
Viernes, 28 d e M a y o d e 1971 e O B B I T l O S Página 9 

El pasado de Llagostera/ en 
un manuscrito del año 1584 
Es una bonita página de la liistoria 

Y del despertar de la villa 
La importancia histórica de Lla

gostera como cabeza de l a Bat l l ía 
Que formó a part i r de 1240 por 
orden de Jaime I El Conquistador, 
había perdido buena pa r t e de su 
sustancia, por no decir toda, y pa
saba a la historia, como u n a m á s 
de las villas que forman l a pro^ 
vincia de Gerona. 

Al efectuarse las obras de res
tauración de una de las pocas to 
rres que quedan de lo que fue en 
otros tiempos castillo medieval, se 
trasladó la documentación que allí 
se guardaba al interior del caserón 
del castillo, habilitado hoy en el 
Ayuntamiento Municipal. En t re 
montones de carpetas, que contie
nen en su mayor par te correspon
dencia oficial, cuentas y demás pa-
pilio propio de un municipio, apa-
:ec¡eron dos libros ant iguos que al 
¡aiecer habían quedado arr incona
dos y que se guardaron j un to a 
los libros de actas por considerar 
los de algún interés histórico. Al 
tener conocimiento de l a existen
cia de estos manucristos por une 
d"" los empleados que los trasladó, 
hablé al señor alcalde don Ricardo 
Presas, quien muy cortésmente me 
puso eíij contacto con ellos. 

IMPORTANCIA DEL MANU3CRI-
i o O^ LLAG€tóTERA 

i.c 1 resulta calibrar en su jus
ta medida, la trascendencia qiie 
meda tener para la his tor ia de l a 
Vrovmcia, este registro del siglo 
XVI. En mi opinión, basada en la 
traducción aue he realizado de es
te documento, me he podido per-
atar que se t ra ta de u n ejemplar 
Uiiico en su género. Opinión, que 
na sido respaldada por autorida-
aes en la materia. No se t r a t a de 
un lioro cuyo fuerte s e a n , l a s cró
nicas guerreras de época, o las ges
tas de nobles feudaies, o cualquier 
otio dato de aquellos que pasan 
con resonancia a !a.s páynias CK. î  
Historia. La importancia del ma
nuscrito no cae precisamente en to
do esto. Yo creo que su valor his
tórico reside en l a sencillez de los 
datos que recoge. Aquí se descu
bre la vida de la época, la vida 
normal y corriente, la vida cotidia
na de este territorio cuatrocientos 
saos atrás, en pleno siglo XVI, 
con sus leyes y costumbres, con 
s'ds habitantes sellados por el am-
ciaite, caracterizados por los tiem-
i»s que vivían, con sus problemas, 
s¡ organización, sus formas de vi
da,.. Es la histoi'ia escrita en pre
sente por la tnlsnia gente que ia 
realizó, con su tosco estilo que si
gue las líneas de «escribo tal cua. 
hablo". Es por esto que nos refle-
j,i tan profundamente el carácter 
de aquella época. Las disposicio
nes y los pregones que encierran, 
son tan diferentes y de u n conte
nido tan variado, que en ellos só
lo, se descubre la vida de la gente 
del siglo XVI, gente que vivia ape 
gada a la autoridad suprema, con 
contados dferechos y sujeta al pa
go de numerosas tasas e iimpuestos, 
gente que la miseria host igaba si 
el tiempo no era bueno y el cielo 
arte.sanos. Uno se da cuenta del ti-
lenia la economía su mejor asien
to en el campo, fuente de toda 
riqueza, "modus vivendi" de la mar 
yoria. Se anuncia el despertar de 
la industria con el empuje de los 
artesanos. nUo se da cuenta del t i -
ricismo de ciertos oficios que h a n 
marcado tradición: Los herreros, 
que practicaban la famosa forja 
catalana, que construían desde un 
peürenyal o tm arcabuz a los ut i 
llajes de un carro. Los tejedores de 
tana, lino o cáñamo, que dieron 
paso a la industria textil . El piar 
riadero, que en la oscuridad de la 
noche amasaba el p a n , del señor: 
Los palafanguerios" que se ofre-
tian para fangar los campos. Los 
pastores que vivían con los reba-
20E propiedad de señores ricos.. . 
M sinfín de oficios e institucio 
as que marcan los caracteres die 

la época. Uno conoce los métodos 
duros que se empleaban, p a r a m a n 
tener él orden ,métodos acordes con 
el tiempo. A través de su texto, 
se ano tan l as disposiciones del se
ñor procurador general para el go
bierno del territorio. Se nos h a 
bla de gamberros y los métodos 
p a r a reprimirlos. De bandoleros y 
salteadores de caminos. Se cono
cen las penas a que es taban ex
puestos, los que caían bajo e r pe-

con sus tipicismos y tosquedades, 
con su sabor de años, donde r e 
side la importancia del manuscr i 
to descubierto en Llagostera. 

P a r a que el lector pueda darse 
u n a idea exac ta de lo que es y 
representa este registro del siglo 
XVI, y a fin de que n o se des
virtúe en lo m á s mínimo su esen
cia histórica , h e conservado los 
rozos - a que hago referencia 

más adelante, en el mismo cata lán 
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lo industrio coíciio-loponera 
Auge y crisis de una profesión 
Doo i i o Creoí! nos euplics ia evolot i de esu iodiistria 

Don Arcadio Creus regenta una ! fundamento? , 
de las pocas industr ias que aún 1 —Sí lo había. Ganaban el' dinero 
permanecen en la brecha y que son con gran facilidad y lo gas taba* 
mudo testigo del pasado esplendor a manos llenas. Como que era un 
llagosterense en el campo corcho- trabajo puraiñente a r tesano, pron-
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roña, puso en entredicho a la villa 
de Caldas de Malavella, por n o pa
garle ai visitador diez sueldos que 
percibía por derecho de visita a di
cha p a r r o q u i a U n grandioso revue
lo £« a rmó en todo el pueblo de 
Caldas por l a t r emenda decisión 
garle a Ivisitadpr diez sueldos que 
"oir misa y rebre al t res sacre-
ments" . An te ta les prespectivas, 
pro-hombres y o t ras personas de la 
villa de Caldas, fueron a supUcar 
t a r l as veces a l prelado que les ' l e 
van ta ra el entredicho, y así, los 
que n o ten ían culpa ,no tendr ían 
que pagar por ella, pero el Sr. obis-
00, les decía insistentemente, «que 
inai llevaría lo ent rad l t que n o li 
pagassen los di ts deu sous". F ina l 
mente , al cabo de dos meses de 
:an severa medida, las aguas vol
vieron a su cauce al pagar el pue-
oio de Caldas lo pit.^,;.^. uo por el 
ir obispo. 

NUMEROSOS DOCUMENTOS 
CURIOSOS 

Otros muchos documentos del 
.íizsmo interés que í :s a.nteriormen-
t-e citados, se t n c u ' í i t i a n .egistra-
dos e n el mSnuscrito. de ijlagostera, 
pero la necesidad imperat iva de re
sumir su contenido y dar una vi
sión global y n o parcial, fios obli
gan a omitirlos, tton dacumentós 
que t ra tan sobn ' ;•• :,^-,^r.<~, 
diferentes, de los más insospecha
dos y anecdóticos que abarcan to
dos y cada uno de los' iiechos im
portantes que ocurrieron «-• Í"; 
terri torio durante 15.84 - T^''P.-<-'•• 
hacen de este manuscris to u n a 
fuente indispensable p a r a el his
toriador, que en el futuro pre tenda 
hacer u n estudio sobre las comar
cas citadas. 
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taponero. 
—Señor Creus, resúmanos en bre

ves pa labras lo que fueron aquellos 
venturosos t iempos. 

—Todos sabemos que el champán 
nació en Reims, después de tmas 
investigaciones que llevó a cabo un 
fraile francés. Al buen monje, una 
vez en posesión del secreto del es
pumoso que se haría célebre en to
jo el müudr . se ie planteó un pro 

blema dé bastante difícil solución: 
cómo guardarlo herméticamente 
dentro deL recipiente. Se probó de 
taponar las botellas para que no 
perdieran el gas, con fango, pero 
oronto se desechó el procedimiento 
oor inservible. Tras algunas prue
bas se descubrió que la única ma
teria que siendo elástica cerraba 
oerfectamente era el corcho, pero 
10 todo el corcho, sino el que te-
u'a 16 años. 

—¿Y asi nació el tapón? 
—Así nació. Se hacía hervir la 

corteza de los alcornoques para que 
agiera elasticidad y seguidamente 

con un cuchillo se le daba forma. 
No era e¡ tapón redondo por sus 
caras que ahora conocemos, sino 
l ue Se le daba una forma rectan
gular, recortando algo las aristas. 

"ítp tanón. que fue más tarde sus
tituido por el clásico^ aún lo vie-
'cn utilzando algunas marcas. 

—;Por qué en nuestra provincia 
se afincó la industr ia? 

—Muy fácil de comprender. Aquí 
tenemos grandes extensiones de 
bosques con alcornoques. Hacíamos 
los tapones y luego se acudía a 
Reims para venderlos. 

—íCuá! fue ía er-a del máximo 
esplendor? 

—Sobre el 1900 '̂ duró hasta c' 
inicio de !a í^-.ierra Europea. 

—El " taper" sieipure ha sido cf>n-
siderado como un bohemio, ¿habín 

to se establecieron categorías y los 
má^ hábiles ganaban verdaderas 
fortunas. , 

—¿Cuándo se industrializó? 
—La producción manual era in

suficiente para atender las deman
das del mercado y po r eso se tuvo 
que acudir a las máquinas. Tam
bién lo exigió el que los tapones 
ya no se hacían de una sola pieza, 

iiiü que para evitar poros, se ela-
aoran de "cuatro piezas". 

—^cCómo se forman estos poros? 
—Si la "cosecha" era deficiente 

-eer^ las venas se sale el gas. La so
lución estribó en lograr un tapón 
r|ue estuviera formado por dos pie
zas en forma de arandela y otras 
ios de largo, así es imposible toda 
•uga. 

—¿No se fabrica un tapón con 
»! aglomerado? 

—Cierto, pero es una fabricai-
aón muy difícil y muy costosa por 
'a maquinaria que requiere. Sólo 
las grandes industrias pueden fa-
' !'-ar!o, núes ellas disponen de téc

nicos y de dinero en abundancia. 
Mosotros seguimos con el tapón 
clásico. , 

—^¿Cuáles eran los mercados 
principales? 

—Prácticamente todo el mundo. 
—¿Y ahora? 
—La cosa ha quedado muy redu

cida, pues apenas si se exporta a 
Francia. Nuestros principales clien
tes son Italia y San •p—'ncisco de 
California. 

—¿A qué se debe la crisis? 
—A la competencia económica, 

especialmente a que Portugal ven
de mucho más bara to que nos
otros. 

—¿Y los plásticos? 
—Los plásticos tuvieron su mo

mento, pero quedaron relegados y 
sólo los utilizan marcas mediocres. 
El buen champán, el buen vino de
be guardarse con corcho. 

—Así lo exigen los buenos pala
dares. 

El onuncia en prenso 
se lee. se comenlfl y 

se recüerÉ. Es el 
iTir 

El venturoso 
futuro 

de lo ciudod 
so 69-70 y rá|}idamente se notaron 
sus beneficios, no sólo eri Llagos
tera,, sino e n - l a s poblaciones ver-í-
nas , pues acuden a clase es tudian
tes de Tossa y Caldas. Ests Centr.-> 
e ra ima vieja aspiración per la que 
se había pugnado du r sn t s muchos 
años, y por eso cuando en mayo 
del pasado año consiguió el re 
frendo oficial todos nos sentimos 
satisfechos. 

—¿Cerramos con esta nota rea
lista el reportaje? 

—Puedes cerrarlo, pero di que el 
Ayuntamiento está empeñado en 
conseguir ima Escuela Menor de 
Bellss Arijas y Oficios. 

—Si estáis empeñados en ello, se 
guro que lo conseguiréis. 

S~^i 

Reproducción de un manuscri to so bre la villa, redactado en 1584. 

so df la justicia y que permane
cían encarcelados en los terribles 
calabozos del castillo de Llagostera, 
o e ran llevados a remos de galera 
•por espacio de años, o azotados por 
verdugos en los sitios de costum
bre. A los busgueses se les impo
nían peños pecuniarias que engro
saban los cofres de los nobles se-
uores barones, muy atareados en 
sus guerras part iculares, en sus lu
chas contra el bandolerismo y los 
deuriores. Uno conoce l a época, vi
ve Aellos tiempos, comprende que 
.a mstoria h a sido siempre u n a re
petición de hechos, m á s o menos 
variados, más o menos modificados, 
pero en esencia, siempre con el de
nominador comiln de humanos . Y 
es al poder leerla asi, directamente, 

luzoado de ].»loslancía e Ins-
írucclóíi lí." 1 - eerooa 

EDICTO 

En el Juzgado de V Ins tanc ia 
mim. 1 de Gerona, se t r ami t a expe
diente r a r a declaración d e falleci
miento de RAMÓN PERAEERREK 
o PEBAFERRE CONGOST, n a t u 
ra l de Salt, del que n o se t ienen 
noticias desde 4 dé Febrero de 1939. 

Lo que se hace púWico a los 
efectos previstos por la ley, en Ge
rona, a seis d e Mayo de mil nove
cientos se tenta y uno. 

El Secretario 

se PRECISA VENDEDORI 
PARA LA VENTA D E E L E C T R O D O M É S T I C O S 
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antiguo en que fue escrito. 
UN PREGÓN SIN 
PRECEDENTES 
Un curioso pregón, fechado en fe

brero del año 1584, que se encuen
t r a registrado en las pr imeras pa
ginas del manuscri to, recoge unas 
dlspócisiqnes de pohcía, dest inadas 
0. reprimir el bandolerismo en estas 
t ierras, dictadas con tal severidad y 
fuerza, que quienes las inflingían, 
se exponían a medidas de repre
sión extremas. A lo largo de su 
texto, anecdótico en su contenido, 
se anulan u n a serie de libertades 
que los señores barones considera-
Dan perjudiciales pa ra el manten í -
niento del o rden : "Ara hoiats tó-

tom generalment , quens notifiquen 
y fan asaber de p a r t del Ule. Sr. 
Pere de Alberti, doncell, en lo ter-
me del castell de Llagostera domi-
eiliat, governador y general procu
rador de la vila i te rme dé Caldes 
de Malavella y de to ta l a Baronía 
dF Llagostera, per lo noble Sr. D, 
Daimau de Rocabertí y Tagament 
y per le Ule. Sra. Isabel de Prune-
ra y Vilarix, señors comunment y 
per indivis de aquellas, que sí en 
le terme de la present vila de Cal-
des o en to ta la Baronía de Lla
gostera, serán vistos alguns fasci-
nerosos homens, com son inculpats 
de mort , robatoris, o trencadors de 
camins, o gascons, o al t res qualse-
vols íranoesos, a rmats de ballestes, 
arcabussos, i altres armes ofensives 
i defensives, a ian de posar so de 
viafos (antiguo somatén) contra 
los tais, y los que oirán dít so, aian 
de seguir aquells, amb les millors 
aarmes que t inguen y pendre los tais 
sí posible sera y si los di ts tais re
cusaran en exír al dit so de viafos, 
que sian punits y castigáis coni 
se t rovara faedor de justissia". 

En otros apar tados que se siguen, 
se prohibe el acoger y dar ayuda a 
forasteros de procedencia dudosa. 
El ir agrupados, formando cuadri
llas y armados de «arcabussos y pe-
drenyals" (antiguos trabucos de 
pedernal), "Sots pena de galera per 
temps de tres anys". Se ordena 
también la expulsión de toda la 
baronía a los brívones y vagabun
dos y la obligación que t ienen to 
das las personas Útiles de cinc 
anys". A los hostaleros y personas 
que t ienen posadas, se les prohibe 
el acoger a gente ext raña . A ios 
mendigos, se les prohibe pedir li
mosna, "al t rement , to ts y qualse-
vols personas que stiguen sanes qué 
pugan trevallar y guányar la vida, 
sots pena de esser assotadas". Estas 
y o t res disposiciones, tales como 
las dest inadas a frenar el gambe^ 
rrismo y velar por el orden pú-
Dllco, hacen de este pregón, uno de 
IOS retales más impor tantes p a r a la 
historia de estas comarcas. 

EL OBISPO DE GERONA 
PONE EN ENTREDICHO A 
LA VILLA DE CALDAS DE 
MALAVELLA 

Un hecho curioso ocurrió en el 
año 1588, cuando el obispo de Ge-

Cien años de pre 
^ conservas de pescados y platos preparados 

PRIMERA MARCA ESFnÑOLA 
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