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T E S O R O A R T l S T I C O A M P U R D A N É S 

EL N A C I M I E N T O DE J E S Ú S 
EN DOS PINLÜDAS DEL DENAC1MIENTI) 
AL EXCMO. SR. D O N FEDERICO MARES DEULOVOL, 
AMPURDANÉS ILUSTRE, ESCULTOR, ARTISTA, AMIGO. Por Juan S U T R À V I N A S 

CREEMOS favorable oportunidad pre-
sentar estàs dos pinturas que, en 
versiones distintas del mismo tema, 

son creaciones de un propio artista. 
Una de ellas, corresponde a una Tabla 

que formaba parte de las que existían 
antes del ano 1936, en el Santuario de «la 
Mare de Deu del Mont»; la otra integraba 
la serie de Tablas que enriquecían la Igle-
sia de Santa Maria de Sagaró y hàllase 
actualmente en el Museo Diocesano de 
Gerona, catalogada con el núm. 382. 

Mide la primera, 0,690 de alto por 0,580 
de ancho; la segunda, 1,075 por 0,430. 
Senalamos adrede estàs dimensiones para 
observar, como veremos luego, la forma 
distinta que utiliza el artista para repre-
sentar anàloga escena. 

Ambas son hijas de la producción muy 
estimable del Pintor, con Taller posible-
mente gerundense, activo en el curso de 
la primera mitad del siglo XVI y forman 
parte de las que, al estudiar sus diversas 

Obras, incluímos entre aquellas que llevan 
característico monograma en el cual pue-
den descifrarse las letras T V M A S. 

Eminentes historiadores de la Pintura 
Hispànica tales como Mn. Gudiol y el Sr. 
Marqués de Lozoya, nos senalan como la 
Pintura Catalana, que tan altos vuelos y 
genuïna personalidad alcanzó en el trans-
curso del período Romànico y en el Góti-
co, se adapta muy lentamente a las co-
rrientes Renacentistas, ya florecientes 
allende nuestras fronteras, desde hacía 
muchos afios. 

No deja de ser curioso observar como 
nuestro admirable Pintor se incorpora al 
movimiento pictórico del Renacimiento. A 
pesar de un provincialismo muy natural 
en aquellos momentos de transición, sigue 
las tradiciones y las técnicasque induda-
blemente aprendió en los Talleres y cerca 
de los Maestros que contribuyeron a for-
mar su personalidad. 

En todas sus Producciones y en las que 

PAZ Y HUMILDAD 
EN el misterio todo de Nav/dad, lo que perfuma el ambiente y nos encanta 

y emociona son la paz y humildad que presiden aquella fecha culminante 
de la Humanidad. 

Jesús, el Hi/o de Dios, quiso nacer en las afueras de Belén y en un modesto 
Portal. Sus padres buscaron en vano lugar en la posada u hospedaje en las 
viviendas de su família. La respuesta era negativa: — jQué el Senor os amparel 
Una frase con la cual nos sacudimos todos muchas veces las llamadas opre-
miantes de la Caridad. Y, sin embargo, José y Maria estaban tranquilos y 
contentos. jOh gran poder de la gracial 

Cuando llegó, según las Sagradas Escrituras, la plenitud de los tiempos, 
todas las naciones de la tierra estaban en paz. Humillemos nuestras cabezas 
avergonzadas ante una acusación tan directa a nuestro mundo. No tenemos 
paz. Y esta paz, donde Cristo, requiere esta humildad que pregona la familia 
de Nazareth. 

En este umbral de la Navidad de 1956, sirvan de pórtico a este número, 
estàs dos palabras sublimes: paz y humildad. Con ellas deseamos a las auto-
ridades, a nuestros lectores y anunciantes unas Felices Pascuas. 

LA HORA DE V I L A B E R T R À N 
N UESTRO nombre se unió al de Santa Maria de Vilabertran desde el mo-

mento en que, consecuentes con el corino por nuestras cosas, abríamos 
una suscripción para dignificar la mejor Cruz ampurdanesa y darle cuito en 
una capilla de la iglesia del antiguo monasterio. La idea que era acariciada 
por Manuel Brunet, encontró en nuestras paginas calor y entusiasmo para 
pregonaria, haciéndonos sus propagadores. Durante unos largos meses hemos 
mantenido nuestra modesta suscripción «Pro Capilla Cruz de Vilabertran». 

Ahora, con gozo, recogemos la noticia del manifiesto publicado en las 
paginas de «Destino» por los amigos de Manuel Brunet, abogando por la 
co/ocación de la Cruz de Vilabertran en la capilla que vacía la esta esperando. 
Los ampurdaneses debemos agradecer este apoyo que nos viene de la ciudad 
co ndal, honrando la memòria del malogrador escrit or católico, quien de esta 
forma continua — con su nombre — empujando una obra de gran interès y 
necesidad. 

«Canigó» que se suma plenamente al espíritu del citado manifiesto, y en 
el cual figuran como firmantes tres de nuestros redactores, agradece en todo 
lo que vale este bello gesto de los amigos de Manuel Brunet. Y al decirles 
gracías, nos sentimos enormemente apoyados y reforzados en la tarea que 
nos habíamos impuesto. Por el valor de los apoyos recibidos ahora, nos consí-
deramos en el momento de las realizaciones del proyecto de una Capilla para 
la Cruz de Vilabertran. 

TALLA DEL NACIMIENTO 

DE >LA MARE DE DÉIJ DEL M O N T » . 

sclieron de su Obrador, y «entourage», 
se observa un especial atractivo, aparte 
de su interès estético, pudiéndose notar 
en ellas el proceso evolutivo y apreciar 
el conocimiento del cual hizo gala nues-
tro Artista, al resolver los diversos proble-
mes de composición y de perspectiva, que 
se le presentaban, buscando siempre la 
màxima intensidad emotiva en las diver-
sas escenas que representa en sus obras. 

Cuando se realice una paciente y minu-
ciosa labor de investigación en los archi-
vos de la Catedral de Gerona y Notaria-
les de aquella Ciudad, o en los que puedan 
aún quedar en determinadas Casas Sola-
riegas de estàs Comarcas, para los afios 
1515 al 1536, se podrà conocer el nombre 
del pintor cuya producción enriquece de 
forma esplendorosa, el Patrimonio Artís-
tica de esta Provincià. 

En las dos representaciones del Naci-
miento de Jesús que ofrecemos a los lec-
tores de CANIGÓ, vemos cómo los 
elementos bàsicos de la composición, son 
los mismos; el Divino Nino, contempla la 
joven Virgen que, con expresión afable y 
mirada serena, està arrodillada ante su 
Hijo, su Dios; paternalmente, San José, 
encanecidos sus c a b e l l o s , contempla 
asombrado yalgo màs retraído, la escena. 

El buey y el asno, destacan de un fondo 
constituído por elementos arquitectónicos 
de senorial mansión, o restos de cobertizo 
arruinado, que ayudan a dar mayor pro-
fundidad a la composición, apareciendo 
en la parte derecha Angeles, personajes, 
rebano y aves que se perfilan del fondo 
de montanas y cielo. 

En cada una de estàs pinturas, la com-
posición es distinta para demostrarnos 
con ello el Artista, su asombrosa habili-

;(fermina en lo pàg. siguienle) 
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Recuerde que un maravilloso 
obsequio para sus hi jos en 

Navidad y Reyes es un 

V E L O M O T O R 

"GORRIÒN I" 
de 49 c. c. 

o u n a M O T O 
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N O C H E B U E N A 
( C U E N T O ) 

— Y esta botella de champaAa la guardaremos para Nochebuena. 
El padre la mostró satisfecho para que todos la vleran. 
Juliàn la contempló, elevàndose un poco sobre las puntas de los pies, con los ojos chlspean-

tes. Sus slete abriles no conocían el burbujeo agradable y picante sobre la lengua sedlenta, y la 
contemplaba como algo prohibldo. 

— iCuando es Nochebuena papà? 
— A u n faltan muchos días — Entretanto desenvolvla culdadosamente el otro paquete. Juliàn 

olvidó por un momento la botella de champaAa para contemplar con avidez una caja llena de 
galletas que, entre el «cric-crac» del papel, aparecía ante 9us atónitos y alegres ojos. 

El abuelo también miraba y en su cara apareció una sonrlsa algo plcarona, al contemplar la 
golosina. Però no dijo nada. 

El padre puso la caja sobre la mesa. 
— N o creo que sean de las buenas - Y colocó la botella de champafla (unto a la caja — No 

es gran cosa, pero por una peseta.. 
— Podemos guardarlo todo para Navidad. . Por una vez que hemo9 tenldo suerte..! — Juliàn 

y el abuelo se miraron y vieron sus caras ensombrecerse - Y, cuenta, icómo se te ocurrió com-
prar un número? 

— Se me ocurrió asi, de pronto, al pasar por la feria .. Total era una peseta! 
La madre miró a Juliàn y vió en su cara la ilusión y el desencanto. 
— Podríamos probar las galletas .. Luego volvemos a cerrar la caja. 
— Si la abro no va a quedar ni una sola para Navidad. 
— jAbrela papà! 
— Hazlo por Juliàn, — tercló el abuelo. 
Probaron todos una después de L cena, menos Juliàn y el abuelo que en un descuido 

cogieron dos. 
Y para Navidad la caja estaba vacla .. 
La madre la habia escondido en el armario, entre la poca ropa blanca que quedaba, pero 

para complacer a Juliàn el abuelo la encontró. 
La primera vez solo cogieron una galleta cada uno. El padre y la madre habian salldo y el 

abuelo cuidaba del niflo. Alli, encima de la mesa, estaba la caja. Cuidadosamente el viejo sacó 
dos galletas y, antes de tocarlas, cuidó de Menar con las demàs el hueco dejado. Luego volvló la 
caja a su sitio. 

Juliàn, callado y quieto se sentia còmplice de la hazafla. Miraba sonriendo a su abuelo y 
mantenia apretada en su mano la galleta. Asi la tuvo mucho rato antes de decidirse a comerla. 

Entretanto el abuelo sacó la botella de champafla. Estaba reluciente. El papel dorado que 
envolvía su cuello la hacía màs excitante a los ojos de Juliàn. 

— No lo han probado nunca, iverdad Juliàn? 
EI niflo movió la cabeza. 
— Antes en todas las fiestas había champafla en casa, en cambio ahora... 
Hablaba como consigo mi9mo, mientras su mirada parecía contemplar, a través de la botella 

que temblaba ligeramente en su mano, tiempos pasados y alegres, vestidos de fiestas y escan-
ciados con champafla. 

Luego volvió culdadosamente la botella a su sitio y, junto al fuego, sentó al niflo en sus 
rodillas y le contó una larga historia. La contaba en primera persona. Era una historia alegre y 
triste a la vez. 

Juliàn le oía a lo lejos y entre su voz monòtona escuchaba el parloteo de unos pàjaros entre 
una muchedumbre que gritaba y reia, mientras, en lo alto, una botella de champafla reia tam-
bién, derramàndose sobre él. 

Se habia dormido, y el fuego chisporroteaba, muy solo, junto al viejo que también softaba... 
Desde aquel dia, cada vez que se quedaban solos, niflo y abuelo, sacaban la botella de su 

escondrijo y la ponlan frente a ellos, sobre la mesa. Y sonando ambos contaban los días que 
faltaban para Navidad. Diez, ocho, cuatro, tres, uno .. 

Y llegó nochebuena. Durante todo el dia, aquella espera que en aflos anteriores pasó para 
Juliàn completamente desapercibida, a no ser por un soplo de tristeza que flotaba en los rosrros 
de sus padres, se convirtió en una espera febril. 

Es ta ban todos màs contentos que de costumbre y si bien quedaba todavia algo de tristeza 
en sus alnus, procuraban disimularla para no turbar la alegria de Juliàn y del abuelo. 

La madre, que habíase dado cuenta de la desaparición de las galletas, compró, procurando 
no alterar el presupuesto familiar, las suficientes para llenar de nuevo la caja y el padre trajo, al 
salir del trabajo, un poco de café. 

La velada se les presentaba alegre y cada uno procuró acabar la acostumbrada y pobre cena 
para celebrar debidamente la fiesta del Nacimiento. La madre trajo el café y las galletas y el 
padre, ufano, la botella de champafla; la miró un momento mientras los ojos del abuelo estaban 
fijos en el, Luego, culdadosamente, fué despojàndola de los papeles dorados que envolvian su 
cuello y finalmente apretàndola entre sus piernas tlró del tapón. 

Le costó trabajo descorcharla. El viejo parecía ayudarle con la mirada y el niflo, que se habia 
colocado a su la.lo, preguntaba algo.. No se oyó el estampido peculiar, pero qulzàs fuese mejor 
aquel silencio, solo perturbado por la respiraclón de las cuatro personas. 

Slrvló prlmero al abuelo, luego a los demàs. El viejo llevó la copa a los labios. Solo un mo-
mento. Luego, dejàndola, exclamó, como en un susurro 

— Està agrlo... 
El padre probó su copa, luego miró a los demàs. El abuelo estaba silencioso con un trozo 

de galleta en la mano; el niflo y la madre lloraban 

J. PUJADAS L L A D Ó 



EL MUSEO DEL A M P U R D À N 
Las interesantes ideas que sobre nuestro Museo publicamos constituyeron la introducción de la 
documentada conferencia que, en el marco de la exposición del malogrado pintor ampurdanés 
Mariano Havanera, pronuncio nuestro estimado colaborador don J U A N SUBÍAS GALTER. 

TODA vez que aquí nos reune la evocación de una personali-
dad artística y de su obra; ya que, por diversos caminos 
nos llega la feliz solución del problema capital de un Museo, 

después de haber leído las generosos donaciones proyectadas 
por Don José Francés, Don Federico Marés y del doctor Estil-las; 
viendo tan cerca, por consiguiente, la 
creación del nuevo y gran Museo, per-
mitidme un breve comentar io relació-
nadocon el tema. Una visión del futuro 
Museo, desde su contenido reunido hasta 
la digna instalación de la pintura de 
Mariano Havanera. 

Sí, un Museo quiere responder o su 
función fielmente, debe reflejar la cultu-
ra. el arte, el pasado de la Nación, de 
la Región, de la Comarca o la Ciudad 
en que asienta. 

Si el nuestro ha de cumplir con su 
misión, si ha de ser como un espejo que 
refleje la imagen ampurdanesa, debe 
signif icaren primer término la unión, el 
nexo con Ampurias, la Ciudad griega 
única, arquitectónicamente hablando, 
conservada en Espana. 

La calidad de las obras en ella des-
cubiertas, la importancia de la triple 
ciudad rediviva sin aludir tan sólo a las 
bellezas del paraje, obligan a establecer 
un mas frecuente contacto, a ponderar 
sus valores, a destacar su trascendencia 
turística, y a fomentaria. 

De ahl que habiéndonos tocado en 
suerte tener a las puertas de la capitali-
dad ampurdanesa, la ciudad de la cual 
heredamos hasta el nombre de la Comar-
ca, debemos prodigar toda conexión de 
lo viejo y lo nuevo, explotando el interès 
universal que tiene el que, Figueras, sea 
continuadora de aquella Emporium que 
fué cancel de ingreso de Grècia en 
Espana y puerta del acceso de Roma a 
nuestra Península. 

Ni hablar de nuevas sustracciones de la pròdiga ciudad 
helénico-romana... pero si recordar que poseen de Ampurias 
imponderables prendas Gerona, Barcelona, e inclusive València. 
|Sin que ni un solo resto hallemos en Figuerasl 

Pensemos un momento en si ello — l a presencia de una ve-
tustísima fundación helénica, de una ciudad romana — ocurriera 
en Suiza, Bèlgica, Holanda, Italia o Francia... en todas las esqui-
nas tendra el viajero pianos, indicadoras flechas, cartelones 
cromàticos ponderativos de la playa inmensa, del azul de su 
cielo y de su mar, de los mormoles blancos, de los bronces y 
joyas que la duna retiene, y generosa, todavía ofrece .. 

Justificado queda que el nuevo Museo se inicie con las im-
ponderables esculturas helénicas. El grandioso Esculapio, la bella 
testa de Venus, y el minúsculo torso de Afrodita, ya que no en 
su original y rica matèria, en reproducciones que pueden rodear-
se de todo aquello que la excavación ofrece a diario: irisados 

La puerta, abandonada aunque na olvidada, del 
antiguo Hospital de Caridad, que esta esperando 

as rolecciones del Museo del Antpurdàn. 

vidriós, restos de mosaicos, fragmentos de ceràmica, policromos 
estucos; todo asequible sin gran dispendio. 

Ello permiliría liquidar esta deuda de atención al pasajero 
que llega por los puertos pirenaicos, al que nos seria lícito decir: 
moderad vuestra marcha que pisàis tierra clàsica: hace 26 

siglos que el género helénico se estable-
ció en estos parajes, que siguen siendo 
cuito y amable Emporio de bellezas. 

Después.. no quiero molestar la 
atención prosiguiendo estàs mismas di-
rectrices alusivas a tiempos ya cristianos, 
que siguiendo la toponímia local salen al 
paso; ved lo que significa la presencia 
de la Capilla de San Pablo al borde de 
la que sigue siendo ruta internacional, 
en la que debió ser la calzada romana, 
las basílicas purificadas y los incansables 
santuarios cristrianos que surgen en los 
valies feraces, en las cimas de los montes 
y en las acròpolis de las ciudades. 

Este conjunto de espiritualidad, de 
arte,debería reflejarse en el Museo figue-
rense, ordenado con el rigor que exige 
una institución cultural digna de una 
ciudad de tanto abolengo, y que cuenta 
con un edificio sin par, en su via màs 
cèntrica, con nobilísima fachada y un 
patio, magnificente impluvium, en el cual 
nos es lícito ya ver la estatuaria empori-
tana destacando sobre tapices de vina 
virgen, verde y dorada según las esta-
ciones. 

Imaginémonos lo que serían unas 
salas limpias y luminosas, con tan solo 
tres retablos pintados, cuatro relieves 
poéticos y una docena de imàgenes ta-
lladas en madera, poücromadas y do-
radas. 

Se objetarà que hemos llegado tar-
de y que muchos elementos integrantes de nuestro tesoro artís-
tico han einigrado. Es cierto, pasó en la revisión actual de la 
política de Museos se tiende a retornar a sus zonas de origen 
todo lo mueble que no sea indispensable a las grandes concen 
traciones nacionales, y que un desmedido afàn habrà llevado 
a las capitales... y, ademàs, siempre queda el recurso de las 
reproducciones, de las ampliaciones fotogràficas a grande 
escala, merced a cuyo auxilio se facilita el estudio, y se hace 
posible tener ideas globales de cuanto atesoraron los parajes 
hoy asolados. 

Unidos en esta institución quedarían los valores todavía 
visibles y palpables, con los recuerdos del pasado. 

En tal Museo, así amueblado no me podéis negar que seria 
gratísimo rendir la bienvenida a cuantos legados los patricios 
amigos siguieran aporlando, o el cuito admirativo a figuras del 
arte, cual esta que aquí hoy nos reune, y a cuya conmemoración 
nos entregamos, después del excesivo exordio, que nos dictó 
nuestro entusiasmo. 

La suprema elegancia para OTONO e 1NV1ERN0 
serà remarcada en un traje confeccionado en 

Sastreria S U R R O C A 
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Camisas, Pijamas, Corbatas, Bufandas, Sueters, Guantes, Panuelos, etc. 

B I C I C L E T A S ACCESORIOS 

| Repuestos para Motos y Velomotores 

j E S T A B L E C i M I E N T O S i 

I OLYMPIA 
Plaza Comercio, 13 r . 
T e l e f o n o 1 4 0 T i g U e r O S 

Transportes Llauradó Hnos. S. L. 

«AGENCIA EL RAYO» 
Servicio Diario Figueras-Barcelona 

BARCELONA Rech ,18-Tel.210302 
Wel l ington, 8 0 - Tel. 2 6 4 7 4 3 
Casanova, 48 (La Pubilla) Tel. 231081 I 

F I G U E R A S R u t l l a , 2 1 - T e l . 316 

Al s a l u d a r l e 

Carnicería N IERGA 
le ofrece inmejorable y màxima 
calidad en carne C A B A L L A R 

Horno Bajo, 6 F I G U E R A S Teléfono 43 

P E N S I Ó N R E S T A U R A N T E 

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

C O C I N A SELECTA 30 HABITACIONES 

BODAS - BANQUETES - BAUTIZOS 

PRESUPUESTOS PARA EL SERVICIO A DOMICILIO 

ENCARGUE SUS CANAL0NES 

Juan Maragall, 8 - Tel. 99 - Figueras 

Caballero 

Los mejores CALZADOS como siempre en 

Calzados R O S A ! 
F U N D A D A e n 1 9 Q 5 = I 

S O A N O S S I R V I E N D O B I E N 



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

v . - i C s p o s í b l e la u i i i d a d f c o n A m l e a \ p o l í t i c a de E u r o p a ? 
EL B E N E L U X 

La Unión Econòmica Benelux —integrada por Bèlgica, Ho-
landa y Luxemburgo— no es del todo satisfactòria ya que los 
asociados tienen economías que dependen demasiado de los 
cambios internacioraales y que no se complementan, especial-
mente por la disparidad de los preciós agrícolas. De todas 
formas, la supresión de los derechos arancelarios para otros 
productos, como el carbón y el acero, supone notables ventajas. 

LA C. E. C. A. 
Fué Robert Schuman quien, en 1950, propuso «someter el 

conjunto de la producción del 
carbón y del acero a una Alta 
Autoridad común, en una orga-
nización abierta a todos los paí-
ses de Europa». 

En 1951, se constituye la 
Comunidad Europea del Carbón 
y del Acero (C. E. C. A.) formada 
por Francia, Alemania y los tres 
países del Benelux. Hasta el pre-
sente Ingiaterra no ha querido 
asociarse mas estrechamente con 
el continente que con la Comu-
nidad Britànica de Naciones, 
pero como éstas cada vez se 
independizan màs entre sí, es 
probable que, en un futuro pró-
ximo, Ingiaterra se una a la 
C. E. C. A., organismo en el que 
actualmente ya tiene represen-
tación diplomàtica, junto con 
Suècia, Suiza y los Estados Uni-
dos, potencia interesada en fo-
mentar cualquier progreso hacia 
la unificación de Europa. 

La producción de la C. E. C. A. en acero es màs importante 
que la de la U. R. S. S., e igual en cuanto al carbón. 

EL CONSEJO DE EUROPA 
En 1949, se crea el Consejo de Europa, cuyo objetivo con-

siste: «en realizar una unión màs estrecha entre sus miembros». 
De hecho, la función asignada es de naturaleza deliberante y se 
propone suscitar la formación de una opinión pública europea. 
Forman parte del Consejo de Europa: Ingiaterra, Francia, los 
países del Benelux, Dinamarca, Irlanda, Italia, Noruega, Suècia, 
Grècia, Turquia, Islandia y la República Federal Alemana. 

En los debates del Consejo de Europa el tema crucial ha 
sido la actitud de Ingiaterra, la cual, como cabeza del Common-
wealth, ha sido hasta el presente reacia a la tesis federalista de 
Europa. Por eso, en 1951, el presidente dimisionario del Consejo 
de Europa y ministro belga, Spaak, dijo: «Para Europa la alter-
nativa es sencilla: o toma el partido de la Gran Bretana y renun-
cia a hacer la nueva Europa, o intenta hacerla sin Ingiaterra. Yo 
he escogido esta segunda hipòtesis, a pesar de todos los riesgos 
y peligros, porque los creo, en definitiva, menores que los que 
inevitablemente resultan de la inacción y de la renuncia». 

LA O.T. A . N . o N . A . T . O . 
Ante el temor a Rusia, convertida en la segunda potencia 

mundial, a iniciativa de Francia e Ingiaterra, firman, en 1949, el 
Pacto Atlàntico: Estados Unidos, el Canadà, los países del 
Benelux, Noruega, Dinamarca, Islandia, Italia y Portugal. Màs 
tarde se le unen Grècia, Turquia y la República Federal Alemana. 

Una organización internacional asegura en tiempo de paz 
la ejecución del Tratado de alianza que toma el nombre de 
Organización del Tratado del Atlàntico Norte (O. T. A. N.). Su 
misión es elaborar una estratègia atlàntica. 

Un comitè militar compuesto por los jefes de Estado Mayor 
de los países miembros delegan sus poderes en un grupo perma-
nente instalado en Washington formado por los jefes de Estado 
Mayor americano, inglés y francès. La jefatura suprema, dada 
su contribución militar y financiera, corresponde a los Estados 
Unidos. 

Una tremenda realidad —guste o no— es que los países 
pequenos no pueden defenderse solos. No les queda màs opción 
que incorporarse a uno de los grandes. En resumen, la estrategia 
atlàntica tiende a superar el poderío militar de la U. R S. S. En 
el estado de división econòmica y política de Europa la defensa 
del mundo libre descansa inevitablemente en las armas y los 
dólares americanos. 

Màs popular que el anagrama O. T. A. N. es el que se forma 
con la lectura inversa, N. A. T. O. 

Espana se une indirectamente a la O. T. A. N. por medio de 
sus alianzas militares con Portugal y los Estados Unidos. 

LA C. E. D. y LA U. E. O. 
Por situar la defensa de Europa cuanto màs al Este mejor, 

los Estados Unidos propusieron reconstituir un ejército alemàn 
en el marco de la O T. A. N. Los franceses, para evitarlo, pro-
pusieron la Comunidad Europea de Defensa (C. E. D.), tendente 
a controlar el nuevo ejército alemàn. Pero el mismo país autor 

del proyecto, lo hundió màs tar-
de con una oposición cerrada. 
En 1954 se constituyò la Unión 
Europea Occidental que en va-
rios aspectos es mejor que la 
frustada C. E. D. A diferencia de 
esta última, la U. E. O. no cons-
tituye un ejército europeo sino 
ejércitos nacionales reunidos en 
la O. T. A. N. Esta integración 
sólo se verifica si se trata de 
fuerzas destacadas en Europa y 
si la eficacia militar lo requiere. 

LA O. N. U. 

La Organización de las Na-
ciones Unidas 10. N. U.) es una 
nueva Sociedad de las Naciones, 
pero con caràcter màs univer-
sal y que últimamente dispone 
de fuerzas coercitivas propias, 
como las organizadas para acu-
dir a Egipto a reemplazar a las 
fuerzas anglo-franco-israelitas. 

Forman parte de la O. N. U. varios organismos autónomos, 
entre ellos, la Organización Internacional del Trabajo (O. I. T.) 
y la U. N. E. S. C. O., consagrada a las relaciones culturales, a 
las cuales pertenece Espana, ingresada también recientemente 
en la O. N. U. 

PROYECTOS DE UNIFICACIÓN EUROPEA 
Un acto de suma trascendencia, ahogado por el griterío de 

Suez y de Hunaría, ha sido el acuerdo Mollet-Adenauer sobre 
la devolución del territorio del Sarre a Alemania, la construcción 
de los canales del Mosela y del Rhin y una eficaz cooperación 
franco-alemana. 

Por otra parte, la C. E. C. A., Ilamada también «pequena 
Europa», tramita extender su acuerdo a toda clase de mercan-
cías, en un «mercado común», dentro del cual los productos de 
los seis países integrantes circularan en todas direcciones sin 
pago de derechos aduaneros, a modo de una sola entidad eco-
nòmica. Es probable que Ingiaterra, con toda la Commonwealh, 

3uede incluída, a juzgar por ciertas declaraciones de su canciller 
el Tesoro. Ello, proporcionaria un mercado de 250 millones de 

consumidores, mayor que el mercado interior de los Estados 
Unidos y que el del bloque soviético. 

Giuseppe Pella, actual presidente de la C. E. C. A., di jo muy 
bien que el rrundo se dirige cada vez màs hacia un diàlogo in-
ternacional, estructurado no por naciones, sino por continentes, 
Amèrica, la Commonwealth, el mundo soviético, el mundo asià-
tico, el mundo àrabe. Para que Europa pueda sostener sus tesis 
y pueda continuar en el diàlogo internacional, debe hablar con 
una voz concorde. Por ello, precisa la unidad europea, la cual 
puede alcanzar formas supernacionales, pero no se realizarà 
nunca en contra de las naciones, sino con la colaboración de 
las mismas. Europa es como un fruto en via de maduración. Este 
fruto tendrà la forma de un racimo en el que cada grano corres-
ponderà una nación que mantendrà relaciones, individuales y 
colectivas, con todos los demàs granos, o sea, con todas las 
demàs naciones. Pella llama a esta relación «civismo superna-
cional». 

Si la unificación econòmica de Europa ya supone ímprobos 
trabajos y sacrificios, creemos que la unidad política, de mo-
mento, es un suefio irrealizable, por los grandes intereses en 
pugna y por ser necesario rechazar egoismos nacionales muy 
difíciles de superar. 

Rafael TORRENT 

L A S E D E DE LA O . N . U . EN N U E V A Y O R K . 
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N O T A S H I S T Ú R I C A S DE LA C I U D A D 

IA l \ V A S I ( l \ DE LDS ARMANYAQUENSES 
^ primeres de novlembre de 1389, estaba 

el rey présidiendo las Cortes que habfa 
convocado en Monzón, cuando; reclbió notlcias 
de gran trascendencla, Una se referia al alza-
mlento de los genoveses, dlspuestos a favorecer 
las maniobras rebèldes de la Casa de Orla, y la 
otra se referia a la aproximación de las fuerzas 
extranjeras que mandadas por el conde Ber-
nardo de Armanyach y de Verolers se acerca-
ban al Ampurdàn, que lnvadleron s/n encontrar 
resistencla. El rèy obrando con la mayor pru-
dència, procuraba sosegar primero a los geno-
veses v suspender las Cortes de Monzón, 
tomando como pretexto la epidemla de peste, 
para así poder luego hacer frente al Invasor, 
sln tener nlnguna otra preocupación que le 
dlstrajese de la campafia. 

Aprovechando estàs clrcunstancias los ex-
tranjeros Incendlaron y saquearon los pueblos 
de la comarca, llevíndose prisloneros a cuantos 
hallaron a su paso, «e tractan a les dones molt 
inhonestament». Llevaban con ellos una espe-
cle de estado mayor y unas tresclentas lanzas 
de escolta, y su ejército se componia de unos 
mil quinientos bacinetes, slete mil infantes, 
sesenta bombardas y abundante material de 
guerra, cuerdas. màquinas, escaleras, etc., a 
màs de cuatro mil hombres y tresclentos ba-
llesteros, mandados por dos capitanes. 

Por cartas dirigldas a los consellers de Gero-
na y Barcelona se sabé que el trece de no-
vlembre se haclan grandes preparativos para 
organizar un poderoso ejército y oponerse a la 
Invaslón. Perdldas Bàscara y Calabuig, otras 
noticlas anunciaban tamblén la calda de San 
Mori, Avinyonet de Puigventós, Rabós, Torroe-
lla de Fluvià, etc., siendo estos terrltorlos victl-
mas de pillaje y el saqueo del enemigo. 

El rey concentró en Gerona la mayor parte 
de su ejército dlspuesto a combatlr contra la 
invasión, de la cual se Ignoraba la causa. Sólo 
se decía que el conde de Armanyach alegaba 
ciertos derechos sobre el reino de Mallorca. 

Don Juan distribuyó sus tropas entre las 
fortalezas que consideraba màs seguras. Mandó 
a mossèn Ramón Abella para que defendiese 
Torroella de Montgrí y Palafrugell. A Bernardo 
de Cabrera para la defensa de Besalú. A Ramón 
FaIIera para la de Palamós, y a Gilberto de 
Cruïlles le ordenó la inflltraciún y las guerrillas 
para defender la pairte de Perplflàn, con capita-
nes muy conocedores del terreno, que lo cru-
zaban a pesar de estar en poder del enemigo. 
Se pidló ayuda a los relnos de Aragón y Va-
lència y se Intentó que el rey de Francla pre-
sionase sobre el de Armanyach para que 
deslstiese de continuar la camparia. 

Los invasores, después de Intentar la entrada 
por el Pirineo aragonès, penetraron por Cata-
lufla, y dlstribuidos en guerrillas y con todo el 
caràcter de una partida de bandoleres fueron 
penetrando por el Ampurdàn. Todo el lo dió 
motivo para que el pànlco empezase a cundir 
entre las filas de nuestros soldados, por lo que 
Gilberto de Cruïlles, temlendo la poslbillaad 
de una derrota, dado el modo con que tenia 
que hacer frente al enemigo, por prudència 
queria retlrarse a Gerona, en donde se propo-
nía resistir bajo la protecclón de las murallas 
de la Ciudad. Pero en aquellas mlsmas fechas 
la que parecla abandonada defensa empezó a 
reorganizarse bajo el entusiasmo de Bernardo 
de Cabrera y Ramón de Bagés, y el rey, a pesar 
de su delicado estado de salud, no quiso pasar 
por lo que pudiese significar un nuevo retroce-
so; diciendo que su honor no se lo permltla 
tomó el mando de sus fuerzas en enero de 1390, 
apoderàndose de Bàscara. 

Una partida muy numerosa acampaba cerca 
de Navata saqueando sus alrededores, y el dia 
3 de febrero, Bernardo de Cabrera supo que el 
carnicer de Avinyonet «e los anglesos, con 
unos cuatrocientos caballos se hallaban cerca 
de Figueras, y él con unos tresclentos hombres 

salló a su encuentro. Era seguramente la mlsma 
partida de Navata, puesto que cerca de este 
mismo pueblo los acometló y venció, apoderàn-
dose de todos los caballos y deshaciéndolos, 
pero con muchas pérdldas por su parte, tenien-
do que retirarse y protegerse en el pueblo 
perseguido por el grueso de otras compafilas 
procedentes de Besalú, de donde antes habían 
sldo rechazadas por fuerzas del mismo Cabrera. 

Mlentras tanto, Gilberto de Cruïlles habfa 
rcclbido orden de concentrar toda la gente de 
armas que le fuese posible en Figueras o en sus 
alrededores, mandando a cien por la montafia, 
camino del Boulou. 

En una carta que el rey don Juan escrlbe a 
la reina, su esposa, desde Besalú, el dia 4 de 
abril de 1390, le dice que las compafílas ene-
mlgas se retiraban hacia el Rosellón, que va 
habían pasado el río Muga, por lo cual él salía 
en dlreccíón a Figueras en donde pensaba cenar 
y dormir, para seguir persiguléndolas el dia 
siguiente. 

En una atrevida m a r c h a nocturna entre 
fuerte tempestad de tramontana y lluvia, que 
le hizo perder algunos hombres al atravesar 
torrentes que bajaban crecidos de las vertientes 
del Pirineo, el rey, al frente de sus hombres 
perseguia sin descanso al enemigo. 

Ante la presentaclón súbita del rey en Fi-
gueras, las fuerzas de Armanyach fueron 
retirà ndose sln ofrecer resistència. 

Termlnó esta expedlción militar, pero el con-
fllcto continuaba Igual y podia en cualquler 
momento volver a reproducirse, y para evitar 
este peligro fué la diplomada la encargada de 
actuar debidamenté, envlando, al parecer la 
reina dofta Villante, una embajada que salió 
de Figueras suplicando al Papa de Avlflón que 
hlciera uso de su Influencia cerca del conde de 
Armanyach, para que deslstiera de su empefio 
y al propio tiempo se dirigieron tamblén al rey 
de Francla protestando de esta invaslón 

Después del paso de los armanyaquenses, 
con el saqueo y destrucción de que fué víctima 
Figueras, las murallas y obras de fortiflcaclón 
habian quedado en bastante mal estado. Por 
ello el dia 22 de abril «de 1390 el rey hizo pro-
yectar las obras que se creyeran convenientes 
para poner en buen estado de defensa las mu-
rallas y los fosos de Figueras. 

Eduardo RODEJA GALTER 
Próximamente apa recer/í el tercer volumen de «NOTAS HIS-

TÚRICAS de Figueras» de nuestro estimadu colaborador, ei 
incansable historiador local don Eduardo Rodeja Gaiter. El pre-
sente articulo es uno de los interesanies temas que contiene el 
volumen inédito. 

A LOS AMIGOS DE MANUEL BRUNET 
^ L Patronato de Restauración del Monasterio de Santa Maria de Vilaber-

tran. Ilevando a efecto una iniciativa del que fué su secretario, Manuel 
Brunet, ha acordado habilitar una capilla para restablecer el cuito a la 
maravillosa «Cruz» allí conservada. Con esta oportunidad, el Patronato 
tributarà un homenaje al gran escritor y periodista. 

Conocedores del entusiasmo que en vida puso Brunet en la restauración 
de aquel Monasterio, sin duda el mas completo monumento romànico,del 
Principado, los amigos del insigne 
publicista — lo decimos de antemano 
con las numerosas adhesiones que 
habràn de recibirse — no podíamos 
dejar de sumarnos al acertado home-
naje. 

Manuel Brunet pasó su juventud 
en el Museo Episcopal de Vich, que-
dando así incorporado a los princi-
p/os bàsicos de su personalidad, el 
amor a los tesoros artísticos que nos 
legaron nuestros mayores. Por otra 
parte, ningún homenaje podia resul-
tar mas adecuado a la figura prócer 
de Brunet que el que se vincula a la 
exaltación de la Cruz, ya que su vida 
de periodista, rubricada en los últi-
mos fecundísimos onos con el pseu-
dónimo de «Romano», fué ofrendada 
a la defensa de los valores de la 
civilización cristiana. 

Manuel Brunet sirvió con una fídelidad ejemplar sus ideales, a los que se 
entrego con singular va lent ia y generosidad. Justo es que, sus amigos, procu-
remos que su nombre continúe impulsando aquellas obras que tanto amó y 
por las que combatió incansablemente. 

Ello solicita en esta oportunidad, no só/o nuestro presencia cordial, sino 
tamblén nuestra aportación económ/co. El Monasterio de Santa Maria de 
Vilabertran la espera de todos en la medida buenamente posible a cada uno. 

Ramón deAbadal, I. Archs Riqué, Joaquín Bech de Careda, Felipe 
Bertran y Güell, Narciso de Carreras, Andrés Colomer, Pedró Comet, 
J Commeleran,Javier Corberó, Juan Cortés, Javier Dalfó, Modesto 
Domínguez A Duran Sanpere, Jaime Espona, Joaquín Folch y Torras, 
Pedró Gual Villalbi, Ramón Guardons, Ramón Guardiola, Eduardo 
Junyent, canonigo; Néstor Lujàn, Arturo Uopis, Federico Marés, 
Miguel Mateu y Pla Fèlix Millet Maristany, Xavier Montsalvatge, 
Joaquín M de Nadal, Santiago Nadal, Andrés Oliva Lacoma, 
José M. de Porcioles Colomer, José M.° Panella Aldrufeu, José 
Pratdesaba Juan Puig Sureda, Pablo Riera Sala, Miguel S. Salarich 
Octavio Salt or, Juan Bta. Solervicens, Juan Teixidor, Rafael Torrent, 
Fedenço Trias de Bes, Ramón M.° de Veciana Prats, Juan Ventosa y 
Calvell, José Verges y Juan Vidal Gironella. 
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(Vida y Sspíritu de la íZiudad y C o m a r c o 

U N A E F E M È R I D E S 
D E L O S M E L Ó M A N O S 

F 1 G U E R E N S E S 

En Figueras un selecto núcleo 
de melómanos, desde hace doce 
aflos viene celebrando reuniones 
periódicas en las que usando las 
màs completas discotecas de la 
ciudad, d i s f ru tan en su aficlón es-
cuchando las mejores obras de los 
compositores màs interesantes . Es 
tal la cant idad de música que h a n 
escuchado, que en sus reuniones 
has ta la fecha no han repetido ni 
u n sólo programa. Algunas de las 
sesiones son interpretaclones al 
piano de algunos de los compo-
nentes de este grupo. Si cabé des-
tacar y felicitar a estos melóma-
nos figuerenses, es Interesante 
destacar que de estàs reuniones 
salió la actual Asociación de Mú-
sica que tan to prestigio nos pro-
porciona dentro de los medios 
musicales, pot la actuación que 
està desarrol lando. Pero as imlsmo 
queremos felicitarlos porque en 
este mes celebran su reunión mu-
sical número trescientos. 

V I L A N O V A D E L A M U G A 
Y L A S A R D A N A D E S U 

N O M B R E 

La sardana «Vilanova de la 
Muga» ha conseguido este verano 
pasado un verdadero éxito al ser 
interpretada por orques tas de 
autènt ica primera fila. Hace poco 
el pueblo de Vi lanova dedlcó 
a su autor , el compositor baftolen-
se, don Ricardo Palmada, un sen-
cillo homenaje , expresando la gra-
t i tud en una làpida colocada en la 
plaza del pueblo, mien t ras «La 
Se lva t ana · iba in te rpre tando los 
compases de la obra que h a divul-
gado el nombre de un pueblo 
ampurdanés . 

L A V I G I L A N C I A 
N O C T U R N A 

N o tenemos en nuest ra ciudad 
el Servicio de vigilancla noc turna 
que necesi tamos. Los vlgllantes, 
con toda su buena voluntad , no 
g a n a n lo que debieran para exigir-
ies lo que conviene. Por ello debe-
rfa es tudiar una mejor organiza-
ción en el servicio de la vigilancla 
nor tu rna , para resolver este pe-
quef to problema. 

A d e m à s sugerimos la necesidad 
de poder l lamar al A y u n t a m i e n t o 
por la noche para interesar la ayu-
da de un coche de alquiler en los 
casos de necesidad i N o seria de 
interès que hubiera un tu rno ent re 
los taxls tas para a tender du ran te 
la noche las l lamadas? Este t u rno 
podria establecerse en la plaza 
del A y u n t a m i e n t o 

C O N C I E R T O E N H O N O R 
D E S A N T A C E C Í L I A 

El 22 de noviembre. dia de Santa 
Cecília, el Ins t i tu to Nac iona l de 
Enseflanza Media, conmemoró la 
fest ivldad de la excelsa patrona de 
la música con un acto al que asls-
ileron todos los a lumnos . 

En el curso del mlsmo tras una 
intervenclón en que el catedràt ico 
del Centro, don Juan Casulleras, 
t razó u n pequeflo esquema del 

ENCUESTAS PÚIÏLICAS l)E "CANIGÓ' De acuerdo c o n el cr i ter io de la R e d a c c i ó n 
de «Canigó» de recoger en n u e s t r o s paginas 

el latido y los p r o b l e m a s de la c iudad, no» p r o p o n e m o s desde el p r ó x i m o n ú m e r o dedicar , s i e m p r e 
que el in terès de u n tema lo requiera , una s e c c i ó n a recoger la op in ión públ ica s o b r e p r o b l e m a s 
determinados . * N o n o s p r o p o n e m o s dar pie a una cr í t i ca demoledora s o b r e lo ya efectuado o las 
obras real izadas, q u e ya n o t l enen remedio por h a b e r quedado def in i t ivamente resuel tas , s i n o 
publ i car las o p i n i o n e s sobre las sugerenc ias que se puedan h a c e r o los proyec tos pendientes . 
D e esta m a n e r a o f r e c e r e m o s cr i ter ios que pueden ser de interès a nues t ras autor idades en el 
m o m e n t o de las reso luc iones , con lo cual h a b r e m o s aportado nues t ro grani to de arena al futuro 
de nues t ra querida ciudad. 

origen y desarrollo d e los Instru-
m e n t o s d e vlento, fueron interpre-
tadas, con la colaboración de los 
seflores Joaquín y Ramón Fort, 
una obra d e música antigua para 
t res flautas. 

D O N M I G U E L G O L O B A R 
D E S , H A B L Ó S O B R E L A 

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

N u e s t r o c o l a b o r a d o r doctor 
Miguel Golobardes, p ronunció en 
el Ins t i tu to de Ensef lanza Media 

«Ramón Muntane r» una intere-
san te conferencia sobre la família 
en Grècia, en el curso de la cual 
expuso las cos tumbres , las virtu-
des y los defectos de aquel gran 
pueblo. 

Hlzo historia de las inst l tucio-
r e s griegas y del caràcter de las 
diferentes c iudadeses t ado , expií-
cando anécdotas his tór lcas q u e 
pusleron de manlf les to el patrio-
t i smo y la reciedumbre de aquel 
pueblo, que asi mi smo se atr ibuïa 
un origen legendario y mitológico. 

yuetaJ Wa 
EL PRESUPUESTO MUNICIPAL 

EL presupuesfo municipal para el ejercicio eccnómico de 1957 
asciende a la suma de 6.0/0.000 pesetas. Presupuesto ligera-
menle superior eldelafio corriente y que dirigírd la vida econò-

mica local durante los próximos doce meses. Es posible que .para la 
mayoría de los ciudadanos, el presupuesto municipal no signifique 
gran cosa. apenas nada; seguramente la simple curiosidad de conocer 
la cantidad global. El importe de los diferentes capítulos, sus partidas 
detalladas, ese desglose de los millones que tanta importancia tiene, 
apenas interesa o se conoce. Y es precisamente esta exposición ordena-
da, bien especificada, lo que mueve el desorrollo municipal. Un presu-
puesto bien calculado y administrado es sintoma de una ciudad pròs-
pera Nada de abultados superàvits o alarmames dèficits, que en 
ambos casos demuestran un mal cdlculo en las dos vias de recargados 
impuestos o excesivos gastos. Hay que limitar toda esta vida econòmica 
a los números del presupuesto; seguir su justo camino. 

La hacienda pública tiene una bien marcada diferencia con la 
hacienda prtvada; parten de dos puntos completamente opuestos. La 
hacienda pública estudia primero sus gastos y obligaciones; a tanto 
pago hay que acomodar tantos ingresos, basdndose en los medios lícitos 
que la ley le marca para obtenerlos. En cambio, la hacienda privada 
nace de sus beneficiós para seüalar la extensiòn de los gastos. Dos 
senderos diferentes. 

Ojeando un poco estàs sumas de los capítulos se obtienen intere-
santes conclusiones. La primera que nuestro Ayuntamiento tiene mu-
chas obligaciones que atender. Ast vemos como sólo en el capitulo de 
Obligaciones Generales la suma asciende a 1.319.416 pesetas con 59 
clnlimos. lncluso los céntimos juegan lo suyo dentro estàs elevadas 
cantidades. Y como otra muestra, el que a salubridad, higiene y bene-
ficència se destinan 739 3b6'73 pesetas. En el panorama de obras, 
cuyas cantidades se esparcen entre varios capítulos, se advierte una 
continuaciòn de ese magnifico plan de subastas de obras urbanas y hay 
unas partidas para el mejoramiento del alumbrado público. sigutendo 
las instalaciones que ya se iniciaron el afío pasado de modernizaciòn 
de nuestro alumbrado, y unas cantidades para la colocaciòn de semdfo-
ros. Hay capítulos de asistencla social, instruccíòn pública, servicíos 
municipaltzados, etc. y en el de personal, en que a pesar de lo muy 
complejo que resulta la administraciòn pública, se va procediendo a 
una reducciòn de plantilla, no llegando en mucho su cifra de gastos 
al tanto por ciento mdximo que autoriza la ley. 

En el orden de los ingresos, los derechos y tasas, los arbitrios 
municipales y las participaciones, forman el mayor núcleo. Total, las 
indicadas 6.070.000 pesetas, que deseamos sirvan para el mayor 
beneficio posible de la ciudad. Dentro de unos días ya comenzard a regir 
este presupuesto, que el acierto guíe a nuestras autoridades. 

C A R L O 

Le faltó la piedad, que luego nos 
traerla el Cr ls t ianismo. 

El seflor Golobardes fué muy 
felicitado y aplaudldo por su ame-
na y documentada conferencia, 
que formaba par te del cicló de 
las dedicadas al curso Preunlver-
sitarlo. 

L A N A V I D A D 
Y EL S E N T 1 D O C R I S T I A N O 

A bas tan tes fechas de la con-
memoración de la Na t lv ldad del 
Seflor, h a n aparecldo los mot ivos 
navideflos en los escaparates de la 
c iudad. Figuri tas fràglles q u e los 
nlflos esperan llevarse a sus casas, 
para colocar entre musgo y arena; 
fe l ic l taclonesnavideftas que m a n o s 
temblorosas entregaràn el dia de 
N a v i d a d mien t ras una poesia se 
escurre d a n d o mot ivo a unas làgrl-
mas de los abuelos.. . jQué bella 
nues t ra N a v i d a d ! jCómo debieran 
vigilar todos para conservaria ín-
tegra cual la hemos recibido! Q u e 
una moda paganizante no vaya 
haciendo desaparecer el Portal de 
Belén en aras de comerciar so-
lamente c o n el acontec lmiento 
m u n d a n o . 

E X P O S I C I Ó N F E L I P 

Duran te el presente mes de 
diclembre expondrà sus obras en 
la Sala de la Caja de Ahor ros de 
la Diputac ión Provincial en nues-
tra ciudad, el ar t is ta Felip Vilà. 

Nos complace esta pr imera ex-
posición individual de Felip Vilà 
pues to que fué «CANIGÓ» qu len 
le dló a conocer en sus pr imeras 
raanlfestaciones como d ibu j an t e . 
Los chis tes y car lca turas de Felip 
han de cons t i tu i r den t ro de unos 
aflos en nues t r a s pàginas el sabor 
de una època. 

I N A U G U R A C I Ó N D E L A S 
C L A S E S N O C T U R N A S D E 

B A C H 1 L L E R A T O 

En el I n s t i t u t o Nac iona l de En-
seflanza Media se celebró el ac to 
Inaugural de las clases n o c t u r n a s 
de bachl l lera to . Abr ió el acto el 
Director de Cent ro Dr. don J u a n 
Casul leras . A con t inuac iòn el Sr. 
Alca lde des tacó la impor tanc ia 
social de es tàs ensef lanzas , y , 
finalmente, el Inspector de Ense-
flanza Media de este Dis t r l to Sr 
Gassiot , p ronunc ió un in te resan te 
d lscurso sobre la educaclón. 

Presldieron con las c i tadas auto-
ridades, la representación del Co-
m a n d a n t e Mil i tar de esta Plaza, el 
H n o . Director del Colegio «La 
Inmaculada» , el Comisar lo Jefe de 
Policia, Rdo. Pàrroco de la Pa-
rròquia de la Inmaculada , con 
el C laus t ro de Profesores del 
Ins t i tu to . 



El Sentído de la Unidad ei 
ESTIMAMOS acertada la sugerencia de la Dirección de la Revista «Canigó», de divulgar lo 

mas destacado de la arquitectura gaudiniana para colaborar con la entidad «Amigos de 
Gaudí», en rendir merecido homenaje al genial arquitecto y difundir su obra. 

Ello reviste mayor oportunidad por cuanto en la clase ae Composición de Estructuras 
Geométricas Decorativas de la Escuela de Artés y Oficiós Artísticos de Barcelona, a cargo del 
Profesor que suscribe, se estan estudiando por primera vez determinados ritmos geométricos 
empleados por Gaudí en el templo de la Sagrada Familia. Estos ritmos geométricos tienen el 
interès de descubrir el procedimiento usado por el gran arquitecto para llegar a sus soluciones 
decorativas y al propio tiempo tienen también la finalidad pedagògica de familiarizarnos con el 
procedimiento para ser aplicado en nuevas creaciones. 

Dejaremos para un segundo articulo el resultado de los estudiós escolares en curso, para 
exponer en el presente una visión de conjunto de lo mas característico de esta arquitectura. 

Ante la complejidad de problemas que representa una obra arquitectònica, Gaudí sintió 
siempre la preocupación de resolverla con sujeción a un estricto espíritu de síntesis. Síntesis en 
la función, en las formas y en los procedimientos. Solo de esta manera la obra puede tener la 
unidad que revuelva la diversidad de imprescindibles elementos, de cuyo conjunto debe nacer 
la perfección. 

Algunas de las cosas que el vulgo no se explica en la obra de Gaudí provienen precisa-
mente de este anhelo de unidad que le llevó a soluciones sorprendentes. 

ACLARACIÓN DE CONCEPTOS CONFUSOS 
La arquitectura tradicional distingue entre elementos sustentantes y elementos sostenidos 

y aplica el nombre de formas geométricas a las poliédricas, cónicas, cilíndricas y esféricas, con 
exclusión de las alabeadas o de generación màs compleja. Gaudí no aceptaba estàs clasifica-
ciones arbitrarias, a pesar de haber prevalecido a lo largo de la historia de la Arquitectura, por 
representar una escisión injustificada de elementos homogéneos. 

En realidad los elementos sustentantes (columnas, pilares, jambas...) sólo lo son en sus 
primeras piezas; las otras son a su vez sostenidas; y los llamados elementos sostenidos (dinteles, 
arços, bóvedas...), si bien son realmente sostenidos en todas sus piezas, son también sustentantes 
unas de otras y, en conjunto, de otras cargas, que tienen encima. 

PRIMEROS TANTEOS DE SOLUCIÓN 
Gaudí pronto resolvió esta contradicción en la fachada de la casa Güell haciendo arran-

car del suelo los arços de sus dos portales como líneas contínuas sin capitel Màs tarde resuelve 
la unificación de los dos elementos tradicionalmente sustentantes y sostenido por medio de 
paraboloides hiperbólicos; una de aquellas formas no contadas entre las «geométricas», que 
nace del deslizamiento de una recta que se apoya sobre otras dos no paralelas. Esta libertad y 
sencillez de generación le da infinitas posibilidades aplicables a los casos màs diversos, obede-
ciendo a una misma ley generatriz, productora por lo tanto, de la unidad apetecida. Así resolvió, 
en proyecto, la fachada de la Pasión de la Sagrada Familia con un expresionismo y criterio de 
unidad impresionantes. 

CAMPANARIOS DE LA SAGRADA FAMÍLIA 
Otra etapa en el proceso de síntesis que estudiamos lo tenemos en los campanarios del 

gran templo barcelonès. Este fue empezado gótico por el Arquitecto Villar, y bien pronto prose-
guido por Gaudí en el mismo estilo. Al comenzar la fachada del Nacimiento previó cuatro 
torres de plata cuadrada que no sabemos cómo hubieran sido resueltas, pero sabemos que en el 
propio arranque las convirtió en circulares, forma mas sintètica, màs unitariajque^el cuadro, y 
las prosiguió en el perfil, primero recto y después parabólici, que hoy tienen, que es una versión 

P o r César M, 
S E C R E T A R I O D E LA E S C U E L A D E A R T É S Y 

Fachada del Nacimiento y torri » 
puede seguirse la evoluclón del *>t< 

Fachada del Palacio Güell donde fuerm 
empleados por primera vez arco* de IHia 
c o n t i n u a equillbrados mecànicament*. 

B ^ R N R I 



í la Arquitectura de Gaudí 
sintètica, de excelencia suma, de las características torres de pisis retrasados con que la arqui-
tectura gòtica se debatió a lo largo de cuatro siglos. 

Estàs torres góticas, a manera de anteojo, suelen ser esbeltas, pero carecen de unidad. 
Podria suprimírseles uno o dos pisos sin que el conjunto se resintiera gravemente. Imaginemos 
que algo se suprima en los campanarios de la Sagrada Familia y veremos en seguida que todo 
en ellos constituyen una unidad indivisible. 

Esta intención de unidad era consciente y reflexiva en Gaudí, pues, según manifestaba él 
mismo, al encargarse de las obras del Templo, empezados en haces de columnas todos los 
pilares de la cripta menos uno, creyó que la solución acertada hubiera sido construir columnas 
monocilíndricas y así pensó hacer la que faltaba, desistiendo de ello por no quitar «unidad» al 
conjunto ya empezado. 

LAS CASAS BATLLÓ Y MILA 
Esta preocupación de síntesis, de inclusión del todo complejo en una sola idea formal, la 

ensaya de manera decidida en la tribuna del piso principal de la Casa Batlló y la lleva a màs 
alto grado en la casa Milà, construïda a continuaciòn. Una casa de renta, para la mayoría de 
los arquitectos es un encargo adocenado, prosaico y màs que subdividido, tr i turado. Mírese 
como se mire, todas las casas de renta, las de antes y las de ahora, vienen a moverse, incluso 
las loables, en el referido t ipo estandard. 

A Gaudí se debe que con su visión genial y su mano decidida demostrara que el arqui-
tecto, cuando se propone hacer arquitectura pasada por el tami'z de su espíritu sintético, puede 
superar tanto procedimiento enclenque a fuerza de manoseado. 

Nuestro arquitecto no sentia gran predilección por el plano geométrico; preferia el espa-
cio donde se mueven libremente las tres dimensiones. Los pianos subdividen: un plano, màs otro 
plano, màs otro... con solución de continuidad, son varias unidades. A veces un solo plano puede 
también constituir varias unidades. El mismo arquitecto solia advertir a sus colaboradores que al 
decorar un plano no se cayera en pecado de subdivisión, sino que debía unificarse, darle unidad. 

Una finca de alquiler de tipo corriente debe forzosamente perder unidad, por cuanto den-
tro de ella existen múltiples unidades: un piso, otro piso, tantas tribunas, infinitas aberturas... 
Gaudí rompé con todo lo hecho hasta entonces; lo primero, con el plano, carente de belleza en 
sí mismo, y adopta las superfícies curvas en fachadas haciendo de los salientes emergencias 
suaves que sirvan los menesteres de la «màquina de habitar» y a la vez den l uga ra armonfas 
de volumen, juegos de luces, como en una escultura colosal que hubiesen modelado manos 
gigantescas. Los pisos no estàn separados por rectas trazadas con regla, que dividen las casas 
estanterías, sino por salientes suaves ligeramente ondulados que màs bien unen que dividen; 
las tribunas arrancan desde abajo de manera lògica y son explicadas visualmente con ritmos 
propios que accidentan y dan vida al coniunto total; los huecos, sin apenas solución de conti-
nuidad entre partes sustentantes y sostenidas; los balcones parecen hendiduras naturales que 
recuerdan la grandiosidad de las formaciones geológicas; las columnas tienen algo de estalac-
tiva y estalagmita, unidas suavemente por sus bases y capiteles... sin bases ni capiteles; la cubierta 
sigue y remata el ritmo general con mayor valentia, si cabé, con cuerpos salientes finales de 
escalera, chimeneas y ventiladores de formas optimistasy atrevidas. 

Donde primero ensaya este camino es en la tribuna del piso principal y en la cubierta de 
la casa Batlló, que reformo en el Paseo de Gracia entre los anos 1905 y 1907. Esta tribuna abarca 
todo el ancho de la casa y las aberturas estan resueltas ponderando huecos y macizos en perfi-
les contínuos sin distinción, entre sustentantes y sostenidos, salvo las àgiles columnitas, con màs 
sentido decorat ivo que constructivo, en las que se imitan formas naturales de sostenimiento 
—huesos humanos—, suavizados con aplicaciones florales. 

En la cubierta de la primera crujía de esta casa, visible desde el paseo, adopta una forma 
convexa de caparazón, recubierta de escamas esmaltadas en color, y un esbelto torreón circular 
rematado con una cruz, símbolo de las creencias dominantes. (termina .„ Ic Pàg. siguienf.) 

4 A R T I N E L L 
9 Y O F I C I Ó S A R T Í S T I C O S D E B A R C E L O N A 

«ü Interior dc la c r i p t a de la 
CoIonla Güell con arços y pi-

'te. lares en posición equilibrada. 

«i» dc la Sagrada Familia, donde 
>Me de Gaudi y su afan de síntesis. 
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Taller reparación de coches 
y toda dase de motores 
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El Sentído de la Unidad en la 
Arquitectura de Gaudí s t j s i , 

Todo esto lo realiza con gran simplicidad de detalles: sin adornos supérfluos. 
Los paramentos, ondulados con finalidad estètica parecen respirar; l levan en ellos 
mismos la belleza y no la necesitan de prestado. Sólo en ocasiones el mismo modelado 
marca líneas de sómbra, que compensan la monotonia que resultaria de una excesiva 
continuidad, formando rompeaguas en los pisos. En lo al to, a manera de cornisa la 
casa Mi là lleva una cinta suave y ondulada que, repart ida a lo largo encuadra ' las 
palabras «ave gratia plena Dominus tecum», y una rosa en el lugar donde fué inten-
ción del arquitecto colocar la imagen de la Virgen del Rosario. Esta imagen en lo alto 
del chaflàn, destacando sobre la valiente cubierta y atrevidos torreones, con dos ànge-
les que con sus alas le formaran dosel, hubiera acabado de dar unidad a la casa 
convert ida con toda su grandiosidad, en pedestal de la Virgen, que por circunstancias 
especiales no pudo colocarse. 

En general todas las obras del maestro, aun aquellas que se mueven dentro de los 
moldes tradicionales muestran este afàn de unidad composit iva. Pueden servir de ejem-
plo el palacio episcopal de Astorga, la casa Fernàndez Andrés de León, Bellesguard 
en San Gervasio y muv part icularmente cada uno de los pabellones de entrada del par-
que Güell , a cuya unidad contribuyen grandemente las atrevidas y originales cubiertas. 

ESTRUCTURA GENERAL DE LA SAGRADA FAMÍLIA 
Donde fué l levada a mas alto g rado de expresión este concepto de unidad cons-

tructiva fué en la estructura de sostenimiento de la Sagrada Familia, no construïda 
todavía, pero ensayada en parte, en la cripta de la Iglesia de la Colonia Güell . Esta 
solución representa un cambio tan radical en la mecànica de sostenimiento de los 
templos, que el mismo Gaudí decía que, a pesar de las ventajas que reportaba no se 
hubiera atrevido a adoptar ia para el Templo sin la experiencia prèvia de un ensayo. 

Gaud i al planear el templo de la Sagrada Familia par t ió de la estructura gòtica 
ya iniciada, a pesar de los inconvenientes que se le han reconocido. Para obv iar algu-
nos inconvenientes pensó suprimir los contrafuertes y arbotantes, con lo cual el anhelo 
de perfección del arquitecto no quedó satisfecho porque el hecho arquitectónico, como 
en todas las estructuras tradicionales, seguia subdividido y Gaudí entendió que debía 
«unmcarse». 

En las estructuras tradicionales —la oj ival , en este caso— deben considerarse 
tres aspectos, el geométrico, el mecànica, y el constructivo, que no suelen coincidir 
aunque «se hacen» coincidir. La arquitectura gòt ica, parte del supuesto previo de que 
los pilares y muros seran verticales y los arços circulares. Si las cargas producen pesos, 
reacciones y resultantes que siguen otros caminos, se obl igan dichas fuerzas con con-
trafuertes, pesos muertos y arbotantes que las «meten dentro» de sus obl igadas envol-
turas. Gaudí v ió claramente la f icción constructiva que el sistema entranaba y fué a su 
solución sincera y lògica, estudiando los elementos precisos de la construcción, sus 
pesos y direcciones, para deduc i rde este organismo mecànico las formas geométricas 
que le sean propias y vestirlas con elementos constructivos adecuados. 

Sólo de esta manera puede haber unidad estructural puesto que todos sus aspec-
tos coinciden y se hallan supeditados jeràrquicamente. Lo pr incipal es la mecànica, pues 
son los pesos y fuerzas quienes mandan. De estos nace la fo rma y a ella se somete la 
construcción. Con esto resultan columnas indinadas —como las hay en el Parque y 
Colonia Güell , en casa Mi là y en la Sagrada Famil ia—, pero el lo no disminuye su 
belleza, sino que se aprovecha para aumentarla en la concepción general del templo. 

Con esta solución, que si no fuese meditada y comprobada, podr ia parecer 
audaz, se suprimen los inconvenientes góticos que tienen un pr incipio de disgregación 
por la red de empuies tendentes a echar al exter ior sus elementos. En el sistema que 
Gaudí ideara para la Sagrada Familia no existen empujes centrífugos. Por disposición 
de su mecànica, todas sus fuerzas coadyuvan a la cohesión, a la unidad del conjunto 
en sentido mecànico y estético. 

ORIGINAL MÉTODO DEL CALCULO 
Para el estudio del complejo problema mecànico que supone un templo, Gaudí 

ideó un procedimiento corpóreo que da directamente la forma de arços y bóvedas 
màs convenientes a las cargas y esfuerzos que deben soportar. 

Este procedimiento consiste en plantear el problema a escala reducida a base 
de las cargas verticales, que deberàn grav i tar sobre los elementos del edif icio y todo 
ello suponerlo invert ido sustituyendo arços, bóvedas y pilares por cadenas y las car-
gas por pesos reducidos a proporc ión que penden cada uno en su lugar correspon-
diente de dichas cadenas. Con el lo se obtiene una red de «funículas», que da las formas 
que responden a la ley de equi l ibr io que exigen las cargas que deben soportar. 

Este método para un arco requiere una sola cadena y se desarrol la en un p lano 
Para una estructura màs completa se deben combinar las cadenas en fo rma que res-
pondan a la distribución de arços y bóvedas como lo real izó el mismo Gaudí para el 
templo de la Colonia Güell, del que sólo se construyó la cripta. 

SUMISIÓN DE LO EXTERNO A LA ESTRUCTURA 
Una vez resuelta la unidad estructural, Gaudí no se d ió por satisfecho. Un tem-

plo requiere una exornación en imàgenes, en símbolos y en formas que enriquezcan o 
den caracter a la construcción y toda esta exornación no puede ser simplemente super-
puesta, sino que, para servir la apetecida «unidad» debe estar íntimamente unida 
a la estructura. 

En un pr incipio resolvió este problema sujetando dicha exornación a ritmos 
determmados que obedecían a leyes unifirmes unidos a la estructura por su concepto 
estético. En los ultimos estudiós, que dejó en maquetas, la decoración nace de la 
estructura, íntimamente unida a la mismo no sólo en su estètica sino en sus leves dp 
generación geomètrica. 1 

En un próximo art iculo esperamos tratar este interesante aspecto que puede 
constituir un acervo inagotable de soluciones decorativas, de la mayor modern idad 
aun después de los seis lustros del fal lecimiento de Gaudí. 

César M A R T 1 N E L L 



LA "CENA" BE SALVA BOR D A L / , 
SEGUNUO A R T I C U L O OBLWADO 

Graciós a la gentileza d e lo Dirección de RUMBOS y a la de nuestro Director, autor de lan 
interesante trabajo, fenemo! la laf/sfacción de publicaria en nuestras paginat, ounque ya ha/a 
sido in ier fodo en el ejemplar n.° 105 de la Revista RUMBOS, oi objeto de que nuestros lec-
tores estén al corriente de las pasiones que despierta el original pintor ampurdanés 

Ami regreso de un viaje por el Oeste de Europa y al repasar uno de los últimos 
números de la Revista RUMBOS, me he encontrado con el articulo: «Dalí genio, 
j de qué?», motivado según creo, por mi trabajo, sobre: «Dalí, el fenómeno de 

Port-Lligat», publicado en el ejemplar número 100 de la misma revista 
Si su autor, persona de buenos conocimientos pictóricos, ha tenido la descabellada 

idea de levantar una polèmica sobre ei pintor de Figueras, sentimos notificarle que se 
ha equivocado completamente. Con sinceridad, I e manifestamos que nosotros no somos 
amigos de discusiones, y menos sobre arte, ya que en ningún momento podemos olvi-
dar en esta compleja cuestión la idiosincràsia de cada uno. 

Ahora bien; si en la ocasión presente hacemos caso nulo de nuestro criterio y nos 
tomamos la l ibertad de contestar al autor del mentado articulo, quede bien clara nues-
tra oposición a una polèmica y solamente lo hacemos para aclarar conceptos que, sin 

profundizar y con caràcter puramente subjetivo, han 
quedado obscurecidos en la mente del articulista. 

Y ahora al grano, aunque lo que antecede no es paja. 
Primeramente nos cabé preguntar si el senor J A. V. 

ha visto el cuadro y en dónde lo vió Después, si fué el 
verdadero o bien una de las malas reproducciones que 
se han publicado por aquí. Cosa que nos permitimos 
pensar, porque el auténtico cuadro, fué visto, y en forma 
privada, por no màs de una docena de ampurdaneses, 
por el personal de redacción de la revista «Canigó», que 
se edita en Figueras, y por algún amigo intimo de Salva-
dor. Al mismo tiempo, si suponemos un instante que lo 
contemplo —cosa factible, pero difícil, pues hubiera 
tenido que ser en el mismo estudio de Port-Lligat—, j p o r 
cuànto tiempo su vista se pudo recrear en la tècnica 
color y luz de la «Cena»? 

Nosotros, sinceramente, y perdonen nuestro pequeno 
atrevimiento, sostenemos que el outor del articulo- «Dalí 
genio, j de qué?» —titulo muy pedante y de muy poca 
gracia— es, en ei fondo, un mixtif icador Y que, pordes-
contodo, no conoce el cuadro. Estamos seguros que, de 
haber visto la «Cena» de Dalí, no hubiera escrito las lige-
rezas que ha publicado en su articulo, porque de cono-
cerla, otra seria su opinión. Y cuando una cosa no se 

conoce y no se poseen suficientes conocimientos sobre ella, lo mejor es no decir nada. 
Pero nunca juzgar y sentar càtedra af irmando que la obra de Dalí —en este caso— es 
pura chatarra. Màs bien creemos nosotros que es personalísima y de un gran valor. 
Ademàs, Dalí posee una fuerza creadora impresionante; es un t rabajador infatigable! 
Ya hemos dicho en anteriores ocasiones que muy pocos conocen al Dalí verdadero. 
Muchos tienen referencia del Dalí loco, excéntrico, como ustedes quieran l lamarlo, pero 
casi nadie ha estudiado el fenómeno de este ampurdanés que levanta auténticas tra-
montanas, pero que es un t iaba jador serio, un hombre de una inteligencia privi legiada, 
sensato y conociéndose a si mismo, hechos que le acreditan como pintor que sabé sú 
oficio, cosa rara en muchos pintores actuales. Quizà lo disfrace con su genio especial 
y con su imaginación y fantasia ampurdanesa, que deso-
rienta a todo el mundo, menos a él mismo, claro està. De 
ello se desprende que Dalí no es una figura indiferente, 
sino personalísima y destacada, y buena prueba de ello 
que incluso el Sr. J. A. V. se ha ocupadodeélensu articulo. 

Al contemplar un cuadro, cada sujeto siente, en defi-
nitiva, una reacción pròpia, y no debemos olv idar que 
se puede reaccionar de mil maneras. Pero viendo una 
obra de Dalí, por lo menos, no podemos negarle since-
ridad. Dalí es completamente sincero en su expresión 
artística. Dalí que para nosotros ha sido siempre un clà-
sico, domina la tècnica pictòrica y, ademàs, en sus temas 
religiosos, tan tri l lados, nos sabé impresionar por su tono 
de actualidad, pues como gran pintor, pinta su tiempo. 
Para realizar una "Cena», después de la que pintó Leo-
nardo, y conseguir con ella acaparar la atención mun-
dial y bautizarla «Cena de Dalí», porque así se hablarà 
de ella màs adelante, es menester un gran valor plàstico 
y una gran confianza en sí mismo. jQué lejos està ello 
del atrabi l iar io senor de los bigotes! Hay algo màs, 
mucho màs, en este pintor de Figueras. Seres originales, 
nada màs que originales, ya los hemos tenido aquí. Pero 
sin el genio que informa esta or ig inal idad, resultan 
tipos populares... como el «Sabater d'Ordis». 

Por otro. lado, sus absurdos de tipo personal —no son tales absurdos, sino ganas 
de hacer cuanto le acomoda— y explosiones de un temperamento eminentemente poé-
tico, capaz de llevar a cabo lo que piensa, porque él se siente Dalí. Es decir: autor izado 
por su pròpia persona a ejecutar acciones que a cualquier otro ni se le comprenderían 
ni se le perdonarían por falta de matèria prima. j N o comprenden que Dalí es Dalí 
por que lo puede ser? Probemos nosotros, a ver como nos sale. 

A l fin, Don Quijote era también hijo de una llanura, y Dalí que no necesita ser Don 
Quijote, no deja de serio al fin, tan preocupado recientemente por los olivos de Cada-
qués. Quizà lleva su famoso y or iginal bigote para parecerse màs a un hidalgo. 

Javier DALFÓ 

G R A N S U R T I D O E N : 
Camísas, Corbatas, Gabardinas, 

Genéros de punfo, 
Confecciones en general 

Antes de efectuar sus compras, 
• 

recuerde . . . 

C A S A 

PALLISERA 
Faldas plisadas SOLEY y rectas 

siempre en existencia 

V Í A SUS ESCAPARATES-EXPOSICIÓN 

GERONA, 6 - TELÉF. * * * 

F / G U E R A S 

A L M A C E N E S 

C A B A 
Autorizodo por el S. N. del Metal 

C O M P R A - V E N T A 
Hierros - Metales - Materias 
varias para las Industrias 

• Tèxtil y Papelera. 
Desperdicios de Goma, etc. 

• 

Barceloneta, 8 - Teléfono 493 

F I G U E R A S 

G A S O L I N A 

SÚPER 
C A R B U R A N T E 

Avenida José Antonio, 67 
F I G U E R A S 



NAVIDADES 
EXTENSO Y V A R I A D O S U R T I D O 
EN F I G U R A S P A R A B E L É N 

Y N I N O S C U N A 

fe) 

LOS MAS SELECTOS REGALOS DE 
C A R A C T E R R E L I G I O S O , PROPIO 
PARA LAS F I E S T A S NAVIDENAS 

E N 

PRODUCTOS LITÚRGICOS 

R O U R A 
SUCURSAL EN GERONA: 
F O N T A N I L L E S , N . ° 3 

F A R M A C I A 

= D E L = 

o c k t U I . ( I l u r f í n 

Rambla Sara Jordà, 11 

T E L É F O N O 4 9 9 

F I G U E R A S 

L a b o r a t o r i o de A n à l i s i : 

Seííora! L A V A N D E R Í A 

RECUERDE, que para 
Sàbanas 

É 

Toallas 

ELECTRÓ-MECÀNICA 

BLANCANIEVES 
Tejidos 

Mantelerías 
• ES MERO 

• CORRECCIÓN 

• DISCRECIÓN Panuelos, etc. 

• ES MERO 

• CORRECCIÓN 

• DISCRECIÓN 

la casa TORRENT 
• ECONOMÍA 

NO SE PREOCUPE POR SU ROPA 

Rambla, 19 * Figueras 1 

le ofrece a preciós baratísimos S A N T A L E O C A D I A , 2 7 - 3 9 

F I G U E R A S 



C O N 

D. JESÚS OLMEDILLA MARTÍNEZ 
l-iN el Ampurddn, rica comarca 

' en la que se aflnca este laborio-
sa payés que no ha dejado un sólo 
palmó de tierra sin cultivo y que 
ha hecho exclamar a mds de un re-
nombrado escritor que esta familia de 
agricultores habla sabido convertir su 
tierra en un verdadero jardín, en este 
Ampurddn, existe una de las prime-
ras y mds importantes industrias 
nacionales dedicadas a la mecaniza-
ción de las faenas agrlcolas. Ya el 
paso veloz de los afios y los siglos nos 
hablan de tierras férliles, jlorecientes, 
regadas de sol a sol con el sudor del 
trabajo de la raza mediterrdnea, que 
a sus primeros andares unió sus pri-
meras siembras. De la lejana Empo-
rium o antes, viene reverdeciendo este 
«jardín', Don Pedró Avellana Coro-
minas, oriundo de Borgofid, Cornellà 
de Terri, en la segunda dècada de 
nuestro siglo, tuvo el claro espíritu de 
preveer el futuro de la modernización 
de las faenas agrarias. Se necesilaba 
la mecanización para unirse a la 
prosperidad, pues como ha dicho este 
llustre ingeniero que es don Martín 
Sdnchez julití, si Espafia tiene perso-
nalidad internacional en el comercio, 
es gracias a los produclos de su cam-
po. Con esta fe en el futuro, don Pe-
dró Avellana dió fundamento a su 
indústria, que en eslos dias celebra 
el 25 aniversorio de su fundación. 

GERENCIA 

La empresa Tri l ladoras Avel lana 
S. L. cuenta a su frente con dos 
gerentes: don Jesús Olmedi l la 
Mar t ínez y don Jesús de la Serna 
Lúquez, yernos ambos de D. Pedró 
Avel lana. Don Jeaús de la Serna 
vlve en Sevilla al f rente de otra 
impor tante empresa. Es pues don 
Jesús Olmedil la qulen culda de la 
dlrección en nuestra Ciudad de esta 
arraigada indústr ia . Hornbre joven, 
de clara intellgencia, con e9tudlos 
en las Facultades de Derecho y 

Ciencias Politicas y Económlcas, 
periodista también, denota una 
amplia personalidad. A esta dlrec-
ción eficlente se debe la al tura a 
que ú l t imamenle se ha elevado la 
empresa. 

. — iEn que afio nació propia-
mente la empresa? 

— Yo creo que fué en aquellos 
aflos que rodean el 1923, —cuando 
en Espafia comfenza a desterrarse 
la idea peslmista que se tiene del 
campo y se habla de una mecani-
zación agraria—, cuando don Pe-
dró Avel lana concibió la idea de 
lanzarse a la fabricaclón de las 
pr imeras trilladoras, con el deseo 
de mejorar el duro t rabajo que 
resulcaba la trilla. En 1929 se de-
cide finalmente a la creación de 
la empresa. 

Y es exactamente en febrero del ' 
afio 1931 cuando nace la nueva 
indústr ia , en el mismo emplaza-
miento actual, un solar de 4 .800 
metros cuadrados, de los que se 
halla n ed l fkados unos 3.700. Lo-
cales grandes, espaciosos, con am-
pllas dependencias que permiten 
cualquler posible aumento . 

— Siempre nos es posible una 
ampllación de nue9tro campo de 
fabricación. 

HISTORIA 

— Su p a d r e politico, ihabía 
tenido contacto con la metalúrgica 
agrícola? 

— Residia en Torroella de Mont-
grí, esa bella población ampurda-
nesa, en donde se dedicaba al 
negocio de una fàbrica de harina9. 
Creo que este caràcter especial de 
su indústr ia y el con t inuo t rato 
con la gente del campo, le dió una 
experiencia cerealistica que fué lo 
que le movió a crear la nueva 
Indústr ia . 

— ^Dificultades? 
— T u v o sus fracasos e Inconve-

nientes , debidos pr lnc lpa lmente 
a las dif icultades técnicas del 
principio y a la s i tuaclón polítlca-
económlca de aquellos aflos. 

— iCon cuan tos t rabajadores 
empezó? 

— Con unos veinte , q u e luego 

se rebajaron a cinco o seis, moti-
vado por estàs dificultades. 

Ac tua lmente la plantil la de la 
empresa es de màs de treinta em-
pleados, habicndo aumen tado en 
una proporclón de cinco ó seis 
veces la producción de sus inlcios. 
T ras los prlmeros aflos, la em-
presa habia adquir ldo buena difu-
slón en 1935 Se paralizó su acti-
vidad duran te los aflos de la 
Guerra de Liberación y tras ella, 
fué superàndose. rehabi l i tàndose 
los talleres que hab ían sufr ldo los 
efectos de los bombardeos. Las pri-
meras dificultades como conse-
cuencia de la carència de materlas 
pr imas y al embote l lamlento eco-
nómlco, se fueron venclendo y en 
la Feria del Campo del aflo 1950 
la empresa comíenza su etapa màs 
floreclente. 

MERCADO 

— i C u a n d o llegó Vd. a Figueras? 

— En febrero de 1951. Al afio 
siguiente fallecía don Pedró Ave-
llana. En estos afios ha sldo cuan-
do el Gobierno ha dls t lnguido 
estàs producciones y, con la ayuda 
de las Càmaras Agrlcolas, se apro-
vechó para a u m e n t a r la produc-
ción. 

— i Tienen nuevos proyectos en 
prespectlva? 

- U n a màqu ina co3echadora 
completa . 

— iAparecerà pronto en el mer-
cado? 

— Estamos ac tua lmente en la ex-
periencia de las pruebas y es posi-
ble que s e l a n c e al mercado en la 
pròxima temporada. 

— iProduce otras màquinas? 

— Cons t ru fmos recogedoras de 
aceltunas. 

— iÉxito? 

— Pues sí, se vendleron todas. 

— iY en trilladoras? 

— Tenemos un mercado m u y 
extendldo y creo que no hay pro-
víncia espaflola en donde no exls-
tan tr i l ladoras Avel lana . Acaso, 
salvo Almeria y Guadala jara . 

— iY en el extranjero? 

— Hemos reclb'do proposlciones 
de Méjlco, Síria, Nor t e de Àfrica, 
etc que no h a n podido crlstali-
zarse por dif icultades de las clr-
cuns tanc las económicas, en esa 
reclprocidad de cuentas , que es en 
general un problema global. 

— U n a trilladora Avellana, al 
lado de una ext ranjera i qué resul-
tado daria? 

— Puede competir perfectamen-
te, acaso con mayor éxito, pues 
hay que tener en cuenta que Es-
pafia es un país de zonas geogràfi-
cas m u y pecullares y que las 
màquinas h a n sufr ldo una expe-
riencia que nos ha hecho resolver 
todos sus problemas. 

MÀQRINAS 

— i C u à n t o valia una trilladora? 
— 9.000 pesetas. 

— iY ahora? 
— El mismo tlpo, 94.500 ptas. 

— iSe ha contado con ase9ora-
mlentos técnlcos? 

— Fué pr imero una cosa Indivi-
dual. Ahora contamos con el del 
Sr. J u s t o Oliva, ingeniero mecà-
nico y Dr. en Ciencias Físlcas. 

— iCuàn tos tipos se fabt ícan 
actualmente? 

— Cua t ro típos. 

— iEn que se diferencian? 

— En la capacidad de producción 
y en el t ra tado de sus proddctos, 
es decir en la calídad de la paja. 
Dentro de la pen ínsu la Ibérica, 
hay la zona litoral del Cantàbr lco 
la de Gerona y un sector de la de 
Barcelona que en general requle-
ren paja larga, mien t ras que la 
zona interior, màs seca, y has ta 
en la mlsma Andaluc la , necesl tan 
de paja corta que les sirva pata 
nutr lc ión del ganado 

— ; Q u é número ocupa en anti-
güedad esta empresa dent ro la In-
dústr ia espaflola? 

— Ell maquinar ia agrícola, de 
recolección es la 9egunda m3s 
ant igua. Primero fué la casa Aju-
ria. Y en cuanto a producción, 
tamblén en esta clase de maquina-
ria, creo q u e ocupamos uno ae los 
primeros lugares, acaso tamblén el 
segundo, pero habría q u e ver la9 
es tadís t lcas para concretarlo. 

ANIVERSARI!) 

Y asl es como esta empresa ha 
colaborado en gran manera a la 
mecanización del agro. que tanta 
Importancia ha tenido y t iene para 
el desarrollo espaflol. A su desta-
cada labor une el haber paseado 
por t ierras espaftolas el laborloso 
nombre de nuest ra comarca, con 
una marca indust r ia l de alto pres-
tigio. Hoy, en estos días ha cele-
brado esta empresa su X X V aní-
versario. Deseamosque Igualmente 
pueda festejar su s bodas de oro y 
su centenar lo con el mismo, y mà» 
aún, esplendor y arraigo actual . 

J o s é M . " B E R N I L S 

. Stfiijül 
J 0 Y E R 0 

Avenida José Antonio, 4 , pral. 
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/ / EL LLIBRE DE LA CADENA 
CÓDIGO MEDIEVAL DE PRIVILEGIOS DE LA VILLA DE PERALADA 

// 

r - S conocido con el nombre de «LLIBRE 
DE LA CADENA» el Código medieval 

de Privilegios de la Vil la de Peralada. 
Perdido, sin saber como, desde hace tiem-
po el texto or ig inal y o lv idado hasta èpo-
ca muy cercana a nosotros por los histo-
riadores de nuestro Derecho publico, fué 
Pella y Forgas quien habló de él por pri-
mera vez a últimos del siglo pasado con 
gran entusiasmo e hizo notar su destacada 
importancia. «Varias co lecc iones—dice 
Pella y Forgas — de usos y costumbres de 
la Edad Media, especialmente espanolas 
y francesos, tuve ocasión de estudiar: en 
muy pocas hallé la perfección y adelanto 
que con respeto a libertades individuales 
levantan el mérito de la de Peralada, a 
pesar de remontarse a los siglos XI y XII y 
hallarse terminado en el siglo XIII». 

Hasta principios del actual siglo se con-
servo una copia de este Código en la 
Biblioteca del Castil lo de Peralada. Esta 
copia fué el único texto con que pudieron 
contar para sus estudiós Pella y Forgas, 
Güell y López v otros eruditos. A propósi-
to de la copia y del or ig inal , Güell y López 
nos da detalles interesantísimos. «El origi-
nal del documento conocido bajo el nom-
bre de «EL CÓDIGO DE PERALADA» ha 
desaparecido. Testigos oculares aseguran 
haber existido en el archivo de la casa de 
la Vil la un l i b rode cubiertas de pergami-
bo muy deter iorado y al que fa l taban 
muchas pàginas, en el que consta ban estos 
privi legios: era conocido por el «LLIBRE 
DE LA CADENA», por estar sujetado por 
una de hierro. Esta obra desapareció hace 

muchos anos, sin que haya sido posible 
saber su paradero. Una copia del mismo 
debida a mano devota, sirvió de modelo 
a la que està en una vitr ina de la Bibliote-
ca de los actuales senores de Rocabertí, 
conde de Zavellà y de Peralada. Es ésta 
una copia simple en papel de barba sin 
fo l iación ni descripción bib l iogràf ica del 
or iginal, escrita en tinta de color , ya en 
algunas líneas borrosa la que ha servido 
de modelo para este estudio: y todo el 
recuerdo que queda del régimen polít ica 
de aquel pequeno estado para g lòr ia de 
los senores que con tales principios go-
bernaron y del pueblo que de tales l iber-
tades gozó en època tan remota». 

Ot ro Código existia en el Ampurdàn de 
características no menos notables «EL LLI-
BRE DE LA XIVELLA I DELS BOTONS», 
estudiado por el cuito historiador del De-
recho Cataldn, Andrés Bassas. Pella y 
Forgas hizo notar las afinidades que exis-
tían entre los códigos de Castellón y Pera-
lada, y el del Rosellón; en cuanto a los 
fundamentos de los mismos, los considera 
el mismo autor «cimentados en ruinas in-
dígenas, romanas y godas». 

Bassas en su estudio sobre los privi le-
gios del Condado de Castellón establece 
un paralelo constante entre este Código y 
el «LLIBRE DE LA CADENA». Escribe entre 
otras cosas a este respeto: «Tots els privi-
legis, confirmacions, excepcions i ll ibertats 
que els comtes d'Empuries donaven a la 
vi la de Castelló i al comtat d'Empuries 
se compi laven i continuaven en un l l ibre 
anomenat «LLIBRE DE LA XIVELLA I DELS 

BOTONS», que existia a l 'Arxiu Municipal, 
del que fa anys ha desaparegut, no havent 
estat posible t robar- lo, a l ' igual que el seu 
par ió «EL LLIBRE DE LA CADENA» de 
Peralada». «Es fàci l endivinar el per què 
era conegut amb el títol de «LLIBRE DE LA 
XIVELLA I DELS BOTONS», per les seves 
tanques i de la mateixa manera que el 
«LLIBRE DE LA CADENA», de Peralada, es 
coneixia amb aquest nom perquè estava 
subjectat per una cadeneta de ferro». 
«S'ha de tenir, ademés, en compta, que el 
seu semblant, «EL LLIBRE DE LA CADENA» 
de Peralada, va ésser fo rmat per Jofre de 
Rocabertí als 8 idus de novembre de 1246; 
i per la seva semblança de les disposi-
cions, forçosament havia de coneixer-se 
«EL LLIBRE DE LA XIVELLA I DELS BO-
TONS», ja que substancialment, són un 
mateix dret, c o m s o r t i t s d'un mateix 
tronc». «Donada la semblança de moltes 
rúbriques (del condado de Castellón) amb 
les lleis del Codi de Peralada i l 'íntima 
correspondència que guarden ambdues 
legislacions, he cregut convenient relacio-
nar les disposicions legals pariones dels 
dos comtats. Més de la meitat de les lleis 
de Peralada tenen equivalència amb altres 
de Castelló; les demés, per la semblança 
de caracter que els dóna el veinatge, i 
ésser sortits d'un tronc par ió moltes de les 
primeres ll ibertats, franqueses i pràctiques 
jurídiques encara no escrites, és de creure 
que, venint informades d'un mateix espe-
rit, regirien semblants preceptes en un i 
altre comtat». 

Miguel GOLOBARDES 

ÀDELEGACIÓN DE LAS JUVENTUDES MUSICALES EN FIGUERAS? 
N O N O S P R E S E N T A M O S . - Saltamos toda conveniència para 

tomar la bandera de la juventud de Figueras, que como una expresión 
de su madurez y de su pujanza, resuhado del valor de la misma ciudad, 
se agrupa en lo que està siendo una nueva delegaclón de las JJ. MM. 

N U E S T R O P E N S A M I E N T O . - La Junta de la delegaclón de 
Barcelona ya ha comunlcado a Munich para que por medlo del Boletfn 
de la corresponsalia internacional sea conocida la noticia en todos los 
países en que existen las JJ. MM.; ese espiritu de vida hay que culdarlo 
y apoyarlo con esmero y constancia, para que dé, en Figueras, un 
truto efectivo. 

Esta misma Junta ha convenldo prestar toda clase de apoyo a su 
alcance, que es breve, y a la vez hacer el mejor aprecio de la colabora-
clón en esta revista con la cual renuncia a su expansión personal y 
presenta un objetivo a todas las fuerzas vivas de Figueras. 

La nuestra es una llamada dirigida a todas aquellas personas que 
suponen que el hombre debe ser educado, capaz de albergar sentimlentos 
dlgnos y el respeto hacia los demàs. A todas aquellas personas que 
saben a ciència clerta que el arte, en las màs diversas manifestaclones, 
es un modo de formar a la infància y juventud, un medio de atemperar 
a todos y un mundo de reposo en la madurez de la vida. 

A todas aquellas personas que tlenen conclencla de que un ser 
humano debe cultivar su espiritu y hacerlo terreno fàcil para el bien y 
la vlrtud màs apostòlica, màs socialmente vívida, màs extrovertida y en 
cambio coto cerrado al mal, aunque comprenslvo y tolerante con el que 
lo comete. 

A estàs personas únicas en su clase, que dignifican al hombre, les 
pedimos ayuda para que pueda crearse un local en el que la juventud de 
Figueras se retina a .hacer música•, a hablar en camaraden'a, en 
«germanor», (que hermosa palabra que no tiene traducclón, y que bien 
me habràn entendldo todos), para que agrupada se ponga de manlflesto, 
que la vida cuanto màs se apoya en el trabajo del espiritu, el alma es 
màs excelsa. 

S I N D A R N O S C U E N T A . - Al hablar de lo fundamental de 

Figueras, hemos dlcho lo fundamental de Barcelona, de Espafta, del 
mundo entero 

Efectlvamente, las JJ. MM. persiguen la dlfuslón entre la juventud, 
del arte en general y de la música en particular. 

No de una forma local, sino de una manera internacional, para lo 
cual se organizan festivales y un Congreso en tiempo de vacaciones de 
Semana Santa, en conslderación a que la mayoría de los soclos de 
Europa, son estudiantes 

Este atio próxlmo, por ejemplo, el Congreso serà en Viena, asi como 
el ultimo, en el afio actual, fué tres dias en Barcelona y el resto 
en Madrid 

M E D I O S Q U E U T I L I Z A M O S . - En cada una de nuestras 
delegaciones exíste un club musical, en el cual se dan conclertos de 
càmara, audiciones musicales comentadas, conferenclas literarias, etc. 

En algunas, como en la de Sevilla, se ha creado un 'pequeflo teatro 
de càmara ' . 

La de Barcelona mismo, contlene entre sus ampllos planes, desde 
excursiones con audiciones musicales al atardecer, hasta una serle de 
conclertos especialmente dirigidos a los nifios con obras y expllcaclones 
al alcance de sus mentalidades. 

En todo caso nuestros medios son: la palabra. la música y sobre 
todo un afecto, hacia todo y hacia todos. 

N U E S T R O O B J E T I V O . - Una infancla y una juventud noble, 
limpla culta, capaz de comprender, y digna de ser comprendida. 

Una amplia confianza para nuestros múslcos jóvenes que la 
necesltan para trabajar, formarse, darse a conocer. 

G R A T I T U D . — Cuando entre tanto obstàculo se abre a nosotros 
una mano amiga, en este caso la colaboración de la revista «Canigót, 
nos manlfestamos agradecidos a la ayuda que nos ofrecen, ayuda que es 
indispensable para la educaclón de la juventud patrla. 

Narciso BONET 
(Presidente de las Juvtnludes Musicales de Barcelona) 
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B A L C Ó N L 1 T E R A R I O 
Y A R T Í S T I C O C O I S I D E R A C I O N E S SI1BKE VICENTE B U R G A S 

ESTE poeta y entranable amigo nuestro ya no es un inédito. 
Bastantes de sus versos corren por bastantes revistas y su 
musa —s i se nos permite esta palabra que poco le gusta a 

Aleixandre y nada nos gusta a nosotros — es amiga de la pirueta. 
Aunque quizà como recurso. Hay una desconfianza tan lògica en 
esta juventud de ahora hacia el romanticismo, queciertos poetas 
parecen estar plantados en el umbral del sentimiento y armados 
de una red para cazar cualquier exceso. V desde luego no soy 
yo quien los censura. Pero... éNo serà esta pirueta una coartada 
con la cual excusar el entusiasmo? Porque no se lucha contra la 
pròpia naturoleza y ahora lo veremos en un poema titulado 
«Treinta y tantos». 

Descansa, atiende, oye: 
Amor no es la palabra exacta ni el perfil preciso. 
Amor no es el silencio que me habita 
ni el ano que me cubre. Amor no es eso. 
Pudiera ser nombre o caricia o beso, 
o dos butacas en el cine, o hi/o. 

l i idudablemente hay en ello delectación y angustia, pese a 
esas dos butacas puestas entre un beso y un hi jo, pr incipio y fin 
de todo amor. Esta es la pirueta a que nos referíamos, màs de 
forma que otra cosa, incongruente en su manera de presentarse, 
como una màscara en una iglesia, y sin embargo... es que no es 
tan fàcil t rabajar con estàs cosas sin caer en la sensiblería. Al fin, 
las butacas del cine, f r ivo l idad o modèstia, pobreza o cansancio, 
int imidad de jueves y domingos, aptas para recibir parejas de 
ocasión o matrimonios de toda la vida, unen tanto como un yugo, 
se parecen mucho a él y son a lgo màs nuevo. Es decir: La pirueta 
es transparente y al cabo, he aquí lo que el poeta pensaba decir 
y lo que ha dicho. Parece sonreirse Burgas después de esta 
broma tan seria. Porque en el fondo queda lo de siempre. En un 
espléndido poema t i tulado «Del origen», dentro del marco oca-
sional de unos momentos, respiramos un aire apasionado y total-
mente sincero. 

gPor qué tuvo que proyectarse todo desde entonces 
y todo ser màs mío y todo ser màs tuyo y a las cosas 
series necesario nuestro halito, nuestro gesto entrelazado? 
éP or qué ah ara cuando digo, pan, nube, campanar /o , 
todo brota de improviso, vuelve a ser origen 
como alzado de un letargo de los siglos? 

Y es cierto. Otras nos suenan las cosas, de alguna manera 
nueva, cuando las percibimos a través de sentimientos que hasta 
entonces no nos eran famil iares. Por eso, en el poema, màs que 
al anàlisis tiende el poeta a proyectarse sobre lo exterior con el 
gesto de un ciego que lo dejara de ser y ello demuestra dos 
cosas, o sea, el hermetismo individual de una parte y de otra, la 
facultad de compartirse. Pero el individuo frente a su destino està 
sólo y dos individuos frente a ese mismo destino, también estan 
solos. Esto es tremendamente serio. Véase sino. 

...sobre el alma de la vida 
toscamente sentirnos padres de algo. 
Como cuando el amor pasa, como cada tarde iVés? 
Y tu y yo, hombro con hombro, le sonreimos desde 

[el centro del milagro. 
Sigue pues el monadismo aunque sea dualismo, porque es 

esférico y l imitado y sigue el léxico acompanàndolo y el verso 
hablando para una sola persona. Quien sabé si en el fondo es 
esto lo espanol. 

* 
* * 

Y ademàs la soledad, hija directa de este monadismo. Dice 
Burgas en un «Poema sencillo de la forastera» 

Recuerdo cuando llegabas cada M a y o de tu pueb lo 
y mirabas a la gente como un pàjaro. 

Esto es muy bonito. Los pàjaros miran atentamente, pero 
momentàneamente, porque lo miran todo y les falta t iempo para 
mirar. 

Cuando reíamos ambos como tontos casi 
sin pensar en nada o pensando en casi todo. 

Lo propio de este país es el reir y siempre estamos oyendo 
lo de «morirnos de risa» o lo de «nos volvimos locos de reir» 
aunque y, a todo, le falta el «casi» de Vicente Burgas, porque 
de verdad nadie se muere de risa y nadie se vuelve loco, sobre 
que el reir de un al ienado es muy triste. 

Te recuerdo ahora con dulzura, 
porque no llegas, porque no estàs en este M a y o 
como siempre. 

Ya estamos frente a esta soledad. 
Pero te recuerdo ahora porque sí. Porque era preciso. 
Sigue diciendo Burgas en uno de sus mejores versos, incisivo 

y rotundo, cargado de agonías con esas «is» tan firmes y tan 
desoladas. Pero ademàs falta a lgo y ahora lo vamos a tener. 

Sin sospechar siquiera que ya estabamos 
a cuatro pasos juntos del amor. 

Es decir que todo ha sido aspiración hacia un recuerdo que 
estaba a cuatro pasos del recuerdo, a cuatro pasos del ser y 
aunque no va nada de cuatro pasos a cuatro kilómetros, siquiera 
en la mente del lector sensible es menor la distancia y màs logra-
da la angustia. El procedimiento, como se ve, es exacto. La sole-
dad es màs sola porque està demasiado acompanada. Hay 
demasiada gente en la calle el dia en que al poeta le falta una 
mujer en medio de la calle. 

* * 

j Q u é màs? Vicente Burgas Gascons es un poeta sensible y 
conoce el oficio. Hay en su verso mucha ciència y mucho reparar, 
garantia cierta de logro y casi la única garantia. Burgas es 
también un hombre de corazón, cuya pirueta, aquella a la que 
de principio nos referíamos, es una coraza de humorismo contra 
las malas cosas. Porque estàs existen y Burgas no las puede 
negar. Tampoco lo quiere. Seria demasiado pueril, nono para 
decir lo todo y en la poesia de Burgas no hay f lo jera ni anèmia, 
sino fuerza contenida por la brida del buen gusto y de la des-
conf ianza hocia los otros. Ahora bien. Los otros no somos tan 
malos. A lo mejor, también sufrimos y también recordamos y 
también, cuando nos quedamos solos, sentirnos el dolor de que 
nadie nos comprenda, cuando en el fondo. jEs tan fàci l esto de 
hacerse comprender...! _ n . n n m r t n . . . 

F. GARRIDO PALLARDO 

D E M Ú S I C A E L c o n c i e r t o d e n o v i e m b r e 
L A . . Asoclación de Música pre-

sentà en el segundo concierto 
de la temporada, a la Orquesta de 
Càmara de Hamburgo la cual 
venia precedida de un prestigio 
que rubricó rotundamente a través 
u e su actuación. 

Han desfilado entre nosotros 
buenísimas orquestas; pocas han 
dejado un recuerdo como el que, 
de seguro, dejarà tan relevante 
a g r u p a c i ó n . Sus componentes, 
músicos de calldad, respondieron 
a las indlcaciones de su Director 
dando un gran rendimiento. 

El maestro Hans Jürgen Wal 
ther, con sobriedad y autoridad 
plena, llevó las obras programadas 
con una gran justeza, preclslón y 
matiz, a la vez que supo imprimir 
las caracteristlcas propias a cada 
estilo —que demostró conocer a 

fondo— dando siempre el realce 
adecuado 

La cuerda exhibló su virtuosls-
mo en "Canon y Glga» de Pachel-
bel al comenzar la primera parte 

y, seguidamente, nos recreó con 
una verslón purislma del «Con-
cierto para violin y orquesta en la 
mayor» de Mozart en el cual bri-
lló el solista Friederich Wíirer por 

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

J^L jueves dia 22, luvo lugar un concierto en el Templo Parroquial de San 
Pedró, con motivo de celebrarse la festividad de Sta. Celúia. 
Con la 'Capilla y Escolania Parroquials y los 'Antiguos cantores de la 

E. P.' colaboraran un grupo de instrumentistas aficionados y profesionales. 
Todos pusieron el màximo interès y la mayor voluntad en su labor, 

siendo merecedores de los màs càlidos elogios. Destacaremos a los solistas Srta. 
Martinery Sr. Bartolí; Rdo Albert, como organista y compositor, Director de 
coro, Sr. Oriol y Director de orquesta Sr. Falgarona. 

Brillante labor la llevada a cabo por el maestro Rafael Tapiola quien, 
al Crgano, inicià la velada con bellas composiciones de ]. S. Bach, Vierne. 
Rheinberger y Bonnet. 

El público numerosísimo que ocupaba casi todo el templo, salió muy 
complacido por la labor de todos los artlstas que intervinieron. 

su dlcción nitlda y perfectamente 
amalgamada con la orquesta. 

Nos sorprendló agradablemente 
la Incluslón del bello concierto 
para violoncelo dc Haynd. Re-
qulereéste un Instrumentista muy 
capaz y esto se da en contadas 
ocasiones. Por ello se escucha muy 
de tarde en tarde. Intérprete re-
querida lo f u i la Srta. Irene Gudel 
quien Imprlmió emotivos acentos 
en las melodías que corren a su 
cuenta. 

Las ovaciones sonaron con tal 
fuerza y entusiasmo que dieron 
motivo a que se ampliara el pro-
grama con la obertura de «Las 
bodas de Figaró», a cuya gentileza 
correspondió el público, que lle-
naba el local, con nuevas manifes-
taclones de entusiasmo. 

R. R. 



M. PAU 

C O C H E S D E A L Q U 1 L E R 

BÜDAS - BAUTIZOS 
Y TODA CLASE DE SEHVICIOS 

COMODIDAD, CONFORT Y ECONOMIA 

San J u a n flautista, 17 
Teléfono 2 8 5 F I G U E R A S 

P R O D U C T O S 

ALIMENT1CIOS 

J. SOMS 
VE HI 

F I G U E R A S 

-fiítei • Jletta.4 • -(Qztei • J^eti&i • -fítUí • /^ettai 

E X P O S I C I O N E S D E P I N T U R A 

E V A R I S T O V A L L É S 

SIGUE este pintor inquletàndose de los problemas de su arte y ello es buena garantia. En esta 
exposiclón de la Sala Icarla, muestra los polos entre los cuales se mueve, uno. de un simbo-
lismo expreslonista, concretado en el «Fauno. y en aquel interior del aguamanil —muy 

hermoso pero falto de unidad a causa de los arabescos del papel del fondo— y otro puramente 
plàstlco y màs logrado, según aquella cabeza femenina, la me or de las pinturas expuestas a 
mi julclo. 

Esta es una batalla que Vallés debe vencer. En toda obra de arte hay un solo camino; la 
coherencla estilística, no esencial en literatura, es en pintura Indispensable, pues un cuadro, 
como ya creo haber dicho, es un «todo de una vez. y no admite dualldades. No se trata ahora 
de creer que un estillo es mejor que el otro. Todos son buenos a condiclón de poseerlos; pero a 
mí me parece ver en este pintor dos personalidades Inconciliables, la una barroca, seguramente 
por infiuencias y la otra sintètica, por naturaleza y a esta última debería atenerse. Sobre todo 
porque el paisaje que expone y la cabeza de mujer a que hemos aludído ya, màs un retrato en 
tonos sombríos, perfecto de color y forma, ya son tres obras a las cuales les falta poco para 
maestras. Porque en Evaristo Vallés hay un pintor, 

M I G U E L C A P A L L E R A S 

SE trata de un pintor joven. que expone por primera vez y cuyas Inexperienclas son compren-
sibles. Son éstas debidas a su fidelidad al sujeto, como ocurre siempre que se le respeta 
demaslado, y asl, en una de sus acuarelas titulada .atardecer. hoy un poste del telégrafo 

excesivamente oblícuo, movímiento que le hubiera resultado fàcil corregir inventàndose un arbol 
a la derecha del cuadro o suprimiendo el posre. Se trata slmplemente de completar conoclmíentos 
sobre la composición. 

Ahora bien; respecto al procedimiento escogido, no debe Capalleras superponer colores En 
primer jugar es impropio de la acuarela y en segundo, ello ensucia la transparència como él 
mismo debe apreciar en sus marlnas, bastante pesadas en general y lamentamos decirs'elo. 

Lo mejor de esta exposiclón son los apuntes y particularmente un grupo de gitanos lumi-
noso y equlllbrado, preclsamente por oponer oblícuas convergentes - c o m o lo debiera hab'er 
hecho en -atardecer. - y un caballo pastando. La callgrafía de este ultimo es excelent-. 

En resumen: puede Capalleras pintar a condiclón de trabajar bastante y de afirmarse en la 
línea y le deseamos muchos éxit09 futuros. 

• • - F. G. 

CUATRO C O N F E R E N C I A S SOBRE TEATRO 
ENTRE los actos celebrados dtirante la Semana del Teatro organizada pot el Elenco Titular 

del Patronato de la Catequlstica, cabé destacar en gran manera las cuatro conferencias que 
se pronunciaran en dicho local. Dos de ellas corrleron a cargo de dos excelentes críticos de 

«Revista>, don Enrique Sordo y don Juan Francisco de Lasa, respectivamente. Las dos restan-
tes fueron pronunciadas por el Director de la Companía del Teatro Romea, de Barccelona 
don Esteban Poll, y el autor teatral, don Javier Regàs. 

Exarninadas por orden cronológlco y a través de sus temas las charlas ofrecieron las suscln-
tas perspectlvas siguientes: 

EL TEATRO CINEMATOGRAFIADO. Conferenclante: Juan Francisco de Lasa. Destacó el 
origen teatral de las prlmeras clntas y como esta rèmora 

de las tablas seguiria durante los cincuenta afios de la historia del cine, y que éste, cuanto màs 
copia al teatro màs se convierte en falso teatro. Ràpldo estudio de las principales escuelas fllmi-
cas seftalando como la escuela expreslonista alemana tampoco se liberó de esta Influencia fina-
llzando con un breve estudio de la obra de Shakespeare llevada a la pantalla. 

EL TEATRO ESPANOL. Conferenclante: Esteban Polls. Indlcó que su labor era poner obras 
en escena y que hablaria por lo tanto de lo que sucede en este 

teatro espafiol detràs del telón. Menclonó el trlste panorama de nuestro actual teatro concretado 
unlcamente a seis o slete nombres. Hizo hincapié acerca del ritmo, clima y presentación de las 
comedias en tspafta comparàndolo con el modo en que son ofrecidas en el extranjero. Exaltó las 
virtudes del actor espafiol, tales como la rapidez mental, el sentido de Improvisación, y terminó 
indlcando las virtudes que debe poseer el actor aficionado. . 

EL TEATRO VERNÀCULO. Conferenclante: J av i e r Regà». El teatro catalàn nace en realidad 
en el siglo XIX con Federico Soler. Del slelo XII escasamente se 

pueden citar una veintena de obras de las que se tiene noticia, pero t o t a l L n f e irrepresentables 
Seftaló su origen religioso y como poco a poco iria perdiendo este caràcter para pasar con los 
siglos a un teatro picaresco y escandaloso, indlcando como principal causa de ello esta falta de 

Tbra d°e R e n l T R T f " S u A ^ T * « f ^ ^ t ^ J . S i J ó luego un i t e e s t u d o de > 
l i d a v I s L He I i r ^ I C T r a d e S ' f r , n a U ' A 1 c m i r a 1 1 y A l t a d i " ' terminando con una ràpida vlsión de la obra de Guimerà, Ignacio Iglesias y Sagarra. De Guimerà destacó la gran 

f S U t e a t r ° Y '"i e n ° r m e C O r a P l e ' i d , a d d e « rac te res de sus personajes que pueden 
emparejarse pertectamente con los prototipos que hoy crea el teatro norteamericano. 

EL TEATRO MOOERNO. Conferenclante: Enrique Sordo. Concretó su estudio especlalmen-
te al teatro norteamericano como centro rector del actual teatro 

mundial en una breve evocación de la obra de O'Neil, A Miller, T. Williams y T. Wilder. 
Denominador común de estàs conferencias fué su gran calldad, slendo seguldas todas ellas 

Patronato deTaVa^equist ica ' ^ n u m e r o s o P ú b l l c o q u e siempre llenó el local del 

J. B. U. 
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CONFERENCIA S O B R E MENliNDEZ ¥ P E L / I Y O 

FORMANDO parte de las actívldades culturales dcdicadas al Curso Preuniversltario el pasa 
do dia 26 de novlembre en el Instituto Nacional de Enseflanza Media, el Ilmo. Sr. Director 
del Instituto de Gerona, don Joaquln Florit dló una conferencia sobre Menéndez y Pelayo. 
Tras una elocuente presentación del orador por el Catedràtlco de Filosofia don Joaquin 

Serra, comenzó el Sr. Florit su disertaclón con un esquema blogràfico del eminente sablo espaflol, 
poniendo de relleve su precoz vocación al estudio de lo literario, su extraordlnaria capacidad 
de asimilaclón y el apasionado interès clentífico que lo llevó a investigar en las fuentes directas 
de todos los archlvos europeos. Esta preocupaclón Intelectual, hondamente sentida, le obligó 
también a renunciar a cuantas solicitudes vltales le sallan al paso —càtedra, amor, política— y a 
entregarse con ansiosa fruiclón al goce del descubrlmiento erutllto y a la revelación de valores 
estéticos todavía no estudiados en nuestra literatura. 

A su gran amor a Espafla se deben una serie de obras, todas ellas dedicadas a exaltar los 
principios tradicionales en la cultura espaíiola; y a la especial admiraclón por las llteraturas 
clàslcas, un libro capital para el estudio del humanlsmo espaflol: «Horaclo en Espafla ' . 

Aunque Menéndez Pelayo rectificó en su madurez ciertos puntos de vista su producción, 
en general, està Impregnada de resonanclas grecolatlnas. Asl pues la càlida simpatia con que el 
Sr. Florit presentó a Menéndez Pelayo hombre, se convirtió en compartldo fervor al seguir al 
gran pollgrafo en su búsqueda de los acentos horaclanos que se encuentran en nuestras letras. 

Con creciente Interès proslguló la exposición anallzando magistralmente unas traducció-
nes de Horacio debldas a Fray Luis de León, al malogrado Cabanyes y a nuestro Costa y Llobera 
con las que supo contagiar al auditorlo de su sincero entusiasmo por una lírica imperecedera 
cuyo valor esencial reside en su Indiscutible perfecclón. De este modo terminó la vibrante 
lecclón del Catedràtlco Sr. Florit, que fué calurosamente ovacionado. 

C R Í T I C A P E L I B R O S 

MEMÒRIA l)E LA C0M1S1ÓN IIE MUI\UMEIMTUS HISTÚIUCÜS Y ARTÍSTICOS 
DE LA PROVINCIÀ DE BARCELONA 

NOS place acusar reclbo de la Memòria petua de la Moguda; la vigilancla del curso de 

de la Comlslón de Monumentos Histó- la cuestlón planteada con motivo del nuevo 
ricos y Artísticos de la Província de Intento de traslado del coro de la Catedral de 

Barcelona, correspondlente al aflo 1955, edita- Barcelona, con las gestiones reallzadas para 
da por el Secretarlo de la Corporación don José evitarlo, y la reposlclón lograda de lozas de 
Grahlt y Grau, correspondlente de la Real piedra rojiza en sustltución de las que habian 
Acadèmia de la Historia y estlmado colabora- sido destruidas en el famoso puente sobre el 
dor de nuestra revista. Llobregat, en térmlno de Molins de Rey, cons-

Entre la labor desarrollada dentro del Indica- truldo en la època de Carlos III. 
do afto destacan por su interès: la gestión reall- Agradecemos al seflor José Grahlt y Grau 
zada para que sea declarado conjunto artístico el envio de dlcha Memòria y le felicltamos 
el lugar de Santlga (Nuestra Sefiora de la cordialmente por su abnegada y deslnteresada 
Antiga), del térmlno municipal de Santa Per- labor. 

ESCUELA DE ARTÉS Y OFICIOS ARTÍSTICOS - BARCELONA 1956 

ED1TADO con la propledad y la pulcritud gen las fiestas celebradas, las exposiciones 

dlgnas del Centro, la Escuela de Artés y organizadas durante el aflo, los premlos esta-
Oncios Attfsticos de Barcelona ha publi- blecldos, los homenajes y las enseflanzas.O sea 

cado una Memòria con motivo de la Inaugura- aue en pocas pàglnas nos presenta el espiritu 
clón del Curso 1956-57 y distribución de ae la Escuela recogldo con la elocuencla de las 
premlos del curso anterior. Esta Memòria es realidades presentes. 
un interesante documento que comlenza con La publlcación inserta buenas fotografías, y 
unas cuartillas del Director de la Escuela, las relaciones del profesorado y personal de la 
don Federico Marés, siguiendo un resu- Escuela, asi como de todas las enseflanzas y 
men en el que en breves capítulos se reco- locales de que dlspone. 

JUAN RAMÚN JIMÉNEZ y ANURÉ MAUR0I8 
J JN premio Nobel a un espaflol es siempre •rara avis», por circunstanctas que no son del 
(_/ caso, pero todavía lo es màs a un poeta, sea de donde sea, apartados generalmente de estos 

honores y de e.stos provechos. Parece que la poesia no sea literatura, cuando en realidad 
lo es y no sólo por componerse de letras. 

En fin; Juan Ramón Jiménez, nacido en Palos de Moguer como los Pinzones y como ellos 
descubridor. en mucha parte, de Amèrica, devuelve ahora a nuestros hermanos del otro lado del 
mar el favor que nos habia hecho Rubén Darío con el modernismo, porque su lirismo y el de 
Federico García Lorca, informan la mejor parte de la actual poesia hispano-americana De ello es 
bien curiosa muestra la sorpresa de otro premio Nobel, André Maurois, el cual en su última 
novela tRosas de Septiembre*, resultado de un viaje a aquellas tierras, se entera por primera vez 
del peso de Espafla y de su literatura, tan mal conocida en Francia, excepto por algunos especia-
listas. Esto, desde luego, es penoso. Esperemos que la garantia de un tan gran premio, a Juan 
Ramón Jiménez, corregirà excesos y que nuestros vectnos se entçrardn de algunas cosas convenientes. 

Y nuestra nota casi se podria quedar aquí, destinada màs que a la noticia al comentario y 
a unas declaraciones del antedicho André Maurois, que dentro de poco leeràn nuestros lectores en 
'Canigó'y que fueran hechas en exclusiva tara la prensa espafiola, en la persona de nuestro 
Director don Javier Dalfó. Según confesión del escritor francès, apenas se conoce nuestra literatura 
y también a nosotros nos cabé en ello alguna responsabilidad. Si la patria que propagamos es 
exclusivamente de pandereta, luego no debíamos dolernos de que nos la refrkguen en las narices. 
Por eso damos las gracias a Juan Ramón y a su vida de trabajo. _ _ 
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Estreno en Figueras de 
"Nuestra Ciudad" 

CO M O brlllante colofón a la Semana del Teatro se estrení el pasado dfa 18 con un hecho sln 
precedentes en el local del Patronato de la Catequística, la magistral comèdia en tres actos 
«Nuestra Ciudad», original del escritor norteamericano Thornton Wilder, premio Pulltzer 

1938, en adaptación castellana de José Juan Cadenas. 

L A O B R A «Nuestra Ciudad- es una obra profundamente humana. Un canto nostàlglco y 
desesperado a la vez de la vida sencilla en cualquler pequefia Ciudad del mundo 

Grovers Còrners las sintetiza todas, y en ella vemos como la gente nace, vive, 9e enamora, casa 
y muere. He ahf su intimo argumento y su enorme mensaje. 

Toda la comèdia respira un respeto total hacia el hombre, y por ello Wilder prescinde de 
todo decorado, y reduciendo la escena a los minimos elementos hace que sus personajes ocupen 
slempre el primer plano, aislados de todo aquello que pueda perturbar su gran humanldad De 
este modo llegan todavia màs adentro del publico las ideas que la obra nos ofrece, corroborando 
la teoria de su autor de que la ausencia de decorado no constituye una dlficultad, y que la 
imaginación del público se siente estimulado por esta ausencia. 

La obra quiere captar y recoger cada instante, cada momento de la vida corriente, y revalo-
rizarlos ante nuestros ojos con la magia de una prosa que de tan sencilla llega a ser eterna. 
Wilder nos invita a considerar las cosas màs pequeflas de la vida como las màs bellas e impor-
tantes haciéndonos ver la hermosa poesia que emana de la realidad cotidiana y que tan inspira-
damente expresó en aquellos versos inmortales nuestro Maragall. 

Jo que voldria 
aturar tants moments de cada dia 
per fe'ls eterns a dintre del meu cor. 

Y en verdad que Wilder lo consigue en su maravillosa obra. 

DIRECC1ÓN Tony Montal puede sentirse plenamente satisfecho no sólo del éxito del público 
obtenido sino también personalmente, al ver realizada una de sus màs caras 

ilusiones, aquella idea, aquella ilusíón de presentar «Nuestra Ciudad* que hace dos aflos parecia 
irrealizable y que el dia 18 tuvo la màs feliz de las compensaciones Tras dos aflos de paciente 
preparación Montal ofreció «Nüestra Ciudad, con una justeza que la colocan junto con «El Baile., 
en las dos obras màs importantes estrenadas en Figueras desde hace veinticinco afios. 

F I N A L DEL TERCER ACTO D E NUESTRA CIUDAD. j 

P R E S E N T A C I Ó N Y La puesta en escena de «Nuestra Ciudad, constltuyó un acierto en 
A M B I E N T A C 1 Ó N todos los aspectos. La luz (uega un papel fundamental a lo Isrgo de los 

tres actos con una inteligente interpretación psicològica de colores y 
matices, teniendo como fondo este espléndido ciclorama, marco ideal para esta obra; 

Los fondos muslcales perfectamente escogidos, subrayan con oportunidad y firmeza los 
principales momentos alcanzando su «clímax» en el exqulslto motivo musical que sirvió de 
iondo durante todo el tercer acto, con esa trompeta que da la sensación de unir màs el presente 
con el recuerdo del pasado en la plàstica escena del cementerlo. 

I N T E R P R E T A C I Ó N Tamblén fué acertadísimo el reparto de la obra y como 9e dlce vulgar-
mente cada uno de los trelnta actores estaba en su papel, desde el 

Director de Escena, Tony Montal, a Carter, José Vivian por orden de intervención. 
Tony Montal como actor trlunfó en su dlficllisimo rol de Director de Escena que tuvo en él 

al intérprete ideal. Inmediatamente captó la atenclón del público creando ese màglco calor que 
hace que el teatro sea teatro.Durante muchos anos recordaremos con emoción la maravillosa y 
magnifica interpretación que de Emilia Webb nos dió la seflorita Maria Angeles Aupf. En ella se 
conjugaban felizmente las dos edades de persona/e y protagonista. Eduardo Bartoli nos ofreció 
asimismo otra magnífica interpretación al encarnar con esa su naturalidad tàn personal, 
matizando maglstralmente las complejas reacciones de Jorge Gibbs Maria Antònia Casademont 
temlnldad y dulzura en esa simpàtica Seflora Gibbs. José Montalat sobrio como en todas sus 
actuaclones Su Dr. Gibbs tenia un hàlito humano Incomparable. Francisco Puignau, lecclón de 
naturalidad y buen gusto en el decir y en el porte. Juan Minobis nos demostró una vez màs su 
gran maestría en la creaclón de tipos. Su Onofre rezumaba autentlcldad por todas partes. 

R E F L E X I O N E S Con «Nuestra Ciudad- el Elenco Titular del Patronato se ha apuntado un 
AL M A R G E N verdadero triunfo manifestado en la felicltación y adheslón del inteligente y 

auténtlco público de Figueras, que con su generoso aplauso premió el esfuerzo 
de estàs cuarenta personas que hicleron posible «Nuestra Ciudad». 

Juan B U S C A T Ó U B A N E L L 
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DINI £os intentos, buenos 
Fïminiiim 

EL tema taurino, en cine, nunca fue resuelto de manera toialmente 

satisfactòria. Dejando a un lado las Incurslones de los yanquis 
— siempre de una guardarropla y amblentación tan Inexactas, 

como para hacer sonrelr al aflcionado espaflol — y alguna que otra de 
los mejicanos — exceslvamente teatrallzadas — las propias aportaciones 
nacionales habian caído en unos defectos bàslcos, como sl también 
nosotros hubiésemos reflejado viéndolo desde muy lejos algo que estaba 
— que podia estar, por lo menos — ante las narices. 

Hay, sin embargo, una dificultad de peso para que esa pelicula 
sobre toros permanezca todavía ausente del fichero de los acabos 
— pobre, es c ier to—de la producción espaftola: su psicologia. Las 
suertes que van desarrollànaose en una corrlda, pese a ser Iguales, 
llevan a menudo afanes dlstintos. 
Flotan especialisimos conceptos 
que van desde un desborde de 
colorldo hasta la intima emoclón 
proporcionada de jugarse la vida 
plàstlcamente. Desde un público 
que ahoga porque todas las líneas 
nan coincidldo en el trlunfo, hasta 
la helada soledad del fracaso por-
que todo se ha descompuesto sin 
avisar, sin especificar el porque. 
La vida y la muerte son muy anti-
guas pero cada vez que vuelven 
a estar en juego producen la 
misma encrucijada, la renovada 
ebulliclón efectista y misteriosa, 
el mismo clima Inexplicable La 
corrlda empleza mucho antes de 
la hora anunciada. Cada mundo 
individual vive con su propio 
problema, por màs significado que 
globalmente pueda tener. Cual-
quler cabo suelto de los miles 
desparramados podria servir para 
plasmarlo, pero coordlnarlos hasta 
llegar a una verdad potente no es 
fàcil: se trata de filmar un «no 
se qué...» Y es mucho medlo el 
necesario. 

T a r d e de T o r o s la pelicula que proyectada en «El Jardin» ha 
quedado sobresaliendo de las programadas durante el mes, se acerca en 
varios aspectos a resolver un definltlvo Intento. Ha hecho honor, por lo 
pronto, al titulo. Es preclsamente en una tarde de toros, en su conjunto, 
donde se explica el enjambre humano que circundando un redondel està 
pendlente de un hombre y una fiera que, perfiladamente, encauzan a la 
muerte. Y luego que de dentro a fuera el espectador clnematogràfico 
viva con los toreros cada gesto, cada palabra que describa su espiritu, 
lo que puede haber tras su mayestàtica expreslón, lo que se juegan 
ademàs de la vida. El argumento Interior, el argumento de los que pisan 
la arena se ha soluclonado limltando marcadamente los tlpos: el torero 
maduro, el de éxlto y el que viene en pos de colocarse. En este aspecto 
cabria felicitar a los tres matadores porque es como si se dieran cuenta 
de la Importancia que para el cine representa poseer un documento. Un 
documento de calibre para nuestra Fiesta; sacrlficando sentidos persona-
les, prestàndose a filmar lo que todo aflcionado considera una realidad. 

Muy rlco de valores resulta el primero. Dentro de su grandeza se 
filtra la opaca luz del ocaso, pero queda su Intellgencia arralgada al toreo 
como para seguir dando — cuando la razón emocional lo provoca — la 
gran tarde todavía. El rostro enjuto de Domingo Ortega, su expreslón 
de ídolo antiquislmo proporciona a Tarde de Toros cimientos. Su 

DOMINGO O R T E G A DA LA ALTERNATIVA A ENRIQUE V E R A 

EN TARDE DE TOROS HAHÍA UN TESTIGO DE EXCEPCIÓN 

EN ESA TARDB: A N T O N I O BIENVENIDA. 

dominio de la capa y su alta sapiència en el pase de muleta da a las 
fmàgenes la honda profundidad ejecutlva a que na llegado; el curso de 
tauromaquia es perfecto, pese a la maestra frlaldad temperamental. 
Antonio Bienvenida alegra espléndldamente el film dando rlenda suelta 
a un estilo que de puro claslclsmo siempre es actual. Reconocldo como 
gran director de lldla y como lldiador, las facetas de su arte sobresaltan 
por lo emotlvas En cuanto a Enrique Vera (intenciones le venian al 
aficlonadff de silbar cada vez que recordaba la «faena» que le hizo 
durante las pasadas Ferlas, preclsamente para poder asistlr al estreno 
de esta pelicula en Cannes) resuelve el papel que representa, sobre todo 
cuando el matador se descompone y su facllldad - con un poquitln de 
trampa — cuando maneja el estoque. 

T a r d e de T o r o s no ha 
quedado como un reportaje. Las 
notas marglnales, algunas, fueron 
bien captadas — la dlscusión de 
los aficionados, la turista, etcètera 
— aunque cuando el torero ha 
est&do fuera de la Plaza se ha 
seguldo viéndolo de forma conven-
cional, o por lo menos la reall-
zaclón no se ha esforzado en 
permanecer a la altura. Problema 
permanente de anterlores peliculas 
fue el de la coglda. Aqui, también, 
Tarde de Toros ha sido distinta 
y creemos precisa: el espontàneo 
ha cargado con la tragèdia. Su 
dramatlsmo no plerde contenldo 
porque es un personaje que, como 
todos, coadyuva al àmblto 

Ladislao V a l d a — reclente-
mente nacionalizado espaflol — 
quizàs haya olvidado un factor 
importante que ha quedado dema-
siado lejano: el toro. La pelicula 
pide a gritos unos pianos descrip-
tlvos, portentosos, imposibles casi 
de la fiera. Esos pianos que la ge-
nlalidad da en tantas ocasiones, 
sobre todo cuando hay que lograr. 

los por imprescindibles. (Disney dlbujàndonos los sonldos muslcalep 
en lineas vivas, Figueroa fotografiíndonos una revoluclón desde los 
cascos del caballo a su rellncho hacia el aire, Hlchcok suspendiéndonos 
toda una acción en una llave sobre la alfombra, Orson Welles presen-
tàndonos un personaje que desde hace mil metros conociamos .) Con 
todo, Ladislao Valda se queda con lo mejor que hàyase dlcho de una 
tarde de toros en celulolde. 

Anotamos el dlnamisino de la nueva Empresa de la «Sala Edison» 
proporcionando sesiones en nocturnos de mlércoles y tardes de jueves. 
Ello traerà consigo màs amplitud — disminuirà la pérdlda de films lnte-
resantes — y ocasión de repetir los Inolvldables. Estàs nuevas sesiones, 
basàndose en preciós asequlbles, han sido muy del agrado del público. 

Otra nota, yéndonos hacia el futuro: actualmente està en tràmlte 
la creación del «Clne-Club Figueras», bajo los ausplcios del Patronato 
de la Catequistlca y vinculado al «Clne-Club Monterols» de Barcelona. 

En principio, la idea parte de dar dos sesiones al mes. Antes de la 
proyecclón del film elegido, un conferenciante disertarla sobre lo que 
aquél representa en la historia evolutiva del clnematógrafo, o desarro-
llarla la idea y estilo a que pcrtenezca. Esperamos que por fin se logre 
el viejo proyecto de u n Clne-Club en nuestra ciudad. 

V . B. 
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FIGUERAS 
deportiva 

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

EL campeonato de futbol se ha desllzado ya sobre las ruedas de sus primera» jornadas y 
comlenzan a perfilarse posiciones y pronóstico9, de mayor o menor marcada consistència. 
Algunas ilusiones se han roto y otras han experimentació una firme alza. <;PersIstiràn iinas 

y otras? Queda aún un buen trecho de camino a recórrer; el campeonato es muy largo y en fút-
bol no hay victorià segura hasta el pltido final. Una cosa se ha demostrado ya; en esta Tercera 
Divlsión, un poco nominal, según algunos, se han vlsto partidos màs disputados, mejor jugados y 
con mucho Interès. Ya no es el simple peloteo insulso de algunos reglonales, sino una intellgen-
cia y calldad que demuestran que los peldaflos de las categorias futbolisticas estàn bien marcados. 
Juega hoy el Figueras un fútbol màs perfilado y màs potente, frente a rlvales de mayor monta. 

Nuestro làpiz ha buscado la autorizada oplnión de tres fundamentos de un equipo: presi-
dència, economia y tècnica. Aqui radican los tres puntales de todo conjunto, que con la impor-
tante colaboración de los demàs miembros de Junta, forman este otro equipo, el directivo, el de 
los quebraderos de cabeza. Ellos también juegan su partido. 

El Sr. José M." Geli departe siempre amable 
y sonriente, pero ante las preguntas periodís-
ticas se pone serio, como si se concentrase en 
su cargo de presidente. 

— Ahora que llevamos jugados unos parti-
dos icómo està su ànimo? 

— Optimista, siempre optimista. 
— iCómo juzga la marcha del equipo? 
— El equipo ha jugado con notoria desgracia 

en muchos partidos; unos puntos perdidos en 
el último mlnuto y unos aesplazamlentos en 
que, con juego suficlente, no tuvimos la suerte 
necesarla. 

— El equipo, ijuega màs en casa o fuera? 
— El equipo sale siempre a jugar para ganar, 

ponlendo los jugadores el màximo entusiasmo 
e lntellgencia para conseguir la victorià. Tàcti-
cas de ganar, de ataque, con las debidas pre-
cauciones; nunca tàcticas defenslvas. A menu-
do hemos estado a punto de lograr buenos 
resultados, pero la suerte no estuvo con 
nosotros? 

— iCree que el equipo irà a màs? 
— Confio plenamente en que salvaremos la 

clasificaclón actual, conslguiendo una poslción, 
no entre los primeros, pero si para mantenernos 
dignamente. 

— iTlene ya cubierta la plantilla de juga-
dores? 

— Actualmente si, pero sin dejar la posibill-
dad de aumentarla con alguno nuevo si esto 
pudlera ser necesario al equipo. 

— Hemos notado que en la alineaclón se 
producen Innumerables camblos, ia que obe-
decen? 

— A las lesiones. 
— Moral, por ejemplo, iha estado leslonado? 
— Moral, en los desplazamientos, ha pasado 

un momento de baja forma. Pero Moral es un 
buen jugador en el que confiamos. 

— Se ha rumoreado que la Junta estaba en 
tratos con otros equipos de Primera Divl-
sión al objeto de presentarlos a la aficlón local, 
como se hizo con el Celta de Vigo, iqué hay 
de cierto en ello? 

— Efectlvamente, la Junta trata de conseguir 
nuevos partidos de esta categoria y esperamos 
que algunos puedan ser un hecho. 

— Se hablaba del Real Madrid... 
— El Real Madrid, con gran amabllidad, nos 

ha contestado que no le era posible aceptar la 
invltación, debido a lo recargada que tiene su 
temporada. 

— Pues que los otros no la tengan tanto. 
Y enfilan ahorà nuestras preguntas al seftor 

Joaquín Soms, Tesorero de la Entidad. Es el 
hombre de la caja, este cargo que, en clubs 
como el Figueras, de estrecheces económicas, 
tendrà muchos problemas. 

— La economia del club en lo que va de tem-
porada està un poco mal. En ello han ínfluído 
dos factores: primero, estos encuentros de baja 
forma del equipo y desgracia del conjunto, que 
índudablemente han restado público a los par-
tidos; en segundo lugar, el tlempo tampoco ha 
acompaííado. 

— iPuede salvarse el Figueras por si solo? 
— Marchando normalmente, con el apoyo de 

todos, el Figueras puede salvarse. 
— iCómo prevee este ano? 
— Confio en que si el equipo persiste en la 

recuperación de que dió muestras en el último 
partido, podremos terminar la temporada con 
nivelación econòmica y buena clasificaclón 
deportiva. 

— iHa colaborado la aficlón? 
— Este afio hemos contado con la colabora-

ción de numerosos aficlonados, que con gran 
carifto a los colores unionistas. nos han ayuda-
do en gran manera. 

— iHa aumentado el número de socios? 
— En los primeros momentos hubo una 

buena tendemia de aumento. Se inscrlbleron 
cerca de un centenar. Yo espero que si el equi-
po va a màs se produclràn màs altas. 

— iSe cubren los gastos en los partidos 
caseros? 

— Cuando el buen tlempo acompafía, sí. 
Pero claro, lo necesario seria que en los parti-
dos de casa se cubrieran los gastos y quedara 
un remanente para el partido de vuelta. 

— Eso es. 
— Pero cubriendo mal los gastos en casa, 

imaginese lo que es el desplazamiento, Un 
desastre. 

— iEntonces? 
— Cuando una cosa va bien, todo el mundo 

colabora; pero cuando va mal, que es cuando 
se precisa màs la colaboración, entonces se 
reatrae este apoyo 

Efectlvamente así es. En la parte que a la 
prensa corresponde, creemos que nuestro equi-
po vlene demostrando entusiasmo y buen 
juego y no hay lugar para reatraerse. Neceslta 
la colaboración de todos los aficlonados. Soclo9 
y màs socios para ver si llegamos a esta cifra 
del mlllar, con lo que tendremos salvado 
el club. 

El Sr. Victor Garay es el encargado de la 
preparación física y tècnica del equipo. Da los 
últimos consejos a sus jugadores antes de salír 
en la segunda parte. Nos hallamos en el pasi-
llo de los vestuarios a medio tiempo de un 
Interesante encuentro. 

— Sr. Garay, Vd. que pulsa la calidad del 
equipo, icómo lo ve? 

— Pues va a màs; el equipo se va perfilando 
y creo que se consegulrà agrupar el buen con-
junto que todos deseamos. 

— iPorqué se dejó en el banqulllo a Moral? 
— Moral es el interior que neceslta el Figue-

ras. La flojedad de su actuación en los partído9 
de fuera nos hizo concebir un plan para írlo 
aclimatando, ya que repito, Moral es el inte-
rior definitivo para el equipo. 

— iHay màs gente en la cantera? 
— Como podrà observar yo soy un entusiasta 

de la cantera; con cautela y paciència para no 
desperdlclar promesas, hemos de sacarle el 
màximo rendlmlento. 

— iConsejos a los jugadores? 
— Sallr a jugar para quedar bien. 
— iMejor fuera o en casa? 
— Màs tranquilos fuera; juegan sln I09 ner-

viós del factor público, que algunas veces les 
resta decisión en el chut, temiendo el fallo y la 
crítica. 

— iSe ha superado plenamente la crisis? 
— Yo creo que todo aquel mal momento, se 

ha vencldo. 
Y el Sr. Garay nos slgue hablando de su 

Interès por la cantera , con n o m b r e s como 
Moral, Vallés, Geli, etc en los que confia para 
s a l v a r n u e s t r o fútbol . U n a medlda acertadísl -
m a e Intel igente q u e se juzga y a por s í sola. 

J . M. B. 

UN PRIMERA DIVISIÓN 
I IN equipo de fútbol de primera división pasó en el mes de noviembre sobre 

el campo local. No fué uno de estos conocidos C. F. Barcelona o R. C. D. 
Espanol, que ya nos han obsequiado con numerosos partidos. Por Santa Cruz 
o en aisladas ocasiones, los únicos colores de primera división que en los últimos 
afios se anunciaban sobre nuestro cesped eran los azulgrana y blanquiazules. Y 
contando indiscutiblemente ambos colores con la mayor masa de seguidores, 
también es cierto que la afición suspiraba por ver otros equipos. Ha sido en esta 
ocasión el Real Celta de Vigo, con todo su equipo completo y después de ofrecer 
a sus incondicionales un magnif ico tr iunfo frente al potente Atlét ico de Bilbao, 
qu ienv ino a nuestra ciudad. Se aprovechó para ello el que el conjunto gal lego 
debía contender el domingo siguiente en la Ciudad Condal y hubo solamente de 
adelantar un poco la fecha de su desplazamiento. El part ido, en el fondo, les 
sirvió de un buen entreno. 

No toca a nosotros en estàs paginas inmiscuirnos en los pormenores de juego 
de los 90 minutos de par t ido; queda para la prensa cot idiana. Pero sí cabé 
resaltar esta presentación, por el acierto que tuvo la junta direct iva de la Unión 
Deport iva Figueras en contratar este equipo. Ya se rumorea que otros dos 
«primera división» han recibido propuestas para un part ido cada uno; es posible 
que se llegue a un feliz remate y lo celebraríamos para el bien de nuestro 
fútbol y nuestra afición. 

B. 
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VILAJUÏGA 

ALTAMENTE M A R C A R E G I S T R A D A DELICIOSA 

DIGESTIVA PARA MESA 

TEOMPODET 

T A X I S Y O M N I B U S 

D E A L Q U I L E R 

PADROSA 
C A M I O N E S C U B A S 

C A M I O N E S D E S E R V I C I O S I N T E R N A C I O N A L E S 
3 A 3 0 T O N E L A D A S 

DaUac Bucyas, 12 - Idéfom 163 - Tiqutcas 
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175-4v.Turismo 

(4 tiempos) 

4 velocidades (selector incorporado) - Consumo 2'S litros 100 kms. - Velocidad 90/95 km. hora 

Sòlida construcción - Presentación impecable - Seguridad y Garant ia 

F A B R I C A D A P O R 

M O T O C I C L E T A apta para todas las exigencias 
Dos plazas - En su ci l indrada es la p r imera de Espana 

Jliera y Juanola, S . A . 
I Calle Borrassà/ 41 F I G U E R A S Teléfono 123 
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UIZA 

W T K I N G * Automatic * 25 rubis 
El reloj automàtico màs perfecto y moderno producido por la indústria relojera suiza. 

CARACTERÍSTIC AS PRINCIPALES; 

* M A Q U I N A M O N T A D A E N 2 5 R U B I E S , que impiden por completo el desgaste 
de sus piezas. 

* S I S T E M A P A T E N T A D O DE A U T O M A T I S M O " R O T O R - M A T I C " , que permite 
el movimiento giratorio completo de su masa oscilante asegurando el remontaje automàtico de la cuerda 
al màs leve movimiento de la muneca, con reserva de 36 horas de cuerda llevàndolo puesto durante 
el dia. 

* D I S P O S I T I V O " I N C A B L O C - S E G U R I T " , que le protege de los golpes y caídas. 

* C U E R D A I R R O M P I B L E " R E S S O R T - K I N G " , (patente WIKING), que le preserva 
de los cambios bruscos de temperatura. 

* G A R A N T I A T O T A L E I N T E R C A M B I A B I L I D A D DE T O D A S S U S P I E Z A S , 
que aseguran la perfecta reposición G R A T U Ï T A de las mismas en caso de averia por nuestros 
CONCESIONARIOS OFICIALES. 

* T O D O S L O S R E L O J E S WÏKÏNG S O N A N T I M A G N É T I C O S y van acompaftados del 
correspondiente Certificado de Origen y Garantia. 

* 

iéSké 1 W i K I N G 
A R T É S GRÀFICAS T R A Y T E R , S A N JOSÉ , 1 1 , FIGUERAS 


