


Esta panoràmica es una de las 

mas conocidas de la Costa Brava. 

Es de San Feliu de Guíxols , 

una de las poblacíones mas impor-

tantes y màs visitadas por su 

exceiente situación. 
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LA COSTA BRAVA 
AMPURDANESA 
VISTA HACE • « ? • 

2.500 ANOS 
<^^' 

Por 
JAIME 
MARQUÉS 
CASANOVAS 

Hasta el combaté naval de Alalia tenido en las costas de 
Córcega entre griegos y fenicios en el ano 535 antes de Jesucristo, 
surcaban libremente el Mediterràneo las naves helénicas que a 
Espana acudían en busca de las riquezas de nuestro suelo. 

Para orientarse en sus viajes los navegantes consultaban 
unas cartas del mar llamadas pen'plos, gracias a las eiiales conoce-
mos una maravillosa descripción del litoral ampurdanés, tal como 
se veia desde el mar hace ahora justamente dos mil quinientos anos. 

La descripción fue tomada de aquelles periplos por el poeta 
latino RUFO FESTO AVIENO, el cual a finales del siglo IV de 
nuestra era la refundió en versos senarios y àmbicos en el libro titu-
lado ORA M A R Í T I M A , donde se contiene el mas antiguo elogio de 
nuestra incomparable Costa Brava ampurdanesa. 

Poniendo a contribución nuestros modestos conocimientos 
de Latín y de Griego, hemos redactado, a intención de los lectores 
de REVISTA DE GERONA, una versión nueva y un comentario 
geogràfico del periplo de Avieno tocante al litoral ampurdanés, 
donde podrà apreciarse la pasmosa exactitud de los datos recogidos 
por Avieno y la transparència nitidez de aquella descripción. 



Una ventan» del Ampiirdan 

Después de describir la dulce playa, el puerto acogedor y las feraces t ierras de las Bar-
celonas —en cuyü topónimo plural pueden incluirae los varioR pobladoa costeros de los Layeta-
noR—, empieza lii presentación de los ampnvdaneses, entonces Uamados Indiketas, con estàs pa-
l abras : 

Post Intligelae asperi se proferunt. 

Después se asoman los rudos ampurdaneses . 

El Ampurdàn està limitado al Sur por el monte de las Gabarras . De consi^íuiente por la 
depresión existente entre Palamós y Palafrugell puede descubrirae desde el mar par le del llano 
del Bajo Ampurdàn, como si los ampurdaneses asomaran al mar mirando deade una ventana 
abierta entre las Gabarras y el mcníe tle Bat^ur que cierran su vista hacia el mar. Ai revés del 
litoral barcelonès, el Ampurdàn està orientado hacia el interior. 

Cars lc tcr anipiiiMlaiK^s 

Gens ista dura, gens fcrox vcnalibus 

lustrique inhaerens... 

Gente esa tenaz, gente apasionada por la caza 

aferrada a su religión. 

Cuatro pinceladas de agudo sicólogo descubren cuatro rasgos característicos .le aquellos 
remotos antepasados: rudos, tenaces, cazadores, religiosofi. Todavía hoy el ampurdanés tradicio
nal es persona de aspecto rudo y apariencia tosca. No gusta de gas tar mucho en la fathada y 
prefiere tener rico y adovnado el interior. Gente sin cumplidos, que gusta llamar pan al pan y 
al vino, vino, y que al invitar al amigo con los mejores productes caseros le dice simplemente: 
Sírvase usted mismo, como en su propúi casa. Franqueza, sinceridad, aspereza en i.is modalcs 
exteriores produjeron un impacto profundn en los espíritus cultivados y suaves de los navegan-
tes griegos que por pr imera vez i r a ta ron a lus indiketas. 

Otro contraste que experimentaron en la gente ampurdanesa fue la tenacidad en Uis em-
presas, la constància en el trabajo, el apego a sus tradiciones, la resistència frente a la adver-
sidad. Son las cualidades que expresó Avieno con el adjetivo dura, que como el verbo durar evoca 
la idea de firmeza y constància. 

El tercer rasgo que observaron los antiguos fue la pasión por la caza y la pesca, ya que 
ambas cosas estan contenidas en el vocablo laüno venatus. Consecuencia de ello es la codicia 
innata del cazador profesional, que csi;à ai acecho de la pieza que pasa, que no desperdicia la oca-
sión de una presa. Significa también un espíritu especulador y observador de la naturaleza, 
que fàcilmente atisba el provecho o el negocio. 

Ante el termino lustriim, no sabemos a punto fijo cuàl era el cuarto rasgo característico. 
El mas obrio significado es el de ceremonia y sacrificios expiatorios. E ran pues aferrades a su 
religión. Però puede entenderse en el sentído de escondrijo y de ocultación. Pueblo dado a la 
ocultación y reconditez, indica un cai'àcter desconfiado, precavido, que no se entrega al pr imer 
instante ni se manifiesta al recién llegado. l l ay que conquistar su confianza pa ra gustaj* las 
mieles de su fiel y duradera amistad. En ambos sentides es cierto este rasgo ampurdanés . 
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Biijriir: cl inont*! iieopadt» 

Tum iUE:uni Celebanticum 

in usquc salsam dorsa porrigit Thet im. 

Entonces una cumbre acopada 

alarga su dorso has(,a dentro dol salado mar. 

Entonces: tan pronto como los indketus se han aaonrado al 
mar por la ventana de Palamós y Palafrugell. Luego esta cima de 
montaiia designada por el nombre iugum es inraediata a la depre-
sión por donde se asoman al mar IOF ampurdaneses. Es hermos.i y 
expresiva la imagen poètica de un monte con los pies sumergidos 
en el mar puesto de espaldas a éste y mirando hacia el interior del 
país. Para que podamos identificar bien esa cima nos dice que tiene 
forma acopada o còncava. Son tres datos de exactitud matemàtica 
que conviven pei'fecta y únicamente al monte de Bagur. Està con-
tiguo a la depresión donde empieza el Ampurdàn; tiene su acceso 
natural por el lado de Pals, opuesto al mar, como de espaldas a éste, 
y forma una península saliente que obliga al navegante a tomaria 
como punto de referència imprescindible. Tiene udemàs su cima 
acopada o còncava. En efecto, hay allí tres prominencias que se 
enlazan por RUS laderas, resguardando a Bagur por el lado del mar, 
vertiendo sus aguas y orientàndose hacia el interior. Las cimas, son 
el Castillo, el Puig de la Guarda y Son Rich. 

Que esta cima es còncava o acopada lo indica Avieno con el 
adjetivo latino celebranficum, derivado del griego KELEBE, que 
a su vez significa vaso o copa. 

Junto a la ciudad de Olot hay un monte llamado en vernàculo 
MONT-SA-COPA, que recibe el nombre de su forma redondeada 
en la ladera que mira a Olot, y por la forma còncava de su cumbre, 
que fue el cràter de un extinguido volcàn. Ii.u/um celebranticum es 
el Mont-sa-copa de los navegantes griegos que se asomaban al Am
purdàn. 

Baja^ur: la v iudad del l ioyo 

Hic adstitisse civitatem Cypselam 

iam fama t an tum est: nulla nam vestigia 

prioris urbis aspcrum servat solum. 

Es fama t an solo que aquí estuvo 

el poblado de la cavidad; pues ningún vestigio 

de la ant igua urbe conserva el àspero suelo. 

HIC: aquí, en la cima del monte còncavo, estuvo un tiempo 
la ciudad del hoyo o el poblado de la co7icavidad. Però ahora, 
—cuando escribía Avieno el fragoso suelo ya no guarda vestigios 
de la primitiva ciudad. 
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Confesamos que habíamos iniciado la redacción de este articulo ubicando la famosa para 
algunes legendaria Cypsela, en el poblado que con tanto éxito e interès histórico se està exca-
vando en Ullastret. Sin embargo, por cara que nos fuera esa identifieación, hemos de abando
naria ante la precisión y claridad meridiana del texto latino. 

Cypsela es la población prehistòrica de Sagur, situada en el derruido castiUo y en sus 
inmediaciones. Cypsela estuvo aquí: en la cima còncava, que se presenta en el momento mismo 
de asomarse al Ampurdàn. 

Traducimos Sypsela por la ciudad del hoyo hueco o concavidad porque ese es el signifi-
cado de la palabra griega KYPSELE. 

En Herodoto se halla con el significado genérico de recipiente, vaso, cofre, arca, caja, o 
cavidad destinada a guardar algo. En Plutarco se emplea significando una colmena hecha de 
mimbres. Aristòfanes usa la misma palabra con el sentido de medida de granes. Polibio y Hesi-
quio designan con ella la cavidad interior del oído. Aristòteles usa el derivado KYPSELION in-

dicando una cesta y también el alveolo o 
celdilla de las abejas. El mismo autor 
usa el derivado KYPSELÏS en el sentido 
de agujero y de cestilla. Todos los signi-
ficados conocidos coinciden con la idea 
de hueco o cavidad. Y puesto que ya KE-
LEBE, en donde se hallaba CYPSELA, 
designa la cavidad de una copa, la exi
gència del significado identifica también 
los dos lugares. 
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Líi forma latinizada de Celebanfico podria ser CUPARIO o Cubario. Sabemos que la 
forma mas antij^ua de Bagur era BAGURIO, cuya etimolojíía escapa a los mas aatíaces investi-
gadotes de la filologia y toponimia. No obstante, creemos que una simple metàtesis pudo provo
car el nombre actual: CUBARIO > BACURIO> BAGURIO > BAGUR. Por donde resulta 
que esta villa posiblemente confíerva el nombre de dos mil quiníentos aíïos atràs. 

En apoyo de esta ubicación recordaremos que en las ruinas del castillo se hallaron frag-
mentos de ceràmica ibèrica y griega, que en la población se han descubierto monedas ampurita-
nas tanto griegas como ibéricas y que en su lerritorio hay dos cuevas artificiales antiquísimas 
que han sido atribuidas a los fenicios, lo cual no es poco para justificar la existència de una 
ciudad de la que en el siglo cuarto no quedaba vestigio alguno. 

La (IcNciiibooiidiirii <Ie un río: cl Ter 

Dchiscit inic maxinio porlus sinu. 

Se hiende allí la boca de un río en un golfo muy grande. 

Ha pasado desapercibida a todos los comentaristas la descripción de la desembocadura 
del Ter, porque Avieno la desi^^na con el nombre de PORTÚS, que suele traducirse por puerto. 

Cicerón y Ovidio emplean la nalabra PORTÚS en el sentido de embocadura de un río, y 
el texto mismo de Avieno exige tomaria aquí en este sentido por dos razones: a) el puev';) na
tural, que es el mismo golfo, viene ya desci'ito a continuación y no es creïble que un texti tan 
conciso describa dos veces un mismo accitlente geògrafico; b) Dehiscit de dehisco significa hen-
derse o agrietarse, que es lo que le sucede al relieve de la costa en la desembocadura de un río. 
Ello ocurría en el interior de un golfo muy grande, que es donde desembocaba el Ter. 

G l ^i -a i i {>-olfo 

Cavumque late cespiiem inrcpit salum 

Y el mar penetra ampliamente la còncava tierra. 

En el estado actual de nuestra costa resulta difícil formarse idea de la existència de un 
gran golfo en la desembocadura del Ter; però tenemos datos sobrados para aseverar que en la 
anti^^üedad fue muy ancha y profunda la peiietración del mar en aquel paraje, de snerts que 
llegaba hasta Ullastret y Vei-ges que distan unos diez quilòmetres del mar. 

12 



Recuérdese que el movimiento tectónico ha elevado 
la costa sobre cl nivel del mar aproximadamente en un 
metro como se observa en el malecón del antiguc puerto 
de Anipurias, que subsiste fuera del agua, y que las tie-
rras de aluvión arrastrados por el Ter y el Daró han 
rellenado oonsiderablemente las desembocaduras de 
estos ríos. Los estanques de Pals y de Ullastret han sido 
desecados recientemente y las crecidas de los ríos vuel-
ven a inundarlos periódicamente. Cerca de Bellcaire 
existió otro lago y todavía hoy se conserva allí el topó-
nimo de Sobre-estany. Las tierras bajas de Castell 
d'Empordà alrededor de 1300 se llamaban todavía Ma
riscos en oposición a la Riera de Vulpellac, que se 11a-
maba Aijíuabona, lo cual indica la penetración de la sal-
muera en aquel paraje. El antiguo cauce del Daró acaba-
ba en el estanque de Ullastret, hasta donde por consi-
guiente llegaba antiguamente el mar. 

Era muy justa pues la denominación de golfo muy 
grande. 

l·^stribitefonel·l del Pirinco 

Post quae rccumbil litus Indiceticuni 

PyraeiiaG ad usque promincnlis vcrticom. 

Y después de estàs cosas va ganando a l tura 

el litoral ampurdanés 

has ta llegar a la cumbre del elevado Pirineo. 

Después del golfo y de la boca del Ter, el terreno 
se eleva suavemente en una de las últimas estribacions 
del Pirineo en una cadena montuosa que partiendo de 
Verges y Jafre sigue hacia Viladesens y Orriols, continua 
por Pontós y Cabanellas para enlazar con el Mont y Bas-
sagoda y de aquí a la cumbre del Pirineo, dando la impre-
sión de un gigante que estuviera recostado boca arriba 
teniendo elevada su cabeza en el prominente Pirineo. 

18 



£ 1 m o n t e bl;ni<|iieviuo: el l lont^r i 

Post litus illud quod iacere dixímus 

tractu supino, se Malodes cxcril 

móns inter iindas... 

Después de aque! litoral que hemos dicho yacia 

en extensión inclinada, se recorta el MALODES 

un moiite rodeado de aguas... 

Bordeando el litoral, después del gi'an golfo el navey:ante í^riego se enfrentaba con el ma-
cizo rocoso del Montgrí, nombre que le viene del color j^ris de las rocas. Hasta el sïglo catorce 
este monte estaba materialmente rodeado de aguas, ya que el Ter a partir de Verges tenia dos 
brazos que desembocaban en La Escala y Torroella de Montgrí. El conde de Ampunas Poncio 
Hugo IV hizo unas obras que desviaren las aguas del brazo que iba a La Escala, a consecuencia 
de las cuales creció el caudal del brazo de Torroella e inundo la llanura de Ullà y Torroella con 
el natural perjuicio para los cultivadores de aquellas tierras. La Corte Real de Barcelona pre
sento una seria reclamación al conde por esta reforma en el aíïo 1302. Había, ademàs, los estan
ques de Bellcaire y Albons que enlazaban con los del Alto Ampurdàn. Es claro pues que el Malo
des, monte entre aguas, era el Montgrí, 

Però veamos el significado del nombre Malodes. Està formado del adjetivo griego MA-
LOS, que en algunos textos significa blanco, y el sufijo ODES, que importa semejanza, Malodes 
es lo mismo que semejante a blanco, es decir blanquecino, que es lo mismo que gria. Ante la cla-
ridad y exactitud del texto, solo cabé preguntarsecómo se ha podido dudar jamàs de esa ubicación. 

DoN esco l los pnntiagiidoN: LaN Itlcdas 

et tument scopuli duo 

geminusque vèrtex cclsa nubium petit 

...y se hinchan dos escollos 

y la doble cima hacia las altas nubes apunta. 

A continuación del Montgrí protegiendo el puerto natural que es el gran golfo, hav las 
islas Medas, llamadas por los naturales del país la Meda grande y la Meda pequena. En realidad 
los islotes 0 escollos son seis, però los demà-^ son tan pequenos que no cuentan ni en los mapas 
ni en la toponímia vulgar. Avieno no les da nombre, però desde antiguo se designan con el nom
bre latino de META, que significa una figura niramidal o un montón en forma de cono, que es la 
que tienen efectivamente, dirigíendo sus punías hacia lo alto. En la sierra de Finestras hay tam-
bién unas rocas de forma cònica que se llaman Medas y el propio periplo cita unos islotes de 
nombre Meta junto al cabo Ortegal y al Corvoeiro. 
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KI piierto natural 

Hos intcr autem portus effusc iacei 

nullisque flabris aequor est obnoxium. 

Sic omnc, latc praelocatiü rupílius, 

latus ambicrc caut ium cacumina, 

interque saxa inmobilis gurçes latet . 

Quiescit aequor, pelagus inclusum stupet. 

Ahora bien. a lo largo de estos yace extensamente un puerto 

y la l lanura del agua no està expuesta a n ingún vlento. 

Así, s i tuadas delante las rocas por todo lo ancho, 

las cimas de los peftascos rodean todo el borde, 

y entre las penas se esconde un abismo inmóvil. 

La superfície està quieta y el piélago, encerrado, se adormece. 

hiter siíínifica a veces a lo largo de, al lado de. Hos se refiere tanto a los escollos como al 
Montgrí, que son los dos nombres masculinos nombvados últimamente. Todo el bordo septentrio
nal de golfo y la cara interior de las Medas eran un inmenso puerto natural que no tenia nece-
sidad de muelles ni escoUeras. El agua estab.i quieta, el mar estaba dormido. 

La lagi ina del l lano 

Stagnum inde Toni mont inum in radicibus. 

A par t i r de allí ihay) la laguna del l lano al pie de los montes. 

La laguna del llano —stagnum Toni— recibe este nombre de la palabra griega TONOS, 
latinizada en TONUS y en genitivo TONI, derivada a su vez del verbo TEINO, que significa 
extender, poner extendido, y por consigiente TONUS significa extensión o planicie extensa. La 
laguna ocupaba el espacio de la planicie situado al pie de los montes, que han de ser los del Cabo 
de Creus llamados Verdera, de donde el nombre actual de Palau Sa~Verdera. Coincidia pues apro-
ximadamente con el conocido Estany de Castelló. 
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La Picdra uiiclia: Peralada 

Tonitaeque attollitur nipis iugum 

Y se eleva la cima de la picdra ancha . 

El autor latino ha acljetivado aquí la palabra tonos, que en el verso anterior había usado 
en la primitiva forma de sustantivo, tomando como base la forma del acusativo grieíío TONON, 
de donde TONON-ITA. Si Tonos significa extensión, Tononita significa extenso o ancho. Es 
claro pues que el nombre latino medieval de PETRA LATA coincide exactamente con el de 
Rupes Tononita de Avieno. Però por si hubiera alguna duda, los documentes mas antigues que 
citan a Petralata cuidan de advertir que ese lugar es el mismo que antes se llamaba Castro To-
lón, nombre que los redactores creyeron àrabe cuando en realidad era el primitivo nombre grie-
go. Así que tampoco en este punto ha cambiado nada desde el siglo sexto antes de Jesueristo. 

El río de la frontera: el ÏTIii£̂ a 

Per quae sonorus volvit aequor spumeum 

Anystus amnis et salum fluctu secat. 

A través de estos lugares revuelve el agua espumosa 

el sonoro río de la frontera y corta el ma r con su corriente. 

Los lugares a través de los cuales m.iestro río ANISTUS entrega al mar sus aguas son 
los que ha nombrado en los dos versos anteriores: la laguna del llano y Peralada. Ningún río 
mas que el Muga reune estàs condiciones, pues si bien el Llobregat esta mas cercano a Peralada, 
conceptuamos demasiado hiperbólico llamar sonoro a este insignificante arroyo, decir que re
vuelve la superfície espumosa (del lago que atraviesa) y corta todavía el mar, al cual no llega 
siquiera. 

ANYSTOS es un adjetivo verbal griego formado del verbo ANYO y la terminación TOS. 
ANYO significa conchdr, acabar. El sustantivo verbal ANY-SIS significa limita. De donde se 
sigue que el río citado significa RIO FRONTERIZO o de la FRONTERA. Ahora bien, nótese 
que MUGA es una palabra vascongada nuo significa FRONTERA, y la influenci.L vascuenee 

en los topónimos de la provincià es 
perceptible en otros casos anàlogos. 

Que para los antigues este 
río era fronterizo entre ampurda-
ne.ses y pirenaices lo da a entender 
el mismo Avieno al senalar al pue-
blo Sordo como habitante de la 
región pirenaica hasta el mar, a 
partir de los montes a cuyos pies 
està el lago de la planicie, del lio 
Muga y del campo circundante, 
pues describe este pueblo SORDO 
empezando con el arverbio INOE: 
a partir de allí. 

16 



cl l lai io de ION .IIIIIOON 

Hacc proptcr undus utqiie salsa sunl frcta. 

Estos parajes son estériles a causa de las 
aguas y la salmuera. 

Recuérclese que la estación romana de 
Figueras se llamaba Jiincana, y que Estrabón 
Uamaba el llati.o de los juncos, lounkàrion Pe-
dion, a la llanura situada entre Fig-ueras, 
Peralada y el mar porque no producía mas que 
esparto y juncos palustres, y evóqueae el nom
bre actual de La Junquera donde se inicia el 
valle que ha de terminar en el mar y se vera 
cuàn justa era entonces la observación del 
periplo. Todavía hoy en épocas lluviosas la 
llanura de Cabanas y Vilabe^'tràn queda inun
dada por las ajíuas, que no hallando fàcil sa-
lidad, solo llegan a secarse gracias a la perti-
nacia e intensidad de la famosa tramuntana. 

PiicliloN oolindnntcf!) 

At quicquid agrí cedit alto a gurgite 

Ceretes omne et Ausoceretes prius 

habuerc duri ; nunc pari sub nominc 

gens est Iliberuni, Sordus inde dcniquc 

populus... 

Toda la Uerra cultiva que queda a par t i r dei mar 

la poseyeron antes los Céretas y los duros Ausocéretas 

Ahora conservando el mismo nombre, 

son un pueblo de los Iberos. A par t i r de allí hay el 

pueblo Sordo.. . 

Los céretas parecen ser los habitantes 
de Cerdana, que se extendían por la comarca 
de Besalú; los ausetanos residían en la co
marca de Vic y se extendían hasta el Gironès 
y la Selva. Así que la parte Sur del Alto Am-
purdàn seria poblada por una mezcla de Ause
tanos y Céretas. Todavía hoy a partir de 
Navata y Lladó se considera termínando el 
Ampurdan e iniciada la Garrotxa. Los Sordos 
eran un pueblo pirenaico que se extendía 
hasta el mar por oriente y bien podia ocupar 
las Alberaa y el valle de Llansa y Selva de Mar 
dando la razón a Avieno que pone al Muga y 
a los montes de Cap de Creus como frontera 
norte del Ampurdan. 
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C o n c l u s i Ó n 

Puesto que aquí termina la parte del periplo referente al Ampurdàn, aquí ponemos punto 
final a nuestro comentario. 

Si alguna consecuencia hubïéramos de sacar de nuestra ubicación y de la admirable preci-
sión de los datos transmitidos por Avienn. seria la misma que ya nuestro Quintíliano saeaba 
del estudio de los clàsicos antiguos: 

Hemos de acercarnos con gran modèstia y circunspección a lo que han dicho los grandes 
autores, no sea que, como a muchos acontoce, desestimemos por falso aquello que excede nuestra 
capacidad. Y si hay que inclinarse por ai^ún extremo, es preferible pecar por exceso de adhf^ión 
aceptando algo inverosímil, que desestimar cosas posibles, por exceso de rigor. 
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S'AGARÓ 

APUJ^TES BIBL·IO€}RAFI€0!^ 
DE L·A COSTA BRAVA 

Por 
ENRIQUE 
MIRAMBELL 
BELLOC 

Mucho es lo que ae escribe en nuestroa díaa sobre nuestra 
coata gerundense, esta costa del Ampurdàn y La Selva que tan bien 
ha encajado el sobrenombre de Coata Brava. Però mucho es tam-
bién lo que sobre eataa tierraa privilegiadaa, que ahora parece han 
sido descubiertas por gentes de todos los países, como un remanso 
de paz, de belleza y de natural encanto, se ha dicho y eacrito en 
épocas anteriores a la nuestra, cuando aus bellezas eran conocidas 
y disfrutadas casi únicamente por las gentes del paía y algun foras-
tero que se miraba por los naturales con cierto aire de extraneza. 

19 



Seria un intento muy pretencioso escribír una Bibliografia de nuestra Costa Brava, que 
quisiera aj^otar cuanto de ella se ha escrito. En este breve trabajo solo intentamos, como lo dice 
el titulo del mismo, dar unos apuntos bibliògraf i cos, unas breves notas sobre lo mas importante 
y sig^nificado que ha dado la producción literària sobre un tema tan vasto. 

Como obra de conjunto queremos citar en primer lugar, porque así creemos es de justí
cia, la GUIA DE LA COSTA BRAVA, de José Pla, libro del que se han publicado varias edicio-
nes desde que en 1941 vio la luz pública la primera. Pla tan conocedor del país nos describe 
con toda clase de pormenores toda nuestra costa con sus accidentes, poblaciones que en ella se 
asientan, costumbres, tradiciones, etc. Esta Guia es sin duda alguna el mejor elemento para 
conocer al detalle la Costa gerundense. Las fotografías y mapas que la ilustran completan la 
obr? del ilustre escritor de Palafrugell. 

Otra Guia de indudable valor es la que escribió el Dr. Sobrequés para la Editorial Teide. 
Obra muy distinta de la de Pla citada anteriormente; però muy apreciable y útil desde el punLo 
de vista practico. Pla nos da a conocer la Costa, però al mismo tiempo quiere deleitarnos y lo 
consigue con una obra literària. Sobrequés, sin objetivos literarios se limita a describir, casi 
diríamos científ icamente, los diversos itinerarios a recórrer para llegar a un conocimiento com
pleto dentro de una aparente sencillez, y de manejo muy fàcil, lo que la hace sumamente pràc
tica. Ilustran la obra un reducido número de fotografias, però un buen número de dibujos es-
quemàticos, con panoràmicas orientadoras de la situación de los diversos accidentes del litoral. 

Don Joaquín Pla Cargol ha escrito sobre la Costa Brava en diversas obras de su extensa 
producción. Así podemos citar GERONA Y SUS COMARCAS y la PROVINCIÀ DE GERONA, 
de las cuales se han publicado varias ediciones. 

También como obra de conjunto debemos citar la antologia recogida magníficamente por 
Joan Torrent i Fàbregas titulada LA COSTA BRAVA VISTA PELS ESCRIPTORS CATA
LANS. Publicada en 1958 por la Editorial Barcino. Recoge lo mas destacado que sobre la Costa 
Brava han dejado escrito las principale.i figuras de nuestra Literatura. 

Al tratar de bibliografia de nuestra costa no podemos dejar de citar una obra funda-
mental para nuestra historiogi-afía. Me refiero a la monumental HISTORIA DEL AMPURDAN 
de Pella y Forjas. En ella se habla extensamente del tema que nos ocupa aunque en aquel mo-

mento los puntos de vista eran bas-
tante diferentes a los actuales. 

- - • —̂ -i •* ••'•-•••-. --• , Pella reune noticias dadas de nues

tra Costa por los mas antiguos es-
critores, los historiadores y geò
grafes griegos y romanos y sobre 
todo la descripción de Rufo Festo 

. ./. Avieno. 

COLERA 
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TOSSA 

Ütra obra monumental 
es el tomo dedicació a la pro
vincià de Gerona de la GEO
GRAFIA DE CATALUfïA 
dirijíida por Carreras Candi, 
j del CLial es autor el insigne 
investigador gerundense Bo-
tet y Sisó. Obra que a pesar 
de los afios que han transcu-
rrido desde su publicación no 
se ha hecho vieja. Dan mas valor a esta obra las abundantes notas bibliogràficas que acompa-
íian a cada capitulo. 

También han de figurar entre los estudiós de conjunto el capitulo dedicado a la costa de 
la obra de Marcel Chevalier EL PAISATGE DE CATALUNYA, editada en 1928 por Barcino, 
y el de Solé Sabarís en el primer tomo de la GEOGRAFIA DE CATALUNYA de Aedos. Como 
también el capitulo correspondiente de la GEOGRAFIA DE CATALUNYA de Pau Vila. 

Si abundante es la producción de conjunto, mas lo es la sèrie inacabable de libros, folle-
tos y articules que tratan de alguna parte de nuestra costa o de alguna población enclavada en 
la misma. Obras de Historia, referidas especialmente a poblaciones de tan antiguo origen y de 
tan densa vida a lo largo de los siglos, como San Feliu, Rosas, Palamós, Tossa. Aquí debería-
mos citar a todos nuestros historiadores, los antiguos clàsicos, los medievales como Desclot y 
Muntaner, hasta los que en nuestros días se dedican a bucear en el pasado de nuestras tierras. 
Obras de Aríiueología, aquí cabria todo un tratado de los que se ha escrito sobre Ampurias. 
Obras literarias, y rteberíamos citar a todos nuestros poetas y prosistas, empezando por Fer
nando Agulló, quien dio a nuestra costa el nombre de Costa Brava y no olvidando a los primates 
de nuestras letras Verdaguer, Maragall, Ruyra, y no queremos citar mas nombres pues induda-
blemente caeríamos en olvidos lamentables, si intentàramos prolongar la lista con pretensiones 
de hacerla completa. Obras de economia, que tratan de la riqueza de nuestra zona costera, de sus 
industrias, de sus comunicaciones, de la navegación comercial, etc. Y llegando a nuestros tiem-
pos obras con finalidad turística, el valor descubierto modernamente a la Costa Brava y que en 
pocos afios ha producido en ella una verdadera revolución en su economia, en su vida, en su pai-
saje, en sus costumbres... 

De una manera especial quisiéramos dedicar la atención a como ha sido tratada nuestra 
Costa por la prensa periòdica. Actualmente seria difícil ni siquiera intentar aproximadamente 
dar una idea de los artículos y reportajes dedicados a la Costa Brava que se insertan no solo en 
publicaciones del país, sinó ineluso del extranjero. Especialmente en la estación veraniega la 
Crosta Brava llena algún espacio en todas las ediciones de los periódicos y Revistas del país, y 
muy freeuentemente en publicaciones de todos los países europeos. 
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Las publicaciones periódicas de Gerona y su provincià ciedican números enteres a ensal-
zar las bellezas de esta zona privilegiada. Reportajes bien ilustrados con profusión de fotogra-
fías, mapas, itinerarios, etc. 

No hablemos de la que podríamos llamar "literatura comercial". Las entidades turísti-
cas, agencias de viajes, hoteles, salas de fiestas, entidades deportivas etc. sacan continiiamente 
ingentes cantidades de papel impreso, con esmerada presentación, con laminas en logrado color, 
con toda clase de lujo y de detalles. Esto solo bastaria para formar una niuy copiosa eolección de 
impresos, que si hoy no sabemos apreciar en ellos ningún interès fuera del primordial que les ha 
originado, pueden ser dentro unos anos un perenne testimonio de una actividad inusitada, que 
se centra en nuestros días y que ignoramos donde puede ir a parar. 

De lo que quisiéramos dejar constància en este articulo es de como ha sido tratado el tema 
de la Costa Brava en nuestras publicaciones periódicas con anterioridad al movimiento turís-
tico actual. 

En 1880 en San Feliu de Guíxols se publicaba un semanario titulado EL GUIXOLENSE. 
Exalta todos los valores de San Feliu, però mas que a las bellezas naturales se dedica a tratar de 
los asuntos económicos que afectan a la ciudad y a su zona de influencia. 

Anàlogo caràcter tenia el SEMANARIO DE PALAMÓS, que se pblicaba en esta pobla-
ción del aüo 1883 al 1888. 

El periòdico gerundense EL AUTONOMISTA desde 1898 publico unos números extra-
ordinarios, ilustrados. En junio de 1902 dedica uno a la villa de Palamós, en julio de 1903 dedica 
otro número a San Feliu de Guixols, con muy buenas colaboraciones. En 1907 es dedicado uno de 
estos suplementos a Cadaqués. 

En 1914 en Palamós se inicia) la publicación de una revista mensual titulada MARINA
DA, cuya vida llega hasta 1930. PubÜcacínn muy cuidada y con colaboración de escritores de 
Palamós, de Gerona y de Barcelona. Revista enteramente literària y artística. 

En 1927 aparece en la misma población de Palamós un semanario titulado Costa Brava. 

Però serà en los anos treinta cuando se iniciarà una verdadera valoración de las bellezas 
naturales de nuestra Costa; la facilidad de comunicaciones, la elevación del nivel de vida haràn 
conocer y apreciar mejor estos hellos parajes que de dia en dia se iran viendo màs concurridos. 
EMO se aprecia tamDi·'ri ci: la p -̂enî a periòdica En San Feliu de Guixols se publica LA COSTA 
BRAVA y L'ONADA, de los que se guardan números extraordinarios que son un verdadero 
primor de edición, y un preludio de lo que habrà de ser en décadas posteriores el interès y la 
pasión por nuestra Costa. 

En los números extraordinarios que por las Ferias de Gerona publicada EL AUTONO
MISTA el tema de la Costa Brava es tema importante y frecuentemente tratado. Igualmente el 
DIARI DE GIRONA publica sendos números extraordinarios en las Ferias de 1934 y 1935. El 
seguido està casi totalmente dedicado al turismo, y la Costa Brava ocupa en él primerísimo 
pues to. 

Nuestra Guer^'a y la Guerra mundial con todas sus consecuencias marca un bache a esta 
carrera progresiva, que, superados los antedichos contratiempos, se reanudarà con una grandio-
sidad insospechada, hasta llegar al momento actual en que todo lo concerniente a la Costa Brava 
tiene una amplitud y cosmopolitisme extraordinarios. 
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T o m a d e poü^eisióii d e lo!§i 
nnevois Diputado§^ ProTÍueialei§i 

En el Palacio de la Diputación Provincial se celebro el acto de Jura de cai-í̂ o y toma de pose-
sión, de los nuevos Diputados Provinciales, eleí^idos el dia 29 del pasado mes de marzo. 

Presidió el Gobernador Civil y Jefe Provincial dol Movimiento, don Víctor Hellín Sol; 
Presidente de la Excelentísima Diputación, don Juan de Llobet Llavari, y Diputados. Asimismo, 
se hallaban presentes altos funcionarios de la Corporación Provincial y los cinco nuevos Dipu
tados, don Ernesto Bou Janoher, en representación del Partído Judicial de La Bisbal, don Rafael 
Massaguer Avellí ,en re
presentación del Partido 
Judicial de Gerona; don 
José Maria Massaguer 
Carbonell, en represen
tación del Partido Judi
cial de Santa Coloma de 
Farnés; don Juan Fe-
rrusola Ceris, en repre
sentación del Partido 
Judicial de Olot; y final-
mente, don Antonio Xu
clà Mas, corporativo, 
por la Organización Sin
dical. 

El Sr. Gobernador Ci
vil, ante un Crucifijo y 
la Bíblia, tomo juramen-
to de lealtad y servicio 
de cada uno de los cinco 
Diputados. 

Don Juan de Llobet 
Llavari, se dirigió a los 
presentes, y tras saludar 
al Gobernador Civil, pre
sidente nato de la Cor
poración, Diputados y 
funcionarios, se refirió 
a lo mucho que podria 
mencionar tras seis anos 
de desempenar el cargo, 
en una Diputación, cuyo 
equipo, se renueva, una 
vez mas, en la jornada 
de hoy. 
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Dia de la ProTíneía 
Correspondiente a la III Campana pro embellecimiento de los pueblos rurales, se celebro el 

llamado "Dia de la Provincià", en la población de Vilademat la cual conjuntamente con la de San 
Lorenzo de la Muga, ambas situadaa en la comarca del Ampurdàn, han sido galardonadas con el 
Premio Extraordinario de la Diputación Provincial, consistente en la cantidad de 250.000 peae-
tas, por lo que corresponden 125.000 a cada una de las citadas poblaciones con destino a la rea-
lización de una obra de interès local. 

Magnífica la labor emprendida por la Jefatura Provincial del Movimiento en estàs Cam-
panas de embellecimiento de los pueblos rurales, tan necesitados de la protección y del estimulo 
para que, mediante la concesión de tales premios, rivalicen noblemente para la realización de un 
general adecentamiento de los mismos. 

El "habitat rural" que en la Edad Media había adquirido gran importància al no haber 
hecho aparición aún la actual profusión de importantes núdeos urbanes, ha ido decreciendo en el 
transcurso de los anos, hasta llegar a una importante despoblación en muchos pueblos de impor
tantes zonas rurales. Puede haber influido el que el trabajo en el campo —no obstante los actuales 
medios de mecanización del mismo— resulta siempre penoso y requiere un notable esfuerzo y 
sacrificio a veces no compensado, puesto que la cosecha siempre està pendiente de las condicio
nes climatológicas y de los agentes atmosféricos. 

En Vilademat como decíamos antes, se celebraren brillantes actos y festejos, que se vie-
ron honrados con la presencia del gobernador civil y jefe provincial del Movimiento, don Víctor 
Hellín Sol; gobernador militar de la província general don José-Luis Montesinos Averly, Duque 
de la Victoria; presidente de la diputación Provincial, don Juan de Llobet; subjefe provincial 
del Movimiento, don Valeriano Simón y otras autoridades y jerarquías provinciales y comarcalea. 
Las llustres autoridades a su llegada a la población, fueron recibidas y cumplimentadas por el 
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en TIL·ADEMAT 
íilcalde don Juan Bautista Domènech; Corporación municipal en pleno y autoridades locales, 
amén de muchos alcaldes de la comarca y la casi totalidad de vecinos de la población. 

En la iglesia parroquial se celebro una misa solemne cantada por el coro de la Sección 
Femenina de Gerona, siendo celebrante el reverendo parroco de la población, don Andrés Prujà, 
presidiendo las autoridades antes citadas. 

Luego, las autoridades provinciales, giraron una detenida visita a la población y después 
en la amplia plaza de la misma, tuvo lugar el reparto de premios a los municipios, entidades y 
particulares que se habían hecho acreedores de los mismos por las realizaciones y actividades 
desarrolladas, que personalmente o en representación recibieron de manos de las autoridades y 
que percibieron por este orden: Primeramente, el gobernador civil y jefe provincial hizo en-
trega del correspondiente diploma y premio de 125.000 pesetas a los alcaldes de Vilademat y de 
San Lorenzo de la Muga. A continuación se repartieron los demàs premios. 

Pinalmente fue concedida una mención honorífica a los vecinos de Vilahur por la labor 

colectiva y el mayor entusiasmo pueato a contribución de esta Campana. 
Terminado el reparto de premios, pronunciaren sendos parlamentes el alcalde de Vila

demat; presidente de la Diputación y gobernador civil alusivos al acto que se eataba celebrando. 

Luego en la misma plaza y en presencia de un gran contingente de publico realizaron una 
demostración de gimnasia un Grupo de productores sindicados y el Grupo de Danzas de la Sec
ción Femenina interpreto unas danzas regionalea. 

Por la tarde tuvo lugar una demostración de aeromodelismo a cargo de aíiliados a la 
Delegación Provincial de Juvenludes y seguidamente el "Esbart de Dansaires de Figueras", de 
la Obra Sindical "Educación y Descanso" interpreto un selecto programa de danzas regionales. 
Y finalmente en la sala "Rosas" hubo una sesión gratuita de cine. 
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TURISMO 

> *•' 

Por }OSE M / BERNILS 

LI, 

El "boom" de los cliez millones de turistas que reflejó el ano 1963 quedarà notablemente 
aumentado en el período actual. Durante todo el invierno y la primavera se ha trabajado inten-
samente en toda la coata para levantar mas hoteles y apartamentos. Las urbanizaciones crecen 
también ràpidamente y aparecen solares en los siüos mas inverosímiles. Hay terrenos en 
Rosas que se vendieron en su estado natural a catorce pesetas el palmó y a los dos meses de 
estar trabajando en la explanación de los mismos, sin haberse iniciado aún los debidos servicios 
urbanísticos, se revendieron a dieciocho pesetas el palmó. La mayoría de estos compradores son 
gente del país que invierte su dinero en la espera de una inflación del terreno, recordando los 
fabulosos negocios que hicieron los primeros urbanizadores de la Costa Brava. Conocemos un 
vecino de Figueras que vendió un terreno que poseía en Llansà por la cantidad de diez mil pese
tas, con la gran satisfacción de haber realizado un buen negocio. Lo había heredado de sus 
padres o abuelos en un sector que la filoxera dejó totalmente yermo y que él casi desconocía. Al 
aíïo siguiente, se enteró que el terreno había sido parcelado y se había obtenido mas de un millón 
de pesetas de beneficio. 

La gente de la Costa Brava piensa mucho en estos eolosales negocios. Sabé de fulano o 
menguano que sin saber que poseía terreno alguno, se encontró de la noche a la mariana conver-
tido en millonario. Terrenos hubo que fueron materialmente arrebatados de las manos de sus 
propietarios a preciós de fantasia. Hoy va cambiando esta faceta. Por una parte, los propieta-
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rios ya no se dejan sorprender. Conocen los preciós actualea y piden mas de lo que pueden ofre-
cerles. Por otra parte, un noventa por ciento de los terrenos cercanos y no cercanos a la costa 
estan puestos en venta, con una cantidad tal de parcelas de terrenos que parece imposible llegue 
a salir tal número de compradores. Se parcelan los terrenos mas abruptos y escabrosos, si bien 
ae ven muchos letreros con la inscripción "se venden solares", ya deformades por la acción de 
los agentes atmosféricos. La demanda es ya inferior a la oferta y por eso se considera que ya 
no resultan inversiones muy negociables. 

En la parte del Ampurdàn muchos de estos terrenos costeros proceden de antiguas viíias 
que la filoxera dejó arrasadas. Los herederos de aquelles propietarios apenas conocían de su 
existència y ha habido necesidad de rebuscar en las mas viejas escrituras para encontrar ras
tres de su posesión. La filoxera fue entonces una calamidad pública. En 1879 los nefastes pul-
gones causaren grandes estragos en les vinedos franceses y en nuestra región se crearen comi-
siones con el fin de estudiar y defenderse del terrible mal. Los primeros sintomas aparecieron 
en Rabós de Ampurdàn. Se ataco el feco con inyeccienes de sulfuro de carbono, però la ignoràn
cia y el partidisme ineficaron la acción. Pronto hubo otros focos y la tramuntana ayudó a 
transmitir la plaga que afecto a todas las vinas de la región, Desde entonces aquelles terrenos 
fueron en su mayoría abandonades, dejados a la erosión de las aguas, con matorralea bajos de 
los que se aprovechaban únicamente los pasteres para el sustento de sus rebanos. 
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ROSAS 

Los hoteles nacen con urgència. 
Los hay que han prestado servicio sin 
estar ni de mucho terminades. Hay uno 
que se ha procedido a cubrir la primera 
planta con tela asfàltica para impedir las 
aguas de lluvia, para aprovechar los me
ses de este verano y seguir levantando 
paredes en el próximo otono. 

Los apartamentos y chalets nacen 
también por doquier. Hay grandes em-
presas que abarcan amplias zonas cons-
tructivas y cuando les resulta imposible 
cumplir un contrato acuden a empresa-
rios de menor capaeidad y les dan a cons
truir chalets por un precio convenido. 
Por uno de ellos la empresa pago al pe-
queno constructor doscientas mil pesetas 
y en cambio esta empresa lo tenia ven-
dido a cuatrocientas mil pesetas. En la 
costa se pueden hacer grandes negocios. 

Però estos presupuestos obligan a 
satisfacer jornales muy elevados. En 
Figueras hay una empresa que realiza 
obras por cuenta del Estado y se ve obli-
gado continuamente a inmigrar peones 
de regiones del centro y sur de Espaíïa, 
pues se adjudicaron las obras con los 
jornales oficiales y allí se cotizan nor-
malmente mucho mas elevados. La ma-
yoría de estos peones permanecen en la 
empresa pocas semanas; algunos no du
ran mas que ocho días. Enseguida se 
colocan en otras empresas con unos jor
nales que no hubieran sonado en su 
tierra. La mayoría tiene bicicleta y 
muchos una motocicleta de pequena ci
lindrada. 

A un contratista que le interesa-
ron para que acudiera a una subasta ofi
cial para que no quedarà desierta, le 
dijo: "El problema mayor en mis obras 
es encontrar espacio para aparcar las 
bicicletas y motocicletas de mis trabaja-
dores. iUstedes creen que con el salario 
base se podrían comprar en tan poco 
tiempo una motocicleta?". Le dieron la 
razón. 
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CALA MONTJOY 

El ano pasado un problema de gran alcance lo constituyó la l'alta de ladrillos ceràmicos. 
Las bóvilas no cubrían la demanda y hubo que ir a busi-ar camiones de elloa a Guadalajara y 
otros puntos del centro de Espaiïa. Se niontó un nuevo negocio de interniediarios que colccaban 
directamente los camiones de la bóvila a la obra y se ganaban cuantiosos màrgenes comerciales. 
Nos dicen que incluso en Madrid se noto esta demanda de la costa. En esle afío el ladrillo se ha 
abaratado. Los bóvilas de la región se modernizaròn y producen muchísimo mas. Han entrado 
también en funcionamiento bóvilas que estaban abandonadas. 

La venta de apartamentos se ha implantado plenamente. En Playa de Aro una empresa 
ha construido 66 que han servido de prueba. Los vendió todos con gran rapidez y ahora prepara 
el resto hasta llegar a los mil quinientos apartamentos. En la playa de Almadraba, en Rosas, 
existen unos apartamentos que constan de una dependència de unos dieciseis metros cuadrados 
que sirve de vestíbulo y dormitorio, cuarto de aseo, y una pequena cocina. Tienen un éxito enor
me de alquiler y muchos ae han interesado para su adquisición, però la empresa no los ha cons
truido con esta intención. Existen otros muchos en régimen de alquiler, però hasta ahora no se 
han iniciado las obras de apartamentos para ceder en venta. 

En la playa de Montjoy hay unos terrenos adquiridos por el Touring Club,, de Francia. 
Antes había pertenecido al Club Polinèsia cuyos miembros se dice que practicaban el desnudis-
mo. Hubo un desfalco económico en 
la administración y después de 
un largo expediente judicial, los 
terrenos fueron adquiridos por ci-
tado Touring Club que los ha arre-
glado con unas magníficas instala-
ciones. No ae puede entrar sin per-
miso especial del alcalde del recin-
to. Hay mas de dos centenares de 
apartamentos y viven mas de seis-
cientas personas. Vienen con las 
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estancias pagadas desde Par ís y con una administración muy eficiente. Cada coche tiene seiia-
lado su apar tamento y hay lavabos generales, servicios aanitarios, sala de fiestas cubierta y al 
aire libre, bar, tienda, servicio de limpieza do coches, relleno de tubos de oxigeno para las acti-
vidades subacuàticas, comedores, etc. Cosa curiosa: en cada mesa del comedor, junto a los cu-
biertos hay un paquete de detergente. Preguntado sobre el por qué, nos dijeron que allí no hay 
Servicio de limpieza de vajilla, sinó que cada família debe limpiarse los suyos. Sobre la inmora-
lidad que algunos manifiestan se produce en nuestra costa hemos podido comprobar que allí es 
severísima. El alcalde del recinte cuando ha tenido conocimiento de alguna ligereza, tiene plena 
facultad para poner a los causantes en la misma raya fronteriza, de regreso a sus hogares. 

Apar te de las bellezas naturales que posee nuestra costa y de esta floreciente prosperidad 
de que disfruta Espaíía, hay el aliciente de los preciós. En el aíïo pasado se producieron algu
nos abusos en algunos sectores, però todos los hoteleros se han dado cuenta de que ello represen-
taba ma ta r la gallina de los huevos de oro. La mayoría de los hoteles han mantsnido este aíio 
unos preciós muy asequibles. En muchos de ellos la pensión completa es de doscientas pesetas, 
con un cubierto que varia escasamente de uno a otro establecimiento. Se sirve un primer plató 
de entremeses, gazpacho, crema de ave, etc. El segundo plató es generalmente la renombrada 
paella valenciana y sigue luego el pollo que se ha convertido en el plato mas generalizado en 
todos los sectores. Las granjas que se han ído montando dan una producción elevadísima de 
pollos con un precio muy barato. El renombre de algunos de estos hoteles es internacional. De la 
importància de la cocina de nuestros hoteles da una idea el hecho de que el periódico francès 
L'Independent, de Perpignan, publica en sus ediciones los menús de los res taurantes de Figueras . 
Es una invitaeión al viaje. 

El ano pasado resumimos en un reportaje la entrada de tur is tas por las t res rutas de 
La Junquera , Puigcerdà y Port-Bou, sin en t rar en detalles en cuanto al ferrocarri l . Segúü unas 
cifras facilitadas, por Port-Bou entra cerca del cincuenta por ciento de todo el turismo (lue viení: 
a Espaíïa. Es una localidad azotada fuertemente por la t r amuntana y los hay que aseguran 
haber visto vagones de ferrocarril tumbados por efectes del viento. Hace pocos días que un tu
r is ta extranjero se acercó a un acantilado desconociendo sin duda la fiereza de la t ramuntana . 
E n una violenta ràfaga fue a r ras t rado acantilados abajo, falleciendo de los golpes recibidos. 

Però Port-Bou tiene ahora un grave problema. Es una población moderna, pues nació al 
mismo tiempo de la llegada del ferrocarri l . Antes era un barrio formado por unas cuantas ca
sas de pescadores que dependía administrat ivamente de Colera. Con el ferrocarril nació una 

nueva localidad que pron-
to t u V 0 administración 
pròpia. El dia en que 
acudió a Colera el dele-
gado gubernativo, p a r a 
el cambio d e jurisdic-
ción, dicen las crónicas que 
no pudo bajar del tren 
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Rl i aULANBS 

porque el vecindario lo esperaba agitando palos y lanzando insultos a la autoridad. Port-Bou ha 
ido creciendo en estàs décadas, pero las montafias lo tiene aprisionado. Sus calles estan pavi-
mentadas, tiene una Rambla estupenda sobre lo que antes era una riera, posee plazu mercado, 
cuando Figueras aün suspira por ella y ahora està construyendo un pequeíio pantano para guar
dar el agua precisa para un buen abastecimiento de la población. El problema peor que se le ha 
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planteado es el de la insuficiència de sus servicios aduaneros para mantener el ritmo creciente 
de nuestros días. Existen unos informes oficiales que delatan la existència de centenares de 
vagones que en determinadas épocas deben esperar varios días antes de poder ser despachados, 
con el consiguiente perjuicio. En la crònica de Figueras que se publica en este mismo número, 
se habla mas detalladamente de este asunto por nuestro cronista en aquella localidad. Figue
ras, ante la seguridad de que los servicios aduaneros sean retirados de Port-Bou y para evitar 
su traslado a Barcelona, ha ofrecido sus ínmensas posibilidades y así retener la aduana en la 
provincià de Gerona. 

PORT-BOU 
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LLORET DE MAR 

Las carreteras sí que necesitan una renovación. Son estrechas por el número elevado de 
vehículüs iiue cruzan por ellaa y con unas curvas peliíírosísinias en ciertos sectores. De este 
transito puede clar una idea de que una tarde a la salida de los toros en Figueras se forma una 
hJIera sej^aiida de vehículos que se alarga mas de diez kilómetros, en una carretera relativamente 
muy aceptable como es la de Besalú a Rosas. La jefatura de obras públicas de nuestra provin
cià tiene en estudio y en proyecto la renovación de varios tramos, así como la adjudicación de 
obras por varios millones de pesetas. Hay que pensar que seííún dates oficiales publicados, en el 
aiïo 1962 se habla de 870 millones de vehículos kilómetro en Espaüa, de los cuales corresponde a 
la província de Gerona 106 millones. El parque automovilístico de Gerona es de cerca de 50.000 
vehículos, que representa una densidad de 122 vehículos por cada mil habitantes, la segunda de 
Espana. Esto obliga a un transito continuo en muchas carreteras. Es làstima que se produzcan 
aún tantos accidentes, muchos de ellos por incumplir las normas de la circulación, pecado mas 
experimentado en los extranjeros que en lo^ conductores nacionales, quiza por aquello de que 
ya no estan en su país. En 1963 se produjeron 729 accidentes, que arrojaron 32 muertos. A veces 
la víctima es el menos culpable de la colisión. Hace escasos días en la subida que existe a la sa
lida de Bàscara, en la carretera general, un joven espanol que iba en un seiscientos a una velo-
cidad raedia de cuarenta kilómetros por hora se vio adelantado antirreglamentariamente en un 
cambio de rasante por un coche francès, que de repente se encontró ante un camión que venia en 
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PUEKTO DE LA SELVA (solarlzoclén) 

dirección contraria. En el lopetazo falleció el 
joven espanol que cumplía perfectamente las 
normas. 

A mediados de este verano entraron en 
funcionamiento las centrales automàticas de las 
localidades costaràs de nuestra provincià. A ex-
cepción de Puerto de la Selva, que según nos 
dicen se olvidó de mencionar en el plano el en-
car^íado de confeccionarlo. El automàtico ha re-
presentado una mejora de elogio, pues eran terri
bles las demoras que se sufría en el servicio. La 

facilidad de anteponer a cada número de abonado du las dos cifras que representan cad.i locali-
dad es i.n dato para la historia de la Costa Brava. 

En un estudio social religioso de la Costa Brava en relación con el turismo realízado por 
el Ministerio de Información y Turismo se ha puesto de manífiesto datos muy interc^antes sobre 
el turismo que visita nuestra provincià. Un 23'50 por ciento son estudiantes, un 20 por ciento 
técnicos y asimiladores, un 15'80 son de otras actividades y un 12'90 empleades de oficina. En 
cuanto a la religión que profesan, un 45'20 por ciento son católicos, un 33*10 son cristianos sepa-
rados y un 6'7 sin religión. Por la edad, un 43 por ciento no llega a los 39 anos y un 55 por 
ciento son solteros. Se ha podido comprobar que es falso lo que se venia diciendo de inmorali-lad 
manifiesta de ciertos grupos de pescadores con también determinados grupos de extranjeras. Ya 
se ha visto en este ano como el tristements monobikini no ha tenido ninguna trascedencia en 
nuestras playas. 

Existen, eso sí, muchas salas de fiesta, en donde se puede bailar hasta altas horas de la 
madrugada. La música es desgarradora, casi siempre a gritos. Todos imitan lo mismo y es 
ridículo que haya tantos jóvenes con una guitarra bajo el brazo que no tenga una personalidad 
mas acusada y se limiten a vocear. Con dos guitarras electrónicas y un piano se forma una 
orquesta que se mantiene en un club nocturno toda una semana. Se bailan las danzas mas mo-
dernas; el tvt'ist ya està un poco pasado de moda. Ahora florecen el tamuré, huly-gully, etc. Como 
para bailarlos hay que saberlos, algunos -^xiranjeros han montado incluso academias para ense-
narlos y nos aseguran que por Lloret o alrededorcs, habia una francesa que cobraba hasta 300 
pesetas por media hora de clase. Todo es posible. 

La Costa Brava ha ganado su batalla al turismo. Nuestra costa no necesita de obraa arti 
ficiales, porque su naturaleza estA conjugadaperfectamente. Los organismes rectores traba-
jan eficazmente para conseguir una ordenación total y completa en este desorbitado e insospe-
chado crecimiento y se da la gran batalla a los servicios de saneamiento y suministro de agua 
potable a las localidades que no estaban preparadas para esta ampliación de servicio. En Aigua-
blava, la Subsecretaría de Turismo prepai'a un parador de turismo con 40 habitaciones y el Go-
bierno por su parte ha aprobado la ejecución del aeropureto de Gerona por el cual la DipuLa-
ción ha hecho tanto. En 1963 visitaron la Costa Brava un millón y medio de turistas y la pro-
porción de 1964 tiende a superar esta cifra. El objetivo primordial de las localidades costera? es 
el turismo. 
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Inauguración de la Càmara de Comercio e iHdustria 

Visiita flcl Niibsecretario 
de Comercio 

El domingo dia 14 de junio fue inaugurado en Gerona el niievo edificio de la Càmara de 
Comercio e Indústria de Gerona. Presidió el subsecretario del Ministerio de Comercio, senor 
Villar Palasí y las autoridades provinciales y locales. Oficio el aclo el Rdo. Dr. don Jaime Vinas, 
en representación del Sr. Obispo, quien recorrió las amplias dependencias de los dos pisos des-
tinados a la Càmara, bendiciendo las diversas secciones. 

Finalizada la bendición 
y tras unas palabras del Reve-
rendo Sr. Viíias, los presentes 
se trasladaron al Salón de 
Actos de la nueva Càmara. 
Don Salvador Teixidor, pre-
sidente de la Càmara se refi-
rió al Servicio con que ha con-
tribuido este organismo al 
desarrollo de la economia na
cional, desde su fundación 
hace cincuenta afios. A conti-
nuación el Sr. Villar Palasí 
pronuncio un discurso en el 
que dijo entre otras cosas que 
"el turisme ha permitido la 
realización del Plan de esta-
bilización, però que no se pue-
de confiar en él exclusivamen-
te para mantener un equili-
brio en la balanza de pagos". 
"Yo creo que la única consig
na aquí es continuar con la 
consigna eterna que han teni-
do ustedes: Bon seny i tre
ball". 
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Prontuario de la Prensa Provincial 

AMPURDAN, de Figueras. 

N." 1116: Biografia de un recuerdo: Museo de geolosía, por Ignacio Costa Turias. 

ARRIBA E S P A S A , de Olot. 

Números 1285-1286-1287-1288-1289-1290-1291-1292: En los recónditos valies subpirinaicos olotense, por J . Ros 

de Castro. 

E L R I P O L L È S , de Ripoll. 

N." 271: Tradiciones de San Eulalio. — N." 272: La STivación de la Por tada . — N." 273: D'un carrer barceloní, 

por Busquets Molas. 

LIJZ Y GVÍA, de Cassà de la Selva. 

N." 206 (extraordinar io) : Reportajcs históricos de Cassà de la Selva: "L 'es tanyol" de Mosqueroles, por Miguel 

Juanola Benet. 

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

N.° 4 ano I I I : Turistes y viatgers, per Maurici Serrahima. . — La vilIa de Palafrugell durante la Guerra de la 

Independència (I) , por Ramiro Medir Jofra. — Pintores de la Costa Brava: José I»uigdcngolas, por Bernardino de 

Pantorba . — N.° 5 ano I I I : Planificación turistica de la Costa Brava, por J. Bagué Ber t ran. — La villa de Palafru

gell duran te la Guerra de la Independència ( I I ) . por Ramiro Medir Jofra. — Antologia d'escriptors palafruge-

llencs: "Aneu a i'aspre amics" , de Pere Poch Fina . 

TUAMLNTABíA, de Lloret de Mar. 

N." 12: Historia: De Lauretum a Lloret, por Joaquin Ciuró. — N." 13: Un museo Huérfano: El "Recull 

Artesà" , por J u a n Domènech Moner. — Historia: De Laure tum a Lloret, por Joaquín Ciuró. 

VIDA PARROQUIAL, de Figueras. 

N." 1301 iDedicado a impulsar y propagar la restauración del Santuar io de la Mare de Déu del Mon t ) : El 

C. E. B. i la Mare de Déu del Mont, per Xavier P r a t del C. E. de Banyoles. — Informe técnico sobre el estado de 

conservación del Santuario, por el arquitecto Jorge Masgrau Boschmonar. — Los milagros de la Senora, por Ja ime 

Nabot. — La Mare de Déu del Mont, por J. Sutrà, Vice President de la "Societé Les amis saint Mart í du Canigou". 

Aouso de rooibo 

Acusamos recibo de los números correspondicntes a l segundo tr imestre del ano en curso de las publicaciones 

siguientes: 

Kevista CANIGÓ, de Figueras. — Semanario AMPURDAN, de Figueras. — BOLETIN SALESIANO. — BO-

LETIN INFORMATÏVO de la Mutualidad Nacional de la Administración Local. — BOLETIN SINDICAL, de Ge-

rona. Número extraordinario dedicado a los 25 anos de paz. — CIRCULO CATALAN, de Madrid. — GERONA 

INFORMACION. 

M." A. S. 
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Antigua casa Pons. después Briolf. de la 
que se trata en el texto, con las figuras 
escultórlcas sobre la ventana. represen-
tando el yugo y las flechas. 

VILADEMAT 
PorJAME CAUSSA SUNYER 

Hay poblados predestinadofl a ejercer influencia en su país por la situación geogràfica 
que los ha originado, como es Vilademat. Su principio se pierde en la lejanía del tiempo, en el 
Puig de la Verneda silos con ceràmica ibèrica también los hay en su recinto urbano, si bien no 
sabemos si son ibéricos o romanes, de esta última cultura son tantos los restes existentes que 
a flor de tierra estan las tejas y ladrillos de sus construcciones, y el mismo plan urbanístico sea 
el de una villa o de un campamento, cosa que ataiie al arqueólogo discernir. 

Vilademat se alza en una Uanura prevista de agua recortada en un monte de poca eleva-
ción, y en una encrucijada de caminos antiguos e importantes, el de Ampurias a Gerona por 
Palaü-Borrell, el de Ampurias a Besalú por San Miguel de Fluvià en donde entronca con los 
que van a La Albera y a Collioure el del Castillo de Verges a Figueras que en Vilademat se 
bifurca y por San Pedró Pescador va a Castelló de Ampurias, y el camino viejo por Albons a 
Torroella de Montgrí y a los pueblos de la Marina y a Ullastret. 

Esta enumeración basta para comprender que ningún otro pueblo ampurdanés està sobre 
caminos mas seneros que Vilademat, ni lo hay tan influenciado por la cultura (]ue de si Uevan 
los caminos, por los que han pasado y pasan gentes de toda condición, dejando un recuerdo o una 
idea siendo muchos los caminantes quedados a formar parte de la comunidad de vecinos del 
pobla do. 

La primera noticia que de Vilademat dan los historiadores de nuestro país, es el dona-
tivo del alodio que en él tenia la condesa Guisla esposa del conde de Ampurias Hugo I a la Sede 
Gerundense, siglo XI, mas antes de esa fecha que no habia presenciado el pueblo de Vilademat 
del ir y venir por los caminos de la gente del país y los forasteros, mercaderes griegos, las legio-
nes romanas, los cristianes que ensenaron el Evangelie y el Màrtir San Fèlix el Africano, a 
quien la iglesia de La Garriga està dedicada y fue parroquial de Vilademat durante muchos 
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siglos, que a màs veneraba a San Quirico en una capilla situada en la es t rada vieja que va a 
Albons. 

Los caminos le dieron a conocer la utilidad de las cosas de !a vida, la fuerza y el valor 
heroico, la constància y la virtud, el deber y la disciplina, la seriedad y la honradez, la ciuda-
danía y el amor al prójimo virtudes que Vilademat tiene y practica conio el primer pueblo del 
Ampurdàn, todo lo ha visto y oído en aquel su campo de las estradas, donde se encontraron los 
pobres y los ricos, los entendidos y los ignorante^, lodos con su quehacer atendidos por Vilademat 
vigilante siempre, que no les fal tarà pan ni vino de lo mejor, y un tranquilo reposo en la 
noche, virtudes ancestrales ya del pr imer eatablecimiento humano en la principal cruz de los 
caminos ampurdaneses. 

San Pedró de Roda al igual que Vilademat fue romano, y es de creer màs antiguo a juz-
gar por los monumentos megalíticos de sus alrededores, pues quien no desea subir a la Montana 
de Verdera para contemplar a placer desde su cima a la t ierra ampurdanesa, San Pedró de Roda 
es el Alto sitio del Ampurdàn y donde està el Monasterio hubo una construcción romana, y otras 
han sucedido en el emplazamiento de la actual iglesia, dedicada de antiguo al Príncipe de los 
Apóstoles. 

Vilademat San Pedró de Roda es un gran centro de caminos, por los del mar llegaron las 
reliquias insignes de San Pedró y otros màrt i res , caminos del Rosellón y por Narbona al inte
rior de Las Galias, por la Provenza a la Liguria y a Roma, y también al Puente Santo Espír i tu 
que lleva a las t ierras carolingias, y cuando Tasis prócer del país se erige en protector del Mo
nasterio, acude al rey Luis el de Ul t ramar quien lo pone bajo su amparo, siglo X. Entonces el 
antiguo cenobio de San Pedró de Roda, renace bajo el signo carolingio y romano como fue San 
Benito cuya sabia regla lo rigió, quedando bajo la inmediata sujeción de la Santa Sede Apos
tòlica. Tasis ya monje del Monasterio alza sobre la anterior iglesia la actual, que se conserva 

p a r a admiración de los siglos. 
Por ser este templo guardador de reliquias muy veneradas fue un importante lugar de 

peregrinación, indulgencias y gracias estimadas le fueron concedidas por los Sumos Pontíficea 
romanos, entre ellos el Santo jubileo al igual de los grandes Santuarios de la Cristiandad, mul
t i tud de peregrines acudían de lejanas t ie r ras para venerarlas, por ello todos los caminos van a 
San Pedró de Roda y los que bajan de su montana se i r radian por todas partes, y fue ese monas
terio un gran hogar de cultura y piedad. 

Un documento notarial conservado en el archivo municipal de Vilademat certifica, que 
en el siglo XIII este pueblo pertenece al Monasterio de San Pedró de Roda, es el traslado legali-
zado de una información que hizo el juez Raimundo de Cistella por mandaio del Conde de Am-
purias, e instància de Dom Raimundo abad de San Pedró de Roda, recibida en el aíïo de 1280, 
tiempo en que el senor Conde hizo una encuesta sobre la mayoría de los justícia de la montana 
de San Pedró de Roda, de Llansà, de Canyelles y de Vilademat, acerca de la jurisdicción que en 
ellos ejercía el Monasterio. Es ta disposición es muy extensa y en lo que ataíie a la montana de 
San Pedró de Roda, refiere muchas violencias aucedidas en ella con frecuencia, hurtos , robos y 
crímenes, por ellos se alude a la producción de la misma, forestal agrícola y ganadera, maderas , 
carbón tr igo, aceitunas, uvas y miel, y referente al ganado dice, que los ovinos y caprinos de 
Canyelles que eran de la jurisdicción del Monasterio, no infringían ningún bando si iban a las 
majadas de Carmençó que era de la del Conde de Ampurias , ni tampoco los del Castillo, si iban 
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a las de Canyelles, de lo que se desprende que después de los bosques, dicho ganado era la prin
cipal producción de la montana y probable que el mayor número de estos rebanos sinó todos, 
eran propiedad del Monasterio y se criaban en las barracas y bordas que aún existen, en sus 
alrededores. 

Reflejan las violencias relatadas en el citado documento, pobreza y malestar en la mon
tana de San Pedró de Roda. 

En dichas fechas el Monasterio conservaba todo el esplendor y opulència de los mejores 
tiempos, però había acontecido una seria perturbación política y religiosa en las tierras len-
guadocianas, tiue afectaron gravemente aquel país en tortos los ordenes y seguramente influye-
ron en el nuestro, y en las peregrinaciones que de aquel acudían a San Pedró de Roda. El abad 
Dom Raimundo hombre de buen gobierno comprendió que comenzaba la decadència de su mo
nasterio, el documento comentado la aenala y dirigió su atención a la llanura ampurdanesa, si-
guiendo el expres;ido escrito vemos la noticia de que San Pedró de Roda se ha convertido en 
Seíior de Vilademat, aunque no diee en virtud de que titulo jurídico lo ha conseguido. 

Continúan deponicndo testigos; Guillermo de Colomes baile de Vilademat desde hacía 
site aiíos, todos los hurtos, robos y tala de àrboles se multaban y castigaban, sin que la cúria 
condal interviniera para nada. Colomari de Vilademat dijo que en el tiempo de su recordación 
y conocimiento que son ya unos eincuenta aiïos, cuando ocurría algun heeho delictivo los senores 
del lugar, Poncio Guillermo, Bernardo de Santa Eugènia y Guillermo de Montgrí, sacristàn de 
Gerona, y el Seüor abad que los sucedió en el Seííorío del lugar, por medio de los jueces que 
tenían, ponían bandos, castigaban y corregían, instruían procesos y dictaban sentencias, y nunca 
vio que la jurisdicción condal se innúscuyera, diciendo que había visto ahorcar un hombre que 
no era de la Villa por Poncio Guillermo de Santa Eugènia. Berenguer de Montiró de Vilademat 
dijo lo mismo excepte que no sabia que Bernardo de Santa Eugènia y su hermano Guillermo, 
hicieran ahorcar a ningún hombre, y uno que había matado a un joven de Sant Feliu de La Ga
rriga, fue entregado a Guillermo de Montgrí y que castigo no recordando de que forma. 

Juan Porcell de Vilademat dijo en parte lo mismo, y que sobre lo de haber ahorcado un 
hombre no lo había visto ni oido comentar, por haber pasado ya mucho tiempo. Berenguer Ar-
dang y Juan de Ventalló dijeron lo mismo que Berenguer de Montiró, Arnaldo de Pons y Rateri 
de Vilademat igual que Berenguer de Montiró, anadiendo que tres hombres de Cabanas que fue-
ron sorprendidos robando ovejas, el Sacristàn de Gerona los había entregado a su sefior Jofre 

Antigua casa Trobat, después 
de los de Carreras. En su 
origen es una obra de los 
siglos XIV y XV. de la nue 
conserva restos. Incendiada y 
destruïda en gran parte, se-
guramente durante la guerra 
de los romensas (Slglo XV) 
fue reedíficada en el siguiente. 
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de Rocaberti, lo mismo dijo Juan Teixidor, y nunca intervenia la cúria Condal sinó que el senor 
del lugar providenciaba. Depuso Berenguer Cleris juez del Monasterio durante mas de 25 afios, 
en la Montana de San Pedró de Roda, en Llansà y en otros lugares del Senorío del Monasterio, 
y siempre el Abad y en su nombre el monje cillerero, castigaban a los que robaban y llevaban 
cuchillos, a los que hacían crímenes y a los contrabandistaa, haciendo requisitorias y dando 
sentencias, sin que la cúria condal interviniera en cosa alguna. Da l'e del traslado del expresado 
documento, Dominici juez ordinario del Condado de Ampurias, y es legalizado por t res notarios, 
uno de ellos Miguel Moner que en aquel entonces lo era en la notaria llamada de En Bofill de 
Castelló de Ampurias . 

Vilademat fue un feudo de los senores de Torroella de Montgri como Albons y en la 
misma època, hasta la revuelta de 1936 la iglesia parroquial de Albons, guardó una senera que 
el rey don Ja ime I regalo a los vecinos del pueblo de Albons que acompafíaron a Bernardo de 
Santa Eugènia y a su hermano Guillermo sacristàn de Gerona y arzobispo electo de Tarragona, 
a las conquistas de Mallorca e Ibiza, y es probable que también de Vilademat acudieran a tan 
renombrados hechos de armas . 

Poca cosa sabemos de Vilademat durante el siglo XIII , sinó es que el Senorío de la Villa 
pasa de Guillermo de Montgrí al Abad del Monasterio de San Pedró de Roda, y que éste siguió 
gobernàndülo por jueces y bailes, y que tal vez inicio el desarrollo de la Universidad si ea que 
los hermanos Santa Eugènia no lo habían hecho. 

Por referencias de documentos notariales se sabé del siglo XIV algun nombre de habi-
tantes de Vilademat, y topónimos de las t ie r ras unos dan idea de sus cultivos, y por tanto de la 
producción agrícola y ganadera de las mismas, otros con significado difícil o desconocido como 
boets o gandufa, gornés, la vanera, cernianell, tonerar ordinells, simener, toragas, visolas, giro-
nelles, papuferro, sarusa o chietes, y uno curioso por su semejanza con otro de Figueras taj ies 
0 f igueras : En la villa hay el mercadal del Pont de Sant Quirc, plazas de la lana y del aceite, 
y valies lo que demuestra que el pueblo tuvo murallas, y Vilademat tenia mucha actividad en 
relación con su producción agrícola y ganadera, y con su comercio y contratacion, pues sin 
duda tuvo mercado y por la existència de tejedores de lino y lana, par te de sus productos eran 
manufacturados, se produce principalmente tr igo, centeno, avena, cebada, aceite, vino, lino y 
càüamo, y los derivados de la producción animal, carne, lana y cueros, eran vendidos en los 
mercados de Castelló para transformación y exportación. 

Los cultivadores de la t ier ra eran la mayoría de los habitantes de Vilademat, unos pa-
yeses de remensa, otros que lo fueron y estaban redimidos; libres o propietarios de sus t ie r ras , 
los había que las tenían en aparceria o arrendamiento, del Alodio, de t ie r ras condales, de los 
monasterios de Cruïlles, Ullà y Cadins, y algunes la tenían pro beneficio de Sant Quirc, las 
t i e r ras comunales se dedicaban al pasto del ganado, había también braceros o jornaleres, y 
gente de oficiós manuales como herreros, carreteres, sastres, carniceros, etc. y facultativos 
como médicos y notarios. 

Los camines ant iguamente eran cuidados y atendidos por los sefiores alodiales y la Uni
versidad de vecinos, al igual que los cursos de agua que son obra antigua, la acequia que viene 
del Ter de cuyas aguas tiene servitud Vilademat, para riego de sus t ie r ras y abrevar el ganado, 
y que tan tas querellas motivo con Albons fue construïda antes del ano de 1350, y sabido por 
todos es la predilección que de antiguo tienen los habitantes de Vilademat por dichos t rabajos, 
que bien merecen el titulo de Maestros de Aguas del Ampurdàn. 
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Detalle de la original inscripción de 
la fecha en la fachada do la casa de 
don José Almeda. 

/ 

E n l o s primeros 
tiempos del siglo XV el 
Monasterio de San Pedró 
de Roda aún era poderoao, 
y un destacado defensor del 
Papa Benedicto XIII , el 
Abad Dom Bernardo Es
truch fue capitàn del Pala-
cio Apostólico de Avinón 
cuando estuvo sitiado en él 
dicho pontífice, el histo
riador del Monasterio don 
Antonio Papell dice, que 
debido a las amistadea del 
Abad Estruch, muchos pró-
ceres del otro lado del Pir i -
neo rindieron homenaje al 

viejo cenobio, lo que significa que ya era descuidada la concurrència de peregrines de aquellas 
t ierras , que entonces quedaron perjudicadas por el cisma de Occídente. 

En 1462 fue nombrado Abad comanditario de San Pedró de Roda, don Bernardo Mar-
gar i t Obispo de Catania, de la família de ese nombre senora de Castell d 'Empordà y de La 
Garr iga, oriünda de Gerona. 

En la mitad del siglo XV Vilademat fue gobernado por bailes que designaba el Monas
terio, Bernardo Pons fue el primero conocido de esta antigua família de Vilademat, en la que 
en aquella època quedo vinculado el bailio, Arnaldo Pons tal vez hijo del anterior lo era en los 
anos de 1459 y 60 al que aucedió Carlos Pons, sus nombres se han conservado por los estableci-
míentos de t íe r ras alodiales que hacían a los habitantes del lugar. 

Pasada la segunda mitad del siglo XV una grave perturbacíón se produjo en la t ier ra 
ampurdanesa, y en otras del Obíspado de Gerona príncipalmente que venia vínculandose desde 
hacía tíempo, y era motureda por las sujeciones de los payeses de remensa a los senores alodia
les de los fundos que cultivaban, y los males usos que podían ejercer sobre ellos, complicado 
todo con una guerra política que tomo caràcter social, durando con íntervalos mucho tiempo. No 
vamos a resefíar los acontecimientos de aquella cruda lucha que llustres historiadores han 
hecho cumplidamente. 
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El Ampiu'dàn es tierra de muchos mansos aunque no lo parezca, pues los antijíuos no 
solían estar en despoblado sinó dentro de las poblaciones, las que estan en sus afueras son las 
casas ganaderas, como el costal, la borda y la barraca. 

La tierra ampurdanesa tomo parte en la mencionada convulsión social aunque no con el 
ímpetu de otras del Obispado gerundense, particularmente las del Condado de Ampurias, pues 
en él los mansos aún que de cultivo aíçrícola eran también ganaderos. y el costal, borda y ba
rraca exclusivamente, y esta clase de explotaciones por ser de una producción muy movible, no 
se prestaba a una sujeción rígida, y al parecer el condado tenia unas costumbres y ordenanzas 
propias, que no se avenían mucho con las de otras comarcas, y la liberalidad de sus condes, tam-
poco era propicia a ellas. 

Però la guerra hizo su presencia en Vilademat por estar situado sobre caminos vitales 
del país, empezó con el sitio de Gerona en el afío de 1462 y duro hasta el de 1472, fue iniciada 
por la Diputación General del Principado contra e! rey don Juan II. 

En aquel tiempo la reina Juana esposa del rey y el hijo de ambos el príncipe Fernando 
heredero de la corona, recorrían estad tierra.-. bu.scando alianzas o dirigiendo empresas bélicas, 
en Sant Mori residió temporada en el Castillo o casa fuerle de la baronia, fue a San Pedró Pesca
dor y por Sant Jordi a Gerona donde se encontraba el rey. En enero del ano sigulente 1467 vol-
vió a Sant Mori donde convoco el parlamento para reunirlo en San Pedró Pescador, y dofía 
Juana como Lugarteniente del Reino puso sitio a Rosas que dirigió desde San Pedró Pescador; 
según Carmen Munoz Rocatallada en su obra "Juana Enriquez madre del Rey Catolico". 

Fracasado el intento, la reina y el príncipe rindieron el castillo de San Martín de Ampu
rias y al mismo tiempo obtuvieron las í'ortalezas de La Tallada y Verges lugares estratégicos 
del camino a Gerona, según el Sr. Pella y Forjas, en Historia del Ampurdàn, 

Dice el historiador Zurita "El príncipe con deseo de guerrear y perseguir a los enemigos 
y de hacer algun hecho senalado, salió de Gerona a córrer el campo, y tuvo un reencuentro 
sobre Vilademat con los condes de Vademonde y Campobasso y con Juan Galeoto y otros capita
nes franceses que iban con muy mayor número de gentes de armas, y fueron los nuestros rompi-
dos y destrozados, y recibieron muy grande dafio y fueron muchos de los principales y caballe-
ros prisioneros, y quedaron muertos en el campo y perdieron en este y en otros reencuentros 
mucha gente, y en esta batalla quedo prisionero don Rodrigo de Rebolledo, porque a ninguna 
cosa atendió mas que a defender la persona del príncipe y que se pusiese en salvo". Zurita. Ana-
les de la Corona de Aragón Lib. XVIII. Cap. XI. 

Según el Sr. Pella y Forjas en Historia del Ampurdàn, este hecho de armas ocurrió el dia 
21 de noviembre de 1467. 

El príncipe Fernando al salir de Gerona debió seguir el camino de la ribera derecha 
del Ter, dirigiéndose a Ampurias por Verges y Vilademat, su objetivo era proteger un convoy 
organizado en dicho puerto para socorro de la plaza de Gerona, al regresar por el camino de 
Ampurias a Cinclaus y Vilademat fue sorprendido por las fuerzas contrarias, y tuvo lugar la 
lucha que describe el cronista Zurita, los vencedores se dedicaron a saquear e incendiar el pue-
blo de Vilademat, son varies los edificioa que aún muestran sehales de quema y destrucción 
ocurrida en dicho dia. 

En Vilademat es tradición de que el príncipe fue guardado en el mismo pueblo unos 
dicen que en el Mas Trobat y otros en la Casa Pons la de los bailes de Vilademat, sobre todo ello 
ha de tenerse en cuenta que el Mas Trobat propiedad de Geraldo Trobat en aquella època, fue 
incendiado en el dia del hecho de armas de Vilademat y muy próximo a la Casa Pons que tam
bién fue saqueada y en parte destruïda, y por tanto ambas fueron objeto de persecución por ser 
del partido del príncipe y por tanto poco a propósito para guardarse de enemigos en circuns-
tancías tan críticas. 
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Casa Masarach. Magnifica construc-
ción de los siglos XIV y XV, con 
puerta dovelada y ventanales góticos. 
En el Ampurdàn no tiene par . por lo 
bella y bien conservada. Es la a n t i -
gua casa de Gibert, Palgàs y Ros de 
Las Olívas. Su actual propietario es 
don Pedró Ylla. 

La heredera de Ra
fael Trobat, Rafaela Tro
bat, caso con un hijo se-
gundo de la Casa Carles de 
Torroella de Montgrí y 
otra Maria Carles de Vila-
demat —s i g 1 o XVIII— 
caso con Antonio de Carre
ras de una família noble de 
San Pedró Pescador, origen 
de la Casa Carreras de Vi-
lademat, si el príncipe Fer
nando fue salvado por Ge-
rald Trobat, de tiempo ven

dria la grunde y firme amístad de los Carles de Torroella con los reyes de Espaila. 

Los que senalan a la Casa Pons como la que sirvió de refugio al principe, alegan el hecho 
de existir esculpidos en su fachada unos yugos y flechas emblema de los Reyes Católicos. 

El casal que fue de la familia Pons es un grande y bello edificio de los siglos XIV al 
XVI, en parte destruido en el dia de la lucha de Vilademat però conserva del primitivo sus 
muros la puerta dovelada y algun ventanal, y trozos de astro que debía ser el principal aprove-
chador en la restauración efectuada en el siglo XVI. 

Cuando Antic Briolf que era propietario del edificio en el siglo XVI lo embelleció con 
una magnífica ventana renacentista colocada sobre la gran puerta, para enjoyarla mas puso a 
cada lado del frontón unos relleves en piedra procedentes de un grupo escultórico del viejo edi
ficio que representan un yugo y una flecha, sin duda que el príncipe Fernando ya entonces rey 
agradeciendo la proteccion que en circunstancias tan adversus para él le dispenso Vilademat, 
otorgaría esta distinción a su baile, Arnaldo Pons o su hijo Carlos que personificaban a Vila
demat, el pueblo que sobre las ideas y opiniones de sus habitantes, aquella jornada se sacrifico 
por la lealtad que debía a su senor el Abad de San Pedró de Roda y por el honor de salvar la 
vida al príncipe y de todos los que abnegadamente pudo, cumpliendo el deber cristiano de auxi
liar al perseguido y al caminante como si fuera Jesucristo. 
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Los historiadores mencionan las mercedes que acabada la j^uerra concedió don Fernando 
a los fieles que tuvo en estàs comarcas, mas no sabemos de ningún pueblo que ostente el trofeo 
de Vilademat. 

Esta noble casa Pons de Vilademat, es de origen antiguo pues ya en la información 
hecha por el Conde de Ampurias sobre la jurisdicción que en este pueblo tenia el Monasterio 
de San Pedró de Roda, depone en ella Arnaldo de Pons —1280—. 

En 1407 otro Arnaldo Pons su esposa Franciscà y su hijo Bernardo, venden una pieza 
de tierra a Pedró Recasens el notario Pedró Geraldo Aloiz de Vilademat da fe, este Bernardo 
Pons fue baile al que sucedió otro Arnaldo Pons que lo era en 1460, es muy probable que ocu
parà el bailio en la època del fuego de Vilademat —1467—, le sucedió Carlos Pons ultimo de esta 
família. Sobre esta noble casa de payeses de Vilademat parece que pesa la sombra de una tragè
dia, no sabemos si este ultimo representante de la casa Pons de Vilademat era baile en aquel dia 
infortunado, o bien murió joven sin descendència, pues en el ano de 1511 en una escritura 
notarial hecha en Castelló se le menciona, intervienen en ella Jorge Negre comerciante de la 
Villa mayor y su esposa Catalina que lo había sido de Carlos Pons difunto, baile de Vilademat, 
se trata de la venta de la heredad de Pons hecha a instància de Jorge Negre el comprador fue 
Guillermo Roig, en este tiempo existia una persona de este nombre y apellido que era baile de 
Vilademat. Los derechos que tenia su esposa Catalina en la heredad de Pons y los bienes para-
fernales le fueron reconocidos por el Abad de San Pedró de Roda mediante cien libras barcelo-
nesas, por el constante matrimonio y vàlidas nupcias con Carlos Pons difunto. Era Abad Dom 
Francisco Roura. 

Según el historiador Sr. Papell, en su obra sobre el Monasterio de San Pedró de Roda, 
el rey don Juan II ya libre del peligro que an^onazaba la corona confirmo en el dia 35 de agosto 
de 1472, todas las gracias otorgadas al Abad en recompensa de la fidelidad que siempre le 
había tenido el cenobio, por cuyo motivo sufrió danos y persecuciones durante la guerra, era 
todavía abad don Bertran Margarit. 

El Monasterio había ayudado a los soberanos cuando pusieron sitio al Castillo c'.e Rosas, 
y son notorios los destrozos y pérdidas ocasionadas con el encuentro de los dos ejércitos conten-
dientes en Vilademat, donde muchos edificios quedaren destruidos entre ellos la Pavordería 
construïda sobre restos romanos, de la que soío quedan trozos de muro y la puerta dovelada obra 
del siglo XIII, probablemente edificada por los hermanos Poncio Guillermo y Bernardo de 
Santa Eugènia y el sacristàn de Gerona Guillermo de Montgrí, cuando fueron seíïores de Vila
demat. Ademàs de la pérdida de súbditos del Monasterio. 

En el mismo dia del incendio de Vilademat debió ocurrir algo parecido en el vecino Cas
tillo de La Garriga de origen muy antiguo, según el historiador del Ampurdàn Sr. Pella y For-
gas la familia Sant-Feliu era originaria de este castillo, la heredera doiïa Franciscà Sant Feliu 
se caso en 1421 con Bernardo Margarit, los Sant Feliu eran ademàs senores de Castell d'Em
pordà. La verdad es que toda cosa de Sant Feliu es muy antigua, la cultura ibèrica en sus silos 
y poblados, la romana con sus piedras teselas y tejas, y la romànica con su bello templo del 
siglo XI, dedicado a Sant Feliu santó que en la època visigòtica era muy venerado en la comarca 
de Ampurias. 

Téngase en cuenta que el camino de Vilademat a Sant Feliu de La Garriga, es ganadeio 
y por tanto muy antiguo, no sabemos lo que ocurrió en el Castillo aquel 21 de noviembre de 1467 
mas sus paredes indican que la obra medieval fue destruida y sobre ella en los siglos XVI y 
XVII se edifico la actual, el castillo por su situación no domina nada, pues està inmeditamente 
bajo el puig de Segalà, 179 metros de altura, es solo un refugio de caminantes y pastores. 
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Casa de dona Àngela Poch (S. XVI> 
con puerta de piedra dovelada y ven-
tanas, Pue la mansión de la família 
de Juan Thomàs. 

El cronista Zurita 
ílice "y tuvo un reencuen-
tro sobre Vüademat" la ae-
ción pues debió ser en las 
afueras de Viladamat, pro
bable camino a La Garriíía 
buacando protección por 
ser un feudo de la família 
Marf^arit. El Abad de San 
Pedró de Roda y senor de 
Vilademat era Dom Ber-
nardo Margarit y el men
tor de aquella fuerza fue el 
Obispo de Gerona don Juan 
de Maryarit y de Pau, lo 
mas probable es que el con-
voy mandado por ni prín-
cipe se dirig^iera a La Ga
rriga para de allí alcanzar 
Gerona. 

Las fuerzas adictas al Duque de Calabria para llegar a la llanura emporitana probable-
mente aiguieron el camino ganadero de Besalú, por Serifià, Orriols, Vilopriu, Garrigolas al puig 
de Segala donde dominaron a La Garriga y a Vilademat, y tal vez parte de ellas desde Garrij^olas 
por la Pedra Dreta fueron a Palau-Eorrell, que también presenta seiiales de destrucción, envol-
viendo un extenso territorio en el que se encontraba el convoy. 

Llego la paz y el príncipe Fernando fue después Conde de Barcelona rey de Aragón, y de 
Castilla por su matrimonio con la reina Isabel, y convoco a los representantes de los senores alo-
diales y payeses de remensas a unas reuniones para solucionar PUS diferencias, y en el ano de 
1486 hallàndose en el Monasterio de Guadalupe dio la sentencia arbitral que puso fin a sus 
diferencias y reglamento las relaciones entre ellos. Obra firme que por ser inspirada en la jus
tícia y ensenanzas evangélicas, ha perdurado resistiendo los embates del tiempo, y serà siempie 
respetada por justa y cristiana. 

Intervino Vilademat en las citadaíí veuniones, difícil es saberlo, una de las obras que es-
tudian esta cuestión dice, que en Vilademat hubo una gran concentracion de payeses de remen-
sa, unos setecientos, asistieron con su caudillo Verntallat y el representante del rey Mendoza su 
tesorero. Lo creemos, y también que el criterio de Vilademat fue terminar la guerra con una 
concòrdia, como ha sido siempre el tema de Vilademat. 
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mmCA D£ FWA]El\AS 

DIARIO DE BARCELONA 
ha publicació, en fecha reciente, 
tres importantes artículos, firma-
dos por la prestigiosa firma "Bar-
cino", tratando de la poaibilidad de 
instalar en Figueras la aduana fe
rroviària. Estos tres artículos ade-
màs de apuntar esta iniciativa eran 
una defensa de esta solución del 
traslado de la aduana ferroviària a 
la capital del Alto Ampurdàn. 

Estos artículos fueron leídos 
con mucha atención por cuantos co-
nocen eate problema y por los que 
saben de las grandes posibilidades 
de Figueras. Y esta idea ha ido 
prosperando de tal manera, que 
quienes consideran el problema se 
dan cuenta cabal y ràpida de que, 
ante la posibilidad inmediata del 
traslado de la aduana ferroviària, 
no existe ninguna otra solución tan 
convincente y acertada como la que 
ofrece la ciudad de Figueras. 

Toda la idea parte de la base 
de que no se combaté contra Port-
Bou, sinó que esta simpàtica villa 
ampurdanesa, por su situación en
tre altas montanas y el espacio re-
ducido de que dispone, es hoy insu-
ficiente y tanto en la Renfe, como 
en Aduanas, Comercio y demàs 
organismos interesados, estan preocupados por una solución mas capaz, porque es urgente que 
al enfrentarnos con el Plan de Desarrollo nos veamos libres de los agobios de la frontera tapo-
nada y los vagones paralizados por falta de espacio en el que maniobrar y despachar los servi-
cios aduaneros. 

Figueras, con su amplia llanura, —al este de la actual estación de ferrocarril existen, 
sin edificación que estorbe, tantas hectàreas como puedan desearse sin desnivel apreciable— 
ofrece grandes ventajas para una solución definitiva y duradera. Proximidad a la frontera, 
magnifico enclave de carreteras, ferrocarril, y comunicación entre el mar y la montana. Situada 
en el centro de esta llanura encantadora del Ampurdan, ofrece todo el desahogo que unes kiló-
metros mas arriba està absolutamente negado por el fianço pirinaico. 

LA POSIBLE 
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Suponemos que los articules 
de "Bai 'cino" habràn merecido la 
atención de las personas interesa-
das y responsables de las instala-
ciones ferroviarias y aduaneras, y 
que su lectura les habrà hecho caer 
en la cuenta de la matmífica solu-
ción que se les ofrece. 

Quienes desde aquí podemos 
conocer el problema podemos ase-
jíurar que "Barc ino" ha escrito su 
sugerencia de solución y su defensa 
de la misma, pensando con un cri-
terio nuíy superior a todo localisme 
y con las miras puestas en los altos 
intereses de la nación, que en defi
nitiva es lo que se ventila en el 
acierto de la solución del problema 
de la aduana ferroviària. No pode
mos dudar de que quienes estén 
llamados a eatudiarlo le habran de 
dar plenamente la razón. 

En el momento en que ha 
dejado de hablarse del Plan Mar
quina —porque era costosísimo— 
para el poco tiempo que hubiera 
servido dado el difícil ensancha-
miento superficial y el r i tmo de 
aumento del t ransi to ferroviario— 
la mejor solución, diríamos que la 
única reaJmente convincente es la 
instalación de los servicios en Fi 
gueras. 

Aparte de que la comarca 
merece no perder esta riqueza que 

la situación fronteriza le concede, es una solución ventajosa por encima de todas. Ventajosa para 
el t ransi to por su proximidad a la frontera y por lii faeilidad de maniobra; ventajosa para el 
Estado que podrà dotar de toda eficàcia a sus servicios aduaneros, que ahora se mueven entre 
limitaciones y con el constante cambio de personal; ventajosa para los planes nacionales de 
comercio que no se encontraràn con las limitaciones actuales; y al propio tiempo se habrà re-
suelto el actual espectaculo —que se produce var ias veces al ano— de ver dos centenares de va-
gones guardando tui'no en las estaciones fraucesas por no caber en la estación espanola. 

Hemos de insistir en que cuando se busca solución a Port-Bou, se ofrecen las magníficas 

perspectivas que presenta la ciudad de Figueras. Seria un complejo aduanero modelo. Y ante 

el Plan de Desarrollo esto ha de pesar mucho. 

ADUANA 
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En la Sala del Palacín dp Cultura de la Diputación 
tuvo lugar una st'sti n luiïílriiiic;! cjue or^anizó el 
Pa t rona to de Cultura 1 ríiiii"sLfi Eixiíiieiiis. Presi-
(lieron las pr in i r r i s aiil\M;;):ulps Iticalcs y en el 
aclo pronunciariui Iti ilhuihsiíiias ciinfcrencias don 
Luis Pericol v don l'pcieriro Mares. 

En San Feliu de Guíxols se celebro el VIII Con-
greso Luso-Espanol de Obstetrícia y Genecología. 
Una de las sesiones tuvo lugar en la Islesia de 
San Pedró de Gall igans de Gerona. Asislió a la 
misma el senor Obispo, Dr. Jubany, (juion pun-
tualizó la posición de la Igle^iia en rehición con 
importantcs aspectes de esta cspecialidad. In le r -
vinieron numerosos part icipantes en los distïntos 
tcmas t ratados. 

MOSAICO 
DE 

NOTICIAS 
N i i e v o O c l e g a d o 

d e Infor i i iae i iSn y T i i r i s i i i o 

En el Salón de Actos del Gobierno Civil, tuvo 
lugar el acto de toma de posesión de su cargo, del 
nuevo Delegado Provincial del Ministerio de 
Información y Turisme, don Felipe Munuera 
Quinonero, recientemente nombrado por el Mi
nisterio correspondiente. 

Presidió el Gobernador Civil y Jefe Provin
cial del Movimiento don Víctor Hellín Sol a 
quien acompanaba el Delegado Provincial de In
formación y Turismo de Barcelona Dr. D. Jaime 
Delgado, quien ostentaba la representación del 
Subsecretario de Turismo, don Pío Cabanillas. 

En pr imer lugar, el Secretario de la Delega-
ción Provincial, Sr. Suner, dió lectura a la Orden 
Ministerial sobre el nombramiento del senor 
Munuera para Delegado de Gerona. 

El nuevo Delegado Provincial de Informa
ción y Turismo sefialó el honor y la responsabili-
dad a la vez que en él ha creado la decisión mi
nisterial al nombrarle para desempenar su labor 
en nuestra provincià. 

"Pido a Dios —finalizó—, que si en este Ser
vicio permanente, un dia he de apar ta rme de 
esta província, pueda dejar un balance como mis 
antecesores, balance de servicio a esta Espafia, 
en la que todos hemos tenido la aatisfacción de 
nacer". 

El Sr. Gobernador Civil mostro su satisfac-
ción de que fuera el Dr. Delgado el encargado de 
dar posesión de su cargo al nuevo Delegado Pro
vincial de Información y Turismo. 

Dirigíéndose al nuevo Delegado, d i jo : "Vie
nès aquí con todos los augurios buenos. Es esta 
una provincià entre las bellas, porque en Espaüa 
todas las provincias son bellas, però quizàs la de 
Gerona sobresale, es mas conocida, por la belleza 
incomparable de su costa, de sus Uanos y de su 
alta montafia. A esta provincià le cabé el honor 
de ser la que da la bienvenida a los que Uegan a 
nuestra Pà t r i a y también la despedida a los que 
regresan, y lo hace siempre en nombre de Espa-
na, de esta Espaíïa a la que vienen para disfrutar 
del sol y donde pueden a la vez admirar el resur-
gir, y esa mayoría de edad que le otorgan ahora 
los 25 anos de paz". 
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La Gastronomia 
en 
la Costa Brava 

Un ímportantf; 
a i r a c i i v o 

Por GIL BONANClA 

La gastronomia senala también una forma de ser. de reaccionar de un país. Es, pues, 
parte de su historia, pues los grandes hechos guardan relación con los pequeíios detalles que 
les impulsaron. 

La Costa Brava tiene una gastronomia peculiar. Naturalmente adaptada a las materias 
comestibles que han dado también justa fama a este litoral gerundense. Los primitives, busca-
ron en la caza y la pesca, su medio de subsistència, però llegada la civilizaeión griega, del con-
dimentar supieron hacer arte, un arte que nos ha sido legado, para que llegue al paladar el fuer-
te sabor de la caza, o el incomparable gusto de este pescado del Mediterràneo, de tanta fama 
mundial. Y, quizàs, para complementar estos factores decisivos, la naturaleza hizo que los vifle-
dos de Llansà, Lloret de Mar y de todo el Ampurdàn, fueran dignos de esta mesa de reyes, que 
estuvo al alcance de todos los nativos, que aprendieron a preparar los platós marineros, al mismo 
tiempo que andar en una barca meciéndose sobre el agua. 

El pescado fue y continua siendo, el plató favorito en la Costa Brava. El turista, que no 
diremos sea el que impone su ley, però si el peregrino que llega con las ansias de conocer también 
este aspecto tan importante de la cotidiana vida, se siente "gourmet", y quiere probar los mas 
típicos platós. 
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Quizàs en la Costa Brava, como en ninjíuna otra parte, 
le sea posible seguir el proceso de este pescado que, con el 
condiraento ya preparado, le es presentado a la mesa. 

El sabé que los pescadores madrugan para hacerse a la 
mar. Y deja que vayan a esta diària aventura de la pesca. 
Luego, como para rendiries tributo de admiración, hacia el 
atardecer acudirà, càmara fotogràfica al hombro, a presenciar 
uno de los espectàculos mas atractivos: la subasta del pescado. 

Entran las grandes embarcaciones con el rugir fuerte 
de sus motores cual si en ellos anidara la vida y sintieran la 
.satisfacción de su llegada. Poco después, aquello da la sensa-
ción de una gran algarabía, magníficamente ordenada. Los 
pescadores, compiten en rapidez y esmero para el arreglo del 
pescado en las cestas. Sus manos son duras però hàbiles en 
este menester. Los chiquillos saltan con pasmosa facilidad uno 
a otro bote, para ayudar luego a la descarga y puesta en circu
les separades, de las cestas de cada una de las barcas. 

Junto al circulo de cestas, se sitúan agachados los pes
cadores. Rostres duros, pere cuya mirada y satisfacción nie-
gan rudeza. Desmelenados. Mas que morenos, tostados. Armè
nia en sus movimientos, adquirida sin duda per las flexibles 
contorsiones que continuamente y sin darse cuenta, ejecutan 
durante au jornada de pesca. Centemplan el pescado con una 
satisfacción que se acerca al orgullo. Agachados, en actitud 
espectante cual la del atleta que espera la senal de salida. 

Tras ellos se sitúan los mayoristas. Son quienes estan 
autorizados a adquirir pescado en las subastas. Fríos y calcu
ladores. Contra.ste total con los pescadores. Miran de ante-
mano lo que puede interesarles para luege estar atentes en el 
memente preciso. 

Unes viejos marines, pipa colgando en la boca y andar 
lento, miran la escena sin duda recoi'dando aquelles tiempos en 
que también ellos se hacían a la mar. Cementan aventuras de 
pesca, solo comparables cen las de los cazadores. No ebstante, 
elles pueden exagerar, però no mentir, por cuanto tormentas 
y aventuras, todo marino ha vivide. 

Los turistas ae paran con curiosidad. Enfocan sus 
càmaras y captan escenas de esta vida marinera. 

Cual impelidos por un resorte secreto, súbitamente se 
hace el silencio, mientras dejan paso entre dos filas al subas-
tader. Ya ante el circulo de cestas, se para. Cencede una certa 
espera que se situen todos, mientras él, bloque y làpiz en mano, 
escudrina el pescado. Su re.stro es serene. Muchos ojos pen-
dientes de él. Y él sin mirar a nadie, con voz estentórea anun
cia la primera subasta. EI ambiente parece impregnarse de 
cierta tensión. Subasta de mas a menes. Los mercaderes, saben 
mejer el número e cantidad que cita, mas por el movimiento 
de sus labies o por seguirie mentalmente, que per escucharle, 
ya que ellos musita cual si fuera una oración. Se nos anteja el 
sacerdote de un rito mitológico o pagano. 

&0 
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Una voz; corta el silencio. Y el pescado queda concedido, anotandose seguidamente el 
nombre del comprador. Para el ciirioso, la escena, es cual si se hallara ante una gran mesa tle 
juego con la ruleta oscilante. Y se viera obligado a seguir el juego sin poder apostar, però sin-
tiendo sin duda enormes deseos de hacerlo. 

Una vez pesado, el pescado pasa a poder del mayorista que lo distribuye según sus nece-
sidades. Però gran parte del mismo, se vende en el mismo Pósito de Pescadores. Por e'.lo. un 
turista, un veraneante, puede, tras presenciar la llegada de las barcas y la subasta, adquirir el 
pescado que desee. Como lo adquieren los Restaurantes que, en ocasiones, pocas horas después 
de ser sacado del agua, lo condimentan ya, aprovechando así uno de los grandes secretes para 
que el pescado sea sabroso. Que sea fresco. 

El pescado de la Costa Brava, d^be su íama a la calidad del mismo, por la fuerte sali'ii-
dad de las aguas. Para su condimentación hay unas normas bàsicas. El pescado hay que cocerlo 
ràpido, a gran fuego y con olla, si se trata del "Suquet de Peix", el mas popular de los platós 
marinei'os. Los sibarditas indican que el fuego debe hacerse precisamente con leüa de pino, con-
dimentado con aceite del Ampurdàn, ajos de Banolas en picada acompasada, y rociado, —una 
vez comido—, con vino de Llansà. El "Suquet de Peix" se condimenta con una salsa especial 
que tiene como base el aofrito y picada de azatràn, ajo, perejil y almendras tostadas. 

La "Zarzuela" admite desde los crustàceos —langostas, langostinos, gambas, 'ítc. hasta 
los calamaresi cortados en rodajas, el mero, rape, dento y mariscos, todo con una salsa espesa. 

61 



En las "Fri turas" suele em-
plearse especialmente el pescado 
atrapado en las "nansas". A la 
"Planxa" se hacen no solo laa sa-
brosas gambas, sinó gran diversi-
dad de pescado, especialmente el 
rape. 

Las "Sopas de Pescado" go-
zan asimismo de gran popularidad. 
El rape es el mas apreciado para 
este plató. 

EI "Arroz a la marinera", se prepara en cazuela de tierra, con sofrito. Se utiliza para 
su aderezamiento, única y exclusivament.3 pescado. La langosta, gibia, congrio, gambas y maris
cos, suelen ser su base. Se moja con un buen caldo de pescado. 

El "Peix al forn", muy apreciado, con peces de regular tamano y buena calidad, como el 
mero, dento, lubina, etc, siempre con una salsita ligera en la que està condensado todo su sabur. 

La langosta permite variedad de condimentos para resaltar su exquisito sabor. A la 
"brassa", mantiene su fuerte salubridad y es típica su preparación en la Costa Brava. También 
hervida y servida con "allioli" u otra salsa. Ei "llobregant" es otro crustàceo que puedü condi-
mentarse como la langosta. Ambos admiten los caracoles de tierra o bien las aves. 

Todo el pescado que se extrae de la Costa Brava, por su calidad, puede ser preparado en 
múltiples formas, aparte las citadas. 

En la Costa Brava, hay también zonas con anguilas. Preparadas con salsa de tomate, 
constituyen al igual que las ancas de rana, un excelente y apreciado manjar. 

Otro plató típico es el conocidu por "Mar y Terra" en cuya preparación suelen entrar 
los crustàceos marinos y las aves de corral, como los pollos, o las de caza, como las perdices. 

Completamente adecuado de la comicla marinera o típica, es el vino, que se bebè en porrón, 
cuyo largo pitorro prolongación de la botella irregular, permite beber en forma pausada y sa-
borear mejor su contenido, sea procedente de los viüedos de Llan.sà, de Perelada o de otro punto. 

En los pequenos valies que hay junto la Costa Brava, crecen àrboles frutales que es la base 
de los postres. Hay también la repostería, especialmente pastas aecas. 

Una de las bebidas mas típicas es el "Cremat", preparado en un recipiente al que se pone 
ron, canela y un trozo de limón. A un terrón de azúcar previamente mojado en ron, se le pren-
de fuego, y con él se comunica el fuego al liquido del recipiente. Despacio, para evitar se apague, 
va tiràndose cafè, mientras con cuidado se remueve la mezcla con una larga cuchara. Cuando 
la llama, que ha absorvido ya el alcohol va extinguiéndose, se apaga y se sirve en tazas de cafè. 

También son populares los "carajillos" que sirven en bares y cafès. Se trata de una taza 
de cafè al que se afíade en bastante cantidad, coíïac, anís o ron, según el gusto del consumidor. 
Al igual que el "Cremat" es una bebida fuerte. La "Barreixa", es una mezcla duizona de vino 
moscatel con anís. 

Estos aspectos culinarios, son unos atractivos mas que afíadir a los muchos que propor
ciona la Costa Brava, a cuantos la visitan. Bien puede decirse que la gastronomia en la Costa 
Brava està a la altura del paisaje. Y creemos que ya no se puede superar el elogio. 
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E L I I I F E S T I V A L 
DEL FIL·IÜ AlflATElJR 
DE LA COSTA BRATA 

Por L. D'AN DRAITX 

Esta semana de cine que hace ya tres aíios viene celebràndose en la ciudad de San Feliu 
de Guíxols, tiene un particular encanto, probado por el interès que despierta, y goza ademàs 
de todas las simpatías del cronista. 

EI Festival, organizado por el Ayuntamiento guixolense y por la Junta Local de Turisme, 
contando siempre con la valiosa colaboración de la Sección de Cine del Centro Excursionista de 
Cataluna, nació en 1962 
con buen pie. Un gran en
tusiasmo de los organiza-
dores presidió la primera 
edición de estos Festivales, \ 
però frente a una selecta 
concurrència espaíïola, solo 
dos países, Bèlgica e Itàlia, 
se animaron a participar 
en él. La segunda edición, 
el Festival de 1963, tuvo 
c 0 m 0 características la 
abundante purticipación 
espaíïola y la presencia de 
Bèlgica, Itàlia, Gran Bre-
taíia y Suiza. 

En el Festival de 
este ano, han sido diez las 
naciones participantes, y 
son: Alemania, Argentina, 
Bèlgica, Checoslovaquia, 
Espana, Francia, G r a n 
Bretaüa, Itàlia, Polònia y 
Suiza. Se celebro ya bajo el 
patrocinio de un organis
me internacional, la U.N.I. 
CA. Diez naciones y un 
total de 50 films han dado 
el espaldarazo definitivo al 
Festival del Film Amateur 
de la Costa Brava. 
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Es curioso constatar que si el festival internacionalmente sigue cada aíïo una marcha 
ascendente, comarcalmente poco ha avanzado. El Festival sií^ue encerrado en una atmosfera 
exclusivamente guixolense, y únicamente la presencia oficial de las Autoridades gerundenses 
justifica el mas amplio nombre que se concedió a esta semana de cine. El cronista, sin intentar 
analizar causas y razones, apunta simplemente un hecho: la ausencia de los representantes ofi
ciales de las demàs poblaciones de la Costa Brava, en unos actos de caràcter internacional. Y 
el cronista pregunta: ^Cuàndo se pondran de acuerdo todas las minúsculas repúblicas costabra-
vefias? 6 Por que no aunan sus esfuerzoa en la orí^anización de actos o festivales de caràcter in
ternacional 0 de un alto exponente de calidad? 

No se notaron estàs ausencias en las sesiones de proyección, ya que cada dia, cada noche, 
no pudo ser la asistencia mas nutrida, y el salón Las Vegas ofrecía un magnifico aspecte. 
Però sí se notaron en los actos de apertura y clausura, y representaba casi un absurdo el que se 
hubiese conseguido entrelazar afectos entre diez naciones distintas, brillando, al mismo tiempo 
por su ausencia el lazo de hermandad entre las poblaciones del triàngulo costabraveiío. Quedo 
parcialmente paliada la desunión en la excursión colectiva, preludio al Festival, que tuvo lugar 
el domingo, dia 31 de mayo, por tierras gerundenses y que tuvo por ruta: San Feliu, Gerona, 
Figueras, Ampurias y regreso por el litoral, ya que en cada alto del camino, los excursionistas 
fueron muy bien atendidos y agasajados. 

Durante su estancia en Figueras, visitaren el Castillo de Perelada, del cual, por genti-
leza de su propietario, don Miguel Mateu Pla, Embajador de Espaüa, pudieron admirar todas 
sus dependencias. Antes de partir, fueron obsequiados con un "lunch". El lunes, dia primero 
de junio, tuvo lugar la recepción oficial en el Ayuntamiento guixolense. Inauguración de la Ex-
posición del I Concurso Nacional de Fotografia, organizado por la Asociación Fotogràfica y 
Cinematogràfica de San Feliu. Vino de Honor y palabras de bienvenida. Por la noche. Pregon 
del Festival, a cargo del comentarista de cine de Radio Nacional de Espana en Barcelona, D. Jor-
ge Torras, que historio el cine a compàs del pulso y el ritmo de una vida humana. Resaltó también 
los valores humanísticos de la fraternal convivència de los autores y representantes de las diez 
naciones que concurrían al Festival, unidos, —dijo—, por un simbólico lazo de celuloide. Des-
pues de las palabras de Jorge Torras, un gran amante del cine amateur, fue el fundador de esta 
sección en su emisora, dió comienzo la I Sesión de Proyección. 

El domingo, dia 7 de junio, tuvieron lugar los actos de clausura del Festival, con la par-
ticipación de la I Caravana Internacional de Coches Vetustos, organizada por el Motor Club de 
Gerona, y que siguió el recorrido: Gerona-San Feliu-S'Agaró. Antes de emprender la marcha, 
los participantes de la Caravana fueron obsequiados con un desayuno, ofrecido por la Diputa-
ción Provincial. En S'Agaró tuvo lugar el almuerzo, y en San Feliu de Guíxols y en el recinto 
de Port Salvi se celebro la Cena de Gala final, con el reparto de trofeos del Festival de Cine y 
de la caravana. Quedo un premio pendiente, el del mejor reportaje del recorrido completo de la 
Caravana, que filmaron todos los participantes cinemateuristas. 

En el curso de esta cena de clausura, hicieron uso de la palabra los representantes de cada 
una de las diez naciones participantes: don José Maria Bregante, por el Motor Club de Gerona; 
don Alberto Mosella, por el C. E. de Cataluíïa; don Juan Puig, Alcalde de San Feliu de Guixols, 
y finalmente el Director General de Cinematografia y Teatro, don José Maria García Escudero. 
Con su pai'lamento se dio por clausurado el III Festival Internacional del Film Amateur de la 
Costa Brava. Acompanaban al Director General, ademàs del Alcalde de San Feliu, el Gober-
nador Civil de Gerona, el Presidente de la Diputación, Alcalde de Gerona, Delegado Provincial 
del Ministerio de Información y Turismo y los miembros del Comitè de Honor y don Dalmiro 
de Caralt, Delegado de la U.N.LC.A. en Espana. Compartían también la presidència, el Cónsul 
y Vice-Cónsul de Argentina, el Vice-Cónsul de Itàlia, ademàs de diferentes autoridades y perso-
nalidades locales y de la provincià. El salón comedor de Port Salvi ofrecía un soberbio aspecto. 
Finalizó la velada con una exhibición de danzas espanolas. 
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LOS QUE ENCONTRE 
EN EL CAMINO 

Por CAMÍ LO GEIS, Phro. 

JIMIM LLOI^GUERES 

Vi, por primera vez, al renombrado poeta-músico Joan Llonííiieres y Badia, en el escena-
rio, de los clàsicos "Jocs Florals de Girona", en nuestro "Teatro Principar", declamando la 
poesia que le habia valido la Flor Naiural eii e! certamen de aquel aílo. Recuerdo, de pa&o, que 
actuo de Mantenedor el Presidente don Pedró 
Rahola y que fue Reina de la Fiesta, Maria Morera, 
hija del compositor Enrique Morera, el cual estaba 
entonces en el cenit de la popularidad. Yo era en 
aquel entonces un estudiante, (lue no habia soíïado 
todavía en una subida al Parnaso. jQuién habría 
podido sospechar, en aquellos momentos, que, unos 
anos mas tarde, habríamos sido compaííeros en 
otros certamenes li teràries, ora en calidad de auto
res premiades, ora en calidad de miembros de 
Jurado. iLe recuerdo en el estrado del teatro, mo-
viéndose con aquella seguridad del que ya esta 
acostumbrado a semejantes (luehacere.s y declaman
do con aquella voz suya, tan característica, clara, 
musical, entendedora —en una època en que no ae 
conocían aún los altavoces— desde los cuatro pun-
tos cardinales. 

I-Iubo tiempo en que Juan Llonj^ueres es-
tuvo de moda en los Juegos Florales de Gerona. 
Repasando volúmenes conmemorativos, que de 
dichaa fiestas obran en mi poder, le encuentro ya 
premiado, con la Flor Natura l y un sej^undo Accé-
sit a la misma, en el ano 1904. Al ano siguiente, 

obtiene el pr imer Accésit al mismo galardón; al subsiguiente, vuelve a obtener la Flor Natura l 
y un Premio Ext raord inar io . . . Y no prosigo, por falta de documentación y, ademas, porque mi 
propósito no es hacer un inventario de todos los galardones cosechados por nuestro biografiado, 
y si, tan solo, ponderar lo mucho que cuenta él en la historia de los Juegos Florales de Gerona, 
Juan Llongueres, barcelonès de pura cepa, habia nacido en la Ciudad Condal el 6 de junio de 
1880 y falleció en la misma ciudad el 14 de octubre de 1953. 

Su poesia se mueve entre el ideal marairalliano —"la paraula viva"— y el espiritu de lo 
que podríamos llamar "paraula pervivent" de nuestro Cancionero Popular. No es ex t rano : 
Llongueres era un entusiasta de Maragall y un gran conocedor de nuestro folklore musical. In
signe musico —no es raro el caso del poeta musico o del musico poeta, como se prefiera—, 
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había sido un eficiente colaborador de la "Obra del Cançoner de Catalunya" y había publicado 
un libro, que se hizo famoso, titulado "Les Cançons de Nadal", colección de canciones populares 
navidenas —letra y música— acompanadas de un glosario lírico, inspirado en formas ensaya-
das por Charles Peguy y Paul Claudel, y que nuestro poeta-músieo calificó de "exhortació poe-
màtica". Por cierto que, aíïos mas tarde, yo publicaba una pequena colección de canciones po
pulares navidenas —también, como él, con letra y música— recogidas, lo mismo, directamente 
de boca d^l pueblo, titulada "Nou aplec de velles nadales", de cuya incorporación a su archivo 
de folklore musical navidefio, me habla en una carta fechada en 1931. Volviendo a su poesia, re-
marcamos que, andando los aüos, se hace un poco parnasiana. No dejó de causar extviííie^a que 
Juan Triadú, en un número extraordinario de FORJA, portavoz de la "Confradia de la Mare 
de Déu de Montserrat", de "Virtelia", de Barcelona, dedicado a Juan Llongueres, a raíz de su 
muerte, hiciera extensos y càlidos comentarios a sus libros de poesia, siendo así que, tres anos 
antes, ni le había citado en su "Antologia de la Poesia Catalana". 

Juan Llongueres había sido premiado en numerosos certàmenes literarios de Catalufia. 
Recordamos los Juegos Florales de: La Bisbal, Berga, Tarrasa, Sabadell, San Cugat del Vallés, 
Granollers... y tantos otros, ademàs, naturalmente, de los ya aludidos, de Gerona, donde, todavía 
en 1933, formando yo parte del Jurado, obtuvo un Premio Extraordinario, y de los de Barce
lona, en cuyo magno certamen, en 1934, fue proclamado "Mestre en Gai Saber". 

La bibliografia literària de Juan Llongueres es niuy copiosa. Citamos, a vuela pluma, ade-
màa del libro ya aludido —literario-musical— de folklore navideno, los libros siguientes: "Nati
vitat" (poema escénico) ; los libros de poe.sía; "Lluminoses", "De profundis", "Del meu viure a 
muntanya", "El vol dispers", "El meu Montserrat", "Fogalleig de capvespre", "Les benauran
ces de l'any" y "El Llibre dels Àngels". 

Pasemos ahora a hablar del musico. En calidad de tal, fue discípulo de Granados, Mas y 
Serracant y Millet, en Barcelona. Pasó a ampliar sus estudiós musicales en Francia, Suiza y 
Alemania. Alumno del famoso pï'ofesor Jacques Delcroze, fundo, posteriormente, siguiendo la 
metodologia del Maestro, el "Institut Català de Rítmica y Plàstica", en Barcelona. Para las 
actuaciones de los alumnos y alumnas de dicho "Institut", escribió numerosas composiciones 
(música y letra), muy graciosas e inspiradas. Quien no recuerda: "Les figures de pessebre", 
"Són deu noies per casar", "El joc del Cel", "Els bons marxant"... y tantas otras, que han re-
corrido casi todos los escenarios de Catalufui y hasta fuera de ella, ya interpretadaa por su grey 
infantil, ya por otros grupos de niüos y ninas de Centros de Cultura y de Colegios... 

Fue director de la "Escola Coral" y de la"Escuela Municipal de Música", de Tarrasa; de 
la "Acadèmia de Música de Barcelona"; profesor de la "Escuela Municipal de Ciegos", de Bar
celona; co-fundador de las "Escuelas Virtelia", de Barcelona; directivo del "Orfeó Català", y 
alma de "Germanor dels Orfeons de Catalunya". 

Colaboró en diversos periódicos y revistas, principalmente sobre temas de caràcter musi
cal y literario. 

Era un fervoroso creyente, que había dicho; "Cercant Déu, he trobat la poesia". 
Murió mientras estaba corrigiendo pruebas de su libro de poesia "Les finestres del mas". 
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M o s é i i LUlS G. COI^STAIMS 

Nos conocíamos y tratamos, ambos todavía estudiantes, en el Seminario-Colegio de Santa 
Maria de Collell. Moaén Luis G. Constant; y Serrai, ei'a un poco menos joven que yo —había iia-
eido en Banolas el 1 de noviembre de 1901— però, era "un viejo de la casa". 

No muy alto, de temperamento jovial y expansivo, tenia mas visos de hombre dispuesto 
a andar quilómetros que a encerrarae en archivos polvorientos. No es extraíïo, por lo mismo 
que, al historiador, le precediera, en él, el folklorista, recolector y narrador de leyendas popula-
res, cosechadas en sus andanzas juveiüles. Miguel Llosas en la necrología con acertadas fj'ases: 
"Pocas personas hemos tratado de una jovialidad tan acusada y comunicativa; de una llaneza 
tan afectuosa como rebosante de simpatia. Siempre tenia a flor de labio una anècdota ehispeante 
0 una frase jocunda. En él todo era optimisme, entusiasmo y expansión, como se expansionarian 

los àngeles, puesto que dejaba adivinar, al través de las gracias 
de su lenguaje, un alma transparente como el cristal y blanca 
como un campo de nieve. Posiblemente el caràcter expansivo de 
Mosén Constans llevóle a ser Misionero..." y es que Mosén Cons-
tans hizo casi toda su vida eclesiàstica como "Misionera"— así 
llamamos los diocesanos de Gerona a los misioneros seculares 
de la "Casa Missió" de Banolas. Se me antoja que la palabra 
"missionista", registrada por el diccionario como sinónima de 
"missioner", tiene menos énfasis y le cae mejor a los misioneros 
diocesanos de dicha Casa, cuyo campo de acción radica en país 
tradicionalmente cristiano. El Mosén Constans, que yo conocí, 
era el que empezó siendo colector y glosador de viejas leyendas 
de las comarcas de Olot, Gerona, Baiiolas..., que iba publicando 
en la prensa olotense —"El Deber" y "La Tradició Catalana"— 
y en otros periódicos de Gerona y de Banolas, y que, màs 

tarde, "Foment de Pietat", de Barcelona, reedito en fascículos semejantes a los de las "Ronda
lles", de Mosén Casaponce. Por la similitud en la temàtica, en el estilo y en la edición, se me 
antoja Uamarle el Casaponce de aquende, ya que el verdadero Casaponce era de allende los 
Pirineos. Gracias a ellos, muchas de esas viejas leyendas han escapado a una muerte defini
tiva bajo las ruedaa del turisme. Posteriormente, inscrito en la "Casa Missió", de Banolas, 
recorriü el Obispado y propago por sus parroquias el fuego de su verbo apostólico. Este noma-
dismo misionero no le impedió continuar —antes bien se las fomento— sus incursiones en el 
folklore, y le dio ocasión de hurgar en archivos parroquiales que, de otro modo, nunca hubiera 
conocido. Tal vez fue en uno de estos pequeííos y polvorientos archivos parroquiales que nació 
un notable historiador. Mi buen amigo Ramon Aramon y Serra, Secretario General del "Institut 
d'Estudis Catalans", cinco anos después de su muerte, acaecida en Baíïolas el 6 de junio de 1956, 
escribió una càlida biografia y una extensa y minuciosa bibliografia de Mosén Constans, que 
sirvió de prefacio a la publicación del libro de nuestro biografiado "Francesc de Monpalau, Abat 
de Banolas, Embaixador del General de Catalunya", que había sido galardonado por dicho "Ins
titut" con Accésit al "Premi Pròsper Bofarull", en 1949. No era esta la única distinción con 
que había sido distinguido por nuestro "Institut". En 1948, su libro "Dos obras maestras del 
arte gótico en Baüolas", editado en 1947 por el "Centre d'Estudis Comarcals de Baíïolas", obte
nia Accésit al "Premi Enric Larratea" y, en 1951, la "Societat Catalana d'Estudis Històrics", 
filial del "Institut", laureaba su estudio histórico sobre el "Graduarium del Monestir de Banyo
les" con un Accésit al "Pi'emi Rubió i Lluch". 

Ademàs de los anteriormente citades, registramos sus libros: "De la fosca a la llum", 
"Llegendes Muntanyenques", "Banolas" (interesante guia turística), "Girona, Bisbat Marià" e 
"Historia de Santa Maria del Collell". 

Publico muchos articules de folklore y de historia en diversos periódicos y revistas, 
principalmente comarcales. 
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\ is i i ta de perisooalidacleis 

El Director General de Ensenanza Primària, don Joa-
qidn Tena Artigas presidió en nuestra provincià varias reu-
niones, y asimismo inspecciono las ohras de las Escuelas del 
Magisterio. Fue recibido por el Gobernador Civil y de^nàs 
autoridades provinciales. Conjuntamente con el cuadro de 
profesores de la Escuela del Magisterio, tuvo lugar en el 
salón de sesiones del Gobierno Civil una jornada de trabajo 
en relación con los problemas que presenta la ensenanza no 
solo en la ciudad de Gerona, sinó em toda la provincià. La 
reunión tuvo caràcter consultiva, por lo que a la vez, fneron 
expuestas posibles soluciones a cada uno de los problemas. 
Dentro de este plan de preocupación por los problemas educa-
tivos ha sido inaugurada en Gerona un grapo escolar. 

El Ministro de Obraa Pú-
blicas, don Jorge Vigón, a 
quien acompanaban diversas 
personalidades y jefes de ser-
vicios relacionados con su Mi-
nisterio y con la Renfe, fne
ron recibidos en Gerona por 
el Gobernador Civil, don Víc
tor Hellín, General Goberna
dor Militar, Presidente de la 
Diputación, etc. Trasladados 
a Port-Bou, el Ministro inau
guro el Servicio con tracción 
elèctrica de Gerona a Cerbere. 
Esperaban a las autoridades 
espafiolas el Prefecto de los 
r - n n e o s Orientales Mr. Du-
bois y otras personalidades 
francesas. El Ministro espa-
iïol pronuncio unas palabras 
haciendo resal tar la coopera-
ción franco-espanola en matè
ria de ferrocarriles y mos-
t ran do fervientes esperanzas 
de que mejoren y aumenten 
en un futuro. 

Visito la província de Ge
rona el Subdirector de Pobla-
ción u Saneamiento, don En-
rique Mata Gorostiza. Eyi 
compania del Goberyiador Ci
vil, D. Víctor Hellín y del 
Jefe Provincial de Sanidad, 
do7i Leopoldo Acosta, realizó 
una visita a diver.·ias localida-
des de la Costa Brava, mos-
trando su satísfacción por el 
resultado de la última etapa 
en el mejoramiento de insta-
laciones. Calificó la Costa 
Brava del lugar donde el tu-
rismo tiene una solidez basa
da quizà en esta seriedad que 
en lo comercial y en todos los 
aspectos tienen los de nues
tra tierra. "Espana, manifes
to, tiene en Gerona im esplén-
dido hall capaz de bien pre-
disponer al mas exigente". 
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Los Directores de la Escuela 

de Bellas Artés de Olot 
Por]OS£ M.° MIR MAS DE XEXAS 

NARCISO PASCUAL (1804-1868) 

Narciso Pascual, exalumno de la Acadèmia de Bellas Artés de Barcelona y decorador 
notable, sustituyó a su suegro como Profesor de la Escuela Pública de Dibujo y Pintura de la 
Villa de Olot, en 1840 al moi'ir Paíió. Por ausentarse algun tiempo Panó de Olot, le sustituyó 
Francisco Roca, volviendo otra vez Panó a ocupar el cargo de Director hasta su íallecimiento 
(20 de enero de 1840). No obstante poseer casi las mismas aptitudes docentes y sistemàticas de su 
padre político, Pascual no fue tenido por tan prestigioso como su antecesor por la mayoría de 
olotenses. Incluso corrió la voz de que la esposa del nuevo Director, Maria Teresa Panyó, era 
mejor artista que su marido. Ademàs de todos estos perjuicios ayudó a desprestigiarlo la llegada 
a Olot de Monsieur Jordi, pintor francès que se destaco en el genero del retrato y el cual se 
estableció en la villa y dando lecciones plàsticas en su escuela particular que pronto se ganó las 
simpatías del vecindario y del Ayuntamiento que le dió su apoyo, incluso el poder utilizar los mo-
delos en yeso de la Escuela de Bellas Artés de la localidad. 
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J. Berga y Boix, discípulo de Pascual, en unos apasionados artículos publicados en la "Re
vista Olotina" —Agosto de 1905— y titulades "L'Art a Olot en el segle XIX", nos dice todas 
estàs cosas anadiendo que, a pesar de las disputas entre los partidarios del maestro de dibujo y 
el francès —que duraren incesantemente mientras la estancia del extranjero en Olot—, el seíïor 
Pascual se quedo con el aprecio de casi toda la gente de criterio sano. Y nos declara que con la 
muerte de Pafió la Escuela no ganó ni perdió ni peco ni mucho, pues quedo conio estaba antano, 
con el mismo sistema de ensenanza, con el mismo rutinarismo e igual estancamiento y la misma 
petrificación. 

Según deducimos de los escrites de Berga, en la època pascualiana melifluaron en Olot 
verdaderos artistas franceses —y probablemente antes (S. XVIII) el cèlebre Jascinto Rigaud 
de Perpignan, pintor de Luis XIV y Luis XVI y de los cardenales de Bouillon y de Fleury y de 
los Marqueses de Vallgornera de Olot, etc, todos ellos invitades por el alcalde progresista doc
tor Martín Pararels a pasar temporada en sus habitaciones de la casa del Marqués de Vallgor
nera, proporcionàndoles medios de ganarse dinero y hacer estudiós. Per lo visto Olot se infla-
maba también de influencias francesas en sus inicies plàsticos y no seria de extraíïar —aunque 
no lo diga el "Avi Berga"— que Vayreda y el mismo Berga se embebieran de tendencias galas en 
sus pinturas. Berga, con toda la antipatia que le separaba del medico progresista, ya que éste se 
opuse a que Berga sucediese a Pascual en la Escuela y muy peco amigo de Pascual, que tiraba 
a clerical, y de senalar Berga que el antedicho cirujano se valia de los retratos que hacían aque-
Uos artistas extranjeros para aplastar al maestro de la escuela pública —sin medir ni hacerse 
cargo de la distancia artística que había entre Francia y Eapana en aquelles tiempos—, Berga 
recenoce, sin embargo, que para la alcaldia de Olot reunia aquel doctor algunas condiciones ex-
traordinarias y que era mas vivo que todos los pregresistas que le rodeaban y que el ser peco e 
mucho inteligente en arte le daba gran importància hasta tenerlo por un oràculo sus partidarios 
y que hasta los centraries le elogiaban sus planes artístices. Berga recalca que jamàs la villa 
brillo con tanta limpieza y el Hespicio presento tan buen cariz artístico cemo en la època de 
Pararels, quien —confiesa Berga— encontre el mejer plan de reforma del Paseo del Ferial, ase-
sorado en tal mejora urbana, sin duda, por los turistas franceses, y el cual proyecto no pudo 
llevarse a cabo por cuestiones de política local. 

Pascual tenia su habitación en un rincón del Hespicio, ne cuidàndose de otra cosa prin
cipal que de su escuela. Era hombre bastante culte e instruido en Mitologia y estaba suscrito a 
ebras artísticas de la època, entre ellas unas revistas ilustradas italianas y francesas —cabé re
marcar el Magasin pittoresque—. Berga nos da cuenta que en Olot pre dominaba el prurito de 
que quien no hacía retratoR no podia ser gran cosa en materias de arte y, al revés, que quien les 
ejecutaba era un gran artista. De aquí que un tal Vermell, un seíïer guapo y con barba rubia 
que veraneaba en Olot y que pintaba retrates en miniatura, se llevase un buen punado de mo-
nedas cada aüe, mientras la gente susurraba contra don Narciso Pascual perquè ne demestraba 
hacer un tal prodigio. 

Pintó el seüor Pascual el David del órgane del Tura y el Sagrario del mi.sme temple, que 
no desmerecían de le pintade por Panó. Decoro la tienda de Cmi Nayus, la mas artística de la 
Villa en aquel entonces, ademàs de la de Can Fiol y el Teatre, que fue quemado por los carlistas 
—dice Berga que en el techo se destacaban cuatro retratos de autores dramaturgos espaíïoles iy 
quién dijo que no sabia hacer retratos el senor Maestro de dibujo?— y diferentes adornos muy 
bien combinades. Pintó también los cuadros de la Capilla del Santo Criste de Las Presas y al 
fresce la fuente de San Roque de Olot —la imagen del Santo y un paisaje de perspectiva con 
una barandilla figurada en el primer termino y una guirnalda de flores que cercaba la capilla— 
cuya plasmación, a pesar de los letreros y ensuciadas que les ineducados estampaban en prefa-
nacíón incívica, se conservo mas de 25 afíes. Ejecutó diferentes pianos para construcciones, entre 
ellos uno de severo y elegante para la Casa de la Villa, que se comenzó y no se termino, y repro-
dujo de miniaturas francesas tres de los seis cuadros que se atribuían a Paíïó, de la Historia de 
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Pablo y Virgínia, y en decir verdad —según Berga— no se conocía cuales eran los de Panó 
—que elaboro los tres restantes— y cuales los de Pascual. 

Berga y Boix y Joaquín Vayreda se formaron en las aulas de eate maestro que les ilus-
tró, dejando aparte su sistematiciamo arcaico y ruiinario —copiar kírninas etc.—, en la pintura 
al temple y lo bonito del grano de ceòada —gra d'ordi—. He aquí traducido al castellano lo que 
nos dice Berga: 

"...y si bien cada uno —Vayreda y él— tuviese mas tarde diferentes maestros y marchase 
por caminos muy distintos, por no haber sÍdo el seííor Pascual es casi seguro que ni el uno ni el 
otro —dice Berga— habríamos jamas pintado, porque la afición al arte se nos pego en aquel 
taller situado en la esquina del Hospicio, delante por delante de Can Campana, con luz del Norte, 
llenas las paredes de cuadros y en donde tenia el maestro los mejores estudiós de su carrera. 
Allà, al albergue de aquella bóveda de hospital, se respiraba un algo poético, un ambienta de arte 
que hacía olvidar las penas de la vida y satisfacía las aspiraciones del alma. Allí, en grandes 
carteras y armarios, se guardaban todas las colecciones de Panó, tanto lo referente a grabados 
como a dibujos —dibujos y grabados de los mejores autores, almacenados en dos grandes bau
les, repletos), sirvieron mas tarde y durante larga temporada para empaquetar zapatos y otros 
se quemaron o fueron etropeados por el mismo ayudante del Sr. Pascual, sin comprender el te-
soro de arte que tenia entre manos—; alli había algunos cuadros de la galeria museo, desapare-
cido, de la casa Vallgornera; allí en una pared, formando centro, se distinguía un cuadro repre-
sentando un busto de mujer, y el Sr. Pascual nos explicaba —sigue diciendo Berga— los traba-
jos que pasó en copiarlo en unas oposiciones —concurso de Llotja— y nos mostraba las dificul
tades del modelado con cierto aire de satisfacción por haber ganado un premio en tal faena. A 
veces nos contaba la historia de Pablo y Virgínia, de las Musas del Parnaso, del Hijo prodigo, 
del robo de Proserpina y otros que se veían i-eflejadas en diferentes cuadros de aquella sala. 
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Ni a mi ni a Vayreda —si bien este era pequeüín— nunca se nos acudió de ir con el maestro 
francès, con todo y hacer Mr. Jordi mucho ruido... Yo, como todos los chicos payeses de aquella 
època, iba a la escuela con la barretina y un traje muy humilde. Uno de granducho, hijo de una 
casa rica, acostumbraba a burlarse de mi porque era el único que no llevaba gorra de estmtya-
paelles. Y he aquí que un dia, al entrar yo al taller, del Sr. Pascual, aquel piernas-largas púsose 
a reir, gritando: ya llega el animalito de la barretina; déjalo tranquilo a este de la barretina, 
replico el Sr. Pascual, enfadado y serio, que dentro de corto tiempo sabrà mas que tú y se te 
comerà a lo vivo. Mas, a pesar de llevar barretina, me gané las simpatías de algunos chicos de 
Olot, compafieros de gramàtica, los hermanos Barcons, un tal Trinchet del Ferial, el que màs 
tarde fue el reverendo Pedró Buixeda, y Sacrest de "les Estires", todos los cuales manejaban di-
bujos y figuras de pesebre y me ensenaban todos los rincones de Olot y todas las casas donde se 
hallaban cosa de arte, todas las capillitas artísticas de las calles y plazas, y jamàs me descubrïe-
ron al maestro de latín, que era el P. Juan Hostench, con quien yo iba a dibujo, puesto que si 
lo hubiese sabido me habría echado íuera de la escuela. Y cosa rara, un eclesiàstico, amigo dul 
sefior Pascual, pagàbame la mensual'dad y hasta los muebles y útiles que eran de menester 
para guardar el montón de jícaras, platillos y pinceles, etc, que servían para aprender los m-
tr'mg'iilis de la pintura al temple. Murió don Narciso Pascual en plena revolución de septiembre, 
aclaparado y abatido no tan solo por las ideas artísticas que empezaban a córrer en aquel mo-
mento en que se iniciaba una lucha a muerte entre el arte nuevo y el rutinarismo viejo, sinó que 
también por los excesos de los revolucionarios que todo lo atropellaban. Pasado poco tiempo tu-
vieron lugar en Gerona las oposiciones para proveer la plaza de maestro de dibujo de Olot, pre-
sentàndose, entre otros, Urgell, que burlóse, con sus compaííros, del tribunal compuesto por 
personas legas en el arte, dejàndolas como nuevas. El tribunal declaro ineptes a todos los opo
sitores y estos redactaren una hoja que se escampo por todo Gerona, desafiando a los indivi-
duos del tribunal a dibujar una figura o cualquier otro objeto, dejando al criterio del publico 
el juicio que se haría de las obras. A Modesto Urbell, el tribunal le hizo preguntas de geometria, 
y él contesto que ya sabia geometria, però que, como habíanle hecho esperar demasiado, se halla-
ba aburrido y ya no se recordaba de nada. Entre los temas del programa había el de dibujar una 
màquina y como que el tribunal descuidóse de seiïalar en que escuela o dimensión la exigia, 
Urgell tomo un papel de metro cuadrado y en el centro dibujo una màquina de un centímetro 
Cuadrado. Había otro tema: dibujar un jarro que lo daban en pequeno y de un lado solamente 
y se había de engrandecer y desarroUar. Urgell dibujo en poco rato un jarro admirable, fantàsti-
co como todo lo suyo; firme, de un caràcter muy acentuado, envuelto de mosquitos y moscas. 
Quien había dibujado aquel jarro, no solo era capaz de desempenar una escuela como la de Olot, 
sinó que tambièn de director de la Acadèmia de Bellas Artés de Barcelona y de Madrid, i però 
què entendía el tribunal de eso? iQué le ha de decir un jarro a un montón de mochuelos? —Por 
lo visto Berga no era muy comedido en los adjetivos— Urgell no iba allí para ganar la plaza de 
maestro de dibujo de Olot —así nos lo explica sin disimulos el tan receloso José Berga y Boix— 
i sí que hubiera ganado dinero en este rincón de mundo! Fue allí para tratar de ignorantes a 
los rutinàries de la època, para mover ruido en favor del arte que renacia, para derribar a los 
cristalizados que querían continuar ensefiando el arte con recetas de colegio. —jVaya oposicio
nes que hicieron los aspirantes a Director de la Escuela de Bellas Artés de Olot—. La Diputación, 
en vista del papel ridículo que había hecho, convoco de nuevo oposiciones al cabo de poco tiempo 
nombrando un tribunal compuesto por personas competentes en arte, en su mayoría. Entonces, 
por consejo de Vayreda, a ellas concurrí yo". 

Narciso Pascual falleció en 1858 dejàndonos una efímera patente de sus cànones oficio
sos, acadèmicos y arcaicos. Su labor, sin embargo, no dejó de contribuir en el resultado fructí-
fero de la pintura olotina. 
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N O T I C I A R I O 

1 El Gobernador Civil presidió on Cruilles los actos 

de inauguración de un almacén granero de la 

Hcrmaiidad Sindical de Labradores y Ganaderos que 

ha sido construido con la ayuda del Ministerio de Agri

cul tura y Dirección General de Cooperación agràr ia y 

Servicio Nacional del Trigo. El importe de su construc-

ción ascicnde al medio inillón de pesetas. También en 

Riudarenas se inauguro otro a lmacén-granero de la 

Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos. Los 

acLos esLuvieron prcsididos por cl Presidente de la Dipu-

tación Provincial, quien ostenLaba la representación del 

Gobernador Civil de la provincià. Con éste son ya slete 

los construidos en la provincià de Gerona. En el mismo 

dia. se inauguro el servicio de agua potable de Riu

darenas. 

^ « Como en anos anteriores, se celebro en el esplén-

•*^ dido marco de San Pedró de Gall igans, el I X 

Concurso provincial de floricultura. El acierto que se 

tiene en la elección de este magnifico espacio se acre-

cienta de ano en ano con la numerosa y nutr ida par t i -

cipación de concursanles, que hace que la exposición sea 

un gran exponente de belleza. La Sección Femenina 

cuidó con carino y en todos los detalles este concui'so 

de flores. 

^M El Gobierno Civil facilito la relación. en la que 

^ ^ se detal lan los créditos concedidos a varios mu-

nicipios gerundenses para que puedan atender a la rea-

lización de diversas obras de interès turístico. Dichos 

créditos han sido autorizados por el Comitè Ejecutivo 

de la citada entidad bancària, en el curso de sus reu-

niones del presente ano de 19G4. Este es el detal le: 

PALS 750.000 
PALAMÓS 10.000.000 
ARBUCIAS 500.000 
LLORET DE MAR 10.000.000 
BLANES 7,500.000 
SAN FELIU DE GUÍXOLS 8.296.451 
LA ESCALA 3.050,000 
PALAFRUGELL 12.000.000 
CAMPDEVÀNOL 1.373.425 
TOSSA DE MAR 8.688.130 
CASTILLO DE ARO 6.000.000 

TOTAL PESETAS 69.368.006 

^ 1 El Gobernador Civil reunió en su despacho ofi-

^ " cial a los informadores de prensa y radio de 

Gerona y a los corresponsales de diarios y agencias 

extranjeras, para facultaries una nota oficial en re la

ción con unas noticias que aparecieron en la prensa 

bri tànica que seüalaban posibles casos de fiebre tifo-

idea en la población de Blanes, casos que afectaban 

a súbditos de aquel país. Los datos facilitados por la 

Jefa tura provincial de Sanidad fueron bien concretes 

del perfecte estado sanitario de la población costera. 

Ante la reiteración de las noticias. el Gobernador Civil 

invito a cuantos corresponsales y periodistas ext ranje-

ros lo deseasen para que visitasen la población de 

Blanes o la que creyeran mas conveniente para cercio-

rarse personalmente de que los informes facilitados por 

la Jefatura provincial de Sanidad eran totalmente verí-

dicas y por lo tan to falsas las noticias publicadas en la 

prensa bri tànica. 

E En Perpinàn (Francia) se celebro la Jo rnada de 

• ^ Amistad Franco-Espaüola, dentro los actos con 

motivo de la Feria Comercial de aquella población, en 

la que estuvieron representadas las Càmaras de Comer

cio de Gerona y Barcelona a través de un "s tand" ' que 

llamó poderosamente la atención. La representación 

gerundense a dicha jornada, estuvo encabezada por el 

Diputado Provincial de Cultura, quien ostontaba la r e 

presentación del Gobernador Civil de la provincià. 

MÍ^ Pueron nombrados nuevos alcaldes de la provln-

^ ^ eia. Los nombramientos recayeron por Palamós 

en don Arturo Maria Castillo; San Feliu de Guixols, 

don Manuel Vicens Moner; Rosas, don José Huguet 

Mares; Lloret de Mar, don José Maria Clua Viladrich; 

Vilabertran, don Mart ín Gou Duran y Torroella de 

Fluvià, don José Cabanó Ripoll. 

^W En la estación ferroviària de Camallera se p ro-

' dujo un espectacular accidente, cuando un tren 

expreso, procedente de Francia . chocó con un mercan-

clas. Resultaron 28 heridos. La colisión de los dos t r e 

ncs tomo un aspecto impresionante. pues las dos m à -

quinas habian formado una " V " invertida, todo ello 

rodeado de una cantidad fabulosa de naranjas , mezcla-

das con hierros, vidriós, etc. Los primeros auxilios fue

ron prestados por los empleados de la pròpia estación 

y población de Camallera. junto con el Pàrroco y íue r -

zas de ia Guardia Civil. A los pocos minutos acudió el 

Gobernador Civil, senor Hellín Sol y otras autoridades 

provinciales. Se organizó un magnifico servicio con 

ambulancias de Gerona. Figueras y Palamós, y a las 

pocas horas quedaron realizados los trabajos de deses-

combro, pudiendo circular los demàs trenes con toda 

normalidad. 
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