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La Condal Villa de Castelló 
En mi vida de escr i tor y en las giras 

ar t í s t icas que vengo real izando por es ta 
incommensurable I lanura a m p u r d a n e s a , 
m u c h a s veces el azar me ha conduc ido 
a Castelló de Ampurias . Recuerdo, por 
e jemplo , que en alguna ocasión acom-
pané a des tacadas personal idades del 
a r t e y de la pol í t ica ; en otras, a publi-
cistas y amigos, aman te s de la belleza 
y del ar te . Camina r por las e s t rechas 
y emp inadas cal lejuelas, observando el 
color gris de sus p iedras y los res tos 
de su ant igua a rqu i tec tu ra , pa r a admi-
ra r finalmente la Catedra l del Ampur-
dàn, la çual, según José Pla, es, des-
pués de la de Gerona, el m e j o r t emplo 
del obispado, a u m e n t a d o es to si cabé, 
p o r la conversación ple tór ica de cièn-
cia y t ambién de encantos de mis in-
ter locutores , e ra gozar s i n g · ' a r m e n t e 
de los múl t ip les hechizos que es ta villa 
medieval cont iene. De todas es tàs visi-
tas conservo u n a inolvidable reminis-
cència. Sin embargo , existen dos oca-
siones en que p o r enc ima de todas las 
otras , mi ci ta con Castelló de Ampu-
r ias ha q u e d a d o g rabada en lo m a s 
hondo de mi corazón. Fueron el an-
verso y reverso de la medal la . Una 
t a rde de dolor, y una noche de júbi lo . 
La p r imera , u n 6 de enero de cuyo ano 
no quiero aco rda rme . En u n a t a rde 
c lara y l impia de cielo a m p u r d a n é s , 
asistí al en t i e r ro del maes t ro . Me re-
fiero, c laro està , al i lustre pe r iod i s t a 
«.atólico Manuel Brune t . La o t ra , re-
ciente todavía, consis t ió en el mereci-
do h o m e n a j e que Castelló de Ampur ia s 
tuvo la del icadeza de t r i b u t a r al emi-
nen te poe ta f iguerense, Carlos Fages de 
Climent, ga la rdonado en el c e r t a m e n 
«Ciudad de Barce lona 1958» con el pri-
m e r p r e m i o de l i t e r a tu ra ca ta lana , pues 
el au to r de «El s aba te r d'Ordis», aun-
que nació en n u e s t r a c iudad, en la casa 
n ú m e r o 2 de la calle Ingenieros , h a 
vivido desde su in fanc ia m u c h o s anos 
en su mans ión solar iega de Castelló, 
en donde, si mi m e m ò r i a no m e es 
infiel, escribió, e n t r e o t r a s obras , el 
conspicuo «Climent». Pues bien, de 
este poe ta y de su r incón, Rafael Sàn-
chez Mazas, u n a de las pe r sona l idades 
ac tuales de m a y o r pres t ig io in te lec tua l 
y f igura indiscut ib le de la l i t e r a tu ra 
con temporànea , h a d i cho : «Cuando es-
taba ab ier ta la p u e r t a de es ta capil la, 
se veia desde el sagra r io lo m e j o r del 
an t iguo país senorial , con el a n e j o 
Castillo de los Condes y la Catedra l 
vieja. Pensàbamos , exac tamen te , en la 
vis ta a lo lejos de Castelló de Ampu-
rias, lugar donde, p o r cier to, vive el 
m e j o r poe ta ca ta l àn de es te t i empo 
Fages de Climent , en quien, b a j o mu-
chos aspectos , pervive el a lma ' romà-
nica de Dante o J acopone de Todi» 

POR J a v i e r D A L F O 

Después de es tàs pa lab ras nobles, lu-
minosas, del Pres idente del Pa t rona to 
del Museo del Prado, j u s to e ra que el 
au tor de «Les bruixes de Llers» amor-
t izara su Crédito en Barcelona, obtu-
viera su h o m e n a j e en Castelló y que 
Figueras le es té p r e p a r a n d o o t ro p a r a 
fecha p ròx ima . Fages de Climent , figu-
ra y es t i rpe del siglo xiv, es tà m u y 
b ien s i tuado en t r e aquel las p iedras del 
«Porta l de Na Gallarda». 

* * * 

Castelló de Ampur ias , que pe r t enece 
al p a r t i d o judic ia l de Figueras, de cuya 
c iudad dista 9 ki lómetros , f o r m a pa r t e , 
j u n t o con San Pedró de Roda, Vila-
b e r t r a n y Pera lada , de lo que podría-
mos l l amar «el ' . uadr i l à te ro monumen-
tal del Ampurdàn» . Las p r i m e r a s noti-
cias que se t i enen de es ta población, 
f u n d a d a en la època r o m a n a o en t iem-
pos an te r iores , son del ano 880, da t a 
de u n j u r a d o en el que figuraba el 
obispo ge rundense Teu tha r io y el con-
de Deilane. Su m à x i m o apogeo se ini-
ció en la B a j a E d a d Mcdia, cuando los 
condes a b a n d o n a r a n San Mar t ín de 
Ampur ias p a r a res id i r en Castelló, villa 
que f u é cons ide rada como cabeza del 
condado. Sàbese que a ú l t imos del si-
glo XIII exist ió un ba r r io judío o Cal, 
de posi t iva impor t anc i a . Éri 1321 edi-
ficaran su s inagoga y obtuvieron de los 
condes m u c h o s privilegios. H a s t a b ien 
e n t r a d a la Edad Moderna , f u é u n a po-
blación de copiosa vida indus t r ia l , co-
merc ia l y admin is t ra t iva , p rospe r idad 
que se prolongo, m à s o menos , a los 
t iempos de la «Guerra dels Segadors». 
Aún en el siglo XVIII a lcanza Castelló 
u n m o m e n t o de gran auge, pe r a poco 
a poco, al c ó r r e r de los anos, le f u é 
a r r e b a t a d a p o r F igueras la cap i ta l idad 
del Ampurdàn . Hogano, Castel ló de 
Ampurias , p r o m i n e n t e pueblo agrícola 
y ganade ro de n u e s t r a t ie r ra , a u n q u e 
haya pe rd ido algo del r e s p l a n d o r de 
an tano , conserva todavía el m a r c a d o 
ca ràc te r de u n a c iudad medieva l con 
tesoros inaprec iab les y u n a idiosincrà-
sia especial de sus hab i t an tes , h o m b r e s 
de exquis i ta amabi l idad , a m a n t e s de 
las v i r tudes y t rad ic iones de u n a raza. 

El tu r i s t a que llega a Castelló p o r 
ca r re te ra , p roceden te de Figueras , Vi-
l a ten im y Vilasacra, d e j a a su izquier-
da la an t igua e n t r a d a a la villa, en 
donde e r a necesar io cruzar , aún no 
hace m u c h o s anos, u n a rca ico p u e n t e 
de p i ed ra de siete a rcadas , a b r u m a d o 
de h is tor ia y leyenda. En el r eco r r ido 
por es ta ve tus ta y medieva l u rbe , el 

de Ampurias 
pre sun to vis i tante debc c o n t e m p l a r lo 
que f u é Palacio de los Condes ; el «Hos-
pi tal Major» y el magnif ico edificio gó-
tico de la Lonja , hoy Casa Consistorial , 
amén de o t ros d i fe ren tes res tos dis-
pe r sos : claus tros, a rcadas , sepulcros , 
làpidas y una mans ión senorial del si-
glo xv, de e legantes ventanales , pro-
p iedad del i lus t re pa t r i c io don Pelayo 
Negre. Claro està, que todo es to que-
da pequeno y de l imi tada impor tanc ia 
an te la p resenc ia i rreal , des lumbrado-
ra, de la iglesia de Santa Maria , de a l to 
valor a r t í s t ico y arqueológico. 

Sobre los c imien tos de un an te r io r 
t emplo r o m à n i c o consagrado en 1064, 
se levantó la ac tual iglesia. Fué en el 
t r anscur so del siglo XIII y te rminóse en 
el xv. Su por t ada , de es te ú l t imo siglo, 
f u é cons t ru ída b a j o la dirección de An-
tonio Antigoni. Son dignas de mención 
las efígies de los doce apóstoles, pre-
ciosas escu l tu ras de a labas t ro . El tím-
pano es tà decorado con el s ímbolo de 
la Adoración de los Reyes. La to r re 
cuad rangu la r del c a m p a n a r i o es romà-
nica pe ro con gran n ú m e r o de trazos 
góticos y en definit iva, se t r a t a de un 
c a m p a n a r i o romàn ico que se t e r m i n o 
tarde . El in te r ior cons ta de t res naves, 
la cen t ra l m u c h o m a y o r y sos tenida 
por doce co lumnas ci l índricas. En él 
sena la remos t res no tab i l í s imos sarcó-
fagos y las tablas gót icas de San Mi-
guel, obsequio del g remio local de pro-
fes iones l iberales. Es t e re tab lo es taba 
f o r m a d o p o r t res p l a n c h a s ; hoy dia 
sólo se conservan dos, en el Museo 
Diocesano de Gerona, sobre las cuales 
J u a n Subías Gaiter, cui to t r a t ad i s t a de 
a r t e y descubr idor de es ta maravi l losa 
pieza, escr ibió u n d o c u m e n t a d í s i m o ar-
t iculo en el n ú m e r o 56 de este revis ta . 
Opina que el au to r de es ta joya pictó-
r ica-cuat rocent is ta es tà deritro de la 

(termino on la pàg. l iguiente) 
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La Condal Villa de 
Castelld de Ampurias 

(v iene d * la póg. anterior) 

ò r b i t a de B e r n a r Mar to re l l . El Al tar 
Mayor es de a l a b a s t r o de Beuda , y f u é 
e scu lp ido p o r el e scu l to r figuerense 
Vicen te Bor ràs , e n 1485, m e d i a n t e el 
p a g o de o c h e n t a l ib ras de oro . E n es t e 
g r and ioso r e t ab lo se r e p r e s e n t a n dife-
r e n t e s e scenas de la v ida de J e s u c r i s t o 
y d e su Madre , y a d e m à s , c o m o coro-
n à n d o l o todo , u n a ta l la gòt ica de la 
S a n t a Mar i a con el N ino Je sús en s u 
b r azo izquierdo , p r e s i d e la m o l e cate-
d ra l i c i a de Castel ló de Ampur i a s . Trà-
t a se de u n e j e m p l a r de excepc iona l in-
t e r è s p o r su p u l c r a bel leza. E n el Am-
p u r d à n le l l a m a n «La Pubil la». De ella, 
Manue l B r u n e t h a e s c r i t o : «Hay q u e 
c ó r r e r m u c h o m u n d o p a r a ver u n a es-
c u l t u r a c o m o és ta , u n a Virgen tan ma-
te rna l y t a n m a j e s t u o s a » . 

E n la a c t u a l i d a d Castel ló d e Ampu-
r ias , c e n t r o de u n a fè r t i l y h a c e n d o s a 
c o m a r c a , se e n c u e n t r a r eg ida p o r d o n 
J u a n Rei tg, p e r s o n a de firme intel igen-
cia y q u e p r o f e s a u n g r a n a m o r a la 
t i e r r a q u e lo vió n a c e r . J u n t o con el 
Cons i s to r io q u e p r e s i d e y d e s d e el cor-
to p lazo de su elección, h a h e c h o res-
t a u r a r el v i e jo re lo j p ú b l i c o d e la igle-
sia y h a consegu ido la a p r o b a c i ó n p o r 
p a r t e del Min i s t e r io de Obras Púb l i ca s 
del p r o y e c t o de la r e d de s a n e a m i e n t o 
de la conda l villa, as í c o m o la pavi-
m e n t a c i ó n de sus cal les. P e r o a p e s a r 
de es te b u e n éxi to p r i m e r o , n u e s t r o 
p e r s o n a j e y sus c o l a b o r a d o r e s no es-
t a n sa t i s f echos , y no p o d r a n e s t a r l o 

h a s t a consegu i r so luc iona r con la em-
p r e s a Hid ro -E léc t r i ca del A m p u r d à n , el 
def ic iente v o l t a j e q u e t r a n s p o r t a la 
l ínea. Al m i s m o t i e m p o h a n so l i c i t ado 
de la J u n t a Prov inc ia l d e Servic ios 
Técnicos de Gerona , la o p o r t u n a auto-
r ización p a r a a r r eg l a r el a n e j o c a m i n o 
q u e de sde el « P u e n t e Pla de Rosas» 
c o n d u c e h a s t a la finísima y d o r a d a 
a r e n a de la p laya de Castel ló, l uga r 
q u e aún n o h a s ido exp lo t ado p a r a al-
tos fines tu r í s t icos , deb ido al m a l es-
t a d o de s u camino . De consegu i r se e s t a 
r e m o t a asp i rac ión , p o d r í a m o s a f i r m a r 
q u e Caste l ló de A m p u r i a s volver ía a 
rev iv i r d í a s de g r a n apogeo. Si a su 
bel leza a r q u i t e c t ò n i c a u n e los marav i -
llosos p a r a j e s de la b a h í a Rosas-La 

Esca la , nos o f r e c e r à u n t rozo d e la 
cos t a gr iega d e p r o f u n d a t r a d i c i ó n clà-
sica, ú n i c o s e g u r a m e n t e , p o r m à s q u e 
e s t a magn i f i cènc i a de la luz m e d i t e r r à -
nea q u e b a n a con todo su e s p l e n d o r a 
es tos t íp icos pueb los m a r i n e r o s de pecu-
l iar e n c a n t o poé t ico , sea la m i s m a en 
todos n u e s t r o s r incones . P e r o Cas te l ló 
de Ampur i a s , a n t i g u a c a p i t a l de u n 
c o n d a d o i lu s t r e p o r t a n t o s concep tos , 
posee el p r e s t i g io de u n a h i s t o r i a au-
t èn t i ca y t a m b i é n el de u n n o m b r e , en 
el cua l se a soc ian lo m e d i e v a l y lo 
griego, c o m o h o m e n a j e a q u i e n e s tan-
t o y t a n b i en sup i e ron t r a b a j a r p a r a 
m a y o r p re s t ig io del pa í s q u e hoy es el 
nues t ro . 

Javier DALFO 

LA TRAMONTANA, VIENTO LITERARIO CENTRIPETO 
CANIGÓ n o p u e d e p e r m a n e c e r i n d i f e r e n t e a la cristali-

zac ión de u n a ed i to r ia l q u e recoge la t r a m o n t a n a c o m o sig-
no l i t e ra r io , y que b a j o su n o m b r e h a in ic iado u n a colec-
c ión de a u t o r e s y t e m a s p i r ena icos , inc lu ído expl íc i tamen-
te el A m p u r d à n . H a s t a a h o r a «La T r a m o n t a n a » e r a el ti-
tu lo de u n a rev is ta p e r p i n a n e n s e . P e r o desde 1957, espacia-
d a m e n t e , la «Col·lecció T r a m u n t a n a » es u n a de las var ian-
tes de la ingen te e m p r e s a e d i t o r a de José Mar ia de Casa-
c u b e r t a , el doc to v i n d i c a d o r de Mosén Cinto en la «Biblio-
t eca Ve rdague r i ana» . 

La «Col·lecció T r a m u n t a n a » h a p u b l i c a d o en dos anos , t an 
sólo dos vo lúmenes . Uno en verso , «L'ocell de les c i reres», 
de E d m o n d Brazès , y o t r o en p rosa , «L'aiguat», de Mique l 
M a u r e t t e . P e r o en a m b o s p a l p i t a u n a p r o p i e d a d expres iva 
c a r a c t e r í s t i c a de u n a región p o l í t i c a m e n t e f r a n c e s a , geogrà-
ficamente p i r e n a i c a y l i n g ü í s t i c a m e n t e b i l ingüe, d o n d e poe-
tas c o m o Josep-S. Pons y n a r r a d o r e s c o m o Mn. Es teve Ca-
saponce , h a n d e j a d o hue l l a indeleble . 

Brazès es u n fino poe ta , a la vez n a t u r a l i s t a y esp i r i tua-
l is ta . P à j a r o s , f r u t a s , p a i s a j e s , se a s o m a n al r e m a n s o de 
sus e s t r o f a s y nos s a l u d a n desde el paci f ico u m b r a l de sus 
versos , con u n a ca se r a s imp l i c idad j a m à s exen ta de dist in-
c ión l i t e ra r i a . Brazès no es u n e spon tàneo , q u e b e b e sólo 
al c auce de u n a f u e n t e p o p u l a r , s in m a y o r ar t i f ic io . Es u n 
a u t é n t i c o p o e t a , q u e revela su sens ib i l idad y su s en t ido de 
la bel leza a c a d a p a s o ; con u n a s e r e n a y a m a b l e l impidez 
y u n a f luencia l í r ica en la que las imàgenes b r i l l an con co-
lores na tu r a l e s , l e v e m e n t e acen tuados , c o m o el re f le jo flu-
vial de u n a c o r r i e n t e sob re el sa ludo f lor ido de los f r u t a l e s 
q u e la b r i s a mece . 

Nos e x t r a n a s i n c e r a m e n t e q u e la apa r i c ión de Brazès no 
haya s ido s a l u d a d a con m a y o r p r o l i j i d a d ni m à s i n t enso 
e n c o m i o p o r la c r í t i ca c a t a l a n a . Es t e p o e t a de Cere t no 
t i ene n a d a de vulgar , ni en su expres ión , n i en su t emà t i ca , 
ni en su c o n s t r u c c i ó n es t róf ica . E s t a va desde los sone tos 
m à s s ó l i d a m e n t e e s t r u c t u r a d o s , h a s t a los m à s àgiles madr i -
gales de v a r i a d o verso , con un m o v i m i e n t o r í t m i c o tan suave 

c o m o sabio . Lo cua l qu i e r e dec i r q u e E d m o n d Brazès n o 
es u n i m p r o v i s a d o r , al cual d e b a acogérse le ú n i c a m e n t e p o r 
co r t e s i a de v e c i n d a d u l t r a p i r e n a i c a , s ino u n m e r i t o r i o l í r ico 
p o r vocación, que h a de ser i n c o r p o r a d o p o r d e r e c h o pro-
p io a la p l éyade r e n a c e n t i s t a c a t a l a n a . 

E n c u a n t o a M a u r e t t e , sus n a r r a c i o n e s , b a j o el t i t u lo de 
«L'aiguat», van p r o l o g a d a s p o r el nove l i s t a Oller R a b a s s a , 
qu i en h a p e r f e c c i o n a d o la r e d a c c i ó n ac tua l de la ve rs ión ca-
t a l ana h e c h a s o b r e su t ex to f r a n c è s p o r el m i s m o a u t o r . 
Y t i enen u n a f u e r z a de a u t e n t i c i d a d desc r ip t i va y u n a pre-
cisión es t i l í s t ica e j e m p l a r e s . M a u r e t t e se l imi t a a p r e s e n t i r 
el a g u a c e r o y a exp l ica r las r eacc iones , a n e c d ó t i c a s o cósmi-
cas, q u e p rovoca . Pero , a n t e u n t e m a ún ico , el a u t o r a c i e r t a 
a m a t i z a r los e f ec tos desc r ip t ivos con u n a n r o p i e d a d anà-
loga a la de las m e m o r i a s m i s t r a l i a n a s . Lo que n o d e j a de 
ser , en c ie r to m o d o , u n h o m e n a j e idóneo al p o e t a de «Mi-
reio», en es t e ano de su p r i m e r cen t ena r io , p o r p a r t e de u n 
e s c r i t o r q u e r e s ide a la ve r a de Ca rca sona . 

E s c r i b i r es u n d e r e c h o d e m a s i a d o p o c o res t r ing ido . H a y 
e sc r i t o r e s q u e t i enen la p r o b i d a d de p e d i r p e r m i s o p a r a 
hace r lo a Dersona que , p o r su j u i c io c r i t i co o p o r su per-
sona l e s t ima , c r e e n que p u e d e dec id i r sin e r r o r s o b r e u n a 
s u p u e s t a vocac ión l i t e ra r ia . Càbenos deci r , p o r n u e s t r a par-
te, q u e en n u e s t r a ya m a d u r a vida, h e m o s consegu ido ev i t a r 
a las i m p r e n t a s m u c h a s p à g i n a s ba ld ías . Pues b ien , a n t e 
e s tos dos p r i m e r o s v o l ú m e n e s de la «Col·lecció T r a m u n t a -
na» h u b i é r a m o s c o n f i r m a d o , s in ve to a lguno , el «p lace t» 
de los dos n r o l o g u i s t a s : el p o e t a rose l lonés s e n e r o Josep-
S e b a s t i à Pons , y el nove l i s t a b a r c e l o n è s Ol le r R a b a s s a . Ca-
s a c u b e r t a , ed i t o r p recav ido , y m u y p o c o o p t i m i s t a r e s p e c t o 
a los poe tas , n o se h a equ ivocado , p o r s u p a r t e , t a m p o c o , 
al a b r i r e s t a cance la a e s c r i t o r e s y t e m a s p i r e n a i c o s nues-
tros, c o m p r e n d i e n d o en el los a ese A m p u r d à n , as í concebi-
do t a m b i é n , i nc lu s ivamen te , p o r u n a r ev i s t a q u e se t i tu la 
CANIGÓ. 

O c t a v i o S A L T O R 



T E M A S P E P A G O G I C O S 

LA INICIACiON AL ESTUDIO DE LA HISTORIA DEL ARTE 
Sin caer en el principio, ya supera-

ció, de ensenar deleitando, no se pue-
den negar esencias lúdicas en el f o n d o 
de este proceder , al menos p a r a quie-
nes este es tudio p resen ta interès inme-
diato. El mé todo seguido es s imple y 
es tà al a lcance de todos. 

Se ha empezado por dividir el curso 
en un n ú m e r o de lecciones p ràc t i cas 
igual f i de las teóricas. Las p r i m e r a s 
se dedican a la contemplac ión d i rec ta 
de monumen tos , con jun tos urbanos , es-
cul turas , l ienzos; en suma, ob ra s de 
ar te . En su defecto , se r ecu r re a la 
fo tograf ia , se leccionando con e smero 
los e jemplos ob je to de comenta r io , en 
busca de su mayor expresividad. El in-
terès de los a lumnos —de las màs dis-
t in tas edades y de las m à s diferencia-
das capas sociales— es constante . 

Las visitas a m o n u m e n t o s , museos o 
colecciones han sido p reced idas siem-
p re de una breve sesión p r epa ra tò r i a , 
en la que adquiere el a l u m n o una su-
mar i a impres ión y de la que f o r m a los 
cor respondien tes p re ju ic ios r e f e ren te s 
al estilo, cronologia y carac ter í s t icas . 

S i tuados ya an te el t ema o b j e t o de 
contemplac ión , el p ro fesor se abs t iene 
de todo comen ta r io inicial, has t a que 
surge, espontàneo , el diàlogo y la sor-
n renden te a n i m a d a discusión interesco-
lar. Serà después, tan sólo, cuando la 
in tervención profesora l acusa rà sus 
efectos . 

Sin previo aviso, se elige el p u n t o 
de vista expresivo, el aspec to de ma-
yor ca ràc te r o belleza. Se in t en ta re-
sumi r los pareceres , con t r a s t a r los jui-
cios y cri ter ios, pa ra , f ina lmente , esta-
blecer la ve rdade ra s i tuación de cro-
nologías, estilos, ca l idades es té t icas , 
iní lujos y moda l idades propias , origi-
nales o t rascendentes . 

En las clases se p rocede de u n m o d o 
anàlogo, ap rovechando s i empre el prin-
cipio pedagó i i co del centro de interès; 
cualquier mot ivación ocasional puede 
conver t i r sc cn acuc ian te ob je to de 

concent rac ión contempla t iva . Se extien-
den y r epa r t en las series fo togràf icas 
en t re los a lumnos y se les invita a 
reunirse cerca de la mesa pa ra su ade-
cuada contemplac ión de con jun to . Lue-
go, se esperan sus juicios y comenta-
rios. Es tos se p roducen con reca to al 
pr incipio, a c u s a d a m e n t e después, sin 
ace r t a r en muchos casos. Es decir , los 
a lumnos van e j e rc i endo individual y 
suces ivamente , su crítica espontúnea, 
personal v libre. Terc ian los compane-
ros, y lo que en sus inicios f u e r a u n 
p rob lema casi insoluble, se va resol-
viendo con la s imple conducción dis-
creta, apenas aparen te , del profesor . 

Después, la in tervención de éste, ya 
dec larada , define y concluye, s iendo lle-
vado cl t ema o b j e t o de estudio, en t r e 
todos, has t a su defini t iva s i tuación cla-
ra y precisa . 

E je rc ic ios de ta l género resu l tan sin-
gu l a rmen te indispensables en las eta-
pas iniciales de los cursos, p a r a ad-
vertència, an t e todo, del g rado de in-
fo rmac ión de los a lumnos , de su cr i te r io 
ar t ís t ico, su capac idad discursiva, y p o r 
úl t imo, del g rado de su discreción. 

En los casos peores , el m í n i m o acier-
to e incluso el f r a c a s o ro tundo , apo r t an 
y p roporc ionan la posición m o d e s t a del 
a lumno, a lcanzàndose así el p r inc ip io 
de humi ldad ind ispensable p a r a su lor-
mación. 

E n los casos de acier to , a u n q u e im-
preciso y de or ien tac ión m í n i m a , el 
goce del hal lazgo: el descubrimiento, 
es t imula cons ide rab l emen te el in te rès 
del a lumno, le lleva a comun ica r lo a 
sus companeros , qu ienes f r e c u e n t e m e n -
te se s u m a n al c o n j u n t o es tudiant i l , 
en sucesivos cursos , y con re i terac ión! 

S i empre se ha logrado, así, que là 
clase se convier ta en un núcleo activo, 
en cont rapos ic ión a la iner te ausenc ia 
de interès , tan f r e c u e n t e en la ense-
íïanza oral , max ime si se t r a t a de alum-
nos de l o rmac ión tan sólo incipiente . 
He aquí , por tanto, u n e j e m p l o m à s de 
cómo los pr incipios decro l ianos alcan-
zan una i m p o r t a n c i a d i rec ta , aun en 
ensenanzas a l e j adas de las p r imar i a s . 
Y véase cómo el que es en defini t iva 
el mé todo socràt ico, con su mayéut ica , 
p e r d u r a en la ensenanza, a t ravés de 
los siglos. 

Tales e je rc ic ios se r enuevan en el de-
curso de las lecciones, s i empre que un 
cambio de cu l tura , est i lo o e tapa cro-
nològica aconse j a su apl icación. No es 
necesar io insist i r en que, en todo caso, 
el p ro fesor se ve obl igado a o r i en ta r , 
cau ta y d i s imu ladamen te , la exposición 
y el comenta r io , t ras de lo cual cor re 
a su cargo el r educ i r el p r o b l e m a a 
s imple y preciso e squema . 

Pero este segundo aspecto , de co-
m e n t a r i o de sus e spon tàneas reflexio-
nes, t iene sólo Iugar c u a n d o el proble-
m a aparece ya suf ic ien tementc debat i -
do, ampl i àndose en tonces los e jem-
plos, p r o c u r a n d o pone r en la diser ta-
ción m à x i m a s c la r idades sin menosca-
bo de la m à s sugest iva f o r m a de expo-
sición. Así se logra que, a lumnos no 
s i empre p r e p a r a d o s ni do tados de es-
pecial vocación p a r a el es tudio, atien-

dan con in terès y c o m p r e n d a n aspec tos 
que e ran pa ra ellos c o m p l e t a m e n t e ig-
norados , aun en t re los conceptos ini-
ciales del es tudio del Arte. 

Despier to el in te rès de la clase, se 
p rocede a u n a r igurosa d i sc r iminac ión 
cronològica de la evolución del Arte 
universal , en sus aspec tos generales o 
específicos, según los casos, cuando 
p o r e j e m p l o se ref iere a las manifes-
taciones sun tua r i a s o industr ia les . 

Nervio emperò , obl igado de cada 
tema, es su ref le jo en la Península . Así, 
pese a lo e lementa l de su mención, el 
a r t e p reh i s tó r ico adqu ie r e singularísi-
m o in te rès en c u a n t o se refiere al de 
la misma . Anàlogamente , en el de las 
colonizaciones, se adv ie r t e u n r ico pa-
no rama , sin sal i r de lo peninsu lar , del 
a r t e universal . No se hab la de Grècia, 
sin r e c a b a r el auxil io d i rec to de Am-
purias , ni de R o m a sin e s tud ia r a fon-
do nues t ras mura l las , acueductos , ter-
mas, banos, templos y gloriosos tra-
suntos de la plàs t ica , que nos b r i n d a n 
Mérida o Tar ragona , Híspal is o Cesar-
augus ta . 

Ni t ampoco se inicia, el t e m a artís-
tico y ampl í s imo de lo pictór ico, sin 
a ludir a los res tos pen insu la res de los 
estucos, y menos de los mosaicos , «la 
vera p i n t u r a pa ra la e te rn idad». 

Huelga deci r que aquel las civiliza-
ciones ant iguas que apenas o en n a d a 
se ref le jan en el Arte de Espana , no 
son n u n c a olvidadas, y que su es tud io 
se basa en las r ep roducc iones corpó-
reas y gràficas, c u a n d o no en el re-
cue rdo de algo que se en t rev ió en las 
visitas a los g randes museos . 

Mediante un oroceso lento e ininte-
r rumpido , an t e el con tac to d i rec to 
s i empre que sea posible, de au tén t i cas 
man i fes t ac iones del a r t e del pasado , 
tallas, lienzos, c o n j u n t o s arqui teetóni-
cos, se o rdenan en la m e n t e juveni l 
de los a lumnos , no p o r imposic ión 
prolesora l , s ino por ju ic io propio . 

Juan SUBIAS GALTER 
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JUAN SIBECAS CABANYO 
Entre el verde gris de las vie-

jas oliveras y el gris claro de 
las rocas, la dorada calma de 
una tarde. El pueblecito perdi-
do en la montana estaba como 
solo. Eran días de calor, con el 
campo florecido de cosechas y 
con su gente curvando la es-
palda frente a las gavillas de 
trigo. El pueblecito se quedó 
desierto antes de que el sol ga-
nase el horizonte, y cuando las 
últimas sombras se acortaban 
f rente a los rayos iniciales de 
una jornada estival, ya las gen-
tes madrugaban t rabajando. 
Tiempo de siega, de labor dura, 
de sed intensa. Las viejas ca-
sas solariegas permanecían 
abandonadas durante largas ho-
ras. El pueblecito podia ser 
Vilanant, por ejemplo, campe-
sino como en los tiempos pre-
téritos y futuros . 

MATERIALISMO 

Cruzando los caminos de la 
sierra o por las màrgenes de 
los campos, con el caballete en 
una mano y la tela y los pin-
celes en la otra, un pintor se 
adentraba en busca del color 
y de la forma que nadie sabia 
apreciar. Eran los àngulos ig-
norados, la luz inadvertida por 
todos. A buscaria y fijarla en 
sus cuadros iba Sibecas. El no 
había salido antes de que el 
sol naciese, sino que buscaba, 
acaso, el atardecer revestido de 
colores y de nubes abstractas. 
Precisamente cuando la fuerza 
del sol se batia en retirada y 
el primer airecillo serrano de-
jaba sobre los campos el alivio 
de su frescura, abandonaba Si-
becas la t ierra por el color de 
la tierra, el arado por la pale-
ta y las semillas por los tubos 
de pintura. Su campo era la 
tela blanca, virgen aún. iQué 
diria la gente ante semejante 
actitud? El campo es materia-
lismo; tanto se siembra tanto 
se cosecha. Esto es lo que vale, 
lo único que importa, la trama 
de toda la vida. 

HERENCIA 

Juan Sibecas Cabanyó nació 
en Vilanant en 1928. Sus anos 
juveniles transcurrieron en la 
escuela del pueblo. A los seis 
dibujaba con buena mano y 
el maestro lo ponia como ejem-
plo a los mayores para que 
aprendiesen de él. Era auto-
didacta por afición, y eso que 
los mayores no podían com-
prender para que les serviria 
el saber dibujar . Pero Sibecas, 
(CÓmo podia sentirse atraído 

por el arte respirando aquella 
atmosfera campestre? 

—Creo que es cuestión here-
ditària. Un tío de mi padre 
fué un gran pintor. Se dedico 
al retrato de acuerdo con su 
època. El Ayuntamiento de 
Barcelona le pensiono con un 
viaje de estudiós a París, pero 
una enfermedad le impidió rea-
lizarlo y murió toda via joven. 

He ahí pues, la senal de la 
llama hereditaria. A los catorce 
anos sus padres lo llevan a 
Figueras, al Colegio de la In-
maculada Concepción, para 
completar los estudiós prima-
rios y pensando en darle al-
guna carrera. Pero en los ratos 
de recreo Sibecas no sale al 
patio con sus companeros, sino 
que pasea a lo largo de los 
pasillos del colegio y estudia 
una y otra vez los cuadros que 
cuelgan de aquellas paredes. 
Su afición se abre camino y 
sólo permanece un ano en la 
escuela. Su pensamiento es fir-
me. A los dieciséis anos aún no 
había recibido lecciones de pin-
tura. Entonces es presentado a 
Ramón Reig y durante seis me-
ses se inicia en la tècnica pic-
tòrica. 

RETIRADA 
—iCómo juzgan en tu casa y 

en tu pueblo esa determina-
ción tuya de abandonar el 
campo? 

—Mi familia no aceptó mi 
afición. El único que llegó a 
comprenderme algo fué mi pa-
dre, seguramente màs por ser 
su hijo que por sentir la pin-
tura. 

—i Y el pueblo? 
—El pueblo me recibió muy 

tristemente. Volví al campo. 
—tTe alejaste de tu pintura? 

—Totalmente. Por un momen-
to pensé que acaso ellos tu-
vieran razón, que nunca llega-
ria a ser algo en pintura y 
que mi porvenir estaba en la 
tierra. 

Son dos anos de nueva lucha. 
Camino de los quehaceres agrí-
colas, descubre, sin embargo, 
nuevos àngulos, nuevos matices. 
Piensa y lucha. 

EXPOSICION 
—A los dieciocho anos decidí 

plenamente mi camino. Me en-
tregué a la pintura y volví con 
Reig, que era mi maestro. 

—tSólo con él? 
—Màs tarde conocí a Bona-

terra, el cual también me orien-
to notablemente. Fué un gran 
amigo para mi. No guardó nin-
gún secreto y gustaba de en-
senarme. Cada vez llegué a ad-
mirarle màs y cada dia iba a 
pasar un par de horas de ter-
túlia en su companía. 

—iCuàndo te decides a ex-
pone? 

—A los veinte anos. Por mi 
pròpia voluntad no me hubie-
ra atrevido, pues era muy pre-
matura , pero buenos amigos 
me aconsejaron hacerlo. 

—i No temiste córrer dema-
siado? 

—Ten en cuenta que sentia la 
necesidad de most rar a los 
míos el valor de mi pintura. 

—^Figueras supo compren-
derte? 

—Completamente. 
Tuvo una buena crítica y la 

venta fué muy apreciable. Ex-
pone en Figueras todos los anos 
y con la que en estos días he-
mos tenido el placer de admi-
rar, son once las veces que ha 
colgado sus cuadros en nuestra 
Ciudad. 

CRITICA 

Aquella exposición le anima 
y pinta con màs ahinco y ma-
yores animós. Trabaja ante la 
naturaleza, viva o muerta, fren-
te a las flores. En 1952 expone 
en Gerona, luego Ripoll, Gero-
na otras cuatro veces, dos en 
la Sala Rovira de Barcelona, 

una en la Sala Busquets, Saba-
dell, Mataró... 

—El senor Francés me invito 
para exponer en Madrid, pero 
me impresionó la distancia. 

—Y Barcelona, i qué tal? 
—Los críticos me recibieron 

calurosamente, como una reve-
lación de los últimos anos. 

—iSatisfecho? 
—Cuando creia estarlo me di 

cuenta de que cada vez se me 
exigia màs y màs. La lucha ha 
de ser continua. 

—cTu fu tu ra? 
—París. Seguramente que en 

mayo marcharé allí para traba-
jar . En aquella ciudad siempre 
se aprende y iino no està com-
pleto sin haber pasado por ella. 
Tengo unos amigos que se 
preocupan para que exponga 
en una de sus salag. 

CAMBIO 

En esta últ ima exposición ce-
lebrada en nuestra ciudad, Si-
becas nos ha dado una sor-
presa. Su pintura acadèmica y 
clàsica, se pasa ligeramente al 
campo abstracto. 

—Ha sido un cambio lógico. 
—cPor qué? 
—Me he dado cuenta de que 

sino me pasaba a este campo 
no era sincero conmigo mismo. 
Antes y que conste, no pensaba 
en llegar a este camino. Ni lo 
detestaba ni lo aplaudia, y sólo 
lo admiraba cuando era autén-
tico. 

—cEres ahora sincero? 
—Ha sido una necesidad del 

espíritu. Después de once anos 
de pintar, he considerado que 
debía emanciparme y veo ot ras 
cosas. Aún no puedo saber a 
donde voy, pero sé que el ca-
mino es bueno. Hay una for-
mación de once anos y un lar-
go trecho a recórrer. 

—iCrees que debe llegarse a 
lo abstracto pasando antes por 
lo académico? 

—Es imprescindible. No po-
demos olvidar que Dalí, Picasso 
y tantos otros fueron pr imera 
clàsicos. Ir de golpe a lo abs-
tracto es un error , pues no 
hay la preparación necesaria. 

COMPRENSION 

—Y el pueblo écómo ve aho-
ra tu cambio? 

—Aún lo comprenden menos. 
Antes veían el campo y la casa 
y el àrbol, ahora no entienden 
ni el color ni la forma. 

Yo si he comprendido a este 
pintor, incluso desde un àn-
gulo sentimental. Allí es posi-
ble que aún sigan opinando que 
no hace nada, que sólo pinta. 
Aislado, sin companía con la 
cual discutir los problemas del 
arte. éQuién le escucharía en 
el pueblo una charla sobre pin-
tura? 

José M.a BERNILS 
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Dos magníflcas estampas de la Villa petralatense. 

PERALADA Y SU PROYECCION UNIVERSAL 
Esta villa, cuna del gran cronista 

petralatense Ramón Muntaner y empla-
zada en uno de los màs bellos y fér-
tiles parajes del Ampurdàn, atesora 
notables y muy valiosos monumentos 
arqueológicos, amén de joyas y obras 
artisticas excepcionales, en su Castillo-
Palacio de Peralada, propiedad de don 
Miguel Mateu, prohombre ampurdanés. 

Peralada, de clara etimologia latina, 
y consfe que no queremos empezar de 
nuevo otra cuestión, posee permanen-
temente el acucio del interès y de la 
actualidad. Cuando no es por su histo-
ria, brillante e interesantísima, o por 
sus bellezas propias, lo es debido a la 
polèmica famosa respecto a su nombre, 
y también, hoy, gracias al pleito favora-
blemente resuelto por un tribunal brità-
n/co, que dió fe y consfancia de la 
calidad y probidad de sus vinos. Estàs 
y otras circunstancias, que quizas ahora 
no acertaríamos a serial or, nos hacen 
pensar en un pueblo que tiene cierta-
mente un atractivo. 

Desde muy antiguo Peralada ha sido 
teatro de sangrientas luchas y de memo-
rables epopeyas. Algunos historiadores 
creen que puede atribuirse a la condal 
villa la denominación del«Castro-Tolón», 
y lo refíeren al siglo IX. Por otra parte, 
es digno de mentarse un documento del 
ano 982, en el cual se cita a este pueblo 
como «Villa Petralata», por lo que no 
hay lugar a dudas, de que en aquel 
tiempo,existia ya un pago «petralatense» 
en nuestra comarca. 

Hoy dia, después de varios s/g/os de 

POR J a i m e A L B E R T 

historia, Peralada conserva aún, con 
destacada esplendor, restos de su anti-
gua grandeza y poderío De la iglesia de 
Santo Domingo, que hogano es utilizada 
para hospital y cuartel, quedan como 
testimonio de su posado, unos claustros, 
romànicos, de interesantes cap/teles. 
Después, el templo del antiguo convento 
de Carmelitas, ahora Capilla de Nuestra 
Sra. del Carmen, de estilo gòtico con 
bello claustro ojival, y actualmente grey 
del Castillo de Peralada. 

Pàrrafo aparte merece este ultimo, 
edificación de finales del siglo XIV y 
restaurada en el XIX por el entonces 
conde, Antonio de Rocabertí. En el ano 
1923 el senor Mateu adquirió este noble 
edificio que, poco a poco, ha convertido 
en museo y en la casa màs senorial del 
Ampurdàn. José Pla dice que es el fenó-
meno màs importante ocurr/do en nues-
tro país de mucho tiempo para esta 
parte. 

El menta do Castillo contiene ricos re-
tablos, tapices, armaduras y valiosísimos 
muebles. Su biblioteca, compuesta por 
màs de 55 mil volúmenes, cuenfa con 
ejemplares rarísimos: incunables, manus-
critos, extensa sección Cervantina, de 
Historia y de Religión, documentos rela-
tivos a la crònica del Ampurdàn e inte-
resante material referente a la Guerra 
de la Independencia. Es, también, de 
gran interès, su colección de pinturas 
— ofaràs de Goya, Ribera, Greco, Vicente 

López, etc. — así como la de vidriós, 
ceràmica, hierros, monedas... 

No hace mucho tiempo fueron inaugu-
radas las cuafro fuentes públicas que 
don Miguel Mateu tuvo la delicadeza de 
ofrecer para el uso de la población, y 
ahora su Ayuntamiento, presidida por el 
cuito escritor y orador — recordamos el 
acierto y éxito de su brillante conferen-
cia en nuestra ciudad sobre la egregia 
figura de Pío XII — don Ernesto Albert 
Gaiter, prepara una obra de gran en-
vergadura. Tràtase de la conducc/ón e 
instalación de la red de abastecimiento 
de agua, con la pavimentación de sus 
calles y plazas, proyecio que a no tardar 
serà una realidad tangible. Ademàs, se 
han efectuado diferentes mejoras en 
caminos vecinales, luz fluorescen/e en la 
villa y otras de caràcter cultural y pa-
triótico. 

Peralada, y aunque parezca mentirà, 
también tiene su fiaco. Este consiste en 
el actual «puente de madera», que s • 
encuenfra en la entrada de la población 
y que es el único residuo de nuestra 
última guerra Resulta inconcebible que 
en una carretera internacional pueda 
aún contemplarse semejante estafermo, 
pues creemos que al organismo al cual 
competa no le costaria demasiado su 
arreglo y su instalación definitiva, claro 
està, de obra, para que no suceda lo 
mismo que hace muy poco: el río y las 
tormentas se lo llevar on y Peralada 
quedo incomunicada como en tiempos 
medievales. 

(termino en la pàg. i lguiente) 



PERALADA Y SU PROYECCION UNIVERSAL 
(v iene de la pag . anter ior ) 

Ahora bien; en Peralada hay algo mas. 
Este pueblo, a modo de regalo de reyes, 
rec/b/ó no sólo un propietario de Castillo, 
lo que ya seria basfante dado que lo 
restauro y alhajó, sino un verdadero 
continuador de la obra de aquellos se-
rio res de otro tiempo, para los cuales el 
imperio venia también determinado por 
la santa obligación de proteger. A màs, 
para esta forma de amparo publico, 
elegió don Miguel A/lofeu, porque de él 
estamos habiando, la me/or de las ma-
neras, la única que no ach/ca / ofende a 
qu/en lo recibe ni lo disminuye para 
nada en su dignidad, la del trabajo, 
naturalmente. 

He aquí que don Miguel Mateu, homb re 
de negocios prósperos y para el cual uno 
màs o menos muy poco podia significar, 
se dedica a los vinos de nuestra comar-
ca, muy dignos de respeto, pero hasta 
la fecha de su intervención, completa-
mente en la anarquia, y creo una marca 
y una bodega, ya famosos en muchos 
lugares, para dar con ello, no sólo una 
oportunidad a Peralada y a sus habi-
tantes, sino un ejemplo al Ampurdàn y 
principalmente a su capital Figueras. 

Ya deciamos antes que los vinos de 
aquí eran dignos de respeto. Pero en las 
condiciones en que se les elaboraba, 
dando cada pueblo, e incluso cada 
«payés», un color y un sabor diferentes 
a sus caldos, aparte la venta reducida 
en tabernas /oca/es y las màs importan-
tes en bruto y a preciós de vinos de baja 
calidad, no había en ello verdadero 
negocio, o por lo menos, todo el negocio 
que de posibilidades muy ciertas se 
debía obtener. Don Miguel Mateu v/no a 
remediar esta manera inconsciente. Ya 
tiene el Ampurdàn su marca. Los «Pere-
lada» blancos y tintos encuentran sitio 
merecido en las cartas de hoteles y res-
taurantes, y se abren poco a poco un 
camino seguro frente a los vinos france-
ses, a los que nada tienen que envidiar. 

Est o en sí, ya seria bastante. Pero los 
resultados, aparentes para cualquiera 
que se dé una vuelta por Peralada, van 
màs /e/os, porque el aspecto y urbaniza-
ción de aquel lugar, limpieza de sus 
atrayentes y anejas calles y solidez de 
sus edificios, todo ello tan distinta de 
otros pueblos, incluso de importancia 
mayor, nos hablan muy elocuentemente 
de una actividad econòmica que se re-

parte entre todos, de una seguridad en 
los jornales y de un porvenir cierto para 
la iuventud, que no debe buscar emi-
grando una forma aleatòria de ganarse 
la vida. 

Así continua siendo el Castillo el centro 
atractiva y afectivo, lugar desde donde 
el senor se preocupa y oc upa y resurrec-
ció» maravillosa de otros tiempos, de lo 
me/or de otros tiempos debíamos decir, 
porque ya no significa feudalismo y de-
rechos de pernada, ni tan siquiera obli-
gación de armarse y combatir, ya que 
nadie ofende y ataca. Ahora en Peralada 
se vive en paz. No sirve ya el campana-
rio para vigilar pos/b/es vías de invasión, 
desde Figueras, villa real un tanto am-
biciosa, o de los sarracenos corsarios o 
normandos depredadores. Afortunada-
mente no es el Ampurdàn ahora una 
tierra abrasada y asolada, como lo fué 
en otro tiempo, sino un lugar de trabajo 
y relaciones. 

No obstante, la compra de un castillo, 
fortaleza antanona de los Rocaberti, 
nobles senores de Peralada extinguidos 
no ha ce todavía muchos anos, podia 
determinar bastantes cosas. Podia ser, 
por ejemplo, el fin de una tradición como 
lo fué de una raza y entonces, para este 
pueblo, la catàstrofe era doble. De una 
parte sentimental, porque siempre, dí-
gase lo que se qu/era, sabemos sentir 
amor por los senores, mayormente cuan-
do han compartido sinsabores y peligros, 
y de otra, econòmica, porque la nobleza 
gasta y hace vivir. Así, para don Miguel 
Mofeu, existia una grave responsabili-
dad. Al convertirse en senor de Peralada 
podia o no podia aceptarla, tenia, inclu-
so, la posibilidad de no volver a preocu-
parse de un edificio que ni siquiera era 
rentable como inversión, y de un lugar 
apartado, pequeno, y de importancia 
relativa al ftn, pero nada de esto suce-
dió. Diríase que el nuevo dueno adquiria 
también las responsabilidades inheren-
tes a la raza extinta, y ha sabido cum-
plirlas tan altamente y con una tan grave 
nocíón de la responsabilidad, que de 
segura también, su moderno fina/e en 
nada desmerece del antiguo, sino mejor, 
y en casos muy ciertos, del todo al 
contrario. 

Jaime ALBERT 

CASA DALFO 
G E R O N A . 7 F I G U E R A S TELEFONO 1923 

Esta Casa le ofrece un excelente surtido de SABANAS y ABTICULOS BLANCOS 

S A R A N A S V I U D A JOSÉ T O L R A ^ F O R C I L O R DE T R I N X E T 
U 1 1 D f i 1 ! f i I I MANOLA VERDE MANOLA DORADA ^ VENCEDORA 
CENTENARIA^> CURADO DALMASES ^ CURADO SELECTO <~> CURADO EXTRA 

Aproveche este mes para comprar las mejores cali dades 
a preciós limitados y con el 10 % Descuento 



M E D A L L O N E S N I E L A D O S 
Ent re las técnicas auxil iares del a r te de la or febrer ia f u é una 

de las màs importantes, durante la Edad Media, la del nielado. El 
"niel" (del latíin nigellum, voz que deriva a su vez de niger, negro) 
Consiste en 1a. ornamentaeión de objetos de pla ta (y también àureos) 
previaménte labrados con el buríl y mediante la aplicación de una 
pas ta depositada, todavía en estado de fusión, sobre la superfície 
que se t r a t a de decorar. Es t a pasta es una mezcla compuesta de 
mineral de cobre purificado, plata fina, piomo y una cantidad de 
bórax, ingrédientes que, según las épocas, se han mezclado en pro-
porciones algo diferentes. 

Se aplica esta pas ta càlida sobre el fondo labrado, con la fina-
lidad de enriquecer el tema ornamental al pres tar le un elemento de 
contraste que dé mayor concreción al diseiïo y realce el efécto de 
las incisiones pract icadas, ya que produce, al enf r ia r se , una matè-
r ia dura de aspecto semejante al del ésmalte, aunque de muy dis-
t in ta naturaleza. IAI menudo los disenos adquieren, t ra tados con este 
procedimiento, un matizado què es comparable al que se obtiene gra-
bando mediante el "agua reg ia" . 

i S e origino esta tècnica en el Bajo Imperio, o en Bizancio? ; E s l i 
acaso de origen mucho màs remoto, y procede de los antiguos impe-
riós de Oriente? Los persas sasànidas la conocían, y los musulmanes 
la pract icaron en todo el curso de su prolongada cul tura ar t ís t ica . i 
Es probable, por ot ra par te , su cultivo en I ta l ia desde los pr imeros 
siglos medievalCs, y también en el a r te monacal renano. E l mor.je 
Teófilo, que en el siglo XII redacto el t r a t ado famoso Diversarum ar-
tium schedula, cita como duchos en esta pràc t ica a los toscanos, aun 
cuando los escasísimos ejemplares nielados que en I ta l ia se conocen 
de aquella època (todos ellos objetos de caràc ter religioso) parecen 
màs bien pertenécer al a r t e bizantino. 

Con independencia de la producción numerosa que nos ha legado 
el a r t e islàmico (y en él también el aràbigo espanol), cí tanse con bas-
t an te frecuencia, en la copiosa documéntación medieval de nues t ra 
península, a rmas y piezas de a r m a d u r a o joyas, enriquecidas gracias 
a este método. 

Medallones 
de plata 
italianos 
(anverso 

y reverso) 
adornados 
al «nlello». 

(Museo Marés) 

No fueron , sin embargo, en Europa , los reinos cristianos espano-
les, m Franc ia , Ing la te r ra o Alemania, los países en donde con mas 
abundancia se obraron tales t raba jos , sino los municipios y peque-
nas senorías del Nor te y Centro de I ta l ia : Bolonia, Arezzo, Cividale 
ya en el siglo XIV, Florència en el xv, con Venècia, que serà centro 
de elaboración muy íloreeiente todavía en el siglo xvi, en el que el 
cultivo de este procedimiento exper imentarà un nuevo auge. 

'Son probablemente toscanos los medallones adornados con niello 
que en el Museo Marés. in tegran una colección poco numerosa, pero 
sumamente intéresante . 

El lote parece proceder de un hallazgo (quizas sepulcral) , y lo 
constituyen diez e jemplares circulares, a modo de estuches-relicarios 
o porta-amuletos, que son clasificados como labores a r t e sanas del país 
aludido, y que sin duda alguna da tan de mediados o de últimos del 
siglo xv. 

Todos estos ejemplares, en su anverso y reverso, han sido labra-
dos en delgada chapa de p la ta , y ofrecen en dos casos restos bien 
visibles de un muy ligero bano de oro, dado antes de que las superfí-
cies f u e r a n t r a b a j a d a s al buri l y la pas t a negra viniera a acusar la 
gracia ingènua y burguesa dél adorno diseíïado. 

Como llevamos dicho, todos estos estuches p in jan tes t ienen f o r m a 
de medalla c i rcu la r ; la rodea una orla t renzada fo rmando cordón, y 
la base de la anilla fo rma hojas . 

Salvo t r e s casos, en que los temas que ornan ambas caras son 
religiosos (dos crucés burdamente t razadas , en u n medallón; en otro, 
el Agnus Dei y el a n a g r a m a JHS, y en un tercer e jemplar , primoro-
samente realizadas, una Madona y una Piedad) , y salvo otro ejem-
plar en que ambos temas son galantes (busto feménino y pa re j a de 
enamorados) , el exorno consiste en bustos de muje res jóvenes, en los 
anversos, y florones o alguno de los mentados símbolos religiosos en 
el reverso. Todos estos disenos recuerdan, por sus trazos, los bustos, 
figuras y otros elementos que decoran las piezas ceràmicas que por 
aquella època se elaboraron (en F e r r a r a , Bolonia, Venecià, etc.) con 
el procedimiento de incisión llamado alio sgraffio. E n la ceràmica de 
esta clase lo diseíïado quedaba recubierto por un intenso barniz aina-
rillento verdoso que p res ta a las piezas un a t ract ivo aspecto jaspéa-
do. Aquí es el nielado, en cambio, lo que da a la labor a r t e sana una 
grac ia y un interès peculiares. 

M a r c i a l O L I V A R 
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^ s p i r a nues t ro Conserva to r io al sos ten imien to de todas las ar tes 

relativas al l ibro, pero espec ia lmente de aquel las q u e a causa 

de la tendencia e s t anda rd izan te de nues t r a època, y con grave per-

julcio para un f u t u r o p róxfmo, corren el pellgro de desaparecer . 

Se equivocar ia , sin embargo, q u l e n supus i e se en nosot ros una 

desviación hacia la Bibliofília, en tend ida como cui to del lujo, de la 

rareza o de la r iqueza material en el l ibro. S in excluir , en las artes 

q u e conc ie rnen a éste, lo q u e les puede conven i r en el aspecto 

sun tua r io , in te resan f u n d a m e n t a l m e n t e a nues t ro Conserva tor io — 

y en este sen t ido se hallan organizadas s u s e n s e n a n z a s — los que 

podr íamos l lamar valores indecl inables para la d ign idad del libro, 

de su presentac ión y conservac ión . La sencillez, no es sólo compa-

tible, s ino m u c h a s veces ind ispensable , a esa d ign idad . Y la selección 

y calidad, son i ndepend i en t e s en absolu to de la rareza, cosa evidente , 

al menos , en los aspectos t ipogràfico y calcogràfico, q u e son los q u e 

just i f ican los màs ind iv idua l izados valores de la encuade rnac ión . 

N a d a podrà separa rnos de esos pr inc ip ios . Ref lex ionando atén-

t amen te sobre la s i tuación y tendencia actual de la p roducc ión 

librera, se echa de ver que su misma mecanización y progreso 

le i m p o n e n unos l imites q u e habràn de repercut i r cada dia màs 

en beneficio de las ar tes del libro p rop i amen te d ichas . Por lo p ron to , 

la edición de códices an t iguos y reedición de libros raros y agotados, 

se hal lan h o y cons iderab lemente colapsadas por una apelación cada 

dia màs f r ecuen te al microfi lm. N o tardarà este procedirniento foto-

gràfico, q u e alcanzarà, sin duda , la mayor perfección, a t rascender 

de una manera sensible sobre la p roducc ión librera en genera l . 

P o r q u e si en los casos apun tados , las razones para el uso del micro-

film d i m a n a n , en rigor, del eno rme riesgo económico q u e s u p o n e 

la edición de obras de m u y limitada circulaclón, h a n aparecido 

también , y de dia en dia son màs compar t idas , las razones q u e 

aconsejan el mi smo uso del microfilm, apoyàndose en la falta de 
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Tres estampas del Conservatorio de las 
a la derecha, una perspectiva del aula de 

Artes del Libro. A la Izqulerda, un aspecto del Taller de Tipografia; 
Ilustraclón y, abajo, un àngulo de la clase de las técnlcas del Grabado. 

espac io para la conse rvac lón de I09 l ibros . Son b a s t a n t e s las biblio-

tecas, h o y , sobre todo en Nor t eamér l ca , en las q u e , para de te rmi-

n a d a s obras , se pref iere — p e r m í t a s e n o s la f rase — el ce lu lo ide a la 

celulosa , es decir , el microf i lm al e j e m p l a r i m p r e s o q u e se halla en 

el me rcado . 

El microfi lm s u p o n e la ex is tenc ia del l ibro. En esa misma exis-

tència es t r lba o t ro p r o c e d i m i e n t o fotogràfico e n s a y a d o en los Es tados 

U n i d o s , q u e es el de la placa de tamaf io normal , capaz , cada u n a , 

para r e p r o d u c i r a l g u n o s c e n t e n a r e s de pàg ínas de l ibro. N o s a b e m o s 

cuàl serà el p e r v e n i r de es te s i s tema. Pero lo cier to es q u e tales 

p r o c e d i m i e n t o s pa r t en del l ibro, en la fo rma q u e le ha d a d o la 

Impren t a , bien q u e n o sólo f r e n a n d o , s ino h a c i e n d o re t roceder 

c o n s i d e r a b l e m e n t e la cifra de las t l radas . 

i C u à l serà la consecuenc l a de es te retroceso? N o parece de 

difícil p r ev i s l ón . La i n d ú s t r i a l ibrera se verà obl igada a reforzar , 

en gran par te , las ca l ldades a r t t s t icas de su p r o d u c c i ó n , ya q u e serà 

en f u n c i ó n de és tas y n o de su potencia l mecànico , q u e esa i ndús t r i a 

podrà sos tene r se , d a n d o al l ibro impreso — c o m b a t i d o t amb ién p o r 

el c ine, la radio y el d lsco — categoria de ob je to d e s t i n a d o a m i n o r í a s 

cada vez màs]*especial izadas y ex lgen te s . Es decir , en la època del 

microf i lm, el l ibro i m p r e s o conocerà un magnif ico r e n a c i m e n t o 

ar t ís t leo. Vo lve rà a a d q u i r i r ese rango de co9a pe r sona l y en t ra f i ab le 

q u e e q u l v o c a d a m e n t e se ha s u p u e s t o , a veces , en t r ance de inme-

dlata banca r ro t a . 

N u e s t r o C o n s e r v a t o r i o lnscr ibe , pues , s u s ac t l v idades en una 

acusada t e n d e n c i a de n u e s t r a època . Y por ello en él se cu l t i van con 

noble a tenc ión la t ipograf ia y la e n c u a d e r n a c i ó n clàsicas y m o d e r n a s , 

el g r abado sob re madera y sobre metal , la l i tografia, la res taura -

ción, etc. Màs q u e n u n c a , para la de fensa del l ibro, es hora de 

es tud ia r , en la real idad actual y en su perspec t iva h is tòr ica , s u s 

fac tores ar t í s l icos y s u s t écn lcas . 



CONSIDERACIONES SOBRE LA SEMANA SANTA 

«Los disc ípulos de Emaús» del maestro D a m i à n Campeny. Bajorrelieye e n bronce dorado, del Paso del Santo Entierro, 
del Gremio de Revendedores . Museo de Arte Popular de Montiulch. Barcelona. 

De nuevo se aproximan estàs fechas 
de dolor y pasión, pero también de es-
peranza. Pasión por cuanto Dios, he-
cho hombre. sacrifica su vida terrena 
a la vida eterna del genero humano. 
Dolor, porque nosotros, olvidados de lo 
que màs importa, hubimos de ser vuel-
tos a la luz de la verdad por el mismo 
Creador. Y esperanza, porque en el dra-
ma y misterio de la resurrección de la 
carne està la seguridad de nuestra per-
vivencia pròpia y de una totalidad de 
vida negadora de la muerte. Son días 
de reflexión y agobio. De nuevo frente 
a la Cruz del Senor, madero de martirio 
màs que símbolo automàtico, estaremos 
obligados a considerar los caminos en 
que hoy nos extraviamos. Este es pro-
blema acuciante. Jamàs como hoy, en 
la historia de la triste humanidad, es-
tuvimos màs necesitados de luz y con-
sejo. Jamàs como hoy, era desdichada 
de la tècnica, estuvieron los hombres 
màs cerca del abismo. Ahora, en que pa-
rece probable una conquista del espa-
cio, nos hallamos divididos y atormen-
tados y dispuestos a exportar por estos 
diferentes mundos nuestras inquietudes. 
Mal favor haremos a quienes pueblen 
los planetas, si hay vida en ellos, y peor 
servicio a quienes los descubran, si no 
existe la vida fuera de la tierra. Una 
maldición parece pesar sobre nosotros. 
La conquista del espacio prepara ba-
tallas sangrientas a esta humanidad tan 
miserable, como si hubiésemos de pagar 
el progreso por el crimen de haberlo 
impulsado. 

Con ello el drama del Gólgota, eter-
no como el mundo y como todos los 
mundos, toma hoy admirables propor-
ciones. Ahora se proyecta con limites 
insospechados para quienes vivieron no 
hace todavía muchos lustros. La herman-
dad de los hombres, idea suprema oel 

cristianismo, ahora se nos impone como 
imperativo de raza y como necesidad 
de subsistència, porque frente al proble-
ma insigne que a nuestra generación le 
ha tocado resolver ya no puede haber 
escape. Estamos obligados a difundir 
fuera de la tierra la ley sublime del Re-
dentor. Como católicos debemos rogar 
en estos días de la Semana Santa, màs 
fervientemente que nunca, con pasión, 
dolor y esperanza, por el feliz resulta-
do del Congreso Ecuménico, del cual 
debería salir la unidad de las iglesias 
cristianas y en el cual deberíamos en-
contrar los hombres la coincidència en 
la única ley todavía cierta. La única que 
nos esperanza y anima. La del evan-
g e l i ° -

Espana, país católico, siente y se due-
le como ningún otro país durante la 
Semana Santa y ante todo lo que ella 
significa. En pueblos, aldeas y capitales, 
cada cual a su modo, según sus tradi-
ciones y sus riquezas, evoca la Pasión 
y Muerte del Salvador, con una fuerza 
y una realidad tan plàsticas, que de ver-
dad conmueve y emociona. Desde la 
càlida Andalucía, adonde el sensualis-
mo del clima y del ambiente se concre-
tizan en la saeta, hasta la austera Cas-
tilla, en la cual los decorados se com-
plementan con las sugestiones tràgicas 
del màs augusto de los silenciós, en 
todo sitio se recogen las gentes para 
llorar su dolor. Cataluna, país medite-
rràneo, tendido frente al sitio en que 
nació y murió Jesús, también se duele y 
conmueve y lo hace también con su 
fisonomia pròpia. Aquí se concretizan 
ambas formas. De una parte la dulzura 
del clima y la sensualidad de los aires 
del mar, y de otra el serio temperamento 
de los hombres. Quizà es Gerona, mer-
ced a su arquitectura única, la ciudad 
catalana en que mejor nos sobrecoge 

esta plàstica de la Semana Santa. Aquí 
parecen cobrar vida los misteriós y pa-
recen justiíicarse las tradiciones, los rin-
cones obscuros y las calles estrechas y 
pinas. Difícilmente se pueden ignorar las 
luces de imàgenes y penitentes, desgra-
nàndose como una inmensa teoria en-
tre el terciopelo y las dudas de la no-
che. Seguro que para sentir a Dios cual-
quier lugar es bueno. Pero seguro tam-
bién que nuestra pobre flaqueza huma-
na quizà necesite un decorado, unas su-
gestiones y un cuadro en el que evolu-
cionar, lo que no resulta blasfemo, por-
que al fin todo viene de Dios y el arte 
también encuentra en El su origen. Esta 
es la razón y la justiíicación de la Se-
mana Santa espanola. Parece como si 
nuestro pueblo sintiese la humilde ne-
cesidad de rodear la muerte del Senor 
con cuantas cosas bellas nos propor-
ciona su amor y su ternura. De ahí 
nuestras vírgenes dolidas y pueriles, su-
gestivas y amorosas, siempre jóvenes, 
pese a los anos que tuviera Maria cuan-
do su hijo murió, porque parece sen-
tir nuestro pueblo que si una madre se 
angustia siempre por la pérdida de un 
hijo, cuando vieja todavía lo siente mu-
cho màs. Las fuerzas ya no acompanan 
y hasta para llorar es necesario ser 
fuerte. Inocencia infantil y asombrosa. 
Pero homenaje al cabo, y deseo de aco-
plar la belleza al Creador de la belleza 
y la armonía al origen de todas las ar-
monías. 

La Semana Santa espanola, nuestra 
Semana Santa, se aproxima. Sepamos 
rogar y perdonar en ella. Tratemos de 
ser de los que ya saben. Durante estos 
días quizà basten un poco de emoción 
y un poco de sinceridad para encontrar 
la fe en Dios y en el destino de los 
hombres. 

Antonio A G U A D O 



C A D A Q U É S EN L A E D A D M E D I A 

"Ordinations de la Pesquera" 
POR J o s é R A H O L A S A S T R E 

Existe en el Archivo Pa-
rroquial de la villa de Cada-
qués un in téresante manuscr i -
to que da ta del afío 1675 y 
que es el t ras lado de otro màs 
ant iguo ("Trashedat de altre 
llibre més vell..."), en el cual 
constan las reglas por las cua-l 
les los pescadores de la mis-
ma se reg ían , en todo lo re-
fe ren te a la pesca de "l'ence-
sa". Hecho por Antonio Mallol 
Pell, "clavari", en dicho ano, 
de la villa, y continuado a 
p a r t i r de esta feeha, has t a el 
4 de noviembre de 1792, sSgún 
puede aprec iarse por ser la 
que apareee en la úl t ima acta. 
Lleva por t i tu lo "LLIBRE 
DE ORDINATIONS DE LA 
PESQUERA DE LA VILA 
DE CADAQUÉS, DESDE LO 
ANY 1542 FINS VUY DIA 
PRESENT DEL ANY MIL 
SIS CENS SETANTA 
CIN'CH". No creemos que 
exis tan otros códigos de es ta 
na tu ra l eza en t r e las poblacio-
nes pescadoras de nues t r a cos-
t a A m p u r i t a n a y en vis ta de 
ello, haremos una síntesis de 
estàs Ordenanzas , pues las 
consideramos de un cierto in-
terès . Nues t ro compatrinio 
P o n Federico Rahola publico 
dos meri t ís imos t r a b a j o s so-
b re el contenido de las mis-
mas , b a j o su aspecto jurídico. 
También José Pla , en su obra 
" C A D A Q U É S " , nos habla ex-
t ensamente de ellas. Nosotros, 
con menos conocimiento de 
causa que los mentados se-
nores, nos l imi taremos a ex-
poner lo que se desprende del 
contenido de su pa r t e general , 
que con pocas di ferencias dc-
bía es ta r en vigor du ran t e la 
E d a d Media. Los asaltos de 
los moros, t an f recuen tes y 
desast rosos en es ta època, f ue -
ron la causa de la desapar i -
ción de las an t iguas "Orde-
nacions", como desapareció 
también de esta m a n e r a todo 
el Archivo de la villa. 

Siendo Cadaqués desde sus 

orígenes un núcleo de pesca-
dores y la pesca su indús t r ia , 
la pràct ica del oficio dió ori-
gen a unos usos y costumbres 
que al crecer, p a r a el buen 
orden y me jo r provecho de 
los pescadores, se reg lamenta -
ron. Se debe admit i r ^pues, la 
existència de otro código muy 
an te r io r al de es ta feeha de 
1542, que desconocemos, y 
base posible de es tàs Orde-
nanzas , por las cuales debie-
ron régi rse las ant iquís imas 
comunidades de pescadores 
que en el t r anscur so de los 
anos, a t enor de las necesida-
des y en bien de la comuni-
dad, adquir ieron este ca ràc te r 
de ley local y comunal a la 
vez. Se ve, o jeando los docu-
mentes , que todo lo re fe ren-
te a las cuestiones de pesca 
e ra discutido en Consejo Ge-
nera l , jun to con los "covssols, 
promens y patrons de bolitx" 
y las resoluciones adoptadas , 
ten ían que ser r e spe tadas por 
todos; "que tots los pesca,dors 
de dit Castell ajan de servar 
los Capítols qu.es seguiran ab 
las penas devall scritas...". l.o 
que demués t ra que era consi-
derado el ejercicio de la pes-
ca un derecho comunal de pr i -
mordial impor tanc ia p a r a la 
Univers idad, y de aquí que 
en f a v o r do la miama, se a r -
t iculasén u n a s capi tulaciones 
que, con su observancia, a ten-
dían al buen gobierno en t re 
los que a ella se dedicaban. 

En muchos de los privile-
gios otorgados a nues t r a villa 
por los d is t in tes condes de 
Ampur ias , hemos visto men-
cionadas disposicionés que 
a fec tan y se relacionan a cues-
tiones de pesca, o ra rectifi-
cando o rat i f icando anter iores 
concesiones, ora con o t ras 
nuevas sobre el mismo asun-
to. Don Mar t ín , incluso, en 
1402, en aténción a la pecu-
l iar e s t ruc tu r a municipal dol 
luga r , cuando incorporo el 
condado a la corona de Ara-

«Llaguts de foch» atracadosja la «riba» de Port-LUgat, 
con lo» «festers»[a popa. 

Arribada^de «encesas»> «es Poal» a prlncipios de siglo. 

gón, otorgó un privilegio es-
pecial, mediante el cual exi-
mia de la obligación de as is t i r 
a los Consejos Municipales 
Generales de ca ràc te r u rgen-
te a los que e je rc ían su oficio, 
nombrando un consejo res-
t r ingido de doce "promens" 
que jun to con los cónsules 
poseía las f acu l t ades propias 
del Consejo Genfiral, con el 
cual se gobernaba la villa de 
muy an t iguo , pa r a decidir en 
estos casos, como vercmos en 
o t r a ocasión, al t r a t a r de los 
Privilegios. 

Comprenden es tàs "Ordina-
tions", en su p a r t e genfiral, 
t r e s apa r t ados . XJno, que nos 
expone todo lo reg lamentado 
sobre los lugares de pesca, 
puntos de pesquer ía o calas 
simplemente, como son l lama-
dos, con sus l imites y exten-
sión, comprendiendo doce Or-
denanzas ; o t ro que se refiere 
a cómo han de compor ta rse 
dentro de los mismos los usu-
f r u c t u a r i o s en todo lo re fe -
ren té a su oficio, con veinte 
y nueve Ordenanzas , y un ter -
cero r e f e r en t e al uso de los 
l lamados "axwxiotx", con 6 
ordenanzas . 

Es t e l i toral t an accidentado 
de n u e s t r a costa, con sus pe-
quenas bah ías y calas, es muy 
apropósi to p a r a la pesca de 
la "encesa". Se extendía el 
t é rmino dest inado a la mis-
ma y de no r t c a sur , desde la 
cala l lamada "Galladera", 
h a s t a "Sa Scbolla". Hay que 
t ene r en cuenta que por lo 
qué se refiere a la p a r t e norte, 
en la l l amada "mar d'amunt." 
llegó h a s t a "Taballera", a 
pesar de no per tenecer este 
pun to t e r r i to r i a lmen te a Ca-
daqués. Pe ro e r a n aquellos 
t iempos en que el Monasterio 
de San Pedró de Roda, como 
dueno y senor de la l lamada 
"muntanya de Sant Baldiri", 

lo era también por ende de 
Tabal le ra , cala cuyos derechos 
de pesca cedia, mediante un 
censo anua l . Derecho que los 
de Cadaqués quisieron hacer 
definitivo a medida que de-
crecía la influencia del Mo-
nas te r io sobre sus vasallos y 
la de La Vall de la San t a 
Creu, como cabeza de muni-
cipio, y crecía en cambio la 
del Pi ièr to de la Selva, nuevo 
dueno municipal de es ta cala. 
De aquí el in terès del Conse-
jo de Cadaqués por ella. pe-
nando f u e r t e m e n t e a los pes-
cadores que no acudían a 
aquel p a r a j e a pescar habién-
doles tocado en suer te , an te 
el temor de que los de La 
Selva se aprovechasen de este 
abandono. Por el lado de Ro-
sas se extendió el t é rmino 
h a s t a la Pelosa inclusive. 
Pero tuviéron que abandonar -
la, t r a s un famoso lit igio lia-
bido en t re ambos municip'ios. 
E s decir, pues, que d i s f r u t a -
ba la comunidad de pescado-
res de Cadaqués, en la Edad 
Media y normalmente , del t ro-
zo de costa comprendido en-
t r e Taba l le ra y Montjoi . 

Las calas c i tadas en cl tex-
to de las Ordenanzas y que 
corresponden al t é rmino ma-
r í t imo y n a t u r a l de Cadaqués 
son las s igu ien tes : "fíallade-
ra", "Portaló", "Culip", "Cla-
vagwra", "Fredosa", "Juga-
dora", "Cala Rona", "fíuillo-
la", "Port-Lligat", y "Sa Se. 
bolla". 

Como curiosidad, hagamos 
constar que los mismos nom-
bres que ten ían de muchos 
anos a t r à s las pun t a s , esco-
llos y otros dis t intes acciden-
tes costeros, p e r d u r a n toda-
vía, p. e. "es cam,alteris"', "sa 
punta de s'esquena,", "es mo-
rro de la serp", "es forçat", 
"s'estufadora", "es cap d'en 
Roig", "rech d'aiguadols", étc. 

(termina en la póg. alguionto) 



LAS PRIMERAS SARDANAS EN BARCELONA 
Es doloroso que se pueda confundir la 

sardana con un número de circo con ne-
gros, por otra parte apócrifos, o autómatas 
circunstanciales. 

Su origen impone no diluir el caràcter 
de su categoria òptica. 

Es preciso mantener la emoción del rit-
mo y la expresión del símbolo mítico de 
hermandad, sostenida en alto por las ma-
nos. 

No comprendemos tampoco que las pier-
nas y lo pies deriven a ser protagonistas 
de cabriolas. 

Tenemos bastantes anos para evocar con 
el recuerdo personal vivido, las primeras 
sardanas que hemos visto danzar en Bar-
celona. Lo han sido en el cruce de la Gran 
Via con la Rambla de Cataluna, alrede-
dor del monumento a Güell, donde ahora 
han situado un espacio libre, que ya es 
decir, porque se presiente que en Bar-
celona el peatón serà suprimido. 

En el local de la actual peletería «La Si-
bèria», estaba el gran Cafè Güell y con-
tiguo el «Faians Català», que fundara el 
insuperado animador de arte Santiago Se-
gura. Es éste el que organizaba, de acuer-
do con el dueno del cafè, las dominicales 
danzas de sardanas. Aún moraba en la 
Gran Via, en la casa inmediata, el Dr. Ro-
bert. Delante, donde ahora està el «Coli-
seum», existían restos del edificio en que 
nuestros padres satisficieron su curiosidad 
con el panorama de Plewna, a la sazón 
interesante por referirse a la entonces re-
ciente guerra ruso-turca. 

De las danzas sardanistas en tomo del 
monumento a Güell, derivo la fundación, 
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Portada de uno de los prlmeros métodos 
sardanísticos que se conocen, impreso 

en Figueras en 1853. 

"Ordinations de la Pesquera" 
(vlene de la póg. anterior) 

P'ertenece la "encesa" a la 
pesca l lamada de a r r a s t r e y 
al t ipo de "con luz sobre el 
mar". Tenia luga r por la no-
che duran te la "fosca" (pe-
riodo comprendido en t re el 
cuar to menguan te y el cuar to 
creciente l una r ) , y con luz 
artificial f o r m a d a por teas 
quemadas en una especie de 
par r i l l a ( " f e s t e r " ) , colocada 
genera lmente a popa de la 
embarcación, que recibía el 
nombre de "llaguti de foch", 
usàndose como a r t e de a r r a s -
t re el boliche "la forma mas 
arcaica, y primitiva de la pes-
ca al arrastre", como dice 
José Pla. Se empleaban dos 
embarcaciones, una p a r a la 
luz y o t r a p a r a la red. 

Cuando el banco de peces 
divisa la luz, se aprox ima a 
ella y llegado a una determi-
nada dis tancia de t i e r r a , se 
acerca con el boliche ("es ce-
nyes"), halàndolo ("cobrant-
lo), desde t i e r r a también. 

E r a la "encesa", la unidad 
de t r a b a j o de la pesca comu-
nal. Aunque la "iencesa" la 
consti tuye la luz, los pescado-
res daban este nombre a todo 
el conjunto, a r t e y embarca-
ciones. La consti tuïa la ag ru -
pación o asociación de unos 
cuantos pescadores, con dos 
lauds y un boliche. Todo co-
lectivo y t r aba jondo por igual, 
que jun to con las demàs exis-
tentes en el lugar , se t u rna -
ban en el u su f ruc to y explo-
tación de las dis t intas calas 
o pesquerías. 

Venia regulado el tu rno por 
un sorteo que se verificaba to-
dos los anos el dia de Pascua. 
Según este sorteo, cada "en-
cesa" pescar ia en una cala 

por t u rno diario y seguido. 
Pasada la "fosca" de San Mi-
guel, se consideraba te rmina-
da la t emporada normal de 
pesca y si después de es ta 
fecha había companías que 
quer ían cont inuar en el e jer -
cicio de la misma, venían obli-
gadas a e fec tuar otro sorteo 
qtie tenia vigència has t a la 
Pascua siguiente, rigiéndose 
el oficio por las mismas Orde-
nanzas . El producto de la pes-
ca era repar t ido ent re los ca-
bezas de f ami l i a de la Uni-
versidad, una vez sat isfechos 
los gastos y aténciones gene-
rales. 

Siempre que la Univers idad 
y en atención a fines colecti-
vos, precisaba de ayuda, las 
encesas contr ibuían a las ne-
cesidades de la misma y to-
dos a su vez, ayudaban al co-
mún t r aba jo , bien por es fuer -
zo personal , bien apor tando 
lena p a r a los "fochs". Si uno 
cualquiera de los componen-
tes de una companía caía en-
fermo, cont inuaba percibiendo 
su par te , "com abans en sa-
nitat", Y si du ran te la "fos-
ca" fal lecía a lguno de ellos, 
igualmente la recibían sus f a -
miliares. 

El número de individuos 
componentes de una " encesa" 
o companía, es taba determi-
do por un acuérdo ent re los 
patronos. De ant iguo eran 
cuat ro , màs t a rde f u é de ocho 
con las dos embarcaciones 
correspondiente. Todas las 
cuestiones surg idas en t r e ellos 
las resolvía el pa t rón , que e ra 
el portavoz de la companía 
p a r a todas las cosas que afec-
t aban a la misma. 

Dice Don Federico Rahola 
que "lo primero que llama la 

atenci&n en este régimen de 
axprovechamiento de las pes-
querías de Cadaqués, es ver 
que el individuo desaparece, 
para dejar paso a to agrupa-
ción. La personalidad que 
ejerce los derechos y sobre la 
que pesan las obligaciones es 
"l'encesa,", "companyia" o 
"foch", que con estos tres 
nombres se la designa indis-
tintamente. El individuo tie-
ne sus derechos y obligaciones 
dentro de "l'encesa", pero sin 
perder nunca su caràcter so-
cial" . 

El segundo apa r t ado o "del 
modo que han de tener de en-
cendre" , nos habla de cómo 
debían comportarse él o los 
u su f ruc tua r io s de una cala, 
dentro de la misma. Vemos 
como la "encesa", en posesión 
por suer te de u n a cala, no 
debía t r a s p a s a r los limites de 
la misma y tenia derecho a 
pescar con todos los laúdes y 
a r t e s de la companía. 

Si en a lgunas épocas era 
mayor el número de compa-
nías que de calas, se autor i -
zaba a dos de ellas a ocupar 
una misma cala, también por 
t u r n o diario y séguido, po-
niéndose los pat ronos mutua-
mente de acuerdo p a r a el dis-
f r u t e de ella y todo lo refe-
ren te al derecho sobre el t u r -
no ( " r eva" ) , de p r iméras y 
segundas sal idas . Sucedía 
o t ras veces que las compa-
nías a cuyo tu rno correspon-
dieran las calas s i tuadas en 
"la mar d'amunt", y que a 
causa del mal estado del mar , 
no podían acudir a ellas, eran 
autor izadas a pescar en ot ras 
calas, estableciéndose dentro 
de las mismas los tu rnos co-
rrespondientes , y su je tàndose 
el ejercicio de la pesca a lo 
est ipulado. Si una cala era 

en «La Popular» de la calle de Escudi-
llers Blancs, frente a la redacción de «El 
Diluvio», del «Foment de la Sardana». 
Eramos estudiantes; entre los que forma-
ran en el «Foment», recordamos a los 
que después han sido médicos, Salvador 
Vives, Josu Mallafré, Joaquín Borralleres 
y aún màs, a nuestros íntimos, casi her-
manos, Juan Casellas, Antonio Sayós, Fran-
cisco Curet y Jacinto Rigola Royo. Era 
instructor de la sardana Buenaventura Rie-
ra, de la familia del malogrado músico 
Ramón Sal. 

Las hermanas Sancho Farrarons eran las 
musas. Màs tarde se iba a Vallvidrera para 
situar allí el «Aplec de la Sardana». 

Compartimos —queda entendido por lo 
que vimos y porque lo razonan admira-
blemente con sus escritos— la opinión de 
Luis Albert, de Joaquín Folch y Torres, 
de José Barceló y de «Víctor Català». A 
todos conocemos y sabemos que son in-
capaces de mentir. 

A Aurelio Capmany con frecuencia le 
discutíamos su punto de vista en la cues-
tión de la posicion de los brazos. No había 
manera de convencerle, a pesar de su ca-
pacidad de folklorista, y no digamos de 
su ejemplar campechanía. 

Nos emociona evocarlo en su tiendecilla 
de canastas de la Rambla de las Flores; 
aún no se había casado con la hija del 
demasiado olvidado escritor Sebastiàn 
Farners y vivia su madre, por lo que ya el 
lector adivina que de esto que contamos 
hace màs de cincuenta anos. 

José M.a DE SUCRE 

abandonada por sus poseedo-
res, podia ocuparia o t ra com-
panía , y si e ran màs de una 
las que la pre tendían , t en ían 
preferenc ia las que seguían 
en suerte . Asimismo, t am-
bién perdia su tu rno el que 
hacía él primero, si e ran dos 
o mas los u su f ruc tua r io s , y 
no estuviese en su sitio al 
t iempo de empezar la pesca, 
t iempo que venia regulado se-
gún la intensidad de la "fos-
ca" l unar . 

El tercer apa r t ado se refie-
re al uso de los l lamados 
"axarxioi'si", como ya dijimos. 
E r a n los "xarxiots" unas re-
des que se empleaban y cala-
ban t r a s el boliche a fin de 
recoger los peces que se es-
çapaban a t r avés de las ma-
llas del pr imero y cuyo uso 
viene regido en este a p a r t a -
do. 

Todas las penas impuestas 
a los in f rac to res de estàs Or-
denanzas venían sa t i s fechas 
bien en dinero, bien en pesca-
do. Las sa t i s fechas en dinero 
ser ian p a r a el senor del con-
dado y las de pescado p a r a 
la obra de la Iglesia. 

Con lo expuesto, y con po-
cas diferencias , debían los 
pescadores de Cadaqués e je r -
cér su oficio en la l lamada 
"pesquera de l'encesa" en la 
Edad Media y no obstante las 
muchas "conclusions y reso-
lutions" adoptadas posterior-
mente en el t r anscurso de los 
anos por el Consejo de la 
villa, lo contenido en su pa r -
te general , lo r e f e r en t e a las 
calas y sus l imites y los usos 
y costumbres en orden a la 
pesca, han subsistido has t a 
hace pocos anos, època en que 
"l'encesa", desapareció de 
nues t ra villa. 

José RAHOLA SASTRE 



B A L C O N LITERARIO 
Y ARTISTICO « E L D O C T O R J I V A G O » 

Que en la vida de un critico hay mo-
mentos muy desagradables y que estos 
son, precisamente, aquellos en los que uno 
se ve obligado a decir verdad, ninguno de 
los que hayan ejercido este oficio se atre-
verà a dudarlo. Claro es que pudiera 
encontrarse consuelo en algunas conside-
raciones tendenciosas, y a las veces así 
nos ocurre, sobre tolerancias o transigen-
cias, en especial cuando uno se enfrenta 
con los ensayos de un novel, pero claro es 
también que nuestra verdadera labor no 
consiste en dar consejes a los autores ni 
en reformar lo irreformable, que es el 
caràcter de las personas, sino en guiar a 
un público atrafagado, absorto en diver-
sos profesiones y en la obligación muy 
dura de ganar el sustento para sí y para 
los suyos. Porque esto es lo singular. Las 
cortapisas que a nosotros se nos imponen 
no vienen nunca determinadas por la de-
fensa de los intereses de quien compra, 
sino por la misma defensa de los intereses 
de quien vende, ya sea editor o propietario 
de una galeria de arte, y así, muchos para 
quienes los problemas económicos son de 
muy difícil solución y para quienes el 
distraer parte de lo ganado adquiriendo 
libros o cuadros resulta un sacrificlo, 
llenan sus paredes y sus bíbliotecas de 
inutilidades, por culpa de unas conside-
raciones de tipo comercial, no tan respeta-
bles ni consistentes, o a lo menos, si lo 
son, no màs que el bolsillo de quien 
compra. 

Ahora, por ejemplo, nos encontramos 
con este t Doctor Jivago» gran negocio, 
y leyéndolo descubrimos que es una mala 
novela. Pura reminiscència literaria, en 
ella es fàcil distinguir la corriente de in-
fluencias que la han determinado. Por 
este erden y a partir del principio, Tur-
gueniev y Nicolàs Garín informan a Ji-
vago cuando muchacho, Màximo Gorki a 
los huelguistas y revolucionarios, Fernan-
do Ossendowski a los huídos y proscritos, 
un escritor americano de cuyo nombre no 
recuerdo ahora, autor de un libro titulado 
en espaüol *A pecho descubierto• y publi-
cado por Janés, los viajes terribles a través 
de la estepa siberiana — tcliché* ya bien 
gastado desde Julio Verne y su r Correo 
del Zar> — y Fedor Dostoiewski, aparte 
a bastantes de los personajes, la mística 
seudocristiana, porque es quietista y na-
turalmente herètica, que algunos se com-
placen en encontrarle a este libro. Ademàs, 
por si algo faltaba, del estilo poco pode-
mos decir. Traducido del ruso al italiano, 
de éste al francès y del francès al espaüol, 
porque aunque nada se nos advierta sobre 
ello, y entre parèntesis se nos debiera haber 

advertido, basta con leer un comunicado 
puesto en la puerta de una estación y fir-
mado por el traductor muy càndídamente 
Untel, así, con mayúscula, por ignorancia 
seguramente de que *un tel> en francès 
significa Fulano de Tal y haberlo tornado 
por un nombre ruso, para adivinar sin 
dificultades el tortuosa camino que ha 
seguido Pasternak hasta llegar a domici-
liarse en Espaüa. Lo único que podemos 
decir sobre ello, es que el escritor termina 
casi todos sus períodos con un tcomo esto» 
o tcomo lo de màs allà*, aunque se trate 
de un àrbol o de una casa o de otro objeto 
cualquiera, perfectamente reconocible sin 
necesidad de una comparación, procedi-
miento infantil y ya bastante viejo, por lo 
menos a partir de Marcel Proust. Como 
se ve, de ayer fué la feeha. 

Borls Pasternak 
vlsto por Juan Gomis. • Revis ta . . 

Ahora bien. INo se comportan los ju-
rados de Suècia con una desenvoltura 
excesiva respecto al legado que tienen la 
obligación de bien administrar? IAcaso 
Nobel no especificà bien claramente el fin 
para que dejaba su dinero, bastante di-
verso al que ahora, y a partir de las me-
morias de Churchill, parecen empeüados 
en descubrirle? La cos í es grave, y ello 
no significa que en Rusia no haya comú-
nismo. Pero lo que nos parece muy dolo-
roso y aún peor, grotesco, es este intento 
de identificar <occidentalismo» con arte o 
al revés y de dar el espaldarazo de genio 
a cualquiera que en estos momentos escri-
ba un libro muy anticomunista al otro 
lado del telón de acero, o muy comunista 
del lado de acà. 

Esto debe decirse algún dia, pero es 
mejor decirlo ahora, siquiera para que 
nuestros nietos, que han de vivir en otra 
atmósfera, no nos tomen por tontos de 

capirote, capaces de entusiasmarnos ante 
cosas endebles. [Juzgamos nosotros de otra 
manera a los escritores de la revolución 
francesa, por ejemplo, tan pesados y retó-
ricos, tan cargados de fuego y entusiasmo 
y tan aburridos, en una palabra? Pero 
iquièn se acuerda ahora de los dramas 
<sensibles* y otros parecidos esperpentos 
que tanto hicieron gozar a los td devant» 
y tsans culottes*? De esta època, y la lec-
ción es admirable, tan sólo se escapa Jean 
Paul Courríer, quien riéndose de modas 
y problemas, continua siendo un clàsico, 
es decir, continua preocupado por los 
imperativos eternos de la obra de arte. 

Hay de ello otros ejemplos penosos, 
particularmente el de Ronsard y sus <Dis-
cours>, en los cu ales arremete contra los 
protestantes en tiempos de las guerras de 
religión, y a pesar de su elocuencia y su 
fuga ya completamente olvidados, porque 
también estàn completamente olvidadas las 
condiciones por las cuales y en las cua les 
se escribieron. Afortunadamente, al gran 
poeta se le ocurrió producir algo màs y 
merced a ello sabemos de iu existencia, 
pero no pasó lo mismo con Agripa d'Au-
vigné, extraordinario poeta épico que mili-
taba en el campo contrario y autor de 
«Tràgiquesr. libro muy singular que de 
haber existido entonces estejurado hubiera 
recibido sin duda el premio Nobel, porque 
d'Auvignè era protestante como los suecos, 
lo cual no hubiera impedido el descrédito 
y olvido en que hoy dormita su autor. 

Pero hay algo màs grave... iHubiera 
obtenido tDoctor Jivago» el premio Nobel 
de literatura si adonde el autor topa 
contra el comunismo lo hubiera hecho del 
revés? <fEstaria hoy Pasternak en todas 
las bocas y en todos los cerebros de ser 
un militante histórico y un bolchevique 
ardoroso? Desde luego que no, aunque 
hubiese reunido méritos literarios suficien-
tes, que no los hubiera reunido — ya vemos 
que la literatura tangagée> no puede ser 
eterna por ser circunstancial — y aunque 
ahora deberiamos meternos en otros pro-
blemas de justícia, libertad e incluso reli-
gión, que parecen haber determinado el 
fallo del jurado sueco, siempre vendríamos 
a lo mismo, ei decir, a titular el premio 
Nobel premio a la virtud o a la morall-
dad, pero no a la obra escrita y a los 
aciertos literarios, que fué, precisamente, la 
intención de su fundador. Con lo cual, 
si bien la honestidad de Boris Pasternak 
no debe ponerse en duda, no ocurre lo 
mismo con la de los académicos que tal 
juzgaron y otorgaron. 

F. G A R R I D O P A L L A R D O 



LIBROS 
A V E N C S I COVES. FRANCESC VICENS. 

EDITORIAL SELECTA. BARCELONA. 

Francesc Vicens, que ostentó en los anos 1949 y 1950 el rècord 
espanol de profundidades telúricas, y que en la actualidad desempena 
cl cargo de profcsor en diversos cursillos oficiales de l'ormación espe-
leològica, vícnc dedicàndose a esta actividad desde los 16 anos, y 
ha llcvado a cabo una extensa investigación por diferentes regioncs 
espanolas, con lo que ha conseguido un renacer del mundo de las 
profundidades en nuestra f'atria. Al mismo tiempo ha ganado pres-
tigio y autoridad cn la matèria, en sus dos aspectos: como deportis-
ta y como cicntífico. 

Hogafio, guíado por su experiencia personal, Francesc Vicens 
nos describc cn «A venes i coves» —volumen editado por la acredi-
tada Editorial Selecta, de Barcelona, en un adecuado papel crema 
y enriquecido con 22 interesantes fotograffas, amén de 12 dibujos 
o gràfkos— el mundo de la espeleologia. Ese mundo misterioso 
compuesto de cucvas, galerfas y ríos subterràneos, que junto con la 
vida en el subsuelo y la flora existente en las cavernas, forma parte 
de una Naturaleza cscondida, fascinante e ignorada por la inmensa 
mayorfa de los mortales, y tan útil para los geólogos, paleontolólogos, 
prehistoriadores, arqueólogos, geógrafos, físicos y químicos e incluso 
para toda persona culta, interesada en conocer la belleza de un 
mundo extrano. 

La obra que comentamos refleja, ademàs de las últimas explo-
raciones realízadas, todo lo relacionado con las profundidades, así 
como la historia de la espeleologia catalana y de sus intérpretes. 
Y por si esto fuera poco, el volumen contiene, también, un atinado 
estudio sobre la Espeleologia subacuàtica, del que es autor Antonio 
Ribera, destacada figura y cscritor del mundo submarino. 

M. G . 

EL ESPIRITU DEL C A M I N O . JOSÉ LUIS MARTIN ABRIL. 

EDITORIAL A . H . R . BARCELONA. 

Novela cn la cual intentan debatirse problemas de profundidad 
metafísica, como Gervantes realmente lo hizo en El rufidn dichoso, 
tiene el grave inconveniente de que el rigorismo de un final expia-
tivo, no corresponde a las f'altas de la protagonista, cn el fondo una 
pobre muchacha culpable de vivir con un hombre casado. Este es 
el error de un libro, por otra parte excelentemente escrito, y cuyo 
estilo, de tono mayor, està pidiendo otros temas y otros ambientes. 
Martín Abril no debe confundir una crisis que resuelve, sin duda, 
cualquier confesor medianamente dotado, con un drama parecido al 
<lc Crimen y castigo, porque hay cn ello una evidente exageración 
y una neurosis de tipo masoquista, muy poco de acuerdo, ademàs, 
con los postulados de la verdadera piedad cristiana. 

ES TE O N O ES TE. O D O HURTADO. Novela finalista del 
premio Joanot Martorell 1957. Club de literatura selecta. 
EDITORIAL SELECTA. BARCELONA. 

Esta novela, dividida en tres partes, sin otra trabazón que la 
de los propios personajes, es un ensayo de síntesis literaria no muy 
bien conseguido, aunque las ambiciones del autor merezcan toda 
clase de elogios. ü d ó Hurtado, influido por experiencias sin duda 
personales, sobre todo en la tercera parte de su libro, que tiene a 
Méjico por escenario, comete el error de suponer vivos a los hombres 
y mujeres, simplemente porque viven, y no acierta con el detalle 
sugestivo o pintoresco que viste de rcalidad a los seres literarios, 
muy distintos de las personas a quienes en verdad conocemos. Lo 
mejor del libro, a nuestro eniender, es la segunda parte. En ella 
sc relata una pasión de mujer, aunque algo a la francesa, pero las 
relaciones circunstanciales estàn mejor logradas. 

F. G. 

LOS CASTELLANI Y EL P O B L A D O IBERICO Y 
R O M A N O DE OLOT. RAFAEL TORRENT O R R I . 

Premio único concedido por el Patronato de Estudiós His-
tóricos Olotenses, en el ano 1955. BIBLIOTECA O L O T I N A . 

E'l cuito historiador seiïor Torrent Orri da a la estampa con este 
volumen una serie de trabajos agrupados bajo el titulo arriba men-
cionado y en los que recoge bastantes anos de trabajos y de investi-
gacioncs. Este libro, meritorio desde muchos puntos de vista, tanto 
por la aportación indudable a la arqueologia, toponímia y biblio-
grafia de la província, como por la síntesis de trabajos anteriores 
que realiza, nos parecc interesante, particularmente, por el estudio 
de las monedas ibéricas refcrcntes a Olot, asunto del que cl senor 
Torrent es especialista, y que trata muy atinada y documentada-
mente. 

Asimismo, y ya tuvimos ocasión de referirnos a ello, el estudio 
de la localización del poblado de Besseda es una pieza de induda-
ble originalidad, completada hoy, en este volumen, por lo que a Olot 
se refiere, con aportaciones originales que demuestran en el senor 
Torrent dotes innegables de arqueólogo e investigador; a màs, el 
libro, bien y claramcnte escrito, sc cierra con un estudio bibliogrà-
fico de mucha importancia y seguramente indispensable a los eru-
dilos. 

F . G. 

LOS H E R M A N O S K A R A M A Z O V . FEDOR DOSTOIEWS-

KI. Versión de Santiago Alvarez. Colección La Pluma. 
EDITORIAL MATEU. BARCELONA. 

Este libro, impreso en letra pequena pero legible, y con una 
encuadernación adecuada, ofrece de nuevo al público la obra maes-
ira de Fedor Dostoiewski, en una traducción muy buena y de un 
estilo elegante. Ya està todo dicho sobre la obra del maestro ruso, 
y nosotros sólo podemos recomendar su lectura a quienes no lo co-
nozcan. De todas formas, el esfuerzo que la Editorial Mateu està 
realizando con estàs reimpresiones tan eficaces, es meritorio desde 
todos los puntos de vista y digno del aplauso y del éxito. 

M. G. 

C O N EL PADRE PIO. RENE HAMEL. EDITORIAL VERGA-

RA. BARCELONA. 

EdiLorial Vergara ha llevado a la estampa, en una acertada tra-
ducción espanola de Juan Ruiz de Larios, el interesante relato que 
René Hainel, P. S. S., ha escrito sobre lo que él vió y oyó en San 
Giovanni (Italia), bajo el titulo de Con el Padre Pio. 

Tràtase en este mentado volumen, con claro aire de ob^elividad, 
de los pros y contras sostenidos en la polèmica sobre el Padre Pio. 
Desde ihace muchos anos vienc hablàndose de su vida y de los hechos 
màs o menos «extraordinarios», por no emplear otro adjetivo, que 
tienen lugar en el pafs donde tl Padre Pio ejerce su ministerio. La 
prensa europea ha insertado diferentes reportajes e incluso se han 
publicado algunos libros que, por una razón u otra, han sido in-
cluídos cn el Indice. No acontece lo mismo con el que relatamos, 
pues el teólogo René Hamel, se ha limitado a escribir esta obra 
basàndose en cuanto pudo «comprobar», en forma directa y perso-
nalmente, durante su estancia en San Giovanni. 

Con el Padre Pio, excelentemente editada por la Editorial Ver-
gara, e ilustrada con 12 grabados, René Hamel nos informa de la 
ninez, de la juventud, de los estigmas y de la vida y «milagros» del 
dicho Padre, y ademàs advierte: «Yo ya tengo mi opinión. Pero 
sólo a la Iglesia corresponde, si es que un dia lo juzga oportuno, 
formular un juicio oficial acerca de la conducta, la espirilualidad 
y el heroísmo de las virtudes del cèlebre capuchino». Por nuestra 
parte, senalamos que usted, presunto lector, después de la lectura 
del volumen que comentamos, y al igual como me ha sucedido a 
mi, tendrà también una clara opinión sobre la recia personalidad del 
Padre Pio y de los sucesos que aún hoy ocurren en San Giovanni. 

M. G. 

V O C A B U L A R I O M E T O D I C O . R I C H A R D W E S T E R M A N N . 

EDITORIAL HERDER. BARCELONA. 

Este libro, muy manejable y adecuadamente impreso en Alemàn, 
Espanol e Inglés, es original de Richard Westermann, doctor en filo-
logia, ex profesor de la Universidad de San Marcos (Lima-Perú) y 
autor de Compendio de la gramàtica alemana, Vocabulario metòdica 
de las lenguas alemana y espanola y Nueva gramàtica alemana, que 
han alcanzado cuantiosas ediciones. 

En el volumen que comentamos, Richard Westermann nos sena-
la en su prefacio que «las mismas palabras de una lengua suclen, a 
menudo, tener los màs diversos significados según el contexto o las 
regiones donde son usadas, y también según las personas que las 
explican». Su trabajo consta de unas 7.000 palabras alemanas, es-
panolas e inglesas, incluidas en 53 lecciones, donde los vocablos dc 
cada lengua son agrupados temàticamente; así, por ejemplo, «La 
ciudad», «Radio y televisión», «Arte y literatura», «Comercio y 
moneda», etc. Westermann, brinda ademàs, en el apéndice, una 
extensa lista de adjetivos, verbos y adverbios de uso corriente, com 
pletando la eficacia ,de su Vocabulario Metódico, ejemplar que sirve, 
110 como los diccionarios para buscar simplemente la traducción de 
las palabras, sino para aprender un idioma, por lo que sin duda, 
este libro prestarà una valiosísima ayuda, tanto a los profesores como 
a los estudiantes, e incluso al turista, en la siempre difícil tarea de 
aprender y asimilar el vocabulario de una lengua extranjera. 

IM . G. 

ESTA N O C H E VOLVERE T A R D E . LUISA MARIA LINA-

RES. EDITORIAL JUVENTUD. BARCELONA. 

Hénos aquí ante un amable libro, optimista, alegre y bien es-
crito, en 1111 estilo suclto de agradables características, y en suma, 
muy divertido. Hay ademàs en él un evidente dominio de las con-
diciones esenciales indispensables a toda novela, tanto de relato, 
muy bien logrado, como de detalle, ingeniosísimo en bastantes oca-
siones, t|ue hacen de Luisa Maria Linares una humorista de peso 
y una escritora de valor. Esta noche volveré tarde, es la historia acci-
dentada, pero siempre vcrosfmil, de una jovencita encantadora y 
de un periodista muy simpàtico; ambos viven y nos hacen vivir una 
noche de peripecias divertidísimas, no exentas de fina y certera ob-
servación, en cuanto a los caracteres se refiere, y de pinceladas su-
gestivas respecto al ambiente. L o mejor, a nuestro entender, es que 
siendo un libro capaz de caer en las manos de cualquiera, no es, 
con ello, una novela nofia y desabrida. 

F. G. 



Variaciones con tema de origen 
Nos parece muy buena la 

idea argumental del novelis-
ta francès Pierre Boulle que 
ha ereado EL P U E N T E SO-
BRE EL, RIO KWAI. Para 
pasarla al cine ya hay un 
valor inmediato: él mismo 
confecciono el guión. Y, como 
final hay, a nuestro entender, 
una superación: que en la no-
vela el puenté no se hunde y 
en la película sí. Vemos en 
esto último, no solamente una 
particularidad espectacular 
pa ra el bien cinematogràfico, 
sino una consecuencia tan lò-
gica, real, y al propio tiem-
po tan simbòlica en relación 
con el asunto y sus héroes, 
que no entendemos cómo no 
podia acabar así en el relato. 
He aquí la primera sorpren-
dente variación en ese torbe-
llino con guinos de crucigra-
ma que nos lleva tan a me-
nudo de cabeza, cuando hay 
que detenerse en los orígenes 
y sobre todo en las alteracio-
nes de los films, que a veces 
también resulta que son na-
turales. 

Sin darnos cuenta, expre-
sando el buen principio para 
la adaptación de EL PUEN-
TE SOBRE E L RIO KWAI 
y su final superior, hemos ve-
nido a calcar la misma opi-
nión que nos merece la labor 
tècnica e interpretat iva: una 
película quebrada, completa-
mente diluída por su mitad. 
Un buen t rabajo al principio, 
un parèntesis con nada y 
vuelta a la recuperación en 
cuanto vuelve a aparecer el 
puente. No puede estar màs 
relacionado esta vez el titulo 
si tenemos delante la tabla de 
valores... 

David Lean, su director, es 
un inglés que ha hecho pelí-
culas importantes. A Espana 
no llegó la que una y otra 
vez se ha definido como obra 
maestra salida de sus manos: 
"Breve encuentro", titulo que 
nos sabemos de memòria. Pero 
habràn visto var ias: "San-
gre, sudor y làgrimas", "Un 
espíritu burlón"', "Cadenas 
rotas", "Locuras de verano", 
"Oliver Twist", etc. Es de oU-
poner que David Lean esté 
muy contento con la lluvia de 
óscars que han caído sobre su 
puente para compensar, con 
la atracción mundial, los 150 
millonés de pesetas que costó. 
Esta fué la cifra que detuvo 
al francès H. G. Clouzot, in-
teresado en un principio en 
realizarla. 

En cuanto se escapa Shears 
(William Holden) —excepto 
en las secuencias de la huída 
hasta el poblado, que desde 
luego son buenas— creemos se 
le escapa a David Lean el 
film. Pierde una estupenda 
unidad de situaciones hasta 
entonces bien llevadas. Ante, 
tal vez, las mil preguntas que 
sugiere el film nos gusta de-
tenernos en una : si se t r a t a 
de una película de aventuras 
o de una película de caracte-
res. Es evidente que en su 

primera y última parte aun 
con su fondo de aventura lò-
gica —militar— lo realmen-
te profundo es el logro con 
que han sido captados los ti-
pos; sus reacciones, sus mun-
dos, su proyección y su fin. 0 
sea, hay lo mejor que pode-
mos hallar en un film de 
aventuras, hasta quedar la 
peripecia reducida a la nada 
para que se muestren bien a 
flote la mente, el cuerpo hu-
mano que la impulsa y su por 
qué. La parte central es ne-
gativa. No llega ni a tener 
cadència de cinta de aventu-
ras. Tanto por su contenido 
literario '(conseguir que She-
ars vuelva de mala gana a 
destruir el puente) como por 
su manera de realizar, en 
donde hasta el color se va a 
piqué. EL P U E N T E SOBRE 
EL RIO KWAI es como un 
sanwich en que lo bueno fue-
se el pan. 

Realmente interesante la 
idea. El orgullo catastrófico 
del coronel Nicholson apoyàn-
dose en Inglaterra. El senti-
do cruel, pero altamente res-
ponsable del japonès Saito. 

Excelente cuando las líneas de 
ambos se entrecruzan y el 
"bueno" hace lo que el "ma-
lo" porque entonces es aquél 
quien mueve las piezas. She-
ars, el vividor; Warrén, el co-
mando; Joyce, el joven. Cada 
personaje ha sido definido 
con rangos lúcidos y los en-
contramos en la explanada fi-
nal del CinemaScope a una 
resolucíón de impulso, de 
aventura bien respaldada y 
de gran significación, cuando, 
por fin, el puente estalla y su 
fatalismo ya no puede ser ob-
servado por sus protagonis-
tas. Bien utilizada la tècnica. 
Hasta la silbada "Marcha del 
coronel Bogey" sirve para de-
ja r caer un polvillo irónico, 
al comienzo, con los soldados 
derrotados; y para su senti-
do airoso, valiente, hasta el 
fin. 

Categòrica interpretación 
de Alec Guiness, el actor to-
tal, y bien William Holden, 
Sessue Hayakawa y Geoffrey 
Horne. 

En "Sala Edison", también, 
se pasó DUELO DE TITA-
•NES (" Gunfight at thé O.K. 

Una escena de -CRUCE DE DESTINOS , de próxlmo estreno en Barcelona, 
y en la que reaparece Ava Gardner entre los galanes Stewart Granger 

y 6111 Travers. Producción M. G. M. 

Corral"). Lo màs curioso del 
caso es que aquí no hay casi 
variaciones. Pero quizà no se-
r ia demasiado difícil descu-
brir lo que ha pasado. Vamos 
a ver si se hace un poquitín 
de historia. Hace unos seten-
ta y siete anos que hubo en el 
Oeste Americano, exactamen-
te en el rancho 0 . K. Corral, 
de Tombstone, una famosa pe-
lea entre dos grupos de her-
manos: los Clanton y los 
Earp. De peleas como aqué-
11a hubo varias en la historia 
del Oeste. Pero ésta se hizo 
cèlebre por una causa al pa-
recer entonces inèdita, "Doc" 
Holliday, pistolero y proscri-
to, se alió momentos antes de 
empufiar las armas con Wyatt 
Earp , sheriff federal. Gana-
ron los Earp , pero a la gen-
te extraiïó enormemente aque-
lla alianza. George Scullin, 
un periodista local, relató en 
una serie de artículos los 
vínculos de amistad del she-
riff y del proscrito, contando 
anteriores encuentros hasta la 
decisión final de "Doc" Holli-
day para luchar a su lado. 

Bien, pues excepto la lucha 
que està descrita como una 
duración de 31 segundos, y 
unos personajes que en la rea-
lidad no participaron, lo de-
màs està trazado con pulso 
verídico en el guión de Leon 
Uris para DUELO DE TI-
TANES. Esta vez creemos 
que se ha ido tanto a la rigu-
rosidad històrica que así ha 
quedado: "Yo te salvo la vi-
da" , después "Ahora te la 
salvo a t i" , màs tarde "Oye 
Doc, i por qué no me vuelves 
a salvar la vida?" y "Toma, 
ahora te toca a t i" . Ni el 
guionista, ni el director, ni 
nadie, se ha prcocupado de 
"inventar" una personalidad 
humana dentro de la piel de 
los personajes. La pareja ha 
discurrido entre tiros, entre 
toses del jugador y un poqui-
tín entre Rhonda Fleming que 
no sabé jugar a las cartas ni 
nada pero hace bonito. Lo 
gordo viene después. Resulta 
que DUELO DE TITANES 
de John Sturges, es i "Pasión 
de los fuer tes" , de John 
Ford!, una película magnífica 
que figura por derecho pro-
pio en la vida y milagros del 
"Western". Ford "invento" 
lo que no daba el periódieo de 
Tombstone. Recordamos- que 
al pistolero le hacía recitar a 
Shakespeare y todo. Ford hizo 
"cambios" siempre hacia la 
consistència argumental y al 
filo artístico. Y es sorpren-
dente que su viejo procedi-
miento de blanco y negro da-
ba al film una categoria plàs-
tica inolvidable. 

Ahora se salva Kirk Dou-
glas, Jo van Fleet (con casi 
vestuario y maquillaje de "Al 
este del Edèn") y los disparos 
finales con logrado clima. Pe-
ro que a veces vale màs va-
r iar los orígenes està demos-
trado. jOh, el cine! 

Vicente BURGAS 



«REY DEL CALYPSO» 

Recientemente, nuestro director don Javler Dalfó, publlcó un origi-
nal e interesanxlsimo reportaje en el Sernanarlo «REVISTA» de Barce-
lona, sobre el cantante negro Harry Belafonte, conseguido en el famoso 
Kursaal de Ostende (Bèlgica). 

El escrltor nos cuenta como la estancla de Harry desde nlfto en 
Jamaica, allà junto al sol, oyendo los cantos populares y gozando de la 
compafila de sus hermanos de sangre, ha reallzado el milagro de conver-
tir al nlfto que vendla perlódlcos en un hombre genial, y como Belafonte, 
que ha actuado para muchas clases de gentes — rlcos, pobres, negros, 
blancos, crlstlanos, Judlos, grandes, pequeflos, gordos y flacos — tuvo en 
Ostende una actuación apoteòsica. De voz càlida y melodiosa, acompa-
nado por el ritmo del «calypso» y el fondo nocturno de una playa del 
Carlbe, cantó, como número final, «Ma-til-da» — en espafiol, aunque 
no hable el idioma de Cervantes — rogando a los espectadores que le 
acompanasen, y allí fué Troya. El publico en pie coreaba a Belafonte 
como en una plaza pública y como lo suele hacer el -pueblo sano», 
y ello fué un espectículo algo insólito, pero muy animado. 

A N I V E R S A R I O D E C A N I G Ó 
Nuestra revista entra en su sexto afto de existencla. Efectlvamente, 

en este mes de Marzo se cumplen clnco afios de luchas y batallas, a 
través de las cuales, y siempre en pie, prosigue CANIGÓ su labor cultural 
y artística, Iniciada con el deseo de servir a nuestra ciudad y comarca. 
De si lo hemos conseguido o no, hablen mejor los de fuera. Hoy tiene 
CANIGÓ una difuslón nacional y una red de subscriptores que cubre la 
Península y algunos países extranferos Probablemente no estarà bien 
que nosotros lo dlgamos. Pero permítasenos un pequeflo orgullo, aun 
cuando sólo sea, porque todo cuanto nosotros conseguimos lo conslgue 
en el fondo Figueras y esta comarca bendlta a la que dedlcamos nuestros 
desvelos y afanes. 

LOS 1NTERESES C R E A D O S , DE J A C I N T O B E N A V E N T E 

El elenco de la Catequistlca, que tantos y destacados aciertos 
cuenta en su haber, se acaba de apuntar con este último un tanto de 
mucha consideraclón, pues esta obra, por sus dificultades de interpre-
tación y puesta en escena, suele espantar y espanta en efecto a los 
cuadros profesionales, màs dispuestos a buscar un lucimiento proplo 
que a ofrecer al público obras de verdadero Interès. Tony Montal, de 
cuyas aptltudes y talento ya no es menester ocuparse, ha conseguido lo 
imposible. Por su dignldad en la presentaclón, puesta en escena ordena-
disima y movlmiento y justeza en los dlàlogos, supo hacer llegar a 
nuestro publico, que tanto le debe, las finezas de un Juego difícil y la 
psicologia de unos persona/es exactfslmos y complicados. 

Los sefiores Minobis, Montalat, Sànchez y Bartoli, tan acertados y 
justos como de costumbre, y las seftoritas Machado, Aupl, Casademont 
y Gratacòs francamente excelentes. Nosotros, por nuestra parte, llama-
mos la atenclón una vez màs sobre todos y cada uno de los componentes 
de este cuadro admirable, gracias al cual podemos gozar en Figueras de 
unos espectàculos de calldad. Nuestra cultura local sale ganando mucho 
con ello. 

J l ó a i e s 

+ + + 

PILAR C U A D R A S Y S U C O M P A N Í A iDE BALLET 
Así queremos titular a esta escuela y no resulta excesivo, pues esta 

joven í/juerense, de talento cierto y con unas dotes de «meteur en scene» 
verdaderamenre excepclonales, ha sabldo organlzar en un tiempo fran-
camente .record», algo de una finura y una gracia deliciesas. Ademàs 
de colaborar con ello a la elegancla y mejor desarrollo fisico de sus 
alumnas, cosa verdaderamente imprescindible en una ciudad que, como 
la nuestra, carece de todo gimnaslo público y dar al «corpore sano» toda 
la importancia que merece, comunica Pilar Cuadras a Figueras todo un 
aire de gran ciudad. 

Apenas sl haremos dlstinciones. No seria Justo y con citar a las 
seftoritas Cuadras (Maria Angeles, Nleves y Pilar) Garrido, Díaz, 
Carmen, Montserrat y Mercedes Fita, Puig, Pailliser, Mezquida, Cairó, 
y en realfdad a todas cuantas intervinleron en el delicloso espectàculo, 
creemos rendir un mejor homenaje a tan distlnguida y Joven profesora 
y a todo su conjunto. 

FIESTA de la POESIA y H O M E N A J E a FAGES DE CLIMENT 
La sección cultural del Casino Menestral Figuerense, prepara, para 

el dia velnte del corriente mes, la habitual Fiesta de la Poesia a la cual 
podràn concurrir cuantos poetas lo deseen, siempre y cuando envien 
sus orlglnales antes de la mentada fecha a la antedlcha comlslón. 
AI mlsmo tiempo, y en conexlón con los actos organlzados, se prepara 
el homenaje a Carlos Fages de Climent, galardonado con el premio 
• Ciudad de Barcelona» 1953 para poesia catalana. Se advlerte ademàs, 
que .por llmitaciones de tiempo comprensibles, cada concurrente dis-
pondrà de clnco mlnutos para leer sus poemas y que éstos no deben 
sobrepasar, por consigulente, del tamano adecuado. 

V I S A D O S 
La supreslón de los vlsados con caràcter de reciprocidad, ley pro-

mulgada recientemente por nuestro Gobierno, merece una gran atenclón 
y el aplauso de todos los espafioles. Hasta ahora, nosotros, con la obli-
gación del «vlsado-, estàbamos en franca lnferloridad respecto a los 
demàs turlstas europeos. Ellos podían entrar y salir de Francla, Bèlgica, 
Holanda, Inglaterra, etc., con la sola presentaclón de su Carnet de 
Identldad. Ahora, nuestro país, con las mismas facilldades que las otras 
grandes naciones turlstlcas de Europa, puede - soluclonando otros 
«pequefios» problemas que afectan al turismo - convertirse en una 
nación europea-turfstlca de primera magnitud. 

I N S T I T U T O DE E S T U D I Ó S E U R O P E O S 
Acusamos recibo del Boletín del Instituto de Estudiós Europeos, 

de Barcelona. En el mlsmo se publlcan todas las actlvidades del Movl-
miento Europeo y organismos asoclados de nuestro país, asl como del 
extranjero, amén de diversas Informaciones sobre la integración europea. 
Al mlsmo tiempo, destacamos el Inreresante y documentado estudio 
«Métodos para unir Europa», de gran Interès y actualidad. 

B O D A S DE O R O (1909-1959) 
El dia 17 de Mayo del presente afto, el Colegío -La Inmaculada» 

de nuestra ciudad, celebrarà las Bodas de Oro de su fundación. 
Era en 1909, en la calle llamada entonces San Ferreol, hoy Doctor 

Burgas, que se Instalaron definitivamente los Rdos. Hnos. venldos de 
Francla. Desde aquella fecha, los hljos de S. Juan Bta. de La Salle se han 
sucedldo en meritòria y callada labor, en pro de cada una de las nuevas 
generaclones ampurdanesas. Y esto, ni la ciudad ni el Ampurdàn, deben 
olvldarlo nunca y menos, claro està, en la fecha de tal efemèrides. 

HISTORIA DE P O R T - B O U 
El escrltor don Luls Castelló es autor de un volumen en el cual nos 

cuenta la historia y viclsltudes de Port-Bou. Dlcho libro, fruto de una 
vida dedicada a la busca y recopilación de cuantos datos. o notas de 
interès ha encontrado el sefior Castelló sobre su pueblo natal, serà 
editado próxlmamente, con la colaboración de «Amigos de Port-Bou. y 
del Ayuntamlento de la mentada villa. Aplaudimos esta maghffica 
Iniciativa y es de esperar que el ejemplo cunda en otros lugares de 
nuestra província. 

U N FOLLETO DE P L A C A R G O L 
En separata de los Anales del Instituto de Estudiós Gerundenses, 

el llustre cronista oficial de la Inmoftal Ciudad, don Joaquín Pla Cargol! 
ha desarrollado un interesante y ameno estudio sobre «El antiguo con-
vento y el templo de Santo Domingo y reconciliaclón de éste en 1957. . 
El pasado, presente y las realldades y esperanzas próximas del mentado 
monumento, se encuentran en este trabajo de nuestro colaborador 
destacada figura de la Intelectualldad gerundense. 



JABONES Y 
DETERGENTES 
EL BALAN1IIII) 
B O S C H Ü m m FIGUERAS 

F A B R I C A D E M O S A I C O S 

BALLO 
San Antonío, 41 al 49 - Teléfono 1076 

F I G U E R A S 

Comprando en Fàbrica ahorrarà dinero 

PHILIPS PHILIPS 
SIRVE AL MUNDO ENTERO 

CON SUS PRODUCTOS 

DISTRIBUÏDOR: ® 

P E D R Ó B R U N E T 
P l a z a C o m e r c i o , 14 Te lé fono 1847 

F I G U E R A S 

AGUSTIN PLANA 
Taller reparación de coches 
y toda clase de motores 

• 

Cnche de alqwler 
Servicio remolque 

CALLE OLOT, 19 - SAN ESTEBAN. 7 
(cruce carretera Barcelona) 

TELEFONO 1037 

FIGUERAS 

FARMACIA FERRAN 
CENTRO DE ESPECIFICOS 

AVDA. GENERAL MOLA, 6 (subida al Castillo) 

TELEFONO 1963 

F I G U E R A S 

P E L I G E N O 
TONICO CAPILAR - LOCION HIGIÈNICA 

VIGORIZA Y CONSERVA EL CABELLO 

Cristalcriü del Ampurdún 
VIDRIÓS Y CRISTALES DE TODAS CLASES 

BALDOSAS • BALDOSILLAS 

LUNAS - ESPEJOS BISELADOS 

ARENADOS - ACIDOS 

P R E S U P U E S T O S Y C O L O C A C I O N E S 

CRISTALES DE SEGURIDAD Y CORRIENTES 

PARA COCHES Y CAMIONES 

E X P O S I C I O N Y D E S P A C H O i 

V i r g e n M a r i a , 2 - F IGUERAS - Te léfono 2 0 5 6 

P E N S I O N - R E S T A U R A N T E 

CENTRAL 
D 1 R E C C I O N R O C A 

COC/NA SELECTA 

60 HABITACIONES AUTORIZADAS 

BODAS - BANQUETES • BAUTIZOS 

CANALONES A TODAS HORAS 

Juan Maragall, 8 - Teléfono 1216 • FIGUERAS 

AUTO CA II ES „ 

COMAS 
F I G U E R A S : Calle Vilallonga, 19 - Teléfono 1955 

B A R C E L O N A : Via Augusta, 29- Teléfono 37 50 15 

L O S L I M I T E S : Teléfonos números 5 y 10 
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