


B a g e t , bellezii y pai^aje recóndítos 

de niiestra província. Pueblo cono-

cido y aprecíado por excursíonístas 

y catadores de arte. Con su iglesía 

romànica, su impresionante Majestad 

( r 9 0 m. altura) del mismo estilo, que 

es la mayor de Catalufla. Baget va a 

íncorporarse pienamenre al turismo 

con la termínación de la carretera 

actualmente en construcción. 

(Foto Dr. D. JOSÚ A'l." 30IIICAS) 
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INUNDACIONS 
Gerona, objeto 
de la ateiicíón 
del G o b í e r n o 

La plaza de Espanti en la noche del 11-12 Octubre. 

Gerona había experimentado honda emoción por la terrible tragèdia que las aguas 
ocasíonaron en la provincià hermana de Barcelona. Una prueba de esta solidarídad fue 
las ayudas que se enviaren y el lugar —entre los primeros— ocupado en la suscripción 
nacional. 

Y aconteció que en la noche del 11 al 12 de Octubre el temporal de aguas azotó 
tambíén nuestra provincià. Gerona, Figueras, Blanes, Riudellots de la Selva, Banolas... 
fueron lugares afectades por las inundaciones. Afortunadamente se pudieron poner a salvo 
las personas que vieron sus viviendas ínundadas y sus vidas en peligro, però las desgra-
cias materiales fueron^muy elevadas. 

El Gobernador Civil y Jefe provincial del Movimiento, don Víctor Hellín Sol, 
extremo su actividad tomando medídas muy eficaces, y estuvo en contacto con el Vice-
presidente del Gobierno, Capitan General don Agustín Munoz Grandes, quien estuvo 
informado para ir tomando las medidas necesarias. 

Gerona fue objeto de la atención del Gobíerno y conoció la solidarídad nacional. 
Las visítas y actividades que se resumen en esta información son prueba de esta eficàcia 
de nuestro Régimen que tan maravillosamente gobierna el Caudillo. 

LoR iiilnistros de Hnclcnda, scfior NnvniTo líublo y de la Vlvlcnda, senor Martjnez Súncticz-Arjnna; en la 
vlsKn real lzada a Gerona para es tudiar las consecHcnclas y las nyudaB, con ocaslón de las Inundaciones . 



El Ministro de Hacienda 
El Ministro de Hacienda don IVlariano Na

varro Rubio, ilcgó a Gerona cl 24 de octubre, 
sciialando una nueva etapa en el camino de la 
recupcración de nuestra provincià, t ras las inun-
daciones. 

Con el senor Navarro Rubio Ilegaron a Ge
rona el Director General del Tesoro don J u a n 
Antonio Espinosa y el .Tefe del Gabineie Téc-
nico don Fclix Ruiz. 

El senor Navarro Rubio, en su contacto oral 
con los presentes, caliric» aquello de una sesión 
de traba.jo, en la que se creia ser portador —en 
nombre del Gobicrnu—, de lo que precisaba 
Gerona y su província, Dijo que su crcencia la 
apoyuba en el hecho de que ahora se contaba 
con medios, que se disponia de una experiència, 
y í inalmente porque la adniinistración no es 
alg'o sin en t ranas , sinó con curazón para com-
prcndcr, a m a r y acudir dondc sea preciso. Se 
reiirió a la decisión del Gobicrno de aplicar a 
Gerona ig'ualdad de soluciones para los proble-
nias ereados por liis inundaciones, conio los que 
fueron aplicados a la provincià de Barcelona. 
Se aplicaria asimismo la fórmula crcditicia a 
través del Banco de Espaíía. 

El Ministro de la Vivienda 
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El Ministro de la Vivienda, don José M." 
Martínez Sanclíez Arjona, víno el ilía 13 de n o -
vicmbre, para estudiar las posibilídades de un 
pronto remedio a los males derivados de las mis-
mas de competència de su dcpartaincnto. En 
esta «casión le acompaüaron cl Director Gene
ral de la Vivienda don Enríque Salf>:ado Torres, 
Director General de Arquitectura, don Miguel 
Àngel Garcia Lomas, y Jefe del l'rotocolo del 
Ministerio. don Ricardo de la Vega. 

Con las autoridadcs provinciales y locales cl 
director general de Obras Ilidraulicas, don Flo-
rcntino Brioncs, y el Delcsado Nacional de 
Organización, don Alberto Fernandez Galar, se 
trasladó al Salòn de Actos del Gobicrno Civil, 
donde estudiaron sobre pianos los problemas que 
afcctan a la província en lo que se rcfierc a vi-
vicndas, y en forma especial los derivados de las 
liUimas inundaciones, entre los que figuraba cl 
crcado por el barraquismo y la necesidad de 
evacuar de dichas viviendas a los babi lantes del 
barrio del río, en Gerona. 

Visito a continuaeión los lugares y terrcnos 
de los empla/amientos propuestos: el Polígono 
de "Fon t Ta jau" , donde està prevista la cons-
trucción de 400 viviendas. Se dirigicron luego 
hacia l 'ucnle Mayor. para estudiar la construc-
ción de 200 viviendas con caràcter urífcnte. 

Regresó liacia Barcelona el Sr. Ministro, y 
permaneció en nuestra província ei Director Ge
neral de Arquitectura don Miguel Àngel García 
Lomas, quien en eompanía del Alcalde de F i 
gueras y Diputado Provincial se dirígió a la ca
pital del Ampurdàn, para estudiar los proble
mas concernicntcs a las iiltimas inundaciones 
que tanto afectaron a aquella zona, y buscar asi-
mismo el camino ràpido para una solución de 
los mismos. 

El Capitàn General de Cataluna 
A primeras lioras de la m a n a n a del dia 13 de 

octubre llego a Gerona el Capitàn General de 
la Rcgión. General don Luis de Lamo Peris, a 
quien aeompanaba el Jefe del Eslado Mayor de 
la Rcgión. 

Recorrió en Gerona la zona afectada por las 
inundaciones, estudiandn dctenidamente los va
riades aspectos de los danos. El aenor de Lamo 
expresó su satisfacción por el lieeho de que no 
luibicra victimas. y el espírilu de superación 
puesto a prueba por los gerundenses, y t ras vi
sitar las referidas zonas afectadas, manifesto 
que en la misma noche marehar ía hacía Madrid 
para informar al vicepresidente del Goliicrno 
General Munoz Grandes. quien a su vez t r ans -
mitiría las impresiones al Caudillo, que .se lia 
inleresado repct idamcnle por el desarrollo de 
los hcchos en nuestra provincià. 



EI Delegado Nacional de Provincías 
I-'I I)e]c;;:id(i Niíciomil tle Província; don José 

Liiis Taboada, i)uc representaba al Ministre Se
cretaria General del Moviïnienlo, don José Solís 
Ruiz, visito nur s t r a provincià para haocrsc car-
go do la magni tud de los danos ocasionados. Ma
nifesto que venia por desco expreso del Minis-
tro, rci terando la promesa del Gobierno de que 
se remediaria (odo lo afectado por el siniestro, 
así com»i ([ue el Inst i tuto Nacional de Coloniza-
ción y la J e l a tu r a Asroiiómira se estudiaria so
bre el lerren»! la forma de inia ràpida recupo-
racióii para las huer tas afectadas. Encareció a 
las autoridades a no desfallecer en la tarea de 
procurar res tanar todas las hcridas producidas 
por la extraordinària riada que azotó uuestra 
provincià. 

EI Subsecretario de la Gobernación 
Don Luis Rodriffucz de Mig:ucl. subsecretario 

del Minislerio de Gobernación, acudió a visitar 
la provincià, a la que so siciite tan vinculado. 
Llego el dia 22 do octubre e inmediataniente, 
acompanado de las Autoridades, se dirigieron a 
Blanes donde le acompaíiaron al Grupo de Vi-
viendas Troíegidas "Gl·Ui> dels P in s " , que quedo 
eomplotamente aislado a causa do las inuiida-
ciones. V a la fabrica S.A. !•'. A.. niuy afectada 
por las aguas. 

Después visito Viloví de Oiiar; la huella del 
agua iiahia dc.jado scnalado su nivel a una a l tu
ra de un r í o cm. en las casas. Prosiguió bas ta 
Iliudellots de la Selva. Fue minuciosa la visita 
a esta población en cuya oasi totalidad de casas 
el agua alt-anzó un nivel de 2 morlos. En la 
Iglesia Parroquial, oi agua llego el Sagrario, 

Visito Cornellà de Terri doiide el agua a r ras -
trò una presa. Siguieron camino hacia Banolas. 
Visitaron el Grupo de Viviendas " S a n Mar t i -
r i à n " y los danos ocasionados por el desbor-
damientu del Lago. Después se dirigieron a Fi
gueras, y recorrieron las znnas afcetadas por ei 
desbordamicnto de la "Riera Gal l igans" , Al vi
sitar una de las casas do la luierta habi tada por 
dos ancianos que tuvieron que ser auxiliades y 
sacados de ella en la noclie de las inundaciones, 
estos, que se liabian reintcgrado aquella tarde 
a su mansión. dialogaren con los visitantes. y al 
cscHchar el nombre del .senor Rodríguez de Mi
guel pudieron decirle al mismo de oónio liabía 
oonocido a su senor padre en cl mando que allí 
lial)ia ejercido. La escena fue emotiva, supcran-
do si cabé a las desarrolladas durantc toda la 
jornada en las diversas visitas efeetuadas. La 
fotografia que se publica eorresponde a esta 
escena. 

Fn el Ayuntamiento, el Alcalde tuvo frases 
de grat i tud por el interès dcmostrado sicmpre 
por don Luis Rodríguez de Miguel hacia Figue
ras, a lo que contesto el intercsado con una evo-
cación do su infància vívida en la bella capital 
del Ampurdàn. 

La jornada siguiento. la dedico cl senot Ro
dríguez de Miguel acompanado pur las autori
dades provincialos y locales. recorrieron la Ciu
dad de Gerona, conipartiendo con algunos de 
los afcctados, después de lo oual regrcsaron al 
Gobierno Civil donde el Sr. Rodríguez de Miguel 
presidiu una reunión a la que asistíeron la Cor-
poración Provincial y Municipal y el Consejo 
Provincial del Moviniiento, 

EI Director General de Carreteras 
El Director General de Carreteras, don Vi

cente Mortes, acompanado del Jefe de Obras 
rúhl icas de esta provincià, don Manuel Reig 
Roig y los ingenieros sonores Gómez y Rubio, 
inspecciono los desperfoclos ocasionados por las 
úit imas inundaciones en los puentes y carrete
ras de nuestra provincià. Después de su dete-
nida visita, el senor Mortes y sus acompananles 
se t ras ladaron al Gobierno Civil, donde fueron 
recibidos por el senor Hellín Sol, con el que sos-
tuvicion una detenida entrevista, terminada la 
cua! el Director General regresó a Barcelona. 



El Director General 
de Obras Hídràulicas 

Visito ta.mt)iún nucstra provincià don Flo-
rcnlino Briones, Director General de Oliras 
Hidrilulicas. Acoinpanado de nuestras au to -
ridadcs se inleresó vivaincnte por los des-
perfectos ocasionados por las inundacioncs y 
en especial por las que se referian al Mínís-
lerio de Obras Públícas. 

Asimísmo el Subdircclor General visito la 
provincià y estudio en Fig:ueras cl enrauza-
niicnto de la Riera Gallíp-ans. 

AspcctD ilc la calle de Calvo Sotclo de la capital de la provincià. 
Los perjulclos causaUos al comercio gerundenses fueron cuantlosíslmos. 

Fotos SANS 

En Figueras los danos ocasionados por las 
torrenciales lluvias fueron de niucha impor
tància. La Riera Galliffans, se desbordo en 
su salida por la par tc baja y en cueslión de 
poco rato las l iucrtas y viviendas se vieron 
invadidas por un exlraordinario eaudal de 
agua. Fn una sola hora de liuvia llcgó a r c -
gislrarsc 70 litros de agua por metro Cuadra
do y la cifra Ilegó a 133 litros duran te la 
misnia jornada. Numcrosas familias hubie-
ron de ser rescatadas de las aguas y fueron 
t rasladadas al Hospital de Caridad donde 
recibieron toda clase de atencioncs. Las 
autoridades Irabajaron in tensamente y visi-
taron la ciudad, apar tc de las autoridades 
provinciales, cl Subsecrelario del Ministerio 
de la Gobernación, Dclegado Nacional de 
Provincias y Subdirector General de Obras 
Ilidraulicas, quienes pudieron apreciar la 
importància de los danos, como se aprecian 
en las fotos inferiores. 

Fotos MADERN 
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E]l ]VIi]iii^ti*o d e I i i fornis ic ión 
j Tiiriïsiiio ei i Geroi ia 

Gerona ha lenído la 
satisfacción de ser una 
de las primeras capitales 
espanolas que ha recibido 
la visita del Ministro de 
Información y Turísmo 
D. Manuel Fraga hibarne. 
Aunque nuestra capital 
y província le eran fami-
liares al seftor Fraga Iri-
barne, en esta ocasión la 
visito en su calídad de 
Ministro y su estancía 
entre nosotros resulto 
altamente agradable. 

El senor Fraga Iri-
barne llego el dia 22 de 
noviembre y fue recibi
do por nuestras primeras 
autoridades. Con ellas re-
corrió diversas dependen-
cias de Gerona y visito 
los valores artísticos mas 
ím por tantes, poníendo 
especial interès en las 
obras del Paseo Arqueo-
lógico. Igualmente giro 
una visita a las poblacio-

nes de la Costa Brava, para estudiar sobre el mísmo terreno los problemas derivados del 
turismo. Con los miembros de su Delegación en Gerona y autoridades provincíales se 
preocupo detenidamente de las obras y mejoras que podrían realizarse para solucionar 
debidamente todos los asuntos de nuestra costa, tan favorecída por el turismo internacional. 
Uno de los puntos mas ímportantes fue el del proyectado aeropuerto. Se detuvo en 
S'Agaró en donde acompafiado por D, José Ensesa recorrió la zona residencial. 

En Gerona tuvo una amable reunión con los periodistas gerundenses y elogio la 
labor de la prensa provincial. El seíïor Ministro regresó a Madrid dejando una estela de 
simpatia por la competència e interès demostrado en todos los asuntos tratados en los 
que puso una especial atención. 

11 



El X Congreso Internacional de Arte 
de la Alta Edad Media 

Gerona fue escogída como marco para cerrar el «X Congreso Internacional de Arte de la Alta 

Edad Media». Tras íniciarse en Zaragoza, los congresistas prosiguieron por diferentes localídades y en 

nuestra província visitaron Ripoll, Besalú, Figueras, S. Pedró de Roda, A m p u d a s y S. Feliu de GuixoU. 

La visita al Monasterío de San Pedró de Roda pudo realizarse cómodamente gracias a la reconstruída 

carretera que ha llevado a cabo la Díputación Provincial. 

En Gerona visitaron el Museo Diocesano donde fueron recibidos y atendidos por el Rdo. doctor 

don Jaime Marqués , que ostentaba la representacíón del Cabildo y les mostro toda la riqueza arquitectò

nica y artística de la Catedral, 

en la labor de Dívulgación 

fue ayudado por el Secreta-

rio Técníco del Congreso, el 

gerundense Profesor Dr. don 

Pedró de Palol, Catedràtico 

de la Univers idad de Valla

dolid, y que por su condi-

ción de Ex-Director del Mu

seo de San Pedró de Galli-

gans, oriento y asesoró a los 

cursiUistas en su recorrido 

por la vieja Gerona, refei'ido 

M u s e o , S a n Fèlix, Bafios 

Arabes y finalmente la Igle-

sia de San Nicolàs. 

En el acto de clausura, 

ocupo la presidència D. Gra-

t iniano Nie to , Director Ge

neral de Bellas Artés, e hícieron Lisode la palabra el Presidente de la Diputación para exponer la satisfacción 

y el honor de poder ofrecer a los congresistas y autoridades la benèvola y cordial acogida a los reunidos 

haclendo votos para que su estancia en Gerona fuera muy grata para todos. 

A contínuación ínteivinieron varios congresistas para resaltar el valor artístico de lo que han 

visto y estudiado en estàs jornadas, y la cordialidad y acogímíento hallado en todos los pun tos con el 

digno final de esta Gerona siempre caballerosa. 

El Gobernador Civil, tras saludar a los presentes y daries la bienvenída, se refirió al sentido 

humano del arte, y se congratulo de haber podido comprobar a través de quienes hablaron antes que 

él, que el sentido del buen humor no està refiido con esta manifestación espiritual, lo cual es trascen-

dental ya que senala la pauta de saber trabajar con una sonrlsa prometedora de que las cosas o los 

trabajos se resolveràn mejor en bien de todos. 

El Director General se refirió al itinerario seguído en este Congreso, exponiendo las principales 

características y atractívos de los lugares visi tades. Concreto el esfuerzo del Estado espanol para dar 

facilidades con el fin de que puedan efectuar los estudiós que precisen, rivalizando en este esfuerzo 

las Diputaciones Provínciales entre e l l a s — p r o s i g u i ó — puedo pregonarlo, la Diputación de Gerona 

puede proclamarse públlcamente como Corporación modelo en Espafía. 

Durante estos actos se proyectó una película sobre arte romànico en nuestra provincià y se 

entregó a los asístentes un e jemplarde REVISTA DE G E R O N A , dedícado exprofesamente al Congreso, 

ambas realizadas por la Diputación Provincial. 
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Brillante 

ce leb racion 
del "Dia de 

la Província" 

en Cornellà 

de Terri 

Cornellà de Terri, convertido en capital de la provincià por un dia, vivió una intensa jornada ciudadana 
y de hermandad social. Por habcr mcvecido el primer prc^iiiio de la "11 Campana de Embellecimiento de Pueblos 
Rurales", fue escenario de una sèrie de actos que presidieron las prinieras autoridades de la provincià, entre los 
mastücs con gallardctes y pasando por debajo del gran ar:o que ae habia levantado par dar la bienvenida a las 
mismas mientras repicaban las campanas de la iglesia a la que se dirigieron y donde se celebro un solemne oficio. 

A la salida de la iglesia, las autoridades provincianes y locales visitaren la población, teniendo ocasión de 
comprobar y elogiar la gran obra de embellecimiento reaUzada. Los aplausos se sucedían al paso de las autorida
des. Y óstas se pararon a menudo para conversar con aquellas personas que. situadas en el dintel de las puertas 
de sus casas, seguían con viva emoción el desfile de autoridades. El aspecto de las calles era acogedor. Limpias la 
calzada y aceras. blanqueadas las paredes, con colgaduras en los balcones. y satisíacción sencilla en los rostros 
de todos. Eran de admirar asimismo los detalles complemeutarios, aunque tradicionales. como son las pequenas 
capillas ardosadas a las fachadas en las que se veneran d iversas imàgenes y que aparecían asimismo ciudadas, Y ya 
en las afueras, con el gran llano de este pueblo agrícola, podtan verse los parajes y casas de labranza, para en el 
fondo mostrarse magnífica la mote del Pirineo que aparccia blanca por la nieve. 

Visitaron a continuación las Escuelas, en donde habia una exposición de Labores de Artesania de la Sección 
Femenina, y adornos navidefios. A continuación les fue mostrado cl interior del edificio de la Hermandad Sindical 
de Labradores y Ganaderos con sus grandes almacencs y niolino para granos. Se dirigieron después las autori
dades a la plaza, donde ae habia congrcgado todo cl pueblo que recibió .-on aplausos a las Autoridades. Estàs se 
siLuaron en una tarima, para proccder al acto de reparlo de premios. Abrió el acto el Subjefe provincial del Mo-
vimiento, quien expuso en síntesis la idea que movió a la Jefatura Provincial a organizar estàs Campanas de Em> 
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bellecimiento de Pueblos Rurales, con un poco 
de historia para recordar que en 1961 hablan 
stdo convocades 31 pueblos de los que resulto 
vencedor Ponteta. Para este ano 1962 —dijo— se 
convocar on los pueblos que quedan dentro el 
triangulo Banolas, Figueras, Gerona, aparte 
otros, de montafia, Cito las dificultades para 
otorgar el primer premio, dado el celo y cuidado 
de varios pueblos que nivelaban las posibilida-
des. enumeràndolos para flnalizar destacando el 

he^ho que, pese a la fama de individualistas, cuando son Uamados para algo de interès común, su labor se con-
vierte auténticamente en colectiva. testimoniando los valores morales de los hombres de esta provincià, vinculados 
al destino y ser de nuestra Pàtria. Pue largamente aplaudido. A continuación se procedió al reparto de premios, 
que se convirtió en una continuidad de aplausos cada vez que el Alcalde de un pueblo subla al estrado a recoger 
la distinción. 

El Vicepresidente de la Excma. Diputación. tras saludar a las Autoridades y a cuantos de toda la provincià 
se habfan reunido en aquel lugar, empezó excusando la ausencia del Presidente de la Corporación, quien debido 
a obligaciones ineludibles no podia acompanarles en aquel día de gozo tal como hubiera sido su deseo. "Esta jor
nada, este acto, es para la Diputación lo que la satisfacción de una madre al ver galardonado a uno de sus l·iijos." 

A continuación y como cierre del acto, hizo uso de la palabra el sefior Gobernador Civil y Jefe Provincial 
del Movimiento quien tras saludar a las Corporaciones y personas reunidas, expresó la satisfacción que sentia 
de poder felicitar en aquel momento, a las corporaciones de los pueblos que tan brillante aportación han Uevado 
a la Camparia de Embellecimiento. Tuvo palabras de gratitud para la Excma. Diputación por su importante apor
tación, y para los otros donadores de premios, que han rcalzado asl las posibilidades de este Concurso. Dedico sen-
£idas frases al matrimonio galardonado, aientàndoles a que prosigan en la cumbre de la vida esa unión que es 
ejemplo y base de la família cristiana. Respecto al obrero con màs afios en la misma Empresa, resaltó el honor 
y la dignidad del trabajo. 

Reflriéndose después a Cornellà de Terri, dijo: "Pldo a la Corporación, a todos y al pueblo, que lo logrado 
hoy, sepàis conservarlo y mantenerlo con las virtudes tan magnfficamente demostradas". Se refirió luego al espí-
ritu de estos pueblos, representación genuina de quienes quieren y saben vivir gracias a un esfuerzo que aportan 
con alegria a esta Espana de hoy. Ellos son testimonio de que la sangi-e vertida no íue estèril, sinó que ha fruc-
tiflcado en un ímpetu y en unas virtudes que impulsan la marcha ascendente de la Pàtria. 

"No tiene que preocuparos —continuo—, que cada conquista, cada paso adelante desate voces de resentimiento 
màs allà de nuestras fronteras. Eso es senal de que cabalgamos hacia buen destino, por la senda de la verdad". 
El resultado de esta campana, y de otras gestiones, tiende a conseguir que la gente se halle bien en los pueblos, 
"porque las naciones las han hecho los pueblos, depositarios de las mejores aristocracias del espíritu y de la tra-
dición. Laboraremos para que cada día, tengan un mayor bienestar, sin perjuicio de aquelles altos valores". Tras 
exíiortar a que el espíritu que les llevo a conseguir el primer puesto sea mantenido por todos, flnalizó diciendo: 
"Pido a Dios de que esta labor conjunta sirva para dejar un mundo mejor para nuestros hijos con el fln de que 
nuestro paso por la tierra haya tenido una ílnalidad, iluminada por nuestra fe, y nuestro amor a la Pàtria". 

Seguidamente en la misma plaza se celebro un festival folklórico en el que actuaron el Grupo de Danzas 
de la Sección Femenina de Ribas de Fi-eser. Por la tarde, a las tres y media, en las afueras se celebraron unas 
pruebas de aeromodelismo a cargo del Frente de Juventudes y después en la plaza, una exliibición de gimnasia 
por las alumnas de la Escuela Normal Femenina del Magisterio de Gerona. Una audición de sardanas corono los 
actos al aire libre para proseguir luego con una sesión de cine. 
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3 ALCALDES 
OPINAN 

Todos se prcstarun .1 Ui Cainpan:i. Los 
Ayiintamicntos uiiidns cstrecliamcnic con 
cl vccintlario se lanzarnii a la ta rca de 
rcvalorizar cada calle, cada rincón, de 
coiiseguir que cada |)ucblo rcnaciera un 
poco como si despertarà de un pcsado 
suefio. Se trabajó con aliínco, con cnlii-
siasnio, con una unidad como nunca exis-
tiera. De cada palniu de pueblo se obluvo 
el mejor provecho y fiorecieron nuevas 
estamn"s. nacieron jardtnes, se constru-
ycron aceras, las iinagcnes bril laron en 
sus hornacinas y la unidad brillo entre 
todos. 

D. JUAN POCH 
Alcalde de Cornellà de Terri 

—Inmcdiata inentc de conoecrse las Ba
ses se reunió el Ayuntainícnto, acordan-
do tomar par tc activa en la Campana, 
tomóse cl acucrdo de construir las aceras 
en las rcstantcs calles de la población que 
todavía no las poscían. Permit ir ía acudir 
al Concurso con a lguna probabilidad de 
cxito, al tcncr conslruidas las aceras en 
todas las calles de la localidad. 

—La segunda mcdida fue convocar a 
una reunión a todos los cabezas de fanii-
lia de la localidad, acogiendo todos los 
rcunidos, muy favorablcmcntc las cxpli-
cacioncs que con referència al Concurso 
se les dio. Fru to de aquella rcunlón. fue 
la dcsignación de una Comisión de veci-
nos, como enlace y colaboración con las 
Autorídades localcs. 

—En lo que respecta al Ayuntamiento 
dircctanicntc. se enipezò a t rabajar el mes 
de febrero, con la aprobación del proyecto 
de contrucción de aceras. Por lo que res
pecta al adecentamicnto de los ediOcios 
públicos, se empezó por las escuclas, du-
ran te las vacaciones. siguió luego el edi-
fïcio de la Casa Consistorial y Vivicndas 
de los Sres. Maestros. 

—Los trabajos a cargo de los par l icu-
lares, o sea el adecentamicnto de sus do-
micilios, empezaron dcspucs de las labores 
del camp o propias del verano. 

Con todo el esteticismo agobiador que Unamuno 
atribuïa a nuestras gentes, a uno le brincaba la duda 
ante la campana de Embellecimiento de Pueblos Ru-
rales, organizada por la Jefatura Provincial. ;,Cómo 
vàis a levantar la preocupación del hombre del agro, 
lijada a cosas vitales e inmediatas —la sementera, la 
vaca, hi nube— hasta la emoción del surtidor o la ma-
ceta? Tonta desconfianza la nuestra. Porque si el pa-
sado ano la campana fue ya un éxito, éste ha dado 
ciento y raya a la mejor esperanza. 

Desde hace unes meses un punado de pueblos ge
rundenses han estado enzarzados en una competición 
de buen gusto, alambicado, generalmente, por la po-
breza de medios. Con el mayor candor ae ha dicho que 
hasí^ se han cruzado "espías" con objeto de plantear 
lo propio según las realizaciones del vecino. El hecho 
es que una retahila de pueblos se han puesto que da 
gozo verlos. Se han remozado fachadas; en el rincón 

15 



San Esteban de Bas. 

—En cuanto al dinero invertido, por lo 
que respecta a los particulares, contando 
jornales y materiales empleades, segura-
menle no baja de 150.000 pesctas las em-
pleadas en la mejora de fachadas y pin-
tado de puertas y ventanas . 

—En cuanto a accras construidas cste 
ano : Las de la calle del Carmen lo fueron 
cl mes de abril, y la licitación fuc de 
29.940 pesetas; las restantes aceras de las 
calles mcncionadas en la pr imera pregun
ta, la licitación fue de 97.116 pesetas. 

—En lo que respecta al gasto publico en 
eJ adeccntamicnto de los cdifícios públicos, 
mejora de! alumbrado publico, reparación 
de calzadas, urbanización de una parcela 
frente a la Casa Consistorial y otros gas-
tos menorcs, pucde cifrarse en unas se-
senta mil pesetas. 

—La localidad necesita el sàneamiento 
general de la población, pues todo e! es-
fuerzo puesto en cl embellecimicnto del 
pueblo. iba encaminado precisamente a 
colocarnos en los primeros lugares. 

—No tienc mucha importància la emi-
gración a la ciudad; en el transcurso de 
una dècada, censo de población de 1950 
ai de 19(iü, el número de habi tantcs ha 
dismínuido en 120 en todo el termino mu
nicipal. 

—Los vecinos de esta localidad estan 
satisfechos del ambiente rural , pues en 
esta localidad cxisten algunos servicios de 
bienestar para los vecinos: como telefono, 
farmàcia, asislcncia mèdica, sala de cs-
pectàculos, ademàs de hal larsc bien co
municada con Gerona y Baüolas. 

olvidíido, salvo pa

ra la ortiga y la 

layarti ja, han sur-

gido pequenos j a r -

dines, algunos con 

su fuente y todo. 

Lu piedra y el ce

mento ha desterra-

(lo el fango de niu-

chas c a l z a d a s , 

mientras v a r i e s 

edificios n o b l e s 

han sido reseatados del olvido. Casa típica de S. Este

ban de Guialdes, con su cocina en servicio desde el 

siglo XVIII . Las mismas parr i l las y la misma mesa 

a la que se sentai-on, casaca y peluca, sus primeros 

propietarios, quiza para leer las sorprendentes nue-

vas del "tiempo de las luces". Junto al Alcalde de Vi

lademuls, gran senor y ducho en seiíoriales saberes, 

la perspectiva de colinas ondulantes se puebla con re-

cias figuras de la historia y la heràldica. En el mismo 

Vilademuls, la jardiner ia suaviza la àspera belleza 

del Castillo, con su pendón al viento. Urbanización a 

conciencia en San Esteban de Bas y Ordis y mas a r r i 

ba el énfasis futurista de Planolas. ;,Quiere usted 

oxplicarse? Quiero decir que Planolas, a impulso de 
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D. JUAN ESPUNA 
Alcalde de San Estsban de Bas 

—La prinieríi incdida iil conocersc la 
convíH'aUiria do la Canipafia, t"iie colora-
ción de llandos aniinciaiidola. rcunióii ex
t raordinàr ia del Ayiintainieiito acordando 
subvencionar los iiiatcriales eni|i]c:idos, 
eximir de derechos de oliras, simplificar 
el t rami te de permisos y conreder tres 
premios de 1.000, 1.000 y 500 ptas. a las 
casas iiiejor embcllecidas dp la loeaüdad. 

—Se empezaron los trabajos el 24 de 
junio, tcrminando el 3 de diciembre. Se 
trabajaron 29 días festivos, de 7 a 11 de 
la maí iana (El Sr. Obispo conrcdió per-
miso especial para estc trabajo dominical) 
y 34 noches de días laborable, de 9 a 12 
de la nofhe. Se adap ta ren estos horarios 
a las necosidadcs laborables de los vecinos 
colaboradores. La;; horas t rabajadas de 
esta forma asriendcn a 7,530. Trabajaron 
L'is hoinbres, Lns 6 tractores y remolques 
exisientes en la localidad efectuaren 44 
salidas t ransporlando 428 Tms. de arenas . 
Se gastaron 290 saeos de cemento y se 
construycron 51(! mts. linealcs de acera, se 
pavir.ientaron 314'5 metros cuadrados de 
plaza y calles, se construyeron 17 m. de 
tubería de desagüc y se rcvocaron 32 fa-
cli'.idas. El importe del diiiero invertido en 
obras de mejora ascienrie a 30.000 ptas, 

—Al convocarsc la reunión de vecinos 
para p lanear la campana, uno de ellos 
exclamo: "Es hora de que los espaüolcs 
procuremos adecciitar el pueblo dondc n a -
cimos, vivimos y quizàs algiinos mori ré-
mos, pues Espana dcsi'ubrídora y civilí-
zadora de medio mundo, se liabia nlvida-
do de su pròpia existència". 

—La localidad necesita como obras de 
primera neresidad: Ahnnbrado publico. 
Red de iuberias de dcsagües. Pavimenta-
ción de diversas calles. Construcción de 
puentes y arreglo de ca mi nos o carreteras. 

—Cada ano es crcciente la emigración 
de vecinos a la zona industrial de Olot, 
ocasionaiido el corresjiondiente perjuicio. 
La única forma de evitar estc éxodo seria 
construyendo industrias que absorbieran 
la mano de obra sobrante en la agricul
tura . 

D. MANUEL MURISCOT 
Alcalde de Ordis 

—Aparte la accïón masiva de lodo el ve-
cindario en los iiltimos días, se emplearon 
dus albaniles (lurante seis meses en el rc -
vocado de fachadas, con una facturación 
global superior a las ciento cincuenla mil 
pesctas. 

—La reacción de los forastcros que al 
pasar por Ordis quedaban asombrados y 
se oyeron frases como: ;,Qué pasa en 
Ordis? <,Que vienc el í,r. Obispo? i Q u c 
vos heu tornat "bojos"? .' continuación 
daban una vuelta por • ] pueblo para ver 
Lis ealizacioncs. 

ür i l ls . 

este alcalde torrenci:ilmenle reulizador y soiiador que 
es Dionisio Palau, vive quizà mas atada a lo venidero 
(!ue a lo presente. Los taburetes giratòries y las me-
sas aerodinàmicas de su casino, premiado en este con
curso, mas que vino tinto, esperan "wiskies" y damas 
despampanantes de portada de revista. Por eso a na-
die sorprendería que la calificación de "S'Agraró de 
la Montana" con que ha sido denominado, salte den-
tro de unos afio.s de la metàfora a la realidad. 

Sin embarg'o, tanto o mas que ese remozamiento 
embellecedor de los pueblos, importa el espíritu de 
uniinime solidaridad con que se ha realizado. En Dos-
quers, una aldea humilde que a mi me pirra sin saber 
por qué, mientras los mozos sacaban a pico y pala 
Ull primor de glorieta, su joven pàrroco la ha labrado 
a punta de navaja una peana de piedra al Santo Pa-
tron. Conjuntad este espíritu y muchos de esos pri-
mores y encontraréis las buenas razones que le han 
valido a Cornellà de Terri la palma de este concurso, 
con las 250.000 pesetas que la Diputación, generosa 
hada madrina de todo impulso provincial, otorga para 
una obra de urbanización. En Cornellà se celebrarà 
hoy el "Dia de la Província", de la que ostentarà su 
capitalidad. En homenaje al vencedor y a todos esos 
pueblos humildes, tan pobres de hacienda como ricos 
de nobleza y elegància espiritual. Que bien fluye en 
ellos el venero autentico de la Pàtria. 

FULGENCIO MlflANO 

i)c .LOS S/T/OS. 
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M O S A I C O DE N O T I C I A S 

de ayer la nueva Insígnia con la estrella 
de sefs puntas con fondo verde. 

Se procedló a la renovoclón de la 
Junta Directiva que quedú presidida 
por don Trino Gay de Montellà. 

Funeral por las almas 
de las víctimas 
de las inundaciones 

En la Catedral se celebro un funeral 
por el alma de las víctimas de las Inun
daciones ocurrldas en las zonas de la 
perifèria de Barcelona. Oficio el Excmo. 
y Rdrao. Sr. Obíspo de la Diòcesis y al 
acio aslstleron las autorldades locales 
y un numeroso publico que llenó por 
completo las ampllas bóvedas del templo. 

Visita del Secretario 
Nacional de Sindicatos 

VlsItó la província el Secretario 
Nacional de Slndlcaios, camarada Pedró 
Lamata, quien presldlO en comparlía de 
las prlmeras autorldades un acto de 
orlentación sindica! en la DelegacIOn 
provincial de Sindicatos El camarada 
Lamata se Interesó vlvamente por los 
problemas que nuestra província tiene 
planteados e Iilzo una exposiclón del 
camino ma rea do por el sindicalisme 
espaflol y las consígnas que a tal fin 
ha dado cl Mlnlstro Secretario General 
del Movimiento y Delegado Nacional 
de Sindicatos, don José Solís. 

Hermandad de Alféreces 
Provisíonales 

La Junta provincial de la Hermandad de Alféreces 
Provisíonales celebro su cuarta asamblea con una 
serie de actos que fueron presldldos por nuestras 
prlmeras autorldades. Aslstleron gran número de 
afiliades, bijos de los mlsmos y otros famlllares. 

En el patio di-l Cuartel de la Agrupaclún Infan
teria Ullonla se celebro una misa de camparia, y 
después de unas palabrns del Conclllarlo de la Junta 
provincial Padre Virtas y del senor Gay de Montellíi. 
el General Gobernador Militar don Enrlque de Inclín 
Bolado Impuso a todos los blJos de los alféreces 
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Bendición de la Capilla del nuevo 
edifício del Hogar Infantil de la Diputación 

Se celebro el acLo solemne de bendición de 

la Capilla del nuevo y magnfflco ediflcio del 

Hogar Infanti l de Ntra. Sra. de la Misericòrdia 

de la Diputación Provincial. La situación del 

nuevo ediflcio y las caracterícticas del mismo 

impresionan a cuantos conocen la nueva ins ta-

lación, que viene a susULuir al viejo Hospital de 

Gerona. 

El Excmo. y Rdmo. Sr. Obispo Dr. D. José 

Cartafià e Inglés oflció en la bendición del nue

vo ediflcio, desdc el a l tar instalado en el vestí-

bulo del mismo. Seguidamente se trasladó a la 

nueva Capilla. para proceder a la bendición de 

la misma con toda solcmnidad, asistido por los 

capitulares Rdos. Tabernor y Bonet y maestro 

Teixidor y Rdos. Busquets, Dausà y Forns . 

Presiuiu los actos el Presidente de la Dipu

tación Provincial, don J u a n de Llobet; senora 

del senor Gobernador Civil, dona Carmen M a n -

grané de Hell ín: senora de Llobet; Vícepresi-

dente de la Diputación Provincial, don Julio 

Esteban Ascensión; Diputados provlnclales se-

fiores Sendra , Aramburo, Costart y Guardiola; 

Secretario de la Diputación Provincial, senor 

García de la Rosa, y demàs altos funcionarios de 

la Diputación y del Establocimiento Benófico. 

con la Rda. Madre Superiora y Comunidad. 

Terminados los actos de bendición se visita-

ron detenidamente todas las dependencias del 

nuevo ediflcio realniente mftgníficas en todos 

los conceptes y que constituyen la Insti tución 

modèlica que honra a la Ciudad y província de 

Gerona. 

El Excmo. y Rdmo. Sr. Obispo elogio la nue

va Capilla y pronuncio unas palabras para sig

nificar la importància de este acto, en el que t an 

dignamente se había aunado lo espiritual con 

la modernidad de las comodidades materiales, y 

felicito a la Diputación Provincial por este mag

nifico ediflcio. 
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Gerona ofrece una Bandera 
a la Agrupacíón de Infanteria Ultonia 

El dcmln^o 4 de novlembrc 

tiivo lligar el acto de \i\ cntrega de 

una bandera que la cdidad de 

Gerona ofreciú a la Agrupacíón de 

InranEcrCa Ultonia, como vinculo 

mds de esta unión tan històrica. 

Fue madrlna del acto \a seftor.i 

dorta Antònia Dalmau de Ordis, 

qulen pronuncio unas sentldas pala-

bras sobre el valor espiritual de 

esta entrega que representa un esla-

bón m.ls de esta historia gloriosa 

vívida y sufrida en común por el 

Pueblo y el Ejército, Le contestí 

con palabras de agradccimiento y 

de vibrante patriotismo el Coronel 

Jefe de la Agrupacíón, don Antonio 

PatlftP. 

El Exctno. Ay un ta m Ien to de 

Gerona, siemprc Incansable ciiando 

del honor de sii Ciudad se irata y 

buscando el obsequio m^s adecuado, 

el mís dellcado y con mís armonla 

con la hidalga condlclón de obsc-

quiante y obseqiilado, InlcIó en su 

dia el oportuno y obllgado Erflmlte 

para haccr donaclón a su lieglmlen-

10, el Ultonia, de una Bandera, 

cosa que fue aceptada por el Excmo. 

Sr. Mlnlstro del Ejérclto, don Pablo 

Martín Alonso. 

EI acto de la cntrega se celebro 

en la Plaza de la Independència, 

junto al monumento de los híroes 

de los Sitios y seguldamente tuvo lugar un desfile presldldo por el Excmo. Sr. Capltdn General de la IV Región Militar, 

General don Luls de Larao Peris, y nuestras prlmeras autorldades. Numeroso públleo aslstló al acto y vlvló emoclonado esta 

entrega de amor de la Ciudad a su Reglmlenio. 

Con este acto ha quedado completado un capitulo que se Inlcló con la Orden de la Presidència del Goblerno de 25 de 

abril de 1959, cuando se concedieron los honores cslablecldos por las Ordcnanzas para el Capltín General con mando en 

Plaza a la gloriosa Bandera del que fue Reglmlento de Ultonia en los Sitios en 1808 y 1809. El 10 de Diclembre del mlsmo 

afio, S, E, el Jt'fe del Estado, firmo un Decreto por el que se daba el nombre de Ultonia a la guarnlclón de Gerona. 
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EL SITIO DE 1462 
(CONTRIBUCIÓN A LA CONMEMORAClÓN DEL V CENTENARIO 

DEL F A M O SO SITIO DE LA FORÇA GERUNDENSE) 

Cumpliéndose este ano el V Ccntcnario del sitio de la Força gerundense de 1462. uno de 
los nii'is ct-lcbres asedios sufridos por miestra vicja capital. REVISTA DE GERONA no podia 
dejar de conmemorar aqucl impor tantc episodi» militar de la historia ciudadana. P a r a ello ha 
solicitado la redacción del presentc articulo a uno de nucstros cspecialistas, el Dr. en Historia 
y ra tedral ico don SantiaRO Solireciucs y Vidal cuya aportación al estudio de esta època bajo-
niedicv:il no es nccesario ponderar por ser asaz conocida en nucstras esferas intelectuales. Al 
aRradcccr al senor Sobrequés su intcresante colaliorarión. REVISTA DE GERONA rinde un me-
rerido honienaje a la memòria de los bravos combatientcs de 1462, tan to a los heroicos defen
sores de la vicja ciudadela como a los que, residentes en el resto de la cïudad. tuvieron que 
sufrir uno de los periodos mas tràgicos de nuestra Historia. 

Perimetro de la Forço Eerundcnse 
en 1402. 

5 CHISTi 

La Ciudad, quizà preocupada por quehacereS de mucha mayor enjundia, ha dejado pasar 
en silencio, así oi"iciaImente como por par te de sus eruditos (1), el 500 aniversario de uno de los 
sitios mas cèlebres entre los innumerables asedios que ha sufrido la vieja urbe del Norte ca-
tiihin en el t ranscurso de su ator-
mentada historia. Nos referimos 
al memorable sitio de la Força 
durante la t raf ica pr imavera del 
ano 1462, ha sido considerado t ra-
dicionalmente como uno de los t res 
acontecimientos militares que va-
lieron a nuestra ciudad otros tan-
to.s títuloK de Inmortalidad. Tal 
afirmación carece de fundamento 
científico, como ya t ra tamos de 
demostrar en otro luga r (2 ) , però 
queda en pie el heroisme de unos 
sitiados, el tesón de unos sitiado-
res (existieron ^gerundenses en am-
bos bandos) y, sobre todo, el sufri-
miento de una ciudad que vio es-
tallar dentro de sus propias mura-
llas el azote de una larga guerra 
civil que iba a dura r cerca de once 
afios en cuyo transcurso los cata
lanes echaron por la borda la ri-
queza acumulada por el t rabajo 
tenaz de muchas generaoiones e in-
gresaron en la llamada Edad Mo
derna arruinados y con un fuerte 
handicap para desempeiïar dentro 
de la unión de reinos espanoles 
inaugurada por los Reyes Católi-
cos, el papel que podia esperarse 
de su gloriosa historia anterior. 
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Si todo el país quedo empobrecido, despoblado y sembrado de ruinas, Gerona se llevo la 
palma del martirio ya que las siete semanas que duro el sitio de la Força bastaron para des
truir una gran parte del casco urbano y de sus fortificaciones. Però esto no fue mas que el 
empezar. Puesto que en el transcurs© de aquella aciaga contienda volvió a sufrir cinco sitios 
mas, aunque quizà lo mejor seria decir que durante ocho anos inacabables no dejó de estar 
constantemente sitiada desde mayor o menor distancia. 

A N T E C E D E N T E S 

Las causas de aquella larga y dolorosa guerra entre gente del mismo país nos llevarían 
muy lejos. Baste decir que fue el resultado de una sèrie de antagonismos políticos y sociales 
que se alimentaban desde hacía muchos anos y que la revuelta de los campesinos de remensa del 

Ampurdàn y la Montaíïa gerundense contra 
sus senores no fue mas que la gota de agua 
que hizo vei'ter el vaso de todos los odiós. 
A requerimiento de los propietarios del Nor-
te, el Consejo del Principado (un organismo 
político creado por las disueltas Cortes de Lé-
rida que, juntamente con la Diputación del 
General y el Consejo de Ciento barcelonès, 
dirigia el Principado) decreto el levantamien-
to de un ejército con la misión de reprimir 
la sublevación de los payeses. Unas semanas 
antes había partido de Barcelona hacia Ge
rona la reina dofia Juana Enríquez con el 
mismo fin. Però en lugar de combatir a los 
campesinos, el ejército del Principado y las 
fuerzas adictas a la reina, acabaron por com-
batirse entre sí dentro de las murallas de 
Gerona. A tal extremo había llegado el anta
gonisme entre los partidarios de la monarquia 
pactista (concebida como un pacto entre el rey 
y el pais representado por sus organismes, 

Cortes y Diputación) y los de la monarquia autoritària representada por el rey Juan II y, en 
su ausencia, por su esposa la reina Juana Enríquez. 

Cuando a principies de marzo de 1462 el Consejo del Principado decreto el levantamiento 
de un ejército para combatir a los campesinos del Norte, la reina Juana decidió abandonar 
Barcelona y trasladarse a Gerona para estar mas pròxima al teatro de la rebelión. Dona Juana 
encontràbase enojadísima por no haber podido imponer su criterio a las autoridades de Bar
celona y creia que lejos de la capital gozaría de una mayor libertad de acción. Por otra parte 
calculaba que si conseguía sofocar la rebelión de los payeses alcanzaría un prestigio que re-
forzaría la autoridad de su marido, el rey Juan II, ausente del Principado en cumplimiento 
de la llamada Capitulación de Vilafranca que había tenido que aceptar a regaííadientes unes 
meses antes. A tenor de este convenio singular el monarca solo podia entrar en Cataluna prè
via autorización de la Diputación y el Consejo adjunto. Semejante humillación hería en lo mas 
vivo al rey y a la reina. Esta última, hija de los Almírantes de Castilla, estaba poco acostum-
brada a las cortapisas jurídicas de la autoridad real. Así no es extrano que su estancia en Bar
celona en calidad de Reina Tutriz de su pequeiïo hijo Fernando, a quien los catalanes habían 
aceptado como Primogònit--Lloctinent General después de la muerte de Carlos de Viana, no fue-
ra mas que un choque constante con los organismos politicos del Principado. Ni tampoco es sor-
prendente que cuando manifesto su deseo de trasladarse a Gerona con el joven Primogènit, sus 
antagonistas no le opusieran la menor dificultad. En el fondo unos y otros alimentaban desig-
nios inconfesables. La reina pensaba que una vez sofocada la revuelta de los remensas, desar-

Sello dC Juan II en 1462. 
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marííi moralmente ii las autoridades barcelonesas (]Lie ya no podrían aleírar motivo alguno pa ra 
levantar un ejército. Lejos de Barcelona le seria mas fàcil maniobrar para crearse fuerzas 
adictas que le perraitieran oponerse a RUS enemitros y oblig-arles a derogar la odiada Capiíula-
ción de Vilafranca. Si las cosas se ponían dcmasiado l i rantes . su marido podria en t ra r en Ca
ta lana desde Arajíón al frente de una hueste de adictos e imponer por la fuerza de las a rmas 
el criterio de la monarquia. 

Però tampoco los elementos dirigentes del Principado jugaban limpio. Una minoria ra
dical, cada vez mas dominante en el Consejo, abrigaba el secreto designío de liquidar simple-
mente una dinastia (lue consideraba incapa?; de gobernar de acuerdo con la Capitulación vila-
franquina, y proclamar otro soberano mas respetuoso o bien organizarse en República o Co
muna libre por el estilo de las de Florència, Venècia o Gènova. 

LA REINA JUANA EN GERONA 

Desde su llegada a Gerona la Reina Tutriz aplicóse diligentemente a dos cosas; sofocar 
la revuelta campesina y a t raerse a los gerundenses y a la nobleza del Ampurdàn a sus puntos 
de vista. En lo primero, t ras algunos 
éxitos pasajeros, fracasó en absoluto. 
Entonces los propietarios del Norte, Ue-
nos de pànico, volvieron sus ojos a la 
Diputación reclamando imperiosamente 
el levantamiento de un ejército que aca
barà con las depredaciones y rebeldia 
de los payeses. Dona Juana, horroriza-
da ante la idea de la movilización, (lue 
iba a poner en manos de sus enemigos 
a rmas que podían volverse muy bien 
contra la Corona, prohibió el levanta
miento del ejército afirmando que esta 
prerrogat iva pertenecía exelusivamente 
a la realeza. Sus enemigos a su vez de-
clararon ilegal la prohibicion de la rei
na. Estàs ordenes contradictorias de dos 
autoridades reputadas como igualmente 
legítimas produjeron en todo el país 
una confusión indescriptible, fomenta
da por los ultras de ambos bandos y por 
la lentitud de las comunicaciones de la 
època. Aunque de hecho la guerra ta r 
daria todavía cinco semanas en estallar, 
se puede decir que desde la publicación 
(crida) de ambas ordenes antagónicas 
(30 de abril, movilización de la Genera-
lidad; y 3 de mayo, prohibicion de la 
reina) la rup tura entre ambas autori
dades era ya un hecho consumado. En 
efecto, el dia 9 salían de Barcelona las 
pr imeras escuadras del ejército catalíin 
en dirección a Hostalric, al frente del 
capitàn Pedró de Belloc, mientras la reina reunia apresuradamente el Consejo municipal ge
rundense y t ra taba de obteuer su apoyo pai-a hacer fi'ente al ejército de Barcelona. 

Desde su llegada a la ciudad del Ter, dona Juana habíase aplicado a hacer propaganda 
de los puntos de vista de la monarquia intentando conseguir la adhesión de los gerundenses. 

( lerona, jiinlu-iiill» I4G2, 
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Lo único que había log^rado había sido obtener la promesa de apoyo de una minoria ciudadana 
diriííida por el acaudalado patricio Francesc Sampsó, en cuya casa de la calle de Ciudadanoa 
(hacia el actual Hotel del Centro) se hospedaba con el infante Fernando. Però los munícipea 
habían sido lo suficientemente hàbiles para no comprometerse luspondiendo siempre con evasi-
vas y dilaciones. Tumpoco consif^uió dona Juana inclinar a su lado a las masas populares, la 
menestralia gerundense, a diferencia de lo que había ocurrido en Barcelona donde la reina había 
logrado captarse a los miembros de los gremios arrastràndolea a un movimiento contra los bur-
gueses y patrícies (complot de San Matías, 24 de febrero). EI deacubrimiento de esta conspira-
ción fue una de las causas que mas contribuyeron a agr ia r las relaciones de dona Juana y las 
autoridades catalanas antes de la par t ida de la reina hacia Gerona. 

El dia 13 de mayo la reina convoco una vez múa el Consejo municipal gerundense y, ante 
la gravedad de la situacion (las vanguardias del ejército de Barcelona habían salido cuatro 
días antea), presentóse personalmente ante el Consejo llevando de la mano al príncipe y acom-
paiïada del general Pedró de Rocaberti, a quien había nombrado capitàv de Gerona, y toda una 
sèrie de consejeroa, funcionarios regies y militares. Ante la asamblea municipal la reina mani
festo que acababa de llegar a su conocimiento que en la ciutat de Barchinona se fahien alguns 
preparatius de gent d'armes e altres coses de que estava en duhte no fossin algim tant en 
dcsfavor de la sua persona e del Illtre. Primogènit c coiitva. consellers c servidors seus, por lo 
que pedia a los gerundenses consejo y ayuda si ella era necesaria. Algunoa cronistaa relieren 
que la reina acompafió su discurso con làgrimaa y lamentacionea para impresionar a los mu
nícipea, però este detalle sentimental no consta en las actas que se conservan en nueatro Archi-
vo. En todo caso, la reina no consiguió de los cazurros gerundenses la promesa de apoyo que es-
peraba. Por el contrario, los munícipes respondiéronle que estaban dispuestos a defenderla a 
ella y el príncipe como era su deber, como soberanos legítimes, excepte contra llibertats, privi
legis del Principat e Constitucions generals de Cathalimya, e privilegis de la Ciutat c Usatges 
de Barchinona. Esto equivalia a decir que la reina no podia contar con les gerundenses centra 
el ejército del Principado si bien el Munlcipio accedió a enviar des embajadores a Barcelona 
para obtener garant ias de que el ejército no se dirigia contra la ciudad y sus habitantes e in
ten ta r de evitar la guerra in extremis. 

EI fracaso de esta embajada gerundense, recibida en Barcelona con una cortesia que no 
excluía la firmeza de las decisiones ya adoptadas, preduje en doüa Juana un memente de pà-
nico y desesperacion. Su pr imer pensamiento fue el de huir a San Feliu de Guíxols en cuye 
puerto estaba anclada una nave real, però pronte cambió de parecer ante las promesas de les 
caballeros que la redeaban y de la minoria gerundense adicta. Comprendiendo que la ciudad ne 
estaba diapuesta a verter la sangre en su defensa, trasladó su domicilio a la acròpolis urbana, 
la Força, que aún conaervaba aus murallas intactas y cuye pequefie perímetre ofrecía buenas 
opertunidades de defensa. Allí se alojó en el palacie del obispe, a la sazón Juan Margari t , quien 
se mostraba muy adicto a la dinastia. 

LA R E I N A Y E L P R Í N C I P E F E R N A N D O E N LA FORÇA 

Desde la Força la reina dirigió angustieaas crides a la caballería del Nor te cenvecàn-
dola para que acudiera en su defensa y mandó llevar a Gerona la art i l leria de la nave de San 
Feliu de Guíxols así como grandes cantidades de pólvora, municiones, ballestas y pertreches de 
defensa. Al misme tiempo selló un pacto de amistad con les remensas de la Montana, designan-
de a su jefe, el brazo Francesc de Verntallat , capitàn real. Las bandas remensas debían inten
t a r ce r ta r el pase del ejército del Principado en Hostalric de consuno con el conde de Mòdica, 
Bernat-Joan de Cabrera, poderoso magnate (lue después de 
haber formado par te del Consejo del Principado, había di- iina bomharda, 
mitido por estar disconforme con el caràcter radical que pre-
dominaba en la asamblea. Però el seíïor de Cabrera, traicio-
naíle por aus pròpies vasallos, se dejó apresar en su castillo de 
Hostalric por las vanguardias de Pedró de Belloc, mientras 
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las baiidas de Verntallat, que estaban a la expectativa, se dispersaron hacia el Norte (23 de 
mayo). Seis días mas tarde, salía de Barcelona el íírueso del ejército del Principado al mando 
del conde Hiiír-Roger del Pallars, designado como Generalíssim de la hueste catalana. 

A medida que se acereaba a Gerona el ejército de Barcelona cundía dentro de la ciudad 
la màa completa desorientación. La reina había conseg-uido reunir en la ciudad algunes fieles 
adictos venidos apresuradamente de diversas partes de Cataluna, però especialmente del Am-
purdàn y el Roaellón, los cuales, unidos a un centenar de servidores, funcionaries y militares 
que acompanaban a la reina, a la minoria realista gerundense y a unas escuadras campesinas 
de las bandas de Verntallat, mandadas por Pere-Joan Sala, payés de Granollers de Rocacorba, 
sumaban apenas medio millar de hombres. En cuanto a los ciudadanos gerundenses, habían 
sido movilizados todos los hombres vàlidos por decenas, cincuentenas y centenas, estructura
des por barriüs y calles, tal como era costumbre entonces. Però la reina y sus adictos sabían 
que ne pedían contar con estàs milicias que los Jurados de la ciudad habían tenido que erga-
nizar para cubrir el expediente. Se ha conservado la relación completa de estos 850 gerunden
ses movilizados con expresión de sus nombres, profesiones y domicilios. Esta lista que pràct i-
camente comprende todos los varones vàlidos y mayores de edad de la ciudad (Gerona contaba 
sóle con unos 5.000 habitantes) fue publicada por el autor de este articulo en 1951 (3). 

OCUPACION DE GERONA POR EL EJÉRCITO. DEL PRINCIPADO 

En efecte, cuande a pr imeras horas de la tarde del dia 6 de junio llegaren ante la puerta 
del Areny, en las inmediaciones del actual Mercado, las vanguardias del ejército del Principa

do. fueron inútiles las exertaciones y arengas del Sampsó y 
de sus part idarios para an imar a los gerundenses a la resis
tència. A la pr imera acometida los defensores abandonaren 
el portal y t i raren las a rmas aclamando al ejército del Pr in
cipado mientras Sampsó y sus part idar ios corrían a refu-
giarse dentro de les fuertes rauros de la Força. Al misme 
tiempe abriéronse sin saber por quién les pei-tales del Mer
cadal y todo el ejército del de Pallars entro en la ciudad con-
fraternizando con los vecinos. Tan inesperade éxite sorpren-
diü al propio Generalisime quien se apresuro a comunicar la 
noticia a Barcelona atr ibuyende la victorià a San Caiios (de 
Viana) y selicitando inmediatas instrucciones para actuar 
contra la Força. Pese a que la guerra acababa de estallar a la 
vista de todos, la reina y el príncipe seguían siendo des ins-
titucienes legítimas y Huge-Roger no se atrevia a atacarlos 

"El bon rei Renal d'Antou". ^ í " órdeues concretas de las autoridades del Principado. Su 

ejército había salido contra los payeses, no centra las perso-
nas reales (por lo menes en teoria) y el conde ne había recibido instrucciones de cómo debería 
ac tuar en caso de encontrar resistència por pa r t e de doiïa Juana . La respuesta de Barcelona ne 
tardo mas que dos días en llegar a Gerona. El conde debía atacar la Força sin miramientos, apo-
derarse de las personas reales y conducir inmediatamente a dona Juana a la frontera. En cuan
to 2í\ PHmogènit nino, podia quedarse en Cataluna donde seria educade libre de la nefasta in
fluencia de sus padres y consejeros... , però si dona Juana preferia llevarselo a Francia, ne se le 
pendrían inconvenientes. Con esta última apostilla, los dirigenies del Principado dejaban ver 
claramente sus ocultos deseos de quitarse de enmedio una dinastia que era un estorbo para sua 
ideales, però para justificarse ante lo que ahora diríamos la opinión mundial, preferían que fue-
se la pròpia reina quien tomase la iniciativa calculande que sus instintos maternalea la induci-
rían a no dejar a su hijo en manos de sus enemigos. Les dirigentes del movimiento antidinàstico 
escribían a su general como ai la ocupación de la Força fueae algo censumade y come si la guerra 
fuese a te rminar en un par de días. No sabían que la Força seria tomada jamàs y que la guer ra a 
la que el país era a r ras t rado por el radicalisme e incomprensión de unos y otros iba a dura r 
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cerca de once afios. El mismo dia que el de Pallars llegaba ante los muros de Gerona, Juan II, 
violando también por su parte la Capitulación de Vilafranca, entraba en Cataluna al frente de 
un ejército de catalanes adictos, aragoneses y navarros. La guerra tenia ya dos frentes, el de 
Gerona y el de Lérida. 

LA FORÇA EN 1462 

Los dos días de forzosa inactividad del ejército del Principado fueron fébrilmente apro-
vechados por los activos defensores de la Força. Esta fortaleza ocupaba un recinto triangu
lar cuyos vértices serían en la actual topografia urbana el portal de Sobreportes, la Torre Gi
ronella y la placita del Correo viejo a la entrada de la actual calle de la Força llamada enton-
ces de Sant Llorenç. Aquí existia un portal flanqueado por dos poderosas fortificaciones: las 
torres o castillos de Cabrera y de Requesens. En el otro extremo, la iglesia de San Fèlix, aun-
que situada fuera del recinto, estaba unida al mismo y había sido ocupada también por los de
fensores. Aunque la Força conservaba intactas sus murallas, la parte de las mismas lindante 
con el resto de la ciudad habia perdido todo valor defensivo. Las casas habían sido edificadas 
apoyadas en el muro y desde sus tejados o ventanas era fàcil escalar la muralla o batirla có-
modamente. Por tanto era imprescindible a los defensores crear un fosc entre la Força y el 
resto de la ciudad mediante la destrucción sistemàtica de todas las ediíïcaciones contiguas a la 
muralla. A esta labor se aplicaron diligentemente durante los dos días de tregua incendiando 
mas de 80 casas de las Ballesterías y barrio de San Fèlix ante la desesperación de los gerun
denses que veían iniciarse la destrucción de la ciudad. El conde de Pallars no pudo impedir los 
incendios a pesar de que sus hombres, incumpliendo sus ordenes de no disparar, hostilizaban 
implacablemente a los incendiarios sitiados. En estàs operaciones de escaramuza resulto muer-
to de un certero ballestazo en el cràneo el bravo Francesc Sampsó, el alma del realismo ge
rundense. 

EL ASALTO DEL DIA DE CORPUS 

Cuando Uegó de Barcelona la orden de atacar la fortaleza ya era demasiado tarde para 
improvisar el asalto. El conde comprendió las dificultades de una empresa que requeria abun
dància de artilleria y de municiones de las que no disponía; perdida la ocasión de asaltar la 
Força al primer intento, era necesario formalizar un sitio en toda regla. Hasta el dia 17, fes-
tividad del Corpus, el conde de Pallars no dispuso de todos los medios necesarios para intentar 
el primer asalto. Participaren en él unos 3.000 hombres, si bien en su mayoría eran fuerzas 
auxiliares, y aunque la operación se llevo a cabo por cuatro sectores a la vez, los valientes de
fensores rechazaron todas las acometidas de los asaltantes, especialmente en el sector de Pre
dicadores (actual plaza de Sto. Domingo), donde un grupo de marineros de Sant Feliu de Guí
xols, quienes debían acercar al muro una grueaa bombarda que habían traído de la nave real 
{la reina no había podido llevàrsela a la Força por dificultades de transporta), perdió la mo
ral ante los certeros fuegos de los sitiados. 

SITIADOS Y SITIADORES 

Hoy dia la investigación històrica ha progresado suficientemente para poder conocer la 
nòmina casi completa de loa defensores de las personas reales(4). Su jefe era el Maestre de 
Montesa, el valenciano Lluís Despuig, enviado por el rey apresuradamente pocos días antes 
de la ocupaciòn de Gerona por las huestes del Principado. Le asesoraba un estado mayor inte-
grado por el citado Pere de Rocaberti, capitàn hasta la llegada de Montesa, y el baròn de Lla-
gostera-Calonge (Martí-Guerau de Cruilles). Entre los caballeros gerundenses o de las comar-
cas vecinas destacaban varios parientes del obispo Margarit, como los dos Bernats Margarit, el 
Viejo y el Joven, tío y hermano respectivamente del prelado, Juan de Pau, sobrino del obispo, 
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Enrlquc 1\' de Cnetllln, '"Reiiynr del Pr inc ipa l" . 

el vetíuer Pere de Santdionís y su padre Narciso, 
Bernat-Gabriel Xatmar , senor de Medinyà, Guillem 
de Riure, seiior de Sant Jordi Desvalls, y los ciuda-
danos K^i'undenses Francesc y Pere de Terrades, pa
dre e hijo, loa hermanos Francesc y Ramon Raset, 
Jaume de Santceloni, el jur is ta Pere Miquel, el baile 
Guillem Sunyer, el juez Miquel Fape y algunos mas. 
Ocho de ellos pertenecían al Consejo Municipal de la 
Ciudad integrado por 80 prohombres, o sea que sola-
nicnle un 10% de los munícipes era decidido par t i -
dario de la dinastia. 

Los campesinos remensas de la bandera de 
Sala eran unos 60 hombres casi todos ellos de Seri
nyà, Beuda, S'Agaró, etc. En 1486 Fernando el Ca-
tólico otorgó a varios de ellos privilegio mili tar re-
compensando su valor defendiéndole cuando era niíío; 
éste fue el origen de linajes nobiliarios como los Tra-
ver, Vehí, Budallés, Falgàs y algunos mas. El resto 
de los defensores de la Força eran caballeros del sé-
quíto de la reina venidoa con ella a Gerona o bien 
hidalgos" de distintes lugares del Principado que ha-
bían acudido apresuradamente obedeciendo a sus 
angustiosas cHdes de los últimos días. E ran particu-
larmente numerosos los roaellonenses entre los que 

destacaban el vizconde Evol {Guillem-Ramon de So i de Castre) , Franci de Para-pertusa, 
Pere d'Ortafà, Carles d'Oms i el viejo Felip Albert, por crueldad del destino suegro del pro-
pio conde de Pallars. 

En cuanto a los habituales residentes de la Força, recinte poblado en nuestros días por 
mas de 1.500 personas, reducíanse entonces a los judíos, los conversos, los canónigos y los fa-
miliares del obispo. Casi todos estos moradores fueron defensores puramente pasivos y algu
nos, como los canónigos, simpatizaban abiertamente con los sitiadores y se negaron, por boca 
del vicario general Andreu Alfonsel.lo a contribuir a los gastos de la defensa. De forma que 
estos gastos fueron financiados esencialmente por los ricos comerciantes conversos de la Força, 
como los Falcó y los Vidal Sampsó. El conde de Pallars , para vengarse y estimular a sus adic-
tos, declaro condonadas todas las deudas respecto a los acreedores judíos y conversos y con-
Í13CÓ todas las existencias mercaníiles (lue estos tenían en almacenes de la ciudad baja. Ademàs 
prometió a sus hombres dar la Força a sac salvo los bienes de eclesiàsticos y de la Iglesia. 
Casi no es necesario decir que la reina decreto lo mismo respecto a la ciudad baja, aunque por 
fortuna esto ultimo no se cumplió después de la liberación. El insano aliciente del saqueo a t ra-
jo a las fuerzas sit iadoras multi tud de campesinos de los alrededores, part icularmente del Bajo 
Ampurdàn, así como una nube de aventureros y vividores de la peor ralea {castcllmis, gascons, 
conversos e gent de poca. virtut c de menys bondat, escribía el conde de Pallars en uno de sus 
informes a la Diputación del General) . Pronto empezaron las quejas de loa vecinos por los exce-
sos y latrocinios cometidos por la soldadesca alojada dentro de la ciudad. Los Jurades gerunden
ses reclamaron var ias veces a Barcelona y la Generalidad envio un funcionario especial para li-
mar asperezas. Otro funcionario, Miquel Vives, atendía a loa cuantiosos gastos del sitio y topo 
repetidamente con el Generalísimo quien le acusaba de tacano y ta rdo en aflojar la bolsa. Ale-
gando que Vives era demasiado anciano, el de Pal lars pidió que fuese relevado, però la Dipu
tación mantuvo a Vives en Gerona. 

En t re los sitiadores, los jefes màs destacados de Gerona y de su vegueria (prescindimos 
de los caballeros de las restantes veguerías del Principado) eran el vizconde Jofre de Rocabertí, 
senor de Peralada, y el joven barón Bernat-Gilabert de Cruïlles, senor de Peratal lada y de la 
extensa baronia de Cruïlles; Pere-Berenguer Sort, bravo hidalgo de Torroella; Pere i Joan Sa-
rr iera (padre e hijo) y Joan Ber t ran (padre del que unos aíios màs ta rde seria cèlebre capitàn en 
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el segundo viaje de Cristóbal Colón, Pedró (Bertran) Margar i t ) . La guerra separaba inipla-
clablemente las faniilias y los linajes y así J u a n Bert ran y Juan Sarr iera eran yernos de los 
dos Bernat Margar i t defensores de la reina, Jofre de Rocaberlí era cunado del vizconde de Evol, 
Bernat de Senesterra, senor de Monells y Ullastret , olro de los sitiadores, era sobrino del obis-
po; eran nniy frecuentes los casos de es tar el padre de unos y el hijo con otros y ya hemos dicho 
que el suegro del conde Pallars era uno de los jefes de los sitiados. Los Cruïlles y los Rocabertí, 
los Terrades, los Santceloni, los Pere y los Mi:iuel gerundenses encontràbanse repart ides en
t re sitiadores y sitiados. 

PREPARATIVOS PARA UN NUEVO ASALTO 

Desde el mismo dia del fracaso del asalto del dia de Corpus, el generalísimo Hug-Roger 
inicio los t rabajos para un nuevo asalto sometiendo a la Força a un bombardeo implacable 
contestado vivamente por los fuegos de los sitiados, de forma que entre tirios y troyanos iban 
destruyendo concienzudamente la mart i r izada ciudad de la que se ausentaban todos los vecinos 
que tenían parientes en otras localidades. Pronto los jinetes apocalípticos del hambre y la peste 
hicieron su aparición para ennegrecer todavía mas las t intas de aquel cuadro sombrío que re-
presentaba la infortunada Gerona durante aquellos ardorosos meses de junio y julio de 1462. 

Al mismo tiempo que preparaba el asalto definitivo, el conde de Pallars intentaba apo-
derarse de la Força por sorpresa o mediante t ra tos secretos con los jefes sitiados sirviéndose 
de los parientes que estos tenían entre los sitiadores. Estàs gestiones fracasaron rotundamente 
como ya esperaba el generalísimo quien, como buen militar, coníiaba mas en las a rmas que en 
las negociaciones a que le obligaban la Generalidad y Consejo del Principado. Tampoco hizo 
mella en el animo de los tenaces sitiadores un pregon de la reina, que hizo lanzar desde las mu-
rallas prendido a una flecha, después de haber hecho sonar los clarines de la Força, exortàndoles 
a levantar el sitio a cambio de un perdón general por su actuación hasta aquella fecha (3 de 
julio). 

Las guerras de aquella època, en el umbral cronológico que separo la Edad Media de la 
Moderna, eran, con toda su crueldad, incomparablemente menos mortíferas que las luchas pos-
teriores (y ya no digamos de las actuales) cuando la arti l leria, entonces incipiente, fue perfec
cionada. Las bombardas causaban mas estrépito que daíïo y las espingardas eran pràcticamente 
inócuas. Los sistemas defensives eran muy superiores a los ofensives y una fortaleza bien de-
fendida resultaba casi inexpugnable a no ser por la sorpresa, el soborno o el hambre. Moria mu~ 
cha mas gente a causa de las endemias inherentes a toda guerra que por efecto de las a rmas . 
Así en la acción del Corpus los asaltantes no tuvieron mas que un centenar de bajas (entre las 
cuales solo 6 muertos) y los sitiados unas cuarenta, si bien los muertos fueron entre estos últi
mes personas de mas calidad. 

Asimisme las luchas eran pródigas en lances caballerescos presidides per un espíritu 
de humanidad que bien quisiéramos para nuesti 'as guerras medernas, especialmente para las 
civiles. Así cuando IIug-Roger lamentaba el escase espíritu combativo de algunes de sus caba-
lleres, la Diputación se apresuró a disculparies alegande que teniendo parientes dentro de la 
fortaleza era natural que no quisieran verter sangre pròpia. Y cuando una docena de jóvenes 
caballeros legró penetrar per sorpresa en la iglesia de San Fèlix y tuvieron que refugiarse al 
ser serprendidos per les defensores capitaneados por Xa tmar y Santdienís en el caracol del 
campanario, ebtuvieron la garant ia de la salvacién de sus vidas a cambio de su rendición. 
Luego se convne que la alimentación de estos prisioneres, entre los que figuraban Belloc, el jefe 
de las vanguardias del Principado, y Joan Sarr iera , corriera a cargo de los sitiadores a fin de 
no agravar la pèsima situación alimenticia de la Força. De forma que diariamente .se suspen-
dían las hestilidades para llevar a la Força 28 panes, 4 sueldos de carne de carnere y un cru
zado de vine. 

Asimisme resulta incomprensible para nues t ra mentalidad cóme la reina tuvo la pacièn
cia de escuchar un large discurse del canónigo Alfonsel.le demestrande que el clero solo esta-
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bii obli^vado a contribuir a las guerras cuanclo éstas eran contra infieles o contra gentes de las 
que podia esperarse grave dano para las personas reales; però no era éste el caso de los sitia-
dores, agregaba. tiiiienes esiaban dispuestos a t r a t a r a la reina y al príncipe "con todo el res-
peto y veneración debidos". Aníe tal ílagrante impiignación de la propaganda regia, basada en 
la afirmación de que el objetivo de los sitiadores era el asesinato de la reina y el príncipe, dona 
Juana contesto que de todas formas agradecia al clero de la Força que le dedicarà sus ora-
ciones. 

PROSECUCION DEL ASEDIO 

A medida que t ranseurr ía el tienipo, la situación de los sitiados se hacía insostenible. EI 
ejército de Juan II que debía acudir ràpidamente en su socorro había tenido que ret i rarse de 

Tàrrega hacia Balaguer rechazado por las 
fuerzas enviadas por la Generalidad para la 
defensa de la frontera de Poniente. En la 
Força los víveres escaseaban hasta el punto 
de reducirse a carne de caballo, almendras y 
habas, racíonadas estàs últimas a 10 diarias 
por persona; la escasa fruta fresca existente 
se reservaba al Primogèiiit. Los trabajos de 
minadores y zapadores avanzaban ràpida
mente y un dia una escuadra de la Diputa-
ción logró penetrar dentro del recinto por 
una mina que desembocaba en el patio de 
la casa de un converso de la calle de Sant 
Llorenç. Descubierto el intento, casualmente, 
por un muchacho de la casa, cuando ya un 
grupo de sitiadores avanzaba por la calle, 
hubo dentro de la Força un momento de gran 
pànico. Doiia Juana, madre antes que reina, 
perdió la moral y corrió por las calles enlo-
quecida y mesàndose los cabellos buscando 
a su hijo hasta que lo encontró jugando en 
la puerta de la Seo. Los bombardeos provo-
caban en el animo de la reina frecuentes cri
sis de histerisme y en mas de una ocasión 

Ri conüesfnhic <ic l'ortuEai, niro sohcrano ac caioiuflo. manifesto SUS deseos de huir refugiàndosc 

' en las naves que el Gran Almirante Bernat 
de Vilamarí tenia en la bahía de Rosas. Però Vilamarí jugaba a dos cartas y al mismo tiempo 
mantenia tratos equívocos con la Generalidad. 

Las deserciones eran cada dia mas frecuentes, aunque algunas veces los desertores re-
sultaban ser espías que la reina mandaba al campo de su marido. Así cuando el dia 4 huyó de 
la Força el prestigio?o jur is ta gerunden-se Pera Miquel con otros seis individuos, en el minu-
cioso registro a que fueron sometitlos se encontró que uno de ellos llevaba escondido en el pre-
pucio un billetito escrito de puno y letra por la reina con estàs angustiosas pa labras : Senyor! 
socorreu-nos! Senyor!, valeu-nos dins e mmitingau-nos dins! Ciertamente que no seria su senor 
y marido quien l ibertaría, por lo menos directamente, a la atr ibulada reina. 

El dia 5 de julio las torres Gironella y de Requesens no eran mas que un informe mon-
tón de escombroa y los sitiados eran impotentes para rellenar un boquete de 16 palmos de 
anchura que los zapadores habían abierto en el muro. El dia 10 llegaban de Barcelona var ias 
bombardas y abundante material de escalamiento. De dia en dia se esperaba el asalto defini-
tivo y por estàs fechas el conde escribía a la Diputación que la Força Deus volent molt prest 
serà en nostra mà. A lo que los Diputados y Consejo adjunto contestaban que del fet de Gerona 
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stam sperant de dia en dia pròspera victorià. Però mientras las autoridades del Principado se 
laa prometían tan felices, un ejército de 22.000 franceses irrumpía en el PiOaellón por el paso 
de Salses y desde aquel momento los acontecimientos tomaron un giro radicalmente distinto. 
íQué había ocurrido? 

LA INTERVENCION FRANCESA 

La liberación de la Força fue el resultado de una jujíada diplomàtica de íçran estilo de 
aquel mago de la política que fue el viejo zorro Juan II, digno padre de Fernando el Católico, 
otro gran maestro de la diplomàcia de su època. 

Poco antes de estallar la guerra Juan II, para asegurar en sus sienes la vacilante co
rona navarra {que le había disputado su hijo, el fallecido Carlos de Viana), acosado por los 
Castellanos, mal apoyado por los aragoneses y ya en malas relaciones con sus súbditos catala
nes, busco la amistad con el rey de Francia, el astuto Luis XI, hasta entonces su gran ene-
migo por la cuestión navarra (tratado de Olite, 12 de abril). Luis XI, político hàbil y sin es
crupulós, que ha pasado a la historia con el sobrenombre de la Arana Universal por la sutili-
dad de sus combinaciones diplomàticas, había coqueteado con los catalanes alentando su rebeldía 
con la esperanza de que le ofrecieran la corona del Principado, una vez se hubiesen quitado 
de enmedio a Juan II y a su família. El Consejo del Pi'incipado rechazó patrióticamente las 
aviesas insinuaciones de la Arana Universal y el fracaso de estàs ilusiones impulso al rey 
francès a buscar la amistad de su antiguo enemigo Juan 11. EI intermediario interesado de 
este cambio diplomàtico fue Gastón de Foix, pequeíïo soberano pirenaico casado con una hija 
de Juan II. 

Cuando las relaciones con sus súbditos catalanes se envenenaron hasta el extremo de ha-
cerse la guerra inevitable, Juan 11 reclamo de su aliado una ayuda militar a cambio de 200.000 
escudos {o 300.000 si la rebelión catalana se extendía a Aragón y Valencià). Para responder 
del pago de esta cantidad, Juan II entregaba al rey francès las rentas de los condadoa del Ro-
sellón y la Cerdana. Por una clàusula secreta que Juan II no tuvo mas remedio que aceptar, 
Luis XI ocuparia militarmente los castillos de Perpiüàn y Colliure. Cuando los catalanes ene-
migos del viejo Juan II tuvieron barruntos de esta última clàusula, propagaron a los cuatro 
vientos la felonía de su discutido monarca y éste fue uno de los grandes sloç/ans de la propa
ganda de la Generalidad en el momento de salir de Barcelona, camino de Gerona, el ejército 
del Principado. 

Sin embargo, la lentitud de las movilizaciones en una època en que no existían levas ni 
ejércitos permanentes, dio lugar a que los catalanes pudieran sitiar la Força e incluso a que 
estuvieran a punto de expugnarla cpmo acabamos de ver en líneas precedentes. A finales de 
junio los soldados del conde de Pallars detuvieron un correo de Gastón de Foix que pretendía 
introducirse en la Força con un mensaje del bizarro senor pirenaico para su suegra (5) Juana 
Enríquez. Con su curiosa mezcla de castellano, catalàn y francès, Gastón alentaba a dona Juana 
a sostenerse 12 ó 14 días mas que io seré en Girona con gentill armada que baste por un die 
pour toude Spanhe y agregaba que si la reina se mostraba valerosa se haría digna de figurar 
preste en el ymmero de les amasonez. Que los 22.000 hombres de Gastón de Foix bastaban por 
un dia para toda Espaüa no pasaba de ser una fanfarronada del yerno de Juan II. En reali-
dad no bastaron ni para toda Catalana puesto que a la larga acabaron por ser rechazados 
en Torroella de Montgrí y ante los muros de Barcelona. Però para lo que si bastaron fue para 
Gerona. El conde de Pallars, ni en los momentos de màxima eufòria, pudo reunir ante los 
muros de la Força mas allà de 3.000 combatientes, de los cuales màs de la mitad eran campe-
sinos de la comarca aptos solo para trabajos de mina, zapa y transporte. En una Cataluiïa de 
400.000 almas, la Generalidad no pudo llegar a reunir entre los tres frentea de Lérida, la Força 
y el Rosellón màs de 10.000 soldados, y el rey Juan II solo pudo reunir un ejército de 2.000 ara
goneses, navarrès y catalanes adictos para entrar en Catahma. Los contingentes bélicos eran 
muy modestos quinientos afios atràs y 22.000 franceses, en su mayoría soldados profesionales, 
con potente artilleria y una escuadra que avanzaba paralelamente a la costa con víveres y per-
trechos, eran como un alud irresistible para los sitiadores de la Força. 
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LOS F R A N C E S E S E N EL ROSELLON 

Cuíindo la poderosa maquina bélica del senor de Foix se puso por fin en movimiento, el 
10 de julio, atacando el paso de Salses, puerta del Rosellón, la ciudad de Perpinan no pudo opo-
nerle mas que 800 hombrea que fueron arrollados por los franceses pesa a su heroica resis
tència. La invasión francesa produjo en aquellas comarcas catalanas un desesperado sentimiento 
de patriotisme y muchos nobles roselloneses que simpatizaban con Juan II y condenaban la 
actitud de rebeldía de la Generalidad, ahora se pusieron incondicionalmente al servicio de este 
oríïanismo antes que entregar sus castillos al rey de Francia . Perpiíïàn cerró sus puertas al 
ejército galo y Gastón, que no podia entrenerse sitiando ciudades, siguió su marcha hacia el 
paso del Voló (hoy le Boulou), deí'endido solamente por 100 hombres enviados apresuradamente 

por el conde de Pallars. Este se negaba a debilitar 
sus fuerzas enviando gente hacia el Norte, y el 
Consejo del Principado era impotente para enviar 
refuerzos desde Barcelona. El vizconde Jofre de 
Rocabertí, part ió de Gerona pa ra hacerse cargo de 
la defensa de los pasos pirenaicos al frente del so-
matén levantado en Figueras, Castelló, Olot, Besa
lú y Camprodon. Así llego a reunir 1.500 hombres 
tan inermes que a duras penas consiguió que por 
lo menos llegaran a estar equipados con coraza. En 
una angustiosa car ta dirigida a la Generalidad, el 
vizconde se lamentaba de que apenas entre sus 
hombres existia gent que sàpigues tirar y aüadía 
que sus cavallers e gentils-homens (los oficiales, 
diríamos hoy) perdien l'ànimo veint la magresa 
d'aquest exèrcit. También el conde de Pallars re-
prochaba a la Generalidad su lentitud, su tacane-
ría y su miopia en apreciar la realidad de la situa-
ción. Parlant aÍJ Ja deguda honor, decía en una de 
sus últimas eartas al Consejo, Vostres Reverencies 
stimen (la situación) mia centena part del que és. 
Vostres provisions son tan tardes e fetes ab tan 

gran assossech! Y anadía que las guerras se ganan con dinero y no con escaseces (l'opulència 
de les peccunies es la principal causa que 7ios ha de... fer-nos vèncer nostres enemics. E jo 
veig que ab scassesses son fetes totes vostres provisions e ara, Senyors, no és temps d'escati
mar SÍ710 de llançar). 

El mismo dia que el de Foix forzaba el paso del Voló, le llego un correo de dona Juana 
que había conseguido filtrarse a través de las líneas de los sitiadores. La situación de los ase-
diados era tan crítica, decía la reina, que solo estaba en condiciones de resistir unos días mas. 
Gastón decidió quemar etapas. Selecciono 10.000 de sus mejores hombres y, dejando el resto 
en el Rosellón, se dirigió hacia el Per tús y los demas pasos del Ampurdan. El mismo dia, 21 
de julio, desbarato fàcilmente las improvisadas milicias del vizconde de Rocabertí e irrumpió 
por el Ampurdan dejando a t ràs las plazas fuertes de Peralada, Figueras y Castelló. El dia 22 
sua vanguardiaa Uegaban a Bàscara y por la noche del mismo dia los franceses encendían ya 
hogueras en las al turas de Medinyà visibles desde la Força desde donde las contestaron encen-
diendo también fogataa. 

Lnls XI, "la Araíia Uulversnr', en su fuvenfud. 

LA LIBERACION 

La proximidad de los franceses produjo un pànico enorme en las filas de los sitiadores. 
En el espacio de pocas horas, el conde de Pal lars se quedo con 700 hombres que no pensen 
més que en fugir, decía el generalísimo en su última car ta al Consejo enviada desde Gerona, 
alegando que no han cobrado la soldada però en realidad per la gran paor d'aquests pitem 
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RI sitlnilo de tn Torvn: 
i 'crnaiiilo cl Caióllco, jovcn. 

(iranceses). Mientras las vanj^uardias jíalas lle-
gab-in a Medinyà, el conde ordeno replegar loa 
restes de su desmoralizado ejército hacia Hos
talric, abandonando la artil leria pesada por fal
ta de t ranspor tes . Los j^erundenses mas com-
prometidos marcharon con el ejército del Pr in-
cipado t ras ladaron sus domicilios a San Feliu 
de Guixols, en espera de los acontecimientos, 
mientras los Jurados se preparaban para reci-
bir a los franceses. 

El dia 23 a las 6 de la madrugada, Gas-
tón de Foix ocupaba sin d isparar un tiro el 
barrio del Mercadal y acto seguido se dirigia 
hacia la Força totalmente libre de sitiadores 
desde la tarde anterior. Una escena de emoción 
inenarrable tuvo lugar cuando don.i Juana se 
encontró en presencia de su libertador. Menos-
preciando todo protocolo salió a recibirlo y se 
lanzó en sua brazos llenàndolo de besos y abra-
zos, però sin poder ar t icular palabra, presa de 

la emoción. Fut une grant pièce comme toute pasmée, nos dice Leseur, cronista del conde de Foix, 
testigo presencial de la escena. Cuando se recobro "dio cien mil veces las graciaa a Gastón por 
su socorro y la salvación de su persona, vida y honor". 

Los Jurados gerundenses redactaren un documento manifestando que toda au actuación 
durante el sitio carecía de validez por haber sido forzada ante la coacción del conde de Pallars. 
E.sta declaración lleva fecha del 3 de agosto, de forma que entre el 23 de .iulio y aquella fecha 
nadie sabé a ciència cierta lo que ocurrió. Casi no es neceaario decir que laa actas municipales 
son inexistentea desde finales de julio hasta el 
3 de agosto. Zur i ta dice que la reina otorgó a los 
gerundenses una amnistia general, però es sor-
prendente que tal documento no fuese copiado 
en los registros del municipio. Lo mas proba
ble es que se corriera un velo piadoso. A nadie 
interesaba hablar del pasado. La reina no podia 
granjearse màa enemigos dada la inseguridad 
de su situación (antea de te rminar el afio un 
ejército catalan mandado por el Barón de Cruï
lles volvía a ocupar el barr io del Mercadal y 
a si t iar el resto de la ciudad, aunque por for
tuna ese sitio no pasó de unos dias. Y en cuan-
to a los gerundenses, es obvio decir que aún les 
interesaba menes hablar de lo ocurrido. La ciu
dad fue condenada a una fuerte multa colectiva 
para la reparación de las murallas y fortifica-
ciones y los Jurados decretaron una talla (derra-
ma) según la fortuna de los ciudadanos. Esta 
talla se ha conservado en nuestro archivo y el 
autor de estàs líneas la ha utilizado para diver
sos trabajos (6). 

Isabel de Castilla, esposa ilc l ' e rnando . 
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l'cndrtn de ilaninsco 
<lc los lícycs Cfltitl<(;iis, 

cim las nnrtns ilc 
Cnstllln-Lc6n. Araj;rtn-

Cniiiltifia y SIcIlln. 

VICISITUDES 
POSTERIORES 

CONTINUA EL 
MARTIRIO DE 
LA CIUDAD 

Realmente Ui 
reparación de las 
mural las era im-
prescintlible ya que 
Gerona iba a con-
vert irse en el gran 
bnstión de la cau
sa de Juan II en 
el Norte de Cata-
luna. Las acometi-
das de los catala
nes adictos a la 
Diputación del Ge
neral y de sus alia-
düs, primero caste
llanes, luego por
tugueses y mas tarde franceses e italianes, sucederíanse una t ras otra, o sea que el sitio de 
la Força no había sido mas que el prologo del largo oalvario de la mart i r izada ciudad. 

En lo sucesivo la guer ra dio los mas impresionantes e inesperades tumbos. El brillante 
ejército del de Foix no pudo temar Barcelona ni acercarse a los puertos gerundenses, rechazade 
ante Torroella de Montgrí. Dueíïo de las rutas del mar, el ejército del Principado mantuvo siem-
pre las cemunicaciones entre Palamós, San Feliu y Blanes con la ciudad condal. Ya hemos di-
che que antes de expirar el aiïo 62 el barón de Cruïlles, lugarteniente del ''geucrali'isim" Pallars, 
volvía a s i t iar Gerona. Los catalanes declararen conculcada la monarquia de Juan 11 y de su 
familia y buscaren un nuevo soberano: Enrique ÍV de Castilla, però por lo que pudiera ser no 
le dieron el titulo real (Enric I, ret de CasfvUa v svui/or del Prhícipat de Catalunya). El fla-
mante rey, es decir, sener, de les catalanes se apre^uró a enviaries un potente ejército de auxi-
lie que inmediatamente puso sitio (y ya era el tercero) a la desventurada Gerona. Este sitie ter
mino como el resario de la aurora porque el astuto Juan II consiguio que su colega renunciarà 
a la seíioría del Principado. Los castellanes levantaron, pues, el sitie de Gerena y la ciudad 
pudo respirar . Respirar solamente unos meses, pues pren te les catalanes de la Diputación vol-
vieron a sitiarla si bien esta vez con peco vigor. 

Abandonades per su seíior, el vacilante y tímido Enrique, les catalanes enemigos de 
Juan II ofrecieren la corona a un príncipe portuguès, el Cendestable Pedre (Pere IV). Este 
jeven monarca continuo la guerra hasta su fallecimiento en 1466. La muerte no perdonaba y 
poco después desaparecía también de un horrible càncer en lo coll e la mamella la discutida 
reina Juana Enríquez (febrero, 1468). Viejo, ciego y viudo, Juan II continuo tenazmente la 
guerra . Ne menos tenaces, sus enemigos catalanes proclamaren un soberano mas (y ya era el 
cuarte) : Renato de Anjou, rey de Prevenza, protegido per la Araíia Universal. De ferma que 
en un impresionante totir de valse los franceses pasaron de aliades a enemigos de J u a n II y la 
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guerra continuo. El anciano y bonachón René mandó a Cataluna a su hijo Juan, duque de Lo-
rena y de Calabria, en calidad de Primogènit, con un bizarro ejército de franceses y napolita-
no3. Y este ejército lo primero que hizo ihay que decirlo? fue sitiar Gerona (y ya era el quinto 
asedio, 1467). Este sitio fracasó, però al ano sií^uiente la ciudad volvió a ser sitiada con redo-
blados bríos. Este sitio de 1468-1469 fue el mas largo y completo que sufrió la martirizada 
ciudad del Ter. Fue un sitio atroz que termino con la capitulación de la ciudad dirigida por el 
obispo Margarit y su parentela. De forma que al cabo de siete aiíos de guerra Gerona volvió 
a ser de la Diputación, mientraa Juan II se consolaba casando a su hijo Fernando con la pre
gunta heredera de Castilla, la princesa Isabel, sueno dorado del tesonero monarca aragonès. Dos 
aiios mas de guerra y la muerte inesperada del bizarro Juan de Lorena volvía a dejar a los ca
talanes huérfanos de caudillaje. Entonces, en otra pirueta difícil de comprender para nuestra 
mentalidad moderna, todo el Norte de Cataluíia con Gerona a la cabeza volvió al redil de Juan II 
(1471). Esto fue el principio del fin. En 1472 la guerra terminaba en tablas. Barcelona capi-
tulaba por fin y Juan II entraba en la ciudad después de pasar por la humillación de firmar un 
documento reconociendo que todo lo que habían hecho los catalanes hasta entonces (nada me-
nos que once aüos de guerra implacable) lo habían hecho como "fieles y leales vasallos". Una 
claudicación en apariencia, en realidad la mejor victorià que alcanzó jamàs Juan II, ya que 
gracias a ella conaeguía asegurar la corona en laa sienes de su heredero Fernando. Ahora, ami-
gos y enemigos, unidos en un ideal común, se lanzaban a la reconquista de la Catalufía ultrapi-
renaica, el Kosellón y la Cerdena, que gemía bajo la dominación francesa desde que Juan II se 
había visto obligado a cederlos en prenda a Luis XI para salvar la Força gerundense. 

Dos aiios después de terminada la guerra, moria el rey castellano, el antiguo senyor del 
PHncipat, y su hermana Isabel se convertia en reina de Castilla conjuntamente con au mari
do Fernando (1474). Loa catalanea que tanto le habían combatido, ahora fueron aus auxiliares 
eficaces para combatir al partido castellano y a los portugueses contrarios al "catalanote" (7) 
Fernando y su esposa Isabel. El viejo Juan II, fuerte como un roble, aún vivió cinco aiios mas. 
Cuando bajó al sepulcro, octogenario, en 1479, su hijo Fernando, a quien su padre había otor-
gado ya al caaarse el reino de Sicilià, heredó todos los reatantes paises de la Corona de Aragón: 
Aragón, Valencià, Mallorca, Cerdeüa y este Principado de Cataluna que siendo nifio había es-
tado a punto de perder y que quizàs hubiese perdido a no ser los fuertea muros de la Força de 
Gerona y los fuertea pechos de sua brazos defensores de 1462. Así pasaban caai todoa los reinos 
peninaulares (menos Navarra, Granada y Portugal, que también acabarían por unirse, aunque 
el tercero mas tarde se volvería a separar) bajo el cetro de la singular pareja real consstituida 
por el catalanote Fernando y la castellana Isabel. Ya faltaban muy pocos aríoa para la recon
quista de Granada y el descubrimiento del Nuevo Mundo. El aura apacible de los Tiempos Mo-
dernos aoplaba sobre una Gerona en ruinas y una Catalufía despoblada y empobrecida que 
acababa de aaombrar al mundo con el insólito espectàculo de la primera de laa revolucio-
nea modernas (8). 

SANTIAGO SOBREQUES Y VIDAL 

N O T A S : 
(1) P a r a conmemorar e.ste aniversario, el autor de este articulo ha publicado una obrita de divulgación EI setge 

de la Força de Girona en 1462, Ed .R. Dalmau. Barcelona, 1962, 62 pags., a la que remítimos al lector que d e -
see conocer estos memorables acontecimientos históricos con algun mayor detalle. 

(2) La leyenda y la Historia en el sitio "de Gerona" de 14G2, en "Anales del Ins t l tu to de Estudiós Gerunden
ses" , Vi l , 1952, 267-349. 

í3) Censo y profesión de los habi tantes de Gerona e« 1462, en "Anales del Ins t i tu to de Estudiós Gerundenses. 
VI, 1951, 193-246. 

f4) Véase nuestro t rabajo citado en la no ta 2, pp. 325-335, completado por u n Addenda et corrigcnda en el vol. 
VIII de los cjtados "Anales , pp. 331-332. 

(5> En realidad era la esposa de su suegro ya que J u a n a Enriquez era la segunda esposa de J u a n I I y Gastón 
es taba casado con u n a h í ja del pr imer matr imonio del rey aragonès. 

(6) Véase, entre otros, el citado en la no ta 3. 

(7) Con este mote despectivo le designaron los castel lanes cuando, ya muer ta la reina Isabel, le obligaron a m a r -
charse de Castilla (para volver a l lamar le poco t iempo después), 

(8) La prèmière del révolutions modernes, la frase es del historiador francès Joseph Calmet te (L'élaboration du 
mondc modcrne, París , 1934, -̂  494). 
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I I FIESTA 

DE LA VEIIMIA 

AMPURDAMSA 

'"«tit** U:iawt 

La cxplanada del Castillo de Pera lada estaba bat ida por el sol. Un sol fuertc, de pleno verano, sin sombra 
en dondc cobijarse. Mucho publico busco la sombra de los sauccs de los jardincs y presenciaron la fícsta un 
poco de Icjos. A las autoridades le recibió un bautismo de sol, pcro pronto las torres del palacto les a lar^aron una 
acogcdora sombra, però la prensa resistió bien a primera Tiia con muchas gotas de sudor y mucho par lamento 
para anotar . 

—llas ta los bolíffrafos van h a derretirse —susurraba un colega. 

EL sol parecía querer dorar deflnítivamente las uvas de la comarca. 
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La segunda fíesta de la Venclimia del Aínpurdàn resulto un éxíto y agrupo a una gran cantidad de asisten-
tes vcnidos de diferentes pucblos en una magna concenlración de cooperativas y vinateros de la comarca. El pa-
la::io de Peralada, para tantas cosas marco extraordinario, lo resulta también para esta fiesta. 

—La gente de la vina siempre hace las cosas bien hechas —decia olro colega comú alcgoria a la brillanlcz 
de la fiesta y a la calidad de los caldos ampurdaneses. 

La ofrenda de los frutos de la vina resulto muy viciosa por el desfíle de bellas muchactias, muchas de ellas 
ataviadas con traje regional, que se accrcaron a la prensa para depositar su dorada carga. ' 

—-iPrensa hidràulica! —concretaba el mismo colega para evitar confusionismos. 

Las cooperativas que participaren fueron: "Bodega", de Espolla; "El Parral", de Campmany: "Ricardell", 
de Pont de Molins; Agrícola, de Palau Sabardera; AgrícTtla, de Mollet de Peralada; "La Bodega", de Rosas; "Alt 
Empordà" de Vilajuiga; "San Juliàn", de Rabós de Ampurdàn; Agrícolas de Pau y Vilamaniscle, y "Cavas del 
Ampurdàn", de Perelada. 

La elaboración del primer mosto fue seguida con curiosidad, para estallar en aplausos al ver aparecer cl 
vino. Bendecido por el Rvdo. don Pedró Juandó, cura Pàrroco de Peralada, dio paso a los parlamenlos. Don Joa-
quln Gironella, Dclegado comarcal sindical, recordo la idsa lanzada por el semanario "Ampurdàn" y don Juan 
Prades, Delegado provincial, elogio el éxito del vino ampiirdanés en el mercado y anuncio cl nombramienlo de 
Prasídenle de Honor de la Fiesta en la persona de don Miguel Mateu. Este agradeció el nombramienlo con su ha
bitual modèstia, però el senor Gobernador Civil, don Víctor Hollín, puso de manifiesto el ejemplo de virtudes que 
se anidan en don Miguel Mateu. 

Después de estos parlamentos, en la Capilla del mismo Falacio, dedicada a Nuestra Senora del Carmen, fue 
ofrecido el primer mosto ante el altar, con unas palabras del cura pàrroco. 

La gente, durante la misa, presto una gran aten-'ión a los abanicos. De todas clases e improvisados. Bajo 
el artesonado de la capilla el frescor resultaba delicioso. 

En los jardines del Palacio se celebraron audicioncs de sardanas y una actuación del "Esbart de Dansaires 
de Figueras". 

A un miembro de una cooperativa le pregunto por el futuro del vino. 

—La gente preíiere vino de calidad. Si bien se ha perdido el consumo de vino en la taberna de nuestros antc-
pasados, ha ganado en cambio el consumo familiar, con vino cmbotellado. 

—^Dulce 0 scco? 

Los vinos del Ampurdàn tienen unas graduaciones medias de 12 y 13 grados, però se dan algunos de hasta 
15 y 16 grados, principalmente en las zonas de Llansà, Colera y Puerto de la Selva. En Pemlada y Espolla se han 
inclinado por el champàn y fue precisamenlc un champàn ampurdanès. el de Peralada, el escogido para figu
rar en la mesa del Presidcnte Eisenhower en su visita a Espana. 

—^Podemos competir con los vinos de las comarcas espanolas mas famosas? 

—Sin despreciar a nínguno de ellos, el vino ampurdanés puede ponerse a la altura del vino del campo de 
Tarragona o de la Mancha. 

La fiesta termino -'ronto porque al -Ma siguicnte esperaba a todos a punto de alba. Las vinas tcnían su fruto 
maduro y era ocasión de aprovechar el tienipo. La gran fiesta de la vcndimia seguia un poco mas, però esta vez 
sobre la realidad del campo. 

/. M." B. 

36 



..̂ .̂' m 

7 

I Curso dC Formacíún 
Polítíco-Cultural en Blanes 

Duran te los días 8, 9 y 10 de novlembre del presente 
ano y en la Residència "Luis Rodríguez Ba l lou" que 
la Organización Sindical tiene establecida en la loca-
lidad de Blanes, se celebro el I Curso de Formación 
Polit ico-Cultural cuya organización y desarrollo estuvo 
a cargo de la Jefa tura Provincial del Movimiento. 

En dicho período de tieinpo se albergaron y convi-
vieron en dicho lugar medio centenar de hombres del 
Movimiento llegades de 22 pueblos de la província, y 
dC esferas y escalas sociales muy dlversas. Casi en su 
totalidad eran procedentes de las màs recientes cam-
panas de proselitismo y por su edad comprendida entre 
los 17 y los 40 anos campo adecuado para suscitar su 
atención hacia las cuestiones de constante actual idad 
en la vida local. 

Ademàs, su sola presencia en el Curso era prueba 
pa ten te de su inquietud para alcanzar una formación 
y ese entusiasmo es el que el Movimiento necesita t en -
gan aquéllos que en plazo màs o menos próximo han 
de formar par te activa de la vida política y social 
del pa is. 

Por la Je fa tu ra Provincial se compagino la diser ta-
ción de personas de singular competència en la m a 
tèria encomendada con amenos coloquios que en forma 
cordial completaren el temario. Asimismo se proyec-
taron proyecciones cinematogràficas adecuadas a las 
cuestiones t r a t adas y se efectuaron detenidas visitas a 
prestigiosos establecimientos industriales y turisticos, 
así como a centros culturales. 

Es de interès consignar los temas t ra tados con el 
objeto de valorar la efectividad de este I Curso de F o r 
mación Polit ico-Cultural y que fueron los siguientes: 

La Administración pública y la conservaclón de la 
salud. 

Relaciones entre los Servicíos Agronómlcos y las 
Corporaciones Locales, 

Función de las Corporaciones Locales y sus servi
cíos en la defensa de la ganader ía y sus relaciones con 
la sanidad h u m a n a . 

La Administración Forestal Provincial en su re la-
ctón con las Corporaciones Localos y los part iculares. 

Ley del suelo y ordenación u rbana y regímenes de 
protección estatal de las viviendas. 

El Gobierno Civil y la Administración Local. 

Acción de la Organización Sindical en la esfera 
local. 

Cooperacíón Provincial y Comisión Provincial de 
Servícios Técnicos. 

Funcionamlento de las Je fa turas y Consejos Ixicales, 

Objetivos de la Delegaclón de Juventudes . 

Los actos de inauguración y clausura fueron presi-
didos por el Gobernador Civil y Jefe Provincial del 
Movimiento, don Víctor Hellín Sol, que aprovechó 
ambas coyunturas para expresar en forma precisa el 
profundo signiflcado político uel curso . 
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Nuevo edifício 
de la 
Biblioteca Popular 

de Figueras 

El dia 1." do diciembre tuvo lugar en la loca-
lidad de Figueras el acto de la btindíción o inau-
guración del nuevo edifício de la Biblioteca Po 
pular de la Excnia. Diputacíón Provincial, cuyos 
actos fueron piesididos por cl Gobernador Civil 
y Je íe provincial del Movimiento, D. Víctor H e 
llín Sol; Presidente de la Diputación provincial, 
D. J u a n de Llobet; el General Gobernador Mi
litar de la provincià, D. Enrique de Inclíin y 
demàs autoridades provinciales y locales. 

El nuevo edifício fue bendecido por el reve-
rendo Pàrroco Arcipreste de la Parròquia de 
San Pedró, Dr. Xutgla. Después de la bendición, 
el Alcalde de Figueras, Sr. Guardiola, pronuncio 
unas frases de agradecimiento. Le contesto el 
Presidente de la Diputación manifestando la s a -
tisfacción que sentia de poder ofrecer este nuevo 

'edifício a Figueras. 

Termino el acto el Sr. Gobernador Civil r e -
cordando cómo e! Gobierno no solo se preocupa 
de las Cüsas materiales, sinó también de las del 
espiritu. Termino exhortando a todos a una 
unión verdadera pa ra lograr la Pà t r i a grande y 
pròspera que todos anhelamos. 

El nuevo edifício ha sido proyectado por el 
arquitecte de la Diputaciónp rovincial Sr. Mas-
ramón y es de lineas modernas . La capacidad 
para lectores es de 64 adultos y 26 infantiles. 
Existen ademàs las dependencias del personal 
dírectivo y espacioso alinacén en el entresuelo. 

El fondo bibliogràflco de este centro es de 
14.348 volúmenes y unos 10.000 números de r e -
vistas. El número de lectores inscritos es de 
10.574. Se realiza el prés tamo de libros a domi
cilio con caràcter gratui to . 

El edifício se ba l l a si tuado en el centro de 
la Ciudad, en la calle Màrt i res de Teruel, en el 
mismo sitio en donde estuvo ubicado la anterior 
Biblioteca que hubo necesidad de reformar en el 
nuevo edifício que comentamos debido a su es ta-
do ant icuado y ruinoso. 
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EL AMPURDAN 
CUNA DEL ARTE ROMÀNICO 

Por ALEJANDRO DEULOFEÜ 

El hecho de 
querer demostrar, 
en Ull simple ar
ticulo, que el arte 
romanico ha naci-
do en el Ampur-
dàn, y que la cor-
dillera pirenaico-
cantàbrica conati-
tuye la columna 
vertebral de la 
cultura occidental, 
nos obliga a una 
exposición esque
màtica, libre de li
teratura y en la 
cu al van a domi
nar unos datos nu-
méricos, unos grk-
ficos y unas foto-
grafías. 

En primer lugar es necesario precisar lo que entendemos por temple romanico en su 
mas simple expresión; consiste en una nave de planta rectangular, una cubierta de bóveda de 
canón, un absis circular y unas puertas y ventanas de medio punto. Con esta definición estan 

l*nlnii o l'alol Snvnldorln. (Foto n." 4) 
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Mapa n-

de acuerdo todoa los eruditos franceses, 
alemanes e italianos. Para evitar cual-
quier duda sobre la cubierta, repetire-
mos las palabras de Andre Michel en su 
"Histoire de l 'Art": "Dans la construc-
tion des egleses romanes, la voute cons-
titue l'element essentiel". 

Definido el templo romànico, to-
dos los tratadistas citades estan de 
acuerdo en que la cubierta de bóveda, en 
las iíílesias, no aparece en Francia e 
Itàlia hasta la segunda mitad del si-
glo XI y con mas retraso aún en Alema-
nia e Inglatera. En Cataluna en cambio, 
tenemos el acta de consagración de la 
iglesia de San Esteban de Baiiolas en 
que se precisa, como cosa inusitada, que 
en el ano 957 se sustituye la cubierta de 
madera plana, por la bóveda de canón y 
de piedra. Lo mismo dice el acta de con-
sagración de la tercera iglesia de Ripoll, 
en que se hace constar que en el ano 977 
se sustituyó también la cubierta plana 
por la bóveda. De esta misma època te

nemos también con bóveda de canón las Iglesias de Sous (922); Albanyà (957); Amer (979), 
todas, pues, dentro del siglo X. 

En la primera mitad del siglo XI (1000-1050), en las laderas de los Pirineos gerunden
ses y leridanos, tenemos una cantidad abrumadora de iglesias romanicas de las cuales vamos 
a citar solo algunas con sus respectivas actas de consagración: San Martín del Canigó (1007) ; 
San Pedró de Casserres (1006) ; Santa Eulàlia de Folla (1031) ; Vic (1038) ; Santa Maria de 
Arles (1046) ; la Seo de Urgel (1040) Cardona (1040) ; Montbui (1032)... 

Resulta pues, que, mientras en Cataluiía el templo romànico existe en los siglos x y primera 
mitad del siglo XI, no se conoce un solo ejernplar en el resto de Europa. Este hecho nos per-
mite afirmar que el romànico ha nacido en Catalufía por lo menos con un siglo de anticipación 
respecto al resto de Europa. Anteriores a los temples romànicos citados, del siglo X, tenemos 
otros del siglo IX de los cuales sabemos la fecha de su fundación: San Quírico de Colera (800) ; 
San Genis les Fonts (820) ; San Andreu de Sureda (820), emplazados en las Alberas, es decir 
en las dos laderas de la última estribación de los Pirineos, a muy poca distancia del cabo de 
Creus. Però hay mas, San Pedró de Roda, el monumento cumbre del primer arte romànico, el 
mas oriental de la península Ibérica, mas cercano aún a cabo de Creus que los anteriores, re-
monta a las proximidades del ano 700, en que encontramos el estilo totalmente formado. 

El estilo romànico aparece, pues, en el Ampurdàn con 330 anos de anticipación con res
pecto a los primeros monumentos romànicos franceses y el estilo romànico no traspasa los li
mites de las comarcas del Ampurdàn y el Rosellón hasta el siglo X en que se construyen en 
las comarcas de la Garrotxa, el Ripollès y el Gironès, las iglesias antes citadas, es decir que 
podemos afirmar que dentro del siglo x, no llegarà a través de la provincià de Lérida a los 
confines aragoneses. 

A partir de la segunda mitad del siglo XI el arte romànico empieza a extenderse, en pri
mer lugar y con la màxima intensidad en la dirección este-oeste es decir, a través de la cordi-
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llera pirenaico cantàbrica desde el cabo de Creus al cabo Finisterre. El primer monumento con 
toda su grandiosidad de este proceao creador es San Pedró de Roda; el ultimo monumento que 
senala la eclosión de este proceso es Santiago de Compostela. 

Este avance del arte romànico se realiza a través de un rosario de maravillosas iglesias 
que hacen de los pueblos gerundenses, leridanos, aragoneses, navarros, santanderinos, burga
leses, leoneses, asturianes y gallegos, la columna vertebral de la cultura occidental. Asimismo 
el romànico, con menos nervio y como ramiíicaciones de este tronco vital, entra en Francia, 
donde llega ya en segundo estado de evolución, en su variante gòtica. 

El arte romànico no es un estilo estàtico, sinó un estilo vivo, en constante evolución. 
Su origen, consecuencia del anhelo espiritual de nuestros primeros cristianes de acercarse al 
creador, de suprimir la valia que en el templo representa la cubierta plana, alejàndola mediante 
lú bóveda hasta el punto de que en la penumbra de nuestras iglesias puede tenerse la senaación 
de su inexistència, no queda colmado con la bóveda de medio punto sinó que llevados del anhelo 
de acercarse al Creador tienden a alejar cada vez mas la bóveda y esta pasa de medio punto a bó
veda apuntada y los arços pasan a ojivales cada vez mas alargados hasta llegar, como anhelo mà-
ximo de iníinito, al estilo piramidal en 
las agujas de las grandes catedrales gó-
ticas. 

No existe, pues, un estilo gótico. 
El arte gótico no es otra cosa que la evo
lución del arte romànico y el estilo góti
co no tiene un origen nórdico como se ha 
venido afirmando sinó que tiene un ori
gen asimismo ampurdanés y en sus 
anhelos de perfección llega a su eclosión 
en las catedrales burgalesas y leonesas 
que nada deben a las catedrales del nor-
te de Francia. 

El primer paso del estilo romà
nico en su anhelo de acercarse al crea
dor consiste, como hemos dicho, en la 
sustitución de la bóveda de medio punto 
por la bóveda apuntada. El ejemplar 
mas antiguo que conocemos es la ante
sala de la iglesia de San Pedró de Roda, 
construïda por el abaté Tasis a partir 
del ano 944, al llevar a cabo la recons-
trucción de las partes destruidas del Mo-
nasterio. A partir de este ejemplar la 
bóveda apuntada se generaliza. Cuando 
se extiende por Francia, en la segunda 
mitad del siglo xi, el estilo romànico ya 
ha evolucionado en su lugar de origen 
y las construcciones se llevan a cabo en 
3u mayoría con la bóveda apuntada. 

Después de las primeras iglesias romànicas pequenas de una sola nave, al pasar a la 
construcción de una nave de mayores proporciones, se impuso la necesidad de sostener los flan-
cos de la iglesia para evitar el derrumbamiento por el peso de la bóveda. Junto al sistema de 
los contrafuertes se descubrió el sistema de sostener la nave central mediante dos naves late-

Mapa n." 2 
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rales de cuarto de canón o dicho en 
otras palabras, con dos enormes arbo-
tantes , que no otra cosa son las dos na-
ves laterales de cuarto de caiïón. Cuan-
do la constante elevación de la bóveda 
no hizo necesaria una presión lateral 
t an grande, las dos naves de cuarto de 
canón se sustituyeron por arços, cada 
vez mas delgados, es decir los arbotan-
tes. Es ta es la explicación que dan los 
t ra tad is tas sobre el orig-en del arbotan-
te, però lo interesante del caso, es que 
los grandes t ra tad is tas creen (|ue las pr i -
meras Iglesias con nave central y naves 
laterales de cuarto de canón se encuen-
t ran en el centro y norte de Francia. 
Woermann nos cita como ejemplos la 
catedral de Saint-Pierre-Ti'ois-Chateaux 
(Drome) y la iglesia de Grandson, Suiza 
(1095), es decir del final del siglo xi y es 
en ellas donde cree encontrar los oríge-
nes del arbotante. Claro que Woermann 
ignoraba que antes del 1095, en el ano 
700, en el Ampurdàn, existe el grandio-
Ko templo del monasterio de San Pedró 
de Roda que està construido precisa-
mente con la nave central de caiïón y las 
dos naves laterales de cuarto de canón 

y asimismo està construïda la iglesia de San Quirico de Colera (800). 

No es, pues, al norte de Francia y en el ano 1095 que tenemos que buscar el origen de 
los elementos fundamentales del llamado ar te gótico, sinó que ya los encontramos en el pr imer 
monumento romànico en el Ampurdàn y en el aiio 700. Ya no hay que decir respecto a la bóve
da de crucería que ya se admite que fueron los cruzados franceses que vinieron a combatir a 
los musulmanes en Espana los que llevaron la crucería al norte de Francia . Però podemos pre
cisar mas. La bóveda de crucería la encontramos en San Pedró de Roda en los edificios anexos 
construidos probablemente al llevarse a cabo la reconstrucción de Tasis en 944, però aún mu-
cha mas antigua y rudimentàr ia resulta la bóveda de crucería de la ermita de Santa Elena 
a pocos metros de San Pedró de Roda, puesto que es una habitación contigua al abside que por 
ser rectangular presupone una mayor antigüedad. 

Mnpa n. 

El a r te romànico fue evolucionando dentro de los limites catalanes hasta llegar a la 
construcción de monumentos en los cuales existen, no solamente los elementos góticos sinó que 
estos llegan a su màximo desarrollo. Cincuenta anos antes que empezaran a levantarse las ca-
tedrales de Notre Dame de Par í s o la catedral de Char t res (1200), en Poblet (1153) se habían 
construido los màs elegantes ojivales y las mas esbeltas bóvedas de crucería. Es de Santes 
Creus (1150); de Poblet (1153), de Vallbona de les Monjes, de Tarragona (1180); de Lérida 
(1203), de Cuenca, Pamplona; Toledo (1220); Burgos (1240), que llegamos a la catedral de 
León (1254) a la eclosión del ar te gótico en Espana. 
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San JuliAn de Boada. (FoÉo n." 1) 

Es en la.s ijílesias y 
catedrales romiínicas ex-
tendidas por la cordillera 
pirenaico-cantàbrica, antes 

citadas, que se inspiraran 
las nuevas construcciones 

en sus vai'iantea góticas, y 
no hay que ir a buscar al 
norte de Eui'opa los arqui
tectes y artífices de nues-
t ras maravillosas caledra-

les. Hay que terminar con 
el absurdo de creer que 
nuestro ar te ííotico es de 

inspiración francesa y hay 
que te rminar con el com-

plejo de inferiondad que 
Uê â hasta el extremo de 
que conociendo los nombres de los arquitectes dé nuestras catedrales. valg-an como ejemplo 
los de las catedrales de Burgos y León que se l laman: Maestro Enr ique; Juan Pérez ; Pedró 
Sanchez; Juan Sanchez Molina; Mart ín Femàndez . . . nombres indiscutiblemente Castellanos, 
nombres absolutamente autóctonos, se siga diciendo que el ar te g-ótico nos ha venido de la Isla 
de Francia. 

Con el fin de completar nuestro razonamiento, vamos a dar los ràdios en que, partiendo 

de San Pedró de Roda, el ar te romànico-gótico 
se extendió por toda el àrea de la cultura occi
dental. EI radio mas importante, y mas que 
radio es una faja, par te de San Pedró de Roda 
y llega a Santiago de Compostela. En ella puede 
observarse como a medida que nos alejamos 
de SLi punto de origen la aparición de la bóveda 
se va retrasando. Los monumentos mas impor-
tantes que en ella encontramos son los siguien-
tea: San Pedró de Roda (700) ; San Quirico de 
Colera (800) ; Ripoll (977) ; La Seo de Urgeï 
(1040) ; Jaca (1061) ; Pamplona (1076) ; Burgos 
(1088); Santander (1100); León (1100); San
tiago (1120) y Orense (1170). 

Otro radio parte de la Seo de Urgel 
(1040) y sigue a Huesca (1061) ; Valladolid 
(1143) ; Zamora (1161) ; Coimbra (1180). 

Un ultimo radio se bifurca en Ripoll 
(977); Zaragoza; Segòvia (1100) ; Àvila; Evora 
(1186), véase mapa n." 1. 

Así como en Espaiïa, sobre esta base de 
Iglesias romànicas se levantaràn las Iglesias gó-
ticas, en Francia , esta base, solo las encontra
mos en el mediodía; así que llegamos al centro 
la bóveda desaparece, las catedrales góticas del 
norte no tíenen una base de Iglesias de t ran-

San Jullíin de Boailii. (l'oto n." 2) 
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San Roman de las Arenas. 

sición que expliquen su 
origen nórdieo; su tècnica 
y Hu estilo lo reciben úni-
camente de la corriente 
creadora que les llega des-
de Cataluíïa. Detras de las 
catedrales de P a r í s , de 
Chartres, de Reims... no 
hay mas que la tradición 
de las Iglesias carolingiaa 
con cubierta plana. 

En Francia la tra-
yectoría romànico - gòtica 
se manifiesta con una pre-
cisión matemàtica y no 
cabé aducir la posibüidad 
de que aparezca una igle-
sia hasta ahora descono-
cida que rompa o desvíe 

este avance; las iglesias grandes y pequenas han sido estudiadas con toda meticulosidad, co-
nocemos la historia de la mayoría de ellas desde la colocaeión de la primera piedra hasta 
la terminación de la bóveda. Nuestro trabajo ha consistido en catalogarlas todaa, colocar-
las en su lugar geogràfico y anadir la fecha de la construcción de la bóveda. El resultado 
ha sido impresionante. En el mapa n." 2 disponemos los vectores que nos sefíalan el avance 
de la bóveda a través de las iglesias y catedrales mas ímportantes. 

En el sur las primeras bóvedas son de medio punto o apuntadas, en llegando al centro 
todo son bóvedas apuntadas y en el norte, es decir en las proximidades de los aiïos 1150 al 
1200, los constructores de estàs regiones que hasta este momento habían levantado iglesias con 
cubierta plana, al pasar a la bóveda ya no la hacen de medio punto ni tan aolamente apuntada, 
sinó que siguiendo la tècnica avanzada de los constructores catalanes, construyen como estos 
largos ojivales y bóvedas de crucería, tal como se construyen en estos momentos en las igle
sias catalanas. 

En el mapa n." 3, viene precisado el avance de la bóveda en el resto del àrea de la cul
tura occidental. En Itàlia, de donde hasta ahora se ha venido admitiendo que el estilo romà
nico había nacido en la Lombardía, puede observarse como caso màs avanzado de bóveda lo 
encontramos en Sam Ambrosio de Milàn en 1071. Las arqueaciones lombardas, que dieron pie 
a este confusionismo, empiezan a adornar nuestras iglesias a partir del segundo cuarto del si-
glo XI. Hacía, pues, mas de tres sigloa que existían templos romànicos catalanes y se habían 
construido los màs grandiosos, cuando se empieza a usar este sistema de ornamentación, que 
ni tan solo es lombardo que encontramos los precedentes en oriente. Los arços y fajas lombar
das, los encontramos en las costas del Adriàtico, en Ràvena, en Pomposa, a Parenzo y a San
ta Prudenciana de Roma, en edificios que nada tienen que ver con el romànico y en un tiempo 
en que éate no se había ni remotamente iniciado, en los sigles v y vi. El romànico adopto esta 
ornamentación como otros motivos de origen diverso. 

Después de todo lo que acabamos de exponer, hay que reconocer que los datos y las fe-
chas que damos son irrebatibles y no dan pie siquiera a la discusión, hay que admitirlos y re
conocer honradamente el error que ha venido persistiendo a través de los tiempos, de que el 
romànico nos había venido de la Lombardía y el gótico de la Isla de Francia. Ambos estilos, 
frutos de una misma semilla tienen su centro creador en el Ampurdàn y como punto de parti
da el Monasterio de San Pedró de Roda. 
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Una vez demostrado que el ar te romànico ha nacido en el Ampurdàn, la curiosidad se 
mantiene viva por saber de dónde y por qué aparece la pr imera iglesia romànica. 

Conocíamos una iglesia singular, la de San Juliàn de Boada (foto 1, 2) en el Bajo Ampur-
dàn, se t ra ta de una pequeüa ijrlesia de planta rectangular y abside trapezoidal, y lo mas im-
portante , con bóveda de herradura . Miis tarde conocinios otra iglesia del mismo tipo y dimen
siones en el Rosellón, cerca de la Junquera , la de San iVIartín del Fenollar, ambas con los arços 
de Her radura muy acusados, y con posterioridad otra construcción anàloga destinada actual-
mente a pajar en el pueblo de Sant Mori. Esta . sin embargo, se diferencia de las anteriores 
porque el arco de her radura està mucho meno3 pronunciado. Aún conocíamos otra construc
ción llamada "El Forn del Vidre" también cerca de la Junquera diferente de las anteriores 
porque el abside en lugar de rectangular es circular. Estos cuatro ejemplares nos sugirieron la 
hipòtesis de que la iglesia romànica no fuera la consecuencia de la evolución de una iglesia vi
sigòtica de planta basilical en la cual el pr imer paso hacia el estilo romànico fuera la sustitu-
ción de la cubierta plana por la bóveda de herradura . Teniendo en cuenta que estàs iglesias 
sirven aún actualmente como establo las t res últimas, y solo las dos pr imeras se han liberado 
recientemente de esta categoria servil, nos hizo suponer que disimuladas en esta clase de que-
haceres, debían existir otras, a par te de las que, sin haber descendido a esta categoria podían 
encontrarae abandonadas entre las fragosidades de nuestras montaíïas. Fue entonces cuando 
nos propusimos la búsqueda de otras iglesias desconocidas. Después de t res afíos de incesante 
actividad hemos conseguido encontrar ias iglesias siguientes, en orden de deacubrimiento: Pa
lau Savaldoria, en estado ruinoso a orillas del río Manol a poca distancia de Figueras. Palau de 
Santa Eulàlia en un barrio del pueblo del mismo nombre, cerca del río Fluvià y a pocos qui
lòmetres de Figueras , sir-
ve actualmente de pajar. 
San Roman de laa Arenas, 
en el Bajo Ampurdàn a 
orillas del Ter, en estado 
ruinoso, con media bóveda 
hundida y la mitad de la 
iglesia sumergida en las 
arenas del río. San Pedró 
del Pla de l'Arca, una rui-
na perdida en una de las 
regiones màs desérticas de 
las Alberas, cerca de la 
Junquera . Restos de otra 
iglesia adosada al crucero 
de San Quirico de Colera 
completamente en ruinas. 
En el pueblo de Vilarro-
bau, cerca de La Escala 
otra iglesia que actualmen
te sirve de establo y otras 
que por su estado ruinoso 

son de difícil identificación como el Uamado Castillo de Bufalaranya, entre Rosas y Cadaqués; 

Santa Maria de Panissars en la collada del mismo nombre. San Sebastiàn de las Arenas . . . 

Estàs iglesias tienen ademàs en común, que en mayor o menor extensión poseen piedras dis-

puestas en "opus spicatum". 

San Pedró del Pla de PArca. (Foto n." 5) 
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Vi I t ^ 

El conJLinto de estàs Iglesias si-
tuadas en una pequena región geogrà
fica del Ampurdàn entre el mar y unos 
30 km. de profundidad y unos pocos ki-
lómetros del Rosellón (véase mapa n." 4), 
dispuestas en orden evolutivo nos prue-
ba un proceao de transición de la iglesia 
visigòtica de planta basilical a la iglesia 
romànica. Tomando solamente un ejem-
plar de cada tipo de transición, partire-
mos de San Juliàn de Boada. Esta es el 
ejemplai' de iglesia visigòtica en la cual 
se ha sustituido la cubierta plana por la 
bóveda con el arco de herradura total-
mente acusado (véase en la foto n." 2 los 
dos arços, el triunfal y el toral). Es el 
tipo mas pequeno de iglesia, tiene una 
piedras dispuestas en "opua spicatum" 
longitud total de 8'50 m. y la anchura de 
la nave de 4'50 m. En la foto n." 1 tene-
mos una vista exterior en que se apre
cia a la derecha el abside rectangular 
y en la parte superior del muro de la 
nave se distingue una sola línea de pie
dras dispuestas en "opus spicatum". 

La foto n." 3 es el interior de la nave medio derruida de San Roman de las Arenas, en 
ella se pueden apreciar a la izquierda las grandes piedras dispuestas en opus spicatum", este 
sistema comprende la mayor parte de la iglesia. La bóveda, como puede apreciarse es de herra
dura si bien mucho menos pronunciada. Las dimensiones son pràcticamente el doble de la an
terior, es decir, 17 m. de longitud por 6 m. de anchura. El absis es también rectangular. 

Palau Salvadoria (foto n." 4). Es de características anàlogas a la anterior; de esta igle
sia se conserva la fachada en la cual pueden apreciarse las piedras dispuestas en "opus spi
catum". 

San Pedró del Pla de l'Arca. En esta iglesia la bóveda ya es pràcticamente de medio 
punto, el abside circular y las piedras estan dispuestas íntegramente en "opus spicatum" co 
mo puede verse en la foto n." 5 del abside. 

Foto n." 6. La gran nave central de San Pedró de Roda que culmina este proceso de 
transición al romànico. 

Para sostener con mas firmeza nuestra tesis de la transición de las iglesias visigóticas 
a las iglesias romànicas nos haría falta poseer la cronologia de estàs iglesias, desgraciada-
mente no queda ni el mas pequeiio documento, excepto de San Pedró de Roda. Sin embargo te-
nemos una base para poder afirmar que estàs iglesia son anteriores al siglo IX y esta base nos 
la da el "opus spicatum". Este sistema o aparejado, se encuentra en las construcciones cris-

Mapa n . ' 4 
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tianas por lo menos en los s. vil 
y VIU y hasta principios del ix; en 
las construcciones merovingias y 
carolingias tenemos ejemplos como 
en San Filiberto de Gran Lier 
(Loire inferior) y en la iglesia de 
Soveniéres (Maine et Loire,) s. Vli 
t) VIII. Las iglesias mozàrabes del 
siglo X ya no tienen "opus spica-
tum" como tampoco las iy:Iesias del 
arte asturiano del ano 850. 

Todo nos induee, pues, a 
creer que estàs construcciones co-
rresponden a lOvS sií^los vil o viii 
y si tenemos en cuenta que San 
Pedró de Roda, todo en "opus" es 
de principios del siglo viil, hay que 
suponer que estàs Iglesias de tran-
sición al romànico seran anteriores 
al primero y mas grande monu-
mento romànico. 

Resumiendo nuestras con-
clusiones y partiendo del terreno 
de las hipòtesis para entrar des-
pués en el de las realidades, llega-
mos a las conclusiones siguientes: 

u b . 

Snn i'cdro ilc tíoúa. (Foto n." 6) 

HIPÒTESIS: Las iglesias visigóticas de planta basilical y cubierta plana en los siglos vi 
y VII a través de una evolución gradual, sustituyen en el Ampurdan y en el Rosellón la cubier
ta plana y el abside rectangular por la bóveda de canón y el abside circular, así como las puer-
tas y ventanas de herradura por puertas y ventanas de medio punto con lo cual aparece el 
estilo romànico. 

REALIDADES: En el siglo ix tenemos con ícchas bien determinadas los templos romàni-
cos de San Quirico de Colera (800); San Genis les Fonts (820) ; San Andreu de Sureda (820); 
Albanyà (957) ; San Esteban de Banyolas (957) ; Ripoll (977) ; Amer (979). 

En la primera mitad del siglo xi los monumentos romànicos se extienden por las lade-
ras de los Pirineos gerundenses y leridanos. 

A partir de la segunda mitad del siglo xi el romànico avanza decídidamente por la cor-
dillera pirenaico-cantàbrica y llega a su eclosion a Santiago de Compostela. Como ramifica-
ciones secundarias el romànico avanza a través de Francia. 

Reivindicamos, pues, para el Ampurdan el origen del romànico y para los pueblos his-
pànicos de la cordillera pirenaico-cantàbrica la eclosion de este gran proceso creador, no solo 
en su primera fase romànica sinó también en la segunda fase llamada gòtica. 
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CRÒNICA DE RIPOLL 

W ^ y Apuntes eslaúísticos soDre la influslría 
'%É:m úE lillailos en la comarca del ripollés 

Y" '^g Por JUAN CASSANY BASSETS 
I I 

Pa ra debida aclaración de errores aparecidos en la crònica sobre el mlsmo tema aparecída en esta Revista 
nos permit i remos repetir el Cuadro I I que hace referència al número de fàbricas y husos de hi lar ac tua lmente 
existentes, en cifras estimativas, en los difcrentes municipios de la comarca del Ripollés: 

' I B i lUSOB Miinicípio 
RIPOLL 
PARRÒQUIA DE RIPOLL 
LAS LLOSAS 
CAMPDEVÀNOL 
RIBAS DE FRESER 
SAN JUAN DE LAS ABADESAS 

C U A D R O 

N." fAbrlcas 
11 
2 
1 
3 
2 
2 

11 
N." husos 

140.000 
27.000 
28.000 
29.000 
28.000 
30.000 

N," obrcros 
2.465 

660 
900 
560 
770 
860 

Obrcros por 
8'77 
6'— 
(?) 
6'85 
7'— 
5'75 

TOTALES 21 282.000 6.015 

Si radicamos el estudio del crecímiento de la indústr ia de hilados de Algodón en e! àrea concreta del mun i -
cipio de Ripoll y calculamos los índices sobre el número de husos y habi tantes , tendremos que en principio de 
siglo exisLian 14 husos aproximadamente por habi tante , en t an to que en la actual idad no Uegan a 16 husos por 
habi tante , siendo por consigulente el crecimiento de u n 10 '/-• aproximadamente . 

Indudablemente que tal crecimiento no parece corresponder al amnento que debería haberse derivado de 
62 anos de cont inua actividad. ni viene tampoco en consonància al consumo, siempre en aumento del mercado 
nacional. Es lógico, pues, senLar a igunas hipòtesis sobre el part icular . Si bien du ran te la ú l t ima dècada h a sido po-
sible la instalación de nuevas fàbricas o ampliación de las existencias movidas por fuerza motriz s iuninistrada 
fuera de las propias industrias, no deben aesconocerse las dificultades hasta ha poco sentidas aquí pa ra obtener 
aquelles suministros. 

Pràc t icamente la indúst r ia de hilados en el Ripollés hab ía mantenido el sistema de mover las fàbricas por 
aprovechamiento hidràulico propio y si bien no cabé suponer que habíanse acabado las posibilidades de tal apro-
vechamiento, si es dable conocer que los posibles eran a l t amente mas caros que los existentes. De ahí una de las 
posibles causas del escaso crecimiento de esta indústr ia en comparación a la existente en principios de siglo. 

De otro lado, sin duda, que el crecimiento de la productividad en igual número de p lan tas desaconsejaba n u e 
vas instalaciones, t an to mas cuanto que propiamente no es rentable una p lan ta de menos de 10.000 husos, posi-
ción de los técnicos, que ya indicàbamos en la crònica anterior . 

Un estudio completo con recopilación de cifras, nos dar ia posiblemente un índice de aumento en cuanto 
a la producción y a la calidad de los productos obtenídos con relación a principios de siglo. Sín embargo, ello no 
nos es posible en este momento si bien caben unas estimaciones actualizadas en orden a la forma que en la 
actualidad se coordina el t rabajo en esta clase de industr ias . 

Habida cuenta que la tècnica moaerna impone una considerable reducción de personal en proyección a la 
actividad exigida a cada productor, el índice que hemos establecido an te r iormente comparando número de husos 
con el personal residente en cada población, cabria hacerla con relación al personal activo en una y o t ra època, 
estadística que no nos ha sido posible obtener por no existir datos de las empresas anter iormente existentes y hoy 
desaparecidas. 

Se puede, como hemos dicho, es t imar que aprox imadamente el aumento h a sido en la relación de 2-1, con-
secuencia de la tendència de prescindir de mano de obra. 

Considerando otro aspecto de la indústr ia en esta comarca puede calcularse promediadamenie que el total 
de husos existentes t ienen una vida de 40 a 50 anos. No pasa rà de un 20 por ciento el número de husos cuya vida 
sea menos de 10 anos, con lo que se determina que rea lmente esta indústr ia pierde condiciones ae modernidad, 
adoleciendo del mal general senalado para la misma en el resto de la nación. 

Indudablemente que desde este àngulo comarcal no pueden vislumbrarse soluciones pràct icas al problema 
conjunto de la indústr ia de hilados de algodón però, es c ia ramente percibida la posibilidad de que se nos escapa, 
económicamente hablando, u n medío de vida que es en rea l idad necesario a Ripoll y pueblos comarcales. 

De los datos obtenidos en la comarca y como se senala en el cuadi'o anterior el número de obreres por 1.000 
husos oscila en t re 6 y 8, mient ras que en paises de mejor tècnica, Bèlgica, por ejemplo, en una buena fàbrica 
el número de obreros por el mismo número de husos es de l '5. La diferencia es ostensible. 

No vamos aquí a especular los problemas de índole social que esta reducción habr ía de produclr, n i t a m 
poco a comentar , por cuanto lo hacen de por sí, las venta jas de índole econòmica que de ello se derivan. 

De lo que si se puede hacer comentario es del problema intr lnsecamente considerado en méritos a u n a po
sible desaparición o languidecimiento de esta actividad en estos valies. Posiblemente no existen, apar te el Llobre
gat , otros ríos en Espaf\a, que produzcan en t an corto recorrido màs riqueza que el Ter y el Freser, y toda esta r i -
queza, tèngase en cuenta se deriva de la indústr ia de hilados de algodón. 

Deberemos màs adelante dar unos datos de los caudales de es-'tos ríos y numero de aaltos de agua en los 
mismos aprovechados, producción y proyectos de ampliación y otras aplicaciones que se les ha pretendido dar. 

Queda cier tamente esquematizado u n problema que el porvenir puede depararnos y al que desde aho ra hay 
que buscar mia solución. Un rincón de la provincià que no debe olvidarse que vive y labora y cuyo censo de p o 
blación depende, casi exclusivamente de u n a indústr ia que tiende a desvalorizarse y a la que se presentan duros 
problemas a resolver. 
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POSTAL 

GERUNDENSE 

Salldas 
de Otono 
Tor mME ÍJ/lLMALl 

El hAonasterio de henediciinas de San Daniel, lestigo viejo del paso de 

innumerables otonos, pequeüa uoz de bronce que se oye al caer la tarde. 

Junto a sus muros gruesos pasan los senderos que van y vienen del monte, trayendo 

y llevando miles de recuerdos bellos. Abuelos y nietos hablarían extensamente y sin 

prisa del valle y de sus horas que pasaron como el sol, dejando luz. Casi no apar-

tamos la vista del valle cuando hablamos de las afueras que no nos cansan nunca. 

Como a un pico elevada, el mediodía, a San Daniel le sienta bien la tarde, el otono. 

Tiene Gerona dos momentos de solaz bien 
definides y ligados estrechamente a las esta
ciones del ano. Pueden seiïalarse en estos dos 
binomios; verano-playus, y otono-setas. Otras 
latitudes suponemos tendríin sus otras excu-
aas para romper monotonías típicas de ciu-
dad; aquí disponemos de esas, muy a nuestro 
alcance, muy gerundenses las dos, y muy re-
comendables tambien las dos, siempre claro 
està que no ae Uejíue a lo insano de las dos 
cosas, de la playa o de la seta, que de todo 
tienen nuestras oomarcas benditas. 

Un y otro motivo, decimos, son excusas su-
ficientes para dejar la ciudad siquiera unas 
horas. Però mas que de "excusa" quizà con-
vendría hablar de "necesidad" y a veces in-
cluso de "lujo". Convenp;amos en que las dos 
ocasiones para salir de la ciudad son esen-
cialmente distintas: las buenas playas distan 
unos 40 kms. de la ciudad, en cambio las bue
nas setas pueden hallarse a 40 minutos de 
cualquier casilla de "burot". A las playas hay 

que llegar sobre ruedas, por lo que se impone 
para muchas clases el cuentagotas del presu-
puesto; rozamos por ahí el "lujo". Las setas 
son mas de casa o, mejor dicho, mas para los 
de casa. Ay del dia en que las agencias de 
viajes empezasen a apear turistas en los tran-
quilos bosques después de haber traducído a 
siete idiomas los nombres de nuestras setas 
familiares; aparte de su tan simpàtica pre
sencia en nuestras cocinaa, la seta perdería 
—mucho mas doloroso todavía— el inmenso 
papel social que desempeiïa en la sencillez de 
nuestras economías domésticas. Un desqui-
ciamiento así no quieran cometerlo nunca los 
cai-teles de turismo que, a veces si se empe-
íían en hacer entrar el clavo por la cabota. 

Quizà es providencial que el otoíío siga al 
verano. Así, después de las ajetreadas cam-
panillas de un prohibido el descanso ante ria-
das de extranjeros, de poco vecinos, en bien 
de un quehacer bastante material, cuando no 
materialista, después de eso vienen las pri-
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meras nieblas del calendario no muy frío to-
davía, a poner debajo de cada hoja caída y 
seca el aliciente de marchar al bosque con 
los màa queridos, con los mas familiares, o 
con los mas vecinos. Es el repliegue, es el 
mi ra r hacia dentro, t an necesario en la a rmè
nia del ano y del hombre, que irà progresan-
do para culminar en la típica reunión hcga-
rena del corazón del invierno. Ahora las ma-
nanas soleadas invitan a ir y venir, a t r a s -
pasar el umbral de la ciudad con la alegre 
carga de un cesto de mimbres y con la sen-
cilla esperanza de a la vuelta, poderlo pasear 
vistosamente repleto sin tener que tòrcer por 
calles recónditas para bur lar miradas que 
descubrirían escasa suerte y perícia en la 
búsqueda. Però aun cuando esos dos factores 
no hubieran querido citarse en el cesto, la 
salida no seria inútil. Al comentaria después, 
se diria claramente que era una "excusa" 
para salir a las afueras. 

Tiene nuestro otofío la gran virtud de ha-
cernos sentir la necesidad del bosque. De un 
bosque que està ahí, a t i ro de píedra como 
diria un pastor, a t i ro de campanada de Ca
tedral, como ha de decir un gerundense. La 
afioranza de zonas verdes dentro de la ciudad 
63 un apremio mas para que nos acerquemos 
a los prados de San Daniel, o a los caminos 
de mas allà de Palau Sacosta, o las masías 
del llano de San Gregorio, caminos de varia-
das excursiones, espacios queridos que ni son 
ciudad ni son pueblo solitario, però sí quedan 
inmensamente lejos de la pesadilla del clàxon 
y del bordillo porque ya todo es acera y ama-

bilidad. Incluso, si os fijàis, t raspasado el 
portal de San Pedró de Galligans o el de San 
Cristóbal es mas fàcil el saludo a los que pa-
san. En extramuros hay menoa gente y me-
nos pr i sa ; como siempre, el hombre vuelve a 
ser la medida y el equilibrio, porque està a la 
mitad del camino entre la antigua carreta de 
bueyes, canaina entre barrizales, y el coche 
de sèrie, veloz sobre los asfaltos. 

Ahora que ningún barrio de las afueras de 
Gerona està definitivamente urbanizado, bien 
podríamos pensar con carino y entre todos 
en ponerle al futuro nuestro grani to de buen 
sentido a las soluciones que vayan apor-
tàndose. 

Fueatoft en clima de buen crecimiento, al 
que nuestra ciudad habrà de sujetarse en 
serio, por ley natural , votamos sin lugar a 
dudas por aquel estilo que aepa reapetar mas 
el derecho a los ciudadanos a tener unos pra
dos y unos bosques a cambio de unos pocos 
pasos, donde el r i tmo cotidiano parece retar-
darse, hacerse màa humano, en donde es po-
sible hablar de nada, del tiempo, mientras se 
llena un botijo de agua de la Font d'en Fi ta . 

O dicho de otra forma, que seamos capa
ces de continuar saboreando el otoüo como 
quienes miran y remiran sua buenos cestos 
de setas recién bajados del monte mientras 
ellas, las amas de casa que por el mismo ca
mino de vuelta van hablando de sus cosas, 
anticipan un hermoso p lan: 

—Jo avui els faré a la brasa. Son t an t 

bons. . . 
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D I B U J O S por R. REIG 

9mí^ 

Las gafas de la princesa de EboU. 
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ENCUESTA por peoRO P/FERRER 

1 ^Cual es la actívíúad qui; actiialinente 
(lesarrolla su Delcgaciún? 

2 ^Proyeclos mas inincilialos a e|Ecular? 

3 ^Ncccsidad m ŝ urgcnte a solucionar? 

Iltmo. Sr. D. Julio Esteban Ascensión 
Delegado del Ministerio de la Vivienda 

Siendo tres las fundamentales activida-
des del Ministerio, tres son también las de 
SLis Delegaciones, por ello conviene distinguir 
cada una de ellas; y lo que a cada una corres-
ponde. 

EN MATÈRIA DE VIVIENDAS 

Se construyen actualmente mas de 2.000 
viviendas con protección estatal en toda la 
Provincià, cupó anual necesario para ir a la 
solución definitiva del Problema, de acuerdo 
con lo previsto en el Plan Nacional de la Vi
vienda actualmente en vigor. 

EN MATÈRIA DE ARQUITECTURA 

Terminada ya la 1." fase de pavimenta-
ción de calles de Figueras se va ràpidamente 
a la terminación de la Casa de Correos y Te-
lecomunicación en dicha ciudad, a la termi
nación de las dependencias parroquiales de la 
Iglesia de San Pedró de Figueras, a la ter
minación de la Iglesia de Port-Bou y a la re-
construcción del Puente Romànico de Besalú, 
continuàndose a ritmo normal, las Obras del 
Paseo Arqueológico de Gerona, conjuntamen-
te con el Ayuntamiento. 

EN MATÈRIA DE URBANISMO 

Se trabaja actualmente en la redacción y 
estudio del Plan General de Ordenación del 
Termino Municipal de Santa Cristina de Aro, 
de gran interès urbanístico por su situación 
privilegiada en la Costa Brava. 

También se procede al estudio y redacción 
del Plan General de Ordenación de Alp y la 
Molina de Alp, con objeto de ordenar el com-
plejo deportivo invernal de dicha zona pro-
curando dotarle de los accesos mas conve-
nientes a su futuro desarroUo. 

Se procede a la revisión de los Planes Ge
nerales de Ordenación d Blanes, Lloret de 
Mar y Tossa, por necesidad imperiosa de re-
solver su ordenación futura, a la vista de su 
ingente desarrollo urbano, en estos últimos 
aílos, que ha hecho necesaria la revisión anti
cipada de los Planes Generales en vigor. 

Se han subastado las Obras Municipales 
de Financiación Conjunta entre los Munici-
pios y el Ministerio, que aíectan a localidades 
incluidas en el Plan Costa Brava. Estàs obras 
son las siguientes por localidades. 

BLANES : Pavimentación de la calle Joaé 
Antonio. Accesos a la Playa de San Fran-
cisco. Pavimentación y aceras en el Paseo de 
la Playa Sabanell. 

LLORET DE MAR : Reparación del Paseo de 
Agustín Font. 

TOSSA: Encauzamiento y pasarela en el 
tramo final de la Riera. Ampliación del ca
mino a la Playa de la Palma. 

SAN FELIU DE GUÍXOLS: Acondicionamien-
to y pavimentación del Paseo Marítimo. Re
forma General del alumbrado publico. 

PLAYA DE ARO: Pavimentación con sanea-
miento de las calles Reina Fabiola e Inmortal 
Gerona. Alumbrado de cinco calles y de la via 
de acceso a Fanals. Urbanización de la Plaza 
de la Iglesia. 
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La província de Gerona està 

en un momento de pleno 

renacimiento y se estan des-

arroUando importantes me-

joras en toda su geografia. 

El Gobierno atiende solici-
tamente los problemas que 
t en ia p l a n t e a d o s nuestra 
província y sus Minísteríos, 
a través de las Delegacíones 
provínciales, estan llevando 
a cabo numerosos proyectos 
que han de dotar a Gerona 
de los s e r v i c í o s n e c e s a -
r ios para s i tuar ia al dia 
e n su pr iv i l eg iada situa-
ción de puerta de Espana. 

R E V I S T A DE GERflIVA 

ha ínteresado la opinión de 

varios delegados para infor

mar de tema tan importante. 

El Excmo. Sr. Qobcrnador Civil, don Víctor Hellín Sol, 
en un acto de cnircira de nuevas v lv lendas . 

CALONGE: Urbanización de calles hasta el 
paseo Mundet. Urbanización del acceso a 
Torre Valentina. Urbanización de Calle desde 
la carretera a la Playa. Urbanización prime
ra fase del paseo peatonal a las calas y pla-
yas del condado de San Jorge. 

PALAMÓS: Prolongación urbanizada del 
paseo del Mar. Urbanización del Paseo del 
Mar en la Playa de la Fosca. Pavimentación 
de varías calles en el barrio de San Juan. 

BAGUR: Pavimentación de varias calles. 
Iluminación de varias calles: Pavimentación 
del acceso a la Playa de Sa Riera. 

TORROELLA DE MONTGRÍ: Pavimentación, 
alcantarillado e iluminación en el barrio de 
El Estartit. 

LA ESCALA: Abastecimiento de aguas en 

la zona dels Riells. Aparcamiento en la Plaza 
de la Punta. 

RosAS: Modernización del alumbrado pu
blico. Urbanización del Paseo del Caudillo. 

CADAQUÉS : Pavimentación de las Plazas 
F. Rahola y Dr. Trèmols. Pavimentación del 
camino de Las Ribas. Pavimentación de las 
Calles del Dr. Bartomeus y Llané. Construc-
ción del Grupo de Alcantarillas correspon-
diente. Ampliación de la Riba y construcción 
de defensas del mar. 

PUERTO DE LA SELVA: Urbanización del 
Paseo Marítimo, parque y Campo de Depor
tes Infantil. 

PoRT-Bou: Urbanización de la Plaza de 
la Iglesia. Pavimentación del acceso a la 
Iglesia. 

63 



Grupo de vivlcndns 
en San Tcllu de Guíxols 

Dos son los principales 
proyectos en estudio cuya 
re.ilización ha de proprcio-
nar a la Provincià venta-
jas de mucha importància. 
El primero se refiere a la 
rcalización del Políg'ono de 
Viviendas, situado en Fon-
tajau, termino municipal 
de San Gregorio y Zona de 
Influencia de Gerona Ca
pital. Con su realización 
que comprende la Ordenación y urbanización 
de la zona, se dispondrà del terreno urbani-
zado totalmente para ubicar en él 3.300 vi
viendas, que han de resolver el problema de 
la vivienda en Gerona y sus alrededores y su
primir el barraquismo. 

EI segundo que esta todavía en sus ini-
cios, es la creación de un Polígono Industrial 
de gran capacidad pai'a que en él se puedan 
ubicar las induatrias transformadoras que 
deben crearse para el debido aprovechamien-
to de los productos agrícolas que proporcio
nen las 50.000 Hectàreas de regadíos previs
tos y en ejecución en la Provincià. 

A la vez este Gran Polígono Industrial, 
podria ubicar algunas industrias del cinturón 
industrial de Barcelona, descongestionàndolo 
en parte. Los beneficiós que ta] polígono po
drà representar a la província saltan a la 
vista. 

La necesidad mas imperiosa en la Pro
vincià en relación con esta Delegación, es la 
de lograr que los Planes parciales de Orde
nación se cumplan a rajatabla en los tér-
minos y condiciones en que se aprueban, sin 
pormitirse edificaciones de ninguna clase so
bre terrenos calificados como urbanos, que no 
dispongan de los servicios obligatorios a todo 
solar; por no haber sido previamente urba-
nizados. 

Una cosa es autorizar obras en solares 
urbanizados y otra autorizarlos en parcelas, 

^"*/'^-^v?^•~ " è^'·^/^^'^-í·'fb^'''"•' 

que si bien figuran y estan delimiiados en un 
Plan no han sido urbanizados. Creemos que 
los Ayuntamientos en general y los de la Cos
ta Brava en particular, debieran limitar la 
concesion de licencias de obras nuevas solo a 
aquellos terrenos que estén debidamente 
urbanizados. 

Los 2.000 permisos de obras concedides 
en 1961 y los otros tantos que se van a con-
ceder en 1962 solo en la Costa Brava suelen 
producirse graves trastornos en los jornales, 
preciós de materiales qeu dilicultan la cons-
trucción en el resto de la Provincià, se tra-
ducen en un aumento desmedido del valor de 
las parcelas sin urbanizar, fomentando la es-
peculación de terrenos. 

Los Municipios debieran meditar sobre las 
gravísimas consecuencias que con esta liber-
tad de concesion de licencias de obras pueden 
ocasionarse a la Costa Brava, cuyas conse
cuencias mas inmediatas las sufren ellos mis-
mos, por el aumento de sus problemas muni-
cipales y las exigencias cada dia mayores de 
una población fiotante que solo ve las defi-
cencias en los servicios públicos. 

Los Planes Parciales de Ordenación, sean 
Municipales o de iniciativa particular, deben 
ser seguidos de los Proyectos de Urbaniza
ción y de las obras correspondientes. Todo 
ello de acuerdo con el Plan aprobado y de sus 
condiciones de ejecución. Si así no se hace lo 
mas probable es que los problemas que se pre
senten sean cada aíío mas insolubles. 
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Iltmo. Sr. D. Manuel Reig Roig de Lluís 
Ingeniero Jefe de Obras Públicas 

LíL px-ovineia de Gerona ocupa, en exten-
sión superficial, el lugar 43 entre las cincuen-
ta de Espaíia, es decir, (lue solaniente siete 
son mas peqiiena.s que ella. (Alicante, San
tander, Logrono, Pontevedra, Alava, Vizcaya 
y Ciuipúzcoa.) 

Su red de carre teras es muy amplia, ya 
que cuenta con la importante cifra, en nú
meros redondos de 1.400, dÍRtribuidas en 195 
de Carreteras Nacionales; 472 de Carreteras 
Comarcales y 7IÍ3 de Carreteras Locales, de 
los cuales existen actualmente 861 km. dota-
dos de rieíío asfàltico, es decir, el 61 por cien-
to de la red. 

Sin temor a que se nos tache de exagera
des nos atrevemos a afirmar que no aventa-
ja ràn a nue.stra Província la mayoría de las 
restantes de Espaíïa, en las ei l'ras que acaba-
mos de resenar. 

Actualmente se encuentran en curso de 
ejecución 33 obras de conservación y repara-
ción de firmes, que figuran en la relación que 
se adjunta, así conio la de obras en proyecto. 

Asimismo; acompanamos unas fotogra-
fías de determinades t ramos de carre tera to-
talmente dotados de firme óptimo, y un plano 
ííeneral de la Província con distíncíón de Ca
rre teras Nacionales, Cai'reteras Comarcales 
y Carreteras Locales. 

Seria aventurado. por nuestra par te . fijar 
un plazo de tiempo para poner en condiciones 
normales de circulacíon la red total de carre
teras del Estado en la Provincià, però con el 
nuevo Plan General de Carre teras aprobado 
eí t imamos que no ha de ta rdarse en llejrar a 
una mejora eficiente de aquéllas. 

Las necesidades de la Província en rela
ción con esta Jefa tura estan íntimamente li-
gadas con la enorme afluència turíst ica que, 
de aíïo en ano, aumenta en términos insospe-
chados y que exíge que las vías de entrada 
en aquella y las de acceso a la Costa Brava, 
principalmente, deban encontrarse en ínme-
jorables condiciones, en el mas breve plazo 
posíble. 

Tenemos el pleno convencimiento y la mas 
absoluta confianza de que el nuevo Plan Ge
neral hara que aquéllas necesidades se con-
viertan en feliz realidad. 

OBRAS EN CURSO DE EJECUCIÓN 

C. L. de Hostalrich a Tossa: Bacheo y rie-
go asfàltico fluidíficado entre los p.k. 17'000 
al 34'000. 

C L . de Hostalrich a S. Hílario Sacalm; 
Reparación, explanacíón y firme con t ra ta -
miento bituminoso semiprofundo entre los 
p.k. IG'OOO al 27'000. 

C. N. II de Madrid a Francia por la Jun-
íiuera: Bacheo y elíminación de blandones 
entre los p.k. 707'800 al 710'300 y 718'000 al 
724'300. 

C. N. II de Madrid a Francia por La Jun-
quera : Bacheo y elíminación de blandones 
entre los p.k. 698'000 al 706'000. 

GE-680 Camino de Vidreras a Lloret de 
M a r : Bacheo entre los p.k. 13*000 al 28'000. 

GE-681 Ramal de C.-253 a Tossa: Bacheo 
entre los p.k. O'OOO al 16'300. 

GE-552 Camino de La Batlloría a Arbu-
cias: Bacheo entre los p.k. 8*200 al 15*000 y 
O'OOO al 9'200. 

C. C.-250 de Gerona a San Feliu de Guí
xols. GE-662 Camino de Sta. Cristina de Aro 
a Playa de Aro : Bacheo entre los p.k. 19*400 
al 33*900 y O'OOO al 5*900. 

GE-650 Camino de Palafrugell a Torroe
lla de Montgr í : GE-654 Ramal de C. C.-255 
a Palaf ru.i^ell: Bacheo previo y t ra tamiento 
superficial sobre pavimento bituminoso entre 
los p.k. 32*400 al 33*350 del primero y 33*350 
al 34*730 del segundo. 

GE-632 Ramal de GE-640 a La E.scala. 
GE-640 Camino de Torroella de Montgrí a 
Verdes. GE-650 Camino de Palafrugell a To-
rroclLi de Montgr í : Bacheo con material bi-
L.minofio en los kms. 1 O'OOO al 14*040 del prí-
r . i :ro; p.k. 6*550 al 10*285 del segundo y p.k. 
17*775 al 20*000 del tercero. 

GE-650 Camino de Palafrugell a Torroe
lla de Montgr í : Bacheo pi-evio y t ra tamiento 
:?ïuperficial sobre pavimento bituminoso entre 
io ,̂ p.k. 30*000 al 32'400. 

GE-643 Camino de Torroella de Motgrí a 
Pa r l abà : Bacheo previo y t ratamiento super
ficial sobre pavimento bituminoso entre los 
p.k. 0*000 al 5*250. 

GE-642 Ramal de C. C.-255 a Parlabà. 
GE-643 Camino de Torroella de Montgrí a 
Par labà : Bacheo previo y t ra tamiento super
ficial .sobre pavimento bituminoso enti'e los 
p.k. O'OOO al 3'460 del pr imero y p.k. al 7'822 
del segundo. 
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GE-650 Camino de Palafrugell a Torroe
lla de Montgr í : Bacheo con material bitumi-
noso de los kms. 20'000 al 30'000. 

C. N. II De Madrid a Francia por La Jun-
quera. C. C.-255 de Gerona a Palamós; Eli-
minación de blandones entre los p.k. 730'000 
al 773'500 de la p r imera y p.k. 5'500 al 38*000 
de la segunda. 

C. C.-152 Carre tera Comarcal de Santa 
Coloma de Fa rnés a Olot; Bacheo, elimina-
ción de blandones, arcenes y cunetas de los 
kms. 35'000 al 45'000. 

GE-524 Camino de Olot a Baílolas: Ba
cheo, arcenes y cunetas entre los p.k. 4'000 al 
lO'OOO y 20'000 al 25'000. 

GE-524 Camino de Olot a Baüolas; Tra-
tamiento superficial de conservación entre los 
kms. O'OOO al 4'000. 

C. C. 152 Carre tera Comarcal de Santa 
Coloma de Fa rnés a Olot: Reparación de ex-
planación y firme con riego bituminoso en 
los kms. 29'000 al 33'000. 

C. L. de Vilademat a Palafrugell : Segun-
do riego superficial con material bituminoso 
entre los p.k. 18'650 al 21'150 y 29730 al 
34'730. 

GE-602 Ramal de C. N. II a Espolla. 
GE-503 Camino de Darnius a Massanet de 
Cabrenys : Tra tamiento superficial sobre pa
vimento bituminoso entre los p.k. 19'500 al 
23*230 del pr imero y p.k. 7*500 al 10*750 del 
segundo. 

GE-602 Ramal de C. N. II a Espolla: Tra
tamiento superficial sobre pavimento bitumi
noso entre los p.k. 12*500 al 19*500. 

GE-650 Camino de Palafrugell a Torroe
lla de Montgr í ; Prolongación de obras de fà
brica de luz inferior a 4'00 m. entre los p.k. 
23*300 al 26'000. 

C. L. de Vilajuïga a Puente Campmany. 

C. L. de Santa Coloma de Fa rnés a la Pro
vincial de Vich: Nueva Obra de fàbrica en 
sustitución de la destruida por los temporales 
de octubre de 1959, p.k. 0*625. 

Acopio de materiales para i-eparación ex
t raordinàr ia de C. N. II de Madrid a Francia 
por La Junquera ; C L . 14 de Ho.stalrich a 
Tossa (Tramo Blanes-Tossa) y C. C. 250 de 
Gerona a San Ferliu de Guíxols. 

GE-553 Ramal de GE^552 a Hostalrich. 
GE-554 Ramal de C. N. I I a Hostalrich y 

GE-552 Camino de La BatUoria a Arbucias : 
Plantación de arbolado en los kms. 0*000 al 
8*200 de la 1.", O'OOO al 10*500 de la 2." y O'OOO 
al 9*200 y lO'OOO al 14'000 de la 3.". 

C. C. 150 Carre tera Comarcal de Gerona 
a Ripoll: Plantación de arbolado entre los 
kms. 20'000 al 85*000. 

C. C. 149 de Pons a Ripoll (Cr". de Borre
dà a la de Barcelona a Ribas) : Terminación 
de obras. Trozo 1.". Tramo A. 

C. C. 149 de Pons a Ripoll (Cra". de Borre-
dàa la de Barcelona a Ribas) : Terminación 
de las obras trozo 1.". Tramo B. 

C. C. 151 de Ripoll a la Frontera France
sa : Replanteo previo del proyecto de termi
nación del trozo 2.". Tramo de Molló a la 
fi-ontera. Sección de Camprodon a la Fron
tera . 

C. N. II de Madrid a Francia por La Jun
que ra : Acondicionamiento trazado y repara
ción extraordinàr ia del firme con aglomera-
do asfàltico entre los p.k. 737*800 al 739*610 
y id. id. id. entre los p.k. 750*097 al 753*675. 

Id. Id. Id.: Variante entre los p.k. 739*610 
al 743*000. 

PROYECTOS E N ESTUDIO 

C. N. II de Madrid a F ranc ia : Tratamien
to de intersección con la C. C. 253 de Santa 
Coloma de Farnés a Palamós en el p.k. 703. 

Id. Id. Id. : Id. con la C. C. 260 de Rosas 
a Olot en el p.k. 762*4. 

Id. Id. Id. : Id. con GE-621. Travesía de 
Figueras, p.k. 763*0. 

Id. Id. Id . : Id. con GE-500. Ramal de Agu
llana y GE-601 Ramal a Cantallops p.k. 779'3. 

Id. Id. Id. ; Id. con GE-602. Ramal a Espo
lla p.k. 773*4. 

Id. Id. Id. : Iluminación calzada p.k. 785'5 
al 785'663 (Tramo final Fron te ra Francesa) . 

GE-522 Ramal de C. C. 150 a La Caria. 
Tramo de La Cana al cruce de CastellfuUit de 
la Roca: Ensanche y mejora del firme y me-
jora local en la supresión de un pontón en 
kilómetro 0*9. 

C. Ripoll a Francia por Camprodon (Tra
mo Travesía de Camprodon) : Mejora de Tra
vesía. Bacheo y riego. 

C. C. 153 de Vich a Camprodon (Ramal 
de San Pablo de Seguries) : Tramo de La 
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Caíïa a San Pablo de Se^furies. Mejora de fir-
me y eonlencióii de desprendimientos. 

GE-524 Camino de Olot a Banolas: Me
jora del firme p.k. 4*000 al 25'000. 

GE-402 y GE-401 Camino de Gombrenys 
a Pobla de Lillet y Ramal de C. N. 152 a 
Gombreny: Mejora del firme. 

GE-532 Ramal de GE-531 a Bonmatí : Me
jora de firme en 107 kms. (19'900 al 30'6 de 
la antigua carre tera de Riudellots a San Mar
tín de Llémana. 

GE-521: Ramal de C. C. 150 a San Juan 
de Las Abadesas. Tramo de Coll de Coubet a 
San Juan de Las Abadesas: Mejora del firme 
y mejoras locales p.k. O'OOO al l l ' lGO. 

C. C. 152 de Santa Coloma de Farnés a 
Olot: Reconstrucc'ión del puente lesionado en 
Las Planas p.k. 28'600. 

C. N. II de Madrid a F ranc i a : Mejora 
Local con ampliación de calzada, cobertura 
r iera y aparcamientos, p.k. 785*500 al 785*663 
(Tramo final Fron te ra Francesa) . 

GE-644 Camino de Vulpellach a Serra de 
Da ró : Mejora del firme, p.k. 0*000 al 2'900. 

C.N. 11 de Madrid a Francia. Camino de 
C. N. n al barr io espaiiol de Los Límàtes (La 
Junquera) : Ensanche y acondicionamiento 
del expresado camino. 

C. C. 151 p.k. 25*00 al 32*4. Carre tera de 
Ripoll a la Frontera Francesa : Variante en 
Camprodon. 

C. C. 151 p.k. 37'5 al 42'4. Carre tera de 
Ripoll a la Frontera Francesa : Tramo de 
Molló a la Frontera . Trozo 2.". 

Iltmo. Sr. D. Fernando Díaz Vega 
Ingeniero Jefe de la Delegación de Indústria 

OBRAS EN CURSO DE REALIZACION 
Des<íraciadamente no existen apenas in-

dustr ias de importància en construcción o 
realizando grandes ampliaciones en esta pro
vincià, en estos momentos, que se consideran 
tan propicios, para colaborar en el plan de 
desarrollo económico propugnado por el Go-
bierno Espaiïol, como continuación obligada 
del plan nacional de estabilización con tanto 
éxito realizado. 

Con el desarrollo económico de la indús
tr ia se podrà conseguir una nivelación efecti
va de la balanza del comercio exterior de Es-
pana y una elevación del nivel medio de vida 
de los espanoles y la consolidación de todo 
ello. Como es sabido la balanza del comercio 
exterior de Espana, teniendo en cuenta en 
ella, sóIo los productos de fabricación que se 
importan y que se exportan normalmente, es 
deficitària. Ahora bien, si se tienen en cuenta 
ademàs los productos que se exportan invisi-
blemente, entonces ya existe un superàvit . 
Estàs exportaciones invisibles son las debidas 
al turismo, a las estancias en hoteles y càm
pings, las comidas y otros artículos de con
sumo y los espectúculos especiales que les ven-
demos a los tur is tas . En esta provincià se 
venden muchas de estàs expoi-taciones invisi
bles, al turismo, y ello, tal vez ha distraído 
la atención del capital, principalmente hacia 
instalaciones que dan lugar a estàs exporta

ciones invisibles y a des-
atender el desarrollo de 
otra clase de actividades. 

Lo anter ior no quiere 
decir que no haya excep-
ciones de bastante conside-
ración, però lo cierto, es 
que no se ha desarrollado 
tanto la indústria como en 
otras provincias espanolas 
en los últimos anos. Las 
excepciones son de domi-
nio publico y no es necesa-
rio citarlas. 
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Ahora existe energia elèctrica mas que su-
ficiente disponible en Gerona capital y que se 
podria t r anspor ta r con líneas de poco coste a 
las inmediaciones, donde podrían implantar-
se algunos de los llamados ahora polígonos 
industriales y lo cierto es que hasta la fecha 
no hay ninguno en realización y solo hay un 
bosquejo de anteproyecto de los mismos. 

Se considera que lo mas urgente para fo
mentar el desarrollo de la indústr ia en la pro
vincià de Gei'ona, como colaboración al plan 
nacional de desarrollo económico del Gobier-
no espanol, seria, la creación de varies polí
gonos industriales, donde las industrias tu-
vieran todas las facilidades posibles para 
montarse, t ras ladarse a ellos y desarrollarse 
debidamente en los mismos. 

La situación geogràfica de la provincià de 
Gerona, la mas pròxima al Centro de Europa, 
se considera privilegiada para el emplaza-
miento de industrias con participación ex-
t ran jera y con vistas al mercado común 
europeo. 

En el con ven io de t ransportes por carre
tera con Francia , la provincià de Gerona ya 
se encuentra favorecida para realizar expor-
taciones de productos o importación de pr i -
meras mater ias y se cita esto, sóIo como un 
ejemplo de las inmensas posibilidades de la si
tuación geogràfica de la provincià de Gerona. 

La misión del Ministerio de Indústr ia con 
relación a obras en curso de realización se li
mi ta a encauzar la libre iniciativa empresa
rial de forma que en sus actividades se cum-
plan los reglamentos de seguridad y que no 
se produzcan perjuicios a la economia nacio
nal y a llevar la estadística de todo ello. 

La principal obra en realización y casi to-
talmente terminada, es la línea de t ranspor te 
de energia elèctrica de E N H E R a 132.000 V. 
con doble circuito trifàsico con capacidad de 
t ranspor te a 120.000 KW. instantàneos o sea 
2.880.000 de kwh. diarios, que t r ae rà energia 
elèctrica hasta Gerona. 

P R I N C I P A L E S PROYECTOS QUE T I E N E 
E N ESTUDIO 

El principal proyecto que se tiene en es
tudio es una propuesta a la Superioridad 
para que se mantenga una interconexión en
t re las redea de las principales companias de 
Servicio publico de t ranspor te y distribución 
de energia elèctrica, especialmente entre las 

dos mas importantes F.E.C.S.A. y E.N.H.E.R. 
Con ello quedaria garant izada la seguridad 
de un suministro sin cortès, aún en los casos 
de tormentas tan frecuentes en el t ramo de 
línea Vich-Gerona. a 110.000 Voltios de la 
F.E.C.S.A. 

Otro proyecto que se considera recomen-
dable a la iniciativa privada empresarial , se
ria el montaje de una indústr ia importante 
de frío industrial con càmaras de congelación 
de alimentos para su almacenamiento y dis
tribución en los momentos de màxima afluèn
cia turística, así como para producir el hielo 
que tanto escasea en verano en toda la pro
vincià. 

N E C E S I D A D E S DE LA PROVINCIÀ E N 
RELACIÓN CON SU J E F A T U R A 

La creación de polígonos industriales ya 
mencionada se considera la necesidad primor
dial. Estos polígonos resolverían tambièn, los 
problemas que plantean el emplazamiento 
poco adecuado de algunas industr ias existen-
tes que desarrollan actividades molestas, in
salubres, nocivas y peligrosas, las cuales po
drían t ras ladarse a los lugares que en los 
mismos se fijaran para esta clase de indus
tr ias , en los que contarían con todas las faci
lidades para su funcionamiento. 

Se considera lo anter ior de g ran interès 
para Espana porque har ia factible la obten-
ción del desarrollo de la indústr ia sin perjui
cios a lugares de importància turíst ica, cuyas 
bellezas se conservarían y aun aumentar ian. 
Con ello tambièn se conservarían las expor-
taciones invisibles que hemos dicho que cons-
tituyen hoy el único contrapeso que tiende a 
estabilizar la balanza de nuestro comercio ex
terior inclinàndola hacia el superàvit . Debe-
mos fomentar la atracción del tur ismo sano 
hacia las bellezas de nuestra província aun-
que a pr imera vista pueda parecer a todas las 
personas que no estamos directamente inte-
resados en negocios relacionades con el tur is
mo, que no nos ocasiona otra cosa que moles-
tias, encarecimiento de la vida y perturbación 
de las costumbres, lo que se està consiguiendo 
es la integración lenta, però progresiva de 
Espana a la Comunidad Econòmica Europea, 
cuyo èxito es la única garan t ia contra el avan-
ce comunista, que seria destructor de todo lo 
que constituye el bienestar espiritual de las 
personas, sin el cual, no merece la pena vivir. 
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Iltitio. Sr. D. Juan Cabot Picornell 
Ingeniero Jefe del Servicio Agronómico 

En el sector agrícola destaca actualmente 
la acción cooperativista que, venciendo el en-
démico individualismo de laa gentes del cam
po, agrupa los intereses comunes de la pro-
ducción y comercialización de diversos pro
ductes agrícülas. 

Ejemplo de esta actividad cooperativa le 
encontramos entre los vitivinioultores del 
Ampurdan, donde esta campana estaran en 
funcionamiento 10 Bodegas Cooperativas, al-
gunas totalmente de nueva planta como Vila
maniscle, San Juliàii de Rabós, otras con im-
portantes ampliaciones El Pa r r a l de Camp-
many, Mollet de Peralada y Espolla. 

La acción cooperativista no solo se mani-
fiesta en este terreno vitícola, sinó que apa-
rece en otras actividades, algunas totalmente 
nuevas, como son las cooperativas frutícolas 
de Costa Brava y de la Comarca de Olot, las 
dos de reciente creación y cuya finalidad abar-
ca desde la plantación y cultivo de los nuevos 
frutales hasta su comercialización. 

Otras cooperativas con unión agrícola di
versa, se muestran muy activas, como las de 
Castelló de Ampurias y de Bafiolas. 

Parece también inminente el cooperativis
me en el sector lechero y ganadero. 

Imperativo necesario para la mejora de la 
ganadería y de su productividad, es la mejora 
de los pastos y forrajes como base pr imàr ia 
de la alimentación animal. 

En este sentido la Jefa tura Agronómica 
en relación con la Dirección General de Agri
cultura y la colaboración de los agricultores. 

lleva ensayando desde 1958 campos de culti
ves de prederas, habiéndose comprobado y 
establecido la adaptación y desarroUo de las 
espècies de gramineas y leguminesas mas in-
teresantes y de acuerdo con los variades tipoa 
ecológicos de la provincià. 

El ensayo comprende hoy dia mas de 60 
parcelas instaladas en prades de alta monta-
na como los de Pardinas , Molló, Villalonga 
del Ter, Freixenet. Otres se hallan en valies 
frescos como en San Pr iva t y San Esteban de 
Bas. También se ha ensayado en las estriba-
ciones del Montseny, Arbucias. Santíi Coloma 
y en San Hilario. Otros ensayes se han esta
blecido en los ter renes bajos del Ampurdan 
tipo "closas", como son las de Castelló de Am
purias, San Pedró Pescador, Riumors y íinal-
mente en campos de caracteristicas mas se-
cas, como en Montagut, Crespià, Fontani-
llas, Pontós. 

Estes ensayes se preseguiràn con el estu
dio de los rendimientos o productividad del 
prade, con cuya base se podrà emprender un 
plan general de mejora de la totalidad de los 
pastos en la provincià. 

En el aspecto de la agrupación de los agri
cultores hay que destacar la acción de diver-
sas Hermandades Sindicales de Labraderes 
que tienen en funcionamiento servicios de 
maquinaria agrícola y en otras que con les 
auxilies correspondientes del Ministerie de 
Agricultura han ide a la censtrucción de sus 
pròpies Almacenes y Casas de Hermandad, 
entre las que destaca la de Santa Cristina de 
Aro inaugurada este afíe. 

Une de los índices mas importantes para 
conocer el desarrolle y evolución de una agri
cultura, es cenecer el estado de su mecaniza-
ción. El pax'que provincial de t ractores en 
julio de este aüe era de 2.560 unidades. En 
1." de enero de 1951 era de 1.836 y en 1." de 
enero de 1956 de 997. Teniende en cuenta la 
superfície cultivada, resultan unas 55 Ha. por 
t ractor y teniendo en cuenta el n." de explo-
taciones resulta 1 t rac tor para cada 10 ó 12 
empresas agrícolas. índices que demuestran 
un avanzado desarrolle, comparable al de al
gunes agriculturas europeas. 

Las necesidades de mas urgència son los 
regadios, planes de obras de regulación y cap-
taciones sublerràneas, la mejora de los pas
tos y ganadera, el establecimiente de índus-
t r ias t ransformadoras y auxiliares y la co
mercialización de los productes del campo. 
E n el orden de los auxilies técnices y econó-
micos, incrementar la acción de la Ley de Co-
lonización local, grupos sindicales de Coleni-
zacion, Crédito agrícola individual y colectivo. 
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Prontuario de la Prensa 
A M P U R D À X , de Figueras. 

N." 1030: Precisan obras de reparación al Santuar io de Ntra. Sra. del Mont, por Joaquín Gironella. 

A X C O R A , de San Feliu de Guíxols. 
N.° 743 (extraordinario) Los Festivales de Música de S'Agaró, por L. d'A.— Dos pianos del Ccnobio Guixo-

lense. N.° 750: El X Congreso Internacional de Arte de la Alta Edad Media y el Monasterio Ruixolense, por Luis 
Esteva. 

A R R I B A ESPANA, de Olot. 
N." 1.200 (extraordinario) El modcrnismo en Olot, por José M." Mir Mas de Xexàs. — El le2-ado de un pa t r i -

monio humano, por Luls Armengol P ra t . — Suplemento al n." 1.189; Olot y sus volcanes, por J. Casulà. — Ramon 
Amadeu y sus figuras. por J. M. B. — El a l iar l lamado del "Rose r " en la iglesia de San Esteban, por P. Noiasco 
del Molar. — La r u t a del Puigsacalm, por J . Ros 

C A N I G Ó , de Fig ueras. 
N.° 100 (dedicado a la Costa Bravaj Los precedcntes del Musco de Ampurias. por Mar t ín Almagro. — La 

Tauromàquia de Picasso del Musco de Ceret, por Cesàreo Rodríguez Aguilera. — E l escultor Figuerense J u a n 
Torras en el Retablo de Cadaqués, por César Martínell . 

L·IJZ Y OlIÍA, de Cossà de lo Selva. 
N." 190 (reportajes históricos) Música, músicos y " c a n t a i r e s " , por Miguel Juano la Benet. —N.° 191: Música, 

músicos y " can t a i r e s " (conclusión), por Miguel Juanola Benet . 

H I N I Ó X , de Olot. 
N." 352: Entronització de la Verge del Tu ra a S a n t Mar t í de! Canigó, por Mn. Pere Roque. — N." 355: La 

Mare de Déu dels Arcs, por P . Nolasc del Molar. — N." 356 (extraordinario) La mural la romana de Barcelona, por 
Anna M." Adroer i Tas is .— Sobre el anterior templo del Tura, por José M." Solà Morales.— Coll d'Arcs, anhelo 
y esperanza de Olot (reportaje gríiflco).— El romànic, autòcton d'Olot, por A. Noguera. 

P R O A , de Palamós. 
N." 81: Calonge en el periodo romàntíco, por Pedró Carner . 

R E C U L L , de Blanes. 
(Extraordinario de Piesta Mayor) Junceda, sempre (gràficos). — El homenaje a José Roig y Raventós, por 

V. Coma Soley. 

R E V I S T A D E P A L A F R U G E L L . 
N.° 6: (extraordinario) Resena històrica de la villa de Palafrugell (conclusión), por Ramíro Medir Jofra .— 

Las excavaciones y el Museo Monogràfico de Ullastret, por Miguel Oliva Pra t . — L'Emporda bressol de l 'art ro
mànic, por A. Deulofeu. 

S Í N T E S I S 

El a r t i c u l o d e l t r i m e s t r e 
Entre la infinita variedad de artículos aparecidos en la prensa provincial duran tc c! pasado tr imestre, 

destaca por su importància, turística y literària, "La ru ta del Puigsacalm que firma J. Ros y que ha sUlo 
publicado en el Suplemento al n." 1189 de ARRIBA ESPASIA de Olot. 

Correcto y ordenado, dicho articulo, describe, con minuciosídad y brillantcz. uno de los lugares mas 
bcllos y a t rayentes de nuestra provincià. Con profusión de detalles, se liacc en cl un estudio claro y pre
ciso de la geologia del terrcno, de la exhuberante botànica que cubre la mon tana al mismo tiempo que ponc 
de relieve sus grandes posibiltdadcs para el deporte de la caza como para el de la escalada, scnalando su 
al tura y dcsnivcles. 

Ademàs, el au tor h a tenido el acierto de senaiar el i t inerario a seguir lo mismo si se emprendc el 
camino desde Vich que si se cmprende ciesde Olot, describiendo, asimismo, las fuentes que se encuentran en 
el camino y cl panorama espléndido que desde la cumlire se divisa. 

Con una breve noia històrica de la ermi ta de San ta Magdalena, el ar t icul is ta t e rmina su laborioso 
trabajo, acabado y perfecto. 

M." A. S. 
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(Musco de Ampurlas) . 

«EROIVA 
E]% L·A 
EXPOSICIÓ]^ 
DE PIJ^TURA 
C A T A L A N A 

Por JUAN SUTRA VlfJAS 
PttOFEsoB DE HISTORIA DE ARTÉS 

DE LA EsCUHLA DE A R T E S Y OriCIOS DE FlüUERAS 

E n t o r n o a l a E X P O S I C I O N D E Sacri l lclo de IIlRenla. 

PINTURA CATALANA desde la Pre
història hasta nuestros días, podia eata-
blecerse con claridad pristina, la personalidad efectiva y el relieve que venia ocupando y ocupa 
nuestra Provincià de Gerona. 

Inicialmente instalada en el CASON del BUEN RETIRO de Madrid, fue tnisladada a 
Barcelona, exhibiéndoae en el Salón del TINELL las obras del importante grupo que abar-
eaba desde la Prehistòria y Edad Antigua hasta el Romànico, y en la contiííua capilla de San
ta AGUEDA las representativas del Gótico, Renacimíento y Barroco. 

Las muestras del modernisme y de la època actual, que tanto prestigio han dado y dan 
aún en los àmbitos artísticos mundiales, se instalaron en la antigua capilla del Hospital de La 
Santa Cruz. 

Tal como seíïalaba el Director General don Gratiniano Nieto: "Esta antologia de Pin
tura Catalana, aspira a ser una síntesis, lo mas completa posible, de lo que ha sido esta ma-
nifestación de arte y de cómo ha evolucionado, desde sus primeros balbuceos hasta las recientes 
ci'eaciones de artistas con quienes convivimos y a cuyos triunfos asistimos". 

La Exposición, ofrecía al visitante la amplia visión del panorama pictórico de nuestra 
Región catalana, que siempre ha tenido y tiene resonancia de caràcter mundial. 

Esta Provincià, que, tal como senalàbamos en un precedente articulo aparecido en RE
VISTA DE GERONA: "hallase situada en la encrucijada de los caminos de invasiones, de lu-
chas", y —aíïadimos— de las diversas corrientes de civilización, ofrecía al visitante, al estu-
dioso, obras diversas que acusaban una vez mas su personalidad, su vivència actual. 

Si nos basamos en lo que indica don Carlos Cid, Comisario de la IV Zona del Sei'vicio 
de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional al hablarnos de la Prehistòria y de la Edad Anti
gua, nos aenala que: "antes de la gloriosa etapa Romànica, no es posible trazar un esquema 
continuo, ni citar un solo nombre seguro de artista, porque las firmas del "BEATO" prerro-
mànico de Gerona, corresponden, sín duda, a un escritorio leones", y que: "La Edad del Hierro 
fue pictóricamente pobre en toda Europa, y en Cataluna solo pueden citarse inciertos grabados 
en las rocas y la seca decoración geomètrica de urnas del tipo de la necròpolis de Agullana". 

Hallamos en nuesti'a Región "piezas de interès tan extraordinario como el —vaso CA-
ZURRO— de Ampurias, que sintetiza la forma céltica con la tècnica pictòrica púnica y un 

Gl 



tema de origen helénico, però no se puede asegurar que la alfurería ibèrica catalana produjera 
vasijas figuradas". 

Cuando en nuestras costas mediterràneas se establecen colonias griegas, nos cabé el 
honor de poseer en AMPURIAS la mas conocida, y, tal vez, la mejor conservada en au con-
junto. Las muestras de pintura que han podido escapar a la acción del tiempo, nos recuerdan 
semejanza muy familiar a las de Pompeya y de Herculanum. 

Existen fragmentes de vasos con figuras negras y rojas, que han venido agrupàndose 
bajo el nombre del Maestro de Ampurias. 

Por otra parte, tenemos el mundialmente conocido Mosaico con la representación del 
Sacrificio de Ifigenia; el Ara Romana, dedicada a los díoses familiares, ballada en la Villa ro
mana n." 2; en figura de serpientes, los antepasados acuden para consumir las ofrendas depo-
sitadas en una cràtera, apareciendo en otra cara el gallo, símbolo de la resurrección. 

De gran interès el fragmento de pintura al fresco, de la Villa romana n." 1, trozo de 
estuco que nos ofrece una figura de mujer, de neto estilo pompeyano. 

Otros dos fragmentes de pintura sobre estuco, uno de ellos con dos genios alades; a base 
de elementos decoratives el otro. 

Son, las piezas senaladas, las que corresponden a los Nos. 7, 8, 9, 10 y 11 de la Guia de 
la Exposición. 

Entrades ya en la Pintura Medieval, encomendóse esta parte de la Guia, al Director de 
los Museos de Arte de Barcelona, don Juan Ainaud de Lasarte, que nos seílala como "dentro 
del conocimiente actual, la pintura romànica catalana, ocupa un lugar muy destacado en el pa
norama del arte mundial, no menes per su calidad que per la cantidad de obras conservadas". 

Las pintaràs murales prerromànicas de la iglesia arruïnada en despoblado de Camp
devànol, posiblemente de los sigles IX-X, son presentadas a base de una fotografia colereada, 
cen un permenor de las mismas. 

Qentos alados. Pintura al tresco. (Ampurias)! 
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Figura de mii|cr. Plniiirn ni frcsco. 
lAnipurlns). 

Pintura ni frcsco, proccilentc de E'ulRcerdil. 
Oluseo Provlnclnl^ticronn). 

PredicaciAn de San Fcll\. 
(Uerona). 

Procedente de Tosses, un panel lateral del cèlebre frontal del altar, obra del Uamado 
Maestro de Soriguerola, del siglo xiii. 

Gran interès causaren las pinturas procedentes del Convento de los Dominicos de Puig
cerdà, datables dentro el primer tercio del siglo xiv. 

De la colección Junyer Vidal de Barcelona, la Tabla de la VIRGEN de la LECHE, origi-
nariamente en Torroella de Montgrí, que puede atribuirse a Francesc Serra, hijo, y de los 
últimoa del siglo xiv. 

Son éstas, las piezas Nos. 14, 18, 33 y 45, del Catalogo. 
Cabé senalar la procedència gerundense del pintor Lluia Borrassà, miembro de esta fa

mília de pintores de Gerona, donde él mismo trabaja aún en 1380, habiendo dejado muestras 
de su producción en nuestra Provincià, como es el Retablo dedicado a San Miguel del Monas-
terio de Cruilles. 

Al presentar las obras de la pintura Renacentista, Barroca y Neoclàsica, don Santiago 
Alcolea, del "Instituto AmatUer de Arte Hispànico" nos senala cómo "a partir del ano 1500, se 
advierte un gran descenso en la cantidad de pintores catalanes y en la calidad de sus obras, 
en contraste con la abundància y exce-

ttíirtiiiniMi lencia de los actives durante los siglos 
anteriores. Sin embargo, el prestigio de 
la gran escuela gòtica està mantenido, 
en la prime'vi etíipa Renacentista, por 
varios Pintores de vigorosa personali-
dad, que animan los cuatro núcleos prin-
cipales de Barcelona, Gerona, Tarrago
na y Perpinàn, entre los cuales el mas 
importante por las obras conservadaa es 
el gerundense". 

De Joan de Burgunya, es la Ta
bla presentada que procedente de la Co-
legiata de S. Fèlix de Gerona, formo par-
te del Retablo mayor (lue allí existia, y 
que representa la Predicación del Santo. 

La peraonalidad del pintor Pere 
Mates, cuya actividad en Gerona es da-
table desde el ano 1526 al 1568, puede 
admirarse con la Tabla del que fue Re
tablo de la Magdalena, de la Catedral 
de Gerona. 

Frontal de altar, procedente de Tosses. 
(Museo de Barcelona). 
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Detallc del Relatilo de la Macdtilena. 

De estos pintores gerundenses y de la posible escuela que salió de sus talleres, otras 
importantes obras habían podido presentarse, però la selección entre las 200 que se ofrecieron 
en esta Exposición, limito a los organizadores en su labor. 

Del anónimo Maestro de La Seu d'Urgell, activo a fines del aiglo xiv, con taller centra-
do en Perpifíàn, salieron obras para Cerdana y la Seu d'Urgell. Procedente de Puigcerdà, ano-
tamos la Tabla que representa "San Jerónimo penitente, en el desierto". 

Presentadas por el Conservador adjunto del Museo de Arte moderno de Barcelona, don 
José Selva, inicia su comentario a las que ocupan y se catalogan entre el ROMANTICISMO 
y la ÈPOCA ACTUAL, senalando que aquel movimiento renovador que trasciende a la època 
moderna, es "Uamado a tener en Cataluna una excepcional fuerza eohesiva en el orden esté-
tico e intelectual", demostràndonos que "mas que los inílujos romiinticos que podían llegarle 
por los caminos de Francia, Cataluiía acogió las teorías estéticas de los "nazarenos", traídas 
de Roma por Milà y Fontanals y Lorenzale", que, deade su "Escuela de la Lonja", ejercieron pro
funda influencia entre los jóvenes pintoi'es de la generación a la que perteneció Fortuny. 

Nuestro Joaquim Vayreda, discípulo que fue de Ramon Martí y Alsina, crea la trascen-
dente Escuela de Olot, que tanta influencia tuvo y continua aún teniendo en nuestros pintores. 

Los aires renovadores de París, con su llamado impresionismo, aparece a fines del pasa-
do siglo e inicies del presente, con las obras de Casas, de Rusinol, de nuestro Ramon Pichot. 

En curso del segundo cuarto del presente siglo, vemos como apareeen figuras de pinto
res como Miró y la actual, siempre en la avanzada, de nuestro conciudadano Salvador Dalí. 
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Detallc del Retablo de la Magdalena. (Catedral de Gerona). 

La "p in tura joven, superando tendencias anteriores y prejuicios de concepto, busca en 
el infornialismo la revelaeión de las autént icas eseneias de una plàstica pura" . 

Senalemos de Joaquín Vayreda, un lienzo de la Colección Piandiura, "Muchacha hacien-
do ealeeta", y uno de sua paisajes, "Paisaje de Otono". Del bisbalense Benet Mercader, el 11a-
mado "Retra to de la Senora Anita en t ra je rojo". 

Continuando la tradición Artíst ica de los Vayreda. nos es ofrecido un "Paisaje invernal 
de los alrededores de Olot", de Francesc Vayreda. 

En el Ampurdàn, debido a la influencia que tuvo cerca de la juventud de aquellos aiïos de 
fines del pr imer cuarto de sijílo el que fue profesor don Juan Núnez, aparecen laa figuras re-
preaentativas de nuesíra p in tu ra : Dalí, Ramon Rei}>: y Mariano Baijr. 

Un "Paisaje Ampurdanés" acuarela de Ramon Rei^?, "Los Pintors fan, senyer . . . " de 
Juan José Thar ra t s , y euatro obras representat ivas de diversas facetas del ar te de Salvador 
Dalí, "Ret ra to del Padre del Ar t i s t a" ; "Re t ra to del Padre y de la Hermana del Art is ta" , un 
lienzo de la colección Luis Marquina, y una Tabla de la colección José M." Gudiol. "Fi^^ura so
bre un fondo de paisaje"" completan la sèrie de obras de nuestros ar t is tas , siendo éstas, los 
Nos. 102, 103, 108, 168, 175, 185, 187, 188, 189 y 190. 

Se ha podido apreciar palpablemente con esta interesante Exposición de P in tura Cata
lana, la trascendente tradición artíst ica que t an ta personalidad dio y continua, dando nueatra 
provincià de Gerona en las muy diversas Escuelas que a lo lar^ío de los sií^los han venido suce-
diéndose. 
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RECUADRO DE AGRUPACIONES 

''^Amig'OiS d e B e i s a l ú j ü u c o n d a f l o ^ ' 
Periódicamcnte —con una constància solo en parangón con su gran devoción por las viejas glorias y los 

e^notivos monumentos de Besalú y su condado— se reúne la modèlica y efiacz agrupacíón "Amigos de Besalú 
y su condado" . La fotografia que ilustra estc texto es un documento gràfïco de la úl t ima reunión celebrada en 
el marco de las ruinas de San ta Maria. 

"Amigos de Besalú" es una entidad cultural cuyosfines se cincn en el fomento de las invcstlgacioncs arqueo-
togicas, prehistórícas e histórícas en cl rodal del anl iguo condado de Besalú; en la conscrvación de sus monu
mentos y, luego, en la de cuantos elementos de valor ar t ís t ico-arqueológico-monumental pueda adquirir, reunién-
dolos en un museo-biblioteca; proponer a las autor idadcs locales, provincialcs o de la nación cuantas sugeren-
cias t iendan a la revaloración del acervo hislórico y artislico de aquel condado; en colaborar con dichas au tor ida-
des siempre que sea solicitada información; en recomendar a los propietarios las rcformas convcnicntcs en sus 
inmuebles, que t iendan a dignificar el caserio urbano de Besalú, y en divulgar, mcdiante conferencias y publicacio-
nes las investigacioncs efectuadas. 

Esta ent idad tuvo origen en verano de 1957, en gràcia a la iniciativa de unos pocos entusiastas que esperaban 
una oportunidad para difundir el proyecto. Fresentòse en septiembre de 1958, con ocasión de un curso de arqueo
logia celebrado en Batiolas. In tegraren esta asociación personas destacadas por su indiscutible categoria personal 
y cientifica, lo cual explica la gran labor 
realizada y las colaboraciones logradas, 
con impor tantes aportaciones de la Direc-
ción General de Bellas Artés y de la Di-
putación Provincial. También justifica la 
acer tada actuación saber que quiencs ocu-
pan la Presidència y la Secrtearia, son 
don Salvador Vüarrasa y dona Montserra t 
de! Pozo, vda. de Mir. 

Allí se disenó, c laramente , el propò-
sito de dar cauce a la revalorización del 
pasado de Besalú con la constitución de 
una entidad idónea, a la que prometieron 
lodos su adhesión y concurso, an imando 
y aglut inando a los presentes y a tantos 
miembros que aún dispersos comprendían 
la neccsidad de ac tuar conjuntamente en 
su afan por Besalú. 

El 26-IX-1958 se aprobaron los es-
ta tutos de la naciente ent idad, se nombró 
una j un t a directiva y otra de caràcter ho
norifico. El reglamento fue somctido a la 
aprobación del Gobierno Civil de la P ro 
vincià. Dicha j un t a ha venido reunicndo-
se mensualmente con ejemplar constància 
y actividad. 

A todos los socios se les convoca 
anua lmente para una reunión general que se celebra en el mes de septiembre, en la cual se da cucnta de las 
actividades desarrol ladas duran te el ano y de los proyectos para el futuro. 

Por aquellas mismas fcchas se abrió el primer "Museo de Besalú", instalado con caràcter provisional en la 
an t igua capiUa de S. Ja ime (hoy sin cuito), s i ta en la P laza de S. Pedró y que también sirve de sede a la entidad. 

Eslo fue posible gracias a la generosidad de su propietario Sr. de Solà Morales, ac tua lmente su Director y 
Conservador. 

El Dr. Corominas inicio unas excavacioncs cerca de la Villa que dieron por resultado el hallazgo de un po-
blado romano, y en él, numerosos vestigios de gran interès como: moncdas, estucos, ànforas, lejas, ceràmicas, e t c , 
que permiten localizarlo entre los s. III a. de J.C. al IV de nuestra era. Poster iormente se han conseguido sen-
das subvenciones del Ayuntamiento de Besalú y de la Diputación Provincial, que han permitido cont inuar estàs 
exeavaciones. 

La Srta. Mar ta Corominas redacto sobre todo ello u n a deta l lada memòria que fue publicada por ei Inst i tuto 
de Estudiós Gerundenses, en la que acompana intcresantes disenos y fotografías. Todos los objctos procedcnies 
de las exeavaciones fueron dcpositados en el museo. 

En el mismo ano 1958, se prosiguieron las obras de restauración de la Iglesia de S. Vicente, llcvadas a cabo 
por iniciativa del Excmo. y Rdmo Sr. Obispo de la Diòcesis, Dr. Car tanà , con la colaboración de Patr ïmonio Artís-
tico Nacional. T a n notable monumento quedo consolidado y embellecido con la reparación total de sus cubierlas 
y cornisamientos cxteriores. Y especialmente con la desaparición de unas edificaciones adosadas que le qui taban 
visibilidad y prcstancia. 

Posteriormente, en julio de 1961, con motivo de la visita que rcalizó a Besalú el Excmo. Sr. Director de Bellas 
Artés, D. Grat in iano Nieto, se planeó una últ ima fase de restauración para abrir al cuito esta Iglesia y que ac tua l 
mente està realizando gracias a la aportación conjunta del Patr ïmonio Artistico Nacional, de la Diputación P r o 
vincial de Gerona y del pueblo de Besalú. 

En verano de 19G1, se imprimicron nuevos folletos, cuyo formato fue encomendado a D. Pedró Llosas y que 
h a n superado en presentaciun y éxito a los anleriores. En 1959 el Prcsidente, Sr. Vilarrasa, urbanizó los accesos 
a Sta. Maria por la calle Tallaferro. Solución que se obtuvo mcdiante unos jardincs que cmbelleccn notablemente 
e) lugar. 

Igualmente "Amigos de Besalú" vino realizando gestiones de toda índole encaminadas a conseguir la res 
tauración del puentc romànico, uno de los mas notables, no solo de nues l ra región, sinó de toda Espaíía. 

El proyecto y el presupucsto, ya aprobados, impor tan 3.250.000 pesetas. 

Reunidn tic los "AmIgos|dc IIcsaliT' en las rulnas de Santa naria. 



NOTICIARIO DE LA 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL 

NUEVO HOSPICIO (HoGAR INFANTIL) 

Enclavado en el l lamado Puig d'en Roca. se lian cubierto ya aguas de dicho ediflcio. Hasta el momento se 
han certificado 4.033.450 pesetas. 

Formado por dos cuerpos principales Independientes, asl como los diferentes pabellones del primer cuerpo, 
cada una. dormitorios, escuclas. comedores, recreto. e t c . y unos magníflcos cuartos de aseo con duchas Individuales, 
bano, etc.) de cara al mediodia, mucho sol en los recreos. Independientemente todo para cada grupo. Encima este 
bloque, con inmensa terraza, hab rà la cocina, office, despensa. lavaderos, tendederos de ropa y demàs serviclos. 

En el otro grupo. Sala de Actos. Capilla y por encima dependenclas del personal de servlcios y comunidad de 
religiosas. 

Ademas Liene una planta semisóLano para calefacción, carbón, depósito de gas-oil y la despensa general. Co-
munícación con la par te superior donde es tarà la cocina con un montacargas . 

Es deciv que cada pabellón y servicios, en las diversas p lan tas y cuerpo independiente, y con estupendos so 
làriums. 

Se estudia un proyecto de saneamiento con una fosa asèptica y alcantari l lado para el desagUe. 

Impor tan te urbanización en los alrededores. con p ianos verdes y lograr camfxjs de recreo con bosque. Habrà 
campos de futbol, otro de hockey y piscina. 

Se va a realizar las plantaclones. Se pretende real izar una peana verde. 

AGIJA POTABLE 

Se h a logrado agua potable en el Puig d'en Roca. Base de la instalación de la pre tendida zona de estableci-
miento de beneficència. 

El pozo por el que se logró el a lumbramiento es u n taladro realizado por la Jefa tura de Sondeos; tiene n u e -
ve centímetres de decímetro, entubado, y de cíento cua ren t a y tres metros de profundidad. Como que el agua 
no alcanzaba la superfície hubo necesidad de construir a! lado un pozo de un metro y medio de diàmetro por vein-
te de fondo; dicho pozo hace de depósito y siempre dispuesto a la captación; se obtiene asi un caudal de 475 lítros 
por minuLo, es decir 684.000 litros cada dia, muy superior cant idad a la exigida por la vigente legislacíón san i 
tàr ia que excederà a la población acogida. t an to en el Hogar Infant i l como en los establecimientos que pueden 
ediíicarse. 

HOSPITAL SIQUIATRICO 

Se ha acondicionado un estupendo Salón de Actos. P a r a ello se habilito un pabellón del antiguo de crónicas. 
Esconario adecuado con vestidores, aseos para hombres y mujeres. sanitarlos. Cabina de proyectar; instalación 
completa de electricidad con puntos para altavoces, etc. 

Tiene un aforo para trescientas personas, còmoda mente sentados en sesenta bancos. 

Se ha formado y habili tado el chalet-habi tación del senor médico-director y aslmismo las dependenclas pa ra 
médicos de guardià. 

En el viejo y casi inservible pabellón de mujeres crónicas se ha habili tado muy bien un dormitorio para vein-
te camas. Existe un proyecto de ampliación total y re forma de dícha población. Contiene este proyecto una habil l-
tación pa ra 196 camas, servicios anejos y celdas de ais lamíento. 

De momento se realiza una primera fase de este proyecto que conslste en la construcción de comedores de 
164 plazas. Las artiflcaciones totales de las obras ascienden has ta aliora a unas 700.000 pesetas. 

VIVIENDAS PARA EMPLEADOS SANITARIOS 

Existe un proyecto para la construcción de un grupo de t re in ta viviendas. en tres bloques, dest inadas a em
pleades y funcionarios del Hospital Siquiàtrico, en t^rrenos anejos al Sanatorlo. por un presupuesto global de 
5.357.768 "41 pesetas. 
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H O S P I T A L 
Reciente i-enovación de las nuevas calderas de calefacción para el inmenso edificio, con quemadores de gas-

oil. Obras que han importado 386.571 pesetas. 

CENTRO DE INSEMINACION ARTIFICIAL 

Edificado a cargo de la Diputación; cuadras, pesebres y almiares para toros; patio de monta; almacenes; 
laboratorios y demas enseres; en terrenos del Sanatorio Siquiàtrico; Realización (en el ano 1956, desde la que fun
ciona) que ascendió a las 160.000 pesetas. 

COOPERACION PROVINCIAL 

Ayuda tècnica y económicamente a los Ayuntamientos para realizar obras para sus servicios vitales. 
Funciona un equipo completo y vasto a cargo de la Diputación en las oficinas de Servicios Técnicos. inte-

grado por ingenieros. arquitectos. ayudantes, aparejadores, delineantes y demas personal. 
Hasta la íecha, se han redactado mas de setenta proye^tos cuyos honorarios de redacción sobrepasan el mi-

Uón de pesetas; mitad de las cuales ha corrido a cargo oxclusivo de la Diputación. Se refleren tales proyectos a 
obras de electrificación. cementerios, aguas. saneamiento. caminos. lavaderos y abrevaderos, etc. 

Hay tres planes en desarrollo. El de 1954-55-56 importaba siete millones de pesetas. 
El de 1957-58, 9.216.000 pesetas y el de 1959, 5.095.151 pesetas. entre fondo perdldo anticipos reintegrables y 

créditos a corto plazo. 
Obras que se rcalizan y han reallzado (realidades) entre otras: Abastecimientos de aguas en Tortellà, Mon

tagut; Bas, San Martín Sapresas (Brunola), Llanàs, Rludarenas, Darnius. Ger, Bolvir, Alfar. 
Lavaderos en Monells. Saus. Vilahur, Vilamacolum. 
Cementerios en Cornellà, San Miguel de Fluvià, San Mori. 
Electrificaciones en Castell de Ampurdàn, Rludarenas, San Andrés Salou; San Jordi Desvalls, Santa Cris

tina de Aro, Santa Leocadia de Algama, Vall-Uóbrega, Massanet de Cabrenys. 
Casa del medico en Tossa de Mar. 
Botiquin de Urgència en Vallfogona, etc. etc. 
Renglón importante es la ayuda prestada por la Diputación a los Ayuntamientos para cubrir sus aportacio-

nes a la Comisiòn Provincial de Servicios Técnicos, para financiación de obras comprendidas en los planes de 
aquella Comisiòn. logràndose con éxito la eficaz coordinación del Estado y la Provincià en satlsfacer las necesi-
dades de los puoblos, en sus obras vitales; así se logra, al mismo tiempo. que haya posibilidad de que sea efectiva 
la ayuda prestada por el Estado a través de la Comisiòn provincial. 

Esta ayuda ha ascendido. hasta la actualidad, a mas de tres millones de pesetas. 

ABASTECIMIENTO AGUA COSTA BRAVA 

Han sido realizados por las oficinas técnicas de la Diputación los proyectos de saneamiento de Calella, Lla-
franch y Tamariu. y han sido subastadas las adjudicaciónes. 

Los proyectos en este sentido, de los pueblos de la Costa Brava, que estudia la Comisiòn Provincial de Ser
vicios Técnicos, han sido redactados por las Oflcinas Técnicas de la Diputación. 

Asimismo se trabaja en la redacción de los proyectos de saneamiento de Bagur y sus concurridas playas. 
Estos proyectos se alcanzaràn con los trabajos de abastecimiento de aguas potables de esta niisma zona que efec
tua la Confederación Hidrogràfica del Pirineo Oriental, estos trabajos se iran extendiendo a las demàs localidades 
de toda la privilegiada franja marítima, tan mimada por el turismo internacional, hasta lograr en este vital pro
blema del agua. quede resuelLo de forma definitiva y no empane el prestigio y la belleza sin igual de nuestra 
Costa Brava. 

PALACIO DE CULTURA 

EI edificio ocupado actualmente por el Hogar Infantil, vetusto y noble inmueble. donado por el Obispo Loren-
zana, enclavado en el corazón de Gerona, serà convertido en Palacio de la Cultura, 

Actualmente estan ubicadas ya en él las dependencias de la Biblioteca Pública y Secciòn Juvenil, que seran 
ampliadas. Se instalaràn. en aquel palacio, dependencias para las demàs atenciones culturales museos, salas de 
conferencias, pinacotecas. Escuda de Comercio, Artés y Oficiós, salas de reuniones, auditoriums, etc. 

Se han realizado diversas reuniones para redactar el proyecto definitivo. El edificio fue visitado por el Direc
tor General de Bellas Artés, que lo encontró capaz, hàbil y perfecto para el fin a que so destina. 
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BENEFICÈNCIA 
Son los sigiuentes establecimientos: 

Hospital Provincial " 2.870.000 Ptas . 
Hogar Infant i l 2.297.000 
Sanatorio Psiquiàtrico de Salt 4.466.156 
Asilo Ancianos Pedre t 476.200 
Asilo Ancianas Agullana 285.880 
Fa rmàc ia de Servicios generales 821.000 

Con una población acogida de 1.400 11.216.236 Ptas . 

Los presupuestos del conjunto de los establecimientos asciende a 11.216^36 pesetas. 

En el Hospital servicios de radiodiaquístico de pr imera categoria. Hay las clínicas de Medicina In t e rna y Ci-
rugía, ademAs de especialidades de oftalmologia, O.R. L. Terapèutica Física. Farmàcia y anàlisis, Pediatr ia , Obs
tetrícia, Toculogia y Ginecologia. Tisiología, Cardiologia. Urologia y Servicios de Anàlisis. Homología, Anestesia. 
Guard ia . Casa de Convalecencia y Dispensario de Urgència. Gratui tos todos los servicios p a r a los enfermos t r a n -
seúntes y los incluidos en el respectivo padrón municipal de Beneficència. Todo instalado a la perfección y al 
estilo moderno. Cuatro quirófanos con sus autoclaves, zonas asépticas para ins t rumental igual que en las mejores 
clínicas, 

Servicios auxiliares y subalternos. Personal facultativo: Once profesores de Sala. un farmacéutlco, un a n a 
lista, cuatro médicos de guardià y los demàs equipos quiriirgicos. Doce pract ícantes y dos comadronas. Personal 
religioso. 

En el Hospital Siquiàtrico de Salt han sído Implantados, aslmismo. servicios modernos, con pabellones 
adecuados. ' 

Ha dejado de ser un a lmacén por converttrse en au tènt ica clínica neurològica y siquiàtrica. Grandes j a rd i -
nes rodean el establecimlento si tuado en el bello llano de Salt. Salón de actos i teatro, cine. conciertos. proyec-
ciones). 

Medico director; medico auxiliar; Equipo facultativo de guardià y pract ícantes. 

Personal religioso (capellanes y monjas Hijas de la Car idad) . 

Por nòmina personal facultativo y capellanes en Establecimiento Beneficència de la Diputaciòn: 
957.735'34 pesetas. 

OBRAS Y VIAS 

Conservación de camines. — L a Diputaciòn t iene a s-a cargo u n a red de seiscientos kilómetros de carreteras 
provinciales. Pone el màximo interès en mantener en perfecta viabilidad. en part icular los caminos de penetraciòn 
a la Costa Brava, los que es tan completamente asfaltados, así, como otras vías de t rans i to general, las de la p r ò 
pia costa y la de Bafiolas, de Saiud a Bosas. 

Conslrucción de caminos vecinales y pucntcs económicos. — La Diputaciòn provincial t iene aprobado en a m 
plio plan de construcción., que completarà la red viària, completamente prolongada al objeto de que se llberen 
de su incomunicaciòn cuantos núcleos mayores de se ten ta y cinco habi tan tes la padecen todavia. 

Existen algunos proyectos a punto de ser subastados. entre ellos un puente sobre la r iera Osor, en Osor, 
que resolverà la angustia de aquella localidad, por cuanto tendra comunicaciòn con la margen izquierda del río, 
y podrà enlazar con algmias comunicaciones. por el t r àns i t s rodado. que eran para Osor imposibles. 

Asimismo se està redactando y a punto de te rminar el proyecto dè camino vecínal de Rocabruna a Baget. 
Aquol pueblo de tantos anos aislado del resto de la província por falta de comunicaciones viables, podrà enlazar 
por buena carretera, y dirigirse hacia los demàs puntos de la provincià en toda clase de vehículos. 

L a Diputaciòn lia organizado sus oflcinas técnicas, muy reforzadas. p a r a a tender a la redacción de proyec
tos y realizar las obras de la Comisión Provincial de Servicios Técnicos y también para a tender cuantas necesi-
dades de tècnica de obras necesiten los Ayuntamientos de la provincià en servicio eficaz de Cooperación Provincial. 



ACTUALIDAD DEPORTIVA 

La XIX Traveslü al Lago de Bat^olas tiivo una niitrltla partlclpaclón de nadaciorcs. En la clagíficaclón femenina vuncló Irtabel 

Castafté, del C. N, Sabadell, que recibló el premio de manos del seftor Gobernador Civil, don Vfctor Hellín, y de! Prealdcnte de 

la Dlpiitaclón. don Juan de Llobet En la general resulto vencedor Miguel Torres, del Juveniud de Sabadell. Como gran colofón 

a esta magnifica jornada, se procediu a la entrega de la Placa de la Excma. Diputaclón Provincial al "Mcjor Deponlsta ISSl», 

Joaquln Pujol, que la recibló de manos del General Gobernador Militar de la Província, don Enrique de IncLín Bulado. 

La capital de la província cuenta con la Casa del 

Deporte, que fue inaugurada por las aucoridades con 

aslstencla de los presidentes de los clubs de Gerona y 

parte de los provlnclales. Por la Delegaclón Nacional 

de Deportes aslstló don Luls Serrano de Pablo. 

Presidiu el seftor Gobernador Civil y Jefe provincial. 

Gerona fue sede de los XIV Campeonatos del Mundo de 

Bochas En un magnifico pabellón levantado, se fueron suce-

diendo las competiciones, con puntualldad y orden crono-

métrlcos. El acto de au Inauguraclón y desfile de equlpos 

cautivú a (odos por su colorkio, Impecable prcsentaclón y 

perfecta òrganizaclón. Presldleron las prlmeras autorldades 

y los priísldentes de la Federación Internacional y espartola. 

ParMcIparon los equlpos de Espafta, Francla, Bèlgica, Itàlia 

Mònaco, Túnez, Suiza, Luxemburgo y Marruecos. El senor 

Gobernador Civit de la província, don Víctor Hellín, hlzo la 

entrega del trofeo concedido por la Delegación Nacional de 

Deportes al equipo I ta I la no, vencedor del Canipeonato. 

Para atender debidamente a los partlcipantes se formó un 

cuerpo de seflorltas azafatas, que prestaron una nota de sim

patia y a la vez prestaron un magnifico servIclo de orlentaclón. 

Es de justícia destacar la gran labor organlzadora del Secretarlo 

de la Junta Provincial de Educaclón Física y Deportes, 

don Rlcardo Llopart Tharrats. 

í 
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LOS QUE ENCONTRE B EL CAMINO 
Por CAMÍ LO GE/5, Pbro. 

Doctor JOSÉ ÍU.« LLOVERA 

El Doctor José M." Llovera y Tomàs es morecedor de un largo capitulo, no ya por su gran personalidad 
polifacètica, que reclama, a voz en grito, que surja su biógrafo. sinó, hasta por lo mucho que le traté. desde que 
le conocf, yo en calidad de alumno, en las aulas de Filosofia del Seminario de Gerona. hasta que le despedí, por 
Última vez, en su entierro salido de la calle de Portaferrissa. de Barcelona. 

Ni el paso de los aíïos, ni la pompa de sus hdbitos canonicales no nos habían desacostumbrado de decir, 
hablando de él, el "Pare Llovera". Porque para nosotros. los que habiamos sido alumnos suyos allà en la ano-
rada adolescència, en las vetustas aulas do nuestro Seminario, seria para siempre el "Pare Llovera", no el Doc
tor Lloveras, ni el "Canonge Llovera". Y es porque así era llamado cuando le conocimos. en nuestros anos mozos. 
La razón es obvia: muy joven, había entrado en la Orden Carmelitana calzada, de la que había llegado a ser 
Consultor General, y de la que. mas tarde, salió, por moLivos de salud. Al salir de ella, se había instalado en una 
casita, en las afueras de Gerona. donde. por prescripción facultativa, no hacia mas que entretenerse con las 
plantas de su jardin. 

Como siempre. cuando un míembro de una Congregación religiosa sale de ella, pretextando motivos de sa
lud, hay quien cree y quien no cree en ellos, y el caso del padrc Llovera no podia ser una excepción: su salida 
suscito y dio curso, en los medios eclesiàstico-intelectuales, a un chiste —un juego de palabras muy jugoso— 
intraducible al castellano. El padre Miguel d'Esplugues (decian) se propuso modernizar la Orden de los Capuchi-
nos, "i se'n va sortir"; el Padrc Llovera se propuso modernizar la Orden de los Carmelitas calzados, '"i també 
se'n va sortir". 

Mas tarde, rehecha su salud, cuando los médicos le permitieron reanudar su contacto con los libros. el Obis-
po de Gerona, Doctor Mas. se aprcsuró a aprovecliar sus preciosos servicios en el Seminario de la Diòcesis, donde 
le conocí. 

Cualquiera alusión, auiique íuera un poco maliciosa, a su exclaustración, era recibida por él con una bon
dadosa sonrisa. Incluso, a veces, daba curso a la broma con una ingeniosa respuesta. Si alguíen le decfa: "Usted 
sí que debe conocer a fondo la humildad de los frailes...". el concluía: "Un convento puede puede ser un con-
junto de humildades que sumen un gran orgullo". Si se le decía: Hàblenos del voto de pobreza...", él contestaba: 
"Muclias pobrezas juntas pueden sumar una gran riqueza..." 

EI doctor Llovera es uno de los pocos —jy tan po::os!— profesores del Seminario que cuentan en la forma-
ción intelectual de nuestras promociones. De él aprendi el trato asiduo con el Díccionario y el gusto de pensar 
por cuenta pròpia. jCuanto se lo agradezco! Si no hubiéramos aprendido nada mas de él, con esto ya podria-
mos darnos por satisfechos. Però es que hubo mucho mas. Venia a clase con una gran cartera hinchada de libros 
y rovistas, en diversas lenguas. Leía —traduciendo directamente de otras lenguas, con natui-alidad—, comentaba, 
explicaba, deducía. A veces, apasionàndose por ui; tema, pasaba días y días sin preguntar la lección. Esto, como 
facilmente puede comprenderse, nos gustaba enormemente a los alumnos. No siempre le podíamos seguir en su 
apasionado vuelo por los espacios de las ideas, però, no t^do caia en el vacio. 

Bajo su porte, aparentemente frío —a veces, glaci.il— se ocultaba un corazón que pagaba con creces el 
amor con el amor, Acortando distancias, dejaba que nos manifcstàramos tal como éramos, para major cono-
cernos, para mejor "conducirnos". Una vez sospechó que un alunuio, mi buen compafiero y amigo entranable. 
Luis Busquets, del cual ya hablé en la introducción a estàs bíografias, estaba dibujando mientras él explicaba 
—no desconocía sus buenas dotes de dibujante—, y le llamó diciendo: "Busquets, què estàs fent..." El alumno 
se levantó decidldo. alentado por la gran confianza que el profesor nos merecia a todos, y le puso el dibujo que 
estaba haciendo sobre la tarima: era la caricatura del profesor. Y que caricatura! Un mochuclo con gafas desco-
munales y con bonete de piramidales puntas. Y era el "Padre Llovera"; no había lugar a dudas. Cualquier otro 
profesor se habria indignado, y, en cainbio, él, con una fíema angiosajona. se limito a decir, con una sincera 
sonrisa en los labios: "Que me'n faràs pagar gaire, quan exposis?" Y Busquets volvió a su sltio, tan tranquila-
mento. y Llovera continuo explicando, màs tranquilamente. 

Cuando le preguntàbamos algo de lo que él no podia darnos cabal razón, no tenia ningün reparo en de
clarar su ignorància en aquel asunto. y decía; "En la pròxima classe us en parlaré..." Y cuando volvia, ya amplia-
mente documentado. entonces nos abi-umaba con sus explicaciones. Esto no es nada corriente en nuestras lati-
tudes, donde esLamos acostumbrados a tener al profesor por un "sabe-lo-todo". Precisamente uno de los días en 
que yo estaba tomando notas para redactar estàs paginas biogràflcas, Lorenzo Gomis publico un articulo "El 
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artc de aprender" ("El Correo Catalàn", 3 de julio de 1962), en el que decía: Por desgracia, los profesores suelen 
subir al esUado cohibidos por una vieja presión social que les obliga a ensenar todo lo que saben y a ocultar lo 
que no saben... Se supone ademàs que el profesor tiene que tenerlo todo fresco en la memòria y preparado para 
salir inmediatamente, sin dudas, vacilaciones, razonamientos, pasos intermèdies ni otras ayudas de la memòria 
y el entendimiento. EI resultado es que tiene que hacer mas de actor que de autor, cuando su misión es màs pa-
recida a la del autor que a la del actor; no està alli para representar y menos fingir que sabé... Se podria decir 
que habría que ser como un buen entrenador, que pusiera en forma a los chicos y les ensenara la tàctica que 
necesitan para conseguir su propósito." 

En estàs interesantes disquisiciones, encuentro retratado a nuestro antiguo maestro. 

Al cabo de poco tiempo de haber desfilado, yo y mis companeros de curso, por sus aulas. obtuvo un cano-
nicato en la Catedral de Barcelona, y allí se trasladó. Y ya no le vi mas, basta que en 1918, yo subfa al estrado 
de los Juegos Florales de Barcelona a recoger, todavia seminarista, mi primer laurol en el torneo literario de la 
veterana ínstituclón. Llovera formaba parte del prestigioso Jurado. Casi instintivamente, lo primero que se me 
ocurrió, al encontrarme, deslumbrado, en el escenario repleto de personalidades, fue tender la mano a mi antiguo 
profesor para saludarle, però él, bruscamente y sin corresponder a mi afectuoso ademàn, me díjo, a media voz: 
"Què fas, que es pensaran que te l'he donat jo?". Si no me habia favorecido en esta —era la primera vez que 
se enteraba de mis aficiones líricas—, mucho me favoreció en los tramites de mi íncardinación a la Diòcesis de 
Barcelona, cuando, en 1929, obtuv, por concurso, el cargo de Organista-Maestro de Capilla de la parròquia arci-
prestal de Sabadell. Y desde entonces, ya no nos perdimos de vista. Nos veíamos, de vez en cuando, en Sabadell, 
en casa de su gran amigo Mosén Luis Carreras, y en Barcelona, en la catedral o en su propio domicilio. Por cierto 
que la atnistad con Mosén Carreras estaba revestida de un extraordinario fervor admirativo: aquella admiración 
que venda los ojos para la visión de los defectes. Companeros de traducción al catalàn del texto griego de la 
"Sinopsis Evangèlica" del P. Lagrange, Llovera presentaba a Carreras —con una cuasi infantil sinceridad— por 
el principal traductor, cuando todo el mundo estaba convencido de que era al revés. La verdad es que Llovera 
era el gran conocedor de la lengua original y Carreras era ràpido en encontrar soluciones linguisticas en la tra
ducción al idioma "ad quem", y que ambos se completaban, se fundían. Pue en Sabadell, en casa de D. Ramon 
Picart, gran amigo de ambos, que Llovera dio a conocer, en íntima lectura parcial —a la que yo fui invitado— su 
insuperable traducción de "Les Confessions" de San Agustín, que salía a la luz pública, al cabo de poco tiempo, 
en 1931, editada por la Casa Gili, de Barcelona. Dicha traducción se agotó, y hoy es una rareza bibliogràfica difí
cil de dar con ella. José Pla, en un articulo dedicado al doctor Llovera, a raiz de su muerte, se lamentaba de que 
no se hubiera reeditado y decía: "El doctor Llovera serà siempre. y ante todo, el traductor de las "Confessions" 
de San Agustin a nuestra lengua vernàcula. El recuerdo de la lectura de un tan famoso libro, indispensable y bà
sica desde todos los puntos de vista, serà en todo momento, para nosotros, inseparable de la personalidad que 
hizo el esfuerzo gigantesco de verterlo a nuestro romance". 

Llovera tenia una memòria prodigiosa. Una vez le encontre en la Rambla de las Plores, no lejos de la 
parròquia de Belen, y empezó a recitarme la "II liada" en la versión catalana que entonces estaba él elaborando 
—adaptación precisa y minuciosa de la mètrica original a las posibilidades ritmicas de nuestro idioma— y, sin el 
mas minimo tropiezo, continuo recitando hasta la estación del ferrocarril de Sabadell, en la Plaza de Catalufia. 
Ibamos despacio, naturalmente, para mejor saborear —rapsoda y auditor— la traducción. Me acompaüó hasta la 
taquilla, recitando aún. Total, que yo perdí un tren, però me ganc un magnifico recital, puesto que continuo re
citando tranquilamente su "II liada" hasta que vino otro tren. Al lado de estàs grandes efusiones de amistad, 
tenia, a veces, no menos grandes brusquedades. Le encontrabas algun dia por la calle y él tenia la cabeza llena 
de algo que acaparaba su atención. te despedía con un simple "adéu!", como dando a entender que aquel dia 
no estaba para efusiones. Tal vez en estàs periódicas "rauxes" era, únicamente, cuando salía el ampurdanés que 
había recóndito en sus doctorales andares. 

Si a alguien puede Uamarse polígrafo es al Canónigo Llovera. Nada lo puede Indicar màs que una simple 
nota bibliogràfica. Citamos, al azar y con temor de no dar una nota bibliogràfica completa: "Tratado elemental 
de Sociologia Cristiana", "Confessions", de San Agustín, "Sinopsi Evangèlica", en colaboración con Mosén Luis 
Carreras, "L'exemplaritat intelectual de Jaume Balmes", "La ciència en la acción", "La seudo unión pancris-
tiana y la verdadera unidad religiosa", "L'obra integral del pontificat de Benet XV", "Verdaguer; aspecto sacer
dotal de su obra poètica", la traducción "El espiritu santiflcador", de Savaresa, "La idea integral del Sacrificio 
Eucarístico", interesantísimo estudio, olvídado entre las muchas pàginas de la Crònica del Congreso Eucarís-
tico Diocesano de Barcelona, celebrado en 1945, que mereceria ser traducido a todas las lenguas cultas... Llovera 
era también poeta. Tal vez, màs que poeta, podriamos decir que era un humanista, però un gran humanista. A él 
se deben los inteligentes ensayos de adaptación de la mètrica clàsica greco-lattna al catalàn, con las sabias tra-
ducciones de Homero, Horacio, Virgilio, Ovidio, Marcial... y con originales composiciones que nos ha dejado, en 
gran parte inéditas, y muchas, publicadas en periódícos y revistas como: "El Matí", "La Veu de Catalunya", "Re
vista de Poesia"... He dicho que màs que poeta, era un humanista, porque pensaba, ante todo. en la composición". 
Ademàs, razonó su ensayo de adaptación de la mètrica greco-latina a la lengua de Ausias March en una sèrie 
de articulos, publicados en "La Veu de Catalunya", bajo el común denominador de "Dels ritmes clàssics", que 
es làstima que hayan quedado olvidados en las pàginas de un periódico. 

Precisamente porque pensaba siempre en la "composición" --que por algo era un gran escolàstico—, Llo
vera no improvisaba nunca. Sus traducciones eran de una probidad y de una meticulosidad casí diriamos heroi-
cas. Cuando traducía las "Confessions", de San Agustín —de esto soy un testigo ocular^, tenia, al lado del texto 
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original, las tríiduzcioncs mas famosas. de las diversas leiiguas que el conocia, siempre a la vista, en su mesa de 
trabajo. A veces, antes no se decidia a la adopción definitiva de una fórmula lingüística para traducir una pa l a -
bra o una frase determinadas, compulsaba las antediclias versiones en otras lenguas. consultaba filólogos, provo-
caba conversaciones determinadas con la gente sencilla, l letrada, para ar rancar le de los labios la palabra viva, 
cuya existència él presumia o intuïa. Recuerdo el esfuerzo que desplego para encontrar una solución adecuada 
a la traducción de los conceptos encerrados por San Agustín en las palabras "pu lchrum et a p t u m " . Leyendo y 
releyendo el texto original, llcgó a la conclusión que la p_ilabra " a p t e " no in terpre taba exactamente la idea que 
encerraba el " a p t u m " . de San Agustin. Busco, pregunto, esperó... ü n buen dia, recogía. al azar, de labios de una 
persona sencilla, la palabra adecuada: "esca ien t" . Esta , esta era la solución. Si él mismo la llevaba dentro: la 
tenia olvidada en el acervo común dol lenguajo materno. Esta meíiculosa labor la desplego a lo largo de toda 
esta versión —iqué digo yo!— de todas sus versiones. No os extrafio que la versión de las "Confessions" de San 
Agustin, llevada a cabo por el Doctor Llovera, sea reputada como la mejor entre las mejores conocidas en todas 
las lenguas. Lo que es extrafio es que quede sin reeditar un libro que José Pla, en el articulo anter iormente citado, 
califlcó de "aportación definitiva a nuestra vida y a nuestro movimiento intelectual" . 

Por sus nada vulgares cualidades de poliglota cuito y crudito, le l l amaban los Obispos de Barcelona para 
que les representarà en determinadas roccpciones de llustres visitantes extranjeros a la Ciudad Condal. Recorda-
mos el bril lante papel desempenado en la apoteòsica recepción del Conte Ciano. en pleno cenit de la popularidad 
política de este yerno de Mussolini. que tan p rema tu ramen te conocería el ocaso, y el no menos bri l lante repre-
sentado en la recepción del Mariscal Petain, en su època de Embajador de Prancia en Espafia. quien. a no t a r 
dar también, conocería la dura adversidad. 

Otro gran amigo de Mosén Llovera, después de Mosén Carreras, arriba citado, fue Dom Gregorio Ma. Su-
nol. el llustre gregoríanista monserratense. de renombre mundial , ú l t imamente honrado por el papa Pio X I I con 
el titulo de Abad de San ta Cecília. Cuando éste murió, Llovera se encontraba en lenta convalescència de grave 
enfermedad, y se le había ocultado la noticia de la defunción de su gran amigo, con el fln de evitarle una t emi 
ble emocion. Al salir de los funerales del llustre Maestro de Música Gregoriana que —dicho sea de paso— había 
otrora formado par te del tr ibunal de mís oposiciones al cargo de Organis ta- Maestro de Capilla, que aún estoy 
ejerciendo, pasé a visitar al Doctor Llovera. Tenia yo to.iavía en la mano el recordatorio exequial del P. Suiïol. 
sín sospechar la ignorància en que mi viejo Maestro estaba de la defunción de su gran amigo. Mas bien liubiera 
creído complacerle, dàndole cuenta de mi asistencia a unas exequias a las que su precario estado de salud no le 
había permitido asistir. Como si sospechara algo, con uno de aquellos bruscos gestos suyos, t an caracterfsticos. me 
arranco el recordatorio de las manos. diciendo: "Que portes aquí . . . " Lo leyó, se puso a llorar, y me lo devolvió 
diciendo: " J a m'ho pensava!" 

No tardo mucho en morir él también, y me asaltó la duda de haberle involuntar iamente perjudicado en 
su moral valetudinaria. al haberle dado a conocer, de mane ra fulminante, una noticia que. dado su precario estado 
de salud, sus familiares habían procurado ocultàrsela, p a r a írsela adminis t rando a pequeüas dosis. 

Nacido este gran polígrafo, Maestro de Maestros, en Castelló de Ampurias, el dia n de diciembre de 1874, 
moria en Barcelona, el 23 de marzo de 1949. 

IVlosún VICENTE TIERA 

Con Mosén Vicente Piera, nos conocimos en Barcelona, en 1925. Yo era un recién misacantano, que estaba 
cursando estudiós superiores de órgano y armonia en la capi tal ; Mosén Piera residia allí desde poco mas de u n 
lustro. 

Mosén Vicente Piera y Pra t s había nacido en Pa lUruge l l . el 8 de marzo de 1885. Estudio el Bachíllerato 
en Gerona y cursó los estudiós eclesiàsticos en el Seminar io do la misma ciudad, donde acabo la carrera e n 
1909. En la diòcesis de Gerona ejerció el cargo de Vicarío. su^esivamente, en las parroquias de Riudarenas, Olot 
y San Feliu de Guíxols. Cuando yo fui a San Feliu de Guixols a ejercer el cargo de Organista-Maestro de Ca
pilla de aquella parròquia, ya hacía aïios que Mosén Riera había pasado por allí. y todavía me hablaban de él en 
los medios culturales. Al dejar San Feliu de Guíxols, fljó su residència en Palafrugell, donde dirigió una Capilla 
de Música, que elevo a una extraordinària perfección. Su llustre coterràneo. el br i l lante escritor José Pla, en su 
libro de recuerdos del Palafrugell de sus anos mozos, "Pe ix fregit", dice al hablar de la música en aquella locali-
dad: "A Palafrugell hi hagué una peti ta massa coral, mol t bona. creada per Mossèn Vicenç Piera i el mestre Ama
deu Roig, la qual cantava a l'església la música millor que hom pot imaginar : la música gregoriana i la de J o a n 
Sebastià Bach" . Esto, escrito al cabo de muchos anos, es un testimonio de un valor inestimable. 

Mosén Piera fue un notable poeta y un màs que notable hombre de letras. cuyo cultivo al terno con el de 

la música sagrada. 

Muy joven todavía, colaboró en la revista "Vida" , de Gerona. Fue un contertulio del cenàculo li terario de los 

Montsalvatge, Palol, Ber t rana , Masó. Rahola. Tha r ra t s . Viver... 

Destacado liturgista, tuvo un papel importante en la " S e m a n a Li túrgica" celebrada en Banolas cl ano 1917. 

donde desaroUó el Lema: "Tresors que la Sagrada Litúrgia ofereix al predicador evangèlic, i necessitat d'aprofi-
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t a r - los" . Dicha ponència, como todas las demàs de la " S ^ m a n a Litúrgica", fue publicada en un volumen conmo-
moi-ativo que. al cabo de casi medio aiglo. cont inua conservando su interès. El Dr. Carlos de Bolós. a núz de la 
muer te de nuestro biograflado, escribió en Vida Catòl ica" : " U n dia. alia por los anos últimos de la segmida dè
cada de este siglo, sin prèvia cita, coincidimos, en Besalú, él —Mn. P i e r a ^ , los hermanos Perramón, algun otro 
sa:;erdote y yo. A todos nos movia el mis.iio objetivo: oir el canto gregoriano y extasiarnos ante el despliegue l i túr-
gico en las funciones que los monjes benedictinos. a la sazón allí residentes, celebraban. Y. estando de sobreniesa, 
en la fonda. Mosén Piera lanzó una idea que, en seguida, fue aceptada únan imamente por los demas : Podir al 
benedictino Dom Mauro una semana de lesciones de can to litúrgico para los saccrdotes dioccsanos que quisioran 
asistir. La semilla germino y se hizo àrbol: la idea cuajó en la cèlebre " S e m a n a Gregoriana de Besalú", y dio 
origen a la " S e m a n a Litúrgica de Banyoles" , dos efemèrides famosas en la historia de la Diòcesis, cuya t rascen-
dencia rebasó las fronteras de la misma y atrajo la atención y la colaboracíón de eminentes personalidades de 
fuera". 

Mosèn Piera cantó la bandera de la Congregaciòn Mar iana del Semlnario de Gerona en una vibrante poe
sia. Publico poesías en diversos periódicos de la època. Fue laureado en diversos cer tàmenes literarios. Le encon-
tramos premiado en los Juegos Florales de Gerona iniciados a primeres de siglo. cuyos trabajos podemos ap re 
ciar en los respectives volúmenes conmemorativos. En la fïesta de 1906, le vemo.s ac tuar ya de secretario del 
cer tamen. 

En 1919 se trasladó a Barcelona para profesar Religión y Música Sagrada en el " In s t i t u t de Cultura de la 
Dona" , donde desarrollò una ingente tarea, por espacio de mas de 15 anos, y cuyo profesorado al terno s imultà-
neamente con los cargos de Vicario en las vecinas parroquias de la capital : Cornellà y Moncada. Màs tarde se 
lo confiriò un Beneficio en San J u a n de Horta . Después Ú2 la revolución, en 1939, pasó a ejercer el cargo de Ca-
pellàn del Noviciado de las Hermanas Hospitalarias de Sl·nta Cruz (Granja de Hor ta) , en cuya casa religiosa des
plego una gran actividad litúrgica y musical. 

Hombre de extraordinàr ia cultiu-a y de refinada sensbi l idad. actuo de censor y de revisor de estilo en la 
"Edi tor ia l Litúrgica Espanola" . "Grac ias a él —me decia. hace poco. uno de los dirigentes de una de estàs casas— 
muchos do:;uinentos de al tas jerarquias eclesiàsticas de aquella època vieron la luz pública con la necesaría correc-
ciòn s in tàc t ica ." 

En 1925. yo a l te rnaba mis estudiós de órgano y armonfa con el ejercicio del cargo de Vicario en la pa r rò 
quia de Nuestra Sra. de Montserrat , del Guinardó, de re í ién creación. Pui Vicario precursor o Vicario " a v a n t Ict-
t r e " . como se quiera. No habia aún, oficíalmente. vicario en aquella nueva parròquia. Mi buen amigo Mosén 
Eugenio Flori, sacerdote muy cuito, ho:iibre de letras, ecónomo de aquella nueva parròquia, y fundador de la mis
ma, había t rami tada mi oficioso nombramiento , pa ra que, a cambio de servicios parroquiales. yo pudiera cursar 
mis estudiós. Residia, a la sazòn, dentro de los limites da la parròquia, el cuito sacerdote Mosén Alfonso Ramírez 
Moragas. companero de profesorado de Mosén Piera, en el " In s t i t u t de Cultura de la Dona" , y de actívidades 
publicitarias en las citadas editoriales eclesiàsticas. Fue él quien vino a la rectoria a presentarme Mosén Vicente 
Piera. Recuerdo que iban acompanados de otro sacerdo'^e de origen gerundense, Mo.sén Salvador Riera, hombre 
muy cuito, profesor a la sazón, también, como ellos, del citado Ins t i tu to do cultura femenina, que acababa de ser 
el predicador de mi Pr imera Miaa. Mi relaciòn con estos tres cultos sacerdotes perduro has ta su muer te : R a -
mirez y Riera, vlctimas de la revolución de 1936; Piera, fallesido ei 22 de mayo de 1950. 

Poco antes de su muer te . ya gravemente enfermo. le visitè en el Hospital de San Pablo. Sostuvimos una 
larga conversaciòn. Yo le pregunté por qué estuvo tantos aüos sin escribir poesia, y me respondiò que. en un 
momento dado de su vida, se había dado cuenta de que su producción lírica era un simple eco de Maragal l y 
Costa y Llovera. Tal vez esto no era absolutamente exacto. Però, realmente . a veces, como en su " H i m n e als J o 
ves", que podemos leer en " G a r b a " , antologia escolar, publicada por Mosén Luis G. Pla, se nos antoja seguidor 
de Costa, y otras veces, como en " C a n t de F e " , publícado en su resordatorio exequial. le encontramos maraga -
lliano. Però esto no es ex t rano: estos dos poetas es taban en su cénit cuando Mosén Piera empezò a frecuentar 
el Parnaso . No obstante, estoy convencido de que él habr ía podido ser algo màs. Hubo ot ra cosa —que él habla 
re:;onocido en anteriores conversaciones— y es que perdió el númen en Barcelona. Había ido allí con un poco de 
ilusión: frecuentar cenàculos, t rabar relaciones l i terarias. . . Però las letras " m e r c e n a r i a s " le absorbieron. Cuando 
llegaba la noche —me decía— estaba har to de letras; es taba cansado de la revisión de textos que los cajistas de 
las editoriales que servia estaban esperando, uno tras otro, y ya no tenia ni humor de subir has ta el Parnaso . 

En su juventud. escribió el libro " M u n t a n y e s " . Por encargo de las Editoriales a cuyo Servicio estaba adscrl-
to, t radujo diversas obras del francès al castellano, en t re ellas, obras voluminosas como "Deontologia Mèdica" . 
de Payen, y "Evangèl icas" , de Baudot. Dirigió. por espa:;io de dos aííos, la pàgina religiosa del diario barcelonès 
"El Mat í " , donde, sin firmar, publicaba la homilia s e m i n a l . Un hombre de la talla del Dr. Cardo me hizo un 
gran elogio de ellas, diciendo; "En les homilies de Mossèn Piera, sempre hi aprenc a lguna cosa" . jQué làs t ima 
que hayan quedado en un rlncón de hemeroteca y no haya salido quien emprendiera su publicaciòn, como se ha 
hecho con las de su llustre panegir is ta! Si el clero gerundense lo tomarà por su cuenta honrar ia a un ilustre sacer
dote diocesana —^tan ilustre como humilde — y se honra r i a a sí mismo. 

Ult imamente dirigia la "Revis ta Li túrgica", que se publicaba en Barcelona, la cual, a su muer te le dedico 
unas sentidas y comprensivas pàginas. 
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CRÒNICA DE OLOT 

A S P E C T O S IVIJEVOS 
D E UN O L O T XIJEVO 

Por Wis ARMENGOL PRAT 

La pujanza que van adquiriendo ctudades indusLri.ilcs como Olot. favorecidas por una esplèndida iniciativa 
privada y empujadas por cl actual destino histórico qU3 no conooe pr.rangones. arroUa todos los anacronismos. 
Surgen a la vida pública nuevas necesidades una de las cuales. y quizà de las mas visibles, es .:i -^ una ade-
cuada ordenaclón capaz do s a u a r urbanís t ícamente a O'.oí en el rango que le corresponde. 

La Ciudad se ha venido y viene ensanchando, des ie hace bas tantcs anos. a un r i tmo íntensivo. Cada dia 
aparecen n u e v a s 
ediflcacionos, n u e 
vas urbanizaciones 
privadas y por en-
de. nuevas necesi
dades urbaníst icas. 
Todo ello Lrae con-
sigo cl imperativo 
de rcconsiderar la 
actual es t ructura y 
desarrollo urbanis-
ticos olotcnses para 
constatar si estan 
0 no a la a l tura 
de las c i rcunstan-
cias presentes. Y 
que no lo estan lo 
demuestra el mis-
mo Municipio que 
se h a afanado ya a 
proponer un nuevo 
P 1 a n General de 
Ordenación Urbana 
de la C i u d a d de 
O l o t y q u e n o s 
c o n s t a se halla 
a p r o b n d o por la 
Comisión Provin
cial correspondien-
te. Ello es, induda-

blemente, la preniisa sustancial para acometer la gran obra de si tuar a Olot. urbanís t ícamente hablando. donde 
debiera estar y dista mucho de estar hoy dia. 

El futuro nos guarda, por tanto, muchas reiiovaciones y superaciones que son ineludibles en bien de esta 
iiidiistriosa ciudad. Ahora bien; el problema mas vivo c^nsiste en saber a nuó ritmo y con qué espacio de tiempo 
van a operarsc estàs tan fundamentalcs innovacionos urbaníst icas. puesto que no es suflciente con tener un Plan 
General de Ordenación Urbana si no se acometen con todo ímpetu los planes parciales corrcspondientes para el 
desarrollo y puesta en pie de ejecutoria de aquèl y a fí i de que el mismo no quede en pura especulación teòrica. 
Este es el punto capital de nucslro futuro como ciudad de rango y solera, ya que todo cuanto sea rea-aso en la 
ejecución de la gran reforma ui'banistica que precisamo.í, redundarà en mengua de los avances que en esta m a 
tèria rcquiere Olot para conquistar y afianzarse en el pu?sto de referència. 

Contar íamos y no acabaríamos hoy. las nu;nerosas zonas olotcnses en las que pese al logro y proliferación 
que en ordcn a la habitabilidad ha conseguido la iniciativa privada, se hal la por plantear en definitiva su habi -
litación urbaníst ica mas elemental . Citariamíis nombres como Ensanche Morató. Virgen de los Desamparados. Ba
rrio Pekin, el mismo Ensanche popular, el Barrio de La Rodona, en el mismo Ensanche Malagrida y Ciudad Ja rd in 
donde hay todavia zonas que requieren la impronta u rbmís t í ca . e t c . . . para resumir. Podriamos ofrecer pruebas 
y alegatos concrelos y patentes en la matèria , en forma p:»r demàs abundante . 

Becientemente y a través de la misina prensa oloLense se ha .suscitado el sanudo tema de la supresión del 
arbolado que adorna el Bello Pasco de Barcelona. Las opintones en pro y en contra al respecto son, el Olot, m a t è 
ria pr ima para una polèmica constante y contumaz. Cresmos. no obstante . que por encima de los pros y los con-
tras, una reforma total y radical de este Pasco, en t rada a Olot por antonomàsia, es ya inaplazable. Creemos, t a m -
bién, que lo ünico que no es posible es, precisamente. vivir de aplazamientos y de un estacionamiento en esta 
cuestión de tan vitalísima reforma, que solo hace agravar el problema y di latar el estado ha r to catastróflco que 
ofrece esta via principalisima de la ciudad. 

Aguardamos ahora con cl mayor entusiasmo, la anunciada reforma del a lumbrado publico en las ar ter ias olo-
tenses del enlace de carreteras. También aquí la necesidnd ha ido acumulando imperatívos de primer orden y el 
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Municipio ha hecho frente a 
ellos. Es de esperar que en se
guida la anunciada reforma aca-
be con el caótico estado que la 
iluminación de esta red de ca
lles que consti tuyen la avenida 
del enlace de carreteras vea su 
fin. este fin tan deseado por t o -
dos los olotenses. Y también con-
flamos que en un futuro próxi-
mo se aeometa la reforma del 
a lumbrado en muchas otras ca
lles para acabar con la dcficien-
ta iluminación que Olot acusa 
sumiéndola en un aspecto im-
propio de su importància. 

Jun to a estos ansiados lo-
gros Olot reúne ya, a estàs h o -
ras. la superación magnífica-
mente lograda de nuestro Museo 
Arqueológico Municipal con sus 
dos Salas perfectamente puestas 
al dia. y otro tan to debemos adu-

cir en lo que respecta al Museo Municipal de Arte Modemo sito en el Parque Nuevo. En otro orden de conceptos se 
avizora la reforma del Teatro Principal con la colaboración decidida de la empresa concesionaria en el terreno 
económico, y la atención decidida que hacia la benemèri ta y prestigiosa Escuela de Bellas Artés y Oficiós so viene 
constatando. 

Però siguen apremiando a Olot reformas de otros ssrvicios capitales: la tan anhelada instalación del telefono 
automàtico y la tan indispensable mejora de las actuales instalaciones de los de Correos y Telégrafos, al par que 
una positiva mejora en el sistema telefónico imperante con la ampliación de facilidades en cuanto a las comuni-
caciones por conferencias. 

Uno puede olvidarse citas y aspectos porque, indudablemente, Olot es ciudad de tan pavoroso creciïniento. 
en estos últimos afios, que se ha producido una falta de sincroni?,acÍón ovidente de ri tmos entre la propulsión 
de la iniciativa pari icular y el relentído compàs de lo que a tane a la vida pública. 

No se nos ocultan las uiflcultades para todo ello ya que las economias municipales suelen pecar siempre. 
de exiguas, però también creemos que, tal como se viene operando en otros Municípios no muy disLantes al 
nuestro, la hora de la gran iniciativa municipal, con todos los riesgos y posibilidades "ue supone. ha llegado y 
resuena sin títubeos anunciando sus granues logros donde se ha puesto en pràctica el nuevo estilo de planií ïca-
ción y desarrollo imperante que es pau ta para las localidadcs, como lo es para muy superiores esi,ructuras. 

EN PRO DEL AGRICULTOR QLOTENSE 

El Excmo. Sr. Gobernador Civil de la Provincià y el Ilmo. Sr. Director General de Coordinación, Crédito 
y Capacitación Agrària, comunicaron al Excmo. Ayuntamiento de Olot haberse acordado la creación en nues t ra 
Ciudad de una Agencia de Extensión Agrària, lo "ue viene a representar la instauracióii de un Servicio que puede 
ofrecer seíïalados beneficiós al agricultor de esta zona, por lo que ha sido excelentomente acogida esta concesión 
en los medios ciudadanos y, especialmente. agrícolas olotenses. 

EL BELENISMO EN AGCiÓN 

La Asociación Pesebristica local ha organizado el Concurso-Exposición de Belenes que tan to arraigo y t r a -
dición tiene en Olot. Este afio se presenta tan impor tan te Cer tamen en los locales de La Caridad, y, a par te , se 
fomenta el "Pesseb re" popular que tan to predicamento h a tenido siempre. Se prescinde fundamenta lmente de lo 
que es competicíón y trofeos, est ' ' i iulando a todos y ayudando a todos los part ic ipantes . La Asociación tiene las 
miras puestas, jus tamente , en la emulación pesebristica y a ella va con Lodo ahfnco. 

EMPUJE MUSiGAL 

Con ocasión de la festividad de San ta Cecília, se han producido sendos festejos por par te de la "Asociación 
de Mús ica" y la ent idad Orfeón Popular Olotense" . A pa r t e las bril lantes conmemoraciones relígiosas, la pr ime
ra presento un selectísimo Concierlo de su agrupación sinfónica " Q u a r t e t de Corda" y, la segunda, su esplèndida 
Masa Coral. En otro aspecto. la "Asociación de Mús ica" sigue su programa de Grandes ConcierLos que merecen 
glosa separada como ha sucedido con el magnifico Conjierto del "Quar t e t Novak" de Fraga . 

LA TRASGENDENGIA DEL NUEVO HOTEL 

Superados todos los escoUos. la Ca.ia de Ahorros Provincial se h a lanzado, con gran ímpetu, a los trabajos 
flnales de habilitación para Hotel de gran pa r t e del edificio que levantó junto a la Plaza Mercado. Ediflcio mag
nifico y Hotel que serà dotado de todas las comodidades y adelantos. Ochenta habitaciones y los servicios puestos 
al dia, con acertada decoración y amueblado, capaces de afrontar con la màxima dignidad y eficàcia la gran 
tarea del p lanteamente pro-turismo olotc"se. Su inauguración se aenala para muy en breve y Olot reboza de sa -
tisfacción y esperanza ante esta magna consecu^ión capaz de es t ructurar una vida nueva y un horizonte de po
sibilidades insospechadas que deberemos siempre a la Caja de Ahorros Provincial, al magnifico celo de la Dipu-
tación Provincial y a los desvelos incesantes de su Presidente . 
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T E S E L A 

ARQUEOLÒGICA 
La Dirección General de Bellas Artés ha concedido a la Dele^íación Provincial de Exca-

vuciones Arqueolóiíicas de Gerona una subvención para llevar a cabo la exploración de los res
tes de una basílica de època paleocristiana recientemente descubierta en termino de Santa Cris
tina de Aro, con motivo de unos trabajos de urbanización. Los primeros hallazgos consistieron 
en la aparición de varios enterramientos de teja romana del tipo de sección t r iangular , en par te 
ya reconocidos y descubiertos por la Delegación Local de San Feliu de Guixols. 

Los trabajos de excavación próximos a realizarse comprenderaii la exploración total del 
àmbito de todo el recinto, para reconocer la estructura, dimensiones y otras características 
del edificio. 

La labor serà desarrollada por la Deleiración Provincial de Gerona en colaboración de la 
Local de San Feliu de Guixols. 

VISITAS A ULLASTRET 

En la temporada que acaba de t ranscur r i r han sido varias las visitas oficiales de entida-
des y agrupaciones que han concurrido a las excavaciones del yacimiento prerromano de Ullas
tret , propiedad de la Corporación. 

En t re ellas destaquemos la que realiaó en su íestividad anual los miembros de la Jun ta 
directiva y afiliados de la Sección barcelonesa de A. N. A. B. A. (Asociación Nacional de Archi-
veros, Bibliotecarios y Arqueóloíros). Fueron acompanados por el Prof. Pericot y por don Mi
quel Oliva. 

También la entidad "Ami^íos de Barcelona Anli^ua y Monumental", KÍi'íi'"on visita ex
plicada a aquellas excavaciones. 

El llustre ar(|ueólo|j,"o Dom 
Adalbert A n c i a u x de Faveaux 
O.S.B., de Katan^a, (luien en unión 
del Dr. Pericot visito asimismo el 
Museo de Gerona y Banolas. 

El grupo de seíïoritas Hos-
tess, de Gerona; y ünalmcnle los 
componentes del XVI Curso Inter
nacional de Prehistòria y Arqueo
logia de Ampurias que dedicaron 
un càlido elojíiti a la obra de exca
vación reaiizada. 

En dicho Curso pronuncio 
una conferencia el Director de las 
excavaciones y del S e r v i c i o de 
Investigaciones Aniueolóíïicas de la Diputación, seguida del film que anos a t ràs se realizó so
bre aquellas. 

Todas estàs visitas citadas fueron acompanadas y explicadas por D. Miguel Oliva P ra t . 
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XIII CAMPANA DE EXCAVACIONES DE ULLASTRET 

Acaban de dar comienzo los trabajos de la XIII Campana oficial del Plan Nacional de 
excavaciones arqueológicas en el yacimiento prerromano de Ullastret, propiedad de la Corpo-
ración. 

La campana actual comprenderà la aber tura de una excavación perpendicular a la mu
ralla y torres de defensa del recinto oeste de la ciudad, que se dir igirà hacia levante, con el 
fin de explorar aquella zona y sacar de la misma las experiencias que puedan deducirse de esta 
prueba. La continuación de la estrat igraf ía entre las torres Frigoleta 1 y 2, no acabada en el 
aíïo an te r io r ; dedicàndose buena par te de las actividades a la exploración de la zona alrededor 
del recinto en busca de las necròpolis de la ciudad, principal elemento para la cronolog"ía del 
yacimiento, y otros trabajos complementaries que puedan derivarse. 

Al mismo tiempo se halla muy avanzada la labor de restauración de materiales de la 
camparia anter ior y de sua es t ra t ig ra f ías ; planimetría de los mismos y la Memòria para su pu-
blicación. 

En breve serà enriquecïdo el Museo Monogràfico con nuevos objetos recientemente ex-
humados de las excavaciones últimas y de aquellas de los pr imeres afios de 1947 hasta 1954 que 
estaban pendientes de clasvficación y estudio; mient ras se prepara una mues t ra estratigràfica 
del yacimiento para que, de acuerdo y a petición de la Dirección General de Bellas Artés fi
gura en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid como testimonio de la estación arqueològica 
de nuestra provincià y en prueba de la grat i tud de la Corporaciòn hacia aquellos organismes. 

LA PLAZA MAYOR DE BANOLAS, 
MONUMENTO PROVINCIAL DE INTERÈS HISTÓRICO-ARTÍSTICO 

Por orden Ministerial de 5 de junio de 1962, aparecida en el B. O. E. de 25 de agosto, ha 
sido declarado Monumento Provincial Histórico-Artístico, la Plaza de Espana o Plaza Mayor 
de Baíïolas. EI informe que ha merecido dicha declaración partió del Servicio de Censervación 
de Monumentos de la Diputación Provincial de Gerena y de la Delegaciòn del Patr imonio 
Artístico Nacional, que lo elevo a la Dirección General de Bellas Artés . La Real Acadèmia de 
Bellas Artés de San Fernando designo Ponente para dicho asunto a don Miguel Oliva P ra t , 
Académíco correspondiente de aquella Corporaciòn. 

EL CASTILLO DE BAGUR Y SUS ALEDANFOS, 
PARAJE PINTORESCO 

El empinado cono donde se asientan los restos del castille de Bagur, amenazaba que
dar desfigurado por las construcciones que podían invadir las laderas del mentículo, hasta 
hoy virgen de la edificación en su zona mas elevada. 

Pa ra mantener la belleza del lugar, de acuerdo con el Ayuntamiente que ya preveia la 
conveniència de que se mantuviera aquella zona verde, se procedió a la incoación del opertune 
expediente por el Servicio de Defensa del Patr imonio Artístico Nacional, y el Ministerio pro
cedió a la declaración de Para je Pintoresco a favor del sector citado pa ra mantenimiento del 
mismo, quedando intocable la cúspide del montículo que ofrece la típica silueta de todos 
conocida. 

M. 0. P. 
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CRÒNICA CULTURAL 

EiLpiisiríun ilc |ireiisa periódíra de (ieriina >' sii iiruviíiría 
Lti Biblioteca Pública de Gevona eïtpuso al publico durante las Fiestas de San Narciso una muestra de las 

màs intei 'esantes secciones de 
siis fondos bibliograflcos. So 
t r a t a de la prensa periòdica 
publicada en Gerona y pro
vincià, y cuyas colecclones 
mas o nienos completas se 
guardan en nuestro primer 
centro bibliogràflco. 

La exposición estuvo d i 
vidida en tres se::cioncs, dos 
dedicadas al pasado y una al 
preseiiLe de nuestra prensa. En 
la pr imera se:ción se exponían 
los periódicos aparecidos en 
Gerona ciudad desde el ano 
1795, encabei-.ada con el CO-
RREO DE GERONA, en la se-
gunda los periódicos publica-
dos en diversas poblaciones de 
la provincià. Y en la tercera 
Lodas las publicaciones ac tua-
les que ven la luz no solo en 
Gerona ciudad sinó también 
en toda la provincià. 

La Exposición nos dio una idea de la ingcnte cant idad de publicaciones periódicas que se han editado en 
Gerona, de la impor tante cant idad que se publican en la actualidad y de la calidad notable de algunas de ellas, 
y de la importància que tienen las coleccíones de la Biblioteca Pública. 

Con la exposición la Biblioteca Pública ha hecho llegar una vez màs sus fondos al conocimiento del gran 
publico y al mismo ticmpo tia formulado a los estudiosos su invitación a servirse de los inst rumentos de t rabajo 
que la Biblioteca puede ofrecer. 

El Cursillo del liistlliiUi de Ciilliini lieMni»sii 
El ano pasado inauguro sus actividadcs el I n sü tu to de Cultura Religiosa, con un éxito que sorprendió ag ra -

dablemente a cuantos intervinleron en la organización, y a cuantos nos inlercsamos por los objetivos que se p ro-
pone tan benemèri ta institución. 

En el presente curso el Ins t i tu to h a rcanudado siis a: t ividades con un cursillo a cargo del Rdo. P . José M.* 
Gargan ta . de la Orden de Predicadores. El t ema t r a t a d í no podia ser de màs palpi tante actual idad: los crist ia-
nos separades de la Iglesia Catòlica. 

En las cinco lecciones que integraron este primer cursillo. el P. Ga rgan ta expuso los motives y el desarrollo 
de los movimientos de separación que desde el sígto XI t u r a que sufrir la Iglesia Catòlica. Explico también los 
trabajos que se estan realizando para la unión de todos I J S cristianos. enlazados con la celebración del Concilio 
Ecuménico. 

La asistencia al cursillo fue numerosísima, y la atención prestada la que merece la docta pa labra del padre 
Gargan ta . 

Ciinferciiein del llr. II. José M." PIIIIH Giirí 
La J u n t a Diocesana de Acciòn Catòlica, siguiendo su tan plausible costumbre, duran te las pasadas Fies

tas de San Narciso organizó una conferencia sobre un personaje gerundense. En el presente ano disertó el llustre 
abogado Dr D. José M." Pons Guri. miembro de la Real Acadèmia de Buenas Letras de Barcelona. Tra tó de la 
llustre figura de Tomàs Mieres, el gran juriconsulto gerundense. 

El t rabajo del Dr. Pons Guri resulto de una profunda docunientación y de una singular bri l lantez de expo
sición. Cerró el acto el Rdmo. Prelado de la Diòcesis, Dr. Car taüà . 
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N O T I C I A R I O 

I
En su despacho oficial, el Sr. Gobernador Civil 
de la provincià don Víctor Hellín Sol, hizo en-
trega al Presideiite de la Excma. Diputación 

don Juan de Llobet Llavari, de un cheque por valor de 
495.000 pe.setas del Fondo de ProLección Benéflco So
cial, para contribuir a las obras complementarias del 
Nuevo Hogar Infantil. 

2
El Sr. Gobernador Civil, inauguro en Figueras 
las dependencias de la Oficina de Servicio de 
Inmígración Nacional (Misión Francesa) ins-

taladas en la Plaza del Alcàzar. Al acto asistió asimis-
mo el alcalde de la ciudad y otras diversas autori-
dades. 

3
Presidiendo el Director General de Bellas Artés 
don Gratiniano Nieto, se clausuro en Gerona 
el "X Congreso Internacional de Arte de la 

Alta Edad Media". Las autoridades y congresistas, vi
sitaren diversos puntos de caràcter monumental y 
arqueológico de la ciudad y provincià. 

4 El Sr. Obispo de la diòcesis inauguro en Ge
rona la Exposición Misional Claretíana. 

5
En Blanes se clausuro la temporada de la Re

sidència "Rodríguez Ballou", en cuyo acto pro
nuncio un interesante discurso el Gobernador 

Civil y Jefe Provincial del Movimiento don Víctor He
llín Sol. 

Fueron bendecidas e inauguradas las escuelas 
^fc con vivienda en San Mori. Ademàs el telefono 

y se hizo entrega del nuevo cementerío. Los 
actos estuvieron presidides por el Gobernador Civil 
don Víctor Hellín Sol y por el Presídente de la Dipu
tación don Juan de Llobet Llavari. 

7
LIegaron a Blanes y Vílovi. varias màquintis 

del Parque de Maquinaria del Instituto Na
cional de Colonización, junto con ingenieros 

encargados de reparar los campos de dichas poblacio-
nes afectades por las recientes inundaciones. 

8
En Vidreras se tributo un liomenaje a D. José 

Pagès Costart, organizado por el Ayuntamiento 
y como testimonio de gratitud de las obras rea-

lizadas en dicha población durante su etapa de mando 
en nuestra provincià. 

9 En Figueras el Gobernador Civil y Jefe Pro
vincial del Movimiento don Víctor Hellín Sol, 
hizo entrega al alcalde de la ciudad D .Ramon 

Guardiola, de un donativo de 150,000 pesetas con des
tino a los damnificados del pasado octubre. 

_ - . En Blanes, el Gobernador Civil y Jefe Provin-
l l j cial del Movimiento don Víctor Hellín Sol, 

inauguro el " I Curso de Formación Polltico-
Cultural. 

n En la Jeíatura Provincial del Movimiento se 
celebro el acto conmemorativo del "XXIX Ani-
versario de la fundacíón de la Falange", apla-

zado el dia 29 de octubre por coincidir con la festividad 
de San Narciso. Patrón de la Diòcesis de Gerona. 

_ _ Se efectuo en Gerona el derribo del llamado 
I M Barrio del Río, mucstra de barraquismo naci-

da a orillas del Ter, y que tantos peligros re-
presentaba para sus moradores debido a la subida de 
las aguas. Con ello se inicio una etapa encaminada a 
la supresión del barraquismo. 

En Vidreras, el Gobernador Civil y Jefe Pro-
1 "C vinciaí del Movimiento don Víctor Hellín Sol, 

inauguro un Hogar Juvenil de la Delegación 
Local de Juventudes. 

14 
En la Delegación Provincial de Sindicatos se 
celebro el acto de toma de posesión del nuevo 
Secretarío Provincial, camarada Joaquín Gi

ronella. 

15 
tación. 

El sefior Obispo de la Diòcesis Dr. D. José 
Cartanà e Inglés bendijo la capilla del nuevo 
edificío del Hogar Infantil de la Excma. Dipu-

El número de vehículos matriculados en la pro-
1 D vincia de Gerona alcanzó el 40.000, lo que la 

sítúa entre las primeras de Espafia en cuanto 
a promedio, siendo a la vez demostración de la activi-
dad y capacidad comercial e industrial de la misma. 

En reunión de la Comisión Permanente del 
1 7 Consejo Provincial del Movimiento que presi-

dió el Jefe Provincial camarada Hellín Sol, 
dàndose cuenta de que debido a diversas gestiones rea-
lizadas cerca de los organismos centrales del Estado, 
se ha logrado para la província la concesión de 625 
viviendas subvencionadas y 160 prefabricadas para Ge
rona y Figueras, ademàs de tres millones para la urba-
nización del Barrio de San Narcí.so. 

En Gerona y en solemne ceremonia a la que 
I X asistieron las primeras autoridades, fueron 

inaugurades los "XIV Campeonatos del Mun-
do de Boclias", en los que participaron representacio-
nes de nueve naciones diversas, proclamàndose vence
dor el equipo italiano. 
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Reü^taiiraeióii ile ifloiiiiineiitois 

Trabajos de consolídación y exploracíones en San Pedró de Roda 
EI imponente monasterio bene-

dictino de la s ierra de Roda està sieiido 
ob.ieto de importantea trabajos que se 
desnrrollan desde hace ya altrunos me
ses, int-rementados con motivo del re-
ciente Congreso de Arte de la Alta Edad 
Media que tuvo lugar entre otras en 
nuestra provincià, ocupando un papel 
primordial el monumento de San Pedró 
de Rodas o de Roda. 

La campana actual, llevada a 
t-abo con subvención de la Direccióii Ge
neral de Bellas Artés —la m:is impor-
tante concedida hasta la fecha— ha sig-
nificado una sèrie de experiencias muy 
nuevas que contribuií-àn no poco al es-
clarecimiento de aljíunos de los palpi-
tantes problemas que ya de tiempo a esta 
par te giran en torno de los orígenes y 
pr imeras fases de vida del insigne ce-
nobio ampurdanés. 

Paralelamente a varias consoli-
daciones urgentes y precisas que se han 
realizado en las par tes mas afectadas y 
de mayor peligro; entre ellas la restau-
ración de la torre del homenaje, esbelta 
construcción de los siglos x-xi, que ha 
sido reforzada, cosidas sus grietas, ce-
gados los huecos practicados en épocas 
posteriores cuando las conveniencias y 

los distintes fines así lo aconsejaron. La aper tura de otros —originarios— cegados; el completo 
de alguna de las cartelas que sostenían la barbacana corrida en su par te alta y la reparación de 
las cubiertas de la misma torre, formadas con grandes lajas de piedra pizarra. 

Con esta obra, la torre fortaleza ha quedado definitivamente concluida, respetàndose la 
espadaíia superior que corona su cima. 

Asimismo ha sido repasado el hastial de la fachada principal de la iglesia, colocàndose 
la imposta seguida que t'altaba al final del cornisamiento. También los ventanales en los cuales 
faltaban muchos elementos de sus montantes, arraiicados por las desvastaciones habidas de tan-
tos lustros de abandono. Al suprimirse los adi tamentos muy modernos, construïdes cuando los 
últimos tiempos de vida de la comunidad en el monasterio, que respondían a una ampliación 
del mismo en època neoclasica y privaban la contemplación de aquel frontis, ha quedado con 
esta obra de manifiesto toda la esplendidez y belleza de líneas del mismo que produce un impac-
to cuando el viandante se dirige al monumento yendo por el camino de Vilajuiga. 

Todos los ventanales afectades de las naves laterales y de la cabecera de la iglesia, han 
sido asimismo devueltos a su estructura original. Tapiados los huecos modernos practicados 
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en los siíílos xvii y principios del xviii 
cuando las últimas reformas que tanto 
afectaron a la estructura general del 
monumento desfiguràndolo considerable-
mente. 

La limpieza de los enormes mon-
tones de escombros y de piedras acumu-
hidas en el claustre, han proporcionado 
ademàs de la decència del niismo, el ha-
llíizgo de importantes elementos arqui-
tectónicos y escultóricos romànicos, per-
tenecientes a la obra operada en el si-
glo XII, los cuales seran objeto de un 
articulo aparte que versarà sobre los 
mismos; al propio tiempo que sobre 
aquelles que recientemente el Servicio 
de Defensa del Patrimonio Artístico Na
cional de Gerona ha recuperado. 

En estos trabajos han aparecido 
el conj unto de basas y de fustes de 
columnas que permiten reconstituir un 
tramo de g-alería de aquel riquísinno 
claustre del siglo Xii. 

Lo que todavía queda en pie de 
las bóvedas del mismo en una esquina, 
ha sido apeado para evitar su inminente 
ruina, habida cuenta de los resquebra-
jamientos y fisuras que le habían causa-
do notable desplome. 

También la limpieza de algunas dependencias y estancias monacales permite la mas 
còmoda visita y recorrido de ellas, al par que pone de manifiesto algunas estructuras antes 
ocultas. 

Zonas del pavimento de la iglesia han quedado al descubierto al retirarse escombros 
acumulades. 

La campana actual de trabajos, no terminada todavía ha representado algunaa explora-
ciones proyectadas de tiempo atràs para la discusión del resultade de las mismas cuando la vi
sita del Congreso citado. 

Los principales sondeos han sido realizados en la cabecera del templo dende existían las 
zonas mas confusas y al propio tiempo primordiales para el estudio de las evoluciones cons-
tructivas que se han eperado en el glorioso monasterio en los tiempes iniciales de su formación. 

No pocas estructuras de las edificaciones mas primitivas han sido reveladas, aclaràn-
dose algunes extremes de cuante procedió a tede lo que actualmente peseemos. Entre elles 
quedan patentes les accesos a la cripta con bóvela anular situada debaje del santuario. Partes 
de la planta cuadrangular y de los brazes del crucero de una iglesia anterior a la actual; y aún 
cuando no tedo.s los enigmas queden resueltos en esta campana, ante los muchos como impe
netrables preblemas que las distintas construcciones y su evolución, cambios de plan y modi-
ficaciones representan, son ya varies los que no obstante empiezan a vislumbrarse. 

En la zona exterior de los àbsides han sido practicadas catas de exploración que han 
puesto al descubierto una poderosa construcción a mode de zócalo con grandes piedras desbas-
tadas sujetas con sòlida argamasa, constituyendo una espècie de pòdium sobre el que actual-
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mente se asienta el iibside mayor semicircular de esta primera construcción, es sin duda alguna 
antiquisima, pareeiendo de època bastante anterior a todo lo demàs pudiendo acaso ser del 
todo independiente incluso al primer cenobio del que tenemos noticias documentales. 

;, Podria pertenecer aunque parezca muy aventurado, a aljíún edificio pajíano? Es difí
cil y prematuro todavía precisarlo y nos faltan ulteriores expjoraciones y reconocimientoa que 
sin duda confirmaran o rectificaran cuaiito ahora pueda preveerse. 

Lo importante es que la obra de San Pedró de Roda siga y que haya despertado el inte
rès mas sensacional entre el mundo de los especialistas en estàs materias. 

Por su parte la Diputación Provincial ha quedado ya vindicada a la empresa y para este 
ano ha sido la reparación del camino de acceso en lo que ha contribuido. Colaboración impor
tante sin la cual no era posible llevar a cabo la campana ante e! enoi'me cúmulo de transpor
tes de material que ha representado, como asimismo ha contribuido grandemente al incremento 
muy superior de visitas que el monuraento ha recibido en los últimos meses. 

Ultimamente ha sido la llamada torre del Abad y la capilla de San Mij^uel, sita en su 
parte alta, ambas obras de època romànica, lo que ha sido objeto de los trabajos de consolida-
ción y reatauración. 

En estos momentos se procede a la habilitacion de unas naves para albergue de la bri
gada de canteros especialistas y otros operarios que con destino a las próximas fases de obra 
deberàn residir en San Pedró de Roda. 

Los trabajos se realizan bajo la dirección del Arquitecto de la Zona don Alejandro Fe
rrant, con la colaboración del Aparejador sehor Sanz y de la Delegación Provincial del Pa-
trimonio. 

Obras de conservación en el muelle griego de Ampurias 
Los restos que nos han que

dado del muelle griego de Ampu
rias, obra de la ingeniería antigua 
única en todo el Mediterràneo, 
preocupaban desde tiempo a la di
rección de aquellas excavacionea y 
Museo gerundenses confiadoa al 
Dr. D. Martín Almagro, quien en 
su dia había redactado un informe 
relativo al interès e importància 
de aquella notable construcción. 
amenazada por los embates del 
mar, que a través de los tiempos 
la han castigado, sobre todo cuan-
do arrecian los temporales de Le-
vante. 

Obra construïda hacia mediadoa del siglo II antes de J .C, ha merecido el apoyo del Ex-
celentísimo Sr. Ministro de Obras Públicas don Jorge Vigón que se ha propuesto apoyar a las 
Diputacionea Provinciales de Gerona y Barcelona que forman el Patronato de aquellas excava
cionea ampuritanaa y corren a cargo del mantenimiento tle las miamas. 

Los trabajos se iniciaron el pasado verano, comprendiendo la segunda fase de los mis-
mos que comenzaron tiempo atràa; siendo prolongadoa en otoíio, aún cuando no quedarà con-
cluida la obra hasta nuevas campanaa a realizar en anoa venideros. 
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Obras en la Torre de San Pedró de Gallígans 

Como ya informamos anteriormente han aeguido a todo ritmo los trabajoa de la torre 
de San Pedró de Galligans. Las exploraciones Uevadas a cabo en el interior de las estructuras 
existentes, modificadas algunas tras la guerra de la Independència ,y en otros casos incluso 
otras anteriormente, siguen manifestando todos los detalles estructurales de la obra primiti
va, en muchos casos oculta por las modificaciones habidas. 

En los centros de los huecos existentes aparecen "in situ" las basas de las columnas de 
sostenimiento de los capiteles en forma de zapata que figuran en cada uno de los costados del 
octógono, demostràndose cómo estaba constituido en RUS dos pisos con ventanales ajimezados. 

Las fotografías que se acompafian demuestran el estado actual de las obras hacia el final 
de la primera campana desaiToUada en las mismas; y el interior del cuerpo bajo de la torre, 
con el doble àbside acusado al exterior. 

Los trabajos de San Pedró de Galligans seran reemprendidos en breve para quedar con-
cluídos en una pròxima campana en 1963 que abarcarà asimismo a las cubiertas de esta parte 
del monumento gerundense. 

Ya con ello puede quedar del todo terminada la zona de la cabecera, confiando que el 
Ayuntamiento Ueve a cabo la urbanización de sus contornos y el embellecimiento del lugar. 

MIGUEL OLIVA PRAT 
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A C T U A L · I D A D EX FOTO!§ 
Coincidiendo con la festividad de su Santn Patrón, San Maiiriclo, se celebraren en San Mcrl, (nauyuraclonea 

que reprcaentan excclcntca mcjoraa en la vida de la poblacICn. Para presidir los actos llfjiaron a San Mori el 

Gobernador ClvlI y Jcfe Provincial de! Movlmlcnto, don Vtctor Ht-llln Sol; el Prealdcnic de la Dlpiitaclón. don 

Juan de Llobet Llavarl y el Subjefe Provincial del Movimiento, camarada Valcriano Slmon, aconipartados por el 

Delcgado Provincial del S, E. M., seflor Bovct y oiras 

personaildades. 

Prlmeramentc luvo Uigar una solemne Misa y a 

continuaclón las autorldades y acompanantes se 

trasladaron al Cementerlo para proccder a su bendl-

clóii V enircga municipal. Terminada la ceremonla 

SC pasó a Inaugurar las niicvas escuelas con vlvlenda. 

Tras la bendlclón, el Gobernador Civil Izú la biiiulcra 

y ac reallzó una vlsüa a las dependcnclas de la 

escuda y vlvlenda. 

A contlnuaclón tuvo lugar la bendlclOii e Inau-

guraclón del Teli-^fono publico, cscableclendo la pri

mera comunlcaclín el Gobernador Civil. Flnallzados 

estos acros a los que hablan aslstldo en gran concu

rrència todo el pueblü de San Mori, dcsde una tribuna 

levantada en la plaza dr la vllla, las autorldades 

localcs y provlnclales pronunclaron pulabras de agra-

dccimiento y evocaclón de los actos. 

En primer termino habló el Alcalde de San 

Mori, don Jalme Baxlcrcs Jencr destacando la Impor

tància que aqucllos actos revestlan para la vida local 

y manifesto su agradeclmlento a las autorldades 

provlnclales por su presencia. 

El Presldente de la Diputaclón Provincial, don 

|uan de Llobet Llavarl, da curso a su dlsertaclón 

expresando su sailsfacclón por liallarse ante las auto

rldades y veclnos de Sant Mori. 

El Gobernador Civil y Jcfe Provincial del Movl

mlcnto don Víctor Hellín Sol exprcsa su sallsfaccií.'in 

por aslsilr a estàs Inauguraclonea. •Verdaderamentc 

— dice el Gobernador — me gusta visitar los pueblos 

m;Í9 que para planear obras. para Inauguraria?-. 

Seguldamcnie la primera autorldad provincial pone 

de manlflesto la Importància de los actos que se 

acaban dereallzar y hacc voios para que constliuyan 

en la vida de la poblaclín manantlal de alegrias y 

espcranzas. 

Las mejoras llevadas a cabo en San Mori consti-
tuyen una prueba mfis ilel desarrollo y progreso que 

lo3 órganos reciores de la província estín llevando a 
cabo. En la Instninclón del nuevo Ceiticnterlo se ba 

invertldo la cifra de 267.710,99 peseias subvenció-

nadas por la Dlputaclón provincial. Las escuelas. 

mixta con vlvlenda y porche han supiiesto un coste 

de 282.641 pesetas de las que 35 mil ban sido a cargo 

de la Diputaclón. La Instalaclón del Tcliífono, Ic ba 

aupucsto a la Diputaclón Provincial, una suma de 

47,250 pesetas. 
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Presidido por el Gobernador C l v l i , luvo 

lugar el acto de entrena de premlos a los 

galardonadus en cl 1 Certamen Provincial 

de Artcs Plíst lcas. El acto se celebro en la 

Jefatura Provincial del Movimlenro y con-

currlcron las prlmeras autorldades, nume-

rosos artlstas y publico. 

Colncldlendo con la Flesta Mayor de Monells tuvo lugar la bendiclón y colocaclón de la primera pledra de !a Casa Consislorial 

que se construirà con proyecto de! arquitecte provincial . 1:1 Alcalde de la población, don Luls Pell, pronuncio iinas palabras 

sobre el esfuerzo que se realizaba con esce proyecro, y el seiior Gobernador C iv i l , don Víctor Hel l ín , expresó sii satlsfacción 

por este acto de especial signlficaclón en la Villa de la localldad. 

En el reclnio del Ferlal de Ganado, de Gerona, se Inauguro una Exposiclón de ganndo bovlno selecto, de apt i tud Icchera 

patrocinada por la Excma. Dlputaclón Provincial. Las autorldades vlsltaron !os dos pabellones Instalados en los cualcs se 

encontraban expuestos, en uno de ellos, un lote de vacas novli las y novll los de raza frlsona-liolandesa nacidas en la província 

bajo cl Influjo mejorador de los sementales afectos al Centro de Reproducclón Art i f ic ia l del Centro de Gerona, y en otro los toros 

reproductores de raza frlsona de apt i tud lechera y uno de raza charolesa que han sido cedldos al Pntronato provincial del 

Servicio de Insemlnaclón Ar t i f i c ia l Ganadera de Gerona, por la Dirección General de Ganaderia. 
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C R Ò N I C A DE ARTE 

Por MIGUEL OLIVA PRAT 

VII CONCURSO PROVINCIAL DE ARTE 

L i s prEmerBB auiorldadcs provlnclnles en la Inaiieuraclòn del Certamen. 

Conio todos los anos viene 

siendo tradicional para esta tem

porada de Ferias y Fiestas de 

San Narciso, la Diputación Pro

vincial de Gerona convoco pre-

viamente el V I I Concurso Pro

vincial de Arte que en esta 

anualidad se ha visto increnien-

tado con la nueva niodalldad de 

la Ceràmica que ha concurrído al certamen por primera vez. Con ello el número de premies ha sído 

aslmismo acrecentado y la exhibición ha mostrado mayor rfqueza dentro la plàstica artística que 

viene practicàndose en nuestra provincià. 

Ya en el porticó del catalogo de la Exposición decíamos que el acontecimiento era feliz, al tener 

conio Imperativo el de la epopcya del Arte al ser secundado por la màxima representación de todos 

aquellos estamentos plàsticos que en sus afanes y esperanzas de superación espiritual, muchas veces 

conseguida, causaban profunda mella en nuestro historial artístico, en el que nos eran dables mantener 

unas ilusiones acerca de un futuro cada vez màs halagüeno. Y así es en efecto, al constatar la afluència 

de los artistas de todo el àmbito de nuestras comarcas concurriendo a la llamada de esa convocatòria 

que acoge a todas las tendencias y a todas las maneras de sentir y de expresarse plàsticamente. 

La reunión de las obras presentadas, así conio las exhibidas Impide llevar a cabo una rigurosa 

crítica de las mismas, debiendo tan solo límítarnos al simple comentarío del resultado obtenido y de 

los premlos que el Jurado estimo conveniente otorgar. 
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de (tlorla Morera, 
primer premin Aleo 

En pJntLi-

ra al óleo nada 

m e n o s q u e 7 7 

obras fueron ex-

p u e s t a s , incluí-

das laspremladas , 

ciiyos galardones 

fueron reconoci-

dos a los lienzos 

que se expresan: 

El primer premio le recayó a la tela titulada A M B L E R D A N original de Glòria Morera, artista 

inquieta por demàs, ya premiada entre otros concursos por el «Cercle Maillol» en 1958, contando 

en 9u haber el de ser organizadora y Secretaria del «Salón Femenino de Arte Actual» de Barcelona. 

EI Segundo fue concedído al l ienzo A G O S T O obra de Enrique Marqués , tela de fuerte y acusa

da temàtica y vigoroso colorido. 

Las tres Medaltas de plata las cedió el Jurado a los cuadros que ostentaban los t í tulos de 

P I N T U R A , FABRICA y M A R I N A cuyos autores respectives son Jesús Portas Màs, Francisco Fulcarà 

y Teresa Bcdós, respectivamente. Portas presentaba una original y fina composiclón del eterno tema 

de las casas gerun

denses junto al O n a r 

en la que demuestra 

el avanceexper imen-

tado en su pintura 

y el momento actual 

A í i O S I O , 
(Ic T-;rirlqilc iManiiiés, 
Rceundoprcinlo iitcn 

PINTURA, 
<lc Jeíii'is l ' iirlas Miis, 

tercer premi» filüo 

.^^, 
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FAItRiCA. 
de l 'raiiclsco l'iilcarú, 

cunrto (ircmlo Mco 

de su destacada personalidad. El óleo de 
Fulcarà era un tema arqultectónico intere-
sante por la bien lograda estructuiación 
de las masas con un domlnio amplio del di-

i s ^ ' ^ ^ 

biijo. En cuanto a la 
Marina de Teresa Be-
dós, representaba un 
remanso del puerto de 
Blanes, de finos azules 
y aiados lílas como nos 
tlene acostumbrados la 
autora. 

MARINA, 
da Teresa Bedó9, 
quinto premio óleo 

En lo que respecta a pintura a la Acuarela, es nniy posible que en el Concurso de este ano la 
aportaclón fuera superiora las temporadas pasadas, viéndose me/orada la calídad, màs cuanto acudieron 
al certamen artistas de mayor renombre. 

Un total de 34 obras figuraban en la Exposición, obteniendo el primer premio la que llevaba por 
titulo CALA D'OR • MALLORCA, de Ramon Barnadas, de Olot, Tema clàslco y bien compuesto que 
pertenece al 
estilo figu-
rativo, ceni-
doa los pos-
tulados de 
la serenidad 

CALA D'OR 
MALLORCA. 
dC RnmAn 
Rnrnndna, 
lirtiner premin 
Hciiarcln 
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i : s - i i i i ) io , 
ilc IJosu (irniacAs de líoscl l , 

scexndo premio aciiarcln 

dentro de la constante del paísaje balear 

caracterizado por su luz y clima propios. 

El premio segundo se lo llevo el 
ESTUDIO, de Rosa Gratacòs de Rosell, 
pintura abstracta ínformaiista de màxima 

vanguardia, con un seliü muy personal dentro de ese sonado mundo que en exquísita poesia extraída 
del color azul, nos presentaba la creación de la artista. 

El tercer premio, que consistia en Medalla de plata, quedo deslerto a petición mayoritaria del 

Jurado, a pesar de 
que consideramos 
que este ano la 
acuarela había su-
bido de tono con 
respeto a los an-
teriores. Desde 
luego había en la 
Exposición obras 
de positivo mé-
rito. 

PlNTOli V CASAS, 
(Le JorKc l·'.nrKns 
Diinics, 
primer premin (llhiiio 

El Dibujo estaba, como siempre, muy bien representado. Sobre poco màs de una cuarentena de 
obras seleccionadas, en su casi totalidad de indiscutible valor artístico y originalidad creadora, el dibujo, 
como dècimes y opinan todos los críticos 
està siendo la manifestación de màs pres-
tancia y calidad de cuantas en estos últímos 
aflos acuden al Certamen. Las tierras ge
rundenses producen en la actualidad una 
pléyade densa de dibujantes, entre los que 
descuella en proporción el grupo olotense, 
haciendo honor a la tradiclón y a la estirpe 
de la Ciudad del Tura. 

VAIXK DH SAN DANíRL, 
(Ic Jnsò l'erpInA, 

sceiindo premin IIÍIHIJH 

SO 



r.STUDIO, 
tic Jiinn (ïrannilos l.l l innnn, 

tercer premio dlbiijo. 

La obra de finísirna compnsicíón, espontànea y franca 
designada con el titulo de PINTOR Y CASAS de Jorge Fargas 
Darnés obtuvo el premio superior. A ella seguia una visión 
del VALLE DE SAN DANIEL, sobre el tema arquitectónico 
del convento benedictlno y sus estructuras anexas con las casas 
veclnas, que constituía una composición de doniinio amplio 
del dibujo con trazo seguro, recío y firme, compuesta por José 
Perpinà Citoler, de Gerona. 

El tercer premio se le concedíó al ESTUDIO, de Juan 
Granados Llimona, aiitor de una excelenre figura juvenil feme
nina que constítuye el tema preferido en la gozosa temàtica 
del artista que consigue en ella una formularia unidad en sus 
creacíones. 

'VtiJxfAuM— 

iL^-: 

Flna lmen te el 
cuarto premio, Madalla 
de plata, fue asignado 
a los graciosos TIPOS 
M A N C H E G O S , de 
Valdepenas; composi
ción de exquisita finu-
ra, con e s p o n t à n e a 
y deliciosa ingenuidad, 
de Rafael Griera Cal
derón, tamblén deOlot. 

TIPOS MANCHEGOS. 
de Kuf.icl (irrern, 
ciiarto premio díbufo. 

Siguiendo el orden del Catalogo vamos a pasara la Escultura, 
como àiempre en menor abundamiento en relación a las demís 
modalldades que concurren al concurso, que cuentan con mayor 
número de partlcipantes. 

La obra DONA DEL SAC niereció ser destacada como 
primera entre las galardonadas, siendo su autor el conocido colum-
bense J. Martí Sabé, ya premiado en otra ocasión. El escultor 
milita entre el grupo de los avanzados en esa difícil faceta de la 
plàstica. La figura elegida consistia en una obra lograda con simples 
y expresivos pianos, de notable espontaneidad. 

n o N A n i - i , SAC, 
de J . iMartf Sabé , 

primer premio escul lu ia . 
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HSTIIDIO FN ROJO, 
de Liils Pell , 
p r imer premio cerdmica. 

El segundo de los premies — tras iargo debaté — recayó 
al crlterío del Jurado califlcador a la obra titulada ESCULTURA, 
original creación fluctuante en la abstracción, de Leoncío Quera 
Tisner, escultura obtenida sobre unes maderos verticales de sección 
plana, representando una pareja de figuras. 

Y por ultimo, el tercer premio, consistente en la Medalla de 
plata, fue adjudicado asimismo a otra ESCULTURA ejecutada tam-
bién sobre un madero o leno en el que se eprovechó parte de la 
estructura del mismo completàndolo en una figura femenina con 
atisbos de mascarón de proa, cuyo autor, Francisco Bacquelainee hizo 
gala de una franca creación muy personal y representativa de su 
arte. 

El total de obras exhibidas fue de 23. 

Finalmente la ceràmica hizo su aparición por primera vez en este VII Concurso Provincial de 
Arte. Hasta un número de Í8 era el coníunto de obras de alfarería que concurrieron a la cita. En su 
mayoría de artistas de La Bisbal, donde con tan acrísolado arraigo cuenta esta manifestaclón en su 
doble aspecto artesano y artístico. 

El Jurado estimo conceder el premio primero a la obra ESTUDIO EN ROJO de Luis Pell, de 
Monells, por su esbelto y simplísimo jarro en forma de búcaro, de indudable calidad y mérito artístico, 
aparte del interès de la pieza lograda a elevada temperatura. 

A la obra PLATÓ, de Eusebio Díaz-Costa Ic fue asignado el segundo de los premios. Constituïa 
una riquísima creación policroma de vibrante efectisme y calidad por el calor infundido en sus tonos 
intensos en rojo y amarillo, azul cobalto y verde esmeralda. 

La Medalla de plata le fue asignada a otro PLATÓ, obra de Josefa Ponsatí, joven ceramista de la 
capital bajoampurdanesa que imprime en sus realizaciones un intimo caràcter de popularidad y 
simplícidad. 

Este es a grandes rasgos el esbozo de un nuevo Concurso Provincial de Arte convocado por la 
Diputación con el mejor de los deseos: enaltecer a los valores artísticos de nuestras comarcas, mientras 
contríbuye con los premios asignados, a la formación de una colección de arte moderno del país, con 
destino al Museo de Bellas Artés que prometé los màs positives augurios. 
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La nueva Sain «Galerías de Arte» (cuya apertura resenamos en la pàgina síguiente), 

estuvo dedicada, diirante el cicló de Ferias y Fiestas de San Narciso, a la obra perso

nal e índependiente del polifacético olotense José M." Mir de Xexàs. Presentaba un total 

de 16 cuadros al óleo y algunes dibujos. Entre los prímeros flguraba la variedad de sus 

composiciones sobre tenia local però, es claro, totalmente distintas de lo que estamos 

acostumbrados a ver y a conocer. 

Mir Màs de Xexàs es la plasmación de un mundo aparte en su pintura que(nada 

ni con nadie tiene que ver y no es posible establecer comparaciones con su arte, esen-

cialmente propio de un hombre que desde su primera juventud està acostumbrado a 

enfrentarse ante los temas de 

manera distinta y con pensa-

niíento diferente a todos los 

demàs autores de la escuela 

olotina. 

Su subjetivismo es pecu-

liarfslmo, como ha demostrado 

ver en él la crítica que ha tra-

tado de su obra a través de sus 

múltiples exposiciones celebra-

das desde hace màs de 30 anos 

en Madrid, Barcelona, Palma de 

Mallorca, Zaragoza y otras ciu-

dades espafiolas y localidades 

catalanas. 

Nuestro deseo hubiera 

sido calificarle de simplista e 

infantilísta en extremo, però así él se ha manifestado ya en sus recientes escrítos que 

coinciden con las críticas últimas tras la exposición que comentamos celebrada reciente-

mente en Gerona. 

Mir Màs de Xexàs tiene el mérito unido a su labor de pintor, de haber prestado 

una colaboración desinteresada a la crítica y a la introducción de los nuevos valores 

locales, a través de los espinosos caminos del arte. 

linsanchc Mnlagrldn (Olot Chiilad Jardín) Oleo de J. M." VWx Màs de XcxAt 
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Entrega de preinins a los galardonadus en el 
I Certamen Provincial de Artés Plàstícas 

En acto sencillo y lleno de emotividad, presididó por ei Delegado Nacional de Organízacíones, 
con el Jete Provincial del Moviniiento, Presidente de la Dípiïtación y otras autoridades y Jerarqufas. 

El acto se celebro en la Jefatura Provincial del Movimiento y fue abierto por el Delegado 
Provincial de Organizaciones quien destaco la importància del Certamen, la concurrència al mismo 
así como la piijante actividad artística de Gerona en la actualidad. Agradeció la labor del Presidente 
de la Comisión Ejecutiva y del Jurado, que fue asignada a don Miguel Oliva y agradeció asimismo la 
colaboraclón prestada por las entidades y organisinos que contríbuyeron a la realidad del mismo; 
Diputación Provincial, Ayuntamiento de Gerona, Junta Provincial de Informaclón y Turismo, 
Ayuntamiento de Olot, Càinara de la Propiedad Urbana, Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros 
y Caja de Ahorros Provincial, como también a los mlembros de la Comisión organízadora. 

El Presidente del Jurado calificador dió lectura al fallo y seguidamente el Delegado Nacional 
de Organizaciones, don Alberto Fernàndez Galar, procedíó a la entrega de premios y diplomas. 

Los premios correspondieron: 

PINTURA. Primer premio de 10.000 pesetas a la obra SAN NICOLAS de Jesús Portas. 
Segundo especial de la Diputación, de 5.000 pesetas a MONTSACOPA de Juan Clapera Mayà; 
y un tercero de 2.500 pesetas e NATURA de Isidro Vicens. 

ESCULTURA. Un primer premio de 10.000 pesetas a la obra CABEZA de Jorge Dalman 

Casanovas. 

DIBUJO. Primer premio de 5.000 pesetas a HERM.ANOS de Leoncio Quera Tisner y el segundo 
de 2.500 a CASAS de Emília Xargay. 

GRABADO. El premio fue declarado desierto pasando el importe del mísmo a las demàs 
secciones. 

Las obras premiadas y las seleccionades fueron exhlbídas en la Exposición Nacional celebrada 
en Madrid. 

Apertura de una nueva Sala de Arte 

Con motivo df la apertura de la nueva Sala «Galerías de Arte-, sita en la calle Anselmo Clavé 

de Gerona, ha tenido lugar la inauguracíón de la presente temporada artística en nuestra ciudad. 

El acontecimiento es importante ya que se observaba la falta de un local de dimensiones màs reducidas 

para albergar la obra de muchos artistas que no cuentan con el cúmulo de produccíón capaz de llenar 

la Sala Municipal, siempre de mayor amplitud. 

La nueva Sala «Galerías de Arte», presento en esta coyuntura una Exposición colectiva de artis
tas gerundenses, en la cual se hallaban representades la casi totalldad de nuestros valores actuales, 
los cuales citaremos slgulendo el mismo orden establecido en el Catalogo de la Exposición: Agustín 
Pera Planells, Miguel Sànchez Fernúndez, Antonio Vares Martlnell, Ramon Casellas, Pedró Perpinà 
Servia, Jesús Portas, Juliàn Fornells, Francísco Fulcarà, Martín Adroher, Emília Xargay, José Perpiftà 
Citoler, Isidro Vicens, Agustín Gironella, Eduardo Vila Fàbregas, Nuncia García, Manuel Requena 
y Montserrat Lloch. 

En el conjunto podían aprecíarse todas las tendencias de la pintura actual, incluso con algunas 

reprcsentaciones màs conservadoras y figurativas. El acto inaugural fue precedido por la bendicíón del 

local al que concurrieron los artistas presentes y numerosos invítados. 
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EXPOSICIONES Y MANIFESTACIONES DE ARTE EN OLOT 
Por JOSÉ M " MIR MAS DE XEXAS 

Al comenzar la plàcida estación primaveral es cuando en la Ciudad de Olot —que lleva por honorables bla-
sones los titulos de Muy l lustre y Muy L o a l ^ se inanifi estan con continuidad las exhibiciones artísticas. cuya cí
vica eclosión explota apoteósicamente alredcdor de las Pies tas del Tura (del 7 al 12 de septlembre). Con distintas 
frases ya lo cscribímos en otra ocasión y en esta misma y prestigiosa REVISTA DE GERONA. 

Abrió el cicló de Primaveva-Verano 1962 el pintor de flores y bodegones Francisco Domingo, "a conocido en 
Olot y en la capital de provincià por haber expuesto en anos anteriores en las Salas "Francisco Armengol" y " M u 
nic ipal" respectivamente. Tal vez no esté del todo mal esta aper tura floresta! y fructiferal en primavera. Domingo 
se sabé bien el oficio y con tccnicismo impresionista, rico en pastosas y preciosas pinceladas y gamas cromàticas. 
al par que de un objetivismo exacticísta. sabé a t raer la vista de los contempladores con tan gallardos pigmentes 
colorísticos al óleo, plasmados académicamente y sin personalidad característica. 

Seguidamenlc en la misma sala efcctuóse una selecta exposición de ar tesania y gracias al entusiasmo y dina-
mismo que on el campo de las artes, como también en el de las letras, despliega el P. Mariano de Olot (capuchi-
no) , —de nombre de pila Jorge Oliveras— quien aporto a lgunos trabajos suyos junto con su he rmano el pintor Ma
riano Oliveras Vayrcda. Cabé seiialar como mas destacados expositores; el escultor Modesto Fluvià y sus colegas 
J. Ferrés Curas y J u a n Coll. "Ceràmica Aiust ica S. Fè l ix" de Tortós de Gerona, "Ar tesan ia Catesque". Mer
cedes Eurch. Paxinc. Josefina Coderch. Josefina Mató, eic. 

No podria pasar por alto el homenaje que se me ofreció en el Hotel Marco por par te de distinguidas repre-
sentacíones de los diversos estamentos culturales, artístJ:;os. sociales y doportivos de la capital de La Garrotxa. 

Cerca de un centenar de comensales llenó por completo el amplio 
comedor el sàbado 28 de abril de 1962. A los brindis hablaron 
destacadisimas personas: el medico Dr. J. M, Agustí (que ofreció 
el homenaje l . R. Carreras, X. Piera, J. Lidón. el abogado L. Ar
mengol, el académico M. Casadevall, L. Curós, el notario Pco. de 
P. LlacJi Puig. D. Güell (Presidente del Orfeó P. Olotf), el conce-
jal J. Ros de Castro L. Quera. J. M. Tra i ter y J . Ros Domènech 
y J. F . Soy. Al termino de tan placentera velada de confrater-
nización actuaron como cantan tes e ins t rument is tas musicales 
los ar t is tas M. Legares, R. Griera. Manolo Rujàn y Piella. Al fi
nal agradecí. con emotiva satisfacción. esta c iudadana demos-
tración de aprecio y de reconocimlento franco y sincero a ml 
labor al truista y perseverante en la prensa y en la radio. 

En la Sala Fco. Armengol abrióse ei dia 5 de mayo una 
exposición de óleos sobre papeles, cuya veintena de temàticas 
subjetivo-oniricas e ran fruto evolutivo del inquieto y estudioso 
.joven art is ta local Pederico Comellas. Introversión pictòrica, en 
su me.íor parte, de modelos objetivos y figurativos plasmados en 
los alrededoros campestres, en calles, plazas, callejones y plazo-
letas. barr iadas típicas, huer tas y jardines de Olot. Su expreslo-
nismo melancólico-cerebralista le desbeza en sus temas de figu
ra, pasaje y bodegón de dogmatismes académicos y metódicos. 
Es personal. 

En el Centro Católico y en pleno mes de mayo expusieron 
colectivamente unos socios aficionados y art is tas de la ent idad; 
F . X . Mas, M. Serra . Elies. Garcia, Dr. J . M." Agustí, J . M." Vila 
Arnau. Miquel iBrmio), Paret . L. Balcells, Sala Planas, Roc, 
J. Charles y J. Serrat . 

En la segunda qulncena de jmiio expuso paisajes au tén t i -
camente olotinos y anodines, carentes de subjetividad emperò 
liricamente caudorosos. Emilio Aguiló y en la Sala Fco. Armengol. 

Seguidamente. y en la misma sala, exhlbió una colección de paisajes al óleo. de Olot y la comarca. Luis 
Feixas (de S Feliu de Pallarols) . plasticidades con factura realista y cen luminosidad vibrante. remarcàndose en 
unas temàticas de gitanos, conseguidas cen bastante equilibrio cromàtico y pintoresco a la par . 

En la segunda quinccna de julio Auge Solé expuso en la misma Sala otra sèrie de Lemàticas bucólicas. es-
t ruc turadas con mctodosidad escolàstica eletinista, mestràndose. en esta postura tradicionalista y natui-alista, màs 
seguro on el colerido y en la estructuración formal. 

Expone inmedia tamente en esta Sala el baftolonse Juncà. completamente evelucionado en Mallorca —de 
cuya isla niaravillesa trajo algunas temàticas sut i l is imamente vigorosas, junto con otras, no menos subjetivo-
expresionistas. de Gerona. Olot y Banolas ademàs de a lgunas muy notables de la ísla de Menorca. Renovado 
equil ibradamente, Juncà se ha l la en una plenitud tècnica que le dignifica pictóricamente y estil isticamente. 

Oleo ile l-cilerlco Comelias. 
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En la 2." quincena de agosto expuso una selección de dibujos —femenines masculines-— de tònica psico-
melancolicista y estilizados autodidàcticamente. —cuya tan interesante exhibición efecLuóse en la "Sala Viuda 
Armengol"— el artista Juan Granados Llimona. 

Por las mismas fechas y en la Sala Prancisco Armengol colgo una nueva sèrie de paisajes al óleo. eglogal-
mente oloünistas en cuanto a la factura impresionista y pintoresca, el muy hàbil pintor Pedró Colldecarrera, jo-
ven que posee muy singulares dotes de artista trazudo. 

Por la Piesta Mayor (del 7 al 12 y siguientes de septiembret fueron muchas las exposiciones que pudieron 
visitarse en Olot destacàndose: José Pujo! en la Sala Prancisco Armengol con una selecta muestra de 15 ólcos 
—grandes y pequenos—. emperò todos de calidad y correctamente pincelados y elaborados con estilo propio y con 
mesura cromàtica matizada. 

En la decana "Sala Vayreda" y bajo ei patrocinio de! Excmo Ayuntamiento de Olot y de la "Sala Parés, 
de Barcelona", se expusieron unas buonas y distlntas pinturas al óleo ^figm-as, bodegoncs, florcros, paisajes y ma-
rinas— del artista barcelonès José Mompou, cuya singularidad esLriba en un sinteticísmo íauvesizado muy distin-
tivo y caUtativo. 

En la Escuela de Bellas Artés y Oficiós, ademàs de exhibirse los trabajos sobresalientes de sus alumnos màs 
destacades, expuso el profesor auxiliar de la Jiiisma Julio Bataller, presentando una sciecta variedad de dibujos 
y pinturas de diversas etapas de su formación artística y con motivo de haberle concedido una medalla do plata 
la dirección de la citada Escuda. 

El joven prometedor Ismael Subirana, y en la "Sala Viuda Armengol", presentóse con una notable varie
dad de paisajes al óleo, de un remarcable virLuosismo naturalista-objetivista. 

Cabé registrar, como exposicieiies complementarias de las Piestas del Tura, las de Numismàtica y Filatèlia 
y el IX Salón Nacional de Fotografia —esta última en el "Centro Católice"—, las cuales fueron un digno expo-
nente de estètica y de arte y de coleccionisme. 

El 17 de octubre inauguróse la II Exposición de Artesania Artística patrocinada por los P.P. Capuchinos en 
la Sala Pco. Armengol. 

Anteriormente expuso una colección antològica de dibujos originales suyos el polifacético eoncio Quera Tis-
ner —profesor. dibujante, escultor, pintor y disertader—, disenados con finura de trazo y delicadeza estètica, a pe
sar de le proteiforme de las muestras exíiibidas. algunas de ellas ínmersas en lo abstracte e informalista y entre-
mezcladas con otras de académícas y íigurativas. 

Por las Perias de San Lucas —en el dia patronómico. 18 de octubre —tuvo lugar y con gran lucimiento y 
concurrència de admiradores y de compradores la VI Pcria del Dibujo. habiendo sido unos treinta entre loca-
les, comarcales y barceloneses los artistas concurrentes, siende muchos los que vendieron sus dibujos y pinturas. 
Las mesas de tal mercancia plàstica instalàronse en los pórticos de la Plaza Clara. 

En los meses de noviembre y de diciembre pueden registrarse como de sefialado interès las exposiciones 
siguientes: Circuito Nacional del Club C.C.C. en la Sala dei •'Centro Católico de Olot", cuya interesante expo
sición fue anteriormente presentada en La Coruna, Jerez de la Frontera, Madrid, Valencià, Reus, San Sebastiàn 
y Zaragoza. Constaban en el catalogo diez pintores y quin::c amateurs de la fotografia, sin faltar el scxo fcme-
nine. En la sección de pintura —de tendencias distintas emperò no extremistas— estuvieron como participantes: 
J. Beyerri, Carmen Béjar, Eulàlia López, M. Madrago, Pilar Pérez, Consuclo San Sebastiàn. Vixori Sanz. Marcela 
Sànchez, Josefina Ramírez y Fce. X. Mas Demiquels. 

En la "Sala Fce. Armengol" presentóse nuevamente la joven pintora olotense Josefina Cederch con un lote 
objetivista de bodegones y floreres, retrates y temas de figura y paisajes de Olot. 

Y finaliza et ano artístico de 1962 en la ciudad de Olot con una exposición categòrica de Christmas y reta-
blos navidenos, en la cual se distinguen excelentemente las firmas del P. Mariano de Olot Mercedes Burch, Rivas 
Colldecarrera, Carmen Oliveras y Vila Moncau entre otras de apreciables. Y también con el ya típico y tradicional 
Concurso de Pesebres que es ya inseparable del elenco artístico olotense. 

UIV GRAIV H I S P A M S T A HA UESAPARECIUÜ 
El Doctor Walter William SPENCER COCK, a su reçreso a los Estados Unidos, despuís de pasar, como era 

su coslumbre, unas scmanas de estudiós en nuestra Nación, cl dia 20 del mes de septiembrc, fallería a bordo del 
"Leonardo da Vinci". 

Conocedor de aujsiro Arte, inicio los primeros estudiós de nuestra Pintura al lado del eminentc Profesor 
Chandler Rathfon POST. de la Universidad de Harvard. Conotiò y estudio con detalle las Miniaturas de los "Co-
mcntarios al Apocalipsis del Beato de Liébana", que hàllanse a la base de nuestra Iconografia medieval, en los 
Códices de Burgo de Osmal E, Escorial, Gerona, Madrid, Seu d'Urgell. Valladolid. 

De amena y agradable convcrsación —"charmant causcur— saijía aprovechar la oporlunidad que se prcscn-
taba en sus charlas, siempre amenas, agradables, para unir aigo màs inícresante para sus estudiós. 

Profesor de Bellas Artcs en la Universidad de Nueva Vork, organizó el "Collcge Art Associalion", creo el 
"Research Instilute in Spanish Art", publicando gran parte de sus estudiós c investigaciones sobre nucsLros fron-
tales romanicos en "The Art Bullelin'*, "Gazette des Beaux Arts" y en tantas otras publicacioncs que se lionra-
ban con su colaboración. 
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EXPOSICIONES EN FIGUERAS 

Isabel Salleras 
SALA DE ARTE DEL CASINO MENES
TRAL. (Del I al 15 de Octubre 1962) 

foven artisfa con basiante 
estudio que nos presenta sus 
obras muchas de ellas con una 
arquitectura màs faíen imagina
ria que real, però con una pre-
cisión perfecta, en todoí sus 
Bstilos. Sus estudiós de f/ores 
p r e c / o m i n a n d o el amarillo 
hacen de ellos una esperanza 
para el futuro .. 

Glòria Morera 
SALA ICARIA (GALERIAS FORTUNET). (Del 17 al 30 de Noviembre) 

en sus telas se refleja y de/a p/osmodos sus màs càlidas inquietudes picíór/cos. Sus grises 

b/en acertados le dan màs bien una tonalidad silenciosa. Glòria Morera conoce bien su píníuro... 

Miguel Oliveras 
SALA DE ARTE DEL CASINO MENESTRAL FIGUERENSE. (Del 17 de Noviembre al 2 de Diciembre) 

Siente su tierra natal, esta maravUlosa comarca ampurdanesa rica en monumentos romànicos, que no 
deja de dibujarlos en estos acrismas» que hemos podido admirar en esfa segunda quincena de Diciembre. 

Feiicitamos al amigo Oliveras por estos dibujos que son pregoneros de nuesfra fíerra y de las betlezas 

que ella encierra... 

Evaristo Vallés 
SALA ÍCARÍA (GALERIAS FORTUNET). (Del I al U de Diciembre) 

una gran evolución hemos podido ver en la pintura de Vallés desde su última exposic/ón. Nos presen

to unas líneas y unos colores mas vivos en sus cuadros, una luminosidad que hace sentir una moyor 

atracciàn a sus amplios espacíos con sus ciVcu/os que son el íema de la exposictón que hemos admirada... 

Monumentos Romànicos Britónicos 
SALA DE ARTE DEL CASINO MENESTRAL FIGUERENSE. (Del 7 al 15 de Diciembre) 

be/lo con/unfo de fo/ografías en las que se muestran diferenfes monumentos romànicos ingleses de 

los siglos XI , X/í y XIII, propiedad del Insiituto Briídníco de Barcelona,.. 
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Miguel Copolleros 
SALA ICARIA (GALERIAS FORTUNET). (Del 15 ai 28 de Díc/emfare.J 

nuevamenfe hemos podido admirar a Capaüeras, artisfa de gran inquietud que busca en sus limpias 

acuarelas y co/oreados ó/eos, una fécnica de gran artista. Sus diferentes estudiós con sus variadas 
combinaciones de co/or dan a ía obra del ariisto, una gran esperanza para el fufuro... 

Bartolomé Massof 
SALA ICARIA. (Del 29 de Diciembre all3 de Enero de 1963.) 

Massot es otro de los ariistas que en su consfante evolución hemos podido admirar en sus obras unas 

bien logradas pínceladas de color que ban dodo en las mismas unos rasgos de gran artista. Massot 

siente la pintura y plasma sus mús movidos pensamientos en el lienzo, y hace de su pintura, movida 

y fugaz... 

Lo joven pinfura de O/of 
SALA DE ARTE DEL CASINO MENESTRAL (Del 22 Diciembre al 6 Enero 1963) 

Bajo este iítulo hemos podido admirar en la Sala de Arfe del Casino Menestral Figuerense, una l'nfere-
sante exposición de artistas de ta capital de la «Garrotxa». 

En la misma participaran: Bosch Plo, Congost, Farges, Feixos, Granados Llimona, Oliveras, Quera Tisnic 

y Serrat. 

La organización corrió a cargo de la Agrupación de Cultura de dicha Entidad. lUNCA HORS 

M a r i a n o B a i g , a P e r p i g n a n 
SAtA ARAGÓ. (Del 21 al 30 de Noviembre) 

En la mencionada Sala de Perpignan, 
ha expuesto por primera vez el pintor 
figuerense don Mariano Baig Minobis. 
Colgo doce ó/eos y ve/nfícuaíro dibujos. 
La prensa francesa le hizo calurosos 
elogios, haciendo resaltar el valor pic-
íóri'co y humano de su ar(e. Expresan 
como los dibujos de Baig poseen una 
robusticidad de colores y que sus paiso-
jes esfdn estudiados con un mucho de 
fondo y un gran equilíbrio de composl-
ción. Su realismo expresionista, la sua-
vidad cubista, un alga de surrealista, 
todo es bien tratado por la crítica. 
Mariano Baig presento una sèrie de 
cuadros de profunda valor humano y 
al lado de los payasos pueden apre-
ciarse los gitanos con toda su gràcia 
y tipismo, los cabaflos marchando des
bocades, las brujas con sus rasgos 
fantasmagóricos, los nínos con una ex-
presión infantil y alegre. El éxïlo de su 
exposición puede concretarse en el inte
rès que se le ha demostrada para la 
repefición de sus expos/cfones, osi' como 
la invitoción para exponer en otras 
Capitales francesos. 

98 



TELEGRAMAS 

I t à l i a . — E L GRUPO DE COROS Y DANZAS DE 

RIBAS DE PRESSER (C.ERONAÍ INTERVINO CON 

GRAN EXITO EN LAS FIESTAS DE VERBANIA-

PALLANZA, A ORILLAS DEL LAGO MAYOR. EL 

NUMEROSO PUBLICO INTERNACIONAL QUEDO 

GRATAMENTE SORPRENDIDO ANTE LA VARIE-

DAD Y BELLEZA DEL R E P E R T O R I O QUE INTER-

PRETARON. 

H a O r i d . —EN EL CONSEJO DE MINISTROS SE 
ACORDO APROBAR EL PROYECTO Y PRESU-
PUESTO DE LA NUEVA PRISION PROVINCIAL DE 
GERONA. 

— CON OCASION DE LA FIESTA DE LA HISPANI-

DAD SU EXCELENCIA EL J E P E DEL ESTADO. CON-

CEDIO ENTRE OTRAS CONDECORACIONES. LA 

GRAN CRUZ DEL MERITO CIVIL A DON JOSÉ 

ENSESA GUBERT. 

— EL SUBSECRETARIO DEL MINISTERIO DE LA 

GOBERNACION DON LUIS RODRÍGUEZ DE MI

GUEL. CURSO EL SIGUIENTE TELEGRAMA AL 

GOBERNADOR CIVIL DE GERONA: "ENCAREZCO 

RECIBAS Y TRAMITAS ALCALDE GERONA. DIPU-

TACION PROVINCIAL. DEMAS AUTORIDADES Y 

JERARQUIAS Y A TODOS LOS GERUNDENSES. 

MI PROFUNDA CONDOLENCIA POR LOS GRAVES 

DANOS CAUSADOS A ESAS COMARCAS. PUEBLOS 

Y CAPITAL POR LA INUNDACION SUFRIDA. COMO 

HABRAS APRECIADO POR LLAMADAS TELEFO-

NICAS SENORES MINISTROS Y VICEPRESIDEN-

TE. EN NOMBRE PROPIO Y DEL J E F E DEL ESTA

DO, SE APLICARAN POR EL GOBIERNO CUANTOS 

AUXILIOS Y REMEDIOS CONTRIBUYAN A REPA

RAR PERJUICIOS. REALIZANDOSE T A M B I E N 

OBRAS Y PROYECTOS QUE LA EXPERIÈNCIA 

ACONSEJA PARA EVITAR EN LO HUMANAMENTE 

POSIBLE QUE SE REFITAN TALES CALAMIDA-

DES. SEGURO DE LA EFICÀCIA DE TUS ACTIVI-

DADES EN P R O DE GERONA. CUENTA SIEMPRE 

CON VUESTRO APECTISIMO QUE OS VISITARÀ 

EN BREVE". 

— EL CONSEJO DE MINISTROS TOMO IMPOR-

TANTES ACUERDOS CON RELACION A LAS R E -

CIENTES INUNDACIONES DE LA PROVINCIÀ DE 

GERONA. ENTRE ELLOS LA CONCESION DE BE

NEFICIÓS FISCALES, MORATÒRIA Y CREDITOS. 

PROPUESTA DE DISPOSICIONES LA REPARA-

CION DE LOS DASOS. EN ESPECIAL OBRAS Y 

SERVICIOS DE LAS CORPORACIONES LOCALES 

Y AUXILIOS DE COLONIZACION A LOS AGRI 

CULTORES. 

— EL EMBAJADOR DE PORTUGAL HA IMPUESTO 
LAS INSIGNIAS DE GRAN OFICIAL DE LA ORDEN 
PORTUGUESA DE LA BENEMERENCIA. AL SUB
SECRETARIO DEL MINISTERIO DE LA GOBER
NACION DON LUIS RODRÍGUEZ DE MIGUEL. 

— POR DECRETO DE S. E. EL J E F E DEL ESTADO, 

SE AUTORIZA LA REALIZACION POR CONCIERTO 

DIRECTO DE LAS OBRAS DE FABRICA DEL S I S 

TEMA DE IMPERMEABILIZACION, SEGURIDAD Y 

CONTROL. DEL EMBALSE DE BOADELLA EN EL 

RIO MUGA. ASIMISMO Y TAMBIEN POR DECRE

TO SE DECLARAN DE URGENTE REALIZACION 

LAS OBRAS DE LA PRESA DE DERIVACION T O 

MÀS Y TUNELES DE CONDUCCION DE AMBAS 

MARGENES Y PRIMERA ZONA REGABLE DEL 

RIO MUGA. 

— EN EL C O N S E J O DE MINISTROS. ENTRE 
OTROS ACUERDOS SE TOMARON EL DE INCOR
PORAR A GERONA LOS MUNICIPIOS DE SAN DA
NIEL, SANTA EUGÈNIA DE TER Y PALAU SA-
COSTA. 
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