


Nuestro colaborador sefior Albero 

ha captado este sugestivo rincón del 

lago de Banolaa, Este paraje consti-

tuye un punto de atracción para los 

fotógrafos que lo han recogido desde 

todos los iíngulos. Es también uno de 

los puntos cliísicos para excursiones. 

iQuién, en edad escolar, no ha 

conocido las ruínas de Ampunas y 

el lago de Bafíolas? 
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n . a c e dlez aftos el nombre de Ullastret era absolutamente ínédito para 

cuantos comparten las inquietudes del ancho campo de la arqueologia 

nacional. Este toponímico no dejaba de ser la denomínación geogràfica 

de uno de tantos puntos amables del Ampurdàn, però nada màs sugería 

que hiciera referència pròxima o remota a un pasado Ueno de interès y de 

apasionadas posíbilidades arqueológicas. 

Junto a Ullastret està el pequefto montículo de Sant Andreu, que 

conserva los restos de una ermita gòtica y de la destartalada casa del 

ermitafto que a la usanza ancestral, como otros tantos, vivírfa recorriendo 

el país para recoger las limosnas de los devotos del Santo apòstol. Al cabo 

de pocos aftos el paisaje ha sufrido un cambío impresionante. El montículo 

de Sant Andreu era conocido por los habitantes de los alrededores porque 

de allí extraían fàcilmente slllares pétreos para las edificacíones. Muchas 

de las construcciones de la comarca lo fueron con piedras de Ullastret. 

Però los que las extraían no sabían de.su historia ni de la genealogia de 

quienes lograron su labra. Y, sin embargo, poco a poco iban abriendo 

sensibles brechas en el recinto amuraílado de una de las màs interesantes 

cíudades fortííïcadas ibéricas que se han descubierto. 

Así es el ultimo decenio de la historia de Ullastret. Ahora se ha 

construído el Museo monogràfico y estan a la vista largos trechos de 

muralla, calles, casas y cuantos elementos constituían parte importante de 

aquel oppidum ibérico, que se conserva íntacto, sín mezcla de elementos 

procedentes de civilizaciones ajenas, porque la Ciudad fue atacada, arrasada 



e incendiada por las legíones de Roma desembarcadas en Ampurias, y los 

vientos y las arenas cuídaron de ocultaria celosamente cubriéndola con 

sòlida capa de tierra y arena. La vegetacíón acabo de completar la oculta-

ción. Ullastret es ahora un nombre famoso que figura en el argot científico 

mundial. Las piezas que abundantemente ofrecen los trabajos de excava-

cíón son àvídamente estudiadas por los especialistas erudites. 

Ullastret ha sido la nueva ocasión para poner de manifiesto la 

nueva riqueza arqueològica de la provincià de Gerona, la vocaciòn de sus 

arqueòlogos que cuentan con cien afios de servicios reconocídos nacional-

mente ya en los inicios heroicos de los mísmos, y el interès de los 

gerundenses por las actividades culturales, porque Ullastret ha sido una 

realldad vivíendo en la llama de la popularídad y la simpatia. 

Esta es la grata realizacíón de la Díputación Provincial, que iniciada 

hace diez afios, llega ahora, con realizacíones dignísímas, a dar su aldabo-

nazo en la actualídad científica espafiola. 

Desde el punto arqueológico la excavación de Ullastret, con su 

Museo gràcil e interesante, es una aportaciòn de inestimable valor para 

el mejor conocimiento de la historia de la cívilízaciòn gerundense. Però, 

ademàs, Ullastret adquíere un aspecto de oportunidad y relieve dada su 

sítuacíón cabé la ruta turística de la Costa Brava. No puede significar que 

sea su situación la que haya favorecído la obra. Todo al contrario. 

Però no deja de ser halagüefio que con doble motivo enriquezcamos 

nuestra Província: arqueològica y tun'sticamente. 

R. GUARDIOLA ROVIRA 



Vaso lanio [ncciisc en formii (te olpcs, con Uccorac[6n 
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Fotos: BOHIGAS, SANS y OLIVA. Por JOAQUIN PLA CARGOL 

El poblado prerromano de Ullastret, despu'is de realizadas en él las dicz campanas de exca-
vacioncs, llevadas a cabo por la Delcgación Provincial del Servicio Nacional de Excavaciones Ar-
queológicas, de Gerona, bajo la superior dirección del Dr. D. Luis Pericot, catedràtico de la Fa-
cultad de Filosofia y Lclras de Barcelona y prehistoriador de prestigio mundial, y con la interven-
eión constante y experta del Delegado Provincial de Excavaciones, D. Miguel Oliva Prat, va adqui-
riendo una categoria científica tan importante y destacada, que es de esperar que, en plazo breve, 
seran dos, en la provincià de Gerona, los grandes conjuntos arqueológicos excavados con plena 
propiedad y de importància universal: el de Ampurias y el de Ullastret. 

El segundo, o sea el de Ullastret, es el mas unido a las actividades arqueologicas gerunden
ses, aun cuando, en los trabajos que se van realizando actualmcnte en Ampurias, interviene, ade-
màs de la Diputación de Barcelona, la de Gerona. Però el caso de Ullastret es exclusivamente 
gerundense, ya que ha sido la Excma. Diputación de Gerona la que compro el terreno en que està 
sentadü el poblado prerromano, la que viene sufagando el coste de las excavaciones, la que ha 
creado y construido el Museo para la guarda de los valiosos hallazgos allí realizados, y la que, 
Dios mediante, proseguirà la realización de nuevas campaiias, lo mismo para ir desentranando los 
problemas que lo hasta ahora realizado suscita, que para seguir incrementando, con los nuevos ha
llazgos, los fondos del Museo. 

Tal vez todo ello permita aclarar la verdadera importància que pudo atcanzar, en su tiem-
po, aquel poblado, así como cuàl pudo ser su nombre y sus posibles relaciones con los pueblos 
colonizadores y con los núcleos autóctonos del país. 

« 



Lago de Ullastret y promonlorlo de 
•Sant Andreu' con el Museo en BU 
acrúpolls. 

Vlstn pardal del Musco AlonogrAllco 
de Ullastret. 

Cortes Intcrlores Frlgoletos nnntfl. I, 
2 y 3, torre circular núm. 1 del mlsmo 
nombre y paramcnios Internos de la 
muralla Oestc. 

JMIA 
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Los historiadores del siglo pasado, que apreciaron ya la alta categoria que podrían alcanzar 
las ruinas de Ampurias, y que hoy se les reconoce por todos los arqueólogos, no dejaron entrever, 
en sus obras, que les hubiere interesado, siquiera medianamente, lo que pudiera dar de sí el pa-
raje en cl cual cxistían las informes ruinas del poblado de Ullastret. 

Pascual Madoz, en su cèlebre y extenso Diccionario Geògrafico-esíadístico e histórico de Es-
pana y sus posesiones de Ultramar (*), dice tan solo, con referència a Ullastret: «El termino confi
na al N. con Matajudaica y Casavells; al E. con Serra y Llavià; al S. con Peratallada, y al O. con 
San Martín de Llaneras; se extiende media hora de N. a S. e igual distancia de E. a O.; en él se 
encuentra la ermita de San Andrés, pròxima al estanque (**), que es propiedad de varios particula-
res, en el cual se cria mucha pesca y caza. El terreno es de mediana calidad; la parte montuosa 
està poblada de viüedo; la cruza el río Adaró, en cuyas màrgenes hay alamedas, y algunos prados 
naturales a orillas del estanque». 

No hace, pues, el Sr. Madoz, la màs mínima indicación referente a las ruinas del poblado 
que existían allí. 

Tampoco dice nada de él el Dr. D. Sebastiàn de Minano en su Diccionario Geogrúfico-Esta-
dístico de Espaíia y Portugal (***). 

El historiador Pella y Forgas (****), tan agudo en aspectos y temas del Ampurdàn, dice tan 
solo de Ullastret que «al mediodía del pueblo, en el lugar llamado Camp de Claus y de les Pedres, 
se hallan fragmentos de ceràmica antigua». Però para nada hace notar la existència allí de las am-
plias ruinas que constituian y constituyen el antiquísimo poblado. 

Botet y Sisó en el volumen que dedico a la Provincià de Gerona (••*•*), no menciona ni 
tan si quiera la existència de ruinas en los alrededores de Ullastret. 

Hemos citado algunas de las publicaciones de mayor importància entre las que aparecieron 
en el siglo pasado y comienzos del actual, y que, sin duda, habrían registrado la existència en Ullas
tret de importantes ruinas antiguas, si hubiesen tenido sus autores idea o noticia de su existència. 
Tampoco las cita cl Diccionario Espasa-Calpe, en su epígrafe de Ullastret. 

Puede, pues, aseverarse, que a últimes del pasado siglo se había perdido toda noticia en re-
lación al antiquísimo poblado de Ullastret. La acción del tiempo, de los elementos y especialmente 
del viento, habían acumulado en el lugar, en el transcurso de los siglos, grandes cantidades de tie-
rras; todo ello, juntamente con la vegetación allí desarroUada, habían cubierto los restos de los 
viejos muros derruidos y que habían constituido las mansiones y las murallas de este viejo po
blado prcrromano. 

A últimos del siglo pasado, cuando en Ullastret o en sus alrededores se levantaba alguna nue-
va casa, o se reparaba alguna de las antiguas, se solia extraer de allí piedra, que se hallaba en abun
dància, e incluso la había toscamente escuadrada, procedente, principalmente, de las viejas obras 
de fortificación. Y no se concedia entonces a dicha abundància de piedra en aquel lugar otra im
portància que la simplemente utilitària. 

Fue ya terminado el primer cuarto del presente siglo cuando comenzó a llamar la atención 
de los historiadores y arqueólogos la existència de ruinas tan extensas como eran las que podían 
apreciarse en el montículo llamado de San Andrés. 

Entrelanto, continuaba sacàndose piedra de aquei lugar, que se destinaba, incluso ai arreglo 
de los caminos vecinales. 

En el seno de la Comisión Provincial de Monumentos de Gerona, allí por el aíio 1930, comen-
zóse a valorar debidamente la existència de las ruinas de Ullastret y a tratar de la mejor manera 
de poder defcnder aquellas ruinas, haciendo cèsar la expoliación de que venían siendo objeto ha-
cía ya afios. Incluso se trató de interesar de la Dipulación Provincial la compra del terreno en que 
estan dichas ruinas, cuyo precio no parecía pudiera ser entonces muy importante. 

En la sesión celebrada por la Comisión Provincial de Monumentos del dia 31 de marzo de 
1932, el arquitecto D. Rafael Masó comunico que continuaba sacàndose piedra de aquel lugar de 
Ullastret, y la Comisión acordo interesar del Sr. Alcalde de Ullastret que suspendiera completamente 
los permisos que venia otorgando para sustraer piedras y tierras de la zona en la que estan las rui
nas del poblado prehistórico. El Sr. Masó mostro un diseno o croquis de dicha zona de Ullastret, 

(*) Obra citada, Impresa en Madrid, en 1849. 
{**) Existfa en Ullastret lUi estanque, bastante extenso, que fue desecado. En los perlodo9 de grandes lluvlas aún se 

forma, en el antlgiio leclio del estanque, un considerable embalsaralento de agua. 

(***) Obra Impresa en Madrid, en 1828. 

(•***) En 9U obra Hisioria del Ampurddn. 

(_•***•) Gtogrjjía de Catalunya. Edli. Martín. Volumen Gerona 

n 



que había realizado para que los miembros de la Comisión tuvieran idea de su considerable exterl-
sión y de su situación precisa. 

A partir de entonces, fue afirmàndose la idea de que las ruinas del poblado de Ullastret te-
nían una indudable importància, però, a pesar de que la Comisión de Monumentos realizó diversas 
gestiones nara lograrlo, no fue posible que la Excma. Diputación adquiriera los terrenos ni que se 
decidiera a iniciar unas excavaciones en aquel lugar. La Diputación de Gerona, en aquelles mo-
mentos, había quedado pràcticamente inexistente, pues constituïa una simple Delegación de la Ge-
neralidad de Cataluna, y el organismo que en Barcelona cuidaba de los Museos y Excavaciones en 
Cataluna, no se mostro tampoco dispuesto a que se realizara alguna campana en los terrenos del 
poblado de Ullastret. 

A partir de 1944, volvió a tratarse, en el seno de la Comisión de Monumentos de Gerona, aun-
que sin concretar estudies detallados, de la conveniència de que la Excma. Diputación de Gerona, 
ya renacida en sus actividades como tal Diputación Provincial y, por tanto, duena y sefiora de sus 
iniciativas y decisiones en los asuntos que afectan a la provincià, decidiera proceder a la compra 
de los terrenos de Ullastret. Afortunadamente, los miembros de la Diputación Provincial se inte-
resaron vivamente en ello, realizaron las convenientes gestiones para adquirir aquellos terrenos, y 
pudieron comenzar los trabajos de excavación en 1950, trabajos que, ya desde su iniciación, hicie-
ron nacer las mas halagüenas esperanzas. 

El resultado, altamente interesante y fructífero de las campanas realizadas hasta ahora, ha 
sido, verdaderamente, impresionante. El Sr. Miguel Oliva y Prat, que ha llevado a cabo los traba
jos, ha dado cuenta de las varias campanas en los correspondientes volúmenes de los ANALES DEL 
INSTITUTO DE ESTUDIÓS GERUNDENSES. Entre los hallazgos realizados íiguran grandes canti-
dares de fragmentos de ceràmica hallastàtica, de tipo parecido a los hallazgos de Anglès; trozos de 
ceràmica àtica (de figuras rojas sobre fondo negro) (sigles v y iv a. de J. C ) ; fíbulas, tipe de La 
Tène I ; ceràmica jonio-fecense; diversas piezas en terra-cotta; agujas para coser, de hueso; bro-
ches hallstàticos, de cinturón; numerosos fragmentos de ceràmica, de entre los siglos iv y i a. de 
J. C ; monedas hispano-cartaginesas; un sillar de piedra arenisca, esculpido; fragmentos de corni
sa, en arenisca; restes de empedrados de calles; silos, e t c . Han sido apreciades y fijados diversos 
trozos de muralla, torres, trazado de calles, emplazamiento de diversas mansiones, etc. 

Al ir realizando las excavaciones, se ha estudiado cuidadosamente la estratificación del terre-
no y se ha referide meticulosamente cada hallazgo al respectivo estrato en que fue hallado; las 
excavaciones se han llevado a cabo, pues, con absoluta garantia científica. 

La labor de excavación realizada culmina ahora en la construcción del Museo Monegràfico 
de Ullastret, levantado por la Excma. Diputación Provincial en el mismo solar de las excavaciones. 

Lo conseguido con estàs importantes excavaciones y con los estudiós con ellas relacionados, 
es de gran interès; lo mismo en el aspecte estrictamente arqueológico que en el hecho de hacer re-
sucitar las características de una antiquísima urbanización y de unas defensas prehistóricas y pre-
rromanas. 

Ullastret constituirà, en adelante, un lugar de obligada visita para los estudiosos y aun para 
muchos turistas. Los gerundenses podemos sentir la legítima satisfacción de que, con estàs exca
vaciones, ha legrado nuevos y merecidos prestigies nuestra provincià, en el terrene de la Cultura. 
El poblado de Ullastret suscita interesantes problemas en relación al antigue poblamiento de nues-
tras comarcas. Los hallazgos aquí realizados seran precioses testimonies para el estudio de nuestras 
màs viejas culturas y para comentar sobre elles algunes temas no aclarados; entre ellos, el de Gyp-
sela, por ejemple. 

La Excma. Diputación Provincial, por su parte, al real·lzar aquí eslas campanas de excavacio
nes ha realizado una labor muy digna de elogio, en relación a la Prehistòria, Historia y Arqueolo
gia gerundenses. Lo realizado ha sido objeto de los màximes cuidados por parte de sus directores 
Dr. D. Luis Pericot y Sr. Oliva y Prat, tan curtides les dos en estos esludios y trabajos. Hacia ellos 
ha de dirigirse también el agradecimiente de les gerundenses y el de los estudioses de tedes los 
países. Come también hay que agradecer al Excmo. Sr. Presidente de la Diputación, D. Juan de 
Llobet y a tedos los miembros constitutives de la misma, su decidida y patriòtica actitud al dar 
las màximas facilidades para que los trabajos de excavación pudieran desarrellarse con la intensi-
dad cenveniente y sin largas interrupciones, que, de haberse producido, les hubieran perjudicado 
grandemente. 

Para Gerena, es indudable que lo que ya se ha logrado en Ullastret constituye una prueba 
palmaria de la vitalidad que informa las empresas de cultura de la Diputación Provincial y una 
prueba elecuente de tas ansias de mejora y perfección que imprime a lodas sus actividades, y es-
pecialmente a las de positivo valer cultural y científico. 

12 



I M B R A M I i T O DE HlJflS ADOPTIVOS DÉ LA PROVÍNCIA 
La Excma. Diputación Provincial, en seslón plenària celebrada el d ia 22 de Julio de 1960, 

acordo los siguientes nambramientos: 

Excmo. Sr. Don José Cartana InglÉs 
VISTA la propuesta de la Pres/dencía 

para la conces/ón dei Titulo de Hí/o Adopf ívo 
de la Provincià al Excmo. y Rvdmo. Sr. Ob/spo 
de la Diòcesis Dr. Don José Carfand e Inglés, 
y el informe favorable de /o Comísíón de 
Educación, Deportes y Turismo, el Pleno Pro
vincial, por unanimidad, ACUBRDA nombrar 
al Excmo. y Rvdmo. Doctor Don José Cartanà 
e Inglés, Ob/spo de la Diòcesis, HIJO ADOP-
TIVO DE LA PROVÍNCIA en justo reconoci-
miento de su profunda vinculaciòn con la 
mïsma a través del ejercicio del Episcopado 
dúrante mas de veintícinco anos, en el trans-
curso de los cuc/es su paternal solicitud se ha 
hecho efectiva personalmente hasta los mas 
aportados e inoccesibles lugores de la Diòcesis 
en visífos Pastorales a las que no han s/do 
obsfoculo la venerable edad alcanzada, pro-
movíendo inconsablemeníe el bi'en espirífual 
de sus diocesanos, a los que lega un extra
ordinària conjunta de obras que remafa la 
fachada de la Santa Iglesia Catedral Basílica. 

Excmo. Sr. Don Miguel MÜIPU Pla 
VISTA la propuesta de la Presidència 

para la concesíón del Titulo de Hí/o Adoptiva 

de la Provincià al Excmo. Sr. Don Miguel 

Mateu Pla, Embajador de EspaÜa, y el infor

me favorable de la Comisíón de Educación, 

Deportes y Turismo, el Pleno Provincial, por 

unanimidad, ACUERDA nombrar ai Excmo. Sr. 

Don Miguel Mofeu Pla, Embajador de Espana, 

HIJO ADOPTIVO DE LA PROVINCIÀ; cuyo 

arraigo con el Castiilo-Palacio de Peralada se 

ha traducido en una enfrafíab/e vinculaciòn 

con la misma, y en el patronazgo de los 

excepcionales valores artísticos y culturales 

que ha creada en el Ampurdàn, en el fomento 

de los intereses ogrtcolas, industriales y turís-

cos, y en un opoyo consfonte en el logro de 

los aspiVacíones provincía/es. 
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Medalla íe Ora a Don Salvador Dalí Doménccli 
También se acordo conceder ía Medalla de Oro de la Província a Don Salvador Dalí 

Domènech, cuya entrega se resena en este mismo número. 

Primera Medalla al Mi^ríto Deportivo 
VISTA la propuesta de la Presidència para la concesíón de la Primera Medalla al Mérifo 

Deportivo en su categoria de Oro al Grupo Excursionista y Esportiva Gerundense, G. E. y E. G.; 

y el informe favorable de la Comisión de Educación, Deportes y Turismo, el Pleno de la 

D/pufac/ón, por unanimidad, ACUERDA conceder a la Enfidad Grupo Excursionista y Esportiva 

Gerundense, G. E. y E. G., la Primera Medalla al Mérito Deportivo en su categoria de Oro 

en reconocimiento a su reievante y dilatada labor deportivo y cultural que tan alto ha puesto 

el nombre de Gerona en el plano nacional y aún internacional del deporte amateur y competi-

ciones artísficas. 

Lo Corporación Provincial hobía ocordado la aproboción del Reglamento de Honores 

y DisHnciones en 26 de abr i l de 1957, habiendo sido oprobado por el Ministerio de lo Goberna-

ción en 4 de febrero de 1958 para honrar a oquellos persones / entidodes por sus merecimientos 

excepcionales y servícios destocados. 

Con motivo del veinte oniversario de la l iberación de la provincià y cientocincuentenario 

de los Sitlos de Gerona, se acordo ofrecer a S. E. el Jefe del Estado, la primera Medal la de Oro 

de la provincià, cuya imposíción tuvo lugar en la memorable audiència celebrada en el palac lo 

de El Pardo en febrero ult imo. 

Las nuevQS distinciones que ohora acaban de ser concedidas ponen de reÜeve el ogrode-

cimiento de la provincià hacio los personos de sus bljos adoptivos doctor Cartona y don Miguel 

Mateu, vinculados personalmente a ospectos destacadísimos de ía vida provincia l . Se concede a 

Salvador Dalí lo Meda l la de O r o en reconocimiento a su val ia artística; y se otorga la Medal la 

oi Mérito Deport ivo a una ent idcd veterana en el mds puro deporte como es el G . E. y E. G. 

A l hocerse públicos los acuerdos de lo Diputación Provincial, o torgando los títulos y 

medallos reseiiodos, merecieron general aplauso y satisfacción por la opor tunidod de los mlsmos 

y los nombres de los personas y entidad distinguldos. 

La Diputación Provincial ho honrodo con indudoble acierto unos nombres representativos 

que con su personal idad han coodyuvado firmemente al renombre provincia l , desde los di latados 

Campos de las octivídades eclesidsticas, culturales, ortísticas y deportivas, cual lo han hecho 

destocodomente el doctor Cartona, don Miguel Mateu, Salvador Dalt y et G E. y E. G . 

Al fel icitar respetuosa y cordialísimamente a los galardonados hacemos votos para que 

por muchos orïos continue su inapreciable oct iv idad para beneficio de nuestro Provincià 

y de Espafía. 
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Imposíclún 
dF la Medalla 
de Oro de la 
Provincià a 
Salvador Dalí 

En Port Uigat se celebro el acto 
de imposición de ia medalla de oro 
de la provincià a Salvador Dalí. 
El marco singular de la residència 
del arlisfa fué muy adecuado al so-
lemne acto. Una neblina desacostum-
brada en aquel poraje de la Costa 
Brava d/ó un co/or ino/vidab/e a 
aquellas horas del mes de ogosto. 

Asistieron al acfo de imposición 
de la medalla, el Ministro Presidente 
del Consejo de Economia Nacional, 
don Pedró Gual VUIalbí; Gobernador 
Civil y Jefe Provincial de/Movimienfo 
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c/on José Pagès Cosfarl; Presídeníe de la Dipuíoc/ón Provincial, don Juan de Uobet y ilavari; Embajador de 
Espana, don Miguel Mateu Plo; Vicepresidenfe de ta D'iputación Provincial, doctor don Narciso de Figueras 
Reixach; Alcalde de la Villa de Cadaqués, don Luis Oriol; Alcalde de Figueras y Diputada provincial, don Juan 
Junyer de Badallés; Parroco de Cadaqués, reverenda Borràs, así coma otras autorídades comarca/es y locales, 

También se ballaban presentes los miembras de la Comisión Organizadara del homeno/e, senores Camila 
Bas, Aymami, Guardiola, Reig, Serradora y Tharrats. 

Las ilustres autaridades a su llegada a Port Lligat fueron saludadas y cumplimentadas por el pintor y su 
esposa Gala y miembras de la Comisión Organizadora. 

Acto seguida en los jardines de la mansión de los sertores Dalí y ante un gran gentío de pública allí 
congregada, ha tenido lugar el acto de la imposición de la Medalla, que lo ha efectuada el Presïdente de la 
Diputación de Gerona, sefíor de Llobet; quien entre grandes aplausos pronuncio las siguientes palabras: 

«En nombre de la Excma Diputación Provincial de Gerona voy a tener el alto honor de ïmponer la 
Medalla de Oro de la provincià af genial pintor espanol Salvador Dalí, genial en su arie según reza el acuerdo 
de la Diputación concediéndole dicha distinción, gerundense, nacïdo en Figueras y tan entranablemente vincu
lada a este maravilloso Ampurdàn. 

No bemos podido sustraernos al infíujo de Port Lligat, lugar que babéis liecha uníversalmente famosa, 
y por ella celebramos este acto aquí, en vuesiro prop/o taller, ienienda en cuenia que de él han solido de 
vuestras manos sublimadas por el arte una sèrie de obras maestras: «La Santo Cena», «El Crislo de Port Lligat», 
ícLa Madona o Virgen de Port-Lligat», «Santiago, Patrón de Espana», «El Descubrimïento de Amèrica», todos 
las cuales han quedado incorporadas a la Historia Universal de la Pintura. 

Esfas obras, por citar algunas, así como las que tenéis en cursa de realización inspirada en la celebra-
ción del pròxima CancHia Ecumènica, son expresión genuïna de los mas altos valores espirifuales e históricos 
que informan el alma de nuestra Pàtria, que vos babéis plasmada en un legado de arte espanol para 
la humanidad entera. 

Gerona, orgullosa de contaràs entre sus bijos, modeslamenie por mi mediación, y con la venia que pido 
del Excma. Sr. Minisfro, as imponga esta alta condecoración que os ruego querais aceptar. 

Visiblemente emocionada, Dalí pronuncià las siguientes palabras; «Estoy muy agradecido a esta distin
ción, sobre todo porque es la primera que se concede despuès de la que se impuso a nuestro invicta Caudillo. 
Continuaré siendo el embajador espiritual de nuestra provincià en el mundà, porque creo que es gracías de la 
diversidad de las provincias que se puede llegar a la unidad magnifica y universal de Espaíïaí>. 

Cerró el acto el Mïnistro sin cartera Sr. Gual Viltalbí, con el siguiente discursa: «Los actos coma éste tienen 
sus actores: los que los promueven y los que los motivan El acto lo ha motivada el genio de Dalí y lo ha promovido 
lo Diputación de Gerona, pera tienen un tercero, que es el pública. Somos nosotros y hablo sïn ninguna autori-
dad, hablo en nombre de todos vosotros, y el publico a fín de cuenfas en esíos acfos es el que juzga, el 

El seiior Mïnistro don Pedró Gual Vllialbi durante las palabras pronunciada» en el liomennle al artista de Port-Lligat. 
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íjUe vaioriza, el què opiaude y 
el que se muestro índíferenfe y 
el que censura. Y as! como tal 
púb/íco quíero desfacar /o que 
acabo de captar del discurso 
del Presidente y de las pala-
bras de Do/i'. Habré'is vista que 
el discurso del Presidente no 
ha tenido nada de proíocolario 
y se sale del marco del protó-
colo porque el proíocolo puede 
ser una enumeración de méri-
tos del bomenaleado para jus
tificar la concesión extraordi
nària que se le atorga y el 
Presidente ha considerada que 
l io lgaba hocer una enumera
ción de mérífos de Da/Í porque 
son uníversolmenfe conocidos. 
Habréis observada también 
que la Medalla se impone no 
en el marco de lo Diputación 
Provincial que la atorga, sÍno 
que se víene a atorgaria en el 
pròpia recinio del domicilio 
artística y privada del senor 
Dali. éPor que se hocen esfas 
disííncíones? Porque Dofí ha 
dicho: «Es la segunda Medalla 
después de la que se ha dado 
ai Jefe del Estada por su gran 
categoria, que concede la pro
vincià; es la màs alta distinción 
de la provincià que recibís, 
Dalí, y la recibís no solamente 
por /o que sois como artista 
sinó por lo que acabdís de de-
cír, fíabéls dicho.- «Seré y con
tinuaré siendo embajador de 
Espana en el exfran/ero». Y 
fi/oos, cuando unos homfares 
alcanzan una internocionali-
dod suelen otvidarse de la 

pàtria. Cuando se sitúan en el àmbito internacional buscan uno de sus lugores estrofégicos en los que està el 
centro del a/ma del espíritu internacional y trasladan su domici l io a París, Londres, Nueva York, però Dalí, 
no; Dal í /JO querido demosfrar consíanfemeníe su fídelidad a nuestra t'ierra, a su Esparía y sigue viviendo en 
Port-Uigat, lo mayor parte de su tiempo y como ho dicho él, no es un emigrante, es un emisario, es un embafa
dor. Por esta doble signifícación de la que Dalí s/gnífico però que representa la que valora el orfe esporíol y 
porque nos lo írae aquí porque se sienfe vinculado nquí y porque estando en Port-Uigat convive con nosoíros y 
formamos con él una família, la Diputación Provincial, a la que fel ici fo, le ha dado la màxima recompenso. 
El publ ico, en esíe caso, aplaude o Dolí por el ocuerdo y opiaude a Da/Í por rec/bír esta distinción. Enhorabuenaa. 

Terminada es/e acto, el pintor en su propio estudio y en presencia de todas las autoridades osísfentes 
y ante un numeroso publico que seguia atentamenle desde la calle, ha pintada sobre un cr/síol lo imogen del 
Pafrón de Gerono, San Narciso, el cual serà donada a la Diputación can destino al Museo Provincial. 

Salvador Dall plntnndo ia obra que regalo a la Diputación Provincial. 

Por la noche se ce/ebró una ceno, ofrec/da por sus omigos y admiradores, que constïtuyó un verdodero 
éxifo, asistiendo cuantos comensales permitía el saíón y entre los que se haílobon gran número de personali-
dades del mundo de los orfes y de las letras y numerosas amistades del pintor. Finaíizada la ceno, el secretaria 
de los Amigos de los Museos de 8arce/ona, don Cann7o Bas, en nombre de lo Comisión organizadora afreció el 
homena/e a Dalí, pronunciando unas palabras, enaltecienda la figura del pintor ampurdanés. 

Segu/domenfe, el Gobernador Civil de Gerona, don José Pagès Costart, pronuncio un parlamento, en 
ei que, con verbo fàci l empezó senalondo lo dificultad de realizar sencil/omeníe la apologia y panegirico de 
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Dalí. «Y fe Ifamó as/, Dalí, s'm aéitarftenios de fítuios ni dones, porque su personatldad artística y humana 
hablan por sr'so/os». 

Expresó su deseo de que la figura del pintor —que ha ido llevando et nombre y las resonancias de 
Espana por fodo el orbe— v/era en la condecoroción recibida y en la reunión amistosa de ta noche íodo ei 
afecto de una provincià pequena —aunque tan ilustre— coma Gerona. 

DijO cómo había podido observar emoción y làgrimas en Dalí en el momento de la imposición, nacida 
ambas de que ei ampurdanés babía captado bien lo que es Gerona, la que entonces le ftomenajeaba. 

El senor Pagès habtó de Gerona como de un crisol proyectando su fuego bacia toda Espana. Es por 
aquí" —difo—, por este porticó de Ampurias, por donde nos llego la cultura y espiritualidad clàsica, y por donde 
se extendió a ta Península. «í.a condecoroción resume pues la espirituatidad de un pueblo que sigue fiei a su 
espíritu y a su destino de baluarte de Espana. 

Dijo estar segura de que fodos los allí presentes —literafos, artistas, «hombres abnegados y anónimos 
de la prensaxi— celebrarlan esta distinción que él se complacía en resaliar, màs como ampurdanés que como 
Gobernador. 

Y acabo: «Gerona, iodos nosotros, os agradecemos quien sois y lo que bacéis». 

Dalí empezó agradeciendo a los reunidos, a la comisión organízadora, a sus amigos el homenaje que le 
rendtan —y dedico un carifioso recuerdo a los periodistas que, si aquella nocbe sufrían por él, también él les 
babía dada mucbas alegrías. 

Y quiero aprovecbar ta oportunidad de bablar en publico para tributar él, por su parte, homena/e a 
un bombre y a una mujer. 

A un hombre: a Velàzquez, en ocosión de su centenària, però por su constante presencia, dado que desde 
el sevillana la pintura del mundo gira en òrbita en torno a la espanola. Homenaje a Velàzquez —dí/o— 
precursor de lo moderna pínfuro llamada abstracta, porque también él pinto con mancbas geniales. Explicà así, 
cómo en Veiazquez una mano, antes de ser mano, era mancha genial Y emparento et orfe obsfracfo con los 
descubrimientos de la física de Heisenberg y las «quantas» de Plank. 

Y bomenaie a una mujer: Gala, su esposa, sin cuya presencia él se bubiera vuelia loco. Para ella p/d/ó un 
apíauso de agradecimiento que los presentes le concedieron largamente. 

Hablando de que en la caíle de Monturiol habían nacido todos los gen ics ampurdoneses, realizó 
fínalmenie una presentación del poeta Car/os Foges de Climent, que recità unos versos en torno al acto. 

Terminada la cena, el pintor se reunió con los representanies de la prensa con los que sostuvo un onimo-
do co/oqu(o, dandoles una referència del reciente incidenie tenido con un periodista argentina, en la villa de 
Cadaqués, y a la vez exponiendo sus futuros prayectos, contestando a cuantas preguntas le fueron formuladas, 
y còn esta fínalizaron los actos que tuvieron lugar en Cadaqués, en el marco incomparable de Port-Uigat, que, 
envuelto en e( sudario de una blanca niebla, dió a los mismos un seílo mas interesante. 

Palabras del homenajeado en la cena que le fue oirccida por sus nmlgos. 
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I — Mausolco de Leonor de Cabrera. 

El Sepulcro de D." Leonor de Cabrera 
en la Seo de Gerona 

Fotos: Mn. BENJAMIN BONET Por JAIME MARQUÉS 
Archivero Capitular 

Entre las muchas obras escultóricas de interès histórico-artístico que atesora la iglesia ca
tedral de Gerona, destaca la sepultura de dona Leonor de Cabrera, situada en la capilla de San 
Rafael y de San Gabriel, que dicha seiïora mandó construir, en vida, en el claustro de nuestra Seo. 

La importància de este monumento funerario ha sido reconocida por todos los escritores que 
se han ocupado de describir nuestra Catedral; però los errores de algunos y la escasez de noticias 
en otros justifican el que tratemos con alguna extensión acerca del monumento, de la egregia dama 
allí sepultada y de la vinculación de esta a nuestra ciudad y a nuestra Seo. Así los lectores de 
REVISTA DE GERONA tendràn a mano una sèrie de dates documentales que abonan la impor
tància de esta pieza. 

EI sepulcro 

El mausoleu consta de tres cuerpos sobrepuestos que, partiendo de abajo hacia arriba, son 
como sigue: 

a) La caja sepulcral, situada en el lado del evangelio de la citada capilla de San Rafael, 
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al mismo nivel del pavimento, mide 70 cm. de alto, por ll5 de iargú y por 54 de fondo, y tienfi 
visible únicamente la cara delantera, la cual contiene ocho arcuaciones trilobuladas de estilo ojival, 
destinadas a contener sendas estatuillas de orantes o plorantes, cuyas siluetas se períilan todavía 
en el fondo del panel. No sabemos si la ausencia de las estatuillas es debida a mutilación del mo-
numento o a defecto de construcción, pues cabé en lo posible que la muerte prematura de su des
tinatària obligarà a utilizar la pieza en el estado que presenta actualmente. Un rectàngulo de su
perfície lisa enmarca las arcuaciones descritas, en cuya laja superior se grabó en letras góticas 
mayúsculas, actualmente en mal estado de conservación, un epitaíio que da a conocer la persona-
lidad de la difunta cuyos restos conserva. Representa, ademas, tres escudos nobiliarios, uno en el 
centro de la franja y uno a cada extremo de la misma (V. figura 1."). 

b) La estàtua yacente que cierra la pieza es de la misma longitud y anchura que la ante
rior y tiene la altura màxima de 48 cm.; representa a la difunta con la cabeza a la derecha del 
espectador, apoyada sobre una almohada adornada de borlas. La cabeza està envuelta en una toca 
que sóIo deja al descubierto el óvalo del beilo rostro femenino, donde puede aprecíarse el cu-
rioso y realista detalle de un alfiler que sujeta dicha prenda; las manos aparecen cruzadas so
bre el pecho y un cordón que emerge del cuello se anuda bajo las manos {fig. 2."). Todo el 
cuerpo està cubierto de un largo mantó que por la abertura delantera deja entrever la túnica 
talar de suaves pliegues, de cuyos bordes inferiores sobresalen los puntiagudos pies apoyados 
sobre sendos canes que asoman sus cabezas a los lados de la estàtua. Por fin, dos figuras de 
orantes apoyados sobre los canes completan la decoración del grupo escultórico, que presenta, en 
conjunto, notable originalidad y belleza artística {fig. 3."). 

c) La abertura de la pared lateral de la capílla en que estan empotradas las piezas anterio-
res se cierra por la parte superior mediante un arco rebajado, de bien labrados y simétricos si 
llares en forma de arcosolio. Sobre este arco fueron esculpidos dos àngeles que dentro de un lienzo 
sostienen y elevan el alma de la difunta representada en forma de nifía. En lo alto de las paredes 
laterales de la capilla aparecen sendos osarios adosados al muro y sostenidos por dos ménsulas 
de piedra labrada, però no consta si estos osarios tienen relación con la lamilia Cabrera. 

Como durante los afios 1331-1337, en que fueron construidos la capilla y el mausoleo, dirigia 
las obras de la Seo el maestro Guillermo de Cors, es probable que éste sea el autor de las escultu-
ras que reseiïamos. 

Dona Leonor de Cabrera 

Aparte la documentación del Archivo Catedralicio, que demuestra la verdad de nuestra iden-
tificación con la senora del castillo de Anglès, dofia Leonor de Cabrera, tenemos, en el propio se
pulcre, el epitafio que resume la vida y la personalidad de aquella egregia dama. 

Don Enrique Claudio Girbal (I) y don Narciso Roca (2) se reconocieron ya en su tíempo 
incapaces de descifrar aquella inscripción a causa de su deterioro, y creyeron que se referia a la 
condesa Ermesendís, tan relacionada con nuestra ciudad y nuestra Seo, a la que creían sepultada 
en nuestra Catedral. Però ya don Joaquín Botet y Sisó acertó a descifrar gran parte de la inscrip
ción aludida y trazó con gran profusión de noticias la semblanza biogràfica de la munífica bienhe-
chora de la Catedral allí sepultada (3), y ya en lo sucesivo ha quedado descartada la hipòtesis de 
la atribución del sepulcro a dona Ermesendís. Recientemente el P. Pedró Tura, C. M. F. (4), ha 
aportado nuevas precisiones sobre el linaje y el blasón de dona Leonor, de las cuales nos aprove-
chamos también en este estudio. Vaya nuestro reconocimiento a quienes han desbrozado el cami
no de la investigación en este importante asunto y convengamos que incluso los pequenos errores 
de apreciación en que incurrieron han ayudado a contrastar mejor los hechos y llegar a conclu-
siones quizà definitivas. Advertimos, sin embargo, que los datos que aquí consignamos son de ob-
servación directa y personal del monumento y de las fuentes documentales. 

Intentamos reconstruir la inscripción sepulcral en los términos siguientes: 

Hic jacet nobilis domina Dompna Eleonor de CAPRARIA, MATER NOBILIS VICECOMI-
TIS DE CAPRARIA, QUE FVIT ORIVNDA DE CASTELLA, CVIVS PATER FVIT D. DE AQVILA-
RIO, ET in hoc altari perpetuum presbiterum / INSTITVIT, CVI CCCC SOLIDOS RENDALES 
ASIGNAVIT, ET ANNIVERSARIVM CONVENTVALE FIERI AC CANONICAM PORTIONEM DV-
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2 — Cabeza y torso de Leonor ilc Cnbrera. 

PLICARI MANDAVIT IN DIE SANCTORVM GABRIEL ET RAPHAEL, que obiit kalendis aprilis 
anno Domini m" cec" xxx" vii" (?), CVIVS ANIMA REQVIESCAT IN PACE. 

Damos el texto con las abreviaciones desdobladas y poniendo en mayúsculas las palabras 
que se leen con cierta seguridad y en minúsculas las que son ya del todo llegibles por la corrosión 
de la piedra, però se adivinan por exigència del contexto o constan por la documentación conser
vada. 

El texto, traducido, es como sigue. 

«Aquí descansa la noble senora Dona Leo
nor de Cabrera, madre del noble vizconde de 
Cabrera, la cual fue oriünda de Castilla, cuyo 
padre fue senor de Aguilar, y en este altar ins-
tituyó un beneficio perpetuo, al cual asignó cua-
trocientos sucldos de renta, y mandó celebrar 
un aniversario conventual y doblar la distribu-
ción canònica en el dia de los santos Gabriel y 
Rafael, la cual murió ei dia primero de abril del 
ano del Senor mil trescientos treinta y siete (?), 
cuya alma descanse en paz.» 

El resumen biogràíico que antecede nos 
da el hilo para desentranar el misterio del ori
gen de la noble dama de Cabrera, que ya intrigo 
a Botet y Sisó sin que pudiera aclararlo. 

El nombre de pila de nuestra biografiada 
està borrado en la inscripción que comentamos, 
però por la documentación sabemos que se 11a-
maba Leonor (5). García y Caraffa dicen que se 
Uamaba Berenguela Yànez de Aguilar (6). Pudo 
tener los dos nombres, Berenguela y Leonor, y 
usar aquí el segundo por ser màs grato al oído 
catalàn. El apellido de Cabrera lo tomo por su 
casamiento con Bernardo de Cabrera, nieto del 

v i z c o n d e d e C a b r e r a G e r a l d o V e h i j o d e R a m o n 3 ~ Ksculiuras de canca y píommcs a los pies ae la estàtua. 
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de Cabrera, senor de los castillos y términos de Anglès y Osor, en nuestra provincià (7). Sulpicio 
Pontich, quien escribió a cuatrocientos anos de distancia de ia muerte de dofia Leonor, llama a 
esta vizcondesa de Cabrera (8). El error es manifiesto, pues en vida de dona Leonor ostentaba el 
titulo de vizcondesa de Cabrera dofia Marquesia, condesa de Ampurias por su matrimonio con 
Poncio Hugo IV (9). El redactor de nuestro epitafio, conocedor directo de los hechos, llamó con 
toda exactitud a dona Leonor madre del vizconde de Cabrera. En efecto, el hijo de la repetida dona 
Leonor, don Bernardo de Cabrera, heredó de dona Marquesia el vizcondado de Cabrera, mientras 
el condado de Ampurias pasó a la corona de Aragón. Este Bernardo I de Cabrera, ya en posesiún 
del vizcondado, quiso reunir en su casa todos los antiguos castillos que se habían ido desprendien-
do por ventas y dotes de segundones de la familia; però después se retiro al monasterio de San 
Salvador de Breda, fundado por sus predecesores en el vizcondado. Conocedor de su valia, allí fue 
a buscarlo el rey Pedró IV de Aragón para nombrarlo su mayordomo y primer consejero. Sirvió 
al monarca con gran lealtad, destreza y heroísmo en las mas difíciles empresas; però al fin, vícti
ma de las intrigas palaciegas, murió de la manera mús tràgica en la plaza de Zaragoza, ejecutado 
por orden del mismo Pedró IV. Mas tarde el propio rey se convenció de la inocencia de su víctima 
y quiso reparar la injustícia devolviendo al nieto de aquél, Bernardo III o Bernardino, la mayor 
parte de los bienes de que había desposeído a los descendientes de su antiguo mayordomo (10). 
EI blasón de Cabrera, bien conservado, campea en el centro del sepulcro entrecortando las pala-
bras del epitafio. Reproducimos en la figura 4." el indicado blasón componado con una cabra pa-
sante, cuyos colores son el sable en la cabra y el oro en el campo y ambos en la bordura ( I I ) . 

Continua la inscripción detallando que dofia Leonor fue oriünda de Castilla y que su padre 
fue senor de Aguilar. En efecto, su padre se llamaba Gonzalo Yàfiez de Aguilar, cuyo solar radica-
ba en Castilla. Però por las proezas realizadas por este senor en la lucha con los moros en Anda-
lucía, a manos de los cuales murió en la Vega de Granada por salvar al infante don Sancho, recibió 
el nombre de Aguilar, hoy Aguilar de la Frontera, en la provincià de Córdoba, y el rey Alfonso X 
le concedió sepultura, para él y sus descendientes, en la capilla real de Córdoba. Don Gonzalo Yà-
nez estuvo casado con dona Berenguela de Cardona. Dejó dos hijos: Gonzalo Yànez de Aguilar, 
que continuo la rama primogènita, y nuestra biografiada, Berenguela o Leonor Gonzàlez de Agui
lar. El escudo de la casa Aguilar consiste en una àguila bicèfala, de sable sobre campo de oro con 
bordura componada (12); però dona Leonor tomo una àguila monocéfalaen su escudo, tomada del 
blasón que campea sobre la puerta de entrada a la capilla de San Rafael donde se guarda el se
pulcro de nuestro comento. En el borde de la inscripción sepulcral hay restos de un escudo gra-
bado a la derecha del espectador que represento, según creemos, el àguila de la casa paterna de 
dona Leonor. A la izquierda del espectador hubo otro blasón del que se conserva un úngulo de 
líneas salientes que separaba los tres cardos puestos en triàngulo de las armas de Cardona, propias 
del apellido materno de dona Leonor (13). 

Los Cabrera y Gerona 

La vinculación de la casa de Cabrera con Gerona data de tiempos muy antiguos. No 
hay que olvidar que el vizcondado que ostentan como titulo honorifico fue en su origen el vizcon
dado de Gerona, y que entre los castillos de su posesión fíguraba el castillo de Gerona, situado en 
las inmediaciones de la actual capilla de San Felipc Neri o de las Religiosas Esclavas del Santísi-
mo Sacramento y de la Inmaculada. El apellido Cabrera se halla entre los canónigos màs anti
guos, cuya vida no puede daíarse exactamentc (14). Por las mismas fechas en que dofia Leonor 
se preocupaba de construir la capilla de San Rafael en el claustro, dofia Alamanda de Ampurias, 
esposa de otro Bernardo de Cabrera, construïa a sus expensas la capilla de Santa Margarita —aho-
ra del Rosario— en la cabecera de la Catedral (15): Poncio Hugo IV, en calidad de vizconde de 
Cabrera, sufragaba la construcción de una capilla en el convento de Santo Domingo de esta misma 
Ciudad (16); otro miembro de la familia debió de costear la capilla de San Ivo en la pròpia Cate
dral (17); otra dama, dofia Ermesendis de Cabrera, obtenia sepultura en el monasterio de San 
Daniel (18), y ya en el siglo siguiente fíguraba de nuevo el apellido entre los miembros del Cabil 
do (19). Se trataba, sin duda, en todos estos casos de líneas segundogénitas cuya genealogia ijo 
es posible ahora detallar. 
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Dona Leonor debió de contraer matrimonio con don Bernardo de Cabrera alrededor del 
ano 1290 y enviudó alrededor del ano 1332. EI aniversario de su muerte se celebraba en la Catedral 
el dia primero de abril. Como vivia aún en 21 de junio de 1336, su muerte debió de ocurrir en pri-
mero de abril de 1337 o de los afios sucesivos. 

Dofla Leonor y la Seo 

Doíia Leonor de Cabrera fue gran devota y bienhecbora de nuestra jglesia catedral. Por un 
documento de fecha 22 de junio de 1331 sabemos que recibió de su hijo Bernardo la cantidad de 

4 — Escudo de Cabrera, grnbado en cl scpulcro de D." Leonor. 

cuatrocientos sueldos que podía destinar a sus Hbres voluntades. Este acto de administración de 
su hijo, don Bernardo de Cabrera, nos hace creer que había fallecido en esta fecha el marido de 
dona Leonor, y que su hijo había entrado en la administración del senorío de Anglès. En 24 del 
mismo mes dona Leonor inicia una sèrie de donativos y fundaciones en la Seo que inducen a con
taria entre los insignes bienhechores de nuestra basílica y la hicieron acreedora al privilegio de 
ser sepultada en esta. En primer lugar, fundo un beneficio para un sacerdole que cuidara del cuito 
en la capilla que entonces intentaba erigir. Puesto que la capilla y altar habían de dedicarse a los 
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Santos Arcàngeles San Rafael y San Gabriel, ordeno qué èn las fiestas de tales santos se doblarà la 
distribuçión a los beneficiados asístentes, y para procurarse sufragios para después de su muerte, 
fundo un aniversario perpetuo celebradero en el dia en que ocurriera su muerte. Los precedentes 
datos, como se ha visto, constan claramente en la inscripcíón de su sepulcro (20). 

Una vez fundado el beneficio, obtuvo autorización para erigir la capilla con su altar en honor 
de los mencionados santos titulares, así como para colocar allí su sepultura, a la cual, a su tiem-
po, deberían trasladarse sus restos mortales (21). 

3 -- Hscudo del Canónigo Cayelano Ferrer y LluplA grabado en cl rciablo úe San Rafael, 

A 21 de junio de 1336, presintiendo acaso cercana muerte, aumentó su munificència fundan-
do una limosna en favor de los pobres, que deberfa distribuirse en el dia aniversario de dicha muer
te. La limosna había de consistir en diez Iotes de tela blanca. Finalmente, ordeno que una làmpara 
ardiera en ciertas circunstancias delante del altar, para lo cual dejó lambicn la renta necesa-
ria (22). 

De aquella làmpara queda todavía el soporte de hierro forjado en el muro que cierra la en
trada de la capilla. Como se ve por la estructura del indicado muro, en tiempo de la fundadora la 
capilla tenia una amplia entrada en forma de arco o portal, y el altar debió de ser de piedra y 
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estai" casi adosadó à la pàred frontal, desnuda de toda ornamentación, pues no hay noticia de la 
existència de ningún retablo. 

En 1655 existia en la capilla una imagen de San Onofre, en cuyo honor se celebraban varios 
cultos en la Tiesta del Santo (23). El retablo pintado y dorado que adorna nuestra capilla fue 
costeados antes del afio 1717 por el canónigo doctor don Manuel Cayetano Ferrer y de Llupià, 
oriundo del linaje de los barones de Sabassona, el cual residió en esta Catedral desde el ano 1690 
hasta el 1717, en que muríó, y fue enterrado también en el pavimento de la misma capilla (24). 
El blasón de la familia campea en su sepultura y en los lados del retablo que él costeó. Reprodu-
cimos el blacón de este nuevo bienhechor de la capilla en la figura 5.". La verja de hierro y el 
portal de la capilla fueron sufragados por Jerónimo de Ferrer, hermano del anterior (25). 

Tal es el historial del mausoleo que nos ocupa, de la noble dama cuyos restos conserva y de 
la capilla que como recucrdo de su piedad todavía hoy perdura, aunque por las circunstancias 
de los tiempos no tenga la prestancia y el decoro que correspondería a su alcurnia y a su mérito 
artístico. 
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CRÒNICA DE SAN. 

F-EUU DE GUÍXOLS 

m FESTÍ F/1 L 

MmmM UE 
l^ «PORT^ 

San Feliu de Guíxols, y en el ausleio escenario, de grave y recoLcto encanto de su «Porta Fe
rrada», va enraizando una nuava tradición. Nueva en cuanto al recintü y a modalidad, pcro que 
solo rubrica su secular predilecclón para la música y cl canto. Cuna de músicos y cantores, San 
Feliu cuenta en su haber largos anos de dedícación al bello arte musical. Preciosos conciertos y 
audiciones han venido sucedíéndose en sus salas de espectàculos aún mucho mas alia de nuestra 
existència y recuerdo. A principios de siglo la ciudad contaba con dos orfeones propios. El «Ge-
soria», dirigido por J, Codina, y el «Llevantí» por Francisco Puig, y uno y olro consiguieron en su 
dia senalados éxitos. Mas tarde conto San Feliu con la Asociación de Amigos de la Música. Tras un 
període de crisis, renació el «Gcsoria» en í'orma de masa coral, y la fenecida asociación de música 
volvió a brotar en una rama de la Sección Artística de Acción Catòlica, que ha brindado a la ciu
dad, en el curso de dos temporadas consecutivas, la ocasión de asistlr a seneras veladas musicales, 
a cargo de conjuntes de gran renombre. 

Fruto de esta probada predilecclón de la ciudad para la música y con el animo de brindar al 
turismo una nueva clase de representacioncs a salvo de toda posible crítica, la Junta Local de In-
formación y Turismo penso en la modalidad de conciertos, que, y este aíio por tercera vez, se han 
venido celebrando en la «Porta Ferrada». 

Piedras milenarias, ei eternal murmullo de una íuente y la negra noche con focos y estre-
llas constituyen el telón de fondo de estàs selecías veladas de música guixolenses. Las correspon-
dientes a este verano de 1960 fueron tres. El 6 de agosto actuo la Banda Municipal de Barcelona, 
que nos dio unas excelentes y conjuntadas versioncs de la «Danza de las Iioras» de Poncielli. «Dan-
zas noruegas» de Grieg. Preludio de «Los Maestros Cantores» de R. Wagner. «Tassarba» de More
ra. «Pastoral» de nuestro Juli Garrcta. «Sol Ixent» de Toldrà. Y «El amor brujo» de Falla. El publi
co, complacidísimo, aplaudió la labor de la Banda Municipal y la de su director, maestro Juan 
Pich Santasusana, quien, ante las insistencias del auditorio, ordeno ejecutar dos piezas mas fucra de 
programa. La jota de «La Dolores» de Brctón y la sardana «Juny» de Garreta. 

El segundo concierto de la sèrie estuvo a cargo de Asiain (violin) y el guixolense Juan Pa-
drosa (piano). La primera parte del programa la constituyó íntcgramente la «Sinfonía Espafiola», 
de Lalo. Obra que había sido escrita para violin y orquesta, però cuya reducción orquestal, muy 
bien concebida, permitió el màximo lucimiento de cada uno de los interpretes. En la segunda par-
te —piano solo—, Padrosa, con su decir preciso y aterciopelado, ofreció excelentes versiones de las 
Danzas núm. 5 y 6 de Granados; «Cançó i dansa núm. 3» de Mompou; «Piezas Espanolas» de Falla 
y «El Vito Gracia» de ínfante. Eduardo Asiain, acompafíado al piano por Padrosa, demostro su tèc
nica y virtuosisme con «Sonata núm. 1» de Turina; «Guajira» de Lecuona-Asiain y «Capricho Vas-
co» de Sarasate, pieza que cerró el concierto. 

En la última velada de este III Festival de la «Porta Ferrada» actuo el Orfeón Infantil Meji-
cano, dirigido por su actual director y fundador don Rogelio Zarzosa y Alarcón, a cuya paciència, 
tècnica y amor se deben todos los Iriunfos cosechados por las maravillosas y bicn timbradas voces 
de este conjunto. Hubo canciones para todos los gustos. Música coral sacro-clàsica, popudar y tí
pica mejicana. Se hace difícil el destacar la mejor interpretación de estos pequcííos cantores, cuya 
edad oscila entre los ocho y los quince afios, però fue aplaudidísimo el dúo de «La Paloma», inter-
pretado de una manera admirable por los dos componentes mas jóvenes de este conjunto infantil 
de dieciséis voces. 

Tres veladas, muy diversas entre sí, y cada una significada dentro de su genero, formaron, 
pues, la hermosa trilogia de este III Festival de la «Porta Ferrada». Una tradición sigue su camino. 
Alentarla. 

L. D'ANDRAITX 
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Joyas del Arte Provincial 

Retablo det Altar JVlayor de la Catedral de Qerona. (Detalle). 

Inttteen de la Vlrgen. SIglo XIV. 
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IN MEMORIAM 

tloí^é €rFaliit j €rrau 
( 1 8 8 3 - 1 9 0 0 ) 

Pertenecíamos a generaciones tan distantes, lo que hacía 
que en el caso de Grahit y Grau uno quedaba sorprendido 
por la facilidad con que se entraba en contacto y amistad 
con él, dispuesto a colaborar con cuanto fuera gerundense, 
constante ínalienable de su personalidad puesta de manifiesto 
durante sus largos anos de vida barcelonesa. EI entusiasmo 
con que colaboró a la «Germandat de Sant Narcís», que le 
nombró su vice presidente perpetuo, quedaba justificado por 
su amor a la ciudad que tanto amó y a la que quiso volver 
cuando alcanzó la jubilación reglamentaria del cargo judi
cial que desempenaba en uno de los Juzgados de Barcelona. 

Grahit y Grau pertenecía a la legión de gerundenses que 
nunca faltan a los actos característicos de la vida de la ciu
dad inmortal, lo que le daba ocasión constante para compro-
bar su vinculación real a la vida ciudadana y recoger las 
muestras de simpatia de sus amigos que no le olvidaban. 
Las nostalgias despertadas por su óbito son expresión elo-
cuente de esta faceta de vinculación a que nos referimos. 
Grahit y Grau representaba mucho en el quehacer cultural 
gerundense por su amable trato, exquisita amabilidad, ancha 
sonrisa, fidelidad íntegra a la manera ancestral de ser de los 

gerundenses y, sobre todo, por su decidida entrega a la labor investigadora de la historia de la ciu
dad, sus costumbres y figuras destacadas. 

Abogado, literato e historiador, era ademàs un periodista. Esta faceta permanecía viva en él. 
Colaboraba a cuantas publicaciones se lo solicitaban. Su estilo periodístico era reflejo de las épocas 
de su juventud en la que había ocupado la presidència de la Asociacion de períodistas de Gerona. 
Su vibración popular se refleja en numerosos trabajos publicados, siendo notable su aportación en 
favor del movimiento sardanístico. 

Hijo de aquel gran historiador gerundense que se llamó Emilio Grahit y Papell, autor de la 
documentada «Historia de los Sitios de Gerona de 1808 y 1809, el senor Grahit y Grau continuo 
exhumando documentos y publicando trabajos que ayudaron a mantcner la tradición intelectual 
de la Ciudad dentro de la línea trazada por aquellos beneméritos que constituyeron en el ultimo 
cuarto del siglo xix la generación de la Asociacion Literària y de la «Revista de Gerona» a la que 
con tanta brillantez pertenecíó su padre. La actividad incansable de don José Grahit y Grau y 
su afición a la investigación de la vida local de Gerona le hacía comunicarnos con satisfacción que, 
aunque viviera muchos anos, no acabaria el material que tenia recogido para servir de base a sus 
documentades trabajos. 

Grahit y Grau gustaba de concurir a los Juegos Florales y certàmenes líterarios, y había sido 
distinguido con importantes premios. En los celebrados en Gerona no faltaba el incansable inves
tigador que en cada ocasión recibía el aplauso de simpatia de los gerundenses que le testimoniaban 
el reconocimiento a su comunidad de intereses y afecto. Así le recordamos ya en nuestra infància, 
cruzando sonriente el pasillo central del patio de butacas de nuestro Teatro Municipal. 

En la dolorosa circunstancia de su mueríe compartimos los sentimientos de condolencia de 
Revista de Gerona, y al unirnos a las oraciones de sus familiares y amigos, expresamos a sus deudos 
queridos el testimonio de nuestra màs sentida condolencia. 

R. G. R. 
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GLOSARÏO GERUNDENSE 

La herència cultural de antano 
Por LUIS G. PLA 

Venimos a referirnos —sin genero de lamenlación— a un pasado glorioso que culmino en re-
sultados de positiva cultura del país gracias a la tenacidad del esfuerzo gerundense que intentare-
mos explicar en esta glosa. 

Medio siglo —poca cosa en el tiempo— ha decorrido desde aquelles días en que el nombre 
de Gerona alcanzó un hemarcable crédito en el ambito de la cultura del espíritu. Desde entonces, 
cl tiempo ha seguido un curso disparejo con el sentir y el obrar de aquellos hombres que constitu-
yeron la «Asociación literària gerundense», cuyo remanentc especifico en obras constituye un hito 
brillante y muy digno de ser investigado. Y al dejar estampada la afirmación anterior no es preci
so que aclaremos el sentido que le dames, porque si cultura la sigue habiendo, sus logros y con-
quistas, del presente son, localmente, mús apagades en el aspecte de humanidades bien que mas 
explícites y evidentes desde el punto de mira pragmatista, o de utilidad inmediata de las cosas, que 
es lo que ahora predomina. De ello resulta que hey en dia hay mayor número de personas impuestas 
de las finalidades Jnmcdiatas del vivir, però no personas màs çultas en el sentido global del saber, 
que le da elevación. 

Este fenómeno es un signo del tiempo que pasa. La pròpia mentalidad europea (que aclaró 
el saber del mundo y lo favoreció con la nilidez clàsica de sus ideas y conceptes), ha evolucionado 
también marcadamente. Y desde que los tiempos son otros, el saber también lo es. Existe menes 
apego a los ideales abstractes (antes intangibles) y una mayor tendència a la mobilidad de animo, 
o sea, a las rectificaciones que vengan impuestas por la utilidad, o la conveniència del momento. Si 
ello es mejor, tampoce seré yo quien lo asegure. Lo que sí puede asegurarse es que las afecciones 
culturales de medio siglo atràs eran mas generesas de suyo y comportaban una posición de espí
ritu, serena y perseverante. Posteriormente, ha privado la tècnica (sarampión empobrecedor de la 
època presente) que ha secado muchas fuentes íntimas y desvirtuado el sentido universal de la cul
tura para encerrarle en el compartimente estanco y unilateral de las explosiones de motor, las 
cosas Standard, los libros secos y àrides con que hey se martiriza a las mentes lectoras... y otras 
cosas màs, que estan perfectamente a la vista, deplorables. 

Se puede afirmar que a medida que el tiempe pasa cada hembre del presente es màs igual a 
su vecino, con pura merma de la personlidad que califica y determina. 

Sobre que la vida de hey es menos sosegada que la de ayer, està el hecho innegable que el 
espíritu de etras décadas era màs vasto en gustos, deseos, anheles y vocaciones altruistas, que aho
ra. Existían menes objetivos de legro utilitarie y una mayor abnegación en el trabaje. No son éstas 
afirmacienes gratuitas de un carcunda empcdernide, sinó deduccienes del medio, elaboradas por 
quien tiene vocación y gusto de observador imparcial. 

Lo antedicho, hizo posible una convergència de talentos, vocaciones persenales y voluntades 
con deliberada tenacidad que, dia Iras dia, trabajaron de cenjunto en la bella y estimabilísima 
obra de incrementar la cultura del pueblo y estimular las afecciones màs elevadas y puras. Esta 
fuc la obra de nuestra antigua «Asociación literària». De este conjunto de hombres le advine a 
Gerona un renembre que se corrió màs allà de lo estrictamente local y provincial. Hey, carecemos 
de esc. 

^Quiénes fueron estos hombres? Ciudadanos sin màs brillo que el de su propie talento y 
sus virtudes de alma; senores de su casa; funcionaries, algunes: el sefior Betet y Sisó, que saco 
polve de los vicjes papeles históricos para daries el brillo del orden y la sistematización; don 
Francisce Mentsalvatge y Fossas, que hizo revivir las viejas baronías del mapa provincial y, sobre 
todo la histèria oletcnse; el inspirado vate D. Joaquín Riera y Bertran; D. Fernando Agulló, pe
riodista de largos alcances que llegó a ser el alma literària de la vieja y gloriosa «Veu de Catalunya», 
de Barcelona; D. Narciso Roure, espíritu embebido en las luces del genio del filosofo Jaime Bal-
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mes; el doctor Font, vicario del Obispado y hombre del «seny» tradicional del país, escritor huma-
nísimo; D. Pedró Alsius, de Banolas, que actualizó el concepto de la paleontologia comarcal en 
días en que ésto sonaba a pura palabreja extrana y de difícil dicción; el espectacular gran senor 
D. Aniceto Pagès de Puig, figuerense y «tramuntanal», alma romàntica emparejada en voz y vuelos 
con la del propio Espronceda; el historiador de los Silios de Gcrona, D. Emilio Grahit Papell; el 
librero y poeta de «la Renaixença», D. José Franquet y Serra; D. Claudio Girbal; el maestro de 
varias generaciones, escritor didàctico y también literario D. José Dalmau y Carles; D. Pedró de 
Palol, de musa popular espontànea y fresca como el agua de un regalo; el primer escritor (en bri
llo e inspiración) en la lengua vernàcula, D. Joaquín Ruira i Oms, e tc , etc. 

En su manera de ser y de producirse estos hombres conservaren la perenne juventud de sus 
suefíos y ambiciones culturales y el conjunto de sus obras es uno de los argumentes que mayor cré-
dite le prestan a nuestra ciudadanía. Trataron el saber universal de la època con el amore de ver-
daderos devotos del mismo, ademàs de estar impuestos de un senlido responsable y ulterior de su 
trabajo. En su tiempo se publicaren en Gerona mas libros que en cualquier otra ciudad espanola, 
salvada la distancia lògica de Barcelona, IVIadrid, Valencià y algunas pocas mas. 

tEran lo que se llama unos sabios? Sí, ciertamente. No vestían oropeles, como los que la 
modernidad corta para muchos. Ne se hacían llamar de doctores para que no fueran a confun-
dirlos con el médice. (Eso de doctor a la moderna y en número tan crecide es tan sudamericano 
que a aquelles senores les importaba muy peco.) Esta brillante generación de hombres dejó su 
lògica sucesión de discípules en la generación inmediata posterior y la ebra conjunta de estos dis-
cípulos no sòle no desmerece en nada de la de sus maestros sine que adquirió brilles nuevos y 
muy personales y sigue siendo la traducción del mundo interior de estàs almas en beneficio de la 
sensibilidad de sus lectores. 

Y esto es lo que se llama hacer algo, dejar obra positiva. A poco està esta generación de que
dar extinguida per su vez, que la vida ne perdona a nadie. 

En mi haber està casi la obra total de estos dicípulos, que he tenido la constància de irme 
procurando. 

tQuiénes fueron ellos? Ahí van sus nombres (salvo omisión que me puede nacer de la pre-
mura con que escribo): Juan Bta. Torroella, Santiago Almeda, Paco Montsalvatgc, Prudencio Ber-
trana, Joaquín Pla, Miguel de Palol, Santiago y Rafael Masó y Valentí, Mosén Francisco Viver, Mo-
sén Vicente Piera, Carles Rahela Llorens, Laureano Dalmau, Paco Prats, y con posterioridad, Jaime 
Vicens y Vives, Juan Badia, Narciso Masó... y pengo punto terminal perquè el lector se desocu-
pe de esta mi prosa pesada. 

Otro dia retomaremos el hilo de la historia, si Dics quiere. 

El Primer Centenària de la «Historia de Olot > de Esteban Paluzíe Canialozella 
Con noforia oporfunídad se víene subrayando en Olof y prensa forónea, ía feliz coyunfvra de ce/ebrarse 

hogano ei Primer Ceníenan'o de ía pub/ícacíón de/ famoso íibro del gran potigrafo ofofino don Esteban Paluzíe 
Cantalozeíla, popu/ormenfe conocido por «Historia de Oíof», cuyo í ibro vió ia luz púfa/ico cuando O/of no 
confabo con ninguno de esta l'ndo/e. 

Se destaca la necesídad de dar a esta conmemoroc/ón el adecuado relteve, ya que es sustancialmente 
olotina como ninguno oíra y ya que se prod/gon fonfo los centenorios y conmemoractones 5Ímilares, es bien 

iusto que si Olot ha conmemorado sucesos de menos ímporfoncia hisfórico y oún oconfecimieníos tnàs o menos 

re/acionados con nosofros però que evídentemeníe no son fon nuesfroí ni de nuesfro mismo palp i íor y vívir 

como el que nos referimos, constatando eonceptos emitidos recientemente en la prensa por el Rdo. don Ramon 

Bonef, Pbro., se br inda ahora la oporfunídad de dar el relieve, el marco y el contenido ineludibles, a una conme-

morocíón cenfenarío como la que propugnamos de sabor olotina como ninguna otra. El famoso libro de Paluzíe, 
que evocamos, contiene la biografia de 123 o/ofenses iíustres que brilíaron bonrando a su pueb/o en EspaíTa, 

el extranjero y U/fromor; de ésfos 123 hijos de Olot, 80 son religiosos-, oblspos, abades, generales de Ordenes, 
fundadores, dignidades, doctores, misioneros, escntores, etc. Los resiantes se reparfen enfre mil i tares, poli'fícos, 

diputados, iurisconsultos, poetas, médicos, abogados, autores, etc. 
L. A. 
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CRÒNICA DE 

CAMPRODON 

R CEIUTENARID DE 

ALBENIZ 
Por ISIDRO PLANAS 

Durante los dios 24 y 25 de julio, la 
Qcogedora Villa de Camprodon, en un 

esfuerzo digno de elogio ha rendido justo 
y merecido homenaje a su hïjo llustre, al 
genio de la música espofíola Isaac Albéniz. 

El homenaje ofrecido por el Ayuntamiento 
de la Villa y la voliosa cooperación de la 
Excma. Diputación Provincial constituyó 

morcado óxito. 
El vecindario se sumo en su total idcd 

a los octos orgonizados a los que no falto 
la cooperación de la selecta colònia vera-

niega que pasa la temporada en esta bello 

rincón pirenoico. 
Los actos de homenaje prÍncÍpiaron 

con un solemne oficio en el templo de 
Santa Maria, pronunciando una bii l lante 

pidtica el canónigo penitenciario de la 

Catedral de Gerona, M. I. Dr. don Juan 
Marogal l , que verso sobre lo espiritualidod de lo música como medio de acercamiento al Sénor. El coro de 

G. E. E. G. de Gerona, interpreto bajo lo experta batuta del maestro José Viader, el Kyrie, Benedictus y Agnus Dei 

de la misa «Deo gratias» de Kerie el Glòria de lo misc «Sin Nòmines de Polestrino; el Credo de la «Moter Dei» 

de Monteverdi; el Sanctus de la «Aleluyo» de Pres y durante el ofertorio el «Avemaria» de Gounod. 
Ocuparon lagares destacados el Secretorio General del Gobierno Civil, don Luis Herrera, en representación 

de la primera Autoridod de lo provincià; el diputado provincial y alcalde de Ripoll, don Juan Guillomet, por la 
Diputación Provincial, el Ponente de Cultura de lo Diputación de Barcelona, don Emilio Martínez de la Guardia; 

Alcalde de Camprodon, don José M.° Güell, 
Arcipreste, Rdo. don Luis Feixos y demas autorï-
dades locoles y representociones osistentes, 
asf como los fomiliares del emínente musico 
que nos honraron con su presencia, don Vicente 
Moya, hijo político de Isaac Albéniz; nietos 
dona Rosino Moya Albéniz, don Antonio Alzo-
mora Albéniz; biznieta Maria Cristina Alzamoro 
Figueros-Doti y nietos políticos. 

Los actos tuvieron gran difusión a través 
de los enviodos especiales de lo prensa y radio 
nacionoles, ast como de la Rodiodifusión y Tele-
visión Francesa y NO-DO. 

Terminodo el oficio, en lo Plaza de Santa 
Maria se inauguro el monumento, de sobría 

estampa, dedicado oi insigne compositor y que 

ClDtpu.adoyAlcaiaedcBïpoUDo„JuanG..man.« simboliza una pétrea llama indestructible cual 
enlainauEurnc!únderec«erdo8dcAlb6nlz. las obras del genio. Frente del monumento 
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pronuncio unas palobras el Alcalde de lalVil la, 

destacando la influencia que en el espíritu del 
compositor había íenido el ambiente pirenaico, 

no obstante su certa esfancio entre nosotros; 

subrayó el encendido amor que había sentido 
por Catolufia y por Espona, o las cuales estan 

dedicades todas sus composiciones de ombienfe 

típicomente espafïol. 
A continuación el Secretario General del 

Gobierno Civil de la provincià, senor Herrera, 

hizo presente la satisfacción que le producía 
hollarse presente en este homenaje a Albéniz y 
elogio lo figura del compositor, hiÍo preclaro 

de Camprodon y espafíol universal, que supo 
plasmar a trovés de su música el alma de Espaíïa 

y de su pueblo. Refiriéndose al acto, dijo que 

venia a demostrar la preocupación de los muni-
cipios espafíoles por el cultivo de los valores 

espirituales. El homenaje de honor que dedicaba 
Camprodon o Albéniz honraba al mismo pueblo. 

Concluyó felicitando al Ayuntamiento y a cuon-
tos intervinieron en la organización de los actos. 
Luego el sefior Herrera descubrió el monumento 

en medio de ensordecedores aplausos de la 
multitud allí congregada. Unas lindas senoritos 

de la población depositaron romos de flores al 
pie del monolito. 

Por lo tarde titvo lugar lo inauguroción de 
la exposición de recuerdos de Albéniz instolada 
en la Casa de Cultura de la Caja de Pensiones, 

exposición que ha sida bellamente instolada 
por la Excma. Diputación Provincial. Pronuncia
ren certes parlamen/os los seriores Guillamet, diputado provincial, don Vicente Moya, en nombre de los 

descendientes, dió las mds expresivas graciós o la Villa de Camprodon por los octos conmemorativos. 

Se exhiben en la exposición, el acta de nocimiento —en la que por cierto se puede leer Albéniz con «V»— 

fotograf ia del entierro del compositor en Barcelona, osí como fotogrofíos fomiliares. Tamblén se exhiben las 

condecorociones con que fue recompensodo, entre ellos la Gran Cruz de Isabel la Catòlica; un cortapapeles de 
marfi l, su encendedor y su reloj de bolsil lo; retrates dedicades de Goyorre, Malats, María Guerrero, Enrique 

Granados, Bretón, Morera, Casals; un retrato al óleo de Ramon Casas, cartas autógrafos de diferentes personajes, 

portituros, volúmenes manuscritos, diplomas, etc, etc. Cedieron objetos para la exposición la Excma. Diputación de 
Barcelona y don Vicente Moya. 

En el teotro Casino tuvo lugar un selecte concierte por la ogrupación coral del G. E. E. G. de Gerona, que 

tuvo un éxito resononte interpretando selectos y escogidas portituros beio lo experto^botuta del moestro Viader, 

Por la noche en el mismo teatro tuvo lugar un 
selectísimo concierto de piano de obras de Isaac 
Albéniz, a cargo de Rosa Sabater. Constituyó dicho 
concierto un éxito rotundo por la selección y por la 
exquisitez con que fueron ejecutadas todas las píezas, 
siendo coronado coda final con una estruendosa ova-
ción a lo que correspondió la exquisito concertista 
interpretando una composíción fuero de programa. 

El dia 25, por la tarde, tuvo lugar una selecta 
audicíón de sarda nos por la cobla «Camprodon^-, 
y por la noche un concierto a cargo de la orquesta 
«Franz Schubert» lo cual interpreto selectos y escogi
das composiciones. 

Estos fueron los actes que lo Villa de Campro
don en un esfuerzo digno de alabanza organizó en 

Alrededores de la Villa de Camprodon. memòria de SU preclaro hijo Isaac Albéniz. 

El inoniimcfilo a Albéniz, obra del escultor de esta Villa Don M. Surroca. 
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L·a carretera de Molló 
a la frontera francesa 

En Molló queda interrumpída la carretera que no llega hasta la frontera. Lo mismo 
ocurre en un tramo de unos pocos quílómetros del lado francès. Esta importante carretera 
llama la atención a las autorídades espafíolas y francesa, interesadas en la pronta realiza-
ción de las obras respectívas para abrír este importante acceso internacional que facilitarà 
las comunicaciones y la entrada por la bellísima comarca de Camprodon. Antes de termi-
narse ya se la denomina la ruta del romànico. 

El tramo que falta construir comprende desde Molló donde actualmente termina, 
hasta la frontera francesa en el Coll de Ares, donde debe enlazar con la carretera francesa 
que sígue el valle del río Tech por Prats de Molló, Arles, Amelie y Ceret, de la que se 
halla también pendiente de termínación el trozo de Prats de Molló a Coll de Ares, cons-
truído ya hasta Pla d'Espinase a 3 quilòmetres de la frontera. 

En el lado espafíol, quedarà solo pendiente para la total termínación de la carretera 
la travesía de Camprodon cuyo paso se efectua hoy por las calles de la villa cuya anchura 
serà insuficiente para el trafico que se prevé para un futuro próximo una vez construida 
la carretera. 

Se prevé para esta carretera un gran trafico turfstíco por enlazar dos zonas de 
veraneo; del lado francès los balnearios de Amelie-les-Baíns y La Preste, ademàs de las 
poblacíones que ya hemos citado y del lado espaftol los centros turísticos de Núria y 
La Molina, con las poblaciones de Camprodon, Ripoll, San Juan de las Abadesas, etc. 

Es de prever que una vez construïda la carretera en pocos afios se incremente 
considerablemente la importància turística de la comarca de Camprodon en la que por su 
situacíón y belleza se presten a ello las pintorescas poblaciones de Llanàs, Setcasas, con 
su chalet-refugío de Ull de Ter, Vilallonga de Ter, Molló y San Pablo de Seguries, 
ademàs de la villa de Camprodon centro y cabeza de la comarca que ya dispone de exce-
lentes hoteles. 

Aparte de esto es comarca de gran riqueza industrial con importantes aserraderos 
y fàbricas de tejidos, galletas, embutidos, etc. Es uno de los màs importantes centros 
productores de patatas, alcanzando un promedio de cinco mil toneladas anuales. Por estàs 
causas el trafico actual en los tramos construídos es ya intenso no siendo exageración 
suponer que habrà de aumentar considerablemente. 

La redacción del proyecto de termínación de la expresada carretera fue aprobada 
en 28 de díciembre de 1957. EI proyecto consta de dos trozos igual que el proyecto 
primitivo, el primero desde Molló al Mas Pla y el segundo desde este punto a la frontera 
en Coll de Ares. 

El importe total del presupuesto de contrata del trozo 2.° resulta ser de 
21.405.274'73 pesetas y siendo su longitud de 4,89208 quílómetros el coste por 
quilometro resulta de 4.375.495'64 pesetas. 

Aplicando el trozo 1.°, actualmente en estudio, los datos que han servido para 
ei trozo 2° habrà de resultar un presupuesto de contrata de unos 13 millones de pesetas 
con un coste kílométrico de unos 2.600.000'00 pesetas. 
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Panoràmica del Esiartll y las Islas Mcdas. 

Las Fortíficaeíones de las Islas IVledas 
Por JAIME PUMAROLA 

En un remanso de paz flotan, cual conchas, enmedio de la Costa Brava, unas islas cuya si
lueta es familiar a los pueblos marineros desde cl Cabo de Bagur, hasta el Golfo de Rosas por 
parte de la costa, y no menos encantadoras surgen al contemplarlas desde las atalayas que circun-
dan nuestra provincià. 

Las Islas Medas fueron pobladas por los romanos, convirtiéndolas en lugar de enterramien-
to, como así se demuestra con el hallazgo de tégulas, hucsos, lacrimatorios de cristal y ceràmica. 

Por espacio de muclio tiempo era importante zona para la pesca del coral, hoy ya abandona
da; en sus profundidades se abren grandes grutas que han sido objeto de diversas exploracio-
nes y estudio por parte de los buceadores del C. R. I. S. y otras entidades extranjeras, 

Las Islas Medas afloran cerca de la playa del Eslarlit, de la cual distan unos 600 metros, y 
constituyen un atractivo de singular bellcza cerca de una playa extensa. 

Però, aparte de su situación idílica, debemos constatar el importante papel que jugaren en 
nuestra historia durante la Edad Media hasta íinales del siglo pasado, durante la guerra de la In
dependència. 

En el aíio 1302, el conde de Ampurias Poncio de Hugo, dividió el río Ter en dos partes, una 
en dirección hacia Li. Ejcala y otra hacia Torroella de Montgrí, desembocando frente a las islas 
Medas; esta parte de río era navegable, por lo cual situo en un estado floreciente a Torroella, por 
aquel entonces la villa mayor del Ampurdan. 

En 1178, los moros mallorquines, aguas arriba, saquearon e incendiaron el Monasterio de 
Ullà, Ilcvàndosc cautlvos a sus monjes; estos atentados se realizaban con mucha frecuencia, pertur-
bando la paz de todo el país. 

El rey Martín el Humariu concibió la idea de fortificar las Islas Medas debido a los muchos 
actes de pirateria que venían succdiéndose en el litoral mediterràneo y establecer en ellas un Mo
nasterio de la Orden Militar de San Juan de Jerusalem, proyecto que no pudo llevar a termino por 
defunción del monarca, però que cumplió su sucesor Fernando de Antequera. 

He aquí la orden real despachada para dar inicio a las obras y registrada con el número 1 
del sello secreto del Rey. Dice así : 

«Molt car e molt amat primogènit, a suplica del Prior de Sancta Maria de les Medes vos 
manam que trametats una persona pertinent qui en persona nostra pos la primera pedra en lo 
Monastir qui a deu del mes qui ve se deu edificar en la ylla de les Mcdcs. E haya us es molt car e 
molt amat primogènit en sa continua protecció e guarda. Escripta en lo siti de Balaguer sots nos
tre segell menor a XV dies de setembre any de MCCCCXIII Rey Fernando.» 

cCuànto tiempo estuvieron los monjes en las cítadas islas? Por espacio de algun tiempo se 
recogieron limosnas en diversas poblaciones de Catalufia y Valencià para la fortificación de las 
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Medas, donde según parece no llego a edificarse el Monasterio, sóIo se concluyó o amplio la torre 
diferenies veces y se construyó en ella una capilla dedicada a San Miguel Arcàngel, no por eso 
hemos de abandonar la idea de que los Cabalieros del Santo Sepulcro ocupasen y aun defendie-
sen personalmente las islas durante un corto espacio de tiempo, como lo hacía dicha Orden en 
Malta y Chipre. 

En 1442, no estando terminadas aún las obras de fortificación, fue asaltada por diversas em-
barcaciones genovesas, aduenàndose de ellas, convirtiéndolas en un lugar inexpugnable y excelen-
te guarida de piratas que senoreaban los mares y asolaban las costas. 

Torroella sufrió los màs crueles ataques de bandidaje sumergiéndola en un estado de postra-
ción tal, que los ampurdaneses negociaron su rescate, que llevo a efecto Luis Pont mediante el pago 
de 400 llorines, que ayudaron a pagar la Genera lidad de Catalufía, Cónsules de Mar y Consejeros 
de Barcelona. 

Por lo que hemos citado, nos da a entender que la adminislración y defensa de las islas era 
única y exclusiva incumbencia de los Cónsules de]a vilIa de Torroella de Montgrí y así podemos 
alirmarlo por un documento dirigido al Obispo de Gerona, que dice: «Custodia et Regymina turris 
sili Santi Mycalis Arcangeli insule de las Medas vulgariter nuncaput». 1447. 

De nuevo vuelve a reinar el caos en aquell as costas, cl peligro amenaza continuamente a sus 
habilantes, la turba de desalmados de todas las naciones se habían posesionado de aquellas islas 
y a pesar de ser rocas abandonadas, se hallaban convertidas en cueva de ladrones, por todo lo 
cual, el sindico de Torroella de Montgrí presento a las Cortes de Monzón, ano 1534, un extenso 
memorial dando cuenta que, desdc el aiïo 1520, los moros que estaban eslablecidos en las Islas Me
das se habían apodcrado de veinte embarcaciones y màs de quinientas personas, solicitando una 
buena guarnición para su conquista y defensa; por otra parte, pedía la instalación de un faro en 
las mismas para guia de los navegantes, ya que se había dado el caso muy frecuente de que algu-
nas naves habían embarrancado o estrellado contra sus rocas. 

Según una historia de la ermita de Santa Catalina de Torroella de Montgrí, original de An
drés Sàbat, en el ano 1552 se hundió en el mar parte de la isla donde estaba la antigua fortaleza; 
el Virrcy de Cataluna cuidó de levantar en ellas nuevas fortilicaciones. 

En el ano 1655 fueron ocupadas por un ejército francès, el cual fue obligado a abandonar-
las en 1670 por una armada proccdente de 
Barcelona, que acababa de levantar el silio 
de Palamós, a pesar de encontrarse las gale-
ras enemigas costeando y batiendo el litoral. 

Nuevamente las fuerzas napoleónicas 
volvieron a posesionarse de ellas durante la 
guerra de la Independència, donde se forti-
ücó, siendo necesaria la intervención del ge
neral Lacy, capitàn general de Calaluiïa, el 
cual mandó dirigir esta operación al barón 
de Erolas y al coronel IngK-s Green, los cua-
les se apoderaron de las islas el dia 29 de 
agosto de 1811; però debido al insistente íue-
go de las baterías enemigas emplazadas en 
el Estartit, la guarnición inglesa tuvo que re-
tirarse, volando antes la fortaleza. Luego el 
general Lacj, personalmente, ocupo de nuevo 
las Medas,' icconstruyó el fortín y dio el 
nombre de Monterdit a uno de los baluartes; 
era éste uno de los guerrilleros fusilados 
por los franceses. 

Entomo a esta nueva conquista se sus-
citaron grandcs proyectos, como por ejemplo 
unir las dos islas mayores fortilicàndolas y 
formar con ello un inexpugnable Penón. 

Ya hemos visto cómo termino todo ello: 
en 1890 fuei^on dcsarmadas y abandonadas 
tolalmente; en un montón de ruinas se le-
vanta un faro de tercer orden para orienta-
ción marinera y visita de esparcimicnto para 
los turistas y buceadores, que encuentran en 
ellas un silio magnifico para sus investiga-
ciones submarinas. 

Todas estàs incidencias dolorosas y 
ponderativas de los sufrimientos padecidos 
por los siliados en aquellas islas dio origen 
a una frase netamente gerundense que se 
aplicaba a cuantos hacían cumplidos con las 
comidas: 

«Ves a passar set anys a las Medas». 
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INAUGURACIONES EN L 

Vlvlendaa de Monililvi. 

Recfentemeiue fueron (nauguradas en Gerona, las veli 
tldós vlvlendas de Renta Limitada, 2.° gnipo, 3 . ' catcgorti 
que componen el Griípo Montlllvl, construído por la Entida 
Benèfica iPairoiiato Provincial de la Vlvlenda de Geronai 
para otros tantos productores de la Casa Grober, S. A. 

El acte senclllú, pcro emotlvo, fue presldldo por la 
Autorldades Provlnclales y Locales, quienes después de aslí 
llr a la bendlclón de los nuevos llogares por el Excmo. ; 
Rdmo. Sr Obispo de la Diòcesis procedleron a entregar lo 
ritulos de adjudicaclón a sus bencBcInrlos, 

Con esta Inauguraclún, cl «Patronato de la Vlvienda» 
en esirecha colaboraclún con la Delcgaclón Provincial de 
Mlnlsterlo de la Vlvienda, da una vez màs, constancli 
de 8u labcr en la Província, 

Habló prímcro don Juan Portabella, quien iras dlrlglrsi 
a las Autorldades mostríndoles su agradccimiento por est; 
aporiaclón social, explico el slgnlflcado y atenclón espècia 

que a las obras de esta índole se otorga dentro de la casa, en 
espera de seguir estag conslgnas dadas por el Caudlllo en pro 
del blenescar del productor espafiol. 

Seguldamente, el presldente de la Diputaclón don Juan 
de Llobet Llavari después de saludar y agradccer a las 
Autorldades su aslstencia al acto, difo: 'Tras los aplausos a 
la figura egregla de don Juan Portabella, que han sido quizís 
la mejor demostraclón de slncerldad y sentlmlento, siento el 
gozo de saber os mostrais agradecldos. 

Hoy a través del Patronato Provincial de la Vlvienda, 
habéls rccibido unos nuevos hogares, y en nombre del mlsmo 
03 digo; la mlslón esta complida y vosotros la habéls apro-
bado. Se refirló al allento y ayuda del Presldente nato de la 
Obra, el Excmo. seftor Gobernador Civil, don íosé Pagès 
Costart, y mostro su esperanza y confianza a la vez, para 
que surjan nuevos grupos para hacer cada dia de nuestra 
Espafta, una Espafla mejcr». VlvIendAs de Alontlllvl. 

Escuelas en Son Esteban de Llémana. 

Dentro del vasto plan de construcclones escolares que 

ee estan llevando a fellz reallzación en la província, en 

San Esteban de Llémana han sido inaugiiradas dos escuelas 

y sendas vlviendas para los maestros. EI presupuesto de la 

obra ha sido de 540 659 pesetas, el cua! ha sido cubleno en 

parte por la aportación econòmica del proplo municlplo que 

lo ha hecho en 40.CXX) pesetas, slendo el resto sufragado 

por el Estado, con cargo al presupuesto de construcclones 

escolares. 
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5 PUEBLOS GERUNDENSES 

Urupo CBCOlnr cn CnmpUcvúniít. 

Como digno colofón de la Flesta Mayor, la Villa de 
Campdevànol celebrí la solemne bcndlclún c Inauguraclón 
de un magnifico grupo escolar de nli\a9. 

Aslmlsmo en Campdeviínol se celebro la Inatiguracldn 
de las nuevas oficinas de la Sucursal de la Caja de Ahorros 
de la Dlputaclón. 

Aslstleron a tales actos numerosaa personalldades. 
Acompartaban al Excmo scftor Gobernador Civil y Jcfe 
provincial del Movlmlento, seilor Pagès Costarr, los seftores 
don Luls Bastons, Inspector-Jefe de Enpeftanza Primària; 
el Inspector de Zona, don Jo3é Corominas; don Ramon Bovi-r, 
Delcgado provincial de las Asoclaclones del Maglsterlo; el 
Arqultecto Es-colar. don José Claret; el director de la CaJa de 
Aborros Provincial, seftor Serra, acompaflado de los seflores 
Comadlra, Tarrús y Batlle, del Consejo de Admlnl9tracli*in. 

Dlrlglrt la palnbra a los reiinldos el Inspector-Iefe de 
Enseflanza sefior Bastons y manifestà el aclerto que laa 

Autorldades locales y vcclndarío habfan tenido en erigir 
estàs nuevüs escuclas con la coplosa ayuda de la Junta 
Provincial de Construccioncs Escolares de la que el sertor 
Gobernador Civil es el Presldcnte. Exhorto a todos, padres 
V autorldades a colaborar eficazmente con la labor de la 
escuela para cngrandecer senslblemente el pucblo que este 
8ólo se logra —dijo—, con amor y comprenalún. 

En unas brevcs palabras el Dr Ausió puso de manlfiesto 
el gozo Intimo que sentia al comprobar cl Incremento que 
toma la vllla de Campdev.inoI cn todos los ordenes. Se con
gratulo del nucvo cdificlo que se acababa de bendecir y 
felicito a las Autorldades y pucblo. 

El nuevo grupo escolar de nlfias de ampllas proporcio
nes, obra del Arpultecto escolar seftor Claret, se ha construido 
con un presupucsto de 1.120.000 pesetas. El Ayuntamleiito 
ha aportado 350.000 pesetas, mas los terrenos de emplaza-
mlento que ae han vnlorado en 70.000 pesetas. Sucursal Ca|a de Ahorros en Campdevànol. 

Escuclas en Vldrcras. 

El 31 de jullo se llevú a cabo, en Vldreras, otra nueva e 
Importante ínauguraclón de escuclas Como de costumbre, cl 
acto fue presldli^o por el Excmo. Sr Gobernador Civil y asls-
tieron al mlsmo los Sres. Vlcepresldente de la Dipuiaclòn, 
Inspeciorjefe, Arqultecto Escolar Provincial, Autorldades 
locales y mucbos Alcaldes de la comarca. Despuds de la ben-
dlclón de los nuevos locales por- cl Rdo Sr Cura Pérroco, 
hicieron uso de la palabra el Sr. Alcalde, el Ilirc Sr. Ins-
pector-Jcfe y el Excmo. Sr. Gobernador Civil, los cuales 
glosaron la slgnlflcaclón del acto. 

Es de destacar que la construcclón del nuevo grupo 
escolar ha sido posible graclas a la aportaclón voluntària 
generosamente ofrecida por la totalldad de la poblaclón, 
Incluso por las famlllas mds modc^tas, y que ha alcanzado 
la Importante cantldad de 157.225 pesetas. 
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V Festival 
de Miísiea 
de S'Agarú 

ANTONIO 
MLLET ESt'ANOL 

Una vez mas, un ano mas, se engalanaren los jardines de «Senya Blanca» para albergar el 
acontecimienlo artísiico-social de mas relieve en la Costa Brava. S'Agaró se ha convertido en sinó-
nimo de senorío. S'Agaró y su Hostal de la Gavina, nudo de citas y encuentros de las mas desla-
cadas personalidadcs. Personalidades representativas de todos los àmbilos, de cada singular activi-
dad. «Senya Blanca» y sus festivalcs de Música, constituyen, dentro ya de una brillantez tradicional, 
su exponente mas elevado, porque participan de lo regió y seiccto de una Intimidad, del regalo de 
una intimidad, y de la proyección de lo publico en el plano de un diverso y escogido auditorio. El 
mundo de la política, de las artes y de la pura y difícil elegància discurren por los jardines, por las 
noches de S'Agaró y acuden a «Senya Blanca», rendídos de antemano, para aplaudir el espectàcu-
lo artístico-musical que el Patronato de los Festivales, con tanto acierlo, les va brindando ano tras 
ano. 

En el V Festival de Música de S'Agaró actuaren Anionio y su Ballet Espanol, en las noches 
del 23 y 24 de julio. Y aunque para los mas puristas la elección pudo parecer arriesgada, ya al fi-
nalizar la primera representación se aprestaron a reconocer la gran valia del espectàculo. Desde 
luego, el marco, la preciosa lògia de los jardines del scnor Ensesa, dio un relieve inusitado, un fon
do insustituible y único a las danzas representadas por Antonio. El lujo del vestuario, los efectos 
de luz y la categoria artística del gran bailarín espafiol y de todas las figuras de su conjunto, fue-
ron, no obstante, los primeros factores del éxito alcanzado. 

En la noche del dia 23, correspondiente a la I Velada de estos Festivales, el Ballet Espaüol 
de Antonio interpreto el siguiente programa: 

«Suile de Sonalas», de! Padre Antonio Soler. — «Danzas Fantàsticas», de Joaquín Turina. — 
«Puerta de Tierra» y «Sevilla», de Isaac Albéniz. — «Zapateado», de Pablo Sarasale. Y el cuadro 
Ilamenco «La taberna del toro». 

En la II y última noche de los Festivales, «Variaciones sobre la rapsòdia espafiola» y «Suite 
Iberia», de Isaac Albéniz. Cerró cl programa el cuadro ilamenco «Serranos de Vejer». 

En mi opínión, las «Danzas Fantàsticas» de Turina fueron lo mejor de la primera velada. Un 
prodigio de versión e interpretación. Anionio, Rosita Segòvia, Gracielja Vazquez y Carmen Rollan 
cosecharon los mas abundantes aplausos. Soledad, ensueiio, pasión, fidelidad y orgia fueron tan bien 
interpretados por los artistas, que el argumento del Ballet adquirió la meridiana claridad del mas 
real ensueiïo. De la noche del domingo, el cronista eligiría la «Suite Iberia», y de sus diversos ba
llets, «Corpus Christi en Sevilla». 

Los dos cuadros llamencos, si bien en ellos los ballarines se lanzaron sin freno al vértigo y 
al ritmo, dando pruebas de su arte y dominio, los cuadro en sí acusaren un menguado rigor de ta-
mización, para poder ser incorporados sin riesgo a programas que aspiran a una alta e internacio
nal calidacl artística. Antonio, que ha hecho tanto para el Ballet Espafiol, sabrà también resolver 
esle ultimo escollo, dando al arte ilamenco la calidad, el mismo relieve que ha .sal")ido procurar a 
otras danzas regionales, hasta hacc poco de interès puramente folklórico. 

Y ese es, dejando completamenle aparte su excelenle cualidad de bailarín, el principal mé-
rito de Antonio: ese saber elevar lo regional a la categoria universal de un arte clàsico. 

El distinguido auditorio que llcnaba completamenle los jardines, entre los que destacamos 
a nuestros primeras Autoiidades Provinciales y a los seüores miembros del Patronalo, aplaudió con 
entusiasmo a Antonio y a su Ballet Espanol, abandonando luego «Senya Blanca» con un deje de 
nostàlgia, como si cada uno hubiese deseado la noche mas larga. 

L D'ANDRAITX 
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r X ^ ^ ' ^ CRÒNICA DE OLOT 

^ f:i Rovelleu j Olot 
Por LUlS ARMENGOL PRAT 

Tal vez como hecho sin precedentes y que marca una autentica fita, se nos ha aparecido 
últimamente la noble tarea de convergència entre nuestra comarca y el Rosellón, valiéndonos de 
una campana deportiva que merece todos los plàcemes. La prestigiosa entidad Club Natación Olot, 
pina de infatigables que no cesan en los mejores desvelos en pro de Olot, ha aprovechado una 
feliz circunstancia: la organización de la competición natatoria conocida por «I Copa Pirineos», 
para desarrollar encomiables actividades. En efecto: con esta competición de natación y water
polo, que se ha realizado en forma de liga a doble vuelta, han participado un club del Rosellón 
francès el «A. S. Cerbere», y tres de nuestra provincià, Port-Bou, Olot y Banolas. 

Este Irofeo, aparte constituir un éxito deportivo y popular en loda la línea, ha tenido la 
virtud de establecer un lazo de unión entre comarcas de ambos lados del Pirineo merced al 
deporte, que tanto une siempre, y, en definitiva, de los respcctivos países. Paralelamente, se ha 
situadü'la visita de buena amistad de los componentes del Club Natación de Perpignan, al que 
ha seguido una nueva coyuntura de toma de contacto olotino-francesa, al devolver los del Club 
Natación Olot semejante visita en la capital del Rosellón, siendo agasajados y atendidos con todo 
primor, lo mismo que en Cerbere a raíz de jugarse allí el correspondiente partido de competi
ción de la Copa Pirineos, ya que nuestros delegados del club local fueron incluso recibidos por 
el Sr Senador de la región y obsequiados con una cena, en la que reinó la màxima confrater-

nización hispano-francesa. 
Siempre hemos sido acérrimos partidariosde abrir ventanas a Olot. Siempre nos ha venido 

doliendo y duele una excesiva cerrajón que padece esta comarca olotina, ya símbolo y ejemplo 
de cerrajones al conjuro de una geografia que lo posibilita en grado sumo. Por ello, estàs mues-
tras de irrupción noble y eficiente hacia el exterior nos congratulan, y esta vez tenemos que feli
citar de ello a los activos componentes del Club Natación Olot, que así han sabido comprenderlo 
y cncauzarlo de la mejor forma, lo que merece nuestro mas caluroso aplauso. 

El tema es rciterado però siempre vigente y necesario. Olot vive demasiado desconectada 
del mundo exterior; vivimos, en suma, demasiado para nuestros adentros y para nosotros mis-
mos, en exclusiva, lo que supone una psicologia y una postura nada acordes con lo que la era 
que vivimos impone. Semcjantes aislacionismos, no lo dudemos, pucden pagarse caros a lo largo 
del tiempo y sobre todo, de estàs décadas y lustres que van sucediéndose a velocidad de vértigo 
y que a no menos velocidad imponen evoluciones y perspectivas muy otras. Vivir pensando solo 
en autarquías mentales y materiales en notòria discordancia con el devenir de los tiempos actua-
les que arrumban írontcras por doquier, supone vivir a espaldas de la realidad. Olot necesita ex-
pansión y conocimiento; que nos conozcan y que nos prestemos a darlo a conocer, para que, sin 
mengua del basamento de lo que nos es consustancial, tengamos una vívida y directa conexión 
con todas las posibilidades de este mundo de hoy que se agita como torbellino però del que no 
podemos renunciar, so pena de constituirnos en antítesis, en paradoja o en incongruència. 

Ya determinades sectores olotenses han demostrado sentu- aquella necesidad expansionista, 
plasmàndola en magníficas iniciativas. El mundo siempre actual del arte olotense va perfilando 
notabilísimas inquietudes de cara a buscar nuevos horizontes a su gran capacidad potencial, mien-
tras que en ciertos estamentos sociales y profesionales (es rcciente la celebración del Concurso 
Internacional de Peinado, en Canet Plage, con brillante participación olotense) se està poniendo 
en evidencia un afàn de salir del propio reducto gcogràfico en aras de una autèntica conquista de 
nuevo espacio vital. De todas estàs iniciativas, prccisamente, y de una revisión a fondo, y màs que 
revisión planteamicnto definitivo de nuestras neccsidades pro turismo, es de lo que Olot puede 
esperar, de veras, un nuevo porvenir sublimado de sólidas esperanzas. 
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EL LEGADO BARRAU 
Ya està en poder de nuestro Excmo. Ayuntamiento, un importante legado que la Sra. viuda del gran 

pintor Laureano Barrau, 0."̂  Berta ValÜer, ha donado al Museo de Olot. Se trata de estudiós, notas, apun
tes, bocetos y demàs que suponen una gran aportación a dicho Museo y que dejaràn constància plena en 
esta Ciudad del arte incomparable de Barrau, como estela digna de su personalidad rutilante, proyectada 
hacia las generaciones futuras. 

FIGURAS DEL ARTE IMTERNACIONAL EN OLOT 
EI verano nos ha honrado con la estancia en esta ciudad, autèntica meca del arte, de relevantes fi-

guras del arte mundial, personalidades que tienen un puesto de trascendenle relevancia en las actuales 
generaciones artísticas de los màs calificados países. John Strevens, afamado pintor londinense y Bengit 
Bolin, pintor sueco de recia personalidad, han pasado unos días en Olot captando plenamente su fecundi-
dad artística y sus encantos naturales que le prodigan vocaciones innumerables. La campina olotense y 
las inquietudes de sus actuales generaciones pictóricas les han sobrccogido y admirado totalmente, y por 
su reacción es de presumir que se nos conviertan en vibrantes embajadores de la cultura artística olotina 
irradiàndola en sus respectivos países. I 

VIGÈNCIA Y TRASCENDENCIA DE UNA RUTA 
El solo anuncio de que por parte del Ministeriode Obras Públicas se ha aprobado el proyecto de ter-

minación de la carretera que desde Molló conduce por «Coll d'Ares» a la frontera francesa abriéndose así 
un nuevo puesto fronterizo con Aduana en el propio Molló, ha sobrecogido de satisfacción a esta comarca 
y limítrofes. Las perspectivas que para la de Olot encierra esta nueva coyuntura, son insospechadas. Ello 
determina también que la ruta Olot-Camprodón adquiera una vigència y trascendencia indiscutibles, però 
ello plantea igualmente, con acentos melodramàticos, la urgència inaplazable de un arreglo de esta ruta 
que hoy por hoy se balla en estado caótico, puesto que el firme de la misma ofrece aspecto tremebundo 
por su inadaptación completa a una circulación normal. 

Los olotenses confïamos en que, ahora precisamente, dadas las apuntadas perspectivas, esta ruta 
serà objeto del arreglo màs que necesarío que demanda a gritos, puesto que el màs somero examen de la 
misma, induce a conslderaciones apocalípticas. t 

MARAGALL, HOMENAJEADO 
Como tributo al eximio poeta Juan Maragall, se han celebrado en Olot varias conferencias dedicadas 

a glosar los diferentes aspectos de su figura, a cargo, entre otros, de los Sres. D. Francisco de P. Llach 
Puig, D. Eduardo Cuéllar Bassols, D. José M." Capdevila Masó y P. Nolasco de El Molar, hallàndose in-
cluido en programa la culminación en un acto publico al pie del monolito que dedica a la figura de Ma
ragall se levanta como recuerdo a su memòria en lasinmediaciones de la «Fageda d'en Jordà», que inmor-
talizó Maragall con la poesia a ella dedicada. 

TEATRO SELECTO 
El cuadro escénico de la entidad local «Centro Católico» ha venido demostrando un noble afàn de 

superación que nos parece digno de constatar. Bajo la experta dirección del veterano actor local Emilio 
Vila, ha irrumpido varias veces con la presentación de relevantes demostraciones escénicas, seleccionadas 
con un gusto y una evidente inquietud por la màs bella proyección del arle de Talía, que merecen el màs 
caluroso aplauso. Ultimamente los trabajos para la puesta en escena nada menos que la gran obra de Geor-
ge Bemanos «Diàlogos de Carmelitas» nos han confirmado todo esto de una manera excelente y muy 
plausible. 

OLOT PRESENTE EN CERET 
AI gran «aplec» sardanista internacional de la sardana celebrado en Ceret (Francia), ha estado asi-

mismo presente Olot a través de sus aplaudides conjuntos sardanísticos «Sol de Maig» y «Montsacopa» 
de la Sociedad recreativa «Indústria y Comercio», los que cosecharon destacados laureles y aplausos. Una 
irrupción màs de las virtudes olotenses màs allà de los Pirineos. 
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l A mAUGURACIOIV DE lA CAJA DE AHORROS PROVINCIAL 
Fue un verdadero acontecimiento 

ciudadano. Por una coyuntura feliz, 
se aúnan en el acto los aspectos socia-
les junto a la belleza del edilïcio. 

El senor Obispo bendijo el nuevo 
cdiliciü, asi-stidü por el Canónigo reve-
rendo Dr. D. Benjamín Bonet. Asimis-
mo se hallaba presente el Rdo. Dr. Ta-
berner, Sccrelario de Càmara del senor 
Obispo. 

Presidió el senor Gobcrnador Civil 
V Tele Provincial del Movimienlu, don 
José Pagès Costart, y asistieron el Pre-
sidente de la Diputación, don Juan Llo
bet Llavari; Presidente de la Confede-
ración de Cajas de Ahorro, don Luis 
Coronel de Palma; Alcalde de la Ciu
dad, don Pcdro Ordis Llach; Diputado 

provincial y Subjeíe del Müvimiento, don Salvio Sendra; Vi cep res i den te de la Diputación, don Narciso 
Figueras con otras autoridades .y jerarquías provinciales y locales, con el arquitecto de la Diputación y 
del edüi'cio inaugurado, don Joaquín M." Masramón; don Alvaro Linares, Director de la Caja de Ahorros 
de Barcelona; don José Alsius Granés, Director de la CaJa de Ahonos Provincial de la Diputación de 
Barcelona qu'ien oslentaba la representación del Excmo. Sr. Marqués de Castcllllorite, Presidente de 
la Excma' Diputación de Barcelona; don Enrique Luno Peiïa, Director de la Caja de Pensiones para la 
Veiez V de Ahorros; don Ramon Cors, Delegado en Gerona de la Caja de Pensiones para la Vejez y 
d Ahorros- Conscjeros de la Caja de Ahorros, senores Jaime Genovcr, José de Ribot, Juan Tarrús, Carles 
Batlle Fraiícisco Comadira, y don Pelayo Negre, Director de la Caja de Ahorros Provincial, don José 
Serra Cortada; Inten'entor de la misma don Juan Vergés Prat; Consejeros y Presidentes de diversas Ca
jas de Ahorro de la Región. , , ,̂ - , •• , • .^ , 

n,̂ >;r̂ ,„i« HP In hendición. el senor Presidente de la Diputación dingió a los presentes unas palabras en 
UcbpuLS de la oenaiciu i, momcnto rc^l^ado por la bendición del senor Obispo de la Dió-

las que exalto la gran reahdad de aqucl momcnio, ic y 
cesis y la presencia de las Autoridades 
al acto. Tuvo asimismo .sentidas frases 
de elogio para don Luis Coronel de 
Palma, «enamorado de Gerona» —dijo 
— y pai-a los represcntantes de las di
versas Cajas de Ahorros. 

Expuso la finalidad y motivos del 
mismo, coniü Irulo de la labor cons-
(ante en un carino propio y concen-
trado hacia una íinalidad social. 

«Han sido veinle anos de laborar 
como hormigas. Ahora llegamos al final 
de una etapa, precisamenle con la 
inauguración de cslas instalaciones, 
puestas a disposición de Gerona y su ^ ^ H H Ï d ^.^mwm^m^^i^^^^^L·i^m^^^m é 

b r A r i I m o ' t ' D ' L U Í S " Cor'ond S f p a l m a . Presidente de la Confederación de Cajas de Ahorro y Director 

del InsU.ulo de Crédito de las Cajas Generales de Ahorro. 

y esta Gerona sabé «f^^'^^'^.^^J'g·f;! ^^^'^^^^ de la Caja de Ahorros Provincial, lo cual en su inquietud 
Se refino a la P^·'^-;^^P^^lf''';^^^^^ de cuarenta viviendas en el vecino pueblo de Salt. 

de superación tiene el proyecto ^^J-^^'^H' Gobernador Civil y Jefe Provincial del Movimienlo, don 
J o s l T w T l ^ r t "que tra saludaí a las autoridades y representaciones presentes, elogio la labor de 
ia Diputacón Piovi^c^al, convertida en un vibrar continuo de mquietudes reahzadoras. 

«La Diputación de Gerona - c o n t i n u o - ticne los brazos extendidos a toda la provmcía, para conocer 
lô í nroblemas de los pueblos y ayudar a superarlos». 

« E n l T í a r e a de p?elenir y crear - d i j o - la Caja de Ahorros es un instrumento sumamente eficaz. 
Elogio la labor de los hombres de la Caja y de la Diputación. labor muchas veces anònima però mag-
níficamente engarzada en ase anhelo de resurgimiento que es la meta permanente de nuestra Espana». 
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NOTICIARIO 

I Nuestra Catedral y Monumentos arqueológi-
cos, han visto desfilar durante el pasado ve-
rano a gran número de turistas y visitantes 

llustres. Los participantes en el «XIV Curso Inter
nacional de Prehistòria y Arqueologia» se dieron 
cita en nuestra ciudad, acompanados de los doc
tores don Luis Pericot, don Martín Almagro y don 
Carlos Cid, tan vinculados a la arqueologia gerun
dense. Don Miguel Oliva Prat, acompaíïó y atendió 
a los visitantes, que por la tarde se trasladaron a 
las poblaciones de Vuílpellach, Ampurdàn, Perata-
Ilada, Boada y Torroella de Montgrí, en todas las 
cuales se hallan yacimientos arqueológicos, bajo el 
cuidado de la Diputación Provincial, cuya labor 
destacaren los visitantes. Asimismo visitaron el 
futuro museo de Ullastret. 

2 En el Salón de Sesiones del Ayuntamiento 
tuvo lugar un acto de hermandad hispano-
germano. Un buen número de muchachos 

alemanes, del Instituto Hispànico - Gcrmano, de 
Hannover, presididos por el gerundense, don Jaime 
Ramon Soler, ofrecieron al Alcalde de la ciudad, 
en nombre del de aquella capital alemana, un libro 
sobre la historia de Hannover. Asimismo, corres-
pondiendo a la deferència, el Alcalde de Gerona 
entregó para el de Hannover, un ejemplar de «Ge
rona Artística y Monumental». Los expedicionarios 
visitaron, a continuación cl Hogar Infantil de Nues
tra Senora de la Misericòrdia, en donde visitaron 
las dependencias y obsequiaron a los nifios y ninas 
alli acogidos. 

3 Ha expuesto en el Museo de Arte Modemo, 
de El Cairo, la artista gerundense Joaquina 
Casas. Al acto asistieron relevantes persona-

lidades, como el embajador de Espaíía, el Ministro 
de Cultura y el secretario de Estado de aquel país. 

4 EI Ministerio de Obras Públicas ha aprobado 
el anteproyecto de la zona regable del río 
Fluvià, con unos presupuestos de administra-

ción y contrata de màs de 150 y 172 millones de 
pesetas, respectivamente. La zona regable ocuparà 
una extensión de màs de veirite mil hectàreas y se 
beneficiaran de ella numerosas poblaciones. 

5 En virtud de haber sido oportunamente dc-
clarado por el Ministerio de Educación Na
cional centro autorizado e! Taller Escuela 

«San Narciso», de la Organización Sindical, se han 
celebrado, con gran éxito, por primera vez, exà-
mcnes oficiales del Grado de Aprendïzaje. En vir
tud de tener dicho Grado validez acadèmica oficial, 
los alumnos del Taller-Escuela «San Narciso», po
dran alcanzar, en su dia, el Titulo, refrendado por 
el Ministerio de Educación Nacional. 

6 Procedente de Barcelona, estuvo en nuestra 
ciudad, el Delcgado Nacional de provincias, 
don Fernando Herrero Tejedor. Fue recibido 

por el Gobemador Civil, y presidió, dcspués, el 
Plano del Consejo Provincial del Movimiento. Vi
sito, también, el campamento Juvenil de Calella 
de Palafrugell, visitando sus dependencias y ser-
vicios. 

7 En la Diputación Provincial se reunieron los 
Alcaldes de los Ayuntamicntos afectados por 
la Ruta número uno, de las previstas en el 

plan de extensión del Servicio telefónico. La re-
unión tuvo por objeto coordinar las aportaciones 
cconómicas de todos los interesados en dicha ins-
talación. El senor Presidente de la Corporación, 
prometió proponcr a la Diputación resuclva coope
rar a !a financiación de dicha Ruta. 

8 Por la Unión Excursionista de Cataluna, se 
organizó un homenaje póstumo al ilustre ge
rundense y catedrülico de la Universidad de 

Barcelona, don Jaime Vicens Vives. Durante el ac
to, fue extensamente glosada la vida y obra de 
Vicens y Vives. Asistió numeroso publico. En la 
ex colegiata de San Fèlix, fue oficiada una Misa 
por el e temo descanso de su alma. 

9 Por el Patronato de la Vivicnda, de la Dipu
tación provincial, fueron inauguradas un 
grupo de vcintidós viviendas en la barriada 

de Montilivi. Bcndijo el nuevo grupo. el Prelado 
de la diòcesis, doctor don José Cartanà e Inglés. 
Ocuparon la presidència, con el Prelado, los gober-
nadores civil y militar, presidente de la Diputación; 
teniente de alcalde, seíïor Noguera y otras muchas 
pcrsonalidades y jei"arquías. Pronunciaron discur
sos aiusivos al acto, don Juan Porlabella y el Pre
sidente de la Diputación, seíior Llobet Llavari. 

l A ^^^"^"^ conmemoró brillantemente el «18 de 
^\j Julio». En el Ayuntamiento se celebro una 

rcccpción organizada por el Gobiemo Militar 
de la provincià. En e] cdíficio ondeaban las bande-
ras Nacional y del Movimiento, y frente al mismo 
formó una Compaüía de la Agrupación Ultonia. La 
presidència cstaba formada por los gobernadores 
militar y civil, alcalde, presidente de la Diputación 
y otras muchas pcrsonalidades y jerarquías. Ante 
dicha presidència dcsfilaron las corporaciones, auto-
ridades, altos funcionarios y numerosos particula-
res. Antes y dcspués de la rccepción, la banda mi
litar interpreto cl Himno Nacional, y terminado el 
acto, las tropas que rendían honores desfilaron an
te las autoridades. 

« « En sufragio de los gerundenses muertos con 
1 1 motivo de la Cruzada de Liberación, ha sido 

oficiada una Misa en la Basílica de Santa 
Cruz, del Valle de los Caídos. Presidieron nuestras 
primeras autoridades. AI final de la Misa, el Abad 
Mitrado, Fray Justo Pérez de Urbcl, rezó un res
pon so. 

mn Coincidiendü con cl vigésimocuarto aniver-
1 ^ sario del Alzamiento Nacional, el gobemador 

civil, don José Pagès, acompafiado de otras 
pcrsonalidades, impuso diversas condecoraciones. 
Primeramentc, se efectuo el reparto de prcmios a 
los camaradas del Frente de Juvcntudcs, corres-
pondientes al ultimo curso. Dcspués, impuso las 
Cruces de Caballero de la Ordcn de Cisncros, con-
cedidas por el Jcfc del Estado, a don Fulgeneio 
Minano Ros, don Aurco Aramburo, Diputado pro
vincial ; y a don Narciso Foix. 
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Vista panoràmica de Palainús. (Antlgiio grabado francès). 

La Iiiclusitria Corehera duraiite 
la Griícrra de la Iiitlepeiideiicia 

Por RAMIRO MEDIR JOFRA 

Fue tan grande el trastorno que las invasiones napoleónicas causaron en las tierras gerun
denses que la indústria del corcho, implantada en esta provincià de Gerona a mediados del siglo 
dieciocho, se vio notablcmente paralizada. 

Al iniciarse en 1808 el primer sitio de Gerona por el ejército francès, se ejercía la indústria 
artesana del corcho en las localidades de Agullana, Cassà de la Selva, Llagostera, San Feliu de 
Guíxols, Calonge, Palamós y Palafrugell. Es nosible que en alguna otra localidad menos importan-
te existiera algun taller artesano donde se trabajare el corcho. De todos modos, en todas estàs po-
blaciones no se ocupaban en este quehacer mas allà de 500 a 600 nersonas, porque estaba aún en 
período de crecimiento. Este personal se había ido formando con los artesanos y sus familiares y 
después con elemento trabajador reclutado en su mayor parte entre los mozos de labranza y mari-
neros de las poblacioncs donde se implanto el nuevo arte de fabricar tapones de corcho. 

Las poblaciones corchcras del partido de La Bisbal se comimicaban por los siguientes ca-

minos: 

Un camino Carretero que iba de Gerona a San Feliu de Guíxols por Quart, Llambillas, Cassà 

de la Selva y Vall de Aro. 

Otro de Gerona a Bagur, por Celrà, La Bolla, Corsa y Pals. 
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Un camino de herradura o vereda: La Bisbal, Vulpellach, Peratallada, Palausator, Pals, Re
gencós, Bagur, Palafrugell y Montràs. 

Y otro de herradura o vereda: La Bisbal por San Pol, Fitor, San Juan de Palamós, Palamós 
y Calonge. 

Las dos poblaciones corcheras màs importantes de aquella època (y que continúan siéndolo 
actualmente), San Feliu de Guíxols y Palafrugell, se habían organizado corporativaraente, al anti-
guo estilo gremial. En el ano 1803, San Feliu de Guíxols había creado el Gremio de Taponeros bajo 
la advocación de la degollación de San Juan Bautista y la segunda había constituido la cofradía 
titulada Hermandad de los Taponeros, que tenia por Patrona a la Virgen del Carmen. 

La producción industrial consistia en elaborar tapones de las siguientes clases; Finos, Bajo-
finos (baifins), Pequefios y comunes y Bonones o tapones grandes para barricas. Los mercados c!e 
estos tapones eran Francia e Inglaterra. Destacaba en el país vecino la famosa feria de Beaucalre, 
Ciudad situada a la orilla derecha del Ródano, departamento de Gard, distrito de Nimes, que se ce-
lebraba del 22 al 28 de julio. Este fue el primer mercado de los taponeros. 

En Palafrugell los operarios ganaban de 5 a 6 sueldos de jornal, o sea, alrededor de 3 reales 
al dia; y en San Feliu de Guíxols ganaban algo màs, pues Uegaron a percibir hasta 9 y 10 suel
dos. Estos operarios taponeros cobraban algunas veces en espècie, o sea, objetos de loza, merceria 
y tejidos, algunos de los cuales eran importades de la feria de Beaucalre. 

Para que el lector comprenda que existia un equilibrio entre estos jornales y el coste de la 
vida, diré que una cuartera de trigo de 60 kilos valia en la ciudad de Gerona 30 realés ardites, que 
equivalían a unas 8 pesetas. 

Estos eran los antecedentes de tipo geogràíico y económico al producirse la invasión del ejér-
cito de Bonaparte en la provincià de Gerona. 

A últimos de 1807 hubo una concentración de tropas francesas en el Rosellón y un cuerpo de 
ejército entro por Navarra. En febrero de 1808 una división al mando del general Duhesme atra-
vesó la frontera en dirección a Gerona y Barcelona. Màs tarde fueron produciéndose los hechos 
màs destacados de la guerra, cuya descripción omito por no ser el tema del presente estudio. Diré 
solo que en junio de 1808 la ciudad de Gerona se puso en estado de defensa y se levantó en armas 
a favor de la independència pàtria. A este gesto correspondieron varios pueblos de la provincià. 
De las poblaciones corcheras cabé destacar San Feliu de Guíxols que envio 130 marineros para el 
Servicio de la artilleria, que entraron en Gerona el dia 9 de dicho mes; Cassà de la Selva, que or-
ganizó un somatén a las ordenes de Barril; Palafrugell, que tomo parle activa en la lucha contra 
los franceses, alistàndose los jóvenes como migueletes, y Palamós, que, como veremos en seguida, 
sufrió gravemente con la toma de la misma por el general Fontana. 

Con las invasiones del ejército francès, forzosamentc luvieron que paralizarse las operacio-
nes industriales y comerciales del corcho; la mayoría de nuestras gcnies se refugiaron en las casas 
del despoblado y en las montanas. Sin embargo, en agosto de 1808, un comerciante de San Feliu 
de Guíxols, Uamado Gerardo Calzada, quiso probar fortuna y se arriesgó a enviar una partida de 
tapones a París, dirigiéndola a La Junquera; però al llegar a Torroella de Montgrí, la expedición 
fue detenida y tuvo que desandar el camino; dando ello lugar a que el Gobernador de la plaza de 
Gerona, coronel don Juliàn de Bolívar, dirigiera al Alcalde de San Feliu de Guíxols la comunica-
ción que literalmente dice: 

«Con motivo de haberse detenido en la Villa de Torroella de Montgrí una partida de tapo
nes procedentes de esa, que se conducían por aquella Villa a la de La Junquera, por disposición 
de Gerardo Calzada del comercio de esa, fundada esta detención en que las mencionadas sacas te-
nían la marca a favor de un comerciante de París y con motivo también de que esta Junta Su
perior se cercioro de la propiedad de las referidas sacas y tapones, sabiendo que pertenecían al 
nombrado Calzada. acordo y dispuso que se le entregasen, però al mismo tiempo ha tenido a bien 
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Trabajo cu corclio, con los csciidoa »le laa provlnclas espaAoIas. 

Foto MAS 
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determinar que Vd. prevenga al mismo Gerardo Calzada, que no dé salida ni se desprenda de 
otros tapones sin conocimiento de Vd. para asegurar que no pasen al poder del enemigo, y que 
Vd. vigile y cuide al cumplimiento de esa providencia; se lo aviso de acuerdo de la expresada Junta 
Superior para su inteliz^ y gobierno, no dudando de su vigilància que no se frustrarà el tan justo 
fin de esta providencia. 

Dios gudc a V. m. s. a. s. A Gerona 28 Agosto 1808. 
JULIAN DE BOLIBAR» (I) 

El fiel reflejo de la angustiosa situación que a las comarcas corcheras causaron las invasio-
nes francesas, se contiene en una nota que consigno el Cura Pàrroco de Llagostera en su registro 
parroquial, que traducido dice: 

«Atendiendo que en este intermedio (de junio a diciembre 1809) quedo desolada la villa de 
sus habitantes, que para asegurar sus vidas tuvieron que ampararse en lo mas recóndito de las 
montafias y en las villas de marina, yendo no obstante, y viniendo a medida que se apartaban o 
acercaban los franceses». 

En la precedente nota se contiene la mención de las villas de marina. A mi modo de ver, 
estàs poblaciones marítimas son principalmente las del litoral de la província de Baicelona, con-
cretamente las de la comarca de Arenys de Mar (Arenys, San Celoni, e t c ) . Fue la guerra que co-
mentamos la que empujó a ciertos taponeros gerundenses a establecerse en poblaciones de la Ma
resma, como lugares mas seguros. San Feliu de Guíxols y Palamós fueron tomadas por el ejército 
francès en julio de 1809. El objetivo consistia en cortar las comunicaciones que Gerona tenia con 
el mar; la ciudad sitiada se comunicaba primeramente por San Feliu de Guíxols; después las cir-
cunstancias la obligaron a hacerlo por Hostalricb y Blanes. 

Don Emilio Grahit y Papell, en su Resena històrica de los sitios de Gerona, nos describe 
los acontecimientos ocurridos el dia 5 de julio de 1809, que afectan a varias poblaciones que tra-
bajaban el corcho. Dice así: 

«El ejército sitiador se hallaba en este dia y continuo en los sucesivos, distribuido de la si-
guiente manera: Saint Cyr y el Cuartel General, en Banolas; el general Pino, en Llagostera, y su 
división ocupaba hasta San Feliu y Palamós; otro general, en Vidreras y Santa Coloma de Farnés, 
en cuyo ultimo punto se hallaba el hospital de sangre. La entrada en Palamós se realizó en este 
mismo dia por el general Fontana con la brigada de su nombre, dependiente de la división de Pino, 
que estaba en Llagostera y formaba parte de las fuerzas sitiadoras. No puede formarse una idea 
de la ràbia v del destrozo que tres o cuatro mil soldados, sedientos de pillaje y encolerizados por 
el fuego tenaz que se les hizo, desahogaron contra aquella desgraciada villa». 

A Palamós le cupó aún pasar días difíciles, pues en agosto de 1810 volvió a poder de los es-
panoles, tomàndola el teniente coronel don Tadeo Aldea. Vuelve después a poder de los franceses y 
en abril de 1811 la abandona el general Baragnay d'Hillers, por el estado critico a que se vio redu-
cido. Otra vez los franceses la ocupan, hasta que en febrero de 1814 el general Soochet desmanteló 
sus fortificaciones. 

Y a Palafrugell òqué le ocurrió durante aquel período? Muy poca cosa, ya que apenas sufrió 
los efectos de la invasión. Su situación geogràfica, con su saliente del cabo de San Sebastiàn, le 
han hecho poco propicia para acciones bélicas. Palafrugell es un pueblo sin historia. Hay, sin em
bargo, un acuerdo curioso contenido en un manual de resoluciones del antiguo Común, que trans-
cribo tal como viene redactado y respetando su ortografia: 

"En la vila de Palafrugell del corregíment de Gerona, lo dia 27 de Maig y any 1809. — Convo
cat y congregat lo Magch Ajuntamt de dita esta Vila y varios Particulars de ella (per faltar molts 
a motiu de lo de que abaix se exposarà) baix firmats representant la Uiiat y Comú dels Homens 

(1) Archivo Municipal de San Feliu de Guíxols. 
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de la mateixa esta Vila y sa Parra, ahont acostumen convocarse, respecte haber en est matí entrat 
en la pnt Vila lo comandant Guttar am una crescuda divissió de tropas de Infanteria i Cavalleria 
del Excit Francés y haber posat en dita Vila la contribució a pagarse inmediatament, Cent Bous, 
Cent cinquanta quars de blat, cent cinquanta moltons, quaranta quars cibada, lo furniment per to-
tas las tropas i dinar per ell, y quaranta quatre íicials y havent dit Ajuntament y Particulars no 
ser possible entregar apronte dita requisició se compongué mediant la entrega que se h fera de 
trenta Bous, la cibada que se necessita per los cavalls, cent quaranta quatre quars blat, lo dit di
nar i fornimcnt y pagarli com se li paga sis mil pesetas. Y ab motiu qe ni dit Ajuntament ni Par
ticulars no han pogut fer efectiu lo pago de tot lo sobre expressat per falta de diner ni haberi 
fondo públic ni privat aont poder recórrer per eixir de tal opressió, saben emperò y tenint noticia 
qe lo Arrendatari del Delma de esta dita Vila y sa Baronia Josep Fina Paraire de ella té en son po
der 1.800 ll.b. es la ultima casa vensuda al del sobre dit mes y any que debía entregar al litre. Sr. 
Prior de Santa Ana de Barna Sor y Baró jurisdiccional Decimador Unal de la referida esta Vila y 
sa Baronia del preu de l'arrendament de la dita Dècima. Y qe per cubrir dita contribució se ne-
cesita la quantitat de 1.500 ll.b. (lliures barceloneses); que per consegüent miran precis detenirse 
de dita tersa las ditas 1.500 ll.b. = Y a tal fi han resolt y acordat que lo dit Sr. Batlle manàs com 
en efecte ha manat al predit Fina Paraire entregar ditas 1.500 ll.b. baix recibo que de tal partida 
se li firmarà, a lo que ha respost lo mateix Fina ostar prompte a conseguir la relatada partida. = 
Y pera que constía en lo esdevenidor se fa la prnt resolució en dita Vila de Palafrugell en lo dia 
Mes y any dal dit. = Firmats: Joseph Fina Batlle = Narcis Deulofeu = Decano = Pere Ferrer Re-
dor = Buenaventura Martinell Regidor = Nicolau Jordi Rr = Jph Marqués Diputat = Antoni Rie
ra Diputat = Joseph Fina Sindich Prodr Gl = Joan Silvestre Vocal = Marti Sagrera Vocal = Jo
sep Capellà Vocal = Miquel Corredor = Per Andreu Serbió firmo jo Miguel Corredor = Joan 
Marqués = Josep Salom = Joseph Cruanyas = Miquel Esteva = Joseph Parella = Joseph Es-
trabau i Caixa = Antoni Jofra = Pere Jonama.» 

Aquel mismo afio Palafrugell fue ocupada por fuerzas mandadas por el coronel Cotti, que 
estaba a las ordenes del general Pino, para cortar la comunicación que Gerona tenia con Bagur; 
esta última había suministrado municiones a Gerona por la montana «dels Àngels». 

En estàs condiciones y después de lo ocurrido a Calzada, de San Fehu de Guixols, iquién 
piensa en trabajar y quién puede vender tapones a los franceses? Solo queda el mercado inglés, 
però tal como estan las cosas es muy difícil hacer exportaciones por tierra y mar. Porque, por otra 
parte, no cabé contar para nada con el consumo nacional; aqui no se consumia tapones de cor-
cho, ya que era un lujo entonces desconocido. El corcho se utiljzaba para confeccionar belenes, 
colmenas, flotadores de redes y blanquear arroz; y para el tapamento de botellas se usaban los 
trapos, el canamo untado con aceite y la madera. De este modo, toda la pequena producción de 
entonces se vendía fuera de Espaüa (2). 

Y en medio de este trastorno pocas son las noticias concretas que hemos podido recoger de 
aquel período; solo fue posible encontrar en cuanto al corcho las notas y comunicaciones que aca-
bamos de transcribir; no se sabé nada mas. Las noticias militares lo absorben todo. Es muy posi
ble que nadíe pudo ir a la feria de Beaucaire, aquella feria tan animada, tan atrayente, sobre todo 
para los hombres jóvenes y emprendedores. 

Entre 1800 y 1810 consta que fueron exportados de Espafia medio millón de millares de tapo
nes, que se valoraron en unos doce millones de rcales vellón; però la casi totalidad de estàs cifras 
debemos imputarlas a los siete primeros anos. No pudo ser de otro modo. 

Por fin la tragèdia cesó. Cuando el ejército francès abandono definitivamente nuestro país, 
los artesanos del corcho volvieron al trabajo con mas bríos y la exportación de tapones recobro 
su normalidad y ensanchó sus mercados. 

(2) Para màs detalles, véase mi obra «Historia del Gremio Corchero». 
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CRÒNICA DE RIPOLL 

Notícías del Ripollès 
Según se ha comunicado al senor Alcalde de la Condal Villa de Ripoll, el Servicio de Defen

sa del Patrimonio Artístico Nacional ha destinado la cantidad de 175.000 ptas., como primera par
tida correspondiente al actual ejercicio, a sufragar los gastos de los trabajos que se realizaràn 
para intentar detener la destrucción de la portada romànica del Real Monasterio de Santa María. 
Según se deduce de la comunicación de referència, no existe por ahora ninguna solución defini
tiva para atajar la corrosión que va deslruyendo como un càncer el famoso monumento de piedra, 
però, por lo menos, se intentarà hacer lo posible para detener el mal. 

Como continuación de la noticia que dàbamos en nuestro ultimo número, de haberse firma-
do por el Ministerio de Educacion Nacional la adjudicación definitiva de las obras de la construc-
ción de la Casa de la Cultura de Ripoll, podemos ahora consignar que se ha autorizado ya la co
rrespondiente escritura notarial con la empresa constructora, y seguramente en el momento de apa-
recer este número ya se habràn efectuado las operaciones de replanteo de las obras, y tal vez éstas 
habràn empezado ya. 

Recientemente ha sido terminada la instalación del alumbrado eléclrico en el Santuarlo ma-
riano de Montgrony. A los muchos atractives que esc Santuario ofrece, esa instalación vendrà a 
sumar una nueva comodidad que harà aumentar seguramente el número de visitantes devotos de 
Santa María de Montgrony. La inauguración del servicio tuvo lugar el dia 17 del pasado julio, con 
solemnes actos religiosos presidides por el Excmo. y Rvdmo. senor Obispo de Vich, Dr. D. Ramon 
Masnou. 

t o n 

En el momento de redactar esta crònica, se estan ultimando los preparativos de una prueba 
deportiva que consideramos única en su genero. Se trata de seguir en bote el curso del río Ter, 
desde Ripoll hasta el Mediterràneo. La intentaran dos jóvenes atlelas ripollenses, y esperan reali-
zarla en cuatro o cinco días, navegando solamente durante el dia. El bote a utilizar serà de goma, 
recubierto de tela, y la salida tendra lugar el dia 10 de agosto, a las cinco de la manana, en el sitio 
conocido por «Agafallops». 

En los primeros días del mes de agosto se habràn cumplido 125 aííos de la destrucción del 
Monasterio de Santa María de Ripoll, el suceso mas Iriste y luctuoso de nuestra historia, ya que 
junto con la destrucción del templo, que pudo ser reconstruido, se perdió para siempre el famoso 
archivo «Scripterium». Con ello se interrumpió la historia de la vida de la comunidad benedictina 
de Ripoll; y decimos se interrumpió, porque es de esperar que algun dia la Providencia nos depa-
re las circunstancias favorables para su reanudación. 

ucyt 

En las pasadas fiestas de Santa María de Ripoll, celebradas el dia 7 de agosto ultimo, fue inau
gurada en el Archivo Museo Folklórico Parroquial de San Pedró, una Sala dedicada a la Excma. 
Diputación Provincial de Gerona, en la que se exhiben las colecciones de vidrio y ceràmica, así 
como los objetos procedentes de la artesania ripollesa del siglo xix, hoy desaparecida, en cobre y 
latón. La inauguración fue presidida por cl litre. Sr. Diputado Ponente de Cultura, D. Juan Junyer 
de Bodallés, a quien se confirió también el pendón principal de la procesión celebrada el mismo 
dia. Le acompanaron como cordonistas los litres. Diputados provinciales sehores Aramburu y Gui-
llamet, Alcaldes de Olot y de Ripoll respectivamente. La Sala a que hemos hecho referència ha 
podido ser inaugurada gracias a la subvención concedida por la Excma. Diputación Provincial que, 
bajo la Presidència del Excmo. Sr. D. Juan de Llobet Llavari tanto ha procurado por el florecimien-
to cultural de la Villa de Ripoll. 
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La aciualidad en 

C I N C O 

F O T O S 

Los recrtales celebrados onualmen-
te en S ' A g a r ó adquieren singular 
relieve y categoria de autentico 
Qcontecimiento. Esta f o t o g r a f i o 
es testimonio de esta reunión que reúne c destocadas figuras de la vida nacionol e internacional. 

En el Museo de Ripoll han sido inaugurodas los nuevas dependencios, sufragades por lo Diputocion Provincial, 
con lo que tan importante Museo viene a mejorar sus instolaciones. En las nuevas salas han sido instaladas 

valiosas piezas de ceràmica, vidrio y hierro, exponente del meior arte popular. 

Los Colegios de Abogados de Perpigndn, Gerona 
y Figueras, celebraron imporlantes actes de confra-
ternizoción y una sesión de estudio en el gran salón 
del Palacio de Peralada. 

En Gerona, y en el edificío de la Cajo de Ahorros 
Provincial se celebro la exposicíón «Atomos para la 
Paz», organizada por Radio Gerona, bojo oi paíroci-
nio de la Diputación Provincial y colaboración del 
Consulado de los Estados Unides en Barcelona. 
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ENCUESTA por PEDRÓ PIFERRER 

1 Mejores comarcas para el excursionisme 

2 Cinco puntos de mejores vistas panoràmicas 
Joaquín Ferrer 

% Afortunadamente nuestra província tíene 
* muchas comarcas para hacer excursíones 
desde el paseo a la fuente, a la larga que no està 
al alcance de todo humano, sin haberlo practicado 
antes. 

Desde Ribas de Fresser, hoy dfa gracías al 
funicular, se sube muy bíen al Santuarlo de 
Nuría. Antes este camino era una excursión 
muy bonita con varias cascadas de aguas fantàs-
tlcas y que al no practicarse, el camino vaya des-
npareciendo y dia llegarà en que no podrà pasarse 
a pie. Desde dicho Santuario podemos subir al 
Puigmal (2909 mts), el coll y Pic de Fínestre-
lles (2826), coll de Moufonts (2640), coll de 
Noucreus (2800), Pic de la Fosa del Gegnnt (2809) 
y pic de l'Infern (2500) entre los màs destacades 
y conocldos. Otra buena región es sítuarse en 
Setcases (1230) y subir a Ull de Ter (2335), coll 
de la Marrana (2500), Gra de Fajo (2715) y pic 
de Bastiments (2881), regresando a Setcases para 
en otro dia subir al Costabona (2881), situado 
frente el Canigó desde doade se disfruta una 
panoràmica excelente y que al regresar puede 
pasarse por el bosque de Carbonés, en donde 
uno tiene la sensacíón de encontrarse entre un 
bosque de abetos del Valle de Aran. 

Otra buena regíón para excursíones es el 
Puigsacalm (1515) asequible desde varíos sitios y 
muy conocido por estar situado cerca de Olot. 
Permite varios itineraríos. desde San Privat de 
Bas por la capilla de Las OUetes y Santa Magda
lena basta la cima del mismo; por el Salt de 
Sallent y Plà Traver y tamblén por el camino de 
los mulos y Grau de les Eugues, también es 
practicable desde Joanetas por la collada de Bra-
cons y Font Tornadíssa, lugar de parada impres
cindible viniendo de esta parte asf también por 
todos los excursionistas procedentes de Vich y 
Barcelona. 

Desde Tortellà puede subirse en un dia al 
Pic de Bassegoda por el Coll de Faja excursión 
solo recomendable a la gente habituada, pues es 
larga y de grandes desniveles. Desde Beuda pode

mos subir a la cima de la Mare de Déu del Mont, 
sublime mirador donde Mn, Jacinto Verdaguer 
inspiróse y escribió el poema «Canigó», donde 
recientemente se han efectuado obras de restaura-
ción para dejarlo en buenas condiciones, a la 
subida o al regreso pueden visitarse las ruínas 
del monasterio de Sous y la íglesia romànica de 
Palera restaurada hace poco, situada entre Beuda 
y Besalú. 

Desde San Feliu de Pallarols se puede subli 
al Santuario de la Salud excelente mirador sobre 
el valle de Hostoles, en donde se encuentran 
buena cocina y habitaciones para descansar y 
dirigirnos al dia siguiente al Santuarlo del Far 
desde cuyo balcón o mirador podemos alcanzar 
todo el llano de Gerona, regresando a La Salud, 
para dirigirnos al dia síguiente al Santuario de la 
Virgen de Cabrera situado encíma del valle de 
Vich por una parte y por el otro del valle de 
Hostoles y Olot. 

Desde Las Planas en tren o bíen en auto 
hasta San Aniol de Finestres, podemos subir al 
santuario de dicho nombre situado sobre el valle 
de Las Planas y subiendo al castillo en ruinas se 
disfruta una gran vista sobre el valle de Santa 
Pau, de una belleza exhuberante. 

Desde Canet de Adri o blen dírectamente 
desde Gerona o subiendo por Baflolas puede 
subirse al Santuario de Rocacorba, bello mirador 
sobre los valies de Gerona y Banolas con la yista 
del lago. 

Desde Cantallops se sube fàcílmente hasta 
Requesens y su castillo, que a pesar de haber 
sído reconstruído, hoy dia vuelve a estar muy 
abandonado, siguiendo hasta el Puigneulós fron-
terizo y de una gran vista panoràmica sobre 
ambas vertientes francesa y espaftoía. 

Desde Agullana y La Bajol se sube al Santua
rio de Las Salinas y al pico Rocs de Frausa, 
vulgarmente conocido por rocs de França por 
líndar con dicha naclón y de gran vlsión sobre 
ambas vertientes. 

Desde Breda o San Celoni puede Irse al 
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Vnllcs de Nurla (Plrlneo Oriental)* 2-400 metros altitud. Foto TÜSAU 

REVISTA DE GERONA dedica k encuesta de este número de otono 
a uno de los aspectos mas prestigiosos de esta provincià como es el de 
sus montanas seneras, solaz de los deportistas y mirador privilegiado desde 
el que se divisa la bella armonía de nuestra naturaleza. 

Montseny límite de !EI província de Barcelona, en 
cuya cima se dominan ambas pròvincias 

Desde Ossor se sube fàcilmente al Santuario 
de la Marü de Deu del Coll sítuado entre el valle 
de Susqueda y el de Ossor. 

Desde Vilajuiga o Llansà se sube al Monas-
terio de Siïn Pedró de Roda de estilo romànico y 
de una belleza sorprendente y sigulendo basta 
San Salvador se disfruta de la panoràmica de todo 
el Ampurdàn con el golfo de Rosas y de la otra 
parte Port de la Selva y Llansà hasta Port-Bou, 

Flnalmente desde Gerona o pueblos limítrofes 
se puede subir fàcilmente al castillo de San 
Miguel y al Santuario de la Virgen de los Ange-
les mlradores de Las Gabarras y llano de Gerona 
Umitadas todas ellas por la belleza de los Piríneos 
y Canigó. 

Seria tarea interminable apuntar aquí la sèrie 
de montes, fuentes, Santuarios, caseríos, ruinas 
de castillos que pueden visitarse y dignos de 
hacerlo por los que gustan del aire libre y cono-
cer la tíerra que les dió su ser. 

A Para escoger clnco de las mejores panoràmi-
~ cas a mi modesto entender, ante todo esco-
geria el Puigmal que por su altitud domina desde 
el golfo de Rosas al golfo de Vizcaya. si tiene 
uno la suerte de encontrar un dia despejado. 
Después situo al Pic de Finestrelles que domi-
nando la región de Mont Luis se disfruta una 
bella panoràmica. Después Puigsacalm pues por 
su desplome casi vertical dà la sensación de en-
contrarse uno en uno de los picos màs altos. En 
San Salvadar de San Pedró de Roda se goza en 
gran manera con la extensa visíón y finalmente 
Rocacorba con el lago de Bafiolas a los pies y el 
Canigó por fondo son vistas que no se olvidan 
fàcilmente. 

Miguel Tubau 
1 Indiscutiblemente, la provincià de Gerona 
" es una de las màs privílegiadas de Espafia, 
puesto que, desde el mar a la montana, es un 
rosarío de bellezas incomparables; grato deleite 
para los ojosy paraelespíritu delamantedelexcur-
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síonismo y, también, para el 
turista que gusta recórrer la 
geografia de nuestra pàtria, 
àvido de emociones y sensa-
ciones múltiples, cara a ese 
gozo con que el Individuo 
suena, al margen del queha-
cer colidiano y de las preocu-
paciones normales de la vida. 

Mo hay duda que una de 
las comarcas mejores para el-
excursionismo de montana, es 
la zona que comprende el Ri
pollès, los valies de Campro
don.de Ribas y, asimismo La 
Molina, hacia la Ceidaíia, en 
la otra vertiente del collado 
de Tossas. 

Solaraente en la comarca 
ripollesa, con el atractivo mara-
villoso de Montagut y el desfi-
ladero del «Pont deies Coves», 
los encantadores paisajes de ese 
espacio de hermosas e inefables perspectivas para 
el caminante, llegando hasta las «gorges» de 
Muria, los valies del Santuarío con su Reína de 
los Pirineos, al pie de la mole gigantesca de Puig-
mal, a 2909 metros sobre el nivel del mar, que 
es el pico mSs elevado y como decfamos, sola-
mente en la comarca ripollesa nos bastarían estos 
datos para otorgarnos titulo de preferència en 
cuanto respecta al interès de bellezas insosiayable. 
Però aquí mismo, alza su soberania el santuario 
de Montgrony, incrustado en el inmenso preci-
picio rocoso que va desde «Les Gavies» hasta el 
torrente del Sot, que discurre por debajo del 
legendario «Furat de Sant Hou». camino utilizado 
por el «comte l'Arnau» para llegar al Valle de 
de Ribas y trepando por la «baga de Sant Cloi» 
llegar con su espírítu maléfico hasta las cimas de 
«Sant Amand» y el Taga, centinela alerta de los 
valies con su alto pico de 2027 metros. 

Màs allà, frente la altiva orografia del «Querol» 
y «Font Romeu» —Pirineo francès— està la Mo
lina, valies del sol, que son luz y color con risas 
de Juventud, punto de reunión de los amantes 
del esquí y lugar preferente para competiciones 
internacionales, dotado de modernos telesillas 
que nos conduciràn a la cima de Costa Rasa 
—2140 mts.— y de un estupendo telecabina que 
nos elevarà hasta el famoso pico de «Puig d'Alp» 
a 2465 metros de altitud. Desde La Molina, podre-
mos realizar una magnífica excursión, sobre todo 
en verano, cruzando el desierto verde del «Pla 
d'Anyella. hasta Montgrony, pasando por las fuen-
tes donde nace el Llobregat y Castellarde Huch. 
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Moniifrony y sus escorpados. 1.392 metros altitud. Folo TÜUÜ 

lo més selvàtico de nuestro Píríneo, es la travesfa 
Nuria-UU de Ter-Setcases. 

Al citar el pueblo de Setcases, píntoresca-
mente rural y típico, al estar enclavado en el 
corazón mismo de nuestra cordiUera pirenaica, 
nos metemos de lleno en la comarca del Ter: 
valies de Camprodon, con su arrobadora quietud 
llena de encanto y poesia, inspiración de poetas 
y cuna de tradícíones milenarias. 

n En esos risueftos valies del Ter y del Freser, 
^ puede el excursionista solazar su espíritu 
amplíamente, míre por donde mire, caniine por 
donde camine, que la belleza natural de esos 
privilegiados parajes eS una ruta, un itinerario, 
un camino abierto por doquíer para el amante de 
la montana. 

Desde luego, desde el Puigmal divisaremos 
una vista inmensa, que en un día claro, nos con-
funde con una impresionante lejanía que va 
«Jesde el mar, podríamos decir, hasta las tierras 
de Aragón. Y de todos los picos elevados de 
nuestro Pirineo disfrutaremos de panoràmicas 
magníficas. No obstante, sin elevarnos a la cús
pide, sin tanto esfuerzo, podemos asegurar que 
desde Montgrony, desde Campellas, desde «Sant 
Amand» y desde el Collado de Tossas, divisare
mos panoramas ímpresionantes, encantadores, 
de inefables sensaciones emotivas. 

Escribir sobre las bellezas montaneras de 
nuestra província, sobre sus itinerarios excursio-
nístas màs atrayentes, es algo que requiere 
tiempo y espacio. porque la grandeza de esta 

Otra ruta excursionista de mayor envergadura maravilla de la Creación no puede cantarse en lo 
por tratarse de un itinerario de alta montaíia, en límitado de un articulo literario. 
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Aníon Praé 
Promidonto dol Contra Exaurmionimta do BaíSolat 

1 En lü província de Gerona dísponemos afor-
tunadamente de abundantes zones donde po

der practicar el excursionisme. Nuestra situación 
al pie de los Pirineos nos ofrece las comarcas que 
podemos considerar como alta montana, con sus 
caracteristicas propias. Sin embargo al estar suje-
tas a la influencia del clima marítimo, carecen de 
aspectos que proporcionan una mayor abundàn
cia y permanència de la nieve. 

Como centro màs importante para las pxcur-
siones por el Pirineo, Núria nos ofrece su situa
ción privilegiada. Los camines que la tradicional 
devoción a la Virgen de las soledades, ha mante-
nido abiertos y concurrídos secularmente, per-
miten comunicar sin excesivas dificultades con 
las comarcas que se extienden por sus contraver-
tíentes. La excursíón de Ribas a Muria perdió su 
interès al ponerse en funcíonamiento el funicular 
però que por otra parte ha facilítado las que 
pueden hacerse a partir del Santuarío. 

La mís popular seguramente, la travesia hasta 
Camprodon, por Nou Creus y Coma de Vaca, 
con el nuevo Refugio de Ull de Ter, inaugurado 

Keïuglo del Ccniro Exciírslonlsta dc Baflolas 
en el Valle de Son Aniol (Alto Qarroixa) 

l-'olu MATEU 

reclentementc en la cabecera de este río, y sl-
guíendo el delicioso Valle del Cariat hasta Set
cases. 

Alrededor del circo de Nurla se abren los 
collados de Nou Fonts para Fontpedrosa, el de 
Eina, famoso por la variedad de sus espècies bo-
tànicas en el valle que desciende hacia Montlluis 
y el de Finestrelles que pone en comunicación 
con la Cerdanya. 

Antes del funcíonamiento del actual crema-
Uera, per los anos veinte, se calculaba que unas 
veínte mil personas anualmente visitaban Núria. 
Esta cifra, como es lógico se ha incrementado de 
forma considerable al disponerse de medios me-
cànicos de ascensión. 

Però sí alguna comarca merece una mención 
específica por sus especiales caracteristicas, es la 
denominada Alta Garrotxa, formada bàsicamente 
por la Cuenca del río Llierca, la del Borró y la 
superior del Muga. 

• Constituïda por un conjunto de sierras agres
tes y atormentadas, en sus paredes de centena-
res de metros que caen a pico, se abren infinidad 
de cuevas y oquidades, que la tradíción unas 
veces y la imaginación popular otras, puebla des-
de los tiempos de la reconquista, hasta los màs 
recientes de los trabucaires. 

En el fondo de su revuelta orografia, gran 
número de pequei\os y deliciosos valies, Ormaier, 
Sant Aniol, Salarça, Ribelles, e t c , de abundante 
flora, contrastan con la aridez y grandiosidad dc 
las acantíladas paredes que los cíerran. 

Los hayedos aprovechan los altos rellanos, 
que motean con sus manchas de oro en otono, y 
a menos altura las viejas encinas extienden sus 
raíces pegadas a la roca como un latigazo, mien* 
tras sus ramas penden en el vaclo. 

Los difíclles medios de comunicación, única-
mente senderos de herradura, disputan al río el 
estrecho paso por las aberturas de las diaclasas, 
que una convulsión geològica abrió en las entra-
nas de las montai^as calcareas. 

2 Todavfa reatas de mulos avanzando lenta-
mente con el peso de su carga, cruzan su 

paso con el excursionista ansioso de conocer lo 
màs profundo de sus valies, o contemplar desde 
las alturas del Bassegoda, Coma Negra o la Mare 
de Déu del Mont, la pulcra geometria de ios 
Campos del Ampurdàn. 

Però el aislamíento de la comarca, poco a 
poco va reduciendo sus habitantes, que abando-
nan las montanas en busca de una mejora desús 
condiciones de vida, como lògica reacción al 
abandono en que síempre han vlvido. 
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CRÒNICA DE 

TORROELLA DE MONTGRÍ 

l'Estartlt 
y la 

Costa Brava 
Por PEDRÓ CASTELLS 

. • ' i •^ -^^ .^«^é i ' í ^J í l 

Bella estampa del Estarllt, lino de tos 
parnles mAs típlcos de la CoBia Brava. 

Torroella se asoma al mar a 
través de la típica población del 
Estartit. uno de los ríncones màs 
bellos y apacíbles de nuescra Costa 
Brava, y su genuïna gràcia marine
ra viene acrecentada tioy al con
trastar con las modernas edificacio-
nes que surgen por doquier y 
contríbuyen al auge esplendoroso 
de su actual valoración turística. 

Una esplèndida playa se ofrece a los aficionades a los banos de mar, frente a la 
cual emergen de las azuíadas aguas las islas Medas, parafso del pescador y lugar de tras-
cendentes aconteceres históricos, cuando la pirateria ínfestaba las costas ampurdanesas 
y fue convertida en guarida de sus depredaciones. 

La Costa de Torroella, desde la punta de la Barra hasta Montgó, forma una impre-
síonante sucesíón de formidables acantilados, de rocas gígantescas, de cuevas, islotes y 
calas solítarias. Es la màs genuina y exacta representación de la Costa Brava en su sector 
màs épico y descríptivo. Su fascínante poder de seducción, culmina en las maravillosas 
«Tres Coves», que nos sugieren el misterioso encanto de un refugio de sirenas, y en la 
«Foradada», túnel abierto en la roca por la erosíón marina, navegable para las embarca-
ciones pesqueras. 

La gràcia y el encanto del Estartit, la belleza singular de sus parajes y sus amplias 
posíbilidades para el desarrollo de vastos planes urbanístícos, lo convíerten en lugar de 
privilegio y de excepcional consideración dentro del àmbito de nuestra maravillosa 
Costa Brava. 
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OTRO POETA AL SERVICIO DE LAS ARMAS 

VICEIVTE MIGUEL MORADELL 

Por el P. NOLANQ DE EL miMi 0. F. M. Cap. 

La historia de la poesia nos ofrece un sinfín de poetas que han cantado la guerra o que 
han abandonado las armas para dedicarse a la poesia, a una poesia que nada quiere saber de las 
armas. Ha habido poetas que combinaban ambas actividades, diversas como son. cCuàl es la litera
tura, algo importante, que no cuente con algunos de semejantes casos? Mencionemos algunos nom
bres de ciertas literaturas mas o menos cercanas a nosotros o a nuestras actividades literarias. 

En Grècia hay Tirteo (siglo viii a. C) , a quien Atenas mandó a Esparta, en la segunda gue
rra de Mesania. Sus elegías y sus «embatarios», a pesar del caràcter fragmentario como han llega-
do, estan claramente inspirados por el furor de IVIarte. Solón impeie a los atenienses, en una elegia 
mutilada, hacia Salamina, para que reconquisten «la encantadora isla» y aparten de ella el oprobio. 
Arquílaco, de vida azarosa y, al decir de Píndaro, mordaz, casi siempre miserable y nutriéndose de 
odiós amargós, él mismo se llama servidor de Ares y dedicado al cuito de las musas. Alceo (vii-vi 
antes C ) . violento como Arquílaco y que, como éste, abandono el escudo en el campo de batalla, 
canta de un modo entusiàstico la sala de armas. Esquilo, en 490, tomo parte en la batalla de Ma-
ratón como patriota. 

En la literatura latina también se encuentran poetas que prestaron sus servicios al dios de 
la guerra. Enio, el padre de la poesia latina, aparece como centurión en Sardana (204 a. C) . 

El edulcorado elegíaco Tibulo sigue a Mesala en sus campanas guerreras hasta Aquitania 
o hasta el Oriente, y entreteje elegías por sus hazanas, a pesar de haber cantado que tenia un 
corazón salvaje, un corazón verdaderamente de hierro, quien invento «la horrible espada». En-
tonces, prosigue Tibulo, nacieron para el genero humano las mortandades y los combatés, enton-
ces se abrió a la muerte feroz un camino màs breve. 

Al continuar esta lisía, superficialmente, nos encontramos ante un mundo màs próximo a 
nosotros. Me refiero a algunos poetas que, durante los sigles xv y xvi principalmente, sirvieron 
a las musas y a Marte. Unos escribieron en catalàn, los primeros; luego, los otros, en caste-
llano; però ambos grupos intervinieron en las uerras de Itàlia. 

Ausias March toma parte en las de Cerdeíía y Córcega, como también en las de Nàpoles 
y Sicilià, y en la expedición a Àfrica. Jordi de Sant Jordi cae prisionero del condottiere Sforzo, 
lo que le da ocasión para cantar su condición, de desencanto ciertamente, però no sin alguna 
consolación que él descubre en el hecho de haber servido a su seflor. 

En la poesia castellana aparecen los nombres de Garcilaso de la Vega y de Hernando de 
Acuüa, quienes empunaron también las armas por tierras de Itàlia, aunque el primero estuvo 
en otras partes por igual motivo, como en Túnez, Rodas, Hungría y en Fréjus, cuyo fuerte fue 
deslruido y sus defensores pasados a cuchillo, por voluntad de Carlos V, a causa de haber arro-
jado una piedra que hirió gravemente al vate que cantarà, con aciertos maravillosos amores y 
guerras. 

Adx-ede hemos dejado para este momenlo a Boscàn, quien, a pesar de ser catalàn, intro-
dujo ya en el siglo xvi los metros italianos en la lírica castellana. También él se dirigió a la isla 
de Rodas para auxiliaria, sin que Uegase a ella. 

Es en este siglo xvi, de influencia italiana sobre las letras castellanas y a la par encendido 
en guerras, cuando aparece un catalàn, poeta en lengua castellana y militar. Su nombre apenas 
es conocido; y, pudiendo él alcanzar gran renombre, ya no lo conseguirà, por cuanto vamos a 
explicar. 
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Tràtase de Vicente Miguel Moradell, de quien habló muy brevemente Torres Amat en un 
diccionario de catalanes, al decir que escribió en verso castellano la vida de S. Ramon de Pena-
fort, impreso en Barcelona, en 8.", ano 1603, por Sebastiàn Cormellas. Sin duda el dominico Fray 
Jaime RebuUosa trae mas detalles sobre Moradell en su relación de las grandes íiestas que la 
Ciudad de Barcelona hizo en la canonización de N. P. S. Ramon de Penafort (Barcelona, 1601. 
Un tomo en 4."). Però, al momento de redactar este pequeno trabajo, no he podido consultar nada 
mas con respecto al tomo presente. Por otra parte, Torres Amat se limito a copiar lo que halló, 
sin confrontar textos y sin estudiar ni un poco a Moradell y al P. Rebullosa. De unas notas mías, 
escritas ya en alas del recuerdo, entresaco algunas que quitaràn un poco de obscuridad a la per
sona de Moradell. 

Se ha hablado de Boscàn escribiendo temnranamente en castellano, però hay otro caso se-
mejante en la persona de Moradell de quien se conservaba un manuscrito de poesías en nuestro 
convento de capuchinos de Igualada, manuscrito que, con otros, y ademàs con toda la biblioteca 
conventual, donde existia alguna que otra rareza bibliogràfica, fue pasto de las llamas en los días 
aciagos de julio del ano 1936. 

Dicho manuscrito era tal como salió de las propias manos de Moradell, y estaba formado 
por cuadernos con numeración particular para cada uno de ellos, puesto que luego se habían 
reunido todos hasta alcanzar unas cuatrocientas pàginas a las que se afiadió una numeración 
general. 

La mayor parte de las poesías eran en castellano; sin embargo, había también algunas en 
latín y en italíano, y aun algunas bilingües, aunque no recuerdo ahora qué dúo de lenguas inter
venia en tales composiciones. 

Los temas, en general, eran amorosos y en tonos tan intensos que, en la segunda hoja de 
guarda, otra mano, con letra defectuosa, preparaba a cualquier lector con esta frase: «Poesías 
escritas demasiado a lo humano». El autor, que tenia un dominio perfecto del verso, entremez-
claba amores no solo con una infinidad de evocaciones o reminiscencias mitológicas, antes bien 
con recuerdos personales. Y, por cuanto recuerdo, no eran estos meros hermoseamientos de pe-
quenas realidades o ensuenos poéticos; muy al contrario, la nota realista se hacía sentir con de-
masiada frecuencia, y hasta inspirar repugnància. 

Asimismo se encontraban en este manuscrito algunas poesías religiosas, como la que fue 
premiada a Moradell sobre S. Raimundo de Penafort, que es sin duda la que consta únicamente 
en el diccionario de autores catalanes de Torres Amat. 

Como hemos dicho, Moradell era militar. Sus campanas tuvieron lugar en Itàlia. En los 
primeros pliegos del manuscrito se leía un dietario del mismo poeta en que él anotaba los dife-
rentes lugares por donde pasaba con sus tropas, como también los pagos que tenia que hacer por 
gastos del ejército. 

Aunque yo no leí por completo el manuscrito, no recuerdo en mis prolongadas lecturas ha-
ber encontrado nada en lengua catalana y sí pocos temas de origen catalan. Tanto por el manejo 
del castellano como por el del latín y del Italiano, Moradell ponia de manifiesto su habilidad en 
escribir versos que, ademàs, ofrecían variedad en la mètrica. La erudición mitològica no ahogaba, 
antes daba mayor relieve a su poesia que, por el caràcter erótico que presentaba, hacían paten-
te que Moradell, como poeta, era mas pagano que cristiano. 

Si Moradell es posterior a Boscàn en el tiempo con respecto al empleo del castellano en 
poesia, no le era inferior, ni mucho menos, por su cultura literària, por la viveza de la expresión, 
por la soltura del verso y por el dominio del lenguaje. 

Para terminar, se debe sefialar un detalle bibliogràfico. El manuscrito, como en octavo, re-
presentaba un poco menos ancho que alto. El papcl era recio, sonoro, como para militar simpati-
zante con el cuito de Erato. Al quemarse su manuscrito, él perdió màs que una batalla, y la lite
ratura un capitulo interesante. 
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CRÒNICA DE BLANES 

Suavídad heléníca y placidez ochocentísta 
Por V. COMA SOLEY 

Dice un popular cronista que los pueblos felices son los que no tienen historia. Blanes, a 
mas de historia, dispone de varias leyendas, entre las cuales cabé destacar la de Theolongo Ba-
chio, príncipe de la Lalctania, amigo de Escipión el Africano y partidario de los romanos, que se 
opuso con sus huestes al paso de los cartagineses mandados por Anibal cuando se dirigían a 
Itàlia. Esta leyenda, mas o menos històrica, no la forjo ningún blandense ni veraneante de aque-
Uos tiempos. Surge por primera vez en la Crònica de Florian do Campo, cronista que fue de Car
les V. Ignoramos si este historiador estuvo en Blanes, però sí podemos dar fe que el gran Empe
rador permaneció unos dias en nuestra población al dirigirse por mar a la península apenina. 
Todavía se conservan en el Archivo Parroquial unos priviiegios firmades por Carlos I de Espana 
y V de Alemania. 

La historia de Blanes, mejor dicho, de la antigua Blanda, se pierde en la nebulosidad de 

los tiempos. 
Una muralla ibèrica y fragmentos de ceràmica son documentes que demuestran la existèn

cia de un antiguo poblado situado en el «puig d'en Lladó» (peiïa de Los Padres), el cual evolu
ciono bajo la influencia de los grícgos de Ampurias hasta convertirse en una discreta ciudad ro
mana, de la cual nos hablan algunos historiadores latinos, ciudad que no hay que confundir con 
otra de nombre idéntico situada en la Liguria. La gran cantidad de lucernas, monedas, ànforas 
V documentos pélreos, coníirman las noticias de los aludidos historiadores, uno de los cuales se-
nala en el litoral cataíàn Ampurias y Tarragona como ciudades importantes y de muy inferior ca
tegoria Barcino, Iluro, Bctulo y Blanda. 

De la invasiòn sarracena, no se tiene la menor idea concreta y solo podemos afirmar que 
la antigua Blanda del «puig d'en Lladó» se trasladó a la falda de la montana de San Juan en los 

59 



primeros tiempos de la Reconquista, sin duda alguna por haber construido un formidable castillo 
los Cabrera, vizcondes de Gerona, en la cima, el cual podia servir de refugio para los nuevos po
bladores de Blanes, en casos emergentes, como así debió suceder, cuando la escuadra del rey 
francès Felipe el Atrevido asoló todas las poblaciones de la costa gerundense, durante el sitio 
que sufrió nuestra capital de provincià. 

Bernardino de Cabrera, vizconde de Bas y de Cabrera, conde de Mòdica y Gran Maestre 
Justiciero del reino de Sicilià, edifico un soberbio palacio, al lado del templo parroquial, de cuyo 
palacio solo quedan unas pobres paredes y dos estancias que sirven de sacristía a nuestra parrò
quia; creemos que se podrían restaurar las aristas y tambicn las claves de bóveda, con el escudo 
de dicha familia, pues existen magnííicas fotografías en la Catalogación de Monumentos de la Di-
putación barcelonesa. 

Claro que también se podria restaurar la torre de San Juan, monumento casi único de los 
primeros tiempos de la Reconquista, però las psicosis cambian y los sentimientos evolucionan. 

Pasan los anos, los anos se convierten en siglos, y Blanes adquiere a mitad del siglo xix un 
gran renombre por sus cèlebres alpargatas. Es la bella època de la población, la de los astilleros, 
con las numerosas barcas de mitjana, que lo mismo van a buscar sal a Torre Vieja como trans-
portan los productos de nuestra indústria alfarera a todo el litoral valenciano y también a Cada
qués. La vuelta de los indianes afecta muy poco a la economia blandense. Los que vuelven son 
gente modesta que se han contentado con ahorrar un pequeno capital, que proporcione el rédito 
suficiente para ir viviendo. 

Blanes, a principios de siglo, tiene un lema: «Pobrets y alegrets». Durante el invlerno sus 
vecinos trabajaràn de sol a sol, lo mismo labradores que alpargateros, calafates y alfareros, però 
cuando empieza el buen tiempo y las fiestas mayores y aplecs de los pueblos vecinos, el fermen-
to helénico de sus antepasados se desvela y la población en masa, jóvenes y viejos, acude a pie o 
en tartanas a bailar sardanas donde sea. El andar una docena de kilómetros poco preocupaba en 
aquellos tiempos. 

En la tercera dècada de nuestro siglo es cuando se instala la Sociedad Anònima de Fibras 
Artiíiciales, a dos kilómetros de la población. Se habló bastante por parte de la Empi-esa de edi
ficar viviendas para los obreros en sus inmediaciones, y hasta se buscaba un nombre para el 
nuevo poblado en proyecto, però esas ilusiones de unos y otros quedaren en el papel. 

Blanes, desde aquel momento, pasó de población agrícola y marinera a ser esencialmente 
industrial y aquella alegre despreocupación de sus habitantes íue absorbida por el disciplinario y 
nuevo règimen de trabajo. Se montaron algunas pequenas fàbricas de diferentes artículos y la 
vivacidad callejera desapareció como por ensalmo. 

De ahí que con todo y ocupar nuestra población una situación topogràfica envidiable y ser 
centro de excursiones maravillosas (santuarios del Vilar, San Juan, Santa Bàrbara, Santa Cristi
na, Playa de San Francisco, Els Pins, etc.) y también disponer del fantàstico camino del Conven-
to y de los jardines de plantas exóticas «Mar y Murtra», se mucstre un poco displicente en pro
porcionar a los numerosos veraneantes discutibles alicientes turísticos que ya han ensayado otros 
pueblos vecinos. Hay que confesarlo. Sobre este particular hemos preferido conservar nuestra per-
sonalidad, però esta espècie de timidez también tiene su ventaja, pues Blanes, con su admirable 
paseo marítimo, de dos kilómetros, hasta el martillo del Puerto, continua siendo una población 
tranquila, quieta, donde los altavoces y fiestas nocturnas brillan por su ausencia y la gente del 
pueblo y los turistas pueden dormir tranquilos sin que los despierten las estridencias del jazz, ni 
los escapes libres, ni los jolgorios mas o menos gamberrísticos. 

Es indudable que una de las cosas que se van perdiendo es el gusto al paladar. Nuestra 
población conserva como oro en pano el respeto a la buena mesa, a la cocina marinera. Se ha 
mixtificado el popular plató de las «gambas a la plancha» en otras iatitudes. Blanes puede ofre-
cer al foraslero gambas frescas, fresquísimas, por un precio asequible a todos los bolsillos y a 
todas horas. El lobarro de nuestro mar no necesita de salsas complicadas. Hervido con un poco 
de aceite y hasta sin aceite, resulta un manjar olímpico. No hablemos de los pulpitos con cebolla 
ni de los calamares en su pròpia tinta. 

Las butifarras blancas de Blanes gozan de fama transoceànica. Las salchichas, que podría-
mos llamar corolario de las anteriores, nada envidian a las de Francfort. 

Blanes es una población veraniega, tranquila, un oasis algo anacrónico en estos tiempos de 
trepidación alucinante, però que para muchos, para los que buscan reposo y quietud, constituye 
una maravillosa delicia. 
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M a r a ^ a l l j la^ ro^ai^ 
Por TOMÀS ROIG Y LLOP 

• Culllez dès aujourd'hul 
les roses de la vle». 

RONSARD. 

Noviembre barcelonès està en su íinal respiro. La tarde cae fría y desmayada. El azul del cielo 

guarda para sí todas las promesas de la azulada serenidad que cantó el Poeta, el azul de la Purísima: 

«Quin cel més blau aquesta nit!... 
Sembla que es vegi l'Infinit, 
Vlniinit sense vels, 
iués anlíà de la llima i els estels.» 

En una tarde así, debía salir Juan Maragall, por última vez, a su jardín, oloroso de paz, conti-
guo al casal hogareno, en el agrisado San Gcrvaslo. 

Corrían sus hijos con vital alborozo, mientras crujía la arena bajo sus pies inquietes, tejiendo, 
entre musicales serpentinas de risas, la reiterada cancjòn de la inocencia. Maragall, rondàndole ya 
la Muerte, debía seguir con la mirada sus juegos, dulcemente prendido en la hora tranquila, tierna-
mente acariciado por aquella oscilante pueril alegria. 

Miraba, tambicn 
a menudo, hacia un 
rincón de vulgar apa-
riencia: ^qué había 
allí que tanto le atraía? 
i Oh, muy scncillo!: 
un pequeíio rosal que 
florecía todo el ano, 
sin desfallecer, como 
un silencioso obstina-
do mensaje a la espe-
ranza. 

Ahora las rosas 
se despedían, al igual 
que el Poeta, de ïos 
postreros rayos del sol 
y tenían, como él, un 
halo de melancolía 
alentada por gélidas rà-
fagas llcgadas del Tibi
dabo. 

L o s chiquillos 

habían enlrado en la 

casa. Maragall, palido 

y sonador, cerró la 

puerta que les separa-

ba del jardín. Diríase 

que basta las rosas 
Rosa -JOAN MARAGALL» 

Crcaclón de Pedró Dol, 
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alargaban sus taÜos para verle un instante màs; y, pór un miíagro de amor, decirle adiós, ya para 

siempre, con las divinas manos de sus pétalos, de un rojo carnal, semimorado... 

Maragall, tras los cristales de la ventana, contemplo aún, varias veces, «su» rosal. Veíale en
tre las primeras neblinas de la Eternidad que le aguardaba, sin poder acariciar el cuerpo virginal de 
aquellas flores ni aspirar su célico perfume. 

Però en las lívidas horas que iban urdiendo el invisible sudario, se abrían otras rosas de evo-
cación y de ensueno, hermanas de las de su jardín. Eran rosas-versos que jamàs habían de morir, 
porque las animaba la màgica gràcia de la flor —«émuia de la llama»— predilecta del Poeta (1) que, 
con tanto fervor aludiera en su ferviente «La Cançó de Sant Ramon», y que, en el orden terrenal, 
había de llevarle al recuerdo de tantos momentos en que la felicidad del Poeta era simplemente luz 
y color y olor de rosas: 

«//e vist unes roses —• d'un vermell pujat, 
d'un vermell negrós — d'un vermell morat. 
Penjaven gronxant-se — del mur d'un jardí; 

ningú les pot heure — no es poden collir; 
són les roses lliures — de la servitud, 

són les roses franques, — no paguen tribut. 

Ni de baix s'abasten •— ni de dalt estant: 

el gipó o el gerro — no s'en gaudiran. 
Brillà al sol veuran-les — des de lluny la gent, 

donaran la flaire — al bon grat del vent; 

mes cap mà atrevida — les apamarà 
ni alenada humana — les mustigarà. 
No com les flors altres — són de qui les vot: 
són lliures, són pures, — són del vent i el sol. 

Passaran la vida — gronxant-se i rient 

i abrusades se les emportarà el vent.» 

Ahora, su glorioso cantor se disponía a traspasar otro muro, aquel que nos separa del tremen-
do Misterio del que nadie regresa. Y, mas allà de este muro, seguro que un místico sendero ribetea-
do de «roses franques» lo debió guiar hacia el maravilloso rosal de la Pàtria Celeste. 

El Poeta y sus rosas estan ya lejos de nosotros, però su presencia no se ha desvanecido en el 
erial del olvido. Quedan sus luminosos versos dedicados a ellas y queda, también, para exaltación de 
su nombre bien amado, el espiritual homenaje que le ha rendido el laureado floricultor Pedró Dot 
con la «Rosa Joan Maragall», de capullos grandes de treinticinco pétalos, color encendido y bri-
Uante, de intenso perfume y que, al abrirse, se doblan con elegància uniflora. Rosa, sin duda, simi
lar, en sus características, a las que inspiraren al genial autor de «Les roses franques». Sus hijos, con 
gran acierto, la han escogido entre otras muchas. 

Y, así, Maragall se nos hace vívido, entre rosas sonadas y tangibles, en alas de la més bella 

levedad floreal, como extasiado parlícipe de ese perenne efluvio que él mismo cantarà cuando afir-

maba que «l'ànima de les flors és inunortal». 

(1) Maragall exalto las rosas en màs de una docena de sus poesías y a través de varias de sus 
prosas. 
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Vicens Vives 
Por ENRIQUE MIRAMBELL 

La Ciència Històrica acaba de perdcr a uno 
de sus mas destacados cultivadores, en la figura del 
profesor Vicens Vives. A raíz de la muerte del llus
tre maestro, la Prensa diària y las revistas científi-
cas y de aclualidad han publicado amplios estudiós 
sobre la personalidad del historiador que acabamos 
de perder. Todos los aspectos de su vida, de su ac-
tividad, han sido ampliamente tratados. No obstante, 
Rl·lvrsTA DE GERONA ha de unir su voz a este coro 
unànime que en los medios culturales de nuestro 
país se ha levantado para recordar y ensalzar una 
personalidad científica cuya valia difícilmente se pue-
de ponderar en toda su amplitud. 

El maestro que ha, creado a su alrededor una 
escuela de estudiós históricos, el que ha transforma-
do los mélodos historiogràficos, el que desde la cà
tedra, el libro o la revista ha tratado raagistralmente 
del pasado de la humanidad, para REVISTA DE GERONA tiene un valor mas, un valor objetivamente 
inferior a los universalmente reconocidos, però subjetivamente nos interesa a nosotros mucho, y 
es que Vicens Vives fue gerundense. Però no fue solameute gerundense por nacimiento y por ha-
ber residido en nuestra ciudad y provincià, sinó también por haberse sentido siempre ligado a las 
inquietudes de nuestra tierra. 

Sus primeros pasos por el camino de la investigación històrica, al poco tiempo de aban
donar las aulas universitarias, los da en el Archivo Municipal de nuestra ciudad. La historia de 
Gerona y sus comarcas es para él tema de estudio en repetidas ocasiones. 

En 1936 colabora con otros jóvenes gerundenses en la revista Victors, publicación mensual 
que vio la luz en nuestra ciudad en los primeros meses de dicho ano, y en la que hacían sus pri-
meias armas algunos jóvenes gerundenses que después habían de alcanzar indiscutible prestigio 
en cl campo intelectual. 

Al crearse el Instituto de Estudiós Gerundenses, Instituto que venfa a continuar el espírítu 
de la REVISTA DE GERONA del siglo pasado, Vicens Vives figura entre los socios fundadores y pu
blica en sus Anales el fruto de sus investigacioncs en el Archivo Municipal de Gerona. 

Al restaurarse los Juegos Florales de Gerona, Vicens Vives forma parte del Jurado Califi-
cador. Nunca regateó su colaboraciòn en las empresas culturales gerundenses, y en diversas oca
siones formó parte de Jurados de Premios históricos, pudiendo recordar en estos momentos su 
presidència del magno Certamen celebrado en el Palacio de Peralada en el verano de 1953, y màs 
recientemcnte su participaciòn como miembro del Jurado del Certamen Històrico-Literario convo-
cado por el Ayuntamiento de Gerona con motivo del CL Aniversario de los Sitios de 1808 y 1809. 

Una de las notas que màs nos interesa hacer destacar es su estima por la que él llamó 
«escuela de la REVISTA DE GERONA». Por aquel grupo de intelectuales gerundenses que a finales del 
siglo pasado creo en Gerona y sus comarcas un clima cultural difícilmente igualable en una capi
tal de provincià de la importància de Gerona. 

Vicens Vives, en el prologo de la obra de Santiago Sobrequés, Jofre VIII de Rocabertl, Se
nar de Peralada, h'ace resaltar todo el valor de aquella escuela històrica gerundense y destaca su 
entronque con l'a actual generaciòn de investigadores que llama la «nueva escuela històrica ge
rundense». Nueva escuela històrica que hace revivir el espírítu de aquella generaciòn de la antigua 

REVISTA DE GERONA. 
Nuestra REVISTA DE GERONA, tríbuna abierta para la divulgación de los estudiós locales y 

que cuenta entre sus colaboradores a miembros de dicha «nueva escuela històrica», ha de agrade-
cer esta pública valoraciòn de nuestros estudiós locales. 

Con Vicens Vives la investigación històrica picrde a un destacado e insustituible valor, y 
Gerona pierde a uno de sus màs ilustres hijos y a uno de quienes mejor ha sabido aquilatar las 
grandezas de su pasado. 
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M O S A i C Ú DE N O T I C I A S 

Conccsión de condccoracíuncs 
S E. el Jefc del Estado y Jefe Nacional del Movlmlento, con mocivo de la fiesra del 18 de Jullo otorgó a don Salvio 

Sendra Ribas, el Ingreso en la Ordcn de Cisneros, al mérlto político, con la categoria de Encomienda sencllla. 

Eí sertor Sendra, a quien ha honrado el Caudlllo con esta merecida condecoraclón, es una de las figuras relevantes 

de la vida polfdca gerundense. A su destacada labor profesíonal, se afladen los éxitos como Subjefe Provincial del Movl-

miento y Diputado Provincial Ponente de Beneficència. 

Con ocaalón del dia del Caudlllo, el Generallslmo Franco dlstlnguió con el ingreso en la Orden Civil del Mérlto 

Agrícola, en su categoria de Cruz sencllla de Caballero, al alcalde de Gerona, doctor dcn Pedró Ordis Llach. 

La brillants actuaclón pública del doctor Ordis, ha culmlnado con el cargo de Alcalde de la Inmortal Ciudad, que 

actualraente ostenta, y desde el que desarrolla una labor que està mereclendo unànime aprobaclón y aplauso. 

Francieco Coslii Torni, primer premi» del cnncurBU de lu «Flcata del Llbro» 

Por una orden del minislerio de Educación Nactonal se adjudico el premio del concurso de la 'Fiesta del LibrO', de S.OOO pesetas, 
a don Francisco Costa Torró por su trabajo <El libro vioja» puhlicado en 'Eí Espaüoh del 17-23 de abril de 1960. 

Humenajc a iVIaragall, en ülut 

Con brlllantea conferenciar a cargo de don Juan Teixidor, José M.* de Sagarra y Ociavio Saltor, culmino en Olot el cIcIo 
dedicado a honrar la memòria del gran poeta cataliin Juan Maragall. Olot, como otras localldades ha querldo honrar dignamenie 
dtcha memòria hacléndose oportuno hincaplé, en los vlnculos de Maragall con Olot, sus cstanclas en ella y la inmortal poesia 
que dedico a la «Fajeda d'En Jordà-. 

Loa tradlciíinnlcs preniios iUullecus 

Siguiendo la admirable tradiclón de tantes afws anteriores, se ha celehrado en ei Salón de Sesiones del Ayuntamienio olotense, 
el solemne acto de reparlo de los premios Instiluídos en ei teslamento del gran prócer don Camilo Mulleras Carròs, destinades a premiar ias 
virludes de ia perseverancla y aplicación en el estudio, de personas menesierosas, las virluJes familiares. del trabajo y de la ahnegación 
y el sacrificio. La impronia admirable de esta instilución modèlica del prócer Muileras, viene siendo objelo de un anual y tan merecido 
tributo, que glosamos nuevamenie aquí. 

El premin del Pulronulii de Eeludius Hiatúricos 

Hogaflo el premio del Patronato de Estudiós Históricos ololenses ha recaido en la obra .Poesia Litúrgica en ManUBcrltos 
de Olot" que lleva por lema «Cíntlcum Novum», debido a la pluma del Rdo. P. Noiasco de El Molar. 

Homenuje n Uurder y Llimona cii llunoiaB 

Organizados por la Junta Delegada del Museo Municipal Darder, se celebraren el dia 14 de agosto, los aclos de homenaje al 
insigne naturalista Francisco de A. Darder y Llimona, con sesión inaugural en cl Salen de Seslones del Ayuntamiento, en la que se 
di·:ertó sobre tBiografia de Darder> don José M." Corominas, y sobre 'Formación geològica del iago de Baíiolas' cl profesor Dr. Vtllalta, 
del C. S. I. C. Después se descubrtó la placa conmemoraliva, del escultor / . Bohigas, en la Plaza de los Estudiós, y se inauguraran las 
nuevas Instalaciones del Museo Municipal Darder. 

Uecne de la Ulpulaclón Prnvinciul 

Conforme a los acuerdos adoptados por la Diputaclón provincial, se han convocado las sigulentes becas: Una para 
Estudiós Universitàries. Una para Escuelas Especiales Superiores. Una para Bachillerato Cuatro para Bellas Artés, y una para 
Maglsterio, (las cuales han sido ya adjudlcadas por pròrroga a becaries de afios anteriores); las becas que han quedado vacantes 
para su dlsfrutc en el Curso Académico 1960-61 entre veclnog de esta província: Una para Estudiós Unlversltarlos, de Importe 
ocho rail pesetas (8.000 pesetas). Una para Escuelas Especiales Superiores, de Importe ocho mil pesetas (8 000 pesetas). 
Una para estudiós del Maglaterlo, de importe clnco mil pesetas (5.000 pesetas). Una para estudiós de Bachillerato, de cuatro mil 
pesetas (4.000 pesetas). Dos para estudiós oficiales mercantllea de tres mil pesetas cada una (3.000 pesetas). 
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POSTAL 

GERUNDENSE 

UNA CIUDAD 

QUE INVITA 

A CRECER 
PorJORGE DALMAU 

Alguien muy encarinado con la vida de Ge-
rona dijo que todas las ciudades deberían te-
ner una población màxima de treinta mil habi-
tantes. Pasando de ahí la vida —la contada con 
sencillez— se escapa. tPoi" qué nuestro amigo 
dijo treinta mil? Porque Gerona los tiene, y le 
gusta. Es su razón, y buena. 

Hay varias maneras de vivir en Gerona. Una, 
la de quienes llegaron con empleo para ejer-
cerlü aquí y, a pesar de haber progresado en 
família, situación y amistad, lamentan los clà-
sicos ayes de que Gerona es aburrida, pequcna 
y pueblerina. Olvidan esos que el hombre es 
de donde pace y no de donde nace. y si aquí 
ballaren su buen pasto, quedarían màs tranqui-
los si no considerasen extraíia esa tierra, que 
también les pertenece. Otro modo seria el de 
aquellos que habiendo conocido ocasionalmen-
te ütra ciudad, por ejemplo cuando el servicio 
militar, solo hablan de «otro ambiente», «otra 
cosa», y cuando van a solucionar el poco aire 
de Gerona, uno expone la necesidad de una 
nueva sala de baile, otro que las chicas sean 
màs modernas, un tercero opina que no hay 
remedio; en fin, soluciones que ni sumadas lle-
gan a la unidad, però hay que comprenderlas 
en función de la juventud. (Después de todo, 
creemos sinceramente —y entre buenos parèn
tesis— que Gerona es para vivirla màs en la 
madurez que no en la juventud de la edad. Muy 
simbólico e ilustrativo de esto es que el mejor 
cielo gerundense es el de una tarde del mes de 
octubre, aire pleno, color, sercnidad, paz.) 

Y va otra manera de vivir en Gerona. La de 

vivir Gerona. Haber nacido donde sea, però 
matar horas en algo gerundense, sentir como 
propio un buen acuerdo municipal, un mal car-
tel de Ferias, un concurso de algo, un proyecto 
discutible o una indiscutible falta de limpieza, 
todo construyendo y pensando en aquellos trein
ta mil habitantes, no en el habitante «yo». Esto 
es convivir y conllevar. Al margen, si hablamos 
de la distancia material, se encuentran quienes 
sintiéndose todavía gerundenses tienen ahora 
sus raíces lejos de nuestro termino municipal. 
Unas Ferias, dos días de iiesta, el bautizo ami
go, una Navidad, pueden ser motivo de apearse 
del tren donde un letrero dice «Gerona». Se 
les ve llegar con cara de gerundense y de una 
forma u otra se les tiene que agradecer el ges-
to, por lo m.enos cruzando la calzada y decirles 
algo o hacerles notar que aquí continuamos 
siendo treinta mil... 

cQué pasaría si Gerona tuviera varios miles 
de habitantes màs? De momento le gustaria 
màs al funcionario que aquí se siente como 
desterrado. Puede que los cines programasen 
màs variedad, y no ocurriría lo de ahora que 
al mirar la cartelera parece que la vista tar-
tamudee igual que si mirase una foto movida, 
de tanto leer los anuncios por duplicado. Es 
difícil imaginarse Gerona con doble o màs nú
mero de habitantes, però es fàcil pensar que 
no veríamos a aquel amigo que viene por San 
Narciso, ni saludaríamos tan fàcilmente al otro 
con su líltimo hijo de paseo, ni en la Dehesa 
encontraríamos caras conocidas en cada corro 
de sillones. La vida no se palparia tanto. 
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La preocupación de Gerona no creemos sea 
la de lograr el crecimiento en número de habi-
tantes. Podríamos, antes, intentar un poco de 
orden en todo. Ya se hace y se ha hecho mu-
cho. Si de súbito nuestros abuelos vinieran a 
cruzar ahora la Plaza del Marqués de Camps, 
tal vez dirían que somos unos complicades o 
urios hombres-pieza; però si se les hiciera ob
servar que en esta nuestra època ya no circu-
lan sus diligencias, que la ciudad tiene allí una 
artèria, y que hoy, estando sanos, no nos acos-
tamos a las ocho de la tarde, tendrían que 
comprender que aquello es un orden y una exi
gència, no un lujo ni un afàn de modernismo. 

No debería preocuparnos demasiado si los 
censos no senalan aumento de habitantes. Doc
tores tienen la ciència que estudiaran el caso 
con la Economia en la mano. Miramos aquí el 
hecho con la anècdota en el corazón, y creemos 
que seria de témer si Gerona ciudad no tu-
viera deseos de crecer hacia dentro, como las 
raíces, però està demostrando que deseos no 
le faltan. Ahora lo importante para continuar 
siendo Gerona serà saber equilibrar el paso al 
frente que se empieza a dar con las cosas, que 

si es preciso iran quedando atràs, ya sea el 
aceptar calladamente una multa por haber ba-
sureado el río, ya sea la supresión de la iiesta 
mayor de una calle en atención al creciente 
transito de vehículos, ya sea hacernos a la idea 
de que si es preciso, con el tiempo, para ir de 
casa al trabajo habremos de pasar no ocho se-
màforos, sinó ochenta veces ocho, con el agra-
vante de que en el frío indicador ya no se nos 
Ilame «gerundenses», sinó «peatones». Si no 
sabemos aceptar el cambio, es que el creci
miento nuestro es defectuoso y exige mas ei-
vismo. 

Cuando nuestras cosas de antes vayan que
dando atràs, en ese ir adelanle habrà que des
confiar de los que tengan prisa y de los que 
tengan pausa, porque no serviran para el creci
miento, ni quicncs apresurasen el olvido de 
nuestro tradicional modo de vivir Gerona, ni 
quienes por sentimentalismo senil Uorasen de
masiado fuerte los tiempos idos de la pequefia 
ciudad. Hay que crecer a paso de autentica 
Gerona. Es un trabajo para treinta mil habi
tantes. 

TEATRO GRIEGO EN LA ESCALA 
En medio de la serenidad de la noche estival mediterrànea, junto a las playas que recogieron 

siglos ha el primer aUento de la cultura clésíca en nuestra pàtria, han resonado reclentemente los 
acentos tràgicos de Sófocies, el triunviro de la tragèdia gríega, con la representacíón al aire llbre 
de «EDIPO REYi en versión al castellano de López Arana y de «ANTIGONA» en versíón de 
José Maria Pemàn. Ciiatro han sldo las representaclones, dos por cada obra, en el paraje escalense 
denominado «La Punta», plaza barandada que avanza levemente hacIa el interior de la inmensa bahía 
de Rosas, donde en estàs noches tan acariclantes y evocadoras el recitar de los actores tenía como 
música natural de fondo el chasquido del oleaje al estrellarse contra las rocas que hacen de reclo 
pedestal a «La Punta». 

Es notable tamblén [el hecho de que, momentos antes de Inicíarse la representacíón, tenia lugar 
la partida de las embarcacíones de pesca que desfilaban por las centelleantes aguas en fantasmagòrica 
procesión para ír a congregarse en el centro de la bahía, donde rebuUen el mero, la lublna, la dorada 
y tantas otras espècies marinas afanosamente buscadas para el servIcIo de la refinada gastronomia. 

En este marco ha ido desarrollàndose la trama de estàs tragedias grlegas niagníficamente puestas 
en escena con un somero y elocuente montaje por la Agrupación Escènica «Arlequín», elenco 
figuerense, —con la colaboración de la primera actrlz Maria Matilde Almendros— que dirigc Tony 
Mental, bajo el patroclnlo del Ayuntamiento y de la Junta Local de Túrismo de La Escala. 

Es de lamentar que el publico fue escaso aunque las ovaciones fueran Intensas. Y es làstíma, 
traràndose de espectàculos de tan excepcional calldad y tan maravlUosamente enmarcados. 

JUAN GUIL·LAMET 
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]jaN FuenteN de Han Roque 
Por CANDIDO AGUSTÍ TRILLA 

Por la parte occidental de la ciudad de Olot, sus principales calles convergen a un hermoso 
naseo bordeado de corpulentes plàtanos, a la sembra de sus exuberantes ramas, permiten al tran-
seúnte trasladarse desde la ciudad a un espléndido paraje en donde desde hace anos estan manan-
do aguas las fuentes de San Roque, 

La campina olotina està sembrada de rincones de una belleza extraordinària y sitios dignos 
de ser admirades; uno de estos son las fuentes de San Roque, per lo placentero de su camino y 
a la vez por dislx'utar de las pinceladas de color que la naturaleza ha detado el trayecto per las 
orillas del Fluvià que conduce a las indicadas fuentes. 

Fermando un arrabal de Olot y cerca el «Boratosca» està el barrie de San Roque, con su ca-
pilla- barrio y capilla se encuentran situades encima un pequeno acantilado, a unos dos kilóme-
tres de la ciudad. En la parte inferior de este acantilado y colindante cen el río, està el gran pa-
raie urbanizade dividido en dos bancales separados por un muro de gran resistència, a lo largo del 
cual estan repartides cinco caüos de hierre que estan continuamente manando agua. Durante mu-
chos anos este paraje ha sido testigo de diversiones y esparcimientes de les olotenses, principal-
mente al celebrar sus fiestas de barrio, incluso el ultimo dia de las fiestas de Nuestra Sefiora del 
Tura se rematan en el indicade paraje a los acordes de distintas orquesias de sardanas que las 
sociedades de la ciudad tienen contratadas. 

Al referirnos a las fuentes de San Roque hablamos en plural y no debiera ser así, ya que el 
acua que mana de los canós en la explanada proccde «de la Deu» que nace entre penasces del 
acantilado sobre los cuales està asentada la capilla del Santo, a la cual pucde ascenderse por una 
amplia'escalera que parte del segundo bancal urbanizado. Esta «Deu» e manantial de agua no solo 
alimenta los canes indicades, sine que también, mediante doble tubería, es conducide a la ciudad 
un caudal de agua de unos 800 litres por minuto, alimentando con parte de ella a distintas fuentes 
públicas de la parte baja de la población y de «plumistas» que reciben el agua rodada desde el ma
nantial La restante agua es elevada por fuerza motriz para que puedan disfrutar de tan rico ele-
mento los vecinos que se encuentran en los sectores elevades de la ciudad. 

La canalización del agua desde el manantial de San Reque a la población data del siglo xvi 
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y, desde nuestro punto de vista, encontramos extraordinària la labor llevada a cabo por aquelles 
antepasados para abastecer de agua al vecindario de Olot. No tenemos temperamento para desci-
frar garabatos ni leer documentos antiguos cuya tinta casi ha sido absorbida por el tiempo, però 
sí nuestra vista ha pasado por las pàginas de una voluminosa relación de gastos invertidos en la 
primera conducción de agua de San Roque; esta relación està escriturada en el ano 1598 y suscri-
ta por Gabriel Vila, consignando en su cubierta lo que sigue: «Llibre que conté tots els gastos de 
rObra de la Font de San Roc i també lo qué es cobrarà dels plumistes». La primera conducción de 
agua desde San Roque se Uevó a cabo mediante una tubería de piedra, labrada de tal forma que 
su construcción hoy dia difícilmente podria Uevarse a cabo. Dicha tubería estaba construïda por 
una sèrie de bloques de piedra de unes 80 centímetres de largo por 40 de ancho y alio, con un agu-
jero circular de unos 15 centímetres al centro de la piedra. Estàs piedras, de las que tedavía pue-
den contemplarse ejemplares y que algunas de ellas sirven de gradas en la escalera que cenduce 
a la capilla, fueron labradas con lal maestría y exactitud que al yuxtaponerse unas con las otras 
formaban la tubería para dar paso al agua que se conducía desde el manantial a Olot. Actualmen-
te nos parece extraerdinario el montón de piedra labrada que necesilarían nuestros antepasades 
para salvar la distancia del manantial y la distribución de agua por la villa de Olot. No termino 
con la gran labor de picapedrero la que se llevo a cabo en su primera conducción de agua desde 
el manantial, sinó que dichos tubes de piedra quedaron instalados en el sueio de una amplia mina 
desde su origen hasta la población. 

Esta mina era helgada para dar paso a los que instalaron la tubería y, una vez instalada, fa
cilitar el transito para examinar posibles filtraciones. Estaba cubierta por una bóveda de piedra y 
argamasa, cuya resistència queda comprobada por las actuales brigadas municipales cuando encuen-
tran parte de ella que conviene destruir para la urbanización de algunas calles de la ciudad. Al lle
gar dicha mina al poblado de Olot se extendía en ramales por la parte baja de la peblación, en 
cuyas calles se instalaron las fuentes públicas, y nuestra generación ha sido testigo de algunes plu-
mistas del Ferial, en donde no llegaba el agua rodada a sus domicilies, que construyeron un ramal 
de la antedicha mina que partiende de la calle de San Rafael llegaba al Ferial, però el suelo de la 
mina quedaba a demasiada profundidad para ser captada el agua una vez instalada la tubería. Para 
disponer del agua a aquelles plumistas se les acudió una idea màgica. Construyeron al extremo del 
pasee una monumental fuente instalando en la parte mas alta un recipiente con sus plumeros, Ile-
nàndese dicho recipiente mediante el funcionamiento de una bomba que los vecinos hacían funcio
nar siempre que deseaban Uenar de agua su cubo o cantaré. Le que sucedía es que antes de salir 
el agua por el cafie de la fuente primero se Uenaba el recipiente de los plumistas y estes recibían 
el agua en sus domicilies gracias al esfuerzo de los vecinos manipulande la bomba. 

Esta conducción de aguas en el sigle xvii sufrió una modificación tante en su captación 
cemo en su canalización. No tenemos seguridad de ello, però lo probable es que salía agua del 
acantilado por sitio màs elevade que la «Deu» en dende se captaba, determinarían aquelles oloten-
ses obtenerla màs elevada para canalizarla por la calzada del puente de San Roque en substitución 
de su paso per la tubería perdida en el subsuele del cauce del río. Para lograr este se contrató una 
brigada de mineros de Asturias que construyeron unas galerías en el basalto hasta encontrar sen-
das captacienes de agua que, sumadas al primitive manantial captado, permitió la circulación de 
agua per la calzada del indicado puenle, en vez de subsistir la tubería perdida en el cauce del Flu
vià. En una de eslas galerías fabricadas per los asturianes se encuentra una piedra labrada con la 
fecha del afio 1619, que indica la fecha en que se construyeron dichas galerías. 

Una vez salvado el puente para el paso de la tubería, hubo necesidad de construir otra mina 
màs elevada que la antigua, en la cual se canaUzó el agua mediante una canal de tejas de tierra 
cocida. 

Actualmente la población ha crecido y ha sido preciso màs cantidad de agua para abastecer-
la y, aprovechande los adelantos de la ciència, la generación actual ha modificado de tal manera la 
captación de aguas de San Roque que, sin respetar su nivel de origen, recoge el agua del manan
tial y por tuberías de hierre asfaltado y de uralita la distribuye a los vecinos, aunque se encuen-
tren en los sectores màs altos de la ciudad. ^ 

Olot no solo ha crecido en número su vecindario, sinó que se ha extendido en distintas direc-
cienes y los olotenses han necesitade màs agua de la que puede dar el manantial de San Roque, y 
han sumado a dicho manantial los afluentes de «Els Bullidors» y de «La Fent de la Deu», cercano 
a la Moixina, que sumades les tres representan un caudal de agua superior a los 2.000 litres por 
minuto, caudal que si bien en la actualidad es suficiente, no obstante es del todo necesario para el 
abastecimiento de la población. 

Puede preverse, pues, que de seguir la ciudad de Olot con el ritmo creciente actual, en fecha 
màs e menos remota volverà a presentarse el problema de falta de agua potable en cantidad hel
gada para la población. El dia que se preduzca esta deficiència hídrica, a los rectores del Municipie 
les recomendamos un importante estudio que encontraràn en el Archivo de la Casa de la Ciudad. 
Dicho estudio es debido al inteligente geólogo Dr. Faura, en donde encontraràn importantes instruc-
cienes para el alumbramiento de nuevas aguas potables para el dia en que la ciudad se encuentre 
en la necesidad de aumentar su caudal para el abastecimiento de sus vecinos. 
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ASPECTOS 

DEL OTONO 

GERUNDENSE 

Por M." ASUmiÚN SOLER 

El otono se acusa en 
Gerona mas que en otra Ciu
dad cualquicra. La extensa 
mancha amarilla de la Dehe-
sa es, tal vez, lo que Ic da 
este aire de melancolía que 
los forasteros no alcanzan a 
comprcndcr y que, sin embar
go, a los nativos nos encanta. 
Muchas veces nos hcmos aso-
mado a nuestro parque en no-
viembre y discurrido bajo la 
maraíïa de las ramas de los 
plàtanos viendo desprenderse, 
las hojas lentamente, una Iras 
otra, sin descanso, hasta cubrir el suclo: y hcmos pisado la alíombra crujicnte, que se ha formado al có
rrer de los días, sintiendo hundirse en ella nuestros pies con autentica delectación, con ilusión casi infantil. 

S í ' cuando despojada de la verde saya veraniega, se nos aparece arropada en amarillos y ocres, de 
una lum'inosidad fulgurante, nos damos cuenta de que el color del otono le sicnta bien a nuestra ciudad. 
Es un color que amioniza con el de algunas piedras viejas y con el de las aguas de los ríos que devuel-
ven temblorosas, las imàgencs de las plantas que a su borde dcciinan y las luces, pdlidas, de los atarde-
cercs nostàlgicos, con nubes de rosa y carmín, destcnidas por el vaho húmedo de la hora crepuscular. La 
melancolía, en tódo caso, es fina y sútil y forma parte de nosotros mismos. Està en todo y no nos damos 
cuenta de ella. 

En algunos días el sol envuelve, con su luz brillante, las altas copas y les contagia su deslumbrante 
centelleo bajo un azul preciso y claro, sin mancha alguna que pueda herir su pureza ni su transparència 
qucbradiza como de cristal. Son los días de bonanza, con resabios vcraniegos. Aquellos en que el vientecillo 
montaraz 'nos trae un penetrante olor a bosque mientras crecen las setas, maduran las pifias y abren sus 
erizos las castanas en sazón. 

En estos días, como dice el poeta: 

«Ei cel és malva i rosa i ametista 
hi ha un or de fulles pels camins forans.» 

En esos días apacibles, de noches serenas y horas sosegadas, puede perderse el tiempo sentado a la 
sembra de un órbol languidcciente, contemplando las estrellas o captar, con la màquina [otogràfica, el en-
sucíïo de las horas vespertinas en asombroso contraluz. 

Però no siempre son así, lo sabemos y hay otros días en que la ciudad se envuelve en chaies nebli-
nosos, como si quisiera rcsguardarse del hàlito invernal que, allende las montanas, acecha. 

El sol no reverbera en las copas amarillas entre las cuales se dcsgarran los gironès de la niebla 
que atenua cl colorido de la naturaleza muriente. Un airecillo, fino, casi imperceptible, parece arrastrar 
esos ccndales entre los andenes solitarios de la Dehesa, en los cuales los pàjaros ya no dejan oir su aleteo. 
El ambiente se Ilena de olor a hoja muerta, a hojarasca que va pudriéndose. Las siluetas de los edificios 
aparecen grises y estàticas, como fantasmas, queriendo sobresalir de la bruma cuya carícia escalofriante 
contagia su color grisàceo a las piedras, tristes y mudas, que no pueden protestar del frío abrazo. 

Esos días nos recuerdan la Solcdad de los cementerios cuando nos perdemos por las viejas calles. 
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Entonces nos acordamos de los que fueron, de los que nos precedieron en estos sentimientos en su deam
bular por la Ciudad, gris y adormilada. 

Los días de niebla sí, cntraíian una melancolía profunda que difícilmente superan los forasteros. 
Son algo tan nuestro, no obstante, que no concebiríamos el otono sin ellos. Son una sinfonía en amarillo 
y gris que, divinamente combinados, nos dan una perfecta estampa del tiempo en el cual se huele, se pre-
siente, la inminente Uuvia. 
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Pierde la ciudad su contorno definido y queda desdibujada, en la lejanía, como una ciudad casí in
visible, poblada de scres extranos y Icgcndarios, semcjando a una acuarela que se hubiera pintado con 
manos lemblorosas y trazos imprecisos. 

Los días de lluvia son otro cantar. «La pluja de Tot Sants», como diria Sagarra, llega, algunas 
veces anlicipadamente, olras retrasada, però casi siempre cuando la ciudad se dispone a vivir unos días 
de íiesta. 

Esta lluvia suele ser menuda y persistente, espesa, monòtona. Abrillanta las hojas que todavía se 
mantienen en las ramas y enncgrccc las fachadas de las viejas casas que aparcce, algunas, con su desnuda 
íealdad, bajo el marlirio implacable del agua que ablanda la cal de las paredes y abre en su came insen
sible, profundos desconchados que luego, no se reparan jamas. 

En estos días también la ciudad tiene su aspecto especial. La gente se refugia en los porches. 

«Sota les voltes la ciutat encesa, 
és estrident de riures i fanals»... 

y el asfalto y los enlosados callejeros se convierten en espejos donde los faroles de mercurio reverberan 
con humildad franciscana. 

Però, debajo de los porches la vida ciudadana prosigue, sin contratiempo y en ellos se demuestra, 
mejor que en partc alguna, que cl hombre es un ser social y que nccesita las horas de solaz y esparci-
miento que un clima, sin conipasión, quisiera robarle. 

Mientras, en la parte alta, la solcdad es absoluta. Arroyos diminutos discurren por los callejones en 
pcndiente y, en los paties medioevales se estrella el agua que las gdrgolas ano jan sobre las picdras del 
pavimento. Y este incesante chapoteo, da fe de que la lluvia sigue cayendo, a los vecinos que, en las horas 
de la noche se sienten acunados por ella, como si velarà su sueíïo. 

Bajo los puentes el agua corre, rojiza, arrastrando ramas podridas que se detienen en los bardales 
de las orillas como algo campestre que quisiera quedarse en la ciudad atraido por el engano de las luces, 
fosforescent es, que se alargan sobre el agua, lurbia y lumulluosa, que pasa, benèvola, sin dejar recuerdo. 

Gerona otonal es así: varia, inconstante, versàtil. Però no pierde su personalidad. José M." de Sa
garra ha cantado su encanto en un admirable soneto, y otros poetas se han inspirado en ella por ser cosa 
única y posecr un encanto poético invencible. Los poetas raras veces se equivocan y hacen córrer la tinta 
cuando algo les subyuga y cautiva cl corazón. Juan Badia, el malogrado vate geioindcnse, hallaba en el 
otono de su ciudad una melodia dulce y la falta de policromia que iba tomando, le hacfa sentir una paz 
inmensa que se extcndía a cuanto le rodcaba. Huían de é\ la angustia y la tristeza, sus males perennes, 
para envolvcrse en una tènue melancolía que le hacía dcscar lo màs simple, lo màs corriente, sin envi-
diar grandezas ni anhelarlas. 

Parece un contrasentido que en esta època de sosiego sorprendan a Gerona los días bulliciosos de 
sus Fcrias y Fiestas con cl estalHdo ruidoso de tracas y cohetes y con el repiqueteo de las campanas. 
Por unos días se turba la calma, deja de respirarse el aire encalmado de los días corrientes y se sumerge 
en un mar frenético y enloquecedor. Todo pierde el caràcter habitual y adquierc otro tambiín, muy cono-
cido, archisabido, però no por eso menos descado. Las Ferias forman parte del otofio gerundense, como el 
Dia de Difxmlüs, como la baraúnda del ferial y el cortejo de actos callejeros con sesiones de títeres. 

La seriedad gerundense —milad gòtica, mitad barroca— se desborda, sin embargo, con ímpetu deli-
rante como ocurre en otros lugares durante las Fiestas patronales. Si el tiempo presenta el primer as
pecto, del cual hemos hablado, lo agradcce y se lanza a la calle sin que el estrépito y el jolgorio que las 
gentes de los pueblos vecinos, ponen en el ferial, le haga perder los estribos. Si al tiempo le da, en cambio, 
por la nebiina y la llovizna —o por la lluvia torrencial—, se conforma porque ya se sabé que «siempre 
ocurre así». En Gerona, en otofio, uno no puede forjarse demasiadas ilusiones. 

Pucde succder, también —y ha succdido, infinidad de veces— que lleguen, con la festividad de Todos 
los Santos, los ramalazos de la tramontana en lugar de las gotas de lluvia que exalto eí poeta y, entonces, 
empicza la danza de las hojas secas, en delirantes remolinos o carreras desenfrenadas a lo largo de las 
avenidas. La tramontana barre hasla a los paseantes. EI ferial queda desierto, solo, con los altavoces de 
propaganda desgarrando el silencio y el gemir de las lonas de las tiendas y tenderetes ante las acomelidas 
del venlarròn, sübito y helado. En la dehesa, en brutales sacudidas, se mueven las ramas quejumbrosas y 
desmelenadas! La desolación se aduería del lugar y la alfombra de hojas secas presenta desgarrones pro
fundos que le quitan bcUeza y elegància, le quitan continuidad y la arena del paseo se ve como atacada 
de prematura calvície. 

Però no por eso enmudecen los altavoces recordando a las gentes que «a pesar de todo» la ciudad 
està en Ferias. Y éstas prosiguen en local cerrado y en el corazòn de los gerundenses. 

La nievc, la lluvia y el viento son incómodos; estropean los planes trazados; deslucen los festejos 
callejeros; son la ruina de los fcriantes. Però todo se supera con impasibilidad, con paciència, con estoi-
cismo, como si, en el fondo, formarà parte del programa. Hay quien se lamenta, claro, però, a estos se les 
dice que no hay por qué. Gerona ha sido, es, y serà siempre así, en otono, a pesar de las Ferias y no se le 

puede pedír màs. 
Foios J. SURIS y M. CLOSA 
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ProniuaHo de la Prensa 
AMPURDÀIV, de Figueras. 

N.'.' 912: Franco en el Ampurdan, por Ampurdàn. N.*̂  913: De los tiempos monacales. Trad. de un 
irabajo incdilo de Pedró Vayrcda. N.'' 914: El Campaniento, ciiiüad blanca, refugio del honor, por J. Pou 
Bayés. N.'-' 915: La cobla «la Principal» de La Bisbal i les comarques gironines, por Tcodoro Planas. N.'' 
916: El ntercado mundial del corcho, por José Luis del Pozo. N.'.' 917: Bendición de un niievo aliar y 
entronizaciún en el mismo de la famosa Cruz de Vilaberlrdn, por J. G. N." 918: Palau Sarroca i Joan Sala 
Gorgot, por Tcodoro Planas. N.'̂  921: Tanto el Concurso sardanista cuino el «aplec» de la Sardana cele
brada en Rosas, conslituyeron un rcsonanie éxiio, por Conlrapunt. N." 922: Fesomies comarcals; Marit Pla
nas Figa, por Teodoro Planas. 

AXCOItA, de Son Feliu de Guixols. 
N." 630: «Injormalismo», por J. E. Cirlot. N.^ 634: Reposició de la Creu a Pedralía, por P. A. N.'' 636: 

Montclar coma caslillo, por J. Vallverdú A. N." 639: Se'ns lia mori Vicens Vives, por J. V. R.; Adéu a 
J. Vicens Vives, por L. d'Andraitx. N." 640; Monienlo hisiórico: La visita de Casíelar, por J. Soler Cazeaux.— 
Carnet de Arte: Luis Sdez, por Luis Bosch C. N." 642 (exlraordinario): Los Banos de San/ Elm, por Xa
vier. — Una efemèrides memorable: Extinció de la Cuinunitat Benedictina del Convent de Sant Feliu, por 
Guillem Torrent i Puig. — Meditació a soles: La Costa Brava i el turisme, por Gaziel. — El momento mas 
importante del primitivo roniànico en nuestra ciudad, por Lambcrto Font. 

A R R I B A ESPAXA, de Olot. 
N." 1.089: Importància de los campamentos de verano para la formación de la juveniud. N.'' 1.090: 

Olot en el gran festival franco-espanol de peluqueria de Canet Plage. N.'-' 1.092: Arte: Luis Feixos, por José 
Maria Mir Mas de Xexàs. N." 1.093: El Informalismo, por Moli. 

CXSliiÒ, de Figueras. 
N." 73: El Goya de Mares, por José Luis Calvo. N.'' 75: La Santa Cruz del Ampurdàn, por Luis G. 

Pla. — Una fuente inèdita de singular valor para el estudio del castUlo de San Fernando en el siglo XIX, 
por Manuel Riu. — Adolfo Schulten y el Ampurdàn, por Luis Pericot. — La voz de los recuerdos, por Ar-
turo Llopis. N.'-' 76: Banolas y su lago, por Pilar Nierga. — El Arca de plata de San Martiriàn de Banolas 
y la Custodia de Gerona, por Juan Subías Gaiter. 

E L RIPOL·LÉN, de Ripoll. 
N." 169: Maragall en San Juan de las Ahadesas. — De la sardana i de la «Font del Sant», por Eu-

daldo Pellicer. — El Temple i l'Abadia, por Fcderico Ratera {Cronista del Tcmplo de la Sagrada Familia, 
de Barcelona). — Reportaje grdfico sobre «Sant Eudal i el claveiaire», la obra del comediúgrafo y poeta 
J. Boixés. N." 171: El bou amb la corda i les festes de carrer (costums ripolleses), por Blasi. — Del ho-
menaje a Maragall en San Juan de las Abadesas. N." 172; Mossèn CintO'Gaudí, por Fcderico Ratera. — 
El Centenària de Isaac Albéniz en Camprodon, por J. Pujol Besares. N.'' 173 (exlraordinario): Se cutnplen 
125 anos de la destrucción del Monasterio. — Noticias del Museo, por Arangurcn. 

LOS SITIOS, de Gerona. 
N.'.' 5.340: Campo Internacional de Trabajo en Ampurias, por Mariano Oliver. N." 5.342: La radiación 

ulíravioleta en la montana, por Ignacio Puig S.I. — El hermano ciervo Alpi acude a la fiesta, por J. Vi-
nyet Estebancll. N.'' 5.344: Flandes e Itàlia en el sentir de Veldzguez. — Palafrugell: Una pàgina històrica 
del Santuario de San Sebasliàn de la Guarda, por C. 

L U Z Y í j J l I Í A , d e C a s s à d e la Selva . 
N." 169: Nucstro retablo mayor. — El monte bajo en estudio, por B. N." 172; Sobre el mercado es-

panol del corcho, de «Intermundo». — El Patrimonio Municipal Hisiórico, por Miguel Juanola Benet. 

ï f l I^IÓIV, d e O l o t . 
N." 241: Contesta el P. Lombardi, por M. Campanins. N." 243; Un pintor que prometé, por Gelis. H." 244: 

Mainiel Brunet, por Francesc de P. Llach. — Un honor para Olot y un cilicio para su pàrroco, por José 
Teixidor, pbro. — Yo estuve en Cabo Canaveral, por J. Grabulosa. N." 246: Jaume Vicens i Vives, por Fran
cesc de P. Llach. — Los «Santos» de Olot, por Francisco Delgado. N.'̂  247: La «constante» Josefina en el 
Templo expialorio de la Sagrada Familia, por F. Ratera. 

RKCIÍL·L, de Blanes. 
N." 926: Els morts que encara viuen: Ruyra-Maragall-Carles Riba, por Jaime Reixach y Felipe. Nú

mero 927: L'ànima que enlluerna, por J. Roig i Raventós. N." 932: Els nostres poetes: Màrius Torres Pere-
nya. N." 933 (extraordinario); Nuesíro homenaje a Maragall. — La sardana y el genero chico. — Llevant 
de taula, por Juan G. Junceda. 

USTED, de Gerona. 
N.'-' 81: Gerona ante el Caudillo, por J. Sureda Prat. — Vn gerundense: don Salvador Ferrer Maura, 

Presidente del Circulo Catalan de Madrid. — Espolla, pueblo cargado de historia, por J. S. P. — Francisco 
Torres Monso, primer premio de escultura en la Bienal de Alejandria, por Oles. N." 82: La Costa Brava en 
Madrid: Entrevista con don Juan Cargol Pérez. — Muchos millones valc un aeródromo, por S. P. — Nues-
tras tierras: Núria. N.Í" 84: El Misterio de la Santisima Trinidad futura creación de Salvador Dali, por 
Martínez Rubio. 

VIDA CATÒL·ICA, de Gerona. 
N." 226: La fachada de la Catedral: siete estatuas para las hornacinas vacías. — Muních centro del 

mundo católico, por Javier M."- Echenique. — Càritas no es ima utopia, por José M.'̂  Capella. — Presencia 
de la Iglesia perseguida: El P. Alagiangian en Gerona, por Luigi. N." 227: Las estatuas de la Catedral. — 
El Àngel de la ciudad: Relevo en el campanario, por Juan Ribas. ^ 
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LOS QUE EI\CO^TRE Ê  EL CA^I^O 
Por CAMILO GEIS. Pbro. 

Eiilraba en Gcroiio por «El Porlal de Francia» 

«Lüs que encontre en el camino» parece un titulo de un libro de meraorias. Y lo es, con una 
diferencia: en unas pàginas autobiogràficas, como .son unas memorias, casi siempre se declina en 
primera persona. Aquí, la tercera persona —singular o plural— pasa a primera fila y la primera 
persona viene a ocupar un lugar secundario. 

«Entraba en Gerona por El Portal de Francia» era el titulo con que encabezaba esta íntro-
ducción a unas pàginas bio-bibliogràficas de hombres de mas o menos personalidad con quienes me 
crucé en el camino, porquc, gerundense de extramuros, las primeras paredes que vi en este mundo 
fueron las de la casa número 87 de Pont Major, barriada de Gerona, que sube a la metròpolis 
por la carretera que viene de Francia y que va a morir a los pics de las antiguas murallas, donde 
un dia hubo una entrada que era conocida con el pomposo nombre de «Portal de Francia». 

No sé si tiene nada que ver mi vocación poètica con el ano en que naci. Lo digo porque en 
1902 moria Jacinto Verdaguer, y este mismo aüo oue lloro ante la tumba de tan gran poeta, tuvo 
el consuelo de mecer las cunas de otros poetas: Fages de Climent, Octavio Saltor, Rovira y Arti
gues, Francisco de B. Lladó... 

La última «caputxa» del barrio —y me atrevería a decir de Gerona— fue la de mi abuela, 
«l'àvia Jerònima», «l'àvia» por antonomàsia, Dorque no conocí otra abuela ni ningún abuelo. Esto 
de «l'àvia Jerònima» no se lo decía únicamenle la familia, que se lo decía toda la gente del barrio, 
por ser la mujer mas vicja de la localidad: nonagenària. 

Mis padres, Ramon Geis y Homs y Maria Parragueras y Marti, humildes y sencillos, edu 
caron de la mejor manera que sus escasas posibilidades se lo permitieron a sus cuatro hijos: Rosa, 
José el que suscribe y Narcisa. Una hermana primotzénita. Àngela, nos había premuerto jovencita. 
Mi padre moria en Pont Major en 1931, a los 67 afios de edad, la vigilia de San Sebastiàn, de cuyo 
Santo había sido muchos afios «paborde». Mi madrc moria en Sabadell en 1950, a los 87 afios, la 
noche de mis Bodas de Plata sacerdotales, celebradas, por especial concesión del Obispo Dr. Mo-
drego, con una misa en su habitación de moribunda. 
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Entre mis parientes conté con dos tíos de mucha nersonaíidad. Uno, Mosén Juan Geis, que 
murió siendo pàrroco en Puigpardinas, de quien recibí mis primeras lecciones de Latín. En su 
parròquia rural pasé yo muchas de mis vacaciones juveniles. Gran parte de la riqueza de léxico 
de mi obra literària la debò a mis largas estancias en aquella comarca montaüesa, cuya lengua se 
conservaba viva en aquellos tiempos. Otro tío de mucha personalidad era Juan Rovira, de Gerona, 
y padre de Mosén Arturo, pàrroco de Vilabertran, que tanto se desvelo por la restauración de 
aquella anligua abadia, vílmente asesinado en la persecución religiosa de 1936. Mi tío Juan Rovira 
era todo un caràcter: prefirió ser un simple encargado de la fàbrica de papel «La Aurora» antes 
que renunciar a sus ideales tradicionalistas, por los que había luchado en la última guerra carlis
ta y en cuyo ejército tenia el grado de comandante al terminar la guerra, a los 22 aííos de edad. 

Mis primeros contactes con la Iglesia fueron a través de Mosén Pedró Rabat, capellàn de la 
feligresía de Pont Major, que en aquellos tiempos aún no era parròquia. «Mossèn Pere» —así era 
llamado en la feligresía— era conocido fuera de la barriada por «el Capellà del Pont». El dia 11 de 
abril de 1959, en un articulo publicado en Los Sitios, titulado «El Pont tiene un pasaje sin nom
bre» —al cual me remito para no rcpetirme— esbozaba un retrato de este buen sacerdote sencillo 
y campechano, gran amigo de los enfermos, que tanto amó a sus feligreses, que cedió la mitad de 
la casa rectoral para una notable mejora del barrio, consistente en la apertura de un pasaje hacia 
el río Ter, con el cual no tenia comunicación directa. Este pasaje, aún sin nombre —no me can
saré de repetirlo— pide a voces que le den el nombre de «Mossèn Pere Rabat». Sacerdote todo 
corazón, era un especialista en el trato de los enfermos. Lo que de él aprendí en este sentido —yo, 
entonces, monaguillo— no se puede aprender en ningún libro. 

Mis primeros contactos con la escuela fueron a través de la «Hermana Dolores». Así, senci-
llamente, era conocida la Hermana Dolores Morató, religiosa del convento de Hermanas Dominicas 
de la barriada, maestra de muchas generaciones de pàrvulos de Pont Major. Sin estudiós pedagó-
gicos espcciales, los pedagogos habrían podido aprender de ella. A los que, de nifios, habíamos pa-
sado por su aula, nos amó durante toda su vida como una madre. Yo había sido su primer discí-
pulo. Murió en el convento de Monistrol, de donde fué Superiora en los últimos anos de su vida. 
Siempre que yendo o viniendo de Montserrat paso por aquel pueblo, tengo un emocionado recuer-
do por mi primera maestra, la Hermana Dolores. 

Mis primeras impaciencias publicitarias encontraron salida en una pequefia revista de la ba
rriada, de vida efímera. En el barrio de Pont Major todavía hay un cafè que perpetua el nombre 
de dicha revista; «L'Escón». Pocos sabran, tal vez hoy, en el barrio cómo nació este cafè y de qué 
le vinc su nombre. 

En mis primeros aííos de carrera eclesiàstica —en aquel entonces la mayor parte de semina-
ristas vivíamos externos— se fundo en Pont Major un periódico que tuvo una vida efímera: 4 nú
meros. En este periódico —«L'Escon»— esgrimí yo mis primeras armas literarias. Fue fundado 
por unos aficionades a las letras, con cuyo cultivo ennoblecían sus ociós. Alma de la revista —que 
murió de inanición pecuniària— era José Torrent, contable de la fàbrica de licores de Nicolau 
Regàs, antiguo seminarista de vasta cultura literària. En el Diario de Gerona de aquella època en-
contraríamos poesías suyas de concepción y factura parnasianas, reveladoras de dicha cultura. Yo 
era el benjamín de la redacción que, para los efectos legales, quedo domiciliada en mi casa pa
terna, però cuyas reuniones se tenían en un cafè que acababa de abrirse y que quedo baulizado 
en seguida con el nombre de la revista, nombre que aún pervive y cuyo origen desconocen las 
nuevas generaciones. 

Dudo que queden otros cjemplares de dicha revista que los que conservo en mi archivo 
particular. 

Y mis actividades empezaron a dcsplazarse hacia el centro de la ciudad: idas y venidas del 
Seminario; frecuentaciones de peüas literarias y musicales; participación a concursos y certà-
menes,.. 

En 1920, la pena juvenil «L'Orgue del Dissabte», llamada así porque en las nochcs sabatinas 
tenia sus terlulias, organizó unos Juegos Florales, cuyo Jurado me otorgó la Flor Natural. Presidia 
el Jurado la poelisa Ana Canalías, profesora entonces de la Normal de Maestras, cuya personali-
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dad mefece unas notas bio-bibliogràficas aparte. 6.ecuerdo que, al subir al estrado a recoger el pre
mio, el Rdo -Dr. José Pou y Batlle, que formaba parte del Jurado, bajó la cabeza. No había para 
menos: recicnlemente había salido yo de su aula de Retòrica y Poètica en el Seminario con la 
simple caliíicación de aprobado. Fue reina de la liesta de los Juegos Florales Maria dels Àngels 
Busquets, prima hermana de los contertulios de «L'Orgue del Dissabte», Busquets y Mòllera. Re-
cuerdo, entre otros contertulios de esta pena juvenil ,lambicn, a los Puig Suros, Boschmonar, 
Gruartmoner, Xifra Riera, Rodríguez Grahit —autor, mas lardc, del libro «L'Estàtua de la Dansa-
lina» y Martín Batalla, de quien hablaremos mas adelante. 

Posteriormente surgió otra pena: «Penya Lliure». Era una pefia integrada por estudiantes: 
seminaristas, bachilleres, normalistas... Su nombre se debió a no tener domicilio fijo y al hecho de 
dedicarse a organizar liestas artísticas y Hterarias en diversas localidades de la comarca. El teje-
maneje de la pefia era el seminarista Martín Batalla, hijo de La Escala. Recuerdo el gran éxito que, 

Li) l'iazn ilcl Marqués de Camps itno ilc los cciitfos ncurAlgicos prescntaba esle aspccto 
iraiiqullo y sln prc tcnslones . 

gracias a su dinamismo, obtuvieron dos de estàs fiestas. Una, los Juegos Florales organizados en 
Sarrià de Ter —de los que yo fui secretario— en los que sono por primera vez en la palestra de 
las Letras ei nombre de Mercior Font, juvenísimo poeta de San Andrés de Palomar, que, residen-
te últimamente en París, sintiéndose morir, dispuso que le llevaran a su amada Barcelona, donde 
acaba de dcjar sus despojos mortales. La otra íiesla, que tuvo también un gran éxito, fue la de 
los Juegos Florales de Caldas de Malavella —donde yo fui poeta premiado—; éxito que se debió, 
en gran parte, a la intervención directa y eficiente del poeta Mosén Juan M." Feixas, entonces Vi-
cario de aquella parròquia, cuya personalidad merece unas notas bio-bibliograíkas aparte. El presi-
clenle de «Penya Lliuie», Martín Batalla, dejó màs tarde la carrera eclesiàstica y se unió en matri-
monio con Magdalena Catà, de Pont Major, que había sido Reina de los Juegos Florales de Sarrià 
de Ter. Dotado para las Letras, principalmente para el periodismo, colaboró en diversas publicacio-
nes. Murió asesinado en la revolución de 1936. 

Mi afición a las Letras encontró también un hogar en el Seminario: fue la Congregación Ma
riana. Alma de la Congregación era el Dr. Jaime Bordas. Profesor de Derecho Canónico fue, por 
encima de todo, compafiero y amigo de los alumnos y de todos los congregantes. A raíz de .'̂ u 
muerte, le decliqué un sentido articulo en «El Gironès», donde yo hacía resaltar, entre otros méri-
tos, su'callada labor de formación espiritual y cultural de los congregantes. 
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Todos los nombres que las primeras décadas del novecientos dieron a las Letras, le son 
deudores de algo en su primària ascensión a la notoriedad: Mosén Agustín Burgas, Mosén Luis G. 
Pla, Mosén Javier Carbó, Mosén Juan Maria Feixas, Mosén José Maria Dorca, Mosén Federico Vi
dal y Pujol, el citado Batalla, Mosén Juan Janoher, Luis Busquets y Mullera... Con estos cuatro 
últimes, que me eran condiscípulos, tuve, mas que amistad, intimidad. He hablado de las cualida-
des que adornaban a Martin Batalla. Voy a hablar de los otros tres. Vidal era un apasionado por 
la Filologia. Alternaba sus estudiós en el Seminario de Gerona con estudiós universitarios en Bar
celona. Se proponía pasar después a cursar estudiós de Filologia Romànica en Friburgo. Murió en 
Ordis, su pueblo natal, poco después de haber recibido el Subdiaconado, víctima de fulminante en-
fermedad, con una serenidad extraordinària. A sus 25 afios, conocía ya varias ienguas antiguas y 
modernas. Los disticos que !e dediqué en su recordatorio necrológico van incorporados a la edi-
ción de mis obras completas. 

Janoher era un devorador de libros de loda índole, però su pasión inteleclual cia por la Fi
losofia y la Crítica Literària. Como Vidal, alícrnó los estudiós eclesiàsticos en Gerona con los uni
versitarios en Barcelona. Recientemente ordenado sacerdote, pasó a ser Capellan y Archivero-Bi-
bliotecario del Castillo de Perelada, propiedad de los seíïores Mateu. Mi poema «L'antic filòsof i el 
modern poeta», nació de unas conversaciones tenidas con él en Perelada, donde vivia con su ma-
dre, que ha sobrevivido para Ilorarlo, ya que fue asesinado en la revolución de 1936. Habia nacido 
en Cassà de la Selva. 

Busquets era un apasionado por la Arqueologia. Si yo entiendo algo de ella es, màs que por 
el curso seguido en el Seminario, por lo aprendido de Busquets que, en nuestras andanzas por las 
viejas calles de Gerona, iba revelàndome el secreto de las vetustas piedras. Dejó su ya muy avan-
zada carrera eclesiàstica para unirse en matrimonio con una de sus ex-alumnas de Latín del Cole-
gio de las RR. MM. Escolapias, la buenísima Isabel Dalmau que, si hurtaba a la Iglesia un posible 
sacerdote, le ha dado otro en la persona de su hljo, Mosén Juan. Fue Archivero de la ciudad, y 
murió en plena guerra civil, víctima de cuel enfermedad y en medio de los sinsabores de la per-
secución religiosa que él sentia en el alma. Hijo de una família levítica de Gerona, tenia una tia 
religiosa escolapla, la M. Ana, que residió largos afios en Sabadell, donde la conocí y en cuya ciu
dad era muy amada, y un hermano sacerdote, el cuito y erudito Mosén Narciso, admírado compa-
fiero con cuya amistad sincerísima me honro. Família de artistas —diria artistas todos— los otros 
dos hermanos José M." y Jaime —éste notabilísimo pintor y decorador muy estimado hoy en Bar
celona— abrieron la Galeria de Bells Oficis, de grato recuerdo, primero en un rincón de los bajos 
de su casa en la Rambla y después en la calle del Progreso, ampliada con una Librería: nido, pena 
y tertúlia de artistas, músicos, literatos, pintores... 

Voy a evocar las figuras de mis maestros de Música, que fueron Mosén Miguel Dalmau, don 
Tomàs Mòllera y don José Baró. 

Mosén Miguel Dalmau fue mi maestro de Solfeo. Habitaba como realquilado en un piso de 
la Calle de Alemanes. En el segundo piso vivían unos tíos mios —Teresa y Agustín— sin hijos. 
Yo iba allí a comer, durante el curso, para ahorrarme viajes de Pont Major a la ciudad. Yo no sé 
otra cosa de Mosén Dalmau que lo que voy a explicar: Viejo ya, vivia relirado en Gerona. En su 
casa aprendí, por primera vez, a maldccir la Revolución rusa, que acababa de triuníar. Había in-
vertido gran parte de sus ahorros en valores rusos y la revolución se lo había tragado todo. Esto 
explica que, a su vejez, el pobre tuviera que ponerse a dar lecciones de música. No puedo leer 
nada que haga referència a Rusia que no piense en las imprecaciones de mi primer maestro de 
Música, que salian a colación no pocas veces, antes o después de las lecciones de Solfeo. 

Tomàs Mòllera fue mi profesor de piano y armonio. Era muy conocido y estimado en los 
medios musicales de Gerona. Excelenle pianista, como su padre, al que yo había conocido aún, y 
tio de los hermanos Busquets y Mòllera, buenos amigos mios, anteriormente citados, es por ellos 
que yo me acerqué al piano de don Tomàs. Sus firmes convicciones religiosas no le impedían el de-
cirme, con bonachona sonrisa, cuando yo me presentaba con la iección mal preparada: «Noi, això 
costa més que la mateixa Teologia!» Era un hombre que rebosaba de bondad. 

Justo es que evoque también la acusada personalidad de mi primer maestro de Armonía, 
don José Baró Güell, todavía, gracias a Dios, en plena actividad musical en Gerona. Con él, enton-
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ces juvenísimo, empecé, al final de mi carrera eclesiàstica, urtos estudiós que completé màs tarde 
en Barcelona con los maestros Sancho Marraco y Barberà. Su personalidad como musico ejecutan-
te, como director y como compositor, es de todos los gerundenses conocida y admirada. 

Voy a evocar, íinalmente, dos íiguras seiieras de la època, con las cuales tuve relación y amis-
tad —aquella amistad reverencial que exige la distancia de los anos—, Íiguras seneras por lo mu-
cho que hicleron en pro de la cultura gerundense: una, en el àrea civil, y otra, en el ambiente ecle-
siàstico. Hablo de don Agustín Riera y Pau y del canónigo Dr. José Bargufíà. 

Agustin Riera, medico de cabecera de mi familia en Pont Major, donde tenia su «casa pai
ral», presidente de la Diputación y consejero de la Mancomunidad de Cataluiía. que murió vílmen-
te asesinadü en la Revolución de 1936, era, como todos los de su familia, un gran seüor. Hombre 
de vastos conocimientos, lomentó grandemente la cultura desde sus altos cargos. Su bibliote
ca particular, a la que afluian casi todas las pubücaciones catalanas de la època, estuvo siempre 

Lo •tarlann- de l*iicnte ftlayor jitravcsnlin tllnriaiticnic el modesto piiciitc sobre cl màs modcstu Oal l lgans . 

abierta a mi curiosidad de adolescente. Sus principales colaboradores literàries en las pàginas de 
«El Gironès» fueron Juan Badia, el poeta prematuramente fallecido, que merece unas notas bio-
bibliogràficas aparte, y Ramon Xifra y Riera. Al lado del Dr. Agustín Riera y Pau, justo es que evo-
que la figura de su hermano Mosén Salvador, el cuito sacerdote que predico en mi primera Misa, 
celebrada en 1925 en la parròquia de Pont Major. Hombre de gran erudición, fue profesor del «Ins
titut de Cultura per a la Dona», de Barcelona y autor de diversos estudiós monogràficos, entre los 
cuales recordamos uno de muy notable titulado «Sant Zenó», publicado por el «Foment d'Estudis 
de la Maresma», de Arenys de Mar, en cuya villa luvo Mosén Riera muchos anos su residència. 
Fue también víctima de la Revolución de 1936. 

Por ultimo, el Rdo. Dr. José Bargunà, Este cuito sacerdote, abierlo a todas las inquietudes 
humanas y a todos los nobles ideales, fue en el ambiente eclesiàstico una personal resonancia de 
las actividades culturales impulsadas por el Dr. Riera y Pau en el àrea civil. Le encontramos en 
todas las manifestaciones artísticas y literarias: Certàmenes, Juegos Florales, Exposiciones, Fies-
tas de Hermandad literària e històrica entre gerundenses y perpinaneses. Los Obispos de Gerona 
encontraban en «el Canonge Bargunà» su mejor rcpresentante para estàs manifestaciones cultura
les. Muchos seminaristas encontramos en él un eficaz apoyo en nuestras dificultades. 

Pongo fin a este articulo, introduciendo a una sèrie de biografías de personajes notorios de 
nucstro movimiento cultural que yo conocí y t raté: gerundenses y no gerundenses conocidos en 
Gerona y gerundenses —en el màs ancho sentido de la palabra— conocidos fuera de ella. 
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CRÒNICA DE: FIGUEFÍAS 

POSIBILIDADES 
Por GÜSTAVO GARDEL·LA 

Si alguien nos pidiera una frase con la cual resumir la vivència de Figueras en este instante 
que pasa, diríamos sin vacilar que nuestra ciudad es, cada dia mas, un verdadero cúmulo de posi-
bilidades a corto plazo. El treclio que pueda mediar entre lo posible y lo real, entre la perspectiva 
y el hecho solido, conslituye precisamente la gran responsabllidad y el alto honor que nos incum-
be a los figuerenses de hoy, siquiera para hacernos dignos de auienes nos precedieron. La respon
sabllidad no es pequeiïa, y crece tanto mas cuanlo que a nuestra disposición tenemos ahora ele-
mentos, los cuales hace pocos aüos no hubiéramos podido ni soíïar, y ante los ojos bellas promesas 
en vías de realización. Una cosa y otra constituyen resortes pueslos a nuestro alcance para lograr 
que la ciudad prospere en todos los ordenes. 

Una ràpida ojeada nos darà clara idea de lo dicho. Retrocedamos solo diez anos; son pocos, 
però suíicientes a nuestro objeto. 

El transito a través del casco urbano era difícil, y hoy seria imposible sin la nueva gran ave-
nida en que se ha ido convirtiendo la travesía de la carretera general. 

La escasez de íluido eléctríco, de una indescriptible anguslia, ha desembocado en la sobre-
abundancia actual, pràcticamente sin limites, con todo lo que de bàsico tiene la disponibilidad de 
energia para el desarrollo de una ciudad cualquiera de los aspectos posibJes, y entre ellos, en 
primer termino, el industrial. 

Del antiguo telefono manual, con el número de abonados limitado y crónicas demoras en 
las conferencias, se ha pasado al automatico —estos días recién ampliado ya— y mediante el cable 
coaxial a la comunicación pràcticamente instantànea con el resto de Espaíïa y el extranjero. 

La frontera, tantos afíos cerrada por los aciagos aconteceres internacionales que nos mantu-
vieron como sitiados, tiene hoy sus puertas abiertas —cada día con mayor libertad— al comercio y 
a las relaciones con nuestro vecino país y con Europa entera. Consecuencia inmediata fue el na-
cimiento de las corrientes turísticas internacionales, de afio en aiïo màs intensas, antes las cuales 
Figueras ostenta las ventajas de la primera línea, con evidenle prioridad para aprovechar integral-
mente los frutos del éxido estival, que ha venido a revolucionar los ambientes todos de la provincià. 

El Pantano de Boadella (emplazado en Darnius) sigue adelante —todavía en sus prolegó-
menos— para cambiar un día no lejano la faz de la comarca y repercutir, como es lógico, en su 
capital. Simultàneamente, la nueva traída de aguas, ya en desarrollo avanzado, està constituyendo 
un esfuerzo serio, superior quizàs a la medida de nuestras fuerzas, que apagarà definitivamente la 
sed ancestral de la ciudad. 

En un momento tan oportuno nos vino como Uovido del cielo el proyecto municipal del 
Plan de Ordenación Urbana. Aprobado ya por la población con escasas enmiendas, seguidamente 
por el Ayuntamicntü, falta sóIo ahora cl visto bueno de las autoridades competentes de la provin
cià para tener vigència plena, y acto seguido la explanación detallada por sectores que permitirà 
un crecimiento armónico de la zona urbana, evitàndose la formación de suburbios y la anarquia 
urbanística que de otra forma podria ocasionarse. 

Sobre el extremo apuntado seria de desear la mayor diligència posible en la lerminación de 
los tramites necesarios, pues se està dando el caso de que la actual carència de una norma ade-
cuada impide entrctanto —y desde hace ya tiempo— la edifícación en el cinturón urbano, con to
dos los perjuicios anejos a tal estado de cosas. 

Un pequcfío però revelador detalle de las posibilidades que eslamos apuntando solo ligera-
mente, lo constatamos asimismo en la idea recién germinada de construir una autopista a lo largo 
de la Costa Brava, al preverse ya un ramal de enlace —el único de toda la ruta— para unir nues
tra ciudad con Rosas. Otro síntoma de que no somos únicos al enjuiciar con criterio tan optimis
ta el futuro, puede derivarse del rumor insistentemente recogido segiin el cual otro gran Banco 
espanol quiere instalar una sucursal de sus negocios en nuestra Rambla. 

El hecho de dar a la luz pública cuanto antecede, tiene en nuestro propósito un alcance su
perior al simple comentario o a la noticia cscueta. Con ello aspiramos a que en todos los àmbitos 
—local, provincial, nacional—, quede registrada, aunque sea someramente, la gran oportunidad que 
para Figueras pueden significar los afios venideros. Esperamos, pues, sin ilusiones de senadores 
però con la esperanza viva de quien afronta la realidad y la tarea diària, poder repetir a pocos anos 
plazo una crònica semejante bajo un titulo distinto. Concretamente este: «Realidades». 
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£1 Prof eNor Po^t b a miierto 

Unn rcclcntc fotografia del FruCesor FOBI. 

Por JUAN SUTRA VlflAS 

Intentaremos presentar en esta Revista de Gerona la 
pérdida que representa para los conocedores, para los estu
diosos del Arte Hispànico y, de una forma especial, para 
nuestra província, la desaparición del que fue llustre profe-
sor de la Universidad de Harvard, Cambridge (EE. UU.). el 
Dr. Chanler Ralhíon Post. 

Nacido en Detroit, Michigan, contaba 77 anos al falle-
cer a primcros de noviembre próximo pasado. Cclebràronse 
los íunerales en la capüla de los PP. Capuchinos del Monas-
terio de Santa Maria y de San Juan, de Cambridge. 

Graduado en aquella Universidad, pasó, en 1904, a la 
Escuela Americana de Atenas, ingresando al aiío siguiente 
como Profesor de Lengua inglesa, francesa, italiana y griega 
en la Universidad de Harvard, especializàndose muy pronto 
en las Bellas Artés, Càtedra que le fue asignada en 1923. 

Autor, en 1921, de Una historia de la escultura europea 
y americana y, en 1924, de Vtta historia de la escultura, en 
colaboración con George H. Chase, publica una sèrie de ar
ticules sobre Literatura griega. 

Se interesa por nuestro Arte, que sabé apreciar y, co-
nocedor del mismo, inicia una obra que ocupa gran parte de 
sus actividades, primero y, la totahdad después, al retirarse 

de la ensenanza ejercida durante 45 anos, instalando su laboratorio de estudio y de investigación 
de nuestra pintura en el Fogg Art Museum de aquella Universidad de Harvard. 

Nos relcrimos, al hablar de «su obra», a la A Hístory of Spamsh Painíing, de autentica di-
mensión mundial, y a la que sin duda alguna deberàn referirse siempre los que intenten estudiar, 
analizar y clasiíicar obras y escuelas de nuestra Pintura Hispànica. 

En 1930 aparecen los tres primeros volúmenes de su obra, presentàndonos un detallado es
tudio del «Estilo romànico», del «Estilo franco-gótico» y de los «Estilos italo-gótico e internacional». 

De buen comienzo, rinde un tributo de reconocimiento a los diversos «descubridores de nues
tra Pintura, precursores suyos, sefialando que la raison d'étre, lo que motiva escriba su libro, es solo 
preparar un lundamento sobre el cual otros estudiosos puedan construir, edificar». 

Estàs palabras prcliminares que el Profesor Post escribía en octubre de 1929, han visto palpa
ble realización en la trayectoria que su obra viene a presentarnos. 

Veàmoslo sinó: en 1933 signen los dos tomos de su volumen 4: La pintura hispano-flamenca 
en el N. O. de Espaíia; en 1934, el volumen 5: El estilo hispano-flamenco en Andahicia; en 1935, 
los dos lomos del volumen 6: La escuela valenciana al final de la Edad Media y principios del Rena-
ciiuieulo. Otros dos tomos, el volumen 7, aparecen en 1938: La escuela catalana al final de la Edad 
Media. En 1941, en dos tomos, cl volumen 8: La escuela andahtza al final de la Edad Media. Los 
dos lomos del volumen 9 estudian Los comienzos del Renacimiento en Castilla y León, aparecido 
en 1947 El volumen 10, aparecido en 1950, nos da a conocer El primitivo Renacimiento en Andatu-
cia. Eu 1953, el volumen 11 estudia La escuela valenciana en el comienzo del Renacimiento, y, íinal-
mente en 1958, los dos tomos del volumen 12 detallan y valoran La escuela catalana en el inicio 
del Renacimiento. 

El Profesor Post trabajaba actualmente en el que debía ser volumen 13 de su obra que, tal 
como nos seííalaba en una de las últimas cartas, estudiaba El Renacimiento en Aragón. 

En cada uno de los volúmencs mentados un apéndice servia para esclarecer y poner «al dia» 
obras anleriormcnte estudiadas, clasificàndolas a determinado pintor, a la vista de los documentes 
aparccidos. La numerosa bibliografia que es menlada da una idea de la concienzuda, de la merití-
sima y honrada labor que se impuso el Profesor Post. 
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La Creaclón. Tablas de Saear6. AIUBCO Dloccsnno. 

Obra de 'El Alonosrainlsta CalalAn>. 

Por lo que a nuestra provincià especialmente atane, aparte el estudio de pintores como Lluís 
Borrassà, gerundense, que ocupa senalado lugar entre nuestros pintores del Medioevo, por la co-
piosa producción salida de su taller y por su relevante personalidad artística, cabé sefialar, por me-
recer su estudio compilación de detalles, las diversas producciones, en cuanto a pinturas romàni-
cas, al fresco o sobre tabla, ubicadas en estàs comarcas, que hailamos debidamente estudiadas y 
clasificadas. 

Ya en el período gótico, las producciones de Pere Serra, de Bernat Martorell, de los llama-
dos Maestro de Castelló de Ampurias, el Maestro de Canapost, el Macstro de Gerona, el Maestro 
de Olot y, ya en el Renacimiento, Joan y Pere Gascó, Perris Fontaynes, el llamado Maestro de 
San Fèlix, posiblemente Joan de Borgonya, y, formado en su Escuela, la relevante personalidad 
denominada «El Monogramista Catalàn» (^Pere Mates?), cuya íngente y admirable producción 
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Ln Resurrccción. (Dciallc). Tablns de Sagarú. Altisco Dioccsano. 
Obra dC <EI ftlonoeramlsta Caialfin*. 

estudia y clasifica en el capitulo V de su primer tomo del volumen XII; el que tiene denominado 
como «El Maestro de Lladó» y el que viene llamando como «Maestro de la Sca!a Saluíis». 

Muchas de las obras presenladas fueron dcstruidas por la íuria iconoclasta del ano 1936, 
nero por suerte, lotografiadas y esludiadas «in silu» en aiïos anleriorcs. 

Muchas de ellas hàllanse custodiadas en nuestros Museos Diocesano y Provincial, otras en-
riquecen colecciones particulares y, por desgracia, pocas quedan aún sirviendo al cuito, finalidad 
inicial de los artislas que las concibieron, que las crearon, y de los mecenas que las patrocinaren. 

Del trato personal que en diversidad de ocasiones tuvimos con el Profesor Post, de las visi-
tas que nos hacía en nucstro taller de rcstauraciones de Figueras, en curso de los meses de verano 
de los anos 1930 al 1936, de las múltiples excursiones que juntamente habíamos hecho por estàs 
comarcas gerundenses, visitando iglesias y monasterios, alguno de elles tetalmente abandonado y 
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én camino de ruina. Mas aún, al trasladarnos a Barcelona y a Tarragona, para estudiar «de visu» y 
apreciar detalles que habíamos hallado en nuestras restauraciones y confrontar detalles y aprecia-
ciones que, en nuestra mútua e interesante correspondència se habían senalado, mucho aprendi-
mos y en mucho supo alentarnos la amena y variada apreciación y los comentarios que «sabia» ha-
cernos el Profesor Post y, públicamente, reconocidos estamos a los prudentes y orientadores conse-
jos y directivas que nos daba, que le convertían en verdadero maestro, que se doblaba en auten
tico amigo. 

Si buceamos en el archivo de su correspondència, podríamos entresacar detalles que demues-
tran la metodologia que empleó el Profesor Post y la escrupulosidad con que eran siempre enfoca-
dos sus estudiós, estableciendo paralelismos o diferenciaciones entre la diversidad de obras anali-
zadas, logrando establecer personalidades, talleres y «ambientes» y ciclos artísticos, que nos dan y 
presentan el relieve que para los investigadores de nuestro Arte pueden tener aquellas produc-
ciones. 

Siempre hemos considerado como un alto honor la buena amistad que nos dispensaba el 
Profesor Post y nunca hemos dudado, antes al contrario, le hemos declarado públicamente en es-
critos nuestros y en diversas conferencias como nuestro verdadero guia y maestro. 

Las ensenanzas del Profesor Post influyeron en gran manera en la diversidad de conocedores 
de la Pintura Hispànica. De uno de ellos podemos senalar unas palabras que demuestran la estima 
con que se tienen sus apreciaciones: «Si hoy quiere uno estudiar la Pintura Hispànica, debe inevi-
tablemente recurrir a las fuentes del Profesor Post». 

Senaiemos, por ejemplo, el nombre de algunos de sus directos discípulos, profesores tales 
como son Walter W. S. Cook, de la Universidad de Nueva York, que hace pocos anos daba en Ge-
rona una muy interesante conferencia sobre nuestra Pintura; Harold Wethey, Benjamin Rowland, 
que dedico al Profesor Post su interesante libro Jaume Huguet; a Martín Soria, a Charles L. Kuhn, 
entre otros. 

EI Profesor Post no vacilaba en colaborar, en cuanto era solicitado para ello, en diversidad 
de revistas y en institutos dedicades al estudio de nuestro Arte. Veàmoslo sinó en los diversos ar-
tículos suyos aparecidos en revistas de Seminarios de Arte y de Arqueologia; su colaboración en 
nuestro «Institut d'Estudis Catalans», en el «Bulletin» del Museo de Bellas Artés de Boston, en 
«The Art Quarterly» y la interesante colaboración suya en la «Gazette des Beaux Arts», que al estu
diar una obra o determinada producción de un pintor, nos ofrece detalles y esclarece puntos que 
sirven para dar mayor relieve a obras de pintores espaüoles, ya presentadas o estudiadas en su 
A History. 

Por sus relevantes estudiós era miembro de la Acadèmia de Bellas Artés de San Luis de Za-
ragoza, de la de Santa Isabel de Hungría de Sevilla, de la Acadèmia Americana de Artés y de Cien-
cias, de la Sociedad Filosòfica Americana, de la Hispànic Society de Amèrica, habicndole recompen-
sado nuestro Gobierno con la Encomienda de Isabel la Catòlica, que le íue enlregada por el Cónsul 
de Espana últimamente. En 1952, la Universidad de Michigan le otorgó el titulo honorario de Doc
tor. Mucho antes, el Gobierno italiano le había concedido la Orclen de San Mauricio y de San 
Làzaro. 

Hace poco màs de un aho leíamos en el Noliciero Universal una crònica de los Estades Uni-
dos de la escritora Josefina Carabias, bajo el titulo: «El hombre que màs ha escrito sobre Pintura 
espafiola es un americano», y sefialaba, a raíz de unas conferencias, que el Profesor D. Enrique 
Lafuente Ferrari, Catedràtico y Director del Museo de Arte Moderno de Madrid, dio en diversos 
Museos y Universidades de los Estados Unidos, al ser preguntado para senalar la impresión màs 
agradable de su estancia en aquella naciòn, respondía: «El haber podido hablar personalmente con 
el Profesor Post», y sefialaba seguidamenle a qué obedecía su admiración: «Creo —decía el Profe
sor Lafuente— que las Autoridades espanolas deberían dar al Profesor Post una pública muestra 
de agradecimiento. Los sabios como Post no participan de las vanidades corrientes, però tienen 
su sensibilidad. (Algo podríamos decir de ello por nuestra cuenta al repasar, como hemos hecho 
estos días, sus cartas.) Creo —prosigue el Profesor Lafuente— que una beca que llevarà su nombre 
para estudiantes e investigadores de Historia del Arte, seda una pequena, però delicada muestra de 
que Espana aprecia el inmenso mérito de su obra.» 
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C R O M I C A DE ARTE 

DAL·I EIV LA RrE}DA D E PREMSA 
Fotos: MEU Repartaje: N. PIJOAN 

En una sala contigua al comedor del hotel, Dalí reunió a los periodistas en jocoso dialogo 
de madrugada. Las cuestiones planteadas por la Prensa fueron: cQué tiene usted contra Hugo 
Ferrer? ^Cree realmente en su pròpia locura? ^Cómo marchan las relaciones con Picasso? ^Cuàl 
es su proyecto mas inmediato? 

Las respuestas de Dalí, compendiadas a conlinuación, dijéronse en un estilo muy seguro, y 
alguna con aquella serenidad irònica y ràpida que define el tipo ampurdanés. Dalí ironiza porque 
presiente que su inteligencia no le salva del error. Aquel su sarcasme grave, sabio, viene a re
presentar un histórico gesto de prudència. Algo así como una púdica excusa exigida por nuestra 
condición Iiumana, siempre al borda del absui-do. 

ESTE SElslOR NO MONTARA MAS TINGLADOS A MI COSTA 

—tPi^edo fotografiarme a los pies del genio? —pre* 
guntó Hugo Ferrer a Dalí, en Port-Lligat. Hugo Ferrer, un 
periodista argentino, enviado especial de La Nación, de Bue-
nos Aires. 

«Se presento en mi casa con el fotógrafo y entablamos 
amistad. Yo dejé que preguntarà duran te media hora. La 
entrevista transcurrió, pues, normalmente. Hasta le permilí 
arrodillarse, en tanto el repòrter grúfico tomaba unos clisés 
del extrafio rito.» 

Antes de abandonar la mansión daliniana, Ferrer en-
Lregó al pintor unos periòdicos, advirtiéndole socarròn: 

—Ahí dejo ciertos documentes. Sin duda le van a cau
sar mucha gràcia. 

Dalí, al rato, se acordo del regalo y fue repasando las 
primeras pàginas. Un anuncio !e saco de quicio: «Teatro 
Itati, de Buenos Aires: Mis sueiios, obra escrita por Salva
dor Dalí durante su mundialmente discutido Período de 
Pesadillas. Direcciòn, Hugo Ferrer». Seguían comentaries y 

críticas de la obra teatral; algunes no muy afectuosos. Una foto del «genie» hojeando 
una revista al lado de Ferrer completaba el anuncio. 

—Aquello era una farsa y una defraudación ^ n e s explicaba el pintor—. Jamàs, 
jamàs he escrite esta ebra de teatro. Inmcdiatamente telefoneé al hotel de Cadaqués 
donde ese sefior se hospedaba. Discutí con él y le exigí que entregara el roUo que ha-
bían sacado en Port-Lligat. Alegò que acababa de mandarlo a la Argentina. Entonces 
yo presenté denuncia a la Guardia civil. Ademàs, he redactado una carta abierta a los 
principales periòdicos de su país, desmintiendo que la obra fuese autentica. 

—Però bueno. Salvador —interrumpió en aquel momento Santes Torroella-—, 
IXio crees que es demasiade buUicio para tan peca cesa? No vale la pena enfadarse 
con un chico joven que usa del plagio para ser cèlebre. I?QV qué exigiste los rollos? 

—iCaramba! —y les ojos de Dalí punteàronse suspicaces—. Hay que evitar que 
menle otro tinglado a mi costa. A lo mejor publica estàs fotos y estrena en Argentina 
otra obra de Dalí. ^Te parece peco? 
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TENGO NECESIDAD DE GRITAR: ; E S T O Y VIVOL., i SOY YO! 

El profesor René Romaguére, bríllante psi
coanalista parisino, acaba de publicar un libro 
titulació El mito dioscúrico de Salvador Dalt. Pre
ocupació por su aparente locura, el pintor íue a 
visitarie. Romaguére estudio el caso concienzuda-
mente, partiendo de los orígenes; de cuando su 
paciente era un nifio tremendo, que correteaba 
por las calles de Figueras. 

—El doctor Romaguére saco la feliz con-
clusión de que soy uno de los cerebros mejor or-
ganizados del mundo. No estoy loco. Todas las Iri-
volidades que realizo tiencn una expücación. Son 
mi constante tràgica. 

Dalí vivió toda la infància obsesionado por 
ta imagen y las brillantes cualidades de un her-

mano muerto que se llamaba igual que él. Sus padres se lo brindaron como modelo 
desde que el segundo Salvador tuvo uso de razón. Cada vez que tenían que renirle por 
alguna trastada, le comparaban a su hermano contandole ejemplos de su irreprocha-
ble comportamiento. 

—Yo tenia que despegarme de este hermano, mediante la pública exhibición de 
mi personalidad. EI primer acto de rcbeldía lo llevc a cabo entrando en el Casino Sport, 
de Figueras, con un pan de kilo sobre la eabeza. Ahora me doy cuenta de lo que quise 
significar con ello. Superaba mi complejo. El pan era la vida. Yo no estaba muerto 
como mi hermano. Esas frivolidades no las hubiera hecho él. 

El doctor Romaguére explica en su libro la pervivencia de esta idea fija a tra
vés del tiempo. Ya tenemos a Dalí acomplejado... 

Cuando supo el diagnostico, el pintor quedo atónito. 

—Romaguére està en lo eierto. Tengo verdadera necesidad, aún hoy, de gritar al 
mundo: j Estoy vivo!... jSoy yo quien hace esas cosas que llamàis locuras! 

PICASSO ES UN MISTICO, afirma el protagonista del misticismo nuclear. 

—Un verdadero místico. Su entusiasmo por el toro y los cràneos, la 
frecuencia con que estos motivos se repiten en sus cuadros junto a velas 
encendidas, son detalles puramente totémicos. Sostengo que a Picasso no 
se le comprende; le queda mucho por decir todavia. 

Dalí cree que el apego furioso de Picaso a ir reeulando mas y màs 
los limites del conocimiento, conseguirà descubrimientos que trastornaran 
el arte para elevarlo a un nivel nunca alcanzado: el de la ciència. 

—Celebraria un cncuentro con Picasso. Cuando nuestra juventud en 
París, pintamos un cuadro a medias. Yo daba una pincelacla, él otra. Era 
talmente una conversación estètica en que preguntas y respuestas se pro-
dujeran con medios plàsticos. Fue la única vez que Picasso ha hecho algo 
en colaboración. 

Nos recuerda ahora que ha aceplado el proyecto de pintar la capilla 
de los toreros en la futura iglesia de Fontfréde, con la única condición de 
que colabore también Picasso. 

—Los dos juntos podemos hacer cosas formidables. Somos dos 
místicos. 
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PREFIERO EL «LAGARTO». ME ENCANTA ESE NOMBRE 

Itàlia va a convertirse en el próximo marco de la 
renovada popularidad del pintor. Le han ofrecido realizar 
unos decorados para la òpera de Scarlatti de inminente 
estreno en Venècia: Esciptón en Espaíia. Serà algo muy 
Dalí. 

—Habrà cineo decorados con pintura. Pere el sexlo 
voy a lograrlo con jabón de cocina «Lagarto». Me encanta 
ese nombre. 

Los decorados jabonosos saldràn en forma de pom-
pas normales o cúbicas de un inmenso recipiente. 

—Duran unos minulos, explotan, y salen otras to-
davía màs geométricas. 

La pasión por lo blando perdura, pues, en su mente. 
Hubü una època daliniana de tortillas derretidas y relo-
jes blandos. Continua ahora con las pompas jabonosas y 
las moscas sincronizadas. 

—En los meses que siguen voy a poner moscas 
vivas sobre el San Narciso que dibujé esta tarde. El santó, 
que según la tradición va unido a las moscas de Gerona, necesita de ellas. Un relojero apio va 
a sincronizarme la rotación de las patas de cientos "de moscas entre el cristal que contiene mi 
obra y otro paralelo al anterior. Seran moscas pressées, prensadas. Però vivas. 

Daíí y Gala se levantan. El maestro prepara su última frase. La salida de escena; el mutis. 
Heta aquí: 

—Las moscas pressées de Dalí, senores, representaran lodo lo contrario del caviar prensa-
do. Como ustedes saben, el caviar pressé es ei mas barato. Mis moscas seran las màs caras. 

L A S EXPOSICIOIVES EM OLOT 
Por JOSÉ M." MAS DE XEXAS 

Vamos a registrar en estàs pàginas las exposiciones que ininterrumpidamente se han rea-
lizado en la capital de «La Garrotxa» durante el tercer trimestre de este afio, culminàndose con 
unas diez durante la quincena que ha incluido las Fiestas de la Virgen del Tura, en cuyas fechas 
la eclosión artística olotcnse es extraordinariamente volcànica y demostrativa de la perennidad in-
marcesible del cultivo de las bellas artes en la ciudad de Olot, lo cual es en prestigio de la pro
vincià y del Principado. 

Del 2 al 15 de julio expuso en la Sala Francisco Armengol y paisajista Liiis Freixas, na
tural de Sant Feliu de Pallarols, con óleos de unos temas ingenuísticos y autodidàcticamente plas-
mados y captades en Olot y comarca y la Costa Brava. 

Seguidamente y en la misma Sala pudimos ver una exposición de óleos de paisajes bucóli-
cos de Auge Solé, estructurados y policromados a la manera tradicional del impresionismo natu
ralista de la Escuela Olotina, en cuya escolàstica destacóse su tío Vicente Solé Jorba, y del cual 
hay atisbos en las telas del sobrino Auge. 

En la primera quincena de agosto, en la misma Sala Francisco Armengol —que es la única 
que permancce abicrta todo el afio y sin interrupción—, los acuarelislas olotenses Mariano Oliveras 
y Danés-Jordi cxpusieron una buena selección de sus últimas producciones. El primero dentro de 
un estilo neocubista y en un geometrismo puntillístico y planométrico y en síntesis colorísticas 
acentuadas y nítidas a la par. El segundo con fidelidad al natural, caracterizàndose por la limpi-
dez y finura de matices y por la simplicidad temàtica. 
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Siguió a esta exposición acuarelística otra de óleos debidos a la destreza y habilidad del 
olotense Pedró Colldecarrera, joven paisajista que capta líricamente y con espectacularidad esce
nogràfica los valies, altas cumbres y callejas rurales de la bella comarca olotina. 

Y en la quincena en la cual la Fiesta Mayor se halla incluida se han expuesto al publico: 
en la decana «Sala Vayreda» las excelentes obras seleccionadas y autológicas del maiogrado y 

eximiu maeslro barcelonès Laureano Barraii, cedidas generosa-
mente por coleccionistas de Barcelona y Tarrasa, ademàs de los 
Museos barceloneses, Establecimientos Maragall y Real Círculo Ar-
tístico de Barcelona, este ultimo patrocinador con el Excmo. Ayun-
tamiento de Olot de esta tan calitativa exposición que, por lo ex
cepcional y notabilísinia, ha sido bien comentada y elogiada por 
los numerosüs visitantes —lo mismo olotenses que lorasteros— 
que han podido gozar de la conlemplación de tan nutrida y va-
liosa aportación ai'tística, en la cual han íigurado obras de gran 
lamaiio y todas ellas de gran envergadura temàtica y de diversas 
épücas del gran artista, que en su juventud pinto en la campifia 
de Olot y plasmando lo màs atractivo y bcllo de la comarca. La 
mayor parte de las obras cxpuestas íueron óleos, en los que la 
figura prevalecía sobre el paisaje. Se expusieron lambién dibujos 
y acuareias y el donativo que hÍzo al Museo de Olot la sefiora 
viuda del artista, dofia Berta Vallier, que residc en Ibiza (Santa 
Eulàlia del Río), en cuya hermosa isla balear íaileeió el gran pin
tor Barraii en 21 de octubre de 1957 y a los 94 anos de edad. 

En la Sala Francisco Armengol expuso el muy dotado y habilidoso manejador de pinceles 
y de colores pastosos Salvador Corriols, artista olotense que sigue la pauta tradicional de la Es-
cuela Olotina y que se sabé bien el oficio aprendido en la Escuda Superior del Paisaje que diri-
gió Ivo Pascual, con la colaboración de muy reputados maestros. 

En la Sala Viuda Armengol el andaluz olotinizado —cultivador del escolasticismo local— 
Zamora Muhoz exhibiu óleos garbosamente ejecutados y narradores de eglogales aspectes cam
pestres de la comarca olotense. 

En la sala de exposiciones y proyecciones del «Amateui" Club Fotogràfico y Cinematogrà-
fico» de la Sociedad Indústria y Comercio presentóse con una buena colección de dibujos pin
tades a la cera (Dacs) el joven e inquieto artista olotense Federico Comellas, entregado en cuer-
po y espíritu a un muy peculiar subjetivismo expresionista, que, no obstante, no deja de ser reflejo 
personal e introvertido de un figurativismo y objetivismo dramatista. Agudeza de trazos en ara-
besco Hameante y voluptuosidad de matices incandescentes y armónicos a la par es la caracterís
tica de la mejor y mayor parte de su producción plàstica. 

En la Escuela de Bellas Artés y Oficiós se han expuesto obras de sus alumnos màs apro-
vechados y algunas de su director y profesores (Mas Collellmir, Carbonell, Gussinyé y Batallé). 
Cabé citar, Paxinc, E. Armengol, Luis Freixas, Luis Badosa, J. Trayté, Luis Curós, Juan Granados, 
M. García, J. Lleus, Bernardina Puigvert, X. Carbonell, Francisco Fajula, A. Bartrina, Tomàs Copele, 
Luis Solé Legares y José Rubó. 

En el «Orfeó Popular Olotí», la agrupación «Art Jovenil d'Olot», compuesta por Luis Casas, 
Francisco X. Mas Demiguels, Luis Solé Legares, Jorge Ferrés, Miguel Duran, José Lleus y la sefio-
rita Carmen Oliveras, ha hecho exhibición de escogidas obras pictóricas. 

En el número 7 del Pasco de Blay, H. O. A. C. ha presentado su Exposición Circulante, en 
la cual han íigurado muchísimas obras (dibujo, pintura, escultura y artesania) de numerosas fir-
mas espaüolas, y en las que había para todos los gustos y discusiones, desde cl ingenuismo y ob
jetivismo al surrealismo, abstracto, informalismo e iníigurativismo. 

En el Centro Católico verificóse el VII Salón Nacional de Fotografia (del cual daremos crò
nica màs extensa en el próximo número). 

Y en la caliu de San Rafael realizóse una interesantísima exposición filatèlica y numismà
tica de coleccionistas locales y forasteros. 

Y, finalniente, en la Sala Francisco Armengol el dibujante barcelonès Luis Rerié ha ex
puesto una sèrie muy numerosa de dibujos que ha realizado en Olot durante sus cerca tres me
ses de estancia. , . ; ,':..":; 
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PINTURA AMPURDANESA DE VANGUARDIA 
Exposiciones de este verano en La Escala, Cadaqués y Rosas, organizadas por la revista aCanigó» 

Por JOSÉ VALLÈS ROVIRA 

La tarde permanecía suave frentc al Mediterraneo; junlo a é\ los elementos constantes: 
Tierra, Aire, Fuego, acompanaban al Agua, revcrtiendo sii conciliadora calma en el serena atar-
decer estival. 

La línea del horizonte perdia diafinidad, coníundicndose con el mar; el fuego solar pali-
decía y la penumbra comenzaba a conferir su unitària tona a la tierra. 

La filosofia presocràtica, enfrontada ante el mundo desconocido, que es preciso estructu
rar inteligcntemente, enfoco el fenómeno de la composición del globo. Ante la variedad y trans-
mulación de sus elementos, Tales de Mileto eleva el agua al Agua, necesaria a lodo organismo 
y matèria o elemento principal. Anaxímenes y posteriormente Pitàgoras sostienen la preponderàn
cia del Aire. El pesimismo de Heràclito, en su continuo devenir, involucra al fuego como ele
mento destructor y a la vez regenerador como constante productor de renovada matèria. Y, íinal-
mente, es preciso llegar ai pluralismo de Empédocles para que, en lògica síntesis, concilie las 
anleriores manifestaciones afirmando que todas las cosas estan compuestas de Tierra, Agua, Aire 
y Fuego. 

El mar es solamente, ahora, perceptible a través de su rumor, al acariciar cadenciosamente 
la orilla y por el fuerte olor salino que alimenta el aire. 

Allà, en el ediücio principal, se expone la «Primera Manifestación Pictòrica de Arte Contem-
poràneo Ampurdanés». 

La denominación del Grupo, dejando al margen otras delerminaciones no bien definidas, que 
el avance pictórico actual ha hecho surgir, nos parece adecuada, aunque tal vez precisando su 
enfoque habría resultado mas claro anadir «actual» o de «vanguardia». 

JUAN MASSANET, surrealista de vieja planta, participa aún hoy, en su mismo espíritu, 
presentàndonos su obra de clara evocaciòn marina (Agua). Si de algún modo tratamos de definir 
su tècnica, busquemos un precedente, relativamente cercano, que hemos ya empleado en otras 
ocasiones, però elevàndolo ahora hasta su extrema deducción. Si para el Renacimiento podemos 
formular sintetizando que: uno de forma, mas uno de color, es igual a cuadro. El Impresionismo 
difumina la forma y la abstracción la disuelve, Inlroduciendo el concepto: uno de pintura, mas 
uno de pintura, equivalc a cuadro. La post-abstraccÍón ha incluso prescindldo del color indus
trial, pues al ordenar los maleriales en el lienzo, estos traen consigo su propio color natural; de 
ahí que actualmente: cero, mas cero, represento el cuadro, però no el senlido negalivo que la 
cifra expresa, sinó en el compendio ordenador que la màgica composición exigc y la creación 
artística exalta —esto puede evitar confusionismos—. EUo hay que rcconocer que es caracterís-
tico de muchos no figurativos, però lambién que resulta peculiar y puro en las postreras mani
festaciones de Massanet. 

BARTOLOMÉ MASSOT es 
Tierra y Fuego. Sus Itazos de luer-
le impulso psíquicü nos revelan la 
hondura atormentada de su ser. 
Escrutador de interiorídades aními-
cas, su expresionismo le conduce a 
la plasmación de profundidades 
cósmicas. En su actual composición 
prcside siempre, como núcleo cen
tral, el negro; los demàs colores 
complcmcnlan su contorno. Domi-
nado solamente por sí mismo, tal 
vez su pròpia explicación resida en 
su signo astral —Capricornio— do-
minando los abismos, emperò sin 
materializarlo, sinó sostenicndo una 
tenaz lucha en un intento de pro-
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yocetar su fogoso individualismo, ajeno a todo lo qliè rtó éeà él mismo y sus corisecuencias, trà-
tando al tiempo de estructurar honradamente el mundo que le rodea. 

JULIO MOLONS volvió a pintar después de un largo período de ausencia, pasando por una 
certa renovación impresionista —recuerdo de sí mismo—. Actualmente adscrito a la no íïgura-
ción con este sincero y maravilloso afàn matizado, que confieren a su producción, como traduc-
ción de su pròpia alma, esta serena tranquilidad y empeno que los suaves tonos de sus últimas 
creaciones denotan. Representa el espíritu que renovando sus ansias, superando el antagonisme 
que incipientemente las formas le oponen, se muestra satislecho de sí mismo. 

JUAN P. MANERA, en las obras que presenta, lamentando 
ción màs reciente, exteriorizan un racionalismo individualizado al 
decir cerrado, por la ordenación de sus líneas. Patentiza en su 
arraigados en el alma humana. No posee la fuerza del fuego, sinó 
de la ceniza —tonalidades grises extendidas monocromàticamente— 
si él mismo por encima de todo error ajeno, la hubiera aludido. 
me han dicho, han enriquecido su gama colorísíica, abriendo un 
resida, quizàs, en su nueva proyección sentimental. Enhorabuena. 

que no constituyan su produc-
màximo, encuadrado, por no 

asèpsia conllictos hondamente 
el cxtrano poder de evocación 

- después de la catàstrofe, como 
Sus últimas creaciones, según 

hucco en su ser; la explicación 

JUAN SIBECAS manifiesta en sus cuadros la lucha aún sostenida con las formas. No olvi-
demos que Sibecas ha sido uno de los figuratives ampurdaneses màs representatives; su autentici-
dad e inquietud, siempre latente, en continua lucha con su medio, elevaran sin duda su obra al 
plano que dentro del Grupo a su figura corresponde, proycctando su dominio del color hacia el 
redescubrimiento de sí mismo. 

EVARISTO VALLÈS cierra el 
Grupo; su pintura se asienta sobre 
el dominio técnico, síntesis del co
lor y luz. Personalizados dan como 
resultado la presencia del espacio 
—aire clàsico—. Algunes de los cua
dros de la última exposición de Ta
pies diéronme la sensación de con
templar fragmentes después de una 
explesión. Los tonos escures y neu
tres dominaban, solo recuerdo, uno, 
límpidamente azul, y otros, vistas 
aéreas de grandes extensiones de-
sérticas. Tapies, los texturalistas y 
sus numerosos seguidores agotan la 
plasmación empírica de la superfície 
terrestre. Si anteriormente la tèc
nica puso al Servicio del hembre el aeroplano, ahera el «Sputnik» preyecta sus perspectivas en 
el espacio. Las nuevas realidades son grandiesas y su plasmación pictòrica actualísima. Evaristo 
Vallés preyecta su personalidad artística en un intento de unidad universal que el espacio con-
fiere a los distintes mundes de la creación, muchos de ellos aún desconocidos, matizàndolo con 
esta luz tan ampurdanesa que su larga residència en París ne mitiga. 

En suma, lanzado cada pintor en pos de su prepie dies, pere aunades sus esfuerzes en la 
amplia perspectiva que caracteriza al Ampurdàn —sedimente de cultura clàsica—. Ordenande los 
elementes perpetues: Agua, Aire, Tierra y Fuego, actualizàndolos en la aí'anosa búsqueda que la 
historia humana exige, «en el constante descubrimiente de nuevas realidades», por decirlo en pa-
labras de Cirlot y en el intento siempre renovado y elerno de ser y permanecer en les demàs 
y en sí mismes. 



Felip Vila consigue el gran Premio de Composición en Deauville 

El ortisto ampurdanés Felip Vila 

ha conseguido el gran Premio de Com

posición otorgado en la ciudad francesa 

de Deauville. El certamen se celebro los 

dfas 18 y 19 de agosto pasado, como 

es costumbre onualmente en la misma 

època. Este afïo la exposición agrupo a 

un millor de artistas. El Jurado otorgó 

el gran Premio de Composición al joven 

artista figuerense que desde hace dos 

aiïos reside en Ceret. Recientemente ho 

celebrado exposiciones en Barcelona, 

Perpigndn y Ceret. 

En la fotografia que publicamos 

aparece detante del cuodro que le tia 

valido el premio de Deauville. 

La pianista Carmen Vilar Eassier 

La pianista ompurdanaso Carmen Vilar Fassier, natural de la víllo de Rosas, va situdndose y destacando en 
los medios musicales europeos. 

La joven artista que inicio sus estudiós bajo la direccíón de dona Emilia Palau de Salazar, profesora de la 
Escuela de Artés y Oficiós de Figueras, los prosiguió mds (orde con Bela-Sild, vincuidndose flnalmente a la Acadè
mia de Viena donde ha recibido lecciones de perfeccionamiento del maesiro Hauser. 

Finalista de los famosos concursos de Ginebra el ano 1959; tros renidas oposiciones, consíguió este afío, 
entre cuorenta concursantes, la beco para concurrir a las closes que, en Viena, esta dando el fomoso Agostí, 
sobre interpretoción. 

Sabemos que, después de olgunas actuaciones brillontísimas en la Sola Schubert de Viena, octuard en dicha 
capital como solista del 5." Concierto de Bethoven. 

Deseomos o lo artista el mejor de los éxitos, cosa fdcil después de los que lleva conseguidos. 

Para evitar la pérdida del porticó de Santa Maria de Ripoll 

Les clamores de cuontos se interesaban, han llegodo hasta los altos poderes de la noción, y ante las muchas 
llamados de urgència lanzodos ante la progresivo destrucción de la famosa portada del monasterio de Santa Maria 
de Ripoll, el Patrimonio Artístico Nacional ha dispuesto que se realicen trabajos técnicos paro su restouración. 
Al propio tiempo ha concedido una consignacíón de 175.000 pesetas que podrd ser ampliada, paro lo labor 
de conservación. 

El IV Concurso de Pintura Ràpida de Tossa de Mar 

Participaren ochenta y dos concursontes. Durante las ocho horos otorgadas para realízar los obros, los calles 
de la villo y alrededores se vieron animodisimos de publico interesado por las pinturas que iban ejecutando 
los artistas. 

El [urado presidido por don José Francés, de la Dirección General de Bellos Artés, estaba íntegrado por 
don Jorge Benet Aureli, critico de arte; don Lope Mateo Martín, escritor; don Oscar Zügel, artista pintor, 
y don Gustavo H. Sail, profesor de arte. 

En un ambiente de expectación, se procedió al reporto de premies en la siguiente formo: 

?\f\)\}ra óleo: Primer premio, don José Pujol Ripell; segundo premio, don Jesús Sasaus Mechó, y tercer premio, 
don Fernando Pensjoon Delós. — kcuorela'. Primer premio, don Moriano Oliveras Voyreda, y segundo premio, 
don Juan Padern Faig. — Obras técnicas: Primer premio, dono Emilia Xargoy Pagès, y segundo premio, don Fron-
cisco Bosch Pérez. Premio especial de la Dirección General de Bellas Artés, don José Martínez Lozano. 
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CRÒNICA DE LA BISBAL 

Son ampurdaneses los cuatro Santos 
Màrtires Patronos de la Ciudad de Gerona 

Por ANTONIO DE P. CUTILLER 

REVISTA DE GERONA, n." 10, en la documentada colaboración del senor J. Pumarola, nos 
recordaba que en la Plaza de Espafia, de la inmortal Ciudad de Gerona existe una casi olvidada 
muestra en piedra y relieve de los bustos de los Cuatro Santos Màrtires Gerundenses, Germàn, 
Paulino, Justo y Sicio, Patronos de la Ciudad, según acuerdo Municipal del 24 de abril de 1419. 

Estos Santos Màrtires tuvieron su nacimiento en el Bajo Ampurdàn, a corta distancia de la 
actual capital de la comarca. La Bisbal. 

En la segunda mitad del siglo ii de nuestra Era, en la hoy Parroouia de San Isidoro de La 
Pera, habitaba un varón, de religión pagana, llamado Heter, al que Dios le otorgó dos hijos, llama-
dos Lyro y Syro. Por los mismos tiempos, en las cercanías de Corsa o Cassà de Pelras, a otro 
varón, también pagano, llamado Cors, Dios le concedió dos hijas, Uamadas Florís y Gelida. 

Con el tiempo, Lyro caso con Florís y Syro con Gelida y estos fueron los venturosos padres 
de nuestros Santos. Del primer matrimonio nacieron Germàn y Paulino, en La Pera; Justo y Sicio, 
del segundo matrimonio, en Corsa o Cassà de Pelras. 

A poco de nacer Germàn una cristiana llamada Fecunda llevo la semilla cristiana a la fa
mília Lyro. Recién nacido Paulino, falleció Florís, siendo Uevados los dos huerfanitos a casa de sus 
tíos Syro y Gèlida, los cuales aún estaban en la gentilidad, A poco, la família Syro, de manos de 
un sacerdote llamado Esteban, que habitaba en las cercanías del actual Santuario de Nuestra Se-
nora de Los Angeles, los regenero con las aguas bautísmales. 

Al ser mayores, dedicàronse los cuatro a la construcción de edificíos y a la entalladura de 
piedra, con esculturas de piedra y madera. Nos los presenta la tradición curando milagrosamente 
en Ultramort a un companero de oficio, maltrecho por la caída de un andamio. En Flassà curan 
a un ciego, sordomudo de nacimiento. 

Gobernaba el Imperio romano Dioclecíano v, en Gerona, Rufino en su nombre. Dice la tra
dición que queriendo este ultimo esculpir varios dioses romanos, no halló otros entalladores de 
màs fama y valia que nuestros màrtires, los que en su presencia negàronse rotundamente y hasta 
la muerte martirial, a construir, entallar y menos adorar a falsos dioses. 

Con su ejemplo martirial, edificaron y enaltecieron el valor y espíritu de la quizàs atenazada 
y diezmada cristiandad gerundense, alcanzando la Palma del Martirio, según tradición, el 31 de 
mayo del afio 304. 

Manos piadosas recogieron sus cuerpos, siendo deposítados a extramuros de la ciudad, posi-
blemente en el lugar que hoy ocupa la ex-colegiata de San Fèlix; màs tarde fueron trasladados a 
la santa iglesia-catedral donde, al parecer, el canónigo de la Seo, Arnaldo de Monrodón, hizo cons
truir una capílla --ara guardar y venerar las Santas Reliquias. 

Celebràbase la festividad en 31 de mayo, però un ano después de la proclamación municipal 
como Patronos de la Ciudad, el Ilmo. Sr. Obispo y Cabildo Catedralicío, visto que las festividades 
de la Ascensión y Pentecostes y sus octavas podían privar la solemnidad, trasladan la fecha al 
lunes después de la Trinidad, según acuerdo del 30 de mayo de 1420. Según el senor Pumarola, los 
picapedreros gerundenses celebraban esta fiesta el lunes de la Trinidad, con actos religiosos y sar-
danas en la «Plaça del Vi». 

Parecidas circunstancias litúrgicas impíden ahora la celebración del 31 de mayo y seria de 
desear que tanto la ciudad de Gerona como las Parroquias de La Pera y Corsa, revalorizaràn esta 
festividad de tan insignes Patronos e llustres hijos, llegando inclusive, a poder ser, al nombra-
miento de Patronos o Copatronos de la comarca del Bajo Ampurdàn, donde nacieron y se santi-
ficaron. 
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TELEGRAMAS 

C a m p d e v à n o l . - HA SIDO INAUGURADO, CON 
MOTIVO DE LA FIESTA MAYOR, UN MAGNIFICO 
GRUPO ESCOLAR DE NISIAS Y LAS NUEVAS OFI-
CINAS DE LA SUCURSAL DE LA CAJA DE AHORROS 
DE LA DIPUTACION. PRESIDIO LOS ACTOS EL GO-
BERNADOR CIVIL, ACOMPAlsíADO DE OTRAS MU-
CHAS PERSONALIDADES. EL PUEBLO EN MASA 
ACUDIO AL SOLEMNE ACTO. BENDIJO LAS NUE
VAS INSTALACIONES EL CANONIGO DE BARCE
LONA. DOCTOR DON ANDRÉS AUSIO. 

ToNNa <le M a r . — ORGANIZADO P O R E L AYUN-

TAMIENTO, Y BAJ0 EL PATROCINIO DE LA DI-
RECCION GENERAL DE BELLAS ARTÉS, TUVO LU-
GAR EL TRADICIONAL CONCURSO DE PINTURA 
RÀPIDA. SE PRESENTARON CERCA DE NOVENTA 
OBRAS, EN LAS DISTINTAS MODALIDADES DE 
OLEO, ACUARELA Y OTROS PROCEDIM IENTOS VA-
RIOS. FUERON GALARDONADOS: JOSÉ PUJOL, EN 
LA ESPECIALIDAD OLEO; MARIANO OLIVERAS, 
EN ACUARELA, Y EMÍLIA XARGAY, EN PROCEDI-
MIENTOS VARIOS. EL PREMIO ESPECIAL DE LA 
DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTÉS FUE 
CONCEDIDO A MARTÍNEZ LOZANO. 

V i d r e r a s . - - BAJO LA P R E S I D È N C I A D E L GO-

BERNADOR CIVIL, TUVO LUGAR UNA JORNADA 
DE FERVIENTE FERVOR POPULAR Y PATRIOTICO, 
CON MOTIVO DE LA INAUGURACION DE LAS NUE
VAS ESCUELAS. LAS AUTORIDADES VISITARON, 
TAMBIEN, UNA EXPOSICION DE REALIZACIONES 
Y PROYECTOS DEL AYUNTAMIENTO. QUE FUE 
MUY ELOGIADA. 

l > a s . — HA TENIDO LUGAR UNA IMPORTANTE 
ASAMBLEA AGRÍCOLA PARA INICIAR LA CONCEN-
TRACION PARCELARIA DE LA CERDANlA. SE IN
FORMO SOBRE LAS DISPOSICIONES LEGALES 
QUE REGULAN LA CONCENTRACION PARCELARIA 
Y DE LAS FINALIDADES QUE EN LA MISMA SE 
PRETENDEN. SE ACORDO INCIAR LA TRAMITA-
CION CORRESPONDIENTE. 

S a n F c l i n d e P a ü a r o l s . — POR LA DIPU-
TACION PROVINCIAL HA SIDO CONCEDIDO AL 
AYUNTAMIENTO UN ANTICIPO REINTEGRABLE 
SIN INTERÈS DE CIEN MIL PESETAS, CON DES
TINO A CUBRIR LA APORTACION MUNICIPAL A 
LA JUNTA PROVINCIAL DE CONSTRUCCIONES ES
COLARES Y ADQUISICION DE LOS TERRENOS SO
BRE LOS QUE DEBE SENTARSE LA CONSTRUC-
CION ESCOLAR. 

S a n F e l i u d e G U Í X O I N . — CON ASISTENCIA 
DE NUMEROSISIMO PUBLICO, ENTRE EL QUE Fl-
GURABA EL MINISTRO SElíOR GUAL VILLALBI, 
TUVIERON LUGAR LOS CONCIERTOS DEL III FES
TIVAL MUSICAL DE «PORTA FERRADA», ORGANI-
ZADO POR LA JUNTA LOCAL DE INFORMACION Y 
TURISMO Y EL CASAL GUIXOLENSE. EL CONCIER-
TO ESTUVO A CARGO DE LA BANDA MUNICIPAL 
DE BARCELONA. QUE DIRIGE EL MAESTRO JUAN 
PICH. 

R o s a s . — SE EFECTUO EN LA PLAYA «CASE
LLES PETITES» EL ACTO INAUGURAL DE LA TRAÏ
DA DEL ALUMBRADO ELECTRICO A LA MISMA. 
ESTA PLAYA. QUE POR SU MAGNIFICO EMPLAZA-
MIENTO ESTA DESTINADA A SER UNO DE LOS 
LUGARES MAS BELLOS DE LA POBLACION, VA 
ADQUIRIENDO DE DIA EN DIA UNA MAYOR PO-
PULARIDAD Y PREDICAMENTO. LA MEJORA QUE 
COMENTAMOS HA SERVIDO PARA REVALORIZAR 
AQUELLOS BELLOS PARAJES. 

San Es teban de Ban. — EL GOBERNADOR 
CIVIL DE LA P R O V Í N C I A . D O N J O S E P A G E S COS-

TART. PRESIDIO LA BENDICION E INAUGURACION 
DE UN HOGAR JUVENIL, ASI COMO LA PRIMERA 
FASE DE LA URBANIZACION DE LA PLAZA MAYOR 
DE LA POBLACION. 

To!!<8a de Mar. — HA CAUSADO GRAN SATIS-
FACCION LA NOTICIA DE LA APROBACION, POR 
PARTE DEL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, 
DEL PROYECTO DE SANEAMIENTO DE LA POBLA
CION. CONSISTENTE EN DIVERSAS OBRAS DE 
ALCANTARI LLADÓ, ELEVACIONES INTERMEDIAS 
DE AGUAS Y UNA ESTACIÓN DEPURADORA. 

S a n t a Crist ina de Aro. — HA TENIDO LU-
GAR LA INAUGURACION DE LA CAJA DE AHORROS 
D E L P O S I T O AGRÍCOLA. APROBADA POR EL MI
NISTERIO DE AGRICULTURA. LOS ACTOS FUERON 
PRESIDIDOS POR EL GOBERNADOR CIVIL, INTEN-
DENTE DEL SERVICIO DE POSITOS DEL REFERI-
DO MINISTERIO. VICEPRESIDENTE DE LA DIPU
TACION PROVINCIAL Y OTRAS PERSONALIDADES. 

A n g l è s . — FUE RECIBIDO EN AUDIÈNCIA POR 
EL SANTO PADRE. DON FERNANDO ROURA ROCA 
Y SU HIJO JOAQUIN. QUIENES HICIERON ENTRE-
GA A S. S. JUAN XXIIl DEL ÀLBUM CON EL TRA-
BAJO GANADOR DEL CONCURSO NACIONAL, OR-
GANIZADO POR LA ALIANZA DEL CREDO, SOBRE 
EL TEMA: «LA IGLESIA PERSEGUIDA^. 
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