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EDITORIAL 

El senor Prestdente de la Dt-putación Provincial, en el discnrso que -pronuncio el 1 de abril 

pasado con ocasión de la jura de los nuevos diputados, detallo los problemas mas importantcs cjue son 

preocupación de la Corporación; y en esta revisión ràpida, casi panoràmica, de las responsahilidades 

que gravitan sobre los hombres que rigen los intereses provincïales, el Presidente dedico unas palabras 

càlidas e ilusionadas a REVISTA DE GERONA. 

Después de haber presentada como norte de su programa la preocupación por el projecto de 

desviación de las aguas del río Ter, la continuación de las obras de los futuros centros benéficos y el 

desarrollo de la obra de caridad; la atención a la Costa Brava, el estada de las carreteras y el des-

arrollo de la obra de Cooperación Provincial, senaló su interès en la realización de una obra cultural 

digna de la Di-putación que, prestando un importantè servida a la provincià, uniera a todos los hom

bres, corporaciones, entidades y asociaciones culturales. 

Y el senor Presidente expresó su deseo de que esta labor de levantar inquietudes y ser porta-

voz de la voluntad y las aspiracianes referidas quedarà vinculada a REVISTA DE GERONA. Este es el 

motivo de la nueva etapa y de este numero, mojón inicial. Esta es la razón por la cual estàs paginas 

recogen el discurso de don Juan de Llobet con el alborozo ilusionado por las posibilidades que se vis-

lumbran. Mas que una glosa de aquellas palabras serà la íranscri^ción de las mismas lo que darú 

mejor la idea de su verdadero alcance: 

M i pensamiento —dí jo— està fijo en la idea de que en una provincià de t an -

tísimas bellezas na tura les y de intensa finura espiri tual, se logre unión de sent imien-

tos y de t rabajo en el aspecto cultural , y que todas aquel las ent idades , corporac io

nes y asociaciones que t a n fuer temente s ienten tales inquie tudes y se in teresan por 

dichos problemas gerundenses , se vinculen a t r avés de R E V I S T A D E G E R O N A 

•— que indudablemente debe reorgan izarse . 

T o d a s ellas pueden sumarse y fundirse en el crisol de anhe los de la Dipu-

tac ión a t ravés de la R E V I S T A , al objeto de que de es ta forma G e r o n a sea m a s 

conocida en este aspecto de la cultura y la belleza; al mismo t iempo que por dicha 

colaboración la Diputac ión sabrà , en todo momento , lo que quiere Gerona . 

T e n e m o s un es tupendo C e n t r o C o o r d i n a d o r de Bibliotecas; un Inst i tuto de 

Es tud iós Gerundenses ; el de Es tud iós A m p u r d a n e s e s de F igueras ; Banolas t iene as i -

mismo su C e n t r o con un museo arqueológico y de invest igación; Ripoll posce el mu-

seo folklórico; existe en La Bisbal una indústr ia a r t e sana y art ist ica que admi ra a 

todos ; la Escuela de Bellas A r t é s de Olo t ha d a d o ar t i s tas p rec la ros y ha hedho 

sent i r el predominio de tendencias pecul iares en el mundo del a r te ; y asi en o t r a s 

loca l idades y ac t iv idades múltiples que se desarroUan en nues t ra provinc ià . 

Poseemos un pa t r imonio espiri tual envidiable y una sèrie de en t idades que lo 

cul t ivan con el màximo amor y esmero; es por tal consideración que est imo deben 

concen t ra r se los anhelos de todas estàs ac t iv idades cul turales den t ro de R E V I S T A 

D E G E R O N A , D e esta forma la obra de la Dipu tac ión no se rà individual is ta . 

Estàs palabras justifican la nueva etapa de REVISTA DE GERONA. Muy espaciados en el tiempo 

han aparecido los tres primeros números, dando testimonio de que la Corporación Provincial conti-

nuaba en el empeno de su publicacion. Ahora se propone, con su reorgariización, la aparición trimes

tral, esperando que su publicacion cuente con el calor de nuestras representactoríes mas vivas. ,' 



S. E. el Jefe del Estado se digno estar representado en la conmemoración del ciento 
cincuenta aniversario del primer Sitio de la Ciudad durante la Guerra de la Independència. 
La heroica conducta de nuestros antepasados —en aras a su fervor patriótico de defensa de 
las tradiciones nacionales— està en la línea de las grandes gestas espaiiolas tan vinculadas al 
Movimiento Nacional acaudillado por el Generalísimo Franco, genuino adalid de las mejores 
virtudes de la estirpe hispana. Por ello Gerona, consciente de la significación de la represen-
tación del Caudillo en los solemnes actos conmemorativos, expresó su gratitud de una manera 
emocionada e inequívoca al teniente general, Excmo. Sr. D. Camilo Alonso Vega, Ministre de 
la Gobernación, que en nombre del invicte Caudillo presidió los actos del CL aniversario, con 
el titulo inolvidable de libertador de la ciudad, cuya acción realizó diecinueve anos atràs 
en nombre de S. E. el Jefe del Estado. 

Al testimoniar la gratitud gerundense por esta honrosa representación, desde este 
órgano de la Excma. Diputación Provincial elevamos al Caudillo — como lo hiciera el seiior 
Ministre de la Gobernación— los mas fervientes votos en la històrica fecha del l.° de octubre, 
tan fecunda y significativa en los destinos de Espana. 





En nombre de S. E. e! Jeíe de/ Estado, el libertador de Gerona, cierra el acto acadèmica 

La conmemoración del CL aniversario del primer Sitio 

de Gerona revistió gran solemnidad 

En representación de S. E. el Jefe del Estado presidió los actos el ministro de 

la Gobernación, Excmo. Sr. D. Caniilo Alonso Vega 

Gerona —fíel a su historia y a su manera de 
ser— honro la mcmona de sus heroicos antcpasa-
dos en el CL aniversario del primer Sicio de la 
Ciudad durante la Guerra de la Independència. 
Los actos adquineron el relieve y la significación 
que merccc tan destacada conmemoración y cl vie-
jo marco de la iirbe fué fondo magnifico a las so
lemnes funciones celcbradas. 

La fecha del 22 de junío de 1958 scra recorda
da por cuantos fucron de testigos de la misma. El 
paso de las banderas que simbolizan el hcroísmo ge-
nmdense escuvo scnalado por constanccs mucscras 
de emoción, lo que constituy.e la nota acusada de 
la jornada. 

La presencia y presidència de un llustre soldado 
dió a la conmemoración patriòtica rango nacional. 

S. E. el Jefe del Es.tado se digno estar representado 
por el Excmo. seiíor don Camilo Alonso Vega, Mi
nistro de la Gobernación, y para todos los gerunden
ses, general libertador de la ciudad lo cual procuro 
al representante del Caudillo escenas de emocïona-
do rccuerdo. Las horas que vivió en la província 
juscificaron —una vez mas— aquella medalla de 
oro que la ciudad merecidamente Ic concediera. Su 
palabra fué emocionada, sòbria però càlida, castren
se, però efuíiva, sicndo el catalizador y el símbolo 
de la històrica jornada. 

Honraron asimismo la ciudad con su presencia 
cl Excmo. Sr. Capitan General de la Región, Te-
niente General don Pablo Martín Alonso, el Ilus-
trísimo Sr. Subsecrjstario de Gobernación, don Luïs 



Rodríguez de Miguel y cl Embajadoc de Espana, con nosocros como tripulantes y el Caudülo como 

Excelentísimo Sr. Don Miguel M a t e u Pla, quienes capi.tan, 

presidiíron los actos con las autoridades y jerar- El Ministro de la Gobcrnación pasó al despacho 

quías gerundenses: Gobernador civil y Je£c Pro- de la Alcaldia y Ic fueron expucscos los proyectos 

vincial dpi Movimiento, don José Pagès Costart, de la Corporación Municipal que importan unos 

Alcalde de la ciudad, don Pedró Ordis Llacb; Ge- cuarcnta millones de pcsetas y ban de mejorar no-

neral Gobcrnador Militar de la Plaza y Província, tablemente el aspccto urbano de Gerona. 

don Ricardo Ubagón de Ceballos; senor Obispo de Antcs de abandonar les Casas Consistoriales el 

la Diòcesis, Dr . D . José Cartaíía, Presidente de la tenicntc general Alonso Vega saludo al pucblo de 

Dipucación Provincial, don Juan de Llobet Llavari, Gerona desde cl balcón principal, siendo aclamado 

con las Corporaciones Municipal y Provincial en por la multi tud que Ic bizo objeto de carinosas de-

pleno, Y dcmas autoridades, personalidades y re- mostraciones de entusiasmo que emocionaron al 

presencaciones, fígurando entre ellas la Junta del liberador de la ciudad. 

C L aniversario de los Sitios. 
I N A U G U R A C I O N D E L G O B I E R N O C I V I L 

•^-.-r ^ A -K-r r - r - T T-.Í- U n o de los actos de mas relieve de la jornada fué 
E N S A N FÈLIX , , - ' j i r> \ • A \ n 

. - - , la solemne mauguracion del nuevo Palacio del Uo-
bierno Civil de la Provmcía. En cl vestíbulo del 

n la capilla de ban Narciso v ^"te el sepulctn • „ • , ^ n i r /-\T • i i 
, , , . ^ ^ , ^ ,, / . , ^., . primer piso, el bxcmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de la 

del elorioso ra t ron y Ocneralisimo de los hierci- j - / • i-/ i i ' r •/ i i t - r • 
=* , -̂  , , , ' diòcesis procedio a la bendicion del nucvo edincio, 

tos gerundenses, complctamcnte abarrotada, se ce- j ' j • i • • • i 
, , ^ . ' i ^ r - i I - K Í - T T - N 1 y aespues de esta cercmonia cl ministro, autorida-
lebro una misa rezada ohciada por cl M . 1. Dr. don j • / ,- j , • • i 
- , , - , _ , . . ^ ,. , . des, lerarquias, personalidades e invitados pasaron 
I omas No2;uer, Canonitzo Arcediano y destacado i c i ' i T j i .^ i • • -i 
, . . , ^, ' ^ XT 1 / T-. ^̂  oalon de Juntas del nuevo Gobierno civil. 
historiador de las ^uerras contra JNapoleon. Uu- pi ^ l „ ,n . J i"; ,;i l i • • j T ' 

, , , _p 1 ^ / 1 , " '^^ Liobernador Civil de la província, don José 
rante la misa a Urque<;ta de Camara de Gerona n „ ' n ^ ,. \ • i i i i j 
. , T*. _ . , , Pagcs Costart, hizo uso de la palabra, empezando 
interpreto un cscocrido pi'02;rama. I etminada la i i t: c \f- • 

. ^ , „ n r^^ • • i I "c i P^*" ^g^'-idcccr al Excmo. Sr. Ministro su presencia 
misa el Excmo. Sr. Obispo, revcstido de pontifical, ^^ ^j ^^^^ ^^^ ^^-^^^^^ ^^^^-ç^^-^ .̂ ^_^ ĵ ^^^^ ^^^^,^ 
oficio un solemne T e D e u m . ^ patentizar una vez mas su constante preocupa-

Antes de^ abandonar el templo el Ministro de ^^^^ w^^^^ j c j^^^rés y cariíio por todo cuanto con-
la Gobernación, acompanado de las primeras auto- cierne a nucstra provincià. Se congratulo dja que 
ridades visito el sepulcro de San Narciso orando juibiesc recaído la represcntación dcT Caudillo para 
ante las rellquias del Santo, así^ como ante las presidir los actos conmcmorativos del 150 anivcr-
tumbas en que descansan el heroico General don ^^^.^^ j ^ j ^ ^ 5ÍJÍQ5_ ^^ ^j ii^,^^^^ general que liberó 
Mariano Alvarez de Casü-o y las beroínas de San- ^ \^ ciudad y provincià del yugo marxista, así 
ta bàrbara. ^ _ como de que la inauguración del nuevo Gobierno 

• . . • , . . Civil coincidicra con tan emotiva efemèrides. Afír-
E N EL A Y U N T A M I E N T O ' , * "^° 4"^^ '̂ ''̂ "'̂ '̂  P "̂̂  '^ expresada circunstancia que 

- . . . ^ . . , . concurre en don Camilo Alonso Vega, como por 
su identificación con los mterescs gerundenses, se 

E n el historieu Salón de Sesiones del Ayuhta- \^ consideraba y amaba como un gerundense mas 
miento de Gerona, tuvo lugar una solemne recep- y q^,^ ^̂ j nombre quedaba ya para sicmpre inserto 
ción oficial. Terminado jsl desfile el Ministro reci- g^ la historia d;: Gerona, aMado de los de aquelles 
bió a un nutrido grupo de ex-combatientes y ex- precíaros generales que dirigiendo y cncauzando cl 
cau.tivos, en cuya representación el teniente coro- esfuerzo popular en momen.tos cruciales del pasado 
nel don Julio Esteban expresó la satisfacción que [ograron para estàs tierras timbres de inmortalidad. 

les producía pi que bubiese venido a Gerona su li- Expuso al ministro las virtudes de laboriosidad, 
berador y le rogó que elevarà al Generalísimo Fran- patriotismo y lealtad de los gerundenses y su vo-
co la adhesión incondicional. luntad de cooperación a la tarea de forjar la nueva 

El senor ministro contesto con carinosas pala- Espana unida, libre y grande a las ordenes del 

bras, afirmando que volvía a experimentar la mis- Caudillo, rogandolc transmitiese al Generalísimo la 

m a profunda emoción que experimento el dia que lealtad inquebrantable y la adhesión total y ahso-

liberó la ciudad. Dijo que cl t imón de Esparía esta luta de toda la provincià, dispuesta siempre a dario 

en manos fuertes y que con la ayuda, el sacrificio todo en su Servicio y a cumplir sus consignas par;i 

y el esfuerzo de todos, se lograran todas las metas, el pi'- reso y la grandeza de Espana. 

to 



• ;s i • , -. 

Ei Teniente General RIonso Ue^a iíiaugura eí Gobienio Civil 

DISCURSO DEL MINISTRO DE 

LA GOBERNACION 

.A continiKición fi Excmo. scnor Ministfo de la 

Gobernación, que al disponci-.sc a hablar fiic objeto 

de clamorosos aplaiisos, pronuncio ,in imporcaiiic 

discurso en el que dijo: 

(iSe qus Us -pnlíihras de vuestro goberna-

dot responden a su sentimiento.» Resaltó U 

jeliz coincidència de esta inaugmación con la 

celehración de los actos conmemorativos del 

150 aniversnrio de los Sltios de Gerona, a 

los que la bcndición ha dado caràcter. Exfn-

so a continitación lo qite es y significa un 

Gobierno Civil, del cjtie en el orden -politico 

1:1 



es el laboratorio de doride salen las fersonali- de Hacienda y Director del Instituto de Enseiían-

deides que han de ocufar los cargos fúblicos. za Media . A su izquierda se sentaron el Alcalde 

- ))Nuestra acc'ión política es fàcil —dijo— de la ciudad; Presidente de la Diputación, Subse-

ijorque en política ya esta todo decidido en cretario del Ministerio de la Gobernación, don Luis 
Espana. Sobre todo después de la presentación Rodríguez de Migue l ; Prcsidcnce y Fiscal de la 

por el Caudillo en la última sesión plenària Audiència; Delegado de Trabajo y Secretano de 

de las Cortes de la ley frtndamenial del Es- Caniara del Obi^pado. 

tado, que recoge los prïncipios esenciales del Ofreció el agasajo el seiíor Alcalde, quien cx-

Movimiento. Espana es un reíno. Perfecta- presó el orgullo de Gerona por la presencia d í su 

mente instituído. Una monarquia catòlica, so- Liberador, cuyo nombre figurarà al lado de los que 

cial y representativa ^ escribieron sus mejores gestas. Termina rogando 

Las ideas —anadió— estan claras: en el transmica la permanente fidplidad de los gerunden-

orden política un gobernador civil ha de s&s al Caudillo. 

reunir las mismas cualidades que adornan a A estàs palabras correspondió el ministro con 

un jefe de empresa. Debe ser humilde. ho- manifescaciones de gratitud _y elogio. 

nesto, ponderada y firme. La firmeza debe 

ir acompanada de unas condiciones de hu- LA C O M I T I V A O F I C I A L 

manidad. El gobernador civil ha de tener pre-

sente aquel refran castellano de origen arabe A las seis y mpdia de la tarde —concluída la 

que dice: aSi tienes que habíar. cuenta hasta persisCen.te Uuvia— salió del Ayuntamiento la co-

cien, y si cstas airado, hasta miU No se pue^ "^^^'^.^ «^^'^^ ^^^^^ ^̂  ^^"^'g"" Convento de Santo 
j ; . ^ . • .• - n i Domingo, cabj^ las murallas desde las que nuestros 
de çobernar sin premiar ni castigar, tn el • i r i - i - i i • i i 

, j j j i j - • ' antepasados deicndieron el recmto de la ciudad. 
empíeo ponderació de las dos mistones estan .f - ' i i n • • i T r ' i 
, ' , I j I I I I T-i Lina compania del Kegimiento de Inianteria de 
la funcion del hombre de gobierno. L·l po- . , , ^ . j , • . , . , , 

' ^ ^ Alcantara con bandera y musica nndio honores. 
bernador civil de una provincià es el repre- ^ , ^^^^^^^^ |^ ^j^^j^^^ j ^ ^ ^ j ^ ^ ^ ^^ ^(^^^^_^ _ ^ ^ ^ 
sentante del Gobierno y la figura política de pei-ceneció al Regimiento que guarnecía la plaza 
mayor relieve representando a todos y cada pj^^a durante las jornadas heroicas de la Guerra de 
una de los departamentos ministeriales. Fre- \^ Independència—, la bandera de la Cruzada de la 
cisamente y con relación a esto, esta en tra- Independència y la del Tcrcio de Migucletes, que 
mite un proyecto de ley desconecntrando los se conservan en el Musjso Provincial, a pesar de 
servicios estataíes para cancentrarlos y armo- que se in.terpretaba cl himno nacional, en el mo-
nizarlos en cada provincià. Esto llevarà con- mento de hacer su salida los estandartes que tanro 
sigo una mayor importància y responsabili- recuerdan a los gerundenses, el publico no pudo 

dad para los gobernadores civiles y una ma- contener la emoción y prorrumpió en aplausos y 

yor exigència para los hombres que tengan aclamaciones a los simbólicos estandartes. 

que desempefiarlos.-» AbrÍó la marcha de la comitiva una escuadra de 

Terminà el general deseando para bien de lo^ heraldos de la ciudad, a caballo, que tocaba los 

Espana que se gobierne desde esta casa con clarines de plata. Inmediatamentf seguia el cuerpo 

acierto y ponderación. nEn nombre del Gené- de la Policia Municipal , sección nocturna, de gala, 

ralísimo —dijo—, un abrazo muy apretado que portaba la bandera de Gerona. Después, fun-

para todos.•> cionarios cicl Municipio, de la província y dci Es-

tado; alcaldes de las localidadcs gerundenses; 

comisiones, corporaciones, representaciones y delf-

En el salón de descanso del Teatro Municipal , gaciones civiles, religiosas y militares; Junra del 

fué ofrecido en honor del Teniente General don ciento cincucntenario; Corporaciones municipal y 

Camilo Alonso Vega un banquete por las Corpora- provincial con ujieres y policías municipales de 

cioncs municipal y provincial. gran gala, y la presidència, a la que se unió el 

Presidió el Excmo. Sr. Ministro de la Goberna- Alcalde de Barcelona, don José Maria de Porcioles. 

ción, quien tenia a su derecha al Capi.tan General Figuraba después la fuerza y las banderas escolta-

de la Región, Gobernador Civil, General Goberna- das por los piquetes de honor. 

dor Mili tar de la Plaza y Provincià de Gerona; Durante el trayecto ha^ta la plaza de Santo Do-

Excplentísimo seiíor don Miguel Mateu , Emba- mingo cl publico que ocupaba las calles y plazas 

jador de Espaiía y Con,sejero Nacional ; Delegado vitoreó y aplaudió ininterrumpidamente a las glo-
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nosas bandcras, causando vcrdaciera emoción hi 

unaniniidad del pucblo de Gcrona en cxpresar .sii 

estimación liacia estàs autcncicas reliquias patrióci-

cas, que condensan el recuerdo y la fídelidad a las 

gestas prctéricas. 

EL A C T O A C A D E M I C O 

En el prcsbitcno del anciguo convenro domini-

canó SC instalaron las cnbunas para la presidència, 

en la que fígiïraron la bandera nacional y las de 

los Sicios. 

tracinnfs nos redunc de unos moces que fucton, 

en otros ciempos, agravio común de nucstra rà;;a. 

>iYo csaría nidicar que ahí radica prccisanience 

!a poderosa vitalidad de esa Espana rcsurgidora: 

En haber recobrada su autenncidad. 

i>Con tcda jLisacia poncmos conio pruiura m-

tención de estos actos connicmorativos la de hon

rar ia s'oriosa memcria de los hcroes de nucstra 

Independència. Porque si cl gcsto épico de nucs-

tros antepasados, que desperto el asombro entre 

cxtraiíos y enemiCTos, no arrancas,cn de nosotros 

una glosa hcncbida de bendiciones, cicrtamente 

El Sr. M/íiisiro y aufor/dades en la recepción del fíyüntamiento 

A las siete y cuar.enta minucos de la tarde, el 

Teniente General Alonso Vega abrió el acto aca-

démico y oficial de la apcrtura conmemorativa del 

C L Aniversario de los Sitios de Gerona. 

E n primer lugar, cl seiíor Obispo rezó un Ave

maria, contestada por todos los asiítcntcs. 

El Alcalde, doctor Ordis, pronuncio un discur-

so, en el que dijo : 

«No es neccsario, gracias a Dios, que justifique-

mos estos actos conmemorativos, que vindiqucmos 

de un inffcundo y cómodo narcisisme histórico o 

de una infértil exhumación de glorias adormecidas 

nues.tra presente actitud evocadora. 

» N o es neccsario, porque e! esfuerzo viril y as-

cetico con que Espana se recobra de pasadas pos-

que no seríamos los gerundenses dp hoy dignos 

bcneficiarios ni auténticos vastagos de aquellos que 

hace siglo y medio abatieron junto a estos muros, 

üusteros como un nido de a;orriones, las orgullosas 

alas de las aguilas imperiales. 

»No SC rppetira cl olvido de que se hizo respon

sable la ancmica vida nacional en la fccha del pri

mer centcnario de los si.tios napolcónico.s, cuando 

Espana perdia cada dia la concicncia t!c su histo

ria, 5U misión y su destino. 

)iPcro hay que hacer vÍvo el recuerdo, hay que 

flcjsrcarlo a nuestra sensibilidad traducicndo su en-

seííanza en los conocidos tcrminos de aquel prin

cipio cxigente que desde siemprc regula la con

ducta de las élites: «Nobleza obliga». También 
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Gcrona obliga. Y los qiic recogemos el presente vci-sar accira del concurso que prestan'aii a la dc-

legado de su glorm, los que hcredamos el Konroso fensa, en las brechas, al cuidado de los enfermos, 

culco de sus hazaíías, venimos obligades a ll,evar, prodigando caridad y dis.cnbuycndo sus rcservas 

junto al orgullo de esta distuición prcclafa la mas alimenticias. 

firnic, mas resuelta y entera fidelidad a la intoca- A continuación cnsalzó y glosó de forma magis-

blc independència de la patna y a la grandeza pe- rral la presencia de las gloriosas banderas que sim-

rcnne de j^ste pedazo de Espaíía que en su defensa bolizan las épicas bazanas del pupblo gerundense 

se ha hecho tres veces inmortal. en los afíos 1808 y 1809. Explico el sigiiificado de 

)>A1 siglo y medio de su inmolación, el nombre cada una de ellas con frases emotivas y entusias-

del íïobernador Alvarez de Castro contuiúa tan madoras. 

actual, tan presente y llasta can operantc fntrc los El seiíor Pla, en su calidad de cronista, detallo 

gerundenses, como en los días alucuiantes de las los episodios del sitio que padcció la ciudad el 

hambres y los fue^os gloriosos. Porque así pagan 20 de junio de 1808, y que burladas por los psfuer-

.sus deudas las ciudades inmortales: Con o-raticud zos íjerundcnscs las huesces de Duhesxne, se cou-

inmortal. Esta gratitud os prometjsmos de Gcrona, sigiiio una clara y resonante victorià. También re-

sciíor Mini;stro de la Gobernación. Mas alia de lató los snrgidos del alma popular, que culminaron 

vuesCros días y los nuestros, mas alia de la larga en el nom bram ien to por parte de la Junta de De-

perviveucia de las picdras que en una de nucstras fensa de San Narciso como Generalísimo del ele-

plazas conmemora la fehz llegada de vuestras fuer- mento armado de la Independència. Así glosó la 
zas liberadoras, vuestro nombi-e quedarà entre nos- ceremonia extraordinària y solemne djs la en.trega 

otros, bcndito por la gratitud de este pueblo. por el Gobcruador don Julian Bolívar del fajín, la 

• ))Para siempre guardaremos aquel gcs.to d,e gran espada con su empunadura de cruz y el bastón de 

tapitan con que conquistasceis para la nueva Es- bando, que fueron colocados cabé el cuerpo inco-

paíía el mar de Levante ante la incontenida emo- rrupto del Santo y Protector, 

ción de los que os vieron entrar en el agua y san-

tiguaros con pi azul del mar.>; C O N F E R E N C I A D E L PROFESOR 

D Í A Z P L A J A 
I N T E R V E N C I O N D E L C R O N I S T A 

: S E N O R P L A Empezó pi seííor Díaz Plaja su discurso mani-

' festando que si bien no había nacido en Gcrona, 

Interviuo, acto seguido, el académíco y cronista entiende que debicra existir una espècie de partida 

de la ciudad, don Joaquín Pla Cargol. de nacimíento del espíritu, qup corresponde al mo-

Dcdicó elocuentísimas frases de agradccimiento, mento en que nuestro intelecto traba confacto con 

en pnmer lugar a los gloriosos luchadores de la cl mundo que nos rodea y empieza a registrar sus 

Guerra de la Independència, que p.ermitieroii que primera^ emociones. 

nuestro pueblo pudiera conservar la libertad y se ccEntiendo —contuiua— que la circunstancia que 

soltara del dominio de garras extraíías. Agradeci- rodea uuestras almas en este momenro de la ado-

micnto también, en estos momentos, al senor M i - Icsccncia !e da caràcter, un sello para siempre, un 

nistro d;:: la Gobernación, que eu represcntacíón modo de ser, nuestro modo de ser, de sentir y de 

del Caudillo ha tenido el gesto noble y generoso pensar. Porque no es indiferente haber abierto los 

de unirsc a los gerundenses en las sentidas conme- ojos a la vida en una ciudad en la que cl peso de 

moraciones; agradccimiento que todos nosotros le la historia se reviscjs de tan cotidiana hermosura, 
cxpr,esamos desde lo mas hondo del corazón. Re- que ciertamentc se convierte en una costumbre 

salto que se celebraba el acto por providencial coin- para las almas. Amancccr de la conciencia entre 

cidencia bajo las bóvedas y entre los muros de un las picdras nobles de la Catedral y djs San Félix 

templo que tuvo sobresaliente participación en bajo los arços de Sobreportes o del Vescomptat ; 

aquellos días de gran peligro; sus propïftarios y subír las gradas de San Mar t ín o la Catedral; cx-

sus residcntcs, los dominicos, ademas de participar playarse bacia las pedreras o San Danie l ; contem-

activamente en los avatares bélícos, debían elevar plar cada dia del ano cómo sangra cl munón tern-

sus oraciones al cielo para obtener su gràcia en cl ble de la Torr.e Gironella y escuchar cl silencio en 

movimipnto popular de Gcrona que en defensa de la piedra durísima de la plaza de la Catedral-en la? 

la Pàtria supo arrostrar todos los peligros. Asimis- uoches de invierno, cuando las esquilas de los con-

mo en los cíaustros de este maravilloso cenobio de- ventós aranan el bilo grís, micntras creemos ver 

hían rcunirse sus benemérítos religio.sos para con- desfilar por la Forsa y San Pedró de Galligans fan-
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En ei Salón de Juntas deí nuevo Gobienio Civil el seiïor Mmísfro pronuncio un importanLe discurso 

tasmas mcreíbícs... todo eilo es dcmasiado inoccnte, 

demasiado hondo, demasiado poético para no ha-

bernos dcjado un poso impcrccedcro en ei alma, 

para no liabcrnos dejado iin rascro perenne de poe

sia y de amor hacia esa ciudad que deja deflniti-

vamente la huella de su cscirpe en cuantos se 

cobijan bajo su sombra. Estamos, pues, senoras y 

scnores, en ĵ l seno de una cuidad prodigiosa en la 

que la historia es una presencia, la historia esta 

ahí pétrea, firme, enhiesta, vcrticji. 

>iY en Gcrona descubnmo.s, con 2:esrc normal, 

que la historia, al aconccccr en forma de presencia, 

se nos ofrece como un deber: sentir la historia, 

sentir la leakad a nuescra estirpe, es un deber que 

pucde y debe sernos puntual y estrictamente cxi-

gido. Claro esta que para muchas gcntes distraí-

das la historia no acne mas valor que la antigualla 

del ropavfjcro o cl manuscnto apolillado y poivo-

riento, pcro yo que he tenido la fortuna de recó

rrer el mundo hispanico y he visto el aire campa-

mental y fugitivo que tienen muchas veces las CÍU-

dadcs de America, mp he recetado al regresar iur.\ 

cura de historia, un cratamicnto de raíces, una 

emocion renovada al contemplar cónio la hermo-

sura de las piedras arcaicas de estàs ciudades nues-

tras contienen tales avarares de p.eso histórico que 

solo a los muy ignorantcs, a los muy distraídos 

conseguiríamos perdonar no tener conciencia de 
ello. 

»Dejadme, pues, el sentirme nacido intelcctual-

m,ente bajo la silueta llustre de esta cmdad, evo

caria una vez mas como me gusta hacerlo. 

))Desde las Ballesterías Viejas al primer roma-

nico de San Pedró, Gcrona iza una acròpolis de 

piedra y de oro, sobre ei fescón verdeoscuro de su 

D.ehcsa. Un apretado silencio despierta y levanta 

ecos resonantcs a nucstras pipadas, y un medroso 

rumor de campaniilas trunca la atònita soledad. 

Piedra, piedras. Los cantos rodados del sucio que 

la humedad pinta de verdc; los arços del puente 

viejo; las altas torres doradas de sol. N o salimos 

de la piedra en esta ciudad nacida de una cantera, 

clavada como una piedra gigance sobre la mon-

,taha, junto a sus tres ríos. Pétrea, firme, enhiesta, 

vertical. Así se tiene, se sostiene, rígida en su gcs-

to, ya paralítico, però todavía hcroico. 

»Como un viejo soidado, un dia Gerona, exte

nuada, se desmoronara sobre el río, se vendran 

abajo las torres y las murallas y la ciudad serà de-

finitivampnte la sombra del sueho que ya es ahora, 

como un ademan militar, rrunco y desolado. Vie-

jos fantasmas fugitivos, desde los baluartes, agita

ran un momento muiíones heroicos, desgarradas 

banderas de despedida, con cardenos borbotones 
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sangricntos y flecos desmelenados, micntras unos cuil tic captación de las cosas que van por derrote-

cKinncs últimos dejaran oir, roncos ya, un esCndor ros discincos a lo^ de la intehgcncia; hay unas for-

Icncísimo y profiindo. Pcro la ciudad esta .todavía mas siipremas de la intuición que conducen a las 

en pie, ahora, recogiendo su última enefgía, para gentes hacía el .sencido exacta de la historia por 

nianceiifr su gcsto altivo, cnipinada sobrp sí mis- cncima de todas sus apariencias contranas. 

ma, agònica, conscicnte de su grandcza, contem- »Hay la santa intransigència con que los ele-

pia —Narciso heroico de eres espejos— c! rostro mentos nobles de la Sociedad, la Iglesia y las ar-

llcno de tan nobles y vicjas heridas. nias, la nobleza y la parte sana del pueblo mtuyen 

»Mc corresponde ahora glosar estc contenido cual debe ser el camino, cual la obligada actitud. 

hiscórico permanente de nuestra ciudad con refc- Estàs gentes se eneregan de una vez, con el cora-

rcncKt a un acontecimiento militar que ha tras- zón entero, a la lucha, y por cso tniinfa. Cuando 

puesto todos ics línderos de la fama. N o me toca Andresillo Marijiian llega a la ciudad sitiada, oye 

recogcr aquí el pormenor de la hazana, di.cstra- cantar a los niiíos d,c la calle: 

mente exphinado por el orador que me ha prcce-
dido, cl ilustre historiador gerundense seiïor Pla ^iDigas-me tu Girona 

Cargol. M e corrcspondería quiza, por una parte, '' ^' m'arrendirns 

advertir los reflcjos literarios que cl acontecimiento ^""^ ^°^^" 1'"' ' "^ ^rrendesca 
produjo; de otra, valorar el s.gnificado profundu '' Espanya no ho vol pas.,^ 

de la resistència eiemplar qujs Gerona ofreció al r -j i i ' • i • i T I 
, , •' • r . "Las ideas nabian minado sin duda muchas ^en-

avancc dei eiercito trances.)' i / f i • i • 
r-, , ,- , . ,- • _ , , . tes, a las que no seria diffno negarle ni cl patrio-
h i oblisado comentano Iicerano se ceniria al cpi- - • , i r n • i • 
,. P . , n • n ' / - 1 1' 1 r tismo ni la buena te. Però es .evidente que los mo-

sodio nacional que don bemto rerez ualdos dedica • • i , , ^. 
, c- • \ r- r •' V vimientos populares, en su sana y noble io;norancia 

al bicio de Uerona, y se rehrio ampliamcnte a esta - i i . - i • • • 
, ,-. • ^ ideològica y en su tumultuaria presencia, tuvicron 

novela, y dijo: i -j j i ' i n • 
r\'' • r • I 1 / • el sentido cxacto de los que convenian a la ratr ia . 

<(jUue siffnihca cste erito brutal, este espiritu . , i • ' i v \ 
, ^ . P • I 1 - 1 I I Hay una gran leccion ;;n cl estudio de estos inovi-

de resistència, esa ciudad erizada de bayonetas, esas . -̂  ° . . . . , . 
11 , , , , r ^ , mientos en la apariencia, cicffos y anarquicos, que 

inurallas derrumbadas entre ei tra^or y la sang-rc, , , ^ ' j i i / r i 
, - a - 1 1 - • / 1 r 'i • resultan !ue<To estar poseidos dei mas protundo y 

a OU anos de distaíicia, que valor debemos asi^- =' . . , ' . - , , . , - r 
, T * ^ penetrante sentido de la crcacion històrica. La ca-

narler n • • / / / 
ĉ  - - , . •/ I nalla cieg-a e impetuosa tema una vcz mas razon 

»benoras y senores, la interprctacion de estos ° . i i i • • \ n- • 
• j - -11 1 ' I t en los caininos de la historia; por eso el anàlisis 

cpisodios no e,s scncilla; ahi tenemos un pueblo , , _ i i T i i • i i 
1 - 1 1 1 1 1 • •' de la Cjucrra de la Independència nos da la nie-

obstmado que lucha hasta morir; esta obstmacion, i- i , - , , , / , i 
I • , • I 1 , • , dida de sa^acidad en cuyo entender esta pi verda-

como la violència dei ataque, son sintonia evidente '• i T I I ' i 
, I ' , • , - 1 1 acro camino de la salud nacional. 

de que no se trata ahora de una simple partida de T̂  n r i • ' 
. ,' -I- I I I 1 »1 or ello trentè a la conmemoracion que esta-

aiedrez militar, uno y otro bando ponen sobre el , , i i i r • • 
, ^ , , 1 I ' 1 c mos cclebrando, nos /emociona pensar, desde ei sitio 

pavcs alffo mas que ei honor de unas almas. ^c , • i i i i !-.• 
*• 1 / j • 1 1' • V que ha sido casa de guerra y lioy casa de Uios, 
trata, claro esta, de una guerra ideològica. Y como i , . - -, ° / , 

j I -j 1/ • I • que un cspiritu visiiantc prorundamcnte conserwi-
cuando lo ideolo^ico nace su presencia nos encon- i i i • i \ > 

I •- 1 1 1 , I dor de los valores eternes, anida todavía p\\ nues-
tramos con una compleiidad, bucno serà que ta i -,,- < i i 

1- I I - era masa popular. Y que a la hora de ponerse en 
expliquemos aunque sea de un modo sumario. . i i- i r i i i 

' , ' . , ' , i j 1 r 11 L jucffo lo que es radical y tundamental para la con-
»Las idpas que los soldados rranceses llevaban ' v . -i, ^ , , ^ , 

1-1 / 1 1 r- - 1 ' veniencia humana, acaso volveriamos a oir, reso-
en sus mochiias vcnian rodando por bspana hacia . . M I 
1 j j - 1 1 1 nando victoriosaniente en nupstros oïdos, los cua-
bastantes docenas de anos; ç;rupos de intelectuales " ^ " " ^ VI._LUII >- . , -,, ^.^ 
•I \A ^' l i 1' j 1 tro versos de la copia que cantaba Andresillo M a -
ilustrcs, como Mora.Cin, como Mciendez, como el .. ^ r i 
propio Goya, sentían la atracción que las nuevas 

rijuan: ideas sociales producían. Algunos de cUos sirvieron aDipas-me tu Girona incluso pn la corte del rey intruso, de José Bona- ^j ^^ m arr en diràs parte. Liamarlos traïdores sería,^ sin duda, precipi- ^.^^ ^^/^ ^^^ ^ ^ arrendesca tado e injusto, porque ellos creían de buena fe en ^̂ - Espanya no ho vol pas.» la conveniència de un nuevo espíritu. ))Imaginemos por un momento la tortura inte- Por ultimo, entre grandes aplausos del publico rior de unas g.entes cuya cabeza era francesa, pcro puesto en pic, que Ic r.enovaba su homenaje y cor-ciiyo corazón no podia dejar de ser cspaííol. dial adhesión, habló el Teniente General Alonso ))Pero hay en las colectivldades un sentido espe- Vega. 16 



«Es difícil dar una saltda acertada a las 
vibraciones del corazón después de haber 
escuchado aquí las palabras de los orado
res que me han preccdido. Entiendo su 
importància desde el punto de vista for-
mativo; me hubiera gustado que Espaiïa 
entera estuviera aquí presente para impo-
nerse de estàs consecuencias fílosófícas, 
de formación que exaltan este espíritu de 
sacrificio de este pueblo y el amor a la 
pàtria Espana. 

»Razón tienc cl seííor Díaz Plaja, en su 
afírmación, de que ese ejemplo heroico de 
Gerona ha influído sobremanera en con
cretar los sentimientos patrïótícos. Era yo 
casi un niiío, cuando en la Acadèmia Mi
litar estudiaba las gestas gerundenses; en 
la primera parte de aquella historia cas
trense de Espafía, entusiasmàbanme las 
hazaiïas de las defensas del 1808 y 1809, 
y estoy seguro que tales lecciones contri-
buyeron de forma especial en mi voca-
ción, ademàs de marcar un sello y una in
deleble impronta en mi espíritu. Casi ni
nes nos entusiasmaban los pormenores de 
la epopeya gerundense y el caudillaje ma-
ravilloso del inmortal Alvares de Castro 
al frente de sus escasas però enardecidas 

fuerzas, y de un pueblo decidido a defen-
der su independència. Entusiasmades re-
seguíamos las frases lapidarias del gene
ral; frases contundentes, sin contestación 
alguna, al dar ordenes e instrucciones» 
Entre todas, sobresale la pronunciada 
cuando le pregunto uno de sus ofícialesí 
«Mi General, ly la retirada?» La rèplica 
no pudo ser mas terminante: «La retirada» 
al cementerio». Y así fué para él, ya que 
salió en camilla, de la que no se levantó. 

«Reitero con emoción profunda este 
concepte del deber. Ejemplo para las fu-
turas generaciones, ya que estos hechos» 
aunque lejanos en el panorama histórico, 
continúan con toda su vigència. Cuando 
este sentido falta, desaparecen las demàs 
virtudes. 

»Los hembres que se educaren con es
tàs lecciones, que asimilaron esta sàvia y 
heroicidad en aras del cumplimiento del 
deber, son les que han sabido sacrificarse 
cuando la Pàtria ha estade en peligre. 

»Así surgieren otra vez estàs virtudes 
en la Cruzada de Liberacíón; eran mo-
mentos decisives, estàbamos en trance de 
que extraiíos vientos borraran cuanto de 
bueno quedaba en el suele patrio; llegà-

Homenaje ai heroico general fílvarez de Castro, ante su lumba de San Féíix 
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bamos hasta el trance de pcrder la ver-
güenza. Però no estaban apagades los 
rescoldos de la responsabilidad y del ho
nor, y esta misma esencia espiritual, es
tos sentimientos que forjaron todas las 
epopeyas de la Pàtria singularmente la 
que estamos conmemorando, lanzó otra 
vez a los espanoles a una cruzada de la 
que es imposible ballar parangón que con-
tuviera mas hondo caríz espiritual del que 
esta tuvo. Sentimos las ansias del cum-
plimiento del deber. 

»En mi animo està presente aún el es-
pectàculo que me ofreció Gerona cuando 
llegué al frente de las tropas liberadoras: 
las emociones se sucedían ininterrumpida-
mente, y podria recordar una porción de 
hechos emocionantes en interminable hi-
lera. Hechos que, si ahora pueden apa-
recer desdíbujados por la distancia del 
tiempo, en aquellos momentos tenían in-
trínseco valor y expresaban este anhelo 
de liberación de un pueblo martirizado. 

»Mis fuerzas tuvieron que luchar con
tra el fuego que consumia la mayor parte 
de los edifïcios, mientras los gritos de ju
bilo y bienvenida escapaban de todas las 
gargantas. De tantas emociones destaca 
una que no puedo silenciar; episodio que 
he relatado ya otras veces y que espero 
repetir mas aún, ya que quedo grabado 
en mi. 

»En medio de la destrucción, de las ale-
grías y de las làgrimas incontenidas, de 
aquellos sentimientos de fe y de entusias
mo, se acercó a mi una pobre mujer jo-
ven, vestida de luto, que Jlevaba a un 
nino de la mano. Recuerdo que fué en la 
plaza de la Catedral. Llego a mi y me en-
tregó un ramo de laurel cimentado con 
dntas de los colores nacionales; lloraba 
sin el menor gesto; hacía llorar al verla 
no llorar: «Mi general —dijo—, hace unos 
días que mataron a mi marido; este ramo 

lo había preparado para entregar al jefc 
del Ejército Espafiol que viniera a Iibe-
rarnos; fisicamente no ha podido estar 
aquí; en su nombre, pues, os lo entrego». 

»En aquel momento, ahora y siempre a 
pesar de que transcurra el tiempo, la es
cena personificarà para mi el sacrificio, 
los esfuerzos y el valor de esta ciudad ín-
mortal en aras de la Pàtria. 

»Tengo el honor de representar al Cau-
dillo; estoy presidiendo un acto, no sola-
mente con mi pequena personalidad, sinó 
con la grande de él. Estoy seguro que si 
él estuviera presente viviría también esta 
grande emoción; lo conozco, nos forjamos 
juntos en la Acadèmia, y vibro también 
al leer la historia de las gestas inmortales 
de los gerundenses. Me atrevo, pues, a 
deciros en su nombre que él os abraza con 
profunda y grande emoción. 

»Entre vosotros, me siento un gerun
dense mas; creo firmemente en las virtu-
des de tÍpo hispànico que conservàis en 
vuestra aïma y en vuestro corazón; tenéis 
en mi un hombre que os comprende y os 
ama como si en estàs benditas tierras hu-
biera nacido. 

»Cuando hable con el Caudillo de la 
magnificència de este acto, lo haré con 
todo mi entusiasmo, y seguro estoy que 
sentirà esta misma emoción que me em
barga, que convierte en trémulas mis pa-
labras y que casi me impide coordinar las 
ideas que os he expuesto.» 

La comitiva regresó a las Ca;sas Consistori ales 
a las nueve y media de la noche; las banderas 
entraren en cl Ayuntamiento con los honores de 
ordcnanza y las fuerzas desfilaren marcialmente 
ante el Ministre, el Capltan General y demas auto-
ridades. 

Pot ultimo, en honor del Tenicntc General 
Alonso Vega, se celebro un acto folklórico a cargo 
de la Sección Femenma. 
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n LA FI DEL MON A GIRONA ií 

ESTAMPA OCHOCENTISTA 

Por CfiRLOS DE BOLÓS, Pbro. 

U n a gran parce, y acaso la mas importante de 

la obra literària de Joaquín Ruyra y O m s esta in

tegrada por prosas corcas, eso que sin llegar a de-

finirlo como genero literarlo llamamos Quadrets, 

pequeííos cuadros que a veces toman la forma de 

novjsla corca, de cuenco, y o,tras veces simplenien-

te de prosa poètica. 

E n esto, Ruyra se ha acredicado de maestro y 

no es raro que al liabiar de cl se le Hame mestre 

Ruyra por haber sabido hermanar tan bien lo su-

gestivo de los cemas con un Ipnguaje depurada y 

elegante que no ba de confundirse con lenguaje 

rebuscado y preciosista, defectos csos de los que 

siempre se haila librjs nuestro escntor. 

' Ruyra nació en Gcrona, y a pesar de que en ios 

días de su madurez residió mucho tiempo en otras 

laticudcs donde dejó abundantes buellas de su estro, 

mancuvo siemprj; un contacto afectivo con la Ciu

dad y sus cenacuios literarios. A ello debieron con

tribuir, de un lado, los lazos y relaciones de 

parentcsco con discinguidas familias aquí rcsidentes 

—los Roquet y Oms—, però mas que nada el llevar 

prendido ^n su alma el encanto de la ciudad vieja 

en la que pasó sus aííos jóvcnes cuando la Gerona 

clasica se conservaba aún incòlume y sus esencias 

no se liabían disipado al soplo de ios aires de mo-

dcrnidad. 

Gerona es una de las fuentes dp inspiración de 

Ruyra, evocada y aludida en muchas paginas de su 

obra literària, cosa que no es de extranar dados 

sus antecedentes gerundenses y la constante norma 

dfl escntor de bablar solo de lo que conocía su--

viéndosc de una mesurada dosificacion de roman-

ticismo y realisme. : 

1 Y donde Ruyra nos ha dcjado una pintura mas 

acabada y sugcstiva de la Gerona de su tiempo es, 

sm duda, en el cuadro que titula LA FI DEL 

MON A GIRONA, donde en pocas paginas su

pera a los escritores qup antes y después en sendos 

volúmencs bicieron literatura sobre la ciudad y su 

historia, y no lograron mas que ofrccer al lector la 

visión de una Gerona falsa y desfigurada. 1 

Cronisla Oücial de la Ciudad 

L A C I U D A D Q U E C O N O C I O R U Y R A 

Para valorar bicn cl alcance y sen.Cido de este 

cuadro, que en apariencia no parecc mas que un 

cuento sobre una aventura infantil, creo que lo 

primero que hay que evocar ps la ciudad que co-

noció el autor en su juventud. Nacido en 1858, 

Gerona se le ofrcció en su estructura urbana an

cestral solo levemente alterada por el Pujsnte de 

Piedra. Acaso la línea recca se msmuasc en el pla-

neamiento de la calie del Proí;reso, codavía en cipr-

nes, però lo demas del casco urbano era un ama-

Joaqui'n Ruyra y Oms ,.; 

sijo de calles estrechas y torcuosas, en casi nmguna 

de las cuales desde la entrada se divisaba la salida; 

y .codo ello encerrado apretadamente dentro del 

cinturón de sus murallas, portales y baluartes, sin 

ocres espacios holgados que las plazas de Santo 

Domingo y de la Catedral. ., • .;,> 
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La Gerona que Ruyra describió maraviílosamente 

•"'Escó era Gjerona en SLI maccrialidad urbana, pro

picia a incubar un ambicnte social y moral que 

aparecía como compnmiclo dentro la cstrccbez de 

una Ciudad amurallada. SÍ bien habían dcsaparc-

cido las grandes comunidades reli^iosas, Gerona 

conservo v aún lo manticne en cií;rto grado el tipo 

de Ciudad levítica cuya uifiuencia alcanzó no solo 

a la Sociedad burguesa, sinó tambïén a la popular. 

Claro que aquella vida comprimida no engendraba 

la unanimidad de idea^. N o en vano pasaron la 

revolución Uamada de scpcicmbre del aiío 68 y la 

primera República;, ni dejaron de baccr mella en 

los annnos la guerra franco prusiana del ano 70, 

ni, sobre todo, la usurpación dei poder temporal 

del Papa y la propagación del liberalismo d.e mar-

cado tono anticlerical. Pcro todo esto era como una 

agresiva contrapartida que, sin duda, Uevaba a re-

plegarse sobre sí a la sociedad morigerada, en cuyo 

seno no faltaban pesimistas que ya avlzoraban en 

pi borizonte el fantasma del Antícristo inmediato 

precursor del fin del mundo . Y en este medÍo am

bienta se desarrolló la juventud de Joaquín Ruyra. 

E L A R G U M E N T O 

El motivo real o fic.ticio que dió pie al autor para 

urdir la espectacular fantasia fué la divulgación en 

los medios de aquella sociedad de un libnto con 

pretensiones proféticas anunciando el advenimien-

to de tres días de tinieblas absolutas de las cuales 

solo se librarían los que quemasen cera bendlta, lo 

cual, contràriament^ a lo que abora ocurre, lícvaba 

a las gentes, frente a la temida catàstrofe, no a liacer 

provisión de víveres, sinó a acaparar cirios. 

Este librito atribuído a una venerable Beata, fué 

objeto de los mas variados y tremendes comentarios 

entre la gente devota, y transtornó las mentes de 

los espíritus sencillos en todo ticnipo, fa-

cilmcnte uiclinados a aduiitir la interven-

ción del sobrenaturalismo como rcmedio 

de lo que la hunianidad en su impotència 

no acierta a superar. Si la aparición de este 

librito fué r.eal o fruto del in^enio del 

autor es cosa que no me consta, pcro no 

puede nc^arse, en todo caso, que es un 

recursQ verosimil porque esas alucionacio-

nes colectivas son un fcnómeno que en 

mayor o menor escala se va rcpitiendo 

periódicamente desde la Edad Mcdia . E n 

nuestros tiempos bemos sido testigos de 

una sene de casos de este genero: el Cris-

to de Limpias, Ezquioga, los cscritos de 

la Madre Ràfols, miagenes que vierten 

iagrimaí, y tantas pretendidas rcvelaciones 

que tambicn han conmovido la imagina-

ción de mucha gente y ban dado bastante 

que bacer a la autoridad eclesiàstica para poner las 

cosas en su punro y establecer con fijeza las fron-

teras ciue separan los dominios de la fe de los de 

la insensata crcdulidad. 

Ruyra en su cuento nos presenta a Gerona como 

h/n ei centenario 

de JVtiyra 

El 27 de septiembre se cumplen cien anos 
del nacimiento en nuestra ciudad del màs 
destacado de los prosistas catalanes con-
temporàneos, Joaquín Ruyra Oms. Su perso-
nalidad literària ha movido a afirmar a Luis 
G. Pla que aún no ha sido superada por na-
die la fèrtil enjundia de Ruyra, convirtiendo 
el catalàn en oro de artífice. 

REVISTA DE GERONA se honra con la 
exaltación de este gerundense llustre que 
hizo honor al nombre y al espíritu de nues
t ra ciudad con la solida formación, recta in-
tención y conducta cristiana que resplande-
cen en todas sus obras. Con el deseo de valo
rar dignamente el centenario desde estàs pa-
ginas, dos queridos colaboradores —Dr. don 
Carlos de Bolós Vayreda y don José Grahit 
Grau— han estudiado la obra y la vida de 
Ruyra a través de su prisma gerundense. De-
bido a su extensión no puede publicarse en 
este número el articulo del senor Grahit, el 
cual aparecerà en el próximo número com-
pletando el homenaje de REVISTA DE GE
RONA al gran maestro de la prosa catalan^. 

Ruyra residió gran parte de su vida en Bla
nes, y su obra se inspiro en el ambiente, los 

Signe en ia pàgina 22 
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escenario de una de esas piadosas conmòcíones pro- -es Lijia verdadera disccción en la GUC no se olvida 

vocada por iinas pretendidas profecíns que a era- ningún dctallc, una dcscnpción cxliaiistiva en \a. 

vés de Cabezas calj:nturicntas fermentaron y se hm- quj: todos los detalles y pormenorcs concurrén à 

charon pincorcscamence entre la masa de una so- crear una visión admirable, única. La polida ur-

cicdad levítica de una època que se cnfrcntaba còn hana —dice el autor— tindrà molt a tocar-hi; però 

aconcecimientos tan tenebrosos como el confina- els pintors i poetes nue saben prescindir de certes 

miento dpi Papa en el Vaticano y cl predominio misèries, s'hi encanten. 

de las sectas en el gobicrno de los Estades europeos. Y aquí séamc permitida una dit^resión. H a y 

-Y esto que tanto afecto a las personas maduras, clc- quien suena en convertir el Oiíar en una avenída, 

rigos y seglares, imagínense cómo debio poner en un bulevar, una carretera, sin tencr en cuenta que 

confusión las ideas de \\n jovencito que estudiaba con cllo perdería su mayor atractivo. La reforma 

latines en el Seminario al que Ruyra adjudica el provocaria transportar allí la fachada delantera de 

papel de protagonista en su curiosa historia. las casas y con ello la vida actual se encogería coriío 

Pcro en ningún inomento cl autor olvida pre- ,el caracol dentro de ^u vaiva. Yo, hace aíios vivo 

sentar a Gerona, la Gerona de su riempo, como junto al río y conozco la vida un poco de sainete 

telón de fondo sobre el cual va proyectandosc el que allí se desarroíla en todas las estaciones y en 

proceso de la extraordinària aventura. todas las horas del dia, y no vacilo en afirmar que 

El chico, conturbado por los horrorífícos presa- su mayor gràcia es que las casas flanquecn cl Oííar 

gios fonnulados por sus famiüares y las personas por su parte crasera, pues f-sto y solo esto, permite 

dentro cuyo circulo se movia, podemos dfcir que vivir el pintorcsco especta'culo de la ciudad en za-
no sabia a quina paret tocava, al contrastar tan te- patiila,s. 

nebrosos vaticinios con la realidad de todos los Y lo extrano es que los gerundenses, y en espe-

días, realidad que rezumaba vida y empuje por cial los artiscas, a pesar de lo que escribieron Ruyra 

sus cuatro costados. 

El cstudiante calculando 

la niutilidad de su empeiïo 

escolar, hacía campana tras 

campana y pasaba largos ra-

tos asomado al prctil del 

Puente de Piedra dondc la 

maravillosa visión del río y 

de la Ciudad vieja le tran-

quilizaba un poco. 

V I S I O N DE G E R O N A 

Y aquí el autor, a través 

del pensamiento de su per-

sonaje, nos ofrece acaso el 

primero, la estampa de la 

ciudad desdc aquel mira

dor, esa estampa que con 

su proverbial humorismo, 

un poco esceptico, trazó 

.también Santiago Rusifíol; 

esa estampa que se han He-

vado y se llevan encerrada 

en sus camaras millares de 

turistas de los que pasan 

por nuestra ciudad y por el 

Puente . 

La descnpción qup hace 

Ruyra del espectaculo de 

Gerona, dç^de aquel lugar, 
«/'flví- de Junceda 
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y Rusinol, hayan cardado tanto en plasmar 5obre 

la Cela la estampa dcstarcalada de las casas del río. 

H u b o de ser una extranjera, Mela Mut te r , quién 

descubriera en un ciiadro que se guarda en nuestro 

museo, las posibilidades piccóricas que se encierran 

en aquel desgarbado amasijo, para que los artistas 

de aquí y de fucra siguieran afanosamenne sus bué-

llas como manada de corderos. En estc punto los 

literates y notonameiice Ruyra y Rusinol dieron 

priieba de una mas afinada facultad perceptiva y 

se acreditaren dp precursores. 

C R O N O L O G I A . , , . 

N o tracandose como no se traca de una narración 

històrica, la cronologia ticnc una importància solo 

relativa y por eso no es extrano que quede un poco 

vaga. Però puede dccirse que para moncar su es-

cenario Ruyra se sirve como accesorio de los ele-

mentos urbanos de la Gerona de los alrededores del 

ario 1870. Las voltes dels Esparters que fucron de-

molidas por aquellas fechas, jucgan su papel en 

la narración; cl fantascico acontecimicnco de la 

Aurora Boreal, cuyo resplandor fué tornado por la 

gcnte ignoran.te como el fulgor del incendio de París 

por los prusianos, evoca tambicn los mismos anos, 

así como la alusión al Papa pnsioncro que en la 

niisma època, por su novcdad, tenia emocionado 

todo el mundo católico. En cambio la aparición 

de la figura del Obispo Sivilla, ya implica un des-

plazamiento de varios aííos ya que dicho Prelado 

no pncró en su sede de Gerona hasta el ano 1878. 

Pcro a Ruyra, que posteriormente pudo conocer, 

traçar y admirar al Doctor Sivilla, le vino muy bien 

erigir a can venerable personalidad en el centro de 

la apo.ceosi.s por cl imaginada en la escalinata de la 

Cat;cdra!. 

LOS P E R S O N A J E S D E L C U A D R O 

Excepto el protagonista al que llama Rafael \ 

que habla, piensa y actua desdc la primera a la 

última pagina, los demas personajes estan pucscos 

únicamence como pinceladas que en un momenco 

dado dan colorido al cuadro; personajes del ambi-

to popular gerundense donde se movia Ruyra en su 

juvcntud, entre los cuales aparecen dona Laietà 

abuela del seiíor rector del Mercadal y la sefíora 

Tl·lies, patrona d'una comuna d'estudiants. Entre 

talcs personajes hay uno que me parece poder iden

tificar en la persona que yo conocí a primeros de 

siglo cumpliendo las funciones que le aCribuye el 

autor: cocinero djsl Seminarío; un home fagesívol, 

candorós / fervent, de sólidas convicciones religio-

sas y carlistas, que esperava les anunciades tenebres 

corri una festa major donde se pondria en claro 

quicn- tenia razón, si los que le motejaban de lla-

nut o él y sus amigos. Se llamaba Miguel y cuan-

do le conocí ya estaba jubilado, però continuo vi-

viendo en el establecimiento basta cl fín de sus 

días. Tan pagesivol era, que se tocaba con barretina 

morada plana, dpbajo de la cual asomaban unos me-

chones de cabello blanco como la nieve. Seria una 

rara coincidència que las características físicas y mo-

rales con que traza Ruyra su figura concisamente, 

conviniesen a otra persona que a la d'en Adiquel 

del Seminari, bascante conocido en la ciudad de 

aquelles tiempos porque cuidaba, ademas, de la 

capilla del Calvario y cultivaba personalmente las 

pocas tierras que a la misma cstaban anejas. 

EL F I N A L 

En ,el proceso de esa conmoción colectiva el po

bre estudiance de latines vino sosteniendo una lii-

cha íntima en la que, como dejo dicho, pugnaban 

la realidad que veia v tocaba, con la,s cabalas en 

que SC resolvían las conversaciones que a cada mo-

mento pscucbaba. 

La explicación dada por el ingcniero de una fa

brica del fcnómcno luminoso que tanto alarmo al 

vecindario, concluyendo que no se trataba de otra 

cosa que de una Aurora Boreal, fenónieno raro en 

nuestras latitudes, però fenómeno natural al fin 

tranquilizó, de momento, al cbico però al fin las 

torturas de la imaginación pudieron ma's y su es-

cado anímico le sumio en un sueno cuyo desarrollo 

se resume en las paginas que justifica el titulo del 

cuadro : La fi del món a Girona, una estampa au-

tcnticamente medieval, tanto por su escenario: las 

corcuosas y empinadas calles de Gcron;i por donde 

C'iiiliíiiiiicitíti de lli Jiiigimi 3o 

hombre y el caràcter de aquella villa marine
ra. Y Blanes quiere satisfacer esta deuda de 
gratitud homenajeando dignamente el nom
bre y la memòria de Ruyra, a cuyos actes 
se ha sumado la Diputación Provincial aten
ta a los valores espirituales de la provincià, 
y cuya celebración destacamos por su impor
tància y por el ejemplo de Blanes que se 
honrarà con una obra de RebuU inspirada en 
la popular figura de «Coses benignes» que 
serà testimonio publico del recuerdo al au
tor de La Parada. Pinya de Rosa, Entre fla
mes y Les coses benignes, en las que se tras-
luce la suprema elegància de estilo, riqueza 
de léxico, magistral habilidad en la descrip-
ción de paisajes y tipos, potente fantasia y 
humorismo de buena ley. 
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discurrcn pincorescas procesiones penitenciales; 

como por las reacciones colcc.tivas de las gentcs que 

nos rjscLierdan un poco los tiempos de Savonarola. 

Los arrepentidos —los justos— en fervorosos cor-

tejos van entonando rezos que son como confesión 

pública de los pecados, dejando en los sombríos 

nnconcs la masa informe de los rcprobos -—els en-

tenebrats— yacentcs y retorcidos en su desespera-

ción. 

Las procesiones, que vienen de todas direcciones 

miencras deja oir acompasadas y graves sus cani-

panadas el bombo de la Seo, van a desembocar to

das a la plaza de la Catedral, Valip de Josafat un 

poco arbitrano, però marco imponente para el es-

pectaculo apo.teósico que ofrccc la muchedumbre 

que llena la escalinata y entona el consolador y 

victorioso Te Deum Uuddmus ante la aparición 

del Obispo —cl Obispo Sivilla— acompanado de los 

canónigos con sus pielcs blancas y sus capas mo-

radas. Y al Impartir el Prelado su pontificial ben-

dición todqs los presentes la reclben postrados como 

la definitiva absolucïón de sus pecados. 

Ruyra no podia cscogcr un mcjor paraj.e para 

dar caràcter y grandiosidad a una tal fantasia. 

Cuando esta se desvancce con el despertar del mu-

chacho y comprobar que el sol brilla como todos 

los días y el canario dcja oir sus .trinos manancros 

en cl comedor, puede decirse que acaba el cucnto. 

Pcro para cl lector sensible la narración gana ca

tegoria de pcrdurabilidad y toma cstado en su ani

mo como la apoteosis mejor imagmada de la vieja 

Gerona y su veneranda Catedral. 

m^^^ 

• / 
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El InJàtituto de Estudiós Auipurdaiieses celebro, en Figueras, 
el I Certamen Histórico - Litcrario 

E n la capital del Al to Ampurdan , organizado 

por cl Insti.tuco de Estudiós Ampurdanpscs, du-

rante las Fcrias de la Santa Cruz, se celebro el 

acto solemne de entrcga de premios a los investi

gadores y poetas galardonados en el pruner certa

men Histórico-Literariü convocado por aquella en-

tidad cultural, bajo cl pa.trocinio del Ayuntamicn-

to de Figueras y la colaboración de la Diputación 

Provincial y la de don Migue l Ma teu Pla, barone-

sa de Terrades, José M . de Porciolcs, Fedcrico M a 

res, Narciso de Carreras, Luis Poitabclla, seííores 

Argemí , Cistarc, Antonio de Puig y otras rele-

vances personalidades de la vida ampurdanesa. 

El acto se celebro en el Salón Teatro Edison, 

ocupando la presidència el laurcado escultor don 

Ecderico Marcs, como Prcsidente del Insticuto de 

Estudiós Ampurdaneses, a cuyos desvelos tanto 

debe la dicha entidad, habicndo hecbo realidad la 

celcbración del Certamen. Con el alcalde de la 

ciudad y diputado provincial, don Juan Junyer, 

ocuparon el estrado autoridades, micmbros del Ju

rado y junta del Instituto de Estudiós Ampurda

neses. 

Después de unas palabras de don Juan Gaiter, 

Teniente de Alcalde, Ponente de Cultura, don 

Federico Marcs pronuncio el discurso de la Fiesta. 

Comcnzó dedicando unas sencidas frases de elogio 

a don José Francés que estaba preparado para to

mar parte en el acto, p,cro que inoportunamente 

y con gran scntimiento por su parte se había visto 

imposibili.tado de realizar el desplazamienco. Dedico 

un canto poctico y vibrante al Ampurdan y se rc-

El Presidente del Instituto de Estudiós fímpurdaneses, 
don Federico Mares en/rega su premio a , 

don Mijue/ Oliva. 

firió a la sardana que defínió y exalto con frase 

macstra. 

Su discurso fué cerrado con una prolongada ova-

ción por todos loi asistentes. El sccrecario del Ju

rado, don José Maria Bcrnils Icyó una documen

tada Memòria y cl veredicto del Jurado. EI premio 

del Avuntamiento de Figueras fué ganado por don 

Eduardü Rodeja Gaiter, y cl de la Diputación Pro

vincial por don Carlos Fages de Climent . Ob tu -

vieron los restantes premios don Juan Subías Gai

ter, don Mieue l Oliva Prat, don Rafael Torrent 

Orri, don Agust ín Escla,sans, don Felipc Graugés, 

seiíorita Montserrat Vayreda, don Juan Sutra, don 

Joaquín Gironella, don Luis Castelló, don Juan 

Riera, don José Díez, sciïorita María Golobardes, 

scnorita A n a Rubíes, don Francisco Castjslls, don 

Luis G. Pla y Bartolomé Barceló, pbros., y don 

M i s u e l Alabrús. 

Un gerundense ilustre —Federico Mares — 

agasajado en Madrid 

Federico Marés es iino de los hijos de esta provincià a los que se clcbc anteponcr con toda pro-
piedad cl atributo de íliiscrc, y al que debcmos rcconocer Li cordialidad con que se proclama ampurda-
nés c Iiijo de Port Bou. Su pcrsouníitlad en el campo cultural es conocida por cuantos se prcocupan por 
cl niundo del nrte. La gcncrnsidad cou que ha donado su cxtraordinario museo a la ciudad de Barce
lona, es un rasgo insólito c inaudito. 

Rccientemente, la Real Acadèmia de Bellas Arres de San Fernando cu solemne acto hizo en
trcga de la Mcdíilla de Honor al Museo Marés, enaltcciéndose, en cl transcurso de la sesión, la figura 
del llustre gerundense. Con motivo de cste acto se inauguro en ia capital de Espaíía una c.\posÍción de 
beilas fotografias de grau tainaúo de las piczas mas ímpoftantcs del Museo Marés. 

Barcelona prepara actualmcnte un homenaje a Federico Marés, que consistirà en la eutrega de 
una valiosa pieza para su museo y que perpetuarà el agradccimiento hacia el rnecenas ampurdanés. Ln 
Diputación Provincial se adhïrió a este homenaje, y REVISTA DI- GERONA expresa a don Federico Marés 
su sincera admiración y estima. 
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LAS ARC AS DE MARINO 
GERUNDENSES 

Por Carlos Cid Priego 

Comisario del PalrimonLo 
Artístlco, Zona de Levonto 

Es tan grande la riqueza del arte popular catalan que, a pesar de las excelentes y numerosas 
publicaciones especialízadas, proporciona constantcmence cemas de nuevos crabajos. Causa a veces sor
presa el sdencio cíentífíco absoluto que envuclvc a objecos corrientes y niimerosos, quj: nos son fami-
liares desde la nuícz y que un dia se revelan Uenos de interesantísimas sugerencias. Este es el caso, 
entre nosotro^s, de las llamadas cajas o arcas de marino. Con gran sorpresa, en la rebusca bibliogrà
fica prèvia al comienzo de toda uivestigación, no cncontramos absoiutamencp nada publicado sobre 
ellas, ni una línea, ni un grabado. Se impone, por lo tanto, una búsqucda a fondo por métodos ar-
queológicos y ecnológicos, a pesar de la modernidad relativa de los objetos. Sin mas pretensioncs que 
el avancp de una publicación mas amplia, que espcramos vea la luz en un futuro próxlmo y en la 
misma ciudad de Gerona, damos a continuación unas nocas sobre estàs arcas. 

Aunquc nada se opone a que se fabricaran en otros lugares de la costa catalana, los ejcmpla-
res qup conservamos o se cncuentran aún en la provincià, o si estan fuera se sabé que de ella proce-
den; solo cxisten unas cuancas piezas de filiación desconocida, però sin demostración concluyente de 
que v^ngan de otro sitio, y 
por temàtica, estilo y tècnica 
son exactamente iguales que 
las probadamente gerunden
ses. Se guardan cajas de ma
rino en los museos locales de 
San Feliu de Guíxols, de Pa
lamós y Figueras, y en casas 
y colccciones partlcularcs de 
toda la provmcía, preferente-
mcnte de las comarcas coste-
ras; ,'?ntre éstas son notables 
las de Lloret, Tossa de Mar 
y La Escala. También las hay 
en la cmdad de Gerona, en 
cuyo comercio de antigüeda-
des son bastante frecuentcs. 

Hay que anadir ía esplèndida colección del gran Museo Marítimo d^ Barcelona y algunas mas repar-
tidas en lugares de mas difícil acceso o conocimiento, sobre todo las que escapan la visita cornente 
por e^tar en manos de partlcularcs. En total tenemos notlcias de medio centpnar escaso. 

Las dimensiones de las arcas de marino oscilan entre algo mas de 1 m. y 2 m., mal conta-
dos, de longitud, aunque casi todas se aproximan bacia el l'SO m. La estructura es tan sencilla que 
por ella carecjsrían de .todo valor artístico. La madera es ba^ta, aunque de buena calïdad, lo que ha 
permltido su aceptable conservación a pesar de la proximidad a la humedad salitrosa del mar. Es frc-
cuente el uso d;:l roble —madera típicamente marinera y matèria prima de los vlejos barcos—, aunque 
también las liay de haya y de otras espècies. Las tablas son ordinarias, pulidas con ceplUo de carpin-
tcro, però sin demasiado cuidado, se unen con clavos de hierro y los ensamblajes son escasos, simples 
'y abundan mas en los ejemplares modernos. 

El tipo mas completo esta formado por dos tablas grandes que clerran los lados largos, y o.tras 
• dos mas pequenas para los cortos. Este paralelepípedo se cubre con una tapa que solo tiene rebordes 
en los dos lados cortos, y que se une interiormente a la caja con dos o tres largas charnelas de hierro 
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Arca del fHaseo de figueras (Co/eccfón Quinfana) 

forjado sin decorar. En el interior, a ambos lados, hay sendos compartimijentos, muy cstrechos, que 
se cubren con pequeíías tapas; es mas frecucntc que el compartimiento sea único. El conjunto des
cansa sobre el suelo por íntermedio de dos grupsoí listones clavados transversalmente en la parte ex
terna del fondo, y que a veces sobresa .;n dp la anchura del arca y se rcdondean muy simplemente. 
En los dos costados se clavaron otros i intos listones que sirven de refuerzos y para trasladar el objeto, 
aunque en ocasiones se dotaron de asias sencillas de madera o de cordcl trcnzado que atraviesa las ta-
blas y se anuda interiormpnte. En los casos mas complicados, la tapa es doble, y la hoja externa, 
clavada a la de abajo, se curva hacia afuera y ofrece un forma abombada scmcjante a los baules, vul-
garmente llamados «mundos». Nunca falta la cerradura grande, de hiprro y con cscudete elemental. 
Esta es el tipo completo, el de una de las piezas del Museo de Figueras, que reproducimos. Natu-
ralmente, las bay mucKj mas sencillas, y en ellas falcan to.tal o parclalmente los elementos secunda-
nos descritos. El tipo elemental es un simple cajón alargado, con tapa, charnelas y llave. 
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Tema deí pecodo original 

La decoración, que ^ 

lo vcrdadcramente importan-

tc, consiste en escenas y mo-

civos ornamentales que en 

principio pueden ocupar las 

superfícies disponibles, p.ero 

que habitualniente se reducen. 

al interior de la tapa, de ma

nera que la escena queda ex-

pues.ta al abrirla y dejarla apo-

yada contra la pared. Cuando 

existen, suelen decorarse las 

tapitas de los compartmiicn-

tos internos, a veces por sus 

dos caras; también es frecuen-

te un estrecho friso en la par-

te mtcnor alta —sobre todo 

dcbajo de la tapa—, a veces 

sobre un listón de refuerzo que se clava en es.te lugar. En las piezas mas ncas se decoran tanibicn el 

lado largo extprno frontal y los dos laterales. N i conocemos ni creemos que existan casos de decora

ción de la cara externa de la tapa ni del lado posterior, ni campoco del fondo en ninguna de sus su

perfícies ni de los int^riores, excepción hccha de las tapitas y del friso ya citados. Esto se explica por 

la poca visibilidad de estàs par.tcs y por estar expuestas a fàcil deterioro. 

La tècnica es casi siempre de temple aplicado sohvp madera blanca, sin preparación alguna. 

El cucrpo de las cajas oErecc una ronalidad general achocolatada, adquirida acaso por cl uso y por el 

t i cmpo; però en la mayoría de los casos es evidente la aplicación de una capa de pintura, a veces 

pspesa y en ocasiones simple impregnación de un tinte semejance a la nogalina. Las escenas se pinta

ren en contadas ocasiones sobre una iigera preparación, cuya naturaleza no hemos podido determinar 

exactamente, pcro que parece sjsmejante cl cscucado corriente para la pintura sobre tabla en general, 

sobre todo en los re.tablos antiguos. Aunquc raro y moderno, no falta en ab;soluto el uso del óleo. 

La escena fundamental, la que decora el interior de la tapa, responde a tematicas muy varía-

das, que escncialmente se reducen a tres tendencias : temas bíblicos, del santoral y de orgia. Pueden 

agruparse en un cuarto apartado otros de interpretación muy difícil o imposiblc, escncialmence narra

tives, y cuyo fondo da la unpresión de derivar de hechos mas o menos históricos, legeiidarios y basta 

pocticos, mal encendidos y peor asimilados por la mentalldad popular. Finalmente, hay representa-

ciones que resisten el cncasillamiento por aparecer esporadicamente. Ta l es el caso del arca, ya citada, 

del Museo de Ficrucras, excepcional por todos los ronccptos, comcnzando por lo completo de su estruc

tura, siguicndo por la riqueza de su decoración, porque esta se aplica también cn los tres lados cxter-

nos del cuerpo de la pieza, y, finalmente, por cl caràcter de estàs escenas. En cl frcnte presenta una 

marina, un verdadcro cuadro 

con cuatro navíos de vela de 

alto bordo cn un mar picado; 

es clarísima la influencia de 

ima pintura culta o de un 

grabado. En los laterales bay 

círculos con aguas agitadas y 

una ballcna y un pez sierra, 

que parccen arrancados de las 

iluscraciones de un libro de 

Ciencias Naturales. N i por 

temàtica ni p o r ejecución 

—mucbísimo mas perfecta— 

puede considerarse que estàs 

puituras tengan nada que ver 
Eicena de temo bíblíco 
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con la del interior de la tapa, 
qiip es de tipo corriente. Des-
de lueso, no son de la niisma 
mano y, aunque esto sea muy 
difícil de afirmar tratandose 
de arte popular, no parecen 
de la misma cpoca, sino mu-
cho mas modernas, anadidas 
qnizas en pleno siglo X!X al 
utilizar cera persona un arca 
mas antigua. ^-Pasaría acaso a 
nianos de un ballenero, hom-
brc mas versado en pintura o 
que mandara completar la de-
coración por un pro£esÍonal de 

fírca con tema def Santoral popufar 

escasa categoria? 
Esto plancea otro pro

blema : ^'quiénes eran los 
anónimos pintores de estàs 

arcas? Lo inmediato es suponer que fueron los propios marineres, o al mjsnos algunos con mas habi-
lidad, que pintarían las suyas y las de sus companeros. Sin embargo, el anàlisis de las piezas no pa-
rece corroborarlo, al menos como norma general. Parece que estàs arcas, fueron de uso muy corriente, 
practicamente una por marinero durantc un par de siglos; y extraíía .tanto hombre de mar con apti-
tudes de carpíntero y de pintor, por mas burdos que sjsan sus productos. Hay, ademas, demasiada 
tendència a tipos constructivos y decoratives para suponerlos resultado del capricho personal de cada 
uno o de la copia de piezas de otros companeros. El anàlisis detenido de las arcas revela un caràcter 
industrial, ^n cierto modo de sèrie, por muy artísticas y populares que sean. Desconocemos sus ori-
gene^ y carecemos de dates documentales, però todo inclina a crecrlas resultado de una indústria po
pular costera, de la que no d/sbe excluirse neccsariamente la mano de obra de gentes relacionadas con 
el mar, de pescadores que pasan mucho tiempo en tíerra, o incluso de viejos marineres que ya no se 
embarcan. Però no son exclusivamente hijas de la afíción de marineres actives que las hicieran en 
sus escases períodes de descanso entre singladura y singladura. 

Volviende a los .tÍpos mas corrientes, observamos que sus tendencias oscilan entre dos polos 
opuescos: el tema religioso y las escenas francam^nte pernegraficas, a veces groseras, como los Iiom-
bres bebiendo y sentados sobre toneles de vino, acompaííados de mujeres ricamente ataviadas, que 
muestran al dcscubierte senos abultades (Museo de Palamós), y a veces de libido encubíerta bajo la 
aparicncia de historias bíbÜcas seleccionadas ÍntencÍonadamente, como el pecado original, cl casto Josc 

Concurso de Carteles «Costa Brava» 
La Diputación Provincial de Gerona, movida por su alto interès en exaltar las bellezas ge

rundenses, convoca este Concurso para dotar a la Costa Brava del Cartel digno de la misma, con 
ocasión del cincuentenario de su bautizo con tal denominacíón. Con esta ilusión espera que los 
artistas concurriràn a él para mejor éxito del mismo, comprendiendo el sentido de este llama-
miento. 

El tema serà de libre elección de los autores, teniendo en cuenta su finalidad, así como la 
significación para que quede unído al nombre de la Costa y a su divulgacióii internacional convir-
tiéndose en cartel que proclame a la misma. 

Pueden concurrir al concurso todos los artistas sin limitación alguna, y los originales de-
beran ser realizados de forma que puedan ser reproducidos con un maximo de cuatro tintas, co-
offset. 

Las obras presentadas al concurso seran exhibidas por la Diputación Provincial con oca
sión de una exposición a celebrar este verano en la Costa Brava. 

Se concederàn los siguientes premies: 
PRIMER PREMIO 10.000 pesetas; SECUNDO PREMIO 5.000; DOS ACCESITS 1.000; DOS 

ACCESITS 500 PESETAS. 
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provocado por la mujcr de Putifar, Judich y Holofpi'ncs, etc, en las que se acusan claramence los ele-
mentos eróticos. La pura devoción se cxpresa en la reprcsen.tación de Vírgenes solas (Inmaculada, 
Nuestra Seiíora del Carmen) con cvidenccs influencias de los cuadi'os de altar, o acompanadas de 
Santos, como San Antonio y mas frccuentpmente por los de advocación marinera, como San Nicolas 
de Bari y otros. 

Las escenas proEanas mas comentes consisten en \'ariedades del jardín con damas y caballcros 
que bailan, beben sobre el imprescuidible conel y tocan inscrumcntos músicos. Por el cielo vuelan 
gtandes pàjaros entre pstrellas, flores y el Sol y la Luna con rostros humanos. No es rara la presen
cia de un viejo lobo de mar barbudo que fuma, sentado, una enorme pipa, y también son típicas las 
grandcs torres o casnllos con bandera y guardian encima, y defcndidos por enormps canones. 

La brcvedad impiicsta a este articulo obliga a prescindir de minuciosos anàlisis sobre la ico
nografia y sus posiblcs orígcncs, y dejar de lado los elementos puranifntc ornamenCales. Todo ello 
serà abordado en pròxima ocasíón. Micncras tanto, valgan cstas líncas para llamar la atención sobre 
estàs curiosas arcas de marino fechables en los siglos xviii y primera mitad del xix, y de solicitud de 
noticias sobre piezas hoy díisconocidas por el autor, que completen la comprensión de tan intcresantes 
piezas artísticas, que junto con los mascarones de proa, los barcos embotellados, los exvotos pintades 
y los modclos de embarcaciones, Eorman partc del rÍco patrimonio folklórico marinero de las costas 
gerundenses. 

flrco con escenas de omor 
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CRÒNICA CULTURAL . 

Reunión de Arqueólogos en Banolas y conferencia del 

Doctor Alcobé 

£/ profesor flícobé mosírando ía mandíbula al Presidenle 
de la Dipüíación y a otras persa laliJades 

Ei 7 dc junio pasaclo, tuvo lugar fii Biiiïoias una ím-

porrantL- rciinión de Dcltgados del Servicio Nacional 

de Excavaciones Arqucológicas para tratar de tlivcrsos 

tcmas rel;icionados con la rcgión catalana, cspecialmcnte 

la dcsignación de nuevos Delcgados en algiinas zonas y 
la L"[raciün de un Bolctín Intormacivo que aúne sus es

tudiós e mvestioaciones. Prcsidicron las deiibcraciones 

los doctores don Luis Pericot y don Albcrto del Castillo 
V el Dclegado Provincial don Miguel Oliva. 

Cl O 

El Ayuntamicnto de Banolas atendió esplèndida y de-
licadamente a todos los asistcntes, presidiendo los actos 
ei Excmo. senor Presidcnte de la Diputación de Gcrona 
don Juan tie Llobet y cl senor Ponente de Cultura de 
la Diputación Provmcía! de Barcelona, don Emilio Mar 
tínez de Laguardia qniencs, pronunciaron clocucntes pa-
labras de salutación y cncomio para los sciíores Delega-
dos, ofreciéndoles su colaboración y ayuda. 

Después de la cena se proyectó un film sobre cl po-
blado prcrrcniano de Ullastret que revelo la trasccndcn-
cia de las excavaciones realizadas por la Diputación de 
Gerona, 

Al dia siguicntc, fueron visitadas las cuevas prebistó-

ricas tIe Seriíía y despncs tuvo lugar en Banolas la mag

na conferencia del doctor Alcobé sobre la cèlebre man

díbula del honibre neardental, restaurada inteligentemcn-

te por el propio conferenciante, quicn explico la paclente 

labor de limpieza realizada, adenias de sus caracteri'sci-

cas, en el marco de su Edad Prehistòrica en cl estado 
actual de la ciiestión. 

X l l CuriNO Internacioual tle Prehistòria 
y Arqueologia 

que se celebrarà en Ampurias y Banolas (Cuevas tle 
Scrina y otras) ba|0 el Patronato de las Excmas. Dipu-
taciones de Barcelona y Gerona y de la Dirección Gene
ral de Arcliivos y Bibliotecas, del 14 al 24 de septiem-
brc de 1958. 

Son Directores del Curso; Prof. Dr. D . Mart ín Al-
maí^ro Basch, Catedratico de la Universldad de Madrid 
y Director de las Excavaciones de Ampurias; Prof. Doc
tor D. Lms Pericot García, Catedratico de la Universl
dad de Barcelona y Deíegatio de Zona del Servicio Na
cional de Excavaciones. Y Secretarios: Dr. D . Carlos 
Cid Priego, Conservador del Mnseo Arqueológico y 
Profesor de la Unlversidad de Barcelona; Dr. D . Ediíar-
do Ripoll Perelló, Conservailor del Museo Arqueológico 
y Profesor de la Univcrsidad de Barcelona. 

Las Unlversidades de Madrid v Barcelona y cl Patro
nato de las Excavaciones de Ampurias, con la avuda ile 
diferentes organismos oficiales y del Instituto Internacio
nal de Estudiós Ligures, han organizado cl nXII Curso 
Internacional de Prehistòria y Arqueologia» que tratli-
cionalmcntc se vlenc celcbrando en Ampurias. En su 
primera parte dicho Curso estarà destinado a la exposi-
clón, discusión y examen sobre el terreiio de los proble-
mas que giran en torno a la l'iltima etapa del paleolítico, 
el mesolítico y el primer neolítico levantino. Al comien-
zo del mlsmo los participantes podran tomar parte en 

las sesiones del «Congreso International de Estudiós Pi-
renaicos» que se celebrarà en la ciudad de Gerona del 
I I al 16 de dicho mes de scptlembre. Las cnsenanzas 
estaran orlentadas hacia la practica de excavaciones en 
cuevas, y la segiinda parte del Curso tendra lugar en las 
excavaciones de Ampurias. 

Tomaran parte en las indicadas enscüanzas diversos 
profesores cspaíioles y extranjeros espcciaüstas en las 
respectivas matcrias. La lisra conipleta ilc los nusmos 
V los títnlos de las conferencias seran dados en el pro
grama definitivo que se enviarà a las personas inseriràs. 
Ademús de las lecciones tcóricas, como cada aiïo, se rea-
lizaran trabajos practicos de cxcavación, concretamente 
en las cuevas de Scrina, bajo la dirección de especialistas 
en estos trabajos. Como complemento se visitaran diver-
,sos monumentos y yaclmlentos del Ampurdan y comar
ca de Olot. 

Van encaminados estos cursos, de una manera espe
cial, a completar la formación especlalizada de gradna-
dos, personal de museos, institutos y centros afines y 
a cnantos se interesen por cl Paleolítico levantino y la 
Prehistòria y Arqueologia del Mediterraneo occidental 
en general. 

En el mlsmo cursillo se visitarà Ullastret:, reaílzandose 
pnícticas de cxcavación en aqucl yacimiento, que diri
girà D . Miguel Oliva, Dclegado provincial del Servicio. 
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CRÒNICA DE MADRID 

Los 'Tuegos Florales organi^ados 
por el Círculo Catalan 

El domingo 27 de abnl, fcstividad de la Virgcn de Montserrat, sp celebro en tl Tearro E.spa-

noi, majcscLiosamcntc adornado, !a solemne ficsta poécica de la cntrcga de prcmios de los Jiiegos Flor 

rales organizados por el Círculo Catalan de Madr id . Estos Juegos, celcbrados como culminación de ja 

semana de t<Festa Major» del Círculo, tuvieron una ç^ran bnllantez. - - _'- . 

En cl csccnario del Teatre Espanol, v con un fondo compuesto por dos capices rcpresentando 

cl escudo de Espaiía v profusión dr bandcra.s, se montó un trono para la Reina de los Juegos, y en 

L^ Reina da !a F/esía, seiïonía Carmen Pombo Bravo y sirCoríe de fimor 

ambos lados asiencos para su ((Corcc de Amori). AI lado izqLuerdo se scntaron las Autoridade.s y el 

Mantcnedor, y al derecho los miembros del Jurado y .cl sccrc.tario. 

Presidieron cl acto cl ministre sin cartera, don Pcdro Gual Villalbí; el alcalde de la ciudad, 

conde de Mayalde ; cl prcsidente de la Diputación de Madrid, marqués de la Valdavia; cl gobcrna-

dor civil de Gerona, don José Pagès; cl de Tarragona, don José Gonzalez-Sama; el viceprcsidente de 

la Diputación de Barcelona, don Rosendo Peitx, en reprcscntación del presidente; los presidentes de 

las Diputaciones de Gerona, don Juan de Llobet; de Lérida, don Víctor Hellín Sol, y de Tarragona, 

don Enrique Guascb; los ccnientes de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, don Santiago Udina, 

don Narciso de Carreras, don Pascual Granen y don Alberco Grau; el prcsidcnte del Círculo Cata

lan de Madrid, don Enrique Marsans Comas; cl viccpresidcncc, don Camilo Jcné Díaz, v otras pcr-

sonalidades catalanas v madnlcnas. 

Actuo de Mantcnedor cl alcalde de Barcelona, don José Maria de Porcioles y Colomer. 

Dió comienzo la Ficsta con la lectura por don Manue l Doménecb Miró , sccretario del Círculo Catalan 
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y del Jurado calificador de íos Juegos Florales, de un telegrama recibido del Rvdmo. Padre Abad de 
Montserrat:. 

El ^eííor Domènech dió lectura después a la Memòria y al veredicio de los Juegos. Destaco que 

habían acudido a los mismos 1.059 composiciones, de las que dió su número para los distlntos premios 

convocados, que fueron cuarenta y dos. Seguidamente dió a conocer cl nombre dfl poeta premiado 

con la «Flor natural», que resulto ser don Fernando Gutiérrez. 

Entre los aplausos del publico que llcnaba totalmente el teatro, hizo su entrada en la sala, del 

brazo dp don Fernando Gutiérrez, la Rema de los Juegos y princesa por Madrid, seííorita Carmen Pom-

bo Bravo, hija del viceprcsidcn.tc de la Dipucación de Madrid , don Manuel Pombo Angulo . Ambos 

iban precedidos por dos maceros de la Diputación madrilcna vestidos de gala. A contmuación seguia 

su fcCortc de Amor», compuesta por scis seííoritas, una por cada província catalana, por la balear y por 

el Círculo, preccdidas también por maceros de sus Diputacioncs respectivas, y la del Círculo por los 

del Ayuntamicnto de Madrid . Gcrona estuvo dignamente representada por la sji^nonta Maria Asunción 

Siqués Reig. 

Entronizada ya la «Reina» y su (iCor.te de Amor», el poeta premiado con la «Flor Natura l» , 

don Fernando Gutiérrez, recÍbÍó de manos de la senorita Pombo el correspondiente diploma y luego 

leyó su poesia, titulada (cDefinición del amor>i. 

Los poetas galardonados con la «Viola» y la «Englantinan resultaron ser, respectivamente, el Re-

verendo Padre José Serra y Janer, de Solsona, y don José García Nieto , de Madr id ; ambos también 

rccibijeron sus premios de manos de la «Rema» y recitaron sus poesías, que en uníón de la de don Fer

nando Gutiérrez fueron refrentadas por el publico con insistentes aplausos. 

A continuación se levantó a pronunciar su discurso conio Mantenedor de los Juegos Florales el 

alcalde de Barcelona, don José Maria de Porcioles y Colomer. 

Comenzó el senor Porcioles rccordando que ya en otra ocasión, con motivo de la boda de Alfon

so XII con dona María Mercedj^s de Orlcans, se celebraron en Madrid unos Juegos Florales, en los que 

fué Mantenedor un catalan insigne: Víctor Bala2;uer. 

Recordo el Mantenedor que fué don Fernando de An.tequcra, el primer rey castellano del ttono 

de Aragón, quíen infundió nueva vida a los Juegos Florales, decadentcs por la inestabllidad basta él 

de la corona. Por ello, si las gala.s fiestas nacieron en la dulce Provenza, a un rey y a un poeta Castellanos 

como fueron Fernando de Antequera y el marqués de Villena, que le acompafió a los Juegos de Barce

lona en 1413, se debe su rcsurrccción. Y asi, scgún dijo el scííor De Porcioles, Víctor Balaguer afirmo 

con razón que si la ficsta catalana es hija de Provenza, es ahijada de Castilla. 

Estableció un paralelo entre Boscan y Garcilaso, como exponente de la colaboración hispànica 

y de las posibilidades que ofrece el entenduniento intelectual. 

Evoco la època propicia de los Juegos Florales de Espaiía, con la concurrència de nombres y 

obras de senalado relievp en las letras hispanas, y se refirió especialmente al certamen organizado con mo

tivo de la primera Exposición Universal de Barcelona, en el que fué reina de la fiesta la Reina de Es-

pana, doiía Maria Cristina de Habsburgo; mantenedor, don Marcelino Menéndez y Pelayo, y gana-

dor de la ((Flor Natura l» , Mosén Verdaguer, el poeta de La AtL·intida. En aquel acto, don Marcelíno 

Menéndez y Pelayo termino su discurso, como recuerda el seííor De Porcioles, declarando que aquella 

^IDA PROVINCIAL· ^^ zonas ma rítimo terres tics en aqticllos casos en que 
talcs concesiones pnedan perjudicar la bcUeza paisajista 

Reunión entraorilinaria de la lunta Prouincial de >' =' '^"=™"° ~ ." '^°" ='.='.p'"'=-
La Junta considero asítnismo el uso indebído que se 

y tUUlíillilUII PUPUIdí vicne hacicndo de !a denominación Costa Brava» por 

_ , „ 1 r t • - 1 T>i . t T parte de diversas localidades ajenas a su demarcacïón y 
El dia 7 de rebrero se reunió el Pleno de la Junta , , . ' , . , , r •/ 

•r, - - i i T r . , T - . r - j - ' n i ^^ acordo intcresar cerca del Ministerio de Intormacion 
Provincial de Intormacion, i urismo y hducacion Popular. _ . , , . . . 

Entre los diversos acuerdos se hizo constar que en uso X ^ u n s m o y demas organismos competentes, la delimi-
de sus facultades la Junta, en defensa de los intereses "̂ ^« '̂o" de tal zona, o sea la comprendida entre la-desem-
turísticos de la província, acudió en diversas ocasiones a bocadura del Tordera en Blanes y la frontera francesa, 
las informaciones públicas convocadas por la Jefatura de a fín de írnpedir el uso abusivo de dicha denominación, 

•Obras Públicas, oponléndose al deslinde y concesiones que desvirtua el caràcter de la citada zona. 
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sok'mnidatl sin ejcmplo, con apariencias de regional y exclusiva, era en el fondo una de las mas encr-

^icas afinnacioncs del sentido tradicional de la nación espaiíola. 

El seiior De Porcioles fué larga y caKirosamence aplaudido. 

Acto scguido se procedió al reparco de los premios excraordinarios y especiales concedides en 

cscos ]uco-os Florales y a la lectura por sus autores de algunas de las poesías galardonadas. Ademas de 

la "Flor Naturahi , dotada por ei Círculo Catalan con 10.000 pesecas, y que correspondió a don Fer

nando Gutiérrez; de la «Viola», premio de las au-

toridades eclesiasticas cacalanas, y dotada por las 

niismas con 5.000 pesctas, que correspondió al 

Rvdo. José Sprra y Jancr, y de la KEnglancina», pre

mio de las autondadçs civilcs de Cataluíía, de 

5.000 peseta,s, de la que fué ganador don José Gar

cía Nieto , se cntregaron otros muchos preniios, de 

las Diputaciones provmcíalcs, Ayuntamientos 

de M a d n d y Barcelona y otras ciudades catala-

nas, d.c Socios de Honor del Círculo v de cntidades 

CLiltLirales de la recrión catalano-balear. 

Dieron lectura a sus trabajos premiados los poe-

cas Javier Amorós Sola, Conccpción G. Maluqucr , 

Antonio García Muiíoz, Carlos Fages de Climent, 

Gerardo Diego y Fclipe Graugés y Camprodon. 

Para cerrar el acto, pronuncio unas palabras el 

prcsidentc del Jurado de los Jucgos Florales, don 

José Camón Aznar, que senaló que los mismos 

son un cxponcntc del patriocismo, y que la vigèn

cia de los Tuesos Florales dcsdc el sitrlo xiv es 

un fcnómcno único en las manifestaciones cultu-

rales. 

Celebro que la poesia actual se haya desprèn-

dido de la frivolidad que un ticmpo la aquejó y 

se preocupe de los temas trasceiidcntes, como se 

ha demostrado en las poesías premiadas en esta oca-
Senorila Maria Asunción ijqués fteit!, repres^rlaníe de esla província s j n n 

en los Jao^os F/orj)es de Madrid 

r 
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L·L /-^a.tt(yna.t& d^ J-^ott-/-LLaúLt 

La singular bcllcza de Port-
Liig:)t seria una incògnita pa
ra muchos si no liubicra siclo 
porqiie en aquel rïncón de la 
Costa Brava esta ubïcado Sal
vador Dalí y este artista ha 
pregonado su nombre con la 
proyccción tic su propaganda, 
y en sus iienzos mas famosos 
ha piiesto la luz y cl paisaje de 
Port-Lligat. 

Esta cala de Cadaqués fnc 
declarada Paraje Pïntoresco por 
decreto de 9 de octubre de 
iQca, y, este vcrano, por or-
dcn del Mínisterlo de Educa-
ción Nacional ha sÍdo aproba-
do cl Reglamento del Patro-
nato de Port-Líigat, con lo 
Gual SC viene a garantizar la 
conservación de su encanto 
frente al modcrnismo de cons-
tnicciones sin sencido. 

Ei Patronato se propone mantcner la Indudablc be- Esto es una Icción de amor a la Costa Brava, un cs-
Ucza del paraje y evjtar dcsnaturaiizaciones que afecta- fuerzo para que no se cstropcc este don de la naturale-
n'an a su austcndad. Ademas cuidara de mantcner la za con construcciones que nada tlencn que ver con el 
permanència de los pescadores, protagonistas sublimes paisaje y solo con la voliintad de vcrancantes sin solera 
del lugar. El Patronato cuidaní asimismo de que mcluso que en aras del cosmopolitismo llegan inchiso a tolerar 
las tapias v parcdes se construyan scgún costumbrc de la adulteración de los nombres como una tremenda men-
Cadaqués y cualquier proyccto de construcción dcbera tira de lo que es la Costa Brava. 

ser sometido a su aprobacion. Siendo la flora típica de Prcside este oportuno Patronato —leccïón viva tic pre-

la Cala los olivos, higueras, cipreses y vincdos, no se au- ocupación por nucsrras c o s a s ^ el ilustre prócer ampur-
torízara la plantación tie otras espècies arbóreas. danès don Miguel Mateu Pla, Embajador tle Espana. 

EI paisaje de Porl-Lliíat consíiíuye uno de los encaiiíos de la Cosfa Brava. Desfaca, a la tzquierda 
de las conslrucciones. Ja casa de Salvador Dalí 

CRÒNICA CULTURAL 

HISTORIADORES GERUNDENSES EN CERDENA 

En la isla de Cerdcna tuva lligar durantc los últimus 
días del mes de diciembrc pasado el Congreso de Estu
diós Sardos, dedicado a los problemas cconómicos actua-
Ics de Ccrdcíía y del mundo medi terra neo, organizatlo 
por el Congreso de Historia de la Corona tic Aragtin. 

La rcunión vcrsó sobre el rema Relaciones económi-
cas y comerciales en cl Adcditcrraneo del sigla Xll al xvi, 
abarcando todos los factores bistóricos en interdependèn
cia con lo cconómico. 

La aportación geruntlensc fuc importante. Destaco no-
tablemcnte la ponència que sobre el tema La economia 
de los Países íl)e ia Corona de Aragón en la baja Edad 
Media desari'olló el ilustre gerundense doctor don Jaimc 
Vicen.s Vives. 

La stíiorica doíía Angcles Masia de Ros, colaboró con 
una comunicación relativa a Un mannscrito de interès 

comercial, poneleral y numismatico, exponente tlel esrado 
de las relaciones mctliterraneas en cuanto a intercambiu 
comercial. 

La seíiorita Marina Mitja, de Celrà, con una comuni
cación Ull sigla a-proximado de actitud barcelanesn fren
te a Cerdena. 1324-1408, y don Jorge Nadal Oller, de 
Cassà de la Selva, con un importantísimo trabajo titll-
lado: La recuperación demogràfica de Cataltina en el 
sigla XVI. 

Entre los demas asistentcs figuraban los también ge
rundenses seüorita dona Mercedes Costa Pareías, tlirec-
tora del Musco Arqucológico, que disertó sobre el tema 
Algunes notes sobre h's sdincs de Càller en el sigle xiv 
y tlon Luis Batlle Prats, Archivero municipal acerca de 
Trigo sardo y siciliana en cl abasLecimiento de Gerana 
tn 1424. 
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Lo$ incunables de la Biblioteca 
(le 6erona 

por Enrique Mirambell 
Director deia Biblioteca Pública Provincial 

Toda biblioteca, y sobre Codo las que miran ya algo lejana la fecha de su fundación, ticne un 

lligar de honor donde colocar las joyas bibliografícas que posee; aquellos libros que por su interès o 

por su rareza merecen una díscinción y un cuidado espccialcs. Entre estos hbros fiauran sicmprc los 

incunables. La palabra incunable es una palabra màgica para los amances de los libros. KES un incuna

ble» es frase que nos hace inciinar respetuosamente ante el libro que se nos manifiesta con tal honor. 

Y es natural esta vcneraclón hacia los incunables. Todo el cuidado que se tcnga para con cllos 

es lógico, todo cl respeto con que s? les trate 

Domin/£4 pn'ma.aduetitue .f. 

Ç'jlnnomíníOnt noflrí ic* e^eoípíMibtfítchh^ 
ÍHrpí, ^napitoïdob?cnia ri.Qui vm,SJ'abL'íncvrq5 
rn tnonaitici ?m cófucíudi ad vtn.Mc?fpf:'ic.(:cfí"afcp, 
nen nígro:ú monacl̂ oium crucíG.tdadvcfpcroeíf ad 
oïdmis almífio patri "^c* laiuípÇii fcftú.tíi.iccí.vcnc 
nedicri cóítrcgatióie oc ob* m m 9ductu,totü fút De co 
feruantia/.benedictívalíís x có.Ocaducntulcd Uvcitc 
oleram, nr m i3 liqua tMÏtca adnctus 
íbominícapiima inaduéi' ftat trií DCcocó. ad «erpc.t 
la.ad "̂ cfDeraB.an.T̂ Cgníi lauó.Sd noctu.'lnutf jfoif, 
tuR.'pe·í^níítcaitfur cutn í5c«v>e«itrcr.0cínrram· 
cctcrí6,íCapír«Ium. obuíam faluatoíl noftro, £9 

ICccMcsvc ^enítc. 3n.i.nocr.an.í)ne 
níútbicirt)o ínvirtutct. cuincrtm's*?^, 
mín'.xfufd ifipríonrpecíesbecozfed' 
tflbo banid Ktïe^manífcftevcnírtbw 
gomcíuftfit us noRer tnó filcbit#3ncl· 
Tfgnabílrec pireraiaspbcta. Xcctío.l. 
z fapièe crit Y~X ^^^^ ^^^f^ ^^^. ^^^^* 

X facícr iudicía t iw^cú tn \ J l qu5 vídit fup iudaj x 
ttfra,ÏS £X!>íft\i6cftffabiíel i!?crur3lénnbicbu6 05te.ioa 
bTiiin?. Condúoj altnc. ,v. ^nn.aclpa} .tcsccbicrcgü 
7^07ate celi' be fupvt nubee iud^Budfte celi.t atirtbus 
pluant iulbi. IBçiatur terri çcipe terra: quonía? bne lo 
% gcrminet faluatoíc^d ma cutuD cft.^íío6 cniirriui % 
gm.an £cce nomcbm ve' eraltauuipiaútcótcncntca 
üitbelongirtquo.Tclantas fpzeueftmcCognomtboa 
E< r̂epletoibcm toraç, oro pofleíToíc fuSí t aurrus pfe 

G rcïtflbneqspotcntíflj pebíí: fui.ífradaütmcnon 
tuàtvoinvtftbïmtm' cognoiiit.tppïusinc'non 

netitíb^ pcccat07u noftro:ü intcllcnt.^^ Jirpicice a 15 
perículto.tc mcreamurptC' ge ecce vidco Oci potentiaf 

fl 
T o d a S l a s b l b l l O t e c a s c o n Cier ta s o l e r a pO- Ffcslmil de una pagino del Breviaríum Benedicíínum. Impreso en Montserrat 

, 1 I r-i ' I 11 por Juan Luschner el 18 de Abril de 1500. Ejemplar único, que se conserva 
Seen a lgUnOS i n c u n a b l e s , h i n u m e r o d e e l l o s en la Biblioteca Pública de Gerona. 
vienc a representar un índice del valor del fondo bibliografico que la biblioteca atesora. 

La Biblioteca Pública de Gerona cucnta entre sus fondos antigues ciento trcinta obras incunables, 

constituídas por un total de ciento cincuenta y seis tomes. 

El mas antiguo de los incunables de nuestra Biblioteca y, por lo tanto, el libro impreso mas 

antiguo que la misma posee, es un tomo que conticne las obras de Lactancío, impreso en Roma en el 

aiío 1468. La letra es romana, caracterís.tica de algunos incunables italianos, a diferencia de la gòtica 
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ticnc su justificación. 

El Hicunable es fi libro impreso en el pri

mer siglo de la imprenta, es decir en el si-

glo XV, niejor dicho y con mas exactitud, 

dcsdc mediados del siglo xv, momento en 

que se empezó la impr^sión con caracteres 

movibles, hasta cl ano 1500 inclusive. 

SI tenemos en cucnta lo que la unprcnta 

representa para la Historia de la Cultura, re-

conoceremos la justificación del aprecio que 

merecen aquellos libros, muestras de los pri

meres pasos dados por aquel arte maravilloso. 

Las dificultades con que los hombres de la 

Edad Media .tropezaron para la adquisición 

de los libros necesarios para sus fstudios se 

desvaneciercn con la aparición de la inipren-

ta. Ella mulaplicara mdefinidamentc cl nú

mero de cjcmplares, facilitarà, poj- lo tanto, 

su adquisición, y con cllo se propagaran ili-

niitadamcnt,'; las idcas contenidas en los li

bros. 

Si pensamos en lo que la imprcnta repre

senta en la vida actual, en lo que ha 

contribuído al wrado de cultura alcanzado en 

los ticmpos modcrnos, apreciaremos en todo 

su valor el mento de las obras salidas d.c las 

primeras prcnsas, que son las primicias de 

este artc ciue ha rcvo.ucionado cl ritmo y el 

alcaiice de la propagación de la Cultura. 



pròpia d í los alem;ine.s y de los paíscs que clc ellos la aprcndieron. Las inictalcs de cada capitulo de di-

cho iibro e^tan crazadas a mano y polícromadas. 

Interès especial para nosocros cienen los incunables espaíioles, aiuique los que guarda la Biblio

teca son de finalcs del siglo xv. Impreso en Barcelona tcncmos un cjemplar del Doctrinale de Alc-

jandro de Viladei, de 1499. De Sevilla la Caída de Príncipes d,e Bocaccio, en 1495. De Salamanca un 

Tratado de U vida y estado de perfección, de 1499. De Pamplona cl Ensenamiento de religiosos, de 

Paraidus, de 1499. Singularmente hemos de referirnos a los impresos en Montserrat ; de eilos existen 

scis en nuestra Biblioteca, cinco impresos en 1499 y uno en 15G0. Escc ultimo, qu/j es un Breviario Bene

dictina, es ejemplar rarísimo. Todos estos impresos montserratinos corresponden a la cpoca en que en 

aqucl monasterio ejercía sus funciones de impresor el aleman Juan Lusjliner. 

De los tres libros impresos en Gerona durantc cl siç^lo xv, no conservamos ninCTimo en la Bi-

blioteca o-erundensc. 

La matèria cratada mas CTencralmente en csscas obras CÍ eclesiàstica: tratados de Teologia, 

Sermonarios, Derecbo Canónico, Bíblia y comencarios sobre la misma. También cxisten algunas obras 

de autores clasicos, el Corpus Is 'r Civili y escasísunas obra,s de Ciencias Naturalcs y Medicina. 

EI estudio de las proceQ.„.icias de estàs obras puede ayudarnos al conocimiento de las bibliotecas 

monasticas que existieron en Gerona y su província. Sabido es que codo el fondo antiguo de nuestra 

Biblioteca Provincial, al igual que las dcmas de su clase existentcs en Espana, procede de los monas-

terios y conventos suprimidos por la Dcsamortización eclesiàstica del siglo pasado. En 1835 al apropiar-

se el Estado de los biencs ccLesiasticos y suprimir la mayor parte de las casas de religiosos regulares, sus 

bienes, obras de arte y libros sufricron suerte muy vana. En algunas poblaciones la obra revolucionaria 

del Gobierno fué acompanada de la acción revolucionaria de las masas mcontroladas, y cnconces el fuc-

go y la piqueta se cebaron en magníficas reliquias de nuestra Historia, imposible de recuperarse. 

En Gerona la desamortización se llevo a cabo de una manera bastante pacífica, y basta resulto 

posible a los religiosos llevarse algunos efectos y libros; però la mayor part,e del tesoro bibliografíco que 

poseían los regulares pajó a manos del Estado. U n a parte de los libros formó luego el fondo inicial de 

la Biblioteca Provincial creada en 1848; y ocros pasaron a cngrosar la Biblioteca del Seminario Diocesa-

no. Però mucbos de ellos se vendieron a parcicularcs o ^e pcrdieron destrozados en el trasiego y aban

dono sufridos. 

Al redactar cl cataloo;o de los incunables de la Biblioteca Pública Provincial, be tcnido interès 

en bacfr constar la procedència de los lihros cMíindo esta ha aparecido claramcnte, a fin de facilitar con 

ello un posible estudio ulterior de las bibliotecas monasticas y convencuales de nuestra província, o tam

bién sobre la cultura de los religiosos íjerundenses. 

La mayor parte de estos incunables pertenccieron al Monasterio benediccino de San Feliu de Guí

xols. La biblioteca d.c dicbo Monascerio era importantísima a juzgar por los cataiogos de la misma que 

existen en la Provincià. Gran número de los librc s que integraban la biblioteca de San Feliu de Guí

xols SC hallan actualmente en la Provincial. Entre ellos cmcucnta y cinco incunables. Al Monasterio de 

San Feliu fuc Icgada la biblioteca particular del Obispo de Mallorca, Fray Benito Panye'.les, que había 

sido monjc de aquel ccnobio. Los libros que habían pcrtenccido a Panycllcs llevan muy claramcnte su 

ex libris, lo cual permite reconstruir, en parte, ej acerbo bibliografico que poscycra aqucl insigne pre-

lado. 

Comparando los cataiogos de la biblioteca del Monasterio de San Feliu con los libros que figuran 

en la Biblioteca Provincial, se pucdc deducir que aquella biblioteca se salvo en su mayor parte. N o pue

de decirse lo mismo de las bibliotecas monasticas y conveiitualcs de la Ciudad de Gerona, pues difícil-

mente podemos ballar libros procedentes de ellas. De la que mas se ban conservado es de la de Santo 

Domingo. Entre los incunables contamos catorce obras procedentes de los dominicos de Gerona, y 

existen también algunos libros corrcspondieiites a los siglos xvi a Xix; però hpmos de suponer que esto 

es solo una mínima parte de la rica biblioteca que admiro el Padre Villanueva y que nos dcscribc en 

parte. .. 

Dos incunables nos qucdan de los mcrcedarios, cinco de los capuchmos de Blanes, uno de los 

benediccinos de Amer y uno de los franciscanos de La Bisbal. A u n tenicndo en cuenta que quedan 

unas cincucnta obras cuya procedència no aparece manifiesta, todas ellas no represencan mucbo en com-
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|iaración de !o que debicron poseer nucstras casas religiosas, niiincrosas y algunas de cUas m u y im-

portanccs. 

Ya hcmos dicho antenormcntc que parte de los libros de los conventos suprimidos y cxpoiiados 

había pasado al Seniinano Dioccsano; pcro el número de los incunables que posee aquella biblioteca 

es reducido y aún algunos pertenecen a la Coiegiata de San Félix, como también algunos de los que 

se guai'dan en la Biblioteca d,e la Catedral. 

Dcsdc el aiïo 1835 en que fueron exclaustrados los religiosos, hasta el 1848 en que se dió a sus 

libros un dcstuio adecuado, pudo babcr cxtravíos y, sin duda, mejor dicho, con toda sjsgurïdad los hubo: 

Pcro también hemos de cener en cuenca lo que sufrió la ciudad dürante los Sïcios de 1808 y 1809 y du-

rante la ocupación francesa hasta 1814. Algunas asas religiosas quedaren practicamentc destrozadas y 

destniídos o dispersos sus biencs. Durante los aííos de la denominación francesa, los frailes estuvieron 

en su niayor parte deportados en Francia. Al regrcsar se encontraron con grandes dificultades para rea-

nudar la normal vida de comunidad. Durante el trienio liberal de 1820 a 1823 sufricron de nuevo perse-

cucióu. N o ha de maraviUarnos, pues, que en las vicisicudes sufridas durante cl primer tercio del si-

glo xix las bibliotecas fueron perdiendo bastantes de sus obras, y así en el momento de la desamortización 

ya no poseyeran toda la riqueza bibliogràfica que habían podido admirar todavía cl Padre Villanueva y 

los continuadores de la Espana Sagrada. 

Al contemplar la colcccion de incunables u.e guarda en la actualidad nucstra Biblioteca Públi

ca Provincial se nos manifiestan los restos de importantes y nutrldas bibliotecas que unos bombres dedi

cades al estudio y a la oración habían ido reumcndo y conscrvando a lo largo de varios sïglos y que por 

causa de una mvasión extranjera y de la actividad sectària dp. unos Gobicrnos espatíoles, en pocos anos 

quedaron díspersas y en parte destruídas, quedando sus restos otra vez rcunidos en una nucva instítu-

ción que los ha acogido v los trata y conserva con rodo cariíïo y cuidado. 

III Concurso Provincial de Arte 

PREMIO "IMMORTAL GERONA" 

La Diputación Provincial de Gerona, en sesión de Pleno del dia 22 de julio, acordo con
vocar el III CONCURSO PROVINCIAL DE PINTURA, ESCULTURA, GRABADO Y DIBUJO. 

Podran tomar parte en el Concurso todos los pintores, escultores y dibujantes naturales o 
residentes en esta provincià. 

Las obras deberàn presentarse antes del dia 30 de septiempre. 
Se convocan los siguientcs premios y medallas: 
Modalidad óieo Primer PreTrio: DÍEZ MIL PESETAS. 
Segundo Premio: CINCO MIL PESETAS. 
Medalla de Plata para el t3rcero, cuarto y quinto clasificados. 
Acuarela. Premio Especial CINCO MIL PESETAS. 
Medalla de Plata para el segundo y tercero calificados en esta modalidad. 
Grabadü. Premio Especial TRES MIL PESETAS. 
Medalla de Plata para el segundo califícado. 
Dibujo. Premio Especial TRES MIL PESETAS. 
Medalla de Plata para el segimdo califícado. 
Escultura. Premio DÍEZ MIL PESETAS. 
Medalla de Plata para el segundo y lercero caüficados en esta especialidad artística. 
Las obras que resulten premiadas con los galardones subvencionades de óleo, acuarela, gra-

bado, dibujo y escultura, por el fallo del Jurado de Discernimiento, quedaran en poder de la Di
putación y formaran la futura Pinacoteca de Artislas contemporaneos. 

Sicndo propósito de la Diputación Provincial tanto el galardón como el estimulo de los 
artistas gerundenses, los premios convocades no podran declararse desiertos, salvo voluntad unà
nime del Jurado. 

Las obras admitidas al Concurso seran expuestas al piiblico durante las próximas Ferias 
y Fiestas de San Narciso. 

Las bases pueden solicitarse en e! Negociado de Educación, Deportes y Turismo de la Di
putación Provincial. 
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JÜRAMENTO DE LOS NUEVOS DIPUTADOS PROVINCIALES 
La ceremoiiia fué presidida por el Gobernador Civil y Jefe provincial del Movimiento 

El clía I." tÍ(j abnl, en cl Salón de Scsjones del Pa-
laciü Provincial, juraren siis cargos los nucvos diputíidos 
provincialcs clcgidos en las recicntcs elcccíoncs, prcsi-
dicndo cl acto el Sr. Gobernador Civil y Jcfe Provincial 
del Moviniifnto, don José Píigés Costart. 

La jura se rcalizó por cl prcscntc orden: D. Carlos 
Costart Gubcrt, D . José M . Vidal Figueras, D. Aurco 
Ai-ambiiru Pérez-Iíiigo; D . Juan Guillanict: Nogncra ; 
D . José Saurí Vilar. D . Salvio Sendra Rivas v D. Julio 
Esteban Asccnsión. 

Cerró cl acto con palabras de felicitación y esperanza 
el scnor Gobernador Cïvil, D. José Pagès, y dirigió a 
cuantos se esfuerzan en su labor constructiva en favor d e 
la pàtria, y para los demas espanoles, un examen de con-
cicncia. para colaborar cficazmcnte a la marcha ascen-
dente de Espaiía, 

En la primera sesión, dcspués de la ccremonia cons-
ticntiva, cl Prcsidente designo Vicepresidente de la Cor-
pornción al doctor D . Narciso Figueras Rexach, y fucron 

La nuevaCorporación Pí-uvinciül. cun d stinor Gobernador Civil, 
en el oclo de su conslííucrón 

En cl acto pronuncio un discurso cl Ilmo. Sr. Presi-
dcnte D . Juan de Llobet, en el que agradecío la cob-
boración qiie le habfan prestado ios diputados que cesa-
ban por imperativo de la lev, y felicito a los nncvos, con 
la esperanza de realizar, en compacto equipo, las mejores 
emprcsas en defensa de los intercses morales y matcriales 
de la provincià. 

Enumero los príncípales objctivos a alcanzar y pidió, 
para ello la colaboración de todos, cnmpancros de Cor-
poración, funcionarios y empleados todos, autondadcs, 
ayuntamientos, contribuyentes y publico. 

distribuídas las presidencías y vocalías de las cornisioncs 
in format! vas. 

Terminada esta su primera reunión, la Diputación 
provincial, presidida por D . Juan de Llobet Llavan, se 
trasladó al despacho del seiíor Gobernador Civil al objeto 
de presentarle sus respctos y rcitcrarlc la mas completa 
adbeslón. 

Se cursaron tclcgranias a Su Excelencia el Jcfe del Es-
tado, al Presidente de las Cortes, al Miniscro de la Go-
bernación y al Director General de Administración Lo
cal, en idéntico sentido. 

I N A U G U R A C I O N D E U N A B I B L I O T E C A M U N I C I P A L E N L A V I L L A D E R O S A S 

Bajo la presidència del senor Gobernador Civil y Jefe 
Provincial del Movimiento, don José Pagès, fué bende-
cida e inaugurada, el di'a ig de abril ultimo, una biblio
teca iriunicipal en Rosas. 

El nuevo centro de lectura fué creado a petición del 
Ayuntamicnto de aquella villa y a través del Centro Co
ordinador de Bibliotecas. Esta inuy bien ínstalado en 
la Avenida del Caudillo. Cucnta ya con unos mil vo-
lúmenes, enti'e los que constan los donados por el Ser
vicio Nacional de Lectura en concepto de lote fundacio-
nal, así conio ios rcdbidos del mcncionado .Centro Co
ordinador. 

Conjuntamente con la primera autoridad provincial 

presidió el acto, asimismo el Ilmo, Sr, Presidente de la 
Diputación, don Juan de Llobet, presidente también del 
Patronato del Centro Coordinador. 

Asistieron el Diputado Provincial, Presidente de la 
Comisión de Educación , Deportes y Turismo, don Juan 
Junyer de Bodallés; cl Alcalde de Rosas, don Esteban 
Guerra; el Director del Centro Coordinador, don En-
nquc Mirambell, y otras autondadcs y personalidades de 
representación provincial y local. 

Bcndijo las instalaciones cl Cura Parroco, don Carlos 
Feliu, Pbro. y pronunciaron discursos alusívos a la inau-
guración el propio Rector, el Presidente de la Diputación 
y el Gobernador Civil y Jefe Provincial del Movimiento. 
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Unas notas sobre el Museo del Ampurdàn 
de Figueras 

Por RfiMON REIG 
Hcadémico correspondienledefa 
R. fi. de BeJJas flrlea de S. Jorge 

Entre los museos de 1̂  província mcrccc clcsracarsc, pcsc a sii rcciente creación, el Vlusco del A m 

purdàn de Figueras, instalado en cl pÍ,so del ala norte del Inscituto Nacional de En^enanza Media , en 

espera de tener edificio propio. 

Si muchos museos llevaii una etiqueta, "íirtj:: moderno», ((arte popular arqueológico», e t c , lo cual 

nos parece muy bien para orientar al visitante, cl del Ampurdàn , sin apoyai'se en un caiifïcativo deter-

minado, ha sido enfocado dando importància a cierta modalidad; la acuarela. El conjunto que luce de 

pinturas a la aguada merece destacarsc tanto por su caltdad como por su número —que va engrosan-

do— siendo indispensable sea citado por los tratadiscas y sin que puedan dejar de verlo los buenos afí-

cionados y cultivadores. 

Casi con caràcter de pinacoteca, no faltan bupnas esculturas. Una selecta colección de ceràmica y 

objccos varios ocupan toda 

una sala que lleva cl nom

bre de su donante, el seííor 

Quintana. De Ampiirias 

gLKÍrdasc un lote de piezas 

originales en vitrinas y unas 

cuantas reproducciones ca-

racterísticas. Donacivo del 

Excmo. Sr. D . Miguel M a 

teu la colección de mone-

das antiguas que se han su-

mado a las donadas por el 

fisucrense Sr. Verner. 

* * * 

La colección de acuarelas 

se enriqu.ece con una im-

poicante ^erie de mediados 

del siglo pasado, momcnto 

en que alcanzó gran auge 

cl proccdimiento. Comen-

tarcmos algunas. 

Antonio Caba, el mericisimo retratista, nos dcjó unas concienzudas muestras de su domimo en 

un «Labriego» y una figura de Caballero, vestido con casaca, junto a un bargueno, en cuyas tallas i"c-

creóse el maestro. Esca obra rememora, aunque sea de manera remota, al ((Concino» fortunyiano. 

Del hermano de Villegas, R. V, y Cordcro que así firmaba para distinguirse de aquél, muerto 

prematuramencc víctima de un accidcntc cuando había alcanzado éxitos remarcables, se conserva una 
«Cocciara», fechada en Roma en 1885; magnífica por el dcscnfadado garbo y amplio toquc con que esta 

rcsuelta. M a s concienzuda resulta la figura Efjmcnina del aragonès Agustín Salinas, de unas calidades 

logradísimas. 

El gran escultor Rosendo Nobas se encarinó con la màgia del proccdimiento que trató con cier-

tos convencionalismos en algunos casos —ejemplo; paycses en el interior de un bosque— y menos en 

otros. Su «Interior de acadèmia» nos resulta un buen documento de la època. 

El olotense Berga y Boix tuvo una manera de haccr, pcrsonalísima, que le discingue y queda pa-

tente en las sèrie (todas de pequeíïo tamano) de acuareias sobre temas de paisaje de la Garrot.xa. De redu-
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cidas dimensiones son asiraísmo 
las debidas a Agustín Rigal, cui-
dadas, flnas, con un dejo roman-
tico una de ellas. En un:i figura 
de nino, muestra un vensmo a 
toda ultranza. 

Mas moderno Bellver, al que 
sigue Roig Ensenyac, inaestro 
que entronca la antigua escuela 
con la actual niuy bien rcprcsen-
tado en su gentil donativo, «Inte
rior» y «Paisajc», ambas de un 
oficio impecable y de una gran 
distinción. A la altura de los mas 
destacados especialistas queda 
Manuel Risques Trilles, presidcn-
fe que fué dj2 la Agrupación de 
Acuarclistas de Cataluna en su 
«Rosanto» de una perfección ex
traordinària, fino coloiido —en 
grises—, dibujo exacto, no supe-
rado por los mas destacados re-
tratistas ingleses con los cuales 
guarda un parentesco. 

La citada Agrupación de 
Acuarclista dono al Museo la 
obra de Miguel Bcrnabeu, «La 
puerta del Santo Espiri tu. Ro
ma». Mas conocido en el extran-
jero que en nues.tro país dondc 
obtuvo éxitos clamorosos, fué un 
cxQeIente embajador de nucstro arte. 

Sigamos; gracias a la gcntileza de su autor Juan Colom, contamos con una magnífica aguacinta 
coloreada cuyo tema es el mercado barcelonès «el Born». Bien repre.sencados estan Planas Dona, el mi
niaturista Rafael Moya, Francïsco Llop, Galofré Suris y Sabaté Jauma buen mantcncdor de nuestra tra-
dición acuarelística durante la època en que bajó su cotización. 

Finalmente diremos que las figuras mas unportantes de la moderna escuela catalana, los maes-
tros que la han reivindicado colocandola nuevamente a la altura en que estuvo en otras épocas, no faltan 
con obras muy representativas, todas, de sus respectivas mancras- Así encontraremos al lado del ex-
traordtnario Ceferino Oliver al no menos excelente Fedenco Llovcras a los cuales juntaremos Miguel 
Farré a quien debemos concederle el mérito de haber sido el primero en recabar para la acuarela el lu-
gar que había perdido. 

José M." Fàbregas muestra su scnsibilidad en un paisaje nevado, Sayol, su personalidad desta-
cadísima en «Rincón de Montgat». Cabanc, Navarro Rodón, Lleó Arnau, Berrencchca, el argentino 
Larco, Torné Gavaldà, el especialista en temas de ballet y circenses Pedró Clapera, Alfredo Opisso, 
Mariano Brunet, Luis Medlr, Sainz de Morales, Vïla Auli y los representantes de las jóvenes penden-
cias, Lleó Sanchez. 

Los gerundenses estan bien repiesentados por el maestro Roca Delpech, y los jóvenes Riu y Bar
ber Gallostra. 

El que suscnbe figura a través del donativo hecho por don José Galimany, con ((Playa de 
•Rosas». 

En.tre los extranjeros: Popelreuter, aleman, y los ítalianos Mur y G. Cherubini con dos aspec
tes de Venècia, cedidas todas por el pintor Martínez Lozano. 

• Figura*- isldro Noneíí 

* # # 
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'Paisaje·. Juan Serrü 

En la sección de pintura mo-

cícnia sorprcndcn las obras de pri-

merísima calidad. Antonio Caba, 

con las dos acuarelas menciona-

das y los cuatro ólcos que se guar-

dan —uno de ellos donacivo de 

don Juan Gaspar— es el pmcor 

mejor reprcsentado. Bcllísimo el 

csbozo de una cabeza femenina 

V justísima la acadèmia de des-

nudo. Esce, según referencias fi-

dcdignas que cencmos, fuc el es-

cudio prcparacorio que hizo en 

vi5tas a la oposición para la càte

dra que regentaba en la «Lonja» 

barcelonesa, plaza que obtuvo en 

compccición con Simo Gómez. 

EI retrato de don Dïeso Barnés, 

al nivel de Mànec. 

Digno de recordanza y de loa el magnifico gcsco de la sencra Sanraló. Viuda Plana, quien por 

disposición testamentària deja lo mas selecto de la colección propiedad de su bijo Alejandro a su ciudad 

natal. De ella procedcn dos Nonell extraordmanos, un Marcí Alsina, y cuatro pinturas mas debidas 

a Rafael Llimona, Mir , Juan Serra y al ampurd:;nés Mariano Llavanera. 

N o es menos d í agradcccr y recordar la dadivosidad del ilustre arcisca don Luis Masriera al re

galar tres obras suyas y dos mas obra de su padre, el gran paisajisca, don José y de su tío Francisco, 
uno de los retra.tistas mas encajados en su tiempo. 

Gracias a la genprosidad de los artisCas y donances contamos con firmas tan relevantes como Vila 

Puig, Jaime Busquets, Pedró Casas Abarca, Novella, Enrique Serra, Francisco Labarta y Eusebio de 
Puig, malogrado pintor local. 

Si en esta relación hemos 

proccdido de una manera 

desordenada — claro que 

en esce momento no se cra-

ta de llevar un estudio me-

tódico por épocas — ha si-

do para dar pública muestra 

de aíjradecimiento hacia co-

dos aquellos que con su es-

plendidez han hecho posÍ-

ble el engrandccimiento del 

Musco de una manera ra-

pida, y para que cunda el 

ejemplo entre todos aque

llos que puednn contribuir 

de manera semcjante. La-

mentaríamos alguna posible 

omisión debido a redactar 

escc arpículo valiéndonos de 

nucscra memòria que, na-

turalmente, tiene sus fallos. 

Del pasado siglo puede 

•Lafariego». flnlonio Caha 



admirarse una pincui'a sobre tabla de 

Tomàs Padró con nn tipo de nucstra 

payesía y un bello paisajc de Rigal. D e 

Palmaroli una simpatiqui'.suna cabeza 

de vicjo apurada hasta el maxinio en 

su detalle, de un gran n^or en cl di-

bujo y scgufamcnte de un gran pare-

cido. Contrasta esta con una cabeza de 

niíío de la que también es autor crata-

da con una soltura extraordmana. So-

rolla esta rcpresentado por una cabeza 

femenina tocada con mantilla, rcaliza-

da a lo macstro. Intercsantc cambién un 

retrato de scíiora de Marcelino Santa

maría el mas representacivo de los ar-

cistas bury;aleses. 

Carios Hacs, macstro de paisajístas, 

muestra su espcciaíidad en una visión 

del Sena, micntras Morera y Galicio 

figura con uno de sus mayorcs aciertos; 

aPlaya nevada^*. 

Nuestro Joaquín Vayreda exprime 

todo su lirismo en un peciucno lienzo 

sm dcspreciar la reahdad micntras Ig-

nacio Pinazo, en físura femenina, al 

parecer sm tcimmar, resuelve magis-

cralmente altrún frao-mento. 

Agustín Salinas queda bnoso en cl 

retrato del scnor Rubaudonadeu —de 

quien proceden los fondos miciales del 

Museo—7 micntras cl alcoyano Emilio 

Sala, CTran colorista, aboceta diestramente un retrato de Caballero. 

Procedentes de la cant;era vasca, Baroja, en cd^uerto», puede su mejor óleo y }uan Ecbevarría en 

<(Naturaleza mucrta» y «Paisaje», destacan por su fucrtc pcrsonalidad que se va cotizando y perfilando 

mas cada dia. 

Ma.s cerca de nosotros estan Marsà, Morell , Diumenge, cl excelentc pintor y critico Rafael Be

net, entre otros y nuestro José Bonaterra recíentemente fallecido. 

* # # 

El dibujo, elemento basico para el artista, entendemos debiera cencr un lugar destacado en todos 

los Museos. N o faltan en el del Ampurdan . Cicaremos dos carbones del gran Gimeno, nNino leyendo» 

y «Autorretrato)) el primero rcgalado por don S. Rovira y cl segundo por los ((Amigos de los Muspos». 

Del laureado Francisco Serra, «Retrato» y dos desnudos a la sanguina cedidos por el artista. A la pluma, 

un Junceda, y otros que firman Prat, Foix, Mir , etc. 

•;; ..•-. • Entre los grabados, maravlUoso cl de don Juan Núi ícz , profesor que fuc de la Escuda de Artcs y 

Oficiós de la localidad y del Instituto Nacional de Ensenanza Media . Bajo su disciplina se formaren 

todos los pintores que je agrupan bajo lo que se ha dado en llamar «tcscueia ampurdancsa». Pocos maes-

tros han pjercido su misión con tanta autorjdad ni canta suficiència. 

# * * 

• Relralo-. fínlonio Cada 

E n depósito, una sección de pintura antigua procedente de los fondos de los museos nacionales 

aumenta el interès. Entre vanos anónimos destacarcmos dos Arcllanos, Ribera, Herrera, M e n g , Gior-

dano, Berdusan, sia faltar varias escuelas; italiana, francesa y flamenca. 
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En depósito —Colcgio de !a Inmnculada r.egido por los Rdos. Hermanos de la Doctrina Cris

tiana— uSan Anconio de Florència», por Pierre Subleiras de Uzcs y una aSagrada Família» de Besnard. 

# # # 

En escultura se da el caso curioso de estar integrada coda la sección por artistas de la reglón; 

tres ampurdancses, Marcs, Casamor y Diinyach y el olotcnse Blay. Y casi toda ella ha ingresado de una 

manera desmccresada o por carino a la obra que s.c habi'a coincnzado y a la cual quisieron contribuir. 

=;* * * 

El Museo fuc crcado por el Alcalde de la Ciudad don Juan Bonaterra en 1947. Lleva pues una 

corta existència però ha engrosado en forma tal que resulta insuficiente el local actual. Es de esperar 

que, a no tardar, cuentc con un edificio propio, capaz, suficiente ya que las aportacioncs prometidas y 

las adquisicioncs que se realizan requeriran con el ticmpo mayor espacio del que se cuenta en la actua-

lidad. 
Y llamamos la atención a cuantos pasen p^r Figueras para que no dejcn de visitar —y lo deci-

mos en su propio beneficio— esta notabilísima ma iifestación de valores plasticos y que constituye un 

Jalón mas entre cl cúmulo de beUezas que atesora ;iucstra província. 

Bendición y aperturo del abastecimiento de aguas potables en San Eiteban de Bas 

El dia I 5 de jiinio se bcndijo c inauguro ei scrvicío de 
abastecímicnco de agua potable en San Esteban de Bas. 
EI proyecto y las obras ban sído realizailas a traves del 
Servicio de Cooperación de la Dipucación provincial. 

Con manificsta alegria y exteriorízación de agradeci-
miento a Ja Corporación Provincial, la población de San 
Esteban de Bas vivió una jornada ínolvidable. 

Asistieron al acto, el sciïor Gobcrnador Civil y Jefe 
Provincial del Moviniiento, don José Pagcs Costart, el 
Prcsidente de la Dipiicación don Juan de Llobcr; los 
diputndos provincialcs, don Salvio Sendra Rivas, don Ju-
lio Esteban Ascensión y don Aureo Aramburo Pc'rcz-
liïigo; el Jefe del Servicio de Cooperación provincial, 
don Rafael Pincdo; el Alcalde don Juan Espuna Esque
na, y otras personalidadcs. 

En una alocución pronunciada en la plaza del Caudi-
llo, el Alcalde agradcció a las autoridades y a la Dipu-
tación, los beneficiós de la ncccsana obra rcalizatla. 

El Presidentc de la Diputación reitero la misión de 
la Corporación provincial, basada en una ayuda efectiva 
a los municipios para «cambíar y renovar la faz de los 
pucblos genindcnses». 

Cerró los parlamenros el Excmo. Sr, Gobcrnador Civil 
y Jefe Provnicial del Movimicnto, don José Pagès Cos
tart, con una magnifica lección política, en la que ensal-
zóla obra de la Diputación gerundense y sciíaló que las 
rtalitlades en beneficio de las poblaciones que ahora son 
tangibles, ban podido llegar a efecto gracias a la vigèn
cia del Müvimiento y a impulsos de un autentico espí-
ritu de unidad entre los espanoles. 

A\\ 

San Esteban de Bas vivió una jornada (eslfníonio de Ja preocupaciún 
de la Diputación Provincial 
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El Dr. Pericot, distinguido por el gobíerno francès con la 

Cruz de Caballero de la Legión de Honor 

RccicnLcintjncL 
le ha siclo im-

•piiesta al llustre 
gcí'iiiulfii.sc, tan 
qtieridi) por to-
dos, Dr. D . Lmj 
Pericot García, la 
CiTiz dc Caballe
ro ííc la Lcíiún 
de Honor. La 
distincióii. con
cedida por el Go-
bicrno francès, Ic 
ha sido otorgada 
en virtiid de los 
relevantcs mcri-
tos que concu-
rren en el iliistre 
Cacednítico de la Universidad df Barcelona y nuíy cspe-
cialmcnte por los trabajos que víene reaÜzando en el 
campo de la investigación prehistòrica. 

El acto tiivo lugar en los salones del Insticuto Fran
cés de Barcelona, en presencia de! Mmistro encargado 
del Consulado General de Francia en la ciudud condal. 
M . Jacques Juillet, quicn le impnso personaimcnce la 

Dr. D Luis Pericot Garcia 

lïeglamenfo de Honores y Distinciones 

de la Diputación Provincial 

En cl mes de abril fué aprobado cl Reglamento de H o 
nores y Distinciones de la Diputación Provincial, dcs-
ptics de la aprobación del Ministcrio de la Gobernación. 

El Reglamento tiene por tïn premiar mei-ccimicntos 
excepcionales, servicios destacados, trabajos valiosos en 
cnalquicra de sus aspectos patriótïco, cultural, cientííico, 
religioso, políttco, artístico, social, económico, moral o 
material, o aportacioncs singuiarcs. 

Las recompensas son las siguientes: 

Medalla d e la província en sus tres catcgorías de oro. 
plata y bronce. Nombramiento de Hijo Prcdüecto o 
Adoptivo de la provincià de Gerona. Placa al Mcrito 
Provincial, de plata. Nombramiento de Presidcnte o Di-
putado honorario de la Diputación. Medalla al Méri to 
Deportivo, y Corbata de Honor de la provincià para 
banderas y estandartes. 

III Cursiilo de Orientación Bibliotecària 
Durante los meses de febrero y marzo se celebro el 

Tercer Cursiilo de Orientación Bibliotecària, que alcanzo 
un éxito resonante, por el número de los cursillistas y 
por el interès con que sÍguÍeron las ensenanzas del Cur
siilo. 

Pronunciaren lecciones, ademas del Director del Cen
tro Coordinador, el Dr. José M.'"̂  Cases Deotdal, Doc-

condecoración, ante la asisteiicia de numcrosos catedrati-
cos, pcrsonalidades cieniíficas y amigos, en nombre del 
Presidcnte de la Repi'iblica Francesa. 

M . Pierre Dcffontanies, DuTctor del Instituto Fran
cés en Barcelona, abrió el acto e hizo alusión a su aran 
amistad con el Dr. Pericot, destacando la labor del ho-
mcnaicado, tanto en el aspccto cicntífico como en el 
humano. M . Juillet hizo alusión a los vínculos tan es-
trecbos que uncn a Espana v Francia, los cuales ya se 
manificstan desde los rcmotos riempos de la prehistòria: 

Al final, en un vino de honor, habló nuestro qncrido 
gerundense, quicn agradcció en sencÜlas palabras la dis-

tinción de que había sido objcto, diciendo que no se 
creia mereccdor de tal honor, pnesto que él se babía 

dedicado a u-aba)ar con la mavor ÍIusÍón, y por la amis
tad que le une con las ticrras de la vecina nación fran

cesa, dondc cucnta con tantos bucnos amigos. 

fodos los reunidos felicitaron muy efusivamentc al 

Dr. Peritoí. Con cste motivo, RÍ-VI.ST.\ DO GEKONA no 

pucde silenciar un acto de tanta tra.scendencia v se con

gratula por el honor que le ha sido dispcnsado a su en-

traíiable colaborador y excciente gerundense, Dr. D. Luis 

Pericot García, quien en todo momento tantas clocuen-

tes pruebas ha dado de su amor a nucstra provmcia. 

tor José M." Pla Dal man, D. Felix Casellas, D . Joa-
quin Pla, D, Juan Palahí v cl Dr. José M.* Pigem. 

El acto de clausura se celebro en cl Salón de Actos de 
la Biblioteca Popular de Palafrugell, y ftié prcsidido por 
el Viccpresidente de la Diputación Provincial, profeso-
rado del Cursiilo y autoridadcs de Palafrugell. Antes de 
la Sesión de Clausura los cursillistas y acompanantes vi-
sitaron las excavaciones de Ullastret, cscucliando atenta-
mente las interesantes cxplicaciones dadas por ei Sr. Oli
va, director de las excavaciones. 

VIDA PROVINCIAL 

Reunión de Ayuntamientos afectados por 
la desaparición del tren 

de Palamós 

Convocados por cl Presidcnte de la Diputación se re-
unicron cl dia 4 de enero l'ilnmo, en el Salón de Scsiones 
del Palacio Provincial, los reprcsentantcs de los Ayunta
mientos afectados por la desaparición del ferrocarril de 
vfa estrecha de Gerona a Palamós con ramal en Banolas. 

Dcspués de un cambio de imprcsiones, los reunidos 
coincidicron en que existían las mismas razoncs que en 
un principio Ics obligaren a presentar las alegacioncs de-
bidas para defcnder los derechos, y por lo tanto, debía 
procederse a la rcalizacion del oportuno rccurso conten-
cioso-administrativo. . 

44 



ò a n X edro de Xvoda 

el JVjLontsaivat 7 
por fina Paclol de Sanjuan 

E n uno de los lugares mas bcílos de nuestra Costa Brava, en el Al to Ampurdan , ycrguen sus 

gloriosas rujnas dos antiquísimos cdificios que llenan de encanto y atrayente poesia el pintoresco paisaje 

del bello pueblecico mannero de Puerto de la Selva. Son monumentos nacionalcs de muy posicivo va

lor, tanto por su arquitectura, como por su historia de siglos. Vle reficro al severo castillo de San Salva

dor, cnclavado pn la cúspide del monte Vcrdera, casi junco al ciial destaca su imponence siluc.ca cl fa-

moso monasterio de San Pedró de Rhoda, Rodas o Roda simplementc, como de algun tiempo aca se le 

vienc dcnominando. 

Enmarcados uno y otro por 

una naturalpza magnífica y sal-

vaje es, rcalmente taro, como dijo 

el insi2;ne y malogrado doctor 

don Antonio Bosch Ucelay, no 

haber acinado a situar cl desarro-

llo de la opera «Parsifal» en tan 

estupcndo lugar; único que reúne 

las condiciones por Wagn.cr seíía-

ladas. Y por creerlo tambicn así, 

es por lo que me inclino a situar 

en la comarca y montana de los 

antedichos castillo y cenobio, la 

acción de las leyenda.s; tanto 

mas, cuanto constituye el mas 

fiel y adccuado marco para el su-

blime Montsalvat, descri.to por el 

vencedor Lohcngrin. 

Las piedras de S. Pedró de Roda que soporlaron ej olvido de un sig/o y 
la depredación i^nominrosa 

EL C A B A L L E R O D E L C I S N E 

El Caballero del Santo Grial o del Cisne, Lohengrin, se ve obligado a revelar públicamente —pot 

la dcsconfíanza de su esposa—, la princesa Elsa, el secreto de su nombre y de su estirpe, que le privarà 

de la benèfica influencia del Santo Grial. Solemnemente manÍfie,sta que es hijo de Parsifal, jcfe de los 

caballeros del Santo Grial que, retirades en un Icjano país, guardan oculto en un monte de solitarios 

y secretos cammos, uno de los mayores tesoros de la ticrra: un caliz de tan portentosa virtud que, quien 

le mira queda limpio de pecado. Es el Santo Grial, custodiado por los caballeros de csa Ordcn, de la 

que él forma parte en el Montsalvat, que tanta analogia .ticne con ,el monte de San Salvador o M o n t e 

de Salvación y en el cual moraron los caballeros y monjes gucrreros, fieUs custodies de sacrosautas. re-

liquias. 

Ahora bicn, descubierto por el mismo Lohengrin el mistprio qiie le cnvolvía, contribuyó mas 

tarde a csclareccrlo cl tema de ((Parsifal» cstrenado por vcz primera en Espana con gran pompa, en cl 

Gran Teatro Licco barcelonès, el 31 djs diciembre de 1913; fecha en que venció el plazo de trelnta anos 

de su entreno, en Alemania, cuya exclusiva reservóse para todo cse tiempo. El cxico clamoroso que obtu-

vo entusiasmo a nuestros eruditos que, sin pérdida de tiempo, buscaren la identificación del Montsal

vat, evocador de la Espana visigoda, con las montanas y monasterios mas semcjantcs con lo rcvelado 
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por el Caballero del Císne. La prfsunta identificación constituyó una verdadcra nvalidad entre las fron-

teras heroicas de las marcas hispanicas, semcjando ganar la primacia San Juan de la Pena y, úlcimamen-

te, Montserrat . 

Mas , consultando innúmeros libros y documentos de muy diversos autores, saqué la conclusión, 

ya que la crítica històrica no formula dictamen de que el castillo de San Salvador y el monasterio de 

San Pedró de Roda, de la província de Gerona, cncuadran perfectamcnte con la acción wagneriana sien-

do, en consecuencia, los fundamcntos mas adecuados en que podria reposar la tradición del castillo y 

temple del Santo Grial. Uno y otro reúnen cuanto cita Wagncr en ,sus dos maravillosos dramas sim-

bólicos de la r.edención humana. Es mas, todavía subsisten recuerdos y ruinas de los castillos del bien 

y del mal, la cueva, lagunas, la ciudad que hubo y otros lugares a propósito para ser escenano de esas 

dos grandes óperas, cuyo desarrollo reclama su localización, es decir, su verdadero Montsaivat, estuche 

y custodio del Santo Grial. Caliz del que el gran tenor Francisco Viíías, tras haber recorndo Beyruth, 

Munich , Berlín y Gènova en donde admiro tambicn el famoso caliz llamado Sacro Catino, dijo: «Por 

lo que he podido comprobar, cl único Caliz de Vida en que Cnsto bebió en su última Cena y que ins

piro a Wagner sus inmortales «Lohengnn» y «Parsifal» estan en la ciudad de Valencià.» 

Tal opina también, entre otros eminentes hombres de letras, nuestro querido amigo, cl genial 

charlista Federico García Sanchiz. 

... . - L A L E Y E N D A S A L I O D E ESPAlSÏA 

A Wagner , cual trovador del medievo, le complació recoger de la voz popular los sucosos mas 

culminantes de fos pueblos en cuyos se preparaban por medio de poéticos romances o leyendas, hechos 

desconocidos a causa de la escasez de iibros y papel en que vivían. Así el tema de aLohengrin» lo re-

cogió en París de un poeta espanol, en el aíío 1841, y tanto le fascino el heroico Caballero del Santo Grial 

o del Cisne, que concibió la ancedicha magnífica obra teatral. Dió cima a ella en el ano 1847, no estre-

nandose basta el 188L 

Para su (cParsífal» sirvióse del poema medieval del cèlebre poeta Wolfram von Eschenbach, com

patriota suyo, que habiendo pcregrinado por tierras de Espaíía basta Santiago de Compostela, oyó 

en nuestra pàtria la hermosa leyenda del Santo Grial, guardado con reverence unción por monjes guerre

res en un castillo v cenobio ocul.tos por espesa selva. Entusiasmado Wagne r indago los itinerarios del 

histórico Caliz, poniendo ademas sus ojos en la santa lanza de Longinos. Había sentido en su alma el 

ideal supremo, que le llevo a real·lzar con fuerza volcànica la glorifícación de la Eucaristia. Obra colosal 

empezada en el ano 1877 y estrenada en Beyrntbcn el 1882. 

Así de tan peregrino modo salió de Espaíía la leyenda, y por obra y gràcia de la sublíme ïns-

piración de Wagner retorno con mas bella, armónica y prodigiosa luz a nuestra pàtria. 

C A M I N O S D E L S A N T O GRIAL 

Según el poema wagneriano, el Santo Grial fué bajado por lo.s angcles a la tierra, sobre la que 

anualmente descendia un palomo de las regíones celestes para renovar en él su precíoso don. Histórica-

mente consta, que San Pcdro lo llevo a Roma después de la Asunción de la Virgen y que Sixto 11, an-

tes de ser presó y martirizado por Valeriano, lo cntregó a San Lorenzo, quién a su vez lo mandó a Es

paíía, venerandose en Huesca basta la ínvasión sarracena. El obispo Audeberto, en cl aíío 711, lo es-

condió en el monte Pano, no volviendo a sabcrse mas del Santo Grial basta el sÍglo xii, en que rea-

pareció en San Juan de la Pefía. En el siglo xiv lo adquirió el rey don Mar t ín el H u m a n o , a raiz de su 

coronación, para su capüla zaragozana, según consta en la cscritura que se conserva en cl Archivo de la 

Corona de Aragón. Después su sucesor, Alfonso V lo dono a la metropolitana de Valencià, lugar donde 

en la actualidad se guarda. 

E n cuanto a la Sangre del Redentor, que es creencia recogió José de Arimatea en el Caliz de la 

Gpna, el Papa Bonífacio IV, ante el peligro de ínvasíón de Roma por los ejércitos del rey Focas, que 

gobernaba el Oriente, convoco un Concilio en el que resolvieron ponerla a salvo, así como tambíén las 

sagradas relïquias de San Pedró Apòstol y de otros compaííeros martires, confiandole todo junto con la 

preciosa Sangre de nuestro Salvador y una gruesa astilla de la Cruz, a unos nobles guerreros. Los inapre

ciables tesoros fueron conducidos procesionalmente hasta una nave anclada en la orillas del Tibjsr, la 
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Perspecliva que presenla uno de los /nonumenlos seneros de nueslra provincià 

cual zarpó rumbo al Mediterra- . 

neo, en dirección a Francia y de 

allí a la costa nortc de Cataluna, 

graclas a un viento favorable y 

prodigioso. DctLivose en Armcn-

Rodas, donde seis cnballeros de la 

Tabla Rjsdonda, segiín algunos 

autores, desembarcaran con las 

preciadas relicjulas, sicndo los 

principates Epicini, Pons y Feliu. 

Prendados de nuestro suelo, 

que reputaron de muy delicioso 

y scguro, subicron por la monta-

na de Rodas hasta cl tctmuio de 

Verdera, en donde liallaroii la 

fnente de agua fría y cnstalina 

y. no lejos, la profunda cucva de 

San Sergio con nn altar, en cuyo 

Sagrario depositaron la divina Sangre y en la gruta las demas rcliquias. Sobre csa cucva se edifico mas 

tardc, según diccn, cl San.tuario de San Pedró de Roda, en cuyo altar figuraron las reliquias de cse gran 

apòstol. Para protegerlo se levantó un castiUo en la cima dfl monte, al que se dÍó el nombre del Sal

vador, por las rclicjuias que del divino Maestro se guardaron. También a la ciudad de La Vall, que no 

es el pucblecito de boy, se le aííadió cl t i tulo: «de Santa Cruz de Rhoda.» 

En cuanto al castillo de Kundry, la dama de la que el mago se valió para pci'dcr al l'cy Amfortas 

y arrebatarle su lanza sagrada, siendo continua .tenración de los caballeros del Santo Grial, ^mo podria ser 

la misma hermosa y disoluca dama del castillo de Carmanso, que algunos escriben Crumsar, empenada 

en scducir a los nobles caballeros de la Tabla Redonda?. . . De cstc castillo se apoderaron los franceses 

el 20 de junio de 1285. Ademas, dcbajo del castillo de San Salvador, hubo cl de la «Piíía Negra». ^Se-

n'a pi del maldito Klingsor.. .? 

Poderosísimo fuc el monasteno de San Pedró de Roda, levancado sobre las ruinas de un viejo 

santuario, que alsjunos cronistas aseguran existia ya en ciempo de los godos, lo que no se ba podido 

comprobar, si bien es ciprto que cl abad Oliva, en cl afío 1022, a la consagración del «nuevo» .templo de 

San Pedró de Roda. Importa scnalar, ademas, que no faltaren en los dominíos del santuario lagunas y 

estanques, boy completamente sccos, que bien pudicron ser donde Parsifal, ignorante de que en los do

miníos del Santo Caliz estaba probibida la caza, mató al cisnc. Tampoco falta la gruta en que Gur-

ncmanz vivió, ni c! precipicio simbólico del pccado, ni las sclvas que ocultaban cl ccnobio, ni la Ciudad 

de Montsalvat, ni el lugar desierto que Klingsor convirtió en jardín de placeres. 

Como pucde verse, el parangón no Ciciie rival con esc montc del Pirineo ampurdanés. Claro que 

tal vez ((Lobcngrin» y ciParsifab) se reducen a mcras leycndas pcro, ^jquién pu;^dc ascgurarlo? N o olvi-

demos que Wagner recogió cl argumento del pucblo que, a su vcz, lo aprcndió de los trovadores los 

cuales solían basar sus cantos en sucesos mas o mcnos vprídicos. De ser así, ningún paraje como cl de 

San Salvador ofrecería mas similitud, por concurrir en él todas las circunstancias de las leyendas wag-

nerianas. Sus moradas del vicio y de la virtud, sus selvas y lagunas, amén de sus monjcs guerrcros, que 

en la Edad Media cstuvicron por menudo en pugna con reycs y nobles, disidentes de la santa doctrina. 

D e abí que la Iglcsia les concediera sendos privílegios, pudiéndosc ganar grandes jubileos de perdón 

como en cl Vicrnes Santo de (iParsífal». M a s el apego a lo tcrreno destruyó la creencia del ideal celeste, 

como en el «Lobcngrin» y el «Parsifal» el dcscreimicnto disipó el prodigio. 

N I hérocs, ni cruzados, ni Kundrys arrepcntidas, ni Amfortas contntos mtentan ya subir las sen-

das del Montsalvat. La Sangre del Salvador y la santa Lanza con que Longinos abrió el divino costado, 

estan custodiadas en Roma, donde lucha para orientar a la bumariidad Pío XII, el representante de Cris-

t o : único videntc qujs sufre por la hcrida de Amfortas , es dccir, por la del dcsdicbado mundo actual 

tan atosigado de amcnazas y martirios, de los q u e solo la santa Lanza simbòlica de la gràcia del Sal

vador lo podria libertar. • •" . ., . . • -
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Visi 1 isitas a Las excavaciones de la L·-iudad en erica 
de Ul las t re t 

Desde que la Diputación Provincial de Gerona adquinó los cerrcnos afcctados por el yacimiento 

indígena de Ullastret, se incrementaron nota b Iemen te aqiiplla.s excavaciones, que vienen realizandose 

por campanas anuales, con subvenciones de la Corporación, a las que se unen las del Estado, conce-

didas por la Dirección General de Bellas Artés. 

Debido al crecmiiento e importància qu,e van adquiriendo paulatinamente aquellos trabajos, 

y merccd a la importància de los hallazgos, ha motivado que las visitas al lugar de las excavaciones 

aumenten constantcmence, lo que tambicn Í̂ S debido a la divuigación cada dia mayor del yacimiento, 

como se vienc hacicndo a través de conferencias, proyeccioncs del film ccEl oppidum de Ullastret» 

y ocros ac.tos analogos. 

Durante los meses transcurndos del presente ano, cabé destacar, entre otras, la visita de los 

alumnos de la Sección de Historia de la Faculrad de Filosofia y Letras de la Universidad de Barce

lona, acompanados de los Catedraticos Drcs. Pericot, Ripoll y otros. En dicha visita, qup comprendía 

dos cursos de la Facultad, mas algunos asistentes que se adhirieron, se practicaron excavaciones estra-

tigrafícas en el yacimiento, que se encontraba entonces en su octava campaiïa de trabajos. 

O.tra visita fuc la realizada por un gtupo de Dclcgados Locales del Servicio Nacional de Exca

vaciones Arqueológicas de la provincià de Barcelona, acompanados del Delegado de Zona, I lmo. senor 

don Luis Pericot, del Diputada por Barcelona Sr. Pons Guri, del Prof. Ripoll y otros de^tacados miem-

bros de la arqueologia barcelonesa. 

Acompanados del Director del Centro Coordinador de Bibliotecas, Sr. Mirambell , estuvleron 

los componentcs del III Cursillo de Orientación Bibliogràfica, presididos por el Vicepresidente de la 

Corporación, Dr . Figueras Reixach. E n dÍcho cursillo asistieron 60 inscrites. 

A iniciativa de la Presidència de la Corporación, visitaron asimismo el yacimiento, ya una 

vez terminada la camparia, los alumnos y profesores del ultimo curso del Instituto Nacional de Ense-

ííanza Mcdía de Gerona y Figueras, y al mismo tiempo los de la Escuela Normal del Magisterio, 

{Continua en la pàgina 70) 
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LA IGLESIA PRERROMANICA DE SAN 
JULIAN DE BOADA 

Por MIGUEL OllUfí PRAT 
fjpoderado del Servicio de Deíensa 
del Palrimania fírtistico Nacional 

El Bajo Ampurdan vicne siendo hasca cl pre- por cntonces conocidos por Manuel Gómez M o -

sente la comarca gerundense mas densa en mo- reno, en su estudio general del arte mozarabc es-

numentos y restos constructivos que, sm lugar a paííol {Jgíesia Mozarabes. Arte esfanol de los si-

dudas, pcrccneccn al període de florecimiento y ex- glos IX al XI. Madr id , 1919). Muchos son los 

pansión de la arquitectura prerromanica en Gata- urabajos pos.teriores que podríamos citar, tanto de 

luiía, a la que también, sin fundamcnto muy exac- conjunto como obras generales donde el tema ha 

to, .se le ha Uamado mozarabc, tcniendo en cuenta sido csbozado, y los no mcnos interesantcs, los cs-

la sjsmejanza de estos cdifícios con aqucllos de tie- tudios monografícos sobre monumentos analogos,' 

algunos de los cualcs podríamos 

relacionar con el nuestro de Boa

da, trabajos que se reficrcn tanto 

a Iglesias cacalanas y a otras sï-

tuadas eh lo que son hoy tlerras 

del Rosellón y aún del Langue-

doc, basta acabar con el volu-

men V de Ars Hispaniae, debido 

a Gudiol Ricart y Gaya N u í í o : 

Arquitectura Romànica. 

Però no se traca aquí de dar 

un estudio exhaustivo del monu-

menco, tema que rjeservamos pa

ra mas adclance, una vcz llevada 

a cabo la total re^cauración de la 

iglesita de San Julian de Boada, 

cuyos trabajos comprenderan a 

su vez la limpieza y cxcavación 

de su^ contornos, con lo que po

drà aportarse, sin ningún genero 

rras castellanas fechados por los mismos sigles a de dudas, luievos detalles al conocimicnto de tan 

que pertenecen los nuestros. importante menumenco ampurdanés, una vez rel-

El intercs de tales monumentos y su època, jun- vindicade a su prístino aspecte original, tras la ad-

co a la cscasez de los mismos en contradicción a la quisición del mismo por la Diputación de Gerona. 

riqueza del remanico en estàs tierras, ha dado mo- En estàs paginas de REVISTA DE GERONA dcbc-

tivo a qup los edificies anteriores a los últimes ha- nies, per el memento , dar cuenta del interès ar-

yan sido menes tracados. queológico del monumento , de su estructura, filia-

En Cacaluiía se remonta a una cincuentena de cíón estilística y cronologia, para valorar, en lo que 

anés escasos el cenocimiento de esa arquitectura, cabc, un edifïcio declarado Monumen to Nacional 

Distintes monumentos esparcidos per la rcgión por Decreto de 3 de junie de 1931, y que desde 

fueron estudiades d^ísdc cntonces, con la denomi- mucho antes de aqujslla fecha hasca la ac.tualidad 

nación antes akidida de mozarabes. h^ permanccido en cl mas cspancoso de los aban-

E n 1909 es cuando per primera vez se plantea dones y someCido al oprebio de ser destinado a 

cl estado del problema en una obra de conjunto, usos inadecuadoí e innobles, a permanecer privado 

el velumcn primero de L'Arquitectura rorrianica a de su visita, y ello a pesar dp no poces esfuerzos 

Catalunya, de José Puig y Cadafalch y la colabe- llevades a cabo tanto por la Cemisión de M o n u -

racion de Antonio dp Falguera y J. Geday y Ga- mentos, en un principio, continuades por cl Patri-

sals. Anos mas carde son tratados los monumentos menÍo Arcístico mas tarde y secundades siempre 
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poi' la autoridad y por ia Corporación; però nada 

era posibic ante las circunscancias que conciUTÍan 

a esa iglesira, hoy afortunadament^ reivindicada 

de aquella denominación de vcrgüenza nacional 

que el estado en que se hailaba Ic había deparado 

últ imamente. 

En cfecco, nucstro monumento se encuencra em-

plazado sobre un pcqucno altozano, en ei lugar de 

San Julian de Boada, termino municipal de Palau-

Sator, del que le separan unos quiníentos metros. 

Pertenecp ai partido judicial de La Bisbal, de cuya 

capital bajoampurdanesa dista alrededor de 7 K m . 

y 34 de Gerona. 

Esta pequena eminència, muy cerca de Pals, ante 

un paisaje maravilloso, ccrrado al nort;e por los 

mentes de! Montgr í y la cordillera pirenaica, ba-

cia ei sur y oestc por ias Gabarras, por ia parte me

ridional Ciene muy cerca ei Mediterranco con la 

piaya de Pals y las islas Medas, mientras qu/; por 

poniente io jalonan los montícuios de Peratailada, 

cubiertos de pinarc,s y olivos. Es solar anciquísimo 

que aparece cnciavado fn una zona donde, aparce 

algunes testimonios prchisróricos aislados, pertcne-

cientes al Neolítíco, guarda muy próximos los res-

tos del sepulcro mcgalítíco de Puig Roig, Torrent, 

que es una magnífica galeria cubiprta; otros yaci-

mientos ibéricos y algunas estaciones romanas ro-

dcan su ambiente en un país abícrto a todas las 

influencias. Ei Cristianismo arraigaría muy pronto 

por esas tierras, y a .través de A m p u n a s se forma-

rían en los primcros siglos de la Alta Edad Media 

algunos focos de población cristiana cuyos tfstigos 

van siciido iocalizados por las tierras ampurdane-

sas a que aludimos. Llegados a los tiempos caro-

iingios, casi los úmcos vestigios constructives que 

tcnemos en la provincià se albergan en nucstra 

zona. El absíde cuadrangular de Canapost es tes

timonio de aqujslia època, y de su arquitectura, 

l·ioy en período de valorización por las rescauracio-

nes iievadas a cabo por la Dipu.tación y cl Obis-

pado conjuntamente. * . 

EL M O N U M E N T O . — San Julian de Boada 

es una iglesita de nave única c irregular con nota

bles difercncias en ^1 grueso de sus muros. En su 

reducida planta se acusan dos cuerpos scnsiblc-

mente diferenciades (fig. 1 y lam. I y II). El tes-

tero, que es un absidc trapecial cuyos muros iate-

ralcs tijsnden a convero-cr bacia el fondo, a fín de 

concentrar la atención sobre la partc principal dei 

santuario: el lugar de empiazamíento del altar, 

como ocurre en otros casos analo^os de la misma 

època y posteriores. Mide este pequeíío abside tres 

metros en sus costados, a excepción dei muro de 

fondo, que no rcbasa los 2,50 m. U n a sola venta-

nita de derrame simpie con arco de b;!rradura for-

mado con piedra pizarra, igual a la que vemos en 

el absidc de Marquc t , iglesia prerromanica muy 

importante cerca de Manresa, con la que muestra 

tantas analogías la d^ Boada que estudiamos. Otra 

abertura en la csquina pròxima ai arco triunfal, en 

el muro meridional dei presbiterio, probablcmente 

practicada en època posterior, o cuando menos re

construïda. 

La separación de la nave con el tcstpro viene 

seííalada por el arco triunfal y por una mayor cle-
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vación del presbiterio. Otro arco, el total, apeado 

sobre recios pilarc^ de sillarcs cuadrangulares de 

pipdra del país, dispucstos a soga y tizón, refuerza 

la nave y aparece en situación descentrada en su 

scntido longitudinal, dando lugar a dos tramos de 

nave difercnciados en sus nicdidas de longitud e 

incluso de ancbura, como pucde juzgarse por la 

planta de la figura 1, a escala 1 : 100. En total la 

nave mide 8,50 m. de longitud interior, 4,50 de 

ancbura junto ai hastial, que es la partc mas am

plia; casi 4 a ios pies del arco toral, para acabar 

con 3,50 en el inicio del triunfal. Las irreçularida-

des, por canto, de cste singular monumento son 

bien patentes; en general la nave toda tiende a' 

convcrgcr bacia el tcstero, par.tiendo de su base del 

hastial, pot los motivos antedichos. Recuérde.se la 

planta de San Pedró de Roda, monumento msig-
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ne, obra capital de arquitccciira para pi occidcnte das irrcgularidades de planta en la recien.temente 

europeo, que en algunas de siis principales estruç- descubierta iglesia de San Miguel de Sournia, ya en 

turas se nos aparece bien poco alcjado cronològica- las Corbières, hacia el extremo septentrional de cx-

niente del que ahora nos ocupamos. pansión de la arquitectura prerromanica en Francia. 

Figura 2. fítz^io ex'.erior Sur. ídibuios F. Uenlàs) 

Caso curioso que observamos pn Boada es que 

a pesiíi" dç las mencionadas diferencias de su planta 

y de la desviación del cjc de la misma en llegando 

a la entrada del presbitcrio, cabé al arco .triunfai, 

ps el alto sentido de unidad y proporción que se 

acusan en cada uno de los conipartifnientos del 

ediíicio, por otra partc obrado con una tccnica dcs-

cuidada y pobre, lo- que corre parejas con su con-

dtción de iglesita rural. 

Escàs caractcn'sticas de la planta de Boada no 

las hallamos en San Mart ín de Fonollar, en el Ro-

sellón, termino df Maureillas, departamenío de 

Ceret, en la vertiente opuesta de las Alberas, con 

la que tantas analogías presenta en cuanto a su 

estructura general y siemprc citada como construc-

ción comparativa. Si, en cambio, aparecen las cita-

En cuanto a la planta y aún en otros aspectos 

de la estructura del edificio, muchas comparació-

nes con Boada las escablecen dos nuevas ia;lcsias 

prerromanicas ampurdanjssas, ambas semiarruina-

das, dcscubiertas por nosotros y todavía practica-

mente méditas como talcs. Se trata de la de Palol 

de la Baulona, citada también como Palau o Pa

lol sa Bauloria, en termino de Vilafant (Alto A m -

purdan) y la que se balla en un valle perdido en

tre las Gabarras, en San Clempntc de Peralta, ter

mino de Pera,tallada y conocida por l'església vella 

en el manso Vidal. Las citas documentales poste-

riores de la primera, en lo conocido, no anteceden 

a 1167, en Canto que a la spgunda se le refiere un 

precepto de Carlos el Calvo dado en Tolosa el 

11 de junio del ano 844. EUo aún sin olvidar ocras 

A. B C. D. 
Figura 
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iglesitas gerundense^ muy dignas de cencr en ciicn- casi único en Cataluna, y sin par en cuan.to cono-

ca, tales como ía de San Roman dp las Arenas, en cemos de aquellos siglos». Motivos muy parecidos 

San Lorenzo de las Arenas (Flassa), medio scpul- los aporta la decoración de las cornisas exCernas del 

tada por los aluviones del Ter, la que esperamos abside d^ Canaposc en su partc primitiva. 

excavar por creerla mas antigua que las demas. Volviendo al perfil del arco triunfal, nos encon-

Otra, de dedicación desconocida, en térmmo de cramos en el tipo mas frecucnte en cl prerroma-

San M o n . Para todas ellas hace falta un estudio 

completo, y sin duda apareceran mas por la zona 

meridional de las Gabarras, donde no es desenca-

minado se haliara otro núcleo de arquitectura pre-

romanica que en algunes sitios se vislumbra. 

E n cuanto a la Í2;lesÍta df Palol la Bauloría, una 

cita se halla en Juan Atnaud de Lasarte, tras nues-

tra identificación de la misma, Notas sobre igle-

sias prerrorrianicas {Anales y Boletín de los Museos 

de Arte de Barcelona, vol. VI , 3-4, 1948). Sobre 

ambas iglesjas últímampnte cifadas esta en publi-

cación un trabajo nucstro, Contribución al arte pre-

romanico ampurdanés. Nuevos monumentos inè

dites: Palol sa Baiiloria y Peralta. Oíros rnonn-

mentos reivindicados. Premio Antonio de Pui^ en 

el Certamen Hiscórico-Literario de Figueras del 

pres.encc ano. 

Ocras características ínternas de Boada y mas 

importantes para la historia de la arquitectura, ra-

dican en los arços de sustenraclón de las bóvedas, 

apeados sobre macizos contrafuertes. Tan to cl arco 

triunfal (C-D de la plan.ta de la fíg. 1 y de la fíg. 3) 

como el toral (A-B de las mismas figuras y lami-

nas IV y V) presentan acusada forma de berradu-

ra, esa bcrradura que tanto ha dado que bablar, 

puesco que según su perfil puede ser de tipo visi- ^j^o catalan, idénticos los baílamos en Sant Quirse 

godo o mozarabe. En Boada tenemos como mas ^ç. Pcdrct, en Berga, en los altos valbs del Llobre-

acusado el arco triunfal o de la capilla, que se gac, iglcsia citada por primera vez en 983, però 

mucstra excediéndose un poco mas de un tercio que hay que suponcr existiria de bastante antes 

del radio en su prolongación por bajo de! semi- y había ostentado cubicrca de madpra. Posee ab-

Lamina \U. San Julian de Boada. Cimacio deí arco Irjunfaí. 
(Folo Rrchivo Mas) 

circulo, como hace 

notar ya Gómez M o 

reno, con lo que re

sulta un arco de he-

rradura de tipo visi-

godo {fíg. 3, C-D, y 

figura 4) con una ar-

quivolta retraída con 

respecto a las jambas 

e impostas, que se 

adornan escas últimas 

con moldura,s de file-

tes y puntas Uamadas 

dientcs de lobo o de 

Sierra (lam. III), que 

Figura 4. San Julian de Boada. 
Testero y arco In'unfaJ. 

(de Gómez Moreno) 

side central cuadrangular, arços en herradura de 

forma visigoda y aparejados típicos en optis spica-

ziim en el exterior, como cambién aparcce en Boa

da. Dentro del mismo grupo cabé colocar la igle-

sia ya citada dj; Marquct , con muy iguales carac

terísticas a las ya apuntadas. Ambas parccen ser 

las mas antiguas y mas próximas, por tanto, a la 

disposición visigoda. A ellas seguiria en el orden 

de datación San Julian de Boada, para no citar 

otros cjemplos que los mas conocidos y tradicio-

nales del país. 

El otro arco, el toral, en cambio, es el mas ne-

tampnte mozarabe en su perfil entre todos los de 

Cataluna, siguiendo la clasificación propuesta por 

Gómez Moreno {figs. 1 y 3, A-B, y laras. IV y V) 

ai decir de Gómez Moreno, p\ llustre arqucólogo parecido ai de Olèrdola í;n el Panadés y acercan-

y tratadista de arte, tantas veces citado: «modelo dose a los de las iglesi.tas últ imamcnte idcntifica-
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d;i.s de Palo! de la Bauloi'ia y de Snii Clemente de 

Peralta, cítadas, y ai del cnicero de Canapost, que 

con los dos últimos cjemplares tenemos los mode-

los geograficos mas próxiiiios a Boada y probable-

mente mas cont.emporaneos, con la proiongación 

en curva de esos arços hasta el semirradio, habida 

Clienta, por otra parce, de la gran scmejanza del 

dcspiezo en la obra de los pilares del arco toral de 

Boada y los que apar/scen en la arruïnada iglesita 

de Palol la Bauloria de Vilafant. Por ultimo, en 

Boada, los cimacios de cs.te arco apareccn fucrce-

mente moldurados —en oposición a los del arco 

triunfal tan sobnamentc angulosos—, con nacela 

y un pequeíío semibocpl debajo (fíg. 5). Las dove-

las de ambos arços son estrechas y m u y bien ta-

lladas, típicas de esa arquitectura. 

Con todo, parece muv justo considerar una fe-

cba posterior a ese arco en rclación con el anterior 

y la cabecera de la islcsia, mas si tenemos en cucn-

ta que ^e nos muestra una independència evidj^nte 

muy clara en sus .tres distmtos comparcimientos 

bien deslio;ados, solo ado-

sados unos a otro,s, dctaíle 

que muy bien se pcrcibe 

en el exterior, en cuyos pa-

ramentos asoman los mon-

caiítes de los arços, es de-

cir, los de separación de 

construcciones como si liu-

biesen sido Icvantadas en 

distintas épocas cada uno 

d,e los tramos, o es que en 

ultimo termino cl faltar la 

trabazón entre los cucrpos puede ser causa de evi

tar posiblcs peligros de ruïna o desplome en al2;u-

nas de las parteí de la fabrica del edificio y que 

arrastrara consigo las otras en caso de hallarse uni-

das entre sí. 

N a d a mas podemos decir del interior del tem-

plo, sinó que en el hastial aparece otra ventanita 

que también se remata con arco de herradiira. En 

la esquina de pste mismo frontis se ve una puerta 

tapiada, sin duda de època posterior, que comuni

caria con la pequefía casa rectoral que en ruinas 

aparece en la partc oestc del edificio (ver lam. V) , 

mientras que la puprca de entrada al templo se 

halla en el costado sur del niismo, abierta a me-

díodia, lateral como se acostumbraba en la època. 

Esta puerta de entrada, sin duda dp origen anti-

guo, sufriría una restauración liacia la època gò

tica, y arruïnada posteríormente, cuando el aban

dono del templo, fuc de nuevo reconstruïda en 

1948 por el Servicio de Defensa del Patrimonio 

Arcístico Nacional, que a las órdpnes del Arqui-

tccto de la Zona, D . Alejandro Ferrant, a su vcz 

reparo los cejados en general, que se hallaban m u y 

malcrechos, y rehÍzo en su forma original el arco 

toral, que de antiguo había cedido a las presionps 

laterales de la bóveda. En los testos que quedan 

de aquel arco de entrada interior, de intradós m u y 

tosco, se observa también un perfil de hpiradura. 

Ya en plena època romànica, en un momento 

avanzado del siglo xiii, un anómmo pintor decoro 

esta Iglesita, cuyas pinciiras murales son hoy con-

servadas en cl Museo Dioccsano de Gerona, reco-

gidas por pi Excmo. y Rdmo. Sr. Obispo Dr. don 

José Cartana e Inglés —que tanto interès ha de-

mostrado para la reivindicación del monumento— 

para evitar la destrucción de las mismas. Queda en 

çUas partc del Pantocrator y del apostolado. Obra 

coetanea de i^ual desconocido autor seria la deco-

ración, que .se conserva casi completa, del abside 

del vpcino lugar de Fontclara, en el mismo ter

mino de Palau-Satoi", donde aparece el Pantocrator 

rodeado del Tetramorfos sobre el apostolado en 

hilera sentado, en presencia de los Ancianos del 

Apocalipsis. 

Asimismo dcscnbe una li^era herradura la bó-

v.eda del tcstero, que se desvia hacia fuera. Ello ha 

Figura 5. San JaUan de 
Boada. - flrco íoraí 

(de Gómez Moreno) 

Làmina W. San JuJian de Boada- - P.rco toral. {Fot. Duixans] 

dado motivo a la existència de una repisa-sobre 

los muros, utilizada para la colocación de los cin-

drios, que sostendrían a su vez un entrelazado de 

canas muy perfecto cuya impronta queda visible 
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en muchas parces de la bóvcda. La cubicrta de la 

iglesia esta rcíiiclta con bóvcda de caiíón segiiido 

que alcanza la totalidad de la nave. La tecliumbre 

exterior, que hoy aparece solucionada con tcjas de 

tipo arabc, oculta debajo de ella restos de la pri

mitiva cubierta de lajas de piedra pizarra, como 

pupde verse en los bordes del cejado por donde 

aquella^ asoman. 

En el aspecto cxterno, bien pobre se nos aparece 

ei monumento , como puede verse en las ilustracío-

nes. Es obra de mampostería vulgar, con despiczo 

cornpnte dcsbascado y algunes sillares cuadrangu-

lares en los angulos para resolver las esquinas y 

otros pocos en la separación de ambos cuerpos del 

edificio. En algunos lugares del paramento se ve 

la clasica disposición de piedras colocadas en for

ma de cola de p.escado, el llamado O^Í/J spicatum, 

modalidad de construcción antiquísuna y tècnica 

ya de tradicíón romana que parece no va mas alia 

del siglo XI, y motivo frecuentísimo en los monu-

mentos coetaneos a Boada v en todos los que cira-

mos en el prcsente trabajo. 

Sobr,e la espma del arco tnunfal, en lo que seria 

el t ímpano, aparecen los pilarcs cuadrangulates que 

sostcndfían las campanas y forinaban la espadana, 

también posterior, aunque poco, a la construcción 

de la iglesita. Su aparejado con síllarejo cuadran-

gular de tamano peqneüo mdica ser obra romànica 

del siglo xr, o del siguicntc codo lo mas, la cons

trucción de esta espadana. 

M u y parca es la documentación que hasta nues-

tra època ha llegado con referència al monumento, 

o cuando menos la que nos es conocida. Según cl 

trabajo de Pictte Ponsicb, rclativo a las Iglesias 

niozarabes de Sournia, aparece ci.tado Boada en el 

afío 934. Otra vez se menciona en un dociunento 

de 1126. E n testamento de 1131, Ramon Beren

guer III la cede a los canónigos de la sedc gerun

dense para la obra de la catedral. Finalmente, Al

fonso I recibe, entre ocras, a esta iglesia para su 

protección y amparo. 

La cronologia del monumento, tenicndo en con-

sideración todos los antecedentes expuestos y su 

arquitectura, queda perfectamente situada en totno 

a la mitad del sigio x. 

La iglcsia de Boada representa un bito de pri-

merísima magninid dentro del cicló de estos mo-

numentos de tradición visigoda local, del que se 

conocen bien pocos ejemplares, y menos aun en 

un estado de in.tegridad, como es cste que la Di-

putación Provincial acaba de adquirir para inte-

gratlo a su patnmonio. 

Umina U. San Juliàn de Boada. - flrco foral s' haslial 
(Fot. Duixans) 

Es, pues, a la Presidència de la Corporación, 

regida por el entusiasta celo y amor a la província 

de D . Juan de Llobet Llavarl, y a ta Ponència de 

Educación, Deportes y Turismo que ostenta don 

}uan Junycr de Bodallés, y al pleno todo de la 

Diputación, a quicn debcmos cl que una obra de 

arte de indiscutible métito baya sido salvada, des-

pués de largos aúos de lucba y de laboriosas ges

tiones que ya fueron imcíadas por D . Cosme Ca

sas Camps. 

Justifica plenamcnte el alto interès de la adqui-

sición cl becbo bien manificsto que ha llevado con-

sigo, demostrado por la felicitación unànime que 

la Corporación ba recibido por su procedcr, por 

parte del Ministerio de Educación Nacional, de 

la Dirección General de Bellas Artés, del Servicio 

d,e Defensa del Patrimonio Artístico Nacional, de 

las Delegaciones de Excavacïones Arqucológicas y 

de las Reales Academias de Bellas Attes de San 

Fernando, de M a d r i d ; y de San Jorge, de Barce

lona, así como de Amigos de los Museos y de 

cuantas doctas corporaciones y cntidades afines han 

Ileeado en conocimien.co del hecho. 

Confïemos ahora ya que la restauración y lim-

pieza de Boada acabe muy pronto en dignificar tan 

prcclaro monumento de nuestro pasado. 
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CRÒNICA CULTURAL 

VISITANTES ILUSTRES EN EL POBLADO DE ULLASTREI 

Prestigiosas e llustres pcrsonalidades visitaron el día 2 Acompanados del scnor de Llobet y asesorados en sus 
de enero del corricnte ano, las excavaciones del poblado explicaciones por el d o a o r don Liiís Pericot, Delegado 
preibérico de Ullastret. Regional de Excavaríones y don Miguel Oliva, Director 
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Grupo de pro/esores y académicos, con el senor de Llobet, en su visita a L/JJtsIreí 

Invitados por el senor Presidentc, don Juan de Llobet. del Recínto y Jefe del Servicio Provincial de Excavacío-
se trasladaron a aquel rccinto el doctor don Alberto del ncs de la Diptitación, efectuaren la visita para conocer 
Castillo, el doctor don Juan Ainaud, el laureado escultor los ïmportantes hallazgos de la VIII Campana, actual-

don Fedcrico Mares ; los doctores Terradell y Ripoll; el mente en curso, que pone nuevamente de manifiesto la 
agregado cultural del Consulado General de los Estados trascendcncia de estàs excavaciones únicas en el país, 

Unidos de Barcelona, Mr . Hart , y el académico don Ra- como preibéricas. 
món Reiff. 

CRÒNICA DE LA PROVÍNCIA 

Aetividades de la ^sociación de Música de Figueras 
El curso actual, séptimo a partir de su fundación, se 

ha desarrollado en la Asociación de Música de Figueras 
con el mayor éxïto y rcgulandad. 

Pese a las dificultades que aumcntan anuaimcnte, éstas 
han podido ser vencidas —gracias a la subvención, en 
parte a las ayudas rccibidas, entre ellas la de la Dipu-
tación Provincial—, alcanzando el mejor tono la mayo-
ría de las audícioncs. 

Inauguro la temporada la Orquesta de Camara de 
Solístas de Barcelona, cntidad que logró el beneplacito 
mas unànime bajo la dirccción de Domingo Ponsa. 

Dent ro la cabida que se da siempre a los artistas es-
pafíoles, quedo incluído cl pianista Juan Padrosa, natural 
de San ePliu de Guíxols, quien confirmo los lauros ai-
canzados en el extranjero, al igual que Narciso Yepes, 
guitarrista de prestigio mundial, uno de los mejores em-
bajadores de nuestra música y del espanolísimo instru
mento. 

La música de camara enconcró en cl trio Klemn unos 

buenos cultivadores y la vocal una buena íntérprcte en 
la japonesa Kunic Iniai, cantante de bucna voz y estilo. 
U n buen conjunto —pacrocinado por el Consulado de 
su país— lo fué el Delf-Madrigaal Kour, al cual obse
quio dclicadamente el Ayuntamicnto de la ciudad en la 
visita efectuada a la Casa Consistorial, cruzandose unos 
slmpaticos parlainentos entre el Sr, Cónsul de Holanda 
y cl Sr. Alcalde, quien les dió la bienvenida. 

Entre los solistas, destacaremos a la gentil pianista 
Alda Belasic, al violinista Avrii-Blachctt, a quien acom-
paííaba el conocido Tassó Janopoulo, Virtuoso d e gran 
talla mostróse el norteamericano Stanley Weíner, violi
nista expresivo y técníco excepcional, quien cerró el 
curso acornpafíado de la meritísima Maria Canela, com
patriota nuestra. Una importantc casa editora de discos 
le encargó la grabacion de todas las danzas espanolas de 
Sarasate, de cuyo autor es u n gran especialista. 

Y con lo dicho, queda reseííada la acàvidad musical 
de la Asociación Figuercnse. 
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El Almirante Bernardo de Vilamarí 
Por RfíFfíEL TORRENT ORRI 

Premio rfe la Excma. Dipulàción Provincial 
en los Juegos Floràlei de Getona de J957 

SUS A N T E C E S O R E S 

1. Sobre el primitivo solar àe los VHíimnri. 

Parccc ser que cl lugar de ongen de los Viki-

marí fiic cí tjuc ostcnra este nombre, en cl ccrniino 

de Vilademuls, parcido judicial de Gcrona y co

marca del Bajo Ampurdan , 

La iglesia parroquial de este lugar se cita en el 

ac;a de dotalicio de la enfermería del monasterio de 

Banolas, hecha en 1193, con ei nombre de Vilama' 

rino (1), \' tiimbiéii se menciona en un documcnro 

del ano 1269 y, en erro. del 1362, con cl nombre 

de Sancte Mnric de Vilbrnarino (2). De la iglcsia 

romànica que data del siglo xn, solo resta ía partc 

inferior del campanario y la puerta de ingreso, ac-

tualmence tapiada, en cl muro meridional, forma

da por eres arços en dcgradacion adornados de ro-

setas en relieve. Sobre estos rcscos, se edifico otra 

ielesia, en cl sisiio xvii, 

N'Iucbos apellidüs catalanes y de la misma co

marca del Bajo Ampurdan (Mcdinyà, Faràs, ecc), 

adoptaron ,el apeihdo de sii lugar de origen, però, 

ademas, así lo hace creer en el caso de los Vilamarí 

la donación que, con fecha 7 de abril de 1098, lla

cen los hermanos Pedró y Adalbcrto Bernardo de 

Vilamarí a la Canontría tic la Sede de Gerona de 

una qíidrteriida (cxccnsion de tierra de una cuarCera 

de sembradura) en ia parròquia de San Genis de 

Orriols (Oriols), condado de Gerona (3). 

Hay que teiifr prcscntc que esta parròquia linda 

con la de Santa Maria de Vilamarí. Por consigiuen-

te, los hermanos Pcdro y Adalberto Bernardo de 

Vilamarí, propietanos de tierras en Orriols, radica-

ban en el luí^ar continuo de Vilamarí, io;narandose 

SI ya cntonces Eormaba parte de la Baronia de Vi

lademuls —como sucedió mas tarde—, la cual se 

remonta al siglo xi. 

Mi bucn amigo y competente investigador 

D . Fernando Viader Gusta, de Parets d 'Empordà, 

lugar también pertenecientc al termino dp Vila

demuls, accedicndo amablcmente a mi ruego, me 

indica que no exíste rastre alguno en la parròquia 

de Vilamarí de la família de estc nombre ni ves-

tigio alguno de la Edad Media que pudiere enla-

zarse con ella, aunque crec que los Vilamarí tienen 

Escudo de íos í/iíamari 

Luego, aííade textualmente; «En el archívo de 

casa hay un cstablecimiento de la borda llaniada 

Rossa, de Terradcllas, 

a favor de Guillermo 

Rosscr, de fecha 1347 

y en él la força dita 

de Roca, de Vilamarí 

ql·ie lít posseien Gui

llem de St. Esteve i 

la seva esposa Ala-

mandíi. Es la única 

noticia que poseo de 

la existència de dicha 

casa de caballeros. 

^Serian succsores por 

compra o por Imaje 

de los Vilamarí? 

jiSería esta forcia la cuna de elles? Todo son po-

sibiíidades. Lo único cicrto es que en tal fecha, 

ano 1347, cuando aquella familia desplegaba ya 

todo su esplendor pn Cataluna, no tenia nada que 

ver con Vilamarí, ni menos con la casa feudal de 

la «Força de Roca» (4). 

Pronto veremos como cicrtas familias son nom-

bradas indistintamentc con su apcllido o con el 

nombre de su feudo. Si pudiésemos saber el ver-

dadíro origen gentilicio de aquel Guillem de St, 

Esteve y de su esposa Alamanda, cal vcz tcndría-

mos la sorpresa de saber que tambicn cran de aque

lla ilu,stre família. 

Luis G, Constans, M . D . , en su trabajo «La 

Canònica de Santa Maria de Olivas» (5), sita en 

la parròquia de San Esteban de Guialbes, conti

gua a la de Santa Maria de Vilamarí, nos pro

porciona un interesante dato que, unido a la do

nación de los dos hermanos Vilamarí, antcs re

ferida, casi confirma proceder de esta última parrò

quia la nobic família de los Vilamarí. Guillermo, 

prior de ia Canònica de Santa Maria de Olivas, 

suscribc como testiço una venta otorçada, en el 

ano 1373, por cl caballero Bernardo de Vilamarí. 

Aunque no diga M n . Constans en dondc radica-

ba el inmucblc objcto de venta, es de suponer pra 

en el termino parroquial de Vilamarí, cuando el 

documento en dondc consta la noticia procede del 

Archivo de la masia Riuró, de Vilamarí, y firma 
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como testigo el cicado prior Guillermo que residia ccsivas rcscauraciones, por haber sido coi^vertida en 

muy cerca. casa dp labor. Este castiIlo fiié ociípado por los ca-

Las armas del escudo de los Vilamarí son : cm- balleros templarios, sus presuntos constructores. 

co barras de placa y cinco de guies (fig. 1). Los autores de Espana Sagrada nada nos dicen 

sobre el lugar de origen de los obispos de Gerona 

2. Los Vilamarí de Boadella. Bernardo y Guillermo de Vilamarí. Quien escribe 
crce que procedcn del solar de Boadella por cl mo-

Ya en el siglo xm, hay noticias de unos Vilamarí tivo siguientc : Ramon de Bacb, cl 27 de enero de 

que no radican en el lugar de este nombre. 1311, presta bomcnaje al Obispo de Gerona Bcr-

Arnaldo de Navata, ante testigos, cl 25 de mar- nardo de Vilamarí por razón de los diczmos de 

2o de 1242, presta homenaje ai Obispo de Gerona, Santa Maria de Argelaguer y de Tortellà que Ra-

Alemany de Aiguaviva, por razón del Sínodo de món de Bach y su diEunto padre compraron a Ra-

la iglesia de San Esteban de Bas que tienc por cl món de Vilamarí, y que ticne en feudo por la Igle-

Guilletmo de Vilamarí (6). sia y pot el Obispo de Gerona. Entre los testigos 

A . djs Navata, el 23 de marzo de 1242, presta de este homenaje, figura Guillermo de Vilamarino 

homenaje al Obispo Guillermo de Cabanellas por (no Vilamanno, como escribe erróncamente Botet 

razón del mas de Ramon de Palomera y de otros, y Sisó), Abad de San l-clix de Gerona (10). 

situados en la villa de Boadella, parròquia de San- Que fignrc como tCitigo Guillermo de Vilamarí, 

ta Cecília de Terrades, por el cuarto del diezmo sobrino —como veremes— del Obi.spo Bernardo 

què tiene de San Esteban de Bas, por venta que de Vilamarí, que le sucedió en la Mitra gerunden-

le hizo el Caballero G. de Vilamarí (7). se, en la pres.tación de homenaje de unos bicncs 

' El 1 de mayo de 1315, Ramon de Vilamarí pres- que habían pertenecido a Ramon de Vilamarí, quien 

ta homenaje al Obispo de Gerona, Guillermo de " ' os cuatro aúcs mas tarde, presta también home-

Vilamarí, por razón del diezmo del lugar de Boa- n.ijc —como quedo dicho— por razón del diezmo 

delia, en la parròquia de Santa Cecília de Terrades, del lugar de Boadella, nos hace suponer que exis-

y. de la mitad del diezmo de la parròquia de San tia un parentesco entre los tres citados Vilamarí. 

Vicente de precipi, los que tenia en feudo por el N o sabemos si pertcneció al mismo solar Bcren-

Obispo de Gerona (8). La parròquia de San Vi- gucr de Vilamarí, capican de la galera catalana que, 

centè de Principi esta situada, según el N o m e n - el 31 de mayo de 1305, luchó heroicamente con-
clator Geografir.o del Sr. Alsius y Pujol, entre la tra las galeras genovesas de Eduardo Doria, después 

de Riu y la de Bassecroda. que éste detuvo con engaiío a Berenguer de En.ten-

Ramon de Vilamarí, caballeto, de Terrades, en ça, almirante catalan, cuando acudió invitado a co-

eneto de 1346, dona a Guillermo Querol, su hom- nicr a la galera capitana genovesa. An te tan ale-

bre propio, una casa situada en cl nnsmo lugar, vosa craición, Berenguer de Vilamar! , con su gale-

en la Salvedad del Santo Scpuícro, con la condi- l'a aun no desarmada, defendióse con energia y va- • 

ción de que el referido permanezca en dicho manso lot admirables, sola contra las 18 galcras enemigas • 

como hombre propio de Ramon de Vilamarí (9). que le combatían por todas parces. Después de 

Los cuatro documentos antetiores revelan que perecer en la kicha iinos 300 genoveses, los tnpu-

los Vilamarí citados tenían su solar en Boadella, l^'n^es de nuestta galera tiivieron que sucumbir, 

parròquia de Santa Cecília de Terrades, o bícn en uno a uno, con su bravo capitan al frente, hasta no 

cl mismo lugar de Terrades. quedar nadie sobre el puente que pudiera arrojar 

La población de Boadella estuvo en la antigüe- . una azcona o cmpunar una espada (11). 

dad cerrada por murallas y restan aún algunos pa-

ramencos de ellas. La casa-fuerte o Castillo de Boa- 3. Dos obispos gerundenses 

delia lo tuvo la casa de Dou, de Barcelona. En cl 

agregado de Las Escaulas tanibicn cxistcn las rui- El mencionado Bernardo de Vilamarí, obispo de 

nas de un antiguo castillo. Se conserva una torre y Gerona desdc 1292 hasta 1311, era canónigo de la 

no lejos de ella hay las minas de un templo, llama- catedral gerundense en 1274 y, según el P. Diago, 

do «la iglcsia vieja», que tal vez fuera la iglesia había sido Arccdíano de la Selva. 

d.el Castillo. El antiguo abolengo de los Vilamarí queda con-

En el termino de Terrades hay el castillo de fírmado, si se recuerda que para .ser elegido Obispo 

Palau Surroca que se levanta sobre una colina, al de Gerona, en aquella època, prccisaba la condi-

surestc del pueblo. La casa-fuerte aún conserva ción de milii.es, es dccir, ser de estirpe noble, sí 

una maciza torre medieval, desnaturalizada en su- bien Bernardo de Vilamarí presenta la novedad de 
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no habcr sido dcsignado pof clccción, sino noml:!-a-

do por el pontífice Nicolas IV (12). 

Esce prelado fuc accrrimo dcfcnsoi' de los caba-

Uci'os tcmplanos, en cl tragico proceso Cjue se Ics 

hizo {13). Asisció a la boda cncre Jaime II de Ara

gón y Blanca de Napolcs auc cuvo lugar en el mo-

nastcrio de Vilabertran. 

Bísrnardo de Vilaman' tuvo recias conticndas con 

cl condc de Ampurias Poncio Hugo , respecto a 

los derecbos jurisdiccionalcs que el primero tenia 

sobre las villas de La Bisbal y Bàscara. Hubo cal 

tirantez entre ellos, c|ue un caballcro llamado Ber-

nardo Amat , partidano del conde de Ampurias, se 

atrevió a publicar y enviar carteles de desafio al 

ObispQ, a la usanza de la època (14). 

tra cl condc de Ampurias, cuyo poder, a ambas 

parccs, intercsaba limitar. Pcro también dcbió for-

talccer la posición del Obispo Vilamarí, en su lu-

cba contr;i sus incjuietos vasallos remensas qii,e se 

nc^aban al pa<ío de censos, tascas, diezmos v otras 

servidiimbrcs, así como se dedicaban a dcrribar las 

borcas que él babia Icvantado para su castigo en las 

vdlas de Bàscara y la Bisbal, feudos de la Micra 

gerundense (17). 

Bcrnardo de Vilamarí falleció en Vienne (I-ran-

c:a), donde estaba para asistir ai Concilio General 

coiivocado, en 1311, por el Papa Clemente V, con 

cl animo de defender a los Tcmplanos, poco ances 

de publicarse la Bula papal de supresión de la Or-

dpn (18). 

Sarcóíago del obispo Bernardo de Uilamari, en la Catedral de Gerona 

El Obispo Vilamarí disputo a Jaime II la obli- En pared lateral, lado de la epístola, de la capi-

gación de asistir los vasallos de la Iglesia al servi- lla de Todos los Santos de la Catedral de Gerona, 

cio de somatén; peto, al fin, en 1302, fué transi- figura el sarcóEago, con estàtua yaccnte, del obispo 

gido esta conticnda por medio de una concòrdia Bernardo de Vilamarí (Figura 2). 

que hicieron los arbitros nombrados por anibas par- Guillermo de \^!lamarí, .su sobrino, le sucedió 

tes (15). • en el Obispado de Gerona (1312-1318). Ya se dijo 

La milicia al scrvicio de la Mi t ra gcrunden.sc, ^^^ <-'! qtie había sido antes Abad de San Fèlix de 
a principios del .sio-lo XIV, presenta cierta ortrani- Gerona. Acompaiïó, en 1313, a la Infanta Lsabel, 

zación y espíritu de cuerpo que no babía tcnido casada por pocleres con cl duque Rodolfo de 

anceriormentc. EI convenio ceiebrado, a 17 de las Lichtenscein en el palacio real de Barcelona, en 

calendas de dicicmbrc de 1302, entre Jaime II y el ^" ^'''^í'^ ^̂  ' ^"^° ' ' P'*̂ -̂  incorporarse a su iiucvo 
Obispo Bernardo de Vilamarí, pucdc conceptuarsc bogar, bccho que prueba la estimación que cl Rey 

un tratado de alianza, ofensivo y dcfensivo, entre ^ ° " í-̂ '"""^ '̂ '̂ '"'' ^ P"'' '""^'"tro prelado. 

dos potcncias iguales, pucsto qup por 61 ambas * '̂'̂ '''̂ "-' '^''"'^^•^ ^'''^^" .'̂ '̂̂  aprovccbó aquel viaje 
1 1- ^ • I para gestionar la concòrdia entre los cardenales fran-

partes se obligan a perseguir de consuno, con sus ^ ^ . .. . , , . 
í. j j I 1 1 "^^^^ ^ italianos con motivo del ci^ma de Avis;-
tuetzas armadas, a todos los que quebrantaren las , ,n\ ^ 

1 ' , non (ly). 
cons t , t uc .oncsdepazyc regua .E l r ey , con . su sbucs - p„„ ,^„ i^^ , „ „ , , c , b d d o , la construcción del 
tes mandadas por el vcgup-. El Obispo, con sus .^^-^^ ^^^-^^ ,̂̂  ,̂ ^ ^^^^j^^^j gerundense del si-
comanías, al frentc de las cualcs debía ponerse o, o-|o xi (20) 
en su defecto, un dclcgado suyo, cuandc no pudie- ° Ig„oramos si era una misma per.sona este Obispo 
se venficarlo personalmente (16). ^ ^1 jn^juisidor Guillcrmo de Vilamarí, quien pro-

N o fs neccsario ser nniy lince para comprender cesó a Pedró Duran de Baldacb, por haber abraza-

que este tratado iba dirígido principalmente con- do la herejía de los beguardos, siendo este condena-



do a mucttc como rplapso el 12 de junio de 1321. 
Para ,scr una misma persona el proceso referido de-
bía liabersc iniciado tres aííos ances de la condcna, 
pues cl Obispado de Ginllermo de Vilamarí fina-
kza el ano 1318. Generalmentc los Obispos no ac-
tuaban de inquisidores. 

Dicba sctitcncia se promulgo ante la puerta nia-
yor de la Catedral en presencia de Jaime II y sus 
hijos, los Obispos de Valencià y Tortosa, y varios 
abades; sesuidamente el reo fué entregado al bra-

zo secular y quemado en la hoguera juntamente 

con un còmplice, probablemente su pròpia mujer 

Cecilia (21). 

En la capilla del Sagrado Corazón, antes de San 
Bernardo y Santa Marta, d;; la Catedral de Gerona, 
pucde admirarse el sepulcro del obispo GuiUermo 
de Vilamarí, obra del escultor Jaíme Faveran (22). 

Era prior del inonasterio de San Miguel dp Cruï
lles, en 1304, Amaldo de Vilamarí (23). 

^ I,uis G, Constans, M. D. Girona, Hisbut M;irià. líarceioua, 
"954. Pfie. il8. 

' F . Rloiisnlvaíjc. NDUCIÍI.'; Históricas. TÍJIIIO XVI. Olot, 1908, 
pdfíiiüi 349; y toiiK> XVII. Olot, 1910, pàg. aio. 

* Archivo Dioci·riiiiio ik' Gerona, CarLiilario iMayor o de Car-
lomaeiio, fui. CCI.XVII. J. Botet y Sisú, Cartoral de Carles Jlany. 
Barct-loiin, 1905, uay. 41. 

* Arehivo de Casii Viader, de Parets d'Empordà. Dalos facili-
tados por D. fcniaiido Viadcr Gustíl, en carta de feclia 3--VI-S7-

'· I.llis G. CmiKtaiis, M. D. La Canònica de Santa Maria de 
Olivas. .'\iialcs dt l lusLitulo de Estudiós üermideases. Vol, VI. 
Gcroiui, 1951, pàc, 3.1;. 

° Arcliivo Dioccsaiio de Gerona. Cartulario J\[ayor, fol. 
CCCIvXXXV. Jo[ic|uíii Bolet y Sisó. Obra citada, púj;. 63-4. 

T Arehivo Dioccsaiio de Gerona. Cartulario Jlayor, fol, CCXI 
[documcntos aüadidos). J. Botet y Sisó. Obra citada, pàg. 113. 

" Arehivo Diocesaiio de Gerona. Cartulario Mayor, íol. 
CCCCX. J. Botet y Si.só. Obra citada, pàg, 91. 

» Arcliivo de la Biblioteca del Palacio de Peralada. S. B. 93. 
'" Arehivo Dioceüano de Gerona. Cartulario Mayor, fol. 

CCCCr. J. Botet y Sisó. Obra citada, p i c . 90. 
" Ramon Mmilancr, CTÓnica. Cap. CCXVIII, vol. VI, Expe

dició dels catalans a Orient. Col. lecció Barcino. Barcelona, 1931, 
píÍEinn 51, 

'- Espaiia Sagrada. Tomo 44, por Fr. Antolfn Meriuo y Fr. 
José de la Canal. Madrid, i8:6, p i s s . 39--14. J. Pclla y Forgaa. 
Historia del Ampurddn, pÍB. 586. 

lí Víctor Balaguer. Historia de Cataluna. Tomo V. Madrid, 
iSSfi, pdg. 9. 

1* Jul i in de Chia. Baiidos y baudoleros en Gerona, Tomo I. 
Gerona, iSSS, pfig. 30. 

'= Juli.^n de Cliia. Obra citada, pàg. 76. 
'0 Espaüa Síis^rada. Tomo citado. Apdndice XXV, pflss. 301-S-
" JiiliAn de Chia. Obra citada, p ig . 61, F . Monsalvatje. No-

ticias Hiítúricas. Tomo 26. Los castillos del condado de Besalú. 
Olot , 1919, p à g s . 270-2. 

1* I.aniberto Font, Pbro. GERONA. La Catedral y et J\Iuseo 
Diocesano. Gerona, 195-, Pfig. 27. 

>^ Esl<aiía Sasrdda. Tomo citado, pfigs. 45-48, 
-" J. P l i Cargol. Biogralias de Gerundenses. Dalmau Carles, 

Plà, S. A. Editores. Gerona, 1948, p&s. 301. 
"'• S. Sobrcqnís Vidal, l-amilias hebreas gerundenses. Anales 

dol Instituto de Estudiós Gerundenses. Vol. II . Ano 1947, pà
gina 88, nota marginal. 

== J, Plíi Cargol. Gcroiia Amueológica y Monumental. Ge
rona, 1951, pdES. 186-7. Lamberto Font, Pbro. Obra citada, p i -
Eiua í". 

-^ F. llonsah-atje. Noticias Históricas. Tomo XIV. Los mo-
nasteríos de la Diòcesis Gerundense, pàg. 149. 

60 

file://'/iialcs


CRÒNICA CULTURAL i 

LA EXPOSIGION 
"LOS TBSOOOS D B LOS MUSEOS D E GERONA" 

BN PBOPINAIV 

El dia 8 de marzo se celebro en Perpinan la solemne mauguración oficial de la exposición «Los 

Tcsoros de los Museos de Geronaii, magníficamente instalada en cl Salón de Honor de la antigua 

Universidad de Perpinan, hoy Musco «Hyacinthc Rigaud». 

La Sala de Honor del Museo Rigaud, bellísima niuescra de estilo neoclasico francès, de am-

plias proporciones, prcsencaba un magnifico aspecto, en el que encontraron adecuado marco la selec-

ción de obras ciiidadosamente trnsladadas y expuestas con las mejores condiciones de luz y de ins.ta-

lación, sobre fondos que resaltaban el valor arcístíco y la conservación dp las piezas expuestas. 

Como justa replica a la exposición de Obras Maestras de la Pintura Francesa celebrada en 

Gerona en junio del 

pasado ano en con-

memoración del X 

Aniversario d e l a 

U N E S C O , y respon-

dicndo a la Uamada 

de este or^anismo 

c o n ocasión de la 

Campana Internacio

nal de Muscos, la 

Diputación provincial 

de Gerona ortranizó, 

en colaboración con 

cl Ayuntamiento, la 

Exposición de valio-

sas piezas de los m u -

seos gerundenses que 

SC exhibió en Perpi-

íían, que obtuvo un 

verdadcro éxito fiel-

mente recogido en 

amplias y numerosas 

informaciones de la 

Pr.ensa francesa. 

Asistieron al ac.to, espcciaimcntc invitades por el Míni^terio de Educación Nacional francès, 

por las aucondadcs departamcntalcs de Perpinan y por la Oficina de T u n s m o de aquella villa, el Go-

bernador Civil y J.efe provincial del Movimiento, don José Pagès Costarc y senora; el Presidenta de 

la Excma. Diputación provincial, don Juan de Llobet Llavari y senora; el General Gobernador Militar 

de la plaza y província, don Ricardo Ubagón de Ceballos y senora; et Canónïgo doctor don Jaíme 

Marqués , Director dpi Museo Diocesano, en representaclón del Sr. Obispo de esta Diòcesis y del 

Cabildo Catedral; el .tcnicnte de Alcalde don Francisco Alberch, que representaba al Sr. Alcalde de 

Gerona; el Diputado provincial prcsidente de la Comisíón de Educación, Deportes y Turismo, don 

Juan Junyer; la Directora del Musco Arqueológico provincial, doíía Mercedes Costa Paretas; cl Apo-

derado del Servicio de Defensa de Patrinionio Artístico Nacional, don Miguel Olíva Prat, por la Di-

récción General de Bellas Artés y por el Círculo Artístico de Gerona; el Cónsul de Espaíía en P.erpi-

íían, seííor M a r í n ; c! Administrador de Aduanas de La Junquera, senor Mar iano; don Ramon Guar

diola Rovira, director de REVISTA DE GERONA, y don Ramon Reïg Corominas, Académico y Conser

vador del Museo del Ampurdan . 

M 

Las auloridades provinciales en Ja soJemne inauíuración de la exposición de Perpinan 

Lniversiíat de Giros. 
Biblioteca 



Un aspeclo de la exposicióa ds las obras gerundenses 

P o r p a r c e 

francesa se cnconcra-

ban presentes todas 

las aiicondades y re-

presenCacioncs depar-

tamcntalcs y de la 

Ciudad de Perpiíían: 

cl senor Prefecto de 

los Pu'incos Oricnta-

les; el senor Alcalde 

de la ciiidad de Per-

piiían; cl Prcsidente 

del Consejo General; 

el Sr, Obispo dp Per

piíían y otras reprc-

sentaciones eclesíasti-

cas y militares; el 

Dr . Argeliés, Dele-

2;ado de Relaciones 

Cukurales de la villa 

de Perpiíían; seííor 

Cortada, repcesentan-

te de la Comisión de 

Bcllas Ar tés ; seííor 

Vidal , Jefe de la Secretaria del Prefecto; don Roberto Mesurcc, Inspector Regional de Museos y De-

legado de la U N E S C O por la Campaíía Internacional de Museos ; Dr . Baillat, Presidente de la Ofi

cina Departamental de Tur i smo; Sr. BouHangier, Secretario General de la Prefecmra; Sr. Delcós, ex 

ministro de Comercio de Francia; Sr. Gaspar, Senador de los Pirineos Oncntales ; Sr. Lazerme, Pre

sidente de! Automóvil Club de Francia; Sr. Lerouvilles, Secretario dfl Smdicato de Iniciativa; seíïo-

ncs Junquec y Llech, Delegado y Tesorcro del mismo Sindicato; Sr. Durliat, Profesor de Historia del 

Ar t e ; Sr. Claustres, del Miiseo Arqueológico de Pcrpnian; Sr. Pit tangue, bÍbliotecatÍo de la Univer-

sidad de Montpell ier; Coniisario de la Exposíción Mariana de Lourdes; ademas de otras autondades 

locales, representaciones, alumnos de la Escuela de Bellas Artés y numerosísimo publico que llenaba 

completamentc la sala de honor del Museo. 

En destacado lugar bemos de citar a don Mar t ín Vivps, Conservador del Museo «Hyacintbe 

Rigaud», organizador de las exposicioncs de Gerona y de Perpman y entusiasta valedor de una colabo-

ración hispanofranccsa que lia de dar ocasión a nuevos actos de intcrcambio cultural. 

Las obras expuestas fueron presentadas a los asistentes por don Miguel Oliva Prat y don Mar

tín Vives. 

• Las autoridades espafíolas firmaron en el LÍbro de Honor del Museo . 

Despucs tuvo lugar un banquete de honor ofrecido por el seííor Presidente de la Oficina De

partamental dp Turismo, Sr. Baillat, en un céntrico restaurante de Perpiíían. 

Al final del almuerzo hicicron uso de la palabra el Presidente de la Oficina Departamental de 

Turismo, quien subrayó que por primera vez se reunia una representacïón en el acto inaugural de 

la Exposición del Museo Rlgaud, de obras gerundenses; hizo grandes elogios de la labor rcalizada y 

aludió a la hprmandad franco-espaííola. 

Habló seguidamente el Dr . Argeliés, Delegado de Relaciones Cukurales, quien destaco el va

lor del acto, el espíritii que lo animaba y el interès dp las obras de arte exhibidas. 

A continuación el seííor Prefecto de los Pirineos Oricntalcs, M r . Justin, agradeció la pre,sen-

cia de las autoridades gerundenses e hizo votos para que se man.tenga y pi-ogr.ese esta cordialidad que 

cxiste y hermana a ambos pueblos. ^ •̂ ' . ' 

Cerró los parlamentes el Sr. Gobernador CiviI don José Pagès Costart con un vibrante dis-

curso, en el que puso de relicve las elogiosas palabras dpdicadas por las autotidades francesas al desta-
[Tí-rinina en In pàgina ÒS) 
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£/ mausoleo de Guillevmo Ramon Boil 

en ía Seo de Gerona 

EL ARTE FUNERARIO DE LA SEO QERUNDLISISE 

• • • • . ' * • • Por Rvdo. Dr. JAIME MARQUES CASANOVAS 
• ,. " Archivero Capitular 

El dia 27 de julío del arío 1900 el papa León XIII firmo un Brcvc por cl que conccdíó a la 

iglcsia Catedi'al de Gerona el honroso titulo de basílica, por el que se reconoce y declara ofícíalmcnce 

una singular preeminència entre las dcinas Iglesias. Según el documento de concesión, nucstra Seo 

• . • . . . . mcrece el distintivo mencionado por los 

siguientcs motivos de celebridad: a) la 

antigüedad, que se rcmonta hasta cl si-

glo V de nuestra era; b) la impottancia 

en el orden artístíco, por las dimensiones 

de su nave, por las obras de artc que ate-

sora y por la suncuosidad de los ornamen-

tos y mobiliario; c) cl esplendor del cuito 

y de las funciones capiciilarcs, que resalta 

en la suntuosidad del aula capitular, del 

precioso retablo del altar mayor, de las 

reliquias insignes que conciení, principal-

mente los cucrpos de los ciiatro santos 

Marcires de Gerona, y por la ejcmplari-

dad de su cabildo y clero catedralicío; 

d) el número e importància de los príví-

legios j : indulgcncias de que goza y la 

afluència de visitantes, no solo diocesanos, 

sino también de las regiones vecinas. Los 

encomios contcnídos en un documento 

pontificio tan solemne conscituyen otros 

tantos títulos de glòria para nuestra Basí

lica y de Icgí.tima satisfacción para todos 

los cTcrundpnscs. 

Pcro, ademas, se conticne en el 

documento un bieve elog-ïo de nuestra 

Seo, que nos placc destacar: ccExisten 

también en ella sarcófagos de prelados y 

obispos gerundenses y de varones nobles, 

dispucstos en orden agradable y artística-

mentc construídos». 

Efectivamente, las numerosas sepulturas conservadas en la Catedral forman un conjunto de artc 

funerario digno de la mayor atención: unas sobresalen por su importància artística y monumentali-

dad; otras, por la trascí:ndencia històrica de los personajes en ellas inhumados; algunas por la nobleza 

y virtudes de las personas cuyos restos conscrvan; todas por el calor humano de dcvoción a nuescro 

templo, que les movió a escoger tal sepultura, e impulso a la Iglesia a concedérsela en sitio tan priví-

leCTiado. 

U n a de ellas, eminente por su arte y bellcza, poco conocida del publico, es la del obispo Gui-

Uermo Ramon Boil, síta en la antígua capilla de Nuestra Senora de la Espcranza, contigua a las Salas 

Capitulares y al Claustre. 
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El fontificado de GuilleYmo Boil. 

Guillermo Boil era onnndo de Valencià y pertenecía a la noble família de los Boil, senores de 

Manises, cuyo escudo nobiliano continuo usando durante su poncificado. Su blasón es cuarcelado y con-

t iene: I.** y 4.°, un cas.cillo con tres torr.es, y 2° y 3.", un buey pasantc. Su padre, D . Pedró Boil de 

Novals, caso dos vece^: la primera, con D." Margari ta de Escriba, y la segunda, con una hija del se-

ííor de Bunol, de la Casa de Mercader. Del primpr matrimonio fué hÍjo Pedró Boil de Escriba, con

tinuador de la genealogia de los seííorcs de Manises, cuyo fallecmiienro fuc anterior al de nuestro obÍs-

po, según consta en las accas capitulares. Del segundo nació D . Guillermo Ramon de Boil y de M,er-

cader, obíspo de Gerona. García-Caraffa anotan como hijos de Pedró BoÜ de Escriba a Pedró Boil 

Belenguer, Juan Boil Bclenguer y la hija Jerónima, que caso con Juan de Escriba. Consta por las 

actas capitulares de Gfrona que nuestro obispo tenia un familiar llamado Melchor Boil, que llego a ser 

canónigo de la Catedral y estuvo presó con el obispo en Marsella y fué rcscatado por el Cabildo jun-

tamente con el obispo. Ignoramos el grado de pareni;esco que unia a ambos. 

Guillermo Boil ingresó en la Ordcn de San Jerónimo y se distinguíó en los cargos que en ellà 

descmpenó, smgularmente en el de Prior de Santa Engràcia dp Zaragoza, en donde recibió el nom-

bramiento de obispo de Gerona. 

Su pontificado en nuestra diòcesis alcanzó desde el ano 1508 al 1532, y es muy interesante por 

habersc desarrollado en él aquella profunda transformación de la vida en todos sus ordenes que se 

designa con cl nombre de Renacimiento. La nota característica del gobicrno de nuestro prelado fué, 

según los biògrafes, una exquisita prudència, mansedumbre y caridad. 

Residió varios aííos en Roma, gestionando negocios tanto de la diòcesis como de la pàtria, y al 

regresar por mar fué hecho prisionero de unos plratas franceses, que le llevaron cautivo a Marsella, 

hasta que fué rescatado, prcvio '=•1 pago de una importante suma, por el clero de su diòcesis. Las cróni-

cas narran su nucva entrada en Gerona después del cautiverlo, el dia 8 de septíembre d^ 1528, con 

escenas de una cordialidad enternecedora, que revelan una gran compenetración en.trp el prelado y 

su grey. 

De su pontificado queda todavia un recucrdo permanente en la construcción de la plaza de 

los Apóstolcs, con la fuente de N t r a . Sra. de la Pjera y el mirador o terraza superior, que tanto adorna 

nuestra Catedral; unas obras de restauración en cl Palaclo Episcopal, senaladas con su blasón, y, so

bre todo, la capilla de N t r a , Sra. de la Esperanza, que fué erigida gracias a la iniciativa personal del 

Prelado, que en ella eligió su s,epultura. 

La Capilla de Ntra. Sra. de la Esperanza. 

El dia 25 de noviembre de 1531, sintiéndose nuestro obispo cnfcrmo y acbacoso, pidïó al Ca-

bildo que le permitiera construir su sjepultura en la sala que antiguamente habia sido refectorlo de la 

residència canonical, y que entonces era lugar de paso a la sala posterior donde se dlstribuian las prjs-

sencias corales. Natura lmente , el Cabíldo dió la autorización solicítada para que pudiera construir una 

sepultura otan solemne y suntuosa como deseara)). ScguÍdament.e, también a Instància del Sr. Obispo, 

se acordo trasladar al fondo de la sala la imagen que habia —y ahora vuelve a estar— en el t impano 

de una antigua puerta convertida en capilla con el nombre de N t r a . Sra. de Bell-ull, al lado de la 

puerta de acceso al Claustro. Dicha imagen de la Vírgcn habia sÍdo costeada por el canónigo Gui

llermo de Mon tg r í —que dcspnés llego a ser clegido arzoblspo de Tarragona, aunque sorprendido por 

la muerte, en el aíío 1273, no llego a tomar posesión de la archidiócesis, cuya sepultura y estàtua ya-

oente pueden contemplarsc hoy sobre la puerta de acceso al claustro—, y se atribuye al maestro escul

tor gerundense Bartomeu, coetaneo del donante. 

Así nació una nucva capilla en la Catedral, que por es.tar contigua a los Claustros y por la 

procedència de la imagen, empezó n llamar.se capilla de N t r a . Sra. de los Claustros. Con el tlempo 

esta capilla llego a adquirir una importància històrica y cultural m u y considerable. En ella se inauguro, 

en el aíío 1717, el cèlebre Concilio Provincial de Gerona, presidido por .el obispo Miguel de Taberner 

y de Rubí, y dos aííos mas tarde se destino a la celcbraciòn de las Conferencias ecleslasticas del Clero, 

institufdas en el merltado Concilio. Las solemnísimas Cuarenta Horas de la Catedral con que se em-

piezan en esta ciudad las ccremonias de la Semana San.ta, se celebraren en nuestra capilla desde que 

fueron ínstituídas, en cl ano 1586, hasta el aíío 1847, fn que se trasladaron al altar mayor, También 

m 

llamar.se


fuc b sede de una importantc cofradía instituïda en cl ano 1718, que tuvo un arraigo y una vitalidad 

muy considerable en la sociedad gerundense hasta entrado ei siglo actual, y desdc cl aúo 1864 hasta 

1936 £uc la capilla destinada al s,crvicio de la parròquia de la Catedral. Ocasionalmente sirvió también 

para conferir grados académicos a los alumnes de la Universidad. 

Como es obvio, en tan largo lapso de tiempo la capilla sufrió mucba.s reformas y modifïcacio-

nes. A 23 de marzo de 1532 cstaba ya construído un altar y se vcnfícó con solcmnjs procesión cl tras-

lado de la imagen de Nt ra . Sra. de Bell-ull, a instància del obíspo Boil. A la mucrte de éste, se ccrró 

la capdla con una reja de bierro forjado, acordada en dicicmbrp de 1532. En 1539 fuc tapiada por la 

parte superior la puerta de acceso a la capilla desde el claustro, donde se conserva todavía la escalera 

de paso entre ambas dependcncias. En 1558 cl canónigo Miguel Presas mandó cons.truir un retablo 

para dicba capilla. Entre 1625 y 1627 se realizó una importante ampliación, costeada por el canónigo 

Antonio Adrohcr, oriun-

do de Viladcsens, con-

sistente en la construc-

ción del cimborvio o cú

pula de puro estilo 

renacimiento, que toda

vía se conserva, para lo 

cual hubo de ampliarse 

también la planta. En-

a-c losanos 1704 y 1709 

codavía se verifico una 

nucva reforma forman-

do un amplio presbite-

rio, para cuyo pavimien-

to y bóveda inferior se 

cmpleó la picdra proce-

dcnte del dcrribo de la 

antigua fachada romàni

ca de nuestra Seo y se 

construyó el coro que 

aún subsistc. Todavía en 

cpocas sucesivas se vcrí-
Eslatua yacenie <feJ ofaispo, lafarada en niarmoJ, niagni/ica 

c/e concepción y reglización 
cp 
ficaron otras obras de 

restauración y dccora-

ción de la capilla, aun-

quc sin variar ya la estructura iundamental . Ignoramos la ocasión en que se colocó una nueva ïma-

gen de talla en cl altar y fué devuclta a su lugar, en la capilla de N t r a . Sra. d;2 Bell-ull, la escultura 

costeada por Guillermo de Montgr í . Sïn duda, cllo motivo también el cambio de dcnominación de 

la capilla, que empczó a Uamarse de Nt ra . Sra. de la Esperanza. 

Mausoleo del obispo Boil 

Cuando en 1531 el obispo Boil consiguió el acucrdo de establecer su sepulcro en la nucva capilla de 

N t r a . Sra. del Claustro, sin duda encargó inmediatamente su pjecución; però sorprendido al cabo de 

un ano por la mucrte, a 28 de noviembre de 1532, no pudo tcrminarlo, de suerte que su cuerpo fué 

colocado provisionalmente en un depósi.to o cofre prcviampnte dispuesto basta que estuviera terminado 

su mausoleo. Como, ademas, murió en un cstado tal de pobrcza que se preveia que sus recursos no al-

canzarían a pagar las deudas pendientes, se evito todo gasto superfluo o de solemnidad en sus exequias; 

y como el mausoleo actual es de una gran riqueza, deduce Villanueva que éste hubo de ser costeado por 

los senores de Boil, .sus parientes. Nosotros crejsmos —aunque no hemos hallado por abora una prue-

ba documental— que e! obispo, al encargar el sepulcro, ya entregaría una cantidad importantc, acaso 

la mitad del importe, segiín era costumbre en la cpoca; y que el resto pudo pagarse con los modestos 

recursos que dejó al morir, dado que según respondieron los abogados a una consulta del Cabildo, 



los gastos de sepultura tenían prioridad sobre todas las demas deudas del cxtiiico, y como, adcmas, 

consta que era familiar suyo un canóiiigo llamado Melchor Boil, es de crccr, que és.Ce con sus res-

tantes fainiliares cuidaríaii de que se terminarà pronto el mausoleo. En cuanco a los Sres. de Boil, pa-

ncntcs del difunco, se sabé que su berniano consaiigLiínco, Pedró Boil de Escriba, hercdero del pa-

tnmonio de la família Boil, había fallecido antes que el obispo, y en cuanto a los dcmas parientes, nin-

guno escuvo prcsentc en la muerte y en las exequias. Daines, pues, por supucsto q u í , si no fué 

sepultado en la misma urna actual, que lleva la fecha de 1532, con la muerte del donantc hubo de aprc-

surarse la terminación del monumento , que según las actas capitulares era ccbastante artifïcioso y no 

cscaba termmado». 

Como puedc verse en el grabado adjunto, el mausoleo, que es de marmol, esta formado por un 

arcosolio abicrco en la pared de la capilla, al lado del Evangclio, esta cnmarcado entre una5 columnas 

laterales, sostenído sobre un basamento que con su cornisa prolonga la repisa del arcosolio y rematado 

en la parte superior por un fronróti triangular. 

El basamento se eleva a 63 cm. del pavimento de la capiUa; la bornacina fornada por cl ar

cosolio midc 176 cm. de altura, y el resto, basta una altura total de 338 cm. esta dcstinado al cornisamen-

to y frontón. La ancbura total del monumento es de tres metros. 

La urna sepulcral se eleva unos dicz cm. sobre la rcpisa apoyandose en unas garras de león 

bellamentc csculpidas en los angules de la urna, cuva cubierta esta formada por la estàtua yacente del 

obispo, cl cual se representa revestido de los ornam,entos pontificalcs. La casulla afecta la forma llama-

da gòtica y tiene el cscapulario central adornado con volutas. La cabeza, tocada con mirra, apoyada sobre 

la mano derecba, es de una ejecución perfcctísima, que revela un arte exquisito en su desconocido autor. 

U n a Icvc cornisa situada en el fondo de a bornacina introduce un segundo cuerpo que contiene 

el escudo de armas del prjslado, fianqueado por una figura de àngel desnudo en relieve a cada lado y sur-

montado por cl sombrero episcopal indicador d e i a dignidad íïclcsiastica del cxtinto. 

El nicbo se cifrra con un arco rcbajado con dos juegos de volutas colgantcs en los extremos. El in

terior de la bóveda esta adornado con artcsones cuadrados que ostcntan una flor en su centro. Entre los 

extremos del arco y el cornisamento superior aparecen dos bustos en relievc dcntro de sendos medallones. 

Entre el arquitrabe y la cornisa del frontón corre un fri.so adornado con motivos vegetales. Todo cl con-

junro aparece apoyado sobre una columna que a cada lado esta enipotrada en la pared y vienc rematada 

por una figura de àngel en la parte superior. Esas olumnas tienen la base atica, el fuste decorado en su, 

parte inferior con motivos vegetales y estriado en a mitad superior, sosciene un capitel de ordcn corintio. 

El frontón triangular que jarve de remaré al monumento, comarca un arco trilobulado, en cuyo 

t ímpano aparece la figura del Padre E.terno sostcniendo el orbe en su mano izquierda y bendiciendo con 

su diestra. 

El estilo dominante en la època de la conf,eccÍón del mausoleo era el plateresco, y así concep-

tuamos también a éstc por cicrtos clementos caractcrísticos de estc estilo, aunque, en conjunto, pueda 

calificarse de renacentista. En efcc.to, cl arco trilobulado dpi tímpano y la estàtua yacente del obispo 

acusan una marcada reminiscència gòtica y el acco rcbajado de la bornacma con su artesonado, es de 

típica inspiración piateresca. Y es bien sabido que la característica de este estilo consjste en cl amalga-

mamiento de clementos de .tradición gòtica con otros de estilo renacimiento. 

Queda por detallar la inscripción latÍna grabada dentro de un cuadnlatero sobre la urna sepul

cral, la cual es como sigue: 

E C C E BOIL STIRPE N A T U S N O B I L I Q U E G U I L L E L M U S 

A M E N A P À T R I A V A L E N C I E R E G N I . 

H I C P A S T O R VÍXI PER T O T D I S C R I M I N A R E R U M . 

U T R E Q U I E S C A M , B O N E V I A T O R , O R A . 

. M D X X X I I . 

Que se traduce; 

A Q U Í E S T A G U I L L E R M O BOIL. N A C I D O D E N O B L E L I N A J E 

Y D E L A A M E N A P À T R I A D E L R E I N O D E V A L E N C I À . 

A Q U Í V I V I C O M O P A S T O R A T R A V E S D E T A N T O S A Z A R E S D E L T I E M P O . 

R U E G A , O H B U E N T R A N S E U N T E , P A R A Q U E E N P A Z D E S C A N S E . 

1532. 
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Tanibicn aquí advercimos los balbuceos del Rcnaciniicnto, del cual no se acïcrta a nlcanzar la 

perfccción. El autor del cpitafío ha descchado dcfinitlvamentc la .tècnica medieval de los versos Icomnos 

con ritmo fundado en cl accnto y con runa mas o menos perfecta, para volver al latín clasico, cuyos 

díscicos ílcgíacos imita en nuestra mscripción. N o obstante, sca por la dificultad de acoplamicnto de IOÍ; 

nombres propios, sca por mipencia del poeta, reconoccmos que es muy unperEccta la mcdición del 

primer dístico, que aparecc plagado de licencias pocticas y .smtacticas. La inscripción poètica de la Fuente 

de N t r a . Sra. de la Pera, con ser anterior —lleva la fecha de 1525—, es mucho iiias perfecta. 

Interès del Mansoleo 

Lamentamos q u í liayan sÍdo infructuosas basta Iioy nuestras pesquisas pata averiguar el autor de 

nucstro mausolco. Su intcrcs arqucológico ha sido reconocido por cuantos se han ocLipado de él. Ya t l 

cronista de las actas capitulares, Pedró Llobet, advirtió que era ((bastante artificioso)) a pesar de no lia-

berlo visto terminado en el momento de escribir su relato. 

Sulpicio Pontich lo Uamaba «sepulcro muy hermoso». Jaime Vdlanucva afirmo que ano hay en 

esta catedral otra pieza que Ic aventajc en «rusto". Entre los escntores actuales no goza de menor predi

ca m e n t o : D . Pcdro de Palol lo llama "bellísima obra renacentista»; D . ] . Pla Cargol considera que 

«est.c bcllísimo sepulcro es, en conjun.to, una obra de cjecución muy esmcrada>i; D . Lambcrto Font lo 

califica de «notable ejcmplar de la escultura monumental funcraria>>; D . Santiago Sobrequés lo seiíala 

con dos asteriscos y lo llama abellísimo sepulcro renacimiento». 

Una sugerencia final 

Ante el glorioso historial de la Capilla de N t ra . Sra. de la Esperanza y el mcrito artístico del 

mausoleo que encicrra, séanos permicido extpnorizar una aspiración personal, que sabemos compartida 

por la corporación capitular: Que se facilite al publico el acceso a la capiUa y la contemplación del mau

soleo del obispo Boil en la forma que se cstime mas factible y decorosa a juicio de los tccnicos y de la 

supenondad. 

Salvo mejor juicio, se nos antoja un procedimiento facil y adccuado cl colocar cl talamo de la 

Virgen —verdadera obra df arte del escultor Bonifas— en exposición permanente al fondo de la ca-

pilla a manera de retablo; decorar los amplios niuros lateralcs con los tapices, ftontales y cuadros de 

mteré.s artístico que hoy no se exhiben al publico, sin duda, por falta de espacio, y dotar el recinto 

de una adecuada ilumlnación y de facjl acceso. Con ello se tcndría una hermosa sala, paralela a las del 

Tesoro 0 Museo actual, el lugar no perdería del todo el caràcter de capilla que rccibiera de su fundador el 

obispo Boil, y podria constituir, ademas, una prolongación del Museo Catedrahcio, cuya reciente ms-

talación ha granjcado gran prestigio al Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo y al Excmo. Cabildo Catedral. 
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Tercer Congreio Internacional de Eifudíoi Pírenaícos 

La Unión Internacional de Estudiós Pitenaicos, pa
trocinada por los Ministcrios de Ediícacíón Nacional y 
Asimtos Exteriores de Espana y con ia ayiida de la Ex-
celcntísima Dipiitación Provincial y t l Excmo. Ayunta-
micnto de Gerona, celebrarà su Tercer Congrcso Inter
nacional, durantc los días i i al 16 del próximo mes de 
scpticmbre, con arreglo al sigiüente programa: 
Dia II. 12 h, Sccción de apertiira. 

16 h. Constitiición de las Comisiones y pri
mera sesión de trabajo. 

Dia 12. De c) a 11,30 b. Sesión de trabajos de las dis-

tintas Secciones. 
11,30 h. Visita de la ciudad. 
16 h. Sesión de trabajo. 

Dia / j . Excursión a Ampiirias y la Costa Brava, • 

Dia j ^ . 9 h. Asamblca General de la Unión Interna

cional de Estudiós Pírenaícos. 

11,30 b. Sesión de clausura. 

13 b. Comida en honor de los Sres. Congre-

sistas. 

17 h. Festival de Sardanas en honor de los 

Seíiores Congresistas. 

Dia 15. Excursión Gerona-Nuria. 

Se seguiran dos rutas : 

A) Geogràfica. 

B) Histórico-artfstica. 

Dia 16. Excursión Núria-Puigcerdà y fin del Congreso. 

La Exposición "Los Jesovos de los ÍDuseos de Ge/ona" 

en Pevpinàn 
(Uiene de ía pàgina 62) 

car la misión cultural de la Exposicïón. Hizo hïncapic en la ami^tad cxisccnce entre uno y otro cos-
tado del Piruieo. Elogio la Exposicïón que Pci'piíían presento en Gerona, hace poco cienipo; exalto 
los valores etcrnos y cípintualcs de Espana, que en esta ocasión una vcz mas se manifestaran en 
Perpinan. 

En siis manifestaciones y en ei transcurso de los actes el Presidcntc de la Diputación, don 
Juan de Llobet Llavari, manifesto el díïseo de establecer la contmuidad de ambas exposiciones, y que 
aqucl contacto fuera el uiicio de una serie ininterrumpida de manifestaciones culturales y artísticas en
tre las tierras gerundenses y las de la vecína nación. 

Debido al éxito alcanzado por í̂ l certamen, hubo necesídad de prorrogar la exposición hasta el 
martes de Paícua de Resurrección. Mas de trcinta md visitan.tes desfílaron para conoccr las obras de 
Jos museos o;erundenses. • • • 

Restauración de Monumentos por la 
Diputación Provincial 

Desdc un ticmpo a esta parte, al destinar la Dipu
tación tma consignación a este objeto, se ha procedido 
a llevar a cabo cicrtos trabajos del mayor interès, en lo 
que a restauración, limpieza y adecentamiento de nucs-
tcos monumentos se refierc. 

En este aspccto se han Ilevado a cabo ya algunos tra
bajos, que ban sido clogiados por las corporacioncs cien-
tíficas del país dedicadas a la matèria. 

Algunos de cllos se ban visto bonrados con la colabo-
ración estrecha y eficaz de nuestro venerable Prclado de 
la Diòcesis, Dr. D . José Cartana Inglés, quien, ademas 
de autorizar los misnios, ha colaborado entusiasticamente 
a cllos. A dicbas obras también se han sumado colabo-
raciones mnnicipales y de algunos vccinos de las locali-
dades dondc se han rcalizado trabajos. 

Las principales obras que se llevan a cabo ban sido 
las restauraciones de las iglesias parroquiales romanicas 

de Peratallada, Canapost y Ullastret, no tcrminadas to-
davi'a, pcro ya en estado muy avanzado. 

Otros trabajos se rcficren a la consolídacíón de monu

mentos mcgalíticos en Rornana de la Selva y en Rosas, 

a los cuales se les ha devuelto su antiguo esplendor. 

Ul t imamente se procedc a la restauración de una mag
nífica cmz gòtica monumental de Campdevànol, des-
truída en 1936. 

Existcn otros trabajos en proyecto, que csperamos 
seran de pronta realización, tales como la consolidación 
de la iglesia de la Vila Vella de Tossa de Mar , el muro 
de contención en la iglesia de Molló, el puente medie
val de Camprodon, monastcrio de Camprodon y mura-
Has de Hostalrich, entre otros. 

Cuida de los trabajos de referència el Apoderado de! 
Patrirnonio Artístico, D. Miguel OHva Prat. 
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Ante el 175 Aniversario de una Escuela 

Olot, privilegio del Arte y la Naturaleza 
Por WIS ARMENGOL PRAT 

Siemprc se ha coofdmado —no sin cicrca razón 
de oportunidad— la cradicïón artística de Olot con 
el estimulo que de sus encantos naturales rccibcn 
cuantos son en esta ciudad capaces de sentir un 
cosquillpo vocacional en el Mundo del Arte. No 
es poi" arte de magia que han surgido en Olot tan-
cas generaciones de artistas, que se ha forjado tanto 
academicismo pictórïco, que la ilusión y la fe han 
sentido tanto pmparentamicnto directe con la crea-
ción ar.tíscica. Jamas dcbera oívidarsc que en pocas 

Es hora de que ahondemos un poco mas en el 
tema para discernir la raigambre incluso extraco-
marcal de dicha Escuela. No se olvide, a tal fin, 
que su primer Director fué nada menos que el ma-
taroncnsc artista y arquitecto Juan Carlos Parió, 
siguicndole, al fallecer, su yerno Narciso Pascual, 
en cuya època es cuando se forraaron José Berga 
y Boix y Joaquín Vayreda, los que, madurades en 
Francia, iniciaron un estilo pictórïco prcndido de 
los altos valores de Batignoles (París) capaz de crear 

JïJ paisàje ololense inmortalizado por sus arlislas 

partes como en Olot la naturaleza ha enmarcado 
tan idóneas voluncade^, y que, por reflcjo, el esce-
nario natural ha avívado las mas nobles inquietudes 
artísticas, magnifico paralelismo entre la belleza y 
la vocación personal. 

Però en cste aíío de 1958, cuando va a cumplirse 
el 175 aniversario de la aparición de nuestra Es
cuela de Bellas Artés y Oficies de Olot, todas es-
ta^ consideracioncs adquierjen aún mayor prestan-
cia y viveza. Si remo.to nos aparece aquei ano de 
1783 en que cl Obispo de Gerona D. Tomàs de 
Lorenzana fundaba esta gloriosa Escuela, siempre 
actual ha sido y es pi espíritu creador y centrífugo 
que la ha dominado constantemente. Todo el arte 
olotcnse, todo el artesanado de esta comarca y toda 
la predisposición estètica de la misma, debe su ra-
zón de ser a esta prpciara msdtución. 

la Escuela Olotina del Paisaje e mfluír mucho en 
el renacmiiento na.turalista de Cataluna gracias a 
la afluència de artistas paisajistas de nuestra región 
hacia la campiíía fpraz y encantadora de Olot. Una 
verdadera època de oro del arte local experimen-
tósc en aqucl període olotense, y buena prueba de 
ello la ofreció la aparición de nuestros grandes es
cultores Miguel Blay y José Clara, discípulos de 
Berga, y otros no menes notables, como Devesa, 
Melchor Demenge, José Berga y Boada, etc. 

Es al morir Berga y Boix en 1914, cuando la 
Escuela dp Bellas Artés olotense .toma un nuevo 
cariz. Asumc su Dirección Ivo Pascual, oriundo de 
Villanueva y Geltrú, y logra estructurar definitiva-
mente una nueva promoción e^peranzadora. Sur-
gen, entonces, valores destacades, como J. Pujol, 
P. Gussinyc, R. Barnadas y Solé Jorba, en la Pin-
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cura, asi conio L. Curós, J. Roque, Güell y Ferres plejo mundo arrístico en esca comarca sacurada, 

en la Escultura, codo un conjunto nucridísimo de ademas, de infinites encantos naturales. 

aptos alumnes que hacen rcsurgu' la cscuela olo- N o s cncontramos cste aiío en el 175 aniversario 

'^'"•'· de la fundación de nuesCra antaiïona Escuela de 

Però cuandü los horizonces de la misma se abrie- B,ellas Arccs y Oficiós. A tal fin, se prepara un 

ron de par en par, £uc (1934) al crearse con ella la lucido programa de actos conmemorativos que han 
Escuela Superior del Paisaj,e, que dírigió el propio de colocar en un primer plano la gran obra reali-

Ivo Pascual. Es entonccs cuando vienen a ocupar zada por la misma a lo largo de Cancas generacío-

sus aulas proEesorcs tan emincntcs conio Nogués , ncs. Scra la oporcunidad magnífica de constatar 

Labarta, Colom, Creixams, Bosch Rog cr y Vila toda una historia artística cjemplarísuna, que te-

Arrufat, que consignen dar un mipul,-o decisivo niendo por marco c^tricto y delicioso la ubérrima 

a la mas amplia proyección de la Escuela, revis- nianifcstación dg bcUcza natural que convierte a la 

tiéndola djs una irradiación y un prestigio bien aeri- ciudad de Olot en un paraje afrodisíaco, ha remon-

solados. Asistimos entonces a una brillnnte carrera cado siglos y fronteras. Mejor coyuntura no cabc 

de superación que seguirà un ritmo notable hasta ?^^^ .^^í^idar desde estàs paginas todo este magní-

1936. Después, ya en 1939. las Direcciones de ^ ^ ^alance de cultura, de vocac.ón artística, que 
•X I- , ,-. 1 ,, / 1 i·i • \ n „ Olot ha sabido presentar al mundo por Lrracia de 
M a r t m Casadevall (escultor y dibujantej y barto- r- i i i • / - ^ 
I / •» :r /". II 11 • / • T, r ^ -n '-'"•I tsciiela crpadora de riqueza estètica como po-
lome M a s Collellmir (pmtor y Protesor de Pers- _ • ,- i • i 

. I • j ^'^^· ^^ preciso ahrmar lo que es sustancial en 
p.ectiva) encauzan de nuevo, y con perspectivas de ^ | . a • j 
iT' • ^ .' r r ( J lo t : su Ar te como renejo de una exquisita natu-
rotunda solidez, el poivenir de dicha Escuela, He- ^.^^j^^,^ ^ ^̂ ^̂  paradisíacas bellezas geografícas. así 
gando a nuestros días, en los que todo un corola- ^^^^^^ ^̂ ^ predisposición humana en lo arrístico, las 
rio de múltiples inquietudes, desde el clasicismo j ^ ^ facctas hoy por hoy sobresalientes de cara al 
mas fiel hasta un vanguardi^mo que ha adquirido, curismo, que tambicn descamos y nos corresponde 
ya, carta de naturaleza, impcran por nujsstro com- fomentar. 

VISITAS A LAS EXCAVACIONtS M LA CIUDAD IBtRICA Df ULLflSTRH 
(Uiene de ia pagina 48) . . . 

quienes estuvieron recorricndo aquelles trabajos detenidamente por espacio de toda una manana. A con-

tlnuación, visi.taron las rumas de Ampurias, y al final, Castelló de Ampurias y su magnífica Catedral. 

E n el mes de junio, giro visita a las excavaciones y obras del futuro Museo Monografico, el 

pleno de la Corporación Provincial, haciéndose cargo de la importància del yacimíento, de los progre-

sos en cl mÍsmo operades desde la anterior visita y i-econociendo el interès del mismo aqucllos seíío-

res Diputades de reciente clccción que todavía no conecían una empresa cultural que tanto honra a la 

Diputación gerundense y que le ha valido un jus.to rcnombre que en su matèria traspasa los limites 

provincialps y nacionales. 

Tambicn la Asamblea de Ingenieres Industriales de la provincià dedico parte de la excursión 

anual a la visita a Ullastret. 

Ocras visitas se refíeren al Comisario de la Zona del Servicio de Defensa del Patrimonío Ar

rístico Nacional, a profesores de la Universidad de Madr id y a les miembros de la misión italiana 

que excavaren en A m p u n a s en la pasada primavera. 

Profesores auxiliares de la Facultad dp Filosofia y Letras de la Universidad de Zaragoza. 

U n grupo de profesores de la Secclón Especialista del Magisterio de Gerona, las escuelas nacio

nales de Bescanó y el centro parroquial de la misma localidad. A los dos últimos grupos les había 

sido proycc.rada previamente el film sobre las excavaciones, propiedad de la Corporación. 

La S^cción Femenina de F. E. T . y de las J. O . N . S. de Gerena. 

Todas las visitas que antecedcn fueron acompanadas y explicadas por el Director de aquellos 

trabajos, D . Migue l Oliva Prat. 

Aparte las visitas rcseiíadas, hay que tener en cujsnta las que ha efectuado el turisme nacional 

y extranjero, que a diario circula por el monte de San Andrés, recorriendo aquellas excavaciones pre-

romanas. Según la estadística, estàs visitas pueden cifrarse en la cantidad de unas 4.200 hasta me

diador del presenta verano. 

70 



Reposición del Menhir del Puig ses Forques, en el termino 
municipal de Calonge 

Por LUIS ESTEUR CRURNRS 

S I T U A C I O N . —• Los llanos de Palamós y de mciuc cl mar; al Escc, cl llano de Palamós; al 

Calonge estan separados poi el Colíet de Sant An- Ocstc, cl de Calonge, en segundo témiino la co-

toni, ccrcano al mar, y el Pi^'ig ses Forques, algo Ima dondc psta situado el menhir Terme de Bellm 

mas al interior. E n la cima del ultimo se halla y, mas lejos aún, las montaiías de Vallbancra y 

emplazado el menhir, que dista del niar cosa de Romanya de la Selva; al Noroeste, Calonge y la 

un kilómetro y esta a 50 metros sobre el nivel del meseta de Castell Barrí, csfación romana. Desde el 

mismo. Pertenece a la barriada de San Daniel, Puig ses Forques, por tanto, se ven los lugares don-

ayuntamiento de Calonge. de estan emplazados diversos nionumcntos mega-

Se puedc llegar al menhir desde la última po- líticos, lo que evidencia que sus constructores po-

blación citada y desde Palamós; pcro el camino dían comunicarse por medio de fogatas, por 

ejemplo. 

Hemos localizado su situación 

en cl mapa niim. 366 del Institu-

co Geografico y Cata^tral a esca

la 1: 50.000 y nos ha dado 41" 

5V 28 'Mati tud y 6 M 7 M 6 " lon-

gitud. 

EL M E N H I R . — F u i dado 

a conocer por don Manue l Cazu-

rro (1) que lo considero derribado. 

Es muy posible que así fuera por-

que a dos metros al SudoesCe del 

lugar dondc ahora esta emplazado 

hay lo que Matías Pallarès (2) lla

ma vestigis d'obra de morter, o 

restes dels fonaments de les for

ques, de las cuales toman nombre 

el montículo, el menhu' y el dol

men ; L. Barceló Bou aíïade que 

dichas horcas foren aixecades en 

senyal de vassallatge pel Comte 

de Palamós, possiblement (3). 

Tiene sccción rectangular y mide 2'40 por 1*05 

d,e la S.A.R.F.A. Desde aquí al menhir habra unos por 0'60 metros; su períme.tro maximo es 3'20 

15 minutos de camino suavemente inclinado; metros. Es cl mas voluminoso de todos los de la 

mientras vaya subiendo, pucde el excursionista ad- comarca; le heraos calculado un peso aproximado 

mirar el beílo paisaje del liano de Calonge circun- de unos 3.000 a 4.000 Kg. 

dado por las Gabarras y el mar. Los coche.s partí- Como otros, presenta pn la parte alta la típica 

culates pueden subir hasta el Manso Falet, con lo escotadura. 

que la distancia al menhir queda reducida a la SU R E P O S I C I Ó N . — De acuerdo con el IIus-

mirad. trísimo senor Delegado Provincial del Servicio N a -

Desde el monoli.to se divisa: al Nor te , Manta- cional de Excavaciones Arqucoiógicas, nucstro que-

gl·lt dondc hay una cista dolmcnica; ni Sur, a unos rido amigo don Miguel Oliva Prat, el 23 del pasa-

25 metros, el dolmen del mismo nombre —que do marzo lo levantamos. N o s prestaron su concur-

procuraremos restaurar y estudiar en fecha próxi- so la Excma. Diputación Provincial de Gerona, los 

ma—, mas Icjos cl Collet, cstación romana, y fïnaL Aviintamientos de San Feliu de Guíxols, Calonge 
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flspeclo del menhir anies de los írabajos de reposicíüii 

mas corto es el que sale del Hotel Serra (antes Ho 

tel Falct), punto de parada de los cochcs de línca 



y Palamós; el propietario de! terreno don Luis Sa-

liné; el grupo de Calonge que dirige el Delegado 

Local del S. N . de E. A . don Pedró Cancr ; el 

de Palamós que actua bajo los auspicios del M u -

seo Can ds la Costa Brava, don Francisco Pujol, 

el senor Vincke y varios particulares mas, de entre 

los cuales hemos de citar de manera especial a 

nuestros ya habituales colaboradores Francisco Cas

telló, Ricardo Pla y Juan y Bartolomé Auladell. 

La reposición empezó a las siece y mcdia y ter

mino a las cmco de la tarde. Trasladamos el mo-

nolito varios mpcros en dirección No i t c , a fin de 

situarlo en lugar mas alto; lo colocamos en un 

hoyo que en el terreno rocoso había y rellenamos 

con piedras el espacio libre; finalniente lo afirma-

mos todo con cemento. 

Emerge 2 '10 m. y queda enterrado 30 cm. 

C A Z O L E T A S . — Seg-ún tenemos entendido, 

don Migue l Oliva fué el pnmcro que menciono 

las cazoletas de este mcnbir (4). La cara que en 

niayor núm.ero las tiene, estaba en contacto con el 

suelo però algunos entusiastas del Museo de Pa

lamós volvieron el monolito de costado v las cazo

letas quedaron bien visibles, dieciocho en una cara 

—d,e ellas, cuatro en la misma arista—, y una en 

la otra. El diametro varía de 9 a 4'5 cm. y la pro-

fundidad, de 4 a 0'5 cm., aunque la mayoría son 

de 5 a 7 cm. la primera medida y de 1 a 2'5 cm. la 

segunda. 

Estudiado cl conjunco de las cazoletas anota-

m o s : dos grupos de dos cazoletas; un gtupo de 

cinco formando angulo rccto; una cazoleta sola 

en la cara contigua; y tres grupos formando .trian-

gulo. 
Estudio comfarativo. E n nuestra comarca son 

de sccción rectangular como el del Fl·iig ses For

ques, el menhir de les Goges (Vallbanera), el Ter

me Gros 0 CreH d'En Barraquer y el Terme de 

Belliu. 

Presentan igualment^ escocadura el de les Goges, 

el Terme Gros y el de La Murtra, 

El mas alto es el de La Murtra que mide 2'35 

metros sobre el nível del suelo y 3'05 m. en total; 

,el menor es el del Mas de la Font con V60 m . so

bre el nivel del suelo. El del Puíg ses Forques es 

el secundo en altura; como bemos dicbo, emers^e 

2*10 m. y su medida total es 2'40 m. 

Esta en el mismo pico dj2 una colina, como el 

Terme de BelUu y en plena zona dolménica como 

la mayoría de elles. Aquí , incluso parecc que for-

man un mismo conjunto con el dolmen pues la 

distancia que los separa es solament;e de unos 25 

metros. 

Però lo mas intercsante de este menhir son mdis-

cuciblemcnte las cazoletas de que va hemos habla-

do. E n nupstra comarca hallamos de semejantes 

en los monolitos siguientes: menhir de les Goges 

(situación: 41" 50 ' 5 " de latitud y 6"̂  42 ' 3 8 " de 

longitud), 5 cazoletas cuyo diametro oscila de 5 a 

7 cm. y su proEundidad, de 0'2 a 2'5 cm. ; Terme 

de Belliu (41" 50 ' 10" y 6" 45 ' 53"), y cazoletas de 

4'5 a 6 cm. dp diametro y de 1 a l 'S cm. depro-

fundidad. La mayor parte de ellas tienen 6-7 cm. de 

diametro y r 5 - 2 cm. de profundidad. 

N o crccmos que las cazoletas fueran hpchas 

orientadas en determinada dirección, pues aunque 

la mayoría miran al Este-Sudeste, en los dos úni-

cos mcnhines que las hemos podido estudiar aque

lla varía del Nor te al Sudocste. 

çjQué rcprcsentan estàs cazoletas? H a y diversas 

hipòtesis però, hasta el momento, no podemos in-

ciinarnos por ninguna de ,ellas. 

Solamente podemos decir que, en la comarca 

comprendida entre San Felíu de Guíxols, Palamós 

y Romanya de la Selva, presentan tambíén cazo

letas los dólmenes sigui.entcs: cl del Camp d'En 

Güitó, una de 12 por 6 '3 cm. en una piedra de la 

entrada; la Cova d'En Daina, una de 6 por 1*5 cm. 

£s(ado aclual del menhir 

en la parte alta de la segunda losa de la camara, 

a mano derecha, mlrando al fondo de la misma, 

y dos en una piedra dpi crómlech; en el agrupa-
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miento Pedres dretes d'En Llobcres hay otia en 

la parte baja de una piedra de la cabecera : su for

ma es de tronco de cono rpmatado por un cilindro; 

el diametro excerior ticne 6 cm., el del cilindro 2'5 

y la altura tocat es de 3 cm. N o citamos las del sc-

pulcro de corredor del Mas Bousarenys porque aun-

que las mencionan los doctores Obeimaier y Pcri-

cot, a nuestro entender son naturaies, producto de 

la erosión del granito por los agcntps atmosfcricos. 

Según ei ultimo de los prehiscoriadores cítados 

(5), también bay cazolecas en dos losas del costado 

y en una de la cubicrta del megalito de la Talaia 

y en la cara mterior de una losa del dolmen de las 

Ríiines, ambos en Vilajuiga. N o sabemos si se tra-

ta de cazoletas como las que estudiamos o si son 

naturaies, a semejanza de las del dolmen del Mas 

Bousarenys. 

Por nuestro amigo senor Ruiró sabemos que bay 

dos cazoletas en la parte media de la losa de cabe

cera de la Creu d'En CohertelU (Rosas). Però cxa-

minadas varias focografías, no cenemos la seguri-

dad de que las cazoletas tengan la forma típica de 

casquetc csfcrico. 

Tambicn M n . Serra Vilaró da cuenta (6) de 

cinco cazoletas semcjantes, que se hallan en un pe-

dazo de cubierca del dolmen dp Llanera; las medi-

das son parecidas a las de nuestros menhires. Cua-

tro de ellas tíenen 5 cm. de dïametro y l - r 5 cm. de 

profuiídidad; la otra es ovalada, con diametros de 

12'5 por 11 cm. y 6 de profundidad. Por las mMi-

das, no nos cxtraííaría que la iilcmia fueia natural. 

Según cste escritor, en algunos países recogen cl 

polvo y cl agua que en las cazoletas se acumula 

y lo utilizan en la supers.ticiosa curandería popular; 

cüstumbrc que no puede aplicarse a las nuestras por 

estar en paredes verticales. 

Los verracos extremenos presentan cazoletas se-

mejances agrupadas frecuentemence en forma trian

gular (7). Es curjoso que varias de ellas estan al 

lado de signos cuyo valor se desconoce, però algu

nos de los cLiales son parccidos a los de la cubicrta 

del Barranc (Espolla). 

Cuando acompaííamos al Profesor aleman doc

tor Sprockboff a visitar nuestra zona dolménica y 

le mostramos la cazolcta del dolmen del Camp d'En 

Güitó, nos informo que otras semejantes a éstas 

abundan en las losas de los dólmenes alemanes. 

En el Rosellón también las hay abundantes —de 

2 a 8 cm. de diàmetre— en diversos dólmenes y 

rocas (8) y abundan en las insculturas gallegas (9). 

C O N C L U S I O N . — En un trabajo que pró-

ximamcnte daremos a la imprenta, estudiamos los 

seis menhires que conocemos de la comarca com-

prendida entre San Feliu de Guíxols, Palamós y 

Romanya de la Selva. Es pvidcnte que forman par

te de una umdad mas extensa. Seria interesante, 

poi- tanto, que en las comarcas vecïnas se hicieran 

estudio? parecidos al nuestro. De su conjunto, tal 

vez podrían deducirse conclusiones mas sólidas que 

las que nosotros podemos presentar, aunque mu-

cho nos tememos que algunas de las importan.tes 

facetas que los menhires presentan sean para los 

hombres de hoy otro cotó cerrado, de que hablaba 

el eminente P . Pujiula en el interesantísimo articu

lo publicado en el número anterior de esta RE

V I S T A . 

(1) MANUILI, CÍZÜRRO, LOS monumentos mcEallticos de la Pro
víncia de Ccnijia, Madrid, 1912, pdgs. 64 y 65. 

(2) SIATÍAS PAT.I.ARÉS. Els sepulcres vicgaUlics del Baix Em
pordà, Anuari de l 'Inslilut d'Estudis Catalans, 1915-20, pàgs. 491 
y siguientes. 

(3) L. BARCELÓ Bon, El dolmen de Puís-scs-ForQucs, aTerra 
Nostra» Bolctfn del Musco de Palamós «Cau de la Costa Brava», 
ntim. 2, diciembre 1935, píg. 13. 

(4) MiGUiLL OLIVA PKAI, ColRaute de pizarra del megalito de 
ruís-srs-Forqucs. «AMPURIAS», Vol. VII-VIII, 1945-1946, pàgi-
nas 325-329. 

(5) Luis PEHICOT GAKCÍA, Exploraeianes dolménicas cu cl Am-
purddií, pàg. lü de la scparata. 

(6) SERKA VILARÓ, I.a civilització mcgaUlica a Calaliinya, pà
gina 166. 

(7) JOSÉ EAMÓN y FERNANDEÍ OXEA, Nuevas esculturas zoomor-

fas prchistóricas en Extremadura. «Ampiiríasn, 1950. Véase espc-
ciaimente la fotografia C de la làm. I. 

(8) PlUKlli; PoNSicn, Dolmms et roches gravés du Roussilton. 
"Rivista di Studi Liguri". Bordighera, 1949. 

(9) Viíase, entre otras, "Nuticiario Arqueológico Hispànico», 
ï . Cuadei-no 1-3, 1952, làm. LXII. 
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L·A ORQITESTA D E CAlflARA 

D E GEROIVA 

3 de Febrero de 1955. Contra la cosiumbre gerun
dense, la amplia sala del Teatro Municipal aparece 
rebosante de publico congregado, al parecer, para un 
suceso de caràcter extraordinario. 

En el escenario, con el telón alzado, catorce 
sillas y un atr i l central. Uno tras otro aparecen ca
torce músicos, catorce profesores, d i i ian los progra
mes, Tras ellos, una figura harto conocida, el Maestro 
Rafael Tapiola. 

Se extinguen a un tiempo las luces de la sala y los 
murmul los de los espectadores. El Maestro alza la 
batuta y el silencio impresionaníe es roto, mas bien 
acariciado, por los primeros compases de "Serenata 
Nocturna» de Mozart. Citémoslo tan solo a efectos de 
crònica, porque en esta ocasión cual sea la obra tiene 
una importància meramente relativa, ya que el acon-
tecimiento en sí reside únicamente en el hecho de ser 
la primera actuacíón, el pr imer concierto, de la Or-
questa de Càmara de Gerona. 

ICuàntos afanes y cuanta labor escondida basta 

La Orquesla de Camera en su reciente acíuación en 
el Palacio Nacional de Monfjuich 

llegar a esta estupenda realidadl La Orquesta de Có-
mara de Gerona, solo un suefio en las mentes de los 
més audaces, se había concretado en una agrupación 
musical gracias al empefio de un grupo de entusíastas 

y al apoyo decidido que la Diputacïón Provincial 

dispenso a idea de tan altos vuelos. 
Y, animados por la excelente acogida de su pro-

yecto, los fundadores tuvieron la fortuna de encontrar 
en el Maestro Rafael Tapiola, organista de nuestra 
Catedral y destacadísimo concertista solista de esta 
instrumento, el director adecuado, cuya probada sen-
sibil idad era de por sí misma una garantia de la pu-
reza y calidad de las futuras actuaciones de la Or
questa, cuya composición se concreto en cuatro 
viol i nes primeros, cuatro viol in es segundos, tres 
violas, dos violoncelos, un contrabajo y, cuando las 
piezas lo requirteran. un piano. 

Un dia tras otro los componentes de la Orquesta, 
cuyo entusiasmo podia parangonarse únicamente con 
el de los iniciadores, realizaron una labor sorda y 
callada, con ensayos constantes basta alcanzar ese 
primer concierto. 

La justeza en la interpretación, la adecuada con-
jugación de los recursos orquestales, e incluso la ca
lidad de las obras elegidas, merecieron las més 
càlidas felicitaciones. 

Tras aquel concierto inicial se sucedieron diferen-
tes actuaciones en Gerona y las principales localida-
des de la Provincià, como Olot, Figueras, La Bisbal, 
Palamós, San Feliu de Guíxols, etc. Y el dia 1 . " de 
Mayo del presenta aüo actuo la Orquesta en el Palacio 
de la Música de Barcelona despertando su concierto 
entusiastas elogios y alentadores augurios de los mas 
calificados crítícos de la Prensa barcelonesa. 

El repertorio de la Orquesta ha ido creciendo 
cada dia, figurando en la actuaíidad las obras mas 
importantes de los grandes Maestros de la Música de 
Càmara, como Vivaldi , Corei l i , J . S. Bach, Haendel, 
Mozart, Byrd, e t c , habiéndose de incorporar en breve 
las creaciones de los compositores briténicos de esta 
especialidad, lo que habrà de constituir un cicló de 
singular interès 

Para el curso próximo a iniciarse se anuncian con-
ciertos a celebrar en nuestra cíudad con motivo de las 
Bodas de Plata de la Emisora de Radio gerundense y 
de las próximas Ferías y Fíestas de San Narciso, Pa-
trono de la ciudad. Asimismo, figuran en el programa 
actuaciones en dístintas poblaciones de ia Provincià y 
en la francesa de Perpínàn, con la que tan intenso ín-
tercambío cultural se viene sosteniendo desde un 
tiempo a esta parte. 

Cabé pues, felicitarnos por la creación y actua
ciones de la Orquesta de Càmara de Gerona, que per-
mite Q nuestra Provincià ostentar con orgullo el 
galardón de haber constítuído y mantener una entidad 
de tal importància y prestigio. 
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Junta de Honor y Ejecutiva del CL Aniversario de los Siíios 
Propotición aprobada, por el Excmo. Ayuntamienfo àc Gerona 

El acto oficial de la conmemoración en la nave gólica de Sanfo.Domingo 1 

«En el presente ano recae el ciento cincuenta 
aniversario de los Sitlos que sufrió esta ciudad, y 
que la lienaron de lieroísmo y de glòria. En toda 
Espaüa, y puede decirse que en el mundo entero, 
las pàginas que con su sangre escribieron nuestros 
antepasados de la generación de 1808 y 1809, ade-
mas de conocidas, son unànimemente admiradas, 
habiéndolas descrito y ensalzado los grandes histo
riadores como ejemplo del mas alto valor cívico y 
militar. 

Por los cruentos sacrificios —rayanos en el mar-
tirio, y modelo de lealtad y de patriotismo— de los 
gerundenses en su lucha contra el invasor, ostenta 
esta ciudad los honrosísimos e inmarcesibles títu-
los de Muy Noble y Muy Leal, Fidelísima, Excelen-
tísima y tres veces Inmortal, expedidos solamente 
a favor de los pueblos sobre los cuales ha derra-
mado Dios las mas altas, nobles y relevantes vir-
tudes. 

Así como en 1908 y 1909 conmemoramos digna-
mente el primer siglo transcurrido desde los ülti-
mos Sitios, justo es que al cumplirse el 150" ani
versario de los inismos, Gerona dedique igualmente 
a sus insignes hijos y defensores de entonces un 
recuerdo especial, que, por mas que nos esforce-

mos, siempre resultarà pàlido y exiguo ante ia mag
nitud de la hazana. Este recuerdo habra de crista-
lizar en unos actos que precisan de cuidada orga-
nización. 

En su virtud, la Comisión informativa de Cul
tura y Deportes tiene el honor de proponer al Pleno 
municipal la adopción de los siguientes acuerdos: 

LA JUNTA DE HONOR . . . ^ 

1." Constituir una Junta de Honor de los actos 
conmemorativos del 150 aniversario de los Glorio
sos Sitios de Gerona en 1808 y 1809, formada por 
las prinieras Autoridades, a saber: 

Excmo. seííor Alcalde, como Presidente. 

Excmo. senor Gobernador Civil y Jefe provincial 
del Movimiento. 

Excmo. seiïor General Gobernador Militar de la 
Plaza y provincià. 

Excmo. y Rvdmo. seíior Obispo de la Diòcesis. 
Excmo. senor Presidente de la Excma. Diputación 

Provincial. 
Ilmo. seiïor Presidente de la Audiència provincial. 
Ilmo. seiïor Delegado de Hacienda. 
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LA EJECUTIVA 

2." Constituir una Junta Ejecutiva de la pròpia 
Conmemoración, formada por las siguientes desta-
cadas personalidades, que incluyen la representa-
ción de las eutidades y organismos culturales de 
Gerona, o sea, del mundo de las Artés y las Letras, 
de esta Capital: 

Excmo. senor don Pedró Ordís Llach, Alcalde-
Presidente del Excmo. Ayuntamiento, como Presi-
dente. 

Excmo. senúr don Juan de Llobet Llavari, Presi-
dente de la Excnia. Diputación provincial; Delega-
do del Excmo. senor General Gobernador Militar; 
don Enrique Mirambell Belloc; don Luis Agulló 
Vinas; don Joaquín Pla Cargol; don Luis G. Bas
tons Plana; don Santiago Sobrequés Vidal; don 

Gabriel Gómez Soler; don Luis Batlle Prats; don 
Luis Pericot García; don Ramon Guardiola Rovi
ra; don Pelayo Negre Pastells; don José Grahit y 
Grau; don Miguel Oliva Prat; Rvdo. doctor don 
Tomàs Noguer Musqueras; Rvdo. doctor don Jaime 
Marqués Casanovas; don Santiago Almeda Nava
rro; don Joaquín Florit García; Rvdo. doctor don 
Carlos de Bolós Vayreda. 

Actuarà como Secretario de las dos Juntas, don 
Joaquín Pla Dalmau. 

Ademàs formaran parte de la Junta Ejecutiva to-
dos los miembros del Consistorio. 

3." Esta última Junta Ejecutiva tendra a su 
cargo la organización de todos los actos, del orden 
o caràcter que sea, que se considere oportuno cele
brar para conmemorar digna y cumplidamente la 
extraordinària efemèrides de que se trata.» 

VIDA PROVINCIAL 

La Comisíón Provincial de Servicíos Técnicos 
El 27 de febrero ultimo se proccdió en cl Gobierno 

Civil a la constitiición de la Comisión Provincial de 
Servicios Técnicos según la nuc\'a cstriicturación dis-
puesta por Ja Presidència del Gobierno por Decreto de 
13 del mencionado mes. 

Dicha Cornisión que funcionarà cii régimcn de Pleno 
y Pennanentc, bajo la presidència cu ambos casos del 
Excmo. senor Gobernador Civil de la província, esta 
integrada por los Jefcs de los Servicios provinciales del 
Estado, Procuradores cii Cortes que ostentan la repi'c-
reprcscntación de la província y sus municipios y repre-
scntantcs de todos los estamentos de la vida provincial 
y tiene encomcndadas aparte de las funciones que la Ley 
de Régimen Local prcviene, la confección tie los planes 

aniiales de obras y servicios de caràcter eminentemente 
provincial o local, que precisen de la colaboración econò
mica del Estado o de organismos paraestatales. 

Se constituyó una comisión de trabajo integrada por 
los scííorcs Ingeniero Jcfe de Obras Públicas, don Ma
nuel RCÍCT; Ingeniero Tefe de Indústria, don Rafael Ma-
nera; Ingeniero Jcfc de la Sección Agronómíca, don 
Juan Cabor; Ingeniero Jcfe de Caminos Vccinales de 
ia Diputación don Benito Izquierdo y Arquitecte de la 
mlsma Corporación don Joaquín Maria Masrarnón. 

Quedo nombrado Secretario de la Comisión Provin
cial de Servicios Técnicos, el Secretario General del Go
bierno Civil, don Lucio Herrera. 

Visita Ae\ Director General Je 

£nieiíanza Pr imària 

Estuvo en esta provincià en viaje de trabajo, el dia 22 
de febrero, cl Director General de Enseiïanza Primària 
don Joaquín Tena Artigas. 

Su estancia cuvo por objeto estudiar sobre el terreno 
las medidas pertinences para llevar a pronta realización 
cl plan de construccioncs escolares de la província y las 

de los suburbios de la capital, así como convertir en re
sidència para cl Magisterio el castillo de Calonge. 

El Director General del Turismo en la Costa Brava 
El dia 24 de marzo ultimo el sciïor Director General 

de Turismo Duque de Luna, inícíó una visita de la 
Costa Brava desde Blancs basta Port-Bou, para estudiar 
las necesidades tun'sticas mas acuciantcs en aras del co-
micnzo de la campana de vïsitantes cxtranjcros, la cual 
recoiTió detenidamcnte durante cuatro días. 
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