
L E A E X E S T E N Ú M E R O : 

E l a r t e i l í u I r a n i l í a . . . L a n m a n a * q u i ; v a n c r e a n d 
por Àngel M a r s à . - P e r a l a d a , por Juan G u i l l a m e t . - L a - l e r r 
b l e » |ilai|u i l i ; Iiir g a m b e m » , por Miguel Alabrús. 
LiiIh M o r e n » l ' a l l í , i l i r i - e t i i r m u s i c a l d e l -Eh h a 
V e r d a g u e r . e n t r e v i s t a d a , por Amanda U a m p s . - L a P l a z 
por Vicente B u r g a s - E n G e r u n a l e i i e n i u s u n r í a , por Hos 
de E s p o n a . — C n r a u C a r a t c o n D . " l l e m e d i o H l l a s t 
S u b l i m í , por José M." B e r n i l s . - R a n i ú i i M a s i f e r a , p i i e l 
a n i ] i i i r d u n é s j g e r u n d e n s e , por Antonio C. C o b . - A r a 
d e u n a e n t r e v i s t a c a n e l E x c n w . S r . d o n P e d i 
l l r e t c h a í i a l i , pnr U r b a n o . - E l i s a b c t h , por Narciso Pijoan 
A l g u n u s c l i s e s d e l a s O b r a s A r t í s t i c a s d e l C a s t i l 
l ' a l a e i u d e P e r a l a d a . 

Ademús otros interesanles artículos y lns correspondient 
S , " T Í n ' U " " " " ' " V l " J - " 

L A P O R T A D A . — N O es una casualidad que al hacer una consideración sobre los castiflos ampur-

daneses, decididamente se fije nuestra atención en el Casti l lo-Palacio de Peralada. 

J _ I Esta mansión petralatense es tan valiosa en su contenido como insigne el historial 

: 4 P T A S . ; y la actualidad del mecenazgo artístico que procede del mismo Casti l lo-Palacio. 
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EL ARTE DÍA TRAS DÍA... 

L A S M A N O S Q U E 
V A N C R E A N D O 

EN LA L O N J A DE 
B A R C E L O N A SE 
F O R J A N ARTESA-
NOS Y ARTISTAS 

CERCA DE DOS SIGLOS DESDE VILADOMAT A PICASSO 

J ^ N T R E dos plazas antlguas, próxlmas al 

mar, se yergue en Barcelona un suntuoso 

edlficlo de noble planta y de rancia prosapla 

arquitectònica. Es la Casa-Lonja, emporio del 

comercio y de las finanzas, en una tierra de 

«randes comerciantes y de grandes financieros. 

Pero Barcelona también es tierra de grandes 

artesanos y de grandes artistas. Lo sorprenden-

te —sorprendente sólo en cierta medlda— es 

que unos y otros conviven en la misma casa. 

En la misma Casa-Lonja, junto al mar azul, 

frente a nuestro bendito Medlterràneo de los 

fenicios y de los griegos, mar clàslco del comer-

cio y del arte. 

En la Casa-Lonja barcelonesa se hallan afin-

cadas dos instituciones artisticas próceres, 

aparte su normal adecuaclón financiera y mer-

cantil. El dinamismo de las contrataclones, de 

las pérdidas y las ganancias, del arruinarse o 

hacerse rico al ritmo de la cotización en Bolsa, 

tiene por escenario la planta baja de la edifica-

clón. Los pisos altos albergan otro género de 

inquietudes En el principal tiene su sede la 

Real Acadèmia de Bellas Artés de San Jorge, 

severa y docta, Uena de autoridad històrica y 

de sapiència estètica. Los pisos màs altos de la 

Casa-Lonja, cerca ya de las nubes, albergan la 

Escuela de Artés y Oficiós Artisticos de Barce-

lona, la famosa Escuela de la Lonja. 

POR À N G E L M A R S À 

A N T E S FUÉ A L U M N O Y 

L U E G O S A N T O P A T R Ó N 

Hay dos medios para remontar la altura en 

que se encuentra la escuela de la Lonja. Se 

habla en este caso, de altura material. Màs 

adelante hablaremos de su altura artística y 

docente. Para alcanzar los últimos pisos de la 

Casa-Lonja puede utilizarse un ascensor de 

madera de caoba senorial y Iento, o trepar por 

unas escaleras cuyos peldanos han sido plsados 

por veinte generaciones de artistas catalanes. 

Cuando se llega al último rellano aparece el 

vestíbulo de la escuela, donde una làpida de 

màrmol, con la efigie en bronce de San Antonio 

Marfa Claret nos informa que este Santo fué 

antes alumno de la escuela de la Lonja y ahora 

es su Santo Patrón. Coincidiendo con la cano-

nización del antiguo alumno, el 17 de octubre 

de 1950, la escuela organizó un solemne acto 

conmemorativo, en el transcurso del cual el 

director, don Federico Marés, propuso la idea, 

que fué muy bien acogida por el seftor obispo. 
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Asi aquellas aulas prestlgiosas recibian el mà-
ximo prestigio de la santidad de uno de sus 
alumnos que estudló los bellos oficios y llegó 
a los altares. 

U N V1EJO I M A G I N E R O 

DEL S I G L O X V I 

Por la direcclón de la escuela de la Lonja 

han pasado artistas de mérito y fama. Entre 

otros, cabé recordar nombres tan prestigiosos 

como los de su primer director, el grabador y 

pintor Pascual Pedró Moles, que ocupó el cargo 

desde 1775 hasta 1797; el pintor Pedró Pablo 

Montafia, de 1797 a 1803; el pintor José Flau-

gler, que tan decisiva influencia ejercló sobre 

la pintura catalana de comienzos del siglo 

X IX ; los pintores Vicente Rodés y Claudio 

Lorenzale, que ocuparon la direcclón en los 

aftos medios del pasado siglo; los pintores Luis 

Rigalt y Antonio Caba, directores del fin de 

siglo; y ya en nuestra centúria el escultor Ma-

nuel Fuxà, el arquitecto Manuel Vega y March, 

el pintor Fèlix Mestres, Pedró Mayoral y Julio 

Garcia Gutiérrez, arquitecto y pintor, respectl-

vamente. Desde 1946 ocupa la direcclón el 

llustre y laureado escultor don Federico Marés 

Deulovol. 

El impulso que ha sabldo Imprimir a la vete-

rana y gloriosa escuela de la Lonja su actual 

director la ha colocado entre las mejores de sus 

similares en Espafla y en el extranjero. El ac-

tual plan de estudiós, modéllco por tantos con-

ceptos, a su iniciativa, se debe, Federico Marés 

obtuvo del Ministerio de Educación Nacional 

la puesta en pràctica de un amplio plan de re-

forma. El proplo director me lo refiere: 

—Soy antiguo alumno de la escuela y profe-

sor desde 1914. Era conocedor a fondo, por 

tanto, Igual de sus necesidades que de sus de-

fectos. Tambiín, naturalmente de sus grandes 

virtudes docentes, acredltadas en cerca de dos 

slglos de existencia. Al ocupar la direcclón me 

preocupé de las necesidades de la escuela y asl 

se lo comuniqué al seftor Ministro. 

El nuevo plan de reforma fué pronto un 

hecho. A don Federico Marés le cabé este mé-

rito indiscutible. Bajo su direcclón la escuela 

de la Lonja ha llegado a un grado de eficacla 

inlgualado. Se ha convertldo en el centro de 

enseflanzas artisticas y artesanas, que es hoy, 

susceptible de crear —ya las ha creado- una 

generaclón de artesanos admirables, verdaderos 

artifices en talla, 

mueble's, grabado, 

tipografia, decora-

clón, encuaderna-

clones de arte, 

dibujo de modas, 

estàmpado^, carte-

lesyarte publiclta-

rlo, «terracottas-, 

vldrleras pollcro-

N U E S T R AS 
B E L L E Z A S 
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F I G U E R A S (ALTO A M P U R D À N 

madas, retablos y tantos otros bellos oficios de 

gloriosa tradlclón espaflola, que ahora resurgen 

con pujanza Inusitada al Impulso de una do-

cència tècnica y didàctica verdaderamente 

ejemplar. 

Don Federico Marés es un hombre impreslo-

nante. Parece un vlejo Imaglnero escapado de 

cualquier taller toleaano o burgalés del slglo 

XVI . Magro, casi enjuto, frente ancha, podero-

sa, aureolada por una flotante cabellera blanca, 

toda su energia parece haberse concentrado en 

los ojos. El hombre y el artista se ldentlftcan y 

complementan. Escultor llustre, ha realizado 

una cantldad considerable de obras, repartidas 

f>or toda Espafla. Ha ganado mucho dfnero y 

o ha gastado todo en coleccionar escultura es-

paflola antlgua. Es un colecclonista fabuloso, 

uue ha logrado poseer la colecclón particular 

de tallas màs Importante de Espafla, y, en su 

modalldad de Iniaginerla espaflola, la màs Im-

portante del mundo. 

Este hombre singular, este colecclonista ex-

cepcional, una vez en posesión de sus fabulo-

sas colecclones —ademàs de escultura ha colec-

cionado mlllaresdeplezas de artes suntuarias—, 

ha tenido un gesto de generosldad sln prece-

dentes y las ha donado Integramente a Barce-

lona. Hoy constltuyen el museo màs sorpren-

dente que pueda vlsitarsc, Instalado con una 

gracla y una suntuosldad que apenas tiene 

precedentes entre nosotros. El Museo Marés, 

dirigido por el proplo donante, que slgue ad-

auirlendo plezas de su proplo peculio y cedlén-

dolas a la cludad, merece que algun dia le 

dedlquemos una información especial. 

Este es el hombre que dlrlge la Escuela de 
Artes y Oficios Artisticos de Barcelona. 
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Clane lle pinturu decorativa, ran In» plaíanes que figuraran en la Expoxieiaa de arle 

decurutito de Madrid, en cursu de ejecuciíin. 

DE L A T È C N I C A DEL 

Y E S O A L A S A R T E S 

DEL M U E B L E 

Para poner en pràctica 

el nuevo plan de estudiós 

hubo que adaptar las anti-

guas clases y daries el as-

pectodetalleres agradables 

donde el profesor se con-

funde con el alumnado y 

ambos trabajan en común, 

con una eficacla infinita-

mente superiora la obteni-

da por el procedimiento 

antiguo de enseftanza ruti-

naria. Hoy se estudian las 

técnicas del yeso, vaciado, 

modelado y sus diversas 

aplicaciones pràcticas; la 

talla en madera y en piedra, 

ya directa, ya por el proce-

dimiento de sacar de pun-

tos en Igual o diferente 

tamafio del modelo a re-

producir; la policromia de 

estàs tallas, decoración de 

tejidos en papel o tela y 

estampados por varlos procedlmientos, como el 

• batlk», que se emplea en piezas de calidad, 

dellneantes, que se convierten en los màs efica-

ces auxiliares de los arqultectos; dlbujo artístlco 

y técnicas de la pintura, así como sus aplica-

ciones a la decoración y a la gran composición 

mural; artes del mueble, con conocimiento teó-

rico y pràctico de los estilos y de la creaclón; 

artes del libro, secclón de una gran Iniportancla, 

que Incluye las diversas técnicas del grabado, la 

tipografia, la estuctura del libro y la encuader-

naclón en todas sus fases y modalidades. Existe 

el proyecto de convertir en breve esta secclón 

de artes del libro en un conservatorio de las 

artes del libro, encargado de perpetuar la gran 

tradiclón tipogràfica y bibliogràfica barcelonesa. 

C U A T R O C I E N T O S A L U M N O S E N 

C A D A S E C C I Ó N D E D I S T R I T O 

La escuela de la Lonja ha ampliado su radio 

de acclón sobre la topografia entera de Barce-

lona, creando secciones de dlstrltos, donde se 

dan las ensenanzas primarlas de dlbujo lineal 

v artístlco y vaciado y modelado, así como 

clases teóricas de las técnicas e historia de las 

artes decoràtivas. Los estudiós en estàs sucur-

sales se consideran previos e indispensables 

para el ingreso en los curso superiores que se 

siguen en la central. 

Estàs secciones de distrito, actualmente en 

número de sels, estàn enclavadas en núcleos 

urbanos muy densos y alcanzan anualmente 

matrículas de tresclentos y cuatrocientos alum-

nos cada sección. Las clases se dan de siete a 

nueve de la noche, para que puedan asistlr a 

ellas los muchachos aue trabajan. La constàn-

cia y el entusiasmo de los alumnos en estàs 

secciones de barriada es sorprendente. Jóvenes 

de dieciséls a veinte afios, cansados de la jor-

nada laboral, acuden a las clases y siguen las 

ensefianzas teóricas y pràcticas de los profeso--

res con una atenclón y un rendlmiento perfec-

tos. 

Las secciones de distrito funcionan en las 

populosas barriadas del distrito quinto -calle 

del Carmen—, Gracia, San Gervasio, Sans-Hos-

tafranchs, y en las nuevas aglomeraciones urba-

nas de los alrededores del Hospital de San Pablo 

-.••v . C o r . 

H A Y U N T R E I N T A P O R C I E N T O 

D E M U J E R E S 

Un treinta por clento de las matrículas de 

la escuela de la Lonja y sus seis secciones està 

cublerto por elemento femenlno. La mujer bar-

celonesa siente una gran afición a las activlda-

des artisticas, ya sea en plan profesional ya 

como agradable complemento de su cultura, 

susceptible de ser aplicada al embellecimiento 

del hogar y a hacer màs grata la exlstencla de 

los suyos. 

Las hay de todas las edades y de todas las 

clases sociales. Muchas se especializan en dl-

bujo de modas, en creadoras de modelos de 

vestidos femeninos. Otras llegan a ser consu-

madas artistas en el «batlk» y en los estampa-

dos. Las hay que cultivan con èxlto el dlbujo 

publicltario y una gran cantidad se deciden 

por la escultura. Tamblén la encuadernación es 

actividad preferida por las mujeres. 

Obreras, empleadàs, estudiantes universita-

rlas, hijas de família, damas de vida holgada, 

coinclden frente al obrador, el tablero de dlbu-

jo, el caballete de pintar o de modelar, en una 

sorprendente identldad de gustos y de activl-

dades, y nada las preocupa fuera de su proplo 

trabajo. 

En las calificaciones de finales de curso, con-

ceslón de premios y clasificación de obras, las 

mujeres hacen slempre un brillante papel. 

L A E N S E N A N Z A T E Ò R I C A SE D A 

P O R A L T A V O C E S 

Una de las innovaciones màs recientes y 

màs orlginales del director senor Marés ha 

sído la ínstalación de altavoces en todas las 

clases o talleres de la escuela. Por medio de 

estos altavoces los profesores de teoria dictan 

las lecciones, que pueden seroídas simultànea-

mente por la totalidad del alumnado sin nece-

sidad ae desplazamlentos, ni aun de abandonar 

su actividad escolar de caràcter pràctico. 

Esta novedad es única en el mundo, y està 

en período experimental, habiendo dado, hasta 

ahora, excelentes resultados. La ensenanza teò-

rica por altavoces serà en breve implantada en 

las secciones de distrito, donde también van a 

ser íncrementadas las lecciones de teoria con 

proyecciones llustratlvas de las di-

versas técnicas y los dlstintos esltllos 

domlnantes en las artes suntuarias 

de las épocas precedentes. 

D O S S I G L O S D E A R T E 

B A R C E L O N È S H A N S A L 1 D O 

DE L A L O N J A 

Cerca de dos siglos de arte barce-

lonès, desde Vlladomar. a Picasso, 

< 

El director de la Escuela de la Lonja, 
don Federicu Marea, gran propulsor 
de lu elicuz pedagogia que en dicliu 
Escuela se practica en tarno al arle. 

han salldo de la escuela de 

la Lonja. Todos los pinto-

res y escultores de renom-

bre, de los menos conocl-

dos fuera de la región, a 

los màs universalmente 

famosos, han sldo alumnos 

o profesores, o ambascosas 

sucesivamente, de la vene-

rable instituclón, creada 

por la Junta de Comercio, 

como Escuela de Nobles 

Artes, el dia 23 de enero 

de 1775. 

La escuela ha tenido di-

versas denominaclones y 

ha pasado por períodos ac-

cidentados. Sucesivamente 

se llamó de Nobles Artes, 

Superior de Artes e Indus-

trias y Bellas Artes, Escue-

la Superior de Artes Indus-

tríales y Bellas Artes, Es-

cuela de Artes y Oficios y 

Bellas Artes, y, finalmente, 

su denominación actual, 

que data de 1946, cuando 

fué desglosada la sección 

de Bellas Artes y creada la Escuela Superior 

de Bellas Artes de San Jorge. 

Entre los alumnos que llegaron a ser artistas 
famosos sólo hay que recordar, como figura 
cumbre de la pintura espaflola del siglo X I X , 
a Mariano Fortuny cuya fama universal Uenó 
toda una època y creó una escuela que tuvo 
dilatada y dtKadera difuslón. 

La mayoría de los artistas jóvenes actuales 
que destacan en Barcelona y comienzan a ser 
conocidos en el extranjero, han cursado sus 
estudiós en la Escuela de la Lonja, que slempre 
tuvo una amplitud docente susceptible de for-
mar al artista naciente conservando intacta su 
personalidad. 

La artesania barcelonesa y catalana, hoy en 
un potente renacer, ha sldo formada totalmen-
te en la escuela, y de ella siguen saliendo jóve-
nes promociones de artesanos encargados de 
perpetuar y enaltecer la tradiclón artesana del 
país. 

M E D A L L A D E O R O P A R A L A 

E S C U E L A 

La escuela de la Lonja, como forja de artífi-

ces y artesanos, ha sido reconocída oficialmen-

te con la concesión de una màxima dlstlnción. 

En la Exposlción Nacional de Artes Decoratl-

vas celebrada en Madrid el afio 1949, la Escuela 

de Artes y Oficios Artisticos de Barcelona con-

currló con una Ínstalación que despertó unà-

nime interès. El Jurado de recompensas, com-

puesto por las màs prestiglosasrepresentaciones 

artisticas de la capital, acordó por unanlmldad 

conceder a la Escuela el diploma de honor con 

Medalla de Oro, màxima dlstlnción de las con-

cedldas. 

Esta consagraclón oficial tuvo, ademàs de su 

genulno significado honorifico, el caràcter de 

reconocímiento pleno del aclerto yde la eficacia 

de la nueva orlentación dada a las enseftanzas 

de la secular escuela de la Lonja, centro del 

3ue irradia todo el arte de la región catalana 

esde hace cerca de doscientos afios, y en el 

que San Antonio Maria Claret, hoy su Patrón 

celestial, reclbió lecciones de belleza en sus 

llmpias mocedades de obrero tejedor. 

* 

* * 

Este reportaje ha sido escrito por nuestro d i s t i n -

g u i d o . i m i g o y colaborador Don À N G E L M A R S À 

y en él nos dice expresamente cómo f u n c i o n a u n a 

a u t è n t i c a y preclara Escuela de Artes y O f i c i o s . 

Este centro barcelonès es e j e m p l a r , tanto lo es que 

ya p o d r í a m o s i r pensando, en esta p r o v i n c i à , en 

aprovec'narnos de estàs ú n i c a s lecciones de c u l t u r a 

m u n i c i p a l . E n F i g u e r a s , por e j e m p l o , f a l t a n toda-

v i a muchas cosas p a r a que la Escuela de Artes 

y O f i c i o s tenga v i d a y hogar propios y merezca, 

como a n t a f i o , el a p l a u s o y la asistencia m à x i m a 

de los c i u d a d a n o s . 

O H i t t l H I i 

m iii 
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E S T O y A Q U E L L O 

LA 

PLAZA 

sé sus perfiles porque en ella vivo. Y los slgo, con frecuencla, 
haclendo un alto en la lectura mientras la gente pasa. A veces 

me pregunto qué forma humana està màs llgada con ella. Si la maftana 
recitando nlnas azules al convento o la mujer pobre que palpa sobre el 
suelo el papel aún caliente de la churrerla. 

Mlrando mi Plaza desde donde miro —desde ml soslego, desde la 
Inquietud—, se sabé cuando es lunes, cuando jueves o domlngo. EI car-
tero provoca, desde lejos, la impaciente ansla de lo ultimo. El turista 
plde, sin dlficultad, gasolina. El oficinista llegó cuatro mlnutos tarde. La 
vaca prepara el ultimo mugido en el umbral de la muerte y en los trans-
portes de al lado facturan un piano. Sentados en el suelo, a veces, 
sonrfen hombres que yo quislera fueran vagabundos felices porque 
venden cosas que no sirven: un montón de hlerros retorcldos, una silla 
con dos patas y medio medallón de plata que —dlcen— le regaló Luls 
X V a una dama. 

Esto es un pueblo. Tal como lo quieren los que en la capital habl-
tan. Un querldo pueblo en donde falta solamente una palmera, para 
estar completo. Pero nadie la pide, porque ya la hubo. Unas veces es 
Abril, otras, otofio. Y junto a mt, desde el balcón, «Murri, suefta con 
los àrboles para insultar a la llbertad... 

Sigo pensando que la tramontana nos hace, desde aquí, cuando 
escuece. Que la lluvia pone nuestro labio en calma. Que los adioses 
que a veces nos decimos tienen un concentrado acento de los paisajes 
que amamos. 

Mi Plaza tiene noche. La vigilan tres circulos de luz como por 
mano de tres enormes detectives. Y es entonces cuando se oye la cam-
pana, cuando el enamorado se explora los bolsillos por si quedó algún 
beso, cuando alguien, con guitarra, asegura que Pecos Bill fué un autén-
tlco vaquero. 

Y, tercamente, uno vuelve a pensar en mariana. 

V I C E N T E B U R G A S G A S C O N S 

A RAIZ DE U N A ENTREVISTA C O N EL 

Excmo.Sr. D. PEDRÓ BRETCHA GALÍ 
LEÍMOS la entrevista que nues-

tro Director, efectuó en la 
persona de D. Pedró Bretcha 

Galí, Alcalde de Olot, Presldente 
de la Dlputación Provincial y Pro-
curador en Cortes. Contestó este 
seflor cosas tan atinadas e inte-
resantes, que se las recomenda-
mos a los lectores, especialmente 
a los gerundenses, ampurdaneses 
y olotinos, y, en primer lugar, a los 
figuerenses. Esta «Interviu • se 
publicó en la Revista correspon-
dlente al mes de septiembre, mo-
tivada. por celebrar entonces la 
poblacíón de Olot la fiesta màxi-
ma del ano. 

Preguntando al seflor Bretcha 
sobre varlos aspectos y problemas 
olotinos, aquel seflor Alcalde res-
pondló muy tranquilamente, que 
en Olot se han resuelto satisfacto-
riamente aquellas dificultades que 
de algún tlempo atris empanaban 
el prestigio y el buen nombre de 
la capital de la Garrotxa, Sl hubo 
un instante que aquellos trople-
zos y abandonos hicieron poner 
en tela de juiclo la capacldad 
emprendedora y productiva de la 
poblacíón de la Garrotxa, ahora 
se ha esclarecido aquel horizonte 
olotlno para ofrecernos a los espec-
tadores de toda la província una 
prueba fehaciente de que cuando 
la constancla y empeno municl-
pales obedecen a un planteamien-
to dirigldo por rutas bien orlen-
tadas, necesariamente la razón, la 
honorabílidad y el éxlto estaràn 
de parte y habràn de acompanar 
en todo momento a los hombres 
metldos en empresas ya de clerta 
categoria. 

Tamblén se preguntó al seflor 

Bretcha si como Alcalde de Olot 
temia a la crítica. Como que Indu-
dablemente aquel seflor Alcalde 
sabé blen de sobras que qulenes 
actúan y sobresalen no est i n exen 
tos de la censura por el manlfies-
to perlódico ni de la crítica de los 
administrados, y que a veces tam-
blén les ocurre ldéntlcamente a 
los que apenas salen de casa, dljo 
que «tenia la conciencla muy tran-
qulla- y que, por lo tanto, no 
temia a nada. El seflor Alcalde de 
Olot conoce blen las leyes vigen-
tes sobre prensa y crítica a través 
de este actual y siempre resorte 

de opinlón pública. No es sor-
prenaente que el seflor Bretcha no 
las tema, ni las pretenda encauzar 

P O R G U E L 

. UN AMPURDANÉS DESPISTADO 
todas parles surgen licenciaturas. S i n ir mds lejos, a un 

pàriente nuestro se le ocurriú sostener, en cierta ocasión irrepa-
rable, una carrera por elapas, pues d i s f r u t a b a d t m u c h o s permisos. Al 
salir del cuartel, ya del lodo t e x a m i n a d o ' , nos hizo llegar la buena 
nueva acompaflada de una tarjela de v i s i t a , que ostentaba debajo de 
su nombre y apellidos un elocuente e i n d i s c u t i b l e <Licenciado en 
Q u i n t a s > . 

Este amigo y pariente, que es ampurdanés, después de i m p r i m i r 
sus flamantes tarjetas se ha dedicada a hacer bastantes visitas. U n d i a 
se presentí3 a un alto jefe del E j í r c i t o , a quien había hecho pasar 
previamente su nombre con su o r i g i n a l < titulo* y el seftor m i l i t a r le 
preguntó a nuestro pariente: - « H í j o mlo, si estuvleras en mi l u g a r , 
i q u é pondrías en las tarjetas de visita para darte a conocer mejor?* 
- ' M i GeneraL - le respondiú bien sereno y vestido el «Licencia-

do> - , un servidor, en su lugar, h a r í a poner en las tarjetas 'Catedrd-
tico M a y o r de la Región» - . Se dice que el seftor C a p i t d n General le 
regaló un magnifico puro a nuestro pariente. 

A poco de llegar al pueblo, nuestro pariente ya empezó a 
desenvolverse bien en la c i u d a d . Montó una especie de Sociedad de 
• Licenciados en Quintas> e incansablemente f u é repartiendo en la 
capital de la comarca, e incluso de la p r o v i n c i à , las pequeftas cartuli-
nas como único papel de g a r a n t i a y documento de i d e n t i d a d ultraper-
sonal. 

Recordamos que, en cierta ocasión, nos encontramos con él en un 
viaje en f e r r o c a r r i l de Barcelona a un lugar de la f r o n t e r a . Poco antes 
de llegar a la estación de Camallera, el policia del tren nos i n v i t ó 
amablemente a enseftarle el salvoconducto de f r o n t e r a s . Nuestro 
pariente, que es un perfecta despistada, se habla olvidado toda la 
documentacíón y sólo llevaba en los bolsillos tarjetas de *Licenciado 
en Q u i n t a s » . 

Al requerirle sus papeles a nuestro pariente, éste, instantdnea-
mente. m a q u i m l m e n t e , le presentó al f u n c i o n a r i o una de las tarjetas 
de visita. El policia alcanzó la t a r j e t a , la leyó, miró al i L i c e n c i a d o » 
y le d l j o : — tUsted quiere tomarme el pelo, i verdad?» A lo que repuso 
nuestro I n t i m o acompaflante: - «•No, seftor, no; verd, es que me he 
dejado los documentos Imprescindibles en casa...» — El policia se 
cruzó la m i r a d a con nosotros y nosotros asentlmos con la cabeza. Se 
sonrió algo y no d l j o nada mds. 

a su antojo a estàs dlsposlclones 
oficiales, porque sabé perfecta-
mente su lecclón administrativa, 
se encuentra seguro y responsa-
ble de sus actos, no se cree de los 
intocables, por las reallzaclones y 
éxltos conseguidos al frente de 
aquella Alcaldia y porque entien-
de a su pueblo y advlerte que éste 
le tlene aprecio y le guarda respeto. 

El seflor Alcalde de Olot, pues, 
es una persona no sólo «campe-
chana», según pròpia expreslón 
del Presldente de la Dlputación, 
slno que admite critica de los 
cuatro vientos y ha venldoganan-
do por sus proplos méritos unas 
posiciones en la dlrección de Olot 
que muy difícil es hoy dia oponer 
a ellas contrariedades y banaerías 
sin o con rumbo conmutador. Tal 
vez esta seguridad ha hecho re-
vestir al seflor Bretcha de una 
convivència extraordlnaria y efi-
caz, paternal Incluso. 

Nuestro D i rec tor le dlrigló 

otras preguntas al seflor Bretcha: 
— «iCómo ve a Figueras el seflor 
Alcalde de Olot?» Y este ha res-
pondldo explícltamente: —«Figue-
ras no està ahora tan lejos de Olot 
como pudo parecer aflos atràs, 
decenlos tal vez. Figueras y Olot 
deben comprenderse mejor y 
aquella antlgua rlvalldad que pa-
rece que existia, dejarà córrer de 
boca en boca, puesto que real-
mente, desde el punto de vista de 
los hechos, ya no se presenta 
anlmadverslón alguna entre nos-
otros nl tlene por qué presentarse». 

El seftor Alcalde ae Olot tlene 
razón. En muchas cosas podrían 
entenderse y colaborar juntos los 
olotinos y los figuerenses. El Ara-
purdàn se dlluye en tlerras de la 
Garrotxa y esta percuslón geogrà-
fica todavía es muy significativa. 
En matèria de mercados podria 
establecerse un màs Intellgente 
acercamlento y competente cam-
blo de productos. Cultural y artís-
ticamente hablando, Olot es una 
poblacíón de notable ralgambre 
artística, que expresa las artes 
bellas desde unos tiempos y cos-
tumbres tradlclonales. Figueras 
tal vez deblera estudiar màs a 
fondo este aspecto olotlno, y sl 
por una de aquellas cosas no He-
gara a convencer del todo a los 
figuerenses, por lo menos éstos 
debleran mostrarse respetuosos 
con ellos. 

— «ïY qué Impreslón tlene el 
seflor Presldente de la Dlputación 
de la ciudad de Figueras?. Este 
fué casi el ultimo requerlmlento 
que se le hlzo al seflor Bretcha. 
Muy apaclblemente tamblén y 
sobrado de simpatia, el seflor Pre-
sldente contestó: —«Figueras es 
una autèntica ciudad, la capital 
del Ampurdàn, con mucha vida 
pròpia y con grandes encantos, 
pero, desgraciadamente para ella, 
todavía tlene algunas lagunas...» 
Estàs «lagunas» no las especlficó 
el seftor Bretcha. Él las conoce, 
casi tanto como las vemos dlarla-
mente nosotros, pero ni él nl na-
die que no sea figuerense deben 
nl pueden herlr sentlmlentos nl 
susceptlbllldades, tan proplas de 
una localldad suficlente y que ha 
alcanzado la mayoridad. Tampoco 
deben nl pueden, qulenes de aquí 
no son, buscar y sacar a reluclr la 
paja en nuestros ojos. Por tanto, 
el seflor Bretcha, ha hecho muy 
bien en Insinuar sólo que aquí, en 
Figueras, habla «lagunas., pero 
omltléndolas adrede. Es esta del 
seflor Bretcha otra posiçlón suya 
que confirma nuestro crlterlo de 

3ue Olot tlene un excelente Alcal-
e. Un Alcalde que, entre otras 

lnflnltas cosas màs, para burlar a 
la crítica local, se ha empeftado 
en hacer obras nuevas y reformar 
otras muchas màs. 

U R B A N O 
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LOS M E T A L U R G I C O S 
buena m a f l a n a , cada d i a laborable, las sirenas. estridentes dç 

las f d b r i c a s nos a n u n c i a n el ccmienzo de la j o r n a d a f e b r i l . Es 

la l l a m a d a a sus trabajadores, pero su sonido abstracto se extiende 

màs allende y es como la l l a m a d a a toda la Ciudad que t r a b a j a . Por 

ella se rige casi todo nuestro mundo obrero, sana y esforzada vèrtebra 

que marca un signo de v i t a l i d a d en el momento figuerense. Esas 

mismas sirenas, nos a n u n c i a r à n el descanso y el bien noble f i n del 

trabajo; c a l l a r à n sus bocas al unísono de los rugientes motores y 

descansaràn hasta la nueva s a l i d a del sol. Pero estàs sirenas, expresa-

mente, son la voz de la metalúrgica figuerense. Su presencia en las 

calles de la Ciudad se traduce en la atmósfera a z u l a d a de los monos y 

en el n u t r i d o vaivèn de las blcicletas raudas hacia el taller o al 

cumplimiento del encargo. G r a n parte de nuestra ciudad vive de este 

gremio que domina y vence el hierro; se levantan buenas f d b r i c a s , 

i n f i n i d a d de talleres pequefios y seria d i f í c i l no encontrar en la màs 

pequefla calle la existencia de un metalúrgico. El màs alto exponente 

productor de F i g u e r a s està en este gremio, Basada en fundamentos de 

v i e j a edad, los talleres particulares se han modernizado, naciendo así 

las grandes i n d u s t r i a s de orgullo local. La importante firma nacional 

F i t a , creadores de los cèlebres motores y bombas; la de constante a l z a 

en màquinas motocicletas, Riera y J u a n o l a ; la de renombradas 

bicicletas, Gimbernat Hermanos; la de las recias m à q u i n a s t r i l l a d o r a s 

A v e l l a n a , y numerosas otras màs pequenas que f o r m a n un bloque 

importante para el próspero de la c i u d a d . 

Este n u t r i d o gremio celebra precisamente s u f i e s t a en el primer d i a 

del próximo mes de diciembre. San Eloy es su patrono y el remache de 

toda u n a sana ambición. Es el d i a suyo, d i a de a l e g r i a y b u l l i c i o . D i a 

de fiesta para la c i u d a d . Desde un aüo, sus oidos sólo han escuchado 

el isócrono ruido del motor y los golpes del m a r t i l l o que f o r j a el hierro; 

sus manos han empuüado diestramente el mazo, la l i m a o el t a l a d r o . 

Pero en esta j o r n a d a el grasiento mono cotidiano se d e j a en un r i n c ó n 

y del ropero aparece el traje de un verdadero d i a de g a l a . Las 

preocupaciones de otros días ante el torno o el banco de mecànica se 

olvidan para convertirse en a l g a z a r a . La fiesta, buena fiesta, no se 

concentra solamente en un sólo d i a , si no que tienen que alargarse en 

dos o tres, por la g r a n cantidad de actos que f o r m a n su f e s t i v i d a d . 

J u n t o a la s a r d a n a , los actos religiosos, deportivos, artisticos, bailes... 

La grandeza de la fiesta no interesa solamente a los metalúrgicos, sino 

a todo F i g u e r a s , que tiene en ese mundo metalúrgico que t r a b a j a su 

i n d ú s t r i a y su v i d a . CARLO 

EL C H I S T E DEL MES 

P O S T A L GERUNDENSE 

•Fi l i? 

EN G E R O N A TENEMOS U N RIO 
POR R O S E R D E E S P O N A 

p * STO ya lo ha d icho mucha gente, pero lo repi to por si a lgu ien 
no lo supiera todovía . Dicen que el O n a r es un río; yo tengo 

mis dudas sobre el lo. Según los l ibros, que saben un rato de todo , 
río es una corr iente de agua, y el O n a r de corr iente no t iene 
nada y de agua no d igamos. 

El que no lo crea, no tiene màs que hacerse una balsa, que 
es el mejor sistema de v ia ja r ap rovechando las corrientes, y ya 
veremos si l lega muy lejos; seguro que no a lcanza G ib ra l ta r , y 
puede que ni siquiera Pedret. 

N o hay mas remedio que reconocer que, las mas de las 
veces, presenta un aspecto f rancamente asqueroso, a pesar de lo 
cual no podemos renegar de él, pues Gerona no seria G e r o n a si 
no tuviera el río de po r medio. 

Imaginemos, por un momento, que es posible desviar su 
curso susti tuyéndole por un flamante paseo. La personal idad, sea 
en personas o ciudades, esta f o r m a d a lo mismo por los defectos 
que po r las cual idades. Seria como si el seíïor aquel que t iene tan 
mal gen io , se convi r t iera de repente en un paci f ico c iudadano ; 
senci l lamente de jar ia de ser el senor Cascarrabias, pa ra ser uno 
mas de los seres anón imos del montón. 

Con esto no quiero indicar que se deba tener malas pulgas, 
ni ríos malos, sino aprovechar lo que se tenga. j H a y un río? 
Pues lo mas ind icado es poner puentes que, ademas de servir 
pa ra at ravesar lo sin mo|arse los pies, son de g ran efecto deco-
ra t ivo. 

Aquí los tenemos decorat ivos, pero menos. Son de p iedra , 
de cemento, de h ier ro ; hay para todos los gustos. Realmente es 
una injusticia que nos estemos met iendo siempre con el escuàl ido 
Ona r , que, a f in de cuentas, nos està Hociendo un f avo r . 

gHacia dónde enfocar ían sus objet ivos los turistas desocupa-
dos? gDónde se ref le jar ían las mil bombi l las que durante las 
fer ias se ríen con el agua? Los màs fast id iados serían, sin duda, 
los campanar ios que gustan de mirarse en su f o n d o oscuro. Esto 
sin o l v ida r los pintores y poetas que se inspiran en sus turbias y 
t ranqui las aguas. 

Pensàndolo bien, aunque el r ío esté sólo de paso por Ge rona , 
todos sentir íamos que se fuera def in i t ivamente. Nos conocemos 
de tantos anos que le hemos cob rado car ino. 

S E EFECTULA TERCERA RUTA REVISTA "CANIGÓ" 
B A N O L A S 

B 

— i Q u é hora toca, senor? 

—No sé, hijo; desde que subieron el precio del corte de pelo 

que no oigo las campanadas. 

ANOLAS es de aquellos lugares donde uno ya se quedaria por una 
larga temporada. El vent de Banyoles no es nuestra t r a m u n t a n a , pero 

eriza e| Cabello plateado del Lago casi tanto como el «bóreas» ampurda-
nés juega, cuando està de buenas, con la sàbana siempre recién estrenada 
del mar de Rosas o de Ampurias. Aqui no preguntan icuàndo os vais?; 
dicen «iqueréis pasar una eternidad con nosotros?» Atended: Baftolas 
es solemne, con una solemnidad sin golpes fuertes ni impuestos éstos 
absolutamente. Aquella solemnidad de Banolas es natural, tan natural 
como aquel detalle de la Plaza Mayor donde las hojas de los plàtanos 
son tres veces màs grandes que las nuestras que verdean la Rambla 
figuerense. Los banolehses hacen sefias con los panuelos a los vecinos 
de enfrente para que se acuerden de que es preciso guardar todavía una 
iglesia del màs puro y notable romànico, conocida con el nombre de 
Santa Maria de Porqueras. 

Los excursionistas de la Revista «CANIGÓ» se detuvieron breve-
mente en el mirador de la carretera, frente al Lago. Por el camino bien 
conservado del estanque se llegó la «Ruta» hasta Porqueras. Se visitó 
unos momentos la divulgadíslma Parroquial, que fué consagrada en 
1182. Porqueras es tan bafiolense (en 1251 consta que perteneció al 
Monasterlo de Bafiolas) como Vilabertràn, cón su exquisito templo y 
abadia, quita el sueno y despierta atenciones de los figuerenses. Partici-
pamos en Banolas de la Fiesta y de la Feria Mayor, vimos la Procesión 
de San Martlriàn y saludamos a una Infinidad de amlgos, a muchos més 
que en otras Ferias diferentes. 

Cuando Banolas ya nos habla cogido del brazo, tuvimos que 

despedirnos. 



LUIS MORENO PALLÍ, DIRECTOR MUSICAL DEL 
"ESBART VERDAGUER" 

G E R U N D E N S E D E N A C I M I E N T O , Y B A R C E L O N È S P O R A D O P C I Ó N 

S U R G E C O M O F I G U R A I N D I S C U T I B L E D E N T R O D E L À M B I T O M U S I C A L 

J^Ll lanodel Ampurdàn, comarca gerundense, 

es aquella tlerra donde la fúria de la tra-

montana barrelos malos deseos, convirtiéndola, 

gracias a la brisa que el mar trae y lleva, en 

un recodo sereno, limpio y noble. 

Su suelo pródigo y fèrtil, engendra Incesan-

temente nombres, que a lo largo de los aflos 

repite el eco, màs allà de sus contornos. 

Barcelona, ciudad plenamente acogedora, ha 

reunido a muchos. Se trasladan a ella desde su 

lugar de nacimiento para buscar mayor campo 

de acclón y rendlmlento en el trabajo. 

Ast pues, el nombre del maestro Luis More-

no Pallí, gerundense de nacimiento, y barcelo-

nès poradopción, surge como figura indiscutible 

dentro del ambiente musical. 

iQuién no ha oído hablar del -Esbart Verda-

guer»? Todas las actuaciones de este «Esbart» 

son conocidas en los àmbitos nacionales. Su 

categoria se halla reconocida y qulenes desde 

su dlrección controlan cada uno de los detalles, 

hallan en el esfuerzo el fruto de su trabajo. 

Por ello el nombre del maestro Luis Moreno 

Pallí se ve unido al del «Esbart». Sus amplios 

conocimientos musicales le permiten dirigir 

desde el estrado, con toda clase de precisión y 

justeza, los pasos de sus ballarines. 

La palabra «trabajo» tiene un solo slgnifica-

do para el maestro: conslste en no desperdiciar 

ni un segundo de tiempo. Se entrega a su labor 

con atenclón, siempre con un absoluto sentido 

de responsabilldad. Resumiendo: es constante 

y fiel a sus prlncipios. 

Acepta amablemente la lnterrupclón que le 

ocasiono, dlspuesto a contestar mis preguntas. 

— iDónde nació? 

— En San Antonio de Calonge, en el Bajo 

Ampurdàn. 

— iRealizó allí sus prlmeros estudiós musi-

cales? 

— Sí. Màs tarde los continué en Gerona bajo 

la dlrección del maestro Joaquín Vidal. 

— iCuàndo despertó en Vd. la afición por la 

música? 

— Desde siempre. Es congènita en mí. 

— iPor cuàl estilo siente predllecclón? 

— Me agrada la música en todos los aspectos. 

Ahora blen, no sólo han de ser notas, slno 

música. Aunque desde hace tiempo y últlma-

mente de forma màs intensa, me he dedicado a 

la música popular y en especial a la de cobla. 

— iCuàndo empezó a componer? 

— Ya de pequefto. Sin embargo, el fuerte de 

mi producción es a partir del afto 1930. 

— iMuchas obras? 

— Màs de 150. 

Como ya he dlcho anterlormente, los nom-

bres del maestro y el del «Esbart Verdaguer» 

se hallan íntimamente llgados. Así pues es de 

rigor preguntarle: 

— iEn qué afto se fundó el «Esbart»? 

— Hizo su presentaclón oficial en el afto 

1948. Pero tuvo su gènesis en un proceso que 

empezó en el afto 1949. 

— Sus fundadores, iqulénes fueron? 

— Manuel Cubeles y el proplo intervluado, 

junto con los amigos Palmada y Martí. 

— íCómo nació el «Esbart»? 

— Con motivo de unas conversaclones sobre 

danza catalana, sostenidas en el cafè «Oro del 

Rhln» en 1943. 

— iY creían por entonces ocupar el lugar de 
ahora? 

— Desde el primer momento, los proyectos 

fueron extenslsimos, de forma que, algunos de 

ellos, aún estàn en cartera. La realización de 

los mlsmos suponía por aquel entonces mu-

chas dificultades, que en gran parte se han ido 

venciendo, gracias a nuestro tesón y al apoyo 

incondicional que hemos encontrado en diver-

sos sectores del país. 

— iQué evolución ha experlmentado desde 

entonces? 

— Empezó por ser un grupo dedicado neta-

mente al cultivo de la danza popular. Pero tal 

y como anunciaba el amigo Plcas en el afto 

1948, nuestra ambición fué la de crear el ballet 

catalàn. Hacia él dlriglmos nuestras actlvlda-

des, hablendo logrado en este sentido resulta-

dos bastantes satisfactorlos, s in dejar en 

nuestras producciones el profundo sentido po-

pular catalàn. 

— Las danzas a cuanto a plasticldad, íson 

Iguales a las de entonces? 

— Las danzas netamente populares son Igual 

a las de todas las agrupaciones dedicadas al 

cultivo del balle popular. Pero se las ha reves-

tido de un tècnica y de un gusto artístlco, 

que, sin desnaturalizarlas, han cobrado nuevo 

vigor, pudlendo ser perfectamente dlgerldas por 

toda clase de públlco. Con ello hemos logrado 

una comprenslón cada vez màs extensa de 

nuestro folklore. 

— iHan hecho del «Esbart» una Instltuclón 

pro-«dançalres»? 

— Del cuerpo de danza del «Esbart Verda-

guer» han salido algunas personalldades que 

han lnvadldo otros campos de danza. Pero este 

no es el caso común, ya que nuestros «dan-

çalres» slenten ante todo nuestra danza. El 

aprendlzaje es largo y duro, pues sufren diver-

sos exàmenes, un cursillo prevto de prepara-

ción, clases técnicas de danza catalana, asis-

tiendo todas las semanas a tres ensayos 

generales. 

— El éxlto alcanzado en todas las actuacio-

nes, la qué lo atrlbuye? 

— De una manera especial a la depuraclón 

de la tècnica coreogràfica, a la selecclón de los 

medlos musicales empleados y a la categoria 

plàstica de su presentaclón ante el públlco. 

Basta declr — como botón de muestra — , que 

el vestuarlo de que se slrve el Esbart, tlene un 

valor Inicial de 150.000 pesetas. 

— iMuchas horas de trabajo? 

— Para los dirlgentes, todos los días de 7 a 

12 de la noche con un intérvalo para cenar. 

Para los «dançalres», diariamente y por la 

noche, clases de tècnica y teoria y 6 horas de 

ensayo general semanales, sin tener en cuenta 

el trabajo extraordlnarlo que suponen las ac-

tuaciones de Importancia. 

— iCuàntas actuaciones al afto? 

— En el ultimo curso han pasado decuarenta. 

iCree que son suflclentes? 

— Son muchas en cuanto al trabajo que re-

presentan. Pero pocas, de acuerdo con las 

ganas de produclrse que tlenen nuestros 

«dançalres». 

— iCuàndo van a realizar la primera en la 

pròxima temporada de otofto? 

— La fecha no està fijada. 

Lo cual qulere declr que es un secreto, 

opino yo. 

— i Algún estreno? 

— Pensamos hacer varlos. 

Otro secreto. 

— iAlguno de usted? 

— Es poslble. 

Tercera Incògnita. A buen seguro que la 

sorpresa va a ser mayüscula, el dia de la 

representaclón. 

— Dígame maestro, itlene alguna otra actl-

vldad musical? 

— Sl. Como director artístico del Llceo 

Francés tengo a ml cargo una coral infantil de 

màs de clen voces y que próxlmamente actua-

ràn en el gran Teatro del Llceo, corrlendo a su 

cargo los coros de la òpera «Jeanne D'Arc». 

Poslblemente tamblén reallzaremos una excur-

slón a Madrid por tas Navldades, con motivo 

de dar la mlsma òpera en la capital. 

— iTlene Vd. algún proyecto en cartera? 

— Preparo la ediclón de una obra sobre la 

danza popular catalana y que reúne la expe-

riencla obtenlda, a través de dlez largos aftos 

de trabajo lntenso. 

Y pongo punto final a este reportaje que 

resume la actlvldad artística de un ampur-

danés, en la figura del maestro Luis Moreno 

Pallí, verdadero ejemplo de constancla y amor 

al trabajo. 

A M A N D A C A M P S 
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LA «TERRIBLE» PLAGA 
DE LOS GAMBERROS 
: POR M I G U E L A L A B R Ú S : 

[ \ l O S metemos con los gamberros porque 
estàs personas, precoces o absolutamen-

te lntranslgentes en sus diversas especlalldades, 
Intervlenen constantemente en nuestros ocios, 
dlllgencias y dlverslones. Somos parte Inte-
grante del publico que compone y aslste a 
liestas, especcàculos, reuniones y manlfestaclo-
nes de convivència y relaclón sociales, y los 
gamberros no respetan nada nl nadle. Qulzàs 
este tema sea una cansina relteraclón, pero 
aunquede artlculos fulmlnando a.los gamberros 
escrlbléramos un afto seguldo, no nos adelanta-
rlamos nunca, nl tan sólo llegarlamos a equí-
pararnos, a la majestuosa Importunldad y 
pesadez que han entronlzado en todas partes — 
y en Figueras y esta comarca como en nlnguna 
otra por lo que se ve, se oye y se conslente— 
unos Indlvlduos tan autóctonos como sencilla-
mente molestos. Elementos no notables pero 
sl notorios, que en cada instante y oportunldad 
que tlenen esqulvan y torean naturalmente 
las leyes màs elementales de la urbanldad e 
Incluso de la decencla publica o colectiva, y a 
veces no dlremos que aplaudldos, pero sí con-
templados con actitud lndlferente por un públi-
co, desgracladamente ba'stante numeroso, que 
ya nada Iqjescalfa nl lftenfría. 

Nosotros, en este momento, y en todas 
cuantas ocasiones tengamos de arremeter serla-
mente contra esta mala hlerba muchas veces 
Impune y bien sallda de la tierra, ofensiva des-
de el primer rebrote o contacto con todos los 
seres vlvlentes, no desearíamos comportarnos 
como crltlcos o censores de este frecuente y, 
aquí sí, relterado escàndalo que dafia nuestros 
Intereses, no sólo morales o profeslonales, sino 
uue tàmbien con estàs ligerezas y gamberradas 
de algunos se atroflan, se plerden o van a menos 
los sentlmientos de buen gusto, educaclón y 
honradez de un público que deberfa ser mucho 
mayor en número que el de los gamberros. 
Tampoco nos gusta sermonear a nadle. Sólo 
queremos defendernos, y eso nadle nos lo pue-
cle privar. Los gamberros se aficlonan a todo, 
Incluso se atreven a Insultarle a usted, amigo 
Caballero, o a usted, amiga sefiorita. iQuleren 
ustedes conocer ahora, para su control, nues-
tras estadístlcajsobre la cantldad de gamberros 
que pululan por nuestras tlerras? 

Es poslble que la estadística sobre el gambe-
rrlsmo no tenga mucha Importancia, porque 
de lo contrario el público ya habría dado al 
.traste con ella y con la plaga misma que evi-
dencia aquélla. De todas formas aquí van 
nuestros números que sl pueden ser concluyen-
tes y muy gràficos, no tenemos la pretenslón 
de que se nos respeten como absolutos, definl-
tlvos o Irrebatibles. Sl alguien entre nosotros, 
se cree mejor enterado, le agradeclríamos su 
íntervenclón y colaboraclón para, sl nos 
muestra razones de peso, poder corregir, recti-
ficar o aumentar nuestros propios números de 
ésta, creemos nunca reallzada estadística. 
Otra cosa: Esta estadística no es nlngún ficha-
je nl para colocar un número sobre las espal-
das de cada gamberro, nl para Intimar o sujetar 
a los mlsmos que andan sueltos por ahí. Vo-
ceamos tan sólo con esta estadística para que el 
público figuerense y ampurdanés se vaya acos-
tumbrando a poseer aquel sentldo de la respon-
sabllldad que tanta falta nos hace a todos. 
Ademís, no crean ustedes que esta estadística 
ha sldo hecha por ganas de hacer números al 
azar o acertljos efímeros e Irresponsables. De 
nlnguna manera. 

La experlencla, nuesta experlencla, poco ha 
lntervenido en la estadística sobre los gambe-
rros de esta pohlaclón y comarca. Somos 
todavía jóvenes y desconocemos las proplas 

vlslones de la època de medlo slglo atràs. En 
cambio, hemos podldo subsanar esta diferencia 
Indagando, preguntando a personas de edad 
avanzada, a perlodlstas y sujetos «vlvos* de 
aquellos tiempos, y, tamblén para suplir la 
experlencla que nos faltaba de aquel momento, 
nos hemos leído toda la prensa local o comar-
cal desde primeros de slglo, aprendléndonos 
de memòria o trasladando a unas notas parti-
culares, sendas y bríllantes gacetlllas o informa-
clones que hablan ya de los gamberros y como 
de un mal crónlco de la època. Los dirlgentes 
municipales de nuestros padres, sin embargo, 
fueron felices porque, sl bien existió el proble-
ma gamberrístlco, al fin acabaron con él. o lo 
atenuaran, después de ímprobos esfuerzos, por lo 
que se lee a través de los periódícos de antafio. 

Ya tranquíllzados un poco nosotros por las 
anterlores aclaraclones y algo màs preparados 
ustedes, sírvanse ustedes mlsmos ahora leer y 
meditar, si lo tlenen a bien, sobre la slgulente 
estadística, que va de veras: En el afio 1900 y 
alrededores del mismo, podia caber en Figueras 
un 5 °/o de gamberros sobre la poblaclón y un 
2,75 "lo sobre la comarca alto ampurdanesa, 
La despedida y francachelas propias de finales 
o primeros de slglo, no Influyeron para nada 
en el ambiente de este país ampurdanés y los 
gamberros quedaran reducldos a los de siempre. 
Sl hubo alguna alteraclón o incorrecclón duran-
te aquellas noches, aquel frenesí y alocamlento 
fueron sólo cuestíón de horas. Tal vez no lle-
garan a representar ni una noche de gamberris-
mo de ahora. 

Los gamberros de 1900, bien mlrado, eran 
tan inocentes que incluso algunas de sus 
excentricldades de entonces nos parecerían hoy 
un juego de nlfios o un pasatlempo normal. 
Aquellos gamberros se dlstinguian, entre otras 
cosas, en las serenatas por las calles, de madru-
gada y cantando debajo de una ventana en 
cuya habltaclón Intenta'ba descansar una llnda 
muchacha. Esto, claro, es un poco de gambe-
rrlsmo a nuestros ojos, pero resultaba difícil y 
hasta herolco. Normalmente salfan mojados 
de arriba a abajo aquellos transnochadores 
amlgos del canto y de las jóvenes hermosas. 
Tamblén leemos que se dlsfrazaban, pero los 
antifaces duraban un par de días, tres a lo 
sumo, y que con semejante indumentària algu-
no de los que trocaban interlnamente su perso-
nalidad habia cogido la mano de alguna chlca 
sin el pretexto y consentlmlento que caben en 
los balles. Para estos casos de pública lagre-
sión» a una muchacha habian multas y amo-
nestaclones muy serlas. 

Entre los afios 1915 y 1925 notamos que 
tuvo que sublr el nlvel del gamberrlsmo. En 
Figueras se daba el 8 "/„ de gamberros y en 
nuestra comarca el 5 "/„. iQué había sucedido? 
Podriamos atribuir a varlas cosas este aumento 
de falta de civísmo y de edudación. Sólo fijamos 
nuestra atención en dos hechos que juzgamos 
importantes, trascendentales. La guerra en 
Europa hacla estragos, tanto en plena contienda 
como después de ella, y la invaslón de porno-
grafia acaparaba casi toda la atención juvenil y 
era un polvorín encendldo en estàs tlernas ma-

nos muy poco hàblles nl bien forjadas para disl-
mular los efectos catastróficos de làmlnas y 
textos tan funestamente repartldos y mal 
controlados. Es a partir de esta època que la 
muchacha, la joven, la mujer empieza a peli-
grar, a sentlrse ofendlda y comenzàronsele a 
sonrojar las mejillas en plena calle o sala de 
espectàculos, donde el tlplco gamberro ya ha-
bía sentado* sus reales. Aquel romàntico gam-
berro que aguantaba ímpertérrlto aguaceros 
debajo de una ventana o balcón florldo ya 
entra, en este decenlo, sin haber formallzado 
las relaciones ni promesas conslgulentes, dentro 
de la casa de su vehemente deseo, causando en 
ella estruendosos y notables desperfectos. 

El gamberro es fruto de una època o de lo 
que sea, pero lo cierto es que si se intenta re-
primlrlo oficia lmente se desborda por otro lado 
e Interrumpe en otros aspectos y modalidades. 
Durante los afios 1926 y 1931 siguló aumentan-
do el gamberrlsmo en nuestra ciudad. En la co-
marca tamblén crecló y fué en los medios rura-
les donde tuvo que actuarse enérglcamente de-
bldo a que, en los pueblos, había arralgado la 
mala costumbre de quemarse los veclnos, unos a 
otros, los pajares y los haces de trigo amonto-
nados en las eras y campos. El porcentaje de 
gamberros durante este quinquenlo es el 11 °/0 

en la ciudad y el 9 y medlo "/o en I°9 pueblos. 
En estos afios se dictaran órdenes muy severas 
para atajar el dafio y el perjuclo Inheréntes a 
una grotesca y absurda pérdlda del respeto 
mutuo. Se suprlmieron algunas manlfestaclones 
exterlores y privadas que podían haber dado 
píe a fomentar expansiones y groserías de los 
gamberros. Pero el mal venia, y vendrà slem-
pre, de la raíz. 

Entonces surgló el gamberro algo alegre por 
la beblda y por algunas cosas màs. Este país 
empezaba a beber bien y algunos hasta dema-
slado. Tamblén aparecleron los gamberros pi-
capuertas, los pulsadores de timbres de las 
casas partlculares y los rompe-vldrlos de los 
escaparates, ventanas y balcones, a consecuen-
cla, tal vez, de que en este tlempo los padres 
frenaran algo màs los Impulsos prlmaverales 
de sus hljas y el gamberro se vengaba de ello 
destrozando exteriormente y molestando a la 
fortaleza que no se le rendia. Siempre en au-
mento, el porcentaje de gamberros de los afios 
1932 y 1936 es el 14u/o en Figueras y el 10 °/0 

en el resto de la comarca. En esta temporada, 
demaslado larga por cierto, los gamberros se 
ensaftaron y deleitàronse rompiendo cristales, 
jardlnes, àrboles y otras protecciones y ador-
nos en los centros de ensenanza. 

El perfecto gamberro, por allí los afios 32 y 
36, entró en las aulas y esta intromisión fué 
fatal. Los desmandados propusieion al hombre 
de la calle la palabra soez, la blasfèmia, el 
chlste crudo y eroslvo. El uniforme no delimitó 
su clrcunscrlpclón y el comportamiento social 
tornóse gravíslmo, pavoroso, amenazador. Es-
tuvo de moda la blasfèmia y el pals tanto 
comía como blasfemaba. 

En nuestros días, no se sorprendan ni se es-
candallcen nuestros lectores, el gamberrlsmo 
ha llegado a representar un 26 y medio °/o de 
la poblaclón en la capital de la comarca y el 
15 y medlo "/o e n ' o s pueblos. Exlsten algunas 
razones poderosas para hacernos comprender 
este critico crecimiento y envalentonamiento 
del gamberro. Habrà, ademàs, algún fermento 
de tlpo universal que produce como una enfer-
medad incontenlble, purulenta, terrible, loca. 
Porque ya todo se ve a lo loco, sefiores... No 
vamos a decir nl a comentar màs sobre el caso 
ahora, porque nos extenderíamos demaslado. 
Lo dejaremos para otro rato, sl ustedes gustan. 

J O Y A S 

R E L Ï J E S MIGUEL QUINTANA 
A v e n i d a d e J o s é A n t o n i o , 1 0 - F I G U E R A S 



RUTAS DEL ALTO AMPURDAN 

P E R A L A D A 
I - 1 A B L A R de Peralada ha tenido siempre, s ingularmente para 

los ampurdaneses, unas resonancias especiales en el espíritu. 
El gran contenido histórico de este nombre ha dado a esa v i l la 
ampurdanesa un abo lengo muy relevante, abo lengo que sigue 
sosteniendo gracias al a l to empeno que en ello han puesto los 
ilustres magnates y valedores que en ella han hecho af incamiento. 

A las circunstancias históricas que en Peralada concurren, 
tales como el haber sido cuna del g r a n cronista Ramón Muntaner, 
cuyo nombre ostenta con orgu l lo el Instituto Nac iona l de Ense-
nanza Med ia de Figueras, el haber sido teatro de encarnizadas 
batal las y el haber atesorado, al córrer de los siglos, joyas de 
inestimable va lo r artístico, se une el hecho de su emplazamiento 
en uno de los mas bellos parajes del A l to Ampurdàn . 

Para l legar a Peralada, par t iendo de Figueras, es bueno 
hacer escala en V i laber t ran para visitar la iglesia y los claustros 
de Santa Mar ia . Luego, tomando la carretera de Port-Bou, se 
sigue hasta Peralada, que esta a unos cuatro o cinco ki lómetros. 
El t rayecto, breve y ameno, transcurre entre canaverales y 
labrantíos que se ext ienden, ya hasta el hor izonte ab ier to hacia 
el mar, ya hacia las ominosas jorobas que yerguen hacia el 
norte las montaiïas pirenaicas. A la carretera af luyen caminos y 
veredas que, a través de campos y bosquecil los, conducen ata-
jando a los pueblos vecinos: Cabanas, Vi latenim, Vi lasacra. Hay 
que at ravesar dos ríos de escaso caudal el Muga y el Llobregat. 
El pr imero, sensiblemente màs caudaloso que el o t ro , a pesar de 
presentar seca la mayor parte de su cauce, o f rece en sus màr-
genes un singular encanto. La cana, planta predominante en 
ellas, existe en gran profusión f o rmando espesos canaverales. 
Es de ver, cuando la t ramontana sopla fur iosa, como las caiïas 
se incl inan a compàs y, aguzando el o ído, podr ían percibirse 
a lgunos acordes que, al a l imón, ar ranca el v iento de sus tal los 
huecos como si de un ó rgano se t ra tara, conv i r t iendo aquel las 
màrgenes en un escenario p rop ic io para la reconstrucción del 
mi to del dios Pan y de la n infa Siringa. Pasado el río Muga se 
entra en los terrenos del «Mas Llop» que f lanquean la carretera 
expuestos siempre a sufrir los desmanes de las r iadas en las 
épocas de grandes lluvias Unos pasos màs y, rebasada la curva 
del «Mol í del Comte», se divisa ya Peralada con su caserío enca-
ramado en un leve p romonto r io , dando al a i re sus tejados 
cubiertos de musgo mientras su característ ica silueta se per f i la en 
el azul del cielo. Vir tualmente, estamos ya en Peralada. Nos 
cruzamos con algún que o t ro boyero que conduce su vacada al 
sabroso ramoneo, con carros que van y vienen de los campos 

l'erapi-rllvu tle lim Cliiiinlron. 
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vecinos; en una pa labra , con el pac i f ico traj ín de la v ida rura l . 
Total , que con cruzar el L lobregat, nos hal lamos ya dentro del 
recinto de la conda l v i l la . 

Las empinadas callejas, que desde el por ta l nos invi tan a 
meternos por ellas, estan pav imentadas con orondos y pul idos 
gu i jar ros de iando en el centro el consabido pasi l lo para las 
cabal ler ías Las casas, con muros de factura ant igua, t ienen el 
anoso sabor de la p iedra v ie ja y del ba r ro mol ido . Los marços 
de las puertas v ventanas conservan la tersura que, a su t iempo, 
les comunico el bur i l del cantero y, a no ser por ciertos inevitables 
indicios de modern idad que se observan, diríase que aún con-
serva la v i l la aquel la dureza a l m o g à v a r que tanta f a m a le d ió 
en otras épocas. 

Muchas cosas notables hay en Peralada: los Claustros de 
Santo Domingo , el Convento del Carmen, pero la que màs 
ac tua l idad cobra en nuestros días es, indíscutiblemente, el 

Palacio. Erigido y crecentado por 
los Rocaberlí, condes de Peralada, 
ha pasado a s e r p r o p i e d a d del ilus-
tre magnate don Migue l Mateu, 
quien, por su excepcional mecenaz-
go mereceria, al esti lo del poeta 
Horac io , el t i tulo de «amparo y 
honor de las letras y las artes 
ampurdanesas». Hay que esperar 
que no esté le jano el d ia en que el 
A m p u r d à n reconozca de manera 
o f ic ia l los benef ic iós recibidos de 
tan meri t is imo prócer . 

El Palacio de Peralada viene a 
ser como una especie de Escorial 
ampurdanés. Aquí, cuando se quiere 
agasa jar a un forastero, es cosa 
muy corr iente l levar le a visi tar el 
Palacio de Peralada. La magni f i -
cència de sus estancias, decoradas 
según el estilo de antanonas épo-
cas, la g ran ca l i dad de los retablos 
y pinturas, el p r imor de los g raba -
aos y tal las así como el ar te exqui-
sito que se ref le ja en el b o r d a d o de 
los tapices, la fac tura de los muebles 
y el c incelado d e l a s piezas de 
v idr io , ceràmica y porcelanas, son 
cosas que dejan en el àn imo del 
visitante u n a grat ís ima impres ión 
v unos v i v o s deseos d e repet i r 
l a visita con màs detenimiento. 
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| LOVIÚ durante toda la tarde, con ritmo 
lento. Las gotas caían tristemenre. Juan 

sentado en su habitación, estiradas las piernas, 
parecía no darse cuenta de aquel clelogris plo-
mlzo. Los cristales del balcón le proporciona-
ban visiones desenfocadas de la calle; los taxis, 
los hombres y los ninos. Era un mundo irreal. 
Fantasmagórlco. (Jna humanldad cargada de 
paraguas familiares, andando dentro de un 
agua agitada por el dedo. Sí. Esta era la imagen 
exacta, pensaba Juan. jSí! jSíl, repetia la lluvia 
con Inslstente martilleo. 

De vez en cuando, ua golpe de vlento azota-
ba con fuerza la fina llovizna, imprlmléndole 
dlreccíones equlvocadas. Y el agua variaba el 
curso de su calda. La acera de la derecha, se 
mojaba màs que la de la izqulerda. En la calle, 
charcos. Los coches, pasando por encima. Los 
charcos, escupiendo agua sucia sobre las per-
sonas. Quizàs el traje era nuevo. Quizàs la 
persona era vleja. iQué màs dabal 

La campana, dominó con su sonido metàllco. 
Uno, dos... Seis. Las seis de la tarde. Era aque-
lla una hora muy triste. Casi todo invitaba a 
pensar: el mal tiempo, el confortable calor del 
brasero, una melodia lejana... Los libros de 
Juan, yacían abandonados en un agradable 
desorden sobre la mesa. En vano había inten-
tado estudiar. Las lecciones eran larguísimas 
Tan largas como aquella interminable tarde en 
que todo, casi todo invitaba a pensar. 

En la habitación, mesa, slllas, libros, cama 
y brasero. En la boca del hombre, un cigarrl-
1 lo. Humo. Juan contemplaba el humo del cl-
garrillo. Formaba una barrera azul, cerca del 
techo Se habia estaclonado allí. También el 
pensamiento del hombre se estacionó. El pen-
samlento había atravesado tiempo y espacio. 
Topó con Elísabeth, y quedóse quieto. El re-
cuerdo devolvíó Impresíones. Juan recordaba a 
Elísabeth. 

íEI dia?... No, no lo podia precisar. Puede 
que fuera sàbado de un mes cualquiera. 

r ELISABETH n 
Unos amigos de facultad celebraban algo en 

un restaurante. Despues de la merlenda, había 
balle. El llegó tarde. Cuando entró, la fiesia 
estaba en su segunda parte. A través del re-
cuerdo, distlnguió caras conocidas Enrlque. el 
estudiante eterno, contabn chistes a su pareja 
mlentras bailaba. Carlos, el estudiante tlmldo, 
se encargaba de Ir poniendo discos, aue cada 
vez eran dlstintos. Pedró, el matrícula del curso, 
seguia torpemente el compàs de un vals. Ra-
món, el organlzador, bailaba con una rubla 
muy alta. Màs alta que él. Màs aïra que todos. 

Juan se preguntaba ahora, para qué habrla 
asístldo a la fiesta aquella. Quizàs para dls-
traerse. Puede que por pura formula. Otros, 
màs romànticos, dlrían que fué cosa del desti-
no. Bueno, lo cierto es que aquel dia, aquel 
sàbado se encontraba en un restaurante, abu-
rriéndose con fondo de vals. 

Ramón, el organlzador, el que bailaba con 
las que no tenían éxlto entre los demàs, le fué 
presentando chlcas. Cada chlca un baile Cada 
baile, un cansanclo mayor, un aburrlmlento 
màs profundo. Le Iba entrando mal humor, 
Pensó una frase que le permltlera desaparecer 
de allí ràpidamente. «Bueno muchachos, me 
voy que los libros reclaman ml presencia.• 
Esto fué lo que dljo. Mentirà màs, mentirà 
menos. 

Descendia los tramos de la escalera, que se-
paraban el restaurante deia calle — el hombre 
junto a los húmedos cristales, clerra los ojos 
para concentrarse màs en el recuerdo.-— La Joven 
que subla era de estatura regular. Bien propor-
cionada. Una frente ancha, sobre unos ojos 
muy azules y llenos de melancolla. Pronto sus 
dos cuerpos, iban a pasar en dlstlntas dlreccío-
nes por el mismo peldafto. Juan, no podia des-

preciar aquella sltuación de novela rosa. Dljo: 

—iVas a la fiesta de Ramón? 

-Si... iPor qué? 

—Es aburrlda iSabes? 

—Gracias por cl consejo. 

—iCómo te llamas? 

—Elísabeth. 

—Yo Juan. iTe acomparto a tu casa? 

—Bueno. 

Anduvleron un buen trecho, sin que nlngu-
no de los dos continuarà el dlàlogo. Sobre sus 
cabezas, el firmamento. Estrellas, que les iban 
slgulendo en su camino. 

—iSabes Elísabeth? lendrlan que existir es-
trellas de cada color Así el clelo, quedaria màs 
bonlto por las noches. 

Contlnuaron hablando. Medla hora quizà. 
Dlàlogo absurdo. Yfué al cruzar unacallesilen-
closa Una calle sin final. Llorlqueaba el cuarto 
menguante. El tren, arrancaba al espacio aulll-
dos de lobo Un hombre y una mujer, amlno-
raron el paso. Quedaron parados frente a un 
portalón. El vlento húmedo, íransportaba men-
saje de amor a sus rostros. Elísabeth... Blen 
proporclanada, rubla y triste de expreslón. 
Juan,... alto, desgarbado y feo. Reclbleron el 
mensaje y se qulsleron. Y se recordaron. 

Unldos por el azar. Separades por la expre-
slón de una idea. iOtro amor? jNo! EI únlco 
realmente — pensó el hombre alto, que cerraba 
los ojos Junto al brasero — . 

Aumenta el tamaflo de las gotas. Ya su rul-
do sobre la cabeza, enloquece con frenétlco rit-
mo de caballos desbocados. Juan, contempló 
desde su balcón, el continuo valvén de la gran 
ciudad. Cada persona de las que sorteaban los 
charcos saltando alegremente, llevaria qulzà 
en su alma, muy escondlda y recòndita, una 
vulgar historia de color rosa pàlldo como la 
suya. 

N A R C I S O P I J O A N 

| VAGONES DE INVIERNO 1 
I ' I 
S; L·, a R E N F E , hace muy pocos d í a s , ha tenido una insuperable pen-
(ç; sada a h o r r a t i v a que condena las velocidades y p u n t u a l i d a d e s , ® 
v los trajes y ropa exterior, la t r a n q u i l i d a d personal y la v i s u a l i d a d S 
S del paisaje. Cuando estaban para caernos encima las Ferias de Gerona, 
<çj el f e r r o c a r r i l s u f r i ó una transformación en toda la l i n e a . A h o r a , en 'i* 
® i n v i e r n o , que para v i a j a r es preciso revestirse de una valentia de sol- g| 

dado con permiso y de recadero sin rodeos ni cortapisas, la R E N F E (fo 
ei ha colocado, desde Port-Bou a Barcelona, un material anticuado, incó-
v modo y antiestético. Los trenes úmnibus que durante el verano sor- @ 
% prendieron a los viajeros, incluso a los turistas extranjeros, por sus (S) 
«3> inmejorables condiciones, han sido retirados del Servicio cuando tan @ 
Sjj sólo ha apuntado el fresco, la niebla y la tramontana. 
(g) U n a s senoritas que iban a las Fiestas de Gerona, salieron blan- @ 
g cas de su población y llegaron negras a la c a p i t a l . A una pobre g 

mujer que no se encontraba del todo bien, acabó de marearse del todo fy 
(çj) con la pésima luz del vagón y con los desaforados y rotundos cantos @ 
j|j de unas personas que cumplen úrdenes casi s i n sueldo y sin g r a t i f i c a - g 
à ciones e x t r a o r d i n a r i a s . U n seftor, al sacar el billele en una estacidn, 
<© p i d i ó una plaza para un departamento de diez personas en el ómni- @ 

bus y , por derecho a d q u i r i d a , con asiento blando. Algo c o n f u n d i d o el g 
ï i ) hombre de la t a q u i l l a a f i r m à resueltamente que sólo le era lícita des-
© pachar durante la temporada de los f r í o s , vientos helados y l l u v i a s 
jgj hirientes y glaciales, billetes para ocupar p l a z a en vagones colectivos, g 
§) de noventa asientos (vagones indiscrétisimos, de la p r i m e r a historia «íj 
© del f e r r o c a r r i l , mal olientes y a n t i h i g i é n i c o s ) , todos de madera durí- @ 
jj| sima y a g a r r o t a d a . j g 
(0 Los vagones buenos de los ómnibus, los que todos sabemos y cono- © 
j|® cemos por experiencia, desgraciadamente momentànea, se resermn gj 

para los extranjeros, que, en v e r d a d , a nosotros nos parecen muy sim- «D» 
© pàticos, pero que nos es a n t i p a t i q u í s i m a la disposición a h o r r a t i v a en @ 
Jx los ferrocarriles que cruzan la p r o v i n c i à , que es otro absurdo y una S 

indelicadeza hacia los propios. A 
(01 &> 

• © " © • • © • • © • • © • • © • • © • • © . . © . • © . . © . . © . . Í S . . © . . © . . © , . © . . © . . © , , ® . 

P I E R A I L A D A sís». 
Esde r igor , también, la visita a l a i g l e s i a d e l C o n v e n t o d e l C a r m e n 
p rev io paso por el apac ib le claustro gót ico y luego, tras subir 
unos cuantos peldai ïos, las vastas dependencias donde se hal la 
insta lada la Bibl ioteca del Palacio de Peralada, que tanta popu-
la r i dad y prest ig io va cob rando grac ias a sus publ icaciones, 
exposic iones y certdmenes, t odo el lo impulsado por el entusiasta' 
d inamismo de d o n Migue l Mateu 

Q u e d a n todav ía las estupendas y anchurosas exp lanadas 
donde, en la fes t iv idad de Nuestra Seiïora del Carmen, fecha en 
la cual celebra su onomàst ica la bel la y bondadosa seriorita 
M a r i a del Carmen Mateu y Qu in tana , tras abr i rse las puertas de 
los jardines a l pueblo, lanzan las coblas a l a i re emba lsamado de 
los jardines los acordes de las sardanas que quedan encerrados 
entre las f rondas en ecos susurrantes, mientras los humanos 
redondeles g i ran en pausado vaivén. 

Los jardines, jqué dulces sorpresos gua rdan para el espíritui 
Con sus cu idadas avenidas y los bosques de bambúes y euca-
l iptos que yerguen hacia el cielo la g l ò r i a de sus ramajes, y las 
jaulas que gua rdan aves exót icas de v a r i a d o y encend idó plu-
maje. Es dudoso que los famosos jardines de Aran juez puedan 
p r o p o r c i o n a r mayo r sensación de paz y sosiego. 

Luego, como co lo fón de la visita, se impone ba ja r a las 
cavas, donde crían solera los famosos vinos que l levan por el 
mundo el nombre de «Perelada», y l legarse a donde està insta-
lada la g ran ja ogropecuar ia donde, con un especial ís imo esmero 
son cr iados hermosos ejemplares de diversas clases de g a n a d o y 
po l le r ia , siendo ya numerosos los ga la rdones obten idos en 
muchos certàmenes. 

Y así, de regreso a Figueras, nos a le jamos de Peralada 
satisfechos, aunque quizàs, en lo màs p ro fundo de nuestro ser, 
v ib ra una desazón que va concretàndose cada vez màs. Y 
consiste, a f in de cuentas, en que nos sabé ma l que el t i empo 
t ranscurra con tanta rap idez. 

ANUNCIESE 
y SUSCRIBASE en 

tevurA u n n A t / À 
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RAMON MASIFERN, POETA, AMPURDANÉS Y GERUNDENSE 
[ ~ L dia 3 de octubre la c iudad de La Bisbal ha rendido un homenaje sentido y carinoso 

a su ilustre hi jo, el cantor del Ampurdàn Ramón Masi fern, el creador de la escuela 
bucòl ica catalana Nada màs justo ni mas merecido. El o lv ido que largos afios ha 
venido cayendo sobre la memòria y la obra de Ramón Masi fern no podia durar mas 
t iempo. El mero hecho de t ropezar con parte de su obra nos ha hecho inqu i r i r y bucear 
en la misma hasta apurar el sentido netamente catalàn, l i terar io, inspirado y or ig ina l 
de la bucòlica de Masifern. Ello nos ha l lenado de gozo al descubrir para nosotros, 
generación nueva, un poeta catalan poco o nada conocido. £Por qué este desconoci-
miento de su obra en su misma patr ia, en su mismo terruno? jPor qué se nos ha 
negado hasta ahora el conocimiento de las mejores poesías catalanas? 

Ramón Masifern, o de Masifern, ha sido aprec iado en otros t iempos y en otros 
países. Prueba de el lo nos la da el extracto de su b iogra f ia según el Diccionar io 
Enciclopédico de la Lengua Catalana (Edit. Salvat S. A., de Barcelona) que nos da una 
idea bastante extensa de la obra de Masi fern y de su v ida 

Nac ió Ramón Masi fern en La Bisbal en 1858 y murió en Barcelona en septiembre 
de 1936 Durante su larga v ida a t ra jo para sí y para su t ierra la g lòr ia del éxito poético. 
Va en 1892obtuvo la Flor Natura l en los Juegos Florales de Barcelona con su poema 
«L'AGLENYA»; en 1912, en València, con la t i tu lada «LA COSTA LLEVANTINA» donde 
ganó el t i tulo de «mestre en Gai Saber». Su poema «COSES DEL AMPURDA» ha sido 
t raducido al castel lado, a leman e inglés y fué premiado en los «Grands Joeux Floreaux» 
de Felibrige, en la Provenza (Francia), con d ip loma de honor. Masifern es ei cantor de 
la sardana y del Ampurdàn por excelencia. Por sus originales poemas «L'AGLENYA» y 
«LA VIDA AL CAMP», t raducido igualmente al castelïano, aleman, inglés e i ta l iano 
y en curso de traducción al portuguès y al francès y puesto en música por los grandes 
maestros Manuel Burgès y J. Espadaler, y por su l ibro «COSES DEL AMPURDA», se le 
ha denominado el poeta bucól ico y folk lor ista de Catalui ïa. 

Ramón Masi fern fué quien cambió la faz a los Juegos Florales, según frase de 
Mossèn Cinto Verdaguer, con la apar ic ión de «L'Aglenya» en 1892. El inauguro la 
poesia bucòlica e idíl ica rural, que la mayor parte de los poetas catalanes han imi tado. 
Su v ida fecunda y singularmente su juventud ha dado numerosas obras todas dignas 
hijas de su numen. Masi fern fué director de los per iódicos «El Bisbalense», «L'Olotí», 
«El Menestral» y de una revista profesional l lamada «La Voz del Género de Punto» 
(indústria a que se dedico en su madurez) y que era el por tavoz técnico de los 
fabricantes de géneros de punto de Espana y de la Amèr ica Latina. Igualmente co laboró 
en diversas revistas y periódicos, entre ellos «La Vanguardia», «El Correo Catalan», 
«La Renaixentsa», «L' l lustració Catalana», «Renaixement», «La Veu de Catalunya», 
«Heraldo de Gerona», «Todamérica», de Nueva York, «Trade Journal», de Londres, etc. 

La ingente obra de Ramón Masi fern, no puede recopilarse en el ex iguo espacio 
de unas cuarti l las. Por el lo dejaremos para otra ocasión el detal le de su producción y 
las part icular idades de su v ida. 

El cantor del Ampurdàn por fin ha sido reconocido y en el homenaje que su 
Ciudad natal, La Bisbal, le ha of rec ido días pasados, vemos una nueva corr iente de 
re iv indicación de su memòria. 

A N T O N I O C. C O B . 

+ 
+ + 

MIIMMIMMIHMMMII 

" M U N D E T S " 
Hace muy pocas se-

manas que apareció, y 
empezó a propagarse, 
una expresión p o p u l a r , 
compuesta de una sola 
p a l a b r a , que equivale y a , sobre todo entre los cata-
lanes, a las palabras del diccionario como munífi-
cos, generosos, desprendidos, caritatlvos, hospitala-
rios, dadlvosos, etc. etc. Se trata de un apodo o 
caracterización que recientemente ha tentdo su pro-
genitor: el matrimonlo ampurdanés M u n d e l , de 
San Antonio de Calonge ( L a B i s b a l ) , con residèn-
cia actual en M é x i c o , y la palabra acabada de 
estrenar es *mundets*. 

El puebln ya dice: «Ser tan bueno como mun-
dets», o ' L o s mundets de la localidad haràn esto 
0 aquello>, o bien • Desgraciadamente hay pocos 
mundets...» 

HIGOS P R Ó D 1 G 0 S 
U n a f a m í l i a dc V i l a m a l l a f a c t u r í el d i a 30 de 

octubre ultimo, para un sefíor barcelonès, 27 doce-
nas de hlgos. N a d i e se descontú y, sin embargo, 
llegaron a Barcelona f a c t u r a d a s 29 docenas de 
aquel f r u t o . La cosa ha tenido sus comentarios y el 
suceso tamblén ha sobrecogido e interesado a los 
comerciantes de verduras, hortalizas y f r u t a s . 

OTRA TEMPORADA DE CINE 
Las colas en los cines, la revenia extraoficial y 

los apuros para conseguir una localidad para la 
sesión de la larde son cosas de cada domingo en 

Q Í O J y 

C J l Ó a i E S 
Figueras. i N o i r i a mejor para el búblien y para 
las empresas dc los dos cines establecer el sistema 
de sesión continua? M u c h a genle i r i a al cine los 
domingos por la tarde, pero como las localldades 
se agotan enseguida optan por no i r . Adoptando 
este sistema, p o d r i a empezarse a las tres de la tarde 
y, de esta hora hasta las nueve, p o d r í a n hacerse 
dos seslones a las cuales creemos no h a b r i a de fal-
tar abundante público, representando ello una co-
modldad para los espectadores y un beneficio para 
las empresas. 

Creemos que èsta es una sugerencia que puede 
ser estudiada y aceptada aunque, claro està, sal-
vando los obstaculos que pueda haber para el régl-
men interior de cada empresa. 

j A N T I M I X O M A T O S I S ? 
En P u j a l s del Caballers, nació en la segunda 

quincena de octubre una f a m i l i a de seis conejos, 
que presentaban algunos, síntomas de mortal enfer-
medad. Fueron examinados todos con mucha aten-
ción y el resultado f u é : dos de los conejos tenian 
mixomatosis bastante apoderada y los otros cuatro 
hallóseles con una especial y misteriosa inmunlza-
clón total contra la mortífera epidemia. 

Sl todos los seres y las cosas llevaran al nacer 
un pase de g a r a n t i a y de libre circulaclón por la 
v i d a , el mundo camblaria sin d u d a a l g u n a . 
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C A R f d C P R Q 
C O N 

D." REMEDIOS BOSCH S A L A M Ó 
I AS primeras impresiones de la 

^ ^ v i d a se recuerdan a menuda 
con un gran c a r i f i o . Son profundas 
muescas de nuestro primer contacto 
racional con la v i d a que nos envuel-
ve y f o r m a n ese brólogo de toda obra, 
mitad curiosidad mitad fundamento, 
por la que se levanta una existencia 
humana. Tienen expresión inocente, 
f r a g a n c i a de blanco l i r i o , atmósfera 
de sinceridad y es la hermosa raiz 
que v i v i f i c a el f u t u r o . Así respiran 
siempre una sana emotividad. 

Y de esas primeras impresiones, 
cuales màs primeras que nuestros 
aflos de pàrvulos colegiales, cuando 
m e z c l a d o s e n t r e los deletreados 
ma-mà o pa-pà y los sencillos juegos 
de recreo se nace en la Sociedad de 
una n u e v a generación. Por eso, 
cuando en el pasado mes de Octubre 
pensé buscar una personalidad esco-
lar con motivo del comienzo de un 
nuevo curso, escogí sin dudarlo a la 
decana de las maestras figuerenses; 
d o f i a Remedios Bosch Salamó, 79 
aflos de edad, 52 de apostolado peda-
gúgico... ICuesta tan poco escribirlo, 
pero alcanza a tanto su semillal La 
recuerdo, cuando yo apenas comen-
zaba a balbucear las primeras letras 
del abecedario; ella, la <senyoreta 
Remei», como todos la conocemos, 
ensefiaba ya a los nifios de Figueras. 
Y antes y hasta mucho después. 
i[Cuàntas generaciones de figuerenses 
han nacido a la v i d a cultural bajo 
su c à l i d a palabra? 

No le gusta la interviu; opina que 
la publicación de un diàlogo parece-
r l a como si se quisiera elogiar una 
labor que ' n o tiene nada de particu-
lar; sólo cumplimiento de la profe-
s i ó m . Al f i n a l la consigo, con una 
petición que tiene el mismo aire in-
f a n t i l de aquellas mis aflos. 

FUMIES, VEGETACIÓN... 

Su cuarto de estar respira aro-

ma. Cuelgan cuadros en las pa-

redes, cuadros de flores; a la 

derecha, un ventanal percibe la 

vegetación de un jardln verde y 

alegre; a la Izqulerda, un Sagrado 

Corazón preslde el aposento. Aca-

ba de pasar una enfermedad y 

està en buena convalecencia. 

— Preclsamente el dia que vlno 
a Figueras el Excmo. Sr. Mlnistro 
de Educación Nacional, cuando 
estaba vlsltando las Escuelas Na-
clonales, tres rnédlcos tomaban 
consulta sobre mi estado. 

— Pensé — nos dlçe su sobrlna 
— que sólo faltaba que estando 
nada menos que el Mlnistro de 
Educación Nacional en Figueras, 
ella falleclera. 

Ahora, fellzmente, todo ha 
pasado. 

Me explica cuantas y cuantas 
muestras de gratitud ha reclbldo 
a lo largo de la enfermedad de 
Inflnldad de vlejos alumnos. 

— Todo eso no lo pongas; te lo 
cuento sólo a ti. 

— Bien; idónde nació? 

— En La Bisbal? 

— iAflo? 

— El 6 de marzo de 1875. 

EL MAG1STERIO 

— iCómo es que fué maestra? 

— La cosa comenzó en unos 
exàmenes que se realizaron en el 
Ayuntamlento. Yo tenia once 
afios. Al terminar los exàmenes, 
la maestra se fué a encontrar a 
mls padres y les dijo que seria 
una làstima que yo no fuera 
maestra, que debía serio, por 
cuanto habla demostrado muchas 
cualldades para ello. Asi fué como 
comenzó ml carrera. 

—iCuàndo la terminó? 

— A los catorce anos finallcé la 
carrera de maestra elemental y a 
los quince la de maestra superior. 

— ^Estudiós en la Normal de 
Gerona? 

<— No, estudlé libre y me exa-
mlnaba en la Escuela Normal de 
Barcelona. 

— iCuàndo comenzó a ejercer? 

— Dados mls pocos aflos, per-
manecl un tiempo junto con mis 
padres, estando de auxiliar con la 
maestra local. A los dleciocho 
aflos tomé parte en unas oposlclo-
nes para ganar plaza. Recuerdo 
que éramos clento cuarenta oposl-
toras, con exàmenes finales en la 
vigília del dia de San Juan. 

— iQué número obtuvo? 

— El slete. 

EL DESTINO 

— iSu primera plaza? 

— En Cervelló; estuve vein-
tidós aflos. Luego en Castelló de 
Ampurlas. 

— iCómo fué su traslado? 

— Mi madre estaba delicada de 
los ojos y ante el temor de que 
pudiera volverse clega. como des-
graciadamente ocurrió, Interesé 
traslado a un pueblo raàs cercano 
de La Bisbal. Asl fué como vine 
otra vez al Ampurdàn. Era el 
afio 1914. 

— ÍY en Figueras, cuàndo? 

- E l 31 de Agosto de 1921. 

Vine porqué aqu í habla màs 
medios de comunlcaclón, ya que 
en Castelló de Ampurlas cuando 
venia alguna inundación, quedaba 
incomunicada. 

— iHasta cuàndo ejerció? 

— Hasta el 6 de marzo de 1945, 
en que me jubilaron y me hlcleron 
un homenaje que yo no quería de 
nlnguna manera. Fueron los 
demàs maestros quienes me lo 
impusieron. 

NINOS Y IVlftOS 

— iCuàntos alumnos habràn 
pasado por sus manos en esos 52 
aflos de maestra? 

— Es imposlble de precisar. A 
centenares Puedo declrte que he 
tenido como dlscfpulos a los hijos 
de mis dlscipulos. No hace mucho 
vlno a verme una disclpula de 55 
aflos, de Amèrica, otra de 60, y 
una que murló hace tres aflos, 
tenia entonces 69 aflos 

— iLe han hecho enfadar mucho 
los nlflos? 

— No, todos se han llevado 
bien. Siempre hay algunos de 
nialos, pero hemos de pensar que 
los nlflos no nacen enseflados. 
Todos se han portado muy blen. 
De tremendos claro que sl; re-
cuerdo a uno, hoy ya un seflor de 
Figueras, que teniamos que atarlo 
en una mesa de tan tremendo 
que era, 

— iCómo hay que mirar a los 
nlflos? 

— Estudiar su caràcter y saber 
amoldar la enseflanza a ese caràc-
ter. Ser una madre para él; ganar 
su confianza, hacerse su amigo... 

La respuesta se prolonga en ex-
pllcación. Toman forma que rubri-
caria el mismo P. Manjón y el 
mismo Froebel. «La enseflanza es 
un cultivo, no una evolución*. Y 
ella dice como hay que culdar de-
licadamente este cultivo, que es el 
màs tlerno capullo de una flor. 

SIEMI' I IE M/IESTIIA 

— Sl volvlera a nacer, iserla 
otra vez maestra? 

— jSil — Al unlsono tia y nieta. 
Y ésta aflade: — ya te respondo 
yo por ella. Y aflade, como nume-
rosas veces clerra los ojos, se 
adormece un rato y luego dlce: 
«Imaglnaba que estaba en clase 
enseflando. Una nifta venia a la 
pizarra y...» Su esplrltu està aún 
entre aulas. 

— iQué consejos daria a una 
maestra reclén sallda de la 
revàlida? 

— Que no se duerma nunca 
sobre lo aprendldo. El maestro 
que al sallr de la revàlida ya no 
se preocupa màs de mirar los 
libros y no perfeccionar su cul-
tura, fracasarà Siempre hay que 
estudiar. Recuerdo muy blen que 
reallcé varlos vlajes al extranjero; 
no iba sólo por puro esparci-
miento, slno que siempre aprendla 

las cosas nuevas que sobre pcda-
dogla experlmenlaba y luego llis 
aüaptabu en ml escuela. 

iAIgún castigo ejemplar que 
haya Impuesto? 

— Recuerdo que una vez, nl 
salir de clase una nlfln se portó 
algo indellcada e hizo alguna cou? 
que no era agradable. Lo llamé y 
como castigo, la llevé conmlgo a 
casa. «Mlentras estoy aqui, tu 
estudiaràs» Al poco rato se puso 
a llorar. Entonces le dlje: Veo que 
estàs arrepentida; desde el mo-
mento que lloras es que lo estàs. 
Blen yo ya te perdono. Sl te he 
puesto este castigo es porque la 
nifta que no tlene disciplina en la 
escuela, tampoco la tendràn en 
casa y entonces esta nlfla serà 
una desgraciada. La dejé marchar; 
aquella nlfla al dln slgulente me 
dló las gracias por la lección que 
le habla dado. Desde entonces fué 
una perfecta disclpula, 

— iEra màs fàcil enseflar a los 
nlflos entonces que ahora? 

— La vida actual està màs difí-
cil, desde luego. Me declan unos 
maestros como ahora los nlflos 
estàn màs nerviosos, màs atolon-
drados,.. La atmósfera que los 
rodea, cines, revlstas gràflcas... 

— El futbol .. 

— Ese futbol... Yo creo que de-
berla hacerse con él, una labor 
atlètica. 

s u P i tE imu 
La cliarla se prolongaria mucho 

màs. Tlene siempre nlgo intere-
sante que explicar, y segulrlamos 
emborronando cuartlllas y màs 
cuartlllas. Pero el tiempo le apre-
mla a uno y hay que cerrar el 
dlàlogo. Una ojeada a su biblio-
teca; todo respira pedagogia. En 
tanto suenn el timbre de la puerta; 
una visita. 

— Ves, esta mujer tamblén era 
disclpula mla y hoy su hl|a estu-
dia ya el cuarto curso de ba-
chillerato. 

— Es verdad — confirma son-
rlente la seflora. 

Me doy cuenta de que estàs 
palaliras son para ellas un premio 
de Inmejorable rlqueza espiritual. 
Lo son, realmente. 

JOSÉ M . ° BERNILS 

«CANIGÓ» y «EL AMPURDANÉS» 
|_as respectivas Direcciones de «CANIGÓ» y «EL AMPUR-

DANÉS» (Almanaque-revista anual), hacen publ ico que 
han l legado a un completo acuerdo a fin de constituir en 
una sola aquellas dos empresas editoriales. Se ha tenido 
en cuenta, antes que otra cosa, que la mejor manera de 
permanecer las mismas publicaciones es unif icando las 
inquietudes y act ividades periodlst icas, l i teràries, artisticas 
y culturales de ambas. «CANIGÓ», por tanto, intentarà 
aunar todas estàs aspiraciones que, con toda seguridad, 
son las eufóricas y pacíficas pretensiones de estàs comar-
cas, que hacen provincià consumada y prestigiosa. 

Seis anos de existencia cuenta «EL AMPURDANÉS», 
que ya es alguna cosa. Ahora aparecer ia el séptimo 
almanaque, esperado y pro teg ido por una respetable 
ca l idad y cant idad de suscritores. Éstos, indudablemente, 
cont inuaràn acogiendo con interès y aprec io la publ ica-
ción ampurdanesa y gerundense màs destacada, ahora 
«CANIGÓ», que es, como si dijésemos, de la misma casa 
de la que se titulà, por seis veces consecutivas, «EL A M -
PURDANÉS». 
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POR EJEMPLO, 

"LI Li / / 

O podia haber comenzado mejor la temporada cinematogràfica, ya 
que «Llit» es un film de esos que de vez en cuando a todos nos 

convlenc, para dejar debldamente en su lugar lo bueno de la existencla 
y la ternura de sus criatura». La reallzación de Charles Walters — a 
qulen no recordamos producclón — se aparta, en efecto, de truculenclas 
tan en boga actualmente que, sl bien empezamos a acostumbrarnos, no 
son desde luego el camino para unir una y otra vez a los seres humanos. 
Es reconfortante ver que pellculas como «Llit» conslguen tamblén éxltos 
populares, los que auténtlcamente conslderamos necesarlos para llegar 
—de la forma que sea— al verdadero pulso del que vlve. Nos dicen, sin 
embargo, algo que a simple vista parece un dlsparate: Que hubo 
espectador que permanecló completamente indiferente, que no captó el 
mensaje... 

Desde el preciso momento en que Lili, asustada por las prlmeras 
escaramuzas de la ciudad, de lo nuevo, cree que tiene el aeber de 
desaparecer porque para nada slrve, cstuvimos atentos a la mano del 
argumentista para ver como lo resolvía. En aquel instante se Jugaba 
nada menos que un film vulgar o un film bueno. Y el argumentista, que 
sabé que poesia y fantasia se parecen mucho, escogió estos camlnos 
dando una soluclón exacta al fundlrlos, poco a poco, en uno solo que le 
llevaria a la realldad. Asl, pues, desde la llamada de «Pellrrojo»; desde 
lo únlco que podia detener a Lili porque ya no confiaba ni en ella nl en 
los seres humanos, comprendimos que todo lo que vendria después no 
seria nada Inútil 

Si; Lili slrve. Hay que dar al mundo —es urgente— mensa/es de 
ternura, de llmpieza, de paz. Y esta vpz y siempre detràs de la fantasia 
està el hombre poetizando sus deseos, sus bondades, sus defectos. 
Nuestro amigo «Renato», nuestro amigo «Trlste», nuestra amiga 
• Margarita». Frente a ellos Lili dlscurre y aprende porque sabé que sus 
amigos no le haràn nlngún dafto. Mientras, agazapado, el hombre que 
como ella es tamblén del relno de los pobres, de los rotos, de los infimos, 
a través de los mufiecos pronuncia su corazón hacia lo que necesita! 

Pero Llir, aún no sabe. Por eso su enamoramiento apunta hacla ei 
otro hombre. Y abre los ojos maravlllada ante la belleza, ante tanta 
fantasia que esconde, sin embargo, el corazón. Y hasta tiene un suefto 
—la danza del deseo— en donde se le dà la forma, lo fàcil de consegulrlo, 
solamente con Imitar, con aparentar ser «la otra» Pero Lili no puede ser 
de otro modo. Detràs de esa fantasia hay una realidad amarga. Detràs 
de -Pellrrojo» —porque es lo senclllo—està la verdad. Cuando nueva-
mente fracasada se va, marchan con ella los mufiecos porque es lo que 
amó. Cuando ellos no pueden rebasar el llmite de ausencla de qulen les 
dló vida y regresan, Lllí comprueba que sólo aueda el hombre, el que 
exlste, el que solamente de aquel moao podia darse tal como es... 

Quizàs pudléramos haber prescindldo del abrazo final, humano 
Pero aún esto lleva en si un destello muy bueno: Que los mufiecos han 
sido tan slnceramente utllizados para el mensaje que cuando ven felices 
y unldos a los enamorados, les aplauden; porque al fin y al cabo ellos 
tamblén tlenen su corazonclto. 

Leslle Caron, a qulen no olvldàbamos desde «Un amerlcano en 
l'aris», es maravillosa aunando la actriz que lleva adentro con su 
personal sentido de «ballet». Debló ser dificilisimo en ella que posee un 
« r ç o r n ay vivo, darle la expresión que requlere la mayor parte del film 
Mel Ferrer excelente y apropiadísimo. Jean Pierre Aumont, bien, sin 
dificultades. Para Zsa Zsa Gabor no podia habérsele dado melor 
personale, da la sensación de ser ella misma. En cuanto a Kurt Kasznar 
es tan desenvuelto y tan sencillo que nos produce segurldad su paso 
por la pantalla La amblentación de la Feria y su música es deliciosa 
lo recordaremos en Mayo. El color, aue al principio nos dló un susto! 
gana a medida que transcurre la cinta hasta estar completamente a tono' 
no asl la pantalla panoràmica 

Qlzàs «Lili» sírva, ademàs; para medír !a senslbllidad. Nosotros 
escrlblrlamos este comentarlo, ya ven, sobre papel azul... y g 

L O S M E J O R E S F I L M S D E L A P A S A D A T E M P O -

R A D A E S T R E N A D O S E N L A P R O V I N C I À 

e la última temporada de cine 
hemos claslficado, entre las mejo-
res pellculas estrenadas en la pro-
vincià, a tres verdaderas obras de 
arte, juzgadas por nosotros, de la 
cinematografia. Estàs son: «El pe-
queflo mundo del sefior Fellciano», 
«Brigada 21» y «Moulln Rouge». 
«El mundo del seftor Fellciano» es 
mucho màs «grande» que el pe-
quefio pueblo donde vlve aquel 
panadero, màs un i ve r sa l que 
francès, personaje de esta slmpatl-
quislma pelfcula franco-italiana. 

Hasta ahora no hablamos vlsto 
la agilldad de càmara y el aprove-

chamlento de pianos clnematogrà-
ficos como en el film amerlcano 
«Brigada 21», muy elogiable y que 
es el resultado de una sòlida expe-
rlencla en el séptlmo arte. 

«Moulln Rouge» es, entre otras 
cosas, la biografia màs excelente 
que el cine ha adaptado para llus-
trar al público actual y, sobre todo, 
a la generación presente de artistas 
del plncel y la paleta. Creemos 
que con esta pelicula se ha dado a 
conocer bastante bien al pintor 
impresionista francès Toulousse-
Lautrec. Y es una buena causa. 
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FIGUERAS 
deportiva 

EL SEGUNDO MES 
DEL «FIGUERAS» 

Q T R O mes de lucha del Figueras por esos 

campos reglonales y a sólo una fecha ya de 

media temporada de este primer torneo de 

ascenso, vemos con satisfacclón como nuestro 

equipo va escalando firmemente peldanos hacia 

lo alto. El balance real es bueno. Se han jugado 

mils encuentros fuera de casa y la claslficaclón 

es un hermoso tercer lugar, nada menos que 

con cuatro puntos positlvos que a la larga son 

los que cuentan. Queda el panorama de una 

segunda vuelta con primacia casera y sl el 

equipo mantiene la misma tònica de ganar 

todos los partidos en campo proplo y cosechar 

algún puntlto en los desplazamientos, al 

ascenso al torneo de permanencia en tercera 

dlvisión serà un hecho para mediados de enero. 

La gran asplraclón se habría conseguldo. Hay 

3ue luchar pues con màs ahinco que nunca 

esde todos los puntos, en el campo, en los 

aplausos de la aficlón, en la moral del equipo, 

para que el triunfo tan afiorado sea rea lidad 

ahora que se ha tornado el mejor camino que 

de unos afios a esta parte han pisado los 

colores unionlstas. 

La marcha del Figueras en este segundo 

mes de examen es así: 

Cassà, 2 - Figueras, 0 (Dia 10 Oct.) 

Partldo de escasa calidad, con mayor domi-

nlo del once ampurdanés pero poca pólvora en 

su ataque. Se produce la expulslón de Laboria 

por un feo patadón al contrario. 

Equipo: Mlguel-Duràn, Laboria, Celaya-Rodri, 

Qulntana-Sala, Planella, Marcel, Cos y Calvet. 

Figueras, 4 - Guixols , 1 (Dia 12 Oct.) 

Partldo mediocre y un Guixols con poca 

calidad. Se le impuso un Figueras que tampoco 

realizó un gran partldo y que goleó gracias al 

aportunismo de Marcel, que marcó tres goles. 

Sala obtuvo el restante. Los interiores estuvle-

ron flojos, permaneclendo el resto de equipo a 

regular nlvel. 

Equipo: Miguel - Laureano, Duràn, Celaya-

Quintana, Rodri - Yerga, Planella, Marcel, Cos 

y Sala. 

Alegria , 1 — Figueras, 4 (Dia 17 Oct.) 

El partldo fué de neto predominio del 

Figueras. Impuso un mejor juego y realizó una 

segunda parte llena de calidad. El mejor 

hombre del Figueras fué Duràn, bien secun-

dado por el resto de la zaga y con una medla 

y un ataque en una buena tarde. 

Marcaron: Quintana, Marcel, Planella y Cos. 

Equipo: Miguel - Laureano, Duràn, Celaya-

Qulntana, Rodrl - Sala, Planella, Marcel, Cos 

y Coll. 

Figueras, 4 — Malgrat , 1 (Dia 24 Oct.) 

De primeras el Malgrat obtuvo su tanto, con 

un Juego fogoso. Bajó pronto de rendimiento y 

el Figueras se adueftó del campo hasta los 

últlmos mlnutos en que el Malgrat volvló a 

preslonar llgeramente. El eaulpo se mostró con 

un ataque con gran profunaidad y fruto de ello 

fueron unos goles llenos de belleza y decisión 

Todo 'el equipo cumplló, exceptuando una floja 

actuaclón de Cos 

Marcaron: Coll (2), Sala y Marcel. 

Equipo: Miguel - Laureano, Duràn, Celaya-

Quintana, Rodrl - Sala, Planella, Marcel, Cos 

y Coll. 

Seo de Urgel, 1 — Figueras, 1 (Dia 1 Nobre.) 

El Figueras demostró su buen momento y 

logró un nuevo punto posltivo que le coloca 

emparejado en primera posición. Obtuvo el 

gol Planella. Destacaron Miguel, Rodrl, Duràn, 

Cos... todo el equipo estuvo bien. 

Equipo: Mlguel-Sala, Duràn, Celaya - Rodrl 

Qulntana-Planella, Cos, Marcel, Calvet y Coll. 

LA DANZA DEL FUTBOL JUVENIL 
N U E V A M E N T E d a n z a n p o r los te r renos depo r t i vos los equ ipos juveni les de 

f u tbo l en los p r imeros c a m p e o n a t o s de la t e m p o r a d a . C a d a d ia se t ienen 
mayo res esperanzas en estàs gene rac iones que nacen a l f u t b o l p o r el c a m i n o de l 
d e p o r t e f o r m a d o s en los ingred ien tes f ísicos y mora les precisos p a r a l evan ta r 
esos f u tbo istas que t an to ans iamos , y en los que ha de comprende r l es no só lo el 
va i vén del ba lón , sino la c l a r a v i d e n c i a de la in te l igenc ia y la n o b l e z a de l 
c o r a z ó n . Ellos han de des te r ra r v ie jos males que f o r m a n el gusano r o e d o r de lo 
que nnuchos han d a d o en l l a m a r depo r te - rey Pero a veces pensamos que los 
mé todos e m p l e a d o s pa ra esa e d u c a c i ó n fu tbo l ís t ica, que ésto debe ser el f u t b o l 
luveni l , no t iane en a lgunas par tes de su p r o g r a m a la prec isa concepc ión 
p e d a g ò g i c a que debe exist ir . Porque a la d i recc ión des in teresada y has ta 
sac r i f i cada si cabé , d e b e envo l ve r una a tenc ión to ta l y una c o m p r e n s i ó n ca r inosa , 
de que a veces carece. 

C o n c r e t a d o s en nuestro p r o p i o f u t b o l juveni l , p o d e m o s dec i r muy b ien 
cuantas pocas f ac i l i dades se le d i e r o n en un d ia ya fe l i zmente le jano . Era una 
c a r r e r a d e z a n c a d i l l a s . Las 
consecuencias estan hoy 
tan pa lpab les que su ejem-
p l o po r sí só lo nos debe 
m o v e r a la recupe rac ión 
p lena y t o t a l de este fut-
bo l . Se han segu ido mejo-
res senderos y el ho r i zon te 
e x i g e sólo el t i empo nece-
sar io y n o r m a l . Pensamos 
a lgunas veces c o m o nues-
t r o c a m p o deber ía ser un 
c a m p o a b i e r t o a todos los 
muchachos y a todas ho-
ras. Hacer un l l a m a m i e n t o 
a todos e l l o s ; precisa-
mente de la c a n t i d a d nace 
la ca l i dad . Vemos c o m o 
los equ ipos que presumen 
de ser g randes , l l egan a 
p r o b a r hasta mi l y mas 
muchachos a l a n o ; de es-
tos mi l a p r o v e c h a n un pa r 
o tres. Pero un pa r o tres v a n te j i endo una exce lente p lan t i l l a , s iempre de cons-
tan te r e n o v a c i ó n y v i t a l i d a d . Por eso, tener en Figueras ve inte, t re in ta o c incuenta 
l ugado res |uveni les a lo sumo, representa un po rcen ta je i n fe r i o r p a r a a s p i r a r a 
que sa lgan muchas f iguras y ensegu ida. 

Hay que d a r a los muchachos un e n t r e n a d o r que sacr i f íque p o r e l los horas 
de su descanso; pe ro ho ras a leg res y recompensadas . Y nuest ro c a m p o una 
sucesión de juego. En o t ras cap i ta les , hay te r renos de juego s iempre a n i m a d o s 
de juveni l juego de ba lón . C o m i e n z a n los pa r t i dos o los ent renos a las ocho de 
la mar iana y t e r m i n a n con la puesta del sol. Entre tan ta salsa, j c ó m o no ha d e 
a p a r e c e r el gusto deseado? 

A l c u i d a d o de sus p iernas, hay que educar su espír i tu con n o b l e z a . C u i d a r 
su mo ra l sobre el c a m p o ya que una pequena decepc ión puede pe rde r esta 
p l an ta que a r r a i g a . Por eso conv iene que h a y a t a m b i é n espec tadores educados 
p a r a este fu tbo l . Si los fu tbo l is tas p ro fes iona les se que jan a m e n u d o de la 
d e s m o r a l i z a c i ó n que p r o d u c e la censura a fuer te v o z en p l e n o c a m p o , en mucho 
màs ha de d e s m o r a l i z a r esta censura, a m e n u d o i ròn ica , a los q u e c o m i e n z a n 
jCuàn tas v idas fu tbo l is tas se h a b r à n t r u n c a d o p o r f rases a n t i d e p o r t i v a s de los 
espectadores! Si, hace f a l t a t a m b i é n educa r a a lgunos espec tadores de juveni les. 

Con an imós y buen es fuerzo , el f u tbo l juven i l ha de ser lo nueva semi l la d e 
un d e p o r t e que ta l c o m o marcha a h o r a c a r g a d o de p ro fes i ona l i smo , se e n c a m i n a 
a l ocaso de l hast ío; a su fin. Sólo el f u tbo l juven i l puede sa lva r a l f u t b o l de las 
masas. 

i . M . B. 

El uqulpn .II1VEIMTIIII, Cum|it-ÓII lli- IIIH Juvonlles. 

OTRO DEPORTE QUE DUERME 
J-Jace unos pocos afios, en la pista del Solar Erato una empresa forastera nos obscqu ió 

con unos veranos de intensa actividad de l ucha l ibre. Recordamos m u y bien aquel la 

sucesión de veladas l lenas dc belleza unas veces, 

de gresca mas o menos comcd ian tc en otras, pero 

s iempre con la me jor espectación. A las marrul lc-

rías que armaba u n Font , seguia la l impieza del jue-

go de u n Santc l imcnt . El recinto se l lenaba de una 

nutr ida aflción y el entus iasmo era delirante. Pero 

a la formal ldad de u n pr inc ip io , s iguió p ron to la 

i n fo rma l idad de los programas, en los que los 

nombres de los part ic ipantes eran cambiados s in 

previo aviso y con las veladas ya comenzadas . 

Aque l l a falta de rectitud co inenzó a adormecer la 

lucha l ibre en Figueras, que te rmtnó por no tener 

realidad. Y lo slgue ten iendo. Porque desde enton-

ces, pocas revivif icaciones se h an produc ido para 

volver la lucha l ibre a un p l ano de actual idad y 

Figueras carece de este deporte -espectíiculo o 

mejor , dicho, espectaculo-deporte. 
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« M O M E N T O S » 

S r . Director de «Canigó» 

M u y Sr. mío: 

Le agradezco I n j i n t t o 
la publicación de mi 
carta referente al arti-
culo -Varios momentos 
y aspectos de Rosas>, 
del S r . M i g u e l Alabrús. 
Lo que me extrafía en 
extremo, es la N . d e l a R . 
que, sl bien ( a mi pa-
recer) élla no debería 

diagnosticar en pro ni en contra de la voz de los 
ciudadanos, por otra parte existe el incógnito del 
por qué una vez salido el número 7 a la p u b l i c i d a d , 
un redactor de esta Revista se llegó a Rosas presen-
tando excusas y disculpas en algunos estableci-
mientos. 

Si esta muy d i g n a dlrección vió desde el primer 
momento que el S r . Alabrús tuvo a l g ú n f a l l o en lo 
escrito |ipor qué motivos fueron presentadas las 
disculpas? No obstante y a pesar de todo, si V d . lo 
miró de d i s t i n t a color, no veo los motivos de publi-
car mi carta. 

No le quepa d u d a , S r . mío, que a pesar de los 
elogios que haya podido recibir en esta ocasión el 
Sr. M i g u e l A l a b r ú s , siempre encontrarà qulenes 
censuraràn parte de dichos 'momentos», y en 
cambio todo rosense se darà por satisfecho si ve 
estampado el nombre de Rosas en el lugar que le 
corresponde. 

Y nada màs Sr. Director, con vltores siempre 
para ' C a n i g ó » , le saluda muy atentamente s. s. s 

] . B. C. (Rosas) 
N. de la R. - Estlmado Seftor J. B. C„ de 

Rosas: Sepa y entienda que nue9tra Revista no 
delega asi como asl, al azar y a oscuras, a un 
miembro que, por sí solo, no es responsable nl 
e9tà autorlzado para nada que atafle directa o 
indirectamente a nuestra publicación mensual 
No podemos todavía permitímos el Iujo de 
enviar turistas ni mediadores. Un redactor, en 
este caso el que Vd. se figura, podria muy blen 
y Jlbremente (libremente segíin la discreclón 
del individuo), manifestar partlcularmente su 
opinión, pero nunca la del Consejo Directivo 
nl de la Redacclón en pleno. 

U N ENLACE ENTRE D O S CALLES 

M u y S r . mío:  S r-  D i r e c l o r  d e ' C a n i g ó » 

Muchas veces, al ir o venir del trabajo, paso por 
la calle M o n t u r i o l y por la P l a z a Calvo Sotelo, ya 
que tengo el trabajo por este sitio. 

Seria de lamentar que no se pusiera remedio al 
enlace de la calle Caamafio con la calle M o n t u r i o l 
que rodea la manzana de Teléfonos, ya que a 
muchas cosas no se les da la importancia o la solu-
ción que merecen hasta que ha ocurrido a l g u n a 
desgracia irreparable. Dicha trama, que une las 
dos calles, es sitio apropiado para choques de 
vehiculos, ya que los que v i r a n por dichas calles no 
se dan cuenta del que viene en sentido contrario 
hasta que lo tienen encima, habiendo ocurrido 
innumerables choques que si bien hasta el momento 
no han tenido importancia, pudieran haberla tenido. 

Para solucionar este problema creo habría trec 
soluciones, a saber: 

l." l n u t l l i z a r dicho tramo con un pilón en medio 
del mismo en ambos extremos, una al lado de Caa-
mafio y la otra al lado de M o n t u r i o l . 
^ 2 ° Hacer que los coches que bajen de la calle 

Caamafio no puedan atravesar por a h l , teniendo 
que ir a dar la vuelta a la p l a z a , ya que, al f i n y 
al cabo, son sólo unos metros de màs. 

3." Hacer un pequeho parterre, en medio del 
tramo, como lo hay en otros sitios, a fin de que así 
los coches que vengan de la calle Caamafio pasen 
por un lado y los de la calle M o n t u r i o l por el otro, 
evitando los choques. 

Otro espectàculo que uno ve al pasar por dicho 
sitio es el slgulente: 

Cuando llueve, como sea que las a l c a n t a r i l l a s , 
son insuficientes, el agua se va acumulando frente 
a Teléfonos, con lo cual dicho tramo parece un 
lago; no sé si alguna vez, el agua les habrà entrada 
incluso a dentro, lo cual no seria de extrailar; 
también, si uno q u i e n atravesar, lo tiene que hacer 
mojàndose completamente los ptes y no digamos 
nada cuando pasan los coches, que salpican a 
todos los que pasan por las aceras. 

La redacción no se hace participe de la opinión de las mismas y se reser-
va el derecho de admisión en caso de no guardar la corrección debida. 
Debemos recordar que la correspondència dirigida d esta Secciún tiene 
que venir necesariamente firmada por el autor, quien indicarà debajo 
de su nombre las iniciales o seudónimo con que desea figurar pública-

mente, en el caso de no querer signar el escrito. 

El agujero de la a l c a n t a r i l l a de frente a 
Teléfonos es pequeflo, y no engulle el agua que b a j a , 
como asimismo cerca Casa Massot, hay otro, que 
aún engulle menos. 

Si se hicieran ensanchar dichos agujeros creo la 
cosa no costaria tanto y seria en beneficio de la 
c i u d a d . 

He creído mi deber ponerlo en conocimiento, 
para que aquellos a quienes incumbe dicha cosa 
hagan lo que crean preciso. 

J O S É M . " ( F i g u e r a s ) 

«18 KILÓMETROS. . . » 

M u y S r . mío:  S r '  D i r e c l c r de . C a n i g ó » 

Como lector de esta Revista, permítame d i r i g i r l e 
la presente para n o t i f i c a r l e que, a últimos del 
pasado mes de Septiembre, conseguí enfrentarme 
con el articulo de -Varios momentos y aspectos de 
Rosas», de M . Alabrús, el cual ha sido comentada 
por un s i n f í n de ciudadanos de esta v i l l a . 

En la Revista del mes de Octubre, se inserta una 
carta de J . B. C. de Rosas, que a decir verdad, 
(según mi o p i n i ó n ) , merece las màximas atencione's 
y elogios, Cosa que la redacción de su d i g n a direc-
ción lo desestima por completo. 

La cosa se explica: Nosotros somos de Rosas y 
hemos leldo el articulo bajo el punto de vista que 
'quiere» expresar el autor, y Vds. son de Figueras 
y lo leen tal como el autor lo escribe; por tanto 
entre Rosas y Figueras hay una distancia de 
18 kilómetros... 

Confiando que los deseos del suscrito podràn 
verse estampados en el próximo número, entre tanto 
y con gracias a n t i c i p a d a s , por su gentileza, queda 
atto. suyo s. s. 

J . A N D R É S ( R o s a s ) 

i « C A N I G Ó » EN B A R C E L O N A ? 

D i s t i n g u i d o Sr,:  S r '  D i r e c , o r de ' C a n i g ó . 

i N o cree V d . que haciendo un poco de propa-
ganda p o d r í a n vender su Revista en Barcelona, lo 
cual indudablemente le< reportaria mayores bene-
ficiós? Pues, aquí en esta c i u d a d , creo yo que hay 
muchos como yo amanies del excursionismo y a los 
que siempre seria muy grato leer los artículos sobre 
los bellos lugares turísticos que posee su comarca. 
Ademàs aquí creo que viven y residen gran cantt-
dad de figuerenses y gerundenses a los que causaria 
gran placer la lectura de cosas de su t i e r r a . 

También, y como sugerencia.creo yo que p o d r í a n 
dedicar una sección al excursionismo, para d i f u n d i r 
màs aún aquellos parajes que por su situación sólo 
pueden ser visitados por los excursionistas, debido 
a las d i f i c u l t a d e s de comunicación. A s í , en su 
última número, sobre el lago de Bafiolas, p o d r í a n 
dedicar un espacio a la descripción de a l g ú n itine-
rario que permltíera visitar los lugares y rincones 
màs bellos de este lago. 

E s p e r j n d o poder recibir otros números tan agra-
dables como los anteriores, le saluda atto. su s. s. 

G O N Z A L O I Z Q U I E R D O C A R B Ó 
(Barcelona ) 

D E L C O N S E J O D I R E C T I V O 
DE L A R E V I S T A 

Cesa en el cargo de asesor oficial y redactor 
de "CANIGÓ", el periodista seiior don JUAN 
PUIG DALMAU, quien ha permanecido en esta 
Redacción por espacio de nueve meses y síete 
en cl Consejo Directivo de la misma publica-
ción. Esta Directiva le agradece su colaboración 
y desea que, esté donde estó, y escriba donde 
convenga, el acierto le acompaiie siempre. 

PUBLICIDAD: "CAN IGÓ" - ILL (FIGUhRAS) 



CASA DALFO 
C. Gerona, 7 - FIGUERAS - Teléfono 411 

( í 

EN ESTA CASA ENCONTRARA EL MEJOR SURTIDO, 
EN: 

MANTAS DE LANA 

»> ALGODÓN 

BÀNOVAS DE SEDA 

» ALGODÓN 

EDREDONES 

COLCHAS 

TAPICERÍAS 

ALFOMBRAS 

FRANELAS 

PARAGUAS, etc. 

V I S I T E N O S Y S E C O N V E N C E R À 

HOTEL uíàll RESTAURANTE 
A N T I G U O HOTEL C O M E R C I O 

CONFORT MODERNO - COC/NA EXQUISITA 

G A R A G E 

L A S A U C A , 3 - T E L E F O N O 197 
(JUNTO RAMBLA) F I G U ER A S 

TURMIX 
BERRENS 
desde 9 5 0 Ptas. 

R E P R E S E N T A N T E : 

G e r o n a , 19 
FIGUERAS 

C O M B U S T I B L E S 

T o d a s l a s c l a s e s L a s m e j o r e s c a l i d a d e s 

C A R B O N E S 
C À S C A R A S 
L E N A S 

C l a s i f i c a d o s p a r a los d i f e r e n t e s u s o s 

I N D U S T R I A L E S 
D O M É S T I C O S 
C A L E F A C C I Ó N 

S e r v i c i o a d o m i c i l i o e n t o d a s l a s p o b l a c i o n e s 

P r o g r e s o , 3 T e l é f o n o 3 8 6 F i g u e r a s 
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