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^ L pasado dia 24 de Marzo se cumplió 
el ochenta aniversario de la muerte 

del llustre e insigne compositor de sarda-
nas José Venturas Casas. El recuerdo del 
mago de la tenora y del creador de «La 
pubilla ampurdanesa» y «Per tu ploro», 
por no citar otras, ha estado siempre pre-
sente en la memòria y en el corazón, no 
sólo de los ampurdaneses, sino de Cata-
luna entera. 

Figueras ha dado su nombre a una calle 
y su busto se encuentra en nuestra Casa 
Consistorial. Sus restos descansan en nues-
tro cementerio, en cuya tumba hay una 
làpida que esculpió Marés y que dice: 
«Aquí j a u en Pep Ventura». También 
varios ampurdaneses, residentes en Barce-
lona, han dado, en varias ocasiones, 
muestras de sumo interès e inquietud con 
respecto a la vida y obra de nuestro que-
rido «Pep». Cabé destacar la erección en 
«El camí dels artistes» de la Montana 
Santa de Montserrat, de una alegoría en 
piedra con una inscripción dedicada al 
musico. Y en estos últimos días, tanto en 
Figueras como en Barcelona, se han cele-
brado diversos actos, en conmemoración 
del octogésimo aniversario de su muerte. 
Nadie le ha olvidado. Hoy unos, mariana 
otros, todos han colaborado a mantener 
el recuerdo del inolvidable «Avi Pep». 

No es nuestra intención hacer una bio-
graf ia «d'En Pep de Figueres». Hoy no nos 
proponemos hablar ni de su vida, ni de su 
obra. Se han publicado anteriores artícu-
los en nuestra revista, tratando del crea-
dor de la «sardana llarga». Y, últimamen-
te, toda la prensa local, provincial y 
regional se ha hecho eco de ello. Eco por 
cierto muy merecido, ya que José Mar ia 
Venlura Casas, hijo de Benito Ventura, de 
Rosas y de Antònia Casas, de Manlleu, se 
entregó en cuerpo y a lma a este Ampur-
dàn, dejando al morir nada menos que la 
nota mas característica de nueslro baile 
regional: «la sardana llarga». La sardana 
es el símbolo de fe y de amor entre her-
manos, de unión entre los pueblos, y que 
nuestros poetas han cantado a las mil ma-
ravil las desde todos los rincones de Cata-
luna. Por su obra, por su reciedumbre y 
por su mensaje, tiene muy bien ganados 
unos laureles, que obligan a recordarlo y 
a hacerlo recordar a las futuras genera-
ciones. 

La deuda que contrajimos con «Pep 
Ventura» no se ha pagado todavía, pese 
a los aiïos pasados. Es verdad que las 
deudas nunca se pagan en la pròpia casa. 
Y siempre habia dificultades para no sa-

EL MONUMENTO A PEP VENTURA 
EN V ÍAS DE R E A L I Z A C I Ó N 
i LA PARTE ALTA DE LA RAMBLA, 
SITIO IDEAL PARA SU EMPLAZAMIENTO? 

Pou 

J A V I E R D A L F Ó 

tisfacer lo que era y es una obligación 
para nosotros. Pero parece que hogano la 
cosa va en serio. 

En el ano 1923 el «Foment de la Sarda-
na» expuso una maqueta real izada por el 
figuerense Francisco Corominas en el 
Cafè del Casino Menestral, de la cual en 
otro articulo hablaremos mas extensamen-
te publicando clisés de la misma. En los 
anos 1928 y 1929, esta Sociedad había 
organizado algunos festivales para la re-
caudación de fondos destinados a atender 
los gastos del monumento. Aquellas pe-
quenas aportaciones aún se conservan en 
la Ca ja de Pensiones de nuestra ciudad, 
ascendiendo a unas ocho mil pesetas. 

También es digno de mención el interès 
demostrado en var ias ocasiones por los 
componentes de la Sección Sardanista de 
«E. D.», pero desgraciadamente ni los unos 
ni los otros, seguramente por dificultades 
inesperadas o imprevistos, lograron lo 
que hoy dia parece serà una realidad. 

Furti- ulla de la Humilia, dtiuilt' eH|ieraniOH ver 
prunUí un iiimiuinento n Pep Veiitiiru . 

Y el paso de la màxima importancia 
para esta empresa, se ha dado en la cena 
del primer aniversar io de nuestra revista, 
donde a ruegos de Manuel Brunet, eficaz 
propulsor del monumento, se trató de su 
construcción y emplazamiento. Federico 
Marés, el laureado escultor ampurdanés, 
conjuntamente con el competente arqui-
tecto Pelayo Martínez, ofrecieron su cola-
boración desinteresada, para l levar a 
cabo la obra del monumento al creador 
de la «sardana l larga». Al ser aceptado 
este ofrecimiento por nuestra primera au-
toridad local, D. Juan Junyer de Bodallés, 

podemos asegurarque los preparativos del 
mencionado monumento van sobre raíles. 

Sabemos positivamente que Marés y 
Pelayo ya han empezado su trabaio. Y 
cuando el segundo termine lo de la Ciudad 
Universitària de Barcelona, se dedicaran 
de pleno a su labor. Recientemente nues-
tro Sr. Alcalde visito a l escultor Marés en 
su propio ambiente: su taller y su Museo. 
Hablaron del monumento, y parece que 
Marés se desplazarà por Semana Santa a 
Figueras para ultimar la erección del mo-
numento en Figueras, cuna de la sardana, 
pero con la colaboración de Cataluna 
entera. 

Se va de lleno a la formación de la 
comisión organizadora, y a que hay la 
intención de empezar a actuar por las 
Ferias y Fiestas de la Santa Cruz, con di-
versos actos, con el fin de recoger fondos 
pro-monumento. Entre las va i ias gestiones 
real izadas, es casi segura la participación 
de los Coros de Clavé , entre otros, para 
los mencionados festivales. 

Pasamos ahora a otro aspecto del mo-
numento: su emplazamiento. Para ello, se 
han sugerido varios lugares: el Parque-
Bosque, la Plaza del Sol, la de Ca lvo So-
telo, la «Era d'en Deseya».. . la Rambla. 
Respeto todas estàs opiniones, porque 
todas son màs autorizadas que la mía. 
Precisamente por ser mía, poco valor ten-
dra. Pero creo firmemente que, hoy por 
hoy, la idea màs acertada es la de levan-
tar el monumento en la parte alta de la 
Rambla. La Rambla es, indiscutiblemente, 
lo mejor que tenemos en Figueras. Es di-
gamos, —sin exagerar— el centro y cora-
zón de todo el Ampurdàn. Nuestra Ram-
bla, con sus veintiséis espléndidos y 
monumentales plàtanos que, cual guardia-
nes de honor, deben ser los que den la 
bienvenida a nuestro «Pep», y al mismo 
tiempo ser su escolta. No creo que sea 
una idea descabel lada. La misma ostentan 
grandes artistas, escritores, particulares y 
entidades figuerenses. En fin, buena parte 
de la opinión pública 

Sabemos de fuente autorizada que hay 
la intención de inaugurar este monumento 
en las Ferias y Fiestas de la Santa Cruz del 
ano 1956 en el 139 aniversario de su 
nacimiento y el 81 de su muerte. Si verda-
deramente este es el deseo de Marés y de 
Pelayo Martínez, conjuntamente con el de 
nuestro Sr. Alcalde, les damos a los tres, 
un voto de confianza. Los tres en uno, con 
la colaboración de todos, pueden conse-
guirlo Nosotros así lo esperamos y 
deseamos. 

CUANDO EL ANO SE ILUMINA DE VERAS 
J^ N este mes va a lener lugar, sin duda, la afanosa y entusiasta labor 

de tos Amigos de las Rosas, preparando con ahinco los primorosos 
ejemplares que hayíin de ser presentados al ya tradicional Concurso de Rosas 
que acostumbra celebrarse anualmente coincidiendo con el acto de la inaugu-
ración del Certamen Agrícola e Industrial al iniciarsc en nuestra ciudad las 
Ferias y Fiestas de la Santa Cruz. Tenemos pues en Abril el mes de las rosas. 
Y ya que de rosas hablamos, tenemos en este mes la celebraciún de la fiesta 
de ia <Rosa d'Abril', la Virgen Morena de Montserrat, querida y venerada 
Patrona de los catalanes. Allí, en su Basílica encaramada sobre los riscos 
pétreos cincelados por serafíneas sierras, bajo su sagrada imagen, arderà en 
ese dia con un fulgor especial la Làmpara Voliva que sus hijos del Alto 
Ampurdàn fueron a ofrendarle un dia en magna peregrinación. Pidamos que 
se digne bendecirnos desde su trono montaraz. 

También se celebra en este mes, coincidiendo con la fiesta de San Jorge, 
cuya proclamación como Patrón de Cataluúa se remonta al siglo XV, la 
Fiesta del Libro Espaüol. Dado el extraordinario caràcter de la jornada, se 

montan incluso quioscos y paradas callejeras, patrocinados por la Acción 
Catòlica y otras entidades interesadas en fomentar en el individuo esta sed de 
saber y de sana ilustración que, al fin y al cabo, han de redundar en un 
mejorainiento de la com ivencia social. Consciente de la trascendencia del libro 
en su misión universal, CANIGÓ dedica en este número de primavera sendos 
reportajes dedicados a las bibliotecas figuerenses y a la Biblioteca del Palacio 
de Peralada. Y, toda vez que hablamos de esta última, no podemos en 
conciencia pasar desapercibida la prócer personalidad de su i lustre promotor el 
Excmo. Sr. Don Miguel Mateu Pla. Figueras y el Ampurdàn han contraído 
con el Sr. Mateu una deuda muy difícil de saldar. Hay un deseo que flota 
en los medios figuerenses y que CANIGÓ se honra en recoger y propugnar 
con todo entusiasmo, creyendo interpretar el sentir de Figueras y del Alto 
Ampurdàn. Y es la petición al Excmo. Ayuntamiento de que don Miguel 
Mateu sea nombrado H1]0 ADOPTIVO de Figueras. En nuestra 
opinión, sus méritos son sobrados y, con esto, no quedarà todavía cancelada 
la deuda. , 
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SEMANA SANTA FIGUERENSE 
( ON toda su grandiosa seteridad dramàtica y emocionante, nos 

llegan nuevamente los profundos días de Semana Santa. La 
primavera respira ya en boca de este abril suave y callado, los almen-
dros abren sus flores y los pdjaros inician el despertar de cada dia con 
el trino de su sencilla canción. Así nos llega la Semana Santa. Semana 
Santa que por este ancestral sentir religiosa espaüol se convierte en el 
més conmovedor momento del alma humana. El corazón reflexiona 
intensamente la dolorosa procesión hacia el Calvario, y los últimos días 
del Hijo de Dios se sienten cual martillazos golpeando los clavos sobre 
la carne que se crucifica. Esta Semana Santa, tan rica de expresión y 
sentimiento, ha experimentado últimamente en Figueras una mayor 
brtllantez exterior. La exposición es plena, no se recata la fe. Expresar 
la fe es cosa grata a Dios. Se ha revivido, hace pocos atios, la antiquí-
sima Procesión del Viernes Santo tras un tiempo de pasividad. Hasta 
ahora, quedaba nuestra Semana en el impresionante acto de la visita 
a los monumentos del Jueves Santo. La familia en grupo visita en este 
jueves las Iglesias; un jueves que es uno de los tres del aflo que relucen 
màs que el sol. Las mujeres, dentro su encanto femenina, adornado en 
peines, mantillas y terciopelos, uan desgranando el rosario pendiente de 
sus manos. Las tropas visitan, vestidas de gala, los Sagrarios. El 
recagimiento se hace completo, mientras en el presbiterio un tenebrario 
va languideciendo al compàs de cada salmó, hasta que las palmadas 
y las matracas indican el abandono de los apóstatas y los discípulos. 
Luego el silencio. Silencio fúnebre. 

Mientras, nos llega el Viernes Santo, mils silenciosa aún, màs 
triste si cabé, can este desfile nocturno entre el màs impresionante 
mutismo que rompen sólo de vez en cuando una saeta expontànea que 
recoge el sentir profundo de una fe completa. El comptis de pífanos y 
tambores torna màs luctuosa la procesión de la noche. Los capirotes 
apuntan al cielo. El manipulo de soldados romanos atenaza la línea 
de encapuchados. Hay muestras de sabor ascético, mientras el aire 
fresco de la noche, al vaivén de un ligero remanso de tramontana, 
sigue los pasos de las ricas imígenes de la amargura, de la soledad, de 
las penas. Sigue la noche sombría, caminando por un sendero sabatino 
que nos lleva a la grandiosa festividad del Domingo. El Hijo de Dios 
ha resucitado. La ciudad recobra la alegria. Resurrección. Las paste-
lerías adornan sus escaparates con verdaderos trabajos de filigrana. 
Hay »monas' de todas clases. De las palmas de ocho días antes 
cargadas de salutación y caramelo, pasamos a este domingo pletónco 
de alegria y de sabor a dulce. <Glroia inexcelsis» •Aleluyat. Repican 
las campanas, desaparecen las cortinas de los altares y todo cobra 
aspecto festiva. Figueras revive su alegria; pasó la penitencia y la 
Ciudad entra en el camino sonoro y cromàtico de las Ferias \j Fiestas 
de la Santa Cruz; ya estan al tocar, a menos de un mes. 

CARLO 

EL MÀNOL 

m ̂ DiL^mt 
| J EM OS dejado las bicicletas desordenadamente en el suelo, muy 

cerca de una gran pita. Uno de los pintores quiere tomar el río 
desde aquí, frente al recodo. El otro lo quiere desde la otra orllla y, 
graciosamente, se lleva también la bicicleta hacia allà. 

Vilafant queda màs arriba, a dos pasos de esta magnífica huerta, 
cuadrilàtero de verde y de tierra; como un gran tablero de ajedrez cuyas 
figuras campesinas se mueven asimismas. La luz es extrana. Oscuras 
nubes se juntan y alargan, caprichosamente cambian los tonos y los 
muchachos mueven preocupados la cabeza al preparar sus caballetes. 

Camino por la orilla. Bastante distanciadas, las mujeres lavan 
inclinadas hacia el río, cuidando en mantener sus faldas apretadas entre 
las piernas para no ensenarlas. Se hablan a gritos. Y ríen a menudo por 
intrascendencias que, sin embargo, ayudan a pasar la tarde. 

Paso a la otra orllla por entre bloques de piedra. Algún pajarillo 
aún le canta su triste canción de invierno al Manol. De invierno casi 
acabado, en este recodo de río efímero pero intenso. Los juncos oscilan, 
desconcertados por los raros vientos que soplan hoy, los pobres juncos 
que les queda de verde sólo un palmó desde su raiz. Sigo por el recodo 
y pierdo a los pintores. El paisaje està sincero pero como ausente. Nifias 
y ninos dejan oir sus voces en una escuela que por aquí debe haber, 
pero que no se ve. 

Me tiendo sobre la hlerba en este paraje. Sonrio porque, desde 
alguna parte, debo parecer un poeta del romanticismo, un dibujo cursi 
de los que se publicaban antes. Pero uno quísiera ver, desde aquí, los 
colores y las formas tal como son, tal como siguen. N o es posible. Sin 
querer, el pensamiento les da proyección, las relaciona, les pone argu-
mento y rostros. Y nada puede ser indiferente o frío. 

iTiene vida el paisaje o se la damos nosotros cada vez que comul-
gamos con él? Hay un contraluz precioso, rotundo, y lo curloso es que 
en una misma orilla parecen alzarse con un fondo de aire dos épocas, 
dos sentidos del gusto que todavía nos preocupan: unos àrboles, allà 
abajo, muestran su cabellera difuminada, antigua, de calendario. A 
medida que avanzan para acà, se van quedando desnüdos. La luz, 
concretàndolo, les dà un maravilloso recorte en negro perfilando sus 
delgadas ramas. Son àrboles de hondo paisaje surrealista, al fin. Pero 
no sé hasta donde los surrealistas no seràn romànticos. El no poder 
grabar iniciales y corazones en sus estrechos troncos no quiere decír 
nada. Se oye el inconfundible paso del tren. U n perro sin amo desconfia, 
pero termlnamos jugando. Y casi al instante suena — un sonar de 
pequena campana — la campana pequena del pueblo. 

Camino entre los guijarros, la mayoría sucios, de lodo seco. Desde 
el canaveral sube un ritmo de lanzas amarlllas en pie de guerra. 
Algunas se comban,. no sé si por perdidas batallas o por querer decirle 
algo al río que, bajo sus labios, mantíene la música — casi de surtidor — 
de siempre. Sobre el montículo pasa la línea telefònica. Hay un poste 
tierno, reciente, y junto a él dos pàjaros conferencian. A ratos sale el 
sol. Viene así, de prunto, cuando uno estaba pensando algo que era 
importante. Esto desconcierta. Y vuelve a apagarse, y sale de nuevo 
como transmitiendo un mensaje a los guijarros. 

Regreso. Un pintor en cada orilla. Hace bonito, en cada orilla un 
sentimiento. Los coleglales surgen como una buena plaga. Se acercan 
poco a poco, en colorido, sin respirar apenas y mirando por encima de 
los hombros del pintor. Y el pintor sonrie porque, dentro de poco, los 
chavales querràn serio. Sonaràn en poseer pinceles. Y en pintar eso 
que ven, desde aquí, todos los días. Esto que hoy es distinto. ,jCon 
cuàntos • yo seré-, al dia, sofiaràn? Todos, degolpe, opinan. Y recuerdan 
Dios sabé qué hombre extraordinario: «En Janot també en sap de 
pintar...» «En Janot també en sap de...> «En Janot també...» «En J a n o t . . . 

Y se hacen los amos. Y dominan la sltuación. Al final hablan de 
hacer guerra. Y tenemos que salir casi apresuradamente montados en 
bicicleta porque nuestra sonrfea, por mucha lucha que lleve, tiene que 
ver sólo con la paz. VICENTE BURGAS GASCONS. 

FIGUERAS ELMüOlQ 

LA TRAMONTANA VISTA POR NUESTROS ARTISTAS 

D I B U J O DE B . M A S S Ó ! 
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BIBLIOTECAS PUBLICAS DE FIGUERAS 
POR J U A N G U I L L A M E T 

N U A L M E N T E , al caer de estàs fechas, se produce una act i tud 
expectaote ante la celebración de una fiesta que goza de las 

màximas s impat ías por doquier. Se trata de la Fiesta del Libro, este 
precioso ins t rumento cultural que, desde tiempo inmemorial , en sus 
dis t ln tas modalidades consonantes con la realldad de cada època, se 
mant iene en la peana difusora de la cultura universal, In t imamente 
vinculadas con estàs Fiestas lo estan, por su misma naturaleza, las bl-
bliotecas, y muy en particular las blbliotecas públicas. Es indiscutible 
que toda ciudad que se precie un poco no puede dejar de tener una o 
màs bibllotecas públicas dentro de su recinto urbano. Esto es una cosa 
que, ademàs de dar tono a la población, pone al alcance de sus hab i t a r -
ies medlos inapreciables para adquirir o ampliar conocimientos servidos 
con una organización dest inada a al lanar las dificultades ml rando siem-
pre como supremo objetivo el incremento de la Instrucción como camino 
idóneo para el blenestar individual y social. 

Funcionan en Figueras dos bibliotecas públicas a las cuales, dado 
el caràcter de este número, creemos como un deber dedicar un reportaje. 

LA BIBLIOTECA POPULAR 
DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL 

Cuenta esta Biblioteca con casi t reinta y tres afios de existencia. 
Según datos recogidos de un articulo publicado en V I D A PARRO-
Q U I A L en Julio de 1947 por la Directora, dona Adela Riera Carré, con 
motivo de su vigésimo quin to aniversario, la propuesta para la fundaciún 
de esta Biblioteca fué aprobada en sesión del A y u n t a m i e n t o celebrada 
el 4 de Oc tubre de 1916. El Consejo Permanente de la Mancomun idad 
de Cata luna, a propuesta del Consejo de ínvest igaciones Pedagógicas, 
concedió a Figueras una Biblioteca Popular de primer grado con fecha 7 
de Diclembre del mlsmo afto. En sesión celebrada el 12 de Oc tubre de 
1917, el A y u n t a m i e n t o acordó conceder a la Mancomun idad el solar de 
la Prlslón Vieja para edificar la Biblioteca Popular. El 22 de Diclembre 
de 1918 tuvo lugar la colocaclón de la primera pledra, con gran solem-
nidad y con aslstencia de relevantes personalidades, siendo de notar el 
d lscurso que pronunció en aquella ocaslón don Eugenio d 'Ors , que 
ostentaba el cargo de Director de Ins t rucción Pública. Flnalmente , el 2 
de Julio de 1922, tuvo lugar la lnauguración oficial, v in iendo funcionan-
do desde entonces has ta la fecha. 

Según el resumen estadfstlco del pasado afto, la Biblioteca Popular 
cuenta con un fondo de 12.270 volúmenes dls t r ibuldos en sus d is t ln tas 
y gran número de revistas a las q u e està suscrl ta y reclbe, por tanto, 
perlódicamente. Creemos de Interès para grandes y chicos dar cuenta de 
los perlódicos y revistas de que dispone, puesto que nos Imaginamos 
que muchas personas, in teresadas qu izàs en su lectura o consulta , 
ignoran que puedan tenerlas ahi a su disposlción. Así , pues, la Biblio-
teca Popular està suscrl ta a - A G R I C U L T U R A . , . A L T A C O S T U R A - , 
. A M P U R D À N » , .ARRIBA», «ARTE Y H O G A R » , «Boletín Agro-Pe-
cuar lo- , «Boletín de la Càmara Oficial de Comercio e Indús t r ia de 
Gerona- , «Boletín Oficial de la Província de Gerona- , « C A L E N D A R I O 
DE C A Z A Y PESCA», «CANIGÓ», «CORTIJOS Y RASCACIELOS», 
« C R I S T I À N D A D » , «EL C U L T I V A D O R M O D E R N O » , « C O N S T A N -
CE», «CHICAS», «DESTINO», «EC-. 
CLESSIA», « E L L E » , « I B É R I C A . 
« Í M P E T U . . «1NDICE DE A R T E Y 
LETRAS», « J U V E N T U D » «LABORES 
DEL H O G A R » , - L E C T U R A S » , «ME-
C À N I C A P O P U L A R » , « M O D A S 
T R A V A U X » , «EL MONTAlsTERO», 
« M U N D O » , « M U N D O H I S P À N I -
CO», « R A D I O E L E C T R I C I D A D » , 
«SAN JORGE», «SILUETAS», «LOS 
SITIOS», -TBO» y «VIDA PARRO-
QUIAL» , ent re muchas otras no tan 
interesantes . 

Sin embargo, a pesar del fondo 
an tes citado, puede decirse que el 
local resulta insuficlente para conte- v , H t a d c , , n l e r l o r d e | a „ l b l l o t c c u , . u l ) , i ( . u dL. ,„ , . „ ,„ 
ner tantos libros de un modo que de Penslanes p a r a la Vejez y de Ahorrog. 

facillte la organización y el servicio que seria de desear. La Instalación 
en un ala de su edificlo de las oficlnas de la Caja de Ahor ros Provincial 
constrifleron el espaclo vital necesarlo para la buena marcha y organlza . 
clón de la Biblioteca, pese a los laudables esfuerzos de las sef tor i tas 
biblioíecarlas. Al hacerse Imposible el debldo control de las d i s t ln tas 
dependencias ha surgldo la necesldad de permitlr so lamente el libre 
acceso a las estanter ías de la sala de lectura dif icul tando el poder dlspo-
ner de los libros guardados en otros anaqueles que ha sldo preciso 
agrupar en otra estancia en una disposlción antlestratéglca, si se qulere, 
por lo que toca el control, pero ha habldo que hacerlo del modo que se 
ha podido a tendlendo al espaclo disponible. Para uti l lzar los libros de 
esta dependencla hay que consul tar el fichero y solicitarlo a la seflorlta 
bibliotecària. Aqu í se guarda también la Colección Local. Esta secclón 
contiene obras de autores ampurdaneses , obras edi tadas en el A m p u r d à n 
y obras que hacen referencia al A m p u r d à n . Ten íamos intención de pu-
blicar una llsta de los autores que figuran en la Colección Local, para 
lo cual fuimos a pedlr el fichero correspondiente a la bibliotecària, pero 
cuando pudlmos apreciar su extensión nos desan imamos y nos vimos 
obligados a desistir, no sólo por la ímproba labor que representaba slno 
por el t iempo a emplear en ello y por el exceslvo espaclo que ocuparia 
en nuestra revista. H a y algo, y esto hay que decirlo, que habrfa que 
propugnar a ul tranza y es que todos los figuerenses o ampurdaneses 
q u e publ iquen algún libro u opúsculo deberían enviar un ejemplar a la 
Biblioteca para dejar constancla de él entre sus compatriotas, contr lbu-
yendo así a que la Biblioteca cons t l tuya como un depósito de las 
producciones del intelecto ampurdanés . 

Ha sído considerable el número de lectores que han acudldo duran te 
el pasado afto a la Biblioteca Popular . Según el resumen estadfs t lco ya 
menclonado, ascienden a 11.570, los cuales han consul tado 11.820 obras 
y 8 .582 revis tas . Dadas las condiciones en que la Biblioteca desarrolla 
sus act ividades, son unas clfras bas tan te halagüeflas. En la secclón «La 
voz de los ciudadanos» del número de esta Revista correspondiente al 
mes de Febrero próximo pasado, un comunlcan te que se firmaba «Un 
lector» se lamentaba de la Insuficiència de luz y calefacción de q u e ado-
lece la Biblioteca Popular. La queja, desde luego, no dejaba de tener su 
fundamento , puesto q u e en invlerno, en las horas que està abier ta por 
la tarde, los medlos de calefacción no alcanzan a conseguir en la Sala 
de Lectura la tempera tura grata que seria de desear haciendo que 
muchos lectores se abs tengan de qul ta rse las p rendas de abrigo. Por 
otra parte, tampoco podemos ocultar la Insuficiència del a lumbrado Sea 
por la poca fuerza de la corriente o por el reducido voltaje de las bom-
billas, lo cierto es que, a veces, la lectura en estàs condiciones resulta 
Incòmoda si no perjudicial . 

A pesar de todo, hay f u n d a d a s esperanzas de que todas es tàs 
anomal las tengan una pronta y definit iva soluclón. Parece que la piedra 
de toque va a ser la entrada en func ionamlento del nuevo edificlo de la 
Caja de Ahorros Provincial que se està u l t lmando en la esqulna de las 
calles Màrt i res de Teruel y Monturiol . Con ello esta inst i tución dejarà 
libre el ala que ocupa ac tua lmente en el edificlo de la Biblioteca y ésta 
podrà disponer de màs espaclo que facilite una mejor reorganización de 
sus servlclos. Es de creer se corrijan también las deflcienclas de cale. 

facción y a lumbrado màs arriba seftala-
das para hacer así màs grata la estancia 
a los lectores que a ella concurren. 

Se da la par t lcular idad de que este 
centro de lectura es el único en nuestra 
ciudad, por el momento, que t lene esta-
blecido el servicio de préstamo. Las 
clfras del pasado afto concernientes a 
este respecto han arrojado un total de 
5.501 lectores que han ut i l lzado es te 
servicio consu l t ando o leyendo 9.022 
obras La labor d i fusora de la Biblioteca 
Popular es suscept ible de extenderse 
por los pueblos de la comarca a t ravés 
de sus flliales, las cuales suelen estar 
a cargo de los Sres. Maest ros Nacionales 

• ( T E R M I N A E N L A P À G I N A 1 3 ) 
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(tfidu y Sspíritu (te la 
Ciudad y € cmarca 

r- VESTIGIOS PREHISTÓRICOS - , 
Para discernir de alguna manera las épocas prehistóricas, se han fijado 

los investigadores en la matèria y forma de los instrumentos haílados, 
dividiéndolos en tres grupos, y dando el nombre de ellos a tres períodos: 
Período de la piedra sin pulimentar; de la piedra pulimentada; período de los 
metales; primero del bronce v luego del hierro. 

En el Ampurdàn, el termino municipal de la población fronteriza de 
Espolla es sin duda el màs rico de nuestra región catalana en monumentos de 
remotísima antigüedad, construídos con grandes piedras sin labrar. El dólmen, 
sepulcro monumental, llamado 'del Puig de la devesa d'en Torrent» està 
formado por cuatro descomunales piedras colocadas en forma vertical, cubiertas 
por otra no menos grande de tres metros de longitud, dos de latitud y cuarenta 
y cinco centímetros de espesor. Hay también otros dos dólmenes semejantes al 
anterior muv notables. En el vecindario de «Viíars» de la misma población, 
existe una antiquísima necròpolis; las sepulturas estún constituidas por circulos 
de dos metros y medio de diàmetro formados con grandes piedras clavadas 
verticalmente; en el centro de cada sepultura había colocada una urna de 
alfarería conteniendo restos humanos, tapada con una piedra plana, todo ello 
cubierto por un monticulo de tierra; dentro de algunas urnas de formas varias, 
había instrumentos de alfarería que podian haber sido utilizados como flautas; 
en el hueso frontal de algún cràneo había clavado un utensilio de hierro. El 
investigador Avilés dice que esta necròpolis pertenece al siglo X antes de 
fesucristo. 

En el aflo 1891, el notable investigador Romualdo Alfaras, de Figueras, 
descubrió en el termino municipal de Port de la Selva importantes utensilios y 
monumentos prehistóricos; cuchillos de sílex, de diez a dieciséis centímetros de 
longitud, que don Manuel Cazurro, gran perito, juzga ser antiquísimos; dos 
cuevas, de las que la llamada *Cova dels Encantats• mide tres metros de 
altura, seis de latitud y diez de profundidad y parece haber sido utilizada como 
primitiva habitación humana, tiene rústico hogar y fueron haílados en ella 
muchos fragmentos de uttnsilios vario-i de ceràmica antiquísima; no lejos de 
estàs cuevas, existen tres dólmenes de singular importancia, semejantes a los 
que he mencionado anteriormente. 

En el museo del Palacio de Peralada, se conservan restos de armas, 
vasijas y utensilios varios de ceràmica que fueron haílados en los terrenos del 
parque al ejecutar• algunas reformas en sus jardines; pertenecen a los últimos 
tiempos prehistóricos. 

La naturaleza de los monumentos y utensilios descubiertos en el Ampur-
dàn revelan una raza de hombres dotados de ideas elevadas y grande esfuerzo 
e indústria, a pesar de la simplicidad de su civilización externa. 

P E D R Ó J U A N D Ó , p b r o . 

Y A T E N E M O S 
U N N U E V O H O S P I T A L 

Por su gran trascendencia ciu-
dadana y comarcal, también nos-
otros queremos sumarnos a la 
general satisfacclón que ha produ-
cldo la entrega del nuevo Hospital 
construfdo por el Estado en com-
pensación del derruído en la pa-
sada guerra de Liberación. 

La Junta Administrativa del 
Hospital ya ha recibido las llaves 
del mlsmo, grandioso y esplén-
dido edificio que podrà servir para 
atender no solamente las necesl-
dades de Figueras sino también 
de todos los pueblos comarcanos. 
Dadas las magníficas instalacio-
nes, es de esperar que tengan 
pleno éxito las secciones de pago 
que faciliten un mejor Servicio a 
las gratuitas. 

Nuestra fellcitación a todos los 
miembros de la Junta Adminis-
trativa, especialmente a nuestro 
amantísimo Pàrroco - Arcipreste, 
Dr. Xutclà, por sus activas y efi-
caces gestiones. 

H O M E N A J E 
A PEP V E N T U R A 

El pasado dia 24, con motivo 
del 80 aniversario de la muerte de 
Pep Ventura se celebró en nuestra 
cludad una misa en sufragio del 
alma del lnolvidable musico y por 
la tarde, en el cementerio se depo-
sitó una esplèndida corona sobre 
su sepultura conjuntamente con 
un portaretrato con la fotografia 
del «Avi Pep». 

Cerró el acto, nuestro compafie-
ro de prensa Juan Puig Dalmau 
que, con notable aclerto e inspi-
ración, leyó unas sentidas cua'rti-
llas dedicadas a la memòria del 
insigne restaurador de la sardana 
larga, mientras, tras los muros 
del cementerio, la cobla «La Prin-
cipal de Figueras» desgranaba las 
notas de «Per tu ploro». 

También en Barcelona se con-
memoró dicho aniversario con la 
celebraclón de una misa en la Igle-
sia de los Padres Capuchlnos de 
Pompeya. 

• 
D O S A M P U R D A N E S E S 

I L U S T R E S 

En el Semanario «Destino» (nú 
mero 919 del pasado marzo) se 
ha publicado un Interesante re-
portaje sobre «La vida y obra de 
Federico Marés». El mencionado 
articulo es obra del conocido pe-
riodista Arturo Llopis, que ha 
realizado un admirable trabajo, 
presentando varias facetas del 
escultor ampurdanés Marés, por 
cierto, no muy conocldas por el 
publico. 

En el mismo número del citado 
semario, hay también un notable 
articulo de Joaquín M.3 de Nadal 
sobre el insigne periodista figue-
rense Teodoro Baró Sureda, que 
falleció el 22 de septlembre de 
1916, y a los 74 anos de edad, en 

Malgrat. El Sr. Nadal con su àgil 
pluma nos delelta con el citado 
articulo, y nos muestra la gran 
personalidad p e r i o d í s t i c a del 
Sr. Baró. 

H O M E N A J E 
A « V Í C T O R C A T A L À » 

En el Fomento de las Artés De-
corativas de Barcelona, se celebró 
un gran homenaje a la llustre 
novelista ampurdanesa «Víc to r 
Català», con motivo de celebrar-
se el cincuenta aniversario de su 
novela «Solitud». Fué organizado 
por la Agrupaclón Literaria de la 
entidad con la colaboración de 
los «Amigos de Juan Maragall». 
En el curso del acto, Joaquín 
Folch y Torres leyó un interesan-
te capitulo de un libro dedicado 
a estudiar la obra literaria de 

dofta Catalina Albert que, a sus 
anos, aún conserva una memò-
ria ràpida y feliz. También Octa-
vio Saltor, dedicó un grato y 
elocuente comentario sobre la màs 
famosa obra de nuestra novelista, 
• Solitud». Ademàs Glòria Roig, 
con exquisita dicclón y buen 
gusto, recitó varios poemas de la 
homenajeada. Concha Espina en-
vió unas cuartillas aluslvas a «So-
litud». Y se dió cuenta de un 
emocivo telegrama de «Víctor 
Català», agradeciendo el homena-
je, que fué acogido con carlfiosos 
aplausos. 

N o so t r o s seguimos creyendo 
que también en nuestra Ciudad, 
se tendrla que hacer un home-
naje a Catalina Albert. Tiene 
mérltos suficientes para ello. 

• 

C O N D E C O R A C I Ó N A L 
A Y U D A N T E DE M A R I N A 

DE R O S A S 

El Sr. Ayudante de Marina de 
Rosas, alférez de navío don Vi-
cente Aldeguer, ha sido condeco-
rado por el almirante jefe del Sec-
tor Naval de Cataluna, don Rafael 
Fernàndez de Bobadilla y Ragel, 
con la Cruz del Mérito Naval de 
primera clase, condecoraclón que 
le ha sido otorgada por el Minls-
terio de Marina. 

Felicitamos sinceramente al Sr. 
Aldeguer por la alta recompensa 
que ha recibido, fruto de su celo 
en su labor. 

F I D E L 1 D A D A L A T I E R R A 
N A T A L 

El pasado verano y en el tren 
expreso. que tenia anunciada su 1 le 
gada a las 5 de la tarde a nuestra 
ciudad, viajaban dos notables per-
sonalidades ampurdanesas: el es-
cultor Federico Marés y el histo-
riador Juan Subías Gaiter. El 
primero íba a descansar unos días 
en Rosas, el otro, en Llansà. Al 
llegar ei tren a nuestra estación y 
al despedirse Marés de Subías, 
éste le replicó: «Ya nos despedire-
mos en el andén de la estación; 
pues vo no puedo pasar por mi 
ciudad natal sin pisar su suelo. 
Paramí, esto es una cosa sagrada». 

• 

T E R M I N O EL C A M P E O -
N A T O C O M A R C A L D E 

A J E D R E Z 

La noche del 25 del pasado mes, 
tuvo lugar en el Cafè Espaflol, 
sede del Club de Ajedrez «Royal», 
la dlstribuclón de premios y tro-
feos a los vencedores del Campeo-
nato Comarcal de Ajedrez, Gran 
Premio Osborne La relación de 
ganadores es la sigulente: 

Grupo A.—Campeón: Modesto 
B a r t r i n a . Sub-campeón: Luis 
Fàbrega. 

Grupo B. — Campeón: Alblno 
Rodríguez. Sub-Campeón: Anto-
nio Vicens. 

Grupo C —Campeón: Fernando 
I m b e r t . Sub-Campeón: Jorge 
Gassiot. 

Precediendo a la distribución, 
tuvieron lugar unas simultàneas 
que jugó el Campeón del Grupo 
À Sr. Bartrina contra 15 tableros, 
ganando 7 partidas, perdiendo 5 
y terminanao 3 en tablas. Loà 
campeones fueron muy aplaudi-
dos y al terminar el Club obsequió 
a los asistentes con un refrigerio. 

• 

C I N E A M A T E U R 

Invitados por nuestro Alcalde 
Don Juan Junyer de Bodallés y en 
sesión privada, en la Casa Consis-
torial se presentó un magnifico 
Documental en colores del Festi-
val Folklórico Internacional de 
Cannes en el que tomó parte el 
«Esbart de Dansaires» de Figueras. 
Completó la velada un noticiario 
de la I Fiesta de la Bicicleta, ro-
dado por nuestro fotógrafo Sr. Me-
litón Casals, con un notable 
acierto y logrando felizmente mos-
trar Rosas, con su incomparable 
bahía, así como los diversos as-
pectos de dicha Fiesta. 

& 
N U E S T R O P R Ó X 1 M O 

N Ú M E R O 

Con motivo de las Ferias y 
Fiestas de la Santa Cruz, se pu-
blicarà próximamente y corres 
pondiendo al mes de Mayo, un 
número extraordlnario de «Cani-
gó», para cuyo éxito se ha asegu-
rado la prestigiosa colaboración 
de insignes firmas en el campo 
del arte y de las letras. 
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LA PROCESIÓN, LA DANZA DE LA MUERTE 
Y L A " S O P A " D E V E R G E S 

POR R . G U A R D I O L A R O V I R A 

Í A R A a la Semana Santa, la procesíón 
de Verges resulta tema de actuali-

dad. Si la Pasión de nuestro divino Salva-
dor ha despertado por doquier el interès y 
el fervor que la grandiosidad del Sacrif icio 
del Gólgota requieren, los actos y la pro-
cesión que se celebra durante la Semana 
Mayor , tienen en la v i l la de Verges un sello 
especial y característico, envueïto del mas 
puro tipismo. De la procesión de Verges 
nan oído hablar todos, y a veces con tan 
poco acierto y desconocimiento del tema, 
como los que escribieron que el dia de la 
celebración es el Viernes Santo, cuando 
la real idad es que desde mediados del 
siglo XIV siempre ha celebrado en la 
noche conmemorat iva de la última Cena 
de Jesús. Una de las notas que se ha 
ponderado ha sido el realismo de la ma-
nifestación rel igiosa. A este respecto se 
une un recuerdo de mis primeros anos. 

Jc8Ú8 caído por vi'/ Icrcera. Eacciiu l'imithu que 
ulcanzn lodu hu putelismo en lim cullen de Verye» 

Cerca de mi casa v iv ían mis primos 
los cuales tenían una c r iada que era de 
Verges y que había representado en la 
procesión anterior el papel de Virgen 
Mar ia . Recuerdo que con mucho interès 
escuchàbamos los detalles de la procesión 
que por entonces oíamos nombrar por vez 
primera. Nos decian que para que la Vir-
gen l lorara de verdad y vert iera abundan-
tes làgr imas, desde las esquinas le echa-
ban a los ojos jugo de cebollas. Es uno de 
aquellos detalles sabidos en la nifiez que 
uno nunca ha olv idado, aunque después 
hayamos podido poner en tela de juicio lo 
que nos di jeron hace cinco lustros. 

Hace diez anos que no he sido testigo 
de los actos que en Verges tienen su esce-
nario y me consta que la procesión y la 
representación de la Pasión del Senor han 
mejorado mucho, y que ha sido un paso 
muy importante la constitución del Patro-
nato de la Pasión que vela con carino y 
entusiasmo por la propiedad y el tono de 
las representaciones. Pero, y a diez anos 
atràs, me sorprendió aquel la singular pro-
cesión ampurdanesa y aquel la representa-
ción de la Pasión del Senor, maltratado y 
escupido por las calles de sabor medieval , 
en un marco de cal les y p lazas privi legia-
das, con la mural la y la a r cada con mu-
chos siglos a cuestas. Verges ofrece un 
marco singular que a l canza su plenitud en 
la escena de Jesús en el Pretorio de Pilatos, 
con los severos lienzos de pared por fondo 
y la grandiosidad de las torres cuadradas 
que ava l an la escena con su severidad 
aumentando el espectaculo de la desola-
ción de Jesús abandonado en manos de 
sus verdugos y ante un juez extranjero 

Para dar una visión ordenada, aunque 
sea suscinta, del caràcter de los actos que 
comentamos, creemos de interès hablar de 
tres temas: l a «sopa»; la procesión y la 
danza de la muerte. 

Así como de la Procesíón todos han 
oído hablar , nunca había sabido lo que 
era esto de «la sopa», y cuando residí en 
un pueblo vecino, esperé con verdadero 
interès el martes de ca rnava l para asistir 
a su celebración. Es un dia grande para el 
vec indar io , pueblos vecinos como La Ta-
l lada, y sobre todo pa ra los pobres cosmo-
politas. Se recogen donativos en especie 
en cantidad importante de tocino, legum-
bres, cordero, etc. Todo ello se cocina en 
grandes «perolas», por la gente del pue-
blo A l toque de mediodía el pàrroco ben-
dice «la sopa» y se reparte a todos los que 
tienen un plató. El espectàculo es simpàtico 
y a lecc ionador . El pueblo se confunde en el 
àgape , ricos y pobres comen juntos la 
sopa, los forasteros no dejan de probar la , 
y en aquel ambiente de hermandad y 
abundancia tienen su d ia los pobres de 
los cuatro costados que han acudido a la 
p laza de Verges convocados anualmente 
por la ilusión del suculento plató, Porque, 
a la verdad, el plató no es nada malo y 
se sirve con abundancia . 

A l dia siguiente, Miércoles de Cen i za ,e l 
pueblo acudia a la Iglesia, siempre acom-
paf iado de «La mort» y en la puerta del 
templo tenia lugar la imposición de la 
ceniza. Aquí ha aparec ido un personaje 
«la mort», que es f igura destacada en la 
procesión del Jueves Santo. 

La procesión a r ranca del ano 1347 cuan-
do una peste diezmó a los habitantes de 
Verges y se hizo un voto a San Sebast iàn. 

MUEBLES M A S 
Los mas económicos-Los mejores-FABRICACIÓN PRÒPIA 

Exposición y vento: Avenida José Antonio, 23 

c. Castelló, 12-San Antonio,2- FIGUERAS 

El encueritro. Madre e Hijo i-ru/an «u mirada 
adolnrldu i'n la iiuitic aiiipurdanetiu 

Entonces se representaron las primeras 
escenas de la Pasión: «el prendimiento de 
Jesús» y la «venta de Jesús».En el siglo XVIII 
la procesión se ce lebraba por las cal les 
de la v i l la , con Jesús y los Apóstoles re-
presentados y asistiendo «La mort» cuya 
danza interpretaban los ninos. Así conti-
nuo la procesión hasta después de la inva-
sión napoleònica , en que se ampl io la 
procesión y la representación de escenas, 
con una especie de Auto Sacramental , 
representado en el patio del Hospital , hoy 
edificio de las Escuelas Nac ionales y a n a -
diéndose a la procesión otra escena v iva : 
«la de Jesús con la Cruz». En 1845 se 
acuerda que la Pasión se represente por 
las calles, adquir iendo el caràcter que 
todav ía conserva , y asistiendo siempre, 
aunque muy modesta, una representación 
de soldados romanos «manaies» Y tam-
bién es de entonces la i luminación de las 
calles con caparazones de caracol . 

En los albores del siglo presente comen-
zó la versif icación del Drama, cuyas estro-
fas nos han l legado por boca de padres 
a hijos ininterrumpidamente, y se ampl io 
con la introducción de nuevas escenas y 
personajes. Y , con la designación del 
Patronato de la Procesión con represen-
taciones del Ob i spado , Parròquia , Ayun-
tamiento, Grupo de actores, Cof rad ías y 
Asesores, con la dirección entusiasta de 
don Car l os Perpinà y la Presidencia de 
don Miguel Farré , la procesión se va me-
jorando, respetando siempre la tradic ión 
heredada. 

Sentimos que por limitaciones de espa-
cio no podamos detal lar y ponderar como 
merece la procesión de Verges. Y , sólo, 
como colofón daremos la referencia de 
«la dança de la mort». Créese que su ori-
gen se remonta a l ano mil. Con el terror 
por la fecha y el temido fin del mundo las 
a lmas piadosas celebraron actos de pie-
daçl y penitencia pública. Uno de estos fué 
la reunión de todos los vecinos pa ra se-
guir las evoluciones de una danza maca-
bra l l amada «la mort» que e jecytaban un 
grupo de chiquillos. Esta danza constituye 
una de las principales piezas de la proce-
sión de Verges. 

Después del desfile de los grupos de la 
Verònica , las tres Mar ías y las Hi jas de 
Jerusalén atrae la atención el cuadro de 
«la mort», en el que intervienen seis pavo-
rosas figuras: un encapuchado y cinco agi-
les esqueletos bai lando incansablemente 
a l ritmo mònótono y espeluznante del 
tambor. 

C a d a f igura s imbol iza uno de los diver-
sos aspectos que interviene en la hora del 
trànsito mortuorio y no conocemos ningu-
na otra procesión en la que figure este nú-
mero alusivo del retorno de los mortales 
a l polvo de la t ierra 
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C O N 

ALBERTO GURT PUJADAS 
^^ASI en todas las matinales do-

mingueras es fàcil ver en el 
campo local de deportes el entreno a 
fondo de un notable deportista figue-
rense. Llega allí, se quita la ropa 
de paisano y en uniforme atlético se 
lanza a cubrir vueltas y màs vueltas 
sobre la orilla circundante del lerre-
no. Es una simètrica marcha atlètica, 
cuya huella queda marcada en un 
camino ovalado sobre la pista, que 
machaca la andadura del atleta. El 
entreno no desciende nunca de los 
10.000 metros; su único juez es el 
reloj que lleva en la mano y que con-
sulta de vez en cuando. Es Alberto 
Gurt, esa gran figura figuerense que 
con su esfuerzo y su clase ha "escrita 
un brillantísimo capitulo en la histo-
ria deportiva atlètica espaüola. Nació 
en Narbonne (Francia), el 21 de 
julio de 1916, pero a los pocos meses 
vino a Figueras; aquí la ninez, los 
estudiós primarios. el bachillerato... 

— Recuerdo que, cuando estudiaba 
el bachillerato, ya corria mucho, 
siempre corria. 

El diàlogo se desarrolla sobre las 
pàginas de un voluminoso àlbum en 
el que ha recogido interesantes recor-
tes de pretisa sobre atletismo, mezcla-
dos entre otros que graban sus gestas 
personales. Unos trofeos presiaen el 
departamento. 

IIIVA ÈPOCA IIORAOA 

— iCuíndo empezó a desper-
tarse en Vd. esta afición? 

— Una fecha clara y termlnante 
no la recuerdo; se que de pequefto 
ya me gustaba. 

— iPero en qué afto se tomó 
realmente en serio su afición? 

— Fué en el afto 1932. En aque-
llas techas se ferihó en Figueras 
un grupo atlético. Recuerdo que 
era este afto, ya que por entonces 
se celebraba la Olimpíada de Los 
Angeles y en la pefia discutíamos 
sobre los resultados que allí se 
obtenían 

—iQuiénes formaban esta pefla? 
— Un grupo de buenos aficio-

nados al atletismo; allí estaban 
Duràn, campeón de Catalufia en 
los 100 y 200 metros; Bartrina, 
campeón de los 400 metros vallas; 
Vives, un excelente saltador que 
pasaba fàcilmente de los 6 metros; 
Llauró. finalista en disco; Soms. 

subcampeón de Catalufta en los 
400 metros lisos; Segarra... Todos, 
como mínimo, llegaron a finalistas 
en los Campeonatos de Catalufta, 
que eran los únicos que tenian 
aliciente; fué la gran època del 
atletismo figuerense. Cada cual se 
dedicaba a la especialldad por la 
que creia tener mejores aptitudes. 

— iY Vd. tenia aptitudes para 
la marcha atlètica? 

— Debía ser muy malo para el 
<Sprint» — se ríe — ... Ml natura-
leza se aprestaba seguramente a la 
resistencía. A d e m à s , en aquel 
tiempo la marcha predominaba 
con gran florecimlento y la popu-
laridad de los idolos I n c l i n a 
siempre un poco por su espe-
cialldad. 

— iSe formó algún club? 
— Corrlamos por el G.E. y E.G. 

de Gerona, porque en Figueras 
siempre ha faltado la existencia 
de un club atlético. 

PISTA, PISTA. . . 

Resalta Gurt el gran inconve-
niente que para el resurgimiento 
del atletismo figuerense es la ca-
rència de una pista. 

— Si no hay pista, no hay atle-
tismo, porqué icómo medlr los 
tiempos? Contamos con un mag-
nifico Campo Municipal de Depor-
tes, concebldo y reallzado esplén-
didamente para la practica del 
futbol, peio carecemos de una 
pista. Y el atletismo es la base de 
todos los deportes. 

— iEn dónde se entrenaban 
antes? 

— En el víejo campo de fútbol, 
saltando la tapia la mayor parte 
de las veces. 

— Amateurismode lo màs puro, 
vaya. 

— Pecrquepuro;desgraciadoya. 
— dCuàndo realizó su primera 

actuación? 
— En el ano 1935, en Perpig-

nan, los 3.000 metros en 13 m. 
45 s... Luego corri a prlnclpios de 
1936 en Barcelona. La crítica ya 
me esperaba. Decían que en Fi-
gueras habta un indivlduo que se 
entrenaba a fondo y que iba a 
realizar aigo serio. Lo serio fué 
quedar 3.° en los 10.000 metros. 

Luego me volví otra vez al entre-
no; me he pasado la vida entre-
nàndome. 

— iY aún le dura...? 
— Siempre dlgo que voy a ter-

minar, pero la afición... 

ESTILO 
Gurt no volvió a córrer hasta 

1940, en el Campeonato de Cata-
lufta de fondo, abandonando a los 
22 kms. de carrera. La prensa dijo 
de él que era un neófito, pero 
tenia una moral y un empuje arro-
lladores. La verdad es que los dia-
rios deportivos espafioles le anun-
ciaban con letras de «vedette». 

— Una .vedette» que reapare-
ció nuevamente en 1943 y, natu-
ralmente, tampoco hice nada bue-
no; abandoné. 

— Pero de 1940 a 1943... 
— Había cumplldo el servicio 

militar, en Àfrica. Allí gané un 
campeonato militar de cross. Los 
rivales que tenia eran muy malos. 
En 1943 me entrené a fondo, y en 

• la segunda carrera que participé 
me descalificaron. 

— iDe esto ha sido bastante 
perjudicado, no? 

— Yo tengo un andar, levantan-
do ligeramente los hombros; esto, 
visto de lejos en una prueba de 
marcha atlètica, da la sensación 
de córrer y a mí me costó varios 
disgustos Claro que la culpa no 
era mía. Yo fui mi entrenador, mi 
manager, mi masajista... nunca 
tuve a nadie que me corrigiera los 
defectos, y me forjé un estilo per-
sonal. 

TKIU1VFO 
— Bueno, iy cuàndo comlenza 

su època victoriosa? 
— Aquel ano quedé 2 0 en el 

Campeonato de Catalufta y en el 
de Espafta. Y en 1944 venci a Vi-
laplana, al fin, en el Campeonato 
de Catalufia; los amigos me hi-
cleron un homenaje. Mlre, claro... 

Me ensefta el recorte de prensa. 
El homenaje, claro, fué una cena.. 
Luego gana el premio Pellín, el 
Campeonato de Catalufta en una 
de sus mejores marcas, el record 
de Espana de los 20 kms. A par-
tir de esta època, la carrera de 
Gurt es de triunfo en triunfo, con-
sigulendo superar el record mun-
dial que existia en 1932, y poseia 
el italiano Valente, de 1-36-02. 

— O sea el exlstente en cuando 
yo comenzaba a córrer. 

— ^Resulta cansada la marcha? 
— Da la sensación de mayor 

agotamientoquerealmentese slen-
te. Desde luego, 10 kms. ya son 
algo... 

— iCuàndo logró una mayor 
ventafa a sus seguidores? 

— Fué en los Campeonatos de 
Catalufta celebrados en el recorri-
do Mataró-Barcelona. Conseguí 13 
minutos de ventaja. La culpa fué 
de Duràn; me iba siguiendo y me 
decía: -deprisa Gurt, màs fuerte 
Gurt,"que los tlenes ahí detràs». 
Yo venga a apretar, y al llegar a 
la meta, llevaba 13 minutos de 
ventaja. jVaya con Duràn! 

PRESELECCIONADQ 
Y RETIRADA 

— iHa defendldo el pabellón in-
ternacional? 

— En 1946, para los Campeona-
tos de Europa celebrados en Oslo, 
fui preseleccionado, pero luego no 
participó ningún espafiol. 

— iY en las Ollmpladas de 
Londres? 

— Yo hacía los 10.000 metros 
entonces por bajo de los 48 minu-
tos, y descontando un tiempo que 
había perdido, podia llegar blen a 
los 47 minutos. En Londres el 
campeón olímpico los hlzo en 
46'20 y el sexto en 47. Al no ir a 
Londres y luego contraer matrl-
monio, dejé de actuar. 

— iCuàl es su palmarès, pues? 
— Siete veces campeón de Cata-

lufta, tres veces campeón de Es-
pana y tres v e c e s recordman 
nacional, que aón mantengo, pues 
no han sido superados. 

— Y ahora, aún queda este en-
treno dominguero... 

— Serà que me gusta sentirme 
en forma — dice sonriendo — Cro-
nòmetre todos los entrenos, ya 
que sin compulsar el tiempo, me 
daria la i m p r e s l ó n de córrer 
porque sí y en cambio con el cro-
nómetro tengo todo el aliciente de 
un torneo. 

— iCómo marcha ahora? 
— Los 20 kms. en 1 h. 40 m. 

MEDAILA DEPORTIVA 

— iNo le teme al cansancio de 
estos entrenos? 

— Actualmente no; todo ello no 
es màs que un pasatiempo. Si 
bien el atletismo en serio es sufri-
miento con un entusiasmo por 
enclma de todo. 

Estàs palabras encierran por sí 
solas todo el secreto y toda la per-
sonalidad de Gurt. Entusiasmo y 
calidad, esfuerzo y entreno, mo-
dèstia siempre, que son las virtu-
des que forman un campeón. Lo 
que na sido Gurt, la primera fi-
gura deportiva de Figueras. Ahora 
que se habla de crear unas meda-
llas al mérito deportivo pensamos 
que la primera de ellas tiene ya 
un pecho para ser lúcida. Gurt 
posee todo el mérito para que le 
sea concedida esta medalla. 

JOSÉ M.° BERNILS 

I EFECTIVAMENTE! 
Ahora es tiempo de pensar 
en los hornillos a petróleo. 

1 - w w b m a C o c o - m i n a s j 
es la mejor surtida. 

VISÍTELA Y SE : 
CONVENCERÀ Rutlla, 7 - FIGUERAS 

AGENCIA FIGUERAS 
. . . « « í / . ^ - ^ t ' 1 ' 

* 

Monturiol, 6 ,1 . ° - Tel 360 - FGIUERAS 
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T È C N I C A 

D E L L I B R O 
• 

POR JUAN BTA. 
SOLERVICENS 

EL LIBRO ENROLLADO 
Y EL LIBRO PLEGADO 

í ) j E A N D O uno de los manuales mas completos que sobre 
historia y tècnica del libro se han publicado en los últimos 

anos (Séan Jennet: The Making of Books, Londres 1952) hemos 
encontrado un gràfico altamente instructivo. La evolución de las 
formas del libro, desde la que podemos considerar primitiva 
hasta la adoptada a fines de la Edad Antigua y que perdura en 
nuestros días, tiene, en dicho gràf ico, que reproducimos, expre-
sión tan feliz que, en real idad, pocas explicaciones son necesa-
rias para hacerla comprensible incluso a los mas profanos. 

ción de las formas, tan importante en todas las artes. El libro 
hecho en rotativa sintetiza. en su confección, un dilatadísimo 
proceso histórico. Si en los laboratorios químicos, para la obten-
ción artif icial de ciertos productos, se recurre con frecuencia a la 
imitación de la naturaleza, en nuestro caso podemos decir que 
la rotativa, a gran velocidad, no hace mas que imitar a la 
historia. 

Y aún cabé a í ïadir màs. No quedarà fuera del tema la ob-
servación de que, en real idad, el libro modernísimo es enrol lado: 

Cuatro figuras incluye este gràf ico. La primera, nos da la 
forma del roí/o o vo lumen antiguo. Los libros tuvieron en princi-
pio, como es sabido, forma de rollo, con las pàginas dispuestas 
en sentido parale lo al del eje o ejes del mismo. Con imagen que 
parecerà pintoresca, pero que es en sí muy exacta , se ha dicho 
que lo que màs se asemeja a una biblioteca de la ant igüedad 
clàsica son esas tiendas de nuestra època en las que se venden 
rollos pa ra empapelar habitaciones. Los volúmenes se traslada-
ban de un lado a otro^ dentro de cistas o ca jas ci l índricas, pare-
cidas, en mayor tamano, a las que se usan hoy para algunas 
grandes marcas de c igarros puros. En dichas ca jas , pues, los 
volúmenes se disponían verticalmente. 

Pasando de la primera figura a la cuarta, nos encontramos 
con el libro plegado, es decir , el libro en forma de códice, que 
es la que tuvo de una manera predominante a partir del siglo V, 
y la adoptada, después del invento de Gutenberg, pa ra los 
libros impresos. 

Las dos figuras intermedias expresan los estadios de esta 
evolución. Sujetado por aristas alternas, el libro acordeonado 
(figura segunda del gràf ico) dió lugar a un modelo (figura tercera) 
que, a causa de las técnicas a l là usadas, es todav la actual en el 
Extremo Oriente, pero que no podia de jar de sufrir una decis iva 
transformación, y a que la posibi l idad de aprovechamiento de las 
superfícies en blanco había de determinar de modo relativamente 
ràpido el paso a la forma de códice, es decir , a l libro de hojas 
escritas en sus dos caras , fo rma que por otra parte se había 
adoptado para las tabli l las de cera. 

N o es nuestro propósito hacer historia de la evolución mate-
r ial del libro. Ello ex ig i r ia una referencía suficiente a lasd iversas 
materias escriptorias (especialmente a l papiro y a l pergamino) 
que exceder ía de los limites de este articulo; no es, por otra parte, 
indispensablea nuestro objeto. Partiendo del gràf ico reproducido, 
deseamos simplemente anotar algunas sugestiones que apuntan 
de una manera particular a una teoria de las formas. Vemos en 
el gràf ico cómo del vo lumen, o sea del l ibro enrol lado, se pasó 
a l cód ice , es decir , a l l ibro plegado como està hoy en uso. Du-
rante siglos, el l ibro plegado mantuvo en olvido sus orígenes, su 
procedencia del rollo antiguo. Pero en el XIX las cosas cambiaron. 
Con la invención de la rotativa la presencia del rollo como ori-
gen del plegado volv ió a hacerse patente. La rotativa real iza el 
plegado de sus impresos —periódicos o libros— a partir de un 
rollo de papel continuo ( la bobina) que, considerado en esquema 
formal , sugiere el recuerdo del volumen primitivo. En ella, el 
papel recibe la tinta, el escrito, cuando todav ía es transformación, 
del impreso que, en relación al plegado, reproduce en décimas 
de segundo, y sa lvadas diferencias no esenciales, la evolución 
que, a través de siglos, convirt ió el libro enrol lado en el libro 
actual . Y he aquí lo que deseàbamos sei ïalar : La existencía del 
rollo generador, respecto a l libro plegado, tanto si se considera 
éste en sus orígenes históricos, como si se mira en la presente y 
màs ade lantada rea l idad de la indústria editora. Es una relación 
aparentemente banal , pero que se presta a reflexiones no despo-
seídas de interès para quien guste del estudio relat ivo a la evolu-

lo conocemos con el nombre de microfilm. El microfilm, película 
de celuloir'e anà loga a la que se usa en el c inemajógrafo , ha 
substituído hoy en considerable escala , no sólo la impresión de 
manuscritos inéditos, sino también la reedición de aquellos libros 
que, por existir en cortísimo número de ejemplares, se l laman 
raros en lenguaje bibl iogràfico. Desde cualquier parte del mundo 
se puede hoy pedir a las grandes bibliotecas la reproducción en 
microfilm del l ibro —impreso o manuscrito - que interese. Obte-
niendo el pequeno rollo, puede leerse cómodamente lo obra con 
el aux i l io de una adecuada linterna Las pàginas proyectadas en 
la pantal la establecen de una manera nueva la relación de rollo 
a plano. 

Mucho se ha hablado sobre el porven i rde l microfilm. Biblio-
tecarios ilustres, preocupados por el problema de espacio que 
plantea la conservación del libro plegado, prevén una relat iva 
general izac ión de esa nueva forma del l ibro, lo cual impl icar ia 
serias modificaciones en la indústria editorial . Es evidente, sin 
embargo, que tales modificaciones no podr ían representar en 
modo alguno la decadencia del l ibro plegado. Antes contribui-
rían a su mayor esplendor. N a d a podrà desbancar a l libro 
plegado, considerado en el conjunto de cual idades artísticas que 
suma una buena edición, de su categoria de amigo insubstituïble 
del hombre. Es inimaginable, por lo demàs, el estudio prolongado 
— no digamos la lectura de placer—, en el cl ima de obscuridad 
inherente a la proyección del microfilm. Este, sin embargo, 
l lenarà sus objetivos; y con referencia a l tema que nos ocupa, 
procede senalar que, por su relación de forma con el rollo anti-
guo, los microfilms se habràn de conservar en ca jas que recorda-
ran, en pequeno, las usadas para guardar los volúmenes. 

Resumiendo: En el Museo de Letràn existe un relieve, perte-
neciente a un sarcófago romano, que nos presenta a un perso-
naje en actitud de leer el vo lumen que tiene entre sus manos. 
Esas manos limltan un determinado espacio. Ese espacio, en rigor, 
encierra todas las generatrices que han dado forma a l libro. Las 
que dir igieron su evolución històrica; las que han informado las 
mas modernas màquinas destinadas a reproducción de textos. 
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P O R R A F A E L , 

LA GRAN OBRA C 
BIBLIOTECA DEL PAL 

MANUSCRITOS 
Entre los màs notables, mencionaremos: ANT IPHONARIUM, manuscrito miniado del siglo XV, 

sobre pergamino, muestra de arte espanol bajo influencia flamenca, Contiene 14 miniaturas con 
escenas de la Sagrada Pasión y 850 iniciales. — MISSALE SECUNDUM USUM ALMAE MAIORI-

Crónico de Felipe II, por Luit Cabrera. Siglo XVII. CENSIS ECCLESIAE, (Venecià, Junta. 1506), con una làmina central i luminada, que reproducimos 

en negro. Lo describe Vil lanueva en su 
«Viaje literario por las iglesias de Espana». 
- PANDECTAS Y DECRETALES, Siglo XV, 
pergamino, con 37 miniaturas y 168 inicia-
les. - CONST ITUC IONES DEL RE INO DE 
SICÍLIA, Siglo XV, con una gran miniatura 
en primera pàgina y 221 iniciales. 

RELIGIÓN 
En esta sección hay obras tan valio-

sas o raras como la BÍBLIA SACRA, o de 
Ar ias Montano (capellàn de Felipe II), en 
ocho volúmenes. (Amberes, Plantin. 1569-
7 3 ) . - B Í B L I A POL IGLOTA , en seis volú-
menes y cuatro lenguas, hebreo, caldeo, 
griego y latin. (Londres, Royoroft. 1657). — 
Fr. Juan CARRILLO. Primera parte de la 
historia de la Tercera Orden de nuestro 
Seraphico Padre S. Francisco. (Zaragoza, 
Sànchez. 1610).— La segunda parte de la 
misma obra y autor (Zaragoza , Lanaja 

« 
Magnifico aspecto de una de las Salas de la Biblioteca 

después de las notables mejoras recién hechas. 

- 1 0 -

IDEA GENERAL DE LA BIBLIOTECA 

Al acercarse el dia de San Jorge, Fiesta del Libro, consideramos oportuno divulgar la 
importancia de la Biblioteca del Palacio de Peralada, una de las mejores de Espana por la cal idad 
de sus obras, así como la trascendencia de los diversos aspectos de su labor cultural. 

Fué inaugurada, en 1888, gracias a la feliz iniciativa de los Excmos. Sres. D. Antonio Roca-
bertí Dameto, Conde de Zavel la , y D. Tomàs Rocabertí Dameto, Conde de Peralada, quienes 
reunieron en un fondo común sus bibliotecas particulares. Està emplazada en bellas, espaciosas, 
c laras y soleadas salas del antiguo convento del Carmen, anexo al Palacio de Peralada. 

Los citados fundadores, en diez anos, llegaron a reunir unos veinte mil volúmenes, con el 
siguiente orden de importancia: Historia, la mejor sección, tanto en obras esenciales como en 
revistas contemporàneas; Ciencias Sociales, con especialización en Jurisprudència; Religión, con 
numerosas obras raras; Literatura, rica en clàsicos griegos y latinos, clàsicos espanoles y Litera-
tura catalana de las primeras épocas de la «Renaixença»; Ciencias aplicadas, con numerosas 
obras sobre Agricultura; las Bellas Artés estaban representadas casi únicamente por libros 
sobre monedas y medallas. 

A l morir los fundadores, empezó para la Biblioteca un largo período de abandono, hasta 
que, en agosto de 1923, el Excmo. Sr. D Miguel Mateu Pla adquirió el histórico Castillo de Pera-
lada, empezàndose seguidamente la labor de conservación, mejora y ampliación. 

Actualmente, la Biblioteca cuenta con unos 54.000 ejemplares aproximadamente, de los que 
ya hay debidamente catalogados 44.517, colocados en magníficas librerías que se aumentan 
constantemente, pues en el transcurso de un ano, desde hace bastantes, ingresan màs de un millar. 

INCUNABLES 
Para dar idea de la gran mejora que experimenta constantemente la Biblioteca bajo el 

impulso de su actual propietario, bastarà decir que en el ano 1943 poseía 28 incunables, mientras 
hoy dia cuenta con 152. 

Entre los màs valiosos, hay que destacar: Roderico Sànchez Arévalo, «Incipit compendiosa 
historia hispanica». (Roma, Gal ius, 1469).— San Alberto «Liber de laudibu» (Basilea, Wensler 
1475). — ALBUMASAR». De Magnis Conjuntionibus. (Augsburg, Erhard. 1489).— San Isidoro. 
Etymologias). Venecià, Loslein. 1483). — Fernando Mexia . Libro intitulado Nobil iario. (Sevil la, Brun 
y Gentil. 1492. — OVIDI . «Transformacions». (Barcelona. Pere Miquel 1494). — PTOLOMEO. 
Cosmographiae. (Ulma. Hol. 1482). 

Boj central iluminado a mano del "MISSALE SECUNDUM 
USUM ALMAE MAYORICENSIS ECCLESIAE". Siglo XV. 
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BIBLIOGRAFIA DE LAS COMARCAS GERUNDENSES 

Pasan de c inco mil los l ibros que 
tratan solamente de Cervantes y de sus 
obras , sin contar los numerosos artículos 

o- en revistas y demàs publ icaciones,as í como 
le los innumerables dibujos, aucas y cromos 
>n que forman verdaderas colecciones. Tan 
9- sólo del Qui jote hay unas mil ediciones. 
ú- La Bibl ioteca editó, en 1948, el Vol . I 
o, del Ca ta logo de la Sección Cervant ina . 

que comprende 2.062 títulos de diversas 
la épocas y distintos idiomas. Actualmente, 
•o hay en prensa el Vol . II que indu i rà las 
a, nuevas adquis ic iones desde el indicado 
la ano , que se ca icu lan en unos tres mil 
ja títulos aprox imadamente . 

( T E R M I N A E N L A P À G . S I G U I E N T E ) - • » 

c a Vi' l" porcial de Peralada can la iglesia y antiguo Con-
vento del Carmen en donde radica la Biblioteca. 

CULTURAL DE LA 
LACIO DE PERALADA 
:L T O R R E N T 

y Quartanet . 1613). —Pedró C IRUELO .Reprobac ión de las supersticiones y hechicer ías . (Sa lamanca , 
Castro . 1547 en la Portada y 1548 a l final). — C O N S U E L O DE LA VE JEZ , av iso de bien vïv ir , 
apercibimiento y menosprecio de la muerte, por v ia de d ià logo entre dos viejos . ( Sa lamanca , 
Junta, 1544). — Francisco EXIMENIS . Este devoto l ibro se l lama car ro de las donas. (Val ladol id , 
V i l laquiran. 1542). — Miguel SERVET. Chistianismi Restitutio. (Nuremberg, Rau. 1791 2 ) — VIA 
ESPIRITUS. Libro l lamado (Sa lamanca , Junta. 1541). De esta obra no se encuentra otra refe-
rència que en el Indice de Qui roga . 

HISTORIA 
Actualmente, màs que antes de 1923, la sección de Historia continua siendo la pr incipal de 

la Bibl ioteca. Sobretodo, la de Espana , en especial la de Cata luna y màs concretamente la del 
Ampurdàn . También posee un buen lote de los primeros l ibros editados que versan sobre la 
Historia de Amer ica . 

Merecen resenarse, en primer lugar, la obra de Ramón M U N T A N E R , el màs ilustre hijo de 
Pera lada . Cuenta con la edición màs ant igua de su « C h r o n i c a . . . » (Va lènc ia , Vda . de Juan Mey . 
1558), con la que le sigue (Barce lona , Cortey . 1562) y con ocho ediciones mas en var ios idiomas 
— Pere Miquel C A R B O N E L L . «Chroniques de Espana fins ac i no divulgades». (Barce lona , A m o r ó s ! 
1546). - Pedró C I E Z A DE L E O N . La Chronica del Peru. (Amberes , Nuncio. 1554). - C H R O N I C A 
DE A L V A R O DE L U N A . (Mi làn , Castel lano. 1546). - C H R O N I C A Al fonso el Onzeno . (Val la-
dol id, Zamora . 1551). - C H R O N I C A C id Ruy Diez (Burgos, Junta y Vares io . 1593 ) . - -

C H R O N I C A . . . . . del Rey don Alonso (Va l ladol id , Mart inez . 1554). — C H R O N I C A del Sancto Rey 
Don Fernando tercero (Medina del Campo, Canto . 1566). - C H R O N I C A del muy va leroso 
Rey Don Fernando (Va l ladol id , Mart inez . 1554). - C H R O N I C A Don Juan Segundo 

(Pamplona , Porrahs. 1 5 9 1 ) . - C h r o n i c a de Ja ime Primero (Va lènc ia . Mey . 1557). - Pedró LÓPEZ 
DE A Y A L A . Cròn ica del Serenisimo Rey Don Pedró. (Pamplona, Porral is . 1591). - Hernando DEL 
P U L G A R . Chronica de los muy altos y esclarecidos Reyes Cathol icos (Va l lado l id , Mart inez . 
1 5 6 5 ) . - O t r a edición de la misma obra . (Za ragoza , Mi l làn. 1 5 6 7 ) . - O t r a edición de la misrna 
obra . (Va lènc ia , Monfort . 1780).— Todas las obras de Jerónimo Pujades. 

También posee 680 Ejecutorias de Nob leza escritas sobre excelente pergamino y con bellísi-
mas miniatures 

Crònica de Don Alvaro de Luna. Siglo XV. 

v, 
>n 
!l-
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V, 
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"Calda de Prlndpei", de Juan Bocacdo. Siglo XV. 

Ademàs de adquir i r todas las obras históricas, antiguas y modernas, r e f e r e n t e s directa o 
indirectamente a la comarca ampurdanesa , la Biblioteca del Pa lac io de Pera lada l leva a cabo 
la meritòria empresa de colecc ionar toda clase de libros, revistas, folletos, gozos , estampas y 
hojas impresas en talleres t ipogràf icos de nusetra Provincià, independientemente del tema que 
traten, a l objeto de reunir los materiales que s i rvan de base a la Historia de la Imprenta 
en la Provincià de Ge rona . 

Se espera que dentro de pocos meses podrà darse un a v a n c e del Ca tà logo de los mismos. 
Hay que senalar que hasta hoy no se ha 
publ icado ninguna obra sobre la biblio-
g ra f i a gerundense que, como es lógico, 
cornprenderà toda la de Figueras. 

SECCIÓN CERVANTINA 



LA GRAN OBRA CULTURAL 
DE LA B I B L I O T E C A DEL 
PALACIO DE P E R A L A D A 
( V I E N E D E L A P À G I N A A N T E R I O R ) 

No termina aquí la admirable labor 
de la Biblioteca del Palacio de Peralada. 
No ha mucho, dono a la Biblioteca de 
A lca là de Henares, patr ia de Cervantes, 
64 ediciones distintas del Qui jote, con un 
conjunto de 155 volúmenes; y once edi-
ciones de las otras obras de Cervantes. 

EL ARCHIVO 
El Arch ivo , a cargo de D. Miguel 

Go lobardes Vi la , consta de unos cinco 
mil documentos clasif icados, . dentro de 
un total de unos veinte mil. Recordamos 
las secciones referentes al convento del 
Carmen, a los senores del Casti l lo de 
Cat l lar y a la guerra de la Independencia. 

PUBLICA CIONES 
Antes de 1936, el Sr. Mateu y a había 

patrocinado obras de Car los Rahola y 
de Tomàs Vicens sobre temas ampurda-
neses. 

En 1948, la Biblioteca del Palacio de 
Pera lada editó el Vol . I del Cata logo 
Cervantista, importante obra que resena 
2.062 títulos. Actualmente, està en prensa 
el Vol. II, que comprenderà aproxima-
damente otros 3.000 títulos. 

celebrado por la Biblioteca del Palacio de Pera lada en el ano 1953. 
También hay el proyecto de publicar otras obras premiadas 

en el mismo Certamen, entre ellas, la guerra «dels Segadors» en 
el Ampurdàn , del Rdo. Dr. D. José Sanabre, y Prehistorià del 
Ampurdàn, de Pedró Pericay. 

Dado el l imitado espacio disponible, dejamos para otros 
números de «Canigó» la publicación del comentario a cada una 
de las principales obras antes citadas. 

SERVICIO PÚBLICO DE LA BIBLIOTECA 
No se si todos los que lean estàs líneas saben que pueden 

utilizar libremente los valiosísimos medios de consulta y t rabajo 
que les ofrece la Biblioteca del Palacio de Pera lada , la cual està 
abierta a l público estudioso, atendido con amabi l idad por el 
cornpetente bibliotecario D. Martín Costa. 

DEUDA DE GRATITUD 
A la gran labor cultural expresada , hay que af iadir las 

colecciones de cristalería, ceràmica , hierros artísticos y numismà-
tica; el hermoso claustro convert ido en Museo de escultura 
medieval ; la marav i l l a gòtica de la iglesia del Carmen , pulcra y 
bellamente restaurada,- las excelentes pinturas y esplèndida de-
coración, recién completada, del Palacio de Pera lada , todo ello 
legitimo orgullo de Espana entera. 

El Excmo. Sr. D. Miguel Mateu no sólo of rece noble solaz a l 
espíritu, sino también proporc iona t raba jo a numerosas famil ias 
del Ampurdàn y aún màs a l là de sus limites. Y en el mes abri leno 
de los libros y de las rosas, bueno serà recordar que las de los 
jardines de Peralada son la mejor ofrenda para nuestras novias 
y el mejor adorno para nuestro hogar . jQueremos aún màs 
motivos de gratitud? 

El homenaje que Figueras, en nombre de todo el Ampurdàn , 
debe a l Excmo. Sr D. Miguel Mateu Pla no puede demorarse por 
mucho tiempo. Creemos que, ademàs de nombrar le H I J O 
A D O P T I V O de la ciudad, merece que se le dedique el nombre de 
una cal le, or ientada hac ia Pera lada , desde donde i r rad ia su 
acción bienhechora. 

Ha publicado, ademàs, las siguientes obras: Miguel Golo-
bardes Vila. «El Monasterio de Santa Mar ia de Vi labertran». 
José Porter. Editor. Barcelona. 1949 Dibujos de Ramón Reig y de 
Joaquín Bech de Careda . - Catà logo de libros y documentos 
sobre la guerra de la Independencia, procedentes de la Biblioteca 
del Palacio de Pera lada , expuestos en el Saión de Actos del 
Ayuntamiento de Figueras, en 1950. -<- Catà logo de la «Colec-
ción documental y bibl iogràfica» para celebrar el quinto Cente-
nario de los Reyes Católicos. Exposición organ izada por los 
«Amigos de los Museos», con la colaborac ión de la Biblioteca 
del Palacio de Pera lada, en el Salón del Tinell. Barcelona. 1951. 
89 pàgs. — Miguel Go lobardes Vi la . «Peralada». Dalmau-Carles . 
Gerona . 1952. — Idem. «El Convento del Carmen de Pera lada» . 
José Porter. Editor. Barcelona. 1953. Dibujos de Ramón Reig.— 
Catà logo de la exposición de libros de caràcter militar y docu-
mentos de la guerra de la Independencia ce lebrada en Barcelona. 
Artés G rà f i ca s Trayter . Figueras. 1954. — Catà logo de otra expo-
sición anà loga celebrada, en el mismo ano, en el Palacio de la 
Biblioteca Nac ional , de Madrid . — Ramón Reig «La Acuare la en 
Espana». Artés G rà f i ca s Trayter . Figueras. 1954. — Santiago 
Sobrequés Vidal . «Jofre VIII de Rocabertí , Senor de Pera lada y el 
Ocaso de la Edad Media en el Alto Ampurdàn». Sucesor de 
T ipograf ia Carreras . Gerona . 1955. Obra premiada en el Certamen 

M. <PuÍ€>1 
J O Y E R O 

Avda. José Antonio, 4, pral. r . _ 
Teléfono 447 F I G U E R A S 
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BIBLIOTECAS PÚBLICAS DE FIGUERAS 
de dichos pueblos. Actualmente cuenta con dos filiales: Vilasacra y 
Vilajuïga, aunque seria de desear fuesen màs numerosas, toda vez que 
ello sólo requiere el que los senores maestros o maestras lo sollciten. 

Se efectúan asimismo, periódlcamente, nuevas adquisiciones para 
nutrir el fondo de la Biblioteca de nuevas publicaciones que puedan 
interesar a los lectores. En este sentido, la Biblioteca admite todas las 
sugerencias por parte de los lectores acerca de las obras que pudleran 
interesar para su consulta, habiendo verdadero interès en que los 
lectores lo hagan para estudlarlas y atenderlas en lo posible, con el fin 
de que las adquisiciones que se hagan sean de autèntica y positiva 
utllidad. 

Reviste también destacado interès la aportación de los Institutos 
Brltànico y Francés de Barcelona mediante sus remesas de Iotes reno-
vables de libros y revistas en los respectivos idlomas que estàn también 
a dlsposición de los lectores. 

Debemos manifestar, finalmente, lo mucho que echamos de menos 
aquel los simpàtlcos actos a que aftos atràs nos tenia acostumbrados la 
Biblioteca Popular con motivo de la Fiesta del Libro y que estaban 
destinados a fomentar entre la infancia el amor a los libros. Aquéllo se 
interrumpió, sin saber como ni por què, con gran pena por parte de 
Figueras. Ignoramos a que serà debldo, pero se observa un descenso en 
el número de jóvenes que frecuentan la Biblioteca, en comparaclón de 
otros tiempos. Recordamos que cuando hacíamos el Bachillerato solía-
mos pasar los atardeceres en la Biblioteca, preparando las lecciones del 
dia siguiente. Pues, el dia que tardàbamos demasiado en Ir, sabíamos 
que nos exponiamos a encontrar todos los asientos ocupados, lo cual ya 
es un Indlcio bastante respetable y que no hallariamos seguramente en 
la actualidad. Es preciso, pues, fomentar del modo que sea esta tenden-
cia a frecuentar las bibliotecas y creemos que, para esto, la Fiesta del 
Libro brinda una oportunidad estupenda. 

LA CASA DE CULTURA Y BIBLIOTECA 
PÚBLICA DE LA CAJA DE PENSIONES PARA LA 

VEJEZ Y DE AHORROS 

La Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros ha reallzado en 
Figueras, en cuestlón de cuatro aflos una labor muy relevante. Parece 
que fué ayer cuando, en fecha 31 de Mayo de 1951, Inauguraba su nuevo 
edificio en la plaza de Calvo Sotelo, edificlo que constltuye timbre de 
glòria para la arquitectura urbana gracias a la acertada concepción del 
llustre arquitecto figuerense don Pelayo Martínez y, en aquella misma 
fecha, inauguraba las actividades de su Casa de Cultura y Biblioteca 
Pública, con sus instalaciones llevadas a cabo bajo el signo del màs puro 
y confortable estilo moderno. De entonces para acà, muchas, han sido 
las actividades desarrolladas gracias a las posibilidades de esta benemè-
rita instltución. Exposiclones, conferenclas, recitales de música, de todas 
estàs cosas ha podido gozar Figueras con bastante frecuencia en estos 
cuatro aflos escasos que lleva de actuación. 

Para dar una idea a nuestros lectores de las actividades de la Casa 
de Cultura y Biblioteca Pública de la Caja de Pensiones para la Vejez 
y de Ahorros de nuestra ciudad, nos limitaremos a resefiar las desarro-
lladas en el curso del pasado ano, según los datos que muy amablemente 
nos ha facilitado su dinàmico y emprendedor Delegado don Martin 
Pou Ventós. 

Cinco han sido los conferenciantes que han ocupado su tribuna 
tratando diversos temas de notable interès. El catedràtlco de Geografia 
e Historia de nuestro Instituto de Ensenanza Medla, don Antonio Pla 
Glbernau disertó sobre «La pintura espaflola en el Siglo de Oro-; el 
Infatigable Investigador de la historia figuerense don Eduardo Rodeja 
Gaiter, apreclado colaborador de nuestra, revista dió un c(clo de confe-
renclas sobre historia de Figueras que tltuló «Porfollo de la Ciudad», 
amenlzando estàs màs bien charlas con la proyecclón de fotografías y 
grabados de su coploso archivo. El Rdo. don Juan Colom Grau, Pàrroco 
Arclpreste de Ripoll y destacado verdagueriano, dió una conferencia 
sobre el tema «Jaclnto Verdaguer y el Ampurdàn». Con motivo de la 
tradicional «Fiesta del Libro», el distinguldo escritor y periodista 
don Valeriano Simón versó sobre «El tiempo y el suceso: bodas en el 
Aflo Mariano». Y, finalmente, el Ilmo, Sr. don Carlos Angulo Cavada 
disertó sobre el tema «El mundo de la postguerra y sus problemas». 

Fueron notables asimismo las exposiclones celebradas. Durante las 
Ferias y Fiestas de la Santa Cruz, la Secclón Femenina de F. E. T\ y de 
las J. O. N. S. presentó dellcadas labores que fueron muy elogladas. 
Asimismo, del 9 al 12 de Diclembre, tuvo lugar una importante Expo-
sición de Arte Mariano, nutrida a base de la desinteresada aportación de 
famllias católlcas figuerenses y del Palacio de Peralada. Esta exposición 
tuvo la virtud de atraer muchos vlsltantes y constltuyó un éxlto en 
toda la Ifnen. 

Por lo que respecta a la Biblioteca, cuyas actividades se desarrollan 
paralelamente a las de la Casa de Cultura, cuenta con un fondo de 
2.905 volúmenes, habiéndose adquirldo en el pasado afio 141 volúme-
nes en total. El número total de lectores fué de 21.851 distribuídos 
entre 16.311 adultos y 5.540 ninos. Los libros consultados arrojaron un 
total de 25.636, correspondlendo .18.270 a los adultos y 7.366 a la 
secclón Infantil. Existe la fundada Impreslón de hallarse en proyecto 
actos de gran trascendencia social en el aspecto cultural, que habràn de 
comprender toda la poblaclón figuerense y que, por el momento, no es 
prduente concretar de un modo definltivo. De momento la Caja de Pen-
siones para la Vejez y de Ahorros prepara a través de su Casa de 
Cultura y Biblioteca Pública los tradicionales actos para la Fiesta del 
Libro, mediante la apertura de libretas de ahorro y el obsequio de 
libros a los ninos màs asiduos, fomentando de este modo el afàn de 
buscar en el libro, verdadero amigo del hombre, los medlos de afianzar 
con una mayor eficacla la misión del hombre entre sus semejantes. 
Y cerramos este reportaje con un cordial y agradecldo saludo a estàs 
dos bibliotecas que constituyen en Figueras los dos baluartes instltui-
dos para la lucha contra la lgnorancla. 

CONCIERTO DEL PIANISTA FERBER 
J ^ R I L L A N T l S I M A fué la actuación del em i-

nente pianista Albert Ferber en nuestra 
Asoclaclón de Música, encargado de dar el 
concierto correspondiente al m e s que ha 
finalizado. 

Venia precedido de un sólido prestigio al-
canzado a lo largo de ^us constantes jiras 
reallzadas por los màs importantes centros 
musicales extranjeros, prestigio que supo con-
firmar plenamente entre nosotros. 

Eligló un programa comprometido por estar 
formado a base de un repertorio muy conocido 
lo cual permitia al buen aflclonado percatarse 
del menor fraude técnico y de cualquier frial-
dad en lo expresivo. 

Con acentos emotivos, supo hacer llegar a 
los oyentes el sentido de las obras. sirviéndose 
de un mecanismo claro, Ueno de subtilidades, 
pulcro, — màs intlmista que espectacular -
con una riqueza de matices apurada hasta el 
màximo. 

El sentido comercial de las casas editoras de 
discos que les hace buscar al mejor intérprete 
de cada autor, ha hechoimpresionara,Ferber, las 

- Q t t e i • J l e t t a i • - Q t t e i 

composlciones màs notables de Schubert, y de 
Debussy. En ambos estuvo feliclslmo. No olvi-
daremos la ejecución del «Impromtu N.° 3» 
debido al prlmero, dado fuera de programa. 

No menos acertado estuvo con Bach, Mozart, 
Chopin, Granados y Cliabrier. 

Un públlco entusiasta aplaudió calurosa-
mente al artista a lo largo de su acertadlslmo 
recital ^ 

• 

EXPOSICIÓN DE J. TAPIOLA 
la primera quiricena del mes pasado lui'o 

lugar, en la Sala Icaria de Galerías Fortunct, 
la notable exposición de pinturas y dibujos del 
reputado artista gerundense ]. Tapiola. Mientras 
en las primeras, cabé destacar su fuerza expresiva 
y excelente colorido, los segundos poseen suma per-
fección de líneas dentro una temàtica de acusada 
personalidad. La maestría del autor queda espe-
cialmente reflejada en sus cuadros de flores. 

EXPOSICIÓN DE PINTURAS 
LUIS V A Y R E D A TRULLOL 

PRECEDIDO p o r ei èxito alcanzado con la 
exposición de sus obras en Barcelona, Luis 

Vayreda se ha presentado ante el públicb figuerense 
en la Sala Icaria de Galerías. Eortunet con dieci-
siete cuadros ei\tre cuyo colorido palpita la ansie-
dad por el pleno logro creacional. Vayreda no es 
como otros pintores, puesto que està ligado a un 
apelltdo muy preclaro en cl campo de las Artés y 
las Letras, y este apellido le obliga a una calidad 
que no desmerezca su prestigio. Nuestro joven pin-
tor va pisando firtne en el camino de su vocación 
artística dejando traslucir a través desu obra la sin-
ceridad que la inspira y sirviéndose de los inagota-
bles temas de que dispone en los alrededores de su 
solozado y activo retiro de Lladó, y teniendo como 
fondo la verde corcova de la Sierra de la «Mare de 
Déu del Mont', que aparece con singular insistèn-
cia en sus producciones. Esperamos poder ver otras 
nuevas pinturas de Luis Vayreda Trullol, las cua-
les vayan planteando trascendentales mojones en 
el camino que ha emprendido. 
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CARTA ABIERTA DEL SR. DEULOFEU 
Sr. Director de la Revista C A N I G Ó 

Ml querido amigo: En el n.° 13 de la revista de ' su digna dirección 
apareció là critica ae mi obra «Europa al desnudo» del Sr. Rafael 
Torrent . Le ruego publ lque en su revista las lineas slgulentes que servi-
ran en primer lugar para agradecer al Sr. Torrent el interès que ha 
demostrado por ml libro y también para aclarar algunos puntos que se 
le aparecen obscuros. 

En primer lugar no acepta nues t ra ley de la Historia porque la 
considera basada en el mater ia l i sme hlstórico. Esta consideraclón es a 
todas luces gratuï ta . 

El afirmar la existencla de una ley matemàtica que ordena la evolu-
ción de los pueblos según ciclos de 1700 anos ae duración no es 
suficiente para afirmar que se trata de mater ia l i smo hlstórico. Existe 
una ley en el orden individual anàloga a la que nosotros hemos estable-
cido para las colectividades h u m a n a s . Esta ley nos dlce que el hombre 
nace, crece, llega a la madurez, entra en la decadencia y muere. Este 
proceso se viene replt iendo a t ravés de los siglos con una preclslón 
inexorable. El hombre al nacer viene pues «determlnado· a seguir este 
proceso. El Sr. Torrent lo sabé y lo acepta lo mismo que todo el m u n d o 
pero no por eso af irmaremos que el Sr. Tor ren t sea determinis ta y ' e s 

3ue no hay que confundi r el de terminlsmo fisiológico o funciona] con el 
e ter inlnlsmo espiri tual . Todos los seres humanos es tamos const l tu idos 

por los mismos órganos y las mi smas visceras, el cuerpo flslco ea Igual 
para todos pero eso no Implde que haya hombres intel igentes y cortos, 
activos o indolentes, con gran sen t imien to de la responsabll idad o 
desalmados. El de terminlsmo fisiológico no afecta pues para nada a la 
responsabll idad h u m a n a ni al libre albedrio y como dice m u y blen el 
Sr. Torrent y estamos perfectamente de acuerdo con él, la vida espir i tual 
se mueve por otras leyes que las materiales y biológicas. Pues blen, 
nues t ra ley afecta solo a la biologia o mejor dicho aún, a la fisiologia de 
las colectividades, mient ras que el alma de estàs quedan al margen del 
proceso fisiológico En nues t ro nuevo libro de pròxima publicación 
ponemo9 de manlfiesto como el alma de las colectividades, egípcia, 
babilònica, china, india, grlega, europea occidental, que v ienen reflejadas 
en sus culturas, son t an diferentes ent re ellas como en el orden indivi-
dual el esplri tu de un comerclante puede serio de un clentifico o u n 
temperamento calculador puede serio de un temperamento de ar t is ta . 
Creemos que con esta explicación quedaràn aclaradas las dudas que 
haclan creer al Sr. Torrent que nuestra ley tenia como base el materia-
lismo hlstórico. 

El segundo punto al cual hace referencia el Sr. Torrent nos ha 
dejado totalmente sorprendidos, dice: «En el augurlo hecho por Deulo-
feu falta determinar , a nues t ro entender, el aspecto màs t rascendental de 
la cuestión, es decir, sefialar bajo que signo, capital is ta o comunis ta , 
ocuparàn los alemanes Europa- . Al Sr Torrent se le ha pasado eviden-
temente por alto la pàg. 18 de «La Matemàt ica de la Historia» en la 
cual de forma ta jante , respondemos a su pregunta en los térmlnos 
slgulentes: «El comunlsmo, a excepción de los pueblos satéll tes que ya 
se encuent ran hoy bajo su influencia, no se implantarà en n lngún otro 
país de Europa». Lo m à s s o r p r e n d e n t e es que, aparte de nuest ra afirma-
ción tan definit iva, podemos decir que el «leit motiv» de los dos libros 
es la pròxima hegemonia a lemana sobre Europa y la afirmación de que 
el comun l smo no se extenderà sobre ésta y ademàs que el imperio mos-
covita va hacia su desintegración, Basta leer las pàginas 48-49 y todo el 
capitulo VII (de la pàg. 62 a 69) de «Europa al Desnudo» para conven-
cerse de ello. 

En el tercer pun to el Sr. Torrent considera exagerado el aseverar 
que la cul tura occidental nació en el A m p u r d à n y considera nuest ra 
poslclón «fruto seguramente de un desmesurado amor a la tierra que le 
vió nacer» Hemos depasado ya la edad de las i luslones y de los roman-
ticismos. N o se trata pues de un en tus i a smo juvenil e i r responsable el 
que nos hace afirmar que el A m p u r d à n ha sido la cuna de toda la 
cul tura occidental sino un convenclmlento p rofundo acompaftado de 
pruebas Irrefutables q u e son las slgulentes: «Europa, especialmente la 
Europa Centra l y mediterrànea ha sido escudrlf tada por sus cuatro cos-
tado9. Pueden haber pasado desaperclbidas a los invest igadores una 
p in tura mural o una escultura, pero una lglesla romànica y menos a ú n 
un monaster io como los de San Pedró de Roda o Ripoll no es posible 
que h a y a n quedado inaver t idos en n ingún r incon de Europa. Si anadi-
mos la demostración hecha en nuest ra obra que, a part i r del punto de 
Origen en el A m p u r d à n , las Iglesias y catedrales romànicas se fueron 
creando de tal forma que las fechas de erección de las mismas se van 
re t rasando a medida que nos vamos ale jando del pun to de origen, nos 
encon t ramos en condiciones de afirmar que las pr imeras creaclones del 
romànlco tuvleron lugar en la región ampurdanesa - rosellonesa. Y 
mien t ras el seftor Tor ren t no encuent re m o n u m e n t o s romànicos màs 
an t iguos en algun otro lugar de Europa, cosa que consideramos poco 
menos que lmposible, por las razones dadas, la prioridad del romànlco 
cata làn no puede ser puesta en dtida por nadie. Al Sr, Torrent le habrà 
sorprendido seguramente una afirmación tan ro tunda sobre un tema t an 
t rascendenta l , pero no tenemos n inguna culpa si antes que nosotros 
nad le hab la roto el mi to del egocentrismo f rancès y nadie h»bía procla-
m a d o de una manera tan firme una verdad tan evidente, 
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N o hay que confundi r este hecho fundamen ta l con las influencias 
que presentan todos los estllos de los que les precedleron. San Pedró de 
Roda por ser el primer gran m o n u m e n t o del a r te romànlco presenta 
indudables influencias mozàrabes y b lzan t inas asl como los cèlebres 
capiteles corintios, pero esas Influencias son secundarias , lo impor tan te 
es la planta , la fàbrica, el arco de vuelta, en fin ese con jun to que constl-
tuyen las caracterist icas del nuevo estilo y eso ni el amigo Tor ren t n i 
todos los arqueólogos del m u n d o seràn capaces de encontrar algo pare-
cido y de la misma ant igüedad en n ingún rincòn de la Tier ra como no 
sea en el A m p u r d à n y en el Rosellón. 

N o h a y que confund i r tampoco el nuevo estilo con las órdenes 
monàst icas . Estàs la mayoría, son màs ant iguas que el arte romànlco, 
pero estàs órdenes al levantar sus edlficios no lo hac ían en el estilo 
romànlco. En el siglo X cuando el romànlco había creado en el Ampur -
dàn un s lnnúmero de Iglesias y los por tentosos monumen tos citados, en 
Roma y en la Umbr ia no solo n o se interesaron por el nuevo arte romà-
nlco, sino q u e hacían todo lo posible para volver a un concepto màs 
severo del arte ant iguo y por esta razón se fué desenvolviendo dent ro 
del estilo basllical romano, conservando la planta ant igua y las cubler-
tas de madera plana y eso aún en los siglos X I I y XII I . Màs al Nor te , 
en la Toscana tampoco se conoce el arte romànlco y se con t lnúan 
cons t ruyendo en todas partes en ésta època, basílicas de columna con 
cubierta plana. Y a ú n en el Nor t e de Italia, es decir en la Lombardia , 
solamente por allà el aflo 1050 los maestros lombardos aceptaron la gran 
Innovación que t rajo el estilo romànlco proplamente dicho, es decir el 
arco de bóveda en la nave central . El hecho pues que las órdenes bene-
dlct inas de San Pedró de Roda y demàs monaster ios catalanes depen-
dieran en úl t imo termino de Montecas ino no quiere decir que t ambién 
dependleran de éste desde el pun to de vista arqui tectónico. 

El confus ionlsmo establecido por el Sr. Torrent queda pues comple-
tamente aclarado. 

En su cuarto pun to el Sr. Tor ren t dice muy t ranqui lamente , como 
si nosotros af i rmàramos lo contrario: «Tampoco es verldico que el ar te 
gótico naciera en tierra ca ta lana pues fué int roducldo por los mon je s de 
la Orden del Cister , procedentes de Francla, s iendo su primer conven to 
catalàn, Poblet, const ruído segun las normas de la cèlebre abadia de San 
Galo». Pues blen, se da el caso de que en n lnguno de los dos libros 
af i rmamos tal cosa. El Sr. Tor ren t no lo ha leído en nues t ras obras. El 
origen del gótico a nues t ro entender t iene una importancia secundaria 
porque no se t rata en realidad de un nuevo estilo s ino de la evolución 
normal del romànlco y el paso del uno al otro se reallzó lnsens ib lemente 
y a t ravés de muchos tanteos. Por otra parte es normal que una 
corrlente creadora nacida en el A m p u r d à n evoluclonase a medida que 
avanzaba por la Gàlía has ta t ransformar los arços de bóveda en ojivales. 
Es normal también que la eclosión del gótico se realizara al Nor t e de 
Francla, mejor dicho, en la región comprendida de la Isla de Francia 
has ta el Rin y no tiene nada de part icular una Influencia nòrdica sobre 
el romànlco de transiclón en Ca ta luna El cuar to 'punto del Sr. Tor ren t 
resulta pues sobrante. 

En un quin to pun to el Sr. Tor ren t dlce que no puede creer en 
nuest ra ley de la Histor ia porque «el progreso vertiglnoso de la Ciència 
ha iniclado una nueva era, la Atòmica , que se regirà por nuevas leyes 
que reemplazaràn a las que h a n lmperado has ta el presente». El senor 
Torrent da una gran importancia a la obra ds los hombres. Noso t ros en 
camblo es tamos convencidos de que, a pesar de todas las bombas 
atómlcas los hombres no pueden alterar el r i tmo de la Na tu ra leza . Si 
relée las pàginas 82-83 y 84 de «Europa al Desnudo» verà como el 
proceso biológlco de los imperiós que dura en cada uno de ellos clnco 
siglos y medlo, no se ha al terado a t ravés de los siglos y hoy podemos 
asegurar al Sr. Tor ren t que n o s o l o l o s i m p e r i ó s europeos 
cuya s íntes is va resumida en el libro sino todos los imperiós egipcios a 
partir del ano 4000 antes de J. C. así como todos los imperiós del Asia 
Anter ior así como los chinos, todos obedecen a la ley biològica. N o im-
porta que en clertos momentos de la Histor ia los ejércltos h a y a n dis-
puesto solo de lanzas y flechas y en otros como en el u l t imo Imperio 
austr íaco se conocieran y ut l l izaran los aviones. Los medios de combaté 
no h a n alterado el r i tmo de la His tor ia . En «Europa al Desnudo» damos 
la razón del porqué las a rmas modernas no lo h a n al terado y el porqué 
tampoco lo alterarà la bomba de Hidrógeno. EI hombre y sus 
Inventes son tan Inslgnificantes an te el Cosmos insondable que suenan 
a ridlculo las palabras de clertos hombres de Ciència que creen depende 
del hombre el f u t u r o del Mundo . Este seguirà su r i tmo imper turbable y 
la ley de la Històr ia seguirà cumpl léndose en los siglos fu tu ros exacta-
mente igual como se ha venido cumpl iendo en los siglos y en los milehios 
pasados . 

Dejàbamos olvfdado un ú l t imo p u n t o y vamos a t ra tar lo porque 
merece la pena. 

Afirma el Sr: Tor ren t q u e el genio de un solo hombre ha desviado 
muchas veces el curso de la His tor ia . A nues t ro en tender esto no ha 
sucedido nunca , ni n lngún hombre ha sobresal ido como genio desllgado 
de sus semejantes, Todos los grandes progresos (mejor d i r íamos t rans-
formaciones) h u m a n a s , son hl jos de un grado de te rminado de sa turaclón 
de conocimientos o de sent imientos . En el m o m e n t o en que Pas teur 
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descubrió los mlcroblos los es tudiós sobre las fe rmentac lones hab ían 
llegado a un alto grado de madurez. AI mismo tiempo que Pas teur otros 
sabios eminentes invest lgaban en el mismo terreno y seguian a poca 
distancia sus pasos. De no haber exlstido Pas teur no hay n inguna duda 
de que otro investigador habría encontrado los mlcroblos. 

La Bacteriologia con o sin Pasteur también hubiera nacido. 
El Dr. Fleming de la simple observación de la influencia de u n 

mohó sobre un cultivo descubrió la penicilina. El mismo fenómeno 
observado por millones de personas no especial izadas habria pasado 
completamente desapercibido, pero exisren cientos de biólogos con cono-
cimientos, preparaclón y sent ido de observación parecldos al Dr. 
Fleming. De no haber exlstido el Dr. Fleming a poca distancia de t iempo 
los antlblóticos habr ian sido descublertos porque el grado cientlfico 
habla llegado al pun to critico. Pas teur como Fleming y como' todos los 
descubridores son s lmplemente los Ins t rumentos que condensan una 
fase de progreso cientlfico en un nuevo invento o en una nueva ley. Son 
varias las leyes de Física y Química que fueron descubier tas al mismo 
tiempo por científicos que no tenían n lngún contacto entre ellos, por la 
sencilla razón que los conoclmientos acumulados que conducían al des-
cubr lmiento de la ley hab ían llegado ya a su pun to critico. Anàloga-
mente ocurre con los fenómenos políticos y soclales. Los pueblos en un 

momento de te rminado de su evoluclón poseen una gran vltal ldad, la 
indústr ia y el comercio se desarrollan ríípldamente, la natal idad aumenta . 
Ans la s de expanslón y domlnlo de nuevos mercados se manlf iestan. U n 
sent lmlento hegemónico se despierta en el corazón de los c ludadanos y 
llegado al pun to critico un hombre personifica este sent lmlento colectlvo 
y reallza el anhelo de sus concludadanos . 

Todos los grandes conquis tadores han sido hí jos de un sent lmlento 
colectivo 

Sl ellos no hubleran exlstido otros habrian encarnado este sentl-
mlento y los hubleran reemplazado. N l n g ú n hombre por proplo Impulso 
si no cuenta con el ambiente propicio es capaz de camblar el des t ino de 
nada. El Sr. Torrent concede al indiv lduo un poder casi omnlpotente . 
Da mucho al César y deja muy poco a Dlos. Estamos de acuerdo con el 
libre albedrlo, con la libertad de conclencla, con la responsabll ldad 
humana , pero de eso a enmendar la pàgina al Creador y alterar sus 
leyes medla un abismo. 

Creo que hemos agotado los pun tos del Sr. Torrent y n o nos queda 
màs que darle a él y al Sr. Director de «Canigó» las gracias por haber-
nos dado pic para aclarar lo que en la mente del Sr. Torrent habia 
quedado confuso 

Alejandro DEULOFEU 

CONTESTA CIÚN DEL SR. TORRENT 
Considero un deber contestar al anterior escrito no por emit lr opi-

niones contrarlas a las mias, pues todas son respetablcs, s ino por 
a t r ibulrme dudas y confusiones que no tengo y, cosa màs grave, por 
acusarme, el Sr. Deulofeu, de hacerle declr lo que no dlce, cuando en 
realidad es él qulen usa este procedimiento. 

Expone: «En primer lugar, no acepta nuestra ley de la Histor ia 
porque la considera basada en el mater lal ismo histórico». Este aserto, 
ademàs de gratulto, es inexacto. Escribi en forma literal: «Sl blen el mate-
rialismo histórico y el blológico t ienen su influencia en la conducta 
humana no bastan para supr imir el libre albedrio, pues la vida espiri-
tual se mueve por otras leyes que las materiales y las biológicas». 

Està claro que sé perfectamente que es d is t in to el Uamado materla-
lismo histórico del biológico y que el Sr. Deulofeu basa su Ley Mate-
màtica de la Historia en determinada ley biològica que ha de cumpllrse 
inexorablemente, fa ta lmente . 

Ese determínismo biológico (o fisiológico, como apun ta l i l t imamente) 
no negaria el libre albedrio sl se aplícara solamente a un m u n d o carente 
de vlaa espiritual, pero como los seres hacedores de Historia son entes 
que poseen cuerpo y alma, resulta que el desarrollo histórico es màs 
por leyes espiri tuales que biológicas, sin negar la influencia de estàs 
úl t lmas. Creer que la Histor ia es consecuencia inexorable de un proceso 
clcllco biológico es Igualar el m u n d o del espírl tu con el m u n d o de la 
matèr ia orgànica y, por consigulente, negar el libre albedrio. Se puede 
vat icinar la duración aproximada de una planta o del cuerpo h u m a n o , 
pero no la de las obras del espiri tu, como los libros, las creaciones 
artist icas, las ins t i tuciones culturales, económlcas, pollticas y religiosas, 
que son los pilares de la His tor ia . 

D. Ale jandro Deulofeu contradice su teoria cuando afirma que està 
conforme conmigo en que la vida espiri tual se mueve por otras leyes 
d is t ln tas a las materiales y biológicas. La Historia no puede ser movida 
por estàs úl t lmas, si los agentes de la misma son los hombres que, en 
v i r tud de su vida psíquica, for jan los màs nobles e Importantes hechos 
hlstóricos. 

Referente al segundo pun to que plantea, he de decirle que no me 
ha pasado por alto la pàgina 18 de «La Matemàt ica de la Historia». 
Para darle plena satisfacclón, voy a completar el pàrrafo que transcrlbe, 
afiadléndole los inmediatos, pues así se aclara su verdadero signiflcado: 
«Inglaterra no sabé donde se encuentra su verdadero enemigo. Cree que 
està en la U. R. R. S., pero se equivoca otra vez. El comunisme, a 
excepclón de los pueblos satéli tes que ya se encuent ran hoy bajo su 
influencia, no se implantarà en n ingún otro país de Europa. La U. R. R. S. 
en vez de seguir su via Imperialista va hacia la desintegraclón...» 

Es evidente que el pàrrafo intermedlo se refiere al comunlsmo ruso. 
Q u e éste no triunfe, es u n problema m u y dis t in to al de sefialar bajo 
que signo o ideologia Alemania ocuparà (según el Sr. Deulofeu) próxl-
mamente Europa. En n inguno de sus dos libros publicados, hace esta 
concreción. Màs claro todavía. N o nos dice sl el fu turo domlnlo alemàn 
serà con un s is tema fascista, demócra ta l lbera l , demócrata-crls t lano o 
marxista que, huelga decirlo, puede ser m u y diferente del comunis ta ruso. 

M l comentar lo l imltàbase a sugerlr que, màs que la profecia del 
t r iunfo a lemàn sobre Europa, hubiera sido interesante saber ba jo que 
régimen político hab lamos de ser gobernados. 

D. Ale jandro Deulofeu, en su tercer punto , sólo repite su personal 
criterio (el primero en sustentar lo , según confesión pròpia) de qtie la 
cul tura occidental nació en el A m p u r d à n . Por eso, solamente reitero lo 
dicho en mi comentario, pues, ahora, ún icamen te me interesa deshacer 
las Inexactas imputaciones que me hace. 

U n a de ellas es la acusación, contenlda en su cuar to punto , de que 
le a t r lbuyo afirmaclones Inexistentes. Veàmoslo. En «Europa al desnudo», 

capitulo X X I I I , t l tu lado El gótico en Espafia, pàg. 130, dice textualmente : 
«Esto lo conslgue el arte gótico alargando el ,arco de vuel ta y pasando 
de éste a la forma ojlval. En el aspecto técnico es también en Espafta 
donde tenemos que buscar su origen y parece ser que fueron los cru-
zados que vlnleron a Espafia l lamados por Al fonso VI y por sus suce-
sores, los que importaren el arte de crucerla a Francia. Catalufia, 
encontràndose en la plenitud de su fase de gran f racclonamlento 
demogràfico y en el progreso hacia el régimen de democracia, cont inuarà 
manten lendo su espiri tu creador y serà en Cataluf ia donde se levantaràn 
los monumen tos màs impor tan tes de translclón del arte romànico 
al gótico». 

Vea el lector si lo an tedicho es o no af i rmar que el arte gótico se 
orlginó en Espafia y màs concre tamente en Cataluf ia . As imismo, com-
pare lo t ranscr l to con lo expuesto en la carta abierta para cons ta tar su 
contradicción. 

H a y màs. En la pàg. 136 de dlcha obra. afiade: «el arte, la ciència, 
la l i teratura, la filosofia... nacleron en Cataluf ia en la Edad Medla. Lo 
hemos demostrado ya para el arte arqultectónlco, pictórlco y escultórlco«. 

Si todo el arte medieval ha nacido en Cataluf ia también lo ha 
hecho, por consigulente, el arte gótico 

Basta leer el qu in to pun to de la carta del senor Deulofeu, para 
darse cuenta que no me reflero para nada a las a rmas atómlcas y menos 
a la bomba de Hidrógeno. Es obvio que hago referencla a la energia 
atòmica aplicada en el campo cientlfico y que las leyes a ludldas no son 
las na tura les s ino las que formulen los hombres de Ciència. Exponer 
que el progreso vert lglnoso de la misma harà «muy dis t in to el fu tu ro 
r i tmo de vida», es declr, que la act ivldad y progreso h u m a n o serà de 
un r i tmo superior a épocas pretéritas, no es declr, ni much í s imo menos, 
que dicho r i tmo altere las leyes de la Natura leza , pues es sabldo que 
son Inmutables . 

Por ul t imo, ml simple afirmación (que no es mía solamente, s ino 
de la filosofia cr is t iana) de «que el genlo de un solo hombre ha desviado 
muchas veces el curso de la Historia», slrve de pretexto al Sr. Deulofeu 
para colgarme sof ís t lcamente que concedo al Indivlduo un poder casi 
omnlpotente , que deseo enmendar la pàgina al Creador y alterar sus leyes. 

El Sr. Deulofeu ha sufr ido un espejismo. Al pretender describlr mi 
pensamlento, ha reflejado el suyo. Consecuente en su tesis de que el 
curso de la His tor ia obedece a determinada ley biològica, confunde la 
Histor ia con la Na tura leza . Sl blen las leyes de la Creaclón son obra de 
Dlos, los hechos de la Historia son actos h u m a n o s . Sl clertos genlos 
pueden desviar el curso de la misma, no por eso sufre enmlenda la 
pàgina del Creador, pues, en ú l t ima Instancla, el genlo del hombre actúa 
obedeclendo los altos designlos de Dlos. 

D. Alé jandro Deulofeu califlca de dudas y confus iones lo que son 
ideas d i s t ln tas . Al exponer ml descrepancla respecto a a lgunas de las 
suyas , no fué con el àn lmo de molestarle, s ino con el fin de ser ficl a 
ml pròpia conciencla. 

Ademàs , ml referido comentar io no pretende poseer el monopol io 
de la verdad, pues el único depositarlo de la misma es Dios. Sólo Él 
sabé y puede empuf iar el làtigo para arrojar a alguien del templo 
de la verdad. 

En estricta justícia, quiero hacer cons tar de nuevo que aprecio en 
lo que vale la in tensa y meritòria labor intelectual de mi contra op inan te 
que, si considero en parte errónea, creo ha sido reallzada res tando 
muchas horas al descanso o al asueto y con el sacrlficlo de intereses 
materiales, movido por nobles lnquie tudes y criterios s lnceramente 
profesados. Esto es suficlenre para merecer mi respeto y consideración. 

Rafael TORRENT 



i Lfaciai...! 

CINEMATOGRAFICO 
P ) EL mar de películas que mensualmente 

viene hacia nosotros, creemos esta vez 
que sólo Alfred Hitchcock ha conseguido desta-
carse, no de un modo completo, pero sí confir-
mando que su regularidad es colosal. Cuando 
se lleva ya durante un tlempo relación con el 
cine, muchos de sus nombres — en el concepto 
de que bajo éste permanezca el hombre — nos 
llegan a ser tan farniliares que los considera-
mos como de casa. Ello viene a significar, como 
en el caso del novelista o múslco, o pintor 
escultor, la trascendencia maravillosa del men-
saje, la compenetraclón a veces total hacia 
seres que, probablemente, nunca llegaremos a 
tratar. Un amigo nuestro nos decla en clerta 
ocaslón — en -Solo ante el peligro», pero da lo 
mismo — que al aparecer la palabra «fin» de-
blera uno dirlglrse a la pantalla exclamando: 
. jGraclas...!».Exacto Es el aficionado que acusa 
realmente la fuerza del cine. ese choque sensi-
ble y conmovedor que provoca la obra querida; 
un agradeclmlento que se proyecta con since-
rldad hacia aquel grupo de artistas reunldos 
para darnos algo que nos queda adentro. 

Hitchcock es como de casa. De los pocos 
directores cuyas cintas han mantenido un 
nlvel, que no han f.illado nunca. Si esta vez 
hemos substltuído el «jGraclas, Hitchcock! ' 
por un .jHola, Flltchcock!», no tiene Impor-
tancia, quiere decir que sigue estando. Porque 
«Critnen PerfectO» està equivocada solamente 
en el color. Era un film para blanco y negro. 
Podrà estar blen tal como se nos ha dado, pero 
nos interesan mejor los juegos de sombras en 
el planteamlento de la acción. Nos interesan 
en negro, contundentemente, esos movlmientos 
Intellgences de la càmara — desde todos los 
àngulos Imaginables y que tanto ayudan a 
sltuarse al espectador — para dar el àmbito 
preciso que siempre ha conseguido el rey del 
<suspense>. Como siempre, nos ha gustado la 
terrible predilección del director que slente 
amor y dolor por los objetos. Un teléfono o 
unas llaves llegan a ser tan imprescindibles 
como el personaje. Detalla hasta los mlsmos 
bordes el asunto, jugando en el ànimo del 
espectador toda la consecuencia que le Interesa 
sin equlvocaclón, todo cronométrlco, a veces 
con una frlaldad pasmosa. Un asunto teatral 
en manos de Hitchcock nunca es teatro foto-
grafiado, hace tiempo que viene demostràndolo. 
Hace bien su personaje Ray Milland, el actor 
que nos sorprendló un dfa por su diapasón 
dramàtica cuando le creiamos encasillado en 

cosas de poca monta. Y lo mejor de Grace 
Kelly, la transformación que sufre de la fina 
sefiora de los primeros metros, a la tremenda 
preocupación una vez ocurridos los hechos. 
Sin embargo, en esto se ve en mucho la som-
bra del reallzador, también. Las noticias que 
llegan refirléndose a Grace Kelly aseguran que 
se està convlrtlendo en la mejor actrlz de 
Hollywood. N o podemos asegurar nada. Su 
labor en «Solo ante el peligro» — precisamente 
— era casi de preparaclón, de contraste muy 
estudlado, para dar paso y forma a la callente 
fogosldad de Katty Jurado. 

Anotamos que Alfred Hitchcock utiliza en 
• Crlmen PerfectO» la tècnica que ya utilizó 
en «Nàufragos» para su personal aparlclón en 
escena: una fotografia. Cuando se nos muestra 
la reunión retrospectiva de una fiesta entre 
estudiantes, està situado en primer término. 
Con su cara redonda y mirando un poco a lo 
bobalicón. Esa mirada que no sabé cómo 
esconder la prodigiosa inteligencia siempre 
digna de admirarse. 

Poca, muy poca cosa màs dieron de sí las 
películas últlmamente presentadas. Rememo-
ramos la esplendidez eufòrica de Frank Capra, 
«iQué bello es vivirl• qulzàs sea el punto cul-
mlnante de su carrera. La poesía-humor que 
tanto nos gusta llena con creces la vacledad 
de cualquler mente que necesite. Ademàs de 
James Stewart, nos pareció que Donna Reed 
hace una creación inmejorable. Cuando deci-
mos que al cine le falta ahora un tipo feme-
nino nos referimos a eso. Al espírltu delicado 
y suave pero fieramente concentrado, sin estri-
dencias ni exageraclones. Esa manera del gesto, 
ese dar a la piel del personaje la tibla clrcula-
ción de la realidad y del suefto. 

Vimos también que Fred Zinnemann no 
tiene suerte c o n l o s del doblaje. Porque 
«Hombres» — con el titulo muy bien dado— 
persigue el problema sexual con que los comba-
tlentes atrofiados se enfrentan al recomenzar 
su vida. El doblaje va desviàndose paulatina-
inente y, aunque hay un momento clave en 
que todo el problema toma forma y se respira, 
no ayuda con la clarldad que no deberíamos 
temer. Marlon Brando sigue yendo a oposiclo-
nes para conslderarlo como de casa. Y a resal-
tar las primeras escenas, cuando la presenta-
clón, que van asegurando la personalldad de 
su buen director. 

Flnalmente, nos dlmos cuenta de que sl no 
se ama al paisaje no puede entendérsele. 

NU E S T R A S 
B E L L E Z A S 
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S E N O R I T A 

JOSEFINA ALVAREZ 

«Deseada», de Roberto Gavaldón, promovló 
unos síseos en cierto modo comprensibles pero 
que nos duelen porque son equivocados. No es 
una obra acabada pero la serenidad del cine 
mejicano hay que sabérsela. Y Roberto Gaval-
dón ha tenido en cuenta al maestro Indio en 
varlos, en insistentes momencos. Diríamos los 
mejores. Contando con Dolores del Río ha 
faltado poco para una llmpleza total en la 
serenidad que se ha reflejado. Nos ha parecido 
malo el asunto, giobalmente. Nos ha sobrado 
Jorge Mistral, que es una pieza muy lmpor-
tante del argumento y que no ha podido 
encajar. Ademàs, canta... 

Bueno, qulzà todo pueda remediarse con el 
funcionamiento del Cine-Club. Se forma en el 
seno de la Unión Excursionista de Catalufta, 
como sección suya. Próximamente les enterarà 
de ello, sus fines y sus proyectos, uno de los 
entusíastas. Mientras, sofiaremos con el «jGra-
ciasl», que también se dice en cine... 

V . B. 

P A S I O N Y A V E N T U R A E N « M O G A M B O » 
I AS tlerras abrasadas del Àfrica interior, por donde hace varios lustros un audaz periodista buscaba a Livingstone, vuelven a enviarnos, esta 

vez a través del cine, su mensaje de aventura, riesgo, exotismo, emoción, colorldo y hasta ternura. «Mogambo», el notable film en un 
magnifico technicolor y rodado pot M. G. M. en los territoríos de Kenia, Tanganlka, Uganda y Àfrica Ecuatorial inglesa, nos cifra sus atractivos, 
no sólo en su insuperable mérlté documental al llevar las fieras en su plena libertad, sino también en el argumento que exalta la tremenda 

violència que pueden adquirir las pasiones humanas bajo la Influencia de un 
clima y suelo desencadenantes de nuestros instlntos elementales. 

Un cazador profeslonal, una dama del gran mundo inglés y una artista de 
• músic hall» son los personajes centrales de la citada película. Clark Gable, 
Grace Kelly y Ava Gardner, respectivamente, nos ofrecen dones de su autèn-
tica personalidad cinematogràfica. Unídos por el embrujo de estàs tierras, 
donde la fiera vlve al acecho de su presa y el hombre afila sus instlntos para no 
ser derrotado en la lucha feroz que pone a prueba el temple de sus pasiones, 
los tres personajes centrales en una justa interpretación, nos permiten conocer 
las profundldades abismales del alma humana desprovista del freno de una 
civilizaclón que, desde lejos, sólo puede servir para orientar con sus destellos 
a los extraviados, a los débiles y a los sofladores. 

Los medlos màs diversos fueron puestos en juego para la reallzaclón de 
esta película dirigida por John Ford, el inolvldable creador de tantos films de 
intriga y acción, que en 1953 recibló su décimocuarto «Oscar» de la Acadèmia 
de Hollywood. 

Un pr imer plano de > MUU/tMUll 



t FIGUERAS 
deportiva 

UN TROFEO LEGITIMO 
L a r g o s arios ha, perdido en la ordena-

nación de los siglos, Zeus vió derrumbar 
todo su material imperio Ol impo quedó arrasado-, sus templos, sus estatuas, sus 
arenas gloriosos convertidas en pasto de las l lamas La orden de Teodosio no 
respetó laureles, ni honras ni tradiciones nobles; todo se hundió, como se derrum-
ba siempre todo imperio material . La destrucción fué completa. Hubieron de 
pasar dieciséis siglos, para que, ext i rpado todo sabor pagano, un francès de 
frente despejada y ojos sonrientes, bebiendo en las doctrinas deport ivas inglesas 
y con la mirada puesta en la le jana Hélade de Zeus, pro logarà los nuevos Juegos 
Olímpicos, como deporte social y pedagógico. «Deporte social y pedagógico»; 
eso mismo nos parece la alusión mas adecuada , el aspecto màs luminoso, para 
adornar esa Pascua del Deportista que for jamos hace tres anos. No nos parece 
desenfocado que un sentir universal pueda idearnos singular lema para esa 
Pascua deportiva de nuestra comarca Y no nos parece desenfocado, no y a sólo 
porque los Juegos Ol ímpicos y la Pascua del Deportista, en sus peldanos dife-
rentes, nacen de la misma fuente, sino porque en la construcción abstracta de 
ellos, su base es común. La I O l imp íada de la Edad Moderna nació precisamente 
un dia de Pascua: el 16 de abri l de 1896, en que el rey Jorge de Grèc ia pronun-
cio la apertura de los juegos. Espiritu idéntico y nacimiento anà logo son sus 
caminos paralelos; aquél es mundial, éste simplemente comarca l ; pero su espiritu 
es idéntico, y en las cosas del espiritu no cuenta la amplitud sino el latir 
del corazón. 

Ahora està funcionando la màquina organ izadora de la III Pascua del 
Deportista. Tuvo una pr imera edición bril lante y una segunda organ izada con 
demasiada rapidez. La tercera ha comenzado a plantearse con tiempo y se ha 
formado ya la Comisión organ izadora . Vista a distancia, puede ser la que 
af iance definitivamente esa semana bril lante de exposición deport iva. Se han 
lanzado ideas y màs ideas de lo que cabr ia hacer. Eso nos parece muy intere-
sante. Porque si hay ideas desacertadas también las hay de muy buenas y del 
filón puede sa l i runa magníf ica real idad. Vale por aquel la I Pascua del Deportista 
en que la idea hubimos de confeccionar ia unos pocos. No vamos ahora a lanzar 
màs ideas, porque con las expuestas, si se coordinan y eligen bien, puede conse-
guirse un ag lomerado excelente. Lo que sí hay que decir , es que ha de ser la 
exposición unànime de todos los deportes que se practican en nuestra ciudad. 
Hay que l lamar a todas las puertas; todos deben co laborar a la medida de sus 
posibilidades. Dudamos plenamente de que haya a lguna puerta que no se abra 
a la l lamada. Hoy todos conocen perfectamente el fin de la 
Pascua del Deportista. La lucha debe ser siempre l impia y 
esforzada; nunca descendiendo a l dintel de la discusión ni de 
las cuestiones personales. La perfección, las cual idades y el 
corazón noble deben imperar y conceder el triunfo sin jac-
tancias al mejor y la resignación al vencido. En aquel 24 de 
mayo de 1953 en que el deporte ampurdanés se consagro al 
Inmaculado Corazón de Mar ia , ante la imagen de Nuestra 
Senora de la Salud, que brazos atléticos l levaron y pasearon 
por la capital del Ampurdàn , la f inal idad quedó palpable. 

Todo el a roma que respira la Pascua del Deportista, 
no es otro que l levar el deporte a l Torneo de la Virtud. 
El único Torneo cuyo Trofeo es altamente legitimo. ^ 

N J E P O K T I V O S EL JUGADOR ANTE EL ENTRENADOR 
[""* N esta època en que el futbol se ha conver-

tido en un especràculo màs, conmoviendo 
y agltando a las masas, desatando pasíones y 
comentarios, el jugador ya no depende de su 
libertad, sino que debe de compartiria con su 
entrenador o preparador; ambos estàn frente a 
un interès mútuo, el del Club y el del afi-
cionado. 

Hoy en dia ya no vemos aquellos jugadores 
que salían al terreno de juego. renqueando, 
lesionados de cierta gravedad que lo daban 
todo por el Club y que, a cambio, nadie se 
preocupaba de las causas que ocasionaban su 
ràpida pérdlda de facultades, tanto físicas como 
morales. 

En la època actual y desde nuestro punto de 
vista, no podemos, con todo y admirar tan 
ejemplar actitud, defender un error semejante. 
Cuàntos jugadores veteranes no conocemos, en 
los que aun persisten huellas de aquellas le-
siones sin curar, que precipitaran su retirada 
activa del deporte y sus posibilidades de conver-
tirse en figuras y desaparecieron con su error. 

En los jugadores de hoy en dia no podemos 
afirmar que no exista afición, pero es muy raro 
el caso de su existencia en plan de amor al 
Club, sino para defender unos intereses mate-
riales. muy legítimos, desde luego, pero que 
pueden desaparecer sl el jugador pasa a ocupar 
un sltio en el banqulllo de los reservas. Enton-

ces aparece el resentlmiento hacia el entrena-
dor, pues como el jugador ve claramente que, 
de persistir alejado del césped, puede ser la 
causa de afirmarse otro en el puesto que él 
dejó por lesionado. Este miedo a perder su po-
pularidad y a disminuir su cotizaclón, en caso 
de continuar alejado de los terrenos de juego, 
le mueve a la Indisciplina y a la calumnia. En-
tonces cabé la posibilidad de que el preparador 
se olvide de los intereses del club y, con los 
defectos humanos a que tan propensos estamos, 
se lance a favoritismos, dando oportunidades 
a otros jugadores, muchas veces inferiores al 
jugador lesionado, solo por instinto de vengan-
za reprobable hacia el Jugador que se ha atre-
vido a murmurar de él. 

Ante esta funesta situación, por desgracia 
demasiado repetida sólo cabé una soluclón: la 
sinceridad. 

Al considerar nosotros al preparador como 
un profesor de moral y con las funciones de 
un padre de família, forzosamente debemos 
situar al jugador como hijo y con los deberes 
de un alumno ante un problema que no sabé 
resolver; un alumno que duda, es un alumno 
con complejo. Si es abierto, se confiesa al pro-
fesor. iPor què, pues, un futbolista, cuando 
siente que algo falla en él, sea moral, no se 
confiesa y se abre al preparador? 

La mayoria de los fracasos de grandes juga-

L A H O R A D E I N F L A R 
L O S T U B U L A R E S 

/ \ PF.NAS acabamos de dejar el invierno, cuando 
aparece cual primavera deportiva, el aílo ci-

clista figuerense con esta prueba, ya tradicional, del 
dia de San José. El C. C. Ampurdanés, con su 
carrera inauguración de temporada, abre el fuego 
de este noble deporte de las dos ruedas y la hora de 
inflar los tubulares aparece con toda plenitud. El 
calendario ciclista, el màs amplio y serio de la 
provincià, exige una huerw preparación de los 
corredores y un sacrificio de los directivos cuyo 
entusiasmo nunca podremos dejar de admirar. Por-
que resulta encantador que un deporte sin •taquilla 
de entrada>, como es nuestro ciclismo, pueda dar 
tanto de si y ofrecernos estàs grandes competiciones 
que rializa el Club Ciclista Ampurdanés. Apoyo 
incondicional de unos buenos aficionados y esforza-
do sacrificio de todos, son las pilastras en que se 
funda esta brillante historia ciclista que se na 
forjando en nuestra ciudad. 

El ciclismo provincial, aparte las magnificas rea-
lidades de nuestro club ciclista, tiene este afío bue-
nos horizontes, o mejor dicho, mejores horizontes. 
Por una parte, el gerundense C. C. Dinàmic, anun-
cia un afio de pleno afianzamiento ciclista, y por 
otra, el C. C. Ripoll organiza cl Primer Premio 
ciclista Internacional de los Pirineos, distribuído 
en tres etapas y pasando por Espafia, Francia y 
Andorra, liay un presupuesto de 200.000 ptas. y su 
primera etapa, Ripoll-Perpignan, pasaria por nues-

tra ciudad, precisamente el dia de San Juan, de no 
haber variaciones de itinerario o fechas a última 
hora. Todo ello hace prever que se presenta un 
buen atio ciclista; hay que preparaise de firme y 
llevar nuevaniente victoriosa por los derroteros pro-
vinciales cl nombre de Figueras, en los •maillots» 
de estos bravos mosqueteros verdiamarillos del C. C. 
Ampurdanés. £ 

ATLETISMO, GIMNASIA, NATACIÓN... 
"Para llegar a obtener una especialidad deportiva 

es Indispensable que nuestros muchachos practiquen y 
crean en los deportes bàsicos: atletismo, gimnasla, 
nataciòn". Así habló, entre otros interesantes puntos, 
el Delegado Nacional de Deportes al clausurar el IX 
Pleno del Consejo Nacional de Deportes. Grandes y 
acertadas palabras que el materialismo deportivo de 
muchos esta ahogando en el campo del espectaculo. 
Atletismo, gimnasia y nataciòn, se nos ocurre pensar 

Sue son precisamente los deportes que en Figueras no 
enen actividad; falta apoyo, falta una buena atenclón 

escolar y falta una piscina. Nuestros muchachos nacen 
al mundo del deporte sin estos fundamentos, sin esto 
aprendizaje de buen deportista. Ni las buenas cualida-
des morales ni materiales podran ganar nunca una 
buena armonía cuando falten estos tres caminos; se 
quiere empexar la carrera a medio camino, en plena 
Cuesta, y el pecho falla. Falta aquel primer sendero en 
que el cuerpo se adapta y la Inteligencia decide, como 
una preparación para ganar luego la cuesta sin nlngu-
na diflcultad. Es lastlmoso que Figueras descuide estàs 
tres facetas. jNo se podria remediar? Porque, si nos 
falla el principio, iqué hemos de esperar al final? 

• 

dores de carrera meteòrica fueron debidos a 
complejos de orden moral, que no supleron 
resolver, por no comunicarlos a sus preparado-
res en su tiempo debldo 

^Qué es la -baja forma» de un jugador? 
Pues, un complejo que puede ser de orden mo-
ral o de orden físlco. Sl es de éste ultimo y el 
lugador es sincero, sabé que «quiere» moverse 
en el campo y no puede, plerde fuerza y dlrec-
clón en el cliut, velocldad en las jugadas, etc... 
En fin tlene el cerebro despierto pero le falla el 
cuerpo. En el orden moral la «baja forma» se 
manifiesta casi idéntlcamente, pero agravada 
por una crisis cuyo origen està al margen del 
fútbol y que por su índole privada el jugador 
guarda en secreto. Pero, en ambos casos, su 
egoísmo le obliga a guardar silencio, por ese 
miedo tan humano de verse en la banda de los 
suplentes Nosotros sólo podemos entender 
una única soluclón: la munia confianza. Sl el 
preparador, por lo que sça, no se da cuenta de 
ese clima pslcológlco que envuelve al jugador, 
éste, con el corazón abierto, debe darle cuenta 
de esa crisis, pedirle consejo y ayuda con el 
mejor de los deseos Esa actitud, esa nobleza, 
ganarà el favor y la confianza de su entrenador 
y jamàs lo dejarà en la banda cuando la crisis 
haya desaparecido en él, que con tanta sinceri-
dad y nobleza se atrevió a abrirle su corazón. 

F. 
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C A R T A DEL A U T O R DE 
« C O N T R A L A F A L S A 

S A R D A N A . 

Por su gran interès nos compla-
cemos en reproducir, traducidos 
del catalàn algunos fragmentos de 
la carta que el Sr. LUIS ALBERT 
dirigió particularmente al Sr. Di-
rector de nuestra revista, dàndole 
las gracias por la publicación del 
comentario hecho a su citado 
libro. 

lEl defender el pabellón del Am-
purdàn en los actuales medios sarda-
nísticos barceloneses, me produce con 
frecuencia muchos disgustos. Antes, 
el Ampurdàn y la sardana contaban, 
en Barcelona, con esforzados paladi-
nes que no olvidaron nunca el deber 
de gratitud que toda Cataluüa tenia 
contraida con los ampurdaneses y 
que supieron corresponder con una 
amistad sincera y leal. Pero desgra-
ciadamente de aquellos Maragall, 
Llongueres, M illet, etc. ya no queda 
ninguno. Hoy la sardana està en 
manos de unas cuantas capillitas 
nutridas de gente joven con una vi-
sión puramente ciudadana. Para 
ellos Catalufia termina donde termi-
nan las calles asfaltadas y los rieles 
de los tranvias. 

Hace tiempo que me he convenci-
do de que mientras no vengan otras 
corrientes sentimentalesque aevuelvan 
a la Ciudad Condal la condición de 
«cap i casal', es inútil intentar en-
tenderse con unos cuantos individuos 
a los cuales toda reivindicación co-
marcal constituye una amenaza a su 
afàn monopolizador. Convencido de 
que en el campo de la sardana ya se 
han cumplido las proféticas pala-
bras de Maragall: <...potser dia vin-
drà que us convindrà mes a Cata-
lunya que us digueu empordanesos 
abans que catalans>. 

Hago todo lo posible para conser-
var dentro de mis limitadas posibili-
dades la pureza de la sardana en las 
comarcas gerundenses, ya que de 
continuar por el camino que íbamos 
- aquí ya hay quien baila toda la 
sardana con los brazos bajos, o de-
jàndolos ir de las manos a una senal 
convenida, evolucionando formando 
parejas, etc. - no es dificil adivinar el 
porvenir reservada a la pobre sardana 

No conocia la revista «Canigó»; 
dada mi manera de pensar, huelga 
deciros que me ha producido muy 
buena imprestón este exponente de 
cultura, claroindicio del resurgimien-
to de nuestra personalidad comarcal, 
en otros tiempos tan acusada'. 

Atentamente, 

L. A. (Barcelona) 

A C L A R A C I Ó N 

Sr. Directvr de -Canigó> 

Distinguido Sr.: 
En el n." 12 de la revista de su 

digna dirección y bajo la sección 
«Figueras viva', después de unas 
consideraciones que estimamos màs 
que acertadas sobre los mercados 
pguerenses y el indiferentismo de 
estos últimos por las cosas de la 
Comarca, se lee que Figueras tiene 
(?) seis Ferias. 

Respecto al particular serà apar-
tuno recordar que el conocido Nota-
ria que fué de ésta, durante muchas 
décadas, D. Salvador Dalí y Cusi, 
de buena memòria, solia sacar a re-
lucir, de vez en cuando, la paradoja 
de que viviendo principalmente nues-
tros conciudadanos de las Ferias y 
mercados que aquí se celebran, eran 
bien pocos los que sabían que, de 
Ferias, solo hay cuatro al ano: 
Santa Cruz, San Bartolomé, San 
Lucas y Santo Tomàs, lo que comen-
taba con su natural fogosidad. 

Dichas cuatro Ferias llevan consi-
go cuatro «reres fires» que se cele-
bran, por lo que a la primera y a la 
segunda se rejleren, el segundo jue-
ves siguiente a aquéllas; en cambio 
la tercera y cuarta tienen una «rera 
fira» fija por San Simón y San Sil-
vestre. Así al menos lo teriemos 
entendido los viejos ampurdaneses, 
por lo que no estarà de màs quede 
constancia de ello en su Revista y 
sepamos a qué atenernos en un deta-
lle que tiene su importancia, aún 
hoy en que las Ferias y mercados 
también nos huyen 

Atentamente suyo, 
]. S. R. (Figueras) 

U N A C O N D U C T A 
Y U N A C C I D E N T E 

Sr. Director de «Canigó» 
Muy Sr. mío: 

Mucho le agradeceria tuuiera la 
amabilidad de publicar la presenti 
carta, para contestar a otra que se 
publicó en esta misma revista, en la 
que se censuraban ciertas declaracio-
nes hechas por el Sr. Duràn, vice-
presidente de la U. D. Figueras, y 
las cuales declaraciones fueron base 
para que la Junta anterior dimitiera. 
Creo que el jirmante de la carta des-
conoce el lamentable accidente que a 
principios de temporada sufrió el 
Sr. Duràn y que le tuvo mucho tiem-
po alejado totalmente del deporte. 0 
sea que el Sr. Duràn està ajeno a la 
formación deI equipo y, por tanto, a 
la marcha posterior del mismo. Porque 
creo que si el Sr. Duràn hubiera 
podido formar el equipo, otro gallo 
nos cantaria ahorn. 

Suyo afmo. s. s. 

UNO DE LA GENERAL. 
(Figueras) 

N E C E S A R I A 
U R B A N I Z A C I Ó N 

Sr. Director de «Canigó' 
Muy Sr. mío: 

En el Parque de la Plaza Alçà-
zar, a la saliaa de la estación, hay 
unos magníjiuos jardines en los que 
hacealgún tiempo se cercó un ladocon 
una hilera de ladrillos. Sin embargo, 
los otros dos lados del Parque no se 
han vista mejorados con tan sencilla, 
pero meritòria obra. Creo que cercar el 
resto del Parque de la estación seria 
una buena obra, sin gran coste, pero 
que elevaria en mucho la calidad de 
estos jardines que son como la bien-
venida a los forasteros que llegan a 
Figueras por via férrea. 

Le saluda atentamente, 
SOCIRTCE, (Figueras) 
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A U T O C A R E S 
P A R A E X C U R S I O N E S COMAS 

F I G U E R A S : Vilallonga, 36 - Teléf. 405 

B A R C E L O N A : Via Augusta, 29 - Teléf. 37 50 15 

L O S L Í M I T E S : Teléfonos núms. 5 y 10 

P H I L I P S 
SIRVE AL YU1MIO EiMTEItll CON SIIS PIUIMICTOS 

D i s t r i b u ï d o r : 

P E D R Ó B R U N E T 
P l a z a C o m e r c i o , 14 T e l é f o n o n ú m . 3 9 8 

F I G U E R A S 

C a » » D a l f ó 
Gerona, 7 - FIGUERAS - Teléfono 411 

í n eíla ca la wicpiiffaHa J 
' i 

of SuAil o fil. 

G É N E R O S B L A N C O S 

T O A L L A S - S À B A N A S 

M A N T E L E R Í A S - V I C H Y S 
• 

^lenemoS a J'n JlUjjoJícíón /al' tonomií m 

S À B A N A S E X T R A 

EL BUITRE - FINA MANOLA 
A L G O D Ó N A M E R I C A N O l O O x 1 0 0 

Último mes con el 10 1 de descuento 

Seiíoca: 
A N T E S D E C O M P R A R SABANAS 
P I D A L E S E A N M O S T R A D A S A F I N 

D E P O D E R C O T E J A R , L A S R E N O M B R A D A S 

M A R C A S 

EL BUITRE 
Y L A F I N A 

M A N O L A 
D O S CALIDADES E X T R A SUPERIORES 

DE P U R O A L G O D Ó N I O O X I O O 



Los periodistas de todo el mundo han hablado 
espontàneamente de ello... 

E T E R N R ' M f l T i e 
DATO 

El primer reloj automàtico 
con rodamiento de bolas 

m 4 

C I N C O B O L A S 
E L S I M B O L O 

E T E R N A 

Eterna ofrece a Vd. un reloj automàt ico doblemente valioso que le indica al 
mismo tiempo la fecha del dia. • Este nuevo Eterna-Matic consagra definiti-
vamente la calidad de la cuerda automàtica con rodamiento de bolas. • Las 
5 bolas Eterna, casi microscópicas, son completamente irrompibles. Mejor aún, 
este sistema (; tan minúsculo como una cabeza de alfiler!) se pule con el uso 
en lugar de desgastarse al igual que un «e je» , por ejemplo, lo que significa 
que el rodamiento de bolas Eterna-Matic garantiza a Vd. una precisión toda-
vía màs consolidada. Esta cualidad constante de la cuerda automàtica ejerce 
lógicamente una influencia decisiva en la precisión del reloj que acumula 
silenciosamente una reserva de marcha de 44 horas. • Esta precisión ha 
impresionado de tal forma a eminentes periodistas de Nueva York, que han 
escrito espontàneamente que el Eterna-Matic « e l i m i n a » todos los sistemas de 
cuerda automàtica conocidos hasta ahora 

La f ó r m u l a E t e r n a - M a t i c de cuerda c o n r o d a -
m i e n t o d e b o l a s es t a n p e r f e c t a q u e h a d a d o p a s o 
al r e l o j a u t o m à t i c o i m p e r m e a b l e màs pequeno del 
mundo: el E t e r n a - M a t i c p a r a s e n o r a . 
07BDT-1237 

Acero con cifras y manillas oro 
con cifras en relieve 

Acero con incrustación de oro 
cifras y manillas oro 
con cifras en relieve 

Oro 18 ql , con cifras y manillas oro 
con cifras en relieve 

C O N C E S I O N A R I O E X C L U S I V O EN F I G U E R A S 

jbtytda * Mate>da * Jlcta^eda 

i La fecha del dia! 

LLOBET 
PUBIICIDAD " C A N I G Ó " - I L · L ARTÉS GRÀF ICAS TRAYTER, SAN J O S É , 11, F IGUERAS 


