
EXTRAORDiNARiO 

DE N A V S D A O 

N.° 513 AÑO XI 

SAN FEUU DE GUíXOLS 

L ETERNO M 

£1 Nacimiento, dibajo de Gustavo Doré 

R ENUÉVASE ca
da año en la 
efemérides de 

. de la Natividad 
del Señor el to

que de atención sobre el 
eterno mensaje que en tan 
celebrada fecha commemo-
ra la cristiandad. Renova

ción de la llamada bimilena-
ria, siempre vigente en su 
fuerza persuasiva, siempre 
con idéntica capacidad de 
penetración en los corazo
nes sensibles a la grandeza 
y bondad proclamadas en 
las evangélicas palabras: 
«Gloria a Dios en las alturas 

y paz en la tierra a los hom
bres de buena voluntad». 

Pero el corazón humano, 
aunque vivificado por el so
plo divino del Creador en 
su remoto origen, es vulne
rable al pecado y se endu
rece a través de los siglos. 
Una costra de impurezas lo 

envuelve y aletarga, y por 
esta causa es a veces insen
sible a la llamada angélica. 
Llamada jamás amortiguada 
en su pristino resonar, pero 
que el muro de impurezas 
que circunda el corazón del 
pecador le impide oirlo con 
la debida nitidez. 

De ahi la necesidad del 
anual recordatorio. De ahi 
la necesidad de insistir ca
da año con un nuevo alda-
bonazo a los corazones in
sensibles, de percutir en el 
muro de su vanidad, de su 
concupiscencia y su egoís
mo, y abrir un boquete don
de pueda penetrar el eterno 
mensaje de la Gran Verdad, 
lanzado al orbe entero des
de el umbral de aquel hu
mildísimo portal, símbolo de 
la verdadera g r a n d e z a y 
del verdadero poderío, eter
no e inextinguible. 

Porqué la Gran Verdad 
proclamada en el frontispi
cio del Portal de Belén tiene 
cimientos eternamente in
destructibles. 

Las rústicas paredes y el 
desvencijado techo que 
abriga el Niño en^ su cuna 
son más fuertes, inmensa
mente más fuertes, que el 
más sóHdo castillo. Y la hu
milde escena representada 
en aquel misero cobijo tiene 
una magnificencia,una gran
diosidad que no podrán 
igualar jamás ni los más sun
tuosos palacios de la tierra. 

Porqué ésta es la gran pa
radoja expresada en la re
presentación belenistica. Su 
humildad.su pobreza, su de
samparo, tienen un resplan
dor tal que a su lado pali
decen todos los tesorosmun-
danos. 

Es la primera lección d e 
cristianismo que aprendie
ron los hombres. Los hom
bres puros de corazón, los 
hombres de buena volun
tad. 

Paz en la tierra les fué 
prometido. Paz imposible, 
sin una absoluta fidelidad 
al Dios que nació en Belén. 
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van destinadas a la Pámpana Navideña 

EL HOMBRE NUEVO 
* El desencanto de los hombres -viejos no era para descrito. Lle
gaba, simplemente un niño, inerme, en cuya cabeza pan-ecía vislum
brarse ya nna como aureola martirial. Iba a ser si£>ino de contra
dicción, porque liabía venido a traer la guerra. Pero él era la paz> 
nna paz (¡ue mereceríamos sólo con la pugna entre los dos hombres 
que llevamos dentro: el liombre viejo y el nuevo, que nos trajo eil 
Niño. 
* Ese hombre nuevo es el que mete bulla y acosa al antiguo du 
rante toda nuestra vida terrenal. En concluyéndose ésta ocurre 
siempre que el liombre viejo ve que el oti'o llevaba razón, jjero a 
lo mejor ya no le da tiempo a rendírsele. 
* De heclio, hay un momento en la vida en que nos damos cuenta 
cabal de nuestra pelea íntima. La Voz de Dios resuena entonces 
muy adentro, y sentimos el escozor de una úlcera. Ahí dentro tengo 
yo entablada una pelea: tanto si doy la victoria al nuevo como al 
viejo hombre, la lucha no cesará: no tengo máis remedio que ape
chugar con ella. 
* Si Dios, Poder supremo, hubiese extendido la mano y pacifi
cado para siempre el mundo, holgaba la Pasión; hiasta la Nativi
dad holgaba. Pero la Natividad es la puerta de entrada de la Re
dención. A partir de Navidad Cristo avanza, se abi*e paso hacia 
nuestro corazón, y en las semanas que van de Belén al Góigota re-
\\\a sus treinta y tres años. 

* Hay, pues, un momento en la vida de cada hombre en que des
cubre a Cristo: así, sencillamente. El hombre está sentado, en su 
desierto, y Cristo pasa. Le invita a dejarlo todo y seguirle. Ya es 
bastante, para empezar. El hecho es que la Voz se oye. De eso a 
que se escuche no va más <i[ue uu paso. Es el paso que cuesta-de dar. 

Porque nuestra contumacia en lo que a Dios desagrada es risi
ble, y esitúpida toda la teoría de menudos eigoísmos que levantamos 
como un biombo entre la ]>ivinidad y nuestra mortalidad. 

Dios, empero, es paciente. Sigue, esperando, musitando en todo 
lugar su cancioncilla eterna. Espera amor, un movimiento de nues
tro libre arbitrio. La Gracia pende sobre nosotros en cualx]uier ins
tante, mas nosotros no acabamos de dar el paso. Nos faltan ojos 
para ver, oídos pa ra oír y corazón para derramarnos. 
* He aquí, con todo, que en el orden temporal, histórico, la \ya.-
ciencia de Dios se ha visto justificada, según el patrón humano: 
cada día son más los conversos, y muy especialniíente aquellos que 
do derecho estaban ya incursos en la gran familia cristiana. Poique 
es precisamenite a los cristianos a quienes conviene desentumecerse 
y aceptarse hombres nuevos. Pues bien, mientra® las estadísticas 
liaMan de más y más conversiones oficiales, vemoe a nuestro alre
dedor abrirse las flores de la misericordia dirina en forma de cam
bios de rumbo en A'idas que nos son caras: amigos, allegados a quie
nes ha alcanzado la luz y han aceptado la cruz, la puigina. Se han 
impuesto de su valor de hombres nuevos. 

* ¿En qué se distingue el hombre nuevo? El hombre nuevo es uu 
espejo jaulino, lle^a en la mirada la fe, en el pecho la esperanza, 
en las manos la caridad. Cuida muy poco de los bizañtinismos: quie
re las cosas claras. Tiene la di-vina prisa de Tei'esa, de Ignacio, de 
Juana de Arco, del propio Pablo. Ama la autenticidad, aborrece la 
tiraaiía y estima que a Dios se le alcanza en plenitud sólo cuando 
no se dimite de la propia esencia. 

El hombre nuevo sabe del espinoso gozo de la Navidad y de la 
casi salvaje alegría de la Resurrección, exultante, definitiva, canto 
de piona justificación y liberación. Porque, si algo nos sostieine en 
amor y en esperanza, es la Comunión de los 'Santosi, piedra angu
lar de nuestra hermandad con Dios y con loe hombres. 

J. VALLVEEDÜ A. 



EGLOti ge i iDi í 
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lavors que s'ha difóís la Uum de les cabanes 

i venen de la tanca oi'elles d'albes Uanes. 

LlavoTS que és yellíutat de fulles el camí 

^ 1 naix la ¡boira Manca al marge maragdí, 

i s'álga de les Uars calmosa fumerola 

amb deix de placidesa i vida camperola, 

llavorS, tremole|ant de fred, els velle pastors 

veuen ñorir la nit tota esclatant d'albors... 

I és nit angelical. De refiasprada serra 

devallen les doleaines, áixí com d'una gerra 

tot saunyant de mel, i floten melodies 

arreu de les clotades i arreu de les masies, 

i fins riu el silenci, pels horitzons llunyams, 

les rialíades fresques deis joves rabadans, 

i s'ouen de les |aces els pica:rols d'ovelles, 

i, avall, va dllataiit-se la nit de meravelles, 

com una cangó d'or que glossa el rieíó, 

com una bella ofrena peí Diví Nadó.... 

—Oh quina nit mes blanca! — exclamen les pastores 

—Oidá! Jesús és nat per fer-vos gniaridores 

les nafres del pecat — responeai serafins. 

I es bada el lliri blau a vora deis camins, 

i abriga tot el món la bruna poesia, 

i riíome-Diéu tremola a dintre l'Establia... 

Llavors els bous pastors segueixen, via enllá, 

la claredat, que avanga, talment un dia ola. 

Transiten tot cantant, per planes encalmades, 

els rabadang petits i moeses jogassade®, 

amb un migriure fraiuc, d'amor que mai no éis las 

i amb cistellons de fruites dauradesi, sota el brag. 

T plena de leticia, la gent destroca, ardida, 

la via tortuosa, camí de l'altra vida... 

I al Divinal Nadó totbomi sap oferi: 

qui, unes cancons boscanes, apreses peí camí, 

qui, un gerricó de mel que regalima, fresca, 

qui, un pa moresc i bru, que bom dolgament el llesca, 

qui, tortorel.leg blánques, qui, un ramadet d'anyells, 

i mentre el cel s'acluca dintre l'albor triomlflal, 

la nit s'esqueixa dolga, de l'arbre de Nadal. i 

JOAN M." PRIIXAS, ÍVRB. (1892-1924t) 
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PESSEBRE 
Meravella d'Itifinit 
l'Estel mai vist! 
Ampie i segur el camí 
de joiosa arribada. 

Uomni'potent desig 
s'ha fet present 
i el dit senyala: 
Prou! 

El mira-ele ha florit: 
la ROSA esclata! 
No han pogut les gelors. 
Amimt la Flama! 

Un estable? Palau 
com no n*hi ha d'altre! 
Els pastors, cavailers 
del Satvb Reialme. 

Ulduineo, impotent, 
es sent Vurpa esmus'mda; 
que el Saber d'Orient 
pren drecera amagada. 

MeraveUé d'Infinit 
VEstel, mai vist! 
A baix, ' 
la santa Hundlitat 
triomfa i calla: 

L'INFANTO i els xaiets; 
La Yerge i l'aíba; 
Brnit Josep i el han foc; 
de genolls, els Tres Beis; 
bou i muía, la palla,... 
Tot traspua bondat. 

El Missatge, que hell! 
i la lli'QÓ, que clara! 

Meravella d'Infinit 
VEstel, mai vist, 
en loi nit de Betlem, 
tan dolga i blava. 

E. BARDAS 



u h na nermosa ira di icion 
La confección del Pesebre junto con la escenificación 

de "Els Pastorets" constituyen laá notas folklóricas artls-
tico-religiosas más importantes de las fiestas navideñas, 
que tanta raigambre lian tomado en el mundo católico des
de mediados de la Edad Media. 

Los primitivos cristianos dieron preferencia al culto de 
la Semana Santa porque en ella se manifiesta de una mai-
nera sublime el Misterio de la Redención, de importancia 
capital para nuestra, salvación eterna. 

HaMa de ser el "Poverello" de Asís, el s'anto, poeta y 
místico todo ternura y bondad, quien, enamorado del Mis
terio que encierra el Nacimiento de Jesús, iniciara en 1228 
la construcción de los pesebres. 

Comprendiendo que sti delicada salud no le permitiría 
celebrar muchas Navidades en la tierra, pensó encontrar 
algo que hiciera patente a- sus propios ojos y a los de sus 
Hermanos de Regla, la Tlumanisación, del Hijo de Dios. 
Desoyendo el consejo de amigos y protectores, partió de 
Roma un día frío y lluvioso de finales de diciembre, cami
no de Greccio. Aquí tenía un amigo llamado Juan Vellita, 
el cual, le hahía hecho donación de una parcela de monte 
cubierta de árboles situada a irnos 700 m. de altura y a 
hora y media de la referida población, para que fundara 
allí un convento-de frailes menores. 

Tomás de Celano, primer panegirista del Santo, nos 
cuenta en Icú "Vid^a primera de San Francisco"' que éste dijo 
a Vellita: —"Deseo celebrar contigo la Nochebuena. Es
cucha como he pensado hacerlo. En el monte, cerca del con
vento, hay una cueva en laS. rocas; coloca allí un pesebre lle
no de heno; también pondrás un asno y un buey, lo mismo 
que en Belén- Quiero festejar, una veis siquiera con toda so
lemnidad, la venida del Hijo de Dios a la tierra y ver con 
mis propios ojos, qué pobre y miserable quiso ser por amor 
a nosotros". 

La noticia corrió de boca en boca y fueron varios los de
votos qtie se unieron a los frailes, empuñmido antorchas en
cendidas, camino de la cueva. 

Allí se celebró la Santa Misa, acttmndo d,e altar el pe
sebre y, después de cantar el Evangelio, San Francisco ves
tido de diácono, pronunció un emotivo sermón que encendió 
de ternura y de amor a las almas de los que tuvieron la di
cha, de oírlo. 

Dícese que durante el Santo Sacrificio, Juan Vellita 
tuvo una inefable visión: Creyó ver en el pesebre un niño 
verdadero, acostado, como si estuviera dormido. Acercóse a 
él San Francisco y Jo tomó en brassos; despertó el infante y 
sonriendo, acarició las hirsutas mejillas del Santo. Vellita: 
interpretó su visión como una. alegori<v: el Niño Jesús ha
bía estado hasta entonces dormido en muchos corazones y 
el Santo de Asís, con su idea, habíale despertado. 

Terminada la solemne velada, volvieron todos a sUs ho
gares llenos de alegría. 

Hoy día, sobre la cueva de Greccio, se lutlla edificado 
un Santuario que domina el valle de Rieti y da carácter 
franciscano a la región. 

Muy pronto, la afición a montar belenes se popularizó 
en Roma y Ñapóles principalmente, y a poco, traspasó las 
fronteras de la península itálica para extenderse por todos 
lo» países mediterráneos. 

En la iglesia' del Araceli de Roma se construyó durante 
muchos años un famoso pesebre cuyas figuras de cera eran 
de considerable tamaño. 

Quien contribuyó grandemente a la divulgación del be
lén fué el rey de las dos Sicilias que, por muerte de su her
manastro Fernando VI de España, pasó a ser rey de nues
tra patria con el nombre de Carlos ITT, en 1759. 

El rey Carlos entró en Ñapóles en 1734 y, en veinticinco 
años de una gran actividad reformador a. en todos los órde
nes sociales, dejó la ciudad sumamente embellecida e inte
resada por todas las manifestaciones de religiosidad y de 
arte. A su llegada a la capital de su reino encontró ya muy 
generalizada la cosítumbre del belén o "presepio" y se pro
puso perfeccionar y extender todavía más esta manifesta
ción artístico-religiosa. A tal fin, mandó construir en los sa
lones de palacio un grandioso belén con la cooperación de 
los mejores artistas napolitanos y permitió la entraida a 
todo el mundo. Más tarde sustituyó las figuras de talla de 
madera por las de terracota fabricadas en su fábrica de por
celana de Capodimonte y ello no sólo le permitió prodigar
las más en el pesebre real, sino que facilitó la adquisición 
por parte de los nobles, que construyeron en sus pallados 
belenes a cual más bello y original. 

Como es natural, no todo eran pesebres regios incrus
tados de oro y de piedras preciosas como los de algunos aris
tócratas y nuevos ricos, sino que la mayoría eran modestos 
y sencillos; construidos por el pueblo para poner de relie
ve su devoción y su gusto artístico. 

Además de Ñapóles, sobresalieron la Provenza, Catalu
ña, Murcia, Mallorca, Portugal, El Tirol y Bohemia por 
la calidad artística o por la abundancia de sus belenes. 

En Cataluña, la época del mayor auge belenístico es el 
siglo XVIII y sigue luego hasta nuesttos días con algunos 
paréntesis en blanco motivados por la política adversa «• 
Im manifestacioiies religiosas. Los viejos cronistas nos ha
blan de los inumerables tenderetes ambulantes en los que 
se vendían los elementos necesarios para montar el belén, 
emplazados en los alrededores de la Catedral, tal como hoy 
se viene haciendo. También nos dicen que los más famosos 
belenes barceloneses eran: el de los PP. Capuchinos de la 
Rambla, el de San Francisco en la calle Baja de San Pe
dro, el del Pino 'y el suMerráneo de la capilla de Mareús. . 

Se hicieron famosos los escultores Ramón Amadeu, Da
mián Campeny, Domingo Talarn, Ma'sdeu, Mayans, For-
tuny, Querol, Serra y los hermanos Vallmitjana. Y muchos 
artesanos, con sus reproducciones en serie, fomentaron la 
popularización de tan bella y loable tradición. 

Actualmente existe en Barcelona la "As<ociación de Pe-
sebristas", retoño de una antigua sociedad de aficionados y 
técnicos que se fundó en 1863. Esta asociación tiene por ob
jeto enseñar, propagar y perfeccionar la construcción de los 
belenes. En la calle de la Canuda, donde tiene actualmente 
Su domicilio, construyen sus asociados cada año varios dio
ramas pesebrísticos de gran valor artístico y exponen al 
público valiosos piezas de museo relativas a la materia) que 
tratan. 

En Sn Feliu son dignos de mención los belenes construí-
dos por el señor Anglada, muy bien concebidos y artística
mente realizados, con una pulcritud en los detalles que cau
san la admiración de quien los contempla. 

Hoy día se construyen dos clases de belenes en nuestra 
ciudad: los panorámicos abiertos a todas las visuales, llsc-
mados vulgarmente "casolans" porque son los que, ordina
riamente, se montan en las casas por la gente m,enuda y 
por los mayores que no quieren complicaciones, y los dio-



ramas peséhrísticos, cerrados por todas partes menos por 
la embocadura, que es por donde se contempla. Los prime
ros reflejan una ingenuidad desmida de pretensiones; los 
otros, persiguen efectos artisticos de perspectiva y colori
do; de luminosidad y simholis'mo. 

Para construir unos y otros se necesita una plataforma 
de tablas o mesas formando un rectángulo de dimensiones 
apropiadas a las que haya de tener toda la consirueción. 
De atrás a adelante, suele constar el conjunto de los Si
guientes elementos: 

1° TJn "celaje'^ o cielo qiie delimitará el horizonte. 
2.° Altas montañas desnudas, nevadas o no, formando 

una cordillera que s'e recortará sohre el '^celaje" azul. 
Si.° Colinas pobladas de árhohs retorcidos semejando 

olivos o desiladeros que dejarán paso a caminos y riachue
los. Algunos cipreses. 

4.° Puehlecitos. lejanos en las faldas de las montañas, 
que irán creciendo a medida que se acerquen a la cueva. En 
el centro, las murallas y parte del caserío de Belén. 

5.° En un recodo de un camino lejano asomará la cara
vana de los Reyes Magos que irán acercándose a medida que 
vayan pasando los días navideños. 

6." Camino o calle típica de Belén, que desembocará en 
la Cueva situada en primer término. 

El "celaje" se pintará sobre papel fuerte con color al 
temple. (Se prepara con cola de conejo y tierra do color 
azulado). 'Se sostiene en dos listones sujetos a cada uno de 
los ángulos posteriores de la plataforma y es lo primero 
que debe colocarse. 

Las montañas pueden construirse con papel o con arpi
llera enyesados o bien con bornizo o reugo en los lugares 
en que florece la industria del corcho. El papel y la arpille
ra necesitan sólido armazón que debe construirse antes del 
enyes'ado. a base de tacos de madera o con alumbre y es
tacas... 

Las casitas pueden construirse de corcho, aglomerado, 
yeso, barro o madera. Las más lejanas pueden ser simula
das a base de siluetas de cartón convenientemente pintado. 

El arroyo puede simularse mediante el sencillo empleo 
del papel de estaño; pero adquiere mayor realismo hacién
dolo de cristaL El lecho puede ser una tira de papel fuerte 
pintado al tem,ple de verde marino, sobre la cual se pone 
arena y piedrecitas sobre ellas se montan trozos de cristal 
que simularán la superficie del agua. 

Si se desea colocar alguna columna o torre, damos a 
continuación un sencillo procedimiento para construirlas. 
Se coge cartón acanalado de embalar; se arrolla convenien
temente formando una superficie cilindrica del grosor de
seado y se apoya sobre un pedazo de cristal; se llena el 
hueco con yeso o escayola diluidos en agua, y cuando haya 
fraguado, se quitará el molde y quedará, una bella columna 
acanalada que, ya seca, se pintará. Para construir torres 
pueden titilizarse las cajas-envoltorio de ciertos productos 
farmacéuticos como Agua del Carmen, etc. Sobre la parte 
acanalada, convenientemente rebajada con un cuchillo se 
marcarán los ladrillos y se pintará. 

Los plumeros de las cañas mojados en lechada de yeso 
o escayola, una vez secos y pintados, simulan bien los ci
preses. El tronco de determinadas estepas simulan bien los 
retorcidos olivos. 

Lo más difícil del belén, es la construcción del primer 
término, el adecuado colorido y la iluminación. Aquí es 
donde se define el artista constructor. 

Mas aunque en los primeros intentos no salga lo que 
deseamos, no por ello debemos desanimamos; tras muchas 
pruebas y fracasos, se logran solucionar los problemas. Lo 
que interesa es no dejar que languidezca esta bella tradi
ción. 
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"LA NOCHEBUENA SE VIENE..." 

Es un caintar breve, caei desenfalda
do, entre irómeo y tremeindo. Tal vez 
alguien lo compuso en un momenito de 
responsable maltamor. Tal vez fué es
crito entre bromas y veras, como quien 
juguietea con un afitedo cuehillo qu'e 
acaba iKxr cortarle. Porque sus pala
bras son escuetas y terri'bles. Sus pa
labras son casi repetición sailmódica, 
ritmo entrecortado, quebrado en consi-
tataciones d& 'simplicidaid aterradora. 

"La Nochebuena se viene, 
l(v Nochebuena se va. 
Y nosotros nos iremos 
y no volveremos más." 

Los dos primeros versos son casi ale
gres, casi poseen el aire infantil e in
genuamente festivos de un villancico 
para niños. Parece que va a introdu
cirnos en el ámbito diáfano de las más 
esperaiizadoras canciones navideñas. 
Son versos inocentes y isin dolor. Ver
sos escritos en simple y casi tosca sin
taxis popular, graciosa, castizia. La pri
mera vez que uno los oye, dejan en el 
ájiimo unai impresión hermosa de ro
mance viejo llegado hasta el acá díe 
nuestros días a través de miles y miles 
de labios, de memorias y de emocionies. 

Y he aiquí que el tercer verso súbita-
menite viene a imponer un impacto de 
atención alarmada. Ese ámbito ence
rrado en estas sencillas dieciséis prime
ras sílabas, de proaiito q|ueda tocado 
por un recordatorio^ dramático que al
canza su plenitud cuando una "y" pa^ 
iialela a la primera insiste en un hecho 
muy sabido pero dicho con perentoiia 
y dolorosa novedad. 

"La Nochebuena se viene"... Todo 
tiempo futuro es apto para ser patria 
de la esperanza. Todo tiempo futuro es 
tiempo de esperanKa en el que el tiem
po de esperar se redime. Por estO' sie 
puede hablar con alegría del tiempo 
futuro. Lo por venir está siempre le
jos, aun cuando se halle en la inminen
cia horaria más inesperada. En el fu
turo se puede excavar todos los hori
zontes que uno quiera. El futuro es 
Tierra de Promisión en la que, con la 
piqueta activa de una espera activa, se 
puede ahondar el pozó que habrá de 

manar las aguas de esperanza. 
"...la Nochebuena se va". De un 

verso al otro se pasa de un tiempo al 
otro. ¿Dónde quedan dichas, en esite 
poemilla, las palabrais de alegría navi
deña? Del futuro como espera y .espe
ranza se va al pasado en presente: " la 
Nochebuena se va". Pero el presentie 
de la Nochebuena queda en el silencio 
de dos versos unidos por simple apo
sición, sin una mera palabra que fuera 
ámbito de presente en que cantar y 
vivir la alegría de la Natividad. No. 
Ni tan siquiera estos primeros versos 
eran tan ingenuos como nos parecieron 
al principio. 

"Y nosotros nos iremos..." Después 
de la brusquedad del inicio del cantar, 
la coinsecuencia inevitable, la aparición 
del hombre en la fugaz y a la vez per
manente escena del tiempo. El hombre 
sale empujado a esta escena. El hom
bre es' el "Nosotros" al que una con
junción irremedialble le arroja a YÍYÍT 

plenamente, y sin reparo posible, la 
realidad de su condición y de su natu
raleza, y otra conjunción no menos 
dramática, otra "y" definitiva, última 
conclusión de un silogismo patético^ 

por concluir este memento. 

¿Es éste un cantar cruel, inadecua
do al tiempo a que se refere? ¿Es la 
palabra agria de un aguafiestas inde
seable? Yo diría que no. Pues en, los 
días die la plenitud de los tiempos, en 
los días del nacimiento .del Hijo del 
Hombre, con el último eco del "aleto-
yá", se empezó a formar el primer sus
piro dte la primera congoja de la Pa
sión. Todo era cuestión de tiempo. Ŷ  
si para el Hijo del Hom.bre todo fué 
cuestión de tiempo, ¿por qué no lo ha 
de ser para los hom^bres? 

Por eso, en los alegres y jolgoriosos 
días de Adviento y die la Navidad, jun
to a la opinión de los que cantan y ise 

alegran en sus corazones y en su inte
ligencia, también cabe la opinióin de 
manifestar la realidad del isuceder. De 
ese suceder que nos afecta y q,ue Dios 
quiera que se convierta en un devenir 
al que tengamos que dar gracias. 

ENRIQUE BADOSA 
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Un ángel mort, 
trompeta de plata; 
sonant amb llunes: 
sonoritad llarga. 

Un añgel pié de nit 
i 
pié d'estrélles; 
un ángel znort 
a 
la 
térra, 
i 
trompeta de plata, 
¡i 
sang plena de Deu 
i 
de pobresa! 

S'ha mort un ángel huma 
[en el estable, 

i 
la nova nissaga delshomes 
es gra de blat 
que al inflarse reventa, 
i... 
ja sona 
trompeta de plata; 
sonant amb llunes 
¡sonoritat llarga! 

Un ángel mort: 
trompeta de plata; 
ii 
un gra de blat 
que és una espiga 
i 
sangra! 

¡Sonoritat llarga! 

LLUIS BOSCH. C. 
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AlcitMKilii M i s a diKi lli£iil<i 

Siempre la recordaré aquella misa del gallo, en una 
parroquia rural enclavada ál pie de una colina. Fuimos in
vitados a ella y el ofrecimiento nos gustó. La soledad del 
paisaje, la sencillez de las gentes que nos acompañarían, 
las escenas rurales, todo aquello ya conocido nos incitaba 
a acudir a aquella cita religiosa, única y grandiosa. Y en el 
atardecer precedente a la noche señalada, formábamos 
parte de una familia que, en su manso, se hallaba reunida 
alrededor de un respetable fuego en el espacioso hogar. 
No eran solamente las paredes de aquella estancia las que 
parecían cobijarle a uno, sino la presencia de los muchos y 
muchos años que presidia aquel interior. Se nos ofreció 
sentarnos en el escaño frente al fuego, y después de oir 
una aclaración, nos sentimos honrados con una de las 
mayores distinciones hasta entonces recibidas. «—Aquí se 
sentaba mi padre , y antes, el padre de mi padre». Una ge
neración se iba sucediendo a otra en aquel sitial venera
do, con la mayor prueba de fidelidad al recuerdo. Asi nos 

resultaban ser aquellas gentes sencillas, casi toscas, pero 
tan admirables. 

El repique de la lejana campana nos anunció que se 
aproximaba la hora de ía misa, y sin preámbulos, nos pre
paramos para ponernos en marcha; para ello no bastaba 
otra cosa que ponernos algo que nos protegiera del frío. 
La noche era clara, Umpida. igual a como debió serla allá 
en Belén, Miramos a las estrellas, pensando en aquella que 
guiara a los Reyes Magos, mientras que de vez en cuando 
nos llegaba el sonido de la campana, sonido limpio, lleno 
de la placidez augusta que le envolvía. Era nuestro guía 
en aquel camino campestre, endurecido y crujiente por la 
helada. 

Llegamos a la pequeña parroquia y antes de penetrar 
quise admirar, de noche, la lejana colina tantas veces con
templada a la luz del día. La silueta de sus montañas se 
recortaba, nítidamente, en la claridad del cielo. Todos sus 
picos eran inconfundibles. Luego, pensativo, me uní al gru
po para entrar en el reducido templo. 

Algunas gentes de la ruralia nos habían precedido 
Nuestra presencia forastera les avivó, disimuladamente, su 
curiosidad, pero enseguida volvieron para su compostura 
En aquel recinto sagrado setífuia la misma sencillez de 
siempre, la misma humildad de siempre, pero 'con la más 
alta elocuencia de siempre. Y aquella noche, en aquella 
parroquia rural enclavada al pie de la colina, su elocuencia 
se veía adornada con la exposición, a los ojos de los feli
greses, del Niño-Dios en su humilde cunita.como expresión 
del más grande misterio que conociera el mundo. 

Tuvo lugar la misa, sencilla para aquella gente sencilla, 
d e probada fe. Y la plática de palabra fácil, intehgible. 
Luego, la veneración, siempre infantil, del Niño. Aquella 
vez, muy recoleta la veneración. Casi acercándose a la de 
los pastorcillos. 

Volvimos sobre nuestros pasos. Los mismos senderos. 
Los mismos caminos helados y crujientes. Caminamos si
lenciosos, cada uno guardando el misterio de aquella no
che. Momentos después, el manso volvía a cobijarnos, para 
pasar la noche. A través de una pequeña ventana se des
cubre un retazo del cielo y contemplándolo, nos quedamos 
sumergidos en la inmensidad de un sueño celestial.... 

Lorens 
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POR EL DR. J A I ¿ \ ^ E M A L T A S GUASCH 

El 24 de Septiembre pasado, un telegrama de Nueva 
Orleans me comunicaba la triste nueva del fal lecimiento del 
doctor Rodolfo Matas a sus 97 años de edad. El doctor Matas 
era un compendio viviente de la historia de la Louisiona. Si, 
aunque parezca imposible nació antes que Abraham Lincoln 
fuera elegido por 'pr imera vez presidente de los Estados de la 
Unión, y toda su v ida estaba l igada a esta historia l lena de 
color ido (de color negro especialmente) de las plantaciones 
de a lgodón, de los cánticos de los esclavos negros, las luchas 
de los Estados del Sur con los del Nor te , las huidas en masa de 
las poblaciones azotadas por las epidemias de fiebre amar i 
l la , la apar ic ión de la música de «¡ozz», etc. El mundo médico 
se ha conmovido al conocer la noticia de su muerte, pero 
los médicos catatanes quizás hemos sentido mas pro funda
mente la pérdida de «nuestro Matas* , porque los catalanes le 
l lamábamos así, como cosa propia, aunque por nacimiento 
fuese norteamericano. Porque, además.Motas estaba siempre 
con nosotros, y él también se consideraba uno de los nuestros 
En el magníf ico pró logo que dedicó o un l ibro de cirugía de 
Piulachs que fué publ icado en los Estados Unidos, no se can
sa de repetir como adora a la Cataluña de sus antepasados, 
«Soy español y catalán porque de al l í han sido todos los míos, 
y americano por nacimiento y educación. Probablemente e| 
remoquete de «yankee-catalón» que hace años me apl icaron 
en Barcelona sumariza muy bien mi ciudadanía y mis afectos. 
Una vez en mi vida me vi en una posición del icada a este 
respecto. Fué cuando me enrolaron en el Ejército de los Esta
dos Unidos para invadir Cuba durante la guerra h ispano
americano en 1897. Dije: «No me importa servir a los Estados 
Unidos como médico, pero jamás iré al campo de batal la con 
un fusil en la mano presto para matar españoles*. 

De vez en cuando su f igura discreta apareció por nues
tros medios quirúrgicos, v ig i lando siempre donde podía cazar 
un detalle de interés u observar una operación interesante, 
y se presentaba asi súbitamente, sin avisos que ob l igaran a 
cortesías. 

Una vida novelesca 

Hace ahora ocho años que nos despedimos, y a pesar de 
su avanzada edad jamás tuve la impresión de que era la úl
tima vez que nos veíamos. Una contingencio poco afor tunada 
me impidió hacerle una visita planeado paro el mes de octu
bre del pasado año. 

La historia de Rodolfo Motos diríase que es uno novela, 
pues parece imposible que un solo hombre haya podido ha
cer tantas cosos interesantes y haya o su vez acumulado tan
tos honores y nombramientos La enciclopedia «Who is W h o 
in America» necesita varias páginas de letra comprimida pa 
ra dar referencia de todos sus títulos y publicaciones. 

Un detalle Curioso, desconocido por muchos, es que el 
doctor Matas no se l lamaba así, sino Rodolfo Hereu y Jordá, 
pero la clásico confusión de apell idos que sufren Ici mbyoria 
de españoles en Norteamérica al ser l lamados por el ultimó 
nombre de la tarjeta de visita, o sea por el apel l ido materno, 
hizo que el padre de nuestro hombre, médico también, el 
doctor Narciso Hereu y Motos, fuese conocido al l legar o los 
Estados Unidos por el doctor Matas, y que sus descendientes 
tuviesen que acabar a la postre por Matas también. 

Su podre, gerundense, hombre de espíritu inquieto y 
aventurero, se casó con doña Teresa Jordá, hija de un Capi
tán morino de San Feliu de Guíxols, marchando poco después 

de la boda a Nuevo Orleans, donde su esposa tenía a su 
único hermanó, dedicado a negocios. Fué empleado como 
médico en uno plantación en Bonet Corre, cerco de Nuevo 
Orleans, donde noció su hijo Rodolfo, pero a los dos años de-
jabo lo medicino paro dedicarse al negocio a lgodonero, con 
el que en poco t iempo hizo uno opreciable for tuna. Su inquie
tud le llevó o abandonar pronto el negocio, marchando con 
todo lo fami l ia a París paro especializarse en of ta lmología y 
venir luego a establecerse en Barcelona, abr iendo su consulta 
de oculista en lo cal le del Carmen. A l poco t iempo de l levar 
ejerciendo aquí su carrera empezó o especular en cierto ne
gocio de ferrocarri les, perdiendo en dos años todo el d inero 
acumulado y viéndose ob l i gado o marchar otro vez al Nuevo 
Mundo poro intentar recuperar su for tuno, l legando a Nuevo 
Orleans en plena epidemia de f iebre amar i l lo y establecién
dose primero en Brownsville (Texas) y luego en Matamoros 
(Méjico) por el año 1867. 

Lo que la cirugía debe a Matas 

Con todos estos cambios de domic i l io se comprende que 
Rodolfo hablara correctamente varios idiomas. Se expresaba 
ton cómodamente en inglés como en español, francés o cata
lán, sin notársele en ninguno de ellos el más mínimo acento 
extranjero, y conocía además a la perfección el a lemán, i ta l ia 
no, portugués, rumano y polaco, pues es bien cierto que 
cuantos más idiomas se conocen, de más fáci l adquisición es 
el siguiente. 

A los 20 años de edad Rodolfo Motos había recibido ya 
su d ip loma de doctorado en Medic ino por la Universidad de 
Louisiano. hoy famosísima«Tulane University of New/ Orleans» 
de la que poco después posó o ser su profesor de Ci rugía, y 
o lo que ton l igada estuvo toda su v ida , habiendo sido des
de su fundación hasta lo fecha el a lumno que mas méritos le 
había ofrecido, y poseedor por lo tonto del envidiable tí tulo 
de «Su más preclaro y dist inguido alumno», pues entre otros 
condecoraciones, fué ; Cabal lero de lo Orden de Alfonso XII y 
de Isabel la Catól ico de España, Cabal lero de lo Legión de 
Honor francesa. Of ic ia l de lo Orden de Leopoldo de Bélgica, 
Medal la Carlos Findley de Cubo, Medal la Henry Bigelow de 
Boston, Copa Times-Picoyune como el c iudadano más promi
nente de Nueva Orleans, Violet Hort creó lo medal la «Ru-
dolph Matas» premio anual pora el progreso de lo cirugía de 
los vasos. Fué presidente de la mayor parte de congresos y 
sociedades internacionales, y ero miembro de honor de varias 
sociedades médicas de Francia, España, Inglaterra, I tal ia, Po
lonia, Cuba, Guatemala, Perú, Dinamarca, por no citar más 
que algunos de sus méritos. 

Wi l l i am J. Moyo, el gran cirujano de Rochester, escribió 
en uno ocasión: «Es el cirujano más sabio que jamás haya 
conocido». Fué considerado por todos como «el podre de la 
cirugía vascular», y el mismo Blolock (primero en lograr la 
curación de los l lamados «niños azules»), recuerdo que nos 
decía: «El avance actual de la cirugía vascular ha sido posi
ble gracias a los trabajos fundamentales de Motos, que hace 
60 años abr ieron enteramente el campo de esta especial idad» 

En anestesiología, modi f icó, introdujo y descubrió diver
sos procedimientos de anestesio. Es especialmente conocido 
su método de anestesio de los nervios de la extremidad supe
rior y el de lo segunda romo del t r igémino. Fué pionero en 
los trabajos de cirugía torát ica, modi f icando los métodos de 
hiperpresión. Inventó procedimientos de reducción de fracturas 



óseas y férulas para su contención. A los 19 años formó parte 
de la Comisión americana paro el estudio de la f iebre amar i 
l la , marchando o Cuba donde t rabajó directamente con Car 
los Findley (descubridor del germen de la enfermedad), y pa
deciendo el mismo la enfermedad por tres veces, siendo 
un caso raro porque la enfermedad deja inmunidad perma
nente. Hace muy pocos años aun donó sangre para estudios 
experimentales sobre los lecciones de los glóbulos rojos de los 
pacientes que han sufrido esta enfermedad. Fué el primero en 
dist inguir la f iebre t i foidea de la malar io, enfermedades que 
antes se confundían. Limpió de f iebre amari l la la ciudad de 
Nueva Orleans ( l lamada entonces ciudad de los mosquitos), 
haciendo destruir en 1885 sesenta mil cisternas donde a su 
placer se reproducían diar iamente millones de mosquitos. 

N o hay rama de la medicina y especialmente de la ciru
gía donde no pueda leerse el nombre de Matas, pero su con
tr ibución máxima fué lo creación de su procedimiento de 
«aneurismorrafia». conocido en todo el mundo por «operación 
Matas». Éste método, que sirve para curar ciertos tumores de 
las arterias l lamadas aneurismas. Fué efectuado por primera 
vez en 1888 improvisado sobre la marcha de una operación 
en un caso gravísimo de un negro de 26 años, que a conse
cuencia de una perd igonada presentaba una lesión de este 
t ipo en la raíz del brazo. Al describir la operación en una re
vista técnica decía modestamente: «Al intentar mi método no 
tenía más guia que el frccaso de los 19 intentos de sutura ar
ter ial de Glueck, pero las exigencias del caso hacían necesa
ria mí actuación, y vi tan sencilla lo maniobra que creo cual
quiera en mi lugar hubiese adoptado instintivamente esta fácil 
solución». El ingenio y la imaginación de este hombre pudo 
salvar la situación creando el método por el que más tarde 
fué conocido. 

El yanqui catalán en Nueva Orleans 

Matas fué un gran amante de las bellas artes y el promo
tor de toda la vida musical de Nueva Orleans. Fué, además, 
uno de los principales protectores del «Delegado Museum of 
Art> y organizador de sus premios anuales de pintura. Nueva 
Orleans sabía perfectamente que amaba a Matas, porque és
te representaba uno pieza de su vida interior y de su progreso. 
Matas era una institución venerada y respetada por todos y a 
la que por cualquier motivo se debía cumplimentar. Así, du
rante los célebres fiestas del Cornaval , cuando el «rey» llega 
a la ciudad en su monumental carroza, el primer sitio adonde 
se dir igía para br indar era a casa del profesor. 

Cenar con él en «Antoine's» del Vieux-Carré era revivir 
la época ochocentista de la Louisiona que tantas novelas y 
películas ha evocado. Otra cosa que me deleitaba era salir 
con él de poseo, pues a sus 89 años aún gustaba mucho 
andar. Poseía una memoria portentosa, y me apabul laba con 
detalles no sólo de los Estados Unidos, sino del mismo Barce
lona, de San Feliu de Guíxols, y aún efe nuestros amigos o fa 
miliares que ni yo mismo recordaba. 

Adiós a nuestro Matas 

Matas vivia en una casa de estilo colonia l , rodea
do de libros por todas partes; en la bibl ioteca, en el co
medor, amontonados en el suelo, sobre las sillas. Dondequiera 
que uno mirara no veia más que libros de medicina de l i tera
tura, de arte, y en todos los idiomas. Estaba suscrito a la 
mayor iode revistas profesionales de todo el mundo, y ade
más fundó la bibl ioteca de lo Escuela de Medicina de la Uni
versidad de Tulane, a la que mondaba la mayoría desús l i
bros y revistas, bibl ioteca que hoy llevo su nombre y que en la 
actual idad posee un total de mas de 50000 volúmenes, aparte 
de 400 000 artículos sueltos y folletos, y uno colección de foto
grafías de los mas eminentes cirujanos de todo el mundo, y 
entre los que f iguran varios compatriotas nuestros (Piulochs, 
Trías, Pujol, Mar tore l l , e tc ) Pasó gran parte de su Vida leyen 

do , encerrándose en ocasiones duronte una corta temporada 
en la biblioteca después de avisar a todos sus amigos qué es
taría de viaje. Y l levaba esta sobreactivídad siendo tuerto, 
pues había perdido su ojo derecho al contagiarse durante una 
intervención poco t iempo después determinar la carrero. 

Estos columnas de libros entre los que se movía como el 
pez en el aguo, fueron para el una tragedia estos últimos 
años, al quedar completamente ciego o causa de una progresi
va miopía y g lüucomo. Hasta el placer de escribir a sus ami 
gos con su letra menudita y apretado con lo que tanto goza
ba tenía ahora que conf iar lo al dictado de su f iel secretario.Me 
escribía: ^Mis ojos han sido uno gran perdido. La peor opera
ción que he tenido que efectuar en mí v ida , ha sido amputar 
de mi cuerpo lo bibl ioteca; de otra formo no' hubiese sentido 
el peso de los años ni perdido interés por tos problemas hu
manos». 

Con su barba blanca y su aspecto venerable. Motas re
presentaba como muy bien describía el periodista Wel ler , el 
arquetipo de lo grandeza española, benevolente, con el color 
y la textura de su piel como lo vitela y las facciones aquil inas 
tras el bigote y la barbi l la plateados. Amó a lo medicina y g i 
ró todo su vida alrededor de el la. En broma acostumbraba a 
decir, «me gusto todo lo referente a lo medicino excepto to
marlas yo mismo». Vivió modestamente y fué parco en el co
bro de sus honorarios, lo que no le impidió acumular una gran 
fortuna con su d i la tada y activa carrero, fortuna que siempre 
nos di jo que quería revertir sobre la misma Universidad que 
lo había formado Y así realmente ha sido, pues ahora al 
abr i r el testamento se ha visto que solamente paro la bibl iote
ca que lleva su nombre ha dejado un mil lón de dólares 
y la cosa de la Avenida Saint Charles donde vivía, aporte de 
25.000 dólares de lo Touro Inf irmory y 25.000 dólares al Cha-
rity Hospital. 

Su contribución a lo l i teratura profesional ha sido enorme 
habiendo publ icado mas de 300 artículos así como diversos , 
volúmenes, dejando inconclusa su obro postumo «Historia Mé
dica de lo Louisiano», que en reol idod es uno Historia Gene
ral de la Louisíano en lo que l levaba varios décadas t raba jan
do y que debía comprender 16 volúmenes.Su líbrito médico f i 
losófico <EI almo del cirujano» escrito en 1915 orientando a 
los estudiantes noveles es aun en Estados Unidos muy solicita
do. En él se encuentran magníficos porrafos que descubren 

su f ina sensibil idad. 
«Amabi l idad, compasión, ternura, no excluyen f i rmeza». 

«Persuasión y autor idad pueden ir de lo mano» 
«Ni lo severidad ni el temperamento inflexible son incom

patibles con uno gran paciencia y una simpatía genuino.» 

«El joven que se afecto profundamente y se derrumba al 
presenciar la primera intervención, muestra ser completamen
te normal que está física y psíquicamente sano. Muestra que 
tiene buenos sentimientos e imaginación, que tiene compasión 
y que tiene una cua l idad humana que lo convertirá en un ciru
jano humanitar io. Es un hombre que se preocupará y que con 
su f ino sensibil idad sentirá mas el peso de su responsabil idad 
cuando le llegue el turno de ser un maestro. Es una equivoca
ción del vulgo creer que lo vista de la sangre es indiferente al 
c i rujano. A l contrar io, cuanto más viejo y experimentado es 
este, más conservador se vuelve y menos sangre quiere ver en 
sus operaciones Todo buen cirujano está satisfecho cuando 
puede hablar de una operación pract icado sin hemorragia, y 
se siente opesumbrodo sí tiene que admit i r que no ha habido 
forma humana de evitar una gran perdido de^ sangre en la 
operac ión. Etc». 

N o quiero cerrar esto crónica sin rendir t r ibuto de ogra-
decimíento o Sam, su fiel cr iado negro, que durante los dos 
años que Matas ha estado internado en lo Clínico y en estado 
semiconscíente. no ha abandonado lo habitación ni un solo 
instante. Poro saber decir adiós de esta manera, hay que estar 
indudablemente muy cerca del cíelo. 

(Con permiso de reprodución del Semanario «Destino») 
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i)AWA\Ni iLA\ mm 
¿Quin ritme, quina veu al meu entorin 
em meiía vera el ten abisme? On neix 
la me va vida? Sóc arena o ooirn 

de Déu, pedra o páranla, oceil o peix? 
Davant el ten eaguard, sóc l'hioime, el fang. 
Dána'm alio qne ten,s de tu mateix 

i que et diferencia del nien rang: 
ona iso'rpriesa del miisteri, oloír 
que no perd en el temps, i perla, i sang. 

Entre la térra i tu, M Im el míen dolor. 
No té gieíntit, en tn, la cendra, el vel. 
Voldria posseir el teu boritzó, 

mar ampie en Uibertat, dolga i rebel, 
suau al gest del Orist, mar que obrí XJais, 
fent-li murada, al pio'ble id'Israel. 

Jo sóc una ombra inútil i fenás. 
—Dóna'm de raigua idel -baptisme pur, 
olí Déu, "cetaci que engoll Joñas. 

Per raigua seré franc d'abís y mnr, 
i r harmonía elevará él meu eos, 
i elis sentitB nodriran el meu. conjur. 

1 jo davant la mar, aigua i reipos, 
amor i pasisió, batalla i pan, 
i senyor, en temporal, del propi dos. 

On és réstela de la meva ñau? 
Vise a precari, llnniy dé Tu, elis esculls 

al meu entorn, i en la foilia esclaju. 

Serva la meva carn amb els trib^iUs, 
í ossos i nervis en el quart creixent, 
amb la mar agafada en els meus ullis. 

ííetotpna'm la freseor del iSagraiment. 
Fies-me átom en la llum del ten espai, 
jo, terreny limitat de coir i meiit. 

Dóna'm la sal del ten amor. Que mai 
rietorni aigua estancada,, sino estoig 
i ostra en la teva boca, frene d'esglai, 

i Man repoisador, mes que no el roig... 
Que el meu desti sigui llengair-me, avar, 
en el pregón del ten abisme, al goig 

d'ésser dofí senyorejant la mar. 

DE VENEZUELA 

.ti ¿ij 

Ais meus filis, residents a Maracay 

Oom devia ésser la 
primera Nit de Nadal 
deis conque ridors, a 
Caracas? 

'Assetjats per tribus 
agressives, devia ésser 
una Nit guateada 

d'estels d'enyoranca. Els soldáis de Diego de Losada, 
devien venre rossolar les hores entre els fervorosos ser-

mons deis frares castrenses; amb rareaibús o l'espasa a la 
má, orfes de l'alegria de la Cova de Betlem, a l'aguait 
d'una sobtada envestida de les temibles hosts dfe l'indi Guai-
caipuro. Sense el sor olí de la simbomiba, deis fenrets^ i deis 
"panderos" castellans, i sense un bon sopar i uns vins en
cara milloTs! Ai,, la primera Nit de Nadal a Caracas, plena 
de bél.liques inquietuds, tota resplendent de verinos,es pun-
xes d'enyor!... 

I, quin contrast amb les confiades Nits nadálenques 
"caraqueñas" del nostre temps! La Missa del Crall, el so
par dins rintim enicís de la llar -^ vencent la crua realitat 
il.logica del clima — i les joguines dutes per l'Infanf Je
sús! A les cases amarades d'esperit evangelio, s'bi fa pes-
sebre a Festil cátala, arnt) recíproqueg visites familiai'iS, 
entre ingénues cangons i mutua ofrena de presenfcs. 

Per aixo, una jove poetessa vene§olana — Morita Cia-
rrillo — captant la dolca vibració dé Tescena, ens dirá, 
amb joiosa agilitat lírica: 

PERB RIBOT, PVRE. 

'Nace un jardín 
de retasost 
y una aldea 
de aserrín. 

Cántemeos 
para el Niñito 
arroró 
con serenin. 

Que le arrulle 
la sirena 
niña de sal 
y el delfín, 
sacudiendo 
maraquitas 
de coral 
y serenin. 

En un jardín . 
de retasas 
va naciendo 
esta canción..." 

Caneó en el fons igual, sempre veila i sempre nova, uni
versal i localista ensems, miracle huma a lionor de la Pre
sencia divina feta Nad^, que amb les ales de la Innocen
cia també batega — tradició i inventiva — a Caracas, a les 
altres ciutats i pobles, i ais mes allunyats paratges deis 
Andes, on millor es conserva l'art de saber "vestir" els 
pessiebres amb bornes i dones talment delicioses fi'gures tí-
piques d'"ánima", bo o acomíboiant bestioletes diverses fe-
tes de plomes, llana o pellebés de conill, cases de paper i 
cartrój entre pins de "fique" aeolorit. O, les Nits de Nadal 
andines, on 1'eterna cristiana tendresa vibra, coto si, cada 
any, la revifés un resso de les angéllques cantiiries de Bet
lem, penetrants i vives, puríssimes! 

Tomas EOIG I LLOP 



ascienile.... 
He aquí el m.ar. Rápidas colinas de vegetación brusca y 

antigua, garabatos negros de las vides abandonadas a la 
arena, agresividad aromática del romero, se sueltan sobre 

la bahía minúscula con dos playees gemelas como dos fuertes 
y finos s'enos; insensiblemente, desiguales. Enormes alga
rrobos de ramas retumbantes, pacíficos almendros, naran
jos, limoneros, olivos duros y santos, cerezos, y esos árboles 

callados cuyos frutos robustos sólo comen los niños redon
das y blandas "cerbes", "gínjols" más chicos, mínimos y 
negros "aranyons" — pueblan el paraíso vegetal qiie es el 
regazo de las colinas al-caer sobre el mar, antes que, deli
cadamente, nazca la playa perfecta. Entre los olivos, cuan
do llega con el tiempo morado del tomillo la luz amarilla 
de la retama, asoman restos de humildes muros romanos. 

Ahara una gran desmides asciende como unte luz por el 
tronco de muchos árboles, cuando el invierno tiznado y ce
gador alza un dibujo de cada cosa. La piedra es más piedra, 
ahora, y es más madera el árbol cuando la savia retrocede; 
una gran pobreza se ha vertido como una red teñida que 
guarda el alma de las cosas y es la, luz un mayor lujo. 

Un caballo hinca su arado en la tierra y encierra un 
ritmo poderoso de ola en el oscuro destello de su sangre. 
También las barcas en la playa rosada y cálida, pintadas 
de colores mansos, como pájaros, son pedazos de ola que el 
mar, siempre tan cérea y de tan lejos, hubiese soltado y el 
sol hubiese tornado duros, secos y de madera. 

Frente a la playa menor, el promontorio poderoso cierra 
obediente el otro lado de la bahía. El enjambre caliente de 
la luz se ha alzado exacto de la oscuridad y ejerce su, peso 
deslumbrante en el blando espejo del agua. Por sucesivas 
estancias abiertas, el regazo verde y ocre de las colinas, 
la mancha de mar en la bahía, se alcanza sin esfuerzo, en 
un vuelo, el enigma móvil y silencioso del mar. 

Asi es este paraíso sin cercas donde remanso mi infancia. 
Aquí puedo volver de mi viaje por los años, a encontrar el 
principio y en él ese claro enigm-a final y salvador. 

La memoria feliz de los tiempos me da en la cara como 
un aire viajero y pronuncio sin miedo el nom,bre del antiguo 
dios claro y agudo: Mediterráneo. Un solo golpe de sol da 
ahora sobre uno y otro extremo, desde Sunión a mi bahía. 
Y todo el silencio recluido de las edades del hom,bre se ha 
liberado aquí, en la presencia sonora de la luz, y ha aumen
tado su centelleo en el agua, en un clamor callado y sin ob
jeto, como una resonancia. Una gran lucidez cegadora ha 
sumido la presencia dura de las cosas en un fondo donde 
son transparentes las opacidades. 

Es el diario rito del mar incendiado. Un muro enorme de 
luz se alzai como una divinidad pura y sin forma, y el paSo 
alto del sol es una danza quieta y lejana. La playa se ha, 
quedado parada, desnudo) como un reloj de sol y las olas 
vienen, ausentes. 

Estoy aquH y ya lo recuerdo como si todos los, tiempos 
fuesen a la vez. Y son también ahora tiempos pasados que 
viven en las piedras y en la tragedia. Claras edades de hom
bres antiguos se aproximan hasta ser visibles a la mirada 
transparente. Todo es a la vez, sin fisura, inconsútil como_ 
la! luz. 

Edipo, el rey, ciego y tiznado como el invierno, y Antí-
gona tenaz, en el destino que han hecho suyo^ saben, ya re

posados, el sentido de su mito. La tragedia necesaria se apo
deró de ellos que la sirvieron sumisos; su lucha no fué za
farse del destino augurado sino alcanzarlo, hacerse a si mis
mos augurio. Respondieron a la llamada) de los dioses, y 
los dioses los inmolaron, venciendo su piedad o sni simpatía, 
para que la historia siguiese, para que el hombre pensara 
en el hombre. 

Como a un mar instantáneo, recuerdo al hombre. Helo 
aquí, invisible y hermano, que es decir distinto, que es decir 
también: yo mismo. Bienio el sabor de edades d,e hambre, 
de necesidades, como el de un pan de comunión; y la histo
ria pasa sobre él sin descanso, profunda. A veces parece que 
retrocede, que la historia es enemiga del espíritu. Pero siem
pre es su servidora. Quizá sólo sabiendo que asi es, encon
tremos la fortaleza para que así sea. 

En la quietud sin formas de la luz se imprime la sonrisa 
de la piedra de los kuroi, arcaicos, rígidos y jóvenes. Con
fiados. Desde una antigüedad remota y presente, los rostros 
enterrados durante siglos son un signo augur de esperan
za; ellos nos reconocen desde su piedra, porque en ellos he
mos reconocido una aurora de porvenir humano, un nuevo, 
más consciente renacimiento del hom,bre. Somos los herede
ros y la herencia hace nuestra, labor más difícil pero tam
bién más posible. 

El suros sonríe, y su enigma es certidumbre. 

El sol ha empezado a caer y la tensión de la luz se ha 
marchitado imperceptiblemente; renacen los colores peque
ños, como un coro, y pronto — los cielos son rápidos en in
vierno —, se perderán en el crepúsculo y la noche. Pero la 
noche es po'Lerosa. und forja lenta donde las cosas son he
chas nuevas para el nuei'O día. El silencio dibujado en los 
árboles se enfría: el aire se ha puesto grana crepuscular. 
Pasa un barco negro, lejano, inmóvil casi como un reloj. El 
agua ha, densificado su color total, como una viscera hú
meda. Todo es quieto en su movimiento, remoto; pero, sú
bitamente, el barco suelta una humareda vertical y fina que 
una mano invisible de viento barre mansamente. El fogo
nero carga el hogar. Se inclina ai reflejo encendido y la hé
lice gigante gira golpeando pedazos de agua enorme; por 
aquí pasan hombres. .Queremos que los dioses, hablen y los 
dioses- no tienen voz; la perdieron cuando el hombre rompió 
a hablar para no olvidarlos. 

Piedra feliz de los efebos sonrientes, gesto de clamor hu
mano de aquellos cuyo destino fué augurado, pureza d,e luz 
en las formas mediterráneas que la luz pulió, son nuestra, 
herencia. 

Un nuevo humanismo amparará al hombre que descubre 
que forma parte de una gran necesidad, de un gran legado; 
no es posible no sentir alegría y fe, cuando sabemos y pre
sentimos la belleza íntima del arte múltiple y uno, los es
fuerzos de siglos de las religiones, la existencia verdadera 
del hombre. Y que la tierra es redonda), y que los hombres 
se tocan unos a otros, que todos somos solidarios. 

El hombre ha aprendido la dificultad. Siendo ella cier
ta, es innegable aprenderla para ser con certeza humanos. 

En el tiempo enigmático se marcan signos benévolos; fi-, 
nalmente el hombre empieza a reconocer al hombre y nada, 
ni tirandos absurdos, ni intereses dañinos, podrá prevalecer. 

Entramos en una nueva y más grande patria; el hombre. 
J. V. R, 
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No se comprende, excla
maba un amigo, consejero 
municipal, porque es tan re
ducido el término municipal 
de San Feliu de Guíxols. En 
términos semejantes se han 
expresado, en diferentes oca
siones, otros guixolenses. 
Para ilustración de esta in
teresante cuestión, quere
mos aportar unos datos de 
nuestro Archivo que pueden 
dar luz a un aspecto muy 
iundamental en el desarrollo 
de nuestra historia. 

El documento que vamos 
a transcribir y comentar se 
encuentra en nuestro esti
mable códice municipal del 
L/ibre Verbell. (folios I a V) 
y en el Liber privilegiorum 
major sancti felicis guixa-
¡ensis, cuya copia se encuen
tra en unos manuscritos de 
González Hurtebisse (folios 
77, 78 y 79). Estos últimos 
folios se refieren a los del 
códice latino. 

Por medio de este artícu
lo hacemos una petición a 
nuestros lectores: el de co
municarnos, lo que agrade
cemos de antemano en nom
bre de la ciudad y propio, la 
verdadera situación de algu
nos nombres, hoy desapare
cidos. Tal vez algunos de 
nuestros antiguos excursio
nistas, hoy ya de cabeza ni
vea y de piernas enmoheci
das por los años, podrían 
darnos algunas interesantes 
aclaraciones obtenidas en 
sus tiempos mozos. El Cen
tro Excursionista Guixolen-
se «Montclar» no dudamos 
se prestará a la empresa Es
tamos dando de firme a los 
casi últimos estudios para 
la publicación de la historia 

guixolense y ello nos obliga 
a pedir colaboraciones de 
todos, para ver si podemos 
puntualizar en un gráfico los 
límites de nuestra entonces 
villa, en aquellos alejados 
tiempos. A los jóvenes de 
«Acción Católica» cuyas ac
tividades son muy estimadas 
y de todos conocidas, tanto 
en el centro parroquial de la 
Catequística como en otras 
manifestaciones culturales, 
les hacemos una invitación 
especial y no menos insis
tente. 

* 
« « 

Él documento de referen
cia es del año J355 y la de
signación de los límites se 
llevó a cabo el 16 de enero 
del mismo año por Pedro 
Qacosta, consejero del Rey 
y baile general de Cataluña 
y Pedro de Prats, jurisperito 
de la ciudad de Gerona. El 
Rey Pedro IV y el Abad ha
bían firmado una transac
ción y no pudiendo perso
nalmente señalar los límites 
por estar el Rey ocupado en 
el viaje de Gerdeña, lo encar
gó a los citados y honora
bles baile y jurisperito, para 
que lo hicieran en su nom
bre y tuviera toda la fuerza 
real que el caso requería. 

La delimitación tuvo lu
gar en presencia del Abad 
que lo pedía con urgencia, 
del notaiio real Ramón de 
Bruguera que dio fe del acto 
por medio del documento 
que comentamos y de los 
testigos Jaime de Monells 
jurisperito;Guillermo Bayer, 
ciudadano de Gerona, Mai-
monio, Poncio, Arnaldo de 
Campllonch, de S. Feliu de 
Guíxols; Bernardo Badocio, 

capellán de la iglesia guixo
lense y Pedro Benito, fabri
cante de paños de Gerona 
además de muchos otros. 

Los términos de la delimi
tación fueron los siguientes: 
«•Hacía oriente, hasta el fi
nal de la colina de sa con
cha o depimlh, en donde 
sigue inmediatamente «el 
llano de fenals;» que ya no es 
guixolense. Sigue, desde di
cha colina «hasta el final del 
llamado puig sobre les hor-
tes de eróla hacia la parro
quia de aro»; y después en 
circuito o c i r cun fe renc i a 
«hasta el puig de granoya^. 
«Del pu¡g de granoya» llega 
hasta «la colina de sa lixar-
da que se encuentra cerca 
«la casa propiedad del Abad 
conocida con el nombre de 
Javerie de ses aróles^ y eí 
molino del Monasterio que 
«tiene por nombre molí de 
Sa/ixarda*. 

Hacia la parte de tramon
tana llegaba el término des
de Salicharda incluidas las 
casas de ses aróles (hoy 
granja o terrenos colindan
tes con la Ermita del Remei) 
hasta la colina denominada 
puig dzn mora y desde este 
lugar hasta la acequia del 
molino de Salixarda, esto es 
hasta la colina de Samacal. 
De aquí por la sierra de la 
colina Sacanal ^amont has
ta la serrs de /as rochas so
bre lo alberch den Valls o 
den Matea de Aro». 

Siguiendo por la misma 
dirección de tramontana 
continuaba el término gui
xolense «desde la Serra de 
las rrochas seguint a valí 
fins a las rrochas den donah 
y desde aquí pasando «perla 

recost hasta las rrochas que 
se encuentran sobre el man
so den dijous de Aro, De 
aquí hacia la misma dicec 
ción de las rrochas que están 
sobre dicho manso andando 
a través del recost a son l!i~ 
vell hasta el molino del 
Abad llamado des terrés 
que pertenece al término de 
San Feliu, pero no el manso 
den Puig de Aro. Desde di
cho molino des terrés su
biendo per la costa amont 
hasta el píe de la Roca rodo
na, excluyendo el manso des 
vilar perteneciente a la pa
rroquia de Aro. 

Hacia occidente el termi
no guixolense discurría des
de la rrocha redona (rodona) 
hasta la mitad de la síerrade 
la rocha den cateura y desde 
aquí a la mit/a pedra de be-
hart pujanf hasta la sierra 
de la colina puja It conti
nuando hasta las cruces den 
gras. Bajando desde aquí 
hasta la mitad de la colina de 
balaron a la vista del mar. Si
gue hacia el mar per la serra 
a valí hasta la mitad de la 
sierra del squineu que se en
cuentra a la orilla del mar. 
Por la parte del mediodía 
sigue hasta el mar de dicho 
término guixolense. 

Hasta aquí la descrip
ción hecha por el documen
to. Resulta en extremo cu
riosa y creemos que con ello 
se podrán saber exactamente 
los limites guixolenses del 
siglo XIV. Sólo nos resta se
ñalar que hemos subrayado 
las denominaciones locales 
de nombres conservando la 
misma grafía que se encuen
tra en el documento escrito 
con el latín de aquella época. 
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CANCÓN! 

L'expressió musical d'un sentir, I'a róbese de sons i melo-

dies, i'enfilall de notes, rocoboda partitura, omb la qual el 

compositor tradueix, explica, la seva emoció interna, botze-

gada de goig o de dolor provocada per un fet determinat. és 

sempre quelcom meraveilós. Sí, cree que també és meravellós 

peí propi autor, encara que no en lo mesuro que ho és pels 

oíents. En aquests, lo merovello creix, envoltado per uno me

na de misteri. Misteri, perqué hi ha una barrero ds llenguat-

ge entre lo noto i lo paraulo. . 

La música és uno manera d'expressor-se específica d'uns 

pocs, «ntenedora d'uno minoría. L'home elemental, l'esséncia 

del qual podrió condensar l'ánima eixomplada del mot popu' 

lar, no en té prou d'unes notes, per a ell, les mes de les vega-

des obscures. Precisa, per a fer-se la música seva, per a ex-

plicar-se dins d'eila, deis harmoniosos i simbólics gestos de la 

danso o de velles i gastades poraules, sabudes a desdir. Jo 

no cree, dones, que existeixi reolment una músico popular; 

sino unes can9ons popuiars, unes danses populars. El que és 

obra de tots, de poblé, de roca, son les passes de danso o la 

lletra de les can^ons. 

No es pot botejor, o priori, de popular uno músico, una 

tonada. Ho será, sí una Metro o uno donsa oconsegueixen ro-

tificor-la como a tal. I, quon un compositor actual fo músico 

popular, no fo altre coso que reeollir vells motius, vells aires; 

empresono, entre notes, records de ritus, trodicions i imatges, 

trodufts ¡o en lo vellor deis temps en estrofes o ballodes. L'in-

diseutiblement popular és sempre gest o poraula. 

Amb aixó ¡o no vull pos dir que tot primer hogi noscut la 

lletra que lo tonada; tompoc que la donsa hagi precedit lo 

música, pero sí que el que ha donot ánima i vida, trodició, a 

tot missotge xifrot en pentagrama, n'hc estat lo lletra o el 

ritme i el ritual d'uno danso. 

He volgut deixar constancia del meu porer, abans de 

llencor-me o fer lo glosso de les nostres con^ons nodalen-

ques, ¡a que no en glossaré lo música, sino el tronsporent i 

profund significot del so argentí de llurs poraules. 

D'antuvi m'excuso de no haver fet un estudi exhoustiu de 

L'alegría de Si ]osep 
Sant Josep i la Mare de Déu 
feien companyia bona: 
partiren de Nazaret 
de maíineí a bon'hora. 
Ara ton punt, 
ara ton punt; 
ara bon'hora, 
ara bon punt. 
Arribaren a Betlem 
que ¡a nit ja n'era dosa. 
No troben posada enlloc, 
que a/s liostals no hi volea pobres; 
troben sois una cabana 
coberta de Jones i boga. 
Sant Josep va a cercar foc 
va a cercar foc i no en troba. 

les dotze van tocant 
Les dotze van tocant, 
ja és nat el Rei infant 

fill de María. 
El cel és estrellat, 
el món és tot glagat, 

neva i venteja. 
La Verge y el Pillet 
s'estén tots morts de fred 

i el vell tremola. 
Josep, a poc a poc, 
encén allá un gran foc 

i els afígeis canten. 

Allá sota una penya 
Alia sota una penya 
n 'és nat un Jesuset, 
pobret, pobret, 
que n'és fill d'una Verge 
i esté mig mort de fred, 
pobret, pobret, 
i esta mig mort de fred. 

EINd 
Qué li darem a 
Qué li darem qi 
Pauses i figuei 
panses i figues 
Qué li darem a 
Qué li darem a 
Li darem pansí 
li darem figues 
Tam pataníami 

son verdes, 
tam patantam q. 
Si no maduren i 
maduraren el é 

u 
*S/ em voi 
jo só una 
que ha vi 
no fa gaii 

Al, Je 
vostre FU 
tan pelit,, 
/ no plora 

Al. Ja 
Jo bressai 
i li faré Si 
si em voli 
no feu cet 

. Ai, Jo 
vostre FU. 
tan petit, i 
i no plora 

Al, Jo 
No vull g 
ni vullqu 
que d'ests 
me'n tinc¡ 

tota lo llisto existent de can^ons de Nado] catalanes. N'he 

triat unes quantes, les que m'hon semblot más significotives, 

mes nostres. I, feto lo meva antología, m'he donat compte 

que en la lletra de les nostres con^ons el pur GLORIA de Na

dal és quosi oblidot, com quasl oblidat és també el fet que en 

oquell ¡orn la Redempció comen^ava. 

En les nostres con^ons es repeteixen amb insistencia i ert 
preferencia tres temes: 

Fet del Neixement i les seves circumstáncies. Rosari de 

manyagueries a l'infont adormit. El peregrinatg* deis quevqn 



de NADAL 
I» la Mare 
I Noi de la Mare? 
'h¡ sápiga bo? 
10US i o/i yes, 
fi' i mató. 
$ef de María? 
lermós Infanta? 
\aib unes balances, 
I i un panero. 
\¡es figues 

\a maduraran, 

ia de Pasqua 

el Ram. 

istora 

fJogar 
ttora 
t de nou 
stona. 

)t 
'enamora 
t 

<l 

¡ Noi 

i, 

logar 
)nies. 

enamora, 
f 

</ 

yar res 
,77 deu cosa, 
uib Vos 
ditxosa. 

Els pastorets 

3i un pastor ¡i porte ovelles, 

l'altre ¡i porta cabriís, 

l'altre li porta confíts. 

Lantarara, rarararara, 

l'altre li porta confíts, 

que és cosa de nois peíits. 

L'adoracíó del ]esuset 

L'un ¡i porta una ovella 
i l'altre un cabridet, 
l'un li porta maníega 
i l'altre un formatget. 
L'un I i regala na tes 
i l'altre matonets, 
l'un li presenta peres 
i l'altre borreguets. 
Qui una garrafa plena 
de delicada llet 
i qui una peí I coberta 
de llana d'un anyell. 
Joguines li ofereixen 
per ílur dlvertiment: 
aquest una flauteta 
i aquell, un timbalet. 

El desembre congeiat 

Arribaren els tres reís 
amb gran alegría, 
adorant el rei del cel 
en una establia, 
oferint-li tres presents, 
com son l'or, mirra i encens, 
a la Mare pia, 
la Verge María. 

a Betiem, especificant llurs ofrenes. 

Les primeres, de pur caire narrctiu, expliquen amb po-

raules de corprenedora senziilesa on i com tingué lloc la Nú-

tivitat del Fili de Déu. Per&. si bé les poraules son senziiles, lo 

riquesa de detalls apar toiment un luxe. No s'oblido el temps 

ni l'hora. Tampoc cap deis factors que en feren d'aquella nit 

una nit única. 

Entre aqüestes, podem senyolor: «L'alegria de Sant Jo-

sep>, «Les dotze van tocant», ccAllá sota una penya» i d'oltres. 

I entre totes es complementa l'explicació de l'adveniment 

del Mesies. La nit era closo. el cel estrellat, veritejava; feia 

fred. La santa Parello no és admesa en els hostals. Sota una 

penya, en una humil cabana, coberta de jones y boga, casa 

de ningú, trobarán la páu, el recer de la mes solitaria solitud. 

De totes les del ssgon grup em podríem dir Can^ons de 

bressol. Son cercles, anelles de paraules monyagues, dolces, 

que es repeteixen una i altra vegada, quosi sense variants. 

Monotonía que faro cloure els ulls a i'lnfantó, i, adormit ¡a 

vetliará que no desperti. Qui no recordó «La pastora» i «El 

Noi de la Mare>? Quina morona no ha gronchat el seu nadó 

amb el «tam potantam que les figues son verdes...?» 

Qui no s'adormiria dol^ament amb «Ai, Josep, vostre fill 

m'enamoro, tan petit, tan petit, i no plora?» 

I el Bon Jesuset, per uns instants, reposa del vetllar etern 

de Déu. 

Despert l'lnfant, lescan^ons son altres; enfilen un romiat-

ge d'ofrenes, de mil diverses ofrenes. Presents humiis o fets 

amb tonta humilitod que fins i tot, si son tres Reís els que fon 

l'ofrena, i malgrat de portar or, mirra i encens, en llurs mons 

obertes i boca enloire. no semblen mes que tres pedretes de 

platjo. 

Narratives aqüestes com les primeres, son, no obstont, 

mes intimes. L'ambient ¡o no compto masso. En podríem citar 

com exemple, «La vetilo deis postors». «Els pastorets», «L'a-

doració del Jesuset» i «El desembre congeiat». 

En les nostres can^ons, velles i noves, noves i veiles, no 

he sabut trobor, dones, cap cont de gloria orborat, ni cap 

ressonont ograíment oí Redemptor que noixia. 

Ben mirot i remirat, potser trobaríem alguna al.lusió, al glo

rio que es canta oí Cel. tornant-se pau sobre lo térro. Alguna 

al.lusió sí; pero, en les nostres can(:ons nadolenques, es respira' 

uno preocupació mes immediato, que tot d'uno oixeco el vol 

i es torno fe puro en l'Home-Déu, a la claror d'una estrella. 

Es a dir, iotent en cada sil.lobo hi ha una mudo odoroció, un 

implícit reconeixement de lo divinitat de l'lnfontó, pero possa 

a primer terme la preocupació per lo seva son, per lo seva 

gano, per la seva set... El Diví Nin és un nin com els oltres; 

precisa monyagues, joguines... Te fred. i, oh paradoxo!, 

I'ésser o! que Jesús hovio vingut a redimir, en generosa i di

vina caritot, sent enversel seu Déu uno tendreso d'home tort. 

L'lnfant ha noscut despullot, desvolgut, pobre... Porodoxa 

que florí en mirocle; ordre i triomf del cel. Des d'aquell ins-

tant, des del primer Nodal, l'home aprengué de la paraula 

«próxim». El primer próxim deis homes fou Jesús, 

I el mirocle es va repetint codo any. I coda ony, al vinti-

cinc de desembre, en el cor de codoscú neix un nou germá, 

un nou próxim; claró penyoro de l'absoluto universalitot pro

mesa o l'Església peí Crist. 

Hi ha una soviesa inmensa en el que queda recollert per 

lo trodició popular; significativa. 

Que el Nodal , que les nostres con^ons, ens despertin 

aquesto ardorosa i tendrá caritot, flor i perfum d'unes parau

les senzilles i humíls, d'unes estrofes monyaguesl 

Que sapiguem veure en el próxim, en cada un deis nos-

tres germans. lo imotge del Déu-lnfont, pobríssó, not sense 

robol 
Sois així, aliorgant les nostres mans per o ojudor, cot el 

cap, els nostres llovis sabrán dir: grácies! 

I la nostra caritot será caritot i no olmoino. 

L. d'Andraitx 



EL PERIODISMO EN 
NUESTRA CIUDAD 

De entre la diversidad de niquezas que aitesora nuestra 
ciudad, existe a ntuestro' pairecer una que deisitaca isobrema-
néria: se trata del Archivo Municipal. La liiistoria de San 
iteliu queda allí retenida entre la sterie de legajos, períec-
tamente ordenadoisi y catalogados, que se alkieain en apre
tadas hileras. 

Una de laisi secciones del Archivo la conistituye la He
meroteca Guixolense; es decir, la coleccióta de publicacio-
nes fijas que ©n el curso del tiempo han Tisito la luz -en 
Skn Feliu. Nuestra curiosidad de examinar detenidamente 
los semamarios que antecedieran a "Ancora" en el intento 
de proveer a la ciudad de un órgano púMico periódico, nos 
ha llevado a consumir unas horas en el Archivo, luego dte 
haber «ido atendidos por el señor Alcalde y funciona'rias, 
pergueñando las notas que originan este modesto trabajo. 

De acuerdo con los datos obrantes eni la aludida Heme
roteca y salvo cualquier posible error involuntario, las piu-
blicaciones aparecidas en San Feliu aates de hacerlo "An
cora" han sido nada menos que trece, las que piasamos a 
detallar por orden de antigüedad: 
1. — "LLEVOR", con el subtítulo de "Setmainari Oatala-

mista de l'Empordá", vi6 la luz en 20 de enero de 1901, 
costando O'10 ptas. el ejemplar y publicándose el último 
número, el 335, en 4 de enero de 1908, cuando valía 
0'20 ptas. 

2. — "EL FAEO", subtitulado "Stetmanari de TEmpordá", 
aparecido el año 1904, cesando en 19 dte junio de 1909, 
cuando había llegado al número 225. Siu coste era de 
O'IO ptas. 

3. — " E L rEOGRAMA", provisto de la rimbombante sub-
denominación de "Orgue de la Democracia Federalista 
del Baix Empordá", la que fué variando' en diversas oca
siones. El primer número debió aparecer durante él año 
1904, y en 29 de diciembre de 1928, cuando había alcan
zado el elieivado número 1.030, dejó de publicarse. Va
lía 0'25 ptas. Pasados unos años, em 31 de mayo de 1931 
I* inició la isegunda época de "Él Progírama", constitu
yendo su último número, e r i74 , y coistaaido 0'20 ptaJs. 

4. — "CIUTAT NOVA", carente de subdenominación, m 
pneisentó durante el año 1910, desapareciendo em 16 de 
noviembre de 1918, al llegar a su número 438. Sm pre
cio sie mantuvo en O'lo ptas. 

5. — "L'AVI MTJNE", hizo irrupción en la vida ciudada
na el día 20 de abril de 1918, costando O'IO ptas. y sub-
titulándoise "Setmanari satíric i humorísitic" que a los 
poeos números substituyó por el de "Setmauari popu
lar independent". Llegó a alcanzaor el número 742, a¡l 
pírecio de 0'15 ptas., en 23 de julio de 1932 en que dejó 
de aparecer. 

6. — "ACOTON SOCIAL OBEBiEA", que teniendo m ori
gen en Paiafrugell se trasladó a San Pieiliu a partir de 
su número 8. Se inició en el aiño 1918, dejamdo de apa
recer en 22 de octubre de 1927, al llegar al ejemplar 492, 
peiro tenitodo también una segunda época a partir del 
14 de julio de 1928, lia cuai terminó definitivamente con 
el número 204, en 2 de julio- de 1932. Su coste fué de 
O'IO y 0'15 ptas., y asimismo estaba provisto de un sub
titulo: el de "Órgano de los Sindicatos de la provincia 
de Geiroina". 

7. — "EL IDEAL", que vio la luz pública en 15 de mayo 
de 1920, subtitulado'"Radical-Autoinomista", se convir
tió más adelante en "L'Ideal", con carácteír de quiuee-

9. 

10 

nal, dejando die aparecer en 7 de octubre de 1923, al 
publicarse el ejemplar 99. 

8. — "PALMARIUM", "Semanario Independiente". Cos
taba O'IO ptas. al publicairse por vez primera en 23 de 
juMo de 1922, y O'IS ptas. cuando cesó, en 17 de octu
bre de 1926, en su número 220. 
- "ESPALMATOEIUM", subdenominado "Periódic 
Popular", que se presentó en 18 de noviembre de 1923, 
al precio dje O'IO ptas., finalizando en 5 de abril de 1924, 
número 20, costando 0'15 ptas. 
— "LA COSTA BRAVA", titulado también "Betmana-
ri d'informaeió local i comarcal". Vio la luz pública en 
3 de mayo de 1930, extinguiéndose en 27 de junio de 1936, 
cuando había llegado a su número 316. Valía O'15 ptas. 

11- — "L'ONADA", con el subtítulo de "Idees-Eeportatge-
Cu'ltuira-Actualitats", se presentó por primera vez, en 
24 de septiembre de 1932, y dejó de hacerlo en 30 dte 
diciembre de 1933, una vez llegado al número 66. Cos
taba, 0'15 ptas. 

12. — "PROA", dienominado "Setmanari d'Esquerra". Ini-
ciósie lell día 4 de albril de 1936, dasapareciendo en 27 de 
junio del mismo año, cuando- solamente había alcanzado 
el número 13. Costaba 0'20 ptas. 
Clamo ha podido observarse, el semanario que alcanizó 

más larga vida fué "EL PROGRAMA", pues en el conjun
to die suis dos épocas abarcó algo más de 24 años, publican
do 1.204 números. "El de vida más efímera resultó ser 
"PROA", que no pasó del fatídico número 13, con sólo dos 
mesiels de permaíilenicia. Son dignas de hacer constar las cir
cunstancias de que "LA COSTA BRAVA" y "PROA" de
jaron de aparecer etn la misma fecha, a causa de los acon
tecimientos que tuvieron lugar en nuestra patria, y que 
dürainte los aiños 1922-23 se editaban CINCO periódicos a 
la vez en nuestra población, número a todas luces excesivo. 

En la actualidaid aparecen: 
13. — "SÍMBOLO", "Revista Comarcal de Acción Católi

ca". Publicación mensual que vio la luz en el mes de 
majyo de 1942. Stos primerog números comsistieron en 
-símplies hojas escritas a máquina, a lois que siguieron 
algunos -ejiemplaires editados en multicopista, hasta que 
pudo publicairse en imprenita al altean-zar su primer aiño 
de vida. En este presente mes dte diciembre "Símbolo" 
habrá alcanzado isiu número 160. 
Poír» último, como recientemente se refirió desde estas 

mismas páginas; en 30 de octubre de 1947 hizo su apairi-
cióm en el patenque periodí-stico 
14. — "CHUT", primer nombre del actual "ANCORA", y 

como habrán observado en las primeras páiginas del pre-
iSente Extmordinario, lleva hoy su número 513, es de es
perar que con la ayuda de liectoires, alnunciantes y cola
boradores llegue un dí-a -a superar el récord alcanzado 
por " E l Programa".— LUPAXA 

Sastrería Casas 

Verdaguer, 16 SAN FELIU DE GUIXOLS 
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¿MECANIZACIÓN o ARTESANADO? 
Si un día fué posiblie eintreYer am

plios lioirizoiiites paira niueistra expan
sión comercial, hoy, por el contrario, 
asisítimos a un rebliegue de posiciones'. 
Y al contemplar la sitiuaci6n actual de 
la Industria, cabe pregunftarse: ¿podrá 
sobrevivir? ¿Cómo y qué clase de ca
minos, aisieg'UTa;rá.n mejor sxi supervi
vencia? 

No es nuesitro proposito analiza.r, nd 
tan sólo comenatr, las diferentes can
tan sólo comentar, las diferentes cau-
actual. No lo hacemos, por dichas y 
por satódas. Huelgan. Ni tampoco nos 
proponemois convertir estas columnas 
en muro de lamenltaciones. Lamenta-
cionies crónicas poír lo que no fué, pu-
diendo babea* sido. Nuestra confianza 
de siempre en la capacidad de empre
sa de nuestros "taperis" antoriza nues
tro silencio. No -obstante, es evidente 
que, si las condiicionies báisicae para el 
desarrollo industrial huMesien sido¡ las 
pertinentes, las más adecuadas, AN-
COTIA no sentiría la necesidad de ofre

cer espacio nuevamenite para los pro-
Memas que la industria corcho-tatpone-
ra tiene planteados. Con relatar anéc
dotas y recopilar valioisiais estadísticais 
le bastaría. Pero, hoy, todo isom pre-
gmitas, conjeturas. Y nuestro primer 
initerrogainte queda en pie. 

En nuestra opinión, la Induistria, 
por ser eonisubstancial con el país, no 
desiapariecerá, y que, hasta tanto se me-
cesiten tapones en el mundo, alguien 
se encargará aquí de su. fabricalción. 
Quedfii por saber qué camino, qué pro
cedimientos prevaieceirán para reali
zar lo. ¿Mecanización, en el sentido de 
gran empresa? ¿Artesanado, semi-aarte-
sanía, inejo'r, tipo- empresa familiar? 

Por la mecanización de la Indusitría 
en pro de la producción en gram escala 
y abairatamiento de coste ise lamzaron 
los económicamente capacitados y los 
audaces. Pero la gran producción pre^ 
cisa de grandes mercadois, además que 
su sostenimiento y organización exigen 
tan grandes gastos que desbaratan los 

costes técnicois. La lección que eneemois 
poder sacar del momento actual eis 
que, al nio darse las pmmisais necesa
rias, los planes de mecamiisaición o en^ 
grandecimiento de las casas indusitoda,-
les están frenados; más, teniendo en 
cuenta que estas empresas sufren' en 
mayor escala los tiranistomos eeonómi-
cos de la superproducción y los siocia-
les de las crisisi de tiralbajo. 

¿Proivocará esta situación la vuelta 
al nuevo ainfcesanadOi a las pequeñas 
empresas de tipo familiar? 

Si continúa la actual situacióox dé 
crisis, ¿se comerán los grandes a los 
pequeños, segúín ley biológica, o encon
trarán los pequeííos fuerzas isuficien-
tes en su propia isustamcia, para conti
nuar esperando tiempos mejopes? 

Sin haber podido encontrar respues
ta segura para estos interrogaintes, los 
brindaímos, para su meditación, a la 
familia coípchera. 

ESTOiQ 

IJiHHHIIIIiyil 
Dio 24.— Tradicional y so

lemne Misa del Gallo, con 
Adoración det Niño Dios, y 
Comunión general, la Capillo 
Parroquial ejecutará con 
acompañamiento de Instru
mentos de cuerda, la Misa II 
Pontificalis del Mtro. Perosi, y 
escogidos villancicos, 

Dio 25, NATIVIDAD DEL 
SEÑOR— Se celebrarán mi
sas como de costumbre en los 
dios Festivos. A las 10'30 Ofi
cio. 

VIGILIA DE FIN DE A Ñ O . -
En la noche del día 31. cele-

braró la Adoración Nocturna 
su tradicional vigilia. A las 11 
de la noche, salida de la 

Se precisa aprendiza adelan

tada o media oficiala sastresa. 

para informes: 

mmn COROMIKOLA 
C. Médicos 10 bis 1 -2 

Guardia, Exposición Mayor de 
S. D. M., visita al Santísimo y 
Meditación de Fin de Año A 
la medianoche en punto, pos
tración de la Guardia, canto 
del Te Deum y seguidamente 
Misa cantada de Comunión, 
finalizándose con la Adora
ción al Niño Dios. 

El dio 6 . - FESTIVIDAD DÉ 
LOS REYES,- A las 10,30 h. 
Oficio solemne con asistencia 
de lo M. I. Junta de Obras. La 
Capilla Parroquial interpreta
rá una Misa a voces mixtas. 

Fallo del 

I Concurso Províncíoi 

de Cuadros Escénicos 

El JURADO CALIFICADOR, 
en uso de las atribuciones que 
le han sido conferidas ha re
suelto que pasen a la final, 
los cuadros escénicos que a 
continuación se citan, califi

cados por orden de méritos de 
la siguiente forma: 

1."— Elenco Artístico del 
«Patronato de lo Catequística» 
de Figueros. 

2 . " - Elenco Artístico del 
«Centro Católico» de Bañólas 

3.°— Elenco Artístico del 
«Casal Popular* de Palcfru-
gell. 

Asimismo ha concedido el 
premio Medalllo de Honor pa
ra el mejor Director a D. An
tonio Monta! del «Patronato 
de la Catequística* de Figue
ros. 

Premio a la primero Actriz 
a 0° Ana Albertí áe\ «Cen-
tro Católico» de Bañólas. 

Premio o la actriz secunda
ria o D^ Mercedes Huerta 
del «Patronato de la Catequís
tica de Figueros. 

Premio al primer actor a D. 
Eduardo Bartoli del «Patro
nato de la Catequística» de 
Figueros. 

Premio al actor secundario 
a D. José Xifró del «Círculo 

Recreativo» de Cassá de la 
Selva. 

Se han concedido además 
varios menciones honorí f i 
cos. 

Las representaciones de los 
Cuadros seleccionados ten
drán lugar, D. M. el próximo 
Enero, en el Teatro Municipal 
de Gerona. Oportunamente 
se anunciarán las obras que 
deberán representarse por co ' 
do uno de los Cuadros selec' 
clonados. 

Servicio nocturno desde «I 
dio 21 al 23 farmacia Rusco-
lledo del 24 al 27 Riera, 28. 
29 y 30 Rodas, diurno dio 22 
RuscaHeda 25 Riera y 29 Ro
das, 

PINTURA - DECORACIÓN 
EMPAPELADOS 

Calle Bohero, 18 



ReimléH de ia Cn îslOn Permancnle 

^mMm/^TO Ejjjrocto de los 

Sesión 13- X I I - 57 ocuerdos adoptados 

Aprobar la minuta de! acta anterior. 

Aprobar la relación de facturas semanales por im

porte de 6.355 Ptas. 

Contribuir con una subvención a los gastos asis-
ciales del APOSTOLADO DEL MAR, para la Navidad 
del marino. 

Resolver instancia del Inválido núm. 208, D. Migue/ 

González Márquez que solicita una plaza vacante, en el 

sentido de tener presente su pretensión cuando se regis

tre una adecuada a sus condiciones personales. 

Aceptar la colaboración de los industriales Sres. 

Oliveras/aner de la Rambla Vidal para sustituirla acera 

de piedra a base de contribuir el Ayuntamiento con la 

aportación del bordillo y ellos con el mosaico y la mano 

de obra. 

El pase de dos instancias a informe del Oficial del 

Negociado de Urbana, de los propietarios del Campo 

Municipal de Deportes, solicitando un aumento en los 

alquileres de dicho Campo deportivo. 

Conceder permiso para obras de construcción de un 

Chalet en la Volta del Amatller, a Don Hylton Stein-

mann. 

Rectificar las alineaciones del Noroeste de la Plaza 

de España, y exponer al público durante 30 dias, ei 

Proyecto y expediente incoado. 
El 3r. Alcalde levantó la sesión a les 24 horas. 

mmmmmmmQ C U I X O LENSe 
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La festividad de Sta. Lucía. 
El viernes de la pasada 

semana, y dia 13, las simpá
ticas modistillas honraron a 
su celestial patrona, virgen 
y mártir de Siracusa, con di
versos actos de entre los 
cuales sobresalen el solem
ne oficio, celebrado ,en la 
Iglesia Parroquial. La Capi
lla interpretó la Misa a la 
Mare de Déu de Nuria, de L. 
Romeu. 

El Rdo. Gumersindo Pala-
hí. Párroco deTossa de Mar, 
hizo el panegírico de la san
ta, haciendo una paternal in
vitación a imitar las virtudes 
de Lucía de Siracusa. 

Después del oficio y en 
procesión, al igual que an
tes, fué llevada la imagen al 
domiciUo de la Srta. Carmen 
Pardas, bajo cuya custodia 
i devoción deberá estar has
ta la próxima festividad. 

Al mediodía tuvo lugar 
una audición de sardanas en 
el Paseo del Mar. a cargo de 
la Cobla La Principal de Pa-
lamós. , 

TEATRO: «Crimi Silen
cia.'— Por la Agrupación Ro
mea.— En la noche del vier
nes, dia 13, nuestra vetera
na Agrupación nos ofreció 
una pulcra interpretación 
de la comedia dramática 
«Crim i silencia, obra divi
dida en cinco cuadros, ori
ginal de José Cortias Tapias. 

La interpretación corrió a 

cargo de las señoritas Rosa 
Berga, María del Carmen 
Sabá y Paquita Busquet, y 
les señores Narciso Masfe-
rrer, Miguel Jacomet. Jaime 
Buxó y José M.̂  Sancho, ba
jo la dirección escépica del 
señor Benito Escriba. 

El numeroso público que 
asistió a la representación, 
premió con calurosos aplau
sos la feliz interpretación, 
viéndose obligados los ac
tores a saludar repetidas 
veces] 

Ja Agrupación Romea, 
que con ésta, nos ha ofreci
do tres veladas durante el 
año que finaliza,se prepa
ra para presentar dentro el 
mes de Enero, otra obra del 
mismo autor. 

«Els Pastorets». — Con es
te título se nos van a ofre
cer en estas Navidades, 
cuatro representaciones del 
tradicional espectáculo .bi-
bhco navideño. Tendrán lu
gar los dias, 25 y 29 de Di
ciembre, 1 y 6 de Enero a 
cargo del Elenco de la Agru
pación Artística de A C. po
dremos ver una vez más, los 

triunfos y derrotas de pasto
res, demonios y ángeles, 
cantándose finalmente por 
estos el «Gloria in excelsis 
Déu et in térra pax homini-
bus*. 

Cubierta la primera eta
pa «Pro órgano». — El ter
mómetro. Índice del amor 
de los guixolenses hacia 
nuestra Iglesia Parroquial, 
marca ya la cantidad de 
CIEN MIL PESETAS. 

Con esta cifra queda cu
bierta la primera etapa de 
las tres que se precisan pa
ra completa adquisición del 
Órgano instrumental. 

La rápida subida —recor
demos que el dia de la Pu
rísima — marcaba 80.000 ptas. 
es claro exponente del de
seo, vivo y animoso de los 
guixolenses todos, para que 
la Parroquia y la ciudad ten
gan el segundo órgano, en 
categoría, de la provincia. 

Luz eléctrica en nuestro 
ferrocarril.— Nuestro vie
jo ferrocarril, va a tener 
dentro pocos dias una in
yección de vida. 

Dejará de ir alumbrado— 
eso es un decir— a base del 
gas acetileno producido por 

EL MGCO. AYUNTAMIENTO 
COLABORA EN LA EDICIÓN 

DE ESTE 
NÚMERO EXTRAORDINARIO 

carburo de calcio, para ir 
con una flamante instala
ción a base de baterías de 
24 voltios. . 

Parece ser que para es
tas Navidades, va a funcio
nar ya el primer convoy. 

Nacimientos.— El hogar 
de nuestros amigos y suscri-
tores Narciso Godo y Rosa 
Lacasa, se ha visto alegrado 
con el nacimiento de un ni
ño, primer fruto de su ma
trimonio. 

Asimismo, el de nuestro 
amigo y suscritor Agustín 
Bussot y M. Sánchez, ha re
cibido la alegría de un ba
rón, primer hijo de su ma
trimonio. 

A todos, nuestra cordial 
enhorabuena. 
i ¡¿Llegará a San Feliu?.--
La televisión está siendo 
instalada en la Ciudad Con
dal y su radio será de 150 
kilómetros, por lo cual, Ge
rona, capital y la casi tota
lidad de Id provincia, teóri
camente podrán disfrutar de 
este dorado sueño de la pe
queña pantalla doméstica. 

El problema parece ser 
por el coste de los aparatos, 
si bien se confia en las dis
posiciones del gobierno, pa
ra evitar un precio excesivo 
de los mismas. • 

La situación de nuestra 
ciudad, situada dentro una 
depresión de terreno, cir
cundado por montañas, ha
ce dudar de la posibilidad 
de que podamos gozar de 
esta maravilla de la electro
tecnia. 



PANADERÍA Y PASTELERÍA 

£a ^ienesa 
DE A R C A D I O V i : ^ A S 

Rambla Vidal, 23 
Teléfono 181 

Campmany 8 
Teléfono 60 

NOVEDADES 

i B 
CONFECCIONES PARA LA INFANCIA 

P E R F U M E R Í A - JUGUETES 

Rutila. 19 _ Teléfono 226 
SAN FBLIU DE GUIXOL3 

moberto pallí 
CONSTRUCTOR DE OBRAS 

TELÉFONO 211 

Aguas Pofables 
D E 

SAN FELIU DE GUIXOLS 
SOeiEDAD ANÓNIMA 

desea a sus clientes 
y favorecedores 

Felices Navidades 
y Próspero Año Nuevo 

l u n í 
AGENCIAS EN BARCELONA 

Liauder, 2 

Tel. 20887 
Rech, 21 

Tel. 11727 

Aragón, 271 
. Tel. 77208 

En PALAFRUGELL: Clavé. 11 - Teléf. 53 
En SAN FELIU DE GUIXOLS 

S.Juan 15 - Teléf. 24 

HOTEL 

COSTA BRAVA 
Director Propietario LEOPOLDO PRATS 

COSTA BRAVA 

floristería Qeis 
Variado y extenso surtido de Plantas en maceta 

Ramos - Semillas 

San Juan, 28 Tel. 358 

SAN FELIU DE GUIXOLS 

CASA 

MARÍA ROVIRA 
les desea felices Navidades 

y próspero Año Nuevo 

B̂ iK '£íáaiiiíaáa 

Rambla Vid^l, 11 



EN SUS FIESTAS... 

Champaña 
LÁVERNOYA 

Ttacríma JBaceus 
el víefo Cbampafía de Cavas Tíaverno^a 

AGENTE DE VENTAS PARA LA PROVINCIA 

R. Vanceils Gros 
Carretera de Gerona, 12 — Teléfono 110 

T[^AIN13P>©IRTI 

H L 
José Hereu Vidal 

Servicio Regular Diario de CARGA Y ENCARGOS 

entre 5ai| |:g|j„ (jg Guíxols y Barcelona 
Servicio Especial a S ^ A G r A J E S O 

Transportes Generas 
Calle San Antonio M. Claref, 3 (antes May) 

TELEFONO 32 

A G E N C I A S EN B A R C E I ^ O K A 
Reeh, 51 Aragón, 386 

Teléfono 22 48 03 Teléfono 25 81 50 

Desea a sus amistades, distinguida clientela 
y público en general, 

una íelíz Navidad y próspero Año Nuevo 

Asociación Mutual de Seguros Layetana 
ÁMBITO NACIONAL 

Entidad colaboradora n.° 13 de la Caja Nacional del Seguro de Enfermedad, 
Accidentes del Trabajo en la Industria y en la Agricultura, Enfermedad y Muerte. 

Seguro Obligatorio de Enfermedad LAYETANA 

Domicilio Social: Avenida José Antonio, 39 BARCELONA 
Dispensarios y Consultorios Centrales: Aragón, 293 

Clínicas: calle Camelias 2 — calle Escorial, 171 — BARCELONA 

Sucursal, Dispensario y Consultorio en GERONA: Primo de Rivera, 20, praí. - Teléfono 3551 

Delegación en S A Í Í F E I . I U » E G r U t X O I . S 

RAMÓN GRUARTMONER ILLA Sta. Magdalena, 28 

Layetana S. A. Compañía Española de Seguros 
Domicilio Social: Avenida José Antonio, 639 -^ BARCELONA 

Incendios - Robo - Robo - Incendios combinado - Accidentes Individuales 
Responsabilidad Civil - Combinado de Automóviles - Carros - Rotura de Cristales 

Vida - Transportes 

Sucursal en GERONA: Primo de Rivera, 20, pral. - Teléfono 3551 

Delegación en S A I f F E M Ü D E O U t X O I ^ S 

RAMÓN GRUARTMONER ILLA sta. Magdalena, 28 
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ELECTRICIDAD 

RADIO 

C A L E F A C C I Ó N 

SANEAMIENTO 

I N S T A L A C I O N E S 
GARANTIZADAS 

PRECIOS LIMITADOS 

PIDA PRESUPUESTO 
SIN COMPROMISO 

Ueáeo. a. óuó cuenteó 

u (Zmiótaaeó 

7eliceá A/avldadaá 

u J^tóópeto 

iO SE Dli mWMV 
Entre los recuerdos negativos infantiles de la Navidad, existe, por 

nuestra parte, el de los rótulos que, en tiendas y casas comerciales, apare
cían, ante nuestros ojos, súbitamente entristecidos por el presentimiento obs
curo de la significación de la leyenda, unos que contenían la siguiente: «No se 
dan aguinaldos». Los letreros, con el tiempo, se han inclinado a desaparecer. 
Por lo menos, han disminuido a nuestra vista, que también ha dejado de ser 
infantil. Y quizás quiera ello decir que ha aumentado el sentido evangélico de 
la caridad en el mundo. Que se acerca más la hora del Mundo Mejor. 

Los que no dan aguinaldos; los que cierran la vista y el oido al cla
mor, o al murmullo, de ía impetración del prójimo; los que. porque en un pe
riódico han visto que un mendigo sórdido se durmió para siempre entre unos 
miseros montones de calderilla o de descolorido papel moneda, agarran el 
bolso, o la cartera, con el puño convulso, y encima dirigen miradas agresivas 
al pedigüañó callejero; todos estos no comprenderán nunca que la pobreza 
espiritual es mdispensable para alcanzar, para vivir, la plenitud del concepto 
de la Navidad. La Navidad cristiana, que es la irradiación a todo el mundo, de 
la pobreza —Pobreza Redentora— de Jesús. 

Socialmente hablando, habrá siembre abusos en la explotación de las 
cosas más santas, más humanas, más extendidas. Pero el vicio no ahoga, no 
puede, no debe ahogar, la virtud. Y la anécdota, que crea a veces la preven
ción, el escrúpulo, el temor, no ha de suprimir la categoría. La categoría ab
soluta de la Caridad, con todo su empuje, su impulso, paulinos, cristológicos. 
Esa caridad que no muere nunca; y menos ante el ínfimo escollo de un desa
prensivo, de un desagradecido, de un acaso inconsciente profanador del Men
saje Divino del Belén eterno; de una disonancia accidental en la armonía a la 
vez celeste y terrena, del coro de ángeles y de hombres ante el Pesebre. 

Los que se encarnan en esta actitud de no dar, sistemáticamente, 
aguinaldos, y que, además, lo proclaman, lo hacen público, con ostentación 
endurecida, son los Scrooge de hoy. Los que, quizás sin haber leído la famosa 
obra de Dickens. son, moral y psicológicamente, la reedición actual de aquel 
personaje, que Jesús Tordesillas representó en la pantalla española. También 
Scrooge era de los que no dan aguinaldos. El socio de Marley, empero, fué vi
sitado por un espectro, mensajero de tres espíritus quienes le revelaron la lec
ción de la Navidad. Los Scrooge de hoy, ante el espectáculo ingente, eviden
te, del dolor del mundo, no necesitan visitas fantásticas, ni sobrenaturales. Si 
permanecen hoscos, entenebrecidos a la luz navideña, es que ya no queda en 
ellos nada de angélico, ni de infantil, ni. por consiguiente, de hombres. De 
hombres de buena voluntad, que son los únicos a los que, en esta Noche —esa 
Noche que parece Día. como reza la frase popular, — es deseada, llevada, san
tificada, comunicada, la Paz. 

«Demá, posats a taula. oblidarem els pobres*, escribió un poeta, po
bre de espíritu, de bienes, y, sobre todo, de salud, ya precaria en él al ento
nar aquellos versos de su cada año recordado «•Nadal». Pero no les olvidemos 
en este día, que es «u día. Y procuremos hacer de ese día una actitud cotidia
na de benevolencia, de bondad auténtica, de amor comunicativo, trancenden-
te. Como vivimos la Comunión de los Santos, en la intención de la plegaria, 
vivamos la comunión de los pobres, en la intención solidaria del bien ajeno; 
en la conciencia de que nuestra felicidad, temporal y eterna, radica, es inse
parable, de la ventura de los demás. Demos, a todos —y, por eso y para eso, 
a cada uno — el aguinaldo continuo del don de Dios que toma como instrumen
to de dádiva a nuestro corazón mismo. El don de la limosna, de la sonrisa, de 
la comprensión, de la abnegación, de la salvación, de la palabra y de la obra. 
«A semetipso^. Por algo decía San Juan de Dios, uno de los innumerables 
— tan innumerables como las almas santas ya glorificadas— apóstoles de la ca
ndad fraterna: «Hermanos, haced bien a vosotros mismos». Porque el aguinal
do de amor que no demos, equivale al suicidio de tapiarnos, a martillazos d e 
egoísmo, la puerta del Paraíso. 

OCTAVIO SALTOR 



I Las cosas que se ven 

JULIO VERNE 

Para los hom
bres admirados 
cada día se cum
ple un centenario. 

Yo siento una gran admi

ración y una profunda simpa-

tía por Julio Verne. Porque 

Julio Verne es un hombre de 

poderosa imaginación que 

desprecia la fantasía. Julio 

Verne pertenece a la tradición 

y a la cultura occidental con 

el mismo rango que Aristóte

les, Descartes o una encíclica 

papal, si bien en otro dimen

sión. Julio Verne supo hacer 

de nuestro mundo un mundo 

sugestivo y misterioso en la 

misma medida en que ló ha

cia investigable y proporcio

nado al hombre. El misterio 

es, en Julio Verne, la etapa 

previa de la investigación y 

de la conquista. Julio Verne 

es el único autor de nuestra 

infancia que no nos ha desen

gañado bajo ningún concep

to, porque nunca nos engañó. 

Es uno de estos raros primeros 

amigos que superan nuestra 

crisis crítica, de la adolescen

cia y que se mantienen cerca

nos a nuestras afinidades de 

la madurez. Porque en Julio 

Verne hallamos una doble y 

afortunada afinidad, lo afini

dad sentimental de las cosas 

que van quedando lejos y la 

afinidad intelectual de estar 

de acuerdo con él. 

Se ha dicho que Julio Ver

ne fué un profeta del futuro y 

en esto se ha querido ver su 

mayor mérito. Yo creo que 

Julio Verne fué, sobre todo 

un profeta de su propia épo

ca. Y en esto hallo yo un mé

rito no menor. Las viejas edi

ciones de Julio Verne, con sus 

dibujos realistas a la pluma, 

son un compendio de lo me

jor del siglo XIX. Estos dibujos 

realistas que sirven para sus

tentar de un modo obvio y 

verosímil el hecho inusitado, 

maravilloso y razonable. 
La magia simpática de Ju

lio Verne está en que amó el 

misterio y despreció lo mági

co Supo tentar nuestra ima

ginación con lo maravilloso, 

pero defendió a nuestra fan

tasía de la indescifrable, Es la 

suya una estupenda ma

gia blanca en que lo más mis

terioso descansa su inquietan

te silueta sobre la necesidad 

de un porqué. Si en algún as

pecto Julio Verne se nos pre

senta como un escritor forma-

tivo, creo que es precisamente 

en este en el que más formati-

vo le hallaremos. 

Decididamente Julio Verne, 

con sus fórmulas un tanto ar

bitrarias por su mismo deseo 

de ajustarías a una verosimi

litud es un gran amigo mío. 

Es un amigo selecto y noble 

que ha quedado en un re

cuerdo alfombrado y cómo

do con estufas de gas, termo-

metros Farenhait, brújulas, 

sextantes, cuadernos de bitá

cora y grandes cartas marinas 

abiertos a todos los rumbos de 

la imaginación. Es un noble 

amigo que confía en quejas 

botellas de los náufragos lle

guen a un feliz destino. Es un 

noble amigo que confía en 

el hombre y que dominó cari

ñosamente para todos el mar, 

el aire y la esperanza. 

Andando estos días por Pa

rís, en donde* las máquinas 

modernas se empañan de un 

decidido tinte novecentista, 

me he acordado de Julio Ver

ne y he buscado en vano su 

museo. No, no existe un mu

seo Julio Verne donde poder 

estrechar la mano a su som

bra. No a su sombra real, que 

esto sería una falta de reali

dad que él no nos permitiría. 

Sino o su sombra irreal, esta 

sombra del recuerdo agrade

cido que tan presente y verda

dera es. 

Esteban Padrós de Polocíos 
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Hacia el final del año 1848, 
a pesar de las turbuleniciais 
de aquella época, empezaba 
a circTilaT el ferrocarril de 
Barcelona a Mataré, al que 
no puede disiputarse la glo^ 
ria de haber sido el primero 
que existió en España. Se 
quería que la inauguración 
de la vía férrea revisítiera 
todos loe caracteres de una 
manifestación nacional y que 
se realizase el día 10 de oc
tubre, coincidiendo así con 
el cumpleaño's de la Reina, 
mas frustróse esite propósito. . 
Sin embargo, con anterio-
i-iidad al acto oficial, o sea 
di día 8 de aiquel mismo mes, 
tras baberse efectuado' Ta-
riosi ensayos, salía de Barce
lona un ti'en ide diez cocbes 
condiuciendo unas cuatro-
cientaa personas, que fué la 
admiración y el regocijo del 
seutio que hacía intransita-
bles las inmediaciones de la 
"Puerta de Don Carlos", de 
la capital catalana. 

Dicha excursión resultó 
lenta debido al entusiasmo 
con qu'e el conToy era recibi
do en cada uno de los pue
blos del recorrido, exaltación 
(|ue reiteróse con creces en 
Mataré donde, al entibar el 
tren en aigujas, fué saludado 
con nutridos apiausois y ví
tores cuyas vibracionies se 
hacían interminables. 

Por fin, en la mañana del 
día 28, realizábase con toda 
solemnidad la tan suspirada 
inauguración de la línea, 
bendiciéndose cuatro loco
motoras a las >que se dieron 
los nombres ée "Catahma", 
"Barcelona", "Matará" y 
"Besos". Salió el tren entre 
aplausos y aclamaciones y 
los acordes de una airosa 
tnarcha interpretada por la 
brillante banda de artüler'ía 
a la que se había reservado 
uno de los vagones. En la 
iglesia paiToquial de Mataró 
se cantó un Tedeum por la 
feliz llegada del tren. El via
je die regireso realizóise en 
treinta y cinco minutos. 

Dos años después, es decir 
en 9 de febrero de 1851, se 
inauguraba la línfea del fe-

DE HDO SE DECUi U 
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rrocarril de Madrid a Aran-
juez. En el prado de Atocha 
apiñábanse más de seis mil 
personas con ansias de admi
rar la más grande maravilla 
que vieran los siglos. A las 
once ae la mañana, el fragor 
de los cañones, el alboroto de 
las músicas y los estridentes 
silbidos de las locomotoras, 
anunciaban la llegada de la 
Eeina a la que acompaña
ban el rey consorte, la reina 
madre Doña María Cristina 
y los Infantes Doña A;melia 
y Don Prancisco de Paula. 
Tras un elocuente discurso 
que pronunció el opulento 

patricio don José Salamanca 
y que fué contestado por Isa
bel, bendijéronse primero los 
carriles y despuós siete: má
quinas, y a continuación for
mábase el primer tren Ue-
-,ando el eoclie real. Compo
nían el convoy siete carrua
jes más, de iprimera cías?. 
Después de los tañidos, pita
das y gritos de reglamento, 
eehaba el tren a andar lenta 

y pausadamente. Sus pesa
das ruedas empezaron a dar 
vueltas con creciente rota
ción para lanziarsie en la ver
tiginosa marcha qué prome
tía un porvenir lleno de luz 
y de esperanzas. MuCbas 
montañas de amenazadora 
fa?i serían perforadas por la 
serpenteada vía férrea en su 
afán de conquistar rápida
mente las tierras fértiles y 
los más asolados rincones; 
dé extenderse cada vez más 
causando admiración a pue
blos y ciudades. 

Pero, aunque se había de
clarado la guerra a las dis

tancias, pasaron m u c h o ¡s 
años sin que nuestra comar
ca pudiera salvar las' suyas. 
En abril de 1884, la primiti
va Compañía concesionaria 
del proyectado ferrocarril 
del Bajo Ampurdán suspen
día en absoluto las obras que 
se habían iniciado entre la 
vecina población de Castillo 
de Aro y el puente de Sa-
lenyis, precisamente cuando 

se estaba terminando otro 
puente construido junto a 
"üa la Musiqueta". 

En 22 de marzo de 1887, a 
las tíes de la tarde, realizá
base en Palamós' la solemne 
bendición del Tranvía del 
Bajo Ampurdán, celebrándo
se el fausto suceso con repi
que de campanais y entre el 
indescripitible entusiasmo de 

la muchedumbre que inva
día el andén y los alrededo
res. La Estación estaba pro
fusamente adornada c o n 
emblemas y banderas, y co
ronáronse de laurel los escu
dos de Palamés, Palafrugell 
y La Bis'bal, que ostentaban 
las locomotoras. Hubo con 
ciertos, sardanas, banquetes 
y, brindis, también temas 
poéticos en variados versos 
que fueron leídos en el Tea
tro Cervantes y aplaudidos 
con eil mayor entusiasmo. De 
ahí un considerable aumen> 
to en el tráfico, que derivó 
en la apertura de nuevos eís-
tablecimientos comierciales, 
todo ello por obra del tesóii 
de un puñado de ampurda-
neses. 

El día 16 de enero de 1887 
tuvo lugar la reunión convo
cada por ei señor AJkalde # 

nuestra ex villa para tratar 
del nuevo proyecto^ de ferro 
carril económico desde la 
misma a Gerona. A las dos 
de la tardé, el espacioso lo» 
cal de la escuela pública de 
niñas era insuficiente para 
contener el público que ha
bía acudido al llamamiento 
de la autoridad local. Allí 

.estaban representadas todas 
las clases, y todas las ideas 
parecían haberse refundido 
en una sola: "Unión y Fe
rrocarril". Acudieron, comi
siones de Santa Cristina de 
Aro, Llagostera y Cassá de 
la Selva. 

La falta de espacio im
pide reseñar debidamente 
aquella manifestación sin 
precedentes en la localidad 
en cuanto al entusiasmo y al 
verdadero interés desperta
do por una empresa de uti
lidad y conveniencia común. 
La iniciativa había partido 
esta vez de dos patricios a 
cual mías caracterizado, y 
amante del país: éstos eran 
don Juan Casae y don Enri
que Heriz. A su coraje y a 
sus asiduos trabajos que 
triunfaron ante las sempi
ternas disenisiones,- debieron 
San Peliu y la comarca de 
la Selva los beneficios que 
había de reportarles la ex
plotación del ferrocarril de 
ésta a Gerona y cuya cons
trucción era ya sólo cuestión 
de tiempo. 

En 15 de mayo de aquel 
mismo año, en las oficinas 
establecidas en el número 
cinco, piso primero, de la ca
lle de San Antonio, firma
ban el compromiso los seño
res suscriptores de acciones, 
cobrándose el primer divi
dendo pasivo de la Compa
ñía del ferrocarril de San 
Feliu al interior; un ferro
carril en miniatura pero pró
digo en solidez y perfeccio
namientos, y cuyos largos 
vagones hicieron disfrutar a 
nuestros mayores- de la ven
tura de viaóar rápida y; có
modamente cuando sólo se 
hablaba de la velocidad de 
los trenes... 

J, SOLER CAZEAUX 



TEMES EUROPEISTES 
E« parla molt d'eurojxMsme. Se'n parla tant que ja fu.la 

siensació que els ouropeistes sigiiem majoria, L'elemeivt joxe, 
so'bvíítot, s'ha abocat de inau«ra definitiva a Teuropeisme. 

¡Sembla que una multitud entusiasta comporta <le tota 
niejia d'elements renovadorvS «^liasi embarcat anib iiosal-
ti-e-s. Els que volen un món nou es fan europeistes. I s'lii faii 
doíiant-se a la il.iusió d'una manera; tasl (̂ ue la-paraula "Eu-
iH>pa" s'lia toi-nat consigna. 

Aquesta és la situaeió i no podia osser d'altra. lOn la 
nova 'Cireumstíincia ós absurd voiler mantenir l'eistat de 
coses que plantejaren els estats absolutistes. En pocs ainiys 
Tanacronisme de l'Eurapa que eiiis ha vist neixer- sera tan 
tvügic coim grotesc. 

Era natural que la joventut acollis la iiiova idea, amb 
entusiasme i que els adeptes es mutipliquessin seiise cap 
mena de jji-opaganda. L'europeíisnie és f'ill de la problemá
tica actual. Tothom que \isqui aquiesta prablemática s'ilia 
die sentir europelsta, Aíjiuesta: és una veritat e.vident, i 
Plus XII ha qualiiicat la unió de "sublim meta política". 

* -» » 

Eur{)íija, pero, no és una evasió. Oreure que Europa és 
la meta d'una fúgida, és un ei'ror. I aquest és l'erroi" que 
esrtem notajit cada vegada mes en els nouvinguts qua s'ano-
menen eui'opeistes. Per a ells, i justament a la manera! aii-
tieuropea, reuro'X>eis]ne és abstráete. 

La incomoditat de l'antiga situaeió i Ja necessitat de 
fugir-ne iian motivat en primer terme l'europeiwme. Es cert 
(l'ue el mandai-inisme iuideí'ens i retardat davant de la resta 
del món <% insostenible. Pei-o aixó no és eui-opeisme. 

No acceptar la indefensió davant de programes deses-
I>ei"ats no és, en substancia europeisme. No accei>tar la in
defensió davant del perill atomie, no és europeisme. No' ac-
ceptar la i-enúncia a ré^xx-a iuterplanetária, nO' és euiH)-
jieisme. 

Tot aixó repi-esenta Vosíory per sortir d'una época de 
teiijebi'es que ja s'acaiba pero no' és!, eertament alió que ano-
menai-em, algún día, Europa, Toits atiuessts perills han fet 
necesmim Europa. Pero l'antiel de sortir-ne im pot esser 
anomenat eairtipeisime. 

Tota idea que vullguí anomenaa--.sie europeisme ha d'es-
ser formulada dims una idea d'Europa. I per a fer-se valida 
dias de la nova Euroii>a, no ha d'esser válidaí noinés en la 
localitat ;sin.ó din-s de tota Euroi)a. Per a esser víllida' ha 
d'esser reconeguda peí* EJuropa. 

Ileuis aquí una premissa inníiestionable de tot europeis
me. Tot afany que no tingui claretat i consistencia per a 
manifestar-se necesisari a Europa, restaira bandejat. Només 
X>odra. anomenar-se europeisme quan tingiii dimensió euro
pea (1). 

Aquest és el nasitre problema. No basten programes. O&il 
una contundent a]X)Ttaci6 justificadora. Si .no volem teñir 
els espantosos deisengam's de sempre, abans de declaiiur-nos 
tots plegats europei.stes, hem de meditar la nova Europa. 

En és necessai'i nn ]>ensament de la catalanitat que si
guí també un pensiament d'Exii'Opa. 

JOAN CRUSELIAS 

(I) Vegi's el Uibre «Els Pobles Joves» de Joan Crusellas. Col.lecció «No
va Europa* Barcelona. Informes en la nostra Direcció. 

¡ik i ^ S VIEJA 
REPRESCiTACIIi 

Un poco románticamente, pues nun
ca podremos probar nuestra hipótesis, 
somos muchos los que creemos que la 
sardana tiene un origen muy remoto y 
que acaso nos fué traída por los nave
gantes mediterráneos qu!e aliiededor 
del año 1000 a, (1 se lanzaron a co
merciar o a pirateair por todos los rin
cones de nuestro mar. Entre estos na? 
vegantes estaban los siardos, a quienas 
bajo el nombre de SHAEDANA se les 
cita en los textos egipcios entre- los 
"pueblos de mar" que-intentaron la in
vasión del país en el siglo xi i a. O. De 
alguna manera oscura, ellos serían loa 
que darían a conocer a nuestros indí
genas la danza en que los danzarines 
saltan, dándose las manos, en rueda o 
círculo, que de ellos tomaría su nom
bre, quedando éste inalterado' a través 
de los sigloa Ya Ptella y Forgais sus
tentó esta teoría. 

Todo el Levante espaSíol recibiría la 
influencia musical y ritual que la dan
za en círculo, de ambiente mediterrá
neo, significa, Dte ello .teníamos ya un 
dato precioso en el texto de EstraMn 
en que nois dice que las mujeres de la 
Bastetania danzaban en rueda, cogi
das de las manois, en las noches de ple
nilunio. El texto, como viemos, se re
fiere a las mujeres de la costa medi
terránea en el sudeste de España. 

No parecía que muestro conocimien
to de las remotas danzas hispánicas 
pudiera incrementarse, pues es bien sa
bido que los textos históricos de la An
tigüedad son en número limitado y no 
cabe esperar que se descubran otros 
nuevos. Pero ha sido, como en tantas 
otras ocasiones, la Arqueología, la que 
nos ha permitido, en forma inespera
da, completar y mejorar nuestra infor
mación sobre la vida de nuestros ante
pasados de hace 25 isiglos. 

He considerado sieanpre como una 
de las más iseñaladas muestras del fa-
yoa;' con que la Providencia ha queri-

file:///isqui


do distinguir immeriecidaimente mis 
desvíelos científicos, el que fuera yo, 
U'ji amipurdanés enaimopado de su dan
za, quien ise topara con el primer tes
timonio gráfico de la Ainitigüedad his
pana que se puede referir a una danza 
(le liom'br-ies y mujeres en ruexla. Ha si; 
do éste uno dte los liallEizgos que más 
me han emocioniado durante mi Aida 
científica. 

El hallazgo tuvo lugar en 1934. Me 
encontraíba yo entonces al frente del 
Servicio de Investigación 
Prehistórica de la Dipu
tación de Valencia, en mo
mentos difíciles para esite 
organismo. No pudiendo 
continuar lais grandes ex
cavaciones que antes había
mos iniciado, me dispuse 
a irntensificar la explora
ción del Cerro de Sto Miguel, en Li
ria, donde se eneontraba abundante ce
rámica ibérica com rica decoración, in
cluso de figuras humamas. En junio y 
julio Ide dicho ano empreindimos los 
primeros trabajos-metódiicos. Me acom
pañaban var-ios de los colegas valen
cianos. Entre ellos quiero recordar a 
don Isidro Ballester, fundador del 
Servicio; don Mariamo Jotenet, don 
Prancisco Porcaí", que puso su casa de 
Liria a nuestra disposdición y que a:ños 
más tarde se convirtió en un apasiona
do de la sairdana' y del Ampurdán, los 
tres fallecidos ya, y mi capataz Salva
dor Esp:. 

El cerro de San Migu'el de Liria es
tuvo ocupado poír una vedadera ciu
dad ibérica (la edeta o la Lauro de los 
textos, una d>e las capitales de los ede-
tanos, con las casas en sus laderas de 
fuerte declive, en una urbanización 
eomplicada por la difrcil topografía. 
Queda un pequeño estrato en los restos 
de las habitaciones y en él, apenas hay 
oti-a clase de vestigios que la cerámica. 

Está vivo en mi recuerdo de la emo
ción de aquellos días, observando los 
motivos y figuras que se adivinaban en 
la cerámica que sólo diespiués de un 
cuidadoso lavado podía aprecianse en 
todo su valor. Ante nuestro asom'bro 
aparecieron en aquel Verano' de' 1934 
algunas piezias capitalies para la histo
ria de España. Las escenas de lucha, 
caza, culto, se realziaban con numerosas 
insci-iipciones en alfabeto Ibérico. En
tonces apaTieció aquella famosa ins

cripción GUDTJA DEITSREA que 
acompañaba una escena ^guerrera y 
que tantas discuisionies ha promovido, 
siendo el comienzo de un renovado fer-
A''or por el vasico-iberismo. 

Cuando escribo estas líneas, no ten-
go a mano el diario de excavaciones. 
No puedo por tanto pireciisaír qué día 
vieron la luz los fragmentos a que voy 
a referirme. Se trataba de unos cuan
tos trozos de una. pequeña vasi|ja ci
lindrica con estrecho reborde plano, la 

forma del KALATHOSi griego que vul
garmente solemois llamar de sombrero 
de copa. Una rebusca cuidadoisa per
mitió encontrar algunos otros frag-
mentois de este fino vaso pero no re
construirlo por emteiPO'. En sus paredes 
se adivinaban figuras de hombres y 
mujeres, pero hasta que se procedió al 
lavado de los pedazos y se dispuisieron 
ésitos uno junto a otro^ — en ese rom
pecabezas arqueológico que es una de 
las grandes distracciones del excava
dor — no pudimos darnos cuenta de 
lo siensacional del descubrimiCTito'. In
mediatamente JO lo bauticé con el "va
so de la sardana"; en realidad, como 
apreciará el lector, mejor habría sido 
llamarle el "vasO' del contrapás". 

Sobra la descripcióin de las figuras 
ante el grabado que damos. Un hom
bre y una mujer van delante tocando 
flautas y siguen tres hombres y cua
tro mujeres dándose las manos y sal
tando. Tenemos pues a los músicos — 
la primera cobla, conocida — . y a los 
danzantes. Estos, en especial las muje
res, van vestidos de gala. Aquéllas apa
recen con su mantilla menos exagera
da, que las que llevan otiras damas fi
guradas en los vasos de Liria. Una lar
ga túnica con flecos o adornos cubre 
su cuerpo deíjando sólo ver los pies 
©alzados, con altos tacones. Llevan jo
yas que nos señalan el orden jerárqui
co de las damas; la más enjoyada es 
la primera, sigue otra que lleva menos 
joyas y las dos últimas aparecen más 
pobremente ornadas. El traje de los 

hombres es más difícil de precisar: pa
recen llevar una especie de faldellín 

,con tirantes cruzados. 
Tenemos pues una danza que podría 

compararse al moderno contrapás, 
aunque la curvatura del vaso y la im
posibilidad de representai" en un mis
mo plano a músicois y danzantes puede 
sugerir que en realidad estois últimos 
formaban un círculo. Se trata en todo 
caso de lo qiue podemos llamar una pro-
tosardana, que se bailaba en las costas 

levantinas de España hace 
2.500 años. Nuestro vaso, 
que se guarda en el Museo 
de Prehistoiia de la Dipu
tación de Valencia se usó, 
probablemente, alreded or 
del año 100 a. de J. C , 
pero es natural que supon
gamos que la danza re

presentada era de origen mucho más 
antiguo, algo ritual que merecía ser 
conmemorado en la vajilla de lujo. En 
otras vasijas de Liria aparecen músi
cos de ambos sexos tocando instru
mentos diversos, pero no hay ya otra 
escena de danza. 

Aun tenía otro mérito el vaso que 

describimos. En su reborde plano, al 

igual que ocurre en bastantes vasijas 

liriánas, se lee una inscripción escrita 

en los enigmáticos caracteres ibéricos 

que hoy podemos por fortuna leer aun

que no entendamos su significado, pues 

degconocemos la lengua que hablaban 

nuestros abuelos de entonces. La ins

cripción p u e d e transcribirse así s 

ABAEDANBAN BALKEÜNI. Te

niendo en cuenta que la partícula BAN 

debe significar DE, a veces hemos de

jado coTrer la fantasía y hemos imagi-

nado que esa inscripción se pudiera 

traducir DE (aquí el nombi^e de la dan

za en el gue figura la partícula ABAE-

DAN) BAILADOEES. 

No tengo ninguna duda de que la 

misma Liria o cualquiera de los nu

merosos yacimienitois ibféricos todavía, 

po* excavar len Levante, nos darán 

nuevas iustraciones sobre las danzas 

ibéricas que completarán lá que el "va

so de la sardana" nos muestra y aca

bará un día por entenderse el signifi-

cado de aquella inscripción. 

LUIS PERICOX 



LOS CUENTOS DE FIN DE MES 

T A T U A J E : 

Robó, y desde entonces sie le pintaron 
las manos como si se las hubiera graiba-
do adrede para manifestaír el oficio que 
tenía o le gustaba. 

La gente dio en llamarle por sii nom
bre. V 

Le décima: 
—¡Laídrón! 

El, dudiaiba interroigaindo: 
—¿Ladrón yo? 
—Sí; ladrón. 
Y le cogían las manois paira que tu

viera que vérselas sin negairlo. 
El cruzaba los bracos, se retraía; las 

llevaba a los sobacos paira mejor ocul
tarlas. 

Pedía: 
—Demostrádmelo. 
Ellos conitestaban: 
—líos quitaste la mutetra. 
Y aiñadían: 
—líasta en eso. 
Esto le avergonzaba. 
Le liumillaba. 
Le llenaba de tedio y de desespe-

raniza. 
Iso el cog'er, aproipiaiPse o suistrater lo 

ajeno, sino la palabra. Oirse llamar lo 
que otros: con igual desprecio, con 
idéntica burla y vilipendio, con pareci
do asco. Y todo, por tener la pinta en 
las manos; por Ueval* el signo del cha
vo y de la perra; por poiseer el verdine
gro del cobre eiitre lais' uñas forzándole 
a agarrar lo que no- era suyo... 

Tenía que alargar el briazo y coger 
como la boca el aire; por ui'gencia, por 
naturaleza, por instinto. Sin calcular 
el empleo ô  el beaeficio que pudiera 
reportarle, sino el placer, el gusto, la 
embriagiadora facilidad de la costum
bre y la rutina. 

Pero le dijeron la palabra, y decidió 
abstenerse, borraa' ¡ell trazo, devolver ei 
cobre y ahogar el loco instinto que le 
obligaiba: terminar, 

Pregiimtába: 
—¿Ni aún devolviéndolo? 
-— N̂i aún con eso. 
El creyó que le decían un embuste, 

qi t le negaban la verdad, que le en
gañaban por hacerle desistir, véngajr-
ge o desquitarse de lo que, quitó o hizo 
su,yo á n serlo. 

Pero continuó. 
•Coratinuó frotando, lavando, arran

cando la piel y ios pedazos. Á veceíS, 
devolviendo más cosas de las que tenía 
cagidáiS para sentir más dentrO' el arre
pentimiento y la enmienda. A veces, 
cerrando los ojos para engañarse y al
canzar más pronto su piPopósito. A. "v̂ -
ces, roibando nuevamente para detener 
el impulso, compreüderio y poner re
medio. 

Pero la maoicha, quieta, inamovible, 

POR CASTILLO NAVARRO 

fija, persistente sobre las palmáis. Se
gún y como, más grande, más Uímia, 
más hecha a la esencia ,y. forma que 
definía: más haímbrienta. 

Exclamó: 
—Nada me queda. 
—Mientes. 
Le dijeron: 
—Aún tienies. 
—¿El qué tengo? 
Y ellos contestaron: 
Contestaron, que el beneficio del 

tiempo; la paz y la confianza propia; 
la alegría pasada del tener, teniendo 
que haber estado falto y hurtó por tras'-
tocar su sino, situamsie, y ganar a la 
vida, que le tenía de esipaldas, sin pre
disposición favorable y ai la contira. 

El admitió: 
—Terri'blem^ente empeñada en ago

biarme los instantes. 
Terminaron: 
—Más que eso, la facilidad. 
Se extrañó. 
Exprimió la luz por comprenderlo. 
Dijo: 
—-¿La facilidad, de qué? 
—De vivir sin tu costa. De ser en lo 

de otros De reemplazarlos en sus co
sas y circunstancia®. 

Dijo: 
—¿En lo de otros, robando? 
Y comprendió. 
Comprendió con odio, con rabia, con 

mailevolencia y encono. Pero no hacia 
sí, sino hacia las otros, que lo señala
ban culpable sin acordair-se de la misie-
ricordia, y el qwe esito haice taimhién 
roba y quita. 

—Mte estáis roibando. 
Dijo: 
—Me estáis despojando. 
—¿De qué? 
Inquiri>eron: 
—¿Dónde la mancha? 
El permaneció erecto, veirtical, como 

lanza o caña sin cascar por el viento. 
Dijo: 
—De la verdad de mi arrepenti

miento. . 
Y en vez de esconder las manoS' en 

los "sobaicos, las recortó ai airie para 
mosta-affias con la siefiail del chaivo, eíl 
trazo de la perra y el verde negrO' del 
cobre que mancha y emíborronia. 

Ninguno miró. 
Ninguno adeilantó el ojo, el pie o eil 

cuerpo paira vérselas. Torcieron los ros
tros y simularon ignoraír porque él ig
noraba lo que e-ra cierto y en sti contra. 

El entonces, vociferó ei secreto que 
había descubierto. 

Dijo: 
—MejoT ladrón de objetos. 
Y se sintió a gusto con su mancha, 

El pequeño teatro de "Didó" está 
formando escuela. En España podemos 
afirmar que él es el úmco creador de 
im tipo de comedietas ingeniosamente 
adaptadas al público infantil, y cuyo 
final siempre resulta moralizador. Los 
pequeños observan en ellas, retratadas 
en la figura del Guiñol, sus propias 
travesuras y defectos, que poco a po
co van desapareciendo merced a su al
ma btwna, plena de nobles sentimien
tos. ; i 

Los principales periódicos y revistas 
españoles y del extranjero han publi
cado amplias informaciones y repor
tajes del arte de "Didó", que deseñvbo-
ca en una gran misión educativa. Re
cientemente Mr. Daniel 8. Keller, ca
tedrático de la Universidad de Califor
nia; se interesó vivamente por el teatro 
que practica nuestro artista, en el tex
to de un amplio estudio sobre los títe
res hispanoamericanos. Asimismo, en 
una de las más famosas revistas de Mé
jico, apareció %ma documentada cróni
ca de su modo de hacer teatro, y en 
similar forma la conocida revista 
"Destino", por medio de su gran cola
borador Sebastián Qasch ha hecho pa
tente, en diversidad de ocasiones, la 
gran labor que "Didó" viene llevando 
a cabo en nuestra Patria. 

La fama d.*}l eximio artista catalán 
ha traspasdo de tal modo las fronte
ras que, desde la ciudad de Liege {Bél
gica) ha sido solicitada su colaboración 
para el Gran F^estival Mundial de Ma
rionetas a celebrar durante el mes de 
agosto del próximo año. 

"Didó" piensa acudir a tan intere
sante manifestación. Tan sólo le preo
cupan los trámites precisos, para po
der pasar la instalación de sni teatro 
por las fronteras. Sin embargo, es de 
esperar que no haya de faltarle el apo
yo oficial, dado que habrá de llevar a 
Bélgica una auténtica embajada artís
tica, fiel reflejo de los títeres españoles. 

Una ves en Bélgica, piensa represen
tar sus obras en versión original cata
lana, en español y en francés, y llevar 
a cabo, al propio tiempo, una. pequeña 
"tournée" por diversas capitales. 

Inca/nsable, a sus setenta y ocho 
años, "Didó" trata afanosamente de 
adaptar para sus muñecos nuevas e in
teresantes comedias. No requiei-e en las 
representaciones de ayudante alguno, 
y las distintas voces, así como los mo
vimientos de los títeres, los hace solo. 
Únicamente, en Comedias de elevado 
número de personajes, se sirve de la 
valiosa colal)oración de su esposa. 

FiDBMAR 
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Iberia, 2 - Guíxuls, 1 
Nncsfro equipo pierde oiro partido ane podía liaiier ganado 

A las órdenes del colegia
do señor Lóper, se d io co
mienzo a un part ido que ios 
propietanios del terreno de 
Nuestra Señora del Port pre
suponían ganado, gracias al 
optimismo que supo infundir
les su últ ima victoria sobre el 
Pueblo Nuevo. N o obstante, 
apenas iniciado el encuentro 
los muchachos del Iberia pu
dieron darse cuenta de su vic
tor ia , si se producía, no sería 
nada fác i l . En efecto, la pre
sión de la delantera del Guí-
xols por una parte, y la acer
tada actuación de Galcerón 
bajo los postes, neutral izando 
los aislados avances del equ i 
po contrar io, culminó o los 35 
minutos de juego con un mag
nífico go l , logrado por Dar-
nés. Con el resultado de uno 
a cero, a favor del Guixols, 
terminó el primer t iempo. En 
el segundo, quiso mantener
se este resultado con la discu
t ida táctica del cerrojo, que 
exige una defensa a fondo , 
olvidándose la ausencia de 
Tremoleda. 

Y en consecuencia, se per-
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dio el par t ido. 

Sin án imo de elogiar inme

recidamente a nuestro once, 

af i rmamos que este part ido 

jugado contra los muchachos 

del Iber ia, p u d o h a b e r s e 

ganado fácilmente. Se jugó 

bien en todas las líneas, ex

cepto en la media. En con

junto, empero mucho mejor 

que los propietarios del terre-

no. Caso que no fué exclusivo 

del pasado domingo, ya que 

también se ha venido produ

ciendo en otros encuentros. Es 

posible que una especie de 

inseguridad en el conjunto 

azul -grano, un leve descon

cierto en sus líneas, que suele 

producirse en los momentos 

claves de un par t ido, no ten

ga otro causa que la a l inea

ción siempre precar ia, siem

pre con laausenc ia de uno o 

más titulares que forzosamen

te hasta hoy ha debido pre

sentar nuestro equipo. Por le

siones por enfermedad u otras 

circunstancias, raras y conta

das Veces ha presentado el 

Guixols su equipo completo. 

Aunque meritorios los suplen

tes y de reconocidas cua l ida

des, la fal ta del t i tular en su 

puesto habitual hipoteca la 

conf ianza del resto del equi

po. Desconfianza que se m a 

nifiesta al primer t ropiezo, y 

que es aprovechada por el 

equipo contrar io, perdiéndose 

asíno pocos partidos. Eviden

temente el Guixolsn avega con 

mala suerte; Tremoleda no pu

do jugar el pasado domingo, 

ya que se resentía aún de su 

últ ima lesión. Y Galceránj 

nuevamente incorporado a su 

puesto, y después de una bue

na actuación se lesionó al f i 

nal izar el par t ido; lesión que 

según el parte facultat ivo con

siste en otra fractura de la 

mano derecha. Hecho lamen

table que frustra la esperan

za de toda la af ic ión guixo-

lense de ver actuar el p róx i 

mo domingo al equipo com

pleto. Pero no debemos de

sanimarnos; todas estas cir

cunstancias ocobarán salva

dos, y nuestro equipo, el me

jor , indudablemente, del g r u 

po, escolará uno de los p r i 

meros puestos de la clasif ica

c ión, como le corresponde por 

su ca l idad . Nuestro pronós

t ico, pues, a favor del G u i 

xols, si consigue superar este 

conjunto de circunstancias a d 

versas que han venido ase

d iándole desde un prmcip io . 

CÓRNER 

G . CASÉLLAS 
PINTURA - DECORACIÓN 

iSHa de niiilf ElLI 
Representante SEBASTIAN MESTRES 

Laboratories Fotográficos 

OLIVERAS HERMANOS 

PROPIETARIOS 
o Dueños Establecimientos Comercióles 

Compro solar, finca, o bien Pago traspaso, parala 
adquisición de E S T A : B - L E C I 2 V ^ I E » ' T 0 

l . " ^ * ' O K . I Í I 5 ! K r 9 sin existencias. Preferible zo
na: Rambla Vidal, c. Verdaguer, Maragall, Mayor, 
Rutila o Cuatre Cantons. 

A ser posible me interesa solo tratar directamente 
con propietario o dueño Estableciento. 

Escribir al 
interesado: 

J. SOLER NADAL 
Paz, 9 - Teléfono 196 

Cassá de la Selva 

EL TDIimEII 

Grupo Séptimo 

Rtsultados 

4 San Celoni—Igualada O 
3 Balaguer—Rapitense 2 

2 Reus—Bañólas 2 
1 Júpiter—Manlleu 2 

2 Mollet—Gromanet 4 
2 Samboyano—Figueras 1 

0 Calella—Moneada O 
2 Sallent—Pueblo Nuevo 1 

2 Iberia—GUIXOIS 1 
1 T. Agut—Seo Urgel 1 

5 Pueblo Seco—Vilafranca 3 

Clasificación 
J G E P F C P 

Pueblo Seco 1710 
Manlleu 
Calella \ 
Figueras 
Iberia 
Rapitense 
Moneado 
Samboyanc 
Bañólas 
Gramanet 
Cuixols 
Reus 
Sallent 
Vilafranca 
Balaguer 
San Celoni 
Seo Urgel 
Agut 

17 10 
17 
17 

8 
7 

17 10 
17 
17 

> 17 
17 
17 
17 
17 
16 
17 
17 
16 
17 
17 

Pblo. Nuevo 17 
Júpiter 
Igualada 
Mollet 

17 
17 
17 

9 
8 
8 
8 
8 
7 
5 
7 
6 
6 
6 
5 
5 
4 
5 
5 
2 

3 
3 
6 
7 
0 
2 
3 
3 
3 
2 
3 
7 
2 
4 
4 
2 
4 
4 
ó 

4 50 28 23 
4 36 25 23 
3 33 24 22 
3 28 17 21 
7 42 27 20 
6 24 25 20 
6 48 28 19 
6 42 33 19 
6 38 46 19 
7 39 31 18 
7 45 37 17 
5 23 26 17 
7 28 35 16 
7 30 29 16 
7 35 40 16 
8 26 42 14 
8 33 38 14 
8 25 3414 
7 24 32 14 

2 10 28 32 12 
2 10 17 3412 
2 13 23 54 6 

Próximo Domingo 

Igualada—Pueblo Seco 
Rapitense—San Celoni 

Bañólas—Balaguer 
Manlleu—Reus 

Gramanet—Júpiter 
Figueras—Mollet 

Moneada—Samboyano 
Pueblo Nuevo—Calella 

Guixols—Sallent 
Seo Urgel—Iberia 

Vilafranca—T. Agut 

GOLEADORES 
C. F. 

Ferragut 
Darnés 
Castro 
Prats 
Bosch 
Tremolec 
Bardera 

DEL 
GUIXOLS 

a 

TOTAL 

14 
9 
8 
ó 
6 
1 
1 

45 

Pedro Arará Planeilas 
Rbla. Vidal, 22 y 24 



Sastreria 

Santo Domingo. 57 

San Feiiu de Guíxols 

I I- E C O 
Industria de Lomjnodos y 
Especialidades del Corcho 

SALACOTS (cascos troi»icalet) 
PLANTILLAS PARA, EL CALZA

DO - TAPONES - DISCOS -
LANA Y SERRÍN DE CORCHO 

Apartado 8 - Dirección Tele
gráfica: ILECO - Tel. 122 

San Feliu de Guixols 

¿RUTLLA 33? 
¡i PUES SI n 

COMESTIBLES 

Casa üancho 
San Antonio María Claret, 8 

Reparto Q domicilio 

Su cena de Nochevieja en 

Restaurante 

lias a I o II I 
Los más varíacios, platos típicos ciel país 

N. Garrofers 24 — S. Mortirion, 9 — Tel. 245. 

M E T A L E S - HIERROS 

ACEROS — TRANSMISIONES 

Luís lUkrtí filanofa 
Médicos 8 Teléfono 254 

SAN FELIU DE GUÍXOLS 

Para I^avidad y Reyes 

Los mejores regalos 
Los mejores 

juguetes en 

ALMACENES 
Simal Arará 

Calle Rutila, 10 Telétono 5 2 

San f €liu de Guísols 

lajBLtvaaíia^u u 

RELOJERÍA 

Aviñ vino 
Clavé, 6 SAN FELIU DE OUIXOLS 

GÉNEROS DE PUNTO 
NOVEDADES - CAMISERÍA 

OBJETOS DE REGALO ' 

Rutila. 21 - Teléfono 354 

SAN FEtlU HE GUIXOtS 

cmiiiiiFi 
TODO EN PLÁSTICOS 

M A Y O R 4 3 

San Feliu de Guíxols 



Fábrica de Oaseosas y Sifones 

Cerveza DAMM con la acreditada «Estrella Dorada» 

¡Un vaso de vitalidad en cada botella! 
EL A L I M E N T O NÚM 1 

REPRESENTANTE: 

CRUZ. 42 

JOSÉ CERVERA 
S A K F E I . I t J D E G U I X O r S TELEFONO 229 

Electricidad • Saneamiento - Calefacción 

l»MA\KDO PILA 
Carnet oficial de 

Instalador Electricista 

^ 

CHAMPAÑA Y 

VINOS DE MESA 

Agente exclusivo 

de los calentadores 

TERMOLEC - EYSSA 
Garrofers, 32 - SAN FBiU D i GUIXOIS - Tel. 246 

^. I3€¿e^9t^e^ó^ t^ xS^^C' Wftfúp «s á^f4-ó-^ ^^€¿e--$t^e^é^ A(f <J>^^^¿g^t^í}-

belices Tiestas 

avas 
M O J A 

VILAFRANCA DEL PANADES 
REPRESENTANTE; 

KimUo l!t¡lol 
CRUZ, 73 - TELÉFONO 368 

!lan irttlúi a« I I H Í X O I S 

CARPINTERÍA Y EBANISTERÍA 

eÁAHO 
Goula 1 

San Feliu de Guíxols 

Ly&5e.<í d óu diótinquida. clientela. 

u público en aenetdl 

relicei A/dvidddei u /-^tóineto -fino Muei/o 
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Valga o no valga lo que bc 
ha vivido en el transcurso de 
la jornada, equivale a una ho
ja de calendario, que mereció 
o no ser escrita. 

Pasan días, pasan años, y 
de la vida de los puzb¡o:>, de 
las ciudades, de los hombreen, 
de sus múltiples y variados in
cidentes, de sus realizaciones, 
pese a todas las soberbias, 
prevalece poco. Lo que pudo 
parecer importante un dhi, ape
nas merece más tarde la men
ción en la Historia. Y cuando 
esto ocurre, es muy prohahie 
que el hecho no tuviese niiiiiu-
na trascendencia. Siempre 
acaba salvándose lo que mere
ció ser salvado. Y aunque, do 
una manera absoluta, deí'de el 
más menudo incidente, desde 
la más mínima fracción de se
gundo, hasta la complejidad 
del hecho histórico, has/a la 
totalidad de una vida, no hay 
intervalo condenado a pHori, 
el viento se lleva la nada de ios 
fracasos, las horas sin noin 
bre. Hojas que se pierden cu 
el ingrávido balanceo del re
cuerdo. 

No obstante, ciertos hechos 
duran; y quizás perdure únicamente todo lo auc fué 
dádiva fructífera. Un fruto ianuis se pierde: su muer
te es la vida de una nueva planta. 

Verdad indiscutible. Verdad que es verdad en cual
quier campo; también, en el campo comercial, donde 
en cada especialidad luchan una serie de productos, 
para imponerse, con la voz de su calidad; de su pre
sunta y anhelada calidad. Pero, igual que en el cam
po de una pura ética, no todos los que han elegido un 
mismo camino consiguen llegar a la meta. Nacen y 
desaparecen marcas, tipos; y mientras unos consi
guen imponerse, otros dejan débil constancia de su 
paso. Estos últimos son pronto olvid.ados. Y entre los 
primeros, sólo unos pocos prevalecen a lo largo de 
los años, rubricando, así, acierto, bondad y catego
ría de su esencia. 

El Oran Licor Estomacal Bonet, desde 1862 bas
ta la fecha no ha desfallecido en su carrera ascenden
te. Sigue siendo, y quizás siempre con renovada sor

presa, la delicia de los bue
nos catadores, signo de ca-

GRAN LICOR 

iililifii ftiliilllli:#fifr 

ciertos logros, per-

' • • : - . . . ' J 

liddd en ¡a mesa, caricia a! paLular mas exigente. 
El Eslomacal Bonet, ha prevalecido y ha aumenta

do su consumo a través de los añob., porque su fabri
cación responde a un auténtico logro, porque no es 
un licor vulgar, porque no ha querido jamas amparar
se en cómodos y resuellos sucedaiies. Igual que el 
primer día, igual que en la época de su primer éxito, 
sigue elaborándose a base lic la destilación de un sin
número de hierbas aromálicas, sabiamente elegidas. 
No se /?.? sustituido el eficiente alambicado que le dio 
fama poi ningún producto sintético. Su pteparación 
sigue respondiendo a un lento pioceso de acumula
ción y densificación de las esencias naturales que 
contienen las plantas. Densificación paulatina, que 
requiere como mínimo doce meses de añejamiento en 
solera. Plazo que se cumple y se garantiza, antes de 
salir el licor a la venta 

¡Exijan, siempre, LICOÍ^ESTOMACAL BONET, 
en su clásica botella, con el precinto de garantía, y no 
se sentirán defraudados! 

¡Para cada líesla y en luda ocasión, pidan siem
pre LICOP ESTOMACAL BONET! 


