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Resumen. El objetivo de este trabajo es dar cuenta de cómo la desdichada década del 30 española impactó, a través de 
sus exiliados, en la sociedad y la cultura de la República Argentina, y estableció un canon diferente del europeo con res-
pecto a la edición de la lírica gallego-portuguesa. Con esta finalidad, se realiza un recuento de las publicaciones sobre el 
tema en la década del 40 y 50 en el ámbito editorial porteño. Por un lado, la temprana y señera antología Poesía gallega 
medioeval de los siglos XII al XV, publicada por Emecé en Buenos Aires apenas finalizada la Guerra Civil española 
(1941) por un encubierto Luís Seoane en la colección por él fundada, Dorna, puede leerse como un hito en lo que hace 
a la circulación y recepción de la lírica gallego-portuguesa fuera de España. Este primer impulso, seguido por la edición 
divulgativa de algunas cantigas en el Florilegio de la Biblioteca Vaticana de Francisco Luís Bernárdez en 1952 y la de 
ciertas publicaciones del Centro Gallego de Buenos Aires, parece fundarse en un sentimiento de morriña de quien está 
lejos de su tierra. De todas formas, este proceso se erigirá en producción académica con la obra de Claudio Sánchez 
Albornoz, presidente de la República Española en el exilio, quien inaugurará una nueva etapa para los estudios sobre 
España y sobre Galicia y la lírica gallego-portuguesa en Argentina. Un dato de interés del trabajo radica en el hecho de 
que en el recorrido que se propone se descubrirá que fue en este país donde se publicó por primera vez una antología 
de lírica gallego-portuguesa. 
Palabras clave: Lírica gallego-portuguesa medieval; recepción; ediciones; Guerra Civil española; Argentina.

[gl] A recepción da lírica galego-portuguesa medieval en Arxentina. Morriña e es-
tudos académicos ao outro lado do océano Atlántico
Resumo. O obxetivo deste traballo é dar conta de como a desventurada década dos 30 española impactou, a través 
dos seus exiliados, na sociedade e na cultura da República Arxentina por máis de dúas décadas, e estableceu un canon 
diferente do europeo para a lírica galego-portuguesa medieval. Con esta finalidade, faise un reconto das publicacións 
sobre o tema na década dos 40 e 50 dentro do ámbito editorial porteño. Por unha banda, a temperá e senlleira antoloxía 
Poesía gallega medioeval de los siglos XII al XV, publicada por Emecé en Bos Aires uns anos despois da finalización 
da Guerra Civil española (1941) por un encuberto Luís Seoane na colección por el fundada, Dorna, pode lerse como un 
fito no tocante á circulación e recepción da lírica galego-portuguesa fóra de España. Este primeiro pulo, seguido pola 
edición divulgativa dalgunhas cantigas no Florilegio de la Biblioteca Vaticana de Francisco Luís Bernárdez en 1952 e 
a de certas publicacións do Centro Galego de Bos Aires, parece fundarse nun sentimento de morriña de quen está lonxe 
da súa terra. Mais este proceso erixirase en produción académica coa obra de Claudio Sánchez Albornoz, presidente 
da República Española no exilio, quen fundará unha nova etapa para os estudos sobre España e sobre Galiza e a lírica 
galego-portuguesa en Arxentina. Un dato de interese do traballo radica no feito de que no percorrido que se propón 
revelarase que foi neste país onde se publicou a primeira antoloxía de lírica galego-portuguesa medieval.
Palabras chave: Lírica galego-portuguesa medieval; recepción; edicións; Guerra Civil española; Arxentina.

[en] The Reception of the Medieval Galician-Portuguese Lyrical Poetry in Argen-
tina. Morriña and Scholarship on the Other Side of the Atlantic Ocean
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inmediato, y así se sucedieron distintas edi-
ciones –no siempre rigurosas– que guiaron las 
constantes de los estudios sobre la lírica romá-
nica en la Europa decimonónica (Arbor Aldea 
2008: 47-78, Buonocuore 1993: 92-94, Ferrari 
1993a: 119-123, Ferrari 1993b: 123-126). 

Si bien la primera edición que mostró al 
mundo la riqueza de la lengua gallega medieval 
se debe a un paleógrafo italiano, Ernesto Mo-
naci, y a la editorial alemana Max Niemeyer 
(1875)2, es de destacar que poco tiempo des-
pués, y cuando aún Galicia no contaba con una 
Facultad de Filosofía y Letras y el Pergami-
no Vindel no había sido descubierto, Teodosio 
Vesteiro Torres decidió dar a estampa uno de 
los núcleos duros del patrimonio lírico gallego 
en estos cancioneros, las siete cantigas de ami-
go de Martin Codax (Vesteiro Torres 1878: 12-
20, López 1991). Diez años más tarde, Antonio 
de la Iglesia (1886) hizo lo propio con ciento 
veinticinco piezas que formaron parte del to-
mo II de El idioma gallego: su antigüedad y 
vida, a través de la imprenta de La Voz de Ga-
licia en A Coruña. De la Iglesia seguiría en su 
trabajo una edición crítica del cancionero vati-
cano que, aunque plagada de lecturas y recons-
trucciones fantasiosas, se erigiría como fun-
damental para acceder a las cantigas gallego- 
portuguesas, O Cancioneiro Portuguez da Bi-
blioteca Vaticana, del fugaz presidente de la 
República de Portugal, Teófilo Braga (1878). 

La edición de la lírica gallego-portuguesa, 
en antologías colectivas o recopilaciones in-
dividuales, nunca se detuvo. Italia, Alemania 
y Portugal marcaron –como se desprende del 
párrafo anterior– el rumbo de las primeras 
publicaciones de entre finales del siglo XIX 
y principios del XX3. Luego del breve inter-
regno gallego, desde los Estados Unidos de 
Norteamérica y Brasil también se encararon 
proyectos significativos como los de Carter 
(1941) o Ferreira da Cunha (1949). Y es que, 
como bien han señalado Henrique Monteagu-
do (1984, 1999) o Mariña Arbor Aldea (2013-
2014: 11-41), más allá de las ediciones del 
primer presidente del seminario de estudios 
gallegos, Cotarelo Valledor (1929a: 467-491, 

Abstract. The aim of this work is to give account of 
the different ways that the unfortunate Spanish Thirties 
Decade impacted, through the exiled, on the Argentina 
so ciety and culture, and established a different canon re-
garding the European editions of the Galician- Portuguese 
lyrical poetry. To achieve this, it revises the Forties and 
Fifties publishing scene on the topic in Buenos Aires. On 
the one hand, the early medieval Galician poetry antho-
logy Poesía gallega medioeval de los siglos XII al XV, 
published by Emecé in Buenos Aires just after the Span-
ish Civil War (1941) by an undercover Luís Seoane in 
the collection founded by him, Dorna, can be seen as a 
milestone in relation to the circulation and reception of 
the Galician-Portuguese lyrical poetry out of Spain. This 
first step, followed by the edition of some cantigas in 
Francisco Luís Bernárdez’s 1952 Florilegio de la Biblio-
teca Vaticana, and in certain publications of the Galician 
Center in Buenos Aires, seems to be based on a feeling of 
morriña of who is far from home. Anyway, this process 
will turn into scholarship with the work of Claudio San-
chez Albornoz, president of the Spanish Republic in the 
exile. Sanchez Albornoz will open a new period for the 
studies on Spain and Galicia and the Galician-Portuguese 
lyrical poetry in Argentina. An interesting fact is that in 
the timeline the articles proposes, we will discover that 
it was in this country where the first anthology about the 
Galician-Portuguese lyrical poetry was published.
Keywords: Galician-Portuguese Lyrical Poetry; Recep-
tion; Editions; Spanish Civil War; Argentina.

Sumario. 1. Cancioneros y ediciones. 2. Una antología 
excepcional por un hombre excepcional. 3. Una década 
prolífica. 4. La academización de los estudios sobre la 
lírica gallego-portuguesa medieval. 5. A modo de conclu-
sión. 6. Referencias bibliográficas.

Como citar: Río Riande, G. del (2017): “La recepción 
de la lírica gallego-portuguesa medieval en Argentina. 
Morriña y estudios académicos al otro lado del océano 
Atlántico”, Madrygal. Revista de Estudios Gallegos 20 
(Núm. especial), pp. 191-200.

1. Cancioneros y ediciones
Entre 1759 y 1875 se descubrieron, en dife-
rentes bibliotecas europeas, los cancioneros 
que transmiten las casi mil seiscientas canti-
gas que componen la tradición trovadoresca 
que la crítica ha denominado lírica profana 
gallego-portuguesa medieval: el Cancionero 
de la Biblioteca de Ajuda, el Cancionero de la 
Biblioteca Nacional de Lisboa y el Cancionero 
de la Biblioteca Vaticana. El interés de los gru-
pos eruditos europeos en estos manuscritos fue 

2 Dejo de lado la apresurada edición de Lord Charles Stuart de Rothesay (1823) del Cancionero de Ajuda, tanto por 
la poca pericia en la transcripción ofrecida como por la reducida circulación de la obra.

3 Con el estudio y edición del Cancionero de Ajuda de Carolina Michaëlis de Vasconcellos (1904) como hito máximo 
desde Portugal, aunque con sabor alemán.
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2. Una antología excepcional por un hombre 
excepcional
La antología Poesía gallega medioeval de los 
siglos XII al XV (1941) se publica de forma 
anónima, inaugurando la colección Dorna de 
Emecé desde la imprenta López (con sede en 
la calle Perú 666 del barrio porteño de San Tel-
mo), que por aquellos años estampaba el grue-
so de los libros de esta editorial. No ve la luz 
en Europa y tampoco en Norteamérica sino en 
Buenos Aires en el año 1941, y en el más que 
comprensible silencio en su recepción del otro 
lado del Atlántico, un silencio impuesto por la 
posguerra y el franquismo. 

Destaco que el ejemplar que pude consultar 
en la Biblioteca Galega de Bos Aires de la Fe-
deración de Asociaciones Gallegas no se libra 
del estigma de la Guerra Civil. Por su sello de 
entrada se puede saber que perteneció a la bi-
blioteca del exiliado Manuel Pedreira Rumbo, 
declarado desertor y prófugo, según los Libros 

1929b: 615-641, 1930a: 523-538, 1930b: 664-
687, 1931: 348-377, 1933a: 5-32, 1933b: 2-5), 
Galicia habría de esperar hasta la década del 
50 para nuevas propuestas de fijación de las 
cantigas gallego-portuguesas, con trabajos co-
mo los de Fernández Pousa (1953: 123-160, 
1954: 219-250, 1956: 803-840, 1959a: 251-
290, 1959b: 615-673). Sería gracias al impulso 
de instituciones gallegas como la Universidad 
de la Coruña, la Universidad de Vigo y, princi-
palmente, la Universidad de Santiago de Com-
postela, a través de la catedrática de Filología 
Románica, Mercedes Brea, y el Centro Ramón 
Piñeiro para a Investigación en Humanidades, 
que Galicia se convertiría en el epicentro edi-
torial para la lírica gallego-portuguesa medie-
val en la Península Ibérica, con la monumental 
Lírica profana galego-portuguesa (Brea et al. 
1996), la Base de Datos MedDB2 (Brea 2012-) 
y de numerosas tesis doctorales sobre el tema 
dirigidas por ella4.

4 Evidentemente, y por ser objeto de interés de este trabajo, los espacios relacionados con Galicia, no relevo la ac-
tividad editorial de los otros dos centros europeos más importantes para la lírica gallego-portuguesa, como Italia y 
Portugal.

Poesía gallega medioeval de los siglos XII al XV. 
Ed. Emecé, Col. Dorna (1941)

Poesía gallega medioeval de los siglos XII al XV. 
Ed. Emecé, Col. Dorna (1941: 21)
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la Iglesia (1886) en El Idioma gallego y la de 
Eugenio López Aydillo (1914) en Las mejores 
poesías gallegas, esforzándose por legitimar a 
la lengua gallega como vehículo de cultura.

El volumen no tiene marca de autor, editor 
o prologuista pero indudablemente en la porta-
da y el colofón del mismo hallamos la incon-
fundible mano del excepcional artista argenti-
no hijo de Galicia, Luís Seoane. Se reconocen 
sus característicos diseños, muy relacionados 
– como se observa en la tapa de la antología– 
con la temática de ciertas cantigas de amigo 
donde aparece el motivo de la joven lavándo-
se los cabellos, y con personajes legendarios 
gallegos, también relacionados con el agua, 
como la sirena. Estos ilustrarán años más tar-
de su magnífico librito de leyendas medievales 
Tres hojas de ruda y un ajo verde, que publi-
cará en 1948 en una de sus tantas empresas, 
Botella al Mar, a través de la editorial Nova6. 

El prolífico y multifacético Luís Seoane 
nace en Argentina, en 1910, aunque seis años 
más tarde regresa con sus padres, gallegos, a 
España, y se instala en A Coruña. Artista en el 
más amplio sentido del término, republicano 
y militante del partido galeguista, al estallar 
en 1936 la Guerra Civil decide volver a Bue-
nos Aires, donde no detendrá nunca su labor 
creativa y creadora, tanto en lo relacionado 
con la plástica o la literatura. Así, solo un año 
después de su arribo, en 1937, publica su pri-
mer libro, Trece estampas de la traición, y en 
1940 funda, desde la morriña, la filantropía y 
la voluntad de crear un canon para las letras 
gallegas fuera de Galicia, y con la ayuda de 
su amigo (también exiliado) y compañero de 
partido desde sus días en la galería Amigos 
del Arte compostelana, Arturo Cuadrado, las 
colecciones más emblemáticas de la cultura 

de Actas da Corporación Municipal de Culle-
redo el 25 de febrero 1937, al no presentarse al 
llamado del Ejército (Pereira Martínez 2005: 
463-499).

La antología es claramente excepcional y, 
aunque reconocida desde el estudio del fenó-
meno inmigratorio gallego, ha pasado bastante 
inadvertida ante los ojos de los medievalistas. 
La señalo como excepcional no solo porque 
se publica en un lugar absolutamente alejado 
de la Europa de los trovadores, descentrado 
con respecto a los espacios académicos que 
comienzan a consolidarse en la edición de la 
lírica trovadoresca, sino porque se trata de la 
compilación de lírica gallego-portuguesa más 
extensa publicada hasta ese momento (ciento 
sesenta y cinco cantigas de los tres géneros 
líricos: amor, amigo y escarnio) y porque su 
recorte es anterior a la construcción del ob-
jeto de estudio que hoy denominamos lírica 
profana gallego-portuguesa medieval5. Poesía 
gallega medioeval... reúne únicamente a auto-
res de origen gallego o a aquellos que hacen 
uso de esta lengua, y traza además un arco más 
amplio que el manejado para la lírica trovado-
resca (casi siempre señalado como fines del 
siglo XII-mediados del siglo XIV) y de mayor 
influencia sociopolítica para el idioma, que es 
el que recorre los siglos XII y XV.

Conviven así en este trovadores tempranos 
de origen gallego, como Fernan Gonzalez de 
Seabra, Martin Codax o Joan Airas de San-
tiago, con algunos más tardíos y de distintos 
lugares de la Península Ibérica, como Gar-
ci Fernandez de Gerena, Alfonso Álvarez de 
Villasandino, poetas del grupo galego- castelán 
testimoniado en el Cancionero de Baena, y 
otros como el marqués de Santillana o Gómez 
Manrique. Su propuesta parece seguir la de De 

5 Quiero resaltar además el hecho de que en el ámbito de la Filología Románica será apenas siete años más tarde 
que, desde la Facultad de Filosofía y Letras de Buenos Aires, el profesor Gherardo Marone publique una antología 
sobre trovadores occitanos, antepasados de los gallego-portugueses: Trovadores y juglares. Marcabrus, Jaufres 
Rudels, Bernantz de Ventadorn, la Comtessa de Dia. I. Antología de textos medievales con traducción, comentarios 
y glosario, Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, Instituto de Literatura: 
Sección Neolatina, 1948. 

6 Como indica Carballo-Calero Ramos (2007: 265-280), es desde el taller que Camilo Díaz Baliño abre en la calle 
Huertas en Santiago de Compostela en 1920 que Luís Seoane entra en contacto con los movimientos gráficos de la 
vanguardia alemana. La voluntad nacionalista de erigir a través de trazos personales los símbolos más representa-
tivos de Galicia se encuentra en todas sus ilustraciones de Dorna y hasta en los murales pictóricos que hizo en las 
porteñas Galerías Santa Fe (Avenida Santa Fe 1600, Buenos Aires). Sobre la editorial Nova, una interesante entrada 
en Negritas y Cursivas (Rodríguez 2014). 
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libro, será apenas trabajada con rigor filológi-
co en las ediciones académicas desde la déca-
da del 70 del siglo XX. Asimismo, es digno de 
mención el recurso a las autoridades a la hora 
de afirmar conceptos filológicos en el prólogo 
del libro. Así, es Menéndez Pelayo –quien se-
ría además reeditado por Seoane y Cuadrado en 
1943 en sus Odas, epístolas y tragedias– la voz 
mentada a través de su Antología de poetas lí-
ricos castellanos desde la formación del idioma 
hasta nuestros días (concluida en 1908), aun-
que no se explicite en cita, nota al pie o biblio-
grafía. Luego, es en el siguiente apartado, Aviso 
sobre los poetas, donde un coetáneo, Menén-
dez Pidal, es la autoridad que silenciosamente 
guía las breves biografías de los trovadores, a 
través de la reelaboración de Poesía juglares-
ca y juglares. Aspectos de la historia literaria y 
cultural de España, de 1924, mas tampoco es-
te texto lo ofrece el editor como cita referencia 
bibliográfica. 

La original crestomatía que juega a callar el 
nombre de su editor-compilador y sus fuentes 
es un hito magnífico para la edición de la líri-
ca gallego-portuguesa en los años de silencio 
en España desde la quinta provincia gallega, 
e ilustra tanto el instinto filológico de Seoane 
como su lucha por establecer un muestrario de 
la literatura gallega en el exilio y por conjurar 
su morriña, que se lee en otra de las cartas a 
del Riego del año 1955 (Epistolario):

Es muy duro trabajar fuera del lugar que se 
quiere, pierde para uno mismo sentido toda 
cuanta labor se realiza y casi siempre se trabaja 
para olvidar el sitio, el país donde se vive, para 
encontrarse, al menos en el trabajo, en la tierra 
que nunca, nunca, aún en el peor de los casos, 
debimos haber dejado9. 

gallega en el exilio, Hórreo y Dorna, en las 
editoriales Emecé y Nova7. Esta titánica labor 
de la dupla Seoane-Cuadrado encuentra su 
mejor explicación en las palabras de González 
Millán (2011: 765): 

Trátase dunha empresa que non ten mais pro-
grama que o de facer coñecer entre propios e es - 
traños o espíritu de Galicia (...) Seoane, e nisto 
non actuaba en solitario, establecía uns crite-
rios de canonización para a cultura, e máis con-
cretamente para a ‘literatura galega’ (...).

La antología de Dorna que es objeto de es-
tas páginas se mueve en el anonimato, aunque 
detrás se esconda Seoane en su esfuerzo por 
establecer uno de los mojones para el canon 
de la literatura gallega y en su interés personal 
por la Edad Media8. Las cantigas allí editadas 
se acompañan de un prólogo de catorce páginas 
con un breve estudio biográfico de sus autores. 
Es de destacar que, a pesar de velo que cubre al 
editor, en los preliminares se escucha claramen-
te la voz de Seoane, cuando, por ejemplo, con la 
excusa de hablar de estos textos alejados en el 
tiempo, del silencio y el abismo que media en-
tre nosotros y los poetas medievales, habla de la 
guerra y del impacto de esta en la vida del hom-
bre, vivencia personal que Xesús Alonso Mon-
tero (1995: 106) comprende en todo su sentido 
al afirmar que: “Seoane reedita certos textos, 
galegos fundamentalmente, coa esperanza de 
que cheguen á Galicia do silencio e do medo”. 

Aunque no declara sus fuentes, si consultó o 
no los manuscritos o ediciones anteriores (segu-
ramente, la de Teófilo Braga), llama la atención 
la voluntad filológica de Seoane por normalizar 
la grafía de los textos “a la gallega”, inquietud 
que, a pesar de que va de la mano del título del 

7 Como Seoane (Epistolario) bien lo explica en una carta a Francisco del Riego en 1951: “Los únicos ‘mecenas’ 
conocidos por mí en cuanto a problemas culturales gallegos, perdóname, somos Cuadrado y yo, que publicamos 
como hemos podido más de cincuenta libros gallegos en las colecciones ‘Hórreo’, ‘Dorna’, ‘Camino de Santiago’ y 
‘Pomba’, aunque a mí me quede mal el decirlo y perdiendo en esta labor lo mejor de nuestros años, pues lo hicimos 
no solo sin beneficio alguno, sinó [sic] incluso sacando el dinero de otros trabajos”. La carta completa en: http://
consellodacultura.gal/epistolarios/epistolario_men.php?autor=3202.

8 Con la misma metodología, es decir, desde el anonimato, por Dorna, y siguiendo la edición de Hugo Rennert, Seoa-
ne publica ese mismo año el librito Macías o namorado, trovador gallego del siglo XIV; tres años más tarde, en 
1944, sale su álbum de grabados “María Pita e tres retratos medievais”; y en 1948 las aludidas leyendas medievales 
de Tres hojas de ruda y un ajo verde por Botella al mar. Con respecto a la línea de Dorna, este primer recorte de 
poesía medieval se termina de comprender en la constelación simbólica e ideológica que propone la colección con 
las siguientes ediciones de tres de las grandes figuras del Rexurdimento galego: Rosalía de Castro, Manuel Curros 
Enriquez y Eduardo Pondal.

9 La carta completa en: http://consellodacultura.gal/epistolarios/epistolario_tem.php?tematica=3136. 
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Pidal, ya manejados en las penumbras por 
Seoane, introduce en sus preliminares la labor 
de otros editores coetáneos de Monaci y Bra-
ga, como Varnaghen o Lopes de Moura. Cabe 
destacar aquí el breve pero erudito análisis tex-
tual y formal de las piezas que edita y que cada 
una de estas se acompaña de una traducción al 
español en la que brilla su destreza como poe-
ta, ya que mantiene la totalidad de las rimas 
originales de los versos en gallego-portugués 
en el texto traducido.

Al igual que en el caso de Seoane, el rigor 
filológico es inseparable de un ingrediente no 
académico y puramente sentimental. Bernár-
dez (1952: 18) define su libro como “(...) un 
humilde homenaje a la Galicia de mis padres 
y mis abuelos (casi tan querida para mí como 
mi Argentina)”.

La década del 50, inaugurada con el Flori-
legio..., resulta una gran etapa para la lírica gal-
lego-portuguesa en Argentina. Por un lado, el 
24 de julio de 1956 otro emigrado republicano, 
el escritor Eduardo Blanco Amor, coordina en 

3. Una década prolífica
Once años hay que esperar para una nueva 
edición de cantigas medievales gallego-portu-
guesas en las tierras del Plata. Su autor tam-
bién será un argentino emigrado temprana-
mente a una Galicia que nunca desaparecerá 
de su mundo simbólico y su realidad cotidiana 
en Buenos Aires, Francisco Luís Bernárdez. 
Poeta exquisito que supo ser parte del grupo 
Martín Fierro, miembro de la Academia Ar-
gentina de Letras, Bernárdez es quien la pu-
blica en otra editorial íntimamente ligada a la 
historia de la cultura y la emigración española 
durante la Guerra Civil en Argentina, Losada, 
en el año 1952, y, al igual que en el caso de 
la compilación de Seoane, a través de esa im-
prenta íntimamente ligada a la cultura gallega, 
López.

El autor de La ciudad sin Laura parte del 
lugar ideológico en el que la antología de Se-
oa ne se detiene, la obra del Marqués de San-
tillana, aunque no su poesía sino la carta de 
este al condestable de Portugal, para explicar 
el lugar primero y privilegiado de la lírica 
gallego- portuguesa en la Península Ibérica. 
El volumen se enmarca en una línea editorial 
que dominará este tipo de publicaciones hasta 
nuestros días: una colección de textos no de-
masiado extensa (cincuenta y cinco cantigas 
frente a las ciento sesenta y cinco de Seoane), 
que no diferencia entre autores gallegos o por-
tugueses, que disfraza la heterogeneidad de 
los cancioneros medievales en la elección de 
ciertas formas estróficas (principalmente, la 
paralelística para las cantigas de amigo) y que 
se erige sobre la temática amorosa (recortán-
dose únicamente sobre los géneros de amor y 
amigo). Florilegio del Cancionero Vaticano 
(Bernárdez 1952), así lo llama el poeta. 

La elección de un término caro a sus creen-
cias religiosas para el título –en la Edad Me-
dia los florilegios eran colecciones de textos 
tomados principalmente de los escritos de los 
primeros autores cristianos– se aplica aquí a 
la primitiva lírica en gallego-portugués. Esta 
edición, de la que sabemos se imprimieron 
doscientos cincuenta ejemplares, se basa, sor-
prendentemente, según declaración de su au-
tor, en mencionada compilación decimonónica 
de Teófilo Braga del manuscrito vaticano. 

El trabajo de Bernárdez busca ampliar el 
horizonte de erudición sobre la lírica medieval, 
y más allá de nombres conocidos para ese mo-
mento como Menéndez y Pelayo o Menéndez 

Florilegio del Cancionero Vaticano, Francisco 
Luis Bernárdez. Ed. Losada (1952)
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del 40, Claudio Sánchez Albornoz. Madrileño 
asentado en una primera instancia en la pro-
vincia argentina de Mendoza y, más tarde, 
en Buenos Aires, la biblioteca del presidente 
del gobierno de la República Española en el 
exilio desde 1959 a 1970, se custodia hoy en 
Buenos Aires, en el Centro Argentino de Es-
tudios Históricos ‘Claudio Sánchez Albornoz’ 
(CADEHISA), creado en 1985 y hermanado a 
la Fundación Sánchez Albornoz de Ávila (Es-
paña). En el año 1989, el Seminario de Edición 
y Crítica Textual (SECRIT)11 del Consejo Na-
cional de Investigaciones Científicas y Técni-
cas (CONICET), instituto especializado en la 
edición de textos medievales, pasó a compartir 
la misma sede edilicia con el CADEHISA12. 

En sus insustituibles dos tomos de España: 
un enigma histórico (Sánchez Albornoz 1957), 
publicados en Buenos Aires por la Editorial 
Sudamericana, el notable historiador dedica 
varias páginas a terminar de sustentar la teoría 
pidaliana y lo avanzado por González López en 
Norteamérica y publicado en Argentina con res-
pecto a la lírica gallego-portuguesa medieval. 
Se trata del capítulo “Originaria autonomía de 
la lírica gallega y modernidad de la castella-
na” (Sánchez Albornoz 1957: 414-422). Allí 
establece, desde la perspectiva histórica, una 
sólida armazón teórica para la clara escisión 
entre la lírica gallego- portuguesa, la occitana 
y la lírica popular, tema que recorre tanto las 
ediciones de Seoane y Bernárdez como el es-
tudio de González López. Se aleja de la tesis 
mozárabe que Dámaso Alonso sostuviera en 
pos de relacionar la forma y contenido de las 
jharxas mozárabes con la de las cantigas de 
amigo y concluye con una precisa reflexión 
acerca del uso del gallego para la lírica, de 
una lengua que no era la imperial, política y 
culturalmente, y que fue adoptada como vehí-
culo comunicativo en las cortes por gallegos, 
portugueses, aragoneses y castellanos13.

El legado de Sánchez Albornoz –y el de 
otros tantos destacados hispanistas españoles 
emigrados voluntaria en involuntariamente 

el Centro Gallego de Buenos Aires el Recital 
Antolóxico da Poesía Galega dos séculos XII 
ao XX10, espectáculo de lectura de poesía úni-
co en su especie que tomó y agrandó el legado 
que diera a estampa Seoane. Dos años antes, 
en 1954, el profesor Emilio González López, 
republicano emigrado a Nueva York, había 
publicado, a través de las Ediciones Galicia 
del Centro Gallego de Buenos Aires –editorial 
tan emblemática para la cultura gallega como 
la imprenta López/Emecé– un libro que, a tra-
vés de su título, obra como otro buen ejem-
plo de esta hibridación del amor por la tierra 
y su estudio académico, Galicia, su alma y su 
cultura (González López 1954). Allí, después 
de estudiar a Galicia dentro de la cultura euro-
pea, y a partir de las múltiples conexiones que 
permite el trazado del camino de Santiago, el 
redactor del Estatuto de Autonomía de Gali-
cia de 1936 debate, en el capítulo “Lírica y 
épica” (Ibid. 89-105), y a lo largo de más de 
cien páginas, acerca de los orígenes de la lírica 
gallego-portuguesa frente a la occitana y a la 
mozárabe. Pone en el candelero trabajos aca-
démicos celebrados y esperables –como los de 
Menéndez Pidal– y otros más modernos como 
los de Ángel del Río. Evidentemente, muchos 
de los presupuestos que allí se manejan han 
sido a día de hoy revisados y superados, pero 
el trabajo de González López resulta un intere-
sante resumen de las teorías barajadas hasta el 
momento con respecto a la primacía de la lírica 
gallego-portuguesa frente a la castellana que 
pone en circulación en la Argentina, por prime-
ra vez, un estudio que busca sostenerse plena-
mente desde el discurso científico-académico.

4. La academización de los estudios sobre la 
lírica gallego-portuguesa en Argentina
La primacía de Galicia en la utilización de su 
lengua para el canto trovadoresco en la Penín-
sula Ibérica en la Edad Media encontrará un 
desarrollo teórico extendido en la obra de otro 
republicano emigrado a Argentina en la década 

10 Link al recital completo: http://consellodacultura.gal/mediateca/documento.php?id=1432.
11 Hoy Instituto de Investigaciones Bibliográficas y Crítica Textual (IIBICRIT).
12 Una aproximación historiográfica a los estudios sobre el medievalismo en Argentina en Rodríguez Temperley 

(2008: 221-293) donde se ofrece asimismo una rica bibliografía sobre este tema.
13 Casi diez años más tarde verían la luz los trabajos de Nydia G. B. de Fernández Pereiro, entre ellos, “La introduc-

ción de la lírica de Provenza en Galicia y Portugal”. Al igual que Marone, Fernández Pereiro sería una de las últimas 
investigadoras que trabajaría el fenómeno trovadoresco en la línea de la Romanística en Argentina.
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a las tierras del Plata (Rodríguez Temperley 
2008: 221-293)– dejó al IIBICRIT del CONI-
CET, entre otras, al estudio y edición de la lírica 
gallego-portugesa como línea de investigación, 
tímidamente recuperada asimismo, principal-
mente desde este siglo, por la Universidad de 
Buenos Aires y la Universidad Nacional de La 
Plata, a través de seminarios, cursos, clases y 
diferentes proyectos de investigación14.

5. A modo de conclusión
Ejemplo sublime de literatura del exilio y 
exilio de la literatura, en palabras de Maceira 
Fernández (en González Millán 2011), Poesía 
gallega medioeval de los siglos XII al XV es 
mucho más que la primera antología gallega 
sobre lírica gallego-portuguesa. El libro de 

Seoane es claro ejemplo de la voluntad de con-
tinuación de los proyectos galleguistas que la 
Guerra Civil cercenó, y que el exilio y la quin-
ta provincia gallega recuperaron para sí15. Una 
década más tarde, el Florilegio del Cancionero 
Vaticano de Bernárdez, los trabajos de Gonzá-
lez López y, principalmente, los de Sánchez 
Albornoz, terminarían de conformar el cam-
po científico que navegaría, del otro lado del 
Océano Atlántico, entre las aguas conceptuales 
de lo hispánico y lo medieval.

Desde la morriña y el impulso nacionalis-
ta, pasando por lo divulgativo-filológico, hasta 
llegar a las primeras publicaciones de carácter 
científico, se establece la constelación simbólica 
para la lírica gallego-portuguesa en Argentina16. 
De los barcos también bajaban cancioneros.

14 Como el proyecto Reis Trobadors, en el que participamos Germán Rossi (Universidad de Buenos Aires), Santiago 
Disalvo (Universidad Nacional de La Plata) y quien escribe estas líneas (Rio Riande-Rossi 2013: 86-99).

15 Sin embargo, cabe tener en cuenta estas palabras de Núñez Seixas (1997: 173): “La producción cultural del exilio 
fue importante cualitativamente en cuanto sirvió para mantener el legado de la tradición política galleguista de 
anteguerra. Sin embargo, encontró numerosos problemas para asentarse sobre un mercado cultural que en buena 
parte era inexistente: de ahí la inestabilidad frecuente de las empresas editoriales, la falta de ventas de los libros 
que atenazaban cualquier posibilidad de consolidar una producción cultural mínimamente visible, y el frecuente 
recurso tanto a las reediciones de clásicos como a la edición de libros en español sobre temas gallegos, destinados 
sobre todo a un público sudamericano o de hijos de emigrantes gallegos”. 

16 Entiendo aquí el concepto de constelación desde lo benjaminiano, en el sentido de que ninguna literatura en ningún 
período de la historia (y añado aquí, lugar) se explica por sí misma. 
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