


Una afirmación es aceptada por cuantos 
conocen U provincià de Gerona: " E s una 
p r o v i n c i à c o m p l e t a " . Con su maravillosa 
Costa Brava, pròxima a altas montaiïas con i 

todas las disposiciones para la practica y J 
atraccíón de los deportes de nieve; con sus 
encantadoras llanuras, però con sus montafias 
llenas de bellos paisajes y de arrebatadoras 
excursiones," los monumentos artístícos tan 
pródigos y seneros; la variedad de su cocina. 
Y, junto al mar, la montaiïa y la nieve, la 
existència de zona volcànica, lago y toda la 
variedad que el paisaje puede proporcionar. 

Gerona es una provincià completa, en 

la que siempre hay mucho para conocer. 

Esta ilustraclón es un rincón de Llierca 
por la parte de San Aniol de Agujes. 

Foto dei sefíor doti FRANCISCO QUIROGA. 
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m PABLO 
Y mmk 

Por JAME MARQUÉS 

El brazo de San Pablo en Plsueras, 

Kl aiio jubi lar pai i l lno 

A lo largo del ano 1963 y en lo que va del ano 1964, se vienen celebrando en Espana múl
tiples y brillantes actoa conmemorativos de la venida del apòstol San Pablo a nuestra pàtria 
con ocasión del XIX centenario de este acontecimiento. La catedral metropolitana y primada 
ha sido distinguida con el privilegio de un jubileo extraordinavio y se ha constituido en centro de 
peregrinaciones que por ella han desfilado en el afio paulino. 

La apoteótica clausura del ano jubilar reunió en aquella ciudad a las mas relevantes 
autoridades y representaciones de la Iglesia y del Estado y motivo un histórico mensaje del 
sumo pontífice Paulo VI, testimonio fehaciente de la predilección que la catòlica Espana ins
pira en su corazón de padi'e común de la Cristiandad. 

Presenc ia de Ocrona 

La ciudad y la diòcesis de Gerona han hecho repetidos actos de presencia en la capital de 
la provincià eclesiàstica tarraconense, ya con una nutrida peregrinación diocesana, ya con la 
visita de las primeras autoridades provinciales, ya con diversas agrupaciones de apostolado y 
organizaciones provinciales, ya finalmente con visitas familiares e individuales, que por su ca
ràcter privado escapan a las estadísticas y càlculos efectivos. 



En las ciudades de Fij^ueras y Gerona y en otras poblaeiones se han celebrado actos reli
giosos y culturales destinados a exaltar la figura del Apòstol y a divulgar su doctrina. La pren-
sa y la radio establecidas en el íimbito provincial han colaborado a la campaiía con valiosas 
aportaciones de eruditos e investigadores e incluso se ha publicado un libro entero de amplia di-
fusión nacional con el titulo "Tras las huellas de San Pablo", debido a la bien cortada pluma del 
doctor Alberto Vidal, Lectoral de nuestra Seo. 

WA l»razo de man P a b l o 

La provincià de Gerona ha merecido una deferència particular del Emmo. Sr. Cardenal 
arzobispo de Tarragona, Dr. don Benjamín de Arriba y Castro, el cual personalmente ha estado 
entre nosotros como portador de la relíquia insigne del brazo del Apòstol, que habitualmente se 
venera en la isla de Malta y durante el aíío paulino estuvo depositada en la catedral de Tarra
gona. Durante los días 13, 14 y 15 de enero ultimo, la población de Figueras y Gerona hizo ob-
jeto de caluroso recibimiento y de una veneraciòn verdaderamente popular al brazo que un dia 
acompanò con noble ademàn la palabra persuasiva de San Pablo. Cabé recordar que es gerun
dense por nacimiento el eximio poeta, autor del inspirado himne del Centenario, Dr. Miguel 
Melendrea, quien vino también formando parte del religioso cortejo. 

Exposición panlina en Hadríd 

Un nuevo episodio de la conmemoración centenària se està desari'oUando en Madrid con 
la exposición de "San Pablo en el Arte" establecida en el Casón del Buen Retiro. La cantidad y 
calidad extraordinarias de las piezas exhibidas y el conocimiento que se ha tenido de numerosas 
representaciones de difícil traslado, han venido a derrumbar los viejos tòpicos según los cua-
les San Pablo no es un santó alegre, agradable, popular y arraigado en el Arte espanol. 

Gerona estuvo presente en la inauguración de la Exposición verificada por S. Excia. el 
Jefe de Estado, Generalísimo Franco, por medio del Ilmo. Sr. Vicario Capitular, doctor José 
Maria Taberner, y del autor de eatas líneas en calidad de Director del Museo Diocesano de Ge
rona, y continua presente allí con las obras que fueron remitidas para su exposición, entre las 
cuales sobresalen el "Conientario al Apocalipsis, de San Pablo de Liébana", escrito en el afío 975 
y conservado en la Catedral y parte del retablo de Púbol, pintado por el gran maestro Bernardo 
Martorell a mediados del siglo XV. Fueron enviadas también dos estatuas de San Pablo y una 
pintura sobre tabla del mismo santó, eonservadas en el Museo Diocesano de Gerona. El parecido 
de la miniatura de nuestro Beato con un arcón pintado, exhibido a su vera en Madrid, permite 
conjeturar la paternidad de nuestro Beato sobre el modelo empleado para el arcòn, que fue de-
corado en el siglo XIII y se conserva ahora en el Museo Diocesano de Astorga. 

Iglesias dedicada^ a San Pablo 

Uno de los frutos importantes de la conmemoración de la venida de San Pablo a Espaíía 
ha sido el conocimiento mas exacto del arraigo popular de su devoción. Un mapa de Espaíía 
donde se representan loK templos dedicades al Apòstol y un estudio publicado por la Sra. Inspec
tora General de Museos, dofía Consuelo Sanz-Pastor, en la Guia de la Exposición a que nos 
hemos referido, pone también en lugar destacado a nuestra provincià de Gerona, que ocupa el 
tercer lugar entre las provincias de Espaíía por el número de Iglesias que tienen a San Pablo 
por patrón o titular, que ascienden a nueve, número superado tan solo por las provincias de 
Barcelona y Pontevedra, que cuentan con once. Las de nuestra provincià son: San Pablo en El 
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Vaso Apol innrcnn Ins cslnclones s i tas en la província 
de Gcrona. ( S I E I O !)• Musco Dfocesnno de Uerona. 

Far, (Susqueda, Fontclara (Palau Sator), For-
nils (Susqueda), San Pol, de La Bisbal, Sant Pol, 
de Navata, San Pablo en San Juan de las Aba-
desas, San Pablo de la Calzada (Figueras), Sa
rrià de Dalt y San Pablo de Segurias. Se ha omi-
tido todavía la de San Pablo de Penades, en 
Llagostera, que eleva el número de templos sub-
sistentes hoy dia. 

Trnxndo de la v ia roninna 

Es creencia de muchos autores que San 
Pablo evangelizó también alguna región de la 
Galia, concretando la tradición oral el paso del 
Apòstol por la ciudad de Narbona, en donde se 
crea qua dejó un obispo llamado también Paulo 
0 Pablo, para proseguir su viaje hacia Espana. 
Los martirologios de Adón, de Usuardo y el mis-
mo martirologio romano contienen esa tradi
ción, qua tiene también hondas raíces en docu-
mentos anteriores a ellos e incluso balla sus fun-
damentos en textos del Nuevo Testamento. Con 
esa estancia de San Pablo en La Galia y con 
su paso por Narbona se relaciona la creencia for
mulada por notables historiadores, según la 
cual el Apòstol entro en Espana por via terres
tre siguiando la calzada que desde Roma llagaba 
hasta Càdiz, atravesando el territorio de nuestra 
actual provincià desde el Perthus hasta mas 
allà de Hostalrich en diracción a Granollers, Sa
badell y Tarragona. 

Conocemos los nombres de numerosas es
taciones del trazado de aquella via gracias a los 
cuatro vasos apolinares, a los cubiletas de Vica-
ralo, a las tablas de Peutinger, al itinerario de 
Antonino y, como a elemento auxiliar, al mapa 
de Ptolomeo. Los itinerarios nos senalan las 
distancias en millas romanas entre las estacio
nes indicadas, lo cual permite la ubicación de 
aquéllas con bastante exactitud. 

En el Musao Diocesano de Gerona existe 
actualmente una copia exacta del primer vaso 
apolinar, cuyo original data del siglo I, o sea del 
tiempo de San Pablo, en el cual constan las esta
ciones de la indicada vía romana desde Càdiz a 
Roma. Fue el ultimo donativo del Obispo Car-
tanà al Museo. 

Tomando como base de nuestra ubicación 
las distancias contenidas en el primer vaso 
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apolinar, podemos formar el siguiente cuadro de equivalencias entre las estaciones del vaso y 
las actuales poblaciones de nuestra província: 

ESTACIONES Dlstanclas en ml I las en km. 

N A R B O N E M - P Y R A E N E U M 63 93 
PYRAENEUM-IUNCARIAM 16 23 

lUNCARIAM-CILNIANAM 15 22'2 
CILNIANAM-GERUNDAM 12 17'8 
GERUNDAM-AQUAS VOCONTIS 12 18 
AQUAS V.-SETERRAS 15 22'2 

S ETERRAS-SEMPRONIANA 24 35'5 

POBLACIONES 

NARBONA-EL PERTHUS 
EL PERTHUS-FIGUERAS 

FIGUERAS-GERONA 
GERONA-CALDAS 
GERONA-HOSTALRICH 
GERONA-GRANOLLERS 

Distancia actual 

93 km. 
23 " 

38 " 
18 " 
35 " 
70 " 

Vemos únicamente dos discrepancJas entre el computo antiguo y el de las carreteras ac
tuales : el antiguo tenia dos kms. mas entre Gerona y Figueras, y cinco kms. mas entre Gerona 
y Hostalrich. 

Hemos de observar que ya el Rdo. Luis Constans publico dos documentos que localizaban 
la strata o via empedrada antigua en las cercanías de San Esteban de Guialves y de Vilafreser 
y por ende mas al oeste que la carretera actual. Nosotros hemos leído en el Archivo Catedra-
lieio de Gerona un documento que cita un campo llamado CiNANA, en el pueblo de San Marcial 
de Curantella, también mas al oeste que la carretera actual, y otro documento que situa la stra
ta 0 via antigua en el termino de San Esteban de Canelles situado al Oeste de Pontós. Este nom
bre, a su vez, significa "nave de transporte" por donde se colige que a la altura del pueblo había 
el paso sobre el Fluvià, que los romanos hacían en una barcaza. De ello deducímos que entre 
Figueras y Gerona la Via Augusta daba un rodeo hacia el oeste atravesando el Fluvià aguas 
arriba de Bàscara y pasando luego por las cercanías de San Marcial de Curantella, San Este
ban de Guialves y Vilafreser, se dirigiria a Gerona por un trazado que evitando la depresión 

del Ter se uniria a la actual carreteras de Bafiolas en 
las inmediaciones de Sarrià. Ello explica aceptable-
mente los dos kms. de exceso que aquella via tenia 
respecto de la carretera general de Madrid a Francia. 

Lo mismo cabé advertir tocante al trazado en
tre Caldas y Hostalrich, donde los estanques de Sils 
impedían seguir el trazado de la actual carretera, y 
la via hubo de seguir la cuesta de Mallorquinas (Riu-
darenas) efectuando un rodeo que justifica la dife
rencia de distancias. 

SempToniana, la estación que sigue a Hostal
rich en nuestro vaso, estaba en las inmediaciones del 
actual Granollers, a unos 35 km. de Hostalrich y a 
unes 75 de Gerona siguiendo un trazado aproxima'lo 
al del ferrocarril, cuya estación de Granollers dista 
70 km. de Gerona. Desde Granollers continuaba hacia 
Sabadell, con cuya ciudad se ha identificado la ARRA-
GONE de nuestro itinerario. Allí un ramal de la via 
podia desviarse hacia Barcelona mientras que la ruta 
principal continuaba entre Gelida y Martorell, donde 
había la estación de AD FINES, hacia Tarragona. 

San Pablo en Narbona, camino hacia P.Bpnna. sc^iïn el iMartIrologlo 
mlnlado del Museo DIoccsano de Uerona. <A. 1400). 

10 



Esiatiin de Snn l'abto en la facliailn ile la Scn de (ierona. : ZIZZ— 

Là coincidència de distancias en los puntes res-
tantes del itinerario con las de las actuales poblacio-
nes equivalentes, no indica que el trazado fuera exac-
tamente ij^ual, sinó solo parecido. Precisamente cree-
mos que enti'e El Perthus y Figueras había alguna 
diferencia de trazado, puesto que se conserva en la 
documentación y en la toponimia actual el nombre de 
LA ESTRADA en un barrio perteneciente a Agu
llana, que antiguamente fue parròquia con iglesia, hoy 
en ruinas, Uamada Santa Maria de La Estrada, cuyo 
nombre supone el paso de la via romana por el lugar. 
Pere las ligeras variantes de trazado en un espacio 
que constituye un camino natural, impuesto por el 
paso de El Perthus, no modifican la distancia total 
entre las poblaciones. 

IJII J u i í q i i c r a y Fi»'iicrnN 

La tabla de Peutinger y el mapa de Ptolo-
meo (siglo II) colocan en las cercaníaa de La Jun-
quera actual (a 6 km. del Pirineo) la población o estación de Deciana, que no aparece en los 
demàs itinerarios. Dado que la distancia entre El Perthus y La Estrada, es casi la que viene 
indicada entre PYRAENEUM y DECIANA, es muy posible que La Estrada sea la antigua 
DECIANA, y que la iglesia de Santa Maria de La Estrada sustituyera a algun monumento 
pagano de aquella población; però a falta de documentos explícites, lo dejamos en simple con-
jetura. 

Respecto de Figueras dos datos son segures: el paso de la via romana por Figueras, im
puesto per la neeesidad de evitar la cadena montuosa de Tarrades y Llers por el NO, y las la-
gunas que desde Rosas y Castelló se extendían hasta Vilabertran y Cabanas por el SE, de los 
pasos del Pirineo Oriental, y el nombre de JUNCARIA dado a la mansiòn o estación de. Figueras. 

La razón de que los romanes llamaran JUNCARIA a Figueras estriba en el terreno pan-
tanose que se extendía por toda la llanura inmediata a Figueras desde el mar hasta Vilabertran 
y Cabanas, llamada ya per Estrabón campo o llanura de jimcos, por la abundància de esta plan
ta en el lugar. 

No se explica facilmente que Figueras psrdiera el nombre romane de Juncaria y en cam-
bio lo heredara en la Edad Media el pueblo de La Junquera, sine porque el nombre debía de ce-
rresponder a toda la llanura fermada por el delta del río Muga, que se inicia peco mas abajo de 
La Junquera y llega hasta el mar. ' ' 

El hecho de existir junto a la ciudad de Fíguei-as una antigua iglesia parroquial dedi
cada al Apòstol con el vetusto y sugestive nombre de San Pablo de la Calzada; el nombre de 
Calle de San Pablo dado a la via urbana abierta a continuación de la iglesia de San Pedró en 
dirección a Gerona y la existència de otra parròquia dedicada a San Pablo en Sarrià, el otro ex
tremo del trayecto Figueras-Gerona; la profusión de temples, capillas, estatuas, altares, reta-
blos y objetes de devoción popular referentes al mismo santó, revelan un interès de nuestros 
antepasados en atestiguar su vieja creencia de que San Pablo efectivamente habia seguido esta 
ruta desde Narbona a Tarragona en su empeüo de evangelizar a nuestro pueblo. 

i : 



Plaza de la 

Diputación 

Dentro del programa de actos del XXV aniversario de la Libera-
ción de Gerona por las Tropas Nacionales, tuvo lugar el acto de la inau-
guración de una plaza que lleva el nombre de la Diputación. Se halla 
situada en la Avenida de San Francisco y al acto asistieron las autorida-

des provinciales y loca-
les, así como una gran 
muchedumbre. 

En esta nueva 
plaza gerundense se ha 
instalado el monumento 
a los Caídos y durante 
el acto de su inaugura-
ción se celebro una mísa. 

12 
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El dociorjubany en su entrada a Gerona. 

NUEVO OBISPO 
La Santa Sede Uenó el vacío de la Sede de San Narciso y designo nuevo obispo 

para la diòcesis de Gerona, en la persona del Excmo. y Rvdmo. Dr. don Narciso 
Jubany. A todos les consta la satisfacción que el nombramiento produjo. La destacada 
personalidad del nuevo obispo —hasta aquel momento obispo auxiliar de la diòcesis 
de Barcelona— tenia ademàs la vinculación a nuestra diòcesis por ser hijo de Santa 
Coloma de Farnés. Todos reflejamos lo agradable de la sorpresa del nombramiento. 
Gerona tenia su obispo. 

En estàs pàginas se ofrece un reportaje de la llegada del seiior obispo a la ca
pital de la diòcesis. La recepción de toda la ciudad y diòcesis volcadas al paso del 
nuevo pastor es inenarrable. La emociòn, la alegria y el entusiasmo se desbordaron y 
alcanzó todos los puntos del recorrido. Una multitud importante dio una bienvenida 
cordial y afectuosa al doctor Jubany, quien tuvo así la medida exacta de la satisfacción 
por su nombramiento. 

Nos unimos a estos sentimientos, besando el anillo pastoral del Excelentísimo 
y Rvdmo, Dr. don Narciso Jubany y deseàndole largo y fructífero gobierno de nues
tra diòcesis. 

18 



La madre besa al hl|o Oblapo. 

En el dia de San José, la co
mitiva episcopal salió de Barce
lona poco después de las diez de la 
manana, de la plaza de la Cate
dral. Viajaban, en un autumóvil, el 
Arzobispo-Obispo de la Ciudad 
Condal, Dr. Gre^orio Modi'C'go Ca-
saus, y el Obispo de nuestra diò
cesis. En otro vehículo viajaban 
representaciones del Gobierno Ci
vil, Ayuntamiento y corporación 
provincial barcelonesa. 

Llegados a la localidad de 
Arenys de Mar, última parròquia 
del Obispado barcelonès, ambos 

Prelados se dirigieron a la parròquia, en donde se apifíaba una ingente multitud, que recibió 
la bendición de los dos pastores. A continuación se entono una Salve. Momento emotivo fue 
también el de la despedida de quienes durante ocho anos han colaborado en regir la diòcesis 
de Barcelona. 

Llegados a Canet, esperaban al nuevo Obispo gerundense, una representaciòn del Cabil-
do catedralicio, con quienes tras recórrer la parròquia y saludar a los primeros diocesanes que 
le tributaban su espontàneo tributo de bienvenida y simpatia, el Dr. Jubany se retiro a almor-
zar en compaüía de un grupo de sacerdotes. A las cuatro de la tarde la comitiva se puso en mar-
cha haeia Gerona. El recorrído estuvo jalonado por las constantes paradas quf; el coche en que 
viajaba el senor Obispo se veia obligado a hacer, para atender a los numerosos grupos de dio-
cesanos, que se alineaban en la ruta para tributar su primer homenaje a su Obispo. 

En el mojón que senala el limita entre nuestra provincià y la de Barcelona aguardaban 
a su Excelencia Rvdma, el Gobernador Civil y Jefe provincial del Movimiento, sefíor Hellín 
Sol; General Gobernador Militar de la Plaza y Provincià, Duque de la Victoria; Presidente de 
la Diputación Provincial, seüor de Llobet Llavari; Teniente Coronel de la Guardia Civil, senor 
Alvarez Castillo, y otras representaciones y autoridades. El Dr. Jubany departió amigable-
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l-'l (iobernador Civil, don VÍctor{Hcllfii, y el Alcalde de Qerona, don Pcilro Ordis, aconipafian al niievo Prclndo. 

mente con todos ellos, y poco después y tras instalarse en el coche especial del Gobernador Ci
vil, que vestia unirorme de Jefe provincial del Movimiento, siguieron la ruta. 

En Santa Coloma de Farnés, el Ayuntamiento, la parròquia, en resumen, todas las 
fuerzaa vivas de aquella poblaeión estaban esperando a su conciudadano, aquel que durante 
afios era llamado el "obispo de Santa Coloma". 

La llegada a Gerona fue realmente apoteòsica y todo el itinerario estaba cubierto por 
una doble hilera de muchedumbre que saludaba al nuevo Pastor de la provincià. Fue recibido 
por el Alcalde de Gerona, don Pedró Ordis y demaa componentes de la Corporación municipal. 

Orí?anizado el cortejo procesional con Cruz Alzada, el Sr. Obispo acompaiïado de las 
autoridades se dirigieron a la Catedral, en una constante aclamación, a las que correspondía el 
seiïor Obispo con cariiïosos saludos. 

En la Catedral fue recibido por el Cabildo Catedralicio, presidido por el Dr. Taberner, 
procediéndose seguidamente a la ceremonia de prestar juramento y de la toma de posesión. Ya 
en el interior del Templo, se entono un Te Deum pronunciandose seguidamente los parlamen
tes de bienvenida del Dr. Taberner y el Sermón de llegada del Sr. Obispo. 

A lo largo de todo el trayecto, como se ha dicho antes, en la catedral y en la ceremonia 
de beaamanos, fue constante la emoción y el entusiasmo de la multitud que demostraba su afec
to al nuevo Pastor. 
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La alocución del Sr. Obispo fue amplia y profunda. Recojamos algunos pàrrafos: 

"La profunda emoción que experimenté, al conocer la designación de S. S. el 
Papa Paulo VI tuvo, para con mi humilde persona, al designarme obispo de la Diò
cesis de Gerona, ha crecido extraordinariamente en el dia de hoy. Me habéis espe-
rado con ansias e ilusiones, me habéis recibido con veneración y respeto y me habéis 
aclamado con alegria y entusiasmo. 

Al entrar en el recinto de asta santa Iglesia Catedral, he experimenta;[o una 
nueva sensación. He comprendido lo que significa ser obispo de esta gloriosa sede; 
significa venir aquí para realizar, en estàs tierras admirables y en este pueblo incom
parable, un ministerio que en el mismo Jesucristo calificó la prueba de amor hacia El. 

Soy uno de vosotros. El mismo cielo azul que cubre el mar, el llano y la montana 
de esta diòcesis de Gerona, en una conjunción admirable, nos ha visto nacer a todos, a 
vosotros y a mi. Las montafias de las Guillerías y las últimas estribaciones del Mont
seny proyectan constantemente su sombra sobre el pueblo que contemplo los primeres 
pasos de mi vida; y la Virgen de Farnés, con sus ojos serenos y claros, me protegió 
siempre con su mantó maternal, en aquellas mismas tierras que vieron florecer la 
virtud heroica de un Salvador de Horta y de un Dalmacio Moner. 

Soy como vosotros: hijo del pueblo, nacido en el seno de una família honrada 
y trabajadora. Si hoy me acompana el gozo de la presencia de mis padres, con sus ca-
bellos blancos y con el peso de sus anos, ello es debido a la fecundidad gloriosa de 
nuestras familias: sencillas y laboriosas, curtidas en el rasgo trabajar, però sobre todo 
fieles a los principios mas sagrados de la honradez y de la moralidad. 

Vengo a vosotros, los gerundenses, que constuís uno de los pueblos mas glorio
sos de nuestra Pàtria: por vuestra laboriosidad; por vuestra nobleza; por vuestra 
religiosidad; por vuestra simpatia; por vuestra cortesia; por el sentido patriarcal de 
vuestras familias por la glòria que supone el gran número de almas consagradas a 
Dios, nacidas en vuestros hogares. __ _ _.. . • . \,:,^u:..:-^^t^-^-^^^^i:^6^tíí'Mís£M^ I 

Me ha precedido un obispo, cuyos sagrados despojos reposan bajo estàs mis
mas bóvedas de la Iglesia Catedral. Estoy seguro que està presente entre nosotros: 
gozoso con nuestro gozo y vibrante con nuestra misma vibración de amor y de paz. 
El, que durante tantos anos dedico toda su vida y todas sus actividades al gobierno 
de esta diòcesis: él, que no perdono sacrificios ni trabajos para conducir su pueblo 
por los mejores camines de santificación; El, que Uegó a la muerte con la aurèola de 
una venerable ancianidad y con el carino filial de todos sus diocesanes. Quiera ser El el 
mejor intercesor en el cielo para este pontificado que comienza en el dia de hoy! 

Vengo en la hora, en que la Iglesia catòlica està celebrando su Concilio Ecumé-
nico Vaticano I I : hora de renovaciòn y de puesta al dia; hora de ànsia y de inquietud; 
hora indudable de un gran soplo del Espíritu Santo. Es el momento en que la Iglesia 
quiere entablar su dialogo de salvación con el mundo moderno y, para ello, se interro
ga a sí misma. 

Un deber nos apremia a todos: hacernos dignos de la Iglesia, la única que rea-
liza la obra salvadora de Cristo entre los hombres". 
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Hospital dC Caridnil, tlt t - leueras . 

HOSPITALES DE 
LA PROVÍNCIA 

Por JOSÉ M." BERNILS 

Nos ha parecido interesante recoger una breve historia de los hos-
pitales 'provincialCH que tienen el caràcter de beneficència particular. Solo 
iinos pocos han dcjado de suministrarnos los datos precisos, però hemon 
conseguido información de los mas importantes y con ellos henios hilva-
nado este pequeno trabajo. Intencionadamente hemos eludido al Hospital 
provincial, de la Excma. Diputación, pues sii amplitud escapa a unas breves 
líneas y en su dia se le puede dedicar el espacio que reabnente merece. 
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La misión exacta de estos hospitales e.s- desconocida la mayoría de 
las veces por los propios ciudadanos. El Servicio abnegado que se presta a. 
los enfermos que no tienen recursos económicos y los prohlemas que se 
presentan a las Juntas que rigen la marcha de estos centros, escapan casi 
siempre al aire alegre, poca meditabundo, de las calles de la ciudad. Solo 
cuando se entra por la puerta grande del Hospital y se contempla la in-
mensa labor que allí se realiza, uno llega a pensar el alto sentido de caridad 
que tenían nuestros antepasados cuando se lanzaron a crear estos hospi-
tles con solo limosnas y legados. Hoy el concepto de Hospital ha cambiado 
radicalniente. Todos en general siguen con sus dificultades econòmica^ y 
algunos no reciben ayuda de nadie, nianteyiiéndose por verdaderos alardes 
administrativos. Però todos han perdido aquella atmosfera de hospital de 
sigla pasado. Hoy estan mas llenos de luz, mús alegres, coíi mayores servi-
cios y algunos cuentan incluso con el aparato de televisión. También ha 
cambiado la mentalidad de todos al pensar en el Hospital y se ha compren-
dido que el mejor Servicio medico se ofrece mas acertadamente en un esta-
blecimiento adecuado y no en el domicilio particular, com,o antes se hacia 
con la Tnaternidad, por ejemplo. 

La colaboración para poder ofrecer este trabajo sobre hospitales 
provinciales ha sido amplia, como decíamos al principio. Hemos de agra-
decerla a los alcaldes de Puigcerdà y San Juan de las Abadesas, a don Juan 
Prat Colomer, de Ripoll y a don J. Selles Ventolà, de Olot. Los datos histó-
ricos del Hospital de Figueras han sido obtenidos del Vibro '''Figueras - No-
tas históricas" de don Eduardo Rodeja y de la administración del Hospital. 
A todos nuestro agradeciniiento. 

El Hospital de Caridad de Figueras 

Loa primeros datoa que se tienen del Hospital de Caridad, de Figueras, se remontan al 
primera de julio de 1313. El matrimonio de Figueras llamado Bernardo Jaime y Gassenda, en 
presencia del Obispo de Gerona, Guillermo, y del Rey de Aragón, constituidos personalmente 
en el palacio del Abad de Vilabertran, dispusieron que sus hienes fueran empleades en la fun-
dación de un Hospital para enfermos pobres y para que encontraran reposo en sus fatigas los 
hermanos predicadores menores y otros pobres de la región. El mismo matrimonio solicitó y 
les fue concedida, la obligación de servir personalmente en el mismo Hospital "casta y religio-
samente" al servicio de los pobres, en donde deseaban terminar sus días, prometiendo llevar 
vestides con el venerable signo de la Santa Cruz, bordada en rojo. 

El Obispo de Gerona concedió el privilegio de que ademàa de los fundadores, sus suce-
sores pudieran vestir igualmente. 

Este primer hospital de Figueras estaba situado en la actual calle La Junquera, al lado 
de la Gapilla de San Sebastiàn, sitio que hoy ocupa el àbside de la Iglesia arciprestal. 

El 28 de enero de 1608, dofía Ursula de Vilanova y Roca, hacendada de Figueras, cedia al 
Hospital, a extramuros de la población y lindante con un hospital de leprosos que existia con
tigu© a la iglesia de San Baudilio, bajo el patronato de San Làzaro, un terreno necesario para 
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edificar un nuevo Hospital. Impuso la obligación de que se le rezase dos misas y dos responaos 
mensuales por su alma. 

El 10 de noviembre del mismo aüo se efectuo el traslado al nuevo Hospital. Dicha família 
Vilanova hizo construir a su cargo la Iglesia de San Baudilio y San Làzaro, que fue la del Hos
pital, siendo confirmada por la Bula Pontificia el 21 de abril de 1632. 

El 1 de septiembre de 1628, el Rdo. P. Capuchino Fray Bernardino de Manlleu, hizo en
trena al capellan beneficiario de la Iglesia Parroquial de B'̂ igueras de unos huesos pertenecien-
tes al cuerpo de San Damiàn, para colocarlos en la Iglesia de San Baudilio. 

En 1717 un pastor llamado Francisco Barrios dejó sus bienes al Hospital para construir 
la escalera de piedra de sillería que unia el patio con el piso. 

Un legado importante lo ofreció don Francisco Ramera. Parte de sus bienes fueron ena-
jenados y se adquirieron tres extensiones de terreno en pueblos cercanos. 

En 1803 y debido a la mala administración que se llevaba en el establecimiento desde 
hacía unos ocho anos, el rey Carlos IV dicto la "Ordenanzas para el régimen y gobierno del San
to Hospital de la ciudad de Figueras". 

Durante la Guerra de Liberación (1936-1939) el edifieío del Hospital sufrió los efectes 
de los fuertes bombardeos y quedo en ruinaL .̂ No pudo aprovecharse nada del edificio y provi-
sionalmente los servicios del Hospital funcionaron en un edificio particular, hasta que se con
certo los servicios de los enfermos pobres con una clínica particular. 

La Dirección General de Regiones Devastadas y sobre un terreno cedido por el Ayunta-
miento, al norte del Parque Bosque Municipal, construyó un nuevo y amplio edificio, que em-
pezó a funcionar en noviembre de 1956. 

Consta actualmente de 66 eamas, ampliables a 100 y en caso de emergència a 150. Dis-
pone de los mejores servicios y en 1963 cfreció 11.238 estancias, de ellas 3.952 totalmente grp,-
tuitas y 1.196 al precio de 25 pesetas. Hub3 en el establecimiento 385 nacimientos y se practica-
ron 244 operaciones. El presupuesto anual del establecimiento es de cerca de un millón y medio 
de pesetas. Para nutrir esta cantidad el Hospital no dispone de ayuda econòmica de ninguna 
clase, ni del Ayuntamiento, ni de la Diputación ni del Estado. Se nutre del ligero margen co
mercial que le dejan las estancias de los enfermos de pago y de las rentas de las fincas que le 
legaron diferentes benefactores, en especial las dejadas por don Alberto Camps Armet, en 
1936, con fincas en los termines de Darnius, San Lorenzo de la Muga y Albaüà. Sin 
embargo, debido al encarecimiento de la vida estàs rentas se van haciendo insuficientes y la 
Junta del Hospital està estudiando la in\ersión de la venta de unos solares céntricos que posee 
en Figueras y que compro en el afío 1914 para construir un nuevo Hospital, con la construcción 
de un edificio de viviendas sobre los terrenos del antiguo Hospital. 

El Hospital de Caridad de Figueras se rige por una Junta formada por el Alcalde, en 
calidad de Pi-esidente, dos concejales, los dos curas-pàrrocos y dos ciudadanos propuestos por 
el Ayuntamiento. Colaboran con la Junta un Secretario y un Depositario-Administrador. 

El Hospital atiende a los enfermos pobres de la ciudad que necesitan hospitalización y 
asistencia, y a los enfermos de pago que lo solicitan. Tiene un concierto con el Seguro Obliga-
torio de Enfermedad para atender el servicio de materialidad. 

El cuadro facultativo lo forman tres médicos titulares (un cirujano, un internista y un 
auxiliar) y un practicante. Lo complementan unos 23 médicos de distintas especialidades, siete 
practicantes y tres comadronas. Estos médicos no titulares tienen la obligación de atender a 
los enfermos pobres, de manera totalmente gratuïta, siempre que se les requiera para ello. 
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El Hospital Muiiícíiial de Ripoll 

El Hospital de la Villa de Ripoll, tieno en su haber, al igual que otras instituciones ripo-
llesas, una larga, fecunda y extensa historia. 

Seguramente ningiin otro edificio de la Condal Villa ha sido víctima tan propiciatòria de 
las guerras, como el del Hospital, tal como lo titulamoa actualmente, o de "l'Hospital de pobres 
malats o de Nostra Senyora de Gracia", eomo lo conocían nuestros antepasados. 

El dia 19 de mayo del ano 1573, el ilustre senor don Jerónimo de Pinós, Procurador Ge
neral de la Villa y su Abadia, en nombre del Abad Clemente May —a quien Ripoll debe la crca-
ción del Real Colegio en el que sobresalieron tantos varones ilustres— convocaba en su Palacio 
Abacial a 68 de los vecinos mas notables y distinguidos de la Villa de Ripoll al objeto de tra-
tar de la fundación de un Hospital de pobres enfermos, necesidad observada por el creciente 
desarroUo industrial de la población, ya que el Monasterio jurídicamente disponia .le "l'Hospc-
tal de l'Almoina o de Raig'' para peregrinos y forasteros necesitados. 

La iniciativa fue aceptada con el mayor entusismo por los vecinos reunidos, los cuales 
ofrecieron en el acto y de forma no menos generosa variadas cantidades que unidas a las reco-
gidas después por todas las barriadas de la Villa y con el apoyo de la poderosa protección del 
Monasterio, fue posible llevar a feliz termino, dentro este mismo ano. 

Recuerda el hecho cuanto consigna la rnàs antigua de las tres làpidas: 

AB LAS CHARITATS DEL HOMES 
DE RIPOLL Y ALTRES PERSONES DEVOTES FONCH 
EDIFICADA LA PRESENT CASA EN LO ANY 1573 

Csra Irontal del cuerpo de unlún entre la Capllla y el cdlflclo principal. 

Un caserón fue construido a 
extramuros de la Villa junto a la Ca-
pilla de Nuestra Senora de Gracia, sin 
comunicación directa con ella y sepa
rada por el camino vecinal de Olot. 
Posteriormente se unieron en la re-
edificación de 1661. 

La fundación exacta de esta 
Capilla de Gracia se desconoce, no 
obstante la fecha de 1626 grabada 
junto a dos "galls" en el mismo medio 
del lindar de su puerta de entrada, 
parece indicar que en tal fecha se 
habrían efectuado obras de mejora o 
en.sanche en la misma. 

En el mes de noviembre de 
1654 los franceses ocuparon toda la 
Cerdaíïa rindiendo la plaza de Puig
cerdà y con la amenaza de invasión 
del Principado. 

El comandante militar encar-
gado de la defensa de Ripoll para 
repeler y asegurar la estrategida con
tra el enemigo y defenderse con ma
yor desenvoltura y ventaja, de Real 

30 



Fnclinrln del ciier-
pn prliiclpul (Icl 
Hnstillnl. 

Al fondo dcifct in 
sJtiiDcíAn del cUifi-
clo de In Cnpilh) 
del ciiie sohrcsnic 
cl cainpanll . 

orden, mandó incendiar el edií'icio del Hospital y todo su arrabal. Dice un documento de la època: 
"La casa fou tota cremada sens aprofitar cosa gran 7ii xicha sols lo altar qui vui es un escon i 
portas que vui es tot dins la Capella y la roba blanca qucs co7iservà dins St. Eudalt tot lo temps 
de guerra". 

El Hospital quedo reducido a cenizas, quedando únicamente en pie la Capilla de Nuestra 
Senora de Gracia. Desí^raciadamente contra todos los preparativos militares y sistemas de de
fensa, las tropas francesas entraron en Ripoll: "La vila es rendí a l'obediència de França el dia 
3 de desembre del mateix any". 

Providencialmente apareció el tratado entre Espana y Francia conocido por '*Pau dels 
Pirineus", perdiendo en ello por nuestra parte el Rosellón y Conflent. 

Dentro este nuevo período los ripollese pensaron inmediatamente en su hospital y siendo 
el 4 de enero de 1661 fue llamado todo el pueblo al Palacio Abacial para tratar de la recons-
trucción y lugar de emplazamiento. La mayoría resolvió el mismo emplazamiento del arrabal 
de Olot, contra el parecer de otros que aleccionados por la pasada experiència, proponían la nue-
va edificación dentro las murallas de \v. Villa temiendo con razón la repetición del desastre. 

FOU REDIFICADA LA PRESENT CASA 
EN LO ANY 1661 

CAUSA DE LA GUERRA 

De esta forma se expresa la Rep:unda làpida referiéndose a los hechos reseiíados. 
El nuevo edificio fue construido mas es.paciosamente... A finales de diciembre de 1667 

decidieron interrumpir las obras, en las que se habían empleado : ""noucemtas catorze lliíiras, 
deu sous i un diner", aparte lo que tenia gastado el otro administrador senor Deop y màs con-
creamente ..."per ser cridada altra volta la guerra entre las dos Coronas, per lo temor tenÍ7n 
noi tornien aspatllarlo, que Déu no vulla"... 

En una nota de un siglo después —enero 1769— se hace constar que era el Hospital 
muy escaso de rentas y por tal motivo se acordaba que todos los miércoles de cada semana se 
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Paso camino aiill{;iio a Olot. CdIFIcín 
que une lo9 iSns cuerpns con cxceso 

de clrculacIAn por cl pón lco . 

efectuaria una colecta por toda la Villa para aliviar las necesi-
dades de aquella casa y de sus pobres enfermos. 

En 6 de agosto de 1811 las Cortes de Càdiz promulgaren 
el decreto en virtud del cual quedaban derogadas las jurisdiccio-
nes senoriales, y el Hospital pasó a ser establecimiento de ex
clusiva dependència municipal, con libre administración de sus 
rentas controladas por el Municipio. 

Por la misma causa de la guerra, de nuevo fue destruido 
el Hospital el dia 22 de mayo de 1839, guerra civil de los siete 
anos, que dejó este edificio reducido a cenizas, tratado como dos 
sigles antes. 

Vuelta la normalidad después de uno de los desastres mas importantes de la historia de 
la villa de Ripoll, ni por un momento dejaron los generosos patricios la idea reedificar de una 
forma u otra un casal para enfermos pobres. Se formaron proyectos para edificar en terrenos 
de propiedad indiscutible, resolviéndose reconstruir lo antiguo, prescindiendo del vecindario 
ya que carecía de recursos, acordàndose enajenar de las rentas propias del patrimonio "dos cen-
sals de valor 1.400 lliures" dando así comienzo a las obras de reconstrucción. 

Por cierto que esta gestión resulto duramente amonestada por el Gobierno de la provin
cià, responsabilizando al Alcalde de Ripoll y pidiendo claras razones y motives por el practica-
do enajenamiento de rentas, cuando estaba pendiente aún la aprobacion del presupuesto muni
cipal. 

Esta reedificación es la perpetuada en elegante latín en la tercera de las làpidas. 

LUCIDOR SURGO AD NIHILUM BIS MARTE REDACTA 
ANNO DNI MDCCCXLVI ELISABETH II REGNANTE 

Después de esta fecha varias han sido las modificaciones que en plan de mejoras se han 
introducido en el edificio, contnido con fondos comunales, o cantidades y caridades particuia-
res. En 1897 con el producte de una tómbola, que con dos meses dió un beneficio de 1.218 pt^se-
tas, pudieron presupuestarse obras de cxcelente utilidad en los bajos y hasta alguna dependèn
cia del edificio. En 1902 se construyó el nuevo campanario y su campana. 

Desde un principio el cuidado asistencial de los internes estaba a cargo de un "hospita
ler", una nota de gastos del Hospital durante el aíïo 1850 y que con detalle senala que ascienden 
a 1565 reales, de los que 650 corresponden al "hospitaler" por 330 estancias de enfermos y 200 
por el suministro de utensilios de cocina y nmpieza de ropas de camas y coserlas. Mas tarde 
en 1860 estuvo al cuidado de las Hermanas Carmelitas de la Caridad que ademàs cuidaban de la 
enseüanza de doncellas y que al inaugurar su nuevo colegio, cedieron este cometido a las Her
manas Josefinas. 

La beneficència pública en sus variadas necesidades, ha estado reducida en Ripoll en el 
Hospital. Es casa de enfermos pobres; manicomio provisional; asilo de viejos y de todo sirve, 
siendo sua ingresos de unas pequenas rentas, del erario municipal y unas pocas cuotas volun-
tarias entre la población. 
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El Huspital de OInt 

La benèfica institución que 
lleva por nombre HOSPITAL DE 
SAN JAIME DE OLOT, fue fundada 
por el filàntropo Notario de la Villa 
don Miguel Març, en el ano 1554. 

Antiguamente habían existido 
otros doa Hospitales, el primero de 
los cuales fue destruido por los ter re-
motos de los anos 1427 y 1428, que 
destruyeron totalmente la Villa, y el 
seííundo, que se fundo a primeros del 
Higlo XVI se tienen escasos datos de 
su historial. 

El edificio del actual Hospital, 
tiene su entrada principal por la 
calle de San Rafael y consta de planta 
baja y dos pisos, con un gran patio 
central y un amplio ja rd ín en la par te 
que da a mediodía, lo que permite que 
el sol de en sus espaciosas galerías. 
Dispone de 40 camas para mujeres y 
28 para hombres, mas 16 para enfer-
medades infecciosas entre enfermos 
de ambos sexos y 8 mas para opera
des de la beneficència municipal, o sea, en total de unas 100 camas. En el mismo edificio està 
el convento de la Hermanas que cuidan de los enfermos, así como la Iglesia que està abierta í"um-
bién al publico. Por Real Orden de 21 d-j agosto de 1860 fue declarado Hospital Municipal. 

Pa ra su orden y gobierno, se rige bajo ia dirección de una Junta Administrat iva y de un 
Reglamento aprobado por el Ayuntamienlo en pleno en sesión de 28 de julio de 1930. Compo
nen diclia Junta , los senores siguientes: Sr. Alcalde de la ciudad, dos Concejales del Ayunta-
miento, Rdo. Pàrroco Arcipreste y cinco vecinos de reconocida solvència moral y con celo be-
néfico. 

Existe ademàs, una J u n t a Auxiliar de Senoras, para el desempeüo de las funciones que 

tengan relación con au ramo y sexo, princJpalmente a todo aquello que concierne a ropería. 

Tiene un Capellàn para las atenciones e<ípirituales de los enfermos, y tiene igualmente 

su residència en el mismo Hospital. Hay do3 médicos t i tulares nombrados por la Dirección Ge

neral de Sanidad. 

La Administración corre a cargo de ini Administrador nombrado por el Ayuntamiento 

a propuesta de la Jun ta Administrat iva. 

El cuidado y asistencia de los enfermos, ademàs de personal auxiliar, como la limpieza 
y aseo del eatablecimiento, corre a cargo de 11 Hermanas Carmelitas de la Caridad. Dichas 
Hermanas Carmelitas estan en el Hospital desde el 18 de junio de 1847, según contrata f i rmada 
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por los Administradores del Hospital de San Jaime de Olot y la Reverenda Madre doiïa Joa-
quina de Mas y de Vedruna, vecina de Vich Priora y Fundadora de las líermanas Carmelitas 
de la Caridad (hoy venerada en los altaros^, ante el Notario don Ramon Surroca. 

Anteriormente a las actuales Hermanas Carmelitas, prestaban sus servicios en la Sala 
de Hombres, los Hermanos de la Caridad, según convenio ante el Notario don Baudilio de Mo
rales en 4 septiembre de 1805. 

Anexa al edificio Hospital existe la Clínica Dr. Fàbregas. Tiene caràcter publico y fue 
costeada por dicho Dr. y sus ingresos son para ayuda al Hospital. 

La parte econòmica de nuestro Santo Hospital, se sostiene por la gràcia de Dios, de unaí-
pequenas subvenciones por parte de la Excma. Diputación Provincial, Caja de Ahorros y del 
Ayuntamiento de la ciudad, ingresos de la Clínica, legados y por la generosidad de los olotenses 
que con sus cuotas mensuales y sus donativos que anónimamcnte depositan en el buzún del esta-
blecimiento, contribuyendo así al alivio del que sui're y al consuelo del que Hora. 

El Hospital Miifliicípal clc San Juan de las /Ibailcsas 

Es difícil concretar el origen exacto de este establecimiento de caridad cristiana. El his
toriador Rdo. Don Pablo Parassols y Pi nos dice que existia ya Hospital en San Juan de las 
Abadesas en el siglo XV. En 1705 sufrió varias transformaciones. En 30 de octubre del ano 
1843 se hicieron cargo del benéfico establecimiento, a petición del Ayuntamiento, tres religio-
sas del Instituto de Hermanas Carmelitas de la Caridad. En 1847 gracias a la generosidad del 
canónigo don Sebastiàn Miró, se amplia el edificio destinàndose una parte del mismo Hospital 
para el cuidado de los enfermos y otra parte a la ensenanza de nifias. En 1926 gracias a la mu
nificència del llorado don Santiago Espona, se construye el actual y bien dotado Colegio, magni
fico por su estilo dedicado exclusivamente a la ensenanza de nil·las, quedando así separada la en-
seüanza del Hospital. 

El actual edificio que ocupa el Hospital Municipal de esta Villa, empezó a construir.se en 
el aíïo 1937 y fue cubierto en 1939 Lerminàndose parcialmente durante los anos 1941-42. 

En los anos 1958-61 el edificio Hospital Municipal fue totalmente terminado llevàndose 
a cabo obras de importància que lo sitúan a la altura de los mejores hospitales de la província. 
Dicho establecimiento es para la Villa de San Juan de las Abadesas, siendo un canto constante 
a la Caridad. Su realización ha sido posible gracias a la ayuda caritativa del Excmo. Sr. Obispo 
de Vich, Excma. Diputación Provincial de Gerona, Magnifico Ayuntamiento de esta Villa, 
Fundación Espona y las Empresas industrialp.^, Pierre, S. A.; Fibran, S. A. y Llaudet, S, A., 
pues en dicho inmueble se han invertido mas de un niillón y medio de pesetas. 

En dicho establecimiento se atienden enfermos vecinos de la Villa de San Juan de las 
Abadesas y los de Beneficència de la vecina población de Ogassa. Cuenta con 22 camas repar
tida? en habitaciones de dos caniaií y algunas de cama individual. Todas las habitaciones e^itàn 
dotadas de agua, corriente fria y caliente con el correspondiente lavabo, y armario ropero em-
potrado. Posee una moderna y bien dotada s;ila de operaciones, otra dependència donde f&tà 
instalado el aparato de Rayos X 100-100 Girodix, el correspondiente instrumental auxiliar mo-
derno, aparato electrocardiógrafo para cuantos reconocimientos precisa efectuar. 

Tiene un laboratorio convenientemente equipado con dos micronoscopios, estufa esterili-
zadora, centrífuga y todo un complemento de material necesario para efectuar estudio de los 
anàlisis correspondientes a los reconocimientos que se efectúan. 
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El despacho medico, perfectamente equipado para el servicio de los Sres. facultativos, 
así como un moderno archivo para el control de los reconocidos. Tiene instalada calefacción 
central. La instalación completa y moderna de dos cocinas, dos cuartos de aseo, manitarios, lava
bos, comedor con el correspondiente Televisor, Capilla para el servicio religioso y està el edifi-
cio rodeado de un hermoso parquo-jardín para solaz disfrute de los acogidos. 

En 1963 fueron atendidos 52 enfermos con un total de 4.731 estancias; los gastos gene
rales suman unas 402.500 pesetas anuales y son sufragades por el Ayuntamiento, Parròquia, 
Empresas industriales de la localidad y por las aportaciones voluntarias del vecindarío. 

En el tan repetido establecimiento se adscribieron los Servicios de Médicos de Empresa 
en el que, desde el ano 1961, estan mancomunadas las Empresas Espona, S. A.; Fibran, S. A. 
y Llaudet, S. A. 

El Hospital està regido actualmente por las Religiosas Siervas de la Pasión. Desde el 
ano 1961 vienen prodigando su habitual cariíïo y earidad a cuantos enfermos necesiten de sus 
cuidados. 

La administración corre a cargo de la Junta Municipal de Beneficència que bajo su res-
ponsabilidad y dirección ha desarrollado la labor antes mencionada. Integran dicha Junta los 
senores, Alcalde, Pàrroco-Arcipreste, Concejal de Beneficència, Secretario del Ayuntamiento, 
Medico y Farmacéutico titulares, un representante de los productores, otro de los Agro-pecua-
rios del termino y un representante de las empresas fabriles mas importantes de la Villa. 
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Hiispital particular de Puigcerdà 

Puigcerdà tiene Hospital desde hace varios siglos. Ya el "Dietari de Puig·cerdà" publi-
cado por el Rdo. Jaime Martí, en su volumen primero y pàgina 183 menciona la "Real pro
tecció" al Hospital Major (Enero de 1190), y hay varias citas en afíos posteriores que senalan 
la permanència de un hospital en esta villa. Poaiblemente no seria el mísmo que existe actual-
mente el eual fue declarado de Beneficència Particular por Ral Orden del 20 de enero de 1857. 

Para el mejor aervicio del mismo fue fundada por el Obíspo de Urgel, (quien después fue 
el Eminentísimo Cardenal Casanas) la Congregación de las Hermanas del Santo Àngel Custo
dio del Hospital de Puigcerdà, cuya fundación tuvo lugar en la Iglesia Parroquial de Santa 
Maria de esta Villa el 7 de agosto de 1887. Desde entonces la citada Comunidad de Hermanas 
se ha desvelado dia tras dia, noche tras noche, con espíritu de caridad cristiana, sin reparar en 
trabajos y sacrificios, en beneficio de los enfermos, y con su labor constante y la ayuda de per-
sonas con sentimientos nobles ha hecho p jsible mejorar este Establecimiento Benéfico, el cual 
posee en la actualidad un moderno y bien dotado quirófano, ademàs de varios aparatós e insta-
laciones que permiten atender eficazmente a los pacientes, encontrando en esta casa auxilio fi-
aico y espiritual. 
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POSTAL GERUNDENSE 

E L G R I T O DE) LA PIJBLICIDAD 
Por JORGE DALMAU 

—i "No mas calvos! iFuera calvos!" 

Pensé que algo malo habr ían hecho los cal

vos, que así se veían castigados o, cuando me-

noa, senalados. Me enteré que no habían he

cho nada malo loa calvos. Simplemente, un 

producto que pretendía resucitar el pelo que-

ría imponerse en el mercado. Y luchaba. Gri-

tando. 

La propaganda tiene una tècnica y unos 

procedimientos ruidosos; sin ellos haría me-

nos presión, menos cuna. Ciertamente, hacer 

propaganda supone un espíritu de conquista, 

o de pesca: un congreso de ar tes publicitarias 

imprimió en su carte! anunciador un gran 

anzuelo preparado "pescadoramente" para 

ser mordido. Muy expresivo; quien se deja 

coger por la propaganda, por la publicidad, 

es un pobre pez. Y puesto que todos un dia 

u otro somos cogidos por ella, habría que con

venir que mas que un anzuelo lo que la pro

paganda tiene en sus manos es una red dis-

puesta —si el pescador es hàbil e inteligen-

t e— para una pesca railagrosa. 

La publicidad a escala 1964 no respeta de-

masiado la libertad del individuo. Alguien, o 

mas comercialmente "a lgo" debe :ÍU pr imer 

éxito a ese principio. Però también, por opo-

sición, algo debe su fracaso a la propaganda 

por exceso que podria ir desde la estridència 

basta la coacción pasando por toda la gama 

del mal gusto y de la pesadez, del deslumbra-

miento y del canaancio. Es el caso del mal 

anuncio publicitario en radiodifusión que 

obliga cotidianamente a buscar otras sinto-

nías. 

La propaganda comercial, por actuar de 

fuera hacia dentro, necesita utilizar los sen-

tidos. Aquí radica su arte, cuando existe; uti-

lizarlos sin zaherirlos. El establecimiento que 

realiza sua escaparates con buen gusto no di-

gamos ya altamente artístico sinó tan solo 

discreto, digno y amable, tiene muchas mas 

simpatías que aquel que los amontona for-

mando verdaderoa almacenes de genero, car-

telitos, preciós tachados, e incluso faltas de 

ortografia comercial que denotan una exce-

siva priíía en vender, prisa que a veces puede 

ocultar algo no tan noble como ese desvivirse 

por la clientela que se pregona repetida-

mente. Cuidado en morder el anzuelo. 

Sí, creemos que hay que ponerse en guar

dià. Es natural que la publicidad busque ejer-

cer una influencia. Es su profesión, su modo 

de vivir. Però nuestra època ya da otro paso 

al frente hacia el colosalismo, es la època de 

la lente de aumento en todas las cosa.^, es una 

època gràvida. Se vive a ritmo de manana y 

se corre a paso de alud; la música no se con

tenta en en t ra r por el oído y busca el disfraz 

chocante de los jóvenes conjuntos llamémos-

les musicales; el cine no està conforme en 

ser cine a secas y hace carnavaladas pseudo-

r romanas {un agudo critico dijo de Cleopa-

t r a : "si nadie lo remedia todos la veremos"! ) ; 

los carteles publicitàries no pueden medir 

tan solo un metro por setenta centímetroa: 

han de ser mas del doble que el cartel del pro

ducto mas competente; el altavoz de una tóm

bola no puede ser un simple amplificador de 

la voz humana, ha de ser una màquina infer

nal que se oiga mas que un tren expreso y 

que haga imposible todo descanso a varios 
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centenares de metros. Todo porque hay que 
ir adelante. Hay que vender mas. 

Cuando en el recinto del hogar no se puede 
evitar verse libre de la influencia publiL'ita-
ria, cuando el diario, la revista, la radio y la 
televisión no nos dejan tener una isla inde-
pendiente, bien podríanios vernos compensa
des con un poco mas de paz exterior, con un 
poco mas de bienestar publicitario. 

Las ciudades no son carreteras. No se cir
cula por las calles igual que por las correte-
ras. La calle nos pertenece mucho mas, es 
nuestro ambiente usual cuatro veces o mas al 
dia; caras conocidas, paredes aprendidas, 
ruidos y olores y colores familiares, con vida 
pròpia a cada momento del dia. Si no se es 
automovilista empedernido no hay familiaij-
dad con la carretera: solo por necesidad. Però 
las calles son algo mas que carreteras con 
sombra y con gente; son un trozo de la mis-
ma ciudad, vital, hecho de saludo, de cuidado, 
de conversación, son queja y sol, Uuvla y ro-
mentario, convivència y encuentro. Son el 
cielo abierto de la ciudad. 

Por eso qusiéramos ver nuestras calles 
—que es decir nuestra ciudad— con mas res-
petos publicitarios. Privadamente quien desea 
ver limpias de papeles sus propias fachadas 
y piedras levanta en alto la coraza del "Pro-
hibido fijar carteles", que dice mucho en fa
vor de su civismo. Però no es bastante. Ma-

chas corazas podran parar muchos golpes de 
circos, deterírentes y bebidas, però entre to-
das no lograràn templar la espada que nece-
sita una ciudad para ganar la batalla de la 
publicidad. Cuando después de unas Ferias, o 
de unos "Días" .senalados, o de una campana 
determinada uno contempla el estado de nues-
tros pilastres, fachadas y paredes, pítinsa que 
estamos viviendo un grafismo desquiciado y 
que aquel estado deplorable es de igual sen-
tido que los "grafiti" infantiles 1e poca edu-
cación primària tiznando todas l·is superfí
cies planas. La única diferencia es que la pu
blicidad profesional se hace en dincro. Y con 
permiso. Y con arbitrios. 

No pretendamos aniquilar toda la publici
dad. La buena, discreta, es incluso un buen 
elemento decorativo. Un cartel inteligente 
puede ser mirado muchas veces al dia. Però 
creemos que la super-publicidad merece ser 
tenida a raya. Esa raya podria ser una buena 
ordenanza municipal, y tal vez unas buenas 
carteleras cilíndricas, ordenadas, sistema 
virgen en nuestra ciudad. Dejaríamos, enton-
ces, de ser un poco pueblo, un poco carretera 
y un poco ferial. 

En fin, lo del principio: un dia u otro tcdos 
terminamos mordiendo un anzuelo. Somos 
unos pobres peces. Porque i hay qué ver!, 
hemos hecho publicidad de la misma publici
dad : Es el ro^mo. 
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El "Maestro 
de Lledó" 

Por JUAN SUTRA VlSlAS 

Confunto del Ketablo de Llcd6. Ames de tQ3G. 

En el estudio de la Pintura del 
Renacimiento en Cataluna, nuestra Pro
vincià de Gerona ocupa, sin duda alguna, 
un lugar preferente, no despreciable, por 
la personalidad de los Artistas y la cali-
dad de sua obras. 

Prueba de ello podemos tenerla, 
al constatar, en el legado que, poco antes 
de su muerte, nos hacía el Profesor 
Chandler Rathfon POST, del Volumen 
XH de su obra *'A HISTORY OF SPANISH PAINTING", que en sus dos tomos, viene a ofre-
cernos un detallado estudio de "La Escuela Catalana, en los inicios del Renacimiento". 

Por su relevante importància, al lado de Pintores tales como Joan y Pere GASCÓ, so-
bresalen, centrados en nuestra Província, figuras relevantes tales como Perris FONTAYNES; 
el Uamado "Maeatro de San Fèlix", y el Artista que hace unos anos dimos a conocer (I), cuya 
producción se estudia y clasifica bajo el nombre de "El Monogramista Catalàn" (Pere MA
TES?). 

Entomo a au Taller y Escuela que, indudablemente formó, y que al tener conocimienio 
de Documentos que deben existir, no dejaràn de proporcionar datos de interès, nos llamaron 
poderosamente la atención y la del eminenle hispanista Profesor POST, con el cual íbamos cola-
borando, unas cuantas Obras, que por sus características, podían agruparse como producciones 
de un mismo Artista, al cual, carentes de Documentación, penso en denominarlo en su Obra, en 
el capitulo que le consagro el Dr. POST, "El Maestro de Lledó". 

Nombre que le fue atribuido al Autor del Retablo que para la Iglesia del Monasterio de 
Saïita Maria de Lledó, cerca de Figueras, nos presentaba un conjunto no despreciable, y del 
cual solo se perdió en 1936, la predeia o bancal, y la ornamentación, en talla ricamente dorada 
y policromada, de las partes laterales y superior, en la que aparecía el Padre Eterno. 

En la predeia del conjunto primitivo, solo existían cuatro plafones pintados, en los que 
se representaban, Maria Magdalena; San Cristóbal, Uevando en hombros al Divino Nifto; ha. 
Piedad; Santa Lucia; quedando sin pintar, el plafón siguiente. 
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Retabto de Lledó. 
N.° .127 del >1u9co DIoccsann de Oornna-

Las par tes salvadas, y que en 
la actualidad se hallan en el Museo 
Diocesano catalogadas con el número 
327, consisten en t res tablas que ocu-
pan el camino horizontal central, con 
la representación de San Damiàn, 
San Cosme y San Roque. Ocupando el 
camino horizontal superior, otras 
trea tablas, de menores dimensiones, 
escenifican San Martín, partiendo su 
c:ipa con el pobre; al centro, la Cruci-
fixion, con la Virgen y San Juan y, 
en la tercera escena, un Santo Ermi-
tano, con unos jóvenes ari'odillados. 

El estado de conservación de 
las pinturas, salvo en determinadas 
zonas, es, inmejorable. 

Cabé remarcar la presentación 
que nos da el Art ista, al colocar al 
centro, San Cosme, que tiene a su de-
recha San Damian; forma, esta, neta-

mente dist inta a la que normalmente venia haciéndose, siendo interesante anotar, el presentar-
nos al lado de estos Santos Patronos de la Medicina y de la Farmàcia, a San Roque, invocado 
pa ra preservar de la Peste. 

Ello nos permite constatar, al consultar el interesante t rabajo del investigador don Pe
dró Vayreda Olivas, "E l Pr iora t de Lladó i les seves filials" (2) que existían dos Cofradías no
tables tanto por su anti^üedad, como por la popularidad adquiridas, la de los Santos Médicos 
—Cosme y Damiàn— y la de San Lamberto. No dejando de tener gran interès el conocer la 
existència, bajo la orden agustiniana, de un albergue u hospital abierto, en aquella Parròquia, 
ya desde el ano 1196. 

En la Iglesia Parroquial de Hospitalet de Llobregat, existe un interesante Retablo dedi-

cado a San Roque, que pudo salvarse milagrosamente cuando fue incendiada la Iglesia en 1936. 

Merecen especial interès las escenas nar ra t ivas de la Vida del Santo. Senaladísimo Pa-
trono para una población precisamente denominada Hospitalet, que celebra una de sus dos 

grandes fiestas el 16 de agosto; San Roque. 

En cuatro escenas se nos presentan ; su nacimiento, recompensa a las oraciones de sus 
padres, estéri les; la distribución y reparto que de sus hienes, herència familiar, hace el San to ; 
una de las actividades de su vida, al obrar cari tat ivamente en bien de los atacados por la peste; 
y su muerte, encarcelado por haber sido injustamente acusado de espia, viendo su guardiàn, 
como se aleja el alma del Santo, rodeada de Angeles. 

Las restantes Tablas, nos presentan, a gran tamaíío, otros Santos Peregr inos ; San Ja i -
me el Mayor, y, San Cristóbal, euya conmemoración tiene lugar el propio mes de julio. 
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Snn nnmlïtn del Keiablo <lc Llcili^. 

Existia ornamentación en talla dorada, en cuya 
parte superior, como en el caso de Lledó, aparecía, el 
Padre Eterno, en actitud de bendecir, ricamente poli-
cromado. 

En el Museo Diocesano de Barcelona hallamos 
una Tabla, al parecer procedente de este Retablo de-
dicado a San Roque, de Hospitalet de Llobrejíat. (|ue 
representa al Profeta Jeremías. 

Tabla, éata, de muy notable interès, al estu-
diarse las características y la personalidad de nuostro" 
Maestro de LLEDÓ. 

Carentes de documentación, cabé mencionar 
loa numerosos puntes de contacte, de similitud, que 

V^-·T·'-'^·r^yr 

existen entre ese Retablo dedicado 
a San Roque, y el Retablo de 
Lledó. 

El sombrero que vemos de-
tràs del cuello de la capa de Pere
grino en ambas pinturas, presenta 
los emblemas característicos de los 
peregrinos, conchas, calabazas, y 
una sèrie de bastones cruzados, 
formando los siguientes signos, a 
modo de siglas; XIXIX, y que a 
pesar de las averiguaciones y de
talles que, de común acuerdo con 
el Profesor POST estudiamos, de-

San Raquc. Tnbla que existc en el RaplUtcrIo 

de la li^lcsla de Hosplialci de Llnl iresai . 
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San Roque del líetablo de Lledó. 

sechando la tentacïón de ver en ellos indicio alguno de fecha, 
ni hallando esclarecimiento del símbolo que pudieran repre
sentar, a no ser el de un bastón adecuado a los peregrines. 

Otro detalle, secundario si se quiere, però que no deja 
de tener su importància; en laa diversas producciones de este 
pintor, es semejante la disposición del pavimento o "car re -
lage" del suelo, siempre ejecutado con gran conocimiento de 
la perspectiva. 

A remarcar también el perro, que en el Retablo del 
Museo Diocesano de Gerona està de pie junto a San Roque, 
exactamente el mismo que el Maestro nos presenta en t res de 
las Tablas del Retablo de Hospitalet. 

En éste, mereeen especial mención 
los diversos objetos que se nos ofrecen en 
las dos tablas horizontales, o anaqueles. 
Son, todos ellos, t ra tados con un detalle 
que nos demuestra la atención, el esmero y 
cuidadoso estudio del natural , al que es me
nester afiadir la perfecta tècnica con que 
el a r t i s ta t r a t a estos diversos objetos de 
cestería y de ceràmica. 

Un precedente de ello, podemos ver-
lo en nuestra Eseuela de Pintores gerun
denses, en la Tabla de la Anunciación de la 
Virgen de las Salas Capitulares de Ge
rona (3). 

Prnfeia JereniíDS. Tabin procedcntc del qoe fiic rcinblo 
de Hospitalet de Llobregat . Musco Dloccsaiiu de Barcelona. 
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Predeia Biielta de la Coleglata de San r c l l \ de tierimn. 

Es estudio anotómieo, que tal vez heredó de su Maesti'o "El Monogramista Catalàn", 
nos lo presenta el Art is ta en el enfermo tendido a los pies de San Roque, en el Retablo de Hos
pitalet. 

Parece ser del mismo Pintor, la predeia suelta-que se halla en la Colegiata de San Fèlix 
de Gerona, con las representaciones de 
San Lorenzo; San Jerónimo; Cristo "Home 
de Dolors"; Santa Maria Magdalena, y, 
Santa Cecilia, cuya devoción era muy ex-
tendida en esta Diòcesis y Provincià. 

. En las diversas producciones pictó-
ricas de aquel momento, son de observar, 
en el tocado, unas trenzas cayendo sobre 
los hombros, con los cabellos peinados 
hacia a t ràs , y rizos sobre la frente. Però, 
en las obras estudiadaa de este "Maestro de 
Lledó", en una u oti'a parte , hay siempre 
uno, de estos rizos, redondo, grande, de-
lante las trenzas, siendo, aunciue secunda-
rio, una de las caraeteríst icas de sus pro
ducciones. 

Santa Cecilia, por ejemplo, en la 
predeia de la Colegiata de San Fèlix, nos 
ol'rece una vista frontal de este modelo de 
tocado. 

Las caras de los Santos representa
des, nos las ofrece casi siempre dentro el 
que podemos calificar esquema tr iangular , 
siendo o t ra de sus caraeterísticas, la pre-
dilección que parece tener, al representar 
algunas de sus figuras, con anchas es-
paldas. 

Tabla del prlmltlvo rc(n1)Io que existia en la Casa Oflnslaiortal 
dC t ïe rona . Miisco l'rnvInclDl. 
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Merece importància capital, en el estudio 
de las producciones que agrupamos alrededor de 
este Maestro, la muy interesante, bajo diversos 
aspectes, tabla con la representación de la Vir-
gen y el Divino Niüo en brazos, que procedents, 
al parecer, del Retablo que existia en la Capilla 
dedicada al Arcàngel San Miquel, de la Casa 
Consistorial de Gerona, enriquecc actualmente 
el Museo Provincial. 

Destaca la Imagen de un fondo de simula-
do brocado; cabé remarcar la semejanza (lue 
existe entre la Virgen y la Magdalena de la Pre
deia de San Fèlix. 

EI turbante serpenteado que nos presen-
tan la mayoría de las pinturas renacentistas, lo 
hallamos en estàs obras; però, al lado del distin-
tivo rizo curvado que nos presenta sobre la fren-
te, es de anotar la forma de sostener, con su 
mano izquierda, la Virgen, el pliegue de su tur
bante, que of rece una similitud asombrada con la 
disposición de la mano del Profeta Jeremías, en 
la Tabla del Museo Diocesano de Barcelona. 

Diversos factores sugieren era el propio 
artista que presentamos, el autor de una Tabla, 
al parecer procedente de la Colección VALLS, 
de Gerona, que ingresó en el Mufieo Diocesano 
cuando su creación. 

En esta Tabla, incompleta, aparece la mitad superior de la figura de un Santo, joven. 
Careciendo de la parte inferior de esta Tabla, posiblemente hallaríamos en la misma detalles 
que nos permitirían conocer e identificar la iconografia pròpia del Santo representado. 

Sin mas elementos que el libro que lleva en su mano izquierda, debemos fijarnos en el to-
cado de sus cabellos y el semblante y mirada agradable de este joven, Santo, muy parecido con 
el San Roque del Retablo de Lledó. 

El mantó, va perfilado con dos líneas paralelas, doradas, detallo que observamos en la 
Predeia de la Colegiata de San Fèlix, como otra de las características del Artista. 

El fondo dorado, del que destaca la figura del joven Santo, presenta un tema ornamen
tal de analogías muy íntimas con el fondo de la Tabla de la Virgen del Museo Provincial. 

Con la pre^entación que hacemos de las Obras que consideramos producciones del mismo 
Artista, hemos podido conocer otro relovante Pintor Renacentista gerundense, de acusada y 
definida personalidad, dejando, una vez mas, abierto un nuevo campo a las investigaciones y 
actividades que se desarrollen en los Archivos Notariales y Diocesanes. 

Con ello, veremes acrecentado el acerve artístico de esta Provincià de Gerona, ya de sí 
de remarcable interès en el estudio del Arte Hïspànico. 

Tobla procedente de la ColecclAn Valls. 

Museo Diocesano de Qerona* 

(1).—Contribuctón al estudio de la Obra de un Pin tor Renacentis ta , J u a n SUTRA VINAS. Consejo Superior de 
Investigaciones Cientfficas. Anales del Ins t l tu to de Estudiós Gerundenses del Pa t rona to "José Maria Qua-
d r a d o " . Vol. X I 1956-57. 

(2).—EI Pr iora t de Lladó i les seves filials. Pere VAYREDA OLIVAS. Biblioteca Balmes. Barcelona MCMXXX. 
Capitulo I X - 5 pp. 74. Apéndiz I I I . Doc. Número 57. y pp. 247-253. 

(3).—Las Tablas de la Anunciación de las Salas Capitulares de Gerona. "Vida Par roquia l" . Figueras 24-X1I-1954. 
Número 844. 
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LOS QUE ENCONTRE 
EN EL CAMINO 

Por CAMILO GEIS, Pbro. 

Doctor CARLÜS DE DOLÚS 

El residia en París, yo 
en Lyon... (Parece el comien-
zo de una novela rosa, y, no 
obstante, ea pura y, simple 
realidad històrica). Nos ha-
bíamos salVado, cada cual por 
su lado —Dios sabé como—, 
de la persecución religiosa 
desencadenada en 1936 en 
nuestra Pàtria. Ignoràbamos 
—él la mía, yo la suya— 
nuestra supervivència. Una 
buena noche de agosto de 
1837, nos encontràbamos v 
nos abrazàbamos en Lourdes, 
en la "procesión de las antor-
chas). íQué emocionante en-
cuentro! Cada uno, como 
quien abraza en el otro a un 
reaparecido, a un resucita-
do... Después, uno y otro, voL 
veriamos a nuestras tempora-
les residència, hastas reen-
contrarnos, en 1939, en Gero-
na: él reintegrado a sus que-
haceres y yo a los míos, en 
nuestros respectivos puestos. 

Director de VIDA CATÒLICA, no se olvidaba nunca de pedir mi colaboración para los 
números extraordinarios —Ferias y Fiestas de San Narciso, Navidad, Semana Santa...—, y 
nunca tampoco se veia defraudado en sus deseos. ^De dónde procedia nuestra profunda amis-
tad y nuestra mútua comprensión, cuando i;n buen número de anos de edad nos separaban? 
Casi no sabria decirlo. Para reconstruir su gènesis, serà preciso que evoque la figura amable y 
acogedora del bibliotecario del Seminario de Gerona de nuestra adolescència, entï'e la segunda 
y tercera dècada de siglo. Gracias a él, muchos estudiantes perdimos el "horror al vacío" de 
la biblioteca, en unes tiempos en que las bibliotecaa —y las de los Seminarios mas que nin-
guna— parecían condenadas a ser unes simples cementerios bibliogràficos. El sabia encauzar 
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cliscretamente las aspiraciones de cada uno de los que íbamos a husmear en los polvorientos es-
tantes. En seguida se establecía una mútua comprensión entre dirigente y dirigidos. Podías 
acercarte a él, eomo a un companero de estudiós mas. Gracias a él supe muy pronto de Ramon 
Llull, de Ausias March, de Eximenis... 

Y empezü una relación que perduro hasta su muerte. 

Sierapre saldo la aparición de mis publicaciones con efusives comentarios: desde las pà-
ginas de "Diario de Gerona", de "Los Sitios" de "Vida Catòlica"... 

El epistolario, que de él conservo, es rico en observaciones de todo orden. En una de sus 
últimas cartas —jqué buen amigo! —me decía que estaba trabajando— se lo había pedido 
para cuando pudiera en la composición de mi àrbol de familia, en el Archivo del Obispado, 
donde se podían encontrar datos gracias a una antigua "causa pia" de la que mi familia es 
un rama beneficiaria. Me la dejó incompleta y —como se trataba de un caso de benèvola amis-
tad— no me he atrevido a pedir la continuación a nadie mas. 

No voy a hacer ningún descubrimiento si digo que era un periodista de cuerpo entero, 
con vocación y con múltiples aptitudes. Le interesaba todo: literatura, ciència, litúrgia, arqueo
logia, folklore, la marcha del país, y todo lo que tiene algun interé.s divino o humano, desde lo 
local hasta lo internacional, pasando por lo nacional. Podia y sabia echar baza en todo, con un 
sentido común que cada dia va siendo menes común. No se amedrentaba ante los atrevimien-
tos mas sonantes de la modernidad en arte y en literatura, però tampoco se dejaba llevar por 
la corriente, y decía las cosas por su norabro. Recuerdo que me produjo una honda emoción el 
articulo publicado en "Vida Catòlica", titulado "De la originalidad al azar", hablando del arte 
de Matisse. Articules como éste merecerían formar parte de un libro, que seria de valor impe-
recedero. 

Alto, esbelto, de nariz angular, de ojos vives, como ejercitados en la suplència de su falta 
de oído, defecte que no le impedia de estar presente en todo y de seguir, sin envejecer de espí-
ritu, la evolución de los tiempos. Conservo asimismo su lozanía física y mental hasta la muerte. 

La ausencia de su pluma se hizo notar enseguida en la prensa de Gerona, principal-
mente en "Vida Catòlica", en la que, sin desdeiïar, ni mucho menes, lo universal, daba la im
portància que tiene a todo lo que podriamos llamar "pairal", una palabra tan nuestra, intradu-
cible. Era el Catolicisme visto y vivido a través de les latidos de la tierra que pisamos y, muy 
concretamente, de la "gleva" gerundense: ciudad y campo. Fue la misma revista "Vida Catò
lica" la que se dió cuenta del vacío que se le abría con la muerte del Doctor Belòs. Decía en un 
articulo impersonal, que recegia el unànime sentir de la redacción del periódico: "Se van con él 
los reportajes sobre folklore y costumbres de la tierra, que firmo con el nombre evocador de 
R. de Bellvespre..." Esto, después de ponderar los articules breves, però enjundiosos, que, bajo 
el común denominador de "Al pasar", firmaba con el seudónime de "Graciàn"... Articules con 
seudónimos, firmades, sin firmar... sobre temas vivos, candentes, les mas dispares, en dicha 
revista, per él dirigida, y en la mayor parte de los periódicoa locales que selicitaron su colabo-
ración. 

A pesar de no ser gerundense —ya que había nacido en Olot, en 20 de mayo de 1885, se 
sintiò siempre vinculade a la ciudad de Gerona, donde residió tantes afíos, sin que, por eso, el-
vidara su ciudad natal, con la que estuvo constantemente relacienade y en cuya prensa local, 
principalmente en el simpàtico hebdomadario "El Deber", continuo colaborande siempre. 

En 1949, el Ayuntamiento de Gerona le otorgò la Medalla de Plata de la Ciudad y, en 
1958, le nombró Cronista Oficial de la Ciudad, titulo a que se había hecho acreedor, aunque no 
hubiera tenido otros mérites, por los articules de vivísime interès ciudadano que en su sección 
diària "Angulo de la Ciudad" había empezade a publicar en 1943. Un aíïe escaso pudo disfrutar 
de este honorifico titulo, ya que nos dejaba para siempre el 6 de febrero de 1959, en la que 
podriamos llamar su ciudad de adopciòn, en Gerona, donde "tan intensamente" había vivido. 
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Padrc RAMÚIM IV1.° DE BOLÚS 

Con el popular y elocuente orador satírado Padre Ramon Ma. de Bolós, primo hermano 
del anterior bioí^rafiado doctor Carloa ile Bolós, me unió también una buena amistad. 

Nació en Barcelona el dia 14 de febrero de 1886 y entro, muy joven, en la Companía de 
Jesús. Alto, delgado, inquieto, simpàtico y efusivo, daba la sensación de abrirse paso sin apre
ciable esfuerzo. 

Fue un elocuente orador sagrado, que predico largos anos, acà y acullà, en tierras de 
Cataluna y fuera de ella. Se especializó, principalmente, en la predicación de Ejercicios Espi-
rituales y en conferenciaa de caràcter apologético. 
A causa de este trasiego apostóUco, muchas 
veces, se hacía difícil localizarlo. Nos conoci- l 
mos en San Feliu de Guixols, donde vinc a predi
car, durante mi residència en aquella parròquia, 
però nuestra amistad se trabó, mas tarde, en 
Sabadell, donde vino a predicar, varios anos, a 
veces consecutives, unas tandas cuaresmales de 
Ejercicios para mujeres. Precisamente, el ultimo 
sermón que pronuncio, fue en la Ijílesia Arci-
presetal de dicha ciudad. Al bajar del púlpito, 
vino al órgano, donde yo acababa de acompanar 
el ultimo canto popular de los Ejercicios que fi-
nalizaban, y se despidió de mi, con làgrimas en 
los ojos, diciendo: "No em sentireu predicar més!" 
Yo no supe qué contestarle; se marchó, con 
un gentil ademàn de despido, y yo me quedé 
como helado. Al cabo de poco, supe que había sa-
lido de la Companía de Jesús. Ignoro los moti-
vos: un pudor de sincera amistad me había impe-
dido de inquirilos y de ahondar en ellos. No tardo en enfermar gravemente. Esta enfermed-id 
fue mortal: murió en Barcelona, en el domicilio de su viejo y adolorido padre, el 7 de marzo de 
1934. Le vi, por última vez, en el iecho de niuerte. Asistí al entierro, que fue presidído por el 
llustre capuchino Padre Miguel de Esplugues, acompanado de otros sacerdotes, entre los cuales 
recordamos los Doctores Parés y Alós. En el periódico "La Ciutat", de Sabadell, le dedíqué un 
articulo necrológico. 

Ademàs, de elocuente orador, era un notable, escritor, como lo demostro en diversos pe-
riódicos y revistas de la època, principalmente en la sección "Pro Aris", que durante muclio 
tiempo, llenó en las pàginas del diario barcelonès "EI Matí", bajo el seudónimo de Mirabal. 

Però, ademàs en un rincón del orador fogoso se levantaba una noble sombra de poeta. 
Otro llustre jesuita, el Padre Massana, insigne musico, tiene musicadas varias composiciones 
religiosas del P. Bolós, que se han hecho populares en Cataluna. Algunas forman parte del muy 
conocido "Cantoral de l'exercitant". ïQuién no ha cantado u oído cantar aquel "Amunt, ger-
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mans.. ." de "L'Himne de Perseverància" de la "Lliga d'exercitants", que ha resonado hasta en 
los mas apartades rincones de las tierras catalanas? 

En una carta, sin fecha, enviada desde Santa Maria de Corcó, me comunicaba que me 
mandaría, por correo a parte, un "Himne a Santa Teresa de Jesús", letra suya, musicado por el 
antes citado Padre Massana, rogàndome que lo ensenara al Coro de la Archicofradía Tere-
siana, de Sabadell, al cual se lo tenia prometido desde hacía mucho tiempo. Le complaoí; se 
estreno en aquel mismo ano —no puedo precisar cual, por falta, como he dicho antes, de fecha 
en la carta— y ha quedado de repertorio en las fiestas de dicha piadosa asociación. El himno 
quedo inédito y dudo que sea conocido en ningún otro lugar, y esto que, letra y música, merece-
rían haber sido popularizadas. 

En el mismo ano de su muerte, la editorial "Librería CasuUeras", de Barcelona lanzó 
al publico una edición pòstuma de la producción poètica del Padre Bolós, bajo el titulo de "Re
cull de Poesies", precedida de un sentido prologo de su primo, el Doctor Carlos de Bolós. Es un 
libro bilingüe: en él se recogen, en sendas secciones, las poesias catalanas y castellanas del hr-
menajeado. Figura entre ellas, una poesia que el Padre Ramon escríbió con motivo de I·i Pri
mera Misa de su primo Mosén Carlos. No figura el antes citado himno a Santa Teresa de Jesús: 
no lo habrían encontrado entre sus papeles, y los compiladores no tendrian conocimiento de él. 
El libro va acompaüado de una sèrie de recortes de periódicos; notas necrológicas publicadas a 
raíz de la muerte del que fue popularísimo orador sagrado. Tan popular había sido, que el 
Doctor Carlos, su primo, dice, en el prologo al libro que comentamos, que, en sus andanzas por 
pueblos de "Paissos Catalans" (Principado, Valencià, Baleares...) al oir su nombre, casi siempre 
empezaba la conversación con la pregunta: "Que sou parent del Pare Bolós?" 

En el periódico "La Ciutat", de Sabadell, escribi, a raíz de la publicación del libro que 
comentamos, un articulo, del que voy a hacerme eco. La poesia del Padre Bolós era un poco re-
toricista, parnasiana, però càlida de emoción y —como hi ja de un gran orador— singular-
mente declamatòria. Una mayor riqueza de léxico en la poesia castellana que en la catalana, re
vela un mayor contacto con los clàsicos Castellanos en la època de su formación literària. 
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CRÓNÍCA DE OLOT 

GEOLOGIA Y ARTE CON P H O Y E C C I O N EXTERIOll 
Por LUlS ARMENGOL PRAT 

La Ciudad de Olot tiene un censo de 17.300 habitantes que incluye una población neta-
mente industrial de 10.675 personas y compaírina au rica vida de trabajo con admirables for-
maciones geológicas que la convierten en epicentro de auténticas posibilidades de desarrollo en 
otras actividades muy dispares. Tal vez podria afirmarse, sin temor a exageraeiones, que el re-
cio temple laboral de sus pròpies habitantes constituye como una resultancia de la pròpia vigo-
rosidad geogràfica con que la existència de Olot y sus maravillosos contornos queda escenifi
cada. 

Por un lado lo acreditan así sus portentosas formaciones volcànicas y de otro, una Natu-
raleza destinada a producir contrastes y bellezas. Todo un mundo cabé entre estos dos polos que 
marcan una gama sutil de vertientes desiguales en las que el hombre y el sentido estético de la 
vida hallan un cobijo ideal para conseguir la expansión de su àlgida plenitud. 

Nadie diria, admirando superficialmente la campina olotense, que nuestra comarca tu-
viese una categoria volcànica tan extraordinària. Su presencia dulce y apacible, sus transpa-
rencias y tonalidades, sus delineaciones orogràficas y la frondosidad de su misma temàtica 
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paisajística parecen rehuir toda idea de volcanismo tan solo incipiente. Però no es así; el sub-
suelo pregona todo un pretérito de grandes conmociones geológicas hasta el extremo de que en 
pocas zonas terrestres pueden concentrarse tanta cantidad de volcanes en tan reducido espacio. 

Por fortuna, Olot es centro de volcanes apagados. Cierto es que, si nos fijamos, la con-
figuración especial que acusa el terreno de esta comarca responde a la existència de estos niis-
mos volcanes. Así, por ejemplo, la llanurT, contigua a la ciudad de Olot conocida por "Vora-
tosca", que comprende desde la base del cerro volcànico de Cabriolé hasta Cudella, ofrece una 
cadena de 5 kilómetros de largo por 2 de ancho a base de una sèrie ininterrumpida de terra-
plenes, caminos, muros, paredes, montículos y eatructuras de tipos tosco arraigado que propor
ciona una fisonomia especial a esta zona tan visible a extramuros de la bella ciudad del Fluvià. 

Un poco mas distantes del centro urbano olotense existen en Olot varios caràcteres que 
alcanzan notable interès geológico. Sobresale el volcàn de Santa Margarita, entre Olot y Santa 
Pau, con cràter de grandes dimensiones y emotiva profundidad, superando incluso en abertura 
al Vesubio. Tiene màgico sabor la existència, al fondo de este mismo cràter, de una ermita bajo 
la advocación de Santa Margarita, y su visual desde la cima de sus bordes o desde el fondo niip-
mo, junto a la indicada ermita, adquieren caràcteres impresionantes. 

Según criterios científicos muy autorizados, la zona de Olot es desde un punto de vií'ta 
volcànico de las mas interesantes de Europa. Es poco corriente, desde luego, poder captar esta 
autenticidad a pocos pasos mismos de un centro urbano como ocurre en Olot: a la salida de la 
ciudad, la montana de Sant Francesc al pie de la que descuella el propio Cementerio olotense, 
ofrece un cràter bien accesible rematado espléndidamente por la ermita dedicada al Santo, 
mientras que en la parte opuesta de la masa urbana se levanta "Mon-Olivet" cuya composieión 
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igualmente volcànica construye otro montículo de perspectivas paisajísticas no menos fragantes. 

Con todo ello no queremos reducir exclusivamente la trascendencia geològica de esta 
zona a base de lo netamente volcànico. La bella cíudad de Olot es una composición genial entre 
urbanismo y Naturaleza. Tres valies esplèndides —Riudara-Bas-Vianya— contornean su ex-
pansión. Se trata de tres maravillas que conjugan la policromia de prados y campos con la es-
beltez orogràfica y no menos colorística del monte ubérrimo. Desde Olot se tiene acceso a mil 
itinerarios de montana a cual mas atractivo: hacia el Collado de Cubet camino de Santigosa,, 
hacia San Privat de Bas y su ascensión al Puigsacalm, por Hostalets de Bas y su empuje hacia 
Falgàs y las estribaciones de Cabrera, hacia Santa Pau y el macizo de Finestres, hacia Vall de 
Vianya y la zona montaüosa de la "Vall de Bach", hacia Beguda como San Juan les Fonts y el 
macizo baaaltico de CastellfuUit de la Roca. En fin; con solo asomarse a un punto dominante 
de Olot y sus contornoa, como por ejemplo el de Batet, se tiene conciencia plena de hallarse 
ante un verdadero frenesí de posibilidades de desarrollo turístico en plan de sugestibilidad por 
arte de una Naturaleza en la que cuentan bosques y Uanos de fertilidad exultante, pueblos ri-
quísimos en pintoresquismo y folklore, rutas de ascensión verdaderamente desconocida, incom
parables y recursos del paisajismo en su mas alta concepción estètica, geologia de gran eartel. 

Situado Olot en plena ruta del romànico, en el meridiano que desde Ripoll y San Juan 
de las Abadesas, Molló y Baget, trasciende a San Juan de les Fonts y llega a Besalú, podria pen-
sarse perfectamente en organizar con sede en la capital de La Garrotxa, por sus acogedores y 
tan especiales condiciones de asentamiento, algunas reuniones, conferencias o asambleas inter-
nacionales sobre Arte y Geologia, disciplinas en las que Olot puede alegar muy relevantes atri
butes y una larga ascendència. 
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SEMANA 

SANTA 

GERUNDENSE 

La Semana Santa gerundense 
volvió a brillar con su màximo 
fervor. Se vieron días de intensa 
meditac'ión y un profundo senti-
mienlo religioso fue la nota predo-
minante de esta aemana. 

Asistente de honor a la Proce-
sión del Santo Entierro lo fueron 
el Subsecretario del Ministerio de 
Hacienda, don Juan Sànchez-Cor-
tés y Dàvila y el Director General 
del Patrimonio del Estado, don 
Cruz Esteruelas. 

AI Sr. Sanchez- Cortés le fue 
impuesta la medalla de Hermano 
Mayor de la Junta de Cofradías, en 
un acto que tuvo lugar en la Sala 
Capitular de la Santa Iglesia Cate
dral Basílica. Presidió el acto el 
Obispo de la Diòcesis, Dr. don Nar-
ciso Jubany Arnau, junto con el 
Cabildo Catedralicio. Junto a él es-
taban el Gobernador Civil, don Víc
tor Hellín Sol y autoridades locales 
y provinciales. La imposición fue 
efectuada por el Alcalde de Gerona, 
don Pedró Ordis. 

Por la noche el Sr. Sànchez-Cor-
tés y Dàvila asistió a la Procesión 
del Santo Entierro, de cuyo Paso 
ofrecemos esta ilustración, presi
dida por la torre de San Fèlix. 
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CADAQUÉS m EL SIGLO XVll 
Por JOSE RAHOLA SASTRE 

La Víllü al iníciarsc la llamaila ^'guerra dels segadors^ en 1640 

Y 11 

Mientras tenían lugar todos los movimientos militares en orden a la defensa de la villa, 
descritos en el anterior capitulo, que es lo que ocurría en ella? De momento y como primera pro
videncia, vióse el Consejo elegido aquel aiïo de 1641 desalojado de su lugar de reunión, es decir 
"del lloch acustumat de la torra de la punta'\ que desde tiempos del rey Martín, a principies del 
siglo XV, venia reuniéndose allí, si exceptuamos el dia de la "extracció de cónssols" o consti-
tución del Consejo Municipal, que solia reunirse en la Iglesia. 

La ''Torra de la punta" por su emplazamiento estratégico, junto al baluarte o plata
forma, hoy "sa punta d'es baluart", debía usarse para menesteres militares. Por este motivo y 
durante el aiïo, y mientras duro la ocupación francesa, casi todas las reuniones se celebraron 
en la sacristía de la Iglesia. Una vez sin embargo tuvo lugar en casa de Cristhofol Serinyana, 
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otra en casa del cónsul Clapés, otra en casa de Jaime Rubiés, otra en casa de Antoni Morent y 
otra "a l'ort de la Borrella", es decir al huerto de la Borrella. Reunión esta que parece tener 
aires de clandestinidad, pues por esta època —3 de abril— y no obstante del poco tiempo de la 
llegada de la escuadra francesa, las relaciones entre las autoridades municipales y el mando 
francès no eran muy cordiales, por el mal comportamiento de los soldados extranjeros para 
con la población civil. Ya, pocos días después del desembarco, en el mismo mes de marzo, se 
encuentran las primeras quejas de los jurades de Cadaqués a la Generalidad sobre el mal pro-
ceder de las tropas desembarcadas, resolviendo el Consejo, "ttítas en Barcelona, Bartomeu Ma
res a parlar ah los Diputats y a representar els nostres treballs" (1). Al mes siguientes, es Be
net Serinyana quien va a la capital del Principado como sindico de la población a presentar 
sus quejas a la Generalidad, la cual contesta, "als niaf/mfichs Conssols de la Vila de Cadaq%iés^\ 
que comprenden las razones expuestas en relación con todas las incomodidades que sufren, 
però dicen, "...que tots havem de pendra paciència, attes venen en nostra defensa, però confiem 
que lo Sr. Archebishe disposarà las cosas de Tnanera que exa vila restarà contente" (2). 

Nuestros antepasados de paciència ya tuvieron. Però o pocas fueron las disposicionea 
ordenadas por las autoridades para castigar los desmanes de la soldadesca, o si las ordenaron, 
no fueron obedecidas. Lo cierto es que el 13 de septiembre va a Barcelona Mossèn Juan Garau 
Bofill, para exponer a los diputados en nombre del Consejo "...nostres miserias y lo que patim 
ab fans Alojaments", entregàndole sendas cartas en las cuales explican el estado de la pobla
ción y el comportamiento de la tropa francesa, "perquè tot ho rompen o roben" y cometen 
toda clase de inconveniencias "que ja son arribats a no perdonar a las donas", en fin dicen 
"que som mes que escaus de dits soldats, dientnos paraules ignominioses tractantnos a tots los 
Cathalans de traydors a nostre Rey y altres coses. Los fruyts de la vila son pa, vi y oli: lo any 
passat y est, tots son perduts, y ja vuy, son veremades las vinyas, esserd estada la inajor anyada 
nos habia dada anys ha..." Es decir que a pesar de la gran cosecha habida, nada se pudo apro-
vechar por el saqueo que de ella hicieron los soldados que en número superior a los dos mil qui-
nientos, solo franceses, constituían Ja guarnición del lugar. Lo que si dicen, "nos han aportat 
dits soldats francesos en casa, es un tabardillo terrible qu.e han mort xixanta y dos personas 
desta vila, y vuy contÍ7iua ab molt fjran rigor, que com ells sian tan bruts y tan mal alimentats, 
això es la riquesa que aportan". Efectivamente en este aíio las defunciones registradas en el 
libro de óbitos, doblan las de afios anteriores. 

Proponen los cónsules, para aliviarse de tanta desgracia después de previas consultaa 
con el gobernador de la plaza Marqués de Montpesat, el traslado de parte de la guarnición a 
los lugares de la Selva y Llansà. "Los allojaments de soldats en esta vila ha 7nolt temps que 
dura, havent suffert per la pàtria de bona gana los treballs grans aporta. Vuy es lo número ab 
molt gran excés puig seràyi mes de mil. Havem parlat ab lo Sr. Marqués de Montpesat, homa 
molt Christià, que demostra lo valor de sa sanc, del remey podriam tenir y havetn ressolt (si 
serà gust de V. S.) seria be se allotgés un bon número en la vila de Llansà y la Selva, que en 
ocasió de invasió, dins dos horas nos podran acudir y impedir la desembarcació, que es lo prin
cipal que se ha de procurar y estarian mes segurs los passos de la terra. Que los francesos 
diuen que ells no exiran de dins las muralles y convindria tiyiguessem assi soldats cathalans, 
per mayor seguretat de tot. Y, ha durar estàs cosas, manar estigan ab tendes o corters a part, 
que en lo ivern, seria imposible poder viurer..." (3). 

A consecuencia de las operaciones, el grueso de la escuadra abandona por una tempo
rada el puerto y los habitantes quedan un tanto aliviados de las muchas calamidades e incon-
venientes sufridos. Muchas fueron las familias que abandonaren la población, y muchas tam-
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bién las que qui-
sieron hacerlo 
antes del regre-
so de la armada, 
viéndose obliga-
do el Consejo a 
t o m a r ciertas 
medidas p a r a 
evitarlo. 

;-í! 

/ 
-^V-=. 

Eran cónsules 
este afio, Anto-
nio Pell, Pedró 
Godó, Jaime Es-
cofet y Pedró 
Mares. Este ul
timo de no muy 
seguras coíivic-
ciones afrance-
sadas ya que se 
niega asistir a 
alguna que otra 
sesión del Consejo, llegando a amenazarle desde Barcelona con la pena de cien libras o el em
bargo de sus bienes. ""Entès havem que lo cótisol Pera Mares no vol assistir al govern de aquei
xa vila essent cosa tan justa hi assistesea. Vs. Mgs. ley digan de part nostra y en cas 710 vulla 
obehir, notifiquen ley en virtut desta, a pena de cent lliures per gastos de guerra, avissantnos 
de la resolució que pendrà en eçó per fer-lo executar en cas sia remitent..." (4). 

Otra cuestión que se presento al Consejo, fue el asunto de los pescadores de Rosas, que 

huyendo de su lugar dominado por los castellanes, se refugiaron en Cadaqués. Aquí se les ad-

mitió dentro de la comunidad de pescadores y se les permitió pescar en sus mismos lugares de 

pesca, ''com si fosan habitants a totas nostras pesquerias"', y con los mismos derechos y deberes 

que ellos, "a par ygual nostra, fins que lo Senyor fos servit de tornaries en sas casas". Però no 

todos los acogidos quisieron entrar en esta comunidad, cuyo reglamento, las Ilamadas "Ordina-

tions de la Pesquera", constituïa el código por el cual se regían y se rigieron por espacio de 

muchísimos anos los pescadores de la villa. Por su caràcter de ley comunal y local toda cues

tión que se suscitarà refereiite a ella, era discutida por los '"consols, pro mens y patrons de bo-

litx", de aquí que la actitud de los de Rosas que querían pescar solos y precisamente en las 

calas próximas a su termino municipal, provoca discusiones y conflictos en el Consejo. En efec

te en sesión del 3 de abril se dice que 'Hos de Rosas no estaven contents de pescar a nostris ca-
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las, sinó als Joncols y la Pelosa". Se determino dejarles que pesquen en las calas que deseen y 

los de Cadaqués que en sueite les había correspondido pescar en Joncols o la Pelosa, que se 

repartan entre las otras de su termino pesquero. En otros Consejos fue resuelto que si los de 

Rosas querían vender el producto de la pesca a la armada, deberían satisfacer el correspondien-

te impuesto del "quinse". También se les denego el poder salar el pescado en Cadaqués (5). 

La Generalidad había confiscado todos los derechos del Conde de Ampurias que luchaba 
con las tropas realistas. Però no obstante esto, los pescadores de Cadaqués se niegan a entregar al 
delegado de la Generalidad los derechos pertenecientes al conde. Esta manera de proceder de 
los pescadores, hace que el canónigo Pablo Claris escriba a los cónsules de la villa, para que 
obliguen a los pescadores a cumplir con su deber entregando el correspondiente derecho a Fran-
cesch Vila delegado de Barcelona; "tenint la lleuda del pex d'aquexa vila, recusen los habitants 
pagar l'any amb motiu de que dita lleude es del Duc de Cardona y qiw el General la te confis
cada y, havent demanat Maria Serinyana viuda, que te càrrec de colectar dit dret per comte 
del dit Vila, Vostres Mar/ji-ificerides que li fesiu assistència, habeu refusat. Diem a V. M., que 
dit dret no es del Duc de Cardona sinó del dit Vila y que ajudeu a dita Maria Serinyana a co-
brarlo perquè es de ju^ticia" (6). 

Un acontecimiento muy sefialado tuvo lugar a finales de este ano de 1641, en la villa. Fue 
la inauguración del edificio de la nueva Iglesia, cuya ràpida terminación se debe a la gran acti-
vidad del Rector de la Parròquia el Dr. Francisco Torras. 

Vino a ser la nueva Iglesia una ampliación de la antigua, según se deduce de la lectura 
de los pactos que se convinieron entre el Consejo Municipal y el maestro de obras Pedró Pau 
Feliu, encargado de su terminación, en 18 de septiembre de 1633. El templo viejo fue destrui-

^ do en octubre de 1543, según consta en una inscripción existente en la segunda capilla lateral, 
entrando al templo, a mano izquierda y que formaba parte de la anterior Iglesia. Hoy ae en-
cuentra tapada por un pequeno altar superpuesto. Si bien fue algo restaurado para que pudie-
ran celebrarse los actos propios del cuito, al crecer la poblacíón se penso en la construcción de 
otro mas capaz y parece ser que las obras dieron comienzo a finales del siglo XVT. 

Para sufragar los gastos de su construcción, acuerda el Consejo en pleno, de la villa, así 
que se decidió dar principio a las obras, instituir e imponer un tributo a los pescadores sobre el 
pescado en domingos y días festives. Però no solo con este impuesto se ayudó a la edificación 
sinó que también con el producto de las Uamadas "penas de pex", penas que se imponían a los 
infractores a las "Ordinations de la Pesquera". La obra sufrió distintas interrupciones en su 
construcción debidas unas veces a la falta de dinero y otras por circunstancias de orden polí-
tico. Al hacerse cargo de la Rectoria del Dr. Torras, el 12 de junio de 1631, puso gran empeno 
en la continuación de las obras comenzadas cerca de cien anos atràs y tomo las disposiciones 
pertientes definitivamente. 

Fue la nueva Iglesia, como decimos, una ampliación de la antigua. En efecto es parte 
de esta última, el trozo de la actual correspondiente a las dos primeras capillas laterales según 
se entra al templo a mano izquierda, y lo que es hoy puerta accesoria y la sigulent.3 capilla si
tuada a mano derecha. Las cre.s restantes capillas y el hoy también Altar Mayor, pertenecen 
a la nueva. Fueron pues aprovechados del anterior templo, ciertos elementos. Però de la con-
figuración del mismo, si bien la soapechamos, hasta el momento actual, no tenemos ninguna re
ferència. 

La inauguración tuvo lugar el 27 de diciembre. Se celebraron grandes solemnidades 
religiosas y con la traslación de S. S., de la parte vieja a la nueva se celebro una lúcida y gran 
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procesión, no obstante las graves circunstancias que atravesaba el lugar, que recorrió las prín-
cipales calles de la población. De todos estos actos hay constància, lo mismo en el Archivo Mu
nicipal, que en el Parroquial, gracias a la resefia hecha de su puíïo y letra, por el indicado pà-
rroco. 

Por ellas nos enteramos que la bendición fue, "ío dia de Sayit Juan Evangelista tercera 
festa de Nadal de l'any 16IfV\ la qual benedicció feu dit Torras, dit dia après de vespres ab tota 
solemnitat amb assistència de tot lo poble, tota kt )ioblesa, dels soldats, y particularment del 
senyor Marqués de Montpesach". Dos días màstarde, domingo dia 29 se efectuo la traslación 
del S. S. a la nueva Iglesia en donde se dijo la primera misa, siendo el oficiante el Rdo. Pedró 
Antonio Bohera, hijo de la villa que sucedió al cabo de poco tiempo en la Rectoria al Dr. Torras. 
El lunes 30, la oficio otro hijo también de la villa y beneficiado de Santa Maria del Mar de 
Barcelona el Rdo. Dimas Bofill Garau, el cual "vingué de Barcelona caminant dia y nit per po
der trobarsi y honrrar la pàtria...'" Durante estos días, "y hagué dos cobles de jutglars, los 
cantors de las capelles de la Vila de Figueras, de Castelló de Ampurias, Pereluda y la Vila de 
Cadaqtiés, que sols a la processó per la vila quant se trasladd lo Santissim fou acompanyat de 
un grandissim número de axas y blancas..." (7). 

En el libro de actas municipales, escribió el Dr. Torras, que eran Cónsules aquel ano 
Antonio Pell, Pera Godó, Jauma Eacofet, Pei-a Mares y el "Batlle" era Bartomeu Mares y "Cla-
vari" Banet Serinyana. Dice también que el oficio del domingo dia 29 fue muy "solemna de 
música y lluminària ab los altas y iglesia molt empaitat ab diaca y sopdiaca, fou present lo Se
nyor Marqués de Montpesach gobernador de las armes de dita vila an sa cadira, y Batlle, Con
sols y mostasaf al altra y a la cadira del Senyor Marqués, a ma esquerra, se assagiieren lo Ca
pità Banet Serinyana y lo Alferes Pere Pell, so es lo Capità ab sa geneta y lo Alferes ab son 
venable'\ 

Al terminarse la ceremonia, el Marqués fue acompanado a su casa, hoy casa rectoral, 
por los Cónsules y parte del Consejo "nb çjramaUcs de Domàs, y lo capità y alferes al devanf. 

Explica luego la procesión que tuvo lugar cuyo recorrido el mismo que hasta hace pocos 
anos se recorria en solemnidades semejantes; *\..isqiié la professo anant devant lo capità ab 
una piqua ab molts mosquetes y arcohuses, y lo Alferes en son lloch ai) la Bandera nova, y ti
rant sempre ab molt consert, pres venian las creus, Banderas del Santissim y del Roser y Sant 
Jsidro ab molta lluminària, Capellans y musiqua. Après venian lo talem- ab lo Sr. Doctor que 
portaba la custodia ab lo marqués a ma dreta y lo Batlle a la esquerra, y los quatre Consols ab 
altres quatre varas del talem ab gramalles de domúf^, molt ben posats. No faltava sinó carrers 
mes espayosos. 

Aixi com fou lo Santissim, a la creu del samcntÀri tiraren de la plassa de dit samentiri, 
10 masclas ab m.olt consert, y la torra mayor la que pesa y es, pasant per lo portal de port dal-
guer, o devant, tirà las pesas de la trinxera del dit port dalguer y sent a la plassa tirà lo ba-
luart totas las pessas tenia, passant devant casa del Marqués, tiraren las pessas del terra plé 
de dita casa, passant per lo portal tirà la tHnxcra de port den nouas, juntament ab barquas y 
bixells; tornant a la isglesia tornaren tirar los masclas juntament ab la mosqueteria y arcabu^ 
seria que may parava, y ab tot lo tirar ques feu llaor al Senyor ningú no prangué mal; la festa 
durà tot lo dia per que quan isquerem de la ysglesia tocaré ave-maria" (8). 

Esto por lo que se refiere a la construcción del edificio del templo en sí. Su magnifico 
Altar Mayor de bello estilo barroco, cuya manufactura no deja de sorprender a cuantos lo con-
templan, no dió comienzo hasta el primer cuarto del siguiente siglo XVIII. 

47 



Fueron elegidos cónsules en el aiïo 1642, Benet Serinyana, Miguel Dalmau, Francech Rie
ra y Toni Garau Quirch. 

Se le presentan al Consejo los mismos asuntos que en el aíïo anterior en relación con el 
alojamiento de los soldados. Franceses por lo visto, casi todos. El Consejo con toda premura so-
licita de Barcelona les sea mandado un ''cabo català". 

Nada respetaba la soldadesca francesa, de tal manera que los cónsules presentan de nuevo 
sus quejas a las autoridades extranjeras sobre la frecuencia de los "robos dels particulars y 
de la yglesía". En estàs circunstancias son muchos los habitantes del lugar, que lo abandonan 
para huir de todos los atropellos y vejaciones que hay que sufrir con la presencia de tanta tro
pa. El Consejo toma toda clase de medidas contra estos desertores, pues el huir de la villa ro-
deada de partidarios realistas, es paaarse el enemigo. 

Ya, a finales del afio anterior el Consejo había ordenado que "no seji artàs ningú ni orna 
ni dona ni criatura sens llicencia dels Conssols so pena de perdrà tots sos bens los tals no pugan 
en niyigiin temps gaudir de ningun privilegi ni abitar a la vila ni ell ni els seus". Y en el pre
sento dicen "qualsevol abitant que sen anàs o fadrí que sen vayga de la terra, els que seran ca
sats i tenen casa, que la tingan perduda y que els Consols eri fassan lo que ben vist los ia, y el 
fadrí solter que no sia acullit muy per us en la pesquera". Estàs ordenes parecen ser todas ellas 
impuestas por los ocupantes. 

Pocas cosas mas sabemos de las determinaciones del Consejo en este ano, si no es que 
como todos los anos se satisface a los monjes de San Pedró de Roda del "delma de la mar de 
munt", y la gran preocupación de adquirir vituallas para la villa. (9). 

En 1643 son Cónsules Pedró Clapés, Bautista Berenguer y Juan Costa. Son tres solo los 
elegidos y los que actuaran en todo el aiïo. 

Las arcas de la villa estan vacías. Los monjes del Cenobio de San Pedró de Roda, recla-
man su dinero y el Consejo no puede hacer frente a esa demanda y suplica al Abad, les conceda 
un plazo de seis días para poder '"sercar els diners" resolviéndose ''fer un tall" entre los ha
bitantes del lugar. 

Parece ser que la población le ha perdido algo el miedo a los franceses y sus jefes se que-
jan al Consejo de que los ^'francesos estan molt aperseguits". (10). 

En el mes de septiembre toma posesión de la Rectoria el nuevo Pàrroco el Dr. Pedró An-
tonio Bohera hijo de la villa y nacido en ella en 1612. Antes de ser nombrado pàrroco de Ca
daqués, lo fue de Besalú. Acérrimo partidario de Felipe IV, "muy leal y affecto al Servicio de su 
Magestad", como le era en general todo el clero catalàn, nada de particular tendría que hubiese 
sido nombrado expresamente rector de la villa ya que "se partió de la villa de Besalú para Cada
qués a fin de poner en execución la Interpresa de dicha villa tratàndolo con todos sus parien-
tes...", pues era el Dr. Bohera persona muy influyente en la misma, no solo por su ministerio, 
sinó por su posición social y econòmica. Condiciones estàs, que junto con su temperament© y 
conocimientos, serían capaces de crear dificultades a los franceses, como así sucedió. El ataque 
que sufrió el lugar por parte de los realistas en la noche de San Andrés de este ano, fue orga-
nizado principalmente por él. (11) 
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Sus relaciones con el comandante de la plaza de Rosas para la entrega de Cadaqués, son 
ciertas. El fue quien, según manifestaciones de don Juan Baustista Valdés, capitàn de caballería 
de Rosas, "...dtó la inteligencia covio habíamos de hacer la Interpresa de la vüla desde Rosas". 
Confabulado pues con don Diego Caballero comandante de las fuerzas realistas en la plaza de 
Rosas, se acordo que estàs atacarían la villa de Cadaqués en la noche antea citada, pues se sabia 
que durante el dia partiria de su puerto la escuadra francesa en él fondeada, y que el Doctor 
Bohera tomaria dentro del recinte amurallado, todas las disposiciones para hacer factible la 
entrada de las tropas atacantes y rendir a los franceses. Se convino que en un determinado lu-
gar de la muralla, estaria ocupado por partidarios afectes al pàrroco los cuales no solo no pon-
drían ningún inpedimento a los realistas, ni dispararían contra ellos, sinó que les ayudarían en 
la escalada— " . . . Ï / para este effecto puso cinquenta hombres en la muralla para quen entrassen 
con mas seguridad, los armas del Rey nuestro Seüor"— e incluso se practico una pequena bre-
cha en la muralla, según dice don Miguel Pallarès del Consejo de Su Magestad y Alcalde y Juez 
de Corte en la Real de Cataluna. Però la fatalidad quiso que se rompieran las escaleras usadas 
en el asalto, ''por cargar mucha gente", en tanto que los franceses enterados del plan, acuden 
al lugar fustràndose la intentona (12). Parece ser que dentro de la villa se produjo alguna re-
friega entre sus habitantes afectos a los realistas y los franceses, con algunas víctimas por 
parte de estos, según se desprende de la correspondència cruzada entran las autoridades del 
lugar y las de Barcelona; ""'...me han ferit sinch o si^ ofitials dels tirs de dintre la vila mes axó 
no pot ésser estat que per no saber beyi tirar, perquè jo troh que ells son ben Aportats../'' (13). 

El ataque tuvo lugar a las dos de la madrugada, rindiendo primero el fuerte situado 
en el lugar que hoy conocemos por el "castell". El asalto al recinte amurallado vino a continua-
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ción produciéndose por dos lados distintos y después de dos horas de lucha y fracasado el plan 
desde el interioi% se retiraron al amanecer los ataques, saqueando el arrabal y destruyendo e 
incendiando dos casas y volando el fuerte. Dejaron, según dicen los cónsules, 200 muertos. En 
cambio sus bajas propias fueron un capitàn muerto y dos franceses y tres paisanos heridos. 
La escuadra realista por las malas condiciones metereológicas, llego tarde para apoyar la ope-
rción. 

Nada nos dicen los libroa de óbitos del Registro Parroquial de tanto muerto, no obstante 
de ser Uevados con mucha meticulosidad. Nos habla solo, de un tal Juan Roig y Banyuls que 
"morí de itna pilotada rebé la nit antes, de la vigilia de Sant Andreu, en la pelea dels Castellans 
quant volgueren eyitrar en esta vila, pelearen mes de dos hores y no mori sinó aquest home...", 
el cual fue enterrado el 30 de noviembre. Cita asimismo que el 3 del siguiente mes de diciembre 
fue también enterrado Antonio Rosset "...lo qual era tornat de Rosas que els Espanyols se Ien 
havian aportat presoner la nit de la pelea y tornà espalmat de fret..." (14). 

El Dr. Bohera fue presó y trasladado a Francia. Regresó unos anos mas tarde cuando Ca
daqués cayó en poder de Felipe IV, però en 1654 se vió envuelto en un feo asunto sobre la re-
cuperación de unos tesoros procedentes de unos naufragios en la costa del Cabo de Creus, sien-
do procesado y falleciendo en la prisión de Barcelona. (15) 

La guerra continuo unos anos mas, al final de la cual se firmo el "Tratado de los Piri-
neos" en 1659 en virtud del cual se determino la nueva frontera con Francia y fue de muy poco, 
que los cadaquesenses no hablamoa francès en la actualidad. 
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CONFERENCIAS 

EN GERONA 

Con motivo del XXV aniversario de la libe-
ración de Gerona, pronuncio una interesante 
conferencia en el Teatro Municipal el comenta
rista de Televisión Espanola y Consejero Nacio
nal, don Jesús Suevos, sobre el tema "Espana 
ante el mundo de 1964". Presidió el acte el Go-
bernador Civil, acompanado del Gobernador 
Militar, así como las primeras autoridades loca-
les. Efectuo la presentación del orador el Sub-
jefe pi'ovincial del Movimiento don Valeriano 
Simón. Don Jesús Suevos hizo un brillantísimo 
estudio de los 25 anos de paz que disfruta Es
pana, manifestando que sin la aportación doc
trinal de l:i Falange, el 18 de julio se habría con 
vertido en un pronunciamiento mas. El publico 
que abarrotaba el local, interrumpió con sus 
aplausoa en varios momentos al orador. 

En relación con la Semana Santa y en el 
mismo Teatro municipal, pronuncio el Pregon 
de la Semana Santa gerundense, don Adolfo 
Munoz Alonso, catedràtico de Historia de la 
Filosofia de la Universidad Central y Vieja 
Guardia de Falange. El pregon del Sr. Munoz 
Alonso fue uno de los mejores que se han oído, 
pues fue una oración primorosa, en la que la belleza de la forma y del lenguaje servia de cana-
mazo a una honda exposición teològica y evangèlica. Presidió el Obispo de la Diòcesis Dr. don 
Narciso Jubany, a quien acompanaban el Gobernador Civil, General Gobernador militar y auto
ridades provinciales y locales. 
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Prontuario de la Prensa 
EL RIPOLLÈS, de Ripoll 

N.° 257: El cognom Ripoll, por E. Busquets Molas.— N." 258: F r a Tomàs també tenia un gall (II de El cognom 

Ripoü) . por E. Busquets Molas. N." 260: Un ripollès del segle XI I (III de E| cognom Ripoll), por E. Busquets Molas. 

Número 261: Un Ripoll heretge (IV de El cognom Ripoll), por E. Busquets Molas. 

LUZ Y OlIÍA, de Cassd de la Selva. 

N.° 201: cEI rèquiem a nuestro carri let?, por M. J. B. Reportajes históricos de Cassà de la Selva: La casa dels 

Canonges" , por Miguel Juanola Benet. 

REVISTA DE P A L A F R U G E L L 

Ano II , 10: Les belles masies palafrugelenques: "La Torra Roja" , Foto Mart i . N." 11: La villa de Palafrugell 

duran te las guerras de C'ataluna en el reinado de Felipe IV (I I I ) , por Ramlro Medir Jofra .— Los problcmas de la 

educaclón: Necesidad de un Inst i tu to Laboral en Palafrugell, por F . Mart í Carreras . N.° 12: La villa de Palafrugell 

du ran t e las guerras de Felipe IV (IV), por Ramiro Medir Jofra .— Tradicions nadalenques de l 'Empordà, por J. P. 

Mientras se espera el aeropuerto de la Costa Brava, por P . 

TRAMUNTANA, de Lloret de Mar. 

N." 5: Historia: Lloret, e tapa del descanso, por Joai^uín Ciuró. ~ Todo mi ayer en Lloret, por J, Ventura .— 

Medio siglo de automovilismo en Lloret de Mar, por J . C. 

Acuso de recibo 
Damos cuenta de la llegada a nues t ra redacción —ademas de las mencionadas en el PRONTAUKIO— de las 

siguientes publicaciones: 

AMIGOS DE LOS NISlOS, de Gerona; AMUNT, de Gerona; ARRIBA ESPASA, de Olot; BAGES, de M a n 

resa; BOLETIN SALESIANO; BOLETIN SINDICAL; CIRCULO CATALAN, de Madrid; INMORTAL GERONA y 

RECULL, de Blanes. 

M." A . S. 

S í N T E S I S 

CÍRCULO CATAlAlV 
Aunquc esta revista se edita en Madrid por los c i t ahmes allí rcsidcntes y como portavoz de los socios 

del Circulo Catalàn, no podemos dcjar de consignar en nuestras pàginas su presencia en nuestra redaeción 

ya que el Presidente de dicho Círculo, don Salvador Fer rer Maura , es u n llustre gerundense que, a pesar de 

estar afincado en la capital de Espaüa desde hace algunos anos, està vinculada a nues t ra ciudad por lazos 

familiares y scntimentales . 

"Círculo C a t a l à n " es una publicación p rescn tad i con cl màximo decoro. Editada en bilingüe recoge, 

mensualmentc , los aeontecimientos mas notables de las cuatro provincias ca ta lanas ast como las actividades 

del Círculo en la capital. Publica, asímismo, artículos diversos rcferentes a temas históricos, temas de De-

recho Civil catalàn, temas comerciales y literarios y da normas para la mejor escritura de nues t ra lengua 

vernàcula. 

Se honra con trabajos debidos a la brí l lante ploma de don Octavio Saltor y con la colaboraclón de 

Miguel Brasó y Agustín Jausàs , por citar solamcnte algunos de los mas destacados. 

Es, en suma, una revista gra ta que honra a los s;)Cios y dirigentes del Círculo Cata làn y a cuantos 

ponen su esfuerzo en que aparezca t an digna y bien informada. 
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Sugerencias d^el paísaje ampi i rdanés 

El Santuario de 

Nuestra Senora del Mont 
Por R. GUARDIOLA ROVIRA 

La MARE DE DEU DEL MONT es un nombre bien identificació con la devoción, las 
tradiciones y el paiaaje de nuestra comarca. Situada en la Garrotxa, forma una de las bellísi-
maa e inconfundibles perapectivas que limitan el paisaje ampurdanés. El Ampurdàn tiene la 
ventaja de que su ííi'an llanura esta enmarcada por montafias de unas proporciones tan acerta-
das, que en cualquier punto del Ampurdàn a uno le parece que se encuentra en su centro. 

La Montana del Mont està situada al lado opuesto al mar; por eso los pescadores la han 
mirado durante muchas generaciones, desde siempre. Y a ella se han referido para senalar su 
situación en el mar y como adivinanza del tiempo. Cuando la montana del Mont tiene aus cús-

63 



pides metidas en las nubes, los marineros dicen que la Virgen lleva mantó, y que puede eape-
rarse la lluvia. Y algo tan importante para la gente de mar como es la predicción del tiempo ha 
tenido por base inconmovible de siglos la montaíïa seííera de la Virgen del Mont. 

El arraigo de la devoción es también multiseeular y las romerías y excursiones de los 
pueblos vecinos se han ido sucediendo como legado de generación en generación. Son bellísimas 
las estrofas que mossèn Cinto Verdaguer ha dedicado al Santuario de la Mare de Déu del Mont 
y que empieza triunfalmente: "Del Mont Verge Maria, Reina de l'Empordà". 

Esta significada montaíïa, este mirador estupendo, ha sido también dedicado a la Virgen 
Maria por nuestros antepaaados, Esto me hace recordar a nuestro Uorado Manuel Brunet cuando 
escribió que para medir la importància de la devoción de nuestro país hacia la Virgen solo hace 
falta notar que se le han dedicado las altas montanas. Y nos invitaba a hacer mentalmente un 
peregrinaje por unos cuantos santuarios de la Virgen para comprobar que en ellos se ha acumu-
lado la mejor poesia de la tierra, y que los lugares mas poéticos, las altas montanas, los mas 
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finos paisajes y los rincones mas abruptos le han sido decUcados para ubicar estàs imàí^enes, 
siempre tan inspiradas y maternales, en cada uno de los distintes estiles en que han sido escul-
pidas. 

Por eso cuando sobre el santuario pesan tantos aíios y sus íírietas tienen un amago de 
gravedad para la supervivència de aquella santa casa, se han aunado voluntades con la decisión 
de trabajar para reparar las heridas del tiempo y seguir fieles a una tradición que hemos reci-
bido. 
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Hace poco mas de quince anos pareció que el Santuario iba a entrar en una època de 
vitalidad extraordinària. Fue cuando los Capuchinos decidieron hacerse cargo del santuario y 
trabajaron febrilmente y con entusiasmo en la obra que habían emprendido. El andar de las 
sandalias capuchinas era constante por aquellos caminos, y la ilusión aumentaba constantemen-
te. Se publico el proyecto. Però las dificultades de transporte hicieron mitigar los animós. Se hizo 
un trozo de carretera y la obra se detuvo con mas pena que glòria. El problema moderno de la 
Mare de Déu del Mont, es el problema de la carretera. Duro, difícil. 

Actualmente el senor Obispo, doctor Jubany, està preocupado por las obras de reatau-
ración del Santuario, y de este empeiio de nuestro prelado ha de partir una vitalización de las 
peregrinaciones y de la devoción al Santuario. 

A principies del siglo XIII ya consta que existia en la cima de la montaiïa de San Lo
renzo del Mont una comunidad de clérigos para el cuito mariano. La iglesia que casi íntegra-
mente ha llegado hasta nosotros fue construïda por el abad Bernardo, entre 1311 y 1318. 

La belleza del paisaje, la vista extraordinària que se divisa, ha sido Uamada para poetas 
y escritores. Entre ellos destaca la figura del gran vate catalàn, mosén Cinto Verdaguer. Allí 
estuvo en el verano de 1884, como consta en la làpida que està colocada encima de la entrada 
de la habitación que ocupo. Allí retoco su gran poema sobre el Canigó, y escribió leyendas que 
recogió del guarda del santuario, pastores y moradores de los alrededores. 

A él se deben dos inspiradas poesías, en las que dice: "Del Mont Verge Maria, Reina de 
l'Empordà, jo al cel pujar voldria; Verge Maria deu-me la mà. Anem empordanesos, d'amor de 
Déu encesos, pugem a dalt del Mont a veure aqueixa Estrella..." Y después aquella otra poesia 
en que pregunta a la Virgen como ha subido tan alta, si para oir mejor el canto de los àngeles, 
0 para recibir el primer beso del alba o para coger estrellas, para acabar diciendo que està allí 
para bendecir al Ampurdàn que a sus pies està arrodillado. Mosén Cinto es un nombre muy 
vinculado al Mont, que ha deacrito con mucho carino. 

En estos momentos en que se vuelve la mirada al Santuario para remediar la maltrecha 
obra de fàbrica, signifiquemos la importància que ha tenido la visita allí de las primeras auto-
ridades provinciales, y hagamos votes para la continuidad, con mayor esplendor, de la devoción 
a la Mare de Déu del Mont. 
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ACTUALIDAD GRÀFICA 

Premio a la Diputacíón 

Momcnto en que cl Presidente de la Dipu-
tación, dnn J u a n de Llobel Llavari recilie de 
manos del Minislro de la Gobemación, don 
Camilo Alonso Vega, el premio que ha olor-
gado el MiniRtcrio de Kducación Nacional a 
la Diputacíón de Gerona por el esniero y 
atención en la realización de obras y inonu-
mentos hisíóricos y art ísl iros. La labor des-
arrollada en este scntido por la Dipulación 
fue amplianiente detal lada en el número 24 
de nuestra Revista. 

Servicio de Extincfón de Incendios 

La Diputacíón hn. pucsto en funcionnmiento 
su Servicio Provincial de Exiínción de Incen
dies, viejo anhelo que se ha converlido en 
realidad. Las pruebas fueron presididas por 
cl Gobcrnador Civil don Víctor Hellín Sol, 
acompanado del Presidente de la Diputacíón 
y demàs autoridades. El Sr. de Llobet informo 
que los dos vehículos que se hubian probado 
con gran cxito iban destinades a Palamós, 
para atender las necesidades de esta pobla-
ción y de Palafrugell y San Feliu de Guíxols, 
así como localidades de aquella costa, y que 
eran los primeros de una seríc que se irian 
completando paula t ínamcnte a otras localida
des proTÍnciales. 
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CRÒNICA DE BANOLAS 

SEMANA DE LA J U V E N T U D 

Con el fin de contribuir al fomento de las relaciones entre la juventud de todas 
las clases sociales, se celebro desde el dia 2 al 9 de febrero ultimo, la Semana de la Ju
ventud, especialmente dedicada a actos culturales y recreativos, entre los que son de 
destacar los siguientes: 

Exposición de Pintura Espanola del siglo XX y de retablos y esculturas medie-
vales, en el claustre del Monasterio de San Esteban en la que f iguraban obras de No-
nell y Solana, Tapies, Viola, Tharrats, Dalí, Miró, Picasso, Zabaleta, etc. Fue visi
tada por las Autoridades Provinciales y numerosos forasteros que se trasladaron es
pecialmente a Banolas para visitar tan importante exposición. '- ',' . • 

Exposición de Fotografías de Montafia, en la que fueron exhibidas las que obtu-
vieron los primeres premios en los diferentes concursos que anualmente organiza el 
Centro Excui*sionista de Banolas. . - ; . 

En el Salón de Actos del Excmo. Ayuntamiento fueron expuestas las mas im-
portantes manufacturaciones que actualmente se producen en la Ciudad, constituyendo 
una autèntica sorpresa para muchos banolenses que desconocían su diversidad e im
portància. 

Fueron proyectadas varias películas concebidas, dirigidas y filmadas por jóve-
nes banolenses todas ellas de gran calidad. 

Diversas conferencias, sesiones teatrales, visitas a museos y un recital de ór-
gano interpretado por doíïa Montserrat Torrent, completaren el programa de los actos 
celebrades. 

Ha sido instalado un repetidor de televisión en "Can Vilardell", de la vecina 
parròquia de Mata, que facilita una recepción muy clara y definida de las imàgenes. 

Bajo la presidència del Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de la Diòcesis, se ha cele-
brado en el Monasterio una reunión para tratar de la recogida de fondos destinades a 
la restauración y conservación del Santuario de Ntra. Sra. del Mont, cuyo edificio està 
en muy malaa condiciones. La Excma. Diputación Provincial cencedió en 1963 una 
ayuda de 25.000 pesetas y recientemente ha ordenado a sus Servicios Técnicos el estu
dio del asunto. 

* * •!! 

Ha side anunciada la subasta de las ebras de asfalto de varias calles de la 
Ciudad. 
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Rpsiauracidn 
dp 

Monumcntos 
Por MIGUEL 
OLIVA PRAT 

Parlada do la Igicsia 
dC Santa Maria de Rüsas 

Hace un os aiíos que se 
realizó el desescombro de una 
buena parte de las ruinas acu-
muladas en el interior de la 
iíílesia que fue del monasterio 
benedictino de Santa Maria de 
Rosas, hundida en buena parte 
por los bombardeos del ejército 
francès a finales del siglo XVIII 
y acabada de malograr por el abandono, la incúria y la dejadez de tiempos posteriores. 

Gracias a las ayudas prestadas por la Diputación Provincial de Gerona pudo llevarse a 
cabo paulatinamente el enojoso trabajo de recuperación de aquellas ruinas abandonadas al azar, 
a la mano del hombre y a las inclemencias del tiempo. Con ello fue posible lograr no pocos res-
tos y elementos arquitectónicos, algunoa aprovechados y reutilizados de épocas pretéritas, tales 
como fragmeníos de inscripciones de los prímeros tiempos de la Alta Edad Media, sobre el 
marcado interès de las cuales es obvio insistir. 

Aparte aquellos elementos, nos fue dable encontrar entre los caacotes, una buena parte 
de los sillares que formaban los montantes y las arquerías, como también el tímpano de la por
tada que en la fachada principal de la iglesia de Santa Maria se montó en un momento avan-
zado del romànico, ya en pleno siglo XIII, de acuerdo con las cai-acteríaticas de la escuela alto 
ampurdanesa que se extiende por el país, desde la zona litoral, en la que constituye un caso ex
cepcional el de la portada que nos ocupa, hasta llegar a los confines de la zona N.E. de nuestra 
provincià, alcanzando la región oriental de la Garrotxa hasta laa estribaciones de la montafía 
de la Mare de Déu del Mont, latitud extrema para este tipo de portadas que algunos tratadistas 
designan con el nombre de "terraforts de l'Empordà". 
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Se trata de un modelo de portadaa por demàs sencillos y extremadamente simple, for-
mado por dos o a lo sumo tres arços en degradación, cuyos montantes o jambas acaban remata
des por una simple cornisa formada por una media cana, sosteniendo un dintel sobre el que 
descansaba el tímpano con dos o tres sillares, el cual a veces aparecía pintado a la manera y 
cànon de la decoración mural del ultimo romànico. En ciertos casos también la sencilla cornisa 
que remata las jambas corre alrededor del extradós del arco mas elevado. 

El hallazgo de buena parte de aquellos elementos constitutivos de la portada de Santa 
Maria de Rosas hizo pensar enseguida en la posibilidad de su nuevo montaje y adaptación sobre 
el mismo lugar ocupado en sus tiempos de origen, ya que los arranques del mismo y sus inicios 
por la parte inferior habían quedado "in situ". Todo ello ha sido posible ahora gracias al premio 
y con cargo a él, de un millón de pesetas obtenido por la Corporación Provincial de la Dirección 
General de Bellas Artés, en atención a galardonar a aquellas Diputaciones espanolaa que ma-
yormente se hubiesen distinguido en la obra de restauración monumental. De la euantía del 
premio se destinaron a Santa Maria de Rosas, la suma de 50.000 pesetas con las cuales se ha rea-
lizado la obra, aparte todavía algunas consolidaciones de pilares y muros de la iglesia romànica 
que tiene el especialísimo interès de ser la primera de entre todos los edificios de tipo lombardo 
en Cataluíia cuya consagra-
ción nos es conocida, la del 
ano 1022. 

Existen otros proyec-
tos en relación a la revalorí-
zación del monumento. Ni que 
decir el apasionamiento que 
elloa suscitan por cuanto sabe-
mos positivamente que la igle-
sia de Santa Maria, antigua 
dependència de San Pedró de 
Roda en los comienzos de su 
existència, ha sucedido a otras 
construcciones que en parte 
se hallan en su subsuelo, bas
ta llegar en aquella sucesión 
a los tiempos paleocristianos, 
ya manifestades en nuestras 
excavaciones desde 1945, como 
sucesión yf continuidad de la 
Ciudad griega de Rhode, que 
las recientes excavaciones ar-
queológicas han revelado en 
las inmediaciones del cenobio 
medieval. 

La declaración del Mo
numento Nacional a favor de 
las ruinas de Santa Maria de 
Rosas, de sus fortificaciones 
anexas; torres medievales; de 
la Ciudadela y sus glacis, ha 
puesto de manifiesto el inte
rès arqueológico y monumen-
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tal del 1UÍÍ;II' que estiivo a punto de desaparecer por momentos ante la codicia de quienes pla-
nearon la destrucción y el arrasamiento de todo para el lucro y proveeho de unos pocos desapren-
sivos. 

Las citas y referencias documentales sn relación al cenobio de Santa Maria de Rosa:í son 
cuantiosaa e importantes. Ya del ano 976 arranca la fecha mas anti^ua que el P. Villanueva 
pudo conseííuir de aquella casa relií?iosa. Se trata de una escritura muy importante para la geo
grafia antiíTua de nuestra provincià, por lo que respecta a los nombres o topónimos de lugar; 
lindes de posesiones y pertenencias, así como la relación que cita de los primeros establecimien-
tos monacales existentes por sus aledanos desde los primeros tiempos del Cristianisme, asola-
dos por los arabes hasta que, con los restos salvades de aquellas destrucciones restauróse hu-
mildemente el establecimiento de benedictinos de Santa Maria de Rosas a últimos del siglo VIII. 

Cliíuslro dl'l Palacín Abacíal 
dül MQuasliirio de San Juan de las Aliadesas 

Han dado comienzo con cargo al Estado, con subvención de 400.000 pesetas de la Direc-
ción General de Bellas Artés, los primeros trabajos de restauración del claustro del palacio aba
cíal del monasterio de San Juan de las Abadesas. Desde hace bastante tiempo que se venia ges-
tionando dicha obra por demàs necesaria y urgente, debido al estado de ruina y todavía mas 
de abandono en que se hallaba dicho claustro. 

En general, todo el edificio gótico de aquel palacio abacial, debido a lo mucho que ha 
sufrido en el transcurso del tiempo que lo ha modificado cada vez con menos gràcia, adaptàn-
dolo a los muy diversos usos por los cuales ha tenido que pasar el edificio fueron causa en buena 
parte del lamentable estado de ruina en que aparecía últimamente. 

El Ayuntamiento de San Juan de las Abadesas y muy especialmente la persona de su 
Alcalde ha venido preocupàndose siempre de la restauración que hoy erapieza a ser una rea-
lidad. 

Los trabajos tan solo comenzados han estado dirigides al deri'ibo de todo aquello que por 
su pésimo estado se hallaba en peligro inminente de ruina. Buena parte del claustro ha sido cui-
dadosamente desmontado para su nuevo montaje de acuerdo con las garantias de seguridad que 
la obra debe poseer. 

Dicho claustro, es obra del Abad Vilalba que a partir de 1387 al cenir la mitra del mo-
nasterio edifico un nuevo palacio sobre los restos del que anteriormente construyera el abad 
Soler. La estructura del claustrillo es de un cuadrilatero de planta baja y piso, todo ello de pe-
quenas dimensiones que le dan una gràcia especial. En sus esquinas hermosos capiteles góticos 
ostentan los emblemas heràldicos de los Vilalba. 

En la actualidad se procede a cubrir de nuevo el claustro, una vez consolidadas sus estruc-
turas y arquerías, en espera de que la obra siga avanzando en lo sucesivo hasta su terminación 
total. 

Dirige los trabajos el Arquitecto-conservador de Monumentos de la IV Zona, don Alejan-
dro Ferrant, y colabora a los mismos el Aparejador del Servicio don Juan Sanz. 
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T E S E L A 

ARQUEOLÒGICA 

EXCAVACIONES ARQUEOLÓGICAS 
En este capitulo, la labor del Servicio perfectamente hermanada con la Delejíación Pro

vincial de Excavaciones Arqueológicas, que asimismo ha aceptado muy gustosamente con la 
equiescencia de la Diputación y de la Dirección General de Bellas Artés, colaboraciones extra-
provinciales, se ha desarrollado un trabajo ímprobo e intenso. 

ULLASTRET 
Hasta primeros de mayo se Ilevó a cabo la 14." campana oficial de excavaciones en el ya-

cimiento prerromano de Ullastret con resultados muy óptimos, referidos en los distintoa pun
tes en los cuales se ha intervenido en la montaiïa de San Andrés donde radica el yacimiento. 
Desde un principio los trabajos se desarrollaron de acuerdo con el plan previsto en su dia y 
presentado a la aprobación de la Corporación Provincial. 

Ademàs de terminar la excavación de un gran sondeu transversal a las murallas, que 
va de un costado a otro del Uamado Campo Triangular, en los predios inferiores del yacimiento, 
donde se descubrieron varias habitaciones con sus niveles superpuestos, los silos respectivos e 
innumerables hallazgos, entre los que destacaren un tesorrillo de monedas ampuritanas de 
plata, formado por dracmas y divisores; una làmina de plomo con escritura ibèrica; ceràmicas 
griegas, helenísticas e indígenas, la excavación se dirigió hacia otras zonas mas elevadas, entre 
ellas la que se determino para dar por acabado definitivamente la región de los predios Subirana, 
hacia el S.E. de la montana. En ella, destacaron algunes hallazgos prehistóricos exhumados 
del fondo y de los niveles inferiores a las primeras edificaciones urbanas de la ciudad indígena. 

Asimismo se excavo en el Campo denominado grande de Sagrera, extensión de las mas 
considerables del recinto intramuros de Ullastret, que ha proporcionado una calle Este-Oeste 
y varias dependencias adosadas a la misma. Una sèrie de silos excavados en el auelo de roca na
tural, algunos de los cuales aparecieron casi del todo rellenos de material arqueológico que cui-
dadosamente seleccionado actualmente està siendo restaurado en el taller del Museo Arqueoló
gico Provincial de Gerona. 

Entre los descubrimientos de mayor vistosidad debemos citar el de una cisterna helenís-
tica abierta en la roca natural, ferrada por muros revocades, de bastante capacidad, en la cual 
aparecieron los fragmentos de ànforas y vasijas fragmentadas, algunas ya reconstruidas y dos 
brocales de piedra esculpidas con molduras labradas que pertenecieron a las bocas de extracción 
de agua de dicha cisterna. Alrededor de ella se descubrieron otro conjunto de edificios con basa-
mentos de tipo jonio, esculpídos en piedra arenisca; buena parte de una gran fuente de màrmol 
griega y otros testimonies que no quedaren del todo revelados ante la terminación obligada de 
las excavaciones en esa temporada. 
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En el Muaeo Monogràfico de Ullastret se instaló una nueva vitrina que eontiene la se-
lección de todos aquellos materiales obtenidos en las campanas de excavación reciente, consti-
tuyendo una muestra elocuente y bella de los objetos que el subsuelo del yacimiento ampurdanés 
va ofreciendo a la piqueta del excavador. Entre ellos deseuellan al^^unos vasos figurades del 
aiglo VI y V antes de JC.; ceràmica griega; indígena; bronces, instrumentoa de hierro y otros 
teatimonios de la vida del poblado. 

Con todo ello, el Museo Monogràl'ico instalado en la cima del montículo de San Andrés 
de Ullastret va haciéndoae insul'iciente para contener un cúmulo de materialea que conturba 
ante la cantidad, diversidad e interès de todo lo (̂ ue eata proporcionando un yacimiento cada 
dia de mayor envergadura e importància. 

Paralelamente a los Irabajos de excavación se realizaron algunas conaoiidaciones en los 
muros y restos conatructivos al descubierto, en especial en a(!uellos afectadoa por las inclemen-
cias atmosíéricas de los dos últinioa inviernoa. 

También el Servicio de Agricultura colaború al embellecimiento de las zonas excavadas 
y de los acceaos a las mismas, con la plantación adecuada de algunos ejemplares de arbolado 
idóneo al país y al ambiente de aquellas ruinas. . 

SAN JULIAN DE RAMIS 

Ya con anterioridad a 1936 se había dado a conocer la existència de tan interesante como 
peculiar poblado ibérico, gracias a los trabajos de investigación de don Francisco Riuró quien 
a la sazón lo había descubierto iniciando algunaa primeras prospecciones. Anos mas tarde. des-
de primeros de 1939, un gTupo de excursioniatas gerundenses entre loa cuales militàbamoa, si-
guió aquelloa primeres sondeoa. Los materialea recogidos tenían suí'iciente interès para que la es-
tación situada en la cima del cerro que divide el Gironès del Ampurdan, y entre la zona que se 
extiende desde la iglesia romànica al castillo no quedarà del todo olvidada. 

Estudiado el acervo, en eapecial ceràmico proporcionado por aquella eatación, el cual 
l'orma una buena sèrie entre las colecciones ibèricas del Museo de Gerona, se interesó por el ya
cimiento el Profesor Dr. J. Maluquer de Motes, Catedràtico y Director del Inatituto de Arqueo
logia de la Univeraidad de Barcelona. Con subvención de aquel centro docente y con la colabor;'-
ción del Servicio de nuestra provincià, se llevaren a cabo en la pasada primavetM unaa excava-
ciones metódicaa en un núcleo de dept^ndencia.^ dcstinadas a vivienda aitas en la cima del cevïo 
de San Juliàn de Ramis; trabajoa quo estan previatea para au continuación en el próximo otofio. 

El fruto de los miamos ha consistido en descubrir varios fondos de habitaciones talladaa 
en la roca natural. íiue es de formación de pizarraa, con eaquinas acusadas y muros de mampos-
tería diviaorios, que conatituye la característica eapecial del yacimiento indígena de San Juliàn 
de Ramia que por su situacion y emplazamiento, puede considerarse perteneciente a las tribus 
de los ausetanoa radicades en el Gironès y en el llano de Vich, en comunicación por el valle del 
Ter en su curso atraveaando las Guilleríaa. 

Todos los materiales obtenidos quedan de propiedad del Museo Provincial gerundense 
donde han ingreaado ya y una vez limpios se procede a la restauración de los mismos. 

La experiència ha sido por deniàs intere.'íante, mas cuanto establece un primer contacte 
de colaboración íntima y deainteresada entre Gerona y la Universidad de Barcelona, de cuyea 
contactos es de esperar obtener nuaves y mayorea beneficiea para nuestras investigacionea ar-
queológicas provincialea. 
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R O S A S 
Las excavaciones en la ciudad fc^riega de Rhode (Rosas) cuya localización había sido un 

tanto discutida han revelado por fin, la presencia indiscutible del yacimiento, en especial, tras 
los mas recientes trabajos finalizados en eate mi&nio mes de julio. 

A la 7." campana se refieren las investigaciones que acaban de clausurarse para su nue-
va iniciación en otoíio venidero. En estos trabajos ha quedado patenta una zona del yacimiento 
que se balla en el interior de la Ciudadela (Monumento Nacional) en aquella villa de la Costa 
Brava. 

Los trabajos de Rosas tienen un interès enorme por cuanto se concretan a la segunda fac
toria, colònia 0 ciudad griega identificada de las ubicadas en el Occidente del Mediterràneo. 

La excavación se ha referido basta ahora a una zona denominada àmbito del Hospital, 
por haber radicado las ruinas de aquél en el sector explorado. 

De momento la parte de ruinas descubiertaa se concretan a una calle principal en sentido 
de Norte a Sur: la via Cardo, en la que confluyen otras dos transversales que constituyen los 
Deciimanus. En sus inmediaciones se hallan las dependencias o habitaciones con sus varios ni-
veles arqueológicos que han proporcionado nada menos que cerca de un millar de cajones de 
material arqueológico actualmente en estado muy avanzado de limpieza. Mientras tanto han 
sido ya reconstruidas las piezas mas notables para su presentación en los próximos Congresos 
tanto nacionales como internacionales, en los cuales serà dada la campanada del descubrimiento 
y localización de la antigua ciudad griega de Rhode en el golfo de Rosas. 

Entre lo mas importante que se ha recogido figuran varias muestras ceràmicas del siglo 
VI antes de J C ; fragmentes de alfarería griega y helenística, especialmente destacable la que 
se encontraba en los estratos donde tuvo que suspenderse la excavación en el momento de ter
minar la camparia. 

Lo mas sobresalien-
te se refiere sin embargo a 
los descubrimientos numis-
màticos entre los cuales, 
aparte los hallazgos de nu-
merario rarísimo y escaso, 
debemos consignar la pre
sencia de ejemplares mone-
tales desconocidos hasta el 
momento, los cuales van a 
ser objeto de un estudio 
monografico dedicado a los 
mismos por constituir ya 
desde ahora la novedad 
mas sensacional entre to-

• . • : . \ •< •• -.^^"^ ^ 

u ^ 
D E 

R O íi A b 

Plano general de la Cludadels de Rosas 
con Bcnallzaclún de los IOIKICOB arquco-
lAglcos que se realtzan. 
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Vnsn Kf'Píí" Itnlo-corlntlo. 
SlKlti \ l n . JC . 

l 'nric de iinii <;riin •hydr io · 
gr lccu , con dccornclóii de 
pnlnicins. A\cdlQdo» dci 
slgln V a. d e J C . 

dos los hallazG:os que se podían prever en el sub-
suelo de la Ciudadela. 

Asimiamo son de remarcado interès los 
materiales procedentes de los niveles mas eleva
des que demuestran la supervivència de la po-
blación de Rodas basta la Edad Media, enlazàn-
dose ya con la vida del cenobio benedictino y en 
suma de la población que nació a la sembra del 
mismo. En t re estos últimes cabé destacar los 
ejemplares de ceramieas paleocristianas y visi-
godas estampadas, espècies de la mayor rareza 
en nuestras latitudes y muy poco conocidas en 
nuestros yacimientos. Las monedas del bajo Im-
perio romano y algunes objetos de bronce. 

Con todo ello, es altamente esperanzador 
contemplar como las excavaciones de Rosas han 

despertado el mayor interès en todo el mundo 
dedicado a estos estudiós de la antigüedad. 

En estos días precisamente ha tenido 
lugar el XXVII Con^reso luso-espaiïol para 
el Progreso de las Cieneias, en el cual, el Pro-
fesor Maluquer de Metes ha dado cuenta del 
resultado obtenido en las excavaciones de 

Rosas, puesto que en las mismas ha co-
laborado la Universidad de Barcelona 
al lado de la Dirección General de Bellas 
Artés y de la Diputación Provincial de 
Gerona ya volcada en aquella empresa 
desde los inicios de la misma. 

OTRAS EXCAVA
CIONES EN ROSAS 

También en el termino municipal 
de Rosas han quedado iniciadas nuevas 
exploracionea arqueológicas en una ne
cròpolis de túmulos. perteneciente a los 

Fragii icntos de un -kyllX' grlCRO de fleurna roias . 
FInalcBdel «ïglo V a. de . |C-
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Perfil tic llim riifiirlta 
liclcnistlcn en «terra-
cofa-. Siíí. IV-I[ a.JC. 

Fondo de plató paleocrlsilaiio 
(Tragto.) Slglo IV. 

Pnrte de fondo de un 
p'nio de ccríimlca 
clara estampada pnico 
cristiana con rcpre-
senlaclòn del Crlsni6n 

Slglo IV. 

comienzos de la Edad del Hierro, 
descubierta hace unos aíïos por 
el autor de esta noticia, en com-
paíïía de unos aficionades de 
Cadaqués. 

Por otra parte tíiTnbién, 
han aido recuperades algunes 
hallazgos arqueológicos aubma-
rinos que corresponden a "pe-
cios" hundidos en lu antigüedad 
en nuestras costas. 

La reciente declaración 
de Monumento Nacional a favor 
del dolmen de la Creu d'en Co-
bertella, el que contiene la losa 
de cLibierta mayor de cuantas se 
conocen en la región, megalito 
propiedad de la Diputación Pro
vincial, por cesión del Ayunta-
miento l'odense cuando la ges-
tión de don Esteban Guerra, re-
cientemente consolidado y libe-
rado de las construcciones para-
sitarias que impedían su con-
templación, ha sido objeto de 
una limpieza y revalorización en 
estos días. 

El castro hispano-visigo-
do de Puig Rom, único en Es-
pafía, ha sido asimismo integra-
do en el Catalogo de Monumen-
tos Nacionales y próximamente 
serà motivo de nuevas excava-
ciones gracias a la comprensión 
y espíritu cultural de sus pro
pietàries. 

Todo el conj unto de yaci-
mientes expuestos no hace mas 
que corroborar el alto interès 
arqueelógico de uno de los rin-
cones de mayor presperidad de 
nuestra Costa Brava que contri
buiran al enaltecimiente de la 
vi lla de Rosas, hasta hace poco 
nada menos que abandonada y 
elvidada por completo, cuando 
menos en estos aspectes. 

M. O. P. 
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Los Directores de la Escuela 

de Bellas Artés de Olot 
Por JOSÉ M/ MIR MAS DE XEXAS 

JUAN CARLOS PANÓ (1755-1840) 

Cofundador y primer Director 

En este ano de 1964 ae cumple el 181 aniversario de la fundación de la primera "Escuela 
de Dibujo y Pintura" de 
la capital de La Garrot
xa, la cual, como ya estan 
enterados m i s amables 
lectores, fue fundada, en 
1783, por el llustre e ilus-
trado Obispo de la Sede 
gerundense don Tomàs de 
Lorenzana, quien benemé-
rito y benefactor Prelado 
la puso en manos directi-
vas del competente y docu-
mentado artista decorador 
y arquitecte mataronense 
don Juan Carles Panó, 
quien contaba en dicha efe
mèrides la edad de 28 anos 
—0 sea la viril juventud—. 
Asimismo hogano se podrà 
rememorar el 209 aniver
sario del nacimiento y tam-
bién el 124 aniversario del fallecimiento —terrenales— del primer Director y Profesor categó-
rico que tuvo Olot en el escolatismo de las artes plàsticas. 

Indudablemente que el paisaje de la paradisíaca comarca olotina poesia entonces màs su
blimes y variades encantos y atractives líricos y arcadianes que en la actualidad; puesto que 
en el cuarto de siglo del XVIII todavía no se había incrementado el egolatricisme capitalista y 
que, desde finales del XIX hasta hoy, se ha caóticamente multiplicado y mefistofélicamente 
aburguesado, y cen multiplicidad de encontrados preblemas antisociales y equívocos y que im-
pelen irremisiblemente y antiestéticamente a desnaturalizar la Naturaleza en lo que entraüa la 
Belleza y de Majestad de Sabiduría y de Generesidad, de Grandeza y de Misterio, de Insenda-
bilidad y de Infinite...! 

A mi pensar e imaginar e inteligir sace en consecueneia lògica que Olot, con sus placen-
teros valies y sua encrestados y sinuesos centernes orogràficos, serpenteados por torren-
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tes y arroyos fluviales cristalinos con sus típicos pueblos ruralea en plenitud diversa de fuentes 
cantarinas y saludables, y matizadas por una rica y finísima flora campestre y aureolada todo 
su conjunto por una celistía sutilísima y majestàticamente metamórfica, ademàs de un clima 
frescal y de aromàtica atmosfera, sí, repito que saco en consecuencia lògica y verosímil que 
mucha mas grandiosidad forestal y elocuencia romàntico-emocional y melancólica-sentimental 
poseían estos tan selvàticos y ubérrimos parajes subpirinaicos de la privilegiada Provincià de 
Gerona —que es incoíundiblemente turística por excelencia, lo mismo por los maravillosos lla
nes y altas cambres montanosas que por su preciosísima costa mediterrànea— en aquellos ya 
remotos tiempos o albores en los cuales creóse la piedra fundamental de la Escuela Olotina del 
Paiaajismo bucólico y pastoril. 

Con anterioridad a los 181 anos de tradicionalisme artístico lírico local y comarcal olo-
tense no hemos encontrado ningún documento histórico —ni tan siquiera legendario— que nos 
dejara rastro constatante y que nos demostrarà irrebatiblemente que en Olot se hubiese culti-
vado por parte de sus habitantes el profesionalismo de las bellas artes en sus distintas facetas, 
salvo algunas ràfagas esporàdicas de artesania gremial. 

Tuvo que ser precisamente un forastero, el nunca suficientemente ponderado Obispo 
de Gerona don Tomàs de Lorenzana, que, descubriendo tan hermosa campina, se preciara del 
hermoso terruno y de sus virgilianas florestas, y de sus verdes prados y gigantescos bosques y 
ae decidiera a ser el Mecenas de Arte de SUÏ laboriosos y emprendedores habitantes. La fecha 
de -1783 senala pues para la antes Villa y hoy Ciudad de Olot una imborrable y trascendental 
efemèrides històrica de ancestral relieve cultural y cívico, puesto que fue fundada la 1." Escuela 
de Dibujo y Pintura de la localidad montanesa. 

Paiíò había sido alumno de Tramulles en Barcelona, convertida su aula en Escuela Ofi
cial por la Junta de Comercio de dicha capital catalana. Había nacido en Mataró en 29 de marzo 
de 1755. Casose dos veces y de su segundo matrimonio con Teresa Bonifàs, hija del escultor 
Francisco Bonifàs, de Tarragona, nacieron sus dos hijos Maria Teresa y Didacto; la primera 
venida al mundo en la Imperial Tarragona en 1800, y el segundo en Olot en 16 de marzo de 
1803. Los dos hermanos ayudaron, después de la adolescència, a su padre don Juan Carlos en 
la tarea profesional de la ensenanza artística en dicha Muy Leal Villa, y si bien Didacto falle-
ció muy joven —a los 26 anos y en 4 de abril de 1823— pudo ejercer, aún que durante poco 
tiempo, de Teniente de la Escuela Pública de Dibujo, de su villa natal. Maria Teresa vivió màs 
largo tiempo y continuo de auxiliar en la dicha "escuela" juntamente con su progenitor Panò. 
En 26 de julio de 1830 —a los treinta anos de edad— enmaridóse Maria Teresa Paíió Bonifàs 
con Narciso Pascual, quien sucediò a su suegro en el cargo de Director de la "Escuela" cuahdo 
J. C. Paíló murió y en la avanzada edad de 85 afíos y en el ano de 1840. No obstante ya anterior-
mente había ejercido N. Pascual el cargo de Teniente de la misma acadèmia pública de arte, 
ayudando a su padre político en tal faena pedagógico-artistica. Maria Teresa murió en Olot a 
los 66 anos y en 1866. 

En Juan Carlos Panó cabé hallar la raiz màs fundamental y remota de la tan pregona
da, discutida, comentada y bien catalogada Escuela Olotina. 

Muchos fueron los discipulos de Panó. Por lo menos así se ha escrito por croniatas e his
toriadores antepasados raaestros. Sin embargo el maestro mataronense no consiguió •—así tam-
bién se ha escrito por los comentaristas que nos han precedido y ya traspasadoa— que prevalecie-
ran como personalidades sus màs destacades alumnos, de los cuales citaremos como màs aventa-
jados Francisco Tenas y Pedró Bertran. 

Los dibujos, pinturas y obras decorativas y arquitectónicas de Panó estan inmersas en 

unos paradigmas y patrones neoclasicistas y academicistas estereotipades en su època màs flo-

reciente, entremerzclados, emperò, de matices màs o menos equilibrades estéticamente y pro
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ceaentes de las escuelas italiano y francesa de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. 
En la arquitectura y ornamentación decorativa se remarcan atisbos y orientaciones —formal-
mente normales— del arquitecte italiano, de principios del siglo XVIII, Fernando Galli Bibbie-
na, ciertamente famoso y prestigiado en aquellas fechas ya lejanas y remozadas posterior-
mente por evolutivos ismoa. 

El arte de Panó se asimiló de literatura y de simbolismo. aparta de su gemi barroquis-
mo mítico greco-romanizado y religiosismo cristiano-católico, sin que olvidemos su afición pre
dilecta por lo legendario y novelesco romàntico. 

En el Templo Arciprestal de San Esteban de la Ciudad de Olot se conservan varios y 
grandes lienzos murales y al óleo que son interpretación temàtica fidedigna de los misteriós 
bíblicos del Nuevo Testamento que hacen referència a la Pasión y Muerte de Jesucristo. Esto 
unido a unos sobresalientes complementes arquitectónicos (neoclasicistas a lo greco-romano) 

—los templos del Altar 
Mayor y del Altar del San-
tísimo Sacramento, ponde-
rablemente majestuosos— 
nos da testimonio de la no 
trivial categoria y capaci-
tación del arquitecte y de
corador setecentista-ocho-
centista don Juan Carles 
Paíió. 

Panó dirigió y fue 
el principal autor reforma
dor y mentor de la estruc-
turación barroco-neoclàsica 
del mariano Templo del 
Tura de la Ciudad Pubilla 
de la Montaüa gerundense, 
cuya preciosa y solidísi-

- " -•^'"-- - -' ma fàbrica empezóse a 
edificar en 1736 y de 

acuerde con el magnifico proyecte del arquitecte Francisco Mas y que se dejó cemo finalizade 
en 1747, gracias a las numereaas ümosnas de los devotes de la Patrona de Olot y con el producte 
ebtenido de la venta de divei'sas joyas del Santuario (o sea eche aiios antes del nacimiento del 
citade Pafió). Panó pinto al temple y sobre tela unoa plafones laterales del Crucero de tan mag
nífica iglesia neoclàsica; cuyas telas, adheridas a los muros, plasmaban, digo en tiempe pasade 
perquè en el presente ya no existen, puesto que fueren pasto de las llamas durante la eferves
cència iconoclasta que manifestóse después del 18 de julio de 1936 y de la cual malegradamente 
tampoco pudieren salvarse unos excelentes iconos esculturados en talla-madera per el reputado 
pesebriata e imaginero barroquista barcelonès Ramon Amadeu, quien, tal vez, inspiróse en el 
barroquista estilismo pictórico decorativista del arquitecte neoclasicista mataronense, al resi
dir accidentalraente aquél en Olot a principios del siglo XIX y al contraer, por consiguiente, 
Amadeu íntima y cordial amistad con Panó. 

El interior del Santuario de la Virgen del Tura, fue restaurade per el malogrado y bien 
dotado artista oletense Jaime Casas Sargatal —recientemente fallecido— quien fue asesorado 
por el Académico dibujante-escultor e imaginero de estatauria religiosa don Martín Casadevall 
Montbardó, jubilado ex-Director de la Escuela de Bellas Artés y Oficies de Olot, y con la cola-
boración de los asociados maestres decoradores J. Martí y M. Jordà y sus acólitos oficiales. En 



definitiva que el clicho Templo quedo maravillosamente pulcro en tal restauración. Así es que 
lo mismo el camarino interior del àbside como el Altar Mayor y la apoteòsica cúpula —que no 
quedo del todo destruïda en sus pinturas emudadoras de la Glòria Celestial— y que alguien nos 
puso en consideración y nos ilustró de que en su decoración primera coopero con Panó su yer-
no Pascual, y que incluso y niàs tarde fue restaurada, por haberse deteriorado gran parte de 
lo pintado al temple a causa de degoteros, por Joaquín Vayreda y José Berga y Boix, pues si en 
verdad que han quedado insuperables merced a los artistas y artesanos mencionades. 

En el hogar familiar de los descendientes del yerno de Panó los Sres. Salííueda Pascual, 
de la Calle de San Ferriol de Olot, se conservaban —ignoramos si aún se conservan todos— me-
dia docena de cuadros al óleo en los que se reproducían diversos pasajes de la sentimental y ro
màntica historia legendaria de Pablo y Virginia, tres de los cuales fueron pintados por Paüó 
y los otros tres por su hijo político Narciso Pascual, sin que se notarà —según testigos de la 
època— diferencia de procedimientos técnicos. En la casa solariega de "Càn Nogué de Segaró", 
situada en lugar muy atractivo y pintoresco de la alta Garrotxa, se mantienen incòlumes unos 
elegantes frescos de alegorias mitològicas panonistas. 

Juan Carlos Pafíò, ademàs de saber bien sus bellos oficiós, supo inteligentemente con
jugar y equilibrar estéticamente la arquitectura con la pintura decorativa y en un neoclàsico 
recio y de simplicidad ornamental, y fue también un convencido protestatario del barroco am-
puloso y rescargado, a pesar de que su neoclasicismo se resiente algunas veces, aunque siempre 
depuradamente evasivo y prudente, de ciertas reminiscencias barroquistas; emperò procuro ale-
jarse en lo posible de las frialdades y desviaciones del neoclàsico; entremetióse otras veces en 
esporadicismos eclecticistas bien mimetizados y seleccionados con buen gusto arquitectónico y 
de simetrismo severo y austero, al mismo tiempo que distinguido. En estàs tan reflexivas como 
atinadas evasiones de las asediantes e innovadoras influencias peligrosas, consiguiò Panò su-
perarse por medio de oportunas y decididas sintesisaciones armonizantes que le independizaron 
de conceptuosidades inocuas y de ínfimo gusto artístico. 

No recordamos ahora en donde hemos leído que Paiïó era un hombre modesto y de gran 
prudència. No se ha encontrado, hasta el presente, ninguna iconografia, ni pictòrica, ni es
cultòrica que lo identificarà fisonómicamente. Por consiguiente hemos de convenir en que era 
todo lo contrario de lo vanidoso; nada pedante y menos todavía exhibicionista. No dudamos 
de que, en general, su mas relevante producciòn pictòrica està influenciada en gran parte por 
el italiano Juan P. Tiépolo, cuyo singular escolasticismo està representado en Cataluiía por el 
esclarecido pintor francès José Flangier, nacido en 1760 y fallecido en 1812 a los 52 aríos de 
edad, el cual galó personaje peculiarmente figurativista fue Director de la Acadèmia de Nobles 
Artés de Barcelona durante la dominaeión napoleònica y en cuya Ciudad Condal falleció en la 
fecha ya registrada y en pocas líneas mas arriba. 

Panó residiò algun tiempo en la Inmortal Gerona, capital de las comarcas de su demar-
cación provincial, en cuya levítica y senorial ciudad catalana ejerciò competentemente —antes 
que en Olot— el alto cargo de Profesor de Dibujo, a influencia del renombrado Obispo Lo-
renzana— con cuya Altísima personalidad eclesiàstica se relaciono amistosamente. Durante su 
residència en la Sede y Capital gerundense Juan C. Pafiò ayudò a Tramulles en la decoración 
de la Colegiata de San Fèlix, pintando el martirio de San Narciso, Patrono de Gerona, y tam
bién la Cúpula de la Capilla de este Santo, ademàs de proyectar el templete que preside dicha 
Capilla lateral. 

Muriò Panó humildemente en el edificio del Hospicio de Olot, en donde radicaba ins-
talada la primera "Escuela de dibujo y de pintura", cuyo luctuoso traspaso consta registrado 
a 20 de enero de 1840, cuando contaba cerca de 85 anos de edad. 
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N O T I C I A R I O 

1 En la Sala Municipal de Exposiciones, 
• íue inauííurada la titulada "XXV Afios 
de Paz", oríranizada con motivo de cumplirse 
cinco lustros de la Liberación de Gerona por 
las gloriosaa t ropas del Generalísimo Franco. 
Presidió el Gobernador Civil y Jefe Provin
cial del Movimicnto don Víctor Hellín Sol, a 
(luien acompanaban, el general Gobernador 
Militar de la Plaza y Província don José Luis 
Montesino y Eapartero Averly, Duque de la 
Victoria; Alcalde de la ciudad, doctor Pedró 
Ordis Llach; Vicario Capitular de la Diòce
sis, doctor don José Maria Taberner y CoUell-
mir y otras jerarquías y autoridades, así como 
personalidades de la indústria y comercio de 
la Ciudad, centres docentes, agrupaciones, et
cètera. Las autoridades y visitantes examíha- ' 
ron las realizaciones de nuestra ciudad y pro
vincià durante estos 25 aüos de paz, expues-
tas y manifestadas a través de cuadros esta-
dísticos, maquetaa, fotògraf ías y otros 
documentos. 

O En audiència concedida por Su Excelen-
• ^ eia el Jefe del Eslado, el gobernador 
civil de Gerona, don Víctor Hellín Sol, le ex-
puso la situación general de la provincià, in-
teresandose el Caudillo por las comunicacio-
nes, las viviendas y los regadíos. También 
expresó el seiïor Hellín Sol a Su Excelencia 
el anhelo de la província en favor del aero-
puerto de Gerona, considerado de suma nece-
sidad, por ser la menes comunicada con Ma
drid y estai', ademas, en pr imera línea del 
movimiento turístico. El Jefe del Estado si-
guió con gran atención las explicaciones del 
gobernador civil y prometió la visita a Gerona 
cuando vaya a Cataluíïa. Don Víctor Hellín 
Sol se entrevisto también con el ministre del 
Aire acompanado del subsecretario del depar-
tamento. Durante la entrevista t ra tó con el te-
niente general Lacalle del futuro areopuerto 
de Gerona, para la cual la Diputación Pro
vincial y el Ayuntamiento de la capital apor-
tan una suma que se eleva a varies millones 
de pesetas. 

O En cl despacho oficial del Presidente de 
^ la Excma. Diputación Provincial, tuvo 
lugar el acte de entrega de proyectores y apa-
rato de radio, donades por la Cerporación 
Provincial, a t ravés de su Servicio de Exten-
sión Cultural a las escuelas de la provincià. 
Presidió el acto el Gobernador Civil y Jefe 
provincial del Movimiento, don Víctor Hellín 

Sol; Presidente de la Excma. Diputación Pro
vincial, don Juan de Llobet Llavar i ; Inspec
tor Jefe de Enseiïanza Pr imàr ia don Arturo 
Calsina, etc. Pronuncio unas palabras de aper-
tura el Director del Servicio de Extensión 
Cultural, don Ramon Bever, en las que expuso 
una sèrie de at inadas consideraciones sobre 
los problemas de la educación y los modernes 
mètodes que facilita la tècnica. A continua-
ción el Presidente de la Diputación, seiïor de 
Llobet, t ras agradecer la presencia del Go
bernador Civil en el acte puse de relieve que 
esta entrega era una muestra mas de la in-
(iuietud cultural de la Diputación, que ve en 
la educación de les niíios, el precedimiento 
mas eficaz y seguro para la consecución de los 
hombres del manana. Seguidamente el Gober
nador Civil felicito a la Diputación Provin
cial, siempre dispuesta y al compàs de todas 
las necesidades de la provincià. Felicito a la 
Tnspección del SEM y a los senores maestros, 
(iuienes con las entregas que se efectuaban 
venia realizada su iniportante misión. Inme-
diatamente después el Secretarie de la Comi-
sión Cultural de la Excma. Diputación, don 
Javier Sola, dió lectura al acta de concesión 
de 20 proyectores y t res aparatós de radio, 
(pie unides a les anteriormente entregades, 
representan un total de 60 proyectores y 116 
apara tós de radio, en los 10 aüos de funciona-
miente de la Emisión Escolar, durante los 
cuales se han celebrado 287 emisienes, toman-
de parte en los concursos 85 escuelas, con un 
total de .S.OOO alumnes. 

A En Banelas el Gobernador Civil y Jefe 
^ Provincial del Movimiento, den Víctor 
Hellín Sel, inauguro la Exposición de Pin
tura Espanola, del siglo XX, instalada en los 
claustres del Menasterio de San Esteban, 
abriéndese así la Semana de la Juventud, que 
se ha organizado en la ciudad del lage. Pr i -
meramente todas las citadas personalidades 
recorrieren el recinte del ant igue cenebio, 
deteniéndese especialmente en el claustre y 
dependencias anejas en donde hay instalada 
una exposición de retables, lapidas y tallas de 
diversas èpocas art ís t icas. A continuación se 
pasó a la sala donde se hallan los 39 cuadros 
de que se compene esta importante expesi-
oión. Se detuve especialmente ante los dos 
cuadros de San Narciso, obra del gerundense 
Salvador Dalí, que han sido cedídos para esta 
exposición por la Diputación gerundense y el 
Ayuntamiento de Figueras . 
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