


La actualidad internacional de la 
Costa Brava esta cimentada en el 
prestigio espléndido de sii belleza, 
Esta fotografia aérea corresponde a 
Tossa de Mar de la c|ue José Pla ha 
dícho que es realmente una mamvilla, 
y aiïade: «Tiene Tossa un conjunto 
de elementos que raramente se dan 
en una población; una estación roma
na muy notable; un pueblo medieval 
del que se conservan sus estupendas 
torres y murallas y muchas construc-
ciones del interior de su recinto...» 
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FRillVCO en Gerona 
Con motivo de la visita de Su Excelencia el Jefc de! Estado, Generalísimo Franco, Gerona vi-

vió unos dias de autentico fervor patrióLico, preparàndose para esa visita y la comarca entera supo 
ofrecer al Jefe del Estado un càlido homenaje de su rendida admiración y entusiasta adhesión. Des-
de primeras horas de la mariana, Gerona aparece prolusa y bellamenle adornada en la maiïana del 
17 de mayo, con banderas nacionales, colgaduras, gallaidetes y dos monumentales arços de triunfo, 
situados uno a la entrada del termino municipal v otro cerca del Ayuntamienlo. Desde varias horas 
antes de la llegada del Generalísimo Franco, empiczan a afluir iorastcros de todas partes y la ani-
macióa de las calles es inenarrable. El aspecto de la ciudad es de gran íiesta. 

En la plaza de la Catedral se han congredado las primeras autoridades gerundenses. Después 
han ido llegando los Ministros de Gobernación, don Camilo Alonso Vega; del Ejcrcito, don An
tònia Barroso Sànchez-Guerra; ministro sin cartera y Presidente del Consejo de Economia, don Pe
dró Gual Villalbí; de la Vivienda, don José Martínez Síinchez-Arjona; de Obras Públicas, don Jorge 
Vigón; así como el Capitàn General de la IV Región Militar, don Pablo Martín Alonso; Genera! 
Jefe de la Región Aérca Pirenaica, don José Lacallu, y otras muchas j^ersonalidades y jerarquías. 

Veintiuna salvas de ordenanza y un repique general de campanas anuneian a los gerundenses 
la llegada del Caudillo que, desde la Ciudad Condal se ha desplazado a nLiesti'a ciudad en automóvil. 
En el limite del termino municipal es saludado por el Alcalde de la ciudad, don Pedró Ordis Llaeh, 
quien acompafía, en coche descubierlo, al Jefe del Estado por las principales calles de la ciudad. 
Eran las II y 25 minutos de la manana. El publico ocLipa las aceras y balcones, así como los luga-
res mas inverosímiles para presenciar la llegada y paso del Caudillo. 

Todos los centros laborales, asi como el comercio han inter'Limpido sus actividades para par
ticipar en este magno recibimiento que los gerundenses han dispcnsado al Generalísimo Franco 

El automóvil del Caudillo prosigue camino hacia la Catedral. Su paso por las calles do Plaza 
del Marqués de Camps, Genera! Primo de Rivera, Plaza de Espaiia, Cort-Real, Ballesterías y San 
Fèlix, discurre entre constantes demostraciones de adhesión y entusiasmo de los miles de gerunden
ses congregados a lo largo del recorrido. El Caudillo, emocionado, saluda a la multitud correspon-
diendo a los vítoi^es y gritos de i Franco, Franco, Franco!, que no cesan duranle todo el trayecto. 
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A las once y treinta y ocho minutos, llega el Caudillo a nuestro primer Templo. Al aparecer 
el cochc de S. E. en la Plaza de la Catedral, el publico, que ha acogido la presencia del Caudillo con 
incesantes ovaciones, exterioriza su entusiasmo con vítores y ensordecedores aplausos, entre un in-
cesante repique de campanas. El Generalísimo, saludando a la multitud allí congregada, pasa revista 
a una Companía del Regimiento de Ultonia, con bandera, banda y música, que le rinde honores. Se-
guidamente saluda a los Ministros y autoridades gerundenses, y a los capitulares que le dan la bien-
venida, en nombre del Cabildo de la Catedral. Mientras, las esposas de las autoridades gerundenses 
ofrecen sendos ramos de Hores a dona Carmen Polo de Franco; a su hermana, dona Isabel Polo de 
Guezala y a las esposas de los Ministros. Después, el Jefe del Estado y esposa, acompanados de to-
das las personalidades antes citadas, sube la majestuosa escalinata de la Catedral, recubierta con 
una alfombra. Al llegar a la puerta, sus Excelencias son saludadas por el Prelado de la Diòcesis, 
doctor don José Cartaiïà e Inglés, quien les da a besar la relíquia de la Vera Cruz y les ofrece el 
hisopo con el agua bendita. A continuación entra en el Templo bajo palio, portado por los tenien-
tes de Alcalde de la ciudad, y se dirige al altar mayor. 

La amplia nave de la Catedral ofrece el aspecto de lae grandes solemnidades. El altar mayor 
està profusamente adornado, asimismo luce su magnífica y esplèndida iluminación. A los acordes 
del himno nacional, interpretado al órgano y a orquesta, Su Excelencia llega, acompanado de su 
egregia esposa al presbiterio del altar mayor, pasando a ocupar su sitial especial situado en la 
parte de la epístola, junto a dona Carmen Polo de Franco. 

En la parte de la epístola, presidides por el Capitàn General de la Región, estan el goberna-
dor civil de la provincià y Jefe Provincial del Movimiento, don José Pagès Costart; gobernador mi
litar, general don Rogelio Puig Jiménez; presidenle de la Diputación, don Juan de Llobet Llavai"i y 
autoridades. El Prelado, revestido de Pontifical, y aaistido por capitulares, oficia un solemne Te 
Deum, que es caniado por la capilla de música de la Catedral. 

Cuando el Caudillo sale de la Catedral, se renuevan las demostraciones de entusiasmo y ad-
hesión, y al subir al autoraóvil el publico le tributa una apoteòsica ovación, a los gritos de \ Franco, 
Franco, Franco!, mientras S. E. contempla el magno espectàculo que ofrece la Plaza de la Catedral, 

A. Bu liGsadQ B In S. 1. Catedral Basílica cl Jcic del Estado besa el •Llgnum Crucls' 
que le ofrece el acflor Oblspo, docior CartanA. 
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En el Saión de Seslones del Ayuntainlenlo el Caudlllo escuchó la blenvcnldn del senor Alcalde 
y le fucron ofrectdas los Hores y lru(os gerundenses. 

rebosante de publico. Puesta en maicha la comitiva, el automóvil ocupado por S. E. se dirige lenta-
mente hacia el Ayuntamiento, mienlras el publico congregado a lo largo de las calles del trayecto, 
le recibe con nuevas demostraciones de entusiasmo. 

Al llegar el Generalísimo a la Plaza de Espaiía, donde està siluado el Ayuntamiento, una enor
me multitud le acoge con una deliranle ovación a la que corresponde Su Excelencia, complacido 
por la acogido que le estan dispensando los gerundenses. Después, entre incesantes aclamaciones 
de la multitud allí apinada, que no cesa de vitorearle, el Jefe del Estado acompaíiado de su séquito 
y autoridades gerundenses, penetra en el Salón de Sesiones Consistorial, bellamenle adornado, en el 
que figura, en lugar destacado, junto a un retrato de S. E., las gloriosas banderas del Regimiento 
de Ultonia, de la Cruzada gerundense, y de los Migucletes, tan unidas a la historia de la ciudad y 
a su inmortalidad e independència. 

Seguidamente, muchachas de la Sección Femenina, ataviadas con trajes típicos de la región 
catalana, ofrecen a Sus Excelencias ramos de flores y frutos de la provincià. El alcalde, don Pedró 
Ordis Llach, pronuncio un discurso, en el que puso de relieve la alegria de la ciudad por la visita 
del Caudillo. Expresó el resurgir de Gerona gracias al Jefe del Estació, agradecicndole su atenclón y 
comprensión. Termino el doctor Ordis pidiendo al Caudillo y senoia quisieran aceptar los frutos de 
estàs tierras, «impregnadas del perfume histórico que alentó a los gerundenses, cuando supieron 
morir por Espana». 

Después, el Caudillo y personalidades se trasladaron a ia Alcaldia, en donde el Ayuntamiento 
ofrece al Generalísimo un obsequio como recuerdo de su visita; asimismo, la Diputación Provincial 
obsequia a dona Carmcn Polo de Franco, por igual feliz circunstancia. Entre tanto aumenta el cla-
moreo de la multitud que no cesa ni un solo momento de requerir la presencia del Caudillo. Se aso-
ma el Generalísimo al balcón principal del Ayuntamiento y suena una delirante ovación y vítores 
a su persona. El Jefe del Estado corresponde a los saludos de la multitud, y pronuncia su memora
ble discurso. 
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Discurso 

Caudillo 
Gerundenses y espanoles todos aquí congregades: 

Graclas por vuestro entusiasmo y vuestra fe en este acto grandloso de afírmaciòn 
nacional y de Identificación política, por esle liermoso cuadro en que, reunldos los hom-
bres de la província con los de la capital, exterlorizan esta afirmaclón de te, esta confir-
maciún de confíanza y de seguridad en los destinos de nuestra Pàtria. Yo quislera traer 
a esta província espafiola a los hombres que por ahí murmuran, en especial a los que 
se niueven fuera de Espana, para que vleran esta realldad democrilllca de un pueblo 
Identlficado con su Réglmen, con su Goblerno y con su conductor (grandes aplausos); 
que pudieran conoccr esta realldad política espafiola, para que se les qultase para slem-
pre la esperanza de que Espana pueda dar un viraje. En Espana no pucde haber un 
camblo (grandes aplausos), y no puedc haber variaclones, porque esta hora de plenitud, 
esta realldad de resurglmlcnto y esta vuelta a la fe y a la esperanza, las hemos conquls-
tado con la sangre de nuestros mejores. 

La historia, por otra parte, nos ensena a tudus cuïiles han sido los sacrifíclos que 
Espana sufrió por una mala política, por abrazar un sistema polítlco que no nos Iba y 
que encerraba im fraude constante a la voluntad de la naclón por la permanente des-
aslstencla de que fulsleis víctlmas las provlncias espanolas. (Grandes aplausos.) 

No tendríamos nosotros las tarcas que hoy se nos prcsenlan, si no se hublcse aban-
donado la nación durante tantas décadas, si la voluntad del pucblo, los anhelos de las 
provlncias y las asplraclones de los espaíiolcs hubleran sldo recogidos y tcnldo ima efec-
tivldad en la política de los goblemos. 

Esta Identificación y comunldad del pueblo con su Goblerno es una realldad que 
podemos hoy mostrar al mundo. No buscamos formulisnios democriitlcos hipócrltas y 
vacíos, slno realidades de democràcia efectiva. Quercmos que las asplraclones del pue
blo, que sus anhelos, lleguen a conoclmleuto de los gobemantes y scan traducldos en 
hechos, como ha venldo succdiendo en estos veinte aüos difíciles que hemos pasado y 
que se convirtleron en esa suma de hienes esplrituales, patrióticos y soclales que el pue
blo reclbló. 

Es necesarto que, en el examen de nuestra situación, no perdamos nunca de vista 
la base de que parlimos. El terreno se nos presentaba movedlzo y fangoso, con una Es-
paüa totalmentc expoliada; carecíamos de una base estable y la primera etapa de nues
tra política tenia que ser la de subsistir, la de hacer por todos los medios poslbles la 
vida de Espaiia, y en esto hemos gastado una gran parte de los últimes veinte aflos 
transcurrldos, luchando contra conjuras exteriores, sufrlendo las consecuenclas de la gue-
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rra mundial, superando los obstàculos que se nos han acumulado en el camino y demos-
trando que el Movimíento Nacional tlene una fecundidad, que posee una doctrína y una 
capacidad de realizar como no se ha conocldo jamàs en la historia de nuestra Pàtria. 
(Grandes aplausos.) 

Però no nos basta hoy con mirar nuestra casa y a nuestra vida Interna. Somos 
una parte del mundo y no podemos vlvir alslados de los demàs. Y si nos asomamos al 
exterior, si mlramos lo que nos rodea y las amenazas que sobre el Occldente se clemen, 
se encarece màs que nunca la necesldad del Régimen espaíiol, que hace veinte aüos he-
mos inlclado y que, si no exlstlese, tendríamos de nuevo de forjarlo. Os recuerdo esto, 
porque las amenazas que el mundo sufre no son ya los ataques tradlcionales, como los 
que un dia sufrló esta heroica cludad, donde la valentia y el heroísmo de sus habltantes 
les hizo sobrevivir a la Invasiún extranjera. La lucha ha dejado de ser caballeresca, ya 
no pesa la nobleza ni pesa el valor; son las Insldlas y la traición lo que domina. Se per-
slgue la dlvlslón y la descomposlclón Interna del adversarío, la Insurrecclón en su inte
rior que haga imposlble la resistència. Esta es la doble e Insidiosa amenaza que el mun
do sufre. No es ya la batalla franca en el campo ablerto. Antes se minarà al enemlgo In-
teriormente, se intentarà fomentar en sus filas la traición, se le arruïnarà económlcamen-
te, se le lanzarà a la desesperaclón y, cuando la insurrecclón haya hecho su camino y la 
situaclón esté madura, serà cuando se dé el ultimo asalto. 

Ahora, en estos mismos días, nos Uegan notlcias que pretenden conmover al mun
do porque un avlón, en tlempo de paz, haya volado sobre terrítorios de otra nación, al 
parecer con fínes de Informactón: ^qué representa esta prevlsión defensiva comparada 
con la permanente acción de espionaje y de subverslón contra la paz Interna de las otras 
naclones por las embajadas y legaciones soviétlcas; o con la acción continuada de la Ko-
minform con sus escuelas de tèrrorismo dlrigldas a la subverslón de las otras naclones; 
o ante la consplraclón constante contra la paz en tantas naclones de Àsia, Àfrica y Amè
rica que venimos vlviendo; o frente a los movlmlentos subversivos provocados en el Pró-
ximo Oriente, o las guerras encendldas en China, Corea e Indochlna? lA dónde puede 
haber iiegado la amenaza y la Insolència? Ante la grave situación que el mundo nos pre
senta y para luchar contra las amenazas y peligros que en el horizonte se visiumbran, no 
slrven ya los regfmenes polítlcos que, debllltando la autorldad y el orden, acaban sucum-
blendo a la anarquia y al übertlnaje. Se hace necesario renovar la política, hacer que la 
democràcia sea màs sincera y no mate la unldad y la coheslón interna de los pueblos; 
que estos no sean enganados y explotados por una minoria de poiiticos profesionales 
atentos a sus ambiciones; que se abran nuevos cauces por donde poder llevar hasta el 
Estado sus asplraciones y que éste se enfrente con los problemas y los resuelva en la 
medlda que los medios de la naclón permltan. 

Este sistema nos dÍo ya veinte anos de paz y nos permitió terminar esta primera 
etapa constructiva de poner el país en orden y lograr ya un avance considerable, en 
todos los ordenes, para la transformaclón de nuestra Pàtria. Damos comienzo ahora a 
otra nueva etapa de veinte aüos en que, partiendo de unas bases firmes y estables, va-
mos a enfrentamos con el gran problema nacional de dar satisfacción a todas las provin-
clas espanolas con las grandes obras de regadío, de colonlzación interna, tie vivienda, 
de industriallzación, que haràn que vuestros anhelos y vuestras asplraciones puedan rea-
lizarse. 

Esta es una realldad que perdurarà por encinia de nuestra pròpia vida, por existir 
un Movimiento politlco feliz y una doctrina política enralzada ya en la vida de Espanu, 
que harà que la naclón no pucda torcerse, como lo demuestra esta afírmación nacional 
de esta espaüolísima Gerona, que es garantia de la contlnuldad, de la glòria y de la 
grandeza de Espana. (Grandes y prolongados vitores y aclamaciones al CaudiUo.) 
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l 'mnci) en sii v is i tn 'a In cxposlolt^n ilc prnycctos tic Interès prnvlnclnli Instalada en cl (iolilcrnn Civil, 
cHciiclin int) cvpllcnclonet) del l'rcHUlcnle de In DIpiitaclAn, ilon Juan <lc Llnhct. 

Entre nuevas demoslraciones de simpatia y afecto de los gerundenses, el Caudillo, su esposa, 
Ministres y demàs personalidades, se trasladan al Gobierno Civil, en cuya Sala de Juntas està ins-
talada una importante exposición de bocctos, maquclas y pianos de numerosos proyectos relacio-
nados con el luturo de la ciudad y provincià. 

Figuran, entre los principales, el vasto plan de regadio de la provincià, mediante los ríos Muga, 
Fluvià y Ter, por los Panlanos de Boadella, Esponellà y Sau, respectivamente, con màs de cincuenta 
y tres mil hcclàreas de zona regable. Ordenación especial de la Costa Brava, abastecimiento de 
agua y saneamiento del rel'erido litoral; acondicionamicnto de puertos, y mejoras de las comunica-
ciones. Emplazamienlü de un aeródromo en las ïnmediaciones de la capital. Desviación del ferro
carril a su paso por la capital. Figura, también, un resumen de las brillantes realizaciones de la 
actual Corporación provincial, en sus tres anos de actuación: Cooperación a los Servicios Municipa-
les, Fomento, servicios de agricultura, ganadería y repoblación forestal. Benelicencia, Cultura y cons-
trucción de viviendas. 

Hay, también, numerosos pianos de problemas, realizaciones y proyectos del Municipio ge
rundense, tales como las obras efecluadas por el Ayuntamiento por sus propios medios económi-
cos; obras proyecladas con cargo a un presupuesto extraordinària: urbanizaciones. viviendas, co
bertura parcial del río Onar, ferial de ganado, iluminación de calles y avenidas, etc. Obras cuya 
realización se ha solicitado del Estado: accesos, dragado y encauzamiento del Onar (aprobado ya 
el proyectü en el Consejo de Ministros), paseo arqueológico, solares y terrenos. 

El Caudillo cscucha las explicaciones que se le dan y se inleresa vivamente por los proyectos 
y realizaciones efectuadas. 

Mientras tanto, la muchedumbre estacionada a lo largo de la Gran Via de Jaime I, aclama 
entusiàsticamcnte al Caudillo, por lo que S. E. debe asomarse a uno de los balcones para corres-
ponder a los vítores de los gerundenses, que mueslran numerosísimas pancarlas saludando, jubilo-
sos, al forjador de la nueva Espana. 

Tras despedirse de las autoridadcs gerundenses, el Jefe del Estado y séquito emprende viaje 
hacia Perelada, enlre nuevas demostraciones de adhesión a su persona, que se han repetido en cada 
una de las poblaciones del recorrido. A su paso por Figueras, la capital del Ampurdàn tributa un 
càlido recibimiento al Caudillo. La ciudad està prolusamente engalanada, y el punto màximo se al-
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El Caudlllo examlnando cl l'Ian Cnsm Brnva, elaborado en vlr tud de ordcii del Sr. iMInlstro de In Qobernacldn 
guien lo cxponc al Jcle del F.siado. 

• - , 

Uesde lo alto del Castillo de San Fernando, de Flencrns, el JeTc del F<iiadM C8liidli> cl plan de rcgadios 

de la comarca ampurdanesa y contemplo la llanura que espcru las aguns tiel río Muga, 
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canzó en la Rambla Sara Jordà, en donde una apinada multitud, con las autoridades locales al fren-
te, aplaude entusiàsticamente a Franco y a su esposa. 

En Perelada, el pueblo tributa al Caudillo un caluroso saludo, penetrando seguidamcnte en 
los jardines del Palacio, a cuya llegada es saludado por el embajador de Espana don Miguel Mateu 
Pla, esposa doiïa Julià Quintana do Mateu y sus hijos don Arturo Suqué Puig y dona Maria del Car-
men Mateu Quintana, quiencs se honran con la presencia del Jcle del Eslado, esposa y séquito en 
el Castillo de Perelada. Los actos adquirieron la distinción característica de los propietarios de la 
Casa. 

Por la tarde, cl Caudillo, esposa y scquilo estuvieron en el Castillo de San Fernando, de Fi
gueras, siendo saludados por las autoridades locales, desde donde admiran el pantano de Boadella, 
en construcción, cuyo presupucsto supera los ochenta y tres millones de peselas; con una zona re-
gable de mas de trece mil hectàreas y un presupucsto de cerca cientu treinla y un millón de pese-
tas, la zona regable. Este pantano se alimentarà por el río Muga y tendra las presas de Pont de Mo
lins, margen izquierda del río Muga y margen derecha y la presa de Vilanova de la Muga. Este pan
tano tendra una capacidad de sesenta y dos millones de metros cúbicos. 

* * * 

Gerona vivió la fecha del 17 de mayo una jornada rica en expresiones patrióticas. Hemos vis-
to el fervor de un pueblo agradccido, hacia una persona: el Generalísimo Franco, aclamàndolo bas
ta enronquecer y vitoreàndole con jubilo indescriptible. Gerona ha seguido, paso a paso, este pe
regrinar del Caudillo por las calles de la ciudad, y su presencia era anunciada por un clamoreo unà
nime, sincero y devoto. Un espectàculo que pone silencio al comentario, porque no sabemos expre-
sarlo en su justa medida. 

El orden impecable, que a pesar de la extraordinària concurrència, presidió todos los actos, y 
el ambiente patriótico que se ha respirado durante todo el dia, han sido las notas dominantes de 
esta jornada memoi'able, que ocuparà, indudablemente, un lugar destacadísimo en la historia de la 
Ciudad, tan llena de fervores patrióticos. Jornada magníhca por todos conceptos que perdurarà en 
el recuerdo de cuantos tuvimos la dicha de vivirla. 

T. G. RAMIS 

El ÍÉllImo ncto oficial <lel Caiitlllln en la Província (ne la visita ni Castillo de San rernnni lo , 

prlvtlcglado piinio dcsdc cl que BC divisa In llaniira del Alto Aínpiirdún. 

15 



• ^ 

Ell el Castillo de Peralada 

En la memorable visita de S. E. el Jeíe del Estado a 

Gerona, el Caudillo y su llustre esposa, dofia Carmen Polo 

de Franco, estuvieron en el Castillo de Peralada, donde 

fueron recibidos por el embajador de Espaiia, don Miguel 

Mateu Pla y su distinguida esposa, dona Julià Quintana 

de Mateu, con sus hijos don Arturo Suqué y dona Maria 

del Carmen Mateu de Suqué. 

El Generalísimo Franco venia acompaftado del Ministro 

del Ejército, don Antonio Barroso,- Ministro de la Gobeina-

ción, don Camilo Alonso Vega, Ministro de Obras Públicas, 

don Jorge Vigón; de la Vivienda, don José M.° Martínez 

Sànchez-Arjona, Ministro sin cartera, don Pedró Gual Villal-

bi; Jeies de las Casas Militar y Civil de S. E., teniente general 

Asensio y Conde de Casa Loja, con los segundos Jeies, 

general Lavifta y don Fernando Fuertes de Villavícencio; go-

bernadorea civil y militar de Gerona, don José Pagès Costart 

y don Rogelio Puig JiméneZ; Jeíe de 

la Región Aérea Pirenaica, general 

don José Lacalle,- directores genera

les de Obras Hidràulicas, don Flo-

rentino Briones, y de Urbanismo, 

don Pedró Bïgador; presidente de la 

Diputación, don Juan de Llobet, y 

alcalde de Gerona, don Pedró Ordis . 

Estuvieron asimismo en Peralada la 

hermana de dona Carmen Polo de 

Franco, dona Isabel Polo de Guezala,-

esposa del Ministro de la Goberna-

ción; condesa de Casa Loia, Bei"Íora 

de Barroso, marquesa de VlUatorcas, 

y senoras de Pagès Costart, de Puig 

Jiménez, de Llobet y de Ordis . 

El estupendo marco del Palacio 

de Peralada, con sus jardines, adqui-

rió todo su realce con la visita del 

Caudillo, de la que daba testimonio 

la bandera nacional en el màstil de 

la torre del Castillo. 

S. 1-.. el Jcfc del Rslaclo y esposa a 
su llefraün ni l'alacln de Peralada 
con los seüores de Matcu-Qutntann 



Puerto y vllla de Palamós, con el fondo de Cap Gros, La Fosca, Punta de Casieil e /sias Formigues, 

uno de io9 puntoa mía concurridos de la Costa Brava. El conjiinto urbano antlguo de Palamós tlene 

mucha vlvacldad y grada, es el que se aprecia en esta foto a^rea. Se dlstlngue aslmlsmo el puerto 

y el faro, visita obligada de cuantos vlslian uno de los puntos mds conocldos del litoral gerundense. 
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LOi^ D I K Z ÜIAIVBAMIEIVTO!^ 
D E L BrE]>í i r R I S T A 
( R e d a c t a d o s e n c l CoiigrcMO d e l Ti ir iNino d e Üü*Ag'ar<Í) 

En las I Jornadas Tur ís t i cas Internac ionales de S'Agaró, fueron redactades e s tos 

diez m a nd ami e n tos de l B u e n Turista: 

« H e r m a n o Tur is ta ; Mien t ras pe rmaneces en tu tierra, te hallas lígado a las 

n o r m a s de una comun idad q u e te es familiar, però cuando vas a u n país extranjero te 

convier tes en u n turista in te rnac ional y, por cons igu íen te en huésped de una sociedad 

dist inta, A n t e s de e m p r e n d e r el víaje, he aquí unos consejos q u e quízas te sean útiles; 

I 

II 

IV. 

VI. 

VII. 

VIII 

N o adoptes una actitud de superioridad ante los usos y costumbres extranos a la 
comunidad a que perteneces. Las costumbres de tu país quiza índuzcan a la risa al 
forastero. Trata, pues, de comprender con simpatia las de los demàs. 

Si un extranjero te habla en tu idioma, no rectifiques con suficiència los pequenos 
errores que acaso cometa. Seria una manera muy poco correcta de corresponder 
a su cortesia. 

Evita discutir y sobre todo juzgar la política del país que te acoge. Es un asunto que 
no te importa. Mo hables nunca mal de tu Pàtria, però no cometas el error de creerla 
superior a las demàs. 

Trata con deferència al personal del hotel. A menudo es màs difícil encontrar 
personal que clientes. jY cuéntos clientes serían Incapaces de ser buenos empleadosl 

r Si víajas en grupo, procura no alborotar ni lleves tu afàn de supuesto gracíoso, hasta 
• el extremo de lucír un íngenío dudoso o Jnconveníente. 

Saborea los ptatos y los vinos del país que vísítas. La cocina regional es una rama 
importante del turismo. Y no te asombres ni retraigas ante las particularidades que 
imponen clima y tradícíones. Ambas suelen producir creaciones memorables. 

Documéntate, siquíera sea sumariamente, antes de visitar museos y monumentos. 
Tu placer serà mayor y también tu provecho intelectual y cultural. 

El traje de bano y los indumentos sumarlos son para la playa y el campo. Para andar 
por la Ciudad y para comer en el hotel, víste de una manera conveniente. El turista 
no es un fenómeno de feria. 

IX. Sí tienes algo que reclamar, hazlo cortésmente, però no cultives la «reclamación» 
como un íriste vicio. 

V En cuanto llegues a un nuevo lugar infórmate del valor de la moneda y de la escala 
• * • racial de las propinas. 

Tur is ta , h e r m a n o nues t ro : S e g u r a m e n t e se p o d r a n dar otras nuíchas reglas de 

conduc ta , però si observas las díez anter iores , sacaràs de tus viajes m a y o r p rovecho . 

Y habràs apor tado tu g rano de arena al edíficio de la comprens íón y la amístad inter-

c ional» . 
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Una Idea armprc y dírect» de los proMemas. (Cadaqués). 

AROUITECTURA DE LA COSTA BRAVA 
Por JUAN PERICOT 

Siemprc que el hombrc se ha planteado el problema de sus cuatro paredes, lo ha resuelto 
con los materiales que lenía a mano, haciendo uso de su ingenio frente a los elemenlos y obede-
cicndo a un gusto natural por la belleza. Todo esto, matizado por otros accidentes, constituyen los 
clementos que dan forma a lo que llamamos arq.uitcctura de cada país. Por eslo, siempre que se 
cumpla esla Icy natural, podrcmos hablar de un lipo cüiistructivo popular correspondiente a toda 
tierra habitada y por ello, íinalmenle, podemos plantearnos el tema que nos ocupa. 

Los hombres de nucstra comarca —costa del Ampurdàn en su mayor parte y de la Selva en 
cl r e s t o ^ rcsolvicion sus necesidades siguiendo estos principios y a partir del siglo XVIIT, que es 
cuando el litoral cobra mayor vida, levanta en calas abrigadas, en allos defendibles o en Uanos 
apropiados, sus agrupaciones humanas que manifiestan, fruto de lo apuntado, la raíz latina de su 
raza y un caràcter especial, consecuencia de! temperamento, el pan, la sal, la luz y los vienlos de 
esta bendita tierra. 
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En la època que suponemos inicial para es te articulo, la arquitectura de la costa gerunden
se se halla ligada a la del interior, especialmente en el Ampurdàn —mas Uano y poblado—, por lo 
que debe considerarse un solo conjunto, a pesar de las diferencias que pueden senalarse. 

Si nuestro paisaje es un canto a la fantasia y el país incita a una idea simple y directa de 
los problemas que nos plantea la vida, es natural que el de resolver los muros que deben enmar-
carla fuera concluido, entonces, con un juicioso instinlo. No es que creamos escape la arquitectu
ra de este viejo solar a las características que le han de ser propias por razones de clima e histo
ria, però sí que destaca de las vecinas por un sentido dispuesto a solucionar pianos y masas con 
un tipo especial, àgil y duro; que es làstima desaparezca en manes de los antitradicionalistas y los 
despreocupados. 

Toda la arquitectura que nos resta de estos tiempos es sencillísima y altamente humana. No 
hay problemas mentales y basta para vivir el encanto de las riberas, una casa con un programa 
mínimo. Los muros son de mampostería y las cubiertas son de tejas, como hace mil y dos mil anos. 
Tierra adentro, la pared solo formada, basta; cerca del mar debe preservarse de la sal y se encala. 
Los huecos se colocan donde el instinto da a entender; tienen dimensiones humanas y se guarne-
cen, a veces, con piedra. Sobre de ellas el ano basta; pocas veces las inscripciones del interior y 
casi siempre, nada. El marinero es estricto como todo lo que le rodea y con esta autèntica funcio-
nalidad llega en su arquitectura popular —arte abstracto por naturaleza— a soluciones dellciosa-
mente graciosas, mientras en los mayores volúmenes —iglesias y santuarios— el resultado es de 
una definitiva belleza. 

En el siglo xix, en épocas y por causas distintas, las poblaciones importantes de la costa vie-
ron multiplicar sus economías y, paralelamente, sus arquilecturas. En las poblaciones mas a tra-
montana (Cadaqués especialmente) fue el cultivo de la vid y su comercio; hacia el Sur, y màs tar-
de, el desarrollo de una indústria especialísima: el corcho. Durante este largo período todo tuvo, 
ademàs, el fondo comercial de una intensa navegación ultramarina. Esto produjo un bienestar que 
pronto se manifesto en amplios paredones de senorial encanto y que no alteran, en absoluto, las 
líneas del caserío donde quedaron embebidas. 

Esta arquitectura, respetuosa con sus materiales y tocada por una sensible preocupación es
tètica, acusa una influencia exterior manifiesta y aunque los paramentos resullanlcs pueden sospe-
charse emplazados en cualquier poblado de! Mediterràneo, nuestras casas ampurdanesas ochocen-
tistas tienen un punlo de sal francesa, acusada claramente en las cerrajerías. Màs hacia el Sur—en 
la Selva— osaríamos apuntar cede esta influencia para mezclarse con la del litoral barcelonès; no 
sabemos si por razones de geografia política (San Feliu fue el astillero importante màs septentrio
nal, con Lloret y Blanes, que construyó junlamente con la Maresma los veleros para la carrera de 
Amèrica), o por las causas que ya se acusaron cien afíos antes. 

No queremos terminar esta pintura, a gran des brochazos, de las construcciones inmediata-
mente anteriores al nacimiento turístico de la «Costa Brava», sin evocar el elevado tono de estàs 
viviendas, menestrales la mayoría, cuya calidad y delicadeza jamàs se ha repelido. Dentro la frial-
dad acadèmica de su distribución, amparaban una gran variedad de muebles y objetos que, proce-
dentes de diferentes tierras y riberas, completaban su sensible encanto. En el grupo ampurdanés 
senalamos —aparte lo que llegaba del otro lado del mar— una corriente vecina que nos trajo for-
mas concretas de la Provenza, e influyo, decisiva mente, en la ebanistería local hasta provocar gra
ciosas interpretaciones tardías del Directorio e Imperio, formas que màs larde se deíormaron la-
mentablemente, a medida, casi, del afàn de nuestros antcpasados de sumcrgirse en el mar, aunque 
fuera completamente vestidos. 

Se inicia el siglo actual y desde entonces la «Costa Brava» lleva vivido, dilatadamenle, medio 
siglo. Su expansión ha sido total y el lema de su arquitectura, en fase tan decisiva, aparece con 
perspectiva suficiente ante el critico de arte para que pueda juzgarse serena y respetuosamente. 
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En Bu arqutlcciura popular, Bolucloncs dcllclosaincnlc (rraclusas. (Calella de Palafrugell). 

A este tin, los sesenta aiïos que nos separan de los coclies de caballos que Uevaban a los reca-
tados banistas a las desierlas playas, creemos pueden agruparse en tres períodes; reílejo de tres 
generaciones con sus respectivas maneras de ser y, naturalmente, sus respeclivos gustos. El prime-
ro de cllüs concuerda, casi, con cl cuarlo de siglo inicial, si bien, malizando circunslancias, puede 
considcrarse cerrado en 1929. El scgundü comprende desdc esta fecha hasta 1950 y cl Icrccro —en 
pleno curso— desde 1950 en adelante. 

Se inicia el primer período de este siglo y la «Costa Brava», con su flamanle nombre turísti-
co, es impulsada por el veraneanle (oriundo de estàs licrras o no) que acudc a ella desde la gran 
ciudad. Anteriormente se habían iniciado cierlos núcleos en kigares que aun hoy nos parecen pri-
vilegiados. Eran la expansión de las poblaciones capaces y con un estamento medio dotado de un 
solido sentido de la vida. Así, deslacadamente, San Feliu se proyectó sobre sus playas de Levante, 
Palamós hacia la Fosca y Palafrugell amplio Calella y creo Llafranch. 

El veraneante que echó a andar delinitivamcnte la arquitectura —lo anterior se resolvió en 
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família— fue el poderoso económicamente y de patrón humàno distinto. A esto, que iniciaba una 
alteración de base, se sumo la actuación, iguaimcnte inicial, de los arquitectos profesionales. Para 
aquéllos y sus amplias familias, estos arquitectos (unos se habían sumergido en el modernismo; los 
otros suspiraban en el sonador romanticisme arqueológico) idearon las primeras arquitecturas des-
ligadas del país que se levantaron en nuestros pueblos. Estàs casas mantenían la vieja estructura 
interior y su juego plàstico era puramente decorativo, como el de un Iria làmina de catalogo. Per-
sistió la verticalidad y ei respeto a la simetria, però se bordaron guirnaldas de cemento y alfarería 
y las cornisas de ladrillo sostuvieron cubiertas de apuntadas formas. Finalmente, si cabia, estos 
edificios se acompafiaron con elementos de botànica completamente ajenos a nuestro solar. 

Los anos posteriores a la guerra europea son inciertos aún para la evolución de la «Costa 
Brava». Su inquietud apunta solamente al àmbito nacional y casi es sóIo Barcelona la ciudad que 
acusa el mensaje. Sin embargo, durante los últim,os anos de este período destacan dos sucesos —sin 
importància aparente entonces— que van a significar, con el tiempo, dos valores importantísimos en 
la vida de esta costa: la aparición de la primera urbanización con pleno sentido de responsabili-
dad y las primeras grandes fincas aisladas, que iniciaren una corriente extranjera que había de al-
canzar proporciones imprevisibles. Así, mientras la època hace desaparecer el uso del viento en la 
navegación y ya jamàs se veràn velas latinas en los horizontes, lo que había de ser S'Agaró levanta 
las suyas sobre uno de los tantos bellos recortes de la costa. Este «milagro» (el país es anàrquico 
y en el mejor de los casos tremendamente individualista) se inicio con un enfoque urbanístico in-
teligente y generoso y si sus primeras arquitecturas se resentían de inílujos anleriores —su autor 

En los mayores volúmenes, cl resullado es (Ic uno definitiva belleza. (San Sebastl&n de Palafrugell). 
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m M r* t . 

Los parametilOB resultnntes pucdcn sospecharsc emplazados en ciialquicr poblado del McdlterrAnco, (Cadaqués, 1923). 

termino sus estudiós en diciembre de 1905— la gran- sensibilidad y sentido plàslico de este malo-
grado arquitecto gerundense, esquivaren los errores que toda iniciación puede entranar. 

Pa ral el amen te, aparecieron sobre la costa comprendida enlre Castell y Tamariu las primeras 
residencias destinadas a propietarios de olros países. Fueron obra de un decorador exlranjero, po-
secdor de una [inca de altos vuelos en aquel sector y aunque sus arquitecturas llevan planta espa-
nola recriada en Californa ha de reconocerse que representaron un alivio dentro del caos de aque-
llos tjempos. 

Titubeante, però con paso màs decidido, al cua! no parece ajeno el éxito que dentro del Cer
tamen Internacional de Barcelona (ano 1929) ha tenido el llamado «Pueblo Espanol», se inicia un 
nuevo pen'odo, que constituirà su època constructiva màs equilibrada y homogénea. Así, pues, mien-
tras en el exterior (Alemania en cabeza) se concrelan las formas maquinislas con sinceras bases, 
a cuyo falso estilo consecuenle el vulgo llamó «cubista», otros se recrean en las formas tradiciona-
les de cada país. Esta corriente revaloro las arquitecturas populares mediaterràncas y bajo este cri-
terio se habilitaron casas marineras (se iniciaba la adquisición de casas de pescadores por elemen-
tos de la ciudad) y construycron, por arquitectos autóctonos, bellas casas, desde Lloret a la fron
tera. A esta tendència aporta un voto de calidad la nueva orientación que el autor de S'Agaró dio 
a sus construcciones, en las cuales, dejando influencias exteriores, parece solazarse —iy con qué 
garbo!— en las gracias populares de estàs tierras. 

Todo ello queda al pairo con motivo de nuestra guerra civil y, finalmente, mientras el mun-
do se debatia en una segunda hecatombe cuya postguerra había de mudarlo todo, en los anos 1941 
y 1942 esta costa toma el camino definitivo de su fama. Estos diez anos (1940-1950) se caracterizan 
por una completa fidelidad al tipo tradicional de la arquitectura mediterrànea, en general ayudada 
por la mano de obra (Gerona mantiene en este pcríodo una artesania de elevado sentido), por las 
circunslancias polílico-sociales y por la madurez física de una generación de arquitectos y decora
dores cuya meta fue siempre Itàlia. Así, desde la interpretación mas o menos castiza de lo popu
lar, pasando por el juicioso equilibrio de la fórmula ochocentista, la búsqueda peligrosa de formas 
coterràneas y la glosa de la glòria italiana recreada en Mallorca, van ampliàndose villas y aldeas y 
se pueblan bosques y calas hasla entonces poco menos que desiertas. 

En este período (no por su caràcter y sí po r su amplitud) se pone de maniíieslo una de las 
taras de nuestra època: la banalidad de la mayoría, la cual, al construir gregariamente, torció las 
cosas hasta dar motivo a un pegajoso estilo de «campo y playa» severamente censurable. Lo que no 
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podrà negarse a este decenio es la creación de bellísimas fincas particulares que, sumadas a las ya 
existentes, lanto han elevado el tono de esta costa; ennobleciendo los cabos y las bahías gerunden
ses. Estos diez anos han vislo (no lo veràn jamàs) levantarse residencias de alto caràcter, con de-
coración y mueblaje interior que revela un exquisito sentido de la vida y cuyas arquitecturas —clà-
sicas todas ellas— se han rodeado de generosos jardines que, de no mutilarse, han de alcanzar pro
digiosa belleza. 

Paralelamente, S'Agaró, pieza ya única del turismo internacional, completa su senorial volu-
men, enderezando rumbos y elevando posibilidades, totalmente dentro los cànones de una arquitec
tura senorialmente latina, trazada y dirigida con la misma inteligenle sensibilidad que abrió sus 
primeros senderos treinta y cinco anos antes. 

Entre tanto el mundo ha sufrido la segunda guerra mundial y los que tomaren parte en el 
espectàculo, a su fin, aceleran la evolución normal de todas las cosas y hacen vivas, naturalmente, 
las ansias renovadoras latentes desde hacía muchos anos en las distintas ramas del arte. A ello 
contribuye, en gran partc, el nuevo sentido de la vida que nuestra sociedad enfoca —salvando to
das las distancias— bajo una espècie de complejo de «ano mil». 

En la especialidad que nos ocupa, esta renovación —como todas— lleva aparcjadas con la 
buena ley (simplicidad de volúmenes, sinceridad de materiales y eslructuras, etc.) una gran can-
tidad de desviaciones vanas, que son las que crean el falso estilo y dan al movimienlo artístico ca-
racteres —en la perdurable arquitectura sobre todo— catastróficos. Sobre la «Costa Brava», en es
tos últimos afios, se han vertido dos consecuencias de los acontecimienlos apuntados. Una, la ava-
lancha de turismo extranjero en cantidades masivas y, otra, la irrupción, a paso ligero, de una ar
quitectura incierta que, poco o nada, tiene que ver con nuestro clima y caràcter. Hoy, salvando 
unas claras interpretaciones de buena ley, avaramente esparcidas desde Cadaqués a Tossa y a pesar 
de un reglamento que protege el caràcter de las conslrucciones de la «Costa Brava», su caserío se 
va ampliando con casitas y grandes hoteles (se ha saltado la escala humana) construidos con los 
materiales estructurales de siempre, però compuestos exteriormente a la moda derivada de las 
nuevas tendencias. En consecuencia tiende a desaparecer el tejado, los lienzos de pared son subs-
tituidos por cristal y se construyen porches con la inclinación inversa que crearon los países sin 
sol. Las revistas actuales, como las làminas de antano, excitan el uso de materiales de ornamenta-
ción variadísimos, aleros inverosímiles y coloridos fuera de sèrie. 

Lógicamenle se va reflejando una època que ha borrado las fronteras de la arquitectura 
(nuestros arquitectos, al terminar sus estudiós, ponen rumbo a Finlàndia) y ha convertido en mul
titudinàries y universales (cine, T. V., publicaciones, etc.) unos conccptos y unos gustos que, hasta 
hoy, eran particulares de cada país por razones humanas y geogràficas. 

Todo hace su camino y la «Costa Brava« se irà llenando de buenas y de malas arquitecturas, 
unas para hombres que buscaran, como los de hace dos mil aííos, solazarse con las maravillas de 
sus calas transparentes y, otras, para el lucro de la mayoría. Desaparecen, uno a uno, los pescado
res que sabían de velas y de vientos, de guises y canciones y la generación de arquitectos, propie
tàries y constructores que ha saboreade el muro blanco y el arco, la piedra y la lierra cocida, y 
se ha recreado dentro del sesiego del hueco con proporción humana, declina lentamente, mien-
tras se va, creemos para siempre, el tema de este articulo, el cual no es màs que el esbozo de un 
apasionante aspecto gerundense que descarnes sea amplia y cuidadesamente tratado per manos téc-
nicas y capacitadas. 

(DIBUJOS DEL AUTOR) 
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El Abíüsteeimíeiito tle A;^iia 
y l^aneamieiito de la Costa Brava 

A b a s f 3.A10417,25 

PORT-BOU 

COLE 

SANTA CRfSTINA DE ARO 

TOSSA DE MAR 

LLORET DE MAR 

A b a s f 1.19A500,07 

Abast." 15.000000,00 
amplíación 

Abast ; 10.000000,00 

San* 10.000000,00 

Abast • A0.851236,35 

San.* A.260350,80 

San." 1.558681,5A 

Abast." 10.896352,19 

San.» 9.196A59.90 

Abast.' 2.176 756,82 

San.» 1.A29185,37 

-San." 7,888815,21 

Abast" 13.386251^2 

TOTAL 131.2A9 006,82 

Obra urgente es, sin duda, la de resolver, de una monera total e inmediata, el problema del abastecimiento 
y soneamiento de las poblaciones y ployas de la Costa Brava. 

Por tratarse de unos servíclos vilales es excusado resaltar su importoticia. Lo único que cabé es poner una 
vez mds de relieve que el fenómeno turístico—en constante auge—que registra la Costo Brava, ha creado en 
orden a tales servicios una autèntica situación de emergència. 

Hay que reconocer —por haberlo comprendido así— y estimar en fodo lo que vaíe, la atención dispensada 
al problema por el Ministerio de Obras Públicas a través de la Dirección General de Obros Hidraulicas que, por 
medio de la Confederación Hidrogràfica del Pirineo Oriental, ha afrontado su solución con los medios a su 
alcance, y resultados que mds abojo se recogen; osí como cuanto ha signiflcado la ayudo estatal a través de la 
Comisión Provincial de Servicios Técnicos. 
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Por Su partè. la Diputación Provincial acuso enseguidc la importància extraordinària del problemo y en 
el primer Plan de Cooperoción a los Servicios Municipaies consigno una partida de doscientas mil pesetas para la 
redaccíón de dichos proyectos, y, canalizando las aspiraciones de los pueblos ofeclados, estobleció un estrecho 
contacto con las Autorídades y Organismes del Ministerío de Obras Públicas, ayudando flnancieramente mientros 
tanto la ejecucíón de las obras de obastecimiento de egua de los pueblos de Cadaqués y Llansa con los cuales ho 
ogotodo sus posibilídades al respecto e tndependientemente de lo dicho presto, ademos, la ayudo tècnica corres-
pondiente a la redaccíón de los proyectos de la Comisión de Servicios Técnicos que mds abojo se indicon. 

Sin embargo dada aquella situación de emergència, antes aludida, se hoce precisa una solución urgente 
para todos los proyectos pendientes, que podria consistir en una subvencion estatal paro la financiación de los 
obras, con la autorización de una operación de crédilo para cubrir la aportación de los municipios afectados 
medionte la constitución de una Mancomunidad de Ayuntamientos en el seno de la Diputación. 

Los medios económicos a arbitrar resulían del siguiente cuadro: 
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El Director General 

de Archivos 

y Bibliotecas 

en Gerona 

Noblcjas con cl Sr. Uobcrnador en la Biblioteca Pública Provincial. 

El senor 
García Noblejas -"•--°'"'· 
visito el fiituro Palacio de Cultura de la Diputación 

Visito nueslra ciudad el Director General de Archivos y Bibliotecas, don José Antonio Gar
cía Noblejas. Fue recibido por el Gobernador Civil, don José Pagès, y cl Presidente de la Dipu
tación, don Juan Llobet. En su companía se trasladó a la Biblioteca Pública Provincial, en donde 
fueron recibidos por su director, don Enrique Mirambell; arquitecte provincial, don Joaquín Maria 
Masramón; Jefe de Servicios de Investigaciones Arqucológicas y de Monumentos, don Miguel Oli
va ; secretario de la Presidència de la Corporación Provincial, y otras personalidades. 

El sefior García Noblejas visito, detenidamcnte, la Biblioteca Pública, el Archivo Notarial y 
la Biblioteca Juvenil. Después, admiro los pianos y visito las futuras dependencias del Palacio de 
Cultura de la Diputación, que permitirà albergar, ademàs de las Bibliotecas ya mencionadas, el Mu-
seo provincial; Servicio de Investigaciones Arqueológicas y de Catalogacíón y Conservación de 
Monumentos, REVISTA DE GERONA, Sala de Conferencias y cuantos servicios Torman parte del 
vasto acervo cultural de la Diputación. El seüor Director General elogio la buena ordcnación de 
las Bibliotecas Pública y Juvenil, y se interesó vivamente por el futuro del Palacio de Cultura, 
apoyando y felicitando a !a Diputación por el proyecto y seíïalando las direclrices para su pròxima 
realización. 

Con objeto de examinar sobre el terreno el proyecto de construcción de ia Casa de Cultura 
de la Condal villa, estuvo en Ripoll, el Director General de Archivos y Bibliotecas, don José Anto

nio García Noblejas. Acompariado 
del Presidente de la Diputación y 
otras personalidades examino de
tenidamcnte el aludido proyecto, 
que vendrà a resolver uno de los 
mas sentidos anhelos de la villa 
y su comarca y albergarà el valio-
so conjuntü bibliogràlico «Lamber-
lo Mata». EI alcalde de la villa y 
diputado provincial, don Juan Gui-
llamet, expuso el alcance de la 
obra a realizar y agradeció su in
terès al senor Director General. 

FI nirecior General de Archivos y Biblio
tecas acoinpariatln del Presidente de la 
DIpulacIAn, en Ripoll, con cl Alcalile y 
Dlpnlado Provincial don Juan Ciiilllanict. 



La ca^a popular iiiariíiera 
Por RAHON REIG 

La casa popular de nuestra Costa Brava, la 
típica casa del pescador, es modesta, humilde, 
de formas muy simples y sin el menor ornato. 
De aristas vivas y masa prismàtica, unas redu-
cidas oberturas, pequenas en general —para evi
tar el exceso de luz y evitar los embates del 
viento— horadan las fachadas. Una puerta de 
ingreso adintelada y en el vano lateral y en la 
parte superior, las ventanas de iluminación y 
aireamiento, estàs últimas, casi en contacte con 
la techumbre. En el revoque, el encalado que 
se remoza periódicamente, blanquea la casa, que 
adquiere un aire de limpieza como de ropa re-
cién lavada. 

La cubierta tiene, por lo general, una suave 
pendiente, y las tejas àrabes forman un alero 
de pequefiü saliente. La azotea es menos co-
rriente fuera del caso en que, la ediflcación, 
gane en importància, alcanzando una altura y 
unas dimensiones mas amplias. 

Como elemento decorativo, en algunos casos, 
una parra trepa por la fachada —rememorando 
la viiïa cultivada en muchos sectores por el 
mismo pescador— poniendo la nota animada 
dentro de la austeridad del conjunto. 

El maderamen se pinta con colores primarios. 
El balcón tiene una aparición mas tardía, dan-

do categoria al inmueble. 

El interior es simple en su distribución, de 
un funcionalismo rayano en lo elemental. Una 
habitación de ingreso; la cocina que se utiliza 
como comedor y los dormitorios. El suelo de 
ladrillo corriente, algun armario en las esqui-
nas y alguna cortina de malla para dejar paso 
al aire y evitar la entrada de moscas y mos-
quitos. 

En la actualidad se ha prodigado el arco se-
micircular como si fuera un elemento caracte-
rístico. No creemos sea una forma tradicional. 
La línea recta impera y así lo hemos podido 
comprobar en las numerosas observaciones que 
hemos realizado. Apenas el arco rebajado apare-
ce terminando la puerta de entrada. Lo que sí 
tenemos buenos ejemplares es de pórticos, «vol
tes», existentes en algunas localldades, lugar de 
protección contra el sol o la lluvia, ademàs de 
servir como redoso de los vientos, tales como la 
tramontana y el levante, que soplan con fre-
cuencia en nuestra costa, ademàs de otros. 

Construcción curiosa es la llamada de «pared 
seca», tínica de la comarca de Cadaqués, aun-
que sin tener una exclusiva, Es un, digamos apa-
rejo, que se aplica no solo al abancalado del 
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país, ya que en la edificación de tipo urband 
hace acto de presencia. No creemos tenga otro 
origen que el servirse de los elementos que se 
tienen a mano. Así, la abundància de piedra pi-
zarrosa, ha motivado se la utilice, llegàndose a 
trabajar con una habilidad y maestría extraor-
djnarias. Existen aún operarios especializados 
en tal labor que logran acabados pcrfectos. 

En Rosas, hemos visto en unas casas ruinosas 
esta clase de construcción. 

Las escaleras exteriores, aparecen cuando hay 
que salvar alturas o desniveles, lo que ocurre 
con cierta frecuencia. 

El mobiliario, así como ciertos utensilios, pue-
den tener un caràcter exótico. Hemos visto nu-
merosas camas de origen italiano y abundantes 
piezas de ceràmica de la misma procedència, 
adauiridos posiblemente por la marineria, en 
sus viajes a la península vecina. 

Como aditamentos, un banco flanquea la puer-
ta de entrada, y algun horno dibuja su silueta 
formando un abultado saliente sobre la lisa 
íachada. La ventana de la planta baja se proteje 
con una reja de hierro que se permite el lujo de 
curvarse hacia el exterior en algunos ejempla-
res, descansando sobre un antepecho, asimis-
mo curvo. Unico lujo que se permite esta edifi
cación tan sòbria por lo general. 

La complicación o la ostentación que obser-
vamos en cierLas casas de nuestro litoral, no tie
nen nada que ver con la vivienda popular, sien-
do un producto del «americano» enriquecido, 
del marinero retirado o del nativo con posibí-
lidades que quiere instalarse còmoda y lujosa-
mente. 

A esta modalidad que tiene su interès v que 
asimismo imnrimió caràcter, dedicaremos unas 
líneas en otra ocasión. 

Concurso de Carteles 
«Premio Internacional Tossa de Pintura Ràpida^ 

El Ayuntamiento de Tossa, organiza un concurso de carteles para anunciar el tPremio Tossa de Pintura 
Ràpida t en su cuarto afío. 

Podran tomar parte en este concurso todos los artistas espaholes y extranjeros. Todos los carteles que se 
presenten, deben cefiirse obligatoriamente al tema motivo de este concurso y ostentar la siguiente y única leyenda: 
tPremio Tossa de Pintura Ràpida. Cuarto afío. Agosto de 1960». Se presentaran montados sobre bastidor a súper-
jicie rígida y su tamafio serà de 50 x 50 centímetros. Podran iitilizarse en su confección hasta cuatro tintas 
incluído negro. 

Se concederà un premio único e indivisible de cinco mil pesetas que baja ningún concepto no puede 
declararse desierto. 

Et cartel premiada quedarà propiedad del Ayuntamiento. Actuarà un Jurado de catijïcación designada por 

el Ayuntamiento de Tossa en colaboración con la Delegaciún del Ministerio de Información y Turismo. 

Una vez fallado el concurso, se organizarà una exposición pública en el Ayuntamiento de Tossa. 
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La Gastronomia en la Costa Brava 
Por ARNAU DE ROCACORBA 

Visitando algunas de las màs notables biblio-
tecas nos hemos convencido que tan solo con 
libros gastronómicos se podria estudiar la his
toria universal y la historia de la cultura. 

Nuestra belh'sima e incomparable Costa Brava 
con su acusada personalidad y su inconfundible 
sello racial, no podia ser una excepción a este 
exponente de cultura y de personalidad que da 
a un país una gastronomia pròpia. Naturalmen-
te que al hablar del arte del buen comer en 
nuestra Costa Brava es necesario distinguir en
tre los platós propios del país y las apetencias 
gastronómicas de sus habitantes, ya que de to-
dos es sabido que los simpàticos pescadores de 
nuestra costa celebran sus éxitos y sus fiestas 
consumiendo màs bien unos buenos pollos asa-
dos V unas excelentes butifarras que no adere-
zando rebuscados platós de pescado. A pesar de 
esto, ha pervivido entre ellos una noble tradi-
ción gracias a la cual han Uegado a nosotros 
antiguas fórmulas que dan un marchamo de 
senorío al perfumado sabor de unos platós su
culentes. 

DesDués de minuciosos cotejos y pacientes 
comparaciones, hemos llegado a la conclusión 
que los que tenemos la suerte de vivir en esta 
provincià de Gerona comemos el mejor pescado 
del mundo. La Costa Brava, privilegiada por su 
posición, por su belleza, por su paisaje, lo es 
lambíén por la calidad de los pastos de su mar 
del cual se nutren los múltiples peces que en 
ella pululan. Y la calidad de estos pastos da a 
los productos de nuestro mar este inconfundi
ble sabor, este aroma delicioso que no hemos 
podido hallar en ninguna otra parte. 

La gastronomia de la Costa Brava, aunque no 
muy variada —como todas las cocinas costeras— 
tiene un innegable scllo de clasicismo. Fruto, se-
guramente, de los contactes con los colonizado-
res griegos que llegaron a nuestras costas con 
su cultura y sus platós (continente y contenido) 
ya que no hay que olvidar que la comida como 
hecho social es una clara paicnte de las cultu-
ras. De ahí estos platós que, si bien no tienen 
la fantasia de los de tierra adenlro, poseen el 
innegable sabor, la rotundidad y la justeza de 
una obra perfectamente acabada. 

Recuerdo haber leído, hace muchos afíos, en 
un articulo del admirado José Pla, que en Cada
qués se confeccionaba un plató de «rovellons» 
con cebolla que, según él, es un plató de neta 
ascendència helénica. No hay para menos : basta 
recordar la personalidad de estos dos sabores 
para deducir que los que supieron hermanar-
los en uno solo tenian que ser gente muy im-
porlante, como eran los griegos de aquellos 
tiempos. 

En nuestra costa se confecciona el arroz de 
pescado de un sabor delicioso, y nótese que digo 
«arroz de pescado» y no «paella» como corrien-
temente se le denomina con lamentable desorien-
tación confundiéndole con otro plató que no es 
de nuestra costa; este delicioso arroz que se 
confecciona con congrio, mero, gibia, gambas, 
langosta, e tc , y un sofrito de cebolla y tomate 
(cosa que le diferencia de la paella, donde no 
hay sofrito), es una verdadera sinfonía de aro-
mas y sabores. 

Poco ha evolucionado la cocina marinera des-
de los tiempos de la antigüedad; el poeta grie-
go Arquestrato aconsejaba preparar grandes 
pescados blancos en una cocción que en nada se 
distingue de las recetas hoy en uso: el actual 
«court bouillon» es una pervivencia de estàs 
fórmulas. 

No olvidcmos tampoco el inefable «suquet», 
plató estructurado según las màs rígidas y de-
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liciosas fórmulas olfativas y gustativas, y que el 
delicioso aroma que distingue al pescado de 
nuestras costas le confiaré su excelsa calidad. 
Es por ello que en repetidas ocasiones hemos 
censurado el exceso de condimentes con que 
algunos inconscientes cargan estos platós: cuan-
do el sujeto principal tiene olor y sabor propios 
es una absurdidad disfrazarlos con otros sabo
rós y olores extranos que desfiguran su persona-
lidad y no hacen mas que provocar la indiges-
tión. 

Citemos también la famosa «marinesca», que 
puede confeccionarse con gran variedad de pes-
cados y que por la simplicidad de su estructura 
requiere la calidad del pescado de nuestras cos
tas para aderezarlo de una manera potable y 
suculenta. 

Y como plató màximo, de excelsa calidad y de 
sublimes aromas y sabores, tenemos que incli-
narnos reverentes ante el renombrado «llagosta 
i pollastre», plato que podria haberse presen-
tado en el cèlebre banquete de Trimalción. So
bre la confección de este plato hay diversas ver-
siones: unos lo confeccionan de una manera 
simple; otros anaden caracoles; hay quien lo 
compone con una salsa de chocolate, però de 
todas formas el delicado sabor de sus bàsicos 
componentes hacen de él un plato de suprema 

dignidad; però si tenemos la suerte de guisarlo 
con langostas pescadas en Cap de Creus o en 
la «Cova de l'Infern», este plato Uega a la su-
blimidad. 

Y como complemento de estos y muchos otros 
platós que se confeccionan en nuestra costa, te
nemos un selecto surtido de vinos, producto de 
los vinedos que crecen cara al mar. Delicados 
caldes, ligeros muchos de ellos, perfumades y 
frescos al paladar, que tales son las cualidades 
qiip requieren los vinos de mesa y màs para 
acompanar la sutilldad de los plates de pescado. 

Algunos de les vinos de nuestro Ampurdàn 
pueden parangonarse con una gran dignidad 
con muchos Burdeos y muchos caldos de la 
Rioja. Làstima que su elaboración a veces pri
mitiva y otras veces un tanto descuidada, no 
mantenga siempre la misma calidad y el mismo 
aroma y tengan que fiarse estos atributes a los 
agentes atmosféricos y a los imponderables. 
Afortunadamente ahora va entrando por vías 
màs metódicas y científicas la vinificación en 
nuestras comarcas manteniendo constante este 
delicioso «bouquet» digne y necesario comple
mento, perfume indispensable para acompanar 
estos delicades platós que nos brinda nuestra 
Costa Brava como una gràcia màs de las innu
merables que posee. 
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La Cnstií Brava eterno motiva literària 
Por M." ASUNCIÓN SOLER 

Al llegar el verano, la Costa Brava adquiere, 
todos los anos, una actualidad literària fuera de 
lo corriente. No porque de ella se haya escrito 
poco, sinó purque sus múltiples lacetas hacen 
que pueda hablarse siempre de ella de modo di-
ferente. Es por esta causa que el mercado se ve 
invadidü por libros nuevos o reediciones de 
otros que se agotaron y, aunque lo que actual-
menle se publica lenga mas caràcter de «guia» 
o de monografia que de obra literària, es muy 
cierto que tales libros no dcjan de tener su 
parte brillante que se incrusta en las pàginas 
de algunos de ellos con pàrrafos magistrales. 
La Guia de José Pla, la de Luis Romero; el es
tudio que sobre Tossa han publicado los her-
manos Ainaud de Lasarte; el «Llibre de Tossa» 
de José Palau; «Lloret de Mar» de Esteban Fà
brega, son un ejemplo de ello. Però estos li
bros, a fin de cuentas, no tienen otra ünalidad 
que la de dar a conocer, hasta en sus màs in-
significantes detalles, ese pedazo de costa al que 
Fernando Agulló con tan buen acierto, diera 
el caliíicativo de Brava. 

En tiempos pretéritos, cuando aún no había 
conocido la afluència del lurismo internacional 
y era, apenas, visitada por los turistas de casa 
—aquellüs turistas con canotier de paja, pan
talon blanco y basión de bambú; y aquellas tu
ristas con grandes sombreros y grandes som-
brillas—, es cuando la Costa Brava ha dado 
a la Literatura sus pàginas mejores, exponente 
del impacto producido en el alma del poeta 
—versihcador o prosista— que no puede conte-
ner la Impresión recibida a la vista de su be-
Ileza sin igual. 

MARAGALL, el veraneante de Caldetas que 
había cantado el mar embravecido, se asombra, 
sin embargo, de la inquietud de las olas en el 
ambiente plàcido de una playa recluida, como 
si nunca hubicra visto el mar movido: 

«Ni un sol riúvo! en el cel... Ni un alè d'aire. 
D'on pot venir la inquietud de l'ona? 
Misteri de la mar! L'hora és ben dolç. 
Flameja, al sol ponent, l'estol de veles.» 

Y, en una visita a Tossa, continiía admirado, 
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admirado de todo, como un nino, porque todo 
es nuevo para él: 

«7o crec que mai més no he vist tant de mar 
ni tant de sol, ni he sentit tanta flaire de gines
ta que és l'olor que més m'agrada... 

»Jo no sé què tenen les olors de la terra vora 
el mar... Olor de pins a vora el mar, olor de 
ginesta a vora el mar... I, per a mi, Tossa res
ta com una visió entre dues olors...» 

JOSÉ M.'̂  DE SAGARRA en el prologo de su 
«Obra poètica» nos dice: 

«...del mar, només en sabia els misteris de 
la Barceloneta, d'algunes platges nòrdiques i 
d'alguns esporàdics i insatisfets moments de na
vegació. 

«Aquell estiu (1921) Josep Pla va descobrir-me 
la Costa Brava des del Golf de Roses a Pala
mós...-» 

El descubrimiento de la Costa Brava, inclu-
so a los acostumbrados a las costas gallegas, 
produce impresión. Mucho mas en el alma de 
un poeta que coniïesa saber tan poco del mar 
como él. Però, una vez descubierta ya no pue-
de resignarse a buscar ni inspiración ni repo
so en otro lugar: 

«Des d'aleshores ja no vaig abandonar, mai 
més, la Costa Brava. Han d'anar molt malament 
les coses perquè, una hora o altra, no vagi a 
provar una olla de peix a Calella o a l'Escala, 
o en un d'aquells solitaris refugis de Cap de 
Creus que, per a mi, són i seran les poques i 
diminutes àrees de felicitat dins d'aquest món 
de misèries.» 

«Del meu casament amb la Costa Brava en 
va néixer un llibre, «Cançons de rem i de vela.» 

En estàs canciones, José M.*̂  de Sagarra ma
neja cl lenguaje a manera de pinccl. A través 
de sus estrofas asislimos a las varias e iníinitas 
mutaciones del mar ; a su constante versatili-
dad de la cual un poeta puede salir triunfante 
però en la que puede naufragar un pintor. El 
nos da en cada momento, a cada hora del dia, 
la coloración precisa del mar: 

«Vinya adormida, pedra y atzavara 
en el coster jeuen els fils de l'art 
i les escates de la lluna clara 
pinten d'argent el tremolí del mar.» 

Però, si de noche el mar tiene ese encanto 
especial, ese lemblor casi imperceptible, su he-
chizo matinal también Ic subyuga: 

«Bon dia, bellugueig i blau matí 
platja i sorra calenta 
alga, escardot, fonoll i romaní 
i ruda i menta.» 

En otro lugar nos habla del «perfum de sal 
i de migjorn», olores marinos por excelencia 
lo mismo que el romero, el hinojo y las algas. 
A Maragall le encantaron los olores de la tierra 
cerca del mar y su impresión de Tossa estuvo 
siempre unida al de dos perfumes. Tampoco 
Sagarra es indiferente a ellos, però —quizàs 
hombrc de otro tiempo—, no se olvida del salo
bre que en la Costa Brava adquiere una inten-
sidad prodigiosa. Y ama el mar hasta cl pun-
to de no querer alejarse de cl en ningún mo
mento : 

«Quina cosa més bella tenir el llit 
vora la platja amorosa 

Quina cosa més bella sentir el mar...» 
Però el mar limpio, oliendo a sal y a algas; 

el mar que se encrespa entre las rocas o levan-
ta "serrellets d'escuma», simplemente, al rom-
perse en la playa; el mar que refleja las viüas 
verdes o los bosques de pinós que se levantan 
sobre sus acantilados. El mar de la Costa Brava. 

Otro delicado Poeta, JUAN M." GUASCH, nos 
ha dado una visión de la Costa Brava y de sus 
bosques con la precisión de una diapositiva en 
color natural: 

«Blau de mar i verd de pi 
turquesa / maragda fina. 

L'aire tebi del matí 
gronxa el bosc i el despentina.» 

Y ROGER Y CROSA nos muestra la bahía de 
Palamós como a través de un catalejo: 

«La poètica hora de la posta 
deixa al contemplatiu, del tot feliç. 
El verd esmeragdi de les pinedes 
Amb els Ions d'or, de propra i de carmí, 
es fonen amb Uuissors de fines sedes 
i tol llença el reflex al fons marí.» 

A pesar de todo, los grandes cantores de la 
Costa Brava no han sido los que han escrito 
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en verso sinó los prosistas. La prosa minuciosa, 
trabajada, tiene una mayor amplitud descrip
tiva y, así como el poeta puede ser un ave de 
paso y expresar en estrofas brcves lo que ha 
captado, al prosista le es preciso vivir o haber 
vivido, a fondo, la vida del mar; le es casi ne-
cesario haber sido acunado por él, haberse me-
cido en sus olas. Por esta causa los grandes es-
critores de la Costa Brava son sus propios hi-
jos : 

Recordemos a RUYRA, el blandense. En «El 
rem de trenta quatre» nos lleva de viaje desde 
el Golí'o de Rosas hasta Blanes. Un viaje cos-
tero a través del cual nos damos cuenta de 
todo lo bueno y lo malo que el mar encierra: 

«Quan tots ets sardinals haguéreu passat, la 
calma era completa. El mar era un mirall de 
lluna tèrbola en el qual les nostres veles exte-
nien llargues taques blanques i tremoloses. I, 
quina quietud a l'entorn!» 

Però, en otro fragmento, nos ofrece un as-
pecto completamente distinto: 

«Volàvem. El vent aixoUava els rompents de 
les ones i se'ls enduia polvoritzats»... «En un 
moment vam assolir la punta de Tossa. Un 
bram espantós i creixent omplia l'aire a mane
ra que ens hi acostàvem»... «A la boca de la 
badia les ones s'agegantaven a Vengolar-se, cab
dellant l'aigua com grans torns.» 

Ruyra ha sido, sin duda, el escritor que con 
màs riqueza de matices nos ha hablado del mar. 
Resulta iraposible dar idea de ello en lecturas 
fragmentarias. Ruyra es para ser leído en su 
todo. Su obra es densa, completa. En «Mar de 
llamp» i «Mànegues marines» nos regala con 
pàginas de verdadcro suspense. 

JOSÉ PLA es otro de los grandes de la Cos
ta Brava. En su prosa enconlramos tainbién to-
düs los matices que ella presenta; una variedad 
fascinante sobre esle tema que, en ningún mo-
mentü, adormece la imaginación del lector ni 
la dispersa. Su prosa no fatiga, no pesa. Pocos 
conocedores hay de ia Costa Brava como él y 
que, ademas, puedan escribir sobre ella. El, lo 
hace con la naturalidad del que habla del ve-
cino o de un pariente próximo. Ayer, hoy, ma-
nana, la Costa Brava ha sido, es y serà para él 
un íilón inagotable. El aspecto del conjunto del 

mar y la tierra, nadie lo ha descrito como él. 
El lenguaje, las costumbres, el caràcter de sus 
habitantes, la cocina, los vientos,,, José Pla es 
anti-garbí, el viento que azota su país con màs 
persistència y perfídia. En «El meu país» de
dica un capitulo a hablarnos de él: 

«Un any que vaig estar malalt, vaig sentir ge
megar el vent a les finestres acarades al sud, 
un nombre inacabable de dies; la humitat man
tenia els llençols en ima fredor enganxosa».-. 

«De vegades aqtiest vent, quan arriba el cre
puscle cau, amb la lentitud d'ima parpella que 
es tanca dolçament; però de vegades no cau i 
bufa tota la nit»... 

El garbí es, efectivamente, un viento húmedo 
y molesto, però tiene sus virtudes: 

«Acusa sobiranament l'olor de les primeres 
flors, de les argelagues i del llentiscle i, sobre 
tot, de les violetes... La seva humitat fa espi
gar els espàrrecs dels marges i els dóna l'ínti
ma tendresa que tenen»... 

Sin embargo, estàs virtudes tienen su contra
partida. El garbí es, también; 

«...el vent de la migranya, del mal de cap, 
del trencament d'òssos, de l'angoixa, de la bui
dor, del deliri sensual»... 

José Pla seria casi feliz en su tierra si el vien
to de garbí no aumentara el grado higrométri-
co, si no arrastrara procesiones interminables 
de nubes fofas, si no humedeciera y dejara pe-
gajoso cuanto toca a su paso. Es un viento 
que quita el sosiego, provoca tormentas y, se-
gún el autor ha observado, llega a cambiar el 
aspecto externo de algunas partes del cuerpo 
de las mujeres. 

La obra de Pla es de una gran dimensión. 
«Bodegó amb peixos» i «Peix fregit» son otros 
tantos libros que, como en «El meu país», in-
sisten sobre las cosas de la Costa siempre nue-
vas en su pluma infatigable, minuciosa y única. 

También VÍCTOR CATALÀ (Catalina Albert) 
ha escrito sobre el mar aunque la tierra rural 
haya sido lo que màs ha movido su imagina
ción y su pluma. Però, a fin de cuentas ella, na-
cida en La Escala, viviendo en ella, no ha po-
dido sustraerse a la tentación del agua marina 
ni de la costa. Sus «Marines» no acusan el vi-
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gor de «Drames rurals», però no dejan de tener 
interès ni les falta belleza descriptiva: 

((Com l'estesa de roques era grossa entre el 
mar i la costa, la majoria de les biitzades peta
ven sobre les de més enfora i, allà, solien es-
quexair-se i desfer-se, sense deixar arribar en
dins, altra cosa que el ruixim, ràpid y espès, 
com una plujeta menuda que queia sobre d'en 
Pep i d'en Lluís rasant i enfredorint-los la pell 
de la cara»... 

GAZIEL en «Una vila del vuitcenls» nos da 
una completa visión de Sant Feliu de Guíxols 
en tiempos pretéritos. No puede fallar en ella 
el capitulo dedicado al mar del que nos da una 
visión regocijante a través de sus rccuerdos in 
fantiles. Però Gaziel es pesimista con respecto 
al futuro de la Costa Brava y después de su 
admirable capitulo nos ofrcce sus pensamien-
tos: 

«De tot això, aviat, molt aviat, no en queda
rà ni memòria»... ^<D'aquells costums d'aquelles 
boscúries, d'aquellse platees, d'aquells mariners 
i d'aquelles naus. En algun llibre vell o que par
li de coses arcaiques, completament oblidades, 
en algun museu maritim, es trobaran, potser, 
petits restes, mostres només, estampes del que 
fou la Costa Brava abans de l'era atòmica»... 

EI Golfo de Rosas es, según PEDRÓ CORO
MINES, la novena gràcia del Ampurdàn: 

«La terra va atraure, un dia, les ones de la 
mar a la seva falda, i ara la mar hi està tan 
bé i et troba tan bella, graciosa plana emporda
nesa, que no se'n vol tornar.» Y MANUEL BRU
NET en «El meravellós desembarc dels grecs a 
Empúries» prosigue con la belleza del Golt'o: 
«Els vaixells corrien com una daina. Una tra
muntana tèbia que arrissava les andanes i asse
cava els llavis, es desvetllà amaienl. El mar, 
clar com un argent viu, tenia totes les olors, 
talment com un jardi refrescat per ima gote-
llada estiuenca»... 

ROIG Y RAVENTÓS en «L'ermiíà Maurici» 
nos ofrece una hermosa novela de nuestra cos
ta. Son magistrales las pàginas en las cuales 
describe la proccsión de barcas que tiene lugai-, 
el dia 24 de julio, desde Lloret a la ermita de 
Santa Cristina: 

«Ja es veu la capella de Santa Cristina volta
da de boscúria atapeida. Mireu que gentil i 
enlluernadora com tina MCÍIÍÍ que fa la primera 
comunió acompanyada de jaios: el pi centena
ri, els xiprers envellits, les roques immortals!» 

j lnmortal! Así ve la Costa Brava este escri-
íor y nos lo dice con una delicadeza y un estilo 
puramente marineros. A los de nuestra genera-
ción nos toca procurar que los temores de Ga
ziel no se convierlan en realidad. 
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l íOS P I R A T A S 
Y L·A COSTA B R A V A 

Por EDUARDO RODEJA 

En Figueras existe una hornacina con la imagen de una Virgen con el Nino Jesús en bra-
zos. Se trata de una imagen curiosa, que lleva esculpida en su base la fecha de 1555. Actualmente 
restaurada, seguramente fue obra de algun escultor local, con mas buena voluntad que arte, però 
que representa el sentir de toda una època. Es conocida esta imagen por «La Verge del Portal» y 
fue colocada por los figuerenses en el interior del portal de la calle de Gerona que daba entrada 
a la población por su lado de Mediodía. 

Era la puerta orientada hacia el mar, y alU estaba puesta la imagen con la idea de implo
rar la divina protección de la Virgen, en el caso de que un desembarco de piratas en la costa 
produjera alguna incursión de estos tierras adentro, cosa que si bien no ocurrió en estos luga-
res, no dejó de producirse en otros. Es el único testimonio que se conserva en Figueras que nos 
recuerde unos tiempos en que todas las miradas estaban pueslas hacia el mar siempre con la 
misma angustia. 

Todo el mundo sabia, particu-
larmente en las poblaciones cercanas 
al mar, que el salir de los recintes amu-
rallados y dejar el amparo de las for-
tifkacioncs, podia representar el no 
volver jamàs, si se tenia la desgracia 
de caer un manos de aquellas gentes 
que muy íVecuenlemente andaban en 
busca de su presa. Las hazanas de ro-
bos y saqueos a todo lo largo de las 
costas, producidas por naves piratas, 
tienen su origen en los mas remotos 
tiempos; los hubo en todas las épocas 
y han ido sucedicndose con mas o me-
nos iiiiensidad, con períodos alterna-
düs de apogeo y decadència, hasta que 
muy cerca de nuestros días, al apare-
cer las maquinas de vapor y el telégra-
fo, la velocidad de acciones y iransmi-
siones hizo Imposibles sus actividades 
delictivas. 

Su existència seguia paralela a la 
importància del comercio marílimo, y 
allí donde había barcos que transpor-
taban mercancías de valor, había ladro-
nes que pretendían robarlas, apropiar-
ee de sus naves y hacer objeto de un 
comercio de esclavos tanto a sus tri-
pulanles como a las gentes que encon-
traban desprevenidas en lugares poco 
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habitados de la costa y a veces hasta en las mismas poblaciones. Hubo épocas en que los desapa-
recidos que sufrían cautiverio se elevaban a varios miles, por lo que eran muchas las familías que 
tenían algun familiar cautivo. Eslos eran llevades a las costas africanas de Argel o Ti'mez, princi-
palmente, y eran cncerrados y observados con gran cuidado con el fin de averiguar los que perte-
necían a familias ricas o a familias pobres. Si el cautivo pertenecía a las primeras se le fijaba un 
valor en relación a las forlunas averiguadas y por medio de sus enlaces, que los había muy bien or-
ganizados, se procuraba negociar con sus familias y sacaries un buen rescatc. Si se trataba de po
bres, se les mandaba al mercado para proceder a su venta de la misma manera que si se tratara 
de un animal de trabajo. Se les reconocía su estado de salud, su dentadura y su fuerza, se les lija-
ba un precio mínimo y se les llevaba a la subasta donde caían generaimcnte en manos de contratis-
tas de grandes obras o de comerciantes que los dedicaban a otros mcnestcres. En el peor de los 
casos, eran mandados a las galeras, nuevas naves piratas, de las que muy pocos eran los que salían 
con vida. 

Atados con cadenas en los bancos, se les encargaba el manejo de un remo muy pesado y en 
aquella posición se pasaban largos días, a veces meses, alimentades solamente de pan y agua mez-
clada con vinagre y unas gotas de aceite. Atados en dos íilas con los pies apoyados en los bancos 
de enírente, desarrollaban un trabajo agotador bajo la vigilància de unos marineros que eran unos 
verdugos sin corazón, que descargaban la fuerza de sus làtigos sobre sus espaldas desnudas, y cuan-
do aiguno desfallecía agotado, si no se recuperaba era tirado al mar sin piedad. Las mujeres que 
tenían la desgracia de caer cautivas eran llevadas a los harenes, si eran jóvencs, y dedicadas al Ser

vicio domestico si eran viejas. 
Con estos programas, era 

natural que las gcntes de los pue-
blos costeres tuvieran un gran 
pànico a las incursiones de los 
piratas, que no se mevieran del 
interior de las poblaciones y que 
tomaran las maximas precaucio-
nes. 

Los innumerables hechos 
ocurrides en nueslras costas a 
través casi de los veinte siglos 
que duro esta gran plaga de la 
humanidad, las hislorias y anéc-
dolas ühginadas por la pirateria 
fermarían un grueso volumen y 
algunas lendrían un gran interès, 
però por ser lodus ellos aclos de-
lictivos, nadie ha lenido empeno 
vn su conservación y casi todas 
SC lian nordido en la noche de les 
Liempos. Solo algunes relatos de 
algunes que lograron escapar de 
su cautiverio y la observación te-
davía de algunes lugares de nues-
tra Costa Brava, nos hace pensar 
en los que fueron los tiempos de 
aquella gran plaga. Una simple 
observación de las inlinitas calas, 
Cuevas y rincones, hay tan bellos 

silueta de fa torre vlellantc caiiio 
testimoni» (Ic los pcllgroB que 
ncecliaban tlcstlc cl mar. 
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lugares y lan apreciados de toda Europa, nos recuerdan que fueron en otros tiempos lugares de 
suplicio y apresamiento de gentes destinadas a desaparecer para siempre de sus hogares. 

Es curiüso observar los emplazamientos de algunos puebios de nuestra costa dispuestos de 
tal forma que quedaban completamenle ocultos al mar. Así, para evitar los peligros de los piratas, 
tenemos Llansà, oculto detràs de las estribaciones de la montana y lo mismo ocurre con Selva de 
Mar. Otros, como Rosas, quedo emplazado en el interior de su fortaleza, que fuc construyéndosc con 
la ayuda de dií'erentes puebios de la comarca y hasta algunas veces de puebios baslante alejados. 
Para defenderse de los piratas Tue construido también en Rosas el Castillo de la Trinidad, situado 
sobre el faro actual; era un punto estratégico imporlante para la observacion. En su interior dícen 
que existe una piedra labrada con unas letras que mencionan la visita que hizo a las obras de esle 
Castillo el emperador Carles I. Volado durante la guerra de la Independència, todos estos recuer-
dos quedaron ocultos entre las ruinas que todavía hoy estan igual que quedaron después de la vo
ladura. 

El Castillo de la entrada de Rosas, en su principio, guardaba la casi totalidad del pueblo, que 
resultaba amparado por sus murallas, construido con la ayuda y preslación personal de casi todos 
los puebios de la comarca, de los que cada uno eslaba encargado de la construcción de un trozo. 
Dice un documento archivado en Simancas y pubÜcado en el Memorial de Ingenieros Militares, 
que de la muralla de poniente estaban encargados los de Figueras y del de tramontana los de Cor
nellà, Besalú y Banolas. 

En todo lo largo de la costa existen un buen número de torres destinadas a la defensa, algu
nas se llaman Torres de Moros. 

Los restos del Monasterio 
de San Feliu de Guíxols todavía 
conservan en lo alto de la torre 
unas aspilleras destinadas a la de
fensa y en Tossa de Mar las mu
rallas de caràcer medioeval nos 
recuerdan épocas anteriores, però 
destinadas a las mismas defensas. 

En lo alto del castillo de 
San Salvador de Verdera había 
un vigia permanente que por me-
dio de fuegos o de humo dcbía 
avosar a todo el llano del Ampur-
dàn si nolaba la presencia de na-
ves piratas en el Golfo de Lyon. 
Esto era muy comodo mientras el 
cielo se mantuvicse claro, però si 
en la montana aparecía la «angui
la» se perdia toda la visibilidad y 
la circunstancia era aprovechada 
por los piratas para hacerse a la 
mar y atacar las poblaciones cer-
canas. 

En tiempos de Francisco I 
de Francia la presencia de los pi
ratas en nueslras coslas aumento 
considerablemente, debido a que 
(íste les daba asilo y protección 
con el íin de que le dejaran tran-

KHtnún KGIK rccoec en esta acnn-
rcla los cncantofi de la 'vUi í 
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quilo a él e inquietaran à sus enemígos que, por aquellos tiempos, lo éramos los espanoles. 
Existe la descrlpción de un ataque de los piratas a Rosas el dia 5 de noviembre de 1543. 

Empieza con un aviso procedente de San Pedró de Roda, que da cuenta de la presencia de una 
armada que se divisa desde aquel Monasterio; circulan ordenes a Figueras y a Gerona en deman
da de auxilio. En aquellos momentos se presenta una niebla muy densa que se extiende por todo 
aquel litoral y esta circunstancia es aprovechada por los piratas para saquear e incendiar Cada
qués sin ser vistos. Desorientades por la falta de noticias, el conde de Peralada y mossèn Vilaritg 
quedaron encargados de recoger toda la gente que llegarà y organizar la defensa de Rosas. Al 
mediodía siguiente asomó por la punta que ahora se llama del Faro, una galeota de reconoci-
miento con bandera turca y perteneciente a la armada de Barbarroja, que principio el ataque 
con unos dispares. Tras de ella aparecieron 19 galeras mas y 3 galeotas. Eran el conjunto de 
unidades avistadas desde San Pedró • de Roda y muy importante por el número de gente que 
traían. Mientras las galeotas disparaban, los turcos desembarcaban, lanzando tal cantidad de fle-
chas que parecían moscas en el espacio. El pànico que se produjo fue muy grande, la gente no 
obedecía a las voces de mando y la desbandada fue completa. 

Muchos de los que huían encontraron por el camino una bandera de Figueras compuesta 
por unos 200 hombres que se dirigían a Rosas para ayudarles en su defensa. Estos lograron re
animaries y organizarles nuevamente en su defensa, que al principio se presentaba favorable, 
hasta que, por causas desconocidas y después de haber dado muerte a algunos de los piratas, el 
pànico cundió nuevamente y la desbandada fue general, desapareciendo, seguramente cautivos, un 
buen número de nuestros hombres, y el resto( que logró pasar por el Estrecho del Estany, único 
lugar de comunicación entre Rosas y Castelló a través de las marismas, entonces mucho màs im-
portantes que ahora, se concentro allí. 

La armada turca, después de haber saqueado Rosas, continuo su marcha hacia el Sur, pa-
sando por las Medas, doblando el Cabo Bagur y desembarcando en Palamós, que incendiaren y 
destruyeron por completo. 

Aquellos piratas que habían empezado siendo unos simples atracadores de las costas, ha-
bían logrado en el siglo xvi organizar grandes armadas constituyendo unas fuerzas temibles con
tra los estados. 

Los cautivos de los piratas constituyeron durante largos anos una plaga muy difícil de des
truir, siendo los problemas que originaban motivos de gran preocupación por los reyes y empe-
radores. Entre los cautivos importantes a través de distintas épocas hay que recordar a Julio Cé
sar, a Cervantes y a otros muchos, que fueron tratados con extremada crudeza. 

En 1605 cayó cautivo San Vicente de Paul, que fue Uevado al mercado de esclavos y com-
prado por un alquimista àrabe que se dedicaba a la busca de la piedra íïlosofal, luego fue legado 
a un sobrino de éste y mas tarde logró escapar desembarcando muy cerca de nuestras costas, en 
Aygues Mortes (Francia). 

Después de esto voy a permitirme una consideración linal. Lo que va de ayer a hoy. Estàs 
que ayer fueron inhòspitas tierras Uenas de peligro, son las tierras conocidas hoy con el simpàti-
co nombre de Costa Brava, Ilena de tantas bellezas y de lugares incomparables por su luz y por su 
sol, abiertas a un futuro de una gran riqueza. ' 
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Uatiia ite Kosns dcstlc San Salvailor de Vcrdcra. 

JLA AUilVMOL·OGÍA S r B l ü A R I X A 
i:X S L GOLFO D F RONAI§ 

Por ESTEBAN GUERRA MARES 

Los pescadores, viejos lobos de mar, en sus andanzas por la bahía se han encontrado mu-
chas veces con sorpresas al retirar sus redes de eslas aguas que acunaron en el transcurso de 
los siglos las quillas fenicias, griegas, romanas, cartaginesas, espanolas, francesas, de barcos pi-
ratas y de aventureres. De esta forma y a lo largo de los anos, fueron localizando determinados 
objetos a los que dieron el nombre de «ganchos», pues en elles quedaban prendidas sus redes. 
Todos cuantos hemos tenido relación con estos temas, sabemos de la leyenda forjada en torno a 
estàs localizaciones que dieron ocasión a la extracción del fondo del mar de ànforas y otros ha-
llazgos que atestiguan la historia grande de la bahía. 

Però el mar es siempre misterioso y atractivo y la leyenda se iba forjando llena de mati-
ces y sonados tesoros. Las abundantcs piezas arqueológicas que han salido a la superticie no son 
mas que vestigios insignificanlcs ai lado de los Icsoros escondidos. La parte importante que re-
velaban los «ganchos» quedo sumergida en el agua y en la mas dorada de las leyendas. 

Desde mi infància he tenido ocasión de comentar con ellos estos presuníos pecios y los 
estudiós, las charlas nocturnas alrededor del fuego hogareno, las suposiciones y cdlculos de la 
genle marinera, quedaban en el aire. Solo sabíamos que a una determinada profundidad existia 
algo que enganchaba las redes, que al sacarlas a la superfície salía agarrado a ellas un ànfora o 
un Irozo de madera, o que un pescador había encontrado en la playa, después de un fuerte tem
poral, un timòn forrado y claveteado de bronce. 

Pere éramos completamente impotentes para investigar el fondo del mar ; en pleno siglo xx 
reinaba el misterio màs absolulo en torno a su inmensidad; podíamos bajar a pulmón libre a 
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una profundidad limitada (creo que el record es de 40 metros y el de permanència 2 minutes) y 
subir inmediamente por no encontrar aire bajo la superficie del agua. Solo se conocía el clàsico 
casco de Siebbe o el de Gabriel, con su bomba de aire de doble efecto, con el que los buzos del 
litoral, en su mayoría de descendència griega, buscaban el coral desde el Cabo de Creus hasta 
las islas Medas y servia exclusivamente para el uso de especialistas, transmitiéndose el oficio de 
padres a hijos. 

Ahora, los deportistas de cualquier edad, mientras posean una complexión física normal, 
pueden permanecer mucho rato dentro del agua, con mas autonomia que el buzo, utilizando la es-
cafandra autònoma de Cousteau-Gagnan, conocida en Espafia con el nombre de AQUA-LUNG. Con 
esta aparato, los amanies de la arqueologia submarina ven cada dia las maravillas del fondo 
del mar y en un estudio ordenado y eficaz nos van contando todo lo que hay en «El Mundo del 
Silencio». Lo sacado a la superficie y lo que se deduce de la historia de nuestra bahía, nos per-
mite asegurar que en un futuro inmediato Rosas puede llegar a ser la sede de la arqueologia 
submarina de la Costa Brava. 

Se extiende nuestro golfo con doce millas de alza entre el gnipo de las islas Medas y el 
Cabo de Creus. Tiene en la medianía de 60 a 80 metros de profundidad, predominando la arena 
en su fondo o el fango sin ninguna piedra. El rincón noroeste ofrece excelentc abrigo cuando los 
vientos soplan del Este, però es muy peligroso cuando los vientos de! Norte o Noroeste domi-
nan el golfo. La extraordinària violència de la «tramuntana», que sopla algunas veces en rachas 
instantàneas a una velocidad superior a 200 kilómetros por hora, o la potencia destructura de 
un temporal de Levante, crean situaciones de gran peligro, de las que los navegantes primitives, 
con sus pequenas embarcaciones y su poca capacidad de maniobra —vela o remo—, difícilmente 
podían defenderse. 

Debido a su situación privilegiada, a la belleza natural de sus costas y a la necesidad que 
tiene el hombre de asegurarse el espacio vital para subsistir, el Golfo de Rosas, con sus colonias 
de Emporion y Rhode serà para los griegos la metròpoli de su comercio en Espafia y una de sus 
últimas colonias hacia Occidente. A les romanes les servirà come base de eperaciones militares 
para iniciar su penetraciòn en nuestro país. A través de estc golfo llegarà a Espana el uso de la 
moneda y el alfabeto. San Félix el Africano predico en Ampurias y Resas, de paso para Gerona. 
Por este belle rincón inicio su entrada la civilización, ilegando a ser en el transcurso de los anos 
une de les lugares de màs gloriosa tradición en la historia de Espana. 

Vamos a hacer un ligero resumen de todo lo que ha acentecido: 
Ano 550 a. de J. C. Fundaciòn de la colònia de Emporion por los focenses. La colònia 

griega de Rhode parece que se fundo posteriermente y ne alcanzó la importància de Emporion. 
Ano 218 a. de J. C. Al empczar la lucha entre Cartago y Roma, Aníbal, que tenia a su 

favor a la mayería de los indígenas, dejó a su hermano Hannon vigilando los pases de los Piri-
neos. Cneo Cornelio Escipión desembarca en Emporion, iniciando la lucha centra Cartago hasta 
vèncer a la gran rival de Roma. 

Ano 197 a. de J. C. Llega Marco Poncio Catón el Censor con cuatro legienes romanas y 
seis auxiliares, y somete gran número de ciudades, iniciande la primera etapa para la coloniza-
ción de Espana. 

Ano 49 a, de J. C. El emperador César vence a los partidàries de Pempeyo, liberando Em
porion y Rhode, colonias partidarias de este ultimo. 

Ano 260 d. de J. C. La ihvasiòn de les franco-alamanos al romper el «limes» renano avan-
zó per tierras de la Galia hasta Tarragona, azetando seguramente Rosas y Ampurias. 

Dominación visigoda. En la montana de «Puig-Rom» hay un castro hispano-visigodo, exca-
vado hace pocos afios por el Dr. Palol. Sabemos por las fuentes de la època que fue un lugar de 
extraordinària fricciòn militar y política entre los reines visigodes y ei Imperio bizanfino. Per 
una moneda encontrada en las citadas excavacienes (un triente de Achila —afie 711—) tenemos 
un elemento de calculo para asegurar que a fines de la dominación visigoda en la Península exis
tia como recinte militar, cuya vida inlerrumpiò seguramente la invasión sarracena al ser ocupa-
do en el ane 713 por el emir Muza. 

Ano 1022. Fue consagrado el Monasterio de Benedictines de Santa Maria de Rosas. Esla-
ba redeado por las casas de la antigua poblaciòn y por un recinte amurallado aún existente. 
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Ano 1285. En la noche del 3 al 4 de septiembre tuvo lugar el encuentro entre U galeraS 
catalanas del rey Pedró el Grande, mandadas por sus lugartenientes Ramon Marquet y Berenguer 
Mallol, contra la armada francesa compuesta de 24 galeras al mando del almirante Guillermo de 
Lodeva. En ella quedo destrozado el poderío naval francès y prisionero su Almirante. Rindióse 
lambicn el Monaslerio de Rosas y la población que ya se Ibrmaba en sus alrededores. 

Aiïo 1354. El dia 15 de junio (o el 20) salió de Rosas Pedró el Ceremonioso, con 360 navas, 
13.000 hombres y 500 caballos runibo a Alguer, para combatir la rebelión de los Arborea. 

Anos 1462 hasta el 1472. Inlervención angevina en Calaluna. La Ilota de Juan 11 amenazaba 
el liloial ampurdanés ayudada por 8 galeras genovesas; el Rey, enfermo de cataratas, dejó el 
mando a su esposa Juana Enríquez, la cual, con 200 lanzas, emprendió la marcha hacia Rosas, 
intentando, del 22 de octubre al 8 de noviembre de 1466. lomar la importante plaza. Però Rosas, 
defendida con gran tesón por los hermanos Armendariz, se mantuvo firme. La batalla final se 
librú en el puente del estanque de la antigua carretera de Rosas a Figueras. Ante este fracaso, 
la Reina se retiro a Gerona. 

Aiïo 1467. EI dia 2 de octubre desembarco Juan II en San Martín de Ampurias de paso 
para Gerona. El dia 21 de noviembre l'ue completamente dcrrotado su ejcrcito en las cercanías 
de Vilademat. 

Ano 1472. El dia 28 de enero Juan II tomo Rosas, habiendo perecido en extraiias cir-
cunstancias su defensor, el diputado Fiancisco Oliver. 

Ano 1474. Juan II seguia en Rosas, donde tenia su cuartel general en su lucha contra el 
ejército francès. 

Ano 1543. Por orden de Carlos I se empezó la construcción de la Ciudadela y del Castillo 
de La Trinidad. Dirigió las obras Pizano. 

Ano 1548. El almirante Andrea Doria, con una Ilota de 58 galeras, 5 corbetas genovesas, 
otras tantas vizcainas, 4 chalupas flamencas, 11 carabelas portuguesas y buen niimero de gaba-

Vn aspccio ilc la bnliln üc Kusas, cun lii llanura y cl blanco Plrlnco, resumen y belleza del AmpurdAn. 
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Anfora del siglo VI a m e s de J . C. 
La r lqucza arqucnIAiricn del ^olfo roBcnsc proporciona 

Ins mús vnrladas lormna. 

rras, esperaba al príncipe Felipe, que no podia embarcar debido a un íuerte temporal. Este per-
maneció en Castelló de Ampurias por espacio de 12 días en el palacio del duque de Segorbe, em-
barcàndose a fines de octubre de 1548. 

Ano 1640. Sufrió el ataque e incendio de los tercios de Arce y Moles ai dirigirse estos 
desde Blanes al Rosellón. 

Ano 1641. El dia 27 de mayo, la escuadra francesa tuvo su primer encuentro con la espa-
fiola dentro de la bahía de Rosas, apresando 5 naves cargadas de comestibles para proveer a 
las fuerzas espaíiolas del Rosellón. 

Ano 1642. El dia 16 de mayo una escuadra castellana al mando del duque de Florència, 
compuesta de 33 galeras y 45 bajeles, se Uevó de la Ciudadela los famosos tercios Castellanos de-
jando solamente en ella 2.000 soldados bisonos de guarnición. 

Ano 1645. En el mes de marzo el conde francès De Plessis-Prelain desembarco en los al-
rededores de Rosas con fuerte contingente de tropas, atacando la Ciudadela; se luchó tenazmen-
te hasta el dia 29 de mayo, en que el gobernador don Diego Caballero, agotadas todas las posibi-
lidades de defensa, entregó la Puerta del Mar y parte de la muralla, dàndole De Plessis «4 días 
de tregua para recoger gentes y bagajes». El dia 3 de junio se rindiò el Castillo de la Trinidad. 
En el transcurso de estos combatés (dia 15 de abril) hubo un recio temporal en el transcurso 
del cual se perdieron dentro de la bahía 2 galeras, 4 barcos y otros buques que, con tropa y per-
trechos, venían de Francia. 

Los franceses, para conmemorar esta importante victorià, acunaron una medalla con la le-
yenda «RHODA CATALON CAPTA» en el anverso y en el reverso «LUÜOVICUS xiiii RBX CHRISTIANISSI-

MUS. MDCXLV». 

Ano 1654. Juan José de Àustria, hijo de Felipe IV y de «La Calderona», puso cerco a la 
plaza de Rosas sin resultado posilivo. 

Ano 1693. La noche del 1 al 2 de junio, una polente escuadra francesa bloqueu cl golfo. 
Por tierra, el duque de Noaiiles sitio la Ciudadela, que resistió hasta el dia 15. Los franceses acu
naron otra medalla con Hercules y Neptuno sosteniendo una corona mural con la leyenda «RHODA 

CATALONIAE TTERUM CAPTA». 

Ano 1705. Todo el lerritorio catalan, menos Rosas, habia abrazado la causa del archidu-
que Carlos de Àustria. 
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Ano 1711. Fueron fortificados los puertos de Rosas y de La Escala. 
Ano 1719. Fue sitiado el fuerte por el duque de Berwick. 
Ano 1793. Desembarco una división portuguesa la noche del 9 de noviembre. 
Ano 1795. Fue sitiado el Castillo y la Ciudadela por los franceses, resistiendo heroicamen-

te duranle 70 días, al cabo de los cuales se rindieron las fuerzas que los ocupaban, quedando en 
ruinas el Monasterio de Santa Maria de Rosas. 

Ano 1808. El dia II de julio se presento el ejército francès con 1.500 hombres de caballe-
ría e infanteria. El cerco lo inicio el general Saint-Cyr el dia 6 de noviembre, resistiendo hasta 
cl dia 5 de diciembre, rindiéndose la Ciudadela y el Castillo de la Trinidad, quedando en poder 
de los invasores hasta linalizar la guerra de la Independència. Estos, en su retirada, volaron el 
Castillo de la Trinidad y la Ciudadela, que qucdaron completamente inutilizados para fines bélicos. 

Durante todo el sitio de Rosas el dorainio del mar correspondió a los espafioles, ayudados 
por la ílota inglesa, primero por el comodoro Juan West y, màs íarde, por sir Tomàs Cochrane, 
que mandaba los navíos Excel·lent y Renommée. 

En el transcurso de este articulo hemos podido apreciar la importància comercial y béüca 
que ha tenido este golfo. Aquí se han decidido batallas que podían cambiar el curso de nuestra 
historia: 

Desde la entrada de los focences a estàs aguas hasta el siglo xi el transito se dirigia hacia 
la parie sur, donde Ampurias tenia la supremacia comercial, però a partir de aquella fecha, de-
bido a su situación estratègica y a las continuas luchas con el país vecino, el movimienío maríti-
mo cambia radicalmente hacia la parte norte y entonces es Rosas la que surge con toda su po
tencia, acaparando para si pàginas muy gloriosas de la historia, Uegando a ser considerada por 
los galos como «la Tolón de Rosas». 

Un trafico tan intenso, de màs de veintiséis siglos de duración, debe de haber dejado mu-
chas huellas en el fondo del mar: barcos hundidos por los temporales o destrozados por la mano 
del hombre; el fondo fangoso dificultarà la localización de los pecios en su mayoria enterrados, 
però con la ayuda de las modernas sondas electrónicas y de las mangas de succión, puede dar 
hallazgos tan inleresantes como la galera del Cabo Drammon en Francia, la nave de Spargi en 
Itàlia, o el barco romano de Cala Culip. 

Todo cuanto se haga, ademàs de ayudarnos a tener una idea màs exacta de la arquitectura 
de los bajeles de carga de la antigüedad, puede contribuir a aclarar algunos hechos que se supo-
nen sucedidos en nuestra bahia, en la que el Creador ha puesto tanta belleza y los hombres tan-
la historia. 

Lns plczna arqueológlcns que yacen sobre las plíicídaa 
arenas nmpiirdancsas, crnn locallzpdas por los pesca
dores en los punlos que ellos denomrnDlian -lïnnxoa». 

Ilclia Anlora halla-
àa en cl fondo de 
la Bfltifa de Hosas. 
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SITUACIÓN DE LOS GANCHOS VALIÉNDONOS DE LAS SENAS 
QUE UTILIZAN LOS PESCADORES 

- Fondcadero de la embarcación de pesca de ar ras t re «Mari-Carlos». De aquí salió un tr ípode griego 
de bronce clavado a un pcdazo de madera . 

-Casa «Català" po r «EI Puig del Aguilà» y ver el Faro. 

•Casa «Pt;p de la Xuta» poi- «Puig Cabrit» y cl Faro por Punta Falconera. 

-Antiguo Casino po r Manso Oliva y el Faro por el tercer «Puig de Falconera». Barco del siglo xvir. 
Heillazgos: bombarda de bronce, vaso catalàn (fotografia 1), j a r ro (fotografia 2) y càntaro (foto
grafia 3). 

•Torre de la iglesia de Castelló de Ampurías por «Puig Salines altes» o Torre del Vicnlo por 
Torre del Manso Albert y Casilla de peones camincros de la carretera de Cadaqués por Torre del 
Manso LoU. 

« C a s a Català» por «Casa Nius» y Falconera por Torre del Sastre. 

Iglesia de la Ciudadela por Manso Coll y Faro por Torre del Saslre. 

•Manso de las Figueras por «Casa Nius» y Punla del Castillo de la Tiinidad por liorno de cal de 

«Canyelles Petites». 

Faro por Torre del Sastre y Manso Negre por el Perthus. , 

•Iglesia de la Ciudadela por Manso Puig Mirat y Manso Negre por Salines Baixes. 

•Iglesia de la Ciudadela poi- Puig Miret y Hostal del Port por Puig Cabrit . 

•Campanario de la iglesia de Castelló de Ampurías pur «Puig Salines Altes« o Manso Coll por 
Casillas peones de la carre tera de Cadaqués y Punta Falconera por Punta de Norfeu. 

Núm. 13.— Punta de Falconera por Torre de Norfeu y Castillo de la Trinidad por Manso Causa. 

Núm. 

Núm. 

Núm. 

Núm. 

Núm. 

Núm. 

Núm. 

Núm. 

Núm. 

Núm. 

Núm. 

Núm. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9. 

10 

11 

12 
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Kúm. 14. — Faro por el Manso Causà y Punta Falconera hasta ver el Traire por Cabo Morfeu. 

Núm. 15.— Faro por Manso Causa y Punta Falconera por «El Bisbe». 

Núm. 16, —Faro por cl «Puig Cabrit» y Falconera por Norfeu y ver «El Bisbe» (dicen los pescadores que 
aquí hay muchos barcos). 

NL'HU. 17. —Castillo de la Trinidad por Puig Sequera y Falconera por Norfeu (barco hundido a 36 metros 
de profundidad, localizado por los senores Juan Cei-vera y Rafael Pcdrol). 

Nútn. 18. — «Puig de la Almadraba» por el «Puig» y Folconera por Norfeu (en este lugar se «pescaron» dos 
ànforas que don Miguel Oliva silúa en el siglo vi a. de J. C.) (fotografías 4 y 5). 

Niiin. 19. —Castillo de la Trinidad por «Puig Sequera»; ver el eanipanario i\c la iglesia de Rosas y Falco
nera por la «Llumenera» (es muy grande). 

Núm. 20.— Castillo de la Trinidad por «Puig Cabrit» y Punta de Falconera por Torre de Norfeu (es muy 

grande). 

Núm. 21. —Castillo por «Puig Cabrit» y Punta de Falconera por «L'Osca de Norfeu» (Muy grande). 

Núm. 22.— Castillo de la Trinidad por «Puig Cabrit» y Punta de Falconera por la «Llumenera» (muy grande). 
Adenias de los «ganchos» citados existen los que a continuación se reseüan que no estan mar-
cados en el mapa por caer fuera de la zona que él comprende. 

Núm. 23. —Castillo de la Trinidad por «Puig Cabrit» y Punta de Falconera por «Cala d'Oeas». 

Núm. 24. —Castillo de la Trinidad por «Puig Cabrit» y Punta de Falconera por la Llanxa (monlana de la 
Figuera). 

Niim. 25. —Castillo de la Trinidad por «Puig Cabrit» y Falconera por playa de la Pelosa. 

Núm. 26.— Faro por «La Jacona» y Torre de Norfeu por el bosque de «La Figuera». 

Núm. 27. —Faro por «La Figuera» y «Perola» por «Puig de l'Aguila». 

Num. 28, —Castillo de la Trinidad por «Puig Cabrit» y Falconera por el «Puig de Lluç» (montaúa de la Fi
guera). 

Núm. 29.—Faru pur el «Puig de la Sardina» y Falconera por «La barra del Traire». 

Núm, 30. —Campanar io de San Pcdro de Pescador por la «Maie de Déu del Munt» y costa de La Escala a 
lapar el Faro de la Meda, 

Hemos seíialadu con un cfrcido los puntes comprendidos en el mapa donde posiblemente puede haber vesti-
gios, peru lucia del mapa en dirección hacia Cadaqués hay el Cabo de Norfeu y la Punta de la Figuera, donde 
por ser higares resguaidados de la t ramuntana, podria haber algo de importància. En la Punta de la Figuera 
sabeniüs seguro que hay dos anclas ronianas y de allí han salido algunas ànforas. También seria muy interesan-
le hacer inmersioncs en el Cabo de Creus, en Masa de Oro o en el «Freu». 

Por la parte de La Escala, a tres cuartos de niilla de l i ena . el pescadoi- don Manuel Margalef saeó cineo 
àntoras de dcnlro de su ar te , en las scnas siguienles; Torre de Montgó por el Castillo de Torroella de Montgrí y 
Ruinas de Ampurias por el «Pinar». Profundidad, 35 brazas ; y 200 metros mas hacia Ampurias hay varios ganchos 
grandes de donde salicron màs Anforas. 

Me interesa aclarar que lo que hay en el fondo de lo senalado en este mapa no lo sabé nadie, puede ser un 
barco, un objeto cualquiera o una roca. Solo sabcmos que los pescadores han dejado allí pedazos de redes en-
ganchados. Pero de sus alrededores salen continuamenie piezas de valor arqueológico. 

Mi agradecimiento y homenaje postumo a don Salvador Salamó que fue quien me inicio en estos trabajos, 

y a don Juan Salamó, a don Manuel Margalef, a don Jorge Suquct. a don Miguel Godo «Gocet» que tan gentil-
mente me han ayudado en las sciias; a don Miguel Vicens por los dibujos del mapa, y a Luke Taylor por sus 

magnííicas fotografías, 

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

«Historio de Rosas», /- Marti. 

• La Pi-ovincia tie Gerona». Pla y Cargol. 

-Historia del Ampurdíii», l'clUi y rornas. 

•Juan 11', J. Vicens Vives. 

-Jaume I i Pere El Gran., i". Soldevila. 

-El Ampurdin», .Ampurias», De Martín Almnifro. 

-La ucción de Francia eii Catalufia (1640-1659)», José Sanabré. 
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ENCUESTA por PEDRÓ PlFERREk 

1 Su opínión solirc la arquitectura en funciún 
del paísaje de la Custa Brava 

2 Sugerencías para evitar la despersonatlzaclón 
de nuestra zona costera 

Salvador Dalt 
1 Arquitectura solc hay una: la arquitectura 
* cúbica. Ahora estoy estudiando el «Trata-

do del cuerpo cúbico conforme a los principies 
y opiníones del ARTE de Raimundo Lulio liecho 
por Juan de Herrera, arquítecto y aposentador 
mayor del Rey don Felipe 11», quien construyó 
El Escorial; y ya Herrera lo basa todo en el cubo. 
Es la arquitectura que ofrece mejores propor
ciones. 

Aquí todo debiera estar basado en la idea y 
preocupaciones del cubo. Aquí y en Palma de 
Mallorca. En Incutable. Tal como lo previó 
Raimundo Lulio, de Palma de Mallorca, que ya 
sigüió Herrera. 

Le Courbossier ha dicho que con la nitidez 

de la \wz. de aquí lo mejor es el cubo perfecto 
blanco. 

Si los arquitectes comenzaran a hacer elucu-
braciones con el cubo blanqueado con cal, la 
Costa Brava seria aigo extraordinario. Con la 
transparència de sus aguas y el sol que las llu-
mina se lograría la meJor costa existente. 

La garantia es que Herrera lo baso todo en 
Ramon LluU. 

La Luz de la Costa Brava que es ran límpida 
y transparente pide que lo màs propio de aquí 
es el cubo que ofrece sus nftidas aristas. Esto 
que aquí es tan natural no podria hacerse en los 
países nórdicos, con su luz màs difusa y sin 
destacar pulcramente los contornos, allí se avie-
nen màs con focmas góticas, terminadas en 
puntas. Aquí tiene que ser el recorte perfecto 
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uno de los aspectes mas apasíonantes dentro de las posibilídades de la Costa Brava. 

Muchas veces oímos alabar construcciones o desaprobaciones para edificios snobs. 

En las calificadas respuestas que publicamos se apuntan las soluciones dignas 

y valiosas para el prestigio del litoral gerundense. 

del cubo. Y recomiendo a todos los arquitectes 
el tratado de Herrera sobre la forma cúbica. 

Però no han de ser todos los cubos blancos. 
E3 buena la solucíón de la piedra seca que se 
fundc con el paísaje. Cubos mimétícos que se 
confundan con el palsaje y a veces cubos blancos 
que contrasten con él. Debe saber elegirse lo màs 
aproplado para cada paísaje. 

O Muy importante no cambiar nunca la vege-
tación. Donde hubo pinós, debe volver a 

haber pínos; donde higueras; higueras, etc... 
Esto debe ser ast, prímero porque la nueva 
planta no se harà y después porque no le va al 
lugar. Es un don de la naturaleza. 

Dm Julio Esteban Ascensión 
Dalogado Provincial do la Vlvlonda 

% Siendo la Arquitectura, en sí [iiisma, una 
de las Artés, no puede coartarse su posibi-

lidad de creación artística, encasillandola en unas 
normas extrictas que lleguen a anular las ideas. 

Aun dentro de la Zona, denominada Costa Brava, 
hay diferencias de tipo paisajista, tan acusadas, 
que aquello que resultase adecuado para un de-
terminado lugar, seria contraprodiicente o anó-
malo a distancia muy corta. No hay mas que 
observar la diferenciación paisajista existente en 
la parte de costa comprendida entre los nucleos 
urbanos de Lloret de Mar y San Feliu de Guíxols, 
con la comprendida entre El Estartít y Rosas, por 
ejemplo, para confirmar el criterío expuesto. 

Lo esencial, en la Costa Brava, està en que 
las ideas se ajusten al marco en que se van a 
desarrollar y ello, dentro de un complejo urba-
nístico de muy diverso desarrollo y circunstancias 
a veces de tipo meramente local cuyo complejo 
va plasmúndose en los Planes Generales de Or-
denación de los nucleos urbanos de la Costa 
Brava, complementados con el Plan General de 
Ordenación de toda la zona, asi denominada, y 
los Planes Parciales correspondientes. 

Por ello, entiendo que la Arquitectura debe 
desarrollar sus ideas en el marco de este complejo 
urbanístico procurando adecuarlas al niismo en 

Itellii perspccilvfl 
de la cluilaü vcra-
nlcga (te S'AgnrA. 
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todo lo posible. Él blnomlo Arte-técníca, que 
està representado en la Arquitectura, no debe 
encontrar dificultad alguna, para adaptarse al 
marco, en cada caso. 

n Se habla mucho de despersonallzaclón de 
" la Costa Brava y, a mí julclo, sin motivo 

sufíciente ni demasiado fundamento. 

Es evídente y notoriamente vísíble, que desde 
la època del bautísmo de esta zona costera hasta 
nuestros días, las características esenciales en las 
que se baso su denomínaclón, no han sufrido 
màs variación que la obligada, por el crecimíento 
demogràfico-turístico a que està continuamente 
sometída. Peto no hay que perder de vista, que 
sí la Costa Brava es actualmente elogiada y 
deseada, ello se debe, en gran parte a la propa
ganda de sus bellezas naturales, hecha por quíenes 
la visitan y disfrutan dírectamente. Bellezas que 
no se han despersonallzado, en absoluto, a pesar 
de su anormal crecimíento y desarroilo. 

Sí la Costa Brava ha de constituir una fuente 
de riqueza para la Nación, es oblígado ordenar 
su interland, para que produzca los frutos desea-
dos, aun a costa de que, en algunos casos muy 
excepcíonales dentro de su conjunto, queden 
afectadas algú nas pequeíias zonas por modífl-
caciones de su paisaje natural conio consecuencia 
obligada por el desarroilo urbanístico. Però, estos 
casos, que son los mínimos indispensables, son 
siempre fiscalizados y convenientemente regula
des, para que las necesarias excepciones, no que
den traducidas en monstruosidad y despersona-
llzacíón. 

Si los proyectistas y urbanizadores anteponen 
la necesidad de conservación del paisaje, a la 
mera concepción de proyectos, con fines especu-
lativos en muchos casos, y desarrollan sus ideas 
imbuidos es esta necesidad, no hay peligro de 
despersonalízación de la Costa Brava, por cuanto 
al deseo privado y particular de especular, se 
opondrà siempre el ideal estético, que habrà 
Influenciado decisivamente la concepción de un 
proyecto, bíen sea de una edificaclón aislada o de 
un conJLinto urbanístico. 

Actualmente, ya casi ultimados los Planes 
Generales de Ordenación de las localidades de la 
Costa Brava, se ha proporcíonado a los Munici-
pios el programa general de su desarroilo futuro, 
que de cumplirlo con la firmeza que requiere su 
finalidad, ha de asegurar el mantenimiento de las 
características esenciales de la Costa Brava, con-
Jugàndolas armónicamente con las necesidades 
inherentes a su crecimíento demogràfico. 

DM Joatiuín Mm"" Mast^amón 
Amultacto 

1 Entendemos es conveníente, antes de cefiir-
* nos a la pregunta, dejar claro y justificado 

este necesarío sentido de dependència de la Ar
quitectura al paisaje. Con solo formularnos la 
cuestión por pasiva, de pretender, conio se hízo 
en épocas pretéritas, realzar el hecho arquitec-
tónico con artificiós paisajistas que slstemàtica-
mente contradicen las constantes clrcunstanclales 
del ambiente, necesariamente nos sonarà a false-
dad simplista y en este nuestro sereno medite-
rràneo, esta pretensión no podria dejar de ser 
màs que una ridícula pírueta de irresponsable 
inconsciència. 

Creemos que es con mucha alegria que todos 
debemos estar percatados de que el paisaje inos 
piiede» y que este poder del paisaje debe abarcar 
muy especialmente al profesional arquitecto. 

A esta conclusión de sana dependència y 
gustoso pago de pleitesía al paisaje por parte de 
la arquitectura, Uegamos asimísmo con solo acep-
tar el inteligente principio de coincidència exacta 
de la humildad con la verdad. Resulta por tanto, 
tan evídente la dependència de la Arquitectura 
al paisaje como lo accidental a lo esencial. Enfo-
cando esta cuestión a toda nuestra tan medíterrà-
nea costa gerundense, —a esta ya tan famosa Costa 
Brava que con tan poco recato y a tan dístintas 
sensibilidades sabé mostrar los naturales encantes 
con la que ia agracio el Creador^ el asunto no 
tiene posibilidad de compllcaciones barrocas ni 
intelectuales. 

Cií\éndonos a la pregunta que se nos formula 
de definir una arquitectura en función del paisaje 
de la Costa Brava, la aplícación pràctica de este 
autentico respeto al ambiente paisajlsta, no tiene 
solución única y es conveníente que así sea. 

Quízà un principio general a aplicar seria acep-
tar como críterío previo, la tremenda facilidad con 
que la Arquitectura en todos sus estilos y formas 
de expresión puede danarle al paisaje y que por 
tanto, como tan anienudo nos díce el compaftero 
José Antonio Coderch, tenemos que justificar 
mucho y todo cuanto hacemos los Arquitectes. 
Con este filtro de malla fina, nunca podríamos 
caer en la preconcepcíón de nuestros proyectos 
en la tan general como impúdica posición de 
querer, unicamente, Ilamar la atención. 

Q Quízà tiene interès sugerir la conveniència 
de valorar las esenciales diferenclas de matiz 

que existen a lo largo de la Costa Brava. A guisa 
de ejemplo y en animo de simplificar, encentramos 
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fàcil de constatar las eiítraordinarlas calidades dl-
ferenciales entre los palsajes iirbanos de Cadaqués 
de Calella de Palafrugell y de Tossa de Mar, y 
aún las diferencias amblentales entre Cadaqués, y 
Port-Lllgat. Recuerdo a este respecto una sustan-
ciosa conversación que hace unes aflos sostuví-
mos con Salvador Dalí. De esta consideración 
deducímos la necesldad de un estudio concreto 
del emplazamiento del proyecto dentro del riquí-
simo mosaico de palsajes de nuestra Costa, 

El no liabernos reíerido a la aplicación de un 
criterio tradicional folk-lóríco a la arquitectura de 
la Costa Brava, es consecuencla de entender que 
esta cuestión es ya asunto trasnochado, pues 
sóIo interesan las tradiciones cuando tíenen un 
autentico sentido vital y las anécdotas aunque 
sean tradicionales solo pueden ínteresar como 
marco escenogràfico para representar comedias. 
Todo lo que atane al paisaje a que nos venimos 

renriendü, considero debe de seralgo mucho màs 
permanente, sereno y senciUo. 

También podria ser conveniente referirnos al 
peligro que representa para la despersonalizaclón 
de nuestra zona costera una excesiva rapídez de 
explotación, rapidez que siempre comporta im-
provisaciones difíciles de subsanar por los Orga
nismes Provinciales que tendràn el cometido de 
irle imponiendo un orden y darle sentido orgà-
nico a este delicado problema de la Costa Brava. 

Y, finalniente, nos parecería inacabado este 
comentario sin mentar que la despersonalizacíón 
de nuestra Costa, depende muy principalmente 
de respetar la Ordenanza de volumen en las 
grandiosas construcciones, que lógicamente re-
quieren un solar proporcionado, y un mfnlmo de 
delicadeza con sentido racial que impidan un 
masivo taponamiento de pasos tradicionales a las 
playas y de síngulares puntos de vista sobre el mar. 

II CONCURSO NACIONAL DE NOVELAS CORTAS 

PREMIO .COSTA BRAVA. GERONA 

La Obra Sindicai .Educación y Descanso* de Gerona. con ànima de estimular la creación literària 
entre los ajiliados a la Obra de todo Espafía, da coniinuidad al premio dotada can DÍEZ MIL PESETAS que 
hajo la dcnominación de tPREhAlO COSTA BRAVA» se otorga anualmente a una novela corta que se regirà 
por las siguientes 

B A S E S : 

Primera. — Pueden concurrir las personas afiliadas a la Obra Sindica! tEducación y Descanso de 
túda Espafía. 

Segunda. — Los trabajos habràn de ser, necesariamenie, originaUs e inéditos y escritos en lengua castellana, 
a màquina en una sola cara y íi dos espacios, en cuartillaí cuyo número no podrú ser inferior a treinta ni superior 
a cincuenta, no limitàndose el número detrabajas a presentar por cada concurrente. El plazo de recepción finalizarà 
a las doce horas del dia 2 de Octubre de 1960. 

Tercera. — Los originahs se presentaran directarnente o por correo en las Ojicinas de la Obra Sindical 
tEducación y Descanso» de Gerona, Avenida Jaime 1, núm. 30, debiendo ir cada uno por separada, en sobre 
cerrado, consisnando en el exterior, con la indicación tPara el Premio Costa Brava», el titulo del trabajo y su 
lema, si lo tuviere. En su interior contendrà otro sobre, en el exterior del cual se repetiran el titulo y en su caso 
el lema y dentro de este segundo sobre iran el nombre y apellido del autor, su domicilio, prcfesión. nombre de la 
empresa en que presta sus seruicios y número de ajiliado a la Obra. 

Cuarta. — El fallo del Jurado, que podrà declarar desierto el premio, serà inapelable y se durà a conaccr 

públicamente en acto que tendra lugar el dia 30 de Octubre, coincidiendo con las Ferias y Fiestas de San Narciso, 

Patrón de Gerona. 

Quinta. ~ La Obra Sindical tEducación y Descanso» se reserva el derecbo de publicar la navela 

premiada en revistas sindicales o periódicos de la prensa del movimiento. 

Sexta. — El solo hecho de concursar implica la total aceptación de las presentes Bases y cualquier duda 
sobre su interpretación la resolverà el Jurado cuya composición se darà a conocer oportunamente. 
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Proniuario de la Prehsa Provincial 
A M P U R D À N , de Figueras. 

N.° 895: Acuarelas ampiudanesas en Madrid, por Carlos Jiménez Dobón. N." 897. Don Mariano Al 
varez de Castro y sus castillos, por R, Guardiola Rovira. Una etapa dolorosa de Alvarez de Castro, por 
Joaquín Pla y Cargol. En el ciento cincuenta aniversario de la miieríe del general Alvarez de Castro en 
et Castillo de Figueras, por Eduardo Rodeja. N." 902: El Ampurdún, por Jorgc Ferrer Vidal. N." 907: Figue
ras y el I Coiigreso Internacional de Filatèlia. N." 910: La «Creu de terme» de Figueras, por R. Guardiola 
Rovira. La provincià de Gerona única, por Ramon Reig. Peralada: Ediciones de la Biblioteca del Pala-
cio de Peralada, 1959, por J. Gironella. 

ANCORA, de San Feliu de Guíxols. 
N.° 620: Torrent Buch en Madrid, por Carlos Jiménez Dobón. Noticiaria del mar: la pesca en la 

zona. N." 625: Nucstra indústria. lA-grupación Nacional Corchera?, por S. A. L. H." 628: Un interesante do
cumento guixolense firmado por Rafael Patxot, transcrito por A. M. 

CANIGÓ, de Figueras. 
N." 72: Apuntes filatélico-posíales, de Ramon de Mamll. Historia de una ilusión (la Cruz de Vila

bertran), por Jaime Albert. 

PROA, de Palomós. 
N." 50: De com la unitat moral d'Europa va néixer a Palamós, por Eugenio d'Ors. Los gratuïtes de 

la punta del Faro de Palamós, por el Prof. Dr. Marcet Riba. N." 51: Hacia la solución de los problemas de 
la Costa Brava. Palamós marititno, por L'Avi. 

M Ï S I Ó N , d e O l o t . 

N.*" 236: Del hallazgo arqueológico en Santa Pau. 

E L R I P O I - . L · É S , d e Ripoll. 
N." 138, Los Juegos Florales de Ripoll. N." 147, Se inaugurati dos nuevas salas en nuestro histórico 

museo, por Aranguren. N." 149: Semana de Estudio del Cine Espafiol. Ripoll en la Prensa y en la Radio. 
N." 151, La Portada en peUgro, por Cesc. N." 152, La Virgen Santa Oliva y su cuito en Ripoll, por Dr. Ra
mon Bonet y Llach (Vicario General de Huesca). N." 154, La Portada sigue siendo acttialidad. N." 155, 
Ripoll concede las aPlacas Tomds Raguer» 1959. i<í.° \S6, Carta abiería sobre la conservación de la Portada 
del Real Monasterio de Ripoll, por Carlos Cid Priego. N." 160, El premio «Ciudad de Barcelona» a nuestro 
Director don Esteban Busquets Molas. Puntos de vista sobre el Ptrineo Oriental, por Luis Pírmcngo\. H." \6l, 
La reslauración del espirilu, por El Ripollès. N." 163, La Portada de Ripoll: actualidad permanente, por 
EI Ripollès. H." 164, Un ripolUs camino de los altares, por Volva-indiscret. N." 166, Homenaje a Mara-
gall, por Cesc. Noticiari del Temple de la Sagrada FainiHa, por Federico Ratera {Cronista del Templo de 
la Sagrada Família). N." 167, La «Font del Sant», reportaje, por Volva-indiscret. 

r o s SITIOS, de Gerona. 
N." 5.260: Està en peligro la portada del Monasterio de Ripoll, por B. N. N." 5.265: Eiximenis y Va

lencià, por Martín Domínguez. Números 5.272-5.273: El homenaje a Isaac Albéniz en Gerona, por Fran-
cisco Civil. 

L·IJZ Y G r Í A , de Cassà de lo Selva. 
N."' 167-168: La riqueza calastral primitiva, por Miguel Juanola Benet. 

VIOA CATÓI.ICA, de Gerona. 
N." 225: Epifania de Vilabertran, por J. Maria Capella. 

M." A. S. 

S [ N T E S I S 

A N C O R A 
Este semanarlo de San Feliu de Guixols debe su fundaclóa a Enrique Dcscayre Salgas. Aparecló el 30 

de noviembre de 1947 con el nombre de «Chut«. El mlamo fundador llevo su dlrecclón hasta que fue 
relevado por Joaquín Janó, au actual director. Como Jefe de redacción estí «L. d'Andrallx» y como adminis
trador Lui9 Palahí. Constltuycn el cucrpo de redacción: Franclsco Callicó (Xavier), Claudlo Isern (Lorens), 
Joaquín Gruart, Enrique Figueras, Alejandro Grau y J. Gruartmoner. Todos ellos namateursi». Cuenta con un 
buen dlbujante: Narcleo Masferrer y con colaboradorcs de mucho prestigio tales como Gazlel, Octavio Saltor 
Jalme Vicens Vives, Enrique Badosa, José Calzada, Roig y Llop, Luis Esteva, José Mas, Soler Cazeaux y el 
pintor Luis Bosch. Publica tres exlraordinarios: Flesta Mayor, Navldad y Primavera. Tira 600 ejemplares. 
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La Bctualidad en 

Cl N C O 
F O T O S 

El Mln ls t ro tic la Gobcrnaclóii. don Q iml lo 
Alonso Vega, diirantc su cstancla en Bar
celona como Mln ls i ro de Jornada reclbló al 
Gobernador Civ i l de Gerona, prcsidente 
de la Dlputación, alcalde de la capital de 
la província y alcaldes de los munlclplos 
de la Costa Brava, exponiendo al seflor Mln is t ro los problemas que tienen planteados y agradeclendo al genera! Alonso 
Vega Sil Interès en la resoliiclún de cuanto afecta a la Costa Brava, en representaclón de lodos elles, don Joeé Pagès Costart. 

En los claustres e Igicsia de San Pedró de Galllgans, se fele-
bró la exposiclón de flores, organizada por la Seccliín Feme
nina, bajo el patrocínio del AyuntaniIr;nto y la Diputación. 
De la belleza del conji into da pí l lda idea la fotografia; la reall-
dad con PUS luccs y colores supera toda representacíón gréfica-

En cl Inst i tuto francís de Barcelona se impusleron Imponan-
tes condecoraclones francesas a personalldades de las aries 
y las letras espailolas. Entre las pcrsonas condecoradas 
figuraba don Miguel Ol iva Prat, al que Ic fucron Impuestas las 
Palmas Acadiímicas, y el l lustre artista, don Federlco Mares. 

Presldldo por el Mln ls t ro de Educaclón Nacional se celebro, en Barcelona, el merecido homenaje al laiireado artista ampurdanés 
Federlco Mares. En In fotografia el Vlzconde de Güell, Prcsldentc del Real Círculo Artíst ico hace el ofrecimiento en nombre de las 
entldades artlstlcas y culturales organizadorag del bomcna/e; aslstleron el director general de Bellas Artés, don An ion io Gallego 
Burín, alcalde don José M.° Porcloles, presldente de la Diputación, Marqu is de Castell-Florlte y rclevantes personalldades, 
En la scgunda foto figuran San Pedró, talla catalana S X I V ; el rclleve procedente de San Pedró de Roda del niaestro Cabestany, 
y el rellevc de alabastre, escnela Inglesa S. X V , que fueron ofrecidos al bomenajeado, para Incrementar el Museo Mares. 
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CRÒNICA CULTURAL 
El ciclo de conferencias preparatorio del «Dia 

Universal del Nino» ha continuado desarrollàndo-
se en la Sala de Pergaminos de la Biblioteca Pú
blica. Disertaron en los meses de marzo y abril 
D. Joaquín Florit, Director del Instituto Nacional 
de Ensenanza Media, y ei M. I. Dr. D. Juan Mar-
gall, Canónigo Penitenciario de la Catedral, res-
pectivamente. El tema del nino, sugestivo por sí 
mismo y magistralmente tratado por los oradores, 
atrajo la atención de un numeroso y selecto pu
blico que siguiü àvidamente el interesante ciclo. 

En vísperas del Dia del Nifío se cerró cl ciclo 
de conferencias con tres magistrales leccioncs que 
corrieron a cargo del Catedràtico de Pedagogia de 
la Universidad de Barcelona, M. I. Dr. D. Juan 
Tusquets. Las dos primeras conferencias del doc
tor Tusquets tuvicron como marco la Sala de Per
gaminos de nuestra Biblioteca provincial; la ter
cera la pronuncio el domingo 8 de mayo en cl 
Teatro Municipal, en un solemne acto que sirvió 
de clausura al ciclo. 

En el local social del U. E. C. iian continuado 
las semanales sesiones culturales que han desper-
tado un gran interès entre los asociados y publico 
en general. 

EI ciclo de orientación profesional del Frente de 
Juventudes ha continuado desarrollàndose, viéndo-

se en las respectivas lecciones las posibilidades de 
cada ima de las carreras y profesiones. 

El dia 24 de abril, en la Sala de Pergaminos de 
la Biblioteca Pública, el Círculo Artístico organizó 
una conferencia sobre la sardana, que pronuncio 
el ilustre escritor barcelonès D. José Miracle. 

Singular rclicve alcanzó la conferencia pronun
ciada por la laureada novelista D." Mercedes Sali-
sachs. El acto esluvo organizado por la Sección 
Femenina de F, E. T. y de las J. O. N. S., y tuvo 
como marco la Sala de Pergaminos de la Bibliote
ca Pública. Presento a la ilustre confercnciantc cl 
Director de Radio Gerona, D. Ramon Amposta. 

El tema tratado por Mercedes Salisachs fue «Ei 
caudal de la mujer y la administración del hom-
bre». Dio atinadas ideas sobre el feminismo y so
bre el papel de la mujer en la sociedad. La íinura 
de dicción y la perfección de la forma literària 
subrayaron el valor del fundo tan magistralmente 
expueslo. 

El publico selecto y muy numeroso. Muchas per-
sonas se (rasladaron de divcrsas poblaciones de la 
provincià. Un servicio especial de allavoces facili
to la audición de la conferencia al numeroso pu
blico que, por resultar insuficiente la sala, tuvo 
que permaneccr en los pasillos y vestíbulo. 

LA FIESTA DEL LIBRO 
La Fiesta del Libro es una de las manifestacio-

nes culturales que tiene mas trascendencia en la 
vida callejera. Como en anos anteriorcs, la Fiesta 
del Libro se ha vivido en el ambiente de nuestra 
Ciudad y de muchas poblaciones de la provincià. 

Los puestos de venta montados en la Rambla se 
vieron concurridos por toda clase de pcrsonas. Las 
librcrías fueron muy visitadas por el publico. Las 
bibliotecas y otros centros de Cultura organizaron 
actos para ensalzar la importància del libro y de 
las lecturas. La radio y la prensa ayudaron muy 
acertadamente a formar un ambiente adccuado. 

En la Sala de Pergaminos de la Biblioteca Pú
blica de Gerona disertó, ante un selecto auditorio, 
la insigne novelista y colaboradora de esta Revis
ta, D." Maria Asunción Soler. Con profundidad de 
conocimiento y con una forma altamcnte literària 
desarrolló el tema «La novela femenina de hoy». 
Al terminar el acto el Vicepresidente de la Dipu-
tación Provincial, D. Narciso Figueras, hizo resal-
tar la calidad del brillante trabajo que acababa de 
ofrecer la senorila Soler, y \Q agradeció su valiosa 
colaboración a la brillantez de la Fiesta del Libro. 

En la Biblioteca Popular du Olot pronuncio una 
interesante conferencia el Rdo. Padre Fray Nolas-
co del Molar, capuchino. Verso sobre la manera de 

comprender el Cant Espirilual, de Maragall. El 
magnifico clima cultural que existe en la capità! 
de la Garrotxa quedo patentizado, una vez màs, 
con la buena acogida que, como de costumbre, se 
dio al acto. 

También en la magnífica sala de actos de la Bi
blioteca Popular de Palafrugell se conmemoró dig-
namente el Dia del Libro. El laureado poeta am-
purdanés D. Carlos Fages de Climent desarrolló el 
tema «La Costa Brava en la poesia y en el mito». 
La disertación magnifica y la asistencia de publi
co, como siempre, hasla lo que permite la ampli
tud de la sala, que no es poco. 

Las Escuclas del Magistcrio organizaron para 
conmemorar la fecha una solemne Sesión Acadé 
mica, en el transcurso de la cual el Director de 
la Biblioteca Pública y Proíesor pronuncio un elo-
cuente parlamento sobre el tema «El libro ayer y 
hoy». Hizo un estudio del libro medieval y de) 
modemo y saco de ello una comparación entre la 
cultura medieval y la actual, llegando a la conclu-
sion de que las facilidades que el libro nos pro
porciona en niiestros días nos obliga a apreciar 
este valioso mcdio de formación y nos obliga tam
bién a alcanzar un mús elevado nivel cultural. 
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i.t..:- i-íSLaSi^ 

Çonjiinto vilabertranense con los dbsides y absidiolas que van a ser llmplados y devueltos a su prlmltlvo esiado 

por donativo de U Dlputaclón Provincial. 

LA SANTA CRUZ DE VILABERTRAN 
EN SU CAPILLA 

Por JUAN GUILLAMET TUEBOLS 

Unu de los miradores mas prodigiosos para recrear la vista en la contemplación y admiración 
de la llanura del Alio Ampurdan es, sin lugar a dudas, la cumbre de la «Muntanyeta» donde se halla 
enclavado el Castillo de San Fernando de Figueras. Una vez que ha subido uno la cuesta de la 
pista militar que conduce a la fortaleza, al llegar a la explanada presidida por el monolito alzado 
en memòria del heroico general Alvarez de Castro, se descorre como un mógico abanico cercado 
por montafias toda la variedad del autentico Uano ampurdanés, desde el Canigó hasta las Gaba-
rras con el interludio marítimo de la incomparable bahía de Rosas. Aquí y allà se hallan disemi-
iiados los pueblos, pueblecitos y caseríos que dan color y caràcter a la comarca: Cabanas, semiocul-
ta por los àrboles riberefios del río Muga; Perelada, la altanera viUa condal encaramada en un 
altonazo; Castelló de Ampurias, con su silueta de cuno levítico y scfiorial; Alfar, batido por la Ira-
montana, con sus tejados amarillentos y llenos de sol. Però, al mirar mas cerca, casi junto a Fi
gueras, advertimos la presencia de un pueblecito.casi anexo a la ciudad, en medio del cual se yergue, 
enhiesta y senera, la torre de un campanario romànico. Se trata de Vilabertran. 
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Un pueblo con arqueologia 

Resulta indiscutible que esta sola torre surgiendo de entre ej caserío imprime al pueblo un 
sello de excepcional categoVía a los ojos del admirador del paisaje. Desde luego, siempre que cami-
nando por esos mundos nos hemos tropezado con algun pueblo poseedor de un campanario romà-
nico, nos hemos dichu en nuestro fuero interno que aquél era un símbolo de que, en alguna època 
de su historia, lo habilaron gentes que no eran mediocridades precisamente. Esta torre es, ademàs 
de un símbolo, un indicador de que hay algo mas que, a medida que vaya uno aproximàndose, es 
digno de suscitar admiración, respeto e incluso ediíicación interior. Efectivamente, el campanario 
preside uno de los conjuntos arquitectónicos mas importantes de Cataluna. La iglesia, el claustro y 
la abadia integran con su todo armònico el Monasterio de Santa Maria de Vilabertran. 

Ln pureza de llneas del 

campanario v l laber i ra -

nense se enniarca en esta 

bella perspectiva desde 

el .ingulo claustral, que 

mantlenc la notable con-

servaclón de sus Intactes 

elementoB pítrt-os. 

Un peco de historia 

El origen de este Monasterio se remonta al siglo xi, cuando la reforma cluniacense se halla-
ba en su apogeo. El fundadoi' lue un sacerdote llamado Pedró Rigall, el cual, con las donaciones de 
terrenos hechas por tres maírimunios, constituyó una comunidad canònica que se regia por la Re
gla de San Agustín y de la cual él lue el primer abad. Las obras de la iglesia, comenzadas en el 
afio 1080 bajo la dirección del Abad Rigall, culminaron el 11 de noviembrc del 1100 con su consa-
gración solemne, tiesla a la que asistleron varios obispos y abades, el cardenal legado de la Santa 
Sede y el arzobispo de Narbona. 

La prelatura del Abad Rigall se prolongo por espaciu tic calorcc unos, hasta su t'allecimiento 
sobrevenido en 1114. Su transito, en olor de santidad, hizo que empezara a ser considerado por el 
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Detalle del Crlsto de \a me/or cruz gòtica catalana del siglo XV, conocida por Cruz de Vilabertran. 

La maravlllosa obra es una de las mSs precladas de la comarca ampurdanesa. Es de plata repujada, 

con elevado número de dibu/os, alcgorlas, camafeos y pledras preclosas, 
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Los obispoa de Geroiia y Vich, doctiTea Carxafià y Masnou; abad de Montserrat, dom Aurello M." Eacarré; 

emba/ador de Espafta y prócer ampurdanés, don Miguel Mateu y presidcnte de la Diputaclón Provincial, 

don Juan de Llobet, que presldleron \oà actos 

pueblo como bienaventurado, iniciàndose gestiones para conseguir su beatificación. Cuenta la tra-
dición que el Papa Uegó a expedir bula en vistas a ello, però sigue diciendo que el legado papal que 
ia traía pereció en un naufragio en el curso de su viaje de Roma a Espana. 

El monasterio gozó de la protección de numerosos Papàs, reyes y magnates, líegando incluso 
a ser escenario de la boda entre el rey Jaime 11 de Aragón con Blanca de Nàpoles, con lo cual la 
gente ampurdanesa de la època pudo ser testigo de todo el aparato f'astuoso y principesco que com-
portaba tal ceremonia, de cuyos actos ha dejado constància Muntaner en su «Crònica». 

Vilabertran ha dado a ia Iglesia una de sus figuras mas próceres. Tal es la del gran Abad 
Cosme Damiàn Hortola, teólogo eminente enviado por Felipe II al Concilio de Trento y, con ante-
rioridad, rector de la Universidad de Barcelona. A su regreso de Trento, rigió sabiamente el Mo
nasterio por espacio de cuatro anos, imprimiéndole una travectoria reformista en el sentido de un 
nuevo ajusle por parte de la comunidad a la primitiva regla. 

A partir del siglo xvi, con la bula de secularización para las comunidades agustinas de Catalu-
na, expedida por el Papa Clemente VIII, a petición de Felipe II, la vida monàstica vilabertranense 
sufrió un rudo golpe al transformarse el monasterio en colegiata. 

A finales del siglo xviii y principios del xix, la Revolución francesa y la invasión napoleònica 
con sus demoledoras consecuencias posteriores condujeron a la disoluciòn de la comunidad que 
culmino en 1835 con la promulgación de las leyes de disoluciòn de las ordenes religiosas y de 
desamortización de los bienes del clero. 

Ouedaba, no obstante, el edilicio, la nobilísima fàbrica arquitectònica que quedaba como 
testigo de un momento espiritual histórico en el devenir de la Fe y del Arte. En el transcurso del 
resto del siglo pasado y en todo el actual, nunca ha dejado de haber ojos atentos y expertes 
que habían hecho que se pregonarà la necesidad de proteger de la incúria y del abandono tan pre-
ciado monumento. Fue en 1941 cuando el Excmo. y Rdmo. Sr. Obispo de Gerona inicio los primeros 
pasos que condujeron, en 1945, a la constituciòn del Patronato de reconstrucciòn del Monasterio de 
Santa Maria de Vilabertran. 
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1 A Santa Cruz 

EI primero sobre quien recayó el cargo de Secretario de dicho Patronato fue el escritor y pe
riodista católico Manuel Brunet, fallecido en enero de 1956. Había aceptado aquel cargo—el único 
que tenia— con una ilusión desbordante. Le entusiasmaba el conjunto cenobial con las aristas de 
tos capiteles, la curvatura de los arços, la majestad de las bóvedas, la gallardia del campanario. 
A su espíritu sensible —era oriundo de una familia de artistas de Vich y habia recibido directamen-
te las iníluencias de aquel santó poeta que fue el obispo Torras y Bages— no se te escapaba ni uno 
de los mensajes captados en las sugerentes penumbras del Monasterio. 

Però habia algo màs. Había la Cruz. Aquella Cruz maravillosa, excepcional pieza de orfebre
ria religiosa del siglo xiv, primorosamente adornada con rico.s medallones esmaltades, variados y 
íinos relleves, con filigranas, piedras preciosas y camafeos de distintos colores. Era quizàs el único 
resto del mobiliario litúrgico del Monasterio y era celosamente guardada en un armario del despa-
cho parroquial de Vilabertran. Muchas habían sido sus vicisitudes e incluso, al sobrevenir e! Movi-
miento Nacional en 1936, el entonces pàrroco de Vilabertràji, Rdo. D. Arturo Rovira, inmoló su vida 
por ella. A Brunet, que sentia por la Cruz una devoción y admiración extraordinarias, en cuanto a 
sínibolo religioso y a joya artística, aquella situación Ic sublevaba interiormente. EI deseaba para la 
Cruz un aposentamiento digno, aunque fuera en una hornacina, donde pudiera recibir el devoto 
tributo de los fieles. En su afàn de restablecer en su autèntica dignidad todas las cosas inherentes 
al Monasterio —afàn que ha sido siempre compartido por los demàs miembros del Patronato— él 
anhelaba primordialmenle esto: restablecer dignamente en su cuito la Cruz de Vilabertran. Però 
llegó su hora decisiva sin haber podido ver cumplido su anhelo. Però quedaba el Patronato y que-
dàbamos sus amigos. Todos nos habíamos constituido como una espècie de depositarios de aquel 
anhelo. Y empezó a moverse una gran corriente de cordialidad presidida por la Cruz de Vilaber
tran y estimulada por el recuerdo del amigo ausente. Se abrió una suscripción en una revista figue-
rense, la cual fue secundada con entusiasmo desde Barcelona, Vich y otros puntos de la región. En-
tretanto, el profesor arquitecto Pelayo Martínez empezaba a diseüar el proyecto de lo que es ya, en 
la actualidad, la Capílla de la Santa Cruz de Vilabertran. Cerrada la suscripción y aprobado el pro
yecto, se empezaron las obras. Y ahora, por fin. 

Emodonante momento de la cclebraclón de la Santa Misa, celebrada por el reverendo don Juan Bosch, 

presldcnte del Patronato de Rcstauración de Santa Maria de Vi labertran. 

59 



La Cruz yà ostà en su sltiò 

El anhelo que Manuel Brunet se llevarà en sii transito està ya cumpljdo. La Santa Cruz de 
Vilabertran està va en su sitio, en su Capilla. Una capilla lateral, luminosa, que tiene acceso por 
una artística puerta que constituye una bella reaüzación de carpintería y forja artesana. Sobre la 
plataforma que corona el altar y teniendo como fondo un grandloso panel de alabastro de Beuda 
con esculturaciones ligeramente policromadas de los improperios de la Pasión dibujados por Ra
mon Reig, destaca la Cruz, triunfalmente iluminada. Al pie del altar sencillo y sobrio de piedra de 
Figueras, se balla un hueco destinado a contener reliquias de San Antonio Maria Claret, San Pio X, 
San Salvador de Horta y Santa Teresita del Nino Jesús. En un rincón de la capilla hay una làpida 
que reza así: «Recordeu-vos, Senyor, del vostre servent Manuel Brunet qui ens precedí amb la se-
nval de la fe i dorm el somni de la pau». En otra piedra se evoca el recuerdo del Pàrroco-màrtir. 

Uno de lo8 momentoa min 
solemnes, y del que conser
varan Imborrable recuerdo loe 
üslstentes. L& Cruz de Vila
bertran, bajo palío preslde la 
procesión que terminard en la 
nueva capilla. 

Hay que recordar la fecha: 12 de junlo, domingo de la Santísima Trinidad de 1960. Tal es la 
de la inauguración de la Capilla de la Santa Cruz de Vilabertran. Presidida por el Excmo. y Rdmo. 
Obispo de Gerona, Dr. José Cartanà junlo con el de Vich, Dr. Ramon Masnou y el Rdmo. Padre 
Abad del Monasterio de Montserrat, Dom Aurelio Maria Escarré. Asistieron relevantes personalida-
des, es cierto, però codo a codo, como quien dice, con el pueblo liano, con el pueblo fiel. Nuestro pre-
sidente de la Excma. Diputación Provincial ocupaba lugar deferente junto a los prohombres de 
Vilabertran. EI embajador de Espana, Excmo. Sr. don Miguel Maleu Pla, ocupaba su puesto como 
nresidente de honor del Patronato de Santa Maria de Vilabertran. En lugar distinguido íiguraban 
también los familiares de Manuel Brunet. Y ellos. con todas las demàs personas que llenaban el 
templo, formaban un solo ser, un solo pueblo fiel en la universalidad comunlonística de nuestra 
Santa Madre la Iglesia Catòlica. 

60 



El reverendo Pàrroeo de Vilabertran, don Juan Bosch, celebro el Santo Sacrificio de la Misa, 
siendo distribuïda la Sagrada Comunión y dirigiendo la participación litúrgica de los fieles el Rdo. 
D. José M." Pujadas, Misionero Diocesano y miembro del Patronato, quien al íinalizar la Misa pro
nuncio un encendido sermón de gran contenido doctrinal sobre los actos que se estaban celebrando. 
Seguidamente tuvo lugar la procesión de traslado de la Cruz, que durante la Santa Misa había pre-
sidido el altar mayor, hasta la nueva Capilla. La procesión pasó por la nave lateral a los claustres y 
de allí a la plaza frente a la iglesia para ir, acto seguido, a la nueva Capilla donde ha quedado defini-
tivamente instalada la Cruz y donde recibió el tributo de adoración de los Rdmos. Prelados, así 
como del clero y pueblo asistentes. Intervinieron en los actos religiosos las bien conjuntadas voces 
de la Capilla de Música de la Parròquia de San Pedró de Figueras, bajo la dirección del Reverendo 
D. José NI." Albert. 

El nuevo altar, en el que 

ha quedado magnifica-

mcnte Jnstalada la Cruz, 

obra del arquitecte, don 

Pelayo Martínez Parlclo. 

Amigos de Manuel Brunet se trasladaron al cementerio de la villa de Castelló de Ampurias 
para rendir piadoso rccuerdo ante el panteón familiar donde reposan los restos de Manuel Brunet. 

C o l o f ÓD 

Cerramos este reportaje bajo la impresión de que la comarca ampurdanesa ha sido bendecida 
una vez màs. Però esta vez con una bendición de caràcter permanente. La Fe y la amistad se han 
entrecruzado y esta Santa Cruz de Vilabertran constituye un testimonio de ello desde el pedestal en 
el que estos dos sentimientos la han alzado. Ahora, hay que desear que ademàs de símbolo se con-
viería en estimulo para completar la resíauración del Monasterio que la cobíja. 
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NOTICIARIO 

I Fue formalizada la contratación de obras 
por importe de mas de catorce mUlones y 
inedio de pesetas, en cuya financiación han 

contribuído el Estado, la Diputación Provincial 
y los Ayuntamientos afectados. Las localidades be-
neficiadas seran Castellfullií de la Roca, Ciurana, 
Das, Jafre, Palafrugell, Las Presas, San Jordi Des
valls, San Pablo de Seguries, La Tallada, Ultra
mort y Vilopriu. 

2 El Ministerio de Obras Públicas hizo pública 
una nota, en la que se hace publico el espe
cial interès que el Gobiemo presta a la pro

vincià y a la atención de sus necesidades, como 
lo demuestran las ordenes de dicho Ministerio por 
las que han sido aprobados los siguientes proyec-
tos: riego de la zona derecha del Bajo Ter con 
importe de 171 millones de pesetas que afecta al 
riego de siete mil hectàreas; anteproyecto de la 
zona regable del río Fluvià por importe de 172 
millones de pesetas, zona que comprende una su
perfície de 16 mil hectàreas. Igualmente han sido 
aprobados otros proyectos que interesan mucho 
a las poblaciones de la Costa Brava, de tan mar-
cado interès turístlco. 

3 En la Catedral Basílica, y bajo la presidèn
cia del Rdmo. Prelado doctor Cartanà, el Real 
Estamcnto Militar de la Cofradía de San 

Jorge, celebro su anual reunión. Oficio la Misa el 
Secretario del Obispado, canónigo doctor don José 
Maria Taberner. Después, tuvo lugar, en la Capilla 
de San Jorge, la bendición e imposición de bandas 
de las nuevas Damas y Caballeros. Dichos actos, 
fueron presididas por las primeras autoridades 
provinciales y municipales. Finalmente, el Esta-
mento Militar, celebro Capitulo. 

4 El «Dia de la Iglesia Perseguida» fue cele-
cadü subastas para la construcción de los 
quirieron especial realce por la presencia del 

Jesuíta Padre Pedró Alagiagian, durante los dos 
días que duro su estancia entre nosotros. El men-
cionado Jesuíta dio varias conferencias, y celebro 
la Santa Misa en Rito Armenio. 

5 Por la Diputación Provincial se han convo-
cados subastas para la construcción de los 
caminos vecinales de Bagur a la Playa de Sa 

Tuna; de la carretera de Madrid a Francia a la 
de Gerona a Santa Coloma de Farnés; de Cassà 
de la Selva a Caldas de Malavella; de Flassà a 
San Lorenzo de las Arenas; de Isóbol a Olopte; 
de Monells a Corsa; de Palau Sabardera a la carre
tera de Besalú a Rosas; de la Crehueta al San-
tuario de Los Angelcs; de San Feliu de Guíxols a 
S'Agaró, y la de Cilamalla a la carretera de Corsa 
en Puente del Príncipe. 

6 En la carretera de Barcelona, fueron bende-
cidas por el senor Obispo 48 vivieadas de 
renta limitada que la RENFE ha construído 

en nuestra ciudad. El acto fue presidido por las 
autoridades provinciales y municipales, junto con 
altos mandos de la Red de Ferrocarriles. Pronun-
ciaron parlamentes, el Prelado de la diòcesis; un 
beneficiario; el subdirector de la RENFE, senor 
Boix, y el Gobernador Civil. Todos ellos fueron 
muy aplaudidos. 

7 Se celebro en el Hospital Provincial de San
ta Catalina el cumplimicnto pascual de los 
enfermos, acto que, como todos los anos, re-

vistió gran solemnidad. Distribuyó personalmente 
la Comunión a los enfermos el sefior Obispo, y 
asistieron el Vicepresidente de la Diputación y 
otras muchas personalidades. Con motivo de tan 
senalada fiesta, los enfermos fueron obsequiados 
con un dsayuno y una comida extraordinarias. 

8 Con asistencia de las autoridades, se inaugu
ro, en el Museo Provincial de San Pedró de 
Galligans, el Concurso de Flores que, como 

aüos anteriores ha organizado la Sección Feme
nina, con la colaboración de la Diputación provin
cial. Numerosas y variadas espècies de flores for-
maban el certamen, que fue visitadísimo y muy 
ponderado. 

9 Ha sido huésped de nuestra ciudad, el Abad 
de Montserrat, reverendísimo Padre Aurelio 
Maria Escarré. Oficio en la consagración del 

altar del Monasterio de Monjas Benedictinas de 
San Daniel y procedió, asimismo, en el referido 
cenobio a dar posesión a la nueva Abadesa, llustre 
dona Catalina Torra Miró. 

I f t Como en afios anteriores, Gerona colaboró, 
\\j generosa, a la Campana Contra el Càncer. 

Grupos de senoritas postularon por las ca
lles de la ciudad, y las mesas petitorias estuvieron 
presididas por sefioras de alta aristocràcia gerun
dense, que dieron ejemplo de solidaridad cristia
na y caritativa. 

n Gran brillantez y esplendor revistieron los 
actos del «Dia de la Sardana», creación de 
la «Obra del Ballet Popular». Gerona fue 

escogida como ciudad pubilla para que en ella 
tuvieran lugar los actos oficiales relacionados con 
tal conmemoración. Destacamos la medalla que se 
entregó a don José Grahit; la conferencia de don 
José Miracle, y las audiciones de sardanas. 

« O En sesión celebrada por la Real Acadèmia 
Ijfa '^^ Buenas Letras de la Ciudad Condal, fue 

elegido por unanimidad Académico Corres-
pondiente en Gerona, de aquella docta Corpora-
ción, nuestro distinguido amigo y redactor de RE
VISTA DE GERONA don Miguel Oliva Prat, Jefe 
del Servicio Provincial de Investigaciones Arqueo-
iógicas y de Conscrvación y Catalogacíón de Mo-
numentos de la DipLilación provincial. Fclicitamos 
muy cordialmente LI don Miguel Oliva por la alta 
y distinguida distinción que ha recibido. 

« n La Hermandad de San Narciso, que agrupa 
1 ^ a los gerundenses residcntcs en Barcelona, ha 

celebradü una interesante sesión literària, 
para exaltar la obra de Ires gerudenses iluslres; 
don Guillermo Díaz-Piaja, la laurcada poelisa Ma
ria Castanyei-, y el Uorado Mosén Carlos de Bolós. 

M En el Concurso Internacional de Coros cele-
brado recientemente en la ciudad alemana 
de Francfort, en el que tomaron parte cin-

cuenta y dos agrupaciones musicalcs, la «Chorai 
del G. E. y E. G.», que dirige el Maestro don José 
Viader, quedo clasificada en tercer lugar. 
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EL CEnEMRIO DEL MCIMIEIVTO DE MMMl 
Los cien anos de la venida al mundo del llustre hijo de Camprodon han sido conmemorados 

universalmente exaltando la figura de este musico de primerísima fila y uno de los embajadores mà-
ximos de la música espanola que supo dotar de acentos universales, sin perder para nada la esencia 

espafiolísima de su peculiaridad. Entre los actos mas sobre-
salientes de cuantos se han organizado, cabé destacar la 
solemnidad con que fue destacada la efemèrides en la Real 
Acadèmia de San Fernando, con la actuación del ilustre 
concertista José Cubiles; el homenaje a la memòria de Al-
béniz celebrado en la embajada espanola de París, en el 
curso del cual dio una conferencia el erudito musicólogo 
infante don José Eugenio de Baviera, quien destaco el 
símbolo del nacimiento de Albéniz en la província de Ge-
rona, cerca de la región pirenaica, así como la muerte del 
gran artista en país vasco del lado francès; interpreto ex-
tractos de la obra maestra de Albéniz, «Iberia», el famoso 
pianista Arturo Rubinstein, quien ademàs improviso una 
charla para evocar sus recuerdos personales de Albéniz. 
El Ayuntamiento de la capital de Francia descubrió solem-
nemente una placa en la fachada de la casa de la calle de 
Büulainvilliers en la que vivió el genial compositor gerun
dense de 1906 a Í909. 

La televisión francesa dedico un càlido homenaje a Al
béniz, en cl transcurso del cual el pianista ampurdanés 
José Falgarona tuvo un clamoroso y merecido éxito como 
caliíicado intérprete del musico de Camprodon. 

Entre las personalidades que el Comitè Ejecutivo de la 
UNESCO ha recomendado a todas las naciones que sean 
exaltadas en el ano 1960, figura la de Isaac Albéniz, en el 
centenario de su nacimiento, por el papel eminente que 

representa en la historia de la educación, la ciència, la cultura y la comprensión entre los pue-
blos. 

José Falgarona, el musico nacido en Figueras y residente en Paris, ha sido figura destaca
da de este centenario. Le hemos podido oir en Gerona y Figueras, y ademàs de lo anteriormente 
citado por su actuación en la televisión, entre los numero-
sos concieríos de Albéniz en que ha participada, merece 
ser citado su clamoroso y merecido èxito en el «Theatre 
des Champs Elysées» de París. 

Falgarona ha actuado en Francia, Inglaterra, Holanda, 
Bèlgica, Alemania, Suiza, Portugal y Espafia. Su afàn para 
dar a conocer en el extranjero las mejores obras espano-
las para piano —su repertorio abarca desde el siglo xviii 
hasta los compositores contemporàneos— le ha valido que 
el gran musicólogo y critico francès Emile Vuillermoz le 
calificara de «embajador de la música cspafiola». Entre las 
grandes grabaciones espanolas, en microsurco, ha inter-
pretado música espaíïola del siglo xvii i ; grabación integral 
de alberia» de Isaac Albéniz, grabación íntegra de «Goyes-
cas» de Granados, así como también la lotalidad de las 
danzas espaiiolas del mismo autor; y las danzas del moli-
ncro, de la molinera, del fuego y del terror del maesiro Ma
nuel de Falla. 

En el actual ciclo-homenaje a Isaac Albéniz ha dadu 
recitales en Marruecos y varias ciudades espaiiolas, amén 
de los conciertos ya indicados, habiendo actuado como 
solista con la Orquesta Nacional Francesa, bajo la direc-
ción del maestro Inghelbrecht. 

R. G. 
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D. ROGELIO PUIG 
JIMEIVEZ 

Gobernodiir Militar de Gcrona 

El nuevo gobernador de la pro
víncia de Gerona y general de la 
Dlvls lón 41 , posee una brlllante 
ho]a de servicios y destacada per* 
sonalidad militar. 

A los quince anos Ingreaó en la 
Acadèmia de Caballería, de la que 
salló con el grado de Alférez en 
junlo de 1917. Participo en U cam
pana de Àfrica de 1918 a 1920 
ascendlendo a Teníente, y màs 
tarde, en Regulares de Larache, 
lucha de l 9 2 5 a 1927 ascendlendo 
al empleo de Capltàn. Mandando 
con esta graduación el escuadrón 
de Numancía , en Asturlas, lo en-
cuentra el 6 de octubre de 1934. 

El IS de jullo de 1936 se suble-
v ó en Barcelona con el Rcglmlento 
de Montesa, sufriendo prisión en 
el barco Uruguay, castillo de Mont* 
juich y càrcel de Mataró. Pudo 
pasar a la Espana Nacional en el 
verano de 1937, incorporàndose al 
Cuerpo de Ejército de Galícia, for-
mando partc de la columna del 
coronel Ceano. Al terminar la Cru-
zada de Llberación era Je£e Provin
cial de Milfcias de Asturias, al 
mando de cinco Banderas de Fa
lange con laa que pacifico dlcha 
región. 

En 1956 ascendió a general de 
Brigada, mandando la IV y I Bri
gada Independiente de Caballería; 
y al ascender a General de Divis ión 
ha venldo a ocupar el mando mili
tar de la província de Gerona, en el 
que le deseamos los mejores éjcltos. 

Mosaico de Moticias 

Imposicíón de Coiidecoración 
a don José Pagcs Costarl 

El embajador de Francla, en Barcelona, aeftor Roland de 
Margerlç, Impuso la Leglún de Honor a dlversas personalldade3, 
con grado de oficial, al consejero del Relno y Prcsldente de la 
Dlputaclón de Barcelona, Marqués de Castell-Florlte; ni goberna
dor civil de Gerona, don José Pagès Costart, y al presldenre del 
Instltiito de Estudiós Hlspínlcos y de la Hcrmandad del Monas-
terio de Santa Maria de Poblet, don Fellpe Bertran y Güell, y la 
mlsma dlstlnclón, con grado de caballcro, a don Santiago Nadal. 

C o n g r c s l s t a t i d e l a I. T. T. e n lu (^oela B r a v a 

La asíimblea anual de los Directores de Empresas afectos a la 
International Telephone and Telegraph Corporation 1. T. T., ge celebro 
en nuestra Costa Brava. Las conferenclas y los trabajos de dlcha 
Asamblea, concentraren en S'Agaró a todos los directores de tas màs 
Importantea empresas que Infegran las corporaclones Internaclonales: 
• International Standard Electric Corporation-, ambas de Nueva York. 

IMiíüva J u n t a d e iUundug 
d e la ABDciaeiún d e lu P r c n s u d e G e r u n a 

Aprobada por el }efe Nacional del Sindicato del Papel, Prensa y i4r[i!j 
Gràjicas, han tornado posestón de tos cargos para los que fueron elegldos en 
Asamblea general los mtembros que componen la nueva Junta de Mandos de 
la Asociacidn de Prensa de esta capital. 

La nueva Junta la componen los siguientes sefíores: 
Presidtnte: don Manuel Bonmali Romagueraj Vlcepresidente. dcn Josi 

M.° Clard Vitadevail; Secrelarto, don Franrisco Morè Bard era; Tesorero-
Contador, don Rafael Carreflo Garcia-Ttidela, Vocal /.", don Antonío Rinué 
ïdolpt y Vocal 2 °, don Manuel Guijarro. 

CiincurH» ennviicudn pur el l'alruiiala 
de El·lludloB HlHtúrlcM8 niulcnsea 

Pueden concurrlr los rrabajos Intídltos escrltos sobre un tema de 
Investigacíín histúrica de Olot o comarca, entendiendo por tal el que 
sobre fuente directa estudle cualquler perlodo, (ípoca, acontecimiento 
o vlclsltud històrica anterior al afto mil noveclentos. 

Los que deseen tomar parte en cl concurso prcsentarín sua trabajos 
escrltos a màquina en espaclo número dos, escrltos por una sola cara y 
se presentaran en sobre cerrado con expreslón de un lema, acompaflan-
dose de otro, aslmlsmo cerrado, con cl nombre y dlrecclón del autor. 

Los traba/oa serín presentados en la Secretaria del Ayuntamlcnto 
de Olot, hastü el dia 15 del próximo mes de agosto El fallo del Jurado 
serií hecho publico el dia 5 de scptlembre de 1960 El autor del trabajo 
premiado petcibirà la cantldad de 5 000 pesetas en metSllco. El Patró-
nato concederà una subvenclón de 3.000 pesetas para contribuir a los 
gastos de edicidn deia obra que resulte pretniada. 

Premio «Ciudad de San Feliu de Guíxols» 
palroclnadu pnr cl «Coeal gulxulense» de Barcelona 

Con motivo de inaufLurar sus acíividades, el Casal Gulxolense de Barce
lona convoco un concurso para premiar la mtjor obra de investigación històrica 
sobre la Ciudad de San Feliu de Guixols, con indicaclón de las fuentes. 

La cuanlia del premio es de 25000 pesetas. 
El Jurado esltJ constituído de la siguiente manera: Presidente, tCaiiel'. 

Miembros: don Jaime Vicens, dofía Margarita Wirsing, don Octavio Sallor, 
don Aríuro Llopis y don José Grahlt. Secretario: don Juan Torrent Fàbregas. 
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HI Palaeio de Peralada 
Por R. GUARDIOLA ROVIRA 

Peralada es un nombre prestlgloso. Cuanto ocurre bajo su tutela o raecenazgo Interesa enorme-
mente. Aunque pocos la conocen de cerca, muchos adlvinan el interès y el contenído de las colecclones 
de arte y las varias facetas culturales que desde allí se ímpulsan. 

Un llbro de Ediclones Palaeio de Peralada nos da ocasión para dedicar la atención a tan desco-
Uante actualldad ubicada en nuestra provincià. Miguel Golobardes acaba de publicarlo, pulcramente 
editado con profusíón de buenas ilustraciones, dedicado a la dívulgación de la historia, las costumbres, 
la geografia, la economia y el desarrollo del condado de Peralada. El libro que se titula Peralada, 
el condado, la vllla y el palaeio, se ocupa extensamente de la última de estàs partes, por lo cual se 
convierte en un delicioso tratado de arte al describir cuanto se contempla al paso por las dependencias 
de la prestigiosa mansión sefiorial considerada como una de las primeras casas particulares de Espafla. 

En un articulo publicado en estàs mísmas pégínas (1) me referí a la obra cultural realizada, en 
el postrer cuarto del siglo pasado, por los últlmos Rocabertí. Fue realmente una despedida de la 
dinastia digna de la grandeza de la estirpe que honraron. En aquel estudio no se hacía referència a la 
labor llevada a cabo en Requesens, también digna de ser tenida en cuenta, como testimonio de su 
preocupaclón por el niejoramiento de sus servidores y de los domlclliados en los lugares de su Influencia. 
Actívidad merecedora de sei" glosada por su interès ejemplar y el trasfondo de un romantícismo sefiorial. 

Peralada tuvo a fines del siglo XIX el prestigio de una actívidad cultural notablltsima y el 
renombre de sus reglos salones y coleccíones de arte. Esto era lo que preocupaba al extinguirse sus 
moradores y quedar casi abandonados el palaeio, los jardines, la biblioteca y cuanto integraba la unidad 
cultural y patrimonial petralatense. Afortunadamente Peralada tuvo la suerte de que don Miguel Mateu 
se dispusiera a continuar la obra, y no solo la mantuvo y proslguló sinó que la ha acrecido y superado 

(1) Vid REVISTA DE GERONA, mim. 1. pígs, 93-98, La obra cultural de los últlmos condes de Peralada, 

por R. Guardiola Rovira. 
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El Claustro. 

continuamente para llegar al punto actual; ello a pesar de que la guerra espanola sembro en 
aquel palacio la desolación y la destrucción encarnizada, lo cual hubiera justificado cuatquíer 
desanimo en la obra que hablan proyectado sus propietàries. Peralada resurgló y ha adquirido una 
categoria desconocida en sus fastos. Del afio 1923 arranca la labor de los seftores Mateu-Quintana. 
La adquisición del Palacio lo salvaba de verse convertido en casa de labor, talades su bosque y jardines, 
y convertldas en anodínas huertas; lambíén se evltó la desmembraclón de sus colecclones de arte. 
Se evito un Irreparable desastre para nuestra provincià, y superado aquel estado de declive y abandono 
poco a poco Peralada fue restanando sus herldas, recuperando su senorlal prestigio y vuelto a ser uno 
de los centres de màs destacado interès del Ampurdàn. Lograda esta patriòtica labor, Peralada continuo 
su enriquecimiento artístíco. La Biblioteca famosa aumentó constantemente el número de sus volúme-
nes, que eran de veintlcinco mil cuando la adquírió el seftor Mateu, y que en la actualldad se acerca a 
los sesenta mil. El Palacio conservando su caràcter de casa senorial fué enriqueciendo sus coleccloncs. 
Un hecho que patentiza la categoria de la Casa fue la visita del rey don Alfonso XIIL 

Però esta labor se vló truncada y deshecha por la guerra civil espaflola que iba a ser catastròfica 
para el castillo-Palacio de Peralada, como lo fue para cuantos centros simllares tuvieron el hado 

adverso de encontrarse dentro de la zona 
roja. Al termino de la guerra las tropas 
liberadoras encontraron sus coleccíones 
mutiladas, sus salones llenos de escom-
bros, sus làmparas reducidas a monto-
nes, cuadros con SLIS telas abiertas, 
buena parte del Palacio destruida por el 
fuego. El cuadro no podia ser més deso
lador. Un montón irritante de escom-
bros era a cuanto quedaba reducida la 
obra de los seiïores Mateu. Fue un 
momento critico para el porvenir de 
Peralada però la voluntad y el espiritu 
emprendedor logró la restauraclón y la 
entrega a una labor tan extraordinària 

El MuBeo, sala principal. ^ 1 " ^ 3 la VÍSta d c t o d o s eStà. 
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El nombre de Peralada tierte un lugar destacado en la historia del Patrimonto Artístico Macional. 
Es un hecho casi desconocido que durante la guerra espanola se conservaron allí las colecciones del 
Museo del Prado, Aranjuez, El Escorial, la corona real de Espana, el lEntierro del Conde de Orgaz», 
entre otras piezas de gran categoria artística. La valiosa y excepcional expedición llego al Palació 
el dia 17 de abril de 1938. Las obras fueron distribuídas por algiinas salas. Durante todo el tiempo 
permanecleron expuestas en el fumador el 'Cuadro de las lanzas», la «Maja desnuda», el <Cristo de 
Velàzquez», el «Entíerro del Conde de Orgaz», el «Caballero de la mano en el pecho», obras de 
Berruguete «Cabeza de San Juan en la bandeja-, y «San Francisco». Por sus dimensiones la «Trans-
figuración de Jesús», de Berruguete, que se guarda en Jaén, se conservo en la iglesia del Carmen. 
En total llegaron unas doscientas cajas conteniendo lo màs destacado del tesoro artístico espaflol. 
Algunas de las obras por su tamaflo no podían entrar en el comedor y tumador y se desmontó una 
pieza de la ventana la cual es aun testimonio de la operaclón sufrida para albergar el impreslonante 
conjunto de arte, que encontró en Peralada cuidados y garantías a pesar de los momentos excepcionales 
por los que atravesaba el país. Y en los momentos caóticos el personal de! Palacio trabajó intensamente 
para que la totalidad del tesoro pudiera salvarse en su refugio de Ginebra. 

Restanadas las destrucciones sufrldas por el Palacio de Peralada —la última de cuyas cicatriccs 
ha merecido la construccíón del gran «hall» de honor con notable artesonado— con las Importantes 
mejoras realizadas, y el incremento de sus colecciones, la visita a Peralada es un verdadero goce para 
el espíritu. La iglesia del Carmen, del siglo X V , guarda los restos mortales de ilustres figuras de la 
nobleza ampurdanesa; el claustro del màs gràcil y austero gótico catalàn es un delícioso remanso, que 
alberga notables piezas arqueológicas. Lo que fue antfguamente escuela condal de primcras letras 
y música es completísimo museo de vidrio con piezas de excepción. Esta colección osamos calificarla 
como la màs personal de cuantas posee don Miguel Mateu^ por cuanto su esfuerzo ha creado competen-
temente este conjunto que se exhibe en el museo y salas del Palacio. Cuenta con piezas que alcanzan 
desde las procedentes de excavaciones, de factura clàsica y medieval, escuela catalana, etc, hasta los 
vidriós de La Granja, Venècia, Murano, Bohèmia, Clíchy y París. Estàs dependencias se completan con 
museo de hierro forjado y colección numismàtica. 

Seria totalmente excesivo, pretender en pocas líneas, referir la Importància de la Biblioteca del 
Palacio de Peralada y la eficaz labor que lleva a cabo con la edicíón de sus publicaciones y monografías 
anipurdanesas, varlas de ellas premiadas en el Certamen Histórlco-Líterario celebrado hace pocos anos. 

Sala de estudio. 
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La instaUclòn y organización de la Biblioteca esté de acuer-
do con las técnicas rnàs modernas. En el sobrio despacho lucen 
notables tapices, muebles y tallas. Unos dates casi exclusivamente 
estadísticos, daran una vaga idea del contenido bibliogràflco, 
aunque no podran darlo de su riqueza y selección: varlos y 
valiosos códices, unos dosclentos incunables, veinte de ellos espa-
noles, màs de ochocientas ejecutorlas de nobleza, hidalgula y 
certiflcaciones de armas, de los siglos XV al XIX; obras raras 
y edíciones príncIpe; manuscrltos y veinte mil documentos. 
El total de volúmenes contenidos se acerca a la cifra de sesenta 
mil, lo cual junto con la calidad de sus libros le ha merecldo ser 
considerada la primera biblioteca particular de Espafla. 

El recorrído que basta este momento hemos descrito tiene 
su digno colotón en el marco y el ambienta de los salones del 
Palacio. El vlsitante queda asombrado ante la autèntica selección 
de piezas que integran las colecciones que se exponen, no según 
la fría exposíción de un museo, sinó con el calor y el aire 
propios de una casa particular. Atraen la atención el soberbio 
mobiliario, los taplceg, relojes, candelabros, làmparas, piezas de 

Vidrio y ceràmica, tallas, retablos, cortinajes y cuadros de los que citaríamos Ins Ribera, Zurbaràn, 
Greco, Guido Reni, Murillo, Arellano, Winterhalter y la colección de Vicente López, que tiene ínte-
gramente dedicada una sala y que con su veintena de obras la convierte en la colección màs numerosa 
de cuadros de este pintor. 

Por todo este conjunto excepcional y la labor cultural que se lleva a cabo el Palacio de Peralada 
recibe numerosas invitaciones para participar en exposiciones y certàmenes culturales; solícitudes que 
son cumplidamente atendidas con el espíritu de colaboración impulsado por el màs sano patriotisme. 

Todo constituye la sugerencia de este nombre de Peralada, cuya sola apertura de un voiumen 
que de él nos habla nos ha ofrecido ocaslón de exaltar una vez màs, la obra que all( se realiza. 

Santlaeo el menor. Qreco. 

Salún ro|o con taplz. 
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POSTAL 

GERUNDENSE 

TURISMO 
Y FOLKLORE 

Por JORGE DALMAU 

Tiene la doctora sutlleza de José M." Pemàn 
una definlción muy suya del folklore. Dice que 
un seíior se toma dos copas y díce algo en broma, 
víene otro seíior y se lo toma en serio; el primero 
es el pueblo y el segundo el folklore. 

Así surgiría, y de hecho surge, tanto tomarse 
• en serio» esa variedad de cosas que en nombre 
del folklore tocamos, fabricamos y vendemos 
fronteras adentro en honor de aquellos que nos 
vlsitan haciendo turísmo. Nos empenamos en 
que el turista se acerca a nuestras ciudades y 
villas para ver «folklore» cuando niuchas veces 
viene a ver «pueblo», es decir naturalídad y 
autentícidad. 

Al decir turista podríamos caer en confusio
nisme, por la extensión de la palabra: se impone 
matizar. Vamos a hacer dos grandes grupos sln 
exclulr la posibilídad de otros mucbos màs que 
de momento no interesan. Un grupo lo tornian 
quienes hablando màs o menos nuestro vernàculo 
aventuran un domingo cualquiera familias ente-
ras, críos y abuelas incluídos, y llegan a nuestras 
playas, con parada al regreso en nuestra Dehesa 
sobre las ocho de la tarde. Mlradlos tostados por 
un sol que no calienta tanto en su barriada de 
residència y los distinguireis por el clàsico mal 
humor de quien vuelve a casa después de no 
muchas comodidades de viaje. En el segundo 
grupo van, en coches de pocas plazas y muchas 
maletas, gcntes que hablan en voz baja y en una 
cualquiera de nuestras esquinas pueden pregun
tar 'ii\ Tossa de Mer», y tras la ventana asoman 
Cabezas rublas, sajonas, amables y curiosas sobre 
todo, Tambíén van en este grupo segundo aque-
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Uos ómnibus de^ un jueves por la tarde con 
extranjeros veraneantes en nuestro mar que se 
acercan unas horas a la capital de la provincià 
para seguir al guía de nuestros monumentos. 

Los «turistas» del primer grupo tienen un 
distíntivo: las escaleras innumerables que hay en 
Gerona les cansan, incluso las del puente de San 
Agustín, y lo manifiestan en voz alta y a veces 
en gesto bajo; ademàs se guasean de mala manera 
con nLiestro río Onyar que en verano no suele 
estar muy decoroso. 

Los turistas del segundo grupo —ahora ya 
sin las irónicas comillas— vienen generalmente 
con respeto a subir la escalinata de la Catedral, y 
en cuanto al río bien saben ellos que los Ayun-
tamientos tienen sus problemas, porque los vlsi-
rantes no todos proceden de la Quinta Avenida 
ni del centro de París. En una palabra, saben ver 
y callar. 

En este saber callar radica el peligro del 
turista proplamente dicho, que es a nuestro 
entender el clasiíicado en este segundo grupo ya 
que ai del primero no le afectaria lo que podria 
decir esta «Postal». 

Hay en el saber callar el pelígro de que 
convirtamos al turista en una espècie de nifto. 
Los ninos a la hora de las decíslones, de los 
momentos ímportantes, han de callar, no man-
dan. Algo así ocurre con esa fiebre en dar exclu-
sivamente folklore al turista que se acerca a mirar 
y ver. Al turista se le trata enganàndole con la 
baratija de un folklore muchas veces mal tras-
plantado de región a región, con el colorído de 
unas forzadas castanuelas y toreros que vamos 

liniversitat de Giroua 
Rihiinípra 



convírtiendo en imàn nacional para la atraccíóri 
de forasteres. Esto es faltar a las buenas relacio
nes humanas que aconsejan ensenar al que no 
sabé; mal le ensenaremos cómo somos si nuestros 
tenderetes de «souvenirs» pregonan que todos 
somos iguales, cuando precisamente somos muy 
diferentes. Por patriotismo, habría que velar por 
la variedad dentro la unidad de las gentes espa-
ftolaa. íA qué víenen esos recuerdos de Espana 
tan inaproplados para nuestras comarcas? ^No 
serà que qutsiéramos que los turistas los pidiesen 
porque resulta màs fàcil proveerlos de eso que 
de otros objetos més valiosos? 

Se les trata como a ninos y esto no es justo. 
El turismo va a desdibujarnos nuestro *pueblo». 
Porque vinc el seftor comercio de mal folklore y 
SC tomo en serio lo que el pueblo habfa dícho y 
hecho. Y el mal folklore se empefia en convertir 
el turismo en un gran escenario donde la perso-
nalidad autèntica y sincera de nuestras comarcas 
està siendo negada cuando no prostituída. Falta 
aplomo para recíbir la riada turística, no hay 
equilibrio. Inclinarse poco ante el visitante seria 
falta de respeto, y cerrarse al turismo, para 
muchas naclones seria negarse al progreso, però 
inclinarse demasiado seria servilismo suicida. 
Es de Hidalgo dar al que entra en casa, però sín 
renunciar a lo més personal, al alma. 

Hay un tope en hacerse dueno de las cosas. 
De quien inconsciente o conscientemente va 
aduefiàndose de las cosas dècimes que es un mal 
criado y mandón. Permítiríamos en cambio que 

el turista, por unas divisas que pueden hacernos 
mala dlgestión, vaya agarrotando nuestra íntima 
personalidad. El visitante, ya de sí, tiene como 
un complejo de ser dueflo del paisaj'e, a lo cual 
tiene clerto derecho que no vamos a negarle, 
però lo que no puede hacer es adueftarse del 
terreno y menos de los hombres. A menos que 
esos hombres, esos pueblos y esas comarcas 
renuncien a sí mísmos. Y esto sería ya demasiado 
grave, sería ir muy en contra de la dlgnldad. 

Todos somos padres de nuestro època. Se ha 
dícho que «el hombre es su clrcunstancla». 
Nuestra clrcunstancla se llama verano, província 
turística, espíritu comercial, Si de ahí ha de 
dcrlvarse nuestro hombre, que lo sea con todo 
el «seny» de nuestra tierra. A quIen quiera 
entrar y honrarnos con su visita tendríamos que 
darle la leccíón de nuestra dlgnldad nacional, 
comprada por él a precio de buena divisa; como 
recuerdo de Espaiïa sería mucho mejor que ese 
muíïequito de trapo que colgado en la ventana 
trasera del coche le va haciando sustituto de 
companla. 

Hace pensar, si se mira el turismo como 
invasión. Todas dejaron aquí algo de sus pasos. 
La de los moros, el cultivo del arroz, la de los 
fenlcios, la salazón de pescados, sí no miente 
la historia. iQué traerà la Invasión de los turis
tas? No seria del agrado de nadie que otro día 
tuvlera que declrse que nuestra clrcunstancla, 
nuestra època, nosotros, al fta, vendimos nuestro 
• Pueblo» al turismo por un plató de mal folkore. 

ÍNFORMACION MUSICAL DE OLOT 
VA « A m e r i c a n FeNtival Ra l l e t» 

De verdadero aconteciïnlento anístlco musical, cabc callficar la actuaclón en IÜ Ciudad de Olot del magno confunto mun-
dlalmente famoso, el AMERICAN FESTIVAL BALLET, que alcanzó en ella un éxlto clamoroso. La presentaclón del miamo 
fue debida a la activísima 'Asoclaclón de Música» local, ofreclendo su XXVI Conclerto a base de dlcha agrupacirtn artística, que 
caiitivó a toda la aficlón. Por clerto que el Teatro Principal olotenae registro, en esta ocasión, el lleno miís portenioso de estos 
últlmoa aflos, ofreclendo el aspecto de sus mejores galas. 

El conjunto actuante, bajo la experta dlreccíón artística de Renzo Ralrs, del «Ballet Master> Wllllam Ross y del coreògrafa 
Walter Gore, ofrecló un programa selectisimo: -El Lago de los Cignes-, de Tachaikowsky, .Grand Pas de Deux» (Don Quijote) 
de Mlnkus, «Bachlanas Brasllelragi, de Hécior Vlllaloboa, -Coniretemps· de Faure y •Box-Lunch Plcnlc , de Foater, Todas las 
Intetpretaclones rayaron a lo subllme y demoatraron laa exccpclonales cualldades de este formidable conjunto artlatlco que 
conslgulú iino de loa màs roiundoa éxltos alcanzados en Olot y que suacltó cntuslaataa ovaclonea y una general admlraclón. 

La Baii i la ïfliiiiicipal i\a itarcoloiia 
Tamblén y con éxlto apote^^slco, graclas a los desvelos de la primera entldad culturalartlstlca olotenae, la .Asoclaclón 

de Música», se ha ofrecldo a Io3 nielómanos otro conclerto de trascendencla slngularíslma: el que ha dado la BANDA MUNÍ, 
CIPAL DE BARCELONA que dlrlge ei Maestro J. Pich Santasusana. Los 88 profesores que baJo la batuta del Macatro han 
actuado aslmlsmo en el Teatro Principal de Olot, han acredltado, una vez vnAs, el alto prestigio de que goza este conjunto 
orgullo de la Ciudad condal. El programa, con obraa de Ponchielll, Morera, Ravel, Albénlz, Granados, Falla, Brohma, Bizct 
y Wagner, fue del mayor agrado del selecto auditorlo. cosechando laa Interpretaclones estruendosas ovaciones, 

Con este Conclerto, ccrró su temporada actual la «Asoclaclón de Música-, dejando, como slemprc, la Impronca de su 
ejemplartsima e Incomparable labotloaldad y su estela de unínimes y grandea aclertos. 
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-^i-- ."4É\ 
CRÒNICA DE FIGUERA^ 

U n h e c h o s o b r e s a l í e n t e 
Por GUSTAVO GARDELLA 

En realidad, puede que hagamos mal en titular así esta pequena crònica. En Figueras se han 
producido, durante el trimestre que acaba de finalizar, un gran número de aconteceres que podría-
mos caülicar de esta forma. 

Però el hecho a que nos referimos fue una Campaiia, así, en mayúscula. La «Campana de la 
Inmaculada». 

Hace anos que tenemos dos parroquias: San Pedró, la Arcipreslal y la «parròquia nova» bajo 
la advocación de la Inmaculada Concepción de Maria. Tenemos nueva parròquia; nos falta «solo» 
un templo que cobije la nueva feligresía. 

Las Ferias de hace dos anos vieron la solemne colocacion de la primera piedra, en medio 
de un clima esperanzador. Empezaron las obras, se excavaron los cimientos y la cripta; docenas 
de volunlarios iban al tajo a tirar de pala encalleciendo muchas manos hasta entonces bien cuida-
das. Surgieron muros y pilares ye se cubnó la cripta. Con el tiempo los trabajos se iban haciendo 
mas lentos, y el temido instante, no por prcvisto mas temido, llego al cabo: tuvieron que suspen-
derse los trabajos por falta de numerario. A partir de aquel momenlo un estada febril para arbi
trar soluciones invadió los animós, y el fruto de tanta voluntad puesta en el empefio fue este con-
cepto hecho pràctica: La Campana de la Inmaculada. 

Nunca la ciudad había vivido días semejantes. No quedo resorle sin pulsar para asegurar el 
éxito. Por primera vez en su historia la población conto con una emisora de radio, donde el en
tusiasmo suplió con creces la falta de competència tècnica. La prensa local colaboró con todo su 
apoyo. Las calles se Uenaron de carteles y pancartas. Los artistas ampurdaneses, sin exceptuar a 
Salvador Dalí, ofrecieron gencrosamcnte sus obras con la misma tinalidad. Casi un centenar de co-
misiones de hombres y mujeres recorrieron una por una todas las casas de la ciudad en solicitud 
de donativos. Pocas veces, por no decir nunca, se consiguió en Figueras un ambiente semejante. La 
Campaiia lo absorbió todo y durante sus quince días de duración una actividad formidable, una 
movilización sin precedentes mantuvo en vilo a todos los iiguerenses; a unos como promotores y 
a los demàs como destinatarios de tanto trajín conducenle a una única y obsesionante idea: cubrir 
el nuevo temple de la Inmaculada. Quienes tal cosa emnrendieron solo podían hacerla confiando en 
Dios y dedicàndola a Maria. No hay otra explicación. 

Figueras ha demostrado siempre una especial comprensión para las llamadas a su generosi-
dad, cuando el objetivo vale la pena. Es un cspíritu amplio, como la llanura, abierto a todos los 
impulsos nobles, muy sensible a cualquier requcrimicnto urgente, sobre todo si entra en juego el 
amor propio de la comunidad. Ese espíritu hizo triunfar la Campana, humanamente hablando. Los 
malos augurios, que nunca faltan, diclaminaron anticipadamente su fracaso por la coincidència cro
nològica con cl desanoilo del Plan de Estabilizaciòn y la subsiguiente calma econòmica, però todo 
se supero. 

La cifra recaudada bordea ya las 900.000 pesetas, cantidad que nunca se había conseguido 
para ninguna otra empresa. Desde luego, no es suíiciente para el fin propueslo, però viene a signi
ficar la aplicación pràctica del proverbio «ayúdate y le ayudaràn». El obispado, la Diputación, el 
Estado, habràn de completar sin duda lo que falle en justa reciprocidad al gran esfuerzo ciudada-
no, contando siempre con los recursos ordinarios provinentes de la constante aportación de las 
feligresías, que en una cantidad mensual media de unas 20 ò 25 mil pesetas no ha dejado nunca 
de faltar durante los dos anos largos transcurridos desde el inicio de las obras. 

Concluyò la primera fase de la Campana y se reanudaron los trabajos. Sin embargo, a pesar 
del éxito. ninguno de nosotros se darà por salisfecho hasla la inauguraciòn del nuevo templo. He 
aquí un hecho que, en su dia, que deseamos próximo, podrà caliücarse justamente de sobresaliente. 
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El trimestre musical en Figueras 
Muchas limitaciones, la primera de las cuales es la econòmica, restringcn la selección de los 

artistas que pueden desfilar por la ciudad para salisfacción de los figuerenses amantes de la músi
ca, desgraciadamente en número menor de lo que íuera de desear, però ya alenlador en una pobla-
ción de censo semejante. Ademàs de un concierto de fin de curso de la acadèmia de dona Camila 
Lloret de Gironell y un recital de danza, también a cargo de los alumnos de doiïa Carmen Trèmols, 
ambas manifestaciones interesantes en el panorama musical de la capital ampurdanesa, iccorda-
mos con gusto un concierto en el Casino Menestral a cargo del Quinteto de viento de Barcelona. El 
programa escogido procuro apartarse de caminos trÜIados y en él figuraban unos autores que jus-
tificaron el esfuerzo de tan notables ejecutantes, profesores todos del Liceo; en la parte central. 
Rosa Balcells, de las mejores arpistas de nuestro país, deleiló a la demasiado escasa concurrència 
con obras de límpida ejecución y colorido bien dosificado. 

Seüalamos la buena voluntad, noble deseo y seductor resultado conseguido por un grupo de 
senoritas que organizaron un coro de voces blancas, que se denomina «Santa Cecilia», bajo la di-
rección de Rosa M." Gratacòs (que honra su ascendència musical). Esta coral se ha hecho oir con 
fines benéíicos ya dos veces en corto intérvalo, y sos bien timbradas voces y voluntària exactitud 
(evidentemente en vías de perfectibilidad, como lodo comienzo admite) causaron en el publico 
figuerense excelente efecto. 

La Asociación de Música pudo ofrecer la actuación de un solista ampurdanés: Gonzalo Come
llas, nacido en 1945 en Avinonet de Puig Ventós: premiado ya a los doce aiïos por «Juventudes mu-
sicales», con el corto historial de un muchacho de quince afios que està pcrfeccionando sus estu
diós: dió un concierto con orquesta dirigida por su profesor, Juan Massia. Acredito su prodigiosa 
memòria musical, su aplomo en los pasajes difíciles, y sus prometedoras dotes y excelente tempera-
mento, que permiten auguraria una esplèndida carrera, en que luzca sus posibilidades y su paciente 
estudio, como ya lució en Figueras, ejecutando a notable salisfacción del publico el concierto en mi 
mayor de Bach y ante los insistentes aplausos otras dos obras para violin solo, fuera de programa. 

También actuo un magnifico trio austríaco, el Trio Ebert, compuesto de tres hermanos que, 
en su devoción por la música de càmara, han conseguido una lal compenclración y una tan gran 
perfección individual, escasamente ballada en conjuntos similares, dedicados a esa difícil especiali-
dad, que hicieron las delicias de los oyentes con un programa —alterado a última hora— en que 
figuraba un trio de Haydn (el en sol mayor) muy bien interpretado, sin llegar a exageraciones nun-
ca, moda peligrosa: que a veces no son plausibles para todos los oyentes; y otro trío de Dvorak, el 
Uamado Dumky trio, al que dieron una impecable intcrpretaclón; el concierto linalizo con un trío 
de Sostakovich, muy importanle para el conocimienlo de este autor conlemporaneo, buen musico y 
mejor compositor, obra de su madurez, de gran interès: en sus alternancias de tiempos lentos car-
gados de sentimiento y modulaciones excelentes, con sus otros mas vivos, plenos de colorido, ritmo 
y sabor popular causan excelente efecto. De ese acervo popular proccden algunos temas de la mú
sica eslava: y ha extraído tanlas y tan buenas obras de él, desde lieder hasta los de óperas y gran 
orquesta, que no acertaríamos a explicar por qué —y menos en el corto espacio de esta nota, pura-
mente informativa—, es tan bien comprendida por nuestro publico. El hecho existe y nos aventu-
raríamos a afirmar una cierla corriente de coincidència con nueslra música también popular; qui-
zà por eso gusto tanto, que los arlistas, buenísims, recibicron una ovación prolongada. 

Capitulo aparte merece la actuación de José Falgarona, artista figuerense, residenle en París, 
que tantas veces hemos podido oir por radio y en discos; de temperamenlo sereno, dueíïo de calcu-
lados efectismos, con un mecanismo envidiable, diò un recital de piano al que acudió numeroso pu
blico, deseoso de oir directamente al cunciudadano que acredila cl nombi'c de Figueras, especial-
mente, por los horizonles de Europa. Ei pianista regresaba de una gira por Espana y Àfrica y en 
el programa figuraba la sonata Op. 31, n." 2, de Beethoven, que dijo con su habitual maestría; el 
«Carnaval», de Schumann, limpiamente ejecutado, y en especial como homenajc a Albéniz, la última 
parte de trozos de las «suites» de este compositor gerundense. A Albéniz, dicho sea de paso, no le 
honramos demasiado y quizà estamos mas obligados a ello que nadie, porque es de esta provincià 
y en su ancho corazón llevaba la música espaiïola. Musico universal, a él principalmente se debe 
que la música de Espana sea conocida y apreciada en el resto del mundo. Merecería que se Ic re-
cordase en su tierra algo mas; y a tapar un poco el huequecito alendiò Figueras con Falgarona, 
que supero las muchas dificultades de que estan erizadas las piezas que figuraban en el programa, 
entre ellas «Córdoba», «Rumores de la Caleta», «El pucrto», «Evocación» y, sobre lodo, «Navarra», 
monumento a la jota que tan bien comprendió Albéniz. Intentemos nosolros honrarle, eslimando 
su musica y recordàndosela a los pianisias espafioles sobre todo, capacitados por el ambiente para 
esa comprensión que deseamos en nuestro publico filarmònico. 

C, CREUS 
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Altar mayor de la Igluala parroquial de Cadaqués, el único altar barroco de este categoria que conserva 

el AmpurdJn después de la revoluclón de 1936. La historia de Cadaqués es una historia de alslamiento, 

cerrada sii comunlcnclón con cl Interior por abriipto terreno, hnsta fecha relativamente pròxima. 

Los habitantcs de Cadaqués se iban por mar y regresaban de Amèrica a dlsfrutar su vejez en su 

Incomparable Cadaqués. Test imonio de esta situaclón holgada al rcgresar a su rlncón es el gran altar 

barroco que preside la Vlrgen t i tular de la parròquia. 

73 



L I B R O S 
Pregon de Ferias y Fiestas, por el Mar

qués de Castell-FIoríte. Publicación de 
la Seccíón de Prensa de la Diputación 
Provincial de Barcelona. 1960.-56 pàgs. 

La afección personal del Excmo. Sr. D. Joaquín 
Buxó de Abaigar, Marqués de Castell-Florite, hacia 
la comarca del Vallés, bien patentemcnte demos
trada, adquiere singular relieve con la aceptación 
del Pregon de las tradicionales Ferias y Fiestas de 
la Ascensión, brlllantemente pronunciado en la 
Casa de Cultura de San Francisco por quien os
tenta, con tanta dignidad como eficàcia, la Presi
dència de la Diputación Provincial de Barcelona. 

El discurso, llcno de interès y erudición, ofrece 
una síntesis històrica de Granollers. Resume las 
glorias, costumbres y espíritu de la comarca y un 
estudio de la proyección y posibilidades de sus 
importantes recursos. 

El volumen que publica este documentado y ballo 
pregon, està artística y tipogràfica m en te muy bien 
iogrado. 

Semana Santa. Gerona. 1960. -110 pàgs. 
Esta publicación anual es exponente fidelísimo 

de la importància de la Semana Santa gerundense 
y del esfuerzo que se realiza para la dignificación 
y prestigio del magno desfile proccsional del Vier-
nes Santo, llamado procesión del Santo Enlierro. 
Sus pàginas son la historia viva y documentada, 
e incluso gràfica —de verdadero interès para los 
amantes, afortunadamente innumerables— de las 
tradicioncs gerundenses. 

En 1946 se publico un sencillo programa de la 
Semana Santa gerundense. Dióse un paso impor-
tante en la publicación del de 1947, con un resu
men de los actos, procesión y cofradías, rcsullando 
muy interesante cl de 1948. 

A partir de 1949 el Programa Oficial de la Sema
na Santa de Gerona se presenta con el nuevo for-
mato, iniciàndose en cl de 1952 la dedicación anual 
a una Cofradía, empczando por las de mayor anti-
güedad. De esta forma, hasta la fecha se ha pu-
blicado la historia, vicisitudes, actividades y carac-
terísticas de nueve Cofradías. La edición de este 
afio corresponde a la Cofradía del Santo Sepulcro 
y con magníficas ilustraciones inserta valiosas co-
laboraciones de Narciso J. Aragó, Dr. Jaime Mar
qués, Maria Castanyer, Miguel Llosas, Mn. Luis G. 
Pla, José Grahit y Grau, Dr. José M." Noguer Ju
liol y Jaime Pumarola. 

Societat Recreativa «L'Aliança Bisbalen-
se». 68 pàg. Editado en conmemora-
ción de la fundación de la entídad. 

Las pàginas de este programa-librito conmemo-
rativo de la fundación de la ciudad es testimonio 
de la iniciativa y de la cstimación que un dcstaca-
do núcleo de bisbalenscs sientcn por la capital del 
BaJQ Ampurdàn. La prcsentación de la publicación 
viene avalada por buenas fotografías y notables di-
bujos de F. Vidal y Juan B. Coromina. Colaboran 
Juan Riera, G. Hugas, José Albert, Pcdro Lloberas, 
F. Pibernat Vidal, Juan Clares, P. Lloberas y Joa
quín de Camps y Arboix. 

Periodísmo de ayer y de hoy. José Tarin 
Iglesias. Editorial Poliglota. Barcelona, 
1959. 168 pàgs. Prologo de Manuel 
Vigíl. 

La personalidad y la amenidad de la pluma de 
su autor son garantia del libro que comentamos. 
Si anadimos que trata sobre periodísmo —en cuyo 
campo la figura de Tarín-Iglesias es tan conocida— 
habremos dado un dato mas que avala este volu
men ameno y documentado, cscrito con la agili-
dad del periodista y la gràcia anecdòtica de un 
profundo conocedor del oficio. 

En los «Perfiles de otros tiempos» el autor dedi
ca catorce capítulos a estudiar las características 
y la vida de periódicos del siglo pasado cuya èpo
ca y actividades traza estupendamente, exprimien-
do las enscrianzas de un siglo, con sus avatares po-
líticos, sus optimismos y sus dificultades, desde los 
afios de la dominación napoleònica, en cuya època 
seriala a nucstro «Diario de Gerona». Dedica espe
cial atención a algunos de los periódicos gerunden
ses tradicionalistas como «El Norte de Gerona» y 
su sucesor «El Restaurador», «Lo Rossinyol», «El 
Baluarte», «El Norte», «El Correo de Gerona», «El 
Semanario de Figueras» y «La Voz Ampurdanesa». 

Destaca en un capitulo la «Revista de Gerona», 
a la que afïade «modélico exponente de ciudada-
nía». Entre las publicaciones del siglo pasado, «Re
vista de Gerona» y su equipo solvcntc y especiali-
zado de colaboradorcs, destacaba como un monu-
mento ejemplar, como una laudabilísima institu-
ción. 

También dedica un capitulo a «Recull», de Bla
nes. 

Completa el libro el estudio sobre «Un siglo de 
Prensa Catòlica en Espafia», y las semblanzas de 
ilustres escritores. 

Casal G u í x o l e n s e . Actos Inauguraley. 
En la ciudad condal se inauguro el centro «dels 

ganxons», ubicados en Barcelona. Los uctos de ini-
ciación de las actividades del Casal adquieren el 
relieve propio de los actos en los que està presente 
el corazón. Fiel refiejo de los mismos es el pulcro 
y ameno fascículo de treinta y ocho pàginas publi-
cado con artículos de «Gazicl», «L. d'Andraitx», Ar-
turo Llopis, «Sempronio», Tomàs Roig, Juan To
rrent, Octavio Sallor (poesia), Enrique Badosa y 
nuestro estimado colaborador don José Grahit y 
Grau y la crònica de lus actos inaugurales. 

Ensayo. Boletfn de la Escuela de Artés y 
Oficiós Artísticos de Barcelona. N.° 11. 
MCMLIX. 56 pàgs. 

El nombre v el prestigio de la Escuela de la 
Lonja garantizan esta magnífica publicación, cuyos 
números sucesivos manlienen la misma línea de 
interès y digni tiad, tan to por el trabajo de im-
prenta como pur los malcriales utilizados y las 
ilustraciones. El director de la Escuela, don Fedc-
rico Mares, titula su Glosario Pcdagógico «Meditc-
mos sobre la maicha». Publican artículos publicis-
tas tan destacados como Àngel Marsà, Juan Subías 
Gaiter, Juan Cortés, Juan Bautista Solervicens, 
J. M." Garrul y José A. Gomis. 

R. G. 
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Inauguracíones en los pueblos gerundenses 

ElectrlÜcaclón en Castell de Ampurdin Servicio Telefóntco en Joanetas 

Electrlficacíón en Vall-llobrega Estuelas en San Aniol de Fineatrea 

Servicio Telefúnlco de Palau Sator, Peratallada y Regcncda Escuelas de Vilanova de la Muga 
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Míscelanea gerundense 
íWSs^Rl 

Por MIGUEL Gil BONANClA 

La fiesta del Corpus Christi que 
acabamos de celebrar, tiene, en 
Gerona, todo el realce místico de 
la mas pura expresion del sentir, 
manifestado en la humano. Su 
procesiòn, que plasmarà magnífi-
camente en el lienzo el pintor 
Orihuel, tiene unos inicios que 
ninguna otra ciudad del mundo 
puede ofrecer. Desde la plaza de 
la Catedral convertida en monu
mental concha, al lado opuesto 
de las escaleras vemos como se 
abren las puertas de la Seo para 
dar paso a la comitiva multicolor 
que acompana a Jesús Eucaristia. 

La fiesta del Corpus Christi fue 
instituïda en Gerona en 1314 por 
el Canónigo sacristàn de la Ca
tedral, Berenguer de Palol, y en 
1320 salió por vez primera la pro
cesiòn. 

Como vemos, en Gerona nada 
hay fruto de la improvisación. 

Hay un aspecto gerundense que 
ha pasado a ser conocido no sóIo 
dé los espanolcs todos, sinó de di-
versas otras nacionalidades gra-
cias a que sirvió —y sirve aún 
en las nuevas ediciones de por
tada del libro de José Maria Gi
ronella «Los Cipreses creen en 
Dios». Este dibujo ha divulgado, 
superando a cuafquier otro me-
dio propagandístico, la subida 
de Santo Domingo. 

Erróncamente venimos o se 
viene llamando «Casa del Vizcon-
dado» a la situada a la izquierda 
de la mencionada Subida de San
to Domingo. Esta que ahora ve
mos, fue edificada y habitada por 
la família Agullana mucho tiem-
po después que la familia Cabre
ra hubiera conslruido la desapa-
recida Casa del Vizcondado, que 
se hallaba adosada a las mura-
llas junto a la que ahora existe, 
y que por eso en lo popular con
tinuo otorgàndosele el nombre de 
Vizcondado. 

La ríqueza artístico-raonumen-
tal de Gerona, sabé y puede ex-
presarse en una sèrie de peque-

fios detalles, que quizàs pasen 
desapercibidos para quienes cru-
cruzan la ciudad con rapidez o 
con la vista sujeta a unos deter-
minados pianos. Para quienes sa
ben levantarla, les serà dado ver 
y admirar detalles como el ven-
tanal gótico en la casa de don 
José Casadevall, en el centro de 
nuestra Rambla. Otros ventana-
les góticos en la Plaza del Mer
cadal. Quizàs el gótico tonga su 
mas esencial manifestación en 
los Clauslros del Convento de 
Santo Domingo. Y en el camino 
hacia la Catedral, pasando por la 
calle de la Forsa, son dignos de 
admiración diversos patios, algu-
nos de ellos con detalles rena-
centistas. 

De su antiguü esplendor y con-
sideración dan fe, entre otros 
muchos, el hecho de que en Ge
rona se celebraran Cortes duran-
te el reinado de Jaime I, concre-
tamenie en los anos 1240 y 1241. 
De estàs fechas corresponde el 
escudo màs antiguo de la ciudad 
que se conoce, pues si bicn antes 
los tuvo, no se conservaron. 

Activa en grado sumo, también 
en indústria supo Gerona mar-
char siempre en vanguardia. En 
el siglo XIII se instaló en nues
tra ciudad un molino papelero, 
aprovcchando las aguas de los 
molinos harineros que movían la 
Accquia Monar. Este molino o 
fàbrica puede considerarse como 
de los primeres que funcionaron 
en Cataluna, y fue el precursor 
de las modernas instalaciones de-
dicadas a la fabricación del pa-
pel con que cuenta hoy nuestra 
ciudad. 

La artesania fue prueba cons-
tante de la laboriosidad de los 
habitantes de Gerona. En el si
glo xiii y XIV, los oficiós se agru-
paban por calles, y los primeros 

dieron nombre a estàs últimas, 
peipetuàndosc para llegar hasta 
nosotros las calles de Mercaders, 
Platería, Ballesterías, Herrerías, 
Zapaterías Viejas, etc. 

Gracias a esa laboriosidad a 
que hemos hecho alusión, en 1385 
Don Juan. Duque de Gerona, 
otorgó a la ciudad el privilegio 
de lener Lonja o Casa de Con-
tratación, dcbido a la importàn
cia comercial que iba adquirien-
do y que hacía se reunieran en 
ella comerciantes y mercaderes 
Ilegados de los màs apartados lu-
gares. 

En un momento delerminado, 
y cuando la ocasión lo requeria, 
sabían los gerundenses dar des
canso a las herramientas de tra-
bajo o a sus quehacercs habitua-
les. El lo sucedia cuando Gerona 
era escogida por algun aconteci-
micntü político-social de impor
tància. Así succdió en 1315, con 
motivo de celebrarse en nuestra 
ciudad la boda de Jaime II con 
la princesa Maria, que tuvo gran 
resonancia y esplendor. 

Tierra de guerreros y poetas. 
Cuando los últimos cantaban las 
gestas de los primeros. Habia en 
aquel ontonces un hombre que 
ha llügadü hasta nuestros dias, 
por una calle a la que se dio su 
nombre: Cerverí. Situada esta 
calle junto a la Dehesa, separada 
de la frondosidad de los àrboles 
solo por el paso del rio Güell, 
cual si se tratara de evocar la 
belleza que supo cantar, aun 
cuando no existiera nuestro Pa
sco por aquel entonces. Cerverí 
de Gerona, como se le llamaba, 
fue un trobador. Era considera-
do uno de los trobadores màs 
inspirados de Catalufía. Fue poe
ta de Càmara de Jaime I y del 
Infante D. Pedró. Y varias obras 
suyas pasaron a la posteridad. 
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Musical de Ger ona 
Con la actuación de la Orquesta de Càmara 

de París, que tuvo lugar en el Teatro Munici
pal de Gerona, cerró brillantemente su curso 
la «Asociación de Música de Gerona», però an-
les de entrar en la resena de este concierto es 
menester hablar de otros dos acontecimientos 
de similar importància que se desarrollaron du-
rante el trimestre. 

E l A m e r i c a n F e s t i v a l B a l l e t 

No es í'recuente poder gustar espectàculos de 
Ballet en nuestra provincià, por el escaso nú
mero de agrupaciones que cultivan este arte y 
por el elevado presupuesto que representa ca
da una de las actuaciones. Resulta indudable 
que una de las principalcs cargas que gravitan 
sobre los espectàculos de ballet clàsico se halla 
constituïda por la masa orquestal que, para dar 
la debida dignidad y tono al espectàculo, pre
cisa ser muy numerosa y conjuntada, no tan 
solo en sí misma, sinó ademàs con los balla
rines. El American Festival Ballet, con ese ím
petu de modcrnización que caracteriza a nues-
tros hcrmanos de allende el Atlàntico, salva 
esta dificultad suprimiendo totalmente la or
questa que es sustituída por unas magnífïcas 
grabaciones y un equipo reproductor mas per-
íecto todavía si cabé. No cabé duda de que con 
ello pierde el espectàculo algo de su vivacidad, 
però por otra paríe hace asequible su presen-
tación en localidades en donde, de otra forma, 
no habría posibilidad de hacerlo. 

Todavía otra sorpresa nos reservaba el «Ame
rican Festival Ballet» al presentarnos, junto a 
obras clàsicas en el repertorio de las Compa-
lïías de esta naturaleza, otros ballets de tipo y 
corte modernos, en los que pudimos gustar ese 
arte, todo expresión, en el que la individualidad 
se sacrifica al conjunto, y en el que se consi-
guen efectos plàsticos de calidad sorprendente. 

De entre los interpretes, destacaron, con luz 
pròpia, Sonia Arova y Job Sanders, que no en 
vano ocupan la cabecera de la Compaüía, sien-
dü especialmente notable la versión que díeron 
del «Grand Pas de Deux», con música de Luis 
Minkus, para nuestro gusto el número de me-
jor calidad del programa. 

El H o i i i e i i a | e a Albt^iiix 

EI genial musico de Camprodon, el Centena-
rio de cuyo nacimienlo se cumple en estàs fe-
chas, ha sido objeto de recordatorios en diver-
sas ciudades de Espana, e incluso del extran-
jero, en donde se le reconoce y aprecia como 
una de las figuras màs relevantes de la compo-
sición moderna. 

Organizado por la Asociación de Música de 
Gerona, y bajo el patrocinio de la Excma. Dl-
putación Provincial, tuvo lugar cl dia 7 de mayo 
un concierto de homenaje a Isaac Albéniz que 
corrió a cargo del pianista ampurdanés Falgaro-
na, que desarrolló un programa antológico del 
llustre musico de la Cerdana. Pretender a es
tàs alturas, cuando tanto y tanto se ha escrito. 

describir la obra de Albéniz, es tarea àrdua y 
complicada, por lo que habremos de cenir nues
tro comenlario a la interpretación dada. 

Falgarona, pianista de una perfección asom-
brosa en el mecanismo, con un dominio total 
y absoluto del teclado, no se nos mostro a la 
misma altura en cuanto a sentimiento. Las no-
tas que surgían de su piano eran limpias, bien 
timbradas, però al intérprete parecía faltarle 
ese algo indefinible, que redondeara su actua
ción. La interpretación que dio a las magistrales 
pàginas de Albéniz fue, por ello, ajustada y 
correcta, però solo en breves momèníos con-
siguió hacer vibrar plenamente al numeroso 
publico que asistió al concierto. Es posible que 
la dificultad naciera de un programa íntegra-
mente dedicado a un compositor, de tan mar-
cadas características como Albéniz, y que con 
í'acilidad hubiera podido llegar a la monotonia. 

IM O r q u e s t a úo Ca i i i ara de ParÍH 

Con el concierto a cargo de esta agrupaeión 
musical cerró la «Asociación de Música de Ge
rona» su III curso, durante el que nos ha sido 
dable presenciar una bucna cantidad de con-
ciertos, en los que ha predominado el sentido 
de la alta calidad. 

La Orquesta de Càniara de París, agrupaeión 
relativamente joven, nos ofreció un concierto 
en el que figuraban obras de Bach, Vivaldi, To-
rrelli, y otros autores del genero. 

Creemos que con plena razón se puede ha
blar de un concierto memorable, pues durante 
ei mismo pudimos oir dos primeras audiciones 
en las que la interpretación estuvo a la altura 
de la fama de que venia precedida la agrupa
eión orquestal. La orquesta, siempre conjun-
teada v disciplinada, constituyó en todo mo-
mento un conjunto armónico del que el maes-
tro Pierre Duvauchelle supo obtener las mejores 
resonancias. 

Magníficos los solistas, en especial los violi-
nes y el primer trompeta. 

A destacar el «Concierto para trompeta y or
questa» de Torrelli, del que, ante la insistència 
del publico hubo de repetirse un fragmento. 
No es frccucnte poder oir un solista de trom
peta en una orquesta de càmara, ni mucho me-
nos disfrutai' de una interpretación de un ins
trumento de esta naturaleza, en el que el rumor 
del vientü no nerturbc la limpidez de las notas. 
Por ello, la pureza y exactitud de la interpreta
ción del solista, cuyo nombre no se nos facili
to, mcrece destacarse y alabarse. 

Unicamente un reparo pondríamos a este 
concierto, y es las alteraeiones en el programa 
que eslaba anunciado. Esle empieza a ser mal 
endémico de los conciertos que venimos oyen-
do de un tiempo a esta parte, y parcce reflejar 
poco entendimienlo entre interpretes y organí-
zadores. Creemos que con un poco de cuidado 
podrían evitarse las supresiones y sustituciones 
que tan mal efecto causan. 

E N R I . 
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CRÒNICA DE RIPOLL 

Notícías del Ripollès 

En los últimos días de marzo y primeros del pasado abril, tuvo lugar en las Salas del Casi
no de Ripoll una interesante exposición de pinturas al óleo del artista barcelonès M. Tort Masgrau. 
La mayor parte de las obras expuestas eran a base de temas de nuestros paisajes y esta circuns-
tancia, unida a que todos los óleos estaban resueltos con una gran delicadeza de matices y riqueza 
de colorido, fue la causa de quefueran adquiridas un gran número de ellas. 

«-o^ 

Los pescadores de esta comarca pueden sentirse satisfechos y orgullosos de la Junta Direc
tiva que rige los intereses de cazadores y pescadores, por el gran entusiasmo con que vela por el 
fomento de la riqueza venatoria y piscícola, con medidas tan pràcticas y eficientes como la de 
haber enriquecido las aguas del río Ter con la suelta de 20.000 alevines de trucha que fueron faci-
litados por las Organizaciones Federativas Regio_naIes y haber vedado el tramo del río atectado por 
la suelta a íin de que no se malogre el desarroUo de los alevines. 

«xs^ 

En las pasadas Fiestas de San Eudaldo fue inaugurado y bendecido el nuevo local del Dis-
pensario Municipal, en el edificio del Hospital, con lo que viene a resolver el gran problema que 
representaba no disponer de un establecimiento adecuado para realizar curas de urgència. Ha de 
agradecerse principalmente a la «Mútua Catalana de Accidentes e Incendios» su generosidad y al-
truismo en hacerse cargo de la adquisición de to do el material y utillaje indispensable, con lo que 
ha sido posible que el Dispensario quede instalado y montado de una manera perfecta. 

wO^ 

Ha merecido los unànimes elogies del vecindario la reciente urbanización y embellecimlento 
de la «Font del Sant», paraje muy concurrido y visitado por los ripolleses, obra que ha sido lleva
da a cabo bajo la dirección de los técnicos municipales y con la especialísima cooperación de la 
razón social «S. A. Hilados José Comes». 

«o^ 

Para las próximas fiestas de agosto està anunciado un Gran Concurso Nacional de Fotogra
fia, organizado por el Centro Excursionista Ripollès. Dada la actividad de los organizadores y los 
premios con que està dotado dicho concurso, es de esperar que constituya un completo éxito por 
la calidad artística de las obras concurrentes al certamen. 

oOrt 

Finalmente, nos cumple y satisface poder dar a nuestros lectores la grata noticia de que estan 
próximas a empezar las obras de construcción de la Casa de la Cultura de Ripoll, tan deseada y 
esperada por los ripolleses. A pesar de haber quedado desierta la subasta, nos consta que, gracias 
a las gestiones realizadas por la Excma. Diputación Provincial, que tanto se ha desvelado por ese 
proyecto, se ha hecho cargo de las obras la prestigiosa Entidad «Fomento de Obras y Construc-
ciones». 

CORRESPONSAL 
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T E S E L A 

ARQUEOLÒGICA 

San Pedró del Pla de l'Arca (La Junquera) 
-.•f. ^ j » . i p » - * t r * « . 

La arquitectura prerromàníca cuyo interès laten-
te, no disminuye, va proporcionando nuevos datos 
demostratives de su presencia en el alto ampurdàn, 
no soiamente en el Ilano, si que tambíén en las 
estribacíones pírenaicas de esta región. 

Datos cogídos al vuelo, referencfas de personas 
que, aún siendo poco doctas, dejan la sospecha de 
la existència de un monumento de este típo, llevo, 
el pasado mes de marzo, a un grupo de Üguerenses 
íntegrado por los seflores Alejandro Deulofeu, 
Ramon Reig, Ramon Guardiola, guiados por los 
seí^ores Ramon Soler y José Calabuig, de La Jun
quera, a realizar una excursión al Pla del Arca, 
lugar no muy dístante de la antigua Decíana, para 
visitar la antiquísima Capilla de San Pedró. 

Las sospechas — es un decir — sobre la posibi-
lidad de ballarse ante un monumento prerromà-
nico tuvieron plena confirmación. La sorpresa y 
alegria de los vísitantes fué grande al hallarse ante 

unos restos que, pese a su estado ruinoso, permitían apreciar de una manera indu-
dable, las característícas de dícho estilo. 

Orientada de levante a poniente, 
consta la Capilla de una sola nave, con 
el eje desvíado en la parte correspon-
diente al àbside que es de forma semi-
círcular. En el exterior del mismo apa-
recen el «opus spicalum», que domina 
sobre el resto del aparejo, asf como en 
el resto del edificío. Construcciones ado-
sadas y paredones interiores interrumpen 
el tramo de la nave cuya techumbre, se 
conserva apenas en su parte sur. 
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La puerta de íngreso es lateral y 
abíerta en la fachada opuesta a la enca
rada a la que recibe la tramontana. 

La sección, dibuja perfectamente el 
trazado de la bóveda que adopta la forma 
en herradura ligeramente peraltada. La 
cubierta es a dos pendientes. 

Una pequefta abertura en el ima-
fronte, en su parte alta y otra trepana-
cíón, en su parte baja, completan el 
conjunto. 

En el àbside, restos de su revoque 
que termina en los dos resaltos que la 
determinan de una manera asimètrica. 

En fin; un ejemplar digno de estudio 
y un sumando màs que afiadir a la seríe 
que de dia en dia van apareciendo. 

Los gràficos que se acompaftan, 
daran mejor idea que cualquier explica-
ción de las caracten'sticas del conjunto. 

El mismo grupo visito los restos de 
Santa Maria de Panissars de cuyo anti-
guo monasterio lleno de interès quedan 
solo unos restos en la aciualidad, casi enterrades, con reducídísimos indicíos de la existèn
cia de pinturas murales en el àbside. El *.opus spicatum» hace acto de presencia en su fàbrica. 

Díó mas de sí el edificio llamado «Forn del vidre-, junto a la carretera de La Junquera 
a Francia. Embebidos en las paredes de la actual masia, unos arços en herradura hacen acto 
de presencia en su parte exterior. N o pudieron observar la parte interior de la edificación 
por la oscuridad que reina dejando para mejor ocasión, el poder dar unas referencias, al 
contar con los medios de iluminación necesarios. Desde luego se trata de otra pieza 
digna de estudio. 

T/^ntt 

dn 

OLOT DEBE PREOCUPARSE POR SU NUEVO HOTEL 

Cuando en gran parte de los poblades campeslnos que circundan la ciudad de Olot se puede 
patentlzar que existe un movimiento pro-turístico, que acuden a los variados establecimientos hoteleres 
màs o menos modestos, gentes de los màs dispares puntos, nos preyuntamos, una vez màs, qué pensa-
mos hacer los olotenses teniendo como tenemos esta formidable perspectiva que la Caja de Ahorros de la 
Excma. Díputaclón Provincial de Gerona nos ha bríndado, con el imponente edificio del nuevo Hotel en 
espera de quíen esté dispuesto a realizar, con él, una magnifica indústria hotelera. Olot, con este nuevo 
Hotel, tiene su gran oportunidad. iSabremos aprovecharla? Tienen que darnos todavía la pauta los 
pueblecltos de los alrededores, en menor escala però no en modesta ejemplaridad, por cierto? 



CRÒNICA DE OLOT 

NECESIDAD DE UN 
FOMENTO TURlSTICO 

Por LUIS ARMENGOL PRAT 

Porque en nuestra opinión ciudadana olotense cobra cada dia màs arraigo la urgència de 
acometer lo que podríamos llamar el autentico fomento de un turismo que hasta ahora no cono-
cemos, y porque las posibilidades de semejante sentir y de tan clara necesidad nos las ha sabido 
poner a nuestro alcance, de una manera imponderable, la ya patente realización del nuevo Hotel 
de la Caja de Ahorros Provincial; por ello debemos abundar hoy en esta interesantísima matèria. 
El tema se hace candente, obligada, si no queremos dejar en el olvido uno de los màs cruciales 
planteamientos para la vida futura de Olot. 

Es ocioso subrayar que nada se ha hecho todavía en nuestra comarca para conseguir en 
serio la afluència turística, tan renditicia, hacia estos sublimes parajes. El fomento del turismo no 
puede ser jamàs una cosa y una sistemàtica de simple esperanza, compatible con pasividades o 
suspensos. Es algo de tipo activista que requiere una entrega total y zozobrante, prendida de in-
quietudes y de dinamismos constructivos, explotando, con acierio y habilidad los valores natura-
les y humanos de que se disponga. En resumen, cabria ya revisar todo un concepte y una manera 
de ser en cuanto a nosotros respectiva si es que queremos tener voz y voto en la corriente turís
tica de los actuales tiempos. 

Se dijo siempre que el primer eslabón de la cadena debía ser un nuevo Hotel, un Hotel 
turístico por excelencia. Pues bien, seüores: ya lo tencmos, esplendente y suntuoso, levantado gra-
cias a la noble iniciativa de la Caja de Ahorros de la Excma. Diputación Provincial de Gerona, 
a cuyas entidades nunca se lo agradeceremos bastante los olotenses. ^Y ahora qué?, podemos pre-
guntarnos. A lo que se nos dirà; que se ponga en marcha la explotación del nuevo Hotel de ma-
rras. Para ello los trabajos de la Corporación Provincial y de su Caja de Ahorros, nos consta 
positivamente que son inagolables y permanentes, però quizà por ser asunto que afecta tan de 
lleno a nosotros los olotenses, valdria la pena que nuestra directa y entusiasta colaboración con 
semejantes organismos provinciales se materializara en hechos. 

No podemos ni debemos supeditarlo todo, en este orden de cosas, a que nos lo den hecho 
desde fuera. Es una actitud demasiado còmoda y llamada al fracaso, porque hacer turismo, fo
mentar las posibilidades de un flujo turístico hacia Olot, es cosa que nos toca también avivar o 
crear, en gran parte, a los olotenses mismos, desde las corporaciones, entidades y organizaciones 
màs calificadas, bastà el màs modesto olotense. Incluso enfocando las cosas desde un àngulo pura-
mente interesado, es a nosotros los olotenses a los que màs nos incumbe; hoy por hoy, perdemos 
lameniablcmentc cl ticmpo con solo formular conjeturas vex^bales y darnos màs a las inversiones 
dialécticas que a las realizantes. 

Cuando tantas y tantas comarcas, que no son pura y simplcmente las zonas de la Costa 
Brava, aparecen inspiradas en nobles inquietudes c iniciativas encaminadas a lograr atraer la co
rriente turística que irrumpc por nuestras fronteras, Olot, maravilloso enclave de una naturaleza 
y unas condiciones paradisíacas, reclama un puesto especifico como beneficiaria del turismo inter
nacional que aquí acude. Como premisa ineludible para ello, se requiere una movilización integral 
de todas nuestras voluntades y colaboraciones posibles. El nuevo Hotel ya aludido, dotado de 
80 excclcntes habitaciones y los màs modernos y cómodos servicios, precisa de una empresa o 
particular que se baga cargo de su explotación, y, paralclamcnte, se hace necesaria la creación 
de una Junta Local de Turismo en la que se hallen integrados todos los estamentos y personas 
que puedan aportar su capacidad, iniciativas y esfuerzos, de una manera eficaz, en aras de un 
planteamiento deiinilivo, sin cortapisas y con los màs altos vuelos, de todo nuestro porvenir turís
tico. De cste grupo generalriz del fomento turístico que anhelamos y de aquellos servicios hote
leres espléndidos, ambos constitutivos de los primeros jalones y el mejor punto de partida para 
acometer en serio el porvenir turístico olotense, depende todo, sin que pueda ser ajena a ello 
una mejor predisposición de todos para contribuir (porque, repetimos, en el esfuerzo integral de 
todos radica la garantia de semejante devenir) en la superación de los incalculables escoUos que 
hasta el presente encuentra el fomento del turismo en esta comarca olotina que ha de arrumbar, 
para siempre, esta total inacción que en este sentido padecemos. 
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ÀRTÉ JÒVÉN, ESPERANZAS N U E V A S 

Él IIÍ Certamen Juvenil de Arte celebrado en esta ciudad bajo los ausplcios de la tlelegación Provin
cial del Frente de Juventudes, ha consolidado positivamente las esperanzas de una cantera de jóvcnes artls-
tas locales que nos permiten avizorar nuestras gcneraciones futuras, en lo que a pintura, escultura y dibujo 
se refiere, con optimisme a toda prueba. Los trofeos establecidos en dicho Certamen para jóvencs de 17 a 
21 afios, de 12 a 16, Infantiles, y demàs categorías en cl eslablecidas, todo ello movido con el màs plausible 
afàn de fomentar y canaüzar vocaciones juveniles, acreditan \oa altos designios de esta lid para la que la 
expresada Delegación Provincial no ha regateado merilorios esfuerzos. EI publico olotense ha afluído, masivo, 
a admirar las magníficas obras de estos jóvenes artistas que ya pisan certeramente los talones de genera-
ciones màs maduras. 

ACTIVIDADES EUROPEISTAS EN OLOT 

A propósiío de mi charla pronunciada en la «III Tertúlia del Cràter d'Art», como miembro del Insti-
tuto de Estudiós Europees, en la que desarrollé el tema «Experiencias y promesas de la nueva Europa», 
los buenos y distinguidos amigos del referido Instituto y del Comitè espafíol de la Liga Europea de Coopera-
ción Econòmica, radicados en Barcelona, me han dirigido personalcs estímulos que gustosamenle me obli-
gan a ahondar mucho màs en iniciativas europeísticas, en lo que a nuestra Provincià respecta. De ellos recibo 
pautas interesantísimas para plasmar por estàs tierras, puerta de entrada de todas las corrientcs europeas 
y ventana hacia Europa por antonomàsia, determinadas iniciativas que ya en la ciudad condal han sido 
coronadas con los màs clamorosos éxitos. Precisamente, y en conlaclo con hombres que son promesa siem-
pre de ejemplar labor, aquellas paulas van en camino de proyectar realizaciones muy próximas que pueden 
situar el nombre de Gerona, con los màximos honores, en la línea vibrantc y lúcida de los valores de la 
nueva Europa, hacia la que Espana se encamina con toda dignidad y conciencia. No tardaremos mucho en 
poder ofrecer pormenores de iniciativas semejantes, cuajadas del màs positivo interès gerundense y co
marcal. 

EL CINE COMO VEHÍCULO DE CULTURA 

Nos parecen dignas de constatar las contínuas actividades que el «Amateur Club Fotogràíico y Cine-
matogràfico» de la Sociedad recreativa «Indústria y Comercio» està Ilevando a cabo ofrcciendo a los 
admiradores del Cine selecto, el Cine interpretado como difusor cultural del mayor alcance. Cada miérco-
les por la noche, desfilan por la Sala de proyeccioncs de aquella benemèrita entidad los auténticos amanies 
del cine cultural. Cada mièrcoles por la noche, los del «Amateur Club» nos ofrecen docuraentales del màximo 
intefés cedidos galantemente por los diversos Consulados extranjeros ubicados en Barcelona. Arte, Cicncias, 
Socioloyía, Humanismo, Tècnica, Avances, Cultura humana en general, a través de unas bellísimas plasma-
ciones cinematogràficas que logran una labor de incuestionable misión cultural divulgadora, digna de nues-
Iro vivo aplauso. Y a propósito de tales sesiones, ya a los estudiantes promotores de las mismas hemos 
hablado màs de una vez de la necesidad de llegar a la formación de un autentico «CINE-CLUB», que nos 
permita bisar los màs calificados éxitos y seleccionados films de la cinemateca mundial. Nos consta que la 
idea viene prendiendo desde hace tiempo en los dirigentes de la entidad, y que ello està cada día màs 
cerca de la realización, lo que celebraremos infinito. 

«UN PUEBLO DE PAPEL» DE A. CUÉLLAR 

La Agrupación escènica de gran categoria «Arlequín» de Figueras, que con tantos méritos dirige Tony 
Montal, ha ofrecido a Olot el estreno de la obra de nuestro conciudadano Alejandro Cuéllar Bassols titula
da «Un pueblo de papel». Si siempre son de verdadera Irascendencia los estrcnos de obras originaics de 
conciudadanos nuestros, con màs razón esta vez nos cabé constatar la de A. Cuéllar, que es un bcUo com
pendio de valores escénicos y literàries dignos del màs càlido elogio y motivo de que cxpresemos a su autor, 
buen amigo y conciudadano, un vibrante aplauso, subrayando el éxito que la obra ha tcnido, tamhién, entre 
nosotros. 

OLOT EN EL HOMENAJE A M. DEFFONTAINES 

Han sido en crecido número los olotenses que se han sumado al meiecido homenaje tributado a M. Pie-
rre Deffontaines, Director del «Instituto Francés» de Barcelona, al cumplirse los 20 afios de su dedicación 
integral y ejemplar a los valores de nueslro país. En el libro que se le ha ofrecido y editado, apareccn nume-
rosas firmas de entidades y figuras olotenses, como integradas en este cuadro selectísimo de cuantos se han 
adherido de una manera vívida, a tan destacado tributo, expresión unànime de toda la intelectualidad y cul
tura de Cataluna. 

Presentes en el acto que luvo por marco la Real Acadèmia de Ciencias y Artés de Barcelona, mi abrazo 
efusivo a M. Deffontaines me recordo como siempre se encuentra en aquel gran francès de nacimiento y 
catalàn por adopción el màximo eco para todo cuanto sea revalorizar las cosas de nuestro país. Juntos orga-
nizamos aquella imperecedera «Semana de Conocimiento de 01ot«, en cl Instituto Francés de Barcelona, y 
juntos nos disponemos a renovar, bien pronto, nuevas iniciativas de este nivel. Olot, comarca ideal en esta 
Gerona de matices incomparables, se lo merece. 
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CRÒNICA DE ARTE 

l A S EXPOSICIOIVES A U T I S T I C A S EIV O l O T 

Por JOSÉ M." MIR MAS DE XEXAS 

La vitalidad artística en Olot es inmarcesible. También la inquietud se manifiesta en el culti
vo de las actuales tendencias caóticas. Los jóvenes son los que màs se inflaman en rebeldía y fogo-
sidad protestativa hacia lo tradicional y endémico, con ansias de superación y de personalidad. 
Y esto es encomiable y esperanzador. 

Y hecha esta digresión, vamos a hacer la crònica de las exposiciones de aríe que en la capi
tal de La Garrotxa han tenido lugar desde comienzos del ano en curso. 

Por primera vez, en la «Sala Viuda Armengol», el joven Juan Granados Llimona ha expues-
to dibujos coloreados a la cera, que son expresión sincera de sutileza y espiritualidad —lo mismo 
los temas de figura que de paisaje—• y estructurados de una manera peculiar y vigorosa. 

En la Saia de exposiciones y proyecciones de la Sociedad Indústria y Comercio exhibiéronse 
las positivas del / Concurso Local de Fotografia, convocado por el dinàmico «Amateur Club Foto-
grúíico y Cinematogràíico de Olot». El Jurado —compuesto por destacados miembros de la Agru-
pación Fotogràfica y Cinematogràfica de Gerona (don Joaquín Gimeno Torres, don Enrique de Ar
quer Carrera, don José Mir, don Luis Bonavía y don Arturo Antúnez) estuvo justo en el veredic-
lü. Los premios distribuyéronse: 1.", a don Juan Plana Solsona; 2.", a don Rafael Henares; 3.", a 
don Ramon Rovira Cortacans; Premio Social a don Francisco Estanol. 

En la Sala de exposiciones del «Centro Católivo» la senora dona Maria Fàbrega de ManeHa 
expusü una magnífica y selecta colección de 500 Christmas —octava parte de su interesantísima 
coiección— completa. 

En la «Sala Francisco Armengol» expuso Joaquín MarslUach una veintena de paisajes lírico-
bucólicos, sin complicación teòrica y con filiación al impresionismo romàntico de la Escuela olo-
tina. 

En el Centro Católico efectuòse el / Salón Femen'mo de Fotografia, con interesantes aporta-
ciones de 17 expositoras; Maria Carreras, Maria Bartrina, Maria Asunción Benavent, Conchita Be-
neseit, Maria Rosa Campana, Trinidad Campmany, Milagros Caturla, Josefina Escoda, Maria Dolo
res Francés, Carmen García de Ferrando, Maria del Rosario Gracia, Concepción Masana, Rosa Mir, 
Maria Rosa Pacheco, Glòria Salas de Villavechia, Maria Montserrat San Germàn y Montserrat Vi
dal Barraquer. 

En la «Sala Francisco Armengol» el vanguardista y galardonado Paxinc (Esteban Serrat), 
—primer premio de grabado en el IV Concurso de Pintura, Escultura y Dibujo de la Diputaciòn 
Provincial—, expuso una interesante colección de óleos muy personaíes y surrealistas y abstractos, 
que llamaron fuertemente la atenciòn de los visitantes, al par que encendidas polémicas motivadas 
por su flameante proteicismo. 

El acuarelista inluitivo e ingenuista Porras Arribas —conquense aclimatado en Olot—, dio a 
conocer al publico, y en la «Sala Francisco Armengol», una veintena de aguadas vivaces de colo-
rido y llenas de sinceridad y sensibilidad, con temas de Olot y de Cuenca. 
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En la «Sala Francisco Armengol» exhibiéronse, àgrupados bajo el titulo de «Art Jovenfcol 
d'Olot», los jóvenes Xavier Carbonell, Luis Casas Miguel Duran, Jorge Ferrés, José Llens, Francis
co X. Mas Demiguels, Carmen Oliveras y Luis Solé Legares — el mayor de los cuales contaba die-
clsiete aiios de edad. 

En la Sociedad Indústria y Comercio tuvo lugar y brillantemente el / Salón Nacional de Fo
tografia, concediéndose importantes premios a los concurrentes. Nacional: Premio de Honor a don 
Valentín Garrigasait; 1.'"" premio, a don Ignacio Castelltorl; 2.", a don Enrique de Arquer; 3.", a 
don Simón Fiestas Martí; 4.", a don Enrique Sabadell; 5.", a don José M." Hervàs; 6.", a don José 
Maria Ramon Martí. Placa Dorada Kodak, a don Joaquín Vicioso. Premio Local: 1.", a don Ramon 
Rovira Cortacans; 2.", a don Rafael Henares Yepes; 3.·', a don Rosendo Coma. Accésit, a don Luis 
de Bolós. El Jurado estaba formado por los seíiores don Joaquín Jimeno Torres, don Pablo Tajà 
Bou, don Luis Bonavía, don Jorge Costa Cros y don Javier Puig Bofill, actuando de Secretario don 
Jaime Juher Espigulé. Justo y acertado el veredicto fallado en la ciudad de Gerona y en los locales 
de la Agrupación Fotografia y Cinematografia de la capital de provincià. 

El bodegonista y florelista Francisco Domingo expuso, por segunda vez, una objetivista co-
lección de obras suyas, realizadas con buen oficio y tècnica impresionística, emperò sin personali-
dad ni estilo distintivos. Exhibió en la «Sala Francisco Armengol». 

Celebróse el / / / Certamen Juvenil de Arte (fase local y comarcal), cuyo Jurado —Jaime Ca
sas Sargatal, José M."* Mir Mas de Xexàs y Sebastiàn Congost; Secretario, Faustino Pérez Oliver^ 
selecciono y otorgó los premios concedidos. Los galardonados en Pintura fueron como sigue: Ca
tegoria A: Jorge Ferrés, Luis Casas, Francisco Mas Demiquels, Alberto Bartrina, Carmen OÜveras, 
Javier Carbonell y Miguel Duran. Categoria B : Bernardita Pulgvert. Escultura: Categoria A: Ma
nuel García Gutiérrez y Javier Carbonell. Categoria B : Francisco Javier Fajuia Pellicer. Dibujo: 
Categoria A: Javier Carbonell, Tomés Copete y Santiago Llum£í Fontfreda. Categoria B : Luis Ba-
dosa y Bernardita Puigvert. 

En la «Sala Francisco Armengol» expusiéronse las obras seleccionadas para la fase pro
vincial. 

El acuarelista Jorge Pujol expuso en la magnífica Sala de exposiciones de la Indústria y Co
mercio —sede de las exhibiciones y concursos fotogràíicos y proyecciones cinematogràficas del 
Amateur Club Fotogràfico y Cinematogràfico de Olot—. Después de cualro afios de no haber ex-
puesto este inquieto y fogoso artista olotense, se nos presento mcnos dúctil v mas desembarazado, 
mas evolucionado y equilibrado de matices y de estructuración, con fervor y ànimos de superarse 
en un estilo propio y en subjetividad. 

En la «Sala Francisco Armengol», el veterano y galardonado Profesor de la Escuela de Be-
Uas Artés y Oficiós de Olot, Pedró Gussinyé Gironella, presentóse con una muy interesante expo-
sición de óleos y gouaches paisajísticos, con temàticas olotinas y bafiolenses •—del lago y orillas 
del Fluvià, ademàs de otros trasuntos pintorescos y bucólicos— con acento propio y a través de 
síntesis estructural y policromatismo sutil y en un neoimpresionismo fauvecizado muy sugestivo. 

Y, tiltimamente, ha cerrado el semestre artístico olotense, con una ingenuística y sincera ex-
hibición de óleos bucólicos y poéticos, el entusiasta cultivador de las artes plàsticas Emilio Aguiló. 
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MATCH DIALECTICO 
JUAN CORTÉS 

Orlfloo do Arto o o ntfa 

En FiBiieras, trcnie a 

la casa doiidc naciú 

Salvadnr Dalí, se dcs-

arrollú i·l encueiitrn 

VILA CASAS 
Pintor abatfaoto 

Reportaje: N. PIJOAN 
Fotos: MONCANUT 

La màs pintoresca batalla librada últimamente por el Arte Abstracto, ha tenido lugar en el 
Casino Sporl de Figueras, con el titulo: «Controvèrsia sobre arte no figurativo». Asistieron a la 
misma pintores ampurdaneses y de Olot, críticos de publicaciones locales y un crecido sector de 
curiosos que al íinal, con el ambiente caldeadísimo, parliciparon aclivamente en el coloquio. VILA 
CASAS, el pintor abstracto, mantuvo un apreciable nivel de ecuanimidad en sus argumentos. 
CORTÉS, ei critico de arte de La Vanguardia, tuvo algunos raptos de malhumor compensades con 
momentos de sercnidad. 

Inicio la velada el senor Gutiérrez, presidente del Sporl, presentando a los dos oradores, 
cuya conversación vióse completamente improvisada, desviàndose a veces hacia aspectos de tipo 
personal. 

En el «primer asalto», Vila Casas y Cortés, a ambos extremos de la mesa presidencial, con-
templàbanse con sincera y emotiva indiferència. Concedióse la palabra al pintor. 

V. C. (Encendiendo la pipa). — A mí me toca justificar el arte abstracto. La mejor justifi-
cación es decir que este arte responde al momento en que vivimos. Era lógico que en los tiempos 
del quinqué, monsieur La Tour pintarà cuadros iluminados por resplandorcs vacilanles. Lo que re
sulta imposible, y ademíis lamentable, es andar a destiempo. Tampoco he podido explicarme nun-
ca la posición de un conocido mío que, en París, cambia cada aíio de automóvil por desear siem-
pre el ultimo modelo y vivir al ritmo que impone el progreso. Esle seüor, a la hora de decorar su 
casa ultramoderna, se dedica a comprar cuadros académicos, echando pestes del abstracto. 

C. (Interrumpiéndole). — Permítame usted... No creo que el que compra un «Alfa Romeo» 
o un «Jaguar», tenga necesidad del abstracto. El sentimiento de espectacularización de la obra de 
arte es siempre cl mismo. No ha variado la necesidad imperiosa de una referència que haga com-
prender el cuadro. Si han variado los modelos de los coches, encuentro muy lógico que el que 
pueda, vaya adquiriendo los màs recientes; esto es cosa independiente del arte. 
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Lo que ocurre es que ahora se està haciendo demasiada nublicidad de unas mamarracha-
das. Però a pesar de ello, fíjese en lo siguiente: i^or qué este publico fàcil al que se le machaca 
por radio y prensa «Beba Tal» o «Límpiese los dientes con pasta Cual», consejos que son seguidos 
a ciegas, por qué este publico no se deja camelar por el arte abstracto, servido en bandeja por idén-
ticas emisoras? 

V. C. — El Ayuntamiento de Barcelona ha adquirido cuatro cuadros abstractos con desti
no a su... 

C. (Cortdndole aïterado). — iNo me lo cite! Eso es otra cosa; yo no me referia ahora a 
la protección oficial que, desgraciadamente, empiezan ustedes a disfrutar. 

En el segundo asalto, el pintor empezó así: 

V. C. — Nosotros tenemos el derecho a hacer nuestra revolución. En Montparnasse, la viuda 
de un cubista, una viejecila, quedo horrorizada de una muestra de abstracto. En cambio, aquella 
sefiora estaba orgullosa de la revolución cubista. Fue curioso. No comprcndia que nuestro lengua-
je ha cambiado, però que se trata también de una gran revolución. 

C. (Pensativo). — Yo solo admito la evolución. Gusto del cubismo puesto que, dentro de la 
historia del arte, tiene tanta importància como las demàs escuelas. Lo que no ha sido nunca evo
lución es lo que usted seíiala; esto es dispersión. Si la evolución que quiercn los abstractos care-
ce de agarradcros reales; si dice: «Vamos a buscar el vacío existencial, el intimismo màs absolu-
to», esta evolución para mi, en cuanto a pintura, no es nada. 

V. C. (Moviendo decepcionado la cabeza). — Però... 

C. (Con ínucha energia). — Yo he de sostenerme en la reaüdad. Estoy cansado de mensajes 
sin clave y de signos sin signiíicado. A mi tiene que llegarme su obra. Necesito agarraderos. 

V. C. — Este es el fallo màs común del espectador actual ante nuestra pintura. Todo viene 
de esto: de buscar parentescos con la realidad y buscarlos de acuerdo con unos cànones. Los im-
presionistas crearon un tipo de paisaje, bodegón y figura, sin que quedase bobo. Así dieron a luz 
la pintura dominguera, así crearon un clisé de pintura. Però ahora viene el abstracto y no sale a 
pintar como ellos salían. Se queda en el estudio y pinta lo que imagina que es su universo inte-
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rior. tQuién puede negài* fealidad a tal universo? tÒuién negarà realídad, evidencia, a las parades 
descorchadas y astrosas de Tapies? Estamos demasiado acostumbrados a que el natural sea la va-
quita, el arbolito y el paisajito de antes. Yo no he visto, senor Cortés, ningún abstracto cuya obra 
no pudicra asimilarla a algo de este mundo. ^Por qué no admite que pueda pintarse la sala de mà-
quinas de un barco? 

C. (Riendo). •— iPor Dios! Si quiere, píntela. 

V. C. — Sí... para que en el momento en que lo esté haciendo, salga el senor Cortés y diga 
despectivo: Esto no me interesa. t^ntonces qué? cSiempre hemos de quedarnos con el mismo 
tema? 

En el tercer asalto, Cortés tuvo la palabra: 

C. — cCuàntos sefiores hay en la sala? 

V. C. (Tranquïlo). — No puedo decírselo. Me molesta contar. 

C. — tCien?... cLe parece bien un centenar? Bueno, déles a todos unos pinceles y un lienzo 
y haràn abstracto al poco rato. 

V. C. — iFalso! Igual se puede mentir en abstracto que en figurativa. El genio es tan difí
cil de producir en uno como en otro campo. 

C. — Usted habrà leído copiosos textos sobre arte no figurativo. Usted habrà visto enton-
ces mil interpretaciones distintas... Como no sabemos dónde estamos, no sabemos tampoco a 
dónde vamos. No existen pautas. 

V. C. — i Hombre, claro! El que ahora en Espafia se pusiese a escribir como Blasco Ibà-
nez y el que en Francia lo hiciese igual que Víctor Hugo, tendría una pauta y el critico también. 
Però eso es una aberración en arte. Nosotros vamos sin modelos donde inspirarnos; sufrimos los 
cuadros. 

C. (Chisíoso). — El que sufre de verdad con sus cuadros es el publico. 

V. C. (Irritada). — Es que si sufre en este sentido burlón que le da usted a la palabra, en 
el momento que empezara a gustar a esta clase de publico, abandonaba yo los pinceles o seguia 
por otro lado. 

En esos tres asaltos se recoge el contenido sustantivo de la Controvèrsia habida en el Sport 
figuerense. Casi todo lo demós fue fraseo irónico, gesticulación y desplantes. A veces, ante el aire 
que tomaban las cosas, podia pensarse que la larga mesa era la distancia mas providencial entre 
Cortés y el pintor... 

EMÍLIA XARGAY EN OLOT 

Una admirable embafada del arte gerundense de hoy dia, en la persona de la artista gerundense Emilia 
Xarga]/, recibió Olot en el transcurso de este trimestre. A propósito de su visita a Olot, los infatigables de la 
peüa artística local de vanguardia * Cràter d'Art», le prepararan y celebraran una sesión literario-artística del 
mayor interès. En ella, que tuvo lugar en los sótanos del *Snack-Bar Novedades*. disertó el publicista local 
Mateo Sala Rubio sobre 'Mis impresiones sobre UN PUEBLO DE PAPEL», obra del autor olotense Alejandro 
Cuéllar Bassols. La disertación como los comentarios posteriores del propio autor Sr. Cuéllar, presente en la reunión, 
suscitaran la mayor atención del auditoria, reducido però selecto. Seguidnmente, abrióse un importante coloquio 
dirigida par Emilia Xargay, Leoncio Quera Tisner y José M." Mir Màs de Xexàs, este ultimo a la vez presentador 
y alma de la reunión. El coloquio abrió horizontes al dialogo que fue franca y vivaz, sumamente suculenta, 
debatiéndase importantes planteamientos sobre el arte actual. Un nuevo éxito de los del tCràter d'Artp. 
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V CONCURSO PROVINCIAL DE PINTURA. 
ESCULTURA, GRABADO Y DIBUJO 

La Diputación Provincial de Gerona convoca el V Concurso Provincial de Pintura. Escultura. Gra-
bado y Dibujo, para el que regiran las siguientes 

B A S E S 
Podrà tomar parte en el Concurso todos los pintores, escultores y dibujantes naturales o resídentes 

en esta provincià. Los artistas ya premiados en convocatòria anterior, podran aspirar únicamente a 
premios de categoria superior a la alcanzada. 

Los que deseen participar en el Concurso habrún de presentar sus obras (en número múximo de dos) 
en el Palacio de la Diputación Provincial —Secretaria: Negociada de Educación— en horas de Oficina. 

A la presentación el interesado, o persona que haga la entrega. firmarà el impreso de solicitud que 
serà facilitado y diligenciado por el mismo Departamento. 

Los artistas procuraran que sus obras no pasen de un metro de anchiira como màximo, sin contar 
el marco. El Jurado Seleccionador tendra en cuenta a tales efectos, la capacidad del local destinado a 
Exposición. 

Las obras de escultura podran ser ejecutadas en madera metal, múrmol. piedra o piedra artificial, 
barro coctdo. cemento o escayola. Al inscribirse se harà constar la matèria en que està ejecutada la ohra. 

Los grabadores y dibujantes podran presentar hasta un màximo de cuatro obras, cada uno de ellos, 
debidamente enmarcadas. 

La admisión de las obras se realizarà hasta el dia 30 de septiembre próximo y se sujetarún al 
examen de un Jurado de Selección cuyo fallo serà inapelable. 

Se establecen los siguientes Premios y Medallas: 

PINTURA (óleo o acuarela): 

Primer premio; DÍEZ MIL PESETAS. 
Segundo premio: CINCO MIL PESETAS. 
MEDALLA DE PLATA: a los terceres, cuarto y quinto clasificados. 

ESCULTURA: 

GRABADO: 

DIBUJO: 

Primer premio: DÍEZ MIL PESETAS 
Segundo y tercer premios: MEDALLA DE PLATA. 

Primer premio: TRES MIL PESETAS. 
Segundo premio: MEDALLA DE PLATA. 

Primer premio: TRES MIL PESETAS. 
Segundo y tercer premios: MIL PESETAS. 
MEDALLA DE PLATA para los clasificados en cuarto y quinto lugar. 

Los Jurados de Selección y Dtscernimiento seran designados por la Diputación Provincial y estaran 
integrades por personas de reconocida solvència artística. Actuarà de Secretaria en ambos Jurados, sin 
voto, el Jefe del Negociada de Educación 

Siendo propónto de esta Diputación Provincial tanto el galardón como el estimulo de los artistas 
gerundenses, los premios convocades no podran declararse desieríos, salvo el caso de existir, en este sentida, 
voluntad unànime del Jurado. 

Las obras admitidas al Concurso seran expuestas al publico durante las próximas Eerias y Fiestas 
de San Narciso —del 28 de octubre al 5 de Moviembre— en el Salón Teatro del Hogar Infantil de Nuestra 
Sefïora de la Misericòrdia. 

Las obras que obtengan premio en metàlico quedaran en propiedad de la Diputación para su destino 
a la pinacoteca provincial. 

La entrega de galardones tendra lugar durante un acto académico que se celebrarà el dia que se 
anunciarà oportunamente en el mismo recinto de la Exposición. 

Los autores o sus representantes, preuia presentación del recibo exlendido por el Negociada de 
Educación. retiraran sus obras dentro de los treinta d'ias siguientes al de clausurada la Exposición. Los 
autores de las obras que no hayan sido retiradas en el plazo de seis meses, perderàn todo el derecho sobre 
las mismas y se consideraran cedidas para engrosar al acervo artisiico de la Diputación provincial 

El solo hecho de presentar la obra, significa que el artista acepía íntegramente las Bases por las que 
se rige este Concurso. 
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rAt{A(tA t)M Afim 
Rcsiiiiiraciúii dt; Miiiiiiiiifmos 

El Servicio de Defensa del Patrimonio Artísti-
co Nacional, dependiente de la Dirección General 
de Bellas Artés, al continuar manifestando su 
alto interès en favor de la riqueza monumental 
de nuestra provincià, ha aprobado recientemen-
te diversos proyectos de obras a realizar en 
nuestro conjunto monumental. 

Entre ellas figuran restauraciones en los mo-
numentos ya iniciades de Santa María de Por-
queras, donde se ha revelado un magnifico y 
único monumento romànico para el país. Como 
también seguiran los trabajos de restauración 
de la iglesia de San Vicente de Besalú, en los 
cuales se ha llevado a cabo ya la supresión de 
los aditamentos que perjudicaban tan sensible-
mente a aquel templo, maltratado despiadada-
mente por el mal gusto. Asimismo ha sido con
solidada la lauda sepulcral de alabastro del ca-
nónigo Rovira. 

Otros monumentos objeto de la beneficiosa 
restauración y dignificación van a ser la torre 
romànica de la antigua catedral gerundense, co-
nocida con el nombre de Torre de Carlomagno, 
donde ya el pasado ano, paralelamente a la obra 
de los pinàculos y revalorización del àbside, se 
Ilevó a cabo la primera fase de sujeción de tan 
insigne monumento, y la apertura de los ven-
tanales del actual piso superior. La obra de la 
catedral serà un feliz complemento a la magna 
labor que en ella viene realizando nuestro ve
nerable Prelado en el acabado de la fachada 
principal y en el mcjoramiento y restauración 
de los lejados. 

Como obra muy importante ha sido anuncia
da asimismo la restauración de la famosa por
tada del que fue Monasterio de Santa Maria 
(/(,' Ripoll, llogar de la cultura medieval catalana. 

Lus demàs trabajos se referiran a la Porta 
Ferrada de San Feliu de Guixols, a las muraÜas 
de Gerona, comprendidas en el sector de San 
Pedró de Galligans y a unas consolidaciones en 
el Castillo de Vullpellach, asimismo Monumento 
Nacional, cslas últimas en período de realiza-
ción. 

Con esta labor y la que realiza la Diputación 
Provincial, estamos viendo como la riqueza ar

tística y monumental de nuestra provincià està 
siendo constantemente atendida por aquellos 
que rigcn los destines de nuestra pàtria y pro
vincià. 

* * * 

Entre las restauraciones en curso por la Di
putación Provincial, estan en pleno desarrollo 
los trabajos de restauración de la pequeiía igle
sia de Bell-Uoch de Aro, parròquia de aquel pin-
toresco lugar, en la que se ha revelado la pre
sencia de un templo antiquisimo que puede pro
porcionar no pocas sorpresas del mayor inte
rès, al aparecer ya la característica fase de la 
època prerromànica a la que se adaptaren es-
tructuras en tiempos posteriores. 

Asimismo la iglesia del cementerio de San 
Juan de Bellcaire que corria peligro inminente 
de ruina, al no servir ya de mucho tiempo y 
estar fuera del cuito, està siendo objeto de una 
acurada censolidación total, habiendo sido vi
sitada recientemente por el Excmo. y Rdmo. Sr. 
Obispo de la Diòcesis, que tanto interès ha de-
mostradü siempre por las Iglesias y monumen
tos de nuestras comarcas. 

Por otra parte en San Pedró de Camprodon 
han dado comienzo los trabajos de la talla de 
sillares que faltan a los contrafuertes del puen-
te medieval de aquella villa, de tanto sabor 
como caràcter monumental y artístico, así como 
el desescombre de la zona lateral de la iglesia 
de San Pedró que fue sede de la comunidad be
nedictina de Camprodon. 

La parròquia de Caralp, magnifico ejemplar 
pirenaico con un nàrtex romànico espléndido 
ha sido valorizada al suprimirse varies adita
mentos que la desliguraban y al ser rebajadas 
las tierras del antiguo cementerio que eculta-
ban estructuras muy dignas de interès. 

Homcíiajc R Torres Munsú 
Se lindiü un merecido hemenaje al escultor 

gerundense Francisco Torres Monsó, con moti
vo de su resenante triunfe en la Bienal de Ale-
jandría, en donde obtuvo un primer premio de 
escultura. Todos les actos celebrades adquirie-
ron extraordinària brillantez, y fueron muchos 
los gerundenses que se adhirieron al hemenaje. 
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El Dr. D. Joaquín Danès Torras 
Por ENRIQUE MIRAMBELL 

De una manera insòlita nos llego la triste noticia de la muerte de un hijo llustre de nues-
tra província. Una carta de un profesor de la Escuela de Periodismo de Madrid contenia el sor-
prendente pàrrafo: «Me indico que le escribiera nuestro común amigo, recientemente t'allecido, 
el Dr. D. Joaquín Danès (q. e. p. d.)». La noticia me dejó perplejo, no sóIo por la fatalidad del 
acontecimiento, sinó por la forma cómo la recibia. Màs tarde pude leer dos artículos dedicades 
a la personalidad del ilustre olotense, en la prestigiosa revista Destino. En Revista de Gerona no 
puede faltar un recuerdo al hombre que tanto trabajó en el estudio de una de las màs bellas co-
marcas de nuestra provincià. 

En el Dr. Danès podemos distinguir varias facetas. Fue un hombre que vivió bastante màs 
que los demàs, pues para él las horas diarias de trabajo eran bastantes màs que para la genera-
lidad de los mortales. Gran parte de la noche la dedicaba al trabajo. Muy pocas horas necesitaba 
para el descanso. 

Las condiciones humanas del Dr. Danès eran extraordinarias. Hombre afable, servicial en 
extremo. Cuando se le pedía información sobre algo referente a Olot no regateaba esfuerzo para 
satisfacer todos los deseos de saber de su comunicante. Nada guardaba avariciosamente de lo 
mucho que sabia. Sus conocimientos los ponia al servicio de quien le consultaba, sin regateos, 
sin reserva alguna. Su trabajo de largos anos, en jornadas dilatadísimas en la Biblioteca Munici
pal de Olot, en los Archivos de aquella ciudad, en el Museo que estaba organizando, le convirtie-
ron en el hombre màs conocedor de las fuenles de la Historia de Olot y su comarca. 

Su incansable actividad en el cultivo de su aíición a los estudiós históricos y bibliogràficos, 
no le impidió desenvolverse activa y eficazmente en su profesión mèdica. Destaco su actividad 
como eminente cirujano y prueba de ella son su labor en el consultorio y en el quirófano y sus 
publicaciones técnicas. 

Entre sus publicaciones de caràcter profesional podemos citar: 
Cirugía de la tuberculosis pulmonar. Estudio de los procedimientos directos (Tesis docto

ral). Gerona, 1920. Dos casos de sarcoma. Gerona, 1913. Colapsíerapia. Gerona, 1914. Cirugía de ur
gència. Hernias estranguladas (En el Boletín del Colegio de Mèdicos de la Provincià de Gerona, 
número 11, 1917). La moderna Cirugía a Olot i la seva comarca. Olot, 1920. En el ano 1920 estaba 
preparando la publicación de un trabajo titulado La tuberculosis a Olot, que no sabemos si Uegó 
a publicarse. L'èxit d'un cas d'exòmfal voluminós. Gerona, 1926. La construcció de cel·luloides en 
Cirugia i ortopèdia. Gerona, 1928. 

De su labor de investigación històrica y bibliogràfica nos quedan obras do un positivo valor 
como son: 

Exposició bibliogràfica de la premsa olotina. Catàleg. OIol, 1914. Las Memorias de la Bi
blioteca Pública de Olot, publicadas varios anos. En 1920 estaba preparacdo una Bibliografia Olo
tina. El centenari d'un manuscrit oloti. Gerona, 1922. Pretèrits olotins (La primera ediciòn de 
esta obra quedo totalmente agotada, lo que impulso al Dr. Danès a reaüzar una segunda edición 
en el ano 1950). Historia de Olot: Capitulo de la Prehistòria, la Protohisloria y la Historia anti-
gua. Olot, 1949. Un tesoro ignorada, Olot, 1952 (Hace referència a la Biblioteca Municipal de Olot), 
Exposición bibliogràfica conmemorativa del centenària de la Prensa Local olotense. 1859-1959. Olot, 
1959. Llibre de Olot. Barcelona. Editorial Selecta. 

Tal es la rica producción que nos ha dejado este hombre enamorado de su tierra y al que 
la ciudad de Olot podria considerar como a su verdadero Cronista. 

Que Dios haya acogido en su seno el alma del Dr. Danès v que haya en Olot seguidores de 
su labor de valoración de la Historia de tan msigne ciudad. 
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TELEGRAMAS 
O l o t . — POR BREVE DE LA DATARIA APOS
TÒLICA HA SIDO NOMBRADO PRELADO DO
MESTICO DE SU SANTIDAD, EL ILUSTRISIMO 
SESlOR CURA PARROCO, DON ANTONIO BUTI-
f^k PAGÈS. EL NUEVO PRELADO DOMESTICO, 
DE CONOCIDA FAMÍLIA GERUNDENSE, HA HE-
CHO EN TODO MOMENTO UNA LABOR DE APOS-
TOLADO QUE LE HA VALIDO LA ESTIMA DE 
rODOS SUS FELIGRESES Y DE CUANTOS LE 
HAN TRATADO. POR LO QUE SU NOMBRA-
MIENTO HA LLENADO DE SATISFACCION A 
SUS MUCHOS AMIGOS. 

L a B i s b a l . — EL ESTADO HA CONCEDIDO A 
LA ESCUELA NACIONAL DE N m O S LOS BENE
FICIÓS DE UN COTÓ DE CERÀMICA. PARA HA-
CER VIABLE LA INSTALACION DEL MISMO, EL 
INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION HA OTOR-
GADO UNA IMPORTANTE SUBVENCION. CON 
ESTE MOTIVO. Y DENTRO DE LA MODÈSTIA 
DE ESTÀS INSTITUCIONES ESCOLARES, EL 
PROFESORADO SE VE ANIMADO CON INTE-
RESANTES Y NOBLES PROYECTOS. 

l i a E s o a l a . — POR EL MINISTERIO DE IN-
rORMAClON Y TURISMO, HA SIDO DECLARA-
DO DE INTERÈS TURISTICO EL MUNICIPIO 
DE LA ESCALA. LA POBLACION. CON ESTE 
MOTIVO, DA UN PASO GIGANTESCO Y DECI-
SIVO EN EL CAMPO TURISTICO, ENTRANDO 
DE LLENO A REPRESENTAR UN DESTACADO 
PAPEL EN EL ESCENARIO DE LA COSTA 
BRAVA. 

T o N N a d e M a r . — LA COMISiON PROVIN
CIAL DE URBANISMO Y ARQUITECTURA HA 
APROBADO DEFINITIVAMENTE, DECLARANDO-
LO EJECUTIVO, EL PLAN PARCIAL DE ORDE-
NACION URBANÍSTICA DE LA FINCA «MA-
TOSSAS». 

B e u d a . - CON ASISTENCIA DE NUMEROSAS 
PERSONAS, SE CELEBRO EL TRADICIONAL 
APLEC A LA BASÍLICA DE PALERA. LOS ACTOS 
FUERON PRESIDIDOS POR EL PRELADO DE 
LA DIÒCESIS, DOCTOR CARTASiA E INGLÉS, 
ACOMPAtíiADO DE VARIOS CABALLEROS DE LA 
ORDEN DEL SANTO SEPULCRO. 

S a r r i a d e T e r . — HA SIDO FORMALIZADA 
MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA LAS OBRAS 
DE SANEAMIENTO DE LA POBLACION, CON UN 
IMPORTE DE MAS DE MEDIO MILLON DE PE-
SETAS. HA REDACTADO EL PROYECTO LA 
DIPUTACIÇN PROVINCIAL, A TRAVES DE LA 
MISION DE SERVICIOS TECNICOS. 

l » u i ; ; o e r d a . — VISITO LA POBLACION EL GO-
BERNADOR CIVIL DE LA PROVINCIÀ, SENOR 
PAGÈS COSTART. RECIBIO A LOS ALCALDES 
DE LOS MUNICIPIOS DE ESTE PARTIDO JU
DICIAL. CON OUIENES DESPACHO ASUNTOS 
DE SU INCUMBENCIA. JUNTO CON EL OBISPO 
DE LA S^O DE URGEL. DOCTOR IGLESIAS NA-
VARRI. ASISTIO A LOS ACTOS INICIALES DE 
LA SANTA MISION EN LA CERDA5ÏA. 

B a í ï o I n M . — EL AYUNTAMIENTO HA ACOR-
DADO INSTALAR NUEVO ALUMBRADO PUBLI
CO POR MEDIO DE LAMPARAS DE MERCURIO. 
EN VARIAS CALLES DE LA CIUDAD. LA NOTI
CIA HA SIDO FAVORABLEMENTE COMENTADA 
POR LA OPINION PUBLICA. 

S a r r i à d e T e r . — EL MINISTRO DE IN
DÚSTRIA. SESlOR PLANELLS, VISITO. EN VIA-
JE PARTICULAR LA EMPRESA MODELO TO
RRAS HOSTENCH. EN COMPANIA DE LA DI-
RECCION RECORRIO LAS INSTALACIONES DE 
LA QUE HIZO GRANDES ELOGIOS. VISITO 
TAMBIEN LAS VIVIENDAS CONSTRUIDAS PA
RA LOS PROPIOS OBREROS, DE LAS QUE SE 
LLEVO UNA INMEJORABLE IMPRESION. 

F i ; ; - i i e r a K . _ CON LA TRADICIONAL SO-
LEMNIDAD SE DESARROLLARON LAS FERIAS 
Y FIESTAS DE LA SANTA CRUZ. EL ACTO INAU
GURAL FUE PRESIDIDO POR LAS AUTORIDA-
DES PROVINCIALES Y LOCALES. COMO EN 
AROS ANTERIORES. SE INAUGURARON DI-
VERSAS EXPOSICIONES DE ARTE Y CULTURA, 
ASI COMO EL CERTAMEN AGRÍCOLA E INDUS
TRIAL DEL AMPURDAN. QUE MERECIO DES-
TACADOS Y SINCEROS ELOGIOS. 

K l l v i a y P i u í i - e e r d i í . — SE HA CELEBRADO 
UN CURSILLO COMARCAL DE DIVULGACION 
AGROPECUARIA, QUE HA ORGANIZADO LA CA-
MARA SINDICAL AGRÀRIA. LOS ACTOS TUVIE-
RON LUGAR EN LLÍVIA Y PUIGCERDÀ. ASIS-
TIENDO A LAS LECCIONES NUMEROSQS AGRI
CULTORES DE LAS LOCALIDADES VECINAS. 

BUN } B o l v i r . — POR DECRETO DEL SEKfOR 
PRESIDENTE DE LA DIPUTACION HAN SIDO 
ADJUDICADAS LAS OBRAS DE ABASTECIMIEN-
TO DE AGUA CON LO CUAL SE SOLUCIONA 
LA SENTIDA PUBLICA NECESIDAD DE LOS 
SERVICIOS DE REFERÈNCIA, EN ESTÀS PO-
BLACIONES. GRACIAS A LOS SERVICIOS DE 
COOPERACION DE LA DIPUTACION PROVIN
CIAL. 

L a E l · l e a l a \ B l a n e N . — EL MINISTRO DE 
EDUCACION NACIONAL HA ESTADO UNAS HO-
RAS EN LA ESCALA. EN VIAJE PARTICULAR. 
VISITO LA VILLA, DE LA OUE HIZO GRANDES 
ELOGIOS. 

EL DE INDÚSTRIA, SENOR PLANELLS, VI
SITO LA S.A.F.A., RECORRIENDO LAS DIVER-
SAS Y AMPLIAS INSTALACIONES. SALIO COM-
PLACIDISIMO DE LA VISITA. 

B e s a l ú . — EMOTIVA FUE LA CEREMONIA 
DEL TRASLADO DE LOS MONJES DE LA ABA
DIA DE EN-CALCAT (FRANCIA), QUE HABIAN 
FALLECIDO EN BESALÚ. EL ACTO, QUE FUE 
PRECEDIDO DE UNA MISA DE RÈQUIEM. FUE 
PRESIDIDO POR EL ABAD DE AQUELLA CO-
MUNIDAD BENEDICTINA. ASISTIERON NUME
ROSAS PERSONALIDADES FRANCESAS Y ES-
PArQOLAS, ASI COMO UN NUTRIDO GRUPO DE 
SACERDOTES. 
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