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TàU primera M C J D A I J L · A de ORO 
de la Provincià 

a S. £ • el J e t e del Xlístado 

El dia 4 de íebrero, coincidien do con el ví^ésimo aní-
versan'o de la. íiberacíón de la capital de la provincià por 
las tropas que acaudillaha Francisco Franco se reunió en 
sesión extraordinària la Bxcma, Diputación Provincial. El 
Pleno, por aclamaàón, aprobó la siguiente propuesta de 
la Presidència: 

Al conmemorarse ei XX Aniversario de la Libe-
ración de la província, interpretando los seatí-
mientos de la inisina» esta Presidència se honi'a 
en ppoponer a la Corporación Provincial que la 
primera distinción que se olorçjue sea la «Medalla 
de Oro» de la Provincià, màximo galardón, al 
inviclo Caudillo de Espana S. E. el Jefe del Estado, 
Excmo. Sr. D. FRANCÍSCO FRANCO BAHAMONDE, 
adoptando el acuerdo en el CL Aniversario de los 
Sitios en los que se ininorlalizó el nombre de Gerona, 
nombre redivivo por el Glorioso Ejércilo Nacional 
acaudillado por cl Generalísimo, y por quien Gerona 
recupero nuevamente la Independència y s u s mas 
preciados valores espiri tuales, incorporàndose al 
resurgir de Espana. 

Con este acuerdo se abre el Libro de Oro de la Provincià. 





Poótai 

ctundenóe 

Por }ORGE DALMAU 

Geroaa, retaldu de vida con liuniljres. tieiie 
una Seniaiia Santa nmy siiya. Relicario de 
tradidoiies, tienen estos dias su estilo propio. 
El eí̂ tilo lisa los momentos historicos daiido 
homoí^reneidad. Se perfila va la unidad eu 
cada costLuubre y tradición. Cada piedra, cada 
cuíradia. el cartel }• el silencií), los días _v las 
vigilias, a ritmo perdurable, aviidan a recor
dar que este cuerpo externo de Semana San
ta esta vivificado por un ahna de solera. 
Xnestro ijueblo no improvisa las tradicioites, 
Sin prisa estanios elaborando todos la Se
mana Santa con estilo, ])odando, si convï-
niese, cuanto se aparte de la linea gerundense 
(jue. sin estar definida en vocables, todos 
entenderiamos lo digno de nucstra ciudad. 

Si servir a la tradición significase ser\-i-
lismn a la rutina conservadora poco motivo 
tendriamos para mostrar satisfacción. Tradición es 
estar en linea de estilo admitiendo con el alma 
niu\· abierta toda evolución Lpie sirva al liombre. 
Cristo lo era tanto en un lienzo clasico conio puede 
serio en uno moderno, siempre que a la obra de 

El obispo de la diòcesis e i la procesión del Domingo de Remos. 

arte preceda la obra de honradcz. Excelente mo
delo de evolución razonada nos dió la Iglesia 
— Madre Iglesia— cuando fné bora de dar nueva 
nrdenación a la Litúrgia de estos días. 

V'anios a tener una Semana Santa nuestra. 
fSigire eïi la pat|ina S) 

E D I T O R I A L 

Gerona va a revivir una de las pàginas mas gloriosas de su historia; aquéllas 

que han servido de lección patriòtica a cuàntos con uiición han ojeado la historia 

de Espana. En este ano de 1959 llegarà a su plenitud la conmenioración del ciento 

cincuenta aniversario de la efemèrides heroica de su resistència a la invasión napo

leònica y a cuanto su imperio representaba. La fidelidad de Gerona la Uevó a un 

heroísnio digno del honor de la causa que defendía y una vez inàs demostro la justicia 

de los títulos que ostenta y la perennidad de la inmortalidad que aurèola su nombre. 

Cuando en junio pasado se iniciaron los actos conmemorativos se puso de 

manifiesto que el sentimiento de los gerundenses continuaba fiel a la memòria y a 

las gestas de sus antepasados. Las banderas gloriosas desfilaron entre el continuo 
(Sfíue en Ja pàgina 8) 



Que "nuestra" ' no signi!iqi;e cerrazón iniposible 
ni, ea extremo opnesto, novedosa cüii im|>;icienci;i. 
Seria vanidoso lamentarse de cinc por falta de 
innovaciones, un ano, caetiios en io gris de la 
apatia, jjorque ^vnmoa a andar cuiítiiuianiente en 
la variación solo por la variactcií? 

Cada detalle patïnado de unci<jn y avcntado con 
oli vos de Cuarrsma ticiie estos saiitos días un 
niensaje por poco que se quiera sentir. Però hay 
uno que con el fondo de una palma de Domingo 
de Ramos víene a decirnos —cuando el Santo 
Entierro suena siii b ronce— que un ;in^cl dis-
tinto pasa por nuestros enipedrados; es el incen-
sarío del Sepulcro del Scnor ([ue v^ pïdiendo si
lencio. Por esc es distinto, poi-fjue creíamos ijue 
la voz de los àngeles era la espada y la tronqieta. 
HI àngel del Santo Sepulcro es un precioso sim-
bolo para nuestra Semana Santa : adora silencio, 
muclio silencio los de casa y los (|ue se acercan 
coiiiei<liendo con el estreno de la riada turística. 
Silencio contra la queja de (jue nuestro Procí'rania 
no crece a! compàs de otras Seniaitas Santas 
espatïolas. Silencio contra la vanagloria distinta 
de que hemos logrado una Semana Santa deliniti-
vamente consagrada. Y, sohre todo, silencio para 
meditar colectívaniente si esta en camino de .se
guir siendo "nues t ra" sin orgullo de clase. Siendo 
lo que lia de ser, unos días con espiritualidad tauta 

f|ue podamos saber y sentir f[ue tenenios ]iarte lendres, vueh'en olra vez, conquisten el 
íntima en el Calvario. Y va que lo.s "estandartes nuestra Semana Santa aguardando el alba 
encarnados de Cris to". de la nictàíoríi de ^^n. j\Ie- triunfo de Resurrección. 

Silencio y oración f n la Semana Santa de Gercna en el fondo 
Impiesioiianle de sus piedras. 

alma de 
del irran 

(Uiene de la pagina anterior) 

clamor del pueblo y el palpito eniorionado de los corazones. La Junta Conmeniorativa 
del CL aniversai-io prepara aetivainente los actos a celebrar durante el ano en curso, v 
por tal motivo merece que todos seciindemos sus desvelos y sus iniciativas. 

Al unísono con Geronaluchó la provincià entera. Los nombres de los guerrilleres 
Rovira, Clarós, Gay—para solo citar algunos— liostigaron conlinuaniente al invasor 
y le vencieron repetidamentc. Las acciones guerreras de que fueron protagoni?tas 
merecen ser exaltada^ para ejemplarizarnos con el temple y el espíritu que demo.= -
traron. Así REVÍSTA DE GEROIVA honrarà esta gesta provincial, en su pròxim o 
número, en el que nueslros colaboradores se liaràn eco de aquellos sucesos liistórícos. 

La provincià de Gerona tiene mooumentos seneros que son hitos iniportantes 
en la historia del arte; cuenta con un' paisaje hermoso que colabora a prestigiar su 
nombre; però junto a sus piedras y a sus bellezas de todo orden, puede enorguUecerse 
de un patrimonio espiritual que mantiene su prestigio y es exponente de sus vírtudes, 
reverberadas en el crisol del sacrificio y la heroicidad, con lo cual su nombre conjuga 
estupendamente con las virtudes de la raza hispana y la historia de nuestra pàtria. 



En el centenario ileJ sistema 
submarino ile navegíteión 

' • ' Por EDUflRDO RODEJfí GfílTEk 

Hace cien aiïos que por primera vez snrgió en cl inundo ];i iVlc;i íle realiznr la n'avcgación por 

debajo de las agnas salvando dificultrides enormes y grandes riesgos, con la idea exckisivamcnte, en 

su principio, de hacer un gran negocio, Se rrataba simplemente de ver la nianera de pescar el coral 

desde el interior de una na\"e convenientenifute equipada. 

Desde entoiices ha llovidu niucho y aciuella iíl:'a tan pacifista v sencilla ha ido ])erreccionandose 

tanto que el sistema de la navegación submarina ha constituido una de las mejore.s armas para las 

naciones, la cua! ha culminatlo hace poca con la gesta del viaje del capitan Anderson, por debajo de 

los liielos del ívínr Glacial Artico por entre el cua! ha establecido una nueva línea de navegación 

que ha unido ei Atlantico con el Pacifico, ]ior medio ric la modern;:inia energia atòmica. 

Hace cien anos que un hombre natural de la prox·incia tle Gerona. tuvo la idea de inventar el 

Icíuieo. primer Inique submarino que existió en el mundo. 

Si tu^'iéramos que recordar su retrato diriamos que era un humlire de niir-''da penetrante, de 

asiiecto inteligente, de trentè exageradamente ancha, barba mi:y poblada y nariz proporcionada. Si 

es verdad que la cara es el espejo del alma. ^Tonturiol mnstraba realmente lo que e ra : enérgico e 

inteligente, muy oljservador y acti^•o. Xacií) en l-'igueras el dia 28 de septiembre de 1819, en la casa 

número 3 de la calle de San Guilleniio (hoy Monturiol), en el solar que actualmente ocupa el Ca

sino Esport Figuerense. Ya desde muv joven tenia una destacada ]Dersoiialidad. De caràcter extremada-

mente nervioso, se entregaba a sus trabajos con loda la fuerza de su alma y así lo podrà observar 

el lector de estàs líneas. 

Hi jo de una familia de los que entonces se ilamaban )i!ciicslra!cs. \·Í^·ia una \icla modesta }• arre

glada. Su padre ejercía el oficio de tonelero — artesania bastante importanle en la Figueras de hace 

Lii t iú : . -itAJ-cutí. •h-.- •• 

José Missé Y Cl·lStells, Narciso Monlurïol y José Oliu y Juan , que efectuaron 
la primera sumersión con el primpr ícíineo. 
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un siglo-—, y Sit míidrc, IMariana Estarriol, era naturíil de Cistella. V-rd el s::'giitido hÍjo del matri-

monio, cursa estudiós universítarios, enipezando la carrera de íeyes en la Universidad de Cer\^era, 

muy eti contra de su -\'aluntad ya que nn le interesaban para nada las letras. Sentia una gran pre-

clilecciüu jx)r la medicina, y le airaian las ciencias. 

Las vicisitudes políticas por (jLie pasú Esparia durante el siglo pasado. influveron niucho en !a 

manera de ser y de pensar del gran inventor. 

La precària situacióti econóntica de la fainilia des]iués del fallecimiento de su padre, cuando con-

taba solo dieciíuieve anos — a pesar de la preocupación (|ue Monturiol inanifestij en sus últimos días 

para que el bijo no dejara tle cursar sus es tudiós—, le He-i·ü a ejercer orras actividades. dedicàiidose 

a la política, y, obligado por la necesidad, ejerciú el oficio de pintor y escritoi-, basta que complicado 

en los sucesos políticos del ano 1848, tuvo que emigrar a Francia, Se estabícció en Perpinàu, y no 

contando con recursos suticientes ni siquiera para vi\·ir. se hizo cajista de imprenta. 

L'na vez ];asada la marejada politica, se reintegr<) a líspana. trasiadàntlose a Cadaqués, en donde, 

haciendo una vida solitària alejada del barnllo de la ciudad. se dedico a observar la pesca del coral, 

tan abundante en aquella zona del Cabo de Creus, y en donde unas agrupaciones de buzos. en su 

mayoría de naciunalidad grlega, se dedicahan a este oficio sumamente pecioso v arriesgado. Allí junto 

a ellos se le ocurrió la idea de resolver su problema con la invención de un buque submarino que 

pudiera pescar el coral desde el interior de su casco. Esta lué la idea fundamental que díó origen 

a[ estudio, por >. [onturiol, de la uavegación submarina, ([ue 

tan lejos estaba, bacc solo cien anos, de prever la influencia 

que debería alcanzar en el niunco. 

Però conio los coiiociniieutos generales obtenidos en la 

preparacion de la carrera, en vez de ayndarle, decía que lo 

producian confusión, a la vista del mar, se puso a estudiar 

de firme las leyes de las corrientes niedias v profundas, los 

Jiiovimieiitos de las aguas. las presiones, etc. 

Todo esto quedaba en cierto modo ligado a los momen-

tos politicos de la cuarta dècada del siglo jíasado. Monturiol 

volvió a Barcelona, en donde si bien conto con niejores ele-

mentos para sus estudiós, también estaba ligado al amliiente 

político que fué la causa de su fracaso. A principios del 1856 

consideraba tener el problema resuelto però como contaha con 

escasos fondos, el dia 23 de octubre, ante el conocido notario 

íle Figueras, don José Canellas, se otorgó una interesante es-

critura para llevar a cabo la construccïón del primer subma

rino. Los otorgantes eran; don Karciso Monturiol. artista y 

pintor, y !os senores Antonio Dubé, de L a Escala; J. Morell, 

de Rosas ; J. Oliu, de Barcelona; E, Maxachs, de Gerona; José Carreras y P . Sires, comerciantes; 

M. Ripoll, estudiante de medicina; F . Suner y Ca]xlevila, medico; P . Seràs, zapatero; P . Amat, pa-

nade ro ; J, Margall, dueiío de un cafè; Martín Carlé, dependiente de comercio: Onofre Santaló, P . So-

lanas, y P. Font, comerciantes, vecinos de F igueras ; S. Pagès, de Peralada; F . Rabola, de Cadaqués 

y el propio notario senor Caüellas. Ent re todos retiíiíeron un capital de dos mil duros con destino 

a la construccïón del primer buque submarino que debía existir en el nuíndo, para ser dedicado a 

la pesca del coral, j Cuàn lejos estaban todos estos que podríamos llaniar fundadores de la uavega

ción submarina, de la importància del acto que estaban realizando! Con este capital de dos mil duros, 

unos entusiastas daban el primer paso en la gran empresa de la uavegación submarina, coronada hace 

pocos días, con la bazafía del NautÜits, 

Por las profesiones que se citan entre los otorgantes de la curiosa escritura, se puede deducir 

que ninguno de ellos contaba con dinero sobrado y seguramente algunos arríesgaban en la empresa 

10 
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todo cuaiito poseian. En el píiís, amigos y adversàries le nyndaron cin esta ocasión para lanzar en 1858 

nna memòria que apasionó en gran manera, empezàndose nuíy pronto la construcción del primer Ic-

íbico bajo la dirccción de su inventor. 

E n 1859 fué botado al mar. haciendo las prínieras prnebas el J3 de julio. Tres meses aproxíma-

damcnte duraron las practicas de su manejo, y el dia 23 de septiemhre, se sumergia en el mar satis-

factoriamenfe ante las antüridades de Barcelona, respondiendo sieni|>re a los propósitos de su inventor 

E n febrero de 18G0. una nueva memòria escrita por Monturiol, tratando de las nuevas observa-

ciones y estudiós hecbos por él sobre la navegación sulimarina, motiva que el gobierno empiece a to

mar en consideración el prodígioso invento, y aprovecliando !a estancia de la Corte en Barcelona, du-

rante el mes de septienibre, los Generales O'Donnell, Dulce, San Miguel )• Cotoner presencíaron una 

prueba del ïctínco. de la que salieron muy bien impresionados. 

E n el mes de marzo imas nuevas pruebas oficiales tuvieron lugar en aguas de Alicante, a las 

que concurrieron el Ministro de Marina, senor Zabala. el de Fomento, seíïor Canovas, varios Direc

tores Generales, Senadores, Diputados y una Comisiún nonibrada por el Gobierno. 

Las pruebas dieron exceiente resultado, però a pesar de todo, el Gobierno se mostro escéptíco 

ante la importància del gran invento, cuyos reanltados todos hemos podtdo apreciar. Ante la frial-

dad oficial, Monturiol concibió la idea de una suscripción nacional para la cual se formaren Juntas 

en Valencià, Santander, l.íilbao, Teruel, Càceres y Huelva, A principios del i8ór algunos diputados 

catalanes solicitaron el apoyo del Gobierno y el inventor, por su parte, hizo igual súplica, acompa-

ííando una memòria sobre lo que podria ser el Ict'mco en la guerra, siendo esta la primera alusión 

a la utilidad del submarino para fines béiicos. • ' • 

Però nada movió al Gobierno a tomar en consideración los escritos del inventor. Solo Figueras, 

su villa natal, le hizo objeto de un gran homenaje que describió con todo detalle El Missco Univer-

sal, de Madrid, en el número 32, de fecha 11 de agosto de r86r. 

El 12 de julio salió una R. O. que ofrecía al inventor los materiales y obreros necesaríos para 

la construcción de un nuevo IclUieo, de 1.200 toneladas. Aceptado el ofrecimiento, el inventor fué a 

Madrid, llamado por otra R. O. del 22 de septienibre. Però ya fuese que el inventor no aceptase las 

condiciones que le imponía el Gobierno. ya fuese que se procedia con demasiada lentitud, lo cíerto 

es qiie pasaron días, senianas y meses sin que la proteccióu oficial se hiciese efectiva. Cansado de es

perar inútilmente, regresó a Barcelona a principios de 1862. y abatido y desanimado, renuncio a hacer 

nuevas gestiones. 

La suscripción nacional proyectada, encontró grau resistència; por todos los lados surgían di

ficultades. U n autógrafo de Monturiol, fechado en noviembre de 1S67 y pubíicado en Juicios Críti-

cos, por el Dr. D. Gerónirao Estrany, decía: " S e acerca el momento en que yo podré decir: el mundo 

submarino nos pertenece. ^Qué importaran entonces mis angustías, y todos los trabajos que estoy 

pasando? Pobre, despreciado por los poderosos, olvidado por aquéllos que me hicieron concebir espe-

ranzas de apoyo; amenazado de una quiebra inmediata, iqué serà de ml y de mi Ict-íneo si no logro 

tenerlo completo en estos pocos meses, tal vez dias, que me quedan de t regua?" . 

Y, efectívamente, el Ictíneo pasó a manos de los acreedores, para ser desguazado y vendido. 

Monturiol, pobre, desanimado y olvidado, moria en San Martín de Provençals el dia 5 de septíem-

bre de 18S5. 

Así acabaron las primeras pruebas de la navegación submarina y la vida de su inventor. 

Poco después de su muerte, de una forma extrana, unas nuevas pruebas de navegación subma

rina tenían lugar en Noruega. El nuevo submarino tomo el nombre de su inventor Nordenjelt. E r a 

de unas características tan iguales al submarino de Monturiol, que hacen pensar tal vez en una co

pia llevada al extranjero ; quién sabé cómo! Lo cierto es que los medios de equilibrio e inmersión, 
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ICTINSa-MOMTURIOL 

SSCCf^A'/feX/ZCUTÀÍ a^,/f;i J-^f S. 

Planoa del subtnarino de Narclso Ivlonturiot, con la firma del Inventor ampurdanés 

la forma, del casco y los servicios de flotación eran casí idénticos. Estàs prixbas Eueron acompana-
das de una gran campana de prensa inglesa, partícularmente del The T'imcs, que para nada citaba 
ni recordaba las originales del primer submarino espanol, según se aprecia en las notas de Inàuslrlas 
c invencioncs. Barcelona, 16-IÏ-85. Esta glòria espanola, cuya original idea tanto ba dado que hacer, 
y el recuerdo del gran inventor figuerense, quedaron dÜuídos en la niebla de las resistencias pasivas. 

LA CONMfMORÀCION Df l Cl ÀNIVÍRSÀRIO Dt LA INDfPfNDfNCIA 

Inolvidables para todo gerundense resultaren los actos celebrados en junio del afio pasa-
do como inicio de las connienioraciones del cientocincuentenario de los Sitios de 1808 y 1809. 
Aquella jornada de junio del ano pasado, de severa brillantez, fué solo el inicio de una sèrie de 
actos coninemorativos que han de culminar en el ultimo trimestre del ano actual. 

La Junta Ejecutiva y la Comisión de trabajo de la misma estan trabajando incansableinente, 
presidldas por el Sr. Alcalde de Gerona en la preparación de los diversos actos proyectados. 

La Exposición conmemorativa serà un verdadero acontecimienío y quízàs constituya el inicio 
de un museo nionogràfico. 

Se proyectan unos juegos florales infantiles de gran reíieve. Un certamen histórico-literario. 
Un inagiio cicló de conferencias, Lecciones en las escuelas y demàs centros de enseiïanza. La 
publicación de una cartilla escolar que contenga los principates heclios de la epopeya que con-
meinoramos, etc. Y como cosa inminente ya la celebración de un concurso de Carteles. 

Por otra parte se proyecta que esta fecha se convierta en el punto de arranque de una sèrie 
de mejoras que transformen notablemente el aspecto de la cíudad de Gerona. Urbanización, cons-
trucción de un puente, inauguración de edificios públicos, etc. Es decir que la conmemoración no 
serà solo sentimental sinó también pràctica. 

Parece que en la provincià va a celebrarse también algun acto. No sabemos todavía noticlas 
concretas, però la participación en la guerra de ía Independència de Rosas, Hostalrich y otras 
plazas, asi conio la acción de los somatenes de toda ta provincià bien merecen ser recordadas y 
valoradas debidamente. 
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. El antiguo monasterio de S:m Pedró de Galligans de Gerona, 
que lioy alberga el Museo Arqiieológico Provincinl, es imo de los 
monumentos romanticos mas tipicns de la región. Por sii estruc
tura, proporciones y detalles esciLtóricos constitiiye un Ijellisimo 
ejemplar de la arquitectura de nirdiados del siglo x i i , salvo al-
gunos elementos de època anterior reutilizados en el edificio ac
tual, }• algiuias partes del mismo qu° correspondieron a Iglesias 
pretéritas a la que hoy se levanta junto a la entrada del A'alle Um-
broso de la època medie\-al a orillas del torrente de Galligans. 

Declarado el edificio Monunienlo Nacional por Decreto de 3 
de junio de 1931, fuè sometido a unos jirimeros trabajos de res-
tauracióii en los últinios anos. los que posteriorniente han scguido 
en cam])anas sucesivas comprendiendo la reposición y restaura-
ción de las columuas adosadas del abside central, del crucero y 
de una parte de la nave central ciue lialiían sido truncadas en el 

siglo XVI ó XVII, luego se aiírieron los buecos de ventanaies ijue íiabían sido cegados v se tapiaron 
aquelles falsos que por los menesteres del cuito a través de las épocas babían sido ]jracticados. 

Y a en el pasado siglo la Diputación Provincial cuenta en su baljer con la restauración del claustro, 
magnifico conjunto d e 
equilibrado sentido, muy 
bJen conservado, que reúne 
especial belleza escultòrica 
en sus varindos capiteles 
con asuntos del Antiguo 
Testaniento, de la flora y 
de la fauna, obra atribuida 
a Arnau Gatell, un detalle 
de la cual aparece en la fo
tografia de la portada del 
presente número. 

E n estos días acaban de 
conduir los primeros tra
bajos conducentes a la re-
haíjilitación del pavimento 
original a su nivel primiti-
vo, ya que había sido alza-
do transformando por com
pleto la estructura de la 
iglesia al quedar ocultos los 
zócalos de pilastras o ma-
cliones cuadrados de sepa
ració]! de naves y las bases 
de las columnas adosadas. 

Al mismo tiempo se ba 
restaurado el àbside mayor. 

Sírenas-peces de dos colas en un 
capite] del claustro romdnico de 
Son Pedró de GalMéans, de Gerona. 
SiSlo XII. 



Desde el Castillo de San Fernando el senor Vigón observa los fufuros regadios del Ampurdàn 

L·l·l víüita de l E x c i u o . !^r. IflíoffSÉro de 
OI>ra§í Piiblicasi D . Jorg^e Tig^oii 

Eitudió, lobre el terreno, loi obrai a reol ízar 

El 26 de noviembre honro esta provincià la visita del senor Ministro de Obras Públicas, don Jorge 
Vigón. Después de efectuar una detenida visita al pantano de Sau, Susqueda y salto del Pasteral llego 
a Gerona acompanado de los senores directores generales de Obras HidraulicaSj don Florentino 
Briones Blanco, de carreteras y caminos vecinales, don Pedró García Ormaechea Casanova, y de puer-
tos y senales marilimas, don Gabriel Roca García. Asimismo, figuraban en ei séijuito de] Ministro el 
delegado del .Gobierno en la Confederacíón Hidrogràfica del Pirineo Oriental, don Augusto Jordà; el 
ingeniero-director de la misma, don Juan Montafíés Pascual; secretario del senor Vigón y técnicos 
de Obras Públicas. 

El seíior Ministro fué recibido por el gobernador civil don José Pagès Costart, al que aconipanaban 
todas las autoridades provinciales y locates. En el gobierno civil sostuvo un amplio cambio de impresio-
nes con las autoridades que puso de relieve la importància de la visita del ministro de Obras Públicas 
exponiéndole el gobernador civil los problemas de la província. Visitaron corporativamente al sefíor 
Vigón, el Ayuntamiento de la ciudad; la Diputàcïón Provincial; el Consejo Provincial del Moviniiento 
y las Càmaras Oficiales Sindicales Agrària y de Comercio e Indústria, en cuyas audiencias el Ministro 
escuchó atentaiTiente las petíciones que le fueron formuladas para la resolución de los problemas ge-
rundeses. El sefior Ministro contesto cuniplídamente sus paiabras, recogiendo las sugerencias formula
das que seran estudiadas con todo carino por el Miniisterio de Obras Públicas. 

En cuanto a los problemas que tlene planteados el Ayuntamiento de Gerona, el Ministro contesto 
a don Pedró Ordis, alcalde de la capital, que quedaba garantizado el abastecimiento de agua, y que los 
proyectos referentes a trabajos en el río Ofiar, a su paso por la ciudad, seran estudiados seguida-

mente. Finalniente, se refirió a las obras de niod ificación de la via férrea y demàs planes de urbani-
zación, 
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El seíïor Ministre se reíirió a los problenias de caràcter provincial en la audiència concedida a la 
Dipntación Provincial. Recogiendo las manifestacíones de sn Presidente, don Juan de Llobet, el senor 
Vigón se refirió al abastecímiento de agua a la Costa Brava; afirniando que los problenias afectados 
por el tnrismOj asi conio la construcción de caminos de penetración, son de tanta importància que en 
parte superan el àmbíto y las facultades de su ininisterio, abo'gando por la creación de nna coniisión 
interministcrial. Expresó su interès en visitar la provincià de Gerona, atirmando que qnedaban aaegu-
rados los intereses de la provincià en relación con el río Ter, con una reserva para sus necesidades. 
Dijo que en breve se pondràn en riego 37.000 hectàreas de terreno de esta provincià. cu3'a ciíra serà 
ampliada a 50.000 becíàreas inmediatameníe. 

Por la tarde el senor Vigón visito la comarca ampurdanesa para conocer el planteamiento del pan-
tano de Boadella de tanta importància para la Jiiisma, y cnyas obras han sido ya adjudicadas por el 
Ministerio por lo que su construcción es iinnediata.. En Figueras el senor Ministro fué recibido por 
las autoridades locales, dirigiéndose inmediatamente al castillo de San Fernando desde donde se di
visa una bella perspectiva am]iurdanesa. Después de detenido estudio sobre el terreno el ministro apre
cio la obra a reaÜzar sobre una amplia maqueta de la comarca afectada por el río Muga. 

Desde Figueras el senor ministro partió para Barcelona, después de uiia jornada de intenso tra-
bajo. 

OIÍIIAS l'VBL·ICAS EX MJA mOVIMJIA 

Han sido adjudicadas las obras del pan tano de 
Boadella, en Darnius, por importe de 83.200.000 ptas. 

Subasta d e las obras de proyecto de riego de la 
zona Bescanó-Salt con aguas de] río Ter, con un 
presupues to de I3.409.306'57 pesetas. 

Síibasía auíorlzada de las obras de abastecimsento 
de agua.s de Cara!ps, cuyo presupuesto asciende a 
699.3Í5'83 pesetas. 

Proyecío apvobado de obras de vias para una ^rúa 
en ei puerfo de S. Feliu Guíxols po r 196.400'38 ptas. 

Subasta aulorizada de! abastecimienlo de agua 
potable de Las P/anas. Pesetas 592.7Í8'24. 

Proyecío aprobado de las obras de reparación, 
explanación y^firme de! camino al íaro de Puerto de 
Ja Selva, por Í26.506'90 pesetas. 

Proyecto aprobado de un grapo de casefas para 
útiles de pesca en Blanes, por 247.479 pesetas; y otro 
para Rosas, por 489.978'95 pesetas. 

Subasta de las obras de abastecimientos de agua 
potable a Llansà. Pesetas í.75ó.07e'9P. 

Sufaasía de las obras del proyecto de sanearniento 
(segunda Sase) de Lloret de Mar. y (primera fase) de 
Caldas de Malavella por 1.999.99V02 pesetas y 
635.074'03 pesetas respectivamente. 
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REOES GERUNDENSES 
: SIGLO XVIII 

DEL 

. - P o r L U I S M O N T A N É S 

• Un enigma histiírico que basta Jiace dos anos 
no lo era, lo constitiiyc la pi-esencia cle una indús
tria autòctona de relojeria. artesana, de tècnica 
tardia y envuelta en peculiares circunstancias, du-
rante la segunda mitad del siglo xvii i^ en Caía-
luna. 

Y no había enigma basta tan reciente fecha, 
]iorque fué en 1957 cuando empezó a bablarse por 
ve?. ]jrinK'ra dt; un tema conio éste. (iue en cuanto 
surgió 3. la lu?. pública dió origen a encontradas 
opiniones e improvisadas tesis sobre el modo y la 
fornia de su posible justificación. 

Comeucenios por explicar que la peninsula Ibé
r i c a — p o r razones que mas permiten intuirlo y 
basta disculparlo que explicarlo con lògica—, no 
ha sido pais donde la relojería baya tenido asien-
to. Digamos también que la relojería ha sído una 
tècnica que ha brotado y se ha esparcido eu los 
pueblos como la semilla silvestre prende en el 
campo. Si examinamos el mapa relojero de Euro
pa hasta principios del siglo xix, es decir, ante
rior a la niecaiii:íación de los procedimientos de 
fabricación, observamos una tupida concentración 
de los puntüs que represcntan ciudades en los 
paises sajones y centrales: Alemania. Saiza, Ho 
landa y Bèlgica. Korte de Francia y, por supues-
to, Inglaterra. Decrece la intensidad de aquella 
mnncha en el sur de Francia, en las regiones tan-
gentes al Imperio alemàti: Dinamarca, Àustria y 
Bohèmia, salpica algo a Irlanda y a Suècia, y 
también a Itàlia por su frontera peninsular. 

De los Pirineos para abajo apareceu solamente 
unos cuantos puntitos. pocos mas de la docena, de 
poblacioues donde se ban construído reiojes mue~ 
bles. U n o de los puntos es Madrid, otro pequeno 
foco esta entre Galícia y Asturias, en la misma 
raya — segundo eniyma espafiol, asimismo—, y 
luego hay algunos puntos repartidos en las pro-
vincias de Geroiia y Barcelona, como detallare-
mos mas adelante ( i ) . 

Por lo que hace a localidades de la hoy provin
cià de Gerona, solo hemos tenido suerte, hasta 
abora, para poder incorporar a ese niapa los nom
bres de San Juan de las Abadesas y de Olot. 

Con la ínscripción de San Juan hay una maqui
na completa, firmada BOVER. Sf. loan. màs una 
esfera muy bien grabada. que auuque mero vesti-

gio de reloj, nos permite emparejaria con la dt l 
anterior, ya que su silueta es idèntica, y apreciar, 
que el reloj que le pertenecicse bubo de tencr el 
pendolin a la vista. 

Arabos ejemplares, reloj y esfera, íon de maqui
naria con dos agujas, horària y minutero. FI que 
està completo tiene sonería de horas y cuatro cuar-
tos. E n la esfera, en higar de nombre de autor 
figura completo d del pueblo: S A N T l O A N L A S 
A B A D E S A S , hecho anagrama con ta ]3rimera pa-
íabra. 

Tales testinionios nos inueven a agrujiar con 
ellos a otro reloj anónimo, similar, indudablenien-
te regional, también propiedad del ^luseo de Vicb, 
que es quíen tiene también aquéllos (-í), y uno 
màs, de un coleccionista particular de Barcelona. 

De Olot hemos visto y fotografiado un úníco 
reloj, donde conste cl nombre. Adeiuàs de Olot, 
en una esíera de impresionante severidad, està el 
nomlire del constructor, Joan Estorcli. La exis-
teiicia de estc relojero, Joan Estorch i Sargr.tall. 
està probada con el lacóníco formulario de los do-
cunienlos, en el archivo parrnf|uial de la cíudad. 
Xació el 14 de marzo de 1743, y era hijo de Mi
quel y Margarita [Hb. Xlll, BapL, aiïos i/^^-,}.-{, 
jolio 30fi\ ; casóse con Eulàlia Thomàs \lih. VllI, 
Esposoris, íiíios ijj2--q^, jolio 258 \. y fallecíó el 
JO de agosto de 1797 [lib. IX, Obïís, onos lyç^-
Soç. jolio yn v.\. En estàs dos últimas partida» 
se le cita como relojero (3}. 

De este reloj, cuya mac|uinaría hemos repro-
ducido en una publicación profesional. dijo un 
exporto que es un movimiento del siglo xv i con-
vertido en àncora cerca de 1700 (4). Este ]nismo 
senor se inclinaba a crcer. ;icerca de todos los re
iojes catalanes, que si no sç trataba de productos 
falsificados abora, habrían de ser piezas alema-
nas. tal vez italíanas, transformadas en el siglo 
dieciocho. Si no es por la gran autoridad que tie
ne el conocedor aludido, ní mencionaríamos si-
quiera el hecho. Però es que después de eso se han 
descLibierto todavía hasta trece reiojes màs de los 
construídos en el Norte de Cataluha. y boy con-
tamos con cerca de cincuenta, indiscutiblemente 
auténticos (la idea de la falsiíicación actual queda 
descartada por la sola cireunsíancia de f|ue aún 
no han empezado a valorarse tales reiojes en el 
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nicrcado ütiticuario). El enigmaj entonces, para 

Mr. Gardner, esta en saber cóino o en qué forma 

Ilegaroii a esta zona los modelos de loa cuales fiic-

sen copiados por los artesanos locales, en època 

tan retra-sada. 

Publicanios otro relüj de factura muy seiuejan-

te, taniljíén de una sola agiïja y con souería, fir-

mado H O M S , y fechado tn 1799: posterior, [;c>r 

tanto, al fallecímiento de Estorch, que quiza fué 

el maestro de aquél. El trabajo de l:i esfera es 

niuchü mas descuidado y baslo. Tncluso se nota 

qiie después de comenzar a grabarla por un lado 

se pasó al otro para conduiria niejor. ; .•. •'.'. 

Las demài poblaciones de la comarca—vanios 

a deuontinarla asi — son^ hasta ahora, en nuestro 

estudio relojero. las siguieníes: Gironella, Moya, 

Manresa, Igualada, Arenys y Mataró. Si hemos 

bablado solo de los relojes de Olot y de San Juan 

no es por otra cosa que por centrar el objeto de 

este articulo de un modo localista y provincial; 

però es obvio que a niediados del siglo xv i r r no 

existían los limites conveucionales y políticos con 

que boy recortamos en el mapa la província de 

Gerona, Cada mia de esas poblaciones presenta un 

tipo difereiite de reiojes y tïeue también impor

tància diferente en el inventario general de la pro-

ducción. Una característica muy co-

mún es que los artifices no solían 

firmar, sitio indicar seiicillamente el 

ndinhrc de su localídad, lo que per-

niite suponer que se trataba de pro-

duccion gremial; en cierto modo, co-

lectiva. Los relojes de Moya, que 

adeiiias de iiidícar el nombre de la 

[)oI)lación, van numerados, tienen 

. una forma peculiar, como si en ellos 

se advirtiese la "sèr ie" . Ent re los 

que llevamos encontrados, y salvo 

uno sin número, però fírmado 

(Francisco Crusati, los denias de-

notan que la producción arraigó du-

rante bastantes aíïos: i , 214, 299, 

,•^95. 4^3> 5 9 - son los que han apa-

recido hasta ahora. De Arenys, cu-

yos artesanos tampoco firmaban 

(salvo Franch, Roca, 1777), los re

lojes Ilevan fechas en lugar de nú

mero»; 1787, 1/99, 1802,.., y aun 

hay mas que, por tener desprendido 

el disco del copete donde consta el 

dato, no- podemos clasïficar por 

anos. Estos son todos de tipo in-

glés. 

Un tipo también peculiar es el del 

Ri}\cón de la sala dedicada n relojes ciüalanes, 
eti rtíjíi colccciàíx barcelonesa. En pyitncró y icr-
Ci'r liiifCri's, dos relojes de A RES YS, Èn cl 
cev.lro, àos relojes oiotiiios, q\ic i:c rej-rodiieeit 
a itiayor lcm\ano en la. pà()Í'ia S'i/uicnlc. El 
úlíimo ís nit reloj anòiiimo. 

IJO colfieeíón, tniczadf liacc apei\as ciialro aiíos,: 
Clienta yn. co'i MÓ.T de. dos doicitas de relojes, 
cu-íi lodos en- estada de marclia, ' 

La època de coii.^lynccióii • de e^los relojes 
cinnf<rendc anos desde 1750 a 1800, y ocbo po
blaciones de la cwniai-fít del Nordesic de Cata-
/iiíiii. Siis mamifaeUircís eran descoiiocidas por 
i-omplelo en la re^ióii, si vxci'ptiiamos cl yrnpo 
inicial con r/iiir e! Miisco Diocesana de Vich 
formó ia primera reserva, a coinici!::os de siglo. 
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reloj 'despertadov de Gironella, d d 
que conoccmos tres, todos ellos sin 
firma, }• dos mas, sin el nombre de la 
población. 

Però aparte de estos tipos seriados, 
hay piezas que dentro de esta cate
goria de ' 'relojeria regional" y arte
sana puedeii considerarse excepciona-
les. U n a particiilarmente, de Moya, 
con esfera de porcelana blanca y nu 
ani^elito en ç] pendolín. que oscila a 
la vista, 3' otra, finnada, por Jnsé 
S A L D A R I , de Mataró, pneden sena-
larse conio auténticas "fnera de sè
r ie" , donde los artiíices se snperaron 
a conciencia. 

Todo esto, que dicho asi parece po-
co; però (pie ban sido cuatro anos de 
búsqneda friictuosa, todos estos cna-
renta relojes datados y casi tantos mas 
innominados, nos bace dar ]ior cierto 
qne esta artesania estuvo bastante 
arraigada en el Nordeste de Catalnna. 
entre 1760 y la Guerra de la Inde
pendència. 

De abi que nos pregtnitemos, ^cuàn-
tos relojes olotinos, sanjuaninos y de 
otras villas y pueblos de esa zojia se 
babran perdido? cCuàntos pueden que
dar todavía en desconocido paradero, 
y qné es lo que estan baciendo los nu-
nierosos Museos que exísten en la pro
vincià para rescatar tales rarezas? 

Creemos que ese ambiente formado 

. : ' « ^ 

RL'IÚ; {i\·mado HOMS y jCí-hado / / ( jy , 
f/iíf sKpí'iiriiios de Oiüt. Lici'a cl ana-
firfíma UIS sohrc las XII. Es de itiia 
jnid aiDijii. colí JoiiL'i·ÍM ifc lioi'ns y íiic-
dias. (Mediíias: ::! cms. .r / . ; ,5 col í , x 
sj cms,) (Colcccióti M a u r e r . ) 

en torno a un posible i l u seo de los 
Sitios, tan bicn reflejado en las pàgi-
nas de la R E V I S T A D E GEE.ONA, 
pi.ede ser la ocasión ideal para espo-
lear a los amantes de los objetos co-
leccionables y muscales a dar con nue-
vos ballazgos. Estos relojes, todos 
ellos pertenccientes a la època f|ue po-
dríamos denominar "pre-]iapoleónica"i 
]iues es hacia iSoo-oS cnando desapa-
rece todo vestigio de ellos, deben te-
ner un lugar de privilegio en ese M u -
s e o . . . ' • : : ' • ' 

• . • , . ' ' ; . • - " ' : . ï - • • - • • ' : "; 

, 1.:(,t\ 

i 

Jüci-i Jiririfido fOAh.'' 
F.srOKÍIt. OLOT, 
de idiníicíií ciiraclerh-
ticas //ue tl tiiilifi/rr; 

. ,.^ero c-justruid.' COH 
tnàs esment, I.a f·l/iat 

, d{ la ísfera, de iitia 
si'la fiiein, is.id dtco-
ladit cua iin/i se'ncfllts 
admiratU, Tnmiieif ia 
agttja única, J Í ia 
Ci!riífarni>!iis ct/tt la 
aii/erií·r, itcs snrjirí»-
de/>·>r in c\MicÍ£\t:t!ido 
de sn iriiíin;,'. (Colcc-
ción Mniirci) . • 

í l ) l ' i i imnii) i-n el mapa iJuede'.Tcpresfiitar tm 
sdlo ri·liíj — (-•r.'nni es el caso tic Crïdiï o I.a Cii-
I ufin. —, u iiiillnrcs lic relojes, como sueedc con 
l ^ i i d r e s D i ' n r i s ; JILTIJ y a es sisiüficativíi cslíir 
i-eiirtKcntadíi tiTU ciuiiiid cii esc inaiia. Ciiaiido se 
lin liJHrrLiJo localizar una pieza de una ciiulnd c|iicda 
nbicrta en SCfiliida v^ra el iiivestÍ!;ador una [iuert;i, 
y iiidos !DE ín\-csti |;adDrcs linii òiclio a l fo d e las 
cimlailes eti que ha poiJido ])roducirse un .i 
[ ( . • IDJ. ' 

<^) N'ns manir ies ta cl Caiicinigni conservador , B . E d u n r d o J u n y c n t . 
i|iii' l'I ï;ru|H) de rel·ijes ca la lanes que püsee el .>[useo no priicciic, conio 
puilicra Kupíiiicrse, de un legado de colcccionista, sinó que lia sido eKpon-
lanca in tn to adqii i r id ' ! pur cl propio Miisca, cOii T.ira y admira lde iiiliiicinn, 
en d iversas oeasioncs y liaee yn algunos afjos. Gracias a esa Jirevipinn Iia 
sidti pusiblc l encr una base ilo pa r t ida para i i i l r incarsc en Efte ípt-dito 
JalicrinlD. 

( j ) Delieiïios estos datos al D r . D. Joaqu in D a n è s , qtie !i3s f ac i l i t i 
cu car ia al colcccionisUT iJ . J u a n E, J laui-cr , de Barceli ina. 

!4) Malcidm üa rd i i e r , Carta de Londres, "Cuader in )? ilc R e l o j e r ' a " , 
niiTniro 13, 1957. l l a y que dccir qiie cKte scTior eniitió su iliclamèn a la 
visia de uníjs «raliados de ío tograf ías . P a r a ( el qne- l ieuv los relojes en 
la mano , el casii no iifrece duda , jiues se nota en eaila nua df las l 'iezas 
el Iraliají! nunuia l . has ta tDsco, íi liien p a r a el en i ead i do m e ' o r e.slaria 
'liecir dclïei. isanieute luiniano. Por e^la íjioea cvuilquier " m a n u í a c l u r a ' ' 
lüiidinen^e it'iiia resuel la casi cu ini i ú por Ifld la mecaní^ación de la 
labrieaei im de las jniezas. 

Mi le^iíi, ijiíe^ aiin no cunoce M r . f l a rdncr , es ijue estos a i l e sa t i a s 
I i r t l i r iuran re i i rudncir lus madel·is d e re lo j q ü e por hi'hcr cstado lirchos 
ii IÍI1JIÍ1 Ti-siillaiin» faelibleniente eopíables a mano . . A m i q u e en la època 
Imbiesf [ i randts avances en fÍe!ojeria, t s iu s homlirps no podían copiar , 
annadoH de nua l ima, los nuevus niodelos conieniiiuràneos., • ,. , . , , 

.1/J<iiiííià del rdíi) iliislrado arribí! a la dcTCchn, (Medidas: j j cms. x 
/.f,5 i-iii.T. .r í.f cms.) Pof cl sumaria biiJijràfií-o del niitoy findc^mns eojciiiar 
estil cbni cama dr iï>io-'jo. Ei iii·o rfí reloj tic que se trata carrcspondc, 

\ rif veliijcvia iiiteniacioiuil, a abias de s6$o-J700, 

.-^; 



•'" lii·loi (íji(f'-"ríjiiï, i//)f siifi/)!]cj)\js 
di' Swn }wait IIL- las .•Ihiidcsas 
II àc hciiliilaJ íi'Iiy /ii'li.riíJliT. 
!h'!!'crtad/ir y .tmicria de cuatra 
ciHirli'ò·. Miiy hoi\ita drcoraciÓH 
líi' la esfcrü y cMi'iosO inc/io de 
iif/iiia.i. (Xlcdidiis: í(j ,5 cms. X 
iH.ji cn-.s. jr iS cms.) 

Rcloj tambicM auniümo 
a\in/j\ir d,- l,t csürfr de hs 
dr Jjíi.í ijur {\ff;naii cu esta 
j-a-iina. SoMdia de cualro 
aiaytos. Dos aí/iijas, coma to-
dos los ipir l'üJi suliciido de 
cstc lit'fí. l'crlcirecc al Masco 
E/·isco^'al de y-iílr, - * 

-<- Kcloi firmaiio fiOVF.R 
ST. lOAN. de simUaies ca-
ractryisUcas y medidiis Í ; I I Í 
las dos anteriarcs. (Museu 
Episcopal de Vicl i . ) 

Esfera proL'eJeiHe de IIIÍ rcli'i coiisiriiidít cii San Juan. 
No consta el nombre del aator, t>cro si cl del lufítM-: 
SA.VT lOAN LAS ABADESAS. to que s\tele scr_ fre-
Ciientv en los rclojes catalanes que I 'CJI Í" I Í1Í cstiidiando. 
( M u s t o Episcopal de VLcb.) 



la íncautacíón del tesoio bibliogràfico de la Catedral 

Gerona reacciono vivamente en defensa del 
. patrimonio capitular 

por Enrique Mirambell 
Director de la Biblioteca Pública Provinciof 

LEIS incoiitables conmociones que perturbaron 
la - '̂ida espanola en el siglo x i x , tuvieron como 
mio de sus objetivos el inmiscuirse en los asun-
los de la Iglesia, bajo el pretexto de la defensa 
del Patrimonio cultural y científico de la Nación. 
Se ha podido coniprobar cuàn funesta íué la Des-
amortización del ano 1835 para las Letras y las 
Artés espanolas. Magníficos edificios medievales, 
joyas de arte incomparable fueron destinadas a 
cuarteles y a cuadras; las bibliotecas monàsticas, 
bieu ordenadas y magníficamente conservadas, se 
dispersaren para no rendir ningún Servicio a nadie. 

De nuevo en 1869 el Estado pretendió incau-
tarse de los Archivos y Bibliotecas que quedaban 
en poder del clero. Catedrales, Colegiatas, Monas-
terios y Ordenes Militares tendrían que entregar 
sus libros y docunientos al Estado, para que éste 
los catalogarà y los pusiera al servicio de la Na
ción. Esta vez el mal fué menor debido a que 
Espana cotitaba con un Cuerpo Facultativo de 
Archiverüs, compuesto de personal competente, 
honrado y consciente de su misión, el cual con
servo amorosamente las joyas bibliogràficas incau-
tadas, hasta el momento de devolverlas intactas a 
las corporaciones a las que habían sido robadas. 

El Decreto de incautación data del r.° de enero 
de 1869 y su conteiiido fué aclarado y ampliado 
por una circular del Minístro de Fomento, sefíor 
Ruiz Zorrilla de 18 del mismo mes y ano. 

El Director de la Biblioteca provincial de Ge
rona, don Joaquín Carreras y Massanet, recibió 
un oficio del Minístro de Fomento en el que se le 
ordenaba que el dia 24 de enero se presentarà al 
senor Gobernador Civil de la Provincià para reci-
bir ordenes del Ministerig, "debiendo coadyuvar 
al cumplimiento de ellaSj procurando el mejor des-
empeíio de tan importante servicio, que habrà de 
servirle de especial recomendacióii en su carrera" . 

- Siguiendo al pie de la letra las instrucciones 
dadas en la circular del Ministerio, el Gobernador 
Civil procedió a la operació]i de incautación or
denada. El dia 25 de enero se presento ante el 
Cíibildo reunido al efecto, el Secretario del Go-

bierno Civil, acompanado del Jefe de la Sección de 
Fomento, del Eibliotecario del Instituto Provincial 
y del escribano del Gobierno. El Secretario entre-
gó al escribano, para que lo leyese, una autoriza-
ción del Gobernador para que realizara lo que el 
Gobierno le había encargado personalmente y no 
podia realizar por su estado de salud. El Escri
bano leyó el decreto de r de enero y la circular 
del 18. Terminada la lectura el delegado del Go
bierno pidió las llaves del Archivo y Biblioteca y 
del Registro o Indice de los libros, así impresos 
como manuscritos, del Cabildo. 

El Cabildo protesto contra la forma y el fondo 
del decreto y anadió que nada podia resolver sin 
entcrar al Prelado y recibir sus ordenes. Se acor
do que pasaran dos canónigos al Palacio episco
pal. Dió para ello el Secretario 15 minutos a pesar 
de que había dicho antes que nadie saldría sin 
que se le entregaran las llaves. A la vuelta de los 
comisionados dijo el Cabildo que no tenia Biblio
teca y que las llaves del Archivo estaban en poder 
del Gobierno desde 1S41 en que se había apode-
rado de ellas para proceder a la desamortización. 
Que desde entonces se habían visto entrar y salir 
agentes de la Administración, sin que se sepa con 
qué fin. y que se supone que poca cosa útii habràn 
realizado y que mas bien estarà como saqueado. 
Las llaves de la Secretaria, donde estaban las dos 
Biblias, únicos objetos de mérito que el Cabildo po-
seia y de las qtie dijo el Delegado del Gobierno sa
ber C[ue estaban en poder del Cabildo, estaban sobre 
la mesa. Que podia tomarlas y que el Cabildo pre-
eenciaría la incautación, però protestando como y 
había hecho al principio. Acto seguido el Secre
tario del Gobierno, acompanado del Biblíotecario-
pasaron al Secretariado, registrando los tres ar-
marios. Quedóse con las llaves de los mismos y 
de la puerta de la Secretaria, la que selló. 

Al dia siguiente, 26, por la tarde, se colocaron. 
dos guardias civiles en el aula Capitular para cus-: 
todiar dia y noche el sello de la puerta. Nadie 
podria entrar a, no ser ,el Gobernador en persona 
o algun delegado expreso. El 11 de íebrero a la 
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Códíce mínJòdo del jípocalipsis. fíno 975 

I de la tarde se presento el seííor Gobernador a 
la Catedral, con el Secretario del mismo, el Ins
pector de Vigilància y varia ínerza armada y, des-
pués de colocar dos guardias en cada nna de las 
puertas de la Iglesia, en los Claustres y puerta 
pequena de Palacio, pasó a la Secretaria y se in-
caiitó de las dos Biblias, Calzada, Exposición del 
Apocalipsis, un Breviario grande y otros varios 

docnmentos, sin niediar aviso al Cabiklo. Solo-
después de verificada la extracción de los docu
mentes se mandó nn recado a Palacio para que 
bajara a la Catedral un eclesiàstico con objeto de 
liacerse cargo de las llaves de los armarios y Se
cretaria de las que ya no necesitaban. 

Así da a conocer un acta capitular la forma im-
procedente de ejecutar un decreto funesto tambiéii 
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•en el fondo. En 31 del nilsmo mes de enero el 
Bibliotecario Provincial don Joaquín Carreras daba ^ 
cuenta al Ministro del cumplimiento de su mi--
.sión. En su escrito manifiesta que los Archivos de 
]a Catedral y de San Féíix estan ya en poder del 
Estado desde el ano 1S40 ó 1841 y que por tanto 
son poquísimas las cosas de valor que han sido 
objeto de incautación. Solo destaca la existència 
•de una Biblia con policrómatas, hermosa y bien 
conservada, y un Apocalipsís de San Juan con 
figuras y dibujos alegóricos. Se trata de la lla-
mada Biblia de Carlos V y del Beato. Dice tam-
bién que en San Fèlix no existe nada de valor, 
pues toda la docunientación es estrictaniente pa
rroquial. La posición del senor Carreras se ve 
muy clara a través de la documcntación. Por una 
parte cumplir como buen íuncionario, por otra 
salvar todo lo que pneda. Solo pone de nianifiesto 

.aquellas piezas que por su renonibre no podíau 
ocultarse de ninguna manera. La Biblia y el Beato 
fueron depositados en la Biblioteca Provincial jun
ta con algunos pocos documentos mas. 

Al atio siguiente el Ministro de Fomento daba 
una nueva orden que afectaba a las joyas biblio-
gràficas de nuestra catedral, orden que levantó 
una enorme polvareda. Los dos códices tan esti
mades por propios y extranos y que se encontra-
ban a la sazón depositados en la Biblioteca Pro
vincial debían mandarse a Madrid para quedar 
•depositados en la Biblioteca Nacional. Ante la gra-
ve pérdida que para el tesoro artístico y bibliogrà-
fico de Gerona rcpresentaba el cumplimiento de la 
citada orden, se levantaron voces de protesta, sur-
gidas de todas las corporaciones provinciales y 
locales que algo podían tener que ver con el asun-
to. En la època de nuestro renacimiento artístico 
y literària Gerona no podia dejarse perder tan no
tables joyas. Era la època del Dr. Ametller, Gir-
bal, Gelabert, juliàn de Cbía, etc. Las protestas llo-
vieron abundantes sobre el Ministerio. La Comi-
sión de Monumentos £ué la que mas se mo-\'ió. Se 
•dirigió al Diputado senor Balaguer, a los Dipu-
tados por la província seííores Tubau y Pino, a 
la Real Acadèmia de la Historia, a la de Bellas 
Artés de San Fernando, al Gobernador Civil de 
la Provincià, a la Diputacion Provincial, al Ayun-
tamiento de Gerona y directamente al Ministro de 
Fomento. El tono de las comunicaciones era fuer-
te. Si no se suspendía la orden la Comisión di
mitia en pleno. Las personalidades y corporacio
nes que recibieron escrito de la Comisión de Mo-
numentos dirigieron al Ministerio queja y súplica, 
El Dr. Ametller, presidente de ía Tertúlia Libe
ral mandó expresivos telegramas al Presidente del 

Consejo' de Ministros, al Ministro de la Goberna-
ción y al Diputado don Pascual Madoz. La Dipu
tacion Provincial y el Ayuntamiento de la Inmor-
tal Ciudad protestaron ante el Ministro de F o 
mento. Los periódicos gerundenses, sin distinción 
de filiación política, protestaron unanimemente. El 
clamor de Gerona fuè unànime como en pocas oca
siones. 

Merecen destacarse algunas pàrrafos del respe-
tuoso (?) escrito que el Ayuntamiento de Gerona 
dirigió al Ministro de Fomento. Recordemos que 
era a la sazón Secretario municipal don Juliàn de 
Cbía, a quien sin duda se debe la redaccíón del 
citado escrito, Después de ponderar los méritos de 
las dos obras que quieren llevarse, dice que des
de hace muchos siglos se han conservado en esta 
ciudad, a pesar de las guerras y sitios que ha te-
nido que sufrir; que los generales franceses, des
pués de la capitulación de iSog las admiraron y 
no les hubiera disgustado llevàrselas consigo, però 
que no se atrevieron a privar de ellas a esta loca-
lidad. Dice también que los Reyes de Espana las 
liabían admirado, sin que ninguno hubiera pen-
sado en despojar a Gerona de esta parte de su 
patrimonio. Y anade : " ; Estarà rescrvado a los 
hèroes de la Revolución de septiembre la triste 
glòria de hacer lo que no hicieron los monarcas 
espaííoles y de lo que no se atrevieron los extran-
jeros, los enemígos de nuestra nacionalidad, a pe
sar de todo el poder que para ello les daban el 
prestigio del triunío y el dominio de la fuerza?". 
Quedaba de manifiesto que el Gobierno extrema-
damente liberal, el que en nombre de las libertades 
de la Kación había destronado a la Reina, iba a 
cometer un acto despótico y de un centralismo 
totalmente opuesto a la descentralización teórica-
mente defendida. La suspensión de la orden fué 
inniediata. Telegràficamente se comunico a las au-
toridades gerundenses, 

Pasaron aquellas circunstancias y un Real De
creto de 23 de enero de 1S75 ordenaba se devol-
vieran a sus respectivas bibliotecas los libros y 
documentos incautados. El seüor Obispo y el Ca-
bildo Catedral reclamaron al Gobernador Civil y 
éste ordeno la devolución. Los Canónigos don Juan 
José Pérez y don Lorenzo Ruscalleda, comisiona-
dos por el Cabildo se encargaron de recíbir del 
Bibliotecario Provincial las dos joyas bibliogràficas 
y los demàs documentos que habian sido incauta
dos en 1S69. Las Actas del Cabildo, la documen-
lación de la Comisión de Monumentos y de la 
Biblioteca Provincial guardan testimonio de los 
hechos que acabamos de resenar. 
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NOTíCIARIO 

f El Gobcmador civil y Jefc proviíifiül dfl 
Moviniiento visiló In zona ntírle de la proviíi-
cín. iiiaiiBuriíndo iin i.ídifiïri» t̂ scol.Tr <" Guils 

de Cordiiííii y rfcibientlo a las aiiloridíide.* de Ins pue-
blt>s de hi comnrca. 

Ell joriiatlíi (]c ii"il»ajc> Í̂ C dc^plazcí, nsiniism». a Fi
gueras rccíbÏLMido a H'J Alciildti^ y JeffH iocalcs. Tatn-
biín visiliJ ];> comarca de Lü Bisbal y reunió a Jos Al-
CPUIL'S y Jeftís looalcs di'J parlitío judicial de Gerona. 

2 La prnviíitia de GíTnua ba vi'brad» aiUr la 

(íJilàslrofc ociírridn cii líünulclago, La Di]>uia" 
c:i.>ii PrtiviíK'ia] expi-csó líficialnit'iitc sii con-

dtílfiicía y cínuribuyó ji la suseripcióti ccm ciiicrr mil 
pesctaa. EiiU-t- otras EIVUÍIÍI-S, los mcjores artistii'í prtíviíi-
cíales regalnii tibras para al·legar foridths para ayudar a 
los familiares (k' lan viflimai^ y al veciíulariíi iM úvs-
grafiíulci pnebln zainornuo. • . 

• ^ r- En la Sala de aéio^ de la í^àniai';! de Li 
a y • • • Propiedad Urbana, organízada por la Herman-

dad de 1<)S Santos tkísnn? y Damiati, pronii»-
ció una foníerencia el Dr. F<;ri!andez Cruz, di' la Fa-
ciiltad de Medicina de Barcelona. 

En t'l Salón de aclos de In Delcgacióii Provincial de 
Sinciicaiofl, diserlo d on Eduardo Aílmelila. sobre "'La 
llaniada <lc la proírnididad", di'iilro del plan de exten-
sión cultural ÍIC fa Jeíaiiira Prtí\·iiirial ilel Aloviniictïio. 

(]on yrau éxilo actuo eu fi Tealro iMnnictpiíl la or-
cjtiesta y ca]>illa pfílilVuiica del Cídeiím de ftL'dicos de 

Barcülona. 

La Junta Provincial de cons-lruccioncs escolares ha 
edificadtí cu ]'J5K nn loial de 'i'i eseiielas y 21 vivien-
tlas para rnacslros. Actnalmenle cslíín en coiisli'ucciíui 
30 edificios t-scolareü y í?6 vivïenda^ para cl ma[iistiTÍo, 

6 Ei Aynniauííeiilo de Gerona ba tomadcí el 

acuerdo de adquisicíón de los terrcnos para 
la defÍTiiliva construcción del Paseo Arqueo-

lógíeo. CnaiUcís sienicti preocnpación por las cosas de 
Gi^rona couocen el viejo prtíveeio de conslnicción del 
pasco arqneelógico, que hiciese posible el coriocimieri-
lo de belles parajes dr la cindad, y revalorïzara el pa-
irímoiiio ar(jneoló|j;ico de la inmorlal ciudail. La ac-
tividad de-]>!e2;'ida para baecr realídad esla as]iiración 
estii c'j'iiílo sns fruftis en la aeiualidad, y es de esperar 
que Geroini eueiile con su pasei» arqncoliigirü. 

7 Han cnmenzado las nliras para la lermiua-

ción de la facbada de la Catedral. Hini rto-
licia grande que demuestra la acliviílatl ile 

nuestro venerable Prelatlo. La inipresionanie escalinata 
del primer templo de la diòcesis e-. peana de una fà
brica asimisnio impresionaiite però que quedaba des-
guarnecida en su parie alta con las dos i;ra[ides aber-
niras del deivan. Abora va se irabaja en la lerminn-
ción de la fai·liada segnn el proyecio de Pedró Costii 
que quedo priulieïUe en rt siglo wi i i , 

Tnrnbicii se realizau Irabajos de límpieza en el iíb-
sid,- de la raledral quilnndo gran canlidad de esccnn-
broíi y lierra que SE supone se colorarnn con la inlen-
ción de servir para proteger de los bonibardeos nii-
ranie la guerra de la Independencta, 

4 El AyUiUaniiento de Geroruí ba aprobatbi uii 

presupuoslo exlraordínarro de 48.ir)8.y45'80 
pesclas, qiu- se financi ara medianie i:n em-

préslJto a amortizar en 3n an^)», para la nrbanización 
di·I barrio del Hospital, urbanizaeíón de la zona de 
eiisnnche, iliirainncïón de la calle de Bareebma, mo
dern ización general del alumbratlo in'iblico, niieva es-
tación irausformndora de la ](laza-mercado de abastos, 
nueva esiaeíón iransffnniadora del barrio de la cate
dral, reforma y reconsirucción del edificïo de la cen
tral eléclrica de la plaza del Molino, reforma y nueva^i 
inslalaeiones del edificio del aiiti(;iio cuarlel del gene
ral Mendfíza, einistrneción del niievo íerial de ganadrn^ 
y servici))s e insialaciones anexos, y modernizaciún ílel 
Servicio y material del ciierpo de bomberos. 

5 En Borrassíí se- celebro el aeto de bendieión 

e inaugnración del edificio destinado a Escue-
las Naciottales. eini lo enat han iiuedjdo difi' 

namenie instaladas, cnnipliéndose un aiuiguo anbelo 
de la población (pic para la enscnanza eoniaba con un 
viejo caserón babilitado. Esla ncHicia es un exponente 
de la magnífica labor realixada en este aspeclo. 

8 En la exposicióii de objelos, Hbros y docn-

menlos mas desiacados qne se consf^i·v·an a 
carzo del C.ncrpn Factillali^o de AÈ-chiveros, 

Bibliolecarios y Arqnenlogos, qne se celebrarà en Ma
drid eon ocasíóri ik'l cenienarío df diclio ('uerpo, íi-
gnranín ciiatro libros de la Biblioteca Pública Prtíviíi-
eial de G?rona: una Biblia en vilela, mannscriía. dtd 
siglo Mv, un ceremonial nionastico del siglo xv, en per-
samino, <'] Doctrina le de Vi 11 ad ei, impreso en Barce
lona en 149'í: y, un Bre^'iarro betietlietino im]jres(> en 
.VJoniserrat en 1500-

9 En el Castillo de San Fernando de Figueras 

se ctMimemoró soleninemente el 1·I9 aniversa-
rio de la muerle del glorioso general defensor 

de Gerona. don Mariano Alvarez (le Castro. Asislieron 
las antoridades provinciales y locales, que después de 
asislir a la inisa ofreciíla en la explanada de la ítífia-
leza, rindiíTon honn.'uaje al lieroieo general cu la eiHda 
de las caballerízas en la cual sufrió y murió Alvarez 
de Castro, deposilando cuatro coronas. FreïUe al mií-
nolito de la subida del castilio se renovo la conmenio-
ración de la liicinosa jornada. 24 



Fachada del palacio abacia l v i laber i ranense. (Foto MasJ 

LA ABADIA DE VILABERTRAN 
Po. cl Dr. JAIME MARQUE5 

i ivero uc la Cnti iurnl 

ímporfanàa hhfónca de l/i/aberfrón 

En el centro del Alto Ampurdan, jiinto a los niismos arvabaies de Figueras, se yergne !a gran mole 
de la antigiia abadia agustiniana de Santa Maria de Vilabertran, a cuya vera se cobijan las bumildcs 
casas de este pneblo, cnyos moradores no Uegan al niillar y ]IÜ tienen otras pretensiones qne las de vi-
vir honradamente con sn trabajo, ]irodiicir en sus hnertas las mejores hortalizas y excelentes ]ihinte!es 
de cepas en sus campos y de danzar iierfectaniente las sardanas en sns fiestas. 

; Ab! y la de poseer en su tcmplo parrorpiial la crnz de altar mas famosa de Cataluna. 
Però antaiío era diferente. 
Cuando en su monasterio se albevgaban !os canónigos. consagrades a las divinas alabanzas y al es

tudio, y la floreciente coniunidad era dirigida por sabios y santos abades, a él acudían nobles varones 
en busca de paz y de consejo, en sa iglesia se celebraban las bodas niàs famosas del siglo y dentro del 
recinto sagrado buscaban reposo para sus cenizas los grandes de la època. 

Las donaciones y limosnas afluian continuamente y se invertían en la construcción de aquellos só-
lidos muros que desafían el paso de los siglos y que sirvieron de defensa a los moradores del pueljlo 
írente a las invasiones de los piratas y de los conquistadores extranjeros y frente al abuso del poder 
sobre los débïles dentro las froiiteras propias. 

importància monumentaí 

Testigos de su pasada grandeza son las naves del temple romànico, cuya singular belleza lian pon-
derado todos los historiadores que de él se han ocupado; belleza que radica en la proporción y equi-
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liln-if) (]L- sLiH líiK'a.s. des])iTj\'istari de nrnato. però Ilena.s de arnionía tolalmente funcional. Testigos tam-
bién los claustros. :UII[)IÍOÍÍ y aileiiciosori. de In ma:^ fina Uüjra: la anstera solidez de las conatnicciones 
adyaceiTtes. como la sala capicnlar. de sillarejo liso y iióveda de canón, sobre la ciial se eleva ei dornii-
torio de a[)iiJUad(:i,s arços, tjue iiistintivamentc e\'Lica el recuerdo del dfirinitorio de iiovicios de Pojjlet; 
el atTiplio refectorio sito en ei ala opuesla, de apuntada hóveda, posteriorniente destinada a capilla de 
San Ferreo] ; las uervudas bóvedas de la cocina, bodega y graueros que desde el claustro conduclan al 
patio interior, y la Aliadía, fuerte coino un castillo feutial y elegante coino iin jialacio: y, por fin, la 
torre romànica que flaquea el tenipio, aita y delgada, magnífica atalaya que domina toíla aquella extensa 
comarca desde ei Pirineo basta el Mediterraneo. 

Kecuerdos de aquella pretèrita grandeza son asiniismo los sepulcros del fundador P^edro Rigau, 
aacerdote orinudo de la [joblación ani])urdanesa de Espolla, fimdador dei Monasterio, que vivió y niu-
riü con fama de sauttdad; de Cosme y Daniiàn Hortolà, premiado pur su labor meritòria en el Con
cilio de Trento con el nonibramiento de Al)ad de nuestro ^lonaster io; de Aifonso 11 de Aragón, gran 
]>rotector del Monasterio, que en éste eiigío su sepultura, que comparte con el Monasterio de Poblet ; 
las fle ios viícondes de Rocaijertí, de los aliades [irocedenies de los nobles casas de Cruilles, Cervià, 
Darnius. Pau, Vilaricb y otras, 

r^rueha dei prestigio del Monasterio son ios Abades 3-canónigos que de él salieron para regir obis-
pàdos y fundar otras comuiíidades; y demostración de fastuosidad del cuito de antaiïo, es la cruz de 
plata dorada que en la iglesia se conserva, joya famosísíma ciel arte gótico, bien que inflnenciado 
grandemente por !a tradición romànica precedente, para el cuito de la cual se està habilitando y ador-
nando con gran suntuosidad una de las capillas de la actual iglesia parroquial. 

Otra pruelía importante del prestigio de la comunitiad es el beclio — basta abora ignorado de los 
liistoriadores — de que alrededor del ano 1660 el Cabïldo Catedral de Gerona aceptara el bouor de 
fundirse con el de la Colegiata de Vilabertran y aceptara como capitulares a todos los mtembros de 
esta, fusión que no llego a realizarse por las dificultades que en las esferas superiores ballo el pro-
yecto para su aprobación; però abi està el beclio de la aceptación y elevación a la superioridad para 
testimonio del aprecio en que era tenido el cabildo colegíal de \ ' i ]abertràn. 

Restauración 

La decadència, priniero, la desviación del gusto artístico, después: flnalmente el abandono clavaroii 
sus garras en el monilmento que bemos descrito )• lo sumieron en un estado de postración tal que 
^irrancaba clamores de indignación y lamentos de compasión a los espiritus sensibles que lo cuntem-
plaban. 

Però en la renovación espiritual de nuestra ]jatria traída por la gloriosa guerra de liberación, y en 
la euvidiable paz presidida por nuestro invicto Caudillo, vemos renacer íambién de sus ridnas el his-
tprico cenoblo qiie nos ocupa. 

La torre ba ^-isto resíanadas las iieridas sufridas en su fàbrica y iia recobrado su prístina esbeltez 
con la supresiüu de aditamentos tardios ; la iglesia vuelve a lucir la bella armonía de sus siüares, librcs 
del revoque y encalado que los ocultaban; las columnas y arços ban sido restaiirados; el mobilíario 
iitúrgico, ejecutado en materiaies nobles y con gusto artisticOj decora ei àmbito y da realce a las 
funciones dei cuito, que de nuevo es frecuentado por, propios y extrafíos. . 

Una favea urgenfe 

Queda, sin embargo, una zona irredenta. Hay todavía una espina clavada en el corazón de tan in
signe monunienco. Es la Abadia, ruïnosa, inútil y bostü. 

Las leyes desamortizadoras, injustas para con la Iglesia y ruinosas para la Pàtr ia , pusieron en ma-
nos enemigas de nuestra Relígión el edificio de la Abadia, parte principalísima del J\íonasteriOj y en 
manos de particulares el resto de la clausura. 

Luego desaparecieron columnas y capiteles de algunos ventaiiales; se arruinó gran parte de la es
tructura del ala de poniente; por doquiera se abrieron puertas y ventanas sin otra mira que la conio-
didad, y así quedo desfigurada la belleza de un mouumento que ha sido calificado como la obra de 
arquitectura cívíl màs importante de su època en Caíalufía. 

Desciipción c/e la fíbadia 

La Abadia, 0 palacio residència de! Abad, està ubicada en el extremo meridional del Monaster io 'y 
està formada por dos cuerpos distintos: el oriental íiene mayor altura que el resto y sirve de caja a la 
escalera principal. Su estructura parece indicar que originariamente era una torre cuadrada que ser
via de defensa a todo aquei sector. E n su facbada Sur hay tódavía dos aberturas sin dintel coríadas 
por la linea del actual tejado que revelan la estructin-a antígua mas elevada que la actual. En el cen-
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t ro de este cuerjjo hav ima "V'entana con ajimez formndo por nna eslielta cointnnilíi v su capittO. (|ue 
sostienen dos arços triloljulados del góíico cuatrocentista. 

El cuerpo mas occidental contiene el portal de entrada al recinto fortiíicado, formado por tírandes 
sillares de piedra labrada y terniinado con arco de niedio punto, encinia del cual se abre una horna-
cina de arco apuníado que contiene una imagen de Nuestra Senora. hoy lamentaljlemente mutilada jinr 
la acción del tiempo v la niano despiadada de los hombres. Solo nnas estrechas aspillcras iluminaban el 
interior de la planta baja del inniueble, destinada a cuadras y almacenes. 

E n cambio la planta noble, de amplias salas, esta profusamente iluniinada ]íor cinco grande.s \'en-
tanales, cuatro de los cuales tienen doble ajiiiíez con dos columnas y cajíiteles y tres arços triloliula-
dos semejantes al del primer cuerpo. El ventanal mas ccrcann a é>ie se b;d]a a la mi^nia a l tura; però 
los restantes se abren en un plano inferior y el del extremo occidental es mas simple, pues consta de un 

Pal io de la abadia en donde co inc ide la gòtica cor\ la romSnica (Foto Mas) 

solo ajimez, Todos los ventanales descritos estuvieron protegidos en su tiempo por canceles de madcra 
dotades de saeteros giratorios accionados con los pies, apoyados en caneciltos, cuyos huecos pueden 
apreciarse todavia en el niuro actual. 

El desvàn es amplio y estn\'0 iluminado por diez ventanales con arco de medio punto. algunos de 
los cuales se hallan ahora tapiados. Todas las restantes aberturas actuales han sido practicadas después 
nue el monuniento ha pasado a propiedad particular jjara adaptarlo a casas de labor y deberian cerrarse 
de nuevo para restaurar el edificio. El nniro del patio interior es macizo y monótono, carece de aljer-
turas y no tiene un mérito artistico esiiecial. 

El ala oriental està asimismo destinada a casas de labor y su restauración no oíreceria grau difi-
cultad. 

El ala occidental està completamente derruida y solo conserva el muro exterior provisto de bermo-
sos ventanales ajimezados; en sus buenos tieni]ios cerraba siniétricamente el patio interior que hacía 
las veces de la plaza de armas de los graiides castillos medievales. 
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La obia del abad flnfonio G/igós 

I..a coastrucciúii clc la Abadia se debe a la iniciativa y ai tiin:iniisniü del aliad IJ, Aiitonio Gírgós, 
el cnal rigió el Monasterio desde el ann T410 al 1431 y des|.ile<í() una activifinc! constructiva solo com
parable a la del fundador Pedró RÍJjan. 

b!ra ÜI-ÍUIK1O, .segiiji creenios, de la noble faniilia t"iiri;ús, cnya r;ima síeriinclense gozaba de titulo 
ní)l;i]iario v rle c-scudo de arnias CünsÍ.stente en dos <J.SÜS de sable [jasantes puestos en pa!o. sobre campo 
de oro. 

Tan pronto toinú pnsesiún de su abadia. liaciendLf uso del ]irivilegio anteriormente concedido al 
Monasterio por el rey Pedró IV' de Aragón en 1377. íortifieú el monasterio para protegerlo de las 
incursiones de los piratas que periódicamente devastalian el Atupurdàu. Para ello. siguiendo el borde 
del àbside de !a iglesia. hizo construir uiia torre, en b cual se colucó el rcloj publico, y en ella bizo 
esculpir el escudr> de sus arma?. Hizo elevar el nuïro de la clausura desde esta torre en direcci(')n Sur 
íormando una muralla dotada de troneras y aspilleras, la cual se conser^'a todavía en grau parte. Con el 
mismo fiu defensivo bizo construir el miiro que rodeaba el cotó monacal desde la puerta principal de 
la iglesia basta juntarse con la Abadia. Hizo constrinr toda la estructura de la Abadia con sn gran-
dioso portal >• reabzó grandes obras en la iglesia. cuyo altar niayor dotiS de im jjrecioso retablo cledica-
do a Santa f iar ia , titular de la iglesia. i l u r i ó el dia 20 de octubre del aüo I4;ii . 

Tal es la breve crònica que de la actividad del iniciador de la Aliadía nos ba dejado la documen-
tacióii del i íonasterio, Xuestra búsqueda en otros arcbivos uo hn proporcionado por ahora niievos 
datos documental es acerca de sii actividad y sobre io (pie t;nito nos interesaria. como los nombres de 
los artistas que laborarou en ias obi"as del Ríonasterin; però por los datt.is consignados nos atrevemos 
a formular la bipotesís de que las grandes obras aludidas consistieron en la reforma del portal de en
trada a la iglesia, cuya estructura inconcíusa, dotada de jambas en degradación, acusan el estilo gótico 
y pueden muy liien pertenecer a la època de nuestro abad: en la conslrucción de la bermosa galeria de 
paso por eiicima de la puerta principal en el interior del letuplo, oI)ra cuetànea o posterior a la reforma 
de la portalada, y sobre todo a la construcción de ia ca]iilla llamada de Rocabertí, sin duda costeada 
por los Vizcondes de Peralada de este nomlire, la cual es de é]ioca gt'jlica. }' a nuestro juicio data de la 
primera mitad del síglo xv . 

Su^erencia final 

Otorga actualidad a nuestro articulo el hecbo de la pròxima inaugm-ación de la capilla dedicada al 
cuito de la famosa Cruz de Vilabertran. Esta obra atraera sin duda al teniplo una nueva aflnencia de 
devotos y peregrinos, así como de turistaSj y esparctrà por el mundo el mensaje perenne de la verdad 
de Espana y de la Iglesia espanola. 

Però si algun dia se lograra rescatar de manosparffculares todo el nionunieuto y, tras las imprescin
dibles restanraciones, destinarlo a una noble fnnción adecaada a !a alcurniu de su bisíorial y a su cate
goria artística, se habría realizado entre nosotros una gesla muy jiieritoria para el Ar íe y para la Pà
tria. 

Descubrimiento de un nuevo yacimiento Ibérico en 

.. Santa Leocadia del Terri 

En uiios predios de Sta. Leocadia del Terri, localï- épnca ibèrica, así como otros objetos, los cuales van 
dad ya de raigainbre arqueològica por varios ludlaz- a ser cstndiados por el Delegado Local rle Excavacio-
gos efectuades en el pasado siglo, acaban de deseu- Jies Arqueolii^'icus. Los prïnieros indicios parecen au-
brirse algunos restos ceràmicos pertenecientes a hi ĵ '-urar (pic SL' tratani de una iiecrópolis Ibérica. 

Donativo de un cuadro con destino Un cuadro de Lola Bech para las 
al Museo de Tossa de Mar colecciones del Museo Provincial 

El Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico 
Nacional ba recibido un cuadro al óleo al estilo de las Por ilonacio]! de un mecenas cjue ba manifestado 
actuales tendencias pictnriciïs. obra original del Sr. pernianecer en el anonimato, le lia sido adquirído a'ia 
Paul Rikeiibacher, de nacionalidad suiza, con destino autora un lienzo al I'JICO que representa una visión 
al Museo de Vila Vella de Tossa de Mar. La obra ba mafínífica de Tossa de Mar, tela que ]nide 0,75 x 0,60 
íigurado en diversas exposiciones recientemente ce- tn.; cuaíbxi nmy bicn logrado dentro del estilo peculiar 
lebradas en algunas capitales suizas. de la autoríi, la Sra. Lola Bech, de Sarabia, 



En la Garrotxa, el 
Ampurdàn y la Sel
va, se han inaugu-
rado importantes 
obras del Servicio 

de Cooperación 
Provincial 

El Plan Provincial en marcha 

aHoy no veniíiios a pediros voíos y en 
cambio se os v iene a ofrecer la obra 
í an la s ^ eces pronielida sin lesul lado», 

dijo el gobernador civil 

Tctrlfll·i y MijnlíiEnii vïvlerruí una jnrnacla qii« ha 
li;i do qiiL'tliir imímn-iilik- cii la iiiemoria ÍU' SIIH lia-
hilnnle-j. Es difínil que el letLur que u" haya f&tadn 
]>rL"setit? en las plnziis piibiicas tic esLo? [ineblos pue-
àa lener idea exacta de la vihrftción y sifinïfíca-
ción de los aclos celebraclfis. Las dos localitlndes 
vt'íaii realizada una aspiración de sicmpre: la de 
cnnsflïuir la irnída do apuas. Esla obra se ha Ue-
^adii a cabo por [>arlo de la DiiiiilaeiíMi Priivincial-

Aqiit'ílns purbios nii podían cnii sus prnpios me-
dios rcsolvLT una obra lau imporlaiUe. (\Ionlannt 
lecogia a una hora el ajçua qnp nct-esiíaba. La loma 
de aguas esla a uncís kílómelros de estàs publaeio-
nes. en el fondo de uu barraneiN, por lo cnal la obra 
y la ele\'ac:ión exigían Inibajos de vcrilndern impor-
liiTifia, El acio luvo adeniàs la íigüiíicaeirm de la 
aytula iie la Dipntación a iitia zona de uiieslra pro-
viiieia que se earacteriza por su despoblamieiilo con-
'inuo e implacable pnr la falla de comodidades. La 
Dipulaeión hvi cfimpnzatln ^u labor eii eslos pueblos 
de la Garrotxa, con loda la pigniíicación que esta po-
h i i ra eniraíia; Una labor que ahora empieza a dar 
Biis írutos despiiés de diis afios de Irabajar al scrvi-
<̂ io de la provincià, Se van sucediendo estàs ïiiau-
piirairioiieg {Jc iuiporiaiiles mejoras eu íov pucblos 
f^pareiilos pur loda la geograría proviucial. 

iJt'spués del aclo de la bendicicMi por el parroco 
de roi·ii-]|;-,^ ^4 j(.fj. pnivincia] del Mtívimicnlo ac-
ejüiio h, pLiliiiiea que puso eu mareha el nuevo ser-
Mcio dc agujis poiab'es, insialado LMI 223 viviendns 
íÛ  Tonellií y 110 de Moulagui. 
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ENCUESTA por Miguel Gil 

1 Importància c/e la fíbadía de IJiiabeifràn 

2 Posibilidades para el monumento nacional 

Tesorero de] InstituEo de Estudiós Gerundenses 

^ Dcsde 1111 tri|)It: ]Hii]to de vista mcreco ser desta
cada l.'i importància de l:i antiffiia y cèlebre aba

dia de Vilabertran: rcligioso, hisCÓrico y arcjueoló-
gico-artístico, 

a) Aspecto religioso. Fundada en la scgunda nii-
tad del s. xi por un virtuosu sacerdote, Pedró Kigali, 
naíaral de Espolla^ que por espacio de varios anos 
tuvo a su cargo la liasta entonces niodestísima parrò
quia de Santa Maria de Vilabertran, muy pronto :id-
quirió singular importància. Se empezó en el ano loSo 
la obra de la nueva iglesia, que fué solemnemente 
consagrada por el Obïspo de Geroiia en el ailo iioo. 
Desde entonces la ]ineva conninidad constitiiyó una 
Canònica agustiniana, distinguiéndose por su bene
mèrita actuación, de tal fonna que no tardo en ser 
considerada como una de las casas religiosas niàs 
importantcs de la comarca am])in-dane5a. En el 
aíio 1592 el pa],)a Clemente VIU, a petición del rey 
Felipe II de Espafia, expídió una bula, en virtud de 
la cual fueron secularizadas todas las comunidades 
agustinas de Catalufia. Conieiizó, pues, entonces uiiíi 
nueva època para Vilabertran, convertida eii Cole-
giata, integrada por once canónigos y un arcipreste; 
bajo esta nueva modalidad continuo sirviendo los 
intereses religiosos sin innovaciones dignas 5e mcii-
ción hasta la dtsoluciàn de la comunïdad, en el 
ano 1835. Desde entonces la iglesía de Vilabertran 
fué solamente la parròquia de este modcsto ingar. 

Entre las personas religiosas que destacaron en 
esta coniunidad lïgura su abad Cosme Damiàn Hor-
tolà, que figuro entre los teólogos mas emínentes que 
asistieron al Concilio de Trento por orden cxpresa 
del rey Eelipe 11. 

b) Importància històrica. Aparte de todo cuanto 
concierne a la historia religiosa del Ampurdàn, tam-
bién estUYO relalacionado el monasterío con diferen-
tes aconteciniientos históricos. Protegido desde los 
tiempos de su fundaciòn por ilustres magnates y aun 
por los reyes de Aragóii, recordenios aquí que los 
nobles Vizcondes de liocaberti lo distinguieron siem-
pre de manera muy singular, hasta el punto de elegir 
en esta iglesia su sepultur'a. En la mísma iglesia se 
celebro el 29 de octubre de 1259 la boda de Jaime II 
de Aragón con la princesa Blanca de Anjou, liija del 
rey de Nàpoles. El 17 de junio de 1808 se reunió 
tanibién en élla la primera Junta de Gobiei-no del 

Detalle de la abadia roménica (Foto Mas) 

Corregiïniento de Figueras, consíituida ])ara dirigir 
la resistència contra los franceses, en la gloriosa 
guerra de la Independència. Siempre Vilabertran apa-
rece vinculado a la historia de nuestra Pàtria. 

c) Importància arqueològico-artistica. No solamen
te la Iglesia ofrece singular interès por tratarse de un 
magnifico monumento romànico, sinó también el 
claustro, de! mismo estilo, la casa abacial, rjne d;ita 
del siglo XV, con magníficos ventanalcs góticos v final-
mcnte la maravillosa Cruz procesional del siglo xiv, 
consider;tda como una verdadera joya. La importàn
cia del referído monumento desde este punto de vista 
L'S pues incuestionahie. 

2 Es indudable que e.-íte hermoso momunento ofre
ce Ull conjunto de posibilidades de acnerdo con las 

caracíeristicas a que nos bemos referido, Esta actual-
mente bajo la protección de un beneniérïto Patronato, 
del (]ue formó partc muy destacada mï inolvidable 
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R E V I S T A H E G E R O X A quiere destacar la singular presencia en nuesfra 
proviacia de una iglesia romànica, con su claustre, y la conservación de una abadia romà
nica y otra gòtica, caso extraordinarío que se da en Vilabertran. Asi hemos dedicado la 
encuesta de este mes al antiguo cenobio ampurdanés digno de ser debidamente atendido 
y de ser recuperado su palacio abacíal, hoy descuidado y en manos extranas, declarado 
monumento nacional. 

anii^fü tl eiiiinento escritor D. Manuel BrLinctfq.e.ii.cl.i : 
por lo tanto a cstc; Patronato conipeíe de manera espe
cial encaLizar las posibilidades que ofrece este monu
mento, posibilidades que a nuesti'o modesto entender 
lian de desarroliarse con miras a un triple objetivo: 
relig;ioso, cultural y valoración artística. 

Destinada la Iglesia a Parròquia del piieblo de Vila
bertran, cuniple con ello su principal cometido relifíio-
so; però es indudable que puede y debe ser aprovecbada 
para !a realización de otros actos de caràcter religioso 
y también culturales (ejercicios espirituales, confe-
rencias, cursillos, e tc ) . El conjunto monumental ha 
sido ohjeto por parte del benemérito Patronato de una 
cuidadosa y acertada restauración; últiniainente, me-
íliante suscripción popular se han reunido los fondos 
necesarios para la erccción de un altar destinado a 
la referida Cruz, que se custodiaba en la casa rec
toral. 

Finalmente no debe olvidarse el iiiterés turístico 
que puede presentar: situado Vilabertran a solo 2 ki-
lónietros de la importante y hcrmosn ciudad de Figue
ras, lu^ar obligado de paso a todos cuantos entran 
o salen de Espaiía, no liav duda que UII;L bien dirigida 
propaganda posibilitaria su visita por una infinidad 
de turistas que ciertamente no quedarían defraudados 
de haber tenido ocasión de conocer este hermoso, 
interesante e importantísimo monumento que nos 
legaron las generaciones pasadas. 

Wiembro del Patronato de Santa Maria de Vilabertran 

•f La importància monumental de Vilabertran tiene 
varios aspcctos. Yo me quedo aquí en el punto 

de vista arqueológico-religioso. 

El L·lonasterio de Santa María es una píeza apo
logètica de primera categoria. Es el exponente de la 
sensibilidad y mentalidad religiosa de una època. Una 
visita a Vilabertran es bajar al siglo x i i y convivir 
unas horas con unes monjes invisibles que^ en aten-
cinu a nosotros. han levantado la clausura. Lo autén-
ticamente grande de este monumento es que se lia 
conservado integro el monasterio romaiiico con todas 
sus dependencias. A mi píirecer, esta es la ]>rincipal 
originalidad del monumento y lo menos estudiado. 
Es también muy notable el sentido litiu'gico de la 
fabrica (Je [a iglesia: lo domina todo el altar, dos na-
ves para dos altares. En aquella època no se concebia 
un altar lateral, mirado tle reojo. Todas las arcadas 
<le la nave central se escalonaban en sentÍ<lo ascen-
dente basta el arco Crimifal, (|ue corona el altar mayor. 

La iglesia tiene una cruz muy proporcionada, en 
la fjUe los arços dibujan, por alturas, el cuerpo de 
Cristo, crucificado en esta cruz. Sobre la cabeza 
de Cristo, los arços iniciados del presbiterio le iiu' 
ponen una corona de eapinas. 

Esta interpretación no es mía ni es arbitraria. Es 
objetiva y estudiada por arqueólogos y liturgistas en 
monumentos similares. 

O Posibilidades de restauración las tiene todas. En 
Vilabertran no hay nada irreparable. Gracias a 

DÍQ£, en la època devoradora del Rcnacimiento los 
monjes fueron pobres para reedificar sobre lo roma-
nico. Con un mínimo de atención oficial, de ayuíla 
econòmica, se puede conseguir un màximo de ren-
dimiento de restauración. 

Como iniciativa senalamos la necesidad de colocar 
en los Cuatro Caminos de Figueras (cruce de calle 
Màrtires de Teruel y calle Perelada) un anuncio in
dicador del Monumento, así como en el propio pue-
blo de Vilabertran, en el lugar llamado de "la Creu 
vella". Frente al camino de acceso al Monasterio, 
hay una base con dos escalones, que reclama la pre
sencia de una Cruz de Termino. ^ No podrían ofre-
cernos una los Museos? 

Afümón /xeia CiotomLna.6 

Académico Míembro de! Patronato de Santa 
Maria de Vilabertran 

'f Sin duda alguna consideramos el Monasterio de 
Santa Maria de Vilabertran como un monumento 

imporfcuite por niuchos y variados motivos. 

Su conjunto alcanza unas dimensiones tales (|ue 
pocos seran los que puedan competir con él en cuanco 
a superticie. Completisimo, a su magnífica iglesia, be-
llo claustro e imponente palacio abacial—^imo de los 
ejemplares mas notables de la arquitectura civil del 
pais—-, debemos anadirle numerosas dependència con 
posibílidad de ser rescatadas y restauradas. 

Su estado de conservación, buenísimo, alcanza lo 
extraordinarío en algunos detalles; así, el magnifico 
estado de los capiteles del claustro, bizo sospecb.ar 
a un docto arqueólogo que fueran obra reciente. 

De una beileza indiscutible, encanta el dorado co-
loricio de su aparejo, de una cstereotomía perfecta. 
Fàcil de visitar, no le falta su leyenda — la del pa-
dre RigaU—, y su emplazamiento en el centro del 
Ampur-dàn es único. 

La suma de elementos positivos con que cuenta al
canza una cifra bien elevada. 
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1̂ ;L raino.si.sinn crir-̂ j picz;i ciiniljre de la orfebreria 
cat;i]atia, no [metle tunev un mejor estiiche. 

Si figura como MoiuiiiTjnto Xacional, es por de-
recho propio y con niéritos F^obrados. 

Y on CAtc jiareccr, no influye el que niis antO]ia-
sadoí; íncran. ilesde Iiacc si,[í!os, vilabertraiicnses. 

O Desde lueg^o, creo, pucde y debe darsele una apli-
cación. A mi modesío entender, podria utiüzarse 

conio archivo. 

^ Por fjuc no cl eclesiàstico de la Diòcesis genni-
dense? 

El edificio es capaz, permite adaptarlo fàcilmente, 
con posibilidades de construir esíancias para aquellos 
que lo dirig-ieran y visitaran. Sito cii un paraje tran-
fjuilo, però no alejado y bien comunicado, perniitiría 
desarroilar eficazmeníe el trabajo intclectual. 

Y creo, finalmente, se prestaria íodo el conjunto 
a t|ue pudieran celebrarse festivales de los que ahora 
se csíilan: conciertos, audíciones y algunas represen-
tacioiies teatrales, así como aigún auto sacramental. 

Y no creo fuera marco despreciable para celebrar 
una solemne Misa del Gailo, con una buena orquesta, 
sus buenos solistas y coro-s, y buena música, va que 
no íaltan parttturas adecuadas de geniales composi
tores, que daríaii elevado íono a la litúrgia de una 
fesfividad tnn seüalada. Es una idea que bace tiempo 
se me ocurrió, y que aprovecho ahora para lanzarla 
y por si alg;uien la recoge tenga tiempo de realízarla. 

Miquel Olli/a. ?^tíít 
Apoderado del Servicio de Defensn de[ Patrímonio 

ArEfstíco Nacional. Académico. 

4 EI liablar de Vilabertran nos traslada seguída-
mente a la idea del gran conjunto integrado por 

un grupo de construcciones de primerísima magnitud, 
que constituyen los monumuntos a,£íru]>ado.s en aquel 
antiguo solar de origen roniano. sitiiado en la abierta 
tierra ampurdanesa, la mas llana que el honibre ima-
ginarse pueda. 

La colegiata agusíiniana de Santa María, ejemplar 
espléndtdo de arquitectura romànica en su iglesia de 
tres naves, fundada por el ciérigo Rigalí o Rigau, 
que era hijo de Espolla, consagrada en iioo, cuya acta 
se publica en la Marca Hispànica. 

Su estructura, arquitectònica lombarda, es proto-
tipo de la forma olibana, ya que fué el Abad Òliba 
quien la impuso en los territorios de su jurisdicción. 

Un poco posterior es el claustro de planta trapecial 
con arcadas sostenidas por columnas pareadas alter-
nando con pilares, algunos de cuyos capiteles estan 
sin tallar, y, otros muy sencillos, a niedio hacer. 

A todo este formidable conjunto se le uiien las 
dependencias nionacales adjuntas al claustro, de època 
romànica y de transición y restes de una casa aba-
cial, del mismo estilo, poco estudiada; però la mag
nífica abadia que suscita esta encuesta, es un intere-
santisinio ejemplar de arquitectura civil, muy proba-
blemente el mas inipnrtante de su època que existc 

en Catalufia, edificio comparable con la cas;i de la 
Pia Almoina de Gerona, ambos construídos en loi 
Siglos XIV-XV. 

Destaca principalmente en el edificio su fachada 
del mediodia, que presenta un grandis^inio ])orCal de 
entrada dovelado que coinnnicaba con el recinto /or-
tificado. Kncima del portal, una liornacina con arco 
de ojiva, cobija una imagen de la Virgcn tallada en 
piedra. Muy importantes son los \·entanales ajimeza-
dos, dobles y otros triples con finísimas coUmmas 
labradas en piedi'a de Gerona, así como los capiteles 
de decoración floral muy simple, elaborados en los 
talleres de nuestras canteras que en aquel entonces 
prodücían elementos arquitectónicos que incluso se 
expcrtaroii a tierras de Itàlia. 

Algunas diíerencias de nivel acusan en esta laclia-
da las distiiitas épocas del edificio, ya que las cons-
trucciones angulares corresponden a torres niàs anti-
guas, luego adaptadas a las dependencias de la abadia. 
Son visibles las saeteras y los canecillos que apoyaban 
el niaderamen de protección. prueba de las condiciones 
defensivas de la casa, cuando liubo que luchar con 
frecuencia contra los sarracenos que invadiaii las cos-
tas del Ampurdàn y se acercaron ma,6 de una vez 
hasta los muros del monasterio. 

O La colegiata de A'ilabertran fué declarada Monu-
mento Nacional por Real Orden de i i de noviem-

bre de 1930. Pocos aííos antes, la Diputación de Gero-
tia restauro los claustros, derribando las casas y otro; 
aditamentos construídos encima de sus bóveda?, Al 
terminarse la guerra de Liberacíón un grupo de fi-
guerenses beneniéritos, emprendieron la rcstauración 
de la iglesi;i que ba quedado magnífica s: exceptuamos 
la cúspide de la torre. Se constituyó un Patronato, 
però nada se ha hecho hasta el moniento actual con 
respecto a la abadia, y no por falta de interès ni 
mucbo nienos, sÍno por dificultades de todo orden 
que impiden meterse con aquel edificio ocupado por 
varias famillas. 

Anos atràs, el Patrinionio Artísfico inicio unas 
gestiones y recuerdo que acompafiando al Dr. Alnia-
gro visitamos a las autoridades provinciales gerun
denses solicitando la construcción de algunas ^'ivien-
das protegidas que albergaraii a los ocupantes de la 
abadia y dejaran aquella libre. Por otra parte. nues-
tro venerable Sr. Prelado tiene muchisimo interès 
en el mismo asunto e incluso se habló de utilizar el 
edificio para algun fin noble como seria el esbibleci-
miento de un centro de estudiós medievales. 

Creemos necesario aunar esfuerzos e ir a la recu-
peración de un edificio de tanta solera e importància 
como es la abadia de Vilabertran, para asi llegar a 
la revalorización total de un conjunto de tanto interès 
espiritual y artistico que por encima de todo posee 
una cruz famosa, obra cunibre saiida de manos de 
los orfebres genmdenses f|ue tantas obras de prime-
rísimo orden produjeron cji la Edad IMedia. cruz que 
pronto veremos magnificamente instalada para honrar 
la memòria del que fué su gran admirador, el llorado 
D. Manuel Brunet, que tanto impulso la labor del 
Patronato, 
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L as J ornada^ ï. uiísticas Je S'A garo 

por L ci'ANDRAlTX 

Las Joniadris Turísticiis de S'Agaró. celebratlas 
durante los días :^i. 22 y 23 del próximo pasado mes 
de enero, por iniciativa de don José Ensesa 3- con la 
colaboración de los Org'aiiisniaí Nacionales de Tn-
formación y Tiirismo, Diputaciones Provinciales de 
Gerona y Barcelona, Ayuntaniicnto de Barcelona y 
la Asociación de Líneas Aéreas, con el objeto de es
tudiar las pQsibilidades que ofrece la Costa Brava 
como estación turística de im·ierno. tuvo rasf^os ca-

asambleistas de contemplar con toda sii policroma be-
Ueza, las playas de Blanes, Lloret y Tassa, reman-
sadas en la paz del ilusionado azn! de sus aguas. De 
Tossa a San Feliu de Giiixols. la roja aí^resividad 
de ios rificalcs }• penascos, erfiuidos contra el mar en 
peculiar .yeato de desafio. A su Uefíada a S'Agaró, el 
risueno encanto <:ie sii babía y el arte del trazado del 
"Camí de Ronda'', orlado por rocas grises y sietias. 

El ineves, dia 22. en el rccorrido por la parte 

Ura de las ses iore i ce las jornadas de S'Agnró. [Folo Brüi/gi/JíJ 

racteristicos de encuesta pública e internacional. Pú-
blic-i, por cuanto no falto la prensa entre los 75 asis-
ttntes. Internacional, porcjue acudieron a la cita 
Delegaciones de Bèlgica. Espana, Estadoíí Uiiidos, 
Finlàndia, Francïa, Gran Bretana, Holanda, Noruega 
y Suècia. 

He escrico ta palabra encuesta, porcjue. en efecto, 
los asambleistas (]ue capitaneaban las Delegaciones 
no cesaron de bombardear con una única e incesante 
]>regunta a la Bresidencia, ; Qué puede ofrecer la 
Costa Brava al turismo, como estación invernal? 
Pregunta que iba tiesglosàndose en otras. y cuyas 
respuestas no correspondieron siempre a la Presidèn
cia. Como, por ejemplo, la tjue se referia a las condi
ciones climatológicas de la costa. Porque esta, la 
contesto, y de una manera contundentc. con tres 
preciosos días de sol y bonanza, el propio tiempo, 
Kl primer dia, al salir de Barcelona, camino de 
S Agaró, y gracias al tiempo, tuvieron ocasión los 

norie de la costa, ^'ieroií como se rizaban las aguas :d 
soplo del "garbí' ' y el roniper de las olas en los duros 
acantiladoó del Cabo ile San Sebastiàn. Liicba de blan-
cos y azules. que cedia, dcsparramíindose, sobre la 
inniensa paleta de las rocas. V el últínio dia, en 
Gerona, el sol supo también arrancar destellos de las 
viejas piedras de sus tesoros arcpiitectónicos. 

El tiempo, pues. contesto cuniplitlamente a la "pri
mera cuestión. Kadie dudó de rubricar de excelente 
nuestro clima invern:il. 

:Qué clase de comodidades pueden ofrecer los bo-
teles de la Costa Brava en invierno? Esta vez, el 
Hostal de la Gavina dió también cum]ilida respuesta 
con sLis excelentes instalaciones y especifica y selecta 
cocina. Ko quedo atràs nuestra capital de província, 
va que el almuerzo ofrecido por la Excma. Diputución 
a los jornalístas en los salones del l-íoíel Peninsular 
dejn también grato recuerdo. Y aunqiic, en la actua-
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]ii,l;i(l, iiü toiios loj hoteles f|i[C' ri.unmn en cl ccnso 
oficinl <íc nucscra costa estan acondicionatlos pam 
resis t i r las posiblos inclemencias del iin'ienici. esto 
no inr|Liictn serianicnte a los senores delefíados. A pies 
iiintilla.', su aiirazaron a] refran : " l ' a r a nmestra. mi 
i.ioti'in". 

Unàiiiniainciiíe proclaniaron las liellezas (iel paisajo 
cnstcfio y la atn"icci<>!i que siipone jiara tos cstiulioso? 

ü puroa a1icionudo5 a la His tor ia y sus leg:ados, la 

LQ;Í ccinSresislas tecorriendo las viejas calles gerundenses 

ri{|aeza inonuiiiental de Gerona-Ciudad. coi in imiy 
bicn inidieron darse cuenta en cl recorrido (jiic ;̂ L-
bizü por las calles jnedievales de la Capital y hi 
A·isita a los niíis dL'stacados loonumentos. Las expli-
tacioiiL-'s tlcl doctor don L·iiis Per icot y del Direc tor 
de los Mus tos de Gerona y Coini^ario r rov inc ia l de 
Exca^'acioncs. scnor Oliva, representaron una walíosa 
íiyuda para jusciprcciar los niérilos de ariuéllos. Tani-
Iiicn coadyuvaroii a dcjar sentada nuestra pro\-erbial 
íimabilidad, secundando la gentileza del Presidente de 
la IJipntación, senor Juan de Llobet. Alcalde de la 
Ciudad, senor Pedró Ordis y del Delej^ado Provincia l 
de Tnforniacií'iii y Turisnio, scnor No^^ucra Massa, 
(ple ocLiparon la presidcncïa en el àgapc de bonor. 

Gentilcza y aniabilidad ÍJUC derroclm tíinibién cl scnor 
Eiise^a en ]o^ di ícrentes actos (|Ue íin'ieron h;gar cii 
S'Agiu-v. 

; Qué chise de di\·ersiones podrà encontrar cl tu r i s 
ta, durante el periodo invenial, en la Costa B r a v a ? 
• •!sta pregunta foc ])lantcada en el curso de la pr imera 
sesiíin de trabajo, [iresidida por el scnor Ensesa. A su 
<lereclia. don ja in ie Sej^íirra, de la Delegación X a -
cioiial r|e Turisnio. don José i\L" Noguera , Delegado 
de Jniorniación y Tur isnio de la Pro^'. de Gerona 
y don Juan Car,c;"ol. -Mealde de Playa de .Vro. A su 
izi|uierd;i. Nesíor LuJEiii. Secretar io de las j o m a d a s . 
el senor Jaiiiie A r i a s de la revista ' ' S ' A g a r ó " , y el 
Delei,'-a<lo de Información y Turisnio de la provincià 
de B;u'ccloiia. senor \ ' i la Fradera . 

; Qué chise de divercíiones.., ? ; Qué liaràn nuestros 
luristas, cuaiido estén cansados de descansar ? Es ta 
fué la ]iresunca mà? difícil de líi encuesía, porquc. a 
luerza de sinccros, bcnios de convenir ipit; no tenia 
res]ïuestii posible. Se oíreció conio solución unas lioras 
de asLieto en Barcelona, [lero ello sóIo sirvíó para 
poner sobre el tapete la espinosa cuestión de las CO7 
niunicacioiies y ca r re te ras y pregonar la íalta de una 
autentica ciudail-cajíital de la Costa Bl•a^•a. a la ipte 
pudiese acudir el turista, para dis i rutar de seíectos 
y \ ·ariados eípectàculos. sin largos ni molestos dcs -
pdazainientos. Res])ccto a esta cuestión, pues, niereci-
mos un puntn ne^íativo, Sah-able, si San Feliu de Guí 
xols, con tcson se lo propusiera . 

En la segutiíla jo rnada de trabajo, presidida, en 
ausencia del senor Enscsa — debida a una iiidisposi-
ción si'ibita de su esposa —. por don Ja ime Segar ra , 
se discutió sobre una ijase prèvia, espècie de an te -
])royecto. el Decàlogo del Buen Tur is ta . X o fué farea 
fàcil. Cada Delegacínií preseiitaba su cnniienda. y a 
pesar de las excelentes dotes del seiior Fcrnàii í lez 
Marcos conio intérprete. en ar|uella pcf|uena Babel de 
las t res leiifínas — podian emplearse iiidistintíunente 
es])aíiol. í rancés c in8;)cs —. la rapidez en las concKi-
siones era del todo iniposíble. 

Se levantü la sesií'iii, (jue se cerrú con nnas medidas 
e intelifíentes palahras del senor Ja ime Segar ra , en

t o m o a los SLicesi^'os y dctiiiiti\ 'o concepto del tur is -
Uïo. ínformulada aún l:i cuiíclusión unànime respecto 
a los dicz preceptos del buen turista. ; •. • 

U n a cnniisión reduciíla. in tegrada ])or los delegados 
cjue nuïs intervinicron en los debatés, se encargó de 
sn redaccióii. bajo la pauta de las ideas preconizadas 
por cl .senor d 'Artois , director de " L e F i g a r ó " de 
Par i s , y fué dada a la prensa el últi'mo dia de las 
jori iadas, rpie t ranscur r ió en la Ciudad Con;lal, 

Decàlogo cjue es prenda y recuerdo, test imonio 
cierío, de unas lioras vividas. bajo el signo de la 
nn'ttua cninprensión, de la aniistad y de la paz en t re 
los pueblos, entre los liombres. Esta y no otra es la 
autènt ica niisión del turisnio, según la oninión del 
.íscnor Segar ra . Opinión que nosofros también com-
]iartinios. 
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LEYENDO LA «REVISTA» 
F ARÀ quieiies en estàs jornailíis leíi haya quetlaUo tiempo 

parp, leer, les habnín sklo un biien recreo las pftginas 
llei ultimo nt'niiero de «Kevista tle Gerona» aparetjdo casi en 
vigiliiiH de Xavidail. A nosotros no nos »ol>ra nunca el tism-
po para dedicarlo a la lectura, Ue tal modo qje aquí'l refràii 
que (lice: «El llef^ir li fa pertlre l'escriuPe» lo hemos tle vol-
ver al revés y decir: «El ftscribir nos hiwe periler «1 leçríj. 
Esto hace que de ordinarlo detliquemos a la lectura las ho-
ras pa-sadas en el tren. \ así ha stieedido en estats jornattiïs 

_ ní( V i(ic fiïis; las horas t^ni-

ANÇUIO 

CtUDÀD 

pleaUas en ir >• volver d<; 
nuestro «corral» las henios 
t'onsajLírado a «Revista de 
Gerona», tiempo que con-
ceptiiamos iiuiy bien eni-
pleado por cuant« a través 

do aquellas pàginas se nos ha aparecido la lisonoinía polifa
cètica Aa Gerona —ta Gerona de hoy y la Gerona üe ayer— 
trazadr. p«i' lav. nianos e.vperías de los calaborailores qus la 
Excma, Diputaclún Provincial ha inovilizado para reflejar 
las actividades que esta lie^•ando a cabo, y en forma d.-.s-
tacadn la labor cultural y artística quy dicha Corpjrac ón 
fomenta y i>atrocina. 

En las pàffina.s Ue este niiniero de la «Revista» aparecf 
.conlirma:Jo cl afan de siiperación qiie inspira a los red:icto-
r€S, tantc en el aspecto editorial como en el texto en el qn'^ 
alternan hi parte mcra:iiente infürnnitiva con los traba,):»:-! 
dci fondo en loilos los cualeís el coniiin denominador es Ge
rona; el alnuí d-? Gerona. 

V a.si' podeiuoH l'Onduir que cada número de «Revista d:i 
Gerona» es un documento, una pieza del archivo qne cada 
lectoi' podríV ir tornianílo en el cual quedarà lielments rií-
gistrada la historia de hoy y no pocas pàginas de la his
toria del pasatiü. 

Nuestrof: piàceiues a la E.vcma. Uipntaclón y a cuantos 
so esfuer/.an en mantener la publicación a un nivel digno 
de Gerona. 

G E R I O N 

Di\ D. Carlos de Bolós 

y Vayrcda 

Cti i i iühi <•! fi tic f i ' l i r iTn rallci· in mo-
si'ii Bo'i' is. ht r i i idad esMivt» vt-ri lai lcru-
n i f í i i c lU- l i i l o . Y i i i i solameinf i·i'a n i i 
lli» I or o f ic i i i l |>orqn*í ilfT^apari'óit l l i í i -
líi ira s f r ^ ra <lu ini rronísl i í de Guroi ia, 
!;iiu> pnr i i i ic i-l clrn'Hir ( 'arhí^ <li' RulifS 
n-prcscniaiia nuír ln i cii bi \'u\:\ y ia llf-
l i \ i i latl n i l l i i i -n l l icr i indcnsi ' . So fït ia
ra Imbía ralai l · i lIL» l̂a la inismii csiTicin 
il.- micsiras cnf^iis y la st-pLiracióii era 
una cxtirpai-ii 'm rori do lor . Kra, lo Cine 
;i(- <·rnivi('iii· i·ii l lanuir , LL:I m'-i·iiinleii-so 
n·pn·s i · i i la l ivn. \;wi<l<> l'ii O lo l arcüifí" 
|í!(·i i; i i iu'i i ic l'li la (;apilal. 

i{<'\·istij tic Cfronii pict-i l f a i i i in úc 
\ LHIICIOS colabin·iHlon'S. Kl diniHir l ï i i -

i-íilabiüMilíi 1-11 vnrias ocasioni'-: c im la 
i]i- iiÉ l i i ]ui lai- i iMi Í·r»\·iiu·ÍLil. í i irr i iaba 

acl iv ida-

siis riïas i l i is l r i -
lós. qa i ' l i i i l i ía 
labor [•i i l l i iral 
pjii·li; (Icl equip i ! para cl { k ' -a rn i l l o di- csia 
d f í . ciiin!» (lijik í'ii L>l "An i i i i l o tU- la r i m l a d " . i|iic pro-
íiunUitnciHc ab·cudos rr iH-iKl i i r inins en t'sia pii^iria d f 
hotni-najf ;d iiran p f r i íu j i ^ i i i CICÏ-ÍIparecido. 

{.•'iTLih:tii:(ís iiui'sn"ii rii'iim'ro a i i l c r in r i-on la i i i for -
inai"-uiii d l ' la h r i i l a i i t i ' r(Hifi·ri-i|cia qi ic proni i t icíó i·ii 
l'I a d o d l ' (.'laii^ura del ( loi icursi i di- PinUira. y coti li» 
i ' i ís ïnic ió i i (• nio l i va de so Í;I 'SIO |>L'ruliar. E l c l ichí ' yii 
SC h j ; lu'c'ïio nic inorahlc ciunido cxpresamiis cl pi'^iar 
qne luts ha i }nn lnc ido su ób i lo . 

Sapcnlolc l ' j i · i i i j i lar, |)ersona c id l is ima y afaldi ' , pc-
ricdi^íla di·stacado, i·l iln<·uir l io lóf l ol) ln\() cariïns v 
honores qn r lierní con ÍU jíran i ierstnial idnd, la r t i id 
Ic in·rni i i i i ' i snperar aii dcíec-to audi l ivo vivierulo bi 
re idi í la i l . cslaiul· i iiresiMili' en la inii-ma. y s i r t id» su 
Ullis eaiif iciído vo<·<T<t ii través de bts pànious ile "Los 
Si l i t ís" , en !DS qne i-ol idiaoameiue a|}jirerí;i nqo f l ^-An-
gn l t í " ameno. popular y c r i i d iu i — q n e lodas estàs ci i-
racterínlií-aT; sopo desl i lar en él — He.-stli· el q in; nos 
ejcmplar izabn con siis prnfnndas ciinvií' i-itnu·s erisl ia-
iiiïs, cívieas y ])a!r ióun;i í . 

A l ('(Hislalar iiiiesln» sincero senl irniento por su ía-

i leeimieiUo, expiTsamos a sns f iu i i i l iarcs y a oi iesiro 

i^slimado colega '-Liis S i i ioh" . el lesl i ïnimií í dr micsli·a 

niiís sincera condolencia-
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^ JUAN AMADES GELATS 
"^ ( 1 8 9 0 - 1 9 5 8 ) 

En BíiiTuIdiia, Sil [•imhitl IILIIÍII. II;I rtMiditIo ti'Ibiilo a la muertc 
Tiin·ritr» iliislri' ctíliílDoriKlnr, ihiii JLUUI AmiulL-s. En esle número 
jiiihlu·;iiii(»s cl l'iltiinn ;iri]ciilii qnc liabiiimcís rccibülo ile su fvcmi-
lla y dociimoiuiulii phimií. Eru iitia verdudera ilusión ctmiarle t;nIr(B 
nueslros rofalmi^uliM-i?;. \ pni-. sus cartaa nos consla el ínlerés c«ti 
ílUf honraba iiin'sti·as iiaiiiniis. Desgrín.·iadanicnte, la mticrte ha roto 
f=n comiiriifiR·ii.íti (.'oti lUK'&Lros Itctorcs, desjnié^ <le haber csludiadu 
l'Ti des arlít-Lild,-? iinn íignfa lau popular y k'geridiii·iatiiciite gemn-
di'-IISI' conio r/icreu Ricri\. 

Al rocoger en e^las jiújEiiHh esla liicliiosa iiolícta hacemos cons-
lai' nuesiro scniimienlo por t'l óbilw *Ic (loii JHÍIII Amades, y reiie-
ramos a sn sonora vindn, di>íia Knriqiicla Jfallofré cl Ifstimonio du 
Miicsiro màs si-ntid*» pl^••atnc. 

La dostaiiaclísimií íipurii tif don Juan Amiuli's en el campo del fcilklorc i-iilabíii prodiice un vacío 
j-n l'sfas at:livi[Indes. en las qiu' dc-ilaon laii mcn^cidumcíile, y de las que nos qiit'daii sus numerosas obras. 
Si de jovL·ii sf inicio en cl I'SIIKIÍO d<í la asironomía. l·is matcniàlicní y in cnliinudonía, con sti gran nficióii 
a b) prLÍftïí'a ilcl cxcursionismo, dc^de l'JlS se ilcdií-ó intes;ramentí' ;t \I>A c^tiulicís c invpslipatiioncs folk-
lórícas. Para cl lo i r i l l" («dos loa camtiio-í de Cala'ufia, rccogM'niU) on SLÎ  andanzan, ingeiites canlitladcs 
íU- material es, que nbarean lotlas las facelas: rcFranes, raiicione^. leycndits, tradició ries, cnstiimbrts, bal
les, vealidos, eiisercs, siijícrslicioncs, teairo y fiestas ptipnlares-

Rccordanms sn úiiima eslarieia en miesira proviíicïa en pos de SHÒ aclividades. Cicgo y delicado 
se dcspliizó a t^ahaiias con ocasión de la fïrsla de San Isídrn Lahrador para recoger aquella tradición 
inmemoiial tie la sïembra de los piüones. Las pregmiins que liaeía y cl interès en conocer los mas ni-
mios detiilles demosirabaii la vocación de Juan Amades jior nuesti-as eoslinnbres y tradiciones. Al despe-
dirsc recomcndiiba que coniinuasen tal como lo bacían, sin inli'odncir mejorits qne dilapidaran nues-
iríis tradieiones que larilo vcn-'raba. 

L I B R O S 

flportación de la I Expoiícíón Ibero
americana de Numismalíca y ïti^éa-

llí^tica - Ediciones Biblioteca Palacio de 

Peralada. 

Es sobradnmente coiiocidíi por todos la íictuEición 
constnnte de la Biblioteca de! Palacio de Peralada, la 
cual, lejos cie líniitarse a archivar y conservar su va-
lioso Eicervo, colabora con todas la^ mani I estaciones 
artísíicas y cuitnralc^ que se ort^anizan, niaiiteniendo 
siempi'e un tono que honra y prestig'ia nuestra pro
víncia porqne ostenta la primacia anipunlanesa en 
cuantos certamenes y actos participa. 

Peralada acudiu también a la I Exjjosición Ibero-
anieric:ina de Numismàtica y Medallística con una in-
teresaiitísíma aporíación de] marco g"eog-ràlico-liistó-
rico que representa. El conjunto del material fué se-
lecciouado de acuerdo con el criterio de valorar la 
importaiicia del Anipurdàii en la liistoria del nunie-
rario. 

El Catalogo de Peralada consta de sesenta pàginas 
eji papel coucbé, cou un luapa del Ampnrdàn y co-
marcas vecitias, cuarenta y cuatro grabados de mo-

neda.'; presentadas y un facsímil de documentos. Es 
autor del mii^mo el Dr. Miguel Golobardes, tan cali-
fïcado en las cosas propias de Peralada. 

Eniayo - Bolefín de la Escuela de Artés y 

Oficiós Artísticos de Barcelona. 

Esta cuidadosa publicación aparece por dècima vez 
como dig-no reflejo de la magnífica labor que està 
llevando a cabo la prestigiosa Escuela de Artés y 
Olicios barcelonesa de la Lonja. Uuo de los aspec-
tos sobresalientes de este excelentc A'olumen es la 
impresión pulcra y artística concepción del número, 
a\·alado por una reproducción de la Adoración de los 
Reyes Afagos de Pedró de la Cuadra (sigios xvi-xvii) 
del !Museo Mares y otras piezas artísíicas. Colaboran 
tirmas tan prestigiosas como Fcderico Mares, César 
Martinell, Juan Subías, Juan B, Solervicens, Jiían 
Cortés. Marcial Olivar, José M." Garrut, A. Veg'a y 
^"icente Ortí. El número fué confeccionado en el 
Cüiiíervatorio de las Artés del Libro, de la pròpia 
Escuela de Artés v Oficiós. 

36 



L'HEREU RIERA 
C O N S i D E R A C i O N E S E T N O G R A F I C A S 

Por ® JUMN flMfiDES 

La danza y la caiiclón son dos dociimcntos com- canctón en vcz de adaptar cl nombre de su pro-
plecamencc discincos sin ocra relación que la de la cagonisca habría consen'ado el de Ball dels has-
coincidcncia de haberse scrvtdo como medio mne- tons cjuc es el mas persistence y tenaz en las co-
mocécnico y para no tcner de iirilizar formas ver- mavca.s en las que se practicaba la danza. 
bales sin significado, de caràcter mas bien onoma- La danza ofrece los caracceres pròpies de las 
copcico mas difícilcs de recordar que un cexto con ccremonias magico relígtosas, activas aún entre 
argumento. De las scis versiones melodicas de la gfupos ctnicos agrafos cuyos pueblos creen poder 
danza que poscemos, can solo una de elias se sir- cjercer 'nfliiencia sobre cuanto les rodea, de acucr-

do con 5US neccsidadcs y conveniència por medio 
de procedimicntos magicos entre los que el canto 
y la danza constituyen la b îse de toda ceremonia. 
Escàs concepciones tan alejadas de las ideas actua-
Ics resulcan de comprensión difícil para nuestra 
Sociedad, elio no obsrante fueron compartidas por 
toda la humanidad en su escado elemental e inci-
picnte de cultura. La civihzación ha boitado, aun-
quc no por completo, las creencias magtcas primi-
tlvas peto han subsistido muchas de las formas 
mccanicns practicadas por nucstros ancestres en-
quistadas en las costumbres actuales de todos los 
pueblos que pueblan el planeta. En tcrminos ge
nerales puede decirse que todas las danzas que no 
sean de parejas, practicadas tradicionalmente, que 
invaden la cultura popular de codos los países, 
constituyen vestiries y sobrevivencias de ccremo
nias primitivas de caràcter magico religioso de ori
gen y significado ignorado por los que las prac-
CLcan y adapcadas en mas o en menos a concep
ciones actuales muy alejadas de las que las deter-
minaron. 

Nuestra danza ofrecc las características propias 
de las ceremonias conjurativas, Inicialmente de-
bió encammarse a comunicar a los palos tendidos 
en cl suelo la gràcia y la virtud deseada por el 
bailarin. Los bastones bien pudieron ser los pn-
micivos palos de siembra usados por cl hombre 
neolftico antcs de la difustón del arado. Primera-

sicales que nos son conocidas de la canctón sola- mcntc se sembro practicando hoyos en el suelo 
nience una de ellas cienc aire de danza. La inde- por jncdio de un palo dentro de los cualcs se echa-
peiidencia de ambos documentos no puede ser ba la scmilla que después se cubría con la pròpia 
mas manifiesta. El texto de la canción utilizada tierra extraída del hoyo. Aún accualmente esta 
para la danza podia ser cualquier otro de los mnu- en uso este sistema entre algunos grupos mongo-
meros que constituyen nuestro patnmonio can- Ics y chmos de cultura retrasada. La danza pudo 
cionístico, miencras por su mètrica poètica y por tener caràcter fercilizante y fecundante y tendcr 
su rima hubiera sido adaptable a melodia. En este a comunicar a los palos la virtud de hacer fructi-
caso ía danza habría permanecido completamente íïcar las semillas sembradas con su ayuda. Las 
desligada de la ïdca del drama descnco por la danzas de palos en general, comunes a todos los 
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piieblos, reconocen -iin remotísimo ongcn a<:;r;i-

no de esca cn[:cg;or!;i. 

Los -palos íueron nsimismo pi"ccLii'SOL"izs de las 

armas de golpc así cmpleadas para el ataqiie como 

para la defensa. Los palos considerandolos bajo 

el canz de arma, la danza de que cratamos pudo 

tener caràcter cinesético y o-uerrero a la vez. c ir 

encaminada al deseo de coniunicarlc fiereza y 

acicrto en henr ia presa atacada o el cnemigo ata-

cancc. A ú n hoy ios pucblos en \os que escan en 

plena actividad las ceremonias maj^ico rcligiosas 

ances de emprender una cacei'ia o de lanzarsc a 

la guerra, pracCican variadas ceremonias para con

jurar las armas y para nivocar la procccción de 

los genios y de los fetichcs tutelares de la caza y 

de ia guerra al objetp de atraerse su favor y sii 

simpatia para asegurar el cxito en el primer caso 

y la vicconn en el segundo. Y la practica ceremo-

nial dcbía llevarse a cabo con Lntachable precisión 

mecànica puesto que cl fallo mas mínuno enoja-

ría al genio quicn podía trocar su deseado favor 

en furia irascible, en consecuencia morir devorado 

por la ficra perseguida, o caer en manos del ene-

migo. Y aún hoy entre nosotros tocar en lo xnas 

mínimo uno de los palos con los pies representa 

estropear la danza. 

Entre ios núcleos humanos retrasados de que 

venimos hablar. lo, el transito de una edad a otra 

y en general de una situación o cstado, al inmc-

diato, marca una jornada en la vida del indivi-

diio; este transito de uno a oU"o estado matca 

unas ctapas de segrcgación, de traspaso, y de agre-

gación; todaí ellas abundantes de ceremonias y 

"T í :C ' 

de practicas rituales. Entre cllas ocupan Kigar im-

portnntc los titos de iniciación v las pruebas de 

capacidad del neófito para el niievo medio a que 

dcbe-agregarse. Entre los pueblos aí>rafos, este as-

pecto de la vida colectiva tiene tatKa importància 

como las medidas conjnrativas a que nos hemos 

rcfendo y se encuentran vestigios abundantcs de 

las mismas entre los pueblos y las sociedadcs de 

civilización mas avanzada. Los ininimcros cuentos 

tradicionalcs en los que un personajc humilde al-

canza desposarse con una princesa desptiés de vèn

cer una serie de obstaculos a cual mas insuperable, 

nos ofrecen una muescra mteresante de ritos de 

iniciación matrimonial a que deben sujétarse los 

mozos antcs de poder contracr matnmonio. Las 

procaç^onistas de cLiento privadas de penetrar en 

una habitación secreta de la.s del palacio de su es

poso que no pucden vcncct la curiosidad v dcsobe-

dccen la ordcn del marido, recuerdan igualmente 

practicas miciaticas macnmomalcs femeninas. 

Nuestra danza de oblis:ada liçrereza, babdidad e 
KJ O 

ingenio constituye Liiia prueba muy adccuada para 

un rito de iniciación. los cscollos y las dificultades 

del cual van en aumento micntras cl practicante 

íogra superaries, tal cual hacían los arrieros y los 

pastores que jugaban a ver quien de entte ellos 

pagaria la bebida del grtipo. El h.ill dels bastons 

ofrecc todas las caractetísticas de las danzas titua-

Ics de iniciación, 

Creemos pues que la danza que nos ocupa pudo 

tener dos caracteres diferentes en sus otiVcncs re-

mocísimos: pudo ser una danza de caràcter agra-

rio encaminada a favorcccr cl desarrolio de ias sc-

millas y el éxito de la siembta; pudo tenet scn-

tido cinegético y servir para conjurat las armas pata 

tavorecer la caza, quizas cabé recordar a este efec-

to, la pertinaz asoci;icÍón de esta danza con la fies-

ta de la matanza del cerdo en el Vallo de Aran. 

Pudo rambién destmarse a hechizar las armas con

tra cl cnemigo, de lo ciue constituyen un mtere

sante mdicio las danzas de espadas de Escòcia y 

del Caucaso. Finalmentc pndo tainbién servir co

mo rito de miciación para pasar del estado de 

njíío al de mozo que es el que ofrece un cetcmo-

nial mas extenso y mas complcjo entre todas ias 

culturas. Pudo bien tener los ciiatro valores a la 

vez pues que nmguno de ellos excluye a los de

mà s. 

CONCLUSÏON 

Pasos de la danza -boll dels bastons>. fírchivo J. fímnàes. 

La leyenda y la canción coincidcn en otota:ar 

un origen u;erundense a los documcntos litcraríos 

del Hereu Riera, La tradición amcnudo pasa por 

incerscicios que no atraviesa la Iiistona y mientras 



Le5e : ida r : a Casa so l a r j e^a de l p r o t a S o n i s t a d e la c a n c i ó n . 

fírchiva J. fimadea 

düCLimcntiilmcncc no se comprucbe !o concL-;iL-io, 

es ;iclmi.siblc que las clouccllas s;ic;ii:!:is en clanza 

por cl procagoniscii, ci'an ampiirclane.sas y ripolle-

sa la amania del 2:alan: v seçíún una tic las clos 

versioncs de la leycnda el procagonisca era ('hereu 

de can Riera, la casa solaL-iega-inmediata a la ernii-

ca de San M a i t n c i o d e Caldas de Malavella aún 

existénte. 

En cuancp a la danza es completaxncnte ajena 

a la catición y a la Icvenda a excepción hecha tlel 

caso concreto qnc ya ilevamos rcíendo. Esta diui-

lidad da razón a la gran difiisión geogràfica del 

documento litcrario- que conio dijimos compren-

de todo el dominio cécnico y lingüístico mientras 

que la danza hasca la generaoón anterior a la 

nucstra por lo menos, solo era practicada en un 

rcducido número de localidades; cllo explica su 

absolüto dcsconociniiento en las comarcas £crun-

denses. 

Concretando podríamos decir, que l'Hereu Rie

ra galancc y sentmiencal que mvica las donccllas 

a la danza, que ora para qnc su amada recobrc la 

salud y que danza de alegria por cncima de la 

cruz en acción de gracias por el mdai^ro obrado 

por cl Seiïor, es gerundense y que no lo es el 

búíi dels bastons que se niueve al son de su can

ción. 

B I B L I O G R A F I A 

LA LEYENDA 
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IJUS nuevas oftcinas de los Slervicios 
Téenicas Provineitíles 

LIBERACION 
El vigésímo aníversario íle la libe-

racíón por el Ejércíto Nacional , 
acaudillado por Franco, h a sido re-
cordado en toda la província como 
un eco de aéradecimiento a cuanto 
representa ajjuella fecha ímborrable 
en la memòria de tjuienes fueron 
rescatador del caos y el terror para 
incorporarse a la Espana redimida. 

E n toda el àrea geogràfica gerun
dense se celebraren actos que ponen 
de manifiesto la vitalidad y peren-
nídad de la conmemoración. La íecha 
tuvo un signo constructivo y de 
fecundas realizacíones, al coincidir 
con la inauguración de nuevos ser-
vicios y obras en distintos puntos 
de la provincià. De entre las inau-
guraciones celebradas destaca, por 
su importància, la puesta en funcio-
namiento de las nuevas dependències 
de los Servicios Técnicos de la Tii-
putación Provincial. 

E n G-erona se celebro un Tedeum 
en la S. I. Catedral Basílica con 
asistencia de todas la5 autoridades 
provinciales y locales. Después, en el 
Palacio de la Diputación se inaugu-
ra ron las nuevas oficinas. E n el 
Hogar «Onésimo Redondo» Je l 
Frente de Juventudes se inauguro el 
salón de actos, con un ameno festi
val al tjue asistieron los muchacbos 
de las centurias de la capital. 

. • I . ; Ï ^ ^ 

El 8 de febrero, coíncidiendo con la conmemoración de 
la liberación de Gerona por las tropas nacíonales, en el Palacio 
de la Diputación Provincial fueron solemnemente bendecidas e 
inauíjuradas las nuevas dependencias en que quedan instalados 
(os Servicios Técnicos de la Diputación, que integran las sec
ciones de Fomento y Obras Públicas, Cooperación Provincial 
y Comisión Provincial de Servicios Técnicos. Este acto constí-
tuye una fecha destacada en ía vida de la província, ya que 
ahore se cuenta, debidamente instalado, con el centro activo y 
ordenador de la importante misíón confiada a los, recientemen-
te ampliades, servicios de la Corporación Provincial. 

Asistieron con el Gobernador Civil y Jeíe provincial del 
Movimiento, don José Pagès Costart, el General de la Divísión, 
senor López Tíenda; el Alcalde, doctor Ordis; e[ segundo jefe de 
la Delegación de Hacienda, senor Pérez Alvarez; el ingeniero 
Jefe de Obras Públicas, don Manuel Reitg y Roig de Lluis; el 
Administrador Principal de Correos, don Jalme Tor; el Canó-
nigo Secretario de Càmara y Gobierno del Obispado, doctor 

don José Maria Taberner Collellmir y otras autoridades, personalidades y [erarquías. Fueron recibidos por el 
Presídente de la Diputación, don Juan de Llobet a quien acompanaban el Vicepresidente, doctor don Narciso 
Figueras; el Diputado Presídente de la Comisión de Obras, don Julio Esteban; el de la Comisión de Benefi
cència, don Salvio Sendra Ribas; el Secretario, don José Maria Garcia de la Rosa y el Interventor, don Enri-
que M. Rimbau. 

El doctor Taberner, que ostentaba la reprès en tación del senor Obispo, procedió a la bendición de los 
nuevos locales. 

Después e! Presídente de la Diputación pronuncio un discurso empezando dando las gracias a las Pri
meres Autoridades y demas asistentes al acto, refiriéndose seguidamente a la importància de los Servicios 
Técnicos que funcionaran en los locales que se inauguran, dando detalles sobre su composicíón y organizacíón. 

Destaco que la Ley de Régimen Local promulgada por el Caudillo anadió a los tradicionales fmes de las 
Diputaciones: Beneficència y Caminos Vecínales, otro nuevo, de la mayor importància, la Cooperación a los 
servicios Munícipales. 

El Gobierno, anadió, a partir del pasado arío destina una consignación de mil míllones de pesetas en los 
Presupuestos Generales de] Estado, para Obras y Servicios municípales, que se ban de llevar a cabo a través 
de las Comisiones provinciales de Servicios Técnicos. 

La Diputación sobre la base de su experiència en Cooperación municipal y con el deseo de facilitar la 
realizaclón de una política de tan extraordinario alcance ha llevado a cabo, sin afanes exclusivistas, la organí-
zación de esta Oficina tècnica por la gestión del seüor Diputado de Obras cuyos servicios el Presidente de la 
Diputación declaro que Ins ponfe a disposición de la Comisión Provincial, para que puedan ser utilizados 
dentro de las orientaciones y disciplina de trabajo que aquella determine. 

Termino el Presidente sus palabras sefialando la vitalidad del Movimiento como lo demuesfra este acto 
que se celebra en el vigésimo aníversario de In Liberación el cual entraiïa en nuestra província la puesta en 
acción de una política nacional de gran alcance, que ha de traducirse en el mejoramíento del nivel de vida 
de los municipios espano'es, fruto de la esnecial preocupación que por ello siempre ha manílestado el Caudi
llo, reaíirmando los sentfmientos de lealtad y adhesión de la Diputación y Provincià a su egregia persona* 
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* • / J^a ptífneta. deòctipcLòn de. La. (loòta. /Dtcii^a. 

Por Dv. LUIS PERICOT 

Para un historiador enEimorado de ía costa gerundense es imposiljle no pensar con frecnencia 
en cómo la habràn vísto las generaciones qne nos precedieron. Es evidente que en todo tiempo han 
existido espíritns dados al goce de la naturaleza, gentes que se habràn recreado en la contenipkicióiT 
de las bellezas del mar y de un litoral como los niiesíros. Però cuando tralamos de puntuaÜzar etapns 
en la historia de la costa ampnrdanesa y sobre todo en sn toponímia, nos diinios cnenta de las esca-
sas posibilidades de reconstruir el pasado de aquella por falta de datos seguros y croiiológícamente 
fijados. 

Muchas veces hemos meditado sobre quién seria el autor do esos deliciosos nombres apÜcados 
desde antiguo a nuestros 
cabns, caias, y playas, 
a (]uién se le ocurriría 
por primerEi vez bautí-
zar con los nombres de 
.ligitii Blava. Aigua 
freda o .Jigiia XcVida 
esas maravillosas ense-
nadas del Bajo Ampur -
cUin. Podemos tal vez 
imaginar que estos nom
bres surgieron en la 
é]ioca in.ieial del uso del 
catalàn y fueron debidos 
a algun buen monje, ro-
mEintico y .sofiador, de 
nuo de los monasterios 
que por esa costa exis-
tieron desde los tiempos 
inmediatamente jíoste-
riores a la Reconquista: 

Sant Feliu, Fontclara, Ulla. . . En todo caso, cuando empezamos i\ tener datos. en los mapas medie-
vales o en textos como la Crònica de JMuntaner hallamos va citado el Cap d'Aigua Freda, para indi
car lo que hov llamamos Cabo de Pagur . De manera (|ue podemos estar seguros de que estos nombres, 
en parte por lo menos_. se remontau a la Alta Hdad Aledia, a los albores de la formación de nuestra 
lengua. 

Però, naturalmente, no podemos pensar que fuei-an mas antiguos y nos queda por explorar una 
etapa anterior a esos nòmines 3a catalanes. Esta etajKi abarca unos dos mil anos, pues bace alrcdedor 
de tres mil que el poljlamiento empezú a tomar en nuestra región litoral un aspecto decididamente 
urbano. En ese momento los toscos poblados indigenas que desde el advenimieiito de los tiempos neo-
liticos se habian levautado en lugare» altos y dominantts, se ensancharon y adquirieroji iinportancia, 
acaso por la influencia de los pueblos colonizadores que conocían ya desde tiempo atràs una vida ur
bana mas intcnsíL X'ombres tan arcaicos como Bagur jjroceden de un viejo substrato lingiiistico, sobre 
ei que algunos colegas conio D. Pelayo Negre y el profesor Pericay han realizado estudiós notaI)les. 
U n a gran labor queda por realizar al arqueólogo, el cual. con un estudio mas minucioso que el que 
se ha efectuado basta ahora. podrà algun dia reconstruir el aspecto humano de nuestro litoral hace 
unos milenios. 

Però no se trata de realizar aliora este intento para cl cual haría falta también la colaboración 
del geólogo que nos ha de dar el perfil de la costa hace tres mil anos y el clima que reinaba enton-
ces en ella. Ouisiéramos aquí referirnos tan solo a los priuieros textos que nos describen en forma 
asaz simplificada nuestra costa, Y que nos dan, por tanto, los primeros topónimos aplicados con cro]io-
logía segura que de ella poseemos. 
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IHic's liieii, si prescindimos de los textos de elaboraciün post tr iar que se refieren a la fiindacíón 
de A'npiirias, poseemos dos fuentes de fines de] siglo \ · j . ambas de origen griego, que nos ilustran sobre 
la geografia de la costa gerundense en la é])oi:a misma en que fueron redactadas. 

De ellas, la mas importante. con nuícho. es la famosa Ora Maritiuia. de Rufo Festo Avieno. 
La oira la constituyen los escasos fragnientos conservados de ia Geografia del cèlebre Hecateo de T í̂i-
leto, uno de los grandes sabios que la ciència jónica dió al Helenismo; de estos fragmentos presciu-
diremos en el presente articulo, 

\ 'eamos què imagen nos proporcinnan ei-as fuentes antiguas de lo que seria imestra costa el 
aüo 500 a. de \.C. es dccir. bace unas 75 generacioaes. . . . . 

Si [10 se ban sucedido mas de 75 geiieraciones huin:mas sobre estàs plavas y calas encantado-
ras, no hay duda que es a través de ese aúmero, que ]iarece escaso, como bay que comprender toda 
la vida y toda la tradición de ese tipo de gerundense costero que ba ido refindndose a lo largo de los 
siglos y que ba dado estos ejemplares maravillosos de marinei'os, cantadores y buinoristas que pare-
cen tan fruto de nuesíro litoral conni las garoincs o las patcll'ulcs de las penas batidas por el agua. 

Por desgracia esos textos a que bicinuís retereucia son incompletos y ban llegado a nosotros en 
fornia lastimosa. Convíene insistir sobre todo en io precario de los datos que Avieno nos facilita. Mu-
ebas veces íos abcioiiados no se dan cuenta de tal imperfección 3' tienden a valorar un dato de Avieno 
coniü si esUiviera dotado de todas las garantias de autenticidad. 

Rufo Festo A^'ieno era un poeta y escritor del siglo iv de nuestra Era. Viviendo en una època 
de decadència, sentia una aííoranza de los viejos tiempos. lo que da un aire arcaizante a todas sus 
obras. Cuando un amigo suyo, Probo, fué enviado a ocupar un cargo en el lejano Ponto (el Mar Ne-
gro), le dedico un poema en que le describía las costas mediterraneas por las que discurría el viaje 
a su uuevo puesto. De ese poema no se conserva sinó la primera parte. en que tras un proemio se 
describe el itinerario desde ías fslas Britànicas basta Marsella. 

El valor de este poema reside en que Avieno utilízó, para redactar su itinerario, fuentes remo-
tisimas, a las que alude claramente. Algo así como si a un amigo que se va al Japón le qnisiéramos 
describir los países que va a ver y i>ara ello en lugar de consultar cl Baedecker utilizaramos el re-
l;ito de Marco Polo. 

Son bastante convincentes las razones de Scbulten (siguiendo a una sèrie de otros investiga
dores) en favor de la bipótesis de que la Ora Marítima de Avieno contiene un viejo Periplo, olira de 
iin Jiavegante griego y que puede fecbarsc a fines del siglo vi a. de [. C. E n tal caso henios de pensar 
que ei viejo relato fué transntitido a tra^'és de mil afios y al pasar por diversas redacciones (Eforo 
en el siglo iv a. de J. C , maestros griegos }• romanos) hubo de suErir modiíkaciones basta ser mane-
jado liítremente ])or el propio Avieno. Siguieron luego las alteraciones inevitables a manos de los co-
pistas medie-\-ales }" para colnio de males no conservamos ningúu nianuscrito de este texto y sí solo 

la ediciüu principe. 

No es raro jmes que algun 
investigador, aburrido por la im-
posibilidad de deslindar lo que 
corresponde al siglo vi a. de J. C. 
de lo que fué anadido por Avie
no, 0 lo que bit [lodido ser modi-
ficado de innumerables modos, a 
lo largo de tantos siglos, baya 
propuesto que se prescinda de 
una vcz de ese texto como fucntc 
bistórica. 

Però ello no es posible y 
bueno o malo es lo único C[ue po
seemos para fecba tan remota, así 
és que seguiremos condenados a 
dar vueltas alrededor de las in-

'*~ La Co i la Brava lal ccmo no es des-
• cri ta por el Periplo de Avier .o (s , VJ B. 

J . C , según A. Schul len). 
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Silueta del Montari con 
el Castillo 

ter]]relaciünes i|iit; i\ cínl:t ytsv^^o del pín'nia cabe tkir. 

\"eiiganios va a la parttí dt este ícxtü que se refiere al 
Anipurdiin. Dejantlo aparte diversos problemas íle critica (k'l 
texto que no son propioa de esle lugar, darenios la iradui-fión 
de lüs pàrraíos que a nuestrít costa se refieren tal couio la 
ha dejado establecida Adolfo Schulten en ía ediciúii de la 
Ora Miirithua que publico como tomo I de las Fonies His-
paniac .-bitiquar (]íublicación de la Facultad de Filosofia v 
Letras de la Utiivcvsidad dy BarceUma. i.'* ed. 1923, 2.'^ edi-
ción 1950). 

Tras la cita (Iiicn discutida tambiéiii de Barcelona, díce 
as i : "VJcncn lucgo los ó.spcros Indigclas: gcntc duro, jeros 
en la caj^a y hahilanic en escondrijos. Bl cabo Celchantico cx-
ticvdc lucgo sii dorso CD cl sidado jiiar. 

Que haya csfado junta a é! la ciudod de Cypsclo es ya 
solo un nnnor. pues ningún vcstig'w de h antujua urbe con
serva cl úspero suelo. Se abvc ullí un puerlo en un i/ran golfa 
V en grandc c.rtensión penetra el mur en la còncava tierra 
despucs de lo cual se recucsia cl l'Uoral itidieélico hasta cl 
vériice del cabo Piriueo. Despucs de aquel litoral tjne hcnios 
dicho que yoce fiacia 'líràs. se Icvonta cl Monte Malodcs y 
surgen enfre las olas dos cscolhs que diric/cn haeia las nubes 
la doble cinia. Enlre esíos, -íidciuas. se halla un extenso pnerlo. 
no csiando cxpucsio cl mar a vicnto ulç/nno. Las eimas de los 

penas amporan en graude extensión toda la costa y entre cllas se escotidc un abismo innióvïl: reposa el 
mar v cl plélugo ojccrrado permanece quicto. Despucs la marisiim de Tonon al pic de los moníes y el 
cabo de la pena Tononíta se Icvanta por donde el sonora río ^-^Inísto rcvuclvc sii agiía espmnosa. cor-
tanda cl m-ir con su corricnie. Tales cosas se hallan junio a las ondas y a los parajes niarítinws: però 
cl Icrreno del interior lo poseyeron antes los ccrelas y los duros ansocerctas; ahora con cse mismo 
nombre son una tribu de los iberos. Lucgo por íin. cl pucblo sordo habifaba inacccsibics lugarcs v ex-
iendicndosc basta el uiar interno hnbitaba entre escondrijos de jieras por dondc se Ic^'antan las cimas 
del Pirineo cnbierías de pinós, eiiicndo los casiipos y el abisuiü de! mar en grandc extensión. En hs 
confines de la tierra sordiccna se cucnta que csínz-o en otros ticmpos Pyrcnc, ciudad de rico solar pues 
la frecucntaban a nicnudo los massaliolas, a causa de sus neçjocios, Y desde las Columnas de Hèrcules, 
asi como de! mar Aílanllco v del conjín de la costa Ccfírida hasta Pyrcnc Imy un viaje de sicte días para 
iína nave velo::. Despucs del cabo Pirineo yaccn las arenas de! litoral Cinclico. que cxtcnsamcnle sur
en el río Roscino". 

^Cóiiio cabe interpretar ese ]]recioso texto? 

Si por otras Fuentes sahemos que los layetanos llegalian llasta el Tordera debetnos supoiier que eT 
Periple quiere situar desde este no , es decir, Ú<Í::Í(](Í el coniienzo de la costa gerundense, a los Inílíketes. 
Es este un punto que cabe discutir pues ha}' razones para suponer.que ia costa de la Selva seria el do-
minio de los ausetanos, . • ' 

E l primer punto que se cita es el lugum o Promoiitorio Celebàndico. Con Schulten lo henios iden-
tificado con el cabo Bagur. E n realidad tio hay ]iara ello otra razón que el ser el caVio Eaííur el punto 
mas salientc de Ja costa gerundense después del cabo de Creus. Acaso seria mas acertado identiíicarlo 
con la terminación sobre el mar del sistema de las Gabarras sin querer precisar mas el pnntíi concreto 
al cpie deba aplicarse el nombre. La importància de su posición concreta reside en que cerca de él ha 
de buscarse aciuella legendaria ciudad de Cypsela (|ue tanto ha preocu]:ado a eruditos y aficionados de 
la comarca. Su nombre es claraiuente griego y por tanto podria ser una de las poblaciones heíéuicas 
que acompanaron al establecimienío griego de Aminu-ias o acaso le precedieron, pues Cypsela debe ser 
del pleno siglo \'i a. de J. C. 

Con Schulten la situamos en la Fonollera. como lugar próximo al cabo de Eagur. Però nuestras 
exploraciones en el dasico monticulo senalado por su viejo pino. hoy a punto de extinguirse por des
gracia, que se levanta entre las desembocaduras del Te r y del Daró. no han confirmado hasta ahora 
que allí existieran restes mas antiguos que los de unas habitaciones romanas como con tanta írecuen-
cia se dan üu todo cl llano vecíno. ' . • . 
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Si no estiR'o donde la Ijuscanios. ^;d6nde piiede ballarse Cypsela? l 'nede liitscarse en cualquifjra de 
los poljlados costeros que la Arqueologia senala desde Blanes hasta Rosas. Sín duda los guixoleiises, 
(|ue pueden adncir la forma Gecsalis eii la alta lulad Media. tienen cierto derecho a reclamar para sí la 
"\'ieja Tactoría. 

Sitnacíón doniinante la otrece tainhién el poI)lado de Castell, en la bahía de la Fosca (Palamós), 
que con Miguel Oliva heiiios excavado en los pasados anos gracias a la genei'osidad de Don Alberto 
Puig Pídau. Huho allí sin duda vestigios de ocu]iaciün iiuu' antiguos v por tauto [luede reclamar aquel 
nomlirc. 

Igual circun.stancia se da en el senero cascillo de Bagiir. ; V qué decir de esa ciudad magnífica que 
va aiJarocicndo cada vez con mayor claridad. en el cerro de Sau Andrés de Ullastret? Desde fines del 
siglo \"i, la època del Periíilo de A\-Íeno, hastaprincipios del siglü i i a. de C , època de su ruina a 
manos de los romanos, débió ser una de las capitales de los indigetes; la abundància de restos ceràmi-
cos griegos no extraiïa un nonilire belénico como el de Cypsela. Y sin embargo nos parece en exceso 
avciUurada cnta liiiJÓtesis. No es de extranar que ante tautas dudas, el conocido in^-estigador italiano 
Nino 1-amlioglia bava lanzado la hipòtesis de que Cypsela fuera uno de los nombres dades a la colònia 
de Ein])orion. . 

En las confusas írases c[ue siguen luego en el Periplo, ban de verse sin duda referencias al ]3uerto 
que cerraban las Islas I\Iedas y la costa del Estarti t . que penetraba muv al interior de las tierras for-
mandü profunda ensenada. y al golEo de Rosas. también mas profundo entonces. 

El monte Malodes parece debe referirse al i í on tg r í y los escollos dehen ser las Medas. El río 
Anysto es la .Muga y el estauque de Tonon ft0]jóninn:i que parece conservarse en Tonyà) es el estaii-
que do Castelló. El cabo de la roca Touanita ba de ser el Norfeu. 

Asombra el becbo de que no se çite Anipurias. Según Schulten eilo se debe a que el Periplo es an
terior a la tundación de esta ciudad y Avieno escribió ya cnando en franca decadència, había perdido 
su iniportancia. Però- tal explicación no es convincente y jireferimos acbacar este silencio a iin acciden-
te df transmisión de este torturado texto. . . . . " ' , . - • . . . . . . 

Precioso es el dato de los avetas y aiísüccrcfas ("las gentes de la Cerdefía y del Uano de Vich) o sea 
de los montaüeses que lindan con el Ampurdàn. Montaneses eran también los sordos o sordones que 
debían ocupar las Alberas 'y penetrar 3'a en el Roseilón. que 'nos es descrito con su río Roscino (Tet), 
mas aüa del cabo Pirineo, que puede ser el cabo Béar como quiere Schulten aunque iógicamente debié-
ramos identificarlo con el cabo de Creus. Allí hubo. según fuentes posterioreSj un íemplo dedicado a 
Venus, cuyo recuerdo conserva el Portús \>ne r i s , hoy Port-Vendres. • .-

^ Dónde buscar la ciudad de Pyrene? H e aquí otro enigma de nuesíra costa tan profundo y acaso 
mas interesante aun que el de la discutida Cypsela. Para Schulten, Pyrene ha de ídentificarse con Rosas 
]iiientras muchos ban pensado en Cadaqués o en Puer to de la Selva. Però pudo ballarse en cualquier 
otro rincón de esta parte de la Costa Brava, hasta Port-\"endres. -

Tantü Cy[)sela como Pyrene ban de ser objetivos primordiales de los arqueólogos gerundenses y su 
hallazgo ha de constituir el premio mas descado. Con Tartessos y otros numerosos enignias de la an-
tigua historia espanola figurau en la sèrie de apasionantes tenias de rebusca. Miramos con cierta nos
tàlgia el no jioder ya sumarnos a esta rebusca. Kuestras correrías por la Costa Brava no nos han 
puestü sobre la pista de estàs viejas ciudades, però estamos seguros de que alguno de nuestros jóvenes 
continuadores tendra la fortuna que nosotros no alcanzamos. Y algún dia las ruinas de Cypsela y Pyrene 
vendran a sumarse a las ya excavadas, que nos muestran a una población que bace 75 ó Go genera-
ciones dísfrulaba de los encantos de la Costa Brava, acaso tan intensamente como nosotros. ^ Cómo ne
gar la ]iosibi]idad de que aIgLUios de los actuales topónimos derive de los que crearen esos remotes 
abuelos nuestros? Y así quedan abiertos amplies caminos a la investigación de filólogos y arqueó
logos, anadiendo un • atractivo mas a ese extraordinario litoral indigeta 0 ampurdanés que se ha 
hecho famoso con el moderno v discutible nombre de Costa Brava. '•'... 
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' Inmaculada" de Zurbaràn. — (Legado Espona) 



S A N J U A N DE LAS A B A D E S A S 

testimonio de un mecenazgo 

Por R- GUARDIOLA ROViRA 

Virgen rotnénIcB de Ger (Cerdaiïa) 
Entre las impor lante^ piezas del Icgado Expone ÜI^UTIÍ esla talla Tneriena 

procedenle de nuestra província. 
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La historia moderna de San [nan de las 

Abadesas contiene en sus pàgínas una 

obra de vastas proporciones a la cual va 

unido el nombre de un mecenas de cate

goria excepcional. Este gesto singular se 

sublima v engrandece cuando se adivina el 

amor, el silencio y el renunciamiento a 

toda exaltación personal por parte del 

bombre que realizó una obra de resiaura-

ción modéüca y de proporciones dilatadas, 

Aunque el gesto de don Jaime Espona 

Brunet no ha podido pasar desapercibido 

para ciiantos se interesan por el conjnnto 

monumental sanjuanense, para muchos es 

casi un descuhrimiento la noticia de que 

una persona, con ilusión de apòstol gasta-

ba sumas elevadísimas de su peculio en el 

empefio de restaurar los destacados mo-

numentos de San Juan de las Abadesas. 

La primera noticia de la persona me 

llego por Manuel Brunet, Con el ardor 

que sabia poner en sus exaltaciones, Bru

net conto la realidad aleccíonadora y re-

confortante de este apoyo providencial que 

YÍno a continuar y completar la acertada 

reconstrucció]! (]ne, bajo la escrupulosa di-

rección del arquitecte don Jíaimundo Du

ran y Reynalds, inicio el Esíado, secunda-

rou los fabricantes con la colaboración de 

toda la villa basta que, quedando mucbo 

por hacer, surgió la ayuda del seüor Es 

pona que estalíleció una exacta conjnnción 

entre la piedad, la coiripetencia y el diiie-

ro para cristalizar la maravilia de la res-

tauracíón. 

Pcro la jnodestia del seüor Espona fué 

una barrera infranqueable a toda publici-

dad 0 halago personal. El mismo Brunet 

no pudo decirnos mas que " . . . la obra ha 

tenido también un promotor. Callar su 

nombre seria absurdo. El jjromotor de esta 

restauración es don Jaime Espona Brunet, 

a quien el Ayuntamíento de San Juan ha 

nombrado ya bijo ilustre de la villa". 



La muerte reciente del ilustre mecenas ha scrvido, dolorosamente, para que aparecieran las in-
formaciones que él nego en vida. Su legado eíplér.dido a la ciadad de Barcelona es iin liito senah:-
dísiíiio en la historia de la munificència harceloresa. El Presidents de la Junta de Maseoa de B a r o 
lona, don Miguel Mateu, ha escrito en la introducción al Catalogo de la exposicíón del legado E-Í-
pona que la magna empresa de la completa rcst-duración dt! monasterio de San Juan de las Aliadesas 
es una nnicstra excepcional de lo que puede haccr la iniciativa privada para cooperar en la conserva-
ción y en la revalorización de nuestro patriïnonïo moiuimental: y nos revela que la benemèrita asocia-
ción "Amigos de los Museos" concedió una medalla especial al senor Espona. que solo aceptó si !e 
era entregada ]>rivadamente. Però el hecho ([•? que el seíior Espona durante toda su vida rehuyera 
la ]iuhlicidad innecesaria, no se contradice con la resonancia que deben hallar ahora sus actos, tanto 
para atendcr una deudri de J^ralitud comn por la ejemplaridad de sus generosos y nobles sentimientos. 

Xo es facii ciicontrar tlatos para esbozr.r la figura de este mecenas (jue con tanta discrecüin 
ha beneíiciado nuescra província. Siempre aparece hi barrera de su modèstia, y la realizaciún de su 

Gruoo escultóricD, conocido por el .Santlasim Misteri', de San Juan de las .-^badeses (Foio Esteve) • L • : - • ) 

obra llevada a cabo con silencio taiito como con el corazón. EI sentia vivàniente el moriasterio.;:y '.la 
•̂ •illa de San Juan de las Ab;idesas es hija del Mònasterio. Los desmanes comctidos .durante nues-
tra guerra dejaron en estado de desolación aquel monuniento. En 1936 se "perdió el "Santíssini Mis
te r i " , la Sagrada Hòstia que se conservaba incorrupta desde el s i g l o x i i j . ocupando, coniò sagràfio, 
la noble frente del impresionantc crucifijo romanico que preside el famosísimo grupo cscultúrico que 
hoy està colocado en el altar mayor y que produce una impresión imborrable al visitaute. Segiin ÏN â-
nuel Brunet era impresionante oir a don Jaime Espona explicar el triste suceso de la desaparición 
de la Hòstia consagrada, que decía fué el episodio de la guerra que niàs le abatió, mucho mas que 
la destrucción de sus propias fabricas; y aíiadía que daria toda su fortuna para rescatar el ' ' 'Santís
sim Mister i" . El seííor Espona entendió que atjuella profanación exigia una fornia de reparacipn v 
solo a esto aspiro la restauración del templo. ( •_ ' ' r r ' ' í ' " j 

Esto justifica la iiublicación del articulo que le dedicamos. conio sus desvelos en pro del mò
nasterio habian justificado la concesión de la Cruz de Alfonso X el Saljio con ocasióít :de los actos 
celebrados para la inauguració]i de la uueva capilla de! Sailtísimo y solemne'inauguracÍQh,oficial, del 
mònasterio restaurado. En esta fecha del 11 de septiembrt; de 1955, de gran-relieve para los sanjua-
nenses, don Santiago Espona recibió el pergamino en el tjue constaba el nombramiento de hijo adop-
tivo de la baronal villa, [)or haber sido el alma y decidido protector, de la obra de, restauración. Se 
habia culminado una obra iniciada cuarcnta afios atras. Ya en 1911 el obispo vicense Torras y. Bages 
expresaba su satisfacción por la constitución de la Junta que habia de iíiteresarse por la conserva-
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Abside del Monasíeriu completamenle restaurado y, en gran parte, reconitrutdo fFolo Esleve) 

ción y restauracióii de! veneríililc nitiiiumento, qut' el üuslre prelació calificalDa coiiio memorial mi-
lenario de los orígenes de Cataliina. 

La actuación del senor lïspona en la resíauración del ]\Ionasíerio ha sidotan decisiva que una 
persona de las qiie se calífican de fuentes bieti informadas, me comunico que la Junta de Recons-
trucción solo servia para silenciar eí nombre del Sr. Espona; la junta existia però el peso económi-
co y el cerebro director de la misnia fué siempre, y de una manera total, el citado patricío ahora des-
aparecido. Tal como fué su vida íué sii muerte ejemplar, y asi quiso que su entierro y funerales 
constituyeran un acío mas en su deseo de pasar io mas desapercibido ]50sible del publico callejero. 

Con ocasión de la inauguración de las pieza.s de! legado a la cíudad de Barcelona, se publico 
una anècdota que revela el teiuple de este bombre. Extranó un periodista que no presidiera la amplia 

uave del Tinell nu riL'írato del legatario, v Ainaud se lo aclaró, va que no ttenen ningún retrato del 
mísmo. Espona era un feroz enemigo de la piilílicidad. Recataba celasamente su vida. Decía que las 
obras debían testimoniar por los hombres. 

Para la restauración de San Juan de las Ahadesas conto con la colaboracíón de Duran y R.ey-
nalds, arquitecto, y de "N'iladomat. escultor. Cuando \'iladoiuat estaba realizando alguno de los en-
cargos pai-.'i San Juan de las Abadesas, el senor Espona le visitaba a menudo con el afàn jiropio del 
honibre que cuida e impulsa las cosas constante y personalmente. 

Sus herederos de confianza han de aplicar a beneficència todos los rendimientos, productos y 
beneficiós de su patrimonio comercial y privado. Los legados a la Biblioteca Central, ^luseos de Bar
celona y Museo Diocesano de \'icb son dignísimo y aleccionador broche a ima vida que adquiere 
''post wortent" toda la importància y el relieve que ŝu protagonista supo disimular en aras a la sen-
cillez y la modèstia de su gran persona. Virtudes que el Senor te hahrà premiado según la màxima 

e-\'ang^élica que dice que los (jue se hnmillan seran ensalzados. 

Restauración de una cruz de termino, de estilo gótico, en Campdevànol 

En su taller de Gerona, el escultor Torres Monsó se ocupa de la restauración de una impnrtante 
cruz de termino gòtica, muy florida, existente én Campdevànolj la que fué destruïda y hecha pedazos 
en los tristes acontecimientos de la pasada revolución iiiarxista. La cruz de Campdevànol, que prónto 
serà rehabilitada por el Ayunfamiento de aquella población pirenaica, constituirà una excelente nnies-
tra de estos monumentos que la piedad cristiana colocaba a la vera de los caminos. La Diputación cos-
tea los trabajos de restauración y el Municipio los de su nuevo emplazamiento, que esperamos serà 
digno y debidamente ambientado en feclia pròxima. 
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L a expo^ición que se celcnrri actuíilmcnte cu el Oalan del Jl inclt de Jjaircelona, organizada por-

la J u n t a de jVLii.seo.'j oc aquella citidad, coti:::i cu lo que vale, cita inagiiílico ligiira de t^rislo con 

la tiii= a cucsla.s, obra del Cjrcco. 

Podenio i cmliai-cntario con la que se guarda eu la .sacn.stía de la Iglcsia Pa r roqu ia l de Oun , 

Esteoa]! de O l o t , oLra del iiiisiiio autor. L·ii ella cjuedan Dien patentes las caraeterísticas del genial • 

crcteiisc, al cual le liic caro e.ste teina que prodigo con pequeíías variantcs. 

A p a r t c las InnumcraLlcs Lellesas y recuerdos que atesora O l o t , su ( j rcco jiistiíica íiobrada- l 

nieute una visita a la capital de la L-rarrOtxa. 
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/Xediíd.a.de6 del meó 

Inauguración de obras 
Las realizaciones de la Cooperación Provincial van 

prodigandose por la provincià 

En \ iliinmcolutn Í̂ Í- li;iii iiiaugiiradii lo.s MT-
vïrio.-i [Ic lavadiTo, abrevadin-o, fufrilf jit'ilíli-

r-a y triïnio úi' alcatiiarïllatlo^ a?í conni las 

obríií de rfiforma y inejoni de líis Esciielas 

^íiurinna'rs. Todas eslas íihi'iií ise han ilfvadn 

;> calxí a Iriu'íà del Servicio de (^oiiiiernrióii 

tlf lli Diiuitiiciííii Prikviíiciíil. 

Prt-^idi'i lii iiiainiLiraoiün el GuIíiTiiador 

(^ivil y Ji-ff provincial de! Movimieïm». dem 

Josi'' \';\iíi'·a Cohiarl, ütiiniparliulo del Preaí-

Ji·iilr df la DipLiUicie'ui Pro^iiu-iid. ÍIOII Jnan 

ílo Llolii'l; dfl DiiïHtadtí-Pn'siderilf de la Ein-

misión de Obriis Pi'iblieas y Paro Obrero de 

diclia Ccír]Híracióii, doii j u ü o Esielian. \ Di-

piitndn por Figueras, don Juan Jiinyer de Bo

da II és, ron cl Alcalde de Vilamacolum, doii 

Anlonin \ ilii Anilrcii, (^in-itcH-acióii munici

pal l'n plt-no f liispecloiVi de Enseiianüa Prin^aria, .-e-

norp.-; Mesinis y Culsina. Despucs del aelo de beiidi-

ción e inauguriíeión de los referidos servicios. en las 

Esciielas .\acÍoriales e\aniin:)i-oti las obras de rcfín-nia 

efecluíidas en las misnias. 

En la I|j;lc?.ia pniroquial se celebro un solemne ofi-

eiíí eanindo poi- el corí) ilc la locLiIitiad. Finalmenie. 

tín cl Sidóri de aclos del Aymuaniieiilo, las Aolorida-

Bendición de ies obras inau^uradas en Vilamacolum 

des manUn·icron un cambio de impresioncs sobi'e la 

mareha de; la ^idit tntntjcipal. 

Para eslas obras, proveciadas y dii'itiidas por el 

ArquilecLo provincial, la Diputación ha concedido al 

Aynniaiiiienio tie \ i lamaeolum una subvención a fon-

tlo perdido de 6ó.33y'-U peselas y un préslamo tie 79.000 

peselas, a reiniegrar en diez anualïdatles sin deveugo 

cbí imerés aJgiino. 

Estàs realidades que se vau sneetliendo eii 

(os pueblos de nueslra proviucía. como viene 

rsimismo acotilcciendfi en el reslo de Espa-

fia, son el exponente eficaz de la nueva etapa 

de la gcalión de la? Dipuiaeiones Proviucia-

les, de acuerdo cen las iiiievas direclrices 

[•ue las convierLen en orpanismos vivos y en 

ííislrunicnlos de realización de las oltras ne-

cesarias en las entidades meuores sin recursos 

para llcvarlas a cabo. 

Las Escuelas V loa iliievos servicios públicos inou-
^urados en el pueblo ampurdanés de Vilamocolutii, que 
salisfacen una de las necesidadeH més opremiantes que 
sentia aquella Iccalidad. {Potos Sans) 
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LA EXPOSICION DEL LEGADO ESPONA 

Frontal de Esquia 

Ln juiUa fle Museos de Biircelona ha organi-
zado en los salones del Tiiiell una magnífica ex-
posición de las obras de arte que conatituyen el 
precioso legado del malogrado D. Santiago Es-
pona. Dicho legado qne es nna verdiidera colec-
ción artística de valor extraordinario, a!)arca la 
tntalidad de 247 piezas que se destinan a los I\'Iu-
seos de Arte de CataUina, Museo de Arte Mnder-
no, !Museo Arqueológico y Museo ilarittmo. 

L'on nloti^'0 de la Exposición la jnnta de Mu-
-seos Im editado un Catalogo-Guia mny bien dü-
enmentado y explicito con una íntroducción qj-ie 
firma el Excmo. Sr. D. Miguel Mateu Pla. P re -
.sidente de la Junta, en la que bace nna brcve sem-
bianza de las virtndes que adornaroii a la ]jerso-
nalidad del Sr. Espona, de quien va en estàs mis-
mas pàgiuas se hace referència por lo qne cntrana 
a nuestra provincià, puesto que al lallecido me-
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cenas le debemos una tle las restauraciones nio-
íiunu'Utaleí; mas inijwrtantes ·̂ bíen lograclas r|ue 
en los úlUnios aüüïi se haya realizado en l·^s]Jana, 
la clc'l IMonastfrio de San juai i de las Abadesas. 

!*'[ Catalogo cotnjirende ])or secciones las obras 
<le pintura y escultura medievales en cuya colec-
cnn\ se contienen por cierto algunas piezas úni-
cas y ("leíinitivas para el arle universal, tal es el 
frontal de L-^squiti, etitre otras, piutura re[.>L t̂ida.s 
veces i)ui)licada. Una talla romànica de la \ ' irgeii 
muy interesante pur perteiiecer todavía al siglo x j i . 
lirocedente de Ger, en nuestra provincià. 

linportantisinia es la "colección de esmaltes, la 
niayoria de ellos de època romànica, que haiiida 
tuenta de la rareza de tales piezas y lo escasas en 
los Museos }• col^cciones, constituyen una aporta-
cif'jn de primerisinia calidad insustituíble. 

l·lntre las pinturas renaceutistas v barrocas des-
tacan el lienzo de Cristo con in criiz a cucsías. 
obra firmada de El Greco que para mayores ga-
rantías aún, habia ])ertenecido antes nada menas 
que a D. Aureliano de Bernete r|ue poseia una 
importantisima colección en Madrid, Recuerda este 
lienzo cl que se conserva en Olot, sofire el mismo 
:isuntn. y el desaparecido cuaiido la pasada gue
rra de Corsa, pertcneciente a la colección de Casa 
Caramany, el que liabia sido identificado poco an
tes de 1936 por Francisco de B. Sau Roman, Di-

.i*.Jt.-l •.-. . . - . . . : 

El üíti del Maestro 
Orpiuiizaciíií pur lii Delcínirróii Provincial del Scm'i-

í-iií Kí|)nfii)l tlcl Maííi^it'riíi, IUVÍLTOII lugiii- eti Gfroiia 
fi '27 JL' iiijvifiTihrL', ícílivitlad ck' San José de Cala-
síuiï!. ilivcTSíiri lU'Iní con niolivo ilt'l "13íi> úd Miicslro". 

El acio priblic'o se clesarrolló i-n l·i s:ilii di- nctiís 
dl' 1.1 Delt'gLU.'ión Proviíiciid dî  SitidicnLoí. Pri'sidicrini 
t'l Goberiiador Ci\ÍI y Jelr provincial di'l J'l·ivimifimi, 
don José Pngós Cosim-l: t'l Viceiin-sideiiltí *lc lii Di-
piilacióu Provincial, Dr. Figiifri<s Rcxach: ei Di|)[iia-
tlo pi'uvinciid Diru'i'tor del Iiisliliitii de PrevEsií'ín, se-
nor Sendra Ribiis, «'̂ nlrt' «Iras ])LTSona!idiidc<. jerar
quia?, y miifíridadi's ilel Magisteri». Abierla \:i rGunií'm 
pur el Deícgado del S.E.M,. dim Ramún Bover, se 
proi·i^diú ;i la distrilmción de premi os etilre maeslrns 
y ninmnus íiíitiatlnrL·s en ilisLinios concursos coiivoen-
dos piM' la DelesadiMi Pniviíieial, Pronuncio una con
ferencia en elogio ílel Maiiisleno y de homena.ie al 
maesiro jubilado el Director del Grupo Escolar "Dn-
ran v Bas" de Barcelona, don Carloa Munoz. Conlesló 
al hiimenajtí. el maesiro jtdailado, don Raimundu 
Vidal. 

El Goberindor tüvil imj>nsíi la insifinia de la Orden 
de Alfonso X el Sabin al maeslni jubilado de Sanla 
Euiienin di' Ter don Francisto Foni Bescó: y las de lü 
Or<h'n de (Jsneros al inaestro nacinnal de la Vall de 
Santa Creu. don José Palaeius Fernàndez. Fïnalmente 
proniinciú iin discni-so el GoUernador Civil. 

rector f;ne fué del Museo de Toledo y especia
lista en las obras del genial pintor Domenicos 

• Tbeotocopoulüs. 

Todavía mas importante es la obra de Zurba-
ràn, gran lienzo que se considera como una de 
ias mejores obras del maestro, pintura también 
firmada y fechada (1632). 

Sección nuí}' importante del legado es la for
mada por obras plctóricas del siglo x i x juuto con 
algunas de la centúria actual, entre los que des-
lacan líenzos de Ramon Marti v Alsina, Darío de 
Regoyos, Isidro Konel!, Manolo Hugué y Xavier 
Xogués, entre otros, lo que demuestra el íino tac-
to 3.' gusto selecto que poseia el coleccfonista. 

Fïnalmente, entre otros L jetos varios estan los 
vidriós de excavación. Rcajíicnte es interesante 
constatar la afición del coleccionismo barcelonès 
bacia esas piezas que pertenecen a la mas pura 
ciència arqueològica, piezas adquiridas a veces en 
ei mercado internacional de antigiiedades y en no 
jiocas ocasiones venidas de paises orientales. 

Ei Catalogo de esta importantisima exbibición 
que tanto éxito ba alcanzado, està ilusli'ado con 
magníficas reproducciones de las obras mas so-
bresalientes, algunas de las cuales se reproducen 
en esta revista, por gentileza de la T^nta de Mu
seos de Barcelona. 

Biblioteca Provincial de Gerona 
Es una de las instituciones mas activas de /a 

Ciudad. En pocos anos ha pasado de desconocida 
a ser uno de Jos nombres reiferadameníe publica-
dos por los numerosos actos que en su seno se 
desarroUan y por la eficiència del servicio de 
lectura. Cuando las viejas estanterías estaban se-
mji^noradas en un rincón del Instituto Nacional 
de Ensenanza iV/edia, no babía nunca lectores en 
sus salas, flhora, instalada en el edíBcio pi-ovin-
cial que ocupa. Jos espacios esfàn siempre àvida-
menfe ocupados. Destaquemos la competente 
labor que desarrolla su director don Enrique 
Mirambell BeJ/oc. 

R e s u m e n del ano 1958 

Obras ingcesadas., . . . . 3Í2 
Número fo(a/ de voíúmenes existentes. 31.377 
Lectores 23.359 
Obras leídas 88.179 
Obras prestadas 2.726 
Tarjetas de présía/iios . . . . 476. 
Coníerencias 29 
Ciiie cultural íí 
Concierto . . . . . . . f 
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Francisco Gimeno. "Àulorretrafo con boina" 

Si la graii ligura de JCraiicisco Lriineno lia contribuido con su persojialiclad a prestigiar l:i cscueia 

catalana tic pintura, el Ampur t i an contribiiyó al prestigio ael pintor cetliénaole los mas variaclos tcmaa 

para SIES telas ne niarJna y paisaje. L·l vinculo con esta comarca, a la qiic tanto qui.iio, aiiinentó a l 

eiicoiitrar allí su lainiliar mas allegaclo, ,su esposa, natural de Torroel la cle iVi-ontgrí. 

Psos es Giato repiotliicir, lioy, su autorretrato, uno de los iniiclios que se lii=o a lo laigo íle su v ida . 

A l igual que Reii iLrand, .se .siiitió protagonista cle sus cuaclroü en lununieraDles ocasiones, t ra-

tàndose casi sieinpre de manera desj)iaaada. rio intento en iimgiino de cllos, y en bcnclicio propio 

la menor concesióii, al contrario, se coiiiplacía en lealsar sus ra.sgos y mostrar al Koniure, todo uii 

cai-acterj que en él l iabía. 

C o n una firineza de diL·iijo — q u e adin í ra ta un cnt lco tan exlgentecomo "Nonel l— y pmcelada 

solidiaima, olt-eccmos liov este niagnílico cxponente de su personalidad, proccdente de la t^oleccióii 

Espona , muestra cvldente de la lina senaioilidad artística del coleccioniatíL. 



Jesús prueba la fe de San Pedró 

Reheve en màrmol del Roselión. pieza excepcional de escultura romànica del siglo Xll, obra del ivlaestro de 
Cabestany, procedents de la decoración de la portada de! atrio o galilea del Monasterio de San Pedró de Roda. el 
monumento principe de la Marca Hispànica con reslos de otro relieve en el reverso, de època anterior. Es obra 
capital para la historia del arte, adquirida por suscripcíón popular para su donación ai Wuseo Mares, con motivo 
del liomenaje a su fundador. 

XXV ANOS DE «AMIGOS DE LOS MUSEOS » 

La prestigiosa entidad barcelonesa Amigos de los 
Museos, acaba de celebrar el XXV aniversario de su 
fundación. Con tal motivo, una sèrie de actos, confe-
reticias y u]ia ii]agnífica exposición que lia tenido lli
gar en el Paiacio de la Virreina, han servido para 
coninemorar la labor meritòria desarrollada por la 
entidad. 

En estàs pàginas nos interesa de&facar el interès 
sobre todo de la Exposiciún de objctos que Amigos 
de los Museos han adqulrido en cl tr:inscurso de estos 
liistros de actuación, objetos que han si<ío donados a 
los museos mas idòneos donde poiiían figurar. 

En la exposición figuraba una selección de objetos 
prehistoricos, ]H'ncedentes de la Colección Bosoms, 
liallados en las cuevas de Serinà: Vora Gran d'ot 
Carreras, del Paleoiítico Sujierior y Cova dels En
cantats que pertenecen al Neolítico y a las Edíides del 
Bronce y del Hierro, colección que fué ad(|UÍrida y 
donada por la entidad al Museo Arqueológico Pro
vincial de Gerona, en noviembre de 1953. 

También se exhibían alguqas pínturas cuya restau-
ración lia corrido a cargo de tan prestigiosa entidad, 
entre ellas, el fanioso rctablo de la Virfíen de Cana-
post. propiedad del Museo Diocesano de Gerona, pin
tura catalana del siglo xv que fué restaurada en 1943 

Figuraban en la exposición otras piezas de proce
dència gerundense, tales como algunos objetos ani-
puritanos que, ingresados por Amigos de los Museos 
al Museo Arqueológico de Barcelona, habíeui sido ad-
quiridos en su dia por la entidad, 0 bien exhumados 
con cargo a la misnia, al excavar terrenos donados 
por Anügos de los :\ínseos, en 1948 y 1950. Rceor-
demos cjue también procede de donación hecha por la 
entidad. el gran friso de las esfinges, de igual proce-

, dencia. 

Asimismo, el Museo Folklórico de Ripoll ha sido 
tavorecido por donaciones de dicha entidad. de las 
cuales figuraban en la exposición un arma de lucgo 
catalana, pcdreuyaL de uianulactura ripoHeiise del 
siglo xvn y una acuarela de F. Soler y Rovírosa 
cjue representa las ruínas del moiuisterio de Santa 
Maria de aquella condal villa. 

La exposición quedaba valorada, apartc otror> mu-
chos tesoros de arte, por dos piezas de excepcional 
interès arqueológico, el relieve obra del Maestro de 
Cabestany, que representa Jesús probando la fer de 
San Pcdro y el Aguus Dd, ambos procedentes del 
monasterio gerundense de San Pedró de Roda, i^iexas 
que se adtjuieren por suscripción popular para su 
donacióii al ]\Iu=eo Mares. 
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S fl fl C fl L B E N I Z 
P o r R a m o n R e i g 

Si cotitaranios con un medio que nos permitiera 
averi^uar cl nombre de aqiiellos gerundeses que 
disfrutaii de un prestigio reconocido, no dudo que, 
en priïnerísinio lugar, figuraria ei de Isaac Aliíé-
niz, figura que alcanza una notoriedad universal. 

Nuestro eniinente musico goza de ima inmensa 
])opu]aridad. Sns composiciones, difundidas por 
loy cinco contiuentes, han poseído una iiimensa 
ventaja: la de que sus méritos fuerau reconocidos 
por los musicólogos y traíadistas mas exigentes, el 
que fueran divulgadas por los grandes ^'irtuosos y 
que deleitaran desde el mas sencillo aficionado al 
amateur mas enteudido. Su arte ha llegado a to-
dos. ha satisíecho a todos y nadie le regatea un 
lugar destacado en la historia de la música. 

En este ano se cumplen los cincuenta de su fa-

lleciniientfi. Es lógico que se le recuerde y se con-

memore cl cincuentenario de su óbito. E n la t r i 

logia Albéniz, Granados, Falla, se basa todo el 

El L aniversario de la 
muerte de Isaac Albéniz 

Eiia de mayo de 1909 failedó en 
Cambo-Les Bains, en el pah vasco-fran-
cés, ísaac Albéniz Pascual. Próximo ei 
cíncueníenarío de su muerte REVISTA DE 
G E R O N A honra ia memòria de este hí/o 
de nuestra provincià. Las fechas conme-
morativas de ias figuras cèlebres dan 
ocasión a la renovación de su recuerdo 
y a la exaltación y difusión de su ob ra . 

A Albéniz debe honrarie ia provincià 
de Gerona por la vinculación del famoso 
musico que nació en Camprodon el 29 
de mayo de 1860. 

Espana entera està representada en 
fa obra de Aibéniz que exalto la música 
de ias distintas regiones espanoias la 
CLfOÍ diíundió por todo el mundo. Albéniz 
compuso unas dosàentas obras. Un criti
co extranjero escribió de éi que era el 
canto de un íursenor de Espano-

prestigio de la música es-
panola, sin descuidar ni ol-
vidar a otros compositores 
destacadísimos. A Ib é u i z 
consiguió su propósito: ba-
cer música espanola cou 
acento universal. 

No iníentarenios un es
tudio sobre su obra. Ni nos 
incumbe y se han cuidado 
de ello quienes pueden ;• 
deben hacerlo. Aportare-
mos modestamente alguna 

anècdota que no hemos visto publicada y senala-
remos sus vínculos con nuestra provincià. 

Albéniz no solamente es gerundeiise por haber 
nacido en Camprodon; sabemos que su madre, do
na Dolores Pascual, era nacida en Figueras, i As 
cendència ampurdanesa por línea materna? Es 
muy posiblt, ya t[ue el apellido no es raro en esta 
ciudad. ,:Dónde se verificaria la boda de D. Àngel 
Albéniz con !a Srta. Pascual? Por desgracia el ar-
cliivo (jarroquial de ia Iglesia de San Pedró que 
]jodria projiorcionar buenos datos fué quemado du-
rante nuestra guerra, però teniendo en cuenta que 
es costumbre se cèlebre en el lugar de residència 
de la novia. no nos extranaria que la ceremonia 
hubiera tenido lugar en Figueras. 

Seria interesanle saber si la família Pascual era 
descendiente de alguna rama local, valdria la pena 
y no renunciamos a la idea de averiguarlo. 

Hace anos, si mal no recordamos fué en 1934, 
estuvo en Figueras para dar un recital en la Aso-
ciación de Música el famoso pianista belga Ar thu r 
de Greef, compositor de gran talento, genial in-
térprete de Grieg y uno de los mejores propaga
dores de su música. 

Artista cordial, de una simpatia desbordante, 
con una presencia que recordaba un personaje de 
Franz-Hals redivivo, fuerte, con larga melena, bi-
gote y perilla, anienísimo conversador al cual tuve 
la snerte de acompanar durante su estancia entre 
nosütros. de •\•î 'a voz, por referència directa, tuve 
noticia de la siguiente anècdota que quiero recor
dar y que no lie vísto citada en ninguna biografia 
ni comentario. 

Durante la època en que Albéniz estuvo perfec-
cionando sus estudiós en el Conservatorio de Bru-
selas, tuvo como compaíiero a de Greef con quien 
compitió, enfrentàndose para disputarse el mas alto 
galardón concedido por aque] centro musical cuyo 
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aval, por su gran prestigio garantlzaba la catego
ria de cuantos cursaban en el mismo. 

E n el ejerclcio final los dos virtuosos dieron pa

tentes pruebas de sus íaculiades y tan ])or igual 

que el tribunal que debía decidir la pugna que 

se establecia, iioble però durisima, permanecia in-

deciso siii saber a favor de quien debía dcsbacerse 
el empate. 

Ante la duda, se les obligo a realizar nuevos 
ejercicios, sin que la duda se disipara; el equilí-
brio de fuerzas se mantenia. Entonces, el Jurado, 
determino, como solución excepcional, otorgar 
dos primeros premios extraordinarios. con la 
niisnia categoria y los mismos títulos entre nncs-
tro compositor y el belga. 

,• De Greef lo contaba complacido. eufórico, con-
sideran dolo como u no de su s ni e j ores tri un fos 
pues por tal lo tenia. El igualar a un hombre de 
la talla de Albéniz era para enorgullecer al mas 
anibicioso; al mas exigente. 

Y para rememorarlo, en la intimidad, tuvo de 
Greef la gentileza de dedicarme la ejecución de 
dos obras de quien fué su contrincante, que resul
taren bordadas y me parecieron dicbas genial-
mente, a lo que posiblemente coiitribuiría el clima 
especial que se babia creado. 

Dificilmcnte se borrarà el recuerdo de aquel 
breve però intenso "reci tal" , emotivo lioinenaje 
rendido a la memòria del genial compositor ge
rundense por otro gran artista que demostro po-
seer, ademàs de un arte excepcional, un gran co-
razón. 

I A campana de Navïdad organizada, en Gerono, bajo ia cuidadosa orientación y 
" est'smufo de! senor gobernador civil, alcanzó un hanco éxito. En la suscnpción 
abierta en ia capifat se recaudó !a cantïdad de 309.97V00 pesetas. Ei acto de bendi-
ción de las cestas para las familias necesitadas tuvo un digno relieve. Tamhién se hizo 

enhega de importantes donativos en cartiíhs de ahorro y mansos. 

^xcavaciones en i3an J ulian de JX amis 
La Fundació]! "Wenner Greu", de Nueva York, 

dedicada al estudio del Paleolítico en Espana, patro
cinarà la continuación tle las excavacioiies arqucoln-
gicas en el yacimiento del Paleolítico Superior del 
"Cau de les Goges", en el termino de San Juliàn de 
Ramis, perteneciente al perioilo Solutrense. 

La estación de San Julian de Raniiri, cabé et paso 
del Ter en el Congost, es conocida miindialmente en 
la bibliografia prebistórica como una de las mas ti-
picas del NE de Espana. 

Empezó a excavarse antes de 1915, por Matías Fa
llaré y Paul Weniert, posteriornï^iite continuaron in-
vestigaiido en ella Riuró y Oliva. 

En la actualidad se procederà a nuevos trabajos en 
el yacimiento, los (]ue se rcalizaràti baio la eupervi-

sinn del Dr. Perícot, Delegado de Zona del Servicio 
Nacional de Excavaciones Arqueológicas y director 
de los trabajos de dicba Fundación en Espana. Diri
giran los trabajos por dicha Delegación el profesor 
don Eduardo Ripoll, Conservador del Museo Arqueo-
lógico de Barcelona; el Delegado Provincial del Ser
vicio en Gerona, D. Miguel Oliva, y los Delegados 
Locales de Rosas y Banolas, Sres, Riuró y Coromi
nas, con la colaboración de alumuos de la FaculEad 
de Filosofia y Lefras de la Universidad de Barcelona, 
formando en conjuiito un equipo que se ocuparà de 
los trabajos en San Juliàn de Rami?, que esperamos 
comiencen pronto, Cuantos materiales sean bal·latios 
pasaràn en su totalidad a las colecciones del j\Iusea 
Provincial de Gerona y quedaran de propiedad de la 
Diputaciòn. 
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Inau^uración del abastecimienfo de a^ua 

de San ÍDartín Sapresa 

5:111 MaMÍi i Sapycíii crií im pi iehlo ccni un t rc in f i í í in 

priiblí-i i i i) iU' i»[:iiii. L;i \wvn cmi t(iK' cdütLibad l;i npro-

^c f lmln i i i (Ic Ull p^'tim-no íirniyi» L'II L·I qi ic s*' ;i|jri.·\iili:i 

i · l [^.irijulo y Pra ITUZLKIO pnr los CIIITIILIJCS. Et |ífíiy;r(> 

de (MnilJiiniíiiicií'ni era liïn fv i ík í i i tc ( ] IH ' cl vcr i r id i i r io 

se vciü i>l>lÍ2;«l(i ;i hcrvií" cl iigiui anlcs de ii:^itrl;i. Esl;i 

cxpl icacioi i pr i · \ i i i sirvc |iarLi xnl i i r i ír la iruiii[iILFÍR-il'm 

de l £ibasiecimif."nio de afilia, ciiycí jicHi st̂  cfU-brú ^-i^ In 

plnzn mayor í lc cslc piii·lilí» i lc l i i m n i r i p i ü dt- Br i í f io la. 

E l ctíste lü t i i l [Ic las obrns lui sidu de 3l8. ia( l "Kl Jie-

sclas. El Ayu i i l amic i i i c i.<i |K)din rcstdvcf l;i grave si-

LiiaciLin del iifircando tic San .Mni-iín Saprc^a p<ir cii i t i i to 

la lo la l fdad del prcsiipiicslch miii i i(:i| i;U LKI I ICÍIH a CÍCLI 

m i l pcsclas. La DipiitaciíWi l*nivitu-ÍLd lia iiite.sin de ma-

piKií i in de aÍ2i) tan indispensable como c! agua y las 

preeniieirincs [|iLc ilebÍLin sciporlur. Lti Diputaciwi i a l 

U'Tier einineiiTiiiTiio de estàs difi(•lLllad^•^. his (juiso r-c-

incdi i i r . A lm l i í j LI hi nrgaiiizucií'm y f i i i iei iui iunit ' i iu» i le 

l(ts SeiTÍetns cJc Ciiopernein:! Pn iv inc ia l , s i f i i d i i er-ie 

aba-iet-imif n in de ;i|íiia iitia eori.-i'Ciiciiriii de sii e f l -

Ciieir.. 

Finalmeii lL'. ]}ninujiri»> un di^i·iirscí el G id icmadur 

(! :vi l y Jcie prov i í ic in l . ( i i i i i · i i cicsput'í de ajiríidccci· la 

enr i l ia l idad de la nctíííida, i i^radceió a la Dip i i luc iú i i 

Prnvíneial hi preornpaL-ii'hn pur 1LI--Í rdïras p n n i i ieialcs, 

conio In demtieslra Cí̂ !:! Íiian;:iLnH·icl·:i cnie <.'ni"n-hp(iiidtr 

a In íjuc fiié pr imer i i de las idinis proyeelatlas. 

AUul ió ;;1 c·-ccptkisi im nmerií ír n (jiic habiase rcfe-

i i i í ics l i í una wz Luàs bi cfií-'ieiicïa del Scrvieiií de Ctm-

peraeiún Prov inein l eim la rcalizncitín de esLa obra. 

Desde la Lribniia i i is'aladií frcuiie a la «bra que se 

iba a inaugurar , despuca de la hcndïcií' in de la misiua. 

el Alcalde de Brnf in la l i izu coiisiar el nçradecimicnUí 

del juieblci pt ir la rcalizat' ir in de una nbra lai i iiecesarin. 

A coniiiuiac-ión el l 're=ide:tU' de la DipiHiieii 'tn di.ln 

que debí;i aiiradeeer y deslaear cl i tmo de sineei-idail 

de calc aniabU' r incóu Ar la provint; ia. sí(!iiiri(:and<i qne 

pai-a la Ciii·iHn-aciíMi Pr( ) \ ine ia l esLe higar lampoeo estií 

perd ido ci i la lii·n fira Fia de la prov lne ia. pues pi·iiciira 

resolver sus r.eí'esidades siguie(nb) liia direclr ices del 

Nncvo Bülado y las ennsignas del sermi" Goluírnadof 

c i v i l . Ah id ió a las cwndiciunes en que liasta ahnra tl is-

r ido cl ; i lca!de, y di j^i qne era muy jll^IiíiL·.id<J, jn j r -

que siempr*.- í̂ c l iabía priniieli<l(> luuel io, para servin-u 

de los vnl i )^ de los i i tu'bbis. y tjue enloneca se neeesí-

taba (]iie íns ]uieblns esl i iv icran í l iv id idos en dos bai i -

ilurí: así eíla d iv is iün los einreienía. D i j o que ahora 

se inauguraba una obra que se les debía. y que se 

prei iei iparia lo niiis ràpií laniente posible. lograrles; la 

ideelr i f ieación t[iLe lanio necesilai i . Para e l lo sóln pïde 

que en los eoraüoncs scpan icneí- agradeeimientn y 

C'ompreuaiiin para que esle cambit» que ha dailo f!s-

parla, que a las ordenes de l Ca i id i l l » se l in conseguido 

IIIUi |>az t:oti la verdadei-a l iber lad, igualdad y frater-

i i idad, iio eon palabras íii icraa como se ariuneiabaii . 

sini) fundada eii la verdad de Dios y de Eapaíia. 
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CONFERENCIAS 
Por el Servicio de Extensión Cultural de la Jefatura 

Provincial del Movimíento se organizó un Cursillo de 
Conferencias, que se celebraron eii la Sala de Perga-
minos de la Biblioteca Pública de Gerona, presididas 
por el Jefe Provincial, y que atrajeron la atención de 
nutridisima concurrència. 

El co]nandante de Infanteria, D. Artiu'o Blanco, 
trató el teina FUosojia milifar, tema difícil, però pre-
sentado de una manera clara y atrayenfe. 

D. Joaqui]! Florit, Director del Instituto Nacional 
de Ensefianza Media, trató de la Poesia contempo-
raiiea. estudiando los mejores y mas destacados poetas 
de nuestra generación, e ilusírando su disertación con 
la lectura de [Lls:unas obras. 

El Dl'. Pelayo Negre desarroíló magistralmente su 
conferencia Dïvisioncs Icryiioriales lu'sión'ccis de la 
actual provincià de Gerona. Una vez mas demostro 
el conferenciante su especializ:iciún en el estudio de 
las instituciones de iiuestro país. 

El Director de "Los Sitios de Gerona", D. l'iú-
gencio Minano, con su agradable y cuidada diccií'm, 
trató del suge&tivo tenia Moresms y rubias en hi Lite
ratura del RenaciïnieiUo, resultando su disertación 
muy amena y al laiisnio tiempo abundaiite en erudición. 

En conjunto, el cicló de conferencias organizado 
por la Jefatura del I\IoviniÍfnto constituyó un clamo-
roso éxito, por los temas tratados, la caüdad rle lo.s 
conferenciantes y el numeroso y selecto publico. 

Conferenc ia del I>r. L·ni.*4 P e r i c o t 
en SaJiolai^ 

Organizada por el Centro Excursionista de Baüolas 
pronuncio una tnteresante conferencia el Dr. D. Luis 
Pericot, en Jos locales del Circulo Católico. Bajo ei 
titulo Un viaje al Àfrica del Sur, el ilustre profesor 
gerundense, catedràtica de la Uníversidad de Barcelo
na y Delegado en la Zona del Servicio Nacional de 
Excavaciones Aryueológicas, desarroíló magistral-
mente el tema con càlida exprcsión de detalles acerca 
del ultimo viaje que le Uevó rcctentemente al Àfrica 
con motivo de celebrarse cl centenario de la llegada de 
Livíngstone al Zainbeze. 

La disertación estuvo l'epleta de detalles sobre cos-
tumbres de los indígenas, su problema racial, las cons-
trucciones de aquellos pueblos, completàndose con des-
crjpciones de las cataratas Victoria y de aspectos de 
las grandes ciudades de Livíngstone, Johanesburg y 
Pretòria. Explico anécdotas del viaje, singularmente 

lo relacionado con la visita al Parque Krüne, gran 
reserva dondc la caza està probíbida y por tanto pue-
den contemplarse en plena selva y rodeados del am-
hiente peculiar, los leones, panteras, elefantes, girafas, 
impalas e bipopótamos. 

Una scrie de diaposítivas, algunas de ellas en color, 
originales del conferenciante, completaroii la diser
tación y dieron una nota simpàtica a ella, ademàs de 
las amenidades que la proyección de las mismas suge-
rían al autor que lleva recorridos ya extensos territo-
rios por todas las partes del nmndo y sobre los cuales 
sabé dar tan acertadas como concienzudas lecciones. 
El numerosísimo publico que abarrotaba el local, 
aplaudió largamente al conferenciante por su magni
fica disertación que íué del mayor agrado de los 
asistentes. 

Reyes en e 

Hogai' Infant! 

El tleapei-iar jiibiloso de ta 
miiíiaria de Rcye,-; lartibif'·n luvn 
sn eco íeslivo en el Hcigar In-
fitniil. LfKs nifins y nifias jugaron 
iliisionatloí; al íinísrnu» cnn los 
ípic en el senil <li? SHS familias 
rniiLicienin In iniimidnd hogàre-
tia qiH% tmnlintiamL'Ule, saben 
àiislimir las religiosas qiu: cui-
(ian de las obras benéfieas de ia 
Diiitilaeiiiii Pi·ovincíal. 



Un sran poeta: fíniceto de Pagès de Pu/g 
Por ]UAN GUILLAMET TUEBOLS 

Líirgo tienipo ha permanecido relativamente 
dormida hi memòria del inspirado poeta e insigne 
lingüista Don Aniceto de Pagès de Pu'ig. Aquí, 
en su solar natal, se le recuerda y sn figura apa-
rece agigantada y un tanto fabulosa en !a historia 
de las Letras ampurdanesas e incluso de las his-

D. j^niceío ife Pagès de Pciç! 

panas. Su perfil humano, pese a los grandes de-
fectoH de que adoleció, presenta también dotes 
notabilisinias que se reflejan en el poeta y que 
son muy dignas de ser tenidas en consideración, 
Quizàs podria senalarse la circunstancia de que, 
en los grandes hombres, todo ha concurrido en 
proporción directa. Al lado de grandes virtudes 
y geniales temperamentos ban prescntado tam
bién grandes defectes y treraendas pasiones. Es 
lógico. por tanto, quf: bava tenido que ser titànica 
su Incba interior para lograr que el bien estable-
ciera en eüos su supremacia. Y es también por 
esta razón que los juicios bumanos corren el pe-

ligi'o constante de --̂ er excesivamente aventura-
dos. 

Esporadicanicnte se ha sacado a relucir some-
raniente, en algunos articulos en revistas, en con-
ferencias o en algun opúsculo, la senera figura 
de nuestro poeta. Es sensible, sin embargo, la 
falta de un estudio profundo de su vida y de su 
obra que tal vez pondria en claro algunos puntos 
oscuros acerca de clertos aspectos de su persona-
lidad. No desesperanios de ver algtin.día publica-
do un libro que llene este bache tan lamentable. 
De niomento. me permito ofrecer este modesto 
trabajo como homenajie a la memòria de este poe
ta que, con sus fecundes e inspirades versos, hon
ro la t ierra que le vió nacer y que, si la muerte 
no hubiera truncado inopinadamente sus afanes, 
tal vez se hubiera convertido en figura nacional 
de nuestras Letras. 

U n l ina ie i lus tre 

Aniceto de Pagès de Puig nació en Figueras 
el 7 de agosto de 1843. ^ ^ curioso observar el 
paralelismo de su vida con la del màxime poeta 
catalàn Mosén Jacinto Verdaguer. Aunque el na-
cimiejito de Pagès se produzca con dos anos de 
antelación, ambos fallecen en el mismo aflo 1902. 

Los padres de nuestro poeta fueron Don José 
de Pagès y Neuvilas y Dona Gracia de Puig y 
Descnls, Por la rama paterna descendia de la no
ble faniilia de Pagès de Vilatenim cuya hidalguía 
se remonta al siglo xv i r i . Don Luis de Pagès y 
Tutau, sobrino del poeta, conserva todavía en la 
actuaiidad un pergamino en virtud del cual la rei
na Maria Luisa, en nombre de su augusto esposo 
Felipe V, otorgó Privilegio Militar en la perso
na de Isidro Pagès para sí y todos sus descen-
dientes, en reconocimiento del celo y valor des
plegades a favor de la causa borbònica durante 
la guerra de Sucesión. El documento en cuestión 
està fechado en Madrid el 20 de julio de 1702. 
Como antecedente glorioso mas inmediato, se halla 
la abuela paterna del poeta, Dona Raimunda Nou-
vilas de Pagès, heroina de los Sitios de Gerona 
que en 1809 asumió el mando de una escuadra 
de la famosa Compaüia de Santa Bàrbara que, 
como es sabido, estaba formada por valerosas 
mujeres de todos los esíameníos socíales. La ma-
dre pertenecía a la ilustre íamilia de Puig de Dar
nius, entroncada posteriormente con los barones 
de las Rodas y la Casa Marquesal de la. Torre . 
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Auiceto era el pi-imogéiiito y por èl!o sit veni-
(ía a[ nnindo coiifitituyó nn vcrdaaero aconteci-
iníentOj íoda vez que se veia en él al mantenedur 
y continuador de las glorias familiares. Su infàn
cia trascui'rici entre Figneras y \'iiaceai[n. Curs(3 
el hacliillerato y liiego la carrera de Leyes en la 
L'niversidad de Barcelona que. por cierto. no lle

go nunca a ejercer. Kn su època de estndiantc 
•enipio^a a niauift'starse de una uianera progresi-
va su tcinperatnenrü Írrefk\\.ivo, ardienle y alo-
cado que le Ile\-a n couieter nnichos despropasi-
tos. Ta! vez ííea esta actitud ]jrü(!ucto de la olea-
<la romàntica cine cn\·uelve la éi)üca, auiniue en 
estc: castj bubiera podido ser sühimentc un aci-
caie mas, Auicetj no cejn en sn exaltaciíVi impul
si \-a y ^u ]jadre, seriamente [)reocup[ido ante este 
cüniportamiento que consideia cumo nti peligr.i 
para la continuidad del [>res!:igio y del patrini<j-
nio familiar, le deshereda y coustituye en iiere-
dcro al hijo segundo Luii . fie tenqjeramento mas 
luoderado y apacilile. 

Juventud 

E u la juventud de Aniceto de Pagès si:ri;"e, 
ini])erioso. arrebatado y violento, como todo lo 
üuyo. el grau ;unúr de sn vida cuyo truucamicn-
to repercutirà a lo largo de sn vida }• de su obra. 
Se enamoro con la pasión pròpia de su fogoso 
temperamento de una joven íiguercnse de distin-
guida y acomodada familia. I.os deudos de la 
mucliaclia. conociendo y considerando el caràcter 
y el com]]ortamieuto de Aniceto, juzgaron que 
no era aquèl partido couveuiente j)ara ella y pro
curaren disuadirla jjor todos los medios de aque-
Has relaciones v. tra.s nnicho batallar, consiguie-
ron que acejjtara unirse en niatrimonio con un 
Caballero muy considerado en la ciudad, Esto cons-
tituyó para Anicetfj lui golpe trenieudo v el bun-
íliniiento de sus mas lialagüenas esperanzas. Su 
reacción se manifesto en los dcnuestos que dedi-
xzaba al usurpador de su amada aunqne, respecto 
de ella, guardó sieníjDre en sus conversaciones lui 
discreto y respetuüso silencio. Su obra jjoética pa-
rece iniluenciada por el quebranto que le jjrüdujo 
este deseugano que se adivina atroz a través de 
sus versos. A los treinta y cuatro aüos, en fecba 
que bay que suponej- relaíivaniente distaule del 
origen de su tragèdia íntima, presenta a los Jne-
gos Fiorales de Barcelona la poesia A una dona, 
en la cua! el dolor por el idilio truncado trascien-
de lacerante como el de una herida viva y abíefta 
todavia. Y ya a los cincuenta y seis anos, tres 
.antes de su unierte, surge todavía, en la poesia 
Darreries, el recuerdo atonnentado y palpitante 
de este amor frustrado. 

Y aparece su figura arrogante en la bohèmia 
•de la Barcelona ochoceutista, arrastrando una vida 
.aparentemente fàcil, lanzado por la rampa de las 

pasiones desatadas buscando uu aturdimiento en 
medio de sus aveuturas galautes. de los salones 
de juego. de las tertulias potticas del cafè de " L a s 
Deiicias" donde, mientras los demàs toman cafè 
o té, él pide que le sirvan un vaso de vino. Se 
retira a altas lioras de la madrugada, enciende 
una vela. se mete eu la cama, toma otro vaso 
de vino, enciende un cigarro y abre su libro favo-
rito ; La Biblia. 

"Es un íiihrc iiiult (/rau" —couficsTi él mismo — 
"Xa se'n csí-riurà cap lucs!" 

Y en sus C(nn]josiciones se ^•ierte la influencia 
de estàs lecciones cpie tan to bien le liacen. E! 
CcnU de S(i!oiiin. el Cnut d-' la Sidamila, Lo sermó 
d' la )i!ii}iíanya. Resignació.' Maria de Magdala, 
parecen inspiradas por los Libros Sagrados. 

., • J u e g o s F i o r a l e s 

Pagès se refugia en la poesia para aligerar sus 
pesares. Y concnrre a los Juegos Fiorales donde 
sus coniposiciones conquistan galardones, Su ac-
íividad fíoralistica se divide en dos èpocas. La 
|irimera va desde 1869 basta 3877 y la segunda 
desde r8c;6 basta UJÜJ, aüo de su mucrte. Su in-' 
tcrvención es síempre notòria. Cnando el èxito le 
siinrie, sai)e rodearse de una prestancia notabilísi-
ma. Con frecuencia las Reinas elegidas por ei son 
dauias pertenecientes a la màs rància aristocràcia. 
Pern cuando el ^•eredícto ie resulta adverso, en-
ronces se convierte en uti enemígo temible. Al ma
nifestar su exaltada jírotesta lo hace con tales 
acentos de ].>unzante sarcasmo ciue no solo los 
uiienibros del Cnnsistorio. sin<i incluso los mante-
nedores. le tienen verdadero ]>ànico. En cierta oca-
siijn llego a jK'rniitirse manríar distribuir i)or los 
[ilrededores del Falacio de la Lonja. donde se ce-
lebraba la Fiesta, unas octavillas en las r|ue iba 
impresa una poesia suya que no halíia sido premia
da, sometiéndola asi a la opinióu (lopular. 

Por lo demàs, seguia con su \·ida disparatada; 
en cuanto tenia algun dinero lo derrocbaba, siem-
pre lleno de deudas. Su patrona, en vista de que 
no le jjagaba los alquileres que le debía acabo por 
echai-Ie de su casa quedàndose con su cofre de 
viaje con la idea de ]3oder resarcirse de lo que le 
delíia. Però, al abrirlo, se encontró con que no 
contenia màs que nua camisa y unas botas aguje-
readas. Luego supo que Pagès había ganado una 
joya en los Juegos Fiorales y se propuso presen-
tarse a recoger el premio jjara cohrarse los atra-
sos. ^lenos mal que intervinieron mediadores que 
consiguieron bacer desistir a la indignada mujer 
de su propósito. A pesar de todo, Pagès se tomo 
la revancha por el mal rato, componiendo un auca 
que envio a todas las amistades de su ex-patrona. 

A partir de 1S77. su particijjación eu los Juegos 
Fiorales sut're una brusca y prolongada interriip-
ción, Es curioso constatar nuevanieute que este 
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ec]i[fHe de Aniceto de Pagès coiiictde con la apa-
rición de Mosén Jacinto Verdaguer con su excelso 
]joema L'AtJantida. Pagès desaparece de siis am-
hientfs hahiUmles. Se le sabia en Barcelona però 
se desconucían sus actividades. Corrian los mas 
variados rumores. Unes decían que le liabían visto 
acoinpanandü chicos de un colegio, ütros que daba 
clases particulares y otros, los mas numerosos, que 
se hatlaba en un estado tan critico que no se atrevia 

H 
nAiMUN'dA NOUVJIAÍ ; ile R. -vües 

MeruiMA CoMANdANU d r i A ruAr íXescu-
lAI , _ 

flbusia pBler/ia de fínlzato de Pagès ífe Pu\g 

ni a salir a la calle. Por otra parte, no falto quien 
abrmara í|ne disfrutaba de la ])roteccióu de los 
JesuíCas basandose en el hecbo de haberse situado 
posteriorniente en Madrid gracias al valiuiiento 
del Padre Mir. Entretanto, el caso era que nadie 
sabia nada, a ciència cíerta, de su paradero ni de 
sus actividades. 

Durante cste periodo de reclusióu, ui margen 
de la vida mundana, conoció a una vecinita, mu-
chacha muy agraciada que se dedico a cortejar. 
La joven, prendada de sus palabras y de su ga-
llarda presencia, no tardo en enamorarse de é l 
Cuando los padres de la cbica se enteraron do estàs 
relaciones, prohibieron a su hija hablar con aquel 
hombre liuraíïo que permanecía todo el dia ence-
rrado en el piso y que resultaba ser casi como un 

desconocido. Entonces los enamorados decidieron 
fugarse y un dia, a escondidas, embarcaron para 
Mabón. Una vez allí, Pagès acudió al gobernador, 
con el cual le unia cierta aiuistad y, mas o nicnos, 
vino a decirle esto: 

—'"He raptado a esta senorita porque sus padres 
se opunian a nuestras relaciones. Te la dejo en 
depüsito. Ahora, haz tú las gestiones ucccsarias 
para que podamos casarnos." 

El pobre gobernador, sin comerlo ni beberlo, 
se vió obligado a actuar de casamentero. Los pa
dres de la muchacha, visto eí punto a que habían 
llegado las cosas y para evitar mayor escaiidalo, 
otorgaron el eonsenttmiento y el matrimonio se ce
lebro finalmente. Però esta unión no duro niucho 
tienipo. No habiendo íenido bijos, adoplaron un 
cbiquiilo però a poco se separaron y el mucbacho 
pennaneció al lado del poeta basta la muerte de 
éste. 

E n M a d r i d 

Pagès se traslada a Madrid y no tarda en con-
vertirse allí en uno de los tipos mas distinguidos 
y castizos. Frecueuta las tertulias de la infanta 
Uoíía Eulàlia, es socio del Casino de Madrid pa-
gando una cuota de cinco duros al mes. Asiste 
tamljién a las reunioues que se celebraban en casa 
de Víctor lialaguer, descoílaiUe personalidad de 
las letras y de la política de la època. Al atardccer, 
acostumbraba a pasear por la calle de Alcalà su 
arrogante figura, piropeando a las madrilenas como 
un castizo mas. 

Pagès desarroLla eii la Cortc una nueva faceta 
de sus actividades. El cultivo de las letras catala-
nas queda en suspenso. El poeta queda casi apaga-
do. Aparece, en cambio, el filólogo. La casa edi
torial Montaner y Simón, de Barcelona, le en-
carga la dirección de su Gran Diccionario de la 
lengua custeílana, por cuya tarea le es asignada 
la cantidad mensual de 1.500 pesetas, sueldo fabu-
loso para aquella època, però que a Pagès, ma-
nirroto em[)edernido, no le alcanza para iTada, 

Trabaja intensamente. Su jornada, de siete ho-
ras sin interrupción, dura desde las nueve de la 
manana basta las cuatro de la tarde. Pronto su 
labor es apreciada }• alentada por personalidades 
tan relevantes como Pereda, Valera, Echegaray, 
Picón, P>enot. D051 Francisco Pi y Margaíl, en 
carta fechada el 28 de mavo de 1901, le dice as í : 
"Ds dcrecho corrcspondc (í V. en la Acadèmia 
Espaíioia el primer sillón que vaque". En opinión 
de estos y otros literatos de prestigio, el Diccio
nario de Pagès víene a completar el Diccionario 
de Autoridades compuesto por la Real Acadèmia 
ICspaüola en el siglo xv i i r . 
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J u e g o s F l o r a l e s d e s e g u n d a è p o c a 

En iSi^fi. CIUIIKIH i.iai"ecía \"a ]ícr(liflo para la 
literatura catalana, Anicftu <le Pagès desciieliía de 
inicvd Sit lira }' se presenta con renovadtis hríos en 
kis juef^üs Florales de Barcelona. Su triunfo es 
íi]joteüsico. Elige Reina de la Fiesta a su ])riina 
la .\rar<|uesa de la Torre . Obtiene tres premies por 
siis composiciones Resignació. L'Auticrisi y Rcforn 
resjjectivainente. Las dos prinieras estan inspira-
das en el Libro de Job y el Apocalipsís. Retorn es 
la que causa mas sensación. Es un canto arreha-
lado a la tierra (jue le vió nacer, en el cual. tras 
su larga anseneia. el jjoeta vuelca todo el caiidal 
de sus contenidas anoranzas. Aunque bien entrado 
en la madurez. sus \-ersos aiientan el mismo ím
petu juvenil de su primera època. Parece como 
si el animo del poeta se rejuveneciera ante el con-
tacto con su tierra natal. Describe y giosa magis-
tralmente !a llannra ampurdanesa con las monta-
nas que la rodean. los vientos que la azotan. el ma-
ravilloso cielo que forma su techumbre: la casa 
pairal de Mlatenim. solar de sus mavores : 

Oífí'íí ijoiij'. Dalt d'aquell cingle 
coronat d'ahavares 
s'hi alsa'l casal dels ai'ïs 
al peu d'un bosch de pins. 
Ja lli senio les esquelles 
dels bons i l'engassada, 
ja sento lladrà'ls gossos, 
ja so casal endins. 

i ple d'antieh respecte 
pels qn'un jorn l'atiaren, 
abai.vo'l cap i'tn senvo 
com daz'ant d'un altar. 

En esta misma Fiesta es proclamado Mestre en 
Gay Saber entre el entusiasmo }• la emoción de 
la selecta concurrència }• los apretados abrazos de 
sus nuevos companeros de mestratge. 

Podríase decir que con esta segunda època se 
inicia su período triunfal. E n 1S98 son cuatro los 
premios que obtiene; en 1S99 tres mas y en 1901 
gana su última Flor Natural con Lo comte Cari, 
eligiendü Reina de la Fiesta a la Marquesa de 
l-'uerto Nuevo. 

Hacia el desenlace 

Pagès, alternando sus estancias entre Madrid }• 
Barcelona, lleva una vida de trabajo intensísímo 
y su salud, ya resquebrajada por los excesos que 
ha cometido en el curso de su vida, se resieute 
seríamcnte hasta el punto de que los doctores que 
Je àsisten se creen en la necesidad de prescribirle 
la abslcnción de toda clase de trabajo. Como con-
cesión muy especial, le autorizan a dedicarse al 
repaso y corrección de sus versos para hacerle así 

su sin;ación màs llevadera. En esta labor le sor-
prende la luuerte el J 6 de nnvienibre de 1902. Poco 
antes de morir babía expresado su voluntad pòs
tuma de que no se diera cuenta a los periódicos de 
íu tallecimicnto hasta tres días despuès de baber 
recibido sepultura. Esto hizo que al acto de su 
scpelio, que dadas las nunierosas e importantes 
relaciones con que contaba en la Corte, hubiera 
[jodido ser nmy lucido. no asistiera mas tpie un 
número muy reducido de personas, Debido a esta 
circunstaucia. ba resultado algo difícil dar con el 
paradero de sus restos mortales. puesto que ni a 
sus propios familiares les ba sído posible dar una 
orientación en este sentido. toda vez que al en-
ticrro solo asistió de !a família un sobrino. don 
Eugenio de Pagès y Tutau. cpie se ballaba cur-
sando estudiós en la capital y que lalleció dentro 
del jirimer cuarto del sigio actual. Gracias a la 
exquisiía amabilidad de don Àngel Fraile, direc
tor de Cementerios del Excmo. Ayuntaniíento de 
Madrid, hemos i)odído averiguar que los restos 
de Aniceto de Pagès de Puig fueron inhumados el 
27 de novfemijre de 190J en el Cenienterio de 
Kuestra Senora de la Alnuidena. en sepultura de 
segunda clase temporal, cuartel n.° 58, manzana 
n.° 65, Ictra B, cuerpo n.° i. Como quiera que se 
trataba de una sepultura de la clase expresada, con 
vencimiento a los diez anos, al no preocuparse 
nadie de reclamar sus restos ni de perpetuar o 
renovar esta sepultui'a. sus restos pasaron al osa-
rio el dia j g de marzo de 1913. 

Colofón 

A pesar de su vida dislocada y de sus intempe-
rancias. la memòria de Aniceto de Pagès de Pu ig 
ba sido recogída con veneración por su família, 
reconociendo en sus altos mèritos literarios una 
glòria mas para el linaje. Así lo pone de manífíesto 
su herniano don Luis en el brindis pronunciado 
con ocasion del lianquete de boda de su prímo-
génito don Eugenio celebrado el dia 19 de mayo 
de 1905 en el hotel Colón de Barcelona. De entre 
sus pdrrafos, extraetamos: 

"D'aqne.va casa pairal n'han sortit homes y 
jamilics qnc, ah distintes carreres y aptilnfs, do
naren prestigi al nostre país; però prestigi més 
grau, qne passarà a la posteritat, es cl del poeta 
Anicet de Pagès, lo meu germà gran y oncle ten. 
qtCes glòria de Catalnnya y de la sci-a família.'" 

En 1906, la Ihtstració Catalana publica el líbro 
de sus Poesies, prologadas y ordenadas por su 
gran amigo el poeta Francísco Matheu, edíción 
que es costcada en gran i)arte por don Luís d'e 
Pagès de Puig. La ordenación becba por Matheu 
de acuercio con una pauta cronològica, permite se
guir los altíbajos de la vida del poeta a través de 
su obra. En Pagès advertimos a uno de los pre-
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cursorcs de ki ievLMida del Comte Aruau tratad:i 

en poesia con sn coni]iosiciún Uànvna cu l'ena. 

Kevive taniljién la k-^enda de! trovador pro\·enzal 

Guilbeni de Cal)estanh en su poesia L'absnhició 

y muchas otras leyentlas que. bajo el impulso de 

su poderoso nunicn ad(jnieren las mas altas y ex-

quisitas expresione.s de lirisme. 

E s difícil desglosar el hombre del poeta. Es pre

ciso reconocer en ét un temperamento excepcional. 

El bombre se refleja en el poeta con sinceridad 

indiscutible. Ent re sus versos se percibe la lucba 

angustiosa por superar sus dcbilidades y el acento 

doloroso con que lamenta sus desvaríos. En con

tra de lo que afirma alguien. Pagès no era un des-

creído. Basta ecbar una ojeada a su obra. En ella 

aparece con profusión el Santo Xombre de Dios 

con fe y respeto profundes, aunque en algun vio

lento arrcbato de su apaslonado caràcter llegue 

a rozar seriamente los lindes de la irreverència. 

Aniceto de Pagès no es un fruto del Konianli-
cismo. EI romàntico ya lo lleva denim. Ea ten
dència de su època solo sirve para encrudecer nuïs 
.su personalidad. Su vida. sus amores. sus pocsias 
sombreadas unas A'eces con tintes melancólicos y 
amargós v otras trémulas de exquisito y arreba-
tado lirisme son. argumentes niàs que suíicientes. 
Se nos descubre la intima tragèdia de uu bombre 
Juzgado por las apariencias como un despreocupado 
boji vii·iint. un cabeza loca, cuando la raiz quizàs 
arraníjue rle un punto insospecbado v la autèntica 
realidad se traduzca en una vida castigada por sus 
proj^ios yerros y extravagancias y, niuy principal-
mente. por la becatombe producida en sn espiritu 
bipcrsensible ])or un desengaíio amoroso que se 
nos antoja <lcfinitivo. Es por esto por lo que cree-
moa y esperamos que Dios. en su inagotable mi
sericòrdia, se habrà mostrado piadoso con su alnia 
torturada, brindandole la ocasión de usar de aque
lla vebemencia que tanto le caracterizó para do-
lerse de sus extravíos. 

B I B L I O G R A F I A 

A M C E T DE PAGÈS DE PUIG. — /'íiccíc.t. Tçrcern ttliciò. B;Lr-
celona. llluslració Catainna. 

íníiTr.t.tiJii/, Ari culu i·ii la revista " D'Ací 
ro )&_'í>. 

a'AIIà". línc-

IRAN-CESC GRAS I ELÍAS. - SJUCIC, ,1 Lscuptors C^M^n. del f..^^^^^^_ jj_^j,^,.^^ _̂̂ ,̂̂ ,̂  j.^^_ g_ ^^> ^^y ^J,^^ 
scí/le Xíí. Quarta serie. üililioU-ca Pupuiar de 1 Avenç, 191^. . „ , , 

Jü.sfci' diMKHMA \ u.A\(>VA. -^ Historia de la htcralura catala
na, lüiiilí.irial P'ilij;!iiin, Barcelüna. OïT.Wl S.M-TOR. — .-íiiírcf dr Faries tic Fiiiii. — i'ii uni-cr.u 

Casi-í solarie$3 de la íamil'ià de Pa^és en Uiíaienim 
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l ia Clioral del G. £ . i E. G. 
Quctla por escriljir un anàlisis a foiulo de los cn-

tranables lazos que unen el excursíonismo con el 
canto; porque resulta ïndudable que quien ha salido 
alguna vez de excursión, quien ha sentido la íntima 
alegria de ir ganando paso a paso nuevos hQrizonte:^, 
quien lia experinientado la dulzura y nostàlgia de 
una noche de acampada, sin niàs techo que una lona 
y sin niàs tejado que las estrelias; cuando alredcdor 
del fuego los ojos se quedan fijoí en las llamas y el 
silencio se ha aduenado de los cani])03. Iia sentido 
la íntima necesidad de expresar en canciones los 

que SC i)Usicron a sn disposición, que al cabo de tres 
anos escasos. en 1050. ta Choral obtuvo el Primer 
Premio en el I Cuncur.so Regional de Masas Coralcs 
cciebrado en Santa Coloma de Farnés. Este triunfo 
fué debidaniente reírendado por la clasificación obte-
nida en el II Concurso celebrado en San Feliu de 
GuÍNols. 

A partir íle este moniento la Choral sigue una defi
nida marcba asccndcnte. en Iranco progreío, que pre-
cisaba, podríamos decir, del espaldarazo de las actua-
ciones internacionales. La contirmación no se bizo 

nobles sentimientos que viven en su pecho. Però, en 
la mayoría de las ocaciones, el deseo solo se ve satis-
fecho a medías, por cuanto, no alcanzada la armonia 
que las canciones montaííeras prccisan, queda tan solo 
el calor tibío del canto en connin. 

Y así, raros son los grupos excursionistas que 
no cuentan con una masa coral, o. por lo menos, con 
una escuela de cantos de montafia. El G. E. i E. G., 
la veterana entidad gerundense, no tuvo esta masa 
coral basta el aüo 1947, en que nació al calor de su 
Sección Cultural y a impulsos de muy destacados 
miembros excursionistas del Club. Però. sin embargo, 
hay algo que lia distinguido a la Choral del G. E. 
i E. G. de otras masas corales semcjantes. y esto ha 
sido el grado de perfección extraordinario que ha 
alcanzado en poco ticmpo. La Choral fué puesta, en 
sus primeros tiempos, bajo la dirección del experto 
maestro gerundense don Francisco Civil, quien hasta 
tal punto supo aprovechar los magnilïcos elementos 

esperar, y en forma destacadísinia, con la obtenciún 
del Primer l'remio conseguido en el Concurso de 
Arezzo del ano 1956, en pugna con las mas acredi-
tadas agrupaciones corales europeas. Para obtener 
tal distinción le fué menester a la Choral interpretar 
dos piez:is obligatorías, repletas de dificultades, e]egi-
das por el Jurado, a la que unió la ÍVOIÍ iion ücls 
paf^c/lons. de Nicolau, que fué, indudablenicnte, la 
canción mas celebrada del Concurso. 

Ai aiio siguientc, y posiblcmente como fruto de 
su éxito en Arezzo. la Choral fué invitada a parti
cipar en el concurso de Kcrkrade (Holanda), distin
ción excepcional que solo reciben agrupaciones de 
positivo niérito. Desgraciadamente, dificultades de tipo 
económico inipidieron que los gerundenses acudieràn 
a la tierra de los tuüpanes. En el ano 195S la Choral 
actuo en los Festivales Internacionalcs de Canto de 
Charlcroi (Bèlgica"), obteníendo resonantes éxitos de 

(Conlinúa en Ja pagina 70) 
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El Almirante Bernardo de Vilamarí 
Por RflFflEL TORRENT ORRI 

premio de Jo Excma. Dipufación Provincial 
en íos Juegos FJoraJes de Gerona de J957. 

III 

SUS GESTAS 

2. Bernardo de ViUmnrí en el reinado 
de Jiiíin U 

Alfonso cl MLignanimo dejo, en su tcscamen-

to, la Corona cacnlanoaraCToncsa a su hermano 

Juan II, y el reinado de Napolcs, a su hijo na

tural Fcrrance I. Juan II acacó la voluncad testa-

mentana de su hermano. Quienes no la acataren 

fueron los grandes anstócratas del Sur de Napo

lcs, acaudillados por Juan Anconio Orsini, pn'n-

cipe de Tarento. A pesar de esca oposición, Fc

rrance I fiié Jurado por parte de la nobleza y de 

la burguesía del país en la Asamblca de Capua, 

celebrada ances del 23 de julÍo de 1458, però la 

aristocràcia rebelde promovió cl levancamiento de 

Calabna \ llego a ofrccer la corona de Napoles a 

Juan II, quien se mancuvo flel a la causa de Fc-

rrante I. .. .-• _•, -.- ; ' 

Juan II, cl 1 de asosco de 1458, ordeno a Ber-

nardo de Vilamarí I que pusiese la floca de su 

mando a la disposición del rev de Napoles. El 

dia 7 del inismo mes, autonza al cicado almiran

te a ccncercarse con Ferrante I, así como con los 

genoveses, por el deseo de resraurar el comercio 

de sus súbditos, en decadència a cansa de la gue

rra con Gènova. Però en el trasíondo se oculcaba 

un propósito de ma\'or crascendencia: concertar 

una alianza con Francia, para asegurar la posición 

diplomàtica de Juan II en los asuntos navarros y 

Castellanos. 

Bernardo de Vilamarí, en vu'tud de ordenes sc-

cretas, firma, el 24 de febrero de 1459, LUI armis-

ticiü con Perrino de Campofragoso, caudiUo de 

la facción dominante en la ciudad de Gènova (5Ü). 

Para defender de nuevo a Ferrante I contra los 

nobles rebeldes, ayudados por los Anjou, el rc)' 

de Aragón cnvía, a fines del verano del mismo 

aíío, la escuadra de nuescro almirance, compues-

ta de 23 saleras, al mar Tu'reno. Gracias a ella, 

la flota de Provenza y Gènova, arsenal de las 

operaciones cerrestres de los Anjpu, tuvo que ba-

tirse en retirada (51). 

Las galcras de Bernardo de Vilamarí acompafía-

ron al Príncipe de Viana, cuando salió de Sicília, 

inscado por sus parcídarios de Cataluna, Aragón 

y Navarra. A úlcimos de julio de 1459, embarco 

en Palermo para marchar a Salou, puerto enton-

ces imporcante (52). 

Durante la guerra s,ocial de los remensas, Ca-

vorecidos por Juan l i y su esposa doiía Juana En-

ríquez, el almirante Vilamarí recorria la costa am-

piirdancsa, para establccer relaciones con los pa-

yeses descontencos (53). 

Según Zurita, intervino tambièn en los suce-

sos de !a deccnción del Príncipe de Viana, en di-

ciembre de 1460 (54). 

Cuando Juan de Margarit , obispp de Gerona, 

dcsempcnaba, tn marzo de 1461, su segunda em-

bajada en Icalia, de conn'in acucrdo con cl Papa 

Pío ÍI, se proyectó una cruzada contra cl turco, 

con una flota de 30 s;aleras: 10, del Pontíficc; 

10, de Aragón; y otras 10, flctadas con el dincro 

procedente del diezmf) de la Península Itàlica. Ha-

bía de ostentar la jefatura Bernardo de Vilamarí. 

Però la í:;ravedad de la crisis catalana, acaccida en 

cl mismo aiïo, derrumbó can bellos proyectos (55). 

E n la pugna que hubo entre Juana Enríqucz 

y las aucondades barcelonesas, éscas se presenta

ran, a pnncipios de enero de 1462, ante la misma 

rema v Ic acusaron públicamence de ciertos ma-

ncjos con el almirante Vilamarí, cuyas galcras, en 

número de cuatro. se hallaban fondeadas en cl 

puerto tle Barcelona, (56) preparadas, >egL!n carta 

de Juan II, '(para los hcchos de Francia», de lo 

que dudaban los dïngentes de la Generalidad (57). 

Núr ia Coll, en su obra sobre Juana Enríqucz, 

publica la oïden dada el 8 de enero de 1462, por 

Juan II, a los maescros racionales, de pagar a Ber

nardo de Vilamarí por las galeras dctemdas en el 

puerto barcelonès a indicación de la rema (58). 

Dona Juana, en los primeros meses de su go-

bierno en Cataluiía, cuvo que acender a una ciies-

tión que se remontaba a los tiempos del Príncipe 

de Viana. Las íjaleras de Bernardo de Vilamarí , 

capitan general de la armada, al mando de Juan 

de Castro, su cuííado, en ausencia del pnmcro, 

junto con las de Guillermo Sureda y Juan Pou, 

apresaron una galera de Galceran de Requcsens y 
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iin;i iKivc de Mahomct Ripoll. Para poder coiiri- no cr;t po.sibic apoderarse de cllos, no debía dccir 

niiai- cl \'iajc, los atacados se obligaron a saci.sfa- iKula a Vihiman' (61). 

cer cicrta cantidad. Jiilian de Cliía, ante cita orden de d,ona Jiiana, 

La reina consulto el asunto a su esposo, cjuicn Cüineiita indií^nado: ">A qué \' por que esos dis-

ordeno decir a Vilamarí que cancelasc la oblií^a' tnigos v rcser\·a.s con todo un almjrance de la real 

ción de G. de Rcqucscns v M . Ripoll, como be- armada, con \Mainarí, que tanros v can buenos 

cha a la fucrza; proceder contra Pou, si era de- s^rvicios liabía prcstado y cstaba prestando a la 

tcnido; no vcnder nada a Castro, Surcda y Pou; dinastia?» (62). 

citar a los autores de la captura, mcluyendo, en- Nuria Coll apostilla cste comentario, dicien-

.ti-e. ellos, a Bernardo de Vilamarí, para formaries d o : <i.Sin enibar<;o, la lealtad del alniirancc no 

causa de, pirateria, si la requisitòria era suplicada esta cnceramentc libre de toda sospcclia, ver nias 

n la reina por el gobernador v bailc general de adelantc.'i (63). 

Valencià (59). . •.- ;, '.. :.: . Por nucscra nariL. henios de anticipar que Bcr-

Mas qu^ un caso de practica del corso, crecmos 'i^"''i" t't- Vilamarí nun-a dejó de ser leal. Única-

<]uc el anterior litigio debió ser fruto de una enc- niente quiso dem.ostrar su enemiga a los franceses 
-mistad entre las partcs. \' s'i actitLid contraria a la ccsión de los condados 

-i Para reprimir la sublcvación remensa, un cjcr- <''-• Ccrtlana y ile! Rosellón a Francia, cuando así 

cito • preparado por la Gencralidad avanzaba ba- ^^ '''̂ •'••'•' }' '̂ '•̂ ^̂ •̂  p;íbulo a ella la existència de un 
eia Gerona, en donde estaba la reina dona Juana, ptntocolo secrito, actitud muy comprensible en 

quien creia que,' en rcalidad, iba contra ella. Por f""-'" catalan v espccialmentc en un ampurdanés, 

eso, bÍ7,o fortificar la Força Vella y convoco para '^"y"'^ dcmini.os estaban tan cerca del Rosellón. 

Gerona a sus súbdicos. exponicncío la nccesidad ^1 conde de Pallars, en cacta dirigida a la Ge-

dc defender su pròpia persona y la de su hijo don ncraiidad. c! H de junio de 1462, recogía el rumor 

Fernando. Entre los convocados figura Bernardo '̂̂ ' ^Y^^ '-'I ^''niirance Vilamarí hacía grandes ofre-

de Vilamarí, al que tambicn se envia una creden- cimientos a la reina sitiada en Gerona. También 

cial a favor de Juany de Evol y de Castro, quien cl conde interceptaba, en el mismo dia, cartas de 

asimismo era acrcditado ante su bermano. cl wz- 1̂  reina, del \·izconde de Evol y de Tomàs Pu-
Gondc- de Evol (60). jaties, codas ella.s dirigidas a Vilamari, ciiyo con-

En Cataluna produjo un efecto muy deprimen- tenido jiizgaba contrario al Principado (64). 

te el ttatado de Salvacierra, firmado el 3 de mayo Los sitiadores ccnían la creencia de que doíía 

de 1462, entre Juan 11 y Lms XI de Francia, pro- Juana pro\·ectaba abandonar Gerona, ya que M i -

meticndose mútua ayuda \- socorro, basta un li- L;nel Vives temia que bm^ra por el portal de San 

mite de 500 lanzas, junto con un protocolo secre- Criscóbal, para tlingirse a Rosas, donde se ba

to —que no llcgó a ser tal— que preveia la en- llaba Vilamarí con sus galcras. 

cratia en Cataluiïa de 700 lanzas, mas los arquc- Prccisamente, en estos dias, el almirante soste-

ros V artilleria, compromcticndosc ei rcv de Ara- nia con Barcelona unos tratos desconcertantcs. U n 

gon a pagar, por ello, 200.000 escudos. Respondian enviado suvo, Alamanv, se presento en la Casa 

del pago todas las rcntas de la Corona de Aragón de la Ciudad, solicitando hescuyt para sus gale-

V de modo concreto las de los condados de Rosc- ras. Debieron recelar de la petición, ya que Ale-

llon y Ccrdaiía. mam- aseguro que las galeras estaban al servicio 

Dona Juana, el 27 de mavo, intcntaba con\·en- de la reina llasta el 20 de julio, però en nada que 

cer a Bernardo Castelló, diputado, que eran fal- liiere contra la ticrra. Acepcada su palabra, el 

sos los rumores que circulaban de babcrsc entre- Treintcnario del 28 de junio consínrió en vender-

gado el Ro.scilón y Ccrdaiía a los franceses. En el \c 200 quintales de hescuyt, a pesar que cl conde 

mismo dia, la rema cnviaba a Tomàs Pujades al de Pallars, pocos dias antes, expresaba por carta 

Capit.ín General de la Armada, Bernardo de Vi- a los diputados su recelo sobre la persona del CÍ-

lamarí. con la orden de apoderarse del diputado tado Alamany. 

Bernardo Castelló y de Mateo dcz Soler, ciuda- La Gencralidad no dudó en recurrir a Vilama-

dano de Barcelona, quienes con uno o dos UMÍS rí, que seguia en Rosas con sus cuacro galeras, al 

armados se dingían a Perpignan, previstos de di- aprcsar un corsano cicrta nave, rogandolc que la 

nero, para reunir fuerzas a fin de evitar que los recuperase, cosa que logró. EI Treintcnario re-

franccscs se apoderasen de los condados, cosa que compenso su trabajo con mil florines. 

negaba la reina. El mandato debia cjccutarsc tan El consejero barcelonès Pedró Figueras, el 25 

cautelosamence que, si Pujades comprendía que de at^osto de 1462, escribía a sus colegas que una 

65 



flota francesa liabía iclo a Ro.sas, para atacnr la Florcncia, para su comercio marítimo, ncccsita-

villa, y que Bernardo de Vilainarí se niostró fa- ba una escuadra que fuera capaz de dcfcnder la 

\'orable a la misma, cirando alt^unas bonibardas ruta de sus naves en cl Mediterraneo de rcm-cso 
Z? ZJ 

contra los franceses (65). de Bcrbería o de Oriente. Para cumplu" esta mi-
Al saber c|ue iiuestro almu-aucc era de Palau sión, en prucba del poderío de la flota catalana, 

Sabardera, se comprende que, aiin sicndo partí- la Senotía de Florència se dirigió, al empezar el 

Sepu/cro de Bernercío de Uilamgrl. - Montserrat (Barceíona. Foto MasJ. 

dario de Juan II, no quisicra que los franceses 

invadicran, con Rosas, su feudo. 

La misnia N n n a Coll reconocc que, aunquc 

fluctuarà su animo v Hiibiesc abierto tue^o contra 

los franceses, no cabc suponcr que negarà a hi 

reina fugitiva cl refugio de sus naves, si cl su-

puesto de Miguel Vives se bubiese realizado. 

El 30 de agosto de 1462, doiïa Juana se dirigia 

a Bernardo de Vilamarí, Capitan General de los 

mates y Gobernador de Roscllon \' Ccrdana, para 

ordenarle que obrasc de acucrdo con un cnx'Kulo 

del rey de Francia, al frente de díez galeras. para 

coorduiar la futura acción de la cscuadra (66). 

Esta orden revela que Vilamarí gnzaba de la 

plena confianza de Juan II y de su esposa, así co-

mo su nombramiento de Gobernador de Rosellón 

y Cerdana debió darle una clara prueba de que no 

habían de ser ccdidos a Francia, va que los conda-

dos cstaban bajo su control. 

aíío 1463, a Bernardo de Vilamarí, cncomcndan-

dole vigilar los mares próximos a Pisa y combatir 

a los corsanos v naves enemigas. Así, se inició 

una csrtccba rclación entre florentinos y catalanes, 

hasta induir a la Seííoría en cl bando de los inte-

reses aragoneses v napolitanos en Itàlia. 

El 25 de enero de 1463, la Scnoría escnbía a 

Vilamarí, anunciandole que una galera, cuyo pa-

tron era Picio de Giiihano, babía de partir bacia 

Bcrbería y Ic rogaban que le prestase su apoyo y 

los" subsidios nccesanos. 

Vilamarí, durante todo e! vcrano de aquel ano, 

presto excelentes scrvicios a la navcgación floren

tina, como consta en varios despacbos de la Seiío-

ría, pcro, a fines del mes de agosto, enfermó de 

gravetlad, muriendo entre el 22 y el 27. La Scno

ría cxpresó su condolencia a Juan de Castro y a 

Juan de Vilamarí, lugartenicnte del almirantc (67). 
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FÍSIC Jiian de Vihimarí era hijo del recicn fa-

llccidü V de dona Leonor de Castro, hermana del 

capiciín Juan de Cascro, por CLU'O mocK-o csCe re-

cibió taip.bién cl uidicado pcísaJíie de la Scnoría 

de l'iorcncia. 

Una mirada lecrospeetiva aí \-asco panorama rc-

corrido, que abarca dos fccundos reinados, nos 

convencerà que ei heroico alniirance Bernardo de 

Vdaniarí I hi6 un elenicn[;o principal de su desa-

rrollu y esplendor. 

Sus restos morcales fueron enterrades en el mo-

nastcno de Montserrat, donde se Ic erigió LIH 

suntuoso mausuleo, con aque! famoso epítafio: 

Vïxií iit semper viveret. 

IV 

s u DESCENDÈNCIA 

Juan de Vilamarí fué cambién. coino su padre, 

un cèlebre almiraiite. Ocupado en sus funciones, 

había encomendado la custodia de Palau Sabar-

dera, que dominaba las rutas del mar v de Frau-

cia, a su madre, dona Leonor, quien, a su vez, 

puso al frente de la guarnición a su hermano Juan 

de Castro. 

Cuando cl rcy incriiso Pedró de Portugal requi-

rió, en abril de 1^164, a éste para que le prestarà 

juramento de fidelidad o, ppr lo menos, que per-

mancciera neutral, Juan de Castro desobcdecíó, 

liecho que siiponía mantencr el castillo a favor de 

Juan 11. 
Fracasadas otras gestiones para atracr a s\\ cau

sa al castellano de Palau Sabardera, el Condesta-

blc, dispucsto a terminar con aquel enciave ene-

niigo en tierra adicta. ordeno a su Capitan del 

Nor tc , el vizcondc Jofre VIII de Rocabertí, que 

cxpugnara el castillo. 

El seíïor de Peralada, con la colaboración del 

capitan portuguès Juan de Silva, asedió la forta-

Icza de su cunado (Jofre de Rocabertí estaba Ca

sado con Jiiana. hcmiana de Juan v Guillermo Ra

mon de Castro y de So, Q5ÍC ultimo vizconde de 

Evol, en el Conflent, aunque residcnce babitual 

en Pci'pignan) y quiza la bubiera conquistado, a 

no .ser ia llegada de una expedición enviada des-

dc Gerona, bajo ei mando Ac otros dos Rocabertí; 

Pedró, el heroico defensor de Gerona, \' Jofre de 

Rocabertí, que S. Sobrequés llama el Vicjo. pro

bable tío del seíïor de Peralada, para distiiií^uirlo 

del vízconde homónimo. 

Las fuerzas de socorro desbaiataron a los sitia-

dorcs, quienes tuvieron que replegarse, despucs 

de abandonar unos 300 hombres al enemigo, 

mientras las bandcras de Juan lí continuaban on-

deando en las almenas del castillo de Palau. La 

acción debio ser muv dura, pues en ella perdió 

la \itla Jofre de Rocabertí el Vicjo. Dos ramas de 

una misma estirpe quedaban separadas por un 

foso de sangre (68). 

N o ha\' qLic confundir el castillo de Palau Sa

bardera con el castillo de San Salvador de Ver-

dera, en la montaiía de San Pedró de Roda, cer

ca del monasterio, al que pertenecíó ai principio, 

pcro, después, ;i los condes de Ampurias, que lo 

reconstruyeron, para voK'er, en la època de los 

sucesos narrados, a poder del Abad del citada mo-

nasterio (69). . 

Juan de Vilamarí fué Capitan General de las 

galeras de la Corona de Aragón v consejero de 

Juan II, quien Ic nombró, en 1466, Barón de Pa

lamós. Falleció en el aiïo 1480. 

Le siicedió en su feudo y después en el cargo 

de almirante. sa tiijo Bernardo de Vilamarí II, 

di^no emulo de las liazaüas marítimas de su ^lo-

rioso abuelo \- homónimo (70), Contrajo matrimo-

nio con Isabel de Cardona, hija del también fa-

moso almirante Ramon de Cardona, virrey de N a -

poies, Jiiana de Vdamari . posibiemente una her-

mana del almirante Bernardo II, se caso con Juan 

de Cardona, hermano del \-irrey de Napoles, a 

su vcz virrev de Calabria \- mas carde conde de 

Avellino (71). 

Por sus i-eie\-antes servicios, en 1504, fué nom-

brado conde de Capacio. Mur ió en el ano 

I5n(72) . 
Luis Galceran de Vilamarí. su sobtino, fué 

también un dignísinio almirante que, en 1516, 

presto valiosos servicios a Ramon Folch de Car

dona, en su victoriosa lucha concra los venecia-

nos (73). 

Ramon de Vilamarí fué recompensado por Fer

nando el Católico, en mento a las funciones des-

empehadas en el reino de Napoles, con una renta 

de 3.0ÜU florines sobre el patrinionio real del con-

dado de Capiia. Su hija, Isabel de Vilamarí, ca

sada con el príncipe de Baleno, heredó la citada 

renta (74). 

Sobre los almu'antcs Juan v Bernardo de Vilama

rí 11, padrc e hijo, podria escnbirse una biografia 

mas extensa que la presente. Aqu í , únicamente 

cabc senalar ia necesidad de no confundir, como 

basta ahora han hecho inciuso reputados historia

dores, a los dos Bernardo de Vilamarí, almirali-

tcs, así como destacar que durante muchísimo 

tiempo la glona marítima de nuestra pàtria es-

tiu'ü vinculada a esta prócer família ampurda-

nesa. 
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premio 

CIUDAD 
D£ 

BfiRCELONfl" 
El pofia :im|nird:inós, Cnrlns Fagcs de ClimiMU, ha 

riitUt (lisliíi^uido cuií cl Premio Í\O Poesia Calalana Ciu
dad de Bíirceloiia, por siis "Sdiu-is". Al citado premio 
loiK·iirrifrnii ireiiua y dos nbras de pni·las tan califi-
cadn^ fonio Agusti'ii Estlasaiis, Blay Bonei. José Serra 
Janer. \ 'a i ls Jordà. Palmira Jatc|iielli y lïafael Villar. 

El veredicto drl Jurado 1100 Ua prodiicido viva sa-
tisfacción por cuanio es iiii reco 11 oc i mi e nio a la obra 
del laureado poeta ampurdanés. Fages de Climent, 
desde "Les Bruixes de Llers", liasla la cèlebre "Balada 
del Sabatei d'ürdi:^" que ba dado en el milo del Am-
piirdiiii, es aulor íeciiiulo. erudilo y de estrofa fiícil. 

ronjiiçando la calidad de su obra con una temàtica pe-
iniliariTiente ampiirdanesa, entroncada de la mejor ma
nera con la poesia en sus mas felices cànones, Cuando 
escribía "Balada del Sabater d'Ordis"', García Venero 
Iç auguro que esiaba daudo en el Quijole del Ampur-
dan, Rafael Sanebez IMazas cscribió en "ABC" que Fa
ges t i el mejor poeta catalan de la actiialidad. 

La villa de Castelló de Ampurias ba dedicado a su 
poeta iHi niinleiíïii-o bomenaje. un momeiito del cual se 
refleja en el cliché que llustra esta pàgina, en que con 
el poeta galardonado apareee el alcalde de la villa cou-
dal y el escrilor Gonzàlez Torrent. 

H 

El Pessebre", de Mariano Oliver 
Esle gerundense polifaeélico que es Mariaiui Oliver, gada como la dels "Pasiorels", ofrece una renovaciói?, 

nos ha dado uns obra de lealro, àgil y moderna, es- vm (;jiniino lu) trillado, una revisión escènica del tema 
trenada ron notable éxilo en los escenarios de Geron.i del Nacimienlo. Oliver — uiio de los valores de su £•;-
V I·l^ueras. '"El Pessebre" nos ha revelado las cualida-
des de Oliver como autor lealral, eseribiendo una obra "^ración — baee gala de su preparación para esta nue-

que reeogiendo y respetando UTia ti-adicií'ni laii arrelí- va faceta de su aclividad inieleclual. 
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CRÓNÏCA DE FIGUERAS por Juan Guillamet 

Bodas de Plata de los Cursillos de Cristiandad 
E! díft 24 de encrc» jior In iioclie se drsaÏToIl»! en 

Figueras un aclo imprüsioiiiintc que Irnjo a la niemii-
ria de iniichas persona^ va eiilradas en afios fi reenerdo 
de .nquellas faini)sa.s Cainpafïas de Ejercicios EspiriUia-
les promovidas por cl Padre Vallei en el Ampurdan y 
en dtstintns piinios de la Diòcesis. 

Es iiuliidabic que los inélodos de ajiosloladii cu lo. 
dfís Kis ticmpos, la Jglesia^—- que pcniíaneee siempre 
inmutable en sus cscncias basícas — sabé adaplarlos se
gon las caraeleríslicas de cada època. V así como hace 
unos treinla aíios los Ejcrcícios del P . Valli·l produ-
jeron una bictiiiesrliura y saludable conniooitíu, son aliii-
ra !t)s Cursillos de OÍMliaiidiuI, juiciados en Mallorca 
hace cscasamenle dicz afíos y exlendidos en la aclua-
lidad a ciisí loda Espafia y parle del cxlranjero los 
que vienf^n a dcnioslrar que el vïvir en crisliaiio cou 
toda·i sus conscfueneias no es cosa que eslé su])editada 
a nu sifilo delerniiuíulo sinó que es eosa de siempre, 
por cuanlo Crislo, al fundar In Iglesia, le ímprimió 
el caracier de su perdurabiUdad hasla la ecuisumación 
de !os siïlos. 

La eonfírmariíín de ello puede ateSftiguarla cl nii-

llar de hiiuibres q m , proccdentes de todos los punlos 

de la Diòcesis coiicurrieron en Figueras en la fecha 

expre^ada para asislir al aclo de clausura del XXV Cur

si I!o de CrisiiaiMlad. La sala de especlàculos del Pa-

ironalo de la Caiequísiica resulto pràc!Ícainiriic insu-

ficienie para contcner lanto publico. Oru|)ó la iircsi-

denciii el Excmo. y Rvduio. scúor Oliispo Dr. ('artanà, 

el eual. Ira?i un siufín de inierveurioncs pletóricas de 

sinecritlad y de entusiasmo aposlólico poco comunes 

en luieslros (Has. diu cima al acto proiuiuriando uiins 

paiernales paiabras e imparüeiido finalmente su pas

toral heudlfión. - " • . ' • . " , • _ " ' . -" : . 

A llis (res de la mndrugada, con cl espacioso Tcm-

plo Arcipnsial de San Peib-o tolalmente abarrolado de 
honibrcs, luvo lugar una solemne Hora Aposlóliea sc-

líuida de la fclebracióii del SauEo Sacrificio de la ]\Iisa 
en el curso del cual se administro el Sacramento de la 

Eucaristia a cerca de seiscieiiios eomulgantes. 

Resfauración en la íglesia de Son Vícenfe de la Villa, de Tossa de Mar 

Con ia debida aiitorización de la Dirección General de Bellas Artés, la Diputación ha seguído las 
obras de reparación y reÜeno de hiiecos de la niole que forma la ruïna de la antigua iglesia gòtica del 
siglo x jv de San Vicente de la Vila Vella de Tossa de Mar (Monutnento Nacional). Con estos traba-
jos y los que anos antes había llevado a cabo el Esíado queda completamente asegurada la olira de di-
cha iglesia que estaba en trance de desaparecer muy pronto de no acudir con urgència a reforzarla. 

La Choral del G. E. i E. G. 
Continuació" de la péglníi 64) 

crítica y publico que niotivaron su posterior actua-
ción cii el Gran Aiiditorium de la Expo. La casa 
"Pathé-Marconi", de París, eligió al Coro gerundense 
par;i efectuar la grabación de 14 piezas populares 
catalanas, en discos cjue estan alcanzando mucho favor 
entre los aficionados tlel mundo entero. 

Naturalmente, esta continuidad de éxitos no seria 
posible a iiienos que al frente de la Ciiora] se liubiera 
colocado un honibre de profunda sensíbilidad y entu
siasmo por su trabajo. El G. E. i E. G. ha tenído la 
fortuna de encontrar esta persona en cl maestro José 
Viader, a cuya labor, entusiasmo y total entrega hay 
que atribuir, en primer lugar, la sèrie ininterrunipida 
de triunfos que han llevado a la Choral al punto mas 
alto de su especialídad. 

Però ni los éxitos ni la consutnada maestría nos 
parecerían niotivos bastantes para traer a estàs pàgi-
nas la Choral del G. E. i E. G., a no mediar una 
circunstancia de tipo especial: esta entidad ha estado 
siempre en primera fila en la organización de cuantas 

obras benéficas y homenajes se Iian llevado a cabo 
en nuestra provincià desde un ticmpo a esta parte. 

No Iiace mucho tiempo oítnos comentar rjue a la 
Choral, doiide hay que oirla, donde alcanza su mas 
alto sentido, es en la noche de Víernes Santo, en la 
procesión que recorre las calles silencïosas de la 
ciudad, en la mailana de un dia de Pascua, cuando la 
conmuión llega a las camas de los eníermos del Hos
pital, o en la noche tjuieta de Navidad. en cualquier 
ermita o santuario de micstra Diòcesis, arropando 
con la melodia de sus vuces ai Nino recién nacido, 
para que no eche en falta los coros angélicos ([ue 
acunaron su primera noche eii la tierra. 

El excursíonismo, sus canciones, se nos visten de 
gala en la "Choral del G. E. i E. G.", però en cnda 
una de sus actuaciones se nos queda en el alma un 
poco de ese halito limpío y fresco que es la mejor 
prenda v premio que l;i Tiaturaleza otorga a quieues 
de verdad la cotnprendc.".. 

EnRi 
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Castillo medieval dominando el Ampurdén. Sigiu XIII 

Torroella de Montgrí, compendio de tradicíón e historio 
Por PEDRÓ CflSTELLS 

La comarca ampurdanesa, piierta abierta a la penetración peninsular de las culturas del mundo 
clúsico, ofrece entre sns gracias un conjunto de poblaciones ennolilecidas por el sello ímborralíle de 
pretéritos esplendores bistórícos. Torroella de Montgrí es una de ellas, a buen seguro la mas calificada 
y caracteristica por ser villa real y alcanzar en los siglos xiir y xiv envidiable esplendor, cuando flo-
recían en Europa las comunidades y ella era en el Ampurdàn la mas fuerte Comunidad constituïda, con 
el misnio espiritu de las villas libres. La mas fiel imagen de esta pretèrita grandeza sori las piedras ve
nerables de sus monumentos arqueológicos que a través de los tiempos signen pregonando la alcurnia 
històrica de Torroella de Montgri. 

Junto con estos relevantes valores, otros atractivos acentúan su privilegiada condición; su si-
tuación geogràfica en la divisòria del Alto y el Bajo Ampurdàn, al ple del IVIontgrí y sobre el Ter 
y a escasa distancia del mar. Presenta adeniàs, el màs violento contrastc en su paisaje, pues en un 
espacio re<]ucido se suceden el extenso y fèrtil llano formado por tierras de aluvión; la huerta ufa
nosa, donde la vegetación alcanza las màs espléndidas galas dàndonos una autèntica imagen de los 
fecundos y bellos vergeles de la tierra; las cimas impresionantes y desoladas del macizo cretàcico del 
Montgrí: las Dunas, las montanas movibles convertidas por el ingenio inimano en un magnifico bos-
que: el río majestuoso. en la plenitud de su magnificència y de su poder fecundante; y el pintoresco 
pueblo de l'Estartit junto al mar latino, como la màs alta expresión de la singular belleza de su 
vario paisaje, con una playa extensa de suave linea, frente a las islas Medas. 

APUNTES HISTORICOS . ' ' ' , 

Cabé seilalar con prioridad los diversos yacimientos prehistóricos situados en el Montgrí, ves-
tigios de civilizaciones pretéritas que nos informan de la vida del elemento humano dentro de este 
caracteristico ])aisajc. 

Las exploraciones arqueológicas del Montgrí van estrechamente Hgadas con el nombre del ilustre 
Doctor don Luís Pericot, al cnal se deben los descubrimientos conseguidos a través de varias excava-
ciones en el Cau del Duc de Torroella y en su homónímo de Ullà, que senalaron la presencia 
de una indústria tosquísima formada por cantos de cnarcita. groseramente tallados para fomiar es-
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peciales picos, hendidores o haclias; lascas de cuarciía en general curvada, de algiinos toscos sílex 
de punta irregular y un piinzón de hueso. Estos descubriniientos coincidían con la llamada època epi-
paleolítica, con tècnica semejante al asturiense; no obstante, el Doctor Pericot, con su reconocida au-
toridad, los considero como pseudoasturienses por cuanto los prinieros laliraron útiles mas pcrfectos 
que los toscos dcscubiertos en Íos indicades \"acimientos, deduciéndose que se trataria de gentes mi-
sérrimas que vivieron aisladas en el tómbolü del Montgrí cuando éste era una espècie de ístote en 
medio del Ilano. 

Otros interesantes trabajos de exploracíón realizados en el ^lontgri en diversas covachas de 
la montana. dieron como resultado el descubrimiento de eníerramientos c o n r e s t o s humanos, piezas 
de silex, puntas de l'ieclia.'í, fragmentes de ceràmica y numerosas cuentas de collar, pertenecientès 
a una cultura perfectamente definida y considerada en pleno Eneolitico, exploraciones que fueron su--
cintamente estudiadas por el Doctor Luis Pericot en la publícación Ciiez-os Scpulcnilrs de Montgrí 
(Anipurias. Vol. i ) . 

Concretando lo expuesto, debemos consignar que los yacimientos arqueológicos del Montgri son 
considefados de especial interès para el exacto estudio de la Prehistòria espanola. 

» » * 

Elocuentes vestigios romanos dcscubiertos en el àmbito del termino municipal, sugieren la ]iosi-
bilidad de una Torroella romana, enigma histórico que seria de gran interès dilucidar para esclare-
cer debidamente el origen de Torroella del cual nos informa el documento mas antiguo conocido, 
publicado por dou Joaquín Botet y Sisó en su obra Coudado de Ceroua. Los Condcs Bciirfiria-
rios, cuya feclia corresponde al ano S79. El pr imer núcleo de la población se formó alrededor de 
la iglesia y el castillo. dentro de un reducido recinto fortificado, conocido por la ccllcra, para des-
arroUarse y crecer después en dirección norte-sur con gran sentido estètico y ordenado a la manera 
de un campamento romano, rodeandose de un fuerte cordón de murallas y esbeltas torres. Esla 

es la configuración de la Torroella medieval, la Torroella VUa J'elhi de la antigua corranda popu
lar, que alcanza en los sigles x i i i y x i v el màxiíuo poder y esplendor al distinguirle con especial pre
ferència los Reyes de la corona de Aragón, los cuales residen en la villa durante largas temporadas 
en el palacio El Mirador, situado en la parte alta de la población. 

Jainie I, narra en su famosa Crònica que se detuvo en Torroella para entrevistarse con .su hijíi 
el infanta Pedró, cuando iba camino de Lyon i)ara asistir al Concilio de 1274. Alàs conocida es 
históricamente. la prisión sufrida en Torroella p o r la reina y los infantes de Mallorca por orden de 
Pedró el Grande, dura decisión real hacia sus allegados. Jaime I I . residió en El Mirador en varias 
ocasiones, la última seguramente en 1321: y Juan I, el rey Cazador. ]iasó largas temporadas en la 
villa índucido por su pasión por la caza manifestada en las cartas dirigidas a su espo.sa la reina \ ' io-
Jante en. las que refiere con entusiasmo sus aventuras cínegèticas torroellenses. Una crònica nos in
forma asi la muerte del rey, acaecida en 1396: ''Morí lo rei En Jo/iaii i.vcní de Torroella e vinent 
per son camí caçant. E jo descavalcat en lo camí on li venc lo inal c ans qnc fos a Girona i jo-h'i 
portat mort". 

.£•1 palacio real El Mirador, debidamente restaurado por sus actuales propietarios los Condes de 
Toi"roeIla de Montgrí, constituye un magnifico edíficio de gran interès artístico e histórico. Del fuerte 
recinto amurallado, reconstruido y compietado por Pedró I I I , se conserva parte del mismo y de las 
antiguas torres, las conocidas por los sugestivos nombres de Torre de les Bruixes y Portal de Santa 
Caterina. 

La iglesia parroquial de Torroella, con la catedral de Castelló, es el templo de mas valor ar-
queológico del Ampurdàn. De graciosa y esbelta nave gòtica, iniciada en ei siglo x iv , guarda cierta 
semejanza con la catedral de Gerona; la fachada y el canipanario son oljra posterior (siglo x v i u ) . 

Al recórrer' las calles de la villa, se encuentran nobles mansiones con bellos ventanales y por-
tadas ojivales y del Renacimiento que pregonan la categoria històrica de Torroella, elevada por no
tables privilegios reales al solio de preeminència entre todas las villas ampurdanesas. 

. La 'p laza mayor, centro de las manifestaciones colectivas y lugar donde se alza la antigua Casa 
Comunal, està rodeada de pórtícos. Para apreciar tnda su bclleza es necesario contemplaria cuando el 
pueblo danza en ella la sardana, ofreciendo entonces una bellísinia estampa clàsica. netamente anipur-
danesa, de un poder emotivo inigualal)le. Torroella, manifiesta una profunda ínclínaciòn musical; su 
nombre figura con singular relieve en la historia de nuestra danza popular y ac[uí fué. según cons-
ciente investígación, el primer lugar del país donde se bailó la sardana, hecho acaecido alredíídnr del 
afio 1S44. : : • ; ' . : : 

Al conduir esta síntesis històrica con los valores arqueológicos de la viejà villa real, nos falta 
referirnos al monumento mas característico y signifícativo: el castillo de j\Iontgrí, emplazado en' la 
cumbre del monte del mismo nombre, soherbia fortaleza militar de sòbria elegància, de estilo de tran-
sición romànico-gótico, con recia sillería y robustas torres, fué niandado construir por el rey |aime 11 
en el siglo x i i i (1294), como signo }' advertència del poder real sobre el inquieto y libertino Conde 
de Ampurías. 
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C R Ò N I C A DE A R T E 
Por MIGUEL OLIVA PRAT 

Iiuciaiiios en c! prcscnic miincro esta iiucva sccción 
qiic iuicntarà ylosiir las cxf^osicíoDcs de pintura y 
otras nmnifcslacioncs aylística.·; que tcngan lugar en 
Gcrona o cu nucslru praz-incio usí conio la proycc-
ción de lodas aqucllas nctifidades de niicstros artis-
ias. Agradeccrcmos cuanías iwticias nos scan conuini-
cadas al afecto, a fin de que esta niisióu infornialií'a 
pucda serio lo irnís conipíelo posibíe en aras a la 
difnsión de los actividadcs. las iníjiiieludes y el sciilír 
de nncstros arlislas. 

PEDRÓ BECH 
Nos encant;i sii cün<t;incia en e! difícil :irtc que 

maneja. Con motivo de su reciente exposición deleitó 
al imblico gerundense :i (juien no le era del todo des-
conocida la paleta de Pedró Bech Sudr ià í|ue posee 
un sentido tan vivo de la luz y del color, t raducién-
(lolo en sn obra jila.'itica hicn art iculada y con el eriui-
librio nccesario de quien sabé ex t raer del paisaje el 
sentido (|ue ésíc posee ante la manera de ver del au
tor que plasma en siis telas nna expresión realista 
sensible y moderna. sini]jatica y niuy inteÜfíihIe. 

Es muy fírata la obra ile Becb que se rcfiere prin-
cipalmente a tem;is de ese ríncún anipurdanés mas 

prijxinio a Gerona, cabé las oriilas del Ter , junto a 
Flassà y Mollet, però cultiva a la vez, de una manera 
muy digna, el bodegón y sobre todo la figura, en la 
plasniación de la cual demuestra sus excelentcs dotes 
de (libujo y de composición. 

Recordamos baber visto en su taller, esbozadas, 
.^randes composiciones que de llevarlas a la pràctica 
sin duda le af i rmaran en el prestií;io que ya lleva 
nnidü a su nombre, conio lo demucstran algunos pre
mio,-; nacionales y provinciales que recientemcnte ha 
cosechado. 

Las telas de Pedró Becli estan dotadas de una s in-
ceridad que corre parejas con la vokmtad puesla en 
el t rabajo constante, en la tcnacidad del estudio (]ue 
caractcr iza a este pintor gerundense, la fe en su obra, 
i:|iie camina bacia màs altos vuelos — según palabras 
salidas de la crítica exigente — dentro de la imidad 
conceptual de .̂ u ar te muy seguro, sin balbuceo.s. con 
un dibujo nada insistido. Pedró Bccb està baciendo 
pintui^a moderna buena, comprensiva y humana. 

Mostro en su exbibición que fué muy concurr ida y 
i]i]e alcanzó el éxito C|ue era de desear. varios licnzos 
del pais dondc en la actualidad rcside, junto con algu
na visión muy part icular y nueva de su Gerona, aca-
hando con bodegones y figura, y una mar ina de 
Colera. 



- -T-;iy '^-SÜÜK·ÍF: 

.i-

RAMON REIG 
Ravióu Reig, cu Ocroiia y París. — Huelg^a totlo 

comentaviü a la obra fecunda y definitiva de Ramon 
Reig que lui alcaiizado ya la cumbre cu su arte de 
la pintura a la acuarela: Su nombre figura en primera 
l'iUi entre los artistas cspaüolcs consumados (juc cul-
tivan (iicilo genero píctórico. 

Artista pintor, profesor de dibujo, tratadista de 
arte y critico nnisical, el académico Raiiiún Reig es 
sobradamente conocido entre el publico gerundense 
(londc por otra parte su obra se encucntra usparcida 
en niucbas coleccïones particulares y en museos de la 
regiúii. No por ello dejó de exponer en nuestra 
ciudad como de costumbre viene baciendo, mostrando 
en la pasada primavera una sclección de su obra l'd-
tima, en la Sala de Exposiciones La Artistica. Pre
sento algunos atardeceres, païsajes romànticos y vi-
siones otoíiales de la mas fluida y delicada exprcsión, 
dentro de su magistral arte clasico ya reconocido por 
la critica mas exigente. Algnnas marinas y floren)s. 
tenias en los cuales revela el autor toda la pujanza 
de su estilo personal, principalmente en los últimos, 
en los ctialos plasma sobre la tela todo el valor plàs-
tico que de unas rosas pneden dimanar. a las ciiales 
parece sentirse exhalar el exquisito perfunie. 

La maestria de Ramon Reig se revelo asinilsmo en 
nlgunos aspectos de la Gerona vieja y tipica de la 
calle de Alemanes. Plaza de las Ollas. entre otros. 
Completaban la sala magnílïcas obras de Cadaqués. 
la población favorita del autor y de la que tan bien 
ba sabido expresar sus bellczas, sobre el papel donde 
vierte sus colores en trazos jamas insistidcs, siempre 
limpios, fiel reflejo de lo que ve y penetra con su 
sagaz espiri tu de observación. Finalniente, algunos 

iilcos, modalidad que no escapa a la maestria del 
autor, aun(|ue la jjractique menos y no sabemos por 
què. rematabau el conjunto maravilloso con unas 
flores, bodcgones y perdices, tema éste que ba reali-
zailo magistralmcnte. con usi colorido vivaz en las 
piumas de aquellos voiatiles tan bellos. (]ue consti-
tuyen un tema predilecto en las obras de Reig. 

A'iajero consumado, el autor acaba de exponer en 
París. Como siempre, el éxito rotundo acomiianú a 
•SU reciente exposiciún de otono, en la Cnuulc Gtilcric. 
Leemos en "Carrefour"": ''Ramon Reig conoce todos 
los recursos de la acuarela, però no se trata solamente 
de un artista hàbil. Su maestria està al servicio de 
una sensibilidad de una extrema delicadeza. Paisajista 
de reputación en .su Espana natal (recordemos que 
Reig nació en Filipinas), su arte recuerda un poco 
al de los romànticos franceses". Y en Le Papcticr 
Librairc: "AI presentar pinturas de factura muy clà-
sica y atrayente a la vez. Ramnn Reig ba querido 
probar que su talento de acuarclista no le ba hecbo 
olvidar, sin duda, la lección de los antiguos. Sus acua-
relas (una cuarentena) presentan el cachcl de una 
alia di.stinciún tanto por la tècnica como por su pa
leta, en la cual los verdes fundidos y los grises azula-
dos impresionan el cspíritu. La composición de tal 
o cual i)aÍ3aje. como cubierto de una imperceptible 
brama, bacen pensar en Corot, però esta reminis
cència no nos bace olvtdar a Ramon Reig, es lo que 
llamamos un artista autentico. Los temas compuestos 
a la escala humana lo prueban grandemente. i Bravo 
a esíe artista espanol! 

Como vemos. la crítica francesa trató a nuestro 
excelente maestro como era de mevecer y esperar. 
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La aportación gerundense a la I fxposicíón Iberoamericana 

de Numismàtica y Medallística 

Por MIGUEL OLIVA PRAT 

Barcelonn fuc !a .sedc de esta primera maiiifcstaciún siii precedentes eii el orden de esta cUise 
de exhiliiciones, exposición que ha sidü modèlica en su genero, con incUisión de todcts los aspectos 
que la cuestiun podia a))arcar teniendo en cuenta su interès historieu, científico y econcïniico. 

S. E. el Jefe del Estado ejercía el alto patrocinio de esta I Exposición, sicndo niiemhros de 
honor de la mi.snia los Excmos. Sres. Ministres de Asuntos Exteriores, de Educación Nacional y de 
Hacienda. La Exposición se organizaba en cunipHmiento del Decreto de la Presidència de! Gohicr-
no, de fecha lo de jnlio de 1957. A la sazón qu^dó formada una Comisión Ejecutiva integrada por 
las misnias personalidades que la ejercieron cuando la I I Exposición Nacional de Numismàtica c In
ternacional de Medallas que se celehró en Madrid del uS de noviemlire al 2 de diciembre de 1951. sien-
do presidida por el Director General de la Fàbrica Nacional de Moneda y Timbre. 

Para esta última exposición se escogió la ciudad de Barcelona como sede de la misma, y, conio 
marco de la exhibición, el histórico salón del Tinell, antiguo palacio de los Reyes de Aragón, la Ca-
pilla de Santa Agueda, e! Musco de Historia de la Ciudad y saiones adyacentes; es decir, todo ese 
atuendo de bellisima arquitectura gòtica que circunda a la Plaza del Rey, donde vive la huella de los 
Reyes Católicos y de Colón, alliergó por cspacio de unas semanas los conjuntos nionctarios y meda-
llísticos iberoamericanos, debidamente instalados, los cuales quedarou oficialmente inaugurados, el 



(lía 24 de novifmhre de 1958. clausumndose la exposición a niediado.s del mes siguieiite. 
La Comisión Ejecutiva de la Exposición ha ]nil)licado un Boletíii. a! igual de como se hizo 

cuando la de Madrid en 1951. por uiediacióii del cual se iiiantuvo coutacto con los expositores y con 
todos aquélios que se interesaron por el tema objeto de la exbiliiciún. ventilàndo^ie los asuntos rela-
cionados con la niisma, las consnltas que al efecte se recibian, las actividades sobre trabajos prepara-
torios y las noticias de mas acentuada importància rclacionadas con ei certamen. 

(.jerona respondiú al Ilamaniiento y las diversas secciones que abarcaba la exposición se vieron 
concurridas por las colecciones oficiales de la ciudad }• provincià. A este respecto, el Museo Arqueo-
lógico aportí) una sele-jción de J3 medallas coniprendidas en el grupo de sus colecciones provinciales, 
debidnmente escogidas entre los tenias y personajes que se refieren a Gerona y su provincià. En este 
seniitlo aponó medallas de premio al mérito, referidas a Exposiciones de caràcter general o regional. 
Medallas de temas gerundenses y pro\·inciales, acunadas con motivo de inauguraciones díversas; y por 
ultimo un gru]!o mas importanie de medallas de tipo histórico y militar. Compietaban la sèrie algu-
nas medallas extranjeras. escogidas por su mai'cado interès y valor histórico. acaliando con algunas 
"pallofes" o tantos de coro. procedentes de nionastcrios e Iglesias gerundenses. 

Por su parte. el Miisco Diocesano de Gerona. colabortí con una selección de su colección nu
mismàtica antigua, con series de procedència de las comarcas gerundenses y también con una intere-
sante aportación de tantos de coro 0 "pallofes" de latón. asimismo de procedència de Iglesias y monas-
terios gerundenses, en especial las series de la Catedral de nucstra ciudad. 

Aporlación de la Dipiitüdón Proi-incial. 

De las series nnmismàticas propiedad de la Diputación Provincial, que se hallan en depósito 
en el Museo de la Provincià, figurtj una colección compuesta jior i i S nionedas en su totalidad. incluída 
una de ellas que està ]iartida. Este grupo constitu}-e al ])arecer la totalidad de un " t e so ro" de la 
Edad Antigua hallado y poco después recuperado. proccdente de las montanas de La Barroca, entre 

los valies de Amer v del Llémana. en los limites de las comarcas del 
Gironès y de Olot. Es probable cpie la primera procedència del " teso
ro"' fuera amjjuritana por cuanto de Ampurias son las acuíiaciones 
de las dracmas que forman parte entre otras monedas del mismo con-
junto que habría sido escondido en la Edad Antigua. El " t e so ro" de 
referència es del mayor interès por cuanto los hallados hacia finales del 
siglo XIX, que fueron varios en esta provincià, quedaren pronto des-
]3erdÍgados jiasando a engrosar colecciones niuy di-\-ersas y es difícil 
por íanto estudiarlos en su conjunto. 

El " tesoro" aportado por la Diputación de Gerona a la I Exposi
ción Iberoamericana de Xuniismatica y Medallistica, integrado en su 
totalidad por monedas pertenecientes a la Edad Antigua, està formado 
por las siguientes series: 

41 y niedia dracmas griegas de plata de Ampurias, del tipo del pe-
gaso crysaor con algunas variantes. Iitventario General del Museo A r -
(puológico Provincial de Gerona, niinieros 12.156-12.197. 

Dos denarios ibéricos, uno de Cosc (Tarragona) y el otro de Tu-
riasu (Tarazona, Zaragoza) Inv. Gral. números : 12,198 y 12.199. 

Diez denarios romanes republicanos anepigi-àficos, pertenecientes a los primeros tipos de inii-
tación griega en el arte, con la cabeza de " R o m a " en sus anversos, a manera de la representación grie-
ga de Pallas. E n sus reversos los Dioscuros — C a s t o r y P o l u x — a caballo con las estrellas re-
presentativas de la nianana y de la tarde sobre sus gorros cónicos. De eil()s algunos pertenecen al 
nuevo tipo de los acufiados tras la Ley Flaminia, en que se sustitu}-e a los Dioscuros del reverso por 
la l-.una o Diana conduciendo una biga jjor caballos. Aparece después el tijx) de la biga de la Vic
toria, que dió el nombre de "b iga t i " para estos denarios de los cualcs también los ha\- en el grupo 
mencionado. Todos con la leyenda Roma en el exergo. Inv. Gral. números 12.200-12.209. 

La iiarte mas numerosa de este "tesoro"' de nionedas de plata de la Edad Antigua, correspon-
de a un grupo de 64 denarios romanos republicanos con epígrafes familiares, pertenecientes a 32 fa-
milias que por orden alfabético son las siguientes: Aelia. Aemelia. Antestia. Atilia, Caecilia, Calídia, 
Calpurnia, Cipia, Cloulia. Coelia o Collia. Cornelia, Curtia, Domitia, Fannia. Foníeia, Fúria, Gellia, 
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Junia. Licinia, Lucretia, Marcia, Minúcia, Opimia, Papiria, Pinaria, 
Pompaia, Porcia. Plutia (?), Renia, Sergia, Servilia y Tullia. Inv. Gral. 
números 12.210-12.273. 

La cronologia de estos denarios romanos republicanes queda com-
prendida desde finales del siglo i i i al i antes de J. C. 

El ingreso del " tesoro" se efectuo en el ano 1953 y de ello dimos 
cuenta en la Memòria de las actividades de la Comisaria Provincial de 
Excavaciones Arqueológicas de Gerona, publicada en los Anales del 
Instituto de Estudiós Gerundeses, vol. V I I I , Gerona 1953, pàginas 
324-326. 

Moneda feudal del Condado La aportación de Peralada, 
de flmpurias 

La Biblioteca-Museo del Palacio de Peralada contribuyó a la E x -
posición con una interesantc aportación de sus colecciones numismaticas ademas de libros 3'' docu-
mentos de sus arcliivos de interès para la historia del nunierario. Del conjunto de la aportación se 
edito por cuenta de la Biblioteca de Peralada un magnifico Catalogo que lleva por título Aportación 
a la I E.vposición Ibero Americana de Numismàtica y Mcdallistica, Ediciones Biblioteca Palacio de 
Peralada 1958. con tirada de 2.000 ejemplares, seleccionado, ordenado y catalogado el material por 

Miguel Golobardcs Vila. 

Dicha aportación estaba integrada por dracnias y divisores ampuritanos e imitaciones íbéricas 
de Efogisa. ceca indeterminada, ubicada probablemente en el sur de la Galia. Monedas feudales del 
Condado de Ampurias, pertenecientes a Hugo IV , de gran interès, junto con dineros y óbolos medie-
vales emitidos o en circulación en el Ampurdàn ademas de otras piezas de las coniarcas afines perte-
necientes al mismo período. Completaba la sèrie algunos tantos de coro o "pallofas" del Monasterio 
de Santa Maria de Vilabertran, en íatón, de los siglos x v i i y x v i i i . 

La sèrie documental estaba formada por piezas del archivo del Palacio de Peralada del pe
ríodo de la Guerra de la Independència en el Ampurdàn, decretes y ordenes de las autoridades fran-
cesas que tienen interès numismatico por sus equivalencias monetarias. Papel sellado. Vales reales. 
Estados de reparto de imposiciones catastrales entre las Comunas de la Subintendencia de Figue
ras, etc. 

Tanibién figuraban en la Exposición aquelles libros editados por la Biblioteca del Palacio de 
Peralada, formando dos secciones, les de tema exclusivamente' numismatico y aquéllos referidos a 
otras cuestiones histéricas de la comarca en los cuales se insertan noticias acerca la equivalència del 
numerario 0 de interès monctario en general. 

Algunas de las ilustraciones del catalogo mencionade han sido cedidas para su inserción en!el 
presente articulo. 

Por su parte el Ayimtamiento de Gerona expuso las medallas que tiene acunadas con destino 
a premios deportivos y los simboles de la ciudad. 

• Vimos también en la exposición alguna aportación particutar gerundense que consistia en, 
papel moneda extranjero. 

ï]xpo$ición '̂L·l·l Vicrge dana l'Art et la Tradition 
po|>nlaïre des Pyrenées" 

Con este título, el Museo Pirenaico de Lourdes 
organizó una gran exposición sobre el tema esencíal 
de la misma que .se celebro desde abril a octubre 
de 1958 tn el Museo de Lourdes. A la misma exhibi-
ción concurrieron los Museos arqueológico Provincial 
y Dioccsano de nuectra capital y el Folklórico de Ri
poll. 

La Diputación aporto una imagen en talla de ma-
dera, policromada, de estilo romànico, procedcnte de 
Alp, El Museo Diocesano, otra imagen romànica de 
la Vírjíen sedente con el nííío, que procede de la 
parroquiid de Sadernas, ambas det siglo xii . También 
aporto tliclio Museo cuatro paneles del retablo del 

altar de Sagaró (Garrotxa) obra del pintor gerun
dense Pedró Matas. Síglo xvi. 

EI Museo Folklórico de Ripoll aporto algunos ex-
votos y otras piezas populares de ceràmica, de gran 
interès. 

I-a Exposición. iniportantísima, revelo el interès 
y la cantidad notable de piezas artísticas y populares 
que sobre el tema contïenen ambas vertíentes pírenai-
cas en sus santuarios, iglesias y museos y colecciones. 
Se edito un espléndido Catalogo, con muchas noticias 
de interès erudito, con ilustraciones, encabezado por 
la magnífica escultura de la Virgen de Mcritxell 
CAndorra). 
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Crònica de Olot 

muiàiiM tj Imaenüai méd 
I Por LUIS fíRMENGOL 

Cada dia es m;u notorio que los problemas que la hora prcsente tier.e planteados no admiten una 
solución exclusivamente material. No basta con la economia y cl ]írogreso científico, el hombre y cl 
mundo son algo mas rjuc objctivos para cspeculaciones fisicas y ante los plantcamientos de nuestra era 
—tan trascendcntai, de incluctable transito— no podenios oponer, únicainenle. un mas o menos agudo 
sistema mecanicista, " robo t s " o adelantos técnicos, sean de la clase que sean. Po r ello la solución espi-
ritualista —la solución cristiana que se condensa en verdades eternas— exige su presencia en plano des-
tacado, 

Todo esto que parecera simple elucubración teòrica, tiene en la realidad la mas plena contundencia. 
Son las nuevas inquietudes que de continuo afloran en todos los terrenos las que se encargan de con-
firmarlo. No bay abstracción posible, en el mas estricto scntido de In ]ialabra, con respecto a la vibra-
ción del espíritu. Nuestras propias generaciones actuales lo confirman a través de sus actos con sus ten-
dencias y con su obra. 

H e aqui el fenómeno que podemos también observar ya en el Arte. Ante él, como frente a todas 
las perspectivas del mundo en que vivimos. conjugarenios siempre en indicativo el lema de este capu-
chino universalista, adalid autentico de la nueya Europa, que es el Padre Verleye, con su famoso 11a-
mamiento "es preciso que los católicos se abran a la problemàtica de los t iempos", que hace escasos 
días escucbabamos en su britlante disertación pública de Barcelona. El fenómeno es irreprimible •«'• 
vivo, augurio de la sistemàtica espiritualista que nos obliga. 

Pues bien: algo le ocurre al arte pictórico olo*^"-'^^ ^l"'^ '"^ recuerda seniejante formulación. En 
Olot bay un prometedor movimiento, una nueva inquietud artística, una no resignación, santa y es
plèndida, que da el mentís a la anquilosis o al sedentarismo estéticos. Es la concepción que un grupo 
selecto V nnmeroso de pintores reunidos bajo la estructura de la pena Cràter d'art, ba lanzado asi-
mismo en forma de bandera artística de combaté y sin prisas destempladas però con vocación y volun-
tad. Es la puesta en marcba de un movimiento artístico que busca la necesaria conexión con las co-
rrientes estéticas de la època actual, el arte nuevo. la misma comprensión moderna de un arte que detu-
vo excesivamente su reloj eii un clasicismo respctable. 

El Cràter d'Art y los núcleos que, como él, estan en Olot a la espera, son los fautores del hoy 
pensando en un maíiana artístico radicalmente renovado. Las obras de Mariano Oliveras. Vayreda-Ca-
riadell, Mir Mas de Xexas, Paxïnc, Comellas, etcètera... , para citar unos pocos, nos lo predicen ya. 
Como nos lo matizan sutilmente, incluso, en su recíente obra. José Pujol, Pedró Gussinyé, J. Aulí Bas
sols y tantos otros. porque es bien patente en todos ellos su afàn por aproxímarse a las formas y con-
cepciones nuevas, conectando con las tendencias píctóricas del Arte contemporaneo. 

Pe re liay ya en Olot algo mas que una simple aproximación al Arte nuevo. Se da en toda la vibra-
ción del Cràter d'Art un deseo manifiesto de situarse en el meridiano de las enormes y gratas posi-
bilidades que el propio Arte de vanguardia entraüa, tanto en su bonda repercusión como en su finali-
dad y significado. El Cràter d'Art ba dejado de ser un grupo escueto, ma.s o menos tremendista; es 
una corriente, un movimiento y un cauce estructurados bacia las tendencias nuevas. Quien, en Olot, 
de entre las generaciones que suben, experimenta inquietudes renovadoras, se siente encajado rapida-
mente en su organízación que bermana y estimula. Allí se cobijan las mas dispares formas actuales de 
concebir el arte pictórico; en su sede, junto al Fluvià y en lugar algo apartado de la población. se 
muestra una Exposición permanente con obras de todos los agrupados. En el Cràter se organizan fre-
cnentemente coloquios y actos de confraternización que revisten el mas vivo interès. Individual y po-
lectivamente dau fe de vida constante los integrades en el Cràter d'Art proclamando, con sus obras. sus 
Exposicioncs, íntercambios, etc. . . , su devoción yesperanza hacia el Arte moderno actual y las perspec
tivas que el íuturo le reserva, dando, a su vez, niagnífico cauce a todo un movimiento pictórico olotino 
que tiene la mirada y el espíritu puestos hacia cuanto sucede en el Mundo de lioy de valioso y t ras-
cendental. 
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Restauración del dolmen de "La Creu d'en 

Coberfella" (Rosas) 

/-^ot T. /xLutó 

I';ii"lÍpntlo i\ii i-Iusíi.s pur la canx'lerií militar que i.·xL·a\'aciún iitx-esarios para determinar en lo po-

r 

Ijurdeanflo a trecho.s \\\ costa conduce a Cadaqués 
3" siguiendo por ella uuos kilómctros hasta cl co-
mienzo del primer collado, antes de lleí^ar al luan-
sn Marcs, liav ww viejo camino a la izquierda f|ue 
en cinco minutos lleva a las ruinas de una casa 11a-
mada La Creu d'cn Cohcrlclla jnnto a los muros 
de la cual esta em-
plazado el fiolmcn, 
bituado al extre
mo Sur de un 
monticulo, desde 
él se domina en 
dirección Oeste 
parte de la hahía 
y casco urbano de 
l iosas. Alàs al Sur 
los altos de Puig 
J^oni V del Pitií/ 
de Ics Muralles 
que se Icvantaii 
junto a diclia villa 
y en el ultimo dr 
los cuales esta cm-
plazado el conoci-
do pohlado visi-
godo (r ) . En di
rección sudeste sc 

domina el cercano mans;i Mares con sus tierras 
de cultivo y la carretera que serpentea y desde esta 
dirección al Norte el macizo que culmina en el alto 
de Paní del que forma parte el monticulo donde 
esta emplazado el dolmen. 

Dolmen de L·i Creu d'En Cofaeríel/a anfes de ia restauración 

sible la forma y longitud del resto del corredor des-
aparecidü de tiempo inmemorial. Finalmente habia 
que procederse a la extracción y cribado del con-
tenido de la càmara v Iim]iiar y adecentar los alre-
dedores. 'J'odos estos trabajos se llevaron a cabo 
entre el 15 de juiio 3' el 5 de agosto de 1957. 

El monumento 
I es a c t u a l m e n t e 

propiedad de la 
i íxcma. Diputa-
ción Provincial a 
la que pasó, junto 
con los terrenos 
adyacentes, des-
iniés de su com
pra por el Ayun-
tamiento de Ro
sas. • - -. • 

Estado del iiionu-
Jiiciitn aules de los 

trabajos 

Adosado a un 
grueso niuro en 
seco que por la 
parte Norte limi-

taba un patio de la casa y que en realidad era el 
lindero de la propiedad por este lado, se hallaba 
la mole de este gran megalito. Este grueso muro 
ocultaba unes setanta centímetros el monumento 
por aquel lado, incluidos los extremos de las últi-

AI posesionarme del cargo de üelegado T.ocal '"^^^ l-iiedras verticales laterales. de tal forma tpie 
del Servicio Nacional de Excavaciones Arqueoló- l̂ ï vertical del fondo, colocada entre aqnéllas, so-
gicas en Rosas. me fné encargada la restauración, líimente podia verse por el interior de la càmara. 

excavación y estudio de este megalito. De él se ban 
publicado muchas referencias por esnecialistas y 
eruditos. però no babía sido objeto de un estudio 
total t|ue permitiera determinar sus caractcrísticas 
tipológicas y por tanto su filiactón dentro de los 
gru])os establecidos para esta clase de monumen-
tos. Para llevar a cabo este cometido era necesario 
restaurar una parte del monumento, separar mu
ro.-. que ocultahan ])arte del mismo levantados en 

De lo que nos dicc Cazurro (2) 3' de los dibujos 
y fotografias í|ue publica, se deduce que en su tiem-
])o todavía estaban en ])ie las dos piedras caídas 
de las tres que forman lo que resta del corredor, 
junto a la càmara. Por lo que hemos indagado, se 
deduce {|ue fneron derribadas poco después de ba-
berlo reconocido dicbo autor. 

La càmara estaba formada por las piedras A. B, 
C, D. E, F y G, màs la gran losa de cul)ierta H . 

època relati\·ameiite moderna, efectuar trabajos de Excepte ia D, todas ellas se conservaban íntegras 
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Planta en que se precisa Ja consifíución dej dolmen, en relacJón con e/ íexfo 

y se hallaban en su sítio. Esta había sido recorta-
da para dar entrada a la càmara cuando se utilizó 
conio cal^ana, ya que por el lado Sur se había ta-
piado con un muro el espacio entre las verticales 
J y K del corredor. Sin duda los que la suprimie-
ron se dieron cuenta de que esta piedra no influïa 
en la estabilidad de la losa de cubíerta, ya que en 
realidad su única función era la de servir de mon-
tante, junto con la E, de la puerta de la camara. 
Como se puede ver en la planta, sin duda de-
bía halíer existido otra piedra vertical (I) para 
cerrar el espacio de 65 centímetros que queda en
tre la C y la J, de la cual no es posible decir si 
fué suprimida por quienes recortaron la D. 

Los tnibajos. 

Después de una Hnipieza prèvia de la zona (bier-
bas, piedras, e t c ) , se proccdió a la preparación de 
una piedra que se halló en las inmediaciones. Esto 
como es natural, solamente se ha podido hacer en 
el caso de la piedra D cuya situación exacta y pro
porciones nos eraii conocidos por el fragmento 
mencionado. De no haber sido así no hubiéramos 
intentado siquiera aventurar una rcconstrucción de 
este tipo. Tal como se ha hecho se logra una vi-
sión de la puerta de la camara que cabé suponer 
casi igual a la que se ofrecería con la piedra auten
tica. De lo contrario esta parte del monumento se 
prestaria, para el profano, a falsas interpretaciones. 

Después de la colocación de la piedra D. la 
mano de obra de que disponíamos se dedico al de-
rribo del gran muro del Hnde Norte que ocultaba 

parte del monumento, constrnvendo 
después a 4 metros por detras del mis-
mo otro murete bajo que debe servir 
de linde nuevo con la propiedad veci-
na a la cual el Ayuntaniiento de Rosas 
adquiere la superfície que se le ocupa. 

Al mismo tiempo que el peonaje se 
dedicaba al derribo y rcconstrucción 
del muro indicado, otro equipo cou al-
baíiiles y mediante los accesorios ne-
cesarios. procedia al levantamieuto de 
las piedras de cubíerta L v vertical J 
caidas. Una de ellas, la de cubierta pesa 
alrededor de los dos mil kilos. 

Nuestro conietido fué levantar \m-

mero la L con un ])olÍpasto y, mien-

tras esta se Iiallaba en alto, levantar y 

colocar en su sitio la J después de efec

tuada la excavacíón para hincarla nue-

vaniente. 

Toniando las debidas precauciones se 

situo después la cubierta. 

Los días siguientes, los hombres de 
.|ue disponiamos- continuaron basta ter

minar el derribo del muro del Norte y la construc-
ción del nuevo. Al proceder a la nivelación del tc-
rreno en este sector, aparecieron los únicos restos 
del túmulo que un dia culjrió este megalito v a 
unos 4 metros al Este de la piedra vertical B, una 
esjïecie de bito fuertemente hincado en el suelo 
que podria ser la úníca perduración de las que se-
üalarian el límite de aquél y que constituirían el 
cróinlcch. Queda situado en el piano con la le-
tra Af. Si en reaÜdad correspondió al cróndcch, 
el túmulo teiidría un diametro de 13 o 14 metros 
(véase el plano). 

A contínuación se ])rocedÍó a la excavacíón de 
la zona delantera en prospeccíón para buscar las 
posibles huellas del resto del corredor; cosa pri
mordial era el conocimiento de su longitud }• au-
chura. Estàs huellas aparecieron ya desde el prin
cipio de la excavacíón bíen marcadas en la roca 
natural que fué rebajada para poder asentar las 
piedras verticales. Fueron halladas entre fragnien-
tos de ceràmica ibèrica, helenistica y romana, dos 
monedas de esta últíma épaca mny oxidadas. Se 
tomaron todos los datos, dejàndose después esta 
zona al descubierto. 

Después de nívelar y Hmpíar la perifèria, dedi-
camos los días restantes a la extracción y cribado 
de las tierras del interior de la càmara y a la toma 
de medidas y datos para dibujar planta, alzados, 
secciones, situación, etc. De los datos tornado.^ de 
la losa mayor descubierta ('5'G5 X 4'iO metros me
didas màximas, por un grueso medïo de o'4o) se 
puede deducir su peso que es de iS toneladas mé-
tricas considerando el peso medio del granito el 
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de nnos 2.700 Kgs. por m·''. jiin.·dan (les])rrnd(.-vse rle cüas en cl sciiti<lo crüiiol(}-
Kn el transciirso de los trabajos se tonuiron lu- L,nco dependeii del posible aciierdo entre los inves-

tograíias de los aspcctos y momentos mas ínte- ligadores en esta època de revisión de las cronolo-
resantes. gías. En cuanto a la cronolo^n'a relativa de este 

tipo de mnnmnento, es bien conocida y creenios 

Covsidcracioncs jiiialcs. innecesarin decir nada en este sentido. 

l'ji el terreno tjue circunda el monumento se 
Con la supresión del alto nuïro del lado Xorte inieden rccugcr abundantes fragmentes de cerami-

ha quedado al descnbierto toda la parte del mo- ca griega, ibèrica, canipaniense e incluso romana. 
nnmento que aqiiél ocnltaha logràndose con ello siendo esta nienos abundante. Toda esta ceràmica 
completar la parte de la planta (jne corresponrle ^e relaciona con un pequeno estaljlecimiento o po-
a este sector que no habían visto los investigado- blado de la època de las colonizaciones del cual 
res que trataron de él anteríormente. \-a dió unas referencias M. Oliva en \m trabajo 

. , - 1 1 -1 1 •' reíerentc a La Creu d'cn CorheleUa (8). 
Algf) parecido ba ocurndo con la excavacion ^ -̂  

efectuada en la región delantera donde estuvo em- l^stos traliajos del ano 1957 se pudieron reali-
plazado el corre
dor, pudiéndose 
determinar exac-
tamente la longi
tud del mismo. su 
anchura en dife-
rentes p a r l e s , 
orientación, e t c , 
perniitiendo dihu-
jar en bipótesis su 
e s t r u c t u r a en 
planta. í-n único 
que se desconoce 
es el número de 
las piedras que l(j ^ 
coinponian. 

La opinión de 

Boscli Gimpera 

(3) sobre este me-

galito, igual que 

ín. de Pericot en 

EI dolmen resíaureda 

zar gracias a la 
a\'uda econòmica 
de la Excma. Di-
pntación Provin
cial de Gerona y 
del Ayuntamiento 
d° Rosas. Es bien 
probado el interès 
'jue sienten jinr 
estos trabajos tan-
to el Presidente de 
aquella Corpora-
ción 1.1. Juan de 
Llobet Llavari co-
nio el Sr. Alcalde 
de Rosas en aque-
Uos momentos don 
Anionio S e r r a 
Comas. A anibos 
nuestro niàs sin-
c e r o agradeci-

su primera edición de La Civilicacinn Mrí/alíli- mientu. Tambicn debemos agradecer la colabo-

ca (4) se deben a la forma e(|UÍvocada de la ]>lan- raeión de D. Esteban Guerra, actualmente Al

ta que iniblica Cazurro (5) ([ue da realmentc la '-"''f'e de la villa y propuesto como colaborador de 

impresión de tratarse de una galeria cubierta (|ue la ^nelcgación Locaj^. la de^ D. Roman Corcoll, 

debia situarse en la segunda variante de lioscb. 

N o obstante cuando Panyella y Tarradell !.)ubli-

caron una planta mas aproximada a la real (6), la 

0]3Íniün de los especialistas vario y Pericot pulili-

ca en su segunda edición de dicba obra (7). una 

planta nm\" ]iarecida a la de estos autores y cree 

que dclie siuiarse este megaüto en el gru]50 de l(js 

sepulcros de corredor ya evolucionados al f[ue co-

rresponde en realidad. 

efe del Vivero de Rosas del Patrimonio Forestal 
del i-'stado que nos !ia facilitado los àrboles plan-
tadds en los alredcdores y la de los Sres. D. [uan 
y I), l-'ernando (Jrtensi Berta que con su ayuda 
heuKjs podido resolver varios asuntos relacíona-
dos con estos trabajos de La Creu d'en CorbeteUa. 
Rosas. jidio fle 1958. 

{ i | P.ir.T rclercnciaa aol·ie este poljlado, v ínse P. de P;il(il, /•'í/iuíasj-
Iii·i'c/ies i/d aiiíiiríin de i·/·i'Cii visigoda ta CiiliUiiiin en <Archivo EíjiaTiol 
de ArqiitiiloL;!,-!", n . " 7II, Maririíi i q io . 

'a) M. Ca ï i i r ro , l.i's Mi·iiiitiiriili's iiirgnlilic-'s de lu Jirovincia dt Gtri'-

La falta de material ar<|ueológico perteneciente "ÍI. Centrodeesindiiis Hisióiicoa, Madrid, 19.a. 
, . , I3) l* Boscli Giníjjerií. Prtliisloiia Cainl·iiin, Ba r t e lonn 19191 l iags. 

a la època del megalito (la excavaciijn dio resulta- 104 ym. 
dos negativos) excluye la posibilidad de bacer un 

estudio coniparativo en este sentido. siendo sola-

niente las caracteristicas del monunienío el único 

factor utilizable. Creemos (|ue éstas han sido ya 
, 1 1 - 1 l l i - na y su c/ratHOpobltiüa tt·i·ri·'r·'in.riiir, en • 

completamente establecidas y las deducciones (jue nna>. VQI. v, valencià 1054, P^EE-'9 ^ aa 
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4) L . Perici>l Oarc ia f.il CivilÍ:iiciàii niegalilícií Cfiíalanny !ti ciiHiirn 
pii·nnk·i, BarceU)iia 1935,^3^8, 16 y ga. 

( í ) Olirn c i t ada . 
{<i) Panyel la y M. T a r r a d e l l . Excavaciones en dòtiiiniiís del Alti> Am-

purdaii, en «Aínpiir ias^. V, Barcelona 1943, pajjS. iSi y itts, 
I7) Perici i i Garc ia , / .nj sifitihros Hiegulíticos ciil·ilanes y In ciiUurii 

/lireiiiiii-ii, Barce lona 1050, pat;$. 3II, 4a, 51 y 140. 
(Ü) M. Oliva P r a t , 'Eldolmoi de la Creu d'eit CohtrUilu {Resns, Ceri-

•la y su círcitiii'/'obliido theri·-r··iiiiiiio, en "Arcli ivo de Preh is tò r ia L e v a n -



TELEGRAMAS 
FALLECIO A LOS 89 ANOS EL SABIO BIOLOGO 

P. PUJIULA. FUNDADOR DEL INSTITLITO ÏÏIO-
LOGICO DE SARRIA, COLABORADOIÏ DE líEl f<-
TA DE CEliOXA. ERA NATURAL DE BESALÚ. 
MIEMBRQ ÜE VARIAS REALES ACADEMIAS Y 
lüN'JlDADlíS CIEMTEICAS xNACIONALES V FX-
ÏRANJER.AS. ESTABA EN POSESION DE LA GRAN 
CRUZ DE ALFONSO X EL SABIO. 

EN NÚRIA SE C E L E B R A R O N E M O T I V A S CI·IIE-
MOMAS CON OCASÍON DE LNAUGURAIÍSE LA 
TK.MPÜRADA DEFORTIVA DE LN\ lERNO. 

EL JNSTITUTO DE l·:STUDIOS AMPURDANESES 
CELEBRO JUNTA GENERAL ANUAL BAJO LA 
PRESIDÈNCIA DE DON FEDERICO MARES. QUE-
DANDO CONSTITUÏDA LA NUEVA JUNTA DI
RECTIVA. 

EN CONSEJO DE MiNISTROS FUE APROBADO 
EL PRO-iECTO -SECUNDO ADICIONAL AL DE 12 
VIVIENDAS" A CONSTRUIR EN LA PLAZA MA-
lOR DE LLERS CON UN IMPORTE TOTAL DE 
115.6«r87 iicsci.is. 

A PROPUESTA DE LA DIRECCION GENERAL DE 
ENSENANZA PRIMÀRIA ^' DEL CONSEJO PRO
VINCIAL DE EDUCACION. SE CONCEDIO EL IN-
GKESO EN LA ORDEN DE ALFONSO X EL SABIO 
AL MAESTRO NACIONAL GERUNDENSE DON JAI-
ME MINISTRAL. 

EN FIGUERAS SE RLNDIO IIOMENAJE AL DOC-
TOlí DON ERNESTO MLA, LEGENDARIA FIGU
RA DE LA MEDICINA AMPURDANESA, CON OCA-
SION DE BUS BODAS DE ORO CON L\ MEDICI
NA, FNTHEGANDOLE LA "HOJA DE HIGUERA^' 
DK PLATA. CON QUE LA CAPITAL DEL ALTO 
AMPURDAN HONRA A LAS PERSONAS QUE 
QUIERE DISTINGUIR. 

EN BARCELONA SE REUNIÓ LA ASAMBLEA 
GENI:RAL DE LA IIERMANDAD DE SAN NARCISO. 
NUEVA JUNTA DIRECTIVA: PRESIDENTE, DON 
NARCISO DE CARRERAS. CONSILIARIO. DON 
NARCISO SAGUE VILA, PBRO. VICEPRESIDENTE 
PERPETUO. DON JOSÉ GRAHIT GRAU. VICEPRE
SIDENTE. DON JOSÉ ROCH LLORENS. SECRETA-
RIO, DON JOSÉ M.*̂  JULÏA. ASBIISMO FORMAN 
PAIÏTE DE LA JUNTA LOS SENORES: ROIG Y 
LLOP. \F:LEZ. MLALLONGA. CREHUET. SOLA, 
MARTÍNEZ. CRUANAS, CANYA DE MANRESA, SA-
GES DE QUER, FERNANDEZ BOSACOMA, VINAS, 
FONTANET, PASTELLS, MINISTRAL, NOGUER, 
CARRERAS, SUBIAS Y SENDRA. 

SE HA CONSTITUJDO LA JUNTA DE "AMIGOS 
DE BESALÚ" QUE. PRESIDIDA POR DON SALVA
DOR AILARRASA. COMPONEN LOS SENORES VI
LARDELL. MONTSERRAT DEL POZO, MARIA 
CODINA, JUANOLA, GRATACÒS Y BRAMON. 

FALLECIO EN PALAMÓS DON ENRIQUE VINC-
KE WISCHAIEYER. DESTACADO PROPULSOR DE 
LA INDÚSTRIA CÓRCHERA Y CONOCIDO COLEC-
CICNISTA. 

EN LA CAPITAL DEL ROSELLON SE CELEBRO 
UN ACTO DE AMISTAD HISPANOFRANCESA. 
PRONUNCIO UNA CONFERENCLA MR. PINGLE. 
ASISTIERON EL ALCALDE DE PERPIGNAN, 
MR. DEPARDON, M R . ARGELLTES. Y LOS ALCAL
DES DE CERONA Y FIGUERAS. SEfíORES ORDIS 
V JUNYEH. ENTRE OTRAS PERSONALIDADES 

EN LA ESCUELA NACIONAL DE ARTÉS GRAFI-
CAS, DE IMADRID. EL ESCUITOR DON SALVADOR 
1-ERRER MAURA PRONUNCIO UNA CONFEREN
CIA SOBRE '-ANECDOTARIO DE LOS SITIOS DE 
GERONA" CON EL GUAL PUSO DE MANIFIESTO 
LA CALIDAD HUMANA DE LOS DEFENSORES DE 
LA CIUDAD. ANALIZO EL PAPEL PSICOLOGICO 
QUE REPRESENTO LA PRENSA DIGNAMENTE 
REPRESENTADA POR EL DIARIO DE GERONA, 
QUE SE r'UBLICO HASTA EL DIA ANTERIOR A 
LA RENDICION. 

SOLEMNE BENDICION DE LA CAMPANA DE LA 
TORRE DE LA IGLESIA PARROQUIAL DE SAN 
MARTÍN DE MANYA, DESAPARECIDA HACE 22 
ANOS. 

EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 
HA DISPUESTO LA CREACION DE LA CASA MU
NICIPAL DE CULTURA DE RIPOLL. 

EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 
APROBO LAS OBRAS DEL MONASTERIO DE SAN 
PEDRÓ DE GALLIGANS, COLEGIATA DEL MONAS
TERIO DE SAN PEDRÓ DE RODA Y CASTILLO DE 
TORROELLA DE MONTGRÍ. 

EN FIGUERAS FUERON ENTREGADAS CIN-
CUENTA VIVIENDAS DE LAS DENOMINADAS bE 
TIPO SOCIAL CONSTRUIDAS POR LA ORGANIZA-
CION SINDICAL PARA FAMILIAS QUE VIVIAN EN 
EDIFICIOS RUÏNOSOS Y SIN CONDICIONES DE 
HABXTABILIDAD. 
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JLa ^'JEseolania'^ de la Santa Iglesia 
Catedral JBasiliea 

Por Joaquín Colomer, Pbro. 
Maeslrn dü d a p i l / a d e fa S. I. C. B. 

Ademàs de las 2.096 piezas que componen el 
Archivo musical de la Santa Igle.si;i Catedral Ba
sílica, liay un Übro por denias interesante. no por 
las melodías que contiene. puesto que no se trata 
de una composición musical, sinó porque aporta 
datos interesantisinios para la historia de ia Capi-
11a de música de nuestro primer Temidn. 

Se trata del libro en que se anotan la lista y 
pequenos datos personales de los monaguillos que 
asisten al Coro de la Catedral y forman parte de 
la Capilla. Se titula textualniente : Uíbi-e dels noms 
y cognoms dels Escolons de Ja Capella de Música 
y Cor de la Santa Jglcsia (sic) de Gerona. 

Por orden de los M. litres. Sres. Canónigos 
Comisarios de música Dr. D. Ignacio Bofill. Dr. 
D. Francisco Camps. Dr . Narciso Font y de Llo
bregat y Dr. D. Agustin Prats Combelles y siendo 
!\Iaestro de Capilla D. José Gaz, empezó en 1708 
el libro dels noms i cognoms dels escolans. Dicho 
Maestro de Capilla no solo cum])lió puntualmente 
dicha orden, sÍno (\UQ abre la Üsta con los mona
guillos de Coro que encontrú al tomar posesión del 
Beneficio de Maestro de Capilla en fcclia de 16 de 
julio de 1690, después de serio diez aüos de la 
Iglesia parroquial de Mataró y cinco de la pa
rròquia de Santa Maria del Mar, de Barcelona. 

E l Rvdo. José Gaz abre el libro con una invo-
cación a la Santísima Trinidad y seguidamente, 
después de notar lo anteriormente dicho sobre la 
fecba de ordenación de la lista d'e escolanes y 
la fecba en que él la inicia, pone el nombre del 
primer monaguillo de la Capüla, que resulta ser 
el de Jaime Gayola, de la villa de Besalú, con-
tinuandose hasta nuestros días la relación, gracias 
al exacto cumplimiento de la orden capitular por 
parte de los Maestros de Capiíla de nuestra Cate
dral que han Ído sucediéndose a través de los aíïos. 

El libro no es una fria relación o lista de los 
ninos que prestaron sus servicios en la Capilla de 
j\íúsica de la Catedral, sinó que contiene un sin 
fiu de notas de caràcter anecdótico sentimental y 
particular que lo hacen algo vivo e imprescindible 
para la historia musical de nuestro Templo cate-
dralicio. 

Citaré algunas como ejemplo: E n 1719 murió, 

siendo monaguillo, Francisco Mas, que entro en 

1717; el Cabildo celebro las exequias con asisten-

cia de doce canónigos, seis beneficiados, Capas y 

Bordones, hacicndose constar que la Capilla cantó 

el Oficio y secnela. En otras ocasiones se repite 

la luctuosa nota. Ea primera de cllas en Fructuoso 
kaniún, uno de los monaguillos que encontró el 
Uvdo. José Gaz al bacerse cargo de la Maestria 
de Capilla, antes de la orden capitular de formar 
la relación de los escolanes de Coro; en Juan Pa-
roleda, que entro monaguillo en 1757 y nnirió en 
1761 : en Dalmacio Glaudis. que fallcció en 1767; 
on Manuel Bi.sbe. rpic ingresó monaguillo en enero 
'̂ le 1793 y murió en agosto del mismo aíio v en 
Francisco Pallerols. Es de notar cl caso de Es-
tel)an ^ilusijueras Font. natural de Gerona. Cons
ta en el Hbro Cjue en el mismo dia de su ingreso, 
en 1.S74. enfermó. fallcciendo a los pocos dias ; 
jiero un familiar suyo, el Dr. X'oguer Musqueras, 
hoy canónigo Arcediano de nuestro Cabildo Ca
tedral, al hablarle del caso, nos ha dado la no-
tica de tjue en el mismo dia de su ingreso falleció 
de accidente. En 1907, falleció, siendo monaguillo. 
T-uis Negre : la Ca]iilla tomo parte en sus exequias. 
L'na nota por demàs tràgica es la de Enrique Pino 
Getti. Se dicc de él ; "Iiulró en iS.oy, era molt 
alrcvil i Iravicso. E! vam troire per Irciiieudo \ 
posat als Salcssians una roda de la bomba li (^rcn-
guè la brusa i mori atrapat a Ja inaquinaria". 

Otras notas mas agradables nos tletallan la ma
nera de ser de los ninos de la Capilla: nos dau 
algun rastro psicológico: Ramon Serra, natural 
de La Bisbal, fué monaguillo durante los sitios de 
Gerona en 1S0S-I1S09: seria de caràcter mas hien 
niiedoso, puesto que se fué a su casa de La Bis
bal en 6 de septiembre de 1810, cuando aún tenia 
buena voz de tiplc. ^;Causa? Nos la dice la copia 
literal de la nota : "^1? n'anà per temor de sojri 
altre Siti dels cspanols. i no es verificà". 

Casi todos los monaguillos terminan su carrera 
como tales al cambiar de voz; éstc es el eterno 
problema de los Maestros de Capilla; no obstante 
son varias las anotacïones de "fué despcdido", 
"salió por un enfado", incluso un ^Liestro de Ca
pilla, Tomàs Milans. se lamenta de la siguiente 
manera : "Miquel Costa, de la vila- de Banoles, 
entrà a 16 de maig de 1723, acabà a 26 d'octubre 
de 172S y SC n'anà de ma casa el dia 6 de desem
bre de dit any i anà a casa del Mestre de Sf~ 
Feliu a pagar dispesa". Pedró Fàbrega, natural de 
Gerona. entro en el mes de se]itiembre de 1S72, 
salió, dice el libro, para entrar en la Companía de 
Jesús en el mes de julio de 1S79. 

Abundan las notas encomiàsticas. Consta, en pr i
mer lugar. la de José Pons, quicu después de 
prestar sus servicios como pequeiio cantor en la 
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Capilla desde 1780 a 1784, fué nonibradu Aía-stru 
de la ini.snia poi- el iiiuy liustre Caliildo en 1791 fi) 
X'arciso Musqueras Font. natural de Gerona. fut-
sacerdote, Maestro de Capilla \" Organista de !a 
parròquia de San Felin de Guíxols, dondc íalle-
ció en 1925. 

Mn. Miguel Rué es quien con mas profusinn 
prodiga estàs notas enconiiàsticas _v por ser rcla-
tivaniente reciente su actnacióu como Maestro de 
Capilla de nuestra Càtedra! (1888-1919}. los nom-
lires que nos da nos son conocidos y por lo niis-
nio. mas interesantes: Caslano Casademont, nos 
dice, fué el ])rimer monaguillo que adniitií), vlno 
a ser un liuen compositor v director del Fatxen
des, de Sabadell. Toinasct Solireqnés tuvo muv 
buena voz y fué muy buen violonceÜsta; una nota 
posterior, nos dice que murió en 1945, formando 
I)arte de la Capilla. José iNIitja Franque.sa. fué 
despnés un buen barítono y sochantre de Olot. 
JVdro Mitja fué contrabajo de la Priucif>a! de 
Santa Coloma de Farncs. Princi])iü Romaguera 

( t ) Podria sorijretiilLT. tn t-| ciiiurmto ilf ftciïns. la juveji-
tuil (Itl itaestrii Pnns al tumnr posesióii df la Miicsti'a cie 1" 
Capilla (Ic la í.'ati';lra! de {lerima, jiue.s lendria lie -'" a ^s afios 
(ie eda'l Por ellii coiiiamos liicrnliiicnte la iiita de sii toma de 
])i)S'_'SÍt'iii: "Dia_ jo de murs de ijçi sv .mudà . lo Mcslrr t'ei-
asccnso del Rl. Liotniníjo .-íniuiíiihaii, ftrrr. al Maiiísteri de 
Sei'illa i etilrà en íoii lloeli Juscpli • Paiis. r/rr/m.-, l'iee Maestro 
de la Catedral de Cúi'díiT'ii v npa.ritti'r qiic fixi en las Saiilus 
ÍSfjlcsias de Alcii'ú de. Heiiiires. Real Capella de la Sitledad de 
Madrid, Salamanca y Ciirtaijci'a' de Mnreia; en las tres liHiinas 
inercsqiiè lo primer llòeli y tjrado sobrcsalienl'e_ entre lots los 
tipositori. et'm e'-nsla de las 'rerlifieacions qiie li feren en dites 
Iiulcsias. Fon csçcià de esta, líilesïa.". . 

locó la tcnoni en la orquesta Art Gironí. Jàime 
Saló. de Gerona. tuvo. despiiés. una buena voz de 
tenor, canta todavía en la capilla de la que pode-
mos dccir es el decano. Jesús Ruiz, resulto buen 
íanedor de guitarra. |osé M.'" Dalmau fué buen 
violinista. Jaime liartrina Mas, llego a ser abo-
gado y alcalde de Gerona durante el Directorio 
militar. Aíuriú asesinado durante la Revolnción 
marxista. Anadimos a estos otros apellidos de 
buenos músicos salidos de la Escolania de la Santa 
íglesia Catedral de todos conocidos; son los Baró, 
Saló, Carbonell, etc. 

I,a lista sufre una iuterrupción desde mil ocho-
cientos vcintiuno a mil ocliocientos veinticuatro a 
causa de la reducción general de las rentas del 
Clero: los monaguillos fueron despedidos: incluso 
el titular del Beneficio de Maestro de Capilla, 
Mn. Rafael Compta, tuvo que dejar el cargo y la 
residència por insuficiència de su dotacíón. 

Con ser estàs notas interesantes. no lo son me-
nos ia:̂  que contiene el libro sobre los mismos 
Maestros de CapílIa. y que constituyen. desde 1708, 
en que se inicia, hasta el dia de ho}-. un apre
ciable documento sobre la vida de nuestra Capilla 
de Música, con un anecdotario interesantísimo 
sobre oposiciones al cargo. sucesiones, conflictos, 
problemas. penas y aiegrias de los Maestros de 
Capilla (Ie la Santa Iglesia Catedral Basílica de 
Gerona. 
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To!§í§;a r la traclieioo de l 
" P e l e g r í " 

Esie ítnií li;i vuciro R snlií- cl '•Pcli·^irí" de 'Jds.·^ii, En í'l sitçlo xvi todos los habilaiues liiL·icton el volo 
peade liempn iiimoiiiori;!! I:i polj|:icÍ.".n ,1,- 'Vn^^n r . - ,i^ visilar íinualmente, en proccsicín. al glorioso indrlir, 
lebro la fiïsüi ilc Snn St'iiaslian. roiuiciíld, mas hícií. j , /-• 1 i r - T , . 1 • 

I 1 , „ I ... f . • . I . • "'"1 Siuila Lolnnia de rarm's . distanle iinos ciiarema ki-
por la dol "Pclepri , en forma laii (irijimal v upica 
qne t-s coníidfrada. en üu cla=e, cuinu iiiiirà en el lomtli-n.s, en doiule exisle un sanUiarío dedieado al 
urbe caiólico. sanUi. 

"La Passió" de Gerona Recuerdo de Pedró Rigau 

C'imo en aiïc)s anleriores. Gerona lieiie su icpresen- SÍ- Imn eninplidn los eineiieiUa ann> del falleeiniienlo 
Uicióu di·I drama .SIUTO según la versión de Nareisn ,|. de[ niaeslro y composilor de sardana.-: Pedró Rl·ian. que 
Araptó y Jo&é M.* Capella, tihilada "l.a llum de la ve- lanin renombn; aleanzó ni su tiempo eomo figura mu-
ritat". íiical ampindanesa. Era liijo de Torroella de Monisri , 

Mà-- ilf eicn persnnajes rii^uran en ciíe'iia, dirigidns en euya vilIa ocurrió asimisnu» *u úbito. 
Su nbra se «íaraclerizó por la coniínuidad que dió 

a la oltra fiel rnolvidable Pep \ fn in ra . perfeecionando 
la sardana y nianieniéndola libre de cxotismo e innova-
(ïinncs que la dcsnaliiralizaran. 

por don Manin Boada, bajo el asesoraniienio ridígiosri 
del Rvdo, Dr. Josi^ JM. Taberner. í 'nida de la cseeno-
grafía y vcstuario, con la propií·dad y eomjx'leticia aeos-
liunbradas, don Jtiaquin Pln Dalmau. 
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la Diputación de Gerona realiza excava- Consignaciones del tsfado para nuesfros 

dones arqueológicas en Àmpurias Monumentos 

En virtud del Patronato Tnterprovincial de las Ex-

cavaciones y Museo Monogràfico de Àmpurias, la 

Diputación de Gerona colabora en las excavaciones 

de la ciudad grecorromana del golfo de Rosas y apor-

t(') para ello la compra de unos terrenos dedicades a 

e^te £in. En la actualidad se invierte parte de la sub-

vención anual que la Diputación concede al Patronato 

de Àmpurias. en exca\ar una nueva casa sita en la 

villa romana. También contrïbuye la Diputación a 

otros trabajos que se realizan en aquellas ruínas, tales 

coino han sido la aportación de aguas a los jardines 

de la ciudad romana. 

La Comisaría General del Servicio de Defensa del 
J-'atrimonio Artistico Nacional, Iia concedido diversas 
subvenciones a favor de algunos monumentos nacio-
nales de nuestra provincià. Han sido aprobados pro-
yectos de obras en los tejados de San Pedró de Roda 
por importe de lo.ooo ptas.; igual cantidad para las 
murallas de Tossa de Mar y castillo de Vullpellach. 
8.000 ptas. Y 102.531,38 ptas. para -^ntinuar las 
obras de San Pedró de Galligans, 

Asimismo otras consignaciones se destinaran a la 
segunda fase de las obras de restauración en la Ígle-
sia de Sta. Maria de Porqueras. Es esperada una ini-
portante cantidad para los monumentos de la condal 
villa de Besalú. 

]ÜAN Bf RIRÀN, e. un 
aprendiz que ha conseguido el 
màximo galardón en la Fase 
Nacional de Formación Profe-
sional, Industrial y Artesana del 
Frente de Juventudes. Recibió 
el titulo de mejor aprendiz en 
audiència concedida por Su 
Excelencia el Jefe del Estado. 
En esta fotografia le vemos 
cumplimentando al Gobernador 
Civil y Jefe Provincial del 
Movimiento, acompafiado del 
Delegado Provincial y mandos 
del Frente de Juventudes. 

Bertran dedica su actividad profesional a una indústria de tanto arraigo en su comarca 
como es la de ceràmica. El mejor aprendiz de Espana, en su especialidad, ha sido alumno 
de la Escuela de Artés y Oficiós de la Diputación Provincial, en La Bisbal. 

Conferencia de don Juan Sutrà 

Sobre el terna Las obras de nu pintor rcuacciitista 
gerundense pronuncio una ínteresante conferencia el 
Profesor de Historia del Arte de la Escuela de Artés 
y Oficiós Artisticos de Figueras D. Juan Sutrà 
\'^inas. El acto tuvo lugar en el Centro Excursionista 
de Cataluna, en Barcelona. 

Desde hace mas de 30 anos el Sr. Sutra ha venido 
siguiendo la pista a este pintor renacentista de la 
primera mitad del siglo xvi que nos ha dejado singu-
lares y completísimas obras que abundan en algunas 
iglesias de nuestro obispado, principalmente por la 
Garrotxa, como también en la pròpia Gerona, en la 
Catedral, puesto que en las Salas Capitulares se con

serva un completísinio retablo, amén de otros en el 
Museo Diocesano y en el oratòria de la casa Pérez 
Xifra, para no citar mas. ya que se conocen varios 
csparcidos en otros puntos. Las muestras del arte de-
jada.s por ese pintor, al que se le ha venido llamando 
Pedró Matas, con cuyo nombre es conocido en la 
bibliografia sobre la matèria, fueron descritas muy 
acertadamente por la palabra del Sr. Sutrà, que ha 
puesto gran carino a la investigación del tema. La 
conferencia fué ílustrada con una sèrie de díapositivas 
obtenidas por el propio autor de la disertación, acerca 
del genial pintor renacentista gerundense, por todo 
lo (]ue obtuvo un resonante éxito. 
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CL ANIVERSARIO DE LOS SITIOS DE GERONA 

£1 Ayuntamíento de Gerona convoca 
concurfo de cartelef y premíoi de múiíca 

E[ ExciíKi. AyniUiiiiiii'titi) dtí hi Ininortiil Ciudad dr 
Geroiia, niovido por sii fiiaii interès en cnrinu'iiKiriír de; 
maiicrií brill.inic IÍI gloriosa efpinóriílcs de los Sitios 
de Geroiiu, en sii CL Aniversariti. convoca un Concurso 
de Carícies, 

Los origiíialcs de los carleles, debcr;ín |)resenlarse on 
laniaíío 60 v 10(1 cnis.. vertical, rcniizados scibrc papcl 
o lela íijncios en nii mnrcn o bastidor de niade.ni. EI 
tema a <lesjirr()Mar tlebcní estar intimanieiite lífiado nni 
bi glorios-i efemèrides qne se coinnemora y puedeii 
coneiirrir £il cnneiirso liidiis los arlistas sin limitaeión 
alguna. 

Los oríginales dcbcràn ser rcalizadiis de forma qui' 
puedíin se- reproduciíbts, ccni un màxinno de einco liri-
las, incbiido el iiegro, i)or el príiccilimieiiio Iiin-eo-
offsot. En el dorso o en nna de las esquina del cariel 
debcrau índiearse líis mucstras de bis colores nliljzn-

El premio de música 

(los. lí̂ n bis originalcs presentados ai Concurso figurarà 
obligatoriamente la Icyenda CL Aniversarlo de loí Si-
tios de la Inmorial Gcrona, iran sin firma y ncompa-
nados de M: eorrespondienie plïca. 

Se l'nneederan Jos siguienies premios: Primer pre
mio: Divz mil iK'Kolaa. Seguiulo prrmio: Cincn mil pe-

Los premios no pndràn dívidirsc ni i|uedar desierlos. 
KI Jurado (lalificador estarà conslituido por la Junta 

Ejeeutiva del CL Aniversario y su fallo serà inapcla-
l)lc y resnclto por ibis voiaciones secretas, nna para 
cada i)rcniio: caso de empale, se procederà a una se-
íLunda volación. 

Llis iiriginales que se presenien al Concurso deheriín 
enlrcEarsc en la Secretaria particular ile la Alcaldia 
Presideneia con anterioridad a bis l·l boras del dia 
ÏT> de abril de l^Js'í. 

Podran njiiar a estc premio: 
a) Lns compositores de obras |)ara curo iniMo y 

orqucsia de eiierda, inéilitas, de forma y texto llbrcs, 
aunqiie refiriéndose a lemas rclacionados con "los Si-
lios" de dtiraeiiín lotal mínima de 10 iniuntos. 

b) Los compnsitores de obras para com niixlo "a 
capella", con le-itos y forma libres, como en cl apar
tada anterior, de una dliración mínima de eiiico nii-
nutD3. 

c) Los autores de obras para coro de voces igua
les "a capella", con textos y forma ignalnienlc IÍl)res, 
de una dnracióu minima tte einco minulos. 

d) Los autores de obras para Banda, inédilas. de 
uno o varins liempos y dnración tolal míiiínia de iicbo 
minulos. 

e) Los compositores de sardnnns, inéditas, escrius 
para 11 ó 12 ejeculanies (Flaviol, 2 Típics. 2 Tcnoras, 
2 ï rompeias (si bemol). 1 ó 2 Tromboncs, 2 Fiscornos 
y 1 Ciinlrabajo), 

La cnaniia de los premios scra; 
Para el rjiartado a) de la Base anierior, nno de 10.000 

pcsela^. Para las oliras del apariado b) , c) y d ) , uno de 

5.000 peset;;s para cada aparlado. Y para las sardanas, 
apartado e) uno de 3.000 pesetas y oiro de 2.000 pe-
setaa. 

L I S obras se presentaran íirmailas pur el aiilor, qnien 
a continnaeii'ui escribira >u nombre, apellidos v domi
cilio, en fiirma Icíiible. l^e nsarse sendóiiinio. se liara 
así consUir y se declinarà la |)crs()nalitlad a efeclos ad-
minislrativos. 

Las obras del aparlailo e) clei)eran llevar al píe de 
la partitura, sn reduceióii para el piano. y. apario, el 
material preparado para su ejeención por nna Cobla. 

Las obras deberaii adoptar un lema relaeíonadd con 
la efemèrides que se con meni ora. basaiidosc su com-
posición sobre lemas o ideas relaeionadas con Geni-
na y sus Silios. 

Deberiin remilirse las obras a la Seerelaría de bi 
Alcaldia Presidència, con la indieacióri "Concurso Mu
sical Silios de Gerona". antes dei dia 30 de jniiio 
de 1959. 

Se procurarà estrenar solemncmente las obras pre-
miadas en un Festival publico, durante el ciial serían 
entrcgados los premios a los autores galardimados. 

J'ueffos Flovàles en Sipoll 
La vilIa de Ripoll se dispone a celebrar sus Juegos 

Floralcs. bajo cl palrocinio del Ayuntamiento. los cua-
les lendràn como objeto el born ena je y recncrdo al 
historiador rïpnllès. José !!\Iaria Pellicer, ciiya iibra es 
de capital iiniiortancia para el eomicimienlo de la his
toria de aquella bicalidad. 

La fiesla de proclamación de aniores y poelas pre-
miados sení el 10 de mayn prè>ximo, convneandnse Ins 
siguienies premios: 

Flor Nauirnl. premio dolado con 3.001) peselas, a la 
mejor poesia que caiitc ei Amor. Englaiitina, premio 
dolado eo'i 3.000 peselas. a la mejor poesia que eii-
salce a los que han amado a la Pairia horn-ando sus 
Monumeniof.. Viola, premio diitado con 3.000 pesetaí. 
a la mejor poesia que canle la Fe de líípoll. rcfirièii-
dose obligatoriamente al Real Monaslerio. a Santa Mii-
ría de Ripoll o a San Eudaldo, 

Pn-mios twlraiiriliiuirios: 6.000 peselas a la monografia 
sidire el teina "Los anos de D. José J\L* Pellicer de Poii 
y Pagès en RÍi)olI. - Su vida y su obra". — 1.000 pese
tas al mejor trabajo de investigación sobre un lema o 
nspecio inédito de la hisloria ile Ripiill. — 2.000 pese
tas a la mejor novela (con un mínimo de 40 folius la-
niani) holandès, eserilos a doble cspaeio). La obra dc-
berà ser locaNzada o reíerirse en parle a Ripoll o a la 
comarca de Ripoll. —- 2.000 pesetas a ía mejor jioesía 
de cxaliación a la \ cjez. Y 6 premios de 1.000 pe.wlas 
cad.1 uno, .i las mejores poesias que ensalccn las belle-
zas natnraif-s o signi ficat ión pairia de los Municipios 
de Ripoll Parròquia de llip(»ll, San Juan de las Aba-
desas, Ribas de Freser, ("amprodón y Campdevànol. 

El plazo de admiaiiín de trabajos finalizarà cl dia 2i> 
de abril de 1959. 
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£1 De/egado 

fiacional de 

Juventudes 

en Gevono, 

con el Gobernador 

Civil, marqués de 

Camps, autoridades 

y jerarquias gerun

denses.- (7oto Sans) 

EI Delegíitlo _Niicioiuil de Juvenludes, don Jesús 
López Cni.rio. visi ió la prnviíicia de Gerona <hi-
ranlc cl nies di; febrer». En la capital ilo la provineia 
visito las inslalaciones deporti\as de la Deliesa y es
tudio la acción y desarnillii aelual del Frentc ile ju
venludes. Asimismo vïsiló las «liras de la niieva üu:\r-
deríii de Auxilici Social. 

Ell el des|)acln) del Gohieriio í',ivit se firmo el ada 
(le donaeión. por ei soíior Marqués de Camps, de Ins 
lerreniis tic Calella tie Palafrugell en que se iiisialaba 

el campanienln "Ultonia". Con cl senor López Caiicio 
y Pagès Ci'sian asislieroii al acto jerarquias y autori-
dad.'s prüvinciales. El Delegado Nacional de Ju
venludes firmo la escritura en nombre del Minislro 
Secretario General del Moviïnientn. El seííor López 
(laneio liizo publico su aiíradeeiniienlo al senor Mar
qués de Camps por la esplendidez de su gcneniso gcs-
10, de lanto iiUerés para el Frenle de Juvenliules que 
lan efieaz lalior había desarrollado ya en aquel es-
Uipendo paraje de la Costa Brava. 

Honieuaje al luéclico del Ampiirddií 
Las i)rn{esioiies lieneTi sus fitjuras prócer: las que 

en aras de su persoualídad y abnet;ación haeen triun-
far sus prncedimiííiilos y jalouan los avances de la 
ciència. Son, muchas veces, figiiras de leyenda con rÍco 
anecdalario y una vida llcna de ejeinplar contenido. 

Los profcsionales de la Medicina que han Ilepado a 
las bodas de oro con el ejercicio de su aclividad, eiien-
laii en su lioja de servieios cl Iiaber protagonizado un 
inomcíUn Irascendemal de la teiapéuliea: las iiUerveti-
ciones quirúrgieas. Quienes fneron los avanzados en 
esta verdadera avenlura cicnlífica, se aureolaron de 
juslo renombre y nierilísima eousideración. La mayo-
ría de las veces solo se dejaban intervenir los enfcr-
niDs que se eneoiilraban en casos desesperados; con lo 
cual las posibi'idades de éxilo eran reducidas e incó-
modas. El aneedolario es riquísimo. Se operalia sin los 
adelanlos de la actualÍtlad. sin quirófano eómnilo y 
convenienle. con gran dosis de alre\imienio, eoiUando 
baslanie con la fortuna, la inspirariún y la habtlidad 
personal. Por ello, las ciudades tieiien una deiida de 
gratitud con los médicos IcgendaHos que se atrcvieron, 
en el aislamiento de sus resideueias provincianas, a 
iniciar una forma de curación qiu'. por enlonces, solo 
se pranieaba en ciudades conio Barcelona. 

En Figueras se ha rendido un merecido homeuaje al 
doctor don Erncsto Vila Moreno, eon cïncuenla anos 
de ijrofesión, el primer einíjauo y toeólogo que hubo 
en el Ampurdàn, y qiiizà seríanios nu'is justos si de-
lanle de eslos Itiulos aiïadiéramos un adjetivo, en el 
sentido de que don Erneslo \"ila fué admirable cirn-
jano y admirable toeólogo desde los liempos iieroieos 
a los que aludíamos. 

Las eualidades de! medico han adquirido en el doc
tor Vila un t:rado Iieroico de vocación y competència; 
però las condicioiu's humanas han eslado a la misma 
altura. Siendo cl hombre socialmente mas importante 
de la eindad, su tralo ha sido exquisito con todos. Ha 
sonreído l'ontinuamínte a los niííos, como lo ha hecho 
con los jóvenes, igual que con los adullos. Para él, ni> 
han exislido clases s()cialcs, ni la distinción de clien
tes segi'iTi pudieran abonarle sus honorarios. Ha tenido 
la virlnd de amar a sus cnfermos y de servir a los po
bres como una obra de aulénlieo apostoladn, y ilejati-
doles ayudas pecuniarias. Su desprendimienio eeonómi-
eo es realmente notable. Cuando se ha enterado por 
la calle d'_- que un pobre cstaba eufermo ha corrido a 
los lugurics abandonados para dar el grilo de alarma 
y hacer frcnte a la siluación, evitando el que nada fal
tarà y que las medidas preventivas cstuvicran tomadas. 

Al hahiar del doctor Vila muchos lectores recorda
ran ^onoeer en sus localidades lipos parecidos, que 
conslituyen verdaderas inslitueiones populares. La vo
cación ha súlo la llauuula poderosa en sercs llenos de 
bondad y brillantes condiciones persunales. 

í'̂ I liomenaje tuvo lugar en cl hospital uuevo. El lu-
gar no podia ser mas simbólico para eolocar su buslo, 
porquc ejcrció y rcalizó sus proezas quinirgicas en el 
viejo hospital deslniido por las hombas. Cuando la ciu-
dad quedo sin centro benéfico, él conslruyó su clínica 
y guardó iinas liabitaciones |)ara la beneficència. Por 
eso, la ciadad se ha hom-ado ofrecléndolc su màxima 
dislineion. 
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