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un mismn ti·ina 
f L Ampurdàn se mueve y en esto 

nos cobe a nosotros, a nuestra 
revista, muy bueno parte. Como es 
lógico y pedimos a los lectores que 
nos comprendan, no lo decimos por 
presumir. Entregados todos, lecto-
res y redactores, ellos con su es-
fuerzo económico y nosotros tam-
bién, porque en CANIGÓ no cobra 
nadie, a una misma labor, a todos 
nos satisface el éxito y en él debe-
mos perseverar. Buena prueba de 
ello es la actual exposición retros-
pectiva que de las obras de Ma-
riano Havanera se celebra en 
nuestro Museo, ya que si bien en 
Barcelona se organizó primero, 
no es menos cierto que en el mes 
de Abril pasado, o sea hace ya 
bastantes meses, publicaba CANÍ-
GÓ un articulo de nuestro exce-
lente amigo y colaborador senor 
Reig, proponiendo la idea. 

Como ampurdaneses, no nos 
duelen tprendas. Agradecemos el 
homenaje de Barcelona a nuestro 
pintor, pero nosotros no lo había-
mos olvidado. Que conste. 

Y ah ora, cayendo sobre la oca-
sión que se nos brinda y aunque no 
se nos brindara lo diríamos tam-
bién, aprovechando las visitas que 
nuestro A/ luseo re e i be durante 
estos dlas, insistimos sobre este 
asunto. A mas de que su actual 
emplazamiento priva al Instituto 
de unas salas ya muy necesarias, 
pero todavía mas de ahora en ade-
lante, dado el creciente número de 
alumnos, nos resulta el Museo in-
sufíciente, según los donativos 
anunciados y otros que se pueden 
anunciar; de manera que un local 
nuevo es necesario. Aquí sabemos 
que nuestro Exmo. Ayuntamiento y 
su o/ca/de Sr. Junyer, a quienes 
agradecemos la exposición ante-
dicha, porque su co/aborac/ón ha 
sido muy efíciente, estan provistos 
de las mejores intenciones. Tam-
bién deben perseverar en esto y 
así lo esperamos. 

Y ahora una pregunta. Ya sabe-
mos las dificultades económicas 
con que se tropieza. Pero j N o seria 
posible adquirir de vez en cuando, 
só/o de vez en cuando, alguna de 
las pinturas que se exponen en 
Figueras, de bastante mérito con 
frecuencia y enriquecer con ellas 
nuestro Museo? Siquiera porque 
no se nos diga lo que decimos nos-
otros ahora. jQuién mandaba aquí 
ha eia 1920 para que una solo 
de las obras de Mariano Havanera 
sea patrimonio de la ciudad? Ade-
mús, casualmente, se trata de una 
donación. 

A N V E R S O Y R E V E R S O 
DE LA FRONTERA 

^ ^ lo mejor, queridos lectores, ya conocen ustedes las dos caras de este magnifico 
doblón que constituye la frontera. Y al decir dos caras, diré precisando la inter-

pretación, dos aspectos. He dicho antes doblón y lo sostengo. Por estos puertas que 
Espana tiene abiertas al exterior en el Ampurdàn se cuela anualmente una verdadera 
riada de extranjeros atraídos por la experiencia unos y por la fama otros de las 
bellezas de nuestro país con gran provecho para la economia. Tal es el turismo que se 
ha desencadenado de unos anos para acà y hacia cuyo mantenimiento y auge van 
encaminadas las medidas que adoptan los organismos competentes. De modo que 
podemos convenir en que, simbólicamente, la frontera viene a constituir como un 
doblón una de cuyas dos caras despide preciosos reflejos àureos en lanto que la otra 
aparece lànguida y apagada con un tono mate. Estàs dos caras representan las dos 
épocas, la normal y la pròspera. Bueno, esto de pròspera es decir poco porque alcanza 
unos indices de eufòria, por no decir de locura, auténticamente espeluznantes. Pero 
vamos por partes Hoy nos referimos especialmente a nuestra entrada por carretera. 
Figueras, en realidad, es el aglutinante de todo el turismo que entra por esta parte por 
via terrestre. Los trenes procedentes de Port-Bou y los automóviles y demàs vehículos 
que vienen de esta población o de La Junquera convergen todos en Figueras haciendo 
de nuesfra ciudad un centro de turismo que podria ser de gran categoria, pero cuyas 
posibilidades estan todavía, en gran parte, por explotar. 

L A J U N Q U E R A 
Esta población dista de Figueras unos veinte kilómetros aproximadamente. Toda 

la actjvidad visible para el forastero se desarrolla en su calle principal. La mayor parte 
del ano transcurre como la de un pueblo cualquiera con aquella paz pueblerina tan 
característica que solamente es turbada cuando se corre la voz de que por un emplea-
do de la Aduana se ha sabido que en un coche formidable ha pasado tal o cual perso-
naje y entonces la gente agita suavemente la cabeza como diciendo «Caramba..! 
jVerdad que parecería que tendría que ser así? Pues, no. Los junquerenses ya estan de 
vuelta de todo esto. Unos cuantos veranos de frenético y continuo vaivén de vehículos 
de allà para acà y de acà para al là, han traído como resultado que ahora les resulte 
un tanto difícil asombrarse por cualquier cosa. Por allí han pasado el oro y el moro. Y 
ahora, hablarle a un chaval ya un poco espigado de cualquier personalidad le hace 
casi el mismo efecto que hablarle del vecino ae al lado. Otra consecuencia ha sido que 
la gente no se preocupa màs que de su trabajo pues quehaceres no faltan. Quien màs 
quien menos tiene su establecimiento, sus huertos, sus tareas en alguna oficina de agen-
cia de aduanas o en el monte donde crecen soberbios alcornoques, entre otros àrboles, 
que surten la indústria corcho-taponera. 

Pero cuando el verano empieza a alcanzar su plenitud, entonces puede decirse que 
se acabó la tranquil idad. El tràflco va creciendo en intensidad hasta alcanzar cifras 
verdaderamente fabulosos. La aduana espanola està instalada en uno de los últimos 
edificios de la calle principal. Enfrente està instalado un hotel con todo género de 
comodidades, servicio de restaurante y bar, magníficas y sombreadas pérgotas con 
mesas y veladores, verdadero alarde de la iniciativa pr ivada con vistas al turismo que 
ha merecido este pasado verano los plàcemes del llmo. Sr. Subsecretario del Departa-
mento don Manuel Cervià. La Aduana funciona en verano con servicio permanente y 
exhaustivo como lo indican las cifras facilitadas, que la colocan en el primer puesto 
entre todas las aduanas espanolas, en cuanto a movimiento de vehículos. El dia 6 del 
pasado mes de agosto fueron despachados 1895 vehículos. En el curso de este mes 
47.000 y en el del trimestre junio, julio y agosto unos cien mil. 

Toda la calle principal està jalonada por establecimientos comerciales en los que 
brinda al turista toda suerte de artículos, desde la elemental lata de conservas al màs 
l lamativo e industrializado «souvenir». La Junquera, en verano, tiene un color ido y un 
pintoresquismo humano verdaderamente notables. Si no fuera porque siempre hay 
quien esta màs o menos fuerte en idiomas, podria compararse con una especie de torre 
de Babel animada, bulliciosa y alegre, como corresponde a quien viene a pasarse unas 
vacaciones a base de bien. 

L O S L Í M I T E S 
Una vez pasada la Aduana, cinco kilómetros màs arr iba, se halla el barr io espanol 

de Los Limites formando un solo bloque urbano con el municipio francès de Le Perthus. 
Por el camino, antes de pasar el Puente de Espana, està enclavada a la izquierda de la 
carretera, a sea a la derecha del que llega a Espana, una monumental Cruz de Término. 
Es la Cruz de Término de Espana con que nuestra patria secularmente catòlica recibe y 
da la bienvenida al extranjero. Diffcilmente podríase encontrar un «welcome» màs 
sublime y màs cristiano. Esta Cruz fué levantada por iniciativa del Consejo Comarcal 
de Acciòn Catòlica, siendo el autor de su proyecto el arquitecto ampurdanés residente 
en Gerona don Juan M a de Ribot. 

A l llegar a Los Limites se encuentra uno con el puesto de la Policia espanola y 
seguidamente con los mojones que senalan la linde entre Espana y Francia. A partir de 
allí la carretera es ya francesa. Pero hasta un par de centenares de metros màs arr iba, 
lo que queda a la derecha de la carretera es todavía espanol. Por esta razón, a la de-
recha de los mojones antes citados, hay una desviación que conduce al barr io espanol 
de Los Limites Lo primero que se encuentra siguiendo esta desviación es la capil la 
dedicada a Nuestra Senora del Rosario de Fàtima que guarda en su interior el pr imor 
y la fragancia de esas ermitas campestres e invita al recogimiento y a la oración a los 
pies de la Virgen Blanca. El àbside, delicadamente decorado con pinturas de nuestro 
Ramón Reig, parece representar flguras que semejan retratos de algunos vecinos del 
barr io e ineluso del autor. En la acera derecha de la carretera francesa se alinean la 
mayor parte de los comercios espanoles donde acuden a aprovisionarse, por resultaries 
màs barato, muchos franceses de Amélie-les-Bains, Ceret, Banyuls, Le Boulou, Maurei-

(termlna en la póg. 4) Juan GUILLAMET TUEBOLS 
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(v iene de la pàg. 3) 

llas y hasta de Perpignan. Las mananas son tranquilas y apaci-
bles y los moradotes se dedican a arreglar sus cosas, a bajar a 
Figueras para algún recado, etc. A mediodía empiezan a apare-
cer algunos franceses que, a la par que efectuar sus compras 
tienen planeado darse un banquetazo en casa de Juan Duran. 
Doy fe, aunque no sea notario, de que se come allí estupenda-
mente. Pidan ustedes lo que quieran y seran tratados bien y 
razonablemente. Y conste que esto no va incluído en la publici-
dad. Después de comer empiezan a llegar los «Cars Verts du 
Roussillon» y los comercios empiezan a notar la afluència de su 
clientela Se oyen dialogos en catalàn y en francès. La gente del 
Roseílón habla mucho el catalàn puesto que es una comarca 
catalana y había sido espanol. En el Rosellón se bai lan sardanas 
como en cualquier otra comarca de Cataluna y se conservan 
tradiciones que tambièn son nuestras. Con el atardecer el barr io 
vuelve a quedar tranquilo con el regreso de los roselloneses a 
sus hogares llevandose algo del aire de Espaíïa y con la puesta 
del sol tras la ciclópea fortaleza de Bellegarde que parece ata-
layar el Rosellón y el Ampurdàn, dos comarcas hermanas. 

C O N C L U S I Ó N 
No sé porqué, pero me da la sensación de que este doblón 

de que hablaba al pr incipio se halla en vísperas de aumentar su 
bri l lo. Lo ideal seria que presentara el mismo fulgor por las dos 
caras y no es coso de dejar de pensar en ello. Por de pronto se 
esta t rabajando ya en La Junquera en la terminación de un 
tramo que va a desviar el trafico por fuera de la población 
Para cuando se inaugure, representarà un serio perjuicio para 
los comercios que hoy se hallan tan bien situados. A lgo por el 
estilo ha ocurr ido en Figueras Pero tanto aquí como en La Jun-
quera —aquí ya se hace— hay que estudiar la manera de lograr 
unos accesos que inviten al turista a entrar en la población. La 
cuestión es meterlo dentro de casa —decía uno— lo demàs ya 
viene por sí solo. Y creo que no iba mal encaminado. La labor 
màs importante, pues, es la de atracción. Una vez conseguida, 
los demàs problemas seràn de poca monta. 

Juan GUILLAMET 

j^a muerte de Pío Baroja nos sorprende en plena tirada 
y aunque no es este el espacio que al comentaria 

debía corresponder, mas p rop /o c/e la secc/ón «Artés y 
Letras», no puede CANIGÓ, revista literaria, posaria en 
silencio. Con Baroja desaparece nuestro ún/co novelista 
vivo, aparte Pérez de Ayala, que aún vive pero que ya 
no escribe, y si esto de único pudiera vejar a bastantes 
premios literarios y otros practicantes del autobombo, 
no es culpa nuestra sino de ellos. Que escriban me/or o 
que no escriban. Don Pío, hombre atrabiliario y misógi-
no, muchas de cuyas ideas no podemos compartir, era 
un literato de talla. Ahí quedan «Zalacaín el aventure-
ro», «Las inquietudes de Santi Andia» y «La casa de 
Aizgorri», entre otras, verdaderas obras maestras de 
la novelística actual, por el contenido y por el estilo 
y también por sus personajes, ya famosos. Ahí queda 
sobre todo su vida rara, aún mas literaria que la de 
cualquiera de sus hijos impresos, porque como Valle 
Inclàn — que no era ni siquiera Inclàn — parece ser 
típico en nuestros últimos escritores de genio el cons-
truirse una vida inadecuada, quizà por un romanticismo 
retardado del que no aciertan a prescindir. También 
ellos, como Musset, eran hijos de su siglo y el que ha 
pasado se caracteriza por una desorientación estètica 
y social cuyo reflejo encontramos, sobre todo, en las 
«Memorias de un hombre de acción». En ellas los «Re-
cursos de la astúcia», titulo del que se ext rar íaba muy 
justamente don José Ortega y Gasset, porque la única 
astúcia es la de don Pío dando un nombre a su obra 
que nadie puede explicarse, marca esta pauta de 
romanticismo, como «Veleidades de la Fortuna», otra 
gran novela, la clasica y mediterranea. 

Descanse en paz el gran escritor y que las letras 
espanolas, que tanto le de ben, agradezcan su esfuerzo 
y su legado. 

- 4 -



ADUANA, STOP 
LA horlzontal barra rojlblanca clerra de It-jos 

el paso a la recta carretera sombreada de 
frondosos plàtanos. -Alto, A d u a n a - , es 

la invitaclún. La barra se eleva y baja a menú-
do; Indica el i rànsl to de un vehículo que ha 
cumplldo las formalldades de rigor. Allí se 
abre la puerta para enfilar hacia Francia o 
entrar p lenamente en la tlerra espaflola La 
Junquera, Espafia via Barcelona y Madrid. 
Ruta històrica y paso de la blenvenlda Por 
ella, ha corrido la historia a través de los anos; 
por ella, llega esta riada de tttrismo interna-
cional que cada aflo invade nues t ras calzadas. 
El - h o l a . y el -adlós- del filo de una linea. 

Para ofrecer una Informaclón del movlmlen-
to de la Aduana de La Junquera, hemos forniu-
lado unas preguntas al Adminis t rador de la 
mlsma, Sr. don Rafael Mariano Blàzquez quien 
con una gran amabil ldad nos ha a tendldo y 
contes tado a nuestro deseo. 

— i A cuanro asclende el número de cochcs 
extranjeros pasados durante este verano? 

— Durante los mesos de julio, agosto y sep-
t iembre del aflo actual, han pasado por esta 
Aduana exactamente 108.237 vehlculos, entre 
automóvlles de turlsmo, autocares y motocl-
cletas. Esto hace un r i tmo de un coche por 
cada mlnu to trece segundos de las velntlcuatro 
horas, en los noventa y dos días que se 
computan . 

No obs tante debe de cenerse en cuenta que 
no vienen prec isamer te todos estos coches 
sigulendo este r i tmo de modo mateniàtico, sino 
que hay horas del dia en que se acumulan en 
exceso, mientras que en otros momentos , de-
crece esta cant idad. 

— iDe qué naclonalldad abundan màs? 
— Indlscutiblemente, por la vecindad, el 

mayor cont lngente corresponde a Francia, de-
biendo hacer constar que en este niovlmlento 
se cuenta el paso de los coches tronterlzos. 
Despuàs de Francia es Alemanla la nación 
que m3s coches tlene en nues t ras estadíst lcas, 
ocupando el tercer lugar Inglaterra. Las demàs 
europeas slguen en cant idades aproxlmada-
mente iguales entre si 

Como dato curloso en este sentldo, puede 
hacerse contar que el mayor aumento de 
coches franceses se produce generalmente en 
cada mes de agosto Los alemanes, Intensifican 
sus vla/es en primavera y otoflo, y los ingleses 
con poca diferencia, se suceden, durante todo 
el ano. En cuanto a los suizos. acos tumbran a 
aumenta r en julio y septlembre y ello puede 
ser debido a que tienen, según dicen, la cos-
tumbre de hacer las vacaclones por gremios. 

— i H a aunientado en proporclón a otros 
aftos? 

— Desde luego cada aflo ha aumentado el 
tràfico turistlco por esta Aduana . Podemos 
darle los datos siguientes; 

Aflo 1949, 21.898 coches (van Inclufdas 
ent radas y salldas); aflo 1950, 38.335 coches, 
aflo 1951, 69.984 coches; ano 1952 84 937 
coches; aflo 19.53, 109.650 coches; aflo 1954 
121.783 coches; aflo 19L5, 170.130 coches 

En el aflo actual como es lóglco, hasta que 
no termlne no podemos decir como andarà, 
pero en lo que va hasta ahora, podemos calcu-
cular un 20 "/'o de aumento sobre el últlnio. 

— iPasan muchas mercancías? 
— N o puede compararse el tràfico de merca-

deria» con la A d u a n a de Port-Bou, por las facl-
lldades que dan los t ransportes ferroviarios; 
sln embargo también se despachan bastantes 
mercancías cuando pueden usar el vlaje dlrecto 
en camlón Actua lmente se Importa dlrecta-
mente carne fresca en camlones refrigerados 
para el consumo de Barcelona y en todo tlem-
po se exporta gran cant idad de f ru tas y ver-
duras: así como corcho y otras mercancías 
producto del país. Ac tua lmente el promedlo 
de recaudaclón mensual de esta Aduana es de 
un millón y medlo de pesetas. 

— i Q u é horario rlge para el Servicio de 
Aduana? 

— Por acuerdo de la Superlorldad esta Adua-

na tlene el s lguiente: 
De nueve de la maria-
na a nueve de la no-
cne desde el 15 de 
octubre al 15 de màyo 
y desde éste dia al 15 
de octubre està abler-
ta pe rmanen temente 
para el t rànsi to turis-
tlco 

— i H a y m u c h a s 
formalldades para el 
trànsito? 

— Realmente, el tu-
rista debla de asustar-
se an te las formalldades que se presentan 
t r en t ea él. Sin embargo todo queda resue l toen 
un momento y qulzà InHuya en ello la circuns-
tancia de que por la topografia del lugar es 
imposlble reunir todos los t ràmltes en un sólo 
punto. Vinlendo a Espafla, un coche han de 
despacharle sus ocupantes en la Aduana fran-
cesa de sallda, la policia francesa de sallda, la 
policia espaflola de entrada y la Aduana espa-
fiola de entrada y, naturalmente , lo mismo en 
sent ldo lnverso a la sallda. Si todas estàs oficl-
nas es tuvleran agrupadas, los tur is tas estarlan 
màs tlempo en el mismo sltlo, a u n q u e fuera de 
despacho en despaclio y con ello se produclrla 
un atasco na tura l en la circulaclón, a conse-
cuencla del cual los ocupantes de los últ imos 
coches de las colas tendrlan que andar largo 
trecho con los papeles en la mano. En cambio 
esta separación de todas estàs oficlnas en una 
distancia re la t lvamente corta, hace que slrva a 
modo de filtro de ese movimiento Y aunque 
aparenteniente estàs cuatro paradas molesten 
al vlajero, éste se marcha contento cuando ve 
que sin hacer colas y en escasos minutos ter-
mina en cada una de e l l a sgrac las a la buena 
organizaclón y los mejores deseos que tan to 
la Policia y la Aduana , francesa y espaflola, 
ponemos en el desempeflo de nuestro cargo. 

— iHay dificultades para este movimiento? 
— Desde luego, ofreclendo, como le hemos 

dado el número de coches que pasan en el dia 

casi no hacla falta contes tar a esta pregunta, 
pues si hubiera dificultades, no seria esto posl-
ble. Sin embargo, reconozco que aumen tando 
de esta manera pronto rebasarlamos nues t ras 
posibilldades. Entendléndolo, asi, la Superlori-
dad està t ra tando de adelantarse buscando el 
remedlo necesario. Para ello, como sabràn, se 
està te rmlnando la blfurcación de la carretera 
general en un magnifico t ramo que rodearà al 
pueblo de La Junquera; en terrenos comprados 
reclentemente por el Minis ter io de Hacienda, 
se va a empezar en breve la construcclón de 
una nueva A d u a n a que serà, según mls Infor-
mes la primera de Espafta y poslblemente una 
de las mejores de Europa en lo que a movi-
miento turistlco se refiere. En el límlte fronte-
rlzo y aún luchando con las dificultades topo-
gràficas, es casi seguro que se levante también 
un pues to fronterlzo const ruldo por la Dlrec-
clón de Reglones Devas tadas que. facil l tando 
el t ràosi to, dé al mismo tlempo al vlajero que 
entre en Espana una impresión agradable por 
su estilo y comodidad. 

— Pues que sea una pronta realldad, Sr. Ma-
riano Y tras agradecerle la atenclón que ha 
tenido para nuestra publicaclón, con estàs Inte-
resantes manlfes taclones , la ruta nos marcaba 
Figueras. La Aduana se quedaba atras y la 
barra rojlblanca ascendia y descendia: t rabajo 
para sus funclonarlos. 

J. M . B. 

OBDEIM DE DETENC1ÚM l i EL CUNDE ME A M P U R 1 A S 

ASPECTO POLÍTICO DEL AMPURDÀN AL FALLECER 
EL REY D. PEDRÓ III "EL CEREMONIOSO" 

PO C O S relnados ofrecen, en su principio, una situactón tan poco halagiiefia, como la que 
presentaba el de D. Juan, l lamado -el Cazador o el Amador de la Gentl leza», en aquellos 
prlmeros dias del mes de Enero de 1387. 
Nues t ro pals hal làbase arrulnado, la Corona colmada de deudas por efecto de las guerras 

sostenidas, y tenia que luchar. ademàs, con la dlvlslón de los mlembros de la família real. La 
Justícia empleaba todo su t lempo en procesar a los amlgos de la reina viuda y el Heredero 
empuflaba las r lendas de su reino, a to rmentado por un estado de salud precario, y por sl fuese 
poco. la iglesia hal làbase también dividida por los efectos del cisma 

Todo ello repercutia, como es natural , en la marcha de los asuntos del pals Sobre todo en 
las villas reales, que como en Figueras, y ésta tal vez en mayor grado, por su proximldad a 
Fortià y a Vllabertràn, en donde residian famlliares de la reina, guardaban muchos part idarlos 
que lo hab ian sido de D." Slvlla. Ellos tenian en sus cuentas pendlentes con la justícia, el haber 
hecho armas o haberse manifes tado contra el Príncipe, que ahora venia a cefilr la Corona, con 
bien marcados ànimos de exigir sus cuentas . 

Los presentes aconteclmlentos, q u e p o d r í a m o s decir de terminantes de una nueva època bien 
destacada en esta historia, empiezan el dia en que hal làndose el Príncipe D. Juan, en Hosta'lrlch 
de vlaje para Barcelona, reclbló la notlcia 'de que el Rey D. Pedró, su padre, se encontraba enfer-
mo de gravedad; y debiendo cont inuar su camino por esta causa, desde este pueblo escrlbló dos 
cartas, con techa 7 de Enero de 1387. 

Una de ellas iba dirigida a los jurados y prohombres de Üerona y en ella les Inclula otra 
para los vegueres de Gerona y de Besalú. A m b a s tenian por objeto ponerles en guardla por lo 
que podia ocurrlr, porque tenia noticia de que el Conde de Ampur i a s Intentaba penetrar en estàs 
i lerras para acercarse a él y s lendo esto contrario a su voluntad, les mandaba que le persiguiesen 
y le prendlesen. r e 

Los jurados de Gerona, cumpl lendo lo ordenado, cursaran aquella disposlción a los Oficia-
les Reales del L o n d a d o del Rosellón, al Balle de Figueras, y a los vegueres y Balles de Vich 
Camprodón y Ripoll; pero estàs autor ldades opusleron cierta resistencia a lo ordenado excusàn-
dose con Indudable Intención de crear dificultades para que no tuviese lugar la persecuclón y 
captura del Conde. Este, conoclendo la orden dictada contra él, marchó por a ta jos y sln séqui to 
al encuentro de D. Juan, dàndose ambos m u t u a s expllcaclones por los deli tós de que el Rey le 
d u r a c l ' q ° C ° n e " ° r e s t a b l e c l d a 911 antlgua amls tad. Màs ésta, fué de muy poca 

E RODEJA 
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•; MOTIVOS PARA UN ADIOS 

ULTRAMARINOS 

Manuel Campà 
LOS LIMITES, 12 

COMESTIBLES 

l i r u z m o 

LOS LIMITES (Gerona) 

PHILIPS 

F E N S I O N R E S T A U R A N T E 

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

COC/NA SELECTA 30 HABITACIONES 

BO DAS - BANQUETES - BAUTIZOS 

PRESUPUESTOS PARA EL SERVICIO A DOMICILIO 

ENCARGUE SUS CANALONES 

Juan Maragall , 8 - Tel. 99 - Figueras 

PHILIPS 
SIRVE AL MUIMDI) EIMTEHO (MIM SUS PROdUCTI lS 

D I S T R I B U Ï D O R : 

P E D R Ó B R U N E T 
P laza C o n i e r c l u , 14 T e l é f o n i i n i í i n . 3 9 8 

F I G U E R A S 

£ irnn loé> t ó m i e c b 

^ L coche-altavoz ha dado sus últimos paseos por las calles de 
nuestra ciudad, anunciondo las últimas representaciones. El 

coche-altavoz se hizo también popular. Y màs de una vez miramos 
con curiosidad la especial manera de llevar prendido el micro el 
conductor. Lo llevaba con tal comodidad que hasta sentíamos 
ganas de probar el iuguete La voz era cotidianamente monòtona, 
como la función. 

—«Teatro Portàtil de los Hermanos Largo, hoy: dos horas de 
risa..» Alguien lo imitaba diciendo: «Teatro Largo de los Herma-
nos Portàtiles, hoy: dos horas de llanto...» Y se reia dos segundos. 

Esta función de adiós a Figueras —como es probable sea de 
odioses a muchos otros ambientes, a muchos otros puntos geo-
gràficos— quedó muy bien encajada con el titulo escogido: «jQué 
sólo me dejasl» Porque, ciertamente, a esto se le l lama ir a buscar 
la frase en la misma intimidad, en el mismo corazón. 

En efecto, mas de un figuerense dejarà resbalar —en fila 
Índia— un par o tres de suspiros nostàlgicos ante el adiós del 
Teatro Portàtil. Y se comprende como se comprenden todas las 
cosas sencillas. Nuestra ciudad tenia, por lo oído, mucho apego 
al teatro. Nos han contado —con esas gotas de exageración que 
se acumulan a la copa rebosante del Tiempo— de las cualidades 
acústicas, de las figuras, de los autocares pueblerinos, de los 
éxitos de nuestro viejo Municipal. (La guerra, todavía, nos saca 
la lengua. Nos hace guinos, demuestra que con ser sombra ya le 
basta para vivir). 

A nuestro publico, pues, lo encontraron los cómicos con los 
brazos abiertos. Todo sencillo: cómodo pequeno paseo después 
de cenar; preciós cómodos, sillas cómodas,obras cómodas... dos 
horas de risa. Con todo ello, ser feliz era casi una obl igación. Y 
nuestro publico lo fue. Fue feliz muchas noches, g o z a n d o a veces 
—era como tenderse en una ori l la a la que uno esté acostumbra-
do— de su pròpia popular idad enmarcada en la popular idad del 
Teatro Portàtil. Y ser feliz, es bueno. 

A nosotros —y no cerramos un circulo, estamos con todos— 
nos gustó el conjunto. (Ser feliz con la fel icidad de los demàs, no 
està mal) Nos gustó esa manera de ser cómicos a lo tradicional, 
nos gustó ver varios punados de familias felices. jLas funciones? 
jAh! Fuimos a tres. Y se nos viene la mano sobre el pecho cuando 
decimos que no nos gustoron. Que el animo no nos v ibró para 
asistir a ninguna màs (Nó; no vamas a hablar de conceptos, de 
formas, de estilos o de valores. No vamos a hablar de personajes 
que no corresponden ni de., etcètera. La palabra cal idad no nos 
sirve ahora, porque hoy lo humano se ha dejado olv idada la 
mascarilla de la crítica colgada de la percha). 

Sí; eso es. Hemos visto a los cómicos, terminada la represen-
tación, l legar al Café. Los hemos visto casi a nuestro lado, hojear 
sus revistas, les hemos oído hablar de sus problemas. (Una ma-
drugada coincidieron en el mismo descanso artistas de teatro y 
de circo. Había que verlo). Los hemos visto saludar a nuestras 
gentes, hacer compras, escribir a sus familiares. (La tramontana, 
por ejemplo, les dejó sin t rabajar solamente un dia; para que 
supiesen bien las cosas del país). Cada dia nos han sido màs sen-
cillos, màs humanos. Se han tostado la piel en nuestras playas, 
han dicho «noi» sonriendo y, sobre todo... hemos visto unos 
cómicos sanos. La gente ha comprendido a la faràndula: Yo soy 
camarero, tú eres panadero, aquél es profesor, el de màs a l là . . 
es cómico. (|Cómo se excita, sin embargo, cómo se agita nervio-
samente en la percha la mascaril la de la crítica, queriendo decir 
a gritos verdades como punos, inquietudes constantes! Pero hoy 
no; hoy no puede ser). 

Sentimos su marcha —humano, humano, humano— su suerte. 
Sentimos los rizos literarios que desprenden los cómicos porque 
lo han desprendido siempre, y porque ahora los hemos palpado. 
Ellos dieron lo que tenían: Lo dieron y basta. Nos duele su marcha 
por eso (por ese dar a un publico que lo pedía, a un publico que, 
ademàs, creia que lo daba bien) y por su pequena historia, su 
trànsito, su tumbo hacia la aventura. 

Es posible que en nuestro adiós a los cómicos vaya un gran 
silencio. En él se ahoga todo eso que hubiésemos querido decir. 
Todo eso que no hemos dicho. 

} Vicente B U R G A S G A S C O N S 
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( D i d a y S s p i r i t u d e l a C i u d a d y C o m a r c a 

C O N F E R E N C I A 
DE D. E D U A R D O RODEJA 

GALTER 

Dentro del programa de actos 
que est<1 celebrando el Casino Me-
nestral Figuerense con motivo del 
Centenario de su fundación, el dia 
23 de octubre pronuncló una inte-
resante conferencia el publicista e 
historiador local, don Eduardo Ro-
deja Gaiter, director de la Escuela 
de Artés y Oficiós. 

Hlzo la presentación del confe-
renclante nuestro compafiero de 
Redacclón, don Rafael Torrent, el 
cual se refirló a las obras publlca-
das por el Sr Rodeja y las de 
pròxima apariclón, al propio tiem-
po que comentó la importancia de 
la creación de un Insti tuto de 
Estudiós Ampurdaneses. 

El Sr. Rodeja, en su amena con-
ferencia, destacó la Importància 
social del «Casino Menestral-, e[ 
cual nacldo en los momentos en 
que la socledad estaba bien defini-
da en sus tres clases soclales, ha 
sabido agrupar a las tres clases 
fundidas en aus listas de asoclados. 
Contlnuó su dlsertaclón s o b r e 
.Influencia del Casino Menestral 
en la ciudad de Figueras-, a través 
de la cual presentó la vida de la 
ciudad en estos cien aftos, de-
teniéndose especialmente comen-
rando las fiestas celebradas por 
nuestros padres y abuelos y en cl 
reciblmlento que dispensó la ciu-
dad al inventor figuerense Nar-
ciso Monturiol, en cuyo acto el 
Casino Menestral tuvo una desta-
cada actuación 

Al terminar su conferencia el 
Sr. Rodeja fué largamente ovaclo-
nado como reconoclmento a la 
labor que està realizando en pro 
de la historia de la ciudad 

FIESTAS DEL C E N T E N A R I O 

Se estàn desarrollando con nota-
ble éxlto las fiestas que celebra el 
Casino Menestral Figuerense con 
motivo de celebrarse su primer 
Centenario. Comenzaron con una 
serie de cohetes dlsparados desde 
la entrada principal de la entldad 
que expusleron sobre el cielo figue-
rense el anuncio de clen aflos de 
vida de dlcha entldad Han segui-
do luego dlferentes actos cultura-
les y musicales, dentro una gran 
anlmaclón. 

C A T E D R À T I C O A D J U N T O 
DE RELIG1ÓN 

Por ei Mlnlsterio de Educaclón 
Nacional ha sido nombrado cate-
dràtlco adjunto de Religió» del 
Instituto de Ensefianza Medla 
«Ramón Muntaner- el reverendo 
doctor José Maria uu lnar t , cura-
pàrroco de la Parròquia de la 
Inmaculada Concepclón de esta 
ciudad, nombramiento que ha sido 
bien acogido en el sector pedagó-
gico dadas las relevantes cuallda-
des que adornan al reverendo 
Guinart, al que nos place desearle 
los mejores éxltos 

EL BACH1LLERATO N O C -
T U R N O E N N U E S T R A 

C I U D A D 

El Mlnlsterio de Educaclón Na-
cional ha autorizado al Instituto 
Nacional de Ensefianza Media 
• Ramón Muntaner- para el esta-
bleçimlento del bachlllerato noc-
turno. Esta Interesante novedad, 
con la que cuenta escasísimo nú-
mero de centros de ensefianza 
medla, facilitarà a los estudiosos 
la consccución del titulo de bachi-
ller, al hacer compatible el horarlo 
de trabajo con el de las horas de 
clase. 

ÉX1TO DE U N P I N T O R 
F I G U E R E N S E 

El maestro nacional y pintor 
figuerense D. José M.a Ferrer Serra 
acaba de obtener un rotundo éxlto 
en la ciudad de Orebro (Suècia) 
con una exposición de 34 acuare-
las, ante cuya calldad se cifra el 
éxlto de que fueron adquiridas en 
su totalldad, con un gran triunfo 
de crltipa Vaya nuestra enhora-
buena al amigo Ferrer, deseàndole 
nuevos éxltos en su labor. 

H A N P 1 N T A D O 
LA E S T A C I Ó N 

Se han llevado a cabo unos tra-
bajos de llmpieza para nuestra 
estaclún del ferrocarril. Se ha pro-
cedldo a un pintado general de 
sus edlficlos y dependencia. La 
cochera, estaclón de carga, pare-
des de clerre, muelle, etc., se han 
blanqueado; el edificlo estaclón se 
ha pintado de un color granate 
También la barrera del paso nlvel 
ha sido pintada de blanco, con 
franjas encarnadas, que la hacen 
visible a larga distancia. Por lo 
menos, sinó hacen la estaclón 
nueva, nos la plntan; algo es algo.. 

F L U Í D O ELÉCTRICO 

Por parte de la Energia Elèctrica 
de Catalufla S. A se estàn llevan-
do a cabo los prlmeros trabajos 
para dotar a nuestra ciudad y co-
marca de una nueva linea elèctrica, 
que vendrà a unlrse a la que ya 
posee dlcha empresa, pero ésta 
con un gran potencial que permi-
tlrà un abasto de fluldo a todos lo9 
sectores, sin ninguna restrlcclón. 
Una mejora necesarla a la ciudad 
y comarca, que han vivldo tanto 
tiempo con unas ptquefias posi-
bllldades 

C A S T A N A S 

Una nota figuerense de alto 
grado, es este carrito de las casta-
fias, màs que carrito «locomotora., 
que con una precislón matemàtica 
aparece anualmente en su estaclo-
namlento. Es un termómetro infa-
lible y reemplaza al carrito de los 
helados. Puede decirse que al sallr 
esta -locomotora- de torrefacclón 
de castafias, hay ya que sacar los 
abrlgos del armario, pues no tar-
darà en llegar el frfo. Y no tarda. 

G A R A G E 

GUIX 
AGENCIA Y SERVICIO 

Citroen y Pegaso 

Motores Barreiros 
D t E S E L 

Plaza Comercio, 3 
T e l é f o n o 2 4 1 

F I G U E R A S 

U N T E N O R I O 
^ E rumore6 el aflo pasado de que tal vez en el presente volveria a 

represenlarse en nuestra Ciudad el drama de Zorrilla, pero según 
la verstin de Salvador Dalt, acaso para darle una espectación capaz 
de despertar la curiosidad de la mayoria, ya que últimamente las 
representaciones de Don Juan Tencrio apenas ofrecían una media 
entrada. Han pasado los meses y el otofto, este otofio de varlante tem-
peratura, rebelde en su mayor parte, se nos llevaba ya las fechas del 
paso de la gallarda figura sobre las tablas, y J última hora, se anuncií 
una representación. No el Tenorio surrealista, sino el tradicional 
Tenorio elàsteo, igual como hact cuatro o cinco a/los aún se daba 
anualmente en nuestra ciudad. 

La noticia resultà simpàtica; nos da la impresión que la jornada 
de la Festividad de los Santos queda mds completa con el anuncio de 
su representación en las carteleras públlcas. Tanto los qut acuden al 
teatro como los que se quedan a pasear por las calles, se sienten en-
vueltos de la figura, fanfarrona todo lo que se quiera, pero también 
sentimental, de Don Juan Tenorio La jornada gris, con las hojas 
cayéndose de las ramas de los drboles, con las caslaüas saliendo calen-
titas del fuego, todo da un ambiente apropiada para el burlador 
de Sevilla. 

Nos hahlan los uiejos y los menos viejos de que antes, las repre-
sentaciones de Don Juan Tenorio se daban en Figueras y en su 
comarca durante una larga temporada; comenzaba a ponerse en escena 
unos quince dlas antes del primero de Noviembre y hasta qulnce dlas 
después no cesaban las funciones. Se llenaba el teatro y en los pueblos 
la gente acudia en masa en sus salas de esparcimiento para admirar 
la bravueona figura. Valia seis reales una entrada... Los nombres de 
D. Leoncio García, D. Emllio Garcia, D. José Bassagafías, don Sal-
vador Bosch, D. Joaquln Crumols. etc., son capltulos de esta historia 
representada con tanta animación. Ahora, hacía cuatro o cinco aflos 
que imperaba un silencio, iResultaba antieconómico? {Estd desplazado? 
Acaso las das cosas. En Barcelona mismo, se dan bien pocas represen-
taciones. Cuesta mucho dtnero representar una obra y al mismo 
tiempo, hay mucha gente que encuentra en la figura de Don Juan a 
un héroe mitad tosco y mitad Caballero, pero superficial casi siempre. 
La gente prefiere ahora un drama mds hondo, mds intensa; le gusta el 
dramatisme bien profunda. Sin embargo, creemos que si es un acierto 
mantener el Tenorio y su romanticismo, con unas representaciones 
populares, por cuanto también existe una minoria que en estos dias 

aflora su representación. 
C A R L O 

ALMACENES 

CABA 
Autorizado por 
S. N. del Metal 

• 

COMPRA-VENTA 
Hierros - Meta les - Materias 
varias para las Industriós 

Tèxtil y Papelera. 

Desperdicios de Goma, etc. 
• 

Calle Barceloneta, 8 
Teléfono 4 9 3 

F I G U E R A S 
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J A B O N E S Y 
DETERGENTES 

EL BALANDRO 

B O S C H 
F I G U E R A S 

CASA 

DALFÓ 
Gerona, 7 - Telefono 411 - FIGUERAS 

Esta Casa le ofrece 

el me] or surti do en 

S à b a n a s y M a n t e l e r í a s 

Si desea comprar Sàbanas de calidad 

superior pida las renombradas marcas 

E X T R A , EL B U I T R E 

y F I N A M A N O L A 

T A L L E R M E C À N I C O 

«BAC-MA» 
B A C H Y M A R M A N E U 

le ofrecen sus servicios profesionales 

Calle Olot, 7 F I G U E R A S 

(Dicta y S s p í r i t u d e l a 

C i u d a d y <€ o r n a r c a 

E X P O S I C I O N E S 

• Duran te el presente mes de 
Noviembre expondrà sus p in turas 
en la Sala Icaria de nuest ra Ciudad 
el art ista Evaristo Val lés La evo-
lución pictòrica de Vallés es cada 
vez màs interesante , por lo que 
esperamos const i tuya esta nueva 
sallda a la consideración del pu-
blico otro acontecimiento. 

• También en la Sala Icaria y 
duran te este mes expondrà sus 
obras el joven acuarelista figueren-
se Miguel Capalleras. 

Esta serà su primera exposición 
individual ya que hasta ahora 
tomó parte so lamente en varias 
colectivas. Capalleras. sin duda 
alguna, apun ta entre los mejores 
acuarel is tas que nuestra bisofla ge-
neracíón està dando. 

P L A Z A S Q U E 
M E J O R A R À N 

Se ha sacado a informaclón pú-
blica, tras la cual se procederà a la 
subasta , las obras para mejorar el 
aspecto u rbano de las plazas Calvo 
Sotelo y de la Indústr ia . Para las 
obras de la primera plaza hay un 
presupuesto de 165.452'10 pesetas, 
y para la segunda, de 53.643 '70 
pesetas En la plaza Calvo Sotelo, 
a màs de ensanchar la calzada con 
reducción de la plaza, serà pavi-
mentada con losetas de piedra ar-
tificial. En la de la Indústr ia , el 
pavimento serà a base de cemento 
formando cuadros de piedra natu-
ral. Dos mejoras que sin duda re-
dondearàn en una gran mejora del 
aspecto urbanls t ico de nues t ra 
Ciudad. 

O B R A S S U B A S T A D A S 

Quedaron ya subas t adas y han 
dado principio a las mismas , las 
obras para la puesta en Servicio de 
los sanl tar los subterràneos, para 
senoras, de la Rambla Sara Jordà, 
así como las de ornato de dlcho 

S A L A I C A R I A 

sector extremo de la Rambla . Las 
obras fueron ad jud icadas al con-
tra t is ta local D. José Brunol AI-
berni por la cant idad de 103 024 
pesetas; se presentaran seis llclta-
dores y el tlpo de subas ta era de 
1 0 9 . 4 9 6 7 5 pesetas Se tlene el in-
terès que en dlchas obras queden 
to ta lmente t e rmlnadas para las 
próximas fechas navidenas . 

T E L É F O N O S 

Se abrió la petlción para obtener 
teléfono au tomàt ico en nues t ra , 
c iudad, en donde hasta ahora era 
pract icamente imposible obtener 
un abono, debido a que la central 
mecànica estaba sa turada y no 
daba para màs. Ahora , con el 
teléfono automàt ico , que empezarà 
a func ionar a finales de este ano, 
se ha podido a tender a esta gran 
cant idad de d e m a n d a s de diferen-
tes comerciantes y part iculares. 
Esperamos ya todos el m o m e n t o 
de poder marcar estos numer l tos 
que t an t a s facil ldades nos han de 
proporcionar y h a n de s i tuar a 
Figueras a la mlsma al tura de 
otras c iudades q u e ya se nos 
habían adelantado en la mejora de 
tan Importante Servicio. 

A G U A 

Entró ya en func ionamlen to el 
aprovechamiento hidràul ico de la 
finca Horta Vella y se ha no tado 
en gran manera su Servicio, pues 
el agua vuelve a aparecer en los 
grlfos de los pisos altos, en algu-
nos de los cuales hacfa màs de 
dlez anos que ello no era poslble, 
El agua sale con una buena pre-
slón y t ras los naturales revento-
nes de los primeros momentos 
debido a esta p r e s l ó n q u e decimos, 
el Servicio ha quedado normall-
zado. Ha sido I n d i s c u t i b l e m e n t 
un gran éxlto y hacemos llegar a 
los que han hecho factible esta 
mejora para la Ciudad, nues t ra 
màs sincera fellcltación. 

E X P O S I C I Ó N S I B E C A S 

TIENE este pintor una paleta excelente y un hermoso concepto 
del color. En la naturaleza muest ra u t i l izando tonos bàsicos 
y complementar ies ricos, mat izados a veces con grises m u y 

bien ptiestos y consigue con ello efectos m u y hermosos . En el paisaje 
cont ra r iamente mezcla a sus tones el blanco, buscando esa luz tan 
nuestra y tan real. Pero es prec isamente en el vo lumeu , en la manera 
de componer y de dar peso a su línea, adonde reside la fuerza de este 
pintor, el cual, si derecha algunas inf luenclas que no necesi ta — la 
de Lhote, pot ejemplo — puede aspirar a m u c h a s cosas. En realidad 
ya las ha hecho es de notar q u e sufre influencias en el u l t imo período 
de su pintura , para llegar, prec isamente a donde salió y de donde no 
debiera haber salldo s in ei crédito de un senuelo ex t ran je r izan te y ya 
pasado de moda, porque hay una forma de ver que nos es pròpia y 
q u e Sibecas conoce m u y bien. Asf , uno de sus paisajes, de Lladó supo-
nemos y sl no lo es que nos perdone, es una obra excelente, m u y 
equi l ibrada de línea y color y sobre todo de pianos. H a y alli movi-
miento y es ta t l smo y no es el único. Aconse jamos v is i ta r esta 
exposición porque merece un detenido es tudio y fel ic l tamos a Sibecas 
a quien deseamos el éxlto que merece, por su slnceridad y por sus 
aciertos y por ser t ambién de esta escuela a mpurdanesa de pin tura 
de la que m u y en breve nos ocuparemos-

F. G. 



E U R O P A EN E L C R I S Q L M U N D I A L 

v-E l porqué de la alianza judea-franco-inglesa 
LOS acontecimientos de la política mun-

dial no pueden comprenderse sin un 
previo -conocimiento de la influencia 

ejercida por los judíos que son ciudadanos 
de las grandes potencias. No vamos a 
escribir consideraciones personales en pro 
o en contra de los hebreos, sino exponer 
fría y desapasionadamente hechos reales, 
concretos, objetivos, que son la clave 
para descifrar la alianza, en apariencia 
absurda y contradictòria, de los socialis-
tas franceses, los conservadores ingleses 
y el Estado de Israel, para luchar contra 
Egipto. 

LOS JUDlOS 

EN INGLATERRA 

Oliverio Cromwell, a mediados del 
siglo XVII, admite a los judíos en Inglate-
rra y éstos le prestan sus valiosos servicios 
para su política econòmica, especialmente 
Carvajal, judío secreto que fué a Inglate-
rra como embajador de Portugal, quien le 
proporciono agentes comerciales en toda 
Europa. 

Fué una gran empresa judía, la primera 
en representar el supercapitalismo moder-
no, la que presto su apoyo financiero a 
los enemigos de Napoleón Bonaparte. 
Después de la b a t a l l a de Waterloo, 
Nathan Rothschild pudo decir en Londres 
«Ha triunfado la Casa Rothschild». 

Inglaterra, bajo el mando del hebreo 
Disraeli y con el apoyo financiero de los 
Rothschild for ja las bases de su gran 
imperio. 

Es tradicional el apoyo inglés al Sionis-
mo, es decir, a la idea de crear un Estado 
judío en Palestina. En la guerra de 1914-
1918, una Legión Judía formaba parte del 
ejército inglés para la conquista de Pales-
tina ocupada por los turcos. Los judíos 
celebraron con inmenso jubilo la toma de 
Palestina por Inglaterra, pues ésta había 
prometido establecer allí un Hogar Judío. 
Palestina estaba destinada a ser uno de 
los màs firmes b a l u a r t e s del imperio 
inglés, sobre todo después de la construc-
ción del oleoducto o «pipe line» para con 
ducir el petróleo del Medio Oriente a los 
puertos Mediterràneos. 

Pero, en cambio, inglaterra había pro-
metido, en 1915, al Cherif Hussein de la 
Meca reconocer y garantizar un territorio 
àrabe independiente, dentro del cual es-
taba comprendida Palestina. 

Estàs promesas contradictorias habían 
de ocasionar, en el futuro, graves con-
flictos. 

Recordemos que Wiston Churchil siem-
pre que va a los Estados Unidos posa en 
casa de su gran amigo y financiero hebreo 
Bernard M. Baruch, personaje de excep-
cional influencia en la trastienda de la 
política yanqui. 

LOS JUDlOS EN FRANCIA Y 

NORTE DE AFftlCA 

La Alianza Israelita Universal fué funda-
da en París, en 1860, por el político franco-
hebreo Adolfo Cremieux, la cual subsista 
junto con otra entidad, la Federación de 

Sociedades Judías de Francia, que agrupa 
a todas las del vecino país, mas las de 
Argelia, Túnez y Marruecos francès. 

La influencia ejercida por los judíos 
sobre la política, la economia y las letras 
francesos durante la Tercera República 
culmina, después de la guerra, en los go-
biernos del llamado Frente Popular. Entre 
sus ministrós flguran lossiguienteshebreos: 
León Blum, Jefe del Gobierno y del socia-
lismo; Zay, de Educación Nacional; Man-
del, de Colonias; pero especialmente los 
judíos desempenaban —y desempenan ac-
tualmente— los cargos permanentes de la 
Ad ministración francesa, los verdaderos 
gobernantes, como son los secretarios, 
jefes de gabinete, consejeros, aseso-
res, etc. 

Las principales agencias de informacíón 
como las Havas, y los principales órganos 
de prensa estaban — y estan — en manos 
judías. En las flnanzas era — y és — deci-
siva la influencia de las casas judías Roths-
child, Stern, Bazard, Pollack, Marschall, 
Bloch, etc. Cosa parecida puede decirse 
del teatro, del cine, de la radio y otras 
manifestaciones de la vida pública. 

Los judíos de Argelia suman alrededor 
de 130.000 personas, pero su importancia 
no està en la cantidad sino en la calidad 
pues suministra el 21 por 100 de los médi-
cos, el 22 por 100 de los dentisfas, el 16 
por 100 de los abogados y gran número 
de funcionarios, sin contar los judios des-
conocidos por su apariencia francesa. 

Los cien mil judíos tunecinos se dedican 
especialmente al comercio, la artesania 
y las profesiones liberales. En cambio, los 
doscientos mil judíos que residen en el 
Marruecos francès son económicamente 
los màs débiles, muchos de vida misèrrima. 
Aquí viven, ademàs, 50.000 judíos de 
origen argelino que son mas pudientes y 
ejercen el mando en las comunidades 
hebreas. 

A pesar que los jefes drabes de Marrue-
cos han declarado que «los marroquíes 
judíos, igual que sus compatriotas musul-
manes, tendran los mismos derechos y los 
mismos deberes», los judíos miran con 
recelo el gobierno àrabe y las conse-
cuencias de un triunfo de Egipto sobre 
Israel. 

NORTEAMÉRICA 

Y LOS JUDIOS 

Se calcula que hay màs de cinco millo-
nes de judíos en los Estados Unidos. En 
Nueva York solamente hay cerca de dos 
millones y medio. Su influencia en todo el 
país es muy grande. Para dar detalles de 
la misma precisaria un espacio que no 
tenemos. Basta decir que el Estado de 
Israel tanto o màs que una creación ingle-
sa es yanqui. Truman hizo siempre abier-
tamente una política pro judía. 

Creemos que una de las secretas espe-
ranzas de la alianza judea-franco-inglesa 
contra Egipto, a despecho del actual go-
bierno de los Estados Unidos, es provocar 
un triunfo demòcrata, partido màs propi-
cio a los designios judíos que el Presidente 
Eisenhower y sus consejeros políticos. Por 

eso, las próximas elecciones norteameri-
canas revisten especial trascendencia. 

EL ESTADO DE ISRAEL 

El 29 de noviembre de 1947, la Asamblea 
de la O N. U. acordó la división de Pa-
lestina en tres zonas: un Estado Judío, un 
Estado Àrabe y una zona neutra interna-
cional que comprendía la ciudad de Jeru-
salén con suburbios y una zona exterior 
que comprendía Belén, y que estaria bajo 
el control y protección de las Naciones 
Unidas. 

Tal acuerdo fué acogido con entusiasmo 
por los judíos y con protestas de los àra-
bes, quienes negaron el derecho de la 
Asamblea a dividir de aquel modo al país, 
derecho que no le concede la carta de 
San Francisco, acusando de que la vota-
ción fue hecha bajo la presión de algunas 
grandes potencias. Los drabes basan su 
oposición al nuevo Estado de Israel en los 
siguientes argumentos: 1.° Constituyen la 
gran mayoría de la población del pals 
(810.000 por 390000 judíos); 2.° El derecho 
de prescripción: poseer Palestina desde la 
conquista de Ornar, en 638, es decir, hace 
trece siglos; 3.° Ellos trabajoron todos 
estos siglos, regando la tierra con sus su-
dores; 4.° Tienen allí sus tradiciones; allí 
està el màs cèlebre y venerado Santua-
rio del Islam, a excepción de la Kaaba, 
la mezquita de Ornar. 

Los judíos alegan a su favor: 1.° Que 26 
siglos antes de Ornar, tomó posesión 
Abraham de Palestina por donación de 
Dios; 2.° que la poseyeron màs de veinte 
siglos. 3.° Que los judíos que conservaban 
la religión de sus padres no han renun-
ciado a la Tierra Santa, Erets Israel. 4." 
Que todo el país està lleno de los nom-
bres de sus antepasados, de ruinas de po-
blaciones hebreas (telis), de restos de anti-
guassinagogas. Israel Zangwill argumenta 
que si bien es verdad que en Palestina la 
mayoría de la población es àrabe, y lleva 
allí trece siglos, no han creado allí valo-
res, y como son nómadas, se les puede 
invitar a marcharse. 

Proclamado el Estado de Israel, se nom-
bró un Gobierno provisional de trece 
miembros, bajo la presidencia del Jefe 
del Mapai (partido laborista judío) David 
Ben Gurión. Inmediatamente,el mismo dia, 
fueron reconocidos de facto por los Esta-
dos Unidos. Poco después la U. R. S. S. lo 
reconocía de jure. La amistad ruso-israe-
lita pareció cordial hasta febrero de 1953, 
en que se rompieron las relaciones diplo-
màticas entre los dos países. 

EL CANAL DE SUEZ 

La construcción del Canal de Suez por 
Fernando de Lesseps fué flnanciada por los 
Rothschild, de París. Disraeli pudo comprar 
las acciones del Canal que poseía el Ke-
dive de Egipto, como dueno del terreno, 
gracias al dinero de los Rothschild, de 
Londres. La sede de la Componia Interna-
cional del Canal de Suez està en París, en 
manos de los descendientes de sus prime-
ros empresarios. 

Rafael TORRENT 



U N A T I E R R A 
DUELE hablar de Mar iano Llavanera muerto a los treinta y 

siete anos. jPuede alguien extinguirse entonces, apenas en 
posesión de los medios en los cuales se confia? Yo no he 

conocido al pintor. Pero de todo cuanto me han contado, 
por todo cuanto he oído, veo y siento, como él sentia y veia, su 
tràgica prisa. Esa violència de cada una de sus moléculas tan mal 
unidas y tan prestos a desaparecer. A convertir a Mariano Llava-
nera en un sueno sin manos para pintar y sin ojos. Sin cuerpo en 
donde recibir las sensaciones. Sin piernas para caminar sus campos. 
Esta prisa de Mariano Llavanera es la misma de Mozart compo-
niendo su «requiem», la misma de Chopín muriéndose en Mallorca 
y la misma de van Gagh intuyendo su fin y trabajando sin descanso. 

Quien lleva dentro un mensaje harto lo sabé y lo siente. Quizà 
no comprende el porqué y frente a este problema conoce la peor 
de las angustias. La de no tener tiempo de encontrarse. La de no 
intuir para que se ha nacido y la de saber, sin embargo, que no se 
ha venido al mundo para maicharse un buen dia contento de haber 
amado y trabajado, como todos, porque da lo mismo pasar el 
tiempo de una manera o de otra. Son estos, en realidad, los biena-
venturados. Nacidos en un marco establecido, caminan por donde 
fueron sus padres y así pasan por sobre la tierra mansa y feüzmente. 
No hay para ellos problemas del cuerpo o del espíritu. Conocen las 
alegrías de la tranquil idad y acaso no comprenden a los otros, a 
los locos, a quienes no satisface lo bueno y se despenan tras de lo 
malo, porque así es el mundo y así se juzga. Esta es nuestra catego 
ría de valores. Bueno es lo que se ha hecho. Malo lo que todavía 
nadie intento hacer y sin embargo resulta también lógico. £No es 
lo inaudito, lo nunca sido, una sorpresa y no son éstas desagrada-
bles como todo lo nuevo, porque raramente lo nuevo es bueno y es 
ello una razón sobrada para la desconfianza? Realmente el proble-
ma no tiene solución. Entre los unos y los otros hay un pozo 
infranqueable. 

Pensemos en Mar iano Llavanera. En aquel joven que anduvo 
de un lado para otro convencido de su potencia, ansioso de glòria-
no por vanidad sino por caridad. La excelsa caridad de los artistas 
sacrificados al goce de los otros, al mejor de los panes, al del 
espíritu, porque a él debemos el olvido y el descanso y las horas 
màs llenas de la vida. Si en ésto se pensara, muchas gentes, priva-
das por insensibilidad del goce estético, encontrarían una justifica-
ción al arte. Schubert, a punto de morir, se distraía con las obras 
de Fenimore Cooper. 

* 
* * 

Y sigamos pensando en el pintor. Compadezcamos su tragèdia. 
Precisamente cuando se sabé, cuando se descubre, cuando comien-
za a lograr y a sentir la fuerza de sus manos y el ímpetu de su 
naturaleza, entonces, al principio, se tiene que morir. Esa vida que 
tanto les sobra a los inactivos y a los inútiles, le falta al pintor 
genial. 

Pero preguntémonos ahora adonde hubiese l legado Mariano 
Llavanera. Sus dotes son formidables. Se aperciben en cualquiera 
de sus telas. Esa mano fuerte y segura, esa pincelada grande, «au 
premier jet», como dicen los franceses, que no duda, que no vacila, 
que extiende diez centímetros de color en el lugar preciso, allí, justo 
allí. Ese tono trascendental. Su paleta sòbria y esa unidad de factura 
tan aparente, que no pudo tardar màs de veinte minutos en pintar 
alguno de sus paisajes, porque pintar del natural es una lucha con 
la luz a la que se sigue y de la que somos víctimas. Y si Llavanera 
la vencia necesitaba pintar «a la volea», según su expresión, ni 
infanti l ni grotesca, sino justa. Así mezclaría sus colores y así los 
extendería. Pujantemente, nerviosamente, sin una sola insistència, 
sin separar, ni reposar jamàs, resolviendo en la vigi l ia los proble-
mas del dia siguiente y preparàndolos al crepúsculo para la noche. 
Como todos los grandes pintores. 

lAdónde hubiese l legado Mar iano Llavanera! Porque tenia no-
ciones totales. Del peso, del color y hasta del carino. De ello nos 
da una muestra con algo verdaderamente único en los analesde la 
pintura y que yo, equivocado, pude tomar por un infantilismo. Pero 
no hay tal. No lo puede haber. 

En uno de sus cuadros, el màs logrado, a lo menos de los ex-
puestos en Figueras, cruzan dos aviones por un cielo de anochecido. 
Son dos biplanos de viejo modelo y yo, estupefacto, estuve un rato 
pensando qué hacían aquellos pàjaros allí. j A quién se le puede 
ocurrir, pensaba, reproducir las cosas tan a lo vivo que si acaso en 
el campo visual cruza no importa qué también se pinte ese qué? 
Pero eso no era lógico. El pintor tenia un buen sentido de la síntesis 
Entonces, jNecesitaba Llavanera f i jar la fecha de su pintura porque 
sobre Lladó volaban entonces muy pocos aviadores? Ya le bastó-
con datar el cuadro, de 1919, y ahora debemos pensar en el rey 
Alberto pasando la frontera en avión, no solamente saludado por 
Llavanera, como así nos lo dicen, sino también pintado. Esto debió 
ser y es bien bonito. Porque ademàs, para que nada falte, ambos 
aparatós se perciben mal a cau-
sa de estar no en un complemen-
tario sino en el tono bàsico del 
cielo, ya que si Llavanera se 
encontraba dispuesto a rendir 
un homenaje a su héroe, no lo 
podia estar a envilecer su pintu-
ra con un detalle incongruente. 
Desde luego, esto es simpàlico. 

I I 

Hablemos ahora de la tie-
rra. No comenzaremos una po-
lèmica con quienes dan a la 
geograf ia un valor anímico, 
formador o deformador de los 
hombres o con quienes supo-
nen lo contrario. Pero no obs-
tante, admitamos que el espec-
tàculo opera en nosotros a 
través de nuestra sensibilidad y 
aunque no sea este el único 
determinante de nuestra psico-
logia, es lo cierto que si de 
patria se habla el factor tierra 

cuenta en ella tanto como cualquiera otro. Porque el hecho 
ampurdanés existe. Adquiere una personalidad tan pròpia, «arre-
lada» deberíamos mejor decir, que nosotros, los venidos de 
afuera por azares o por nuestra única vocación, ni somos lo mismo 
ni nos parecemos a lo que éramos. Yo, clàsico por educación y por 
temperamento, pese a lo desacreditado del término, — sin duda 
muchos ignoran que clàsico significa lo que merece ser clasifïcado — 
topé en el Ampurdàn con la frontera que anduve buscando en 
Grècia. Fué de una manera imprevista. Lo cierto es, a menos de no 
estar formado por una educación de arqueólogo, que en el país de 
Praxiteles se sufre una desilusión. gMurió todo aquello? pensamos. 
jAcaso sólo ruinas? gNos habremos de marchar por asco de los 
griegos de ahora, tan vocingleros y semitas, tan turcomanos o tan 
cualquier cosa? Hoy Atenas es la ciudad màs cursi de Europa, como 
el Cairo la mas estrafalaria y para gustar allí un poco del ambiente 
de otros días hay que subir al Àgora con los oídos tapados, arro-
jando a derecha y a izquierda guías untuosos o meterse en la tumba 
de Tutankamon y echar luego la llave. Porque esto no se puede 
dudar. El pobre lord Byron muerto allí, según parece, de flebres, 
debió en realidad morirse de aburrimiento. Acudido a la Grècia 
que todos los hombres aman, aunque no sepan el griego, topó con 
su presente y en el lugar del alma de Sócrafes dió con la de un 
Papanastasios cualquiera. Eso nos ha ocurrido a todos. Por mi parte 
siempre aconsejo a los helenistas que no vayan a Grecio. 

Pues bueno. En este rincón tan bien delimitado por la geograf ia, 
casi una media naranja cuyo diàmetro se opone al mar, pasa algo. 
De principio no se sabé muy bien qué. Tanto nos han enganado en 
esta Espaiïa del folklore, con tanta frecuencia hemos sido víctimas 
de los apaches de París, tan falsos como los indios bravos de 
Amèrica y como otros muchos bravos de otros sitios, que todo lo 

|Una de las mejores telas 

J L 
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ÍY U N P I N T O R 
miramos con un gesto indiferente. Casi hostil diriamos, porque a 
nadie le gusta ser objeto de enganifas. Pero no obstante, a medida 
que se vive aquí y a medida que vamos conociendo a los habitan-
tes, observamos algo extraordinario. Ellos no se dan cuenta de como 
son. Ni presumen de nada ni nos dicen nada y a lo sumo, si se 
meten en folklores, apenas si salen de lo andaluz para uso de 
turistas, pero con un gesto de ironia confiada hacia nosotros, hacia 
los iniciados, porque ya ve Vd., parecen decirnos, este cuerpo que 
todos tenemos también ha de comer. Y llevan toda la razón. 
«Primum vivere». 

Pero ocurrió hacia finales del ultimo siglo que una ola wagne-
riana invadió la región y ahora tropezamos con sus detritus en toda 
la ciudad condal y en otras muchas ciudades. Esas fachadas obscu-

ras y herizadas de obstàculos 
esos hierros forjados que pare-
cen restos de un terremoto; esas 
torrecillas que tienen por rema-
te un cucurucho y por toda luz 
una tronera, como si todavía los 
ballesteros anduviesen por allí 
y ese Ibsen, con su hombre 
solitario y sus monsergas, no 
han podido aclimatarse en el 
Ampurdàn.Y pregunto yo ahora. 
jSe puede sostener que lo clàsi-
co de este país es un mito libres-
co? Pero jQué es un mito libres-
scoj j N o serà el alma de los 
pueblos perpetuada en las letras 
porque responde a un modo de 
ser, sonar y acontecer? èNo po-
drian los arqueólogos darnos 
aquí una grave lección y ense-
narnos comoTroya sedescubrió 
gracias a Homero, un poeta, y 
cómo antes no se había descu-
bierto por culpa de los sabios? 
Tan sólo cuando un sonador, 
Schlieman, corrió los campos de 

Anatolía llevando por biblioteca «La llíada», remaneció aquella 
ciudad hasta entonces hipotètica, si es que no era mítica, porque 
Homero, un poeta, no podia decir màs que tonterías. 

Pues volviendo a nuestro Ampurdàn, su clasicismo podria resul-
tarnos extrano, si hubiera sido impuesto o imitativo. No nos 
referimos aquí, claro està, a ciertas columnas jónicas o a ciertas 
imitaciones elegantes pero intencionadas, sino a la mesura que 
domina en el ambiente, de manera que si calculàsemos la rambla, 
y seria curiosísimo, encontraríamos las proporciones de la regla de 
oro. Ahora bien: Nadie sostendrà que un «pagès» cualquiera o un 
cualquiera albanil, construyen sus casas inducidos por una sobrie-
dad en la expresión que les impida el barroco, porque un catedrà-
tico de historia antigua los haya aleccionado. Aquí hay pocos 
catedràticos de historia antigua y son hombres que hablaràn de 
cualquier cosa excepto de antigüedades. No. Lo hacen simplemente 
porque «no va bien». No va bien con la casa del vecino y con la 
de màs arriba y con la de màs abajo y este es un «no ir bien» que 
se pierde en la noche de los tiempos y que llega, de seguro, a la 
Paleopolis de Ampurias. 

* 
* * 

Para entenderlo mejor aquí tenemos a nuestro pintor. A Maria-
no Llavanera del que no nos hemos apartado aunque así lo parezca. 
Todos nos dicen que era un clàsico, pero nadie nos ha dicho que 
era un clàsico «vivo», como ampurdanés, y no de cartón o pega a 
la manera del Renacimiento (1). Y tanto, que refiriéndonosa Corot, 
con el que se le buscan coincidencias, yo afirmo que aquel pintor 
coincidió con el nuestro, aunque siendo Llavanera posterior en el 
tiempo pudiera parecer mi opinión una barbaridad. Pero veamos. 
jDe què Corot se trata? ^Del típicamente galo? jDel nacido en París 

y habitante de la Isla de Francia? Para entonces era Corot un pintor 
a la manera de Rousseau (no el «douanier» sino el otro) y entron-
cado con la escuela neoclàsica particularmente con Boucher. Y 
aunque algunos críticos franceses, Elie Faure entre otros, sostienen 
que habiendo nacido Corot frente al «Pont Royal» y habiendo allí 
bastantes casas en éstas aprendió el parisino su concepto arquitec-
tural de la pintura, ya se ve lo muy convincente de la prueba, pues 
por lo visto es privilegio de París el estar compuesto de edificios. 

No. Esto no es serio. Tanto no lo es que hasta su viaje a Italia, es 
decir, al Mediterràneo, no encuentra Corot su via, hecha de claridad 
y de síntesis. Aquí en este mar no hay rincones. La falta de bruma, 
la luminosidad de la atmosfera barrida siempre por vientos, y las 
lluvias escasas que no duicifican las piedras, repudían las mistifica-
ciones. Frente a esta naturaleza no hay escape. Aquí sólo hay 
verdad y esto es el claricismo; verdad. jSe ve ahora como Llavane-
ra, nacido aquí, hijo de aquí, no podia reaccionar de otra forma ni 
pedirle nada a nadie porque ya lo llevaba muy dentro? El pintor 
francès, hombre del norte, se vino a esta tierra y dejó de ser el 
mismo. Fué presó en el volumen de las cosas y en esta solución de 
continuidad; en esta luz que lo es hasta en la sombra y por eso no 
hay rincones, ni barroco, que es el triunfo del rincón, ni romanticis-
mo que es el triunfo de la niebla. Pero eso no lo aprendió Llavanera 

de nadie. jPara què si ya se lo sabia? 

* 
* * 

No es una cosualidad que el cubismo se inventase en Ceret y 
canvendría hablar un poco de este otro Renacimiento. Al fin, el 
cubismo rompé la marana en la que se ahogaba la pintura y busca 
la forma desnuda y geomètrica, simple y pura como todo lo genial. 
Este es el «metrum» de los griegos. Facultad de vigilarse y constre-
nirse, posibilidad de limitarse y sentido critico agudizado, hijo en 
mucha parte, del ambiente, porque si los ojos ven con claridad la 
mente concibe claro y la síntesis se opera sola. Sin embargo Llava-
nera no se hizo cubista. Ya lo era. Lo era tanto como Cezanne, con 
quien también se le buscan coincidencias, olvidando que ambos 
sintieron y vivieron en un mismo país —del Ampurdàn a la Proven-
za no va nada — y que ambos tuvieron ante los ojos un mismo 
espectàculo. No es casualidad tampoco que Rafael impresionara 
tanto a nuestro pintor. En esta trilogia, Rafael, Corot, Cezanne, hay 
un símbolo y Llavanera lo advierte y asimila, como la sal común de 
todos los sitios asimila la humedad, no porque se imiten las unas a 
las otras, sino porque son cloruro de sodio y no pueden hacer otra 
cosa. Esto se demuestra solo. Para la fecha en que Llavanera visita 
París ya son aquellos pintores cosa vieja. Pero así como don Juan 
Valera se reia de los pinitos impresionistas y de otros balbuceos 
literarios, así atraviesa Mariano Llavanera los «ismos» con una 
inteligencia tan nítida que asombra en un provinciano desprovisto, 
a lo que parece, de cultura. Sabé muy bien nuestro pintor que las 
experiencias sólo son necesarias a quienes vacilan en el conoci-
miento de la verdad. Quien la lleva dentro, quien la siente desde el 
momento de nacer y respira de su aliento, no ha de contrastaria y 
experimentarta, ni hacerla objeto de controversias. Lo que ha de 
hacer un hombre así es decirla. Y él la dijo. Gravemente, fuerte-
mente. Con toda la seriedad de un temperamento socràtico y a 
quien suponga que esto es muy viejo y muy pasado de moda, 
le aconsejamos salir a la calle para decir las cosas que Sócrates 
decía y en los insultos que reciba de la gente, comprenderà que el 
mundo varia muy poco. 

F. GARRIDO PALLARDÓ 

(1) Pa ra evitar amfibologías expliquemos que hay un clàsico 
histórico y otro actua! y que a éste nos referimos a todo lo largo 
de nuestro articulo. Es decir: Imitar hoy a lo griego solo seria un 
plagio sin mèrito de ninguna especie, pero hacer algo digno de 
quedar en pié, es decir, clasificado, y ya lo hemos dicho antes, 
seria otra cosa. Y también «clàsico» por cierto. 
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T e l é f o n o 2 8 5 F I U I I E I I A S 

CON LOS OJOS VUELTOS... 
(Escrito expresamente para uno familio ampurdanesa muy querida, agradeciéndole un precioso obsequio ) 

£ d e s p e c h o de que existan hoy en dia montaftas de relojes, el vlvir apurado y tenso del pre-
sente es un verdadero proceso subversivo de los clasicos prestigiós del reloj, del vlejo 

reloj, de antes, de poco hà. 
Véamos, sino: antiguamente (y se trata de un ant iguamente no tan renioto todavía) el reloj 

eniraba, sin duda, mucno màs en la vida, usos y costumbres de la gente; tenia un sent ido de 
presencia màs acusado màs so l emne incluso Asi, en todo hogar bien organizado ocupaba su 
iugar distinguido y aún prominente. Presidia, por lo general, el comedor familiar, centrando en 
su blanca esfera la atención y los ojos de todos los de la casa, atentos al ordenancísmo riguroso 
de sus varillas horarias que iban reglstrando el paso del tiempo y renovando el recuerdo de la 
diversldad de ocupaclones y deberes y oficios a cumplir, según cada uno. 

Et, muchos lares, bien puestos, en vez del reloj de pared — habitualinente modesto— estaba 
el apuesto reloj de caja. iSuntuosos reiojes aquéllos, hoy en dia .refugiados. en las salas de 
algunas «masias. de solera, o en paslllos o corredores de pocos hogares ciudadanos, cuyos duenos 
conservan la suficlente sensibi l idad para retener y hacer perdurar las bellas cosas de ayer, que 
el alocado espiritu de hoy porfía en ir barriendo para el olvido! jHermosos relojes, repito, entto-
nizados en obelíscos, o pedestales, de maderas de calldad: naranjo, bambú, olivo, manati, cerezo 
Sus esmaltes o repujadas esferas lucian decoradas con motivos de caza, escenas cortesanas y 
escenarios bucóllcos o pastoriles... De alguno de ellos acostumbraba salir por un ventanuco la 
puntual, alborotada y festiva figura de un cuco, que hltaba el paso exacto de las horas con su 
grito jubiloso, delícia de la gente menuda 

( jCómohuelea MesoneroRomanoscuànto me està saliendo ahora de los puntos de mi plumal ) 
Todos aquellos relojes bordaban los momentos y las horas del vivir casero con la amable 

somnolència del t ic- tac de sus péndulos dorados, maclzos, casi diriamos ref lexivos de su oficio 
y mislón. La voz de su gong. o campanilla, poseia una suerte de gravedad juiciosa y era respe-
tada y querida por todos los de la casa, como se quiere y respeta la voz de quien recuerda 
enmlenda o corrlge para mejor. 

Era - p o r decirlo t o d o - como si aquellos relojes tuvieran un corazón de carne, de sentimlen-
tos seneros y de larguras afectivas; o unos labios, casi humanos para hablar, decir, sugerir 
advertir y avisar .. Sin aquel tic-tac del -corazón - u r d i d o con ruedecitas, espirales y e j e s - y sin 
aquella voz, la casa hubiese parecído vacía de algo muy necesario, muy intimo, muy pegado a la 
vida cotidiana. 

También aquéllos relojes hacian, asimismo, el tiempo màs lento y màs t iempo. Parecían 
conferírle condiclón y calidad de irse deshaciendo del inmediatismo de su pasado, sin la brusqut-
dad chocante de hoy. Le concedian una mayor largueza de futuro y una menor distancia del 
pretérito... Diluian mejor las soluciones de continuidad... 

iPorqué estaré ocupàndome de eso, con tanto carlno y dulcedumbre del corazón?, objetareis. 
rues,.. . porque acabo de ver pasar, en un carro de chismes viejos, camino de la nlmoneda a 

un reloj de caja, vencido, estroso, barrido definitivamente de su viejo reducto; descascarado 
Inerte... jCómo me ha dol ído su derrota! Iba acostado, como el ataud de un muerto que 
llevan ai hoyo... ^ 

Sigamos: ademàs de estos relojes, también el cabeza de família solia usar, por su vez el -otro 
reloj- hermano m e n o r de los antedlchos, y, por lo mismo, mimado y celado en el calor del 
bolslllo alto del chaleco del dueiio del hogar; puesto como quien dice sobre el corazón y acompa-
nandole los latidos. Era un reloj calificado; con historia y abolengo, muchas veces; transmitido de 
padres a hijos. Por lo común. iba atado a una cadenita de oro. o plata, terciada sobre el pecho y 
adornada con un medallón o dije, central, que acostumbraron guardar algún recuerdo familiar o 
intimo: un recorte de pelo,... un primer dlenterito inmolado,... una miniatura de un rostro juvenil 
de mujer... Me acuerdo, al caso, del reloj personal de mi padre. con un enanito que torcia el brazo 
en alto por todos los puntos de la esfera de los -segundos-, . iDonde habrà ido a parar?.. El enano 
era un primor de dibujo miniado, de esmalte multicolor. Yo me lo comía con los ojos 

De fijo que ya habrels dicho por lo bajo, entre dlentes, que hoy le estoy cantando ml elegia 
a los tiempos de la N a n a . . Pero no; lo único que hago es apurar la dulcedumbre del in . tante 
- q u e pasa venturoso para m i - evocando cosas que aún estàn a salvo en la esquina del tiempo 
pero a punto de decimos el definitivo adiós. Un adiós que podria ser evitado- que vale là 
pena de evitarlo. ^ 

Pero, ies que habrà motivo para afirmar que aquel los usos que comento, poseían en rea-
lidad una mayor dlmensión de humanidad que los del presente, màs agltado y convulso? Yo 
cuando menos lo creo así. Y no es que slente plaza de retardatario, o de tradicionalista de la 
ínmutabilidad de las cosas. Nada, pues, del gesto de la insolldàrla mujer de Loth que vue lve la 
vista atras y se qmda en estatua; pero si, algo de lamentaclón por ver y comprobar que se va 
quedando ciertamente atràs una concepción del tiempo y de su cómputo, menos borrosa impre-
cisa, impersonal y precipitada que la que hoy se cotiza en usos y costumbres 

Se objetarí que hoy no es posible llevar la vida como se llevó antes; que el tiempo se ha 
adocenado en el rigorismo del presente, mucho màs difícil de sortear que el pasado; que a las 
horas les han salido arrugas en el rostro y ya carecen de los encantos que tuvleron - c o m o les 
acontece a las mujeres... El caso es que la prisa es la serial y m a r c h a m o - de los tiempos actua-
les Y con prisa, jayl, no hay solera de nada. Ni el vino es v ino, ni el tiempo es t iempo, con 
ella de por medio. r 

Por lo que a mi toca me divierte y me regoza seguir roarchando por el personal camino de 
mi existencia al ritmo del t i empo lento (como en las sonatas ciàsicas) y al tic-tac del reloj 
• reloj.; sin aspavientos ni prisas, que considero innecesàrias y que sé rehuir. 

He barrido de mis usos corrien tes un relojlto de pulsera que me compré en las dinàmicas 
Americas Y lo he postergado por tantas insolencias suyas de d ínamísmo. Me estaba resultando 
audaz como un .golfillo., tan frío como un desapiadado amanecer invernal gerundense y tan 
ínfiel como un turco 

Tampoco me gustaba eso de llevarlo atado a la muneca, como se llevaban atados los 
galeotes al remo y al puesto. . 

Resulta mil veces màs bonito y cordial ir llevando y trayendo recostado sobre el pecho — 
como si de un amigo bueno se t r a t a r a - al otro reloj antaflón, como lo hacian nuestros padres. 

Si yo tuviera la condiclón y suerte de ser poeta y la segurldad de que mis versos iban a 
durar màs allà de lo que permanecen los flacos y anémicos que, de vez en cuando, me doy la 
libertad de hacer, me pasaría la noche de hoy en vela, corteiando a mi Musa, hasta que me Ins-
plrara un magnifico dlstico que mereclera ser grabado por mano de orive en la tapa frontal del 
reloj centenario con que habeis querido y sabido obsequiarme. 

El reloj lleva una techa: 1833 
Con los ojos vueltos, veo y v ivo sosiegos y calmas que hoy ya no exlsten. . 
jQué pena!., 

Luis G. PLA 
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D. MARIANO BAIG MINOBIS 
M ARIANO Baig vuelve a expo-

ner. Esla es la noticia escueta 
que se filtra hasta el perio-

dista; una noticia que nos lleva la 
natural alegria, por cuanto el pintor 
jiguerense D. Mariano Baig Minobis 
lleva una larga temporada sin expo-
ner sus cuadros. Una perturbación 
visual le ha mantenido alejado de 
nuestras salas v hasta de sus propios 
cuadros, con este sufrimiento moral 
que sin duda le habrà envuelto, màs, 
tratíndose de un pintor que siempre 
ha buscado en sus obras el mús puro 
sentimiento. 

— iCuúndo fite su última expo-
sición. 

— En el aúo 1947, en Gerona. 
— {Y en Figueras? 
— El aüo 1945. 
Once aftos nos separan pues del 

Baig que veremos, ahora, con el Batg 
de aquellos tiempos. Unos aüos en los 
que la traidora afección visual le ha 
mantenido aisladc de su mundo. 
Diagnósticos poco esperanzadores, 
dolor material y moral, y unos cua-
dros sin terminar, esparcidos por su 
estudio, pero un jirme espíritu, un 
deseo tenaz de volver a pintar, forman 
este capitulo de su vida. 

ESTA 110 PSIQUICO 

— iCuànto tlempo ha pasado 
Mariano, desde el primer sintoma 
de su enfermedad hasta coger nue-
vamente los pinceles? 

— Ml enfermedad empezó hace 
diez aflos, pero no dejé de trabajar 
en la pintura hasta el aflo 1949. 

— iY cuàndo volvió sobre su 
arte? 

— Los primeros pinceles los 
volvl a coger en el aflo 1953. 

— iTemió no volver a pintar, 
vetdad? 

— Francamente, si. Hubo mo-
mentos en que los informes médi-
cos fueron totalmente negativos. 

— íSufrló? 
— Una afección visual, ademàs 

de la incapacidad física, trastorna 
el estado psiquico y quizà puede 
ser màs recrudecido en aquellos 
que pintan y se recrean ante la 
belleza de la forma o una armonía 
de color. 

— Al empezar a pintar de nuevo, 
isu vislón estaba como antes? 

— No, pero la vista también se 
educa 

— ^Ha vuelto a obtener su pri-
mera tècnica? 

— La tècnica no se plerde, pero 
estos aflos de inactlvidad me han 
s e r v l d o para ideallzar màs la 
pintura. 

— iCuàl fue su primera plnce-
lada? 

— Empecé primeramente con nu-
merosos tanteos de dibujo y al 
cabo de un tiempo pinté un bode-
gón; es el primer cuadro que he 
reallzado. 

— iLo guarda? 
- S i . 

— Un gran recuerdo sln duda... 

E X P U S I C I Ú N 

Al entrar en su casa, aparece 
enseguida la presencia del pintor: 
cuadros, dlbujos, objetos de arte... 
En el piso superior tiene su estu-
dio. Una escalera, a juego con el 
conjunto y un enorme fresco sobre 
el muro, representando una estam-
pa bucòlica, corona el aposento. 

•• i ' ' " * * * ' 
' Mm 

iífe /:- -íSfe-ag 
>: : 

Hemos vlsto algunas obras de 
Mariano Baig; hace unos dias nos 
favorecló con su atención y nos 
ensefló dlferentes cuadros. Falta-
ban aún entonces terminar varios. 

— iCuàntos cuadros colgarà? 
— Aún no sé el número; slgo 

trabajando. Como viste, seràn prln-
clpalmente flguras y dlbujos. 

— iFecha? 
— Espero hacerlo a últlmos de 

noviembre o a prlncipios de dl-
clembre, aunque es poslble no 
exponga toda la colecclón, pues no 
estaràn termlnados. 

— Y después de Figueras iirà a 
alguna otra sala? 

— Estoy en tratos con otras. 
— iFuera de Espafla? 
— Si, en Francia. 

J U 1 C I (I 

— iLe gusta la pintura moder-
nista? 

— Me gusta la pintura moderna 
o revolucionaria, mlentras ésta sea 
senclllamente buena. 

— iEs fàcil notar su calidad? 
- S l . 
— Me reflero para el espectador 

profano. 
— Es poslble que éste no lo 

comprenda.. 
— Al profano, ile gusta màs lo 

clàsico o el modernismo? 
— Lo clàsico, por la razón de 

que lo comprende màs. 
— i Es difícil camblarsu oplnión? 
- A l sentlrse desconcertado, el 

grueso del publico puede variar de 
oplnión y sufrlr el error de valorar 
equivocadamente. 

— A Vd. le gusta Dali? 
- S i . 
— iPor qué? 
— Porqué Dalí posee indudable-

mente una excelente tècnica. 
— iEs mà9 fàcil imitar a Dalí o 

a Velàzquez? 
— No creo necesario imitar, pero 

si estudiar primeramente a Velàz-
quez y finalmente a Dali. 

— iA qulén màs? 
— Hay una gama de grandes 

pintores, cuyo estudio es muy in-
teresante. 

— iY entre Dalí o Picasso? 
— La última producción de Pi-

casso no creo sea muy Interesante, 
pero sí vale la pena ver el tecnl-
clsmo de Dalí. 

— iHay que buscar la excentri-
cldad para despuntar? 

— Un mal pintor, por màs ex-
cèntrica que sea, su pintura, no es 
fàcil que se cotice. Por tanto, un 
buen pintor no tlene necesldad de 
excentrlcldades para que se le 
aprecle y se dé valor a su cuadro. 
Sln embargo, todo hombre, pintor 
o no, y mientras se lo permitan y 
acepten, puede hacer lo que qulera. 

C R Í T I C A 

— Vd. iqué busca en su pintura? 
— Primero un placer; después 

ideallzar los temas que Intento 
pintar. 

— ^Realista? 
- N o . 
— ^Modernista? 
— Dentro la realidad, ideallzo 

mi pintura. 
— Es motivo ello de que en su 

producción abunde màs la figura 
que el palsaje? 

— En efecto. 
La rueda de la charla me lleva 

a prcguntarle sobre el ambiente de 
nuestros dias en que Figueras 
coordina una gran producción pic-
tòrica. 

— iVd. que opina? 
— El momento artistlco actual, 

por lo que a pintores se refiíere, es 
espléndido. En pocos aflos se ha 
tormado un buen plantel de pin-
tores que van aflanzàndose en sus 
nuevas exposiclones y es de espe-
rar unos próximos y deflnitivos 
trlunfos. 

1' I I U I I LI I) 

Nuestra entrevista habta llega-
do al final del estudio. Su exposl-
ción ya nos quedaba atràs, espe-
rando su t r a s l a d o a una sala 
pública. La charla estaba en nues-
tras cuartillas; el valor de su tra-
bajo espera esta exposiclón; el 
público y sus criticos la podràn 
iuzear. 

José M.a BERNILS. 
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A LA M E M Ò R I A DE UN I N S I G N E 
A S T R Ó N O M O A M P U R D A N É S 

ME piden que escriba algo sobre Don 
Antonio Ribas de Conill. Nada mas 
grato para mi. Le conocí en los 

anos de mi juventud, hacia el mes de oc-
tubre de 1923. Acababa de instalar su ob-
servatorio astronómico en Cabanas y, 
desde luego, Jmi contacto con él y espe-
cialmente el que sostuvo con el primer 
presidente y fundador de la Sociedad As-
tronòmica de Espana y Amèrica el insigne 
astrónomo José Comas Solà, fué efusivo y 
continuado hasta su muerte. 

Pocos son los casos de una elevación 
tan ràpida desde un simple aflcionado, a 
un autor de trabajos tan seriós de obser-
vaciones astronómicas. Claro que Ribas 
de Conill, ademàs de un buen observato-
rio, poseía una magnífica biblioteca espe-
cializada en esta hermosa Ciència. Y, 
sabretodo, de una inteligencia privilegia-
da y de una gran capacidad de trabajo. 
Puede decirse que se entregó en cuerpo y 
alma a su estudio y el fruto de sus lecturas 
y de sus observaciones directas fue verda-
deramente extraordinario. 

El observatorio, instalado en su pròpia 
casa, era pequeno, pero estaba dotado de 
valíosos elementos. El local que contenia 
el telescopio se hallaba al extremo de una 
gran sala que era a la vez biblioteca y 
gabinete de trabajo. La cúpula que cobi-
jaba su telescopio tenia 5 metros de dià-
metro, era giratòria, descansando sobre 
siete ruedas cuyos ejes se movían en coji-
netes a bolas lo cual dàbale un movimiento 
suave que la hacía sumamente manejable. 

La ecuatorial, construïda por la casa 
M. Manent. de París, tenia 162 mm. de 
obertura y constaba de todos los elemen-
tos esenciales: mecanismp de relojería, 
palancas - rectificadoras, alumbrado eléc 
trico de los hilos, etc. Era, en fin, un teles-
copio refractor de excelente definición 
con un gran poder separador. El observa-
torio poseía, ademàs, otro anteojo marca 
Bardou, de 108 mm. de obertura, despla 
zable, varias instalaciones para las obser-
vaciones meteorológicas y una antena y 
aparato de T. S. H. para la recepción de 
las serïales horarias. 

Era evidente que con la instalación de 
su observatorio, Ribas de Conill daba rea-
lidad a una de las aficiones màs grandes 
de su vida. A principios de 1924 aparecie-
ron sus primeros artículos en la Revista de 
la Sociedad Astronòmica de Espana y 
Amèrica y desde entonces su labor y su 
colaboración fueron incesantes y conti-
nuadas, extendiéndose a lo largo de màs 
de diez anos. Desde el primer momento 
se hizo patente su deseo de comunicar a 
los demàs su entusiasmo por la observa-
ción inteligente de los bellos panora-
mas siderales. He aquí sus primeras pala-
bras al comunicarse con el público desde 
las columnas de aquella Revista: 

«Conversando de Astronomia entre per-
sonas de cultura màs que regular, he ob-
servado generalmente que se tiene una 
idea equivocada de la labor que, en el 
campo astronómico, puede real izarel afl-
cionado. Es creencia muy arraigada que 
para poder iniciarse en el estudio del cielo, 
para atreverse a descorrer un poco el velo 
que cubre las misteriosos bellezasde Ura-

nia, es preciso estar armado de un gran 
caudal de conocimienfos técnicos y al 
mismo tiempo poseer un complicado y 
costosísimo instrumental. La Astronomia 
parece, a primera vista, como una religión 
reservada únicamente a sus iniciados, 
quienes celebran sus misteriós en templos 
cerrados a los demàs profanos, por cultos 
que sean, templos llenos de fantàsticos y 
gigantescos mecànicos. 

Interior del Observatorio de Ribas de Conill, en 
ei cual pueden apreciarse el ecuatorial Manent 
y el anteojo Bardou con los que trabajaba el 
astrónomo ampurdanés. Archivo Alabau. 

«Si estàs líneas, en vez de estar destina-
das a una revista especialmente astronò-
mica, rueran escritas para ser leídas por 
el gran público, me extenderia en demos-
trar que afortunadamente no es así y que, 
por el contrario, la Astronomia ofrece 
campo abierto para toda persona media-
namente culta y recordaria que grandes 
astrónomos han empezado siendo senci-
llos aficionados, y que el iniciador de la 
Astronomia física, el gran W. Herschell 
era, en sus primeros anos, un humilde or-
ganista; y asimismo recordaria que obser-
vaciones deaficionados, sin conocimienfos 
especiales y no contando màs que con 
modestísimos instrumentos han sido de 
incalculable utilidad para el progreso de 
la ciència,- ejemplo de ello es el descubri-
miento del periodo undecenal del Sol, 
debido al barón Schwabe, de Dessau, 
quien, en 1826, comenzó la estadística de 
las manchas solares fenómenos conside-
rados en aquella època de mínima impor-
cia por la mayor parte de los astrónomos; 
otro ejemplo de lo que logra el entusias-
mo y la constancia nos lo dà Goldschmidt; 
pintoralemàn, naturalizado francès, quien 
desde una ventana del quinto piso descu-
brió 14 pequenos planetas: y tantos otros 
especializados en el estudio de variables, 
de radiantes de estrellas fugaces, de man-
chas solares, y cuyas observaciones, debi-
damente centralizada, son de suma 
utilidad». 

Ribas de Conill fué un excelente dibu-
jante y un perspicaz observador, cosas 
que, difícilmente suelen verse reunidas. 

Hayi'buenos observadores que no saben 
representar objetivamente en el papel el 
resultadolde sus observaciones y así in-
troducen un gran confusionismo en los 
estudiós astronómicos, sobre todo por lo 
que se refiere al de las superfícies plane-
tarias. Otros, en cambio, dibujan muy bien 
pero a menudo se dejan llevar por la fan-
tasia, con el mismo resultado. Es muy di-
fícil alcanzar el adecuado equilibrio. Ribas 
de Conill lo poseía en forma excepcional 
y así sus dibujos de Marte, de Júpiter, de 
Saturno, de las manchas solares, tienen un 
valor inapreciable. Puede decirse que los 
resultados de su excelente labor se hallan 
concentrados en la Revista de la Sociedad 
Astronòmica de Espana y Amèrica desde 
el ano 1923 al 1934 y constituyen un ver-
dadero compendio de consejos para el 
astrónomo aflcionado, así como en una 
magnífica serie de observaciones del pla-
neta Marte realizadas con motivo de las 
oposiciones de 1924, 1926, 1928, 1930, en 
sus observaciones de las bandas de Júpi-
ter, de los anillos de Saturno, de las man-
chas del Sol, de ciertas regiones de la 
Luna (es sumamente interesante su colec-
ción de dibujos del Muro Recto, y de 
varias regiones interesantes del mundo 
sideral. 

Sus dibujos màs valiosos e interesantes 
fueron, indudablemente los del planeta 
Marte. Muchos de ellos se guardan como 
preciado tesoro en la Sociedad Astronò-
mica de Espana y Amèrica pudiendo verse 
algunos expuestos actualmente en el Salón 
de actos de dicha Sociedad. 

Quizà les sea grato a los ampurdaneses 
conocer que la obra del preclaro hijo de 
Cabanas, Ribas de Conill, no ha quedado 
dispersa ni se ha perdido. Su ecuatorial 
de 162 mm. se halla en muy buenas manos 
así como gran parte de su biblioteca. Una 
y otra las tiene magníficamente instaladas 
el astrónomo aflcionado de Barcelona 
Don Alberto Barangé, habiendo obtenido, 
con la ecuatorial Manent, magníflcas fo-
tografías estelares en cuyo trabajo dícho 
aparato ha rendido excelentes servicios 
confirmando así el elogio que Ribas de 
Conill hizo repetidas veces de sus cualida-
des ópticas. 

Podemos pues, afirmar, que la obra de 
Ribas de Conill no se ha perdido. Y es 
muy simpàtico comprobar que en Figueras 
se le recuerda aún con veneración y cari-
no como lo prueba el excelente articulo 
dedicado al patricio ampurdanés por Don 
Juan Guillamet Tuébols y publicado en el 
número de la revista CANIGÓ correspon-
diente al mes de Octubre. Sepan pues, los 
hijos de esa bella ciudad que en la Socie-
dad Astronòmica de Espana y Amèrica se 
guarda un imperecedero recuerdo del que 
fue preclaro amigo nuestro y que esta en-
tidad, que tiene por misión fomentar la 
afición de los estudiosos a la contempla-
ciòn de los bellos panoramas del Universo 
tiene abiertas de par en par sus puertas a 
quienes sientan afición hacia unos estudiós 
que tanto cautivaron a Ribas de Conill. 

Federico ARMENTER 
Presidente de la Sociedad Astronòmica 

de Espana y Amèrica 
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D E M U S I C A C R Í T I C A DE L I B R O S 

Concier lo JULIUS KATCHEM «GERONA EM EL PRIMER TERCIO DEL SIGLO XX 
LA Asoclación de Música, ha inlciado el 

curso actual, sexto a partir de su funda-
ción, presentàndonos un artista de presti-

gio internacional, uno de los que màs se 
cotlzan en estos momentos; Julius Katchen. 

Este pianista es uno de los màs genuinos 
representantes de la moderna escuela pianisti-
ca y de la cual no queda la menor duda después 
de habérsele escuchado. Comprendemos lgual-
mente sea solicitadfsimo por las casas editoras 
de discos y que sus grabaciones sean muchas 
y obtengan la mayor difusión entre los dis-
cfpulos. 

Sorprende su fuerza arrolladora, su mecanis-
mo al que cuadra muy bien el calificativo de 
imponente y unas cualidades de tipo fislcoque 
le hacen capaz de sostener, sobràndole arrestos 
para ello, programas como el que nos sirvló a 
nosotros, a mi particularmente, no me sorpren-
dió en absoluto pues le recordaba unas actua 
ciones suyas, memorables, dadas en Madrid 
hace aftos, en los cuales dió los cinco concier-
tos para plano y orquesta de Beethoven en dos 
audlciones esfuerzo que constituyó todo un 
alarde. 

Pero no se trató sin embargo de un técnico 
formidable; es también un intérprete persona-
lísimo y elicaz. Sus verslones estàn revestldas 
de la mayor dlgnidad, comprenslón y buen 
gusto. 

Como deciamos antes, el programa requeria 
a un intérprete de calidad y de posibilidades 
y Katchen lo fué en absoluto. Figuraba en el 
mismo el bullisimo <Concierto italíano» de 
Bach y la Soneto Op. 90 de Beethoven tan 
poco prodigado las «Variaciones sobre un tema 
de Paganlni» de Brahms, obra maravillosamen-
te expuesta y segufa la complicada «Sonata en 
ml menor» de Llsta cerràndose con el «andante 
spianato y Polonero- de Chopin, 

Las dificultades no exlstleron para los dedos 
del artista que los aplastó materlalmente y su 
buen arte brilló en alto grado durante toda 
la velada. 

El publico siguió atentamente y con crecien-
te admlración el desarrollo del concierto y el 
estallido de las ovaciones retumbó con una 
constancía v una insistència al final, que obll-
gaban a Katchen a dar las consabldas «propl-
nas»; Un coral de Bach y una danza del 
«Amor Brujo» de Falla. 

En resumen un comlenzo de cijrso difícil de 
olvidar y un buen augurio para la temporada 
que comlenza. 

P E N T À G R A M A 

UNA nueva obra, de màs de tresclentas pàgínas, sobre la ciudad dè Gerona pone de actua-
lldad el nombre de don Joaquin Pla Cargol Con mucha razón puede escribirse que el 
Incansable publicista gerundense aparece en la actualidad bibliogràfica por propios mere-

cimlentos, porque con una periodicldad que sorprende va publicando los trabajos sobre su 
ciudad, a la que està consagrando una atención, fruto de la cual es esta Interesante colecclón de 
volúmenes de los que se nutre la «Biblioteca Gerundense de Estudiós e Investigaciones.. Pocas 
capltales espaflolas, de la categoria de la capital de esta província, pueden disponer de un núcleo 
de llbros como los que ha dado a la Imprenta la pluma del sertor Pla Cargol, que nuevamente 
nos ofrece una muestra del cariiío y el interès con que està recoglendo la vida gerundense. 

En las anteriores publicaciones habfa abarcado hasta finales del siglo XIX. Ahora con 
«Gerona en el primer tercio del siglo X X . , completa las obras dejando la historia en nuestros días. 
La obra nos presenta la vida de la ciudad enmarcada con las notlcias màs destacadas de la vida 
nacional e Internacional. Es una biografia de Gerona, a través de cuyas pàginas recoge los 
sucesos Importantes, e incluso los màs nimlos, que han presldido y dado ambiente a la ciudad 
en lo social, económico, cultural y polírtco Es una recensión de todo lo sucedido que se lee con 
Interès porque es historia vívida y que recuerda y evoca muchos momentos bien recientes en la 
memòria de todos Desde la ciudad que conservaba sus murallas y todo el caràcter que tenia a 
princlplos de nuestro siglo, hasta la transformaclón sufrlda al compàs de una actividad Indus-
trial y unas necesidades nuevas, el lector va sigulendo los pasos dados, que aún afectando 
al aspecto exterior, - e n las zonas de nueva urbanlzaclón—, no afectaren a su esplrltu, fiel a sus 
tradiciones y a sus rincones que arquítectónlcamente le estàn ligados y a la que dan fisonomia 
y caràcter. 

La obra magniflcamente Impresa sobre papel couché, va avalada con clento trelnta y cinco 
grabados tan dignamente presentada como todas las que forman parte de la -Biblioteca Gerun-
dense de Estudiós e Investlgaclones-, no slendo menos importante el p^eclc módico en una 
època en que los libros resultan a unos preciós mucho màs elevados. 

j ' t : j m ° S 3 t ' ° n J o a 1 u l n Cargol por esta nueva muestra de su amor a Gerona, que sus 
concludadados han de saber estimar en lo que vale, como se demostró, hace unos aflos, con la 
concesión de la Medalla de la Ciudad con que fué distinguido por el Excmo. Ayuntamlento 
de la Inmortal ciudad. _ R. G U A R D I O L A R O V I R A 

«EL DOCTOR li. TOMÀS CARRERAS Y ARTAU, PROFESOR 

Y GERUNDENSE ILUSTRE», por Joaquin Pla Cargol 

S e p a r a t » d e Ina A n a l e s d e l I n s t i t u t » de Es tud io» tierundentieti. 

EL llustre colaborador de CANIGÓ, don 
Joaquin Pla Cargol, en un opúsculo de 
veintidós pàginas ha sabido condensar la 

figura importante del que fué llustre catedrà-
tica de la Universldad de Barcelona y persona 
seftera en la vida cultural y política barcelo-
nesa, Dr. don Tomàs Carreras y Artau En el 
trabajo destaca la personalidad del bíografiado 
con acoplo de datos y balance de la labor rea-
llzada por el finado, sin olvidar, y dàndole 
rodo el relleve que merece y que en realldad 
tiene. el hondo sentido gerundense de la vida 
de quien nacido en la Inmortal ciudad le 
dedlcó un cuito y un respeto, que anldó en el 
gran amor que sintló por ella y que le propor-
clonaba las me/ores emociones al incorporarse 
anualmente por unos dlas a la vida de la 
urbe gerundense como uno màs de sus hljos. 

El doctor Carreras y Artau que se honró con 
el cargo de Presidente del Instituto de Estudiós 
Gerundenses no faltaba a los actos de Gerona 
con motivo de la Semana Santa, gustando en 
confundlrse entre los grupos en el anonimato 
relativo de las poblaclones pequenas. Vestia 
anualmente, aún siendo jubilado de la càtedra 
barcelonesa, —con lo cual nos demuestra que 
la edad no era barrera para sus sentlmlentos— 
con la vesta y el capuz de cofrade de la Paslón 
y Muerte aslstlendo a la proceslón del Santo 
Entlerro. 

El serior Pla y Cargol ha trlbutado con su 
trabafo un homenaje que merecla el doctor 
Carreras y Artau al que nunca olvidaràn 
aquellos que le conocleron y al que necesaria-
mente tuvleron que apreciar por la calidad de 
sus vlrtudes. D 

K. u . R. 
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ULLASTRET Y M I G U E L O L I V A 

EL director de Excavaciones Arqueológicas de nuestra Província, don Miguel Oliva Prat, es 
autor de una excelente memòria resenando la qu in ta campana de excavaclones en la cludad 
ibèrica de Ul las t re t (Gerona), así como de dlversas act lvldades en el resto de la Província 

duran te el afio 1954, 
Da cuenta del sensible avance en la l impieza y conse rvadón de materiales que desde el ario 

1940 venlan acumulàndose , como los depósitos de los poblados ibéricos de Castell (Palamós), 
San Julian de Ramis, La Crehueta y otros menos impor tantes y densos. 

Ei oppidum prerromano del Puig de Sant Andreu de Ullastret es el yac imiento que presenta 
mejores caracterls t lcas y mayores poslbll idades, por lo cual ha merecldo la especial atención de 
la referida Comisarla 

Cont lnuó la excavaclón de la muralla Frigoleta que en clerta parte desciende debido a la 
expoliación, en època antigua, de los magníflcos sillares de la misma. Las mura l las al descublerto, 
j u n t o con ciertas dependencias y los hallazgos reallzados, revelan que el poblado de Ul las t re t 
por su importancia m u y bien puede calificarse de cludad, la cual debió ser des t ruïda por los 
romanos. probablemente en la època de Catón el Censor, pues no se ,han encont rado restos de 
ceràmica romana como en otros poblados ampurdaneses l lamados comunmen te ibéricos, aunque 
su base ètnica sea celta. 

Entre los impor tan tes hallazgos resenados cabé destacar una olla de barro y trípode de 
hierro, f ragmentos de ceràmica Italo grlega y àtica, reclplentes denomlnados skyphos, vasos a 
mano, dlversas especies ceràmicas, un molino ibérico, vaso con decoración de rayas p in tadas 
un silo, ànforas del tipo griego. etc. 

Fellcltamos s inceramente al senor Oliva Prat por la activa y eficaz labor que viene reall-
zando al f rente de la Comisarla Provincial de Excavaciones Arqueológlcas. R . T . O . 

J U A N S U B Í A S G A L T E R 
D I S E R T Ó SOBRE L L A V A N E R A 

EN el acertado marco de la exposlción de obras de Mar iano Llavanera, en las Salas del Museo 
del A m p u r d à n , bajo la organlzaclón y patroclnlo de nuestro Excmo. Ayun tamlen to , nues t ro 
ilustre colaborador, profesor, publicista y critico de arte don Juan Sublas Gaiter pronuncló 

el sàbado dia 27 una Interesantis ima conferencia sobre el pintor de Lladó. El tono de la mlsma, 
la facilidad oratoris del Sr. Sublas, j un to con su galanura y la exposlción de sus conoclmientos 
sobre el art ista biografiado hicieron de la conferencia un grato acontecimlento. 

El Sr. Sublas inicló su conferencia con una amplia aluslón a nuestro Museo del A m p u r d à n 
abogando por la pronta instalaclún del mi smo en el noble y mut l lado edlficlo del an t lguo Hospi-
tal de Caridad, deb idamente reparado para albergar las plezas que ac tua lmente posee el Museo 
Figuerense, màs las aportaciones promet idas que l lenarian inmed la t amen te varias de las nuevas 
salas Dijo que si ha de cumpl l r con su nilsión, sl ha de ser como un espejo que refleje la Imagèn 
ampurdanesa , debe significar en pr imer término la unlón, el nexo con Ampur i a s , la c ludad grleea 
única, a rqu i tec tón lcamente hablando, conservada en Espana. 

Después ent ró propiamente en matèr ia con su documentada disertaclón sobre Mar iano Lla-
vanera Como sea que con toda nuestra buena voluntad no reflejaríamos con exacti tud el conte-
nido d e s ú s palabras, l lenas de interès, tenemos la satisfacción de comunicar a nuesrros lectores 
que en el próximo número publ lcaremos el texto de la conferencia del Senor Sublas, lo cual 
suponemos que ha de complacer a todos, no pudléndolo hacer en este número por es tar compa-
glnado en las fechas del acto. 

R A F A E L B A N E T 
Y LA OBRA DE L L A V A N E R A 

EN el acto Inaugura! de la exposición de óleos y d ibu jos del pintor Mar iano Llavanera —que 
aprovechamos para reiterar nues t ra sat isfacción por haber par t ido de estàs pàglnas la pri-
mera sugerencia para su celebración— pronunc ló una in te resante y documentada conferen-

cia el critico de ar te barcelonès don Rafael Benet, que slrvió de prólogo y presentación de la 
exposlción que se abrla. 

Evocó la figura de Llavanera, descr iblendo su caràcter, sus aficiones, y su vida en la cludad 
de Figueras En Valladolid comenzó los es tudiós de bachi l lerato que después v lno a con t inuar 
en nues t ro Ins t i tu to . En este periodo expuso por primera vez. Las prirneras clases de d ibu jo las 
reclbió de don Enr ique Casadevall . Luego, en Olot , j un to a Ivo Pascual y Galveny , se acusó su 
temperamento art is t lco y verdadera personal idad Una personal ldad —dijo Benet— autènt ica , pues 
las indlcaclones de sus maes t ros no Influian para nada en la base de su pintura , cosa que m u y 
raramente ocurre en los principies de un ar t is ta . En su personal idad se descubría hondo encade-
namien to con nuest ra tierra, nues t ro paisaje. 

Destacó al Llavanera hombre, deport ls ta y después de unas consideraclones sobre el t iempo, 
la imperfecclón y la falta de respeto art ís t íco de a lgunos ar t ls tas , el conferenciante estableció unos 
s ingulares puntos de contacto y al mismo t iempo de repelencla entre Plcasso y Llavanera. T ra tó 
del arte actual en lo que tiene de personal cuando existe el verdadero art is ta , el que es tà por 
enclma del arte encont rado. En Llavanera resal tó su temple porque tonlf lcó su ar te en la sencl-
llez del àn imo local Expuso el sefíor Benet la salud art ís t ica de Llavanera, una salud que, como 
a tal. carece de hister ismo. Impres lonan en gran manera sus negros aterciopelados y sus verdes 
profundos , extendiéndose sobre el clima de su pròpia tierra y significaclón. 

Destacó el Interès de don Ramon Reig y del Doctor Estll·las en presentar la obra de Llava-
nera I ermlnó dlclendo que el A m p u r d à n rompé ahora este olvido y ensalzó el valor de la 
sensibi l idad tiguerensse. 

La selecta concurrència t r ibutó muchos ap lausos al sefior Benet, al final de su diser taclón. 
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Bl a n c h e dubois es un gran personaje Uterario. Los grandes 
personajes de su tipo se caracterlzan porque dlscurren como un 
rio. Y el autor, en su potencia, en su madurez y contenclón, sabé 

de antemano que nunca llegarà hasta el mar Parte del publico, con su 
pensamiento, serà afluente, qulzà aportación mínima pero que contri-
buirà sin duda a su enriquecimlento. Por eso, en forma alguna, su fi'n 
puede confundirse, llegar a una fosa común. Dlscurrirà como un mlste-
rio en el sitlo que a cada uno nos toque beber. Y, naturalmente. sufrlrà 
ciertas evaporaclones que caeràn luego en matlzada lluvia de indiferèn-
cia. Pudlendo ocurrir todas estàs cosas en cuatro palmos de terreno, hay 
que Insistir diclendo que Blanche Dubols es un gran personaje literarlo. 

Tennesee Wil l iams es uno de esos autores norteamericanos a los 
que no les da miedo crear Porque en su obra teatral . U n tranvia 
Ilamado Deseo. no se limitó a que sus crlaturas dijesen cosas muy 
gordas en lenguajc apropíado para decirlas, sino que compuso una 
realidad ambiental cuya fuente proviene de una determinada - Blanche 
D u b o l s - q u e ya llega con su propio argumento (extraordlnaríamente 
nebuloso e Interesante) para echarle mano slempre que convenga y para 
que cada uno, espectador Incluído, haga sus càbalas sobre él Sólo la 
protagonista puede constituir enlace entre las dos épocas Pongan un 
personaje de su mundo anterior al que realmente vemos y llegaremos a 
la conciusión de que cualquier obra perfecta està en peligro de pasar al 

lennesee Will iams, porque no le tiene miedo al crear lo tuvo 
en cuenta. intulmos toda una tragèdia desde un principio, la vamos 
callbrando por una realidad cada vez mejor dlcha; regresamos - sin casi 
darnos cuenta - al punto de partida sablendo dos épocas de un ser 
humano y ante el umbral de otra. El espectador le termina la elípse 
creadora a Tennesee Will iams, elipse que empezada con leve difumino 
queda en surco preciso cuando Blanche Dubois toma un tranvia Ila-
mado Deseo. 

La obra ha llegado hasta nosotros convertida cn piel cinematogrà-
fica. Esta vez sí; esta vez en verdadera piel pues ha sido tal la calidad 
del celulolde, tan compacto, tocable, el clima conseguido que todas sus 
emociones quedan estremecldamente vivificadas. Para ser cine, U n 
tranvia I lamado O e s e o cuenta con varios aciertos iniclales el primero 
de los cuales que Tennessee Wll l lans firme el guión, pudiendo dar así 
de primera mano, la pròpia dlapasón evolutiva de sus seres, como afir-
marse sobre sus acongojados trànsltos y, en definitiva, razón para com-
prenderlos y amarlos por segunda vez. El segundo acierto responde por 
Elia Kazàn, director que si alguna vez—pocas a f o r t u n a d a m e n t e - se nos 
ha escapado de la total valoración comprensiva ha sido por el factor 
raza, àmbito y manera de ser de una realidad para nosotros lejana. 
Cuando Ella Kazàn ha reflejado lo que en nuestra sangre es màs uni-
versal, entonces, categórlcamente, hemos sabido de él como constructor 
conclenzudo, àgil, adaptàndose, por entero al clima original - cua lqu ie ra 
que f u e r e - y sacrlficando en esta búsqueda la creaclón del propio estilo. 

En efecto, Kazàn parece haBer conocido todos los pasos que ante-
riormente ha dado la heroína, sabé de su desgarro por una tragèdia que 
la zarandea de un lado para otro, maltratàndola. Sabé también de su 
espfritu delicado, de su destino que en principio pareció arrancar de un 
signo poético y luego fue desmenuzàndose para ir apareciendo - I r dando 
lo necesarlo màs allà de la carne— cada vez que el temporal permlte un 

lapso. Elia Kazàn ha materlalizado esa època. Cuando lo ha conseguido, 
cuando el escenarlo quedósele impregnado de ella, entonces los actores 
no han tenido màs que dar la cara Y Vivien Leigh, ademàs, el alma. 

La aparlclones de Vivien Leigh en el cine fueron slempre como 
una definiclón de lo que debe ser el suefio de una actriz. De una actriz, 
naturalmente, a lo total. Que su .qulero llegar, slgnifique estar en el 
titulo que perdure, en el que necesariamente haya de nombrarse en la 
historia, el que su peso Interpretatlvo se confunda con el de un reallza-
dor (alzado, a su vez, por la base — madre del escritor). Así ocurre en 
U n tranvia I lamado D e s e o cuya llnea le ofrece suficiente hondura 
expresiva para volcarse - sufrló tal depreslón que hubo de tomarse 
un considerable descanso durante el rodaje — hasta consegulr dar a 
Blanche Dubols el pàlplto real que líterarlamente ya posee. En el ator-
mentado personaje Vivien Leigh nos va dando los acentos del autor. 
Y es esa soberbla aleaclón de un mundo romàntico (la heroina parece 
haber salldo de un cofre antiquísimo, marchita crujlente,como una vieja 
flor aprisíonada entre las viejas hojas de un vlejo líbro y oliendo su 
allento a naftalina) un mundo de mlsterlo (la heroïna puede ser otra vez 
joven casi en un instante, si el amor - ese que asoma tan estupenda-
mente cinematografiado en la secuencla explícita de su vida en el 
nocturno del merendero — es capaz de transformaria, de volver a recó-
rrer el camino hacia ella) y un mundo tràglco (el que no parece tener 
fin porque la hermana de la heroína se casó sólo por atracción sexual, 
vivírà por atracción sexual pese a todo; excepto si esa atracción, brutal-
mente, le es infiel con su pròpia hermana precisamente a la misma hora 
que ella està dando a luz a su primer hijo. Ambas mujeres, aquf, se 
desintegran El próximo mundo para Blanche serà el de la locura. U n 
nuevo parèntesis abierto), esos mundos, decimos, permiten a Vivien 
Leigh cursar su maestria, su entrega eleglaca. Rodeàndola en su magni-
ficència estàn principalmente Marlon Brando (y no vamos a abrir parèn-
tesis pues cada uno de ellos es una tentaclón para escrlbir) Kim Hunter 
y Karl Malden. De fondo, pero bien dlstrlbuldos, estàn Peg Hilllas, 
Rudy Bond, Nlch Dennle y cuatro o cinco nombres màs que no nos 
dlrian, pese haber dicho mucho, nada. 

En las màrgenes del río que es U n tranvia I lamado D e s e o , 
ocurrieron cosas. Camblos en el dlàlogo de una ejecuclón tan inefable 
que provocan chistes Alguna triqulnuela en los fundidos que provoca 
una especie de acertijo: icómo se enteran los personajes del film de lo 
ocurrido entre la protagonista y su cufiado? Al fin y al cabo, crear pro-
blemas al espectador parece corriente. Crearlos a los personajes es un 
modelo que todavía desconocíamos. .El Jard ín . tuvo perfiles de «pre-
mière» al estrenaria la misma noche que en Barcelona El públlco estuvo 
bien, pues si cierta parte abandonó el local por Intima Insatlsfacclón, 
cosa muy respetable por su respeto, por otra nos dimos cuenta que exlste 
algo que llamaremos «Gamberrlsmo de Preferencla. . Es un gamberrismo 
suave. No chllla ni rompé nada; qulzàs es un gamberrlsmo de falta de 
conceptos, o de Indigestión, pero Indudablemente es humano. Le llama-
mos gamberrlsmo para ponerle - pagando con la misma moneda que en 
el caso de la Insatlsfacclón respetuosa - un poco de picardia a sus 
comentarios plcaros... 

V . B. 

T A L L E R M E C A N I C O - Construcción y Reparación de Maquinaria en general 
Especialidad en motores de explosión «Diesel» y «Semi-Diesel» - Torno, Soldadura etc 

A L F O N S © P O I R T E í F 
TAPIS, 1 y 3 - TELEFONO 91 

G U E R A S ( G e r o n a ) 



T U R M I X 
BERRENS 
desde 950 ptas. 

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

T A L L E R D E P I N T U R A 
DE C O C H E S Y M O T O S 

Jaime Suner 
CALLE DE LAS ESCUELAS, 9 

F I G U E R A S 

HOTEL-RESTAURANTE 

Buràn 
(ANTIGUO HOTEL COMERCIO]) 

CONFORT MODERNO — COCINA EXQUISITA 
GARAGE 

LASAUCA, 3 - TELÉFONO 197 - (JUNTO RAMBLA) 

F I G U E R A S 

I M P R E N T A 

C A N E T 
RAMBLA SARA JORDÀ, 7 

F I G U E R A S 

FIGUERAS 
c/eportiva 

LA HORA «H» 
DE 

LOS SOCIOS 
EL caballo de batalla de un equipo de futbol, oscila slempre sobre la 

cuestlón econòmica. Las potencias futbolisticas, los buenos con-
juntos, vienen dados por una despreocupación del problema econó-

niico. Hay excepclones alsladas que confirman esta tesis y son producto 
del acierto en una temporada dada, en que la buena vista de los técnicos 
han encontrado en la juventud figuras de real valor, por unas cantida-
des monetarias minúsculas. Fuera de estàs excepciones, la línea se 
balla invarlablemente sujeta a este fantasma. Dentro esta misma Ifnea, 
tras unos anos de saldos negativos en los que el sacrificlo de unos seno-
res conseguía dar nuevos impulsos a la entidad, la Unión Deportlva 
Figueras viene moviéndose en esta situación Su normal pilar de susten-
tación, porque el sacrificlo de los dlrectivos es algo extranormal, se basa 
en los socios. Son de 300 à 400 socios los que han mantenido esta vida; 
algo así como unas cinco mil pesetas mensuales: lo que vale un despla-
zamiento. Datos demasiado elocuentes. 

Decía el nuevo Presidente de la Entidad, Dr. D. José M." Geli, que 
• para que la Unión Deportlva tuviera vida pròpia, sin agoblos econó-
micos, y pudiera, poco a poco, extender sus actividades a otros depor-
tes, serfa necesarlo llegar, por lo menos, a la cifra de mil socios. Si se 
alcanzara este número, el club tendría una completa Independencla 
econòmica y, bien adminlstrado, podria prescindir de las cuotas pro-
compensación, de boletos pro-desplazamlentos y de otros med iosos l s -
temas con los que se Intenta nivelar el presupuesto». Mil socios He 
ahl el número sofiado. Ultimamente parece que se ha experlmentado un 
Incremento; acaso vamos ya camino de los 500. Falta doblar la cifra; 
total nada. 

La afición responde generalmente con una posiclón de balanceo, 
fugaz casi siempre. Nuestra afición se crece y se cae como un» ràfaga 
de tramontana. En unos arios, esta ràfaga ha sido intensa, pronunciada; 
la medianía de nuestro futbol no encontraba aplauso en la afición, que 
se encontraba desanimada por aquel futbol. Una cadena difícil de rom-
per, porque si no hay afición sin buen fútbol, tampoco hay buen tútbol 
sin buena afición. Sln embargo la cadena parece haberse roto, asi de 
golpe Ascendldos a Tercera División, los equipos que competen con el 
Figueras tienen una mejor característica y una mejor potencial de juego 
a los de anos anteriores. Ya tenemos buen fútbol por parte de los con-
trarlos. A él ha respondldo el Figueras con una recuperación notable; se 
ha formado un conjunto que en unos partidos nos ha hecho ver cosas 
que hacia anos no podiamos contemplar Habla juego, combinación y 
chut. Si se niantlene un poco este alza, la hora . H " de estos 500socios 
que faltan habrà sonado, Ya no valdran excusas; se impondrà el deporte. 
El momento es interesante y falta poco para dominarlo: suerte, intell-
gencla y consistència de entusiasmo, y luego ja por los mill 

B. 

P I S C I N A 

HACF. ya un tiempo se viene rumoreando sobre la necesldad de 
construir una piscina en nuestra Ciudad. A pesar de su capacidad, 
se dejaba avanzar por otras ciudades màs pequeftas, en este as-

pecto. Se hacia sentir la necesldad de esta piscina. Ult imamente, van 
tomando cuerpo unos rumores sobre la poslble construcclón de una pis-
cina en Figueras. Unos de los proyectos màs firmes parece ser el de 
construiria en un lugar cercano a nuestro Parque, dotàndole de Instala-
clones modernas y de dlferentes comodldades; faltan ifgar Indudable-
mente muchos puntos que aún pueden desanimar el plan. Esperemos 
que no sea así y que el proyecto entre en realidad pronto. 

COPA NAVIDAD 

EN las magníficas ínstalaclones de la ISolera La Fresca ha comenzado 
a desarrollarse los partidos para adjudlcación de la copa Navldad. 
En dlcho torneo participaràn destacadas figuras y promete tener 

un gran Interès, ya que los bolos cuentan también en Figueras con su 
grupo de entuslastas y de buenas figuras que han venldo participando 
en encuentros con equipos de la veclna nación y el saldo les es favora-
ble En las matinales domingueras, en los parajes de la Fresca, arro-
llados por el magnifico sol de otono, este torneo promete tener un 
ambiente espléndido. 

GURT Y MELBOURNE 

NUESTRO atleta Alberto Gurt debe ir a Melbourne. Con un espí-
ritu de deportista enorme, Gurt ha realizado unas pruebas atlé-
tieas y ha conseguldo unos tlempos excelentes para ser selecclo-

nado para Ir a la Olimpíada. El caso de Gurt es extraordlnarlo: su 
deportivldad, su constancia, su categoria, todo pide a gritos esta 
selecclón y esperamos que se le tendrà en cuenta y podremos tener en 
Figueras a un olimpico. 
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VIAJANTE EN 

ARTESANIAS DE MALLORCA 
Colle Doctor Ferran, 38 

P,atma de- Hiaitaeca 

BORDADOS A M A N O Y A MÀQUINA: Panuelos, blu-
sas, faldas, vestidos y mante'erías. 

MADERA DE OLIVO: P ianos con y sin música, casfa-
nuelas, lamparas, arquillas y joyeros. 

ARTÍCULOS DE RAFIA: Chinelas, bolsos, sombreros 
y tapetitos. 

DAMASQUINADOS: Oro de Toledo, Pulseras, bro-
ches, pendientes y adornos. 

MARROQUINERIA. Carteras, billeteros, monederos, 
estuches y bolsas piel repujada. 

HIERROS F O R J A D O S : Marcos, ceniceros, capillas, 
faroles y maceteros. 

BISUTERÍA DE MENORCA: Siempre novedades. 

JUAN MARAGALL, 4 (antes calle de la Presó) 

F I G U E R A S 

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

é^O'/S/CM/ 
E 
* C A R B O N E S D 

C À S C A R A S 
E L E N A S 

F 
À 
B 
R 

c S . C 
A 

E 
M 

^ Clasiflcados para los diferentes usos A 

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

J 
P r o g r e s o , 3 y 5 - T e l é f o n o 3 8 6 - Figueras E 

S 
• 

S E R R E R Í A M E C À N I C A 



TURINTER, S. L. 
A G E N C I A D E V I A J E S 

G r u p o A - T i t u l o 41 - D e c r e t o 1 9 - 2 - 4 2 {B. O . 1 3 5 d e l 1 4 - S - S 2 ) 

D E L E G A C I O N E S : 

F I G U E R A S G E R O N A B A R C E L O N A 

Rambla Sara Jordà, 15-Tel. 212 Plaza de Espana, 3 Via Augusta, 29 
(Junto al C A F È TUPINAMBA) Telfs. 3584 y 3884 Teléfonos 375015 y 370851 

• 

FERIAS DE SAN MARTIN 
de 

PERPIGNAN 
EXCURSIONES DE 

Noviembre 1956 
1 d i a : 1, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 28, 30 

2 d í a s : 3 y 4 - 10 y 11 - 17 y 18 - 24 y 25 

3 d í a s : 1, 2 y 3 - 9, 10 y 11 - 16, 17 y 18 - 23, 24 y 25 

4 d í a s : 1, 2, 3 y 4 - 8, 9, 10 y 11 - 22, 23, 24 y 25 

Ofrecemos nuesrros servicios para excursiones de mayor duración 

Autocar es para S x c ursiones 

B A R C E L O N A { | J K A A C F I G U E R A S 
V i a A u g u s t a , 2 9 ^ ^ ^ / Y l l t k J Oficina: Rambla, 15 

Teléfono 37 5015 ^ ^ ? % W Teléfono 212 

n c D ^ KI A Gara9e: Vilallong°, 36 
G E R O N A Teléfono 334 
P l

T
aJ s

a
358

s
4

paF í a ' 3 S A a E ^ ^ ® L O S L I M I T E S 
es . 4 y 3884 ' s s s i J ^ J Teléfonos 5 y 10 

A R T É S G R A F I C A S T R A Y T E R , S A N J O S É , 1 1 , F I G U E R A S 


