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ESPLÈNDIDA PERSPECTIVA DEL ALCÀZAR DE SEGÒVIA. 

ESTA CIUDAD EN EL ANO 1 9 5 2 , FUÉ SEDE DEL PRIMER 

C O N G R E S O DE P o E S Í A EsPANOLA, CUYA FIESTA SE 

CELEBRA EL 2 1 DE M A R Z O , INICIO DE LA PRIMAVERA. 
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F I l i l l E I I A S , P E H A L A D A 
SUGERÍAMOS en nuestro articulo ante-

rior, al iniciar esta sección, la conve-
niència de establecer un orden de 

prelación que permitiera seleccionar 
aquellos trabajos que tiendan a ordenar 
ideas, precisar conceptos, aclarar orige-
nes y hechos, como base para ulteriores 
estudiós sobre temas del Ampurdàn. 

Precisamente en los últimos días del 
ano que hemos dejado atràs, aparecieron 
en «La Vanguardia», en una crònica del 
Ampurdàn, y mas tarde en «Destino», en 
Carta abierta al Director, unas glosas de 
caràcter filológico que, aparte de la aten-
ción que en su dia pudieron merecer en 
las pàginas de C A N I G Ó , creemos de 
interès dedicaries el comentario de esta 
sección. 

El terfíh nos viene como anillo al dedo, 
para situarnos en el palenquede la discu-
sión e iniciar nuestra primera polèmica, 
dialogo o coloquio. Se trata de ver si 
logramos aportar un poco de luz sobre 
las etimologías de Figueras y Peralada, 
que este es el tema de las notas a que 
nos referimos. 

Precisamente en la cena del primer 
aniversario de C A N I G Ó , presidida por 
nuestro inolvidable Manuel Brunet, uno 
de los temas que entre plató y plató se 
debatieron con màs calor y manifiesta 
discrepància, fué el de la etimologia de 
Figueras. En la discusión tomaron parte 
admirables amigos, Subias, Solervicens, 
Rodeja, Pelayo Martínez, Torrent, Guar-
diola, etc. Entonces nos dimos cuenta, 
con gran sorpresa por nuestra parte, de 
una cosa que ignoràbamos: que la etimo-
logia de Figueras no anda clara como 
suponíamos. 

Han transcurrido dos anos de la cena 
de C A N I G Ó , p ero no se nos ha olvidado 
la discusión de aquella noche,- la hemos 
recordado mas de una vez, y siempre con 
renovado interès de averiguar la autèn-
tica etimologia de Figueras, que, junto 
con la etimologia de Peralada, es la que 
tratan de delucidar las notas a que nos 
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referimos y que hoy van a servirnos de 
tema inicial de dialogo que abra esta 
nueva sección al Servicio anticipado del 
«Instituto de Estudiós Ampurdaneses». 

El reverendo Pedró Juandó, Arcipreste 
de Peralada o Perelada, —ya veremos si 
se ponen de acuerdo—, puso gran empeno 
en precisar el nombre de su villa eclesiàs-
tica, empeno que, consideración aparte, 
merece toda nuestra simpatia. Concorde 
alparecer ilusionadas teorias extranjeras 
sobre las toponimias celtas, admite de una 
manera indubitable que la vieja villa del 
antiguo senorío de los Rocabertí, debe 
llamarse Perelada y no Peralada. 

Y se ratifica optimista nuestro erudito 
arcipreste peraladense, hasta aquí con 
sobrada razón, al recibir el respaldazo 
del ilustre notario de la Maresma, D. José 
Maria Pinol, quien afirma, rotundamente, 
basàndose en la toponímia céltica, que 
Peralada es un Ver-el-at (gran camino) y 
no una Petralata. 

Y andan tan firmes y concordes los dos 
ilustres opinantes, según se desprende de 
la Carta al Director de «Destino», que en 
aquella se invita a polèmica a los parti-
darios de Peralada, para que ostenten 
o rectifiquen. 

En su tesis sobre la toponimia céltica, 
el erudito notario mataronense nos da a 
conocer la etimologia de Figueras; nada 
de higos, nos dice, dos teorias célticas: 
Vil-guer-at, o Vic-Kaer-as (gran camino, 
pequena fortaleza). 

Confesamos que la interposición de la 
toponimia celta desconcertà un poco 
nuestra incipiente iniciación filològica. 
Por nuestra parte, la consideración eti-
mològica de Figueras, en contraposición 
a su simbolismo heràldico—la hoja de 
higuera— cuya representación perdura a 
través de los siglos, nos crea una duda, 
una reserva de caràcter tradicional y 
artístico, de respeto a formas y simbolis-
mos seculares. 

\(termina en la póg. siguienfe) 

U N P A S O 

M A S 
S ' todos los números de CANIGÓ 

han llevado en SU9 pàginas nues-
tra ilusión, éste es para nosotros 
de un optimisme ponderado, pero 
que no podemos menos que senalar, 
porque el hecho que en estàs pàgi-
nas se resena con ocasión de la 
cena-aniversario, supera los limites 
reducldos del marco de una Redae-
ción, para pasar al àmblto de la ac-
tualldad figuerense. Hemos sentldo 
en lo intimo de nuestras iluslones 
el hecho cierto de que hemos sido 
comprendldos en toda la dimensión 
de nuestra voluntad, por otras per-
sonas de relevante personalidad que 
nos han acuciado a responsabilizar-
nos y a continuar nuestra modesta 
labor en la d t v u l g a c i ó n de los 
valores ampurdaneses presentes y 
pretèrites. 

La presencia del Excmo. Sr. Pre-
sidente de la Diputación Provincial, 
don Juan de Llobet Llavari, y la del 
Excmo. Sr. Alcalde de nuestra que-
rlda cludad y Ponente de Cultura 
de la Corporación provincial, don 
Juan Junyer de Bodallés, en nuestra 
cena-aniversario, han dado a la 
misma un relieve inmerecido y por 
el que les expresamos nuestra màs 
sincera gratitud. Y, creemos muy 
interesantes las palabras del senor 
Junyer cuando destacaba la impor-
tància de existir un motivo para 
agrupar a los ampurdaneses con 
residencia en nuestra Ciudad, con 
aquellos residentes en Barcelona, 
sintiéndose todos convocados con 
la mejor buena voluntad bajo el de-
nominador común de las activida-
des del espíritu. Y estàs actividades 
tuvieron vivència en nuestra cena, 
la cual en sí tuvo la oportunidad de 
reunirnos, y su signlficado superó 
la materialldad de un acto sencillo 
y cordial. 

Nosotros confiamos, y así nos lo 
proponemos, que la reunión tenga 
trascendencla y que se aproveche 
a q u e l c l i m a de entusiasmo por 
nuestras cosas con el fln de sacar cl 
màxlmo p r o v e c h o . Es oportuno 
consignar las ideas expuestas en la 
sobremesa que se recogen en la sec-
ción correspondiente con la resena 
del acto. Pero démonos cuenta de 
que abrimos unos anhelos que son 
programa replefo para la actividad 
fecunda de todo un ano. 

Todo ello ha sido un nuevo paso, 
que m a r c a el r i t m o de nuestra act i -
vidad, y que s o b r e p a s a n d o la medi -
da de nuestras fuerzas nos forzarà a 
superarnos en la realización de to-
dos los proyectos sugeridos, en la 
parte que de nosotros dependa. 
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CONSIDERACIONS SOBRE ETIMOLOGIA. FIGUERAS, PERALADA 
(viene de la pàg. anterior) Sobre la etimologia de Figueras, tam-

Ante tales consideraciones, sin olvidar poco anda de acuerdo con las formas 
el reto dirigido a los «Peralada», en la celtas «Vil-guer-ar» o «Vic-Kaer-as», por 
Carta abierta al Director de «Destino», a la misma razón de no estar comprendidas 
que nos referimos, nos creemos obligados en el mencionado diccionario de Holder. 
a recoger en esta sección otras voces En cambio sugiere varias formas medio-
autorizadas que al ampliar los elementos evales muy curiosas, estrictamente docu-
de juicio, nos faciliten nuevas aportacio- mentadas, de las que deduce la conclusión 
nes, posibilidades inéditas quiza, que de que Figueras deriva de FIGULARIU, 
permitan aclarar las verdaderas etimolo- alfarejo. 
gías de Figueras y Peralada, para que en Y anade a mayor información: «El sis-
definitiva, sepamos a que atenernos. tema de construir las casas de tapia, 

Y entre las voces mas destacadas en el general en la Edad Media, especialmente 
mundo de la Filologia, hemos de senalar en las comarcas donde la piedra no es 
en primer plano, la de monsenor Antonio abundante, explica la presencia de Figue-
Griera, nuestro querido amigo y compa- ras, no derivado de FICU — plus —ARIU, 
nero de claustro. Con su autoridad plena sino de FIGULARIUS, villa de casas de 
nos alecciona sobre tema de su mayor tapia». 
competencia Reconocemos que nos hemos metido 

Nuestro admirado monsenor no se arre- P? r 5 a n ? i n ° s donde se pierden los vesti-
dra, y con su ímpetu de gran polemista, 9 ' 0 S d e ^ b ' 0 5 pnmitivas, senderos difici-
arremete contra la tesis celta que no l e s V confusos, y este no era ciertamente, 
admite al no reconocer en ella base algú- nues_J

tr0 proposito No ; no era, ni es, nues-
na, oponiendo en contra su tesis con tro deseo, de explorar en el terreno, para 
clara y documentada argumentación que nosotros resbaladizo de la filologia, los 
solo puede esgrimir quien posee una larga ongenes de nuestro idioma; averiguar la 
nronnrnrinn derivacion latina o celta de este o aquel 
U I C U U I U L I U I I . , , . 1 . . . . , l i 

De su archivo, donde se concentra el toponimo, la minimizaaon de los subs-
fruto de largas horas de recopilación y t r°ctos lingu.sticos la autenticidacI de su 
estudio, afloran datos, antecedentes y g r a f i a - S l t a l hiciéromos, al excedernos 
fechas concordantes. Veamos lo que nos d e , nuestros propositos, nos excedenamos, 
j j c e . a la vez, de nuestras posibilidades. 

«En primer lugar, Peralada no es un P°r tai razón, nos limitamos exclusiva-
«Ver-el-lat» celta, al no figurar este mente a servir de simples introductores, 
nombre ni su raiz «Ver» en el diccionario P a r a < UI?a vez hecha la presentacion de 
«Altceltischer Sprachschatz» de Holder, personals, retiramos discretamente por 
que viene a ser la Biblia de los celtistas». e l f o r ° , de|ando paso libre a la catedra 

Después de exponer una documentada ° W}e n .e s P o r s u s conocimientos y compe-
fuente informativa de la etimologia Pera- t e n . c ' a l e s corresponde. 
lada, precisa y aclara: «Como Perafita Abramos dialogo: dos tesis en franca 
deriva de PETRA FICTA, Perallonga de f P°s ic ion quedan apuntadas. Cuantos 
PETRA L O N G A , Peralada no es ni mas ni t e n 9 a n ° lu e ° P l n a r ' que opinen, 
menos que una PETRALATA». Federico M A R E S 

CARTA ABIERTA DE MONSENOR ANTONIO GRIERA 
Excmo. Sr. Don FEDERICO MARÉS 

Mi distinguido amigo y companero.-
He recibido su cartó ael 18 del corriente, acompanada de un recorte de "La 

Vanguardia", que inserta un articulo titulado "Perelada y la Toponímia del Ampur-
dan", original del Rdo. Pedró Juandó, arcipreste de Peralada. 

En su carta usted me pide que le exponga mi opinión sobre la etimologia de 
Peralada y Figueras. 

En primer lugar Peralada no es un "Ver-el-alt" celta. He consultado el "Alt-
celtischer Sprachschatz" de Holder, que fíguraba en mi biblioteca antes de 1936 
—hace unos anos he adquirido este mismo ejemplar en una libreria de Barcelona— 
y ni el nombre "Ver-el-at" ni la raiz "Ver" fíguran en este diccionario que viene a 
ser la Biblia de los celtistas. 

En mi obra "Nombres de Santo y de Lugar de la diòcesis de Gerona" (1951) 
he estudiado la etimologia de Peralada. Transcribo lo escrito en la pagina 82 de 
dicha obra: 

"constituerunt parochiam et postea nomem Petralata ibi miserunt, a. 844 
(Villanueva, Viaje literario, XIII, apéndice VI). 

"Villa Petralata" f/b. XV, 239). a. 872. 
"Petralata", a., 1002 (Marca hispànica, col. 239). 
"Peralata", a. 1142; Ib. 1289. 
Como Perafita deriva de PETRA FICTA, Perallonga de PETRA LONGA, Peralada 

no es ni mas ni menos que una PETRALATA. 
En la citada obra "Nombres de Santo y de Lugar de la diòcesis de Gerona", 

pàginas 47 y 48 he estudiado el nombre de Figueras. 
En la obra citada de Holder tampoco he encontrado reteren eia alguna a las 

formas celtas "Vil-guer-ar" o "Vic-kaer-as". En cambio en la documentación medio-
eval comparecen formas muy curiosas: 

"villa Ficerias", a. 802, (Villanueva, Ib., XV, ap. XIV). 
"Figariae", a. 962, (Esparia Sagrada, 43, ap. XIX). 
"Tapiolas quas vocant Figarias", a. 974 (Marca Hispànica, col. 907. 
"par. sti Petri de Figarias", a. 1020 (Ib. col. 1027). 
"Ficariae", a. 1036 (Ib. col. 1064). 
"eccesia Sti. Petri de Ficariis", a. 1049 (Viaje literario, XIII, 189). 
"pro eccesia de Ficulceis", a. 1279, (Rius, Dècima, 78). 
"Par. et villa Sti. Petri de Figueriis", a. 1302 (Tr. Llibre vert, 271). 
La forma Ficerias del ano 802 indica que la C delante de E tenia el valor de K 

en el s/g/o IX y que el sufíjo -ARIU pasaba a -ERIU. Las "Tapiolas quas vocant 
(Figarias" 974) indican que Figueras deriva de FIGULARIU alfarero. 

El sistema de construir las casas de tapia, general en la edad media, especial-
mente en las comarcas donde la piedra no es abundante, explica la presencia de 
Figueras, no derivado de FICU plus-ARIU,sino de FIGULARIUS,villa con casas de tapia. 

Sabé, querido amigo y companero, cuanto le admira y aprecia su afmo. 
Monsenor Antonio GRIERA 
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C A D A Q U É S EN E L S I G L O XV 

L A " B A T L L I A " Y E L " B A T L L E " D E L A V I L L A 
La «batllia» de Cadaqués que con el 

cargo de «batlle» correspondiente era 
feudal, fue ejercida durante casi todo el 
siglo XV con caràcter Vitalicio y heredita-
rio por una familia, los Rexach. No sabe-
mos, hasta el momento, cuando ni por 
cual de los condes le fué concedido a esta 
familia el feudo de la villa con su «baf-
llia», ni quien fué el primero de la misma 
que lo disfrutó. 

Era el «batlle», una autoridad municipal 
y judicial establecida en los pueblos 
Representaba al senor y exceptuando los 
derechos del mismo, pues de él dependía, 
ejercia la administración senorial. Gene-
ralmente era por él designado, según el 
código de Peralada, y lo escogía de entre 
los componentes de una lista que le pre-
sentaba la universidad de la villa. El ele-
gido usaba de sus funciones por un perio-
do de tres anos (trieni). En Cadaqués ya 
hemos indicado que el cargo era vitalicio 
y hereditario, caso repetido en algun otro 
lugar del Ampurdàn, como en Palau 
Sabardera, Agullana, Vilanova de la 
Muga, San Mori y algun otro. Administra-
ba justícia asistido del «saig» y «prohoms». 
Podia imponer «bans», «fer arrest i metre 
en presó», como asi también cobraba 
impuestos. No obstante, en los documen-
tos no se deduce de una manera clara 
cuales eran sus atribuciones, que diferían 
según los lugares y la importancia de las 
mismas, dependía de los dominios de su 
jurisdicción. Si muchas ymuy diversos eran 
sus facultades, lo eran también las conce-
siones y dispensas que tenia, representan-
do la «batllia» una verdadera sinecura. 
Gozaban de un cierto prestigio, «v/vian 
noblement, menjaban pà de blat i tenian 
un cavall». Se le hacían toda clase de 
recomendaciones para los comerciantes, 
artesanos e incluso particulares, a quienes 
cualquier negocio, quehacer u ocupación 
llevase a la villa. En una palabra, era la 
autoridad suprema y representativa del 
municipio y cualquier manifestación o 
acontecimiento le era comunicado. 

En tiempos de Pedró IV y después de su 
victorià sobre el conde de Ampurias, Juan, 
en el ano 1385, cuando se incorporà a la 
corona el condado, la universidad de 
Cadaqués pidió en unas suplicaciones que 
presento al rey, fuera suprimida la «bat-
llia»feudal,cosa que concedió el monarca, 
pero que no se llevà a efecto por devolu-
ción del condado dos anos mds tarde Fa-
llecido el conde, revirtieron de nuevo sus 
dominios a la corona y el Rey Martín, 
que reconoció y ratificà lo concedido por 
su padre Pedró IV, libra a la villa de todo 
compromiso en lo que hace referencia a 
los intereses de la «batllia» y feudo, que 
indegudament i sens llicencia reial po-
seia», dice la disposición, confiscàndola a 
su poseedor Bernard de Rexach, en Febre-
ro de 1405. Pero muchas y muy fuertes 
debían ser las razones expuestas y los 
derechos alegados por el dicho Rexach, 
pues al ano siguiente una orden real, 
manda le sean restituídos con el feudo. 
Dentro del conjunto administrativo muni-
cipal de la villa, esta reminiscència feudal, 
fue muy difícil de suprimir a pesar de que 
en casi todas las villas y lugares del con-
dado y principado hacía muchos anos ya, 
que el cargo de «batlle» era temporal y 
electivo. Hay que esperar unos anos toda-
vía y entonces desaparece para satisfac-
ción de la universidad y singulares de la 
misma. 

Al empezar el siglo era el «batlle» de 
Cadaqués, como ya hemos indicado, Ber-
nard de Rexach que continuà siéndolo 
aproximadamente hasta 1420; a éste suce-

POR 

J o s é R A H O L A S A S T R E 

dió su hijo Matias por muy poco tiempo y 
siguió luego Felipe, que fué el que màs 
tiempo disfrutó del cargo, pues su actua-
ción durà màs de 40 anos y de hecho fue 
el ultimo «batlle» feudal que tuvo Cada-
qués ya que a su hijo Macià no se le con-
sidero como tal, a pesar de ejercer muchos 
anos la «sotsbatllia». El titulo de «sotsbat-
lle», era usado por aquellos a quienes los 
titulares delegaban sus funciones en caso 
de ausencia o imposibilidad de actuar, 
recayendo casi siempre la designación, en 
sus hijos, sus futuros sucesores. Asimismo 
se les llamaba también «regents de la 
batllia», y cualquier ctro familiar o parti-
cular podia ejercerla. 

Ningún rastro ni recuerdo ha quedado 
del paso de esta familia por la villa a 
pesar del prestigio y autoridad de que 
gozó por espacio de muchos anos en ella 
y de existir en la actualidad apellidos de 
aquélla épocà, tales como BERENGUEL, 
MORÉT, MARÉS, SASTRE, PONT, etc, como 
así también haber constancia de otros, 
p. e. «es carrer d'en CURÓS», «sa punta 
d'en MULLAT», «sas roques i sa platja 
d'en NOUAS», «sa Pera FITA» y otros 
cuyas denominaciones subsisten todavía. 

Ya hemos indicado que los «batlles» 
ademàs de las facultades comunes a todos 
ellos, tenian otras atribuciones y derechos 
que dependían del lugar de su jurisdicción. 
El de Cadaqués, concedia «guiatges», que 
eran cartas para viajar, pasaportes o sal-
voconductos para las personas, y guias 
de trànsito para cosas o mercancías. Esta 
atribución le proporcionà al «batlle» 
Felip de Rexach, muchos disgustos susci-
tados principalmente por los partidarios 
de la supresión de la «batllia» feudal, que 
aprovechando la circunstancia de que la 
extensión -de los dichos «guiatges» se 
prestaba a abusos y errores lo ponían en 
evidencia ante la Generalidad, a fln de 
desprestigiarle,comolo conseguían. Goza-
ban del «dret del levar de les armes» o 
sea del derecho del desarme. 

Pertenecían a la «batllia», los «parells» 
por cada «ban» que se imponía a quien 
quiera que fuese, dentro de la villa. Repre-
sentaba esto, una comisión de dos sueldos 
—«parells»—por cada libra de impuestos. 
Le pertenecían también el rediezmo de 

tots los provenimenls que los comtes pre-
nen de la vila de Cadaquers i son terme», 
como asimismo de lo que los pescadores 
pagaban por el derecho concedido en uno 
de los privilegios a la villa, mediante el 
cual podían vender el pescado donde qui-
siesen. Igualmente gozaban de ciertos de-
rechos sobre la «Lleuda de Cadaquers». 
No hay duda de que debía tratarse de 
una remuneración bastante elevada pues 
la «lleuda» rendia mucho. Teniendo en 
cuenta la clase de impuesto que era, la 
forma en que estaba establecido, y el 
trànsito y movimiento del puerto de Cada-
qués, cada vez mds creciente, extraordi-
nario en aquel tiempo, se podrà tener idea 
de la importancia del mismo. Percibía, 
ademàs, un «morabati» (diez sueldos) por 
cada esclavo que en trànsito pasase por 
el puerto, como también recibía derechos 
llamados «drets de las generalitats» y 
disfrutaba del «alou» es decir que no pa-
gaba ningún impuesto sobre las heredades 
que tenia. Desde mucho tiempo habían 
edificado los condes en el puerto de Cada-
qués «un porxo a guisa de Darassanas 
que acustuman tenir una galiota la qual 
prestaven o conssential aarmar a auils 
plassia contra moros e janovesos o altres 
enemichs e los patrons qui les armaven 
se obligaven als dits Comtes e olurs ad-
ministradors pagar lo dret de quint de 
totes les coses que prenguesen dels dits 
enemichs». Pues también les correspondía 
su parte en lo tornado al enemigo. 

Estaban obligados a prestar «homenat-
ge e sagrament als senyors de la lleuda 
o a son procurador de fer complir tots 
els Manaments de la lleuda i prestar 
ajuda als dits senyors sempre que per 
ell fos requerit, baix pena de perdre la 
batllia». Esta obligación se extendía tam-
bién a prestar obediencia al procurador 
del General en el condado como repre-
sentante de su senor, cada vez que era 
nombrado y tomaba posesión del cargo. 
En 1449 vemos como el regente de la «bat-
llia» Macià de Rexach, fue «mes en presó» 
por no prestar obediencia al entonces 
nombrado procurador M. Pedró dez 
Torrent. 

Pero todas estàs facultades y derechos 
le fueron discutidas e impugnados muchas 
veces y lo mismo el consejo municipal que 
los prohombres y el procurador del Gene-
ral en el condado e incluso el gobernador 
general del mismo, presentaban sus quejas 
a la Generalidad, por los muchos abusos 
e injusticias, decian, que hace en el ejerci-
cio de la «batllia» y le acusan de que «no 
serve guiatges», que «ne fa molts que no 
deu fer», que «trenqua els privilegis», 
«que fa cridas contra els capellans», que 
«imposa bans i impostos que ni pot ni 
deu fer» y que «diu paraules de menys-
preu per el General». 

Son muchos y muy distintos los aconte-
cimientos de caràcter local que se sucedie-
ron en la villa, según se ve en los docu-
mentos, por el constante crecimiento de la 
misma en todos los ordenes, a medida que 
avanza el siglo y que ponen a prueba a 
los que desempenan la «batllia» y por lo 
tanto al «batlle». Lo es en estos tiempos 
Felipe de Rexach. Destacamos, entre los 
incidentes, a los efectos que referimos, el 
del moro Abda-la Gazi l físico y médico 
del rey Alfonso V y sindico ademàs de la 
moreria de la Aljama de València, que fué 
presó por el Caballero Berenguer de Pon-
tos con la galiota que tenian los condes 
en Cadaqués,-el del comerciante de Pineda, 
Franci Terri; los pleitos entre la universidad 
y el «batlle» y la universidad y Pedró Cu-

(termina en la pdg. siguiente) 



C A D A Q U É S E N E L S I G L O X V 

La"batllia" y "batlle"de la villa 
(viene de la pag. anterior) 

rós, como los mos importantes. Siguiendo 
el proceso y desarrollo de los aconteci-
mientos se ven con todo detalle las inci-
dencias y cuestiones en las que el «batlle» 
ha de intervenir y cómo sus contrarios 
procuran por todos los medios contrade-
cirle en sus actuaciones y la defensa que 
él hace de sus derechos y prerrogativas. 
Le dicen «no volem que la terra del Gene-
ral sia dita spelluncha de lladres» y 
cuando le discuten sus derechos contesta, 
«los quals dits batlles e llurs predeces-
sors nan acustumat fer en per tot temps 
e inconcusament per dret e preheminen-
eia de la dita batllia I quala tenen en feu 
per la dita vostra senyoria». Es decir, le 
van haciendo poco a poco la vida impo-
sible y de tal manera son discutidas sus 
sentenciós y son tantas las apelaciones, 
que da la sensación de que el acusado es 
él. Y si no lo es, es sí, la víctima de la con-
jura que en contra suya se levanta para 
que desaparezea, como antes hemos dicho, 
la «batllia» feudal, aspiración vieja de la 
universidad y singulares de la misma. 

En el alzamiento contra Juan II, en 1461, 
ha disminuído tanto su prestigio y autori-
dad, que la Generalidad sólo se comunica 
con el consejo y cónsules de la villa, no 
obstante ser el «batlle» su representante 
en el municipio y de mostrarse fiel y acé-
rrimo partidario de la causa de Barcelona. 
Vemos como se duele por la poca aten-
ción que ha tenido la Diputación en no 
contar con él ya que dice, «Segons so in-
format, vostra senyoria ha scrit a tots 
los gentils homens Dempurdà sobre los 
actes de la terra de que som stat mara-
vellat de que jo no sia stat en lo nombre 
daquells car so cert de que los meus 
han rebut en les conquestes primeres 
daquets principat e encare en obtenir 
los privilegis e libertats e franqueses 
que tenim...» 

Però hay que esperar llegue la paz en 
las guerras contra Juan II que tantos trans-
tornos y tanta repercusión tuvieron en el 
desarrollo y transformación de la política 
interna del Principado, para que fuera 
extinguiéndose la preponderància de la 
«batllia» feudal en Cadaqués, la cual con 
la nueva incorporación de la villa al con-
dado, en noviembre de 1480, desaparece 
del todo. 

José RAHOLA SASTRE 
Citas documentales de los Archivos C. A., M. B. yM. G. 
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e aàL ... 

PO R acompafiar al Elenco a Gerona del brazo de «Nuestra Ciudad» — o sea: por pasarnos un 
poco al teatro — nos perdimos las dos únlcas peliculas que, con toda probabilidad, mereefan 
dedlcación bàsica de comentarlo. N o s referimos a «No seràs un extrafto» y «Sabrina» 
Lo demàs ha sido pobre, de una calidad como para sallr del paso. Y hubo dlez estrenos. 
De lo menos malo entresacamos, para la continuldad de la sección, L o s j ó v e n e s a m a n t e s 

proyectada en «El Jardín». Es de A n t h o n y Asqui th qulen, al firmaria, parece haber dicho: a guerra 
frla pelicula Ídem. Como Inglesa, pues, se justifica en parte. Porque otras muchas veces los Ingle-
ses cori una frialdad elàstica nos han dado muy buenos films part icularmente cuando de cl ima 
Dlckens se trata, o cuando — dejando a Laurence Ol lv ler bien s e n t a d o — los buenos argumentos 
policiacos han encontrado las manos y los rostros que han sabldo calibrarlos, como en aquél 
inolvidable de <Larga es la noche». 

L o s j ó v e n e s a m a n t e s , romàntlco, ha sldo tratado con dlgnldad argumental y realizadora. 
Ahora blen, su preocupación està en conseguir el c làsico final feliz. Oril la sin embargo tai 
cúmulo de problemas para los jóvenes amantes que, evltando estropearlo todo por un lado, y por 
otro carente de suficiència dramàtica, el argumentlsta no le queda màs remedio que dejar a la 
pareja metlda en una lancha en el amplio mar. Para el espectador resulta inconcreto, precisa-
mente porque dtirante todo su desarrollo la pelicula no le ha explicado el final. (Como en todo, 
el fin es i m p o r t a n t e y hay que trabajarlo «Marty» , por ejemplo, podia permitírselo porque el 
espectador ya sabia). El arranque de L o s j ó v e n e s a m a n t e s es bastante bueno. Las reacciones 
de los protagonlstas emocionalmente, en casi todas las ocasiones, responden. Pero la frialdad de 
lo que les rodea — ellos no pueden cubrirlo todo — gana terreno, mientras que lo convencional 
que asoma queda, en definitiva, disimulado. Escuchamos un buen comentarlo a afiadlr a los 
aébl les valores de la pelicula: los «malos» no ponen cara de serio. Esto es Importante. Las Inten-
ciones propagandlsticas quedan al margen. Con el t itulo t lenen que ver Odlle Versols 
y David Knglght . Mejor este últlmo. 

En -Sa la Edison» se dió H o n d o . Es una pelicula de lndlos. (Ya hemos dicho la mltad) . 
Pero està John W a y n e . La mayorla de hombres famosos en celulolde se han vestido de cow boy, 
Como especlal lstas del género los ha habldo de excelentes. A pesar de ello, qulzà hariamos bien 
de poner a John W a y n e Inmedlatamente después del coloso Gary Cooper. A ellos se les nota con 
toda propiedad que - h a n nacldo sobre el caballo» como a9eguran en las novelas, y que plsan 
arena del Deslerto. En su aspecto ambos son definltlvos. Los pasos cautelosos de Cooper y los 
r l tmicamente nerviosos de W a y n e quedaràn en el c ine como aguante de dist lntas y eficlentes 

f>ersonalidades. John W a y n e , emperò, no ha tenido tanta suerte. N i con los temas ni con 
os directores. En H o n d o , como en otros basta, su interpretaclón, sobresale con tan solo 

aparecer. Todas las secuencias del rancho, en donde es màs poslble construir para los 
personajes, tlenen fibra. Pero se malogran por Geraldlne Page que està m u y lejos de ser, aquí. 
actrlz. Blen la necesidad de un tipo femenlno maduro, pero cuando a ese tlpo se le va la expre-
slvidad, el encanto pedldo a gritos, y el gesto precisado, entonces no queda màs remedio que 
atrlbulrle la responsabll ldad de To que hublese sldo lo mejor del film. Los pleles rojas, dlscrltos, 
aunque nos hlzo el efecto en alguna secuencia que l levaban pantalones de ballet para que el 
technicolor captara • piel oscura». John Farrow dirige a los lndlos. El otro John va por su cuenta . 

Y ya tenemos como qulen dlce a cuatro pasos la Semana de Cine, primera manifestaclón del 
Clne-Club Figueras con el cual estamos vlnculados. Creemos haber Interpretació un sentldo de 
Iniciaclón con el Sépt imo Arte , al haber programado films que const l tuyen una reliqula. E n 
ellos tendremos plncelados representat ivamente los primeros pasos que se dleron en celulolde, 
ocaslón que esperàbamos pues son totalmente desconocldos por las jóvenes generaclones. 
A l final, se da el gran salto hacia el neorrealismo en la pelicula que màs habló del nuevo sent i r 
aportado por los i tal ianos. 

Los anteriores intentos hacla un Clne-Club en nuestra cludad, no hablan tenido la Impor-
tància del actual programa Es de presumir que esta vez cunslgamos en el Patronato de la 
Catequist lca y para Figueras un nuevo grato motivo: EI primer Clne-Club de la província. 

A n t e las dificultades, ante el «toro», dlremos como dlcen en tauromaquia: «Va para 
us tedes . . » 

Vicente BURGAS 

Ï M P C R ^ LUIS TUEBOLS PRIM, compositor y director de Orquesta 
c u a n d o su fina observaclón le hace comprender e interpretar el sent ir 
de los emlgrantes, de cuya anoranza rinde cuito en él tango. «Esta 
danza nostàlgica» como se dice, que cult iva con aclerto, l legando a 
ser un creador de esti lo propio. 

T r a s esta serle Ininterrumpida de éxitos es sollcitado por la Radio 
y el nombre de Luls Tuebols suena como un eco allende las fronteras y 
con sus pasodobles y tangos, rlnde homena je a la tierra espanola. 

Las antenas de la Radiodlfuslón francesa, Europa n.° 1, Luxem-
burgo, Montecarlo, Andorra y las nuestras Radio Barcelona y Radio 
Nacional de Espana en Barcelona, acogen sus interpretaclones 

Música de tan recla personalldad no habla de quedarse en el olvido 
y una de las màs importantes f i rmas mundlaies de discos, la casi Eddi 
Barclay, sollclta la grabación de sus obras, l legando a ciento c lncuenta 
las plezas contratadas. 

Siguiendo por estos derroteros, culmina sus éxitos, con la otorga-
clón, por la Acadèmia Francesa del Dlsco, del Gran Premio de 1 9 5 5 , 
preclado galardón, ganado en noble lld, tenlendo en cuenta que se trata 
de un extranjero ya que según sus c làusulas la mencionada Acadèmia , 
ha de otorgarlos preferentemente a intérpretes franceses Gana este Gran 
Premio, con un aire tan t íplcamente (bero-amerlcano como es un tango 
y con un titulo tan espanol como es «Decidme porque ..» 

Ramón MORETÓ 

T e n e m o s el honor de presentar hoy, a un compositor ampurdanés 
de Cabanas que ha trlunfado en el extranjero. 

Luls Tuebols Prim, abandona sus lares en la juventud, posefdo del 
màs noble de los afanes; la ampliación de sus 
estudiós musicales y para ello, se dirige a París, 
cuya luz habla de cautivarle y cuyo amblente 
le resultaria tan grato. 

Empleza su carrera componlendo música 
clàslca. Pero pronto varia y sln proponérselo 
pasa a unlversalizar la música popular espaflo-
ia. Se especlaliza en el pasodoble que al poco 
tlempo, se convlerte en su genlo creador. 

Al frente de una orquesta de trelnta pro-
fesores cuya mayorla es espafiola, obtiene éxlto 
tras éxlto. Es mlmado por el publico de Paris 
y ve ensanchar sus horlzontes . Es sollcitado 
en toda Francla; su orquesta alterna con los 
mejores conjuntos del país, Eddi Barclay. Bare-
lli, etc. Pasa luego a Alemania, Inglaterra. Sui-
za, Holanda, Bèlgica, Suècia, Montecarlo, 
Eglpto, etc. En una palabra, a locas t izo , a lo 
espaftol, lo convlerte en europeo, en universal 

Marcha luego a la Amèrica del Sur y es 



T^ETRAS deldepar-
l—S lamento publico 

de su establecl-
mtentode farmacia, hay 
otro mds grande que al 
mismo tiempo que slrve 
como almacén de las dl- C O N 

; = L H = D. ALEJANDRO DEULOFEU TORRES 
sin adornos, sobre la 
cual trabaja D. Alejandro Deulofeu. La mesa està a espaldas 
de la ventana y Deulofeu escrtbe a un extremo de la misma, 
para que la luz diürna le venga por la Izquierdo Allí, ademàs del 
olora específicos, se respira pensamlento e inuestigación. 

- Me relaciono muy poco; casi hago vida de anacoreta. 

Sobre la mesa de trabajo hay algunos ejemplares de sus obras, 
abíertos; -Europa a l desnudo», i N a c I m l e n t o , g r a n d e z a y 
m u e r t e de las c l v l l l z a c l o n e s > . . . Al lado un montón de folios 
mecanografiades; su texto està en cataldn y lo na traduciendo. 

— Es una obra de toda la vida. 

— tCudntas horas dlarias dedica a ella? 

- Todàs las que tengo Hbres. 
Eso explica que haya instalado su despacho en la rebotica 

Entre venta y venta, los mtnutos suman horas y asl cece su teoria 
de la matemàtica de la historia. 

C I E N C I A S Alejandro Deulofeu nació en el 
pueolo de Armentera, el 2 0 de1 

febrero de 1903. Su padre era farmacéutlco, su 
abuelo también. Se Imponla que el nieto estu-
dlara Farmacia. 

— Cuando tenia 9 aflos vlnlmos a Figueras 
y aqui cursé todos I09 estudiós. Termlné la 
carrera de Farmacia en Madrid y la de Clenclas, 
en Barcelona. 

— iCuàndo brotó en usted la idea de la Mate-
màtica de la Historia? 

— En los últlmos aflos de bachlller. Al estu-
diar clenclas exactas, me di cuenta de que los 
hechos blológicos son hechos matemàtlcos. Las 
células, las personas, los anlmales, todos 
slguen el mismo proceso blológlco: nacen, 
crecen, llegan a la madurez, entran en deca-
dencla y mueren. Es de una preclslón Inexo-
rable. 

— i T u v o alguna Influencia en su trabajo? 
— Completamente personal. La reproducclón 

de las células me Incllnó a atar cabos y acabó 
convlrtléndose para ml en una obseslón. Des-
pués, sólo he dlsfrutado en el desarrollo de 
ml teoria. 

— i A n t e s de publicaria, la expllcó a alguien? 
— Estuve completamente alslado. Puede 

declr que hasta la publlcaclón de ml primer 
llbro no hablé sobre ello con nadie. 

T E O R I A P r , m e r llbro q u e Deulofeu pu-
bllcó fué en el aflo 1934 , y lo 

tltuló iCatalufia y Europa futura». En él pre-
decla la desmembraclón de dlferentes I m p e r i ó s 
que, en algunos aflos, se ha convertldo en 
realldad. 

— La critica, en general, ha acogldo favora-
blemente mls obras. 

— Í Y censuras? 
— Pocas. La màs dura la tuve del Dr. don 

Ja lme Vicens Vives, a quien escrlbi y aún no 
me ha contestado. 

Sostlene nuestro escritor en su magna obra 
—tendrà un mlnlmo de quince volúmenes— 
que cada generaclón tiene un proceso matemà-
tlco. El estudio de estos procesos le hace escrl-
bir que la historia de la humanldad se divlde 
en clvlllzaclones, exactamente de 5 . 1 0 0 aflos 
cada una, agrupando tres clclos de 1 . 7 0 0 aflos 
de duraclón. La permanencia de los imperiós 
es de 5 5 0 aflos. Alega como nacen grandes 
clvll lzaclones y se derrumban con una sincro-
nia exacta Cada una de estàs clvll lzaclones 
anterlores, puede haber llegado al grado de 
perfecclonamlento de la nuestra. H a n sido 
conocedoras de la energia atòmica y su perfec-
clón Incluso pudo ser superior a la que nos-
otros conocemos. 

CIVILIZACIÓN A esta teoria se nos ocurre la 
pregunta, de cómo es poslble 

que clvll lzaclones tan arralgadas como la ac-
tual, hayan podldo desaparecer sln dejar rastro 
de su grandeza material, mecànica, Intelectual, 
artística, etc. 

i 
— Suben 

lasclvll lza-
clones, pe-
ro llega un 
momento en que vuelven a decaer y se plerden 
totalmente, llegàndose a un estado prlmltlvo. 
Es la ley de la muerte, Inexorable en los indi-
vlduos y en las cludades. Cuando llegan al 
final de la vltalldad, mueren. 

— iNuestros descendlentes, llegaràn a un 
estado prlmarlo? 

— Si, volveràn a un estado salvaje. 
N o es poslble en el espacio de un articulo, 

transcrlblr la polvoreda de preguntas que pue-
den Irse formulando. Para explicar todo ésto, 
nuestro concludadano escrlbe sus 15 volú-
menes. 

Según Deulofeu, la concepclón històrica 
actual està equivocada. Y a no se trata de una 
humanldad con sus vlclsltudes, en forma de 
apogeos y decadenclas, s lno de clvll lzaclones 
completas. Dlce que no podemos fijar el paso 
de unos pueblos prlmarlos a la primera cultura, 
y que la primera civlllzaclón pudo nacer en 
3 0 0 0 0 0 aflos a. J . C. , o sea después de descu-
brlrse el fuego. El que hayan desaparecldo 
radicalmente es cosa que Deulofeu trata de 
expllcarnos en su voluminosa obra, y él en-
cuentra los motlvos en la degeneraclón y el 
paso del tiempo. 

MATEMÀTICA ° ? r a pregunta bàsica, es la 
de como es poslble la exac-

titud de fechas, la matemàtica. 
— iFundamento concreto de 9U ley? 
— El fundamento de las células blológlcas. 
— «[Pero estàs clvll lzaclones pueden tener 

sus bases e intellgenclas dlferentes? 
- S i . 
— i Y la existencla de una generaclón deter-

minada, dlferente a las demàs, no puede hacer 
variar este proceso? 

— N o se trata de un proceso Individual, slno 
de un proceso colectlvo, ya que el hombre es 
hijo del sentlmlento colectlvo y no puede ha-
ber alteraclón en este proceso, como no lo hay 
en el proceso de todas las células. 

— Veamos, l\a modernlzaclón, no altera el 
proceso? 

— En el proceso va Inclulda la modernlzaclón 
— i Q u é es la historia para Vd.? 
— Proceso blológlco. 
— Y el hombre, iqué papel ocupa dentro 

esta historia? 
— Blen poca cosa, apenas nada. 

P R 0 G R E S 0 E s t a 8 frases n o s pensar 
en sl el hombre vlene pues de-

termlnado a seguir un camino de comparsa, 
sln Iniciativa Este es sln duda otro punto muy 
digno de ser aclarado. 

— Es un determlnlsmo hlstórlco, derlvado 
del determlnlsmo blológlco, pero que no afecta 
a la personalldad humana ni al llbre albedrlo, 
pues la vida espiritual se mueve por otras leyes 

— i Q u é es la modernlzaclón dentro estàs 
clvlllzaclones? 

— Lo que las especlalldades médlcas a las 
enfermedades de los hombres: procuran evitar 
estàs enfermedades La modernlzaclón y la cul-
tura tratan de evitar los trastornos y las 
guerras. 

— l Y si el hombre llega a alargar su vltall-
dad, esta vltalldad no puede afectar a una 
mayor duraclón de estos procesos y entonces 
la matemàtica no serà exacta? 

— Indudablemente la vida del hombre se ha 
alargado, pero esto es 9ecundarlo para la vida 
de la civlllzaclón. 

— iEntonces el progreso no exlste? 
— N o exlste, porque vuelve a perderse. 
— Ahora se construye màs aprlsa.. . 
— Pero también se destruye con mayor 

rapldez. 

M E R C A D 0 Amparado en su teoria, Deulo-
feu clfra la existencla de las 

clvll lzaclones anterlores a la nuestra, las dls-
trlbuye sobre la Tlerra y especifica la existen-
cla de una futura. Hace una predlcclón opti-
mista para los dos slglos próxlmos venlderos 
en que Europa pasarà por una larga etapa de 
paz y prosperldad bajo la hegemonia germà-
nica, antes de la pérdlda total de su persona-
lldad. 

Su obra ha sido traduclda al alemàn por la 
baronesa A. von Nost l tz , traductora de las 
obras de Glovanl Paplnni, pero aún no se ha 
publlcado. Hace poco tiempo estuvo en Alema-
nia al objeto de hablar con sus editores y le 
ofrecleron comprar la edlclón, pero reservàn-
dose el derecho de su publlcaclón para màs 
adelante. El atrlbuye esta espera a la predlcclón 
del resurglmlento germano. 

— Ahora espero se publiquen en idioma ale-
màn en Barcelona y fos pondremos a la venta 
en Alemanla . 

— Y e n Estados Unldos i p l e n s a I n t r o d u c l r l a ? 
— Dall me prometió preocuparse de ello. 

PERSONALIDAD N o n o s e s p ° 3 l b l e o m p " " 
nuestro campo de pregun-

tas, —la obra se presta a ello—, por el espacio 
reservado a nuestra sección. Indudablemente 
contarà con sus admiradores y sus detractores, 
como todas las cosas orlginales. Nosotros cree-
mos que por encltna de todo, està la capacldad 
del seflor Deulofeu autor de una obra que blen 

fiudiera ser cumbre. La Investlgaclón y la Inte-
Igenclaqueenella ha puesto hacen de su teoria 

un exponente de autèntica personalldad. 
José M " BERNILS 

SUSCRIPCIÚN «PRO CAPILLA CHUZ DE VILABERTRAN» 
e n h o m e n a i e p t i s t u m o a M a n u e l B r u n e t Sula 

Suma anterior 104.215 
Excma. Diputaclón Provincial 

de Gerona 2.500 
D. Ernesto Vila Moreno. . 1.000 
Erancisco Geli Fraser. . . . 25 

Suma y slgue 111.215 
La suscrlpclón continua ablerta en la Redacclón de «CANIGÓ» y en el Banco 
Popular Espanol y Caja de Pensiones para la Vejez v de Ahorros, sucursales 
de Figueras, y en las cuentas a nombre de «Pro CapUla Cruz de Vllabertràn». 

Joaquín de Moragas . . . 300 
Catalina Albert 100 
X . X . X . 3.000 
J. S. R 50 
Santiago Crespo Galés . . 25 
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j f i g u e r a g 

Nota de la Tenencia de Alcaldia de Cultura del Excelentísimo 
Ayuntamiento sobre el Instituto de Estudiós Ampurdaneses 

La Tenencia de Alcaldía-Delegada de Cultura tiene la satlsfacción de hacer publico 
que ha sido aprobada, por el Mlnisterio de la Gobernación, la instancia solicitando la 
creaclón del Instituto de Estudiós Ampurdaneses en nuestra ciudad, así como los 
Estatutos por los que debe regirse, por lo que en breve podrà darse estado oficial 
al mismo. 

N . de la R.: Con mucha satisfacción destacamos la publlcaclón de esta nota anunciando la 
creaclón del Inst i tuto de Estudiós Ampurdaneses , que const l tuye una de las ideas por la cual 
nos hemos Interesado y prestado toda nuestra colaboraclón. Agradecemos al Sr. T e n i e n t e de 
Alcalde de la Ponència de Cultura, don Juan Gaiter Sala, el interès demostrado y el entusiasmo 
puesto en la realización de esta Entidad que dejarà constancla de sus desvelos durante el 
desempefio de su cargo. 

Como sea que el presente número està pràct lcamente termlnado en el momento de reclblr 
esta grata noticia, no podemos dedicarle el espacio que merece y desearíamos, por ello nos 
ocuparemos extensamente de la misma en nuestro próximo ejemplar. 

FALLECIMIEIVTO DEL GENERAL 
GARCÍA-RUIZ SOLDAOO 

f ^ N Barcelona, donde se hal laba sometldo a 
tratamiento en el Hospital Mil i tar del 

Generaltsimo, ha fallecido el E x c m o Sr . Gene-
ral de Brigada don Enrlque García Ruiz Solda-
do que ostentaba el mando de la Infanteria de 
la Divis lón 41 y la Comandancia Mil i tar de 
esta plaza. Es te llustre militar viene a ensan-
char con su desaparlclón el hueco que de un 
tiempo a esta parte viene producléndose entre 
seneras figuras de nuestro generalato. Su vida 
llena de los azares propios de la profesión de 
las armas había quedado senalada en su cuer-
po con hltos gloriosos y sangrlentos que a la 
par iban ja lonando su camino hacia el sepulcro. 
Dlos haya acogldo en su seno a tan entero 
soldado y reciban sus familiares conmfl i tes 
nuestro màs sentldo pésame. 

ROS INTERESANTES CONFERENCIAS 
PRO CAPILLA CRRZ DE V1LARERTRAIM 

O R G A N I Z A D A S por la Caja de Pensiones 
para la V e j e z y de Ahorros , de esta ciu-

dad, y por nuestra revista, se celebraràn en 
la Sala de Actos de la primera, dos conferen-
clas «Pro Capilla Cruz de V i l a b e r t r à n . en ho-
menaje póstumo a Manuel Brunet . El 15 del 
actual , a las siete y medla de la tarde, D. Àr-
turo Llopis hablarà sobre «Brunet — El A m -
purdàn — Vi laber t ràn» . El dia 2 9 de los co-
rrientes, a la misma hora, D. Rafael Torrent 
Orr i versarà sobre el sugestlvo tema: -Boda 
real en Vi labertràn. Su trascendencia històrica». 

A m b a s conferencias forma n parte del cicló 
que empezó con la dada por D. Miguel Golo-
bardes, cuya resefta publicamos en nota aparte 
en este mismo número de la revista. 

A N U R É MA llit OIS, MAURICE CHEVALIER, PEORO 
GLAZEMA, EDWIGE FEUILLÉRE, RAFAEL, e t c . , e t c . , 
captados por la cinta niaguetofúnira de nuestro Oirector 

EL periódico «LOS SITIOS», de Gerona, en su edición del pasado dia 13 de Febrero 
y en la pàgina «Ventanal de la Provincià», recogió unas impresiones y comentarios 
del viaje que recientemente hizo por Francia, Holanda y Bèlgica nuestro. Director 

don Javier Dalfó, de los cuales entresacamos lo siguiente: 
«En Ampurias y a través del Director de las Excavaciones y del Museo, don Mar-

tín Almagro, Dalfó conoció al Dr. don Pedró Glazema, Director General del Instituto 
de Investigaciones Arqueológicas del Estado Holandès en Amersfoort. El Dr. Glazema 
invito al Director de la Revista C A N I G Ó a conocer Holanda y éste pensà enlazar con 
tal motivo un antiguo proyecto de visitar París y Bèlgica». 

«El viaje duró un mes: 18 días en París, 8 en Holanda y 5 en Bèlgica. Durante el 
mismo, Javier Dalfó ha podido dar rienda suelta a su afición periodística màs acusada: 
el reportaje. En París ha realizado 9. A Edwige Feuilliére, la gran dama del teatro 
francès. Pepe Nunez, un figuerense que conquista el 
àmbito parisién con su trompeta y pasodobles. Nicole 
Louvier, poeta, compositora y escritora de 20 anos, tipo 
de la nueva juventud intelectual francesa. José Falga-
rona, nuestro excelente pianista. El modisto Rafael 
quien, ademàs, le mostro su importante colección de 
Alta Costura. Ferràn Carbona, químico ampurdanés, 
Director de los Laboralorios Reno. Al gran Maurice 
Chevalier, el «chanssonier» que es medio París Puig 
Manera, pintor ampurdanés que ha obtenido el Premio 
Conde de Casas Rojas, y finalmente al cèlebre escritor 
francès André Maurois, Premio Nobel de Literatura, y 
de cuyo reportaje Dalfó està màs satisfecho, pues bus-
car por París a André Maurois es encontrarle por todas 
partes y no dar con él en ninguna. Aqui —al igual que 
en los otros reportajes— la sagacidad del periodista 
ampurdanés debió ponerse al rojo vivo». 

«En Holanda, que visito de arriba abajo en el coche oficial del Dr. Glazema, 
«pasó por la cinta» a éste y al Dr. J A. Van Praag, profesor de espanol y autor de una 
obra sobre la literatura espanola. Ademàs, en Bèlgica —en la impresionante Grand 
Place de Bruselas— a don Albert Beumier, Licenciado en Ciencias Matemàticas y 
Maestro de Conferencias de la Universidad de Louvain.» 

«En todos sus trabajos por su viaje al Occidente de Europa, Dalfó se sirvió de su 
cinta magnetofónica y de 107 cuartillas que rellenó con sus impresiones personales. 
Elías, junto con los reportajes aludidos, representaràn el material que nos irà dando en 
C A N I G Ó —en este número publicamos el primero— y en la prensa barcelonesa que 
se ha propuesto publicar en exclusiva algunos de sus reportajes». 

«Como decía «LOS SITIOS» en sus titulares: «Javier Dalfó ya tiene bloc 
internacional». 

La redacción de C A N I G Ó felicita a su Director por el éxito alcanzado en su 
viaje ultrapirenaico, que tanto dice en su favor y en el de la prensa espanola. No todo 
han de ser artículos de agencia pagados a veinte duros pieza. 

André Maurois v nuestro Director. 
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FIGUERAS 
c/eportiva 

V A L L É S - M O R A L , J U V E N I L E S E N A L Z A 
L o S f r u t o s d c a q u e l l a c a m p a n a j u v e n i l q u e u n o s p o c o s e m p r e n d l m o s h a c e seis o siete 

a n o s , v a n m a d u r a n d o . E n a q u c l l o s días de u n f u t b o l p r o f c s i o n a l r e c a r g a d o y u n a m a -
t e u r i s m o q u e tenia u n c o l o r m a r r ó n o b s c u r o , se f e c u n d ó la idea de f o r m a r e n F i g u e r a s 
u n e q u i p o j u v e n i l de futbol , s e c u n d a n d o los p a s o s i n i c i a l e s d a d o s p o r la F e d e r a c i ó n . 

A s í n u e s t r a c i u d a d p u d o c o n t a r c o n el p r i m e r e q u i p o j u v e n i l de la p r o v i n c i à de G e r o n a y el U . S. P . E. A . C . f u é la e n t l d a d l o c a l 
q u e se a v a n z ó a c o b l j a r tan a c e r t a d a idea. E s c r i b i m o s los p r i m e r o s n r t i c u l o s d e f e n d i é n d o l a y a l g u n o s j u z g a r o n el p e n s a m i e n t o 
q u i j o t e s c o . P e r o la s e m i l l a fué s e m b r a d a . A es ta c a m p a n a p r o n t o se u n i e r o n o t r o s e n t u s i a s t a s y a p o c o n a c i ó o t r o e q u i p o j u v e n i l , 
el J u v e n t u d , y t o d o s c o m e n z a m o s a v e r bien c l a r o q u e c o n los e q u i p o s j u v e n i l e s es taba la s a l v a c i ó n de n u e s t r o futbol , q u e u n 
t i e m p o a n t e s a h o g ó la c a n t e r a y se v is t ió de u n p r o f e s i o n a l i s m o «vedet le» q u e a c a b ó h u n d l é n d o l o a si m i a m o . C o m o r e s u l t a d o de 
a q u e l l a idea h a n sa l ido a h o r a flamantes, los n u e v o s v a l o r e s : V a l l é s , f o r m a d o e n el U . S . P . E . A . C . y M o r a l , e n las filas del J u v e n t u d . 
L o s d o s d e f l e n d e n los c o l o r e s de la U . D. F i g u e r a s d e s d e la t e m p o r a d a a n t e r i o r y e n c l t o r n e o a c t u a l se h a n a f i a n z a d o c o m o d o s de 
las m e j o r e s flguras loca les . A ellos, h a n s e g u l d o ú l t i m a m e n t e , t a m b l é n i n c o r p o r a d o s a las filas u n i o n i s t a s , d o s n u e v a s p r o m e s a s : 

Geli y O l i v a . L a s e m i l l a da s u s f r u t o s ; la t l e r r a es de l a b o r y la s e m i l l a b u e n a . 

"Los j u g a d o r e s h a r e m o s todo lo posible 
para poner al F igueras en el mejor nivel". 

te al Olot : rotura de fibras y liga-
mentos. 

— iRecuerdas cual ha sldo tu 
mayor alegria deportlva? 

— El obtener los títulos de cam-
peón local y campeún provincial 
«amateur». 

— i Y tu peor recuerdo? 

— El dia del partldo con el San 

Celoni, en que no acertaba una. 

— iLa mejor vlrtud? 
— Seguramente el entusiasmo 

que pongo en el juego. 

— i Y el defecto? 

— Acaso que algunas veces no 
aclerto el «chut» en el pase largo? 

Val lés es el t lplco jugador que 
a su calldad une el pundonor. 
Cuando algunas veces no le sale 
blen la jugada, hace un gesto de 
desgrado con la cabeza y se lanza 
a reparar la anomalia con entu-
siasmo. Es una gran vlrtud. En 
las filas del Figueras se le ha all-
neado mucho tiempo de defensa. 
Ha tenido que marcar pellgrosos 
delanteros, de màs edad, mayor 
estatura y profunda veteranla. 
Pero Val lés ha cumplldo su come-
tldo a satlsfacclón: con un buen 
mareaje ha anulado al contrario. 
Ahora, ha pasado a la media y el 
equipo ha notado mucho Sil labor 
y ha ganado en una consistència 
que no tenia. 

— iCómo juzgas el momento 
actual del Figueras? 

— Los jugadores haremos todo 
lo posible para saldar los puntos 
negatlvos y poner al Figueras en 
el mejor nlvel. 

— Qué oplnas del fútbol juvenil 
local, i e s t i blen enfocado? 

— Y o he tenido de entrenador a 
este gran jugador que es Mllla y 
puedo declr que me ha enseftado 
grandes cosas. Y o creo, sln desme-
recer a nadle, que Mllla debe ser 
uno de los que màs han de cui-
darnos, pues sabé m u c h o dc 
f ú t b o l . 

— i Y del públlco local, que 
dlces? 

— Partlcularmente, por lo que a 
ml se refiere, slempre me ha tra-
tado blen. 

Y es que Val lés juega con una 
aficlón tal, que bien merece este 
trato. 

" N o o l v i d o q u e si n o se « c h u t a » no se 
marcan goles, y sin goles no hay victorià". 

Alberto Moral pcrtenecc a esta 
e9cuela en donde la cabeza juega 
tanto como los pies. Es un mucha 
cho con una gran calldad en sus 
botas y una acertada vlslón de 
cada jugada. N a c i ó en Castellón 
de la Plana, en novlembre de 1937. 

— A ml me gusta hacer Jugadas, 
—nos dice—, crear juego y hacer 
que el públlco que aslste al campo 
vea el mejor fútbol que nuestras 
posibilidades permltan. 

Dentro esta idea, a Moral se le 
ha Juzgado acertadamente como al 
hombre de màs clase dentro el 
ataque local. Algunos, sln embar-
go. le han critlcado su frialdad en 
algunas jugadas. 

— i Q u é oplnas a ello? 

— Seguramente es ml mejor 
vlrtud. 

Y es que Moral disputa el balón 
cuando sabé realmente que hay 
poslbllldad de dlsputarlo y en 
cambio no gasta facultades en 
acosos Inútiles Esta censura a 
Moral creo que es un gran error, 
pues nos exponemos a hacer per-
der la aficlón a tan magnifico In-
terior y mermar las posibilidades 
de un gran jugador. 

— i Q u é defecto tuyo conslderas 
como el màs grave? 

— Tengo bastantes; hay que 
aprender aún mucho. 

— i T u ficha deportlva? 

— Empecé a los 14 aftos en el 

tuventud, en cuyas filas mlllté 
lasta los 18 en que pasé directa 

mente al Figueras, aún con ficha 
juvenil . Mientras en el Juventud 
jugaba de medlo, en el Figueras 
me allnlé de Interior. 

— De tus entrenadores, de icuàl 
has aprendldo màs? 

— Todos se han portado blen 
conmlgo: Martínez, Madern, Ml-
lla y Garay. 

— i H a s tenido muchas lesiones? 

— Sólo la de ahora: rotura de 
fibras. 

— i D e dónde guardas mejor re-
cuerdo? 

— Cuando en 1 9 5 6 fulmos carn-
peones juveniles , actuando yo 
como capltàn del equipo. En cam-
bio, el peor un partldo con el Seo 
de Urgel. 

Anlceto Vallés es natural de 
Figueras, en donde nació en enero 
de 1937 . A los 14 aftos. cuando 
empezó a darle al balón dentro de 
un equipo que ya se batia en un 
campeonato, era un muchacho ba-
jlto, todo nervlo, que se defendla 
con un entusiasmo enorme y cu-
bría su puesto con pleno éxlto Se 
le encomendaban mlslones dlflcl-
les, como eran las de marcar estre-
chamente al me|or delantero con-
trario. Y es que Val lés demostraba 
un algo en sus botas que hacía 
vlslumbrar esta realidad fen que 
hoy se ha convertldo. 

— iCuàl fué tu primer equipo? 
— El Centúria, del Frente de 

Juventudes, con el q u e q u e d é cam-
peón de aquellos torneos locales 
que con tanta brl l lantez se cele-
braban. 

— iCuànto tiempo estuviste en 
el Centúria? 

— Al afto slguiente ya pasé a 
las filas del U S. P. E. A . C . que 
fué el primer equipo juvenil de la 
província. Con él formé hasta los 
18 aftos en que me fichó el Flgue-
rense. 

Pero poco tiempo estuvo en el 
Flguerense, Al l ! fué campeón pro-
vincial de aficlonados y sus gran-
des cualldades le llevaron a Jugar 
con la U . D. Figueras ya en el 
camp»onato de promoción de la 
temporada última Desde entonces, 
no deja de alinearse con la cami-
seta blanqulazul, salvo por leslón. 

— i H a s sldo muy castlgado por 
las lesiones? 

— Aquel lo del afto pasado, fren-

— i Q u é te parece actualmente 
el Figueras? 

— Y o no sé; tenemos buenos 
Jugadores y una plantilla blen 
cul·lerta, pero no tenemos suerte. 

— i Q u é Jugada prefieres? 

— Hacer y crear fútbol. 

— i M à 9 crear o «chutar?» 

— El «chut» depende de la posl-
clón que uno ocupa en el campo; 
en cambio la jugada slempre pue-
de crearse. 

— i ' C h u t a s » poco? 

— No olvido que sl no se «chu-
ta» no se hacen goles, y sln goles 
no hay victorià. 

— |Eso es Morall ^Cuàles son 
tus asplraclones? 

— Mantenerme titular; poder 
defender los colores de la U . D . 
Figueras en el primer equipo. 

— Pues signe asl Moral; con 
esta aficlón y pensando que slem-
pre se puede pprender màs. 

El pasado domlngo, cuando to-
dos esperàbamos que Moral, cura-
do de su leslón, reapareciese.volvió 
a dejar de alinearse. Sin duda se 
resentlrla de la mlsma, pues ya no 
podemos pensar, como nos dijo 
algún dlrectlvo al principio del 
torneo, que habla que Ir acl ima-
ta ndo poco a poco a Moral en 
eatas lldes del campeonato. Moral 
es muy necesar loa nuestro ataque 
y puede formar con el nuevo valor 
Oliva, una ala muy prometedora y 
brll lante. 

A R A 
P L A Z A C O M E R C I O , 3 - T E L É F O N O 1 5 2 0 - F I G U E R A S 

u o x AGENCIA Y SERVICIO 
C I T R O E N - P E G A S O 
M o t o r e s B a r r e i r o s D I E S E L 
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El Excmo. Sr. Presidenta de la Diputación, don Juan de Llobet, 
con el laureado escultor don Federico Marés. 

TERCER ANIVERSARIO 

El dia 16 del mes pasado, para celebrar el tercer aniversario 
de CANIGÓ, tuvo lugar en el local de nuestra Redacción un aperi-
tivo y, después, la cena de amistad en el Hotel Duran. 

Si bien tres anos de actuación no son muchos, han sido los sufi-
cientes para que el esfuerzo realizado por C A N I G Ó haya sido 
comprendido y estimado en extensos sectores ampurdaneses, espe-
cialmente en selectos núcleos residentes en Barcelona, los cuales se 
han percatado que nuestra revista no tiene otro móvil que su acen-
drado amor al Ampurdàn, ni màs objetivo que el auge de sus 
manifestaciones cívicas, culturales y artísticas. Reciprocamente, nos 
damos cuenta que no ha sido solamente nuestra modesta labor, 
sino la afinidad ae ideales la que ha motivado el prodigio de recibir 
unas colaboraciones y adhesiones insospechadas, que nos asombran 
por su elevada categoria, pero que, al propio tiempo, sin vano 
orgullo, nos cubren de responsabilidad, la cual impone un mayor 
trabajo y espíritu de superación. 

La redacción de la revista, integrada por los senores Javier 
Dalfó, Ramón Guardiola, José M." Bernils, Ramón Reig, Juan Guilla-
met, Vicente Burgas, Fernando Garrido, Juan Buscató y el autor de 
estàs lineas, junto con los colaboradores y amigos de la localidad, 
se vieron acompanados, en los referidos actos, por relevantes per-
sonalidades, muchas de ellas venidas exprofeso a nuestra ciudad. 

ILUSTRES PERSONALIDADES ASISTENTES 

Hay que mencionar, ante todo, la presencia de dos dignas 
autoridades: don Juan de Llobet Llavari, Presidente de la Excma. 
Diputación Provincial, y don Juan Junyer de Bodallés, Alcalde de 
la Ciudad y Diputado-Ponente de Cultura de la citada Corporación 
Provincial. Luego, don Federico Marés, nuestro gran escultor, miem-
bro de la Real Acadèmia de Bellas Artés de San Jorge, de Barce-
no; Correspondiente de la Real de San Fernando, de Madrid; ae 
otras Academias, nacionales y extranjeras; y Director de la Escuela 
Superior de Bellas Artés y la de Artés y Oficiós Artísticos, de Barce-
lona. César Martinell, reputado arquitecto, Profesor Secretario de 
la Escuela de Artés y Oficiós Artísticos, de Barcelona; y celebrado 
tratadista de Arte, del que muy pronto se publicarà el primer volu-
men de su monumental obra sobre el Barroco en Espana. Amadeo 
Llopart, arquitecto de gran prestigio y Director de la Escuela de 
Arquitectura, de Barcelona. Manuel Riera Clavillé, Director de 
«Revista», ponderado y sagaz comentarista de política internacional 
en la prestigiosa publicación que tan dignamente dirige; y Vice-
Presidente del Instituto de Estudiós Norteamericanos. Juan Bautista 
Solervicens, Profesor de la Escuela Superior de Bellas Artés y de la 
Escuela de Artés y Oficiós Artísticos, de Barcelona; escritor espe-
cializado en cultura cldsica, excelente critico literario y maestro 
de periodistas. Felipe Bachs Mensa, Profesor de las Artés del Libro, 
en la Escuela de Artés y Oficiós Artísticos, de Barcelona. El Excmo. 
Sr. Marqués de San Mori, cuya nobleza de espíritu supera a la de 
sus rancios blasones. 

BRILLANTE CON 
DEL TERCER ANIVERSARI* 

LAS ADHESIONES 
En el curso del àgape, transcurrido en un ambiente muy agra-

dable y cordial, se dió cuenta de haberse recibido las siguientes 
adhesiones: Don Miguel Mateu Pla, Excmo. Sr. Embajador de 
Espana; Don José Pagès Costart, Excmo. Sr. Gobernador Civil de 
la Provincià; Excmo. Sr. Don Rafael Sànchez Mazas, celebérrimo 
escritor y poeta, Consejero del Reino, Presidente del Patronato del 
Museo del Prado y ex-Ministro; don José M.a Gironella, Premio 
Nacional de Literatura; don Joaquín Pla Cargol, Cronista Honorario 
de la Ciudad de Gerona; Profesor Jaime Vicens Vives, cuyas tras-
cendentales investigaciones históricas del siglo XV han revolucio-
nado el conocimiento de la Historia de Espana; Dr. D. Miguel 
Melendres, Pbro., una de las primeras figuras de la poesia religiosa 
hispana; Tomàs Roig y Llop, el autor gerundense de poemas en 
prosa de finas calidades literarias; Rdo. D. Luis G. Pla, notable 
escritor y poeta; don José Grahit y Grau, Secretario de la Comisión 
de Monumentos Históricos y Artísticos de la Provincià de Barcelona, 
Correspondiente de la Real Acadèmia de la Historia y competente' 
historiador de las comarcas gerundenses; Octavio Saltor, senera 
figura de nuestras Letras; el famoso urólogo, Dr. Antonio Puigvert; 
don José Soler Poch, cuito redactor de «El Correo Catalàn» y asesor 
periodístico de nues-
tra revista; Rdo. D. José 
M.a Pujadas, de grata 
memòria entre nos-
otros, del que es opor-
tuno recordar su gran 
labor en pro de la res-
tauración del monas-
terio de Vilabertràn, 
junto al malogrado 
Manuel Brunet; Jaime 
Maurici, nuestro pulcro 
poeta. También cursó 
su entusiasta adhesión 
nuestro entranable ami-
go y c o n c i u d a d a n o 
D. Juan Subías Gaiter, 
eminente tratadista de 
Arte y Catedràtico de 
la Escuela Superior de 
Bellas Artés de San 
Jorge, de Barcelona, 
quien, por hallarse en-
fermo,no pudo satisfa-
cer su deseo de estar 
entre nosotros. 

TEMAS TRATADOS 
El Director de la revista, don Javier Dalfó, hizo uso de la pala-

bra para agradecer a todos su asistencia, especialmente a las 
dignísimas autoridades presentes y a los que se habían desplazado 
expresamente; solicitó que prosiga su colaboración y expuso deter-
minados proyectos de la revista. 

Don Federico Marés, después de dedicar un emocionado 
recuerdo a Manuel Brunet, que durante la celebración del primer 
aniversario de C A N I G Ó estuvo sentado a su vera, en el mismo 
local, trató de la suscripción iniciada por nuestra revista «Pro Capi-
lla Cruz de Vilabertran», en homenaje póstumo a Manuel Brunet, 
actualmente continuada por sus amigos con la colaboración de 
«Destino». Se refirió al futuro Instituto de Estudiós Ampurdaneses, 
revelando ciertas gestiones personales realizadas para su ràpida 
aprobación. Finalmente, puso de relieve la eficaz labor de «Canigó», 
para la que pidió la colaboración y ayuda que merece. 

Don César Martinell, con gran precisión de conceptos, expuso 
la labor que pueden realizar las revistas y los grupos locales. El 
Estado ya hace cosas, pero se necesita este complemento. Prometió 
que su esporàdica colaboración en nuestra revista se convertirà en 
màs activa, dinàmica y cordial. 

Don Ramón Guardiola agradeció el interès de la Excma. Dipu-

Puerta lateral de la iglesia de San Vicente, de Bel» ü 
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tación por los problemas culturales de la provincià; puso de mani-
fiesto que C A N I G Ó considera que es «la hora de Vilabertran»; y 
sugirió la celebración, en nuestra ciudad, durante las próximas 
Ferias y Fiestas de la Santa Cruz, de una exposición dedicada al 
arte romanico ampurdanés, presidida por la preciosa Cruz de 
Vilabertran. 

Don Ramón Reig, habló del próximo homenaje que Port-Bou 
prepara para honrar a su preclaro hijo, el laureado escultor don 
Federico Marés, rogando que Figueras no solamente se adhiera, 
sino que prepare su propio homenaje a quien tanto carino demues-
tra por nuestra ciudad. 

Don Miguel Golobardes, después de elogiar a C A N I G Ó , se 
refirió a la labor investigadora que realizan las comarcas, muchas 
veces desconocida por los organismos barceloneses; también des-
taco la necesidad de establecer normas para la resolución de los 
problemas que presenta la toponímia. 

Don Rafael Torrent, agradeció la constante y abnegada ayuda 
que el gran escultor y patricio ampurdanés, Federico Marés, ha 
prestado siempre a la revista C A N I G Ó , desde su gestación hasta 
la fecha, asi como su brillante colaboración literaria, de la que es 
buena muestra su último articulo sobre el Instituto de Estudiós Am-

purdaneses que ihter-
preta fielmente el sentir 
de la revista. En nom-
bre de la misma, reco-
ge la idea de crear en 
ella una Sección per-
manente dedicada a 
obras y autores ampur-
daneses, asi como la 
de formar una Biblio-
teca de iguales temas, 
cuyas obras han de 
constituir los útiles de 
trabajo de los investi-
gadores locales. 

Don Fernando Ga-
rrido, habló de la con-
veniència de dar a 
conocer las obras ar-
tfsticas ampurdanesas, 
especialmente la pin-
tura, haciendo consi-
deraciones sobre el pe-

, y la Iglesia parroquial da San Féllx de Beuda. renne clasicismo del 
Ampurdàn; brindo el 
proyecto de que nues-

tra revista dedique y coloque una làpida en el monasterio de San 
Martín de Canigó. 

D. Eduardo Rodeja, hizo oportunas y atinadas referencias al Museo 
del Ampurddn y a la necesidad de divulgar las obras que contiene. 

Don Juan Junyer, expone que mucho le satisface ver la herman-
dad existente entre la intelectualidad local y la barcelonesa; que 
recoge las sugerencias hechas sobre la exposición de arte roma-
nico ampurdanés, presidida por la Cruz de Vilabertran, asi como 
la del homenaje al seiïor Marés; asimismo, dió a conocer ciertos 
proyectos que precisan la colaboración del Estado y de la Diputa-
ción Provincial para restaurar no solamente la capilla para la Cruz 
de Vilabertran sino también el resto de la iglesia. 

Don Juan de Llobet, empezó diciendo que había recogido la 
signiflcación autèntica y profunda del acto celebrado, al que ha 
asistido porque la representación que ostenta le impulsa a ponerse 
en contacto con los exponentes de la cultura, a fin de poder reco-

Eer sus sugerencias e inquietudes. Por otra parte, ofreció su cola-
oración para que el homenaje al seiïor Marés alcance el eco 

provincial que merece. 
Durante la sobremesa se estableció un animado dialogo, en el 

que se desarrollaron y ampliaren las ideas anteriormente expues-
tas. Federico Marés, comentó con gran entusiasmo el mentado 
proyecto de exposición de arte romanico, ofreciendo aportar 

La redacclón de nuestra revista acompaHada por «u eminents 
colaborador y ontranablo amigo Sr. Marés. 

valiosas piezas del Museo Marés, de procedencia ampurdanesa, 
asi como solicitar de la Junta de Museos, de la que es miembro, el 
préstamo de otras esculturas, que unidas a las de otros probables 
ofrecimientos, pueden formar una exposición notabilísima. También 
expresó que debía hacerse todo lo posible para llevar a feliz tér-
minoel nuevo Museo del Ampurddn, ya que, en tal caso, personal-
mente se compromete en constituir una o màs salas con las muchas 
y valiosas esculturas que posee de origen ampurdanés. 

El Sr. Junyer contestó que ya està hecha la petición a Regiones 
Devastadas para que transforme el noble edificio del Hospital Viejo 
para ser habilitado como Museo, Casa de Cultura y Turismo, de 
ia Ciudad. 

Por la importancia de los temas tratadosy por la calidad decier-
tas personalidades que intervinieron, es de esperar que el acto cele-
brado tendrd su trascendencia para la vida cultural del Ampurddn. 

VISITA AL SANTO SEPULCRO DE PALERA, 
BEUDA Y BESALÚ 

Al dia siguiente, se realizó una interesante excursión, en primer 
lugar, al monasterio del Santo Sepulcro de Palera, en las fragosi-
dades de la Alta Garrotxa, recientemente restaurado con gran 
acierto por nuestro amantísimo Prelado, Dr. Cartanà, de acuerdo 
con el Cuerpo de la Nobleza Gerundense. Se trata de un bello y 
severo ejemplar romanico del siglo XI, que consta de tres espaciosas 
naves, con la particularidad de poseer un original pórtico, apto 
para descabalgar los antiguos caballeros de la Orden, restos de un 
claustro y de un muro circundante. Darà idea de la importancia 
que tuvo en la antigüedad el hecho de gozar de las mismas indul-
gencias, al ser visitado, que disfrutaban los peregrinos que iban a 
orar ante el Santo Sepulcro de Jerusalén. 

Después fué visitada la iglesia de San Fèlix de Beuda, construïda 
en el siglo XII, de tres naves, cubiertas con bóvedas sin arços tora-
es y el campanario de torre cuadrada. Merece especial atención 

la pila bautismal romànica, decorada con arços y figuras bíblicas. 
Seguidamente fueron admirados los monumentos artísticos de 

Besalú: la Colegiata de Santa Maria, de la que sólo quedan las 
tristes ruinas de su cabecera de tres grandiosos dbsides; el monas-
terio de San Pedró, hermoso templo de tres naves, caso único dentro 
el romanico catalàn por su deambulatorio con artjuería de cuatro 
pares de columnas que presentan capiteles y bases decoradas con 
esculturas primorosas, especialmente la iconografia de los Reyes 
Magos montados a caballo. Hay que senalar también — aunque sea 
con forzosa brevedad—el majestuoso ventanal que preside la 
fachada del monasterio, flanqueado por dos leones en altorrelieve 
La iglesia parroquial de San Vicente, de fines del siglo XII, notable 
por la magnífica portada lateral, con doble pareado de columnas 
cuyos capiteles ostentan figuras que sorprenden por la perfección 
de su labra. Finalmente, el puente medieval, la plaza porticada y 
las típicas callejas. ' 

A pesar del inconveniente de la lluvia que deslució algo la 
excursión, guardaremos un grato recuerdo de la misma. 

F°<°> MEU. Rafael TORRENT 
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AMPURDANESES EN PARIS 

EL PINTOR JUAN PUIG MANERA, 
PRIMER PREMIO DEL EMBAJADOR DE ESPANA 
JUAN PUIG MANERA, curso sus estudiós de maestro nacional y los de licenciado en 

Derecho en Barcelona; pasó luego, inquietado por su gran vocación artística a 
realizar los cursos de la Escuela Superior de Bellas Artés de San Jorge de Barcelona, 

obteniendo el titulo de profesor de dibujo. Después partió para París, porque, según él! 
le era muy necesario conocer el ambiente artístico y pictórico de la capital francesa 

Una vez allí, y después de esfuerzos y sacrificios en su carrera artística, tomó parte 
en las exposiciones colectivas «Arte Libre» e «Independientes», consiguiendo destacarse 
por sus buenas dotes. Poco tiempo después, el joven ampurdanés Puig Manera, obtuvo 
el Primer Premio del Embajador de Espana en Francia, senor Conde de Casas Rojas, 
donado a los «Jóvenes pintores espanoles residentes en París». 

Durante el pasado verano, el pintor, se encontraba en su pueblo natal de Pontós, 
pasando unos días de descanso, a la vez que, captando toda la poesia, luz y color, de 
la tierra que lo vió nacer, magnifico paraje de la ribera del Fluvià, en donde tiene 
también su residencia el ilustre colaborador de C A N I G Ó , prestigioso critico de arte y 
publicista, don José Francés. 

Nosotros no quisimos abrumarlo durante sus vacaciones con nuestro interrogatorio 
y lo dejamos para París. Allí, tendríamos la ocasión de conocer al pintor cara a cara, 
me refiero claro està, metido de lleno en el ambiente artístico de la capital. Y la verdad 
es que el primer dia 
de nuestro encuentro 
delante de la monu-
mental Torre Eiffel, 
me pareció mucho 
màs bajito y con una 
barba a estilo Vicente 
Van Gogh, que por 
poco si me hace no 
conocerlo. Nos enca-
minamos h a c i a la 
p o p u l a r colina de 
Montmartre, y por el 
c a m i n o entablamos 
la siguiente charla: 

—He presentado 
dos óleos en la expo-
sición de los «Jóvenes 
p i n t o r e s espanoles 
residentes en París». 
Uno titulado, «Mujer 
en la ventana»; el 
otro, «Composición». 
O b t u v e el premio 
por el primero. Era 
de factura moderna, 
sencilla y sobrio en 
línea y color. He pa-
sado ya del abstrac-
to. El cuadro es un 
producto del mismo y del expresionismo, dentro del campo figurativo. 

Puig Manera cree que el jurado fué justo. Era el primer ano, que concedían el 
premio por unanimidad. Dicho jurado estaba formado por un tribunal mixto. Por Espana, 
el Agregado Cultural de la Embajada, un critico de arte y un pintor. Por Francia, un 
profesor del Museo del Louvre, un critico de arte y otro pintor. 

— gAprendió algo durante este primer ano en París? 
— Aprender no; pero me he puesto en el «momento actual». Le diré màs. El arte 

sólo se mueveen París, porque se paga y aquí un pintor no es un aficionado con una 
fortuna personal o un simple muerto de hambre. Es muy necesario vivir en París y sin 
ello es difícil destacarse dentro del arte. 

Refiriéndose al momento actual de los pintores espanoles Juan Puig, cree que existe 
una gran desorientación; que se confunden continuamente los conceptos de artesania y 
arte. El artista debe aportar algo nuevo y no limitarse a seguir una determinada 
tendencia. Por ello supone que no triunfarían en París los grandes premios de nuestras 
bienales. Pues aquí, el marchante le dice a uno: «Traiga un cuadro». En Espana, le 
preguntan: èDónde ha expuesto? jQué premios ha obtenido? 

Con ello, llegamos a la Plaza de la Butte de Montmartre, y allí el ambiente de 
«galeries», de pintores callejeros, de caricaturistas para millonarios es excelente. Mi 
acompanante nos hace una definición sobre arte: nos dice que arte es la creación de 
belleza. Oyéndola tenemos la sensación de que así como hoy dia se aplica el adjetivo 
«genial» a mucha gente, de la misma manera, cuando se trata de juzgar o definir una 
obra, lo màs hàbil es salir por la tangente. Nuestro pintor no quiere comprometerse 
con otras definiciones. 

— jCómo estàn considerados los pintores espanoles residentes en París? 
— Según opinión del propio Druant-David, los pintores espanoles residentes en 

París, estàn considerados los màs fuertes. Y de entre ellos hay que destacar a Clavé 
que ya es figura, junto con Úbeda, Pelayo, Xavier Valls y otros. 

— éQué concepto tiene de Picasso? 
— Picasso... es el genio. Después Miró. En un plan màs secundario a Dalí. Creo que 

Salvador no ha realizado aún su obra. Y a decir verdad, no tiene mucho público en París. 
— Serà porque no les habrà explicado lo del alquitràn... 

Javier DALFÓ 

U N AGUAFUERTE, MUESTRA BASTANTE INTERESANTE DE LA CONCEPCIÓN 

ARTÍSTICA DE NUESTRO PINTOR. 
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P O E T A S A M P U R D A N E S E S 

I - E L E M B R U J O D E L P O E T A 
LA ignorancia popular atribuye folkló-

ricamente a las brujas los azares 
negativos sin explicación racional. 

Es un horóscopo negro, regido por las 
malas artes de aquellas damas sombrías, 
duenas de las noches de aquelarre; noches 
del sdbado, como diria Benavente. Desde 
el campo a la ciudad, el anecdotario de 
que las brujas son protagonistas es innu-
merable. Claro esta que, ni cristiana ni 
civilizadainente, que es lo mismo, ese bur-
do sentido antiprovidencialista puede ser 
compartido, ni por el articulista ni por 
ningún lector. Pero a los efectos del pre-
sente comentario, las brujas han de tener 
una realidad temàtica que, por lo menos, 
lo haga posible. 

En 1924 hubo un poeta que se atrevió a 
cantar las brujas de una localidad de su 
tierra ampurdanesa: «Les bruixes de Llers». 
Otro poeta ventoso, del campo de Tarra-
gona, introdujo al autor en las letras cata-
lanas. Un pintor, entonces casi adolescen-
te, cuya notoriedad no habia aún estallado 
en el mundo, Salvador Dalí, ilustró aque-
llas estrofas. Y las brujas, sus protagonistas, 
revelaron, a un tiempo, al poeta y al 
pintor, con acentos afirmativos de primer 
orden y con el éxito de una edición ràpi-
damente agotada, ahora en trance de ser 
reproducida y ampliada por ambos cola-
boradores. 

Pero la glòria pública que siguió inme-
diatomente al pintor de Port Lligat no ha 
parecido acompanar al poeta Carlos Fa-
ges de Climent. A pesar de que su paso 
por el Portal de la Gallarda, de Castelló 
de Ampurias, parecia un augurio no me-
nos triunfal que el del Arco de Barà en 
el campo tarraconense. Y a pesar, también 
de que otros ocho libros, seis de ellos en 
verso, hayan seguido hasta 1954, al primer 
libro de poemosde nuestro estimado cola-
borador. El ultimo de todos, hasta la fe-
cha, la «Balada del sabater d'Ordis», con 
plólogo de su entusiasta lector Eugenio 
d'Ors (obra pòstuma salida de su pluma), 
y con el galardón moral de finalista y 
colector del mayor número de votos del 
premio «Ciudad de Barcelona», de nuestra 
ciudad, en el antepenúltimo aiïo de su 
adjudicación. 

Al parecer, las brujas se han vengado 
de su cantor, ol que acaso ellas hayan 
encontrado irreverente. Aunque cueste de 
creerlo, el poeta épico màs importante de 
Cataluna, después de Verdaguer y de Sa-
garra, y uno de los poetas líricos màs 
notables del novecientos, no ha visto su 
obra, ni siquiera su nombre, registrado 
en ningún panorama antológico. Ni en la 
antologia de la poesia catalana moderna 
de la editorial Janés, de 1947, realizada y 
prefaciada por el finísimo poeta y ejem-
plar amigo Fernando Gutiérrez; ni en la 
historia de la literatura catalana de la 
editorial Teide, de 1954, escrupulosamente 
enjuiciada por el docto profesor J. Ruiz 
Calonja; ni en la magnifica y completa 
monografia que acaba de publicar la 
editorial «Raixa», debida al esmerado 
critico y agudo espíritu creador de Juan 
Fuster en 1956. 

Y es làstima que esa fatalidad exclu-
yente se haya cernido sobre un poeta de 
tan acusada personalidad, temàtica, retò-
rica, metafòrica y lírica como Fages de 
Climent, enaltecido públicamente desde 
la tribuna del Ateneo Barcelonès, antes 
de 1936, por Jaime Bofill y Matas (Gue-
rau de Liost), y después de 1954 por Vi-
cente Solé de Sojo, gran senor de la 
cordialidad y catador perspicaz de ejem-
plaridades literarias hodiernas. Guerau 
de Liost, por su parte, vió siempre en el 
autor de «Les bruixes de Llers» un sucesor 
implícito de una parte de los horizontes 

literarios integrados en la obra del cantor 
de ;La muntanya d'ametistas» y de la 
«Ofrena rural», con cuya última produc-
ción tantos contactos, fraternos màs que 
filiales, ofrecen las creaciones del orfebre 
y recreador de la «Balada del Sabater 
d'Ordis». 

Làstima, decimos, porque, ademàs, Fa-
ges de Climent nació el mismo dia y el 
mismo mes que Mosén Cinto: el 17 de 
mayo; del mismo ano en que muriera el 
vate de Folgarolas y el poeta ampurdanés 
Aniceto de Pagès de Puig, 1902. Y de 
nuestra generación de 1902, que cuenta 
felizmente con otros valores líricos, màs 
o menos justipreciados, pero no tan sensi-
blemente omitidos como el poeta ampur-
danés de «Tamarius i roses», él es quien 
pulsa la cuerda màs original, ingeniosa, 
ancha, sonora y precisa, dentro de los 
matices particulares de su lira, con ecos 
que se interfieren, con iguales resonancias, 
cldsicas y romànticas a un tiempo, en la 
historia y en la leyenda. 

Cuando la pròxima edición de «Les 
bruixes de Llers», revisada y reforzada 
con nuevos cantos e ilustraciones inéditas 
del propio Dall, sea un hecho, es de espe-
rar que las brujas retiren su conjuración y 
se rindan a la evidencia del honor que 
el poeta Fages de Climent les depara; de 
la ocasión que les brinda de redimirse 
por la voz viva del pueblo, interpretació 
por un artista de la palabra, como diria 
Maragall. Afortunadamente, el maleficio 
ha empezado a ser atacado. Exorcistas 
tan autorizados como nuestro maestro, el 
profesor y critico Manuel de Montoliu, 
y nuestro redactor critico asimismo poli-
facético y profesor de buen arte, Àngel 
Marsà, han terciado públicamente, con 
reiterada argumentación, en favor del 
poeta, para destruir el embrujo de ese 
silencio, impersonalmente concertado. Y 
no seràn seguramente los únicos ni los 
últimos. En este sentido, podríamos aquí 
decir también con Maragall: «Esperem en 
silenci altres vingudes». 

H . - J A I M E M A U R I C I 
O EL RETORNO PRIMAVERAL 

CO N O C I M O S a Jalme Maurici cn el vielo caserón de la callc del Pino, de Barcelona, donde 
radlcó el -Ateneo Empordanès» de buena memòria. Allí conoclmos también a Salvador 
Albert y a Victor Català. A Carlos Fages de Climent y a José Pla. A Alfredo Gallart y a 

Miguel de Palol. Todos ellos, en realidad o en esperanza, Integradores de las publicaclones 
inolvldables que, junco con los Juegos Florales del AmpurdSn, 
enaltecieron las iniclatlvas culturale» de dicho centro. 

Entre aquellas «Publicacions Empordà», cn 1921, florecló 
un libro, un primer llbro, de Jalme Maurici: «Les cançons de 
l ' instant». Era un llbro esenclalmente llrlco; un llbro amable y 
claro, que recogla un momento del latldo poétlco novecentlsta, 
ba/o las clarldades ampurdanesas, bajo una luz Intrinsecamente 
mediterrànea, fraternalmente europea. 

Trelnta y tres aflos màs tarde, Jalme Maurici, en 1954, 
reanudaba su canto. Como V. Solé de Sojo, como Luls Valerl, 
que lo han relterado pluralmente luego, tras sus relevantes 
mocedades literarias. El segundo llbro de Jalme Maurici se 
tltulaba «Estrelles caigudes». U n exlmlo critico, Manuel dc 
Montoliu, en uno de los últimos comentarlos por él publlcados 
en su antlgua tribuna del Dlarlo de Barcelona, escrlbla de 
Maurici que era a la vez el poeta de las estrellas y del mes de 
abril. Y líevaba razón. 

Ese poeta de Figueras, recalado en Barcelona, significa, a 
nuestro julclo, el retorno primaveral de una poesia Incontami-
nada. Es decir: la supervivència de una nostalgla juvenil, llevada 
con dlgnldad madura, exptesada con sobrledad delicada. En 
nuestro prólogo a este mismo llbro, la definlamos asl: 

«Poesia d'una joiosa conformitat vital, cantada sempre amb implícita mesura, contada tothora amb 
explícita discreció. La vida de l'autor, inierferida suaument en la de les coses i dels dies, forma una 
unitat, teixida d'anècdota, però on la dicctó lírica recolza per abastar la mida dc l'estrofa que el seu 
sentiment i la seva inspiració li dicten El lector hi descansa i s'hi acompanya, i sovint s'hi retroba ell 
mateix. — Sentim, a cada pas, que el poeta realment cama, I que l'oreig que li anima el cant, sigui garbí 
o tramuntana, li aclareix el verb sense permetre-li cap densitat obscura ni cap empegueida melangia. 
— El pensament, la imatge i la frase es conjuguen amb un estil personal que ens acosta al seu breu món 
dispers i que ens convida a estimar-lo a través de la seva visió. — Aquesta sensació física, d'una claredat 
volcada enmig d'un pacífic i reposat silenci, és la que traspua, al nostre entendre, dels poemes de Jaume 
Maurici. Com si aquest mateix espectacle séu callés per oír-li el reflex del seu carn.» 

Pero no bastaria con estàs palabras para resumir la posiclón de Maurici en el panorama de 
la poesia catalana contemporànea; y, sobre todo, de la poesia ampurdanesa a la que va dedlcado 
este número de C A N I G Ó para el cual redactamos exprofeso estàs notas. Habrla que afladlr que 
Maurici ama el dlapasón de la Intimidad rccatada en su canto y que del equlllbrlo de sus 
facultades, que es tanto como decir de sus llmltaclones, nace la armonla dc su dlmenslón poètica. 

Jalme Maurici representa, en el àmblto de la poesia del Ampurdàn el reflejo personal de un 
momento del novecentlsmo barcelonès: el de Capdevila Rovira, por ejemplo. En un estadlo 
cquldlstante, en parentesco respectivamente filial y fraterno, de José Carner o de Marlano 
Manent. En todo caso, una honrosa relaclón de família. 

Convendrla que Maurici no enmudeclera de nuevo. Que no esperara tanto como en su 
segunda sallda para decidirse a la tercera. Se lo premlaràn las Musas. Se lo agradeceràn sus 
lectores. Se lo estimarà su tierra ampurdanesa que, no por alejada de su residència actual, ha 
dejado de pesar en su alma, en su canto, en su corazón de poeta. Esa tierra ampurdanesa que, 
reclprocamente, tampoco ha podldo, querido ni sabldo olvldarle. 

Octavio SALTOR 
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^•co"' 0 "EL P O E M A DE L ' E M P O R D À " 
CO N el mismo titulo, pues no puede tener otro, se publico en 

el n.° 22 de esto revista, un extenso articulo firmado por 
Luis Albert y dedicado al estudio del libro que nos ocupa. 

Ahora se ha editado. Compone un volumen de 158 pàginas 
índice incluído, encuadernado en rústica y cuya portada, en 
papel pergaminado, viene impresa a dos tintas. Acabóse de 
imprimir, según refiere el colofón, en los Talleres Gràficos Empo-
rium de Barcelona el dia 15 de Noviembre de 1956. No se inserta 
justificación de tirada y suponemos que es una edición original. 

* 
* # 

José Barceló y Matas ha vivido alejado de su tierra durante 
bastantes anos y esta es una ventaja. La retroinspección ayuda 
a la síntesis y diríase que el recuerdo, desechando detalles, vive 
refugiado en lo esencial de las formas y de los colores. Su pai-
saje es depurado. I.a diafanidad alienta en todo el libro y la luz 
mediterrànea, en las aguas y en las tierras, lo inunda e informa 
todo. El poeta se detiene aquí y allà, tras de haberlo recordado 
y repensado, pero nos harà mirar siempre de lejos, perspectiva 
del verdadero observador, afinando sensaciones y anclàndolas 
en la masa, de donde a veces surge un detalle, no como anèc-
dota, sino como referencia. Nuestros ojos llegan a puntoscono-
cidos; a las trenzas de esa espesa cabellera, porque el Pirineo 
para nuestro poeta es una mujertendida entre Francia y Espana, 
como asi nos lo dice con graciosa metàfora. Después estamos en 
San Pedró de Roda. Es necesario subir para ver. Pero también, 

(I el cor vàrem cobrir-me les aigües d'enyorança 
en veure aquelles runes, cenobi encasteílat 
i símbol ostentori de noble i gran puixança 
del seny i mans rectores que el temps han calciçat.) 

ej tiempo pesa y anade: Quita pero pone. Aquí se lleva la 
vida de cualquiera y nos trae la capacidad de ensonación, 
alumbrada del amarillo dorado de las piedras, tan bonitas, 
porque son tan viejas. 

Y sigue, ahora es el mar. gCómo no puede serio? El mar en 
todas partes, cambiante y fijo, frontera blanda siempre dispues-
ta a convertirse en camino, y prenado de luz y colores. 

i el to blavós suau 
que mar i cel tenien, amb pausa, deixontdin-se: 

Y màs lejos. 
...i el mar, turquí, per l'ona, d'escumes blanquejat... 
La blancor d'unes veles pel blau es destacaba. 
Eren com aus marines arran de l'ona en vol. 

En este mismo poema, hay una grave preocupación de 
movimiento, no en el mar mismo, cuyo solo nombre ya es repre-
sentación de lo inestable, sino en quienes lo viven o surcan. 
Antes, las barcas de velas blancas, juegan del contraste, pero 
ahora. 

Com una gran corculla s'obria el golf de Roses. 

per on les naus aproen ben lliures, sense noses. 
Dos procedimientos pues. Oposición para el color y 

sujestión para los ritmos. Ambosson buenos. Toda palabra bien 
uesta no necesita de màs y decir nave es decir navegación, 
alanceo, aventura, libertad... 

Nuestro poeta tiene edemàs unos conceptos de lo esencial, 
hecho cuerpo con lo existencial, verdaderamente sujestivos. 

Una roca es «la roca» que amb sa fisonomia 
sobresurt de les altres i del anonimat; 
una alzina es «l'alzina» quan s'alça amb gallardia 
i pren i obté caràcter de personalitat. 

Esto nos explica parte de su concepción poètica, a la que 
antes ya nos hemos referido, pero también sus orígenes de hom-
bre de llanura, siempre seducido por cuanto sobresale en el 
espacio o en el tiempo, para romper la monotonia de las hori-
zontales. Esta parece ser su tònica del recuerdo histórico. En él 
bulle la gente. 

pe/s mercats de la vila s'omplia de gentades; 
fins de marxants nombrosos d'enllà dels Pirineos. 

Pero solo como algo a lo que no se puede negar, porque 
pronto encontramos al ser definitivo, al que se destaca por la 
mayor altura y brillo, como la encina o la piedra. 

de cavallers comporta, goliards, però orgullosos, 
la règia comitiva dels seus senyors feudals. 

Y así pasamos insensiblemente a la èpica; de todo hay en 
el libro. (1) Aquí, como se comprende, se busca en la aliteración 
el relieve y el ritmo, muchas veces en el mar también y con 
aciertos de expresión indudables. 

Calma la mar quan bota amb boja fúria. 
La imatge fou present d' un amirall, 
el terror de les mars com altre Llúria. 

También en el uso de las sonoridades acierta nuestro poeta. 
A veces es la toponímia en una ràpida sucesión de sustantivos. 

Naus de Pisa, de Gènova i Provença, 
nierades nombroses d'esparvers. 

Del nostre mar bé prou que coneixien 
les badies i cales i racons, 
i experts i ardits - nanxers, l'aigua pendien 
amb l'empenta abrivada dels taurons. 

En estos últimos versos, los epítetos, como complemento de 
alguien que se mueve, aun anaden pujanza a «l'empenta»,tònica 
de ante cesura, muy brillante. 

Así, desde la montana como puerta, hasta la frontera de los 
recuerdos, revive el poeta con paso de viejo, corto, exacto y 
menudito, cuanto somos y tenemos. Es delicioso ese versàtil 
Muga, así llamado por ser mujer. La subida de San Sebastiàn, no 
por el atajo, tan corto, sino por el camino màs largo, la com-
prendemos nosotros, para quienes un palmó de tierra es una 
unidad destacada de las otras. Ademàs en el libro no hay trenes 
ni motores. Todas las barcas son de vela y los pescadores son 
de vela también. Aquí no tenemos prisa. La prisa mide y no 
queremos que nos midan. Quizà se tarde media nora en correrse 
en automóvil el Ampurdàn, pero nosotros no queremos vivir en 
un país de media hora, sino de muchos siglos y de muchos pal-
mos, de millones de milímetros y de millones de mariposas, como 
José Barceló y Matas lo siente y lo descubre. También lo descu-
brimos nosotros y mucho se lo agradecemos a su libro. 

F. GARRIDO PALLARDÓ 
(1) Consúllese el articulo del Sr. Albert. Yo solo jozgo el procedimiento. 

F I G U E R A S V I V A 

£ 

P O E S Í A A L O S 8 7 A N O S 
1 / A a celebrarse, en el primer dia de primavera, la Fiesta de la Poesia. 
V Nuevamente crganiza nuestra Ciudad esta efemèrides literaria, 

apoyada en el éxito que conslguió en su primera edición del afio 
pasado. El Casino Menestral también llevarà la preparación de este cet-
tamen, que promete desenvolverse con la elegancia requerida. La poesia ha 
enlrado, pues, en nuestra Ciudad, discreta, pero eficazmente, como deben 
hacerlo todas las cosas del espíritu que son las que realmente tienen una 
importancia. Figueras, que a través de su historia ha contada con ilustres 
poetas: Aniceto de Pagès, Fages de Climent, Dàmaso Cal vet, Víctor 
Català, etc , ha permanecido un tiempo sumida en el letargo de su inacti-
vidad. A muchos nos parecía absurdo este abandono de las letras, porque 
la ciudad había cumplido ya su mayoría de edad para con estàs cosas y 
no era agradable que se comportara con un olvido sin defensa. Harà 87 
aiios en mayo próximo. que Figueras celebrí los primeros fuegos Flores de 
su historia. En aquellas Ferias de 1870, el Ayuntamiento y las distintas 
sociedades ofrecieron dijerentes y valiosos regalos, celebràndose el acto en 
el local del teatro, cedido exprofeso. Desde aquella fecha, se han celebrado 
otros fuegos Florales, pero pocos. Destacan los del aüo 1882, organizados 
por el Centro Artístico e Industrial Figuerense, que reunia a todos los 
amanies de la cultura, tanto en el terreno material, como en el intelectual 

y artístico. Estos fuegos Florales, celehrados también en el salón del 
teatro, tuvieron una nutrida concurrència, asistiendo toda la Sociedad 
figuerense y resultà Reina de la Fiesta, la poetisa D." Enriqueta Palé de 
Trullol, elegida por el poeta premiado con la Flor natural que fué D. Sal-
vador Carrera. Dltimamente, en 1954, cuando Figueras había perdido 
todo contacto con la fiesta de las letras, se celebrà un Certamen Artísttco-
Literario Mariano, cuyo mantenedor fué el Muy llustre. Sr. D. Miguel 
Melendres. Allí se lanzó la idea de una organizaciàn periòdica para cele-
brar las letras, pero el propósito cayó en el olvido de quienes podian 
recogerlo. 

Hoy, esta edición consecutiva de la Fiesta de la Poesia, nos anima 
a pensar que felizmente no serà una cosa aislada, perdida, sino consistente 
y firme. La Fiesta de la Poesia viene a llenar un hueco. Y nos parece bien 
que se celebre precisamente en el dia de la entrada a la primavera. Es 
una estación sonriente, inspiradora y romàntica. Nos complacemos en 
pensar si este éxito puede animarnos a proyectar y revivir ya con su nom-
bre de pila, unos Juegos Florales que volviesen a llegarnos en los días de 
los rosales floridos, como uno de los actos màs bellos de unas Ferias y 
Fiestas de la Santa Cruz. 

CARLO 
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HACIA U M PERFILACIÍ i H1STÍII1ICA DE LA l'ÜESÍA AMPUIÏDAIMESA 
YA cuando las naves helenas echaron el 

ancla en nuestra maravillosa bahía 
de Rosas, frente a los montículos 

donde reposan en la aclualidad los glorio-
sos restos de Ampurias, ya entonces, aque-
lla gente, venida del otro confín del mar 
clàsico, quedó maravillada ante la singular 
hermosura de esta tierra que, posterior-
mente, como derivativo de la ciudad por 
ellos fundada, tomaria el nombre de Am-
purddn. Un buen número de siglos hobria 
de transcurrir todavia antes de que, si-
guiendo el acontecer histórico, llegara a 
Espaiïa el latín, y luego, como consecuen-
cia de la disgregación del Imperio Romano 
se fragmentara engendrando las lenguas 
neo-latinas que tomaron distintos nombres 
según los países en que se hablaban y 
dando en la península ibèrica tres lenguas 
casi gemelas tales como el catalàn, el cas-
tellano y el portuguès, entre las mas im-
portantes. Dícese en nuestros días, por 
parte de gente mal informada, que el latín 
es una lengua muerta. En contra de este 
aserto se puede afirmar rotundamente que 
no ha existido una lengua de mayor vita-
lidad. El latín sigue habldndose todavia, 
puesto que las lenguas citadas no son mas 
que latín. Transformado, esto sí, por la 
evolución pròpia del córrer de los siglos e 
influído por factores históricos, geogràfi-
cos y humanos Por esto se llaman lenguas 
neo-latinas, porque constituyen el nuevo 
latín que se habla en los actuales estados, 
antiguas provincias de Roma, Francia, 
Italia, Rumanía, Espana, etc. 

En documentos del siglo IX empiezan a 
aparecer las primeras palabras catalanas 
y en el XII, en que vivió el trovador rose-
llonés Berenguer de Palol, primer poeta 
catalàn de fecha segura, ya es un idioma 
flrme. Del siglo XII son también las cèlebres 
«Homilies d'Organyà», descubiertas en 
1904 por el eminente investigador Joaquín 
Miret y Sans, en 'as cuales la lengua cata-
lana se muestra ya con precisión. 

La poesia c a t a l a n a encuenlra su 
primer exponente en los trovadores que 
siguiendo el movimiento poético originado 
en P r o v e n z a , trazan una trayectoria 
pròpia, paralelamente a la de los trova-
dores provenzales A partir de esta prime-
ra manifestación, la poesia catalana viene 
jalonada por hitos históricos representa-
dos en nombres egregios tales como el 
mallorquín Ramón Lul l , el gerundense 
Francisco Eiximenis, el barcelonès Bernat 
Metge y el valenciano Ausías March. Es 
un movimiento «in crescendo» que aborca 
desde el siglo XII al XV, època àurea de 
las letras catalanas. En la època trovado-
resca existe una corte de amor en la sede 
condol de Ampurias, sita en la ampurda-
nesa villa de Castelló, bajo el conde-tro-
vador Poncio Hugo IV: En el siglo XIV 
destaca como poeta el vizconde Dalmacio 
de Rocaberti, fuertemente vinculado con 
la Casa Condal de Peralada, así como el 
castellano de Amposta Hugo Bernardo de 
Rocaberti, cuyo estro poético florece en el 
siglo XV. 

En el siglo siguiente se inicia el período 
de decadencia que persistirà hasta princi-
pios del siglo XIX en que se produce el re-
surgimiento conocido por lo «Renaixença». 

Este revigorizamiento tiene lugar, en lo 
que se refiere a la poesia, bajo el signo de 
los Juegos Florales de Barcelona restaura-
dos con toda su brillantez en 1859, conti-
nuondo la tradición de los instaurados en 
el siglo XIV por el rey Juan «el Amador 
de la gentileza» e interrumpidos en el 
siglo XV. 

Bajo este signo aparecen tres figuras 
que constituyen los pilares fundamentales 
en que se sostiene la poesia ampurdanesa. 
Se trata de los figuerenses Dàmaso Calvet 

y Bodallés, Aniceto de Pagès de Puig y 
del poeta de Cadaqués, Federico Rahola 
y Trèmols. 

A N I C E T O DE PAGÈS DE P U I G . 

Dàmaso Calvet, nacido en 1836, era in-
geniero de profesión. Estuvo pensionado 
por el gobierno en el extranjero donde 
tuvo ocasión de travar amistad con Fede-
rico Mistral y otros poetas provenzales. 
En los primeros Juegos Florales celebrados 
a raiz de su restauración, ganó la «Englan-
tina». Sus primeras poesias fueron publi-
cadas en la revista «Els Trobadors nous». 
En 1 878 alcanzó el preciado titulo de 
«Mestre en Gai Saber» y en 1881 pu-
blico una colección de poesias titulada 
«Vidrims». Escribió también un poema, 
glosando la conquista de Mallorca por 
Jaime I, titulado «Mallorca cristiana» que 
publico en 1866 en dos volúmenes de 670 
pàginas. 

Aniceto de Pagès de Puig, nacido en 
Figueras en 1836 y extinto en Madrid en 
1902, es un poeta sobre el cual podríase y 
se debería escribir un libro. Su ferviente 
seguidor Carlos Fages de Climent tiene 
muchos datos r e c o p i l a d o s sobre esta 
magna figura de nuestra poesia, que es-
peramos cristalicen algún dia en la espe-
rada obra monogràfica sobre este autor. 
Pagès de Puig fué un tipo extraordinario, 

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

tanto en su dimensión poètica como huma-
na. Llevó una vida turbulenta, llena de 
notables episodios, pròpia de los hombres 
de fuerte y apasionado temperamento 
Seria quizàs como una especie de Lord 
Byron ampurdanés y su copioso anecdo-
tario es un elocuente signo de su relevante 
personalidad. Su obra poètica no puede 
por menos de llevar la impronta genial de 
su robusta inspiración. Sus versos son, a la 
par que de una consistència nada común, 
de una delicadeza subyugadora y suge-
rente en extremo. Me atrevo a calificarle 
como la màxima figura poètica ampurda-
nesa. Triunfador repetidas veces en los 
Juegos Florales de Barcelona, pasa los 
últimos aiïos de su vida en Madrid, hacien-
do alguna que otra reaparición en los 
Juegos Florales para reverdecer sus laure-
les con nuevos triunfos. Es notable su 
labor filològica realizada en la capital 
del Reino donde preparaba un nuevo dic-
cionario de la lengua castellana que no 
llegó a terminar, pero del que se publica-
ron algunos fascículos que merecieron los 
plàcemes de literatos tan eminentes como 
Echegaray, Picón y Valera, entre otros. 
Fué un apasionado de la Sagrada Biblia, 
de la cual no dejaba de leer algunos ver-
sículos cada noche antes de acostarse, 
percibiéndose los efectos de tales lecturas 
a través de sus poesias. 

Así como los dos poetas resenados son 
anteriores a Mn. Jacirito Verdaguer, Fede-
rico Rahola (1858-1919) es posterior. Era 
también historiador y economista, hombre 
de gran talento y muy activo. Sus obras 
estàn comprendidas en un volumen que 
lleva por titulo «L'Oasis». Su inspiración 
fluye clara y musical como el agua de una 
plàcida fuente. Pone con notoria frecuen-
eia acusados matices de ternura que sor-
prenden gratamente el dnimo del lector. 
Su lirismo es de una estructura simple a la 
vez que de una suavísima sensibilidad que 
le convierte en digno triunvivo de este 
patriarcado poético ampurdanés. Alcanzó 
el titulo de «Mestre en Gai Saber» dos 
aiïos antes de su muerte. 

Como puede verse, la poesia ampurda-
nesa goza de una estirpe, a la que hacer 
honor. Cada època tiene pàginas que 
rellenar y la nuestra no puede volverse de 
espaldas. A nuestra generación corres-
ponde escribir su parte alicuota, cuando 
menos, y es de esperar y desear que el 
latido de la actual poesia no se aparte de 
la sintonia espiritual cuya pauta insobor-
nable marcaron los nobles hàlitos poéti-
cos, latentes todavia, que nos precedieron. 

Juan GUILLAMET 

B. MASSOT (Sala Icaria) 
X * U V E oportunldad de ver algunas de las telas de Massot autor de la exposición que comen-

tamos y hoy me ha sldo grato ver un progreso en su traba/o y una manera de centrar su9 
oplnlones o sea, un encuentro de su pròpia tècnica. Este era el problema, como cl de cualquler 
pintor Inquieto, aunque deblera estar claro que sln inquietud no hay arte. Ahora Massot recorta 
menos la forma, a la que trata por oposlclón de pianos fundldos y slenta me|orel color. Por ejem-
plo, el uso de tonos encontrados para separar dos bílslcos, matlza perfectamente y complementa 
los ritmos, soluclón, por otra parte, grata a la vista, pues hemos de Insistir, en que un cuadro 
es un objeto lumlnoso Ademús, en el pals de la luz no deblera conceblrse otra cosa y nos extra-
fian los pintores de casa tan amlgos de lo antlguo iQué harlan si estuvleran en Noruega? Un 
solo consejo en toda buena fe. Debe variar un poco la gama. 

J. PADERN (Sala Icaria) 

J ^ S T E es un pintor de guaches que no ha comprendido la transposiclón, es decir, la necesidad 
de acoplar el color a lo que se pinta y no a lo que se mira. Asi, aun cuando exalta sus tonos 

hasta el paroxl9mo, raramente conslgue armonlzarlos y de ahl ese agrlo en la mayorla de su9 
composlclones. U n azul no es muy azul por serio mucho, sino por estar blen colocado y sl la 
piedra que en él se refleja no es naranja, tanto peor para la piedra, pues así hay que pintaria y 
no de otra forma. El dlbujo es bueno y todas 3us cosas, hechas solo a la pluma o en no Impor/a 
què otro procedimlento monótono hubleran ganado bastante. Es una Idstlma. 
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dedica este número a la poesia en un deseo de exaltar los valores de nuestra 
comarca, algunos ya conocidos y otros en camino de serio y es precisamente 
de estos últimos de quienes con màs carino se preocupa, con la esperanza 
de que la revista sirva sus entusiasmos. Desde luego no estan todos. Sola-
mente aquellos con quienes hemos tenido contacto y cuyos originales hemos 
podido conocer. Se trata, por otra parte, de poemas rigurosamente inéditos. 

La G i o c o n d a 
Es ella i prou; la del exparb somriure 
que diu a cada hú distinta cosa; 
la que en l'enigma de sos ulls hi posa 
la cient, la sotil gràcia de viure. 

Es tota carn, estant de la carn lliure 
i tot l'esprit damunt son front reposa 
i apar que tempti i que temptar no gosa: 
— muller ideal i fembra de bon riure. — 

Oh, tú, el marit, que presa entre vos braços, 
junyida la vegeres o enfalsada 
jli vas seguir alguna volta els passos? 
jno escrutares al fons de sa mirada 
si, al llanguir la xordor de tos abraços, 
feyes en cel o infern la teva estada? 

Víctor CATALA 
* 

C O R O N E S D E F O C 

Z e n i t 
Quan miro el cel només et veig a tu, 
estrella del zenit, tímida i blanca. 
L'arc de la nit en els rosers s 'esbranca 
i el sagital xiprer pels cims et duu. 

Quan miro el cel només et veig a tu. 

Com un enyor o un somni, tots els dies 
véns a trobar-me en l'esvaït camí; 
roda d'enyors i espill de llunyanies, 
ala d'un somni que t'acosta a mi 

en el claustral silenci de la tarda. 
Vora voreta meu, l'estel desc/òs. 
L'ombra del cor les claredats esguarda 
de la petita flama del teu cos. 

El meu amor no ha conegut aurores. 
Com t'he estimat no ho sabrà mai ningú. 
De l'inútil secret tindrà penyores 
només, només la Mort. Després de tu. 

I I 

C o n q u i l l a 
Doneu-me, per morir, un cel ben clar; 
doneu-me el cel amat de l'Empordà; 
l'encarnat de la rosa 
i el vermell del clavell; 
no estalvieu, Senyor, 
el cant de cap ocell. 

Esbull dels meus records, la nit d'estrelles. 
I en l'ordre dels llevants i dels ponents, 
amb flocs de llum i amb planyiments d'esquelles, 
tot allò que he estimat, nu de turments. 

Nu com l'estrella blanca, confiada 
a l'ordre inalterable del camí. 
I nu com tu, cor meu, 
vella conquilla de cargol marí 
de ressonància fosca i apagada, 
per descobrir l'adéu 
en les fondàries de la nit callada. 

Quan el roser florit, 
esgarrinxant les ombres de la nit, 
despenja les corones de foc de l'estada. 

Jaume MAURICI 

Meditació A Roser Roura 

Voldria dir-te paraules serenes, 
com la teva partença, suavíssima, 
sense gemecs. 
Quan —una de tantes— moria la farda. 

He sentit, en el meu cor, 
un cansament estrany. Ocells nocturs, 
àvits, omplen el meu silenci. 
Avui, fervorosament, 
he odiat la nit. 
Tu... L'acabes de vèncer. 
Has superat el misteri. 

Ja no voldria trucar més portes. 
Ni somniar. Estic cansat de passos inútils. 
De paraules sense sentit. Més... 

No sé. Encara trobo dolça 
la imatge del xiprer. 
I a vegades desitjo ser vent. 
Penso que les teves mans es tornaran negres 
i el cor se m'entristeix. 

Intento somriure. 

Oblidaré la llosa. L'herba fràgil. 
Pobre cor meu! Volem massa la vida. 
I és deliciós morir jove. 

Manuel A. COSTA 

Arpegis escalencs A Víctor Català 

De la carena llunyana estimba's la tramontana 
en horrissons bramulars; 

rebotent de cingle en cingle aquí canta i allà xiula 
la musa de l'Empordà. 

Ja flamejen les banderes de Canigó i les Alberes 
de San Salvadó i Pení; 

el mal temps tot just comença i ja es la mar brava immensa 
alba catifa sens fi. 

L'hivern ha esbotzat la porta i pels camins la fulla morta 
és absolta funeral. 

Oh eixos poms gemats d'arbredes i les rutilants pinedes 
capolats pel vendaval...! 

ji oh els bells faigs deies altures ja amb les branques netes, nues, 
oferint als remolins 

missatges de fulleraca, per trametre a aquella barca 
confiada mar endins...! 

El Nord desfermat espanta,- per l'alt Canigó Zeus llampa 
i trontollen terra i cel... 

i horripilant, misteriosa, sorgeix del jous de la closa 
la llegenda del «Bruel»!... 

(J'es aquí la tramuntana! J'es aquí la soberana 
escampant bellesa i dol! 

poesia de quimera, oh la mar, la mar entera 
poema de ververols! 

Ja el «Cargol» ronca amb feresa; j'es la platja, tota encesa, 
un iris de verds-i-blaus. 

ji ja ens ha esquitxat la galta la boizada escumejanta 
potser per dir-nos: jBabaus, 

No en teniu prou de gropada?... Apa, lluny de la llongada, 
apa enllà, que el món és gran...! 

jno veieu, fins les gavines, tant gosades, tant marines, 
giren veles, tremolant...! 

—/No mos treguis tramuntana, no mos treguis, oh, germana, 
que gronxes nostre neguit... 

/Musa eterna, veu geganta, deixan's oir ta gran complanta 
cara a cara a l'infinit! 

L. SUREDA PARADÍS 
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La masovera Nocturn amb pluja 
Quan dorm l'estel i tot el sol s'exalta 
damunt les eres en cruixeix el blat 
la jove masovera riu i salta 
amb un desig de viure esbojarrat. 

Com que té el camp aprop ja res li falta 
i amb el somriure de clavell badat 
i roses de pastor sobre la galta, 
es dóna compta de que el cor li bat. 

I tremola per l'home que allà a l'era 
apilota l'or vell de la garbera 
mentre el sol li rebot damunt del pit. 

La dona amb goig aviva més la passa 
perquè sap que no vol esperar massa 
la besada goluda del marit. 

Maria Àngels VAYREDA 

* 

Pàginas en blanco 
Pàginas en blanco 
iquién os llenarà? 

El que sepa decir 
que las cosas 
son una realidad. 

El que sienta 
la vida en la sangre 
y la angustia en la boca. 

El que al agua que corra 
la deje córrer 
y fenga los. o/os que sirvan 
só/o para ver. 

El que sepa la forma 
de un todo 
y sienta la necesidad 
de buscar las palabras 
que digan 
toda la verdad. 

Paginas en b/anco; 
ése os llenarà. 

Pilar NIERGA GALLEGO 

P r e g à r i a 
Quan arribi jSenyorl per mi aquella hora 
de tancar els meus ulls per sempre més 
i no senti els que parlen a ma vora 
i poc a poc, la mort em xucli el b/eix. 

Quan em trobi jSenyorl llengua travada 
i una freda suor em banyi el cos 
i se'm posi un tel en la mirada 
i resti del meu ser la pell i l'os, 

i esdevingui la cara demacrada 
i de sobte un sotrac em pari el cor 
i no panteixi en mi ni una alenada, 
us prec ara que puc, un gran favor: 

Que en l'instnat suprem de la fallida 
jo us vegi ben aprop, voltant del llit, 
i així el meu traspàs a l'altra vida 
començarà per un camí florit. 

J. PUIG DALMAU 

Invenció de la sardana 
La trilogia boticel liana, 
la mà en la mà, si el vent fa cornamusa, 
amb un perfil sacerdotal de musa, 
com un miracle inventa la sardana... 

Carles FAGES DE CLIMENT 

A la mare Déu de Núria 
Ací, en la pelada vall 
cenyida d'altes muntanyes; 
senyora de sols, estels 
i de nits enlluernades; 
majora de solituts 
grandioses i parades 
com un mar de roquedals 
on el torb folleja i dança; 
mestressa d'ingents remats 
d'ovelles, isarts i daines; 
Mare de Déu dels pastors; 
fina «edelweis» de muntanya; 
bandera d'excelsituts; 
avui ving a retrobau-sel... 
Per compensar e/s enyors 
d'una meva absència, llarga, 
a i l com m'espongiu el cor, 
dolça Verge retrobada! 
Anys i panys que lluny d'ací, 
—orfre del tó i la grubança 
del parlar catalanèsc,— 
Verge, com us enyorava!... 
Quin goig estar de genolls 
als peus de la vostra imatgel 
Quina del'licia resar 
novament el Santa i Salve/... 
O Verge i Mare de Déu, 
fina «edelweis» de muntanyal... 

Lluís G. PLA 

P i n t u r a 
(Adquirida) 

La montaría nació en el fondo del mar. 
El jugà allí con sus barquitos y su agua. 
La playa como un gran reloj de arena 
le empujó con el Tiempo y se sentó en 
Allí miró el primer paisaje. \la roca. 
Un paisaje de cadenciós imposibles 
porque sonaba a ocaso 
cuando era madrugada: 
Del agua subió una voz 
y se tendió junto a él una sirena. 
Luego, en vez de jugar con caracolas 
echaban una al mar 
cada vez que se besaban. 

Vicente BURGAS GASCONS 

La pluja cau, murmura i ploriqueja 
en mig de la foscor, 

i truca al finestral com si tingués enveja 
de la seva claror. 

Tot dorm dintre la casa. Tot reposa 
sota l'ala negrenca de la nit. 

Estem junts i la porta ja està closa; 
recolza't al meu pit 

i escolta el degotar de l'aigua clara. 

El nostre amor és, ara, 
com la terra que espera i que s'amara, 
com el bès de la pluja, dolç i humit. 

Carmen GUASCH 

* 

R e t o r n 
He tornat a Banyoles, 
la de l'estany vert 
nostàlgic de veles blanques. 

He vist el Canigó 
d'una blancor llunyana 
i els núvols ajaçats 
dins l'atzur de la farda. 

M'he retrobat el cor 
arran, arran de l'aigüa 
i un esbatec joiós 
tot l'hivern emplenava. 

He trobat els herbeis 
tot humits de rosada 
i la febre d'encís 
sota la lluna clara. 

He deixat a Banyoles, 
la de l'estany vert 
espill de muntanyes. 

Joan GUILLAMET 

* 

Sonet de la vela llatina 
Talment una inmensa ala de gavina 
solcant el blau metàlic i lluent 
llisca en la mar una vela llatina 
amb la bandera oberta a flor de vent. 

El ritme de les ones l'endevina 
i dansa damunt d'elles àgilment; 
la seva silueta blanca i fina 
a cada impuls es mou musicalment. 

Damunt la mar estesa i infinita 
la vela poc a poc es fa petita 
seguint el seu camí ample i segur... 

Va caminant amb tota gosadia 
i es va fonent a dins la llunyania 
perquè un desig de somni se l'enduul 

Montserrat VAYREDA 
i TRULLOL 
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LA CASA EN QUE NACIÓ MARAGALL 
CONFIESO, ante todo, que soy un fer-

viente e inalterable admirador del 
genio poético de Juan Maragall, 

quien, segun justa frase de Mosén Fran-
cisco Viver, «du en son front la serenitat 
del cel de la poesia». 

Recuerdo con placer el gran interès con 
que leía en mi juventud sus versos apare-
cidos en revistas y diarios y las obras 
suyas que se lanzaban a la publicidad; 
cómo eran saboreadas sus estrofas escri-
tas con el lenguaje natural y vivo por él 
tan ponderado, que es necesario para 
obtener una composición perfecta y dota-
da de toda la emoción en que ha sido 
concebida. Doquiera que se reunian dos 
o mas escritores, especialmente en las 
peíïas literarias, que tanto abundaban, 
eran comentadas largamente todas ellas 
y no faltaban los que al leerlas y releerlas 
subrayaban con lapiz las frases o pala 
bras màs sentidas y verdaderamente ge-
niales que perduraran indefinidamente; 
como recuerdo, también, las magníficas 
prosas, sustanciosas, escritas no por mero 
pasatiempo o para percibir una remune-
ración metàlica, sino siempre que los mo-
mentos màs trascendentales de su època 
lo requerían, que equivalían, muchas de 
ellas, a consejos paternales dirigidos a la 
comunidad de habitantes, a todo el pue-
blo, o bien para resenar en tono elevado 
y siempre poético las fiestas tradicionales 
y variadas que se celebran durante el ano 
que tienen un esplendor y un aire propio 
y característico. 

Recuerdo asimismo que al pasar diaria-
mente, durante buen número de aiïos, por 
la calle de Alfonso XII, desde el tranvia 
no dejaba de dirigir una mirada a la placa 
existente en la fachada de lo casa en que 
expiro Juan Maragall, y veníame a la 
memòria alguna de sus màs hermosas 
poesias, a la vez me dolia su temprana 
desaparición de este mundo. La titulada 
Sol so/et..., que alguna vez recitaba inte-
riormente, y que empieza asi: 

Quan era petit 
vivia arraulit 
en un carrer negre 

en màs de una ocasión desperto mi curio-
sidad para ver 

el mur hi era humit 
pro el sol hi era alegre 

y la casa en que nació y habito en su 
infancia el ilustre vate catalàn, curiosidad 
que al fin he podido ver convertida en 
realidad, al saber exactamente la calle y 
el número del edificio. 

Salí de mi hogar con la idea firme de 
no regresar a ella sin haber visitado el 
inmueble número 4 de la callejuela de 
Jaime Giralt, sita en el barrio de Santa 
Catalina, por mi poco frecuentado. Para 
llegar a él tuve que seguir el viejo refràn 
«preguntando se va a Roma». Mis andan-
zas ciudadanas crecían por instantes asi 
en longitud como en interès. 

Al entrar en el «carrer negre» percibí 
la misma 

esgarrifansa 
de goig i alegria 

que el autor de la poesia cuando 
Per lla Sant Josep 
el bon sol solet 
lliscava i lluïa 
pel carreró estret 

y mi corazón palpitaba sin cèsar y con 
fuerza inusitada al contemplar la fachada 
y la entrada de la casa de Maragall. El 
edificio es alto y de gran capacidad, de 
tono oscuro, casi negro, en su parte exter-
na. La fijeza y curiosidad conque lo con-
templaba llamó la atención a una joven 

agraciada y simpàtica que se acercó para 
pregunta rme: 

— jBusca a alguien, seiïor? 
— He venido a contemplar y visitar la 

casa en que nació Juan Maragall. 
— Esta es, efectivamente, la del «perso-

naje histórico» que tiene un paseo que re-
cuerdo su nombre en esta ciudad, del que 
tanto he oido hablar y a quien he oido 
enaltecer. 

No vi en la fachada del vetusto edificio 
làpida alguna que evoque la efemèride 
del nacimiento de Maragall. Extrarïado, 
de ello, la joven vecina de la casa dijo 
que había sido quitada por el propietario 
del inmueble la que antes existia colocada 
en la pared del fondo de la escalera que 
da acceso al piso donde vivia la familia 
del poeta. Hecho que desde estàs colum-
nas subrayo para que la benemèrita Aso-
ciación «d'Amics de Joan Maragall», de 
la que son cofundadores mis queridos 
amigos y destacados directivos de la Her-
mandad de San Narciso de Barcelona, 

D. José Roch y Llorens y D. Tomàs Roig y 
Llop, asociación que tanto se distingue y 
trabaja para mantener y difundir el ejem-
plo personal, la doctrina estètica, la obra 
literaria y el espíritu civico de Maragall 
trabaje sin descanso para que sea reinte-
grada al lugar que ocupa. 

La visita a la casa que tantos recuerdos 
encierra de la vida y presencia de Juan 
Maragall me colmó de satisfacciones. 

Había podido cruzar el mismo umbral 
de su mansión por el que en infinidad de 
ocasiones él lo hiciera. Había ascendido, 
como él lo verifico, por los mismos pelda-
nos de la escalera ancha y senorial que 
conduce a las habitaciones tan queridas 
para el poeta. Había podido tocar la 
puerta de entrada del piso y las paredes 
de éste en el que vivió, y en silencio 
habiame figurado oir su voz opaca, dulce 
y carinosa que aun parece resonar en 
todas sus estancias. 

Y me sentí indeciblemente emocionado. 

José GRAHIT y GRAU 

José M.a Gironella — "Confesiones de un hombre moderno 
y Muerte y juicio de Giovanni Papini" (cuento fantàstico) 

f ^ L acto se celebró en el Salón del Excmo. Ayuntamiento, el dia 15 de febrero, organlzado por 
la Tenencia de Cultura. Presentó al conferenclante don Juan Gaiter Sala. 

Gironella es un hombre muy sincero; de una sinceridad que llena su obra literaria. Ta l 
como lo era cuando quemado por su vocación se enfrentaba consigo misino para dar cauce al 
huracàn de Inquletudes que componen su gran personalldad lgnorado por todos en la dura lucha 
por su vocación. Gironella es ademàs un hombre de temple que dice las cosas tal como él las 
slente. Por eso con su gran sinceridad nos aclaró que es un católico torturado como lo plasma 
con esta obra grandiosa de concepción, digna del gran escritor ampurdanés, cuajada de interro-
gación, místerio y tortura. Pero como dijo el mismo Gironella, no es teólogo ni sociólogo, y esta 
lectura cara a un ser como Giovanni Papini, sólo puede ser juzgada desde el punto de vista 
llterario que es en donde aparece con extraordlnario relleve la figura del escritor ampurdanés. 

Después de una primera parte muy interesante por las sugerencias y consideraclones 
sobre el momento actual y el catoliclsmo, Gironella dló a conocer su cuento fantàstico. Una lec-
tura, clara, pausada, exacta, para mantener la atención extraordinaria a lo largo de los setenta 
minutos que duró la conferencia. Cuando la obra que nos leyó apareció en las pàginas del diarlo 
madrilefio A B C , causó tal sensación en la capital de Esparia, que entuslasmó a Luls de Armi-
ftàn que lo callficaba como del suceso màs Importante del dia en la capital de la naclón. Y después, 
por su ya numerosa e importante obra se le ha senalado como merecedor de Ingresar en la Real 
Acadèmia de la Lengua. 

El cuento sobre la muerte de Papini es todo él una pieza maestra. De una grandlosidad de 
concepción que Impresiona. Tiene momentos en los que la inspiración de Gironella aparece genial. 
En cuanto a los reparos que han sido hechos tengamos en cuenta que el escritor trata sobre un 
personaje como el del converso ltallano, y lo hace en forma de cuento fantàstico. Por eso no 
puede influir en todo católico formado que ya sabé a que atenerse en cuanto al dogma. Gironella 
nos leyó un cuento, y un cuento que nos hlzo dlsfrutar. Pocas veces tenemos actos de tal call-
dad literaria. Este superó el concepto de conferencia y dejarà buen recuerdo entre sus coterràneos 
que lo escucharon como merecia y lo aplaudieron con calor. Muchas graclas a José Maria Giro-
nella, y hasta pronto. 

R. GUARDIOLA ROVIRA 

o 
"El Ampurdàn en la Cataluna Romànica" 

rganlzado por la Casa de Cultura de la Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros, con la 
colaboración de C A N I G Ó , el primer dia de marzo, pronuncló una destacada conferencia el 

Dr D. Miguel Golobardes Vila, profesor del Instltuto Nacional de Ensenanza Media de nuestra 
ciudad, dentro del clclo organlzado para colaborar al conoclmiento de Vilabertràn y a la campafia 
pro Capllla Cruz de aquel monasterio romanico, en homenaje póstumo a Manuel Brunet. 

El Dr. Golobardes en su conferencia erudita e interesante, empezó hablando de Brunet, de 
Vilabertràn y de su Cruz gòtica. Después se extendló sobre las diferentes facetas y su importancia 
dentro de la vida de los siglos I V al X V , en nuestra comarca, siendo muy aplaudido y fellcltado. 

D E M Ú S I C A C o n c i e r í o d e l a Asociación de Música 
N u e s t r a Asociación presentó al pianista belga Frederic Gevers en el concierto correspondlente 

al mes de Febrero. 
Artista depuradíslmo, ejecutó el magnifico programa - e n el que ofreció algunas noveda-

des para nuestro públlco, lo que quiere decir, se apartaba de los que se nos acostumbran a 
servir, en serie,— con absoluta perfección. 

Sin espectacularidad alguna, ahondando en las obras y con fina sensibllidad, patentizó 
ser un pianista que puede calificarse de excelente. 

Especializado en las composlciones de Schumann nos dló, de este romàntico, «Arabesca» 
y -Kreisleriana.» raramente oïda. Bordó una sonata de Schubert, estando asimismo fellz en un 
nocturno y en el .Schervo N.° 3.» de Chopln. Cerraba la audiclón, los .Cuadros de una Exposi-
ción» de Mousorgsky, magnificamente interpretados. Fuera de programa anadló .ensueno» de 
Schumann y una .gavota» de la .Sulte inglesa» de J. S Bach 

Gevers fué ovacionado con calor en el transcurso del concierto, aplausos que se Intensifi' 
caron al terminar el mismo. 

K. K , 
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CASA DALFO 
Gerona, 7 • FIGUERAS • Teléfono 1923 

EN ESTA CASA ENCONTRARÀ 
EL MEJOR SURTIDO EN: 

• S à b a n a s 
• C o l c h a s 

• M a n t e l e r í a s 
• T a p i c e r í a s 

• C r e t o n a s 
• V i c h y s , e t c . , e l c . 

* 

Tenemos a su disposición las renombrodas 
SÀBANAS EXTRA, EL BUITRE y FINA MANOLA 

* 

SIEMPRE LAS MEJORES CALIDADES 
A LOS MEJORES PRECIÓS 

HOTEL-RESTAURANTE 

B u r à n 
( A N T I G L / O HOTEL COMERCIO) 

CONFORT MODERNO — COCINA EXQUISITA 
GARAGE 

LASAUCA, 3 - TELÉFONO 1800 - (JUNTO RAMBLA) 

F I G U E R A S 

P H I L I P S 

PHIL IPS 
SIIIVE AL M1INIHI EíMTEItl) CIIN S I I S l 'IUIIIUCTIlS 

D I S T R I B U Ï D O R : 

P E D R Ó B R U N E T 
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F I G U E R A S 

I M P R E N T A 

C A N E T 
RAMBLA SARA JORDÀ, 7 

F I G U E R A S 
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^ Una selemón de marcas de vinos 
de mesa, generosos, espumosos y licores 

ANTONIO GUASCH TEIGELL 
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T O R T E L L À , 7 
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