


La condal vilIa de Besalú, es uno de 
los mas calificados conjuntos arqiieo-
lógícos de la província de Gerona, 
Cabé SLi ptiente medieval, M E L I , ha 
captado esta fotografia, que recoge uno 
de los aspectos mas conocidos de la 
antigua sede de los condes de Besalú. 
Entre los monumentos màs destacados 
deben citarse las iglesias de Santa 
Maria, San Pedró y la parroquial, 
calle de Tallaferro y muchas otras 
construcciones romànicas y gótícas. 
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XILOGRAFIES 
GIRONINES 

Por JOSÉ M / GIRONELLA 

Considero de interès traer aquí a colación el hallazgo que, por azar, realicé 
en Gerona, el afio 1945; nada màs y nada menes que la coleccíón màs importante 

del mundo de grabados 
al bo). 

Ello ocurr ió con 
motivo de regentar yo 
una modesta libren'a de 
lance en la calle de José 
Antonio Prímo de Rive-
ra, antes Progreso —cuyo 
local, con el nombre de 
Estudiós Ar t e , subsiste 
todavía— y constituyó el 
remate de un largo pro-
ceso de afición por mi 
parte a la llamada «xilo
grafia». Esta afición babía 
nacido al amparo de los 
libros antiguos que caían 
en mis manos. Los gra
bados i l u s t r a t i v o s me 
gustaban y me gustaban 
todavía màs las estampas 
ilumínadas, coloreadas a 
la trepa o simplemente 
con el dedo, que con bar-
ta trecuencia encontraba 
entre pàgina y pàgina. 
Empecé a guardar y co-
leccionar dicbas estampas 
y hablaba de ellas con 
todo el mundo. 

Inesperadamente , 
una de estàs conversacío-
nes me condujo al hallaz-

ELCAUTIVO DE GERONA. 
NUIÍVA liKLAClüNY 

quQ^cscril.ió un tiíjo.a su 
leiiíicr los lornien-

cuutiverio en la 
conio lo po-

curioso 

COPIA DE UNA CAHTA 
padre, eii que ie díó a en-
tosquoparlecíaensu 
Ciudad de Argel, 
drà ver el 
Gctor. 

üi fin va anaitido un roitvwce d una mym senorày 
en alabani'i d un neyro. 

P • • ' • , , • . 

i errafu e! clelp ilivino, 
úke, padrede ml vida, 
du <iiie llejue & vuestras manos 
MU tristc curta niiii, 
IW p.lU, pndrr, lílircis 
el tarmcnto y la fatiga, 
ïonBdJ», pena y dòlar 
que padeico noclie y dii, 
noccifndo de llorar, 

, t\ «Ima sirmprc atlgida; 
lilitt clíormon y lleno 
de >ntiuiti« y meltncolfK. 

Preii) y CüUtivo rfi A((,""'i 

tan maltratado, leílor, 
du •queít* |;eiite eneriiigi. 
en una obtcur« maimurra 
nir tÍAn«Ti iln cnmiíirMi, 
con unofl ciiadradok (;rilIo(, 

uni cadena [iraüda 
í el ciiellti traígn oprimida 
que por el su-ïlo roc arraUra, 
y tndo cl cuLTpo nio Üga. 

E» mi coni^r y bcb#r 
lola una vcE al dia; 
una lihra de pan prielo 
alu mas vianda me cnvian, 
y madio azumbre de *g»» 
mo clan «ftor por bcblila. 
El moro que nic lo trac, 
dnbU m u loS prnm niias, 
porque de pilabra y nl>ra 
me ultraja con ignumlníft. 
Padm iaia, yo cimfieaD, 
que loda la culpa ca mia. 



gò que lie citado; 
supe que la impren-
ta Carreras, de la 
Ciudad, síta por en-
ronces en la misma 
calle que mi tienda, 
guardaba en un ar-
mario una colección 
«de unos dos mil 
grabados de madera 
de boí». 

La noticia re
sulto cierta. A poco 
pude palpar el teso-
ro con mis propias 
manos y su historia 
era sencilla y diàfa
na; en 1850, apro-
x i m a d a m e n t e — es 
decír, un siglo antes 
— el fundador de la 
impren ta Carreras 
habi'a adquirido en 
bloque codo el ma
terial ilustrativo de 
varías antiqufsimas 
imprentas de Gero-
na que dec id íeron 
saldar sus exísten-
cias. C o n v i e n e no 
olvídar que la tra-

diciún impresora de Gerona se remonta a la època de los incunables, o sea, a finales 
del síglo XV. 

Puesto de acuerdo con los propietaríos de la colección, empezamos a sacar, por 
el prímitivo sistema del rodillo, una copia de cada uno de los grabados, prèvia limpieza 
de los mismos, que en su mayorfa aparecían sepultados bajo una capa espesa de tinta 
coagulada, endurecida como la pròpia madera. La emoción que nos producía la sucesíva 
aparición de obras de arte tenia algo de ilusionísmo o prestidigitación. Ante nuestros ojos 
atónitos iban amontonàndose docenas de xilografías, de desigual interès, però abundando 
verdaderas joyas en el genero. Su número era realmente abrumador. Las maderas sumaron, 
en total, mil novecíentas setenta y cuatro, sobrepasando, por lo tanto, en mucho, a las 
coleccíones alemanas conocidas, varias de las cuales alcanzaban la cifra de mil cuatro-
cientas y doblando casi a la de Guasch, de Mallorca, quien posee algo mas de un millar. 
Resumiendo: la colección xilogràfica de la imprenta Carreras, de Gerona, era y sigue 
siendo, sin discusíón, ía mas importante de Europa y del mundo. 



LA COLECCIÓN SE CONVIERTE EN LIBRO 

Entregamos las copias al folklorista catalàn, ahora ya fallecido, Juan Amades, 
quíen, después de ímproba labor, tanto màs meritòria cuanto que el hombre estaba casi 
ciego y previo el cuidadoso examen de las estampas, clasificó éstas por temas y escribió 
un texto-comentario sin precedentes en la bibliografia xilogràfica. Una edíción en catalàn, 
en dos volúmenes, titulada XILOGRAFIES GIRONINES — edicíón limitada, texto 
divídído en nueve capítulos, de acuerdo con los temas de los grabados — dió en 1947 
forma al descubrimíento, perpetuàndolo en una muy digna empresa editorial, en la que 
trabajaron durante casi dos afios varios especíalistas. La caja o estuche conteniendo el 
libro es de corcho, por ser este material de tradíción gerundense y los dos volúmenes, 
no solo figuran en los catàlogos de los màs grandes Museos y Bibliotecas del mundo 
sinó que en varias expo.síciones internacíonales del libro, especialmente, en París y 

Frankfurt, han merecido 

LA YIDA DEL PASTOR. 

Y MOLT CURIOSA 

DE LA VIDA DELS PASTORS, 
EN QUES MANIFESTA LOS TREBALLS Y GRANS COMBATS 

QUE TENEN QUANT LOS IX LO LLOP, Y LO MOLT ALEGRE 

Y DIVERTIDA QUE ES LLUR VIDA 

r \ l g u a s han dit, que els pastors 
tenen la vida penosa; 
mes jo üich que es mes gustosa^ 
que la vida dels senyors. 
Perquè si bè es veritat, 
que pateix mott lo pastor 

-en lo hivern; però en axó 
ja hi estí acostumat. 
Y mes çiue lo pastoret 
del frftti"seh burla y sen riu; 

abrigat ab la samaira, 
tot temps per ell es estiu. 
Sots pateix en temps de neu 
dels ayres Trets la inclemència 
mes si ho pren ab paciència, . . 
te gian mèrit devani de Deu. 
Lo pastor si quant nevava, 
plorava de sentiment, 
en arrivar al estiu, 
riu, canta y està content; 

el honor de una vitrina 
aparte. 

A través de este li
bro se pone de manifiesto 
la importància xilogràfica 
de Gerona y su província. 
Los grabados màs antiguos 
que en él figuran son los 
procedentes de las ímpren-
tas locales Oliva y Bro, 
ambas de origen anterior 
al siglo XVII. Otros gra
bados revelan los nombres 
de los impresores Gaspar 
Garrich, Juan Simón, Ge-
rónimo Palol, etc. 

En cuanto a los artis-
tas grabadores, la mayoría 
de ellos guardaron el ano-
nimato. Eran artesanos de 
positivo mérito, però muy 
humildes y que no firma-
ban sus trabajos. Solo de 
vez en vez aparecen en el 
dorso de las maderas las 
firmas de Miguel Bro, de 
Manuel Bosch, de Rai-
mundo García, de Narciso 
Oliva, de J. Pei, de José 
Rovira — éste, de Olot— y 
de Nicolàs Treinta. 



En las XILOGRA
FIES GIRONINES, ade-
màs de los grabados de la 
colección Carreras, figuran 
cuatro juegos completes de 
grabados de naipes, propíe-
dad del Museo Diocesano 
Gerundense. 

ORIGEN DE LA 
X I L O G R A F I A 

Según Juan Amades, 
de quien entresacamos los 
comentari os que síguen, 
los precedentes del arte de 
la xilografia se remontan 
en Europa a la baja Edad Media, con el empleo de esmaltes, de selles para marcar cera, 
de híerros para seftalar las píeles o los pergaminos y de otros similares y rudimentàries 
sistemas de ímpresión. En Oriente, especialmente en Japón y en Chína, ya con anterío-
rídad y gracias a la madera se habia censeguido sacar varías copias y reproducciones de 
un mismo dibujo o de un elemento ornamental. 

Después de los sellos, utilizados por las instituciones senoríales y menacales, 
empezó la xilografia propiamente dicba, e sea, los moldes de madera aplicades sobre 
tejidos o telas. En les comíenzos solo eran reproducidos la fauna animal y los metívos 
forestales; las temas humanes o de etra espècie no aparecieron hasta mas tarde. 

El hecho de imprimir sobre telas invitaba a utilizar el celorido. Los tejidos pin
tades estuvieron muy en boga en les sigles XIII y XIV, pues las seneras les adoptaren 
con particular unanimídad. Sin embargo, el pintado europee era bastante primitivo y rorpe. 

Cuando algunes comerciantes 
trajeren de Oriente tejidos ilu-
minados por artistas japoneses 
y chinos, estos acapararen tetal-
niente el mercado por la maestría 
y belleza de sus producciones. 
Entonces, la indústria temo gran 
auge, pues Europa entera se vis-
tió con aquellas telas, que en 
Catalufta íueren bautizadas con 
el nombre de «indianas». 

Es curiose que aun en 
nuestros días y pese al avance 
de la tècnica, se emplee para el 
estampado de «indianas» casi la 
misma mecànica de impresión 
que en la edad Media. Decidida-•^rr^í^^-^ 
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mente, el arte asiàtico llego muy lejos, y 
puede decírse que al estimular la fabricación 
en nuestro continente dio un impulso decí-
sivo a la íncipíente xílograíía. ' • 

PRIMEROS GRABADOS 

De la uCilizacíón de \os Cejidos se 
pasó a la ímpresíón sobre papel. Según 
varies erudites, los primeros grabados al boj 
impresos sobre papel representaron naipes, 
barajas; también se imprímió en seguida el 
Juego de la Oca, que por entonces gozaba 
de singular fortuna y del que era necesarío 
bacer fuertes tira/es. En nuestro país, sin 
embargo, por obvias razones de tradición 
religiosa, parece ser que muy pronto se 
Uevaron la primacia las estampas represen-
tando a la Divinidad, a la Virgen Santísima y a los santos de devoción popular. 

LA BARAJA 

Antes del descubrimiento del papel, la baraja ya existia en pergamíno o sobre 
materiales menos costosos, y su difusíón eran tan desmesurada que unes bandos de la 
Ciudad de Barcelona, fecbados en 1310, anuncian severas medidas contra su pràctica 
abusiva. Los naipes müs antiguos, desde el punto de vista xilogràfico, son los alemanes. 
Datan del siglo XV y sus xilograffas figuran en el Museo Britànico. En Catalufia, los màs 
antiguos son los gerundenses y su fecba de origen dista muy poco de la de los alemanes. 

IV 



El simbolisme 
de la baraja, de tanta 
i m p o r t à n c i a x í lo -
gràfica, ha merecido 
diversas ínterpreta-
ciones. La mas co-
r r ien te c o n s i d e r a 
que se trata de una 
simplicación del aje-
drez, reducíendo los 
movimientos de este 
juego, però multipli-
cando, en cambio , 
las filas 0 bandos, 
para mejorcompren-
sión y diversión de 
la gente sencilla. 

En efecto, com-
parando los dos jue-
gos veremos que, en 
la baraja, en vez de 
dos reyes, como en 
el ajedrez, hay cua-
tro y que los bandos 
combatíentes, en vez 
de dos, son también 
cuatro, los cuat ro 
palos: oros, copas, 
espadas y bastos . Se vcndc en cau Mlgod Uonu, calle de la Corl-Real núm. 18, Gerona. 

i i . i . i ^ ' . _ 
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Estos cLiatro palos pueden simbolízar los cuatro estamentos medievales, citados por orden 
jeràrquíco. Los oros representan a la autorídad real; el oro, el sol, el poder. Las copas, 
a la Iglesía: las copas tienen forma de càlíz. Las espadas, a la nobleza y a la gente de 
armas. Los bastos, a los bastones, el elemento menestral, plebeyo. 

Se observarà que en la baraja francesa el origen ajedrecístico ha sido respetado 
màs fielmente, conservado a través de sus dos figuras principales; el rey y la reina (dama). 

CONTRAPÀS LLARCH, k l^ USANSA AMPURDANESA, 

EL JUEGO DE LA OCA 

El Juego de la Oca ocupa, como hemos dicho, los prímeros momentos de la xilo
grafia. Juego antiquísímo, ya popular en la Grècia clàsíca, a través de la cual se expandió 
por todo el Medíterrà-
neo y de éste a las demàs 
culturas europeas. 

Los griegos lo uti-
lizaban como juego de 
adivinación del futuro. 
Dibujaban veinticuatro 
casillas—correspondien-
tes a las veinticuatro 
letras del alfabeto gríego 
de entonces— en el sue-
lo, cada una con un 
grano de trigo o cebada 
en el centro. Un gallo 
era lanzado a picotear 
esos granes, y las letras 
a que correspondían las 
casillas picoteadas eran 
anotadas hasta tormar 
una frase, frase que seria 
la respuesta dada por el 
oràculo—el gallo—a una 
pregunta previamente 
formulada. 

Màs tarde el gallo 
fue sustituído por la 
oca por considerarse 
este animal màs lento y 
menos asustadizo que 
aquél. 

La evolución con-
virtió el juego de la Oca 
en el conocido actual-
mente, juego de azar en 
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C O B L A S P E R A C A N T A Í \ A L A S MI]N[YONAS 

el que los jugadores 
tratan de coronar. Las 
casillas trazadas en el 
sueio se redujeron a 
un cartón cuadrículado 
sobre una mesa, y el 
gallo y la oca han 
si do sustítuídos por 
los dados. 

LAS A U C A S 

Después del Jue-
go de naipes y de la 
Oca, viníeron, en xilo
grafia, las aucas, típíca-
mente catalanas. Auca 
y Oca son, en realidad, 
términos sinónimos. El 
auca fue también jue-
go de azar. Compuesto 
por cuarenta y ocho 
cuadros — cuarenta y 
ocho, como los naipes, 
— en cuyo centro se 
dibujaba un objeto de 
simbolismo conocido 
por los jugadores de la 
època, había un ban-
quero que dísponía en 
una bolsa de cuarenta 
y ocho pàpelítos enro-
llados —rodolins—, 

con las mismas figuras de objetos que el cartón del auca contenia. Los jugadores aposta-
ban en un recuadro cualquiera, como en las actuales ruletas. El banquero sacaba un 

el apostador coincidente cobraba por multiplicación. 
dados era considerado noble, pues las trampas eran 

Per Is nis fçnn fineKB, 
y 1» bnnR voluntat, 
cunUrem ab nUgrlft ' 
; noi voldrÍKin emtsclftr; 
lo tracte BB la harnionara, 
<]iii' et una Qoga Henn par; 
NMIIV Senyor te ha criada 
per ter morir y penar. 

1.» [trimer cu un gaig aleg^rc 
comen»An per lo teu cap, 
ta lieriii'Mura ile In cara, 
de la W-H y del leii nan, • 
Mt ull* r'ileN tens cabelU, 
j V t«u trant t>iu ben pout: 
No«Te Senyor te ha criada etc. 

ÍM tef|;oti. ab alegria 
ttmhi voldria explicar, 
Ik can tem tan heroiotiB 
com un clar«ill eiiearast; 
*i» IUTÍS letiH una «lat, 
iUxòt qui la alcananrA: 
NottreSanyor («liicHad» €tc. 

Lo ler«, de la tua l l t n ^ t 
també roldria tranfar, 
•ju* per do* mil tnaravallaa 
obraa tn ab lo parlar: 

Mil pot tenir perdltxòs 
nquflll ijilel poilrít alcan^ar: 
NoBtni Senyor le Im criada olc. 

Lo qiiHrl, f.A iin gnïg gunn 
cjueil '.'3 tot ab faiitnain, -
tractfin del t*!ii í'Ofl garb'jí, 
del teu ayro y (f*IIordia; 
jo cr<5t:h ^iie lollii>m le admira 
del teu hi]riii<''.<i caminar: 
NoBire Senyor le ha criada elc. 

Lo qiiini, es dè'laa virtuts; 
graciada teni ta memòria' 
pentne la lia» akatmado, 
deia que g^bernan la glòria: 
Berapre't tinch h la memòria 
y may te jiucb olridar; 
So*trs Senyor te h a criada etc, 

Loiiti.eeComreHplandelxan 
ab ton airo y hernioiura, 
Nottre Senyor te bn criada 
eomé linda crinlura; 
tota la mia vautura 
en tai tua« mauH eMh: 
Noatretíeuyorle ha crlnda e'c. 

Loaflli, par ciimplnment 
de tot lo quH liilmin cantat, 

] la tua jfran liermoBura 
[ lo meu cor lia cuulívat: 
I l l i ^ t abfortaBCRdüDOí). 
I tnn solít tu laa potn trencar; 
I Nnniros-inyorloliacriada etc. 
I Lo voytó, do ta pnjsoncia 

noi» volem ara autíonlar, 
oi en ren te beiti ag-raviada ' 
ah lo oanlary aouar, 
devant de In^ tunn platilAfi 
perdó t' voléni demana; 
Nofllre Senyor te Imoriadl·l atc. 

Santaa fcstas vull donnr, 
laa que à/t NoMtre Senyor 
A ton I^rc y & ta Mare 
y A tú, prénda dui mun cor; 
pt-rleta mla estimada, 
quB no te puch nlvidar: 
Nnítre Senyor lelia criada etc. 

Sanlas le^taü te vull dar, 
axí te lai done Dou, 
esperant que fies nK>v̂> 
ijne ea In pentameu meu, 
bon amor i Deu HÍBU, 
qu<i ca born de relirar; 
NoíireSi·nyoriebarriad» ulc. 

.OS 

rodolí, un papel de la bolsa y 
EI Juego de la Oca, conflado a 
imposibles en él; por el contrario, el juego del auca daba lugar a toda clase de artimaftas. 

Probablemente, al igual que la Oca, el auca es de origen griego y sus princípales 
figuras, entre las que abundan los signos astrológicos, índucen a creer que en tiempos 
fue también utílizada para adivinar el fuCuro. 

XILOGRAFÍA RELIGIOSA 

La xilografia se convírtió pronto en el gran elemento de difusión religiosa. Los 
goigs y las estampas en general fueron expendídos por docenas de míllares. En las iglesías 

U 



empezaron a circular 
las imíígenes de los 
Santos pa t rones del 
lugar, casi síempre ilu-
minados con el dedo 
0 a la trepa. Son ejem-
plares de estàs estam-
pas los que se encuen-
tran entre las hojas de 
los viejos líbros de de-
voción popular. 

A d e m à s de las 
estampas indíviduales, 
de tamafto vario, y que 
t ambién eran utilíza-
das como recordatorío 
de algun aniversarío o 
fiesta, los grabados al 
boj sirvieron para ílus-
trar los líbros de los 
primeros síglos de la 
ímprenra. En la colec-
ción Carreras hallamos 
ilustracíones de vidas 
de Santos, del Kempis, 
de varíos mísales, del 
Ejercicio del crístiano, 
del l ibro del rosarío, 
de La Pasión, de los 
Salmos, de San Narci-
so, patrono de Gerona 
e invariablemente ro-

EXORTACIO 
-DE CARNESTOLTAS, 

QUE J INSTÀNCIA DE MOLTS AFICIONATS ESCRIGUÉ RAFAEL 
Morega natural de casa lo Planta de Llavancra Soldat del Regiment de 
Bacanalla y ara asisteftt Flatehio de las dcscahas^ tret en lo any 17Ó8, 

dedicat d tot lo Bacanallismc. 

Bacanalia celehrantes Icl^Mini súper 
VIC duvï tempus habemus, quia sum 
de moTibundis Càrneitoltaruvi 

.^^ Cop. 13, de Remalatis. 

per ar rancnr los del Auditori 
quan Biicanal crida ÍnvÍwtoiÍ . 
Mireu, diu ell, quo ta fatul gusdafln 
aínenntsontlo estd ab finia eshat'in, 
y vol quo li cniiíeni un depiofuudig 
perquè se t r o b j de monbund i s . 
Exclama y vn dient: 
1Q que'a'jrvpix À la gent iniita alegria? 

deado de moscas, de 
acuerdo con la conocída leyenda relacionada con la invasíón francesa. 

En las XILOGRAFIES G I R O N I N E S figuran varios grabados de doble pàgina 
—enorme tallas de madera, o tallas pegadas unas con otras—, de incalculable valor artístico. 
Destacan un Ecce-Homo y una Dolorosa. También es muy nutrida la representacíón de 
la montafta de Montserrat, con la Vírgen Morena presidiéndola y la escolania cantando 
a sus pies. 

X arMiliïs aoii iiqiiestus molt sentidns 
y «le doctÍBsini3 llibres recullidns -, 
com cii firme parola mitx dificicta 
"0 referei\ lo Tara tumbun t Xupeta ; 

• Animal rjuo de tot lo sou llinatgi;. 
V , fou !o més entó, pcro gran salvatge 
" (sens llevar ui afiadir res als presenta^ 
J •,, P'irln lo sobro dit deia deacontents, 

XILOGRAFIA P R O F A N A 

Los grabados al boj fueron también utilizados para ilustrar líbros profanes de las 
materias mas diversas. En la pròpia coleccíón Carreras destaca por su perfección tècnica 
los lunarios y los calend.irios. Las Fàbulas de Esopo constituyen una joya. Los grabados 
que las ilustran alcanzan la cifra de doscientos, entre los cuales figuran estudiós de ani-
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males de inimitable sabor. 
Son también muy íntere-
santes los libros de ense-
íïanza del alfabeto y de 
curanderísmo, y muy cu
riosos un tratado de gui
tarra y el cèlebre Minguet, 
libro de juego de manos. 
Los grabados representar! 
todos los trucos en sus di-
versas facetas. 

Las XILOGRAFIES 
GIRONINES contienen 
asimísmo una esplèndida 
colección de romances po-
pulares. 

EN GERONA CONTI
NUA LA TRADICIÓN 
XILOGRAFICA 

Por íortuna, la tradi-
ción xilogràfica de Gerona 
no ha caido en el vacío-
Dos artistas gerundenses, 
Jesús Portas-y Joaquín Pla 
—el primero fue el encar-
gado de iluminar los gra
bados de la colección Car
reras—, se han dedicado 
al cultivo del grabado en 
madera de boj, enlazando 

por su arte con los talladores antiguos. Algunos de sus christmas y ex-libris son particu-
larmente apreciados por algunos coleccionistas. Una de sus peculiaridades ha consistido 
en utilizar el corcho para la impresíón de algunos de sus grabados finas làminas de 
corcho suministradas por las industrias corcheras de la província, y cuyo ilumínado ha 
requerido un paciente estudio, debido a las propiedades absorbentes de dicha matèria. 

Gerona, pues, cuenta, con una colección artística que la honra y que no lleva 
trazas de estancarse. 
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ZARZUELAS 

CHUECA - "La alegria de la huerta" 

1? RE.li; 

ARRIETA - "Marina" 

SOROZABAL - "Katiuaka" 

BARBIERI - "Jugar con £uego" SERRANO - "La alegria del batallón" 
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Prontuario de ta Prensa Provincial 
A9í€01tA , de San Feliu de Guixols. 

N." 657: S«n Feliu de Guíxols en la Guerra de la líidepetidencia, por Luis Esteva. — Variaclones 
sobre Maragall, por Tomàs Roig y Llop. M." 659: Caniel de Arie: Han Feliu visto por iiuestros pintores, 
por J. P. F. — La Porta Ferrada en el primer plano de la actutdidad, por Luis Esteva. N." (cxti-aordinario de 
Navidad): Evocación de Maragall, por Tomàs Roig y Llop. — L'any en dotze imatges; Època, esencia y 
apariencia de la obra de Velàzquez, por L. D. Andrailx. N." 663: El pessebre vivent de la Vall d'Aro, por 
J. Mas Dalmau. 

CA1V14.ÍÓ, de Figueras. 
N." 83: La ciudad de Figueras y el Tratado de los Pirincos, por Josü Sanabrc. — Cuitaràs Prelnstóri-

cas en la ciieva Reclaii-Viver de Serinà. por iVlarla Coi'tjminas. — Los Maranges de La Escala, por Luis 
Albert. N." 84: (extraordinària dedicado a Maragall) Maragall vivo, por Oclavio Sallor. — La prosa castella
na de Juan Maragall, por F. Garrido Pallardó. — Juan Maragall y las tierras gerundenses, pov Joaquín Pia 
Cargol. — Maragall, el Ampurdün y la sardana, por Luis Albcil. 

EL R I P O L L È S , de RipoM. 
N." 179: El arte tèxtil, una íradición del ripollús. — Refugis de nnnUaiiya en et Ripollès, por Mun

tanyenc. N." 181: Jnformación sobre la adjudicación de las «Las Placas Tonids Raguer 1960». N." 182: La 
tradició)} melahírgica del Ripollès, por E. Gràcils del Archivo Musco. — Bosch y Jover y su ripollesismo, 
por Busquets Molas. — El Club E.xcursionisia Pirenaico. N." 18.5: Repoblación piscícola en Ripoll, poi" Juan 
Capdevila Masó. 

L l I Z Y < j r Í A , de Cassd de la Selva. 
N." 176: Patrimonio municipal histórico, por Miguel Juanola Bencl. N." 177 (extraordinària): Ya esta 

el pobre en su lugar, por Miguel Juanola Benet. 

.niNEÓ\, de Olof 
N." 266: En inetnoria de Don Pedró L·lasas Badia, por Miguel Juanola Benel. N." 270: Ninou, aguinal-

do de Atio Nuevo, por M. LI. N." 269 (extraordinària de Navidad): Consideraciones sobre el pesebrisnw 
olotense. por J. M. Garrul. N." 272: El deporle olotense en 1960. 

U E C I Í L L , de Blanes. 
N." 61: Palamós en el recuerdo, por Rafael Vlnas Parcs. 
N." extraordinario: Recordant a Francesc Falguera, por Luis Bonet Garí. — Franciscà Falguera: ar-

quiíecto virtuosa y hlandense de corazón, por Agustín Andieu Alum, Pbro. — El Mitsea de la Vila de Bla
nes, por Juan Pons Ribas, Pbro. 

M.-' A. S. 

SÍNTESIS 

^ LUZ Y G U I A 
Se publica en Cassà de la Selva como portavoz tic his Jiivcniudcs de A. C. En su origen fue un modesto 

perlódico mural en el Centro de las nmncionadas juvcjiludcs, bajo la dirccción de su fundador cl Rovcrcndo 
don Gumersindo Vilagràn. Con oran csfucrzo y afan de .supcración, el pcnódico mural se convirtió en algo 
que pudo propagarse mejor : unas hojas impresas en ciclostyl que aparecleron en junio de 1944, en las ciialcs 
se ampliaba, notabiemenle, el contenido del primilívo perlódico mural . En esta niicva modalidad tuvo por di
rector al inteligentc cassancnse don José M.' Vidal, A par t i r del número 6 aparcciú en lelras de moldc y se con
virtió, tormalmenle, en perlódico mensual aun a costa de grandcs dificultades. El número 8 con motivo de las 
fïestas de Navidad, tuvo caràcter extraordinario bajo el lema: <(Ni un pccho cassanciioe con rcncorcs. Ni una 
mesa sin la alegria de la Navidad». 

En sus comlenzos se publicaban 300 ejemplares que han alcan/ado hoy cl número de 800, habicndo apa-
recido, al aíio de' su fundaclón, un extraordinario de 40 pagínas con la colaboración de plumas tan lluslres como 
la de Peman, Pérez de Olaguer, Miguel Melendres, etc. 

Actualmente tiene, como colaboradores a Mossèn Àngel Caldas, Marllriiín Llosas, Miguel Juanola Benet, 
Juan Butanch, Joaquín Gelabertó y al muy Ilírc. Dr. don Narciso Tibau, coniando, asimismo, con un eficlenlc 
cuerpo de redact^ón bajo la dlrección y censura del seüor cura píirroco. 

Las secciones habitualcs niiis importantes son : Edi tor ia l ; Nuestro pequcno mundo; Miscelaiiea científica; 
Reportajes histórlcos de Cassà de la Selva, etc. 

Como colaboradores gríSficos han pasado por sus pàginas: Jesús Por las ; Carbonell; Jidio Rosa; J. Ma-

ricges; Ramon Prior, etc. 
Luz y Guia eíi una publlcaclón muy digna que heu ra a la huluslriusa villa de Cassà. 
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LA AUTOPISTA 
DE LA 

mira 
Por FEDERICO MAC AU VILAR 
DH, INGENIERO DE CAMINOS, CANAI ES Y PUERTOS. 
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Intentar a estàs alturas descubrir la Costa 
Brava parecería algo tan absurdo y paradójico 
como los clàsicos intentos de descubrir el Me-
diterràneo. 

La Costa Brava hace tiempo que es conocida 
tanto o mas fuera de nuestro país como dentro 
de él, entre nosotros mismos; y la aita consi-
deración que ha alcanzado entre todas las agen-
cias internacioiales de turismo, que la tienen 
como elemento imprescindible para cualquier 
itinerario de primera calidad, es asimismo cues-
tión que no admite discusión posiblc. 

El pintor y arquitecto ampurdanés Ramon 
Reig, en el Catalogo de la Exposición «La Costa 
Brava y sus pintores», celebrada del 10 al 25 
de agosto de 1957 en San Feliu de Guíxols bajo 
los auspicios de la Excma. Dipulación Provincial 
de Gerona, sostiene que fueron los ibintores quie-
nes dieron el primer aviso sobre las bellezas 
de la costa gerundense, y a través de sus telas 
se fue forjando el tan merecido prestigio de 
que hoy goza en todo el mundo, y si la Costa 
Brava, como sigue diciendo Reig, gracias a su 
variedad y contenido ha tenido siempre, para 
cada època para cada estilo, lo mismo que para 
cada personalidad, el tema apropiado para sa-
tisí'acer la correspondiente sensibilidad artísti
ca, es lógico, afiadimos nosotros, que presente 
asimismo en todo momenlo sobrados elemen-
tos para la satisfacción y solaz de espíritus y 
cuerpos. 

Poetas y escritores han cantado también sus 
rincones, ya invocando la impronta viril de sus 
abruptes acantilados, ya la duicc y apacible in-
timidad de sus recónditas e innumerables calas 
y playas. 

Unos y otros han exportado «Costa Brava», 
belleza pintada o belleza cantada, que el gran 
publico nacional y extranjero ha sabido captar, 
y han hecho nacer en cl un crecienle alàn de 
establecer contacto directo y personal con su 
piacidez, su luminosidad, su paisaje, su bosque, 
su mar, su sol... enmarcado todo ello de un 
modo particular y único, y la necesidad de sa-
borear directamente todas y cada una de las 
infinitas condiciones naturales tan pródigamen-
te vertidas por el Creador a lo largo de este rin-
cón del Medilerràneo, que parcce haber resiil-
tado una autentica obra de «artesania divina». 

Luegü fueron los pioneros del turismo inter
nacional quienes vinieron aquí a instalarse ha-
bitualmente, en número cada vez mas creciente, 
hasta convertirse en las imponentes invasíones 
de estos úllimos anos. 

Basta detenerse un momento en considerar 
unas cifras que, quizàs por tan manejadas, no 
se les da el verdadero valor y signilicación que 
llegan a alcanzar, para percatarse del verdadero 
alúd turístico que llega cada afio a nuestra 
frontera y que debidamente encauzado puede 
exlenderse plàcida y ordenadamcnle sobre nues
tro país con las indudables ventajas de todo 
orden que ello representa, o que puede retro-
ceder, rebolado, ante la imposibilidad material 
de encontrarse a su alcance con un mínimo de 
confort, comodidad y seguridad al estilo de lo 
que pueden ofrecerie en el resto de Europa 
estàs bellezas que allí no poseen ni pueden 
presentar. 

Es evidente que la iniciativa privada ha reali-
zado en toda esta zona un esfuerzo digno de 
ludo eneomiü y ha logrado desde luego un am
plio éxito, cuya mejor valoración se obtiene 
inmedialamente con la simple visión de lo que 
hasta hoy ha llegadü a ser la «Costa Brava», 
però en realidad lo que ha de hacerse y puede 
hacerse todavía en la Costa Brava està solo en 
sus comienzos. Hasta ahora, como decimos, ha 
opcradü solo la iniciativa privada, a la que le 
püdríamos afiadir otro caliíicativo, la «iniciaíiva 
privada particular», y parece que ha llegado ei 
momento de que actúe la «iniciativa privada 
colectiva». 

Si queremos mantcner y aumentar la alta 
cotización internacional de nuestra «Costa Bra
va», lo cual es complctamente factible aún por 
la infinidad de rincones que quedan por explotar 
y que ofrecen un sinfín de atractivos de todas 
clases, hay que preocuparse de dotaria de una 
sèrie de servicios íundamentales de entre los 
cuales son los de mayor importància las comu-
nicaciones, abastecimienlos de aguas y una ade-
cuada urbanización. 

De estàs necesidades no cabé duda que de la 
primera es la mas urgente en el doble sentido 
de facilitar, primero, el acceso a la zona, y se-
gundo, la còmoda y ràpida moviíidad denlro de 
ella. 

Son por ahora relativamente pocos los que, 
como nuestro amigo Rudolf Hoeles de Ginebra, 
vienen habitualmente a pasar el íin de semana a 
nuestra Costa Brava. Hablando con él hace to
davía poco, me decía que de su viaje scmanal 
de ida y vuelta, eran los kilómetros de acceso 
a ella los únicos que pesaban en su jornada au-
tomovilística. 

Para solucionar esta primera cuestión, la me
jor solución es, a nuestro eníender, la construc-
ción de la ((Auiopiata de la Costa Brava», en 

20 



principio tal como la ha concebido y expuesto 
ya públicamente en varias ocasiones mi ilustre 
companero y maestro el profesor D. José Luis 
Escario, titular de la càtedra de Caminos en 
la EscLiela Tècnica Superior de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Pucrtos y Director del La-
boralorio del Transporte y Mecànica del Suelo 
del Ministerio de Obras Públicas. 

La red de carreteras actual de la Costa Bra
va consiste en una sèrie de carreteras de 20." 
orden y caminos vecinalcs que enlazan sus prin-
cipales núcleos urbanos mús o menos indirec-
lamente con el ultimo tramo de la carretera 
nacional R-II de Madrid a Francia desde Bar
celona a La Junquera. 

Esta icd de antiguos caminos, màs o menos 
remozados, no presenta desgraciadamenle nin-
guna característica ni de trazado (en los 49 ki-
lómetros que hay de Malgrat a S'Agaró, el nú
mero de curvas sobrepasa de las 600), ni de íir-
me, y como dice el profesor Escario en la Me
mòria del Anteproyecto de la Autopista: 

«No es posible arreglar la carretera actual; 
puede mejorarse el lirme, però nunca el trazado; 
los remiendos no sirven para nada, son muy ca-

ros y nunca quedarà im trazado aceptable, que 
ademàs, en parte, està hecho sin un sentido 
turístico, es decir, olvidando las bellezas que 
es preciso realzar y los parajes que conviene 
ülilizar.» 

La densidad creciente de tràíico que hay en 
loda esta zona, en la que apenas se puede con-
seguir una velocidad comercial del orden de 
los 30 a 40 km/hora, exige ademàs una cana-
lización adecuada. El acceso a la Costa Brava 
desde Barcelona, atravesando una zona muy 
poblada, encajonada la carretera entre núcleos 
urbanos casi sin solución de continuidad, el 
ferrocarril y la playa, constituye en verano, mu-
chos días, un verdadero problema. Cualquiera 
que haga a menudo el írozo Barcelon-Mataró, 
màs de una vez lo habrà realizado en caravana, 
sin màs remedio que sujetarse a la lenta, dis
continua e incòmoda marcha de la misma en 
iramos del orden de los 40 km. o màs. Por el 
ütro extremo, o sea por el acceso desde la fron
tera de La Junquera, en 1958 sobrepasaron los 
160.000 los coches extranjeros que cruzaron 
aquella, cifra ampliamente superada en 1959 y 
según los datos que poseemos hasta octubre 
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de 1960, habían entrado ya 197.418 vehículos. 
Una tarde del pasado verano que íbamos a las 
5 de la tarde desde Figueras hacia La Junquera 
nos entretuvimos en contar los coches extranje-
ros con los que nos íbamos cruzando. Empezà-
bamos la cuenta (por comodidad) cada 2 km., y 
la media de nuestro recuento iue de 27 vehícu
los por km., como nuestra velocidad era de unos 
70 km./hora, en sentido contrario procedente de 
la frontera, pasaban los coches a un ritmo de 
1 coche en poco menos de 2 segundos (exacta-
mente 1,87 seg.). 

La construcción de una autopista, para el Ser
vicio de la Costa Brava, esta desde todos los 
puntos de vista sobradamente justiíïcada. Y en 
estos momentos la oportunidad de la reciente 
legislación sobre carreteras, hace que esta cons
trucción pueda abordarse por cuenta de la ini
ciativa privada como decíamos antes de la «ini
ciativa privada colevtica». 

La constitución de una entidad que en régimen 
de Sociedad Anònima mixta con una pequeria 
aportación (del 10 ó 15 Vo) del Estado y el resto 
de los particulares o Corporaciones, que se de
dicarà al estudio, construcción y explotación de 
la «Autopista de la Costa Brava», especialmente 
concebida y construïda para revalorizar y explo
tar las bellezas de la zona, no solo es un deber 
de ciudadanía que todos en general y los gerun
denses en particular tenemos contraído, sinó que 
ademàs ha de resultar económicamente un buen 
negocio. 

EI profesor Escario se formula y contesta él 

mismo esta cuestión; veamos lo que nos dice ert 
la Memòria de su Proyecto: 

«^Es posible, económicamente, la construc
ción de una Autopista de peaje, proyectada ex-
presamente para explotar las bellezas de la Cos
ta Brava?» 

Según puede verse en el plano, el trazado tu-
rístico exclusivamente, tiene hoy una longitud 
de 139 km.; con un trazado modcino, cortando 
barrancos y perloranUo con pequefios túneles, 
los contraíuertes, podria reducirse esta longitud 
en un 20 %; habría que construir por tanto 
unos 115 kilómetros; una carretera de 4 vías 
con dos circulacioncs separadas y en su mayoría 
con trazados independienles, dada la naturale-
za del terreno, puede venir a costar una cifra del 
orden de los 8 millones de pesetas por km.; el 
presupucsto de la autopista de 4 vías seria, por 
tanto, del orden de los 900 millones de pesetas; 
desde Rosas la carretera debería ir a unir con 
Figueras para que sirviese de acceso al traíico 
de La Junquera; representaria este trazado, al 
mismo precio por küómetro, una cifra de 160 
millones de pesetas. El trazado turístico se ter
minaria con una carretera sencilla de dos circu
lacioncs que desde Rosas fuese por Cadaqués a 
Port-Bou; sus 35 km. a 3 millones de pesetas, 
valdrían 105 millones de pesetas. Una sèrie de 
pequeüos tramos de acceso de dos circulacioncs 
con una longitud apreciada de 20 km., daria 60 
millones mas. Las distanclas schaladas son me-
didas sobre el trazado actual; por lo tanto, ex-
cesivas, pues es muy sinuoso, concebido con la 
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vieja lécnica de ceüirse al lerretw; la nueva au
topista dcbería proyeclarse, como aules deci-
mos, con un criterio totalmente distinto; peque-
nos túneles que corten contrafuertes y obras de 
fàbrica que salven barrancos, acortando las dis-
lancias; estàs obras habrían de realizarse, en 
su mayor parte, de hormigón armado prensado 
prefabricado, de eslructuras prelerentemente 
rectas, con luces múltiples de una determinada, 
para llegar al màximo de tipilicación, con una 
unidad cuidadosamenlc escogida; una vei-dade-
ra fabrica (la puentes permitiría llegar a solucio
nes muy económieas y de rapidísima conslruc-
ción; en las recicnles aulopistas europeas éste 
ha sido el criterio adoptado. 

Queda por ultimo el tramo Barcelona-Mal-
grat; seria paralelo a la R-II actual però màs 
por el interior, lo cual desde cl punto de vista 
turíslico no tiene incon venien te, pues en esa 
parte de la cosla, excepto en cierlas zonas, no 
tienc gran alractivo; la carretera actual es de 
58 kilòmetiüs, que con un trazado moderno po-
drían reducirse a 50; su eoste seria algo màs 
caro, jíor el valor de las expropiacioncs; supo-
niendo un cosle kilomélrico de 10 millones, este 
tramo calculamos podria venir a valer unos 500 
milloneS de pesetas; hay que tener en cuenta 
que, en compensación, de Barcelona a Malgrat 
tendríamos un trafico mueho màs intenso, por-
que aparte del turístico habría el local, de gran 
importància. 

En resumen, la inversión seria del siguienle 
orden de magnitud: 

Tramos Millones de 
pesetas 

Malgral-Rosas-Figueras 1.060 
Rosas - Cadaqués - Port-Bou y ca- 1.060 

minos de acceso 165 
Malgrat - Barcelona paralelo a la 

R-IÏ 500 
Total 1.725 

Trafico actual y futuro 

Careçemos de datos totales del trafico del 
ano 1960; solamente sabcmos con certeza que 
hasta fines de octubre pasaron por la frontera 
197.418 vehículos extranjeros; todos estos ve-
hiculos pràcticamente puede decirse han ido a 
la Costa Brava; el tiempo medio de permanèn
cia puede estimarse, según los datos de los ho-
teles, de 10 días; el que va a la Cosla Brava, va 
por estar; un calculo pesimlsta nos permite con
siderar que el número de vehículos durante el 
afio serà como mínimo de 300.000, incluyendo 
en ellos los vehículos nacionales y los camio-
nes. 

El crecimiento futuro es muy difícil de calcu
lar, màxime cuando se pase de tener una carre
tera pésima a una autopista moderna. Partiendo 
de casos no similares sinó mucho màs desfa
vorables para nueslro razonamiento, como es el 
de París-Versalles, por ejemplo, se puede supo-
ner como prudentísimo un incremento acumu-
lalivo del 10 % anual; al cabo de los cinco anos 
no seria aventurado suponer un trafico de 400 
mil vehículos anuales. 
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Peaje 

La forma normal de peaje es un tanto que se 
abona cada vez que se hace uso de la autopis
ta. Las cifras a pagar son altas; en la autopista 
de Ancheta (Brasil) recientemente visitada, en 
un recorrido de 50 km. se pagan 20 cruceiros 
una vez, o sea 8 pesetas. Para nuestro caso no 
creemos el pago por cada vez que se use, pues 
muchos vehículos quedarían dentro de la auto
pista durante su estancia; ademas, hay que fa
cilitar que se muevan; por ello seria preferible 
se pagase una patente que permitiese usar la 
autopista durante un cierto període; sóIo a ti
tulo de ejemplo y para que sirva de base a 
nuestros càlculos, podríamos eslablecer las si-
guientes tarifas para turismos: 

1 días 50 pesetas 
15 días 500 » 

1 mes 750 » 
6 meses 1.000 » 
1 ano L500 » 

Para camiones y autobuses las tarifas serian 
dobles. 

Célculo de ingresos 

Considerando al empezar 300.000 vehículos con 
patente de quince días, ios ingresos serian 150 
millones al ano; a los cinco afios 200 millones; 
estàs cifras de ingresos son muy pesimistas, 
pues no contamos mas que con los vehículos 
de 15 días; la patente de mas de 15 días seria 
importante, por ello no serà aventurado supo-
ner que los ingresos fueran en realidad 200 y 
275 millones al aüo, respectivamente. 

Apartc de los ingresos de peaje, existe la po-
sibilidad de otros de gran importància. En ca-
rreteras de este tipo se sueic expropiar una zona 
a ambos lados de la carretera, de un ancho de 
50 a 100 metros; consideramos, en principio, 
mas lógico y popular estableccr un cànon de 
«plus valia» que gravasc modcradamente las 
propiedades situadas en una zona de 2 kilóme-
tros, por ejemplo, a cada lado de la autopista. 
Serian también considerables los ingresos que 
podria proporcionar la exclusiva de las instala-
ciones a lo largo de la autopista, p.e. estaciones 
de Servicio, anuncios, etc. 

Los gastos de conservación podríamos consi
derar fuesen al ano: 

185 km. de 4 circulaciones a 
20.000 pesetas 3.700.000 

55 km. de 2 circulaciones a 
10.000 pesetas 550.000 

Gastos de administración y ge
nerales 3.000.000 

7.250.000 
Imprevistos 2.750.000 

Total 10.000.000 

Oucdarían libres de los ingresos del trafico 
190 millones de pesetas al afio. 

En unas declaraciones del Excmo. Sr. Direc
tor General de Carreteras sobre las últimas le-
yes dictadas referecntes a esta matèria, decía el 
Sr. Montes que no quedaria totalmente cubier-
to cl übjetivo del nuevo Plan General de Carre
teras si no se abriese un nuevo cauce a la ini
ciativa privada y aun a las corporaciones públi-
cas y organismes autonomos para colaborar en 
esta tarea. 

Siguiendo este camino, senalado por el Direc
tor General, hemos visto recientemente en la 
Prensa diària cómo la Diputación de Navarra 
ha tomado ya el acuerdo de conceder autoriza-
ción en favor de particulares, entidades públi-
cas, sociedades o empresas diversas para la cons-
trucción y explotación de carreteras especiales 
o de autopistas, con arreglo a las modernas 
orienlaciones •^' de acuerdo con las condiciones 
çstablecidas por la misma Corporación provin
cial, ya con caràcter oneroso, gratuito o incluso 
subvcncionadas. 

Como decíamos al principio, pues, el momen-
Lo no puede ser mas propicio para que una 
movilizacion general de la «iniciativa privada» 
aglulinando todos los factores que hagan fal
ta, se lance por este camino y ponga ràpida-
mcnte en marcha la realización de la «Autopis
ta de la Costa Brava» convirticndo en fructífe-
ras realidades los actuales proyectos. 

Hasta ahora, con un esíuerzo formidable, se 
ha cubierto lo que podríamos Ilamar la primera 
etapa de la «pucsta a punto» de la Costa Brava, 
però con ser mucho lo realizado, es mucho màs 
lo que queda aún por hacer y a esta misma 
iniciativa privada lanzamos desde aquí un op
timista Uamamiento para que, siguiendo la mar
cha empczada, particular o colectivamente, se 
disponga a emprender la segunda etapa de la 
explotación total de los recursos, belleza, luz 
y poesia de que disponemos a orillas de este 
mar, el màs antiguo de nuestras civilizaciones, 
en la que seííalando la pauta a seguir, lodos sus 
elementos naturales compiten en mantenerse a 
la orden del dia. 
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D E ^ C A L · O G Ï O 

(REDACTADO EN L A S I I JO RNABAS TURÍSTICA» 1>E S'AÍÏARÓ) 

En la úl t ima sesión de trabajo que presidió el D i r e c t o r G e n e r a l de T u r i s m o 

quedo aprobado el texto del «Decàlogo del Buen Hotelero», que es el s iguiente: 

! • Estaràs orgulloso de tu noble profesión y la ejerceras con celo. 

! ! • Recíbiras al peregrino moderno con espíritu de hospitalldad, tal 
y como quisieras ser acogído tu mismo. 

III. Inculcaràs este espíritu a tus colaboradores. 

IV. Seràs honesto y sincero en tu publicidad; no prometeràs mas 
que lo que puedas cumplir, y cumpliras to que prometés. 

W· Recordaràs que tus errores y neglígencias pueden ser explotados 
en perjuicio de tu país. 

VI. Atenderàs en lo posible los gustos y deseos de tus clientes, però 
trataras de daries a conocer las especialidades de tu región. 

VII. Culdaras tu establecimiento, por modesto que sea, en todos 
;. . sus detalles. No es cuestión de dinero, sinó de diligència. 

VIII. Sí no puedes alojar a tus clientes, exprésales tu pesar y orlén-
tales desinteresadamente hacia otro establecimiento de su 
conveniència. 

IX. Recuerda que el cliente satisíecho es el mejor propagandista. 

A* Haz que tus clientes, al despedirse, te digan 'Hasta la vista*; 
contraríamente, te diran <AdÍós>. 

Los componentes del comitè redactor del decàlogo, designados por el presidente 

de las Jornadas y el jefe del Sindícato Nacional de Hostelería, fueron los escritores 

don José Pla; Ives Dartois, de París; Fischer, de Londres; Robert Ruarj, de Nueva York; 

Marsans, por las Agencias de Víajes, y los hoteleros don Mateo Monlleví, Cabres, Gaspar, 

Bettini, de Itàlia; Molas, Palmada y Vícke, de Bèlgica; actuando de secretario el periodista 

seftor Martí Farreras. . . . . 

El seftor Bettini presento el -Decàlogo» a sus colegas de Itàlia, en el Congreso 

Nacional que se celebro en Florència. 

26 



í jrganizadas por don 
José Enscsa, tuvie-

ron lligar del 17 al 22 
de encro, las IIJornadas 
de S'Agaró con asiatcncla 
de mas de clncuenta dcic' 
gados de once nacionall-
dades. 

El acto de U inaugura-
clón eetuvo prealdido por 
el Sr. Gobernador Civil 
de la provincià, don José 
Pagéfl Costart, en nombre 
del Ministre scnor Gual 
Vlllalbí. Entre los asis-
tentes flguraban el Jcfc 
del Slndlcato Nacional de 
Hostelería, don Alberto 
de Urlbc; presidentc de 
la Dlputación provincial, 
don Juan de Llobet; dele-
gado provincial de Infor-
mación y Turlsmo, scnor 
Noguera y otras personali-
dades. Estuvleron presen
tes, ademàs, los delegades 
de Turismo de Àustria, 
Francia e Itàlia, directores 
de Companías aéreas y 
cnvlados cspcclales de va-
rios pcriódlcos europeos. 

Las scsiones de traba-
jo se desarroUaron en el 
• Hostal de la Gavina», cn-
focàndose díferentcs pro-
blemas capaces de promo-
ver el turlsmo invernal. 
Se t ru t a ron Igualmente 
aspectos que afcctan a la 
indústria hotelera y de 
modo especial la cuestlón 
de preciós. Se plantcò la 
posibilidad de mejorar las 
comunicaciones y acrvi-
cios que acerquen a los 
grandes núcleos urbanos 
y monumentalcs de Gcro-
na y Barcelona. 

Eue aprobado el "Deca-
logo del Bucn Hotclcro», 
redactado por varios es-
c r l lo res internaclonales, 
entre ellos don José Plà, 
y hoteleros de diversas 
naclonalidadcs. 

El acto de c l ausu ra 
tuvo lugar en et Salón de 
Clento del Ayuntamlcnto 
de Barcelona, siendo prc-
sldido por el Director Ge
neral de Turlsmo, duquc 
de Luna, en representa-
clón del Mln l s t ro de 
Información y Turlsmo. 

Gala del Turismo 
Internacional 

Por JOSB M.' BERNILS 
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Delegades de once nacionalidades asísten a las 

II Jornadas Turístícas de S'Agaró 

La ruta turística se detuvo esta vez en Pera
lada. Se había previsto una breve recepción en 
el Palacio de don Miguel Mateu, però la visita 
se prolongo unas tres horas. 

—C'est magnifique —exclamaban unos asam-
bleistas. 

—Es aún necesaria mucha información para 
ofrecer a los extranjeros —explicaba don Jorgc 
Vila Fradera, Jefe de la Oficina de Turismo de 
Barcelona—. A pesar de que estos visitantes po-
seen amplios conocimientos turísticos, la ma-
yoría tenían una idea parca de las bellezas que 
ofrece el Palacio de Peralada. 

Los visitantes habían efectuado por la manana 
de este dia una excursión por el litoral Norte 
de la Costa Brava, admirando Playa de Aro, 
Palafrugell, Llafranch, La Escala, Ampurias, 
cruzando por Peralada, para llegar a Figueras 
en donde estaba previsto un almuerzo ofrecido 
por la Diputación provincial. 

En esta segunda edición de las Jornadas Tu
rístícas de S'Agaró —estàs reuniones son bianua-
les— el tiempo quiso también asociarse a los 
actos. Lució un sol magnifico, con una agrada
ble temperatura primaveral, a pesar de haber-
se escogido la llamada «semana de los barbu-
dos», considerada tradicionalmente como la 
màs cruda del ano. 

—En esta misma mesa —dijo el Sr. Encesa 
en el dia de la inauguración— pueden contem
plar ustedes unas ramas de mimosa y en las 
habitaciones otras de almendros en flor, recién 
cortadas en los jardines de S'Agaró. 

Recordo con esto que la temperatura media de 
S'Agaró es de 9 grados en invierno y que su 
clima es el mismo que el de la Costa Azul o 
las Islas Baleares. 

Unos extranjeros se iban preguntando cómo 
un país acariciado por este clima tan benigno 
no hiciera màs para explotarlo. Ambos coinci-
dían en que era totalmente parecido al de la 
Costa Azul. 

Precisamente a esto van estàs jornadas turís-
ticas. A estudiar la posibilidad de que la Costa 
Brava pudea prolongar la temporada veranie-

ga hasta convertirse en una estación turística 
invernal. Ya en 1959 se habló exlensamente de 
lo que podia dar nuestra costa al turismo como 
estación invernal y aué clase de condiciones 
ofrecían los hoteles en esta època, logràndose 
conclusiones muy importantes, que culminaron 
con la confección del dccàlogo del buen turista. 
Este ano se ampliaren estos estudiós y se re
dacto el catalogo del buen holelero. 
—lUo temé una competència a la Costa Azul? 
—le pregunté a Mr. Duprat, delegado de Turis
mo de Francia. 

—Hay turistas para todos. Nos gusta que 
los franceses vengan a Espana igual como que 
los espafioles vengan a Francia. Espero y deseo 
que el turismo vaya incrementàndose, porque 
es un beneficio general. 

—£El porcentaje turístico, tiende a aumentar 
o a disminuir? 

—Actualmente la gente està màs dispuesta a 
viajar. No es solamente una pequeíia clientela 
la que hace turismo, sinó que va convirtiéndose 
en un deseo de la masa. 

—Estàs reuniones de contacte internacional, 
tofrecen interès? 

—Dan un excelente resullado. Estàs jornadas 
de S'Agaró son, por otra parte, un modelo de 
organización. 

En el Castillo de Peralada fueron recibidos 
por el propietario del mismo y embajador de 
Espafia, don Miguel Mateu Pla, presidente de 
la Diputación provincial, don Juan de Llobet, 
alcalde de Figueras, don Ramon Guardiola y el 
de Peralada, don Ernesto Albert. 

El Sr. Mateu les acompanó en una detenida 
visita al museo del vidrio, hierro forjado y ce
ràmica, y a la iglesia de la Virgen del Carmen, 
deteniéndose a admirar el conjunto de su fa-
chada. Pasaron seguidamente al claustro del 
antiguo convento y a la gran biblioteca con sus 
57.000 volúmenes, entre ellos, códices miniados, 
manuscritos góticos, doscientos incunables y 
ochocientas ejecutorias de nobleza. 

Luego recorrieron el palacio, convertido en 
museo: el gran vestíbulo, el salón rojo, las sa-
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las de tallas y de retablos, la de pinturas de 
Vicente López, con veintiuna obras de este ar
tista. 

Entre el grupo de visitantes estaba el presti-
gioso periodista madrileno, don Manuel Vigil, 
a quien nuestro director, buen cicerone del pa-
lacio, le ensenaba valiosas colecciones de cua-
dx'os. 

—Es muy importante ver —nos explico— cómo 
en plena època muerta se demuestra lo que 
puede llegar a ser la Costa Brava. 

—cQué encuentra ustcd a faltar en ella? 

—Es necesaria una mejora de los accesos, 
para que la hagan inàs l'àcil al transito. Pcro yo 
pienso también un poco en un progreso de la 
actividad artística y cultural. 

—Priraero, tacceso o cultura? 
—Primero, un mejor acceso. Los turistas vie-

nen ahora a la Costa Brava igual como en Ma
drid la genle toma el Metro. Es decir, aprisa, 
sin saborear las bellezas del paisaje. Seria im
portante conseguir que esta visita fuera escalo
nada para apreciar mejor el panorama y el 
ambicnte. 

Mientras tenia lugar el lunch dado por el pro-
pietario del Castillo, la Junta Local de Turismo 
de Figueras ofreció la acluación del Esbart de 
Dansaires de la Obra Sindical de Educación y 
Descanso. Frente a la explanada del edificio, 
sus componentes bailaron una sardana e inter-
pretaron varias composiciones. 

~i :i 

Los cameramans del No-Do se apresuraron a 
tomar secuencias del espectàculo, con las torres 
del Palacio por fondo y el lago en un primer 
plano. ' . . . . - ..-

La senora Elisabeth Doerring, gufa-intérprete 
oficial, iba traduciendo las explicaciones ofre-
cidas. Su intenso contacto con los visitantes, 
hace que su juicio sea muy valorable y le pedí 
me contestarà en una palabra la impresión que 
se llevarían los asambleistas de la Costa Brava. 

—Inolvidable —contesto. 

—tConsideran de interès estàs reuniones? 

—Desdc luego, y les parece un gran éxito su 
organización. 

—t^-ss gusta mucho nuestra costa? 
• —En todos los sitios visitados han encontrado 
detalles y recuerdos de interès. 

—tQué es lo que màs les ha imprcsionado? 

—La variedad del conjunto. Hay rincones de 
lodas clases. La estructura de La Escala, por 
ejemplo, les ha parecido sencillo, però con una 
gràcia especial y muy atractiva. 

—òDan preferència al paisaje? 
—No es solo el paisaje lo que les entusiasma, 

sinó todo el conjunto. 
Otro acompaiiante de la caravana y personaje 

de opinión muy autorizada, era don Jorge Vila 
Fradera, jefe de la Oficina de Turismo de Bar
celona. Me decía que el clima de la costa gerun
dense era una victorià por adelantado. 

29 



—^Ofrecen realmente acuerdos concretos eS' 
tas jornadas? 

—Tienen un interès extraordinario, porque 
ademàs de poner en contacto a las personalida-
des del mundo turístico, les da ocasión de co-
nocer todas estàs bellezas que a menudo se des-
conocen. En este sentido, creo que Peralada es 
un magnifico complemento de la Costa Brava. 

—La iniciativa privada, cC[ué mérito tiene? 

—Creo que el esfuerzo realizado en esta pro
vincià debería servir de estimulo para que 
otras regiones vieran lo que puede conseguir 
esta cooperación particular. 

—cQué regiones de Espafía han mejorado mas 
para el turisme? 

—Indudablemente, Gerona y Mallorca. Las 
dos forman los núcleos mas imporlantes de 
Espaiïa, gracias al esfuerzo enorme que han 
realizado. Incluso mas que la Costa del Sol. 

—^Cree que puede conseguirse la estación tu
rística invernal? 

—Con este clima, es indudable. 

—tCon el mismo porcentaje que en verano? 
—No, esto no, però puede lograrse alergar la 

temporada para que no quede estancada sola-

mente en los meses veraniegos. Podria iniciarse 
en primavera y alargarse hasta el mes de octu
bre. Para ello habría de ensayarse la formación 
de unos núcleos de uno o dos hoteles en cada 
zona, incluso ayuctados por los demàs colegas. 

—cQué es lo mas importante que le falta a 
la Costa Brava? 

—Yo creo que un aeropuerto en Gerona, cosa 
que serà una realidad a no tardar. Luego, una 
fase de mejoras en las carreteras. 

—En hoteles, ^estamos ya saturades? 
—Pienso que aún no se han agotado las po-

sibilidades hoteleras. 
El aeropuerto parecc efectivamente que serà 

un hecho para muy pronlo. La mejora de ca
rreteras es objeto de un dctenido estudio con 
el proyecto de esta autopista que cnlazaría la 
frontera francesa con Barcelona. 

Ai dia siguiente, visitaren Gerona, en donde 
den Miguel Oliva Prat actuo de guia. Vieron 
San Pedró de Galligàns, los Banos Arabes, la 
iglesia de San Fèlix y la Catedral. 

Y aquí preguntaren a otro periodista si Ge
rona, como la Gesta Brava, cran de la provincià 
de Barcelona. 

Decididamente falta información. 

Electríncaciún de la línea férrea de Massanet a Port-Bnu 
El Mlnistcrio de Obras Públlcas ha declarado la urgència de las obras de electrificacíón del 

trayecto ferrovíarío de Massanet - Massanas a Port-Bou. 

Actualmente la electrificacíón de la línea ferroviària alcanza desde Barcelona hasta la estación 
de Massanet. Massanas, antiguamente denominada Estación del Empalme por bífurcarse en ella las 
dos líneas en dirección a Barcelona, una por la costa y la otra por el Interior. La electrlficación desde 
Barcelona, hacía la frontera francesa se inicio por la Compaílía de Madrid a Zaragoza y Alicante. 
El primer tramo electrifïcado Uegó hasta Granollers por la via del interior y hasta Arenys de Mar, 
por la de la costa. Después| de la Guerra de Liberación, la R. E. N . ,F . E. se propuso continuar la 
mejora y lUegó hasta Blanes por una vía y hasta Massanet- Massanas por la otra, vlnlendo a unir en 
un proyecto posterior. Blanes hasta Massanet - Massanas. 

Con el actual proyecto, que ha sido declarado de urgència, quedarà enlazada la electrificacíón 
con las líneas francesas y por tanto con toda la Europa occidental. La província de Gerona se vera 
de este modo Incorporada totalmente a la modernización ferroviària y podrà mejorar sus servlcios. 
La afluència de viajeros que usan de esta línea, ya a través de los habitantes de la província o blen con 
la entrada por Port-Bou del turísmo Internacional, hacía necesaria de esta modernización, la cual no 
pudo llevarse anteríormente a cabo seguramente por dificultades técnicas. 

La noticia, por su caràcter de urgente, ha sído un feliz despertar para nuestra provincià. 
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II JOK]\ADA!§ TURÍSTICAS 
VE] î 'AGARO 

Bajo cl signo de los almenclros en flor, fue-
lon celebradas esle ano, dcsdc el dia 17 al 22 de 
enero, los diversos actos de las brillantes y 
siempre eficaces Jornadas Turísticas de S'Agaró. 

La Ciudad Residencial de la Costa Brava fue 
sedc del acto inaugural de las jornadas, y en ella 
luvieron lugar las sesiones de trabajo. También 
S'Agaró fue el punto de partida de las excursio-
nes realizadas, cxceptuando la visita al Monas-
terio de Montserrat, camino de la clausura de
finitiva de las Jornadas. Acto de clausura que 
se celebro en la capital catalana y en el salón 
de ciento de su Ayuntamicnto. 

Como es sabido, asistieron a estàs jornadas 
82 representaciones, nacionales y exlranjeras, 
de todas aquellas entidades, oficiales y particu-
lares, directamente rclacionadas con el turismo, 
amén de las auloridades civiles de los distintos 
lugares visitades y de las primeras autoridades 
provinciales respcctivas. En el desanollo de las 
Jornadas cabé distinguir tres grupos de actos' 

completamente diferenciados, aunque unidos 
por el común denominador del fomento y la 
mayor dignificación del turismo. 

Í^E^IOM^ÏS UK T K A B A J O 

Se celebraron tres sesiones, y aunque las tres 
tuvieron su importància y fueron muy concu-
rridas, destacaron por su brillantez la primera 
y la tercera. La primera, por su calidad de acto 
inaugural. Y la última, porque la presencia del 
Excmo. Sr. Director General de Turismo, Du-
que de Luna, presidiéndola, le confirió inusita-
dü relieve. 

La primera sesión, celebrada el dia 17, fue 
presidida por el Excmo. Sr. Gobernador de la 
Provincià de Gerona, en representación del Mi
nistre Presidcnte del Consejo de Economia Na
cional, don Pedró Gual Villalbí, que había pro-
metido su asistencia, però que por motivos in-
herentes a su cargo no pudo a última hora tras-
ladarse a S'Agaró. 
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En el transcurso de las sesiones se debatieron 
tres temas principales. Dos de interès tun'stico 
general y un tercer tema que afectaba directa-
mente a Espana. Se trató de cómo podria orien-
tarse la propaganda y de que idea bàsica podria 
ser màs eficiente para moverla, en cuanto a lo-
grar la descongestión del alud tun'stico que ago-
bia a los países mediterràneos duranle la èpo
ca estival, concretamente durante los meses de 
julio y agosto, beneficiando, a la par, las esta
ciones «muertas». Se discutieron también los 
mejores preceptes que debería observar todo 
buen hotelero y se procedió a resumirlos en un 
decàlogo. Y, íinalmente se puso sobre el tapete 
la espinosa cuestión de la diferencia entre los 
preciós oficiales y los preciós reales que sufre 
la hosteleria espanola. 

Sobre el primer tema, y centrado eq la Costa 
Brava, se volcaron toda clase de sugerencias. 
Se habló del mejoramiento de rutas y comuni-
caciones, de la calidad de los espectàculos, de la 
necesidad de un campo de golf v de la intensifi-
cación de la propaganda de las excelentes condi
ciones climatológicas de la zona. A raíz de este 
tema, nuestro Gobernador Civil, don José M." 
Pagès Costart expuso su especial interès en las 
cuestiones turísticas, rubricado en el Plan de 
Ordenación de la Costa Brava y en su incondi
cional apoyo a la construcción del campo de 
aviación de Gerona-Capital, proyecto patrocina-
do por la Excma. Diputación Provincial. Tam
bién, acogiéndose al tema, el ingeniero del Mi-
nisterio de Obras Públicas. senor Escario, habló 
de las posibilidades que abriría al turismo su 
proyectada autopista de la Costa Brava. Auto 
pista de peaje, que comprenderia 185 kilómetros 
de cuatro circulaciones y 55 de dos. Extendida 
entre Barcelona, Malgrat, Port-Bou, pasando por 
Rosas y entre Malgrat, Gerona, La Junquera, pa
sando por Figueras. Estima el sefior Escario que 
la autopista podria rendir en las circunstancias 
actuales, unos 150 millones de pesetas anuales. 
Cree también que su mejor forma de explola-
ción podria ser llevada por una sociedad mixta, 
privada-estatal, y que confia que su proyecto sea 
aprobado por el Ministerio pertinente. 

La cuestión de los preciós, expuesta de una 
manera clara y valiente por el senor Ensesa, 
fue dejada en manos del Excmo. Sr. Duque de 
Luna, en forma de una rcspetuosa y razonada 
memòria. 

El decàlogo del Bucn Hotelero quedo definiti-
vamente üjado el ultimo dia. Justo complemen
to al decàlogo del Buen Turista, obra del aiio 
anterior. 

EXCIIKSIONES 

Excursión al sector norte de la Costa Brava 
con visita especial al castillo de Perelada y a la 
Ciudad de Figueras. Excursión al sector sur de 
!a costa con visita especial a la ciudad de San 
Feliu de Guíxols. Excursión a Gerona y dctenlda 
visita a la bella desconocida de la Edad Media. 
Excursión a la montafía de Montserrat, con vi
sita ai Monasterio. 

AGASAJOS 

Aunque cada dia, cada hora de estàs Jornadas 
fueron presididas por la gentileza sin par de su 
organizador y promotor, don José Ensesa, con 
la colaboración y apoyo del Ministro Presidcnte 
del Consejo de Economia Nacional, Gobernador 
Civil de Gerona, Dirección Nacional de Turismo, 
Sindicato Nacional de Hosteleria, Diputación de 
Gerona, Ayuntamiento de Barcelona y de los 
hoteles Arycasa, Avenida Palace, Colón, Manila y 
Ritz de Barcelona, y el Hostal del Abad Cisne-
ros de Montserrat y del Gran Teatro del Liceo, 
aunque cada minuto tuvo ya un mucho de aga-
sajo, queremos destacar, no obstante, unos 
cuantos actos, ya que de una manera especial 
dedicaron su atención a una clara idea de ho-
menaje. 

Almuerzo de bienvenida en el Hostal de la Ga
vina. Lunch en el Castillo de Perelada, ofrecido 
por su propietario dun Miguel Mateu Pla, Em-
bajador de Espaíïa. Almuerzo en la ciudad de 
Figueras, ofrecido por el Presidentc de la Di
putación de Gerona, Excmo. Sr. don Juan de 
Llobet Llavari. Vino de honor en el Ayuntamien
to de San Feliu de Guíxols. Ccna de despedida 
en el Hostal de la Gavina y fiesta nocturna en el 
Candelighl. Función de gala en el Gran Teatro 
del Liceo de Barcelona y agape de honor. Lunch 
en Montserrat. 

Y quizàs fueron también agasajo las flores 
blancas de los almendros, no ya solamente las 
que Ucnaban los búcaros y jarrones del Hostal 
de la Gavina, sinó las que lucían los almendros 
del valle, del idílico Valle de Aro, vigías del pai-
saje, y que, atrevidos, prometían ya primaveras, 
desafiando invernales enojos. 

L D'ANDRAITX 
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DEL SENORIL PASADO DE GERONA 

El guardià marina Doii NARCISO DE LLAUDES Y DE FERRER 
Por DALMIRO DE LA VÀLGOMA Y DlAZ-VARELA 

SOCIO Dl! HONOK DE « A M I G O S DE B E S A L Ú Y S U C O N D A D O ' . 

Emparentado con otro gerundés, también marino de la Real Armada, don Ramon De-
làs, a quien se dedicarà precedente apunte en «Revista de Gerona» (1), viene hoy a estàs mis-
mas pàginas anàloga referència a don Narciso de Llaudes (2) y Ferrer, el cual rindiera a su 
vez probanzas de nobleza para el acceso a dichas Roales Companías, asentàndoselc en la de 
Cartagena, como tal guardià marina, el 27 de enero de 1796 (3), dos anos, pues, pasados de 
aquel ingreso de su consanguíneo citado. 

Nuestro mozo, de netas sangres del Principado, de Besalú, había venido al mundo 
aquí, el 2 de mayo de 1777 (4), recibiendo las aguas del bautismo en la parroquial de S. Vi-
cerile, bajo los nombres de Narciso-Felipe-Ignacio. Hijo legitimo del Doctor en Derecho 
don Juan de Llaudes y de Oriola —bautizado a su vez en Besalú el 6 de enero de 1742— y de 
doiïa Maria de Ferrer y de Traver, cuya seiïora pertenecía también a familia distinguida con 
el «botón de ancià» en alguno de sus vàstagos, de firme nombre dentro de la pròpia Armada 
de Su Majestad: don Tadeo Ferrer, sobrino carnal de la expresada senora, como hijo de su 
hermano, don José Ferrer (5). (Y el propio don Tadeo, tío carnal, materno, de otro Caballe
ro guardià marina, don Vicente Zafont y Ferrer, ingresado en el mismo xviii en las aludi-
das Reales Companías [61.) 

Los paternos abuelos de don Narciso, el igualmente Doctor en Derecho, don Juan de 
Llaudes y de Benegas y dofia Ignacia de Oriola, de Besalú y de Ripoll, respectivamente; y 
los maternos, don José Ferrer y Noguer y dona Magdalena de Traver y Adroher, uno y otro 
de San Salvador de Biafia. 

Tras el logro de su pretensión, don Narciso de Llaudes, de ingreso en las repetidas 
Reales Companías, hubo de solicitar de don Mariano Villellas de Mola, a la sazón Alcalde 
mayor de su vllla natalicia, la oportuna informacion testiíical y documental, patentizadora 
de los requisitos genealógico-nobiUarios exigidos en aquella època para ello. Declaran, pues, 
don José Rolf y don Francisco Cabrot, Canónigos de la colegial, y el Licenciado Vicente Ma-
nach, manil'estando, en coineidente voz, la ascendència que presentaba el aspirante y su 
condición noble por los Llaudes y los Oriola, linajes paternos, así como la hermandad de 
don Nai-ciso y de don Juan de Llaudes, este ultimo Capitàn del Tercio de «Miguelets» del 
partido de Besalú, en Real Despacho de 27 de junio de 1795, cuyo puesto desemperiara basta 
la disolución de dicha Unidad «havicndo acreditado conducta, valor, y mucho amor al Ser
vicio», prisionero en alguna acción bélica de entonces, según certiíicación de la Superiori-
dad (7). 

«IgualmLen Ite, sabé y le consta —declaran en cada caso los deponentes en estàs prue-
bas— que todas tres [familiasl y cada una de ellas ban gozado y gozan de quantiosos patri-
monios y que con sus frutos y rentas se mantiencn con todo honor y decència, sin exercer 

(1) Numero VIII , de 1959. 
(2) En la cita que de cstc apellido «Llaudes» se hace en el articulo evocada en la nota prcccdcntc, queda 

escrito, por fàcil y ajeno error, «Llaudcr», que corrcsponde a olro linaje, catalan asimismo. 
(3) Vàlgoma (Dalmiro de la) y Finestrat (Barón de), «Real Companía de Guardias marinas y Colcgío Naval. 

Catalogo de pmebas de Caballeros aspirantes», V —Madrid, 1954—. pàg. 219. 
(4) «Archivo-Musco Don Alvaro de Bazan». Pmebas de cr guardias marinas . Caja 35, n." 3.762. 
(5) Vàlgoma (Dalmiro de la), «Los Ferrer, de Besalú» (En "Rumbo», Barcelona, 1950, n." 22), 
(6) Obra y tomo citados de Vdlgoma y Finestrat , pàg. 277. 
(7) Exp. cit. n." 3.762, fols. 27 v-28. 
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ni haber exercido oficio mecàníco ni servil». Esos copiosos caudales, pues —«el nervio de 
la nobleza» de que alguien liablara—, dando vigència ostensible a la condición nativa de nues-
tro caballerito, y de sus antepasados entonces en recuerdo. 

El escribano que formaliza estàs actuaciones testimonia de ciertas diligencias efec-
tuadas por el Alcalde mayor. De! rcconocimiento de las casas paternas del aspirante, viendo 
ahí, «en lo alto de la puerta principal dellas y en una piedra blanca», grabado cl blasón de 
los Llaudes, a la vez advertible «en un salón, antes de la pieza de Eslrado; sobre la puer
ta del mismo se ha encontrado en un quadro de lienzo el mismo Escudo de armas, con un 
león en fondo encarnado». Heràldica de nuevo notòria en la iglesia local de San Pedró 
(nave de la izquierda y segundo rctablo, puntualizan), e igualmente en la parròquia de San 
Vicente, «en la parte derecha de la nave principal, en la cubierta de una sepultura de piedra 
blanca», y en banco propio, sito dentro del mismo devoto paraje. 

Las aludidas —mas que descritas— armas de los Llaudes, inherentes, sin duda, al Pri
vilegio de Ciudadano Honrado que confiriera Felipe IV en Madrid, con fecha de 1 de setiem-
bre de 1639, a don Miguel Llaudes —tercer abuelo de don Narciso—. Adúcese también en sus 

•'q probanzas otra augusta mcrccd —titulo de «Noble»—, de 23 de dicicmbre de 1751, con que 
fuera favorecido por Su Majestad —Fernando VI— don Felipe de Oriola y de Navel, Alcalde 

< mayor y Teniente de Corregidor de Besalú, progenitor de dona Ignacia de Oriola, paterna 
abuela del a la sazón prctendiente a ingreso en la Real Armada. 

Esta senora hubo de aportar en dote, cuando sus bodas con el Dr. don Juan Llaudes, 
la cantidad de dos mil quinientas libras, según capitulaciones matrimoni i al es, formalizadas en 
Besalú, ante Miguel Berga, el 19 de mayo de 1734. 

EI enlace de los ya citados progenitores del diociochesco gerundense a quien van di-
rigidos estos apuntes de hoy, don Juan Llaudes y dona Maria Magdalena Ferrer y de Traver, 
comportarà otras capitulaciones matrimoniales, también en Besalú, ante Manuel Antentas, el 
24 de dicicmbre de 1768, siendo de dos mil libras la dote ofrecida por la novia. Esta —bau-

•? tizada en la pròpia feligresía de San Salvador de Biaüa, el 3 de setiembre de J739—, era her-
mana entera de don Jaime, Familiar del Santo Oficio de la Inquisiciòn —el cuai recibiera las 
aguas del bautismo, también aquí, el 12 de mayo de 1734—, consorte de dona Maria Teresa 
Aivas, padres de don Tadeo, antes citado como indivíduo de la Real Armada y prestigioso en 
ella, cuya condición —entonces teniente de navío—, puntuaÜzado su parcntesco con don Nar
ciso de Llaudes y de Ferrer, exoneràbale a éste de nuevas probanzas en su personal expe-
diente, para la línea materna a que vienen contrayéndose los úllimos rengloncs que anteceden. 

Libros de Acuerdos del Ayuntamiento y del Juzgado de Besalú, testimonian de cargos 
electivos y de Justícia recaídos en los de esta genealogia. Sub-beguer de Besalú, don Miguel 
Llaudes, en 24 de enero de 1660; Alcalde mayor, don Juan Llaudes entre otros individuos de 
dicha família, de don Narciso Llaudes y Ferrer, cuya rememorada información fue aprobada 
lisamente en 5 de dicicmbre de 1795. 

Teníanse en consideración para ello las diligencias de que se acaba de hacer memò
ria: «Siendo como es tan conocida del Tribunal la pureza de los testigos presentados por 
don Narciso Llaudes Oriola y de Ferrer, y Notòria en este País la Distincion y Nobleza de 
éste y [que] le authorizan sus Armas de Blasón, scpulcros y dcmàs monumentos de que 
usa su familia, y se tiene visto; e IgualmLenJte las de Oriola, una de las Principales de la 
Ciudad de Vich, y de Ferrer en esta villa, todas notoriamente conocidas de su MeríceJd, en 
reiterades actos...» 

Como su pariente don Ramon Delàs, fue el de Llaudes de precoz muerte, ya que pro-
movido a alférez de fragata en 5 de octubre de 1802, fallecía en Cartagena, exactamente en la 
misma data de 1804, contando. pues, veintisiete anos de edad (8), sin duda frustrados para 
una existència en buen servicio a Espana, según le dictaban desde la pròpia sangre cuantas 
heràldicas y nobiliarios privilegios quedan anotados en el actual bosquejo. 

(8) «Archivo-Museo Don Alvaro de Bazàn», del Viso del Marquiis. Negociado «Oficiales». Asuntos personales. 
Letra «LI». 
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MOTICÏARIO 

1 EI senor gobemador civil visito Figueras en 
jornada de intenso trabajo, acompanado del 
subjefe provincial del Movimiento, senor Si

món. Fue recibido por el alcalde, don Ramon Guar
diola, autoridades locales y jerarquías. Primero se 
trasladó al Grupo de Viviendas, de tipo social, gi-
rando una dctenida visita al mismo y estudiando 
la posibilidad de otro grupo y una escuda. Luego 
visito el barrio del Garrigal, examinando sobre el 
terreno el proyecto de construcción de una gran 
avenida de acceso a la ciudad, por la carretera ge
neral de Madrid a Francia por La Junquera. Luego 
visito las obras de la nueva Casa Sindical, los sola-
res destinados a la Delegación Local de Juventudes 
y estudio la posibilidad de cubrir un nuevo tramo 
de la Riera de Galligans. En el Ayuntamiento se 
reunió con la Corporación municipal en sesión ex
traordinària. En la Jefatura Local del Movimiento 
se procedió a la renovación del Consejo local, cele-
brando el senor Gobemador Civil un amplio cambio 
de impresiones con sus miembros. 

2 Con motivo a su ascenso a general de briga
da, el coronel de Infanteria don Buenaven-
tura Hernàndez Moure, que basta la fecha ha 

venido ostentando el mando del 24 Tercio de la 
Guardia Civil de Fronteras en Figueras, fue agasa-
jado por los jefes, oficiales y personal que durante 
este tiempo estuvieron a sus ordenes. El homenaje 
consistió en la enirega de un fajín de general y de 
un àlbum, conteniendo las tarjctas de todos sus 
subordinados. Altas personalidades del Benemérilo 
Cuerpo presidieron y se unieron al homenaje. 

3 En visita de trabajo se trasladó a Blanes 
el scfior Gobemador Civil de la província, 
acompanado de varias personalidades. Re-

cibió a los alcaldes de la demarcación. Coinci-
diendo con la visita, el Consejo Local del Movi
miento celebro lyia sesión extraordinària. Como 
final de la jornada, fue inagurado un magnifico 
acuarium que ha instalado en un sector dol puer-
to el Instituïu de Investigaciones Pesqueras, Patró-
nato Juan de la Cierva. 

Asimismo visito Santa Coloma de Fames. Sostuvo 
entrevistas con los alcaldes de la comarca de La 
Selva. Los delegados despacharon con los respecti-
vos delegados locales, y por la tarde, el senor go
bemador civil reunió a los represenlantes locales 
en un acto conjunto. También celebro una reunión 
extraordinària el Consejo Local del Movimiento. 

4 Por el Consejo Rector dei Patronato Nacional 
de Asistencia Psiquiàtrica se ha acordado una 
subvención anticipada de un millón de pcse-

tas, con destino al Plan de Obras en el Hospital 
Psiquiàtrico de la Diputación Provincial. 

5 Visito nuestra ciudad el jefe nacional del Sin-
dicato de Hostclcría y Similarcs, don Albcrto 
de Uribe Uriarte. Visito también a nueslras 

primeras autoridades. 

6 Se celebro el XXII aniversario de la Libera-
ción de la Ciudad de Gerona por las tropas 
nacionales. La ensena de la Pàtria ondeó en 

lodos los edificios públicos y oficiales, y en la cate
dral el prelado de la Diòcesis oüció en la ceremonia 
de un solemne Tc^Deuin que se cantó en acción de 
gracias, Asistieron las primeras autoridades provin-
ciales y municipalcs, así como numerosos gerun
denses, que llenaban el amplio lemplo catedralicio. 

7 Ha sido colocada en la fachada de la cate
dral la imagen de San Juan Evangelista. Tras 
la del glorioso patrón de la ciudad, bendecida 

en las pasadas ferias de la ciudad, ha ocupado su 
hornacina la de San Juan, obra, como la anterior, 
del artista gerundense Domingo Fita y, como aque
lla, labrada en picdra de Gerona. Esta imagen ha 
sido donada por la Diputación Provincial. El desco 
de los gerundenses va convirtiéndose en realidad, 
y a estàs dos imàgenes que ya figuran en la í'acha-
da se uniran próximamente las reslantes, hasla 
completar el magnílico conjunto que ha de resaltar 
mas aún la monumental fachada de nucslro primer 
templo. 

8 Procedentede Madrid llego a nueslra ciudad 
el director general de Urbanismo, don Pedró 
Bigador La.sarle, acompanado del jel'e de su 

secretaria tècnica, don Anlonio Marsà, y del arqui-
tecto sefior Ros Vila. Fueron recibidos por cl gober-
nador civil, presidenle de la Diputación, alcalde y 
delegado del Minislcrio de la Vivienda. En el Go-
bierno Civil tuvo lugar una reunión de trabajo. Se 
estudio la puesta en marcha del Plan de Ordcna-
ción de la Costa Brava, en lo que es de competència 
del Ministcrio de la Vivienda y en la parle a des-
arroUar durante el cjercicio de 1961. También se 
trató del nuevo polígono de viviendas en Gerona 
y dei polígono indusirial; el primero en fase avan-
zada de estudio, y el segundo en su inicio. Màs tar
de, el director general de Urbanismo celebro otra 
reunión, tras visitar, con su equipo técnico, varias 
poblaciones de la Costa Brava. Visito, también, el 
ayuntamiento de la ciudad, en donde le fueron mos-
trados diversos pianos y proyectos, como los del 
paso bajü el ferrocarril en la Dehesa; plan parcial 
del polígono de Moniilivi; urbanización del barrio 
del hospital; alumbrado de diversas calles, cober
tura del río Oíiar; abastecimiento de aguas; alcan-
tarillado, y otros muchos importanle.s provectos. 
También visito el nuevo Hüspicio y Hospital pro-
vinciales, en construcción. 
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LA REAL AUDIÈNCIA 
EN GERONA 

Por LUIS BATLLE Y PRATS 

El Tratado de los Pirineos (1659), al tricente-
nario del cual hace poco tiempo dispensaron 
brillante y conjunta conmcmoración el Estado 
Espanol y la República Francesa, no cambió el 
ritmo de la política francesa para con Espana 
hasta que Felipe V, aíirmado en el trono espa
nol inauguro la nueva dinastia (1700). En los 
anos aciagos que se comprenden entre ambas 
fechas y con anterioridad a las mismas, en las 
que destaca el desprestigio del gobierno de Fe
lipe IV mal aconsejado por el infatuado condo 
de Olivares, se fue avivando en Catalufía un fuer-
te malestar y descontento que tuvo su expo-
nente primero en la sublevación del país y pos-
teriormente en la citada paz o tratado. 

A la pesada carga de los alojamientos, hospe-
dajes, suministros y exacciones, fuente continua 
de altercados y refriegas, vino a sumarse en 
1635 el traslado de la Real Audiència desde 
Barcelona a nuestra ciudad. Acontecimiento tan 
destacado, ha discurrido con poco interès den-
tro la historiografia local, de aquí que, en un 
replanteo de cuestiones, creemos del mayor in
terès destacar el hecho. 

El dia 10 de abril de 1635 el duque de Cardo
na, desde Perpinan, escribió a los Jurados de 
Gerona y les participo que de orden de S. M. 
había resuelto hacer residència en la ciudad v 
transferir a la misma la Real Audiència con to-
dos los asuntos en curso, los tribunales de la 
Bailía General, Maestre Racional y Consejo y 
que estuviera todo preparado para el dia 4 de 
ma^'o, objeto para el cual se anticipaba cl Dr. 
D. Pablo Guiamet. En efecto, el dia 3 de mayo, 
a las ocho de la noche, Uegó a Gerona el Virrey, 
duque de Cardona, acompafiado del Canciller y 
de otros miembros del Real Consejo y se alojó 
en la casa.de Cruïlles de la calle de Ciudadanos 
pur no tener convenientemente dispuesta la 
suya, «casa o palacio que contenia y conte en si 

las cases de Raset de Trullàs, deïs hereus de 
don Bonaventura de la Nuca, de micer Hieronim 
Verges, dels hereus de Tafurer y dels hereus 
de Sampsó que son situades en dit carrer dels 
Ciutedans, ço es des de las casas del adminis
trador de la Taula de dita Ciutat exclusive, fins 
lo primer carrer qui va des de dit carrer dels 
Ciutadans al monastir dels Delcalços. Y lo en
demà demati divendres a quatre del dit per lo 
qual dia estava per sa Excia prorrogada dita 
Audiència y designat dit dia per obriria y comen-
sarla a tenir en esta Ciutat, com dit Sr. Virrey 
tenia ja escrit a la present Ciutat ab sa real carta 
alt designada, dit Sr. Virrey a les set hores de 
matinada mana convocar totas las salas del 
Real Consell en dita casa de Cruyllas, en la qual 
dit Sr. Canceller estava y posava sa Excia, per 
lo que alt esta dit y en ella comensa y obri 
(assistint hy sa Excia) dita Audiència y a fer en 
ella negoci; y aixi mateix, lo mateix dia se obri
ren y comensaren a fer negoci los dos tribimals 
del Racional y Batllia General en llurs puestos 
assenyalats, que son alt en lo pallol nou de la 
present Ciutat y sobra la sala gran de baix de 
dit pallol, la qual esta assennyalada y designada 
per tenir dita Audiència, eo per escriure y residir 
en ella los dies de negoci a les hores ordinàries 
los notaris de dita Real Audiència, los quals 
puestos y llochs son estats aixi designats y asse
nyalats per los Srs. Comissaris per la Ciutat 
anomenats an al Dr. Pau Guiamet, de dit Real 
Consell, per servir a sa Magestat, com sa Excia. 
te demanat en la Ciutat ab dita real carta, en 
la qual jornada llargament se pot veurer. Y lo 
mateix dia y en lo mateix mati lo dit Sndich 
de la present Ciutat, inseguint lo orde que per 
dits seüors Jurats lo die de ahir li ere estat 
donat, en lo punt que dit Sr. Virrey isque del 
Consell anà a demanarli hora per ferli dits Srs. 
Jurats la visita que havien resolt ferli, y sa Excia. 
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respongué que si a dits Sres. Jurats aparexia bé, 
a ell li estaria bé que fos a les once de dita ma
tinada». 

Acaba aquí la resena del secretarlo municipal 
y es fàcil deducir lo que seguiria, es decir, la 
visita oficial de los Jurados con su acostum-
brado empaque, y subsiguientes cumplidos y fi-
nezas por ambas partes. 

Y ya no encontramos en los registros muni-
cipales ni una sola palabra mas relativa a dicho 
asunto. Serà Jerónimo de Real, a través de su 
Crònica, quien nos dirà que la Real Audiència 
se cerró el dia 13 de enero de 1637 en que de 
nuevo fue trasladada y reinstalada en Barcelo
na. Verdaderamente sorprende que los Jurados, 
tan meticulosos en todos sus actos, no hagan 
constar la mas in signi ficante referència de la ac-
tuación de la Real Audiència en sus resolució-
nes y acuerdos, y es mas de notar, porque, y 
como hemos diciío, para la actuación de los tri-
bunales se habían habilitado dependencias mu-
nicipales. 

La instalación del Consejo Real y de los altos 
tribunales en la ciudad debió ser al principio 
de alguna satisfacción, mas luego y prontamen-
te, se apreciaria el despecho de la real dispo-
sición y la ofensa y agravio que implicaba para 
la capital del Principado. Por otra parte, Gero-
na, tan pròxima a la frontera, vivia días difíci-
les, la guerra estaba cerca y en septiembre se 
produciría la pérdida de Leucata; quizà una ter
cera consideraciòn podria ser derivada de la 
dificultad de adaptación de los miembros del 
Consejo y R. A., amenazados de perder sus car-
gos si se oponían al traslado. A pesar de que 
la Ciudad facilito el alojamiento en las mejores 
casas, el ambiente no debió ser cómodo ni pla-
centero. 

El meritado J. de Real hace del asunto este 
comentario: «Com los judicis dels Reys son 
ocults, nos pogué ben averiguar que causa 
pogué mourer manar eixir de Barcelona el 
Virrey ab tot lo Concell y Tribunals, qui judi
cava una cosa, qui altre. Discorregués si seria 
perquè la ciutat de Barcelona no serví al rey 
l.any 1633 quant demana donatiu y servey a 

Comuns y a particulars anant ministres reals 
per las casas dels particulars demanantho; y 
aiximateix a las Ciutats, Gerona no falla com 
avant se dirà. Y acontentantse los ministres 
que ho demanaven en nom del Rey, de que Bar
celona donas mil lliures dient que era servey 
de Grande, ni eixas donaren. Si fou aqueixa la 
ocasió del Rey en restar desabrit, com se judica 
en manar eixir al Virrey ab la Cort y Tribunals 
de Barcelona, be.s considera fou resolució arro-
jada y poch premeditada de son Concell; pus 
en lo any 1626 havent donat quaranta mil Uiu-
res al Rey sens demanarlas y sent ja fora de la 
Ciutat, que se.n tornava a Madrid, y en la ocasió 
que demanava y acontentantse de mil lliuras 
solas per no estar desayrada sa auctoritat, las 
hi negaren ,y pugue ser per a que lo Virrey y 
Tribunals tornassen a sa Ciutat les coslas moll 
mes, y lo que perderen de sas impositions per 
faltar tanta gent lot el temps que estigué fora. 
Eixas mutacions y varietats pateixen los Co
muns segons corra lo vent: una vegada nega
ran el dit y altres donaran la ma y el bras». 

Tal es el parecer y comentario de nuestro 
conciudadano y Jurado Jerónimo de Real, a 
quien cupó vivir tales mudanzas. Posiblemente 
su juicio es justo y acertado. Reaccionar con 
un «desabriment» y actuar seguidamente, por 
lo general es funesto. Lo fue entonces y al Rey 
no le cupó otra salida que la rectiíicación. La 
Real Audiència volvió a Barcelona el 13 de ene
ro de 1637, però la Uaga no quedo cicatrizada, 
poco despucs se produciría la rebelión de 1640. 

Con la actuación y funcionamicnto de la Real 
Audiència vinieron a la ciudad juristas y abo-
gados. Nos consta que en julio de 1635 el Sin
dico de la ciudad requirió dictamen del sapien-
tísimo jurisconsulto Dr. Juan Pedró Fontanella. 
Destacado hombre de leyes, había nacido en 
Olot en 1576 y murió en Perpinàn en 1680. Ra-
dicado en Barcelona la mayor parte de su vida, 
era Conceller en cap en los tràgicos días de 
1640. A su ingenio y erudición se deben tres 
obras que le dieron renombre v fama: Sacri 
Senatiis Cathaloniae decisiones, De pactis nup-
tialibus, sive capitulis matrimoniaíibus tracta-
lus V Testamentiittt iüustratwn. 
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Iniportantes liallazgos arqueolúgícos 
en la Catedral de Gerona 

FOIOS: Mn. BENJAMIN BONET 

Obras en curso 

Por JAÍME MARQUES 
ABCHIVERO DE LA CATEDRAL DE GERONA 

Ya saben los lectores de REVISTA DE GERONA que actualmente se estan realizando en 
nuestra Sec unas importantísímas obras de consolidación y restauración, que hacen honor a nues-
tra època y ponen muy alto el nombre de las personas e institucioues que las impulsan y realizan. 

Tales son la restauración del abside y de la torre romànica llamada de Carlomagno, debida 
a la Dirección General de BcUas Artés; la conclusión de la fachada y restauración general del te-
jado, realizadas por cuenta del Excmo. y Rvdmo. Sr. obispo Dr. Cartanà y del Excmo. Cabildo Ca
tedral; la confección de estatuas para las hornacinas de la misma fachada, debida a la generosa 
aportación de todas las instituciones de la ciudad y provincià de Gerona, amén de la proyectada 
restauración de la Capilla de Ntra. Sra. de la Esperanza y de la anunciada conclusión de la facha
da de los Apóstoles. 

La restauración de los tejados, junto con la construcción de sus bóvedas de soporte, en la 
que se hallan actualmente empeiïados los operarios del contratista D. Ricardo Fina, ha exigido la 
reforma de las estructuras superiores en orden a eliminar las filtraciones acuosas mediante un 
eficiente sistema de expulsíón de las aguas pluviales. 

La obra últimamente descrita ha puesto al deseubierto algunes sillares procedentes de la an-
ligua fàbrica romànica, iniciada por el obispo Pedró Rotger alrededor del ano 1015, proseguida 
a lo largo del siglo xi y terminada en el siglo xii. 

Los constructores de la catedral gòtica, desconociendo el valor histórico y decorativo de aque-
Uos sillares, los utilizaron como materiales de relleno o los vaciaron para servir de canal de desa-
güe o los emplearon en otras funciones. 

Desgraciadamente son escasos los elementos hallados, y la ulterior búsqueda hubiera im-
portado la demolición de importantes estructuras de utilidad manifiesta, cosa ajena al plan de las 
obras pendientes; però las piezas descubiertas son ya de capital importància para precisar ciertos 
datos históricos de la seo romànica de Pedró Rotger. 

" * • ifc m 
tiúm. 1 — Rellevc con ndvrnos de moilvos vecetaicSt procedanie de la Seo Romànica. 
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Núm. 2 — Relleve con motlvos seométrlcoSi procedenie de la Seo RomAnEca. 

En este articulo, que constituye la primera revelación pública de los referidos hallazgos y 
de las consecuencias que de ellos se derivan, describiremos las piezas halladas, intentaremoc re
construir idealmente las estructuras a que pertenecían y aportaremos las conclusiones que a nues-
tro juicio, pueden derivarse del hallazgo en relación a la historia local. 

Dividimos los fragmentes hallados en tres grupos de piezas por razón de sus diversos desti-
nos: frisos, impostas y cancela. 

F r i s o s 

Hay una piedra que mide 30x120x20 cm. utilizada en la fàbrica gòtica como canal de desa-
güe, tiene una cara bien pulimentada, en parte de cuya superfície hay un adorno de tema vegetal, 
semejante al que decora el friso de las pilastras del claustro en el ala norte, que parece ser la mas 
antigua de esta dependència. El hecho de tener una parte de superfície lisa nos inclina a creer que 
se trata del dintel de una puerta o de la parte terminal de un friso que corriera a lo largo de un 
cornisamento décorativo de la iglesia romànica. Un motivo semejante lo vcmos corriendo a lo lar
go de la pared interior del frontiscipio actual a manera de faja que seiïala el arranque de los ar
ços de las capillas y del portal de entrada. La diferencia esta únicamente en el estilo, que es ba-

Núm. 3 — Rcllcvc del Apocallpsis. 
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muy pequeno para nuestra antigua iglesia romànica. Teniendo en cuenta la altura de la pieza de 
dimensiones completas, deducimos que desde el centro de la nave apenas podia verse el despliegue 
de las augustas ceremonias junto al altar. '" 

EUo es precisamente lo que ocurría en la Seo de Gerona. Sabemos, en efecto, que la cons-
trucción de la cabecera ojival que hoy admiramos, tan amplia y elevada en el sector del presbite-
rio, se hizo precisamente para facilitar al pueblo cristiano la visibilidad de las ceremonias, sin ne-
cesidad de introducirse en el lugar reservado a los clérigos oficiantes. 

Un documento del afio 1313, renovado en 1347, dice claramente que la nueva cabecera se 
constiuyó «porque la iglesia de la bienaventurada Virgen Maria de la Seo de Gerona, a causa de la 
pequeííez de su cabecera, que por cierto era reducida y profunda, no podia contener al pueblo que 
a ella acudia para oir los divinos oficiós en los dias festivos y principalmente los solemnes, sinó 
que era preciso que los seglares se pusieran dentro de la cancela junto con los clérigos, y que las 
mujeres entraran y se sentaran dentro del Saticta Sanctorum con poco decoro, quebrantando los 
preceptos de los antepasados y las disposiciones canónicas, y lo que es màs, los allí reunidos no 
podían ver ni contemplar aquel admirable manjar de vida, a saber el cuerpo de Jesucristo, cuando 
era elevado por el sacerdote bajo las espècies de pan y vino para mostrarlo al pueblo en el altar 
mayor de la misma iglesia, atendiendo que todos aquellos inconvenientes y otros semejantes y aún 
mayores provenian de la pequenez y depresión de la cabecera de la iglesia, resolvieron la construc-
ción de una nueva cabecera alta y amplia». 

La decoración simbòlica de la cancela coincide con la de la silla episcopal romànica, llamada 
'de Carlomagno, que sin duda se hallaba al fondo del presbiterio sobre un elevado zócalo de gradas 
de piedra. Desde ella, el obispo aleccionaba a su grey con su autorizada palabra y celebraba los 
divinos oficiós en la parte que hoy celebra estando en el trono situado a un lado del presbiterio. 

Imaginen nucslros lectores la hermosa ara' romànica que todavía hoy conservamos en el altar 
liiayor, adornada por la parte delanlera con el famoso frontal de oro, regalo de las condesas Er-
mesendis y Guisla, y por los iados con otros plafones de plata, adornados con relieves alusivos a la 
vida de Jesucristo y de la Virgen, sin el retablo de plata actual, con la silla del obispo al fondo 
dè la capiila, rodeada de los asientos de su numeroso clero, y cerrada por la parte delantera, con la 
baranda calada cuyos fragmentos ahora hemos hallado, cubierta en la última etapa con el baldaqui-
no que todavia conservamos, y dígannos si no inspira nostàlgia el recuerdo de aquel pequeno pres
biterio, cierta pena su demolición y desaparición, y un intenso gozo el hecho de que después de 
seis siglos reaparezcan fragmentos dispersos que permitan reconstruir aproximadamente su es
tructura. 

Acaso otro dia nuevos hallazgos arqueológicos y documentales permitan completar y preci
sar, confirmar o revisar las conclusiones que en este trabajo, acaso con excesivo optimisme, for-
mulamos. 

Mffuras U y ti — Relleves del toro y del hombr«. 
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Cancela del Altar Mayoí 

De sumo interès es asimis-
rao un conjunto de fragmentos 
de màrmol, que forman una ba-
randa o cancela decorada a base 
de círculos contiguos enlazados 
entre sí, conteniendo en el inte
rior animales simbólicos y flores 
en los espacios libres exteriores. 
Uniendo pacientemente los frag
mentos sueltos, hemos formadò 
una pieza casi entera de la baran-
da aludida, que reproducimos en 
el grabado número 6. Mide 109 
centímetres de alto por 67 cm. de 
ancho y 17 cm. de espesor. En 
esta pieza, el interior de los círcu
los està ornamentado con sendas 
àguilas en distintas posiciones, 
apareciendo cogidas por un hom-
bre las dos de la línea horiontal 
superior. EI dibujo número 7, que 
ha realizado para nuestro trabajo 
el Rvdo. D. Ginés Baltrons, Licen-
ciado en Arqueologia e Historia 
de Arte, muestra el adorno inte
gral de esta pieza. 

Aunque insuficientes para 
completar el dibujo, però lumino-
sos para conjeturar el resto, se 
han hallado tres fragmentos mas 

Núm. 6 — Resultado de la unlón de los Iraetnen-
tos del plafón de las àgutlas. 

Núm. 7 — ReconsIriiccIAn del plnfún de las àguilas que Integraba 
la cancela del presbiteri». 

de la misma pieza, dos de los cuales contienen en sus círcu
los el relieve de un toro o buey, y el tercero el busto de un 
hombre barbado (íigs. 8 y 9). De ello deducimos lógicamente 
que los animales representaban a los cuatro evangelistas con 
sus respectives símbolos del hombre, del león, del toro y del 
àguila. 

Suponiendo que las cuatro piezas lenían las mismas 
medidas, tendríamos para el altar mayor de la Seo romànica 
una cancela o baranda de 110 cm. de altura, distribiiida en 
dos bloques a cada lado del paso central, de unos 135 cm. 
de ancho. Suponiendo que el paso central o via sacra tuviera 
unos dos metros de anchura, tenemos unos cinco metros es-, 
casos de luz en el arco triunfal, lo cual supone un presbiterio 
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»Las siete cabezas son siete 
montcs sobre los cuales se asien-
ta la mujer y son siete reyes... 
Y los diez cuernos que viste son 
diez reycs, los cuales todavía no 
recibieron el reino, però por una 
hora lo recibiràn después de la 
bèstia... Estos lucharàn con el 
Cordero, però el Cordero los ven-
cerà... Las aguas que viste donde 
està senlada la ramera, son pue-
blos y naciones y lenguas... Y la 
mujer que viste es la ciudad gran-
de que ejerce la realeza sobre los 
reyes de la tierra.» 

A los ojos del creyente del 
siglo X], no podia menos de ser 
estimulante la contemplación de 
la victorià del Cristianismo sobre 
la Roma pagana, la nucva Babilo-
nia que se embriagaba de la san-
gre de los màrtires por ella ver-
tida. Después de los emperado-
res romanos simbolizados por las 
siete cabezas y de los reyes bàr-
baros, signiíïcados por los diez 
cuernos, venia la victorià del Cor
dero, Jesucristo, que encarnaba 
su reinado en los príncipes cris-
tianos, unidos en un futuro impe-
rio bajo la inspiración y hegemo
nia de la Iglesia y del Papado. 
Idea muy adaptada a las necesi-
dades de la cruzada en que estaba 
empefiada la Cristiandad. Recuér-
dese que Pedró Rotger í'ue uno 
de los mas antiguos precursores 
de la dcvoción al Papa y de la re-
dención de los cautivos cristia

nes, en premio de lo cuaí t'ue distinguido por el pontíüce Juan XIX con el privilegio de usar el 
sagrado palio. 

Sin embargo, tcnemos por seguro que nues tro relieve no se inspiro directamente en la inter-
pretación original que acabamos de transcribir, sinó en el comentario al Apocalipsis escrito por el 
Beato de Licbana y ricamcnte iluminado con ingenuas pinturas en el siglo viii. Precisamente se 
conserva en la Catedral de Gcrona uno de los ejemplares mejores del mundo de este comentario, 
copiado en el aíio 975 por el escritor Sènior e iluminado por una monja Uamada Ende y por un 
inonje presbítero llamado Eweíerio. En los grabados 4 y 5 reproducimos las pinturas que represen-
tan las escenas de nuestro relieve, donde puede observarse a simple vista la identidad absoluta de 
motivos y de concepción artística entre ambas obras. Los siete reyes, que en la pintura fueron re-
ducidüs a dos, se representan por uno solo en el relieve, y la bèstia de siete cabezas y diez cuernos 
mira en dirección opuesta. Posecmos con cUo un indicio bastante seguro de que nuestro Beatus se 
hallaba ya en Gerona por lo menos a mediados djl siglo XI. 

Ahora bien, la interpretación que a la visión da el comentario del Apocalipsis de Beato, es 
algo distinta de la del texto sagrado: Para Beato, el cucrpo de la bèstia representa al diablo, a los 
hombres malos, y singularmenle a los sacerdotes malos, en los cuales se transfigura el demonio en 
àngel de luz para mas íàcilmente enganar a los incautos. 

Si, como sospechamos, nuestro relieve sirvió de imposta en la puerta principal de nuestra 
Seo, llamada Galilea, no pudo ser una Ilamada mas vchemente a la conciencia de los cristianos y de 
los clérigüs que irecuentaban la Catedral, a iin de que evitaran los viciós y deicctos con que se 
coopera a la obra corruptora del enemigo. 
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rroco o sinuoso en el frontispicio 
y mas regular en sus curvas co-
mo corresponde al romànico en 
nuestra pieza. Véase el grabado 
número 1. 

Al mismo genero decorati-
vo pertenece otra pieza de meno-
res dimensiones que la anterior, 
cuyo relieve ostenta una línea an
gulosa en forma de sierra, que 
también abunda en los monu-
mentos de estilo romànico. La 
falta de datos sobre su origen y 
la carència de otras piezas seme-
jantes en nuestro templo nos im-
piden arriesgar conjeturas màs 
concretas sobre su destino. Véa
se el grabado número 2. 

Relieve del Apocalipsis 

Debió de pertenecer a la 
imposta de una puerta o venta-
na muy ricamente adornada, una 
pieza que contiene un interesan-
tísimo relieve tomado de las es-
cenas del libro del Apocalipsis o 
revelaciones de San Juan Evange
lista. La pieza mide 23 cm. de 
alto por 67 cm. de ancho y por 
21 cm. de espesor. Representa en 
medio relieve la visión de San 
Juan descrita en el capitulo XVII 
del Apocalipsis. A la izquierda del 
espectador aparece una mujer sen-
tada sobre un caudal de agua. Està 
tocada con un sombrero de dos 
picos y ostenta en su mano una 
gran copa cuyo pie parece partido 
en dos líneas divergentes. La mujer ofrece la copa a un personaie masculino ricamente vestido, 
el cual la toma por una de las ramas del pie. A la derecha del espectador se representa en otra es
cena a la misma mujer sentada sobre un enorme cuadrúpedo de siete cabezas, al cual conduce me-
diante una rienda que parte de una de las cabezas de la bèstia y va a la mano derecha de la mujer. Con 
la otra mano sostiene también una copa. La cola levantada del monstruo tei'mina con una cabeza v 
un cuerno. Por el deterioro de la piedra aparecen mutiladas una de las cabezas de la bèstia y la 
copa de la mujer. Reproducimos la pieza descrita en el grabado número 3. 

Para facilitar a nuestros lectores la interpretación de las escenas aquí representadas, extrac-
tamos y traducimos directamente de la versión Vulgala Latina el texto del capitulo XVII del Apo
calipsis que se refieren a nuestro relieve: 

«Y vino uno de los siete àngeles que tenían las siete copas, y habló conmigo diciendo: "Ven, 
te mostraré la condenación de la gran ramera que està sentada sobre muchas aguas, con la cual 
fornicaren los reyes de la tierra y se embriagaron los que habitan la tierra y se embriagaron con el 
vino de su prostitución". Y me Uevó en espíritu a un desierto. Y vi a una mujer sentada sobre una 
bèstia de color escarlata, Uena de nombres de blasfèmia, que tenia siete cabezas y diez cuernos. 
Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro y piedras preciosas y perlas, 
Uevando una copa de oro en s u mano, Uena de la abominación e inmundicia de su fornicación. 
Y Uevaba su nombre escrito en la frente: "Babilonia, la grande, la madre de las fornicaciones y 
abominaciones de la tierra". Y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los 
màrtires de Jesús.. 
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Num. 4 ~ Escena de la i)iii|cr sentada sobre las HEUIS, según Bealo de Llébana. 
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La acéuaiidad eh 

C I N C O 
FOTOS 

El dío 19 de marzo, fiesta de San José, onomàstica 
de nuestro venerable y 
Cartond, el Presídente d( 
hizo entrego en presenci 
don José Pagès Costart, del nombrcmiento de Hijo 
Adoptivo de la Provincià. 

querrdo seiïor obispo, doctor [ / 
de la Diputcción Provincial le / 
:\a del senor Gobernador Civil, ' 

Visito Gerona el director general de Urbanisme, don 
Pedró Bidagor Lasorte, acompofïado del jefe de la 
secretarfo tècnica, don Antonio Morsa En el Gobierno 
Civil tuvo lugar una reunión de trobaio o la que asis-
tieron don Carmelo Abelldn, del Servicio de Inspección 
y Asesoromiento de Corporaciones Locales. También 
visito la Costa Brava de lanlo interès urbanfsticamente. 

En visita de trabojo estuvo en Figueras el seiïor 
Gobernador Civil y Jefe Provincial del Movimiento, 
don José Pogés Costart. La visita dejó satísfectia la 
copital del Ampurdan, por lo especiol otención dedi
cada a sus mds importontes problemos. Despuès de 
detenida visita a los lugores afectados se celebro una 
importanta reunión en el Ayuntamiento. 

El Delegodo Nacional de Deportes, don José Antonio Elola Olaso presidió en Gerona una reunión extraordinària 
de lo Junta Provincial de Deportes, en la que fue estudiado el problema del proyectado Pobellón. Acomponodo 
de las outoridades efectuo una detenida visita a las instolacrones deportivos de Gerona. tgualmenie visito 
Bofíolas y desde el mirador contemplo la panoràmica del Lago y el lugar en que se efectuaran las obras paro 
dotorle de la reglamentaria piscina olímpica de Reglamento. 
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CRÓNÍCA DE FIGUERAS 

/ / El Críst de la Tramuntana / / 

Por GUSTAVO GARDEL·LA 
Braços en creu damunt la pla fusta, 
Senyor, empareu la closa i el sembrat, 
Doneu el verd exacte al nostre prat 
i mesureu la tramuntana justa 
que elxugl l'herba I no ens espolsi el bUt. 

CARLES EAGES DE CLIMENT 

Hay ambientes que forman por sí mismos, en el animo de cualquier observador medianamen-
te atento, curiosas asociaciones de ideas con resultados las mas de las veces imprevisibles. 

Ouien esto escriba ha sido tocado no hace muclio por cierto conjunto de impresiones cuya 
mezcla —un tanto confusa y desordenada al principio— ha ido tomando cuerpo en una sugerencia 
que estàs pàginas han querido amablemente acoger. Puede que entendimientos mejor organizados 
la consideren lo bastante digna corao para cristalizar en realidad, o bien todo lo contrario. A lo 
peor, no vale la pena plantearla; a lo mejor, sí. Para quien quiera juzgar, hcla aquí: 

El comienzo nació en una «masia» ampurdanesa. En la pared- un papel enmarcado ofrecien-
do la «Invocació al Crist de la Tramontana», de nuestro entrafiable Carlos Fages de Climent. En 
otro muro de la estancia, una acuarela —cielo y llano, luz y viento— del maestro Ramon Reig. 
Un calendario exhibia el presente mes de marzo de 1961, que para Figueras conjuga en pocas fechas 
la Fiesta de la Poesia con la nocturna e impresionante Procesión del Silencio y el sobrecogedor 
«Sant Crist de la Sang». Un semanario mostraba, sobre la mcsilla de centro, las bases de los Juegos 
Florales de Santa Cruz... Poesia, arte, espiritualidad. Personas y personajes. Alrededor de la caso-
na patriarcal, el Ampurdàn entero y un leve soplo del norte que no podia «espolsar el blat» porque 
el trigo no era todavía mas que una promesa verdeante y nina. 

Las ideas adquirían una forma cada vez mas palpable: así dcbc de hacerlo el escultor cuan-
do modela. ^Dónde està el «Crist de la Tramontana»? No està... No cslà màs que en un papel, ahí 
en ia pared, tras un cristal y un marco, t ^o r ^l^é no ha de surgir, cntonces, en medio de la llanura, 
cara al norte, en el centro de un prado o de un trigal? cPor que no ha de crecer un monumento a 
la Redención, como crecen y granan el trigo y la hierba bajo el sol y el viento, con la «Invocació» 
en letras de bronce por peana? ^O quizàs podria constituir la tan suspirada Cruz de Termino de 
Figueras, sobre la ciudad, acogiendo en sus brazos abiertos la tierra y el horizonte hasta el mar? 

Seria invocación, plegaria y testimonio. Seria homenaje a Dios, afecto al poeta, estima al es
cultor, al arquitecto; expiación penitente de todos cuanlos hicicran posible la obi^a con su generosa 
entrega... 

El Ampurdàn y Figueras se nos estan volviendo demasiado prósperos en lo material. Faltan 
contrapartidas de espiritualidad viva hecha piedra, que sean presencia y recuerdo a la vez. Cierto, 
hablar de monumentos cuando hay figuerenses llustres que espei*an en vano el que en justícia se 
les debe, parece inoportuno. Solo deja de serio tratàndose de una Cruz. Es al pueblo ampurdanés 
a quien toca juzgar si vale la pena. Y es menos función de presupuestos que de voluntades en ac-
ción. No es ya una ciudad, sinó una comarca entera quien podria realizar la idea. 

El Senor tiene derecho a un poco de agradecimiento por habernos dado el Ampurdàn; quien 
lo dude, aléjese de él y vuelva al cabo de un tiempo: quedarà convencido. La «Invocació» de Carlos 
Fages exige, por otro lado, algo màs que papel impreso. Y han de habcr entre nosotros proyectis-
tas y escultores capaces de mostrarse a la altura de las circunstancias. Nos gustaria. Nos gustaria 
mucho que esta siembra mal esparcida llegarà a germinar. Para ello habría que contar en primer 
lugar con el Seíïor, però sin decírselo, puesto que a El se rendiria ei homenaje. Lo demàs se nos 
darà por aííadidura. •' • . 
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EL ORIGEN DEL ARTE ROMANICO, 

EL "OPUS SPICATUM ' Y LA CRONOLOGIA 

Por ALEJANDRO DEULOFEU 

Con el hundimienro del ímperio romano (400 d. C) , los imperiós germànicos de 
los godos y de los francos se extienden, los primeros, sobre Itàlia, Espana y la Galia 
meridional, mientras que los francos ocupaban el resto de la Galia. Estos imperiós 
impusieron un tipo de construcciones conocidas respectivamente por arte visigodo para 
los primeros y por arte carolíngio primero, y otónída mas tarde para los segundos. Estàs 
construcciones eran la imitación, la aplicación o la copia de las líneas de los estilos clàsico 
y orientales y ríenen de común un punto esencial: la cubierta plana. No entraba en la 
concepción de los constructores visigodos, carolingios o otónidas, el uso de la cubierta de 
bóveda. Pues bien, mientras en rodo el mundo occidental a través de los siglos V, VI, 
VII, VIII y hasta mediados del siglo IX no aparece la cubierta de bóveda, por excepción, 
en las comarcas del Ampurdàn y el Rosellón tiene lugar, ya probablemente en el siglo 
VII, la sustitución de la cubierta plana, en los monumentos visigodos, por la bóveda de 
cafión. Estàs construcciones presenran ademàs la característica de que ucilizan el aparejado 
en «opus spicatum». 

A partir de este tipo inicial sigue una evolución que nos conduce insensiblemente 
al nuevo estilo romaníco Para dar una muestra de esta evolución vamos a tomar como 
ejemplo los cuatro monumentos siguientes; San Juliún de Boada, Palau Savaldoria, 
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San Pedro de Roda. Torre en «opus 8picalum> 

San Pedro del Pla de l'Arca y San Pedro de Roda, 
En San Juliàn de Boada, aparte de la cubierta de 

bóveda, las características visigóticas se encuentran 
perfectamente precisadas, es decir àbside trapezoídal 
y arcos de herradura marcadamente pronunciades; 
en forma tímida aparece el «opus spicatum». 

En Paíau Savaldoria observamos el arco de 
herradura ya muy evolucionado hacia el arco de 
medio punto es decir con el arco de herradura muy 
poco pronunciado, el àbside es cuadrangular y toda 
la construcción en «opus spicatum». 

En San Pedro del Pla de l'Arca, aparte de 
una lígera forma de herradura que ya se confunde 
con el arco de medio punto, nos encontramos ya 
con un àbside totalmente circular y toda la cons
trucción hecha con un magnifico aparejo en «opus 
spícatum». 

Esta evolución culmina en el grandioso monu-
mento de San Pedro de Roda en el cual, aparte de 

una ligerísima forma de herradura en el arco triunfal y en el arco del ala norte del crucero 
entramos ya en el arte romànico con el aparejado totalmente en «opus spícatum», que se 
continua en San Quirse de Colera, San Genis les Fonts y San Andrés de Sureda, estos 
dos últimos en el Rosellón. 

El «opus spicatum» tiene una gran importància para fij'ar la cronologia Las 
construcciones citadas son todas anteriores al afio 850; las màs recientes, San Genis les 
Fonts y San Andrés de Sureda fueron construídas en las proximídades del afio 820 Las 
reconstrucciones llevadas a cabo en San Quirse y San Pedro de Roda en los aftos 935 y 
944, respectivamente, ya se hacen sin «opus spícatum». Es pues dentro del espacío 
comprendido entre los aftos 820 y 935 que desaparece el ^opus spícatum». Por las 
razones que expondremos en otra parte de esta obra creemos que el opus desapareció 
en las proximídades del afio 850 Es a partir de esta fecha que la cubierta de bóveda 
llega a la regíón asturiana en el llamado arte asturiano, donde ya no aparece el «opus 
spicatum», para avanzar hacía el sur en el siglo X donde entra en uso en el arte mozàrabe. 

En el resto de Europa la cubierta de bóveda no pasa los limites del Rosellón hasta 
ei afio 1050 para ir avanzando con retraso a medida que nos alejamos de su centro 
geogràfico 

El «opus spicatum» en los primeros monumentos romànicos nos permire diferenciar 
las construcciones primítívas de las reconstrucciones llevadas a cabo con posterioridad al 
afio 850. Así en San Pedro de Roda los ataques Uevados a cabo contra el monasterio 
dentro del període 770-940, no atectaron en absoluto al cuerpo de la iglesia. Se conserva 
hoy en toda su integridad y en «opus spicatum» toda la nave central, las dos naves 
laterales, el crucero, el àbside y las absidiolas. Solo fue destruido el porticó y el campanario, 
Al llevar a cabo la reconstrucción de estàs partes destruídas a partir del afio 944, por 
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obra de Tassís, se observa perfectamente como puede verse en la foto n.° 2, que éste 

aprovechó parte de los muros primítivos basta una altura màxima de l'SO m. puesto que 

se observa el opus mientras que el resto de la construcción basta la bóveda las piedras 

estan díspuestas borízontales. El resto de la fachada de poniente, es decir a continuación 

de la fachada de la íglesia, lo que corresponde al cuerpo monacal, tampoco fue destruido 

excepte el campanarío ya citado, en el cual se distíngue perfectamente la disposición en 

opus excepto la franja superior en torma de almenas que se aftadíó al fortificar el 

monasterio. 

Si pasamos a la cara norte nos encontramos ante un gran cuerpo de edificio 

construido de nueva planta por Tassís o sus sucesores totalraente sin «opus spicatum». 

Este cuerpo de edificio llega hasta la 

tercera parte de la cara norte del 

crucero, Puede observarse el extremo 

del cuerpo de edificio sin opus y el 

crucero encima del cual se levantó 

con posterioridad una torre de de

fensa. Puede dístinguírse la parte 

superior del crucero y el comenza-

miento de la torre anadida por 

cuanto el crucero basta la torre es 

todo en «opus spicatum» mientras 

que en la parte de la torre el opus 

no existe. 

Damos ademàs la fotografia de 

San Andrés de Sureda donde puede observarse como en la facliada el «opus spicatum» 

llega justo hasta encima del cèlebre dintel mientras que el àbside y las absidíolas fueron 

respetadas de la destrucción como lo prueba el que estan construidos en opus en toda 

su superficie 

Se comprende que por este sistema hemos llegado a establecer una cronologia para 

las obras de transición al romànico y del primer romànico que no es posíble tratar en un 

simple articulo periodístico. 

San Andrés de Sureda. (Foios llei autor) 

Actividail ilocciite del ílustre gerundense Prof. Pericot 
El entrafiíible gerundense, el catedràtico Dr. Luis Pericot que acaba de obtener el premio 

iAfrica 1960» por su obra «Manual de prehistòria africana», a los pocos días pronunciaba unas 
conferencias en Tetuàn y reciente su regreso, einprendía un nuevo viaje a los Estados Unidos donde 
permanecerà por màs de dos meses. 

Ha idü a Norteainerica invitado por varios organísmos y Unlversidades, entre otras la de 
Nueva Yoik, S.in Francisco, Chicago, Denver, etc, donde pionunciarà y desarrollarà un curso 
monogràfico en la Universidad de Harward. 

En su misión docente darà a conocer con su proverbial maestría, entre otros descubrímfentos, 
cl estado actual de la cultura ibèrica. Por ello sabemos positivamente que en sus lecciones el tema de 
Ullastret ocuparà un destacado puesto, por el interès de estos trabajos que ya poseen resonancia inter
nacional por su destacada importància y por el empeno con que los lleva a cabo la Diputacíón de Gerona. 
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El irímestre musical en figueras 
Casi íbamos a decir el mes musical, porque las fiestas navidenas probablemente, dejaron un l'astro 

de descanso en las actividades musicales de Figueras, del que se han resarcido, y con creces, pues han ha-

bido varios conciertos en el mes de marzo. 

Toco, para la Asociación de Música, Bernard Ringeisen. Estc Joven pianista francès, realmente nos 

dio la sorpresa de encontrarnos con un pianista muy bueno, de dicción clan'sima y que con suma pondera-

ción salía de los maldes de interpretación mas al uso. Ringeisen no se dcja llevar por los arrobamientos y 

la afectación a veces excesiva que otros pianistas, incluso de categoria, lleg;in a imprimir a ciertas inter-

pretaciones, en especial a las de autores romanlicos. La vida que Ringeisen sucic comunicar a las obras que 

ejecuta, es algo que por lo común no aparece en otros pianistas jóvenes, que, por no caer en esa calidez de 

interpretación como la de Ringeisen, pretenden llegar a la calidad con unas ejccuciones de impecable meca-

nismo, però poco reelaboradas a través del ejeculante, en definitiva, colaborador de primera fila en la 

idea del autor. 

Destaco del programa, compuesto primero de deliciosas obras de Rameau y Couperin, el preludio co

ral y fuga tan prodigado de César Franck, unas exceientes fugas de Bach, ciichas con fogosidad juvenil y 

en especial, el tríptico de Ravel «Gaspard de la nuit» verdadera picza de prueba de los pianistas, que fue 

tocada admirablemente, y que por su concentrado cerebralismo es de la única manera que puede rendir 

efecto la agria y desagradecida composición, muy notable, però también muy difícil, y por ello, serà raro 

encontrar quien supere la prueba referida, con el éxito de Ringeisen, que como «propina» toco igualmente 

de forma original la «Alborada del gracioso», de Ravel. 

También la voz tiene su puesto en los programas de la Asociación de Música: para la que actuo 

Maria Fàbregas, artista espanola que venia precedida de una propaganda discreta, con fotografías por los 

escaparates, etc. Tiene una explicación, pues esta artista del registro mezzo soprano, se dedica preferente-

mente a la òpera; esto repercutió en la confccción del programa, en el que resaltó esa eminente diferencia 

bien apreciable y que quizà desarticulo un poco el equilibrio arquitectural que todo programa debe tener, 

«però» del que se salvo Maria Fàbregas con su soltura en la expresión, su buena dicción, su excelcnte fraseo 

y, sobre todo, su buena escuela, indiscutible cnalidad que ni en el lied ni en las arias de òpera estuvo ausen-

te. Ademàs, Maria Fàbregas no incide en el defecto interpretativo de otras cantantes, de apoyar con màs 

intensidad sus notas altas, sinó que procura y consigue casi siempre dar la intensidad requerida por la 

frase musical, tanto si debe moverse en la parte alta como en la grave de su registro, esta última de amplia 

extensión y buen timbre vecino al de la contralto, y en la que consigue efectos muy notables, sin recurrir 

a los trucos que a veces deslucen cualquier interpretación. El publico salió satisfecho, y la animo con 

abundantes aplausos. 

Digna de especial mención la labor del pianista Luis Molins, atento a los matices, y discretísimo 

en su actuación. 

Luego actuo en el concierto siguiente, la pianista francesa Gisele Kuhn, con un programa de verda

dera especialización y de prueba para un temperamento francès sometido a un auditorio espanol: hizo una 

verdadera creación de las obras de autores franceses que tenían algun pretexto en Espana, y pudieron com-

pararse eficazmente con las de los espanoles, Albeniz y Falla en especial. Su forma de tocar es de escrupu

losa pulcritud en el fraseo y exacta minuciosidad en el decir cada una de las ideas de los autores que in

terpreta. Su dicción fue segura, clara, impetuosa y muy de acuerdo con el e^píriíu de las obras del progra

ma, que complacieron al publico, en especial una reducción de un concierto dedicado a ella por Maxime 

Béliard, de próximo estreno en Paris, cuyos subtítulos ya por elles mismos dan idea de los motivos en que 

se inspiro: «Sierra del Alma, manzanilla», y cuya primera audición fue de agradecer; al final toco un vals 

de Chopin, con lo que se acredito una vez màs la excelente pianista que es Gisele Kuhn, y con ella la mo

derna escuela francesa. 

Nos quedan todavía anunciados otros conciertos en el período primaveral que dcmuestran que tam

bién la música interesa todavia en «nuestra ciudad». 

N. SALA 
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POSTAL 

GERUNDENSE 

NUESTRAS 
MURALLAS 

Por JORGE DALMAU 

Antes de la prisa, del siglo del acelerador, hubo la bendita 

calma de saber reunlrse en grupo tranquilo y saber pnrar la 

tartana, vJnlendo de la «Font del Rel-. No hay reloj en la 

puerta del Carmen, però se adivlna que el mcdiodía quedo 

alràs; podria ser un dia de verano, ^no vels Ids copas de los 

pUianos? y podria ser medlada la larde perquè las sombraa 

y las luce» tienen en Gerona como en todo el mundo, con 

ritmo mÀs seguro que las murallas mUmas. 

Los hombres van sucediéndoae, los vchículos tamblén, las 

pledras Igualmcnte, y el sol continua dando por la izquicrda 

entrando en Gerona por la calle del Carmen, 

Però, mfrando a ponicnte, es natural que algufen slenta aüo-

ranza. Hay derccho a vivlrla. Como hay el dtbcr de esperar 

un nuevo dia para ver sallr otra vez el sol. 

Alguien dijo presenciando el final de una pro-
cesión de Viernes Santo en nuestra ciudad que 
de no existir el Portal de Sobreportes, se ten-
dría que inventar para aquel momento. Pasaba 
el Santo Sepulcro y la luz era de antorchas. Se 
eomprendc, así, la aürmación. 

Però también se ha dicho que si una ciudad 
anligua no se decide a apartar de sí las pledras 
viejas, especialmente las murallas que la ro-

dean, su crecimiento siempre serà raquítico e 
inarmónico; las murallas, por paradoja, no la 
defienden, antes al contrario la atacan ahogàn-
dola. Contradicción no falta nunca en lo que a 
üpinión pública se reíïere. 

Es posible que cada època —léase cada ré-
gimen político o municipal— se haya crcído de-
cir la última palabra en cuanto al futuro de las 
murallas de Gerona. Y la última palabra ha sido 
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casi siempre la del golpe de pico dispuesto à 
derruir algo, aunque con el tiempo el pico ha 
sido sustituido por la perforadora elèctrica, 
comp pudimos ver no hace muchos anos en la 
avenida Jaime I al construirse la nueva Dele-
gación de Hacienda. 

Gerona tenia un cerco de murallas que si aho-
ra lo viésemqs nos maravillaríamos del enorme 
esfuerzo que supuso derruirlas. Puede constatar 
esta afirmación la brigada municipal que recien-
temente trabajó ensanchando el Portal Nou en 
la calle de este nombre, saliendo a Capuchinos; 
los muros se construían entonces pensando en 
las màquinas de nuestro tiempo. 

Las murallas derruidas estorbaban a alguien. 
Es inútil que los eternos descontentes analicen 
si ese alguien tenia o no toda la razón. El caso 
es que ahora no tendrían sentido las puertas de 
la Ciudad que habían existido. Probemos, si no, 
de imaginarnos un dia o, mejor, una noche de 
Todos los Santos: son las doce o mas horas, en 
la plaza de la Independència; hoy la comarca 
nos ha visitado y todos los coches de línea re-
gresan a los pueblos; han de salir de la ciudad 
por la puerta de Figuerola. Ahí, ^estaria un mu
nicipal abriendo y cerrando a cada clàxon que 
oyera? Qué contrasentido en la època de la co-
modidad. O, si no, situémonos imaginariamente 
en verano y seria un buen espectàculo contem
plar la carretera que va a San Feliu de Guíxols 
y que pasa precisamente por la puerta del Car-
men, en la calle que asi se llama. ^Tan poco 
sentido común habría como para cerrar la puer
ta a las nueve de la noche a quien ha venido a 
dejar sus divisas, en coche, de mil o dos mil 
kilómetros lejos? 

Gerión, en un Angulo de la ciudad. decía: «A 
principios de siglo junto a las puertas de la ciu
dad ya no se paseaba marcialmente el ccntinela, 
sinó otro tipo mas vulgar y poco simpàtico en 
Gerona: el «burot». Porque a eso vinieron a pa
rar los restos de ias viejas fortificaciones que 
nos hicieron inmortales: a servir de filtro para 
que nadie se escapase de pagar el odiado im-
puesto de consumos». Para servir de filtro y de 
estorbo, bien derruido està. E igualmente des-
canse en buena paz el baluarte de Bournoville 

que dejó paso al necesario mercado de ganado, 
aunque ante la tumba de tanta piedra desapare-
cida pueda alguien rasgarse las vestiduras; al 
fin y al cabo las piedras históricas en una ciu
dad viva son algo así como una fortuna hereda-
da con testamento enredado: la discòrdia està 
al acecho. Però si hay lamentos es signo eviden-
te de que hay preocupación, y de que, por lo 
tanto, no todo està muerto. 

Capitulo aparte de las caídas son las fortifiLca-
ciones que no se pueden enseiïar a los foraste-
ros: Montjuich. Porque al ensenarlas quedaria 
al descubierto el pecado social del suburbio, con 
todo lo que humanamente representa su peor 
sentido. 

Y en tercer lugar quedan las murallas que se 
han de ensenar, las que ya no estorbaràn a na
die, porque vamos a embellecerlas, las que estan 
en franca recuperación o —para ser mas exac-
tos— en plena resurrección. El Paseo Arqueoló-
gico (i qué bien queda en mayúscula merecida!) 
es la gran esperanza y ojalà fuese bien pronto 
una gran realidad. Se ha visto iniciar, però uno 
temé siemorc por su interrupción. Presupuesto 
sí, presupuesto no, es el peligro constante de 
toda obra de esta índole. (Cuando se construía 
el puente de Isabel II, la reina observo que re-
petidamente se votaban varias cantidades para 
el mismo, y pregunto si se construía do pituia 
ü de oro. EI Puente de Piedra se hizo en... seis 
anos.) 

Hacemos votos para que el Paseo Arqueoló-
gico se termine con la misma solidez —y rapi-
dez— que el puente. Que sea símbolo y encar-
nación de las murallas que han de ser conser-
vadas, vistas y vencradas en representación de 
todas sus hermanas desaparecidas en aras de la 
expansión de la ciudad. 

El Paseo Arqueológico que se està logrando 
podrà ser el armisticio entre lo viejo y lo nue-
vo; entre lo nuevo que revaloriza los tonos gri
ses de ayer y lo viejo que se deja querer con 
el abrazo de la vegetaclon que en parcelas jóve-
nes viene a subrayar las piedras de la historia. 

Està en las manos de esta generación poner 
a la obra iniciada su última piedra. 
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ly iIGlI l lACIO^ES E LOS PUEBLOS GEltUNDE^SES 

Teléfonos en Sali Gregorlo, San Esteban de Llímana 
y LíorS. — El prcsupiicsio tPial de las liisrnlaclonCH iclc-
fónicaa InniíHiirinlas cl dlií 26 de fcLircro confiíiitnmi'nte 
con ésce en cuya suma no se Incluycn Itis de Campcllas 
ni Vilamalla y adyacentes—es de 928.823 00 pesetas 
y ha sldo financlado con aportaclones de los Ayunta-
mlentos y de la Diputacíón. 

Tclífono en St-rlAii. — El pírroco procediu a la ben-
dlclín del Servicio Telcfúnico; terminado el misnio, el 
alcalde presento al pueblo reunldo al Presidente de la 
Diputaciín, dííndole las gracias por el Interís y preocu-
pacli·io en pro de las neccsldadfs de los puebliis, que 
nifpa [ransniitü al scflor Gobtfrnador Civil. 

Abasiecitiilenio de Agiías en Aifar. — El GnbiTnador 
Civil, seilor Piigís Costart, aclafú en sii breve parlamento 
que «vamcs a los pueblos cuando las obras cstfln reall-
zadas y contiiniarcnios esta política de reallzacloncs con 
todo entusiasmo. Recordiid oiros ticmpos cuando se venta 
a estos pueblos a sembrar promesas vanas y a Inculcar 
odios. Todo aquello ha terminado para pasar en la actua-
lldad a trabajar con cspiritu de scrvIcio y entrepà al blen 
común-. Numerosos aplausos rubricaren las palabras del 
aciior Gobcrnador. 
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INAUGURACIONES EN L( 

W >• - >^u9n S i 
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Telefono en Canipellns. — La poblaclón en masa, cndo-
míngada y engalanada, reciblii a ntiestras prJmeras autorlda-
des, que se trasladaron Inmcdiatamente a la nueva central 
relefónlca, que fue bcndecida e Inaugurada. Aslstleron a la 
ceremonia lag autoridadeg locales. alcaldes de Ripoll, Ribas 
de Freser y Planolas, y tenleiite de la Guardia Civil. El alcal
de de Campellas, scrlor Alsina Isern, hlzo una detallada 
exposlclún de los proyectos del munlclplo, con miras a 
convertlrse en centro de iiirlsino. y eloyfú In ayuda que habfa 
recibido de la Comlslón de Servlcloa Técnicos, que preside 
cl Gobernador ClvlI, y de la Diputaclón. 

•N 

Escuelas, Vlvlendas para maestros, Casa Ayuntamiento 
y Juzgado de ViUbertríin. — El Rdo Prtrroco don Juan Bosch, 
celebro el Santo Sacn'ficlo de la Misa y seguidamente se pasó 
a bendeclr las escuelas para nlflos y niflas y las vlvlendas para 
los maestros, componlcndo todo ello un cdificlo espacloso. 

La Diputaclón Provincial ha concedido dos cníditoa de 
40000 peseias para la rcalizaclón de esras obras escolares 
y 40 000 para la totalldad de la obra. El alcalde scrtor Moret, 
leyú unas cuarcfllas destacando el interès del Goblerno por 
los munlclplos rurales y la gran compenetraclón existente 
con laa Dlpiitacloneg, sNi lo cual no seria poslblc estàs obras. 

Telefono en Cornelld de Terri — Reallzada la bendlclón 
por el Pdrroco, se procedió a la Inauguracidn del servIcIo 
telefónlcoen Corneli.1. Ante una tribuna IcvanCada al efecto, 
el Rdo don Josí Trucllas, en nombre de In Iglesla, lag 
aiitorldades locales, y pueblo dló las graclas al setlor Presl-
dente por haber venido a solucionar las obras tan necesarlas. 
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S PUEBLOS GERUNDENSES 

Telefono en San Miguel de Campmajor. — Ei Presldenre 
de la Dlpmaclón, don Juan de Llobet, saludo 3 las autorlda-
dcs localcB y piieblo y dijo; «Hcmos vcnido para participar 
con vosoiros en la alegria de esta reallzaclón, atendiendo la 
sollcliud de vucsiro alcalde que fue qufen la planteó en la 
Diputacíún. Nosotros no podíanios falcar a este acto que es 
un paso m{\9 en cl camino cmprendldo y en el que se adende 
a todos los pucblos de la província para síruarloscn ópilmas 
condiciones de vida y rendlmlento». El veclndarlo acogió 
las palabras del Presldente de la Dlputaclún con grandcB 
aplau90S. 

Teléfonos en Vilamalla, Garrigís, Ciurana, Riumors y 
Palau de Santa Eulàlia. ^ Deípuís de bendccJr las nuevas 
Instalacloncs telcftfmlcas, las autorldadcs con c! vecindario, 
se reunleron en el Ayuntanilcnto, donde el Alcalde, scflor 
Buíxrt, a^radcdO brcvemente la gcstión a las autorldades. 
El Presldente de la Diputaclón diju que las obras que se 
acaban de Inaugurar forman parte del Plan de la Diputaclón, 
en un esfucrzo en que todos estamos comproineildoa. Por 
ultimo el Gtibernador Civil pronuncio iirias palabras f^losando 
la slgnlfíciíck'in de estos actos que por sí mlsmos conslltuycn 
testimonio Irrefutable de la fccuiidldad de una política 

Lavaderoa de Monells. 
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LA DANZA 
DE LA MUERTE 

Por JAJME PViWAROLA 

Rosendo Serra y Pagès, eminente folklorista 
fallecido en 1929, refiriéndose a la danza de la 
muerte que es representada en la procesión 
del Jueves Santo que tiene lugar en la pobla-
ción gerundense de Verges, senalada conio úni
ca en Catalufia, de la cual no se encuentra pa-
rangón, actualmente, en ninguna otra población. 

Esta danza macabra es una evocación curio-
sísima de la muerte que, a pesar de su simpli-
cidad, tiene algo de estremecedor que llena 
nuestra imaginación de antiguas leyendas en 
la cual los muertos se reunían en los cemcn-
terios para bailar sus danzas; o bien el castigo 
impuesto a algunes campesinos por haberse 
atrevido a bailar delante la iglesia mientras se 
celebraba la Santa Misa. 

El grupo que componc esta danza, general-
mente es de cinco comparsas, disfrazados de 
esqueleto, acompanados de otro ataviado con 
vesta negra que da unos golpes acompasados a 
un tambor. A su ritmo se mueven automatica-
mente los danzantes dando pequenos sal tos, 
ora a la derecha, ora a la izquierda; de forma 
muy marcada, a cada golpe de tambor ejeculan 
un cuartü de vuelta, permaneciendo inmóviles 
un breve intervalo, y así sucesivamente. 

Uno de ellos mueve rítmicamente una guada-
fia en todas direcciones con ademàn de segar 
vidas, mientras otro seiïala una hora cualquiera 
en un reloj como indicando que todas las horas 
son propicias a la muerte. De vez en cuando 
para el baile, a petición del que lleva la túnica, 
con un redoble de tambor. 

cCuàndo empezó la danza de la muerte? Al-
gunos autores Uegan a senalarla ya en la època 
de los imperiós egipcios, y de ella hablan los 
médicos fenicios y griegos del «mal sagrado» 
conocido en nuestros tiempos por la enferm':--
dad de epilèpsia o «baile de San Vito». 

Despuès de la invasión de las hordas germa-

nicas y mientras se lograba íundir aquellas dos 
civilizaciones antitèticas: la romana, desmora-
lizada y llena de concupiscència, y la bàrbara, 
mezcla de pasiones brulales y puras virtudes; 
mientras se elaboraba una civilización intermè
dia capaz de equilibrar el momento histórico, 
Europa se vio liranizada y sujeta a los vence
dores, que desde jel'cs de las bandas primero y 
duenos de grandes territorios, iTuto de su con
quista, dio lugar a que apareciese el senoi" 
feudal, rodeado de comodidades y derechos a 
costa de un desequilibrio social y economico. 

Los siervos, los mercaderes, cuantos no eran 
sefiores, gente rústica y sujela al capricho del 
fcudalismo impcrantc. buscaron bajo las bóve-
das del templo un punlo de apoyo para encon-
trar consuclo y comprensión en aquellos luga-
res sagrados que los unia en comunidad Irater-
na y colocaba a un mismo nivel al siervo que al 
magnate, al sabio que al ignoranle. Como pro-
(üsta a esta desigualdad de derechos, supone-
mos nació la danza de la muerte. 

Existe lambièn otra versión. • 

En los primeros anos del cristianismo, era 
creencita popular de que el mundo duraria mil 
afios a partir de la muerte de Jesucristo y luego 
vendria el juicio linal, donde justos y pecadores 
recibirían el premio o castigo de sus acciones. 
A medida que iba apro.ximàndose aquella fecha, 
esta superstición adquirió caracteres de verdad 
dogmàtica, la gente empezó sus rezos, peregri-
naciones y penitencias, ciertos eclesiàsticos ig-
norantes sujetaron a los pueblos orientales a 
una confusión y estupor tal, del que no salieron 
hasla transcurrida la fecha citada. Fue vano el 
esfuerzo de tus romanos Pontíüces y tloetores 
de la Iglesia impugnando dicha creencia, co-
mentandü los textos sagrados y las disposicio-
nes canonicas de donde se hacía derivar semi-
jante herejía. 
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D E C I M A S 

A LA M U E R T E 
Conipucstas por un lastimado cora/.on. 

PIENSA que h i ' d » morir, 
l'íeniac^ucayíjforiají^jníifrno, 

Bicn, y m i l , y mJu ficriio, 
Y quE àjuicio has ilt vcnic: 
Tonlt lucgo à diicurrlr 
Tu v i d í , y mod>i de obr i r , 
Y que ahorp aiii n c n u r . 
Si le dl;K un acc]denic, 
Que rnufie j" de repçiire^ 
Uandc iriít n parar. 

Pitnsa bien lo que if digo. 
Traïa de cninenJarre f\el. 
Mira que aun esie lopel 
Serà cnnlra li l<sLÍga: 
A que no nUiJri re obligo 
Mueric,Tuido,Infierno,j· Glòria, 
Urji iDcía vana gli'ria, 
Y con criíiiana i i l rn io , 
Nu h i g i i loco peniamiento 
IX- una lan cucrdi memoiia. 

Sin (encr h i i preiuraido 
En la poiírera neniion 
Un acio de comricinn, 
Muy pocoi re han cuiïseguido: 
Y aunque al^unos le han icnido, 
Q i i i e n , d i , I j n l o c o i r r à , 
yuí en [il rif igo i6 pondrà, 
Y C091 lan iraporianie, 
Dejirà par i un inilanie. 
Que no hay Qito j i j e v i l 

Si de una gran canLÍJad 
Con cucnií errada le hallirai 
Para ajustaria aguardiraj, 
A esiarconeiiíermedail? 
Puei como lu volum ad 
Mal cntcndida (e ailvicric, 
Y de un neyocio (an íueiie, 
Qufl le imporii eierna vida, 
Qluierei In major parlidj 
Ucjarli para la itiuerie. 

{ r p U no debei laber, 
I J . La ocupa 

it 
i 
i 
i 
ï 
í 
i 

n del 1 
llario liar 
.'•in que idiiEai mat que haci 
Hn un inoincnLo liii de vrir 
Un (ibro ludo verdail, 
t icr i ía luFoira edad 
lïnire ona , y oira congoji 
Doiide al bolvcr la tioja 
Vera] Una iicmïdad. 

IQ 
i 
ï 
i 
J: 

UF, loco ergai'>o lecibei, 
yuanito muehi vidaquierei, 

En el lierapo quf le mucres, 
Aun mun'endo lo que vivei: 
Kn lal ocaunn noeifrives, 
lluelve en li, yen loqueobrai ie , 
Y puei lin cjslo peciíle, 
A b L i s l e d a s m i U i o b r a , 
Contra un olvido que sobra, 
Una memòria que banc. 

J rTiUl·l culpat se han de labfr , 
1 J . No Ia5 quieiüS encubiír, 
T O lu las has de decit, 
* Ü en publico se hin ilí lecr: 
X Y si se leen, han ric ser 
i r.ii univciial gobierno, 
J r ·ar . . ioa>IÍKoe.erno; 
X Pii ' í no fi mciJf con vicrorii 
ï l l ec i rb ipara la Glòria, 
* Que oKlis para el inliemo. 

ï El l i c to , el gui[0 , el oido, J Sí la h o n de la muerre. 

TNA ïemencia . una mueite 
- . . . j , . . ^ e i D io ) , 
Que Jejio r o ha de haber d oi 
Uonde jc cnmienda lu sueric, 
J r s u l , que lance lan íueHe 
Mira que ei p a n lemblar. 
Que remedio no hai de hallar 
l.n cl Gelo , ni en la Tic 
Si solo una 

Ulfaio f vitia . y contíiencií 
Andan ( en vicnifo dolcncia ) 
Su ejctcicio confundido; 
inobcdienie el icnlido, 
Torpfl le hallaràt, y vano, 
Purs eomo íjuierei Criíiiino, 
Esrindo en la enfermedad 
Mover • una vuluniad, 
Sina puedeí una inanul 

ï Que imporia que le d ín 
ï El Sac'iaraenio , y la Uncion, 

V que hag.ii lu conft ' ion, 
Síno le conficiat bicn i 
Quanioi lerin loi que eii ín 
Oon lus miimos peniimienloí 
En loi elernoi lormenios * 
Quanioi , quanios habràn sido 
Los que al Inliemo han ido 
Con lodoi loi Saciamenios. 

Aun lin peeailo mnrial, 
Lo que divíerte h'ace mal. 
No mas de porque di^'ierle: 
Como quando rl dai'm ei fuerie 
Hai de buicat la virluri ? 
Como poJr i lu inquieiud 
Siisegando la violeni.'ia, 
Tamarse con la concicncií. 
Que no le aitevió en iilud. 

ï L i Juiíicia, y la raion. 
Srgun íuere lu conciencia. 
Te han de echir una tcntencia. 
Que no tien,.' apelaclon: 
Eierna rctolucion 
Tomaran de lu p tcado; 
i{ombrc que eiiat bauii iado. 
Por las enlranai de Dioj , 
Que tnediiemot loi dot 
La eiernidad de un cuydado. 

Apriíi 110 se han de hacer 
C o m que i i n p o n i n i r i í o n í 
Y una buena cunfesïon 
Tiempo, liempo, ha nicncsier: 
Sobrado lendras que haccr 
Quando eníermo hayis caido, 
En cuydar de iii lenlido, 
Sin que mi t vivo lu amor, 
Ande a buicic un dolor. 
Que en lu vida le ha lenido. 

V morir i Uioi am.inilo. 
Si lo csiii ase^urando, 
Mira que ei juicio iremendíi; 
PUIL)UI hai de i s i i r conociendO; 
Que lübre nunea qUeietle ï 
Tüda una vida ofenderlei 
Y un sola in ' tmle buscarie, 
M31 que en su bundad amaile. 
Serà en lu lieigo icineite. 

AqurL que lle^6 i vivir, 
Como li piedid no hubiera, 
Jainas la jus i id i espera 
Ijuando se pone a morir ; 
No hay aqui que diteurrir 
i 'orque « la verdad ,enl iendn, 
Que aquel que temií^ vivicndo 
1 la de morir conliarido, 
U ha de morir recelindo 
El que na viviu lenúendo. 
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* Eterna no ha 
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X T T N A t e n i c r i c l a , 
I U l l a b r i í o l o e l j 

* Si solo una veí se yerra, 
-J Y que esta se puede ecr i i . 

I Mi raquehaspe rd ldoe l juíelo 
J Puei rip li proprio homicidi, 
I Te v i l quiíando la vida 
ï Con u n o , y con oiro vicio 
5 Poiijue del loco anïficio 
X Temporalmenie te vés, 
X Lleno de humano ínieréi 
ï Ahora eitas muy ufino, 
i Perd repari Criíiiano 
ï Que e i l o e i ahora, y ieipueil 

hiy I 
irnJo Kn putfiirndo mrjorane 

Puc) romu pndia Ileïaiic, 
Una cletnidiJ de pena ; 
Qu in io en un gusio te ordena, 
Aunque tea mai sensible. 
La hi>ii ilcl deseo íniuCiiblCi 
Siduraie ciernanienlc. 
Que el vi'r • DIoi lolamcnte 
llace a lo eierno apaiihie. 

Et fàcil alli un dolor, 
PropiJiito, y confeiarie, 
Y luego al punio pasaise 
De un nl i ldo t un amor : 
No Cl fàcil, que aunque el favo 
De la gràcia et lan vnlïenic, 
Aun csii de li pendirnie, 
Mira que « necíi ignorància 
Negocio de tal suslancií 
Fiaile en un accidenie. 

hucna J Eile dtipuci coniidera 
Que eiieníorfl ha dr fallar, 

t Y el dítpuei ha de ddrar 
I Eicrnameniea quilquiera: 
X Esie ilcipuci que ic e ipen 
ï D el que cuydado da, 
I Que eiic ahorj clam ena', 
l· Que ci ligero movimíenlo, 
J Nacido de un corio alienla 
J Que quando viene le va. 

£ Difpon lu cuenl i ajuiiada 
ï Que aun asi quando enfermírci 
X Del liempo que alli enconirarei 
^ Aun no ha de lobrir te nada: 
J Miri que desia tornada 
a; No le h i de bolver jamai, 
í - Mira el paragc en que eir i í , 
* Que ei c o n para atordir, 
3 El laher qfie h i i de partir 
{ Sin labei i donde vas. 

flflrídofij; En la Irapienta de Teda l·Ia Viuda, adininitlradi por Vicenie Verdaguer, en la calte de loi Algodonefoi. 

Pasada aquella fecha fatal y comprobada su 
falsedad, algunos creyeion acaccería en el se-
gundü millar, y como si despertaran de un pro-
fundo lelargü a cjue les había sumido la extrana 
profecia, se enlregaron a una vida licenciosa y 
desenfrenada, olvidando que, tarde o temprano, 
lambiún desaparecerían de la tierra, pagando 
tributo a la mísera naturaleza de que estamos 
revcstidos. 

Esle estadü de corrupcíón Uevó a las nacio-
nes a un verdadero caos; la peste, el hambre 
y la guerra originaron vcrdadcros desastres, so-
bi-e tudo en los siglos xii y xvi. Los hombres, 
en todüs los cargos, en las distintas categorías, 
comenzaron a explotar a sus semcjantes, olvi
dando por completo la caridad, pregonada por 
el Evangelio; y es de nuevo el clero y las co-
munidades religiosas quienes oponiéndose a 
aqucllas coslumbres perversas, hacen apareccr 
con tüda su terrible realidad y crudeza el fú
nebre «Mementü»; lijóse un miércoles de Ceni-
za y por todos los lados lue colocada la imagen 
descarnada de la muerte como protesta de aque-

llos vicioB y recordatorio a los hombres de que 
mas tarde o mas temprano deberian rendir sus 
cuentas ante el Juez Omnipotentc. 

Según Saint Víctor, bien puede decirse que 
la Edad Media estaba enamorada de la muerte. 
Su imagen apareció en los muros de las Cate-
drales, Iglesias y cementerios; el esqueleto orno 
con fúnebres orlas los capiteles y cornisas, por-
tadas y làpidas sepulcrales, también, fue intro-
ducida en los libros de rezo o en sendas com-
posiciones profanas; y últimamente el poeta, 
dàndoie forma lírica o dramàtica, la mezcla en 
autos y misteriós, haciendo aparecer a la muer
te con un realismo aterrador a los ojos del vul-
go que acudia ansiosa a las Iglesias o plazas 
públicas a oir los «pasos» y otras representa-
ciones sagradas. 

Ouísose dramatizar mas aún esta fúnebre re-
presentación y, al efecto, cicrtos gremios orga-
nizaron mascaradas que se represcntaban en 
las calles o plazas, cuyos actes concluían en los 
cementerios situados en el claustro e interiores 
de los editïcios religiosos. Allí se formaba un 
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tribunal prcsidido por la muerte y a su presen
cia iban compareciendo todas las clases socia-
les a quienes se interrogaba. Todos iban rela-
tando sus hechos, sus viciós y sus iniquidades, 
y la muerte, en representación de su concien-
cia, les hacía comprender que era llegado eJ 
fin de su vida. Una vez examinades todos los 
actores, finalizaba la representación con un 
baile general, cayendo al suelo los actores al 
fatídico son de una campana que tocaba el 
presidente. 

De estos bailes públicos que, como hemos 
visto, terminaban en los campos santos, se hace 
derivar por algunos eruditos la palabra MAKA 
BRA, que procede de la voz àrabe MAKABIR, 
que significa cementerios, mientras otros ase-
guran que se deriva de un poeta alcmàn llama-
do MACABER o MACABUS, que escribió con 
gran crudeza y realismo una composición dra
màtica, que era representada en aquellos acon-
tecimientos. 

Francia ha abogado para sí ser la primera 
en la cual aparecieron estàs mascaradas de la 
muerte, però lo cierto es que, «según el fuero 
de León, establecido en las Cortes celebradas 
en dicha capital en 26 de junio de 1020, deter-
minóse en el articulo 35 de sus acuerdos que 
los carniceros vendan al peso la carne de vaca, 
cerdo y macho cabrío, y dcn al Concejo de Is 
Ciudad un banquete, con fiestas de "màscaras 
de la muerte"». 

La representación escènica de donde los fran
ceses quieren hacerse exclusiva suya dichos 
actos, tuvo lugar en París durante el siglo xv, 
con motivo de la caída de Juan Sin-Míedo, du-
que de Borgona, de la privanza de Carlos VL 
El gremio de carniceros celebro una mascarada 
cuyos individuos, disíVazados de esqueictos v 
con varios atributes en la mano, eran presidi-
dos por otro que llevaba la guadana y el reloj 
de arena, e iban reíiriendo las injusticias e 
iniquidades cometidas durante el mando del 
privado a la vista de la estàtua que en repre
sentación pròpia fue quemada en una de las 
plazas de París ante millares de espectadores. 

Michelel describe de este modo la triste esce
na de los danzarines: «Sanos y cnfermos, todos 
danzaban. En las iglesïas y en las calles se 
les veia cogersc violentamenle de las manos y 
formar círculos. Al principio, aqucl que se reia 
o miraba con indiferència la danza acababa 
por sentir que se le nublaba la vista, la cabeza 
le daba vueltas y, finalmente, se ponia a danzar 

como los otros. Los círculos se multiplicaban, 
enlazàndose; hacíanse cada vez mas ràpidos, 
furiosos, arremoliníindosc como inmensos rep-
tilcs que aumentasen de tamano contorsionàn-
dose». Diríasc que era la danza de los dervi-
ches o la de los profetas hebreos. 

Guàrdase en cl Escorial un Códice en el que 
figura una composición anterior al siglo xv, que 
nos da con peregrina exactitud la forma de esta 
danza. La trascendencia moral de ella se cifra 
en estàs brevcs frases: «Aquí comienza la danza 
general en la cual trata como la Muerte dise 
abisa a todas las criaturas que paren mientes 
en la breudad de su bida e que delia mayor 
cabdal non sea fecho que ella merece». 

La gran rucda comienza con la salida de la 
Muerte y del predicador. Dos hermosas donce-
llas son invitadas a la danza, luego la Muerte 
llama al Papa que ha de ser el ordenador, suce-
sivamente van entrando a escena un cardenal, 
un rey, un patriarca, un duque, un arzobispo, 
un condcstable, un obispo, un Caballero, un 
abad, un escudero, un deàn, un mercader, un 
arccdiano, un abogado, un canónigo, un físico, 
un cura, un labrador, un monjc, un usurero, un 
fraile, un portero, un ermitafío, un contador, 
un rccaudador, un subdiàcono, un sacristàn, un 
alfaqui y un santero. Algunos creen que esta 
danza fue instituïda en el siglo xiii en conme-
moración del martirio y muerte de los siete 
Macabeos y que de cUos tomo cl nombre de 
oDanza macabra». 

Una vez cesaron las represenlaciones dramà-
ticas con caràcter publico, la danza de la muer
te continuo vivicndo en todas las literaturas 
europeas, alentada por la poesia y conservando 
las tradiciones que en su dia la hicieron crecer 
y desarrollar en forma dialogada y con la ac-
ción y personajes que en todas ellas se pusie-
ron desde el principio, afíadiéndose aquellos 
cíefectos que, encarnados en determinadas pro-
fesiones u oficiós, no se conocían en el siglo XTV 
y si en el xvi, època fecunda en danzas de la 
muerte, en cuyo final van decayendo y desapa-
reciendo por completo. 

Hasta hoy perdura su influencia en el ar te; 
Saint-Sacns, con su «Danza Macabra», es el con
tinuador de los arlistas medievales, que muchas 
veces elevaron ia danza de los muertos al ca
ràcter de caricatura o de sàtira. 

En el siglo xviii una danza semejante a la 
de Verges concorria al ccremonial de entrada 
de los arzobispos de Tarragona, corriendo a 
cargo de la Cofradía de la Sangre. 
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CRÒNICA DE OLOT 

Una iiiieTR xona de 
roiilixacioiieüi oloteniseis 

Por LUIS ARMENGOL PRAT 

Olot, que es una ciudad de gran expansión lograda por un tcnaz esfuerzo a través de estos últimos 

anos, cuenla con una prodigiosa y sicmpre vigente inicialiva privada. EI cngrandecimiento olotense de post

guerra se debe sustancialmente al inccntivo de la promoción privada que, dia tras dia, ha dado nueva confi-

guración y lisonomía a la ciudad y sus alrededores. 

En cartera de la mas nalpitante aclualidad aparece ahora una nueva zona de Olot predestinada a cobrar 

un relieve exlraordinario. Nos reí'erimos a aquella en la que se han puesto ya, en firme, los oios de scmejan-

te iniciativa particular para acoraeter una rcalización harto ticmpo deseada para todos los olotenses: la 

eonslrucción de su Piscina piiblica. El tema ha cobrado una trascendencia insoslayable con la reciente visi

ta a Olol del Delcgado Nacional de Deportes Sr. Elola Olaso. Pues bien; con ella se ha logrado ya interesar 

vivamenle a dicha Delegación Nacional en pro de esíe ansiado proyccto que va a suponer no tan solo la 

colmación de ansias populares sinó, incluso, la vigorización y nueva estructuración de toda una zona urba-

nizable predestinada a constituir uno de los müs bellos campes de la atracción forànea. 

Nos reíerimos, concretamente, a la zona formada por los parajes circundantes a la Fuente de «Les 

Tries», lodü este Uano fructifero que desde el cruce de carreteras de San Juan les Fonts y CastellfuUit por 

San Cosnie, a la salida de Olol junlo a «La Rodona», conduce a la típica Fuente de Les Tries por el mag-

nílico tramo de carretera con su arbolado tan clàsico y pintoresco. A la derecha de dicho tramo se ofrece a 

la vista del paseante una zona llana, soberbia, que desemboca en el mismo río Fluvià y es en el sector for-

mando recodo con el propio Puente de San Cosme donde ha de levantarse, en un futuro próximo, la aüora-

da Piscina popular olotense, las inquietudes en pro de la que datan ya de antes de nuestra Guera de Libera-

ción y que no habiendo sido posible en ningún régimcn anterior, lo va a ser ahora gracias a los desvelos 

fundamentales del Club Natación Olot y el apoyo vital de la Delegación Nacional de Deportes o la Obra 

Sindical «Educación y Descanso», ínstiluciones ambas que conslituyen el mejor exponente de las realizacio-

nes deportivas modernas, sin aviesos fines propagandísticos però si con la impronta de _un haber de positi-

vas realizaciones. 

La zona de «Les Tries» ya apuntada, tiene ante si la mas sonriente de las perspectivas. Al conjuro de 

esta futura plasmación dcportiva, cl propietario de los terrcno neccsarios a la misma y de casi todos los 

circundantes, en extensión fabulosa, abriga un proyecto trasccndental. Se trata de supervalorizar los encan-

tos de aquella zona y de incrementarlos con toda clase de atributos, atractives y comodidades urbanísticas, 

en bien de Olot. Se ha dado cuenla de que de un sector semi-olvidado pucde lograrse, dadas las posibilidades 

que encicrra, toda una nueva barriada modelo de urbanismo y de alicientes para una atracción turística, in

cluso, que tan desafortunadamente venimos echando en el olvido por aqui. Ya el inicio de alguna cdifica-

ción bien significativa, demuestra con qué posibilidades de acierto puede lanzarse la promoción particular 

en aquella ruta hacia otro sector de montaíïa tanto o màs explotable como pueden serio otras rulas del 

extrairadio olotense. 

El Club Nalación Olot, grupo vivaz por excelencia, y el impulso v afàn de noble superación que de

muestra D. Pedró Badosa Isern, cl propietario a que venimos aludiendo, han sabido captar la necesidad de 

abrir un nuevo íronte urbanístico y turístico para la ciudad de Olot, con el prccioso auxilio de un enclave y 

una naluralcza de niaravllla. Aqucllos parajes, por su extensión como por su situación misma y por los 

encanlos insuperables de sus contornos, permiten crear una autentica zona de privilegio modelo de rcsiden-

cialismo, de monlajes suntuarios y deportivos, de módulos recreativos, cspacios verdes y todo un comple-

jo palpable de atractives, unido cllo a su situación privilegiada en cuíinto a comunicaciones, que hagan de 

ella la entrada o la salida ideal de Olot para fijar la atención del turismo que ni tan solo se detiene en 

nuestra ciudad ni se detendria jamíis de seguir con la ausencia de nuevos planteamienlos que a este res

pecto ofrecemos en demasia. 



EL BUEN TEATRO EN MARCHA 

Indudablemente, la escena de aficionados sigue en estos momcntos un rilmo esperanzador entre 
nosotros. Las inquietades que a tal fin demuestra el cuadro de la entidad local «Centro Católico», no pue-
den ser mas plausibles. Los trabajos para ofrecer al publico la gran obra de Chejov, «El jardín de los cere-
zos», nos lo viene a demostrar palmariamentc. La obra, presentada en versión catalana, es difícil y meritò
ria, però el cuadro escénico de referència no regatea a su DÚblico, bien cuantioso, las delicias de un teatro 
y una actuación que se hacen acreedores al mas vivo aplauso, sintctizado, adcmàs, en la persona de su 
director y veterano actor local D. Emilio Vila. Por ot ra parie, el «Orfeó Popular Olotí» ha brindado, exce-
lentemente, «La ciudad sin Dios», de Joaquin Calvo Sotelo, con la soltura y entusiasmo que igualmente ca-
racteriza a su grupo escénico, un verdadero núcieo de entusiastas de las tablas en cuyo haber cuentan pro-
digiosos y numerosos éxitos. 

UNA NUEVA COFRADIA 

El «Centro Católico» ha instituido una nueva Cofradía para los faustos religiosos de Semana Santa : 
la Cofradía «del Sant Sopar», con un nuevo «paso» representativo de la Santa Ccna, que incorpora al acer-
vo olotense una muestra admirable de relígiosidad, organización y arte. El monlaje de semejantc Cofradía, 
se ha visto coronado por el mas lisonjcro de los éxitos. Enhorabucna. Làstima que el itinerario de las Pro-
cesiones de nuestra Semana Santa olotina no pueda situarse mas al dia v al nivcl de lo que las circunstau-
cias imponen, ya. Esperamos que en una nueva etapa así se capté y rclleje en hechos. 

NUEVA DIRECCION EN EL SEMANARIO «ARRIBA ESPASrA» 

Registramos, en el campo del periodismo local, el relevo de D. Anlonio Pastor Foraster, a petición prò
pia, del cargo de Director del semanario «Arriba Espaiia», cargo en el que le ha sustituido el Jefe Local del 
Movimientü, Dr. Aureo Aramburo. El cuei"pü de Redacción sigue sicndo el mismo. 

UNA VISIVA DISTINGUIDA 

Don Joaquin Sànchez Cordovès, Sub-Director General Técnico de Radiodifusión y Telcvisión Espanola, 
acompafiado de D. Luis Ezcurra Carrillo, Director de Radio Nacional de Espana en Barcelona, D, José Pas
cual Benedí, Secretario General de la misma, y D. Eduardo Autràn y Arias-Salgado, Asesor Jurídico de la 
Dirección General, esluvieron en Olot en, visita de estudio, como realizaron en otras localidadcs y zonas 
de este sector nirenaico, de cara a seleccionar el futuro aposento de una gran estacïón transmisora, muy 
potente, para las emisiones al resto de Europa. Mucho celebraríamos que en los indicados parajcs de 
nuestra comarca hallara aposento una realización semejante, ya que éste sí que seria un hito trascendental 
para nuestra expansion y superación en todos los aspectes. 

NUESTROS MUSEOS 

Con la siemore valiosa ayuda de los servicios técnicos apropiados de nuestra Excma. Diputación Pro
vincial, tenemos entendido que se va a una revalorización de nuestros Museos locales, a situarlos y montarlos 
verdaderamente al dia y tal como las ineludibles exigencias dcmandan. Dcbc remontarse su estado actual, 
dotàndolos de la prestancia y de la organización que tantos otros simiiares cuentan. Una bella obra para 
la que el Municipio no regatearà esfuerzos. 

BRILLANTE ACTUACIÓN DEL «BALLET DE CAMARA DE PARIS» 

El famoso «Groupe des Sept», mas conocido pur «Ballet de Càmara de París», actuo en Olot con sin-
gularísimo éxito. La actuación tuvo lugar en el Teatro Principal, en el XXXII Concierto organizado por la 
prestigiosa y siempre ascendente «Asociación de Música» local. 

Se trata de un conjunto maravilloso, integrado pos las bailarinas Violette Lautard. Jocelyne Huriel, 
Claude Andrieu y Colette Lebourgeois, y los danzarines Igor Fosca, Robert Poujol y Michel Carlicr. Ostenta 
la dirección del Grupo Igor Fosca, discípulo de Boris Knieascff, parcja de Lycetlc Darsonval, que parti
cipo en el «Ballet de los Campos Elíseos» y en los de Janine Charrat. 

En su tan celebrada actuación, ofreció este admirable conjunto las inlerpretaeiones de «Barra y 
Estudio» de Albinoni, «Preludio a la siesta de un fauno» de Debussy, «Una noche en el Monte Pelado» de 
Moussorsky, «De paso» (sin música), «Otra aventura de...» de Chostakovich y «Las alhajas» de Deiibes. 
Todas ellas demostraron las excepcionales facultades de estos artistas, rayando por su alto sentido de la 
plasticidad, coreografia e intuición musical, y constituyendo un magnifico exponente de arte, de «ballet», 
en suma, que corrobora con creces la portentosa fama de este conjunto sin par. El éxito que el mismo 
alcanzó en Olot, en esta oportunldad, fue inconmensurable, y buena prucba de ello lo constiiuyeron el 
lleno imponente registrado por el Teatro Principal olotense en dicha velada de proporciones únicas, así 
como las delirantes ovaciones de que fue objeto esta agrupación de artistas. 

A los cuantiüsos e incesantes éxitos acumulados por la «Asociación de Música» olotense, la primera 
e indiscutible eniidad local, base de la acción artístico-cultural de cierta notoriedad en Olot, se une este 
nuevo logrado entre el unànime aplauso de todos con el «Group des Sept». 

60. 



CADAQUÉS m l \ EDAD MEDIA 

PRI¥ILE]€}IO!^ EIV LOS 
S I G L O S X I I I Y X I V 

Por JOSÉ RAHOLA SASTRE 

Se entendía por «.Privilegios», ias concesiones que Iiacía el senor a sus vasallos, así como 
también el reconocimiento y coníirmación por rar te del mismo, de las libertades, derechos, usos 
y cüstumbres que disfrutaban por la pràctica inconcusa, en el transcurso de los siglos, los habi-
tantes de una población. Afectaban indistintamentc a cuestiones de orden interior, que a las re
laciones entre la «universitat» y las instituciones condales, feudales o senoriales y asimismo, 
con todo lo referente a otras poblaciones, villas o lugares. «Habían de cwnplirsc al pie de la te-
tra y aunqiie no se observasen, no por ello se invalidaban. El uso y abuso contra ellos, no se per-
mitía» (Bassas). 

Hay que suponer que desdc muy antiguo, Cadaqués debíó de regirse por leyes semcjantes 
y vigentes a las de otras villas del condado, en consonància con las necesidades propias del lugar. 
Posiblcmente nuestra villa no obtuvo condición de tal, hasta y cuando no se construyó el castillo 
y fue dada en íeudo o senorío por los condes, no confirmàndosc hasta entonces, lo establecido 
por vieja «conseutuí». 

Los condes de la primera rama, los verdaderos condes de Ampurias, por sus continuas 
empresas guerreras, luvieron que acudir en muchas ocasiones a las villas y universidades del 
condado en busca de apoyo y ayuda. Correspondieron a los auxilios prestades, otorgando privi-
legios, que si bien unas veces í'ueron concedidos voluntariamente, en otras lo fueron por imposición 
y súplica de los solicitados, llegando a disfrutar los habitantcs de la comarca, «de un derecho espe
cial y de muchas franguicias que hicicron de ella, una de las mas fibres del Principado» (Bassas). 
En el siglo xii, poseía muchas leyes propias, privilegios y derechos, que aunque no escritos, regían 
por vieja costumbre y adquirieron gran importància en el transcurso de los siguientes. Por estàs 
costumbres confnmadas y amplia-
das, sostuvieron los habitantes de 
las villas y lugares verdaderas lu-
chas, con los condes primero y 
màs tarde con los reyes de Aragón, 
para su confirmación, observan-
cia y conservación. 

En la primera mitad del si
glo xrii, fue cosa general, se reco
pilaren y por escrito los distintos 
usos y costumbres, que eran guar-
dadas por tradición y sabidas de 
los ancianos, de todas las pobla
ciones del condado, ya aue en la 
interpretación de las mismas, sur-
gían muchas veces dudas acerca 
de su existència y veracidad, lo 
que requeria complejas y difíciles 
pruebas. Se hizo esta recopilación 
en tiempos del conde Hugo IV en 
1223, que trece afios antes, en 1210, 
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había consentldo la anexión de sus estados a la corona de Aragón, però consèfvando para él y sus 
sucesores las regalías soberanas del condado, que siempre tuvo absoluta y plena independència. Fue 
esta recopilación, seguramente, consecuencía del acto político de la anexión el'ectuada. 

En sus orígenes, hay que tenerlo muy en cuenta, fue el condado de Ampurias un estado 
soberano y parejo en soberanía al de Barcelona. Dice Llobet en su «GENEALOGIA DE LA CASA 
DE CARDONA», que «£s oy y lo ha sido siempre el Condado de Empúries el primer y mas aníigiio de 
todos los Estados de titulo del Principado de Catalana, y lo es mas que el de Barcelona, a guien ha 
sido igual en honor, dignidad y preheminencias por mas de quinentos anos: y lo fueron también 
los Excelentisimos Condes, sin reconocer superioridad alguna a los de Barcelona, ni a los reyes de 
Aragón...». Sus condes lo eran «por la gràcia de Dios» al ponerlos el Papa Clemente I, a ellos y a su 
condado, bajo la protección y amparo de la Santa Iglesia Romana. Podían usar el titulo de «prín
ceps» y a estc respecto nos dice el Obispo de Gcrona, Taverner, en su obra «HISTORIA DE LOS 
CONDES DE AMPURIAS Y PERELADA», que en el acta del concilio Gei-undcnse celebrado en 
esta Ciudad en 1068, se lee la siguiente expresión: «Regnantíbus in Cathalonia, Principibus Raymun-
dus Berengary Barcinonae, et Pontio £m/70/7aríím Coíïíí'/ítiíi·...». Nos lo manifiestan asimismo, unas 
provisiones del tiempo de Fernando I, suscritas con motivo del cumplimiento del contrato de pig-
noración del condado hecha por el rey Martín, en aqucl tiempo conde de Ampurias, a la Gencrali-
dad de Cataluiïa y a la Ciudad de Barcelona, en las cuales se puedc Icer: «PRIMO posen e provar 
entenen lo dit Sindich e Administrador, quels Comtes de Barchinona e Dempuries, aquells qui feren 
la conquista dels dits comtats, eren frares. — YTEM posen e provar entenen que lo dit comta de 
Barchinona ab sa valenta lança conquistà lo dit cotntat de Barchinona de mans e poder dels moros 
e per cas semblant lo dit frase seu conquistà en semblant forma lo comtat Dempuries. — YTEM posen 
e provar entenen que per dita rahó foren intitulats cascun y per lo Papa, Prínceps...». Gozaban tam
bién los soberanos de Ampurias, de las mismas regalías que gozaban los de Barcelona en sus esta
dos, «y lo mismo eran ellos en su condado, que los Reyes en sus estados, diferenciàndose solo en 
el titulo...» (Llobet). 

Però hay que llegar a íinales del siglo xiv, en tiempos de Poncio Hugu IV, para encontrar men-
ción de privilegies referentes a Cadaqués, y son los otorgados por este mismo conde el 4 del idus 
de junio del ano 1280. De hecho son los mas antiguos que se conocen, aunque sabemos por una cita 
que nos hacc cl citado Obispo Taverner en la ya exprcsada obra, que los antecesores de Poncio 
Hugo, ya habian concedido privilegios a las poblaciones del condado. Se rcliere esta cita, a la con-
íïrmación que de nuevo hace este conde de todas las franquicias y concesioncs de sus estados al 
tomar posesión de los mismos de nuevo, cuando los recupero después de la derrota sufrida por los 
franceses en su invasión de 1285. Dice Taverner, «...y haviendo sus vasallos reconocido el error que 
havian cometido en la entrada de los franceses, volvioles el conde Poncio Hugo a confirmar los Pri
vilegios que Poncio Hugo, su Abuelo, y Hugo su Bisabuelo, les havian concedido, el cual Privilegio 
se atorgo el 6 de las Kalendas de Enero de 1286». Lo que nos permite, pues, conocer que ya en otras 
ocasiones habian sido otorgados privilegios o al menos confirmades los existentes, però que hasta el 
momento documenlalmente, no tenemos noticia de ellos... Dato significativo es, que al referirse a 
sus antecesores, llega hasta Hugo IV que en 1210, cuando la anexión del condado a la corona de 
Aragón, era el soberano y también, cuando enl223 se hizo la recopilación por escrito de todos los 
usos y costumbres del mismo dàndoles a partir de esta fecha un caràcter oficial. 

Pues bien, de estos privilegios concedides en 1280, que son muy interesanles por ser los pri
meres que se conocen, vamos a transcribir de su traducción al castcllano, las partes mas importan-
tes de elles. Esta traducción, de los auténtices existentes en el Archivo Municipal de Cadaqués, hoy 
desaparecidos, es debida a nuestro compatricio Federico Rahola. 

Dicen así: 

iiSEPAN TODOS y cada uno que Nos, Poncio Hugo, por la gràcia de Dios, Conde de Ampu
rias, queriendo y deseando acrecentar y meforar }iuestro Castillo de Cadaqués, lo mismo que su villa 
(de este nombre) y a todos los vecinos y compaheros que habitan en su termino y limites y dar a 
todos las tnismas gracias, privilegios y franquicias y no violarlas en lo mas mínimo ni revocarlos 
«gratia et scientia certa», de parte nuestra ni de nuestros predecesores presentes y futuros; por lo 
cual alabamos, confirmamos y aprobamos en todo y por todo, cada una y todas las franquicias, do-
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Con el paso de los nftos, Cndaqués ha mantenido su aíslada personalldad y bclleza. El silencio de su paz 

le ha formado una fisonomia especial y pròpia, hasta convertir ia, r n esta època moderna de rApidos 

aconteclnilcnios, en un rlncón soll iarlo de soslego y descanso, al amparo de su historia y de sus nioniaAas. 
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naciones, privilegios y concesiones a dichos habitantes hechas o concedidas por los antecesor&s 
nuestros y los cuales han iisado y usan todavía, y las que no estan obligadas a usar por parte nties-
tra, o de los nuestros, o cualquierp. otro oficial (dzlegado) nuestro; ni sean obligados los mismos a 
respetar ante ctialquiera que en cuaíquier caso les reclamase su cumplimiento, a no ser dentro del 
mismo Castillo y Villa de Cadaqués. 

YTEM que los susudichos honibres, no sean obligados a entrar o saíir del termino de Cada
qués so pretexto de formar parte de algun ejército o cabalgada, a no ser por el liecho de alguna 
contienda que se origine por mar o en el mar y por razón de nuestro scrvicio. 

YTEM si hubiese litigío o disputa entre dichos hombres entre sí, sométanse al arbltrio de 
nuestro baile o alcalde o quien sus veces hiciere y dentro de los quince dias subsiguientes al que 
hubiese empezado la disputa, hagan por componer y transigir sus diferencias según el mismo in
dicaré sin recurrir a tercera, so pena de perder todo derecho ante nuestro tribunal o cúria.» 

Constituye el primer apartado, la fórmula ciàsica del reconocimienlo por parte del senor del 
condado, de lo establecido ya en la villa. Si bien nos habla de concesiones hechas por sus anteceso-
res, no nos dice cuàles eran. 

Con referència al segundo, era incuestionable que los habitantes de Cadaqués tenían en el 
mar, un frente de peligro permanentemente abierto. Frente, que si en muchos casos por él les Ue-
gaba la vida, también por él recibían los disgustos obligàndoles a estar en guardià constantemente 
contra cuaíquier contingència que por el mismo se presentase. Viéndolo así los condes, comprendie-
ron que nadie mejor que los habitantes del lugar, podían ser los guardianes y defensores mas 
fieles del castillo y puerto. Este ultimo, de una importància extraordinària para la navegación de 
aquel tiempo siendo considerado como el principal del condado que, junto con el de Rosas, dice 
Taverner, «dieron a los condes de Empúries, gran conocimiento con las Naciones Estrangeras, 
respeto de la precisión y necessidad que tenían todos los tratantes de Levante de los Puertos deste 
Condado, para poder comerciar al Ponlente...». Y a tal íin, les libran de cuaíquier scrvicio militar 
terrestre. Però posiblemente influyó también en la concesión de este privilegio, un factor de orden 
económico, como influyó en otros aspectos administratives de la villa. Con los impuestos de transi
to en el puerto, con su «//ew/a» y '•^ancoratge», el caudal de las arcas condales se vera incrcmentado 
de una manera extraordinària en el transcurso de los anos, de tal manera que en algunas cpocas re 
presentaron los ingresos de esta clase del puerto de Cadaqués el 75 % del total de ellos. Por esto en 
la concesión de este privilegio si por una parte daban los condes satísíacción a los deseos de sus 
vasallos, por otra establecían una guardià permanente, adicta y segura que vigilaba sus intereses. 
Si sabemos que fue el 4 de junio de 1280 cuando empezó su vigència este privilegio, conocemos 
también cuando termino la misma, que fue en agosto de 1637. En efecto, se leía en el acta del 
Consejo Municipal del 6 del citado mes: ^Convocat i congregat lo Conssell General de ia vila de 
Cadaqués en lo lloch acustumat de. la torra de la punta, sobre la carta a enviada Sa Excelencia mi 
Senyora la Duqiiesa aserca si aniria gent a Perpinyà acompanyar lo Exceleníissim Duc nostre se
nyor. Tot lo conssell se es resolt vistas las malas navas de galeras de Alger y Biserta, se es volgut 
valer dit conssell del privilegi de Donya Joana de Aragó, que en glòria sia, no sian trets los habi
tants de dita vila per anar a Perpinyà ni fora del Comtat de Empúries per ser dita vila guarda y 
anparo del dit Comtat, y aquesta es la voluntat de la major part del Consell General». Tenemos 
que observar que Dona Juana Folch de Cardona, en 1602, confirmo los antiguos privilegios de la villa. 
Se entabló una discusión entre las dos partes, pues eran 20 el número de hombres pedidos por la 
duquesa. Y no obstante de decirse en otro consejo que «no volem donar ningun home», se llego a 
un acuerdo mediante el cual la villa daria solo 6 hombres, y con ello rota la vigència del privilegio. 

Del tercer apartado, dice José Pla en su obra «CADAQUÉS», que, «...es una garantia minima 
personal, en una època que apenas habia ley ni fe». 

Otros privilegios otorgó Poncio Hugo IV, a la universidad de Cadaqués posteriormente a la 
promulgación de los anteriormente citados. En 3 de las Kalendas de marzo do 1299, «a petició dels 
conssols de la dita universitat», y según consta or carta pública en poder de Baldomero Jonquer, 
notario de Caslellón de Ampurias, «concedia privilegi de enfranquiment de bovatge a tots los homens 
y fembres habitants y habitadors en los dits Castell y parrochia de Cadaquers, fent-los perpètua
ment liberos y immunes...», como también, «per utilitat y conwditat de tots los homens del Cas-
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telt de Cadaquers, que iiinguna persona no pogUes vendrà vi que primer los naturals y habitants 
no haguessen venut llur; los havia concedit en mar y en terra en tot lo dit terma de Cadaquers». 

En 6 de diciembre de 1306, de nuevo concede que, «los vassalls, particulars y universitat de 
Cadaquers, eran franchs de pagar llidsmc o foriscapis de las donacions, cartas nupcials de coses 
enphiotecals en los capítols matrimonials, sinó sine sous per llivra, de la jirma fàtica». Ahora bien. 
según se manifiesta en el mismo documento, la primera concesión de este privilegio se hizo con 
Fecha anterior a la que se cita, ya que dice que es, este que mentamos, un ^privilegi de confirmatió 
de jranquesas que tenian». Es interesante esta manifestación, porque bien pudiera tratarse de uno 
de los antiguos y confirmades en 1280. 

Cada vez que el senor del condado tomaba posesión del mismo, al propio tiempo que recibía 
«sagrament e homenatge» de sus súbditos, prestaba juramento de conservar y observar los privile-
gios vigcntes. Estos mismos que liemos citado de 1280, fueron conlirmados por su hijo Magaulino 
en 1317; «.Don Magauli Compte de Empúries, en lo any 1317, en presentia de Ramon Arnau de Sant 
Sadurní y de Castelló de Goiniz, feu y ferma carta de concessió de privilegi en favor dels homens y 
universitat de Cadaquers, en que diu confirmava to privilegi que lo Sr. Compte Don Pons Ügo, de 
bona memòria son pare, havia concedit perpètuament...». Ahora bien, según se desprende de lo 
dicho en el documento, vemos que, «...desprès de mort del dit quondani soii Pare, feu extorsions 
y exigí de nou el bovatge» ,dispensado en 1299) «y en recompensa del mal exigit, no obstant la dita 
confirmatió, de nou les concedeix les immunitats següents: 

PRIMERAMENT, que tots los homens y habitants en lo dit Castell y parrochia de Cadaquers, 
perpètuament no tingan obligatió de pagar luismes de les vendes de pesses de terra, de vinyas y 
altres possessions, mes de quatre sous per lliure de preu. 

SEGON. Ytcm de las llegas y donacions per qualsevol persones fetes. Y que no pogués traurer 
fora de los castell, terme y parrochia per terra ni per mar, ni exercits de cavalcadas, ni tant sols per 
acompanyarnos a nosaltres o nostres successors en viatge per mar, a habitants o habitadors del dit 
castell y parrochia, exigintnos no obstant la servitut de lleuda.» Es una ampüación del segundo 
apartado de los otorgados por su padre. 

Durantc las soberanías de los condes Hugo V y su hijo Poncio Hugo IV, el condado tuvo su 
època de màximo esplendor en lodos los ordenes. La riqueza, fastuosidad, boato y lujo de la corte 
condal, eran comparables y rivalizaban a las de la misma corte real. Para sostener este esplendor, 
ademàs de exigir sacrilicios a sus súbditos, se vieron obligados los condes a contraer una sèrie de 
compromisos a íin de obtener el dinero necesario. Vendióse Poncio Hugo IV el Castillo de Monells 
a Castillón Gómez; a Francisco Otger el de Tallada, y a Pedró Amorós de Colliure la lleuda, rédi-
tos y dercchos del de Cadaqués; «...sobre la venda ad certos annos que lo dit Sr. Compte havia 
feta a dit Pere Amorós de la lleuda de Cadaqués per cert preu...». Encontramos confirmación de lo 
mismo en el «Auto de emancipació y heredament de Magaidí», existente en el Archivo de la Cúria 
Eclesiàstica de Gerona, en el cual se excluye la donación de las rentas, lleudas y todas las entradas 
del Castillo de Cadaqués, que retiene el conde su padre, para pagar las injurias (?) que él y sus an-
tecesores puedan haber contraído. Pues bien, Magaulino quiso recuperar lo empenado, para lo cual 
se vio precisado a «fer las extorsions» antes citadas, exigiendo de nuevo el «bovatge» y cediendo 
mas tarde este dcrecho, lo mismo el de Cadaqués que cl de otros pueblos. villas y lugares del con
dado a distintüs Monaslerios y particulares. Cesión que tuvo lugar el 18 de las Kalcndas de Febre-
ro de 1316, por la eantidad de 140,000 sueldos malgoneses. 

En 1317 concedió Magaulino un «privilegi», dice, a los beneficiarios del altar dedicado a San 
Francisco en la iglesia de parroquial de Santa Maria de Cadaqués, por el cual podían tomar «foris-
capis» (derechos de traspaso de propiedades) sobre sus «alous» (heredad libre de todo gravamen), 
en la forma que los condes de Ampurias las tomaban de los habitantes de Cadaqués. 

Un suceso de mucha importància para todo el condado fue el cambio de dinastia senorial mo-
tivado por el lallecimiento, sin sucesión, del conde Magaulino, llamado también Poncio Hugo V, 
ultimo vdslago de la primera raina, la verdadera rama de los condes de Ampurias, que se origino 
en tiempos de Carlos «el Calvo», cuando de condes beneficiarios se convirtieron en hereditàries en 
la persona de Sínario o Sunyer. Se disputaren la posesión de los estados Ampuritanos, Huguet de 



Cardona y el Infante D. Pedró, hijo de Jaime II rey de Aragón. Fundaba éste sus derechos en la 
donación que de los suyos hizo a la Casa de Aragón Fra Raimundo de Aínpurias, Prior en Catalu-
na de la Orden de San Juan de Jerusalem, hijo también de Poncio Hugo IV, al cual su padre Iiabía 
instiluido heredero en caso de que su hermano Magaulino falleciese sin sucesión. Huguet de Cardo
na los fundaba por ser sobrino del conde fallecido. Entablóse el correspondienle pleito que termi
no con la cesión del condado en 1323, al Infante D. Pedró, el cual y en cumplimiento de lo dicta-
do en la sentencia, se vio obligado a dar a la parte contraria una determinada cantidad, en com-
pensación y como compra de los derechos al mismo. , 

Hasta ahora y específicamente de privilegio s, nada hemos encontrado durante la soberanía de 
este conde. Si bien no dicto nuevas disposiciones, aceptó y confirmo al lomar posesión de ella, lo 
establecido en sus estados. Dejó muy confusos sus asuntos y, sobre todo, los de Cadaqués y Rosas, 
al fallecer Magaulino, para que pudiera D. Pedró preocuparse de privilegios y concesiones. Parece 
ser que estaban estàs dos poblaciones hipotecadas «per certa quantitat de diners que se havian de 
pagar per llegats pios y injurias...•», importando la hipoteca 40,000 libras, no dàndose solución a esta 
situación hasta la entrada como soberano del condado del Infante Ramon Berenguer, hermano de 
D. Pedró, en virtud de la permuta que hicieron los dos de sus estados. No obstante, citaremos su 
actuación en una cuestión de sumo interès para nuestra villa. En 1340 se pj-omovió un litigio entre 
la ^universitat» de Cadaqués y los usuarios de la «.gabela» o almacén de venta de la sal de Caste-
Uón. Sabemos que una de las regalías que tenían los condes, era la de poseer y explotar las salinas 
existentes en el condado y asimismo el derecho de venta del producto extraído de las mismas, te-
niendo la obligación los vecinos del mismo de adquirirlo en las «gafee/as» del senor. Ahora bien, 
como otros muchos derechos lo tenían estos arrendados a particulares. Eran arrendatarios en este 
tiempo Juan Carmençó, Poncio Blanch y Berenguer Floreta, en contra de los cuales presento una 
suplicación al conde-infante D. Pedró, una comisión formada por Berenguer de Sala, «batlle» del 
Castillo y villa de Cadaqués, Juan Mares, Juan Bessom y Berenguer Closes, «.sindichs per la univer 
sitat de Cadaquers», quienes en nombre propio y de toda la universidad de la villa, manifiestan que 
ya que se veían obligados a adquirir la sal en la «gabela» de Castellón, deseaban fuera de la clase 
«setgano». la mas adecuada para el uso que de ella se hacía en el lugar, como así también que su 
precio fuera el mismo que regia dcntro de la villa de Castellón, para los habitantes del citado Casti
llo de Cadaqués y para aquellos que allí tuviesen residència. Por lo visto, la sal de las salinas pro-
pias del condado no era de una calidad excelente, no obstante de las reiteradas protestas de los 
arrendatarios que manifestaban era tan buena o mejor que la clase «setgeno» o «setiano» que pe-
dían los de Cadaqués. Desconocemos si este tipo de sal era importado, lo mas probable, o la misma 
del condado però màs pura. El fallo fue favorable a los de Cadaqués. 

La notificación del traspaso de poderes de «lo concambi que lo dit Don Pere et lo Infant Ra
mon Berenguer, son germà, del comptat de Empúries per lo de Prades...» fue hccha al «batlle» y 
«jurats de la villa de Cadaquers» el 5 del idus de enero de 1341. Però hasta cuatro afios después 
no hallamos concesiones hechas a la villa por el nuevo senor. En enero de 1345 confirma un privi
legio ya otorgado por Poncio Hugo IV, ya citado en otra ocasión, sobre cl comercio del vino en la 
población. En mayo del mismo «fa remitió y absolutió a tots los homens y singulars de la dita vila, 
Castell, terme y parrochia de aquella, de tots los crims, delictes y totes les penes civils y criminals», 
como también consta en el mismo «privilegi» que «jeu concessió de nominatió de Prohoms a la fes
ta de Corpus Domini Nostri Jesu-Chrisíí...». 

Son estos los Privilegios màs antigues que conocemos hasta hoy de Cadaqués. Cabrian en el 
presente articulo los otorgados por los monarcas Pedró IV y su hijo D. Martín, por haberlo sido a 
finales del síglo xiv, però aplazanios su exposición para otra ocasión, ya que, en primer lugar, nos 
llevaria mucho espacio y luego que, al incorporar Pedró IV el condado a la corona de Aragón dando 
entrada, con ello, a una nueva dinastia, desapareció, como estado soberano, la que fue poderosa 
casa de Ampurias. 

CITAS DOCUMEMTALES: Archlvo Ducal Medinaceli. Archivo de la Corona de Aragón. Hiatórico de la ciudad 

de Barcelona y Archlvo Municipal de Cadaqués. • . • 
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LOS QUE ENCONTRE EN El CAMINO 
Por CAMILO GEIS, Pbro. 

J U L I O G / i n n E T A 

Conocí —si es que esto es conocer— al ilustre musico Julio Garreta, en su lecho de mucrte, 
en San Feliu cle Guíxols, el 2 de diciembre de 1925. Había nacido en la misma ciudad el 12 de marzo 
de 1875. 

Acababa yo de ser enviado por mis superiores a ejercer el cargo de Organista-Maestro de Ca-
pilla de aquella parròquia. Había ido a tomar posesión de aquel cargo con toda la ilusión del joven 
saccrdote doblada de la del artista. Estaba en 
aquel momento dedicàndome de Ileno al estu
dio de la Armonía. Al trasladarme a San Feliu 
de Guíxols pensé en seguida en la posibilidad 
de podermc aprovechar de las Iccciones del gran 
Maestro rcsidcnte allí. No pudc tener esta satis-
facción; moria al cabo de poco de mi llegada 
en aquella ciudad. ^Habría sido posible esto, de 
no haber muerto cl Macslro? No lo sé. Dccían, 
los que conocían mucho a Julio Garreta, que 
cuando alguien le pedía que Ic diera leccioncs 
de Armonía, conteslaba con su característica 
franqueza: «Ensenyar Harmonia? Si jo no en 
sé....» Esto, naturaímenle, no era la pura ver-
dad. La verdad es que era un gran armonizador, 
un poco autodidacta, esto sí, però un gran ar
monizador. ^Su autodidactismo le habría impe-
dido de ser, asimismo, gran pedagogo? 

Su, también ilustre, conciudadano Agus-
tín Calvet, en un articulo publicado en LA VAN-
GUARDIA, de Barcelona, bajo su conocidísimo 
seudónimo de Gaziel, le Uamo, muy acertada-
mente gran «pescador de armonías». Tal vez 
esta frase resuma el autodidactismo y la origi-
nalidad inteligcnle de Garreta. 

En la revista local «L'Avi Munné», Ic dedi-
qué, a raíz de su muerte, un articulo nccrológico 
litulado «L'enterrament del geni». Porque Garre
ta era esto: un genio. 

Recucrdo los cscalofríos que me arranca-
ron las primeras notas de «Juny», la conocidísima sardana de Garreta, lanzada al viento por una 
cobla, en plena Rambla Vidal, así que la Rda. Comunidad parroquial hubo despedido el cadàver... 

Muchos son los que solo conocen a Julio Garreta como compositor de sardanas. Y aun mu-
chos eran los sardanistas que, acostumbrados a las sardanas puramente melódicas, revestidas de ar-

Moniimcnto a Gnrrcia 
'en lOB jardlnes de la <Dcve>a> de Gerona. 
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monía fàcil, oscilante de tònica a dominante o a subdominante y nada màs, no se avenían dcmasiado 

a aceptar como mejores las sardanas de Carreta, cargadas de armonía, que ellos llainaban sardanas 

de concierto, Y no se equivocaban, hasta cierto punto: algunas de las mejores sardanas de Carreta, 

sin dejar de ser ballables, podían figurar, en programas de concierto, al lado de una polonesa de 

Chopin, de un minuet de Mozart, de un vals de Strauss... 

Dejó escritas màs de ochocientas sardanas. Però tiene, ademàs, oiras notables producciones 

musicales para orquesta: «Impressions simfòniques», «Suite empordanesa», «Pastoral»... Y una ce

lebrada Sonata para piano en la que pretende, por decirlo así, internacionalizar el movimiento rít-

mico de la sardana. i 

Pocos anos dcspués de la muerte de Julio Carreta, con ocasión de un homenaje que la ciudad 

de Sabadell tributo al llustre musico, tuve el honor de saludar a su senora viuda, con cuya amis-

tad continué honràndome, la cual ha vivido tribulando constantemente cuito de admiración al re-

cuerdo de su esposo. 

Cerona erigió un monumento a Julio Carreta en los jardines de su «Devesa». 

FERN/IIMDO AGULLÚ 

Conocí y traté, en los últimos anos, en Barcelona, donde murió en 2 de julio de 1935, a este 

infatigable periodista gerundense, hijo de un confitero de «sota les Voltes de la Plaça del Vi-.; (dcn-

de había nacido en 11 de septiembre de 1863), que en el díario barcelonès «La Veu de Catalunya» 

popularizó el seudónimo de «En Pob> y que era conocido en la intimidad por «En Nandu». 

En el fascículo 12 de los «Annals del Periodisme» (que dirigia en Barcelona Juan Costa y 

Deu), otro llustre escritor, también gerundense, Eduardo Cirbal Jaume, publico una extensa bio

grafia de Fernando Agulló, en la que, a través de 140 pàginas, nos da una amplia información de 

su vida y de sus obras. 

Poeta premiado en muchos Juegos Florales —en Cerona, Figueras, Olot, La Bisbal y otras 

poblaciones—, recibió su consagraclón al obtener el titulo de «Mestre en Gai Saber» en los Juegos 

Florales de Barcelona de 1893. 

Poeta retórico, declamatorio, romàntico «alio Heine», según las corrientes de la època en que 

se había formado, había publicado, ya en su juventud, los libros de poesías «Marines», «Poesies 

Líriques» y «Espurnes». En 1905, y bajo el modestísimo titulo de «Llibre de Versos», recopilo toda 

su producción poètica anterior. 

En 1918 volvió a aparecer al palenque lírico con el libro «De tot temps». En 1924, publica 

«Corrandes», y, en 1925, «Ponentines», su última producción poètica. Agulló, Hterariamente, no ha

bía evolucionado a través de los anos. El novecentismo no había hecho mella en su pluma. Y decía 

Cirbal, hablando de Agulló: «A cierta edad, un hombre, en cuestión de modas (y las estèticas son 

modas con la misma frivolidad de lodas las otras), lo mejor que uno puedc hacer es plantarse». 

Las revoluciones literarias han de hacerlas y sostenerlas los jóvenes que las sientan y necesitan, 

y no han de pretender que tengan cfectos retroactivos. Seria absurdo y antinatural.» 

Hasta nuestra cocina le es deudora de su aportación. Conocidísimo y muy nianoseado por las 

amas de casa es su «Llibre de la Cuina Catalana», que ha merecido los honores de la recdición. 

Dio dos obras al teatro: «El Sometent a Girona», estrenada en el Teatro Novedades, de Bar

celona, en 1895, y «La Farola», estrenada en el Teatro Romca, de la misma capital, el 17 de marzo 

de 1925. 

Dos afios antes de su muerle actuo de Mantenedor Presidenle en los Juegos Florales de Bar

celona. 

Había sido redactor de «Las Noticias» y del «Diario del Comercio», de Barcelona, y colabo-

rador de la «Renaixença», de la misma capital. En Cerona, había colaborado en los periódicos «La 
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UD Cosia Brava, nombre pcrpctiindo por t-crnando A E U U 6 . 

Vetllada», «Revista de Gerona», <fLü Geronès», «Rossinyol del Ter» y «Revista Literària de Gero-
na». Y había colaborado también on diversos pediódicos comarcales. 

Nunca había olvidado su procedència gerundense. Si hubiese querido ocultaria, hasta su pluma 
le habría traicionado, ya que, según se decia, cl hermetismo del incognito con que, bajo seudónimo, 
empezó su colaboración en «La Veu de Catalunya», fuc desvelàndose debido a sus modismos de sa
bor netamente gerundense que hicieron entrar en sospecha a los curiosos. 

«La Costa Brava» debc, como todo el mundo sabé, el haber sido bautizada con este nombre, 
que estú dando la vuelta al mundo, a Fernando Agulló. Su «acudit» hizo fortuna. 

En mi archivo epistolar se consei-va una carta suya, fechada en 21 de junio de 1933, en la que 
me da las gracias por la parte que le dcdiqué en la conferencia que yo acababa de dar, desde los 
micrófonos de «Radio Barcelona», bajo el titulo de «Periodistes Gironins Mestres en Gai Saber», al 
par que me hacía llegar la queja del viejo periodista Arturo Vinardell por la preterición de que 
—según el intercsado— yo le había hecho objelo en dicha conferencia. Yo le contesté que precisa-
mente me había limilado al titulo; había hablado de los periodistas geiomdenses que en los Juegos 
Florales de Barcelona habían obtenido cl api'eciado galardón de «Mestres en Gai Saber» y que úni-
camente había hecho alusión a algunos otros escritorcs, de los cuales yo tenia conocimiento o informa-
ción. Pareee ser que cl buen hombre, dadas sus conocidas convicciones laicistas había atribuido la 
supuesta preterición a mi condición sacerdotal. Recuerdo que, en mi contestación a Fernando Agu
lló, extremé la caridad y comprensión hacia el veterano periodista que vivia retirado entonces en 
Gerona, en la paz de sus rccuerdos, convencido de que Agulló la haría conocer al que, según él me 
decía, había sido su macstro en las primeras aclividades lïterarias. 

Repasando la prcnsa barcelonesa de la època, uno se da cuenta de !a enorme popularidad de 
que gozaba Fernando Agulló. Nos lo dicen, màs que nada, la resefia de su entierro, al que asistieron 
los hombres mas representativos de la època. 
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ENCUESTA por PEDRÓ PIFERRER 

1 Como esta cnnsidcrada la ciicina en la 
Província de Gerona 

2 Platós típicos 

3 Hepostería pücollar de üsta Província 

Dm Marciso Saia Roca 
Abogado do Flguaram 

f Es muy importante esta investigación so-
* bre el crédito de que goce la cocina de 

nuestra provincià: ese Gallup gastronómico no 
SC había llevado a termino todavía, però si hu-
biera de hacerse a domicilio y sobre muestras, 
seria costosísimo, larguísimo y peligrosísimo 
para la resistència del aparaio digestivo de 
quienes se encargaran de hacer la encuesta. La 
preferència por los manjares y por la forma de 
aderezarlos depende mucho de la costumbre y 
de la extraneza que a otros paladares puedan 
causar las peculiaridades de nuestra cocina po
pular, para mi, excelente. 

Però si se trata del aprecio que a «su» coci
na tengan los mismos gerundenses, ya seria mas 
fàcil saber qué importància le da el gerundense 
«de la calle» a las formas peculiares de nuestra 
cocina típica y de la cocina en general. Creo 
que se le hace aquí poco caso al guisado: y mi 
impresión personal, es la de que la postergación 
del arte culinario es consccuencia del relativo 
poco interès que nuestras amas de casa mues-
tran en rivalizar con otras amas de casa en ca-
lidad: y de que salvo honrosas excepciones, no 
se esmeran en obtener, no ya requisitos, sinó ni 
siquiera una elemental buena cocción, aunque 
sea, por ejemplo, de unas simples alubias hervi-
das: riquísimas con tocino, chulctas de cerdo, 
«butifarra», salsichas, con ajo y perejil o solas 
con simple aceite; y ese poco interès por la per-
fección en el guisado repercute en el poco inte

rès del que come, por la buena cocina: con lo 
que el circulo vicioso està en marcha. 

Para salir de él, las amas de casa han de pre-
ocuparse màs del arte de la cocina: cultivar los 
riquísimos platós populares de la provincià, mu-
chos de los del resto de Espafia. y todos los que 
se adapiasen de la cocina francesa, maestra de 
la perfección; y con ello, aumentaría el número 
de los que, por conocer sus bondades, estarían 
en condiciones de apreciar nuestros platós como 
obras de arte que son. Requiere tiempo, de 
acuerdo. Però habría que empezar por aquí, 
pues el llegar a que los maridos sean exigentes de 
mayores calidades, si no las conocen, es màs 
difícil que conseguir que el que las senoras se 
luzcan obteniéndolas en el laboratorio de la co
cina : ahora mcnos molesta y màs ràpida con 
los modernos combustibles, aparatós eléctrícos, 
oUas a presión, etc. 

n Nuestra província, emplazada geogràfica-
** mcnte en la «Marca Hispànica» y por ello 
testigo del llujo y rellujo entre Europa y Àfrica, 
con el scdimcnto que cada una de las sucesivas 
invasiones iba dejando en el casi siempre esquil-
mado país, forzosamente ha de acusar este tra-
siego desde la època del vaso companiforme 
—prehistórico imperio espaiïol— hasta la que 
ahora se dibuja, si Dios no lo remedia, de los 
artículos enlatados, deshidratados y etiquctados, 
que no se parecen en nada a sus oríginales. 

Nuestra provincià pertenece al àrea de las sal-
sas, como el Sur a los fritos, y el centro al asa-
do —división agudísima de Luis Monreal— por 
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La cocina es un elemento revelador 

del caràcter y la etnografia humanas. 

Es un aspecto que no puede faltar entre 

los temas propuestos en estàs encuestas. 

La provincià de Gerona con sus varia

des paisajes, mar y montana, llanura 

y nieve, ofrece asimismo pecularidades 

culinarias que se recogen amorosamen-

te en las respuestas que publica en este 

número REVISTA DE GERONA, en 

contestación a las p regun ta s dirigidas 

a calificadas personas, buenos conoce-

dores de la matèria. 

ello quiza, nuestros plalos típicos son dotados 
de salsas casi todas dulces (no sabemos si por 
inlluencia del Nortc curopeo o del Sur africa-
no); podemos citar en especial en el Ampurdàn 
un lípico plató de ficsta mayor: «pomes de re-
Ueno» (así en lexto bilingüe), cuya almibaiada y 
consistente salsa acompanatoria sabé mejor que 
la parte sòlida, con muy diversas variantes loca-
les y hasta personales en el «tap»: relleno de 
galletas, almendras tostadas, piiíones, pasas, car-
ne y otras delicadezas, todas endulzadas, some-
tidas luego a cocción con agua, manteca, y... 
mas azúcar. Otro dulzón, però sin azúcar, es el 
«platillo de castanyes» mas corriente en la mon
tana que en el Uano, con su elemental salsa gra-
sosa, como correspondc a los climas trios, con 
puntas de costilla de cerdo sofrita; otro cèle
bre : «oca amb naps» excclente con su picada de 
almendras, común denominador, con su peculiar 
sabor aromatizado, de todas las buenas salsas 
calalanas; y dos auténticamente ampurdaneses: 
uno muy conocido entre las cspccialidades: las 
«butifarres dolces»: embutido de magro y graso. 
sazonado, perfumado con algo de limón v me-
nos de canela, dulce en cantidad, que guisadas 
en su pronio jutro —ligcramentc diluído para fa
cilitar la cocción— deja un delicioso almíbar: 
que se aplica a bafiar, al servirse caliente, unos 
«canapès» lo mas recién h'itos y «croustillants» 
posible, que mejoran si estan empapados antes 
en leche. El otro, un plató tradicional en el alto 
ampurdan que por algun misterioso designio se 
come por carnaval, digno de figurar entre los 
mejores «souílés» que existen: se llama «peua-

da», compuesta de pie, hocico y careta («g£(lta») 
de cerdo, previamente hervidos (sin huesos, na-
turalmente) y abundantes huevos : batidos como 
para una tortilla corriente, endulzada con me
sura (medio kg. de azúcar por cada docena de 
huevos), V perfumada con raspaduras de cor-
tcza de limón; se cmpieza friendo con manteca 
y se acaba al horno fuerte; se sirve cuando ha 
subido y està doradita: es plató de gran valor 
alimenticio, y de exquisito gusto... para los la-
mizneros: ya que he observado, que decrece la 
aíición a la carne dulce a partir del Ter hacia el 
Sur: tanto, que raramenle se encuentra la mi-
tad a quienes guste, hasta el Tordera, es recha-
zada a partir del Besòs, y molesta mas abajo 
del Ebro. 

3 Dulces debidos a la imaginación de los 
buenos artífices, famosos en nuestras vi-

llas, los hay en cantidad. Tales toda la extensa 
gama de «torladas» que en Torroella, Lloret, 
San Feliu, Ripoll, Olot y otros se ofrecen en las 
dulcerías arraigadas. Amén de los característi-
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cos «xuxos» de Gerona (pasta rcllena de nati-
ilas), en Banolas se ofrece olro muy bien lo-
grado, con almendras y caparazón dulce; en 
Santa Coloma las «Teules», en Cadaqués los 
«Taps»; en Rosas los «Rocs»; «Bisbalencs» en 
La Bisbal (hojaldre relleno de cabello de Àn
gel), eic. 

Como comunes al pueblo citaré los caseros y 
excelentes «brunyolü» (con r intercalada) del 
Ampurdàn, que responden a infinidad de rece-
tas casi todas personales, siempre con harina, 
huevos y aceite, que se azucaran una vez fritos; 
y una variante popular —que sabemos es viva 
en Cadaqués— Uamada «crespells» sin levadura, 
períumados al ajonjolí («matafaluga») u otras 
variedades del anís que se comen preferente-
mentc nor Semana Santa. Y finalmente una es-
pecialidad de Figueras —irradiada luego a otros 
pueblos de la comarca— (también limitada a los 
días Dróximos a San Pablo crmilano, 15 de ene-
ro) Uamada «flaona»: dulce de masa inerte relle
no de natillas («crema») cuya cocción linal ya 
dentro del capazón provoca un abultamienlo 
característico en el envoltorio, quedando siem
pre plano y sin dorar el dorso, eorrespondiente 
a la base del dulce, que se presenta con un ex
tremo redondcado y otro reclo. 

Es nosible oue olvide muchos otros; igual que 
omito citar los excelentes qucsos de la Cerdafia, 
los requesones de La Bisbal, y los riquísimos vi-
nos de la provincià, apropiades para acompanar 
las salsas a oue me he referido, y para regar 
adecuadamente las golosinas del terruíïo: es 

parte de la civilizaciòn comer en companía y 
atender al buen gusto en la mesa, al equilibrio 
entre los platós y las bebidas, haciendo agrada
ble lo que es una necesidad; en ello, cumple 
responsabilidad cada vez mayor a los maridus, 
que deben ser mas exigentes en esto y a las se-
noras que dcbcn ser mas atentas al arte culina-
rio. En ello va algo del mejoramiento de nuestra 
cultura V del prestigio de nuestra provincià. 

Dm José Gratacòs Cartes 
IntBrvantor du Fondos 
do la Excntm. Olputadón Provincial do Oofona 

% Si aceplamos, en primer lugar, que la co-
* eina en sus diversas manifcstacioncs, no 
puede ser considerada de otra manera que como 
un verdadero arte, pueden ser diferentes las res-
puestas a la pregunta formulada, mayormente 
si se tienc en cuenta que ello originarà unas 
preterencias a una actividad v unos resultados 
que debemos clasificar y enmarcar dentro la 
mas pura artesania. 

Y puesto que la cocina es un arte v por otra 
parte, admitido que el buen Dics al regar al 
mundo con sus dones, fue tan prodigamente ge-
neroso en lo que a las diferentes comarcas gerun
denses se reíiere, debe admitirse también, que 
son tantas las posibilidades que se pueden ofre-
cer aquí a los gastrónomos, que por mi parte 
y en interès de la Provincià no creo podamos 
sentirnos muy satisfechos de la proyección ac
tual, que se viene imprimiendo a nuestra coci
na y es mas, considero un deber el advertir a 
quien corresponde, la gran responsabilidad que 
les incumbe si no procuran por todos los me-
dios que cl tipismo se conserve en su mayor pu-
reza, pues es archisabido que en los platós ori-
ginados en los gustos y maneras de otros países, 
es cosa mas que difícil pasar de la mediocridad. 

Estoy convencido de que mi criterio en esta 
matèria, es íusío y acertado, me lo dicc no solo 
mi experiència, sinó el hecho mas importante 
de coincidir en dicho criterio, con personas com-
petentes y entendidas conocedoras plenamente 
de la matèria. Y así vemos que en la redacción 
de los «Diez mandamicntos del buen turista» 
(del Congreso del Turismo de S'Agaró) se in-
cluye el 6." que reza lileralmente «Saborea los 
platós V los vinos del país que visiles. La cocina 
regional es una rama importante del turismo. 
Y no te asoiiibres ni reíraigus ante tas paríicula-
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Yidades que imponen clit)ia y tradiciones, amhas 
suelen prodiicir creaciones memorables». 

Es, pues, una cosa sencillísima, el dos y dos 
son cuatro de las matcmàticas: COCINAR CON 
ELEMENTOS Y GUSTOS PROPIOS DE NUES-
TRA PROVÍNCIA. 

Es raro, ran'simo, que en cada ciudad, villa o 
pueblo gerundenses, no se cuente con su plató 
típico y en algunos con varies de ellos. Precisa, 
por lo tanto,y tan solo cuidar con csmero, amor 
y tradición, que se conscrve en su mayor pure-
za. Debe ser el veslido de las fiestas de la co-
cina de cada hotel, restauranle o casa de comi-
das y diré mas aún, el de nuesiras propias co-
cinas familiares cuya iranslormación va progre-
sando de tal manera, que nos hace sentir la ano-
ranza de nuestros anos de juventud, con sus pla
tós típicos y adccuados a cada estación y hasta 
a muchas üeslas. 

Es cosa deíinitiva que nadie nos puede discu
tir, con nuestros propios elementos, sean del 
mar o de la tierra, podemos eslablecer una sò
lida autarquia en matèria de cocina y lo que es 
màs importante, darle una consideración típica 
equiparable a las mejores del mundo. 

n Es difícil y seria incluso pesado, enume-
^ rar los platós típicos oue destacan entre 
los que pueden lograrse en los diferentes pue
blo s gerundenses. 

Sin embargo me parece estai- en lo cierto al 
afirmar que los mejores son aquellos obtenidos 
por combinación entre varios elementos, a ve
ces muy dispares entre sí y por ello màs difí-
elles de lograr, tanto en proporción como en 
condimcnto, pues no en vano suelen ser el fi-uto 
de una larga sèrie de vcrdaderas operaciones 
de artesania. 

Como via de ejemplo pueden citarse: 
La langosta con pollo (llagosta i pollastre). 
Zarzuela con píijaros (zarzuela amb ocells), 
El nido (niu, plató típico de los obreros cor-

cho-taponeros). 
La misma escudella, tiene mil posibilidades. 
Una cosa es cierta, a mi entender la cocina 

con Sils platós típicos, es el mejor cartel que 
pueda darse de cara al turisme, tanto del mar 
como de la montaíia. 

»ï Se basa en las mismas características ex-
^ puestas por lo que a la cocina se refiere 
y todo el mundo sabé que su tipismo goza de 
buena y merecida fama. 

Les aconsejo, pues, que si pasan por: 

Santa Coloma de Farnés, compren sus 
TEULES. 

Baíïolas, sus TORTADES. 
La Bisbal, sus BISBALENCS. 

Y así en cada comarca. Y es que lo típico, lo 
peculiar ES SIEMPRE LO MEJOR. 

Dm Alfonso Puig Roca 
Medico Ocutlstn do Flguoram 

% Debemos consideraria desde dos puntes de 
* vista. En la provincià misma no se Ic con-

cede, en general, gran importància. No es este 
país grandcs comodores ni de gente con muchas 
exigencias. Ahora bien, dada la calidad de las 
primeras materias que existen en la provincià 
de Gerona, sus habitantes al ausentarse de ella, 
en seguida la echan de menos y encuentran a 
faltar lo que por tencr de una manera rutinària 
no habían apreciado juslamente hasta entonces. 
Recuerdo el caso de un amigo mio que, hace 
unos veinte anos, viviendo con muclias privacio-
ncs se embarco para la Habana donde unos fa
miliares le solucionaron su vida con una muy 
envidiable posición; al cabo de un afio escaso 
rcgresó dando como una de las razones de màs 
peso —y era cierto— que en todo este tiempo 
no había podido comer pimientos asados (es-
calibats) como los de aquí y, por tanto, renun-
ciaba para siempre a su estancia en ultramar. 
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Fuera de la provincià, si bien la cocina ha 
trascendido poco, es de destacar la alta calidad 
de las materias primas procedentes de la misma. 
De todos es sabido que en Barcelona son innu
merables los comercios que para dar un mar-
chamo de calidad a sus productos deslacan la 
procedència gerundense de la ternera, los hue-
vos, el cordero lechal y muchos otros generós 
que con razón son conocidos y apreciades por 
los buenos «gourmets». 

2 Tiene la provincià de Gerona suculentes 
platós típicos que van perdiéndose absor

bides por la estandartización de la cocina y el 
embotamiento general progresivo do los palada-
res. Entre los mas destacades debemos citar la 
butifarra dulce, que en Barcelona es apcUidada 
«llangonissa de sucre»; el relleno de manzanas, 
que en nuestras íieslas mayores constituye un 
plató solemne- la «polla prenys» e sea polla ce-
bada a punte de iniciar la puesta, asada y re-
llena de ciruelas, pasas y melocotón seco (ore-
jones); los garbanzos cocidos y reducidos a pas
ta y fritos con azúcar o miel (cigrons dolços); 
es digno de mención el guisado de carne con pe-
ras o con castanas. Las acelgas o espinacas con 
pasas V pifíones y el típico «agre-dolç», cuya 
base suele ser el hígado de cerdo cntrando en la 
composicion de su salsa, vinagre y azúcai". 

Plates dulces todos estos, iníinitamente supe
riores a los muchísimos gue figuran en la coci
na inglesa. 

Olros platós típicos, ya dentre la sèrie salada 
son: la «peuada» confeccionada con pies de cer
do y huevos batidos y cecido al horne; una va-
riante de ella es la sustitución de los pies de 
cerdo por trozos de butilarra dulce. Los «gafa-
sants» que no es otra cosa que tortilla de huevo 
y harina certada en pedazos y guisada con una 
salsa ligera, la típica salsa de «perdiu», de hari
na tostada perfumada con ajo y perejil y almen-
dra picada. 

Los Iríjeles o caragirates (mongels) es legum-
bre casi exclusiva de la provincià de Gerona, ra-
ramente se consume en la de Barcelona y en el 
resto de Espafia es pràcticamente desconocida. 
Se consume, no obstante, en ciertos lugares cos
teres de la índia: ^serà una pervivencia de al
guna importància gerundense? 

Debemos mencionar aquí el solemne platu 
que es la «llagosta amb pollastre» que creo pue-

de darse como típice de la província de Gerona. 
Su solo enuncíado explica su calidad y su su-
culencia. Una varíanle de este plató, en el siglo 
pasado, fue la langosta con caracoles y «salsa 
de chocolate», como la llamaban, que no es otra 
cosa que salsa de estofado, formando un con-
junte lleno de excelsitudes. 

La tortilla «cmpedrada» o sea tortilla de hue
vos con trozos de butilarra era plató casi obli-
gado en jueves lardero y en Figueras, la merien-
da de rigor al ir a «enterrar en Carnestoltes» 
en la muntanyeta o en cl Pardo. 

Las judías verdes estofadas con tecino, es pla
tó que se consumia casi exclusivamente en el 
Ampurdàn, aunque por los dates que hcmos po-
dido recoger parece ser de origen siciliano. 

3 La repestería típica en sus principios, no 
era muy refinada como, en general, no lo 

son casi nunca los dulces de origen popular. A 
pesar de ello y pasados a través de la indústria 
repostera gerundense —una de las mejores del 
munde— adquieren calidades insespechadas y 
son una pura delícia. 

El producte sin duda mas conocido y que go-
za de una justa l'ama son los bufiucles del Am
purdàn, que si bien en su versión popular era 
un producte amazacotadn y auténticamente co-
riàceo, pestre típico de los días de Semana San
ta, han llegado en nucsíros días a ser unas pas-
tas de gran finura. 

Las «flaones», que en Figueras se cení'eccio-
nan el dia en que la Igicsia conmemora la f'esti-
vidad de San Pablo, es postre de muy notable 
calidad. 

Ademàs de esta, existe otra repestería de àrea 
mas reducida pere allamente recemendable: los 
«taps de Cadaqués»; las tortadas de almendra 
de Baflelas, verdadero arquetipo en su genero; 
los bisbalencs v «bescuits» de la La Bisbal con 
fama mas que centenària estos últimes; en Cas-
telll'ullit de la Roca hace aüos se confecciona-
ban, no se si ahora continua su elaboración, 
unas deliciesas pastas secas, redondas de un 
lamafio no mayor al de una moneda de diez 
céntimos, que se deneminaban con el poco re-
verente e ingénuo nombre de «pets de monja». 

Gezan también de justa fama las teulas de 
Santa Coloma de Farnés y los «tortells entor-
xats» de Olot v de Figueras. 
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•ToTaíi« de l Ai-te P r o v i n c i a l 

Arqueta ftrabe de Hixem II. Sl^lo \ . 

Catedral de Uerona. 
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M O S A I C O DE N O T I C I A S 
t4-6m314mOOO posetas pana obpas en 

nuestfa provincià 

El Mlnlster lo de Obras Públlcas ha conslgnado en el 

presiipuesto del prcsence afio y para su Inversión en nuestra 

capital y provincià, la cantldad de 146,514.000 pesetas de 

acuerdo con la'slgulente dlstr lbucíón: 

P A N T A N O DE B O A D E L L A . . . 34990.000 Ptas. 

líEGADIOS BESCANO-SALT. . . . 2.707.000 • 
REGADIOS DEL TER 50.000.000 . 

REGADIOS C E R V I A S A N JORDICO-

LOMES 15 000.000 . 

REGADIOS DEL M U G A 20000.000 . 

E N C A U Z A M I E N T O DEL RIO OtvJAR. 8 869.000 • 

E N C A U Z A M I E N T O S R I E R A S P E 

DRET, T O R Y M A D R A L . . , 950.000 • 

COBERTURA RIERA BLANES . . . 2 943.000 . 

A B A S T E C I M I E N T O A G U A S FIGUE

RAS 4.800.000 -

A B A S T E C I M I E N T O Y S A K E A M I E N -

T O COSTA B R A V A (Tossa de Mar, 

Llansà y Calonge) 5 694 000 • 

Suma total de dichaa obras . 146 514.000 Ptas. 

Ei Delegada Nacional de Educacíón 
Física y Deportes, en Genona 

Prccedente de La Mol ina, en donde clausuro los Cani-

pconatos de Espaàa de Esquí, llego a nuestra Ciudad, el 

Delegado Nacional de Educacíón Física y Deportes, don José 

Anton io Elola Olaso. Le acompartaba el rcpresensante en 

Catalurta de la citada Delegaclón, don Juan Anton io Sama-

ranch y otras muchas personalldadcs. En Olot, le fue 

niostrado el plano de la niieva plata. Fue saludado por las 

autorldades provlnclales y munlclpales gerundenses. En el 

Goblerno C iv i l de la província luvo lugar una Intereaante 

reunión, a la que asistleron rcpresentantes deportivos de la 

Ciudad y província. Tamblén el seflor Elola examino diversos 

proyectos de la cludad, y se trasladó, después a BaAolas, 

vlsltando el Club Ndutico de aquella cludad. 

En la capital de la província celebro Interesantes reu-

nlones y visitas, acompaftado del Secretarlo de la Delegaclón 

Provincial don Rlcardo Lla part-Tarratrf. 

Pregon de la Sentana Santa gerundense 

El Excmo, Sr. don Joaquln Ruiz Giménez pronuncio el 

pregon de la Semana Santa gerundense. 

El Cronista Oficial de la Ciudad don Joaqufn PiS Cargol, 

hlzo uso de la palabra para citar las caractcrfstlcas de la 

cludad, entre las cuales, la Semana Santa es qulz^s la que 

tiene mís i radiclón, y glosó la pcrsonalldad de don Joaqutn 

Ruiz Giménez. 

Entre generales aplausoa, don Joaquln Ruiz Giménez dló 

Inicio a su brl l lante dlsertaclón, en los algulentes térmlnos: 

•En una de sus poeslas esplrltuales dice San Juan de la 

Cruz: A la tarJe se examina en el amor. N o me reflero, en esta 

ocaslón, al examen a que hemos de ser sometidos todos ante 

el Tr ibuna l de Dios, sino en este momento, escuetamcnte, al 

examen que tengo que hacer ante la cludad de Gerona en cl 

amor que sicnto por ella. Por lo que slento, hncla ella, no 

solamente por su gran bclleza física, sino hacla sus proplas 

gentes, por el tesoro de virtudes esplrltuales que guardan en 

su corazrtn. 

Sé que no tengo t i tulos para ser el pregoncro. No soy 

ll ierato, n i poeta, n i historiador, sinó slmplcmente un maes-

iro acosiumbrado al d l í logo scnclllo y cordial en la paz de 

la càtedra, con sus alumnos; asl es que lo que haré es anun

ciar no a vosotros solamente, sino a toda la gente que me 

escucha, que sicmpre que me acerco a estàs tlerras de mara-

vllta y al encanto de su embrujo espiritual, he quedado 

prendido por emociones Inexplicables; voy a dccir, singular-

mente, lo que Gerona es y representa en el conjunto de los 

demòs pueblos de Esparta en esca hora conmemorativa de la 

Pasión del Seftor 

Dl)o que la Semana Santa gerundense se caraccerlzaba 

por tres pecularldadcs: por su anti^uedad su austerldad y por 

su sobrledad. 

Las dlversas flestas de Semana Santa a lo largo de Espa-

íía tIene cada una su rasgo caracterfstico Por ejemplo en 

Andalucfa llega a ser espectacular y alegre. Alegria que al í ln 

de cuentas no esCÓ refilda con e! dolor. La Semana Santa en 

Gerona, por contraste. es sòbria y silenciosa, Y asl tIene que 

ser porque asf es el alma de Catalui1a> 

A l terminar su br i l lant ls imo dlscurso, magnifico de 

fondo y forma, el publico puesto en ple aplaudió durante 

varlos mlnutos. 
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T E S E L A 

ARQUEOLÒGICA 

YACIMÏENTO PREHISTÓRICO DEL «ROC DE LA MELCA» 
EN SAN ANIOL DE FINESTRAS 

Los altos valies del Llcmana, cerrados 
por la Sierra de Finestras y el Puigsallança por 
el noroeste; y por los montcs de la Barroca 
—Sant Roc, Sta. Elena y las Ansías— al suroes-
te, son propensos a las estaciones arqueológicas 
que el Servicio va estudiando a mcdida que sus 
posibilidades se lo permiten. En aquella mon-
tanosa región no son pocas ya las estaciones 
localizadas desde los primeres aiios de actua-
ción. 

Francisco Riuró tue el descubridor de 
este nuevo yacimienlo, sito en termino de San 
Aniol de Finestras, al otro costado del tori'cnte 
que vienc de las vcrtientes del santuario. El lla-
mado por los habitantes del país «Roc de la 
Melca» es un enorme bloque informe de caliza 
arenisca fina que alberga dcbajo de sí, metido 
en un recoveco al amparo de la gran cornisa saliente, a un pequeno abrigo de habitación prehis
tòrica que contiene pequefios instrumentes de sílex y algunos huesos de animales, todo muy des-
menuzado y perdido por la erosión del tiempo; però que constituye una nueva estación aunque 
atípica, distinta de las demàs conocidas en aquella fragosa comarca que tantas cuevas con hallazgos 
viene dando a la arqueologia. 

Ulteriores trabajos de prospección dedicados durante una jornada del final del verano per-
mitieron nuevos hallazgos hoy en estudio y dibujo de los mismos, los que probablemente pertene-
ceràn a aquellos rezagados que vivieron ya en pleno Neolítico. 

En època moderna el enorme pedrusco sirvió de cantera para la obtención de muelas de 
molino, cuyas senales de labra aparecen en la parte superior del mismo. 

HALLAZGOS ROMANOS EN BAISJOLAS 

En la verliente meridional del altonazo donde se asienta el Mas Palau, nombre bien carac-
terístico por cierto para que se remonte a la antigüedad ,con motivo de la ediíicación de un grupo 
de viviendas protegidas han aparecido algunos hallazgos ceràmicos romanos que han sido ingresa-
dos en el Museo Municipal de Bafíolas. Se encontraron entre las ticrras de aluvión, rodeados de al-
gunas piedras caídas, acaso restos de cabanas arruinadas. Entre cllos fue recogida una lasca de 
sílex. 

Estos vestigios seüalan cl emplazamiento de una nueva estación de la època romana, que vie
ne a sumarsc a otras ya conocidas por los alrededores del magnifico lago de Banolas. 
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LAS EXCAVACIONES DE ULLASTRET 

En marcha la 11." campana de excavaciones del Plan Nacional en la ciudad ibèrica de Ullas
tret, propiedad de la corporación provincial de Gerona, avanzamos en esta edición el estado en que 
se encuentran los trabajos. 

Ha sido excavada la totalidad de la acròpolis del puig de Sant Andreu donde aparecieron res
tes de fondos de habitaciones indígenas de los siglos Vl-vii antes de J. C. 

Asimismo y de iguales tiempos son los núcleos de viviendas que forman todo un núcleo ado-
sadü a la muralla Sud-Este, constituyendo un complejo urbano que arranca desde los primeros siglos 
de ocupación del yacimiento y acaba en època helenística. También ha sido excavada la totalidad 
de la muralla Sud-Este, edificada en el extremo del cerro y ante el despeüadero, cun vislas al antiguo 
lago de Ullastret. 

En esta zona, ademàs, se llevan vaciados unes 30 silos hallados en el fondo de las habitaciones 
y abiertos en la greda y roca natural de la formación de la montaüa. 

Entre los hallazgos que actualmente estan en vías de limpieza, restauración, clasilicación y di-
bujo para ta Memòria correspondiente que ha empezado a imprimirse, aparecen varios restos de la 
ceràmica gris decorada con finos motivos incisos geométricos, procedentes del Àsia Menor. Ceràmi-
cas jonias y jonio-focenses. Griegas àticas del estilo de liguras negras del siglo v y vi; otra espècies 
griegas e italogriegas del slglo iv, ambos antes de J. C. 

Como piezas de mayor interès hasta estos momentos exhumadas destaquemos una cràtera grie-
ga precampaniense, que fue ballada en un silo; algunos vasos de técnicas indígenas y de tradición 
de la ceràmica de los campos de urnas de la primera edad del Hierro o època del Hallstatt. Una terra-
cotta representando el rostro de una figura femenina del siglo v antes de J. C. y un buen trozo de 
un askos (vaso funerario) griego helenístico que representa la mitad de la parte superior de una figu
ra de un joven recostado sobre las sàbanas de un lecho, a la manera etrusca, sosteniendo una corona 
mortuòria en la mano; pieza importante de fabri-cacíón italiota, y un grupo de tres ànforas púnico-
cartaginesas, completas. 

Los trabajos actuaies se dirigen a completar algunas zonas de la excavación, màs visibles; y 
a la terminación del montaje del Museo Monogràlico, micntras se espera el momento próximo de 
que abra sus puertas a la inauguración y ya en seguida a cuantos curiosos y turistas visiten el yaci
miento que ya por algunos técnicos viene consideràndose de entre lo màs interesante de Espafia 
para su època. 

m^' 
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LA VILLA ROMAMA DE PLAYA ARTIGAS EN CASTILLO DE ARO 

^^v^^j'r;^ Ya en las postrimerías del 
siglo XIX, cuando los investiga
dores gerundenses y los erudi-
tos locales iniciaron sus prime-
ros cual meritòries Irabajos ar-
queológicos sobre el tcrreno de 
nuestras comarcas, sucnan refe-
rencias alrededor de algunos ha-
llazgos en Pla Palol o Playa Arti
gas, en termino de Castillo de 
Aro. Para entonces aquellos pre-
dios no cran mas que terrenos 
de cultivo, vinas y olivares de 
peco valor "que se extcndían por 
los fiances de las últimas estri-
baciones de las Gabarras, basta 
morir junto a las playas de lo 
que anos después seria nuestra indescriptible Costa Brava gerundense.""*' J ^ 

Así hallamos algunas notas sueltas y referencias descabaladas en la labor de espigueo de nues-
tros archiSíós arqueológicos y en algunas publicaciones de conjurito, basta que a principios de siglo, 
el gran arcbivero investigador, que también trabajó en los campos de la historia antigua, Eduardo 
Gonzàlez Hurtebise, recopilo parte de aquellos hallazgos en su publicación sobre San Feliu de Guí
xols. Mas tarde, entre otros nosotros niismos, en companía de los colaboradores arqueológicos del 
país, habíamos eíectuado hallazgos y recupcrado rel'erencias de otras noticias esporàdicas. Todo ello 
està en vías de ser recopilado en un articulo exhaustivo sobre la cuestión. 

Hasta aquí las vagas referencias sobre el yacimicnto que de manera concreta, con sus muros 
y cimientos pertenecientes a los ediíicios de la villa, cuando menos en lo que se reíïere a su parte 
rústica, acabàn de aflorar a la vista con motivo de los trabajos de construcción de una de tantas 
iincas que se levantan cabé a nuestra costa. 

La apertura de zanjas para los cimientos revelo en seguida los muros lípicamenle romanos, 
a juzgar por el sistema constructivo de los mismos y su aparejado recubierto de restos de «opus 
signinum». Por los pavimentes de «opus testaceum» y por los restes, bastante bien conservades por 
cicrto de una pequefia piscina con estuco en sus parcdes y las gradas de acceso a la misma. Tode 
ello pone en actualidad la cuestión de los testimonies anteriorcs que sobre el lugar se poseían y que 
ya de ticmpo venían siendo lenidos en cuenta. A este efecte las Delegaciones Provincial y Local de 
San Feliu de Guíxols del Servicio Nacional de Excavaciones Arqueológicas vigilaba ya de tiempo 
y había heche gestiones sobre posibles ediíicacion^s en aquellos predios. 

La aparición de los restes citades planteó el problema, a tenor de la vigente legislación en la 
matèria, sobre si era e no aconsejable la ediíicaciçii:ï"'de una residència de nueva planta sobre el lu
gar de les hallazgos. 

Afortunadamente las circunstancias se presentaren en seguida favorables, puesto que la nue
va ediíicación había caído en manes del aparejador que asimismo ejerce sus funciones en el Patri-
monio Artístice Nacional, D. Juan Sanz Roca; conla intcrvcnción de los arquitectes Sres. Bosch Reig 
que dirigieron la obra, y la comprcnsión del propietario. A tal efecte se procedió inmediatamente 
a la excavación de las ruinas de construcciones romanas para bastir la nueva casa sobre pilares, de-
jando exentas y bien visibles aquéllas bajo unes sólanos adecuados que permitieran la persistència 
de las mismas sobre el lerrcno, y la visión de les resios de la villa compuestos por varias habita-
ciones y otras dependcncias anexas. 

Así estan en la actualidad, mientras su ha procedido recientemente a terminar la operación 
del vaciado de las ticrras conlenidas en los cempartimientos, efectuàndose hallazgos ceràmices y 
monetàries de los sigles iii-iv de la Era, por lo que se situa la vida de aquella villa por lo menos 
hasta tiemjies del Bajo Imperio. . 
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GRUPO DE SEPULTURAS TARDÓRROMANAS DE SALDET (VENTALLÓ) 
Y ALTOMEDIEVALES DE SERRA DE DARÓ 

Con bastante frecuencia los trabajos agrícolas, los de repoblación, así como aquellos que se 
destinan a la apertura o ensanchamiento de nuevos caminos vccinales dan a menudo en aquellos 
poblados de origen antiguo, con la presencia de sepulcros en forma de cajas rectangulares màs o 
menos perectas, construidos con losas de pizarra, caliza o de las espècies minfirales frecuentes en 
el país y que permiten su obtención en lajas donde se hallan tales enterramientos. 

Estos hallazgos corrientemente pasaron por alto a la investigación arqueològica que bien 
poca atención dedico a ellos por cuanto la epóca de los mismos ya no proporcionaba un ajuar fu-
nerario que acompaüara al cadàver. EI Servicio Provincial de Investigaciones Arqueológicas y la 
Deiegación de Excavaciones ha tènido en consideración estos enterramientos para intentar una sis-
tematización tipològica de los mismos, y sus relaciones con los avalares històricos acaecidos en el 
país. 

A-^ 

X n h í T ' · J i M . A1JV<»ÍS 

A tal efecto ha sido recogida una documentación completa de gràficos y de datos sobre este 
tipo de sepulcros que està en preparación para una publicación que abarque a todos ellos, sitos 
por todo el àmbito provincial. 

En estos últimos tiempos, debido a la mayor intensidad de remociones del terreno, han sido 
por tanto màs numerosos los descubrimientos y han obligado a continuar la investigación de los 
mismos para elaborar el estudio définitivo, y ante la posibilidad de que algun dia se encuentren 
grupos que puedan pertenecer a épocas paleocristianas o visigodas. 

Recientemente aparecieron las sepultaràs tardorromanas de Saldet (Ventalló) en el predio 
denominado «Els Mayols». Estaban formados por cajas rectangulares de losas de piedra pizarra, 
cubiertas por otras losas mayores de pizarra o arenisca según los casos, y algunos de ellos todavía 
protegidos encima por una masa formada por cantos rodados con argamasa pobre de cal y arena. 



tal conio puede verse en el dibujo adjunto. Los cadàveres aparedan oríentados en posición cabeza 
al Oeste, tal como es corriente en la època de tales enterramientos. 

Fueron estudiadas varias sepulturas de las que se obtuvieron fotografías y dibujos y toda la 
documentación precisa que por sus caractcrísticas situa a estàs inhumaciones en los ticmpos ro-
manos bajoimpcriales cuando se usó un «opus cimenticium» rojizo que aparecía también sobre 
alguna de las tumbas. 

En el predio de «Els Mayols» es frecuente el hallazgo de fragmentos ceràmicos romanos tar-
díos y algunas monedas de baja època. 

De los sepulcres estudiades fueron recogiddos los cràneos para las deducciones antropológi-
cas a que den lugar. 

De tiempos altomeclievales hay que fechar las sepuUuras de losas de caliza del Puig de Serra, 
en Serra de Daró; de las cualcs tenínmos noticias hace ya de ello varios anos. Reconocido el lugar 
de los hallazgos, pudieron examinarse todavía los restos de las mismas y algunos huesos esparcidos 
por el predio ocupado por la plantación de una vina, durante los trabajos de la cua! se descubrie-
ron unas 14 sepulturas orientadas de Este a Oeste, con la cabeza a poniente. 

Noticias verbales no coníirmadas hablan de la aparición de un hacha de piedra pulimcntada, 
de època Neolítica, en el mismo «Puig», hallazgo que nada tendría que ver con las sepulturas, como 
los fragmentos ceràmicos ibero-romanos que se recogen supcrficialmente, lo que indica la perma
nència de ocupación humana en el citado corro, emplazado en las proximidades del que fue lago 
de Ullastret, por oriente; y por terrenos pantanosos a occidente. 

Oportunamente serà dada a conocer una rclación detallada de las localidades donde aparecen 
scpulcros de esta clase y las características de los mismos, rccogiendo aquellos datos que ya men-
cionan hallazgos de esta clase, desde finales del pasado siglo. 

PROSPECCÏONES Y EXCAVACIONES EN ROSAS 

Encaminades a la localiza-
ción de los restos de la antigua 
Rodhe, se vienen realizando si-
multàneamente todos los afios, 
sistemàticas campanas de exca-
vación y desescombro de aque-
llas gloriosas ruinas emplazadas 
en el interior de la Ciudadela y 
en torno y por dcbajo de la igle-
sia de Santa Maria, una de las 
construcciones romànicas mas im-
portantcs para la historia de la 
arquitectura del estilo del siglo xi 
en el país, por tratarse de uno de 
los primeros monumentos fecha-
dos cuya acta de consayración es 
conocida —ano 1021. 

Estàs investigaciones han 
sido .dirigidas por el Delegada Lo
cal de Excavaciones Arqueológicas 
y costeadas por el Estado, la 
Excma. Dipulación Provincial y 
la colaboración del Ayuntamiento 
de la villa. 

Los trabajos han sido realizados principalmente en el interior de la iglesia de Santa Maria 
y en los aledaüos de la misma. La nave central del templo ha quedado en buena parte ya desbrozada 
de los escombres que la obstruían, motivades por la caída de la bóveda de canón, cuando los 
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bombardeos sufridos por la villa a finales del siglo XVITI y por la consiguiente ruina posterior de-
bida al indiferente abandono que han merecido aquellos restos. Las prospecciones de 1959 dieron 
con el hallazgo de bastantes elementos arquitectónicos pertenecientes a la portada principal de la 
iglesia, obra del siglo xiii, ya de transición de nuestro romànico; ademàs de una làpida sepulcral 
de la misma època, hoy en restauración en el Museo de Gerona. Se proccdió también a las consoli-
daciones mas perentorias de los machones de separación de las naves, para evitar la inminente 
ruina de lo que queda todavia en pie de Santa Maria de Rosas, y sin cuyos trabajos probablemente 
en la actualidad ya se hubiera venido todo abajo. 

Actualmente buena parte de la planta del edificio se halla en condiciones de efectuar excava-
ciones de mayor profundidad, cuyos trabajos esperamos llevar a cabo en breve. Por debajo de Santa 
Maria estan cuando menos los restos prerromànicos, en parte ya revelados, los visigodes y paleo-
cristianos que también se han manifestado en los sondeos aislados que se han realizado. Por otra 
parte se encuentran asimismo con toda seguridad, aguardando la piqueta del excavador, aquellos tes-
tigos clàsicos —romanos, helenísticos ibéricos y griegos— en sentido de la profundidad, que hasta 
el siglo V antes de J.C. han dado fe de su presencia en los trabajos que en 1937-1938 y en 1945-1946, 
se realizaron. Los primeres por Riuró-Cufí y los últimos por el autor de esta noticia, con la colabo-
ración de Riuró y Palol. 

La camparia de este aho ha significado la continuación de sondeos sistemííticos y metódicos, 
por el sistema estratïgràfico realizados dentro del àrea de los mas antiguos recinlos medievales del 
cenobio benedictino. En estos sondeos han aparecido entre diversos hallazgos ceràmicos griegos y 
romanos, algunos objetos de sílex, de mucha mayor antigüedad, ya de ticmpos prehistóricos, halla-
dos al fondo de un sondeo, en contacte con la arena del nivel natural del yacimiento. 

Por otra parte, en la limpieza de los escombres, entre etros objetos se halló un fragmento 
de vaso sagrade de vidrio repujado y esmaltado, de època romànica y del mayor interès, que puede 
pertenecer a una lipsanoteca (vase de reliquias de màrtires) que se celocaban bajo el ara de los al
iares cuando la ceremonia de su consagración. 

Para un futuro próximo continuaran las prospecciones con ayuda de la Junta de Museos de 
Barcelona. •;, v;. i 

E X C A V A C I O N DE U N A VILLA ROMANA EN BESALÚ 

Llevada a cabo bajo la iniciativa de! grupe constituido «Amigos de Besalú y su condado» y 
con aportaciones de la Excma. Diputación Provincial y ayuda del Ayunlamiento, se està llevando a 
cabo la excavación de una villa romana situada hacia la parte septentrional de la cendal Besalú, 
camino de Argelaguer. Puedan acaso referirse estes restos a la romana Bisuldunuw 

Hasta el momento han sido ballades los cimientos y mures de las habitaciones y varies do-
Ullin y tegula, ademàs de ceràmica de uso corriente en la època, junto con algunas monedas. 

Los trabajos estan en marcha y cuida de elles la Srta. Marta Corominas. 

RESTAURACIÓN DE, MONUMENTOS 

Anticipamos sóle a titulo de noticia que han dado comienzo los trabajos de adecentamiento y 
limpieza de los pórtices de la Plaza Mayor de Monells, una de las mas típicas en la comarca del Bajo 
Ampurdàn; mientras han seguido otro trabajos en las cubiertas de la iglesia prerremànica de Bell
caire; àbsicfes de la de Caralps y las expleraciones en las zonas v aledanos de la Perta Ferrada de 
San Feliu de Guíxols (Monumelito Nacional) tede ello por cuenta del Servicio de Monumentos de la 
Diputación y con la ayuda de sus colaboradores. 

M. Ü. P. 
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C R O M I C A DE ARTE 
Por MIGUEL OLIVA PRAT 

J. FORNELLS VILA 
Los óleos, las acuarelas y los clibu|os que desde hace un montón de anos viene reallzando el 

artista gerundense, nacido en Campdurà , Juliàn Fornells Vila, tienen el indudable interès de presen-

tarnos una sèrie nunierosísiíiia de aspectos urbanes y bellos rincones de los pueblos de ias comarcas 

gerundenses , ademàs, es claro, de las tradicionales visíones de la inmortal ciudad. 

En su reciente Exposición en la Sala Municipal de Gerona, ha recogido un conjunto de 

producción màs última, en la que se hallaba una buena representación de óleos; todavía màs de 

acuarelas. La obra del artista es siempre nítida y sincera, equilibrada, y posee todo el sent imiento 

poético de un enamorado ferviente de nuestras bellezas paisajisticas y arquitectónicas que Fornells Vila 

admira en lo sumo. 

Trata los temas con fina y real perspectiva y con todo el carifto que sabé infundir a una obra 

que ademds de lo artfstíco, posee el acierto en su composíción colorístíca y el interès del documento 

gràfico, ya que sus temas predilectos, como hemos dicho, son los abigarrados complejos de edificaciones 

populares, de los cuales nues

tras aldeas poseen una infinita 

gama de variedad e interès. 

Tal es la acuarela que publíca-

mos que se refiere a un en

cantador rincón de Madremafta, 

uno de los poblades màs típicos 

del Bajo A m p u r d à n y preferido 

por el artista. 

Fornells Vila const i tuye 

el caso por antonomàsia del 

artista autodidacta, que se en-

frenta ante la realidad del tema 

y lo ejecuta tal como lo vé y 

lo siente, y con una supera-

ción que se observa en los últi-

mos t iempos de su obra. 

9 ^ Ha celebrado varias ex-

posiciones en Gerona, La Bisbal, 

Granollers y Barcelona, con 

premios especiales para minia-

turas en la de la capital i,del 

Vallés (1945). Segundo premio 

de acuarela de la villa de Pals 

(1951) y un primer premio de 

óleo en una colectiva gerudense, 

habiendo participado en casi 

todas las celebradas en la Ciu

dad. También participo en las 

Exposiciones monogràficas que 

sobre el tema de la Costa Brava 

y sus pintores organizó en San 

Feliu de Guíxols, la Excma. 

Diputación Provincial. ^•^ - _ | j - * · ^ - - * - • 

f ornellfl VilA — Acuarela. 
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Urana 

Clienta las 
el camino 

J. GRANADOS LLIMONA 
Ha exhibido una cuarentena de sus 

excelentes como expresivos dibujos en la 
Sala Municipal de Gerona. Joven olotense 
formado en aquella Escuela de Bellas Artés, 
completandü sus estudiós con la pintora 
Nuri Llimona, tíene en su abolengo a 
personalidades de tanto relleve artístico 
como son Enrique Granados, el malogrado 
compositor; y al exquislto pintor Juan 
Llimona. 

Granados Llimona se halanzadoal 
dibujo hace poqiiísimo tiempo y ya en 
el Certamen 'Inmortal Gerona» de la 
Diputación Provincial del pasado ano, ob-
tuvo la 1." Medalla de plata concedida 
para dibujo. 

El conjunto presentado se refiere a 
temas de figura femenina, en los cuales el 
autor encuentra màs sensibilidad expresiva, 
según sus propias manifestaciones. En la 
obra de este artista se percibe enseguida 
un dejo de tristeza. Le preocupa el estado 
anímico del modelo, lo que logra muy 
afortunadamente en su decisivo cual expre-
sivo trazado, que sin duda alguna le debe 
de conducir a la consecLición de innegables 
realidades muy positivas, tenien do en 

dotes artístlcas magníficas que ya posee este dlhujante en los comienzos de emprender 
con tanta seguridad y^_energía. 

JUAN SIBECAS CABANYO 

Este pintor ampurdanés nacido en Vilanant, es ya conocldo del publico gerundense por sus 
recientes y seguidos galardones que en tres anualidades consecutlvas ha obtenido en las Exposíciones 
organizadas por la Diputación, çn las cuales ha merecido indistintamente unànimes premios en las 
modalidades de acuarela, óleo y dibujo; obras que se exhtben en el Museo Provincial. 

En su reciente manifestación acude a Gerona exponiendo por tercera vez, con un cúmulo de 
obra Importante en la que abarca ademàs de óleos y acuarelas —que era lo conocido— composiciones 
de pastel a la cera y dibujos. 

La acusada personalidad de Sibecas queda patentamente manifestada por encima de todo en sus 
reclòs óleos que es donde màs acusa, a nuestro entender, su talento artístico La delicadeza de su 
sentimíento lírico la imprime Ê nte los paisajes ampurdaneses que lleva dentro de su ser, con una 
suavidad y elegància hacia tonos de palidez, para luego explotar con la riqueza de color en sus Jugosos 
bodegones. 

Las acuarelas, ceras y dibujos son el complemento con que el artista se explaya cuando huye de 
sus grandes temas primeros y favorites. 

Todo el conjunto de su obra exhibida muestra el decisivo empeilo del autor que va en camino 
de una formidable y constante superación. 
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JOSÉ M." VAYREDA 
También la Sala Municipal de Gerona se víó distinguida el pasado Invierno por la exposición 

de José M.^ Vayreda, pintor que ya no tan solo por su nombre —pertenece a la dinastia de los Vayreda 
de Olot— slno que inuy sobre-
manera por su arte, ha constí-
tuído una importantfsima mani-
festación de la plàstica de esta 
temporada que por cierto, ha 
tenldo un acusado relieve en el 
conjunto de exposiciones habi-
das en la Sala. 

Consideramos a Vayreda 
como a un pintor de gran ca
tegoria entre los del momento 
actual. 

Segundo premio «Imor-
tal Gerona» del Concurso de la 
Dipuración del pasado otono, 
el autor ha mostrado ante el 
publico una nutrida representa-
ción de su obra formidable en 
la que por encima de todo des-
cuellan las telas referidas a los 
típicos barríos parisinos, ciudad 
donde corrien temen te reside. 
La mitad de sus telas plasína-
ban aquellos aspectos tan divul-
gados, però no frecuentemenie 
con tanta maestría y ese su 
estilo tan personal. 

Vayreda es un pintor 
conocido en todas partes por 
su dlcción especial tan caracte
rística de una obra niuy deta
llista, cual pudimos ver en su 
tela premiada «Saínt-André des 

Arts» donde la acertada composiclón y la riqueza de un vívo y palpltante colorldo Infundla a 
la tela una creación de mano maestra. 

4. 
Vnyrcda — Autorelrato. 

Exposiciones de geriiiulenses mas alia de niiestras tierras 
Ultimamente tres gerundenses bien representatlvos y de indiscutible mérito han ido con sus 

creaciones màs allà de nuestro amblente para mostrar en toda su esencia, la creación artística de que 
son autores. 

Asf con este bngage, Francisco Torres Monsó y José Tapiola han presentado en Madrid una 
buena selección de su obra mejor y màs reciente, mientras Einilia Xargay hacía lo propío en Barcelona. 

Sobradamente importante y reconocida la obra de los tres nos exime de toda presentación y 
critica, puesto que mejor no la podían conseguir cada uno de ellos por su cuenta y dentro de los 
àmbitos en que se han movido. 

El escultor Torres Monsó, en el Areneo de Madrid, ha exhibido un total de 21 obras de las 
cuales lo màs representatlvo pertenece a 1960. La presentación del Catalogo corrió a cargo del llustre 
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Emília Xarcay — Dlbu|o. 

profesor y destacado critico de arte Dr D. Alberto del Castillo, y constituye el n.° 74 de los Cuadernos 
de Arte, muy importante, que edita dícho Ateneo. En la presentación a que aludimos, rezan estàs 
atinadas como certeras palabras referldas a nuestro artista: «es uno de los mejores escultores de la hora 
presente». No cabé duda de ello y así ya lo consideramos, yendo cada vez màs nuestro escultor hacla 
la meta de ser una contundente promesa para nuestra Ciudad. 

En las Galerías Alcón se presento por las mismas fechas José Tapiola. Como es frecuente, sus 
flguras de circo y ambientes feriales, entre otros asuntos, han ensenado una vez màs al publico madrí-
leno, la tècnica del gran pintor, cuyas exposiciones constituyen siempre un impacto y dando a conocer 
su arte colocan muy en alto el espíritu artístico de la Inmortal y noble ciudad que con esta obra, va 
penetriindo cada vez màs dentro las esferas de nuestra capital. 

Y por ultimo en la ciudad condal y también en su Ateneo de la calle Canuda, Emilia Xargay, 
ya popular dentro la vida artística barcelonesa, ha colgado una sèrie de sus dibujos màs últimos en los 
cuales manifiesta su genuïna maestría en las composíciones arquitecturales como en las impresionantes 
Cabezas femeninas. 

La presentación del Catalogo se la hace Àngel Marsà que en certeras frases consigue la plasmación 
de la personalidad de nuestra artista. 

Exposiciones de ar t is tas gerundenses en America 
El nombre de Gerona es conocido e irradia por esos mundos allende las fronteras y los mares, 

por obra de algunas figuras verdaderameíite geniales que en sus giras a través de los contlnentes, son 
portadores del espíritu de nuestra tierra. 

Entre ellos està Dalí, que quiérase o no es indtscutiblemente un gran genio. En la Galeria 
Carstairs de Nueva York, y previos los artilugios ya propios del artista, ha celebrado una gran 
exposición con sus obras que estaba acabando el ultimo ano en Port Lligat. Entre ellas figuraba el 
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enorme lienzo, en dimensiones conio contenído, del «Concilio Ecuménicoi empresa que el autof 
considera, y verdaderamente lo es, como el mAs grande acontecímlento de nuestra època. Tamblén 
figuro lii tela que lleva por titulo «M-icimiento de una dlosa». 

Como es natural, la exposición de Salvador Dalí ha tenido un éxito clamoroso y sln precedentes 
en cuanto a la crítica que ha quedado màs sorprendida que nunca. Es de suponer que también el 
publico contribuiria al resonante éxito. 

Asímismo en Nueva York, otro gerundense, José Tharrats acaba de abrir las puertas de su 
exposición en la Galeria Ankeleski, patrocinada por la Oficina de Relaciones Culturales de la Emhajada 
de Espana en Washington. Figuran en el conjunto ademàs de óleos, sus abstraccíones màs últiraas que 
son las que titula «maculaturas» en cuyas telas 
puede entrar todo. La crítica se ha niostrado ^ 
efuslvamente elogiosa hacia la obra de Tharrats. 

Manífestaciííii Pictòrica 
de Arte Ciniteni|ioràiieii 
Ampiirdaiics en Figueras 

Organizada por la Revista «Canigó» y bajo 
el patrocinio del Excmo. AyLintamiento de Figueras 
ha tenido lugar esta manifestación que llenó el 
Salón de Actos de las Casas Consistoriales por 
espaclo de los tradicionales días navidenos. Flgura-
ron las obras màs atrevidas y actuales de los artistas 
ampurdaneses que tanto estan dando que hablar: 
Manera, Massanet, Massot, Molons, Sibecas y 
Vallés. 

De cada uno de ellos y tanto de su persona-
lidad como trayectoria artística, aparecía reseftado 
un breve y sustancioso resumen en el Catalogo. 

En el acto de apertura disertó el exquisito 
poeta y escritor, el ciítico de arte Rafael Manzano. 

No cabé duda que estàs 
manifestaciones que a menudo 
han venido celebràndose han ^ 
contribuído no poco a la divul- '*.^ 
gación de este arte de vanguar- **--*4 
dia que precisnmente en el 
Ampurdàn abierto a todo lo 
màs nuevo, cuenta con un gru-
po de inquietes representantes. 

Qiiince iiiiitores en el Casino Menestral Figuerense 
El Casino Menestral Figuerense ha inaugurado úna sala de arte con la exposición di'. quince 

pintores locales y comarcales. En general la exposición representaba lo tradicional y figurativo, debiendo 
de ofrecer un fuerce contraste con otras manitestjciones que por las mismas fecha se dieron cita en la 
capital alto ampurdanesa, donde a todo estruendo se està desarroilando un movimíento artístico_de 
notable envergadura. 

87 



tAÍMiEA m AfM 
Exposiciones^en Gerona 

Pn la Sala Municipal, se ha celebrada la exposícíón titulada «Sangre y làgrimas en China», 

de Kou Ming-Chiao. 

La colectiva de Informalismo, en que expusieron sus recientes creaciones un nutrido grupo de artistas 

constituído por Argimún, Bosch, Fita, Garriga, G/mferrer, Hsíoo-Chin, Massanet, Massot, Molons, Moner, 

Quera, Sibecas, Tharrats, Roman Vallés, E. Vallés, Viola, Vivó y Xargay; ademàs de oira colectiva de orfe 

actual de Juan Barris, Antònia Martínez, Manolo Requena y Carlos Vivó. 

Todos sin duda artistas que prestaran su inquietud plàstica mas palpitante dei momenta actual y que 

consideramos de completa sincerídad. 

Concurso de Carteles para las Ferías y Fiestas de la Santa Cruz de Figueras 

El Ayuntamienfo de Figueras siguiendo los nuevos derroteros que està dando a todas aquellas 

empresos de su cometído, ha convocada un Concursa de Carteles, anunciadores de las próximas Ferias 

y Fiestas de la Santa Cruz, tan tradicionoles en la capital del Alto Ampurddn / por las que se luce síempre 

Figueras y su comarca. 

I Feria del Dibujo en Figueras 

También con motivo de las próximas Fiestas de la Santa Cruz la ciudad de Figueras anuncia la 
celebración de la I Feria del Dibujo, con caràcter lífare y que o juzgar por el éxito que v'iene acompananda 
a estàs sugesíivas como simpaficas reuniones de los cultivadores de tales monifestaciones del espíritu, como 
ya celebran Olot por la festividad de San Lucas y recientemente Gerona y Perpinàn, hace ya posible augurar 
a esta I Feria del Dibujo de Figueras, los màs lisonjeros éxitos. 

I Salón Gerundense-Rosellonés de Fotografia 

Orgonizado por la Seccrón Cultural del Casino Menestral Figuerense, tendra lugar del 29 de abril 
al 7 de mayo próximo y con moíivo de las Ferios y Fiestas de la Santa Cruz, el I Salón Gerundense-Rosellonés 
de Fotografia. 

Pueden participar en ef mismo fos residentes en ta província de Gerona o en la comarca francesa del 
Rosellón y los femos son: Tema de íníerés humano, Tefna publlcHario y Tema rural. Todas las obras han de ser 
rigurosomeníe ínédífas y el plozo de odmfs/ón se cerrord el próximo día 22 de abril. Los envíos han de hacerse 
a Casino Menestral Figuerense - Seccíón de Cultura - Figueras. 

Mejoras en el Museo del Ampurdàn 

El Museo del Ampurdàn, de Figueras, està siendo ofa/efo de urj remozamiento general. Si ha proced/do 

o una limpieza tolal de sus salas, asi como a una completa ordenación de las obras guardodas en el mísmo, 

Sus valiosas co/ecciones de óleos, acuarelas, ceràmícas, prehistòria y demàs, quedaran debidamenie comp/e-

menfadas en una mejor distribución. 

Su nuevo aperfuro al publico se espera pueda ser para las próximas Ferias y Fiestas de la ciudad, 

y es intención del Ayuntamienfo y de la Junta del Museo de ir mejorando estàs instalaciones, a fín de dar/e 

un mayor interès. 
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T E L E G R A M A ^ 
P a i w . — COMO PARTE DEL PLAN DE REFOR

MA INTERIOR DE LA VILLA, EL AYUNTAMIEN-

TO HA APROBADO UN PROYECTO DE URBANI 

ZACION QUE COMPRENDE LA PAVIMENTACION 

Y CONSTRUCCION DE ACERAS ÒE LAS CALLES 

ABEURADOR. PASEO DEL GENERALISIMO Y 

CALLE DE SAMARIA, CON AMPLIACION Y MO-

DERNIZACION D.EL ALUMBRADO PUBLICO EN 

LA CALLE INGENIERO ALGANA. 

( í e r o i i a . — EL MINISTERIO DE OBRAS PU-

BLICAS HA PRESUPUESTADO PARA SU INVER-

SION EN NUESTRA CIUDAD Y PROVINCIÀ, DU-

RANTE EL PRESENTE AlSO, LA CANTIDAD DE 

146.514.000 PESETAS PARA LAS SIGUIENTES 

OBRAS: PANTANO DE BOADELLA, REGADIOS 

BESCANO-SALT, REGADIOS CERVIÀ, SAN JORDI 

Y COLOMES. REGADIOS DEL RIO MUGA. EN-

CAUZAMIENTO DE LAS RIERAS DE PEDRET. 

TOR Y MADRAL. COBERTURA DE LA RIERA DE 

BLANES. ABASTECIMIENTO DE AGUAS A FI

GUERAS Y TOSSA. Y SANEAMIENTO DE ESTA 

ULTIMA POBLACION, DE LLANSA Y CALONGE. 

Fo iMl lUM'as . — EL GOBERNADOR CIVIL VISI

TO LA LOCALIDAD EN JORNADA DE TRABAJO. 

EL SElslOR GOBERNADOR Y ACOMPASíANTES 

VISITARON DETENIDAMENTE LA ESCUELA DE 

MATA, DE RECIENTE CONSTRUCCION, Y EN 

MIANEGAS INAUGURO UNA ESCUELA Y VL 

VIENDA PARA LA MAESTRA. 

S a u F í - l i u <lc e J i i i x o l s . — PORORDEN DEL 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS HAN SIDO 

ADJUDICADAS EN UN IMPORTE DE CERCA 

NUEVE MILLONES DE PESETAS LAS OBRAS 

DE EJECUCION DEL PROYECTO DE REFUERZO 

DEL MORRO DEL DIOUE DE ABRIGO DEL PUER

TO DE ESTA CIUDAD. CON CUYA REALIZACION 

SE DARA SATISFACCION A UN SENTIDO AN

HELO GUIXOLENSE. 

i ' a i i i p m a n y . — P A R A A T E N D E R AL PAGO 

DE UNOS TERRENOS DESTINADOS A EDIFICA-

CION DE ESCUELAS Y VIVIENDAS PARA LOS 

MAESTROS, EL AYUNTAMIENTO HA CONCER-

TADO CON LA DIPUTACION PROVINCIAL LA 

CONCESION DE UN ANTICIPO REINTEGRABLE 

EN DÍEZ A N O S , S I N INTERÈS, POR IMPORTE 

DE 40.000 PESETAS. 

S a n t a C r i s t i n a d e A r o . — EN LA POBLA

CION DE SANTA CRISTINA DE ARO HA QUEDA-

DO TERMINADO EL ANTEPROYECTO DE LA 

CONSTRUCCION DE UNA «CIUDAD JARDIN DE-

PORTIVA», OUE SERÀ LA ÚNICA DE LA COSTA 

BRAVA. ABARCARA UNA EXTENSION DE 150 

HECTAREAS, Y COMPRENDERA, ADEMAS DE 

UNA EXTENSA «CIUDAD JARDIN», PROPIAMEN-

TE DICHA, LAS SIGUIENTES INSTALACIONES: 

CAMPO DE GOLF, CON CASA CLUB; VARIAS 

PISCINAS. FRONTONES, BOLERAS, PISTAS DE 

TENIS, UN CAMPO DE FUTBOL, CAMPO Y BOS-

OUE DE TIRO, PICADERO Y UN MOTO-CINE. EL 

EMPLAZAMIENTO SERÀ EL VALLE DE ARO. IN-

MEDIATO A LA POBLACION DE SANTA CRISTI

NA DE ARO. 

T o N N a d c M a i ' . — H A N SIDO INAUGURADAS 

UNAS ESCUELAS Y VIVIENDAS PARA MAES

TROS, LA CASA DEL MEDICO Y LA PASARELA 

DE LA RIERA DE LA VILLA. CON TAL MOTIVO 

SE DESPLAZARON EL GOBERNADOR CIVIL, EL 

PRESIDENTE DE LA DIPUTACION Y OTRAS 

PERSONALIDADES, QUE FUERON RECIBIDOS 

POR LAS AUTORIDADES LOCALES. LAS OBRAS. 

ALGUNAS DE ELLAS REALIZADAS POR LOS 

SERVICIOS DE COOPERACION DE LA DIPUTA

CION PROVINCIAL, SUPERAN LOS DOS MILLO

NES DE PESETAS. DESPUES DE UN AMPLIO 

CAMBIO DE IMPRESIONES SOBRE LOS P R a 

BLEMAS Y NECESIDADES MUNICIPALES, LAS 

AUTORIDADES PROVINCIALES EMPRENDIE-

RON VIAJE A LA CAPITAL. 

I t a n o l a N . — LA COMISION PROVINCIAL DE 

URBANISMO Y ARQUITECTURA DEL MINISTE

RIO DE LA VIVIENDA HA HECHO PUBLICO EL 

PROYECTO DE CONSTRUCCION DE UN GRUPO 

DE CIEN VIVIENDAS DE LAS LLAMADAS DE 

TIPO SOCIAL. LA NOTICIA, COMO ES NATURAL. 

HA CAUSADO GRAN SATISFACCION EN LA PO

BLACION. 

V e r í i ' o s . — POR LA COMISION EJECUTIVA 

DEL SERVICIO DE CRÉDITO AGRÍCOLA DEL 

MINISTERIO DE AGRICULTURA HA SIDO ACOR

DADA LA CONCESION DE UN PRESTAMO DE 

TRESCIENTAS MIL PESETAS A LA SECCION DE 

CRÉDITO DE LA HERMANDAD DE LABRADORES 

Y GANADEROS DE LA POBLACION. 

89 
limversitat de Girona 
Biblioteca 



IM.PRESO EN LOS TALLERES 

«ARTÉS GRAFICAS TRAYTER» 

DE F I G U E R A S 

DEPÓSITO LEGAL GE-54-1958 


