


Gerona ofrece uno de los conjun

tes medíoevales mas ímportantes de 

Espafia, Su barrio antiguo es impre-

sionante y sus perspectívas pétreas 

dan ínagotables puntos de vista de 

gran belleza y plasticídad que captan 

los artistas y [os fotògrafes en suce-

sión inacabable. 

(Foto SANS) 
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Códíce de Beato, de Gerona 
PRÒXIMA EDÏCIÓN FACSÍMIL. 

• í 

LA ESTÀ REALIZANDO UNA IMPORTANTE FIRMA SUIZA. 

ORIGEN DEL CÓDICE GERUNDENSE 

Fcos: Mr.. BENJAMiN BONET ^OT ]AIME MARQUÉS 
ARCHIVERO DE LA CATEDRAL DE GEHONA 

Las pàginas de REVISTA DE GERONA se han honrado frecuentemente con la repro-

ducción y comentario de diversas joyas del Tesoro de nuestra iglesia catedral, y especial-

mente del libro titulado Comentario al Apocalipsis, de Beato de Liébana (i). 

Recientemente, nuestro amigo y colaborador don Enrique Mirambell ha dado a 

conocer los ímprobos esfuerzos llevades a cabo en el siglo pasado por las autoridades e 

instituciones gerundenses para conservar en Gerona el precioso códice de que nos ocu-

pamos (2). ;.. 

La importància de esta pieza es conocida de los erudites, y los millares de turistas 

que desfilan por las aulas del Tesoro de la catedral gerundense hallan sus delicias en la 

contemplación de las polícromas pinturas que ilustran el texto (3). 

Muchas veces ha sido solicitado el préstamo para figurar en exposiciones naciona-

les y extranjeras; però una prudente reserva de la autoridad competente le impide salir 

de las vítrinas de nuestra Seo, en beneficio de su conservación y de los estudiosos y turis

tas que acuden a nuestra ciudad para su conocimiento y admiración. 

Solo tres veces, que sepamos, ha sido autorizada la salida del Beato de nuestra ciu

dad; lapr imera , para figurar en la Exposición Universal de Barcelona en el ano 1888; 

la segunda, para la 1 Exposición Hispano-Americana del Libro Espanol, celebrada en Ma

drid en el ano 195^ ,̂ y la tercera para ser llevado a Basilea (Suiza) para ser reproducido 

fotogràficamente por la firma nClichés Swit-ter)) y tuego publicació en edición facsímil 

por la editorial suiza URS Graff-Verlag, de donde acabamos de traerlo para reingresar 

definitivamente en la catedral. 

La primera salida motivo un estudio del Dr. Francisco Bofarull y Sans, que fue 

la aportación mas completa y documentada hecha hasta entonces al conocimiento cientí-

fico de nuestro códice, cuyo estudio fue leído y después publicado en las Conferencias del 

Ateneo Barcelonès (4). Con ocasión de la segunda se saco un film de divulgación cultu

ral, que ha sido proyectado en muchas capitales de Espana y ha dado a conocer la impor

tància excepcional de nuestra pieza y ha contribuido al renombre de nuestra ciudad. La 

importància de la actual edición es definitiva, porque los ejemplares reducidos de la edi

ción facsímil seran colocados en las principales bibliotecas y archivos del mundo y las mas 
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JESUCRISTO ABRIENDO LAS PUERTAS DEL LIMBO. Clausiro úe la Catedral de Gerona. 

famosas universidadeslo utilizaràn para siis pràcticas de Paleografia y de Historia del 

Arte. La autorización se ha concedido en calidad de contribución a la expansión cultural 

de nuestro patriraonio artístico. 

El texto del Comenlario al Apocalipsis, de Beato, ha sido publicado dos veces des-

de la invención de la imprenta: una en 1770, por el P. Flórez, en Espana, y, en 1930, por 

el Dr. Sauders, en Roma. Para esta tercera reproducción y primera en facsímil, se ha ele-

gido como prototipo el códice de Gerona entre todos los veinticuatro ejemplares que se 

conservan en el mundo, elección que honra especialmente a nuestra ciudad. 

Tal es el hecho de trascendencia universal en el mundo de la cultura que da una 

actualidad innegable al estudio de nuestro códice y motiva un nuevo comentario en nues

tra REVISTA DE GERONA, siempre atenta a los acontecimientos de orden cultural en nuestra 

provincià. 

íQuíén era Beato? ' ' ' 

A intención del lector no especializado en la matèria, diremos que el autor del 

Comentario al Apocalipsis fue un monje de Asttirias, nacido en la primera mitad del si-

glo vin en la comarca de Liébana, lindante con los Picos de Europa, con Pena Sagra y 

Pena Labra, para citar solo las estribaciones mas conocidas, cruzado por el río Deva y per-

teneciente actualmente a la provincià de Santander. 





Conforme a la practica de los pueblos germanicos, recibió u n n o m b r e único (5). 

però no de origen visigoilo, sinó l a i i no : B E A T O . Dicho n o m b r e tLimbién se balla trans-

cri to con las grafías HKC:ü, O l i E C O , BEYO, BIEYO y B I E C Ü (6), pe rò la lectura correc

ta es Bealo, ya q u e así se le designa cons tan temente en los escritos de su enemigo coeta-

neo El ipandü de To ledo , (.[uieti le l lamaba por antífrasis bcülo iiilif'<i/o. es dccir, injclíz (7). 

At ra ido por el ideal de la vida religiosa, ingresó en el iiionasterio de San Murtín 

de Licbana y lecibió el presbi tenido. Hab laba premiosameiue , portjne era la r ia inudo. però 

escribía maravi l losamente para el gtisto de su l iempo. Se dedico al estudio de la Sagrada 

Escri lura, y ad([uirió una vasLa erudic ión, tjue brilla en sus escriujs (8). 

El ambien le a lo rmeu iado de su època y su alición a in te rpre ta r las visiones de San 

Juan descritas en el Apocalipsis. desvelaron o acen tuaron en él lui caracLcr exal lado y vi-

sionario, censiu'ado jjor sus enemigos : però, por otra parie , su grau couoci ïniento de los 

temas escatológicos le granjearon e n o r m e prestigio en un mouienio hisuírico eu q u e mu-

chüs creían i nminen te el íin ílel m u u d o . 

Alrededor del ano 78(1 escribió el Comentaria al Apncaíip.sis, d ed i t adn al ()bis]>o 

de Osma, Eterio, fugitivo tle su sede y refugiado en los montes de Asiurias, discipulo y 

ami^o de uuest ro autor . 

La celebridad de Beato p rov ino p r inc ipa lmen le de la liulia doctr inal eutablada 

en t re éste y el ai'/obisjx) de Toledo Elipauclo en torno a la doctr ina teològica tle la rdi;ici(')n 

d i \ i na en Jesucris lo, cuya filiación debía Uainarse ÍÍÍ/O/Í/ÍÏ·'ÍÍ según Elipauclo. y s íniplemen-

le iiíilura} o pròpia, según Bealo. La terminologia íle E l ipando fue condenada en los con-

cilios de Rat isbona, Frankfur t y Roma, a consecuencia de los cuales se re t racto el famoso 

obispo de LJrgel, Fèlix, .seguidor de E l i p a n d o (9), Beato escribió contra E l ipando inia car

ia, tpie se Ini j jerdido, y un l'raUido apologèlico eu el ano 785. conipuesto tle ÍIOS laigos 

libros, de estilo tliftiso e h inchado , Ueuo de consideraciones ajenas al tema de- q u e (rata, 

pe rò cortaiUe y eiiérgico, mole jando a su adversar io de falsa prufcla. de hrrcjr y t-Ie nnli-

crislü. 

Acalladtis los ecos de acpiella disputa , el l'ïüdido apologètica perd ió su interès epi

sodi c o : en cainbio. el Coiiien/ario al Apocalip.sis con t inuo go /andn de gran aLUoridad du-

ran te LURJS seis siglos, y ac tua lmente haee las delicias de arqueólogos y bibliógral'os por 

las uiaravillosas min ia iu ras q u e adornan los ejemplares q u e han llegado liasia iiosotros. 

Beato Hiurió s iendo abad de Valcavado a l rededor del ano 798 con lama tle santi-

dad, y eu Asiurias íue venerado p ron to como santó (11). 

O r i g e n de l Códice de Gerona 

Sin tUida, el uiatuiscriut or iginal del ('.of/icnlíino al ,-lpocalip.sis va fue il i tslrado 

biijo la diicccií'm de Beato tic Liébana, ya q u e así iiiduce a creerlo la grau seuieJLni/a de 

coni[josicióu en t re lotlas las copias q u e se conocen. 

El l )r . Wi lhe lm Neuss, especialista eu el tema del ('.oiiimlaria al .ipordlipsi.s, de 

Bealo, a qu icn tu \ i iuos la satisfaccióu tle aconqjaüar en su úl t ima visita a la Catedral de 

Gerona . cslima i:[ue el Beato de Geroruí uesti l ísl icamente es LUÏO de los manuscr i tos mas 

linos <pie ha\ ert Espana y seguramente imo de los mas origiuales tiel ar ie medieva l . , . Es 
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EL INFIF.RNO. Claustro de lo Catedral de (icruna. 

de los màs singuhiniicme belles que conoce la l·listoria tlel Arlei> (12). Sii toloritlo y su 

dibujo, estima Tiius BuiclíLirL, director de la ccliíorial que rcprodute iiueslro códïee, to-

rrespoiide al liiial de un proceso de topias aiil.eriores. y j-íoi' cllo cínHtene el íViilo de la 

experieiR-ia y lu.s pei·Feetioiies léeuiras de los reslaiiles. 

Los datos aeerca del tienipo y liigai' de la eoitiposieiíni del ejeníjílar de Geroiia 

estan contenidos en las dos últimas pàginas eseriías. de las euales olVeeenios un grabadu 

en estàs paginas. 

Díce así el texto latino: 

«SEMOR PRESBITKR SCRIPSIT 

i>UÜMlNiC:US ABBA LIBER FIERl PRKCEPIT 

»EN DEPINTRIX ET DEl A I U T R I X I-RAIER EMETERILIS ET PRES-

BITER. 

)>liiveiii port Ulli \olunnne l i P Keria IT Nouas hilias. In is diel>us ei'at Frede-

nando Flagiíii/ a Villas toleta civitas addevellando Mauritanie. nisctureiile ei'a rnillesi-

iiia XIIPj) 

La leetuia y lrariS(ri[HÍ<')n del te\ to no esta excnia de diíicuUades; por eso pocos 

autores han dado su traiiserifxiitn integra y correcta. I*cio la dilietdlad sube de pnnto to-

cante a la interpretación o traduetión del texlo, de suyo ineorreclo y coníuso. p()r(pie cada 

varianle en la lerlura acarrea vai·iaciones im])ortanlcs eii la inierpreiaciíHi. 

11 
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Recogiendo todos los in tentos realizados an t e r io rmen te y anad i endo por nuestra 

cuenLa el fruio de nues t ro anàlisis personal, ofrecemos la t radncciòn q u e nos parece mas 

sencilla y n a t u r a l ; 

K ( L O ) E S C R I B I O S È N I O R P R E S B I T E R O 

j>(EL) A B A D D Ü M I N I C O M A N D Ü H A C E R (ESTE) L I B R O 

j)EN, P I N T O R A V S E R V I D O R A D E D I C S , H E R M A N O E M E T E R J O V PRES

B I T E R O 

)jAcabé fel izmente cl volumen el mar tes seis de ju l io . En estos días estaba Fernan

d o Flaginiz d e (Las) Villas, ciuclad toledana, comba t i endo a Morer ia . Discur r i endo el 

ano 975.» 

Los datos relacivos al escritor Sènior y al abad Domin íco no ofrecen d u d a apre

ciable. 

S E M O R babía t rabajado unos anos antes de la fecba de nuescro códice en el monas-

teriü de San Salvador de T a b a r a junto con nues t ro EMETERIO y ambos estan dibujados en 

un famosü g rabado de la T o r r e de T a b a r a con ten ido en el códice o r i u n d o del misinu 

monaster io , hoy cotiscrvado en el Archivo His tór ico Nacional de Madrid . 

Los i l t iminadores luerou c ie r t amente dos : mi rclígioso Uamado Eii ietei io y una 

mujer tievota l lamada En. Bofaruli y Vi l lanueva leyeron y trascribieroii el texto juntati-

do al i iotnhre EN ILI sílaha \)¥. qiic nosotros ponemos como jjrefijo de P I N T R I X . Cre-

yeron t.]Lie su nun ib ie eia KNDli . Nosotios uotanios inayor espacio en t re la N v la D tjue 

en t re la E y la P. y preíer inios Icer F.N. Este es un lutuibii ' di ' i ivado tlcl L^ennànïco 

I I A I M , tpie (iicoiui·aiiios en el iiumbrt.- E N - R I Q L ' E , de i i \ a t lo de I kiiin-ricií. casa pode

rosa. a,sí conic) en . A l M E R K ^ i i . tlel inisiiio signilicado. E.s saliido cpie los noiidiíe.s visigt)-

dos [jerinaiK'rirron largo t ienipo en cl uso p o p u l a r de.s])U(''s de liLd)er tesadtj MI domin io pn-

líiico (i^í). 

Rofaiidl \ Nfus.s iiiirrpretiiii la?i [jalabi'as .scn'idoi'ii ilc Dins coino iimiei' consagia-

da LI Dios en L·i \ ida i-eligiíisa. y lle^Lin a .sospechar (.jue nuest ro niaiuiscrilo fuc ilinniniido 

en Ull monasler io í-//í/y/Kr. loinuido jjor religiosos ile ambos .sexo.s (1.1). 

Sin embargo , hcmos de reconocer q u e nada exige la condicií'm de moiiasLetio tl(>-

blc y ni sitpiieia la íondicic'm de monja en la ihui i inadora . Cionsian casos de lelígiosas 

ihnn inadoras de codiccs, (pie moraban en monaster ios algo dislaiues del S(ril>(()r'nn)i. en 

d o n d e se comjjonían los códices. ) de senoras tle coutlicióu scglar tpie se dedicabaii al no

ble ar ie tle la min i a tu ra (15). 

El ]jresb]tcro Emeter io había t e r m i n a d o cinco anos antes la i luni inación tle. oLro 

CíVlicc en San Salvador de Tav^ata, bajt) la dirección tjel presbí iero Magins, tpiiei] nunaó 

antes de la iermiuat ií'ni tle sit obra en el ano 968 (16). Emeter io t e rmino por sí .solo atjuel 

matniscr i to después de un ii'abajo agotador t |ne llego a postrarle. 

Poi su jjarie, el p iesbí tero Magio había i luminado otra copia de Beato, t e rminada 

en ç)i>(), por (jrden tlei abad VicLtir, con tiestino ai monas ter io de San Miguel de Escalada. 

El abad Domin íco , por ciiya orden se compuso ntiestro l ibro . se balla ci tado en 

un d o c u m e n t o del ano 941. en q u e los rcyes de León coníieren u n privilegio en favor del 
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EL INPIERNO. CiHUBtro de ta Catedral de Gerona. 

Monasterio de San Martín de Castaneda, en la diòcesis de Astorga, provincià de León. 

La escritiira fue otorgada en la ciudad de Zamora (17). . . • .. 

La frase (dnveni portum voluniine>i (llegiic a piierto con el volunien) parecc claro 

que indica en sentido figurado la misma idea que nosotros expresamos con alivio y satis-

facción diciendo i:<acabé felizmentej). 

Las discrepancias entre los autores tocante a la fecha de esta terminación son de-

bidas a la defectuosa lectura del texto. El dia segundo de las nonas de julio de la era 1013 

caía efectivamente en la feria tercera, equivalente en el lenguaje actual a martes, (i de ju

lio de 975. 

Mas abracadabrante es para nosotros el dato de las hazanas de Fernando Flaginiz. 

El autor de la última frase creyó, sin duda, ayudar con ella a situar en el tiempo y en el 

espacio la feliz terminación de su libro. Villanueva copio el texto sin arriesgar ninguna tra-

ducción. La Canal creyó que nuestro personaje estaba sitiando la ciudad de Àvila para 

conqtüstarla del poder de los moros. BofaruU creyó que se trataba de la conquista de To

ledo (18). Però ninguna referència de estàs es verosímil para la fecha del códice. 

En latín medieval, la preposición ti delante de un nombre de iugar y después de 

un nombre de persona, indica la procedència de esta. Lógicamente jiemos de tiaducir, 

pues, Fernando Flaginiz de Villas o de Las Villas. El nombre de ToPèdo en kuin ha sido 

siempre neutró: Toletum. La palabra del texto, ioíeia, ha sido tomada como adjetivo 

en concordancia con rivilas. Hemos de traducir chidad toledana, o del reino tle Toledo, 
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para indicar la ubicación de Villas o Las Villas. Mauritània se toma aquí en el mismo 

sentido que Moreria, o tierra de moros. Existe en la provincià de Oviedo un lugar llama-

do Las Villas, en el municipio de Grado, y parròquia de Santa Maria de Las Villas (19). 

El apellido Flagíniz se halla va en documentes del siglo ix en Asturias, y a princi-

pios del siglo XI, concretaniente en 1036, se lialla la cita documental de un conde llamado 

Flagíniz Ferdinandiz, que bien pudo ser el hijo de nuestro personaje. 

Todo ello nos induce a situar el Scriptorium en donde se compuso el códice de 

Gerona en el NO. de Espaíïa, en el antiguo reino de Asturias y León y probablemente 

en la diòcesis de Astorga (ao). 

Cabé anadir que no puede ser oiiundo de las ciudades de Catalana reconquista-

das de los arabes, porque en este territorio se empleaba universulmente la escritura caro

língia y nuestro códice està escrito todavía en caracteres visigodos. 

Ingreso del Códice en Gerona 

Podemos dar como seguro que a mediados del siglo xi el comentario de Beato se 

hallaba en Gerona y era conocido en la catedral. 

En el número precedente de REVISTA DE GERONA dimos cuenta del iniportante ha-

Uazgo arqueológico realizado en la Catedral de Gerona, consistente en un relieve esculpi-

do sobre piedra, que representa una escena del Apocalipsis, copiada de una de las pàginas 

del comentario de Beato. Sabiendo que nuestra Catedral £ue consagrada en el ano 103&Í 

sin que estuviera terminada todavía, podemos conjeturar que la puerta principal, para la 

cual debió de destinarse el relieve ornamental ahora descubierto, no £ue construïda hasta 

la segunda mitad del mismo siglo. 

Otro indicio de la presencia de tuiestro códice en Gerona es la escena grabada en 

el friso central del ala sur del Claustro de la Catedral, donde se representa a Jesucris-

to librando las almas de! Seno de Abraham y sin solución de continuidad se representa 

al Infierno, la unión de cuyos asuntos en un mismo cuadro es original de! Beato de Ge

rona, según se halla en el folio 17 v.". 

La disposición es distinta porque el friso requiere posición apaisada y el cuadro 

del códice es vertical; cl estilo de las iiguras es diferente, porque el códice es mozàrabe 

y el claustro es romànico; el número de personajes varia también y, sobre todo, en el 

clautro se dio mayor entrada al folklore con la representación de las calderas del infierno ; 

però la sola unión de ambas escenas en una misma pieza revela que el autor del relieve 

tenia a la vista el códice gerundense. 

Ahora bien, entre los anos io5(> y 1078 tenemos noticias de tui eminente canónigo 

que ostentaba el cargo o la dignidad de director de la escuela catedralicia —caput scho-

larum—, el cual, en su testamento de 6 de octubre de 1078, legó a la canònica gerundense 

entre otros libros (tun comentario al Apocalipsis)) —librum expositionis (in) Apocalip-

sim—, cuyo precioso legado apenas puede referirse a otro libro cjue al comentario de Bea

to de Liébana (2^). • 
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Coincide con ambos datos la època del Borecimiento y esplendor de dos centros ecle-

siàsticos importantísimo:; para aquella època, muy relacionades entre sí: el Monasterio de 

Ripoll y la canònica gerundense. A Ripoll acudían a forniarse los monjes mas esclarecidos 

de Europa, enire ellos Gerberto, que llego a ocupar el solio pontificio con el nombre de 

Silvestre U (999-1005). También la canònica de Gerona, restaurada por Pedró Rotger en 

1019, brillo por ta devoción y esplendidez del cuito divino y por la sabiduría, virtud y vida 

religiosa de sus ilustres moradores y atrajo a nobles y príncipes a inscribirse en su cànon. De 

entre sus niiembros hubo quien vistió la sagrada púrpura —et cardenal Pedró Flande-

nio— y ciüò sus sienes con la tiara papal ~ e l Arcediano Mayor Roger de Maumont— con 

el nombre de Gregorio XI (1370-1375 (ag). 

Especialmente durante los pontificados de Pedró Rotger y Berenguer Wifredo, que 

abarcan casi todo el sigto xi la canònica de Gerona estuvo íntimamenLe relacionada con la 

Galia Narbonense, y esta a su vez lo estaba con el N. O. de Espana ya libertado del domi-

nio musulman y concurridísima via internacional por razòn de las peregrinaciones a San

tiago de Gompostela, por cuyo motivo creemos que no fue difícil al cabíscol gerundense 

Juan la adquisición del Comentario de Beato, procedente del reino asturiano-leonés, que 

en dicho sigto devino castellano-leonés (^4). 

Tal es nuestra modesta opiniòn sobre los obscures orígenes ctel maravilloso códice ti-

tulado "Comentario al Apocalipsisj) de San Beato de Liébana, 
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VISITA DE PERSO^ALID/IDES 

EJI Direc tor 
G e n e r a l de 
Bellaü ArÉeü 

En cl breve período de un 
trimestre escaso, ha venido cua-
Iro veces a nucstro provincià cl 
Ilmo. Sr, Director General de BÍ:-
Has Artés, don Gratiniano Nieto 
Callo. Sus estancias han sido mo-
tivadas pur ÍÜS diversos actos de 
alta significación cultural que han 
tenido lugar úllimamente, y apai'-
te, por el deseo de conocer a fon
do y con Lodo detalle los problemas de orden arqueólogico y monumental que afectan a la diversl-
dad de nuestras comarcas repletas de arte. 

En uno de sus viajes mas detenidos, e! Director General ha estado de nuevo en Ampuria:^ 
inspeccionando los trabajos que se reaiizaban con la aportación de ambas Diputaciones que í'orman 
el Patronato de aquellas excavaciones y la colaboración del Estado, que se suma a las mismas. 

NOTAS DEL ARTfCULO PAG. ANTERIOR: 

(1) Véanse nuestros ar t icules : «El Nacimicnto en la Catedral de Gerona», RE\ISTA HIE GEKONA, n.° 9; «.Impor-
Santes hallazgos eirqiieológicos...'·, en n." 14, y grabados del n.<' 6. 

(2) REVISTA un GERONA, n.·̂ ' 6, pàg. 29, 

{3} JoAQUÍN PLA CARGOL, Gerona Arqueològica..., pàgs. 203-205. Gerona, 1951. 
(4) FR,\NCISCD BoFARULi,, Confemncüis públicas relativas a la Exposición Universal de Barcelona. Barcelona, 1889. 
(5) FíUNCESC DE B. MOLL, Els llinatges catalans, pàg. 30. Palma de Mallorca, 1959. 
{b) Etrciclopedia Espasa, vol. VII, pàg. 1J47, Barcelona, s. a, 
(7) RA.MÓN DE ABADAL Y DK VINYALS, La Batalla del Adopcionismo, pàg. SS. Barcelona, 1949. 

-' {8) Fr, JusTO P'ÉRE?, UE URBEI., AÜO CrisSiano, vol. IV, pags. 426431. Madrid, 1945. 
(9) BERNARDINO LLORCA, Manual de Historia Eclesiàstica, pàg. 273-274. Barcelona, 1951. 

(10) ABADAL, ob. cii., pàgs. 51-53. " ' 
(11) Enciclopèdia Espasa, lug. cit. 
(12) Cita del Ilmo. Sr. JOSÉ MORERA, Catàlogo-Inventario de la Biblioteca de la Catedral de Gerona, Eols. 78-79, 

1935. Manuscrito del Archivo Catedralicio de Gerona. 

(13) F . MOLL, ob. cit., pàg. 149. También el Dr. MORERA transcribe En separado de Depinírix, lug. cit. 
(14) BoFARULL, ob. cit., pàg. 472. NEUSS nos comunico personalmente la opiniún consignada en ei texio. 
(15) BoFARULL, ob. cit., pàg, 472. 
(16) Véase lUuminated books o{ the Middle Ages and Renaissance. pàg. 7, Baltimore, 1949. 
(17) Datos tornados de BOFARLXL, lug. cit. 

(18) Cita de BOFARULL, ibidein. V, Espatia Sagrada, vol, XLV, pàgs. 12-13. Madrid, 1832, 
(19) Enciclopèdia Espasa, vol. LXVIII, pàg. 1.520. Barcelona, s. a. 

(20) MANUEL·Í CHURRUCA, Influjo oriental en los iemas iconogràficos de la miniatura espanola, pàgs, 103-105. 
Madrid, 1939. 

(21) SuLPicio PoNTicH, Episcopologi i Sèrie de Prebendals, fol, 264. Maniiscrito del Archivo Catedra l ic io 'de 
Gerona. 

(22) L L I S BATLLE PR-^TS, La Biblioteca de ia Catedral de Gerona, pàg. 13. Gerona, 1947. * 
(23) Esíaíutos Capitulares de la Catedral de Gerona, pàg. 15. Gerona, 1954. 
(24) Para mas detalles sobre las relaciones resenadas en cl texto, véanse CHURRUCA, lug. cit., y BATLLE PRATS, 

lug. cit. , , • 
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Objeto de detallado estudio lo constituyó al problema que viene afectando a la famosísima 
portada de Ripoll, arco de triunfo del Cristianismo, Bíblia en Piedra, atacada por el mal que la 
està corroyendo. Para evitar el avance y progresión del mismo, desde la Dirección General y del 
Patrimonio Artístico, se utilizan Loda clase de raedios modernos e Investigaciones para la reslau-
ración de la piedra». 

En San Juan de las Abadesas reconoció la labor restauradora llevada a cabo por el gran pa-
tricio que fue D. Joaquín Espona, y la colaboración del Ayunlamiento, adoptàndose medidas para 
que en un futura próximo pueda procederse a la restauración de las zonas insignes de la iglesia de 
San Pol. 

Besalú mereció otra detenida visita, cuyo conjunto monumental acredita el interès que po-
see la condal villa medieval para que le sea prestada la atención que merece una impresionante 
conjunción de monumentos religiosos y civiles, !a continuación de la restauración de los cuales està 
prevista para 1962. 

En Figueras, recorrió el Museo del Ampurdàn. Asimismo visito Cabanas, para conocer San 
Feliu de Cadins. 

Igualmenle, en días sucesivos, estuvo en Castelló de Ampurias recorriendo la Catedral de 
Santa Maria, para estudiar las obras que puedan llevarse a cabo en aquella iglesia. 

Especial atención mereció el insigne monumcnlo ampurdanés de San Pedró de Roda, una de 
las mayores glorias del país, que recorrió con detalle sumo, acompaíiado del Presidente de la Dipu-
lación y su Poneiite de Cultura. Se estudiaron soluciones para la continuación de los trabajos a 
realizai' y para ver de llegar a una estrecha colaboración entre el Estado y la Diputación Provincial. 

En Rosas f'ueron reconocidos los trabajos de la Ciudadela y los restos del yacimienlo antiguo. 

El Direcloí' Genei-al de Belías Arles visiló el caslillo-paiacio de Peralada, siendo alendido por 
•su pi'üpietariü el embajador' de Espaüa, Excmo. Si'. D. Miguel Mateu y Pla. ^ 

En reciente visita ha estado de nuevo en Ripoll, üonde acudió con los especialislas del T.C.O.M. 
—Consejü Tnteriiacional de Museos de la UNESCO—. En estos días, el Prof. August!, Director dei 
Laboraturio Físico-Químico del Museo de Capodimonll de Nàpoles, ha efectuado unos trabajos pre-
vios para la ulterior restauración de los relleves de la portada, afectados por el llamado «mal de 
la piedra». . . . . . . 
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vista general de la cerrada del erabaisc de Boadella sotre el río Alnga, con las obras de excavaciún e En 

PERSPECTIVAS AMP 
PLAN DE RIEGOS 

Por FEDERICÍ 
DB, INGENIERO D£ C / 

En ambas màrgenes del Muga, un poco aguas arriba de la presita de Pilans, han 

dado comienzo ya los primeros trabajos de excavación para la construcción del embalse de 

BuadcUa, gran parte de las instalaciones y los medios auxiliares necesarios para la consti"uc-

ción de estàs obras estan ya montados y preparades para empezar a funcionar. La ataguía 

para desviar el río està también en la última fase y con el túnel correspondiente ya perfo-

rado, pròxim amen te el río podrà ser desviado para dejar en seco el cauce en la zona de 

su cui'so donde ha de empezarse la cimentación de la presa. 

Tendra esta 60 metros de altura sobre el nivel actual del río y la capacidad del 

embalse serà de unos 6'j millones de m.-̂  

La aportación màxima del río es de uno 1*29 millones de metros cúbicos anuales y 

la mínima ha sido de 33 millones, la meclia anual es del orden de unos 85 millones, algu-

nos anos por tanto, es posíble que no pueda llenarse, però por eso se ha estudiado el plan 

de riegos combinado con el embalse de Esponellà que es de regiilación interanual. 

La terminación total de la obra, la podremos ver, Dios mediante, durante el ano 

1964, si piiede cumplirse el progi'ama previsto hasta ahora. 

Por otro lado se estan ultimando en el Laboratorio de Hidràulica de la Escuela 

Tècnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, los ensayos en modelo re-
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ones ya Intciadas. Al [ondo la a t a ^ l a a panto de ceirar el río dirigíéndolo hacla el túnel de desvtaclón. 

JRDANESAS ANTE EL 
)EL MUGA-FLUVIÀ 
ACAU VILAR 
CANALES Y PUEHTOS 

ducido de los venederos de la presa del embalse de Esponellà sobre el río Fluvià, ultimo 

detalle que queda por concretar, para terminar el proyecto definitivo de este segundo 

embalse cuyo estudio està ya pnícticaniente Lerminado. 

Estos dos embalses, Buadella y Esponellà, constituyen las dos piezas fundamentales 

del sistema de riegos de los ríos Muga y Fluvià, cuyo conjimto interesa a màs de 30.000 

hectàreas ampurdanesas. 

El embalse de Buadella regularà el caudal del Muga, aoltando el agua regulada 

otra vez río abajo basta Pont de Molins, donde ha de construirse un azucl de derivación del 

que partiran dos canales. El de la izquierda, que irà rebordeando el límite norte de nues-

tra Uanura, llega hasta la altura de Palau-Sabardera, y el de la derecha sig^iiendo un traza-

do paralelo al de la carretera de Francia, pasarà al oeste de Figueras cruzando en túnel 

aproximadamente por debajo del parque de esta población, continuarà hasta cerca de Santa 

Leocadia de Algama, de allí tuerce hasta Ciurana, para regresar hasta el sur de Alfar. 

Las aguas sobrantes de los regadíos superiores, las escorrentías de los mismos, las 

aportaciones superficiales del resto de la cuenca aguas abajo de Buadella y las subàlveas del 

Muga y del Manol, se recogeràn en otro azud de derivación ubicado aguas abajo de Vi

lanova de la Muga, del cual partiran a su vez otros dos canales con los que se regarà toda 
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Mariren izqnterda del Mug'a cuií ln& excavaclones del estrlbo li^qulerdo de la presa de Buadella ya Inlcladas. 
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la zona comprendida entre Castelló de Ampiirias, Fortià, Riumors y el mar. El total de 

toda esta zona regable es del orden de las 12.000 hectàreas. 

Por otra parte, sobre el río Fluvià, resueltos por fin los problemas de índole geoló.-

gica por el eminenle ingeniero y geólogo del Servicio Geológico de Obras Públicas, D. Ma

nuel Vidal Pardal, que hicieron desechar la primitiva solución del emplazaraiento de una 

presa en Crespià, se va a construir como hemos dicho, el embalse de Esponellà, y un poco 

mas aguas abajo del mismo, del azud que lleva el mismo nombre, arrancaran también 'i 

dos canales, uno por la izquierda para regar la zona de Navata, Avinonet, Vilafant y Ordis 

y que estarà conectado con el canal de la margen derecha del Muga, y otro canal por la de- • 

recha regarà la zona de Bàscara. Del azud de San Mori, sobre el mismo Fluvià, derivaran ; 

otros dos que regaran por una parte, la zona limitada por la línea San Miguel de Fluvià, ' 

Ciurana, Fortià, Riumors y la desembocadura del Fluvià, y por otro lado, la zona que que

da limitada por el río y una línea que pasa al norte de V·'entalló y continua hacia Albons y 

La Escala. 

Con el agua derivada por el primer azud se regaran 8.8ÜU hectàreas y ton las deri-

vadas del azud de Sant Mori, otras 9.170, en total, pues, con el embalse de Esponellà se- ;•' 

ràn 18.032 las hectàreas regables. *. | 

El canal de la derecha de Buadella y el de la izquierda de Esponellà, estaran conec- 4 

tados en prevención de que los anos secos en los que el Muga no tenga el catidal suficiente ;;f 

para atender las necesidades de sus 12.000 hectàreas, pueda recibir la ayuda necesaria , | 

del embalse de Esponellà de mayor capacidad y regulacíón inieranual. .-' 

El conjunto de este sistema de ríegos, cuya piiesLa en marcha està ya iniciada, im- í 

plica la transformación en regadío de todo el Ampurdàn, integrado por tierras profundas •• 

y fértiles, pràcticamente niveladas y con el clima benigno de que goza este país, se produ- j 

cirà una transformación tan radical que ha de repercutir inteiisamente en todas las facetas 

vitales de la comarca en general y muy especialmente también ha de afectar a su capital, 

Figueras, segunda población en importància de nuestra provincià. 

Hasta aquí, la noticia 0 si se quiere un pequefío reportaje periodístico sobre el sis

tema de riegos Muga-Fluvià, que es lo que nos da pie para estàs consideraciones que vamos 

a hacer a continuación. 

Estamos asistiendo, gracias a Dios, al final de una etapa de aletargamiento que ha 

tenido al Ampurdàn sumido en un dejar transcurrir el tiem]:o. sin vibrar al unfsono del em-

puje, que otras regiones de la nación han tenido en estos últimos aíios, però esta etapa co

mo decimos està finalizando y las esperanzas y suenos de nuestros padres y abuelos «jja es 

farà el canal... !» han dejado su estadio simbolico, empezando a convertirse en tangibles rea-

lidades. 

Estamos, pues, en estos momentos, atravesando un punto crucial en la historia y 

en el desarrollo de esta región, que por su extensión, situación, personalidad, e incluso la 

característica idiosincràsia de sus habitantes, tanto pesa e influye dentro de la unidad 

provincial. •• -•••'•. - • ^ .• 

Su futuro desarrollo trascenclerà, con mucho, no solo los limites comarcales y pro-

vinciales, sinó que repercutirà, ademàs, con gran fuerza en las esferas regionales y aún in

cluso en el àmbito nacional, dada su situación junto a la puerta del resto de Europa. 
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Vist! aérea parcial del Ampurdàn. Figueras, Vilalenlm, Alfar, Vllasacra, Castelló de A 
que forman BUS campos de calllvo, actualmenle de secano o precària refadío, però p 
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*t Vilanova de la Muga. Perelada, Vllaberirún, Cabana»..., rodearfos del fèrtil üamcro 
"ente nivclados y preparados, esperando el riego para panerse en plena produccíón. 
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Nuestro principal propósito al escribir estàs líneas, naàs que dar una noticia sobra-

damente conocida, es princípalmente Uamar la atención de todos los Ampurdaneses acerca 

de la importància de este momento histórico que estamos vivíendo, del cual no podemos 

ni debemos desaprovechar un solo instante procurando estudiar y prever con todo detaile 

el planteamiento del futuro, va que en ultimo termino el resultado a que se Uegue, el as-

pecto y fisonomia que definitivamente presente, y la eficiència, eficàcia y rendimiento que 

se habràn alcanzado seran la incuestionable consecuencia de la planificación y previsión 

que ahora hagamos nosotros. . • 

Para tener idea del valor de esta transformación, basta la consideración de unos po-

cos números, que a titulo simplemente informativo y con caràctei- aproximado nos permi-

te calcularlo. El precio niedío actual de una hectàrea de secano en esta zona es del orden 

de las 35.000 pesetas, estàs raismas hectàreas transformadas en regadío adquiriran un valor 

medio del orden de las 80.000 pesetas. La diferencia para cada hectàrea viene a ser, pues, de 

45.OÜO pesetas, lo cual significa una revalorización solamente por el concepto del terreno 

del orden de i .350 millones de pesetas. 

El coste de la puesta en riego, por hectàreas es inferior a las üu.tioo ptas., quiere de-

cir esto que en menos de seis anos, el capital empleado para esta transformación, unos 600 

millones de peseuis, se habrà duplicado con solo tener en cuenta la levalorización de la 

tierra. 

Però evidentemeiite no son estos los únicos beneficiós de que ha de gozar el Am-

purdàii, la transformación en riego de sus campos implica un considerable aumento en la 

capacidad demogràfica del mismo, en la actividad agrícola, así conio en la comercial e indus

trial que todo ello lleva apai'ejado. No es, por tanto, ningún optimismo exagerado prever 

cjue su capital, Figueras, en j:)lazo poco mayor al necesario para la puesta en servicio de este 

conjunto de obras, ha de duplicar de población, fenómeno que ha de producirse anàloga-

mente a su respectiva escala en todos los demàs pueblos y villas de la zona. 

Este plazo, es relativamente corto, però el tiempo que queda aún a nuestra disposí-

ción, bien aprovechado, puede ser suficiente y durante el mismo todo el Anipurdàn y todos 

los ampurdaneses han de ir preparàndose para que cuando lleguen sobre sus campos las 

aguas reguladas por estos dos embalses a través de la compleja red de canales y acequias 

secundarias, cuyo proyecto està en gran parte ya terminado y a punto de subastarse la pri

mera parte de las obras en un plazo inmediato, no se pierda una sola gota, ni un solo ins-

ante en ensayos tardíos, ni en pruebas ni en tanteos que para entonces deben estar ya com

pleta y anticipadamente resueltos. 

Basta que echemos una mirada de conjunto sobre nuestra Uanura para comprobai' 

como pràcticamente sus tierras estan lo suficientemente niveladas para que los cultivos de 

secano se puedan transformar casi inmediatamente en regadíos, por otra parte el reparto -^^ 

de la propiedad equídistante del latifundio y del minifundio, favorece también esta trans

formación. 

La tierra puede decirse, por tanto, que està pronta y preparada para empezar a pro-

ducir a un ritmo acelerado en cuanto llegue a ella el agua regulada que hasta ahora en su 

discurrir salvaje e incontrolado ha causado mas pérdidas y desastres que beneficiós, a veces 

inundando y arrasando campos, otras dejàndolos agostarse de sed. 
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Alargen Izqiiierda del Mug;ii aguas abajo de la ublcaclon de la presa de Buadelia, con la períoraclón del túnel de desvlaclún lermlnada. 
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Por otra parte, los mercados para la colocación de los productos que se obtengan es-

Liiii asimismo esperandolos con gran capacidad absorbente, la proximidad de cenliros de con

sumo como Barcelona, la Costa Brava y otras poblaciones del interior de la región, la pro

ximidad de la frontera de la cual el centro de gravedad de la zona regable dista escasamen-

te ^5 Km., con la posibilidad de exportación de sus productos, especialmente los Lempra-

nos a preciós que han de resultar a toclas luces muy remiineradores, ofrece resuelta de ante-

mano la tercera fase del problema que implica dicha transiormación. 

Queda, por tanto, nada mas sobre el lapete, el planteamiento y la soluci(Jn de la 

fase intermèdia, es decir, la preparación de sns habitantes y la de la concentracion, trans-

íormación primària si ha lugar y reparto de los productos obtenidos. Para ello considera-

mos de siuno interès y de gran urgència, en primer lugar, la creación de centros de forma-

cion agrícola donde los actuales y futuros cultivadores aprendan las nuevas técnicas del cul

tivo y el manejo de la maquinaria y de los raedios auxiliares que en eilo han de emplear-

se. Sobre estos puntos existen ya en la región antiguos precedentes sobre ctiyos modelos (pen-

samos en la antigua granja de Fortianell) puestos al dia se puede reanudar su tradicción pe

dagògica. No nos olvidemos que en 1845 nuestro compatriota D. Narciso Fages de Romà, 

fundo la primera ((Sociedad Agrícola del Ampurdàn» que lo fue tambiéu de Espana, y que 

este mismo liguerense fue el organizador de los primeros concursos comarcales que institu-

yó para el estimulo y premio de actividades agrícolas y ganaderas. 

Todo esto fue el germen de la primera Granja-Escuela de Fortianell, que bajo 

los auspicios de la Excma. Diputación provincial de Gerona fue inaugurada el 4 de Mayo 

de 1855, jhace ya mas de un siglol No vamos a insistir sobre este punto, ti^atado reciente-

mente con gran detalle por Rafael Torrent, però si nos atrevemos a lanzar desde estàs cO' 

lumnas, un esperanzado Uamamiento a la actual Diputación para que otra vez tome la ini

ciativa, de poner en fimcionamiento una nueva organización anàloga a aquella en sus prin-

cipios, y en sus fines, que sea nueva fuente de ensenanzas y creadora de riqueza al Servicio 

del agricultor amptndanés. Los laureles y provechos que entonces recogiera, creemos la 

obligan ahora a estar presente en la primera línea del frente de esta batalla que aunque ha 

de librarse en el suelo del Ampurdàn, su victorià o fracaso ha de ser de toda la provincià. 

Mirando el mapa de la zona regable, vemos asimismo cónio la red principal de co-

municaciones ya establecidas en la misma, concurren en Figueras, su capital natural, que 

ha de ser, por tanto, el punto de concentracion, recepción y reexpedición de la producción 

obtenida. 

Todo ello llevarà consigo el que esta ciudad ha de prepararse sin falta para estar 

siempre a la altura de las circunstancias y ha de desarroUarse sti futiu'a urbanización, no 

perdiendo de vista que ha de convertirse en el centro de un mercado continuo al que ha de 

concurrir una gran producción, en el que esta, ha de clasificarse y del que ha de reexpe-

dirse hacia los centros de consumo. 

Por otra parte. Figueras ha de convertirse, ademàs, en el centro de recepción de 

todos los medios auxiliares y demàs elementos que han de emplearse en la región para 

distribuirlos desde allí a toda la zona y tendra asimismo que establecer en su interior to-

das las instalaciones uecesarias para atender y garantizar el funcionamiento de todos estos 

elementos que desde ella se suministren al campt>. Han de multiplicarse, por tanto, su ca-
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pacldad comercial y su capacidad industrial para que el desarrollo de todo el conjunto 

se produzca arniónicamente, de un modo continuo y sin fallas, ni esperas, ni interrupciones, 

Evidentemente, todo esto no cabé dentro de su actual perímetro y para albergar to-

das estàs instalaciones y los elementos humanos correspondientes, tendra que ampliar su 

núcleo urbano cuyo crecimíento ha de preverse y reglamentarse con amplia visión del por 

venir ya desde este momento si no queremos que este inexorable crecimiento se produzc;:'. 

de forma anàrquica, cuyos resultados catastróficos serían imposibles de reparar uiàs adelan-

te si no fuera a costa de grandes sacrilicios, pérdidas económicas e incomodidades que aho-

ra estamos todavía a tiempo de evitar. 

Però esta preocupación no es suíiciente tenerla solo desde el punto de vista co

mercial, industrial o urbanístico, para que Figueras pueda conservar y desarrol·lar su papcl 

de capital íntegra ha de tener en cuenta, ademàs, que ha de convertirse también en el foco 

cultural de toda la región y en el centro de los valores espirituales e intelectuales de la mis-

ina, desde el cual se pueda difundir a toda ella, no solo los elementos materiales que exigt 

el desarrollo que se avecina, sinó también los espirituales e intelectuales, e incluso de sano 

esparciniiento que han de ir por delante de los anteriores, sinó cjuerenios que en lugar de 

llegar a obtener un Ampurdàn armónicamente desarroUado en todas sus facetas, tengamo; 

un monstruo sin cabeza, con muchas maui)s, muchos pies, o solo con una enorme barriga. 

Actualmente, son muchos los problcmas que gravitan sobre la región en general y 

sobre Figueras en particular, seria absurdo buscar soluciones parciales o locales a los mis-

mos sin tener en cuenta una amplia y previsora visión de conjimto ante el futuro que se 

nos avecina, y cuya fisonomia definitiva està en nuestras manos modelar desde ahora^ y no 

podemos ni debemos córrer el àlbur de que por abulia se encargue el azar del modelado de 

nuestro país y de nuestras poblaciones, de cuya belleza o fealdad futura hemos de ser los 

únicos responsables. 

Si actualmente, al estilo de los viejos centinelas, lanzàramos el grito de jAmptir-

dí'm, alerta!...^ ^podríamos contestar con una afirmación, jalerta està!? El poder transfor

mar esta interrogación en una afirmación enèrgica y sincera lia de ser en todos los orde

nes la principal preocupación y el firme propósito que todos y cada uno de los ampurda-

neses han de formidarse desde este mismo instante. 
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Inatig'uracióii de Isís niievass iiiüita-
lacioiiesí de l Il i iüeo de Ampiiriaü 

Acto de destacada imporl-ancia 
cultural lo constituyó a principies 
de verano lo inauguración de las 
nuevos instalacïones y de la amplio-
ción del Museo Monogrofico de las 
excavociones de Ampurias, desti-
nado a albergar hollazgos que los 
trabajos de excavación en el rÍco 
solar de la ciudcd grecorromana 
del gci fü de Rosas vienen propor-
cionando. 

El acto estuvo presidido por el 
Direcfor General de Bellas Artés 
don Gratiniono Nieto Gallo y tuvo 
como marco la gran nave, recons
truïda paro Museo, de la que fue 
igiesia de los Servitas en fa mismo 
Ampurias. Asrstieron las Corpora-
ciones Provincicles de Barcelona y 
de Geronc. 

Abrió el acío el Profesor Alma
gro presentando las instalaciones. 
A continuación hoblaron el Presi-
dente de la Corporoción barcelo
nesa, don Joaquin Buixóde Abaigar, 
Marqués de Castellflorite; et Excmo, 
Sr. Gobernador Civil de la provin
cià de Gerono, don José Pogés, 
Costart, y finolmente, el Director 
General de Bellas Artés, que osten-
taba la represent-ación del Minisíro 
de Educación Nacional, pronuncio 
un discurso y declaro ot^cialmente 
inougurado el nuevo Museo. 

Después del acto, celebro se-

sión el Potronato Interprovincial de 

oquellas excavacianes, de lque fo r -

man parte los Presidentes de las 

dos Corporaciones y los Dïputados 

Ponenles de Educación de las mis-

mos. Presidió lo reunión el Director 

General de Bellas Artés. 

Asímismo en Ampurios ha feni-

do lugar el XV Concursa Interna

cional de Prehistòria y Arqueologia 

que viene celebrandose desde 1947. 

Durante el curso se han celebrado 

varias sesiones ctentíficos, realizdn-

dose excavaciones estrotigrdficas 

en la Neàpolis y sondeos en la 

ciudad romana para la localización 

del Foro de la misma. 
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CRÒNICA DE FIGUERAS 

El HomenaiB a Salvador Dalí 
Por GUSTAVO GARDELLA 

El dilatació verano figuerensc de este ano seria, sin duda. acreedor no ya de una pequena crònica, 
sinó de un vüluminoso estudio; però ante la imposibilidad de abarcar por enlero el fenomeno turístico 
—que nos afecta ademàs tan solo coma lugar de trà-nsito— preferimos centrar nuestra atención en un 
acaccimicniu local que tuvo resonancias universalcs, como el arte y el espíritu del protagonista. Tratare-
mos, pues, del bomenaje que Figueras tributo, en la ta rde del 12 de agosto, a su hijo el pintor Salvador Dalí. 

No vamos a presentar a Dalí. Su ubra 
y personalidad —ambas tan disculidas— son 
bastantc conocidas como para ahorrarnos 
próJogos. Dcjando apai'te opiniones, el pin
tor de Port Lligat està ahi, lodo presencia 
contundente y hecho real, proyectando al 
mundo un arte ]irupio y original de trascen-
dcncias ampurdanesas. Figueras, cuna del pin
tor, no podia olvidar un hijo suyo que lleva 
por los cinco continenies el nombre de la 
pàtria chica. ¥ le dedico un homenaje. 

EI cine y la prcnsa divulgarun amplia-
menie en su dia los aspectos de la jornada, 
haciendo cspecialmenle hincapié en las noias 
mas periodisticas : los detalles «dalinianus» de 
la cürrida de loros v alguna que otra excen-
tricidad del genial artista. E!io nos. excusarà 
de pormenorizar los numerosos actos cele-
bradüs, para lijarnos sóIo en una visión de 
conjuntü. 

Antes de pasar mas adelante, quisiéra-
mos hacer constar que para Figueras y los 
íigULM-enses, para los antiguos compaíÀeros de 
Instituto, de juegus callejeros y de juventud, 
Dalí es un ser mucho mas normal de lo que 
ia iiubiicidad monlada en torno a su nomiíre 
quisiera haeei'níjs ci'cer. Conocicndole bien, 
nos sonreímos de sus «locuras», a veces muy 
bien calculadas, para tomar en conside]'aciün 
al hombre, al vecino o amigo, al familiar in-
cfuso, ante el cLial dialogamos con llana fran
queja, tan lejüs de ayombrarnos ante sus 
«salidas» inopinadas comú de minimizar su 
obra extraordinària. 

La Ciudad respondió bien. Incluso mu
cho mejor de lo que nadie hubiera supuesto, 
No habrían hecho l'alta, para redondear el 
éxito del homenaje, los miles de forasteros 
que se volcaron en nuestras calles para su-
marse al sentir popular vernàculo. Fue exac-
tamente lo que pretendía la Comisión Organizadora: una manifeslación del afecto del pLieblo —de su pue-
blo— al hijo ilusLre. 

Empezaiüji los actos con una concentración en Vilasacra, donde el Alcalde de Figueras, don Ramon 
Guardiola Rovira dio la bienvenida al pintor, a quien acompahaba su esposa Gala. Seguido de un largo 
cortejo de vehículos, el coche del pintor hizo su ent rada en cl coso laurino entrt; ovaciones del publico. 
A continuación se desarrolló ia corrída de toros, a cargo de los diestros Curro Girón, Fermin Murillo y Paco 
Camino, que lidiaron seis reses de la ganadcría de Mclero Hnos. de Valladolid. La calidad de los toros y 
las csiupendas facnas de los maestros se vieron deslucidas por la insistente t ramontana que sopló toda 
la tarde, la cual impidió asimïsmo el aerorrapto del u l t imo toro por medio de un helicóptero, segiín estaba 
previs to. 

Terminado el espectàculo se formó un vistoso cortejo en dirección a la calle de Monturiol, en cuyo 
númei'o seis nació el pintor homenajeado. Sobre la fachada de dicho inmueble, el Sr. Alcalde descubrió una 
làpida conmemorativa de la efemèrides, siguiendo luego la comitiva hasta ia Casa Consistorial, en cuya 
plaza aguardaba una ingente multitud. En el vestibulo del Ayuntamiento, Dalí fue cumplimentado por la 
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Corporación Municipal en pleno, autoridades y jerarquías y un buen número de personalidadcs, entre las 
que rec'ordamos al Presidente de la Diputación don Juan de Llobet, Comandante Militar de la Plaza, Em-
bajador de Espana don Miguel Mateu y Pla y don Salvador Vilarrasa. En el balcón principal del etliíïcio, 
ante Salvador Dalí y autoridades, el Secretario de la Corporación leyó el acta donde consta el acuerdo de 
otorgar al gran pintor la Hoja de Higuera de plata, màxima distincion figuerensc, que el Alcalde entregó a 
Dali en artística y lujosa edición costeada por suscripción popular, tras unas scntidas palabras de ofreci-
mienio, Dalí contesto aiïrmando que continuaria asumiendo la proyección universal de su querida ciudad 
a través de su arte. Ambos parlamcnLos fueron largarnentc ovacionados. 

Tras una breve visita a la iglesia arci-
prestal de San Pedró, el pintor y su comitiva 
entraron en las minas del antiguo Teatro 
Principal que Dalí proyecta convertir en mu-
sco de sus obras. Allí tuvo lugar una confe
rencia con los numerosos rcpresentantes de 
prensa asislentes, a cuyas prcguntas cuncestü 
el pintor con rapidez y soltura. Al parecer, 
la idea de un museo suyo en Figueras le 
resulta especialmcnle grata a Dalí, quien asc-
guró pondria el mayor empeüo en verla reali-
zada proncü. 

Los actus populares linalizaron con un 
gran festival folklórico en la Rambla Sara 
Jordà y el disparo de un extraordinario Cas
tillo de fuegoa arlificiales —como probablc-
mente nunca se liabía visto en nuestra ciu
dad— cerrado mediante el «Viva Figueras» 
de Dalí al que los organizadores afíadieron 
ocros «Viva Dalí» y <iViva Gala». Una ovación 
clamorosa acogió el final de la brillantísimíi 
Resta. Colaboraron al esplendor de las mani-
festaciones callejeras los siguientes clemen-
los, grupos y enlidudcs: unos exóticos "gigan-
tes» propiedad del pintar, los "Caballins» y 
la «Mulassa» de San Feliu de Pallarols, cobla 
«RÍO", gigantes y -.Berruga» de Figueras, "Es
bart de Dansaires» de E. y D. de la ciudad, 
gigantes de Baíiol'.is, colla sardanista «Figue
ras», gigantes de Palamós, colla sardanista 
del Casino Menestral de Figueras, gigantes 
de La Bisbal, colla sardanista de la Sociedad 
Coral «Eralü» de Figueras y la colla infantil 
"PetiLs Rebroüs» de la misma entidad, «Dracb 
i Àliga» de La Bisbal, coro infantil del Casi
no Menestral de Figueras, «Colla Vella» de 
los Xiqucís de Valls, Coro de la Sociedad 
'<Erato>^ y una segunda pareja de gigantes de 
la ciudad. 

Como epílugo del homenaje tuvo lugar 
una cena en los claustros del Instituto Nacional de Ensenanza Media, a la que asistieron mas de trescientos 
comensales. Ocupaban la i)residencia del banquete Dalí y su esposa Gala, acomparíados del Alcalde y seíio-
ra, Presidente de la Diputación, don Miguel Mateu, Tenienie de Alcalde don Juan Vinas y senora, Vicepre-
sidente de la Comisión Organizadora don Eleuterio Serra y senora, la seüorita Oriol y los miembros de la 
Comisión seíiores Juncà, Burgas, Colcho y Vega. 

A la hora de los brindis, cl Alcalde don Ramún Guaidiula entregó al pintor un artíslico àlbum con-
leniendo centenares de firmas de adhesión. Hicieron uso de la pylabra el Sr. Alcalde y el Presidente de la 
Diputación, quien ostenlaba ademàs la represenlación del Excmo. Sr. Gobern'àdor Civil, a los cuales res-
pondió el homenajeado agradecicndo las raucstras de simpatia de que había sido objelo y extendiéndose 
en consider'aciones sobre Figueras, el Ampurdàn y los relevajííes personajes lacidos, como el mismo, en 
la calle Moniuriol. 

Terminado el àgape. Dalt tuvo que estampar innumerables autógrafüs en los originales «menús» con-
í'eccionados expresamente para tal ocasión. 

Así Iranscurrió una jornada de grata memòria duranie la cual, superando protocolarios detalles, la 
ciudad supü expresar por sí y a través de sus personas mas represeníativas, un testimonio de adhesión 
fraternal al mas sobresalienle de los ligucrenses acluales. En justa compensación el gran pintor dotarà a 
su ciudad de un museo digno del artista que representarà, el cuai desearíamos ver erigido cuanto antes 
para favor de propios y extrafios, que podran gozar en él de la obra entera —presente y futura— salida de 
una inspiración nada común que solo de tarde en tarde se digna el Scfior conccder. El Museo Dali serà, en 
su dia, el mejor homenaje, el mas sentido recuerdo de permanència y carino que Dalí y Figueras se ofre-
ceràn muluamente y para siempre. 
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El proceso de dísgregacíón de 
los Monumentos y la restau-
racíón de la Portada de Ripoll 

Por CARLOS CID PRIEGO 
COMISARIO DE LA IV ZoNA DEL SERVICEO DE DEFENSA 

DEL PATRIMONIO ARTÍSTICO N A C I O N A L 

N. de la R.; Publlcamos la primera parte de este docutnentado trabajo, 
que por su extensjón continuarà en el número slgulente. 

EL PROBLEMA DE R I P O L L : CRITICAS 

Hace algo mas de dos anos se produjo una justificada alarma en toda Espana, y 
muy particiilarmente en Cataliuia: la portada del antiguo monasterio de Ripoll, monu 
mento bàsico del romanito universal, joya jareciada de nuestro arte meclievaU había en 
trado en un proceso de descomposición vertiginoso: sus relieves se reblandecían, se trans-
Eormaban prinjero en escamas y luego en polvo; la roca se había convertido en una ma
tèria deleznable, y bascaba una ligera presión de los dedos para que se desmoronara. La 
desaparición de esta portada, que en realidad es una fachada entera esculpida, cantada 
por los poetas, Uamada Bíblia de piedra ]3or Mn. Cinto Verdaguer, era una calamidad 
que conmovía a todos los amantes del Arte, porque es la mejor parte antigua del llustre 
monasterio que los historiadores consideran el Santiago catalàn. 

Pasaron meses, y en apariencia nadie hacía nada para evitarlo. Es cierto que no 
se trabajaba materialmeiite en el monumento, però la Dirección General de Bellas Artés, 
a través de su Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional, no perdonaba es-
fuerzo y luchaba contra reloj para ballar una solución, porque el remedio para el mal de 
Ripoll no existia. Fue ima labor silenciosa, ingrata, desesperada, en la que había que 
aceptar previamente la derrota casi segura y hacer frente a toda clase de criticas. Salvo el 
personal técnico del Patrimonio y sus allegados, nadie conocía estos esfuerzos, però todos 
veían la destrucción jjrogresiva y ràpida a la que en apariencia no se ponia remedio. Mu-
chos la creían fàcil; hay que conocer estos problemas a fondo paia calibrar sn alcance 
y la impotència de la tècnica actual. En la era de las raaravillas atómicas. de los cerebros 
electrónicos y de los vehículos espaciales, parece inconcebible que no exista un procedi-
miento cualquiera cpie consolide en pocas horas la pieíha alterada. Però así es por des
gracia; la sorprentleïue ciència moderna es humana y limitada, y tan paradójica cpie pue-
de fotografiar la cara oculta de la Luna cnando todavia no ha logrado crear una vacuna 
que preserve con eficàcia absoluta a todos los individuos contra un vulgar resfriado. 
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No tardaron en llegar los avisos alarmantes y las críticas de diverso cariz, primero 
en forma de comunicaciones orales, luego de cartas y por fin de articules de Prensa. Una 
de las primeras publicaciones que lógicamente se ocuparen con mayer insistència fue El 
Ripollès, revista de la pròpia población. Con la firma de <cCesc» aparecieron dos artícu-
los, el 26 de septiembre y 10 de octubre de 1959, que bajo el titulo de La portada en pe-
ligro llamaban intensamente la atención. Fueron pàginas fuertes, però escritas con la me-
jor buena voluntad, en nombre tide la Sinceridad en mayúscula», según decía y pudimos 
comprobar. Una editorial anònima de la misma revista, del 27 de febrero de 1960, recla-
maba de nuevo el ràpido remedio, e igualmente los números de 12 de marzo y 2 y 30 de 
julio del mismo aíio; se imprimieron con este motivo algunas interesantes ilustraciones. 

Pronto cundió la alarma en la Prensa nacional: Arriba, de Madrid, insertaba 
amplia información el 27 de febrero de 1960 con el titulo de La Bihlia de piedra se des-
•morona dia a dia, por Cacho-Dalda, que pedía se hiciera una reproducción antes de la 
total desaparición; Solidaridad Nacional, de Barcelona, insistia en los días 27 y 28 de fe
brero del mismo aíïo en Variacioties regionales, firmadas por R. M.; otra referència apa-
reció en El Noticiero Universal, de Barcelona, de fecha ^̂  de marzo de 1960, por Eduardo 
Ripoll ; El Correo Catalàn había publicado también otra nota el 14 de octubre de 1959. 
Desde comienzos de igOo empezaron a reflejarse las inquietudes en la revista barcelone
sa Destino: merece destacarse el número 1.17(3, del 20 de febrero de ese ano, qtie ademas 
de una carta al Director firmada por «Un amigo de Ripollu, anadía un articulo extenso 
y muy ilustrado de Joaquín Folch y Torres, Sobre la portada de Ripoll, en que se soli-
darizaba con el ambiente de preocupación, trabajo amplio que incurría por cierto en al-
gunos errores históricos que hizo notar El Ripollès de 27 de febrero de 1960. Semana, de 
Madrid, número 1.027, ^^^ -7 ^^^ octubre de 1959, difundió otra nota, Una inaravillosa 
joya en peligro, de Silvestre Nadal. Es imposible e innecesario recoger aqui todo lo es-
crito en torno a este problema; lo citado es lo fundamental, y solo hay que anadir los 
dos últimos articulos de Folch y Torres aparecidos en Destino del mes de marzo de 1961, 
evidentemente fuertes. ; 

El estado de cosas aconsejò salir al paso de estos comentarios, no con la intención 
de innecesarias disculpas, porque la culpa no era nuestra, ni con afanes poíéniicos o dolo-
rida indignación, sine para informar en realidad cruda, de toda la verdad y solo la ver-
dad, y rectificar deficiencias de información. Ftieron conversaciones privadas, cartas par-
ticulares, alusiones en conferencias. En El Ripollès, número 156, del 5 de diciembre de 
1959, el autor de este trabajo publico una Carta abierta sobre la conseraación de la por
tada del Real Monasterio de Santa Maria de Ripoll, dirigida al Director del mismo; en 
la Hoja parroquial de Santa Maria de Ripoll, número a.538, del domingo 2 de abril de 
1961, insertó, bajo el titido de La portada de nnestro Real Monasterio. otra carta, dirigi
da al litre. Sr. Alcalde de la Villa, D. Juan Guillamet. 

Hay qtie aclarar nuesti-a posición ante todas estàs criticas, a veces duras. Todo 
hombre debe hablar claro cuando lo hace con el corazón en la mano, en nombre de la 
justicia y de la verdad, con la sana intención de rectificar defectos 0 subsanar olvidos. Si 
su información es correcta, esta actitud solo merece gratitud, sobre todo cuando la crítica 
es constructiva; es loable por lo que significa de honrada y valiente preocupación por 
las cosas del espíritu. Ocurre a veces que se habla sin pleno conocimiento de detalles que 
no siempre es fàcil conocer, sobre todo de orden técnico; también en estos casos debe 
aceptarse y agradecerse la advertència de buena voluntad. Es también humano el apasio-



namiento, el desenfoque de las cuestiones por 
diversas razones que pesan sobre la ecuani-
midad y pueden conducir a los limites de 
lo injusco, medida que no aquilataremos en 
el caso presente. Incluso esta posición tiene 
un aspecto positivo, el de servir de revulsivo, 
agrio, però intenso y sano, el recordarnos 
el peligro de dormir sobre laureles o ruti-
nas, y que por mucho que hagamos pocas ve
ces cuuiplimos el grado absoluto del deber. 
Es un acicate mas que impulsa a una lucha 
lucha que nunca debe ser enconada, renco-
rosa ni personal, sinó de sinceridad y de he-
chos. Infeliz la institución o el hombre que 
no tiene críticas, que no posee oponentes; 
poco interès despierta, escaso aliciente posee 
para enfrentarse con los problemas. Recorde-
mos de paso que nadie indico el remedio 
eficaz. 

Por fortuna, la reacción pública fue 
ecuàuime en cuanio conoció la verdad; con 
una nobleza digna de elogio, las mismas pu-
blicaciones que atacaron, rectificaron por su 
pròpia voluntad y sin la menor presión. Debenios agradecer al director de El Ripollès 
sus cartas comprensiviïs y amables, la publicación de la nuestra, el articido del número 2 
de julio de 1960, Se intenía salvar la portada de nuestro Real Monasterio, en que cita la 
primera consignación concedida por cl Ministerio de Educación Nacional y agradece sus 
esfuerzos al Patrimonio Artístico Nacional, gratitud reiterada en otros números. Los Si-
tios, de Gerona, la Prensa de Barcelona y en general la de gran parte del país recogió la 
noticia de concesión de las primeras 175.000 pesetas y del comienzo de las obras. Hay que 
recordar especialmente a Destino, que en su número de 15 de julio de 1961 difundía una 
nota recuadrada sobre el comienzo de la restauraci(>n, se congratulaba de ella y con gran 
serenidad observaba el inevitable y feo ennegrecimiento, però lo aceptaba y se extendía 
en consideraciones sobre las ventajas y esperanzas cpie tiene el procedimiento acloptado, 
reconocía que el dibujo y volumen de las figuras se ve mejor que nuuca, y agradecía su 
labor al Patrimonio Artístico. '· 

La Comisión de Educación, Deportes y Turisnio de la Excma. Diputación Pro
vincial de Gerona, en sesión de 16 de mayo de igtií, expresó también oficialmente su 
gratitud al Patrimonio. , 

Todo demuestra una vez màs que Cataluna es una de las regiones espanolas mas 
sensibles a los problemas culturales, que su amor a las viejas piedras alcanza basta al 
mas modesto hombre de la calle, que las críticas son expresión de esa loable inquietud, 
y que sabé responder a la sinceridad y a los hechos con idèntica honradez y entusiasmo. 
Magnifico ejemplo de que los hombres de buena voluntad siempre pueden entenderse. 

l.'uleci'iúji ImpreiilB Boaiíl, fllpoll. 
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EL PROBLEMA DE R I P O L L : HECHOS 

La primera noticia alarmante Uegó a esta Coinisaría de la IV Zona a través del 
apoderado provincial en Gerona, don Miguel Oliva Prat. El autor de cste articulo se per-
sonó en el monasterio nunievosas veces y redacto una sevic de informes a la ComisariLi 
General y a la Dirección General í!c Bellas Artés, a la que también se dirigiu la Comi-
sión Provincial de Monumenios, a comíenzos de 1960. InmcdiaiainenLe intervino el ar-
quitecto de la /ona, D. Alejandio Ferrant; el aparejador del Patrimonio en Gerona, se-
nor Sanz, y, sobre todo, el comisario general, D. Francisco líïíguez. También se ha inte-
resado mucho y visitado el monumento el Ilmo Sn director general, U. Gratiniano Nieto. 
Se tuvieron en cuenta toda clase de informes y consejos, como los del arquitecte jefc del 
Servicio de Monumentos de la Excma, Diputación Provincial de Barcelona. LSr. Pallas. y 
el de los técnicos de la casa Knapen, que visitaron Ripoll dos veces. 

Con motivo del Symposium Internacional de Restauración Monumental, celebra-
do en Madrid y Barcelona en octubre de 1959^ el monasterio fue ampliamente examina-
do y discutido por los participantes, todos primeras figuras internacionales en sus espe-
cialidades, desde arquitectos a qnímicos y otras disciplinas. Uno de los mas interesantes 
fue el Dr. Cebertowicz, catedràtico de la Universidad polaca de Danzig, inventor de un 
procedimiento de endureciniiento electrolítico a baja tensión. A través de una revista hún-
gara especializada, que pnblicaba un resumen en aleman, y que casualmente Uegó a Es-
pana, el Sr. Iníguez tuvo conocimiento del sistema y logró c[ue su autor llegarà a nuestro 
país y comprobara la portada de Ripoü, de la que tomo muestras para su anàlisis. Las di
ficultades del telón de acero —que no se vaciló en forzar si tras de él estaba la solución— 
retrasaron la devolución de las muestras hasta junio de 1961. Por desgracia, el procedi
miento no sirve en nuestro caso, aunque es muy útil para cimientos en suelos arcillosos. 

También se recurrió a los laboratorios de Bruselas que dirige el prestigioso mís-
ter Coremans, al Istitido Nazionale del Restauro, de Roma, a los laboratorios de Àustria, 
Alemania, Holanda, Francia, Inglaterra y Estados Unidos de Amèrica, sin olvidar a los 
especialistas nacionales. El triste resultado fue que los pocos procedimientos con alguna 
posibilidad no son aplicables a Ripoll, y que pràcticamente no existia solución. Sentimos 
todos la amargura de un medico que ve agonizar a un paciente de càncer, completamente 
inipotente para hacer nada y rodeado de desconsolados familiares, que en su doloroso 
amor le acucian para que ponga un remedio que ellos creen existente, però que el técni-
co sabé muy bieii que està por descubriv. 

' SANTA MARIA DE R I P O L L Y SU PORTADA 

El Real Monasterio de Ripoll es sobradamente conocido para hisroriarlo y descri-
birlo aquí. L'Arqui tec íuru romànica a Catalunya^ de Puig y Cadafalch; el Ars Hispa-
niae, de Gudiol ; la Historia de la Arquitectura Cristiana en Espaha, de Làmperez; la 
Cattílogne Romane, de [unyent y Ainaud (Collection Zodíac, París, de reciente apari-
ción); La basílica del monasterio de Santa Maria de Ripoll^ de juny em ; la obra de Mar
cel Durliat, e tc , que incluyen abundante bibliografia y documentación gràfica, pueden 
servir, entre nuíchas, de puuto de partida al que desee mà información. 
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Conviene, no obstante, retordar ali^^unos detalles imporiantes para comprender lo 
sucedido a la portada. Posiblemente antes de la reconquista de Wifredo cl Velloso se ve-
neraba la Virgen en la confluència del Ter con el Freser, y habia allí un grupo de mon-
jes dirigidüs por el abad Daguino. La ]jrotección de Wifredo y de su esposa Guinidilda 
convirtió la.s rústicas habilaciones en un primer monasierio, consagrado c! -io de abril 
del 8a8, y en donde l'ue cnienado Wifredo, transl'ormandose en panieún de los prime
res condes catalanes. Pronto resulto insuiiciente, y al ]:ireLender ampliarlo el conde Mirón 
se vio obligado a derribarlo para construir tina nueva iglesia, terminada por su hijo Su
nyer y consagrada en 9;Í5. El crecimiento de la comunidacl aconsejó al'abad Arnulfo (93H-
970) a rehacer las dependencias del monasterio, levantur un daustro y rodearlo de mnra-
ilas; la muerte le llego cuando proyectaba la construcciún de nna nueva iglesia. Esta fuc 
obra del abad Wídisclo (9r>rr979)· M*-̂^ comeuzó una basílica de ciuco naves iiibiertas con 
madera y arqucrías ajjoyadas en colinunas y pilares; la dcdicación se efectuo en 977. 

La màxima actividad couslructiva coincidc con la època del famoso abati Oliva 
(1008-1Ü46), uno de los hombres mas cultos de su època, emparenlado ton las casas con-
dales de Cerdaiïa y Besalú y l)iznielo de W^ifredo cl Velloso. Quiso rivali/.ar con la Basí
lica Vaticana de aquellos tiempos. y alargó el templo por la parte delautera con un cuer-
•po de ediíicio de dos tampanarios tlel nuevo estilo romànico llamado ul(mibardo>i, cpie él 
introdujo en Espana; uunbién derribó los úbsides y amplio la cabecera con un grandioso 
crucero elevado sobre una cripta y jalonado por siete absides. Coirsagró la nueva obra 
en 103a. Es posible que durante el siglo xn se sustituyera la cubierta de madera por otra 
de bóvedas de piedra. A mediados de ese siglo se labró la portada, que ademàs de la puei-
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ta abarca gran parte de la fachada principal, y cuyos numerosos relieves presentan una 
síntesis de la Historia (entendida en el senti do religioso), ademàs del tiempo presente y 
del futuro, de los estamentos sociales, de los pobladores del mundo, e tc , todo muy influi-
do por las rainiaturas. La importància artística e iconogràfica de esta fachada es única. 

' Parece que el abad Vilaguerut (latío-i^io) levantó el porticó de cinco arços sobre 
columnas, de estilo gotico, que existe hoy ante la portada; en la extremidad occidental 
erigiu el abad Jainie de Vivers (1^51-13(32) tina capilla a San Vicente; poco después, en 
1377, el monje sacristan N. Umbrells completo este conjunto con unas nuevas puertas de 
ingreso al temple. 

El abad marsellés Bernardo (1071-H02) y el abad Peremola (1ÍÍ07) introdujeron va-
rias reformas en la casa monàstica, y posiblemente en tiempos del abad Ramon de Berga 
(1172-120Ü) se construyo el ala mas antigua del claustre actual, la adosada al templo. 
Galceran de Besora (igtío-iijS^) le anadió otro cuerpo encima; las tres crujías que falta-
ban en la parte inferior fueron completadas por el abad DescatUar (1384-1408), dentro 
de su vasto plan de ampliaciones, con intervenciones del maestro Pedró Gregori, Colí, 
Pedró Mieres y el famoso escultor Jordi de Déu. Los arquitectes imitaren perfectamente 
la estructura antigua romànica, y si cambia el sentido escultórico de les capiteles góti-
cos, la unidad del conjunte es perfecta. Las ties galerías altas que faltaban datan de les 
primeres anos del sigles xvi. 

Prescindimos de mejoras y nuevos al tares, que no tienen interès para nuestro ob-
jeto. Pere es iniportante el cambie de estructura a censecuencia del terrible y famese te-
rremoto del % de febrero de I4 Í Í8 , que hundió el cimborio, parte del àbside mayor, las 
bóvedas y un campanario. Con penosos esfuerzos, el abad Dalmacio de Cartellà (1410-
1439) emprendió la restauración, acabada por sus sucesores, y que sustituyó el sistema de 
bóvedas remànicas de cafión en otre de bóvedas góticas de crucería. En el siglo xv se hi-
cieron algunas mejoras, pronto anuladas per las calamidades del cenobio: en 1463 asaltó 
el monasterie la soldadesca de Recabertí; durante el sigio xvu se anadieron obras barro-
cas, se cegaren ventanas y se abrieron otras mayores, y para seguir les gustos de la meda 
barroca se cometiei"on las mil tropelías en que en todas partes inspiro el barroce contra 
los monumentos medievales. 

Las conmociones políticas alejaron a les monjes del monasterie a comienzes del 
siglo XIX; cuando volvieron reanudaron la laber de desnaturalización, iniciada por el 
abad Francisco de Portella, que encargó una seria reparación al arquitecte de Vich José 
Morató, que sin el menor escrúpule redujo a tres las cinco naves antiguas, revoco el inte
rior con yeso, destruyó los altares para sustituirlos por otros de pésimo gusle, y lo am
biento a la manera neoclàsica. Estàs ebras duraren de 1826 a 1830, y su arquitecte tiene 
sobre sí, adeniàs de las barbaridades de Ripoll, la destrucción de la mayor parte de la 
catedral romànica de Vich y la sustitución por la actual, que solc se salva por las partes 
antiguas que conserva y per las pinturas de Sert. 

Cinco anos después, cuando la famosa quema de cenventos de 1835, las turbas 
incultas se entregaban a la rapina, y el cenobio se convertia en una paveresa hoguera de 
escombres incandescentes. No pararon en esto los males; el mismo afío se promulgo la 
!ey de Mendizàbal, y parece que el segundo delegado de Desamortización destruyó algu
nas piezas de la portada, según afirma en su obra José Maria Pellicer. En 1846, la puerta 
de la iglesia se hallaba tapiada. La intempèrie y las vandàlicas mutilaciones hicieron ver-
daderos estragos en la portada durante el període de 1846-50. Una crujía del claustre se 
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desplomo en febrero de 1847; en marzo de 
1H56 cayó la lorre del palacio abacial; poco 
después se vinieron abajo las bóvedas góticas 
superpuestas del lemplo. La piqiieta y el robo 
hacían de las suyas. y las miitilaciones de la 
portada fueion iremendas. incluso con la pér-
dida de las cabezas c[e las esculiuras de San 
Pedró y San Pablo. 

Algunos anos después las ruinas se 
adjudicaron a la diòcesis de Vich, y el amor 
tie los ripoUenses, que habían conservado 
cuanto pudieron, hizo posible el comienzo 
de la restauración bajo el obispo Morgades 
(y 1 de marzo de 188G). Cataluíïa entera res-
pondió al titànico esfuerzo. y el arquitecte 
don Elías Rogeni: realizó una obra sorprenden-
te y meritòria, criticada, y sin duda critica
ble, por los pruritos de arqueologia excesiva-
mente purista de la època, però admirable 
en conjunto. Prescindimos de la nueva or-
namentación interna y de la recuperación de 
algunas piezas. Recordemos que Rogent res-
tableció el sistema de cinco naves y de cu-
biertas de piedra, que adosó a la fachada un 

grueso muro por el interior del templo, que volvió a cubrir el pórcico y que abrió la 
puerta actual de comunicación al claustro, que da a la galeria formada por la fachada 
esculpida y el porticó, y que todo esto puede haber influido en las condiciones determi-
nantes de su estado actual. Después de siete anos de reconstrucción, el obispo Morgades 
consagro por última vez el templo el 1 de julio de 189^. Afortunadamente, las profana-
ciones de julio de iQ îíi no afectaran a la obra arquitectònica ni a su decoración escultò
rica monumental. 

La portada estaba entonces aproximadamente como en 1835; posiblemenie cl pro-
ceso de descomposición empezó a afectaria intensumente harà unos diez anos. paralela-
mente a tantos monumentos europeos que han subido niucho en este período. El mal no 
apareció de manera superficial y aparatosa hasta hace unos dos anos, o poco mas. 

Il'ili'i'i'liin luipri·iiUi Itiiiiet, l i ipull . 

ALGUNOS CASOS PARALELOS AL DE RIPOLL 

Desgraciadamente, son muchos los monumentos daíïados que podrían citarse. La 
famosa y bella Virgen Blanca de un parteluz de la portada principal de la catedral de 
León sufrió tanto hace unos anos que no hubo mas remedio que quitarla, guardaria como 
recuerdo en el interior y poner en su lugar una reproducción. Muchas portadas presen 
tan efectes graves de descomposición, entre otras la de los Apóstoles de la catedral de Va
lencià, y la de Santa Maria, en Agramunt (Lérida). La catedral antigua de Lérida està 
muy erosionada poi' la parte que mira al río, y allí se ha demostrado la gran eficàcia de 
la anadidura de un porticó —de època gòtica— ante la Porta del Fillos, que parece re-
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clén tallada. Las murallas romanas cle Tarragona, el mausoleo popularmente Uamado 
Torre de los Escípiones (cerca cle Tarragona) ofrecen Lambién desgastes impresionantes 
debidos al aire del niar. En la entrada del Hospital de Santa Maria, de Lérida, se ha ]jro-
ducido recientemente una inesperada lesión, verdadera explosión lenta de piedra conver-
Lida en polvo que lia dejado nn profnndo agujero. Otros monumentos espanoles aCaca-
dos por el mal son, entre nuíchos, la catedral niieva de Salamanca, la de León, algnnos 
capiteles de San Isidoro (León), el pórlico Norte de la catedral de O-rensc, la Virgen de 
la puerta del Mirador de la catedral de Palma, etc. 

El caso mas gxave, junto con el de Ripoll, era la Portada de las Platerías, magní-
íàco monumento escultórico romànico del hastial del brazo Sur del crucero de la catedral 
de Santiago de Compostela, gravemente amenazado desde hacía varios aíïos. El problema 
era grave por tratarse de una obra excepcional, de granito fàcilmente disgregable, y en 
un clima muy Uuvioso y húmedo. Las noticias que nos facilito nuestro qnerido colega 
don Manuel Chamoso Lamas, comisario del Patrimonio Artístico de la 1 Zona, refiejabaii 
su justificada angtistia. 

Desde el verano de 1959 apareció intensa descomposición de todas las esculturas. 
lo que motivo consultas en el Syrnl^osiíun de la UNESCO a Mr, Coremans y trabajos en 
el laboratorio de Bruselas; las respuestas no pudieron ser mas desalentadoras. En verano 
de 1960, después de un invierno extraordinariamente húmedo. se observo que la acción 
destructora era polifacètica y aumentaba de manera alarmante, y, ademas, distinta a to
das las enfermedades citadas por Mr. Coremans en su informe. Se trataba de un fenóme-
no que atacaba por igual, aunque con diferentes efectos, a los granitos, marmoles, calizas 
y esquistos, y la acción era idèntica en las piezas expuestas a la Uuvia que en las reco-
gidas en los tímpanos, jambas, etc. El granito se descomponía y desaparecía pulverizado 
su faldespato; los marmoles saltaban en lascas que marcaban las vetas ferruginosas o su 
espejuelo se deshacía como granos de azúcar, y las calizas y esquistos mostraban una lepra 
que al desaparecer por frotación o limpieza dejaba hondas huellas que desfiguraban las 
esculturas. 

A medida que uvanzaba el verano, ladestruccíón hacía procesos apreciables en pe-
ríodos de veinticnatro horas; en algunas piezas importantes había grietas que amenazaban 
con el desprendimiento en cuestión fle horas. 

Deses]jerado el' Sr. Chamoso, recurrió a la prensa, técnicos, geólogos y químicos, 
que no dieion solución alguna. Llovieron los ofrecimientos de casas proíluctoras de imper-
meabili/.antes, pcro las pruebas demostraron su absoluta ineficàcia. Tan solo una fórmula 
del aparejador del Patrimonio en Pontevedra, mezcla de impermiabilizante cou un bàrni/ 
craso, contenia la deslnución superficial del granito. Se embadurnó toda la lachada con el 
prodticto, però no se lügn'> contener la destrucción de las esculturas ya profundamentc 
afecfadas, y siguió la corrosión y desprendimiento de lascas. La impregnación de cera, de 
la que luego trataremos. puso cotó al Bn a esta catàstrofe, y dio la clave de la reparacióii 
df Ripoll, 

El deterioro de las piedras era conocido en Espana desde hace mucho tiempo. Aca
bo con la hevmosa Lonja gòtica de Barcelona, que se reconstruyó en estilo iieoclasico en cl 
ultimo tercio del siglo xvin, aunque conservando el gran salón de contrataciones. Con 
gian sorpresa descubrimos que a comienzos del xix el arquitecto Tomàs Soler tuvo que 
restaurar los pilai'es de este salón, t[ue se habían descompuesto; su curioso informe, que 
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publicamos en los Anales de los Museos de Arie de Barcelona (1947), es el estudio espa-
fiol mas antiguo que conocemos sobre esta matèria. Muchas reformas que se critican a los 
arquitectos bàrrocos y neoclàsicos no fueron caprichosas, sinó necesarias; este fue el caso 
de la sustituciç^n de las portadas góticas esculpidas del imafronte de la catedral de Burgos, 
por las neoclà&icas que hoy luce. • . 

Cuando los sillares estan seriamente danados no hay màs remedro que sustituirlos 
por otros nuevos, ejemplo tan repetido en las Iglesias espanolas quemadas en 1936. La ac-
ción del fuego afecto en tiempos a la fachada hnamenie esculturada del Ayuntamiento de 
Bruselas, y allí también tuvieron que recurrir a la reproducción y sustitución de los origi-
nales, que pasaron al Museo. Muchas de las escultiiras de la portada de Saint Sablon (Bru-
selas) han sido reemplazadas no hace mucho tiempo por reproducciones. Estos trabajos 
son cuidadosos y admirables. 

En varios países, singularmente en Inglaterra, Francia y Bèlgica, se limpian perió-
dicauiente a fondo las superfícies externas de los monumentos, incluso de sus inmensas ca-
tedrales. Aunque el andamlaje de tubo de acero facilita la labor, esta es lenta y cara, però 
eficaz por suprimir sales y costras, aunque es un arma de doble filo cuando se emplea sin 
necesidad o con procedimientos peligrosos, como los chorros de arena a presión. 

Entre los monumentos extranjeros gravemenie afectades, hay que recordar, por su 
importància, la catedral de Chartres, el templo de Rosay, en Brie, el palacio de Versalles, 
y el templo de Penthémont, en la calle Grenelle de París. En Roma^ el arco de Constantino. 
el de Septimio Severo, la columna Aureliana, etc. 

Por lo tanto, Ripoll no es caso único ni nucvo. Si creemos los'testimonios escritos 
de la Antigüedad, la corrosión de los mànnoles se había observado en Grècia, atacaba a 
los monumentos de Atenas y sus técnicos los recubrían periódicamente de cera de abejas. 
Muchas de las ornamentaciones de las fachadas del Louvre, de mediados del siglo xvi?" 
solo son reproducciones posteriores de piezas destruidas. Mr. Froidevaux, profesor encar
nació de curso de conservación de monumenios, en la Acadèmia de Bellas Artés de París, 
demostro recientemente que muchas esculturas, relleves, gàrgolas y otros eleinentos de las 
catedrales góticas francesas, publicades como piezas antiguas, solo son reproducciones. del 
siglo xviii, realizadas. por cierto, con impresionante parecido y caràcter estilístico. Versa
lles, los monumentos romanos de Itàlia y otros muchos estan en trance de perecer si se aban-
donan a su suerte. Ei proceso no es un descubrimiento reciente, es tan viejo que el primer 
texto que poseemos de restauración de un montimento artístico de piedra es de època egíp
cia, en que hubo c^ue reparar la colosal EsHnge de Gizeh, Desde ella hasta la Virgen de la 
portada del Mirador de la catedral de Palma de Mallorca, que se guarda maltrecha en el 
Museo Diocesano, y nuestro Ripoll, puede decirse que no hay edificio o escultura a la 
intempèrie que no haya sufrido. Però la alarma cunde en los últimos anos en parte porque 
se ha emprendido por primera vez el estudio cientííico profundo de las enfermedades mo-
numentales, que revela numerosos casos en que antes no había Uamado la atención, y por
que el mal adquiere ràpidamente extensión e intensidad progresivas, quizàs por la edad 
que va alcanzando la piedra, o acaso por el enrarecimiento del aire debido a las enianacio-
nes industriales que según parece han envenenado toda la atmosfera terrestre, ya que los 
efectos nocivos se aprecian índistintamente en regiones de mucha o de poca indústria, en 
grandes ciudades y en pleno campo. 
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PronÉuario de ta Preasa Provincià/ 
AMPURDÀN, de Figueras. . -

N.^ 970 iexiraordinario dedicada a la sardana): ^Pep Ventura» y la Sardana, por JoaqUÍn Gironella'. 
N." 974: Salvador Dalí ajnpiirdanés universal, por Ampurdàn. — N.*' 975: El homenaje de Figueras a Sal
vador Dali, por Ampurdàn. — N." 977: (dedicada a la Fiesía de la Vendimia): El víno siempre es fiesta, por 
Manuel Benach, Director del Museo del Vino de Vilafranca del Panadés. — N." 978: Reporíaje gràfica de la 
Fiesia de la Vendimia. — N.*' 980: Figueras esta en deuda con ^Pep Ventura», por Ampurdàn. 

A X C O R A , de San Feliu de Guíxols. 

N." 690: El mito de la Casta Brava, por J. Vallverdú Aixalà. N.^ 691: Rossinyol visi per Maragali, 
por Tomàs Roig i Llop. N.^ 695: Les nostres velles ermites i llurs poetes, por Fortim. — El Musea Munici
pal y his aporiacianes paniculares. por Luis Esteva. N.." 698: L'esdevenidor de Sant Feliu (Ta! com el veien 
els ganxons de 1884), por Gaziel. 

A R R I B A E S P A S A , de Olot. 

N.*' 1.143; Síintü Magdalena de Cambrils/ nor Lucas. N.^ 1.144: Santa Magdalena de Cambrils (con-
clusión), por Lucas. N.*̂  1.145 (extraordinària de Fiesta Mayor). N.'̂  1.151: Reportaje grafico de la llegada 
a Olot de Montserrat Tresserras. 

CASÏGÓ, de Figueras. 

N." 89: (Exiraordinario dedicada a la Costa Brava). 

E L R I P O L L È S , de Ripoll. 

N.·̂  195: Historia y tradición ripollesas en la Fiesta del Corpus. N.'̂  199-200; Ripoll en el recuerdo, por 
Arturo Llopis. — Estuvo en Ripoll el Director General de Bellas Artés, por Blasi, l·lp 202; La ill Setnana 
del Cine Espanal en Ripoll. — Els nostres tresors romànics, por ï. Pons. N.*' 203: La III Setnana del Cine 
Espanol en Ripoll par los caminos del éxilo y la continuidad. 

H O R I Z O N T E S , d e Banolas . 

M." 173: Enlrevistas con el Sr. Alcalde de la localidad. Notas históricas de Porqueras. 

MISIÓS, de Olot. 

N." 299: Tieuipos de antaha: el «Ball del Gambeto» en 1880. por A. de Bolós. N. 301: Exposición de 
piníuras de <íAri Jovenil d'Olot» en el Centro Catòlica. N." 305: (exiraordinario de Fiesta Mayor): El Tura 
durant els últims 25 anys. N." 308: En la mort de Josep M.^ de Sagarra, por Francesc de P. Llach. 

RECUIiL, de Blones. 

M." 67: {Exiraordinario de Fiesta Mayor): Llevant de iaida: dïbujos de Jimceda. 

P R O A , de Palamós. 

H." 958: La importància de la Prehistòria Calongina, por Pere Carner. 

U S T E D , de Gerona. 

N." 99: Espaúa tendra una nueva frontera can Francia, por Martínez. — Platwlas en camino de con-
vertirse en la gran esíación turística de la alta montafia gerundense, por Martínez Rubio. — Llivïa, por 
F. Costa Torró. — San Pabla de Seguries en la futura ruta de las Monasierios, por J. S. P. 

V I D A C A T Ó I i l C A , de Gerono. 

N." 233: El iriunfo de Torres Mansa, por J. C. E. N." 235: El Ubro póstumo de Manuel Bnmet, por 
José M.̂  Capella. 

. • •. M. A.S. .' 



LA JUNQUERA 
PUERTA DE 
ESPAN A 

Por ]ÜSE M / BERNILS 

La Aduàna de La Junquera ha batido este anò 
todos los records. Aquella Aduana que en el 
ano 1949 controlo el paso de 2L898 coches —se-
gún parecía^ una cifra muy importante— se ha 
convertido ahora en el centro de vlsado dt' 
761.686 vehiculos, núrnero de los que la han 
cruzado este ano desde prhnero de enero has-
ta mediados de octubre. 

Hace unos días, un colega, viendo desde e! 
porche dei ediíicio de la Aduana, este mosaico 
único de vehiculos y íisonomias, me decía: 

—Estos funcionarios son magos o parecen 
serio. Pese al número abruraador de vehiculos, 
encuentran el modo de despacharlos sin demo 
ra ni tramites fatigosos. 

Efectivamente, la labor de nuestros aduane-
ros es enorme. No basta leer las estadísticas, 
es necesario verlo sobre el mismo escenario 
En algunos días de los meses de julio y agos
to se ilegó a registrar una entrada de hasta 
quince coches por minuto. En un hn de sema-
na de agosto, la cruzaron 36.000 vehiculos, cifra 
rècord en el turismo espaüoL 

—A los franceses les hemos ganado por go-
leada —me confesaba con orgullo un vecino de 
la localidad—, pues mientras a ellos se les for
ma una larga cola de vehiculos en espera de 
Los tramites, en la Aduana espanola se despa-
chan en el acto, sin riingún eslancamiento. 

-Hubo dias que en el sector francès la cola 
de coches se alargaba hasta diez kilómetros, 
llegando incluso a la localidad de Le Boulou. 

—Algun turista dio marcha atràs y se fue 
a la Aduana de Cerbère, ganando así tiempo. 

El único embotellamienlo en el sector espa-
nol fue un dia de este verano cuando la Camp
sa retrasó el suminislro de combustible durante 
diecisiele horas, y aquello fue un verdadero 
problema. Debe considerarse que el promedio 
de ventas de gasolina es de 25.000 litres dia-
r i o s , •' 

La Aduana se halla ubicada en la misma po-
blación de La Junquera, junto a la carretera, 
en su calle principal y bajo el amparo de grue-
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sos y frondosos plàtanos. El edificio es de cons-
trucción moderna, però totalmente insuficien-
te. Se espera inaugurar para finales de este ano 
la nueva Aduana, junta ai desvio de la carrete
ra, lo cual ha de facilitar mucho el servicio. 
«Aduana Stop» es el letrero indicador, junto 
con la barrera pintada a franjas blanquiencar-
nadas, del emplazamiento del actual ediíïcio. 

La Junquera, tierra de juncos, según Estra-
bón, ha sido lestigo de grandes hechos hlstóri-
Cüs. Por ella han corrido las vicisitudes mayo-
res de nuestra Pàtria. Antigua Deciana romana, 
por ahí cruzó incluso Anfbal y por ella vinieron 
las invasiones centroeuropeas y napoleónicas. 
Però cuando adquirió realmente importància 
fue el 16 de noviembre de 1859, cuando, por el 
Tratado de los Pirineos, Espana entregaba a 
Francia el Rosellón, y La Junquera pasaba a 
ser la locaHdad fronteriza. 

—Sin este üervicio de la Aduana —me concre-
taba el vecino— La Junquera seria un pueblo 
sin vida como tantos utros situados en la lade 
ra de los Pirineos. 

Però en donde hay màs actividad, nos refei'i-
mos a movimiento comercial, no es en La Jun
quera, sinó en su barrio de Los Limites. Està 
situada a cinco kllómetros màs arriba. En me-
dio de un paisaje agreste, con matorrales y ar
bustos, existen los puesLos de policia de Espana 
y Francia, y en medio de ellos los mojones que 
senalan los lindes terriloriales. Las dos barras 
blanquirrojas dejan una zona intermèdia. A par
tir de ahi la carretera es francesa, però a la 
derecha existe una desviación espafiola que 
conduce al barrio de Los Limites, prolongada 
con el barrio francès de Le Perthus. Forman 
ambos un solo bloque comercial y es un com-
plejo cosmopolitano. A un lado se venden ar-
tículos espafiales y al otro los franceses; a las 
tiendas espanolas acuden incluso de Perpignan, 
pues el precio compensa sobradamente el via-
je. En Los limites se >:ruzan gentes de todas las 
razas, personaíidades, celebridades internacio-
nales... 

—Però por la noche pierde todo su interès 
—nos siguen informando—. Las calles apenas 
tienen iluminación, los comercios cierran, la 
gente no circula. Es una làstima que la Aduana 
espaüola no permanezca abierta todo el dia, como 
la francesa. 

En este barrio existe una capilla de Nuestra 
Senora de Fàtima en donde pueden admirarsc 
unas magnílicas pinturas murales del pintor fi-
guerense y colaborador de REVISTA DE GE-
RONA, D. Ramon Reig. 

En enlace de La Junquera con Figueras se 
establece por medio de la carretera internacio
nal, la cual va quedando estrecha por momen-
tos. El piso de esta carretera fue definitivamen-

te solucionado en el período del General Primo 
de Rivera, con un afirmado de adoquines en 
algunos tramos y de asfalto en otros. 

Es curioso un intento de unión ferroviària 
de ambas localidades. Corria el ano 1907. Los 
ampurdaneses siempre habían aspirado a un 
ràpido enlace con La Junquera. El 2 de octubre, 
a las 4.30 de la tarde y precedido de varios auto-
móviles, llego a Figueras el tren Renard, com-
puesto de locomóvil (màquina), dos coches para 
viajeros (1." y 2." clase) y im furgón de mercan 
cías. La màquina tenia ima potencia de 60 ca-
ballos y podia desarrollar una velocidad de 20 
kilómetros por hora, cosa que no pudo conse-
guirse por el «lamentable estado de la carrete
ra». El tren Renard llevaba un mecanisme que, 
actuando desde el motor a todos los coches re-
molcados, les obligaba a describir las curvas en 
el mismo lugar del automotor. 

Al dia siguiente el 'ren Ilegó hasta Castelló 
de Ampurias y regresó a Francia. A los pocos 
días se esfumo, 

Luegü vinieron las tartanas y los actuales óm-
nibus, que ofrecen varios servicios diarios. 

Però volvamos a la Aduana. 
El administrador es D. Rafael Mariana Blàz-

quez, hombre siempre amable con la prensa, 
facililàndonos toda clase de detalles. El segun-
dü jefe es D. Fernando Gutiérrez de la Vega, 
colega nuestro en sus anos màs jóvenes, cuan
do í'ue director de un diario provinciano espa-
nol. 

El personal de la aduana està formado, ade-
màs de estos jefes, por siete vistas y cuatro fun-
cionarios admínistrativos. Hay igualmente dos 
porteros de los Ministerios civiles y doce mozos 
arrumbadores. 

—Aparte —me concreta el Sr. Mariano— pres-
tan Servicio diariamente un Cabo y cinco núme
ros de la Guardia Civil, en los servicios de re-
conocimiento de vehículos. 

—t^uàntas horas de servicio? 
—Servicio permanente desde el 15 de abril al 

15 de octubre, y de 9 de la manana a las 12 de 
la noche los restantes meses del afio. 

La principal dificultad de la Aduana es, como 
hemos dicho antes, la insuficiència del actual 
edificio. La buena realización del servicio de 
viajeros se ve dificultada por no existir esp'acio 
para la maniobra de vehículos, dada la estre-
chez de la carretera y la coincidència en un mo-
mento determinado de muchos coches y auto-
cares. 

—El trafico de mercancías adolece de la falta 
de muelles, lo que obliga a efectuar los tras-
bordos en el borde de la carretera. Faltan grúas, 
vagonetas elevadoras de carga y descarga, cin-
tas transportadoras, tinglados para proteger las 
mercancías de la intempèrie; en resumen, ele-
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mentos materiales que faliciten las operacione? 
aduaneras. 

Todo ello quedarà resuelto con la entrada en 
l'uncionamiento de la nueva Aduana. 

En cuanto a números, la Aduana ha ofrecido 
hasta el 17 de octubre, la siguiente estadística: 
han entrado 390.446 vehículos y han salido 
371.240, formando un total de 761.686. En todo 
el ano 1960 cruzaron 451.225, lo que l'epresenta-
rà haber doblado este ano los números. El me'^ 
de mayor paso de coches fue julio, con 180.000. 

Entraron 3.240 camiones de carga y salieron 
12.125, los cuales transportaren 51.000 toneladas 
de mercancías entradas y 98.000 toneladas de 
mercancías salidas. 

—lY la recaudación por aranceles? 
—En todo el ano 1960, la recaudación media 

mensual i\ie de 6,902.554 pesetas. La recauda
ción media en lo que va transcurrido del ano 
1961, es de 12.423.349 pesetas, con una recauda
ción rècord para el mes de julio de 38.975.123 
pesetas. 

Las principales mercancías que entran son 
productos químicos, primeras materias para 
perfumeria, productos fotogràficos, papeles y 
desperdicios de papel, trapos nuevos, maquina
ria, mobiliario y cojineles, piezas de coche, trac-
tores, maltas cerveceras, harinas de carne, etc. 
En cambio, de salida abundan las frutas, le-
gumbres y hortalizas, tejidos, hilados, muebles 
nuevos, calzados, prendas confeccionadas, lence-
ría, cestos, canas, pescado, objetos de adorno 
ceràmico, etc. 

—iUsted considera que los convenios interna-
cionales han facilitado el paso de turistas y 
mercancías, o las formalidades son igual rígidas? 

—Indudablemente los convenios internacio 
nales facilitan el trafico turíslico. La supresión 
del documento de importación temporal para la 
entrada de vehículos extranjeros, ha sido la 
causa de un notorio incremento en el trafico tu 
rístico y ha permitido que el despacho se reali-
zara con mucha mas fluidez y rapidez que en 
anos anteriores, 

— Í Y la liberación de mercancías? 
—Esto permite una mayor entrada de pro

ductos extranjeros, si bien las formalidades ad-
ministrativas de despacho son todavia muy gran-
des debido a la gran cantidad de documentos 
que es preciso aportar. 

—En cuanto a los turistas, iqué nacionalida-
des dan mas contingente de entrada? 

—Por orden de importància pertenecen a 
Francia, Alemania, Inglaterra, Suiza, Bèlgica, 
Holanda, Itàlia, etc. 

—tVienen mezclados, o cada nacionalidad tie 
ne predilección por un mes determinado?? 

—Aunque los turistas vienen mezclados, pue-
den citarse como épocas de preferència por na-

cionalidades, las siguientes: franceses, meses 
de julio y agostoj alemanes, de mayo a octubre; 
ingleses, todo el ano; suizos, meses de julio a 
septiembre; Países Bajos y Nórdicos, épocas de 
invierno y mes de junio. 

—Y los espafioles, ^qué naciones preferimos? 
—Primero, Francia, después, Itàlia, Suiza, etc. 
Un capitulo importante, a menudo publicado 

en el Boletin Oficial, es el de las aprehensiones 
por contrabando. Nuestros abuelos nos hablan 
de unos contrabandistas algo heroicos en el 
siglo pasado. EUos cruzaban por la monlana, 
con el paquete en la espalda, venciendo mil di
ficultades que les proporcionaban la topogra
fia de los lindes fronterizos. Ahora parece que 
se han vuelto mas comodones y las aprehen
siones mas importantes se hacen en la misma 
Aduana o por la carretera. 

—tQué volumen abarcan? 
—Son numerosas las aprehensiones de con

trabando practicadas en lo que va de ano. El 
número de aclas se eleva a 43, con un importe 
de multas por un total de unos diez millones 
de pesetas. 

—tQué material se pretende pasar? 
—Pues, mire usted, entre las mercancías mas 

intervenidas, liguran piezas para coches, mate
rial fotogràfico, cojinetes, cafeteras, dictàfonos 
y material para radio, agujas selfactinas, vàlvu 
las de expansión termostàticas, tejidos de ny-
lon, confecciones de sefiora, monturas para ga-
fas, puros toscanos, etc. 

El lector habrà podido comprobar la enverga
dura de la Aduana de La Junquera. verdadera 
puerta grande de Espaíïa. Hay aún otros datos 
complementarios a este volumen. Los màs im
portantes corresponden a la cantidad de pesetas 
vendidas en la Sucursal del Banco de Espafia en 
La Junquera. En 1960 fue de 22 millones de 
pesetas. En 1961, hasta finales de julio, la cifra 
era de 40 millones, y en la primera semana de 
agosto se batió otro rècord, llegàndose a los 16 
millones. En esta Aduana todo anda por mi
llones. 
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EL HOMENAJE AL 

DOCTOR GASPAR CASAL 
Apenas terminada la temporada veroníega, en la cual las actividades de t ipo cultural 

quedan reducidas únJcamente a ciertas poblociones de la Costa, se ha celebrado en Gerono una 

conmemoroción extroordinoriomente solemne y trascendentol. Se trota del segundo centenorio 

de la muer tede l insigne bió logo Dr. Gaspar Cosol. 

Para dedicar oi Dr. Casal el homenaje merecido por su categoria cientíiica, se trasladaron 

a Gerona los mds insignes profesores médicos de Barcelona y un buen número de facultotivos 

de lo provincià, dedicados especiolmente a la Dermatología. 

En el Salón de Pergominos de lo Biblioteca se celebraren dos importantes sesiones 

ocodémicos. Lo primero el sdbodo 23 de septiembre, fue presidido por los Autoridodes provin-

ciales y osistió un publico muy numeroso y selecto. Lo segunda, que tuvo lugar el domingo 

dia 24, fue una sesión propiamente de estudio dedicada exclusivamente a la clase mèdica. 

Pronunciaron documentades parlamentos sobre diversos aspectos de la f iguro y de la 

obra de Gaspar Cosal los doctores Gibert, Querol tó, García Valdecasas, Vila Reig, Mercadal 

Nogué Morè. 

La docta asomblea asistió a la dedicación de una nueva calle de Gerono Q la memòria 

del Dr, Casal, y recibió el obsequio y lo otención de lo Excma. Diputación Provincial y del 

Excmo. Ayuntamiento de la Ciudad, visitando también el recinto arqueológico de Ullastret con 

su incomparable Museo monogrdf ico. 
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PORTAL 

GERUNDENSE 

FERIAS: DERECHO 
DE PROPIEDAD 

Por JORGE DALMAU 

Tuvo Luis Marsillach la delicadeza de un 
comentario a las pasadas Fiestas de la Mer
ced, de Barcelona, que fue palabra justa y 
necesaria. Solo por exigencias de confección 
no lo traspasamos integro a estàs cuartillas, 
que màs inteligibles se harían, però sí entre-
sacamos unes pàrrafos que bien pueden ser 
aplicades a cualquier ciudad en Fiestas: «Si 
dejamos de preocupamos de que vengan o 
no vengan turistas, podremos ser mas sin-
ceros. Las visitas siempre coartan un poco. 
Cuando uno quiere dar satisfacción a otros, 
sacrifica muchas satisfacciones propias. A 
quienes han de gustar las Fiestas es a noso-
tros nnismos. Si nuestros gustos coinciden 
con los de alguien mas, miel sobre hojuelas. 
Però primero, nosotros. No pretendamos des-
lumbrar a nadie. Hagamos, sí, las cosas lo me-
JQr posible. Però con sencillez, con naturalidad, 
pensando que lo mejor de una gran capital està 
en lo que le queda de pueblo, como en un hom-
bre està en lo que le queda de nino. En nues-
tra Fiesta Mayor sintàmonos pueblos, que es 
tan maravilloso como sentirse nino. Cultivemos 
estos días el fondo de inocencia que hayamos 
milagrosamente salvado. Y si nos remontamos 
hacia 1Q universal que sea por espontàneo im
pulso del alma. La dimensión està en nosotros. 
Si hay grandeza en nosotros, la tendràn nues-
tras fiestas. Nos bastarà con ser naturales. 

Estando en ferias Gerona, no le faltarà opor-
tunidad a la glosa. 

ÜORiTiRN 
DElQiRÇNK ( 7 ^ 'm/ //r/f^/ 

Nuestras Ferias son anualmente el punto finai 
del vaivén turístico, que a màs de una famiÜa 
le ha impuesto, por espacio de meses, el verse, 
en algo, l'uera de lugar; los últimes días de oc
tubre, con sus primeras gabardinas y luz arti
ficial al atardecer han dicho adiós a los rezaga-
düs de cada ano. Adiós y, ahora, al fin, en casa. 
Es IQ natural. Y sincéramenLe creemos que se
ria antinatural querer injertar el turismo en las 
Ferias de Gerona. Nos referimos, claro està, al 
internacional, por Dios, nuestros visitantes de 
provincià no son turistas, son de casa, de toda 
la vida, no hay necesidad de tratarles de usted. 
El otro turismo, el que nos hace ser poco since-
ros a veces, no puede hacer que nuestras Fe
rias sufran un àpice de variación por su culpa; 
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si lo iiiciera seríamos còmplices de un dísparate 
imperdonable; el clàsico letrero —por ejemplo— 
de nuestras barracas «Los ninos también pa-
gan», no sabríamos, no podríamos leerlo en len-
gua extranjera. Las satisfacciones populares que 
en meses turísticos se han visto a veces sacrifi-
cadas, han de resucitar ;uando la ciudad està 
en Fiesta, porque si en esos días nuestro pueblo 
no se manifiesta en toda su autenticidad, icuàn-
do lo harà? Que vengan, si gustan, los turistas> 
però cuidadü con el turismo, cuidado con su 
visado de entrada. 

Es importante que se diga que a quienes han 
de gustar las Fiestas es a nosotros mismos. Apli-
quémoslo a Gerona y tendremos un buen cri-
terio para obrar cuando se hable y se vuelva a 
hablar de la siempre traída y llevada renovación 
de las Ferias. Evolución, siempre, però pensan-
do así, «en nosotros mismos», en los críos y en 
los mayores que diariamente, desde el pasaca-
Ue inaugural basta los fuegos de artificio con-
vivimos con sol o con llovizna los actos todos 
del Programa, no dejando de visitar ni la mas 
pequena exposición. Hacer o vitalizar las Fiestas 
de Gerona pensando primcramente «en nosotros 
mismos» no es cerrazón, ni egoísmo, es senci-
Itamente usar del derecho de propiedad. 

Y finalmente nos parece muy justo recomen-
dar naluralidad, que significa huir tanto del 
alarde como de la eslrechez. Para el caso de 
nuestra ciudad no hace falta que se nos diga 
que no pretendamos deslumbrar a nadie^ por 
ahora no hace falta. Però no vendrà mal el avi
so por si algun dia hubiese alguien que enten-
diese mal lo de «querer es poder» en la cosa 
pública, porque para ponerse a desnivelar pre-
supuestos no se precisa ningún doctorado. Sin 
deseos de adelantar a nadie, ni de copiar tam-
poco, nuestras Ferias han de seguir con dígni-
dad, con la suya. Que tampoco se nos queden 

viejas: han de estar a la altura de la ciudad, que 
también ha aprendido a urbanizar con pinós 
jóvenes y asfaltar, digo alfombrar, calles nue-
vas con técnicas de primera categoria. Defen-
der la naturalidad quiere decir, en Ferias, de-
searlas del mismo tono que vamos adquiriendo 
como ciudad y no acurrucarnos alií tras las ca-
sonas antiguas diciendo que somos muy poca 
cosa. (Entre parèntesis, y como sugerencia: si 
los decimonónicos Juegos Florales se nos mu-
rieron, cpor qué no pensar en la sucesión suya, 
puesta al dia?) 

Gracias porque alguien ha dicho que «lo me-

jor de una gran capital està en lo que le queda 

de pueblo». Aquí ha gustado, porque no somos 

gran capital, y sí, en cambio, nos queda mucho 

de pueblo. Por eso en las soleadas mananas de 

Todos los Santos nos gu'íta que nuestros visi-

tantes vayan Uegando llevando todavía el pol-

vo de nuestras comarcas; los màs modestos y 

sin familiares en la ciudad se quedaran a co-

mer en un banco de piedra del parque de la 

Dehesa, algo así como un dia de campo, però 

con americana, ellos, y con peinado «permanen-

te» las jovencitas, Después nos veremos en el 

recinto ferial codo a codo escuchando propa

ganda del ultimo aspirador o viendo el portento 

de un riego por aspersión, o nos detendremos 

gustosos ante el altavoz de un charlatàn miran-

do cada cual de no ser el primero en comprar 

aquel articulo tan alabado y tan barato. Y esa 

desconfianza pueril, como aquellos churros de 

màs allà, y el ir coleccionando prospectos co-

merciales, los pisotones, y el asombrarse anto 

cualquier pequena novedad, haràn sentirle a él 

como en su pròpia casa, como en su pròpia Fe

ria, y a nosotros nos harà pensar que sí, que 

tal vez hemos milagrosamente salvado un buen 

fondo de inocencia. 
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FÍSICA RECREATIVA 
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Dilatación de los cuerpos 
Principio de conservaclón de la energia 

Reposo 

Trayectoria 

Imàn 
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HI Pa^eo Ar4|ueológieo 
Creruiiden^e, 
obra iiiipoFtaiitÍNiïna 

Por JOAQUIN PLA CARGOL 
CnoNíSTA OFICIAL DE LA INMOBTAL CIUDAD DE GERONA 

Honda aspiración de machos gerundenses, amantes de los monu-

mentos y del gloríoso historial de su ciadad, ha sido en estos últímos anos, 

la realización del proyectado Paseo Arqueológico. 

La idea de la reconstrucción de dicho Paseo, surgida por allí el 

ano 1932, en el seno de la Comisión Provincial de Monumencos, y después 

de larga gestión y de varios contactes con el Excmo. Ayuntamiento gerun

dense, sin resukado alguno en los primeros aftos, pudo llegar por allí el 

1952, a que el Cahíldo Municipal se propusíera seriamente comenzar las 

obras de dicho Paseo; però por díversas circunstancias, la pràctica de 

aquellas primeras obras fue diferiéndose, ano tras ano, y parecia que aquel 

prometedor proyecto para la ciudad, iba a quedar reducido a una platònica 

ü puramente teòrica entelèquia. 

"pRorJcro cf P'íSía \ïtíouíatoGi'co -~-- " s ttiÇ.'.Y 1—^..' 

(Proyecto) 
Vista flel 

acceso desde 
el Ingres» 

por el 
baluar te de 

San Crlstóbal 

VíStQ 

de la Torre 
Conielia 
desüe la 
escsiinati) 
Uc acceso 
al E>aseo 
Arqueolúiflco .- ":ífi=í-"·ï;feiia^".HUíis-jt^ïar«.mi-íp*i.·u-í^ 
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Afortunadamente, en 1958, e! Excmo. Sr. Goternador Civil, don José Pagès 

Costart, en su doble condición de primera autoridad de la Provincià y de presídente 

de la Comisión de Monuinentos, moscró decidido interès en que los tramites prelíminares 

a la construcción de dicho paseo se aceleraran todo lo posible, y el alcalde de Gerona, 

Dr. don Pedró Ordis Llach mostróse del todo dispuesto a que las obras comenzaran aquel 

mismo afio, y asi tue realmenre. 

La Dirección General de Bellas Artés compartiu el interès por la realízación de 

tan magna obra y destino una importante subvención para ayadar a las obras iniciadas 

por el Ayantamienro gerundense; y ofreció, asimismo, su valiosa colaboración tècnica 

para la realízación de díchas obras, A tal colaboración se sumo, en 1960, la de la Dirección 

General de Arquitectura, por medíación de su Servicio de Ciudades Monumentales, y la 

dirección de la? obras de este Paaeo quedo confiada al buen cuidado de los arquitectos 

especializados Sres. Pons Sorolla y Alejandro Ferrant, juntamente con el arquitecco 

municipal don Juan Gordillo. 

,,/ ••• Las obras, empezadas en 

•' el arco de Sarracinas, frente 

". a los Bafíos Arabes, han 

,. . avanzado a buen tren, mos 

trando ya aquel acceso a 

Paseo Arqueológico una no 

bleza y prestancia de ejecu 

ción, que hacen visiumbrai 

la grandiosidad que, en su 

conjunto, lograrà alcanzar 

esta importante obra. 

Obras en curso 
(tel Paseo ArqueològEco 
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(Proyecto) Vista de la 
muralla deade la Torre Jul ià 
a la Puertu úe San Crlstiïbal 

:- „ :._. '••:•:- El Paseo Ar-

queológíco gerun

dense, ya en su 

primer tramo, o sea, en el sector comprendído encre el arco de Sarracínas y la torre 

Gironella, cumplirà dos finalidades importantísimas. Una de ellas serà la de constituir 

la via, Uena de interès, que enlazarà entre sí los mas importames monumentos de Gerona 

(los Banos Arabes, la Catedral, San Pedró de Galligans, San Nicolàs, la torre Gironella, 

las Aguilas y el convento de Santo Domingo; estos dos últímos monumentos merced 

a la nueva calle que se abrírà para comunicar la plaza de Santo Domingo con las inme-

diaciones de la torre Gironella, por su parte Oeste), La segunda finalidad serà la de poner 

en valoración un considerable sector gerundense, de positivo valor arqueológíco y monu

mental y que ha sido basta ahora casi desconocido de los gerundenses y de los numerosos 

visitantes de la Ciu

dad; en este sector 

existen detalles ar-

queológicos muy 

notables , y una 

riqueza paisajistica 

incomparable. 

Pitcria ÜB las Ser rac lnas 
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EKCMO. AVUNTAMIÍNTO DE LA (NMOfiTAL GÍROM 

PROHCTO Oi paS£0 AWVÍOíOGICO 

-^^WT-^.: .^^'^^ • -i- •" 

(Proyecto) Vista de la muralla 
con la Torre del Peix 

En las obras del Paseo ya ejecutadas hasta l·ioy, quedan debidamence valorizados 

la magnífica torre Cornelia de la Catedral, con el acceso a los clauscros; una notable 

escalera gòtica; la torre Julià; los dos grandes arços de la Seo; la muralla de Manegat; 

lo que fue vieía capilla romànica en la puerta de San Crístóbal; la muralla de Alemanes, 

y la torre Gironella. Con ello se conseguirà liacer cómodamente visitable un interesante 

sector de la ciudad, en el cual exíste un denso contenido arqueológico e hístóríco; 

y ojalà tuero posible también, mas adelante, reconstruir la torre Gironella, pues ello 

constituiria, ciertamente, un nuevo y poderoso motivo de alto interès para Gerona. 

Tenemos la certeza de que el Paseo Arqueológíco gerundense, cuando quede 

terminado, constituirà uno de los mas poderosos alicientes para que Gerona sea visitada 

por amplíos núcieos de amanres de la arqueologia y de la historia y por numerosisimos 

visitantes de caràcter simplemente curfstico; pues estamos convencidos de que la sèrie 

de edificaciones que jalonan este Paseo y los conjuncos urbanfsticos que en su trayecro 

podran contemplarse, difícilmente puedan ser superados por no importa que otra ciudad. 

Con la realizacíón de esta obra, Gerona anadirà un elemento mas y valiosísimo, 

al acervo artístíco-monumental que atesora nuestra provincià; y en cuyo patrimonio, 

ademàs de importantísimos monumentos, figuran los grandes conjuntos arqueológicos de 
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las excavacíones de Ampurías y de Ullastret, cuya importància sobrepasa el matco 

nacional, para adquirir categoria de verdaderos tesoros de reconocida valoración universal. 

Buena cosa es celebrar la terminación de la obra de un sector, en una obra grande; 

y mejor serà, sin duda, poder celebrar en un no lejano dia, la cerminación o realización 

total de dicha obra. Confiemos en ello, dado el entusiasmo de cuàntos intervienen en esta 

prometedora realización, y dada la cuanciosa aporcación a la misma, realizada por el 

Estado y por el Ayuntamiento de Gerona. 

En este fausto momento de poder testejar la parte de obra realizada para dicbo 

Paseo, así como la adecuada urbanizacíón de su acceso, en la calla de Sacsímort y plazoleta 

de los Banos Arabes, nos parece justo dedicar un agradecído recuerdo a cuàntos han 

concribuído a la realización de tan magna obra; al Ayuncamienco de Gerona y a su 

dinàmico alcalde Dr don Pedró Ordis, al Excmo. Sr. Gobernador Civil, don José Pagès 

Costart; a la Dirección General de Bellas Artés y a su Servicio del Patrímonio Artístíco 

Nacional; a la Dirección General de Arquitectura; a los arquitectos realizadores Sres, Pons 

Sorolla, Ferrant y Gordillo, 

a todos los colaboradores. Y 

séanos permítido no omítir la 

cita de la Comísión Provin

cial de Monumentos, que 

inicialmente fue la promotora 

y la primera gestora, en esta 

obra tan interesante e im-

portante no solo para la 

Ciudad de Gerona, sinó tam-

biàn para la Província y 

Espana entera. 

Acceso al 
Paseo Arqueotógici) 
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BESTAUBACIOM 

DE Mu^uME^Tos SüH Püilpo Ou l o n t g r o n j 
La iglesia de San Pedró de 

Montgrony, en Gombreny, se halia 
sobre un macizü rocoso a 1.435 m. 
de altura, ya habitado en liempos 
prehistórieos. El país aparece ro-
deadü pur uiio de los paisajes 
monlanosus mas sorprendentes 
de nuesCra prü\'incia, y en el co-
razón del núcleo dondc se inicio 
la Reconquista en nueslras tie-
rras. Los hechüs hislóricos y la.·s 
leyendas se confunden; y alrede-
dor de los nombres del «Comte 
Arnau», de los Pins y del caslillo 
de Mataplana, junto a ta iglesita 
romànica de San Juan de Mata, 

se han vestido incontables Iradiciones. Asimismo con la correspondència Montgrony—Móns Cronis, 
montana de Cronos, antiguo dios del tiempo, han sido fundadas una seiie de fanlasias. 

Como antecedentes históricos príncipales encontramos la cita de un Quintilianus, 
«senioris de Mocrono», muerto en 778, identificado con «Quintilianus prínceps» el gobier-
no del cual se supoiie desde e! ano 736. En S34 es consagrada la primera iglesia en el lla-
mado «Pla de Sant Pere», de Montgrony, por Sisebuto II, Obispo de Urgel. En 875 Wi-
fredo el Velloso dono la iglesia de San Pedró del castillo de Montgrony (Castrum Mo-
chronio) muy pronto reconquistado, al monasterio de San Juan de las Abadesas. 

La iglesia actual es del siglo xi, del tipo de sanluario, triabsidal en ci'uz, con cl aparcjo cui-

dadosamente ajustado, de hacia íinales de la centúria citada. El monumento se adapto a la topo

grafia irregular y rocosa del suelo natural y debido a ello existen ciertas diferencias de nivel, como 

ocurre en otros edificios de la època. 

La decoración externa se maniíiesta por las típicas fajas lombardas y las arcuaciones ciegas, 

conlrastando sobremanera la proporción del àbside mayor con las dos reducidas absidiolas late-

rales. 

El Icmplü había sido en parle restaurado en tiempos del gran obispo viccnse Morgades, a 

finales del pasado siglo, habiendo quedado sin hacer la parte de la cabecera que ahora ha empren-

dido la Diputación Provincial de Gerona. 

La supresión de altares decimonónicos de pésimo mal gusto, pinturas y decoraciones adosa-

das de yeso, apücadas sobre los muros de sillcria, aconaejó la empresa restauradora que se ha re-

ferido al àbside central, quedando totalmente limpio y reparades los huecos modernos practicados, 

recompuesta la ventana central de doble derrame y resuello el pavimento. Al mismo tiempo los 

àbsides lateralcs y el arco triunfal han sido restaurades convenientemente, con lo cual la cabecera 

de San Pedró de Montgrony ha quedado reintegrada a su primitiva estructura original después de 

los trabajos que cuidadosamente han sido llevades a cabo este verano. 

Quedan otras fases por realizar para devolver al antiquisimo templo al aspecto de los tiem

pos de su erección. 

Adosada a la iglesia, por la parte de mediodía, existe un porticó o «nàrtex» de època un poco 

posterior a las demàs editicaciones, 
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la «Farga» 
catalana 
en las 
comarcas 
liernndpnses 

Por EUDALDO GRAELi S 

Reproducclún de una "farga" del siglo XVII. (IVluseo de Ripoll). 

No existe en la actualidad, en las comarcas gerundenses, ninguna explotación del 
mineral de hierro ni aun como reminiscència de lo que hte la gran manifestación meta-
lúrgica del Pirineo oriental. Solo vestigios nos quedan de aquella època de esplendor que 
tuvo nuestra siderúrgia desarroUada en las comarcas de Vallespir, Conflent, Capsir, Pa
llars, Cerdanya, Ripollès, Garrotxa y Ampurdan j^ov espacio de un milenio, con su apogeo 
durante los sigles xvi, xvn y xviii, en el transcurso de la cual tuvimos la supremacia en el 
arte de beneficiar el hierro. gozando de superioridad sobre los demàs países de Europa. 

Nos interesa senalar la parte importante que en aquella manifestación metalúrgica 
Luvieron las comarcas hoy comprendidas en nuestra Provincià, porqiie consideramos que 
esta zona hie una de las mas destacadas, teniendo asiento en ella las manufacturas mas so-
bresalientes de todo el complejo metalúrgico del Pirineo oriental. 

Se explotaban las regiones mineras del Ampurda y del Ripollès, principalmente, si-
tuadas en los niontes de Cabrenys y de Espolla la primera, y en el vallc de Ribas de Fre
ser la segunda, l.a mena o mineral iitilizado con preferència era la uHematites parda», 

obteniéndose lui hierro y acero de la mas altacalidad. 
El procedimiento empleado era el famoso método auiúctono piacticado, lambién, 

•durante siglos (importado de nnestro país) en las naciones de la Europa occidental hasta 
la invención del alto horno; sistema conocido universalmente con el nombre de (tProcc-
dimiento Catalàn» o de (tLa Farga Catalana)>.De estc mélodo siderúrgico, originario de Ca-
Laluna indudablemente. se desconoce en absoluto el lugar y la època en que ttivo efecto su 
inicio, no obstante. su gran difusióri y trascendencia. Considérese que su pràctica repre-
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sento un pasó enorme, una verdadera revolución en el desarroUo de la metalurgía, evolu-
cionando el proceso priniitivo que empleaban los pueblos antigues desde la edad del hie-
rro, para derivar en un procedimiento practico que permitía la obtencíón fàcil de hierro 
en cantidades industriales. Y fue tan eíiciente que subsistió hasta principies de este siglo, 
por la alta calidad del hierro y acero ebtenido; sucumbiendo por razones ecenómicas, ven-
cido per el proceso indirecto de fabricar acero mediante el paso previo por arrabio. 

uFargaï) era el nombre que se daba en Cataluna al establecimiento donde se produ-
cia el hierro. Sus componentes mas esenciales eran los siguientes: el Martineie, utilizado 
para eliminar, por pudelaje, las impurezas del canasser» (1^ reciéii salido del horno y, ade-
màs, por estiraje transformar dicho cmiasser» en barras de diversos perhles; el Horno, en 
forma de trenco de piràmide de base casi rectangular la mayor de las cuales era la de la 
parte superior que niedía corrientemente ü,tío per 0,65 metros. Es donde se verificaba la re-
ducción del mineral; y un ingenioso aparato [laniado Tromba cuya hnalidad era prodiuir 
una luerte corriente de aire para activar la combustión en el horno. 

Mineral, agua y carbón vegetal eran los elementos indispensables para el funciona-
miente de las ufargas)». 

El mineral, la uHematites pardaj), era extraido de los montes de Cabrenys y de 
Espolla el que alimentaba las ((fargas)) del Anipurdan, y de les ricos yacimientes del valle 
de Ribas de Freser, en la zona comprcndída entre los pueblos de Planelas, Ventelà y Ca-
ralps, el que abastecía las del Ripollès. 

Un salto de agua era necesario para accionar el martinete, cuye martiUo. de con
siderable peso, en algunas ufargasj) alcanzaba los 500 kilogramos. Estc salto de agua servia 
al mismo tiempo para producii\ por medio de la Tromba, la corriente de aire que debia 
avivar el fuego en el horno. Por eso las ufargasji se establecían junto a los ríos o torrentes; 
y cuando el caudal de agua era insuHciente se procuraba embalsarla. 

El carbón vegetal, que se consumia en cantidades fabulosas, lo proporcionaban los 
frondosos pinares de las comarcas pirenaicas; y precisamente para su fàcil obtención se 
instalaban las ufargasn donde el bosquc abtmdaba, prescindiendo de la distancia que las se-
paraba de la mina, a veces considerable. Una legión de arrieros se cuidaría de transportar
ies el mineral lejano. Les era mas conveniente situarse dentro de las zonas forestales. Los 
administradores de las citadas <(£argas)i compraban los pinares a unos preciós irrisorios en 
el siglo xvii. para explotarlos totalmente durante un període de tiempo largo, que algu
nas veces Uegaba a alcanzar les 15 anos. Reproducimos el extracto de una de aquellas con-
tratas, de las varias que se guardan en el archivo de Ripoll, en et ano 19.^6, en casa del 
notario Onofre PonL, en Ripoll. José Colomer, y Anastasie Elías vienen a concertar uel 
usufructo de carbonar en todo aquel bosque de pinós y hayas de pertenencia del manso 
Corberola dui^ante 15 anos. por el precio de 6 doblas de oro». 

La producción normal de una «farga)> era de unas ocho toneladas de hierro al mes. 
Para la obtención de esta cantidad de hierro era necesario el consumo de unas treinta to
neladas de mineral y unas cincuenta toneladas de carbón vegetal. Estàs cantidades apre-
ximadas son las que han divulgado diversos autores. Por nuestra parte hemes verificado 
comprobacioncs en documentes del Archivo de Ripoll, y segt'in uno de elles del ano 1717 (2.) 
para la producción de 600 quintales de hierro fueron consumidas 767 cargas del mineral y 

(1) Se denorninaba «masser» a la masa de hierro en estado pastoso obtenido en el horao. 
(2) Archivo de Ripoll. — Sig, A.'M. Fargas. 
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Inventario noiarlol de la "far^a" de Campdevànol, ano 1G52. 
Copta tocogrúTlca a latnano natural de un documento existente en el .\rctitvo Alnseo de Ripoll. 

1,374 cargas de carbón vegetal; según otro documento del ano 1785(3) en l̂  farga de 
Massanòs, duranle dos semanas y cinco días de irabajo fueron necesarias 125 cai-gas de 
mineral y 242 cargas de carbón vegetal para producir 104 qiiintales de hierro. 

t3J Archivo de Ripoll. — Sig. Jordana. 
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Dlstrlbuclón s^ogrAtlea de las "fnrías". 

El Servicio de una sola farga requeria un número elevado de trabajadores. Gene-
ralmente había un administrador, y dos turnos de operaries, compuesto cada uno de un 
técnico, Uamado afogner», dos Kescolans» con sus correspondientes ayudantes los cuales te-
nían a su cargo el cuidado del horno, un «picamena» y un (cmaller» con su ayudante. La 
extracción del mineral en el yacimiento precisaba el trabajo de 7 ú 8 amenerons)); y para 
la producción de carbón eran necesarios por lo menos otros tantos carboneros. El trans-
porte de la mena. del carbón y del hierro que se había fabricado, que se efectuaba a lomo. 
con mulos, corria a cargo de unos 20 arrieros.En total mas de cincuenta trabajadores. 

La distribiición geogràfica de las fargas que estuvieron establecidas en las comar-

cas de referència, o sea las que hoy dia estan comprendidas en la provincià de Gerona, fue 

la siguiente: 

AMPURÜÀ. — En el río Muga, Madoz(4) asigna al Partido judicial de Figueras dos fargas 

y seis niartinetes. x* 

Darnius, — Botet y Sisó (5) cita unaal sud de la población a i kilómetro de la con
fluència de los ríos Muga y Arnera. 

San Lorenzo de la Muga. —- Algunos autores se refieren a las fargas de San Loren
zo, en plural. Madoz cita las minas de hierro próximas a la fundición de San Sebas-
tian. Hay vestigios. según A. Gallardo, y S. Rtibió (6) de otra en el Mas de la Farga 

(A) Diccionario geogràficOj histórico y estadistico de Espana, por P. Madoz. 
(5) Geografia General de Catalima. — Gerona, por J. Botet y Sisó. 
[òj La Farga Catalana, por A. Gallardo y S. Rubió. 
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en el mismo Muga. Se encuentra citada otra que Carlos I I I utilizó para la fundi-
ción de proyectiles. En el río Arnera, Madoz senala un martinete y una farga. 
También asigna dos en Massanet de Cabrenys. 

GARROTXA. — En esta Comarca existión una junto a la ermita de Riu en las gargantas de 
San Aniol. Y otra cerca del pueblo de Baget. 

RIPOLLÈS. — Muy numerosas en esta Comarca citaremos las que se mencionan en la obra 
uLa Farga Catalana» y otras que por documentos o por vestigios nos ha sido po-
sible conocer. 

Río de Freser y ajhientes. — Una en Planolas; una es Espinosa, en el termino 
municipal de Dorria; una en Rocas Blancas, en el termino municipal de Ventolà; 
una en Caralps; una en Ribas de Freser; una en Campellas; una en el Puente de 

• la Corba y otra en Sagnari, en el termino de San Martín de Armancias; dos en 

. Campdevànol; y dos en Ripoll. 

• Rio Ter y ajluenles. — Una en Espinabell; dos en Setcases; una en Llanàs; una 
en Camprodon ; una en Rama, otra en San Vicente de Puigmal y otra en San Quin-

'. tín, en el termino municipal de Parròquia de Ripoll; y una en la actual Farga de 
Bebié, en el termino municipal de Las Llossas. 

Afluentes del Marles. — Una en Palmerola; una en Massanós y otra en El Raguer. 

Rio Llobregat. — Por la relación casi exclusiva que tenían con las industrias de 
Ripoll incluimos las dos fargas de Castellar de Nuc que aun perteneciendo a la pro
víncia de Barcelona estan situadas en el mismo linde de la de Gerona. 

LA SELVA. — Cerca del pueblo de Angles subsisten todavía los restos de una farga. En la Me
mòria de réditos y censos que percibía el Conde de Barcelona, Berenguer IV se 
citan tres fargas en Caldas de Malavella. 

GIRONÈS. — En la Memòria antes citada se mencionan dos fargas en Llagostera. 
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Prlnclpaleft yaclmlentos de mineral de hlerr». 

La producción de hierro de aquellas fargas dio lugar a la creación de diversas in
dustrias desarroUadas en las poblaciones cercanas a las mismas, entre las cuales destaca
ren la de proyectiles de artilleria en San Lorenzo de la Muga, la de clavos en Campdevànol 
y la de yunques en Valldelbach. Però donde las industrias del hierro alcanzaron un nivel 
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èxtraordinario fue en Ripoll. Durante los siglos xví y Xviij y aun con anterioridad, la vi-
Ua ripoUesa era el gran centro metalúrgico de Catalufía, el mas importante de la región, 
que absorbia la producción de hierro no solo de las numerosas fargas establecidas en la Co
marca sinó, incluso, muchas veces cantidades del de las comarcas limítrofes (Vallespir, 
Conflent, Cerdanya, Bergadàn) para fabricar herramientas para labores agrícolas, armas 
blancas, armas de fuego, claves, etc. 

La indústria ripoUesa que consiguió mas relieve por su capacidad y por la calidad 
de sus productos fue la de las armas de fuego portàtiles, la cual estuvo a la altura de las 
mejores de su època. La fabricación de claves tuvo un desarroUo enorme siendo la pro-
veedora de este articulo de las regiones del centro, sur y levante de la Península. 

Aun siendo bàsícas las industrias mencionadas, Ripoll exportaba, ademàs, una sèrie 
de artículos diversos como: Umas, cadenas, palas, herraduras, aros para cubas y toneles, 
mangps para sartenes, de cobre, palancas, cunas, martillos, e tc , etc.; y cantidades ingen-
tes de hierro en barras de diferentes clases y perfiles para balcones, barandas, rejas, etc. 
que se enviaban a Barcelona y demàs poblaciones de la región catalana y a varias ciuda-
des del litoral, principalmente Valencià y Múrcia. 

Como datos curiosos citaremos la fabricación especial, en el afto 175*̂  (7) de ocho 
piezas de hierro para un molino papelero de la ciudad de Valencià que importaren la res-
petable cifra de 100 libras; asi como, en 1760, es de senalar la remesa de 40 quintales de 
hierro a las Atarazanas de Barcelona (g) al objeto de drenar la artilleria; y también du
rante los aíïos de 1720 a 1725 (9) se efectuaren considerables envies de hierro a la Ciu-
dadela de Barcelona. En el ano Ï7 Í Í3 la casa Jordana, de Ripoll, en varias partidas remi-
tió allí 95 quintales de hierro. 

El caràcter casi exclusivamente metalúrgico de la villa ripoUesa a finales del si-
glo xvni puede apreciarse por la gran proporción de operaries ocupados en las industrias 
del hierro que superaban el medio millar en una peblación de 3.600 habitantes (Catalu
fía, Soo.ooo). 

El fin de las fargas se inicio en el primer tercie del siglo pasado. Varias fueron las 
causas de su extinción però la principal ha de atribuirse a la implantación de los nuevos 
procedimientos descubiertos, que por sus características especiales no pudieron ser prac
ticades aquí. La mayor parte sucumbieron a mediados del siglo xix. La última en Cata
lufía en cerrar las puertas, en un alarde de resistència, fue la farga Casanova en Campde
vànol, en el aiïe 1878. 

Es bien notòria la preponderància que tuvo la farga en la metalurgía, toda vez que 
el éxito en las industrias del hierro dependía, en su mayer parte, de la siderúrgia, porque 
si es verdad que la forja acreditaba al artista herrero, éste sin la buena calidad del hierro 
hubiera fracasado; y la calidad del hierro era de la exclusiva competència del ícfargaire)). 

Recordemos, pues. con admiración a nuestros afargaires», poco ensalzados como 
corresponderia, los cuales gracias a su perícia e ingenio logi'aron dar a nuestro país una 
època de gloriosa superioridad en el arte de producir el hierro. 

(7) Archivo de Ripoll. —Sig. Jordana, Libro 3, fol. 52. 
{8) » » » —Sig. k. 36, fol. 281. 
(9) » » » —Sig. Jordana, libro 1, fol. 156. 
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LA F I E S T A D E LA ¥E]VD1I?IIA 

En Peralada se celebro la primera Fiesla de la Vendimia del Ampurdàn. El marco es
plèndida de los jardines del palacio de Peralada, la magnílica organización de la jornada y 
la gran asistencia popular venida de los pueblos viticultores de la comarca, cristalizaron en 
una fiesta que ha comenzado bajo los mejores augurios para continuar celebràndose todos los 
anos, dando gran realce a la importància vinícola del Ampurdàn y la importància econòmica de este 
aspecto de la actividad agrícola ampurdanesa. 

Enmarcado por la silueta familiar de las dos torres del Palacio, se había levantado lo que 
podríamos Uamar el escenario de la fiesta de la vendimia, Al fondo, como adecuado telón, hileras 
de toneles y representaciones de los pueblos de la comarca, las cestas de uvas, presentadas por jo-
vencitas ataviadas con traje regional. Una vez terminada la presentación de los racimos con pala-
bras del Delegado comarcal de Sindicatos, don loaquín Gironella, el Pàrroco arcipreste de Peralada, 
reverendo don Pedró Juandó, procedió a su bendición. 

Accionada la prensa por los representantes de las Cooperativas de Espolla, Capmany, Pont 
de Molins, Palau Sabardera, Mollet de Peralada, Rosas, Vilajuiga y Cavas del Ampurdàn, entre los 
aplausos de la multitud, el primer vino de esta cosecha fue depositàndose en el tonel ex-voto que, 
después de bendecido, fue ofrecido a la Virgen de la Salud de Terradas, patrona del Alto Ampurdàn. 

Pronunciaron palabras alusivas a la fiesta el Alcalde de Figueras y Diputado Provincial; Dele
gado Provincial accidental de Sindicatos, don Juan Prades; el Presidente de la Diputación, don 
Juan de Lobet, y el Gobernador Civil, don José Pagès Costart. 

Con el senor Gobernador Civil y Jefe Provincial y Autoridades citadas, presidieron los actos 
el Embajador de Espafia don Miguel Mateu Pla; Presidente de la Càmara Oficial Sindical y Agrària 
y Procurador en Cortes, don Rafael Massaguer; Secretario de la Càmara, don Valeriano Simón; Al
calde de Peralada, don Ernesto Albert, y don Arturo Suqué; autoridades locales y las provinciales 
de Sindicatos y de los pueblos vinícolas del Ampurdàn. 

En el acto se puso de manifiesto el acierto de la Organización Sindical al organizar esta pri
mera Fiesta de la Vendimia y el agradecimiento al Excmo. Sr. don Miguel Mateu Pla, que ha cola-
borado a su celebración con el gran esplendor con el que se ha iniciado. 

Una representación de los agricultores acompanó a las autoridades y representaciones al 
Santuariü de Nuestra Sefíora de la Salud para hacer el ofrecimiento del tonel ex-voto, cantàndose 
una Salve oficiada por el reverendo D. Luis Amat, asesor religioso de la Delegación Sindical Provin
cial, y terminàndose con el besamanos a la venerada imagen. 

Hubo audición de sardanas en el bello marco de los jardines del Palacio, y por la tarde una 
representación de danzas folklóricas por el laureado «Esbart de Dansaires» de Figueras, de la 0 . S. 
de Educación y Descanso. El coro de Espolla interpreto «Cant a la vinya» y «L'Empordà», termi-
nando la fiesta con la audición de sardanas a cargo de las dos coblas que cuidaron de la parte mu
sical. 

La fiesta resulto brillante y prometedora. La afluència extraordinària. Así ha comenzado la 
celebración de una justificada fiesta por cuya continuación hacemos los màs sinceros votos. 
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l íA SOPRAJXrO MARIA GAT 
En un almacén, Hamémosle de antigüedades 

para no decir de trastos viejos, al cual me aso-
mé, visitando una vilIa de nuestra costa, entre 
el galimatías de objetüy me sorprendió grata-
mente un viejü «gi'amófono» con su imponente 
bocina de un verde ribeteado con purpurina y 
una manivela para dar cuerda —éste era el ter
mino usual— y poner en marcha la maquinaria. 

Tan extrano aparato —como diria «La Codor-
niz» con todo acierto— tuvo para mi el enorme 
aliciente de trasladarme, de golpe^ a la infàn
cia. Debò agradecerle, ademàs, el que otro gra-
mófono, gemelo suyo, me iniciarà y estimularà 
en mi incipiente afición a la,música. 

De allí arranca todo mi entusiasmo por este 
bello arte que me ha proporcionado momentos 
inefables y me permitíó conocerj a través de 
los primeres discos, las primeras arias de las 
màs famosas óperas —en boga— servidas por 
los interpretes màs destacados del «bel canto». 

Ingresé con «Rigoíetlo», «La Sonàmbula» y 
«La Bohème» del brazo de unus embajadores 
insuperables: Caruso, Titta Rufl'o y Maria Ba-
rrientos, v así seguí hasta que, con el tiempo y 
una modesta formación, he podido alcanzar la 
plenitud en el disfrutar de una música de ma-
yores vuelos. 

Però guardo el merecido respeto y agradeci-
mienlo por esta modalídad musical, la òpera, 
que si bien ha sido desdenada por algunos, no 
merece ni mucho menoy el trato despectivo que 
ha recibido. Y en cuanto a los Hamados «divos», 
produce siempre asombro el manejo de unas 
facultades naturales, el dominio de un órgano 
tan fràgil como es la voz, con tècnica segura y 
conseguir una expresividad que la eleva al te-
rreno del arle. 

Entre Jos grandes cantantes de aquella època 
los espanoles no desdijeron, ni mucho menos, 
de los extranjeros, alcanzando algunos de ellos 
lugares de privilegio. Recordamos así, a la buena 
de Dios, el nombre de varios: Maria Barrientos, 
Elvira de Hidalgo, Graciela Pareto, Maria Gal-
vany, José Palet, Francisco Vinas y Maria Gay. 
A esta última nos referiremos en estàs notas, 
recogidas directamente a través de sus familia-
res, por haber sido uno de los mayores presti
gies de su tiempo y la creadora de la protago
nista de la òpera «Carmen», de Bizet, modelo 
y patrón de Lodas aquellas que le han sucedido. 

Maria Pichot —que fue conocida por Maria 

Por RAMON REIG COROMINAS 

Gay— fue hermana del pintor Ramon, a quien 
dedicamos últimamente un articulo en esta re
vista, y hermana de Luis y Ricardo, violinista y 
violoncelista, respectivamente. 

Formóse artísticamen te con su esposo, el 
compositor Juan Gay, Nació en Barcelona el 13 
de junio de 1876, falleciendo en Nueva York 
el 29 de abril de 1943. 

En posesiòn de una magnífica voz de contral-
ío, muy extensa, bien timbrada y càlida, y de 
buena potencia, se distinguió por su fraseo, 
buen decir y exquisito buen gusto. 

Dueiia de un gran temperamento de artista 
y con claro talento musical, dedicòse primera-
men al «lieder», dominando un extenso reperto-
rio de manera incomparable. Su profundizar, su 
dramatisme, su musicalidad y pasión le permi-
tía lograr auténticas creaciones, como la conse-
guida en «El rey de los Elfos», de Schubert. 

En Madrid tuvo que repetir por tres veces Ig 
conocida «Berceuse», de Mozart, y en un re
cital dado en la Filarmónica, pese a la prohibi-
ción de bisar obra alguna, se prescindió del re
glamento cuando Su Majestad el Rey se sumo 
a la petición unànime del publico que exigia una 
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repetición. Por cierto que ello produjo seriós 
disgustos entre los dirigentes. 

* * * 

Animada por los mejores artistas de su època 
y particularmente por los cèlebres Isaye y 
Pugno, se dedico a la óperaj por cierto en 
circunstancias bien pintorescas. 

Se consiguió un contrato para el Teatro de 
la «Monnaie». Para el debut se eligió la òpera 
«Carmen», creyendo el empresario que Maria 
Gay dominaba la parte de la protagonista por 
haberla represenlado repetidas veces. No era 
así; si bien conocía la obra musicalmente, y 
al pisar la escena para dar comienzo a los 
ensayos, presa de un enorme pànico confesó, 
lisa y llanamente, que era la primera vez que 
salia a las tablas. El director del teatro, al es-
cuchar su «Le he enganado a usted», le res-
pondió que a él le tenia sin cuidado y que la 
única cosa que le exigia era el estricto cum-
plimiento del contrato. 

Segura la cantante, procuro en lós pocos 
días que le quedaban estudiar a fondo la psico
logia del personaje y adquirir la soltura nece-
saria para moverse en la escena, El tenor Cle
ments, duchü en e&tos menesteres, en plan de 
gran compaüero, la adiestró cuanto pudo. 

Asistieron a su primera salida, entre otros, 
Albéniz, Marquina, su hermano Ramon Pichot, 
sus hermanas y numerosos amigos. Su herma-
na, viuda de Marquina, nos ha relatado con 
una gran viveza la enorme angustia que pa-
saron tüdos, tanto que acabaron medio en-
l'ermos. 

Empujada materialmente, comenzó rozando 
una nota y al preguntar el poeta Marquina, 
con el mayor de los sustos, a Ramon Pichot: 
«tQué ha sido esto?», contestóle el pintor: 
«i Un gall com una casa I» Però el temperamen-
to de la artista se impuso de manera tan ro
tunda que desde el primer dia creo el papel de 
la cigarrera sevillana y dio la pauta, ei modelo, 
en que se inspirarían todas cuantas han encar-
nado la figura mejor conseguida por Bizet. 

Y cosa curiosa: la crítica dedico los màs 
calurosos elogios a la actriz que, en esta oca-
sión, supero a la cantante, todo lo contrario de 
lo que era de esperar. 

Aíianzada en las representaciones siguientes 
—cinco representaciones, cinco llenos— le Uo-
vieron los contralos a granel inmediatamente 
y paseó «Carmen» por todos los grandes teatros 
de 'Europa y de Amèrica. 

Sus triunfos tuvieron -por marco el «Real», 

de Madrid; «Liceo», de Barcelona; «Scala», de 
Milàn; «Metropolitan», de Nueva York; «Co-
vent Carden», de Londres; «Opera Còmica», de 
París, los teatros de la òpera de Moscú y Odes-
sa, Berlin y tantos otros. 

Compartió los aplausos con las màs afama-
das figuras de la època: Caruso, Chaliapin, 
Tità Ruffo, Zenatello, D'Angeli, Melba, Muccio, 
Tetrazzini, Raisa y cuantos «divos» destacaban 
en un momento en que el triunfo se hacía difí
cil dada la calidad de todos ellos. 

En su aparición en la «Opera Còmica» luciò 
un vestuario dibujado por Zuloaga, quien cuidó 
asimismo del maquillaje, logrando una acogida 
extraordinària, tanto, que saliò veinticinco veces 
a saludar a la concurrència, que no desalojó el 
local hasta que se apagaron las luces de la sala. 

* * * 

Su gran creación, como Uevamos dicho, fue 
«Carmen», però no fueron menos elogiados su 
«Orfeó» —que hizo vibrar al publico del Real 
madrilefio, acompanada de Ofelia Nieto— y el 
«Sansòn y Dalila». Ademàs cultivo el repertorïo 
cürriente, «Aida», «El Trovador», «La Favorita», 
siendo una buena intérprete de la «Otrunda» 
de «Lohengrin» y de «Bragania» del «Tristàn», 
de Wagner. 

Cuenta en su favor e! haber iniciado los fes-
tivales en las «arenas» de Verona, de resonan-
cia mundial. Con el tenor Zenatello, descubrie-
ron las magníficas condiciones acústicas del an-
tiguo circo romano y las aprovecharon para 
montar las màs conocidas óperas y atraer a 
los màs destacados cantantes, audiciones que 
dan, aún en el momento, gran prestigio a la 
Ciudad piamontesa. 

Con motivo del cincuentenario de Verdi, can
tó «Aida» con Manzoletti y Zenatello, bajo la 
dirección de Terafin. 

* * * - . . • 

Cuando se retiro de las tablas, en el afio 1929 
—su última salida tuvo lugar en Berlín en el 
aiïo 1926—, fundo en Nueva York una escuela 
de canto, descubriendo y formando algunos 
cantantes que han adquirido gran notoriedad; 
ciíaremos entre sus alumnos a Nino Martini, 
Lily Pons, Lidia Albanese, Bruna Castagna, Stel-
la Roman, entre los que recordamos. 

Estuvo en continuo contacto con el Metropo
litan, asesorando a los empresarios de una 
manera eficacísima, pues su claro talento le per-
mitía extender sus actividades a estos menes
teres. 
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CRÒNICA DE RIPOLL 

Notícías del Ripollès 
FIESTAS EN HONOR DE SANTA MARIA. — Iníciadas el primer domingo de agosto, trans-

currieron con inusitada animación y alegria. El pendún principal se ofreció al Ilmo. Sr. D. Trinidad 
Gay de Montellà, Delegado Provincial de Trabajo. 

En el transcurso de (as Fiestas fueron inauguradas exposiciones de Arte en el Casino de Ri-
püU a cargo de D. Ceíerino Olivé y D. José Pous, personas ya conocidas en el mundo del arte, exhi-
biendo algunos lienzos y acuarelas de notable mérito. 

VISITA DEL DIRECTOR GENERAL DE BELLAS ARTÉS. — El Ilmo. Sr. Director General 
D. Gratiniano Nieto, visito la Basílica de Santa Maria, Claustros y Portada del Monasterio, acompa-
nadó del Dr. Almagro, Oliva, Ainaud y Gudiol. Fueron recibidos por el Sr. í\lcalde y Teniente de 
Alcalde, y Arcipreste. El objeto de la visita era comprobar los trabajos que se efectúan para la 
conservación de la portada. 

TRADICCIONAL CONCURSO DE PESCA. ~ Como en anos anteriores se ha celebrado el tra
dicional Concurso de Pesca que organiza la Sociedad de Cazadores y Pescadores «La Rama». Se 
adjudicaron premios a la mayor cantidad de peces conseguidos, mayor peso, y mayores ejamplt 
res de trucha, bagra y barbo. 

ADECENTAMIENTO DE FUENTES. — La gran cantidad de fuentes que existen en los para-
jes del contorno exigia una constante vigilància, y para ello se ha encargado a diversas sociedades 
de la villa de su embellecimiento y conservacióón, 

III SEMANA DEL CINE ESPA5Ï0L. — En la semana del 11 al 17 de septiembre se ha cele
brado la III Semana del Cine Espanol. La exhibición de películas de estreno o preestreno, iba pre
cedida de una conferencia a cargo de críticos o directores, tomando parte en las mismas D. Juan 
Munsó Cabus, D. A. Renas, D. Juan Ripoll, D. José Luis Guarner, D. Miguel Iglesias y D. Jaime Salón. 
Al fmal de la misma se establecía un animado coloquio entre asistentes, conferenciantes, directo
res y artistas. La película «Los Cuervos» obtuvo el mayor número de votos de las exhibidas, y su 
Director y guionista, D. Julio SoU, recibió el premio mayor con que fueron premiadas de manos 
del Sr. Teniente de Alcalde, D. Ramon Moreno. 

(Tlfioe d« la pàg, auterlori 

Una muestra de su caràcter y vivo lempera-
mento quedo patente en la anècdota que cuen-
ta el empresario del Liceo, sefiur Mestres, en 
sus memorias. 

Contratada con su esposo, el tenor Zenatello, 
éste, en la primera repreyenlación de «Carmen», 
no estuvo muy feliz, lo que motivo fuera sisea-
do por el publico, muy exigente por cierto. 
Maria Gay llego prevista, a la segunda repre-
sentación, con un par de orejas de buey —creo, 
según una versión que conozco por via muy 
directa, no perLenecían estàs orejas a ningún 
bovino y sí al genero asnal—, dispuesta a echar-
las sobre los asistentes, caso de que se permi-
tieran alguna manifesLación poco grata para el 
«divo». Costo lo indecible escamotearle el par 
de proyectiles que, de dispararlos, habrían mo-
tivado el revuelo que es de suponer. Afortuna-

damenle, el «Don José» estuvo acertadu en 
su cometido y la íiesta acabo en paz. 

* * * 

Elena Sadoven, la famosa contrallo rusa, que 
actuo durante muchas temporadas en el coliseo 
barcelonès, nos decía en cierta ocasión que 
no habia posibilidad de mejorar la «Carmen» 
de Maria Gay, en cuyo patrón se habían ins-
pirado todas. 

* * * 

Ahora que estan de moda los «discos ran-
cios», de existir alguno de nuestra artista val
dria la pena de que fuera radiado y podríamos 
apreciar, aunque fuera de una manera remota, 
la personalidad mas popular de esta famiüa de 
artistas, aíincados en nuestra provincià y muy 
vinculados a Figueras y Cadaqués. 

M. 



GERONA 

EN LA 

PRIMERA 

EXPOSICIÓN 

EUROPEA 

DE ARTE 

ROMANICO 

Por JUAN 
SUTRA VlflAS 

fokuntiíf ffutón kini üüíruncc W í t ; ^̂ '̂í lníiu)ví«v.ie íno CttíV̂  niïn 
rfeuot^ií Ap^r'tub omívaaum <-X',r^vy» Múocxtfíiy^ tuptLünftuj .g.j 

atu!ncotif'píi:<ní «.irotinïïut 

Códice mlnlado del ApacalIpsU. ARo 07S, {Catedral de Oerona). 

En esta manifestación de caràcter internacional, que viene celebràndose en el 

magnifico marco del Palacio Nacional de Montjiüch, en Barcelona, cuya realización fue 

encomendada al Gobierno espanol, bajo los auspicios del Consejo de Euroj^a, el Arte 

Romànico, arte anónimo en general, es presentado con una admirable selección de obras, 

que permiten constatar la gran difusión que tuvo este arte europeo, y los caminos que 

siguió, que eran, en general, los que conducían a Santiago de Compostela. 

Las palabras de don José Miguel Ruiz Morales, director general de Relaciones 

Culturales de Espana, que encabezan su ínteresante articulo aparecido en la revista Les 

Beaux Arts, de Bruselas, nos senalan, tal como puede ser constatado, de qué forma fue 

el Romànico KCI Arte de la Fe, de la Unidad, de la Voluntad de sur\·ivencia)) y el que 
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dio personalidad a nuestra uEuropa en la Èdad de la Fe, ya que realmente £ue esta la 

que hizo Europa». 

Han pasado siglos, y, tal vez, los tiempos presentes sèrían motivo màs que sufi-

ciente para reflexionar y constatar que en muy diversos aspectos son de actualidad las 

consecuencias que podrían desprenderse y aplicarse a los momentos actuales de Europa.. . 

Però una de las cosas que sorprenden al visitar esta exposición, en su edición de 

Barcelona, ttdonde se reúnen los objetos de distintos países bajo un criterio general ar-

tístico, mientras en Santiago se agrupa una selección de las mejores obras todavía hoy 

subsistentes a lo largo de aquellas rutas que tan alta eficàcia tuvieron en la formación de 

la realidad europea)), tal como muy acertadamente nos seiïala don Juan Ainaud de La-

sarte en la presentación de la Guia de la Exposición, es, indiscutibleniente, la gran fuer-

za de expresión, unida a la senciLlez, y la sorpreadente personalidad que podemos cons

tatar en uauestro» Ai'te Romànico —y al decir tcnuestroí senalamos precisamente al que 

es peculiar de esta región catalana—-, al poder compararlo, confrontarlo, con la sèrie de 

producciones coetàneas que se exhiben en esta Exposición. 

Nuestra provincià de Gerona, situada en la encrucijada de los caminos de invasio-

nes, de luchas, però también dentro de este gran criàngulo de los tres Monasterios benedic-

tmos, poderosos focos de irradiación, de difusión cultural; San Pedró de Roda, Ripoll, y, 

en tierras del Rosellón, San Miguel de Cuixa, son variadas las interesantes y muy diver-

sas muestras de Arte Romànico, que causan admiración, al poder ser estudiadas y anali-

zadas con detalle. 

Si para la visita de la exposición quisiéramos establecer un aitinerario)> con el fin 

de conocer los diversos aspectos y características de las muy notables aportaciones de nues

tra provincià a tan celebrada manifestación artística, senalaremos la visita, en la planta 

baja, de las salas X-XI-XII-XIV, y, en el piso alto, las salas 2-3-4-5-7. ' 

De la notable colección de Códices del ((Beatus» de Liébana, que difundían por 

los monasterios los (tComentarios del Apocalipsis>j, se ofrece al visitante el original del 

siglo X de la Catedral de Gerona. 

Procedentes de los famosos ((Scriptorium)> de Ripoll, de San Pedró de Roda, de 

Gerona, son de gran interès los diversos Códices de los siglos xi-xn. 

Vlga roitiAnlca del iVlonaBterío de San MlBmel de Cruïlles. 
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Cabé senalar la cèlebre y mundialmente conocida cíBlblia de San Pedró de Roda», 
botin de guerra del mariscal de Noailles, cedida por la Bibliothéque Nationale de Paris, 
y presentada en esta sala X, donde ocupa lugar preferente. 

De la Biblioteca Nacional de Turín cabé senalar otro «Beatus», de inicies del 
siglo XII, miniado que fue en el (cscriptorium)> de Gerona. 

Anotemos la presentación en esta sala de un relieve de piedra, de meritísima im
portància. 

En la sala contigua son expuestas las pintiu'as murales, originariamente en Bell
caire, en el Bajo Ampurdan, y que una vez procedido a su arranque, hàllanse actualmen-
te repartidas entre el Museo Diocesano de Gerona y una Colección particular de Barce
lona. 

Su estilo parece tener analogías con las miniaturas del Manuscrito de Poitiers, que 
se exhibe en una vitrina contigua. ; 

De los Museos de Arte de Barcelona, y procedentes de nuestra provincià, cabé se
nalar el frontal de altar, dedicado al martirio de Santa Cecilia y de San Valeriano, origi
nariamente en Bolvir, Gerdana, que puede datarse de fines del siglo xn o inicios del xni, 
y una Virgen con el Niíïo, talla procedente de Santa Bàrbara de Pruneres, cerca de Oix. 

Ya en la sala XU, el Baldaquino de Toses, anos ha propiedad de los Museos de 
Arte de Barcelona, ejemplar notabilísimo y de remarcable interès. 

También propiedad de aquelles Museos de Arte, se nos efrece en la sala XIV el 
Abside de Toses, con el frontal y el ara de Altar de Planés. 

Ya en el piso alto, en la sala 2, impresiona y causa admiración a Lodos los visi-
tantes la grandiosidad y la fuerza de expresión que produce la «Magestat» de Baget, po-
siblemente el de mayor dimensiones y dramatisme de les Cristos romànicos catalanes. 

Enfrente, el «Crist Magestat)), procedente de San Juan las Fonts, del Museo Dio
cesano de Gerona. 

La sala 3 nos permite podamos admirar el Frontal de Llanars y la cèlebre e inte-
resante viga romànica del Monasterio de San Miguel de Cruïlles —desgraciadamente algo 
mutilada en su lado derecho, desconocemos las razones que pudieren haber para ello—, 

Ue[allea. (Museo Diocesano, Gerona). 
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y sobre la cual hícimos un cletallado estudio en el vol. I, ano 1959, de Anales del Instituto 
de Estudiós A'inpurdaneses. : . . .. - . • 

Anotemos, en esca misma sala, un interesante capitel con un tema de banquete, 
del Museo Arqueológico de Gerona, y del propio Museo, una columna de màrmol, pro-
cedente de San Pedró de Roda. . . . . . . . 

1P 

Cabeza. "Macstrri de Cabes tnny" . (Col. Bxcmo. S r . D. Miguel iHaieu Plà). 

En la .sala 4, en la vitrina central, una Virgen, talla procedente de la Seo gerun
dense, y un Evangeliario con tapas de raadera, de la misma procedència; interesante la 
Virgen de Ger, en Cerdana, del Legado Espona. 

En esta sala se exhiben, ademàs, diversos capiteles procedentes de Besalú, cedidos 
por don Salvador Vilarrasa, para figurar en esta exposición, y, del Museo Arqueológico 
de Gerona, el cèlebre relieve <(del carrer del Llop». 

Ya en la sala 5, son diversos los capiteles procedentes del Museo de Gerona; otro, 
procedente de Peralada, y uno, de remarcable interès, de Banolas. 

La fuerte y trascendental personalidad del Uamado ctMaestro de Cabestany)) —po-
blación del Rosellón, cercana a Perpinàn—, cuya producción puede situarse dentro la se-
gunda mitad del siglo xii, nos es dado apreciaria en esta sala 7, con una sèrie de obras, 

procedentes de San Pedró de Roda, esculpidas en màrmol. 
AdmiremoB con todo el interès que requiere su estudio el gran relieve que nos 

ofrece la Vocación de San Pedró, ofrecido que fue hace pocos anos al Excmo. Sr. don Fe-
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Relleve Vocaclón San Pedró. "Maestro de Cabestany", nuaeo Mares, Barcelona). 

derico Mares Deulovol, el insigne Académico y escultor ampurdanés, y otras inuestras de 
escuUuras y relleves, procedentes de las Colecciones de Perelada del Excmo. Sr, don Miguel 
Mateu Pla, y de otras diversas Colecciones particulares. 

Con el estudio de las obras procedentes de esta província de Gerona, y con el co-
nocimiento de muchas de ellas, que, quizàs por primera vez, habran tenido la mayoría 
de los visitantes de esta Exposición de Arte Romànico europeo, no dudamos que la per-
sonalidad y la influencia que se habrà desprendido de aquel estudio motivaran en lo su-
cesivo se acuse, a ser ello posible, un origen de ciertas corrientes romànicas, nacidas en 
esta provincià. 

n-



Joyais del Arte Provincial 

Catedral de Gerona. líelablo Úe Sagarú. Üetalle. Sigla XVI. 
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LOS QUE ENCONTRE EN EL CAMINO 
Por CAM/LO GEIS, Phro. 

DQCTOH JOSÉ COJVlERM/l 

"^í^iíT'^-'Sraf: 

Fue mi mejor maestro de latín en el Seminario de Gerona. No era poco el latín que sabia y no 
pequena la aptitud que tenia para trasvasarlo a los cerebros tiernos. De él sí que pucde decirse que 
«ensenaba deleitand0'>. En el fondo del àrido mecanismo de las declinaciones y de las conjugaciones 
y detràs de los intrincados dédales del hipérbaton de la antigua lengua imperial, nos hacía descu-
brir la belleza insospechada y la locución graciosa, con lo que nos rescabaiàbamos de la labor reali-
zada. Aprendíamos a aguzar la sensibilidad. No 
dudo que mi afición a las incursiones por la selva 
oscura de las letras clàsicas se la debò, en gran 
parte, al Maestro que nos había descubierto sus 
caminos. 

He dicho que el Dr, Comerma sabia ensenar, 
però eso no se lo debía a ninguno de los métodos 
pedagógicos que se vienen disputando la hegemo
nia de la eficàcia. Era de los que aún echaba 
mano de la «palmeta», como estimulante de la me
mòria, cuando «hacía pasar puestos», però distri
buïa las palmetadas con cierta suavidad. Y es que 
su suavidad era casi fisiològica, me atrevería a 
decir «anatòmica». . \-

El Dr. José Comerma y Vilanova había na-
cido en Banolas el dia 17 de diciembre de 1887. 

Era un cultivado humanista, un exquisito li-
terato. Escribió las siguientes obras: «Historia de 
la Literatura Catalana», «Tractat dels Sagraments», 
«Historia i Novena de la Verge de la Misericòr
dia», de Canet de Mar, «Explicació del Catecisme 
de Ja Doctrina Cristiana per adults» (dos volúme-
nes. Dogma y Moral, respectivamente)^ y varias 
obras de teatro: «L'Escut de la Capitana», «Tol 
cosint i cantant», «En el tribunal de Déu», «Les 
angoixes de la Carme», «Otília d'Ohenburg», «EI 
jurament d'Elena», «Els màrtirs de Crist» y una 
adaptaciòn de «La tragèdia del Dniester». 

Por la variedad de títulos y de temas, uno puede darse cuenta de las posibilidades de la poli
facètica pluma de Mosén Comerma. 

Después de unos anos de actividad docente en el Seminario, pasò en calidad de Pàrroco, a re
gentar la parròquia de Canet de Mar, donde fue el impulsor de todas las actividades artístico-reli-
giosas de la simpàtica villa de la Maresma, y dondc murió el 10 de abril de 1936. 

A raíz de su muerte, el periódico de aquella villa, «La Maresma», le dedico unas pàginas ne-
crológicas, entre las cuales cabé destacar un articulo del Dr. Salvador Rial, antiguo secretario del 
obispü Dr. Mas, a la sazón Canónigo Penitenciario de la catedral de Tarragona, y una poesia de 
Mosén Dotras, sacerdote poeta de nuestra Diòcesis, al cual no conocí, però a cuyo númen sencillo 
y espontàneo me place tributar una honorífica menciòn en este articulo. 
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AIVTON BUSQUETS í PUNSET 

Conocíj en su vejez, a este popular escritor, originario de tierras gerundenses —nació en Sant 
Hilari Sacalm, el 30 de octubre de 1876—; le conocí y empecé a relacionarme con él en Samalús, en 
el nido de arte del «Mestre en Gai Saber» Mosén Ramon Garriga y Boixader, el autor de las inolvi-
dables «Estampes i calcomanies», el 18 de julio de 1932. 

Mi relación, asidua, con Busquets duro hasta su muerte, acaecida en Calders el 19 de agosto 
de 1934. Lo acreditan su nutrido epistolario. 

En su venerable senectud, consei"vaba el corazn de joven. Sus evocaciones del pasado no le 
impedían de sonar en proyectos para el futuro inmediato. 

Si bien su formación literària se desplego en tierras de la vieja Ausona, no obstante, nunca 
desmintió su origen de tierras gerundenses. Asi, el 
dia en que nos conocimos, escribió en la dedica
tòria del libro de prosa «Del meu viure rural», que 
me ofrendó: «Mossèn Camil Geis ve a renovai 
els meus records de vida gironina, tan enyora
da.,.» 

De muy joven, me había familiarizado con 
el nombre de Busquets y Punset, autor del libro 
«Aplec», antologia escolar de escritores catalanes 
en prosa y en verso, obra salida de los talleres ge
rundenses de «Dalmau Carles, Pla, editores». Mas 
tarde, mi avidez de lector le había encontrado 
en las insuperables descripciones «Del Montseny», 
libro suyo publicado por la «Biblioteca Popular 
de l'Avenç», de Barcelona, y en las raàs aún insu-
peradas descripciones de «Les Guilleries y de la 
Vall d'Hostoles», publicadas en las pàginas de la 
revista «Catalana», que dirigia, en Barcelona, el 
poeta Francisco Matheu, y que fue el ultimo reduc-
lo de la escuela ochocentista. 

Busquets y Punset tuvo una popularídad que 
Santiago Rusinol ridiculizó en «Els Jocs Florals 
de Canprosa». Hubo tiempo en que el nombre de 
Busquets y Punset resonó, como poeta premiado, 
en todos los escenarios de Juegos Florales y Cer-
tàmenes Literarios de nuestras Fiestas Mayores. 

Rusinol, en dícha obra de teatro, creo el personaje Coca y Poncem, que todo el mundo identifico 
con nueslro popular escritor. Esta desconsiderada ridiculización acarreó al pobre Busquets y Pun
set el menosprecio de las nuevas generaciones. Juan Arús, en un l'eciente articulo publicado en «El 
Correo Calalàn», títulado «Nombres injustamente olvidados», rectificando posiciones de su juven-
tud —que había sido la de lodos los jóvenes novecentistas— pone entre los grandes prosistas de 
la «Renaixença», inmediatamenle después de Víctor Català, Ruyra i Bertrana, a Busquets y Punset 
i Girbal Jaume. (Es curioso que íodos son escritores originaries de tierras gerundenses.) 

Maestro de Primera Ensenanza, podia haber pasado a regentar un Grupo Escolar en cualquier 
población de màs o menos importància, però preíirió consagrarse a !a Escuela Rural, por lo mu-
cho que amaba la vida del campo. 

De cara a la Escuela, a mas del citado «Aplec», escribió el libro «Breviari Escolar». 
El escritor gerundense Joaquín Pla estudio a Busquets y Punset como destacado pedagogo, 

en un articulo publicado en la «Revista Ilustrada Jorba», de la cual nuestro biografiado fue largos 
anos director. Era un número extraordinario que la citada revista dedico al popular escritor, en ac-
tubre de 1934, al que colaboramos muchos escritores, cuyo índice nos daria la dimensión de la im
portància de este homenaje póstumo. 
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A pesar de ser originario de tierras gerundenses, pertenece, como escritor a «l'escola vigata-
na». Precisamente fue él quïen fundo y acaudilló «La Colla de Romeus de l'Esbart de Vic», ya en 
vida de los tres últimos gloriosos «esbartaires», el ultimo de los cuales, el novelista Martí Genis y 
Aguilar, a quien yo tuve aún el honor de conocer, pudo asistir todavía algunos anos a las «sentadas 
literarias» de dichos «romeus» en la simbòlica «Font del Desmai», reuniones anuales que intenta-
ban continuar las antiguas de los Maestros del «Esbart» y que perduraron hasta la revolución del 
ano 1936. Desaparecieron de entre nosotros muchos de aquella «colla», prematuramente: Mosén Pe
dró Verdaguer, José M.^ Vilarnau, Juan Vilalta, Miguel Bosch y Jover,.. Queda, y precisamente 
dado de pleno a las letras, el iluslre periodista, redactor de «El Correo Catalàn», Esteban Busquets 
y Moles, y los hermanos Vilarrubias entre otros pocos que no recordamos. 

Busquets y Punset fue un gran devoto de Mosén Jacinto Verdaguer, a quien siguió de cerca 
en la època dramàtica de su vida. Pensaba escribir un libro —y lo tenia anunciado— con el titulo 
de «Verdaguer. Set anys de dolorosa intimitat». Lo tenia ya esbozado, però no lo acabo. Cuando le 
deciamos por qué no se decidia a publicarlo, nos respondía que sentia en el alma verse obligado 
a hacer quedar mal a algunos personajes que representaren ciertos papeles en el drama. «Si les 
sobreviviera...» Y murió sin publicar este libro que, por lo que de palabra nos había dado a cono
cer, habría echado mucha luz sobre el tan discutido asunto. Però, con Viada y Lluch, ya había teji-
do al gran poeta «La millor corona», que no se marchitaría jamàs. 

Quien quiera ahondar en el conocimiento de nuestro biograíiado, puede recurrir a sus mejores 
biógrafos: Miguel Bosch y Jover, en una biografia publicada en el antes citado extraordinario de 
la «Revista Ilustrada Jorba»; Mosén Pedró Verdaguer, en un capitulo de su libro «Estudis Litera
ris», publicado en 1935, y el gerundense Eduardo Girbal Jaume, en una larga v deliciosa biografia, 
publicada también en 1935, en uno de los volúmenes de los «Annals del Periodisme». Esta biogra
fia dejó de publicarse en volumen aparte, tal como estaba previsto, porque algunos de sus pasa-
jes, de crudo realismo, fueron interpretados por a família del biografiado como un abuso de con-
fianza, toda vez que Girbal habia convivido con ella, como un familiar mas, durante una larga con-
valecencia. Fue una verdadera làstima que, por tomàrselo de esta manera, a pecho, la biografia que
darà perdida en uno de estos volúmenes. Yo, qu*" conoci a Girbal y que sé cómo amaba a Busquets 
y a su familia, puedo garantizar que, ni por asomo, se le habría ocurrido de escribir nada pensando 
molestaries, Girbal era asi: un realista crudo, a veces, descarnado ...Creo que todo esto fue, precisa
mente, un exceso de amor, que le hacía ver -racias en lo que otros reputarían defectos. En fin, es 
una historia que se lee como la mejor novela. 

Después de las tareas de la escuela y de las actividades literarias y periodísticas, aún le que-
daba tiempo para corresponder con los amigos. Sostuvo correspondència con Pereda, Fastenrath, 
Mislral, Menéndez y Pelayo y con la mayor parte de hombres de letras de la Cataluüa de sus afios. 

Fue un buen amigo y admirador de Picasso. Los que conocimos a Busquets, cada vez que coa 
templamos el retrato que Picasso le hizo, cuando ésle estaba en sus mocedades artisticas —retrato 
reproducido en algunos de los libros del veterano escritor— llegamos a la conclusión que el arte no 
habria perdido nada si el hoy famoso artista hubiesc continuado por aquel camino, prescindiendo 
de tantas piruetas. 

Uno de los úllimos aclos de la vida literària de Busquets y Punset —tal vez el ultimo— fue 
el discurso de gracias que pronuncio en los Juegos Florales de Barcelona de 1935, presidides pre
cisamente por el llustre filólogo Pompeyo Fabra. La presencia de ambos en !a «Maneneduría» de 
aquel aüo fue una espècie de abrazo simbólico entre dos escuelas oponentes: entre la que se impo-
nia y la que se iba al ocaso. 

Ademàs de los libros citades, había publicado; «Lliroia», «Flors del Montseny» i «Ventijols 
de Guilleria», (poesías); «Dos amors», «Animes rerides», «Plantalamor» y «Calvari» (novelas); «Ar
tur Osona» (conferencia); «Les Eucaristiques de Verdaguer» (discurso pronunciado en el Ateneo 
Barcelonès); «Visió tràgica» (opúsculo que contiene la narración de un naufragio ocurrido en el 
mar de Roses, leído en una velada a beneficio delas víctimas). 

La publicación antològica de Barcelona «Lectura Popular» le dedico dos números: uno de 
poesia y otro de prosa; èste, con la novela corta «Amor, Senyor...» 

Y dejó, inéditas, también otras obras. 
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J O A Q U I I V C O D I J V A 

Joaquín Codina, natural de La Sellera, moria en esa misma población el dia 26 de diciembre 
de 1934, a la edad de 67 anos. Vida de medico pasada toda entera en su pueblo natal. Un largo y 
generoso apostolado ejercido entre sus coterràneos. Su pueblo, todo el pueblo en masa, con las 
autoridades al frente, le acompanó, compungido, a la tumba. El Ayuntamlento le dedico una calle 
e hizo constar en acta el duelo de la corporación municipal. 

Joaquín Codina —en el pueblo el «senyor Quimet Vinyes», nombre de la paterna casa de cam
po donde vivia— era un gran botànico, un apasionado micólogo, un excelente medico, un apòstol 
de su profesión, un varón justo, orgullo de la virtud de la humildad, un hombre... Si Diógenes hu-
biese vuelto, en nueslros días, sin encontrar todavia el hombre que buscaba con su linterna, y hu-
biese llamado al manso de «Can Vinyes», de La Sellera, habría podido apagar allí su linterna y dar 
la tarea por terminada. ; 

Tan rectilíneo se mostraba, que parecía un excéntrico. Acostumbrado a la introspeccíón me
ticulosa y a contemplar la línea recta de su con-
ciència, su mirada exterior chocaba con la sinuosi-
dad tortuosa del vivir actual. Era un sabio y un 
santó. 

Anos incontables de trabajo abnegado y pa-
ciente, durante los cuales llego a recoger y clasi-
íicar un valioso herbario, envidia de todos los bo-
tànicos. Sostenia correspondència, en latín, con 
los mejores botànicos del mundo, y, para hacerse 
mas asequible a los mismos, a pesar de su vejez 
se enfrascaba en los estudiós de inglés y alemàn 
con un entusiasmo juvenil. Había descubierto plan 
tas rarísimas que hoy llevan su nonibre. Era cola-
borador del «Diccionari Català de Medicina» pu-
blicado por el Dr. Corachàn. En 1929 —por aquei 
entonces yo dejaba La Sellera, donde había ejer
cido durante un bienio los cargos de organista de 
la parròquia, profesor municipal de música y di
rector del «Cor Rossinyol de Sales» del Centro del 
Sindicato Agrícola— el senor Codina publico un 
librito titulado «Bolets bons i bolets que maten» 
cuya gestación yo había conocido de cerca. En 

las pàginas de «El Matí», de Barcelona, escríbíamos del mismo un comentario periodístico que 
queremos reproducir, porque hay en él unos apuntes de retrato del seiïor Codina que encajan aquí 
oportunamenle. Decíamos entonces sobre el librito aludido: «He aquí un librito gracioso que nos 
situa, por unos momentos, en la època popularista y càndida de los Robreyo y otros precursores 
del Renacimiento literario de Cataluíia. Es una retahíla de versos, «pareados», ya con trazas de «ale-

,luya», ya parecida a los llamados «romanço» y «sermó». El autor persigue, con esos versos, una fi-
nalidad didàctica y de vulgarización científica: dar a conocer los hongos comestibles y los danosos 
en forma aforística. Después de la simplicidad graciosa y atàvica de estos versos, que saben a gus
to anejo y a «Üoridura de ventall», siguen unas aclaraciones científicas. De un paso al oíro, unos 
instantes de perplejidad: ingenuo humorismo con ornamentos anacronicos, por una parte, y serie-
dad científica, por la otra; en ambas, no obstante, idèntica finalidad. 

Quien conozca al autor, vera en esos versos sus rasgos idiosincràticos: una quintaesencia de 
ingenuidad al latlo de un denso bagaje de conocimientos.» 

Joaquín Codina no firmo dicho librito, a pesar de mis reiterados ruegos: en primer lugar, por
que era muy humilde, y, después, porque yo le había ayudado a escribir los «rodolins», y su con-
ciencia le decía que era un caso de colaboración, En realidad, fue él quien escribía los versos: yo 
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solamente se los repasaba. Por cierto que los pensaba y escribía con un ànlor y entusiasmo tan in-
fantilesj que maravillaba. Llegaba a mi domicilio, con ojos brillantes de alegria, diciendo: «Ja tinc 
un altre rodolí'» Y tened en cuenta que, a veces, para mostrarme su nuevo hallazgOj hacía ei cuarto 
de hora de camino que mediaba de «Can Vinyes» a mi casa. 

jQué fidelidad, la de aquel hombreí Corria parejas con su humildad. Propenso siempre a la 
admiración y al afecto, cuando descubría en alguien alguna gi'acia, le seguia con una llama de ad-
miración en la mirada, auaque fuese a hurtadillas y con el silencio del perro mas paciente y fiel. 
Yo —aunque no sea caro a la humildad el declararlo— le había caído de buen ojo, y de ello tengo 
una prueba evidentísima. El «Senyor Quimet» tenia una concepción muy simplista de las cosas, y, 
claro, en política, no coincidia con ningún temperamento joven de ía època. Y el hombre que no se 
habría disputado por cuestiones de dinero o por soportar impertinencias ajenas, no cedia un àpice 
en la defensa de sus principios simplistas. Però, ruando yo defendía los míos, me escuchaba calla-
damente, y alguna vez me hubiera hecho la ilusión de haberle convencido^ de no ser que, al dia 
siguiente, él volvía a sus trece, tan campante. 

Este hombre de conciencia tan recta, tenia siempre una punta de ironia: no de la que produ-
ce rasgunos y mortifica, sinó de aquella ironia bondadosa que lleva en sí virtud purificadora. 

Su anecdotario formaria un gran libro. Dejad que, para ayudar al trazo mas acabado de su 
retrato, os recuerde alguna. Una vez supo que habia un eniermo en una casa de campo que distaba 
mas de dos horas de su morada. Despacito, despacito, se dirigió a la casa. Allí habían llamado a un 
«curandero», y cuando el senor Codina llego a la masia, el curandero estaba actuando. Fue reci-
bido no muy cordialmente. «No l'hem pas demanat!» —le dijeron. «Oh —objetó el senor Codina, 
bondadosamente—, tantes vegades he vingut sense demanar-me!» 

En cierta ocasión hízo una exposición de liongos. Cada uno iba acompanado de su nombre 
popular y del correspondiente nombre sabio, junto con. una etiqueta que decía: «comestible», «in-
gesto», «mata». Al final había una copa en forma de hongo, Uena de aguardiente, y al pie una eti
queta con la siguiente inscripción; «Mata l'ànima i el cos». Aludía a la afición que la gente de mon-
tana suele tener a la bebida. 

La bondad del «senyor Quimet» y su desinteresado celo profesional eran reconocidos por todo 
el mundo. Una vez pasaba un medico de un pueblo vecino en automóvil. «A que no endevineu on 
té el seu auto el senyor Quimet?» —pregunto un campesino a sus contertulios de la vecindad. «On 
l'ha de tenir, home, on l'ha de tenir —contesto, sin dilación, un interlocutor—, si tots el de La Selle-
ra li'n guardem un tros!» 

Los kilómetros que el «senyor Quimet» hizo a pie, son incontables. Sus posaderas no conocían 
silla de caballo, ni mulo, ni asno. Y esto, por suerte de su bolsillo, porque le habría ocurrido lo que 
decía el popular farmacéutico de La Sellera, sehor Calixto Noguer —padre de un llustre dermató-
logo de Barcelona—, que líhauria guanyat més el matxo, que el metge». 

El senor Codina tenía también aficiones musicales: tocaba el violin, y tuve el gusto de acom-
panarle muchas veces al piano. Tocaba siempre delicadamente, «pianísimo», y se entregaba a los jue-
gos del instrumento con toda la unción de su alma. 

A '̂.urió entre las cosas de la naturaleza que él tanto amaba y conocía: cayó muerto buscando 
hongos en el alcornocal llamado «l'alibera de l'abei», lugar que él llamaba su jardín micológico, por 
ser muy propicio al nacimiento de los hongos. Allí pasó de su felicidad terrena —que era «buscar 
bolets»— a la celestial. Fue hallado boca abajo, con un panuelo que contenia setas u hongos, ya 
clasificados, colgados del brazo. Al pie del alcornoque donde falleció —joh, ironías de la vida!— 
brotaban a los cinco días —precisamente no era la època favorable— cinco «ciurenys» ufanos, con 
loda su ímpetu y eufòria. 

Entre los periódicos que se hicieron eco de su muerie, cabé destacar la revista ilustrada JOR
BA, de Manresa, que dirigia el cuito hombre de letras recientemente fallecido Miguel Bosch y Jo
ver, que ie dedico casi un número entero, con la colaboración del Dr. Font y Quer y de los hermanos 
ilarrubia, tan expertos en las materias a que se dedicaba el senor Codina, 

Gracias a mi aportación literària al interesante número de aquella revista —septiembre de 
1935— he podido i-edactar hoy muy fàcilmente estàs cuotas biogràficas de mi viejo amigo de tierras 
gerundenses. 
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CRÒNICA DE LA BISBAL 

Maria Bo^cli BoNch 
T E R C I A K I A F R A A C I S C A N A 

Por ANTONÏO DE P. CUTIL·LER 

Nacida c] U de juliü de 1617 en VuUpellach, hija de Miguel Bosch, naiuful de Vullpellacli y de Ce
cília Bosch, de Palafrugell. 

Hogar de acrisoiada Fe Cristiana, trabajadorey del campo, pronlo la nina Maria, se distinguió por su 
caridad con pobres y eníermus, humilde y respetuosa cun lodüs, en sus quehaceres domésticos, así como 
de las primeras mujcres, que pj-onlo supieron escribir y leer, cosa poco í'recuente en aquella època enlre 
las ninas. 

Su primera comuiiiún deja en su alnia ]a huella indudable de su predestinación, pues desde entonce.s 
ÍLic un crisliano ejemplo a imitar y admirar por grandes y chicus. 

A lüs quince, su piedad y l'ormación, la llevan al Conveniu de Padres Franciscanos de La Bisbal, don-
dc ingresa en la Tercera Orden Franciscana y cosa singular, desde aquella edad vestirà siempre el ha
bito í'ranciscano, con una túnica àspera cefjída ai cuerpo, como camisa de ]Dcnitencia, cubierla la cabeza 
con una toca, como si fuera religiosa, ayunó por espacio de un anu a pan y agua, empresa casi impo-
síble, sin los auxilios divinos y siempre andando descalza como mortiíicación. 

JuiíLu con ulra doncella Uamada Ninl'a Vidal, peregrina a la sania Muntaria de Montserrat, conti
nua su percgrinacion hasta Riudoms de la provincià de Tarragona, encaminàndose al Convento de Padres 
Reeolelos donde los monjes extranan el habito de frailc. Manifiesla que su iiUención es visitar Horta, la 
tumba donde descansa san Salvador de Horta (Fraile Franciscano nacido en nuestra Provincià en Santa 
Coloma de Farnés) y que si iba vestida de hombre era para cauíelar mas su honeslidacl a causa de la guerra 
y de tos malhechores que podrían salir al paso por los caminos no muy seguros. 

El Superior del Convento las liizo conducir a casa de Diia. Àngela Gil, quien junto con otras Damas 
las aiendieron, cambiàndole los vestidos por otros de muchacha, hallàronia era portadora de rigurosos ei-
licios, uno en ta cintura y otro que le pasaba por el bombro al brazo izquierdo. 

Qucdàronse algunos días en casa de dicha sefiora, hasta que los Sres. Nebots de Vilaplana dis-
tanle unos dos líilómetros de Riudoms inlormados de las virtudes de Maria, la tuvieron en su casa casi 
como hija, no como sirvienla, aunque quiso hacer de este olicio en lodos sus aspectos. 

Fue en Vilaplana, donde comenzó a anunciar algunas cosas que aconiecían en la lejana La Bisbal, 
de donde era oriünda, acontecimienlos que mas tarde eran conlirmados y comprobados. 

Una tarde estando trabajando junto con dona Catalina, esposa del Sr. Nebots y en ocasión de que 
éste por sus quehaceres se hallaba en Montroig disiante algunas horas de Vilaplana, la hermana Maria, 
que así se hacia llamar, con los ojos y las manos hacia el cielo, exclamo inesperadamente: 

«Jesús, Jesús, San Antpnio guardadle.» Preguntada por dona Catalina el por que de dichas palabras 
tan angustiadas, respondióle que su esposo Sr. Nebots se hallaba en gran peligro, però que no se temiera, 
que Jesús y San Anlonio, lo habian sacado a bien del trance sin daiïo alguno. Mucho mas tarde de Jo 
acostumbj-ado llcgó el Sr. Nebots relatando que unos hombres enemigos suyos le habian perseguido ar
ma en mano, y que gracias a Dios había logrado librarse sin poder explicar la causa aparente de esta li-
beración; estrechado a preguntas sobre hora y lugar, coincidia, claramente con el momento de que la Her
mana Maria, hacia las invocaciones tan alarmantes que dona Catalina trislemente recordaba. 

Vivió variüs afíos en Vilaplana, siendo Ja admií^ación de todos los Feligreses de aqueJIas comarças, 
a los que edificaba por su ejemplo, su frecuencia de Sacramentos, obras de caridad y apreciada por lo
dos, de lodos era Hermana. 

A los 42 afios, después de cruel entermedad y habicndo recibido todos los Auxilios Espirituales, falle-
ciü crislianamentc en el ano 1659, recibiendo .sepultura en Vilaplana. Pasados algunos días, del sepelio, di-
cen SC noto que del sepulcro salían luccs y resplandores, lo que informo el Pàrroco al Arcipresle de Ta
rragona, abriàse el sepulcro hallando el cuerpo con el roslro y cabeza resplandecientes y sin consumisión 
alguna, cerrado olra vcz a los pocos dias salia muy cerca un hermoso Rosal, existiendo aun después de 
veinte aíïos. EI Rvdo. P. Franciscano, Àngel Vidal, por orden de los Superiores de la Orden Franciscana, 
inicio la inlormación de la vida y virtudes de esta Hija del Bajo Ampurdàn, y visiío la población y a quie-
nes habian sido tesligos y cofeligreses de Maria Bosch. 

Era de esperar que en la Archidiócesis Tarraconense o en ta misma Parròquia de Vilaplana, exis-
lieran dato;, mas coricretos de la vida de esta ampurdanesa, però repctidas conaultas no han sido contes-
ladas, suponiendo que los abatares del tiempo habràn borrado estàs hueiias de sanlidad en aquelles luga-
res, cosa que no lo ha hecho en su pueblo natal donde se recuerdan sus hechos principales y esperan que 
quizàs algun dia pueda comprobarsc documentalmente y veríamos iniciar, y con la ayuda de Dios, quizàs 
terminar, los preciosos pasos que la iglesla, sabé prudentemente obrar al analizar ïas heroicas virtudes 
de los Siervos de Dios. 

Pues con esie espírilu de información compíetamente humana, hemos escríto estàs notas, como un 
florón mas de nuestra provincià. 
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i • 1 y el Excmo. 5r. don José Pagès Cosl-art, 
Gobernodor Civil y Jefe Provincial del 
Movimiento. 

Termino la jornada con una lúcida 
actuoción de los Coros y Donzos de lo 
Sección Femenina de Blanes, que fue muy 
aplaudida. 

Triunfo de 
Montserrat Tresserras 

Montserrat Tresserras ha vuelto a crtj-
zar con éxito el Canal de la Mancha, 
el dia 4 de Septiembre. 

Solió de Dover y llego a la 1*45 de lo 
modrugada o Ccilais. Empleó en la trave-
sía 16 horas y 25 minulos. 

Es la segundu vez que intentaba la 
trovesía en un mes El 16 de agosto partió 

Entrega 
de un templo 

En solemne aclo al que se sumo la 
pobloción enterOj tuvo lugar en Blanes la 
entrega por parte de la Organización 
Sindical al Obispodo de ta Diòcesis de la 
iglesia que la Obra del Hogar y Arquitec
tura de la Deiegoción Provincial de Sindi-
col-Qs ha erigido en el Grupo de vivíendas 
de su construcción «Nuestra Senoro del 
Vilar», situado en una playa de la locali-
dad, compuesto de 224 vïviendas que fue-
ron entregados o sus beneficiaries por el 
Excmo. serior Gobernodor Civil y Jefe 
Provincial del Movimienfo. 

Paro asistir al acfo llegaron a Blanes 
el Excmo. y Rdmo. Sr. Obispo de la Diòce
sis, doctor don José Cartand e Inglés, 

de Dover però ya a la vista del Cabo Gris 
Nez, a solo 800 metros de la costo se vió 
obligada a abandonar por desfolleci-
miento. 

La sefiorita Montserrot Tresserras cruzó 
el Canal en el ano 1958, però al oíïo 
siguiente abandono en su infenfo de cru-
zor el Canal en dirección contraria, asto 
es de Inglaterra a Francia. 

La hozaíïa de Montserrat Tresserras, 
constituye, sin lugar o dudas, un sensacio
nal record mundial para el deporte de la 
natación, porque lo extraordinària nada-
doro de Olot, después de haber coronado 
con gran éxito su tentoliva de cruzar el 
Canal de la Moncho desde Inglaterra a 
Francia, es la primera mujer del mundo 
que ha atravesado el mismo en ambas 
direcciones. 
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ÈNCUÈSTA por PEDRÓ PlFERRÈk 

1 

2 

l M \ es fiistóricamente el mejnr momento 
artístíco de la província de Gerona? 

^Cuàles son las piezas artísticas p e considera 
mas destacadas de la provincià? 

Juan Ainaud de Lasarie 
DIractar da /os MusBoa do Arío do Barcolona 

1 A la primera (el irtejor monumento artís
tíco emplazado en la actual provincià de 

Gerona), creo que pueden darse tres nombres 
por lo menos; la Catedral de Gerona, el Monas-
terío de S. Pere de Roda y el Monasterio de 
Ripoll. 

2 A la segunda (piezas artísticas mas desta
cadas), contesto también con tres nom

bres : el Bordado de la Creación de la Catedral 
de Gerona, el Baldaquino y Altar de plata-de 
la misma Catedral y ia Cruz de Vilabertran. 

Nota de la Redacción. — D. Juan Ainaud de La-
sarte nos manifiesta no dísponer, en el mo
mento de interesüf'le estàs opiniones, de la 
cahna suficiente para una contestación exten
sa. Por considerar de igual interès sus res-
puestas, aunque breves, tas publicamos gus-
tosamente en esta encuesta, . •! 

'-.^ Ara porlAIll de San Pedró de Roda. 



La província de Gerona cuenta con un variado y rico exponente de artC; que abarca 
todas las épocas y manífestaciones, Desde los primeros días de la historia hasta 
nuestros días, Gerona ha conocido las diferentes vicísitudes que le han forjado esta 
rica valoración artística y que la hace una de las mas completas provincias de 
nuestra Pàtria. REVISTA DE GERONA publica la presente encuesta 
sobre un tema tan inferesante. 

El ratnosfBlmo Taplz de la Creaclón. 

Juan Subías Gaita* 
Pubticlata j - Protouor do Hialorla dot Artà 

I Creo que son varios los mejores momen-
tos: el de la Colonización GRIEGA, el de 

las grandes construcciones romanas, el de los 
monumentos de la ALTA y BAJA EDAD ME-
DIA. 

n Incontables; La ciudad griega de AMPU-
^ RIAS, enriquecida por esculturas extra-
ordínarias, ceràmica, joyas, e tc , ampliada por 
ROMA, que encuentra en ella su puerta de acce-
so a la Península, y por cuya puerta llega la 
inicial predicación cristiana. De esta etapa, así 
como de la precedente inmediata, Gerona con
serva uno de los mas importantes conjuntos 

: sarcof àgicos. . . . , . 

La perplejidad se acentúa al tener que prefe
rir entre las piezüs de la segunda pregunta, me-
dievales, perromànicas y romànicas: la arquilla 
aràbiga de Ixém, el ara portàtil de San Pedró 
de Roda, la gran Bíblia, de NoaiUes, de igual 
procedència, y las grandiosas construcciones de 
Ripoll y San Pedró de Roda. 

Lugar preferentísimo en lo mueble, exigen el 
Beatus de la Catedral y el Tapiz de la Creación 
de las Capitulares. 

Orgullo de cualquier país serían BESALÚ, 
con Santa Maria, San Pedró y San Vicente, así 
como el núcleo pirenaico que preside LLADÓ. 

Capitulo especial merecen los CLAUSTROS, 
de los que Gerona es opulenta: Catedral, San 
Pedró de Galligàns, San Daniel. 

BriUantísima aparece la etapa gòtica con las 
villas fortificadas del Bajo Ampurdàn: Perata-
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Arqueta àrabe de Hlxem II. 

íi 

Itada, Torruella de Montgrí, Púbol, e tc , cun ÏUS 
castillos y grandes templos. Estos alcanzan su-
premacias en su modalidad mediterrànea del 
estilo de las dos Catedrales: la de Gerona, úni
ca, y la de Castelló de Ampurias non nata. Si 
la gerundense es magnífica en lo arquitectóni-
co, la ampurdanesa mueslra primores escultó-
ricos. Si la de Gerona tiene un retablo argenteu 
único en Espana, la de Castelló conserva la por
tada y el retablo con su Virgen. 

Si el RENACIMIENTO dejó algunas fachadas 
—no todas conservadas por desgracia—, el Ba
rroca enriqueció í'astuosamente una sèrie de 
edilicios medievales: sirva de ejemplo ta fa-
chada y la escalinata de la Seo gerundense. 

Jainte Marqués 
ArchíVBro do la Catotlraí 
y Diroctor dol MUSBO DIoaosano do Goroaa 

1 E1 momento artístico mas fecundo, mas 
universal y colectivamente màs logrado en 

la Historia de nuestra provincià, es, a mi jui-
cio, el periodo romànico y, màs concretamente, 
la segunda mitad del siglo xi y la primera del 
siglo XII. 

Fue una època de plenitud y madurez artísti

ca, cuyas obras constituyen todavía hoy uno 

de los mayores atractives para los admiradores 
del Arte, no solo por el número de obras que 
se han conservado, sinó también por la calidad 
artística de las mismas, sin contar la infinidad 
de piezas destruidas por la injuria del tiempo 
ü por la mano del liombre o arrancadas del 
suelo patrio y conservadas en el exlranjero. 

Repelidas veces hemos acompaüado a per-
sonalidades nacionales y extranjeras siguiendo 
algun itinerario de los muchos que pueden 
trazarse a través de nuestra provincià, y siem-
pre hemos percibido el acento de sincera ad-
miración que en ellas ha despertado la contem-
plación del romànico de nuestra provincià. La 
ruta de Gerona, Baholas con Porqueras, Besalú 
con Palera y Beuda, San Juan las Fonts, San 
Salvador de Bianya, Camprodon, S. Juan de 
las Abadesas y Ripoll, por un lado, y Cervià de 
Ter, Vilabertran, Perelada, Vilanova de la Muga, 
Castelló de Ampurias, Ampurias, San Miguel de 
Fluvià, S. Juliàn de Boada, Canapost y Cruilles, 
por otro, son hitos preciosos de itinerarios de 
fàcil recorrido. La dificultad de comunicacio-
nes impide muchas veces la contemplación de 
monumeritos importantísimos como Molló, Ba-
get, Lladó, San Quírico de Colera, San Pedró 
de Roda, San Pedró de Navata, San Feliu de 
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la Garriga y otras iglesias y castillos un dfa 
cèlebres como centros de cultura, por hechos 
de armas o por ser cuna de linajes eminentes 
por los llustres vàstagos que han dado a la 
Iglesia y a la Pàtria. 

Incluso por la originalidad de concepción 
destaca nueslro romànico en el mundo, ya que 
el romànico de la región pirenaica oriental tie-
ne un aspecte de solidez y austeridad, a la vez 
que de elegància e inspiración, que acreditan 
el caràcter de los habitantes de nuestra región 
en la època a que nos referimos. 

Largo seria enumerar siquiera los principa-
les monumentos y las piezas màs destacadas 
del meritado període, así como las maravillo-
sas obras desaparecidas, que fueron famosas 
en otro tiempo. La portada del monasíerio de 
Ripoll destaca entre las primeras, y el frontal 
de oro de la Seo de Gerona, regala de las con-
desas Ermesindis y Guisla, sobresale entre las 
segundas. 

2 Es difícil concretar la respuesta a la se-
gunda pregunta, por ser varias las obras 

maestras que poseemos en cada uno de los ge
nerós de expresión artística. 

Entre los códices miniados concedo la prima
cia al Comentario al Apocalipsis de Beato, cus-
todiado en la Seo de Gerona, y el segundo lugar 
al Martirologio exhibido en el Museo Diocesano; 
en la sección de tejidos sobresale entre todas 
tas piezas el tapiz de la Creación, de la Catedral; 
en orfebreria, la pieza màs valiosa es el con-
junto del retablo y baldoquino de la Seo, y la 
segunda es, para mi, la famoso cruz de Vila
bertran; en pintura, acaso me inclinaria por 
conceder el primer lugar al retablo de Púbol, 
del Museo Diocesano de Gerona, actualmente en 
periodo de restauración en los talleres de Mu-
seos de Arte de Barcelona; en escultura, elegi
ria el retablo mayor de Castelló de Ampurias; 
en arquitectura escultòrica lo mejor es, sin duda, 
la portada de Ripoll, y en pura arquitectura la 
gran' nave de nuestra Seo destaca por su atre-
vimiento y magnitud. 

N 

KetnblQ del aliar mayor. (Catedral de Gerona). 
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CRÒNICA DE OLOT 

O L O T E]^ FE]RIA!§ 
1 Por LÜIS ARMENGOL PkAT 

Si las Ferias y Fiestas de San Narciso son porticó, las Fiestas de Nuestra Senora del Tura de 
Olol son epílogo. Preludio ias de Gerona, a una nueva modelación de la vida familiar y pública, a 
nuestra íntima y recogida existència invernal, mientras que las Fiestas oiotenses constituyen un 
epílogo digno de la exalación veraniega y un bello telón al gracejo estival. Però íanto las unas como 
las otras condensan un haz preíiado de virtudes, de peculiaridades y de seducloras experiencias. 

Si en poco se parecen ambos cicles festives, sin embargo, en un común denominador coinci-
den positivamente: en ser ambos completes, saturados de signilicación y contenido originario, sus-
tancial, lo que equivalc tanto cbmo a decir que tienen tm basamento de personalidad pròpia que nu 
puede tener imitaciones. Por todo ello es digno de cabalgar esta ruta testiva que tan bellos con
trastes ofrece, saliendo de las Fiestas septembrinas de Olot para encaramarse, luego, en la eclosión 
ferial y festiva de ocho días sin par de la Gerona radiante. 

La Fiesta Mayor de Olot tiene un magnííico punto de partida, tan expresivamente reiigioso, 
que cada ano inicia su esplèndida demostración el dia de Santa Sabina con el comienzo de la Novena 
a la Virgen del Tura en su propio Santuario, que empalma con los días de rigurosa Fiesta. El fei^'or 
mas aquilatado y unànime en devoción perenne a la Virgen del Tura, ofrece la mas cabal manifes-
tación popular. Todas las clases y estamentos de la ciudad se mueven en vilo rubricando una ejem-
plar demostración mariana a la que no son ajenos el sinfín de oiotenses esparcidos por la ciudad 
condal y el resto de la geografia catalana, que en tales fechas afluyen a Olot en acto de ejemplar dis
ciplina. 

Las Fiestas de Olot, discurriendo por el cauce cronológico del 7 al 12 de septiembre de cada 
ano, se hallan asentadas en una època dulce y sin rigores atmosféricos. Traspuesto el calor veranie-
go y con el sedante de un aire fresco que presagia el otoüo, la ciudad engalanada y bulliciosa des-
pacha con el màximo frenesí las jornadas maravillosas de la Fiesta. Y así de encantador es todo un 
densísimo programa de festejos, una de las programaciones de Fiesta Mayor únicas y mas comple-
tas de Cataluna, sin plagios ni adocenamientos, on todo el rigor de una fisonomia mas que sin
gular. 

La faràndula de los gigantes (recuerdos tangibles de los Blay y Devesa), los mejores gigantes 
de la región y tal vez de Espana, con su corte de enanos y caballitos, alboran la chiquillada. Abre 
suntuariamente sus puertas el rico salón de baile del «Círculo Olotense», las sociedades recreativas 
rivalizan en concieríos, en demostraciones de arte fotogràíico, en competiciones sociales, en dedi-
caciones. Las calles oiotenses-.viven el supremo y momentàneo esfuerzo de un alumbrado excepcio
nal con sus arços luminosos, sus farolíllos y sus enrejados blancos de ornato actualísimo. Ya pasa 
el cortejo del «Ball Pla» con todo el imponente alarde de una comitiva de parejas de rigurosa eti
queta en la mas suntuosà manifestación de belleza, de colorido y prestancia, ante el mas imponen
te de los gentíos que pueden acumularse en una ciudad; una noche, la del «Ball Pla», única entre 
las únicas, en la que todo se funde en el mayor de los enlusiasmos y la mas àlgida de las vibracio-
nes populares, mientras el castillo de fuegos artiíiciales de la Plaza del Generalísimo con el apoteo
sis final dedicado a la Virgen del Tura y la fiesta de sociedad que se prolonga en los arcanos de la 
noche, centellean por el cielo. olotense. 

Otra jornada es el «Coso Iris», competición de carrozas y batalla de «confeti» que vuelve .-̂  
reunir la ciudad en masa en pleno Paseo de Blay, anticipada con el homenaje a la sardana a través 
de este abrazo sonoro que es la acíuación conjunta de varias orquestas. Y no quiere terminar el 
cicló festivo sin la digna dedicación a las virtudes de la laboriosidad y la inteligencia, con el répar-
to de los Premios «Mulleras» en el Ayuntamiento, y la típica Tornaboda general en las Fuentes de 
San Roque, epílogo bucólico por excelencia. 

Sin quebrar las estructuras tradicionales harto consolidadas, pide no obstante esta Fiesta de 
Olot, mayor superación y un remozamiento a la altura de los tiempos que vivimos. Bien, su gran 
contenido artístico sutilmente descrito en el sinfín de exposiciones que en ella se ubican; bien el 
jalón original del «Ball Plà» y los principales soportes de la Fiesta, però contamos demasiado con 
la reiteración masiva de cierta rutina y necesitamos aportar iniciativas nuevas v valiosos elementos 
de emulación si no queremos quedar anclados enla màs pura inèrcia. 

La Fiesta de Olot puede ser también motivo de una autèntica y copiosa atracción turística. 
Empezando por un cabal concurso de carteles anunciadores y divulgadores de la misma, el Pregon 
solemne de que carece, junto con un rosario de nuevos faustos (literarios, feriales, artfsticos, socia
les, científicos, e t c ) , queda mucho por alcanzar. Y pensamos y queremos pensar que las nuevas 
generaciones han de corroborar estàs ansias y plasmarlas en realidades tangibles. Porque en todo 
cuanto se refiere a su divulgación y proyecciún le queda un valladar de posibiJidades a la Fiesta 
Mayor olotense, lo mismo que en el inconmensurable relleno de nuevas ideas, iniciativas, aporta-
ciones de toda clase, así coino en espíritu y vitalidad renovados, cuya necesidad tanto acusa a estàs 
alturas. Lo necesitamos, lo deseamos y sabemos que en esta noble lid podemos luchar con entera 
satisfacción y fe. 



jçuHrt^ t>M Mim 
M. Llonch expone "^^^ .^^-^st^M^BS^a^^^ 3 

en Playa de Aro 

En una nveva sala de arte de la Costa 
Braun, la Casa Vella, de Playa de Aro, ha 

tenidú íugar durante el pasado verano, la pre- IKk SHM3ESP^KI^V^RE[^^^V M 
seníüción dt la obra pictòrica de M. LLONCH. 

Pujol Ripoll segundo premio 
en San Pol de Mar 

El artista oiolense JOSB PUJOL RIPOLL 

fue galardonado, obteniendo el segundo premio 

en el Primer Concurso de Piníura celebrada ei 

estío que acaba de suceder. en San Pul de Mar, 

en cuyo certamen concurrieron desiacados y 

conocidos pintores de la región. 

Fornells Vila y Fuster Gimpera 
en la Casa de Cultura de La Bisbal 

Eíi la Sala de la Casa de Cultura y 

Biblioteca Pública de la Caja de Pensiones para 

la Vejez y de Ahorros. de La Bisbal, han 

presentada colecciones de sus obras los artistas 

JÜLIÀN FORNELLS VILA, de Cerona, 

y JUAN FUSTER GIMPERA. Ambos arHstas 

exhibieron temas y paisajes del pais. 

Movimiento artístico de nuestras cotnarcas 

Ante el pujante movimiento artístico de nuestras comarcas, se anuncia para en breve, la apertura de nueuas 

salas de exposiciones de arte. Concretamente en pobíaciones de la Costa Brava. 

Feria del Dibujo en Olot ^ ^ 

La Ciudad de Olot està preparando la renombrada Feria del Dibujo que tiene lugar con motivo de las 

tradicionaies Ferias de tSant Lluch». • • : i 

Museo Arqueológico Municipal 

También el Ayuntamiento de Olot acaba de remozar algunas Salas destinadas al futuro Museo Arqueológico 
Municipal. Para ello han sido acondicionadas parte de las naves del piso primera de la Casa de Misericòrdia, 
que se destinaran a esta función cultural y albergaran el riquísimo actrbo que constituyen las colecciones 
de aquel Museo local. 
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MOTICIARIO 

I Tras cruel enfermedad que puso a prueba 

su espíritu, ha entregado su alma al Senor 

en esta ciudad el Rdo. don Luis G. Pla Car

gol, que contaba en la actualidad 69 anos de edad. 

Gcioindense de pura cepa y ferviente enamorado 

de Gerona, era Mosén Luis de esta clase de sacer-

dotes de devoción, que no limitan su apostolado al 

puro àmbito de lo puramente relacionado con su 

misión eclesiàstica, sinó que la prolongan a todas 

las esferas, que ponen a su alcance sus dotes hu-

manas. Durante muchos anos ejerció el periodismo 

activo y ïue colaborador de «Revista de Gerona». 

Con él pierde Gerona uno de los mas destacados 

nombres que habràn de figurar siempre en toda 

antologia del periodismo urbano y provincial. DeS' 

canse en paz y que el Senor le dé su merecida glò

ria. 

2 Se celebro en toda la provincià el Aníversa-

l'io del Glorioso Alzamiento Nacional, En Ge

rona Ciudad hubo Misa de Campana en la 

Dehesa. En la Jefatura Provincial del Movimiento 

se procedió a la entrega de premios y diplomas de 

la VI Exp. Prov. de Pintura de Ed. y Desc. y del 

XV Concurso de Formación Profesional Industrial 

y Artesana y de los del IV Certamen Juvenil de 

Arle. En el Ayuntamiento se celebro una solemne 

recepción. 

3 En Blanes, el Gobemador Civil y Jefe Pro

vincial del Movimiento, D. José Pagès Costart, 

inauguro el Grupo Sindical de Viviendas 

«Nuestra Senora del Vilar», cumpuesLo de 224 

viviendas. 

4 Dentro de los mismos actos conmemorati-

vos, en San Feliu de Guíxols, nuestra prime

ra auloridad entregó las llaves a 32 usuarios 

de nuevas viviendas. 

5 Presidiendo el sub-jefe Provincial D. Valeria-

no Simón, en Palafrugell fueron entregadas 

sesenla y cinco viviendas de un grupo cons-

truido por la Obra Sindical del Hogar. 

6 Se celebro en el Salón de Sesiones del Excmo. 

Ayuntamiento la Lección Científica del «VII 

Congreso Nacional de Arqueologia», pronun-

ciando una disertación el Dr. Almagro sobre «El 

carbono 14», desarrollando una ponència sobre la 

ceràmica de Ullastret D. Miguel Oliva Prat. Los 

congresislas visitaron Ullastret y diversos lugares 

de interès arqueológico de nuestra província. 

7 El Gobernador Civil y Jefe Provincial del Mo

vimiento D. José Pagès Costart, y el Presi-

dente de la Excma. Diputación Provincial don 

Juan de Llobet Llavari, presidieron los actos de 

inauguración de la eiectrificación de Vallcanera y 

la Barceloneta (Sils). 

8 0rgani2ados por ia Asociación de Ciencias 

Médicas, se celebraron diversos actos en Ge

rona, en honor al biólogo Gaspar Casal, con 

motivo de cumplirse el segundo centenario de su 

fallecimiento. En la Sala de Pergaminos de la Bi

blioteca Provincial se celebraron conferencias y se 

descubrjó una placa que da su nombre a una callc. 

9 Visità recientemente Gerona el Subsecreta-

rio de Indústria don Alejandro Suàrez v Fer-

nàndez-Pello. Presidió en la Càmara de Co

mercio e Indústria un acto de Fomento de produc-

tividad. En la presidència, ademàs del seüor Sub-

secretario, tomaron asiento el Gobemador Civil y 

Jefe Provincial del Movimiento don José Pagès Cos

tar t ; Presidente de la Excma. Diputación don Juan 

de Llobet Llavari; Alcalde de la ciudad don Pedró 

Ordis Llach, y demàs autoridades provinciales. 

Con motivo de la festividad del 1 de octubre 

de 1961, Su Excelencia el Jefe del Estado con-

cedió, entre otras, la Gran Cruz de San Rai-

mundo de Pefiafort a don Luis Rodríguez de Mi

guel, Subsecretario de la Gobernación. 

N. de la R. — Por sus méritos personales v por 
su profunda vinculación a nuestra ciudad y nro-
vincia, expresamos nuestra müs cordial felicitación 
al Excmo. Sr. Subsecretario del Ministerio de la 
Gobernación don Luis Rodríguez de Miguel por la 
alta y merecida distinción de que ha sido obieto. 
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T E S E L A 

ARQUEOLÒGICA 

Visítas a Ullastret 
Tras la inauguración de la fase 

actual de las excavaciones del «op-
pidium» de Ullastret y del Museo 
Monogràfico de las mismas, han sido 
numerosas las visitas de entidades 
culturales, centros especializados v 
congresos que, aparte los partícula-
reSj han circuíado por el yacimien-
to. Destacan, siguiendo un orden cro-
nológico, las siguientes. La celebra-
ción del «Dia Wassermann» en la 
província, patrocinado por los Labo
ratories del mismo nombre, que en 
colaboración con la Hermandad de 
San Cosme y San Damiàn concentro 
en Ullastret mas de un centenar de 

médicos de la província, la mayoría de ellos acom-panados por sus esposas. Los componentes del III 
Congreso Internacional de Arqueologia Nacional, también ceelbrado en la ciudad condal, y finalmen-
te, entre los actos comprendidos en el homenaje al medico gerundense Gaspar Casal, cèlebre bió-
logo del siglo XVIII, organizado por la Agrupación de Ciencias Médicas de la província de Gerona y 
la colaboración de las Asociaciones de Dermatología y la de Farmacologia, tuvo lugar a íinelase de 
septiembre una visita colectiva de los doctores y profesores que asistieron a dichos actos. 

Descubrímientos en Pontós 
Las obras de modernización de la carretera nacional II de Madrid a Francia por La Junquera, 

han dado lugar junto al pueblo de Ermedàs, al descubrimiento de unos silos abiertos en las cà-
pas de aluvíón que aparecen a poca profundidad bajo las tierras de labor en aquella zona. La 
exploracíón llevada a cabo por el Sei-vicio de Inveslígaciones arqueológícas de la Dipulación, con 
la colaboración del personal de la Delegación de Excavaciones, en dístintas ocasiones recientes y 
a medida que han ido apareciendo eslos silos, ha dado lugar a una sèrie de hallazgos verdade-
ramente notables que constituiran un nuevo híto para la cultura üamada de los campos de urnas, 

'tan arraigada en nueslra provincià. 

Uno de dichos silos, muy productiva y ya 'otalmente excavado, procediéndose al cuidadoso 
cribado de sus tierras, ha proporcionado una buena colección de piezas ceràmicas que se hallaban 
contenidas en la cavidad, junto con restos óseos de animales. La restauración de los materíales ha 
dado lugar a la obtención de algunas urnas, entre las cuales destaca una de tamano enorme den-
tro de esta clase de vasijas. 

Siendo inrainente la terminación de los trabajos de restauracióón, en el próximo número apa-
receràn publicados estos nuevos objetos exhumados en las proximidades de Ermedàs. 
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Nuevos descubrimíentos 

en el promontorío «Puig d'En Roca 

Con motivo de las obras de canalización de] 
nuevo Hogar Infantil de la Diputación, han quedado 
de maniílesto, al abrir zanjas, nuevos hallazgos ar-
queoiógicos en una estación como es la del «Puig 
d'en Roca», en las inmediaciones de Gerona, que 
constituye hasta el presenta, el núcleo mas primitivo 
con restos de la presencia del hombre prehistórico 
que poseemos en Gerona, aunque pertenezca al térmi 
no de San Gregorio, pues se halla en ia línea limí-
trofe de la ciudad. 

Con motivo de estos trabajos, han aparecido 
unos fondos de cabanas pertenecientes a la primera 
Edad del Hierro, llamada època del Hallstatt, que 
han proporcionado urnas de ceràmicaj muy fragmen-
tadas, de tipo ovoideo, con borde de boca vuelto y 
decoración incisa en los cosíados, actualmente en 
reconslrucción en el taller de restauraciones del Mu-
seo Provincial; molinos de mano y otros restos, es-
peràndose ballar nuevas manifestaciones por los al-
rededores del lugar. 

Con ello el «Puig d'en Roca» posee ya una amal
gama importante de yacimientos con vestigios de 
muy diversas épocas: una estación Paleolítica que 
proporciona grandes cantos rodados toscamente ta-

llados, en curso de exploración. Una necròpolis de sepulturas de fosa, del Neolítico final, con los ca 
racterísticos vasos llamados de borde de boca de perfil Cuadrado, que es una innovación, por la 
abundància de los mismos, en nuestra Península. La citada facies hallstàtticaj màs reciente; y to-
davía olros restos de època «ibèrica» y romana, que acaso puedan enlazarse con los medievales íam-
bién manifiestos. Aparte de ello, estan los restos de un «pou never o de glaç», pozos destinades a la 
conservación de la nieve invernal para disponer de hielo en verano, construcción asimismo de la 
baja Edad Media. 

Todü ello revela la magnífica poslción y utilidad de un promontorío espléndidamente situado 
en las inmediaciones del Ter, a su paso por Gerona. • 

• . M 0. P. ' 
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CRÒNICA DE PALAMÓS 

Una Exposición 

y 
una Conferencia 

Bajo el patrocinio de la Excma. Diputación Provincial de Gerona en colaboración con el Mag-
nilico Ayuntamiento de Palamós, se inauguro el pasado dia 5 de agosto en las Galerías Tramontàn, 
con asistencia de las Autoridades, una exposición sobre la Expansión Mediterrànea de la Corona de 
Aragón durante los sigles xil a xv, con material (gràficos, fotografías, documentos) aportado y pre-
sentado en forma altamente sugestiva por el Archivo de la Corona de Aragón, de Barcelona. Su Di
rector, D. Federico Udina Martorell pronuncio en el acto de apertura una interesante conferencia. 
Hizo la preseníación del conferenciante D. Ramon Guardiola, Ponente de Cultura de la Diputación 
Provincial. 

El Sr. Udina resumió de mano maestra las etapas, los móviles y las incidencias de la ex
pansión de la Corona Calalano-Aragonesa desde las Baleares hasta Chipre. Su disertación se distinguió 
por la claridad de conceptos y la flexibilidad de forma que dan la vocación y el dominic del tema. 
Tal vez el mayor mérito del Sr. Udina sea su extraordinària capacidad de síntesis, gracias a la cual 
supo cenirse a los hechos csenciales y mas signiíicativos acaecidos durante un período de mas de 
[rescientos anos enormemente sobrecargado de ramiíicaciones que, de no haber sido hàbilmente sor-
teadas, hubieran desdibujado la línea general y enturbiado la transparència del relato, destinado a 
trazar un esquema y abrir para el oyente interesado un cauce seguro para un estudio mas amplio 
de la expansión catalano-aragonesa hacia Oriente. Hemos de agradecer al Sr. Udina esta disciplinada 
oratòria que nos permitió, en el corto tiempo de cuarenta y cinco minutes, formarnos una idea 
muy clara de cómo alcanzó la Corona de Aragón la supremacia política y comercial en el Mediíe-
rràneo. 

El publico, que slguió la conferencia con autentico e ininterrumpido interès, felicito calurosa-
mente al Sr. Udina quien, seguidamente, tuvo la gentileza de suplementar su disertación con expii-
caciones detalladas ante cada una de las piezas documentales expuestas. 

El Ayuntamiento de Palamós exhibió, paralelamente a la aportación del Archivo de la Coro
na de Aragón, varios documentes procedentes de su archivo del Cau de la Coàía Brava, que jalonan 
la historia local de la època de los reyes catalano-aragoneses. 

PROA considero un deber no dejar pasar esta eportunidad única sin recoger en sus pàginas 
esa documentación que tan ligada està a la historia de Palamós y que difícilmente podrà verse nue-
vamenle reunida. A ello dedica exclusivamente un número, con el convencimiento de que ha de 
constituir una valiosa contribución al conocimiento de la historia medieval de Palamós encuadra-
da en el marco de la expansión catalano-aragonesa. 

Estamos seguros de que los palamosenses en general sentiran interès por esta recopilación 
de datos históricos que han estado fuera del alcance de la mayoría. El período que cubre esta re
copilación es especialmente interesante, por sí mismo, y por que sienta la base para completar mas 
adelante esta labor de divulgación històrica. 

Esíe número monogràfico extraordinario, publicado bajo los auspicios del A>'untamienio de 
Palamós, pretende jijar el contenido de la Exposición. Lo mismo que esta, se ha dividido en dos 
partes; la primera, dedicada a la Expansión mediterrànea de la Corona de Aragón, comprende un 
trabajo de D. Federico Udina, síntesis de su conferencia, seguido de la descripción de los gràíicos 
exhibides, que reproducimos. La segunda parte se dedica a historia local durante el mismo período 
Se inicia^con un resumen de éste al que sigue la traducción de la Carta Puebla, notas sobre diver
sos aspectos del Palamós medieval y relación de sucosos sobresalientes. 
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CRÒNICA DE ARTE 
Por MIGUEL OLIVA PRAT 

José B e uI as 
En Gerona, después de liaher desfilado por Madrid —Sala 

de la Direccíón Genera] de Bellas Artés, donde se presentaba 

un acabado conjunto—y en Granada —Fundación Rodríguez 

Acosta, a la que està acogido el pintor— ha expuesto el galar-

donado artista José Beulas, nacido en Santa Coloma de Fames, 

primer premio, entre otros muchos que ya tíene cosechados, 

de la Excma. Diputación de Gerona en el Concurso convocado 

en 1957, por su paisaje óleo, de tema arqueológíco, represen-

tando una visión del Foro de Pompeya, que sígue siendo, 

a nuestro juicio, una de sus obras màs deflnitivas, una dfi suç 

obras maestras. 
En esros últinios tiempos en el arte pictórico del colum-

OERONA — Beulas . 

bense Beulas se ha operado una 

sensible variacíón. Sin dejar de 

mantener con la mejor pujanza 

y fuerza la vlgorosidad de su colo-

rido y la energia en el trazo y 

composición ya íniciales en la 

estructura de sus obras, el pintor 

ha ido escalonando por las sendas 

de una abstraccíón que podríamos 

llamar muy 'Suí generis» en la 

que se nos m uestra y a pa rece 

con toda su personalídad recia de 

artista bien construído y ducho, 

solido, macizo, fuerte. 

Sus paisajes Castellanos de la 

meseta y sus temas arquitectónicos 

itàlícos, recuerdo de la escancia 

recientemente terminada como pen

sionista en la capital del Lacio, son 

obras de grandílocuencia en cuanto 

al contenido, de elevado tono artís-

tico y alta calídad que el autor les 

intunde; como el contlnente, que 

se centra en unos lienzos con 

temas tan maravillosamente escó-

gidos como interpretatívamente 

bien logrados, sin escapar de un 

equilibrio que tienc de sensato 
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tanto cortio puede tener a su vez 

de innovador, de moderno y atre-

vido en la obra de este acabado 

pintor de nuestro tiempo. 

Por primera vez Gerona ha 

podido presenciar, aunque por 

breves días una selección completa 

de la obra de un artista de alto 

rango cual es José Beulas, gerun

dense actualmente resldente en 

Madrid. 

La Exposición estuvo patroci

nada por la Excma. Dlputación 

Provincial. 

Pedró Bech 
En el Palacío Municipal de 

San Feliu de Guíxols, expuso por 

segunda vez este pintor gerunden

se vesidente en el Ampurdàn, que 

es Pedró Bech Sudrlà. 

El conjunto de la obra presen-
Sl ENA —Beulas. 

tada alcanzaba a una treintena de 

lienzos muy varíos, ya que como 

nos tiene acostumbrados el autor, 

ae referían a paisajes del campo 

suave y a la vez càlldo de los alre-

dedores de Mollet; arboledas, con-

juntos mon umen tales y temas 

arquitectónicos. Algú nas marínas 

de Bagur, Palamós y San Feliu de 

Guíxols y unas cuantas figuras y 

retrates. 

Con todo, el pintor mostraba 

una vez niàs la jugosidad de su 

paleta rica y animosa con una 

extensa gama de vívaces colores 

y la conatrucción, como el acabado 

de su tècnica cada vez plasmado 

con mayor madurez. 

El éxito que obtuvo la exhi-

bición premio la obra de constante 

trabajo a que està sometido el 

pintor. 
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LAS EXPOSICIONES EN OLOT 

Homenaje a Rusinol en el Centenario 
de su nacimíento 

Por JOS£ M." MIR MAS DE XEXAS 

En la Ciudad de Olot no se iníerrumpen las expo-
siciones en todo el ano. No hay vacaciones vcranie-
gas como en las capitales e importantes poblacio-
nes. En primavera y verano es cuando mas exhi-
ben sus producciones los artistas en Olot. Los de 
acà y los de allà. 

Vamos a registrar, pues, las exposiciones que 
han sido efectuadas desde abril hasta septiembre 
inclusives, remarcàndose la de homenaje a Santiago 
Rusiíïo] por la Fiesta Mayor, 

R. PADROSA en la Sala Fco. Armengol con temas 
líricos y campestres de una nitidez candorosa e in-
genuistica expresados con sinceridad y honestidad. 

En el amplio salón de exposiciones y proyec-
ciones del «Amateur Club Foto-Cine Oloí» —de la 
«Indústria y Comercio»— exhibiéronse 100 foto-
grafías culturales del Consulado General Britdnico 
no exentas de belleza artísica, ademàs de su va
lor técnico y científico. 

En la Sala del «Centro Católico» tuvo iugar una 
interesante de 150 fotos de Closa Miralles, galar-
donado y profesional aficionado a la fotografia ar
tística, las cuales fueron una excelente muestra del 
buen gusto y visión estètica de este tan destacado 
miembrp de la Asüciacíóón Fotogràfica de Barce
lona, meritado con el 4.'̂  Premio Negtor y Premio 
Ciudad de Barcelona. 

En la '(Sala Fco, Armengol» realizóse una colec-
tiva con un buen conjunto de diferentes tenden-
cias y edades. He aquí la lista: Gnssinyé, Barnadas, 
Marsillüch, Vinolas, Auge Solé, Colomer, Oliveras, 
Torrentó, Paxine, Clapera, Forjas, F. Domingo y 
Soler Puig, ademàs de Galvey y J. Vayreda, maes-
Iros de la «Escuela olotina». 

Y seguidamente en la misma Sala de exposicio
nes tuvo efecto otra colectiva compuesta de distin-
tas estih'sticas y modalidades, desde lo màs tradi
cional a lo màs heterogéneo del vanguardismo ac
tual. He aquí los nombres: Vayreda Cauadell, Po-
rras Arribas, Daués Jordi, Codinach, Colldecarrera, 
Feixas, Griera, Congost, Bosch Pla, Baíallé, Come
llas, Mas Coüelbnir (Director de la Escuela de Be-
]]as ArtesJ y Mis Mas de Xexàs. 

Veinte acuarelas expuso Mariana Oliveras en la 
Sala «Fco. Armengol», con tecnicismo maduro y 
con visión subjetivista y vizaz policromatismo, sin 
dejar, emperò, de ser fiel a los temas ópticamente 
visionados y plasmados con estilo propio y distin-
tivo. 

Qriipo de anlslns olotenscs y forasteros, 
expositores de la Sala "Franclsco Amiengol"_de Olot. 

En este mismo establecimiento de arte, Aulí Bas
sols nos dio a conocer una seria de dibujos en 
blanco y negro y a la tinta en los que, predorai-
nandü la temàtica paisajística y de callejas y po-
blados rurales de la comarca olotina, no obstante 
estaban ejecutados con una gran siraplicidad sin-
teticista y con un neoimpresionismo calitativo co-
rreclamente estructurado. 

Seguidamente, y en la misma Sala, Luis Feixas 
exhibió una nutrída e ingenuistica colección de pai-
sajes, de Olot, de la Costa Brava y de la Vall d'Hos-
loles, acrisolados estos óleos por un fervor l ir tuo-
si'simo de absoluta íidelidad naturalista y objeti-
vista^ 

Después, y en la misma Sala, Xavier Vinolas pre-
sentóse con un valioso lote de paisajes al óleo, evo
cadores de la fertilidad y poetismo que entranan 
tas cercanias campestres de Olot, realizados con 
(íento y sensibilidad y con oficio bien aprendido. 

El profesor de la Escuela de B. A. y O. de Olot, 
Pedró Gussinyé Gironella, expuso en la «Sala Fco. 
Armengol» un buen conjunto de óleos y de goua-
ches, con digiíación simplista y con visión natu
ralista y convencionalista a la par. Las temàticas 
olotinas, de Cadaqués y del Port de La Selva y" de] 
Lago de Banolas, se precisan con un sinteticismo 
aparentemente fugaz; erapero el artista ha puesto 
en la plasmación su veterana experiència tècnica, 
ademàs de colorido autodidàctico muy peculiar, 
que le da un sello personal nada vulgar^ aunque sí 
despreocupado y distinguido. 
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En la Sala de exposiciones del «Centro Católico» 
expusieron sus rccieníes obras ius adolescenles 
que componen e] grupo del «Art jovcnü d'Olot», 
los cuales son: Bernardeta Pingvert, A. Borírinu, 
M. Duran, Jorge Ferrés, J. Ai." Lleus, Fco. Mas De~ 
miquels y Luis Solé Legares. 

A úUimos de agosto y primera quincena de sep-
tiembre las exposiciones se multiplican. Coincidie-
ron en sus exposiciones individualcs los jóvenes 
Pedró CoUdecarrera e Ismael Subirana, los cuales 
colgaron sus telas eglogadistas y pintorescas a la 
Escuela Olotina en las Salas Fco. Armengol y Vda. 
Armengol, respectivamenle. 

En la Sala de la «Indústria y Comercio» efec-
tuóse una colectiva del equipo —11 pintores— que, 
bajo el diapasón y dirección del galardonado José 
Pujol Ripoll, ha decorado el Salón de la Discoteca 
de dicha Sociedad recreativa olotense, cuyos nom
bres son como sigue: Leemans, Comellas, Congost. 
Clapcra, Griera, Codinach, Rovira Jolis, Oliveras, 
Porras, Jorge Pujol y José Pujo! Ripoll. Cada cual 
ha aportado su sello distintivo personal. Lo mis-
mo los cuadros expuestos que los plafones que de-
coran el local de la Discoteca se caracterizan por 
la variedad temàtica y estètica y de tendencias. 

En la Escuela de B. A. y 0 . de Olot, tuvo efecto, 
como los aiios anteriores y por las Fiestas del 
Tura, una exposición de los trabajos artísticos de 
sus alumnos. Hogano, emperò, la Dirección y Pro-
fesorado estableció una Medalla de Plata de la 
Escuela y acordo este ano concederla al alumno 
perpetuo Luis Curós Morató, que ha cumplido 75 
anos y que se ha distinguido por su amor a la 
Escuela, por su modèstia y tenacidad con y poseer 
dotes de gran oficiosista como dibujante y escul
tor. Fue discípulo muy aplicado de los Berga (pa-
dre e hijo) y sobre todo se cultivo al lado de su 
condiscípulo Martín Casadevall, ex-Director de di-
cho centro docente, a quien Curós Morató lo con
sidera como su maestro principal, sin desmerecer 
las lecciones que también recibió de Ivo Pascual 
y del Profesorado de la Escuela Superior de Paisa-
je. En la Sala principal y de conferencias efectuó-
se una exposición antològica, de dibujos y escul-
luras en bronce, yeso, piedra y barro dosido (bustos 
y retratos, grupos, desnudos femeninos y masculi
nes) originales de este veterano artista v artesano 
(que ha hecho de escultor de casi todos los íalle-
res de estatuària religiosa de Olot, habiendo em-
pezado en el «Arle Cristianow y en el taller de Ca
sadevall) que se mantiene fiel a] íigurativo clàsico 
con aromas helenísticas muy sutiles y sensibles, 
Durante la inauguración hubo discursos del Direc
tor Sr, Mas Collellmir, presentación biogràfica y 
comentario por parte de Mir Mas de Xexàs, o sea 
el que firma esta crònica de arte, y por el Excmo. 
Sr. Alcalde Dr. Aramburo Pérez Ifügo, quien hizo 
enlrega de la Medalla de Plata al art ista homena-
jeado Sr. Curós, quien emotivamente agradeció, con 
palabras salidas del corazón, el homenaje. 

En las salas Fco, Armengol y en la de la Viuda 
Armengol (PI. Dr. Ferrer y Calle Mayor), respecti
vamenle, expusieron sus últimas producciones al 
óleo, paisajes de la comarca de Olot y de la Costa 

Fuente de San Roque - RuslíioL 

Brava y del Lago de Banolas, Joaquín Marsillach, 
destacado veterano del escoiasticismo naluralista-
bucòlico de la Escuela Olotina, y Zamora híunoz, 
andaluz joven y dotadísímo que, por lo visto, y 
después de miméticas tentativas, es acíualmente 
un competente emulador de Marsillach, con singu-
laridad remarcablemente lírica. Después de Marsi
llach ha expuesto el banolense Juncà, que està 
de vuelta de Mallorca, en donde ha madurado su 
personalidad y estilística, por cierto muy original 
y peculiar. En esta exhibiciòn en la Sala Fco. Ar
mengol, hemos comprobado su notabilísima trans-
formación. La visión òptica se sutiliza con riqueza 
de matices captados subjetivamente por Juncà, en 
la plasmación de temas de Banolas y de su lago, 
Puerto y Catedral de Paíma de Mallorca, y pòslícos 
y callejas ancestrales de la Condal Villa üe Besalú. 

Y por fin vamos a registrar la Exposición Home-
naje a Santiago Rusinol, celebrada solemnemente 
en la «Sala Vayreda», que es la que patrocina el 
Excmo. Ayuntamiento. En ocasión de celebrarse 
hogano el primer centenario del nacimiento del 
polifacético gran hombre cultivador de las artes y 
de las letras, que lo mismo supo hacer reir que Uo-
rar en sus obras lilerarias, sobre todo teatrales, los 
prohombres ololenses, presididos por el Alcalde Dr. 
D. Aureo Aramburo y el Ponenle de Cultura D. Juan 
de Malibràn, ademàs de otros actos muy dignos 
de aprecio y aplauso —conferencias a cargo de per-
sonalidades {Casula y Cortés, Cirici Pellicer y A. Cué
llar) y representaciones teatrales («La bona gent» 
y «L'alegria que pasa») por los etencos del «Orfeó 
P. Olotí» y «Centro Católíco»— llevaron a cabo una 
untològica exposición de 13 escogidas obras pictó-
ricas de Santiago Rusinol en Olot, la cual fue inau
gurada y clausurada con éxito con parlamentos de 
José Pujol y del Sr. Alcalde y de la hija del ho-
menajeado dona Maria Rusinol, que asistiò al aclo 
de clausura y muy cordial y emotivamente pro
nuncio unas palabras elocuentes y fervorosas para 
su difunto padre y para Olot y sus bellezas que 
Rusifiol supo trasladar al lienzo con carifio y sen-
sibilidad lírica y estètica. Paisajes, retratos y temas 
combinades de figura y paisaje, fueron las selec-
cionadas y valiosas telas al óleo que se exhibieron 
al publico olotense y forastero, que muy nutrida-
mente las visito y aprecio. 
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Inauguracíón de una Escuela de Díbujo 

y Pintura en Figueras 
La Agrupación de Cultura del Casino Menestral Figuerense, siempre inquieta para desarroUar 

nuevas actjvidades en el campo cultural de la Capital del Alto Ampurdàn, a las puertas del nuevo 

curso, ha querido inscalar una Escuela de Dibujo y Pintura, la cua! serà dirigida por el prestlgloso 

artista ampurdanés primer Premio Excma. Diputación Provincial, D. Juan Sibecas Cabanó. 

Todos los artístas conocemos al amigo Sibecas^ su senciUez proverbial. Con sus evoluciones 

puede ser conslderado un artista de 

gran sentimiento y estudio en todas 

sus obras. 

Al acto de la inauguración 

estaban piesentes adeiuàs de la Junta 

Directiva de la Entidad presidida por 

don Antonio Guasch Teigell, las 

Autoridades locales, al trentè de las 

cuales estaba el Sr. Alcalde y Ponente 

de Cultura de la Excma. Diputación, 

Junta de la Agrupación de Cultura, 

artístas, prensa e invitades. 

Abrló el acto don Antonio 

Guasch, haciendo un detallado estu

dio de lo que viene realizando la 

Agrupación de Cultura durante el tíempo de su existència. Trabajo latente de unos hombres abnegados 

al Servicio de la extensiòn cultural en nuestra Ciudad, a través del Casino Menestral. La Escuela de 

Dibujo y Pintura que se acaba de inaugurar forma parte del extenso programa a desarroUar en 

el presente curso. 

El Sr. Sibecas, con emocionadas palabras, dió las graclas a todos los asistentes, prometlendo su 

mejor empeno a fin de enaltecer con su Escuela, el nombre de nuestra Ciudad y Província. 

JUNCA HORS 

EXITO DE LA II FERIA DEL DIBUJO 

Se ha celebrado en Gerona la II Feria del Dibujo. Bajo los soportales de la vieja iPiaça del Vl> 
los mostradores se alineaban en un abígarrado conjunto de color y forma, tras los que los artístas 
gerundenses ofrecfan al publico Inceresado, la visión de varías y atractivas obras en una espècie de 
clase de educación del gusto que sale a la calle, para alcanzar una mayor popularización. •_. 

Entre los nombres que campeaban sobre los tenderetes, nombres de la Ciudad, de reconocida 
solvència; Porcas, Vares, Adroher (Martín), Delpech, Xargay y Fornells. Junto a ellos, los de artistas 
de la provincià, dígnos comparieros de aquellos; Griera, Granados, Vinolas, Bosch, Pla y Congost. 

La celebración de esta II Feria del Dibujo ha sldo un éxito, demostrando el acierto de esta feliz 
idea y de como las cosas del arte atraen mucho màs de lo que simplemente podria suponerse dentro de 
una sala de exposiciones. 
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TELEGRAMAS 

Í ï e r o n a . - F A L L E C E EN GERONA EL ILMO. Y 

RDMO. MONSEï=ïOR D. ESTEBAN CANADELL 

QUINTANA, PRELADO DOMESTICO DE SV SAN-

TIDAD, VICARIO GENERAL DE LA DIÒCESIS Y 

DEAN DE LA S. I. CATEDRAL BASÍLICA. EL FL 

NADÓ CONTABA 81 A N O S DE EDAD Y SU MUER-

TE FUE MUY SENTIDA. 

EL GOBERNADOR CIVIL Y JEFE PROVINCIAL 
DEL MOVIMIENTO D. JOSE PAGÈS COSTART, 

HIZO ENTRREGA DE BECAS SINDICALES POR 

VALOR DE 169.000 PESETAS, ENTRE 28 BENEFL 

CIARIOS DE DIVERSAS CLASES DE ESTUDIÓS. 

LA CAPILLA POLIFÒNICA DE GERONA SE DES-

PLAZA A ALEMANIA PARA TOM.AR PARTE EN 

EL PRIMER FESTIVAL EUROPEO ORGANIZADO 

POR LA FEDERACION DE CORALES DE EUROPA. 

ACTUO EN OTROS PUNTOS SIEMPRE CON RE-

SONANTE EXITO. 

R i p o l l — S E CELEBRO EN RIPOLL LA «III 

SEMANA DEL CINE ESPASiOL», SIENDO ELEGI

DA COMO MEJOR PELICULA PRESENTADA «LOS 

CUERVOS», DE JULI COLL. 

F i g u e r a s . - E L GOBERNADOR CIVIL Y JEFE 

PROVINCIAL DEL MOVIMIENTO D. JOSE PAGÈS 

COSTART. PRESIDIO LAS REUNIONES DEL CON-

SEJO LOCAL Y DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO. 

ASIMISMO SE CELEBRO UNA REUNION DE JE-

RARQUIAS LOCALES DEL PARTIDO JUDICIAL. 

L l o r e t d e M a r — S E H A N CELEBRADO 

UNOS FESTIVALES DE VERANO, EN LOS QUE 

ACTUARON EL BALLET DE PILAR LÓPEZ. EL 

ESBART MARAGALL Y EL PIANISTA JOSE ITUR-

BI, CON LA ORQUESTA FILARMONICA DE BAR

CELONA. 

V a l l e d e l o s C a i d o s TUVO LUGAR UN SO

LEMNE FUNERAL EN SUFRAGIO DE LOS CAI-

DOS DE LA PROVINCIÀ DE GERONA, EL CUAL 

FtJE PRESIDIDO POR EL GOBERNADOR CIVIL 

V JEFE PROVINCIAL DEL MOVIMIENTO DON 

JOSE PAGÈS COSTART Y OTRAS PERSONALL 

DADES Y AUTORIDADES. 

M a d r i d . - S E CONCEDE EL TITULO DE P R a 

DUCTOR EJEMPLAR AL TRABAJADOR GERUN

DENSE D. SEBASTIAN VILA COLL. 

L a C o r u n a — EN LA REUNION DEL CONSE-

JO DE MINISTROS CELEBRADA EN EL PASO 

DE MEIRAS, SE APROBARON LAS OBRAS DE 

CONSTRUCCION DEL NUEVO INSTITUTO DE 

E N S E N A N Z A M E D I A D E GERONA, Y DESTINAR 

A ARCHIVO Y DEPOSITO DE LIBROS DE LA BI

BLIOTECA PUBLICA, PARTE DEL HOGAR IN

FANTIL DE NTRA. SRA. DE LA MISERICÒRDIA. 

C a l d a s d e l l a l a v e l l a — S E CELEBRO EN 

CALDAS DE MALAVELLA UN ACTO DE HOME-

NAJE AL COMPOSITOR DE SARDANAS FRAN-

CISCO MAS ROS, CON LA PARTICIPACION DE 

SARDANISTAS DE TODA CATALUÍ3A. 

B a g i i r . - H A LLEGADO LA REINA MADRE DE 

BÈLGICA PARA PASAR UNA TEMPORADA VE-

RANIEGA EN LA FINCA DEL OFTALMOLOGO 

CONDE DE ARRUGA. 

M o n e l l s . — F U E INAUGURADO EL SERVICIO 

DE INSTALACION ELÈCTRICA EN MONELLS. 

PRESIDIO EL GOBERNADOR CIVIL ACCIDEN

TAL D. LUCIO HERRERA Y EL PRESIDENTE DE 

LA DIPUTACION D. JUAN LLOBET LLAVARL 

6 e r o n a . - L A COMIStON PROVINCIAL DE URBA-

NISMO Y ARQUITECTURA HA REALIZADO LOS 

SIGUIENTES ESTUDIÓS. 

PLAN DEORDENACIONDELA JUNQUERA, REDAC-

TADO POR LA OFICINA TÈCNICA DE LA COMISION. 

PLAN GENERAL DE ORDENACION DE CALDAS DE 

MALAVELLA, TAMBIEN REDACTADO POR LA CFL 

CINA TÈCNICA; PLANES PARCIALES DE ORDENA

CION REDACTADOS POR PARTICULARES; ANTE-

PROYECTO DE HOTEL EN PLAYA DE ARO; PROYECTO 

DE .PARKINS-ROULOTTES» EN SAN ANTONIO DE 

CALONGE; PROVEv^TO DE EDIFICACIONES EN TERRE-

NOS DEL POLIGONO DE FANALS, EN LLORET DE 

MAR Y TRAMITACION DEL POLIGONO -FONTAJAU. 

DESTINADO A VIVIENDAS, 

li 
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