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Bella perspectiva exponente de 

las posíbílidades de nuestra província, 

t u r í s t i c a por s LI s c u a t ro p LI n t o y 

cardínales. 

Aqm' se unen el mar, la llariLira 

del AmpLirdan y la alta montana 

nevada. En pocas horas se puede 

distrLitar de tan variades escenarios, 

gracias a la conjunción y proxímidad 

de estos elementos en la geografia 

gerundense. 
(Foto MEU) 
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Hogar Infantil 
de Ntra. Sra. de la Misericòrdia 
Entrega del titulo de Presídente Honorarío de la Díputación 

al Excmo. Sr, Don Luis Rodríguez de Miguel 

El dia 21 de abril, se celebro la solemne inau^uración del nuevo Hoí^ar Infantil de Nues-
tra Sra. de la Misericòrdia. En la capilla de la Casa de Misericòrdia se oficio una misa por el ca-
pellàn del establecimiento Rdo. don Juan Busquets. 

Terminada la santa misa, se procedió al acto de entrey^a del titulo de Presidente Hono-
rario Vitalicio de la Diputaciòn Provincial de Gerona, al Subsecretario de la Gobernación, don 
Luis Rodríguez de Miguel, en el salón de actos del Hogar infantil. La presidència estaba ocupada 
con el homenajeado por el Gobernador Civil; Gobernador Militar; Presidente de la Diputaciòn; 
Rvdo. Dr. Taberner; embajador de Espana, don Miguel Mateu; Alcalde de la ciudad, Presiden
te de la Audiència, Delegado de Trabajo, Delegado de llacienda y Corporación Provincial, asis-
tiendo numcrosas corporaciones provinciales, Municipios y Consejo Provincial del Movimiento, 
alcaldes, personalidades y amigos del homenajeado. 



F.l Subflccrcln-
rlo <lc In 
(iobernnciAn 
y Aiiinriiliidcs 
proviíicIalcB 
n Ru lletrada 
ni Hn^nr 
liirnnttl. 

Iniciació el acto, con lectura del acuerdo por el que se nombra a don Luis Rodríguez de 
Miguel, Presidente Honorario Vitalicio, el Presidenle de la Diputación senaló que la Diputación 
Provincial había puesto en la obra del Hogar infantil algo mas que lo puramente material, pues 
también se había volcado en espíritu sobre esta í^ran obra social, la mejor en su genero según 
manifestación del Director General de Arquitectura. 

Refiriéndose al sefior Rodríguez de iMiguel, expuso sus méritos, en especial desde el puesto 
de mando del IVIinisterio de la Gobernación, del que han partido la iniciativa para muchas obras 
de la provincià. Seiïaló que el cargo de Presidente de la Diputación exige un arraigo pleno y to
tal a la provincià, condiciones que reúne el senor Rodn'ííuez de Miguel. 

El Gobeinador Civil de la 'provincià, mostro fiu complacencia por la celebración 
de este acto en el Hogar infantil que elogio. Se dirigió al senor Rodríguez de Miguel 
testimoniàndole que es la província entera que le rinde homenaje y adhesión que no 
ha de ser pasajera y cedió al Presidente de la Diputación el honor de entregarle el 
titulo de Presidente Honorario Vitalicio, las insignias, la medalla ij el bastón de la 
Corporación, quien lo hizo entre los calnrosos aplaiisos de los asistentes. 

Don Lids Rodríguez de Miguel pronuncio un discurso, en el que, refiriéndose al 
edificio que se inauguraha, dijo que "la. Dípufaclón lo ha hecho por awor al prójimo, 
respetando la dignidad de los humíldes". Anadió luego: "que la beneficència no sig
nifica instalaciones frías, lóbregas o mal atendidas, sinó que ha de practicarse, coma 
hoy ve7nos, con amor y dignidad al prójimo; cou decoro, con luz y sol, con el corifort 
y detalles que quisiéramos para nosotros mismos."' Tuvo palabras de elogio para el 
nuevo edificio y felicito a la Diputación y a su Presidente, don Juan de Llobet, por 
el carvïío puesto en su gestión. 
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Capllla (Icl TMicvo Hnfrnr Infantil . 
i'Iíiilca porc í CnpcIlAn ilcl Centro 
CM ti) mlsii ilcl dia 
de In lnaii|;iiraci(jn. 

Agradeció el honor con que se le distmguía al ser nombrado Presidente Hono-
rario Vitalicio de la Diputaeión de Gerona, ''"distínción que me obliga, —díjo— a vin-
cularme a esta provincià con todo el valor que tiene esta palabra. Yo acepto esta pre-
erninencia con ecuàninie sentida de los propósitos y realidades que pueden ser mis mé-
ritos; y por ello —anadió— niàs que en pago de los menguados servicios que pude pres-
taros, acepto el titulo e insignias en testimo7iio del compromiso que contraigo de estar 
al Servicio de tanta cama nierecéis y de la 7nucho que debemos atender esta provÍ7ícia^\ 

Las autoridades y personalidades recorrieron detenidamente las distintas depedencias del 
nuevo Hogar infantil, sirviéndose a continuación un vino de honor. 

Fdchada posterior 
(Noric del cdlflclo). 
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Don l.iiis líoilríirucz ilc Mtgiicl visilA (IctcnUlniiicnlc 

loüas las dcpcni lcnclas , do ciiya xlmpAllca vlslia 
(Inn testimonio cstns loios. 

EL HOGAR IMFANTIL 

ALREDEDORES 

EI edificio i n a u í í u r a d o , ocupa 
una superfície en planta de 1.225,19 me
tros cuadrados y un total de 6.156,12 de 
plantas edificadas. Laa instalaciones to-
tales —jardín, zona deportiva y par-
que— ocupan una superfície aproxima
da de unas 20 hectareas, aproximada-
mente. Està eatupendamente situado en 
el "Puig d'en Roca" y dista del centro 
de la capital unos tres kilometros. El 
acceso se efectua a través de una carre
tera de Gerona a San Gregorio, hasta el 
edificio. La panoràmica sobre Gerona y 
sus alrededores es de j?ran belleza. 

La nuava Casa de Misericòrdia 
està rodeada de bellos jardines, que ocu
pan mas de una hectàrea de extensión. 
Entre flores, àrboles y plantas, espacio-
sas zonas en las que se han instalado 
profusión de jueí^os infantiles —trape-
cios, columpios, tiovivos, toboganes, et
cètera— hacen las delicias de los pe-
queíïos. 

La zona deportiva ocupa una su
perfície de unas seis hectareas, con cam
po de futbol reglamentario y el resto 
para atender el proyecto de instalación 
de una pista polideportiva. 

El resto de los terrenos adquiri
des, se han convertido en parque que 
ocupa una extensión de 14 hectareas. 

Tniitn cl Interior cniiio el exter ior ilel eElIflcIo 
esiftn muy oproplados n la Iiinclòn desilnaili). 
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Estàs zonas ae han repoblació con diez mil pinós halipensis, tres mil cipreses, mil tuyas, 
quinientas macrocarpas y quinientas arizónicas, así como de diversas variedades de chopos ca-
nadienses, carolinas y otras, con una plantación del orden de las cuatrocientas unidades. 

En el límite norte del parque se ha construido un pozo que abastece de agua potable al 
establecimiento. 

El coste total del edificio, incluidos los terrenos, ascendió a unos dieciocho millones de 
pesetas. 

Todo el edificio y sus instalaciones disfrutan de una panoràmica extraordinària que 
abarca la montana de Montjuich, Gerona capital, Llano de Gerona, Domeny y por el norte 
hasta Sarrià. 

Se da la curiosa eircunstancia de que, en invierno, cuando la capital està sumida en es-
pesa niebla, el edificio flota sobre ella, banàndose en sol, testimoniando de esta forma el acierto 
y solubilidad del lugar escogido. 

INTERIOR DEL EDIFICIO 

La capiUa es de una concepción que ha huido de las formas clàsicas, buscando una con-
tinuldad, tanto en su estructuración como en su decoración, con el resto del edificio. Las imà-
genes que la adornan son obra del prestigioso artista gerundense Domingo Fita, así como va-
rios de los cuadros del edificio. 

El primer piso del magnifico edificio se destina a pàrvulos. En esta planta, justamente 
debajo de la capilla, la sala de actos, con escenario, cabina para proyecciones cinematogràficas 

y televisión. 
Las aulas de clase se han adaptado a la 

_.._ _ — — — I edad —4 a 7 anos— de los acogidos y son aten-
didas por monjas parvulistas. 

Excepto los dormitorios, tanto el come-
dor, como la íiala de esparcimiento, como las pro-
pias aulas, son de caràcter mixto. 

La planta baja, se destina a lactantes, 
con una capacidad de 46 ninos, hasta los cuatro 
aíïos. Tiene una amplia sala de recreo con abun-
dantes juegos infantiles. El coviedor lo utilizan 
los ninos cuya edad oscila entre los dos y cua
tro anos. Poaee tres dormitorios: uno, de 22 ca-
mas, para los comprendidos entre las mencio-
nadas edades; los dos restantes, de doce cunas, 
cada uno, para los menores de dicha edad; dos 
enfervierías, para lactantes y destetes; cocina 
independiente; lavadero, cuarto de jï^anc/ifir; 
tendedero de ropa y aseos. Una de las religiosas 
que atienden esta planta posee el titulo de enfer-
mera diplomada. 

r.l l ' rcs ldentc de In Dlpiilncií^n, acoiiipananda 
al acfior Kodríifucz de Miguel, durnnte su visita al nucvo Hogar . 

12 



F.1 Siilisccrotarlo üc (iobcrnncli^n, iirontiiiclando cl Inicrcsniílinlnio dtscursfl, cu cl que ngradecló 
cl nomhrnmicnto de l ' rcs ldcntc Honorarlo Vlfnllclo de la CorporaclAn Provincial . 

En esta misma planta se encuentran los servicios médicos de la casa, así como la Admi-
yvistración. 

El scf/iiiido /)/>(í, se destina a ninos de 7 a 14 anos. Posee al igual que otras plantas, 
doü (ííí/f/íí cxctdarrs y, una tercera destinada a f/n-s-c de dihujo y biblioteca. Atienden el piso, 
una hermana religiosa, tres celadores. dos mae.-ítros nacionales, un profesor de dibujo y dos 
criadas. Dos dormitorios que, al igual que en el tercer piso, divide a los chicos por edades, con 
una capacidad total de sesenta camas. 

El tercer piso aloja a las ninas de 7 a 14 aíïos. Lo compone una amplia íiala de esparci-
miento y recreo, con libros, tocadiscos, piano, e t c ; coniedor ij offiee; taller de coíitura, dormi-
torio para mayores de 10 aíïos hasta los catorce y otro para los de 7 a 10 aíïos. La enfermería 
o íiala de couvalescencia, posee comedor y cocina propios. Las clases estan dispuestas en dos 
aidas, (lue reúnen buenas condiciones pedagógicas. Esta planta esta atendida por tres religio-
sas y i)or personal de servicio común a la casa. 

El euarto piso està ocupado por los servicios de eoeiïia y lavaderos. Estan dotados de la 
mas moderna maquinaria —^lavadoras centrífugas, escurridoras, secadoras, planchador, lava-
dero manual, càmara rrigoríüca, ollas de presión, calienta platós, etc.— para satisfacer las ne-
cesidades propias de la población y ocupan amplias salas para mejor desenvolvimiento del per
sonal que atiende dichos servicios. La planta comunica con la terraza, ligeramente elevada. Dos 
montacargas trasladan a los pisos inferiores comestibles y ropas. 

El piso superior o torre se destina al personal de servicio, disponiendo de comedor. taller 
de costura, dormitorios y aseos. 

En el seniisótuHo del ediíicio se han instalado las calderas de calefacción que funcionan 
con iuel-oil. Asimismo se alojan, la despensa general, el garage, un pequeno taller mecànico, el 
archivo administralivo y las càmaras frigoríficas generales. 

13 



Píedras gloriosas de la inmortal Gerona, enmarcando el campanario del pri
mer templo diocesano, cuyas campanas han doblado por la niuerte del Pastor. 



QUIES 
CAT 
IN 
PACE 

Entterro del oblspo de la dlAcesIg. (Foios SANS) 

El marco privilesiado que otorgan a Gerona sus piedras, sus monumentos y sus vetustas 
calles fueron escenario digno del sepelio de su obispo, el Excmo y Rvdmo. Sr. doctor don José 

Cartaíïà e Inglés. 

Las ilustraciones que se publican 
—y que han podido ser recogidas en este 
número por su publicación retrasada— 
evocan con hondura la tristeza que im
pregno el ambiente ciudadano gerundense, 
un dia caluroso de agosto en el que el cuer-
po exànime de su obispo desfilaba por sus 
calles y plazas. 

El obispo activo y emprendedor que 
con tanta energia y vivacidad gobernaba 
la diòcesis, a pesar de su avanzada edad, 
recibía el ultimo homenaje de la Gerona a 
la que amó y sirvió con tanto afàn. Tarra
conense —por su nacimiento en Vilavert— 
el doctor Cartanà sintió y vivió el espíritu 
de Gerona con convencimiento y satisfac-
ción. Prueba fehaciente de este hecho fue 
el reeonocimiento oficial de la Diputación 
Provincial y el Ayuntamiento de Gerona al 
otorgarle el titulo de hijo adoptivo. 

El doctor Cartanà hizo una labor fe
cunda en el variado campo de su actividad 
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incansable y su paso por la mi t ra í^erundenae deja recuerdo indeleble en obras de verdadera 

categoria que perfilan un caràcter emprendedor. 

Su largo pontificado —pues rozaba los t reinta anos— le había identificado con sus dio

cesanes, tanto por la larga permanència y las repetidas visitas pastorales, conio por las 

circunstancias varias, las dramàticas y las exultantes, porque había atravesado la vida pública 

en estos últimos decenios. 

El doctor Car tanà —canónií^o de la S. I. Catedral de Tarrajçona— entro solemnemente 

en Gerona en el ano 1934, o sea en plena República Espaíïola, con todo lo que esta etapa signi

fico para la Iglesia y los católicos espaüoles. Duras jornadas de laicismo que iban presagiando 

la hecatombe culminada en la persecución reliy:ioRa de la zona roja. Aquelles tiempos de dura 

persecución, terrible, sangrienta e inolvidable, dejaron una estela de màr t i res . El obispo vio su 

diòcesis saqueada, sus templos incendiades, la religión ensaiíadamente perseguida y vilipendiada; 

sacerdotes, religiosos y fieles asesinados en todos los paisajes de la diòcesis. iFecundidad de 

màr t i r e s ! 

El obispo doctor Car tanà pudo regresar a nuestra diòcesis en febrero de 1939, cuando 

las t repas victoriosas del Generalísimo Franco, Caudillo del Movimiento, iban conquistando 

para Espana el solar patr ie , palmó a palmó, con gran sacrificio y generosidad de la sangre es-

panola. iFecundidad de héroes! 

El doctor Car tanà fue un obispo que tuve que gobernar la diòcesis en los màs dispares 

momentos. Y los vivió con la cordialidad de su corazòn sencillo. Por eso estuvo tan vinculade 

a sus diocesanes, porque tuvo que amaries paternalmente en momentos de prueba inolvidable. 

E n estos momentos de deler para la Iglesia gerundense expresamos al Cabilde Catedral 

nuestre màs sentide pésame y unimes nuestras oraciones a las de teda la diòcesis por el eterno 

descanso del Excme. y Rvdme. Dr. don José Car taüà e Inglés, a quien el Senor habrà concedido 

en su glòria el premio a sus cristianos mérites. 

k. G. R. 

Cnpllln nrdlcnte 
en cl Sati^ti 
ilcl trono. 

(Fotos SANS) 



Semblanza 
del Obíspo 
Dr. José 
Cartanà 

Por el M. 1. Dr. 

D. JAIME VlfJAS PLANAS 

Foto: Rvdo BENJAMIN BONET 

Lleno de un proriindo y (iüal 
sentimiento escribo eatas líneas para 
los lectores de REVISTA DE GERONA. 

Debò hablar de la honda pena que 
embarga en estos momentos el pen-
samiento y corazón de todos los dio-
cesanos, a causa de la muerte del 
Excelentísinio y Rdmo. senor Obispo 
de la Diòcesis, y tributar en nombre de la cludad y diòcesis de Gerona, un sentido y respetuoso 
homenaje póstumo al venerable Prelado, destacando en su persona, tan solo al preclaro Obispo de 
la lirlesia, al Padre de todos los diocesanos y al Pastor infatigable de toda su grey. 

O b í s p o de la I g l e s i a R o m a n a 

Sentia como el primero su responsabilidad apostòlica; tenia profunda conciencia de su 
jerarquia eclesial; amaba entranablemente a la Iglesia de Cristo y a su eabeza visible, el Papa. 
Su adhesión a la Sede de Pedró era verdaderamente ejemplar. Inl'iindía a cuantos le rodeàba-
mos un proíundo respeto y veneraciòn hacia ella. Repetia frecuentemente que los sacerdotes 
estudiàbamos con poca ilusión y carino el tratado teològico "'De Ecelesia Christi". 

El, personalmente, era muy sencillo. Fue siempre de una austeridad ediíicante: en su 
manera de vestir (ha muerto con sus capisayos episcopales casi nuevos), en su comida y en 
todo su ajuar. Exteriorizaba, sin t-espetos humanes, lo que sentia en .su interior. Largos anos 
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anduvo visitando la diòcesis en su pequefío DKW que le recalarà el Cardenal Gomà, su intimo 
amigo. En cambio, dentro del marco apostólico de au ejemplar sencillez y austeridad, vivió 
siempre y en grado superlativo su dignidad de Obispo de la Iglesia. Puede afirmarse que nada 
buscaba o pedía para su persona; lo exigia todo, en cambio, cuando de honrar o servir a su 
cargo episcopal se trataba. 

P a d r e d e t o d o s 

Las puertas de su palacio estaban abiertas de par en par al mas pobre y humilde de sus 
diocesanes. En infinidad de ocasiones aeudían a nosotros personas de toda elase social, solici-
tàndonos que le pidiéramos tal o cual favor. Al Sr. Obispo, emperò, no le gustaban los inter-
mediarios. Quería y se complacía en conocer y hablar con sus queridos hijos. De ahí que acon-
sejàramos siempre, a cuàntos pedían nuestra intervención, que subieran a la sala de audien-
cias y hablaran directamente con él. La subida eataba impregnada de cierto titubeo y emoción, 
salían de su despacho, en cambio, con la alegria en sus rostros y la gratitud en su corazón. 
Ahora, ya difunto, y en coníirmación de lo anteriormente dieho se reciben cartas de condolen-
cia del tenor siguiente: "La muerte de mi Obispo es para mí un dolor muy grande, una pérdida 
muy considerable, pues era para mí, mas que un senor Obispo, un Padre, un Director, un guia, 
y sua consejos los tenia en gran estima. Tengo mucho que agradecerle..." 

P a s t o r i n f a t i g a b l e 

de toda su g r e y 

Holgaría, en estos momentos, hablar de la diligència, dinamismo e infatigable trabajo de 
nuestro bien amado Sr. Obispo. 

Para nadie es un secreto que por cuarta vez visitaba pastoralmente la diòcesis. Leíamos 
repetidamente su nombre en programas anunciadores de actos que se celebraban e! mismo día 
en parroquias muy diatantes la una de la otra. Solo enviaba un delegado cuando tales actos se 
verificaban a la misma hora. De lo contrario, celebraba Misa de comunión en la parròquia X, 
bendecia las campanas a las doce horas en la parròquia V, y asiatía a la concluaión de la Mi-
sión que a las cuatro de la tarde tenia lugar en la parròquia Z. Y llegaba siempre, como todo 
el mundo sabé, puntualísimo a todas partes. Salia casi a diario de Gerona para visitar las obraa 
de construcción o reparación que se Uevaban a cabo o para presidir las reuniones o actoa que 
ae celebraban en cualquier rincòn de la diócesia. 

Muchas personas, con todo, desconocen por completo laa interminables horaa que el di
funto Prelado pasaba en la mesa de trabajo de au despacho episcopal: ora resolviendo dudas 
o problemas de sua diocesanos; ora eatudiando asuntos delicados de gobierno; ora contestan-
do de su purio y letra innumerables cartas, a cual mas paternal, que él recibiera de toda claae 
de personas. Y esto lo hacía, con harta frecuencia, terminada la cena y hasta bien avanzada la 
noche. Allí, ailenciosamente, no muy lejos del Sagrario de au capilla, vivia las preocupaciones 
de sus amados diocesanos "hecho todo para todos —como el Apòstol— para salvaries a todos." 
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HI Or. CnrtnfiA en un t:csti) cariícicrJsilco 
priMÜcnnilo cii lit C'nleilrnl. 

El paso del obispü (loctor 
Cartanà, por la ctiócesis de Gevona 
marcarà, a no dudarlo. una huella 
imperecedera en la historia de la 
ciudad y del obispado. Treinta anos 
no bien cunii)lidos —fue preconiza-
do el dia 29 de diciembre de 1933 y 
t'alleci(3 el 1." de acosto de 1963—, 
de jíobierno poco menos que perso
nal en una ópoca de reconslrucción 
oblÍKiida de la mayor par le de tem-
plos y de renovación de las inatitu-
c'iones diocesanas daran a los in-
vestií^adüreH venideros amplio te
ma para una biografia muy vasta 
y nuíy densa en refionancias. 

Para los lectores de REVIS

TA DE GERONA nos parece de espe
cial interès glosar ahora su inter-
vención en las restauraciones de 
monumentos hislórico - arqueológi-
C03 que con especial carino impul
so 0 verifico durante su pontificado. 

EL OBISPO 
CARTANÀ 
Y EL ARTE 
PorJAlhAE h\ARQV^S CASANOVAS, phro. 

liusmíciòn ^nijia: RvJo. BENJAMIN BONET 

\'\sta parcial del rciablo mayor de CassA de In Selva, 
reconstriiccIAn del retablo de l'nblo Cosin (1700-1730). 
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FI Dr. CartafiJi 
niDHtrantln al entonces 
r .xcmo.Sr , Mlnlslro de 
PtliicnciAn NflclonnI 
las loyas del Musco 
DIliccsnnn, 
de su crcaclún. 

EL MUSEO D I O C E S A N O DE GERONA 

Vaya por delante el hecho de la fundación del Museo Diocesano de Gerona, 
acaso la obra que con mayor ilusión acometió desde el inicio de su gobierno episcopal. 
Su intención està nít idamente expuesta en el primer folio del libro de visitantes del 
Museo: "La fundación del Museo Diocesano de Gei'ona i'ue una de las ideas que con 
mayor ilusión acariciamos desde el dia en que los designios de la Divina Providencia 
nos llevaren a la dirección de nuestra amada diòcesis, con el fin de recoger y custo
diar en él los objetos de valor arqueológico que no se emplearan para el cuito y que 

^^^rr-y-rr'-:,.^,.,: ',••-•• [,!l·.f·i 

Fachada res taurada 
de Ucllcnlrc. 
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Deiallc ilc la liiiatfcn <le San Ksieban, de Olol. 
ohrn (Icl csciilior l'Ian'i. 

corrierari el riespo de deteriorarse y desapa-
recer, y que sirvieni al propio tiempo de 
centro de cultura eclesiàstica donde los 
alumnos del seminano y los estudiosos en 
general pudieran apreciar, siquiera en RUS 
vestigioa, el pasado j^lorioso de nuestra diò
cesis". 

No es solo la fundacion lo que me-
rece destacarse sinó también la continua 
solicitud que tuvo por el mismo. Cuando el 
suscrito se hizo cargo de la dirección del 
Museo, éste tenia en el catalogo 350 objetos 
distribuidos en 11 salas. Lentamente però 
sin cèsar, fue ampliando las salas, constru-
yendo vitrinas, exponiendo y recogiendo 
nuevos fondos hasta que en la actualidad 
ha dejado instaladas dieciséis salas con 
1750 objetos catalogades, todos con expre-
sión de sus dimensiones, procedencias, cro
nologia y en gran par te con una fotografia 
del objeto descrito. Muchos números son el 
de una colección entera, cuyo desgloae y de-
talle hace ascender la eifra de piezas ex-
puestas a mas de 3.000. El publico puede 
contemplar ahora la alcoba del dormitorio 
de los l'eyes, la sala de los blasones de la 
família Carles, antano comedor de la casa, 
honrado con la presencia de San Juan Bos-
co, el oratorio donde éste celebro misa, que 
contiene un autógrafo del santó, una va-
liosa biblioteca para auxilio de la investi-
gación histórico-artíatica y una sala desti
nada a la exposición de hierros forjados, 
marfiles y metales pi-eciosos. 

Proyeclo de tcrmlnnclím ilc In tachuda de los Aprtsiolcs, 

del [jrtiiiinii·io Sr. IÍOH, 

aprobado por la Dlrcccliin General de Itcllas Arles. 

21 



Inaugiiraclón de las obras 
ile In Tncliada. 

Es justo reconocer que para tales mejo-
ras se ha contado con la valiosa aportación de 
personas e instituciones díversas, entre ellas el 
Ministerio de Educación Nacional, la sociedad 
de "Amigos de los Museoa" de Barcelona, la 
Dirección de Museos de Arte de Barcelona y 
otras cuyos nombres seria prolijo consignar; 
però las principalea adquisiciones, la supervi-
sión de las instalaciones y el sostenimiento eco-
nómico del centro recayó directamente en la 
persona del Prelado, el cual gustaba de entregar 
con sus propias manos objetos recogidos y el 
dinero para pagar las facturas de las nuevas 
instalaciones. El prestigio del Museo es de al-
cance mundial, sus objetos son solicitados para 
exposiciones nacionales y extranjeras , los visï-
tantes extranjeros que a t rae son de todas las 
procedencias y de todas las categorías. Así el 
Museo constituye un constante mensaje de la 
Ciudad y diòcesis de Gerona al mundo del Arte. 
El Museo ha perdido en la persona del doctor 
Cartafíà no solo a su fundador y mecenas sinó 
también al mas ferviente admirador. 

Es de esperar que Gerona sabrà agrade-
cer al doctor Car taüà el obsequio de la creación 
de un Museo de tan ta categoria. 

Un monumento que mereció las predilec-
ciones del obispo Car taüà fue la iglesia catedral. 
La colección de actas capitulares archiva un cre-
cido número de documentes episcopales que acre-
ditan el constante desvelo del Prelado por el es
plendor del cuito catedralicio y por la consei-va-
ción y restauración del pr imer templo diocesano. 

nstaiiifl de San Pablo 
en la (nctiada de la Seo. 
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CaplllB de Nucstra Seiiora de la Ptedad 
Arbiiclas. 

Lo mas conocido del publico es la termi-
nación de la faehada principal de la Seo, que ha 
sido elogiada por todas laa instituciones nacio-
nales interesadas en el ramo y marcado una nue-
va silueta de nuestra ciudad que, a nuestro jui-
cio, no ha sido recogida todavía como se mei'ece 
en los instrumentos de propaganda turíst ica de 
nuestra urbe. La faehada fue una iniciativa per
sonal del Pre lado; però a consecuencia de su co-
razonada vino la generosa respuesta de las ins
tituciones de la ciudad y provincià de Gerona 
que con ocasión de los veinticinco aíios de epis-
copado le obsequiaron con la construcción de las 
estatuas que faltaban en las hornacinas vacías. 
Siete estatuas magníficas, ejecutadas en piedra 
de Gerona, debidas al cincel de escultores gerun
denses, han completado el adorno de nuestra Seo 
y han demostrado la fina sensibilidad colectiva 
y el sentir espiritual de nuestra sociedad gerun
dense. 

Però la faehada no fue la única obra que 
valora la dirección y mecenazgo del doctor Car-
tanú para con la Seo. La restauración de capi-
llas y a l ta res ; la adquisición de nuevas imàge-
nes para el cuito; la instalación del tesoro en las 
salas capi tulares; la consolidación de los techos 
de las mismas; la renovación de los tejados; la 
adaptación de las habitaciones situadas encima 
de las salas capi tulares; la construcción de un 
muro de piedra labrada entre la gran nave y el 
cuerpo del àbside para cer rar el desvan de aqué-
Ua, la aprobación de la reciente reforma del ja r -
dín del claustre, y un sin fin de detalles desco-
nocidos quedan registrados en la diària labor 
del difunto obispo. Su muerte prematura toda
vía le ha impedido de realizar otra obra que 

Focliada de la IglCBla 
dC Vdaitialla. 
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r.n vinic (Ic Inspccción 
a Castell d'r.inporclú. 

descle muchos aiïoR llevaba en su fantasia y en 
su corazón; la terminación de la fachada de los 
apóstoles. Sin embargo, ha dejado hecha toda la 
labor preparatòria: la confección de los pianos 
y proyectoa, que han merecido la aprobación de 
la Dirección General de Bellas Artés, a cuyo 
Ilmo. Sr. Director don Gratiniano Nieto debe-
mo.s una importante subvención para esta obra 
y la colaboración del arquitecto de la zona, don 
Alejandro Ferrant en tan importante empresa. 
Un importante legado del doctor Gai'taíià para 
este fin asegui'a ya el pronto inicio de las obras. 
No es pequeno reííalo del obispo a su ciudad. 

Otra í^ran iluaión y otra g r̂an obra del 
doctor Gartana ha sido la restauración del Se-
minario Diocesano. No se trata propiamente de 
una obra de arte; tampoco ha sido una obra per
sonal Kuya puesto que toda la diòcesis estuvo a 
Ru lado en el momento de la construcción; ni 
fue una empresa tan ambiciosa como muchos 
habían deseado; però dentro del criterio de apro-
vechamiento de las estructuras existentes, que 
prevaleció en la primera etapa de postguerra, la 
construcción de un seminario poco menos que 
nuevo en los antiguos cuerpos del Seminario, 
de la prisión provincial y del cuartel fue obra de 
notable envergadura que perpetuarà el recuerdo 
del doctor Cartaiïà entre los venideros. 

La ciudad de Gerona debe todavía al obis
po Cartanà otro nuevo y original edificio reli-
gioRo: la iglesia parroquial de San José, erigida, 
como la parròquia, en los arrabales de la ciudad. 
La originalidad y el sentido litúrgico que carac-

l ' inti iras miiralcs ilet fliïsidc, 
Vllanovn de In Mi)t<;ii. 
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Interior ÜQ la Iglcsia de Santa Maria 
de Vilabertran. 

teriza este edificio realizado bajo la dirección 
tècnica del arquitecto don Joaquín M." Masra-
món, han sido objeto de muy càlidos elogioa ver-
bales y escritos, y la silueta del nuevo templo ha 
enriquecido el acervo de monumentos artísticos 
de nuestra ciudad. 

En el àmbito dioceaano son incontablea 
los detalles en que la intervencion del doctor 
Cai'tana enriqueció el acervo artístico de la pro
vincià. Un brevísimo recorrido del mapa de la 
provincià nos darà aljíuna idea de su inmensa 
labor restauradora. 

En las proximidades de Gerona tenemos 
dos bellos templos de nueva planta que han 
reemplazado los que cayeron ante la fúria des
tructora de la persecución relijíiosa en el ano 
1936: el de Palau Sacosta en la colina que do
mina la ciudad por el SO. y el de Domeny junto 
ii la carre tera de Gerona a Las Planas al NO. 
En Sarr ia de Dalt unas bellas pinturas del ar t is
ta g'erundense Orihuel han decorado el templo 
parroquial. En Sarr ia de Ter se ha doblado la 
capacidad del templo parroquial aprovechando 
la estructura inconclusa de la vieja ii^lesia. Pro-
pi:,uiendo viaje hacia el Ampurdan halhiremos 
la nueva ií^lesia de San Juliàn de Ramis de be
llas líneas en su auster idad; mas allà Cervià de 
Ter, muestra su pai-roquia renovada sobre las 
ruinas del templo milenario de San Ginés. Ca-
mallera ha ampliado su ijílesia parroquial y la 
ha dotado de torre-campanario de esbelta silue
t a ; Annadas ostenta su ií^lesia limpia de revo-
que invitandü al arqueóloj^o y al estudioso a des-

Atislilc ilc la Basílica del Santo Scpiilcro, 
de Pnlcra . 
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cifrar el enigma de su àbside exteriormente adosado a un exiguo arco triunfal; y de sus arca-
das ciegas, de simétrico sillarejo, en forma de medio punto, incrustadas en muros de mampos-
tería, para sostener arços torales peraltados que jalonan la bóveda de mampostería, para des-
piste en el intento de reconstrucción històrica del inmueble. Vilamalla debe al mecenazgo del 
doctor Cartaíïà la consolidación de su interesante templo de sillería con àbside rectangular y 
la restauración y limpieza de su interior. 

Trazando otro itinerario sobre el mapa provincial, visitaríamos cerca de La Bisbal el her-
moso templo gótico de Castell d'Empordà, con la capilla de Ntra. Sra. decorada con azulejos 
del siglo XVII, importades probablemente de Itàlia en època del famoso baron don José Marga-
rit y Biure, donde en breve campearàn los blasones del citado mecenas y del obispo Cartafíà 
que la ha restaurado; Peratallada y Ullastret y Bellcaire nos mostrarían los muros de labra 
de sus templos devueltos a las puras líneas de sus originarias estructuras; el santuario de San
ta Maria del Om nos mostraria su silueta prerromànica liberada de tardías construcciones; 
Fontclara y Vilanova de la Muga ostentarían sus pinturas romànicas restauradas tn situ y, 
cerca de Figueras, la maravilla del monasterio de Vilabertran con su iglesia de tres naves 
y su recoleto claustro romànicos, con su cruz famosa decorada con pedreria y su palacio aba-
cial gótico nos reservarían la mayor sorpresa si lo comparàramos con el estado en que se ha-
llaba antes de la restauración realizada por el Patronato que nombró el obispo Cartanà. Màa 
allà de Figueras, las Iglesias de Agullana, La Bajol, Massanet de Cabrenys y Lladó, con su co-
legiata agustiniana, nos brindan igualmente la belleza de su limpio aparejo restaurado du-
rante el episcopado del doctor Cartanà. Figueras, Castelló de Ampurias y Peralada constitu-
yen un caso especial cuyo estudio escapa a la brevedad de estàs notas. 

Si dejando el Ampurdàn iniciàramos sendos recorridos por la Selva, el Maresme y la Ga
rrotxa, podríamos anotar igual tònica de acertadas restauraciones, donde acaso el cuíïo per
sonal del Prelado sea menos perceptible porque fueron realizadas sin tanta penúria econòmica 
y fueron encomendadas a professionales en el arte. Cassà de la Selva se ufana con el magnifico 
altar de Pablo Costa ahora reconstruido; Blanes ha hecho de nueva planta su iglesia arcipres-
tal y el renombrado santuario del Vilar; Canet de Mar, la iglesia parroquial y el santuario de 

Ntra. Sra. de la Misericòrdia; Massanet de la 
Selva ha restaurado su templo parroquial de es
tructura romànica; Arbucias ha construido un 
nuevo templo para Ntra. Sra. de la Piedad y deco-

Z * ^ '^'•· " ^ T ^ ^ B l'íido con pinturas su parròquia-; San Juan las 
Fonts tiene un templo nuevo sin perder un solo 
sillar de su vetusto monasterio benedictino, para 
no mencionar los tempos arciprestales de Santa 
Coloma de Farnés y Olot, donde los escultores han 
podido mostrar sus habilidades creadoras dentro 
de un sentido tradicional del arte religioso. 

No queremos cerrar este bosquejo, donde 
vamos advirtiendo demasiadas omisiones a pesar 
de su extensiòn, sin hacer mención explícita del 
santuario del Santo Sepulcro de Palera, que fue 
un descubrimiento y una restauración personal del 

Dcmlle dC la Iglesia de Ariiiadàs, 
ilespués de na reslauraclóii. 
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F.\ Dr. Cnrinfià cii un aclo ponliflcul 
con cl baculu fjiic íe recalo el clcro dlocesanii 

en lan boiias de oro Baccrdotalos. 

obispo Cartana, que lo saco del ano-
nimato y desconocimiento casi abso-
luto para otorgarle la estima y la ce-
lebridad de que merecidamente goza 
en el dia de hoy. 

El ordeno la explanación del 
camino Carretero, bien accesible a la 
tracción mecànica, que une el santua-
rio con la carretera de Besalú a Beu
da; él dispuso los primeres trabajos 
de limpieza y adecentamiento de la 
hermosa basílica del siglo X I ; él ad-
quirió para el obispado el recinto mo-
nasterial que sirve de hospedería, él 
ha venido impulsando la peregrina-
ción anual al santuario desde Gerona 
con participación de los caballeros de 
la ínclita Orden del Santo Sepulcre 
de Jerusalén, de las cofradías del 
Santo Sepulcro de Gerona, del Deva 
llament de la Creu y de otras entida-
des. Actualmente el desconocido prio-
rato, junto con la parroquial de Santa 

Maria, es constantemente visitado y admirado y su interès ha rebasado el àmbito provincial y 
se prevé para fechas próximas una mas completa y cuidada restauración. 

AI atr ibuir al difunto prelado el mérito de tantas restauraciones y realizaciones en el 
campo artístieo, y de otras muchas que nos vemos precisades a omitir en gràcia a la brevedad. 
no pretendemos minimizar el mérito de tantas aportacionea de toda índole que hicieron posi-
ble el milagro. Nos proponemos solo indicar que al dinamico impulso del admirado obispo, y a 
su gran sentido practico y artístieo, en par te innato y en parte adquirido con sus estudiós, afi-
ciones y contactos con personas especializadas. se debe en gran parte una proliferación mara-
villosa de acertadas restauraciones, que le valieron la bien justa concesión de la gran Cruz de 
Alfonso el Sabio por par te del Gobierno del Estado Espanol. 

En t r e las muchas actividades que pueden contarse en su haber, estimamos que la mas 
permanente e imperecedera —dentro de la caducidad de todo recuerdo humano— serà la que le 
ha valido ya en vida el epíteto de "obispo constructor y res taurador" . 
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CRÒNICA DE RIPOLL 

Bendición e inauguración 

de la Casa de Cultura 

La historia de cada pueblo se encadena por una sèrie de eslabones importantes en su vida 
trascendente y, sin duda, que para la condal villa de Ripoll ea de una trascendencia extraordi
nària la inauguración de su Casa de Cultura que tuvo lugar el 11 de mayo de este ano de 1963. 

Al registrar estos actos como quien pone en el libro de oro mayor de la historia el apun
ta simple y llano del recuerdo no hacemos otra cosa que satisfacer una necesidad imperativa de 

salvar para el tiempo y el espacio 
el detalle, en este caso mayúsculo, 
del agradecimiento de los ripoUe-
ses a todos los que hicieron posi-
ble que contàramos en Ripoll un 
centro cultural de primera magni
tud que fuera reflejo de las inquie-
tudes que mueven las ansias de 
nuestro espíritu. 

La presencia en aquel dia, 
coincidente con la fiesta patroní-
mica de la Villa, del Emmo. Sr. 
Cardenal-Arzobispo de Tarx'agona 
Dr. Arriba y Castro, que bendijo 
la casa; del Excmo. Sr. Director 
General de Archivos y Bibliotecas 
don Miguel Bordonau Mas; del 
Excmo. Sr. Gobernador Civil don 
Víctor Hellín Sol; del Excmo. Go
bernador Militar de la Provincià 

El Director General ilc Arclilvns y Itlhllotecna, 
don Miguel Bordonnu, dcscubr iendo In lApIda. 

Pres idència del acto Inaugural de la Cüsa de Cultura. 
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don Enrique de Inclàn Bolado; del 
Excmo. Sr. Presidente de la Dipu
tació:! de GeroTia don Juan de Llo
bet Llavari, que tuvo palabras emo-
cionadas aludiendo a la tradición 
cultural de nuestra población, re-
cordando sinííularmente la partici-

pación directa en la idea de dotar a Ripoll de este centro; de don Juan Guillamet Noguera 
ex-Alcalde y en la actualidad Diputado Provincial, puso de manifiesto cuanto tenia de impor-
tante para este rincón pirenaico la entreg·a. 

Para darle el realce oportuno y en significación de que en este dia forjàbamos juntos 
un nuevo eslabón histórico de la cadena no deapreciable con que cuenta nuestro pueblo, tenía-
mos también entre nosotros una pléyade de per.^onalidades: al Delegado Pi'ovincial de Sindica-
tos senor Prades, al Director y míembros del Centro Coordinador de Bibliotecas y varias per-
sonalidades gerundenses. Presente también el Comisario del Patrimonio Artístico Nacional don 
Cardes Cid Priego, que representaba al Director General de Bellas Artés. Los Canónigos de la 
S. L Catedral vicense Rdos. José Prat, Eduardo Junyent y Antonio Barniol; Pronotario y Pre-
lado Domestico de S. S., Dr. José Rius; al iluatre hijo de esta Villa Dr. Ramon Roquer, Prior 
de la Capilla de San Jorge de la Diputación de Barcelona; eminentes personalidades de la 
Ciència y las Artés, todos juntos, convecinos, ripolleses de nacimiento y ripolleses de corazón, 
en primera guardià y servicio a este que podríamos llamar templo dedicado a la Cultura. 

Acertada la frase de su Eminència cuando nos dijo, glosando el valor de aquella, que 
el ideal de los libros debe servirnos para elevar nuestra alma a Dios y que no debíamos olvi-
dar agradecer al Patricio don Lamberto Mata, de cuyo fondo de libros proceden los de la Casa 
de Cultura, el servicio que había prestado a Ripoll, imperecedero y noble y de cuya trascen-
dencia debíamos hacernos pleno cargo. 

Es cierto que el dia 11 de mayo de 1963 marca para Ripoll una fecha de singular re-
cuerdo, por lo que significo la entrega de la Casa de Cultura y por el hecho de que se reunie-
ron para darle su autèntica significación las Representaciones mas genuinas de la Autoridad 
y el Estudio. 

JUAN CASSANY BASSET 
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Prontuario de la Prensa Provincial 

C A ] V I « Ó , de Figueras. 

Destacan sus números l l i y 112 dedicados respe:tiV-imentc a giosar las Ferias y Piestas de la San ta Cruz de 

Figueras y las bellezas de la Costa Brava. Trabajos de estudio histórico y divulgación de todo el litoral gerundense. 

E L RIPOL·LÉS, de Ripoll. 

N. 245; Esbrinanients històrics: Els scboilits al Monestir de Ripoll (I i , por Busquets Molas. — N." 246: Ahora, 

màs que nunca, la portada en peligro; Esbrínaments histàrics: Els scbollits al Monestir de Ripoll ( I I ) , por Bus

quets Molas. — N.° 247: Esbrinaments històrics: Els seboHits al Monestir de Ripoll ( I I I ) , por Busquets Molas.— 

N." 248: Esbrinaments històrics: Els sebollils al Monestir de Ripoll i IVj , por Busquets Molas. 

REVISTA DE P A L · A F R U G E L · I J . 

Aíio II . N." 4; Acerca del turismo, por José M." Pra t s Esteve. La " P e J r a de Gi rona" . Noticia geològica, por 

Lluis Marco i Dachs: El aspecto artístico de la cerrajcria de construceiíín, por J u a n Gicli.; Trailieiones ampurda -

nesas: Jueves Sanlo en Verges, por L. Pa r r amon t Abellí. — N.° 5: Orçanización social y turismo, esbozns del tema, 

por José M."̂  P r a t s Esteve. — N." 6-7: La villa de Palafrugell durante l̂ -s sue r r s s de Cata luüa en el reinado de 

Felipe IV (I) , por Ramiro Medir Jofra; Fonts palafrugellenques, por F . Mart í Carreras ; La Escala y Ampurias, 

por Javier J. Ventura. 

TRAMUNTAXA, de Lloret de Mor. 

N.o 1: Consulta al turismo. Encuesta, por Oliveras-Trull. 

M." A. S. 

S Í N T E S I S 

TRAMUNTANA 
Lloret de Mar, la aje t reada y risuena villa de la Costa Brava, de justa y mereci(»<i fama in terna

cional, t iene también su revista. Ei primer número —que es el que tenemos en nuostras manns—, hacc con-

ccbir grandes esperanzas. Es una publicación en la cua! se dan cita los mds variados temas. La información 

gràfica y li terària, en perfecta compaginación, ponen al lector al corriente de un sinfin de noticias de toda 

índole a través de sus divcrsas secciones: religiosa, deportiva, política, informativa y humorística. Al mismo 

tiempo, las pàginas de colaboración se leen con agrado y sin fatiga. " T r a m u n t a n a es, por todas estàs razo-

nes, una revista simpàtica que el publico acogerà, sin duda, con idèntica simpatia a la que se le ofrcce". 

Le auguramos un gran éxito a esta nueva publi:ación que vicnc a cngrosar cl cuadro de la prensa 

provincial tan magníficamcnte. A través de sus pàginas que. como ya hemos dicho, eslàn cumpaginadas con 

ar te y maestria, se nota la t raza de una mano sagaz y exper ta : la de su Director, el conocido periodista 

flguerensc y colaborador de "Revis ta de Gerona" , don N. Pijoan Gómez al que, cordialmente, deseamos 

una feliz labor al frente de su cometido para el enaltecimiento de la prensa provincial. 
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Dall en Pon-Lltgat. 

LA OTRA VERDAD DE 

íallvadojt^ D A U 
Por R. SANTOS TORROELLA 
Reporlaje gràfica MELl 

D E F I N I C I Ó N 

"Salvador Dalí Domènech, eiudadano espanol, nacido en Fig-ueras, provincià de Gerona, 
cl 11 de mayo de 1904, de profesión pintor..." 

He a(iuí la única definición segura del personaje. Muy poca cosa, ciertamente; però a par
tir de ella, cualquier otra aíirmación entrarà en el incierto dominio de las hipòtesis y las inter-
pretaciones. Bien es verdad que cuanto con él se relaciona adquiere tales notas de singularidad, 
tan desaforados caracteres o tan gesticulante espectacularidad, que la fijación de una imagen 
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La casa ilc Cinla 
y Dali en l'orl-
Lllgnl, con siis 
Inscparahles 
cisncs, que, 
ciiando iniicrcn, 
pasan [Ilsccndos, 
a ser ornato 
de la casa. 

suya, en consonància con lo que tras elles se oculta, resulta punto menos que imposible. Así, 
toclas las interpretaciones suelen basarse, casi irremediablemente, en esos rasgos tornados al 
pie de la letra. El Dalí extravagante, autodivinizado, paradójico, histrión, genialmente dispa-
ratado, con insaciables avideces de fortuna y de publicidad personal, etc, ha llegado a consti
tuir la imagen que se tiene por mas indiscutible y que, desde luego, ha sido provocada por él 
mismo. Sin embargo, pese a todaa las categóricas afirmaciones en tal sentido, pese al ostensible 
descaro con que su personalidad parece empenada en corroboràrnoslas, bien pudiera ocurrir 
que cualquier interpretación que se deje prender en ellas corra fatalmente el riesgo de equi-
vocarse. 
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S O S P E C H A S 

Usted, lector, que està tan eonvencido de que Dalí es de tal modo, ;.no ha entrado nimca 
en Rospechas de que la verdad bien pudiera ser muy otra? ;,No ha titubeado alf^una vez ante 
el hecho de que sea el mismo Dalí quien se apresure a confirmar, extremandolas incluso, todas 
esas interpretaciones, exajíeradas o no, de au persona? 

Entonces, <. resultarà que Dalí ten)2:a un especialísimo interès en que nos formemos de él 
la idea que quiere y no otra? Bien mirado, a todos, en nuestras relaciones con los demàs, nos 
guia el mismo propósito: queremos inducirloa a que nos juzguen como es nuestro deaeo; y, re-

Dnlí diirnntc In 
c|cciicl(>n (Ic su 

ciinilro tic i'MVl 

la Itatalla ile Tciiinti, 



Al fondo el clormltorlo de Dati. 

pàrese bien, no siempre enganosamente, sinó porque también para nosotros mismos quisiéra-
mos, instintiva o clarividentemente, ser según la imaiíen que de nuestra peraonalidad propo-
nemos a los que nos rodean. Se trata, pues, no tanto de un engano eomo do una aspiración, 
y esta se produce jiistamente en consonància con lo que para nosotros constituye un ideal de-
seable mas que ningún otro en cuanto a nuestro ser en sí mismo y frente al mundo. 

LA ANOMALIA VOLUNTÀRIA EN DALl 

Ahora bien, esta conducta, perfectamente normal en cualquier hijo de vecino, adquiere 
en Dalí caracteres extremosos, disparatados, esto es, dispares en Rrado sumo con respecto a la 
tabla de valores socialmente aceptada. Usted, yo, cualquier persona normal, que lógicamente 
quiere vivir en completa normalidad con su mediü, aspirarà a ser tenido por lo que en ese me-
dio se considera mas aceptable, decoroso y digno. Dalí, por el contrario, gustarà de presen-
tarse eomo una criatura anòmala, en flagrante contradicción con lo admitido en esa tabla de va
lores por la que nos regimos. Es decir, Dalí trata en todo momento de salírse de lo normal, de 
lo ordinario. Trata, en suma, de ser extra-ordinario, excepcional; la afirmación de su persona, 
su modo de realizarse en la vida, que es en fin de cuentas la aspiración o neeesidad común 
a todos, no se le antoja posible sine por caminos insòlites, no trillados, incluso absurdos. Esto 
ultimo acaso en mayor medida, justamente porque lo absurdo reviste, a sus ojos — y a los de 
cualquiera—, caracteres en mayor grado exoepcionales. Toda la vida de Dalí, desde su vocación 
de pintor l·iasta su modo de comportarse socialmente, aparece dominada por esta pasiòn de lo 
insòlito, de lo impar, de lo difícilmente compartido o compartible por otros. No hay mas que 
leer su autobiografia, su libro "Vida secreta de Salvador Dalí", para comprender hasta qué 
extremos es capaz de conducir esa aspiración suya a lo anómalo y discordante. Desde las mas 
repugnantes perversiones hasta el crimen gratuito; desde la ostentación de actitudes grotescas 
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Gala no piietle faitnr en la vlila y In obra de Da1i. I£sic Ic rcconocc su ernn Innuencla . 

0 risibles, que cualquiera procuraria ocultar por temor al ridículo, hasta el pisoteo de los senti-
mientos mas "respetables", toda confesión autobioj^ràfica vergonzosa, repugnante o caricatu
resca se encontrarà en ese libro. Presciudo de citar casos concretes para no alargar, un tanto 
inútilmente, estàs consideraciones. 

íLOCO, NO, Y LO DEMÀS SÍ? 

Se me dirà, como mas do una vez se ha dicho, que si Dali simula la locura es porque, en 
cierto modo, està loco, pues mostrarse como tal tan contumazmente ya constituye de por sí un 
genero de locura. Y lo mismo cabria decir de los demàs aspectos voluntariamente ostentados de 
su personalidad: la codicia de dinero, la aberración eròtica, el afan publicitario, el g-enialísmo, 
la aíición a lo grotesco... Però Dali ha eonfesado paladinamente que "la única diferencia entre 
un loco y yo, es que yo no estoy loco". Repàrese, sin embargo, en que no ha dado un mentís 
tan rotundo a los demàs rasgos de su personalidad aparente. Y .̂no es esto un tanto sospechoso? 

Pese a ello, si ya no es tan fàcil ni frecuente considerarlo un hombre que tiene pertur-
badas sus facultades mentales —nadie, en realidad, cree hoy tal cosa—, sí continua siendo te-
nido por un personaje genial y grotesco, en grado sumo amante del dinero, de la publicidad, de 
ciertos extravies en cuanto al modo de obrar y de comporlarse en nuestro mundo. Però i no ca
bria pensar que hay aquí un desnivel, un desplazamiento o "decalage" entre el ser y el querer 
ser? No podria ocurrir incluso que el Dali verdadero fuera el contrario del que en esas imàge-
nes suyas, por él promovidas y por los màs aceptadas, se nos muestra tan extremosa y ter-

camente ? 
Bien sabido es que no siempre resulta cierto que seamos como pretendemos hacer ver que 

somos. Pocas veces el héroe, el cobarde, el codicioso o el maligno se muestran voluntariamente 
como lo son. Las cualidades màs dignas de encomio, euando son auténticas, no suelen ser objeto 
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de ostentación. El rufiàn se mostrarà revestido de honnidez, el pobre hombre de soberbia, el 
grande de humildad, el orgulloso de timidez, el apocado de osadía... Unas veces, este desplaza-
miento serà instintivo, íruto de un acto reflejo, y otras serà calculado, nos propondrà esa màs
cara a la que damos el nombre de hipocresia. En cualquier caso, se produce en virtud de una 
conveniència, de una adecuaciíJn natural o finj^ida de unos rasgos a otros con miras a la mayor 
eficàcia del ser, del realizarse en el mundo. 

EL DALÍ " C O M E R C I A N T E ' 

Salvador Dalí podria ser, repito, precisamente lo contrario de lo que, al menos en sus 
rasgos mas gesticulantes y llamativos, se empeüa en hacer ver que es. Y ello, no solo por los 
sencillos motives que acabo de apuntar, sinó en virtud de mas complejas circunstancias, entre 
ellas de índole històrica, de situación de època, tanto en lo personal como en lo que afecta a su 
arte. Però no es esta ocasión para extenderme màs en este punto. 

Días pasados presencié un dialogo con un critico barcelonès que hace unos meses, al con-
sultàrsele acerca de unas ilustracio-
nes que debían darse a la Prensa, 
aconsejó: "Den ustedes las de Picasso 
y Miró, que son pintores; la de Dalí, 
no, que es un comercíante". Dalí, 
lejos de indignarse, al menos en apa-
riencias, elogio al critico por su agu-
deza de observación, ya que, según 
dijo, desde au niiïez se había sentido 
singularmente atraído por Hermes o 
Mercurio, el dios del comercio, cuya 
representación praxisteliana es una 
de las esculturas que màs ha admira-
do siempre... Acto seguido, como 
quiera que la ironia es propensión 
inevitable en Dalí, agrego: "Ahora, 
usted lo que tiene que hacer es rega-
larme un bronce antiguo de ese Her
mes, que hay en casa de un anticua-
rio de Barcelona. Yo le diré dónde 
està. Es cosa de poco: no le costarà 
màs que un millón de pesetas. Al di-
vino Dalí, ya sabé usted, le gustan 
mucho que le regalen cosas". 

(Arriba), DaN plntando el cuadro illuloilo 
"PA dcsciibrlmlcnto de Amèrica". 
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Cl·lta obrn dallnlana rcprcscnia una calnvcrn. 

Las llguroB humanas son los dicntcs-

Entonces, al oírle, es cuando vi 

mas claro que Dalí dista mucho de sei-

un comerciante. Y también vi entonces 

que, en cualquier caso, no comercia ni 

mas ni menos con su ar te que cualquier 

otro pintor de nuestros días, por encum-

brado o prestigioso que sea. Ese rasgo 

de la ironia daliniana, me pregunté : í;no 

serà acaso otra de las claves posiblea de 

las desaforadas, caricaturescas actitu-

des adoptadas por él? En el caso concre

to a que acabo de referirme, no cabé 

duda de que Dalí proponía al critico un 

imposible, pues ambos sabían que el 

millón —exagerado también— que el 

obsequio costaria, se hallaba muy lejos 

de las disponibilidades del ultimo. Se 

t ra taba, pues, de una broma, o mejor 

aún, de un sarcasme. Y a esta luz, a la 

de la catarsis o purificación por el sarcasmo, proponiéndose a sí mismo como cabeza de turco, 

me pareció que, sin por ello soslayar otras motivaciones sicológicas, podrían muy bien interpre-

tarse algunas de las desaforadas actitudes grotescas de Dalí. 

i No està todo el a r te de la època tenido de mercantil isme? i Es que Picasso, Braque, 

Miró, Fautr ier , Mathieu o cualquier otra gran figura de ese ar te no comercia tanto o màs que 

Dalí con sus obras? iA qué lo manifiesta éste tan descaradamente, mientras los demàs lo ocul-

tan? Ya se sabé que en esta època nuestra, en que la cultura misma se halla presidida por el co

mercio, las avideces en torno a él se disimulan cuanto sea posible, porque distan mucho de haber 

entrado, al menoa moralmente, en nuestra tabla de valores. Cabé en lo posible que Dalí se pro-

clame "comerciante" precisamente por temor a no serio —a que su a r te llegarà a no ser tan 

comercial como el de otros. Però también puede interpretarse en el sentido de que su genio 

contradictorio, hecho de tan ostensibles contraluces anipurdaneses de seriedad e ironia, le Ueve 

a denunciar, apropiàndoselo caricaturescamente, ese rasgo tan manifiesto del ar te de nuestra 

època mantenido oculto por los màs en los entrebastidores del marchandismo y la especulación. 

EL G E N I A L I S M O DE DALÍ 

; Y no cabria decir lo mismo en cuanto al genialismo que Dalí se autoconfiesa con tan 

paladina desenvoltura? Si bien se mira, ese genialismo es otra de las enfermedades que conta

mina a todo el ar te de nuestro tiempo. Crecen los genios en él como los hongos en el bosque. 
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En 1001, r ic i ic ran. su cUiílncI notnl, Érlttutó 
a Salvador Dali un ir l i infal y ilesborüniitc liomcnafc. 

Cste es iino (Ic \n» tnomcnin.s ilel pnso por Ins calles 
de la capital <lel AínpurUAn. 

No hay pintor en cíernea ni autodi
dacta bisono que no se proclame único 
y írenial a las primeras de cambio. Y 
no dinamos de ese sentimiento mas 
recóndito y agarrotado, però no me-
nos intenso, que en anàlogo sentido se 

trasluce en otros consagrades ya por la fama, cuya soberbia acaso les induzca, muy al contra
rio que en Dalí, a afectar una modèstia que se quebrarà airada al menor atisbo de involuntària 
desconsideración que con ellos se tenga. 

También en este caso, diríase que Dalí, con su ostentación de genialismo, se està curando 
en salud de una de las mas graves enfermedades que han hecho presa en los artistas de este 
siglo. No llegaré a afirmar que Dalí sea, en el fondo, un hombre humilde; però sí que, en su 
companía, al dialogar con él, no se experimenta nunca esa sensación de incomodidad que la 
recòndita soberbia de otros nos provoca. 

LO D E M A S 

Y así, como en los dos casos a que acabo de referirme, podria ocurrir con los restantes 
de esa peculiar fisonomia daliniana que los mas, instigados por el propio Dalí, consideran indu-
dable. Frente a ella, quienquiera que haya tenido oportunidad de tratar con alguna frecuencia 
a Dalí, habrà comprobado la existència de otros rasgos diametralmente opuestos a los admiti-
dos: la generosidad, la agudeza espontànea, su aceptación del dialogo, la hospitalidad, la co-
rrección, la finura de inteligencia, la cordialidad, el despierto interès por cuanto sucede a su 
alrededor, incluso, por paradójico que pueda creerse, su sencillez y hasta su modèstia... 

Acaso algunas de las observaciones que dejo escritas aquí requirieran mas amplio co-
mentario. Però basta ya lo que apuntado queda como otra de las posibles interpretaciones, a 
mi enteder no menos expuesta a error que las que tan ampliamente circulan por ahí, acerca 
de la persona y la personalidad de Dalí. 

Tras ello, para el lector poco amigo de tales elucidaciones, lo único verdaderamente cier-
to es lo que apunté al principio, la definición: "Salvador Dalí Domènech, ciudadano espafiol, 
nacido en Figueras, província de Gerona, el 11 de mayo de 1904, de profesión pintor..." 

Y estos dos hechos: el de haber nacido ampurdanés y el de ser pintor, no cabé duda de 
que son los mas decisives en la problemàtica y especiosa biografia de Salvador Dalí, pintor de 
Figueras. 
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POSTAL 

GERUNDENSE 

El v e r d a d e r o 

rostro 

de una tíerra 

Por jORGE DALMAU 

Un Congreso de esperantistas 
hizo que se editarà una Guia de 
Gerona en aquella lengua. 

Nuestra tierra lleva el sinó de 
ser enclave internacional, por lo 
visto. En el ano 1921 había ya 
fuerzas para llevar eso adelante. 
Para que nos creanios que ha sido 
190O el gran madrugador... 

Però el idioma, ciertamentc, no 
importa cuando los honibres quie-
ren entenderse de verdad. 

Nuestros padres madrugaron 
mucho en sus intentos esperantis
tas, però hasta que ha llegado la 
Babel del turisme no se habia visto 
el verdadero rosti-o de Gerona. 

Lo que el esperanto no logró, lo 
està logrando el turismo. Nosotros 
no henios madriigado tanto, paro 
està ya amaneciendo, que es lo 
iniportante. 

Eldonita de "Gerona Espero" 
. v-oícaze:ç̂ é•!a>-

IX'' Koagregp de ^ ;: : v̂ . •̂ , 
Kataluna; Espèrantista Federació ' 

La mania definitòria hace estragos, a ve
ces. Porque hay cosas que son de mal definir 
0 que, una vez definidas provocan el desacuer-
do. Ahora se realizan esfuerzoa por definir 
las ciudades. Se les "cuelí^a" una slogan y ya 
està todo dispuesto para recibir turismo, el 
río mas dinamico de la economia nacional. 
Algo así como ponerle un buen cebo al anzue-
lo del pescador: Queremos que os detengàis, 
haced un buen atop. Los indicadores de en
trada a las ciudades con slogan recuerdan 

aquel sistema tan practico cuando uno se di-
rijíe a una masa numerosa o infantil —lo ma-
sivo y lo infantil tienen muchos parecidos: el 
que desee alguna cosa que levante la mano, la 
mano derecha. Y así a la entrada de algunas 
ciudades, en la cuneta derecha, se han levan-
tado indicadores —tamaiios grandes sí, ta-
mano pequeno abstener.se— que desean hacer 
parar turistas. Como una presa bien alta, 
para embalsar màs y mejor. 

Però el encasillar demasiado es peligroso. 
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abstener.se


En pr imera eiisenanza nos dieron junto a 
nombres de ciudades ciel mundo unas como 
definiciones; una ciudad ae distinguía por su 
cerveza, otra por su catedral, otra por sus 
flores, o t ra me parece que por su niebla; lue-
go uno descubre que aquello no era todo e 
incluso que aquello no era mucho. Sirvió, eso 
sí, para que no almacenasemos un montón de 
nombres sin sentido, sinó que cada uno podia 
tener una cara humana, adornada y viva. El 
intento de definir es bueno como avanzadilla, 
0 oomando intelectual. El verdadero rostro de 
una ciudad se va conociendo después. 

Sí, a veces es peligroso encasillar dema-
siado. Barcelona planto en sus en t radas : 
"Ciudad de Fiestas y Congresos". Mucha de-
finición. Equivocada, dijo alguien, porque 
Barcelona es algo mas, no vayan a creer los 
tur is tas qeu aquí nos pasamos el afío en fies
tas, tumbàndonos en la comodidad, o que no 
les queremos enseiíar lo gótico y lo funcional, 
y las calles estrechas y los oficiós de siempre, 
y el ambiente y el secreto de nuestra burgue-
sía, y etcètera. Cuidado en definir demasiado, 
que hay tur is tas a quienes les gus tarà definir 
por sí mismos los paisàjes y las ciudades. 
^No conocéis la impresionante miranda de! 
Santuar io del F a r ? Seria pueril clavarle un 
slogan en la bai 'anda: "Hermoso paisaje de 
montaí ïas"; si acaso se agradecería un mapa 
de la panoràmica con nombres concretos de 
las s ierras divisadas. Queremos decir, ni mas 
ni menos, que en asunto de turismo hay que 
aceptar el consejo ant iguo: o se hace litera-
ctura, o se hace precisión o se calla uno. 

Sensibilidad no le falta a quien se lanza 
a recórrer caminos nuevos. Bien està el laza-
rillo de los guías, se entiende hechas con hon-
radez, però no creamos ingenuamente que el 
tu r i s ta por el hecho de serio venga a créraelo 
todo. No tampoco creamos que lo mejor de lo 
mejor que tenemos es "eso" que hemos defi-
nido en un letrero, porque a veces los àrboles 

de la costumbre no nos dejan ver el bosque 
de la realidad, y unos ojos forasteros pueden 
ver cómo es una ciudad mejor que unos ojos 
acostumbrados. 

El indicador con definición facilita algo al 
turista , quiere darle una síntesis porque se 
cuenta de antemano con que el tur is ta dis-
pone de días contados y se le facilita así el 
descubrimiento del verdadero rostro de una 
t ierra visitada. Se le supone que lleva prisa, 
y casi siempre es cierto. Però no estaria de 
mas en p repara r unos miradores naturales 
que sín slogan prefabricado sirvieran al visi-
tante la sinceridad del lL".gar. Que mire sin 
prisa. El sentido común de Banolas, por ejem-
plo, construyó el Mirador del Lago aun antes 
de que en Espafia entrasen 8.668.772 turistas, 
que esta es la lectura del contador oficial 1962. 

Hay que humanizar o, màs exactamente, 
natural izar el tui'ismo. Sobran letreros que 
nos autodefinen demasiado por el lado que 
nos conviene màs. Dejemos que sean ellos 
quienes dibujen y re t ra ten nuestro verdadero 
rostro. Magnífica idea ha tenido el Club de la 
Publicidad, de Barcelona: ha convocado un 
concurso de reportajes sobre la ciudad, solo 
para periodistas extranjeros. Así, valiente-
mente, que nos digan algo nuevo, que se 
alumbran nue.stras cosas escondidas y no 
anunciadas. 

Se ha asegurado que en un solo dia del 
verano 1962 salieron de la provincià de Ge-
rona 125.000 tar je tas postales. No sabremos 
nunca todas las cosas que se decían de nues
t ra t ierra . Es posible que algo hermoso diria 
de Gerona alguien que se detuvo gracias a 
haber leído que esta es "Ciudad de Historia y 
de Arte, centro comercial y turíst ico". 

Porque realmente nuestro slogan no es es-
tridente. 

No exageramos. Y si a pesar de eso dejan 

de visitarnos, ellos se lo pierden. 
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GERONA 
ENTRADA DE ESPANTA 

/ 

Por JOSÉ M.' BERNILS 

Fotos ANSON y SANS 

Seííún datos facilitados por la Delega-
ción provincial del Ministerio de Información 
y Turismo, durante el primer semestre de 
1963 se había aumentado el transito por las 
fronteraa de nuestra provincià en 450.401 
viajeros con respecto al mismo període de 
1962. En total, había entrado por las fronte-
ras de La Junquera, Port-Bou y Puigcerdà 
nada menos que la cifra de 1.667.214 viaje-
i-os. De elles, 173.718 eran espanoles y el resto 
extranjeros. 

La cifra mas alta la ofrece La Junque
ra con 1.047.466, seguida de Port-Bou con 
462.268. Puigcerdà apenas ha sufrido aumen-
to: en 1962 pasaron 151.310 viajeros y en 
1963 la cantidad ha sido de 157.480. La Jun
quera en cambio ha pasado de 679.018 al 
1.047.466 que hemos senalado. Però a pesar 
de este transito incrementado y persistente, 
La Junquera ha perdido mucho de esta vita-
lidad y riqueza econòmica que le daba esta 
riada de turistas. Mientras me acercaba a la 
frontera, mi acompanante de vehículo me 
decía: 

—Veràs la diferencia entre La Jun
quera de hoy y la de 1962. 
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Aduana de í.a Junqiiera. Desvio cii La Junqucra. 

Efectivamente. Aquella alari^ada calle cobijando de hecho a todo el pueblo ha perdido su 
bullicio y su caràcter cosmopolitano. Los comercios Hijíuen ocupando las anchas aceraa con sus 
ceràmicas de La Bisbal y de Quart, y con sus mas disparatados objetos para recalo, denomina
des con el galicismo de "souvenirs" que ya parece aceptado por todos. Algunos de ellos no sa-
bemos como pueden venderse... 

—Fíjate en este taburete que usarían nuestros abuelos en los mansos —me decía mi 
acompanante. 

Era un taburete rústico, mal construido, incomodo... Però se vende. 

Però todos estos comercios tienen ahora e.scasos clientes. Hay sitlo sobrado para apar
car los vehículos y en el mismo hotel en donde el ano pasado apenas encontramos una mesa, 
hoy hay solo una ocupada por unos extranjeros tomando un refresco. 

—í^Qué te parece? 

—Està desconocido. 

NUEVA A D U A N A 

La aduana hace unoa meses ha quedado instalada en el nuevo edificio construido a va
ries hectómetros màs arriba, hacia la frontera. La carretera general ha quedado desviada a la 
entrada del pueblo mediante una magnífica pista sin cruces peligrosos y roza ligeramente las 
afueras de la localidad. 

—Esto a noaotros nos va muy bien —me decía un contratistas de obras—. Ahora el pue
blo crecerà hacia el desvio y se construiran nuevos edificios... 

La barra blanquiencarnada que subía y bajaba en la vieja aduana ha desaparecido. Lle-
gamos hasta los nuevos edificios de la aduana, de amplias proporciones y con grandes explana-
das para el aparcamiento de toda clase de vehículos. Allí preguntamos a un guardià civil ai po-
díamos pasar. 

—Pueden llegar hasta el puente de Espana. 

Antes resultaba difícil salvar la barra de la aduana. Nuestro vehículo enfilo carretera 
arriba, però a pocos metros de la frontera ya vimos los primeres coches parados esperando el 
visado para el cruce. 

El aüo pasado, la recaudación por derechos de adauna fue de 300.058.000 pesetas y se 
espera superar este ano en mucho esta cantidad. 
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Puente dC Cnmpninny. Paio por FlEueras. 

L-A vLielta liacia Figueras y Gerona se hace acompafiada de vehículos y mas vehículos, 
aigunos de los cuales adelantan ain precauciones. Los anuncios publicitarios se amontonan ma-
terialmenle en los rincones mas visibles. 

—No sé por qué tantoa anuncios ;No dan tiempo a leerlos! 

Conliimoa hasta veinte textos diferentes en una curva. 

Para dar una idea de esta caravana de vehículos, basta considerar que en un solo dia, el 
4 de aííosto, entraron 81.473 extranjeros. Unas simples matemàticas nos dan el coeficiente de 
una entrada por seííundo durante las veinticuatro horas del dia. 

V I G I L À N C I A 

A pesar de esta SLicesión de vehículos que hacen que el número de vehículos-kilómetro 
de la provincià de Gerona sea el mayor de Espana, felizmente el número de accidentes ea re-
lativamente bajo. En el mes de junio, de los 4862 accidentes habidos en Espana solo 60 lo fue-
ron en nuestra província (54 en carretera y 6 en zona urbana). De los 199 muertos habidos, 
uno solo correspondió a Gerona. 

—Esto es un míitivo de satisfacción para nosotros —nos decía hace unos días en una 
rueda de prensa de 42.000 vehículos matriculados que la hacen la segunda provincià espafiola 
en este orden y en atención a su número de habitantes. 

El parque móvil de nuestra província ha venido aumentando en estos últimos meses a 
razón de un promedio de cerca de quinientos vehículos de nueva matriculación cada mes. Este 
constante incremento nacional unido a los miles de coches extranjeros que diariamente cruzan 
los tres puestos fronterizos de nuestra provincià, hacen que el trafico por las carreteras gerun
denses sea de los mas intensos de Espana. 

La vigilància de nuestras carreteras ha mejorado nuícho y la Guardia Civil de Trafico 
cubre los itinerarios con admirable diligència. 

—Ahora, los conductores sabemos que nos protege una vigilància permanente y eficaz y 
(lue en cualquier momento encuentras el auxilio necesario —me afirmaba mi acompaüante. 

La Guardia ('ivil de Trafico tiene su central en Gerona, però varios destacamentos en la 
provincià. Cuenta con dos coches de auxilio en ruta —uno mecànico y el otro para los ates-
tados, con un practicante— y un tercer coche de fotocontrol. Poaeen asimismo varias motos 
equípadas con equipos de radio que les permiten asistir en ayuda del accidentado en pocos mi-
nutos. Este servicio es permanente en noche y dia. 

• l > ; i . 
3rsit2l de Giron: 
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Ln Giiardla Ctvll de Triitlco 
s lemprc en acio <lc servIcIO-

El punto kilómetro 
promotor de niayor número 
de accidentes durante este ve-
rano ha sido el del puente de 
Capmany, a pocos kilómetros 
de La Junquera. Un primer 
vehículo derribó parte de la 
baranda, cayendo al río a va-
rios metroH debajo y con pro-

fundidad suficiente para cubrirlo. A pesar de la vi^nlancia no ae piidieron evitar vario.s acciden
tes hasta que la baranda fue debidamente arreg-lada y setializada. El exceso de velocidad de los 
coches y el viraje brusco del puente senalaron el punto neíjro de la carretera. 

COMPLEJO HOTELERO 

La ciiidad de Figueras ha salido ganando con la desviación de la carretera en La Jun
quera. Esta ciudad ha inaugurado este verano dos nuevos hoteles y su capacidad hotelera ha pa-
sado a ser de siete hoteles, doce pensiones y veinte casas de huéspedes. Posee trescientas habi-
tacíones en hoteles, doscientas en pensiones y ciento treinta en casas de huéspedes. Este com-
plejo hotelero es muy importante, pues ofrece a los extranjeroa el descanso nocturno después 
de largas horas de viaje por carreteras francesas —los alemanes cruzan Francia de un tirón— 
y lanzarse al dia siguiente por las rutas nacionales. 

Figueras posee un trafico extremado. 

—Calculamos mas de doce mil vehículos diarios por las calles de la ciudad —nos dice 
el jefe de la Policia municipal, don Domingo Gallego. 

No se cuenta en esta cifra los coche que pasan directos por la carretera de Madrid u 
Francia sin detenerae en la 
ciudad, pues entonces se tri
plicaria. En Figueras se cru
zan los coches procedentes de 
La Junquera, de Port-Bou, de 
Rosas y de Olot. Tiene la ven-

L:nea illvlsorln de T's^nfin y FranclaÉ 
A In ilcreclin In cnfrt-lera de l 'spaAa. 
A la l /qi i lcnla la de l 'ranclii . 
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EI crucc por FlEneras se cfeciua 
pnr una travcsi'n iinidcrnn 

y de ampllas dimensiones. 

ta ja de ser una ciudad mo

derna y RUS calles son an-

chas y permiten una ííran 

cantidad de apai'camien-

tos.. Pa ra regular este t ra 

fico, la policia municipal 

de Fiííueras cuenta con die-

ciséis y:uardias. EI número 

de accidentes producidos 

por esta aglomeración es 

felizmente pequeno: 10 ac-

cidente en 1960, 16 en 1961 

y 11 en 1962. 

— i Motivo principal 

del accidente? 
—El ochenta y cin-

co por ciento por impru

dència. 

— i En qué propor-

ción? 

—Un treinta por 

ciento achacables a los con

ductores y un cincuenta y 

cinco por ciento a los pea-

tones. El resto pueden con-

siderarse como fortuitos. 

Por lo que nos explica el jefe de la policia municipal su mayor preocupación està en los 
peatones, menos educados en matèria de trafico. 

—(,A\ infractor se le sanciona siempre? 

—Salvo normas u ordenes especiales de la superioridad, nosotros advertimos al infrac

tor en vez de sancionarlo. Indiscutiblemente que si la persona advertida es incorrecta o reinci-

dente, entonces se impone la sanción. 

—iCómo reaccionan ante la sanción? 

—La reacción de los latinos tiende siempre a ser fuer te ; los anglosajones lo hacen con 

tozAidez; los nórdicos con frialdad y los del centro de Europa con parquedad e ironia. 

C A P I T A L 

Después de Figueras el trafico se pierde un poco por los que se dirigen a la Costa Brava 

por La Escala, però en Gerona se incrementa con el que le llega de todos los puntos de la pro-
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Niicva iirhanlznclún 
dC la cniraila a ü e r o n a . 

vincia. A Gerona le perjudica 
el trazado antiguo de la ciu-
dad, cuyas vías no responden 
a las exigencias modernas. Se 
van realizando obras muy im-
poi'tantes en los accesos a la 
capital y con ello se va mejo-
rando la facilidad de entrada. 

—En Gerona, según 
nuestras estadísticas, se ha 
llegado al paso de la respeta-
ble cifra de treinta mil ve-
hículos en una jornada —nos 
informa don Vicente Collan-
tes, jefe de la Policia muni
cipal. 

Los accidentes produ-
cidos en estos aiíos son : 66 en 
1960, 50 en 1961 y 46 en 1962. 

—Es paradójico que los accidentes de circulación disminuyen cuando el paso de vehícu-
los es cada ano mayor. 

—I Le preocupa mas el peatón ? 

—El conductor es un observante de las seíializaciones, però el peatón no repara y en la 
mayoría de las veces prescinde de ellas. 

—iColisión de vehículos? 
—Gracias a la meticulosa senalización y debido control casi podemos descontarlos. 

—Màximo de sanciones en un dia. 

—Unas treinta. 
El Servicio de la policia municipal es también motorizado y se han perfeccionado moto-

riamente las aenalizaciones. 

Gerona necesita su proyectado aeropuerto. En 1962 Uegaron al aeropuerto francès de 
Perpignan mas de sesenta y cinco mil turistas, con destino a la Costa Brava. Todos ellos y mu-
chos mas lo hubieran hecho en el de Gerona, pues es la escala ideal para los veraneantea de 
los países nórdicos, que ahora han de efectuar varios transbordos con sus notables inconve-
nientes. 
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La entrodii a Cicruna por la Dclicsa. 

Las tres puertas de la provincià de Gerona miran a Europa. Hace diez aíïos nuestra 
província tenia 182 hoteles; hoy ha pasado a aer la primera provincià espanola con 1.036 esta-
blecimientos hoteleres y 23.028 camas, aparte de mas de cinco mil apartamentos. 

Las rutas que conducen a este tuvismo pasan por Fijrueras y Gerona. Luepo ya viene la 

costa: sol, belleza, refresco, baile. La costa que abrió para Espaíia el moderno turismo interna

cional. 

ProycctoIdeCncropucrlo tlel Gerona. 

47 



LABOR CULTURAL 
DE LA DIPUTACIÓN 

P r e m i o de la D i r e c c i ó n G e n e r a l de B e l l a s A r t é s 

La Dirección General de Bellas Artés, convoco un concurso extraordinària, 
para premiar con un millón de pesetas, a cada una de las cuatro Diputaciones que mas 
se hubieran distinguido en la labor de restauradones arqueológicas en 1962. 

La Diputación de Gerona expuso sii labor presentando un libro artísticamente 
encuadernado y con profusión de ilustraciories, la irdensa acHvidad llevada a cabo. Se 
acoinpanó asimismo de un anexo documental y de publicaciones. 

A la Diputación de Gerona le fue otorgado uno de los cuatro premios, cuyo 
millón de pesetas se destina a restauraciones arqueológicas en Monumentos Naciona-
les. La Diputación ya ha elaborada una relación con las cantidades a invertir. 

B e c a s para e s t u d i ó s 

EI incremento que han experimentado en nueatra provincià los índices mèdics de vida 
por habitante, obligo a la Corporación provincial a proceder a un reajuste en las cuantías del 
Concurso General de Becas. 

De esta forma y tras laborioso estudio por la Ponència de Cultura, la Diputación acordo 
crear tres beeas de veinte mil pesetas cada una de ellaa, para estudiós universitarios, en escue-
las especiales superiores y de bellas artes; y, seis becas de cuatro mil pesetas cada una, para 
estudiós de bachillerato. 

A d q u i s i c i ó n de obras de arte 

La Diputación Provincial va enriqueciendo sus ya valiosos fondos en el Museo Provincial 
con nuevas adquiaiciones, siendo las últimas un cuadro de pintura flamenca, del siglo XVI, óleo 
sobre lienzo y tabla, representando la Coronación de Espinas, con varias figuras curiosas; un 
camafeo, en muy buen estado, de procedència ampuritana; y por ultimo, la cesión, por pàrte de 
la Delegación Provincial de Sindicatos debidamente autorizada por el Excmo. Sr. Vicesecreta-
rio Nacional de la Organización Sindical, de la Cabeza de León, esculpida en màrmol, que fue 
ballada en la finca que dicha Organízación poaea en Llansà. 

VIII C o n c u r s o P r o v i n c i a l de A r t e 

Fueron aprobadas las Bases para el VIII Concurso Provincial de Arte, para artiatas na-
turales o residentes en la província, anadiendo, para este ano, la especialidad "ESMALTES". 
EI plazo de admisión de obras, en número màximo de dos por especialidad, finalizarà el dia 30 
de septiembre. 

Atendiendo la Diputación la importància e interès despertado por dicho Concurso, y con 
el fin de que esta manifestación plàstica, alcance un mayor interès, en el mismo marco de las 
nuevas Salas de Exposición del Palacio de Cultura, se celebrarà una conferencia seguida de 
coloquio. 

JAVIER SOLA 
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le les la de Sun Martín <le Ampurlas con los dos frnemcntos (Ic Aliar Mayor de la l(>;les)a clc San Martín <le Ampurlas , destruído 
ttlnbastro que contíencn la Inücrlpcli^n. en íOJG, en cuya mesa Ttic hallada cl ara solemne del sl |;lo X. 

Una derívacíón de la intrusión de Sclua: 

Adulfo, Obíspo de Pallars 
Por ]OSÉ MORERA Prot/ Apcstólico 

CORBESPONDIENTE DE LA iÍEAL ACADEMlA DE LA HlSTORlA 

T TN mofleslo h-abajo publicado recientemente en el volumen XV, ultimo de los editades, de 
^ ^ "Analcs del Instituto clc Est/tdios Gcnindenscs", con el titulo de: ''Un couato de sece-

sión eclesiàstica en la Marca Hispànica en el siglo ix", adrede omitió ciertavS derivaciones de 
aquella ambiciosa tentativa frustrada de independència eclesiàstica respecto a la Metròpoli de 
Narbona, por(|ue laa mismas propiameníe no caían en la llamada Marca Hispànica, y también, 
y muy principalmente, porque era mi propósito limitarme a la intrusión de Sclua en Ur̂ í-el y 
de Ermemiro en Gerona, para localizar la existència y actividades de ambos, si las tuvieron, 
después del fracaso de sus ambiciosos intentes. Predeterminades así los limites de aquel tra-
bajo, no cabia hablar en él de derivaciones en el Condado de Pallars, que comprendia el terri-
torio que se extiende entre el Nojíuera Pallaresa y el Noguera Ribaj^orzana: por mas que aca-
so fueran éstas las primeras mani t'estaciones de arrogarse oclua la di^midad arzobispal frente 
a los derechos metropolitanos de la Sede arzobispal narbonense. 
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pERO antes de entrar en matèria, quiero niodestaraente notar unas omisiones incurridaa, 
como achaques de los setenta y cinco afios, en la corrección de pruebas de imprenta, y 

en matèria de fechas, que son las mas difíciles de enmendar por los discretos lectores. 

p s la primera de dichas omisiones, por su orden, la data del fallecimiento del obispo de 
Gerona Servus-Dei en su inscripción sepulcral de la iglesia de San Fèlix, donde debe 

decir DCCCVI, en lugar de DCCC. — La segunda se contiene en hi fecha de un juicio celebrado 
en la ciudad de Ampurias antes de su destrucción, en presencia de su conde Adalarico y a fa
vor del obispo de Gerona Gotmaro o Gundemaro. el 21 de agosto de 842, y no de 942 como por 
se dice.— Asimismo omitióse "novecientos" en la fecha de la dedicación del templo de San 
Martín de Ampurias, restaurado por el conde Gauzberto despuéa de su destrucción, al traducír 
la inscripción mètrica que la resena, siendo su fecha completa el aíio de novecicntos veiniiséis. 
Dicho lo cual a guisa de exordio, entremos luego en matèria. 

CcLUA, clérigo, natural al parecer del Condado de Cerdafía, donde tenia sus posesiones fa-
^'^ miliares que dejó después de su miuerte a la Catedral de Urgel, fue elegido para ocu

par esta Sede, al cundir el rumor del fallecimiento de su obispo Jugobei'to en territorio fran
cès. Consagrado obispo en la provincià de Gascufia, fuera de la metròpoli de Narbona, rigió 
la Sede de Urgel como prelado propio durante ano y medio, hasta que la pudo recuperar de 
nuevo su legitimo Prelado. Entre tanto, corriendo los afios 886-887, de acuerdo con el conde de 
Pallars, eligió y consagro a Adulfo para obispo de ese Condado. Ello importaba una escisión del 
territorio de Urgel, a cuya jurisdicción episcopal pertenecía; però Sclua no titubeó en reali-
zarla, para contar con un sufragàneo adicto al pretender arrogarse derechos metropolitanes. 
Llevaba ya Adulfo mas de veintitrès afios de pacífica gestión episcopal, cuando, reunidos bajo 
la presidència de Arnusto, arzobispo de Narbona, los prelados de Urgel, Carcasona, Tolosa, 
Barcelona, Gerona, Ludéve, Pallars, etc , en el Concilio de Foncuberta del aiio 911, quejóse 
Nantigiso de Urgel de que se había desmenbrado una parte de su territorio diocesano (el Con
dado de Pallars), pidiendo le fuera reintegrada. No haría oposición Adulfo, alegando solamente 
el largo tiempo de su pacífica posesión. Atendido lo cual, decreto el Concilio que, mientraa él 
viviera, tuviei'a el Obispado de Pallars como hasta ahora; però al morir, o renunciarlo en vida, 
a nadie mas fuera lícito oeuparlo, reintegràndose su territorio a Urgel. Su.scribieron el acuerdo 
conciliar todos los obispos presentes. 

1 ) E R O cabé preguntar: i Fue cumplido este decreto a su tiempo? El padre Jaime Pasqual, 
Premostratense del Monasterio de Bellpuig de las Ovellanas, y de la escuela històrica 

del P. Caresmar, en un opúsculo que publico en 1785, exhumando los documentes del caso, da 
respuesta negativa, pretendiendo que, después de la muerte de Adulfo fueron sucesivamente 
obispos de Pallars Atón y Audesindo, hermanos del conde Isarno, que ejercieron en dicho Con
dado la jurisdicción episcopal. Igual opinión sostienen los doctos historiadores del Languedoc, 
que lo suponen subsistente hasta mediados del siglo X. (1). "Es muy regular —dicen— que el 
interès de los condes de Pallars de que su Condado no estuviera sujeto en lo espiritual a un 
obispo extranjero de él, le hiciera subsistir aun contra la seria determinación del Concilio" (2). 
Anadiendo el P. Pascual la conjetura de que, para burlar aquella disposición, "los condes de 
Pallars tendrían cuidado de colocar en la Sede de Pallars, luego de haber fallecido Adulfo, a 
un hijo o hermano suyo, cual era Atón; y al ver el Obispo de Urgel sentado en ella a un prín-
cipe, se vería en la precisión de callar. Lo mismo sucedería con el sucesor de Otón, Odesindo, 

(1) Histo. de Languedoc, tomo I I , pàg. 47: Pa. Pascual . El ant iguo Obispo de Pal lars , p. 7. 
(2) P . Pascual, i. c. pàg. 7. 
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Ara solemne del s1t;lo \ enmarcadn en nroiincronca romAnlcns. Angula de la moldura del ara solemne. 

igualmente hijo de los expresados Condes (3). Efectivamente, del conde Resimundo (Ray-
mundo), casado con la condesa Ersendis, fueron hijos Atón, Isarr.o, Hunfrido, llamado por otro 
nombre Bernardo(4) , Guillermo y Audesindo (5). 

p o c o debió sobrevivir AduU'o al precitado decreto Conciliar, pues de siis hechos prelati-
cios una sola memòria posterior se encuentra, y es la confirmación de los privilegios del 

Monasterio de Alaón. en aquel Condado. en documento que publico el cardenal Aguirre en su 
"Colecclón de Concilim de Eapaiia", del ano 912 ó í)13, según se computen los anos del reina-
do de Carlos el Simple (6). 

pARA sostener, pues, que el decreto conciliar no surtió efecto, argumentan los expresados 
^ autores, de los documentos que obtuvo su diliííente investigación, de los cuales resul

ta, así la existència de los obispos Atón y Audesindo, como el haber ejercido amboa jurisdic-
ción episcopal pròpia en el terr i torio pallariense, independientemente del Obispo de Urgel. Sien-
do ambos hechos ciertos, como lo es tanibién que ni Atón ni Audesindo se llamen nunca Obispos 
de Pallars, ni es primero tampoco de otra parte , la sa'i:acidad del P. Villanueva, para apreciar 
su verdadero alcance, niovióse a examinar los l'undamentos históricos de las dos principales 
conjeturas del P. Pascual, a saber : 1." de huhvr xubi^htiilo la Sede de Pallura como ial hasta 
el ono or>7, cuando fue consagrada la nueva catedral para la Sede de Roda. que fue edificada 

í3) El mismo, ibid. pàg. 11. 
(4) ídem. pàg. 10 noLa 12. 
(5) Villtinuovn, Viaje lilcrario, tomo XV. pàg. 180. 
1(5) CollecUo Concil. Híspaii., tomo IV, pàg, 123, ed. Catalani. 
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Colocaclón del ara en un al tar lateral , en el ano 1039. DIsposlclAn del coiijunto del al tar ilesirulilD en I03Q. 

durante el pontiíicíulo de Atón, y consagrada o dedicada en el de su hermano y sucesor Aude-
sindo; 2." de haberse trasladado aquella a ésa, como después la de Roda fue trasladada a Lé-
rida luego de su conquista en el ano 1149 (7). 

/̂ ^UANTO a la primera, los documentos callan la existència o continuación de la Sede de Pa-
^ ^ llars después de la muerte de Adulfo, a quien no puede decirse que le sucediera Atón, 

que fue siempre contado como el primero de los Obispos de Roda. En efecto, coïiquístado ya 
el territorio de Ribat^orza en tiempo del Conde Regimundo, concibió este príncipe fundar la 
Sede episcopal de Roda en dicho territorio, sin duda de acuerdo con el arzobispo de Narbona, 
como después se dirà, y contando con la adquiescencia del prelado de Urgel, Rodulfo, que "por 
se7' hijo del co7i.de Wifredo de Barcelona, era sin duda .S'M. dcudo, logrando que coyisintiese en la 
erección'' (8). 

p N un antiguo cartoral de la Catedral de Roda, de letra del siglo xi, según atestigua el 
P. Pascual (9), se dice que "el obispo Atón lo fue en Rihayorza, Pallars y Sobrarve", 

con lo cual se indica el territorio asignado a la nueva Sede rotense, que, ademas de las tierras 
ribagorzanaa, comprendió la parte occidental del C'ondado de Pallars, mientras la oriental vol-
vía de nuevo a la jurisdicción urgelense (10). Aquella incorporación "se prueba con la jurisdic-
ción que vemos ejercer a los Obispos de Roda, desde la mitad del siglo x, en la parte occiden-

(7) Villanueva, lugar citado, pàg. 131, 11. 

18) Villanueva, lugar citado, pàg. 1̂ ,4. 
(9) Lugar citado, pàg. 10. 

(10) Villanueva, 1. cit.. pàg. 133. 
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Aneulo del ara con cl erJiftto de Ermcínlro prcsbi tero. Par tc posterior del marco del ara con cl nombre de SCLVA. 

tal (de aquel condado), hallàndose en la oriental memorias continuas de la jurisdicción urge-
lense" (11). 

JPEIIO Atón, que nunca se dio titulo al^uno de Sede, siempre fue contado como el primero 
de los Obispos de Roda, tanto en los catalogoa existentes de esos prelados, como el del 

Monasterio de Alaón, y lo mismo en la inscripción de la cripta de la nueva catedral rotense, a 
la cual fueron trusladados los restos de siete de los priïneros obispos de aquella Sede. que se 
tuvieron por santos, entre los cuales se numera (12) ; de suerte que no es primero Audisendo, 
como allí se dice, sinó su antecesor Atón. 

(11) Ibidem. pàg. 135. 

(12) He aquí la inscripción mètrica, como la comprobó y transcribe Villanueva, lugar citado. pàg. 164. 1. 

PONTIPICVM CRIPTA | IN HAC! SVNT NÒMINA SCRIPTA . 
CORPOBA SVNT SACRO CONDITA QUIPE LOCO 
OC VIVIT TVMVLO SANCTVS RAIMVNDVS IN ISTO 
PRIMVS ODISENDVS . ATO P U I T RELATVS I ALTERI . 
TERTIVS BORELLVS . AIMERICVS QVOQVE QVARTVS . 
(QVINTVSi PVIT ARNVLFVS . SEXTVS ET IPSE LVPVS . 
SEPTIMVS EST lACOBVS . IVSTVS . CASTVS . REVEREN (DVS) . 
CVNCTIS PROPITIVS S IT DEVS IPSE PIVS . 

Cuya tradufciòn puede ser como si^uc: 

En esta cripta van cscritos los nombres de los Obispos. 
cuyos cuerpos en este lugar reposan. 
Vive en este sepulcro San Raimundo. 
Odisendo el primero; Atón fue roferldo el scgundo; 
Borrell el tercero; tambicn Aimerico el cuar lo; 
[el quintol Arnulfo; y el mismo Lupo fue el sexto. 
Séptimo es Jacobo. jusLo. casto, venerable. 
el mismo Dios piadoso a todos sea propicio. (13) 

(13) Seguramente que los números indican el orden de colocación de los restos prelacíales. 
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I J E donde resulta que, del hecho de haber ejercido jurisdicción prelaticia como pròpia, es 
decir, independiente del Prelado urgelense, en el territorio del Condado de Pallars, no 

se prueba que Atón fuera sucesor de Adulfo y obispo pallariense, sinó primer Obispo de Roda, 
cuyo leg"ítímo territorio comprendía la parte occidental de aquel Condado, en cuyos pueblos pre-
cisamente se ejercía. Agréguese a esto que el haber sido construïda, durante el pontificado de 
Atón, por su padre el conde Raimundo, la i^rlesia de San Vicente "'para que fuera CatedraV, 
insinua bastante que existia ya la Diòcesis de Roda, sirviéndole interinamente de catedral otra 
iglesia mas modesta. Aquella la encontraria ya terminada Audesindo al suceder en el ponti
ficado a su hermano en 956-957, y se apresuraría a proceder a su dedicación, invitando al arzo-
bispo de Narbona a realizarla, por cuyo consejo habíala edificado su padre el conde Raimundo. 
Todo lo cual indica cumplidamente que éste al establecer la nueva Diòcesis rotense, no había 
seguido reprobables caminos, sinó la via real de los sagrados cànones, constando esos pormeno-
res en el acta de dedicación. 

T 0 mismo se deduce del concepto que mereció el pontificado de Atón, tanto durante su 
^ vida, como después de su muerte. Después de esta ya hemos visto que fueron trasla-

dados sus restos, con los de otros obispos de Roda tenidos por santos, ante cuya cripta ardían 
làmparas en los siglos medios. En vida sabemos que su hermano el conde Isarno en las grandes 
empresas solicitaba su consejo, llamàndole "carissimun fratrem et ndrificum Episcopum^^ {14). 
No es dable, pues, sospechar que varón de tanto prestigio comenzai'a su pontificado concul-
cando la terminante disposición de un respetable Concilio. 

^ i es del todo gratuïta la primera de las conjeturas antedichas, de haber continuado el 
^ Obispado de Pallars después del fallecimiento de Adulfo, no lo es menos la segunda, 

0 sea la traslación de esa viciosa Sede a la legítima de Roda. Ningún documento la atestigua, 
ni hay indicio alguno probable de semejante traslación. Anàdase a esto que la misma no podia 
realizarse sin la aprobación de las superiores autoridades eclesiasticas, las cuales nunca la hu-
bieran autorizado contra la seria y terminante prohibición de un Concilio provincial. 

L J A Y que admitir, por tanto, que la ambiciosa tentativa de Sclua en el Condado de Pallars, 
constituyéndolo en Obispado, termino a la muerte de Adulfo, que ostento aquella dig-

nidad durante un cuarto de siglo, sin que la misma lograra retoiïar ni continuar mas adelante, 
según la terminante prohibición del Concilio de Foncuberta del ano 911, que fue cumplida a 
la letra. 

(14) P . Pascual, lugar citado. pàg. 9. 
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Visita del Subsecretario 
de Información y Turísmo 

Estuvo en Gerona el Subsecre
tario del Ministerio de Información 
y Turismo, don Pío Cabanillas Gallas, 
en viaje de trabajo, a quien acompa-
naban el Jefe de los Servicios de Ins-
pección y Jefe de los Servicios de 
Despacho, del mismo Ministerio. Con 
las autoridades provinciales tuvo una 
reunión en el Salón de Actos del Go-
bierno Civil, en el transcurso de la 
cual le fueron expuestos y estudiados 
diversos problemas de la provincià 
l'elacionados con su departamento. 
Expresó el senor Cabanillas que el 
proyecto del aeropuerto de Gerona 
era motivo de constante preocupación 
por parte del Ministerio por creer se 
Irata quizàs del problema mas impor-
tante que en la actualidad tiene plan-
teado el turismo de nuestra provincià. 

Finalizada la reunión se dirigie-

ron a la Costa Brava, visitando va-

rias localidades y urbanizaciones. 

Exposicíón sobre Circulacíón 

Coincidiendo con el Dia Mundial sin 

accidentes se celebro en Gerona una ex

posicíón sobre la Circulacíón. Aparte de 

las conferencias que a tal fin se dieron, 

la exposicíón contaba con amplia infor

mación gràfica sobre este tema, que es 

constante preocupación de los oi-ganis-

mos oficiales. 
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ENQUESTA por PEDRO PIFERRER 

1 ^Problcmas mas ímpnrtantes con que se ha 
encontrado V. S. en la cuestiún de Ordenacíún 
Urbana y dificultades en resolverlos en el 
ultimo lustro? 

2 ^Necesídades mds urgentes para el futura 
prúxímo? 

3 i W apoyn encuentra en los organismos 
estatales? 

Dm Juan Puig 
Alcalde de San Feliu de Guixols 

I Podríamos, principalmente, distinguir, 
dos clases de problemas. De una parte el 

problema de Ordenación Urbana de las vi-
viendas que podemos calificar de tipo social 
y de otra las de tipo turístico. 

A) Teniendo en cuenta que nuestro mu-
nicipio es el mayor núcleo de población de la 
Costa Brava, vienen a residir en él muchas 
familias procedentes de toda la geografia es-
panola motívado, entre otras razones, por la 
existència, con caràcter permanente, de pues-
to3 de trabajo lo cual les obliga a fijar su re
sidència en el municipio. 

A fin de disminuir, pues, la insuficiència 
de viviendas de tipo social y al objeto de que 
la administración municipal pudiera facilitar 
los datos y las características urbanísticas a 
los posibles futures promotores de viviendas 
de dicho tipo, tales como alineaciones, rasan-
tes, volúmenea, uso, etc, esta Corporación 
que me honro en presidir acordo la redacción 
de un Plan Parcial municipal de tipo social 
que una vez aprobado por el pleno y denoml-

nado "Riera de Tueda de Dalt y Vilartagas" 
se confia que merecerà la aprobación defini
tiva de la Comisión provincial de Urbanismo 
y Arquitectura. 

B) Dentro del mes de septiembre o en 
el venidero se podrà someter a la considera-
ción y examen del Ayuntamiento el Plan Par
cial conocido con el nombre de "Volta de 
Ametller" que permitirà edificarse en una de 
laa mejores, por no decir única, zonas màs 
importantes turística y urbanísticamente que 
tiene nuestro municipio. 

Con la finalidad de acelerar la redacción 
de otros Planes Parciales, cabé destacar que 
este Pleno municipal tiene solicitada la cola-
boración de la Comisión provincial de Urba
nismo y Arquitectura para que conjunta-
mente se redacte otro Plan Parcial municipal 
que comprenderà terrenos ubicados en el pa-
raje conocido por las "Baterías" hasta la 
"Riera de San Pol" o final de termino. 

La expansión urbanística, en relación con 
la intensidad turística, obliga al Ayunta
miento a desarrollar su actuación por dife-
rentes parajes del municipio, lo cual imposi-
bilita o dificulta la mayoría de las veces a que 
los servicios técnicos municipales puedan 
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SQH rcll i i (te Guíxols . 
PaBcii ilcl Mar . 

El ràp ido des-
arrollo de nues-
tra Costa Brava 
ha creado a sus A y u n t a m i e n t o s problemas de amplia y costosa resolución. 
Las Corporaciones han tenido que enfrentarse a muchas dificultades y no pueden 
resolver por medios propios estos problemas que de ano en ano se les aumen-
tan por el incremento constante de atracción de nuestra Costa. REVISTA DE 
GEIIOIMA ha querído conocer a través de esta encuesta parte de estos problemas. 

prestar la atención en cuestiones concretas y 
en forma constante. Concretamente, pues, las 
dificultades para una urjíente ordenación ur
bana de todo el perímetro <ie nuestra ciudad 
obedece a la insuficiència de personal técnico 
y a los medios económicos de que dispone el 
Ayuntamiento, si bien no hay duda de que 
con la colaboración que esperamos recibir del 
personal técnico de la Comisión provincial de 
Urbanismo y Arquitectura se podrà superar 
esta crisis de la ordenación del perímetro de 
nuestra ciudad. 

n El primer establecimiento de alcantari-
llado y la mejora del actual es el primer 

problema importante que el Ayuntamiento 
tiene planteado. De una parte, las calles que 
carecen de él, vienen siendo objeto de edifi-
cación 0 mejora de las casas ya existentes con 
lo cual se crea un problema sanitario que 
dada la situación turística de la población no 
puede el Ayuntamiento permitir que prosiga 

existiendo y por otra, en las calles ya existen
tes el Servicio resulta insufieiente motivado 
a la umpliación de los edificios de índole tu-
rístico. Ell muchas de estàs vías urbanas no 
se puede proyectar su pavimentación mien-
tras no se tenp:a resuelto este problema. 

Para la realización de las obras de pavi
mentación de nuestras calles serà necesario 
disponer y estudiar asimismo por parte del 
Ayuntamiento la financiación para la realiza
ción del Servicio. 

Cabé seíïalar como capitulo aparte la 
urgente necesidad de conducír las aguas ne-
gras en sitio o sitios distintos de los actuales 
a fin de que la población turística nacional e 
internacional que nos visita pueda disponer 
de la playa en estado de limpieza. 

Debò necesariamente referirme al Proyec-
to elaborado por los Servicios Técnicos del 
Ministerio de Obras Públicas a través del 
Grupo de Puertos de Barcelona y Gerona, 
cuya obra proyectada se denomina "ESTA-
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'Jei-ik^M 

Puerto ÚP. San Feliu üc Guíxols . 

BILIZACION Y REGENERACION DE LA 
PLAYA DE SAN FELIU DE GUÍXOLS", 
y la cual una vez realizada dispondrà nuestra 
ciudad de una playa limpia y capaz. 

La redacción del aludido proyecto fue 

autorizada con fecha 25 de octubre del pa-
sado afio por el Excmo. Sr. Ministro de Obraa 
Públicas. Ha sido ya sometido a información 
pública y por acuerdo municipal se colabora 
en un 10 % del importe de la liquidación de 
la obra, acuerdo que inmediatamente fue ele-
vado al precitado Ministerio a fin de que pu-
diera habilitar el correspondiente crédito para 
su pronta ejecución, en cuyo estado de trami-
tación se halla en la actualidad. 

ï Quiero públicamente expresar el agrada-
cimiento de nuestra ciudad, del Pleno 

municipal y de esta Alcaldia a nuestra pri
mera autoridad civil por el interès que tiene 
en todos cuantos asuntos aíectan a nuestro 
municipio, però de un mode especial en este 
importante proyecto que tanto representarà 
su ejecución para San Feliu de Guíxols, como 
es la obra "Estabilización y Regeneración de 
la playa de San Feliu de Guíxols". 

La adminiatración municipal ha hallado 
en la Comisión provincial de Urbanisme y 
Arquitectura toda clase de facilídades para 
la solución de los problemaa y una eficaz co-
laboracíón y competeníe asesoramiento. 
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l'alnmi'is. l 'iicrio. 

Dm Juan Oargol 
Alcalde de Palamós 

I Han sido la redacción y ejecución de los 
planes parciales de ordenación y el que 

los propietarios se adaptaran a las normas de 
la vigente Ley del Suelo, que supone para la 
rnayoría de ellos un cambio sustancial en su 
forma de vender y construir que actualmente 
deben efectuarlo de acuerdo con las ordenan-
zas aprobadas. 

A La realización de los proyectos de urba-
nización de los planes parciales aproba-

dos tanto municipales como particulares y re-
solver de una forma definitiva el problema de 
la amenaza de inundación de la villa por la 
Riera Aubí, reforzando sus màrgenes y la 
construcción de una gran colectora de aguas 
pluviales desde la parte mas baja de la pobla-
ción al mar; resolver definitivamente la des
embocadura al mar de la gran colectora de la 
población; ampliar la red de alcantarillado a 
partes de la villa que carecen de este impor-
tante servicio; nuevas pavimentaciones de ca-

PalamAs. Fasco . 
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lles modernización del alumbrado; creación 
de jardines de infància; nuevo matadero y de 
una forma mancomunada la cletitrucción de 
basuras, problema muy grave para la mayo-
ría de las poblaciones de la Costa Brava; en 
cuanto a recoí^ida de basuraa y limpieza pú
blica se ha realizado una gran labor de me-
jora con la municipalización de este servicio 
y la compra de material moderno y eficiente 
para ello. 

^ Apoyo total desde el Gobierno Civil, Di-
putación, Delegación provincial del Mi-

nisterio de la Vivienda y de las demàs delega-
ciones de servicios estatales con alguna excep-
ción que por su aetuación dentro del termino 
municipal crean, algunas veces, problemas de 
difícil solución, por interferència de jurisdic-
ciones. Ello aconseja el que en zonas eminen-
temente turísticas, tal como nuestra Costa 
Brava, quedaran bien delimitadas sus fun
ciones, y subordinadas a este interès turis-
tico, que en definitiva es una de las bases mas 
firmes de nuestra economia. 

Maya de Aro. Pinya. 

D. Marciso Seràs 
Alcalde de Playa de Aro 

% Hace cinco anos, hay que reconocer que 
la edificación era en Playa de Aro un 

poco anàrquica, al carecerse de la planifica-
ción debida y muchas las construcciones en 
marcha. 

El 10 de noviembre de 1959 quedo apro-
bado definitivamente el Plan general de orde-

nación Playa de Aro-S'Agaró, y es en este 
momento en que se encauza en forma estatui-
da, correcta y eficaz la edificación en nuestro 
termino, procediéndose seguidamente a la 
confección de planes parciales para el desa-
rrollo del general. Però debido a la enorme 
extensión urbanizable de nuestro municipio, 
ha creado problemas de tipo irresolubles a la 
medida, tiempo y deseo de los propietarios de 
terrenos, ya que la confección de planes par-
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Playa de Aro. Cnln. 

ciales es laboriosa y compleja, sujetandose 

asimismo a unoa tramites , su expediente, que 

hay que seguir con toda escrupulosidad, de 

acuerdo con la Ley sobre régimen del Suelo 

y ordenación urbana de 12 de mayo de 1956, 

ya que en ello estan en juego los intereses de 

los particulares, juntamente con los de la 

administración, t ramites como digo que mu-

chas veces contra la voluntad del Ayunta-

miento se dilatan mas de lo debido. A pesar 

de ello son doce los planes parciales que tene-

mos aprobadoa, número que escasaa poblaeio-

nes habran alcanzado, siendo ya mínimes los 

sectores a planificar. 

n Terminar los planes parciales que res-

tan del general Playa de Aro-S'Agaró, y 

confeccionar ya para su inmediata realiza-

ción, los proyectos de urbanización corres-

pondientes, tercera fase en la Ordenación 

urbana de toda población, e importantísima, 

ya que es la que debe marcar el broche y 

hacer resal tar toda la labor realizada en este 

sentido. 

»y Total, por lo que respecta a la mayoría 

de ellos, siendo de lamentar algunos des-

víos, falsas interpretaciones, o quizà, mejor 

dicho. no identiíicación plena con el cometido, 

por lo que respecta a una ínfima minoria de 

ellos, lo cual forzosamente repercute en me-

noscabo de los servicios de exclusiva e indis-. 

cutible competència de esta indicada minoria, 

situandolos en bajo nivel del que realmente 

debería corresponderles, dado el auge que al-

canzan los problemas urbanísticos de Playa 

de Aro y, que, por consiguiente, requirirían 

mas cuidado estos servicios a ellos puramente 

encomendados que podrian pre.star dejando 

de lado "pequeneces" que ahora absorben su 

atención. 

La labor es mucha y si no se efectua en 

equipo, en conjunto, serà mucho mas costosa, 

dilatada su ejecución, y peor realizada. 

Estamos viviendo una època de supera-

ción constante en todos los aspectos de la 

vida. En el aspecto urbanístico estamos ya 

de Ueno, y por consiguiente estimo debemos 

aunar todos nuestros esfuerzos para la con-

secución òptima del fin que se persigue con 

ello, todo para prestancia de nuestras pobla-

ciones. 

NOTA.— Por error de compaginación se publkaii cainbiados los nombres de los senores 
alcaldes de Palamós y Playa do Aro. 
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La muerte del 
Cronista Oficial 
de Figueras 

E71 Figueras, su ciudad 
natal donde residia, ha fa-
llecido don Eduardo Rode
ja Gaiter, destacada cola-
borador de REVISTA DE 
GERONA. 

Rodeja era un persona 
agradable que gozaba de 
merecida estimación en la 
capital del Alto Ampurdà^i 
y de cuantas personas lo 
trataban. Habia destacada 
por sus estudiós y trahajos 
de caràcter histórico sobre 
la ciudad de Figueras, de 
la que habia publicado 
"Figueras. Notas Históri-
cas", en cuatro volúmeyies. 
Recientemente habia obte-
nido el Premio Maspons y 
Camarasa, con su "Llibre 
de Figueres". Ademús ha
bia obtenido premios en 
Certàmenes como el cele-
brado, hace unes afios, en 
el Palacio de Peralada. 

Era Vicepresidente del 
Instituto de Estudiós Am-
purdaneses y de la Junta 
del Instituto de Estudiós 
Gerundenses, Director de 
la Escuela de Artés y Ofi
ciós de Figueras y Profesor 
del Instituto Nacional de 
Ensenanza Media. 

CLAUSURA DEL CURSO DE LA 

REAL ACADÈMIA DE BUENAS LETRAS 
La Real Acadèmia de B u e n i s Letras de Barcelona, celebro la clau

sura del curso, en Gerona y Ullastret, en una sèrie de aclos culturales 
que fucron patrocinados por la Diputación Provincial, asísti<.'n<1o buen 
número de los acadcmitos e[e,-:tos de aquella Corporación, y una repre-
sentación de los acad^inicos correspondienlcs de la misma, en Gerona. 

Se celebro la San ta Misa en la capilla del futuro l 'alacio de Cul
tura de la Diputación, dcspucs efectuaron una visita a las obras para 
anipliación de la Biblioteca Pública, 8ala d e Lectura. Biblioteca In 
fantil y los depar tamentos que se dest inaran para Arcbivo Histórico 
Provincial, acompanados por el Presidente de la Corporación Provin
cial, Diputado Ponente de Cultura y el Director del Centro Coordina
dor de Bibliotecas. 

El aeto aeadémit'o se celebro en !a Sala de Perçamlnos de la Bi
blioteca, siendo presidido por el Ilnio. Sr. Presidente de la Diputación, 
don J u a n de Llobet Llavari, y autoridades provinciales y locales con 
el Dr. D. Martín de Kiquer; y el Dr. D, Luis Pericot, Académico y P re 
sidente del Ins t i tu to de Estudiós Gerundenses. 

Abrió el acto con breves palabras tic salutación el Presidente de la 
Diputación y habló seguidamente el Dr. De Riguer, dicicndo que Ge
rona habia oslentado representaciones en la Acadèmia desdc el ano 
1792 en que se inií'iaron los prinieros correspondientes de aquella. El 
Profesor Pericot a g r a d e J ó la deferència de la Diputación en invitaries 
al acto que se celebraba con motivo de cfcctuarsc por la tarde una 
visita oficial a las exc-avaciones de la ciudad prer romana de Ullastret. 

En represeiitación de los acadéniicos gerundenses hizo uso de la 
palabra el Dr. Batlle y Pra ís . quien leyó primero unas cuarli l las del 
senor Pla Cargol, alusivas a los acadèmicos correspondientes ya falle-
cidos, que ha tcnido Gerona desde la fundación de aquella docta Cor
poración. El mismo Sr. Batlle y Pra t s presento una inleresantc y docu
mentada comunicación sobre la obra del jurisconsulto gerundense 
Tonias Mieres. 

Por la tarde los acadèmicos se Irasladaroii a Ullastret, donde re -
corrieron con deteneión el recinto de la ciudad ibèrica. 

La visita a Ullastret coincidió con la presencia de mas de un cen
tenar de alumnos universitarios de Barcelona, pertenccientes a las 
càtedras de Prehistòria, Historia Antipua y Cliisica, a quienes acompa-
naban los Profesores Maluquer, Ripoll y Ballester, quienes se sumaron 
asimismo a la visita que realizaba la Acadèmia de Bucnas Letras. 
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LOS QUE ENCONTRE 
EN EL CAMINO 

Por CAMILO GEJS. Pbro. 

Mosén FEUERirü ÍUARTl ALU/lIMELL 

Muy joven, me famüiaricé con la firma de Mosén Federico Martí Albanell, a t ravés de 

las pàginas semanales del periódico olotense "El Deber", del cual, todavía seminaristas, éra-

mos ambos colaboradores. No que ninguno de 

los dos fuese olotense, però ambos estàbamos 
vinculados, quien de una manera, quien de otra, ' 

a "la muy leal ciudad" o a su comarca. El había 

nacido en Torelló, en 1902; había cursado los 

primeros estudiós eclesiàsticos en la levítica ciu

dad de Vich, però, de resultas de un deaplaza-

miento familiar, había acabado dicho estudio en 

el seminario de Barcelona; con todo, tenia una 

debilidad afectiva por la ciudad de Olot, de don-

de era oriünda su família y donde residían toda-

via familiares suyos, entre los cuales pasaba 

gran parte de sus vacaciones estudiantiles. En 

sus periódicas y largas estancias en la ciudad 

montaüçsca, había t rabado allí amistad con di

versos a r t i s tas y hombres de letras de la locali-

dad; apasionado por la investigación històrica, 

había hurgado muy pronto en los archivos de 

aquella ciudad; fruto de sus investigacionea, 

fueron muy pronto los artículos que publico en 

la prensa local, principalmente en las citadas 

pàginas hebdomadarias de "El Deber". A pesar 

de haber sido companeros de colaboración, ya 

desde estudiantes, en dicha revista olotense, no 

noa conocimos personalmente hasta muchos aíïos màs tarde, ambos ya sacerdotes. Le conocí, y 

t rabé fuerte amistad con él, precisamente en Sabadell, donde vino a ejercer el cargo de Vicario, 

en la misma parròquia donde entonces hacía pocos anos que yo residia. 
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Por poco tiempo que Mosén Martí Albanell pasara en una localidad, siempre dejaba 
algún recuerdo de sus investig'aciones en los archivos locales. De su paso por la ciudad de Olot, 
queda, ademàs de muchos artículos publicados en la prensa local, el libro "Els Olotins a la 
Universitat de Cervera", que la Biblioteca olotina incorporo a su colección de publicaciones de 
interès ciudadano y comarcal; de su paso por la Parròquia del Vendrell, quedaren dos niono-
grafías publicadas por la "Imprenta Ramon" de aquella villa: una titulada "L'Altar Major de 
l'Església Parroquial del Vendrell", dedicada a la memòria de su escultor, Lluís Bonifàs, en 
el segundo centenario del nacimiento del ilustre artista; otra, titulada "L'Orgue del Vendrell", 
en ocasión de la restauración del antiguo órgano de aquella parròquia, cuyos gastos acababa 
de costear el insigne artista vendrellense Pablo Casals, a la memòria de su padre, que había 
sido organista de dicha iglesia parroquial y cuyas manos tantas armonías había arrancado de 
los teclados del antiguo órgano; armonías que seguramente habían despertado las primeras 
emociones musicales en la ninez del futuro violoncelista de fama mundial; del paso por Saba
dell de Mosén Martí, quedo la notabilísima monografia parroquial, publicada por la "Biblio
teca Sabadellenca", con el titulo de "Notes històriques de la Parròquia de Sant Feliu", reite-
radamente citada por los historiadores locales; de su paso por el Montseny, en su calidad de 
Ecónomo de la parròquia de San Esteban, quedo la monografia "Notes històriques de la Par
ròquia de Sant Esteve del Montseny". 

Ademàs de las publicaciones citadas, dejó otras. Dudo que tenga la ficha de todas. En 
mi biblioteca se encuentran: "Compendio de la vida de la Sierva de Dios Sor Eulàlia de la 
Cruz (1669-1725)" y "Balmes Periodista". 

Publico también muchos artículos de caràcter histórico en diversos periódicos de la època. 

Mi relación con este erudito sacerdote —relación casi confidencial— fue constante hasta 
los primeros estallidos de la persecución religiosa de 1936, de la cual fue una de tantas vícti-
mas cínicamente sacrificadas. 

La Colònia Güell, cuya feligresía regentaba en sus últimos anos, una vez restablecida 
la paz, le dedico una calle, prèvia una solemnesesión necrològica, presidida por el ilustre pa-
tricio Manuel Follguera y Duran, a la que yo tuve el emocionado honor de tomar parte activa. 
Era de una bondad y de un optimismo sencillamente francíscanos. 
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Ilon EnUARÜO lUARQUIIM/V 

Conocí personalmente a don Eduardo Marquina en el escenario de los Juegos Florales 

de Barcelona de 1933, conmemorativos del centenario de la cèlebre "Oda a la Pà t r ia" , de Ari-

bau, que los historiadores han seíialado como punto de part ida del renacimiento li terario de Ca-

taluíïa. Yo subía al estrado a reco^er uno de los tres premios ordinarios —la "Viola d 'Or"—; 

él era uno de los siete tradicionales mantenedores. Marquina, en calidad de mantenedor forà-

neo —como era de protocolo en la veterana institución— fue el encary:ado del Discurso de Gra-

cias, que a pesar de los muchos aiios que llevaba fuera de Cataluiïa, lo redacto en un catalàn 

impecable, como puede comprobar cualquiera re-

pasando el volumen de trabajos del certamen de 

aquel aíio. 

Però t rabé amistad con él, en su casa ve-

raniega en Cadaqués, diez anos mas tarde, en 

ocasión de un }?ran certamen literario —bilin-

güe— celebrado en Sabadell, de cuyo Jurado él 

l'ue mantenedor-presidente. Le acompanaban 

conmigo en el Jurado: el doctor Tomàs Carreras 

Artau, íïerundense, a la sazón. consejero de cul

tura del Ayuntamiento de Barcelona, el doctor 

Antonio Griera, Juan Arús, Joaquín Sallarés y 

el Joven periodista local José M." Arnella, p re -

maturamente fallecido. Previo acuerdo con don 

Eduardo Marquina, nos desplazamoa, unos díaa 

antes de la fiesta l i terària, a Cadaqués para ul

t imar, en su casa veraniega, el veredicto. Vino 

después él a Sabadell a presidir el certamen, y, 

en su discurso presidencial, glosó una pàgina 

cervantina, de una manera magistral . De este 

magnifico discurso, titulado "El Poeta y los 

hombres", existen t res ediciones: la que forma 

parte integrante de la reseüa del certamen, pu

blicada en la prensa local, y otras dos, a par te 

—una popular y otra de bibliófilo—. Diremos, de paso, que en este certamen afianzó su pres

tigio literario la poetisa Pi lar Tous de Cirera, que obtuvo la Flor Natura l con su colección de 

poesías Figures i Paisatges, de la que se hizo una edición de muy pocos ejemplares —que no 

se puso a la venia— ilustrada por Ricardo Marlet y costeada por el padre de la Reina de la 

Fiesta, Alcalde de la ciudad, don José M." Marcet. También se revelo como inspií-ado poeta en 

aquella fiesta el hoy llustre critico y humanista mallorquín, catedràtico de la Universidad de 

Valencià, Miguel Dolç. 

En aquellos días, acababa de salir de la imprenta mi libro ROSA MÍSTICA. Me t ra -

jeron los primeros ejemplares en la mesa de la cena de la fiesta, y dediqué uno a don Eduardo 

Marquina. No pensaba que se acordarà màs de mi, y, no obstante, al cabo de un tiempo, pa-

sado el verano, de vuelta ya a Madrid, me mandaba un libro suyo, acompanado de una afectuo-
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AVISOS Y MÀXIMAS 

DE SANTA TERESA DE JESÚS 
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sa dedicatòria, en inspira-
dos versos. 

Este llustre poeta 
y dramaturgo nació en 
Barcelona el 21 de enero 
de 1879. Educado en el Co-
legio de los P. P. Jesuitas, 
eagrimió las primeras ar-
mas literarias en el seno 
de la Congregación Maria
na. Manuel de Montoliu en 
un articulo publicado en el 
"Diario de Barcelona", a 
raíz de la muerte del poeta, 
decía: "Marquina había de 
sufrir, en los primeros 
aüos de su juventud, ese 
sarampión de las ideas 
subversivas y demoledoras 
—hace alusión a las co-
rrientes de la època— que 
pronto habían de despare-
cer de su cerebro..." 

Citar su copiosa bi
bliografia, seria reprodu-
cir pàginas enteras de la 
"Enciclopèdia Ilustrada, 
Espasa-Calpe", del "Dic-
cionario de la Literatura 
Espanola", publicado por 
la "Revista de Occidente" 
de Madrid, u de otra enci

clopèdia. A titulo de inventario, recordaré que Marquina es reiteradamente citado en "Histo
ria de la Literatura Espanola", de A. Balbuena. 

Perteneció a la Real Acadèmia de la Lengua Espafiola. 
Murió este llustre poeta, dramaturgo y novelista el 21 de noviembre de 1946. Habia ido 

a Colòmbia, para asistir, como embajador extraordinario del Gobierno Espailo], a la toma de 
posesión del Presidente de aquella República. Cumplida esta misión, visito otras repúblicas his-
pano-americanas, en las que dio conferencias y recitales poéticos. Se trasladó luego fv los Es-
tados Unidos, donde sufrió una pulmonia, y, cuando se hallaba en franco restablecimiento, en 
Nueva York, murió de una afección cardíaca. Su cadàver fue traído a Espafia y trasladado 
a Madrid, donde se celebro el entierro, que adquirió caracteres de sentida manifestación de 
duelo nacional. 

Era un enamorado de nuestro Mediterrúneo, de nuestra Costa Brava, donde pasaba los 
veranos, en su magnífica finca de Cadaqués. En ella vive su viuda, conservando la llama del 
recuerdo del poeta. Allí la visité el pasado verano, y me recibió en la misma sala donde nos 
había recibido anos atràs don Eduardo para ultimar el citado veredicto. 

/ -< - t ^ a-^c^ <^A^u 

/yyi'^.eK A 

^ - /94 5 , 
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Visita del Director General 
de Arquitectura 

EI Director General de 

Arquitectura, don Miguel 

Àngel García-Lomas visi

to nuestra província. Par

ticipo en la Procesión del 

Santo Ent ierro , en la Se-

mana Santa gerundense, 

como Hermano Mayor de 

la Jun ta de Cofradías cuya 

medalla le fue impuesta 

por el Alcalde de Gerona, don Pedró 

Ordia, en la Sala Capitular. 

Al dia siguiente y acompanado del 

Sub-director general de au departamen-

to, don Fernando Ballesteros y pr imeras 

autoridades provinciales visito diversas 

localidadea en jornada de trabajo. Pr i -

meramente visito el nuevo Hogar infan

til y seguidamente las nuevas viviendas 

enclavadas en el termino de San Grego-

rio. Despüés emprendieron viaje hacia 

La Junquera donde efectuaren una dete-

nida visita a las nuevas viviendas de 

aquella población fronteriza. En Figue

ras visitaron los albergues proviaiona-

les, cambiando impresiones aobre otroa 

aspectos de la vivienda en la capital del 

Ampurdàn. También visito Llers y Por t -

Bou, para asuntos de su departamento, 

así como pianos y proyectos de futuras 

realizaciones. 

r-
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L·oH FesitívaleiS d e Hú^i ica d e i^'Ag-aró 
Los festivales de 1963 correspondieron a su VIU edición. Sea por el propósito de que 

S'Agaró quede incorporado a la Asociación Europea de Festivales de Música, sea por el deseo 
de dedicar a estàs veladas en un proximo futuro, una semana entera, el caso es que tuvimos 
este ano en "Senya Blanca" cuatro conciertos. EI primero tuvo lugar en la noche del 24 de ju-
lio, con una memorable actuación de Montserrat Caballé, acompanada al piano por Mig"uel Za-
netti. Nuestra soprano se mostro incansable y pletóríca de facultades y vcz. Su acompaíïante 
habitual colaboró al éxito de la cantante. Canciones de Schubert, de Brahms y de R. Strauss, 
cuidadosamente elegidas, deliciosas, rubricaron el arte de Montserrat Caballé. 

En la segunda jornada, actuo la orquesta de Càmara de Madrid, bajo la eficaz batuta 
de Sergiu Comissiona, y la soprano solista Marta Moedl. Fue esta noche, sin lugar a dudas, ar-
tísticamente la mejor de los Festivales. La orquesta abrió el programa con la "Sini'onía en sol 
mayor, N. 92", de Haydn, de la que nos díó una excelente versión. Seguidamente, Marta Moedl 
nos ofreció, en un alarde de tècnica y sensibilidad, el ària "Che faro aensa Euridice" de Orfeó 
de Gluck y "Noche azul" de Haendel. Però se supero, A\ cabé, al interpretar, en la segunda 
parte, las poco difundidas y preciosas canciones de R. Wagner, que compuso para Matilde 
Wesendonk. Antes había interpretado la orquesta, el "Idilio de Sigfrido"' del mismo compositor. 
Sergiu Comissiona y la orquesta rubricaron, una vez mas, su merecida fama. 

Por la noche siguiente, sàbado, 27 de julio, volvió a actuar la misma orquesta, bajo la 
batuta también de Sergiu Comissiona, y, nuevamente, obtuvieron un senalado éxito. Fue la 
noche socialmente mas bi·illante de todos los Festivales. El hemiciclo de "Senya Blanca" ofrecía 
un bello aspecte, dado el selecto y numeroso auditorio que asistió a esta velada. Bajo la atrac-
ción del éxito alcanzado en la víspera, por laOrquesta de Càmara de Madrid y su excepcional 
conductor o, tal vez, por el nombre de Christian Ferràs, que tuvo a su cargo los solos de violin, 
o quizà, simplemente, por coincidir la velada en sabado, dia predilecte y el mas propicio, para 
cualquier festejo, se agotaron las localidades. La conjunción de las tres condiciones senaladas, 
redundo en el éxito total de la versallesca jornada de S'Agaró. El programa, atractivo, fue tam
bién del agrado del selecto auditorio. "Sinfonía en do mayor, N. 6" de F. Schubert; "Danzas 
Concertantes" de Igor Stravi^insky; "Concierto en sol mayor" de Mozart y "Concierto en mi 
menor, Op. 64" de Mendelsshon. 

Clausuro los festivales, Nicanor Zabaleta, en la noche del 10 de agosto. El gran arpista 
Zabaleta, como también Montserrat Caballé, actuaren en el rinc(3n de la piscina de "Senya 
Blanca", lugar ideal para solistas y cantantes. Si no tan majestuoso como el hemiciclo de la 
lògia, este rincón ofrece también su encanto. Las aguas de la piscina reflejan fielmente la 
lògia, bajo una perspectiva nada común, y el pòdium de los interpretes. Hada Luna toma tam
bién su bano y nada, ingràvida, en las aguas. Una verde hilera de cipreses cierran el fondo del 
reducto, que posee singulares condiciones acústicas. 

Zabaleta, artista y senor, obtuvo un rotundo éxito. Tècnica y sensibilidad matizan sus 
interpretaciones. 

Abrió el concierto, la Sonata de F. A. Roseti. Siguió el Ària y variaciones de G. F. Haen
del y la precio.sa suite para arpa (BWV. 1006-a) de J. S. Bach. Cerró la primera parte del pro
grama el "Concierto en do mayor" de Vivaldi-Bach. Después del descanso, Zabaleta interpreto 
la "Sonata" de J. L. Dussek; "Une chatelaine en sa tour" de G. Faure; sonata de Albéniz; Noc-
turno de Pittaluga y el Preludio de Prokofief. En galante reciprocidad, al favor del publico, 
nuestro gran arpista interpreto, fuera de programa, "Canción en la noche de Carlos Sanpedro 
y la Romanza N. 4" de E. Granados. 

Como cada aüo, como siempre, en estos festivales de S'Agaró, estaban íntimamente abra-
zados la aristocràtica gràcia de la elegància con la indiscutible y democràtica universalidad del 
arte. 

Felicitamos una vez mas a don José Ensesa y al Patronato de los Festivales de Música 
por el senorío de estàs veladas y por el acierto en la elección de los programas. 

L. D'ANDRAITX 



VIII Concurso 
de Floricullur» 

ocupaba todo el Claustro y 
Los ranios, niacetua en flor 
con la aeveridad de las 
piedras del Museo, mar
co muy acertado para 
una manifestación de 
este tipo. 

La exposición fue 
muy visitada por el pu
blico y es un éxito mas 
a anadir a las activida-
des de la Sección Feme
nina en SLi preocupación 
constante por atender y 
cultivar toda cl ase de 
trabajoH femeninos. 

AI igual que en aíïos anterio-
res se celebro a mediados del mes 
de mayo el Concurso de Floricul-
tura, que este afío cumple ya su 
octava edición. El concurso fue or-
ganizado por la Sección Femenina 
y patrocinada por la Diputación 
provincial y el acto tuvo lugar en 
el Claustro del Museo de San Pedró 
de Gallijrans, con la asistencia de 
las primeras autoridades provin-
ciales. 

Las autoridades recorrieron 
detenidamente el muestrario que 

lugares adyacentes, haciendo elogiosos comentarios de la exposición. 
, plantas de adorno y flores individuales se combinaban muy bien 



ACTUALIDAD EN FOTOS 
W^KKBBSr^ 

En la Catedral Basílica del Valle de los Caídos se celebro un Solemne funeral por el a lma de los caídos duran te 
la Cruzada de Liberación Nacional. Oficio el Abad mitrado, Fray JusLo Péreü de Urbel y el acto estuvo presidido 
por el Gobernador Civil de nuestra província, don Víctor Hellín, alcalde de Gerona, Vicepresidente de la Diputa-
ción, Delegado provincial de Sindiatos y varios alcaldes de la provincià. 

En Sils tuvo lugar el acto de la inauguración de un a lmacén-granero, coincidiendo con la fesLividad de San Isidro 
Labrador. La Càmara Oficial Sindical Agrària organizó varios actos. Presidíó el acto el Gobernador Civil, a quion 
acompafiaba el Delegado Provincial de Sindicatos, Secretario de la C. O. S. A. y autorídades de la localidad. 

En Figueras se inauguro la nueva Casa Sindical Co
marcal. Presidieron el Gobernador Civi) y Delegado 
frovnicial de Smdicatos. El nuevo edificio es de a m -
piias dimensiones y permite una mayor atención de 
todos los servicios sindícales del Alto Ampurdàn . 

En la Capilla de San Nicolàs se celebro el acto de la 
primera comunión de 32 niíïos y n inas del Grupo Es
colar de "Mont ju ich" , en ei que reciben asistencia en 
los comedores que patrocina allí la benemèri ta insti-
tución de "Auxilio Social '. 
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Restauracíón al cuito y Consagración 
de la Iglesia de San Vicente de Besalú 

El dia 24 de junio constituyó para Besalú 
una de las fechas imborrables de la vida local. 
En este dia fue devuelta al cuito y consagra-
do su altar de la que hasta 1936 fue lí^lesia 
Parroquial de San Vicente. 

Como una de tantaa iglesias de nuestra 
provincià, la Iglesia Parroquial de Besalú fue 
víctima del saqueo, profanada e incendiada 
por la revólución marxista . 

Desde entonces, poco a poco, fueron res-
tauràndose RUS heridas, y en los dos últimes 
anos, gracias a la Dirección General de Bellas 
Artés, Diputación provincial, Ayuntamiento 
y Parròquia de Besalú la obra ha podido ser 
terminada, y la Iglesia abierta nuevamente al 
publico en medio de gran asistencia de fieles 
en los que hizo presa la emoción de acto tan 
evocador. 

Desde la Iglesia de San Pedró la comiti
va se trasladó en procesión a la iglesia de San 
Vicente. Oficio en esta ceremonia, así como 
en la bendicion y consagración, el Reveren-
dísimo Padre Abad Coadjutor de Montserrat , 
don Gabriel Maria Brassó, quien pronuncio 
asimismo una bellísima homilia en la que em-
pezó diciendo que este acto nos invitaba a re
cordar y que debíamos convertirlo en un mo-
numento al Amor. 

Presidieron los actos el Alcalde de Be
salú, don Mart ir iàn Costa, el Diputado del 
Par t ido don Aureo Aramburo, en representa-
ción del Presidente de la Diputación, autori-
dades locales, diputado Ponente de Cultura, 
Jun ta de Amigos de Besalú, con su presidente 
don Salvador Vilarrasa y Sra. Montserrat del 
Pozo y numerosas representaciones locales y 
comarcales. 
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CRÒNICA DE OLOT 

Noticias olotenses 
Por LUIS ARMENGOL PRAT 

£1 "Cràter d'Art" en sii VII I anivernario 

La popularísima Pena local "Cràter d'Art", exponente crucial del movimiento artístico 
olotense, cuenta ya con 8 aiïos de existència, y l.i efemèrides ae ha celebrado con los màximoa 
honores y entusiasnios. Anotemos su pacente de fecundidad y de sanas ínquietudes. efraciaa a 
las que el movimiento artístico de Olot camina por sendas inequívocas de emulación y laborio-
sidad. 

t a coneentraci<Sn pnrcelnria 

Con febril entusiasmo trabajan las Hermandades Sindicales de Labradores de las Pre-
sas, San Esteban de Bas, Juanetas, San Privat de Bas y La Pina, en un problema y una reforma 
que es susceptible de abrir un horizonte nuevo a todo el valle de Bas y sus contornos: la apii-
cación de la concentración parcelaria en esta privilegiada zona, un gran ensayo agrario. Diver-
sas asambleas y reuniones han demostrado que la idea ha cundido, que el entusiasmo no de-
crece y que hay hombres dispuestos a dar este gran salto hacia la prosperidad agrícola. 

Tain1>ién la índi i s tr ia se agflutina 

El fenómeno aglutinador y coordinador de esfuerzos se producen aquí en la indústria lo 
mismo que en la agricultura. Olot està en pleno desarrollo de facultades. Nos consta que la in
dústria de Imaginaria religiosa, convencida de que su salvación estriba en la concentración de 
esfuerzos, està preparando todo un sistema o superestructura a base de la unión de empresas 
locales del ramo, que sin duda alguna ha de asegurar un devenir mejor, mas estable y esperan-
zador a esta rama industrial que tanta trascendencia tiene en la ciudad del Fluvià. 

La inciSgnita sobre el f i i tnro del tren OIot-Gerona 

Olot està sumido en la preocupación del (iiié Herd del tren Olot-Gerona, artèria vital para 
el enlace de gran parte de su comarca con Gerona. Al retirar el Estado su ayuda econòmica, 
toca a la Compahía resolverse por apechugar con su mantenimiento y evolución para siempre, 
0 dejarlo todo en manos del propio Estado con las posibles consecuencias de un levantamiento 
de esta línea ferrocarril de via estrecha. Y de sobrevenir e.ste trance, desparecido el tren pon-
gamos por caso, iqué serà de Olot si se supliera esta línea férrea por una companía de autoca-
res al estilo del monopolio que en tal sentido padecen hoy por Olot y su pròpia comarca? El 
futuro próximo es decisivo en tal sentido. 

Ell retraso en la recepcií in de la p r e n i a y correo 

Desde largos meses, Olot recibe la prensa diària y su correo, alrededor de la una de la 
tarde. En el momento de redactar estàs líneas, seguimos con este pavoroso problema, al pare-
cer sin solución inmediata por ahora, lo mismo que el de los constantes cortès en el suministro 
de fluido eléctrico. 

El volumen comercial e industrial olotense reclama una mejor organización en los ser-
vicios de correo y prensa diària, cuya situación tan anòmala, como vemos, acarrea pavorosos 
perjuicios a todos estos sectores. De esta forma no pueden ponerse una indústria y un comer
cio al dia, y la ciudad y su comarca van sufriendo un retraso inconcebible en su normal des
arrollo. 
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Bendíción 
y coloca-
ción de la 
primera 
piedra de 
un Centro Docente de Ensenanza Media 
en San Feliu de Guixols 

Con la asistencia de don Juan de Llobet Llavari, en representación del Excmo. Sr. Go-
bernador Civil de la Provincià, a la par, que como Presidente de la Diputación y eomo miem-
bro del Patronato de Cultura de San Feliu de Guíxols y su comarca, acompanando al muy llus
tre Inspector de Ensenanza Media del Distrito Universitario de Cataluna y Baleares, don José 
Maria Solà Camps, quien ostentaba, a su vez, la representación del Excmo. Sr. Director Gene
ral del Departamento, y en presencia del Alcalde de San Feliu, don Juan Puig AdmetUer y de 
una representación de las localidades vecinas, litre. Sr. Presidente de la Càmara de Comercio 
guixolense, miembros del Patronato de Cultura, Claustro de Profesores del Liceo Abad Sunyer 
y de otras personalidades locales, se procedió a la bendición y colocación de la primera piedra 
del edificio que habrà de ser el primer Centro Adoptado Comarcal de Ensenanza Media de la 
Costa Brava. 

Nuevamente San Feliu hizo gala de su capitalidad. en la manana del dia 25 de julio, fes-
tividad de Santiago Apòstol, fecha en que tuvo lugar los actos que resenamos. Es digno de todo 
encomio que una ciudad como San Feliu de Guíxols, importantísima en la Costa Brava, però, 
en realidad solo de 12.000 habitantes, se lance, y únicamente por sus propios medios, a la con-
secución de un centro docente de nueva planta, supeditado a los mas exigentes cànones higié-
nicos y pedagógicos, y precisamente en unos momentos, en los que el turismo parece empujar el 
desarroUo hacia un tipo de conaecuciones muy alejadas de los logros del espíritu. Però San 
Feliu, en cada momento, quiere ser íiel a su tradición y a su historia. 

Largos aíïos fueron necesarios para aunar voluntades y esfuerzos y convertir un deseo, 
un anhelo, en realidad. Gracias a la ceaión de los terrenos por don Eduardo Cros Rojas, gra-
cias a los constantes desvelos del antes mencionado Patronato de Cultura y a la acción despren-
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dida y rectora del Ayuntamiento guixolense, el sueno y proyecto tan largamente acariciado de 

poseer un Centro Docente de Ensefianza Media pasó al plano de la realidad. 

La colocación y bendición de la primera piedra de este futuro Centro no fue un simple 
formulisme. Se hizo en el preciso momento en que iban a inicíarse las obras y ya con todos los 
tramites oficiales y económicos resueltos. Terminada la temporada estival, se empezarà la edi-
ficación, y, en el nuevo inmueble, ya se podrà inaugurar el Curso 1964-65, según promesa del 
Alcalde-Presidente de aquella localidad. 

Procedió a la bendición, el Rdo. Cura-Pàrroco Regente, don Carles Puigbert Fontfreda 
y colocó la primera piedra, el Alcalde, don Juan Puig Admetller. 

El Secretario del Patronato de Cultura, doíïa Margarita Wirsing Bordas, extendió el 
acta correspondiente y verifico las firmas de las Autoridades asistentes. El acta, sellada y 
firmada, junto con un ejemplar del semanario ANCORA y con el del DIARIO DE BARCE
LONA de la fecha y unas cuantas monedas, fue depositado en el interior de la piedra, como es 
de rigor. 

Pronunciaren unas palabras, don Juan Puig, don José Maria Sola y también nuestro 
presidente, don Juan de Llobet, quien aludió a la presencia constante de la Diputación en estos 
desveles culturales y de como gozaba persenalmente al ver, finalmente coronades per el éxito 
los esfuerzos del Patronato de Cultura. Evoco asimismo los viejos problemas que se debatie-
ron, al aspecto, en las reuniones del Patronato, que él había presidido. Se refirió, también, 
como ya antes había hecho el seíïor alcalde, a la abnegación del profesorado fundador del Liceo 
Abad Sunyer, (Centro que se fundo en 1952 y que sigue aún, hasta ceder su nombre al nuevo 
Centro), al interès del Patronato y al empuje de su Ayuntamiento, que permitieron consolidar 
tan importante obra. Asimismo hizo un bello elogio de la ciudad de San Feliu, en primera 
línea siempre, cuando de cruzadas espirituales se trata. 

Finalizaron los actos con un aperitivo en las terrazas de la piscina de Pert-Salvi, donde 
autoridades y asistentes departieren amigablemente hasta las dos de la tarde. 

La puesta en marcha del nuevo edificie, ademàs de lo que supone intrínsicamente posee 
una ulterior trascendencia. Dotado el edificio de unas amplias aulas y de un magnifico salón de 
actos, serà, dada su excelente situación en la montaüa de San Elmo, tribuna, en verano, de una 
actividad cultural extra-escolar. Se proyecta organizar allí conferencias y cursillos monogràfi-
cos, por parte de los profesores locales y con la colaboración de los profesores gerundenses, y 
que daran a la ciudad de San Feliu de Guíxols el rango espiritual de toda capital consciente, al 
margen y dentro de sus actividades turísticas. 

Fomentar y propagar la cultura es la mas elegante y provechesa forma de sanear el tu-
rismo. Y también de sanear el concepte que, sucio con tantos y tantes tipismos, sabemos, —no 
siempre, afortunadamente—, merecer los espanoles de los extranjeros. 

L. D'ANDRAITX 
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CRÒNICA TEATRAL 

LA P/EL DE NUESTmS DÍENTES 
presenlaóa por la Aèmmcm ''Ai·luquín' úe Figueras 
y patrocinada por la Exma. Biimiacm Provincial 

t. * 

Un notabilísimo es-
fuerzo ha Uevado a termi
no la Diputación Provin
cial a través del Servicio 
de Extensión Cultural al 
organizar en algunas loca-
lidades de nuestra provín
cia una brillantísima cam-
paüa teatral con la repre-
sentación de la tan discuti
da obra de Thornton Wil-
der: La piel de nuestros 
dientes. 

Realmente la obra 
de Wilder es tan discutida 
como admirada. La Agru-
pación Teatral Arlequín de 

»í 
^ 

Vallès 

« 
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Figueras dirigida por Tony Montal la presento en sucesivas veladas extraordinarias 
en Figueras, Olot y Gerona ante un nutrido y selecto publico que supo calibrar 
tanto la importància de la obra, como la puesta en escena de una acción tan difícil. 

Wilder ha demostrado a través de sus obras teatrales un impacto total en los 
ambientes sociales de nuestro tiempo. Deade que en 1938 estreno au primera obra 
"Nuestra ciudad" se puede hablar de una verdadera revolución del teatro. Wilder 
consiguió por unanimidad el Premio Pulitzer. En 1942 eatrena "La piel de nues-
tros dientes" y la crítica quedo sorprendida y admirada ante la originalidad y pro-
fundo pensamiento filosófico de esta obra que, por todos, fue declarada la mejor del 
teatro norteamerieano y por tercera vez ae le otorga el Premio Pulitzer. 

"La piel de nueatros dientea" se considera como una de las obras mas espec-
taculares del teatro de todos los tiempoa. Prescinde, tal vez pai'a mostrarnoa una lí-
nea esquemàtica, del factor tiempo y su relaeión en cuanto al aistema ordenado de 
presentar la acción. 

Es una obra que presenta un tema y un problema: el peregrinaje del hombre, 
el "senor Antropo", personaje central de la obra, con sus angustias, sus ilusiones, sus 
desenganos, sus luchaa, en definitiva, su existència a través de lo largo de la histo
ria. Todas las razas de todos los tiempos y de todas las latitudes desde el Gènesis 
hasta la última aecuencia de la historia tienen cabida en este singular personaje. En 
sus tres actos, el protagonista pretende en realidad superar los aconteoimientoa; la 
era glacial, el diluvio, las guerras, son factores que se presentan a lo largo de la tra
ma para que en realidad el hombre resurja siempre de sus propias cenizas. Las con-
quistas culturales y técnicas como el alfabeto y la rueda son expresión de esta idea 
para asegurar la continuidad; así como laa ambiciones personales, las seducciones 
mundanas son intento de anulación de la libertad humana, tienen cabida en la acción 
para perpetuar esta supervivència. 

Se presenta la obra con un dialogo brillante, eficaz; con una acción transpa-
rente. Si bien la obra presenta unas rupturas en su sucesión lògica, de la que general-
mente no eatamos acostumbrados en nuestro teatro tradicional. Por eso Wilder es 
importante en vistas a una concepción teatral nueva. 

"La piel de nuestros dientes" requiere para su representación una escenogra
fia adecuada y que no todos los teatros disponen, però estos detalles fueron cuida-
dosamente preparados bajo la direción de Tony Montal al presentaria tanto en Fi
gueras como en Olot y Gerona. 

RAMON 
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EMÍLIA XARGAY 
nos habla de su Premio 

FJ premio de dibujo de la Fiindación Yniílada-
Guillot correspondiente al ano 19G2 l'ue otoi'Kado a la 
ar t i s ta g-erundense Emilia Xarj>"ay- Con tal motivo 
nos hemos personado en el taller de la a r t i s ta para 
que sea ella, quien nos hable de este iniportantísimo 
premio dotado con 40.000 pesetas. 

—Este premio, ^.es el màK importante que has 
tenido? 

—Sí, es el mas importante en su doble aspecto 
moral y miiterial. La Tundación Ynjrlada-Guillot g'oza 
de mareeido prestigio, prueba de ello es la cantidad 
de obras que anualmente recibe. Ademas, desde el 
punto de vist.i económico, incluso internacionalmente, 
es el mejor dotado de cuanlos existon. 

—í.Te halaga que te lo hayan concedido? 
—Mas que haUigarme, puedo decir que me ha 

fortalet'ido. Valora mi esfuerxo y constituye un gran 
estimulo porque al Concurso habían acudido firmas 
de grau prestigio internacional. Ademas serà el pri
mer cuadro que tendre en un museo ampurdanés. 

— i En qué otros museos l'iguran obras tuyas?"" 
—En el de Perpinan. Es un cuadro (pie adquirió el Ayuntamiento. Luego, en el Museo 

Provincial de Gerona í iguran t r e s ; però quizàs, la mas interesante es la que se expone en el 
Museo de Sào Paulo, obra premiada por el Ministerio de Instrucción Pública del Brasil en la 
III Rienal Hispanoamericana. 

—í,Se presentaron muchas obras al premio? 
—Exactamente trescientas diez, con aportaciones europeas y americanas. 

— i Qué países estuvieron representades en él? 
—Pues, de Amèrica; Urugay, Panamà, Canadà y 

Argentina y de Europa : Suècia, Norueg-a, Holanda, Bèl
gica. Alemania y Gi'ecia. Aparte de Espana, natural-
mente, cuya aportación fue la mas abundante. 

—í.Qué caraeterísticas espeeiales tiene el Premio 
Ynglada-Guillot? 

—Que ea un premio único. 
—Así. las cuarenta mil pesetas (.pasaràn íntegras 

a tu economia par t icular? 
—Eso es. 
—Si antes te he preguntado si te halagaba el Premio 

ahora debò pregunta r te : <,Qué es para ti, desde el punto 
de vista mater ial? 

—El dinero siempre alivia cuando hay que t raba-
j a r para vivir. Tal vez me permita dedicarme, con mas 
desahogo a la exposición que estoy preparando. 

—Y í'.coàndo serà el acontecimiento? 
—En mayo, en la Sala Grifé y Escoda de Barcelona. 
— i Sabes a lo que te obliga el Premio? 
—Sí, lo sé : a superarme o, cuando menos, a man-

tener la tònica actual. Haré lo posible para no defraudar 
a los que me han otorgado su confianza. 

—Creo que lo conseguiràs. 

Olirn premlnda pur In 
l 'inidacióii VncIfliln-tiiiMInt 
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CRÒNICA DE BANOLAS 

Miscelànea de la Ciudad del Lago 
El Boletín Oficial del Estado del dia 6 de mayo del corriente ano publico un 

Decreto del Ministerio de Educación Nacional creando el Patronato del Lago de Ba-
fiolas que viene a sustituir el constituido el dia 8 de agosto de 1940. 

El nuevo Patronato estarà presidido por el Excmo. Sr. Gobernador Civil. EI 
Presidenta de la Excma. Diputación Provincial de Gerona desempefíarà el cargo de 
Presidente en funciones, estando integrado por representaciones de los Ayuntamien-
tos y vecinos de Banolas y Porqueras. 

Con tal decreto, el Estado va desarrollando su protección al lago que fue decla-
rado "Paraje Pintoresco" por decreto de 22 de julio de 1951. 

La constante y creciente inmigración que desde hace varios anos viene regis-
trando la ciudad motivo la creación de la "Cooperativa Local de la Vivienda", que con 
toda urgència se preocupo de la construcción de nuevos hogares. 

El primer grupo construido ha sido el denominado "Mas Palau" formado por 
131 viviendas que han sido entregadas a otros tantos socios de la cooperativa. 

El grupo comprende seis distintas clases de viviendas cuya variedad da belle-
za al nuevo conjunto que adquirirà todo su esplendor al quedar dotado de todos los 
servicios urbanísticos. 

El primer grupo construido en la provincià en el que todos los interesadoa pu-
dieron elegir el tipo y clase de su vivienda, la superfície de terreno destinado a jar-
dín 0 huerto y otros importantes detalles de los inmuebles. 

Asimismo han quedado terminadas las obras del grupo de 28 viviendas cons
truido por la citada cooperativa en las inmediaciones del grupo sindical Sta. Maria 
dels Turers. Las viviendas tienen unas modernas fachadas y una excelente distribu-
ción interior. 

Han sido ya entregadas a sus destinataríos y próximamente seran otorga-
daa laa eacrituras de propiedad. 

La pròpia cooperativa ha anunciado el plan de construcción del afio en curso 
que constarà de unas 65 viviendas cuyas obras se iniciaran en breve. 

El Instituto secular "Senoritas Operarias Parroquiales" ha sido reconocido 
canónicamente por la Santa Sede. 

Dicho instituto fue fundado por dona Magdalena Aulina, contando hoy dia 
con muchas casas y obras benéfico-asistenciales en Espana y el extranjero. 

Se espera que próximamente inicie el despliegue de sus actividades en el àmbi-
to de esta ciudad donde nació la fundadora de esta institución. 

7& 



L·A ESCrEL·A 
OL·OTIMA 

Por JOSÉ M." MIR 
MAS DE XEXAS 

La "Escuela de Bellas Artés y Oficiós de 
Olot" —fundada en 1783 por el ilustre obispo 
gerundense don Tomàs de Lorenzana y bajo el 
titulo inicial de "Escuela de Dibujo y Pintura" 
y de la cual fue su primer director el arquitecto 
y pintor decorador (en el mejor buen sentido 
artístico de las palabras) el mataronense don 
Juan Carles Panó (que en tal fecha contaba con 
28 anos de edad)— ha contribuido en gran parte 
—y merced a la continuada y fructífera labor 
de sus maestros y discípulos— en dar vitalidad 
y prestigio a la "Escuela Olotina". Si bien es de 
lamentar que Pafió no consiguió iniciar destaca-
das personalidades entre sus no muy nume-
rosos discípulos, tal vez debido a las causas inhe-
rentes a la inèrcia y a la indiferència que, en 
un tal campo pedagógico, eran endémicas en 
aquel entonces a los olotenses, a pesar de que la 
naturaleza de la comarca de Olot flotaba enme-
dio de una virginidad selvàtica, de variados y 
sublimes encantes virgilianos paradisíacos, con 
policromías y armonías multimatizadas; no 
obstante si que no hay lugar a dudas de que las 
ensenanzas y profesionalismo que Panó efec
tuo en la capital de La Garrotxa fueron un faro 
luminoso en el comenzar rutilante del flore-
cimiento artístico olotense. Tanto los plafones y 
pinturas del templo neoclàsico —por él diri-
gido y proyectado— Ntra. Sra. del Tura y de la 
Igleaia Arciprestal de San Esteban de 01ot„ 
como la demàs producción plàstica suya —inclu-
yendo sus trabajos de arquitectura y de orna-
mentación— influyeron sobremanera en el re-
aurgimiento y en el despertar y dinamismo cul
tural y artístico de la hoy muy leal ciudad de 
Olot. Panó, que nos ilustró y regalo con un nuevo 
clasicismo —"neoclaaicismo"— o acadecimismo 
renovado de la pintura decorativa y de la 
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arquitectura, d i r i IÍ i ó 
competentemente, c o n 
tales recetas neoclasicis-
tas, la primera escuela 
de bellaa artes de la ca
pital de la montana ca-
talano-ííerundeiiHe hasta 
Ru muerte, acaecida en 
Olot en 1834 y a los 85 
anos de edad, puesto que 
había nacido en 1755. 

Sustituyó a Panó, en el tal cargo, su yerno don Narciso Pascual —que había contraído 
matrimonio con la hija de aquél a raiz de un anuncio que puso Panó en un períodico barcelo
nès con el buen propósito de casar a su hijo Maria Teresa (que también dibujaba y pintaba) con 
alguien que también fuese entendido en arte y pudiera sucederle en su tarea de profesor de 
dibujo en la "escuela" de Olot—. Pascual fue un íiel sej^uidor de las normas académicas de su 
suegro, con el que se identifico empleando semejantes procedimíentos pedagógicos. 

Es durante esta època que se gestan los futuros valores engendradores de la "Escuela 
Olotina": don José Berj^a Boix y don Joaquín Vayreda Vila, los cuales artistas —madurados y 
documentados en Barcelona, París, Montpel-lier, Beziers, Cette, Narbona y Pirineos Orienta-
les— son los que introducen, mejor que Martí Alsina —uno de los maestros que mas bien en-
senó y contribuyó a formar artísticamente a J. Vayreda —un impresionismo galó en Catalu-
fia, esporàdico al de Batignolles. Sin dejar de ser parcialmente afrancesado, este impresionis
mo olotinista se embebe también del numen bucólico y naturalista de Corot, Millet y de toda 
la Escuela de Barbizón. 

A la muerte de Narciso Pascual regento la Escuela de Dibujo y Pintura un tal Rogent, 
a pesar de haber ganado José Berga Boix —en 1869— las oposiciones para cubrir la plaza 
vacante de profesor y director. Mas tarde, no obstante, Berga pudo ocupar dicho cargo y bajo 
el control o diapasón de su compailero Joaquín Vayreda. Es entonces cuando renace y florece 
la Escuela Olotina, forjàndose ademàs de dibujantes y pintores remarcables —como Domenge, 
Berga y Boada, Francisco Vayreda Casabó, José Olivet Legares y José Gelabert pbro.— pree-
minentes escultores como Miguel Blay, José Clara y excelentes como Celestino Devesa, Joaquín 
Claret y Martín Casadevall, y ademàs del polifacético hijo de Berga que también distinguirse 
como escultor y literato como su padre. La "Escuela de Olot", pues, no ha sido tan solo una 
forja de pintores bucólico-líricos, sigue también de prestigiosos y colosales escultores, cuyoa 
nombres y obras relevantes han traspasado los Pirineos y los mares Atlàntico y Mediterràneo. 
Este fenómeno esporàdico se puede explicar si tenemos en cuenta que en el aíio 1809 el gran 
escultor imaginero barcelonès Ramon Amadeo —a los 64 aiíos de edad— marchaba de Bar
celona para residir en Olot, en cuya población instaló accidentalmente su taller de estatuària; 
modelando una multitud de figuras de pesebre o belen y muchas otras imàgenea religiosas po-
licromadas. 

Si Panó cimento la "escuela pictòrica olotina", Amadeu sembro la simiente de la fecun
da "escuela escultòrica" olotina también, hasta tal cima que puede aceptarse que su 
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Ivo Pascual. 

plantación exquisita y 
laboriosa fomento los en-
tusiastas anheles de los 
hermanoa V a y r e d a 
—Joaquín y Mariano, 
éste tambicn pintor y 
escritor (noveliata de 
gran enverí^adura rea
lista y l i te ràr ia )— de 
fundar un taller de es
ta tuàr ia relijíioaa, a fin 

de incrementar laa ar tes plàsticas en una indústria lot-al en la eual pudieran aplicarse las apti-
tudes y al'iciones art íst icas y de artesania de muchos olotenses que se habían formado en las 
aulas del "Avi Berga". Este taller que empezó a funcionar en 1880, con la colaboración de 
Berí>"a, fue baiilizado con el nombre de "Ar te Crisí iano" base y fuente de los que le siguieron 
hasta la actualidad cuyo número paaa de la veintena, cuya indústria de imagenea de pasta-ma-
dera acredita a Olot y que puede paranj^onarse y por lo afamada —en Espana y Amèrica prin-
cipalmente— con la de Oberammerj^au en Alemania. 

Fueron también discípulos de Berga José Capdevila. Francisco Eatorch, Ignacio Buxó, 
Gabriel Gelada. Juan Sacrest Guitó, J. Vila, Ignacio Viüolas, Toribio Sala, etc. Después de fa-
llecido el abuelo Berga —en 1914— gano. por oposición, el cargo de Director de la Escuela M. 
de B. A. de Olot el ar t is ta Ivo Pascual —natura l de Vilanova y Geltrú— quien contaba enton-
ces 31 anos de edad. Fueron sus auxiliares, como profesores, los escultores Devesa y M. Casa
devall. Han sobresalido de sua nunieroaos discípulos: José Pujol, Pedró Gussinyé, Vicente Solé 
Jorba como pintores; Enrique Quintana, Luis Curós, José M." Buigas y N. Salgueda como es

cultores. Cabé no olvidar 
que, desde 1914, han pasa-
do por Olot, buscando tema 
para sus paletaa, Mariano 
Llavanera {de Lladó) ; tam
bién ex-discípulo de Ivo 
Pascual, J. Mallol. R. Lli
mona, don Carles, R. Benet 
y tantísimos otros que nos 
seria demasiado prolijo el 
hacer la lista. Ivo Pascual 
fue nombrado Director de 

Solé Jorba. 
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Llimona. 

la "Escuela Superior de Pa isa je" creada en Olot en 
1934, cesando en el cargo de Director de la " E s 
cuela Menor de B. A. y O." local. Entonces hubo en 
aquella un profesorado selectísimo y formado por 
los maestros X. Nogués, F . Labar ta , J . Colom, 
P. Creixams, E. Boch Roger, M. Humbert y Vila 
Arrufa t , quienes adiestraron a un buen equipo de 
discípulos que dieron frutos esponeroses y muy 
apreciables tanto en dibujo y pintura como en gra-
bado, litografia, aguafuerte, monotipia y teoria. 

El núcleo de ar t i s tas nuevos estaba consti-
tuido por los siguientes a lumnes : Pujol, Barnadas, 
Solé Jorba, J . Marsillach, M. Bosch Pla, S. Congost, 
T. Capdevila, J. Aubert, José Coll, L. Gómez, J. Pla-
nagumà, M. Rubió, J. M." Vila, J . Cabirol, L. Car
bonell, J . Casas Sargatal y Salvador Corriols. 

Mientras tanto en la Escuela Menor de B. A. 
y 0 . fue nombrado director Mart ín Casadevall ayu-
dado por los profesores M. Domenge, C. Devesa, 
Luis Puigdemont (de dibujo lineal) y otros para 
los oficiós. 

Desde 1935 han entrado como profesores de la "Escuela M. de B. A. y O." V. Solé Jor
ba ; en 1939; B. Mas Collellmir (actual director de la misma), Luis Carbonell y Pedró Gussi-
nyé (que sustituyó a R. Barnadas por haber dimitido este ultimo). Desde la postguerra para 
acà se han destacado muchísimos nuevos frutos de esta Escuela de Bellas Artés olotense, algú-
nos con fidelidad tradicionalista a los cànones natural is tas e impresionistas, otros, en minoria 
innovadora y rebelde, con afiliación a las nuevas y actuides tendencias vanguardis tas . He aquí 
algunos nombres : Jorge Far jas , Julio Batallé, Josefina Rossell, Maria Batlle, Josefina Codereh, 
Bernardi ta Puigvert , Montserrat Riera, Teresa Fortet , Irene Genover, Carmen Oliveras, Mar
gar i ta Deu Mas de Xexàs, S. Brunet, Jorge Brunet, E. Garralda, Picola, Sadurní , Mallarach, 
L. Feixas, P. CoUdecarrera; y como mas personales avanzados y revolucionaríos —en subjeti-
vismo, abstracto, cubismo e informalismo y surrea l i sme: José Curós. Leoncio Quera Tisner, 
Mariano Oliveras, Paxinc y José M." Vayreda Canadell, J . Clapera, Federico Comellas, Juan 
Palomeret. 

Y aunque no me he formado mas que por accidens en las escuelas y academias localea, 
ya que aprendí desde muy jovencito las pr imeras lecciones de dibujo y pintura de los muy esti
mades maestros Celestino Devesa y Melchor Domenge, en el eolegie de las Escuelas Pías con 
el pr imere y en su acadèmia part icular con el segundo, no puedo negar que, a pesar de mi auto-
didactismo y subjetivismo personal, sey fruto también, en cierta manera , de la Escuela Olotina, 
en la cual caben todas las tendencias. 
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TAÍ^(Í^ m Aíim 
En el transcurrir de la presente temporada invierno-primavera, hemos visto en Gerona 

un conjunto verdaderamente notable en cantidad de exposiciones de arte, algunas de ellas de 
indudable calidad, oti-as de interès especial como también las que han exhibido jóvenes entre 
ellos destacando valores prometedores para un fiituro mas o menos inmediato. 

Ante todo debemos destacar la Exposición ortí"aniz,ada por el Círculo Artístico de Gero
na que presento el conjunto titulado "Primer Cicle d'Art d'Avui" del Círculo Artístico de Sant 
Lluch, de Barcelona, en el que se agrupaban los artistus que se citan: TEA ASENSIO, BOSCH, 
CHUECA, GIMFERRER, LLÚCIA, MASSA, MENSA, PELLAJO, AMÈLIA RIERA, VAL-
BUENA y la gerundense EMÍLIA XARGAY. En la presentación del catalogo se decia del grupo 
que "Existe entre ellos una unidad de combaté y de misión, aunque sin embargo, militan en 
diversos campos estéticos". Y así era en realidad, puesto que en el grupo había un poco de 
todo y varias obras destacables por un positivo innegable interès. En él se hallaba represen-
tado el liguratismo expresionista; lo abstracto; lo iníormalista con la aplicación de materiales 
nuevos dentro de la plàstica actual mas avanzada, de vanguardia y muchos de los artistas re
presentades en el grupo poseen sendos premio s en varias manifestaciones en las que han con-
currido recientemente. 

Figuraban en la exposición asimismo al ^unos eí maltès obra de Emilia Xargay, a nues-
tro entender, desde luego, lo mejor de todo entre la plàstica exhibida por la riqueza de colo-
rido y la belleza de composición imperante en los mismos. 

De nuevo nos visito el olotense GRANA
DOS LLIMONA con una sèrie de esplèndides 
dibujos de gran fuerza expresiva como estíimos 
acostumbrados a ver frecuentemente en las 
exposiciones del artista, al cual nos hemos re-
ferido en repetidas ocasiones en estàs pàginas. 

Cabé destacar asimismo por la abundàn
cia de obra presentada y que el interès de los 
jóvenes artistas principiantes que presento el 
Frente de Juventudes como "V Certamen juvenil 
de Arte 1963" al que concurrían en total mas de 
una cincuentena de noveles artistas en su ma-
yoría de Gerona, Olot, Figueras, La Bisbal, Ba-
iiolas y alguna otra poblacion de la provincià. 

Las modalidades presentadas eran las de 
Pintura juvenil en sus categorías "A" y " B " 
para los concursantes de 17 a 21 aüos y de 13 a 
16 respectivamente; la Escultura juvenil "A"; 

Granados [.llmonii. 
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el Dibujo juvenil " B " y finalmente una seociónde P in tura infantil y Dibujo infantil que com-
prendía hasta los 12 anos de edad. 

En el concurso se presentaron hasta un total extraordinario de 1.017 obras, de las que 
fueron seleccionadas para la exposición 110, y de ellas debían eacogerse aquellas que se creia pu-
dieran competir a la fase nacional. 

Felicitamos sinceramente la organización de e:"oa concursos por el bien que pueden rea-
lizar en una obra de fomento dedicada a las nuevas inquietudes de nuestra juventud que sien-
ta ansias de orden espiritual. 

* * * 

J. ROVIRA, de Barcelona, presento una sèrie de obras compuesta de retratos, paisajes y 
floreros, destacando de entre ellas precisamente la'í tehis pertenecientes u la primera modali-
dad, que es la especialidad del ar t is ta . 

En Galerías de Arte Pons expuso el joven gerundense MANOLO R E Q U E N A un con-
junto de obras reciente que titulaba "Flores, mujeres y to ros" ; en total 16 cuadros que corres-
pondían a la plàstica reciente del autor en su ejecutoria emprendida desde el verano ultimo 
hasta la actualidad. 

La pintora banolense P ILAR REYNARD RIBERA expuso en Bruselas un total de 26 
cuadros en los que se representaban paisajes y aspectos arquitectónico urbanos de Baíïolas y 
de Gerona y sus alrededores, obteniendo lisonjero éxito de crítica, publico y venta de alguna 
de sus telas adquiridas en la capital de Bèlgica. 

EMÍLIA XARGAY en la Sala Grifé & Escoda, S. L. de Barcelona. Con resonante éxito 
como es de costumbre obtenga la recia personalidad por demàs polifacètica de la ar t i s ta gerun
dense, expuso Emilia Xargay en Barcelona los frutos de sus mas recientes creaciones en Pin
tura , Dibujo y Esmaltes. 

Larga y conocida es la trayectoria art íst ica de la joven gerundense que en tan alto gra-
do ha colocado su plàstica a través de los concursos en que ha concurrido y por medio de los 
constantes y recientes triunfos que viene obteniendo. 

BmniD Xareay. 
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JcBüs l'ortas. 

CRÒNICA DE ARTE 
Por MIGUEL OLIVA PRAT 

De nuevo tres íírandes de la pintura gerundense de la actual K^^eración: J E S Ú S POR-
TAS, VILA FÀBREGA e ISIDRO VICENS, de todos conocidos, han expuesto en la Sala 
Municipal de Gerona, esta vez por separado, en la pasada temporada invernal, el producte que 
expresa el momento plàstico por el que atraviesa la coyuntura de cada uno de ellos en su cons-
tante laborar hacia nuevos derroteros, camino sin ninj^^una clase de dudas de nuevos éxitos, como 
ha quedado patente en la reciente exhibición que acaban de presentar a la consideración del 
publico g·erundense, constituyendo probablemente las exposiciones de mejor calidad que nos ha 
deparado la Sala en el invierno que acaba de fenecer. 

Jesús Portas 
Veintitrés lienzos pintadoa al óleo todos 

de inusitada calidad artística centraban la expo-

aición que ofrecía un interès alto y homogéneo en 

el que se representaban varias visiones mo-

numentíiles y típicas de Gerona. composiciones, 

bodegones y fiy:uras mostraban el camino en-

contrado por el autor y que probablemente va a 

ser dentro del que seguirà la trayectoria de 

su arte hacia el futuro, puesto que es por ahí, a 

nuestro entender por donde debe dirigirse la 

plàstica del art is ta . 

Eduardo Vila 
Otro magnifico exponente de la pintura 

gerundense de hoy, lo constituye Vila y Fàbrega 

vila y Fàbrega. 
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Vila FAbreea. 

que con sus conocidas com-
posiciones siempre bien re-
cibidaa tanto por el publi
co como por la crítica, ha 
presentado 20 telas de va-
riadísimos temaa, todas 
con la jugosidad de un so-
fíado muTido de impresio-
neH poéticas hacia donde 
se dirige frecuentemente 
la paleta del autor en su 
plena madurez creadora. 

Con su obra de in
discutible ealidad, consti-
tuyó la expoaición una feliz 
muestra del sentimiento 
de un autor de tanta sere-
nidad. 

istidro VIoons 
Concurrió también con 20 telas que cerraron ese tríptico tan representativo del momen-

to que atravieaa la pintura gerundense, momento tan característico y bien representado por los 
tres autores, ambos de suficiente talla para darnos idea de la personalidad plàstica de nuestra 
Ciudad. 

Obra surgida de una sentida emoción creadora y de un inefable lirismo, con una cons-
tante de luz y clima propios, constituyen la característica mas sobresaliente de la espontànea 
y franca pincelada de 
Isidro Vicens. 

En resumen, 
tres exposicionea de 
tres distintas persona-
lidades bien diversas 
que nos han deleitado 
entre lo mas selecte 
que ha aido exhibido a 
la contemplación del 
publico gerundense en 
la pasada temporada 
artística de la innror-
tal Ciudad. 

iBidro Vicens. 
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E X P O S I C I O ^ E S EIV F I G U E R A N 
FELIP VILA 

SALA ICARIA (GALERIAS FORTUNET) 

13 al 28 de abril de 1963 

...predominan en sus telas un fuerte color lleno de luz fiigaz reflejado en sus perso-
najcs. amarülos rojizos en constante desarroUo, propio del artista lleiio de inquietud. 
Sus personajes si)i detalle, man bien bruscos es la obsesión del artista, que los sabé re
presentar sobre la tela como manckas iliínUadas en un fuerte expresionismo. 
La pintura de FELIP VILA es 7i.oble y llena de cualidades interesantes que son dig~ 
nas de apreciar y saberse reconocer como henios podido ver por la prensa extranjera 
en sus recientcs exposiciones... 

III FERIA DEL DIBUJO Y PINTURA 

EN LA RAMBLA SARA JORDÀ 

5 de mayo de 1963 

Nuevaniente en el domingo abigarrado de toros y ultimo dia de las tradicionales Fe-
rias y Fiestan de la Santa Cruz, pudimos admirar los fignerenses la III FERIA DEL 
DIBUJO Y PINTURA, que al igual que en anos anteriores organiza la dinàmica 
Agrupación de Cultura del Casino Menestral Figuerense. 
Hogano la Feria, tuvo una acertada innovación que fue la elección de la ''Musa del 
Arte lOGS^' que recayó en la senonta 
M." Luisa Sdnehez Soler. 
Momentos antes de inaugurarse la 
misma, salió de la entidad orgayiiza-
dora y con dirección a la Rambla Sara 
Jordà, una espectacular cabalgata ale-
górica a la Fiesta, acompanando a la 
'"Musa" que iba en una carroza, Auto-
ridades, Junta organizadora, invita-
dos de diferentcs puntos de nuestra 

provincià. 
El paso de la misma por las princi-
pales calles, fue presenciada por nu-
meroso publico que se hahía congre-
gado en todo el traiieeto. 
Una vez en la Rambla y en su parte 
baja, la "Musa" se situo en un sitial, 

Ln "Musa" ilc la lerla Srta. M." Lulsa Sinclíez Soler. 
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FA "Ninot'* de Olot. 

en donde el artista olotense Granados 
Llimona te dedico iin autorretrato, sien-
do obsequiada en nombre de la Comisión 
organizadora por un esplèndida cuadro 
del artista ampurdanés Sibecas, que lo 
recibió de manos del Tte. de Alcalde don 
Juan Vinas Subirà. 
Seguidamente fueron entregados los pre-
tnios correspondientes al III SALON 
HISPANO FRANCÉS de la Fotografia, 
cuyos vencedores los recogieron de via-
nos de las Autoridades en medio de 
grandes aplausos. 
Por ultimo la, "Musa" y Autoridades die-
ron por inaugurada la Feria, visitando 
a los diferentes tenderetes en donde se 
exhibian las obras y saludando perso-
nalmente a cada uno de los artistas. 
En la tnencionada Feria pudi·mos admirar obras de toda tendeyicia, de todos los gus
tos y asequibles... a todos los bolsUlos, y no debemos dejar de mencionar que diirante 
la jornada se efectuaron una gran cantidad de transacciones, muestra palpable del 
interès que està cogiendo esta nuestra Feria del Dibujo figuerense. 

III SALÓN HISPANO-FRANCÉS DE LA FOTOGRAFIA 

SALA DE ARTE DEL CASINO MENESTRAL FIGUERENSE 
30 de abril al 5 de mayo de 1963 

Con cerca de un centenar de fotografias, la Agrupación de Cultura del Casino Me
nestral Figuerense, inauguro durante las pasadas Ferias y Fiestas de la Santa Cruz, 
una exposición de las mismas, presentadas en el III SALON HISPANO FRANCÉS 
de la Fotografia, 
La gran calidad de las obras expuestas y varicdad de temas, ya que se trataba de 
"'Tema Libre" y las presentadas bajo el lema "Romànico", fue motivo que la misma 
fuese visitada por numeroso publico. 
La participación del "Rosellón" fue numerosa, y podenios darnos cuenta que ano tras 
ano va mejorando este certamen, no tan solo de calidad, sinó en número de partici-
pantes. 
Nuestra enhorabuena a la Comisión Organizadora, desedndoles otros éxitos en edi-
ciones venideras. 

JUNCA HORS 
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T E L E G R A M A S 
<TÍ c r o n a . —LLEGO E L S U B S E C R E T A R I O D E 
TURISMO DON ANTONIO J. GARCIA RODRÍGUEZ 
ACOSTA. PUE RECIBIDO POR EL GOBERNADOR 
CIVIL Y J E P E PROVINCIAL DEL MOVIMIENTO. 
DON VÍCTOR HELLÍN. GOBERNADOR MILITAR 
DON ENRIQUE INCLAN, PRESIDENTS DE LA DI-
PUTACION. DON JUAN DE LLOVET. ALCALDE DE 
GERONA. DON PEDRÓ ORDIS Y EL DELEGADO 
DE INPORMACION Y TURISMO, SR. GARCIA CER-
NUDA. EL SR. GARCIA RODRÍGUEZ, PRESIDIO 
UNA REUNION DE ALCALDES DE LA COSTA 
BRAVA. 

— DURANTE TRES DIAS. LOS COMPONENTES 
DE LA ASOCIACION DE MEDICOS Y ANTIGUOS 
MEDICOS DE LA SOCIEDAD NACIONAL DE CA-
MINOS DE HIERRO DE FRANCIA. Vltí lTARON GE
RONA Y PARTE DE LA PROVINCIÀ, LA EXPEDI-
CION QUE ASCENDIA A 125 MIEMBROS. SE TRAS-
LADO A GERONA COMO ACTO FINAL DE LA 
ASAMBLEA GENERAL DE 1963, CELEBRADA EN 
FRANCIA. 

Mad r id .— MURIO EL TENIENTE GENERAL. 
DON JOAQUIN R í o s CAPAPE. QUE FUE ENTE-
RRADO EN FIGUERAS. SU CIUDAD NATAL. EL 
MINISTRO DEL EJERCITO. EN NOMBRE DEL 
CAUDILLO. PRESIDIO EL TRASLADO DEL CADÀ
VER. EN FIGUERAS. EL CAPITAN GENERAL DE 
LA REGION, CON EL GOBERNADOR CIVIL Y 
OTRAS AUTORIDADES PRESIDIERON EL ACTO 
DEL SEPELIO. EL DUELO FAMILIAR ESTABA PRE-
SIDIDO POR EL HIJO DEL ILUSTRE FINADO, DON 
JOAQUIN RÍOS Y DEMAS FAMÍLIA. EL GENERAL 
R í o s CAPAPE PUE NOMBRADO H I J O PREDILEC-
TO DE FIGUERAS. EN EL ANO 1939. 

F i g i K í r a i s . — PUERON I N A U G U R A D A S . P O R 
LAS AUTORIDADES PROVINCIALES Y LOCALES, 
LAS PERIAS DE LA SANTA CRUZ. EN FIGUERAS. 
PRESIDIO LOS ACTOS EL GOBERNADOR CIVIL. 
DON VÍCTOR HELLÍN. ACOMPASADO POR EL 
EXCMO. GOBERNADOR MILITAR ENRIQUE DE 
INCLAN, LOS ILTRES, SRS. ALCALDES DE G E R O 
NA DON PEDRÓ ORDIS Y FIGUERAS. DON RA
MON GUARDIOLA. EN PRIMER LUGAR SE INAU
GURO EL CERTAMEN AGRÍCOLA E INDUSTRIAL, 
DEL AMPURDAN Y SEGUIDAMENTE SE DISPUSO 
EL REPARTO DE PREMIOS DE LOS GANADORES 
AL CONCURSO DE ROSAS. PRONUNCIARON D I S 
CURSOS LOS SRES. VÍCTOR HELLÍN Y GUAR
DIOLA. 

— CON LA ETAPA PIGUERAS-PALAFRUGELL, 
SE INICIO EL I I RALLY INTERNACIONAL DE 
AUTOS VETERANOS. TODOS LOS PARTICIPAN-
TES DE ESTE RALLY. SE DIRIGIERON. DESDE 
FIGUERAS HASTA PERELADA DONDE FUERON 
INVITADOS A VISITAR EL CASTILLO. ACABADO 
EL RECORRIDO, REGRESARON A FIGUERAS. AL 
DIA SIGUIENTE EMPEZO EL RALLY. 

ï l l l a s t r o t . — V L S I T A R O N LAS EXCAVACIONES 
DE ULLASTRET PROFESORES Y ALUMNOS DE 

BIOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD ALEMANA DE 
FRIBURGO DE BRISGOVIA, QUE REALIZAN UNA 
GIRA POR ALGUNOS DE LOS MAS IMPORTAN-
T E S YACIMIENTOS ARQUEOLOGICOS DEL LE-
VANTE ESPANOL. DIRIGIDA POR EL PROFESOR 
DE HISTORIA DE LA UNIVERSIDAD GERMANA. 
DR. SANGMAISTER. 

P o r t - B o i l . — UN VORAZ INCENDIO SE HA 
DECLARADO EN LA ADUANA DE PORT-BOU EN 
EL MUELLE CERRADO. LLAMADO DE TRANSITO. 
LA SALA SE HALLABA TOTALMENTE LLENA DE 
MERCANCIAS, ENTRE ELLAS PRODUCTOS QUI-
MICOS INFLAMABLES. EL MUELLE TIENE 40 ME
TROS DE LARGO POR 20 DE ANCHO. LAS P E R D I -
DAS SE CALCULAN EN UNOS VEINTE MILLONES 
DE PESETAS Y CASI TODAS LAS MERCANCIAS 
ERAN DE IMPORTACION. EL PUEGO FUE DOMI-
NADO A PRIMERAS HORAS DE LA TARDE. NO 
HUBO DESGRACIAS PERSONALES. 

• —SE HA ENCONTRADO EN P O R T - B O U E X I S -

TENCIAS DEL LTCOR DE LA MUEUTE. UNA PAR
TIDA DE AGUARDIENTE Y DE COfJAC SOSPECHO-
SOS FUE ENVIADA DESDE ORENSE. AL PARECER 
L.^ CANTIDAD EXISTENTE DE ESTE LICOR E S 
POCA. LA DIRECCION GENERAL DE SANIDAD HA 
PUBLïCADO UNA APREMIANTE ADVERTÈNCIA: 
ES MEJOR AESTENERSE DE CONSUMIR BEBIDAS 
ALCOHOLICAS DE ORIGEN DUDOSO. 

I v I O l ' O t d c n i a r . — PRESIDIDO POR EL D I 
RECTOR GENERAL DE EMPRESAS Y ACTIVIDA-
DES TURISTICAS, SE CELEBRO LA II FIESTA 
HOT3LERA DE LA PROVINCIÀ DE GERONA. TAM-
BIEN E'JTUVIERON P R E S E N T E S TODAS LAS 
AUTORIDADES PROVINCIALES. LOS ASISTENTES 
FUERON DEL NUMERO DE SETECIENTOS. 

C a l o i l í i - e . - UN GRAN INCENDIO SE DECLARO 
EN LAS MONTASAS DE LAS GABARRAS. DONDE 
HAN ARDIDO VARIOS MONTES. LA VELOCIDAD 
QUE MARCABA EL ANEMOMETRO ERA SUPE
RIOR A LOS 100 KMS. EL FUEGO SE EXTENDIO 
POR VALL-LLOBERA, BENLLOCH Y CALONGE, 
AMENAZANDO DIVERSAS MASIAS, NO HUBO QUE 
LAMENTAR DESGRACIAS P E R S O N A L E S . PERÒ 
LAS PERDIDAS MATERIALES ASCENDIERON A 
QUINCE MILLONES DE PESETAS. EL FUEGO FUE 
DOMINADO DESPUES DE DIECIOCHO HORAS DE 
SU INICIO. 

ÏJIV J u i i < | i i c r a . ~ ENTRO EN SERVICIO LA 
NUEVA ADUANA DE LA JUNQUERA QUE ESTA 
UBICADA, APROXIMADAMENTE. A UN KILOME-
TRO DE LA ANTIGUA. EL NUEVO EDIFICIO T I E 
NE TRES PLANTAS. CON DOS DIRECCIONES. 
UNA PARA LAS SALIDAS Y OTRA PARA LAS EN-
TRADAS A NUESTRA PÀTRIA. LA ADUANA E S 
TA DOTADA DE LAS MAS MODERNAS INSTALA-
CIONES, INAUGUROSE, AL MISMO TIEMPO. EL 
NUEVO TRAMO DE VARIANTE DE LA CARRETE
RA NACIONAL. QUE RODEA A TODA LA POBLA-
CION FRONTERIZA. 
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