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Poital 

qetunaenóe 

Jtosas 
en San Pe firo 
de Gfalligans 

l'or ,forye Itiilnutii 

Este mayo íiié boiidadoso con noaotros. 
Viiiios la Exposiciún Concurso de flores que 
organizada por la Sección Femenina de FET 
íué pEitrocinadíi por la Excma. Diputación 
Provincial y el Excmo. Ayuntamiento de 
Gerona, instalada en el Museo Provincial de 
San Pedró de Galligans. 

Hay exposiciones que requieren un critico 
de arte. Otras en caiiibio necesitan sohimen-
te ser niiradas. Y casi sin lugar para una 
segunda visita, se cierra]!. Como esta. Por-
que alli se exliibíaii flores y ellas saben niuy 
bien marchitarse a tíempo. Però antes de ha-
cerlo han vivido plenaniente su vida de ilu-
sión que mucho nos ha sugerido. 

Ha sido bello que nuestras mejores flores entra-

sen en el Museo a ser premiadas y admiradas. Me-

jor cortesia no era posible entre la indómitaj tosca, 

viril vida de las piedras en gris, y la de color, grà

cil, verde, efímera de unog débiles tallos sentados 

en trono de barro y cristai. Mas abrazo y màs sen-

tido, màs vetusto marco y màs verso en el cuadro 

no podia pensarse en eucontrar juntos. Y entre la 

flor y la piedra, unas manos de artista, doctoras 

en belleza, poniéndole a la alianza equilibrio, tono, 

luz y sentimiento. 

Se hacía amable, serena, esta visita al claustro 

en flor. Con una paz recién nacida de las dos vidas 

tan distintas que allí miràbanse mutuamente. El 

viyir de la piedra es el canto con timbre grave, 

venganza, expiación, justícia, siempre fortaleza, 

mieutras que la flor no es para el canto sinó para 

la reciíacion o, mejor, para ser recitada como ama-

bilidad de un recuerdo, capitulo de olvido, mo-

1 

Ee l le ia —perenne y fug^z— en la piedre y en la f lor. íué la palnbra 
mdgica qi ie congrego a los v is i tanles. (FoIofSans) 

mento de separacií'm o Ijlancura de alegria, siempre 

debilidad. Esto e.s lo [|ue fue a ver en el Museo la 

Gerona siemi:ire dispuesfa al festiu sakidable.de 

una lección de estètica de primera magnitud. 

Los gerundenses fuímo.s a ver flores y por ana-

didura \'imos de nuestra Historia unas piedras que 

pi'ira niuchos vuelven a nacer ahora que las flores 

vienen a morir sobre ellas. E incKiso es posible que 

alguien se pregunte si la puerta romànica tan con-

currida los días de la Exposición no se abrira màs 

hasta la primavera del aíío que viene en que aza-

leas. luces, rosas y gente voh'cràn a citarse alrede-

dor del claustro y su surtidor. Asi — doloroso — 

es de desconocido nuestro Museo. Buena misíón 

ban cuiuplidü pues csos brazos y esas ideas que han 

movido l)uena parte de nuestro vivir de espaldas 

a todo, Esas flores, tan débiles ellas, nos han dado 

la lección de que somos capaces de ser movidos 

por una sencílla copia de arco iris servida a toques 

sakidable.de


Los 

(k- javdiíi en el pasajero cuento de tres dias, para 
dcíicubi-ir lo que es mie.stro y perdurable. 

Buscandü algo mas que lo que tan facilmente 
cntralia por los seiitidos en San Pedró de GalU-
í̂ ans ^'imos un símbolo tremendo: unos capiteles 
sueltos servían de peana a sendas niacetas; era la 
caixdleroyidad sirviendo a la causa de la mas des-
interesada gentijeza. Uno de estos capiteles lleva-
lia un número, su vecino, otro, y así todos, però 
los números no contabaii, era la hora de decir a 
las flores que podían subiríe a las piedras mima-
das y desde allí despedirse de su corta vida, desda 
un pedestal con siglos de historia. Y allí la flor, 
aceptando el gesto y la hospitalidad, entre premios 
y visitas vino a"esperar su niuerte puntual. Des-
pués ^e apagaron las luces extraordinarias, se hizo 
noche claustral y aquel capitel tan decoratívo, tan 
subra^-ador de la belleza floral, quiera Dios que no 
lo con\irtanios otra vez en número-pieza, por 
ejemplu en un frio iS6_' de nuestro Museo Pro
vincial. 

Por eso Uay que reconocer que en esta ocasión 
las flores no se han deshojado en vano. Antes, hi-
cieron el fa-\-or de inantener dialogo con unas pie-

delallas y per.pa=tivas .3.ad.Lies Brau co.slante. . . los - ^ ^ G c r o u a . Es tO s i e m p r e Serd i m p o r t a n t e . 
claustros Horidos. (Foío Sans> ^ ^ 

Sesión necrològica en homenaje póstumo 

al doctor Bolós 

El dia 16 de febrero se cetetró ctrn I«da solem-

niciad cii la Sala de Pergamiíios de la Biblioteca 

Pública un Acio Académïco oii mt-mtn-ia de la fi

gura del que fué insigne gerundense el doctor dou 

Carlos de Bolós Vayreda. 

El acto fué prasidido por el seiíor Alcalde de la 

Ciudad y u-presiniacioues de las Autorídades pro-

vinciales. Disertaron don José M.*̂  Ginés, Presiden-

le de ía Junta Díoce&ana de Acción Catòlica; doi] 

Fulgencio Miuano, Director de ''L03 Silios"; doti 

Joaquín Pla Cargol, Cronista de la Ciudad, y el 

cloclor Damian Esiela, Rector del Seminario Con

ciliar, Los oradores glit^aroii los aspectes mas sobrc-

satieiitcs de la poliíaectica persoualidad del amigo 

desaparecido. Fué presentada su figura humana, su 

actividad periodística, la liil>or que le había inere-

cido cl noinbramienlo de Cronista de Gerona y fí-

nalmente y de una manera especial su aciividad sa

cerdotal, canícter que no íalió en ningutia de las 

factiias de su vida. 

Prcviamenle y en la capïlla del Hügar infantil, 

se ofreció una Misa de Rèquiem y la Colradía de 

Santa Cecília cantó un respouso poUfónico, oíícia-

do por el M, I. Dr. Estela. 



La Bandera del Regimiento 
de Ultonia 

T r i p l e s h o n o r e m 

Por JOSÉ GRfíl·ln y GRfíU 

Parece que la pnlabra Ultonia es la espanoHzación de Ulters, 
nombre de la proviíicia mas septentrional de Irlanda formada ori-
ginariamente por los nuevos condados de Anrim, Armagh, Cavan, 
Donegol, Down, Fernianagh, Londonderry, Monaghan }'• Tyrone. 
Atendidos los lazos espiri'tuales y afeclívos existentes entre Espana 
e Irlanda, no es de extranar que cuaiido e! Ejército espanol cstalia 
organizado a base de voluntarios, un bnen contingente de aquel pals 
se alistase bajo las banderas espaííolas. 

A partir de 1806, estaba de 
guarnición en Gerona el Regi-
mitínto de Infanteria de Ultonia, 
n.'^ 30. Al ocurrir el levantamien-
to de la pàtria contra los invaso
res estaba compnesto solaniente 
por nnos 300 hümbres. Fignra-
ban en él algunos oficiales irlan
deses micntras permaneció aqui. 

Nuestras paéínas se hon-
ran con la íotograiía 

de la bandera de Ultonia, 
— t(ue simboliza el heroís-
nio y la fldelidad de Gero 
na—-, y con el t e x t o del 
decreto del Gobierno con-
cediendo oncialmente los 
honores a la citada enseÜa, 
Que los venia recibiendo de 
una manera vaga y sin ca
ràcter píenamente reconoci-
do, por lo cuai el Gobierno 
del Caudillo ba querido 
ratificar y establecer con su 
autoridfld lo que es timbre 
de honor para la ciudad 
como lo es de glòria para la 
memòria de aquéllos que 
lucbaron contra los invaso
res en el doble aspecto de 
enemigos de la Pàtria y de 
heraidos de ideas y doctri-
nae en pugna con el sentir 
espanol. Asi queda definido 
con precisión el signíficado 
gerundense y patriótico de 
la bandera de Ultonia que 
en unión de las banderas 
de los cuerpos de somatenes 
y mifiueletes, fueron con-
templadas con respeto por 
las mismashuestes napoleó-
nícas,porqué representa ban 
la voluntad, conaciente y 
termínante de cumplír con 
un deber hasta el mismo 
heroísmo, porque esta cali-
ficación de Kéroea es la úni
ca que cuadra a nuestros 
antepBsados que f u e r o n 
protagonistas de una de las 
mejores pàginas de nuestra 
historia. 

(Foío Sins) 

La bandera del Regimiento de 
Ultonia estaba formada de acuer-
dü con las Ordenanzas reales que 
regulaban el uso de banderas. En 
las de 29 de febrcro de 1707, el 
Rey Felipe V decreto que cada 
cuerpo de infanteria llevase la 
bandera coronela blanca con la 
cruz de Borgoíia, ademas del es
cudo con dos torres y dos casti-
llos. En las de 22 de octubre de 
17ÓS, dictadas por Carlos IIL se 
Drdenó que cada regimiento tu-
viera dos banderas, una blanca 
con las armas reales, y otra blan
ca con la crnz de Borgona. El Reglamento de 26 de agosto de 1S08, 
redujo a una sola bandera por regimiento. La blanca con las armas 
reales debió conservaria el Regimiento. La segunda, blanca con la 
Cruz de Borgona, es la que posee el Ayuntaniiento de Gerona. 

Las fuerzas de Ultonia tomaron parte acüva y constante en la 
defensa de Gerona y de sus fortificacíones exteriores e interiores, 
desde el viejo castilIo de Montjuich a la mas pequena posíción; así 
como en las salidas para atacar a los imperiales, como para prote-
ger la entrada de los convoyes. Brillante fué en todo momcnto la 
actuacion del Regimiento de Ultonia, cii cuyas memorables gestas 
perdió dos tercios de sus componentes. Tuvo que ser rehecho con 
gente del país. 

Al capitular la ciiidad salió dicho cuerpo con todos los honores 
de guerra, desfÜando por la puerta del Areny, camino de Francía, 
entre los prísioneros de guerra. 



Se reo]X^ani^ó en lüs aíïos iS io . iSi i y 1H15. en 
uno, doa y tre» lialallones, resijectivamente. Hay 
cjuien sosliene que se suprimiu en J S I 8 . Otros afír-
man que fué en 1S23. En esta última fecliEi aç for-
maron 74 bEitallones autónoinos. Cada dos de ellos 
íenian un notnljre común. Niuguno lievó d nombre 
de Ultonia. 

La bandera — que con íanto lionor }- amor guar

da el A^•unta^1ientü de Gerana. conio un irofeo íle 

guerra de j^ran estima desde fecha inipositïle hoy 

de senaiar por lo antiyua, y por no balier sido ha-

llado dociuneulo en que conste —, ha venido reci-

biendo lo» honores de Capitàn general con mando 

en plaza, aunque se desconocia la disposicion en 

que constarà su concesión. En el úkinio tereío del 

siglo XIX fué sacada en dos ocasiones en los que 

aquellos honores le fueron tr ibutados: til dia J de 

niayo de iSSo en (jue se deposiiaron en el nuevo 

mausoleo cnnstruido en la capüla de San Xarciso 

de la ex Colegiata de San Fèlix los restos del ge

neral Alvarez de Cas t ro : y el J S de octubre de 

1894 al ser inaugurado soleninemente en la plaza 

de la Inde]jeudencia el nionuniento a los héroes de 

los Sitios de Gerona en rl '̂oS y i8og, costeados por 

el buen patricio Fernando Puig y Mauri. En dicha 

ocasión ondeó niajestuosaiuente en nianos del co-

mandante 1-íobcrto Piserra, tan conocido y apre-

ciíido de lüi S9suapunj33 

Con la bnena intención de que constarà de modo 

cierto y defiuitivo la concesión de los invocados 

honores, cu 22 de mayo de 190S, el teniente de al

calde José Juliany y el regidor Joaquín ]\íàs y 

Ministral. ]íropusieron al ^runicÍ]}io que éste soli-

citara del Gobierno de la nación la firma de una 

disposicion que ordenarà tales honores, del niismo 

modo que los tenían concedidos las banderas de los 

somatenes del lírucli e Igualada. Se curso la peti-

cion però sin ningúu resultado. 

La conusiüu Ejecutiva designada para conine-

morar el primer centenario de los Sitios, elevo al 

rey una exposición en la que suplicaba se conce-

diera a la bandera de Ultonia la corbata de San 

Fernando, y se dirigió al Capitan General Arsenio 

Linares y al general ]\íilans del Bosch ]]ara que 

apoyaran la petición, lo que ofrecieron efectuar. No 

tuvo mejor suerte que la anterior petición. 

E n 14 de agosto de 190S, el general de División 

y Goberuador militar de Gerona, Higinio Rivera y 

Sampere, telegrafio al Capitan General exponíeu-

do !a carència de honores y pidió se dignarà otor-

garlos ante la inminencia de la celebración de los 

actos conmemorativos del centenario. EI misnio 

dia contesto concediéudoselos. 

El dia iS del mismo mes un piquete del Regi-
niiento de Àsia pasó al Ayuntamíeuto a recoger 

la bandera de Ukonia con los honores de siempre. 

El publico estacionado en la plaza se descubrió con 

todo respeto ante la gloriosa ensena. Se la colocó 

a la derecha de la del cuerpo armado que la con-

dujo al cuartel de Santo Domingo. Quedo dejiosi-

tada en el cuarto de banderas. Al siguiente dia la 

Bcncta toco a soniatén del mismo modo que du-

rante las gestas de 1808 y 1S09. Los gerundenses 

iintierou gran emoción. A la cabeza de la comitiva 

que partió de las Casas Consistoriales figuraba la 

bandera de Ultonia llevada con orgullo }• satisfac-

ción plena por el comandante Cesareo Huecas 

acompanada de varios oficiales. Celebrada la fies-

ta patriótica-religiüsa en la Sec, regresó al punto 

de partida. Las autoridades, y la bandera de Ulto

nia. aparecieron en el balcón para presenciar cl 

desfile. 

Larga seria la relación de los actos y íiestas a 

las que la misma concurrïó en igoS y 1909 cele-

l.)rados con motivo de dicho centenario, recibiendo 

los lionores acostumbrados. 

En 21 de enero de 1925, recibióse de Madrid im 

telegrama del Alcalde de Gerona en el que parti-

cipaba la llegada a la Corte de la Conaisión muní-

ci]3al que el A3'untamiento habia enviado para con-

currir. con !as demàs de la nación, a los actos de 

homenaje al rey Alfonso X I I I el dia de su fiesta 

onomàstica y que habia sido recibida \>or otra de 

la Corporación municipal de Madrid y un piquete 

que tributo honores de Capitan General con man

do en plaza a la bandera de Ultonia que llevaba 

la comisión gerundense, adenras de la bandera de 

la ciudad }• del somatén acompanada de algunos iu-

dividnos de su cuerpo. cuyos màximos honores fue-

ron concedidos aqael mismo dia por R. O., según 

comunico el General Hermosa. vocal del Directo-

rio militar a este Gobierno civil. 

Cuatro días después regresó a Gerona la Comi

sión. Una hora antes, la indicada campana toco a 

somatén, Fué recibida por las autoridades, ]iume~ 

reso jniblico }' un piquete para rendir los honores 

concedidos. 

La R.O. antes mencionada no se publico ni en 

la Gnccfa de Madrid ni en el D'uirio ojicL·l del Mi~ 

nisterío de la Guerra, motivo por el cual podían 

surgir dudas y dificultades sobre este punto tan 

interesante pai'a los gerundenses, 

Con ocasión de la coustitución de la Junta en-

cargada de celebrar cl CL aniversario de los Si

tios, se encargó un informe a una comisión coni-

puesta por Joaquín Pla Cargol, Carlos de Eolós, 

Luis Batlle y Prats , Enríque JMirambel! y el sus-

crito, relativo a los honores que se triliutaban a la 

bandera de Ultonia. Una vez emitido, lo aprobó 

10 



La bandera sole dàl fli'unlamieniíi con ccflsidn de h-s ecios celeòrados 
ejj juoío de/ urjo d l l imo. - (Folo 5ansj 

el Municipio y elevo al jefe del Estado iina soli-
citud en la que rogaba se dignarà couceder tales 
honores para que consten de modo cierto y defi'ni-
tivo. La petición fiié bien acogida y en el Boletín 
del Estüdo correspondicnte al dia .̂ o de aliril ulti
mo apareciü el siguiente Decreto: 

^Piesidencia del Gobierno, Orden de ZS 
de abril de l959 oor la que se conceden hono
res de Capitàn General cnn mando pn plaza 
a la gloriosa Bandera del que fae Regimien-
to de Ultonía en los Sitíos de Gerona de 
1808 >' l8o9. - Excelentígímos aenores: Entre 
los hecKos destacados durante la heroica de
fensa de la Inmortal Gerona en la Guer ra 
de la Independència,dejó ínolvidables recuer-
dos la acfuación del Reéimiento de Ultonía. 
a cuya gloriosa Bandera han venido ritidién-
dosele repetídamente honores de Capitàn 
General , por el consenso de Autotiiíades y 
del Gobierno però sin el respaldo de una 

dísposición oficial. Y con el fin de declarar 
legalraente esta merecida dístinción, acce-
diendo a lo solicitado por el Àyuntamiento 
de Gerona, y de acuerdo con ei Ministerio 
del Ejército,efit8 presidència del Gobierno ha 
tenido a bien dísponer: Se conceden los h o 
nores establecidos por las Ordenanjias para 
el Capitàn General con mando en Plaza a 
]B jllnriosa Bandera del que fue Reéimiento 
de Ultonía en los sitios de G e r o n a de 
1808 y lS09 » 

Tres son, como queda cxpuesto en estàs líneas^ 

las ocasiones en que se concedieron honores a la 

uieritada bandera, la última de las cuales de modo 

definitivQ y legal. La orden causo gran satisfacciún 

en todo.-i los genmdeses y se remitieron por la Al

caldia sendos telegramas de agradeciïniento al 

Caudillü y a los Mïnistros Subsecretario de la Pre

sidència, Ejército y Gobernación. 

11 



Crònica del Ampurdón 

La ^wnerra de la Indepenclencia e u 
el iiinpnrdaii 

Por PEDRÓ JUANDÓ 
A]ciprcïtc de Ireriiljidn 

Coninemorando la cíndad de Gerona el CL ani-
versario de los Sitios a los que fué sometida du-
rante la Guerra de la Independència, se nos ofrece 
la oportnnidad de recordar también las diiras hi-
clias soportadas por la comarca anipurdaiiesa dii-
rante los aíïos iSoS a 1814 que son los seis anos 
de diiración de la mentada Guerra de la Indepen-

ses como Juan Clarós, José Nogués y José Guar
diola distinguiéronse luchatido contra los invaso
res con los soniaíenes que tenían sus bases de apo-
yo en las poblaciones de Perelada, Darnius y Lla
dó, interceptando las coimmicaciones enemigas y 
atacando sus convoyes de víveres y mimiciones 
nuíy particularnicnte eu el "esírecho de Gibraltar", 

- .i. 11 ''. t.'S 

Monumento en recuerdo del capilén M.TSsania, en Pont de Wolins. fFo!o Me/iJ 

dencia. Vióse el Ampurdàn azotado por iunume-
rables calauiidades no solo durante el Sitío de la 
Ciudad de Geroiia, sinó desde el principio al fiu 
de esta guerra porque por su situación fronteriza 
fué íeatro principal de las etapas primera y última 
de la guerra. Es evidente que las Inchas habidas 
en el Ampiirdan no piieden equipararse con la he
roica resistència gerundense, que ha merecído a 
esta ciudad el sobrenombre de inmortal; sin em
bargo es interesante recordar algunos daíos de esta 
gran contienda guerrera en tierras ampurdanesas. 

El dia 9 de íebrero de 1808 un cuerpo de ejér-
cito francès concentrado con anterioridad en Per-
píííàn, pasó la frontera y el dia 18 de marzo se 
apodero del castillo de Figueras sin bicha, desalo-
jando del mismo la dèbil guarnición espaiïola. 
Prontamente algunos valerosos patricios íigueren-

aenoniinación con la que los franceses dcsignaban 
los llanos de La Junquera y puente de Capmany 
por los que pasa la carretera que se dirige a la 
frontera francesa. 

Después de haber caído Gerona en poder de los 
franceses, la lucha en el Ampurdan fué sostenida 
esforzadameníe por los valerosos guerreres am-
purdaneses Narciso Massanas, Rovira, Torrà y 
Clarós. Débese admirar entre los mentados la bi-
zarri'a y el dinamismo sin par del capïtan Massa
nas, natural de San Feliu de Guíxols. El histo
riador Victor Balaguer afirina que en el Ampur
dan empezó la reconquista de Catahma para ex
pulsar al invasor francès, siendo expresivo síni-
bolo de ello el monumento levantado en el camino 
vecinaí de Pont de Molins a Cabanas a la memò
ria del sacrificio sublime del ampurdanés Massa-
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YISIÏÀ m {MMO. DKÀNO m SÀCRO COLEGIO CÀRDENÀLICIO 
(Tionsenor Jisseranf vísífó los monasfeiios de Ripoll 

y San Juan de las fíbadesas 
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L;i ilusinición tíriífira que sp publica en esta pàgina viucia el emincntísíiiio sciíor Cartli'nal Decano del Sa-
•cs iestimo[iií> il<' iilio de los aconieciïnienlos de cste i·i-o Colegiü, niünscíïor Tisscrmit, cnya personalUlad Im-
Irimcslre, rual IÏK- la visitn con que honro esta jiro- mana y relíeve nposlóiico es <lebiílanii'iue apreciada 

put- lodos, por lo t|«e esta provinuiu, que se caracle-
lizn pur su acendrado amor y fidclidad a !a Iglcsia, 
raliíicó eslog seniimienios con ocai^ióii de la visita del 
ilustrc purpnradn a Ripoll y San Juan de l;i< Ahade-
sas ad011 de Jlei^ij el dia 24 de aUril, oi-nnipaüado del 
oUisjKí de Vieh, docioi' Masnou y del abad líinlar de 
Ripoll, P. Albai-eda. 

La población de la Condal Vilbi tle Ripoll iribuló 
al inbigne pin-pm-ado un eiiliisia^ta fccilíiniiciuo. El 
piibliccí se liabía coiiirregado en la Plaza del Abad Oli
va y lugan-s adyacenles. y ni Jk·trar los ilubLres visilun-
les et gi'iilío prornnnpió en aplausos y víloi·cs. micii-
iras las anioridadcs, presidídas por doii Lucio Herrera, 
que represetilaba al Gobernador Civil de la província, 
saliidarori al í^irdenal y a sua acompailanles. Pasarou 
deapiiés al interior de la Rasílica doridc se eiHoiió una 
Salve, jn-ocfdiéndose después al Besainarios a Santa 
Mim'a de líipoll mieniras se canlaban los Gozos. 

Kii los Snlones del Ayuniamicnio de])artÍLÍ después 
el CardtMial Tisserant con las representaciones ripo-
Hesas, mieniras en la Plaza del Catidillo se bailaba 
niinslra danza rej^ionl. Despui's visilÓ deteníUanicntc la 
bcllcza monumental del Real Monastcrio. 

Por la larde. cl venerado Príncipe de la Iirlesia, an-
tes de iniciar el reiçi'eso a IMoniserral, visito el Mo-. 
na^icTÍo de San Juan de las Abatk-sas, en donde se 
rc'prodnjeron los moment os de jubilo vívid os en 
Ripoll 

Duninic sii e.^laiieïa en Ripoll , cl Cai-deual Tisseranl 
no cesó de n>eil)ir nuíe^lras de afecto de los ripollc-
ses, quienes desean el relorno de tina Comunidad be
nedictina al Monasierio y han vislo en la presencia del 
purpnrado iin buen augtirio para sns anbelos. 
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El Doctor Millas Vallicrosa, premio anual de Letras de la 'Tundación March' 

AI dtK'lor Jcist- Miiría Milliis V.IIIÍCI'ÜSÍI. ]C ha sido 
olort^atli] fi prem i Cl aínuil de Lcjtnis úu la pri'ï-ti[;í"sa 
"Fniulafiún JMarcli". 

''Milljís \allicrtiSLi iiiioü'í L·II Sania Colmna (k' Fiíriíés, 
ciir^ó Jos (.•siiidio.i iiiii\o(sitiiri<)a iralaiiilíi {!OÍ carri'ras 
al mi^mo lícniuti: Ja de Derec-li» y lii df J'ilosofía. PÍTO 
le gnstó mas esla úlliïna y iniii vez coiist-guidi» t,d 
doctoradü eii i ladr id no Jia dejadii de connagnirse a 
uiios esuidios que abrazan, desde Ja Bíblia y la Pí)fsía 
Sagrada, espíriuialislií, hatta Jos de Histiiria d t Ju Cièn
cia. 

En lii primera dccena dcJ próximo mes de sepliem-
hre se celebrarà en Barcelona y eii Madrid el IX Con-
greso -Inlernacional de IJislorin de Ja Cientia del ciial 
fné elegido pre?idenle en FJorencia, 

Ha pidilií·iido nuïs iJe ciiiciieïun «bra:í. El piimero de 
:iiis ÜJii-os íiié Sil lesis dcícloral en la que demostro la 
innueiicta de la poesíu popular àrabe en la iialiana, 
aobre lodo e" làicilia, y mny eàpecialmeiUe en la léc-
niea eslrófiea y en eJ us(» cJe i-eírane= y responsi.irioSj etc. 
bu nllinia piiblicarión SÍ- reíiere a iiiia obra desconoci-
dii deJ bean.i líanión LliiJl, en el t|iie el sanlo etnplea 
Sil li pico sisiema tenlógieo. procurando demosirar que 
en el Crisiiaiiismo se subJima]] las perfecciones de Dios. 
y con los misteriós de la Triíiidad. Enearnaeión y Re-
deiieión se exalta inteiisameine Ja e.spiritnatidad y la 
Caridad tícl Todopodenisu, 

FeJicitanxié cürdiaJmenIe ai doctor MiJJds Vallïcrosa^ 
dL\>!tacando la personulidad de este iJiistre gerundense 
(jiie nos lionra con sn eolaboraciíjn a Rovisfa i!e Gerona. 

EXPOSICIÓN DE RECUERDOS DE LOS SITIOS 
La Junla Ejeeuiiva òrganizmJora de los actos conmemoralivos del CL Aniversarïo de los Si-

lioa de Gerona de 1808 y lEKty y en su nombre, la Comisión de Trabajo designada al efeclo, han pro-
yeeladd celebrar una Exposición ílc objeios y recuerdos hislóricos de tan glorio.·^a efemèrides, euya 
inanguración se prevé a finaice del mes de jtilio. 

Tndas aqnellas Kniidades oíieiaJos, ciilnn-ales y parliculares qne ]>osean recnerdos ile la Innior-
lal gesia, podran exhibirlo.-- en tíiclia Exposí iciòii con Ja^ natura les garaniias tle seguridad y eiinser-
vaeióu. 

La recepción de los mismos se efectuarà p<H- las matianas en la Secretaria particular de la Al
caldia Presidència. 

!La Oueri*a de la Independència en el Anipnrdaii 
(X/iene de Ja pagina 12) 

nits con el que cul]ninaron sns gestas incompara
bles y dignas de ser adrniradas por ia posteridad. 
Gran enaoción causa a todo corazón noble recordar 
que cuando la voz de bronce que llamaba a las ar-
nias saltando de un campanario a otro, retumbó 
por valies y montes dando el grito de alarma de 
la gloriosa lucha de la Independència, Narciso 
Massanas qne era estudiante, trocó los líbros por 
la espada a los veintidós aiïos con el grado de sub-
teniente en eí primer tercio de voluntarios de Ge
rona. El iiivicto general Alvare2 de Castro le dis-
tingnió con su confianza, y los muros gerunden
ses fueron mudos testigos del indomable valor de 
Massanas al contener los asaltos del Ejército na-
poleónico en cien coinbates. Entre los qne Alvarez 
de Castro mandó con pliegos al cuartel general, él 
fué el único que consiguió entregarlos, burlando 
tres veces consecutivas la vigilància del enemigo. 
En Gerona por méritos de guerra, Massanas fué 
ascendido a capitan y nombrado después ayudante 
de campo del general barón de Eroles, llevando a 
cabo la reconquista de Castellfullit. Al caer Gerona 
huyó, y a las ordenes del comandante general del 
Ampurdan, Erancisco Rovira, durante la noche 
del JO de abril de iS i i rescato por sorpresa el 
Castillo de Figueras, qne volvió a caer en poder de 
los franceses después. Entregado con engaiïo a los 

franceses Massanas, fué condenado a muerte por 
un consejo de guerra en Pont de Molins^ e impà-
vido y sereno cayó inmolado por la Pàtria el dia 
9 de jnnio de iS i i . 

EI Castillo de San Fernando de la ciudad am-
purdanesa de Figueras es inseparable del nombre 
del heroico general Mariano Alvarez de Castro 
por baber sido tétrico escenario de su muerte, des
pués de baber defendido la ciudad de Gerona basta 
que, estando gravemente enfermo, agotàronse en 
absolnto todos los medios de defensa. Su muerte 
fué enigmàtica y no ha sido posible aún probar 
claramente la verdad de lo que acaeció al jnorir 
Alvarez de Castro en un subterràneo del castülo 
figuerense, cuando faltando los franceses a las con
diciones de capitulación de Gerona el valeroso ge
neral fué recluído en un establo inmundo. La tra-
dición popular es de que su muerte fué violenta, 
precediéndola torinentos indescriptibles. Al evocar 
el recuerdo de la Guerra de la Independència en 
el Ampurdàn, podríanse enumerar las vejaciones 
sin limites sufridas por las poblaciones ampurda-
nesas, però creo serà mas provechoso y útil nien-
cionar el dia de feliz memòria para Espana 24 de 
marzo de 1S14 en el que el capitan general del 
Ejército espafiol Erancisco Copons recibió al rey 
Fernando VII junto al río Fluvià, 
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l i o s niarqueNO!^ de V i l l averde 
en dierona 

Los m.nrqiifscs tlf VillavcrtJe jtasürfui l·i Scniaiiii San
ta en S'Agaró, rrcibií·iid*) L-nnsianiea maiiiíus-.in.·iimes de 
aíeclo y re&peto, acri'ci·inïadüs jn>r i» simpalín qui' tlo-
rrocliaroii diiraiUe su OHI.'LIICÍ;) t'ii la pnniíif in. 

El Jueves 5:inl*i (KU- 1ÍI imelic iirerfiieinriiii en Verger 
la traditiuna] represunKK-iúii del dranni saenj del Cal-
víiri» y la procesn'm jxír li>s (raik's tk- la vílla, emi ile-
talles de lanicí lipiüin» conm la "ilainja do la mori" y 
el desfilf p»r la callc de li is caractdilloa. Asísliero" 
acompanadcis tlf las primera^ aiiloridades de là proviíi-

eia y MI presencia fué \·ivam»'(ile üijratl·-cida pc>r !ns aii-
loridadcs y vt'eiiuis de \'er}íes. 

î ;i la iioehi" del Vicrnes Saiilo los mürqueseM de Vi-
lUnerile esUivií'ron en la eapiíal de la província oara 
presenciar la solemne |jnieesióri <lel Sanio Eiitierro, dfs-
de el baleóii ilel A^nniamíenio. Desde el balenn de la 
Audiència Provincial asisiieroii al devüio acio final en 
la iniponenie escalinata de la Catedral gerundense, 

En la íoiografia aparecen los marqueses de Villaverde 
a !a salida del Palacio í lunícipal . 

Juftai Lilerarias de la )uventu<i con motivo del CL flniveriario 

de loi Silioi de Gerona 

Cnii el palroi·inio dt- la Jiinla del tlL Aniversario 
de llis Silitís de Gerima, la Üelegación Provincial de 
jnvenuides en colalxiraeión eon la Seceiwn l'emenjna 
y con arrtiglo a las tigiiii'ntes , 

B A S E S 
El motivo ecniral de los iTabajtís ŝ era la cxallacií'm 

de "Los Silioa" di- Gerona eomo ejemplo y ensefian-
za para la Juvenind, Los estudiantes deberàn presen
tar Ins trabajfis a travéü de sus Cenlroí respcctivos. 
Los reniros a que pertenezran |ns anltíres premiados 
reeiljirí'ui nn premio on metalico de la misma euaiitia 
qne el alumncf. Los productores deberàn presentar 
direetamenle ;íns Irabajns, 

El impcirte de l·is premios se enlregarà en libroa 
[> material escolar, 

Los trabajos en pr(»sa tendran una exlcusión mà
xima de 15 mari i l las meennoiirnifíadas a doble espn-
oio. Lc»s trabajos deberàn ser firnuidos por sus auto
res, debiendo consignar dotnieili(t y Centro al qne 
perteneeen o Empresa en que trabajan. así ectmo la 
edad, que tendra en cnenta cl Jiiradi». Los trabajos 

para la categoria infantil podran adoptar la forma 
<le euenio imaginaiivo, redacción, ele. 

El Jurado que sení desiptiado por la Ciimisión or-
ganizadcíra, podrà en loilo momento coniprobar l3 
origiïnillíbul ile los Irabajos. 

El Ui!:ar ile presentación o remisión, sení para los 
nnicliaelios en la Delegaeión Pro^'ineial de Jiiventu-
des. V para las jóvenes en la Delegaeión Pr<ivineial 
de Seceión Femenina. 

El plazo ile adniisión fimdiííarà el 15 de oefnbre. 

PIÏEMIOS 
CtUe^arín Juvenil: HnNla Jos 21 anos 

Pocsírr. — (En easlellaruí n en catalàii indjstinta-
menre) : 1.° Premio, [jf)(l plas.: 5 Premios de lOfl pias. 

Fro.su. — 1." Premio, 50(| pias.: 5 Premios de 100 
peselaíi. 

(Mlfjiorln liil'irilil: fía.sln los 1-i umis 
Tnil'tijo on prosa. — 1.** Premio, SOO pias. : 7 Pre

mios de ]ri(l ptas. 

Premio (ff ({erlfirntrciótt, 3110 ptas, 
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NOTICÍARIO 

^ Ei LihenuNtr de Gfnuia, lenieïUc gt-iu-ral tloa 
I Ciiitiilo Ai<»ristí \ L'jíii, iiiMi.i.iii tie .a Uuui'r-.a-

a la Ciijjíial e ïiitiTés poi- íii k-sor» £irqiii,(.'C'U>riic:o y 
momiiiieïunl, lin eiivimlo un clonativc» persniíal cmi 
dL'slitH) LI ía siisci-ipción aliiiTia para la rcl··tmstruccióti 
del CoJivL'iito e IgU'sia de Santo Domingt». 

2 Ell li i pilli M? ha t'pti\nii<lo una «bra leairal. 

riiy.t acc'ióii inHisciirfe íInraiUi' ]a GiunTa ilc 
la IiulL-pcrulcnc:;!. Î i- litida "L'àliga enln; e's 

dos rius" y s.ii aiilnr L':> D. Jtmqnín Boixrs, Aiinquc lii 
acciün esta centrada en la N'illü Cotidül, los pri ne i pa
les personajes iiarran y vivi-n los ln?fluis In-roiedí EL'-
niridenses. roiisliïny.'iidn iiiiii iipoloiiía l;:nnií Uérites 
desf(mo(i<lo> qup iiiUieroii hondamente el amor pa-
irio con riesgo de su jiropia vida. 

3 El Jurado Calilicadof di'l Coiienrso úe (.'ai'-

leles coTivocado por el AyitniainiL'nio de Gcm-
na. con motis'o de la coinnenioracicin rlel 

CL aniversario de !us Sitios, adjudico el premio pri
mer» de diez inil peselas al cariel presentada por Jcüis 
Portas Mas. E! segundo pi-emio de 5.000 pesela; ÍLU^ 
Dtorgado a José Novarro Molano, de Caceres. 

4 En La E.^-ala se lia Jnaii;:i[rado una si-r-orsal 

de la "Cajn de Aliorros Provincial de la Di-
putación". 

Presidiu el VicepresideïUe de la Corporación doctor 
D. Narciso Figueras Rcxaeh. Asislieron el Pronirader 
en Corles p»r los Ayuntamieulos de la provincià don 
Rafael Massagner: el Alealde y demas aiitoridades lo-
cales y los altos funcioriarios de la entidad crediticía 
provincial. 

Los aclos consistieron en una Mísa en la parroqnia; 
la bendicióu e inangiiraei«>n de las Oficíiias en un aclo 
intimo y cordial. En el acto piiblico se dislribuyeron 
entre los e&eolares de La Escala 452 Libretas de Aho-
rro cou imposición inicial de 25 peselas, 

EL edificio inaugurado esta muy bien acondicionado. 

5 Movimiento de las Bibiiolecas Populares de la 
Dipulación Provincial, en Figueras, Olot y 
Palaíriígell, duraine 1958: 

FIGUERAS: Nnmero de lectores inscritos, 10.116; 
Asistencia a la Sala de Lectura, 12,668: Ütilizarou Ser
vicio de Présiamo. 6,724; libros leídos en la Sala de 
Lectura, 12.503: libros leírios en préstamo, 10.797; re-
vistas cousuUadaSj 7.702; libros existentes a ultimo de 
afio, 13.206. 

OLOT: 5.fl·t4; 10.802; 4.454; 24.191: 4.093 y 8,445. 
PALAFRUGELL: 2.345; 11.013; 5.202; 8.275; 5.074; 

3.178 y 7.044. 

Con relación al ano 1957, en el conjunto de las tres 
Bibliotecas, existe un aumento de 475 lectores inscri
tes ; otro de asistentes a las Salas, en 2.521; también 
aumentó la utilización del servicío de préstamo en 
1,023; y en el ultimo aüo amnentaron en 336 el nú
mero de libros. • - - • • 

6 LI iloiniíigo dia l(i d- mayo, en Gualta, SB 

proceuió a la .uaLigUiaeiitJi de un nionunieii-
lo a la uiemoi·la dei que íué ijan-oco de Pa

lafrugell, duu Juim C;,nips, que tan deüacada actua-
ciLin tuvo en la epopeya de la ludepeudeacia y que 
halló la n.nerle a conreeu en eia de su patriólica signi-
ficr.ción, LL!S poblacioiici de la ccimarca acudiíron eti 
liia.-sa a la cerenionia, que revisiiú gran brillantez. 

Ell este aclo liicieron uso de la ]ja.abra. eu elogio 
del liou.cnajeudo para ensaizar el heroísmo [(ue rejire-
seniaba. los gobernadores civil y militar. 

7 Pariiciparon en las larea.s del "11 Congreso 
m t e n acional de la Guerra de la Intlepentlen-
cia y su L·iiiica". cíHei)rail<) en Zaragoza, en 

j-epreïciïtación del ïiisiiiiito de Estudiós Gernudenses, 
D. Joaquíu Pla Cargol j Dr. D. Luis Batlle Prat», vi-
cepresidente y secretario del inismo, En reprcsentaoióii 
de la Bibliíílcca del Palacio de Perelada, asïsliú el 

. Dr, D. Miguel Gololiardes Vila. 

8 Ell el S;-n:uariri de los PP. Misioneros Hi jos 

del liimacLilado Corazón de Maria, lie Gero-
iia, íué bei:decida y entronizada una luieva 

imagen de la \ irgeii, obra del escultor, becario de la 
DiiJUiación. Domingo Fita. La talla, eu alabaslro. que 
representa el ínniacubuln í^irazóti de la Virgen. ha 
si<lo muy elogiada. En la reremrmia de bendicióu ac
tuo de padrino el Presidetile de la Diputacióu dor 
Juan de Llobet v tle mailrina doíia Josefina Palmes, es
posa del Gobernador CÍ\·il y Ji'íe provincial del Mo-
vimiento, don José Pagès. 

9 En Figueras, en la primera decena de mayo. 

se celebro el Certamen Agrícola e industrial 
del Ampnrdàn, con la importància tradicional 

de esta manifesracïón de las Ferias y Fiestas de la 
Santa Cruz. 
M^\ La Excma. Dipuiaoíón Provincial, en sesióii 
\^J de pleiio de 26 de abril de 1955 acordo "crear 

el TROFEO AL MEJOR DEPORTISTA". En 
diclio acuerdo se dice "que en la vofación seran consi-
derados, no solo los mérilos qtie revtsian un caràcter 
uieramentc físíco, si^io y muy principalmente, aquellos 
otros de caràcter moral, patriótico o rcligioso que cons-
tituycn la fiíiaÜdad de toda actividad deporliva, aote 
los cuales aquellos adquieren un caràcter de plena su-
bordinación". El Troíeo correspondiente al ejercicio 
1954 fué adjudicado a Augusto Serra MusticU, capitan 
del equipo de Hockey sobre patines de Gerona; y el 
del ano 1955 al corredor pedestre Antonio Gurt, de 
Figueras. 

En sesión del dia 21 de abril del corrienle aiío, la 
Diputación provincial lia acordado, otorgar los trofeos 
correspondientes a los anos 1956, 1957 y 1958. 

^M En Palafrugell fué presentada con notable 
I I éxilo, la Orquesta de Camara de Gerona. que 

actua bajo el patrociuio de la E.'ícma. Dipu
tación Provincial. - ~ -- —--.. 
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En nombre del Minislro de la Gobernación se impuso la Medalla 
de Hermano Mayor al Subsecretarío del Departameuto 

El acto se celebro el Jueves Santo en el Salón de Sesiones del Ayuntamiento 

Ln JIIlli 11 ilc í^ofi-iitüiís <1L' GETUIUI .icuriló iunnln"iir 
l·IcnimiMi Maj"]' Jtl minisirtí de la Gobcnnu-iúii, tenien-
ic gcnt'Tiil <l(Mi (liMiiilii Aiimso \"fí;!u libcradcir da la 
ciiidni! y l;iíi «jneriíhi en la misma cfimtí sf ]\a piiestc» 
de nianifií^stcí í'ii d i si in I as tifasidiics. Una inoporinna 
in4li,-[»():iifión iii-i\*'' al ^oíinr niinisiro vi-Jiir pLTSttníi^-
nn'iui' n GiTona. y Lleli-[;<> ^n reipreícniacií^n en la per-
.«nn;i ilrl Siibsi'cn-tiiriii ílv GriliiTiiaciíín. d (in Liiis Ilo-
(Iriiínfz df íligiii·l, esl i inundo fi scnor AICIUÍO \'(-'I;Í» 
qne Grnma ronsidi'i-ai-i;) l;i delicadezii de envinnios su 
mas directtir L-iiliLlinrudoi'. íineí ack^iniís í-sxà nnido n 
nn.-;otrns [n^r Irij inil:i Cííirfi'ims víncnlns. 

El alcalde, d<ni Piidro Ordís, níriH-ití la? iiisigiiias, 
ilk'iciuUi qnc osti' ano se ci-debraba psip aclo TTI el Sa
lón de Scsinnt-s por ser cl tlpsignaclo el ministro de 
la Gobfi-naeÍ<'ni lan viiu'nladn con el nnnilii-e [iy Gi-ro-
na, y enn In ÍTIÍIMU'M'HI de: ri'ndir nna vez mas, trihuUi 
dp ndmirac-ii'ni y nífotn n tinicn, a su vpz. lantiis ]H-iit'-
bas <le enrifio Ini dt^mosirad» liacia üsla Gerniia. 

Aíïadió (pio itnlns s('nlianin& el pesar tic v^írncis prí-
vadcis de la pi-eseiifia física ckl Minisiro. y -̂e-fialó t|ue 
la irisleza de la aiisein'ia «piedaba Cfimpcrisada pcir la 
r<.^presenlaeií)n, qnc Imbía reoaídt» en oi sefior líiulrí-
gnez de Mi^nel. im p:cnindpnse EHUÓMLÍCO y ciemplav 
qne lanHi licmpn vî 'i*> en Gerona. 

En nnmijft del scnoi" Ministro. eonle?ló cl senor Ro-
dn'iJincz de Mignel. 

Saludo a las aiinn-idiides, a siis hcrmanns los Cnfra-
des y al públií-o de Gerona en general. Ahulió al «en-
limienlo del sennr Miiiislro por iici poder eslar enlrc 
los (ïeniiulenses en persona, como era BU dcseo. parn 
recibir cl iKhmcnaje de esia chidad y dijo que, por 
e&ta cansa, él era qnien se hallaba en sii lugar y en 
BU tn)mbrc, y qne. por coiisigiiiente, anVe la magniuul 

de los aíi'Clos denioslrados. procuraria lraii«milirlos con 
ttida *in lioinlnra y diniciisión. 

Dijn (|tic cl scfmr .Minisiro. con la iliisi<ín ]»or vcnír 
aquí haUia reseindido eomj>roniisos con cl lïnjco ob-
jeln de poder corrcsinindcr a la Lilcncióii que de los 
geriLndciises habia rceihido. 

A coiiliíinaciún di jo: Y así lo expi'osn por 
saber c[ne en sii coinlición de figura dcslaeada tiel 
Ejércilo y tamhicn de nnestro Giibierno lia cxpresado 
sicmpre para Gerona los niàs sinceros aícelos v los mas 
earo-i prii]u'hStlos. 

Coiiliniiú; ••Transniilirc al seíior Minisiro de la Go-
benniclóii. al enlri·iiarie esln Medalla — que no dndo 
coiKservarii. como reenerdo cxrepcimial cnlre los demi'is 
distiniivos de sii virla iniliíar y civil, y con el mdxinio 
earino y afecto — lodo coaiun iiqní li« cseiiebado y bo 
vi^Ul de la forma iniís fiel que pneila. Los tcrmïnos 
e\iicLos del aenerdo <le la Junta de Cofradías nomlu-an-
dole Hcrniano Mayor: las palabras del senor Alcalde 
qiic interprciau el s'.'niir de anioridudes y jerartpiías, y 
csle afecto de la Jiinia de Cofradías de Gerona cniera"'. 

Y manifcsUi qne así, cii esta represfiilacióii se hon
raria en aconipanar a sns cniraííablcs j^criindenses en 
los enllos y procesiones en tos qne Ip ctUTCspotidiere 
alííi'ni pajícl como ilei-inano Maytir. 

líeiieró cl agraderiniieïun a la .lunta de Cofradías ge-
rniulenscs por esle csfnerzo en prficurar que la Seinana 
Sanra de csla eindad prospere cada ano en caie afan 
de rendir mayor cnlin al Crncifiendo en esle piipilato 
maravlioso dç lodas las rcgiones espanolas. Esfnerzo 
y dcseoü de perseveraneia que debcn aumenlar, no so-
lanicnte para mantener una Iradieióii tan rica en valo
res localcs. o para fines Inristicos. fiino. primordial-
menle, para lograr cl bien de todos los individiios 
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L I B R O 5 

En Joiep de Cottabella (Odissea d'un oloti 

durant ef domini marxista). Cdndido Agustí 

Trilla. (Premio del Patronato de Estudiós 

Hisíóricos de Olot, 1957). 

Al lüruiiiuf de lii giiiïn-a tle Liht'rncií'ni t-ra una cosa 
corrienle que cjda cii;il contarà lo ciiic If había (itin-
rridi) diirLiíiii' aqiM-lliî í l i t s anos de vida agiüula y 
arnjnnal. (ài;iiil<j,s vivifrnn IMI la zona roja pculían con
tar viTtliuirras odiseas; a toiln P1 nuíndo le hahían octi-
rrido mucha-. lïo^sns, urillado mnohos peügrns y halicr 
prL'scFH'ïadtí l'^c'^nas las mas pinniresca? o las niàs cs-
piíluzinniíi'.-^. Por L'SO, eriloaccs. lo raro era la pfrsona 

Condi Agusli Trilla 

Odissea d'un oloti 
durant el domini 

marxista 

• f l M I 0(L í * l í O N * l O f S ruD I ! HISrOIICS OLOr i DÉ L'ANÏ l ï S r 

que no te larjïatta cl rollo de la nizón IIP sn existèn
cia. Los huiiioj-isljis enconlraron leiini y llegaron a 
ponerse a la venia nnos bniones para cl ojal {|nc di'-
cían: "No inc ciieiite Vd. su caso". 

Han pasado mas de vt'ínle aiïtis y aliíM-a la cosa es 
cnmpleiainenle dislinia. La [j;cnif ha olvidado ac|Liellas 
amai-gnras, pcligros y perscciicioiies y vivoii ennfiada-
nieiite eji la paz acliial. Pfir c~o cl librci qin; comen-
tamos tíene la optíriíinidad de ser una enseiíanzn que 
alane a la experiència de [odos. Un líbro escrito en 
tono normal, sin animo de polèmica, ni de apoíoiiía. 
Però que en r̂ ii llaneza y amenídad familiares llega a 
conclusió ties Íiicncsii(inablcs c irn-onlrit^crtiUlcs. Coitio 
si nada, salen cotisecuciíeias qiie erari balííóii y ^'er-
güeiiza (le políticos tnezquinns. 

En el Itbro se liace alnsiúri a la mavoría de cdad 
cotisnguida pur Espai^ia L;n su lar}ia historia, de cnya 
capacidad diií muestras de primera niagnílud, por su 
civilización, por su sentido de la jusiicia y de la ecua-
nimidairl. Y cinintlo el pneblo se cricuenira en una si-
tuación caòtica de las proporciones de lo que vivimos 

delie maldccir a los políiicos y a los rcgínienes qiie 
cnipequenecieroii sn nivel y degradaron la convivència. 

El puehlo qiH'dú Imrrorizado cuajído vió la orga-
nización perfecta para cl crinii·ii cou la preparaeión de 
las listag negras, y dertias igiirMninEo,sos detalles, mïen-
tras se le decía que creyera en las formas diMnocnilicas 
qtie conducen a L·i Libertnd. El libro es un eantu emo-
livo a lanios niarlií-es y perseguidos, però conlado a 
través de la bisturia \·iilgar ile un li()mbre que no tuvo 
que liacer nuïs que lu que debicron lantos pairíoias: 
escnnderre de una sociedad que hoslilrncutc le perse
guia sin que el propiti protagonista couociera la causa 
o cl delito. 

Lof caitellaní y el poblado ibéríco y 
romano de O l o ï - Rafael Torrent Or r i . -

Bibliofeca Olotina. 

Con los plomoà encoiUrados en Anipurias en las e^-
cavaciones de la ciudad griega, unos draemas grecoilié-
ricos y el esiuílio íle lo que repreríenti'} el río r iuvià 
como nervio íle la penelraeiún <le la cultura amjyuriía-
na, un historiador ha podido aportar un estudio in-
leresantísimo sobre un a>pecio lan inédílo como los 
primeros siglos de la liisloria de Olot. En los ciliidos 
hallazgos apareeen elaranienle escritas las raíees Olo 
(Olokis u Ologis. Otosurdiu ii Olosortin, Olostecer) que 
demueslran la existència del ])i>blado ololetise. Esta es 
la tesis de don Rafael Ti>rrcni On-i, gracias a cuyo es
tudio la historia de la capiíal de la Garrotxa, que liasta 
(a íecfia ahría su primera pagina con el precepio de 
prolcceión y donación de Carlos el Calvo, de 872, a 
favor de San Aniol de Aguges y de San Lorenzo del 
Mnnf, se alunil·i·a once siglos anles con la civilizacióii 
irradiada de AmpiLrias, 

EI interesarUe irabajo del seííor Torrent tdutivo el 
premio del Patrona lo de Estudiós Històric os Olo ten
ses. Esta inslitueión de la Garrotxa ha (lado oijortnni-
dad ile conoeer imporlarUrs trahajos en relaeión con la 
historia líe aquella comarca, ha jo el pairociíiio niu-
nicipal. 

La numismàtica y la episrrafía han sido los medios 
eficaces que han ]íermitid<' al seiior Torrent revisar 
la bibliografia y la doeutiientación antiguas. en ciianto 
liace referència a la coniarea de Olot, y estudiadas con 
el nexo geognífico natural han dado los imiícios de 
una nueva teoria, basta ahfM-a iusospechada, sobre los 
pi'imeros pasos histórieos de una de las poblacione* 
de rniís interès y niajor importància de la provincià de 
Gcroiia. Però al ti-atar, tambïén, de la localización de 
Scbcridiiriifiti. liasí. EjiDsa y Bcsseda, la obi'a del seüor 
Tíírrenl. imeresa a loda la zona històrica del noroesle 
de la provincià, alcanzando su pniuo maximo cuando 
descubre los restos de Besscila en una loma inmediata 
a la ciiidad de Baiïolas. 

R. G. 
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CRÒNICA DE RIPOLL 

VI JUEGOS FLORALES 

Ei escriíor don fírtuco L·lovens Opisso, reciiïe el premio 
s su biagraíia de José M.' Pei/rcer Pa$és 

Organizados por la Sección 
Literària '" Mosén Jacinto Ver-
t laguer" de la "Acadèmia Catò
lica", }• como acto inaugural de 
las Fiestas en Honor de San 
Kudaldo, Patrono de la Condal 
Abilla, titvo lugar coti una magni
ficència extraordinària la cele--
bración de los VI Juegos Flora-
les. el dia 10 de mayo. 

El acco se celebra en el Salon 
Condal cedido gentilniente ]Dor la 
empresa, y el escenarïo estaba 
espléndidai^iente adornado para 
la celebración de la íiesta. Estos 
Juegos Florales se organizaron y 
celebraren en bomenaje a don 
José M.^ Pellicer Pagès, histo
riador por excelencia de la Villa y singularmeiite de su real Mouasterio. 

La Presidència del acto estaba compuesta por D. juaii Lluliet Llavari, Presidente de la Lxce-
lentísima Diputación Provincial; D. Juan Guillamet Noguera, Alcalde de Ripoll y Diputado Provincial; 
el Rdn. Ecónomo Interino D. Juan Tuneu, el Pre^^dente de la Acadèmia Catòlica D. Jaime Vila, y don 
Eudaldo Pellicer, familiar ]jròximo del historiador homenajeado. 

El Secretaria del Jurado D. Joaqnin Boixés procedió a la lectura de la memòria, y se dió a co-

nocer el nombre del autor premiado con la Flor Natural 

que resulto ser la sefiorita Maria Castanyer Figueras. Por 

<lelegación de la poetisa el Excmo. Sr. Presidente de la 

Diputación acomiJanó a la Reina de la Fiesta en su entra

d a solemne al Salón-Teatro, liasta el estrado de honor. La 

Reina iba acompanada de su Corte de Amor, constituïda 

por las senoritas M." Teresa Bosch Vilaplana, Ana ÏM." 

Brusi Corominas. Fermina Colomer Suarez, Ana Maria 

Oller Coma, Manolita Rodas Trabal, M.''- Teresa Toll Ca-

sadesús, M.^ Dolores Vilaplana Isidro, M.^ Rosa Vila

plana Mata y las uinas Guillermina Moreno Tarón y Ma

ria Rosa Roma Masdéu. 

Seguidamente procedióse al reparto de premios y a la 

lectura de las poesías galardonadas. La adjudicaciòn de 

los premios fué la siguiente; 

Accésit a la flor natural, a D. Francisco Blancber 

P u i g ; Englantina. a D. Sehastian Sanz Perelló: Viola, a 

D . Rosendo Perelló. Premio de la Familia Pellicer a don 

Ar tu rn Llopis; accésit a D. Gonzalo Cuírina. Premio de la 

Agrupación de Fabricantes del Ripollès, a D. Eudaldo 

Graetls Puig. Premio Sopal dividido entre D. Joaquín Se

gura JManich }• D. Xavier Antón Bofill: mención honorí

fica a D. Juan Pra t Colomer. Premio Caja de Pensiones 
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para la Vejez y de Ahorros a D. Narciso Lunes Boloix. Premio Camino de Ripoll a D. Carlos Alva-
rez Gilarràn; inenciones hoiiorificas a D. Juan Portei y D. Sebastiàn Sanz. Premíos Ayuntamientos· 
de la Comarca; de Parròquia de Ripoll a D. Miguel Bosch Jover; de S. Juan de las Abadesas a do:i 
José Picola; de Ribas de Freser a D. Ricardo Torrents; de Campdevànol a D. Juan Vidíd. y el del 
Ayuntamiento y Casino de Camprodon a D. Vaientin Planesas. 

El mantenedor del Certamen, D. José Bernabé Oliva, en su magnifico discurso, y con gran eru-
dición hizp un.ràpido bosquejo de la invasión mahometana y de la reconquista realizada en estàs co-
marcas por los godos y francos. Esbozó la persona del Comte Jofre, la fundación de Ripoll y de su Mo-
nasterio, la dinastia de los Condes de CataJuna hasta su extinción para dar paso a la culminación de 
la Reconqusita en Granada, en 1943, ano en que se descubria Amèrica y un Abad in cowincndam de 
Ripoll subía al solio pontiíicio con el nombre de Alejandro VI. Recordo la importància del Abad Òli
ba, conde, monje, abad y Obispo de Vich. Hizo iiiención del hallazgo de los restos condales que ahora 
vuelven a reposar en el monasterio benedictino e hizo votos para que la vi'da monàstica volvíera a ilo-
recer en el Monasterio de Ripoll. 

E! discurso del senor Bernabé Oliva fué càlidamente aplaudido por la concurrència, y después 
de la lectura de las principales poesías premiadas, termino el acto con el discurso de gracias del Presi-
dente del Jurado D. Esteban Busquets y Molas. 

Al terminar el acto, la Reina con su corte de honor, autoridades, poetas premiados, Jurado e in
vitades se trasladaro]! a! Real ^lonasterio, donde fué cantada una Salve y se hizo ofrenda de los ramos' 
de fiares a Santa jMaria de Ripoll. 

El diarto «Los Sitíoi» publica el par ie de la guerra 

de la Independència '-

En la iiileri^SLiTin'sima ciiiiíei-t'iiciii prcuumcíaílií en meses piiblif;! incl·ií los ilias \as incideuciüs ociírrúlns 
hi Bili itiH'ca Pijblic;! Provincial ptir i·l dciclor don 
Ltiis PiTÍfíil. tletili'o del eiclíi tn'guiiiíiacki parü con-
ti·i'iiKtrar el CL nnivcrsarití de los silios de Gnroiia. 
L·l iiiiílre profescír siigirió que el diarin locnl piibJi-
L'üra fi parle de opi-racióii de iii inmnflal gcsin gc-
fiindeii·'e. La ídeLi fiu' ininediatiiiiiL'rUe rnpladíi por la 
direcriíin del perií'idic» íoeal. ípiu del·lde liact; vnrios 

v\i la feelia e«rre.^p<Hidieme de ]ïl(í':). lo ciial permitc 
:>egiiir etm Lüdo deialle el ilesarrtdlo de las actividi)-
[Ics bélicas, al par que pone tle maniíiesio el lemple, 
biieii liLimor y palriolisitio de niieslros inUepasaílo-S. 
segi'm se recoge en la hisloria del bistnriiidor Graliil 
y Papell. 

A ustm de F oxà 
Lii miifi-lc de Agiïsliu de Foxa luvo en niiesLras tic- cspanoles del Imperio. Como dipIomaLico o simple via-

rras nna evocaeióii y un sejilimiento propios. No cii va- jero, ludos los cíiminos de la rosa sabíaii de su pre-

nt> su nombre esta eiitroucado en las paginas de la bis- senciu; los mas alejados liorizonies dieron piibulo a su 
loria cou su presencia en importantcs aconleciniiertlos maravillosa sensibilidad poéliea. Fué el aulénlico aris-

ílesde cl cascillo que lle^'a su nombre. Cou cuànLo in- túcrala, cu cuanto valoro sus tímlos como uua exigència 

terés iic»s llegú la ncüicia de que el fiíiado poeta y de servieio. Así, podia coníundirse con todas las gen-

senor deseaba Irasladar al viejo solar ampurdanés cl tes, licvado de aquella fabulosa cordialiílad suya, siti 

archivo familiar cuyos documentos son pedazos vivos pe^ck-r un apice en ningiín momenLo de su enorme jc-
de esta lierra. Ultimamente In presencia de los Foxa ^,^y^^^^i,^ hm„í„n) y espiritual. 
se liabía avivudo inlensamente n través de la liermana 
del extinio, iJona Margarita de Fnxd de Ugahón. 

El diari» de Geronn '"Los Sitios" publico con ocasión 
del óbilo de Agustin de Foxa, ujia noia que por su 
aciertü reju-oduciíuos: 

•Ha muerlü Agnslln de Foxií. Las letras y la diplo-

La muerte del HI Conde de Foxa sení singularmen-

le sentida en Gerona, a la qtie esiaba ligado por stt 

ascendència, :̂ ii titulo y su afecto. Por cso, eslainos se-

gnros de interpretar un sentimiento unànime al aso-

eiat-nos de todo corazón al dolor qne aflige a stis fa-

macia han perdido con él uiio de sus mejores hombres. ">diares. Písame que cxprcsamos espeeialmenie a s« 
En efecte, con la muerte de Agustin de Fosa, Espana mnare., la Marquesa de Armendariz, a su liermana, do-

pierde iino de sus mejores hombres. Gran seííor de las "a ï^Inrgarita Foxd de Uhagón, esposa del que fné Go-
letras, su phima fne un inslnimenlo magico que tro- bertiador Militar de Gerona, y n dnn Jaime. de quien 

caba en maravillosas piezas poclieas todos los generós los gerundenses eon.«ervau, entre oiros recuerdos gra-, 
en que se ocupo: la novcla. la comèdia, el articulo pe- tos, el de su magnifico canto a nuestra tierra como man-

riodístico. Agustin tenia el azogue planetarïo de los teucdor de los Juegos Florales de 1957.'• 
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F.n'.radü del CàSüllo de San Fernando de Figu<àiíis. Grabiído da Pdrcerisa. - Folo W;3 • 

£1 Auipurclan j la Guerra de la In
dependència. Anos 1808 r 1800 

JTor Joaqiiín rla L·argol 

El Ampurdàn fue !a primera comarca catalana que ocuparon los napoleónicos al entrar, en iSoS, 
"por la frontera oriental pirenaica. Y Figueras, que ocuparon segnidamente, y algo mas tarde su ex
tenso Castillo, les otreció una base muy íirme y apropiada para sus ulteriores planes en relación al 
N. E. de Espana. 

En e! transcurso de iSoS tuvieron lugar en las comarcas gerundenses y en la ciudad de Gerona, 
^importantes operaciones, en su mayoria de resultado adverso para los invasores, 

El general Duhesme, que desde los primeres momentos de la invasión habífi pcupado Barcelona, 
viendo que cada dia los soniatenes hacían mas inseguros los caminos para el paso de los convoyes 
franceses, y comprendiendo que la ciudad de Gerona constituïa el lugar clave para asegurarse las co-
municaciones terrestres cou Francia, habia intentado por dos veces apoderarse de Gerona; la primera 

• vez en 20 de junio, con un resultado del todo adverso, y la segunda vez, del 20 de juHo al r6 de 
agosto, establecieudo un sitio en regla, sitio que fue roto por los defensores gerundeses, ayudados por 
la columna de socorro del conde de Caldagués y por importantes contingentes de somatenes de las 
comarcas gerundenses. Duliesme vióse obligado a retirarse ràpida y penosamente a Barcelona, y quedo 
alli realmente bloqueado por las fuerzas cspanolas de] ejército de Cataluna, mandadas entonces por el 
general Vives. 

Para socórrer al general Duliesme, pràcticamente encerrado en Barcelona y cuya precària sitita-
ción se aceutuaba dia a dia, Napoleón mandó organizar en Perpinan un cuerpo de ejército (el 7.°), 
que puso bajo las ordenes del mariscal Saint-Cyr, uno de los mas prestigiosos jefes del ejército tiapo-
leònico. Este cuerpo de ejército, fuerte de iS mil hombres, penetro en Espana por la Ji-inquera a co-
unenzüs de noviembre de 1S08, y su primera operación fue poner sitio a la plaza de Rosas. 
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Parecía lógico, en las circnnstancins de íifiuel momento, quí: el general Vives, jefe del llamndo 
Ejército de la Derecha, o de Cataluna y que contaba en aqiiellos momentos con imoa 30.000 honibres, 
situades todos ellos en las inmediaciones de Barcelona, derivarà su actuación en sentido de oponerse 
a las fiierzas de Saint-Cyr que penetríiban por La Junquera ; però no tue asi, probablemente porque el 
general Vives creyó que le seria empresa fàcil apoderarse de Barcelona antes de que pudieran llegar a 
dicha capital las fuerzas de Saint-Cyr; y asi dejó que la plaza de Rosas, por falta de auxilio suficien-
te, tuviera que sucumbir a las iiiayores fuerzas napoleónicas que la sitiaron y asaltaron. 

Tan sóIo, para oponer algun obstàculü a la ràpida progresión de Saint-Cyr bacia Barcelona, o r 
deno Vives que la vangnardia de su ejército, mandada por el general Alvarez de Castro, estorbara las 
operaciones de Saint-Cyr en Rosas y en las coniarcas del Ampurdan y del Gironès. Asi lo bicieron 
aqucllas tropas que constituían la vanguardia, en la medida de sus modestas posibilidades; y al ver 
perdida la plaza de Rosas, se establecieron en la línea del Fluvià. AUi sostuvieron un combaté bastante 

duro con los invasores, combaté que no resulto fa-\'orable a los 
nuestros, por cuya causa el general Alvarez determino oponer-, 
se al avance de los franceses en la línea del Ter, ya que ello 
le perniitiría apoyar sus tropas en la plaza de Geroiia, que le 
ofrecia cierta garantia de eficàcia. 

Saint-Cyr, una vez bubo ocnpado Rosas, derivo sus fuer
zas hacia el interior, y aunque en sus movimientos anienazó 
con atacar Gerona, lo que hizo fue desviar su marcba hacia el 
Bajo Ampurdan, soslayando asi el peligro y el retraso que su 
marcba por Gerona podia oírecerle, ya que descontaba que 
se le resistiria esta cindad. 

Fue la de Saint-Cyr, en esta ocasión, una operación niuy 
bien planeada y que le dia ei mejor resultado que podia es 
perar. 

El genera! espanol Vives, que habia perdido un tiempo-
precioso al quedar estacioiiado por mucho tiempo en los alre-
dedores de Barcelona, pensando que bloqiieando aquella plaza 
obligaria a Dubesme a una ràpida rendición, al darse cuenta 
de que Rosas babía capitulado y que las tropas de Saint-Cyr 
quedaban libres para realizar su marcba bacia Barcelona, m a r -
cbü urgentemente para oponerse al avance de Saint-Cyr. P e r a 
aquella marcba improvisada tuvo las peores consecuencias y 
Vives, con sus fuerzas, fue batido, de manera realmente inex
plicable, en Llinàs y Cardedeu, el 16 de di'cienibre de aquel aiio 
de iSoS. 

Aprovechando la retirada de Vives, el ejército de Saint-Cyr 
forzó su marcba hacia Barcelona y consiguió entrar en dicba ciudad sin ballar apenas nueva resisteií-
cia; con su llegada a la ciudad condal quedo roto el bloqueo que babía sufrido Duhesnie, y avitualladas 
las fuerzas que estaban en Barcelona. • - . -

.- • Es ta marcha de Saint-Cyr desde la frontera francesa a Barcelona^ ha sÍdo considerada por los 
estrategas conio una operación verdaderamente genial, y debido al buen resultado de la misma, la situa-
ción de las fuerzas espanolas en Cataluüa, que a últimos de noviembre aparecía extreraadamente favo
rable, a últimos de diciembre quedaba en situación barto precària; y lo que es mas sensible, aparecían 
desarticuladas y sin posibilidad, por el momento, de poder actuar en forma ràpida y eficaz. 

Y aun cuando el general espanol Reding, con sus tropas, se hÍzo fuerte en la línea de Molins de 
Rey, en su intento de evitar mayor avance de los napoleónicos hacia el Sur y el Oesíe, Saint-CjT le 
ataco también, el 21 de diciembre, y le obligo a abandonar aquella línea. 

Vives fue substituido, en el mando del Ejército de Cataluna, por Reding, però este general su-
írió un nuevo contratiempo en Valls, el 25 de febrero de 1S09 y el panorama que ofreció entonces en 
conjunto la defensa de Cataluna, llego a hacerse muy triste. 

En aquellas circunstancias, solo los somatenes mantenían constantemente en jaqué los t ranspor-
,tes y convoyes enemigos y procuraban perturbar, cuanto podian, los movimientos de pequeííos contin-
gentes de las tropas invasoras, que iban a ocupar nuevas posiciones 0 que llegaban de la frontera en 
calidad de refuerzos para cubri'r bajas. Los somatenes capitaneados por Clarós, por N . Gay y por el 
Dr . Rovira en el Ampurdan ; por José Bertran, cura de Llorà, en las cercanías de Gerona; por T o -
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Villa fortificada de Bà ícera. (Folo P. Pi.'errer) 

rroella, Pedró Barris y 
Antonio Cabrera en el Ba-
jo Ampurdan, y los soma-
tenes de las coniarcas de 
Olot, Banolas y Sta. Colo
ma, realizaron una notable 
acción retardatriz de los 
propúsitos y planes de los 
napoleónicos. Si bten todos 
aquellos ataques se liície-
ron de manera esporàdica 
y sin un plan orgànico que, 
de haber éste existido, se-
guraniente los resukadps 
de tan vaÜentes acciones 
babrían dado írutos niàs 
eficientes. 

Gerona sufrió, desde el 
5 de niayo al lo de diciem-
bre de 1S09 el tremendo si-
tio que tan justamente es 
consideradü como una de 
las pàginas mas beroicas y 

gloriosas de la Historia de Espana i íoderna . Los gerundenses, con el ínclito general Alvare?- de Cas
tro, hicieron frence con serenidad, constància y beroísmo a coutingentes muy importantes del ejército 
napoleónico, tropas ]nLiy aguerridas, mandadas suce.^ivanu'nte ijor los generales V'erdier, Saint-Cyr y 
Auguereau, duque de Castiglione. 

La ciudad gerundense, al sostener por espacio de siete meses y unos dias aquel sitio' ;Iurisimo y 
que muv justamente labró su i'nmortalidad, presto un gran servicio a la causa de la defensa de todo el 
territorio catalan. A no haber sÍdo por la porfiada resisteiicia de los gerundenses, las tropas napoleóni-
cas babrian ocupado y dominado r;Í])idainente lodo el territorio de Càtaluna ; però el sitio de Gerona 
obligo a los invasores a tener inniovilízados. ante Jos muros de la ciudad, basta 30.000 hombres del ejér-
cito invasor, y no dispuso entre tanto el mando napoleónico en Càtaluna, de fuerzas suficientes para 
emprender otras operaciones, las cuales 110 pudo organizar basta despues de la capitulación de Gerona 
y de liaber eliniinado con ello el poderoso escoÜo que la resistència de la ciudad ofrecia a los planes 
del inrasor. 

E n Figueras, capital del Ampurdan, los napoleónicos penetraron en febrero de iSoS; comenza-
ron a llegar fuerzas allí. el 
dia 9 de diclio mes. al man
do del general Dubesme. 
Dicbas tropas. después de 
dejar un ])equcnn contm-
gente en Figueras, siguie-
ron camino hacia Gerotia y 
Barcelona; aquellas fuer
zas iniciales que pasaron 
por Figueras en el trans-
curso de los meses de fe--
brero y marzo, ascendieron 
a T 5.000 infantes y 2.000 
cahallos y constltuían las 
brigadas de los generales 
Lecbi, iMilossewitz. Gou-
llus y Eéssieres. L^n con-
tingente de aquclías fuerzas 

Rec in to Brnuraill·lcio sibye 
Fluvià. (Falo P. Piíerrer). 



ocupo también el castillo de San Fernando, desae abrií, pretextando la necesidad de alojamiento para 
ima expediciíHi de recliitas que habia de lleĵ ^ar. SegLin otras versíoneri. pretextaroii e! tener que aiojar 
a iin gran personaje, Uegando a sacar incluso el nombre de Napoleón. 

El paso de las prïmeras fuerzas napoíeúnicas por las comarcas gerundenses intranquïlizaba a los 
moradores de las misiuas, que no podiau explicarse satisfactorianienle por qué se hacían pasar por Ca-
taluna y se quedaban en Cataluna, unas fuerzas que el gobierno naiïoleúníco iba diiriendo que se di-
ri'gían a Por tugal ; pronto quedo el enigma dUipado, y entonces eii toda Espana se produjo ei patrió-
tico alzaniiento del pueblo contra la invasión napoleònica, que ya desde entonces sn finalidad no pudo 
escoiiderse en enganos. 

E n novienibre de 1809 nuevas fuerzas invasoras llegaron a Figueras; fueron las tropas del cuer-
po de ejército mandado ]3or el mariscal Saint-Cyr, constituido por las dívisiones de I05 generales Pino, 
Soubam. Reiile y Cliabot. 

La Tnnta que se habia constituido en Figueras para oponerse a la invasioii, no pudiendo actuar, 
ni siquiera reunirse, en aqneíla población, lo hizo por primera vez el 17 de junio de iSoS en la iglesia 
de V'ilabertràn, y, a partir del 2 de julio siguiente, reuntóse, esporàdicamente y cnando era factible, en 
Borrasa, en la casa de D. Ramon Batlle, 

El dia 3 de junio de iSoS se produjo, junto a la casa del Ayuntamiento figuerense, un pequeno 
tumulto. motivado porque un grupo de jóvenes, capitaneados por el joven José Vidal, arremetió a pe-
dradas contra unos franceses, obligandoles a tener que salir a escape de la plaza, Como fuera que la 
agitacióii en la población crecia y que al anocbecer fuera echada al vuelo la campana de la parròquia 
llamando a somatén, salieron del castillo fuerzas napoleóuicas para sofocar aqnel patriótico impulso de 
los figuerenses. 

Los somatenes lograron obtener positivas ventajas en sus incnrsiones por el Ampurddn, siendo de 
especial mención las luchas sostenidas en varios Jugares, especialmente las que tuvieron efecto en 
Capmany y en Pont de Molins. 

Durante el sitio de Gerona de 1809, Figueras oficio como de centro recei^tor para el avitnalla-
miento de las tropas que sitiaban la Ciudad gerundense. Constittiyó para los invasores una excelente 
facilidad el haber podido ocupar el castillo de San Fernando, con sus extensas y protegidas dependen-
cias. Un centro secundario de avituallamiento, mas cercano a Gerona. lo establecieron los invasores en 
Bàscara. 

El I I de abril de 1809, el entonces teniente coronel D. Blas de Fournas, que tan importante papel 
desempeíïó después en el tercer sitio de Gerona. ataco, juntamente con los somatenes del Dr. Rovira, 
la población de Bàscara, con el intento de proceder a destruir los almacenamientos de víveres y de per-
trechos que los invasores il)an acumulajído en aquella población. 

En i;^ de septiembre del mismo afio, el coronel O'Donell, juntamente con los somatenes de Cía-
rós, ataco un importante convoy de los invasores; destniveron de él muchos carros que iban cargados 
de harina y se llevaron unos So caballos de tiro. 

En Castelló de Ampnrias, en i.° de enero de iSog. libróse un fnerte combaté entre la vanguar-
dia de la divísión espanoia del marques de Lazàn y numerosas fuerzas napolcónicas. El general Lazàn 
consiguió ocupar la villa de Castelló; però a la manaiia siguiente se vio atacado por mas de 4.500 
napoleónicos que habian acudido desde el castillo de Figueras ; se mantuvo indecisa la lucha por espa-
cío de unas seis horas, hasta que al final, las fuerzas espanolas se im]msieron y obligaron a los invaso
res a retirarse hacia Figueras; la lucha resulto particularmente iiitensa en el puente de Castelló, sobre 
el Muga. Mandaba las fuerzas espanolas, en aquella acción, el brigadier D. Marïano Alvarez de Cast ro ; 
el marqués de Lazàn, que mandaba la división, hizo grandes elogios de los cuerpos que tomaroii parte 
en aquella acción y del general Alvarez que dirigió su desarrollo. 

Los somatenes de Clarós ayudaron entonces a conseguir notables ^'entajas, especialmente por la 
parte de Armentera. 

En las acetones que iban desarrollàndose en el Ampurdàn. y en otras que se sucedieron después, 
fueron sin duda los somatenes los que con mayor constància y efectiVidad perturbaron la actuacióu de 
las fuerzas invasoras. Los convoyes de viveres que entraban por La Junquera ; los refuerzos que venian 
a Cataluüa para cubrir bajas o incrementar los efectivos de los napoleónicos, se veian constantemente 
expuestos a hàbiles sorpresas tramadas por los somatenes. Esta tàctica de guerrilla daba a los invaso
res la penosa sensación de que su posesión aquí era extraordinariamente pre-aria, y que en realidad 
no conseguían dominar, de manera efectiva, màs que el estricte terreno que eii cada momento pisaban. 

H a y que decir, porque es la realidad, que la actuación de los somatenes ejerció una poderosa in
fluencia en el le-\'antamiento de los dos primeros sitios de Gerona, puestos por el general Dubesme, y 
singularmente en la terminaciòn del segundo, con la llegada a la ciudad sitïada, de la columna de Cal-
dagués, auxiliada con nutridos contingentes de somatenes de las comarcas. 

(Sigue en Ja pd^ina 26J 
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La Diputación 
favorece en Ba-
$ef y Rocabiv-
na una zona de 
posibilidodes 

turísticos 
La i^íesia parroquial conserva una faila 

romànica munc/ío/meníe famosa 

Ldí luiliilariU'H (íe Bi>geL se maiuieiien nlli vn de-
iimsti-acióri df un amnr cxtrHordiíiLn-io a sii pueblo 
y LI la excepcional talla romiiriica de su Divina Ma-
jcíflad 11 In nial liuii profcsmUi cxlraortlinarii) devíi-
c'ióii y fi(bli(]iul. LLIS que pcrmiïnei-en en i4 putílïk» 
lli hacpri con la irii^k-zn <lt' dcspedir ininiernimpida-

mcntc a los cine lev.inlan cl ho^-ar y vnn a sílios de vidu ini'ims dura c incí'niHida. El conjunto es pintoresco, 
con perspectivas llenas [!e enfaiun, prcsididn por la iiçlesia parroquial. 

El pr(d)l("mii úf B;igei es que esla itu-ominiicailo. Sn única (.•iniuinicación ccmsisic en un sendíro eslre-

^h() Y ílurii, «•l'ii imjiiirlaiues de.^niveles, que nlilizan llis nnilns ÍIIÍ abatin. Pern la fxpcclación y el agradeci-
mieiiio floreciernn al coiiocerse que las autorídadés proviíuiales se prcíifupaban p«r su silnacitíii. 

El seiinr Prcsidentc de la Dipiiia::i(iri—qne tis lenluba asimismo la reprcscularión del ïenor Gohcrnadnp 

r i v i l — h a viàiiado el i)uehl·i. Las earas de tncins ref'ejaron el lorio de cordialidad y afeetu (jue earacicriz» la 
visiía. El sefmr de Licdiei — al que a·.-ompaíialia el dijiiilado poneulp de Oliras. do» Julio Esleban — recogió 
la peiiciún del camiíin. la Iiizo suj'a y Ica haldó de la apertura de la carretera qne neeesitan. 

La migración ecmoce mi compàs de ci-pera, lle no de esperanzas y fundadas ilnsioties. Por su parte el 
Presidente liahra leiiidti cicasion d? vivír una de las escenas que mas liau de C|ncdarle {irabadas por su em»-
cióti y siiiceriíiad. Su discnrsu fué e«curhad(> aientamente por ICKIOS y BUS palabraa, sinceras y emcílivas, fncrtin 

subrnyadas por el 
aplauso intermina
ble y las làíírimas 

de muchoí. de los 
asistenres. De re-
grcso, en Rocabrn-
na, el Fresidcnle dü 
la DipulacicMi, re-
solvió enanto c- l̂a-
ba pcndieïUe sobre 

la electrificación de 
este pueblo rural. 

De esta coyuntitri 

renació, qnizàs. el 
pnehin de Bagei, 
que liaee poct» pa-
recía csiar de eiier-
po presenie. 

Folo P. Piferrer 

Conjunto de Bàget. - Folo J. M." Bohí^as 
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CRÒNICA DE FIGUERAS 

Conmemoracíón del centenario del «Ictíneo » 

Ln C;L]IÍIÍI1 dc[ Alio Artipnnlàii [-oiniiümofó digna-
inenli? l'I <'t'iiU'nnri(> de Ui< f»rnrlnis d fi snbnuiriïn) Ic-
liiwif, t'ortstruíilo pur t-l iiivcnnir fiííiiiM-t'ii-sc Niírcisu 
MoiULiriot, rnii t'i loiu» y id ridievc <iiii' nifrcri;!. con 
v\ pjilrttfiíiii» clcl AyiiiKiimicriiü y di' l·i DiiHilarií'in Pro
vi iu-ií»l. 

V.n v\ Sahíti ilc Aclos del Ayuiiiiiinicruo cu el que 
se li;i])ía insüdail·i l;i fxjiiisicióii de reruertlos de Nar-
eisd Minitiiriol, se cpk'hro la si-sióii nciídi·iiiicn. Lü 
niisina lia ck' dejar profunda liin'llii i·ii la cinilad. pur-
qiu! cim lli (jbji'livitlad y scriedad qm' dcl>i?ii <:arncle-
riziir los esiudins liísUtrico? se siiuó b íigiifn df Mon-
turiol fil el Jusld y di[;]i<> liiíjar (|iie le eiírr^siiuiult'. 
Ni doberi íinperiir los diiiriinilK)^ df iiiia IpynTida tln-
radn. sin ba.-ic: ni ki uialií·ia di- una k-yeiula iie^ra 
ciiyn fiíialidail es L·i do iiiinimizar. iisfiiri'cer y dar 
]>iis(i al olv]di> injiisHi. 

La magtiífieii Icn'ii'm rciiirid di> la lirillaiue rouiíión 
esluvo a cargo de pcrs(ni;i uin compplenle como el di
rector del Miisfí.) Mariliíun de Barcelona, dciii José 
Maria Mariínez-Hidnlgo. Sii etnifereiicin docunieiUadí-
sima serà puljüeada en el pióxíiiio voliiiiieii de los aiia-
les <lel ItisliíiHo de Eíliídio? Ani])ii]dancsew. Diirütiie 
tiiia liora el sedor Mariítiez-Hidal|íe, inanuivo la aluii-
cióii del luimeroso y selecte aiidiun-io enií una magis
tral diíerlaeiún sobre la liiíini-ia de la iiavegaeióii sidi-
marina, regístrando los abtindantes intent os anieriores 
a la invención de Monturioi. Gracias a la erudición y 
competència del direcior del lítiseo Marítimo, nueslra 
ciiidad conoce miiclio mas a íondo el nicance do la 
màquina coníVrnída hace CKMI afios por Narciso Moii-
luriol, y sobre lodo sabé valorar, en sus justos ténni-
iios, la significacióii del inventor ampiirdatiés demro de 
la historia submarinista tan prodiga en intenios. 

A la ^•isla de los pianos y maqueta del Ictíneo, el 
seíior Marlíiu'z-l·lidalgo desc-ribíó las caraelerísiicas del 
huqne, mia de las cuales íue la fornia de bnltjo quu 
el aiujiurdaiiés dio a la proa del bnque. la eual aban-
tiiinada después, al cabo de cien anos lia vuelio a ser 
adojnada por el M'iutUiis, primer siibmarino aiúmico, 
eon lo cual se pone al descidïierlo el gciiio de Mon-
luriol y los prol'tindos estudiós qne realizó sobre este 
tema que le apasionaba. 

-•.L'or qiié fraeasó Narciso Monturioi? Por la falta de 
aynda, Mientras en oiras nacioncs los inventores en-
rontraron muchas facilidndes y largos aüos de paci*:n-
te es]iera y e\perimeniaeióu, a los nuesiriís les exigía-
mos [inas prisas que agotaban su desarrollo. Por esto 
L-s digno íle ser conmemorado el eeutenario de esle 
geni<i—eomo laulos otroa — incomprendido y abando-
iiado. 

Es eviílenle que las conmemoraciones cenienarias son 
de gran uiilidad. Son para lodos nua lección, nna oca-
sión para valorar y revalorizar los hechos y los acon-
tecimientos. y para tributar la Justícia con la perspec
tiva y la serenidad que los cieti afios imponen. 

En la misuia sesiúu acadèmica participaren don Fe-
derieo Mares y don Eduardo Rodeja. Preaidente y Vi-
copresidenic, respcctivameute. <lel lustituto de Estu--
dios Ampiirdaneses, 

En la casa en que uaciú Monturioi íne colocada una 
làpida, obra del escultor local, sonor Novoa, pronun-
fiaudo unas i)alabras el Poiiente de Cultura del Ayiin-
tamiento de Figueras, don Eranciseo Garri:; proccdieti-
do a la inanguración de la làpida, cnu'e grandes aplau-
sos, el laureado escultor y académido dou Federioo 
Mares. 

£ ] Aínxiurdàn y la Oiierra de la Independència. Auos J8O8-O0 
(yfene de fd pagina 2^1 

En 1S09, por lo que liace referència al sitio de Gerona de aquel aüo, la acción de los somateties 
SC hizo bicn patente en la entrada del convoy del general García Conde; però aquella acción quedo 
casi paralizada en los meses que siguieron, que fueroti los mas difíciles y dolorosos para la ciiidad 
sitiada. Posibletuente aquella pasiVidad no se del.no a poco interès de los soinatenes, sinó a que, en 
aquelles tneses, el ejército espailol en Catalana no era muy numeroso de efecli^'üs y también a que el 
inando no planeó, con la urgència que la crítica situación de Gerona exigia, el plan de liberación de la 
ciudad. Si tal hubiese hecho el general Blacke, los somatenes gerundenses y posihleinente también los 
de otras coniarcas vecinas del resto de Catalufia, habríati prestado su cooperaciún mas decidida y en
tusiasta, y tal vez se hubiese logrado hacer levaniar al enemigo aqnel jargo sitio; en tal caso, posibler 
mente los derroteros de la campana en Catalui'ia, en los anos 1810 al iSi^-,. hnbiesen podido orientarse 
liacia situaciones mejores de las que se produjercn. 

Però, a pesar de todos los contratiempos, es justo reconocer fjue la acción de los somatenes, y ett 
especial, por !o que Iiace relación a nitestras coniarcas. de los somatenes anipnrdaiieses, es digna de 
toda admiracion; por el valor que consíanteniente derrocbaron, por la generosidad y desinterès con que 
supieron arriesgar y ofrecer sus vidas y sus bienes. y por el patriótico ardor coti que defendieron, 
coti constaticia ejemplar y sin desmayo, los ideales religiosos y de tradición, tan arraigados en el país, 
V el sentida de independència, o sea, de no sujeción a ningún yugo extranjero, setititniento que ha 
sido sienipre, desde la mas remota antigiiedad, tan caro a todos los espafioles. 
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El sefior Gallego Burin en su visifa a la Catedral. (Folo Sans) 

La visifa del Director General de Bellas firfes 

Acampanído del alcalde. dQctar Ordis, el se'üor Director General 
visita IB urbanización de la plaza de Santa Lucia. {Fota Sans) 

Pufíi imporicrnc di: Itjs protilcriias de su ínciiinbencia 
reaüzú min dflenuhi vi-siui a Gci-íuia ri Dirt'cloí- Gene
ral de Bfliiïs Arles don AiiKinio GLÍ1IILÍ(I Burin. 

Lf iH-dji-iiaruiron cl Coniisurio Nnrínnai de l 'airimo-
niíís tlíiri Fraiii·i:;(:ri [ííítiiicz: cl Dulogado ík' Zona de 
In Di-frii^a del PairimrniM) Artír^lirn .\aci(Hiii[ d ou Car-
l(»a Cid Pr-icgcc cl ARIUÍII-CHJ Diri-clor de la Zona de 
Li-vanic, lU: lii DircicUhi Gciicrid, ilan Alcjaridro Fei-ran 
V'a7.qut'z, y el D('leí;;idíj líeiçioiial del yervicío de Ex-
CLiviiciotieí Arc[Lici>l<lgicaf5 docinr duti Liiis PericoL G;ir-
cía. 

EM coinpiïnin del Prcsiclnue úc la Diiiulai-iiín, don 
Juan de IJOIÍCL y otras autnridades provincinles, vïsiló 
cl Museo Arqueíik'igico: el Aytiiilainietil») — dinule 
examino los pruvfclcií. del PÜ.-ÍOO Artiueolóiiitii — ; la 
Cal''ilral y su tesoro: la Escuda Mutiiciipal de Bcilaà Ar
les: l'I Ctmveutn tle Satiio Doiniíi^o: ei Edificiu de las 
Aiíuifas y ui aciiLíd Hiífiar Irifanlii. tlntidc ít' liene pro-
yedntlo insialar cl Palaeio de Cultura do la Dipuia-
cióri. Tatnliién esitivo en \a< excavacioncs de la ciudad 
ilícrica de Ullastret. 

Al conieslar al Presideute d'.' la Diputacióti. (pie Ic 
expuso los prriblemas y las realizaeinues de la provín
cia en el aspecio cidluiMl. el seíïor Galletro Bui'íri hizo 
púhlien su aiíraileeimieniri a la CorpcH-acirm jjnr la la-
hoi- i-ealiz:ula en la ttiaUTÍa y por el fonsiaiile apfKvo qiic 
en esicis ini'iu'sicn's lia presiatln siemjii-e a la obra de 
la Dirüí^rií'm Gern-ral ile liellas Arles, Asimismo ensal-
zi'i la ejeniphu- y estrecha compeneiraeión que exiale j).!-
ra llevar adelanle las cíhras de culUira, entre !a Dipu-
laeiún y el AyuntaraieniH gerundenses. 

La visita ha dejado una sraia impresión en la cindad 
y provineia. ya que la etimpelericia y rrxnpL-ensión del 
seíírír GalleRt) Burin liaran jinsible la rt'alizaciún de 
iinpoi-lantes p en y ert us, lii.- cuales nbligan a nueslro 
aiiradecimienlo al seíitH' Direeior General de Bellas Ar
res pfir su itnpíiftante y deienida visila de verdadera 
efieaeia para la vida cultura! de Gcrona, 
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Crònica de Olot 

L a P I ensa y el Coso Olotenses a los 100 anos de existència 
Por LUlS ARMENGOL PRfïT 

El dia 6 de enero ultimo se cumplieron los loo anos de la aparición —en igual fecha de 1859 — 
del portavoz La Aurora Olotense, primer iiiensaje en letra impresa y periòdica de los quehaceres-
olotitios. Toda una larga historia y una suculenta bibliografia describen el trayecto recorrido desde en~ 
tonces acà. Tendencias. estímulos y fecundidad han sido la tònica de una prensa —como la oloten-
se— que llega a la madurez de sns 100 aííos de existència con 117 frntos bien definides y caracte-
rizados. Si un denominador común nos ofrece esta prensa es, a parte su evideute mulíiplicidad, et 
firme apego a la tlerra que la ha visto nacer y el espiritu abnegado de sus autores. Prensa de yivo 
Servicio, sin secuencias lucrativas. 

Con La Aurora Oloícnsc, aniauecer sutil de un periodismo, Olot irrumpió en la palestra que 
a los 100 aüos culmina con su mas moderna estribación de la cadena, el actual semanario Misión. 
Existente desde enero a mayo de 1S59, pese a su fulgurante subtitulo de Revista Universal, conte
nia 8 pagiuas y era bisenianal, detalle singular. Però tras su desaparición surgía El Paro de la Mon^ 
taija, ya con el casero subtitulo de Periódico oloiense, que Uegó a publicarse cuatro veces a la se-
mana, prolongando su vida solo hasta 14 números. A su desaparición se abre un bache de nada me
nes 15 aüos, después de los cuales surge El Iris, que duro un bienio, para, a partir de la Rct^ista 
Olotcnse (1S77) que cambió varias veces de íorniato durante su existència, entrar en la cadena in
tensiva de publicaciones. En algunas de ellas (como Sanch Nova) aparecen trabajos de José Berga, 
Evelio Barnadas, M. Vayreda y otros personajes ilustres de la època. Solo hasta llegar al siglo xx 
no se produce en la prensa olotina, gracias a la aparición deí progreso técnico en matèria de im-
prenta. el inipulso decisivo: de los 22 periódicos que Olot ofrece en e] siglo xix pasamos, en el actualj. 
al resto de los Jiy que. en cunjunto suma, hasta hoy. la Historia de Olot. 

Es curioHO estudiar la dilatada relación de periódicos locales aparecidos durante el siglo xx. 
para com])robar el cardiograma de los avatares pnblicos de la ciudad. Los partidos poh'ticos dan el 
mayor porcentaje de proliferación periodistica, muy bien secundada por la presencia crecida de los en-
cuadrados en el confesionalismo católico. Las publicaciones netamente literarias y culturales. algo 
inferiores en número a las humoristicas (hecho extrano), acreditan creaciones relevantes de distaii-
tt'S tienTpos como Revista Oioiina, Els Amics d'Europa (admirable previsión o anticipo del movimien-
to actual), Esplais literaris. Re%nsía d'Olot y Oreig: hoy en dia, Olot, en contraste con Figueras, Ge-
rona y tantas otras ciudades de anàloga importància, carece de una publicación o Revista de esta ín
dole. No oíreció, en canibio, lagima de ningún genero, la actividad de la mera información indepen-
dizada por completo, con publicaciones de signo progresista como Vitalitat, El Reformista, La- De-
lantera. Diària de Olot y La Comürca, todas ellas con una estela de innegables afanes. muestra evi-
dente, incluso, de un espiritu de Servicio a la fidelidad informativa en sí meta de autentico perio
dismo, sin qne ello suponga el mas mínimo meuosprecio a las demàs publicaciones habidas. 

También la actividad periodistica estudiantil merece aquí capitulo aparte, Cuando cursabamos 
en el Instituío de 2.^ Enseííanza de Olot (no sé por qué Olot ha de carecer, ahora, dada su impor
tància, de semejante Instituto) un grupo de entusiastas, entre los que nos hallàbamos, creaba la Re
vista Esforç. Otras mas han existido luego, bien dignas, como alguna derívación no menos estudiantil 
de periódico humorístico en épocas contemporàneas. Hablando de esta zona vinculada al gracejo, re
sulta evidente el índice nada escaso de puIiUcaciones que empezando por El Fhiviol, L'Ull, L'UUcra, 
L'All y otras, nos condujeron a su idtima y celebrada versión de 193Ó L'Oncle Joan, tras la que, 
inexplicablemente , parece como si Olot hubiese levantado una muralla írente a la letra impresa hu-
moristicaj en contraste con otras localidades que la mantienen. 

Es hora, ya. de constatar la meritòria longevidad de algunas publicaciones. Ocupa una bïen ga-
nada primacia el semanario católico El Dchcr, del que nos honro formar parte, el que con sus 40 
aiíos de admirables servicios a Olot merece todos los tributos. También debe destacarse a los semanarios 
La Tradició Catalana (tradicionalista) y Arriba Espaüa (el actual semanario del Moviniiento, surgi-
do en 1939) con sus 20 aüos de ejecutoria. Todos ellos encabe^ían una lista de voluntades, dedJcación 
y carino al Servicio mas entraíïable de Olot y me cabé aún mas la satisfacción de poder constatarli? 
cuando. aparte lo ya dicho, desde el primer instante de su aparición al ser liberada la ciudad de 
Olot, en 1939, he formado también en el grupo no menos querido del semanario Arriba Espaüa, a 
cuyo Servicio tantos anos podemos gustosamente acreditar. (Contínua en JQ pàgina 3d) 
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£/ dominio francès duvante ía guerra de 
la independència 

Segttn el fondo documental de ïa Mibliotecit del 
I*alacio de I*eralaíla 

Por MÍGUEL GOLOBfiRDES Vlia 

Figueras, capital del Alto Ampurdàn. con el castillo de San Fernando, era, uno de los tres pun-
íos, con Barcelona y Geroiia, en que se apoyaba el dominio francès en Cataluna. Situada en el extremo 
norte de la región era la sah'aguarda de las coniunicaciones con Francia, Los franceses procnraron 
hacer efectivo su dominio en esta zona que se extendia desde Figueras hasta Ja costa y desde las Albe-
ras hasta el río Fluvià. Al sur del Fluvià y al oeste de Figueras, empezaba una zona hostil en donde 
campeaban por su cnenta los guerrilleres. Tamhién dentro de los limites de la zona indicada, y a pesar 
•de la presencia del castillo de Figueras, tropezó la administración francesa con grandes dificultades. 

Cestillo de IB TrLnidad- Fuerte que guarda la entrada de Rosas. {foio MasJ 

El cuadro general de la guerra, en su aspecto ampurdanés, lo encontramos va trazado en Federico 
Camp y en Juan Mercader, El primero estuvo dedicado dnrante toda su vida al estudio del período ua-
poleónico y especialmente de la Guerra de la Independència, habiendo utilizado fondos documentales 
numerosos, importantísímos e inéditos. Muy afecto al Ampurdàn tuvo ocasión de consultar archivos de 
esta comarca cuyos resultados nos ofreció en una pubücación, Figueras cu la Guerra de la ïndcpcndcn-
ci-d, Barcelona 1926, en la que se destacan actuaciones e incidencias notables del periodo de la guerra. 
Posteriormente Juan Mercader Riba, siguiendo la pauta marcada por Federico Camp, ha realizado es
tudiós mas amplios sobre este tema. 

En los primeres meses del aüo 180S, Duhesme había ocupado sin resistència el castillo de Figue
ras y se había dirigido sin encontrar oposición hacia Barcelona. El país parecía tranquilo. En un pri
mer documento, una carta de Barcelona de íecha 7 de mayo, se habla de que "En Madrid huvo el dia 2 
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de este mes niiíi pcqueiiEi coniiiocióii se trnnqnílizü el Pueblü en vistn de las provideiicias que tomo e! 
govierno, oy se ha puljlicadü uii vaiido relativo a dicha nuvedad comunicada por extraordinario que 
vino en 48 horas" . íïn las primeras aemanas de junio se haliía procUicido va el levantaiuiento general 
de Catalana. Duhesme suírió un fracaso ante Gerona sin consej,aiir rcitablecer las comunicaciones cou 
Francia. Para s:))\·ai- est;i situacion crítica entra con ei ^'•^ Cuerpo de Ejércíto, que debia ser luej,ro el 
Ejército de Catalniïa, el .\[ariscal Saint C};r. En esíe movinnento de tropas aparece en los últinios me
ses del aíïo 1808, en el Ampurdan, la Divt.si6n del general I?ino, y en los priïneroíí de 180-";, la del g e 
neral Reille, conde dc-l Iinpcrio, edecàn de su Maij,"estad Imperial v íitniado comandante de las TropaS' 
íraiicesas del Ampurdài]. A partir de mayo del mismo ano se eticnentra el general \"erdier, coman
dante jefe del sitio de Gerona, luego gobernador general del Corregimitnto. Y en enero de i S i o , a p a 
rece como gobernador del Ampurdan el general Guillot. 

De este primer periodo, t[ue comprende desde la renuncia de Tíavona hasta fines de 1S09, en el. 
cual Catalana formaba parte administrativamente de Macírid. poseemos varios documentos, decretoSr 
proclamas, ordenes, discursos, procedentes del gobierno central, però con pie de imprenta de Perpinún, 
lo cual deniuestra cuan poco normaíes eran las comunicaciones directas con la cajíitrl. Las autoridades 
civiies del Cnrregïmienta, que estaban estahlecídas en Figueras, mientras los franceses no pudieron ocu
par Gerona, eran en esta època: Tomàs Puig, corregidor; Baudilio Pera. tesorero; Buenaventura F i 
gueras' Bu'ach, director de bienes nacionales, y José Garriga, couiisario regió de Su Mjijestad Catò
lica, íosé I. En la practica, fiadas las dificultades y las exigencias íle la guerra imper.'iba la autoridacï 
de los mariscaies. 

PERSONAJES AFRANCESADOS 
El princi],ja] de ellos era Tomàs Puig, nacido cu Figueras, hnmbre de Le^'es. imbia'do de las doc-

trinas de la ílustraciún y la Enciclopèdia. Sus simpatías por la Revolnción francesa habian sido y a 
mostradas en la Guerra Gran, cuando los soldados de la CoiT\'ención invadieron el Ampurdan en el aíio 
1794. E n los primeres íiempos de la ocu]iación francesa del Amparclàn presto- grandes servicios a 
los invasores desde su cargo de corregidor de Figueras y de Gerona, sobre todo en el periodo siguiente 
del Gobierno general con el mariscal Augereau. En su actiiación se esforzó en mantcner una aparien-
eia de continuidad en la vida civil de la zona noreste del Principado, Residiu en Figueras basta qne 
fué ocupada Gerona a mediados de diciembre de 1S09. Finaltnente pasó a ocapar ttn cai^go importante 
en la Audiència afrancesada de líarcelona. 

Otro ];ersonaje importante dentro del cuadro administrativo del Corregimiento era José Garriga^ 
coinisario regió de Su Majestad Catòlica, José Napoleún I, por nombramiento exjiedido en marzo de 
3809, para toda Cataluna, annque tuvo qne limitar su actuación al Ain]iurdan, a donde llego via Francia, 
E ra natural de San Pedró Pescador. De proíesión medico. Había participado como representante de 
Caíaluíía en las Cortes de Bayona. A través de los despachos que mandalja a los paeblos del Corregi
miento desde el alto cargo que desempenaba, aparece como un personaje gris, valgar, sin relieve, de 
un estrecbo espiritn burocràtíco. Su gestton habia ido siendo míniniizada hasta llegar a cumplir una. 
función meramente administrativa al servicio de la autoridad militar. Intervenia en cuestiones de cuito, 
pleiíos, menores, informes personales, secuestros y requisas, etc. De acuerdo con el comandante de las 
Tropas en el Ampurdan, general Reille, y con el corregidor Puig, organizaron una compaüía de se-

senta hombres para auxiliar a la policia im
perial en Ja represión de toda clase de deli
tós. Su actuación como Coniisario regió se 
nota qne fué menos intensa, sin desaparecer 
totalmente, coii la implantación del Gobierno 
general de Cataluna. 

Cuando Puig se trasladó como corregidor 
a Gerona, surge un sub~corregidor de Figae-
i-as, José Esteve. Desde agosto de 1810, apa
rece como subintendente de Figueras tam-
bién; siempre ateniéndonos a las noticias 
d e n u e s l r o s documentos. Sus despachos es
tan redactados en un estilo muy personal y 
pintoresco. Parece haber sido persona des-
abrida, quísquillosa, de una cultura mas bien 
escasa y movida jjor afàn de flgarar como 
persona importante. 

Casco de la vilU de Peralada 
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Exigia el cunipliniiento de las or
denes "bíijo responsabilidad personal y 
iiota de infidelidad al Goinerno". En 
1° de niarzo de rSi2 , advertia aoleni-
nemente, "tengíilo entendldo y ahorre-
me el desagrado de desplegar mi auto-
ridad contra su inol>ediencia'". Y otra, 
en un tono muy chocante, "espero que 
estàs observaciones le bastaran para 
(jne en lo sucesivo no se le tilde de in-
civilidad y tal vez de niala voluntad al 
gobierno, pnes una y otra cosa harían 
poco bonor a su família". E n una nota 
al piç. de 24 de junio de 1811, al re-
])renderle por un retrasu en el cunipii-
niiento de una orden, le tnsínuaba, que 
la mosca empezaba a subirse a las na-
rices del edecàn del mariscal Macdo-
nald. En los primeros meses del ano 
1810 el Ayuntaniiento de Peralada no-
tificaba en distintas ocasiones los abu
sos qne cometia en esta pühlación la 
caballería napolitana alli destacada, 
"Todos los dias nos vemos apurados 
por la caballeria napolitana que se nos 

lleva la poca paja que t enemas" ; en otra, "aun sigueu los misnios desordenes de la Caballeria napoli
tana ; en el lugar de Morasach ban cometido los mayores excesos, robando galHnas y los tocinos, y 
apuntando adenií:s con carabinas y sables a los vecinos, de modo que estos se ballan muy indignados". 
Y el flaniante sub-corregidor de Figueras, losé Esteve, unos dos meses después, teniendo la villa de 
í*eralada al descubierto el trimestre de la contrüiución catastral, la amenazaba con enviarle otra vez la 
caljallería napolitana a discreción para castigaria por su morosidad. Debió cèsar la actuación de José 
Esteve, como suh-intendente de Figueras en abríl-mavo de 18:2, con la llegadíi del subprefecto Las 
Casas. 

Castillo de Cedaq\:és. íflrcíiivo Mas) 

LAS DIFICULTADES DE LA OCUPACION 

A mediados de 1809 la política autoritària de Dubesme se podia considerar como fracasada. y Na-
poleón buscando ínútilmente ganarse con medidas polílícns la voluntad de los catalanes envio a Auge-
reau con plenos poderes y con la consigna de desarrollar una acción moderadora. El periodo de Auge-
reau. para el Ampurdàn, puede dividirse en dos períodos: uno basta la caida de Gerona. Mientras duro 
el sitio de la ciadad. eran constantes las ordenes a los Ayuntamientos para que se preseiiten a Bàscara, 
albaniles, carpinteros, carreteres con sus carros, bueyes y caballerias, y peones, desde donde eran dis-
tribuidos a las obras de circunvalación, construcción de empaÜzadas, trincberas. fosos, troneras. etc. 
Como que estos servícios se sumaban a los que eran exigidos ya de un modo babitual, por los desta-
cameníos establecidos en los pueblos, panadería de la tropa y acarreo dé agua y lena, y ]3or el castülo 
de Figueras, de bouibres y carros para trabajar en las obras y ]]ara los convoye? de beridos a Francia, 
acarreo de granadas y otras niuniciones, y reparaciones de carreteras y puentes, los propietarios, ha-
ciendo caso omiso de las multas y amenazas, escondian sus bueyes y otros animales de trabajo ]le\·àn-
dolos fuera de los pueblos de residència y los peones desa])arecian marcbandose a engrosar las jíartidas 
rebeides. Los Ayuntamientos se quejaban inútilmenle de las dificultades que cncontraban para acudir 
al cumplimiento de tantos servícios. En una instància firmada por el Ayuntamiento de Peralada, al 
comisario de guerra Grobert, se lee, "Es ta villa se balla al tiltimo apuro no sabiendo como desempe-
nar el servicio que debe, ]iorque no solo le faltan medios para providenciar alinientos a la tropa y caba
lleria destacadas en ella, si que también para dar curso a la agricultura faltando como faltan bueyes 
para el cultivo, como iambién para dar cumplimiento a los bagajes por la misma falta de bueyes". 

Un comunicado del corregidor P u i g : "Tnsiguiendo las disposicioues del Exceíentísinio Sr. Ge
neral en Jefe mando a V, que mariana al raiar el dia tenga en el Castillo de Figueras todos los carros, 
caballos, mayores y menores, que quedan en este Pueblo bajo pena de cuatro carneres por cada carro 
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que falte y de dos por cada caballeria". Adeniàs de] j^ran número de coiniuiicados a que oliliga el sitio 
de Gerona, es este período el de las prcclanias del luai-iscal Augcreau, unas veces aiuenazantes, otras 
admonitorias. Es posible que eii ellas hiiljiera tenido su parte tiimljiéu e[ corregidor Puig. pues apare-
cen COIT un estilo muy afin al de sus circulares. Después de !a conquista de Gerona. lo de dicieiubre 
de 1809, eiupieza la poliíica conciliadora de Augereau. tendiendo a una reforma total política. Ko obs-
tante aún el 26 del luisriío mes, son requeridos los baties por el comisario regió desde Figueras para 
que se presentaran ante el corregidor para prestar el jurameiito de lïdelidad al rey José I, 

POLÍTICA FRANCESA 

Mas los [ïlanes de Napoleón iban por otro camino, que constituye el segundo período de Auge
reau, el del Gobierno general de Catalana, qne f|iiedaba separada de la administración central. Por 
decreto del mariscal Augereau de 7 de marzo de i S i o se modifico la organizacion politica de Cataluna 
dividiéndola en cuatro Corregimientos; d!\·Ísi6n que se completo con otro decreto de S del mismo mes 
en e! que se daban nüriuas sol.ire el régimen junnícipal y para la oj-ganización de los sub-corregimten-
tos y cantones. Hubo tendència por parte de la administración francesa a disgregar los antigues 
Ayuntamientos. Del de Peralada fueron separados los lugares de las Costas. Vallgornera. la Garriga y 
el Puig que pasarnn a tener justicias propias. Figueras }• el Ampurdan quedaron íticorporados al Co-
rreginiiento de Gerona. 

Tal coiiio antes la política autoritària de Dubesnie, tampoco dió resultado ahora la política con
ciliadora de Augereau, a quieu sustituyó Kapoleón por el mariscal i lacdonald en mayo de iS io . Gerona 
|fué ahora la residència babitual del nuevo gofíernador general. Se encuentran como intendeníe de ba-
cienda de la Alta Cataluna, con residència eu Gerona. Kouyer de Lametz. y como sub-intendente de 
Figueras, José Esteve. A i lacdonald le sustituyó el general Decaen en diciembre de i S i r . 

Napoleón no estaba contento con la marcba del Gobierno general }• cou el decreto de las Tulle-
rías de 26 de enero de 1S12, dispuso la anexión pura y simple de Cataluíia a Francia. organizàndola 
en cuatro Departamentos. El Ampurdan pasaba a perteneceí- al Departamento del Ter con la capital 
en Gerona. Figueras tormaba una sub-prefectura que comprendia desde el Fluvià a la frontera. Durante 
los anos 1S12 y 1813 simultanearon en esta zona las dos admitiistraciones : la del Gobierno general }' 
la de los prefectos, HI prefecto del Departamento del Ter y del Segre, caballero de Roujoux, expedia 
sus decretos desde el palacio de la prefectnra de Gerona. EI sub-prefecto de Figueras era Las Casas. 
Y el L·itendente general de la Alta Cataluna, el barón de Gerando. En general la administración pre-
fectural se esforzó por aparecer suave y inoderada. Subsistió eu el Ampurdan hasta los últimos tíempos 
de la guerra. Poscéntos una circular del prefeclo de Gerona de últimos de diciembre de 1S13, cuando 
ya se habia vuelto para Cataluna al régimen de poderes especiales con el mariscal Suchet como go-
bernador general. 

En el Ampurdan las manifestacíoues de rebeldía fueron constantes desde los "primeros momentos 
de la guerra. Ademàs de los servicios personales. habia las requisas, aun mas odiosas y agotadoras. En 
la primera orden de este genero que encontramos. de 11 de noviembre de 180S, expedida por el comi
sario de guerra de la División del general Pino, redactada en un estilo castrense muy pntoresco, mez-
cla de italiano, francès, catalàn y castellano. se exigían de una sola vez doscientos sacos de barina de 
ciento veinticinco libras cada uno, veinte quintales de sal, cincnenta bueyes o vacas, doce aparejos para 
mulos, etc.; y en una segunda del iS del mismo mes. qutnce sacos de cebada diarios, cincuenta botas 
de vtno viejo» treinta libras de miel, e t c , terminando, "los Corregidores son requeridos de [lacerla 
cumplír dentro manana sots pena de execucíón militar". Estàs dos requisiciones tan sólidas eu una 
sola semana eran para una población que debía tener entonces unos mil doscientos habitantes. En dis-
tintas ocasiones se dictaron ordenes para evitar los excesos en las requisas arbitrarias que imponían las 
tropas acantonadas en los pueblos. Un íncidente ocurrido en la villa de Peralada es de una elocuencia 
suficiente. Se habia dispuesto por indtcación del corregidor Puig que un concejal acompanara a los 
grupos de soldados que debían hacer p_rovisióu de paja en los masos. Però un cierío dia en que los ani
mós debían estar un poco raros el regidor del Ayuntamiento se permitió amonestar al cabo de la 
tropa porque los soldados perseguían a pedradas las gailínas. Este replico airado, Plubo bofetadas y 
golpes de culata en las costillas. Ademàs el cabo "apartaaidose algnnos pasos armo el gatillo }• le apun
to con el a rma" , Todo esto consta en un iuforiue muy completo que fué enviado al corregidor Puig 
con fecha 13 de octubre de 1809, en el que muy en serio se liacia constar, que "si un míemhro de la mu-
nicipalidad no es respetado como corresponde, malamente podrà excercer la autoridad que se le atribu-
ye como Magis t rado". 

Es de una crudeza inipresionante el gesto desdenoso con que Pablo Mont, un simple jornalero 
de Peralada, contestaba a los agentes de la autoridad que le exigían el pago de una multa por no haber 
acudido a t raba ja r al Castillo de Figuei-^s. Dijo, "qne no quería pagar^ que él no tenia dinero, que se 

32 



llevaran ciianto íeiiía en su casa y que sí esto no bastalia que lo arcabuceasen". E n una sola orden de' 
requisicióu del ano iSio se habian pedido cuatrocientos hoinbres para trabajar en el castiüo de Figueras 
y doscientos para trabajar en la vilia. 

LA LUCHA CONTRA LA OCUPACION NAPOLEÒNICA 

Se alzaron partidas de guerrilleros, sobre todo en la región montaíiosa del norte y del oeste, como 
las de Juan Clarós y Karciso Gay, que no dieron momento de reposo a los franceses. Atacaban los 
convoyes de víveres, de Iieridos y de numiciones; hacian razias frecuentes^ llevàndose grano y ganado 
del llano a la montana, toniaban represalias contra las autoridades afrancesadas y participaban en las 
grandes acciones de guerra conio en la formación del coiivoy que pretendía entrar en Gerona durante el 

tercer sitio el general Blacke. En JS de niarzo 
de iSog fué delenido por los Miqiiflcls Es 
teban Daunis. baíle afrancesado de Darnius. 

Varias circulares del corregidor Puig 
revelan la actividad de las partidas de guc-
rrilleros. y el malestar que provocaban a las 
autoridades militares y civiles. Conocemos la 
que fué mandada a los pueblos en agosto de 
1809. En abril del mismo aüo se babía orde-
nadó que ningima persona pudiera pasar de 
un pueblo a otro sin pasaporte o certificado 
de la justicia correspondiente, y que todo 
propagador de papeles o uoticiaa incendiarias 
fuera puesto en la càrcel. Sabemos de la 
compania de sesenta hombres formada por 
el general Reille. comandante de las tro]Das 
en el Am]jurdan, con el corregidor Puig y 
el comisario regió Garri^ja, como unidad au
xiliar de la policia. Estos bombres debian ser 
reclutadüs entre los jóvenes de cada pueblo 
y debian disfrutar del sueldo de una peseta 
y media diarias, ademas de "otros lucros que 
a proporción de sus hazaftas se les gratifi
carà ' ' . 

Ell enero de i S i o el vicecorregidor Es 
teve, por orden del general Guillot, goberna-
dor del Ampurdàii . pedía de los pueblos una 
lista de las personas huídas v que estuvieran 
con los insnrgentes. Los gober]]adares gene
rales pasaban de una política suave a la dii~ 
reza mas extrema. E n enero de i S i i el ma
riscal ]Macdonald concedia una aniplia am

nistia por delitós politicos. Y en mayo del mismo nno (la Rovirada en plena efervescència — la toma 
del Castillo de Figueras por un grupo de guerrilleros al mando de mosén R o v i r a — j , dictaba un de
creto en el que todos los articules terminaban con la pena de muerte, Iban empeorando las coiidiciones 
para las fuerzas invasoras en los últimos tierapos de la guerra. En 16 de julio de 1812, el baile de 
Figueras, Albert, cumpliendo ordenes superiores, mandaba una circular a los pueblos dictando me-
didas contra los BriganU, entre los cuales incluía las partidas de guerrilleres. El general Lamarque, 
gobernador de la Alta Caíaluüa, condenaba a los pueblos de Buadeíla, Viure, Capmany, Cantallops, 
Agullana, La Junquera v Darnius, a pagar una multa de cuatro mil duros por hal.ier sido secuestrados 
dos lanceros franceses en sus inmediaciones, previniendo, ademas, que en lo sucesivo por cada soldado 
francès que fuera presó 0 nnierto, el pueblo en cuyo termino esto ocurriera seria castigado coii una 
multa de dos mil d u r o s a reserva aún de las demas peiias que pudieran ser impuestas. Por orden de 
27 de abril de 1S13, se probibia toda comunicación entre el país ocupado por las tropas francesas y 
Vich y otros lugares dominades por los espaíieles. No era extraíio, pues, que en este ambiente re -
vuelte tuviera el baiidolerismo también manifeslaciones virulentas. 
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CONSEJOS DE GUERRA CONTRA LOS PATRIOTAS 

De los dos hechos de guerra mas notables que tuvieron sii desarrollo en la región noreste de Ca-

taluria, el tercer sitio de Gerona que duro de marzo a novienibre de i8oij y [a Rovirada, tenemos, 

adeniàs de las proclama.s, ordenes }• decretos. ntras ciiviosas referencias en niiestros documentos. Des-

pues de la derrota de lilacke y de la destrucción del convoy con ^•iveres, vitualías y municíones que 

pretendia entrar en Geroiia ei j 6 de septiemhre, ttieron envladüs quinieníos prisioneros espanoles con 

treinta y cinco oficiales a los calabozos del castillo de Figueras. EJ I agosto del misnio ano liabian sida 

enviados a Peralada treinta enfermos espanoles cogidos en el convento de San Daniel. 

Figiiraii en el arcbivo tres documentos muy directamente relacionados con la Rovirada. Uno de 

ellos es la copia del Consejo de guerra contra Manuel Narciso Massanas, capitàu y edecàn del gene

ral espaüol barón de Arolas, de veiiititrés aiios de edad, de San Feliu de Guíxols. Fué acusado del 

crimen de soborno e incitación a la desercióu y condenado a muerte. Un senciílo moinnnento coiime-

niora el fusilaniiento del capitàn Massanas en las iuiiiediaciones de Pont de Molins. 

Se conserva el acta de ofro Consejo de guerra, esta vez contra Juan Marqués, fuan [unyer, pro

curador, ambos de Castelló de Ampur ias : Juan Floretta, de Garriguella; Francisco Bloiiquier, de Mont-

pelier, guarda almacén del castillo; Teresa Pons. esposa de Juan Marqués ; Magdalena Pous y María 

Ana Floreta, todos babitantes en el recínto de la íorlaleza, acusados de ser autores o còmplices de la 

entrega del castillo de Figueras a los gnerrilleros espanoles. Fueron condenados a muerte los dos pri-

ineros. 

Kl tercer documento es un decreto del mariscal Macdonald, redactado en francès, casteilano y 

catalàn, por el qne son dictadas dísposiciones severísimas para evitar en eí íntnro complots o cons-

piraciones que entregaran de nuevo el castillo a los espanoles. Todo extrano al ejército que se intro-

'dujefa en el castillo de Figueras, o fuera encontrado en las explanadas, foso, caiuinos cubiertos y 

obras, débía ser castigado con la pena de muerte- Los militares no podían tener personal civil a su 

Servicio, debian vestir síempre de uniforme, etc. Estàs prevenciones dictadas en el Campo de Figueras 

por el ntàriscal Macdonald, se bacían e.-ítensivas taiubién a los fuertes de Rosas, Montjuicb de Ge-

rona, Hostalrich, Fuertes y ciudadela de Barcelona, de Lérida, de Tarragona y del Coll de Balaguer, 

Dentro de este ambiente implacable y cruento, aún queremos notar un ultimo Consejo de guerra. 

El que se celebro el dia 25 de mayo de 1S12 contra José Clos, àlias Gannixero^ carpintero, de edad 

cuarenta y cinco aiïos, natural y vecino de Pera lada ; y Francisco Renard y su esposa Cecilia, anibos 

de Figueras y babitantes de Peralada, de treinta y dos y veinticinco anos respecci'i·ainente, acusados 

del atentado calificado de borroroso por el Tribunal de baber querido envenenar el ejército francès de 

Cataluna. Los tres fueron condenados a muerte. Los dos primeros sufrieron la pena al dia siguiente, 

y en el nnsmo lugar del stiplicio fueron queniadas por el verdugo veinticinco libras de veneno. La eje-

cución de Cecilia Renaldo tuvo que ser aplazada por encontrarse en estado. Hubo en efecto vasta cons-

piración, que parece tenia como jefe al general Lacy, cuyos miembros se proponian envenenar las t ro-

pas francesas con arsénico. Tenia ramificaciones en toda Cataluna, apareciendo complicadas en ella 

personns de todos los estados y condiciones. Fue descubierta por las autoridades francesas y bubo va-

rios encarcelaniientos y penas de muerte. Por decreto del gobernador general de Cataluna, general 

Becaen, de 21 de mayo de 1813, y previo convenio con el general Copons para humanizar la guerra , 

fueron puestos en liljertad varios detenidos de diferentes punto» de la provincià de Barcelona, sobre 

los cuales pesaba tanibién la acusación de baber interveuido en intentos de envenenaniiento. 

No queremos terminar sin hacer referència a un documento en el que se liabla de fiestas y re-

cepciones de reyes. Es una orden de 21 de marzo de 1814, cursada a los pueblos por el baile de F i 

gueras, Albertj para que fueran requisadas aves de todas clases, gallinas, capones, pavos, pollos, palo-

mas, para la mesa de la Dignisima Majestad del rey Fernando Vil, que debia llegar a La Junquera el 

dia siguiente. Venia procedente del castillo de Valençay, para posesionarse del trono, que le babían res-

catado con su sangre sus sijbditos espanoles. 
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Meiecído Homenaje al Doctor don Ramon Sambola 
Le fué enfre^aào ei nombramiento de Dkecfor Honorario de/ Hospital Siquiàtrico 

Haciendo rcalidLid oi Licuertlo di- la Dipi i l iU' iú i i l^ro-
v i r i c i i i l [k'̂  311 de j u l i o de l'J.ï?, poc cl i [ i i f sr r iumbra-
l>;i i l i r r c u i r im i i on i r i o i l f l l l t i sp iud Siqii i i i l i - ico d i ' Sidt al 
l im-t i i r doti lianuWi Sntulxtla Casiínoviïsf. td d»ni i i i | i» 30 
<le ma jo I i iv iero i i l i i[!ar i-n aqucl EslabÍt'(Miiiii.'nit> si in-
pai i raa cfr i ' inoi i i í i» en hmnLMuiJL' a] dfs ignudo. al qiiL' 
s;' le LTilregó el fnrriísporuli i 'Tiiu l i i u l o , en artíàl ico per-
}!aii i i i io que rt 'al izó c l artista [^fnitidcti&e dem Juan 
T i i r ó i i . 

AsislitTLni al Immeii i i je todas las ai i lnr idadc^ gerun-
<k'iises y mimt 'nr i í iB médicos que quisiürcm rculuai' al 
Pn-sidenle de sii Cii lc};in en tan alegri- ocasión. en 
pr i ieba de Liferli» y <lfl niu jeu' coinjunlerisinrí. 

ÜLiranU' lu seflióii, que se desarn i l ló en id Sah'm de 
At-tns l lei yanal i i r io — inauguraiki aqii*d tnismri díi i — 
y [k'spiiL's de las emntivas ]»Liiabras del d()eliir Pi f iem, 
d i r - c l o r del Cei i i rn , i i runniK· iú nua eoiifererif ia pruít;-
s io i ia l cl Ciileili·Litii'ci * l f ta raeii ltac! de Mct l ic i t ia de 
RuiTídcnui y Pn^óidente de In Real Acatl<!mia de Med i 
cina iLMcmo. scni>r p n d . don Agnsl ín Pcdn» Pniis, qi ic 
4lii;i nna lección niagisli-al ^nbre " L a enícnncdat i de 
Sechani y los ?in<lniiiies de insuficiència l i i i )uf isar i : i ari-
i c r i n r " . 

KrisLdzó la i iersonalidnd del l iomcnajcudo, el Prcsi-
*lcnle de la Di j ju lac ió i i i l · in Juiïn de LloUel, qu icn d i j o 
que cl ddctfir Sandjnia lia dcdicai ln cnai-enla y cnairo 
afios a esta Casa; duranlc este l iempo im cjercidci aqni 
cnn ; imor e jemplar su profcsióri y lui i i i icslo al Ksta-
blecimientn el nuíx imo afecto. 

•E l doetor Saml>ola — d i jo — . ha püsado jn i r Indns 
los estados de a n i n m : Ini eiinrteidt» inomentoa i\i' ca
restia y de agcdiici y ha i t ' i i ido que vèncer grandes 
d i f icu l tades: nnsolroà que eínioeíainos las ihisiímes ílel 
í locd i r Samhtda para su eslahleeimicnto podeinos, pre-
cisamenle en el minnenio th; honienajear le. nfreeerlc 
hi rcal i t lad tle algnnns de sus dcseos. en cl «rden a lo 
que él queria qne fuesc la vida de esia ins l i t i tc ión. 

A ecmiinuaeiiJn el setïor L luhe l l i izo púb' icíJ. para 
cotmcimient t i de los rcunií los y de In,-- gertmdenscs lo-
<Ius( algmias de esias realídaden, que piulía nírecer a 
los dos aíios de sn aciuaeiún conjnntaineïuc v.oi\ 1Ü5 
deii i i ís cnnipaneros. Ind ico que ademàs de la inat igu-
raeión del saK'm de actos, a par t i r de la feclia quedaba 
inatifíurado asimisnin el niievo pabelhin ])ara crónicas; 
•que !ie habiai i piieslt» en regadíns gratides extenslones 
prnpiedad tie la f inca, ciiya j jn idneción era mai;niFÍeii 
V cspcranzatlnra, convir t icndese iciTerm easi yermr) en 
iozana l i i i e r ta : afiail ió qne la estancia que eslaUa seiia-
luda para al i ïnentación de bis 728 enfcrmos que h;iy 
en la Casa. habia sido aurnentada en cuafro peselas 
jn i r plaza y d ia . lo que snnni va JUÍÍS de un n i i l l ón tU' 
peselas: que lainhiéi i había sido alxado el indice de li i 
par lk la referií la a medieauientación de la poblaeiiín aeo-
gii la y que eri este eaminn de superaeriin, y ai [-eco^er 
las i lusinnes did íhielLir Samhola. la Dipu lae ión l iahíi i 
v i í la i ln un crédi lo con cargc» al presupucsio <iel actual 
e j c rc i c in , de dos mi l lodes de peseias, para el desurro-
l l o de los proyectiís de mcjnra de la Casa. 

A r a d i ó qne, siempre en este misnm espíi·liu senala-
cki i)or el doctor Sainliola y en este inonienlo de n]} i i -
in ismo y esperança por lo que respecia a la vida de 
l;i Beneficència p f i iv i í ie ia ' . rc i lcraha sns Ihnnadas al 
pub l i co gerundense para el qui- ahría de par en par 
Jas pucrlas del l ístalt lecimiento al objeto de que fiíera 
visitadí» y eonocidn j jor tndori y i le jara de ser nu islote 
en medio de hi vida de la c íudad : va qne el S:iiial<i[-Ín 
eon sus numerosos aenjiïdos es ínclnso mas imj iortantc 
que algnnns olres puefdos de la prnv inc ia . 

Te rm ino d ie ien íh i : ' •Promclemos al doctor Sambola 
qin? esie r ios] i i la l sej-à delddamenle atemlido y qne lo 
eni i larenios y lo estimarcnios como él lo lia qneri í lo > 

lo (|niere: sigi i iendo iin-ansaliles al servieio de hi pco-
v ideneia" . 

Emocionai lo , el doctor Sambola pronuncio palabras 
de agi-adeciïnieiito. Rogó a la Dip i i tac ión Prov inc ia l 
que liabía inicíai lo el htmienaje. que le j iermi t iera 
acejttarht y (dVccerlo a los p i L'S del Sagrado Corazón 
íle Jesús, pani qne con su Providencia lo terminase. 

A cont innación el doctor Satnbola se exlendió en 
anécdotas y en detalles acerca de sn douación pro fe-
sional al Eütat i lecimiento, a lo largo de su amena v sen-

t> \ /4"^ 

Et Dr. D. finmò.n Sambola recibienrfo de menos del represenlanle 
del Sr. Governador Civilei üíulo objelo del Homenaje. (Fo!o Sans) 

t ida peroración se noto siempre este aínctr ilel que ha 
dado prnebas constanLemenle y el gran afecto que l ic-
ne a los afeetaílos piír enfermedades síquicas. D i j o que 
la màxima alegria qne había l 'ecihii lo ei-a la de eoii i-
probar i[ue el ^analoi ' io de Salt pasaba a ser objelo de 
la mij>;ima alei ieiòn j jo r parte de las ai i toridades, de la 
Dipu lae ión y tie Gerona entera. 

Ei i l regó el |>er|iamino al doctor Sambola. el Golier-
nadnr C iv i l accit lentah don L i ic io Hcrrei-a. ^P fe l ic i to 
de liaher fírcsidido •— en nombre del l i l i i l a r que se lui-
l laba au^eiite — cl aeto que revisl ió mei·eeida in- i l lan-
tez. lanlo por sn pròpia i^aiuraleKa eortio por la> per-
soiialidaílcs qne en él l iabian íntervenido, Senaló que 
qneci'a expcesar y i jaleiuizai ' su plena a<lbesióii al aclo. 

Siibrayó qne en medio de mi mmuhí i i i vad ido por 
las iileas de la matèria qne ijareceu acaliar con los no
bles senlimientos de la espi r i l i ia l i í lad, es confortai i te 
qne exislan persoitas como el l iomenajeado que hayau 
sabido haccr de los pr inc ip ios i i imti tab!es y de los va
lores^ cspir i luales. la conducta de nna aetuación y el 
o l ) jc l ivo de toda una vida, 

"A este pinàculo al qne ha llegailo el doctor Ssmbo-
la solamente se ascií·tuli· eon una l impia eleeutoria de 
hi tmhre de hïen y por eso le c.ntrego el p-rgamino cem 
el t i tu lo de Di rector I lo i iocar io tle cata Casa, con mi 
relicitiiciHin niiis cord ia l , mas sentida v mas sincera". 

Des]jués si> proeediéi a la bentl ición c inangi i rar ión 
del nuevo pabel lón para crónicas recientemeiite acabn-
do de eonsirn i r en el Sanalorio. 
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Yíiítai a Ullaitret 
ï r a s In tiiivciui cnmpana de excavacioncs en Ullas

tret, a carg» úv lii Dipiilación Provincial, linri sido v£i-

rias las eiilidaíleà arlíslicas, ciiltiirüles y cenlïos docen-

les que Iinn acucUdo al yacimíciítn. La tnayor parle de 

dichas ^•ií·ila5 liaii sido aconipanadas y expíicadas por 

don Miguel Olí^'a, Jefi* ilt-l Servicio Téciíico, desiacaii-

du entre las iiiiU' imporiiiriie^ y minicrusas las llt'vadíiA 

a cabo por IIÍS "Amu's dt'ls GCM^S'" y Ceiitm Pnrnuiiiial 

de San Ft'lni. iU- Barcelona, dii-inidos por don Esteban 

Doicct: por IOÍ componctilcs ticl Musco Mnnicipal y 

Acadèmia de Bella? Artés de Sabadell, al frente d? los 

que eslaban ilori Liiis JMas Gomis, Director de atjiiel 

Mnseo y el Acadéinico y arlisla-pínior seííor Vila Puig; 

los 50CÍ05. amisíí»>^ y simpíilizanles del Paironato del 

Museo Municipal de Badalona y de la Junta de Arqueo

logia local, presidi[io3 por el Delegado de Excavació-

nes don José M.^ Cnyas To'osa, El Fomento de laí Ar

tés Decoralivas en sii exciírsiun anual de fiu de curso, 

con nn numerosu grupo de ariislas pintores: y, íinal-

mente, la entidatl Amigos de los Museos representada 

por su Secrelario don Camilo Bas Massana, con algu-

nos componenies de la Asociación Espanola de Ami-

gos de loa Castillos y .d Vicesecreiario (]e la organiza-

cióu don Juan M.^ Oliver Soler. 

EN SESION EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA POR 
LA REAL ACADÈMIA DE BELLAS ARTÉS DE SAN 
FERNANDO. HA SIDO ELEGIDO ACADE.MICO CO-
RRESPONDIENTE EN ESTA PROMNCIA DON RA-
.AlON REIG COROMINAS, CATEDRATICO DEL INS-
TITUTO DE ENSE5ÍA.NZA MEDIA DE FIGUERAS. 
ÍLAESTRO A C : L A K E L 1 S T A Y REDACTOR DE REVIS
TA DE GERO.\A. 

En cl Aula ^lagun de la Universidad de Barcelona 
el Jefi; del Servicio de Invesligaoíones Arc|ueológicas de 
la Diputacióri Provincial y direclor de las excavaeiones. 
de la oiudad ibèrica ile Ullaslret, don Miguel Oliva 
Prat. pronuncio una conferencia sobre los irabajos d e 
excavación y hallazgos en el ciiado "oppidum" anipur-
danés. Prcsidió la sesión acadèmica, el Dr. don Liii& 
Perictit. cou otros calificados catedrijticos y arqneólogcts. 
Despuéi de la ilisertación se proyectó el iuteresanie 
film en color sobre Ullastret, realizndo por Narciso 
Sans. de la Cincniatcca de la Diputacióu Provincial, 

EL PROFESOR M1LLA3 \ALLICROSA. PROFUX-
DAMENTE VINCULADO A ESTA SU PROVINCIÀ 
NATAL, HA RECIBIDO EL HONOR DE QUE UN 
CRÀTER DE LA LUNA l·IAYA RECIBIDO SU NOM
BRE. EL BALTIZO SE REALIZO HACE ALGUN 
TIEMPO CON OCASION DE SUS BODAS DE PLA
TA CON LA CIÈNCIA. POR LA COMISION REUNI
DA EN LONDRES PARA LA CONFECCION DEL 
MAPA SELENOGRAFICO. 

La Prensa y el Coso olotenses a los 100 afios de existència 
(,Uiene de la pagina ?fi) 

Por todo ello y parit realzar como se debe esta •''•feiiiérides de la cottmemoración centenària de la 
prensa local, es oportuno sugerir la celebración de una ^xposición Bilíliogràfíca de Prensa Olotense 
en local céntrico y adecuado, para, con los niàximos honores y dignídad, ofrecer todo un siglo de 
niaravillosa prensa en homenaje a la historia periodística de Olot y conio bello legajo a la posteridad. 
Confianios en que se solemnice como corresponde la efemèrides, aunque con retraso, y que una tati 
idónea iniciativa no se ecliarà en el olvido. 

El dia 24 de julio de este afio se cumplen, igualniente, los cien aüos de edad de la diminuta 
Plaza de Toros olotense. Pocas plazas así, en Catalut'ia sobre todo, pueden vanagloriarse de una con-
]netuoración semejante. La efemèrides merece, tamijién, una soleïunidad honrosa que nos consta tiene 
ya en preparación la actual empresa adjudicatària en estrecho contacto con el Municipio, a base de 
ofrecer una gran novillada con caballos, al estilo de como se celebran en las plazas de pritiiera catego
ria. La historia local al respecto nos transporta a nombres de aficionades que han constituido un 
elenco como pocos pueden ofrecer otras localidades similares. Va asociado a los Joaquin Vila y José 
Puig (de muchos lazos familiares con Gerona) que tanto impulsaroii a los Joaquin Puig, Einilio Bas
sols, Jaime Picola, Miguel Cassà, Paco Forga, José Fontanella. Juan Aran, Joaquin Sala, Domènech, 
Descals, y otros animadores autòctones de nuestro coso taurino. No es ocasión aquí de remontarnos 
a carteles y datos casutsticos sobre la actividad de esta Plaza, mas propios de revistas de especiali-
zación taurina. El hecho —la conmemoración— habla por si misma: la Plaza de Toros de Olot cum-
ple los cien anos. 

Olot, madurez de pintoresquísmo y belleza, enclave de una cerrada y definitiva vivència ^eo-
gràfico-psicológica, une ahora a sus preciados encantos la sedimentación històrica de dos conmemora-
ciones centenarias que le dan todo un bagaje y acopio de Historia en estàs dos disciplinas si dispa- -
res evideiltemente antológicas en su clase: Prejisa y Toros. Dos centenàries cuya conmemoración invo-
camos y esperamos ver dignamente plasmada. 
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Contribacioii tie Ripoll a la Cruerra 
de la Indepeufleucia 

Por JOflQVÍN BOIXÉS 

P a r a muchos jjue 
íle resultar un interesan-
te descubriïniento ia re 
lación de sucesos que 
raiiios a enumerar. A 
fuer de sinceres, confe-
saremos que nos sor-
prende — y iws diielo — 
que estos hechos ímjDor-
tantes casi se liallen con-
fundidos en el profundo 
olvido. Si en estàs con-
memoraciones de los 
Sitios gerundenses se 
han deseinpolvado vie-
jos recuei'dos, gestas 
clesconocidas y inomen-
tos lieroicos, justo es 
que deniostremos que 
Ripoll no se hallaha au-
sente en aquella epape-
ya que escribió con san-
gre nuestro pueblo. Un 
silencio acusador pare-
cería indicar que la Villa 
Condal nada tenia que 
decir en este concierto 
de patriotismOj ciiando 
la realidad nos dice que 
su presencia se hízo sen
tir durance aquelles aüos 
de una manera eficaz y 
positiva. 

Va3'a taiubién ]DOr 
delante la aclaración de 
que no preteiidenios un 
estudio exhaustivo, ya 
que un repaso de las 
í u e n t e s docr.mentales 
existentes de seguro 
aportaria nuevos e iii-
teresantes datos. ï\'Ien-
cionemos también en 
forma destacada el Ar-
chivo Municipal y las 
pubiicaciones del insigne 

patricio don José M.^ Pellicer y Pagès —cuya memòria ha sido honrada recientemente—, que nos 
han faciÜtado este estudio. 

Los sucesos del Dos de Mayo tardaren dias en ser conocidos por los habitantes de la Villa. Alar-
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mado por los acoiitecimientos que se siicedíají en diversos piintos de la península, el Ayuntamiento 

convoco una sesión especial, de ciiya Acta son los siguientes pàrrafos: 

" A los veinticuatro dias del ines de junio de mil ochocientos ocho. 

Convocado y congregado el i lagniiico Ayuntamiento de la Villa de Ripoll en la sala grande de 
'as Casas Consistoriales de] Común y L'niversidad de la mïsnia V'illa, en cuya convocación han sido 
pre5e]]tes los senores Pedró Molins, Juan Cíunprubi, Luis Picola, Onoíre Sala, Juan Torrentó y José 
Borrató, regidores; Endaldo Vives y Agustin Pigrau, diputados; Ignacio Arqués y Diego Servitja^ 
sindico Procurador general y Carcelero; con asistencía del honorable Antoiiio Crastias, Bayle de la. 
expresada \ ' i l ia ; han coniparecido en la presente sesión por recado de urbanidad los Comisionados del 
Muy litre. Caljildo de los Sres. Monjes del Real Monasterio y de la Rvda. Conuniidad de Presbiteros 
de la mencionada Villa, por pregon los vecinos cabezas de família de la misma, al efecto de formar 
una Junta auxiliar de Defensa en las críticas circunstancias en que se halla la província entera, y para 
tranquilidad y buen orden de los moradores de esta \'Ílla, independència y conservación de la Mouarquia 
y de la Religión Catòlica. 

Y ha sido acordado con uniformidad de votüs coniisionar por vocales de esta Junta, dos por par te 
del M, I, Cabildo, dos de la Rvda. Comunidad de presbiteros, dos por parte de los Hacendadosj dos 
por parte de los Labradores y dos por parte de cada Greniio de la expresada Vil la . . . " 

El Acta relaciona a continuación los nombres de los comisionados, dàndoles "facultades amplias y 
absolutas" al objeto para ei que habian sido nombrados. Al dia siguiente, en la primera sesión de esta 
Junta auxiliar de Gobierno, se acordo reducir el número de vocales, siendo nombrados los siguientes 
seiïores: el monje Fr. Joaqnín de Ros, D. Eudaldo de Oriola, Pbro., i l a r iano de Rocafiguera, José 
Elias. Antonio Illa, Pedró Molins, Francisco Cavïilleria, José Claper, José Raguer, Manuel Surroca, 

• Eudaldo Sadurní y Juan Casadesús. 
El dia 26, se hace el pregon de que la " J u n t a auxiliar y de gobierno de esta Villa" ha tornado po-

sesión y que sus ordenes deben ser obedecidas por todos los ripollescs, va que en caso contrario se 
les considerarà reos de traicion a la paíría. Los miembros de la Junta se distribuye]i los diversos car-
gos de administracióu y dírección de las fuerzas y auxilios militares. 

El dia 5 de julio, el Ayuntamiento — "para acudir a los gastes precisos de la guerra contra el t í -
rano de Europa"', como consta en el Acta — entrega a la Junta de Defensa la cantídad de 900 libras 
existente en las arcas mnnicipales. El dia 17, y con el misnio fin, se establece el impuesto de un sneldo 
por cada Hbra carnicera de carnes para el consumo de Ripoll. Po r cierto que con esta medida se origino 
nn roce con la Abadia. El día 18, se nombra Colector del Catrasto, 0 sea el reca_udador de las contri-
buciones extraordinarias. 

El Cenobio benedictino de Santa Maria siente como el que mas el fervor patriótico y, al parecer 
a consecuencia de un entusiasta díscurso del Abad Casaus, se forma en Ripoll una compafiía de 300 vo-
hmtarios para deíender la villa y hostilizar al invasor. Son nombrados jefes de estàs fuerzas — como 
capitàn, teniente y alférez, respectivaniente — los ripolleses Eudaldo Dou, Antonio Peresteve y José 
Masdéu. 

Si no era despreciable ta ayuda que en los sentidos indicados podia aportar nuestra Villa, las. 
Juntas Supremas de Defensa ínstaron a Ripoll para que se esforzara en contribuir de una manera es
pecial ; la Real Fabrica de Arnias instala aquí — a base de la cooperación de infinidad de talleres ar te-
sanos, una organïzación modèlica — era uno de los pilares en que se fimdaba la resistència a la inva-
sión. Nos díce Pellicer que Ripoll hizo una primera entrega de mil fusiles y llego a ima prodncción se-
mana] de trescientos. Sobre este tema existen abundantes datos en las Actas Mnnicipales y de la Jun ta 
de Defensa, como la del 5 de enero de 1S09 en que se hacen constar con satisfacción los trabajos que se 
realizan para aumentar la producción — cuya dírección y objetivo habian sido confiados al entusiasta 
monje Fr. Joaquin de Ros — y que el Común adquicre una partida de cien fusiles para acudir en ayu
da del ejército patrio. 

El clima ripollés en aquellos anos fue unànimemente patriota. Las antoridades relígíosas — M o 
nasterio benedictino y Comunidad de Presbiteros—colaboraron eficazmente en la Junta de Defensa y 
•lyudaron el feliz desenvolvímiento de la campaüa. En 27 de enero de 1S09 el Abad ordena rogativas 
solemnes "al Dios de los ejércitos para que continúe facilitando ei suceso de nnestras a rmas" . 

Durante la Guerra de la Independència, solo en tres ocasiones el ejército francès ocupo la Villa. 
Kn 1809. los invasores penetraron en Ripoll para .destruir la fàbrica — mejor dicho, la fabricación — de 
A r m a s ; però los vecinos habian buido a las montanas. En 22 de mayo de 1812 se presentaron cinco 
mil franceses al mando de Decaen y Lamarque: después de exigir una crecida contribución y de cele
brar aquí la fiesta de Corpus se alejaron, volviendo a sus cuarteles de Olot. E n 23 de íebrero de 1813 
se liíjra un combaté en Vallfogona y el 28 del mísmo mes en Ripoll; la Villa sufre un bàrbaro saqueo. 

(rermjna en ia pàgina 40) 
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La Feria Internacional del Campo 
Gerona presenfe en el Pobelíón de Cataíuna 

Cuatro mi l l in i í -s tic persotias visitaroJi. ca Mad r i d , la 
] Y Fcr in Imt 'n i iK ' i iu i i i l dol Cnmpo, qi ie ha L-otistíluido 
u n Liconlfc·imit'iilH í i i " vcrdüílcra n'scMiiiiieia, S. E. et Jcfc 
del Estiido p rc j i d iu el ínl i · i ime iH'lo n ia i ig i i ra l , acom-
piiiïailo de Sil t'sp*'-in. ni ionibr i is del Gnbit ' r iKi y allas 
j íTí irqi i í í ís d(> 1,1 r iación. 

La Feria Intt^rnacioiui l del Canipo ocnipalm ui ios 
7110.OOn nieiros cuadratloií, ccm ires m i l expositores, Dcs-
lacaba la Masia Caüdana, de la ciial p i ib l i fa inoa las dos 
fnti i í irafí i ïs t|iic Jluí^lran esta piif-iiva. Eslc pabul lón re
gional fui^ coiict'Uido pnr cl art i i i i teclo i lori M ig t ie l A . 

Tàrrega, y procura rocuger las <lislitiU)s caraclcL-íslieas 
de las [lii^tiiuas casas de campo de las comarcas caia-
lanas: la lo r re de defensa eviíca las viejas c in i í t r i i cc io-
iics de! l i t o ra l . 

El l tiTia de las amplias dependeiicias f ig i i rur i j in iUi -
rn^ niirrales ipie reprcsetUan las eomiíri·as catidanas. y 
en ella In Diií i i iüi ' i t 'ni Prov inc ia l de Gtírona y la Cama-
ra Oí ic ia l Sindical Agr i í r ia de osla provincià inslalaron 
i inos L-ii|icsliv(is pandes, con ampl ia informa ei ón grà
fica en los que se evidencia la tarea desarrollada en 
Ui prov inc ià dentro del límbíLo agrícola. Figura lambién 

una v i l r i í ia con prndi iclr is de nnes-
Iras cnmarcas y dalos esladísiicos re-
lativns n la ]}roducciúri y a los ren
dim ii·iUos i ib lcnidos. 

El - n i a de Cala ' i i f ia" se celebro 
en la Feria con singular b r i l l anUz , 
asislieiidcí la esposa de S. E. cl Jeíe 
del Estado, que íué c i i inpl i ïneniada 
por las primeras auioridudes de las 
cnairo provir icias calnlanas. 

'J'cfmiíii ida la ceremonia rel igiosa 
y ci i una manifestucirm fo l k lò r i ca , 
actinj c l "Esbart iW Dati.snires" de 
Figneras, cou ima cobla de sardanas. 
E l éxi to de niiesira agrupación ani-
piirdanesa se repi t ió en el lealro de 
la Feria y en una íiesta nocturna, 
in ierpretaudo píezas tan caracleríst i-
cas como " L a T i ro t i l a i t i a " , " l ' H e r e u 
R ie ra " , " B a l l dels CtM-cnlel^i", " L 'Es -
])nny4ilei", " B a l l P la " , elc 



fiesta del Libro en Gerona, Olot y Palafrugell 
Ccmiü tüdos loÈ aüos, cl Centro Provincial Coordinador de Bibliolecas orgauizú acios cünmemora-

u'vos de la Fiesta del Libro en tos princtpates Centros de lectura de la orgaiiización. 

En la Sala de Per|;aminos de la Biblioteca Púbïïfa tle Gerona, diserló el Dr. dnn Luis Batlle y 

l'fats, sobre "Itecupcración Bibliogràfica poàierior a la Guerra de la Indepeiideiiciu", La discrtación del 

Dr. Batlle, llena de erudicióii, alrajo poderosamente la aiención de la distiiignida concurrència. Conn» 

en todos siis irabajos. el conferencianie aporto abnndanle documenlación inèdita, frtilo de sus constan-

tes irabajòs de invesligación. 

Al final del acto fas Autoridades bicieron entrega de los Premíos del Cuiícnrso anual convocado 

por cl Cerilrrí Coofdinador. 

En la Biblioteca Popular de Oiot pronuncio una magislral conferencia don Miguel Llosas, sobre 

el Papa Luna y el Concilio de Consianza. La amena y clara exposïción del ilustre conferencianie fue 

seguida avldamenle por el publico, inlcresado por una de las paginas mas atractivas de nuesti'a Historia, 

En la amplia Sala de aclos de la Biblioteca Popuiai- de Palafrugell se proyecló la pelícitla so

bre las excavaciones de Ullastret, que fne comenlada por el autor del guión de la mi»nia, y Director 

de la& Excavaciones, don Miguel Oliva, La ei nia fne seguida y admirada con la aiención que siempre 

(le-ipicrla y la disertación complcla. abuiulante en del al les, sugeridora, fue escucbada con cl interès y 

r\|ii>clación qnn niereren la expoíicíó·i de la labor consianie y efieaz del senor Oliva. 

Pero, ]íor sobre de todo lo mencionado, Ripoll sintiósc atrnído por niui íucrza especial ayudando 
a la ciudad íle Geroiia. sitiada por el ejército de Napolcóii. Tres ripolleses destacaron eti esíe empeíïo: 
el jiionje Joaquín de Ros, don Ranión de Pons y don i l a r ianü ?v[oi!torro. 

Los niereetmieiUos del priniero qnedan senalados en cl eertifieado honorifico que le libraron las 
Autoridades. donde se lee: " Q n e en ía ocasión en qne estafia la provincià sin armas y, a fin de propor-
cionarlas..a ios comisionados de Figueras, Gerona. Puigcerdà. Balaguer y otros pneblos que se presen
taren a H Junta, procuro medios para el auniento de la fàbrica de armas, que se hallaba en esta Villa, 
tan necesaria en aquellos tieiripos. Que a este fiti estrcchaniente encargaron a esta Junta los Excmos. 
Sres. Marqués de Palacio, D. Teodoro líeding y sucesivaniente los deinàs generales de esta provincià 
y el general ingléa Doyle desde Aücante que. con preferència a otro servicio, se aumentase de operarios 
esta fàbrica para el arinamento de la ]iro-\-incia. e:i lo que trahajó iiicesantemente a satísfacción de todos 
los geiierales y Junta superior del Principado. en tanto que de esta niereciú particulartnente las mas ex-
presivas gracias. Qne a mas del encargo particular de S. V.. Don Teodoro Reding de distribución de 
armas a los somatenes que de todas partcs acudieron en socoi'ro de la inniortal Gerona, por los des\·e-
los y persuasiüii de los vocales de esta Junta pud:) tnti 'ar en aquella plaza una partida de gente armada^ 
acompafiando un convo)"/' 

Don Ramon de Pons se mostro hàbil }• heroico guerrero. Cnmo hace constar el general Castatlcs 
en el Diploma por le que se le concede el grado de Capitàn, "cíesde el momenío en que los franceses in-
vadieroji esta provincià se dedico a hostilizarlos, cotno lo coiisignió en repettdas funciones de guerra, 
particnlarniente en la introducción de un convoy en la píaza de Gerona en i.° de setiembre de iSog y 
subsecucnte salida verificada e! dia 4, y en la acción del T6 de setiembre de TSTI en el Graó de Olot, 
en que quedo gravemente lierido, después de haber sostenido este ]iunto contra fuerzas superiores . . ." 

El historiador Pellicer nos habia también con encomio del rí]>olIés Mariano Montorro cpiien ac-
tivamente interviuo en la defensa de Gerona: él fué quien, en medio de una lluvia de proyectÜes. vol-
vió a izar en lo alto del fuerte de Montjuich la bandera espafiola que había sido arrancada por los 
disparos. ' 

N o podemos dejar de mencionar finaimente otra figura interesante salida de Ripol!: el que des
pués fue General Manso. EI joven José ;^íanso Solà, aunque nacído en Borredà, vivia en nuestra Villa 
cuidando, con su família, de un niolino de la Abadia. A los 23 afms, empunó las armas, haciendo una 
carrera militar brillantísima y distinguiéndose por sus hechos beroicos. 

Con los apuntes transcritos. se tendra una Ügera idea de que no fue desprecíable la contribnción 
de Ripoll ]3a:-a el éxíto en dtcha epopeya. E n contraste. dejemos también constància de que, en pago a 
í,u heroísmo, nada olituvo Ripoll, sinó perjuicios. E n i S r r concluía el senorío del Abad sobre la Villa, 
asestando un golpe de muerte al Cenobio milenario. Después, nuestra población vería derribadas. sus 
murallas. saqueados sus edificios, perdida la faiíricación de armas y perjudicados sus habitantes, sin 
que tuviéramos el consuelo de ver síquïera el reconocimfento de la Nación a tanta gesta. 

Sin embargo, hoy como ayer, los rtpolleses debemos sentirnos honrados de haber servido a tan 
altos ideales. La historia no habla de los héroes anónimos, pero se nutre priïicipabnente de ellos. 
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Toma del Castillo de Son Fernando por los pBtriotas espanolei- - f.rchivo Rodeja 

LOS GUERRILLEROS DE 
INDEPENDÈNCIA 

LA 

/^oz L·dua.tcKo /xúd&ja. 

En un armarío de mi biblioteca, jinito a un montóu de viejos libros procedentes de la casa de 
mi abuela paterna dona Ana Gay y Eeya, habla unas carpetas olvidadas que contenían varios legajos 
manuscritos polvorientos y maltrecl·ios, seguramente depositados alli desde largos aüos a los cpie nadic 
había prestado atención. 

Uno de elles, quizas el que el polvo había demostrado mayor preferència para depositarse, con
tenia una colección de oficiós y partes de guerra de los grandes guerrilleros que tanto se distinguie-
ron en las tierras de la província de Gerona y màs alià de ella; Clarós, Gay, Mn Rovira, etc. 

Eran escritos por aquellos caballeros que con tanto celo y tan gran patriotisme se levantaron un 
dia, hace dento cíncuenta afíos, para luchar contra el enemigo invasor, que en iSoS, atropellando los 
màs elementales derechos de ciudadanía, pretendíó hacerse dueno de unas tierras y haciendas que ja-
màs pudo lograr a pesar de su traición inicial. Duenos por engano, del Castillo de San Fernando de 
Figueras, v de muchas otras fortalezas de nuestro terrítorio. fué preciso el levantamiento de unos hom-
bres ejemplares, tal vez forjados por la fuerza de la tramontana. que bajo un sentido puro del honor y 
amparados en las tradíciones de los grandes luchadores de la Edad Media, con sus nombres de Almo-
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gàvares, Migueletes, e t c , jamàs doblaroa su írente para someíerse a los franceses, Tras estos valieti-
tes, sigLiió utia gran inasa de voluntarios que en realiclad fueron los qne sostuvieroa el gran peso de 
la guerra, quebrantando con una resistència constante el poder de un enemigo orgauizado. 

Coustitiúdos en grupoa y mandados por el mas valiente, se lanzaban a la lucha con escasos me-
dios, toniaban las armas y los caballos al enemigo y eu seguida con ellos se lanzaban al ataque del que 
procuraban sacar el mayor provecho. SÍeui[)re firnaes y resueltos no les importaba huir cuando el caso 
lo requeria para reunirse otra vez eu lugares convenidos continuando aquellas luchas Ilenas de sor-
presas y de valor. 

Ante la reacciun salvaje de los franceses los guerrilleres, que al principio eran pocos, aumentaron 
çonsiderableniente, llegando a tener una importància capital en el desarrollo de los aconteciuijentos. 
I Antiguamente se decía que al nacer un espanol, nacia un guerrillero, y asi efectivauiente todos 

los invasores de nuestra historia en todas 
las épocas sintierou los efectos de estàs 
fuerzas que actuaban por sorpresa y en 
]jeque[ïos grupüs. contra fenícies, roma-
nos, cartagineses, àrabes y franceses. 

Los que se distingnieron en el j^nipur-
dan durante la Guerra de la Independèn
cia fueron; D. Juan Clarós, D. Narciso 
Gay, jefe de los Almogavares. el Dr. doii 
Francisco Rovira, Jefe de los Expatr ia-
do5: D. Esteban Llovera, D, José Bosch, 
de Pont de Molins, etc. Algunos de su:i 
escrites llenos de entusiasmo y exaltado 
patriotismn son el oljjeto de este articulo. 

Lüs AlmogíU'ares querian ser la conti-
nuación de aquellas fuerzas tan famosas 
en las gnerras contra los turcos manda
dos por l íoger de Flor. Los Migueletes 
querian recordar a su primitivo jefe Mi-
qnelot de Prat que Inchó con César Ber-
gia a principios del siglo xv i . Estàs t ro-
pas no querian ni daban cuartel y solo 
tenian por lema la lucha feroz y despia-
dada. Para contrarrestar el enorme iníln-
jo que ejercían sobre los habitautes de las 
comarcas, el niando francès creo unos 
grufïos que llaniaron "Vecínos Honra -
d o s " y "Visitadores de Pueljlos". E ran 
imos cuantos que, i)asados a la causa fran
cesa, se eucargaljan de tranamitirles noti-
cias, de custodiar la entrada de sus con-
voyes, y prestaries toda clase de servicios, 
y el pueblo les llamalia Els Caragirats. De 

^ estos formó parte el gran traidor y ban-
dolero José Puyol (a) Boqnica. 

Contra estos manejos de traidores y bandoleros que también surgieron en abundància, la Jun ta 

del Prtncipado confecciono un plan de cainpaíïa fil Qi-ie se refieren algunos de los siguieutes Oficiós: 

Con el plan de campana aprobado por la Supenor Junta de este Priíicipado. 

"Informarà V. del ofrccimicnto por mi hecho en defensa de nuestra actua! y justa guerra. Con 

conociuiiento del Gra!, en Jefe inc he situado en este piinto para la reunión y su organL·ación y en el 

cntrefauto haccr todos !os esfucrzos posihles para contener las opresiones y contencr a! enemigo y asi 

bien el reposo y tranquilidad de los pueblos. No diido que V. S. por su parte lue faeilitarà !os auxilios 

posihles y que estén a su nmno para de este nwdo poder yo desempeüar el cncargo a satisfacción y uti-

lidad de la pàtria". Gay (es la firma). 

Dios... IS de Fchrero de 1810 

Al mar"-eu: "Sin que dcje de facilUar todo aiíxiUo cual sea a mi mando para las operacioncs 

que es a mi autoridad. F. D. También tengo a mi eargo la persecueión de maíhcchorcs". 

Otro decía: 
42 

Juan Clarós, destacado patriola que acaudilló a los guerrilieros 
del Alto Ampurdàn 



"Ei encniigo que por la manana del 14 ha ocupada csia Vil·la se ha retirada sin haher lograda 
la dispersión de uiis Almogàvares, motivo co>i sit venida d entusiasmo y esplritu de los defensores de 
la Pàtria pues duraníe los cinco dí-as de ocupación y en su retirada han pcrdido mny cerca de 200 hom-
hres dcjando ann-as, municioncs y oíros dcspojos'\ 

Otro del jefe de los Almogàvares, Gay, cuenta con feclia 31 de mayo de iSio, que "una guerrilla 
ée su gentc batió en las alturas de San Aniol un.a partida de bandolcros cainpucsta- por jnàs de cna-
renta hombres de los que mataran a uno, cogieron prisioneros a tres apodcrúndose de las ciiatro ca^ 
rahinas y dispersaudo a los dernàs que abandonaran sus ar]nas y huxcron eu dirección a La Escala 
^mparados por la entrada de la noche y la jrondosidad del bosque". 

Otro del siete de jiinio dice que '^sesenta de los mismos Almogàvares dispersaran y persiguie-
ron el anterior dia cuatro cerca de Llerona a inús de doscicntos franceses que con la sorpresa aba^do-
tiaron sus artnas v niuniciones". 

El historico Pont del Molí, en la Garrotxa, centro de Importanles 
operaciones de somatenes y miSiieletes [Falo D. José M,' Bohi^as) 

Oíro dice que "han alacado a los p-anceses deiifro de la l'illa- de Olot, dispersdndoles precipito--
éanicnte, dice que los persiguieron hasta cl Llierca, causdndolcs uiàs de trescicnta^s bajas apodcràndose 
de muchos jusilcs y municioncs sicndo las bajas propias de nn soldada y dos paisanos mucrtos y tres 
Iicridos". 

La lucha, el entusiasmo y el patriotisme de las tropas voluntariai y defensoras de su pàtria va 
poniéndose de manifiesto a través de interesantes oficiós haciéndoiios vivír aquelles días va lejanos 
tanto en las escabrosidades de nitestro Pirineo como en los llanos del Ampurdàn, en el Gironès y en 
la Garrotxa. 

Así otro de fecha i de julto de iSio dice que "con docc caballos. doscicntos Almogàvares y 
otros doscicntos al mando del Domero de Llard atacaran y batieran a mas de ochocientos enemigos pa-
rapeiados dentro del fnerte de San A'/arfirian de Ba.nolas que jucron bafidos a la bayoneta, dejando 
mas de treseienlos jusilcs, cajas de guerra y la- satisjacción de no habcr pcrdido mas que dos infantes 
y dos caballos de aquella caballería qne ellos llamaban "de papicr", 

Otro del 13 de julio de iSio. ]Darticipa el haber dado muerte al capitàn de bandoleros, que fué 
durante bastante tiempo el terror de la montana, que amparado por los avalares de la guerra traïció-
nando a unos y a otros siempre buscaba su provecbo con robos saqueos y asesinatos. Era conocido 
por cl Herrero y su partida dice que constaba de mas de cuarenta hombres. 

Al dar cuenta de su ejecución dice Gay: 
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"He rcsiiciío poncr en lo alio de un píüo en d piichlo una inscnf'ción que dec'ia: ''Estàs son las 
ropas del àesnatunúL·ado, Herrero, que ha sido untcrto por hs Almoyúvurcs en las inuicdiaciones de 
Tortellà". . • 

Olro del 24 de juÜo da ciient;i de liaber eiitrado en La Jniiquera de donde ha debido retirarse 
"pot- hiibcrsc prescntado unas iropas proccdcnics de Perpinàn y estando c.vpuesios a ser copados, des-
pnòs de saquear hi casa del couiandinüc, mucrto a aíe/unos de SH guardià y llcvado prisioneros, dies 
eaballos, y nmniciones .•>iu desgracia al- • . • • - . 
(jtina por su parte." 

D. Karciso Gay soÜcita del General 
Campoverde autnentar el cuerpo de los 
Alniogavares, como consecuencia de 
unos runiores de una posible disoki-
ción y de íu agregación a otro cuerpo 
de ejército. "Sou hicn lioiorias^ dice, 
las màs e^idcittes pruebas que hau da-
do de la exactitud con que cmnplen los 
dcberes de su Jnstituto y de los escar-
viieiilos que ha Uez'ado el eneuiigo e^i 
cuaiitas veces ha niedido su orgullosa 
y jantàstico valor eon cl Cuerpo de Al-
vwgavares por lo cital tiene el honor 
de dirigirse a V. E. para soHcitar cl 
attmento del Cuerpo de Almogavares 
en cl Corregimiento de Figueras, has-
ia el número de 2.^00 homhrcs, cuya 
juersa dcbcrà obrar en el camino real 
y Frontera de Francia y sennrà de 
vangiiardia a eualqitier otra juerza- que 
en lo succsivo se destlne al Aínpurdún, 
con el jin de guardar las puertas de la 
Província qne lo es del Rcyno entero 
y en su aínparo se jonnaran cuerpos 
patrióticos que ser%-Íràn de ayuda al 
Ejército. Se joruiardn dichas jueraas 
de genle que ahora- no es inútil y iavo-
rece no poca al enemiga, llama- a la de-
serción de nuestros quintos v engrosan 
el número de " pcrrots" que roban y 
ascsinan dcscaradameníe al país y a 
los viajeros. Esla misnia jueyaa mnn-
tendra el entusiasmo de los pucblos y 
jorniaran cuerpos pairióticos para sos-

tencr la Reltgión, y no au.riHaràn a las iropas del Corso que seran perseguidas de continuo en íodas 
paries, cuyos convoycs seran destrosados". 

Con fecha de 26 de enero de iS i i . D, Narciso Gay puso el sigiiiente oficio al General Campo
verde "Keuiito la siguicnlc confidència que acabo de recibir de denlro de Figueras: 

Me ha dit lo jorricr que la guerra de Rusia es certa y que tols los alenians (sic) v nna partida 
de Artilleria han de marchar à França y que dama ja surten los de Gerona. si se verijic·a com ho crech^ 
es regular que quedarà poca guarnisiò en lo Castell. (Figueras) Vila v Empordà y seria ocasió de pro
var de pondre tot lo bèstia que queda per aqui que val tn-ols mils. Jo ja fas totes les diligències y V. 
esfaiga à pun per si es cas que jo ja az-isai-è. Tanibc seria ocasió de tornar à mans lo de! Castell y si 
vol tractar dimecres me travarà a Cistella que no puc anar nies amunt." 

Vistos los acontecimientos que luego sncedipron, la informacicn era cierta però las tropas 
francesas no empezaron su repatriación en gran escala hasta el mes de agosto de 1813. A pesar de 
que la guerra de Rusia producía a Napoleón grandes preocupaciones. 

El dia 10 de abril de iSi r se produjo la gloriosa sorpresa a las tropas francesas del Castillo- de 
San Fernando apoderandose los guerrilleros de Mosén Rovira de la fortaleza que, una vez tomada, 
quedaron en el Castillo escasas fuerzas y los guerrilleros volvíeron a la montana. El empeno de los 
franceses en recuperar el Castillo da lugar a nuevas acciones de guerra a las que se refieren algunos 
oficiós c o m o los s i gu i en t e s . Con;ifiúa e/i/o pég/na 48 
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Fo!o Me li 

El «Esbart de Dansaires de Figueras» de la 

Obra Sindical Educación y Descanso 

y sus notables éxitos 

Por JOflQUÍN GiRONEL·Lfi 

Recientes los éxitos conseguidos por el Esbart de Dansaires de Figueras, de la O, S. Edu
cación y Descanso, obtenidos en la Primera Demostración Sindical de Música y Danza, celebrada 
en Madrid y mds tarde en la '̂i!la de Saint-Trouiíez, en la Costa Azul francesa, nos complacemos en 
dedicar un breve comentario sobre el misnio, que con sus maravillosas actuaciones desde su funda-
ción, ba sabido pasear truinfante el pabellón de nuestra provincià y de la Organización Sindical. 

Fundado en el ano 1947, con el nombre de Esbart de Dansaires de "Peíia Tranionfana", afeo 
to ai Palronato de la Cateqnística, en el nies de niayo del ano 1940, a petición de sus coniponentcs, se 
integro a la Obra Sindical de Educación y Descanso, de cu}^^ fecba puede decirse arrancan los éxi
tos mas acentuados que ba •\'-enido consiguiendo cl Esbart 

En los anos 1949 ,v 1950, en los que fue organizado por la Jefatura Provincial de Educación y 
Descanso el Campeonato provincial de danzas, se clasificó en anibas ocasiones, Campeón provincial. 

En el citado aüo de 1949, gracias al apoyo económico de la Delegación Nacional de Sindica-
tos y del Excmo. Avuntamiento de la ciudad, toma parte en el Concurso Internacional de Coros y 
Danzas, celebrado en Madrid bajo la organización de la Jefatura Nacional de la Obra. siéndole otor-
gado el Diploma de Mérito v cuyas actuaciones fueron unanimemente elogïadas por la prensa de 
Madrid y también por la de Barcelona. 
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' - E n el niismo ano de 1959, invitado por la municipalidad de Burdcos (Francia), participa eii 
los grandes íestivales de Música y Daiiza celebraJos en uicha ^lapití.'-. alternando en un magno festival 
folklórico presenciado por unas 20.000 personas, con el desíacado Grupo Oldarra, de Biarritz, siendo 
objeto a lo largo de su actuación de entnsiastas aplansos y mereciendo una cordial feJicitación del se-
nor Alcalde de dicha cindad y del seííor CÜ]]SU] de Espana en la mísina. 

Su nombre y prestigio empieza a sonar allende la frontera y es sülicitado en diferentes ocasio
nes para actuar en los festivales internacionales de Amelie-les-Bains (Francia), siempre con notable 
éxito. 

Solicitado por la Empresa productora de cine Bofarull, de Barceloiiaj participa en la película 
Rasiro al niar, en unas escenas rodadas en la vilIa de Cadaqués. 

E n el nies de junio de 1952, es invitado a tomar parte en un Gran Festival de Danzas que tuvo 
lugar en la ciudad de Bastia, en la isla de Córcega, en competència con destacados Grupos ext ran-
jeros, consiguiendo un rotundo éxito y viéndose distinguido con el Di]]loma de Honor. 

E n ei mismo ano^ es designado por la jefatura Xacional de la Obra para participar en el Con
curso Internacional de Coros y Danzas celebrado en Palma de Mallorca, con otro notable éxito y 
consiguiendo el premio Mcritisshnus, Segundo Grado y a la vez, mereciendo el honor de ser selec-
cionado por la jefatura Nacional por esta brillaute actuación, para participar en un gran festival 
popular celebrado en la Plaza de toros de Madrid y en otro de gala en honor del Gobierno y Cuerpo 
Diplomàtico, festival que tuvo por marco los jardines Sabatini, de la capital de Espana. 

E n el ano 1953, participa en el Concurso Internacional- de Coros y Danzas, celebrado en la capi
tal de Espana con motivo de la Feria Internacional del Campo, siéndole adjudicado por sus brillantes 
actuaciones, el Segundo Premio del referido Concurso. 

En este mismo ano de 1953, invitado por el Sindicato de Iniciativa de la villa francesa de Cha-
roles, part icipa en un gran festival internacional de Danza, siendo el Grupo extranjero que mereció 
mejores elogios. 

Nuevamente en este mismo aiïo, es invitado para actuar en Francia, liaciéndolo con extraor-
dinario éxito en la villa veraniega de Luz-St. Saveur y luego en la ciudad de Tarbes. 

E n el ano 1954, es seleccionado por la Jefatura Nacional de la Obra, para, juntamente con 
oíros destacados Grupos espanoles, participar en las Jornadas Espaüolas que tuvieron lugar en Ja 
ciudad francesa de Cannes. Por sus destacadisimas actuaciones, fué solicitado por la Coniisión Or-
ganizadora la estancia del Grupo espaüol de Figueras un dia mas, al objeto de participar en ini 
festival en honor del Aga-Khan, mereciendo las mejores felicitaciones de las Autoridades y persona-
lidades que presenciaren sus actuaciones. 

E n el ano 1955, invitado por el Sindicato de Iniciativa de la villa de Barbotan-les-Thermes 
(Francia), actua con gran éxito en la mencionada villa. 

En el ano 1956, emprende una jíra jíor Francia que dura unos diez dias. Primeramente tomo 
parte en un testi"\'al internacional celebrado en la villa de Luxeil-les-Bains con notable éxito y luego 

en otro festival también internacional organizado por el Sindicato de Iniciativa, en Wissenibourg, 
compitiendo coii destacados grupos extranjeros. A su paso por Strashourg, el grupo rinde visita al 
senor Cónsul de Espana en aquella capital, interpretando unas danzas en el jardín del edificio del Con-
sulado, en presencia de destacadas personalidades francesas, mereciendo una carifiosa feÜcitacíón de 
ambas y del senor Cónsul. Luego, actuo en la villa de Tournous y, finalmente participo en el Gran 

Festival Internacional de Lyon, en el 
k^ual, ademàs de concurrir una selec-
:ión de los mas destacados grupos 
franceses, se hallaban representadas 
Itaba, Suiza, Bèlgica. Dinamarca y 
Holanda. La presencia del grupo es-
paílol, tanto en los desfiles como en 
sus actuaciones, fué acogida con gran
des muestras de entusiasmo y las me
jores ovaciones fueron para el Esbart 
de Figueras. La critica hizo rcsaltar 
las maravillosas actuaciones del grupo 

El grupo de danza ampurdenés duran te au actueción 
en Saint Troupez (Francia) 

Foío Gironella 

46 

tíil-



£n los íardrnes del Paracio de Peralada se recoge un momenlo de là acludcíón del Esòarl. - (Foio Me/j) 

espano] y fiié olijetn de imichas felicilncioaes por parte de las aatoridíides trancesEis y mienibros de 
la Organizaciüii. como tEimhién del Cónsul de Espaiïn en diclia capital, senor Onós de Piandolít. 

E n el ano 1957, actua en diferentes vülas veramegas de la Costa firava y en algimas poblaciones 
francesas del Pirineo Üriental, tales coniü Ai·:;;elés, Cervère, etc. 

En el pasado ano de 1958, entre otras rxínaciones en la provincià, requerido por la Delegaciún 
Provincial del Ministerio de Informacióa y Turismo, ofrece una actuaciòn en los jardines de la 
Dehesa de la capital de la provincià, en una tiesta en honor de los paríicipantes al Con<jreso de Turis
me, celebrado en esta provincià, entre los que se contalian un buen número de representantes ex-
tranjeros. 

También en este mismo aüo, invitado por ei Sindicato de Iniciativa de Perpignan y por la De
legaciún de Turismo de la población fronteriza de Le Pertbus, actua en esta última población, en una 
fiesta dedicada a los miembros del Congreso de Prensa Gastronòmica, mereciendo gran.'les elogios 
de los asistentes. 

En el presente ano de 1959, son recientes aún los éxitos conseguidos en la I Demosíración de 
Música y Danza celebrada en la capital de Espaüa y luego sus extraordinarias actuaciones en la villa 
de Saint-Troupez, en la Costa Azul francesa, sieudo el primer grupo extranjero que es invitado a 
unas flestas de rància tradición, habiendo merecido los mejores elogios de la prcnsa francesa que ca-
lificó al grupo espanol de vedette de dichas íiestas y que se vio cakirosamente ovacionado en todas 
sus actuaciones. 

Al escribir estàs líneas tenemos conociniiento que el Esharf de Figueras ha sido designadò por 
el I\Iando Sindical en la provincià, para concurrír al Dia Regional de Cataluna. en la Feria Internacio
nal del Camno. en representacion de nuestra provincià, no dudando que en estàs íuturas actuaciones 
volverà a reverdecer los muchos laureles que tiene conquistades. 

Un amplio repertorio de danzas interpreta el Eshurl de Dansaires de Figueras, entre las que 
cabé seíialar la tradicional y típica Sardana, tan genuinamente ampurdanesa y luego la Dayísa de 
Castelltersol; las Danses, de Pra t s de Llusanés; el Ball Fia, de A h n à ; el Ball Enrohat, de las Ribe-
ras del Segre; La Morisca, de Gerri de la Sa l ; La Tiroíitaina, de la comarca del Pal lars : Espunyo-
let, de Espunola; La Qucidrilla, de Granollers; Ball de Cintes, de las Presas, en la comarca de Olo t ; 
Ball de Tres, de Castelló de Ampur ias ; Ball de Ccrcolets, de la comarca del Panadés ; Ball de Gita^ 
nes, de la comarca del Vallés, etc. tTermina enL·pà%:i\e49) 
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EL general López Tienda G o -
bernador Militar de la Província 
de Gerona, presidiu los actos de 
la jura de la bandera de los nue-
vos soldades. Con tan solemne 
acto sn el campamento de San 
Clemente Sasebas se vivíeion ho -
ras densas de emoción patriòtics. 
La comarca ampurdanesa des
perto al clamor de cornetas y 
tambores y el dia estuvo impre^-
nado de los colores oro y sanére 

de la bandera pàtr ia . 

LOS GUERRILLEROS DE LA INDEPENDÈNCIA 
[Uiene de \a pHjíns i^j 

' El 6 de mayo de r S i i , hacia casi un mes que los gloriosos guerrilleros de ]\Toséii Rovira se 
ihabían apoderado por gloriosa sorpresa del CaítíUo de SEUI b'eniando de Figueras y estos giicrrilleros 
'volvian a andar por la montana en comi>ate cotistaute contra los franceses, HI Castillo de Figueras era 
íiiuevamente sitiado por los franceses que trataban de recuperarlo. Mosén Rovira escribía un curioso 
oficio diciendo "qife el cnemigo no ha hccJio més que desj^cdir las ijucrrillas coma de cosíiiinbrc. A las 
7 de la mariana he salido del Padró de Sagaró COUIÍHO de '! ortclla. dkc, que por cl cauiino se íc rcu-
nieron mai de sesenta honihres dispersos de varios ciicrpos. A sis Uegudii a Torfelló. dicc que ha -man-
dodo dar dosch'utos polos o fres hdroncs que e! genera! Iwbia dejado presos cu la carccl cou el citcr-
po del delito cu z'isía de que los dispersos reuuidos en cste pucblo se hau luarchado haeia Oioí. Que 
por la uoche remltirà el paríe de la acdóu auWrior y ias uotu-ías que hoya adquirida de dos espias res
pecto al Caiupo Encmigo y si seria fàcil en/rar uu eom-oy de lo que jucsc iiuís preciso al Castillo de 
Sau Fernando, que parece seria fàcil sorprcudieudo -a tres ceuliuclas y que los efcctos los Uevasen o 
cnestas deu o mas hoinbrcs. (Tortellà, 6 de mayo i 8 i i ) . 

Fecbado en tres de mayo de i S i i . informa Mosén Rovira "que con quinicntos hombrcs que !e 
ha confiada el General ha salido al aiuancccr de la Capilla de Sau Scbasliàn de Terradas. Al poco ro
to las gucrrillas que mmidaba cl tcuïente D. Bernardo Riera han topado con las cnemigas que i-enían 
por el "Comiral" de Terradas y Las Escaulas, que han sido dispcrsodas y pcrscgiiidas hasla Llers y al-
turas del Roure, en donde fueron sostenid-us por una gran guàrdia enemiga de veinticinco cobaUos cin-
ciicnta perros y cincuenfa "Botejours" cuyos punfos ha reforzado el encmigo con tropas de los cam-
pamcntos. Me ho atacado, dice, con la luitad de sus fneraas y lucgo ha afacado de nuevo con el resto y 
por no teuer caballeria me ha obligada a rctirarme con alguna prcàpítcición o las alfuras de Terradas, 
de donde no ha podido desalojanue por lo fuertc resistència que ha encontrado. 

"A las once de la- manono llegaran de San Lorenzo de la Muga las coiupanías de Fàbregas, 
que han adelanfado has/a Llers y cuando se ha rctirado nuesfro ejéreito y el cnemigo perseguia a los 
dispersos por lo parfe de Cisfello. me he dirigido allí par-a haccrlc una diversión. cou lo cual he sal-
vado muchas zndas de nuestras calumnas del centro que habían sido balidos en las alfui-as de Azihonct 
y habiendo cargado de nisevo sobre nosoiros fueraas de refresco, nos ha perseguido hast-i Terradas 
en donde le henios ofrecido la misma resistència que por la nmnana y cuando se ha retirada se le ha 
perseguido dejaudo un muerto, moehilas, y cuatro fusiles. Me ha parecido prudente rctirarme esla no-
che en San Lorenso en donde espero ordenes." 

U n a sèrie de acciones y ataques, salidas y retírada.s niotivaron un buen número de actos he-
roicos que culmina en la del 14 y 15 de tnayo, que por no baber paja en el Castillo, el Barón de Ta
larn al frente de doscientos soldados de caballería atravesó las lineas francesas sin tener ninguna baja 
y el dia 24 los sítiados hicieron otra salida en la que lograrou quemar el campamento francès. 

Esta salídaj que fué considerada de una gran heroicidad dado el estado de agotamiento en 'que 
se encontraban estàs fuerzas. dió lugar a la creación de una condecoración con la leyenda bordada que 
decía: " V A L O R Y D I S T I N C I O N . Figueras, 24 de mayo de i S i i " , con dos palmas y dos cano-
nes bordados en oro que le sirven de elementos decorativos. 
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La Toire de Carlomagno de 

la Catedral de Gerona 

Se han iniciailo los irabajos <le rosliniriitíiin en \n 
torre ilamatla fU- Carlomíigtio i[(.' inieslra CaiL·ilniL an-
tigiio fiimp;>nin-i<) de la seo romanioa [|ue Pfiiro Ko'^cr 
biifilió en el sigl» xi, despiiós de ta írtu-tífcra ^•isila a 
nuestra ciiidad y provincià del Direcinr Gfíiei·.ü df Bi
llar. Arles, dttn AiiKmio Gallego Buríii. ^c liaii COIOCLUU» 
zunfhtts ílc liierrcí armado para ^iijciar la Uirre en sii 
parie alia y evilar ciialqtiier tnciviriiicnln ile los para-
mciiios (!>_• la mi^nia iiiiu esiaban retiiiieltrajiidos, aiMvi 
«le pr-TCffier a la terniHiacít'ni d?l pis» alio que se en-
ciKMitra en bnei-a parte deslTiiidc», cnycís parainenuis 
fiiertni descubíertori en iin costado y en el irileritir ilel 
dcsvan de la nave gólica de la ealedral. 

Los irnbajos de resiaiiraciOn rau perinilído de ino-
mento la apprlnra de los venlaiialea dobles ajimezado> 
del arliial pis» alio y la cousoliílaeií'm de siis ínteriores. 
jambas inonlanles y eapiteles piramidaU's en forma de 
zapala. Ai mismo liempo se ha llevado a eabo la lini-
pipza exierior de los parnmenlos de dieho piso, repa-
raeión de los aniiiitlos eiegos lombardos y a deseegar 
las bandas de dientes. de engranaje típicos, lallados en 
piedra volcànica y en baí>nlni. ccni lo que íe lograba 
nna polieriiniía naiural en la consiruceic'm heeha con 
caliza de Geroua, a escepeión de las arisias y montan-
tes de la parie haja ediíïeada c:on sillares de arenisca 
de la:í rantcras del •"Puíp d'eu Riiea", sillares siu dntia 
apro^'eehadiís de la nnn-alla romana que pa-aría muy 
cerca de in torre y seria ballada cuando se al>ririan los 
ciinieniDJ! de ella a bien eslaría aproximadamente en 
la zona qwe orupati los claiislros romanicos de la Ca
tedral. 

El campaiiario de la seo rtunàniea gerundense eono-
cido por torre de Carloinagno, serà reslaurado debida-
mente proendiéiidose a completar el úllimn piso del 
qne qnedan reslos. siendo así que con las seis pianias 
que acusa aleanzara a ser uno de los mas allos de 
Catalnna. con el de la Caledral de Vich y los de tipo 
mas simple del valle de Bohi. 

Estàs torres figiirati eniïe lo miís notable de las cons-
tnicciones lomlaarclas de la zona septentrional de Cala* 
Iniíi, En general formaban un cuerpo aislado o en otros 

-'rçT V ^ 

FoloS. Gdmez 

casos niiido a los etlifícios. Se Jraia de eleganles y al-
lísiïnas estrucluras prisma li<·as cnyos ven la na Ics y de-
coración de arciiacioncs indiean el número dii planlas. 
A veces adenias de la misiíJn religiosa tuvieron olra 
ftnicHJn mililar. sirvíentlo de lugar de vigilància o de
fensa de los poblados. cuando no para fines bélicos. 

Las reslam-aeiones magníficas que aüos atnis SG lle-
varon a cabo en las torres de Breda, de Molló y en 
la de San Pedró de Roda, salvadas de la mina que 
las anienazaba. conseguiràn ahora iin nuevo triunío en 
la de Carloniacno uim vez unalmeiite conseiiuida, que 
es cuando alcauKarà su aspecto severo, sobno, Ímpo-
nente. 

El «Esbart de Dansaires de Figueras» y sus notables éxitos 
( Uiene de la pagina 47 ) 

Este es. pues, a grandes rasgos, el historial de cste magnifico Grapo de Danzas, el "Esbart de 
Dansaires de Figueras", de la O. S. Educación y Descanso, gracias a cuyo apoyo, al entusiasmo de 
sus componentes y una eficiente y abnegada dirección, hti conseguido una notable categoria artística 
y un exlraordinario renombre tanto en los medios folklóricos nacionales como extranjeros y que como 
decíaniüs al empezar estàs líneas, ha sabido pasear triunfante el pabellón de su ciudad, de su provín
cia, de Espana y de la Organización Sindical, tanto en nuestra Pàtria como en el extranjero y del 
que es de esperar continúe reiiovando estos éxUos en todas sus fuíuras actuaciones, haciéndose acree-
dor de la consideración y de la estima de todos los figuerenses y gerundenses en general, y para el 
que desde este modesto articulo solicitamos el apoyo y el afecto de todos. 
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TELEGRAMAS 
EN MADRID ALCANZO UN S I ' S A L A D O K X I T O 

LA EXPO^ICIÜN DE UUliOS Dl-L CASTILLO-PA-
LACiO DK PEJÏELADA, EN EL CÍRCULO CATA-
LAN, DESTACANDO LOS INCUNABLE5. QUIJOTES, 
CUIÍIOSIDAOES. LAS PUBLICACIONES DE LA 
PiiOPLA BIBLIOTECA DEL PALACIO, V LA CO-
LECÇION DE SOBHES DIHICIDOS AL GENKKALL 
ShMÜ EN LOS DIAS DE LA ClíLZADA. ES DE DES
TACAR LA niPORTANTE LABOR QL'E RIÍALIZA 
EL CiRCLLO CATALAN, QUE HA SIDO CALII-'iCA-
DO Cn:\10 L'NA DE LAS CASAS UEGIONMJ-S DE 
MA-lOll CONTEMDO ENTRE LAS DE LA CAPITAL 
DE ESPANA. 

CON MOTIVO DEL DIA DE LA YICTOliL^. S. E 
EL JEFE DEL ESTADO, GENERALISIMO ERANCO. 
CONCEDIO LA GRAN CRUZ DE LA ORDEN Cl^ 3L 
DE ALEONSO X l a SABiO. A DON LLIS PEKICOT 
GARCLA V A DON JOSÉ M. MILLAS ^'ALLICROSA. 

EN EL GRAN FESTIVAL DE A[L'S1<:A V DAVZA 
QUE PRESIDIU EL CAUDILLO. CON OCASION D2 
LA FERIA DEL CA.̂ ÎPO. MERECIERON ESPECIAL 
ATENCION LOS GRUPOS REPRESENTATI\ OS DE 
NUE3TRA PROMNCLV, -ESBART DANSAIRE" DE 
FIGLERAS Y -IMNgA DE LA MORT" DE \ EItGES. 

EX ZARAGOZA, EN EL PALACIO DE CAPITA
NIA GENERAJ-, ACTUO LA CAPILLA PÜLIEOM-
CA DE GERONA. QUERIENDO ASI EXPRESAR AL 
TENIENTE GENERAL BATURONE COLOMBO LA 
REITERACION DE LA SIMPATIA Y EL RECUER-
DO DE LOS GERUNDENSES. 

EL PROXTMO 11 DE SEPTIEMBRE DOfíA CATA-
LINA ALBERT, FAMOSA ESCIÍITORA CATALANA 
QUE HA SIDO CONOCIDA COMO "VICTOK CATA
LÀ". CLMPLIRA LOS 'JO ANOS DE EDAD. EN SU 
CASA SOLARIEGA DE LA E; :CALA ACUDIRAN EN 
TAL FECHA DESTACADA5 PERSONA LI DADES PA
RA TRIBUTAR UN INTIMO HOMENAJE CON MO-
T I \ 0 DE LA SENALADA FECHA. 

LA COSTA BRAVA TIENE P05IBILIDADES DE 
CONTAR EN FECHA PRÒXIMA CON EL CAMPO 
DE AYIACION QUE NECESIÏA Y QUE ABRIRA MU-
CHAS POSIBILIDADES, DADA LA UTILIDAD Y 
DESARROLLO DEL MAS MODERNO DE LOS 
TRANSPORTES. 

LA ORQUESTA DE CAMARA DE GERONA, BAJO 
LA DIRECCION DEL MAESTRO RAFAEL TAPlOLA, 
DIO UN CONCIERTO EN EL INSTITUTO BRITANI-
CO, DE BARCELONA, QUE LLENO LOS SALONES 
DEL LOCAL. CONSTITUYENDO UN S E N A L A D O 
EXITO. 

FALLECrO EN BARCÉLO'NA." A LÀS ^1 ANÓS DE 
EDAD. EL DFCANO DE LOS TEMENTES GENER.A-
LES ESPANOLES, DON IGNACIO DE DESPUJOL 
SABATER. ULTIMO CAPIÏAN GENERAL DE CA-
TALLNA DURANTE LA MÜNARQDA. QLIEN OS-
'l'ENTABA EL CARGO DE \ EGUER-PRESIDENTE 
DEL REAL ESTA_UENTÜ MILITAR DE GERONA. 

EL GOBIERNO HA CONCEDIDO UN MILLON Y 
Ï\1EDI0 DE PESETAS PARA CONTRIBUIR A LA 
CELERIL4CI0N DLL CL ANUERSARIO DE LOS SI-
TIOS DE GERONA. POR LN CRÉDITO EXTRAOR-
DINARIO A TRAVES DEL MINISTERIO DE LA 
GOBERNACION. 

EL DIARIO -̂LOS SITIOS" PLBLICO UNAS LM-
PORTANTES DECLARACIONES DE DON ERNES-
TO SELLES Y R n AS, SEXTO MARQLES DE GE
RONA V DESCENDIENTE DE AL\ AHEZ DE CAS
TRO. QLIIEN HA MANIFESTADO QUE CONSERVA 
LA CASI TOTALIDAD DE LOS RECUERDOS PER
SONA LES DEL GENERAL ALVAREZ DE CASTRO 
Y QCE NO TIFNE INCONVENIENTE EN CEDER-
LOS PARA UN POSIBLE MUSEO DE LOS SITIOS. 

EN JORNADA DE TRABAJO AISITO SANTA CO
LOMA DE FARNES EL GOBERNADOR CIVIL Y 
JEFE PRO^•|NC!AL DEL MOVIMIENTO, ACOMP.A-
ÍVADO DE JERARQUIAS PROVINCIALES. ADEMAS 
DE ESTUDIAR LOS PROBLE_MAS DE LA CAPITAL 
DEL PARTIDO JUDICIAL, TAMBIEN SOSTUVO 
CAMBíOS DE IMPRESIONES CON LAS AUTORIDA-
DES DE LOS DISTINTOS PUEBLOS DE LA COMAR-
CA. ASIMISMO EL SENOR PAGÈS COSTART ESTU-
VO EN BLANES, REUNIENDOSE CON LOS ALCAL
DES Y jEFES LOCALES DE BLANES. LLORET DE 
.MAR Y TOSSA, PRESIDIENDO DESPUES UNA RE-
UNION DEL CONSEJO LOCAL, EN LA QUE SE RE-
FIRIO A LA PRÒXIMA MSITA DE DISTINTAS 
PERSONALIDADES PARA EL PLAN DE ORDENA-
CION DE LA COSTA BRA^'A. 

LA PIANISTA GERUNDENSE. CARMEN VILA, 
DE ROSAS. OBTU\ O EL SECUNDO PREMIO EN EL 
CONCURSO INTERNACIONAL CELEBRADO EN LA 
GRAN SALA DEL MUSIK VEREIN. DE VIENA. ES-
TE GALARDON FUE EL DE MAS RANGO OTORGA-
DO, PORQUE EL PRIMER PREAIIO NO SE ADJU
DICO. 

LA IGLESIA PARROQUIAL DE SARRIA, TEM-
PLO DE AMPLIAS PROPORCIONES, QUE SOLO 
PUEDE SER UTILIZADO EN UNA PARTE. POR 
ÏÏABER SIDO VOLADA SU FABRICA POR LOS IN-
V.4S0RES NAPOLEONICOS QUE LA HABIAN UTI
LIZADO COMO ARSENAL, VA A SER RECONS
TRUÏDA. 
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[Foto MeJil ; 

La Villa Mayor del Condado 

de Ampurias 
Por JRIME CaUSSa 

Situada al nortc de la liaiuiTa anipurdanesa :;olire un altozauo de la margcn izquierda del río 
Muga, Castelló cuenta con mas de dos tnil habitantes, [JOCO nieuos que en la època de su apogeo, y 
im extenso termino municipal con importante producciü]i agrícola y gauadera. Recibe el calificati\·o de 
Condal por .ser la capital del Condado de Ampurias, y sueesora de la Ín.si^ne ciudad duratite la Edad 
J ledia y gran j^arte de la Moderna. Los Condes lo fueron por la gi'acia de Dios y tuvieron todos los 
derechos propioy de la soberanía, trasladando aqui su corte — s. ix — por tencr mejores condiciones 
defenbi\-as que Ampurias, niàs expuesta a las incursiones de los pueblos del inar^ que con trecuencia 
ocurrían, y Castelló que era un poblado ya antiguo vïóse etmoblectdo con bellos edificios peculiares 
<le la capital de un Estado, y comercio e indústria prospero, aumentaudo en habitantes. 

Conserva, aunque muy destruído, todo el perimetro de su muro detensivo, que tuvo siete puertas 
<le entrada a la villa, en su parte occidental la llamada de Santo Domingo, de donde salia el auííg-uo 
camino a la llanura ampurdanesa, pasando la Muga por el puente romànico-ojival, construido proba-
blemente sobre otro romanç, caminos de la gente del pais mucho antes que las legiones los utilizaran, a 
^"ilasacra y bordeando el Campo Juncario por Riumors a Vilacolum. importante centro de comunica-
ciones y de cu3-as canteras volcanicas salió la piedra para la construcción de casi todos los edificios de 
Castelló; al amparo de la muralla crecierou los arrabales extramuros y se extendió el campo ferial de 
la villa. 

El Portal d'En Cabra es el del barrio de los Curtidores, y la calle del Conde de Ampurias con-
•duce directameutc al Castillo-Palacio Condal. Durante los stgios x v i y xv i i los Dominicos cou los 
sillares que lo formaron. marcados por los picapedreros medievales y en el mismo lugar sobre la nuí-
r-alla de poniente, edibcarou su couvento con notable iglesia }• claustro. 
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La Puerta de San Jorge abicrta al mediodía, en la épüca de pujanza de la villa, daba paso a 
las importantes actividades de su indústria y comercio en tos días de feria y mercado, a los que acu-
dían niuitÍEudes: contigua està la plaza de la Lana, en pleno barrio judaico. La aljania de Castelló fué 
niuy prospera por ser la villa nn grau centro de contratación de latias, comercio entonccs y en todas 
partes monopolizado por los hebreos. En dicha plaza estaba la Lonja o Consulado de la Lana. edificio 
del siglo XVI, de gran puerta con jambas de piedra, ei dititel, un tablón de encina, sobre el escudo gre
mial, un ^-ellón en piedra de Beuda, coronandolo una galeria de cinco arços, su interior era nua gran 
sala. 

De ia Plaza de la Lana tres calles conducen a los sitios principales de la villa, por la del Car-
bonar a la Basílica de Santa ü a r i a , la del Lino a la Plaza y Casa Comunal, y por la de las Pescade-
rías Viejas a la Cúria Judicial del Condado, y a las calles y plazas industriales y comerciales de la villa. 

La calle de las Pescaderias Viejas en realidad es un barrio destinado al comercio del pescado 
traído de la Marina de Rosas y de los estanques de Castelló, con vueltas y peudiente suave entre no
tables casas antiguas. sube al mouticulo sobre el que se asieuta la Villa Mayor del Coudado, llegando 
a la plaza del Grano, a la vez comercial y la judiciaria, toda ella fué porticada, a la izquierda con 
obradores de tejedores de lana, y a la derecha con las tiendas de los comerciantes de cereales, se ven 
en el suelo los silos donde los almacenaban, en la esquina de la calle del Horno bajo una casa gre
mial del siglo XVII. Tiene esta gran plaza adjunta la de Curtidores, con la iglesia ojival de Santa 

Magdalena, probablemente una 
advocación gremial, y u n a 
gran cripta para enterramien-
to colectivo de greniios o co-
fradías. La calle de l'Oliva va 
a! Falacio Condal, y en la de 
la Paraireria Xueva son visi
bles los pórticos obradores de 
los lejedores medievales, con-
ser-\'àndo5e alguno notable», 
curtidos y panos de lana, fue-
ron las principales industrias 
de Castelló en aquella època y 
parte de la moderna. En la 
calle de Calabró y junto a la 
iglesia mencionada està el ex-
convento de Agustinos, obra 
del siglo x v i i i , y en su final^ 
abierta en la muralla, un co
rral inmenso guarda restos d e 
los antignos baíios de Caste
lló, y alli ia calle de la derecba 
condnce al barrío de las tene-
rias y la del Horno bajo al 
Call o Judería. A pesar de las 
centurias transcurridas, la 
Plaza del Grano, boy llamada 
de Jaime I, recuerda la època 
medieval, en su testera nor te 
se alza la Cúria Judicial del 
Condado, edificio del s, xiii, . 
de sillares, con facbadas en di
cha plaza y en la calle de la 
Càrcel, en la primera puerta 
dovelada y dos ventanaleS tr i-
bulados, en la planta baja la 
sala de justícia, dos vigas una 

Aitar Mnyor, co i e1 imponin te retablo y la belli^ima ima^en de ia Virgen, — Foio Me/i. i - , 

adornada con dos angeles t e -
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nantes de talla policromada, falta e! escudo, sostiencn el artesonado del píso principal donde existe otro 
salón anàlogü al anterior, en otro tiempo asiento de los jueces de Castelló, y en él presidían los Con-
<les la administración de la justicia civil }• crini.nal de su Eatado. 

Contigua a la Cúria està la Càrcel, edilïcio taiiibitin medieval construido con sillares, planta 
baja 3' un piso. íntegrameute cotlser^'ada su estructura, tiene en la fachada de la calle de su nombre, 
jiuerta dovelada con escudo que tiene deslruidas ias tiguras, por ser conio los de la Cúria, también 

tncoiifuiidible sí luela de CòsLeíló de Ampurias - Falo Meli 

borradas, de los Condes de la dinastia del país, ventanas con notables rejas de hierro forjado, patio 
interior donde estan los calabozos. 

Medainero con la Càrcel y con facbadas en diclia calle y a la de las Pescaderías Viejas, hay 
un edificio de ]ilanta haja y pisos construido en obra común con grandes arços de ladrülo en el 
bajo. como era corrietite en Castelló durante los sigles niedievales, debió perteuecer a algun gremip 
relacionado coii la fabricación de panos de lana, Í)ien una Lonja o Halla dels Draps, o la casa del 
peso y contraste de los panos fabricados en Castelló. En la tachada principat existe un escudo en 
piedra con tres iiguras, que tal vez representen hebras de lana, probalilc fuera el sello del CónsuI que 
inspeccionaba los paííos fabricados en la villa, marcàndolos para certificar su calidad. Cerca de este 
edificio y en la calle de las Pescaderias Viejas, hay un grande y magm'fico ejemplar de residència 
senorial del siglo xvrr, digno de ser admirado. 

El P a l a c i o C o n d a l ; • •• . . . . 

Casi en la confluència de la calle de la Càrcel y la de la Para i rer ía N'neva, està la Plaza donde 
se alzaba el Palacio Condal, boy conycnto doni iuicano; el Conde Magauli )Ü fundo eu 1317 fuera 
•del recinto murado . en 1401 el Conde P e d r ó legó ei palacio a tos religiosos domintcos, qne t ras ladaron 
en él su convento, t ransformàndolo conipletamente, según consta en las . l àp idas conservadas en su 
c laus t ro , que es obra del siglo x v m , con tres galer ias , faltando la oriental, en donde estuvo la en
t r ada principal del palacio. E l convento tiene a lgnnas aulas notables ea especial la capi tu lar ; la igle-
• sia, al igual que el claustro, es de estilo greco-romano. de una sola nave con àbside crucero y cú
pula , coro alto en la entrada del templo, notable y esjxiciosa sacristía ]>arte de ella en una torre 
.de la muralla, la fachada — i / O i — con un g ran ventanal cuadrado y dos circulares que ijuniinan el 
inter ior del templo. 
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Las calles priíicipales pavteii de las pucrtíis tk' ía muralla y todas convergen por sí o continua-
das por otras, en la Plaza dels Homeiïs, centro de la \ ' i i la, la mayoria tienen nombres de oficiós, g r e -
mioy o articulos relacionados con las ferias y nu'rcados de Castelló. Esla plaza en gran parte por t i -
cada, es presidida por la Casa de la Villa, noble cdinciu obrado en los siglos x iv y xv , facbada de 

.sillares, puerta dovelada }• con gran salón con boveda de ci'ueeria y bellos ventanales, algunos bajos^ 
en dis])üsiciún anàloga a lus de las aulas capitulares monacales, la sardana alcanza su màxima grau-
deza de rico ancestral y sülenme, al ser bailada ante ia lugia del r^lunicipio de Castelló, colmado d e 
libertades por los Condes de Ampnrias. Cerca }• en dirección a la Iglesia Mayor, existe una casa m e 
dieval con bajo y dos pisos, gran puerta en la qnc dos colnmnas de piedra sostienen una viga escul-
turada, en el interior un arco de sillares, probableniente cste edificio estuvo relacioiiado con los mer-
cados y ferias de la yiüa. 

La Igles ia d e Santa Maria 

E n la Plaza de i l o s é n Verdaguer se contempla la puerta de piedra de Beuda con la que los-
comerciantes industriales y nobles de Castelló, coronaron el templo erigido a la glòria de Dios y de 
la Virgen ]\íaria, que los Condes quisieron para Sede del Obispado de Ampurias que intentai-on res
taurar. La portada està en un cuerpo saliente flanqueado por dos torres, sobre cuatro peldanos, dos 
pilares como bordones ciselados resguardan seis arços ojívales en degradación. el exterior con nota
ble adorno de figuras esculpidas termina en bello florón, estos arços salen de un banco cavo respaldo 
con delicadas labores geoniétricas, sostiene entre ellos el Apostolado bajo finos doseletes, continuades 
por figuras y follaje coniü suntuoso baldaquino del beUísimo grnpo escultórico de la Adoración de los 
Reyes, majestuosa sobre el dintel de la bella puerta, Es obra atribuïda a! arquitecto Antigoni. s. xv . 

Es el interior un gran templo ojival de tres naves, sin crucero doambulatorio ni íriforio, las 
naves laterales terniinan en capillas poligonales, y son mas bajas y estrechas que la central, cuyo 
àbside es de siete costados coii bella clave de bóveda representando la Virgen sedente, tiene Ires 
capillas en el tondo }• dos estancias lateralc^, recibiendo luz por altos ventanales, el central con jnag-
nífica vidriera bistoriada y policromada, obra iiotable }• antigua. 

Siguiendo la nave central derecba, la monumental pila bautismal romànica procedente de la 
iglesia anterior, en su termino la bella capilla de San Lorenzo màrtir. En el àbside de la gran nave 
el ara }- el retablo de piedra de Beuda obrado en e! siglo xv , con finos relleves y figuras represen
tando la Pasión de Cristo; esta obra se atribuye al escultor Vicente Borràs y so]i muy notables las 
figuras de Cristo cpnsolado por àngeles, la Virgen Dolorosa y San Juan Evangelista. La bella imageii 
que preside desde este altar la gran basílica que tiene dedicada la A-'illa y el Condado, es la Virgen 
Candelaria con el Divino Lifantc en su brazo izquierdo. sostiene un lirio con la mano derecba, viste 
magnifico traje ajustado cubierto en gran parte por amplio mantó que desciende de la cabeza; su 
rostro sereno y casto infuude respeto y devoción. !Muy amada de su puel)lo que la nombra cariiíosa-
mente !a pubilla. 

Es considerada conio una de las esíatuas màs bellas de la Virgen Maria, del mismo material que 
el retablo y su tamano mayor que el natural, se cree obrada por Antigoni. Dicba imagen, la figura 
de la Virgen en la vidriera central del àbside, y la \^irgen del grupo de la Adoración de los Rej-es 
de la puerta principal del templo, tienen gran parecido. 

La primera capilla del àbside tiene esculpida en la clave ía cruz patriarcal de San Antón, pa-
trón de Els Corfals, y en la de la central hay el blasón de la casa Condal de Ampurias, dos estatuas 
yacentes, se suponcn de los Condes Hugo IV y de su esposa Sibila de Bas, en la clave de la tercera 
capilla el escudo del sacristàn Bou su constructor y el bello sepulcre que guarda sus restos mortales. 

Hay en este recinto presbiterial los sepulcros de los Hijos del Conde Poncio Hugo TV. Hugo 
cl primogcnito y el Conde Magauli, ultimo de la dinastia ampurdanesa. Procedentes de los dos con-
veiitos doniinicanos r|ue se ba]i mencionado, fueron trasladados a esta iglesia j u n t o c o n las cenizas 
condales, el dia 14 de niavo de 1S42. Ademàs de su valor artistico muy notable, estos sepulcros son 
un simbolo del Condado de Ampurias, que Castelló ba guardado con amor, al igual que este templo 
prejida de la fe y cultura del Condado. ' 

Cierra el presbiterio magnifica verja de hierro forjado del siglo x v i , y al descender su graderío 
se ofrece la grandiosa nave del templo, dos columnas a cada lado coronadas por sencillos capiteles 
romànicos, continuadas por pilares poligonales adosados al muro, de los que parten las ojivas que 
sostienen la bóveda central, y dos arços ojivales bajos dan paso a las naves laterales; el espacio 
que limitan es como una prolongación del presbiterio, de haber seguido la obra así el templo pare-
ceria de una sola nave con capillas laterales, aunque es de suponer no habría tenido la longitud del 
actual, lo indica el emplazamiento de la Lonja de Mar obrada en la misma època, siglo xi i r , cuya 
íachada principal estaria en la Plaza proyecíada para la del templo. 
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\';ii-i:ulo fi )il:ui inicial t'ii el siglo xiv, seis culunnms iguales en grosür Et las aiiteriures però 
nnicliLi in;'L= alía.s, cuiílinúaii lari tres naves (jLie tieneii nneve tramos de búveda de crucería seticíUa, 
reclaiigulares las de la nave nia_vor y cuadradas las laleraies, en sus claves lo,s esciidos del !\[iinici-
]jiü y del pneblu representado por el de sus gremit)^. o la iniagen de los Santos jjacrüiios de siiü 
cofradias. constructores cun lus Cundes. ck fst:i igk^ia, durante l(.is rÍL l̂üs x u i al xv, Las bóvedas 
estan sfistcnidas yiov arboiantes y contra fui.'r tes, [líjriéndose entre é^tus las capilias laterales; esta igle-
sia recibe luz ]j(jr inúlti])les veiitanales circulares v en üji\·a alarj^ada, mu\ suiiria de escultura es 
manifestada princiíialniente en las claves de la búveda central, ([ue aumentan en tainano basta qne 
fine el tein].i!ü iinindado de luz por el ainpli;.i rtisetún de la íachada. Saliendo del rcm[>]ü por la Pner la 
del Puig- adniiramus una türre-canipanarit), el n̂ Ets helio del Aniimrdàn. de esirnctm'a runuïnica, jilan-
la cuadrada y gruesos muros, tienc cuatro pisos, el ]irinu-r(j sin aberiuras y los restantes en sns cua-
tro ladüs ventanas trilobuladas, con culnniuíis v capiLcIcs l.ellamente esculturados, frisos adurnados 
con anjuitrjs ojivos, acaba en terraza almenada, nhi-a pusterinr. Se !e cree cantemporaneo <le la pri
mera iglesia, mas signe la ]jlanta iiiiuiitiva de la actual, que debe ser sin grandes modificaciones la de 
la iglesia anterior, njmanica. Complemento de la muralla de Castelló, de su cima se divisa grandioso 
panorama. 

Ante el cainpanario se alzan dos hileras de cuatro coíunnias ocbavadas. (jue sosíienen arços se-
micirculares y estos en su dia una cubierta, sim jTv.tn de un edífïcio conacidu de antiyuo por la Adua-
na \" de]jijsitü de mercancias, es prubable adeinàs fnera el ingar publico donde se reunian los merca
deres para la contratación de las prodncidas en Castellf'i, v las llegadas por tnar, cnanflo el graó de 
la -Muga y los estantpies eran navegables. La tierra ]irüducia ]iastos ]iara sustentar al numeroso ga-
nadü de Jils CorUils y en transformar sus productos vino la ri(|neza a Castelló, y este noble edificio, 
tal vez •'eda del Cnnsidado del Mar. fné el ]>rincipal impulsen' de su indústria y comercio. Su planta 
y disposiciún es la de una lonja v como a tal liay que considerar a esta obra del siglo x u i . pues las 
lonjas también sirvieron ]iara almacenar mercancias, y Castelló en aquella é]3oca sostenia un activo 
comercio marílinio de e.x]i<.]rtaci(Jn de sus ]Trodacto> mantifactar:idos, pieles. cueros y i)anos de lana^ 
princi]jal]nente. 

Es la Lonja de Mar mas antigua de esta ribera del Medíterràneo, la que hizo posible el esplen
dor del Condado y de sti Villa Ahu'or. (|ue tienen el deber de restaurar esta glòria del Ampurdan. 

Reunión del Pleno del Estamento 

de Gerona 
El l í r a l Kï-iaiiuTiio .Mililar il • Cí-roiin M' rriirii<'i cini 

[>c.'i?i"ii dl' In f('sli\ i(l;»l tU- SJUI J n r ^ r , i'iUnMi íli·l l ' i ' in-

CÍ|lil(lii d l ' (!;llillliM;i y i l r l i l c n l KsUir t l r lUí» i l i l i l a r (li·l 

Priiici]ii!<lii lli- G c r o n n , n i la Cali-í lml, lüijn la ]ii·c:'i-

tk-iiriíi tli·l (Mjispii i\(i la IJÏi'ifL'si-.. ilm-ltír IIIITI .IIÍSÚ Cnr-

tafia ií Iii;:!*'?. 

E l iiri·linlo lÜiircsíirm consaf-i·ii t-] iui:·vn a l i a r de SlU^ 

J o r g e , hitn i·ii una t\v iits capi Has inn ' si* ha i I un ir:ts 

P I alliir tnayor . u l lar i|iii' iltnlica ,i MI SaiUo Piilr<ín !n 

Cab ' a t i í a ik* San Jiiríic df Cabí i J le rns Nidí lcs , utiicln al 

Hc'Eil EslJiinE'tUo XJiliíar. lnnir<linlameiit[> dcsiiiit'-; [lo 

q i u ' d n r cnnsniíradii i·l iiiii'vri a l tar , c f l fb rósp misn p r o 

pi n di ' la ilí 'dicitcióii del a l ia r . 

Si'iiiiidanuMilc. i·ii la sala c i i p inda r sr' t 'fli 'bn'i cl VU--

nn Arnial d f | Rea l E-i lanienm v Cof rad ía . ba jn !a p r c -

BÍiIeiH!Ía di·l l'r-Mir di- t'·sla, q u e çs ei p r c h i d o de la Diu-

«•.^is. (iltií-ti Icilia a Sil ladn i-.l r i lat lu cahal l i · id ilc mas 

cdad } llis caiuniiifos tloolurL's \ ifias y Marriiié-;. 

(!ü!i iiiHilM'ii dt-l riTÍeïUL- íalfctiinií·iHiií dol T r n i o n l e 

Gi ' i ioral Dcspn jo l , q u e d o vacanlo el ear^n ilo vi ' iruer-

p r e s i d n i U ' . y s i c a d n aelai i iadn para nciiiiar lÜrliii rar i rn , 

el Tcnii 'iu^ Gene ra l diin P e d r ó Uíon de l í ive ra >• I'ÍL:ue-

roa , Afai-quós de S í imeru i ' ln - y Oiiüdi.' de A l n u n l ó v a r , 

Grar ido tie Espnüa y (ial·iillerf) de la Ordoi i tle Caluu^n 'a . 

T a m b i é n en ^Madrid :fe h a n reui i id i i hi^ ( ad ïa l lo ros y 

P a m u s (jr la niisina rtn·])(M·af!·»n <]ni· r t s i d e n en la ea-

jiilal de l l íei i i i i . para asis l i r a n n a illi.·.a vespcrLÍua sn-

l e iune . q n o , n i n pormi>o dol P a i r i a r e a ile las I n d i a s , 

Ohispi i de ^ J a d r i d - A b ' a l a . se eele]>ri'i en la eap i l l a d e la 

E s c u d a íle Es ladn M n y u r . La re in i ió i i p rèv ia la pre:iidiil· 

el v e p u c r - p r e s i d o i i l e . Ln cmncurrenoia .i !a misa la p ro -

sïilió luonseiHtr J o s é M o r e r a , a u d i l u r del T r i b u n a l do 

In Hola Espan i i l a , a r o m p n ú a i l n del G n i e r a l Fe rnà iu l ez 

d e Meí idoza , 
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OPERAS VIVIDAS 

Sansón v Dalila Lohengrin 

II Tabarro El pescador de perlas 
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,d erundenses ilusfres 

JUAN CARRERAS DAGAS 
JEn su biblioteca ftguvan las stunlanas 

m €ís a n tig ti tis 

Por LUI5 ALBERT 

Entre los luimerosos ^ êr un de]] ses iliistres, plà- -se a sn ciudad natal. \^íctiiiiEi de graves contrarie-
cenos hoy síicar del olvido el nombre de Carreras dades siirgidas en el ejercicio de su profesiún, se 
y Dagas, que en pleno sigla pasado, en una època trashidó a Francia, donde pronto ie fueron reco-
en que la incúria en que se tenían en nuestro país nocidos los niéritos que se Ic regateaban en su Pa-
los tesoros artísticos y culturales es ijien notòria, tria, conquïstando en poco tiempo glòria, honores 
a costa de niuchos sacrificios, logró reunir una e incluso una brillante posición social. 
sorprenden te b i b l i o t e c a 
imisical, a la cual se debe 
esencialmente el estudio, la 
rebabilitación y reconstruc-
ción del gloriüso arte mu
sical de nuestro Principa-
do, su historia y su biblio
grafia. 

La mayor parte de los 
cientos de volúmenes que 
componen esta rica colec-
ción, de no haber sido por 
Carreras y Dagas, se hu-
bieran perdido inexorai)le-
meiite a nianos de los tra-
peroH, 0 bien, adíjuiridas 
por algrni coleccionistíi ex-
tranjero, a estàs boras qui-
zà bubiera ido a parar de-
finítivamente al Museo 
Britanico de Londres o a 
la Biblioteca Nacional de 
París , Jugares donde dicbo 
sea de paso se conservan 
alsi-inos de los códices v 
manuscritos musicales mas 
antiguos de la Península. 

J U A N C A R R E R A S Y D A G A S 

1 

í 'ero la anoraiiza de las 
tierras gerundenses pudo 
mas que todo eso y regre-
só para instalarse defiíiiti-
•vaniente en La Eilbal; allí 
transcurrió gran parte de 
su vida conio maestro de 
capilla y organista, faíle-
ciendo en la capital del Ba-
jo Ampurdàn el 19 de di-
ciembre del aüo igoo, ro-
deado del general prestigio 

. y consideración. Una làpi
da dando el nombre de Ca
rreras y Dagas a la calle 
donde vivió, jjerpetúa su 
reciicrdo entre los bisba-
lenses. 

En 1947, su copiosa pro-
diicción musical, que com-
])rende unas dos mil obras, 
fué cedida por sus herede-
ros a la Biblioteca Central 
de la Diputación de Barr 
celoiia, constítu}·eiido un 
iiuportante legado en vías 
de catalogación y que sor-

prende en ]irimer lugar por la cantidad. Compren-
de óperas. zarzuelas catalanas, y multitud de Mi-
sas, genero en el que sobresalió el Maestro Carre
r a s ; cànticos religiosos con acompaiïamiento de 
órgaiio — muchos de ellos sobre poesías de Moséii 
Cinto —, y obras varias para orquesta, banda, co-
ros y cobla. 

Merece destacarse el hecho de que Carreras y 
mas tarde a Barcelona, ocnpó por oposición rele- D;igas, contemporàneo de Pep Ventura, íué de los 
vantes cargos, a los que renuncio para reintegrar- primeros mústcos erudites qne cultivaron el tipico 
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J u a n Carreras y DaSaa (1623 1900) 
Archivo Luis Albert 

Nació este fecnndo compositor y notable orga
nista en nuesíra cindad el 7 de septiembre de 1S23, 
cursando sus estudiós musicales con los maestros 
de capíUa Vidal y Barba, de la Colegiata de San 
Feliu y la Catedral, respectivamente; trasiadado 



caiiipu iuitiTuiicntal de la cubki. Xu cb LiveiiUuvulu 
al irmar qutr priícisaiUL·iUt: dt; Lairt;ras y Oayas y 
a tra\'éa de sus iiuiiitrubus discipulüíi bisbalt;nst:s 
arranca la soiera musical üe la celebrada Cobtn L·a 
Principiü de La L·isbai 

L A B l Ü L i ü T E C A ,ML'Ü1CAL 
DE CAivLRbKAS Y D A G A S 

Si cntno conipositor la jK'ríonalitlad de Carre
ras y Dngas piiede considerarse mas o menos ca
duca, por el profundo abismo que en el campo es-
tético musical le separa de nuestro tiempo — lo 
mismo sucede cou casi todos miestrns com]nisil(i-
res de la època—, en cambio en su aspectn de bi-
blióíito. el interès por la figura e.\lraordin;u'ia de 
Carreras }• Dagas crece con los anos. va que ac-
tualniente el ^-alor del tesoro bibliograíico que lo-
ĵ n'i'i salvar es incalculable. 

V;i eu rK-o publico un católog-o de las obras de 
su biblioteca, en el cuaí a través de sus setenta 
jxiginas \ en deíscarnado indice, aparecen ordena-
dos cronol)jyicanieute, desde antiguos códices mu-
sicales cüiTes])nndieiites al periodo t^retíoriano (s. 
x i -N]]! hasta las obras dïdacticas y ]iartituras de 
los autores y compositores espanoles y extranjeros 
del siglo XIX. 

Felipe Pedrell. creador de la moderna Musico
logia espaíiola. en el dictamen pericial de la l.iiblio-
teca de Carreras v Dagas que emitió en rSoo ]ior 
encargo de la Excnia. Di]Uüacii')n de Barcelona 
dice: " E s !a bistoria nuísicrd. sinii^ularmente la del 
Principado cat:il;in. oK·idada lastimosamentc. la 
que pasa por delante de los ojos asonibrados. al 
contemplar en centenares de obras inéditas los l'glo
riosos precedentes de individnalidades poco menos 
(pie desconocidas". 

Ilustramos estàs paginas con las re]Troducciones 
fotogràíicas de algunas obras representativas que 
daran idea del valor de esta colección musical. La 
noticia de su existència fué trascendiendo poco a 
poco a los medios inlelectuales y artisticos. 310 so-
lamentç del país, sinó incluso del extranjero, de tal 
suerte, que solo por ima jiequeíia porción de la 
misma ofrecio cl Gobierno francès a su dueno cicu 
mil francos, ncgaudose a venderla al extranjero, 

Ya en rS68, unos cuantos miembros de la Co-
misión de BcJlas Artcs y Moumncnios Arfísticns 
y de la Sociedad de Amujos del País. de Barcelo
na, redaclaron un informe sobre el cxtraordinario 
mérito de la biI)liotcca en cnestión. asegurando 
"que podia competir con las mejores de Europa y 
encareciendn que de todas vens no se ]ierdiese tai 
preciosidad". 

En 1870, escribía el IMaestro Barbieri en el àl
bum de -^'isitantes iliisíres que poseía Carreras y 
Dagas : " E s una vergüenza que esta biblioteca, 
única en su genero y honra del Princípado, no sea 
adquirida por la cíudad de Barcelona", 

Ell 1S92, con motivo de celebrarsc cu A '̂iena una 

inijiortante Exposicií'jn Musical a la que coucurrian 
toü<is los paises euro]jeos, la biblioteca de Carre
ras }' Dagas mas una curiosa colección de iiistru-
mentos \· armas uricntalcs que babia reunido su 
hi jo l.anreano Carreras, musico militar faÜecido 
en Filipinas, tué adquirida por la Excma. Diputa-
ción de Barcelona por la redticida stnna de veinte 
mil pesetas. 

Esle iinportante fondo musical, mas el legado 
por Pedrell antes de morir, constituyer'·'ii la base 

D A R V M ( o y A 5' ¥ v«.v-̂  
C O M A D R I C A L E S Al^PELLA-

mus) diucrfis linguî  Jccjntatenim Hir-
u.lcr ^^l> 

Cum gr?.ria 

^rrrr -"t^fvi* fií* C^^·m^f 

A L T V S. 

t : prunli-^io. 

IK .tÜIBV.S UCtlhl 1 OKI IV. 
. Í ^ V V i , . 1 - •/, I, XI 

Ejemplar útiico de los Madrig^lps de Pere ^Iberl Vila, obra de 
inapreciable valor hibliosraiíco. impresa en Birceiona en 1561 

inicial de! dcpartamento de Música de la Bibliolc-
ca de Calaliinya del íuslitui d'Estudi^ Cofaliws, 
que alimentada considerablemente y puesta al dia 
]ior continnas adquisiciones y donativos constituye 
la eficienie secciïni de Afúsica de la actual Biblio
teca Ceiiira! de la Dipiitación de Barcelona. 

L A S S A R D A X A S MAS A N T I G U A S C Ü X O -
C I D A S H A S T A LA F E C H A , E N U N M A -
N L S C K I T O U\í LA B I B L I O T E C A D E CA

R R E R A S Y D A C A S 

Júx.guese la sorpresa que nos estalja reservada, 
cuando, cscudrinando hace unos anos el contenido 
de esta rica colección bibliogràfica, pràcticamente 
desconocida, trüpe?,amos siii proponérnoslo con tin 
importance haliazgo sardanistico, que dimos a co-
nocer oportuiianieute a través de ki revista DES
TÍ XO. de la Ci idad Condal. 

Se trata de un cuaderno manuscrito, de autor 
anónimo, de tamano 17 p(.ir 24 cm., que consta de 
unas 150 ijàginas —faltaii l:is veínte pr imeras—; 
en el dorso de lacnliierta, de pcrgamino. figura 
Ja siguiente ins:r ipción: 

Poliics, Ballets. S·cirdnnns. Conlradansas. Mi
nuets. Balls. Paseípiés, i uioltas alt ras cosns^ de 
aquell íemps vell que ara son poeh nsadas. però 
ah lot son bonicas i moll alegras. 

En las nltimas j^aginas contíene música cifrada, 
sobre un tetragrama para guitarra, es decir, con 
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números en -̂ez de notas, Uil conio se citilaba en 
las composiciones instrumentales de los siglos w i 
y x \ ' i i ; esta moclalídad, seg'ún parece, seria acaso 
una super\·ivencia de la pràctica musical de los 
arabes espaííoles. 

Por este delalle de la música cifrada, por el tipo 
-de dauzas que contiene, de las que estaban en boga 
-darante los sî ^dos x\'j y x v i i y por las caracteris-
ticas generales que en él concurreii, este manuscri-
to , aunque no lleve fecha alguna, denota en seguida 
su antigüedad y por tanto, su importància en la 
cuestión que nos ocupa es ob^•ia. 

Consultada la autorizada opinión de Monsenor 
Higinio Anglès. Jefe de Estudiós del Departamen-
tü de iMúsica de la Biblioteca Central, este no va-
ciló en corroborar nncstras suposiciones, afirmando 
<|uc. eíectivaiuente, se ti'ataba de un nianuscrito 
del siglo xvr i i . Por tanto, las cuatro sardanas que 
contieiie son las mas antiguas que se conocen y an-
tecedeu en un centenar de aüos a las primeras sar-
•danas del siglo pasado pertenecientes al período 
inicial de la col·ln actual, que hemos podido ballar 
hasta la fecha en nuesí]-as pesquisas por el Am-
purdan. 

Este mannscrito fué adquirido, con toda scguri-
<lad. por Carreras y D.agas durante el ultimo pc-
ríodo de su vida. cuando residia en la capital del 
Bajo Ampurdan. Gracias a la amabilidad de su 
-nieta Srta. Enri(|uetíL Carreras y Fiunanj-a, pudi-
mos consultar un cjcmplar del Catalogo de las 
Obras de la llíblíoteca de Juan Carreras v Dagas 
que éste publico en 1870, }• on él aún no figiu'a t l 
mannscrito en cuesrión. Però, ademàs, ]mv otros 
indicios que ])ermiten asegurar que el mannscrito 
procede de las comarcas gernndtnses. Así por 
ejem]ilo. una de las composiciones— de forma 
idèntica a una sardana—, lleva por titulo /-'^ del 

^^oarfiÉ^ 
^^^^g^^ÉS^l 
RBproduccion de una de les sardanes del manuscrilo \i·.:\ s. XVIil. 

Scnxov Mcstfi' cVAmcv; con el nombre de Lo P'i-
Uítno — autigua danza espanola de la cual se en-
cuentran mucbas nniestras en las obras de nues-
tros vibuelistas—. balíamos la melodia del Ball de 
Tirs. de Castellón de Ampur ias ; figura también la 
melodia del Ball de Gajcts, antigua danza total-

menle desaparecida, pròpia del Ampurdan }• Va
llespir, etc. 

Las sardanas que contiene — salvando en algu
na de elías evidcntes inqjropiedades de escriíura— , 
coinciden exactamente en cuanto a sus caracteris-
ticas musicales, con las sardanas mas antiguas que 
hemos ballado procedentes de desaparecidos ar-
cbivos de cobles ampurdanesas. 

La sardana que hemos escogido para ilustrar 
esta pàgina, presenta una caracteristica interesan-
tisima: los {hwf/s constan de doce compases en vez • 
de ocho. como era caractcristico en las genuinas 
sardanas cúries. Esto demuestra que de manera 
mas o menos es]i(iràdicru ya en feclia nniy remota 
exislian sardanjis con un número variable de com
pases, fruto de la lüire inspiración de los anóriimus 
compositores que las dictaron. 

Este incii^iente tipo de sardanas largas, consti-
tuye el lazo de unión cjue relaciona la genuïna sar
dana cnvtit de antano — que constalta siempre de 
dos frases musicales de ocho compases cada una, 
para los curts y los llargs respectivameute—, con 
!a sardana actual, genero que en Pep Ventura en-
cuentra ya su forma y estructura dcfiniti^'a. 

Hasta el descubrimiento de este importante ma-
iiuscrito. era creencia general de los Investigado
res que las sardanas anteriores al siglo x i x , ejecu-
tadas [)or rú^^iicas cobles de loglars de tres o cua
tro instrumentos, eran tocadas de rutina por mú-
sicos intuitivos carentes de conocimicntos nmsica-
les y que. ])0r tanto. no habia quedado de las mis-
mas ningún rastro escrito. 

La extensión y peculiaridades melódicas de la 
sardana que reproducimos, demuestra, una \'tz 
mas, que se Irataba de un genero netamenfe ins
trumental. Kótense los cambios bruscos de tesitu-
ra de la melodia, que jiasa del registro agudo al 
grave del pentagrama, como si el anónimo t rans
criptor, al redrcir a nua sola pauta la rústica dis-
|)0sicif'in instrumental original, descara conservar 
asi la forma dialogada entre los instrtimentos agu-
dos V graves de la cobla primitiva. 

H e aquí pues otro importante ballazgo que de-
bemos a Carreras y Dagas. 

C O X X L U S I O X 

Coníiamos en que tarde o temprano cuajara el 
proyectado homenaje que según tenemos entendi-
do se proyectaba tributar en 1950 a la memòria 
de Carreras y Dagas con motivo del cincuentena-
rio de su muerte. 

Mientras tanto, sirvan estàs lineas de humilde 
tributo a la memòria de este ilustre gerundense, 
por su anó]iima ;q)ortación a la musicologia y a la 
cultura catalana. 
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IV Coocuriso Provincial de Arte 
La Excma DiputEición Provincial de Gerona, en sesión de Pleno del dia 21 

de abril actual, a propuesta de la Comisión de Educación, DeporLes y Turismo, 
acordo convocar el ÏV CONCURSO PROVINCIAL DE PINTURA ESCULTURA, 
GRABADO Y DIBUJO Y PREMIO EXTRAORDINARIO DEL CL ANIVERSARIO 
DE LOS SITIOS, que se regiran por las siguientes 

BASES 
Podran tomar parte en el Concurso todos los pintores, escultores y dibu-

jantes, naíurales o residentes en esta provincià. Los artistas ya premiados en con
vocatòria anterior podran aspirar únicamente a premios de categoria superior a 
la alcanzada en dicha convocatòria. Podran optar, sin embargo, al premio extra-
ordinario evocativo de los sitios de 1808 y 1809. Los que deseen participar en el 
Concurso habràn de presentar sus obras, en número de dos, en el Palacio de la 
Diputaciór Provincial — Secretaria : Negociado de Educación. 

Las obras no excederàn de un metro de anchura, sin contar el nnarco. El 
Jurado Seleccionador tendra en cuenta, la capacidad del local destinado a Expo-
sición. Las obras deberàn presentarse antes del dia 30 de septiembre próximo. 

P R E M ! O S O R D I N A R I O S 
Se establecen los siguientes premios y medallas: 
Premio raodalidad óleo; DÍEZ MIL PESETAS. Medalla de plata para el se-

gundo, tercero y cuarto calificados. 
Premio para acuarela: CINCO MIL PESETAS. Medalla de plata para el se-

gundo y tercero calificados. 
Premio para grabado: TRES MIL PESETAS. Medalla de plata para el se-

gundo calíficado. 
Premio para dibujo : TRES MIL PESETAS. Segundo y tercer premio de esta 

especialidad: DOS MIL PESETAS, cada uno. Aledslla de plata para el cuarto y 
quinto calificados. 

Un premio de escultura: DÍEZ MIL PESETAS. Medalla de plata para el sC' 
gimdo y tercero calificados en esta especialidad artística. 

PREMIO EXTRAORDINARIO DE LOS SITIOS 
Para con.memorar el CL aniversario de los sitios de la Inmortal Ciudad de 

Gerona de los afios 1808 y 1809, se crea un premio extraordinario de pintura que 
serà dotado con DÍEZ MIL PESETAS, para la obra que con mayor expresión alu-
da a aquellas gestas que realizó Gerona por la independència de la pàtria. Los 
cuadros destinades a este premio habràn de tener la medida mínima- de un metro 
de ancbo, sin contar el marco. 

Las obras que resulten premiadas con los galardones subvencionados de 
óleo, acuarela, grabado, dibujo y escultura, y la conmemorativa de los sitios, por 
fallo del Jurado de Disccrnimiento, quedaran en poder de la Diputación y pasa-
ran a la futura pinacoteca de artistas contemporàneos. 

Los Jurados de Selección y Disccrnimiento seran designades por la Exce-
lentísima Diputación provincial y en todo caso presididos por el Ilmo. Si. Presi-
dente o Diputado en quien delegue y formarà parte de los mismos, en calidad de 
Vicepresidente, el litre. Sr. Diputado Presidente de la Comisión de Educación, 
Deportes y Turismo. Actuarà de Secretario de arabos Jurados, sin voto, el Jefe 
del Negociado de Educación. 

Siendo propósito de esta Diputación Provincial tanto el galardón como el 
estimulo de los artistas gerundenses, los premios convocados no podran declarar-
se desiertos, salvo el caso de existir, en este sentido, voluntad unànime del Ju
rado. Las obras admitidas al Concurso seran expuestas al publico durante las pró-
ximas Ferias y Fiestas de San Narciso — del 28 de octubre al 5 de noviembre—en 
el Hogar Infantil de Nuestra Seiïora de la Misericòrdia. La entrega de galardones 
tendra lugar en un acto académico que se celebrarà en el mismo recinto de la 
Exposición. 
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I-ÜÍU ^àliS 

£1 l̂ cmplo de la Bnuncíadón del Convento 
de Santo Domingo, en <Bcvona 

P o r Antònia Masia de Ros 

Nuestro amor a Gerona. que nos hace apreciar coino signos providenciales, y tiuiy amadüs, 
por taiTto, todas las personas. hechos y cosas cjue entran de Uen en la realidad de su historia, es 
lo que hov, principalniente, mueve nuestro afàn al escribir esta;> cuartillas para la R E V I S T A D E 
G E R O N A . 

Por varias razones y todas de peso, henios escogido hablar del teni]ilo gerundense comimiuente 
llamado de Santo Domingo. Mas, la razón princi palísinia, es el haber podido constatar ante antiguos 
documentos y revolviendo en la historia, la enorme influencia que los Frailes Dominicos aportaran a 
nuestra Ciudad y comarcas» en su triple aspecto: religioso, cultural y social. 

Impresiona muy de veras considerar la labor que los hijos de Santo Domingo, llegaron a des
plegar desde las aulas y celdas de su convento de Gerona, en cuya Iglesia lia quedado para siempre 
un algo que perdura como flotando en impalpable realidad de cosa viva. Esta sensación que hemos 
experimentado cuantas veces nos hemos hallado bajo su bóveda, bellisima, no es exclusiva del pro-
pio sentimiento; ello nos indica que no es ilusoria sensación de personal afecto y reconocimiento hacia 
los hoiubres que la levantaron. Otras personas han captado idèntica iiupresión de hallarse envueltos 
por ese algo viviente que guardan aquellas píedras de Gerona, tan niagistralmente dispuestas y que 
durante centurias, diariamente recogieron la prístina salmodia del canto dominicano. 

Plàcenos interruiupirnos aquí para contarie al amigo lector algo de lo que liemos aprendido 
en viejos papeles, en torno a la Iglesia que nos ocupa, para que nos entusiasmemos con esta parte 
de historia ciudadana. 

En el interior del Templo. esculpida sobre piedra, en la segunda columna del muro de la iz-
quierda, que da acceso a la capilla que luego fué de Santo Tomàs de Aquino, se lee una inscripción 
en latín, cu}-a traducción es esta: " A treinta de diciembre de 1253 fué aceptado este Convento de 
Gerona" . 
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Téngase en cnenta. que la aprobación de la Orden de Predicadores dada por el Papa Inocen-
• cio I I I a Santo Domingo de Guzman, lleva la íeclia de 1215. Es decir, la aceptación del coiivento d e 
Geroiia tavo lugar a los :^S, anos de haber sido aprobada la Orden. Por tanto, üien podenios decír 

;que Gerona recibiú el inilujo doniinlcano desde los albores de su fundación; ello pennite aftrmar que 
• muchos de los fnüles que aqui vinieroii eran contemporàneos del Santo Fundador y jnnto con él 
echaron subre la tierra la siiuiente del sentir doniinicanu cuya marca principal es la defensa de la 

' integridad catòlica, deulro de la Iglesia. 

i Ko es, mas bien, reconocer el peso de una realidad incontrastable ? 

Afianzarà màs, si cabé, estàs aftrniaciones, recordar que la Capilla del Rosario que se edifico 
en el siglo x v i i adosada al nun-o Izquierdo de la Iglesia del Convento de Gerona, se levantó por e x -
preso deseo de los fieles. Allà se yeneraba una imagen de la Virgen del Kosario. Habia olra, ade-
mas, sobre el muro Izquierdo a la entrada de la iglesia a la que se Üaniaba cúninumenCe miraciilosíL· 
La elocncncia de estc apodo popular tiene mas fuerza que todo un capitulo dedicado a narrar la fe 
y el entusiasmo que los gerundenses .^intieron baciíL aquella imagen de la Virgen del Rosario, a la 
que se le atribuyeron extraurdinarias gracias. 

iVdenias de !a expansión de la devoción a Maria, puédese citar la intensa labor que los bijos 
'de Santo Domingo llevaron a cabo en pro de la devoción ai Santísimo Sacrameuto del Altar. Recuér-
dese que fué Gerona la primera ciudad espanola donde se celebro solemnemente la festividad del 
'Corpus, por primera vez en 1315 y la Procesión Eucarística de tal festividad viene celebràndose 
en unestra Ciudad desde 1320. 

A estos datos elocucníísinios podemos anadir que la Cofradia del Corpus existió en Gerona 
desde J524, adelantandose en quince anos a la Cofradia del Santísimo Sacramento, fundada en 
Roma por el religioso dominico F r . Tomàs Stella, llamada comúinnente de la Minerva. 

Kuevamente preguntamos: ^Es muy aventurado decir que los domínicos de Gerona tu^•ieroll 
parte niuv activa en la devoción a la Sagrada Eucaristia r 

;Acaso no es una de las jornadas litúrgic as mas celebradas en cl calendario dominicano, la 
Festividad del Corpus Cbristi ? 

Solo de pasada. sumaria-
mente deseamos fijar la atenciïni 

del lector en la expansión de ca
ràcter cultural que desplegaron 

los Frailes Predicadores. 

E n el siglo xv existia ya 

sn Gerona la Uuiversidad. En 

días dificiles para cl sosteni-

iiiiento de la niisma, las càtedras 

fueron ocupadas por .dominícos 

de Gerona siu recíbir honora-

rios, ademàs de que se cedieron 

terrenos de la liuerta para edib-
car el edibcio Universítario, En 

lionor a la justicia. no se puede 

hablar de la Uuiversidad de Ge
rona siu mencionar a Fr. Do
mingo Romeu, que fué obispo 

auxiliar de esta Diòcesis y repu-

tadü teólogo, empeíiadisimo en 

la labor docente gerundense. 

Empezamos estàs cuarti-

llas fieles al tema del titulo de 

las mismas, basta que nos intc-

rrumpimos para recordar al lec
tor algo de historia acerca de la 
"influencia del convento de Sairto 
Domingo de Gerona. Quizàs 
haya parccïdo una interrupción 
harto dilatada. Mas, téngase en 

'̂ fícSVP '̂̂ '̂ ^ 

Proyecto de restauración. Arq^iilecto Juan W," Ritol 
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Perspectiva de la bóveda dí l àbside. - Fota Sai 

cuenta que si la pequení-
fiinia porciüii de historia 
que hemos reiaíado, ocupa 
ya tanto i que serà el re
lato de tüda ella ? Desde 
aquí auiuiauos a quienes 
pueden hacer un;i debida 
recopilacióu de tüdo. para 
que sea conocida y reco-
nocida de todas la labor de 
los Duminicos en nuestra 
Ciudad. 

E n aquellas fechas, 
el Obispo de Gerona fué 
Fr . Berenguer de Castell
bisbal, quien bÍzo donaciún 
de los terrenos que hoy 
ocupan los ediftcios y huer-
ta contigua, prèvia com
pra de los niismos por 
ordcu del propio Obis
po, de lo cual se encargó 
un citri'go secular que mas 
tarde ingresó en la Orden 
de Predicadores. A la muerte del Prelado. ocurritla a pc.cn de comenzar las obras. tomú cuenta de 
sa direccióii Fr . Arnaldo de Sagarra, que en vida del Obispo ya estatja junto a él. en lo referente 
a las obras, desde el principio de la fundación. Fué este traile, muy intelígente teólogü, consejero 
y confesor del monarca Jai]iie I cl Conquistador. Prueba de que les unió la comprensión y mútua 
cooperación, nos la da la regia figura ecuestre del Conquistador, que decora, en bella policromia, una 
de las claves de bóveda de la Iglesia del conven to de Gerona. 

También traemos aqui otro nombre de un doniinico cooperador y entusiasta de la fundación 
de Gerona, Fr . Pedró Ordis. En el Obituario d e la Orden, se lee de él esta frase: " . . . de cuya dote 
se fabrico gran parte de la Iglesia, y la escaiera por la que ascendemos". 

Y para citar el nombre a quien debe mucho el actual claustre, debemos mencionar a Fr. Gi
ralt de tïostalrich, que mucliisimo contribuyó a su erección. Murió ese virtuoso religioso en diciem-
bre de 1276; por tauto, la construcción del claus tro que ho;' admiramos, queda claro que corresponde 
al siglo XIII. 

Podríamos extendenios en miichísinios pàrrafos niàs, contandole al lector la historia de la cons
trucción del Convento e Iglesia de Gerona. En otros lugares y mas autorizadas plumas se encargan 
de ello, recopilando nombres y hecbos que quedaron enlazados para siempre entre lo mas sobresa-
liente de nuestra Ciudad. 

Nuestro intento y quehacer es mas modes to. Solo hemos hecho mencióii — y muy sucintamen-
te — de los hombres que mas destacadameníe contribuyeron a la fundación dominicana de Gerona y a 
las fechas en que se llevaron a cabo. 

Deseamos abora fijar la atención del lector sobre la importància que los frailes Dominicos supie-
ron dar a la necesidad de una expansión religiosa y cultural entre las gentes de las tierras gerundeses. 
Durante mas de quinientos aííos, centenares de hombres de estudio quemaron sus afanes y ejercieron 
su influencia entre nuestros antepasados. 

Muchas veces se ha dicho que nuestra Diòcesis es mariana por excelencía. Que la devoción a la 
Virgen del Rosario està enraizada en los pueblos de Gerona con una fe y devoción singulares. Son 
incontables las casas solariegas de nuestras comarcas donde la imagen del Roser preside la sala de la 
casona o adorna un rinconcillo de la cocina, cerca de l'escon, santuario de la família, donde se reúne 
todas las veladas para orar en común. mediante el rezo del ]\osario, sencillo y verdadero bre-\'iario 

popular. 
i Es muy aventurado decir rpie en ello se ve, con claridad meridiana, la influencia de la predica-. 

ción dominicana ? 
Volviendo a la Iglesia de Santo Domingo, se pueden decir tantas cosas. Tiene doble, o triple, in

terès para los gerundenses. El ser algo nues t ro ; el ser un moniuiiento artístico de los primerísimos que 
poseenios y el estar necesitado de serias reparaciones qtie requieren interès por parte de todos, 
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Devolvcr al cuito aquelhis paredes serà un qiiehacer que forzosaniente habi'àn de reconipensai- los 
liombres que deutro de tUas se santiücaroii. i Què soría el canto de Mailhics eu la penundira manane-
ra de nue.sti-a Ij;;lesia dominicana? ;^Y qué la despedida canònica del dia de la solemnes conipletas do-
minicanas, con el canto de la Salve, Regina? 

OuizíLS un poeta nos dijera que era como un hendir el aire, a través de la ixilicromía vïtrada de 
sus riquísiniü:^, estilizados ventanales, por invisibles y agudas saetas que la Ee y la piedad de los frailes 
dirigían a Dios de manera que sublimaron la naturaleza. 

Hombres Uenos de ansias apostólicas entraron nuíchas veces en nuestro Templo durante el dia, 
y esto lo repitieron por anos. Todos, deben estar en la bienaventurauza del Cielo. Però de alg'unos sa-
bemos que realmente estEin AUa pues la autoridad de la Iglesia nos los manda venerar en los altares. 

Solo noudjraremus a u n o : Fr. Dahuacio i loner . Esce compatricio nuestro. nacido en Sta, Coloma 
de Farnés , ingresó en la O. F. después de cursar estudiós en la Universidad de IMontpellier. Tuvo una 
seràfica familiaridad con au Àngel de la Guarda, tanto, que se le ba llegado a conncer por c/ frare de 
l'Aiiç/el. Ptni teute incans:ible y teólogo magno, murió en el convento de Gerona en 1341. Fn la parrò
quia de su villa naraj puede versc su imagen en el Altar mayor, precisamente con su rostro vuelto ha-
cía la figura de su Custodio. 

Taiubién Gerona bonra su imagen eu la Iglesia de! Sagrado Corazón de los P P . Dominicos,, en 
espera de que la capilla que le corresponde en el Templo de la Anunciata, esté dïspuesta para rendir-
le cuito. Recordemos los gerundenses que el beato Dalmacio, desde el sigio x \ ' i i , es e! segundo Patrono 

-de la Ciudad. Razón de mas para implorar su auxilio y para trabajar en pro de los lugares donde él 
se santiticó. 

Como sea que en Gerona existe la \ 'enerable Orden Tercera de Santo Domingo, serà motivo de 
ejemplaridad y congratulactón, saber que en el subsuelo del piso actual del Templo dominicano, como 
una concesión extraordinària que mereciera por sus virtudes v colaboración, bajo ima losa sepulcral, 
yacen los restos de la que íue terciària dominica, la Venerable Calalina Calabrex, que viviu en Gerona 
durante muchos anos, a fínales del siglo xv i i . Era natural de V'illaíranca del Panadés. 

Esta terciària secular puede servir de muestra y estimulo a los miembros de la V .O.T . domini
cana y aun a todos los gerundenses, pues sabido es que un alma noble y con afanes de Dios en su ser, 
reportarà solo bienes que se difunden entre quienes con ella convi\'en, expansíonàudose en ancbísimo 
circulo. 

E n cada una de las fotos del Templo que tlustran estàs líneas, deseamos que el lector vea todo 
un símbolo, cuyo signiticado debemos tratar de penetrar. 

N o veamos, en la que exhibe la parte exterior, solamente la belleza externa del monumento, con 
todo su valor arqueológico. Ni en la que podemos admirar el gótico puro de sus nerviós como pétrea 
palmera de cimbreante esbeltez, anudados por la clave del Agiíus bellísimo en expresión y contenido 
doctrinal, veamos solamente su riqueza artística. Ni uTenos nos entusiasmemos íriamente ante la ma-
ravilla del proyecto de reconstrucctón. 

Lo que urge liacer, repetimos, es mirar — mejor que ver — estàs fotografías con el alma en ten-
sión, pensando que la grandeza de nuestros nionumentos llama al corazón de todos los gerundenses 
en espera de que se abran al afecto, a la comprensión y a la geuerosidad. Solo así corresponderemos 
como bijos celosos del nombre inmortal de G E R O K A . 

IX Campana de Excavaciones de lHlastref 
El Director del recinto nrqiieolúgico de Ullastret lia elevado a la Dipuiaciótt provincial, propic

iaria dl- iic|iiol poblndo. un iníonne rclalivo al fi na] y resiillaclos di? la novena campana oficial de 
Evfavnrioiies allí vrrificudas úliiniamcnte. deiUro del Plau iVaciotial. 

Ha siílo rxriívadd la unaliílad di- iin barrin iiidii^ena al siiracsle del inoiuíniln dp San Andrés. 
Por esta labor han sídit dcmosirLuIas las -snperviven cias de las disliíiias fasi-s de ocupaciíín ile la niíidatl 
prerrnmana. con cl dcscnbriniienLn de biieii núincrn de baldturiones ibéricas, reslos de mnralla de las 
niisrnas, silos y alpún basaincnlo de cobimnas para siistcninuetilo ilv los pórlicos. También st; ha des-
cubiertn una cisterna helcniea y una ralle enip^Hlrafla y olroa restos todavia no esiudiados. 

Los ballazgos ban sido nuty abmulaiues y c nmiji-cnden nnos doscienios cajones de fragmeutos 
ceraniicos, eu la acUialidad en estudio, lavadcí, clasificación y resianración. Destaean, enire ell(»s, los 
fragmerUos de vasos griegos fignrados del estilo de si'uetas negras del si(;lo \ ' l aules de J, C.: las es
pècies joniofocenses y olros lipn.ii eeramicos de ini poriaeión forastera. La ceràmica del país, indígena 
eu tndas siis manifestació ties, al[;unas monedas de gran iuierés. oltjeios de bronee y de liierro, 'V 
entre ellos una espada, 

Deutro del presente aüo podní ser inaugura do el edificio iiara niiiseo monognífieo, que ha sido 
construido cou gusto arquitceiónictí. 
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Xí^iiibelieciniiento de I05 contorno5 d e l 

JLgiesia de O a n J[VLl^uei de x l u v i a 

La Dípuiac-ióii de Gcroiiíi li D llfV;i<lt» a t'iilx» pur 

medio tle sii Scrvii-io de Invesligacicmes Artiueológífaà 

j- de Moimmeiitcii;, la primera fíisi- d<! lrab;ijos de des-

Torre-campanario de San Miguel de Fluvià. —Foto Riurà. 

escombro y límpk'Zii dfl ndiigm» ci?mcnlerin df San 

MÍEHC] de Fluvi;!. siliiado jiiiilo a lii ÍÍIIOÍÍÍI y UHTE 

canipaiiiirio, declaiLidíis ^Moniimcíito Naeiomil. 

EI despfje de la» lierras y pscombros que î n eaiuidad 

considerable se habían deposiliído a lo largrí de l(»s 

siglo5 junlo a los nnircís del mcimimenln. ronslilnyen-

do lo c|iie ftié cemcnterio hoy eii desiiso, liini leiiido 

como coiisecucncia In liberacióii de una biifiia parie de 

aqiiellaB cstructiiras roniaiiicas beilísimns y du nuMUi-

mental aspeclo cnni» pocas piteden verse eii el Amjnir-

díín. La EÍhiela de la magnifica inri-e ile lipo loinbardo. 

de doble aspecto religioso y miüiar. pnesio qiic se lia-

Ua rematada por una forlificación, cotisiguc abora ma-

yor e&bellez y extraordinarias prnpcircioiies. 

En 1925 la Dipiilaciún de Gerima procediu n los pri-

meros irabajos de resiaiiración de esta torre, los que 

esperamos sean complciados en breve con algimas repa-

racioncs de sillarei itiallnuatlos por el tíempo y con la 

colocación de una cscalera que pcrmiía ascender a 5U 

cima, Posleriormenle a la guerra de Liberación el seiíor 

Obispo llevo a calío la di[;niíicación del inlerior del 

Lemplo con la limpieza y rest.'íiiraeiún de los paramen-

tos del iiiismc), quedando deseiibierta I oda la pristina 

bcllcza de tina iglesia romànica de exlraoi-diíiario ca-

rae ter. 

La iglesia de San !íligucl de Fluvià, consagrada en 

1066. perlencció a una aniigiia abatlía benedictina. Se 

irata de un edificio de planta de Ires naves con ires 

àbsides y cruccro, ciibicria con bòveda de eaiïón la ccn-

iral, en parie rehcclia en eslilo ojival al cual perleiiece 

lambJén la íachada acabada en el siglo xvi. Las naves 

latcrales mds bajas van cubiertas eon bóveda de cuarlo 

de circulo. 

Ya en tiempov ronuínicos cl ediíïcio había sido ob-

jelo de ttna resuiuraeiún conio indican cierlas variacio-

UES estrncliiralcs del teinpln, cotistíliíyctido por ello uD 

iniercsanle ejcmplo de iglesia con stiperposición de doS 

épocas, lo qiic ilcbe icner.-ie en eueiua para la crono

logia. 

Mny iinporlantc es la decoración escidinral de los 

capiíeles de la nave rclacionados con olros monunien-

LüS gerundenses, así couio deben tenerse en ciienta, pa-

Uno de los interesanlisimos cepíteles que decoran 
la iglesib romònica, — Foto Riuró, 

ra la liiíioria de la aríjuiiccUira nmpiirclanesa, las basas 

de las cidnmiías. de tipo caliíal y otras caraclerísücas. 

Posee una bcllinima iniagen de la Virgen, labrada en 

alabasiro policromailo y de estilo gólico. t 
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La reforma de la sardana 
Por BARTOLOMÉ VALLMAJC 

EI miindo sardanista esta vinculado por un 
aquellos que crearou nuestra sardana llarga. Pep 
tructuraron uuestra sardana llarga y la actual co 
las alegres melodías campestres, pastorÜes, marin 
catalàn, tan intimaíuente Hgado a i^oetas, prosistas, 
capaces de hacer describir en su música, el aireci 
oleaje de xaloc, o una suave marinada del inmenso 

Desde que Pep \ 'e[ i tura (el cèlebre Pep de 
dores) bizo ía reforma de la cobla — cuando se in 
instrunieutos bastante riidimentarios (2) — y se es 
y forma de bailar la sai-dana llarga (3), dista mas 

La sardana durante este tiempo ha sufrido 
miento; uuos por falta de repertorio o una prod 
blo; otras, por su seleccionada producción han co 

EstanTOs viviendo con unos horizoiites abier 
marcas gerundenses que tuvieron para sí durante 
la sardana tuvo su expansión por el resto de Cat 
resiones hermanas : Valencià, i l ad r id . Bilbao, Sa 
mente al sur de Francia; y en Alemania y Holan 
y la ensenanza de nuestra sardana. 

JJOS veforniistas 
Llevamos mas de un siglo bailando, con el mayor respeto, la sardana llarga: no se ha ïntroducido 

iiinguna reforma para mantenerla como danza viva del pueblo. Poetas y músicos han seguido siem-
pre unos cànones fieles a la tradición. Por ello son extemporàneas las aspiraciones de algimos grupos 
de la región impulsando una opinión de reforma. 
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excepcional amor a la noble danza que nos legaron 
\ ' en tura jjor una parte y Miguel Fardas por otra es-
bla, capaz de poder desarrollar un poema sinfónico o 
eras v todo cuanto entrana nuestro variado paisaje 
pintores y una amplia agrupación de compositores, 

llo de tramuntana, la ventisca del garbí, un impetuoso 
Marcnosfrum, etc. 
la Tenora, como asi lo concejDtúan muchos historia-

terpretaba la sardana curta ( i ) solo era ejecutada por 
tabihzaron uuas reglas fundamentales para el reparto 

de un siglo. 
sus letargos migrados y sus vicisitudes de resurgi-
ucción deficiente. no encajada en el ambiente del pue-
ngcido etapas de esplendor, como la actual, 
tos a la expansión, snperado el Ampurdan y las co-
medio siglo, !a sardana llarga. Medio siglo mas tarde 
'aluíia. y hace unos pocos aüos, la han aceptado otras 
n Seliastiàn, etc. Esta travectoria ha llegado amplia
da, cuenían actualmente con locales para la practica 
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De Barcelona y su província lian salido las iiicüativas 
para la reíorma de la sardana. Nuestras comarcas, que vie-
ron uacer esta danza, conservàndola pura no se conforman 
•con los que quieren modificar la sardana; y digamos con 
tase muy firnie, que los liombres que dirigen las masas sar-
•danistas, estan compenetrados con el mismo criterio unàni
me de nuestras coinarcas: es decir, se oponen a cualquier 
nue\-a estructura que pucÜera darse a la sardana. Quienes 
sigueu de cerca este inovimiento envolveute del acorianiien-
io de la sardana, han pulsado la opinión con .buena mesura 
y realmente debemos congratularnos de haber logrado que 
haya sido unànime el NO rotundo a todo reformisme. Si la 
sardana históricamente ba poseido los estíios schaiò, de 
poco campo geogràfico, y el empordanès que ocupa el lugar 
preferente en el desenvolvimiento de la sardana, y los dos 
estilos con la misma estructuración musical, en el proceso 
<ie una tuieva reíorma tendriamos ya el esíablecimiento de 
varias maneras. de varios estilos, y claramente se nos an-
toja decir que nos encoiitraríamos en un galimatías de tants 
caps, tants barrets. 

Una caiiipana similar realizóse por los afios 1929 en que 
la Liíja Sordnnistü eh Catahiria (enttdad que aglutinaba la 
mayoria de las agrupaciones y Foments de la- Sardana, de 
tüda Cataluna}, íuvo que tomar cartas en el asunto y buscar 

una determinación contimdente. No se hizo esperar el ve-
redicto precedido de papeleo. reuniones, encuestas y articu
les. La realidad se impuso; Nuestras comarcas gerundeses 
se opusieron a cualquier reforma de nuestra danza. Si hubo 
alguna que otra ballada de sietç sardanas, quitando de cada 
una un contrapunt y una tirada de llargs, ballades que algu-
jias veces babian sido silbadas y motivo de grandes contro-
versias, esto ocurrió solamente en Barcelona. Nuestras co-
inarcas no conocieron estàs ballades. 

La campana actual ha tenido un desarroUo parecido al 
de los anos 1929 a 1932. La Obra del Ballet Popular que 
da cabida a sardanistas, colles sardanistas, agrupaciones 
folklóricas, orfeones, etc, abrió una encuesta en la que han 
aparecido un sin fin de opiniones de sardanistas, composi
tores y folkloristas, apareciendo a todas luces la opinión de 
que no hay que modificar la estructura de la sardana. 

/Qfíé seria de la sardana reformadaf Seria el bundi-
miento de una tradiciÓn secular, el hundimiento de la sar
dana. La falta de criterio ha sido también factor preeminen-
te para poder descongestionar el movimiento reformista. 
Han sido mu_v dispares las opiniones propugnadas. Mien-
tras unos deseaban quitar un contrapunt y un llargs; otros 

querían fueran suprimides los dos contrapunts y las dos últimas tirades de llargs; mientras otros que-
rian que la sardana fuese compuesta por dos curts, dos llargs, un curt, un llarg, contrapunt y un llarg. La 
primera de tales formas, baria que casi desapareciera la misión del fhbiol (caramillo), que solo tendría 

el uso del introito. 
Si fa opinión reformista prosperarà, deberia contarse con la aquiescència de los organismos Sindica-

les, que es donde estan encuadradas para su aspecto laboral, las cobles (intéi-pretes de la sardana) y 
cu^-a misión se desarrolla con una austera dignidad profesional. No creemos que este organisme qui-
siera poner las cobles en la picota, para destierro general de la sardana. La sardana, hoy, da un pro-
medio elevadísimo de horas de trabajo a los prefesores de música, y una remuneración dignísima, y si 
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la reforma se practícase poca vida, se le podria dar, lo ciial equivaldria a que las cobles sufrirían las 
duras consecuencias. 

El desitiorontuniento de in re/orimi 
Recientemente, en la Santa Montana de Montserrat, tuvo lugar una reuníóii de estudiós sobre 

]a sardana y su desenvolvimiento. i£n ella, se entablj ;cünio no! la reíorma de la sardana. Allí es donde 
se ha dicho, casi categóricamente, un NO a los refomiistas, basado eu la tradidón, el costumbrismo 
y el amor que Cntaluna siente por su sardana le r̂.'icla por nuestro Pep Ventura. 

( I ) /.li Sardmiíx ciiría, tenia un os compascs l imiuidus o sciíu B comp.T.Re5 de curis y i ó compases de Unmí. A las cobifs que interpretahar» 

la sardana curta u imb í ín se les l lainnba Ci·liles dt Jolglari, como ie deteriiiinii,lj;i j a en el Rosel lón. L a cobiíi in iciaba el introi t por 

incdio AdXJitibtiil, segu idamcnic los ocho compases de curts, seyuldoE de Jos dieciséis llargs, un conlta/nint Ac\ fliíhii/l o l ias d i ec i sé i s 

llargs, o t ro eonirapant ^tl flabiol, otroa dieciEÉis compases de llargs, con el acorde final, ijuc dabn por cerriiinada. la s a rdana . 

(3) P o r nntcccdentes his tór icos , se snlie que los miisicíis in le rpre taban !a sardana curta con Uigraitu (c/iirií·iía), la cor/iamusa, c\ flabioí 

y íamòi'ri, y en el siglo X V I era de uso corr ien te una gral la ile inayores diuiensiones que la no rma l , y se ie couocia por tcufra, a u c -
quc su conatrucción rud imen tà r i a la hacía muclm inàs dilicLI de in te rp re ta r que las / íHíJr í í actiiaJes. Pep Veniura en la refoiina d e 
cabia, crea la sL(;uienle jns t rumenlac ión : 11 na Unora, dos tï/des, dus tnnnpctís, ai\ fiscorn,/labial y tumbari. Miís ta rde anade u n a 
segunda tcanra, un secundoyïj irfr j t y el Ci·/ilríi/·ni.i, simiiendü luc^o un triinihoii, 

(3) Véuse como nos legaron nues i ros untcpasados la sardana llarga, en la mlsina Itinna en que cont inua actualrnente; 
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p a m c o n l a r 

I N T R O I T 

Curis — p r imera t i rada 

» — segona • rt/·í/Lióit 

Lla rds — pr imera • 

• — segona > repcíïciòn 

Tercera pa i tc y rinal 
\ 
i 
f 

0 

9-" 

10.° 

P R E L U D I 

S e g u n d a p a r l e \ 

p a r a r e p u r l i r 1 

Llargs — Quinta t i rada 

C o n t r a p u n t 

Llargs — Sexta t i rada 

; 0 

à,"^ 

7 . " 
B." 

Curts -

* 
Llargs 

* 

— tercera l i rada 

— cuar ta > 

— tercera 
- Cuurta 

rc/>tticiÓ7i 

repsticiia 

Concurso de Nove las cortas 
Premio "Costa Brava" 

La 

siiHÜcalcs 

La Otirn SitulionI ''Ediícnción y Descanso" de Ge^rona, ha convoca-
do Hti premio dolado coii cintïo iiiíL peselas, que bajo I.1 deiiomiuacióii 
de "Prcniio Cosla Brava" se olorgara aniialnicnle a una novela corta, 
ahrieiuln para ri lo un conciu'so nacional, que se regirà por las siguiente* 
Baies: 

PncdcTi coiicurrir las pcrsonas aíiliadas a ]a Oln-a Sindical "Educa-
ción V Descanso" de loda Espaiïa. Los Irabajos habnín de ser, nccesa-
riamentc, origtnalcs e inédilos y eserítos en lengua castellana, a mà
quina, en tina sola cara y a dos espacios, en cuarlillns cuyo número 
uo podrà ser inferior a ireintn ni superior a cincuenia, no limitàndose 
el número de Irabnjos a presentar por cada conctirsanie. El plazo de 
recepción finaliziirà a liis docc horas del dia 1 de julio, 

Los originales se presentaran direciamente o por corrco en las ofi-
cinas de la Obra Sitidical ^'Educación y Descanso" de Gcrona, dcbiendo 
ir cada tino por senavado, en sobre ccrrado, consïgnatido en el exterior 
con la indicación '"para cl premio "Cosla Brava", cl tíittlo del trabajo y 
sti lema, si lo luviere. En su interior contendrà otro sobre, en el exte
rior del cual se repetiran el líiulo y en su caso cl lema y dentro de 
esle segnndo sobre iran el nombre y apelÜdos del atilor, su domicilio, 
profesióii y nombre de la cni]>resa en que preste sus scrviclos. 

El faïlo del Jurado, que podrà declarar desierlo el preutio, serà 
inapelnble y se dard a conocer pi'iblicamente en acio qtie tendra lugar 
e! dia 18 de Jttlio, Fiesia del Trabajo, 

Obra Sindical *'Educación y Descanso'' se reserva el derccho ([e publicar la novela premiada en revislas 
o pcriódicos de la prensa del Jlovimiento. 
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D AL 
s 

-•vLVADOR DALÍ, fiel a una 
puntual costumbre, ha 

vuelto a ocupar su casa de 
Port-Lligat Casa yhabitante 
que han hecho famosa a una 
privilegiada cala. Port-Lligat 
es un paisaie encantador, 
però no cabé la menor duda 
de que su situación seria 
mucho mas desconocida si 
no hubiera sido la populari-
dad de Dali. El genial artista 
tiene el don de la màgia 
propagandística.Cuanto toca 

queda convertído en centro de interès de la atención casi 
mundial, la occidental plenamente. Y es que hay que recono-
cer que Dali es uno de los hijos de la provincià que mas han 
divulgado la misma, porque la ha unido a su nombre y éste 
ha brillado poderosamente en toda la actualidad universal-

Para no apartarnos del Dalí fotogénïco que todos cono-
cen publicamos una foto plenamente daliniana, obtenida por 
nuesfcro colaborador gràfico Meli. El ambiente es esta mezcla 
de excentricidad, sinceridad y seriedad que es el ingrediente 
de todas sus cosas. Però en el Dalí de Port-Lligat hay que ver 
a un hombre tremendamente preocupado por su obra, que 
trabaja constantemente. Una de las característícas de Dalí es 
su gran capacidad de síntesis y de trabafo, y su perseverancía 
en el mismo. Esta ilustracíón es fiel reflejo de una preocupa-
ción viva y consciente en la realización de la obra. 

Dalí es mucho menos espectacular de Ío que imagina el 
publico, Salvador es mucho mas normal de lo que se deduce 
de sus excentricidades. Però tengamos en cuenta que éstas 
son parte solo de una propaganda maestra, que a veces disi-
mula al autentico Dalí, — casi timido — el gerundense de 
Port-Lligat. 

Actualmente entre las obras que pinta, està trabajando en 
un gran cuadro sobre el descubrimiento de Amèrica y en el 
que pintarà la figura del obispo patrón de la diòcesis, San 
Narciso. Entre otras razones porque Dalí espera que el Santo 
sea reconocído como el patrono de la física nuclear, ya que 
relaciona el milagro de las moscas con la teoria de Edington 
que hace referència a los dípteros al tratar sobre la-escisión y 
íïsidn de los elementos nucleares. 

R. G. ._ 
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tncuEsifí por mi 

1 Criterio ante la proyedada modificación de la Sardana 
2 Argumeníos con que se sustenta 
3 Puntos en que se equivocan los que no opinan igual 

y.Oa(LULn (yitOnéLÍH CfíZt£Zn<lna.y Oírícter dcl ScmanDrlo 'Impu rdàn- i{ life fginarcal it la D. S. [ducaclón t| DiitaniD 

Serdanas en la Dehesa - Fofo Pedró Piferrer 

1 SeiiciUaiiieruc que 
* ello seria »m ab-

&ur<]o >' me resi&io a 

creer que ningún aniíin-

te de vcrílad tle iiiies-
tra lipica y iradiciu-
iial tliuiza, piieda st'r 

parLulariü iii hina peii-

sado nuíiea en tal re

forma. 

i\ Qiiizà mi calidad 

" de anitJurdanés y 
como tal, fervüi·iiío en-

tiiüiaüta de la sardana 
— ya que esta comar
ca íué ia cuna de l a , 
iiiism.i y ciiya capiíal. 

Figueras, albergo desdc 

su tierna infància al 

gran reformador de la 
misma y a la vez de 
la cobla, el llorado 
Pep Ventura — haga 

que al ivatar este le
ma pnnga eii él. ciena pasión. Teiigo fi firine c-mi- chiciís, los jóvcnes y los niiiyores. Ha^la lor: aiuriaiios 
vencimienio que la sardana no pnede refonnaríe por que se sieiUcri con fuiM-za. en el dia de la rie~ia Mayur 
miiehos eoiiceplos. Entre olros, por el respeto al ex- piiulcan una saidana y los ((ne sii-. piernas ya no r?s-
traordinarin mii&ieo, que siipo sacar a la sardana de pniulen, se c\tasíau escucliandtí sns melodias, sin que 
su monotonia primera; infundirle nueva vida y lograr rmriea el cansancio ajiarezen cii sns semhlaiiies, ni el 
que arraigara profuntlnnienie en el atnia popular, miMioi' asoinn de aburrimientu. licL-ordamos en nues-

Por üira parte. nos conlamos entre los que han bai- !'"'' juvi'nlud liaber bnilado en un st.b» día mas de 
k d o muchas, mucbísimas sardanas dnrante nuestra .jti- '̂••'"* ·̂ -^-ifdanas y a] íiiializar la iillima. pnrecía que 
ventiid y aiin hoy en dia coulinuamos con la mi&ma ^>'" ^"^ ""= 'i^ljí-i ' I - L ' I » c-<'i-io rl liempo. Las -arda-
afición. Huelga por tanlo decir, qne hcmos aciidid(» ^'^s e" su ambienie popular son mas para baÜarlas 
a ceulenares de h<iUades en las plazas de mucbos pue- (l"e pnrfi esfueliarlas y un grau aíicionado a la danza 
Mos de niie&tra comarca y niuica. ni por los builadores P"r 'o t*"""". "o puede sentir nunca cansaneio. 
ui lanipoco por los espectadores, hemos escncbado una Desdii su nrijon, la tüii-dana en cl Aiu])urd;iu ba sido 

palabra que juzgara la sardana excesívanienie larga y considerada corao nna danza etninenu-mcnlc popular y 
por endc cansada, cotno pretende presentar ahora un por tanlo mas pròpia para ser bailada y proporcionar 
eeelor de sardanistas barceloneses, Y es que a nuesiro iinas boras de sano espareimicnto y alegria al bai lador 
niodesto entender. en el Ampurdàn v en todi la pro- que no para deleile de los filarrtiónieos. sin que eilo 
vincia de Gerona, la sardana la sentimos nias, preeí- quiera decir que su construeción y melodia no es iri-
samenle como danza que no eomn una composición teresante sea perfecta, conto ha ido perfecciónandose 
musical. Î a sardana en el Ampurdàn, la bailan los basta la fcclia, 
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K E V I S T A D E . G E E O N ^ quiere actuaüzar en esta sección un tema de tan-
to interès para la província como el movimiento en pro y en contra de introducir refor-
mas en la sardana. El proyecto ha dado ocasíón a que fueran numerosas las protestas 
manifestadas. La opinión gerundense es francamente contraria a fcoda modificación. 

Q No \oí compren (lo, siiu·friítm'mp. Quizit poch-íu 
ser eslLis aiisias df iriiiiíviicirnK·ïi tiiu' ^c notuii e^-

peciíilmentc en Ins griíiules fiíiil.Tdcs en Liidos l«:i úrtlc-
nes y (nif esta vcz, Im si (hi blitiu-o ta sardiïna. Piírn 
li> liiniciilablt', es (JHC csla pttsihle irirKH'aciión nos ven-
ga de Barcflüiia, rii «loiiíle ]n nardiinn mi eiiipfzó a 
coíHicersp hasla por ;>Il;í el aiio IH91, i-on uiolívo tíe 
la íundación de mi Cemrn Aniininliïnós y íucron ics 
hijos tle c&la roiiunt'n riísideiiles en la ciudacl conduí 
que organizaron las primera» /»rj/Aíí/r.'.s, anie la indife
rència e iiiol·iso a vrcea, eiertus biirUí^ de algiinos biii-
celoneses. Luego, la sanhina íné i^anando adepios. bas
ta ccmtar con In popn'aridad de que poza Iioy en dia 
eii la ciudad condal. No obstanie. t-tnitinninnos tireyeri-
do que en Barcelona, la sardana rfinslilnye mas nn es-
peclacul» (jue nti una aíieión iiriipianH-nu' diclia a l:i 
BUrdana y pi>r filo Jio dudaii de imeniar nrias nio-
d i (i ca ei on C'S en la misnia, e<im<i si &e Iraiara tle mi 
!SL'[ieillo fox o de nn /jogie-ífogit', pnesto t|ue en la ï<n--
ma que licmori vislo bailarla a veces en la eiudad con
dal. m> desmereee de ninpiuui danza niodcnia cosa 
reiiida con ta scricdad y majesluosidad de la sar<l;nia. 

Qnizíí pues énla es la cau-sa de eslas oJ>i[líoneí^ que 
nos lleuian de allende la provincià, especialinenle <k' 
Barcí'IoTia. La causa de no liaber vivido la smclana 
como en el Ampncdàn en donde desde ni nos va se 
baila sín mixtificacioncs ni iniencíoiies tornidas. Nos-
orros crecmos (jne si la srtrdana no lep gusia lal y como 
es, procin-en crear otra tianza a MI i·iisto y maiieras, 
però que dejen en paz esia sartlaua, lan inaravillosa 
y que fonna un eslabón iniporlatuísimo en la cadena 
de todas las demas danzas de nuesira Pairia, mieniras 
los ariipnrdaneses y los gerundenses, eoniinnaremos 
bailandola como en liempos ili- l\4vi Pep y li> rentli-
renios el niismo cullo y la misma veneraeión que nues-
ti-os atilepasados, alegrando con sii vistosidad, sn rit
mo y sn col ori do, las plazas de niieslros pneblos y 
nuesiro ^itlorrios. 

M i e m b r o d e los J u r a d o s Cal i l icadores 
de Concursos Sardanistas 

I Mi opinión es contraria en ahsoluto a loda irnio-

vación de la anténiica sardana, va sea en cl con
cep! o de aeorlamiento ya sea en su aspecto ríimico, 
por cierro demasiado ridiculizado incluso por las pro-
pias coUes. 

Q Existcn mctií'os nioralcs y motivos iccnicos del 
lodo imprescindibles. 

Morales. — Si eonstderamos la í^ardana, veremos t|iie 
como loda «lanza poimlar. en sn defarr()llo es la re-
prescniaeión de la manera de sor y senlïr de Indo nn 
piieblo, es el resnmen tle todas y cada una de las cos-

Músico de !a cobla, por S. Rusinol 
(flrc/iivo S. ReigJ 

tvmibres que no pnecien de manera aii!;nna tergiversar-
se eon jnnovaciones que. auii cuando sean creaitas por 
almas catalanasj respiran en su fondo mixlificación de 
cilras danzas y por lo lanto olras costuntbres y scnti-' 
míenltts qne nada tíenen que ver con el folklore ca
la lan. Desfiraciadiímenlc. tuiestra sardana, en este as
pecto, lia snírido lanias y tan increíbles mul ací ones 
que muy hien dice nuestro ami^o José Scder Busse. en 
el programa del I I l Aplec de la Sardana de Gerona: 
«Cnilcs (tiip ne les ven hnütir impcrMetncnt. demos-
trani itn absolia i rndictú mnihimiMisinv,^... i unn lal 
mecànica perfecció rítmica do movinien:x i /jii/iícifis 
qitr ningú, després, pot trobar parinnut en cap aplec 
o haUruiïs púl>lica'\ es el caso que deseribe a conlinua-
ción de aquel seíior llamémosle "enlrenador de sar-
danas" que sn colla baila la sardana ptimÜles, manera 
e\C)Lica digna de ser (lesterrada no solo de nueslros 
concnrsos de sardanas sí que lambién de nuestras pú-
blicas balldfh's y lo mas lamentable del caso es que 
puedan existir jurailos qne den cabida en sns íallos 
y en senlido favorable, a tales detractores de la sar
dana. 
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, Técnlcos. — l?(.ni inii('ln\iiiiiis y la iniivor parLe y:i 
glosados por firnuis dt- VLTíliítlcfo vaior t'ii fi (.'aiii]]n 
sardiuiíslicu a lo^ cL[aI«:i tii»- LUIO de lodo cfírazóii, pern 
sí v»y a (lesiacar uno que liasla el presetUe no he visUi 
conierilar y que a mi eiiUíiitiLT explica de manera irre
futable lo iti<)n«vUiiia de esta propiiesla de aeorlamien-
to de la sirdann. Todos ]{if· qne lietnns fomindo parie 
de algÚM Jurado de sardaiias. nos liemo.-i dadn e nen ui 
(|ue, cuandu se Uaila la sardana rcvexKu de I «do con
curso, no obslanle de traiarse de una sardarra rercsua, 
serían muehas las coUcs qne de locarse integra la sar
dana acerlarían enn la misma. Esla consideraeión noà 
da la razún lécniea en cotilra del preiendido acorta-
inieiiUh. peeslo qne la sartlana no es nna dunza qne 
coiiíte de dos o Ires pnntos a baüar para tanlo cuanln 
diire el locar de mia orqtiesla, ni lan »óio salisface al 
biien sardanisla bai'ar por bailar: el iinndniun- del mis-
Tat* exisle en "saear" la sardaiui, conio se diee en lér-
minos sai'danístiecis y para ello es preciso qn? se le 
deii itídcis los pnntos preeii^os para ello o sinó se cn-
etnilrara eoniii las eollas sardaiiíslieas en su sardana re-
vessa que al tienipo de presentar sii cartoneilo al Ju
rado con el liraje de la sardana han sahido o ])otnd<) 
enconlrar el lolai de compases tie la misma però no 
511 dislribnción de curts i {litres cosa qne lo ban en-
conlrado al final de la misma. sietido causa de ello 
ei aeortamienlrt de la sardana impneslo cu los etmeur-
sos de sardanas revessos. 

0 Ell totlos y cuatilos pnnlo;i van dirigidos a la 
oblcncion de su prelendido íin de acoriauiiento 

de la sardana y ello piiede ser causa: 1.° Una falla, 
la mas elcnienlal, de lo que es y representa para los 
catalanes luieslra sardana: seiruramenie de ser gerun
denses y quizà pnniualizando. amijurdaneses. no se lin-
L·icran atrevido a tal propuesla, 2,° Puede ser causa la 
defensa de alçún interès no confesable, por ejcmplo, 
la imjKísihilidad de poder sosictier en saj·danas de lar-
go ürajc, el riirno y manera de hailar la sardana de 
puntiUcs, creado por aquel "entrenador" que nos Iialila 
et seiïor Soler en su mencionado articulo. Por úhimo, 
ei pretcnder hacer de la sardana un ballet, cosa que 
todos los auténcieos sardanislas. o al nienos los de la 
provincià de Geroria, debemos unirnos en fiicrie lazo 
jjara que de niugnna manera se deforme nuestra danza 

Compos i to r y Sa rdan i s t a 

1 Entre las mnclias danzas del rico folklore de 
nnestra lierra cabé destacar la denominada sar

dana. Presciíidimos de todo comenlario referente al 
Idgar de su nacimiento u origen, però sí expondremos, 
íuperficiabnenle. sn transformación de sardana corta a 
bardana larga. operada en la primera mitad del pa-
sado siglo. 

Segiin historiadores, la sardana era una danza reli
giosa que la baiinban la clerecia y las cofradías des-
piiés de nnas ceremonias religiosas. La parle de los 
c ori os tenia caraeler de medilación o snplica de una 
gi-acia, y la de los iargos, ritmo mas alegre, de snlis-
facción por haberla obtenido. No todag las sardanas 

corias eran de !5 por 16 compases, ni cxpresaban laa 
21 lioras del dia couio aiguuos suponen. Las habia de 
ílistiiUus liniliic.·i: Ja denominada B<}IL tlia Liunor es de 
ü por 10 ciHupases y !a Sardana de l'tivell·iiiQ es de 8 
por 12. La jirinieni de eslas dos sardanas se iiUerpreta-
tada ano en Baf.olas. por la ícstividad de San Antonio 
Abati, si bi. n la^ reiieiiriories no concuerílaii con las 
i(e ainaiïo: lioy se balla de acuerilo con las rcpelicío-' 
nes acluales. 

Segnn mi querido padre (e. p. Í I . ) . eompositor, sar-. 
danista y folklorisla, la< rej>eticiones de las sardana». 
cnrta.i eran las siynicir.es: Cortos repetidos, hn-^oa r e -
petidos, corloa repetidos. Iargos repetides, primer eon-. 
trapuiUo, cortos repeliclos, segiindo coiilrapinno y tar
sos repetidos con punlo final. La suttia de los compa-
ses de las sardanas ile 8 por 16 y 9 por 15 (de que 
I nego hablaremos) inierprelndas tal eonio se intlica, 
ajicenília a 14-1 eompases o sea nna y.ro.·isa. La suma de 
Lompases de la sardana Bon diu Liunor era de 108 o 
sean 'í docenas y la de la Sardana de l'avellana era de 
120 couipases o sean 1(1 dneemis. Es de observar que 
la suma de eompases de lodas las sardanas corias era 
divisib'e por 12, 

Des])ués del transito de la prn]}iedad al Esiado. en 
\ i r iud {le la ajilicación de la Ley de 1835, procedióse 
a la vetlla de los bienes. propictiades y tierechos per-
lenecientes a manos muertas. Mnebas ordenes religio
sas abandonaron sus eslancias y la mavín-ía <te las co-

. fi-adías se disolviei'on, circunstancia que dió motivo 
[lara qne la sardana se Íncori)orase de pleno al folkloi'c 
popular y de abi la transformación a sardana larga. 
LI proceso tuvo que ser bastante iaborioso, pues inler-
vinieron sin éxito mucbas personas y cada intento era 
una di^isión mas acenluada entre los sardanislas de las 
ciinmrcas gerundenses. La transformación no tuvo el 
èxilo aiielecido o deseatio basta la incorponieión de la 
tenora a la cobla y hacer pnblieas nnas reglas para bíen 
bailar la sardana. Los sardanislas del .^mpurdan se 
apunlaron nn éxito: pues es sabido que la incorpo
ra ei ón de la tenora se debe a Pep ^'entu^a, que la 
trajo del Rosellón y a la vez anmenió la cobla habita 
diez profesores. y el método para bien bailar la sar
dana fué debido a la phuna de Miguel Pardàs. de To
rroella de Montgrí. Segnidamente los de la Selva, lii-
cieron pnblieas sus reglas qne lioy aún perduran. De 
lodo éslo, es de destacar y alabar el acnerdo de que 
los tiratges dp las sardanas fucseii iguales para codas 
las comarcas, respelandctse, emperò, las repariiciíMies 
sean éstas estilo Anipurdan o Selvatano, 

n Mas de un siglo de existència líene la sardana 
actual y ha llegado liasla nneslros dias sin mutí-, 

laciÓn alguna. Han caniado sus exccleJtcias lodos los 
poetas de la lierra catalana, lodos los compositores 
han íiicrnsiado nolas en el penlagrama ereando verda-
dcros poemas sinfónicos, y los sardanistas no han sido 
egoíslas, han csparcido por doquier la danza de nues-
tros amores, la danza de arte pnrísimo, la danza Tnés 
hella de totes les danses, convirliéndola en la danza de 
los catalanes y es de desear que así perdure. 

Q Todo iniento de reforma llevaria una nota diso-
nanie al conjunio arinónïco de los sardanistas y 

seria una falta de respeto a nuesiras iradiciones. 
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P STE conjunto de barcas de La Escala constituye uno de los 

espeetàculos mas sugestivos de la Costa Brava. Los 

pescadores de esta vüla lienen bien ganada fama. Cuando en 

tantos sitios la actividad de la pesca està decrecieiido en 

importància, sustituída por la fiebre turística, en La Escala la 

vocación marinera no decrece y esta estampa de su playa es 

expresión llana y sincera del caràcter y voluntad de sus 

habitantes. Una voluntad indòmita que caracteriza a los 

escalenses, por cuanto cara a la fuerte ti-amontana que cincela 

SUB espíritus, signen fieles a sus formas de vida y al prestigio 

ancestral de su pueblo. Y mantienen la justa aspiración de 

que tanto por las difíciles condiciones climatológicas, como 

por la importància de su flota pesquera, se construya un 

puerto que les cubra de mucbos riesgos e inquietudes. 
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CUADRO DE HONOR 

^anta Cristina de Aro 
Por J. 1. DE GERONfl 

ÜB1U5 UEALrZADAS 

Santn Crtsinia tic Arr», e^ie liL·iinosi» ]uu'blï) que (teu- IIÍHI colmado esle di'seo y Snrila Cfisliíia de Aro pucde 

pa lodíí lii cabccci"! del valle de sii iiriml>ri', ciii'iilií ofrcccr realidatles lanjílbli'^ i}iira cl bieiie?inr dt' los crïs-

cori iiiin'jííibles mcritos en ruieslra prnvïricia para ser iJneiiscs y ejeijij)l(i de bis dcinijs btealidiidc: d t Girona. 

iiK'liiídt» l'ti el cuatlro de lionnr de bis que liiiii íciitido 

la neccsídad de superarse en eslos moirerilos de resiir-

gimícntü naeional. Hasta hace pocos aiios Santa Cristinu En el ano 1951 y despiiéü de vt-ncer tas nalurates tli-

se camclerizabn |inr los privilegies ecrn que le liabía ficutlades. fué ínstalada la primera ceniral telefònica de 

dotadii la naliiraleüa: nicmlaíïns y enormes hosqnes re- Siiulii Crisliíui de A R I , í\ut- ludxi de reniivarse en. 1958 

pletLis de alcornoqiies, i}inos y riibles: lierra íeraz con por tjuedar saliir:ido el [iiimeni de abonados disponibles. 

apreeiadas Icgumbres y productes de ki ier ia—aulénl ico La obra cosió al Ayonlaniienio 55.ÜOO pesetas. ademú^ 

proveedor de la Cosla Brava — parajes preciosos y zo- del alquiler de iiti iinnucblc jiara la ceniral y personal 

nn riquíaima en monuraenlos megalíticos. Celebres los encargado. Para la mejora acudíó el vecindario por me-

dólmenes y su '"Cova d'en Daina"; senorío que recuer- di() de un peqncno reparlo de contribueiones espceiales, 

da la pcrlenencía abacial de San Feliu de Guíxols ]>ajo amén de la decidida colaboración de inilustriales y par

la sombra de los condes Sunyer y Riquiblis, però con ticipaeión directa de los abouados, " 

problemas que resolver. Poalerionnente se eonstruyó el niieve y flamante edi-

EI pueblo ha cxpresado el deseo de remediar sus ficio del Ayunlamienio, que preside la Plaza Mayor 

necesidadcs, y sus autoridades en completa conjuncíón completamenie urbanizada y que es marco de entrada 
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en la tnisiiiL) carreleni. Curi fi i-difici» para las casas 

«onsblcridleíi queclüroii ní.·tniHKhulas las viviíMidas pura 

iuncionarios iiuiiiicipa.t's y niafíli-os, Ci.ni-.lriK·cióti tiiic 

alcíinzí la cifni tic 4(HJ.(lf)(í píísiUas y en la (JIUÍ inlorvino 

«1 ciiLoncüs lüsliuitti Nacional de- la \ ivÍL'ntla, el Minis-

terio de Ediícaciún í\aci»iial y el vecindario, La obra se 

lemiinó el ü de mayo de l'í55, y fiió una de las reali-

aactones mas íeslejadu.s por los crisliíiensL's. 

El 20 de Jiiaytí dt- l'?57. fn*'- inaiiguratla la ambiciosa 

«bru de t-leciriíicaeión del barrit» de Snlins, de aqucl 

poricà y en el llaniado Parqiie IVhinicipa!; jardines, alura-

brado, pai^eos, estadiíi jíara ínlbol, pislas de paiinaje,' 

Campos para oiros depot-les... es el especlaciilo que' 

(lírece aquella inslalat-iün que nns alrevemus a calí fi

t a r ccimti l·i nieJLir que --e lia consiruído en la provin-' 

eia. El Minislerio de Trabajo a" través de la Junuí In-

lerminislerial del Par» Obrero coneediíi nria SLibvericióu' 

de •IflIÍ.I.IOfI peseiasi que e<ini]>lelarfni los vecinos coc ' 

VO.OOd mas. Con asüílencia de liis' auKtridadis provin-

ciales se inaugnrartm bu instalarituies el Ih de marzo,' 

Una de las mejaras realiíadas en Santa Crislína de Aro conaisterite enconstrucción de Escuelas, insteia-
ciones deportívas y urhanizQCÍón anexa. (Folo Sans] 

termino. El Inslitnlo Nacional de Ctilonizaeióu aniieipó en una misinn fiíïsta en qne liiiieioni'í por t)rimera vez 

300.000 peselas y el vecindario aporto el reslo para el jdiimbriuh» y fiierza eléctriea en el barrio de Salom. 

llcjíar al medio millóu qup valia la mejora. P.'ira esla cleelrificación rnral, concedió la Dipiilacióa 

Olra realidad mafünífica ha sido la consiriicción de nu autieipo rcinlegrable sin interès, a los diez anos de 

las Escuelas de uifios y nifias. gràcia? en gran parie plazti de 140.000 peseias: olras aporlaciones fueroii a 

a la aportacióu que hizo la prttpieiaria de los lerrenos caríío de la Compaüia Sumiíii.-lradora y de los vecinos. 

-dona Consuelü Sala Esleba. y que íaei'iió también la La olu-a beneficia a treinia y dos easas. 

instalación de grandes campos escolares. El presupuesto 

para la construeciciu de las escuelas era de 375.000 pe- RECONSTRUCCION DE LA PARRÒQUIA Y OTUAS 

setas. Represeniaba un sacrificio, però el pueblo lo V m O I ï A S 

afronto con el mas ejcmplar tesón. En esta obra cnlabo-

rÓ dcstacadamcnle la Diputación Provincial y concediÓ La iglesia jjarroquial íué objeio de sacrílegos exce-

xin anlicipo ^ integrable sin interès de doscienias cua- >̂ os dnraiUe la pasada revohición del ailo 1936. Los ve

rema mil peseias. La .ubveneión del Ministerio de ^'"'"^ '^ reconsli-nyero.» a partir de la Liberación, però 

Educaciín Nacional y la aportación del Ayuntamienio *í"^«l='t-on primordiale. obras a realizar en el lejado 

completaren el lolaL Las nuevas Escuelas fuucionan 

desde el 13 de dícíembrc de 1957 cu qne fuernn so-

lemnemente bendecidas e iuaiiiíuradas. Los lerrenos 

anejos SC convirlieron deniro de una nrbanización inte-

ligente y moderna en un grau campo escolar de de- Todas estàs mejoras ban dado uu aspeclo modenio q 
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y en los exleriores. Cou ayuda estatal de la cuantía de 

las 'JO.000 pesetas y una posterior arn|>liacióri ile 50.000, 

se en-prendieron los tntbajos y asimïsmo íueron iuati-

aurados el 15 de marzo l'iltinio. 



la configiir:ición urbana va que niicvos edificios, pl.iz.is, 

paseos y jardiíies, han vciiido a embelleccr a esle pue-

blo que piiede ser calíficaclo tle nioclélico ya que en 

completa uiiidacl de seiiiimieiitos y aciividades entre go-

bernantes y gobernadus ha sabiclo caminar sin dur nin-

giin paso atras, hacia el logro de su5 aspiracicties, im-

pelido por el deseo de prosperidad y biencslar que le 

caracleriza, y que saben bien los de Santa Cristina que 

con voluuiad iniedeu alcanzarse et» esta època de paz 

que vive la Pairia. 

li'iulràti las que eàliin on proyeclo, a basc de una ro-, 

Inista t'eononiía del vecindario. Si cl iíulu^ili·ial y e l 

atiriciiltor no liubicran ti'uido medios par;) el tlesarro-

llo de su erario particular, habriau íracasado lodos los-

inlenlos. Se logró por mcdio del Reglamento de Posi-, 

los del Ministerio de Agi-icLi'tura. Se procuro y se pnd» 

elevar el Pósiío Agrícola Local a la màxima cantidad 

pósible para poder hacer prcstamos benéficos locales a. 

los agricultores que- los solieilaran. Hoy el Ayunta-

rnierito dispone de un milióu ciiairocieuLaü rail peseia& 

Urbanizflciún de In Plaza Meyor presidida por el nuevo edificïo municipal. {Folo Sans) 

PROXIMAS IXAUGURACIONES 

Muy avanzadas las obras de nbastecimiento de agiía 

potable y alcantarillado, serà posihle que ^u inangu-

ración tenga lugar dentro de poco iicm])0. Para tal 

mejora ha sido aprobada oira subveució]i de 360.000 

peseios. 

Tambíén se espera que denlro el léraiino municipal 

se ínstale el campo de avincion proyectado por cl 

"Aéreo Club Co&la Brava", lo que represeiiLaría uno 

de los mas ímporlanles beneficiós para este modélico 

pueblo del valle de Aro. 

BASE DE LAS MEJORAS 

Indudablcmenie que ban podido alcanzarse las re-

lacionadns mejoras en Santa Crislina de Aro y se ob-

a disposicióri de los agricultores y destinadas a los Ira-

bajos del campo. Cooseciiencia de ello fuc la pnestít 

en marcha de una Hermandad Sindical local a la que-

Se doto de moderna maquinaria a disposición de los 

Irabajadores del campo y con preciós módicos y bene

ficiosos para su uso; la Hermandad ciienta con mas-

de quinietitos afiliados. 

Estàs obras y realizaciones son el e,\ponenie de la: 

labor de un pueblo que prospera, No cou la prosperi-

dad que sueòan algunos, con sombras protectoras sur-

gidas de la ilnsión, síno la prosperidad alcanzada con 

paso recio por los senderos del trabajo. dul amor a; 

la Pàtria y sobre todo tle la voluniad. Con tat espírittt 

y renovada actividad han consegnido las ayudas nece-

sarias para ofrecer esLe optimista balance que recoge-

mos. 
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EL MONASÍERIO DE SAN DANIEL 
Por MIGUEL OLIVA PRAT 

La comunidiul lifneíliciiriíi ílel Real Mfjiiii^ifriti de 
San Daniel, esla reaÜEíTiulo impoi·lanles obriis tie reslíiii-
rafión (.-ii .-iu iglc^ia mcniiMnil que L'S a sii vez parròquia 
de l pinlori'src» j)Piel>li"citti ÍIL'! valle del misiiio nombre. 

Rliiy imporiaiite l'S la hi^lnria de esle niÜenario ce-
Tiobio y de nolaltle inici'és las jctyas arqiiiteciónicas y 
arqueológicas qiK* COIIIÍLMIC, legado de los largos siglos 

Claustro romànico en [a planta y gólico en 
el piso.(Foto M.O/iua) 

de vida de la cnniunídad benedictina do San Daniel. 
Coiioeifla es la fuiídación del inonaslerio en una lion-

doiiada del tallem teticbronnm — iicnnln-e qui; anligiia-
menie se daba a San Daniel — juni» a la ciudad de 
Gerona y a orillas del torrenEe de Gallígans, que como 
dice Monlsalvanie era "higar apatiíble y qníeto propio 
pura una casa religiosa". La fnndaciún llevada a lérini-
no por la munificència del conde de Barct-Uifui Raiiiú" 
Borrell y su esposa la condesa Ermescndis en 1017, al 
adquir i r por cien onzas de oro purísimo la iglesia que 
yn existia en el v^lle, pròpia de la sede gerundense, la 
qne fué veudidn por el obi^po Pedrn Rojíer w Rodgarin, 
destinando aquel produelo a reedificar la iplesia cale-
dral de Gerona. como consta en la íamnsa escritura de 
venia, docunicnlo fundanieiiial para el primer m·'iui-

menio de la Diòcesis. Eíectuada In adquisición de la 
i^Ie&ia y alíidíns procedió la condesa Eniïescndis con 
sus douaciones a la re^edificaciíín de un nuevo templo y 
.sabemos que en 11120. miierlo va el conde, la cotideaa 
viuda y s» hijo Berenguer Borrell conlinuaron prote-
LEÍetido el moiKi;.iiTÍo. que va funeionaba baju la regla 
(lli yan Betiíio, al que dis]]e]isar(»]i pingiles douaciones. 

La iglesia que aclualmenie se rcvalnriza con molivo 
df las obras. es piu'? en buena parle la del biglo XI, 
que susiitujó a la atilcrior perlenencia de la mitra de 
Gerona, conslruida aquella primera sobi-e unos restos 
riHuanos o pròxima a ellos — según nuestro parccer — 
al considerar elocuentes los leslimonios que allí se cn-
cueniran, iaies como el cipo que con^er^'a lan solo las 
nllíma.s ]>a[abras: IJIC BITV'S EST, que antcí, sostenia 
fi sejndcni marmóreo del sanlo litular en !a cripla: las 
culinnnas roma nas taliadas en jaspe de los ventanales 
tlel cimborrio y oiros leslimonios — piedra arcnisca la-
brada del Mnsco Dioccsano de Gerona. ya de asccii-
duncia \i:íigoda. 

La restauración va i-evelaiido una buena estructura 
del ediíicio con sus jtararuentos de piedra desvastada, 
pro[)ios del primer romanico, hís veniaiiales laterales 
de doble derrame. el de la facbatia v el ojo de buey 
del baslial, aparte dv: algunos molivos decormivos Inm-
b.irdos del exterior del froniispício. Ademas de ello apa-
rece iras la linipieza loda la belleza del iulerior de la 
fúiiula nciognnal del ciuïljnrio, soslenida por pccliinas 
.'iibre Ins arranques de los arços lorales, descnbriéndose 
los ^'entaualcà de la lïnierua y aparecieudo los cimacios 
eseulpidos de las eolumnns del crucero, todo ello de 
gran interès arqueologico. La snpresión del coro mo-
derno y el pror-eder a Cfgar los aliares l·ilerales poste-
riores a la obra romiínic.T ha devuelio loda In elegàn
cia ,T esta iglesia del siglo xi, d'.' planta de eruz griega 
iriabsidal, de mayor interès todavía por los pocos ejem-
plares que nos bau quedado de nna eslnictura similar, 

Hay que relicítarse muy sinceranieuie de c^los ira-
bnjos que estan devolviendo a la casa de Dios loda la 
hermosura que conliene graeías a los esínerzos de la 
coiunnidad y de la orden benedictina de Montserrat, 
va que amlíns eslan Hevando a cabo estàs mejoras en 
Ull Monumenlo Nacional de tanta categoria como es el 
que nos ocupa. 

V-n nu próxinio número irataremos de] claustro, be-
Ilísinio ejemjilar de priucipios dei siglo Xlfl, lípíco de 
la reíontia cislerciense y del magnifico sepulcro del 

sanio armenio San Daniel, titular de la iglesia, obra 
qne ha sido atribuïda al mneslro Aloy. el autor de la 

siila episcopal de] coro de la catedral de Gerona, quien 
por aquellos anos de mediados del siglo xiv lenía va-

rios Iratos con nuestra Seo. 
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C R O N I C A DE A R T E 
Por MíGUEL OLIVA PRAT 

PERA PLANELLS VILA y FÀBREGA 
Inauguro ki presentc temporadri artística con la 

Ex])Osició]i que se celebro en la Sala jMunicipal de 
Gerona el pasado octubre, el conocido pintor gerun
dense A. Pera Planells. 

Tras algunos anos de silencio, al nienos por lo que 
a ]iuestra capital se reíiere, el autor reaparece de 
nuevo ante el publico, después de liaber estado sonie-

Gerona (O leo l . Peraplar.ells 

tido a un trabajo coiisciciite y riguroso que le íia 
llevado a. una supcracion tècnica de su paleta. Pera 
Planells ha estado trabajando en serio y cUo es inne
gable. 

A través de siis lienzos exprcsa una mayor identi-
íicacinn con su entrailable Gerona que no dudanios le 
esta ^ustando mas cada dia, cuanto mas penetra y se 
adentva en el inniuíable sentido que la cïudad -y sus 
nioninnentos poseen, lo que el autor sahe captar en sus 
lienzos llenos de luz y de color. 

Sin huir de !a concepción ya tradicional en el 
paisaje mostro un conjunta niuy brillante de su obra 
bien construïda, que posee todo el equdibrio que le 
es posihie obtener a través del estudio, con gran sen
tida de la arquitectura, con bnena perspectiva en el 
trazo de nuestros monumentos y cun un colorido vivaz 
y profundo que sabé obtener en su rica y variada 
gania de tones. 

No cabé diida de que Pera])lanells ha realizado un 
gran ])aso en sti obra plàstica, fruto de ello ha sido el 
rotuiido éxito alcanzado por la critica y el publico 
que supo compensar la labor de este pintor genuina-
mente gerundense que ha sabido conseguír una real 
captación del ambiente que nos rodoa. plenamente 
lograda. vivaz, sagaz y de colorido espléndido del 
autor [jue firma sus obras asociando sus dos apellidos. 

También últimamente Pera Planells ha realizado 
una gran labor, ya no súlo en la pintura de paisaje, 
sinó cncerrado en su estudio, llevando a cabo algunas 
composiciones que alcanzan gran tono. 

Cada dia es a todas luces niàs relevante la perso-
jialídad que alcanza la obra de este jovcn artista ge
rundense magnificamente dütado para la composición,. 
la figura, el retrato. A- través de ía veintena de niag-
níficas telas que presento al publico en la Sala Mu
nicipal de Exposictones, Eduardo Vila y Fàbrega, 
pintor de la sinceridad, mostro una vez mas el pro
fundo conociniiento que del arte pictórico posee. 

La temàtica bien lograda y ambiciosa de este pin
tor que no piei'de el tiempo y ha logrado ya premíos-
y merecidos éxitos en sus cuadros, es de una compo-
sición lírica y expresiva que muestra una sensíbílidad 
austera, però a la vez muy elegante en sus fíguras y 
creaciones contorneadas de fuerte y vigoroso trazo 
íjue arrancan de la realidad de su temperamento de 
creaciún que denota para el autor una concepción 
muy moderna, esencialmente niedíterrànea en su in-
tuíción. 

A nosotros nos parece que ese pintor de sinfonías 
en azul, de tan acusado caràcter conio cuaüdad do-
minante, posee una pintura bàbil para grandes es-
trueturas ornamentales, decorativas. Su pintura densa 
con rittno y monumentalidad, podria alcanzar un doble 
aspecto reaiizindola en función de l;i arquitectura, 
puesto que posee el aplomo, la frontalidad, el matiz 

Figura. O leo de Vi la Fébrega • 

límpido y ta fina transparència para su aplicación a 
la decoración parïetal, donde su obra podría cosechai" 
grandes éxitos y de lo que tan faltados andamos en 
Gerona, ciudad que por otra parte està realízando nn-
portantes obras susceptible de tal decoración. 

Creemos que Vila y Fàbrega puede estar muy sa-
tisfecho por sus condiciones plàstico-expresivas y por 
el camino pi'opio que ha hallado. 
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F. TORRES M O N S Ó 
Eti líià burcelíiresas Galeríii^ Janlíii hii expucslo iiiia 

eeleccit'm antníójfií-a de su »bru l'illima el prcsligioso 
escLilltír Fraiieiscn Torres Monjó, hi jo y residetite tic 
JiiifslTa fitnUid. Su exposieic'iri ha coincitlitlo casi si-
nitillaneaiiicnif.' erm hi oltírgacióii <\c uiio de los galar-
doncs mtis r;'snii;iii[es pura el arüsta, iogrnclos hasia el 
presenie. JNt>s rfíci-inios al Grau Premio "Julm Gonza-

Ln i.'\\}i\^'u'njii dt* Bniteloiia iba iiiiida a la muesira 
piclóricií tlt; ircü arlisias clc miiy variado íispeclo y tèc
nica como -~on !ii lambién gci·iinileiise Jilsihei- Qoix, Te-
rcs-i Làznni y Josefina JMirii üllidRiïda a La Eseala, 

La L'i-ílica y (1 piibJcn ]irocliiniL'i LUI rcsdiuuHe éxilo 
a hi nianire.slacridii aníslica de nueslro iiitiiiiclu cscul-
tiir, qut-' ya ctMioci'mos doladn de una exlraordini»ria per-
soiialiffatj, con !;i t|iic ha ^abido ciminiiicar a su plàs
tica un senlido Liiquíleclóiiico ile masa^ y volúnieucs 
muy íiicra ilv lo coinúii denlro de la modaíidad ex-
pre^iimintri qiif Hslà prac.icando fun iniísilatia orig'-
iialidad, la que ba ido ío^rando cou i^ingu.ar forLuna 
no sin haber cs^ado someíiJo de siempre al conslante 
i^studio, !i una vida de siipíración en su arlc qiiE.' miie? 
tra hny dia nii gran inlLTéí plàslico y una calidad no 
exenta deí riüJonociniicnto que de tiempo la crítica 
•mas. sajjiiz. le yieiic maniíestando hasta siiuaKo entre 
los esculutres mas recios y mejor formados dí' nuesiro 
tienipo. 

TinTEs Moitsii ha segniílu una evolnción lògica al 
compàs de! irabaj<i. primero con Orihuel, en Gerona, 
pasando lue(;u a los lalleres de Monjo y de Clara. 
Tras praelicar un arle a In manera cid&ica de Maillol 
para d^spuc» •;egn;i· lib-níniloíie de él, haci.i Ips sen-
dei'oy íjui; le lian condncitlo a su ubra aclual de ex-

ïez" l'tS'), qtíe forma parie IIL' los "Premios de Mayo" 
de pintura y e^cu'nira, insiiiuídos por la Asociación 
de Artista^ Acinaies. f»in la eoiaburaeión de la Caraara 
Barcelonesa de Ai·ie Acuial, ])reinios f|ue eadi aüo des-
pierian niayor espL^ciaeióii pur c-nani» han sido liechrís 
exiensivos a la coiicurreneia de arlislas de oiras laiii" 
des espai^olas y exlranjerns. E J por ello que la obien-
ción de tan Bei:nlado triíinío para niieslro esciillor. cal>E 
Ben recnnofidn pn sn mudin ma y tir mériln ^ I rasem-
crítica niiis ri^iurosa qiie impera en la eintiad condal. 
Jurado del que formnban parlc la flor y nala de \^ 
dencia, habida cucnia a la v^z de ia enmposición del 

En la reeiente cxhibíeión presentada pc»r Torres Mon-
6Ó en el me-: de jnnin, figiiraba Ja obra que fué objeKi 
del Premio jnn!o cnn olras que van desliuadas a París, 
a la Exposición de Escullura Espannln Conlemporanea, 
R cuya cnpiíal del arle se presí-iila el autor juiíio cnn 

José M.* Snbiraehs aportando el primero un grupo ]>rcsionismo pi;ísiico, siu ariies someier s« cspíritu 
p5ciillórico en bronce y otras piezas en li erra cocida creador, inquieto. L-spirimal y profniido a eierlos en-
patinnda y esmaltada de 'oneepción expresïonisla que sayos de c^cnllnra de nuíy tina ascendència mcdileiT!!-
estaban en Barcelona, donde les aeompaííaban nlgunas nea. A el mismo le hemos oido crmtar cónio pasó de 
cerainieas miiy bien logradas enire las piezas nue ac- lo aeailémicn a lo m?tliierriinen, pjira luego remoniar-
luabucnie oblieue de su Jmaginación creadora. se y salténdose de lo íignrativo irse en camino de 
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t rear esas tlcfíii-nüiciíinüs a!i;;iilo.-a.-i di' gran vigcir que 
son frulrt ile sii irmpfriimeiiH) inuy inck·pL'iuln.'iUc, iii-
lenist» (_• iHlíTiiJinii'iite ric». 

Sn ciimÍTio ^icmtíre ancentlonli' liacia cl premio ac-
lual ]ia rc'C-orrid(h Ii»s tl(;rrtiU;n).s quf sffialaiiiüs: parú-
tipnciún en las Expnsicinnt*s ÍS'acionak's de Bi'llas Ar
tés de Madrid y Barcelona a partir de 19'H: en las 
'"Bieiiaies", en Ins "Saloties de Ocluhre" y en el '"II 
Salón de Mayo". Con el griípo "PostecluiM'' i^xpuso 
en l'J50 nn las Galnrías Layelanas y en l'í53 con el 
grup» dl' Gerona en [a Sala Carall, Fi[;uró en la ETÍ-
posición Anlológica de los Premioa de la Bienal, en 
Ginebra, en l'JSí), «parle de las exposiciones de Ger»-
iia y la recienLe en \a citidad condal. 

En l'H'i eoní-iguió el primer premio en el co:ieiir.so-
ejecucióii para iitia fuenle ornaraeuial convoeado por 

el AyiinlamictUo df Gerona, y en l^JóS el premio 
•'Aiejaidino" del Miniï^u·rio de; Itisirucción Pública del 
Brasil, cuandtí la Bienal celebrada en Barcelona; liu-
bietido ganado anles el primer premio en la Exposi-
ejón "Cercle Maillol", que le permitió una beca del 
Instílulo Francés para esiiidiar en París. Asimismo en 
1^57 obluvo el pri'mio primerw de cscullura en el con
curso "Inmoi-lal Gerona'', convocado por la Diputaclóu 
Provincial. 

Próxiniamenle veremos algnnas obras de Torres Mon-
sú en tleilacadoa edificios gerundenses y confiainos res-
ponderin a la idea t[ue siempre la crítica ha prrtclama-
do, cual es la de que Gerona debe ser el albergue de 
una buena mucslra de la escultura de Torres Monsó, 

Esculluras del autor estan en coleecíoiies particuia-
res de Gerona, Barcelona, Madrid y iNueva York. 

]orge Curós se ha vuelto abstracto 
Del 13 al 30 de junio de V)S9, esle inquieln joven 

arlisia ololense ha expucsto pinluras y dib'ijos en lii 
Sala Vayreda de Barcelona {Rambla Caialuna, llfi) y 
ha rtbleiiido de la crítica diversos y encontrados co-
menlarios. Sin embai'go, ningúci critico de arte lia ne-
gado a Jorgc Curós sus apl'iliides y dotes para desarro-
Uarse mas definida y personalmenle. 

Siempre insaLisíechti y buscàtidiíse y rebuscatidose y 
con ansias h i pe res lé tic as dfi hacerse pronio un pedes
tal en auge, Jorge Curós, dinamico y joven, totlavía 
en interrogaiUcs mïmelíslicos resonanies, en sus tareas 
artíslico-plaslicas se va madurando en protcifr»rmes ava
lares que le hacen cada vcz màs disttnto y dislanle de 
su verdadera personalidad inicial e interesaniísima. En 
estàs transformacitmes, acliía niieslro vehempnte e im-
petuoso dibujanLe-pinlor con anheloí^ de renovarsc y de 
hacerlo lo mejor y superiormenle posible. 

Actualmente navega, audazmento y aguaniando àgil 
y fuertemenie el timón, por enmedio de cste mar tre-
mendo y caólico del itiformalismo, y después de habcr 
imitado y emulado a Buffet y de haberse detconien-
tado consigo mismo, el ingenuista e inluitivo y fogoso 
chaval del suburbial y montmarlresco barrio ololense 
<Ie Sant Burnai^ sinliétidoae extralocalisia — menos de 
barriada que antaíïií — ha abandemado, si no de repen-

j tc sí casi definitivaraenle, su lan original y minuciosa 
tònica pictòrica que parlía de sus inicios tan peculia-
res y distíntivos. 

i Y aquella magnífica y personalisima expresividad 
^plàstica lia sido sustiltiida por imas maneras absiraci'as 
que no desdicen de las que abusivamente se van usan-
do lan hrutalmenle, si» riimo ni reglas escolasticas, sin 
esletieisnio nï elegància digilativa, sn cienlificismo ni 
nialemalica. sin teoría ni Lcsís, emperò sí fcnoménica-
menle sin norma ni concierto, ni concreció» ni defi-
nlción. 

No niego que en esta clapa abstracta curosiana no 
haya presente en el irasfondo el artista innato, instin-
tivameiiie dolado de 1950-1956. Dcbo confesar que Cu-
róa en esta íacela mal Ilamada abstracta — yo así lo 
entiendo — en la cual pesa mucliísimo la influencia 
dt! Tapies y Vila Casas y oiros tantos audaces rcvolu-
cioEiarios de t'tliinia hora, he podiílo, sin embargo, re-

crearme en la vis'.umbración de expresioníslicas e im-
presionísticaa coloració ties oníricas y que sugieren un 
introvertismo emocional y empírico semioculio a través 
de siililes materias plaslicas y cromalinas. 

Tndas estàs tentiítivas e inqnielndes de nuesiro fe
bril atleta del pincel y de la espalula no soti inntiles 
totalmenie, siempic y cuando el artista íepa frenar a 
liempo y siluarsc en el verdadero lugar que le corres-
ponde, como dibujante y como pintor, que se encarne 
de nucvo y ya madnrado en la vangiiardia que le pue-
de pertenccer como autentico ariisla personal y origi
nal. En Jor^e Curós hay viva y potente una capacidad 
miiy apla para demostrar lo que posee y lo muy bueno 
que sabé liacuv. 

José M.* MiH MAS DE XEXAS 

EVARISTO VALLÉS 
Analizando la tíbra de Evaristo Vallés, inleresa prin-

cipalmenle estudiar, aparle su serena composición e 
inquieto ernmaiismo. el contenido humano que de la 

misma emana v que constiluye una de sus primordiales 
valoraciones. Para ello sintetiznremos brevemente la 
evolución experimentada por nuestro arlisia: Siendo 
nún un mucliacho, concentra su vocación pictòrica ha-
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eia iiriii cnnrci>cic'ni Lotiilmcíuc idoalizaclií, jjrcsi cl [(hi por 
e[ Daliíiií-nio y VfrlÍ4hi par:>ltíl;imtínle, Aunqiic eii loiio 
menor, hacia la iuíluviu-iii Pit'assiaiii) y Mirüíiiana. Df-
bido eni<>]n;e^, a la falta i\v iicentiiauiún personal, cue 
en 11 ti esoepiicismo dubiímivo tiaducido en bii.·iqiipdn 
ü inquietud. 

Superada la inipusicÏLin que el idealismo irreal re-
preseniaba. s(t cenirii individualmcnte prodiieiendü SLIS 
primeras Iclas, va fimiemL'nle personales, siijeias pur 
el contorno lineal negro qne fija SHS fiirmas. A partir 
de estt' momeniii. fi arlisia ha eonm-ido va París, don-
de reside afinalnifiHe, y ademàs viajado por Itàlia. Su 
pintura aceniuada snhjelivaraenie, penelra en e! perí»-
d» eolorísticamentf expansiv». La personaliclftd picló-
rica de EvarisU» Valle?, es ya eonocida y centro de 
diseudióii. 

Su tibra se nrescnta firmeinenie sosleiiida por la par-
tieiilar poesia que vierle, coneclada a una sòlida inicn-
ción cxprt-siva plena tle se:itid[i socialniente pictorico 

— objetos dejados y abandó riados, permanceen au na

dó-; por In seiisaeión armónica que la eompo^ielón \i.>-

[;ra —. Ello enierfíe laieniamenle, sin que BUS telas pier-

lían purcza pic:lih'iea, anles l·lcu robuBteciéndose con su 

eoiitenido. 

Para de aliíiin mod<t mejnr visliiiribrario, enumera-

reiiios (ibjelos cine eompcmi'H sns "biulegones"; peras 
fu el suclo enlrt- yruenos iroiu:<»s, eouclias de oülra con
sumida, platós con calidadea de reaichioia, camisas ler-

das. planehag, bolcllas nunca vaciadas tlel loílo; todo, 
upareuteinenie eontrapuesHi... 

Lnego esloti tcjados auüentes de vida, coiuo si el 
lionibre medroso hubiL're abaiidonado sus viviendas... 

Slaü, dfsp[nís, la serena quietud del roslro de sns 
fiüjuras, a ira^'és de su nieditaeíón, nos devuelve la con-
fiat:za en Ins destïiios hiiniLiiicís y su esperanzaila con-
(ronlación eon vi niàs alia. 

Pi.vrxL 

Mestiitiraeión de la lglesi€i Parroejittial 
de Sauta Maria tle Porquet-as 

7" la i|;U'sia romànica ile SaiUa Jla-
ría de Porqueras p(ír brigada cüpecia-
lizadLi pii resiaiiraciont-s nionnmentak·s, 
del Patrimonio Artislico r^acicuuil, aea-
ban de reainidarsi' los trabujos en el 
momenio de aparccer este niiinero. Des-
pués de lii mcrlKíria labor llevada a 
cabo en la eanipaíïa l'^i56-l'-·57, cnaud" 
la reslauración y rehabililaeión del 
magnifico àbside, presbiteri o y arco 
iriunfal, en la aclliaÜdad se procedení 
a la supresion de la bóvfcda perallada 
Y cnn lunulos, rfconslmída por SL'giin-
díi vez en el siglo xvtii, ciiyos arcoa de 
BUSlentacióli cegnron los ventanales ro
mà nieus de doble derrame. qnedando 
lapiados. Con ello le serà devuelto al 
lemplo su aspecio ori^iiuil. Tambié:i 
serà rebajado el pavimento a su JIÍVL·I 
primiliv'o. Los irabajos afeclaràii la su-
preaió]! del coro inridemo y a la torre 
campanario. levantada en 1786, que 
oculta la anterior espadafia de època 
romànica. Estos irabajos significaran la 
restilución de nuo de los mejores leni-
plos gerundenses en cnanto u sii riqiie-
za escnltorica y nionumcnial, que serà 
devtieito al esiado que tenia al finali-
zor e\ 5Íg;1o xn. 

En el proximo número daremos cuen-
ta de la labor C|ne se haya rcalízado 

bfljo la (lireceión vécnica de don Alejandro Ferrant, Ar- rcsjieeiivamente, llevàndidos a cabo la brisada de es-
quitecto restaurador de Moniimentos Naeionales de la .,„„;^i:.,„ i - i i - . , . r. . .r̂  . • 
, „ „ , , ^ , T> r 1 I n . - » . peejnlisias al cmdado teemeo de don Severino Gómez 
JV Ziona <lel Servicio de Uelensa del ra l rmionio Arlis-

tico Nacional, a los que eolaboran el Aparcjador y el ^ ' " " Í " ' '!'»• 'i"" excelentes rcsiiltados estün logrando en 

Apoderado del Ser\-icio, seííores Sanz Roca y Oliva. nue^t^a provriieia y ciudad de Genina. 
fil 

Cepiíe! scsíe/iienJo ei arco íriun/aJ. - (Foio Bohigos) 



Periódicos y revisías de la 
provincià 

AMPÜRDAN. — Figueras . Semanario del Movimiento. Apa rece desde 28 de Mayo de 1943. 

A N C O R A . — San Feliu de Guíxols. Semanar io . 10 Noviembre 1952. 

ARRIBA ESPANA. — Olot. Semanar io del Movimiento. 2SJunÍo 1940, 

B. 0 . DEL OBISPADO. — G e r o n a . Mensual. 

B. 0 . D E LA PR0VIN'CL4. — Gerona . Se publican t res números semanales. 

BOLETÍN SINDICAL. — Gerona. Organo de la Delegación Provincial de Sindicatos. 
Mensual, desde 31 de Oc tubre de 1951. 

CANIGÓ. — Figueras . 30 de Enero de 1954. MensuaL 

EL RIPOLLÈS. — Ripoll. 30 de Octubre de 1953. Ouincenal . 

GERUNDA. — Organo del Magisterio. 30 de Sept ienibre de 1944. Quincenal . 

HOJA PARROQLIAL DEL OBISPADO. ̂  Semanal. 
HORIZONTES. — Banolas. Organo Acc ión Catòlica. Mensual. 

LOS SITIOS. — Gerona. Diario del Movimiento. t de Enero de 1943. 

LUZ Y GUIA. — Cassí de la Selva. Organo Acc iún Catòlica. Mensual. 

MENSAJERITO DE M." AL^ILIADORA. — G e r o n a . 

MISION. — Olot. Organo Acción Catòlica. Semanal . 

PROA. — Palamós, mensual . 

RECULL. — Blanes. Organo Acción Catòlica. 6 de Agos to de 1952. Ouincenal . 

SANTA MARIA DEL COLLELL. — El Collell. 29 de Agos to de 1952. Tr imest ra l . 

USTED. — Gerona. 6 de Marzü de 1953. Mensual. 

VIDA CATÒLICA. — (Segunda cpoca) . Organo Acc ión Catòlica. ï6 Diciembre de 1943. 
Mensual 

Datos facüitados por el archivo de la I>eleffación Provincial del JHiiistefio de 

Infortnneióit y TuriHtno. 

La preiiísa gernudenise 
En los mas diviTsos piinios tk' inipslra proviíM-ia 

se piihlicíiii |í<?rii>dicrni que eii coiijiinln coiisliliiyfii 
el íiel expoiieiHf tle In vidu nt'riHiderisG en siis mas 
variados aspt'clos. Es propúsilii de Revisin de Gero
na dedicar su ateiición a esla aciividad iinra que 
podamos Kíiier ciiiisiimcia de la imporumie labor 
que estil desarrollaiidc» la pretisa provincial, y tie 
]a ciial íon testimonio íeliiicicnio lo5 m'imeros qye 
Jlegan a iiucstra mesa de Redafcióti. Si pudemos 

Lifrfcer iin resiitiien trimestral de los trabajos de 
mas interès piiblicados en Ins periódicos gerunden
ses, realizurenios nri servicio de ínlerés para ciian-
tos se prettciípati pttr la proviticia. Si al propio 
lienipo ofreiieinos itoticias de la vida de cada,una 
de eslas pub icaeiones, esla seccióii consliluira un 
elemenlo de consulta aetualmente difícil de realizar 
por la disparicíad de las redaceiones que irabajan 
cttiijnntanieiilt deiilro del àrea provincial. 
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COMENTARIO A SIETE LAPIDA5 DEL MU5EO 
ARQUEOLOGICO PROVINCIAL 

Por M/ MERCEDES COSTff 

Con el propósito de divulgar las riquezas arqueológïcas de tuiestro Museo Provincial, presen-
tainos en este articulo siete piezas que se hallan actuaímente colocadas en el niuro Este del cbustro. 

Se trata de las caras delanteras de unos osarios, en piedra caliza, que proceden, según se cree, 
<leí antigno convento de San Fraucisco de Paula, però cuyo exacto emplazaniíento en el mismo no ha 
]iodtdo ser averiguado. Como queda por aclarar si alguna de ellas procedería del convento de Santo 
Domingo, según parece por algunas vaças noticias que no hemos podido conlirmar. Aíendiendo a la 
primera creencia. diremos que el convento de los Minimos fué fundado en 1611 y debe suponerse que, 
obviamente. no fué este el lugar primitivo de los enterramientos. va que las Inpidas son todas de fe-
chas anteriores. En 1842 se entregó por Real Orden el edificio del convento al ranio de Guerra y se 
instaló allí el Cuartel de Caballería, luego transformado en Parque de Artilleria. 

Todas ellas son de estilo gótico y ilevan l·is inscripciones en latín. Las describiremos según su 
•orden de colocación, enipezando por la derecba del vísitante: 

I. i,iSo por 0.400 m. Lleva tresescudos iguales, uno a cada extremo y el central en posiciún 
màs elevada. La inscripción se balla entre éste y el de la derecha. Parece ser que se reservo el es-
pacio de la izqnierda para otro enterramiento de la misma fanúlia. Tnscripción: 

I-irC . L\CE/ . DomiNA • SI 
BILL\ . VíVGO . DEO 
De VOTA . FtLIA . Q H O N 

DA;H . NOBILíí - VIRI . Cuillcnni 
De O-t'XELLO • CUIUS 
AKIÍHA . VIVIT . IK XPíífO 

Se refiere a una doncella, Sibilia, tal vez monja o, por lo menos. entregada especialmente al 
Servicio de Dios. y que perteneció a la noble família de Creixell. Esta família tomo su apellido del 
nombre del vecindario de Creixell, cerca de Borrassà. En el siglo xii; Guillermo, Pedró y Dahnacio 
de Creixell firman como testigos en varios docitmentos reaies. Un Dalmacio de Creixell se hizo fa-
rnoso en la batalla de las Navas de Tolosa. Eran tambíéíi setiores del castülo de Pontós. En 127S, 
Blanca de Creixell vendió ambos castiílos al rey de Aragón. Durante la invasión de 12S5, los seíio-
res de Pontós se pasaron al bando francès, Pedró el Grande, después de la victorià, entregó los cas
tiílos a otro seíior. Sobre los niismos entablaron pleito con Alfonso HI, en 12SS, Dalmacio de Crei
xell y Brunisenda de Cornellà. Finalmente pasaron a pertenecer a Hugo de Ampurias, ya en el 
siglo XIV. 

La inscripción carece de fecba, Los escudos Ilevan el distintivo de la família, que corresponde a 
esta descripción: "Campo de azur senibrado de besantes de oro". 
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2. 1,140 por 0,380 m. Dos escudos inscritos en scndos florones góticos, uno a cada lado de 
la inscripción ; 

HIC . I A C E K T . OSSA • DomiNARnm • BcRcnGaiie STRUCE . . . . 
. . . MATKIS Doíjff'KI lACobi De MON^LLO • ET CATERINH . . . • - . 

" . • , EIííí UXORIS PWME . ET NICHOLAE UXORIS 
. Pctri . De LABIANO • ET lACobi . EÜRUMDE/Ji FIEI 
OR»i)i. . QUE TRAKSLATiO DIE MENSIS NOV 
E M B W J . " U L T I J Í J A FÍ ICÍA - FUIT • A Í I N O • Dom;"NI . M.° . CCC • LX 
XVII . IN PACE . qzioRum . AnlwE . REQUIESCAXT • 
A)J;ÍH • 

De eila se deduce que Jaime de Monells ordenaria el traslado a un osario coniún de los restos 
de varios miembros de su família: su madre Berengaria, su primera esposa Catalina y los hijos de 
este primer matrimonio: Jaime y Nicolasa, esposa de Pedró de Llabia o Llavià. El hecho tuvo lli
gar el 30 de noviembre de 1377. 

La familia de Monells, oriünda posiblemente del Ampurdan, es también muy antigua. En algu-
nos pergaminos del Conde Ramon Berenguer IV aparecen conio testigos Berenguer y Ramon de Mo
nells. Existió una sepultura de la íamilia en la iglesia del priorato de las Olivas, cerca de Bàscara, 
Algo dudosa aparece la palabra Slmce, posible apellído de la madre de Jaime de ^Monells y que ca
bria interpretar como Estrus'O quizà Estruch; però este apelÜdo'no pertenece a la nobleza catalana^ 
En cambio, el de Llabió o Llavià se presta a otra clase de duda. Como Labia podria ser, y quizà es 
lo mas seguro, de la íamilia que tuvo el solar cerca de Torroella de Montgrí, cuyos descendieiites 
íueron mas tarde los Margarít de Perpinàn y tinalmente los Marqueses de Aguilar. Bernardo de 
Llabià dirígó la coustruccíòn del castillo de Montgrí y precisamente un Pedró de Llabia tuvo por et 
rey la custodia del mismo para si y sus descendientes, en el siglo xiv. Però en el Nobiliario llamado 
del Conde de Darnius, del Archivo de San Juan de Jerusalén (boy en el Archivo de la Corona de 
Aragón) se describe un apellido dt Lavia, con escudo distinto del de Labia, como perteneciente a 
una familia oriünda de Bescanó e incorporada a la de los Lanuza de Barcelona, Condes de Plasèn
cia; esta familia tuvo sepultura en los claustros de San Francisco de Gerona, lo que hace pensar 
si se referiria al convento de los Minimos. En tal caso, quizà una costumbre fainiliar en los enterra-
mientos daria como consecuencia la posibilidad de un enlace con la fairiilia de Monells. Por otra parte 
liallamos que un Bernardo Strus tenia cierta jurisdicción en Vilanna, en el mismo siglo xiv. Quiza 
perteneciera a la mísma famiÜa materna de Jaime de Monells, lo que daria pie a nuevas suposicio-
nes en favor de la hipòtesis de los Llavià de Bescanó. 

Nada nos dice, a este respecto, la làpida que coiuentamos, pues sus dos escudos iguales perte-
necen solo a la familia de Monells: "tres chevrones de guies en campo de plata". 

ínterpretación de esta: cada extremo, inscritos en rosetones de ocho lóbu-
3. j . iSo por 0,340 m. Dos escudos, uno aarencia de fecha en la inscripción, dificulta màs la 

los. Presentan el campo liso, lo que, unido a la c 

HIC . lACENT . Dojíj/NA GERALDA • UXOR QiioKDAni ARNALDI De RIPA 
RIA MILITIS . ET DouüKA GiJlL·LcniíA FIL·IA Eíiis UXOR QuoNDAm • 

( Guillenni • De MACIANETO 

MILITIS . ET DonW^A GERALDA FILIA . Pctri . De HOSTALRICHO UXOR 
( OÍÍONDAMÍ 

Raimuudi . De SPASENO MILITIS • 

Seguramente destinada la sepultura, ademàs, a otra persona, signe un espacio en blaiico y ter
mina en la última linea: 

QIÍÍTRUM A N I M E R E Q J Í I E S C A N T I N PACE AMEN . 

Venios, pues, que se trata de la sepultura de tres damas; Geralda, viuda del Caballero Arnal-
do de Ribera; su hija GuÜlerma, viuda del caballero Guillermo de Massanet; y Geralda de Hostal-
rich, hija de Pedró de l·Iostalrich y viuda del caballero Ramon de Espasens. 

En Garcia-Carraffa se da como origen del apellido Ribera la casa de Rivera en Sevilla, una 
Je cuyas ramas se halla posteriormente en "Muntdanar" (lugar no identíficado en nuesíra provincià) 
y luego en Cadaqués. Según Alós, estuvieron los Ribera representados en Cortes durante 200 anos 
y fueron caballeros desde el siglo xv. Juan de Ribera fué Inquisidor de CataUma. 

Los Massanet son también de abolengo notable. A mediados del siglo xii, Pedró de Massanet» 
hijo de Bernardo Ramon y Estefania, y hermano de otro Bernardo, hace donación del castillo de 



Gallifa a Ramon Berenguer IV a cambío de dos mansos en Vilamajor. Esta família habito en el Cas
tillo de Torrefelona. en ilassanet de la Selva, por encargo de la familia de Cabrera. En 1213, al mo
rir Ermesinda de Massanet, esposa de Arnaldo de Cartellà, heredó el castillo su segundo hijo Ber-
nardo, qiiedando definitivamente incorporada la propiedad y fundido el apellido con los de los poste-
riores Marqueses de Cartellà. 

De la casa de Hostairich nada hemos averiguado hasta ahora, salvo eí escudo, cuya descrip-
ción juzgamos de menor interès para nuestro tr£.bajo. 

Abundante es, en cambio, la documentación referente a la familia de Espasens, que debió estar 
bastante extendida e[i nuestra província. Hubo un castíUo de Espasens cerca de Fontcuberta. Parece 
que el escudo de la família estuvo en la íglesïa de Salas de Llierca, però dudamos de sí seria la misma 
familia la que posej'ó el castillo de Espasa o Sa Espasa en dicbo termino y que con mayor seguri-
dad tendría sepultura en la Parròquia. Eu el siglo xvi ballanios los Espasens, donceles, en Bagà y 
recibiendo décinias en la parròquia de Prullans, diòcesis de Urgel. 

N-
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4. 1,045 poi' 0-330 iiT. Dos escudos dífereiites inscritos en rosetones de ocho lóbulos. Entre ellos, 
ia inscripción; 

HIC lACET . DofííiNA . MARGARITA . UXOR . ' • 
quosjDAm . DoJïj/NI - Raimiindi • DE CABAKELLIS • MILITIS • 
Que OBIIT . IN DIE - SÍÍ.«CÍE • MARGARITE • VIRGI 
NíS . A N H O • DojíííNI • M.° - CCC." • XTX.° . CVU's AnlniA • 
REQifíESCAT . IN PACE . AMEN • 

Pertenece a Margarita, viuda del caballero RamóiT de Cabanelles, fallecida en el dia de Santa 
Margarita virgen (20 de julio) de 1319. Poco sabemos de la familia de Cabanelles que tuvo quizà 
su origen en el pueblo del mismo nombre, cerca de Figueras. En la descripción de los escudos halla-
mos dos variantes, que concuerdan con los que aparecen en esta làpida: al apelHdo "Cabanellas" se 
atribuye "losanjeado oro y azur" (escudo de la izquierda) y a "Cabanelles", "seis besantes de oro e^ 
tres, dos y uno, sobre campo de azur" (escudo de la derecba). Parece, pues, que la variación en la 
grafia del nombre responderia quizà a dos ranias de una misma familia. Sin embargo, queda sín ex
plicar la aparición de ambos escudos en el prescnte caso. 

5. 1,115 po '̂ 0'3-5 t̂ i- Dos escudos iguales inscritos en rosetones de ocho lóbulos. Inscripción: 

HIC lACET Doj»/NA FRA«CISCHA UXOR quonX^Am 
VENVrABILIS JACOBÍ De MONELLO BAIU 
LI CASTRI VILLEMULORU-m. . QUE OBIIT 
DUODECIMO KaL·evdlS OCTOBRIS • A N « 0 DOÍH/NI . M.° * 
CCC.° . XXXVI.^ . AnlmA C U I Í Í J REgm^ESCAT hi PACE . Amen 

Es otra sepultura de la famiÜa de Monells. Corresponde a Franciscà, viuda de Jaime de Monells, 
fallecida el 20 de septienibre de 1336. Se especifica que Jaime fué baile del castillo de Vilademuls 



6. ijiJO por 0,340 m, Cuaíro esciidos pequenos, dos en cada extremOj con los campos vacia-
dos; quizà no llegEiron a esculpirse o por un motivo desconocido se destruyeroii. En la parte superior 
de la làpida se halla la inscripción, en letra gòtica de caracteres grandes y algo separados. Eii la parte 
inferior aparecen unas finas lineas horizontales coiiio para una inscripció» posterior que no llego a 
hacerse. La que existe dice solamente: .. .• . -. i . 

HIC lACET . DomiNA . E L A H C H A . U.XOR CONDAM • DOÍHÍNI 

SIMONIS . DE GERUNDELLA . • - ' 

O sea, que perteueció a Blanca, viuda de Simón de Gironella. No hay fecha ni otra indicación 
que permita una identificación mas completa. E Í éste un apellido antiguo, documentado va en el bi-
glo XII. Hemos hallado algnnos datgs de una familia Gironella del castillo del mismo nombre, y que 
tuvo el escudo losanjeado de guies y plata. Su dcííceudencia pasó a la casa de Agulló, de Barcelona^ 
y lucgo a los ^larqueses de Gironella. : 

7. i .Jio por 0.335 ""•• -^^^ escudos iguales inscritos en florones, flanqueando una larga inscrip-
cióu: 

HIC . lACET . VEKerabiÜs • Guillerums . ALAMawNI • De • PULCROPODIO • DOMI 
C E L L J Í J . Oíii . ÜBIIT . XXV.^ • DIE . M E H S I Í • S E P T E ) ; Í B R Í Í . A N » 0 - DOmim • 
M.° CCC.° XC.° V n . ° • CUlus . AMIJJIA , REOííiESCAT . In • GLorlA • AMEN • 
HIC . IACET . DowiyiA • AGNÈS • UXor qiwnDAU • HOKOrabilis . Petri • A L A M A H N I -
De • PULCROPODIO • MILITIS . ISTI - F U ^ Í ' U K T . FaieR • et ^LATer . DkTÏ 

• GuUknui • QUE • OEIIT • DIE • M E H S I Í - AKNO 
Do7jf/NI • IPshis • AnlmA • In CELIS • B . ' Í I T I F Í C E - COLLOCETjír • 

HIC . IACET - DoíHfNA . BLA»[C/ÍÜ ii.vor\ (i) • quonDAM . Pr^FATI . Quillcrmi . QUE • 
OBIIT . [die . me] (i) NSIS - A ; Í N O • 
DomiW ' ISThts • AnhuA • DEI • FccíEU (2) • íronTEjíiPLET • A M E Í Ï . 

Vemos, pues, que fué una sepultura para tres personas; de las que una, por Ío menos, estuvo 
ciertamente allí: Guillermo Alemany de Bellpuig, doncel, íallecido el 25 de septiembre de 1397. Y 
estaba preparada, con- las feclias en blanco, para Inés, viuda del Caballero Pedró Alemany de Bellpuig^ 
madre de dicbo Guillermo, y para Blanca, esposa de éste. 

La familia Alemany de Bellpuig era indudablemeníe una de las numerosas ramas de ia casa de 
Alenianv, de la màs'antigua nobleza catalana, fundada por uno de los famosos y tradicionales nueve 
•Barones. Unido el apellido al de Bellpuig (del castillo de Bellpuig en Tortellà), tuvo su solar en dicha 
localidad, en cu '̂a iglesia aparece su escudo. En el Arcbi^'O de ia Bailía General de Cataluüa, libro" 
Nolularuin Bcrnardi Bcrto, hay un documento por el que, en 23 de octubre de 1347, Jaime Alemany 
presta homenaje por la déciíiia que recibía en la parròquia de, San Privat de Bas sobre los campos 
"dec Estay, Tarroja y Berguedà'', y que tenia por el vizconçle de Bas bajo el dominio directo del rey. 
Tal vez íuera ese e) abuelo de Guillermo, el personaje de la sepultura a la que nos referimos. En 
1597 los Alemany de Bellpuig tomaren posesïón de la baronia de Salas de Llierca. Hubo sepulturas 
de esta familia en la iglesia de San Privat de Bas, en la pared de la clausura del monasterio de 
Amer, en los claustres de Santo Domingo de Gerona (quizà una de ellas fuera la misina que çomen-
tanios) y en el convento de San Daniel. Por matrimonic, en 1481, de Pedró Alemany con Isabel Des.-
catllar, de Perpiiiàn, bailes hereditarios de Llívia y seiïores do Formigues (Rosellón), se formó la 
rama Alemany-Descatllar, que dió varios monjes al monasterio de Ripoll y algunos personajes quç 
ocuparon altos cargos en Cataluna, entre ellos el Tesorero General. . ; -

Para la descripción del escudo hemos hallado muchas variantes, sobre todo en lo referente a loS-
colores. Las figuras son casi siempre las mismas de los dos escudos de esta sepultura, 0 sea; Cuar-
telado: en i.° y 4.°, una ala (de oro en campo, de guies, o de guies en campo de plata o de oro); en 
2.° y 3.°, un monte flordelisado (de sinople en campo de oro, de guies en campo de oru, incluso de 
oro en campo de sinople) con bordura componada de los mismos esmaltes. - . ^ 

Hasta aquí nuestro intento de descifrar la historia de estàs siete làpidas. Forzosamente nuestra 
iníorniación ha debído ser incompleta; por lo que agradecemos la ayuda de los eruditos que puedan 
aportar nr.evos datos para dejar Ijien documentadas en lo posible las piezas arqueológicas de nuestro 
Museo, 

' I ^ Liib pniabr.-is entre corcljctts EL deducen por eJ contexio yii que en la pïedra estan llegibles. 
la) Ln lectura de est.T palabra uns parece diidoía, pues su inicial podria nü ser una F. La intcrprecamos a&i atendieiida a una iintigiia trans-

cripcióii de la inisma qïie existe en el Sïuseo. i 
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IJOS píntof*es y lu CrMe%*ra 
de la Independència 

Por RfíMON RE!G 

De enire los recuenios tle líi infnncia que no se 
me han bormiln con t̂ l licnipu y que U-ngo muy pre-
senle, es l;i prfSírïoia, <'ii niiichas df̂  las ca-ias t|tie frf-
cuíïnlaba, clc 1111 as «loo|j;niíía,-: qiní SP ri-peiian invnria-
blemenle y que girübüti nlredetUir ile mculia chíccna <!« 
temas hisiúrit-oti: El loKtameuSv ila Isdhal la CtiiúHcd 
por Jïojiili.-s, La rcndicion tir: Gr'intuln y Dofui .Jtiurm hi 
Loca, ambas, obras de Fninci:ico Pradilla. 

Coiiipletabn la sèrie La ctinipa/ui tic Hiiesca de Ca
sado tlel Alisal, Lli ca·nvcrsión del Duqiie de Gandia y 
Los amíinlrs de Tcnie!. 

Si de grabatlus se U'alaba. lopàbamos indefectible-
menle con El EHpoliarunn del íilipinu Luna Novicio 
aparpjado con los Ultimos dins de ^'itmancia. 

Esias piiuuras eran lípicanit'iite rt^presenlaiivas tle 
la llanuula "pintura de liislnria" qiit' luvo sii iiionien-
lo y que ha sidu clistLilidí^inia. No lUís inleresa ni es 

nuesli-n propósilo on pste ni ornen to el aquilalar sus 
valores. Coristaiiniios iiiiicamcnle im heclio. 

\M que sí diremos quf, deiitro de la iiiodididad. des-
lat'an niueliisimos aeierUis y que poi- su irithidalile ca-
liílad, a!i;iinas de diehas pínltiras fijiiiraràn sieinpre 
íletili'o riueslrtí hiïitorial artísiico i-n el lujíar desiaeado 
quf nierreen. Un Tvsltiineiilo de Isabel la Ctitólica o 
l.ii iiiiK·rh· de Lnrrechi del grau liosales. al igual que 
la Bíihillii de Teliiún del exlraordinariu Fortuny, no 
podran nunea ser omitidos ni pasados por alio. Y así 
podríaiuos corilinuar aenalando olros pjpinptos. 

EI romanlicisuio de la època se preslaba a recoger 
todas aqueüas gesias de una sugeslión innegable. Si 
surgiü una piniura con una intención de ejereer una 
función socia l— recordcmos a Millet, eii Fraiieia y 
a Stn'olla entre los nueslros con su Trisle herència, 
Aúit diccn ijiie cl pescado es caro, Traía de blancm 



o El pescador herido—es lógico que apareciera el cro
nista plastico de nuestfa liisloria y de nuestras leyeii-
das. Y como la anccdnla dcbía ambieniarsc:, y siiiiar-
se pn el esccnario i^orrcspíHulietue, cJ piiilor se docu-
iTienla y &e Lrarisfornuí a su iiiatiera cii iiu crudito. Al 
fíii y al cabo, el invcsLtgar y ajiiaar \o& detalles a la 
rL'aJiílacI para lograr el inayor verisino era olra mane
ra de biiee;ir en !a bisloria. 

El pintor dedieiiclo a esla modalidad, no solamcíne 
debia estar súlidamenle preparado en figura, por eslar 
en plan de prtuagonïsla: debia ctmocer y eonocía, los 
difereiites eslilos arqiiilecvónicos a=í eomo esiar per-
ferlaiiipritL' documeiUudo en vestuari o y en arles in-
dnstriales y menores. 

El ííglo Mx no liene la exclusiva sobre el tenia de 
historia; tenemos anirccdeiiLes. Ha imeresado aiempre. 
i·'Ejcmplos? Llis Lanztis, dî  Velazqucz: el relab'o de 
las Clarisas de Carmona debido a Va!dés Leal o la 
pintura de Eugenio Caxés titulada La expuluión du los 
inglcscH de la Itahía de Cndiz. Rubens llego a pintar 
series enlcras. Rafael amaljratna lo lieroieo con lo re-
ligioso en las galerías \a t ieanas y un Salvaior Rosa, 
desarroJla su ingenio en la plasmación de encarniza-
das batallas. Y asi podríamos continuar. 

Nucstro pasado inspiro a nuesu'os arlistas los euales 
eligieron no solamenie aquellos pasajea bélicos propios 
para ensalzar eierta gesta o algun liéroe. Anlonio Caba 
alcanza una medalla con su Mercadern, la heroïna, na
tural de Perelada, que luclia con un Caballero francès 
y lo vencc eiiando la vílla es sitiada por las tropas de 
Felípe el Airevido, el cual se emociona ante el valor 
d-e hechos nienores que ticnen su grandeza — un ejem-
plo lo lenemos en la gran tela de Casanovas y Esio-
raeh que figura en el Museo de Artc Modcrno de Bar
celona V que lleva pnr líliílo San Fcr/itiiido KÍrvíendo 
la cotnidii ti los pobres-—pudiendo tanto ensalnar una 
cpopeya como al revés, dejar al descubierto lodas las 
niiserias que acarrea una guerra, 

Y dejamos estos coniciilariíis ïniciales para, entrar 
a lo que se reíiere el titulo con que eneabezamos este 
articulo, 

Ntiestra Guerra de la Independència da de sí para 
surlir con jibutidancia la pintura de hisloria ile temas 
y mas lemas. Episodios siieltos: grandes batallas, in
numerables silios: lodo se presta a ser p'asmado. He-
roicidíides, resistcncias gloriosas, muestras de valor 
personal, todo se presta, lodo invita al comenlario i)làs-
tico. No es pues de exlrafiar que podamtís sír^'ir una 
abundanle mueslTa de pinHiras realizadas bajo este 
lema y, por lo latilo. una extensa relaciúii de autores. 

EI ]jrinier cronista fue. siu duda. el genial Goya. 
Don Frauciseo vi^io la guerra muy de eerea, Y sinliÓ 
todos sus horrores. Lo que mas le impresionó fiieron 
sos desastres y asi rolula la sèrie de grabados de este 
nombre. Si descarlamos et ataque a tos mauielucoa don-
de se pone de manifieslo la hombría de! pueblo ma-
drilcno, lo reslanlc, son eslampas doiuíe eampea el 
horror, la tragèdia y la brutalidad, culniinadas en Los 
fusilaiiiicnios en la Moncloa que segt'in parecc. pudo 
ver, lomando apuntes del natural de las víctimas in-
moladas. 

El criado de Goya, al preguntarle a su amo para 

qué pintnba lan tremebunda escena, recibió la siguien-

tc contesiación: "Para tener el gusto de decir eierna-
mente a los liombres que no sean barbaros". En el fon
do, la inleneióii era parecida a la que jireside gran 
parle de los ' 'caprichos", inlencíón aleccicíuadora. Si 
en la Tauromàquia, ensalza el valor personal de los 
tidiadores y su habilidad en la realización de cierlos 
lances, cuando de la guerra se trata lo ve lodo en 
negro, siri la menor concesíón. 

l'.Molivos para que se expresara en esta forma? ÏNo 
podria ser su falta de fe en la monarquia reinante y 
la amargura de ver fracasar las esperanzas pueslas en 
unas ideas, cuyos introdnelores. en liigar de repelir-
ia.i, usaban de vio'cncias y maneras eonipíetamerite dis-
lirilas del proceder imaginado por el genial sordo? 

Entre los pintores que sigueu tratando el tema des* 
lacaremos seguidamentc a Casado del Alisal. Su J3üí«-
lía de Bfiiién es ]>ien coiU)eitla. Composicióii equili
brada, tranqoila, en ella vemos el momento en que 
el general Dupont se rinde al general Caslanos. Pue-
de que, de lejos, esté inspirado en la Rendición de 
Breda. La nota dramàtica y sangrienla esta ausenle. 
Apenas un bei-ido. con la eabeza vendada, nos recuer-
da la sangrietila jornada. 

Por el contrario, de nria gran movilidad y grandi-
elocuencia resnltan las lelas que tienen por protago-
nisias a los heroicos Daoiz y Vclarde. El grati Sorolla 
presento en la E\]}iísición Nacional de Bellas Arles de 
1884 su primera obra que le abre cl camino de los 
Iriunfos que iria consigniendo a lo largo de su ca
rrera: El dos de Mayo, premiado con medalla de se-
giinda clase. De una ejecución que demostraba clara-
mente su categoria eslaba, segiin nos dice el doclo 
AureltaEio de Beruele: "Pitilado con el brio y la fogo-
sidad de los veinte aiïos: Ileno de vida, de movimicn-
to, de Inz y color; inspirado en un hecho que conmo-
vió las fibras del artista, enamorado de lo épico y le-
gendario, revelo por completo esta obra las cualida-
dcs raras de su autor". 

Por eierto que establece una novedad al trabajar al 
aire libre y a pleno sol, ulilizaudo los corralcs de la 
ptaza de toros de Valencià donde quemó gran canti-
dad de pólvora para logrnr la veracidad necesaria, Rom-
pió, pues, motdes al salií-se del trahajo de taller tal 
conuí se arcístiunbraba. A Maiuud Castellauo, especia
lista en esnenas de toros, le atrajo asïmismo el grïlo 
patriólico dado desde el Parque de Artilleria. 

Quien mejor enraiga con lo goyesco pnede sea Pal-
mai-uli coji su Tres de Mayo. palélico. dranuítier», pre
miado cou medalla de oro y de hueiia eaÜdad pictòri
ca. Eugenio Lucas, en su Silio de Zaragoza, que tiene 
algo de boceto. no se oi vida tampó co del genial ara-
gotiés aunqiie sea en lo exlerno. 

Gestas de lipo anecdólico muy ]jarliculari's, no caen 
en e! olvido. Asi. el famoso Malasaria y su hi ja son 

reeordados por Eugenio Alvarez Dumont, sieiido Agus-
lina Zaragoza, la famosa beroina, i>nilagotiista de nii-
merosas telas. 

Dos ciudades se inmorta'izan con sus famosos silios. 
Zaragoza y Gerona. Giménez Nicanor y Alvarez Du

mont, entre otros, se distinguen en ensalzar el lésón 
y el patriotisino de los aragoneses. La resistència he

roica 'de Gerona es narrada por Maní y Alsina quien 

{ Termrna en fa péS'ma 90 } 
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El "Aplec" 
€le §aii Anio l 

Tciíltís los Jci'lores de la obra m;'is calific-ncla de Ma-
riiiiio ^'nyrcil;!, L<i Punyaltiíl·i. íinudím inipi-f^ioiuiil·?^ 
por la içratidicísiílaíl <k·l paianjp i·ii que se dfsmTolla la 
novt'lu, una di- las qut' gozaii de mas juslo n'nomlifL-
ciUre his tic la lilcniUira taiiitaiiu. Lns pcr-iodajcs, tlu-
roí. s(ni tipiís nrraiicados de la Garrotxa pn iiiia ípofa 
en quf los irabiicaircà y los coii'.rabandiçlas l'rar» pro-
lagouiàlas de las esceiias que iioí narra el escnlor olo-
lense. E'l paisaje en que se niutven, las lierra» t|ue 
pi^an, i>ufdfn SLT recorridus paso a paso perquè Vay-
reda era perfecto tíknoeedor del país en el que ocnrre 
el relato de su novela, EI salto del Bruis, líiu, cl snii-
luario de! CtiraL la Manera, Oix, BageL, Talaixa, Ri-
belles. la CiHii tlvl hishe, !Maiherba. riiastul lU- In M»i-
ria hrnUK Ic.s ctiitiLs tí'Vju, el tallo de la A'iii-ia, SIMI 
los nombres de una iiaiuraleza impresionanle. Cuando 
Bc Iia andado jíor estns aparladns y soíilarios parajes 
be comijrernlf en toda sn iiitetisidad la novela de Vay-
reda. Las acrioiua de La PtinyuUidn adquier '!! un rea-
lismo aorpriíndenle purqiie cl marco naiiira'l CÍ- supe
rior en calidad y proporciones a lo que se pncde ima
ginar. Es un ciMijnulo gmndiíiío difícil de ter dcscrilo, 
por ello sti grandeza y ferocidad se r^fleja en los lipos 
Imnianos proUigonísIas de la obra del cscrílnr de 0!ol, 

\'aYreda t-omienza deseribiéiidonos el aplec de San 
Aniol. Esle aplec eantimia celebrandose, actiialmente, 
en la iglc.-iía de San Aniol de Aguu'.·'s. cnnï'·eíiando a 
centenares de personas ilc lai dos laderas del Pirineo. 
La iglesia romànica eslà situada en una liondnnada, 
jnnto a la riera de San Aniol, en cl lupar proximo a 
la confluència de los lorrenlcs de Ribelles y Cornellà. 
La exeursión liasia San Aniol es deliciosa siguicndt» el 
curso del [orreuie, de reflejoy y eoloridi» exnltanies. 
Desde el Poi\i d'en l'ulcutí, dcbaju mismo de la Cueva 
del Obispo es forzoso hacer el recnrrido a pie- Entra-
lïios en uno de los refugios crislianns dnrantc la inva-

Cami de Sant flnio\ de f-SuSes. SaU de Srui. - (Fulo SohigasJ 

reíiTÍmos -.on ocasión del Aplec de San Aniol de 
AguBcs. 

En estos lugares se itiicrn la peiielriícióii del esli'.u 
r.iiTiiinico en la ;!n:igua Marea HisjKÍniea. Este lieclio 
e.s de itesLae;;da impiirl.-.riuiLi para venir a recórrer aqncl 
conjiinto de fabricas romanicas t|ue estan reparïidas en 
poeos kilómeiros alrededor dancbi leslimonio de su im
portància t::]i cl nuídioevo y de iu abandono y solcdad 
e:i nne;li-«s (icmpiis. La fü'ia de romiinieación y la 

diireza de atiiiella soli:aria vida van acabando con aqne-
pion musulmana, El nombre de la cueva que acaba- ,, „ 1,1 • i- • i 1 » i 1 1 

' "íi.-" poDlncioncs diseminadas, algunas de las cuales iiati 
inos de citar nos reoucrda la levenda de que fue liabi- i 1 • 1 1 •. 1 • . -

* quetiailo sin liabilatiie algun», v las demas van a pasos 
lada por nno de I0& pre'ados de la Reconquista. Es „,;„;,j,.. .,.»:, 1 ; -
una de las zonas mas iniporianles ile Cataluíia v, se- i i; • -• •- 1 1 

' • ' Aquell os camí nos solo se animan con neasion del 
guranipule. una de las mas dcseonoridas. i i 1 - » • 1 1 . i ] „ i i i r 
^ _ _ /?plcc tic san Anioi, vulgarmenle IJamado de los íran-

5Tuehas veres oímos que la provincià de Gcrona es 1 - _ , „ u u 
' ' ceses por ei numero que ncoslumbr^ba reunirse. auu-

una de las mds hermosas y complelas de Espaüa, des- ^,,^, ^̂ ,̂̂ ^ ^. , , excepciona'menic. no ncudierou eomo es 
de los Pírineos, con sxis nieves para los deportes de ^^n,; , - ,^ ^ i , , , , , y^^^^ ^,,,. |„, ,5j.i^,,_ ^^^^ ^,^^.^.^^ j ^ ^^_ 
invierno. has.a la cosmopolita^ Cosla Brava, sus llanes ^̂ ,̂,̂ , ,̂ ,, ,„, iquisima gruta del nbad. 
V zonns abntptas. voleanes, ríos. liasla Inso en Bano- r> - . -„„ ^i !„„..„ „ . f 1 1 . ^ 

' _ ' ^ Proximo a] lugar, como linal de traveeto, ecrrad» 
las e islas en Esfarlit, e l c , Sn belleza natural en San „i „ _ „ Í , T „ ^..^ ^W,^;^^^ !,„„,; • 1 r. 

ei camino por a iibtmos bastiones rocosos csla el salto 
Hilario Socalm, Massanci de Cabrenys, Alband, San ,i TI_,,: „„„ .,, ; ,„„ , - . , ,, 

' -' ' ' (le liruí, con su impresHuiante cascada, aquella que 
Pedro de Roda, Puigcerdà, Ampiirdaii. e t c . son bas- r f,„,,i„ ,i„ 1. ],.„,„ 1 • r - 1 i i 

lue toTKfo <ie la legcníiana coufeíion de uno de lo? 
trnte conocidas y apreeiadas. Però cuantos alabau la in„,ini„v„s .lo r „ P , I I 1 - • T 1 • ' 

' J>aimnlcros de La rnttvn'ada con cl parroco de Talaixii 
lïrovincia eotmcen solanienle lo de inoda. però no lian . nn,i,. ^ ,,,,™ „„ j t i . • 
' , , , , . . , , . - • '^'^''" " " "» cucrda, se asomaba al tremendo pro-
puesto su pie en muchas zonas beliisimas de la ba- „:,•,,:„ „„„., ,„-,. , 1 1 - , . . 1 , j • 1 
I t" , , r. cipKio para iny de Icjos las palabras del desgraciada 
rroixa, o las Guillorías. o en zonas como la de Bagci 
fdesgraciado pueblo por su total íalia de comunicacíón 
íí pesar de su importància), o esia zona a la que nos 

peniíe.ile. La ohra de Vayreda pesa mtieho ?n tnda la 
exciírsión. 

R. GuARDtOLA ROVJRA 
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Los pi»ttof*es y la Guei^vig 
de Iti Intlepemleneiu 

(L'iene de la pdgina 83> 
Tealizó viirios boceios ademús tle Ins olïras definilivas. 
En cllas lieiie niuy t-ii cLieiil;i hi presL'ricia'dcl i?lcm<.'n-
To fcmcíiinti jH-j 5 110 eii plau eslalico. ni Imsijilal^ino; 
eniiiilza sti det-isión, a la mujer capaz de ilosarà^' hasla 
la primor;! lítu-a y mezclarse con los soldados — recor
daria a la fanntsa C()mpaí;ía dt; SaiUa Búrbara — moü-
InuidiiSL' vidcrosa y a In aluira df las fiit'rzas de cho-
que. Si Mai·li y Alsina vii.']'!*.- &ii l'iocuencin nai-rativa, 
foïnso, ííranrlilofiH-iitc y diiiàmico, por cinilríi, Ba-
vrníi. va -in ('(ipitul·icií'm ele Ccromi nos liabla can nri 
KMijfnnji; nada aparaiciSLi, SLiSL'gado, con pesadnmbre, 
pintnra en la cual, d amlïiente, supera Jo dei^oripLivo. 

A manera de epílogo dL' la defensa de Gcrona vie-
neu los cnudros que iralini du la mucrit de su famoso 
defensor, el general Alvarcz de Castro. Sii óbito debió 
eonninv-^r por las circunaiancias que en ella cmiCLirrie-
ron y coino un resjïonBo, nacieron dos Iclas cunocidí-
simas, Eí pueblo de Figueras ant-e el cadóvor del ge
neral Alvarez de Castro, dcbida a Tomàs Mnnoz Ln-

eiMia y la de Vícenlu Nicolàs Cuian<la titulada La 
tniicnc del ^pneral Alvarez de Caslro. En anibas im
pera un qiiieli.-^nio y mi scn-enr» etiuilibrio. Las dos 
estan k'jos <k' loda fspeclacularidad. 

\ asi podríamos eonliímar dmido daios y màs datos, 
pet-o 1(1 creem os ïnadi-ciiadn rn un articulo de pura 
diviilgación. 

\ aldría la pena de ampliar vi lema roíerente a pin
tura y exlL'nderlri al grabado y a la tlnstración. Son 
mnelios los dÍbiijo& y grabados pubticadüs sobre el 
lema de la guerra de la Independència. Lo intenlare-
mi.is en otra oca^it'm. 

"ü, también erilendemos seria intiTCsanle cl recopilar 
loa retratns de los persoiiajes lieslacaJos que intervi-
niero[i en la historia de tste período. 

Abundan Ifís <le iirini calidad pinlatios por los gran-
des maeslrtís. Sn valor iecíiioíiràfico re!^ul^aría inestima
ble, "i no recorilainos que esla selección haya sido rea-
lizada. Otro tema a diviiiiíar. 

Concurso Pedagógíco sobve los Sifios de Gevona 
La Delegación PriíviniMul del Servicio Espaftol del iJagislcrío, con ^el pairocinio de la Junta 

Conmemorativa del CL aiiÍvci>ario de los Sitios de IBOS y i80y, convoca un concurso pedagògic», con 
diez mil peselas en )>remios, 

Los coiienrsantes seran clasificados en dos grupos: todos enantos ejercen la profcsióu del Ma-
gisierio, tanto oficial conio ])ri^•ada, en ia jirovincia de Gerona; y todos los estudiantes matrieulados en 
alguna de las Escnelas del Magisicrio de Gerona, 

Deben'ui presentarsc debidamente preparadas las siguEentes Icccioncs conmemorativas: "Loà Si-
tios de Gerona". '"EI defensor de los Sitios", v "La ciuditd de Gerona en lítfl8 v IHO'I". 

TESELA ARQUEOLÒGICA 
De Hostalrich han sido reeo^ridos restos ibéricos y 

romanos de las vertientcs del numtículo donde se asien-
lan las minas tlel casttilo de aquella villa, lo (|iu' iden
tifica ia existència de un yacimicntn de la citada èpo
ca en aquel luiiar. 

Igualmentc ha ocurrido en Besaln, deiriís los absí-
des de la iglesia de la ex-cotegiata de Santa JMaríu, RIo-
numento Nacional. 

En ^ allveralla, termino de VeiUalb», lia sido des-
cubierla una estacióii ibèrica que ha proporcionado res
tos ceraniicos campanienses del siglo l U antes de J.C. 
y un as ibero-romano de la misma època. 

. En Sarria de Ter, próximo a la carretera y al Puente 
del Caudillo, fué estudiado un enterramiento en tegu-
la, recogiéndose cl cranco para estudiós aiitropológicos 
y íragiuentos de ceràmica de la époea. 

Perlenecientes a la éjioca romana deben ciiarse va-
rias estaciones, entre las eualca figura un borno cerà-
mico en Vallvcraila, donde han sido recogidos ejííui-
plares de tegiila romana y OITOS matcriales ceraiuicos, 
consislenlea en fragmentos de anfora y vasos comunes. 

El «Dia de les Ermites» 
\ <»lvió a instaurarse la aiuiqin?iimi tradieión, que 

al parecer se rem ou ta a los liempos de la Marca» 
denominada "Día de les Ermites", en la eual la 
población de Plarmlas acogia a KHIO íorasicro que 
pasara por el jiueblo y sin preguularle ni a dóude 
ilia ni de dónde veiiía, ni quién era, le daban 
albergue y de eomer. En la plaza del Ayunlamiento 
se instalaron ít)gones y se repartió comida a l·is tran-
seiiuies. Se conaumierou cuatrocicnias docenas de hue-

V05. 

Taiubién fué beiidecido e iiiaugurado el llamado -"Re
fugio Claver", un ediíicio típico de la verliente pre-
pirenaica, en piedras grises, cou capaciílad para oclien-
la personns. 
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Ohras de Mestauraeión 
L a I g l e s i a P a r r o q u i a l d e C a r a l p s 

La interesante y curiosa iglesia parroquial de Caralps està siendo objeto de un tiempo 
a esta parte de ímportances obras de restauración de sus originales estructuras, que van reve-
làndose con ocasión de la Umpieza que en aquel monumento se està realizando. 

Los trabajos fueron eniprendidos por el Cura pàrroco y el Ayuntamiento, a los que se 
•sumo un grupo de entuslastas barceloneses que forman la colònia veraniega ó^\ maravilloso 
pueblectto Pirenaico. Ello ha dado motivo a la creación de un Grupo de Amigos de Caralps 
•que se propone einbellecer la población en t o d o s sus aspectos. Tras Ja primera labor realizada 
se requirió la coíaboración de la Diputación de Gerona que ha subvencionado aquelJos traba
jos de restauración. 

Se llevo a cabo primero un remozamiento general de los muros externes del edificio^ lo 
que dió lugar a que quedaran a la visca los paramentos de piedra del edificio. Posteriormente 
-se ha se^uido con la hmpieza del porticó o nàrtex romànico tan característico como típico de 
esa igíesiCa de alça monCaíia. En la actualidad se ha procedido a la supresión de algunos cuerpos 
de edificio de épocas posteriores y de otros aditamentos que afeaban considerablemente al 
monumenco, con lo cual se ha logrado dar una mayor esbeltez a la torre campanario que 
ha quedado compleCamente 
•exenca. 

La iglesia de Caralps cons-
t i tuye un bellísimo modelo de 
arquitectura romànica rural 
formada por una nave única 
con crucero y un solo àbside 
•central Frente a la puerta de 
entrada esca el nàrtex recuer-
d o de las pri inici vas iglesias 
montanssas, lugar dedicado a 
ía reunión de los feligreses 
a la salida del templo. El nàr
tex de Caralps formado por 
una galeria de arços de medio 
punto sostenidos por colum-
•nas y capiceles hiscoriados de 
bellísima craza de principios 
del siglo XII, està emparenta-
do con los talleres romànicos 
de escuela rosellonesa La 
iglesia pertenece a la centúria 
anCerior y posteriormente fué 
objeto de algunas transfor-
maciones. 

La parròquia formaba par-
te de la Universidad del Valle 
de Ribas, que poseía institu-
ciones parecidas a las del 
Valle de Andorra. Es conocl-
•da el acta de consagración de 
la primitiva iglesia por Wisa-
dus, obispo de Urgel, en el 
en el aiïo 978, dedicàndose el 
templo a San Jaime Apòstol. 

La estructura de 1B interesante Iglesia de 
Caralps, se aprecia en esta foto de M. Oliva 



Ciclos üe Conferenciar 
Nota peculiar de la vida gerundense del trimestre ha sido la caljdad y ele-

vado número de conl'erencias pronunciadas en la capital de la provincià. La vida 
cultural de la ciudad, ya de por sí notable en este aspecto, se ha visto constan-
tementc mantenida por los numerosos conferenciantes presentades, la categoria 
de su personalidad y el interès de los temas tratados. Ante la imposibilidad de 
recoger en esta crònica el detalle de todas ellas, destacamos el hecho general 

digno de ser recogido y noticiado. 

Coimícmtn·nrKl·» t'l pri í inr .iiii\t.'rsario de la jjroclii-
macióii de Ins Principies FundamenLales det Movimieii-
lo pttr S. E, el Jefc del Esiado, la Jcfntura Provincial 
dí'i í lovimifulo urgiiiiizó un cicio de cc»iícrcneii)s qut: 
se deüiirrolló en el baïc'nï de Aclos del Hogar "Onésimo 
Kedoiulü", y la "laiisura e» el Snlón de ta Caaa Sin
dical. 

Denir» del cicló c;c coiiferencias, 'loii ilslcbaii Fe
rrer , Asesnr Jiirídico de la jeíalura Pr(>vincial, des-
•irrolló el tema ""Unidad y comunidad nacional"'. Don 
Manuel Guijarro, Lugarleiiienle Provincial de la Guar
dia de Franco, traió de "La Monarquia y nosotros". 
Diin \'alcriaiio SimOu. Secrctiirio de la COSA. tlisertó 
sobre "Enlidades natnralfs y represeulación polílica". 
Don Lnis Segura, Delegado Provincial de Sindicalos 
traló de "•£! hombre. el trabajo. la empresa'', 

Todos los conferenciauLeí· dieron paientes inuesiras 
de su competència en las materias iraladas, y el pu
blico pudo aprovechar de estàs verdaderas lecciones 
politieas. 

Cerrósc el cicló con un aclo pri-sidido por el Jt^fe 
Príiviní'ia] y Gobcrnndor Civil, en B1 transcurso del 
cua] pronuncio nna conferencia sobre "El Calolicismo, 
clave de los mejores arços de nneslra Hisloria. Hispa-
nidad", don Fulgeneio ÍJinano. Delegado Provincial de 
Orgnnizacioues. El fondo y la forma de la disertación 
del scnor Miiiano íueroti merecidamente clogiadas. Las 
palabras del Jefe Provincial fueron la úliíma lección 
de tan interesanle cicló. 

La Sccción Femenina, que tiene emprendida nna 
ejemplar obra de divulgación y exlensión culiural, or-
ganizó en el pasado mes de íebrero nn intcresanlc ciclo 
de conferencias en el que fueron traiados los mas su-
geslivos temas dei arle y de las lelras de nuesiros días. 

Don línmón Engenio de Goicoeehea diserló sobre 
*"La novcla y los espanoles". 

Ana Maria Maiute leyó su obra '"Tres y un sueno". 
Siguió im animado coloquio en cl que el publico in-
lervino ampliameiUe. 

El eécrilor barcelonès Julio Manegal, diserló sobre 
**EI personaje en la obra teatral". 

El ejieulfor Subirachs, que lan interesantes mueslras 
de sn obra tiene dejadas, traló de \'\ escultura del 
momcnio. El dialogo que siguió a la disertación es-
luvo rodeado de todo el calor y cl interès cjue estos 
lemas suscitan. 

El iluslre psiquiaiTa doctor Obiols, diserló el tan 
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candente lema de nue^ira vida psíquica. La aclnalidad 
del lema y la recunocida competencÍLi del couferen-
cianle dieron a la reun:ón un mareado ïmerés. 

La lïllima ccMiícrencia se dló en el Salón de Aclos 
ile la Camara de la Propiedad Urbana y las restantes 
en la Sala de Perganiinos de la Biblioteca Pnblica d e 
Gerona, 

Cnmo iirciiaraeiiín ile los acLos conmcmorativos deí 
CL anivei'sario de la Guerra de la Imlepcndencia, se 
ha desarrollado In primtra parie de uii complelísimo 
Ciclo de Coníerencias, sobre una maieria lan iuleresau-
Le y atractiva para los gerundenses. 

Don Valeriano Simón abriú el ciclo dànclonos una 
vj:íÍHÍn general de la aeluación de Gerona en la Guerra. 
La pulcritud del estilo y la cerlera visión del poeia 
gerundense pudieron ser apreciades una vez mas por 
el piiblico 

Sobre la formación y aeluación de la Conipaíiía de 
Santa Bàrbara se dió lectura a nna conferencia del 
malogrado Cronista de la Ciudad, el Dr. don Carlos 
de Bolós (Q. s. g, l i . ) . La presetieia de nn trabajo del 
Dr. Bolós en esta conniemoración de los Silios fue aco-
gida con el natural agrado. 

EI Dr, Pcricoi traló de los Sifios de Gerona en el 
marco' de la Historia de Espana. Con su característica 
Bcncillez de forma y profundidad en el fondo, el ilus
lre catedratico mantuvo largo raio la aicnción del pu
blico. 

El Coronel de Eslado Mayor y ex Presidente de Kt 
Diputación Provincial, don Federico López Tabar, es
tudio la figura de Alvarez de Caslro, prescniando de 
una manera clara y muy dociunenlada la personalidad 
del jefe de la defensa de la riud^d. 

Don EmilÍD Graliil Grau, en un documeniado traba
jo sobre la topografia de la ciudad r̂ n 1803 y 1809, 
siluó al anditoriü ante el escenario exacio en que se 
dcsarroliaron los Iieclios que liabían de inmorlalizar a 
nuestra ciudad. 

Cerró el ciclo cl Cronista de la Ciudad, don Joaquínr 
pla Cargol, quicn glosó el estado de auimo del pue-
blo de Gerona duranle los largos meses del nsedio de 
la ciudad. 

Todas las conferencias se celebraron en la Sala d e 
Pergaminos de la Biblioteca Pública y fueron presidi-
das por las autoridades, asisticndo a todas ellas nn pu
blico numeroso y muy selecto. 



if n i n 
[ 

En las lerrazss sobre hi ribera dercclïn del Fluvià. 
ha sido reconocitla una eslación de la épooii tie Hnils-
íatt (primer periodo de la Eilail del i l ierro) que lia 
proporcíouatlo varios fragmentos cenímicos lípicos de 
aquella cultura de Ins campos de urnaü venida del 
lïlliti. La ceràmica recogida mueaira la tlecoración lí-
picLi dtí aqiieilíia vasos. 

Ei descubrimienlo det yacimiento fiié iieelio por el 
Delegado Lornl de Excavaciones de Rosa», aenor líiu-
ró , hace ya algunoà anos, però rPcienlemenle rccoiio-
cido de luievo por todos iioi-oiros pudo apreciarse la 
exisicncia del luievo yaeimieul» de la cultura de la 
£dad del Hierro en cl Ampurdàn, que vieiie a incor-
porarse a los varioí ya conocidos. 

ciemes visitas realizadas al lugar. Tamhién es frec-uen-
le el hiillazgo de ceràmica ibèrica en la mi<ma zona. 

Menhir descubierto en Monliró. (Foios M. Oliva) 

Una eslaciíín nco-ciieolítica sita on un altozano de 
pudingas prúxima a Ventalló ha sid» estudiada úll '-
niamenie. Presenta maferial alípíco. 

El yacimienlo de Cal Coix (Mnssanct de la Selva), es-
lación de sílex al aire libre, de finalcs del Ncolítico, 

ha proporcionndcí unevos maieriale& con motivo de re-

pFflau-Barrel! fV'iUdomHt).— ialesln prerromSnica 
dedicada a Santa Eulàlia de Mérida. 

En Montiró ha sido idenlificado un luievo menhir 
del que se tenían nolicías faeiliíadas por dun Jaime 
Causa, colaboradttr del Servicio de E.vcavaciones en 
Arni en I era. 

EI nuevü menhir, que se suma a ia larga reiación de 
loò conocidns en nueslra proviueia. miiestra las carac-
terísticas eslriiclnrales lípicas en lale--̂  monunieiilos, co-
mn puedc apreciarse en la fntografía que se aeompana. 

Sn cmplazamicnlo ha servido de límíle entr? las po-
blacicmes de Palati-tttirrell, AVntalló y Garrigolas. en 
ciiyo vérlice de unióii se halla situado. 

E]i Saldel {Ventallój, con motivo de trabajos para 
la planiación de frulales, se ha dailo con una impor-
tante tieerópolis de époea del Baju Iniperio roniano y 
de principiüs de Ja Alia Edad JVledia. Reconocida por 
la Deiegaeión de Exeavaeiunes. en euinpantà de las 
auloridades cfc ^ enialló y Armentera, jn-rmitió el es
tudi» de varios sepuleios de josas, olros culíïerlos cun 
arginnasa, el rer Dnocimiento de la ceràmica ])roj]ia de 
la époea y la recogida de algnnas monedas del Baju 
Imperio de hastantc inieréí.. 

Perleriecieuies a la època ibèrica son varias la.s tine-
va^ estaciones que lian sido reconocidas en la ]}rnvin-
cia gerundense- Destaca entre todci el material reeo-
gido un vaso indíjiena Iteclu» a mano v decorado con 
incisiones formando un cnrioscí motivo geonn'trieo. que 
fué liallado en los tlesuionies del río Fhivid en el lugar 
llamado Santa Cristina, en termino de Armentera, don-
dc ames hiibo una ermita. Dicho vaso indígena ibéri-
co ínó dunado para laa coleeciones del Museo Provin
cial por F.US poseedores, don Narciso Ferrer y doúa 
Montserrat Pujaiías-



Cassd de la Selva ha resuelto el abastecimiento de agua$ 
Coincitliendo con In fiest.i niiiyiu-. In vilhi de Cassii denlea en los arcliivos inmiitipnl(.'5 clatLiii df 1859, La 

dp In Selva inauguro ei abnslcicimienm de ngiias n ].i obra lin coslado imos I.(1(10,000 de peselas, sponando 
poblacióri, de eiiya inaiigiiraeión y irnbajos ítrn reflcjo d Esiiido enU-o siibvención y préslnmns 1.250.000. El 

las foios que ilustrnn csia pagina. 
El problema resneiio ahora esniba planieado jiisia-

incnlc dcsde hacía 100 aiios, pues los primeres aiitece-

Detfllle de las obras 

resto ha sido aporlndo por In poblacióii. 

El agiía SC eapla en un leri'eno ndquíridr> por el IMií-
nieipio, Ilainatlo "Piiu'da Fcisea", a uiin dislúncia tic 
2.700 inetrns del depónilo regulador. Del depósito i» 
la población iiiedian 500 mel ros. La red de disiribu-
ción por las calles liene una longitud superior a los-
1.3 kilónietros. 

El dia de la iunugurnción el abasteciniicnici iuierc-
snba a 850 viviendas. El agua eí de excepcional cali-
dad (12° de Calcio), Con el abasleeimienlo qnedartfn-
inauguradas dos soncillns y boniías fucntes (lúblicas, 
aparto del ser\'icio de riego de calles, etc. 

En el aclo de la inaugurnción, a pesar del tíempo 
desapacible, asisiió una ingente miiltiiud. Fué una fies-
la grande. 

El tiempo desapaciblc no fué obstacido para que a s i s ' 
liera cl pueblo en masa agradecido a la mejora y a bi 
magnífica labor que desarrojla sn alcalde y dipulado-
provincial, don José Maria Vidal Figueras, Presidieroii 
la inauguraeión don Lneio Herrera, en reprenentaciórt 
del seiitír Gobernador Civil, y el Viceprct-iiieiiie de 
la Dipniación ProvineiiiK doctor doji Narciso Figueras. 

Bendijo la obra el doclctr José M.^ Calzada, en r e 
prenen laeión del seííor Obispo de la Diòcesis. Entre 
los nsístontes fignraba el Ingeniero-Direelor de la Con-
fedcración Hidrogràfica. 

Conio nota pttpiilar cabé ctínsignnr que en la íecha 
memorable para la población de pnner en íuncíonamien-
lü el abaslecimicnlo de agua poiable a domicilio, fuerort 
estrcnados los nuevos giganfes de la población. Una pa-
reja de Giganles egipcios, obra del escultor olotense 
Liiis Carbonell, cosleados por suscripción popular. 
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Obras 
de lesfauración 

en el lecinfo 

medieval 

de l·losfalrich 

La Villa de Hnstalrich posee uno de los conjuntos 
(oi'liíicaílos metlievales mas imporiantcs de Calaluna. a 
pesar de las iiiconscientes depredacionea y abusos de 
que ha sido objcto, los que no han conseguido bormr 
la fisonomia caracierísiica de un pueblo rodeado de 
murallas y torres de flanqueo. 

Para reinedíar el estado en que se encuenira el re

cinte medieval de los siglos xii-xiv, el Sert'itio de De-
íiMisa del Piilrimonío Anístico Nacitninl hü iiicoado el 
pxpedii?]Ue de declaracióti de Moninueiilo Nacional a 
favor de aqiiellas murallas. En su consecueneia està 
elaborado el proyeclo de efeclunr algunas restauracio-
nes dentro del corrieiile aiio. las que se llevaran a 
tabo en tolaboraeión cl Estado eon la Dipuiación. 

niaria Soler, Premio Faitenrath de loi Letrai Catalanat 

Ha sido concedido el Premio Faslenrath de las Leiras Caialanas, del ano l 'is?, a M.^ Asunción So-
ler Fonr, por su novela "L'Escollit". 

Con esle motivo, cabé destacar la circunstancia de que al cumpliri-e el cincuenlenario de la adjudi-
cación del citado Premio, en 1909, por vez primera a «na auiora catalana, Vícl»r Calabi. por su novela 
"Solitut"', lo haya sido ahora, por segunda vez, a oïra escritora gerundense, a cuya condicióii suma el 
heclio de ser colaboradora de REMSTA DE G E R O ^íA desde sus primeros [iiímeros, en su època acinal. 

Propueita ile mejorei 

deportíitoi 

Se ha rcíunido el Jurado designado por la Dipuiación 
Provincial para proponcr al ''Mejor Deportísta" de los 
afios 1956, 1957 y 1958. 

Fueron designados el atleta José Canals Blanquer, 
por lo que se refiere al ano 1956 y la nadadoia Mc>nt-
serrat Trcsserras, para el 1958. 

No fuc designado mcjor deportisla del ano 1957, por 
no haber alcanzado el finalista el reglamentario quò
rum. 

En pròxima edición daremos mas detalles de ia 
reunión. ' 

Explotación Mineralògica 

El profesor de Ins LTniversidades de Lansana y Gi
nebra, Dtr. Marc Vuagnat, ha explorado las zonas nii-
neralógicas y petrografieas mas ínieresantes de nuestra 

província. 

Distinción al Dr. Batlle Prats 

Don Luis Batlle Prats, Archivern Municipal de Ge-
rcina y Catedralico del Institut» de Ensiífianza Media, 
ha sido distinguido por la Inslitución Fernando el Ca-
Lúlico de Zaragoza, con el nombramiento de Consejero 
correspondíenie de diclia Corporacióti. 

Palacio de Justícia 

La Di])uiación Provincial y el Ayunlamiento de 

Gerona, acordaron adquirir, conjuntamenic, una par-

cela de terreno situada en termino municipal de 

San Daniel, entre la barriada del Puente Ma-

yor y el casco urbano de la capital, pnra su cesión 

al Ministerio de Justícia con destino a la construccióii 

de un edificio para càrcel provincial. Asiraísmo el 

Ayuutamiento acordo la cesión al Ministerio de Jus

tícia del edificio dcnominado Cftsa Pastors de la Plaza 

de la Catedral, para reinsiaíación de los servicios de 

aquel Departamenlo. 
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