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LA INAUGU-

RACIÓN 

DEL MUSEO 

DE LAS EXCA-

VACIONES DE 

ULLASTRET 

El domingo dia 9 de Julio fue inaugurado el Museo Monogràf ico de Ullastret. El acto 

revistió caracteres de verdadero acontecimiento. 

Asistieron el Capitdn General , don Poblo Martín Alonso, el director General de Bellos Artés 

don Grot in iano Nieto G o l l o , gobernodor civi l , presidente de la Diputación, diputados provincio-

les, autorldades y jerarquies de lo província, personalidades de lo ciència, los letros y los artes, 

y director de los Excovaciones. 

Lentamente, ya que se poraban a contemplar los diversos aspectos de lo desenterrodo 

c iudad ibèrica, fueron subiendo los autorldades, hosto l legar a la plazoleta donde se alzó 

el templo pogano, freníe al cual se erigió lo ermita de Son Andrés. En e! exterior, una magnif ico 

escultura en hierro del artista Domingo Fito, en la que plosmo el mart ir io del Santo. 

El doctor Pericot tros saludar a las autorldades presentes y pueblo de Ullastret, d i jo cómo 

las octlvidodes arqueológicas eran una tareo dura, però asimismo Meno de compensaciones. 

Explico las vicísltudes recorridos hasta llegar a este dia esplendoroso. Sefioló como o prlncipios 

de slglo se tuvo la primera idea de su posible existència però que hasta jul io de 1932 no se 

iniciaren los pequeiïos intentos. Se refir ió luego concretamente al Museo y lo que intenta ser. 



Como momento crucial y decisivo de las excavaciones de Ullastret, citó el que don Juan de 

Llobet, se hizo cargo de lo Corporac ión, desde cuyo instante la evolución de las obras tomaron 

un carlz de verdodera real ización de cuanto se ha l levodo a cabo. Subroyó la coloboración de 

todo el pueblo de Ullastret y la ayuda de algunos alumnos de la Universidad de Barcelona. Hizo 

osimismo una cordial referència al entusiasmo desinteresado con que han co laborodo los 

trobojadores. Se refirió luego concretamente al Museo y lo que Intenta ser. 

Finalizó diciendo que estos nuevas muestras de civi l ización han de ser un ocicote para 

todos, para proseguir en el t raba jo emprendido y tan magníficomente real izado. 

Con profunda emoción, el presidente de lo Diputoción, don Juan de Llobet, tros saludar a 

autoridodes y presentes, d i jo lo difícil que le resultobo presentar la obro, precisamente por el 

gron coriho que le tiene, ounque ella lo había hecho ya una personalidod tan llustre como el 

doctor Pericot, quien tantas simpatíos cuenta en nuestro provincià. 

Expresó su satisfacción de haber acertodo al encomendar esta lobor a estos hombres y 

agradeció lo presencia de los autoridodes civiles y militares, del hijo odopt ivo de esta Provincià 

don Miguel Mateu Plo; Medal la de Oro de lo província, el artista Salvador Dolí, y de cuantos 

se hobíon desplozodo a Ullastret prestando solemnidad con su presencia al acto. 

Citó los obras de Ullastret como la recuperación de una riquezo mas paro Espono. que 

brindamos a propios y extrofios, ya que lo cultura es patr imonio de todos. Para que todos la 

conozcon, es esta obro que por ser de Gerono es tamblén de Espoiia. Lorgos oplousos prorrum-

pieron al f inol de su bri l lonte disertacióa. 



El Gobernador Civtl t ra í 

soludar a los osistentes ogra-

deciéndoles la osistencla tan 

generosa «y por tanto tan 

espanola» —d i j o—, se d i r ig ió 

a l Capitdn General de Cota-

lufïa don Pablo Martín Alonso, 

quien había dejado obl íga-

ciones perentorios para venir 

a acomponarnos en un dia de 

jubi lo para todos. Dijo como 

su nombre, en nuestro provin

cià, de tan heroica prosopio 

castrense, es acogido con es

pecial afecto, que viene a 

corresponder la simpatia y 

ayudo que nuestro Capitdn 

General presta a nuestras aspiraclones. Refiriéndose a lo Diputación Provincial, personif icada en 

aquellos instontes por su Presidenta don Juan de Llobet Llovari la felicito p a r l a real ización y 

terminación de este primer tramo de excavaciones y por el Museo que se inouguraba. «Quiero 

— d i j o — que lo fel icitoción sea públ ica, ante todos, por los demostraciones de preocupación 

dadas, tonto en lo espiritual como en lo material de nuestro provincià». «Con obres —pros igu ió— 

no solo de caràcter provincia l , sinó de orgul lo nacional como esta de Ullastret que ha real izodo». 

«En Espana —prosiguió nuestro primera outor idad c iv i l—, graciós o DJos y grocias o los 

desvelos del Caudi i lo, cuando un mundo otormentodo nos rodea, como hoy, podemos dedicarnos 

a revolorizar estos vestigios de pasadas civil izaciones. 

«La provincià de Gerona, que supo jugarselo todo por ser netamente espanola, fue tombién, 

en los aiïos últimos, la mas ozotada por la incomprensión que, en ocasiones, creo en torno de 

ella como una cortina de humo que lo velo del resto de Espona». «Però graciós al Coudi l lo, gra

ciós o esta paz que gozomos, 

Gerona ha vuelto a sentir la 

conciencia de su personol ldad 

en el concierto nacional . Y 

aquí estdn estos gerundenses 

que QI toque de clorín, al 

igual que empunoron en tiem-

po de guerra los armos pora 

defender o lo potr io; lobo-

ran ohora entusidsticomente 

desde los cargos que se les 

ho asignodo en esta tareo de 

t robojo que impone lo paz». 

Largos oplousos sonoron 

al f inal de los palobros del 

seiior Pagès Costart. 



Finalmente habló don Grat in iano Nieto Ga l lo , Director General de Bellas Artés, quien d i jo 

era portador del saludo y fei icitación del senor minlstro paro cuantos han co laborodo en esta 

obra de Ullastret y asimismo para todos los que en la provincià hacen posible con sus apor to-

ciones, el resurgir de la arqueologia y de las Bellas Artés. 

Expresó su profunda satisfacción por lo que en nuestra provincià, a través de dos jornadas 

que seran de grato recuerdo, ha tenido ocasión de ver y admirar. 

Se refir ló al «resurgir de esta cludad de Ullastret, graciós a unas manos generosos que han 

logrodo el mi lagro». De como el esfuerzo de lo Diputación ho hal lado la coloboración en los 

mds recónditos lugores, para lograr para Espono lo valor izoción de unos tesoros artísíicos. 

Asimismo, quiso expresor unos polabros de promesa. cPromesa sentida y, por lo tanto, que 

realizoremos. Promesa por parte de lo Dirección General de Bellas Artés, de que Ullastret figura

rà siempre en el plon de obras o real izar. 

Seguidamente el canónigo Dr. Marqués, que ostentobo lo representación de! Exceientísindo y 

Rdmo. senor Obispo, bendi jo los instaiociones del Museo Monogrdf ico. 

Finalmente una curiosa sorpresa, cuando por los altovoces onunciaron que un habitonte de 

la époco de los ruinos de Ullastret, explicaria los vicisitudes y el sentir de aquellos tiempos. Fue 

posada una crnto magnetofónica, con composlción del doctor Pericot, en el que por unos 

momentos el pueblo se sintió identíf icado plenomente con aquellos habitontes, a través de lo 

palabro serena de un supuesto viejo norrando sus cuitos y sus temores. 

Una de los empresos culturoles de mcyor troscendencio de cuantos se l levan a cabo octual-

mente en nuestra provincià estuvo en la actual idad mas palpi tante con ocasión de lo inaugura-

ción del Museo de las excavaciones de Ullastret, La fecha serà recordada por cuantos vivieron 

la memorable jo rnada. 
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MINISTROS EN NUESTRA PROVINCIÀ 

En jornada de trabajo visito Gerona el senor Minrstro de la Vivienda, don José M.° Sdnchez-Ariona, a quien 
acompanaba el Director General de Arquitectura, Director General de Urbanismo, Secretario General Técnico 
del Ministerio y Gerenfe Nacional de Urbanización. 

En nuestra ciudad el seinor Ministre y séquito subieron al Salón de Juntas del Gobierno Civil, donde empezó 
su jornada de trabajo. Recibíó en primer lugar al senor Obispo de la Diòcesis, don José Carfaiïd e Inglés, 
y seguidamente al Ayuntamiento en pleno de Gerona; Diputación Provincial; Ayuntamiento de Figueras; Delegades 
de Servicio del Estado; Consejo Provincial del Movimiento y Servicios Técnicos del Ministerio de la Vivianda 
de Gerona. 

A contlnuación recIbló a los senores Alcaldes de la Costa Bravo, a quienes saludo exprasondo su satisfacción 
por el resultado de la reunión. 

Desde el Gobierno Civil el senot" Ministro se dtrigió a la Delegación Provincial del Ministerio de la Vivienda, 
donde el Delegado, don Julio Esteban Ascensión, le mostro las diversos instalaciones. 

Después visitaron las obras del Paseo Arqueológico. 
Tras el almuerzo el senor Ministro, séquito y Autoridades de la província solieron hacia la Costa Bravo, 

visitando varias localidades. 

Visito nuestra provincià el senor Ministro de Obras Públicas don Jorge Vigón. Solieron a recibirie al termino 
de lo provincià, el senor Gobernador Civil y Jefe provincial del Movimiento, don José Pagès Costart; Embojador 
de Espona, don Miguel Mateu Pla, y Presidente de la Diputación, don Juan de Llobet Llovarl. 

Acompaíiaban al llustre visitante, el Director General de Obras Hidrdulicas, don Florentino Briones; Gober
nador Civil de Barcelona, don Motías Vega Guerra; Alcalde de lo Ciudad Condol, seríor Porcioles; miembros de la 
Junta de Aguas de Barcelono e Ingenieros ofectos al Ministerio y Delegaciones da Obras Públicas. 

Visitaron detenidamente la presa del Pcsterol, trasladdndose luego a Santo Coloma de Farnés; asimísmo a 
G las zonas de inicio de los regodíos de Gerona, obras éstas que empezarón en el mes de octubre. También para 
octubre quedo senolado el inicio de las obras destínados al saneamiento de los diversos pueblos de la Costa Bravo. 

n 



VISITA DE ALTAS PERSONALIDADES 

Visito Gerona el Director General de Ferrocarriles, 
don Pascual Lorenzo Ochando. 

El motivo de su víoje fue el de la difinitiva entrega 
de los terrenos ocupados por el extinguido ferrocarri l 
de Gerona o Banolos y de Gerona a Palamós. En el 
despacho particular del senor Presidente de lo Dipu-
iQCÍón Provincial tuvo lugar el acta de firma de expe-
dientes de devolución de dichos terrenos. 

Los Ayuntamientos a quienes favorece esta dispo-
sición son los de Banolos, Porqueres, Cornellà de Terri, 
Palol de Rebordit, Palamós, Vall-l lobrega, Montrds, 
Palafrugell, T orrent. La Bisbal, Corsa, La Pera, Flcssd, 
Celrd y Gerona, de los cuales hobía representación. 

Fue inaugurado en Gerona el «Hogar Taller de 
Ntra. Sro. de Núria» instclado por la Junta Provincial 
del Patronato de Protección o lo Muier. 

Pora presidir el acto se desplazó exprofeso de 
Madrid el Subsecretario de Justicia don Ricardo Oreja 
Elósegui. Efectuada la inauguración, las autoridades y 
demds invitados visitaren las dependencias del nuevo 
Hogar, teniendo frases de admiración y elogio por el 
buen gusto y confort que reune, 

A la solida el Subsecretario y demds autoridades 
visitaron la Audiència Provincial y seguidamenfe la 
Catedral Basílica, admirando los diversos tesoros que 
la misma encierra. 

En visito de trabajo e inspecclón estuvo 
en Gerona el Director General de Bellas Arles, 
don Grotiniano Nieto Gollo. Visito los mas 
importontes monumentos de la capital, acom-
paiïdndole el seRor Gobernador Civil y Jefe 
Provincial del Movimiento, don José Pagès 
Costcrt; el Presidente de la Diputoción Provin
cial don Juon de Llobet' Llavari y demas 
autoridades. 

Primeromente visitaren la iglesia del Con-
vento de Santo Domingo y los Clauslros de 
los que el selïor Nieto hizo cdMdos elogios. 
Siguieron ho eia la Catedral, d on de fueron 
recibidos y atendidos por el Canónigo doctor 
Calzada. Visitaron detenidomente el Tesoro 
y Cloustros desde los cuales contemplaren la 
Torre de Carlomogno, 

Se trasladaron luego al Museo Provincial 
de San Pedró de Golligans, la Iglesia de San 
Cristóbal y Escuela Municipal de Bellas Artés. 

Por la tarde el seíïor Nieto se traslodó o 
otros puntes de nuestra provincià. 

A las echo de la tarde llego a Vilabertran 
para efectuar unos visites al magnifico Monas-
terio. Quedo gratamente impresionado de la 
famosa Cruz de Vilabertran, que admiro con 
detenimiento en la copilla a ella destinada. 

Seguidamente visito Peralada. 



ULLASTRET 
IMPKESIONES 
Y HECUEIIDOS 

Por LUIS PERICOT 

fotos SANS 

Muralla Oeste del reclnio. 

Ullastret ha proporcionado a mi espíritu gi-andes goces que han de verse corona-

dos con la pròxima inauguración de su modélico museo, a pesar de que va unido a iino de 

los mayores fracasos de mi vida científica. Pues nunca he podido hallar justificación al he-

cho de que en mis frecuentes excursiones por las comarcas del bajo Ter no llegase a pisar 

el cerro de San Andrés ni me diera cuenta de la existència allí de un magnifico poblado 

ibérico. Y habiendo tenido la fortuna de encontrar sensacionales yaciniientos en diversas 

regiones espanolas, uno de los mejores en mi propio país ha resbalado sobre mi atención 

sin fijarme en él. 

Desde mi adolescència, los veranos pasados en Torroella de Montgrí se dedicaban 

a la recogida de espècies botànicas para mi herbario, y a partir de 1917 tales excursiones 

se doblaron con el interès por la Arqueologia. Ya en dicho ano visité e hice el plano del 

Cau del Duc. jCuàntas veces subí a Llavià para de aquí seguir hacia Fontanillas y regre-

sar a Torroella 1 No comprendo como en una de tales excursiones sobre el estanque de 

Ullastret, no Uegase basta el cerro de San Andrés. Una vez en él, los inuros y las ceramicas 

en el suelo hubieran hecho patente la existència de un poblado prehistórico. 

De manera que fue por los alrededores de 1930 y siendo yo catedràtico en la uni-

versidad de Valencià, cuando en una de mis visitas a Barcelona empecé a oir hablar a mi 

colega Seria Ràfols del descubriniiento de un poblado prerromano interesante en las in-

mediaciones de Ullastret. En realidad alguien conoció ya ,su existència desde 1901. No fue 

hasta el dia ijj de agosto de 19^2 cuando en companía de mi padre político don Salvador 

Raiuich, visité por vez prunera dicho yacimiento. El 3 de .septiembre de aquel aiio, con el 

profesor Adolfo Schulten, Uegado por enlonces a Bagnr para visitarme, fuimos hasta San 

Andrés de Ullastret. La visita nos produjo, tanto al profesor Schulten como a mi, una gra-

tísima impresión que nos hi/o pensar en la conveniència de una excavación profunda y 

metòdica. Però por diversas circunstancias, quienes hubieran podido propulsar la excava

ción no consiguieron iniciaiia y la emjjresa se retrasó. Vino después la guerra y el parèn

tesis fue obligado. Durante la misma, mis visitas a Torroella, me permitieron recórrer de 

nuevo, la comarca en rebusca botànica y arqueològica y visité el cerro de San Andrés, don-

de cada vez se me hacían mas patentes las extensas ruiíias y la nbundante ceràmica. 
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Al léimino cte la guerra, uila iluevà òrganización de la Arqueologia cspanola per-

milió concebir esperanzas, que no resuUaroii fallidas, pues en 1941 fui nonibrado Conii-

sario Provincial de Excavadones aiqucológicas en Gerona y pronLo putlc iniciar la reali-

zacion de mis proyectos enirc los que incluía la excavacion del recinto de UllasLrcl. La 

Comisaría General de Excavaciones, en la peisona tle don Jnlio Martínez Santa ülalla, pres

to atención a mi proyecto. 

Una dificultad para el niisino era mi dedicación duranlc los veranos a la Prehis

tòria levantina. En 1940 volví a excavar el rico poblado de San Miguel de Liria y en 1941 

empecé la importante excavacion de la cueva de la Cocina. No podia yo renuuciai- a ian 

ricos yacimieutos que iban abriendo nuevas ventaiias al campo de la Prehistòria hispana. 

Hacía falta encontrar algunos de mis discípulos barceloneses ([ue pudieran dedicarse a los 

yacimieutos de la provincià de Gerona, ílonde en el otono de 1940 hubía excavado el dol

men de Torrent en compafíía de don Juan Maluquer de Motes y poco despucs inicié la co-

laboración con los colegas de Baíïolas en los yacimientos de Seriíià. 

Fue entonces cuando apareció en nuestro Horizonte un muchacho en plena juven-

tud, excursionista, al que estaba reservada lamisión de desentraíiar el misterio del despobla-

do de San Andrés. Recuerdo perfectamente mi primer encuentro con él en las escalcras del 

puentecillo sobre el Galligans, de.spués de una excursión a San Julian de Ramis. Era, si 

mi memòria no falla, el dia 5 de enero de 1940. Aquel joven, un muchacho todavía, que 

me fue. recomendado especialmente por don Francisco Riuró, quien desde hacia anos ve

nia ocupàndose de la arc^ueologia gerundense con mucho fruto, quedo pronto adscrito a 

nuestras campanas en aquellas comarcas. Formaba parte de un grupo de jóvenes de Acción 

Catòlica para los que se consiguió un permiso de excavacion en varios yacimientos en 

marzo de 1940. Era ademas entonces modesto funcionario de la Diputación Provincial. 

Con él iniciamos en 1944 la excavacion del Poblado de Castell ((La Fosca)) (Palamós) pocos 

anos antes descubierto. Y por fiu en noviembre de 1947 dabamos comienzo a la jjrimera 

campaíïa de lo que había de revelarse como una gran ciudad ibèrica. La campana forma

ba parte del Plan Nacional de Excavaciones. 

Desde entonces las campanas han sido casi seguidas. Los primeros tiempos la in-

vestigación dcbía ser un poco precària pues se realizó en terrenos propiedad de particida-

res y con Oliva tuvimos muchas veces el temor de que nuestros esfuerzos serian baldios. 

La comprensión del Ponente de Cultura de la Diputación don Cosme Casas, cambió por 

completo el panorama. Comprendió la insistència nuestra y aun la de la Comisaria Ge

neral, reinterando las subvenciones, signiíicaba que el yacimiento icnía un evidente valor 

y él fue (|uicn inicio la política de compra de los terrenos donde se asentaba el poblado. 

Poco a poco Ullastret iba apareciendo cada vez como un fenómeno de mayor im

portància dentro del poblamiento prerromano de Cataluna, digno de una labor intensa y 

sistemàtica. Cuando lanios yacimientos han tenido una suerte adversa poi muy varias cir-

cunstancias, Ullastret ílespués de la depredación de sus muros cuyas piedras se utilizaron 

para la cercana carretera se veia exaltado a la condición de yacimiento atcndido y cuida-

do con esmero. He sido feliz viendo cómo las circunstancias favorables convergian para tai 

resultado y ayudaudo con los modestos medios que la Uelegación de /ona a partir de 1956 

puso en mis manos para la realización de nuestro ideal. Esas circunstancias fueron por un 
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Interior del Museo de Ullastret. 

lado la niaclurez científica alcanzada por Miguel Oliva, por otro la presencia al írcnic de 

la Diputación de D. Jnan de Llobet Llavari, hombre Ueno de entusiasmo y comprensión 

por las causas de la cultura. Como los frutos de la gestióu de cstc ultimo estan bien paten

tes en el actual estado de las ruinas de Ullastret, en su organización, accesos y Museo, no 

he de insistir en este punto a (in de que mis palabras no parezcan aduladoras. En cuanto a 

Miguel Oliva, cou sus estudiós universitarios iba formandose su personalidad y mi presen

cia a su lado cu ima dirección cada vez mas teòrica no tenia otro objeto que el que riadie pn-

diera disputarle lo que en mi animo aparecía como emjnesa suya. Tal como le pronosti-

camos desde tm principio O-liva ha convertido Ullastret en la obra de su vida. aun estando 

esta tan llena de múltiples y divcrsas actividades. Su tesis de licenciatura trató de este tema 

y al mismo ha de esiar dcdicatla su futura tesis doctoral. Cierto que Ullastret requiere aca-

so un sigio de trabajo y (pic cl no podní dejar terminada la labor, pcro sin duda, y siendo 

lotlavía joven. ha de logiar \'er resueltos los problemas que hoy nos plantea la vieja cultura 

y que estan lejos de la .soluci<')n. Así se lo deseamos fervorosamente. 

Porque en eíecto jcuantas cosas ignoramos acerca tle la fundación. vida y muerte 

de aquella ciudad I Iguoramos su nombre, ignoranuis la autèntica ètnia de siis habitantes, 

ignoramos incluso su exacta topografia. 

Esta iiltima la siqíonemos en funciòn del estanque que tal vez se hallaba en co-

municación con el mar, mas priSximo de lo que ahora esta. En relacióu con su topografia 
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queda el problema de la necròpolis y de su emplazamiento. El dia que las vaiias necròpo

lis con que la ciudad debe contar, sean conocidas, toda la problemàtica de Ullastret babra 

entrado en una fase decisiva. 

La cronologia se va deliniendo con una amplitud desacostumbrada en los poblados 

(dbéricos)), Ullastret abarca desde el siglo vi a comienzos del n a. de C , aproximadamente. 

Tiempo suíiciente para que la ciudad se eusanchara y modificarà la disposición de sus 

murallas como se aprecia muy bien ahora al ponerlas en evidencia. Tiempo también que 

permitió la deposición de una sèrie de niveles que constituyen luia de los mayores atrac-

tivos de estàs excavaciones. Però habra que afinar esta cronologia imprecisa que poseemos. 

Hacia arriba, por la importància considerable que tiene el comprobar el momento del co-

mienzo del urbanismo autentico que las ciudades uibéricas» representan. En el momento 

final, para precisar si fueron los cartagineses o fue Catón los tjuc urruinaron la ciudad o 

si acaso esta pereció en alguna lucha interna; y también estudiós minuciosos nos pueden 

dar la cronologia de las diversas partes de la muralla. 

Ullastret es uno de los innumerables casos en que tenemos magníficos restos a los 

que no podemos dar nombre, en oposición a los nombres que nos dan las fuentes y que no 

podemos local izar. Cabé siempre la esperanza de que en uno de los textos ibéricos que 

Ullastret nos da (preciosos tesoros por su relativamente elevada cronologia y sus signos de 

aspecto tartesio) se contenga el nombre prerromano del poblado de San Andrés y que po-

danios identificarle como a tal. 

Es natural que seamos muchos quienes impresionados por la magnitud y riqueza 

de la ciudad hayamos pensado que seria fascinador que a la ciudad de Ullastret debiera 

aplicarse el nond:)i·c de Cypsela. La topografia no se opone a ello y el seíïalar su nombre 

una factoria helénica, repitiendo un toponimo que se da en Grècia y que recuerda a una 

dinastia de tiranos de Corinto (ciudad de gran importància comercial y fundadora) se avie-

ne con la abundància de elementos helénicos en las capas inferiores de la ciudad. Esto ha 

hecho pensar, a veces, si no se trataría efectivamente de una factoria griega en sus comien

zos, de inia companera o, acaso, precursora de Emporion. La hipòtesis tendría mayor vero-

similitud si pudiéramos comprobar que había comunicación desde el mar hasta Te r aden-

tro y un paso desde este rio hasta el bajo Daró y el estanqiie de Ullastret. 

Todo ello es nuíy hipolético però seria nuíy sugestivo que pudiéramos por (in re-

solver cl enigma de Cypsela. 

No menores atractivos posee el pioblema del caràcter étnico de los habitantes de 

Ullastret. Hasta tpie punto estaban iberizados o celtizados los indígenas dcscendientes de 

los priniiiivos poblatlores del Ampurdiín, es algo que se nos escapa por aliora. 

Si nos íijamos en las monedas y en las inscripciones encontrada hasta el presente. 

las consideraciones y comentarios serian numerosos. Uno de cUos habrà de versar sobre la 

relación entre Ullastret y la cercana Undica. Però no queremos alargar este articulo, que 

ha de terminar con el deseo y cl augurio de mas sensacionales hallazgos lodavía y la giatitud 

de quienes hemos puesto nuestra ilusion en que esta gloriosa reliquia se estudiarà. Grati

tud a la Excma. DiptUación de Gerona y, en especial, a su aciual Presidente y gratitud al 

amigo Oliva, a quien deseanios la mas certera vision para (pic nos pueda desentranar to-

dos los misteriós que envuelven todavia esa capital del Bajo Ampurdàn prerromano. 
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Iiiiportaiieia de FllaNtret 
para la Historia del Arte 

Por CARLOS CID PRIEGO 
COMISARIO EN C A T A L U S A DEL PATHIMONIO ARTÍSTICO N A C I O N A L 

La estación arqueològica ampurdanesa del Puig de Sant Andreu d'Ullastret, era un 
dato borroso cuando hic esporadicaniente visitada en cl l'dtimo cuarto del siglo xix, y no 
pasó de esa categoria al publicarse su existència en 1931. cuando Amics d'Art Vell la difun-
dieron en letra impresa por vez primera. Hoy es ima magnífica e inipresionante realidad, 
después de las propecciones oficiales comenzadas en 1947, y de las canipanas regulares de 
excavaciones que desde 1950 a 1954 dirigieron el ilustre arqucólogo y Catedratico de la 
Universidad de liarcclona. Dr. D. Luis Pcricot, y el cuito y entusiasta Conservador del 
Museo Arqueológico Provincial de Gcrona, D. Miguel Oliva Prat, que a partir de 1955 que
do encargado de la dirección exclusiva de las niismas, bajo la alta inspección del Dr. Pe-
ricot. 

Las aportaciones del Estado, a través primero de la Comisaría General de Excavacio
nes, y después del Servicio Nacional de Excavaciones Arqueológicas, que la sucedió, y de 
la Exciua. Diputación Provincial de Gerona, han hecho posible el milagro de transformar 
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en niuy pocos aiios uii monte abandonado ert urto de los mas Interesantes món u meu tos 
arqueológicos de rtuestra pàtria. La Diputación, bajo la acertada presidència del Excmo. 
Sr. D. Juan de Llobet, no solo es un alto organisme administrativo provincial, sinó un 
centro cultural de primer orden en todos los aspectes, y niiicho podria escribirse a este 
propósito de su constante apoyo al Patrimonio Artístico. 

Los avances increíblemente rapidos, al mismo tiempo que cientílicos, de las excava-
ciones, C[ue establecen una marca insuperada, se deben muchas veces al sacriíicio personal 
de su Director y del pequeno y entusiàstico grupo de sus colaboradores. No se ha realizado 
un trabajo ligero, enfocado hacia la búsquecla de objetos vistosos y el éxito espectacular, 
sinó un anàlisis estratigràfico cuyo concienzudo rigor científico nadie puede discutir, acom-
paíïado de su aparición periòdica en los Anales del Inslituto de Esludios (inundenscs y en 
varias revistas especializadas, redactada todo personalmeute por su Uirectoi con cuidado-
so método, sin confiar nada a la memòria, a la improvisación ni a la anònima colaboracion. 
Hasta tal punto llega la probidad de la labor modèlica efectuada en Ullastret, que se ha-
ce constar en cada Memòria los nombres de Lodos los que participan en cada campaíia, in-
cluso de los alumnos becarios de la Universidad de Barcelona y lU* los peones cpie extraen 
la tierra. 

Este ejemplo científico y humano, digno de ejemplaridad c imilaciòn, merece que 
le exigamos cada dia mas. Hasta no hace mucho tiemjjo solo se podían esj^erar unos cuan-
tos datos eruditos, boy se recogen ya las primicias del espíritu de la vieja ciiidad, es decir, de 
su cultura y, como parte fnndamental de ella, de su arte. 

Seguramente que la cita en proximidad de los conceptos de Arqueologia y Arte 
asustaraa a algiuios injustificadamente. Però hora es ya de darse cuenta de cjue se trata 
de cosas distintas, no irreconciliables, como tan a la ligera se ha al·lrmado, sinó complemen-
tarias. No serà historiador del Arte quien haga fraseologia facilona y vacia sin fundamentoíí 
sòlides en la metodologia cientíhca que exija cada època, y concrctamente la arqueològica 
para los tiempos antiguos; però tampoco serà hombre de ciència el que confunda cl fin 
con los medios, y se limite a no pasar de la —un mucho practicona— clasificación de los 
fragmentos materiales, y en lugar de sacar i onsecuencias de su trabajo caiga en la cegata 
cacharrologia. 

No hay que olvidar nunca, después de la excavación y de la clasificación, que los 
objetos fueron obra de hombres semejantes a nosotros, que tras cllos hubo religiòn, lengua, 
costunibres, derecho, peusamiento..., e igualmente, que por encima de la tècnica de la 
talla o las pinceladas de la obra de Arte, existieron esas mismas actividades distintivas del 
ser humano. Arqueologia y Arte son ciencias del espiritu, però en cuanto se las priva de 
esta última cualidad, no pueden considerarse ni ciència ni espiritu. 

Afortunadamente, la empresa de Ullastret asegura el aspecto j^ositivo de todo lo ex-
puesto, tanto por la calidad de sus yacimientos como por la pensonalidad de quienes los 
estudian. Es todavia muy poco lo excavado en comparación con lo que resta por hacer, y 
ya han aparecido obras de innegable interès que van enriqueciendo el glorioso pasado 
artístico de las tierras gertindenses. Seria ingenuo exagerar entusiasmos afectivos, y creer 
que el hermoso Museo Monograhco que se inaugura ahora en Ullastret vaya a convertirse 
en un Louvre, ni que la piqueta tropiece lui dia con otra Venus de Milo: però es verosi-
mil que en el futuro haya una Venus de Ullastret y que esta ciudad tenga el equivalente al 
Esculapio de su hermana ampurdanesa y complementaria de Ampurias. Acaso esta afirma-
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ciüii produzca en la actuíilidad dcspecuvas sonrisas. sin embargo, las profecías siielen cum-
plirse en matèria de Arte y Arqueologia mas de lo t|ue se cree, y nosotros tenemos fe en 
Ullastret. 

Uno de los aspectos mils interesantes que ofrece hoy cl oppjduni- de Ullastret para la 
Historia del Arte es el arquitectónico. El importante conjunto de murallas liberadas y en 
parte restainadas es ya impresionantc, y de él destacan las Uaniadas muralla Sagrera y mu
ralla Frigoleta, esta con dos curiosas torres muy particulares por època y construcción, sin 
olvidar otras torres circidarcs y las puertas. El valor de estàs fortificaciones es inestimable 
para la historia de los comienzos de nuestra arquitectura, y sus consecuencias no piieden 
preverse todavía hasta que no se haya agotado su estudio. El sistema de lienzos de muralla 
ílanqueados por torres, con puertas rcfor/.adas con poderosos dis[)ositivos de defensa, esca-
leras y camino superior de ronda, es de origen mesopotamico y lo difundieron en Occiden-
te los griegos y sobre todo los romanos. De él derivan las fortificaciones medievales, que vi-
vieron hasta que el desarroUo de la artilleria les priví) de su valor militar en los siglos 

WI-XV!!. 

Esta disposición, que aparentemente es la de Ullastret, tuvo allí un origen diferen-
te, según ha demostrado el senor Oliva: primero se constriiyeron las torres y luego, en 
època bastante posterior, se enlazaron con lienzos de murallas cuyos sillares no engatillan 
con los que forman las torres. El caso es rarísimo ^cuàl era el dispositivo originario de to
rres aisladas?. £se transformaron posteriormente inspiràndose en las formas clasico orienta-
les, o Uegó independientemcnte a la misma el ingenio de los indígenas? Puede incluso pen-
sarse en una evolución semejante a la que dio origen al castillo medieval, cuyo germen fue 
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una torre rodeada de foso, luegò multiplicada y al fin enlazada.s todas ellas por murallas y 
convertida la primera en la del homenaje. 

Sorprende el buen aparejo de los sillares, sus acodamientos y la tendència al aprove-
chamiento de las piezas naturales, lo que origina hiladas oblicuas cuya horizontalidad se 
restablece en las superpuestas mediaiiLe un proceso inverso, procedimiento que puede cla-
sificarse como hermoso paramenlo concertado. Nos encontramos ante el caso mas antiguo 
conocído de una constante constructiva hispànica que aparece en los tienipos antiguos 
(muy claramente en los cubos de la muralla romana de Lugo) y se extingue lentamente 
en el romànico del siglo xi, después de alcanzar su desarrollo mas típico en la arquitectura 
visigoda. 

EI recinto defensivo de Ullastret merece amplio estudio para aclarar las influencias 
—que a primera vista parecen bastante claras— que posiblcmcuie tuvo sobre las tortifi-
caciones medievales de la comarca y acaso fuera de ella. 

La arquitectura civil ofrece también modelos muy interesantes, desde las casas de 
tipo indígena basta las derivadas de modelos hclenísticos adaptados al país; este es otro asun-
to que se plantea a los historiadores de la arquitectura, que requerirà reconstrucciones 
ideales y maquetas. También los aspectos urbanísticos, que al parecer no olvidaron los habi-
lantes de la antigua población, basta el punto de ordenar bien las calles de la vieja ciudad 
y haberse encontrado el pavimento de piedra de una de sus vías públicas. Si anadimos las 
cisternas del tipo que mas tarde se empleó en Ampurias, los restos de un templo helenísti-
co y de otras construcciones, se comprenderà el interès arquitectónico de Ullastret. 

En relación con la construcción no debe olvidarse la decoración arquitectònica, que 
ha proporcionado igualmente restos importantes. Destacan un sillar de piedra arenisca 
con decoración de pares de roleos de espírales enlazadas; otro, de la misma clase, con re 
lieve esctdpido de tema vegetal; sin olvídar cornisas y otras piezas de perfiles molHurados, 
cuya sèrie se irà incrementando en las próximas campanas. Interès especialísimo ofrecen 
los relieves procedentes de Ullastret y reutilizados en el interior de la iglesia romànica del 
pueblo medieval del mismo nombre. Ademàs de su valor como piezas arqneológicas, son 
dignos de anàlisis porque parecen haber influido —como modelo de otras piezas comple-
mentarias— en relieves decorativos medievales, por cierto, muy extrafíos, del citado 
templo. 

Falta todavía la gran escultura de piedra, però han aparecido interesantes piezas de 
terracota. Las màs nnportantes son un dios Bes, imitación del egipcio, con restos de poli
cromia roja y azul pàlido; una figurita de Tanagra sin cabeza; la parte inferior de una mu-
jer con túnica e himatión; dos thymateria hclenísticos en forma de cabeza de Demcter: 
varios rostros humanos enteros y fragmentados, posiblemente exvotos, sonrientes o seriós, 
hallados en varios lugares de la ciudad y en mayor número en las ruinas del templo hele-
nístico; una bella lucerna helenística en forma de cabeza de fauno, muy semejante a la 
de metal encontrada no hace mucho en la villa romana número 2 de Ampmias. 

La ceràmica es un capitulo muy importante, no solo de la Arqueologia, sinó tam
bién del Arte antiguo; su variedad y belleza es sorprendente en Ullastret. Respecto a la 
griega, han aparecido las siguientes formas: numerosos tipos de ànforas de tierra ordinària, 
desde las de boca plana hasta las de tendència oval casi esfèrica; thymaterion, kaníharos, 
guttus, bombilios, lekytos, kàlaihos, mucho skyphos, oenokhoe, cuenco, hydria, krdtera, ka 
tinos, lucerna, plató, askos, olpes y oenokhoes, ademàs de ryton y la coroplàstica en general. 
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En cuànto a las espècies, ceràmica niassaliota, gris del Àsia Menor, jónico-focense, 
gris ampuritana, de íiguras rojas y de figuras negras, adca pura, alica precampaniense, cam-
paniense lisa y estampillada, campaniense e itàUca. Por su valor artístico destacan nunie-
rosas piezas, entre ellas un precioso ocnokhoc atica precampaniense de boca trilobulada, 
completo y con danza de liguras rojas; varios skypíios alicos con decoración radiada o sin 
decorar, ademas de ouo decoració con frisos de hojas de hiedra, y dos ornamcntados con pal-
metas y grecas; tm kdntharos de liguras rojas con pintura blanca complementaria; un ky-
lix de íigiiras rojas con mujeres que visten Jdiiton e; himaiion; un rylhon griego del Àsia 
Menor en forma de cuadrúpedo en cuya superíicie se grabo una inscripción ibèrica; un 
magnílico ocnokíws de ceràmica gris ampuritana que ha sido totalmentc rccoustruido; ky-
lix con una figura roja que verifica un paso de danza; hermosos Iraj^mento de una paícra 
o krúlera de íiguras rojas decoradas con delicadas diviuidades femeninas del mejor estilo; 
paícra troncocónica campaniense derivada de las formas ^i-iif, y 27; un h'inlharos y un 
skyphos con frisos de capullos y palmetas en rojo y blanco; íiualmente, un bovibilios deco-
rado en la parte superior con rayas cruzadas, típicas del llamado Maestro de Ampurias, 
que es un dato mas para la futura fijacióu de la ]3ersonalidad artística de este ceramista o 
taller. 

Abundan igualmente otras clases de ccramicas no helénicas: posthallstattica cou in-
cisiones; ceràmica pulimcutada, lustrosa y azulada; ceràmica indígena a torno o a mano 
con ornameutación o sin ella; vasos ornamentados cou tema ajedrezado pardo y blanco; 
vasos pajizos ovoidales, otros pequeíïos y a mano, fusayolas de cuerpo bitroncocónico y tie-
rra negra ; vasos comunes de barro rojo, amarillento o grisacco ; vulgar romana, anforas ita-
licas, olla con trípode de bierro, dolium, crisolcs, ibèrica de rayas bistre y círculos o arços 
concéntricos, vasos púnicos; y la ctu'iosa espècie seudoibérica definida como (iceramica 
de Ullastret», de color amarillento o rojizo y líneas pintadas paralelas de tono bistre, ctc. 

Tampoco faltan vidriós, entre ellos un brazalete azul con relieves coraliformes de la 
època de La Tène. Tambièn objetos de metal, como ffbulas de esta misma època, períodos 
l-II, cierre de cinturún hallslattico. piluin, anillos; y entre las monedas, las griegas, ibé-
ricas con Pegaso Krysaor, algimas romanas, y sobre todo las bellas de Cartago Nova de la 
seiie conocida por el caballo y por el protomo de caballo. 

Basta este somero inventario para formarsc una idea clara y segura de lo que puede 
espcrarse de las excavacioues de Ullastret, cuyo ritmo increíble constituye un milagro que 
denniestra que el valor humano puede superar los limites hasta donde lógicamente pueden 
alcanzar los presupuestos oficiales. Las primicias de estos descubrimientos se han difundido 
ya ampliamente en una preciosa película sonora y en colores dirigida por el Sr. Oliva y 
realizada por D. Narciso Sans, de Gerona, bajo el mecenazgo de la Excma. Diputación Pro
vincial gerundense, y a la que el progreso de los trabajos obliga a cnritjuecer con cons-
tantes anadidos cpie aumeiuan su belleza. 

Por todo ello, henios de felicitar tanto a la Dipulación como a lodos sus colabora-
dores, que tan eficazmente estan escribiendo estàs magníficas pàginas ampurdanesas de la 
Arqueologia y del Arte espafiol. 
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EniíTíia del Tílulo di; Hijo Adnplívo de la Província a nou Miguel Maieu l'Id 
En el Casmio de Peralada tuvo lugar la enfrega del Titulo de Hijo Adoptívo de la Província al Excmo. Sr. don 

Miguel Mateu Pla, Embajador de Espona, en viriud del notnbramiento acordado por la Diputación Provincial. 
El aclo se celebro con caràcter intimo o deseos del sefior Mateu. 
La entrego del pergamino se verifico en uno de los solones del Castillo. El Presídente de la Diputación, sefíor 

Llobet, pronuncio unos sentides palabras justificondo el acuerdo de la Diputación basodo en lo vinculoción perso
nal y efectiva de don Miguel Mateu con la província de Gerona. 

El seRor Mateu, tros recibir el pergamino, expresó su ogrodecimiento a la Diputación Provincial con sentidas 
palabras, y destaco que cuanto haya podido hacer por la província de Gerona no constituye ningún mérito puesto 
que lo ha hecho con mucho gusto y llevodo de su deseo de servir siempre los intereses generales de nuestra Pàtria. 



Reflexiones 
solire 
UllastrBt 

Por JUAN MALUQUER 
DE MOTES NICOLAU 

Parn el conocimienlo de las poblacioues in.dígenas de la costa catalana, las excava-

(iones eiiiprctRliclas ton singular anibición por la Excnia. Dipuiación de (icmna en ei op-

/>/'í/ïim de Ullastret son de capital iniporiantia. Superada por it)ruuia la etapa iieroica de 

nuestra arqueologia en la que la simple búsqueda de objetos para viirinas de Museos y 

C^olecciones constituïa la razón última de la excavación, lo que hoy nos importa es la re-

construcción històrica del pasado, y en este sentido el valor de Ullastret es excepcional. 

Las excavaciones de Ampurias, mas espectaculares que valiosas, nos dicen mny poco 

sobre las poblaciones indígenas de sus alrededores. Nt'ideo extranjero, vivió siempre de es-

paldas a la tierra en que se asentaba, y segtm reconocen las propias Fuentes coetàneas, man

in vo escasas relaciones con la población indígena «agreste y fero/j), de la que hacia gala de 

defenderse militarmente. Sin embargo nos muestra la arc[ucología como en Catalufïa se 

ejerció tuia indudable influencia griega que por comodidad venimos atribuyendo a Ampu

rias sin que tengamos demasiadas pruebas de este hecho que contradice lo que las fuentes 

liunarias nos han conservado. En realidad la influencia emporitana parece poder atestiguar-

se solo a partir del siglo IV, lo cjue demuestra el escaso conocimiento que tenemos aun del 

verdadero mecanismo colonial griego en sus primeras etapas. 

Ciertamente no todos los griegos (su tmiformidatl es mny discutible), actuaron del 

mismo modo frente a los indígenas. ni todos los establecimientos tuvieron idéntico caràcter, 

y por lo que puede observarse con el anàlisis de la colonización griega del Mediterràneo y 

del Ponto Euxino, existió una gran diferencia entre los emporia y las verdaderas colonias. 

En general los colonos mantenían relaciones tanto mas estrechas con los indígenas cuantas 

mayores posibilicT'ades agrícolas ofrecía la tierra t|ue los acogía. y de hecho, acababan fun-

diéndose totalmente con el elemento indígena. Los emporia por el contrario se mantuvie-

ron siempre aislados, orgullosos de su superioridad, convirtiéndose en núcleos inadaptados 

hasta la època romana. 

Mtichas veces una matización helenizante nos habla de influencia griega donde no 

se han conservado restos de colonias. En casos, colonias desaparecidas como Rhode influ-
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yen de moclo mas pernianente e intensa que la pròpia Emporion. Es iriny posible que la 

causa de estos iiechos derive de las característica» del proceso inicial de lo que denoniina-

mos colonización griega, probablemcnte mas amplio, dífuso e intenso de lo que se ha venido 

admitiendo. 

Ullastret en ese aspecto es muy aleccionador y a pesar de que el estado actual de 

las excavaciones no permite establecer aún con seguridad sii proícso histórico, nos ofrece 

ya una sèrie de datos altamente sugestivos. 

Los ballazgos efectuades hasta la fecha, nos indican de modo concluyente que Ullas

tret se hallaba habitado en el primer tercio del siglo vj a. C. Entre los afíos íioo y 575 ilegaba 

regularmente al poblado ceràmica de manufactura griega lo que demuestra una relación 

permanente por lo menos con núcleos griegos suditàlicos. Que esta relación no se perdera 

se confirma con la aparición de manufacturas etruscas y griegas posteriores. 

A primera vista tenemos la impresión de que la ceràmica ballada por Miguel Oliva 

en los estratos inferiores de la excavación es proporcionalmente mas exòtica que indígena. 

Mas tarde las importancias en Ullastret continúan con un ritmo acelerado, però con una 

clara diferenciación en relación a Ampurias, puesto que apreciamos la aparición creciente 

de manufacturas indígenas que acreditan un neto proceso de indigenización de Ullastret 

mientras se mantenia el exotismo para Emporion. De liecbo los matcriales arqueológicos 

de Ullastret que pueden fecharse en el siglo iv nos muestran la cultura material ((uormab) 
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de un poblado ibérico, però de nlngiin modo los materiales que pòf su contexto se datan de 

comienzos del siglo vij que nos indican mas bien la presencia de un núcleo exótico es decir 

griego. 

Nuestra impresión de los materiales que conocemos de Ullastret permite afirmar 

que nos hallamos ante un establecimiento colonial (posiblemente apoyado en un pequeiïo 

poblado indígena) que poco a poco va siendo absorbido por la vida local hasta transformar-

se en un puro poblado indígena o indikete si se qiiiere, y en realidad éste es el proceso de 

inl·lnidad de colonias griegas en lodo el ambito de la colonización. 

Otro problema interesante que nos plantea Ullastret es el de sus murallas. De mo-

mento podríamos decir que sugiere dos cuestiones: fecha inicial del recinto con posibies 

fases y reconstrucciones, y cuando dejó de ser necesaria o útil, pnesto que al parecer su 

destrucción actual es mas producto de depreclaciones modernas que del momento final de 

ocupación del poblado. Por oira parte la presencia de construcciones exteriores a la mura

lla en algun sector sugiere una amortización de la función defensiva de la muralla en plena 

vida del poblado. 

En la vida del poblado podemos marcar tres hitos. Primero, època y causa o causas 

que hicieron necesaria la conslrucción de la muralla. Luego, el período de su utilización y, 

por ultimo, porqué dejó de ser necesaria en època anterior al abandono del poblado. 

En cuanto a la primera cuestión recordemos aquí que una muralla responde, en ge

neral, al intento de una garantia de seguridad ante un peligro real o imaginado, es decir 

puede ser debida tanto al deseo de aislarse como de defenderse. El caso de Ullastret no es 

el de Ampurias donde el peligro se imaginaba siempre procedente de tierra. Aquí puede 

admitirse indistintamente la posibilidad de que la mnuralla se construyera para evitar un 

ataque por tierra o por mar o por ambos combinades. 

No tenemos aún datos concretos seguros sobre la fecha de la construcción inicial 

de la muralla, però el simple examen de su estructura sugiere que debe ser posterior a la 

fecha de los materiales mas antiguos hallados en las excavaciones. Lo ciiidado de sus para-

mentos no aparece en otras murallas «ibéricas» conocidas en Cataluíïa y parece sugerir la 

presencia de elementos exóticos. El tipo de la estructura general defensiva tardarà siglos 

en generalizarse en la Península. Por otra parte la gran extensión del recinto amurallado 

no sugiere en modo alguno la defensa inicial de un poblado, sinó de un habitat con plena 

conciencia de sus posibilidades basada en una economia estable y fija. En otras palabras, si 

Ullastret fuera un poblado indígena su àrea en los siglos vi-vii seria mucho menor, y si co

mo creemos nos hallamos ante una verdadera colònia griega tal recinto difícilmente podria 

corresponder a su estado inicial. 

Sin conocer exattamente la fecha de la primitiva muralla es difícil saber que peli

gro la motivo. Si tenemos en cuenta la perenne rivalidad de los establecimientos griegos 

entre sí en los cuales el estado de guerra era pràcticamente endémico, podemos pensar en 

la posibilidad de una rivalidad con los ampuritanos que desde mediados del siglo v, però 

mayormente en el iv parecen tendeí- a monopolizar toda la costa catalana. Si. por el con-
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trario el peligro esperado venia por tierra debe aceptarse la presencia de baiidas céllicas 

desarraigadas mas que en la rivalidad de otros núcleos asentados indígenas. Lo que sí parece 

evidente es que las murallas cumplieron su misión y fueron posteriormente retocadas como 

demuestra una evidente variación de tècnica constructiva puesta de nianifiesto por Oliva 

en el anàlisis de los paramentos. 

Referente al período de utilización de la muralla, es decir, al que corresponde al 

mayor período de florecimiento y desarroUo de Ullastret, el estudio de los numerosísimos 

materiales recogidos en las excavaciones nos darà, sin duda, el proceso histórico de su pobla-

ción. Adelaniemos que el hecho mencionado antes de que nos parece observar una ràpi

da transforraación en un verdadero poblado ibérico no es obstàculo para que se importe re-

gularniente en los siglos v y vi ceràmica àtica, y se mantengan contactos incluso tardíos con 

el mundo púnico. Es muy posible que el proceso de indigenismo represente por un lado 

una verdadera absorción de los elementos griegos primitivos y al propio tiempo la canali-

zación de las importaciones hacia el monopolio ampuritano. No podemos olvidar que la 

desaparición de Rhode como núcleo griego activo parece que debe ligarse con la creciente 

prepotència de Emporion a la que no es ajena, creemos, la política internacional púnica 

antisiracusana y, por consiguiente anti doria, no antigriega general, lo que redundaria en 

beneficio de Anipurias. 

Si esta explicación fuera cierla tendríamos un nuevo dato que confirmaria la exis-
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tencía de un elemento griego no jonio, en la colonizacíón de la costa catalana que topó-

nimos como Rhode y Cypsela ya hacen presumir. 

Queda, por ultimo, el problema de la fase final de Ullastret. En un momento dado 

la muralla es insuficiente para contener a la población y el núcleo urbano la rebasa. Èpo

ca de paz, sin problemas graves, de economia fija y estable. El hecho es bastante general y 

lo observamos incluso hasta nuestros días en muchas ciudades, aunque va seguido de un 

derribo mas o menos rapido de las murallas o por lo menos de torres y puertas, aunque los 

lienzos suelen quedar eiiglobados en el interior de las nuevas ediíicaciones. 

Ullastret, sin embargo, no vivió esa fase linal. Es abaudonado y se destruye sin que 

sus nunallas lo hayan impcdido y ni siquiera, al parecer, se utilizaron para evitarlo. 

(jCuàndo acontece esto? 

Existe una lògica tendència a atribuir una destrucción o un abandono a un deter-

minado acontecimiento bistórico conocido. En el caso de Ullastret es la política de Caton 

del 195 a. C. a la que de modo mas lógico le conviene. Ahora bien, de los materiales ha-

Uados en las excavaciones y, en particular, los procedentes del estrato mas superficial se de-

duce que la ciudad difícilmente alcanzó unas fechas tan bajas. En efecto la ceràmica cam-

paniana que se importo de modo masivo en todos los poblades ibéricos de Cataluna apare-

ce con gran parquedad en Ullastret donde falta totalmente la denominada campaniana B 

(como es lógico), però la campaniana A aparece en escasísima cantidad y siempre de formas 

antiguas muy próximas aun a la verdadera ceràmica gxiega propias de fines del síglo iv y de 

la primera mitad del siglo iii. Es por consiguíente muy difícil en el estado actual de las 

excavaciones poder admitir la fecha de Catón para el final de la vida de Ullastret, pues en 

todo caso seria necesario afirmar que antes de su abandono el poblado viviría un siglo de 

vida efímera despoblàndose gradualmente, lo cual parece excesivamente hipotético. 

En Ullastret no aparece regularmente un estrato de incendio que pueda represen

tar una destrucción violenta final del poblado. Habrà que pensar por ello en otra causa pa

ra su abandono. ^Habràn variado las condiciones de vida en esas tierras bajas e insalubres 

y serían las epidemias, la malària, por ejemplo, una de las causas a tener en cuenta? Una 

interpretación de ese tipo podria compaginarse con la fecha de Catón, pues seria una buena 

explicación para comprender el siglo de empobrecimiento que precedería a su abandono. 

Sin embargo, nos parece mas lógico admitir que por alguna causa actualmente desconocida 

el poblado pereció en el transcurso del siglo lU antes de J. C. Solo el estudio intenso y ex-

haustivo del estrato superior de Ullastret en todas las areas del poblado podrà ofrecernos en 

su dia la explicación correcta y podrà decidir sobre la realidad o fantasia de las deduccio-

nes que una ràpida visita a las excavaciones nos ha sugerido. 

'2f 



CoiiNtítiieíóu de la niiCTa 
En el Palacio de la Dlputación Provincial tuvo lugar la toma de posesión de la nueva 

Diputación. El acto fue presidido por el Gobernador Civ i l y Jefe provincial del Movimiento, Excmo. 

sefior don José Pagès Costart, a quien acompaftaba el Presidente de la Diputación Provincial, don Juan 

de Llobet Uavari. 

El senor Secretario, don José Maria García de la Rosa, leyó a continuación la relación de los 

nuevos Diputados que son los siguientes: Don Julio Esteban Ascensión, don Ramon Guardiola Rovira, 

don Luís Hereu Vidal , don Francisco Turiera Puigbó-Masana, y don Juan Guillamet Noguera. 

El senor Gobernador Civ i l tomo juramento a los nuevos Diputados. 

El senor Presidente de la Diputación dijo que la solemnidad acortaba palabras cara a un nuevo 

període de las actividades de la Corporación. Tuvo palabras de gratitud para los que cesaban y de 

bienvenida para los nuevos Diputados «porque en vosotros Gerona ve una esperanza y una fe en los 

destines de la Provincià». 

Dirigiéndose al senor Gobernador, dijo como él, que presidia esta labor, sabia de la constància, 

del esfuerzo y de la fe en realizarla, confirmada por una relación de realizaciones. 

Tras exhortar a les nuevos Diputados a trabajar con fe y ahinco, rogó al senor Gobernador 

Civ i l que transmitiera al Jefe del Estado y al Ministre de la Gebernación su adhesión y la promesa 

de que trabajarían con fe, dando continuidad a los anheles por Espana y el CaudíUe. 

A continuación hize uso de la palabra el sefior Gobernador Civ i l y Jefe provincial del Movi

miento. «El sefler Presidente —dijo tras saludar a los presentes— ha hecho una disección perfecta de la 

labor de la Diputación». Es la misma todo cuanto resume la representación provincial, desde le 

económico a lo cultural. Refirïéndose a quienes finalizan en su labor por imperatives de la ley, dijo que 

ello no significaba que tuvieran que perder contacte con los problemas gerundenses. Calificó de 

verdaderamente importante el estar siempre al servicio de la colectividad. A los nuevos Diputados, 
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Dipiitaeión ProTiueial 
díjo ciianto podrían hacer dísponíendo de lo principal: la paz, que permlte integrar todos los esfuerzos 
en el trabajo sín entretenerse en politíquerías. 

Seguidamente se despídió el senor Gobernador Civil, y la Corporaclón celebro una reunión, tras 
la cual quedo constituïda en la forma siguiente: 

Presidente: don Juan de Llobet Llavari. • . 

Vicepresidencia: don Julío Esteban Ascensión. ( 

Cooperación Provincial: don Juan de Llobet, como Presidente; y don Jullo Esteban, don Carlos 

Costart, don Juan Guillamet, don Aureo Aramburo, don José Saurl, don Franclsco Turiera, don Ramon 

Guardiola y don Luís Hereu, como vocales. 

Obras Públicaa: don Julío Esteban, Presidente; don José Saurí y don Juan GullIamèt. 

Beneficència y Obras Sociales: don Salvio Sendra Ribas, Presidente; don Aureo Aramburu 

Pérez-Ifligo y don Carlos Costart Gubert, como vocales. 

Educación, Deportes y Turismo: don Ramon Guardiola Rovira, Presidente; don Juan Guilla

met Noguera y don Luís Hereu Vidal, como vocales. 

Hacienda y Economia: don Carlos Costart Gubert, como Presidente; don Aureo Aramburu 

Pérez-Inigo y don Francisco Turiera Pulgbó-Masana, como vocales. 

Agricultura. Ganadería y Repobïacíón forestal: don José Saurl Vilar, Presidente; don Salvio 

Sendra Ribas y don Carlos Costart, como vocales. 

Central: don Juan Guillamet Noguera, Presidente; don Salvio Sendra Ribas, don Ramon Guar-

diola Rovira y don Luís Hereu Vidal, como vocales. 

Sanidad, Urbanisme y Vivienda: don Aureo Aramburu Pérez-Ii^igo, Presidente; don Julío 

Esteban Ascensión, don José Saurí Vilar y don Luís Hereu Vidal, como vocales. 
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COMPOSICIONES CELEBRES 

WAGNER - "Marcha nupcial" 

J S. BACH - "Fuga" 

fi RE.iV 

MENDELSOHN - "Barcarola' 
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RE.iV


Historia 
de las exca-
vaciones 
de Ullastrei 

Por MIGUEL OLIVA 

Corria el ano 1947 ciiando al organizar el plan de campana, el entonces Comisa-
rio Provincial de Excavaciones Arqueològica, llustre gerundense Prof. Dr. Luis Pericot nos 
proponía iniciar unas primeras prospecciones en Ullastret que sirvieran para sondear el 
yacimiento y como a titulo momentàneo de curiosidad, tener una ligera idea de lo que po
dria dar de sí el subsuelo del monte de San Andrés que es como se llama en el país el lugar 
ocupado por la estación ((ibèrica)). 

Por aquella època las campanas de anos anteriores habían sido dedicadas a los po
blades de La Crehueta (Quart), de Castell en Palamós y al yacimiento de Rosas, aparte 
otros trabajos de menor cuantía. Entretanto veníamos hablando con frecuencia de Ullas
tret, y del posible positivo interès de una estación tan grande y de una.envergadura colosal 
para los medios de que entonces se disponía. Aquella estación indígena nos tenia preocu
pades a todos. 

Conocíamos el poblado, la magnífica situación del mismo ocupando la colina, es-
pléndido mirador sobre la llanura que fue antiguo lago, hoy desecado cuyos terrenos pri-
morosamente cultivades yacen a sus pies. 

En dos o tres ocasiones habiamos recorrido el yacimiento desde el que se divisa 
un buen sector del espléndido paisaje con que la Providencia doto a nuestra provincià. 
Desde la cima del altozano, situatlos en lo que fue la acròpolis del establecimiento pre-
rromano, la magnificència del país abierto a la mirada del visitante, le permite recórrer 
buen trecho de cuanto las íiientes clàsicas dicen al referirse a nuestras comarcas. La ubi-
cación de los accidentes gcograíicos y la posición adoptada por los pueblos de que nos ha-
bla el Periplo Massaliota contenido en la Ora Marítima de Rufus Festus Avienus queda 
bien patente. 

Así, el íispcro y grisacco Montgrí (Mous Malodcs) en primer termino, que con la 
sierru de Roda después, y nuís alhi el Iugnifi Piromcuiu consliluyen los icntaculos que 
abrazan el golfo de Rosas y ocultan desde Ullastret la visión del mar que reposà y el pié-
lago encei-rado pernumeíc (juielo. La regiòn (iiic jiinio a èl se lecuesta era la ocupada por 
los Indikctes ((gentc èsui dura, gente Eeroz en la caza y habitante en escondrijos» al decir 
del periplo. La siliiación de Emporion se adivina clara y en días límpiós la muralla del sec
tor siu' de la ciudatl romana se divi.sa en toda su extensión. La coniillera pirenaica al fondo 
tras la cual habitaban los sordicenos, cierra por el norte el maravilloso anílteatro de mon-
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tanas cuyos puertos han estableclclo la còmunlcación de Lodos los piieblos que en sus mú-
vimientos de vaivén han pisado nuestras comarcas. Las anfractuosidades de la Clarroixa 
al septentrión, ocupada por los Castellanos que son citados tienipos mas tarde, se antepone 
al majestuoso Canigó cubierto poi su cabellera blanca buena parte del ano. Mas lejos los 
agrestes picos de las montanas de la comarca de Camprodon con el país tic los ausocere-
tanos y hacia la profundidad de los montes el país de los ceretas se adivina. Ya por la par-
te occidental las sierras tle Collsacabra y las GtiiUerías eran el solar de los atisetanos, exten-
diéndose la visibilidad hasLa la cumbre de las Agudes en el macizo del Montseny. Las ver-
dinegras Gabai ras con sus estribaciones de la sierra de la costa cierran por la parte meri
dional en la que como accidente geogralico destacabie esta cl Iiiguiii C.clcbanticuin (Cabo 
de Bagur) extremo mas saliente de la costa oriental. «Que haya estado junto a él la ciudad 
de Cipsela es ya solo un rumor, pues iiingún vestigio de la antigua urbe conserva el aspe-
ro suelo» reza el periplo. iin términos mas cercanos los montes del Gironès y de la baja 
Garrotxa, sierra de Rocacorba, el inexpugnable Puig d'en Cairerica, sede de otro poblado 
ibérico y las colinas que salpican el llano del Ampurdan ocupadas por los ïncligetas que 
por los aledaíïos de Ullastret poseían otros estableciniientos habitados. 

Sienipre recordaremos aquel otono de 1947. era hacia el ocaso de noviembrc, el dia 
19. ciiantlo al darse el primer golpe de piqueta junto a lo poco visible del paramento de 
la muralla occidental, se inauguraban con ello las excavaciones en Ullastret, que luego 
en campaiias sucesivas casi ininterrumpidamente aíio tras aho vienen repiticndose mos-
uando ya el estado del yatimiento un aspecto de gran excavación. 

En aquelles anos la montana estaba convertida en un erial. Terrenos yeniios, cam-
pos semiabandonados; las zarzas y malezas crecían por doquier ocultando los pocos lienzos 
de las murallas que habían quedado poco visibles, hoy en buena parte descubiertas, cuan-
do antano apenas se adivinaba el trazado de las misraas, ocultas por los taludes de tierras 
corridas desde lo alto del nionte. 

Todavía subsistia habitado el antiguo manso de San Andrés anexo a las ruínas de 
lo que fue ermita del Apòstol, però tocante ya a sus postrimerías. Una venerable anciana, 
abuela del actual celador de aquellas excavaciones era la linica constante guardadora de 
la montafia. Olivos centenarios, niuchos desaparecidos ya mientras otros maltrechos cons-
tituían el escaso testigo del destino que durante mas de dos milenios habían tenido aque
llas tierras. Este era el ciiadro cjue ofrecía el yacimiento cuando empezàbamos los inci-
pientes trabajos animados del mayor entusiasmo, en espera de lo que nos fuera dable ba
llar en las remociones que intentàbamos llevar a cabo. 

Quisiéramos rendir un emocionado recuerdo a aquellos hombres —dos de ellos ya 
desaparecidos— que con nosotros estuvieron dedicados unas semanas a la labor de aque
llos primeros sondeos: Juan Juncà de Palamós, que nos había ayudado en el poblado de 
Castell; al encargado que todavía sigue íiel en Ullastret, Juan Casas y al que la brigada de 
excavación conoce por (d'avi)); a Pedró Casas, Sebastian Sais y Alejo Sais. Vaya junto a 
ellos Lambién el testimonio hacia el resto del grupo que lleva cumplidas ya once campa-
íias en Ullastret. 

Però clebemos hacer ahora ini inciso y remontarnos mas alia del comienzo de las 
excavaciones, y por tanto es justo citar al medico gerundense don Manuel de Chía, quien 
fue, que nosotros sepamos, el primero que con conocimiento de causa se dio cuenta de la 
presencia del yacimiento. En efecto, recorriendo el monte hacia finales de siglo recoge-
ría un pufíado de Eragmentos ceramicos que ingresaron en el Museo de Gerona con lacó-
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nica nota de procedència y allí qiiedaron olvidados en un fondo de cajón sin que nadie 
se ocuparà de elles ni registiara la estación. C'aso raio, por cuanto característica de aquel 
momento liuisecular fue la diíusiòn de los nuevos descubrimienios, cuanclo Geiona conta-
ba con una pléyade de hombres insignes que dieron a conocer tantas cosas. Tampoco Pella 
y Forgas en su monumental Historia del Ampurdan habla para nada del yacimiento, 
mientras lo liace de otros asuntos del pueblo, lo que nos sorprende màxinie cuando en la 
època en que se escribiera su obra eran visibles bucnos lienzos de miuallas tpie luego des-
aparecieron ya bien entrado el siglo actual, al construirse la carretera pròxima que de Ca-
napost a Serra de Daró enlaza con Ullastret. 

También el viejo Sagi'era había recogido algunos objetos que ingresó en el Museo 
de Gerona. 

La primera cita escrita aparece en la Prehistòria Catalana de Boscb-Gimpera de 1919 
en que al intentar un repertorio de las estaciones de la región, a manera de índice hace re
ferència a los fragmentos cpie veda en el Museo de Gerona y tpic luego nosotros en 1943 
iiallamos metidos entre las ricas colecciones de fondos ampuritanos. 

Anos mas tarde la apertura de un camino de acceso a los campos del antiguo es-
tanque dio con el descubrimiento de los restos de un horno cenímico en el que estaban 
metidos unos encima de otros pequenos vasitos troncocónicos de barro gris, de los cuales 
todavía pudimos recoger dos piezas que como muestra de la ceràmica de fabricación local 
del ((oppidunu) hoy estan en las colecciones del Museo Monografico de Ullastret. La extrac-
ción de tierras para rellenar el camino dio con otros halla/.gos però todo se destruyo y per-
diü ante el desconocimiento total del yacimiento, y por tanto la no valoración de su interès 
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arqueológico. Nosotros vecogimos en nuestros príncipios las noticias docuitientales de es
tàs y oti as referencias verbales. 

Fue hacia ly -̂io cuando se redescubrió de nuevo la esLación y en las memorias pu-
blicadas por «Amics de l'ArL Vell» hoy amigos de los Museos se dedica unas líneas de co-
mentario a raíz de una visita llevada a cabo por el malogrado arquólogo José Colominas y 
el arquitecto José Gudiol y Ricart. 

Por aquellos aíïos otros habían visitado el yacimiento y el arqueólogo prof. Serra-
Rafols intervino evitando siguiera la expoliación de sillares de las ruínas. El doctor Peri-
cot había acoinpanado al gran hispanista Adolf Sclitdten que hace poco nos ha dejado. mien-
tras otros, según noticias, habían deambulado por el nionte de San Andrés. 

En los anos que niedian entre 1930 a ig ĵfi hubo un conato de intento en realizar 
excavaciones y a este lespecto, el que fue insigne arquitecto gerundense don Rafael Masó 
y Valentí, entusiasta por la arqueologia y el arte, que había recorrido el solar ocupado poi 
las rin'nas y levantado un primer croquis de planta que luego nosotros publitanios, interesó 
de la Comisión Provincial de Monumentos de Gerona una priuitru adquisición de terrenos 
para el comienzo de unas excavaciones. Però en aquellos anos no cundieron los propósi-
tos y así Uegó 193Ü. 

Pasada la guerra y reorgauizados los servicios arqueológicos de nuestra pàtria, con 
mayores medios y eficiència se presento el momento de atender u aquellos trabajos, conio 
hemos dicho en 1947. 

El propósito venia acariciandose de aiïos por el Prof. Pericot y los que seguíamos 
sus liuellas, hasta que en el verano de 1947 tuvo lugar en Anipurias y en la provincià de 
Gerona, el 1 Curso Internacional de Prehistòria y Arqueologia, cursos que Uevan hasta 
la fecha 14 ediciones. En aquella ocasión desíilaron por Ullastret una cincuentena de espe-
cialistas, entre los que los había de primerísima magnitud, tanto del país como extranje-
ros representantes de un buen número de nacionalidades. 

La primera campana proporciono resultados altamente halagüenos al efectuar son-
deos aislados en distintos puntos de la montafía. Así, parte de los paramentos de las torres 
de flanqueo cuadrangidares de la muralla Oeste quedaron ya de manihesto y revelaron 
las originales estructuras de sillares bien escuadrados, rectangulares y grandes, algunos 
con acodamientos y la escotadura para sujeción de los andamios. En una de dichas torres, 
la del S. O. aparecieron los sillares con restos de letreros ibéricos, cuyos caracteres vienen 
siendo los de tamano mayor entre los hasta el momento conocidos. 

Las ta tas que fueron abiertas siempre al azar y distribuídas por todo el àmbito de 
la montafía, aportaron los primeros hallazgos griegos proporcional me n te bastante abun-
dantes en relación a las demàs espècies ceràmicas, mietntras la excavación mostraba una 
sucesión clara de niveles. La primera torre troncocónica circular con su paramento escar-
pado empezaba a ser descubierta en sus comienzos, y la complejidad de estructuras arqui-
tectónícas anunciaba lo que podia dar de sí una excavación intensiva. 

Hacia las vertientes de levante las primeras experiencias demostraban la extensión 
del yacimiento por aquel sector; y abajo en el llano, tuios enterramientos altomedievales 
aseguraban la permanència de otras épocas de ocupación de aquellos predios. 

En 1949 con motivo del III Curso de Ampurias, dedicació a estudiós y trabajos 
estratigraficos en arqueologia, se Uevaron a caDo nuevos sondeos en el yacimiento, princi-
palmente encaminados a mostrar el resultado que los mismos aportaron, a la presencia de 
los especialistas extranjeros. En aquellos trabajos colaboró el Prof. Pedró de Palol. 
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Y ya a partir de 1952 és cuando tiene lugar la tercera campana, síempre en otono 
y coniienzos de invierno. hasta llegar a la que acabanios de terminar que es la undécima. 
Estos trabajos nos han ocupatlo en todas las estaciones citadas que es cuando la pausa en las 
labores agrícolas del campo permite disponer de un grupo tle personal que ya va siendo 
adiestrado para estos menesteres. 

Poco después iniciaba la Exciíia. Diputación Provincial de Gerona la adquisición 
de los primeros terrenos para dedicarlos n excavacioues. Los informes que en companía del 
doctoT Pericot habíamos dirigido a la Clorporación hallaroii í'eli/ eco en el entonces Dipu-
tado Ponente de Educación don Cosnie (^asas Clamps y con ello se intensilicaban los traba
jos a que se le nombrara Directoi- de las excavaciones de Ullastret. 

Hasta aquí Ullastret estaba en sus inicios todavía, però aquellos [)rimeros balbu-
ceos iban convirtiendo en realidad lo que había sido el sueno tle todos. 

La Diputación iucrementaba paulatinaniente los créditos, mientras la Dirección 
General de Bellas Artés seguia aportanclo sus fondos que se suniaban a aquellos. 

Andando el tienipo y recouocida la extensión del yacimiento, la Corporación Pro
vincial incorporo a su patrimonio arqueológico l;i totalidad de la niontana para poseer 
cuando menos la extensión del solar de ocupacion conocido. 

Mientras tanto las campaiïas se dilataban y al oíupiíinos mas semanas lodos los 
anos, el trabajo rendia mayores friuos. 

De la fase media de las excavaciones son buena parte de los hallazgos que empeza^ 
ban a ser sensacionalcs para el yacimiento tpie iba dandose a conocer ya entre el mundo es-
pecializado en esias materias, a través de las nremorlas que anualmente damos a la publi-
cidad. 
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Los cortès estratlgraficos cada vèZ mas precisos y abimdantes revelaban la densí-
dad del «oppidum» que mostraba caracteres de verdadera ciiiclad indígena o prenomana, 
liabida cuenta de la exLensión de la misma, si la comparamos con los pequenos poblados y 
de la calidad de unas ruínas y de los objeLos exhumaclos. 

Al ampliarse el àrea de acción, la zona edificada ya liberada de las tierras que la 
ocullaban aparecía la ciudad cada vez mas extensa al excavarse por dentro y por fuera del 
recinto; mientras que al llegar al suelo natural, los silos de los cuales se Uevan descubier-
tos hasta 80 y los niveles profundos mostiaban los hallazgos mas primitives que son tes-
timoniüs elocuentes del primer comercio indígena sostenido con los pueblos de Oriente. 
Las ceramicas jonias y focenses del Àsia Menor y algunos producios ceniroitàlicos etrus
cos, aparte las manufacturas de vasos del tiempo de los campos de urnas que constituyen la 
base del yacimiento y el testimonio mas antigiio hasta el momento, de la ocupación por el 
hombre de la montana de San Andrés. Encima de los estratos mas profundos de la exca-
vación, el tiempo y los avalares hisLóricos ocurridos han cuidado de superponer los de-
màs niveles que estratigraiicamente excavados con toda mcticulosidad y sumo cuidado, han 
proporcionado los maieriales arqueológicos que van desde comienzos del siglo vi —cera
micas minorasiaticas y focenses de pasta gris con decoración de peine y el vaso centroita-
lico con motivos figurados polícromos— pudiendo acaso considerar aún mas antiguos los 
fragmentos hallstàtticos con ornamentación de motivos incisos, aparecidos en el fondo de 
los cortès centiales del campo grande de Sagrcra, que pueden fecharse en el siglo vii. Si
gueu los producLos manufaciurados en los talleres aienienses, vasos griegos del estilo de 
liguras negras que ocupan gran parte de la centúria hasta comienzos del V. A partir de 
mediados de este siglo los hallazgos se intensiíican y es cuando la ocupación se manihesta 
con mayor densidad. La abundància de elementos griegos lijos y esiables en el yacimien
to y la estructura arquitectònica de los sistemas de forLificación, hacen pensar en una co-
lonización helcnica intensa que quedaria fusionada con el poblamiento indígena del país 
y constituiria la fase de mayor habitaje para los siglos v y iv hasta comienzos del in^ avan-
zado el cual la ciudad de Ullastret decae mientras se acerca a su ocaso. 

El final de vida del «oppidum» no està todavía muy claro. No sabemos aún si alcan-
zó a los días de la campana de Catón o acabaria poco antes cuando cl paso tle los cartagi
neses por esas tierras o si causas de otra índole —epidéniicas— arruinarían la ciudad. Lo 
que sí queda evidente es que a partir de los comienzos del siglo n antes de C , Ullastret 
había dejado de existir, según el estado actual de los conociniientos que sobre el yacimien
to poseemos, surgidos a la liiz de las excavaciones. 

Grande fue el descubrimiento de las defensas del sector occidental cjue al córrer 
de los afíos la excavación ha revelado, manifestando un sistema tic fortificación antigua 
organizado por una complicada estructuración de torres circulares troncocónicas que 
flanquean a los distintos segmentos de muralla comprendidos entre ellas y las torres de 
planta cuadrangular y trapezoical que constituyen un conjunto de mas de medio kiló-
metro de extensión. 

Son estàs fortificaciones los restos constructivos mas sobresalientes como impresio-
nantes que pocos yacimientos hispànicos pueden manifestar. Ultimamente los trabajos de 
este ano han dejado visible en toda su longitud el sector S. E. de la muralla que va a pa
rar cabé a la torre circular mas elevada que existiu en la acròpolis. 

En los últimos cinco atïos, la actual Corporación presidida por el Ilmo. Sr. D. Juan 
de Llobet —que la dedicación a la obra nos veda elogiar ha incrementado todavía mas la 
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empresa de Ullastret. Consciente la presidència de la Corporación del alto valor espiritual, 
ademàs del científico que aquellos trabajos contienen, en esta misión se ha vísto secunda-
do por la ponència de Cultura respectiva hoy regida por el litre. Sr. D. Ranión Guar
diola Rovira qiie todo lo ha facilitado; no faltando conio siempre la atención de la Di-
rección General de liellas Artés que ha estado presente en todo momento. 

Asf, paralelamente a los trabajos de campo se ha llevado a cabo la construcción y 
luego dotación de un Museo Monografico que sin reservas podemos calificar de magnifico 
y como de lo mejor en su genero. El Museo ha sido bastido aprovechando nnos restos de 
la ermita que fue de San Andrés, en ruínas desde autes de 1936. Esta a su vez utilizó parte 
de la esquina de un Castillo medieval del siglo xn del cual a])cnas queda nada mas que 
la configuración de la planta cjue acusaba. El eremitorio había surgido sin duda, como 
tantos otros, de la piedad popular que con cllo borraría todo signo de paganismo. ya que 
la población indígena tuvo en la cimibre de la acròpolis un santuario cuyos restos forman 
parte de uno de los conjuntos mas importantes recienlemente descubiertos por las exca-
vaciones. Ya las tiltimas excavaciones manifiestan una ligazón que va de lo ndígena a lo al-
lomedieval; otro paso sení el que enlace con la època mas reciente. Aunque muy arrasa-
do por la obra medieval y por la reutili/ación de varios de sus elementos arquitectónicos 
que se encuentran esjjarcidos en otras edificaciones del imeblo. algunos elementos escul-
pidos estan en la magnífica iglesia romànica que la Diputación colaborando con la obra del 
Obispado ha iniciado restaurar. El santuario pagano aparece claro y algunas piezas escul-
tóricas ademas del ara y de los exvotos de tierra cocida pueden verse entre las colecciones 
del Museo Monogràfico. 

El proyecto de este cdificio y de las construcciones anexas se debe al arquitecte 
provincial don Joaquín M. Masramon, que ha llevado a cabo la obra con lanto carino, 
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idenlificandose con la idiosincràsia del paisaje, tan importante para esta suave región ba-
joampurdanesa. El Museo lo hemos instalado siguiendo un orden sistemàtico de elemen-
tos, conteniéndose en el niismo una selección de todos los iiallazgos y los correspondientes 
gralicos coniplementaríos que acaban de explicar la función del museo. 

Todo ello junto con la carretera de acceso, caminos de deanibulación frente a las 
murallas, adecentamieuLo y planlaciones, fornia paiie de la fase íinal prèvia a la iuauguia-
cion de lodos estos servicios culturales. 

Las excavaciones continuaran en lo sucesivo puesto que aún ruando se lia hecho 
nuícho, es muchísimo mas todavía lo que falta por hacer. Tenemos la confianza puesta en 
las futuras campanas de Ullastret y esperamos que la fonuna nos depare con la ayuda de 
Dios el descubrimiento de las numerosas necròpolis que rodean el yacimiento, sin duda 
repletas de objetos de gian interès y riqueza arqueològica; utlemas de los muchos restos que 
yacen sepukados en el interior del recinto aguardando la piqueta del arqueòlogo. 

Hoy dia la excavaciòn muestra ya un compendio de lo que es la compleja estruc-
turacíòn de una ciudad anteiromana. Recinto amuiallatío peifectaniente peusado y adap-
tado a la topografia del país; puertas de entrada con sus calles de acceso y oLras Uansver-
sales que conducen a una pla/.oleta, pequena àgora porticada en su lieinpo. Las luibitacio-
nes de las casas varias veces rehechas superpuestas en distintos niveles. Las cisternas para 
la provisiòn de aguas pluviales. con sus íillros que han sido halkulos junto a ellas. Los silos 
para el ahnacenamienlo de las semillas, especialniente el tiigo que en estado carbonizado 
aparece en gran canttdad. 

Las tienas que ocultan las luínas van suministrando los objetos ceriímicos de la 
època: vasos jonios, focenses, griegos, etrustos e italogriegos muciíos de ellos Hegados a 
través del comercio con Emporiòn. Las espècies de Ui ceràmica local y las piezas con ins-
cripciones ibèricas muy imjjortantes y de interès excepcional; ligtiras de terracotta, las 
ànforas en su diversa tipologia, buena parte de las cuales constituían un lagar o bodega. 
Las monedas tle procedència muy distinta, algunas venidas de lejanas cecas de acunaciòn. 
Los objetos de bronce, en especial las fíbuJas que han aparecido en gran profusión de for-
mas y de ascendència cultural muy varia, tan útiles para la datación de los estratos; y los 
materiales de hierro, armas, herramientas y útiles para el trabajo de la tierra; buena parte 
de todo lo cual va siendo oportiinamcnte publicado con la mcticidosidad que requiere la 
importància del yacimiento. 

Del proceso de las excavaciones, la Diputación Provincial llevo a cabo una película 
en color dialogada, que esta recorriendo el mundo científico y obleniendo el consabido 
èxito. 

Quisiéramos para acabar dedicar un recuerdo de gratitud hacia todos los que han 
colaborado al engrandecimiento de una empresa que ennoblece los desiinos de nuestra 
provincià y conslituye una exquisita aporiación a la investigaciòn art|ueolngica irUerna-
cional. 
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La octualidad en 

C r A T R O 
F O T O S 

En presencia del senor Gobernador Civil, don José Pagès Costart, el Presidente de la Excma. Diputación Provincial 
don Juan de Llobet Llavari, impuso la Medalla de Oro al Méríto DeporMvo al estandarte del G. E. y E. G., 
en el propío Esfadio de la mencionada entidad y durante un festival en el que actuaren diversos secciones 

y desfilaron todas los secciones encuadradas. 

La Excma. Diputación ho puesto en marclia nuevos serviclos de extensión cultural: «La Fonoteca educativa» y la «CÍ-

nemateco educativa». Con tol motivo se hizo entrega de los 10 prlmeros proyectores y 5 aparatós radioreceptores. 
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ENCUESTA por PEDRÓ PIFERRER 

1 Sugerenc ias sobre el opp idum 
de Ullastret. 

£ Impresiones sobre la importància 
de las excavaciones. 

Alberta del Castillo 
Catadràtico do la Unlvarmldad do Barcalona 

1 Ullastret es un poblado indígena muy cer-
cano a la costa y al cuaí se llegaba por 

mar. Cuando yo me ocupé del poblamiento de 
la Costa Brava en la època ibèrica hice ya notar 
algunas particularidades de esta cultura de la 
que Ullastret resulta el màximo, però no único 
exponente, puesto que aunque menores existen 
otros poblados indígenas tocando al mar. Quie-
re ello decir que la a:firmación de que los ibe
res vivían de espaldas al mar carece de funda-
mento, a pesar de proceder de autores antiguos. 
Sin el mar no se explica Ullastret, ni tampoco 
su vida y su historia rellejada en sus ruinas y 
sus interesantísimos hallazgos. Yo veo en Ullas
tret la capital indígena de la Costa Brava pre-
rromana. 

2 El proíesor D. Luis Pericot y D. Miguel 
Oliva llevan realizadas una sèrie de campa-

nas de excavación que pueden ser presentadas 
como ejemplü de municiosidad. La Diputación 
Provincial de Gerona debe sentirse orgullosa de 
los resultados científicos obtenidos, que en este 
caso tienen al mismo liempo interès turístico. 
Por eso me parece un acierto el Museo allí ins-
talado, aprovechando y adaptando la antigua 
ermita exisíenle. La inslalación es muy digna y 
el valor científico de las colecciones de primer 
orden. 

Creo que la labor futura en el extraordinària 
poblado ampurdanés ha de consistir, sobre todo, 
en fijar de manera segura la secuencia arqueo
lògica y la rebusca de la necròpolis que debe ro-
dear el núcleo urbano. Las cooperaciones pro-
vinciales y locales que poseen yacimientos ar-
queológicos de parecida importància tienen en 

Ullastret un modelo que puede al mismo tiem-
po serviries de acicale. 

Ullastret, oppidum el mas importante de Ca-
taluna, joya arqueològica de la Costa Brava, ha 
sido generoso con los que no han escatimado 
medios para descubrir sus píedras y el tesoro de 
sus hallazgos y con ese equipo eficiente que lo 
ha excavació a lo largo de tantos aíios. Felicitar 
a la Diputación Provincial de Gerona y a los 
excavadores es un deber elemental de justícia 
y reconocimiento. 

«/« Maluquet* de Motes 
GatadràtIco-DIractor dol Inmtituto do 
Art/uoologfa do /a Unlvoraldad da Barcolona 

% Con la formaciòn del precioso Museo de 
• Ullastret, sin rival alguno en toda Catalu-

na, se ha cumplido lo que puede considerarse 
primera etapa de las excavaciones, però la ver-
dadera labor debe empczar ahora. Ullastret pre
senta numerosos problemas científicos. En pri
mer lugar la neccsidad de conocer de modo to
tal el proceso hislórico de su vida urbana, sus 
etapas, causas de su abandono y su posible re-
utilización mas tarde como lugar sagrado, nivel 
de vida de sus habitantes, su originalidad, su 
organización econòmica, social y política, etc. 
Es también muy importante llegar a aclarar el 
papel que la ciudad jugo en la vida internacio
nal de la època, su relación con Ampurias, con 
Cartago, con las ciudades del interior... 

La aclaraciòn de todo ello, es verdad, depende 
en buena parte de las excavaciones, però inclu-
so rebasa esa misma labor. Ahora crecmos que 
es preciso establecer la problemàtica toda de 
Ullastret, y elaborar un plan total y metódico 
al que estén incluso supeditadas las futuras ex
cavaciones, es decir, un plan de trabajo que se 
oriente a la interpretaciòn de los problemas 
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La inauguración del Mu-

seo de las excavaciones 

de Ullastret dió ocasíón 

para testimoniar la im

portància de esta empre

sa cultural, una de las de 

mayor trascendencia de 

cuantas se llevan a cabo 

actualmente en nuestra 

provincià, reuníendo las 

primeras Autoridades regionales y provinciales y una sèrie de altas personalidades. 

R E V I S T A D E G E R O N A se honra en publicar en esta encuesta una sèrie 

de valiosas opiníones que complementan adecuadamente los varios e interesantes 

trabajos que sobre este acontecimiento de Ullastret se insertan en este número. 

concretos. Serà necesaria, desde luego, una ex-
cavación a ritmo mas lento que tenga en cuenta 
la posibiliclad de restauración y estudio total 
de los numerosos materialcs que aparecen en 
tanta abundància. 

Toda obra investigadora moderna precisa la 
sujeción a un plan prc detcrminado, y en la ac
tual fase del oppidum de Ullastret nos inclina-
mos a sugerir la cclebración de un Symposiwu 
que agruparà los especialislas interesados y tu-
viera como misión esencial el planteamiento de 
su problemàtica històrica para, sobre ella, po
der elaborar cl futuro plan de trabajo que juz-
gamos indispensable para conseguir del yaci-
miento el màximo rendinniento científico. 

Q Las excavaciones arqueológicas de la Ex-
" celentísima Diputación de Gerona en el op
pidum de Ullastret, constiluyen, sin duda algu
na, los trabajos arqueológicos mas imporlantes 
que se realizan en estos momentos en Cataluna 
no solo por su volumen sinó principalmente por 
el interès científico que dcspicrtan y por el cau-
dal de nueva documentación històrica que ofre-
cen. 

El impresionante aspecto que presenta el ya-
cimiento, es una buena muestra de lo que pue-
de hacerse en el campo de la Arqueologia cuan-
do, disponiendo de medios adccuados, se em-
prende una tarea con ilusión, tenacidad e inte-

ligencia. La ilusión es necesaria en todo trabajo 
arqueológico pucsto que el hacer revivir el pa-
sado, en cierto modo es una obra de creación. 
En este sentido la ilusión, en las excavaciones 
de Ullastret, ha sido uno de los motores de la 
empresa no ya en los directores efectivos de la 
labor, sinó en todos los ambientes arqueológi-
cos universitarios que tanto esperamos aún de 
esas excavaciones. 

La tenacidad es también indispensable, pues 
un yacimiento arqueológico no suelta sus secre-
los mas que a fuerza de insistir. El gran Schlie-
mann, descubridor de Troya, excavo también 
en Creta, però por no insistir en la excavación 
de Knossos, dejó escapar la glòria de descubrir 
nada menos que toda la civilización minoica que 
Evans supo mas tarde aprehender. La tenacidad 
de la Diputación de Gerona ballarà su premio 
en el descubrimienlo de la verdadera civiliza
ción indiketa. Però hay mas aún, esperamos de 
Ullastret la aclaración del' magno problema his-
tórico del impacto arcaico griego preampurita-
no sobre las costas catalanas cuyo eco nos con
servo nombres como Pirene y Cypsela que ya 
los historiadores clàsicos no supieron explicar-
nos. Creemos que Ullastret serà por consiguien-
te el yacimiento catalàn que podrà contribuir 
de modo mas positivo al conocimiento del pro-
ceso histórico de la formación de nuestro 
pueblo. 
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Juan Sans Roca 
ApapBjador dol Patrimooto Artfatlco 

I Mucho es lo que puede sugerirnos la ciu-
dad de Ullastret, por tratarse de una de 

las ruiíias mas importantes de un pueblo y 
de una cultura desaparecidos en la noche de los 
siglos. Ellas son el testimonio arqueológico de 
la evolución de unas generaciones que partien-
do probablemente de un pequeno poblado de 
cabafias, fue creciendo al amparo de una cultura 
que aportaba mayores conocimientos en la len
ta evolución de la humanidad. Su organización 
social debió complicarse al par que la ciudad 
iba creciendo y se efectuaban obras colectivas 
como las torres y murallas de defensa; su tem-
plo, denota la existència de creencias y cultos 
de caràcter religiosa que nunca faltan en ningún 
pueblo por antiguo que sea; su vida tenia que 
desarrollarse al compàs de una economia muy 
rudimentària basada en la agricultura, ganade-
ría y seguramente la pesca en el lago actualmen-
te desecado. Sufrieron influencias de otros pue-
blos extranjeros de nivel cultural màs elevado, 
como lo van demostrando la diversidad de ob-
jetos hallados y la tècnica constructiva de sus 
obras màs signi fica tivas. 

Cumplieron su misión històrica los primiti-
vos moradores del «oppidum», y alli, en el cerro 
de San Andrés de Ullastret, estan los restos que 
nos legaron para que la excavación permita re
construir su pasado. Pasado cuya importància 
no entiende de provincias ni naciones actuales, 
pertenece a la historia de la humanidad y es 
parte del exponente cultural de unas gentes 
agrupadas bajo el nombre de íberos, que si 
bien su civilización no tuvo la brillantez de 
otras contemporàneas a su existència, no por 
eso su estudio es menos importante para el co-
nocimiento de la misma. 

Però lo que ya si entiende de provincias y 
naciones, es el presente; los hechos y circuns-
tancias que han permitido la adquisición de los 
terrenos y excavaciones del yacimiento hasta la 
fecha. El apoyo de las autoridades provinciales 
que no íjólo han hecho factible la excavación, 
sinó que han cuidado de que se realizaran otros 
trabajüs anexos para facilitar su visita y la ex-
posición monogràfica de una escogida represen-
lación de objetos hallados. Esta labor es alta-
mente elogiable, pues a la vez que se ha salvado 
para la arqueologia los restos de Ullastret, han 
marcado una pauta que a no dudar serà seguida 

en el futuro y permitirà ta total excavación del 
yacimiento, así como la conservación de los res
tos exhumados. 

n Nada puedo decir sobre la importància de 

las excavaciones, cuando ha sido plena-

mente reconocida por todas cuantas personali-

dades dentro del mundo de la arqueologia la 

han visitadü o conocen a través de las publica-

ciones de las campanas de excavaciones. Sola-

mente recabar la importància que la ejecución 

de las mismas reviste, ya que es la única l'uente 

que se tiene para conocer el pasado de Ullas

tret. Se realizan con una gran meticulosidad, 

no despreciando nada, todo es observado y estu-

diado en el lugar exacto de su hallazgo. Hoy se 

trabaja con un mayor vigor cientifico que anla-

fio, como consecuencia del continuo evolucionar 

de la tècnica y conocimientos humanos; por 

ello, tambicn se dejan las cosas de modo y ma

nera que el dia de maiíana a la posible luz de 

nuevos sistemas puedan revisarse las conclusio-

nes que permiten establecer los trabajos actua

les. Es decir, que la arqueologia sobre el terre-

no viene a ser como el levantamiento de un 

acta notarial acompanada o formada por pia

nos, fotografías, diario de excavaciones, e tc , et

cètera, que puedan permitir en cualquier mo-

mento y lugar reconstruir las fases y tal como 

se hallaron las cosas durante la excavación. 

Este trabajo debe efectuarse con una atención 

constante, hallando los objetos en un deficiente 

estado de observación; teniendo que realizarse 

verdaderos alardes primeramente para salvar-

los, después, para ser reconstruídos en el taller 

montado al efecto, que dicho sea de paso, en 

él obran verdaderas maravillas reconstruyendo 

piezas ceràmicas formadas por pequenos trozos 

hallados dispersos e incompletos. 

Hay que visitar Ullastret en plena campana de 

excavaciones, ver como se excavan y remueven 

metros y metros de tierras por un equipo de 

gentes de lugar, bajo las ordenes del director 

de las excavaciones. D. Miguel Oliva. Como en 

la ejecución de su trabajo aunan al esfuerzo fí-

sico necesariü para realizar una delicadeza y 

una intuición verdaderamente notables, y es 

que ellüs, ya han sido grandes por el atractivo 

de Ullastret, como lo son todos cuantos visitan 

y conocen el yacimiento. 
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Santiago Sobretgués y Vidal 
Gatodi·úlíco tia Historia 
y OIroctop dal Inmlltuto do Garona 

% En la Historia no es tan corriente como se 

* cree la mucrte de una ciudad. Queremos 

decir la muertc autèntica, tísica, absoluta, con 

la que solemos confundir la muerte de la gran-

deza de una civilización, es decir, una deca

dència tan prolunda que para la histoiia es una 

verdadera muerle. Y así decimos que han muer-

lü Cartago, Troya o Esparta, por ejemplo, però 

biolügicamente eslo no es cierlo porque en rea-

lidad la vida ha subsistido o resurgido bajo lor-

mas tan modestas como se quiera, misérrimas 

inclusü, però al lin y al cabo reales. Las raíces 

de la vida son tan profundas que raras veces 

han sido aniquiladas de cuajo. Sobre las ruinas 

de los muertos o de los huidos, los vivos han 

ediflcado una nueva ciudad, a veces solo una 

miserable aldea. Ya es suíiciente para que la 

vida no se extinga del todo. Y también es mu-

chas veces suficiente para que obstaculizar un 

plan de excavación exhaustiva por parte de los 

arqueólügos modernos. Byrsa, Hissarlich o la 

moderna Esparta reviven con mayor o menor 

modèstia la grandeza de sus llustres anleceso-

les in siiii. Y oponiéndose, con su pervivencia, 

a las invesligaciones de la ciència. Tampoco la 

vida se ha extinguido jamàs del todo en nuestra 

Ampurias y así la màs vieja Emporion, la pa-

leapolis. no ha podido ser excavada. Se opone a 

ello la supervivència tenaz de la aldea de San 

Martín que guarda celosamente los secretos del 

primer establecimienlo heleno en nuestras 

cost as. 

Olras veces la vida se ha desplazado. Movi-

düs por el resorte de poderosos móviles telúri-

cüs (invasiones de la selva o de las arenas, inun-

daciones, sequías pertinaces, volcanes, terremo-

lüs, etc.) o humanos (razones estratégicas, peli-

gro de piraterías marítimas, instalación de pan-

tanos en nuestros días, etc.) los liabitantes de 

una localidad han abandonado sus moradas y, 

llevàndose consigo cuando les ha sido posible 
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buenas cantidades de material de construcción, 
han íundado otro establecimiento humano mas 
o menos lejos del anterior, a veces incluso a 
muchos kilómetros de distancia, otras en las 
inmediaciones. Este ultimo es el caso de Ullas
tret, mejor dicho de la antigua ciudad ibèrica 
que hoy llamamos «de Ullastret» sin que hasta 
la fecha hayamos podido saber su verdadero 
nombre. En una època que todavía no podemos 
precisar de un modo absolulo, los moradores, 
acaso los supervivientes, del oppidum cdestrui-
do? del puig de San Andreu abandonaron la co-
lina y se establecieron en otro altozano de la 
misma altura situado cerca de dos kilómelros 
al Suroeste donde fundaron el actual poblado 
de Ullastret. Parece que eslo ocurrió hacia unos 
200 anos de Crislo, después de una existència 
comprobada de varies siglos y después de ha-
berse sucedido en el oppidum mas de una civi-
lización. Però sobre cuàl fue el móvil del aban
dono los arqueólogos no se han puesto todavía 
de acuerdo y así mientras el Dr. Perícot cree 
que el poblado de Sant Andreu fue una de las 
ciudades deslruídas por los romanos del cónsul 
Catón para castigar la resistència de los indí-
genas, en el afio 195 a. de J, C, Miguel Oliva 
se inclina por la opinión de que la ciudad ha-
bía sido ya abandonada con anterioridad por 
circunstancias de orden económico o a causa de 
alguna epidèmia. 

Quizàs la desecación eventual de la laguna si
tuada al Sur de la antigua ciudad, hízole perder 
sus magníficas oportunidades de reduclo defen-
sivo y, acuciados por el crecimiento de la po-
blación, decidieron sus moradores establecerse 
en la coiina vecina de alguna mayor extensión. 
Aunque las noticias mas antiguas que poseemos 
sobre la moderna Ullastret (Ocitlo Stricto) no 
se remontan màs allà del siglo ix, algunos res-
tos arqueológicos parecen permitir asegurar que 
su fundación ocurrió en la misma època roma
na. En lodo caso, a principios del siglo xi el 
pueblo tenia la suficiente importància como 
para ser arduamente disputado entre los con-
des de Ampurias y los de Barcelona (la conde-
sa Ermesenda, tudriz del menor Berenguer Ra
mon I, su hijo). Màs tarde, la villa perteneció al 
extenso lote territorial que los obispos gerun
denses poseyeron en el Bajo Ampurdàn. Però 
jamàs igualo la fama que debió tener en su 
tiempo la ciudad ibèrica de desconocido nom
bre del puig de Saní Andreu. 

Por cierto que en estos siglos medievales re-
surgió un conato de vida en el oppidum aban-

donado. Con los reslos de las viejas casas des-
truídas, se edilicó allí un castillo o reducto for-
tiíicado que debía formar parte del sistema de-
fensivo de la cercana Ullastret provista de po-
derosas murallas y de otro castillo mayor. tEue 
esto una consecuencia de la disputa entre Hug I 
de Ampurias y la tenaz Ermessenda? Hasta la 
fecha lo ignoramos. Màs tarde el castillo dio lu-
gar a la ermita de Sani Andreu y en nuestros 
días al museo monografico tan felizmente inau-
gurado en estàs fechas. 

A Lo que se ha hecho en Ullastret (en rigor 
^ Ullestrcl) bajo los auspicios de la Diputa-
ción de Gerona y la dirección de dos especialis-
tas de la talla de Luis Pericot y de su discípulo 
Miguel Oliva, es magnifico. Lo que queda por 
hacer es, sin embargo, todavía importante. 
UUestret puede dar todavía muchas sorpresas y 
no nos sorprendería que una de ellas fuese la 
de dar con el nombre de la ciudad. Però aun que 
las excavaciones fuesen interrumpidas en su 
estado actual, UUestret o el oppidum del puig 
de Sant Andreu pertenece ya al gran mundo de 
la ciència, es decir, ha rebasado ya con creces 
las fronteras de la ciència local. Su perímetre, 
por muy pequeíïo que nos parezca a los hom-
bres modernes, permite ya asegurar que si llega 
a excavarse en su totalidad poseeremos uno de 
les mayeres recintes urbanes ibèricos exhuma-
des en Espana. Debió ser tambièn en su època 
una de las mayeres ciudades de este país, una 
de las principales ciudades de les indigetas aun
que ne parece haberse cenlirmado la hipòtesis 
de tratarse de la cèlebre Indika. 

Pere aparte su importància arqueològica, con-
curren en UUestret un conjunto de circunstan
cias que pucden convertir las excavaciones en 
etapa decisiva de una ruta turística de primer 
orden. Ya el ano pasade UUestret fue visitado 
por 12.000 turistas. 

José Pla ha descrito, cemo èl sabé hacerlo, 
la suave belleza natural del paisaje, la leraci-
dad de sus campes circundantes, la dulzura ve
getal del lugar. Nada parece aquí hablarnos de 
una ciudad muerla, y esto no deja de ser una 
nevedad, perquè es harto frecuente que las hue-
llas de antiguas civilizaciones surjan en paisa-
jes inhòspites, desiertes, selvas inexlricables, 
cerres pelades, dunas... Pese a la proximidad 
del mar, pese a le que se ha escrito sobre la 
belleza natural de Ampurias, el paraje me ha 
parecido siempre de una tremenda desolación. 
Este ne ocurre, o per le menes ne me ecurre 
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a mi, con UUestrel, cuyo amable paisaje en-
cuentro incomparablemente superior al de Am-
purias. De lodas Uormas, impresiones subjeti-
vas aparte, es indudable que la proximidad de 
UUestret con la cosla y con Emporlon ofrece 
magnílicas oportunidades para ei turismo de 
masas. 

Hay mas. Aun sin las excavaciones, valdria 
la pena de ver Ullastret, el UUestret actual, cla-
ro està. Como vale la pena de ver tantes otros 
pueblos del Bajo Ampurdan, donde, si por una 
parte parece habcrse detenido el tiempo en los 
sigles medievales, por otra parece que han em-
pezado a despertar de su letargo bajo el pode-
roso acicate de la lluvia de oro que se derrama 
durante los veranos sobre este país bendito des-
de hace algunos anos. Lo que se ha realizado 
en Monells, en Fonteta, en Rupià y en otras 
loealidades, demostrando que la limpieza no 
està renida con el tipismo y con la arqueologia, 
es importante. Si esta marcha continua como 
basta la fecha presidida por el buen gusto y la 
cordura, lo que por desgracia no ha ocurrido 

siempre en la costa, las posibilidadcs turíslicas 
de este maravilloso Bajo Ampurdan interior 
pueden ii' a la zaga de las del vecino litoral. 
Inleligentes itinerarios, servidos por buenas ru-
tas —quedan todavía muchos pueblos inaccesi-
bles al automovilismo— y por una propaganda 
eficaz, pueden dar a conocer unas bellezas que 
nosolros mismos ignoramos. Por ejemplo, ^son 
muchos lus gerundenses que han contemplado 
el incomparable golpe de vista que se divisa 
desde el cerro del Castell d'Empordà, o desde 
el del Palau Sator, o desde el Padró de Pals? 
tConocen muchos gerundenses la joya romà
nica de Canapost?, o los que saben que existe 
una iglesiuca mozàrabe en Buada, o los que 
han visiladü el castillo de Vulpellac, las ruinas 
del de Foixà, los muros de Ultramort, los rin-
cones de Peralallada o de Cruïlles? Los màs no 
pasan del conocimicnto de Verges y de Torroe
lla, otros dos mojones esenciales de las posi-
bles rutas turísticas del Bajo Ampurdan, en las 
que las excavaciones de UUestret serían agiu-
tinante reclamo decisivo. 
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INAUGURACIONES EN LOS 
PUEBLOS GERUNDENSES 
Ell el XXV Aniversarin del Alzainiciitn I\acional han sído 
ínauguradas en nnestra província iniportantes niejoras 

En el XXV aniversario del Alzamienlo Nacional la provincià de Gerona ha visto la inaugu-
ración de una amplia gama de obras que abarcan numerosos pueblos de toda la geografia provin
cial. Desde el 18 de julio de 1936 no había conseguido agrupar un número tan elevado de realiza-
ciones como en este ano 1961. La fecundidad del Movimienlo Nacional se ha demostrado ya a lo 
largo de estos veinticinco anos, cuando la provincià de Gerona ha despertado del estèril letargo en 
que la sumió la vieja política. La continuidad de obras no se ha detenido en estos veinticinco anos 
y ha culminado con el magnifico exponente de este feliz aniversario. 

Como complemento a esta inl'ormación de tan trascendcntal auge de la provincià, se pubhca 
un plano que da una idea exacta de la vasta obra realizada, que no se ha detenido en una zona de
terminada o en unos pueblos concretos. Las escuelas, viviendas, urbanizaciones, regadios, eiectrifi-
cación, telefones, e tc , abarca todo el àmbilo provincial, desde los pueblos de alta montafïa, igno-
rados y abandonados en toda su vieja historia, hasta los pueblos marítimes, lan alegres hoy con 
sus primordiales problcmas solucionados. 

La inauguración de cada una de esias obras no se ha podido realizar con el tono que realmen-
te merecían, puesto que es evidente la imposibilidad física de que nuestras primeras Autoridades 
se desplacen, dentro de la lecha conmemorativa, a cada localidad. 

Las obras cuya relación se publica a continuación han sido entregadas en estos meses, però 
quedaren simbólicamente ínauguradas en el glorioso 18 de Julio. Bien podrà decirse que cada 
obra surgirà a la luz pública en olor de multitud de otras innúmeras obras nacidas al mismo tiem-
po, como resultado de una tarea eíicazmente desarrollada en este afio en que se cumple el cuarto 
de siglo del Alzamiento Nacional. 

Localidad Obra Importe 

Albafià. 
Angles. 
Bugur. 

Baiíolas. 
Bolvir. 
Caldas de Malavella. 
Campellas. 
Caralps. 
CastcUfullil de la Roca, 
Castclliullit de la Roca 
Ciurana. 
Das. 
Das. 
Foixà.. 
Garrigàs. 

Electrificación 

Saneamiento parcial 

Terminación y ensanche c. ' 
a Sa Tuna 

Saneamiento parcial 

Abastecimiento Agua 

Saneamiento parcial 

Abastecimiento Agua 
Electrificación 

Abastecimiento Agua 

Cementerio 

Construcción camino 

Abastecimiento Agua 

Saneamiento 

Telefono 

Electrificación Toíià 

\?. Bagur 

500.798,77 

1.186.603,45 

982.768,93 

287.616,25 

527.000.— 

634.994.— 

460.907 — 

882.008,93 
670.374,22 

333.327,24 

516.800.— 

297.202,82 

409.047,18 

92.250,— 

218.872,30 

47 



Localldad Obra Importe 

Garrigolas. 

Garrigolas. 

Garriguella. 

Ger. 

Gombreny. 

Hostalrich. 
Isóbol. 

Isóbol. 

Jafre. 

Jafre. 

Llagostera. 

Llanàs. 

Massanel de Cabrenys. 

Mieras. 

Monells. 
Monells. 

Oix. 

Palafrugell 

Palafrugell. 

Palafrugell. 

Pals. 

Pardinas. 

Parlabà. 
Parròquia de Ripoll. 

Parròquia de Ripoll. 

Parròquia de Ripoll. 

Pina, La. 

Planas, Las. 

Planolas. 
Presas, Las. 

Ribas de Freser. 

Ribas de Freser. 
Riudarenas. 
San Gregorio. 

San Jordi Desvalls. 

San Jordi Desvalls. 

San Juan de las Abadesas. 

San Miguel de Fluvià. 

San Mori. 

San Mori. 
Santa Coloma de Fames. 

Santa Cristina de Aro. 

Santa Pau. 

Sarrià de Ter. 

Saus. 

Sils. 

Tallada, La. 

Tallada, La. 
Ultramort. 

Abastecimiento Agua 219.500,— 

Telefono 92.250,— 

Saneamiento parcial 193.984,90 

Abastecimiento Agua 625.000,— 

Abastecimiento Agua 585.771,81) 

Abastecimiento Agua 680.346,65 

Asfaltado camino 230.000,— 

Electrificación Olopte 378.312,42 

Abastecimiento Agua 513.488,68 

Saneamiento 346.511,32 

Electriticación de Gayà y Panedas 871.541,— 

Conducción Agua 198.000.— 

Electrificación 399.327.68 

Santiamientü parcial 350.000,— 
Electrificación 604.671,— 

Lavadero y Urbanización 139.800,— 

Cementeriü 230.883,16 

Saneamiento Calella 2.299.000,— 
Saneamiento Llafranch 3.099.000,— 

Saneamiento Tamariu 2.099.000 — 

Reconstrucción y ensanche camino 
Playa 2.036.454,48 

Electrificación 383.149,80 
Telefono 17.200,— 

Telefono Colònia de Santa Maria 83.030,— 

Telefono de Llaners 83.030.— 

Telefono de San Bemabé de Tenes 83.030,— 

Captación de Agua 99.760,— 

Saneamiento parcial 235.839,50 

Asfaltado camino 346.000,— 

Abastecimiento Agua 564.967,21 

Electrificación de Ventolà 96.582,57 

Electrificación de Ribas Altas 375.893,37 

Abastecimiento Agua 650.000,— 

Construcción camino de Tayalà v 
Grupo de «Hermanos Sàbat» 730.886,10 

Abastecimiento Agua 849.120,02 

Saneamiento • 398.879,98 

Centro Sanitario 193.500,— 

Telefono 33.150,— 

Telefono 92.250,— 

Cementerio 256.370,54 

Electrificación Castafiet 1.181.053,40 

Saneamiento carretera 400.000,— 

Telefono La Cot 29.000,— 
Saneamiento parcial 616.320,— 

Telefono 92.250,— 

Electrificación de Barceloneta y 
Vallcanera 1.471.134,50 

Telefono 92.250,— 
Abastecimiento Agua 470.000,— 

Abastecimiento Agua 585.000,— 
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Local idad Obra Importe 

Ultramort. 

Venlalló. 

Vi d rL'ras. 

Viladcsens. 

Vilahur. 

Vilopriu. 

Vilopriu. 
Caminos Los Angeles. 

Hospital Siquiàtrico. 

Telefono 

Telefono 
Abastecimiento Agua 

Telefono 

Telérono 
Abastecimiento Agua 

Telél'ono 

Puente y ponlón 

Obras Reforma 

TOTAL 

92.250,— 

92.250.— 

1.127.448,65 

92.250,— 

92.250,— 

339.819,80 

92.250,— 

327.578,78 

651.181,81 

37.610.731,28 

R E S U M E N 

AGUAS 18 9.463.697.85 

CAMINOS 6 4.842.909,51 

CEMENTERIOS 3 820.580,94 

CENTROS SANITARIOS Y HOSPITALARIOS "(Reforma) 2 845.081.81 

ELECTRIFICACIONES 12 7.363.345,74 

LAVADERO Y URBANIZACION 1 139.800,— 
FUENTES 1 327.578,78 

SANEAMIENTOS 14 12.556.796,60 
TELEFONOS 16 1.250.940,— 

TOTALES 73 37.610.731,23 

NUCLEOS DE POBLACION AFECTADOS: 63 

De la lec tura de es ta ex t raord inà r i a relación se deduce el indudable alcance de la misión que 

viene desa r ro l l ando la Comisión Provincial de Servicios Técnicos que pres ide el Excmo. Sr. Gober-

n a d o r Civil, la Diputación Provincial y los Ayuntamientos , cuyas cons tan tes realizaciones en bien de 

los munic ip ios ge rundenses ac red i tan una gestión, de por sí br i l lanle y eficaz, y a una orgamzación 

eficiente. 

Por u l t imo, cabé seiïalar que a d e m à s de las c i tadas obras , seran so lemnemente inauguradas 

por el Excmo. Sr. Gobe rnador Civil y Jefe provincial del Movimiento, las s igu ien tes : 

E n Blanes, el Grupo «Nues l ra Senora del Vilar», cons t ru ido p o r la O. S. del Hogar , compues to 

de 225 viviendas, Iglesia, Hogar del P roduc to r y Cent ro Par roquia l , p o r un i m p o r t e to ta l de pesetaN 

15.407.980,47. 

E n Palafrugell, un g rupo de 75 viviendas de t ipo social, cons t ru ido por la O. S. del Hogar , p o r 

un coste total de 5.340.337,75 pesetas . En San Feliu de Guíxols fue inaugurado el domingo según 

in fo rmamos en este número , el «Grupo San Fèlix» cons t ru ido por el Pa t rona to Provincial de la 

Vivienda y compues to de 32 viviendas de Renta Limitada y Urbanización, por un coste total de 

4.449.275 pese tas . O p o r t u n a m e n l e in fo rmaremos sobre las inauguraciones pendien tes que const i tu-

yen, con su específica t rascendencia social, nuevos hi tos o ja lones en el camino de las realizacio

nes del Movimiento. Es tos actos comple ta ran con su repercus ion mul t i tud inà r i a y popu la r aquella 

o t r a labor, l ambién inaugurada a u n q u e en el silencio sin t e s t imonies verbales . 

Todo cons t i tuye un p r o g r a m a hecho real idad al servicio del h o m b r e y de nues t ros pueblos . 

Es t a es, en síntesis , la obra verificada en el afio t r anscu r r ido y que en este 18 de Jui io vendrà 

a ac recen ta r el n ú m e r o ex t raord inar io de las realizaciones efectuadas d u r a n l e un cua r to de siglo 

denso de his tor ia , de h o n d u r a de esp í r i tu y de ve rdades mater ia les , en la provincià de Gerona, 

bajo el m a n d o del Caudillo de Espana . 
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O T R A S I N A U G U R A C I O N E S 

Biblioteca Pública en Vidreras 

Ha sido inaugurada en Vidreras una Biblioteca Pública, en un acfo que presidió el Sr. Presidenie de la Dipu-
toción, don Juan de Llobet Llavari, quien ostentaba la representación del Sr. Gobernador Civil. Se hollabcn 
presentes otros Autoridodes y el Alcalde de la población, Sr. Gorbs, Dicha Biblioteca ha sÍdo logrado con lo 
colaboración de la Excmc. Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Vidreras. 

Nuevo olumbrodo publico en La Junquera 

Tuvo lugar en lo fronterízo e inlernacionolmente conocida población de La Junquera, el acto de incuguración 

del moderno alumbrado publico. En el acto que fue presidido por el Presidenie de la Diputación Provincial, don 

Juan de Llobet Llavari, que ostentaba lo representación del Gobernador Civil, estaba presente el Gobernador 

Militar, Excmo Sr. don Rogello Puig Jiménez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento, don José Serro Palau, y demas 

Auloridades. Después de la bendición de las instalociones, se procedió por el sefíor Presidente de la Diputación, 

a su incuguración con lo que la Icrga avenida que constituye el núcieo de población catnbió fotolmente de ospecto. 

Escuela y vivienda en Riells 

Se inauguro en Riells lo nuevo Escuela y vivienda para el Maestro. Actos que fueron presididos por el 

Gobernador Civil de la Provincià, don José Pogés Coslort. A los once de la monano se celebro una misa cantada 

y 0 continuación se procedió a lo bendición de la Escuela y Vivienda por el Rdo. don Pedró Ribot, Seguidomente 

ei Gobernador Civil izó la bandera, pronuncïando unas polobras en las que tros saludar a los reunides, puso de 

relieve como grocias al esfuerzo y cooperoción de todos ha sido posible la incuguración de la escuela vivienda 

que es un broche mas en la escolo de realizaciones de la provincià. 

Grupo de viviendas en Breda 

En Breda ha sido inougurado por el Gobernador Civil, don José Pagès Costart, un nuevo grupo de viviendas, 
con osistencia del Diputado Provincial y Alcalde de la villa don José Saurí Vilar. El Grupo consta de 28 viviendas, 
subvencionadas. Se hallaba presente osimismo don Julio Esteban Ascensión, Delegado Provincial del Ministerio 
de la Vivienda. 
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CAMPANA 
DE EMBELLECIMIENTO 
DE PUEBLOS RURALES 

A N O 1961 

' O H G A N I Z A D A P O U LA 

JEI-ATURA PROVINCIAL DEL MOVIMIENTO 
G E R O N A 

La Jefatura Provincial del Moviniienlo organl-
zó la Campana de Embellecimicnlo de Pueblos 
Rurales, primera que se lleva a cabo en nuestra 
provincià. 

Al objeto de no Iniciar esta ímportanle aclivi-
dad con una amplitud gcogrrifica excesiva que 
impldiera un correcto desarroUo que dehía ser, 
a la vez y desde el momento inicial, ensayo y pers
pectiva de mayores emprendimlentos fuluros, la 
campana se fijó en una zona geogràfica situada 
entre las comarcas del Gironès y el Bajo Ampur-
dàn, con una treintena de pueblos. 

La campana quedo plenamente justificada con 
el propósilo de mejorar el aspecto exterior de los 
pueblos rurales, abandonades sin razón en sus afa-
nes de hacer míís amable y clara la vida en los 
pcqueíios núcieos y aledanos. 

Los premios abarcaban diferentes sectores, des-
tacando principalmente el de la Diputación Provin-

El l'resldcnle de la Dlputacldn Provincial entre-
ganüo cl primer premio al Alcnltlc ilc l'ontetn· 

DIA DE LA 
PROVINCIÀ: 

FONTETA 
Fontcta prcsentaba un aspecto magnifico. In-

clusü tenia un poco el aire de pequcüa ciudad; 
la limpieza v el cuidado liabian llegado a lodos 
sus rincones. Maria Alonso escribia que le re-
cordaba la marítima Sitges por el blanqueado 
de tüdas sus Tacliadas. 

Un vecino me explicaba, un poco con arguUo 
de vencedor, que anles de iniciarse la Campaiía 
de Embellecimiento, en el pueblo solo había dos 
o tres casas con la Tachada encalada. 

—Fonteta reacciono con un entusiasmo enor
me y ningún vecino dejó de colaborar. 

Así lue, en labor de equipo, como se dedica-
ron desde cl primer dia a revalorizar todos los 
aspectos de la ciudad. Se rotularon las calles, 
numeraron los ediílcios, fueron instalados dos 
surtidores junto a los muros de la iglesia pa
rroquial, mejoradas las calles, construidas las 
aceras, blanqueadas las fachadas... 
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El Qobernaclor Civil y Autorldades 
aslstentes al "Dia de la Província". 

clal consistente en la realización de una obra de 
verdadero interès local, hasta un importante m^xi-
mo de doscientas cincuenta mil pesetas, y que fue 
concedido al pueblo de Fontela por haber obtenido 
mayor número de puntos. 

En dicha localidad se celebro el Dia de la Pro
vincià, siendo presldidos los festejos por el Sr. Go-
bemador Civil, D. José Pagès; Gobemador militar 
de la provincià, senor Puig Jiménez; Presidente 
de la Dlputaclón, D. Juan de Llobet y deinds pri-
meras autoridades provinciales. Se celebraron di
versos festejos populares y se procedió al reparlo 
de los premios. En dicho acto pronunciaren dis
cursos el Subjefe provincial del Movimiento, D. Va-
lerlano Simón, Alcalde de Fonteta, D, Juan Devall, 
el senor Presidente de la DIputación, cerrando el 
acto el seiïor Gobemador Civil con un vibranie 
parlamento. 

Entre los actos celebrades destacaren unas prue-
bas de aeromodelismo, demostración gimnàstica, 
Te Deum en la Iglesia Parroquial y festival de dan-
zas populares en la plaza de la localidad. 

—Todo —me concretaba el vecino— en los 
dos meses peores para nusotros, pue.s los tia-
bajos del campo absoiben todo el dia, 

EI «Dia de la Provincià» resulto mi verdadero 
aconiecimiento. Fonteta apareció engalanada, 
con las bandcras ílameando en el aire y con su 
mejor sonrisa para recibir a tantos vísitanles 
como invadieron sus calles. La carretera hasta 
La Bisbal era una hilera continua de gente. 

—i Hay mas gentc que en la fiesta mayor! 
— discutían unos jóvenes. 

EI alcalde de Fontela, don Juan Devall, man
tenia el aire grave de los grandes acontccimien-
tos, però denolaba en su interior una satislac-
cíón completa. Le prcgunté cuanlo dinero ha-
bía costada al Ayuntamicnto la camparia. 

—Sin fijar cantidades precisas —me contes
to—, le diré que el Ayuntamiento agotó al md-
ximo sus posibilídades económicas. 

—cCudl fue su primer pensamienio al cotiu-
cer los delalles de la campana? 

—Reconocer la inmensa labor que podia rea-
lizarse y el acierto de tal campana, que permitía 
mejorar las condiciones de nuestro pueblo. 

Reunió el Ayuntamiento en sesion extraordi
nària y se acordo, por aclamación, prestar su 
entera colaboración y màximo esfuerzo para 
conseguir la mejura total de la población y al-
canzar, sí era posible, el primer premio. 

Fonteta trabajó con pundonor deportivo, ne-
tamente olimpico. Había que ganar en noble 
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lid a su rival y vecino Monells, que luego ocupo 
el segundo puesto en la campana merecidísima-
mente. 

—Fueron dos meses y medio de trabajo in-
tenso por parte de todo el vecindario, que no 
regateó esfuerzos. Se levantó el subsuelo de las 
calles para colocar bordillos y construir las ace-
ras; se crearon nuevos jardines en los puntes 
claves de la población, y se mejoró la higlenl-
zación del pueblo con la perfecta evacuación de 
sus aguas reslduales. 

—cS/ alcalde y los concejates, qiié ejemplo 
dieron? 

—Tanto el alcalde como los concejales cua-
dripUcaron sus esfuerzos y su espirltu comba-
tivo. 

El discurso del senor Devall fue de un pio-
fundü humanismo, y Iraló el actual problema 
de los pueblos rurales, como es el de la emigra-
ción de sus hijos hacia las ciudades. 

—cSe le marchan miichos jóvenes? 
—No es elevada la enilgración. 
—cPero exisíe? 
—Esta se produjo, sobre lodo, entre la gente 

joven, por el afdn de vlvir en poblaciones en 
las que podían disfrutar de comodidades de las 
que carecían en Fonteta. Espero que hoy, con 
las mejoras conseguidas y las que hay en car
tera, quedarà anulada por completo tal emigra-
ción, produciéndose el movimiento contrario. 

—cQué obra de itids interès necesiía? 

—Terminar eí saneamiento y pavimentado de 
la totalldad de la población. 

A lo mcjor oi premio de la Diputación serà 
eslü. 

Otro alcalde sonriente era el de Monells, don 
Luis Pell. El pueblü consiguió varios premios 
y, ademàs, cl Jurado recomendó a la Diputación 
lo tuviera en cuenla para el proximo Plan de 
Coopcraciòn. En el vino de honor lo encontre 
acompanado de un concejal. 

—El Ayuntamiento reunió a los vecinos y les 
expuso los detalles de la campana. Todos, por 
unanimidad, ofrecieron su colaboración. 

Monells también rotulo las calles, mejoró 
lodo el pueblo, arreglo facliadas... La recons-
trucción de la Tacliada de su iglesia parroquial 
übtuvo un premio especial. 

—t^Se siutierou defraiulados al no obíener el 
primer premio? 

—Hemos aceptado el fallo como muy justo. 
Fonteta ha trabajado mucho. Nosotros, gracias 
a ta campana, hemos arreglado todo el pueblo, 
que acaso nunca se hubiera conseguido. Ade
màs, la reconiendación del jurado nos hace pen
sar en nuevos benelïclos para Monells. 

Por de pronto, a los pocos días, Monells es-
trenaba alumbrado eléctrico. 

El «Dia do la Provincià» lerminó entrada ya 
la noche. El silencio y el reposo volvieron a en
trar en las calles de Fonteta. 

ronteta presenloba un aspccio maicnlflco. La llmplcza y el cpidado habían llcgado a (otfos sus rlncones. 
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Concurso Provincial 

de Piontos y Flores 
Silenciosamente casi —porque las voces 

suaves no son ruidosas— Gerona celebro en el 
pasado mes de mayo el «IV Concurso Provincial 
de Flores» • 

Gerona tiene marco adecuado para cada 
expresión, y escogió para escaparate transitorio 
de esta exposición, el incomparable Museo de 
San Pedró de Galligans. Allí, entre las pétreas 
paredes, en aquellas horas clave que preceden a 
las exposiciones o concursos, vimos como el 
mllagro de la naturaleza con sus flores, se unía el 
milagro de las manos artífices de mujer. 

La labor del Jurado fue minuciosa y difícil. 
Para salvaguardar mejor la finalídad que es la de 
propagar entre todos el cultivo y carino a las flores se establecieron tres premios extraordinaríos, 
tres fuera de sèrie podrfamos Uamarles, que fueron concedidos a D." Josefina Clarós de Pujol-Mas 
y Sras. Vda. de Pinós y Vda. de Franquet. 

Ei acto de inauguraclón fue presidido por el Sr, Gobernador Civil de la Provincià, don José 
Pagès Costart; Presídente de la Excma. Diputación Provincial, don Juan de Llobet Llavarí; Alcalde de 
la Ciudad, don Pedró Ordis Llach y otras personalidades. Se hallaba presente asimismo la Delegada 
Provincial de la Sección Femenina, Srta. Maria Cubarsí, que cuidó de la organización del Certamen, 
bajo los auspicios de la Excma. Diputación y Ayuntamíento de la ciudad. 

La centralización de esta expresión de la belleza en un marco tan excepcional, recíbió unànimes 
elogios de los miles de visitantes que desfilaron por la exposición. 

Los artistas gerundenses colaboraron con la aportación de algunas obias que encajaron magnlfí-
camente, desde el busto pétreo de Vlvó, a las esculturas de Emilia Xargay, Francisco Tones Monsó 
y Francisco Bacquelaine, pasando por los magníficos jarrones en gres de Domingo Fita, o a las pinturas 
de Jesús Portas y Pera-Planells. Todo, amplitud y grandeza del marco, piedras y obras de arte con su 
sobriedad, parecían rendir tributo de admiración a las plantas y flores, visitantes efímeros però de 
verdadera excepción y categoria. Y al recórrer los claustres en los que se hallaban principalmente bajo 
los mismos las aportaciones individuales, mientras en el centro se levantaba un verdadero bosque de 
azaleas, o en las naves del romànico templo, magnífica y primorosamente habilitado, al silencio de las 
piedras se unía el del publico, conio mejor tributo de admiración a cuanto contemplaba. 

La Sección Femenina con su organización, la Excma. Diputación cediendo el marco incomparable 
de San Pedró de Galligans, el Ayuntamíento y cuantos colaboraron a esta nianifestación, demostraron 
una vez màs su amor a la ciudad y a las manifestacíones conjuntas de caràcter cultural-artístíco 
y recreativo, que en resumen es como podríamos identificar a esta Exposición. 

Quienes vieron la Exposición de este aíio y hablen de ella, lo harún con esa voz de la sinceridad 
que la proclama como verdaderamente excepcional por su conjuncíón de valores, sobrios por el marco 
y de luz incomparable para la gran cantidad y variedad de flores en ella exhibida. 

GIL BONANCÏA 
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Las tierras gerundenses, sobre todo los altos valies del vecino firlneo, encíavados eii 
los condaílos de Besalú y íle Cerdaíïa, poseen en el acervo de su historia el haber sido 
cinia de una gran cultura, precisamente en los tiempos de mayor depresión social y polí
tica de Europa, cuando a lo largo del siglo x se liabi'a venido abajo ei ediíicio del Imperío 
Carolingio, cuando los piratas norniandos, aún no cristiaiiizados. sacpieaban las costas del 
litoral atlantico de Espafia al mismo tiempo que corsarios musulmanes irrumpían en las 
costas de Provenza y llegaban a saquear la cèlebre abadia de Saint Gall en los Alpes Suizos. 
Ultimaniente, los historiadores han podido comprobar como las mismas tierras gerunden
ses fueron víctima, a mediados del siglo x, deuna feroz irrupción de hordas húngaras, paga-
nas aiin, las que después de dejar un reguero de sangre y de ruinas en el Languedoc, pa-
saron los puertos de nuestro Pirineo y se cebaron en algunas poblaciones que entonces ini-
ciaban su vida social: las pequeíias Santa Coloma de Farnés, al pie de las Guillerías (i) y 
Baíiolas, cabé a su magnifico lago, vieron destruídas sus respectivas iglesias por los excesos 
de estos «nefando.s paganos na ncfandis paganis». Solo la capital, Gerona, merced a sus ro-
bustas murallas, pudo defendeise del acoso de estàs hordas húngaras. Estamos en la mitad 
ílel siglo X, coyuntura històrica considerada como fatídica para la Europa occidental por 
muchos historiadores: era una època de hierro, de tinieblas y de los Uamados terrores mi-
lenarios. Aunque hoy dia se ha rectiiicado la presentación tan peyorativa y dejjrimente 
que se hacía de este momento histórico, bien podria decirse que fueron días de gran prue-
ba para Europa, y que, truncado el generoso esfuerzo cultural que suponía el Pequefio Re-
nacimicnto Carolingio, Europa se veia envuelta en espesas calígines, en espera de que al-
giïn dia asomara un alborozado crepúsculo de nueva vida cultural. 

Pues bien, podemos decir que las tierras geruntlenses tienen cl honor de haber via-
bilizado en aquella triste coyuntura històrica las luces de un nuevo crepúsculo cultural. 
Los altos valies gerundenses que se extienden a ambos lados de la cordillera Pirenaica, los 
valies del Ter , del Segre y del Te t rosellonense, ofrecieron pacifico y ameno asilo a meri-
tísimos cenobios benedictinos tpie fueron como a modo de viveros y almacigas de una vie-
ja cultura que luego había de proliferar en nuevas luces para la Em^opa latina. Hàblamos 
de los cenobios de Santa Maria de Ripoll en la confluència de los valies ílel Te r y del 
Fresser, no lejos de la sede Episcopal de Ausona, entonces esclarecida por prestigiosos pas
tores, como el Übispo Attón; este monasterio de Santa Maria de Ripoll, situado en el cora-
zón de ías tierras pirenaicas gerundenses, en el extremo del viejo condado de Besalú, fue eri-
gido por el glorioso primei' Conde independiente Guifred (esta era la pronunciación vi
va, Guifred o (iiiifré LIC la palabra germànica transcrita tan frecuentemente Wifredo), 
para que fuera a modo de panteón glorioso de la casa condal catalana y para que, siguien-
do la tradiciòn benedictina, fuera a modo de mística colmena de virtud y de ciència. El 
conde Guifred ofreciò al que había de ser preclaro cenobio rivipullense, un hijo suyo, que 
profesò en la família benedictina y, ademàs, regalo al Abad Daguín y a sus monjes varios 
libios nTradiinus tibi, Daquinus, mm jratrcs meos níonac/io.s lihros .scciinduni possibili-
lüleni }insl.)(nn...i>. Entre estos libros había un maravilloso Salterio uPsallí^riíiiii argen-
teitm.)), o sea, un Salterio escrito con tinta de plata y oro, según el estilo, tan celebrado, de los 
calígrafos de la Escuela Carolíngia de Aquisgran. Este primer fondo de libros del Scrip-

(I) En la Historia de Santa Coloma de Farnés y su comirca (1951) no piide identlücar, el nombre, muy corrom-
pldo en las fuentea, de talee húngaros. 
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loriíuil· del monasterio clc Ripoll clebió de acreceniarse grandemcnte a lo largo de los si-
glos IX y X. para convertirse —según palabras del gran iiuesLÍgador de Ics nianuscritos ri-
vipullenses Rudolf Beer— en imo de los primeres ceiiiros de cultura moiiiísuca de la Alta 

Edad Media europea. 

lunto con el preclaro Monasterio de Santa Maria de Ripoll liay cpic mencionar, 
formando como una aúrea cadena de cenobios en !as tierras gerundenses, el Monasterio de 
Sau luan de las Abadesas, el de San Fedro de Camprodon, aguas arriba de la corriente del 
Ter va en tierras rosellonesas los monasterios de San Miguel de Cl·liixa y San Martín del 
Canigó. En la ribera del Segre, en la bella conHuencia con el Balira. babía la vieja sede 
episcopal de La Seo. famosa ya por la tradición de sus Santos y sus doctos varones; men-
cionaremos solo a San Justo de Urgell que había comentado magnííicamente el Cantar de 
los Cantares. Toda esta constelación de cenobios enclavades dentro de las tierras gerun
denses o lindantes con ellas, nos explicarà el milagro que se opero en nucstras tierras al-
tas gerundenses, en el sentido de que a través de ellas asomó la primera alborad;! cultural 
en aquella larga nocbe de tinieblas de la segunda milad del siglo x. 

Se pregiuuarà el lector: iCómo fue posible tal milagro de cultura en aquellas ale-
iadas y àsperas licrras pirenaicas? Creemos que ello puede explicarsc por diferentes con-
causas Prinieramcíue por que allí velaba inia gran solera de la \'ieja cultura visigòtica o 
isidoriana, uno de cuyos exponentes hie precisamente el mencionado San Justo de Urgel. 
En dicbas' tierras altas pirenaicas. tpie no fueron boUadas o subyugadas por el jioder mti-
sulman. pudo mantenerse mas fielmente la vieja tradición isidoriana. los antiguos nianus
critos sé comervaron y no se padeció el impacte terrible de las alga/.úas musulmanas. Así 
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tenemos que San Eulogio de Córdoba, en pleno siglo iX. se traslada hacia las tierras pirenai-
cas de Navarra, a fin de beneíiciarse de su vieja cultura monàstica y poder consultar sus ve-
nerandos códices. O sea, que en los centros religiosos de estos valies pirenaicos no se registra 
una solución de continuidad en la vieja cultura visigòtica y mozàrabe. 

En segundo lugar, dichas tierras se beneficiaron gTandementc clc la clicacia del l'e-
queno Renacimiento CaroUngio; Cario Magno velo mucho para libcrar de la morisnia las 
tierras que habían de constituií" la Marca Hispànica, los condados que se escalonaban a lo 
largo de la cordillera Pirenaica; el mismo glorioso Emperador pasó los pucrtos pirenaicos 
para ayudar personalmente con sus ejércitos a la obra de la Reconquista. En su corte de 
Aquisgran se acogieron insignes estudiosos venidos desde los mas lejanos paíscs del Occiden-
te Europeo, estudiosos que representaban las dos grandes corrientes de la cultura entonces 
imperante: irlandeses como el cèlebre Alcuino de York o de origen visigótico, como el no 
menos célegre TeoduUo de Orleans. También tuvo que acudir a la Corte imperial Fèlix 
de Urgel, citado por el mismo Emperador en virtud de las querellas Leológicas a que di-
cho autor dio lugar. De modo que la cultura que irradio dicho Renacimiento Carolingio 
beneficio a los centros culturales y monacales de estos valies pirenaicos de Cierunda. C-omo 
vimos, en el cenobio de Santa Maria de Ripoll había manuscritos de indudablc origen caro
lingio, y la bella letra francesa o carolíngia se enipleó muy pronto en los scriptoriums de 
Vicli y de Santa Maria de Ripoll. 

Però aún hay otra razón que nos explicarà adecuadamente este Uiilagro cultural, 
esta primera alborada de ciència tjue irradio sobre Europa a través de los cenobios benedic-
tinos de los altos valies gerundenses, y ello es que los Abades y escolàsticos de dichos ceno
bios gerundenses pudieron ya muy precozmente beneficiarse de la gran ctiltiua científica 
que, a mediaclos del siglo x, brillaba en la Córdoba califal de Abderrahmàn UI y Al-Ha-
quem 11. Es un hecbo universalmente reconocido que gracias al mecenazgo culttu·al de es
tos dos califas se instauro, a mediados del siglo x, un autentico clima de ciència y letras en 
la andalu/.a C(')rdoba, la cual de esta manera vino a ser como la heredera de la oriental 
Bagdad. 

Però preguntarà el lecLor ^cómo pudieron los prelados y abades geruutlenscs po-
nerse en relación con la refinada cultura cordobesa? ;̂Es que por acaso sabrían ellos la len-
gua àrabe? Desde luego es un hecho que a lo largo del pacifico califato de Al-Hacjtieni 11 
fueron a Córdoba una sèrie de embajadas catalanas enviadas de parLc del Conde Borrell 
de Barcelona, y según datos de un historiador àrabe, en el mes de junio del ano 971 llega-
ba a Córdoba una embajada catalana presidida por el Conde Bonlill, a fin de consolidar la 
paz con el Califa córdobes. Las grafías del manuscrito àrabe eslàn un poco vacilantes, però 
es probable que en este Conde BonfiU haya que ver al O'bispo de Cierona Miró Bonlill, el 
cual era el tercer hijo del Conde Mirón de Cerdana y Besalú ; en el ano 941 era ya clérigo 
en la iglesia de Gerona durante el episcopado del cèlebre Arnnlfo uVir per cuneta laudan-
dii.sn (varón digno de ser alabado por todos) y, sobre todo, muy celebrado por su gran cu'-
tura en letras sagradas y profanas. Ademàs de Obispo de Gerona, Arindfo, fue Abad del 

Monasterio de Santa Maria de Ripoll, y se-guramente velo para el aumcnto del núuiero 
de manuscritos en su scripíorium.. 

A la muerte de Arnulfo le sucedió en la silla episcopal de Gerona el citado Miró 

Bonlill, también uuiy celebrado por su amplia cultura y ])or sus conocimientos en lenguas 

clàsicas : prodigaba incluso los helenismos en su estilo latino, però también sabemos que 

Miró BonfiU. obispo tle Gerona, tenia conocimiento de la cultura científica oriental en Es
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pana, pues el cèlebre Gerberto, quien había estucliado en Vícb y en Ripoll le escribe en el 
ano 984 pidiéntlole la obra (.(De rmiUiplicalione ei divisione nunierorum)) del sabio Yoseph 
Hispano. Seguramente que esta obra era una derivación de la Aritmètica aràbiga, de so
lera indica, que empleaba ya las cifras arabes para ía iiiultiplicación y la dívisión, opera-
ciones que no eran viables con las letras romanas dotadas de valor numérico. O sea, que el 
übispo Miro de Gerona ya dispoiu'a de una traducción latina de una obra de Aritmètica àra-
be, muy probablemente traducida por algun mozàrabe o algun judío bilingüe. Hay que 
lener en cuenta que por este tiemjjo ya aparecen dibujadas las nueve cifras arabes con el 
cero, por ve/, primera en Europa, en venerables códices íle los mouasterios de Albelda y 
San Milan de la GogoUa. 

Estàs relaciones culttn-ales del Obispo Miró de Gerona cou la ciència arabe de Cór
doba, que podria ser un efecto de su meucionado viaje de embajada, se corroboran aún 
mas con las relaciones que su predecesor en la Sede episcopal de Gerona, el übispo Got-
mar, mantuvo con el gran Califa Al-Haquem II de Córdoba. Este Califa, tan amante de 
las letras y de las ciencias y tan celoso propulsor de la paz, clima indispensable para el cul
tivo de aquèllas, (piiso di.sponer en su gran biblioteca tie palacio, de una Historia de los Re
yes Krancos; pues bien, el encargado de escribirle esta Historia de los Reyes Francos fue 
nada menos que el Obispo Gotmar de Gerona. Si bien se Iia perdido el original latino que 
escribiría el Obispo Gotmar se ha conservado la traducción y resumen arabe intercalada 
por el cèlebre historiador Massudí en su obra, nLas praderas de oro». Testimonio e índice 
elocuente de tales relaciones entre la Iglesia de Gerona y el (Califa Al-Haquem 11 es la mag-
uílica aitjueta que aquella guarda, bello exponenle de la orfebreria arabe que entonces flo-
recía en Córdoba bajo el mecenazgo del Califa Al-Haquem 11. En verdad, puede envane-
cerse la Seo gerundense con la posesión de tal joya del arte arabe. 

Estàs relaciones que los dichos prelacios de Gerona mantuvieron con el clima cul
tural de Córdoba, ya con mozarabes, ya con los mismos musidmanes, puede tambièn ex-
plicarnos la presencia o la llegada posterior al tesoro de la Catedral geriuidense, del cèlebre 
cóíiice del Conientario del Apocalipsis, de Beato, del siglo x, y que fue exornado con el es
tilo orientalizante, de càlidos y densos contrastes de luz, tan típico del arte mozàrabe. Así 
niismo el cèlebre tapiz de la creación, que se guania en la Catedral gerundense, ofrece, 
al parecer, elementos decoratives de clara influencia mozàrabe. Entonces en aquel íinal de! 
siglo X estaba de moda el arte mozàrabe o arabe, del cual encontramos tan precoces reflejos 
en la vieja Catalufïa de las tierras gerundenses. 

Al mismo fenómeno de estàs corrientes mozarabes se íleben'a la presencia en el 
Scripioriitm de Ripoll, de algunos venerables códices, los cuales ofrecen en sus margenes 
algunas notas en caracteres arabes. Así, por ejemplo, el fJhc.r SanUnliariirn Sancli Grc.go-
rii, guardado en el manuscrito núm. 49 del fondo de Ripoll—actualmente en nuestro Ar-
chivo de la Corona de Aragón—, el cual ofrece algunas glosas en sus margenes que prueban 
que su poseedor estaba mas familiarizado con el arabe que con el latín clasico; así, tam
bièn, el manuscrilo núm. 168 que contiene é[ Bociínus de Ariíh7neíica,va^n\x^cr\x.o dcíyn-à-
les del siglo x y tambièn de origen mozàrabe, pues ofrece en sus margenes unas notas en 
arabe, de caràcter aritmèiico, muy interesantes para el estudio de la terminologia aritmè
tica arabe. Però la influencia arabe, o mejor dicho, mozàrabe, se extendió tanto en la zona 
del arte como en la de la ciència, y así se han encontrado viejos capiteles tlel monasterio de 
Ripoll y aiin de la antigua basílica de Vich, tallados segtin las normas artísticas de la tècnica 
arabe, o sea, con las hojas del acanto muy estilizadas. L,a niisma temàtica zoomorfa de algu-
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lios caplteles, va algo posteriores, es de inducUible procedència oriental, derivando del arte 
babilónico o sasiínida u iiavcs del conducLo arabe. De modo que, visLos tales supucstos his-
tóricos, no ha de pareceí' paradógico que las iglesias de los valies gerinidenses ostenten 
trazas de influencia mozarabe y que los condados gerundenses fueran, tanio geopolítica 
como culiurahnente, como un puente tendido entra la Hispània y la Galia. 

Però nada nos muestra con tan elocuente objelividad cste hechq como la discencia 
en cl nionasterio de Santa Maria de Ripoll y en la vecina setle episcopal de Vich del mon-
ie (Icrberto, venido expresaniente desde el cenobio de San Giraldo de Aurillac, en la Au-
vernia hancesa, en el ano 967, para aprender junto al Obispo Aiton, de Vich, los saberes 
cientííicos desde la Aritmètica y Geometria hasta la Astronomia y la Mi'isica, que enton-
ces florecían en nuestras tierras, eii duro contraste con la ignorància general en Europa. 
Pues bien, Gerberto estudio hasta el aüo 969 en los Scyif)tonuins de Vich y de Rijjoll, y 
ptido benel·ltiarse de este primer crepúsculo de ciència arabe traducida al latín.que se con
tenia entonces en algunos nianuscritos del Scriptü)iuiii de Ripoll. Kl mas notable de estos 
manuscritüs es, sin tUida, el núm. ua^, que es un corpus miscelaneo de tratados de Aritmè
tica, Geometria y Astronomia de origen arabe, escrito a mediados del siglo x. Seguramente 
que el ioven estudioso, Gerberto, aprendió en dichos nianuscritos latinos de tradición ara
be el nuevo calculo aritmético a base de las cifras arabes. el empleo del astrolabio plano o 
esféricü con la sèrie de problema de índole compuu'stico. aslronómica, que permitia re
sol ver. 

l 'oda csla nueva ciència que Gerberto aprendió en el Scriptoiiinn de Ripoll le me-
reció lueoo una gran fama, casi màgica, cuando Gerberto fue el maestro de la escuela epis
copal de Reims, de Bobbio o de la corte imperial de Otón 1 de Alemania. Todo el mun-
do se hacía lengua del saber niaravilloso de aquel joven monje, y en verdad él fue el pri
mer pionero que ensenó la nueva ciència en Europa. Por esto, Gerberto no se olvidaba 
de sus fecundos anos tle estudio en las viejas tierras gerundenses y escribía a menudo al 
Obispo Miró BonHU de Gerona pidiéndole obras de esta nueva ciència sobre Aritmètica o 
sobre Astronomia y también escribía a un I.itjnlo Barchinonensi quien había traducido al 
latín un Tratado de Astronomia ((...librum de astrologia IransUUnni a le ini/ii pclenti diri-
iic » • al parecer, este Lupitus hay ciue iclentificarlo con el Lupitus o Lobetus, Abad del 
Monasterio tle Arles en el Vallespir, bajo la falda del C:anigó. y el cual era hombre de 
gran formación científica ^^sciencia literari picniler insirnclon. 

Esta alborada de cidtura científica que amaneció inccozmente en los cenobios de las 
altas tierras geruntlenses, desde las orillas del Te r y del Fresser hasta las del Tech y Te t en 
el Vallespir y Rosellón. ya no había de interrumpirsc después a lo largo del siglo xi Ue-
gand'o así al primer y decidido Renacimiento científico del siglo xn que ya preludia la fun-
d'ación de las Universidades. Los grandes cenobios bcnedictinos formaban como una familia. 
como una aúrea cadena monàstica : se prestaban los manuscritos unos a otros, o se remitían 
copias de los mismos. y asi la primera cultura científica, aulénticamente científica y solera 
de la ciència actual, irradio desde el Scripíorimn de Ripoll a los otros cenobiso benedic-
tinos del sur de la Galia. a las Escuelas lore-nesas que aprendieron con Gerberto y a los 
mismos cenobios del fondo de la Germania desde Saint Gall a Reichenau. Esta fue la 
función típica, de puente de transmisión, c^ue ejercieron en días de crílica prueba los ten-
tros culturales de las tierras gerundenses. 
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ProntuaHo de ia Prensa 
AMPURDÀX, de Figueras 

Núm. 960: Ex/raordínario Mirador de la ciiidad: La Cruz de ténnino o de entrada, por Pedró Figueras. 
Fernando, por Eduardo Rodeja. Núm. 962: Los JuegosUnus nolas sobre la constriicción del Castillo de San 

Florales del Ampurdan (reportaje). / Juegos Juveniles Anipurdaneses, por Canasta. 

ANCORA, de San Feliu de Guixols 
Núm. 677: Carnet de Arte: Emília Xargay, por Luls Bosch C. Núm. 679 (exlraordínario). Miranda al 

pasado: Agulló y la Cosla Brava, por J. Soler C. — Visita a Ampurias, pav M. Tolosa Surroca. — Reporlajes 
de la ciudad: El fuluro Liceo Abad Sunyer, por Lupaxa. — Los duros de Gerojia, pur Luis Esteva. — Nú
mero 680: Nuestros aríistas: Torrent Buch en Valencià. — Núm. 681: Fiesla y tradición: L'Aplec de Pe-
dralta, por L. D'Andraitx. — Reperiorio bibliografico guixolense: Fray Anionio de Yepes (J554-J6J8): Crò
nica General de la Orden de San Benito, por J. Torrent Fàbregas. — Núm. 684: La meravellosa pineda de 
Ganxónia, por Fortim (1). 

CANIÍÍÓ, de Figueras 
Núm. 86: Instiluto de Esiítdios Ampurdaneses: Figueras: Noias hislúricas. — Eduardo Rodeja Gai

ter, por Federico Marcs. Núm. 87: Para una «íeoría» de la sardana, por J. M. Garrut. — Figueras y su Feria 
de Santa Cruz, por Joaquín Pla Cargol. — El Ampurdan cuna del Arte Romanico, por Alejandro DeuIoFeu. 
Els <ifàslics» de l'Empordà, por Luis Albert. — El Ampurdan, por Ramon Amposta. 

A R R I B A K S P A S A , de Olot 
Núm. 1132: Glosas hislúricas, por A. Cuéllar. — Núm. 1133: / Canipeonato Provincial de peluqueria 

(reportaje). Núm. 1135: Historia y recuerdos: Melclior Domenge, pintor eucaristico, por el Revdo. Ramon 
Bonet Paluzíe. 

EL R I P O L L È S , de Ripoll 
Núm. 189: La Fiesla Aniversaria de Soler y Palau (reportaje). Núm. 190: c^síuvo el Cardaiud Riche-

Heu en San Jium de las Abadesas? (resumen de una conferencia de Busquets Molas). 

LUZ Y GUIA, de Cassà de la Selva 

Núm. Í78: Impressions d'una sortida a les Gavarres, por X. — Núm. 180 (exlraordínario): Ante 
nitestro micrófono: Manuel Dausd Xibería missionera Rodhesia. — Critica de libros: «Un niillún de muer-
tos», por M." Pepa García Morentc. 

RECULL, de Blanes 

Núm. 953: Reportatges espirituals, por F. Ratera. — Núm. 954: Rafael Baíaller en Madrid (visita a 
uno exposición), por Basilio Gassent. 

PROA, de Palamós 

Núm. 64: Realidad ciudadana: Palamós y su playa. — Palamós Anys enrera, por Santiago Baneras. — 
El piterto en Marz.o, por Marincro. — Per la puresa del llenguatge a. la Costa Brava, por Antoni Plaja Güell. 

M." A. S. 

S Í N T E S I S 

EL R I P O L L È S 
Esta revista quincenal, cuyo primer número aparedó en fecha 1 de enero de 1954, es portavoz de la 

Sección Literària «Mossèn Cinto«, de la Acadèmia Catòlica de Ripoll y està dedicada exclusivamente a temas 
de la comarca de] Ripollès. 

Es su Director el llustre periodista don Esteban Busquets Molas —Premio de Periodlsmo Ciudad de Bar
celona 1959—; Subdirector, don Miguel Nardi Vinas; Secretario, don Juan Prat Colomer; Administrador, don 
José Jordíí Planas, y Jefe de Redacción don Joaquín Boixés Sabatòs. Coiaboradores eficaces de la revista son 
los corresponsales: en Ribas de Fresser, don Pedró Orrlols Aranguren; en San Juan de las Abadesas, don José 
Maria Garriga, y en Camprodon, don Franclsco Pujol Besarfes. Aparte de estos, cuenta con un buen número 
de coiaboradores. 

«El RIPOLLÈS», con un formato de folio holandès, se edita actualmente en los talleres de la Imprenta 
Bonet, de Ripoll. Con una distríbución sobría y clegante, cubierta en color y frecuentes llustraclones y repor
lajes de actualidad, sintctiza la vida de la comarca. 

Es reciente la campaüa que su redactor «Cesc» nició en favor de la Portada del Real Monasterio de 
Santa María de Ripoll, que halló el dcbido eco en toda la prensa y en las Autoridades competentcs. 
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POSTAL 
GERUNDENSE 

Entre el silencio 

y la voz 
Por ]ORGE DALMAU 

Cuando nuestra primera avenida era nueatro primer 
mercado, se nos metía el grlterío en casa, culminando 
a mediodía, igual que el sol. El mercado fue despla-
zado después, però ya había logtado hacerse carne 
de nuestra ciudad. 

Los nómadas vendedores , constantes contra mil 
intempèries y escarchas, rodaron un dia el remaje 
de su velamen y enraizaron en su Plaza Mercado. 
Por eso no fue extrano que a los arboles también les 
llegase la hora de la tala, a la farola del Puente el 
relevo, y al pavimento la renovaclón. Y a los hombres 
la evolución, por armonia con todo. 

Cuando uno es todavía nino piensa que cuan
do sea mayor podrà con su dinero propio com-
prarse muchos soldados de plomo, pera al llegar 
a la edad deseada ya no agrada el juego de los 
soldadilos. Muy parecido ocurre con los tran-
vías en las ciudades; a todos nos hubiera gus-
tado, de pequenos, tenerlos en Gcrona. Però, 
pensàndolo bicn, hay que reconocer que los 
tranvías son una plaga, por el ruido cspecial-
mente, algo así como un hiriente concierto de 
hierros, apreciación que en nuestros anos cortos 
no hubiéramos sido capaces de hacerla, porque 
es cierto que el gusto por los ruidos va cam-

biando con la edad: he aquí un buen pulso para 

medir los anos. 
Si la infància o la madurez de las personas 

implican una afición distinta por sonidos y rui
dos, tal vez tendra este mismo síntoma una ciu
dad, persona colectiva. 

Hay dos momentos importantes para apre
ciar el crecimiento, en edad, de Gerona. Dos 
momentos sonoros. 

El primeio fue el traslado del mercado, de 
la Rambla y Platería, a su actual Plaza Mercado 
de Abastos. Quien no haya conocido aquellas 
calles en horas de mercado, singularmente en 
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sàbado, podrà hacerse una ligera idea con la 
imaginación: de seis a siete de la manana lle-
gaban las vendedoras del «rest» dando las mis-
mas voces que si estuvieran en la soledad de su 
alta montana, las «paradas venían sobre escan-
dalosas ruedas a colocarse en su puesto acos-
tumbrado; se estaba organizando toda una Ciu
dad provisional. Màs tarde venían las compra-
doras, el regateo nunca se hace en voz baja. 
Transitar por Rambla y Platería se hacía difícil. 
Trabajar dentro de las casas, imposible. Si llo-
vía, el mercadü se apretujaba debajo de los por-
ches. cLo vais recordando? Mucho tipismo, però 
tranquilidad nula en aquel barrio. Luego, a la 
hora de «desparar» las mesas, regresaban sobre 
las mismas ruedas —de hierro, claro— por el 
mismo desigual empedrado. Algo así, resumien-
do, como un tranvía. Però no nos dàbamos cuen-
ía, Eramos todos como unos ninos. Vino luego 
la Plaza Mercado de nueva planta, que albergo 
en zona menos cèntrica aquella espècie de ma-
yor espectàculü del mundo. «Ara la Rambla sem
bla un cementiri», se oía a cada paso. Lo que 
realmente ocurría era que la ciudad empezaba 
a huir de las estridencias. Crecía. Desconteníos 
los hubo, però ya se sabé: el Onyar también 
solo hace ruido cuando crece. 

Otro momento digno de senalarse —mucho 
mas reciente— fue el traslado del recinto de 
Ferias de Jaime I a la Dehesa. Fresca casi està 
todavía la polèmica popular ante la decisión 
municipal. El éxito de su primer ano y el pe-
ríodo transcurrido, que siempre pone sereni-
dad, hacen reconocer que fue un paso necesario 
para sacudir el ruido imperante, burlador de 
ordenanzas, vecino no inscrilo en ningún censo 
en ías noches de ferias y fiestas de San Narciso. 
En la Dehesa siempre cabé y cabrà un poco 
mas de algarabía, porque a los àrboles el ruido 
no les estorba el crecimiento; a la ciudad, sí. 
Se nos quedaria en pueblo. 

Però es posible que, al manifestarnos contra 
estridencias v ruidos que turban, alguien su-
ponga que queremos para Gerona un silencio 
sepulcral. Tampoco. Con todos los respetos, la 
calle de Alemanes —ya que hablamos de tum-
bas— vive de espaldas a todo, incluso al ruido 
de ciudad; eso sóIo ya es un pecadillo social 
en este tiempo en que hay que compartir comu-
nitariamente lo bueno y lo malo, en esa era en 
que el aislamiento podria ser iujo peligroso. 
(Que se rasguen sus vcstiduras, si quieren, los 
doctores de la ley del quietismo gerundense, 
però recordemos que, por seguir sus seculares 

y desfocadas normas, se nos caían las murallas 
por la acción de la intempèrie, se nos queda-
ban sucias las calles antiguas y se iluminaban 
con farolas amarillentas, escasas y encubrido-
ras.) 

Hay un abismo entre vivir en el arca silente 
de la Gerona viejísima y vivir junto a una ca
rretera general o via férrea dentro del casco 
urbano. Hay entre esos extremos el justo equi-
librio que ha de buscar nuestra ciudad. 

Somos partidariüs de admitir todos aquellos 
ruidos que tiene una ciudad viva. Bien venidos 
sean tractores y hormigoneras en pie de guerra 
para ganar la paz de nuestras obras núblicas; 
ved si no tiene el valor de una bienvenida ese 
pararnos unos minutos ante una brigada de 
obras, como pequeno homenaje a la maquinaria 
que turba el silencio por unos días. A nadie cree-
mos disgustarà escuchar cada dia dos mil cam-
panadas de reiojes sonoros y otras tantas de 
toques graves unos, agudos otros, de conventos, 
asilos, voces altas de un monaguillo madruga-
dor o de una trasnochadora religiosa de clau
sura. Y a todos nos gusta, la buscamos, la 
salida del futbol, su riada humana, su prisa; 
como necesitamos lambién el atronador paso 
de los soldados, con la banda tocando «Los vo-
luntarios», despucs de una procesión de Corpus; 
y la salida de doscientos niüos de una escuela; 
y... Y tantos otros ruidos familiares que tal vez 
no sabria cada cual enumerar, però si un dia 
faltasen acusaríamos su ausencia en seguida. 
Algo así como si en un sàbado determinado fal-
tase en cualquier cruce de nuestras calles el 
clàsico embotellamiento de circulación con su 
impaciència de seííales acústicas, concierto ya 
entraííablemente gerundense. 

Tienen algo de común esos ruidos que nos 
hacen ser ciudad de Gerona. Son todos como 
una piedra tirada al estanque de aguas tran-
quilas; hay una ondulación màs o menos vigo
rosa, però en seguida se aquietan. O, si que-
réis, como la llegada de un tren, de noche, en la 
estación: se encienden las farolas de los ande-
nes solo minutos antes; luego hay agitación, 
campana, gente, la llegada, carbonilla, un pitó; 
nos vamos, y otra vez la estación casi solitària. 

Quien quiera sentarse a la orilla de Gerona 
y contemplaria bien, tendra que hacer en ella 
solo las ondas del estanque tiràndole una pie
dra, un piropo, algo. Removiendo con gràcia. 
Por frío que cstuviese el aire —nosotros—, nun
ca podria quedar helada la superfície del estan
que, la cara de nuestra ciudad, 

64 



Crònica musical de Gerona 

Audición del Oratorio de J. F. Haendel, «El Mesías», 

en el Teatro Municipal 
Nota destacada en la vida cultural y artística de la provincià, i:ue la audición del pasado dia 

10 de junio en el Teatro Municipal, del famoso Oratorio de Jorge Federico Haendel, «El Mesías». 

La organización de la misma corrió a cargo de la «Asociación de Música de Gerona» con la 

colaboración del Fomento de Cultura y el especial Patrucinio de la Excma. Diputación Provincial, 

Excmo. Ayuntamiento de Gerona y «Cículo Artístico». Cuidaron de su ejecución el «Orfeó Cants 

de Pàtria» con sus 85 cantores, Orquesta Siníónica formada por 40 proíesores y los solistas Mont

serrat Fabra como soprano, Montserrat Martorell de Cornudella, contralto; Fausto Granero, tenor, 

y GuiUermo Arroniz. bajo, estos dos últimos del Gran Teatro Liceo de Barcelona. La dirección ge

neral corrió a cargo del Maestro D. Rogelio Sànchez Vinas. 
La tradición musical gerundense halló —y lo hizo espléndidamente—, un motivo mas pai-a de

mostrar esa plenitud dentro del arte que ha alcanzado, sometiéndose a la prueba definitiva que 
supone la inlerprelación del cèlebre oratorio. Gerundenses son lanto el Maestro Director D. Rogelio 
Sànchez, como el «Orfeó Cants de Pàtria», y los solistas Montserrat Fabra y Fausto Granero, ade-
màs de la Orquesta Sinfónica. Y así bien podemos decir que gerundense fue el esfuerzo de preparar 
una audición de la cual, y por las dificultades que encierra, son escasas las veces que ha podido darse 
en nucstro país, y hasta la fecha reservada exclusivamente para los públicos de las grandes capitales. 
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Pocas obras han aícanzado la celebridad que distingue al Oratorio «El Mesías», calificada de 
extraordinària tanto por su concepción, de emocionante conlenido, como por la majestad, riqueza 
sonora y forma perfecta que, con arte opulento, realizó Haendel. 

La labor del Director D. Rogelio Sànchez, se vio hàbil y certeramente reflejada en cada uno 
de los interpretes, para aunar una plenitud y seguridad incomparable. El «Oi'feó Cants de Pàtria» 
sorprendió gratamente a través de la obra, teniendo su momento àlgido en el «Aleluya» del linal 
de la segunda parte. Montserrat Fabra, dijo con limpieza y timbre ajustado sus diversas interven-
ciones. Montserrat Martorell, con voz càlida y acento preciso, puso ademàs sentimiento y dulzura. 
Fausto Granero, seguro y con facultades magníficamente controladas por el estudio, y íinalmente, 
cl bajo Guillermo Arroniz, recio y pausado a la vez, profundizando en sus primeros pianos inter-
pretativos. La Orquesta expresiva, con gran ductiljdad. 

El teatre se Uenó por completo de un selecto publico. Asistieron el Sr. Gobernador Civil don 
José Pagès Costart; General Gobernador Militar de la Provincià, D. Rogelio Puig Jiménez; Alcalde 
de la Ciudad D. Pedró Ordis Llach; Diputado Provincial de Educación, Deportes y Turismo, D. Ra
mon Guardiola, y otras Autoridades y personalidades. 

Antes de iniciarse el segundo acto, la «senyera» del «Orfeó Cants de Pàtria», acompaíïada 
de D. Rogelio Sànchez y de una representación de cantores, fue llevada al palco presidencial, donde 
el Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Zaragoza, senor Vizconde de Espès, impuso un lazo al 
estandarte como recuerdo de la visita efectuada por el Orfeón gex'undense a la capital aragonesa. 
Asimismo le fue impuesta a la «senyera» un lazo del «Círculo Artístico de Gerona». 

Al final de cada parte, el publico apluadió largamente, y al terminar, confundiéndose aún 
música y veces con los aplausos, los asistentes puestos en pie expresaron su aprobación por la 
magnífica audición que acababan de escuchar, obligando a salir y saludar varias veces al Director 
maestro Rogelio Sànchez. 

G. B. 

IV Festival de Música de la «Porta Ferrada» 
en San Feliu de Guíxols 

En la Costa Brava clertas Ín3tÍtuclones y determinadas veladas llevan ya impreso el signo de 
ta tradicíón. Permanecen o retornan, y su vida y su retornar es mírado con amor. Tal ocurre con los 
Festívales de Música que organiza la cludad de San FeÜu de Guíxols y que tienen efecto anualmente 
en el severo recinte de la «Porta Ferrada». El importantísímo y romànico monumento, restaurado en 
parte y en ruta hacia una nueva y màs completa revalorlzacíón, constituye un marco único y singular 
para estos cíclícos coiicíertos. 

En su ultimo festival se eligló música de Beethoven exclusívamente. La serenidad y mesura del 
gran musico germano, su indiscutible equílibrio, se hermanaron armónicamente con la severa gracía 
del recinto. 

Ante un numerosísimo y selecto publico díó comienzo el concierto con la Primera Sínfonía, 
interpretada por la Orquesta Sinfónica de Barcelona, bajo la dirección del maestro Juan Pich 
Santasusana. 

La misma Orquesta y el «Orfeó Gracíenc», en el coro final, interpretaren la Novena Sínfonía, 
actuando de solístas Lolita Torrentó, Anna Ricci, Bartolomé Bargadt y Pablo Vidal. 

L d'A. 
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CRÒNICA DE FIGUERAS 

Los Juegos Florales del Ampurdàn 
Ull acünii'cíniitnio fígiícrcnse, picno íc bríllantcz y caMad 

Por GVSTAVO GARDELLA 

Las oasadas Ferias y Fiestas de la Santa Cruz se vieron favorecidas con un acto que cerró los 
Hín»; de fiestas con una briliantez y empaque desacostumbrados. Nos referimos a los Juegos Flora-
es del Ampurdàn celebrados el dia 7 de mayo - u l t i m o de F e r i a s - en el amplio local del Teatro-

Chie «El Jardín», galanteraente cedido por su propietària dona M." de Lourdes Perxas Dalfó, vmda 
de Pasés 

Tíi'or^anización impecable, estuvo a cargo del Instituto de Estudiós Ampurdaneses y de la 
s,>rrinn Cultural del «Casino Menestral Figuerense», bajo el patrocinio del Excmo. Ayuntamiento de 
H Ciudací Los premios, ofrecidos por numerosas entidades y particulares. Uegaban casi a las cin-
rnpní^ mil nesetas y la participación de poetas y prosistas, no solo de Figueras y su comarca, sino 
S^C a X v i ^ EspaflaVntera y el Rosellón Iranccs supero la ei fra de 250 trabajos admitidos, dato que 

r . ,ln l̂ -SlirH idea de là tarea abrumadora que recayo sobre el Jurado. Componian el mismo 
rorsei ío e ^ d o n J a S e Maurici, don Alberto Compte, don Santiago Sobrequés y el Dr. don Joaquín 
Fors actuando de Secrelario don Juan Sutrà Vinas, alma y presencia de toda la organizacion. 

' Fi^Morn.; rontaba va con precedentes históricos de mucha enjundia en estàs lides literarias, 
nr.n.m mu los níhiieros Juegos Florales de nuestra Ciudad datan de 1870. Les siguieron otros en 

882 V 19Ò6 Presidió el Jurado de estos últimos nuestro gran Juan Maragall, en cuya ocasion pro-
looi y 17VJU. Hisrurso dedicado «als Empordanesos». Siguio una nueva edición en 1917 y, en 
nuncio su ^^^^^l'^^^^'^XSiU^^^ de caVàcter estudiantil. Después de la Cruzada, recorda-
1935, se o^g^"^^^°^Í3^f^fc'Íut"?a^^ 1958, organizado por el Instituto de Estudiós Ampurdaneses. 
mos un '-'Ŝ ^̂ p f j„Ho gsta última manifestación sirvió de estimulo para mas altas empresas, al 
c S S a \ - s e la gran calidad de los trabajos presentados. Fruto de la inquietud despertada enlonces 
hnn QIHO lo^ Juesos Florales que resenamos, en los cuales la bnllantez, el exito de publico y el nu-
ní tToy categoria de los poetas y prosistas desbordaron las màs optimistas previsiones. 

* * * 

PI nmnlin escenarío del Teatro, adornado con sumo gusto y ríqueza, presentaba un aspecto 
, , 1 fL o,,^ çp romnletó luego hasta convertirse en impresionante. En el tomaron asiento la 

deslumbrante que se com^^^^^ ^^ ^^^^^^^^ ocupando lugares preferentes los miem-
Corporación Municipal en pien^ Comisión organizadora, presididos por el Presidenta del Ins-

UtuL d i Estucüo's Am̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ don Federico Mares Deulovol. 
r. T ,nr, ^nM"̂  abrió la plica correspondiente a la «Flor Natural», resultando ser su autor el 

poeta Son íuaS W Colomer, t Castellà de Vallés, que fue largamente aplaudido. Acto seguido 
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entro el poeta premiado, acompanado de la Reina de la Fiesta, la senorita María Dolores Gutiérrez 
Fernàndez, seguida de su Corle de Amor compuesta de ocho agraciadas senoritas de la localidad y 
dos nifias, ataviadas todas ellas con hermosos trajes blancos. 

Don Renato Llanas de Niubó, Mantenedor de los Juegos, Hijo adoptivo de Figueras y cuito 
abogado barcelonès, pronuncio un documentado parlamento que fue muy aplaudido. 

El accésit a la Flor Natural se otorgó a don Vicente Burgas Gascons, de Figueras, por su poe
sia «Volumen de Amor», de moderna concepción. 

La «Englantina» se concedió a la poesia «Carta sobre Espafia», del córdobes don Jacobo Me-
léndez Martínez, y accésit a «Pàtria», de don Virgilio Sànchez Velo, de Figueras. 

La «Viola» se otorgó a la composición poètica «La Inmaculada y Figueras», de la que es autor 
el Rvdo. don José Serra Janer, Fúrroco-Arcipreste de Tàrrega. El publico, que Uenaba totalmente 
el local, aplaudió largamente los trabajos leídos, todos ellos de elevada calidad literària. 

Cerró los actos, con expresivas palabras, el Presidente del Instituto de Estudiós Ampurdane-
ses, llustre escultor don Federico Mares. A continuación los autores premiados asistentes, con la 
Corporación Municipal y miembros del Jurado y de la Comisión Organizadora, acompanaron a la 
Reina, del brazo dei sefior Alcalde, y a las sefioritas de su Corte de Amor, hasla la iglesia Arcipres-
tal de San Pedró, dondc oírecieron lo-s ramos de flores ante el altar de Nuestra Seííora de los Dolores. 

La comitiva pasó seguidamente al «Casino Menestral Figuerense», en uno de cuyos salones se 
celebro un espléndido «lunch» en honor de las Autoridades e invilados, ofrecido por los consortes 
Gutiérrez de la Vega-Fernàndez. Como colofón, pronuncio unas palabras don Antonio Guasch, Pre
sidente del Casino Menestral, dando por finalizada tan hermosa fiesta, de la que se guardarà un re-
cuerdo grato por su calidad y esplendor. 

* * * 

La relación de Premios extraordinarios concedidos •—aparte los ya mcncionados— y sus autores respectivos es 
la siguiente: 

Premio del «Instituto de Estudiós Ampurdanesesn al trabajo «La Crònica de Jerónimo Pujades», del abogado 
figuerense don Rafael Torrent Orri. A estc premio se unió el de don Federico Mares «Apuntes Biogràlicos de un ani-
purdanés i lustre desaparecidoa, por el estudio que al p rop io t iempo liizo el Sr. Torrent de la figura de don Miguel 
Pujades, padre de dicho historiador ampurdanés . 

El premio «Casino Menestral Figuerense» se distribuyó entre los cios trabajos siguïentes: «El Casino Menestral 
fita lluminosa de la vida figuerenca», de don Joaquin Gironella Garanana, director del semanario figuerense «Ampur-
dàn», y «Un foraster i el Menestral», de don J. Genovés Molas, de Barcelona. 

Del Presidente de la Sociedad de Cazadores del Alto Ampurdàn a la poesia «La cacera», de la poetisa ampur-
danesa senorita Montserrat Vayreda TruUol. 

El de Maria de Lourdes Perxas Dallo se distribuye en t re las poesías «Canigó i Sant Martí del Canigó» y «Mossèn 
Cinto Verdaguer», de don Juliàn Guar, de Perpignan, y el Rvdo. Bartolomé Barceló, respectivamente. 

El de la Biblioteca del Palaciü de Peralada a don Alejandro Deululeu Torres, escri tor figuerense, por un estu
dio sobre el Monasterio de San Quírico de Colera. 

El segundo premio de dicha Biblioteca a la poesia «Costa Brava», de la poetisa figuerense dona María de los 
Angelcs Vayreda de Xirau. 

EI premio de la Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros, sobre el tema «Maragall i l 'Empordà», no se ad
judico, distribuyéndose a las poesías «Tríptic Espiritual», de Mossèn Camil Geis, de Sabadell, y a «Poemes a Rosa 
Maria», de Felipe Graugés, de Barcelona. 

El de la Excma. Baronesa de Terrades, sobre tema libre, se concede a don Edmond Brazés, de Ceret, por su 
poesia «Masoveries». 

El de don Salvador Vilarrasa, al trabajo «Evocació Sentimental», original del Rvdo. P. Nolasco dei Molar, Ca-
puchino de la Residència de Olot. 

El del Doctor don José Argemí Lloveras al trabajo «Santa Eugènia de Saldct i la seva història», de don José 
Caussa Sunyer, de Armentera. El accésit a la poesia de tema libre «L'arbre que cm parla», de don Pcdro Puig y 
Llensa, de Blanes. 

El de don Joaquin Cusi Fortunet se concedió al trabajo «La pagesia empordanesa, arca que estotja les més 
preuades tradicions», de la que es au tor don Joaquin Gironella Garafiana. 

El de don Pelayo Martínez Paricio a la poesia «L'herbolari de la Rambla», del prestigioso poeta ampurdanés 
don Carloí. Fagcs de Climent. 

El de don Antonio Puig de Conill, sin adjudicarse, se otorgó al trabajo «Amor que devora», de don Juan Gui-
llamet Tuébols, de Figueras. 

El de don Eusebio de Puig Conde a «Llegenda», de don Joaquin Segura Llamich, de Vich. 
El de don Narciso de Carreras a «El Baix Empordà», de don Pedró Caner Estrany, de Calonge. 
El de don Eusebio Isern y Dalmau a la poesia «Misteri», de don Tomàs Roig i Llop, de Barcelona. 
El de don Eusebio Bona al trabajo «EI Castillo de San Fernando de Figueras», de don Ricardo Bartlel Ibdnez, 

de Santa Coloma de Gramanet . 
El de la Sociedad Coral «Erato» al trabajo «De la veterana Sociedad La Erato», original de «Jon Francisco Ja-

vier Gironella Falces. 
E! de la Joyería Llobet, a la poesia «La Dama de la Flor Vermella», de don Antonio Sala Cornadó, de Barce

lona. 
El de la Sociedad «Casino Figuerense» a «Sonets de la llar» de don F. Alfonso Orfila, de Barcelona. 
El de don Luis Portabella a «Vuit cançons camí de Figueres», de la poetisa olotensc dofia María Carmen Guasch 

de Soler. 
Y finalmente, ei premio de don Esteban Riera, a la poesia «Imploració», de don Ramon Gimbemat , de Gerana. 
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El Castillo 
(Ip Monlsoriu 

Por JAME PUMAROLA 

T magnitud de construcción del castillo de Montsoriu ha sido màs poderosa que la destruc-
ción por abandono, y todavía, a pesar de sus techos derruidos y paredones hundidos, puede apre-

• 1 talidad de su planta y conjunto monumental con riquísimos elementos que el romàntico 
Piferrer describió con gran admiración. 

El cronista Bernardo Desclot, al enumerar los castillos que estaban en poder del rey Pedró 
, ^285 cuando las fuerzas de Felipe el Atrevido habian invadido nuestro territorio, hace 

^ ^̂ íT <íoecial del castillo de Montsoriu, y escribe: «...se tenia lo castell de Montsoriu, qui és 
"^"^^^^ h 11 e nobles del món e és del comte de Empúries». No es bien exacto lo que dice el cro-
" ^ ^ ^ to al poseedor del castillo; éste pertnecía a los Cabrera, y en 1285 la marquesa del mis-
nis a re p „„-^^ca del conde de Ampurias, el cual, ocupadas la mayor parte de sus tierras por 
mo nombre era e^pusa ^^•· 
los franceses, habíase refugiado en Montsoriu. 

r hrera condes de Mòdica^ residieron durante mucho tiempo en el castillo de Montsoriu, 
de ser poseedores del antiguo castillo de Blanes, conocido por la torre de San Juan, 

^"^^'^rstmo'^capaz para una reducida guarnición y en lugar poco accesible, no constituïa una resi-este CE • bastante aceptable. Los orígenes de esta torre de Blanes son difíciles de determinar, si bien 
d̂ ^ er obra del siglo xi o xii, con todos los caracteres de la arquitectura militar de la època, a 

puede se ^j ^g historiadores lo presenten como vestigio de la blanda romana. La construc-
^?^^de la nueva mansión residencial en la villa de Blanes no debía empezarse hasta el siglo xiv. 

El castillo de Montsoriu o Montsoliu no forma parte del gran macizo del Montseny como 
sinó que està enclavado en una colina de forma cònica y separada por completo de todo 

parece, ^^ q^ estructura es impresionante, verdadero nido de àguilas; sus declives son de pronun-
r a d ^ n e n d i e n t e y espesa vegetación; la gran extensión de sus muros y la complejidad de sus ele-

t hacen que sin duda alguna, sea la màs ambiciosa y perfecta construcción de todo el país. 
"^n'tinela vipilante'del pueblo de Breda, que hizo posible su desarrollo al amparo del cual se edi
fico el monasterio benedictino fundado en 1038 por Gerardo de Cabrera y su esposa Ermesindis. 

Actualmente quedan completos tres recintos escalonados que formaban su sistema de defen-
El Drimero exterior, està formado por un muro fistoneado de torres cuadradas, dentro del cual 

^^'ste un amplio albacar. En plan màs amplio se encuentra el segundo, constituido por la vastísima 
n W a de armas y a su entomo, las dependencias sobre las cuales arranca el paso de ronda. En uno 
de los extremos de la citada plaza, sobre elevado pedestal, se levanta la torre del homenaje, detràs 
de la cual se encuentra el recinto interior, también amurallado y torreado, donde había la residèn
cia senorial; su estructura seüala diversas épocas de ampliación que van desde los siglos xii al xv. 

Actualmente una carretera moderna, hasta el pie del castillo, lo hace màs asequible y faciUta 
su visita. El ultimo tramo del camino que rodea ej muro exterior conduce a la puerta que està situa-
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da a Levante. Esta primera muralla, derruida en toda su parte superior, no circundaba el castillo en 
su totalidad, sinó que se abría por ambos lados de la fortaleza. Respalda un baluarte cuadrado, una 
torre del segundo recinto, en su àngulo occidental, siguiendo hacia el Este para terminar debajo 
de los eilíndricos torreones del palacio seílorial o tercer recinto, situado en aquel extremo. 

La muralla avanza en tres torres cuadradas, de sillares y mampostería. En la última de 
éstas existe la primera puerta bien defendida por arpilleras y obstruida por un muro que prolon
ga el de la torre interior. 

Penetrando en el recinto inferior por el -ado derecho y abierta en cl muro transversal, se 
halla la segunda puerta. EI segundo y principal recinto, forma cuadrilatero alargado e irregular 
sobre un taiud donde se alzan seis torres cilíndricas, mas otra de cuadrada y de anchas dimensio
nes, que tal vez se utilizó para salida, en la parte posterior y septentrional. 

En la plaza de armas, también de trazado irregular y con bóveda de dimensiones extraor-
dinarias, se observa en la parte Sur lo que fue capilla, pequena y de forma rectangular, con gra-
cioso ventanal de tipo ojival y vestigios de un minúsculo campanario de espadaiïa. Otras depen-
dencias se levantan al exterior en aixo bajo que debían constituir los anaqueles de las ventanas. 
Todo elemento ornamental o esculturado ha desaparecido. 

El acceso normal al palacio residencial està en la parte opuesta a la torre del Homenaje. 
Existe un pasaje abierto que se dirige al interior, para darle entrada, al otro extremo sobre el mon-
te, ofrece un mirador magnifico de singular belleza. Este corredor esta cubierto apuntando sobre 
cuatro poderosos arços de arranque muy bajo. Unas escalerillas y una puerta a la izquicrda, dan 
paso al recinto senorial del castillo. 

Al fondo del modestísimo patío, se observa la puerta, de arco, que da acceso a la planta 
baja de la torre, que consta de varios pisos con bóveda independiente, llegando a la parte supe
rior encima del «adarb». Este domina todo el castillo como terraza enmartelada del palacio, bien 
dispuesta para la lucha, con abundantes aspilleras y troneras para el suministro de pertrechos 
de guerra. 

En la colina denominada de «Les Bruixes» separada del conjunto en su extremo oriental, 
existen las minas de un castillo o posición avanzada. 

Montsoriu, desde el ano 1471 que ei rey lo cedió a Juan de Sarriera, ha pasado a manos de 
diversos propietarios, sin que ninguno de ellos le haya prestado su màs mínima atención, a pesar 
de ser de gran ornato en la cima donde està emplazado y en las primeras estribaciones de las 
Guillerías, cara al mar. 
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CIRÓNICA DE OLOT 

Hacia el Olot del futuro 
Por LUIS ARMENGOL PRAT 

Comü en tantas ülias cumarcas y ciudades de nucsLia Provincià, Olüi sicntc la zozobra de cncua-
drarse pcrreclamcnte y al dia, en la senda de un futuro que puede sernos altamente prometedor por puco 
que dcdiquemüs a ello el necesario quchacer. Ya no es solo la Costa Brava la que se halla removida por 
un cúmuio de porteatosas iniciativas que le asegui-an un hurizonte inmenso de posibiUdades. También las 
zonas clàsicamente conceptuadas de raontanesas tienen algo que decir a este respecto, desde unos anos acà, 
V muestran un alan noble de realizaciones a cual mcjur, de dia en dia. 

En el panorama provincial descuella la inquietud de sus diversas comarcas y en especial de aque. 
Has uue pueden reeibir algo del lurismo y pueden mucho esperar de él, al propio tiempo que otras no tan 
privilcgiadas tampoeo permanecen inactivas ante una pruyección semejante. Y muchas veces, y lo repeti-
mos siempre con harla razon, nus lamcntaraos de que Olot adople una actitud como de ser extraüo o in-
diferente a este l'enümeno de captacion turística tan vigente hoy en eslas tierras gerundenses. De aquí 
uue nueslro batallar en tal sentido sea incesante, y de aquí también que dediquemos especial atención a 
cuanlos hechos o realizaciones locales supongan crear un vMor hacia mctas de captacion y de expansión. 

Recienlemcnte, Olot ha regislrado con satisfacción la puesta en marcha de la tan ansiada piscina pú
blica cuyos muros se levantan ya a la vista de todos marcando una pauia que nos enorgullece y nos llena 
de üptimismo. Però no es solo el hecho en sí de esta Piscina, magnílicamenie ubicada en el Uano contiguo 
•1 la luenle de «Les Tries», junto al puente de San Cosme, en la carretera de Olot a Gerona por Beguda, 
lo auc resulta trascendente; nos consta ya que junto a ella, y por loable iniciativa del propietario que ha 
hecho posible aquella rcalidad gracias a las optimas Laciiidades de terrenos que ha proporcionado, D. Pe
dró Badosa Isern, se crearà una zona urbanística de concepción y pusibilidades nuevas, al dia, y con com-
Dleio de creacioiíes residenciales, recrealivas, suntuarias y de acomodo y prestancla, que han de revolu
cionar toda dicha zona. 

Perü asimismo, Olot acaba de registrar otros hechos que jalonan esta carrera hacia un porvenir me-
rélerimos, en primer termino, a la puesta en marcha de las instalaciones encaminadas a dotar 

a°01ot de un «repélidor» para las recepciones televisadas, cuyo «repetidor» se està instalando ya en la cima 
d 1 raonticulo «Mont-Olivet», en cuya falda se asientan el magnifico Grupo de 336 viviendas de la Obra 
S" ]' • 1 del Hügar, «San Pedró Màrtir», y otras bellas urbanizaciones circundanies. Tiene este hecho, igual-

una importància suma para Olot cara al luturo, puesto que ya està garantizada de esta forma la 
^T^ '^Tlecta y modcrnizada recepcion de las audiciones televisadas, base de una conexión vital y perma-
"^t^t '̂̂  el exterior, trasponiendo soberbiamente el murallón cerrado de nuestras montaíias contiguas. 
nen e c ^^^^^j.^ el tapete, también, la esperada decisión respecto donde debc ser instalada una potente 

•ora nacional en estàs latitudes, para enfocar su acción hacia el Sur de Europa. La visita reciente de 
té'cnicos V íiguras responsables de semejante proyecto, a Olot, dejó una muy positiva esperanza, y los 

es estamos con el alma en vilo para conocer la decisión final al respecto, puesto que ello es de ima 

importància extraordinària para nosotros. 
Otro punlo de partida para una captacion turística y para nuestro propio luturo, es el destino del 

b ' bio Hotel levantado gracias a la iniciativa de la Caja de Aliorros de la Excma. Diputación Provin-
^^ ^^ -n tal sentido no nus cansaremos nunca de afirmar la urgenle necesidad de que nosotros los olo-
T ' demostremos con hechos nueslro interès hacia la pronta utilización y funcionamiento de semejante 
• "fTación Hotelera haciendo posible el que encuentre la mano que deba poner en trance de vida y eje-

t -̂" fructíferas t'odo cuanto excelentemente nos ha brindado la Corpuraciún Provincial, ya que la mis-
Ï L " l ü \ - i hecho todü en lal sentido y màs no podemos pedirie, lógicamentc hablando. 

En otro aspecto, la edificación se muestra pujante. El colosal bloque de viviendas levantado por la 
• de Pensiones para la Vejez y de Ahorros, en pleno Ensanche Malgrida o Ciudad-Jardín olotenses, 

• "̂"t al puente del río Fluvià que enlaza Olot con la vecina población de Las Presas y otras, así como el 
^"tíL°bloaue de viviendas del Patronato parroquial «El Portal» y las urbanizaciones que la iniciativa parti-
° I • està esparciendo por toda el àrea de la ciudad, aseguran la adaptación utilitària y prometedora a 
este'fu'turo que'aguarda a ciudades de autèntica vida pròpia como la nuestra. 

S ' ha hablado y se habla de la instalacion de los sei-vicios del telefono aulomàtico, de la creación de 
s núcleos de factura moderna, compendiadores de nuevas esperanzas viviendas, de mejoras en el ra-

hotelero local, de otras mejoras en el àmbito re-creativo y en el deportivo. Precisa igualmente Olot 
de*unas nuevas instalaciones para los sei-vicios de Correos, Telègraf os, Juzgados; para las propias oficinas 
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miinicipales y cuantos servicios de orden oficial y publico debeii regir la ciudad, lo mismo qüe en tal seil-
tido se hace sentir la í'alta de unos servicios de Policia de que cuenlan otras ciudades menos importantes 
que la nuestra. 

Y se hace senür, inexorablemenle, la absoluta necesidad de una revisión y superación radicales de 
los actuales sistemas y mèdics de comunicación con que contamoü, problema enlazado íntimamente con 
la necesidad de una mejora en nuestras deficitarias carreteras, algunas de ellas en estado intransitable 
como las de Olot a Vich por Cantonigrós, a Banolas por Santa Pau y Mieras, a Camprodon por Vall de 
Vianya y a Ripoll por Vallfogona. 

CONFERENCIAS DE DIVULGACIÓN 
En el «Circulo Olotcnse» se han dado varias conferencias sobre Lemas de excursionismo y divulga-

ción, en genera!, a cargo del litre. Sr. Notario de esta ciudad D. Ramon Ranioneda Viver, quien disertó 
admirablemente sobre «Ei Pirineu desconegut», ofreciendo ademàs bellas diapositivas; D. José M." Bohi-
gas sobre «El Pallars sovirà», asimismo ilustrado con diapositivas en color; D, Francisco Masgrau sobre 
«Ascensió al Pic d'Aneto», acompafiada de diapositivas y un cortomclraje, y el muy litre. Canónigo Doc
tor D. Albertü Vidal, sobre «Egipte». 

Todas estàs conferencias han rcsultado de una sustanciosidad, amenidad y atractivo relevantes, y 
estos ilustres disertantes foràneos han demostrado un dominio temàtico y una belleza expositiva que les 
han granjeado nuestras mejores simpatías y nuestros màs càlidos aplausos. 

EL DR. D. LUIS RIBÓ RIUS 
En el Salón de Sesiones del Excmo. Ayuntamiento, ha pronunciado una interesante conferencia so

bre el sugestivü tema «Profilaxis ortopèdica escolar», el ilustre Dr. D. Luis Ribó Rius, Miembro de la So
ciedad Internacional de Cirugía y Traumatologia y Cirujano-Jefe del Hospital de San Juan de Dios, de 
Barcelona. Estc acto fuc urganizado por la Comision de Cultura de nuestro Ayuntamiento, y lo presidió 
nuestro Alcalde Dr. Aramburo, acompanado del Tcnïente de Alcalde de Cultura y olras representaciones. 
La disertación del Dr. Ribó, precedida por unas vibrantes palabras del Sr. Alcalde, constituyó un elevadü 
exponenie de conocimientos sobre el lema, planteando la iniciatiiva de dotar a Olot de un Gimnasio Or-
lopédico Escolar, tan necesario. 

LA JUVENTUD ARTÍSTICA LOCAL, SIGUE TRIUNFANDO 
En el IV Certamente Juvenil de Arte celebrado recientemenle en Geroiia. 11 ariislas ololenses ofre-

cieron sus obras, de un total de 25 obras de pintura, escultura y dibujo, compendiadas en dicho Certamen. 
Y en él han resultado premiados los jóvenes valores olotenses Luis Casas Grabuleda, Javier Carbonell Se
rra, Francisco J. Mà.s Demiquels, Bernadita Puigvert Benet, Luis Badosa Conill, Francisco Fajula Pellicer 
y M." Dolores Congost Caubet. Toda una tloración esplèndida y esperanzadora, que constituye el mejor ex-
ponente de las nuevas promociunes de artistas locales. 

LAS FÏESTAS DE SAN ISIDRO 
Como ya devíene tradicional, nueslra Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos y su Cofradía, 

organizaron brillantes fesiejos en honor a San Isidro Labrador, entre los que descoUó. una vez mas, la 
solemne bendición y desfile de tractares y maquinaria agrícola con sus correspondientes dotaciones, lo que 
dio extraordinària animación y colorido a la jornada. Solemne Oficio, a loda orquesta, y reunión de con-
fratemidad, junlo con sardanas y bailes, y las no menos tradicionales «fogatasM en las cimas de los mon-
tes contiguos, al alardecer y en la víspera de San Isidro constituyeron otras efemèrides que nutren dig-
namente el acervo olotense. 

CAMPEONATO PROVINCIAL DE PELUQUERÍA 
Oiro destacadü jalón en la vida, lo constituyó el Campeonalo Provincial de Peluquería masculina ame-

nizado por un Gran desfile de modelos masculinos y femeninos, y demostración popular, todo ello en el 
iuntiiüsü marco de la gran sala de Baile de la Sociedad recreativa «Indústria y Comercio», la mayor de 
nuestra provincià. Asistierun destacadas per.sonalidades nacionales y provinciales del ramo, y las autori-
dades olotenses. 

Un éxitu que cabé apuntar al Gremio comaical de peluqueros de Olot. 

LA SARDANA DE CORPUS 
Se intento reimplantar la tradicional «sardana de Corpus», y decimos que se inlenló por que, pese 

a los nobles esfuerzos desplegados a tal ftn, no lue mas que un intento incipiente y de muy escaso éxito. 
Pocos concurrentes y algo deslabazado todo. 
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Yacimienlos 
ArqueológícQS 
Submarinos en 
Punta Salina 

Por FEDERICO FOERSTER 
y RICARDO PASCUAL 

PTA.SALINA 

&00 

Poalclón (Ic los yacImIentoB con relaclón al pueblo de El E§tarttt, 
cnmo punto de rcfcrcncta. En cl extremo Hate de la Punio Salin» se 
Malla cl nnuTraelOí lunar que Indlcamos con una nave antleua. Mas 
al OcBic la zona de fondos indicada por un ancla tamblén de ilpo 
anllgito. La Rosa de los Vlentos con los nombres que estos reciben 
en cl pafs. llustra nucslra teoria sobre la naturalcza de los yacl-

mienloa peclo y londcadcro. 

S I T U A C I Ó N Y ANTECEDENTES 

Situado entre las poblacioncs costeras del Estartil y La Escala se encuenlra un macizo rocoso, 
que avanza hacia el mar formando impresionantes acantilados, que se suceden ininterrumpidamente 
siguiendo una línea que mantiene una dirección general Nor-noreste. En el extremo Sudeste de 
estos farallones se halla la Punta Salina, una roca relativamente pequena y baja que se adentra so
bre las aguas como un brazo que se extiende sobre su superacie. 

La Punta Salina ha sido en innumerables ocasiones lugar de espera obligada para aquellas 
mbarcaciones que. procedentes del Norte, tenían la vela como único medio de propulsión, ya que 

iMevantarse el viénto del Suroeste (Garbí) las cogía directamente de proa y las forzaba a buscar 
^ lugar protegido de dicho viento, para fondear en espera de que cesara o girarà para proseguir 

la marcha. 
En un verano de régimen de vientos normal, el Garbí empieza a soplar a mediodía y cae al lle-
noche En previsión de ello, las embarcaciones a vela emprendían el viaje a altas horas de la 

^ ^ d ^ ^ d a V se refugiaban tan pronto empezaba a soplar el viento desfavorable. Asi lo cuentan vie
s 's uescadores de estàs costas que recuerdan los tiempos en que se navegaba a vela y lo atestiguan 
asimismo abundantes anclas, mas o menos antiguas, que se encuentran perdidas en los lugares que, 
por ofrecer protección contra el viento del Suroeste, fueron utilizadas como fondeadero. 

Ahora bien los lugares que, como Punta Salina, ofrecen refugio contra el Garbí, estan ge-
nera lme^e expuestos a los vientos del Norte (Tramuntana) y del Este (Llevant), y como son estos 
vientos los que acostumbran a adquirir en estos parajes una violència realmente peligrosa. estos 
mismos cabos o puntas que en tiempo bonancible sii-ven de refugio, suponen los mas graves obs-
tàculos que encuentran las embarcaciones. que, a la deriva o difícilmente gobernables, son empuja-
das por los temporales de Norte o de Levante. En los casos en que no se salvan estos obstàculos. las 
embarcaciones naufragan. estrellàndose contra las rocas. 

Estàs condiciones meteorológicas ocasionan que en estos lugares existan matenales, eventual-
mente antiguos. de dos procedencias: los restos de naufragios y las acumulaciones de desperdicios 
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La Punia Salina a vista de pAjaro e r ac l a s n la folografía 

tomada dcsdc lo alto del acaTitllado. 

que se producen en los fondeade-
ros utilizados durante largo tiem-
po, y también es posible encon-
trar, aünque ello sea poco frc-
cuente, restos de ambas proccden-
cias que estén total o parcialmente 
me/xiados. 

Habida cuenta de estàs cir-
cunstancias, creímos interesante 
explorar la zona inmediata a la 
costa situada al Norte de Punta 
Salina. En esta zona el acantilado 
se sumerge hasta cerca de 30 me
tros, a cuya profundidad se en-
cuentra una plataforma rocosa y 
accidentada de una anchura que 
varia, según los diferentes puntos, 
entre los 20 y los 40 metros, a 
partir de los cuales la naturaleza 
del fondo cambia para convertirse 
en arenosa y descender paulatina-
mente a mayores profundidades. 

La exploración de estos fondos se inicio por el extremo Nordeste de la Punta Salina, avan-
zando posteriormente hacia el Oeste, siguiendo la línea del acantilado y limitàndola a la mencio
nada plataforma rocosa y a la mas inmediata zona de arena. 

Ya en la primera inmersión, en un fondo de 31 metros, se hallaron objetos de interès ar-
queológico. En las sucesivas se conlirmaron nuestras suposiciones y delimitamos ràpidamente un 
yacimiento que, como mas adelantc se vera, parece corresponder al naufragio de una embarca-
ción que, llegando del Norte, no pudo salvar esta Punta y fue a chocar contra ella. Posteriormente, 
mas hacia el Oeste localizamos otro yacimiento, que consideramos una zona de anciaje o fondeadero. 

Los trabajos de exploración, medición y extracción los realizamos siguiendo los mismos méto-
dos que empleamos en la cercana estación situada frente a la isla Pedrosa, recientemente estudiada. 

Pese a lo reducido del equipo de 
inmersión, dos buceadores, y en 
muchos caso§ tan solo uno, el 
mélodo de medición por triangu-
lación, empleando para ello cintas 
de plàstico marcadas a cada me
tro con plomos, que cumplen la 
doble misión de lastrarlas y gra-
duarlas, se nos ha mostrado su-
mamente practico v de relativa-
mente fàcil manejo. 

En el vacimiento situado en 
el extremo Este de la Punta Sa
lina, el material consiste en àn-
foras mas o mcnos enteras, de 
varios tipos. Pese a esta divcrsi-
dad, aparecen repetidos varios 
ejemplares, que puede asegurarse 
proceden de una misma alfarería, 
y ello sóIo puede darse en un car-
gamento; por lo tanto, se trata 
de un naufragio. Ademús, las àn-

í i ; 

Pcqucno cepo de Ancora en plumo, tlns l lngoles dol inisinu incini 

y frafEmenioB de ànfora procedentes de la /.ona tle londco. 
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foras aparecen tan al extremo de la Punta Salina, que un buque fondeado en aquel lugar no que
daria abrigado dol Garbí; por lo tanlo, la posición de los hallazgos corrobora la interpretación de 
los materiales como procedentes de naufragio. 

Por lo que respecta al otro yacimiento, la naturaleza de las piezas en él halladas —dos cepos 
de àncora y escasos y fragmenlados reslosceràmicos— hace suponer se trata de un fondeadero. 
También esta hipólesis està corroborada por la posición de los hallazgos, que estan situados en 
una zona realmente abrigada del Garbí, ademàs de estar frente al único lugar en que eventualmente 
puede efectuarse un desembarco. 

Tenemos, por lo tanlo, dos yacimientos bien diferenciados y de distinta procedència, que va-

mos a estudiar en particular. 

J a r r a qiic considera mos de origen ca r t ac lnés , por au semejanza con efcmplares 
ehiisUanas, procedentes del PUIK des Alultns. que se liBllan en el Museo 

Ar<iuco10(ïlcn de Barcelona. Altura total 32 oms. 

YACIMIENTO 
DEL EXTREMO ESTE 

Adraitido oue se trata de un 
naufragio, y desestimado por im
probable el que éste sea múltiple, 
es decir, que se trate de dos o 
mas naufragios superpuestos, se 
nos plantea inmediatamente un 
gravo problema cronológico, oca-
sionado por el hecho de que apa-
rezcan ànforas greco-itàlicas en 
una fase muy evolucionada y, por 
lo íanto, relativamente modernas 
junto a otras «ibéricas», però de 
perfil màs antiguo. 

Un estudio cuidadoso del 
material, estudio que aún no po-
demos dar por terminado, però 
que ya nos ha proporcionado al-
gunos puntos sólidos, nos demues-
tra Que las citadas dificultades cronológicas no son tan insuperables como a primera vista parecen. 

Las ànforas que hemos Uamado greco-itàlicas, de las que se han recuperado dos ejemplares, 
o integro y el otro faltado de la parte inferior del cuerpo, aparta de numerosos fragmentos me-

son elegantes recipientes de cuerpo ahusado y largo cuello, que proceden indudablemcnte de 
- de las colonias griegas del Sur de Itàlia, país donde se origino y evoluciono el tipo, durante 

los sigles IV, i l i y n a. de J. C. 
El detalle màs significativo para establecer la cronologia de estàs ànforas es el tamaiio de su 

cuanto màs antiguo es el vaso, mayor diàmetro alcanza. Las de Punta Salina son quizà 
-' niares màs cstilizados que conocemos; por lo tanto, la fecha en que estuvieron en uso tiene 
er la màs reciente que a estàs ànforas se puede atribuir, es decir, el siglo ii a. de J. C. 
Estàs ànforas estaban dedicadas al envasado y transporto del vino que las mencionadas colo

nias exportaban a todo el ambito mediterràneo. 
L del otro tipo, las «ibéricas», a las que llamamos también ànforas pese a que no tienen 

parecido alguno con el vaso griego que recibe este nombre, siguiendo con ello la costumbre estable-
d de hacer extensivo este termino a los recipientes de gran lamario, utilizados para el transporto 

de mercancías, presentan, como homos dicho, dos variantes. 
Una de ellas, de la que se han recuperado dos ejemplares, però solo uno de ellos completo, 

es de cuerpo de perfil ondulante, aproximadamente cilindrico con el fondo redondeado, y carece 

totalmento de cuello. 
De la segunda variante poseemos dos ejemplares completos y otro fragmentado. Son de altura 
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algo menor a la anterior; el perfil de su cuerpo es parecldo, però se diferencia en el fondo, que es 
puntiagudo; asimismo carecen en absoluto de cuello. 

Una de ellas contenia en su interior, junto con las piedras y la arena de las que casi siempre 
estan llenas las ànforas halladas en el mar, un disco de corcho, relativamente bien conservado, que 
coincide en su diàmetro con la boca del ànfora, y que es, evidentemente, su tapón de cierre. 

Estàs variantes tienen en común la pasta, que es de color rojo parduzco, con un núcleo cen
tral grisàceo, y las paredes, que son extraordinari amen te delgadas, por lo que, principalmente en los 
ejemplares del tipo màs alto, resultan un autentico alarde de tècnica alfarera. 

A nuestro parecer, el prototipo —si no inmediato, al menos remoto— de estos recipientes debe 
ser un ànfora púnica. Tipos semejantes aparecen en las colonias cartaginesas de Espafia y en la mis-
ma Cartago. Ejemplares similares son frecuentes también en los yacimientos pre-romanos de nues
tro país, donde reciben el nombre de ànforas de la Costa Catalana. 

El problema cronológico radica en la tipologia de estàs ànforas, pueslo que es muy difícil 
compaginaria con la de las greco-itàlicas. Tipos muy parecidos se lian hallado en las necròpolis de 
Ampurias, y, según su excavador, deben fecharse en los siglos iv y hasta v a. de J. C. 

Ciertamente que, de haber sido halladas estàs ànforas sin el acompafiamiento indudable de las 
greco-itàlicas, nuestros ensayos cronológicos se remontarian a las mencionadas fechas; però como 
sea que nuestra modesta experiència en excavaciones pre-romanas nos fia llevado a entrever que 
esta ceràmica con un núcleo central màs obscuro.tipicamente ibèrica, en general no se remonta màs 
allà del siglo iii a. de J. C, estàs ànforas tampoco deben ser anteriores a esta fecha, deducción que 
queda corroborada por la presencia de las greco-itàlicas. 

Esta hipòtesis implica necesariamente que su país de origen sea la costa catalana, donde, 
como hemos dicho, no son raras. En cuanto a su contenido, hemos de reconocer que no tenemos 
ni la màs remota idea. 

También fue hallado un jarro o urna de cuerpo globular, doble asa y boca de complicada 
moldura, de difícil filiaciòn. Los únicos paralelos que en principio encontramos fueron unas urnas 
procedentes de la necròpolis púnica del Puig des Mulins, de Ibiza, que actualmente se hallan en 
las vitrinas del Museo Arqueológico de Barcelona. EUo nos proporciono un Indicio y consultamos la 

Tipos de AiiToras halladas en Pimla Salina, De Izquicrda a derecha: Ànfora llainada "tíreco-ltàllca" por procedcr de 
Us colontas srlegas del Sur de Itàlia. Aniora "Ibérica" de llpo arcalco y otra también "Ibérica" però mús moderna. 
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gran publicación sobre Ibiza de Roman Calvet; en sus làmínas hallamos varies vasos semejantes al 
nuestro designades por dicho autor como umas cinerarias. 

EUo confirma indirectamente la fecha por nosotros atribuïda a este yacimiento, ya que en la 
citada necròpolis aparecen juntas incineraciones e inhumaciones, però es evidente que aquéllas son 
mas modernes que éslas. El rito de la incineración en Ibiza debió llegar con la romanización que 
alcanzó a esta isla en una fecha de a mediados del siglo ii a. de J. C. debido a la mayor prepon
derància que alcanzó Roma en todo el Mediterràneo, después de la definitiva victorià obtenida en la 
tercera guerra púnica. 

Por todo cuanto Uevamos expuesto, y reconociendo la fragilidad de nuestra hipòtesis, y mien-
tras no aparezcan nuevos elementos de juicio, que seguramente existen enterrades en las zonas de 
arena creemos que este naufragio debió ocurrir entre los aüos 250-150 anteriores a nueslra Era. 

Puestos en este ambiente histórico, se pueden hacer algunas conjeturas sobre el puerto de pro

cedència de la embarcación. 
Si nuestras apreciaciones son correctas, nos encontramos con unas ànforas itàlicas, con otras 

ibéricas y con un vaso probablemente púnico. Todo ello nos ofrece un indicio, desde luego muy hi-
Dotético Un buque cargado con esta mezcolanza de materialcs no puede proceder mas que de un 
puerto verdaderamente cosmopolita. Por la posición del naulVagio, hemos deducido anteriormente 
que la embarcación procedia del Norte. La única ciudad inmediata al Norte de Punta Salina que en 
la antigüedad mereciera este calilicativo fue Ampurias; es, por tanto, de ella de donde cabé supo-
ner con cierta verosimilitud, que procedia el navío. 

En el mercado de Ampurias habría con seguridad productos del país, otros procedenles de 
las colonias hermanas del Sur de Itàlia, y tampoco serían raras las mercancías ebusitanas, aunque 
para ello el comercio hubiese de prescindir de antagonismes raciales. Estos productos, naturalmen-
te estaban contenides en los envases propios de cada país, y un pequeno barco de cabotaje (segu
ramente el que naufrago en Punta Salina ne era de gran porte) pedía tomar allí un heterogéneo 
cargamento, para redistribuirlo en los pequefios poblades ibérices de la costa. 

Y A C I M I E N T O DEL OESTE 

Peco màs de lo dicho podemos afiadir sobre este yacimiento; el material en él recuperado 
demuestra, a nuestre parecer, hasta la evidencia que se trata de un fondeadero. 

Diche material consiste en dos pequefios cepes de ancla en plomo, de les cuales no podemos 
f • cronologia, puesto que estos ebjetos han sido escasamente estudiades. También han apare
c'T varies fragmentes de ànforas, de les cuales el único notable y que permite datación es un cuello 
^^ ° „ , , „„ n<;a Por la moldura del labie y el acusado àngulo del asa, deducimos que se trata 
que conserva un cî ti- •>" 
de un ànfora vinaria de època augustea. 

El reducide tamaíïo de los cepos hace pensar en que este fondeadero era utilizado por embar-
• nes pequefias que seguramente hacían el cabetaje, recalando en cada pueblo, y que serían un 

cacienes P^^^^^^^^ ^^ j ^ ^ barques de mitjana, que casi hasta nuestres días menopelizaron el comer
cio en la costa catalana. . . . 

Sóle nos queda manifestar nuestra gratitud a las dignísimas autoridades de la provmcía de 
««rinl a don Mieuel Oliva Prat, Director del Servicio Nacional de Excavacienes de 

Gerona. v en espcciai a. \^ ^ . . . , . • - j -
' •'. . „„^ i„^ faciiidades que para nuestro trabajo hemos encontrado siempre e mcondi-esta prevmcía, por las uiuiiii-iu>..v-o H f 

cionalmente. , . , . 
T mbién debemos hacer constar la eficaz colaboracion que en los trabajos submarmos nes ha 
H ^ d Jorge Canals, sin cuya ayuda estos habrían sido mucho mas largos, penoses y arries-

pres a o Pahola nos echó una mano en algunas ocasiones, v desde aquí nos com-
iT'idos* asimismo, aon jua^ iN.tiii·-'i« 

I >. ' • n darle las gracias. Y, en fin, faltaríamos a un deber de justícia si en este capitulo de 
placemos cn^^^^ ^^ mencionàramos el nombre de Pedró Muüez, patrón de la «Des Gardenias», em-
agradecimic Hevado tantas veces desde Eslartit a Punta Salina y que, fondeada en espera 
hni"P3.C10ri QUC I J U J l i t i iiv*V ^ 

d ue terminarà nuestra cxploración submarina, ha soportado lluvias, soles y no diremes tempes-

tades^Vro sí mares màs que regularmente picados. 
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CRÒNICA DE RIPOLL 

Notícías del Ripollès 
Sigue preocupando a los mcdios oficiales el estado lamentable de la portada de nuestro Real Mo-

nasterio. Según se desprcndc de las maniíeslaclunes hechas oir pur cl senor comi.sariü para la Conserva-
ción de Monumentos, Sr. Cid, en carta dirigida a la Alcaldia y publicada en la Prensa local, los organis
mes estatales se estan tomando mcdidas para rcmediar el mal que aqueja a nuestra portada, y si bien 
manifiesta que actualmenie no existen medios seguros e infalibles para ello, no obstante se està inten-
tando cuanto sea posiblc paia atajarlo; los trabajos de invesügación prosiguen. Se habla de cerrar el 
atriü exterior para resguardar la portada de la humedad exterior y do cerrar con una puerta de cristales 
la entrada del claustre. De lo que sí podcmos estar seguros es de que se intentarà hacer todo lo huma-
namenie posible. 

Como consecuencía de la ordenanza puesta en vigor por el ayuntamiento sobre las fachadas en mal 
estado de conservaeión, son muchas las que van siendo objeto de adecentamiento. Al ritmo actual, es de 
esperar que para el aíío próximo nuestra villa ofrecerà un aspecto mucho mcjor. 

Las fiestas del patrón de la villa, San Eudaldo, han transcurrido con el esplendor que ya es habitual, 
destacando entre los actes celebrades el XIII Hemenaje a la Vejcx, del que fueren padrinos los esposos 
don Daniel Maldeu Auguct y dona Asunción Palomeras, y el estreno en el teairo de la Acadèmia Catòlica 
de la obra en verso La Clau i la Daga, de Joaquín Boixés, per la Sección Teatral «Marian Font». La ebra 
tuvo el cxito que se merecía, tanto por la íluidez con que està escrita como por la actuación de sus inter
pretes. 

Recientcmente ha tornado pesesién de la Alcaldia don Luis Serrat Sayos, por cese de don Juan Gui-
Uamel Noguera, quien úllimamcntc tuc eicgidu para cl cargo de dipulado pruvincíal. Dcseamos a ambos 

una felíz actuación en sus respectives puesíos, ceme es de esperar dado su celo y capacidad. 

u/>. 

Ha causado profunda satisfacción en esta comarca la noticia de habcr side anrobado el proyecto 
de carretera de Camprodon a Prats de Molló, nor la gran importància que representa para luda la comarca. 

t>o^ 

Estan muy adelantadas ya las obras del edificio de la Casa Municipal de la Cultura, y es de esperar 
que podrà procederse a su inauguracion dentro del corriente ano. 

A Rn de preparar la reselución definitiva del problema det abastecimiento de agua, el ayuntamiento 
ha tornado el acuerdo de encargar a técnïcos competentes ta confeceión del oportuno proyecto de eleva-
ción de agua del río Ter, contando para una pobiacion de 15.000 habitantes y a base de una dolacién de 
250 litres por habitante y dia. 

Per acuerdo del ayuntamiento en pleno, se ha cenvocado un concurso de carteles de Ripell, con 
premios que escilan entre 4.000 y 500 pesetas. El plazede admisión de obras finalizarà el dia 1." del próximo 
agosto. 
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LA "SECUNDA LINEA" 
DE LA COSTA BRAVA 

Por L. D'ANDRAITX 

Cuando al intentar una organización íirme-
mente estructurada de la Costa Brava se habló 
de fijar sus limites, no hubo ninguna duda en 
cuanlo a su longitud: desde el cabo de Creus 
hasta la desembocadura del Tordera. Però el 
ancho de la faja costera que debía encerrar 
a la llamada Costa Brava o litoral gerundense 
quedo muy impreciso. Y aún ignoro si hoy tiene 
olicialmente un ancho medido. Puede, però no 
lo sé de una manera cierta. Lo que sé es que el 
turismo particular y las empresas turísticas lo 
han dilatado a su gusto y capricho y, a la vez, 
muy acertadamente hasta los mismos lomos de 
las Gavarras, copiando, sin saberlo, los limites 
que el malogrado Jaime Vicens Vives concedia 
a nuestra costa. 

Recuerdo aún exactamente la conferencia 
que el ilustre profesor pronuncio a primeros de 
mayo del ano 1950, en la Caja de Pensiones 
de San Feliu de Guíxols. iQué es la Costa Bra
va?, se preguntaba el conferenciante a sí mls-
mo'y al publico, antes de lanzarse a la defini-
ción. «Parece, y acabarà por serio, un nombre 
meramcnle turíslico. Tan lurístico. que hoy to-
dos desean ser costabraveiios. Mil intentos de 
ampliación lo demuestran claramentc. Incluso 
pueblos de la Maresma, el litoral de las playas 
Ilanas, sin accidentes, pretenden que se les in-
cluya en la Costa Brava. Absurdo. La Costa 
Brava es un marco natural. El lomo de Las Ga
varras deslizàndose hacia el mar desde Bagur 
a Blanes, encierra una zona de terreno triangu
lar Un triàngulo dibujado con toda meticulosi-
dad como hecho por encargo. A levante, el mar. 
Poniente y norte. la falla del Gironès y la Selva. 
Y en el mismísimo centro, Las Gavarras. La 
Costa Brava es como una isla; geogràficamente, 

como una isla.» 
De este triàngulo. de acusada personalidad, 

desligado en cierto sentido del resto de Catalu-

na, y que siempre había constituido como un 

bloque, el primer turismo solo conoció la pura 
faja costera. Allí planto sus reales y cerca del 
mar se edificaron los primeros hoteles y los 
primeros locales de esparcimiento. El valor de 
los terrenos se centuplicó, y no fueron pocos los 
que sacaron pingües ganancias de un pinar ol-
vidado o del huerto del abuelo. Hoy, pràctica-
mente, el litoral, la primera línea de la Costa 
Brava, està ya invadida y vencida. Y tras esta 
conquista, inicia el turismo la de la segunda 
línea. 

%•:•• .-."--• •---~1·llí 5fl. 

Plcdra bascHlflnte en el pico de Pedralia. 

Quizà la primera ofensiva la constituyó el 
anuncio de la construcción de la inmensa Ciu-
dad-Jardín-Deportiva, en terrenos correspon-
dientes al municipio de Santa Cristina de Aro. 
Grandiosa obra turística, sin parangón en la 
Costa Brava. Abarcarà una extensión de ciento 
cincuenta hectàreas, en las que seran distribui-
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dos parques y jardines, campo de golf con su 
casa-club, varias piscinas, frontones, boleras, 
pistas de tenis, campo de futbol, campo y bos-
que de tiro, picadero e incluso moto-cine. Este 
proyecto, cuya realización serà puesta en mar-
cha muy en breve, ha conseguido aumentar rà-
pidamente el valor de los terrrenos vecinos y 
ver también en ellos la posibilidad de una ex-
plotación turística. Y así ha ocurrido con la 
montafia de Romana de la Selva, hasta hoy 
silenciosa, paraíso de convalecientes y de los 
amantes de las piedras —su ruta de dólmenes 
y menhires tiene una singular importància—, 
en la que ya funcionarà este ano en un manso 
antiguo ia primera hospedería turística, y para 
el próximo se habla de un hotel con todo con
fort. 

También el idílico valle de Aro està sufriendo 
una gran conmoción; sus terrenos suben de 
precio y son muchos los que aspiran a edificar 
su casa de recreo en la paz de sus remansos. 
Castillo de Aro proyecta un «pessebre» viviente, 
para las próximas Navidades, en su magnifico 
escenario natural. 

Y cerca de la ciudad de San Feliu de Guí
xols, los montes de Santa Escolàstica y el pico 
de Pedralta, con su piedra basculante de qui-
nientas toneladas, la única de la península y 
una de las tres únicas que existen en el mundo, 
y sus terrenos de acceso, todo ello va adqui-
riendo una nueva y significativa importància. 
Este ano, y coincidiendo con el jueves de la 
Ascensión, se procedió a la colocación de la 
primera piedra de una ermita que se alzarà en 
Pedralta, y se habla de la construcción de ca-
rreteras interiores y de una posible comunica-
ción con las que se abriràn en la Ciudad-Jardín-

Deportiva de Santa Cristina de Aro, ya que Pe
dralta pertenece a este municipio y solo dista 
cuatrocienLos metros de esta urbanización en 
proyecto. 

I{en([lcl6ti tic la prtmcrn piedra de la crmltn 
(Icdlcniln a Mnrín Asinita, en Pedralta. 

Sin necesidad de ser ünces o profetas, todos 

podemos darnos cuenta de que la invasión de 

la «segunda línea» ha comenzado. 

Esta segunda línca, que, si se abren las ca-
rreteras interiores mencionadas, serà la màs 
cotizada, la màs querida, y la que quizàs, ex-
ceptuando S'Agaró, contarà con los visitantes 
de màs alcurnia, con las edificaciones de màs 
empaque, tal como ocurre en la Costa Azul o en 
la Riviera italiana. 

Particularmente, me gusta que se enamoren 
de nuestra costa, que la Costa Brava sea admi
rada, però no puedo dejar da recordar con 
nostàlgia los aíios que pude sentir mío cada 
rincón del monte, cada roca y toda la inmensi-
dad de la playa. Y esta admiración, aunque nos 
produzca dinero, nos va a resultar muy cara. 

473 .000 pesetas para obras en moiiiimcíitus artístícos 

Según comunica lo Dirección General de Bellos Artés al Excmo. Sr, Gobernador Civi l , 

don José Pagès Costant, Presidenta de la Junta Provinciol de Monumentos, han sido concedidas 

475.000 pesetos para obras en monumentos histórico-artísticos de esta Província, entre ellos lo 

Catedral de Gerono (para restouración de lo torre de Cor lomagno) , Iglesla del convento de 

Santo Domingo, iglesla de Santa Moría de Ripoll y monasterlo de San Feliu de Guíxols. 

Esta nuevG consignoción concedida, es otra pruebo del interès que los monumentos gerun

denses merecen o la Dirección General de Bellas Artés y al Potrlmonio Artístico Nac iona l . 

80 



CRÒNICA DE BANOLAS 

L·A V I D A SIC^rE. . . 
Por MARTA COROMINAS 

Los acontecimientos se suceden en la ciudad como teslimonios de la vida que sigue, se re-

nueva y crece. 
Los primeros meses del ano 1961 no han sido estériles en ningún campo de las actividades co-

lectivas Pero algo llama especialmente nuestra atención, y es que una nueva inquietud ha agluti-
lo en Banolas ïormando un ente social: en el ya conucido Centro excursionista se ha creado la sec-

•ón lilatélica con el fin de atraer a los profanes en la matèria y servir de acicate a los numerosos 
coleccionistas. Dicha sección llevo inmediatamente a la pràctica sus intenciones creadoras, abriendo 
una exposición filatèlica en el local de la Casa de Cultura de la Caja de Pensiones, en los días del 5 de 
febrero al 19- Por otra parte, el Boletín informativo de dicha entidad dedico uno de sus números a 
la nueva sección, y acordo asimismo la organización de un mercado general de sellos en un dia de-
terminado del mes (segundo domingo) bajo los porches de la plaza de Espana. 

Esta alición, pruyecLada al exterior por medio de esta entidad, puede alcanzar un gran valor 
formativü entre la juventud. 

El Club Natación Banolas no ha desempenado menor actividad en el transcurso de estos me
ses confeccionando un programa muy activo para el presento ano; ya en el dia 26 de febrero se cele
bro pur primera vez en las urillas de nueslro lago cl XLI campconato de atlelismo de Cataluna, «Pri
mer Cross del Lago de Banolas». El acontecimiento fue debido a la gentileza de la Federación de 
Ailetismo de Gerona, que, tcniendo en cuenta la competència que en sucesivas ocasiones ha demos-
trado el Club Natación Banolas en la organización de campeonalos, le ofreció la organización de 
' te La competición íiie muy brillante; participaron 300 corredores de varias categorías, y el cam-
eón absoluto fue el atleta Antonio Amorós, del Club de Futbol Barcelona. El éxito de la competi-
•ón coniirmó las aptitudes de nuestra sociedad deportiva para Ui organización de toda clase de de-

aptitudes ampliamente reconocidas por la Delegación Nacional de Deportes con la concesión 
del valioso premio «Juan Antonio Samaranch». 

El premio va destinado a la mejor sociedad deportiva, y se otorgó al Club Natación Banolas 
• r-nic labor constructiva y organizadora en plan amateur durante el transcurso del pasado 

'̂ -•' T960^^Comentó en su dia La Vangimrdia: «Asi se labora en plan amateur en la pintoresca po-
blTción de Banolas por el prestigio de Espana en deporte». 

Seguidamente se aprobó en la Delegación Nacional de Deportes un proyecto de alargamiento 
1 sta 2 000 metros, con el fïn de convertirlo en pista olímpica para las competiciones 

de remo. c^^ 

1 cultivo de la educación física y del turisme no aniquila el sentido practico del hom-
> de la tierra, y a veces sus palabras, que reílejan el «seny català», armonizan perfecta-

bre que ^'^^^^^^^^ ^^^ cíamores entusiastas de la juventud. Después de la eufòria del trofee «Sama-
mente equí ^̂  goletín de la Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos de Banolas, ante 
ranch», eemos^^^ ^^^^^ ^^^ ^^^^ «...los agricultores creemes —con el debido respete a las tenden-

u n a a r t s i c a ^ Q _ q̂ ê el agua sebrante podria invertirse en otra gran finalidad: la 
cias turisticas cioi n"-' ^ , . . , » • i, j , 

•e de unos regadíos que tanto benehciarian a la agricultura de nuestra comarca». 

El órfíano informativo de nugstra ciudad, la revista Horizontes, ya tiene director: el senor Fe-

• Corominas, que ha logrado dotar su contenido de una mayor actualidad y categoria intelec-

tual. Enherabuena al director. 
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La Agrupación Polifònica supera su arte y se proyecta fuera de su punto de origen. Después 
de los maravillosos concierlos navidenos dados en Baíïolas, actuaron en Gerona y en La Bisbal. Però 
el acontecimiento mas importante ha sido el estreno de una nueva sardana: «Somni», original del 
maestro Saderra, director de la coral. El texto y alta calidad musical de esta sardana està destinado 
a llevar a todos los confines de Cataiuna el aire poctico y sereno de nueslro lago. 

El arte tradicional se conjuga con las corrientes modernas. A todos nos maravilló la sesión 
de cine abstracto organizada por la sccción de Cultura del Club Natación en colaboración con el 
Cine Club de Banolas, presentada el dia 8 de enero. El «cine màgico» de Norman McLaren con
venció a los presentes de su gran calidad artística y espectacular, la cual puede llevar al cine actual 
hacia estiles nuevos y de gran originalidad. La tècnica de las películas no figurativas de imàgenes 
rimadas y sonido sintético fue comentada extensamente por el critico de cine don Juan Francisco 
de Lasa, el cual fue escuchado con mucho interès. 

Los amantes de la fotografia decidieron organizar, en los primeros días del mes de cncro, una 
original exposición en que actuaba de Jurado, medianle votaciones secretas, los propios visitantes. La 
exposición se titulaba «^Cuàl le gusta mas?»; el tema era libre, y el que mas gusto fue el de la 
nieve, Uevàndcse el trofeo la fotografia titulada «Nevada». Los espectadores salían satisfechos de 
la exposición después de haber sido atendido positivamente su opinión. Nos place esta moda de ex
posición cortès e invilamos a las demüs a seguir su cjemplo. 

Los artistas de la agrupación de arte dramàtico «Teatre i Art» de Baíïolas nos han hecho 
vivir, quizà mas intensamentc, el ambiente recogido y sublime de la Semana Santa con la inter-
pretación de la Pasión de Cristo titulada «El diví Mestre». Es el primer afio de su representación, 
paro estamos convencidos de que este espectàculo arraigarà en Bafíolas, terreno abonado para 
todo lo tradicional, llegando a ser tan indispensable como «Els Pastorets» en las íiestas navideüas. 

La organización internacional <fCaritas)> ha encontrado aquí podcroso eco desde principios 
de marzo, en que ei director provincial de «Caritas» inauguro cl local destinado a las reuniones de 
las socias. Con esta actividad se allanan las difcrencias sociales, y la ciudad forma un todo lierma-
nada por la caridad. 

Con el regalo de la naciente primavera, el sol, Bafíolas se ve animada por cl alegre movimien-
to de los turistas. Però la nota mas saüente de estàs vacacioncs ha sido la conccntración de «rou-
lots» o casas ambulantes instalada en el «Passeig Dalmau». El lago es lugar indispensable para las 
rutas turísticas, y acogemos agradecidos la elección. 

El Ayuntamiento no olvida las mejoras materiales en cuanto al cmbellccimicnto de nuestra 
Ciudad, y ha llevado a cabo hace poco la nueva iluminación de las calles con làmparas fíuores-
centes en las de Alfonso XII, Guimerà, Abeurador, plaza de Espana, Mercadal, Santa Maria y pla-
za de los Estudiós. Un semàforo ha sido instalado en el cruce de la carretera general con la 
calle Guimerà y avenida del Generalísimo, como arbitro del cieciente trafico. 

Las entidades culturales, deportivas, laborales, religiosas, artísticas, desarrollan su labor ve-
lando por todos los aspectos vitales de la ciudad, como iiarían los distintos órganos de un solo 
cuerpo. 

Los acontecimientos se suceden. La vida sigue... 
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C R Ò N I C A DE ARTE 

JONÉ Ifir^DElT T A R R É S , escultor 
€le Tigoroíüo expreiiioiiiisiiio 

Por PEDRÓ CASTELLS 

En cl Aleneo Barcelonès de la Ciudad Condal, 
ha presentado en el mes de abril de cste aiio 
su primera exposición individual el joven artis
ta José Mundet Tarrés. Creemos del mayor in
terès divulgar por mcdio de las presLigiosas pa-
ginas dC REVISTA DE GERONA —cordialmen-
te abiertas a lodas las inquietudes culturales 
de la provincià— la resonancia alcanzada por 
csla exposición que ha merecido los mas càli
des clogios de la crítica, situando a su autor 
como uno de los nuevos y firmes valores de 
nuestro arte. 

José Mundel Tarrés, nacido en Torroella de 
Montgrí, maniliesta prontamente una fuerte in-
clinación artística y realiza sus estudiós acadé-
micos en la Escuela de Bcllas Artés de Barcelo
na para continuar después su pròpia labor de 
formación, libre de disciplinas, siguiendo sus 
propias inclinnciones y dejando a su tempera-
mento y a su inspiración el expresar el sentido 
de su genuino concepte artístico. Consciente y 
seguro dC su arte, se lanza con decisión a dar 
el paso crucial de presentar por vez primera sus 
obras afrontando el juicio de la crítica, cuyo 
veredícto ha de senalar el valor efectivo de sus 
creaciones, y debcmos reconocer que el exito 
mas lisonjero ha seguido a su inicial conlacto 
con los elementos que constituycn la base di
rectiva del arle barcelonès. Todas las críticas 
- c o m o a conlinuación reseiiaremos escueta-
m e n t e - han converlido unànimemente en la 
definición del estilo escuUórico y en el valor 
expresivo de su obra. dando a su autor la ca
tegoria de una figura indiscutible, de vigorosa 
personalidad. 

La autorizada opinión del maestro de críti-
cos D. Alberto del Castillo en Diario de Bar
celona, seíiala que «el artista presenta en su 
exposición esculturas y relleves en gres. hierro 
y escayola. con un poder de expresión mas m-
teresadü por la idea que por la forma, con un 
concepto romàntico que da a sus obras un con-

Cabeza ïemcíilna en Kres tcniílo en óxldo de cinc y cobnlto. 

lenido psíquico, manifestación de un autentico 
senlimiento. Son piezas, cuyo sentido hay que 
buscar mas en su interior que en el exterior y 
en consecuencia, la indeterminación formal con 
apariencia de rudeza y superfícies bastas, ru-
gosas y carcomidas de su tècnica, se apoya en 
la primacia concedida al alma envuelta en la 
matèria». 

Para el critico Juan Cortés, de La Vauguardia 
Espaíiola, José Mundet Tarrés «no se maniíïesta 
muy conforme con la belleza normativa, ni con 
la visión acadèmica de las formas. Su trato de 
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ellas es abrupto y simpUcísimo con un esquema-
tismo que llega a un agudísimo grado de abs-
tracción, sin perder contacto con la realidad ini
cial». 

Juan Cortés, clasifica el joven artista denlro 
de una tendència expresionista por el patetis
me impregnado en sus ascéticas estructuras y 
por la emoción que traslucen a través de sus 
gestos y actitudes. 

José Mundet Tarrés, da muestra de la medida 
de su poder creador —afirma el critico D. Àn
gel Marsà en El Correo Catalàn— dentro del 
mas radical y dramàtico expresionismo. «El 
efecto es impresionante. Hay un hondo sentido 
artesano en sus escuituras, resueltas con garra 
poderosa y a un tiempo, con apurado rigor éti-
co. Las formas, escuetas, incisivas, hendidas y 
àgües —a la par que macizas— como si la ma
tèria quisiera volatizarse, hacerse llama, ascen-
der, remontarse y evadirse de su pròpia inèr
cia.» Finaliza el indicado critico con un elogio 
sumamente encomiàstico, diciendü que José 
Mundet Tarrés se coloca con esta exposición en 
primera línea, como un artista excepcional, cuyo 
nombre habrà que tener en cuenta de ahora en 
adelante. 

La lelevisión y la radio dedicaron también 
en su programación, un destacado espacio en 
comentar la exposición de José Mundet Tarrés; 
la primera, en un reportaje gràfico de las escui
turas expuestas en la sala del Ateo Barcelonès 
con la presencia de su autor; la segunda, con 
un extenso estudio critico radiado a través de 
«La Voz de Cataluna» en su seccion «Alenea, 
Arte y Letras». 

De este documentado estudio, que sigue las 
mismas directrices de los anteriores, seüalare-
mos que conceptua las obras expuestas de ele
vada calidad y de una novedad del mayor inte
rès. José Mundet Tarrés, afirma, es escultor, sin 
duda alguna. Y su tendència se orienta no por 
!a forma en sí, sinó porque la forma es el ele-
mento expresivo de su mundo exterior. En re
sumen; es un íigurativo de la expresíón. «La 
obra de arte, la escultura, tiene un signo espe
cifico o sea una expresión. No es lo mismo para 
el artista un retrato intelectual que una compo-
sición en la que da forma a sus estades de cen-
ciencia, según como le impresionan los sucesos 
del mundo externo. Por ello sus retrates no re-
quieren mas modelo que el formado, en feliz e 
impresionante diseno, tras la lectura de la ebra 
literària de Dostoiewski, por ejemplo, porque 
de esa lectura el artista concibe la imagen suya 

del escritor ruso que independiente de la ver-
dad objetiva, precisamente porque es su verdad. 
Y esa verdad tiene tal vigor de cosa cierta y 
presentida que inmediatamente adquiere cate
goria elevada como si en efecto, como afirmaba 
Oscar Wilde, la naturaleza aquí copiarà al arte». 

La tècnica de estàs escuituras està resuelta 
con singular dominio efectivo; las cabezas en 
gres, caractcrizadas por un tratado externo de 
varios óxidos, lo cual les da una calidad ceràmi
ca de gran belleza. Otras escuituras son en hie-
rro y plomo, en una amalgama de luerte con-
textura y de gran nobleza. También en escayola, 
figuran unos relleves de una simplicidad pròpia 
de esta tècnica, però de fuerte expresividad. 

"Torero", "El Beso" y "Maternldad", tres obraa de fuerte 
expresividad del joven escultor José Mundet Tnrrés. 

Del tema de sus obras dcstaquemos, los retra
tes de Dostoieswski y Confucio, resueltos, como 
hemes rescüado, a través de una libre interpre-
tación deducida por el examen literario; una 
cabeza femenina realizada con el mismo senti
do estètico; las escuituras .Torero», «El beso» 
y «Maternidad» y los relleves del torero y el 
tero, Uenos de dinamisme, con buena intuición 
del ri tme y plasticidad del tema. 

José Mundet Tarrés, ha censeguido —avala-
de por el anàlisis objetivo de la crítica— el es-
paldarazo solemne que consagra defmitivamen-
te el valor de un artista nuevo. Ha irrumpido 
con la fuerza vital de su juventud, y con su tem-
peramento reciamente expresivo ha dado mues
tra de su gran dominio plàstice, despojàndose 
de la rigidez acadèmica, y manifestando since-
ramente el concepte personalísimo de un arte 
vivo, seguro, vigoroso y de gran nobleza espiri
tual. Ante sus obras, cemprendemos como el 
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arte, eterna expresión de los sentimientos hu-
manos, no puede sujetarse a unes conceplos rí
gides, a unas normas extaticas, sinó que a tra
vés de los tiempos ha de dar testimonio exacto 
de la inquietud de la època y de su valor espi
ritual. Para ello el artista ha de disponer de una 
liberlad de medios en su poder de creación, para 
que esta resulto valorada con una insustituible 

e indispensable condición: la sincerídad artísti
ca. Eso creemos que es la primacia del arte de 
José Mundet Tarrés que tan brillantemente ha 
seducido a los expertes en su primera exposi-
ción. Y este éxito representa también para To
rroella de Montgrí, su villa natal, un legitimo 
orgullo, puesto que viene a contribuir al presti
gio de nucstro reconocido historial artístico. 

L A S EXPOSI€IOI%[ES E ] \ OLOT 
Las exlilblclones pictóricas han sido flojas y nada extraordinarío y digno de registrarse ha 

llamado la atencíón. Sin embargo en los finiles de Marzo hemos podído admirar dos exposíciones 

categóricas. La del joven y dinàmico Clapera Mayà —en la «Sala Francisco Armengol»— y la del 

también inquieto y Joven Granados Llimona —en la «Sala Viuda Armengol». 

CLAPERA MAYÀ 
Juan Clapera ya participo antaüo en los concursos anuales de la Diputación Provincial —y en 

el ano 1959 fue galardonado con Mención 

Honorifica en pintura—. Inquieto y ensa- J_ 

yísta ínsatísfecho, Clapera Mayà se ha 

situado en un estilo propio en el cual lo 

subjetivo-geometrista se manifiesta inhiesto 

e Inconfundible, con atisbos que derivan 

de Benjamín Palència, Ortega Muftoz y de 

Van.Gogh. Sin embargo, por lo acendrado 

de su fogosldad colorística y '!por la pecu-

líarldad narrativa plàstica, este joven artista 

olotense —penista del «Críiter d'Art»— se 

dístingue por un expreslonismo personal 

que se elimina Instintivamente de lo tri-

llado y de lo eglogal estereotipado. Su fraseo vívaz colorístico y su narrativa neocubísta !e dan 

un sello subtil e inconfundible. 

GRANADOS LLIMONA 
Juan Granados Llimona se caracteriza por su sensibilidad y sutileza sicologista. Sus dibujos 

—lü mayoría trasuntos de estados anímicos femenlnos— poseen, màs que identídad retratista, unas 

expresivas y lucubraciones slcológicas de las personas modeladas. Granados parece sistemàtico por la 

repeticlón de físonomías femeninas repetldas; no obstante en cada una de sus captacíones hay distintas 

facetas anímlcas. Cabé esperar de este joven autodidacta —que inicióse en las ensefianzas de la Escuela 

de Bellas Artés de Olot y en las de su "^madrina Núria Llimona—una niàs evolutiva perfección; no 

dudamos que, dadas sus aptitudes y sensibilidad, su dellcadeza y animosldad, ha de consegulr lo que 

con tanto anhelo y espiritualidad apetece. 
/, M." mk MAS DE XEXAS 

Clapem MayA dlnloRunilo con IMIr Màs rte XcxAs (ilc iiiiuicnla a dereclia}' 
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I FERIA DE DIBUJO DEL AÍUPURDÀK, EIV FIGUERAS 
La «Sección Cultural» del Casino Menestral Fíguerense, «se ha lanzado a la calle» para ofrecer 

dentro del programa de Ferías del corríente afio, las prímicias de un acto típlco: la I FERIA DE 

DIBUJO, el pasado dia 30 de abril en el acogedor marco de la Rambla. Desde la vigilía en los àrboles 

de la Rambla aparecían pegados unos carteles anunciadores, obra de nuestro dibujante local 

D. Mariano Baig, 

que ya en sí eran 

elmejorexponen-

te propagandísti-

co del acto que 

tenia que cele-

brarse. A las 11 

de la manana, 

desde el Casino 

Menestral Fígue

rense, sa l ió la 

comitiva de los 

dibujantes repre-

sentativos de las 

comarcas del Gi

ronès, la Garrot

xa y del Ampur-

dàn con las carpe-

tas bajo el brazo. Una vez en la Rambla se situaron en las mesas presentando sus obras de díferentes 

estilos y variados temas. El publico no les falto y respondió con sus adquisiciones, ya que lus preciós 

eran asequibles a todos los gustos y bolsillos. 
JUNCA IJORS 

E X P O S I C I O N E S 
En Fehrero. expuso en Madrid, el artista de Santa Coloma de Fames José Beulas. Nadó et 7 de agosto 

de 1921. Fue pensionado por el Excmo Ayuntamiento y Diputación Provincial de Huesca y curso estudiós en la 
Escuela Superior de Bellas Artés de Madrid. En 1954 obtuvo la Medalla Exposición Nacional Bellas Artés de 
Madrid. Entre otros premios destaca: Premio Pintura VI Exposición tPintores de Àfrica»; Premio tRoma>, 1." 
Medalla Salón de Otoflo, Madrid; Premio € Rodríguez-Acosta», Granada; Segundo Premio Internacional iV/a 
Frattina». Roma; Primer premio Diputación Provincial de Gerona. 

En Figueras ha expuesto el artista Gussínyé, presentando varios dibujos al tempera, ejecutados con una 
perfecta tècnica y una limpieza de color que acentüa màs la firmeza y seguridad de las líneas. destacando la 
exquisitez de su composición. 

También en Figueras, y patrocinada por el Excmo, Ayuntamiento, ha expuesto el artista Martín Vívès, 
Director del tMuseo Rigaud» de Perpignan e impulsor del movimiento artística de dicha villa. En su pintura 

campea la nota lírica, un arrebato contenido y un certero buen gusto. Su colorido vivaz, es armonioso, pese a que, 

en algunos momentos, parece presentar lo que llamaríamos en música ciertas disonancias que no debe confundirse 

con lo estridente y agrio. 

En Ceret (Francia) expuso ei artista fíguerense Felip VíIà de quien la critica ha dicho que sus obras son 

la expresión directa y rejlejo de su naturaleza generosa y ardiente. 

Granados Llimona en la I Feria de D1bu)D del AínpurdAn. 
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Mosaico de Noticias 

Don Luís Rodríguez de Miguel, 
Consejero Nacional 

En la Jefatura Provincial del MovI-
mlunto se procedió a la votación para 
el nombramiento de Consejero Nacio
nal del Movimlento en reprcscntación 
de la provincià de Gerona. 

Presidió la mesa el scnor Gobcrna-
dor Civil y Jefe Provincial, don José 
Pagcs Costart. Partlclparon en la vota* 
clón los compromlsarios de las Jeia-
turns locales de toda la Provincià y 
consejeros provincialcs. Veri£icado el 
escrutlnio, resulto dcsígnado por cnayo-
ría absoluta de votos, don Luís Ro
dríguez de Miguel, Subsecretario del 
Ministcrio de la Gobernación. 

La dcslgnación de don Luís Rodrí
guez de Miguel como Consejero Na
cional por esta provincià no pucde ser 
màs mercclda y justificada. Por ello ha 
causado satisfacclón general su elec-
clón, considerada como un indudablc 
acicrto polítlco de nuestra província, 
Casi dlríamos como un acto de justícia. 

Cutnplimiento Pascual 
Tiivo [iigar en el Hospital Provincial, el acto del Cumpi 1 mento 

Pascual de los çnfermos ncogidos en dicho benéfico Estableclmlcnto. 
Se organizó en el [cmplo del Hospital la procesión eucarística para 

el traslado del Santísimo, actiiando de Preste el Excmo. y Rdmo. seflor 
Obispo de la Diòcesis, doctor don Josí CartanA e Inglés. 

Bajo pallo fue irasladado cl Santísimo, sicndo portadores de oquél 
el personal faciiltailvo. En la proceslón figuraban mídicos, practicantcs, 
Hermanas de la Caridad y nu meros is I mos líelcs, asi como cl Presidenta 
de la Excma. Dfpuiaclón Provincial, don Juan de Llobet LlavarI, 

Durante la celebraclún del nilsnio, la Capllla Polifònica del G. E. 
y E. G Interpreto escogídas composlcioncs. También prestaron su vallo-
so concurso una orquesta compueata de qulnce profesorcs y la Escolania 
de la Catedral que dirige el Rdo. don Josí Ribas. 

Reforma de la Biblioteca de Figueras 
Al no reunir las debidas condiciones que su funclàn sodal y cultural 

requiere, se csld procediendo a la reforma del edtficto que alberga a la BthUo-
teca de la Diputación Provincial en la ciudad de Figueras Dicho edi}icio 
había sido inaugurada el 17 de julio de 1922, ampliada en el afío 1927 
y reconsirufdo en 1940, en que, por efectos de los bombardeos, había quedado 
parcialmente derruido. 

Las obras actuates ío adoptan a las necesidades de la pobiactón y cons
tarà de una sala de lectura de adultos, con capacidad para 70 lectores, oira 
para un talat de 26 Uctores infaniiles, depósito de tibros, despacho, vestíbub 
y sala de calefacción. 

El pToyecto es obra del arquitecto de la Diputación Provincial, sefior 
Masramón. La fachúda se halla revestida en piedra natural y sobre la ptierta 
de entrada se adosarà un escudo de piedra con un bajorelieve alusivo a la 
Cultura. Las obras ban de estar termtnadas para final del mes de Octubre. 
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NOTICIARIO 

I En Sesión Plenària Extraordinària de la 
Excma. Diputación Provincial se procedió 
a la elección del Procurador en Cortes en 

representación de dicha Corporación. Asistieron 
a la misma todos los Diputados provinciales 
bajo la presidència del senor Presidente de la 
misma, don Juan de Llobet Llavari y Secretario 
don José M.' García de la Rosa, quien dio lec
tura al Decreta del Ministerio de la Goberna-
ción del 16 de marzo ultimo. El senor Presiden
te y Diputados depositaron sus votos, y efec-
tuado el escrutinio resulto reelegido para el 
cargo D. Juan de Llobet Llavari. 

2 El grupo de viviendas «Hermanos Sàbat» 
sumo unas nuevas instalaciones de gran 
interès para cuantos en él residen. Se 

trata de una Guarderia infantil y Capilla-Ora-
torio, que fueron bendecidas por ei Prelado de 
la Diòcesis don José Cariaria e Inglés, e inaugu-
radas por nuestras primeras autoridades. El 
senor Obispo procedió a la bendición de las 
dependencias pronunciando a continuación una 
sentida plàtica, invocando que la bendición fue-
se una patente realidad en todo momento y que 
la semilla diera su codiclado frulo. A continua
ción hizo uso de la palabra el seííor Goberna-
dor Civil. Tras saludar a los presentes escogió 
como auditorio a los ninos para quienes se vie-
nen realizando estàs aportaciones. 

3 En un acto sencillo por la forma y ambien-
tc, però importante por la manifestación 
de adhesión que registro, se celebro en 

La Escala y organizado por la Càmara Oficial 
Sindical Agrària de la Província, la ofrenda de 
las insignas de la Cruz del Mérito Agrícola con 
que fueron honrados recientemente, al Excmo. 
senor D. Pedró Ordis Llach y D. Juan Mercader 
Marca, de Torroella de Montgrí. De todos los 
rincones de la província acudicron hombres que 
dedican su cotídiana labor a la agricultura y 
que hicieron un parèntesis en su trabajo para 
sumarse a un homenaje, fruto del reconoci-
miento de los méritos que en este aspecto me-
recieron los senores Ordis y Mercader. 

4 La Comisión Provincial de Urbanismo y 
Arquitectura del Ministerio de la Vivien-
da aprobó definitivamente, declaràndola 

de inmcdiata ejecución, el Plan General de Or-
denación Urbana de Figueras. 

5 A propuesta del Capitàn General de la 
Rcgión, don Pablo Martín Alonso, la Di-
visión 41 con mando en nuestra plaza se 

denominarà «Inmortal Gerona». El acuerdo es, 
desde luego, motivo de satisfacción y orgullo 
para lodos los gerundenses, ya que representa 
la continuidad de homenaje hacia aquellos an~ 
tepasados que inmortalizaron a Gerona con su 
defensa, escribiendo uno de los mas heroicos 
capítulos de la historia nacional. 

6 Don Luis Segura Marcos, hasta ahora De-
legado de Sindicatos de nuestra provin
cià, ha pasado a ocupar el mismo cargo 

en La Coruíía. Durante tres anos, Luis Segura 
ha sido rector y responsable de la vida sindical 
gerundense. Precisamente estos anos en que el 
resurgir de Gerona, al coincidir con el reajuste 
económico del país, requeria el tacto, la inteli-
gencia y maciza formación de que nuestro en-
trafiable camarada ha hccho gala. 

7 El Gobernador Civil D. José Pagès Cos-
tart preside en San Feliu de Guíxols una 
reunión del Patronato de Cultura, tratàn-

dose la fmanciacíón de un centro de Segunda 
Ensefianza en aquella villa. 

8 En cl «Grupo Hermanos Sàbat» se inau
gura y bendice una guarderia infantil. A 
tal fin se desplazó exprofeso el Vicepre-

sidente del Coisejo Superior de Protección de 
Menores, D. José Junoy Aguiar. 

9 Se celebra en Gerona un aclo de home
naje a la memòria del P. Ruiz Amado 
con motivo del cenlenario de su nacimien-

10. Hablaron D. Luis Agulló, Director de la Es-
cuela del Magisterio; D. Carlos Fages de Cli
ment y el Rdo. Narciso Busquets. 

«1% En el Salón de Pergaminos de la Biblio-
l U ícca Pública pronuncia una conferencia 

el Dr. Isamat de la Riva, organizada por 
el Cuerpo Facultalivo del Hospital Província! 
de Santa Catalina de la Excma. Diputación y 
por la Agrupación de Ciencias Médicas. 

^•t José Maria Gironella pronuncia una con-
I I íerencia sobre el tema «Las ires Europas» 

en la Sala de Pergaminos de la Bibliote
ca Piiblica. 
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VI C O N C U R S O PROVINCIAL DE PINTURA, 
ESCULTURA, GRABADO Y DIBUJO 

La D i p u t a c i ó n P rov inc i a l d e G e r o n a , convoca el VI C o n c u r s o de P i n t u r a , E s c u l t u r a 
G r a b a d o y D ibu jo , p o r el q u e r e g i r a n las s í gu i en t e s 

B A S E S : 
PRIMERA. — Podran íoinar parte en el Concurso iodos los pintores, escultores y 

dibujaníes imliïrales de esta provincià o resideníes en la misnia. Los artistas ya premia-
dos en convocatòria anterior, podran aspirar únicamente a prennos de categoria superior 
a la alcanzuda. 

SECUNDA. — Los que deseen participar en el Concurso liabran de presentar sus 
obras en número maximo de dos, en el Palacio de la Excnia. Diputación Provincial —Se
cretaria - Negociado de Educaciún— duraníe las lioras de oficina. En el moinenío de la 
presentación el interesado o persona que liaga la entrega, firt}iard el impresa de solicitud 
que le serà facilitada o diligenciado por el niismo Negociado y se le eulregarà el carres-
pondíente recibo. 

TERCERA. — Los artistas procuraran que sus obras na pasen de un metro de an-
chura como maximo, sin contar el marco. 

CU ARTÀ. — Las obras de escultura podran ser efecutadas en madera, iiietal, indrmol, 
piedra o piedra artificial, barro cocido, cemento o escayola. Al inscribirse se harà constar 
la matèria en que esté efecutada la obra y podrà abonarse al artista premiada el importe 
del valor del material onpleado cuando este sea.definilivo. 

QUINTA. — Cada grabador o dibujante podrà presentar cotno maximo, cuatro obras, 
debidamente enmarcadas. 

SEXTA. — Las obras se admitirdn hasta el dia 30 de septiembre próximo, y se su-
jetaran a examen de un hirado de Selección cuyo fallo serà inapelable. 

SEPTIMA. — Los prennos que la Excma. Diputació)} Provincial concede para esta 
Exposición de 1961, son las siguiejites: 

PINTURA ( ó l e o ) : Primer premio: DÍEZ MIL PESETAS. 
Segundo premio: CINCO MIL PESETAS. 
Tercera y cuarto prennos: MEDALLA DE PLATA. 

PINTURA (acuarela): Primer premio: CINCO MIL PESETAS. 
Segundo premia: DOS MIL QUINIENTAS PESETAS. 
Tercer prenüo: MEDALLA DE PLATA. 

ESCULTURA: Primer premio: DÍEZ MIL PESETAS. 
Segundo premio: CINCO MIL PESETAS. 
Tercer premio: MEDALLA DE PLATA. 

GRABADO: Primer premio: DOS MIL PESETAS. 
Segundo premio: MEDALLA DE PLATA. 

DIBUJO : Primer premia: TRES MIL PESETAS. 
Segunda premia: MIL QUINIENTAS PESETAS. 
Tercer premio: MIL PESETAS. 
Cuarto premia: MEDALLA DE PLATA. 

OCTAVA. — Los Jurados de Selección y Discerniniienta seran designadas par la Ex-
celenlísima Diputación Provincial y estaran integrados por personas de reconocida salven 
eia artística. 

NOVENA. — Sienda prapósito de esta Excnia. Diputación Provincial tanto el galar 
dan como el estimulo de los artistas gerundenses, los premias convocados salo podran 
declarar.se desiertos por voliinlad unànime del Jurado. 

DÈCIMA. — Las obras emilidas al Concurso .seran expiïestas al publico las próximas 
Ferias y Fiestas de San Narciso —del 28 de octubre al 5 de novicmbre— en el Salón de 
Exposiciones del llogar Infantil de Ntra. Sra. de la Misericòrdia. 

UNDECIMA. — Las abras que obtengan premio en metalico quedaran de propiedad 
de la Excma. Diputación para su destino a la pinacoteca provincial. 

DVODECIMA. — La entrega de galardones tendra lugar durante un acta que opor-
íunameute se anunciarà. 

DECIMOTERCERA. — Las autores o sus representantes, prèvia presentación del re
cibo extendido por el Negociada de Educaciún, podran retirar sus obras denira del plató 
de tres meses a partir de la clausura de la exposición. Las obras que no liayan sido reíi-
radas en el plazo citada de tres meses, se consideraran como cedidas d engrosar la colec-
ción artística de esta Diputación Provincial. 

DECIMOCUARTA. — La participación en el Concursa, significa que el artista accpta 
íntegramente las presentes Bases. 

m 

declarar.se


El trimestre musical en Figueras 
Va continuando en Figueras el rescoldo del artc de los sonidos; reavivandolo, la asocïación de Música 

presento en marzo a la Orqucsta Femenina Isabel de la Callo, doblemente simpàtica por ser amateur, y por 

la cxcelente voluntad de sus componentes, que les ayuda a llegar a in te rp relaciones estimables. Los que al 

concierto asistieron, predispuestos al comentario induí gcnte, però con cargas ncgativas, no tuvieron demasia-

doK motivos en que basarlas, pues el programa se desarrollò sin tropiezos, sin dcsialiecimicntos, y en rcali-

dad en forma accptablc, y su primera parte (el Concierto en sol menor de Corelli), fue la mejor lograda, por 

el conjunto de soporte armónico y por el agradable timbre conseguido por las solistas Margarita Garay, 

Pilar Selles y Conchita Verdaguer, muy adccuado a la transparència, sencillez y espontaneidad del aulor y 

su època. En la tercera partc, figuraba una muy asequible «balada» de De Gref, una de las «mclodías elc-

gíacas» de Grieg, y una obra de gran interès y ciaridad de intención: la «fantasia y luga» del ampuntunés 

Luis Albert, que Ic acredita de buen conocedor de este difícil arie del dcsarrollu rígido de las voces y nos 

hizo oir un hallazgo sorprendente de un tema de alta calidad: clementos ambos que valoran extraoi-dinaria-

mente la obra, de no excesivas proporciones, justa, r i tmada lo suficientc y de asequible maLiz, que fue su-

brayado por una ejecución sòbria de la orquesta, a la que su cxcelente y atenta directora, Piiar Pérez Malla 

que no se deja seducir ni por cerebralismos, ni por un exceso de sentimentalismo, contribuyó en gran me-

dida. Però el autentico «clou» de la sesión, lue la acluación de una pianista màs que buena, M." Dolores Ro-

ssich, que hizo gala de su diàfano fraseo, su claro, enérgico y exacte mecanismo y de su envidiable ejecu

ción, al darnos una agradable interpretación del pr imer concierto para piano y orquesta de esc tan carac-

terístico romàntico cuyo valor es cada vez mas aprccladc en la actualidad que es F. v. Mendeissohn. Figura

ba en la parte central y fue de lo mejor logrado y lo que màs favorablemente se comento del concierto lo 

mismo que la gran clase de la solista. 

Nada de lo que sucede en el mundo es ajeno a la música, con perdon por la paràfrasis: y decimos 

esto, porque anunciado un concierto de piano a cargo de una pianista nortcamericana de origen polaco, con 

un muy interesante programa y que vt-nía precedido de gran expectación, no pudo celebrarse porque algu

na.', ordenes contundentes durante los succsos de Argel, donde estaba dando un concierto, provocaron tal 

excitación nerviosa a la artista, que hubo de cancelar todo el resto de la tournéc. 

Otro bucn concierto fue el que dio el «Ensemble Instrumental de Toulouse» lambicn para la asocia-

ción de Música. Difícil para quiencs ligucn la música a los timbres acostumbrados en la cuerda. No es la-

rea fàcil acercar ai gran publico a las pcculiaridades de un conjunto de viento, en que exclusivamente ac

tuen los bajos de tales embocaduras, aunque màs asequJbles, por màs oídos, lus que, como la ilaula o el 

oboè se enearguen de exponer los temas principales, slcmprc diluidos habitualmenle cnlre la cuerda; el ex

perimento, aunque expuesto (ya que es importante que iniciado o no, el auditorio sienta satisfaccion), valc 

la pena de ser hecho, y en este caso tuvo un rolundo éxito, al que contribuyó, valga el decirlo, la alta per-

fección artística de estos profesores del conservatorio de Toulouse, excelentes instrumentistas y sensibles 

músicos, que dieron el matiz exaoto y la calidad jus ta a su programa muy original, de gran discreción, en 

cuya primer parte íiguraba un quinteto de Mozart y o tn . de Beetlioven, ambos de exquisita factura y que 

fueron dichos admirableraente por un conjunto de oboè, clarinete, fagol y trompa, sobre el teiido coníiado 

del piano, màs importante en el segundo que en el pr imero. Però lo que màs intereso y no dcjó de ser una 

revclación de las excelentes posibiüdades de este conjunto, fue la scgimda parle en que Íiguraba un quin

teto de gran interès algo desvaído de construcción, siguicndo el patrón de la independència de temas, de Ciau-

de Arrieu. Una sonata para flauta y piano de Milhaud, buena y muy bien interpretada, y en especial un sex-

telü de Francis Poulenc, que alguien calificó de divertidísimo, y así fue de optimista, variada y luminosa la 

totalidad de la obra, inspirada y de temas sabrosos, poco profundos y excelenlemente desarrollados. Intere

sante desde todos los puntos de vista, esta obra gana en calidad pur la pcculiaridad de los armónicos de 

los sonidos de estos instrumentos de viento, acierto que ha de sumarsc a los muchos de este aulor de lan 

variada producción. 

A esperar ahora el próximo curso, ya que las sàrdanas por las calles, aunque merecen nuestras me-

jores simpatías, son manifestaciones musicales de especialización, y nuestras agrupaciones sardanistas tie-

nen la palabra para el próximo trimestre musical en Figueras, si la dcnsidad de aparcamiento de los veliícu-

Ic-: de los variados turistas que nus visilan deja sitio para que se formen en cualquier esquina las elcgan-

temente oscilantes, aritméticas y bellisimamente r i tmadas ruedas de nueslra danza popular. 

N. SALA 
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TELEGRAMAS 
M a d r i d . — «COROS Y DANZAS» D E LA S. F . D E 
GERONA SE CLASIFICAN PARA LA FINAL DENTRü 
DEL CONCURSO NACIONAL DE DANZA. 

LA DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTÉS CO
MUNICA AL GOBERNADOR CIVIL, PRESIDENTE DE 
LA JUNTA PROVINCIAL DE MONUMENTOS, QUE 
HAN SIDO CONCEDIDAS 475.000 PESETAS PARA 
OBRAS EN MONUMENTOS HISTORICO-ARTISTICOS 
DE LA PROVINCIÀ, ENTRE ELLOS LA CATEDRAL 
{TORRE DE CARLOMAGNO), SANTO DOMINGO, SAN
TA MARIA DE RIPOLL Y MONASTERIO DE SAN 
FELIU DE GUÍXOLS. 

EN EL CONSEJO DE MINISTROS SE ACUERDA EL 
PLAN DE SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO DE 
AGUA DE LA COSTA BRAVA, A DESARROLLAR EN 
UN PLAZO DE TRES Al^OS. 

ASIMISMO, EXPEDIENTE DE CONSTRUCCION DE 
UN EDIFICIO PARA LA ESCUELA DEL MAGISTERIO 
DE GERONA. 

Y SE AUTORIZA AL AYUNTAMIENTO DE SAN JU-
LIAN DE VALLFOGONA PARA REHABILITAR SU AN-
TIGUO ESCUDO HERALDICO. 

POR DISPOSICION DEL MINISTERIO DEL EJER-
CITO, Y A PROPUESTA DEL CAPITAN GENERAL DE 
LA REGION, D. PABLO MARTIN ALONSO, LA DIVI-
SION N." 41, CON MANDO EN GERONA, SE DENO
MINARÀ «INMORTAL GERONA». 

EN EL AULA MAGNA DEL INSTITUTO DE ESTU
DIÓS DE ADMINISTRACION LOCAL PRONUNCIA 
UNA CONFERENCIA EL ALCALDE DE GERONA, 
D. PEDRÓ ORDIS LLACH, SOBRE EL TEMA »LA 
TRANSFORMACION DE LA INMORTAL GERONA CON 
LA COOPERACION DEL ESTADO». 
PRESIDIO EL SUBSECRETARIO DEL MINISTERIO 
DE LA GOBERNACION. D. LUIS RODRÍGUEZ DE 
MIGUEL. 

EN EL CONSEJO DE MINISTROS, Y A PROPUESTA 
DEL MINISTERIO DE LA GOBERNACION, SE ACOR
DO CAMBIAR EL NOMBRE DEL PUEBLO DE BAS 
POR EL DE SAN ESTEBAN DE BAS. 

F i g u e r a s . — EN E L S A L O N D E ACTOS D E LA 

CASA CONSISTORIAL DE FIGUERAS, Y ORGANIZA-
DO POR LA DELEGACION LOCAL DE ORGANIZA-
CIONES DEL MOVIMIENTO, PRONUNCIO UNA CON
FERENCIA EL ARQUITECTO Y ACADEMICO D. RA
MON REIG COROMINAS SOBRE EL TEMA «FIGUE
RAS Y LA ARQUITECTURA». 

B a r c e l o n a . — «L'HOME D E L SAC», P E L I C U L A 

AMATEUR DIRIGIDA POR EL GERUNDENSE ANTO-
NIO VARES, OBTIENE LA MEDALLA DE COBRE EN 
EL CONCURSO NACIONAL DE CINE AMATEUR. 

tterona. — S E C E L E B R A E L ACTO D E I M P O S I -

CION D E LAS I N S I G N I A S DE LA CRUZ DEL MERI-
TO AGRÍCOLA A D. PEDRÓ ORDIS LLACH, ALCALDE 
DE GERONA, Y A D. JUAN MERCADER MARCA. 
PRESIDEN EL ACTO EL SR. GOBERNADOR CIVIL 
DE LA PROVINCIÀ. D. JOSÉ PAGÈS COSTART; GO
BERNADOR MILITAR, D, ROGELIO PUIG JIMÉNEZ; 
PRESIDENTE DE LA DIPUTACION, D. JUAN DE 
LLOBET LLAVARI; DELEGADO DE HACIENDA, DON 
JOAQUIN CASANOVAS OGUE, Y PRESIDENTE DE 
LA CAMARA SINDICAL OFICIAL AGRÀRIA Y PRO
CURADOR EN CORTES, D. RAFAEL MASSAGUER 
AVELLI. AL ACTO ASISTIERON REPRESENTANTES 
DE TODA LA PROVINCIÀ. 

ORGANIZADA POR LA ACADÈMIA DE DOCTORES 
DEL DISTRITO UNIVERSLTARIO —DELEGACION DE 
GERONA—, PRONUNCIA UNA CONFERENCIA EN LA 
CAMARA OFICIAL DE LA PROPIEDAD URBANA EL 
DOCTOR D, JUAN IGNACIO BERMEJO, SECRETARIO 
DEL AYUNTAMIENTO DE BARCELONA. EL ACTO 
FUE PRESIDIDO POR EL SR. GOBERNADOR CIVIL. 

Z a r a g o z a . — S E T R I B U T A UN H O M E N A J E AL 

CAPITAN GENERAL DE LA V REGION MILITAR. 
D. MANUEL BATURONE COLOMBO, COMO RECa 
NOCIMIENTO POR LAS FACILIDADES Y CONSTAN-
TE COLABORACION PARA LA RESTAURACION Y 
REIVINDICACION DEL PALACIO DE LA AUAFERIA. 

R i p o l l . — SE CELEBRA EL APLEC DE HERMAN-
DAD HISPANO-FRANCES, CON MOTIVO DE LA SU-
BASTA DE LAS OBRAS DE LA CARRETERA DE RI
POLL A LA FRONTERA POR EL COLL D'ARES. ASIS-
TIO EL ALCALDE DE PERPISAN, MR. PAUL ALDUY, 
Y LOS AYUNTAMIENTOS DE CAMPRODON Y PRATS 
DE MOLLÓ CON SUS RESPECTIVOS ALCALDES AL 
FRENTE. 

EL ACTO TUVO LUGAR EN EL SITIO CONOCIDO 
POR "FUENTE DE SANTA MARGARITA». SITUADA 
EN LA FRONTERA. 

I » a l a f r n f f e l l . — E N V I S I T A PRIVADA E S T U V O 

EN ESTA POBLACION EL EMBAJADOR DE LOS ES-
TADOS UNIDOS EN ESPASA, GENERAL ANTHONY 
J. D R E X E L B I D D L E , CON SU DISTINGUIDA ESPOSA 

E HIJOS. PASO UNOS DIAS EN LLAFRANCH, E L a 
GIANDO LA BELLEZA DE LA COSTA BRAVA. 
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I M P R E S O EN L O S T A L L E R E S 

«ARTÉS GRAFICAS TRAYTER" 

D E F I G U E R A S 

DEPÓSITO L GAL G E - 5 4 - 1 9 5 8 

•.IV. 


