalicia,elhechoesesponttzneo, 
hijo involuntario de unas gentes que se ignoran, mientras en Cataluiia 
(son) producto de unpueblo que se regeneray completa ( ... ) Rlmovimiento 
fue a La yez literario y polltico ( subrayado mlo ). 10 

Pero Murgufa era ante todo un fervoroso partidario del galleguismo mi1itante. 
Yeats, nacionalista el mismo, reacciona repetidamente en sus escritos contra la 
cortapisa que lo excluyente y absorbente del nacionalismo puede resultar para la 
libre actividad artfstica. Clara defmici6n de su postura son 'The Irish National 
Theater and Three Sorts of Ignorance" ( 1903), con su defensa de las obras de Synge, 
y "Compulsory Gaelic" (1904)."11 Valle-Inclm, hombre de ~gora y foro, lanz6 su 
tajante opini6n en un banquete-homenaje en 1932: "Ser genio en el dialecto es 
demasiado f~cil. Yo me negue a ser genio en mi dialecto y quise competir con cien 
millones de hombres, y lo que es m~s, con cinco siglos de lengua castellana" .12 Su 
teorfa estetica en La lampara maravillosa, y su praxis literaria, habfan adelantado 
que esa opini6n sobre la lengua es extensible al fotografismo literario de la realidad 
regional manifestada en asuntos, ambientes, personajes. Se explica asf la paradoja 
de que, al concluir una de sus obras de mayor ambientaci6n gallega, Flor de 
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Santidad, (1904), escriba a un amigo y paisano en estos tenninos: 

Mas que a los Libras de hoy se parece a los Iibras de Ia Biblia: otras veces 
es homerica, y otras gaelica ( .. .) Yo hace muchos afws que vivo 
completamente alejado de Galicia: aqu£ no he querido nunca tratar con 
Ia gentuza gallega, ni leer los peri6dicos. Esa tierra crea usted que me 
es odiosa. 13 

' 

En lo que a Vaile atafie, esos aspectos volitivo y negativo del "ser genio" 
registran interesantes consecuencias. Respecto a la lengua, aquella declaraci6n no 
tiene vuelta de hoja: s6lo se conoce un poema suyo en gallego, "Cantiga de vellas", 14 

mAs tarde rifatto en castellano al publicarlo en un poemario. Buen conocedor de 
la literatura gallega en su faceta mAs acendradall!ente regionalista -Pondal, Rosalia 
de Castro, Curros, Vicetto-, 15 Vaile-Inclm se resistin1, sin embargo, ala tentaci6n 
de los laureles de bardo local. QuizAs sus tempranas experiencias americanas y 
madrilefias le hicieran ver el riesgo de escuchar solamente el grato pero peligroso 
sirenismo regionalista. Tam bien pudiera haber aprendido en el ejemplo de Rosalia. 
Los Cantares gallegos (1863) de la poeta gailega representaban, y se ven todavfa 
hoy, como un desvfo bacia lo colectivo y extemo en escritora cuyo acento mAs 
original y duradero es un fntimo y dolorido sentir. Su esposo, Murgufa, entusiasta 
acogedor de las ideas sobre el Volkgeist, no parece percatarse de esa latente tensi6n 
entre el poder de absorci6n de la colectividad, con un potencial anonimato, y la obra 
de arte como sello indeleble de una personalidad individual. De aquf que comente 
complacido, anos despues, que muchos de los versos de su esposa "pasaron de tal 
modo al dominio publico, que entre los cuentos populares que he recogido vinieron 
bastantes de los suyos, atribuidos ya ala musa popular". 16 

Ahora bien, ese no querer Vaile-InclAn ser genio en gailego, no ha de 
entenderse como un rechazo de plano de lo regional. Acaece sutilmente lo 
contrario. Su empeno consistirA en extraer una serie de elementos de esa realidad 
extraliteraria e infundirlos, junto con otros, en una entidad artfstica. Su validez 
primordial sen1 por referencia ala realidad artfstica asf plasm ada y no ala exterior 
a ella, por mAs reconocible que esta sea. Se logra asf una disposici6n interior 
orgruuca e integratoria en la obra de arte. El detaile regionalista -sea lingtifstico, 
literario , hist6rico, folkl6rico- aparece en calculada y ann6nica coordinaci6n con 
otros elementos extrarregionales. La meta es un ars combinatoria en la que todos 
esos elementos desempef'ian un papel funcional. 

En su aspecto lingtifstico Vaile lo formu16 asf: "Yo que vengo de Galicia, regi6n 
de campo dulce y bello, he pretendido darle al castellano el senti do labriego que no 
tiene, porque el campo de Castilla noes amable".17 En otro lugarme he ocupado del 
funcionamiento de los galaicismos en el arte de nuestro autor.18 Baste decir que a 
una prActica primeriza vacilante y timorata, aislando con bastardillas esos vocablos 
en el discurso, al modo de Pereda, muy pronto sucede otra en que el galaicismo se 
va a codear, fundiendose y muchas veces confundiendose, con voces de german! a, 
arcafsmos, regionalismos peninsulares, y americanismos. Y algo tan folkl6rico 
como las canciones gailegas, incorporadas en varias de sus obras, potencian su 
funci6n mAs ailA del pintoresquismo o la documentaci6n tan al uso entonces.19 
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Mas no era la literatura en dialecto la Unica vfa posible de captaci6n de la 
realidad regional en un molde literario cuando Valle advino al mundo de las letras. 
Las sendas para ello estaban mas que trilladas y hasta habfa el incentivo de un 
publico lector hecho a elias. Costumbrismo, realismo, naturalismo eran escuelas 
seglln cuyos supuestos y practicas se podfa recoger una realidad regional dada, pero 
chocaban con lo que Valle se proponfa. Mal se avenfa el costumbrismo sentimental 
e idealizador a lo Antonio de Trueba o Fernan Caballero20 con la disposici6n ir6nica 
del escritor gallego, ni las innovaciones estilfsticas de este eran reconciliables con 
la ret6rica alambicadamente arcaizante de un Estebanez Calderon. Lo mismo en 
cuanto a metodos: a la observaci6n de la realidad externa que caracteriza a los 
realistas decimon6nicos, y cuyo fndice de intensidad va en aumento de costumbristas 
a naturalistas, Valle-Inclan opone la exclusiva vigencia de la intuici6n; frente a1 
estrabico enfoque preconizado por Menendez y Pelayo y practicado por Pereda, don 
Ram6n propondra una visi6n astral, no limitada y geometrica (en el sentido 
etimol6gico) sino contemplando este planeta a distancia para superar espacio y 
tiempo. Toda su obra tiende a ello y serfa facil apoyarlo con citas. Las resumire en 
una: 

El c(rculo, al cerrarse, engendra el centro, y de esta vision cfclica nace el 
poeta, que vale tanto como decir el Adivino. 
Yo, torpe y vano de mf, quise ser centro y tener de la guerra una vision 
astral,fuera de geometrfa y de cronologfa, como si el alma, desencarnada 
ya, mirase desde su estella.21 

La aspiraci6n valleinclaniana a salvar los lfmites de la realidad espacio
temporal despunta ya en Femeninas (1895) y culmina en Tirano Banderas (1926). 
Madase un desden por el utilitarismo y la verosimilitud, como postulados esteticos, 
que se vuelca por las palabras ir6nicas del Marques de Bradomfn al preferir la 
Leyenda ala Historia y la bagatela ala ensefianza.22 Ese desgaire del personaje 
valleinclaniano, lo mismo que la vida y obra de su creador, implicaba un rechazo de 
modos de hacer literarios por donde la originalidad artfstica de Vaile no pod fa 
encontrar cauce adecuado. Es evidente que en ello iba incluido el regionalismo 
militante en su combinaci6n literaria y polftica. De tal actitud deduzco, otra vez, una 
afinidad entre Vaile y Valera: tam bien este se resiste a encasillamientos faciles y su 
andalucismo es mas bien una cuesti6n de talante (como el galleguismo de Valle
Inclan) que de aspectos concretos -aunque por otra parte sefialables- en su obra. 
Como Valle, Valera rechaza el didactisismo y Ia verosimilitud extra-artfstica, que 
califica de "vulgar", en la novela. 23 Se ex plica asf la simpatfa con que don Ram6n 
lo presenta en Una tertulia de antafio (1908)24 a pesar de haberse opuesto Valera 
reciente y terminantemente a las aspiraciones politicas del galleguismo finisecular 
y de haber registrado numerosas reservas en cuanto a los aspectos cultural y 
lingtifstico del mismo.25 En esa misma escena, quien sale mal parado de la 
conversaci6n entre Valera y los otros personajes es Castelar, autor en cambio de un 
ditirambico pr6logo a Galicia en el segundo libro de Rosalfa de Castro, Follas novas 
(1880). 

Una ajustada perspectiva hist6rico-literaria revela hoy Ia imposibilidad en que 
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Vaile se vefa para encauzar su creatividad por el camino que el joven Ortega y 
Gassetle sefialaba, acuciandole a contar "cosas humanas, harto humanas".26Pero 
esto lo escribi6 a rafz de la aparici6n de Sonata de estio (1904 ). Lo improcedente 
fue cerrarse ala banda, como hizo Julio Casares afios m~s tarde, aconsej~ndole a 
no "salir de sf mismo y de su tierra" y a "seguimos revelando en novelas, poemas 
o tragedias, el alma de esa poetica Galicia, lfrica, plafiidera, femenina y sofiadora"27 

Valle-Inclan, piloto de altura en literarias navegaciones, evitarn las sirtes del 
regionalismo sin perder de vista las costas de su pafs natal. 

Porque el galleguismo de Vaile-InclrutS noes politico ni literario pero sf fntimo 
y esencial. Es una disposici6n anfmica ala que mejor cuadra calificar de galle guidad . 
Se reconoce en la amorosa acogida en su obra de elementos regionales (lengua, 
folklore, literatura, ambientes); enlfricos apartes (" ... )tierra de la fabla antigua, hija 
de Roma ,/Que tiene campesinos arrullos de paloma!"); en un contenido orgullo 
("ese hennoso y varonil tipo suevo tan frecuente en los hidalgos de la montana 
gallega"; "Ante la parda tierra castellana, I Se abre el verde milagro de una tierra/ 

· r ( )" 29 cnsta tna ... . 
T.S. Eliot30 vio en el regionalismo un factor positivo siempre que se integrase 

en una m~ vasta entidad cultural. Para Eliot, encomiasta sin reservas de Yeats, 
hubiera sido una enorme perdida para la literatura en ingles si los que andando el 
tiempo fueron grandes escritores con origen y formaci6n en Escocia, Gales o 

• 

Irlanda hubieran sido adoptados en su m~s tiema infancia por padres ingleses: esto 
hubiera ocasionado una menna de matices y acentos en las letras inglesas. Algo 
parecido reflejan las palabras de aquel que se llamaba a sf mismo "Andaluz 
Universal", Juan Ram6n Jimenez, en carta a JoaqufnMontaner: "Soy partidario de 
los dialectos en la literatura. Dan matices que no se pueden expresar de otro modo 
y con algo asf como la adolescencia de un idiom a, llena de ese encanto fresco y vago 
de la edad florida." 31 El contrapunto est~ en la contundente opini6n del machadiano 

• 

Juan de Mairena: 

De aquellos que se dicen ser gal/egos, catalanes, vascos, extremefws, 
castellanos, etcetera, antes que espafwles, desconfiad siempre. Sue len ser 
espafwles incompletos, insuficientes de quienes nada grande puede 
esperarse. 
-Segun eso, amigo Mairena-habla Tortolez en un cafe de Sevilla-, una 
andalucista sera tambien un espafwl de segunda clase. 
-En efecto -respond{a Mairena-: en espaliol de segunda clase y un andaluz 
de tercera.32 

Pongamos a un lado esta opini6n, por su ex abundantia cordis, y volvamos a 
las m~s ponderadas de Eliot y Juan Ram6n. Su parecer respecto a dialecto y matices 
regionales en creadores literarios se corresponde con la noci6n saussuriana de 
lengua y habla, la complementan y concretan. En ello veo una soluci6n parcial ala 
antinomia que plantee inicialmente entre lo particular y lo universal, lo individual 
y lo colectivo. La literatura castellana, o si se quiere en espafiol, lo corrobora. 
Regiones de acusadfsimos perftles cui turales-Vasconia, Lev ante, Galicia, Andalud a
estan representadas en ella a traves de escritores que tam bien alcanzan las mayores 
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dimensiones hispruucas. Valle-Incl~ es una muestra senera. Que de ello tenfa 
plena conciencia se constata en una carta publica a un adversario politico, en el 
contexto de las elecciones de 1931: "Yo he dado a Galicia una categorla est6tica -
la mAxima- y no le he pedido nada, nile he rendido una adulaci6n".33 
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Notas 

1• Yeats naci6 en 1865; Valle, en 1866 

2• Vease la excelente monograffa de Emma Susana Speratti-Pi.iiero, El ocultlsmo en Valle-Inclan 
(Londres: Tamesis. 1974), concretamente lap. 5. 

3• El de Vaile es consabido. En la poesfa deY eats se dio un profundo cambio, reflejado en The Green 
Helmet (1910) yen Responsibllltles (1914), "due in large measure to his defiant adoption of an 
aristocratic outlook and a corresponding expression of antidemocratic sentiments." (T. McAlindon, 
"Yeats and the English Renaissance", PMLA 82, no. 2 (mayo, 1967): 157). 

4• "Desde el ensayo de 1860 ("De la naturaleza y car~ter de la novela") (Valera) rechaza la tecnica 
descriptiv a bas ada en el detalle y la minuciosidad. Seiialando ala novela hist6rica, desdefta el artilugio 
del color local ( ... )''. Para est.a y otras observaciones sobre el concepto valeriano de la novela ver 
Valera. Morsamor, ed. Leonardo Romero Tobar (Barcelona: Plaza & Janes, 1984) 25-26. 

s. Articulo sobre Sotileza publicado en La Epoca. 27-III-1885. Cito segt1n el texto en Pereda, Obras 
completas. 1 (Madrid, 1921 ): 1xxvi. 

6• V eanse "Pr6logo" de Marcelino Menendez y Pelayo a Pereda, Obras completas, 1 ( ed. cit en la n. 
5); los artfculos de aquel, en la misma edici6n, sobre Sotileza y La Puchera; el Epistolario de Pereda 
y Menendez y Pelayo (Santander, 1953); la conferencia de Miguel Artigas, "Pereda y Menendez 
Pelayo", Boletfn de Ia BibUoteca Menendez y Pelayo 15 (Santander, enero-diciembre. 1933): 318-
336. En defensa de la universidad de Pereda, ver Francisco de Cossfo, "Universalidad y Regionalismo 
en la obra de Pereda", Bole tin de Ia BlbUoteca Menendez y Pelayo 15 (Santander, enero-diciembre, 
1933): 391-404. Encuentro mas convincentes las cortapisas que establece Jose F. Montesinos en su 
Pereda, o Ia novela idlllo (Mexico, D.F.: El Colegio de Mexico, 1961), en particular las pags. 160-
163, 172-175. En un estudio reciente se alaba a Montesinos por "haber visto como nadie la 
contradicci6n que agit6 siempre I a novela perediana, que impidi6 a esta ser, sobre todo, esto: novela. 
Lo novelesco pugna en la obra del montaftes con elementos que le son extraiios: el costumbrismo, la 
tesis sobreimpuesta, el idilio:. (Juan Oleza, La novela de XIX: del parto a Ia crisis de una ideolog(a 
(Barcelona Laia, 1984) 43). 

7
• Sacadas ala luz por William L. Fichter, PubUcaciones periodfstlcas de Don Ramon del VaUe

lnclan anterlores a 1895 (Mexico, D.F. El Colegio de Mexico, 1952). 

8• Reproducida por Juan Nay a Perez en Boletfn de Ia Real Academia GaUega 53, nos. 333-338 (La 
Coruiia, noviembre, 1959): 54-55. 

9• Cito por el texto que figura en Valle-Inclan, Corte de amor, Opera omnia 11 (Madrid, 1922): 13-
14. En cambio Juan Ram6n Jimenez. a1 equiparar Dlvlnas palabras con obras del teatro irlandes 
modemo, distingue cuidadosamente: "( ... ) lo que es lojico, al fm y al cabo, siendo usted &allego. celta. 
y siendo usted usted". (subrayado mio; carta a Valle-Inclan 29-julio-1920, en Cuadernos de Juan 

• 

Ramon Jimenez, ed. Francisco Garfias (Madrid: Taurus, 1960) 228). 

10• Los precursores (La Coruiia, 1880). Cito por la ed. de Buenos Aires (Emece, 1940) 106-107. 

11 • Una carta de Yeats a John Quinn. del15 de febrero, 1905, es por demas explicita: 
Irish national literature, though it has produced many fiN! ballads and many novels written in 
the objective spirit of a ballad, has never produced an artistic personality in the modern sense 
oft he word. Tom Moore was merely an incarnate social ambition. And Clarence Mangan differed 
merely from the impersonal ballad writers about him in being miserable. H ewasnot a personality 
as Edgar Poe was. I I e had not thought our or felt our a way of looking at the world peculiar to 

16 



himself. We will have a hard fight in Ireland before we get the right for every manto see the world 
in his own way admitted. (cit. por Harold Bloom, Yeats [Nueva York, NY, 1970] 84-85). 

12• En Francisco Madrid, La vida altlva de Valle-lncbin (Buenos Aires: Poseid6n, (1943) 101-102. 

13• Su corresponsal es Torcuato Ulloa; la carta esta fechada en Aranjuez, 27 de agosto, 1904. 
Reproducida en Indice de artes y letras 9, nos. 74-75 (Madrid, abril-mayo, 1954): 20. 

14• Es de fines de 1915 a comienzos de 1916. La incluye Jose Rubia Barcia en A Bibliography and 
lconograp by ofV aile-Inc lain (1866-1936), University of C alifomia Publications in Modem Philology, 
59 (Berkeley-Los Angeles, 1960), Apendice D. Sobre las varias publicaciones del poema ver Rubia 
Barcia, Mascaron de proa: Aportaclones al estudio de Ia vida y de Ia obra de Don Ramon Maria 
del Valle lnclan y Montenegro (Sada, A Coruiia: Edici6s do Castro, 1983). 

ts. Ver Jose Rubia Barcia, "V alle-Inclan y la Iiteratura gallega", Revlsta hlspanJca modern a 21, no. 
2 (Nueva York: Columbia U., 1955): 93-126; y nos. 3-4, 294-315. 

16• Ob. cit. en la n. 10, p. 146 n. De parecida opini6n es Manuel Machado: 
( ... ) aht quedan mis cop las, suspiros en el viento, got as de agua en el mar de 
Ia poes(a del Pueblo ... 
Cantadlas. Y no hayais miedo de que yo reivindique Ia propiedad. Un dfa que 
escuche alguna de mis soleares en boca de ciertaflamenquilla en unajuerga 
andaluza, senl( Ia noci6n de esa gloria paradOgica (sic) que consiste en ser 
perfectamente ignorado y admirablemenle sentido y comprendido. y no quiero mas 
("lntroducci6n," Cante hondo (Madrid: Reru:ICimienlo, 1916) 4). 

Garcia Lorca por el contrario, se adelanta a Ia popularidad de su Romancero gltano (1927) y la 
sofrena cuando escribe a Guillen: "Me va molestando un poco mi mlto de gitaneria ( ... )Los 
gitanos son un tema. Y nada mas. Yo podia ser lo mismo poeta de agujas de coser ode paisajes 
hidraulicos ( ... )No quiero que me encasillen. Siento que me van echando cadenas". (enero, 1927) 
(Jorge Guillen, Federico en persona: Semblanza y epistolario (Buenos Aires: Emece, 1959) 114). 

17• En un discurso de 2932, recogido por F. Madrid, ob. cit en la n. 12, p. 103. 

18• "Los galaicismos en la estetica valleinclanesca", Revlsta blspanlca moderna 24, no. 1 (Nueva 
York: Colwnbia U., 1958): 2-28. Aiiadire dos comentarios de Valle, el primero. entresacado de la 
resefia de una de sus conferencias, en Excelsior (Mexico, D.P.). 14-10-1921: 

Este contacto con Ia gente del pueblo produce en el wnfen6meno: para expresar las cosas 
concretas, definidas, precisas, hablaba o empleaba el castellano; para las cosas sutiles, 
vagas, de malices delicados, hablaba el gallego. , 
El otro comentario. al correr de una entrevista. apareci6 en La Novel a de Hoy (Madrid), no. 225, 

3 sept., 1926: 
El gallego no ez un idioma. El portugues, z(. El gallego, no. El d(a que los gallegos 
tengandefmidozuidiomadezcubrirandenuevoelcaztellano.(DruDougherty,UnValklnc14n 
olvidado: entrevistas y conferencias: (Madrid: Espiral, 1983) 155 ). 

Es de particular interes la siguiente observaci6n de Ram6n Menendez Pidal sobre Pereda: "Cuando las 
ocasionales cuartillas de fil6logo para tomar las de novelista, no hallaba sino frescura expresiva en el 
lenguaje vulgar; pero siempre su manera de tratarlo (comicidad, ironfa, caricaturas ), esta muy distante 
de los efectos mas elevados y profundos que buscan en el habla del pueblo los escritores de 
generaciones posteriores, como Unamwto y V alle-Inclan". ("Un inedito de Pereda: Observaciones 
sobre el lenguaje popular de Ia montana", Boletfn de Ia Blblloteca Menendez Y Pelayo 15 
(Santander: enero-diciembre, 1933): 45). 

19• De esto me ocupo en mi comunicaci6n sobre "Canciones galle gas en obras de V alle-lnclcin. ala luz 
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de La himpara maravUiosa", que figurara en las Aetas de la I Conference sobre Estudios Gallegos 
(Universidad de Maine, Orono, octubre 10-11, 1985). 

20• Que Valle conocfa las obras de estos autores se comprueba en sus palabras en una conferencia, 
reseiiada en El Universal (Mexico D.P.) 14-10-1921: "Y a1 hablar de talliteratura (la galaica) nos 
exponesu juicio sobre las novel as de Jose Marfa de Pereda, la Condesade Pardo Bazan, Antonio Trueba 
y Juan Valera. Y al referirse a las producciones senala la fortaleza de concepci6n de algunas y las 
debilidades de las otras" 

21 • La media nocbe: Vlsi6n estelar de un momento de guerra (1917), en Obras completas 2 (Madrid: 
Plenitud, 1954): 631-632. 

22• Sonata de invierno (1905), en Obras completas 2 (Madrid: Plenitud 1954): 187, 242. 

23• Ver "De la naturaleza y caracter de Ia novela" (1860), en Obras completas 2 (Madrid: Aguilar, 
1942): 188-189 en particular. 

24• En Obras completas, 2 (Madrid: Plenitud, 1954): 331-334. Valle elogia a Valera como estilista, y 
a laPardoBaz&n, en unaresenade "A rasde tierra (Cuentospor Manuel Bueno)," (1902)(vease Eliane 
Lavaud, "Un prologue et un article oublies: Valle-Incl3n. theoricien du modernisme," Bulletin 
hJspanique 76,3-4 Uulio-dic., 1974): 363, n. 52. El autor andaluz tambien asoma en la reseiia de una 
de las conferencias bonaerenses de Valle en 1910, s61o que: "Por ser av anzada la hora el conferencista 
se vio obligado a decir muy pocas palabras de don Juan Valera". (Amelia C. Oarat, "Valle-lnclan en 
Ia Argentina", en Ram6n M. del Valle-Inchin, 1866-1966 (Estudios reunldos en conmemorac16n 
del centenarlo) (Universidad Nacional de La Plata, 1967) 107). 

15• Para la postura de Valera sobre esta cuesti6n vease, e.g ., su resefta del tomo tercero de la obra del 
padre Blanco Garda, que trata de literaturas regionales. en Obras completas, 2 (Madrid: Aguilar, 
1942): 882-893, y su respuesta a las objeciones deMurgufa, en "El regionalismo ftlo16gico en Galicia", 
ob. cit., 899-902. Ambos escritos sonde 1896. Para laopini6ndeMurgu(a, ver"A D. Juan Valera" (15 
agosto, 1896), en Vicente Risco, Manuel Murgufa (Vigo: Galaxia, 1976) 178-189. 

26• "La Sonata de esUo, de don Ram6n del Valle-Inclan" (1904), en Obras completas 1 (Madrid: 
Revista de Occidente, 1957): 27. 

71• Crftlca profana: Valle-Inchin, "Azonn", Ricardo LeOn (Madrid, 1916). 

21
• Son numerosos los que han tocado este punto del galleguismo de Valle. y de sobra conocidos sus 

trabajos por los especialistas. Por su planteamiento resumidor mencionare el de Ricardo Carballo 
Calero, "AlgUns testemunos galegos sobre o galeguismo de Valle-Inclan" (1966), Ubros e autores 
galegos: dos trovadores a Valle-lnclan (La Corui\a: Real Academia Gallega, 1979) 285-306. 

19• Las citas son, por orden, de "Ave", Aromas de leyenda (1907), en Obras completas 1 (Madrid: 
Plenitud, 1954): 1081; Los cruzados de Ia causa (1908), en Obras completas 2 (Madrid: Plenitud, 
1954): 349; "Rosa matinal," El pasajero (1920), en Obras completas 1 (Madrid: Plenitud, 1954): 1102. 

30• "Unity and Diversity: The region", Notes towards the Deftnltlon or Culture (Nueva York. N.Y .• 
1949) 54-58, en particular. 

31 • Cartas de Juan Ram6n Jimenez (Prlmera seleccl6n), ed. de Francisco Garfias (Madrid: Aguilar, 
1962) 225-226. La carta no lleva fecha pero es~ entre las agrupadas "Madrid (1915-1936)". Ver 
tambien su carta a Carmen Laforet (Marzo, 1946) en ob. cit., 395. De parecida opini6n es Unamwto, 

ver, e.g., "El habla de Valle-Inclan" y "Leyendo a Maragall", en Obras completas 5 (Madrid: A. 

Aguado, 1952): 422-425 y 524-525, respectivamente. 
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32• Antonio Machado, ObrM: Poesfa y prosa (Buenos Aires: Losada, 1964) 542. 

33• Las cartas cruzadas en esta ocui6n entre Valle y Ram6n Marfa Teaveiro pueden verse en Dru 
Dougherty, ob. cit. en Ian. 18, pp. 210-212. 
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