
La revista Nós y el vínculo atlantista
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El continuo empuje del profesor Pedro Peira hacia la investigación filológi-
ca y su siempre contagiosa ilusión por iniciar empresas nuevas, han dejado una
huella imborrable en nuestro propio interés hacia aquellos estudios en los que nos
inicio. Este pequeño artículo es una de las múltiples muestras por las que él siem-
pre mostró interés, y ahora, en su memoria, se traduce en una personal forma de
agradecerle sus cariñosos gestos y su vitalidad, una vitalidad e ilusión que per-
manecen en nosotros como una indeleble herencia personal y filológica.

En los primeros años del siglo xx, surgen los nacionalismos. Son el punto de
partida de grupos tan determinantes como irmandades da Fala, cuyo objetivo
principal será la difusión, a todas las capas sociales, del idioma gallego y su dig-
nificación como rasgo autóctono de su personalidad. La formación de este grupo
y las expresiones nacionalistas de su manifiesto propiciarán la creación de publi-
caciones innovadoras dentro del campo político-cultural de la Galicia de princi-
pios de siglo, comoA Nosa Terra (1916) yA Centuria (1917), y la aparición de
los hombres que constituirán el Grupo Nós y sentarán las bases de la literatura
gallega en la primera mitad de la presente centuria.

El reflejo de la formación Nós se sitúaen dos puntos diferenciados dentro de
la geografía gallega; por un lado, cl Núcleo Coruñés, compuesto por Antón y
Ramón Villar Ponte, Anxel Casal y Juan Vicente Viqueira; por otro, el Núcleo
Orensano-Pontevedrés, formado por Vicente Risco, Ramón Otero Pedrayo, Alfon-
5<) Rodríguez Castelao y Antón Losada Diéguez. Estos hombres serán las figuras
claves que desde su preeíninente situación cultural trabajarán para y por Galicia.

Por otra parte, las diversas publicaciones de los autores vinculados a Nós
fundamentan, de manera determinante, los posicionamientos socio-culturales e
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ideológicos de estos hombres cuyo reflejo más directo será la aparición de la
publicación de la Revista Nós (1920-1936), subtitulada Revista mensual da cul-
tura galega, órgao da Sociedade Galegcí de Pubricaciós Nós, escrita íntegra-
mente en gallego.

Bajo la figura indiscutible de Vicente Risco, motor ideológico de la Xeración
Nós, estos hombres, comprometidos en la defensa y persistencia del espíritu
galleguista, después de efectuar un recorrido por el inundo de la cultura europea
de su tiempo y emprender una búsqueda de las tierras exóticas, se plantean
definir y desarrollar un concepto clave para la construcción de su propio nacio-
nalisnio. el de «cultura gallega», dignificando la realidad de Galicia y conec-
tándola directamente con Euíopa, llegando a la superación y modernización del
aislamiento de la literatura gallega. Todo esto se traduce en una lenta, pero pro-
gresiva prefeí-encia de los autores de Nós, frente al carácter literario, por el estu-
dio de la prehistoria y la historia de Galicia, los trabajos de índole gallego sobre
temáticas dedicadas a la arqueología, el Ibíclore o la etnografía, centrados en la
búsqueda de un fundamento céltico presente en la personalidad gallega. Para ello
conjugarán dos procesos fundamentales, ~<enxebrismo»y ~<europeización»,refe-
ridos a la cultura gallega. a través de un atíantismo celtista. Los mismos crea-
dores de Mis afirman, en el primer número de la Revista, que Nós ha ser a
afl~-mcecicín pro sempre do verdadeiro ser de GaUla, do Enxehrismo, no que ela
ten, cleí,e e quere persistire. O Eíexebrisino é a nósa oriixi,íalidade espe~í/ica, a
foso ceepacidá de crecición, o nóscí a¿/ócíono dinamismo mental (p. 2).

El primer objetivo de Nós es alimentar la existencia de una conciencia clara
del protagonismo cultural de Galicia a lo largo de su historia, en un momento en
que las letías gallegas pugnan por integrarse en los movimientos de vanguardias
europeos. Así, en el primer número de Nós figura una decreiración prelfininan de
la que entresacamos las siguientes líneas significativas:

¡E ce cecesice qu ove sinte (helizia de vivir cíe ccc’ va, cíe vc,ltcec- ó sc’;’ ser vecc/adc irc, e
en ccec,ccecete, ce evidece cice luecelasce cío eceaccela. c, que cec),s fui sce ir (. . .). Os c.c,lc¡bomdc,—
res de Nós ¡>c’deie ser a ¿pee lles pete f.) cc,c tcel de cíue se pcñ)cxc? por eibce dc todo a
sccaiecec-e ita dcc Ji’ ccci c- dcc Rcezce. c, desexo c -olei/ivc, cíe suj’c-rcec-iócc, a ocgcelcí.sce satis—
jau ióee de sercee gcelegos p - 1)~

Es importante destacar que los hombres de Nós hacen prevalecer el espíritu
sobre la materia, de forma que no se vea alterada la idiosincrasia gallega. Este
análisis de lo espiritual les lleva a buscar alianzas afines al pueblo gallego,
dando lugar a la denominada «Teoría del Allantismo», por la cual en la cultura de
Galicia se refleja la incidencia de diversos pueblos como son el bretón, el nor-
mando, y, por excelencia. el irlandés; en definitiva, la presencia de una corrien-
te céltica común en el carácter de los pueblos atlánticos.

Esta búsqueda de lo espiritual incide en la naturaleza metafísica de los con-
tenidos de las publicaciones de Nós, es decir, existe un substrato esotérico que se
encuentra influenciado por autores afines a esta itidole, y que derivará, dentro del
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contexto literario, en el análisis de cuestiones folelóricas, etnográficas, geográ-
ficas, arqueológicas e históricas de la ya mencionada idiosincrasia gallega.
Ahora una idiosincrasia compartida por el nexo común del celtismo atlantista.

Debemos recordar brevemente que la etnia gallega la conforman diferentes
sustratos raciales de diversa procedencia, entre ellos los de origen nórdico o alpi-
no. incorporados al final de la Edad del Bronce, junto con elementos europeos en
la Edad del Hierro, englobados bajo la denominación genérica de ~<celtas»,y con
los posteriores aportes de contingentes romanos y germánicos. Hay que añadir
que durante la Edad de Hallstatt se desarrolló en Galicia la cultura castreña.
Como afirma Ramón Villares, aunque la idea de la exclusividad céltica de la
población de los castros siga todavía viva hoy en la cultura popular, tenemos que
señalar que la población castreña es fruto de diferentes aportes raciales, entre
ellos los centroeuropeos, y los celtas. Por lo tanto, la cultura castreña se presen-
ta como una fusión de formas y técnicas procedentes del Bronce con nuevas con-
tribuciones propias del horizonte cultural halístático y posthallstático (199 1:25-
28). El precursor de estos estudios de la protohistoria gallega en el nuevo áínbi-
to de las letras será precisamente uno de los redactores fijos de la publicación
Nós, Florentino López Alonso-Cuevillas. El hallazgo de restos arqueológicos
paleolíticos y de una industria metalúrgica pertenecientes a la Edad de los Meta-
les son pruebas de la existencia de relaciones comerciales con el pueblo de Bre-
taña. Son uno de los primeros testimonios científicos que los hombres de Nc$s
aportan a sus postulados nacionalistas. En esta dirección, Alonso-Cuevillas
expondrá la asimilación gallega de sus características célticas al prestar especial
atención a las huellas arqueológicas, artísticas y lingílísticas dejadas por la cultura
1-lalístática en la serie de artículos titulados A Edade do Ferro no Caliza, que
aparecen a lo largo de varios números de la Revista.

La Prehistoria y la Arqueología, ciencias históricas que pueden formularse
desde el campo común de la investigación práctica, adquieren en Nós no sólo la
relevancia de los temas que obtienen mayor consideración espacial a lo largo de
las publicaciones, sino que también se manifiestan como instrumentos de con-
ciencíación, e incluso de formativización cultural, cuyo resultado más actual es
el sentimiento diferenciador nacionalista, tomando estas palabras en el más
estricto sentido de su significación político-social.

De la misma manera. Vicente Risco y Jaime Quintanilla Martinez hacen
incursiones en el campo de la etnografía, imprescindible para el estudio de las
ciencias humanas en general que tanto parecen preocupar a los hombres del
grupo Nós. La gran dificultad existente a la hora de delimitar qué es Etnografía
y qué es Folclore nos lleva a aunar, en cierta medida, ambos campos. Así, Euge-
nio Montes Domínguez y el propio Jaime Quintanilla elaboran una serie de
artículos relacionados con el Folelore, o lo que también llega a denominarse
como Estética etnográfica. Siguiendo esta línea, podemos destacar la constante
aparición de un apartado básicamente fundamental dentro de la totalidad de los
números de la Revista Nós, en cuyas páginas se recogen investigaciones etno-
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gráficas, filológicas y folclóricas que hacen referencia al carácter literario y
cultural que pretende presentar dicha Revista. Esta sección fija lleva el titulo de
Archivo Filolóxico e Etnográfico de Caliza, y en él irán incluidos, tal y como
aparecen enumerados en el primer número, capítulos de diferente naturaleza:
Xeograjta e Toponimia; Carauteres antropolóxicos efisiognómicos; Fa/a; Lite-
roturo popular; Alimento, habitación e vestido; Costunees domésticos; Fesias e
diverlimentos; Devociós; Tradiciós piedosas; Tradiciós tábulosas; Supersticiós;
Tí-adiciós estó ricos; Astronomía e Meteoroloxía popular; Zoaloxía e Botánica
popular; Meiciña popular; A4áseca; Artes populares; Traballos e oficios; y
Direito consuetudinario (p. 16).

La observación etnográfica de los autores de Nás se resuelve en el intento
de afianzar los origenes de los fenómenos inherentes al pueblo gallego, y se
fortalece con los resultados derivados de la comparación etnográfica entre
tierras de naturaleza similar Este plan de estudio se concreta con las diserta-
ciones que al respecto se llevan a cabo sobre la danza y la música. La lectura
de los contenidos de estos artículos refleja la expresión rítmica o musical de
una sociedad que intenta prefijar sus coordenadas espacio-temporales en tanto
y en cuanto se considera así misma un ente, si no divergente si al menos con
identidad propia.

En este sentido, y continuando con la «Teoría Proatíantista» a la que ya
hemos aludido anteriormente, debemos mencionar la aparición de diversos
artículos que hacen referencia a vinculaciones comunes entre los diferentes
pueblos que orientan su vida a las raíces céltico-atlánticas. De esta forma,
podemos señalar la preocupación por insertar trabajos concernientes a la «etíes-
tión irlandesa» a lo largo de las publicaciones de los diferentes números de la
Revista. Recordemos que durante los años 1920-21, Irlanda llega a su punto
mas álgido en la guerra de la liberación contra el poder anglosajón hasta con-
seguir su independencia. A través del nacionalismo fuertemente latente en
Risco, podemos vislumbrar que Irlanda es el modelo que Galicia ansía ser (M.
Ledo Andión, 1982: 69-74). Así, debemos reseñar los diferentes artículos que
aparecen en el número 3 de Nós sobre esta temática: el ensayo hecho por Risco
sobre las letras -irlandesas- (traducción-al -gallego--del -poema-Ro aeí L~e in -¡he
woter del gran poeta nacional irlandés W. B. Yeats, acompañado de un estudio
sobre su estilo poético), o el trabajo titulado Galizia Celliga sobre el celtismo y
su dimensión historiográfica, dedicado a Manuel Murguia. historiador que en su
Historia de Galicia (1865) intenta demostrar como el celtismo era el principal
factor determinante de los argumentos sobre la nacionalidad gallega. También es
importante destacar el relato lírico sobre Irlanda, hecho por Ramón Villar
Ponte, titulado Lembranza. Fleto do bou irlandés, que aparece en el número 6
de la Revista; o la información recogida en el número 7 referente a la visita rea-
lizada a la legación republicana irlandesa en Madrid por los nacionalistas galle-
gos; o la mención al Boletín Irlandés. Pero es en el número 8 donde los escri-
tores dc Nós ponen especial interés en tratar la «cuestión ríandesa», ya que
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dedican un número completo a la cultura de Irlanda, incluyendo en esta publi-
cación una esquela en memoria a Terencio Mac Swine, acompañada de notas
biográficas y literarias de este héroe nacional irlandés. Además de hallar dos
poemas escritos por Ramón Cabanillas, Irlanda¡, y Victoriano Taibo. Aa boa
irlandés, encontramos reseñada Cathleen ni haulihan, una obra teatral de W. B.
Yeats traducida al gallego, y además un ensayo comparativo de estas dos tierras,
Irlanda y Galicia. El interés por la presenciade elementos culturales comunes de
origen irlandés es evidente.

No volvemos a encontrar ningún dato relacionado con el mundo irlandés
hasta febrero de 1926, fecha en que aparece el número 26 de la Revista Nós. En
este número, nos presentan una serie de referencias sobre las relaciones históri-
cas y geográficas entre Galicia e Irlanda, aludiendo a la figura de James Joyce y
su obra El Ulises. Como nos señala Cesar Antonio Molina, la obra El Ulises de
Joyce fue publicada por primera vez en París, en el año 1922, justo cuando se
proclamaba el estado libre de Irlanda, mientras que la versión castellana no
aparece hasta 1945. Por este motivo, merece destacarse que El Ulises se difundió
por primera vez en nuestro país a través de dos revistas: Nós, y varios meses des-
pués, La Gaceta Literaria. La gran particularidad fue que la primera versión que
se hizo de unos fragmentos de esta obra fueron realizados en gallego, traducidos
del inglés por Ramón Otero Pedrayo, y publicados en el número 32 de la Revis-
ta Nás bajo el título de Anacos da saudisema novela de James Joyce postoso en
golego do texto inglés por Ramón Otero Pedroyo (1984: 47-51).

Cabria preguntarnos cuáles eran los motivos para que los hombres de Nós
incluyeran como primicia la publicación de varios fragmentos de El Ulises en su
Revista. Ya habíamos apuntado anteriormente que Irlanda es un modelo a seguir
por Galicia. La Xeración Nós se siente solidaria con el proceso independentista
que lleva a cabo esa isla, y por tanto se ve reflejada y vinculada a ella por moti-
vos étnicos derivados del celtismo postromántico y ossiánico. (C. Antonio Moli-
na, 1984: 47-Sl). Por este motivo, el dar a conocer la obra de Joyce implicaba
solidarizarse y unirse a los sentimientos nacionalistas de esa tierra que tanto
admiraban.

Ahora bien, los vínculos establecidos entre la generación de escritores que
aparecen en Nós y los de los pueblos atlánticos, principalmente los irlandeses, no
son solo el resultado de un origen común basado en las apreciaciones célticas de
sus respectivas culturas. Otros acontecimientos marcan este estrechamiento de
sus objetivos y provocan la comunión de métodos y enfoques sociales y litera-
iios. Esto explica el caso de la influencia ejercida por el escritor irlandés James
Joyce y su obra cumbre El Ulises. Si bien no vamos a entrar en un análisis
detallado de este autor y su obra, y de las relaciones que se establecieron con el
resto de los intelectuales del mundo, hay que destacar el influjo extraordinario
que desarrolló particularmente en los escritores gallegos de principios del
siglo xx. La suma de géneros y estilos literarios, la técnica del monólogo interior,
el uso de proceditnientos cinematográficos, los complicados juegos de símbolos
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y las correspondencias relacionadas con las artes y las ciencias fueron explotados
hasta el limite por los intelectuales de La Coruña, Orense, Pontevedra, Mondariz,
Betanzos, entre otros, en un intento de sumarse a los logros vanguardistas de las
creaciones literarias de los últimos años en Europa.

Estas apreciaciones de las influencias traspirenaicas nos ponen directamen-
te en relación con el proceso de depuración que se mantuvo en Nós desde 1920
hasta 1936, año en que se inició la Guerra Civil y provocó la desaparición de la
Revista. La comparación permite valorar la labor de los escritores gallegos de los
primeros anos de la presente centuria que dieron no sólo a la prosa, sino a la lite-
ratura en general, una naturaleza adulta nunca vista en los tiempos modernos de
la mano de Castelao, Risco, Cuevillas y Otero Pedrayo entre otros. En este sen-
tido puede afirmarse que tanto Castelao como Cuevillas llegaron a dominar, de la
forma más completa, el instrumento lingílístico y que la riqueza fraseológica de
Otero Pedrayo pusieron en juego el aspecto científico de la lengua gallega, cuyo
nacionalismo bebía en las fuentes de los recursos estilísticos y semánticos de la
obra de Joyce.

Igualmente aparecen publicaciones de similar temática, unas veces de la
mano de la Redacción y otras de autores específicos como es el caso de Otero
Pedrayo y su artículo Los poetas atlánticos recogido en el número 23. Por tanto,
podemos apreciar la presencia constante de consideraciones atlantistas a las que
nos hemos referido, y quejalonan las opiniones e investigaciones culturales de
los diversos autores que aparecen en la Revista Nós.

El inicio y la evolución de esta publicación tienen como punto de referencia
principal la base de un criterio común de pensamiento. Aunque existe una dife-
renciación ideológica entre los miembros de la Revista Nós que se puede obser-
var en estos autores a través de los contenidos, el aspecto común a todos ellos es
la intención de resaltar un proceso continuador de pensamiento a niveles euro-
peos. Desde esta perspectiva, se entiende la preocupación latente por introducir
en Galicia y dar a conocer al exterior, mediante traducciones y disertaciones, las
teorías y opiniones de hombres que basan su filosofía en un concepto primor-
dial, el de nacionalismo, rasgo diferenciador e individualista, y es, a la vez, su
medio de expresión y comunicación para la formación de un renovado espíritu
gallego.

Con todo esto, podemos deducir que los hombres del Grupo Nós desem-
peñaron en el proceso de la cultura gallega la función de europeizaría. Nós, al
menos en sus propósitos, fue el vínculo de superación definitiva del aisla-
míento rural de la Galicia literaria. Vicente Risco, Ramón Otero Pedrayo y
Florentino López Alonso-Cuevillas, especializados en ciencias humanas,
hicieron de la Revista un medio de comunicación con el saber extranjero y un
vehículo de intercambio con la cultura europea, proyectando, al mismo tiem-
po, las relaciones emocionales y culturales que se establecieron desde tiem-
pos remotos con los pueblos atlánticos, y de una forma mas singular, con
Irlanda.



La revista Nós y el vúwulo atíanuista ¡49

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

LEDO AWróN, M. (1982): Prensa e galeguismo: Da prensa galega do XIX ao primeiro
periódico nacionalista. 20 anos de «ANosa Terra»<19)6-1936), A Cartilla.

MoLINA. C. A. <1984): La revista «Alfar»y la prensa literariade su ¿poca <1920-1930>,
A Cartilla.

VILLÁRFS, R. (1991): Historia de Galicia. Madrid.
Revista NOs (1920-1936), Orense.


