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En el a m b i t o de esta p l a z a q u e h a p e r d i d o m o v i m l e n t o p e r o n o p re s tanc i a ni n ob l e 
• e c o n g r e g a r o n los mi l i tes de l C o n d a d o b i s u l d u n e n s e , con n o m b r e s c omo el l e g e n d a 

de B e r n a r d o Ta l l a f e r r o cuya ca l l s po r t i c ada a s o m a al f o n d o de la f o t og r a f i a . 
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S U G E R E N C I A S PEL P A I S A J E A M P U R D A N É S 

BESALÚ 
i POR j 

R. G U A R D I O L A ROVIRA 

AUNQUE el historiador del Ampurdàn, 
José Pella y Forgas, advierta que no 
pueda ser tenido por ampurdanés 

el solar de la antigua tíisuldun o vi l la i 
Bisuldunensis, porque resultaria una fic-
ción considerar como tal la Garrotxa 
ampurdanesa; al escribir sobre Besalú 
— nombre vinculado al Ampurdàn por 
lazos históricos que unieron a aquel con-
dado medioeval buena parte de nuestra 
comarca—, no podemas negar que nues-
tras iglesias y monasterios, castillos y 
mansos, lugares y pueblos, nos sugieren 
el nombre que a través de la historia del 
Alto Ampurdàn ejerció derechos de sefio-
río y funciones de innegable interès. 

Si Besalú fuera un pueblo corriente, sin 
la personalidad acusada que posee, reco-
geríamos que es una villa de 1.272 habi-
tantes, situada en el enclave de las carre-
teras de Gerona, Olot y Figueras; y que 
posee una indústria floreciente, produc-
tora de géneros de punto, alfarería y 
ferreteria. Pero con estos datos ocultaría-
mos la verdad de Besalú, que situada en 
una comarca extraordinariamente rica en 
monumentos romànicos, tiene entre sus 
méritos el de destacar en medio de este 
ambiente arquitectónicamente opulento. 
Tal es la impresión que el visitante recibe 
en su visita a la villa condal, cuya visita 
es un regalo por la cantidad y calidad 
de lo que allí celosamente se guarda. 

Pero con lo dicho aún nos quedaríamos 
a medias, porque Besalú es tan interesante 
que incluso imaginando la ausencia de pie-
zas importantes, existiria el interès, porque 
Besalú no es sólo la antigua Santa Maria, 
San Pedró, San Vicente o el antiguo 
hospital, con ser esto ya tanto. Ni aún 
considerando la sorpresa de su puente 
romànico descubriríamos toda la verdad. 
A pesar del valor enorme de los cinco 
monumentos citados, es tanto el interès 
de la villa que toda esta grandeza podria 

olvidarse por un momento y aún le que-
darían motivos y piedras para hacer 
extraordinariamente sugestiva y cautiva-
dora la visita a las viejas piedras que 
guarda, llenas de caràcter y de nobleza. 
Ante todo la villa de Besalú es un impor-
tante conjunto medieval, tan bien conser-
vado que muy poco esfuerzo requiere a 
nuestra imaginación adivinar un pasado 
que llenó las pàginas grandes de su 
importante historia. 

Este pedazo de tierra gerundense que 
està regado por el Fluvià, con sus afluen-
tes Capellada y Junyell, fué habitado por 
celtas y romanos; y sobre sus vetustos 
restos pétreos levantó el feudalismo algu-
no de los monumentos citados. La villa 
que desde los tiempos carolingios fué 
cabeza del condado de su nombre, tuvo 
sede episcopal, efímera, en la iglesia de 
Santa Maria, y conserva en sus calles y 
en sus antiguos edificios el caràcter de 
aquellos siglos que le dieron nombre y 
esplendor. 

La calle del conde Bernardo Tallaferro, 
con sus arços, su portal que se hizo popu-
lar, veinte aiïos atràs, en la colección de 
«Pueblos de Espana» que aparecia en las 
cajas de cerillas; la plaza porticada, enlo-
sada ahora con piedras que le dan mucha 
propiedad; la calle del Portalet; la calle 
de los judíos, empinada, con el río al 
fondo y los restos de la que fué sinagoga 
hebrea; la muralla, las callejas, los rinco-
nes con las ventanas llenas de elegantes 
motivos arquitectónicos; la casa romànica 
de la plaza,- las otras... las gólicas; las 
que se han ido descubriendo, las que 
quedan por descubrir... Todo esto, con la 
presencia de los cinco gloriosos monu-
mentos citados al principio, es la villa 
condal de Besalú. Cuatro veces la he 
visitado ahora en el corto plazo^de cinco 

(termina en la pàg. siguienle) 
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EL INSTITUTO DE ESTUDIÓS AMPURDANESES 
CERRADA la admisión de originales de nuestro número anterior nos llegó 

la nota de la Ponència de Cultura del Excmo. Ayuntamiento anunciando 
la aprobación por el Ministerio de Gobernación del Instituto de Estudiós 

Ampurdaneses, cuando no pudlmos darle el realce que merece. Por ello 
ahora damos el relieve que consideramos de justícia a la feliz creación de esta 
entidad cultural a la que auguramos una fructífera labor integrando en su seno 
a los estudiosos de nuestro pasado y de nuestro tesoro artístico y arqueológico. 
El Ayuntamiento comprendiendo la labor que podria realizar, patrocinó su 
fundación y no ha dejado de apoyarlo hasta la reciente creación. Esperemos 
que el recién surgido Instituto de Estudiós Ampurdaneses, encuentre las 
colaboraciones necesarias, lo cual brindarà a nucstros historiadores la oportu-
nidad de dar a conocer sus Interesantes trabajos. La lista de mlembros de este 
Instituto no cabé la menor duda que reunirà a lo màs selecto de nuestra ciudad 

Í comarca, así como a los ampurdaneses y amigos que residen fuera de esta 
anura querida. 

En este momento de la realización de la feliz iniciativa nos complacemos 
en destacar las etapas que han conducido a su creación. El 16 de novlembre de 
1949, aparecia en nuestro apreciado colega local «Ampurdàn» un articulo de 
don Joaquin Gironella, abogando por la creación de un Centro de Estudiós 
Comarcales. A los pocos días un colaborador del mismo semanarlo se adheria a 
la idea sugerida. El mismo semanario ampurdanés insistia en su iniciativa en el 
ano 1952, como se hizo desde «Vida Parroquial» en un articulo publicado el 15 
de junio del pasado ano. 

La iniciativa no había prosperado cuando en esta misma secclón, CANIGÓ 
publicó «Un Centro de Estudiós Ampurdaneses», ahora se cumple exactamente 
un ano. La súplica fué recogida por el Tenlente de Alcalde-Ponente de Cultura 
de nuestro Excmo. Ayuntamiento, don Juan Gaiter Sala, el cual se reunió con 
una Comisión Organlzadora para llevar a cabo los trabajos necesarios, que en 
cuatro sesiones - iniciadas el 8 de junio de 1956, - cumplió su misión, que hoy 
da paso a la formalización de la Junta Directiva del recién creado Instituto de 
Estudiós Ampurdaneses. Es de justícia destacar el interès puesto por parte de 
don Juan Gaiter Sala, merecedor de sincero agradecimlento, porque a él, en 
primer lugar indiscutible, se debe el hecho de ser realidad este Centro de acti-
vidad investigadora. 

Con la elevacíón de mlras con que debe servirse al Instituto de Estudiós 
Ampurdaneses, que està por encima de cualquier personallsmo, saludamos su 
creación y nos prometemos de él una brlllante hoja de servlcio9. 

Redacciún y Admlnlstraclón: CALLE GERONA, 7 - TELEFONO 1923 



FACHADA DE LA IGLESIA DEL MONASTERIO DE S A N PEDRÓ. 

B E S A 
(viene de la pàgina anterior) 

semanas, siempre con sumo placer, y en 
cada visita he descubierto motivos nuevos. 
Siempre quedan ganas de volver, a pesar 
de la carretera desde Navata a Besalú 
que constituye una afrenta que es preciso 
resolver convenientemente, ya que es una 
barrera para el turismo que quiera dir i -
girse a aquella interesante zona para 
seguir por O lo t y los Pirineos. 

Besalú tiene todavía empaque de vi l la 

condal. La amabi l idad de sus hijos es una 
cosa agradable, cuando uno piensa que 
podrían estar recelosos del que l lega, 
porquemuchos sevolv ieron cargados con 
capiteles, columnas, ventanales, elementos 
pétreos de sus monumentos. jOh historia 
del expol io de Santa Mar ia ! jQué catego-
ria adquiere su actual propietar io , don 
Salvador Vi larrasa Cicre, que lo ama, lo 
conserva y va recuperando cuanto puede 
de aquel ant iguo templo romànico! Cuàn 
agradecidos deben estar los bisuldenses a 
este gesto y a este mecenazgo que ejerce 
en su vi l la natal. En esta Santa Mar ia 
que, aún maltrecha, expol iada y en ruinas, 

llevan los hijos de Besalú tan metida en 
su corazón que se casan con sus flores 
blancas en el al tar, y dan un paseo de 
novios por aquellas ruinas unidas al 
nombre y a la grandeza de su vi l la. 

Y la grandeza de sus piedras no desdice 
de la grandeza de sus hombres. Y en una 
pequena disgresión, que no puede ser 
exhaustiva ni mucho menos, encontramos 
figuras de verdadero relieve. Entre sus 
condes, aquel personaje cabaíleresco, 
l lamado Bernardo de Tal laferro, que com-
batió en la Reconquista y después de mas 
de treinta afios de gobierno, murió aho-
gado en el Ródano al intentar vadear lo 
a cabal lo; que se titulo conde de Ripoll; 
protector del monasterio en donde des-
cansan sus restos; que obtuvo del Papa 
la institución del obispado de Besalú. 
O su padre, Ol iva Cabreta, que conoció 
de luchas en todas las guerras que en su 
t iempo se dieron en Cataluna. O su her-
mano, el celebérrimo abad Ol iva , abad 
de Ripoll, San Martín del Canigó y San 
Miguel de Cuxà, obispo de Vich y funda-
dor del monasterio de Montserrat. O su 
tío el obispo de Gerona; etc.... 

Hijos de Besalú fueron aquel arcediano 
de la catedral de Gerona, Arna ldo Soler 
que hizo labrar a sus expensas el balda-
quino del a l tar mayor. Ramón Vidal , el 
trovador- l i terar io, que gozó de mucha 
nombradía en el mediodía francès, visi-
tando distintas Cortes. Fray Juan de 
Safont, gran físico, catedràt ico de la 
Universidad de Barcelona y abad de San 
Pedró del Campo. El jesuíta Jaime Albert ; 
el economista Bosch Labrús; el Rdo. Jaime 
Pla,organizador del Seminario de Gerona. 
Como lo ha sido el P. Jaime Pujiula S. J., 
insigne b ió logo; y aunque nacido circuns-
tancialmente en Verges, puede conside-
rarse de Besalú a don Francisco Cambó 
y Batlle, cal i f icado polít ico, que regalo a 
la vi l la la cruz procesional y el reloj 
público, y legó, al morir , ocho millones a 
las instituciones benéficas barcelonesas 
y una importante colección de cuadros 
a la ciudad. 

Todo esto sugiere Besalú, deprisa y 
corr iendo. Toda una senora vi l la. 

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

AL HABLA CON DON M A R T I R I A N COSTA 
Don Martlriàn Costa, Diputado 

Provincial y Alcalde de Besalú, es 
persona que cuenta con grandes 
simpatfas en la condal villa Su 
labor al frente del Consistorio 
desde el 21 de Abri l de 1951 ha 
sido aceptada y elogiada en todo 
momento, porque el Sr. Costa es 
hombre de ideas claras y sabé lo 
que se trae entre manos. 

Nos recibe en su despacho ofi-
cial, conjuntaniente con el Sr. Gra-
tacòs, Primer Teniente de Alcalde-
Delegado de Cultura. Después 
damos un paseo por la población 
para comprobar sobre el terreno 
las mejoras conseguídas y los pro-
yectos que tienen en cartera. 

Nuestra charla empieza con la 
visita a la Plaza de San Pedró 
para pasar luego por el Paseo del 
Excmo. y Rvdmo. Padre Jaime 
Pujiula, hljo predilecto de Besalú. 
Se ha reallzado tanto en la Plaza 
como en el Paseo una reforma total, 

colocàndose bancos de piedra, 
àrboles, un surtidor, etc., desta-
cando que el de la Plaza de San 
Pedró es de las mismas piedras 
que el Monasterio. 

— Magnifico senor Alcalde, dos 
surtidores, pero iy el agua?... 

— Este problema està soluciona-
do desde hace tiempo y hoy dia 
tenemos una buena distribución 
urbana, pero a pesar de ello, no 
estamos del todo satisfechos de la 
Confederación Hidrogràfica del Pi-
rineo Oriental, ya que estimamos 
que las obras efectuadas podfan 
haber sido mejores. 

Siguiendo con el plan de obras, 
cabé mencionar entre otras, la 
construcción de 50 viviendas pro-
tegidas y las reformas en el Cemen-
terlo, asi como conceder el nombre 
de una calle a don Francisco 
Montsalvatje por su historia sobre 
Besalú y a don Salvador Vilarrasa 
Cicre, en un homenaje que se le 

rindió, por su acendrado amor ha-
cia la tierra que lo vió nacer. A l 
mlsmo tiempo, es digno de desta-
car que la majestuosa Imagen de 
la Virgen de los Dolores y la ac-
tual piedra de basalto para la 
Plaza de Espana, por no citar màs, 
se han adquirldo gracias al mece-
nazgo que el Sr. Vilarrasa lleva a 
cabo en su ciudad natal. 

— iCómo atiende el Ayunta-
miento la parte cultural de la po-
blación? 

— Se ha instalado la Biblioteca 
Municipal, que cuenta en la actua-
lidad, con cerca de mil volúmenes. 
Ademàs, se dan conferenclas y 
hemos organizado una agrupación 
teatral. Por otro lado, se han edi-
tado varios folletos en espanol y 
en francès, sobre la historia de 
Besalú y la importància de nues-
tros monumentos arquitectónlcos, 
que han sido muy eloglados por 
los miembros «Des Etudes Rous-

sillonnaises» de Francia y por 
Martin Almagro, Luis Pericot, 
Juan Subías Gaiter, José Pla, entre 
otros destacados escritores y tra-
tadistas de arte. 

— iProyectos? 
- E n primer lugar, empedrar 

la calle de Salvador Vilarrasa 
y después terminar de arreglar 
el «Portalet», velando constan-
temente por la buena conser-
vació!! de nuestro tesoro arqueo-
lógico. Sobre ello tenemos la 
intenclón de efectuar ciertas me-
Joras en la Iglesia de San Pedró y 
y en la de San Vicente, qultando 
todos los aftadidos que se les hl-
cieron para que recuperen su ante-
rior esbeltez, plantar en torno 
unos pinós y construir una verja 
de hierro, para darle màs caràcter 
a estàs maravillas. 

— U n proyecto digno de encon-
trar el apoyo necesario... 

Agencia de Transportes ANDREU y Transportes BUSQUETS 
G E N E R A L Í S I M O , 12 - T E L É F O N O I Ó - B E S A L Ú 
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LOS MONUMENTOS ARTÍSTICOS 
DE LA CONDAL VILLA DE BESALÚ 

P O R 

Rafael TORRENT 

EVOCACIÓN DE LA VILLA MEDIEVAL 
Cuando el emperador Carlomagno rescato las tierras de 

la Marca Hispànica de la dominación sarracena, Besalú fué 
cabeza del condado de su nombre, al principio, regido por 
condes beneficiar/os de los emperadores francos; luego, por 
condes independientes. 

Logra su mayor grandeza en tiempos de Oliva Cabreta, 
sehor de los condados de Besalú, Cerdana, Fenolleda, Con-
flent, Vallespir, Pierre-Pertusa, Sant y Donazàn; y de sus 
famosos hijos, el conc/e Bernardo Tallaferro y el, tan sabio 
como virtuoso, Oliva, abad de los monasterios de Ripoll, 
Cuxà y Canigó, y también obispo de Vich. 

Símbolo del mayor esplendor de la casa condal de Besalú 
es el hermoso ventanal romúnico, que preside la fachada del 
Monasterio de San Pedró. 

Son los condes independientes los forjadores de la anti-
gua Bisuldun, la villa romànica con su Castillo y colegiata de 
Santa Maria, antarío sede episcopal y hoy en ruinaS) el puente 
viejo, el monasterio de San Pedró y la iglesia parroquial de 
San Vicente, maravillas del ingenio medieval. 

El amante del arte gozarà ante la austera visión de las 
piedras milenarias, la plaza porticada y las típicas callejas, 
con mansiones de be/fos ventanales, a los que asomàronse, 
quizàs, gentiles doncellas, para oir el taner de la vihuela y el 
dulce recitar del trovador Ramon Vidal. 

Si nuestro solar fué liberado de la morisma por las hues-
tas cobijadas ba/'o los gloriosos estandartes de los caballeros 
bisuldunenses, la doctrina de Cristo, semilla de civilización, 
fué sembrada por aquellos mon/es que desde los elevados 
monasterios de San Aniol de Aguges y San Lorenzo del Mont, 
en las fragosidades de la sierra de Bassegoda, fueron a 
fundar la primera iglesia y colonia agrícola del Olot histórico. 

CASTILLO DE BESALÚ 
Si b/en hay noticias de un castillo que data de la època 

de los primeros condes, los muros que quedan de las ruinas 
actuales no pueden ser anteriores al siglo XI. 

Los restos màs notables son el trozo de muralla y arco de 
entrada que levàntase en la calle de Tallaferro, lugar y 
nombre evocador de Bernardo I, el màs grande de los condes 
de Besalú, cuando con sus mesnadas prepàrase a tomar parte 
en la expedición que el conde de Barcelona, Ramón Borrell, 
organiza para rescatar Córdoba de los califas, en cuyo in-
tento nuestro conde conquisto el sobrenombre glorioso de 
«Scindes Ferrum». 

MONASTERIO DE SAN PEDRÓ 
El monasterio benedictino de San Pedró de Besalú fué 

fundado, en 977, por Mirón II; y su iglesia, consagrada en 
1003, a instancias de Tallaferro. 

La trascendencia del hermoso templo de tres naves con-
siste en ser un caso único dentro el romànico catalàn, por su 
deambulatorio con arquer/a de cuatro pares de columnas 
que presentan capiteles y bases decoradas con esculturas 
primorosas, especialmente la iconografia de los Reyes Magos 
montados a caballo. Tanto sus composiciones historiadas, 
como el estilo de sus hojas de acanto, los frisos y cornisas de 
sabor clàsico, recuerdan las esculturas del Norte de Italia, 
de donde probablemente procedia el autor del deambula-
torio, perteneciente a la primera mitad del siglo XII. 

Ante la difícultad de quitar de la columnata el negro 
ahumado de las llamas incendiarias de 1936, hanse pintado 
de color alabastrino las partes màs afectadas. 

En el fondo del àbside central en forma de girola hay 
tres absidiales con sendas ventanas, las que, junto con otras 
dos mayores, iluminan debidamente el altar mayor, en donde 
actualmente hay una Dolorosa que urge sustituirla por otra 
imagen màs acorde con el severo estilo del templo. 

Sobre la magnifica puerta de entrada con columnas de 
b/en esculturados capiteles, preside la fachada el majes-
tuoso ventanal ya citado, compuesto de tres arcadas de 
medio punto con dos esbeltas columnitas de bonitos capiteles 
y fíanqueado por dos leones labrados en alto relieve, símbolo 
del màximo poderio de la casa condal de Besalú. 

(termina en la pàgina ligulente) 

COLEGIATA DE SANTA MARÍA 
De su primitiva iglesia, antigua capilla del castillo, hay 

noticias que datan del ano 977, contenidas en cierta donación 
del conde de Besalú y obispo de Gerona, Mirón II. 

Breve tiempo la colegiata de Santa Maria fué sede del 
obispado bisuldunense, siendo ocupada la silla episcopal 
por Wifredo, abad de San Juan de las Abadesas e hijo de 
Bernardo Tallaferro. 

Del antiguo esplendor de la colegiata só/o quedan las 
tristes ruinas de su cabecera de tres grandiosos àbsides, 
siendo, hoy, el de la derecha, el me/or conservado. Aun 
pueden verse cinco medias columnas adosadas a las pilastras 
que sostienen la arquería de los àbsides, a excepción del 
izquierdo, cu ya arquería y pilastra de sustentación està de-
rruída. Dichas medias columnas presentan capiteles de orden 
corintio con acantos clàsicos. 

Actualmente, està expuesta con acierto la reproducción 
en barro del tímpano originaria, que representa al Creador 
y los símbolos de los cuatro Evangelistas, hoy, en cierta mansión 
de Pedralbes de Barcelona. Dicho tímpano revela la posterior 
etapa de construcción de la basílica. 

La preciosa portada del antiguo Hospital de Besalú pare-
ce coetànea a los tres àbsides de Santa Maria, y obra de la 
mano de los mismos escultores. 

» 
M A G N Í F I C A PORTADA DEL A N T I G U O H O S P I T A L . 



LOS M O N U M E N T O S ARTlSTICOS 
DE LA CONDAL VILLA DE BESALÚ 

(viene de la pàgina anterior) 

IGLESIA PARROQUIAL DE SAN VICENTE 

Ya existia en 978, pues en dicho ano, Mirón II la donó 
a la Colegiata de Santa Maria. La actual iglesia de tres naves 
es de fines del siglo XII, ejemplar notable por la perfección 
de su labra, especialmente la preciosa portada lateral, con 
doble pareado de columnas, cuyos capiteles repiten con 
sorprendente semejanza ciertos temas de la gran portada 
ripollense, como la escena de Jesús bendiciendo al conde 
Oliva Cabreta, a su hi/o el abad Oliva y a otros dos persona-
jes; un centauro sagitario y monstruos devorando animales 
menores. Si bien el timpano es desnudo de escultura, en la 
doble arcuación hay cenefas de afiligranado f o l l a je . 

El interior del templo sufrió graves desperfectos, siendo 
de los mas lamentables los ocurridos al bellísimo sepulcro 
gòtico de alabastro, adosado al muro derecho del presbite-
rio, en el que figura una estatua yacente, rodeada de ocho 
medallones con bustos alegóricos. 

La iglesia de San Vicente es un típico ejemplo de transi-
ción del romànico al gótico, pues es de este estilo un venta-
nal del àbside de la derecha, descubierto modernamente 
al suprimirse parte de la sacristía. También sobre la bella 
portada principal de entrada, de un romànico avanzado, hay 
otro gótico ventanal, que ostenta cínco elegantes columnitas, 
restauradas las tres centrales. 

Con la desaparición del coro, el templo ha ganado en 
esbeltez. Actualmente, se està restaurando, procurando poner 
al descubierto todos sus valores arqueológicos. Transito-
riamente, el cuito hase trasladado al monasterio de San 
Pedró. 

Rafael T O R R E N T 

P U E R T A LATERAL DE LA IGLESIA PARROQUIAL DE S A N VLCENTE. 

V E N T A N A L 

PERIODiSTICO J £ { j 

EN nuestras diferentes visitas a Besalú 
y al acercarnos por carretera a la 
condal vi l la, contemplàbamos de un 

golpe las majestuosos piedras de la igle-
sia romànica de Santa Mar ia , situada en 
la parte mas alta de la población, y expe-
rimentàbamos un vivo deseo de visitarlas 
y admirar las importantes ruinas de la 
ex-colegiata, hogano monumento de inte-
rès nacional. 

Pero nunca habíamos podido tener la 
ocasión de gozar de la belleza de los res-
tos de aquel templo, que medía mas de 
cuarenta metros de largo por veintitrés 
de ancho, pues al ser hoy de pertenencia 
part icular no queríamos molestar ni abu-
sar de la amabi l idad de sus propietarios, 
con una visita, que a lo mejor hubiera 
sido inoportuna. 

En nuestra última estancia en Besalú, y 
a causa de una l igera l luvia, que acen-
tuando el color gris de sus piedras daba 
a la v i l la un caràcter màs a tono con su 
ant igüedad, entramos en el bar del cine, 
para resguardarnos y descansar un poco 
de nuestra correr ia por los típicos calle-
jones, que ofrecen, sin duda alguna, gran-
des posibi l idades para rodar una buena 
producción cinematogràf ica. 

Al l í encontramos a un senor de media-
na edad, atento y simpàtico, con el cual 
entablamos conversación sobre los dife-
rentes monumentos y atractivos del pue-
blo. A poco, el dist inguido Caballero nos 
invito amablemente a real izar una visita 
por la vi l la en su companía. El tal senor 
era don Salvador Vi larrasa, propieta-
rio de Santa Mar ia . 

|Con què interès, poesia y prop iedad 
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CABALLERO DE 
nos habló don Salvador Vi larrasa, desta-
cado prohombre de Besalú, sobre la belle-
za y el encanto de los monumentos artís-
ticos de su pueblo natal ! Caminar con él 
por las callejuelas, atravesar los rincones 
màs pintorescos de la población, admirar 
las joyas arquitectónicas y oir su bri l lante 
charla, enriquecida con el carino y apre-
cio que el destacado prócer siente por su 
tierra, era gozar singularmente de los 
múltiples encantos que al l í se contienen. 

Salvador Vi larrasa, es un t raba jador 
infat igable y al mismo t iempo un v ia jero 
de primera. En sus anos mozos ya traba-
jaba en París, para pasar luego a Valèn-
cia, adonde ha convert ido en real idad sus 
deseos. Hoy, conocedor de toda Europa 
y Amèrica, habiendo visitado el magnif ico 
rancho que en Cal i fòrnia posee Salvador 
Dalí, ejerce en su vi l la un mecenazgo 
digno del màs encendido elogio. 

A l l legar a Santa Mar ia , donde aun se 
hierguen algunos trozos de muro del Casti-
l lo de los condes y la torre con el reloj 
que regalo Cambó a su pueblo, podemos 
veri f icar cómo se detuvo la ola de desvas-
tación, gracias a la labor de su actual 
poseedor, que desde que ha adqui r ido 
estàs memorables ruinas, v ivo ejemplo de 
un esplendor pasado, no se contenta sola-
mente con su conservación sino que pro-
cura encontrar y rescatar las piezas que 
por un mot ivo u otro, se extraviaron en 
una època de misèria y de abandono. 

Santa Mar ia , en la que últ imamente ha 
pasado unos días nuesiro notable escritor 
José Pla, y en donde el Sr. Vi larrasa ha 
invitado a destacadas personalidades de 
la polít ica, del arte y de las letras, sigue 

SANTA MARIA! 

siendo uno de los parajes màs bellos y 
poéticos de Besalú. 

Difícil seria terminar estàs líneas sobre 
el Cabal lero de Santa Mar ia , sin af i rmar 
que es un hombre de un gran corazón, un 
insigne patr ic io y que es d igno de desta-
car que algún dia el Ayuntamiento de la 
citada vi l la le nombre hijo predi lecto de 
la misma, pues por su obra , su acción 
bienhechora y su amor a aquel r incón de 
la Gar ro txa ampurdanesa, bien lo merece. 

Javier DALFÓ 



OTRA GRACIA DEL AMPURDÀN 
A mi huen amign Fernando Garrido, ampurdanés de Cuenca. 

IGNORO sl al bueno de don 
Pedró Corominas, al pronun-
ciar su cèlebre discurso sobre 

• Les gràcies de l'Empordà», se le 
ocurrlrla declr que el Ampurdàn 
tlene «gancho». El caso e9 que, 
tanto 9l lo dijo como sl no, e9 una 
verdad como un templo. Para los 
que hemos nacldo aquí la cues-
tlón no tlene caso porque constl-
tuye un rasgo congénito; somos 
productos del pals y ya està, nos 
vamos con el Ampurdàn hlnchàn-
donos las entrafias màs intlmas 
por esos mundosde Dlos llevando 
en nuestro allento resablos de 
tramontana. 

Pero en lo que atafle a los que 
han venldo de fuera, esto, amigo, 
ya es otro cantar. Es clertamente 
pellgroso permanecer aquí una 
temporada demaslado larga sl no 
tlene uno ganas de dejarse atrapar 
por la seducclún del pals. Uno va 
vlvlendo como sl tal cosa y, cuan-
do se da cuenta, ya està llsto. 
El Ampurdàn se le ha metldo 
dentro y no hay manera—nl ganas 
—de arrancàrselo. Ya se slcnte tan 
ampurdanés como el màs plntlpa-
rado hl/o de esta bendlta y clàslca 
tlerra Pocas comarcas existlràn 
con tan considerable número de 
hl|os adoptivos como la nuestra. 

La naturaleza ampurdanesa no 
entlende de edades y lo mismo se 
cuela en un recién nacldo que en 
un hombre entrado en aftos Les 
podria citar a ustedes muchfslmos 
casos y alguno de ellos inrluso 
con sus slntomas partlculares. Ml 
querldo amigo Mn. José Pujadas, 

ue se ha llevado 9U Ampurdàn a 
aftolas, coníesaba que uno de los 

slntomas que le hicleron perclblr 
que ya sa había vuelto ampurda-
danés fué el notar que la tramon-
tana ya no le resultaba molesta y, 
no sólo ésto, sino que Incluso le 
era agradable. Manuel Brunet (q. 
e. p. d.), nuestro llorado maestro, 
resldló aquí por espaclo de unos 
qulnce aftos atalayando la marcha 
de las ideas y de los aconteclmlen-
tos a través del prisma de su sen-
tldo ampurdanés que le prestaba, 
unldo a su solera vlcense clen por 
cien, aquella videncla clarlslma de 
los problemas que tan enérglca-
mente debatia. A pesar de las múl-
tiples y magniticas oportunldades 

ATRAYENTE PANORAMA DE 

que le fueron ofrecldas, no qulso 
nunca mover9C de aquí y el 
Ampurdàn se quedú con él p.ira 
guardar sus restos en el perfumado 
recinto del cementerlo de la sefiera 
y condal villa de Castelló de 
Ampurlas. 

Y continuaria resefiando nom-
bres de personas de todos los esta-
mentos a las que los avatares de 
la vida trajeron un buen dia al 
Ampurdàn rectblendo el impacto 
insensible que les transformó en 
otros tantos ampurdaneses sln des-
cuidar la primlgénesls de la tlerra 
que les vló nacer. 

Resulta algo complejo exponer 
los^factores que intervlenen en 

MAR Y DE NUESTRA LLANURA. 

esta especle de metamorfosis espi-
ritual. iScrà el clima? iSerà el pal-
saje? ^Serí el caràcter de la gente? 
Indlscutlblemente, de todo puede 
haber un poco. Pero yo creo que 
las causas de este fenómeno hay 
que bu9carlas màs hondas. Sl ml-
ríramos solamente la superfície, 
pronto nos volveriamos mlsàntro-
pos y rehulrlamos el trato con la 
Inmensa mayorla de nuestros se-
mejantes. En aparlencia el ampur-
danés semeja muy superficial, en 
tanta manera que a veces uno lle-
garia a creer que realmente es así. 
Voy a empezar por declr, con toda 
stncerldad, que no lo veo yo de 
esta manera. A pesar de las mu-
chas decepciones que uno se lleva 
en el transcurso de la vida, slgo 
tenlendo fe en la bondad de las 
personas porque creo que Dlos al 
crear un alma humana, deposlta 
en ella la correspondlente semllla 
de amor que hace que en el fondo 
de cada uno allente un sentldo 
Insobornable de hombrla de bien. 
Los camlnos por donde se manl-
fiesta ya son otro cantar. A veces 
los hombres queremos aparecer 
tan sabios que no acertamos a dls-
tlnguir lo que està ante nuestras 
proplas narlees Pero, a Dios gra-
clas, nada hay tan elocuente como 
los hechos y el de que el Ampur-
dàn tlene «ganchc no ofrece 
vuelta de hoja. El dia en que acer-
temos en revestlrnos de la sufi-
clente humlldad qulzàs con9lga-
mos saber por qué. Entretanto, 
apllquémbnos en lograrla. 

Juan GUILLAMET 

Jesús condcnado a muerte SEMANA SANTA 

àEs posible? Jesús de Belén, Jesús de Nazaret, el del discurso 
de las Bienaventuranzas, el que convirt ió el agua en vino, el de 
la multiplicación de los panes, el que curaba enfermos y resuci-
taba muertos esta condenado a muerte. 

Pilatos quiere y se duele. A los judíos no les duele Jesús. 
Pilatos lo condena y se lava las manos. 
Y para que dé làstima, antes de condenarlo, lo ha hecho 

azotar y lo ha coronado de espinas. Poncio Pilatos, que se cree 
muy listo, conoce la tècnica de conciliar el bien y el mal. 

Jesús, todo Jesús, va lleno de sangre. Està hecho un «ecce-
homo». Pilatos lo presenta a lo multitud diciendo: «Ecce homo». 

Jesús, de arr iba abajo, va lleno de sangre. Lleva la 
corona de espinas, un mantó de púrpura y en las manos un 
cetro de cana. 

Pero ni Pilatos ni los judíos se han compadecido de Jesús. 
Todos gritan: «Tolle, tollel» |No queremos ni verlol |Cruci-

fícalol 
Poncio Pilatos, como nosoiros pecadores, quisiera pactar 

con Jesús y con la iniquidad. Quisiera concil iar la verdad y la 
mentirà, la luz y las tinieblas, el bien y el mal. Supone que la 
virtud es muy simpàtica y delicioso el vicio. Puesto que el vicio 
y la virtud existen, tienen derecho a vivir. Poncio Pilatas quisiera 
servir a dos senores, exactamente como nosotros. Y viendo 
que no es posible, l ibra a Jesús del poder de las tinieblas 

Se lo quita de delante. 
Se lava las manos. 
En el rótulo de la Cruz, redacta Pilatos el resumen de la 

sentencia: «Jesús Nazareno, Rey de los judíos». 
Esto significa que Pilatos ya no soporta a Jesús. Y lo endosa 

a los judíos. Como Pilatos, saben los judíos que Jesús es Santo. 

Piensan que posiblemente es Hijo de Dios. Pero como Pilatos 
—y como nosotros—a este Jesús tan puro que sólo sabé ser 
pobre, prefieren los judíos a Barrabds. Este, al menos, es un 
capitàn de ladrones sin fe ni ley que molesten. 

Todos asistíamos a la escena. Hemos hecho de Pilatos y nos 
hemos lavado las manos. Después hemos perdido la vergüenza 
y, como los judíos, hemos gri tado: «jTolle, tollel» Hemos prefe-
r ido a Satanàs, un gran capitàn de bandidos, y no al Jesús 
de la misericòrdia, al Jesús de Belén y de la Eucaristia. Las 
sugestiones de Satanàs—todas falsedad y mentirà—nos han 
ilusionado màs que la gracia de Dios. 

Como Judas hemos traicionado al Senor después de haberlo 
besado. jQué se lo lleven! hemos dicho. V como Pilatos nos 
lavamos las manos. 

Jesús ha sido condenado a muerte. Juan Bautista di jo que 
Jesús es el Cordero de Dios; aquel cuya sangre borra los peca-
dos del mundo. 

Y Jesús sabé que es el Cordero de Dios, quien ha de ser 
sacrif icado para salvar al mundo, y llega a Jerusalén a la hora 
de la Pascua, con toda puntualidad. Pero Jesús, por el hecho de 
rescatarnos, serà nuestro juez a la hora de la muerte. Y entonces, 
de nuestra vida y de haberle crucificado, ya no podremos 
lavarnos las manos. 

+ Manuel BRUNET 

N. de la R. — Nos complacemos en publicar un original 
inédito de nuestro llorado maestro, destinado a formar parte, 
en colaboración con el pintor Mariano Baig, de un libro sobre 
las estaciones del Via Crucis. La muerte hizo imposible este 
propósito. 
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SECCIÓN PE ESTUDIÓS AMPURDANESES 

CUATRO SENCILLAS PREGUNTAS 
SOBRE estàs cuestiones etimológicas deberíamos tentarnos la ropa antes de comenzar 

a opinar, porque la lingüística es una ciència muy seria. Lo es tanto, por lo menos, 
como otra cualquiera y posee sus reglas, que no provienen de la cosualidad, ni 

tan siquiera de la autor idad de algunos sabios, sino de la observación mas detal lada y 
de una documentación minuciosa. 

Este preàmbulo seria una tontería si todos lo tuviésemos presente, pero por lo visto 
no es así y vamos a mis preguntas. 

1.a—éCómo es posible que una v, céltica o no, dé en catalan una p? Esto no puede 
darse y así el Ver -e l - la t = Per-e l - la t , resulta una grave fantasia. 

2 .°—jCómo es posible que la e protónica interna se haya conservado, siendo la 
regla general que desaparece sin excepción? Precisamente la e protónica menos estable 
es la que se da después de la r y si fuese Perelada o lo hubiese sido alguna vez, hoy se 
dir ia Perlada, o mas probablemente Prelata, por metàtesis y analogia. 

3 . a —jCómo puede extranar que a veces se escriba Perelada y cómo se puede 
llegar por ello al Ver-el-lat famoso? Las a pro y postónicas catalanas inflexionan apro-
ximàndose a la e, de manera que no es nada raro leer en algunos documentos e incluso 
en cartas particulares, darrere por darrera, encare por encara, y hasta en la toponímia 
Lledó por Lladó, Estertit por Estartit y así otros varios. Ocurre aquí que la graf ia a, 
cuando esta vocal no es acentuada, quizd no sea la mejor y escribiéndola a, como 
para el mismo sonido hacen los alemanes, saldríamos, a lo mejor, del apuro. De esta 
manera tendríamos Peralada y las confusiones no se producirían. Por otra parte, a 
medida que vamos aproximàndonos al norte, esta a se cierra de mas en màs, hasta 
l legar a dar una o y así en Milhau, Rodés y otros puntos de Francia, se escribe castonho 
por castanha (castanya), cobri t por cabrit, etc.... En otros idiomas espanoles ocurre lo 
mismo. El guaja castellano ha dado guaje en Asturias. 

4.°—Y aún cuando lo anterior se considere gratuíto, pues no fal tarà un Per, Fer 
o cualquiera olra cosa en esa chistera de prestidigitador que parece resultar el hipotético 
celta antiguo. gCómo se concibe que la traducción romana de los nombres célticos 
coincida, precisamente, con su forma actual y de ningún modo con su forma històrica? 
Porque así se parecen en su graf ia y significado Petralata y Ver-el-lat como un huevo a 
una castana y si es al Per-el-lada a lo que se ha de parecer, resultan los romanos 
lingüistas tan formidables, que saben adoptar una toponímia capaz de dar en el 
siglo veinte el exacto nombre céltico de Dios sabé què siglo y esto ni es serio ni es 
científico, si bien se reunan para asegurarlo cuantos druidas vaguen aún por la 
Bretana. 

Protestamos, pues, de estos procedimientos. Decir que Junquera viene del céltico, 
porque una de sus sílabas, la de enmedio, coincide con la partícula «Ker», es un poco 
fuerte. Con esta manera de «etimologear» se puede condui r en todo. Incluso en que 
Nugué (Noguer) viene del chino un - we. Bastaria la metàtesis de la n y suponer que la w 
china se pronuncia gü, como en sajón, y entonces tendríamos un-we = nu-gue, lo que 
seria muy bonito, sino fuera porque esta palabra aglutinante me la acabo de inventar 
yo, aunque a lo mejor existe y entonces, es posible que algunos se la tomen 
en serio. 

F. GARRIDO PALLARDÓ 

LA FIESTA DE SANTO TOMÀS DE AQOINO 

CO N el retraso a que nos obliga nuestra 
condlclón de publicaclón mensual, rese-
namos este acto, que fué de una calidad 

notable. De aflo en ano mejora este espectàculo 
y fellcltamos al Instituto de Enseflanza Medla 
de nuestra cludad y a su profesor Sr. Cuadras, 
que tanto entusiasmo y acierto pone en estàs 
representaciones a su cargo y a los demàs 
organizadores y animadores de la simpàtica 
fiesta. Sefialemos en primer lugar la perfecta 
slncronización en el cambio de decorados y la 
soltura con que se movieron las mutaciones, de 
tal manera que no parecíamos estar en un 
espectàculo de aficionados. En segundo, la com-
petència de los «actores» de telón para dentro, 
en los cuales se suele reparar tan poco y nos 
referimos a los seriores Moyano, Montal y las 
sefloritas Genis, Trèmols y Cuadras, y a los 
decoradores sefiores Valera y Cairó. También 
la profesora Gasóliba y el guitarrista Segura, 
que prestaran su colaboración, merecen nues-
tros parablenes. 

En la resefia de los números que compusle-
ron el espectàculo deberíamos mencionar todo 
y a todos, pero exlgenclas de espaclo nos lo 
impiden. No obstante, los cuadros que mere-
cleron mejor aceptación, fueron por este orden: 
«La Danza de las Llnternas», repetida, «El Vals 
de Brahms·, «Los Panaderos» (sefloritas Alba 
y Cuadras) y «El Concierto de Varsòvia» de 
Awlusell; una deliciosa «Polca infantil», tam-

bién repetida, (sefloritas Bordas, Gironella, Pau, 
Marín, Basco, Respall, Llobet, Cairó y Claver) 
adonde vlmos a un soldadlto encantador y a su 
novia, no menos encantadora, a una damtsela 
con sombrilla y primera figura de la danza, a 
unas senoras cuya conversación siguió el pu-
blico con mucho Interès y a una ninera con 
dos nlnas muy seria y compuesta. 

La senorlta Adela Garrido, único rapsoda de 
la f/esta, dijo excelentemente una rima de 
Bécquer y «La Sardana» de Maragall, siendo 
muy aplaudida El cuadro de «Las Munecas» 
también se hizo notar y fellcltamos a la seflo-
rlta Trèmols, primera figura de la danza y 
organlzadora. Ya en la tercera parte, «La Danza 
de los Colores», (sefloritas M.a Pilar Cuadras, 
Fita, Llistosella, Puig, Mezquida, Paillisé, Ana 
M." Fita, Bosch, A. Cuadras, Romero y Pintor) 
fué seguida por el publico con mucha compla-
cencla y por ultimo el número final «Boda en 
la Ermita», resultó perfecto de ejecución y de 
puesta en escena, pese al número crecido de 
figuras que en él actuaron y excelente de colo-
rido y movlmlento. Nuestras fellcltaclones a la 
sefiorita Marfa del Pilar Cuadras y a cuantos 
ton ella colaboraron al montaje de este «ballet». 

La orquesta, bajo la direcclón de dona Cami-
la Lloret de Gironell, acertada en todo momen-
to. El locutor, Luls Vega, correcto y sobrlo, 
como de costumbre. 

J . D . H . 
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Alpnas noticias sobre Eudaltln Pradell 

& 

LA figura de Eudaldo Pradell, o Paradell — en las dos formas 
hallamos escrito su nombre — ofrece el caso curiosisimo de 
un artesano que, sin instrucción literaria alguna, se destaca 

con relieve extraordinario en la historia del libro espanol. 
Nacido en Ripoll en 1723, fué maestro armero, como su padre. 
A los veinte anos se trasladó a Barcelona y, aquí, alentado por 
el impresor Pablo Barra, y robando horas al descanso, pues se 
sustentaba con su trabajo de «pistolaire», se ejercitó, sin otro 
guia que su instinto y con verdaderos atisbos de inventor, en el 
arte de grabar punzones y matrices para la fundición de carac-
teres tipograficos. Por aquel entonces, este arte era apenas 
cultivado entre nosotros, y Pradell se distinguió de tal manera 
en el mismo, que todos los historiadores estan de acuerdo en 
considerarle como una figura capital en el magnifico renacer de 
la Tipografia que se operó en 
Espana a lo largo de la segunda — , . . 
mitad del siglo XVIII. Francisco Vin-
del, refiriéndosea Pradell, subraya 
«la calidad y mérito excepcional 
de los trabajos del ilustre espanol 
que fué el principal promotor» de 
aquel florecimiento. 

En un Epistolario no aprove-
chado todavía, que sepamos, por 
nuestros bibliógrafos, a pesar del 
inmenso interès que tiene para el 
estudio del libro espanol, encon-
tramos copiosas noticias relativas 
a la lucha que Pradell tuvo que 
sostener en Barcelona hasta su 
completa formación, y a los éxitos 
que, en la misma ciudad condal, le 
valieron un prestigio que ya no 
habia de extinguirse. No faltan 
tampoco noticias de los períodos 
posteriores. A finales de 1864, 
Pradell se estableció en Madrid, 
llamado por Carlos III, el gran 
protector de las Artés, y allí, con 
una pensión anual de cien doblo-
nes de oro, pasó a ser el provee-
dor de caracteres tipograficos de 
todos los grandes impresores de 
la capital y del resto de Espana. 
Los Ibarra, Sancha, Monfort, Or-
ga, Súria, etc., pudieron llevar el 
libro espanol a la mayor altura 
europea gracias al esfuerzo del 
grabador catalàn. Corresponde, 
pues, a este, parte no pequena 
de los elogios que dedicaron a la 
imprenta espanola de aquel tiem-
po, autoridades tan indiscutibles 
como Alfieri, Didot y Bodoni. 

En modo alguno nos propo-
nemos comentar todas las refe-
rencias a Pradell contenidasen el 
citado Epistolario. Nuestro propó-
sito no es otro que el de entresa-
car algunas noticias útiles para la 
biografia del admirable artesano. 
Pradell, en Barcelona, tuvo que 
ser competidor de la antiqutsima 
fundición que tenían establecida 
los Padres Carmelitas en el Con-
vento de San José. Los impresores 
catalanes se su r t í an principal-
mente en esta fundición. Se entabló la lucha, que fué durísima 
para Pradell. Pero vino fihalmente el triunfo. El primero de 
abril de 1762, José Finestres, desde Cervera, escribe a Ignacio 
de Dou: «A Eudaldo Pradell le dards la enhorabuena de mi 
parte por la perfectísima muestra de lectura chica, que ha sido 
aprobada de cuantos la han visto. Si sus caracteres son de du-
ración, no dudo que los impresores abandonaràn a los frailes. 
Piferrer, según dicen, ya se vale de Pradell». 

Piferrer, distinguido librero e impresor de Barcelona, no 
tardó en tocar los resultados de la preferencia por Pradell. Dice 
otra carta de 4 de Julio del mismo ano, entre los mismos corres-
ponsales: «Me alegro que Piferrer haya logrado el ser impresor 
del rey. La letra de breviario entre dos de Pradell, es la mejor 
que ha hecho. Puede competir con la de Holanda». 

Quien esto escribía, era no sólo uno de los mayores eruditos 
de su S i g l o , sino también un profundo conocedor de las artes 
gràficas. La primorosa letra de Pradell resultó sòlida, cosa de 
la mayor importancia, como Finestres deseaba, y todavía resultó 
econòmica en otro sentido: era màs clara y compacta que la 
mejor que entonces se fabricaba en Espana. El triunfo de Pradell 
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N.° I. 

P E T I C A N O . 

Este Rey Agesi-
lao, como en su exér-
cito tuviese poca gen-
te de caballo, fuese à 
la Ciudad y tierra de 

SU CURSIVA. 

Efeso, donde habia 
gente muy rica, y po-
co codiciosa de guerra. 
El gran mandato, f c . 

era completo. Por lo que se refiere a los caracteres extranjeros, 
Pradell nos liberaba de una tradicional dependencia, especial-
mente respecto a Francia. 

En cuanto a los valedores de Pradell cerca de Carlos III, no 
hay duda que importa senalar al Marqués de la Mina, Capitàn 
General del Principado. Es noticia que se destaca en el prólogo 
del Muestrario de los caracteres de Pradell, publicado en 
Madrid en 1793, por su viuda e hi jo, continuadores de la indús-
tria por él fundada. Pera hasta la lectura del citado Epistolario, 
no sabíamos de otros mediadores. En carta muy posterior diri-
gida a Mayans Siscar, leemos: «Pradell fué a Madrid por orden 
del rey, con salario y gages, para que trabajase allí y ensenase 
el arte de hacer matrices a algunos mancebos; y, si no me 
engano, lo negoció todo el Senor Duque de Alba o el senor 

Conde de Aranda, quienes en 
Barcelona, según me dijo Pradell, 
cuando pasó el rey quisieron ver 
sus obras e instrumentos, y, pro-
metiéndole su favor, le dijeron 
diese memorial al rey, como des-
pués lo hizo». 

Pradell habló con Finestres 
cuando de paso para Madrid, fué 
a visitarle en la Universidad de 
Cervera. Finestres le previno con-
tra los peligros de la Corte, a lo 
que resueltamente contesto Pradell 
dando una nota de su firme caràc-
ter, que «no los temia». Nos da 
esa carta algún otro rasgo de 
Pradell, en vocablo poco feliz, 
aunque expresivo, cuando se re-
fiere a su físico: «El dia de Navi-
dad pasó Pradell con toda su 
familia y me vino a ver. Yo no sé 
si en Madrid sabrà hablar caste-
llano. Ciertamente que su figura 
es despreciable». 

Pero a ese hombre de aspecto 
tan ingrato y de tantas ignoran-
cias, el gran humanista no dejó 
nunca de tributarle palabras lau-
datorias. Fué, sin duda, Finestres, 
el pri.nero en darse cuenta de la 
importancia que para la cultura 
espanola podían tener el arte y la 
tenacidad de Pradell. En la última 
epístola citada, agradeciendo a 
Mayans el envio de su Prosodia, 
se lamenta de que la necesidad 
haya forzado al impresor a poner 
los signos de las cantidades entre 
las sílabas, es decir, partiendo las 
palabras, con lo que, no tan sólo 
se afeaba la impresión, sino que 
se dificultaba la lectura; y anade: 
«Yo no sé como en Madrid se 
descuidan de hacer fundir vocales 
con las tres senales de la cantidad, 
teniendo allí al insigne Pradell, 
quien, sin tener letras, pues no 
sabé leer ni escribir, hace ele-
gantes matrices de cualquier gé-
nero de caracteres». 

Ese pàrrafo nos da casi for-
mulada la paradoja de Pradell: 
el hombre de las letras, «no tenia 

letras». Ello, en si, no constituye ninguna novedad. Ya en el 
citado Muestrario de los sucesores de Pradell, se hace constar 
que «no tuvo idea alguna de las primeras letras». Pero nuestro 
Epistolario reitera la noticia de modo màs explicito, y sin dar 
lugar a interpretaciones: «Envio muestra del quinto caràcter 
cuyos punzones y matrices ha hecho Pradell, armero, sin saber 
leer ni escribir, ni los nombres de las letras». 

Este fué el artesano que trabajó para las armas y que tanto 
hizo para las letras. Su grandeza radica, sin duda, en su intui-
ción, en su voluntad y, sobre todo, en su espíritu de Servicio. Su 
ejemplo es abrumador. jA qué no obligan, frente a ese glorioso 
analfabeto, los medios de instrucción actuales? Es un ejemplo 
que nunca serà meditado sin provecho. Y que puede servir de 
precioso estimulo a cuantos, en las magníficas escuelas de que 
disponemos hoy, inician la carrera de las Artes. 

J. B. S O L E R V I C E N S 
Pro fe io r de Histor ia y Tècnica d e l Libro 

de la E icue la de Arte» y Oficiós A r t l t t i c o i d e Barce lona 

PRADELL. MUESTRA DE PET1CAN0. 
D E L CATALOGO PUBLICADO POR s u s SUCESORES EN 1 7 9 3 . 
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EL F U N D I D O R D E T I P O S . REPRODUCCIÓN D E U N G R A B A D O D E L S I G L O X V I , 

O R I G I N A L D E Y o S T A M M A N . 

EN SUS inicios, el maestro impresor fué, no sólo t ipógrafo, sino 

dibujante también, grabador y fundidor de caracteres, y por 
anadidura, de vez en cuando, encuadernador. Con el trans-

curso del tiempo, la evolución, que en todas las labores ha introdu-
cido la especialización, ha determinado que, en las del t ipógrafo e 
impresor, la creación y fabricación de tipos constituyera una 
función y un oficio propios. 

Al contemplar los tipos impecables de las primitivas ediciones, 
de una pureza tipogràfica inigualable, y al detenernos a reflexionar 
cómo fueron conseguidos los caracteres utilizados en la composi-
ción de sus textos, nos quedaremos asombrados ante la complejidad 
de la tècnica seguida en su fabricación. 

Los progresos de la mecànica, el desarrollo industrial y la in-
troducción de la electricidad han modificado por completo este 
procedimiento de obtención, que en nuestros días parecerà to tal-
mente arcaico. Producir tipos les parecerà cosa fàcil, a los no ini-
ciados en el arte de la imprenta que hoy contemplan las modernas 
màquinas fundidoras; no se les ocurrirà pensar, probablemente, 
que durante cerca de cuatro siglos se produjeron de muy distinto 
modo; y no obstante, las fases esenciales de los procesos de 
su elaboración son todavia tan vigentes como en tiempos de 
Gutenberg. 

Una vez proyectado el caràcter de letra, y dibujados uno por 
uno el de todas las letras del alfabeto, signos de puntuación, cifras, 
etc., el dibujo preparado no significaba màs que un punto de partida' 
para la obra que se iba a emprender, cuyo objeto era conseguir 
un caràcter metàlico apto para la reproducción. Entonces se inicia-
ban los tramites de una tècnica que nos parecerà hoy de una gran 
complejidad pero que, en muchos aspectos, ha sobrevivido, princi-
palmente en lo que se refiere a la preparación de los punzones. 

Estàs pequenas piezas de acero, de unos cinco centímetres de 
largo, se forjaban primeramente, y se les daba, limàndolas, la 
forma de paralelepípedos regulares. Una de las extremidades del 
punzon era cuidadosamente pulida, y a ella, con el buril, se trans-
portaba fielmente el dibujo, y así aparecia la letra al revés. Simul-
tàneamente, y siguiendo el mismo procedimiento, se ejecutaba el 
contrapunzón, que era el contramolde de la letra. El punzón era 
entonces estampado por el contrapunzón, y sólo había que hacer 
desaparecer con la lima, alrededor de la letra estampada con él, 
todas las partes salientes ajenas al dibujo de la letra. Para el 
estampado del punzón se utilizaba un aparato que hacía las funcio-
nes de yunque y tornil lo a la vez, y en el cual quedaba fijo- el 
mismo aparato se utilizaba para golpear la matriz, otro elemento 
de tundicion, de cobre, el cual recibía las huellas del punzón, con 
lo que la letra salía del derecho. De esta matriz se obtenia la letra 
tipografica definitiva. 

No obstante antes de pasar a la caja de la imprenta, jcuàntas 
eran las vicisitudes de la letra! De una mezcla de plomo y régulo 
de antimonio, puesta en fusión en una marmita de hierro o tierra, 
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y a una temperatura constante, se proce-
dia a la fundición utilizando un molde en 
donde estaba colocada la matriz. El fún-
didorsacaba con una cuchara la cantidad 
de metal fundido precisa para la fundi-
ción de una letra, y lo echaba por una ] 
cavidad, llamada registro, y la letra que-
daba ya hecha después de esta operación, faltàndole tan sólo las 
operaciones deacabado, que consistían en frotar las partes latera-
les de los caracteres con una piedra de gres, daries matemàtica-
mente la misma altura, producirles el cran, hendidura que senala a 
un lado las letras de un mismo tipo, y ajustarlos para daries exac-
tamente el cuerpo. Esta operación había de ejecutarse de acuerdo 
con la forma de la letra, ya que las que son altas como la b, d, f , h 
etcètera, se cortaban por el pie, mientras las alargadas por abajo', 
como la g, p, q, etc., debían acortarse por arriba y las cortas como' 
la a, c, m, n, etc., por arriba y por abajo a la vez, hasta que 
quedasen todas a la misma medida. La parte final de estàs opera-
ciones, brevemente descritas, consistia en controlar por medio de 
sus correspondientes calibres, la altura, grueso y cuerpo de la letra, 
que, a partir de este momento, era ya apta para la composición 
tipogràfica. 

Para una fundición tipogràfica moderna el poder mostrar su 
tipofeca, con los tipos originales antiguos que ha podido adquirir 
sus series clàsicas grabadas por los predecesores, así como las 
series actuales creadas por ella misma, es motivo de legitimo orgu-
llo. Este es su patrimonio, que celosamente procura guardar intacto 
y que incrementa con el fin de aumentar las posibilidades de ex-
presión de la Tipografia. 

A este aspecto estético se une un problema en extremo delicado-
este tesoro de matrices y punzones se desgasta; cada letra fundida" 
aunque insensiblemente, desgasta la matriz y, paulatinamente eí 
caracter se deforma; cada elaboración de matrices puede perjudicar 
el punzon; es necesario, pues, cuidar de este material para conser-
var íntegra la pureza y fidelidad del tipo original. 

Actualmente se siguen varios procedimientos para la confección 
de una matriz; pero el grabado del punzón, al igual que en la 
rundicion primitiva, es el màs satisfactorio por muchas circuns-
tancias; entre ellas, las primordiales de duración, indeformabil idad 
y seguridad de obtención de muchas matrices, siempre iguales y ' 
por lo tanto seguridad de la permanencia del tipo. 

En determinados casos, según sea el tipo de la letra, se graba 
a mano; pero por lo común se graba mecànicamente, por medio de 
pantógrafos de mucha precisión. 

Todas las operaciones para la fundición de caracteres estàn 
resueltas, actualmente, y englobades, en la acción de una sola 
màquina, que, a una velocidad vertiginosa (según el cuerpo), funde 
tipos ya completamente terminados, por millores de letras, en una 
nora. No obstante, para la fundición de caracteres cursivos, con-
cretamente los de letra inglesa, se utilizan màquinas accionadas a 
mano, y de reducida velocidad. Estàs màquidas solamente funden, 
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y la labor de ajustar perfiles se termina 
a mano. 

Es un espec tdcu lo impresionante, 
cuando se visita hoy dia una fundición, 
ver trabajar las fundidoras a toda velo-
cidad, con una precisión impecable, y 
observar, ademàs, el alud incesante de 

caracteres que producen, y que seran utilizados sin mas tardar 
como vehículos del pensamiento humano por la gran familia de 
tipógrafos esparcida por las cinco partes del mundo. 

Como consecuencia del vertiginoso desarrollo del Arte de la 
Imprenta, las tipografías necesitaban cada dia cantidades mas 
ingentes de letra; y en estàs circunstancias, una imprenta contaba 
para la composición de sus libros con miles de kilos de letra, distri-
buidos en sus correspondientes caias, que se componían y màs 
tarde distribuían, una vez realizada su tarea, e iban sirviendo 
continuamente de esta forma hasta que envejecían. Esta labor, 
completamente manual, y, por lo tanto, lenta, unida a una inversión 
creciente de dinero debido a la constante necesidad de renovar los 
tipos, indujo al hombre a idear una màquina de componer, que, 
tras innumerables ensayos llevados a cabo tanto en el nuevo como 
en el viejo continente, apareció, por fin, como instrumento eflcaz, 
pero a costa, como era de prever, de una merma de la antigua' 
sensibilidad artística. Este nuevo invento ha contribuído eficazmente, 
a pesar de todo, a una mayor difusión de todas las ramas deí 
saber humano. 

Forman leg ión los intentos frustrados antes de conseguirse la 
màquina requerida. Merece, sin embargo, una pequena disgresión, 
en este sentido, la labor que encaminada a dicho fin, realizó un 
fraile dominico de un monasterio de Sicilià. 

Según sus contemporàneos, el reverendo padre Calendoli fué 
el llamado para revolucionar el Arte de la Imprenta, concibiéndo 
y pomendo a punto una maquina de componer. El teclado de esta 
màquina lo constituían 575 teclas, repitiéndose las letras en varias 
series, como las octavas de un piano, y, como en un piano el 
operador tecleaba las palabras enteras de una vez, como el pianista 
ejecutaba los acordes; es decir, sirviéndose de todos los dedos de 
las manos, en vez de pulsar las teclas una por una. La originalidad 
de la invención (según sus contemporàneos) la constituïa la gran 
rapidez con que componia, ya que de acuerdo con estos càlculos, 
demasiado optimista como luego se verà, un individuo ejercitado 
componia 50.000 letras en una hora, mientras que un tipógrafo, 
laborando a mano, y en las mismas condiciones, solamente com-
ponia 3.000. 

En la izquierda del teclado habia quince alfabetos, casi idénti-
cos, con 30 signos cada uno, para las minúsculas; tres a la derecha, 
para las mayúsculas y otro, encima, para los signos de puntuación' 
justificàndose el número de letras repetidas por la frecuencia de su 
empleo, así como la posición de la mano del operador para escoger 
a su agrado la tecla que màs le convenia. 

Las letras fundidas estaban colocadas verticalmente, una enci-
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ma de otra, en tubos parecidos a los de los órganos, y cerraba el 
paso de las letras un cerrojo que se abría por medio de un elec-
troimàn que estaba conectado a la tecla, para darle paso en el 
momento en que ésta se manipulaba, deslizàndose entonces las 
letras hasta un galerín en el que se formaban las lineas de 
composición. 

Transcurridos algunos anos, precisamente en 1903, para poner 
esta màquina en Servicio se le anadieron dos màquinas para fundir 
tipos, y otra para justificar las líneas; pero como no estaba prevista 
todavía la distribución, el tipo, una vez utilizado, iba destinado de 
nuevo a la fundición. La màquina sólo producía 5.000 letras por 
hora y debía estar atendida por cinco personas. Lo bueno del caso 
es que después de tantos desvelos, por aquella època ya era de 
sobra conocida la Linotype por todos los tipógrafos del mundo. El 
padre Calendoli, después de una lucha que no le reporto compen-
sación ninguna, ni moral ni material, abandono su màquina, que 
hoy reposa, como muestra de un esfuerzo mas en pro de la cultura, 
cubierta de polvo y de herrumbre, en un monasterio siciliano. 

Como hemos visto en el caso de nuestro fraile dominico, en los 
primeros ensayos se partia siempre de los tipos de fundición y el 
éxito se malograba, porque no pudiendo efectuarse la distribución 
de los tipos para aprovecharlos otra vez, no quedaba otro recurso 
que fundirlos de nuevo. Así, paso a paso, llegamosa Mergenthaler 
wurtemburgués emigrado a los EE. UU., relojero de oficio, persona 
que dió definitivamente con los principios de la màquina Linotype, 
los cuales, perfeccionàndose constantemente, siguen siendo los 
mismos que han dado paso a màquinas que cuentan con verdade-
ras maravillas de posibilidades, tales como la sincronización de 
varias màquinas de componer con el teletipo (para transmisión y 
composición simultànea de noticias en los periódicos, a muchos 
kilómetros de distancia! y una importante gama de màquinas 
que funcionan por medio de negativos fotogràficos, así como 
la electrònica. 

La Linotype — palabra compuesta con las inglesas line y type — 
traba|a con matrices y un solo operador a un ritmo normal com-
pone espacia, funde y distribuye mas de ocho millores de leiras en 
una hora. En esta màquina, las matrices, al impulso de las teclas 
descienden de su respectivo almacén, y se reúnen, disponièndosé 
para recibir el metal liquido, y asi dejar fundida la línea de una 
sola pieza. 

Compuesta y fundida la línea, automàticamente, las matrices 
son transportadas a su respectivo almacén, situàndose cada una en 
el que le corresponJe gracias a la diferente contextura de muescas 
que tiene cada una de ellas. 

Otra màquina de componer, y que, a voluntad, puede utilizarse 
como fundidora, es la Monotype que, como la palabra indica, 
tunde tipos o letras sueltas. Està constituída por dos elementos: el 
teclado y la fundidora. En el teclado, que consta de 276 teclas hay 
una pequena bobina de papel en la que se hacen dos perfora-
ctones, segun los signos que se marcan al impulso de las teclas 
tsta bobina pasa luego a la fundidora que, por comparación, 

(termina en la p a g i n a s i gu ien le ) 
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ENCUESTA SOBRE LIBROS 
estaràn los imprescres dando los últimos roques a sus edicio-

nes y los distribuïdores preparando ta venia de las novedades 
últimamente aparecidas. Abril, entre el frescor de su primavera, nos sirve 
la Fiesta del Libro. Los escaparates huelen a tinta fresca, se pueblan de 
colorido y en este dia, nos sentimos cada aüo màs amigos de la letra 
impresa. Ayer y hoy se ha incrementada el interès por la lectura y los 
libros van màs al hogar que en otros tiempos. Algunas veces nos habíamos 
preguntado como se comportaba Figueras en esta matèria, hacia donde 
se inclinaban sus aficiones y hasta qué grado. Pero no se trata aquí de los 
lectores de una biblioteca a quienes yo he visto leer libros dispares que 
nunca se pensaria en comprar. Allí, al libro, sólo cuesta buscaria en una 
estantería. Me preguntaba yo cómo se produciría Figueras en el momento 
de abrir su cartera, de hurgarse los bolsillos y de comprar el libro de 
acuerdo con cada gusto particular. Y en busca de la información nació 
una senalla encuesta entre algunas librerlas locales. Este fué su re-
sultado: 

La mitad de los libreros abunda en que se vende bastante; mientras 
la otra mitad opina de una manera esporàdica. El género de mayor venta, 
es el policíaco que obtiene una gran mayoría; le sigue luego la novela 
romàntica, la literatura de autores extranjeros, y se dejan para el final 
la política, las ciencias y la filosofia. El tema religioso ha eieperimentado 
últimamente un buen incremento. 

Los hombres compran màs libros y las mujeres, en general, se dedi-
can a leer ediciones baratas de novela rosa, tan vacías de intenciones 
literarias. Los hombres, se inclinan por la novela policíaca y la biografia, 
mientras que la juventud se encapricha todavla con este <Oeste>, conven-
cional, tan repetido y gastado. 

Es en la Fiesta del Libro y en verano cuando se nota un aumento de 
venta, aunque el negocio por lo general, es regular durante todo el aAo. 
En cuanto a los libros de mayor éxito durante estos últimos tiempos, 
se llevan la palma .Los cipreses creen en Dios*, seguido de .Lo que 
el viento se llevó> Otros libros que también han tenido aceptación 
lisonjera han sido «Sinhué el egipcio>, .El Manantial,, los Premios 
Nadal, .Vinieron las lluvias.Montafía màgica», y los de nuestro 
conciudadano Deulofeu, .Europa al Desnudo» y .La Matemàtica de 
la Historiat. 

Ha sido una encuesta que no hace referencia a gran cantidad de 
obras de mucha calidad editorial, que si bien no estàn vedadas y tienen 
su venta, a causa del precio elevado se quedan reducidas a un circulo 
estrecho. Nos decia un buen librero local, que este factor frena los deseos 
de compra, pues si bien se han realizado últimamente diferentes esfuerzos 
editoriales para vender libros a preciós razonables, la presentación de los 
volümenes està lejos de constituir un alarde. 

CARLO 

(viene de la pàgina anterior) 

se basa en los principios de la 
pianola, y funde las letras a una 
velocidad parecida a la de la 
Linotype. La Monotype tiene 
varias ventajas sobre la Linotype, 
como son las de permitir una 
gama màs extensa de trabajos, 
ser màs fàcil la corrección, por 
la razón sencilla que, én ésta, se 
limita a efectuar un cambio de 
letras mientras que en aquélla, 
el cambio es de líneas, y, por 
ultimo, que en caso de reimpre-
sión, basta colocar la bobina 
perforada en la fundidora para 
obtener de nuevo la misma com-
posición con facilidad y rapidez. 

Como hemos visto, el empleo 
de las màquinas de componer 
tiene las ventajas de economia 
de material, producción mayor 
que la manual, y empleo de ca-
racteres, contando, desde luego, 
con que las matrices estén en 
buen estado; pero, en cambio, 
tienen un campo limitado en las 
labores tipogràficas; no pueden 
observar estrictamente la apli-
cación de las reglas, ni espaciar 
las palabras y letras cuando las 
reglas del arte lo exigen. 

Dando cima a esta visión 
ràpida de la evolución de la com-
posición tipogràfica y de la fa-
bricación de tipos, citaremos, por 
ultimo, un nuevo sistema de com-
posición a mano. En lo que se 
refiere estrictamente a este pun-
to, poco se había conseguido 
desde la època de Gutenberg, 
como no haya sido simplemente 
en cuestiones de detalle (sistemas 
màs racionales de iluminación, 
reducción a una sola la caja 
tipogràfica, etc.), pues, en subs-
tància, el método sigue siendo 
el mismo que en los balbuceos de este supremo Arte. Es seguro 
que obsesionados por este hecho, los inventores del «Sistema 
Ludlow» se dispusieron a poner en manos de los tipógrafos un 
procedimiento practico y sencillo que, en el transcurso de 
pocos anos, posiblemente variarà la estructura de los talleres 
tipogràflcos. 

Un taller tipogràfico suficientemente dotado debe contar 

TECLADO DE MONOTYPE. 

con muchos millares de kilos de 
material para poder trabajar 
con holgura, ademàs de grandes 
superfícies de cajas con los 
tipos dispuestos para componer, 
y aun a pesar de todas las 
previsiones, a veces faltan de-
terminadas suertes. El «Sistema 
Ludlow», en un espacio reducido 
ha resuelto satisfactoriamente 
todos estos inconvenientes, ya 
que de las reducidas pólizas con 
que cuenta el t ipógrafo, siem-
pre dispone de material nuevo, 
perfectamente calibrado, y en 
el momento preciso, con abun-
dancia. Aquí, el t ipógrafo toma 
de la caja matrices, colocàndo-
las en el componedor igual que 
si fuesen tipos, pero con mayor 
ventaja, pues son màs fàciles de 
manejar y, en cuanto a la justi-
flcación, puede no ser tan pre-
cisa como con el tipo movible. 
Una vez leída la línea, con el fin 
de evitar correcciones ulterio-
res, se coloca en la fundidora y 
en pocos segundos queda lista, 
procediéndose en seguida a la 
distribución de las matrices para 
componer nuevas líneas,y así su-
cesivamente. Teniendo en cuenta 
que el tiempo que se necesita 
para componer y justificar una 
línea es superior al de la fundi-
ción, una misma fundidora puede 
ser utilizada por varios tipógra-
fos simultàneamente. Su manejo 
es sencillo, y la adaptación a 
ella, por parte de un t ipógrafo, 
cuestión de pocos días. 

Este sistema contribuirà in-
dudablemente al progreso de 
la tipografia en un próximo 
futuro. Pero no hay que olvidar 
que la función del tipógrafo 
sigue siendo manual y sólo me-

cànica en el aspecto de la fundición, condición digna de tenerse 
en cuenta, pues no mermo las condiciones artísticas de la 
tipografia; todo lo contrario de lo que sucede con los avances 
de la tècnica, ya que, con la mecanización, desaparece la 
intervención de la sensibilidad y aun de la personalidad 
humana. 

Felipe BACHS MENSA 



J—J^ ™8resado de los 

Dr. ANTONIO SUBÍAS FAGES 

Eslados Unidos, 
en donde ha pa-

sado ocho meses, el joven 
Do ctor en Medicina 
Don Antonio Subías 
Fages. Fué seleccionada 
por la Junta espanola 
de Energia Nuclear 
para estudiar en Amè-
rica las posibilldades ofrecldas por los cuerpos radiactivos artifi-
ciales en la investigación, el diagnóstico médico y la radioterapta. 
El Laboratorio Atómico de Oak Ridge y el lnstituto de Investiga-
ción del Càncer, de Boston, han sidos los dos centros en donde el 
sefior Sublas ha trabajado, especializàndose en esta rama del 
conocimiento médico cuyo futuro, se presenta lleno de esperanzas. 

El Doctor Don Antonio Subías, hijo del llustre catedràtica y 
amigo nuestro Don Antonio Subías Gaiter, presta sus servicios en 
el Hospital de la Santa Cruz y San Pablo, de Barcelona. Nació 
en nuestra ciudad el 15 de septiembre de 1924. A sus 32 afios se 
ha conrertido en una relevantc figura, todo conocimiento y entu-
siasmo, que dedica su empefío al estudio de las diversos modallda-
des de la cancerología. 

-Si bien apenas dispongo de tiempo libre, mi interès por tales 
problemas me hace hablar de ellos fàcilmente - nos dice al pedirle 
esta entrevista. 

C O N E L 

A L U M N O - E n F ' g u e r a s transcurrló mi ado-
lescència y por gusto aquí con-

sumiria toda la vida. Cursé los estudiós prima-
ríos en la Escuela Nacional y guardo Imborrable 
recuerdo y v iv is imo aprecio a mis maestros, 
princlpalmente, a don Pedró Cantenys, ya 
dlfunto, y a don Pedró Masó. 

Puedo confirmar que estàs palabras no son 
vanas, sino que van acampaflailas de un puro 
sentimiento, pues recuerdo bien como en sus 
vlsltas a nuestra ciudad siempre tenia unos 
mlnutos para llegar a la clase de sus maestros 
y saludaries. Y entonces el maestro trazaba 
una elogiosa y estlmulante semblanza del 
aprovechado alumno. 

— También el bachillerato lo cursé en el 
lnst i tu to Ramón Muntaner, que ha dado forma, 
sin duda alguna, a mi caràcter y aficiones, las 
cuales, orlglnaríamente, adeudo a mis padres. 
Mls compafleros recordaràn nue9tra9 eternas 
polémlcag en aquellos claustros, nuestras lectu-
ras, nuestros paseos ampurdanese9 siempre 
cargado9 de libros y de inquietudes. 

— iQué le incl lnó a la medicina? 

— Me sentia Igualment® vocado hacla Ia9 
Letras y hacla lag Clenclas de la Naturaleza. 
De hecho, por amblente y tradlción, me incl l-
naba hacla la Literatura y la Filosofia 

Sin embargo, nos explica, un buen dia, un 
magnifico l ibro t i tulado la «Uni tat Funcional , 
puso ante Subía9 todo el palpltante Interès de 
la matèria viva. 

— La Fisiologia me llevó a la Medicina por-
que en ella se encuentran, como en una encru-
cljada, lo9 camlnos aparentemente dlspare9 de 
la Investigación experimental y del humanl9mo. 

Y fué asi como se de9ga|ó del tronco fami-
liar de la9 Letrag y las Artes... 

— ...pero si renunclé a ellas como activldad 
profesional, las conservo como v io l in de 
Ingres. 

ESTUDIÓS NUEVOS s u 

una especlalidad? 
— A l terminar la carrera, en 1949, el pro-

blema era la dilatada gama de mls aficiones. 
Así, dedlqué un par de afio9 a la ampllación 
de conocimient09 generaleg, slmultàneamen-
te al ejercicio de ml especlalidad, la Radio-
logia. 

En aquel entonce9, llegaban a Egpafla abun-
danteg aunque confusag notlciag de I09 reclen-
teg descubrlmlentog atómlco9 que el 9ecreto 
bélico habia mantenido parcialmente celados 
y llamaron vivamente su atenclón como la 
màs importante promesa de nuestro tiempo. 

— Me interesaba el hombre como sujeto 
paciente y ser activo en un cosmos de mult i -
formes energlas. Me interesaba la enfermedad 

como un particular estado en que el ser huma-
no queda enfrentado al desorden blológlco o 
qulzàs puramente fisico. Y me adentré en el 
estudio de la radiologia como la rama màs 
física de la medicina o extremo el màs bloló-
glco de la física. La radiologia entlende funda-
mentalmente en las afecciones cancerosag, 
qulzàs la enfermedad màs enrralzada en la 
biologia. 

— iCuàles eran sus asplraclones? 

— Eran y glguen glendo las mlgrnas. Como 
toda persona aspiro a poder llevar una vida 
honorable y a poder ampliar ml9 estudlog y agt, 
qulzàs, ayudar a mls congèneres. En estàs clr-
cunstancia9 fu i 9eleccionado por la Junta 
Espaflola de Energia Nuclear para estudiar 
estàs poslbllidades, y a duras penas tuve 
tiempo de casarme, logrando asi la cordial 
a9lstencla de ml esposa y su eficaz colabora-
clón para estudlo9 tan nuevos y francamente 
arduos. 

POSIBILIDADES, INCÒGNITA - iCómo s e 
e n c u e n t r a 

ahora I? Medicina Atòmica? 
— Repugno el apelatlvo de Medicina Atòmi -

ca, a9l como el nombre de «Bombas» de Co-
balto, etc. de que tanto se habia hoy: son 
térmIno9 exceglvamente «detonanteg» y se 
prestan a crear egtadog confuslonarlog. Apro-
vecharé la ocasíón para manifegtar que nues-
tras esperanzas en el tratamlento de las enfer-
medades malignasnodescanganexclusivamente 
en los nuevos utlllaje9. Por lo menos tan eficaz 
como disponer de I09 meJore9 aparatós e9 que 
se posea una correcta formaclón especiallzada. 
Qulero decir que màs vale un buen especialista 
con un buen aparato que todas las demàs ver-
siones, y, desde luego, que uno mal preparado 
con el mà9 reclente equipo. 

— iQué porvenlr tlene esta rama mèdica? 

— Aunque en los Estados Unidos y otro9 
palgeg las màs eficaces técnlcaa estàn a( orden 
del dia: aparatós de varlos mlllones de voltio9, 
radlaclones de excelente calldad para la radlo-
terapia como la del isotopo Cobalto 60, nuevas 
poslbllidades de acceso a los tumores medlante 
otros Isotopos, etc etc. a pesar de todos e9tos 
adelantos, lo màs Importante e9 formarse un 
sòlido conocimiento de I09 prlnclplos bàslcos 
de la radiologia, porque esta e9 una ciència 
muy nueva cuyag màximag poslbllidades yacen 
todavfa incógnitas e Imprevl9lble9. 

RESPONSABILIDAD N ° 3 d l « Dr. Subtas, 
que no es partidarlo de 

esperar «que Inventen el los., pero que por des-
gracia en Espafta tale9 e9tudio9 depenien del 
eafuerzo y el Interès Indiv idual . 

- H a y que proclamar que egto es total-

mentc Insuficlente. Necesltamog no sólo cl 
apoyo de las Instltuclones sino el entusiasmo 
de las fundaclones partlculares. Con notable 
per9picacla, reclentemente, bien reconocldas 
personalldades del comercio y las finanzag han 
ofrecldo socorro a nuestros hospltaleg que He-
van una vida precarla. Eg necegarlo nog demos 
cuenta de la Importancia general de la energia 
atòmica; nuestros hijos o nletos e9taràn tan 
famlllarlzadog con la radloactlvldad como no-
gotros con la electrlcldad. La agricultura, la 
Indústria, todas las actlvldades numanas pue 
den ver9e radlcalmente alteradag en la nueva 
Era. E9a modlficaclón puede produclrse tanto 
en sentldo favorable como catastrófico. La res-
ponsabllldad es de todos nogotrog. 

ACCIÓN MUTÀGENA - í C ó m o ve la solu-
clón a la amenaza de 

la acclón mutàgena? 
— He dedlcado preferente a tenc lón a este 

tema, aparte de la pràctica de I09 concretos 
problemas técnlco9. Indudablemente éste e9 el 
màs grave egcollo en el manejo de las radla-
clones; todo aumento del nlvel de radlación 
eleva la ta9a espontànea de mutaclones y la 
mayorla de estàs pueden 9er altamente perju-
dlclales para la raza. L09 rudimentarlog cono-
clmlentog actualeg de biologia cuantltat lva, 
troplezan con la màxima dlf icultad en el 
terreno de la genètica en que dlsponemos 
tan solo de las clfrag logradag de la expe-
rimentación con la mogca «drogophlla» y 
con ratoneg, seres evldentemente muy ale-
Jados del hombre. En tal 9ituaclón cualquler 
despreocupaclón y falta de rigor seria lnsen-
sato. Se han establecldo unos llmlte9 de tole-
rància o dogls màxlma9 de Irradlaclón que 
puede 9ufrlr el hombre gln pellgro para él y 9u 
descendencla fundàndo9e en los dato9 expir l-
mentaleg y en el supuegto de que, dada la ma-
yor rlqueza cromósomlca del hombre respecto 
al ratòn, ofrezca, po9lblemente, mayor «super-
fície» a la agresión por Ia9 radlaclones. 

N09 dice que deben tenerse en cuenta dlver-
sas conslderaclones. En primer lugar que nada 
hay de «nuevo» en las radlaclones artlficiale9; 
la matèria viva se ha degenvuelto desde siem-
pre en un amblente radlante y està relatlva-
mente adaptada al mismo. 

— No solo el calor golar condiciona los Ifml-
tes en que se desarrolla la activldad vi tal , sino, 
ademàg, el grado de luminosldad, lag modifica-
clones dlurnas y estacIonale9 de las onda9 del 
espectro, etc., pueden haber Inf lu ldo de modo 
trascendente en el desarrollo de las clvl l lzaclo-
nes: yo he pensado muchas veces en la poslble 
responsabllldad que nuegtro br l l lante cielo azul 
puede haber tenldo en la ecloslón de los prlme-
ros pueblos medlterràneos. Y en segundo lugar, 
no pueden extrapolar9e al hombre, directamen-
te, los regultadog experlmentale9: dlr lamosque 
el hombre parece mejor adaptado a lag radla-
clones que otros sereg, puegto que no le han 
Impedldo alcanzar 9u privilegiada categoria 
biològica. 

AGRADECIMIENTO Y OESEO - T o d a s e s t à s 
d lvagaclones 

han tornado vlvldez y fundamento en los datog 
que he recogldo durante el vlaje. Prlmero en el 
Oak Ridge, lns t i tu to de Estudiós Nucleares, y 
de9pués en el lns t i tu to de Investigación del 
Càncer, de Bostòn, la Atenas norteamerlcana. 
Me complace hacer congtar nuestra grat i tud 
hacla el pueblo amerlcano que 9upo hacerme 
olvldar la dlgparldad de cultura y lengua y, 
especialmente, al Dr. Shleldg Warren, director 
de mls egtudlos, hoy representante de U S. A . 
en la Organlzaclón de las Naclones Unida9 
que dlr ime los problemas Internaclonales de la 
energia atòmica. 

Nosotros, de9de este huml lde pero entusla9ta 
portavoz cultural de nuestra comarca, desea-
mos que el Dr. An ton io Sublas pueda aftadir 
mucho9 éxltos a esta rama mèdica. N o se trata 
sólo de enorgullecer a nuestro Ampurdàn, 
fuente de personalldades, sino de un progrego 
para toda la Humanldad. 

José M.a BERNILS 
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F I G U E R A S 

C O N F E R E N C I A S 

BRILLANTE DISERTACIÓN DE ARTURO LLOPIS 

b^ " l G U I E N D O el cicló de conferenclas organizado por la Casa de Cultura y Biblioteca Pública 
de la Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros de Catalufia y Baleares, sucursal de 
esta Ciudad, (unto con nuestra revista, el 15 del mes pasado, el reputado escrltor de 

Dest ino , Arturo Llopis disertó sobre el tema «Brunet - El Ampurdàn - Vllabertràn.. 
Después de aludlr a la labor periodística de Manuel Brunet antes de la pasada guerra civil, 

evocó su estancla en Roma, cuando desarrollaba su eficaz campana en «Radio Verdad», al 
servlclo de la Causa Nacional, y vivia austeramente en la Plazza di Spagna, una de las màs 
hermosas de la cludad eterna, enseflando a los amigos, entre ellos al conferenclante, sus Incom-
parables bellezas y monumentos que conocía muy bien. Fué este amor a la cludad de San Pedró 
el que le hizo adoptar el pseudónimo de R o m a n o . 

Luego, expllcó que donde conocló íntimamente a Brunet, màs que en la redacción de 
Dest ino , fué en las memorables jornadas del Congreso Eucaristico de Barcelona cuando ambos 
escrlblan en el diario Pax, del que Manuel Brunet fué el mejor redactor, el alma del mismo, 
siendo el principal artiflce de su éxlto. Como ejemplo de magnifica y emocionada prosa, leyó su 
articulo, publicado en Pax, La Iglesia del S i lencio . 

Después, hizo una interesante y sugestlva selecclón de referenclas al Ampurdàn y a temas 
ampurdaneses, contenidas en la variada y selecta producclón llteraria de Brunet, resldente 
durante muchos afios en Castelló de Ampurlas y Figueras. 

Flnalmente, expuso su gran labor en favor de la restauración del monasterio de Vllabertràn, 
de cuyo Patronato fue Secretarlo, así como, ahora, gracias a su prestigio, serà una esplèndida 
realldad la capílla que él tanto había deseado para custodiar dignamente la valiosísima Cruz de 
Vllabertràn 

A l flnallzar su bella y amena dlsertaclón, el conferenclante fue muy aplaudido y íellcltado 
por la selecta concurrència. r q^ q . 

j F I G U E R A S P O R EL P A P A ! 

NUESTRA Ciudad dedlcó un sentldo homenaje de filial adhesión a la persona del Sumo 
Pontlflce felizmente reinante, S. S. Plo X I I , el dia 14 de marzo, en acto organizado por la 
Acción Catòlica con la colaboraclón del Excmo. Ayuntamiento. El Salón de Actos del 

edlficlo municipal estuvo abarroiado de público àvtdo de escuchar la palabra del conferenclante 
don Emesto Albert Gaiter, destacado prohombre ampurdanés, de reconocido prestigio y cultura, 
el cual no defraudó la expectación despertada, siendo en repetldas ocasiones Cortada su magnífica 
peroraclón, tan bella de fondo como de forma, con ser ésta de Indudable belleza. 

Después de unas palabras de presentación de don Salvador Perxas, con verbo càlido y 
elocuente, el sefior Albert habló sobre la «Trascendencia del- Pont i f icado de Pío XII» 
sefialando la personalidad de los papas que se han sucedldo en el siglo actual y de cómo cada 
hora ha tenldo el Pontíflce que necesitaba. Exaltó la figura de Pío XI I , presentàndola con el 
relieve que ha adquirldo, Incluso para los no católicos, con la autoridad de su palabra, 
hablando a los màs diversos sectores técnlcos, culturales o sociales. Estudió la obra que ha 
desarrollado el Pontlflce reinante y habló de las característlcas y de la urgència del apostolado 
seglar. Acabó la brillantísima dlsertaclón hablando de Plo X I I y su filial labor mariana con la 
definlclén dogmàtica de la Asunción de la Virgen. 

Acallados los aplausos el Sr. Alcalde, don Juan Junyer de Bodallés dló lectura a los telegra-
mas que se cursaron a la Secretaria de Estado del Vatlcano y al Obispo, Dr. Cartafià, pronun-
clando unas palabras aluslvas al acto que la cludad celebraba. 

Flnalmente habló el Sr. Pàrroco-Arcipreste, Dr. Xutglà, glosando el acto, para recoger la 
adhesión de Figueras al Papa, anunclando la pròxima peregrinaclón diocesana a Roma, y 
preslntiendo este (Figueras por el Papa! con que encabezamos estàs líneas. Q g 

N . de la R. — Por estar pràcticamente termlnado este número, dejamos para el próximo. el 
comentarlo a las conferenclas de don Rafael Torrent y de don Eduardo Admetlle, asl como la 
resefta del acto celebrado a la memòria de Manuel Brunet en el Museo Municipal de Mataró, 
conjuntamente con la critica del segundo número de la «Revista de Gerona» y el libro «Cadaqués, 
su Iglesia y su Altar Mayor». 

E X P O S I C I O N E S E N L A S A L A I C A R I A 
BAIG MINOBIS 

p E L I C I T À N D O N O S y felicitando al pintor 
por su restablecimiento de la enfermedad 

que le tuvo aquejado de la vista, nos alegramos 
hoy de contarle de nuevo entre quienes practl-
can el arte en nuestra Ciudad y le deseamos 
toda clase de parablenes. 

No podré yo declr, por desconoclmlento de 
la obra anterior, sl hay o no progreso en la 
manera de Balg Mlnobis, pero refiriéndome a 
las expuestas, es indudable que muestran un 
sentldo de superación, tanto en la composlclón 
de pianos como en el uso de la paleta, y se vé 
muy bien en sus dibujos. En ellos aclara los 
tonos e indica unas Inquietudes que debe tras-
ladar al óleo. iSerà esta, quizàs, su nueva 
manera? Por otra parte, Balg Mlnobis compo-
ne bien y dlbuja excelentemente, como lo 
demuestra en un «Pastor» de perfil y no cita-
mos otras cosas por no resultar pesados. 
Es un pintor honesto y serio, de conceptos 
seguros. Respeta su trabajo y se respeta a si 
mismo. 

MARTÍNEZ LOZANO 
£ s este un pintor bastante desigual, o qulzà 

lo desigual sea la exposlclón que ha pre-
sentado en Figueras, porque a mi me han hecho 
sus cuadros el efecto de ser unos «restos de 
serle». Tales diversidades se observan en ellos, 
que mentirà parece hayan salldo de una misma 
mano. Junto a un pequefio óleo representando 
a los clientes de un cafè, excelente desde cual-
quler punto de vista, hay uno grande flgu-
rando una marina vulgarlsima y otro del pór-
tico de una iglesia mirada desde un tejado, cuyo 
desequillbrlo de pianos resulta singular. Las 
barcas destlnadas al museo de Figueras estàn 
muy bien pintadas y en cambio, otro cuadro 
parecldo y tonos ídénticos, presenta una falta 
de unidad entre el primer término y el últlmo 
—algo Influldo, ademàs, por Marquet—con ex-
ceso aparente. Qulere declrse que yo estoy 
desorientado y no puedo llamarme a partido 
Martínez Lozano me ha resultado una incóg 
nita... aunque en el fondo, desde luego, pinta 
muy bien. p q 
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MONTSERRAT VAYREDA Y TRULLOL 
DECIR que los conceptos poéticos de 

Montserrat Vayreda son femeninos 
no significa gran cosa, puesto que 

Montserrat Vayreda es una mujer. Y sin 
embargo es en las características físicas 
adonde se debe buscar a la poesia, arte 
senorial entre todas y la menos intelec-
tual de las artes, por màs que esto pueda 
parecer extrano, ya que su vehículo es la 
palabra y es la palabra, escrita o no, el 
único exponente de la inteligencia. Sobre 
ello podr ia escribirse inucho y hasta pole-
mizar, pero baste un argumento. En la mú-
sica, que es arte abstracto, y en la plàs-
tica, se va de la idea a la expresión, 
porque la forma no existe o mejor, no 
preexiste, sino como material o materiales 
(colores, màrmol y sonidos) independien-
tes en su contexio de lo que con ellos se 
pueda decidir. Un t rozo de barro, por 
ejemplo, no es nada ni significa nada. 
Puede ser fango en un camino o lodo en 
un pantano, pero no serà estatua o vasija 
sin una voluntad determinante y «pensa-
tiva», la cual ha decidido hacer de aque-
lla matèria una cosa cualquiera y no otra. 
Aquí ienemos el secreto. jCuàntas veces 
habi à que preguntarse porqué las mujeres, 
tan aptas para la poesia, no han desco-
l lado nunca, o muy poco, en el cult ivo de 
las otras artes? Y es que la mujer, esen-
cialmente sensible, percibe mejor que pien-
sa. Su cuerpo està màs preparado que el 
nuestro para recibir las influencias del 
exterior. La l luvia para ella no es solo un 
meteoro que fastidia o que moja, sino una 
caricia o un insulto, según el punto de vista 
momentàneo y determinado por el sistema 
nervioso y así lo dice y expresa, porque 
las palabras sí que tienen una preexistencia 
y un contexto y no se las fabr ica ni se las de-
forma. Se las acopla màs o menos bien y la 
sensación està màs cerca de ellas que de 
un capitel de columna, por ejemplo, ya 
que entre el «sentir» y el «ser» no hay 
abstracción matemàtica. gSe comprende 
ahora porque decíamos que la poesia es 
la menos intelectual de todas las artes y 
por consiguiente, la màs femenina? 

Veamos ahora cómo Montserrat Vay-
reda nos lo demuestra, Cojamos al azar 
alguno de sus poemas. 

Un pregadéu travessa la drecera, 
la formiga menuda busca el grà, 
i un bec d'ocell es clava a la cirera 
perquè la vol tastar. 

Sentido de lo pequeno y delicioso uni-
verso de la mujer. Color, sabor y ruído. El 
pà jaro se mueve y por consiguiente rumo-
rea y esa cereza minúscula, pero bri l lante, 
y todavía màs entre el verde de las hojas, 
se ofrece sabrosa y tierna a la glotonería 
de otro pajar i l lo. jPo rqué las aves, todas 
las aves, juegan un papel tan importante 
en la poesia de Montserrat Vayreda? Real-
mente las conoce y las adora. Sabé de sus 
costumbres, incluso de sus malas costum-
bres — y ahora pensamos en aquel «Puput» 
tan sinvergüenza y tan simpàtico del 
que nos habló en la última fiesta de 
la poesia — de sus colores, de sus nidos... 
j Q u é sé yo? A través de las palabras 
de sus versos hay un extraordinar io 
aletear, t ibio y carinoso. Golondr inas, 
ruisenores, oropéndolas, tórtolas, palomas. 
A veces, muchas veces, dice solo «l'ocell» 
en un deseo de englobarlos a todos, 

i cada ocell s'espolsa 
les virolades plomas del vestit. 

No hay seres màs indefensos ni mas 
pequeiïitos — así, con diminut ivo — ni màs 
dignos del amor de las mujeres. èCuàntas 
veces ha tenido Montserrat Vayreda un 
pajar i l lo apretado contra el pecho? Mu-
chas seguramente, como muchas veces 
también se pondr ia de rodil las para ver 
a las flores y a las hormigas de màs cerca, 
porque también son seres indefensos y 
pequenitos y también se preocupa de ellos, 
He aquí lo que una vez ha visto. 

Dos blauets amb el cap alt 
enfilats a sobre un m a r g e , 
tres formigues i un centpeus, 
una perdiu i una guatlla. 

Màs lejos, 

A la vinya he vist un cep 
amb un penjoll que es gronxava. 

Pero también los animales de cual-
quier otro género interesan a Montse-
rrat Vayreda, siempre tan tierna para 
estos amigos, t rabajadores a las veces y 
otras, como la «Puput», tan gandules, pero 
siempre tan vivos. Tan cerca de las sensa-
ciones que los hombres percibimos mal y 
que las mujeres todavía perciben. 

Una no ia d'uns setze anys 
pasturant una o c a b l a n c a , 
i una euga de ventre gros 
amb el morro arran de l'aigua. 

Fijémonos en este ult imo verso. El agua 
està fresca, muy fresca, como todos la 
quisiéramos encontrar en el verano y la 
yegua, gozàndose en ese contacto, nos lo 
transmite mult ipl icado, porque lo percibe 
en la boca, de piel màs tierna y sen-
sible. 

* * * 

Sensaciones pues. Directa comunicación 
de los sentidos con la palabra. j N o es este 
el problema de la poesia? Volvemos a 
ello. Quizà los hombres poetas solo son 
ninos grandes, capaces de sentir sin pen-
sar, porque todavía no les han ensenado, 
y la mujer, en el fondo, no necesita empe-
quenecerse. N o pierde nunca su ternura. 
Nació para querer y quiere. Presta su sim-
patia a todo cuanto la rodea y tiene los 
ojos para mirar lo todo èqué se va a hacer 
si los hombres, esos niiïos engreidos, se 
ponen a inventar teorías de la relat iv idad 
y luego se caen por las escaleras y se 
tuercen un dedo? Ya vendràn entonces a 
que les pongan una venda, g imiendo y 
haciendo aspavientos y naturalmente, serà 
una mujer la encargada de consolarlos. 
Miremos ahora cómo Montserrat Vayreda 
siente el do lo r de los hombres. 

El mosso amb la c a m i s a b e n suada 
i a la pell arrapada, 
a sobre les arestes sap dormir. 

Nosotros, mirando a este mozo sudado, 
sentiríamos un asco físico y nunca la 
compasión. Pero la mujer lo mira y lo 
transfigura. Es el cansancio. El agota-
miento. El sacrif icio al t rabajo y el amor 
a la humanidad. fcQué suena el mozo? 

L'amanida, la llesca, 
i un catre amorosit amb un llençol. 
Amb la finestra oberta per la fresca 
que passarà tot allargant el vol. 

Consuela la poesia de la mujer. Nos 
consuela Montserrat Vayreda. Sucios, can-
sados, agotados, quizà cuando la gente 
sienta por nosotros repulsión, siempre ha-
brà una mujer esperàndonos con la «ama-
nida» «la llesca» y unas sàbanas límpias, 
lavadas por sus manos. También saben a 
l impio los versos que Montserrat Vayreda 
compone y nosotros, los hombres, los sa-
bemos leer y agradecer. 

F. GARRIDO PALLARDÓ 

ACTIV I DADES DE LA A S O C I A C I Ó N DE MÚSICA 

EL CONCIERTO DEL FLAUTISTA 
THOMAS CHRISTIAN DAVID 

En el concierto del mes actual, presentóse ante nuestros asoclados, 
el flautista Thomas Chrlstlan David, quien ha reallzado una brillante 
gira por Espafta. 

Esta audición tuvo la gracla, entre otras, de romper la monotonia 
que se sufre, dando una varledad al desarrollo del curso. Pese a la 
gran cantldad de partlturas escrltas para este Instrumento, pocas veces 
es poslble el escucharlos por falta de buenos ejecutantes. 

Thomas Chrlstlan David, demostró ser un conclenzudo artista y 
un excelente técnlco. Con absoluta segurldad desarrolló el amplio reper-
torio conslgulendo con brlllantez, mantener el Interès de los oyentes 
alejando todo pellgro de monotonia. En el programa flguraba una de las 
sonatas que J. S. Bach escrlbló para flauta y clave, a9i como otra deblda 
a su hijo Ch. Ph. Em. Bach, sl(i acompaflamlento alguno. Unas bellas 
narraciones de Schubert y una Sonatina del sulzo Brunner. Debussy, 
Honneger e Hindemiíh, en unas composiclones dificlles e Improvlsadas, 
dleron la nota de modernlsmo. Fuera de programa nos recreó con un 
delicioso fragmento de Mozart. 

Le acompaftó con el mejor aclerto el pianista Antonio Ros. Ambos 
artlstas fueron calurosamente aplaudldos. 

C O N F E R E N C I A DE D O N J O A Q U Í N G A Y 

Don Joaquln Gay. dlstlnguldo Ingenlero bien conocldo en nuestra 
comarca, por sus vlnculos con ella, dló una interesante conferencia 
que llevaba por titulo «Por tlerras de Grleg', 

Con9lstló la mlsma en la proyecclón comentada de unas magnlfi-
cas fotografias en color, debldas al alsertante en las que se patentlzaban 
su perícia como fotógrafo y 9u buen gusto por lo bien elegldo de los tema9. 

Con palabra fícll, llanamente, mezclando dle9tramente la anècdota 
con el dato, mantuvo vivo el interé9 del numer090 públlco. A l finallzar, 
el Sr. Gay fué largamente aplaudldo y muy fellcltado. 

D I S E R T A C I Ó N D E D O N LUIS M O N R E A L 

Nuevamente egtuvo entre nosotro9 el llustre tratadl9ta de arte 
Don Luls Monreal. Desarrolló el tema <La música y la gastronomia' 
que supo exponer con un gracejo extraordinario a la vez que aportaba 
la nota erudita para cxplanar una curiosa teoria sobre la coclna espaftola 
y dlbujar, a grandes ra9go9, el mapa gastronómlco de Espafta cuyas 
características seftaló certeramente. 

El audltorlo slguló la charla del Sr. Monreal con la mayor atenclón 
llevado por su palabra elocuente e Interesado por los atlnados conceptos 
que fué vertlendo, hacléndole al final objeto de una prolongada ovaclón, 
buena prueba de la satlsfacclón con que se le habia escuchado. 
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AGUSTÍN PLANA 

I 
Taller reparación de coches 

y toda dase de motores 

Coche de alquiler - Servicio Remolque 

c/. Olot, 19 - San Esteban, 7 - Tel. 1037 

(cruce carretera Barcelona) 

F I G U E R A S 

pííIGEn-
T Ó N Í C O C A P I L A R 

L O C I Ó N H I G I È N I C A 

VIGORIZA Y CONSERVA 
EL CABELLO 

® 

B A R M A C I A 

F E R R A N 
CENTRO DE ESPECÍFICOS 

F I G U E R A S 

A G E N C I A 

F IGUERAS 
.. .tramitarà su 

pasaporte con la 

m à x / m a rapidez... 

MONTURIOL, 6, 1.° 

TELÉFONO 1221 

F I G U E R A S 

RABINDRANATH TAGORE, 
POETA Y E D U C A D O R 

t - L maravillado destino de Tagore sobre la tierra es extraer la belleza de las cosas y 
dàrnosla hecha poesia. 
Pero él no es sólo — con ser todo — un poeta. No es simplemente la espontaneidad 

de «El Jardinero», colección de poemas sacados de la contemplación de la Naturaleza, 
ni la cautivadora finura de «El cartero del Rey» ni tampoco la ternura contenida de' 
«La luna nueva» preciosa comparación de la luna y el nino con sus distintas fases; y 
en donde estudia a éste como mensaje de la alegria. Tagore es ademàs un educador 
y como tal pone su esperanza en un hombre ideal y se propone crearlo. Pero esto sólo 
podia hacerlo poéticamente. 

«La poesia — dice Rabindranath, en su escuela — tiene como origen y como objeto 
la alegria creadora y la libertad». Y así es su educación: una educación basada en una 
alegre libertad. 

En 1901 fundó una escuela que había de ser cèlebre y que sostuvo con su propio 
dinero. Enclavada en plena naturaleza, en las cercanías del pueblecito de Bolpur y en 
el mismo sitio donde había existido un retiro de anacoretas llamó a la escuela Shanti 
Niketan (Morada de Paz). Hoy se llama escuela de Visva Bhrati convertida desde 1922 
en Universidad internacional a la que acuden estudiosos de todo el mundo por ser uno 
de los principales centros de estudiós filosóficos de Oriente. 

La primera ensenanza que se da a los alumnos es la del amor a la Naturaleza y la 
de ver en ella la viva palpitación de la alegria universal. En la escuela encuentran los 
alumnos de Tagore su propio mundo ingenuo. 

La instrucción no es descuidada y hay profesores para cada distinta matèria, pero 
con una elemental y común preocupación de no aburrir al nino y de dejarle manifestar 
todas sus ideas y sentimientos por muy absurdos que sean. 

Un profesor de! Shanti Niketan, nos dice: «Recuerdo que dando yo una clase me 
interrumpió de pronto un muchacho, llamàndome la atención sobre un pajaril lo que 
cantaba en las ramas que había sobre mí. Dejamos la explicación y escuchamos hasta 
que el pàjaro termino. Era la primavera. El muchacho que me había interrumpido dijo 
«No se que siento; no puedo decir lo que siento cuando oigo cantar ese pàjaro» Yo 
tampoco pude decirselo. Lo que sí puedo asegurar es que mis alumnos aprendieron 
màs de aquel pàjaro que con todas mis ensenanzas y algo que no me olvidaría yo en 
la vida. En cuanto a mí se me abrieron los oídos y durante varios días sentí cantar a 
los pàjaros como nunca los había sentido». 

Es de notar que la Naturaleza tiene para los indios un sentido sagrado, quiza 
porque en ninguna parte es tan magnífica, y les atrae con fuerza irresistible. 

«El clima nos invita al aire libre; la voz de nuestros ríos poderosos se eleva en 
nuestros cantos; la inmensa extensión de las llanuras rodea nuestras mansiones del 
silencio del màs allà; el sol se eleva en el verde horizonte de la tierra como una ofrenda 
de lo invisible en el altar de lo desconocido, y al final de los días se pone^l Occidente 
como el ceremonial grandioso de una salutación de la Naturaleza al Eterno» 

El Eterno, Dios, està presente siempre No existe dentro del recinto de la escuela 
diferencias de castas idiomas o religiones. Se adora allí simplemente a Dios. Este 
profundo sentimiento religioso sin confusionismos es seguramente lo que le acerca 
màs a nuestra sensibilidad occidental. Tagore es un espiritu profundamente religioso, 
un místico de su pròpia religión. Pone esta preocupación, esta inquietud religiosa en eí 
punto central de su educación: «Nuestra vida alcanza su punto culminante cuando 
puede dar Hospitalidad a nuestro Dios. ...Dios nos brinda su mundo y únicamente 
cuando nosotros ofrecemos nuestro mundo a Dios es cuando nos hacemos dignos de 
sus dones». Pero para llegar a Dios hemos de elevarnos continuamente, de purificarnos 
y de librarnos de lo sensible: Esta libertad es Dios pues El es la Luz y en la Luz encon-
tramos esta Verdad nuestra: la completa uriión con el todo». 

Libertad — alegria, sencillez — armonía, la Verdad bajo la forma de lo Bello, 
levandonos a Dios en quien toda verdad y Belleza se confunden. He aquí, en resumen, 

los ideales educativos de Tagore. «Para llevarlos a cabo — nos dice — es preciso un 
inmenso acopio de simpatia, de comprensión e imaginación para crear y educar a los 
ninos. No nacen ni se cultivan por diversión, no son osos que bailan, ni monos. Son 
seres humanos que llevan en sí el tesoro de sus mentes y de sus espíritus. Y esa obra 
no debe dejarse nunca en manos de los que no tienen imaginación ni simpatia verda-
dera por los ninos, de los que no pueden ser ninos. El que ha perdido al nino en sí 
mismo es absolutamente incapaz para la gran obra de educar a los hijos de los hombres. 

Con todo no he pretendido aquí hacer una sistemàtica y crítica exposición de 
toda su Pedagogia. 

Seguramente no todo en su concepción serà bueno e incluso tendrà ideas comple-
tamente equivocadas. Pero es indudable que de él podemos recoger una gran lección, 
la lección que nos trae a través de un poeta el temblor joven de la índia. 

Son demasiados afios de educación sin luz y sin sonido, de seca instrucción 
indiferente. Ya es tiempo, si, de preparar el alma... Ya es tiempo de crearnos una 
Morada de Paz, para poder decir con Rabindranath Tagore: 

«Y observé todas las cosas asociadas, componiendo en conjunto una maravillosa 
danza rítmica que abrazaba el mundo de los hombres en sus cosas, en sus trabajos y 
en sus actividades. El amigo sonríe al amigo, una madre acaricia a su hijo, una vaca 
està tumbada al lado de otra que le lame el fianço y, en ultimo término de todo esto 
algo inconmensurable que llega a mi alma por contacto directo, por una fuerza casi 
dolorosa». 

Ana Maria ORIOL M O N C A N U T 

(Las citas han sido sacadas de distintas obras de Tagore en las traducciones de Zenobia Camprubí) 



Intriiducciún de Carlus Fages de Climent en Iu Fiesia de la Poesia 
DAMAS Y AMIGOS: Una incipiente tra-

dición hace que me encuentre entre 
vosotros en mi ciudad natal de Figue-

ras para inaugurar, con unas palabras y 
unos versos, la segunda Fiesta de la Poe-
sia. La comarca ha festejado hoy a Her-
mes, el de los pies alígeros, y una vez 
realizadas las remunerativas transaccio-
nes del Mercado, de donde nos viene la 
denominación de Emporion, nos recoge-
mos en esta sala para tratar de Poesia. 
gEs posible que los ampurdaneses actuales, 
que hemos sabido conservar por boca de 
nuestra gente de mar el nombre de Orfeó, 
hijo de la Musa Calíope y sobrino de 
Erato, seamos tan olvidadizos que se nos 
antoje substituir por las Brujas de Llers a 
las nueve Musas hermanas? Nuestro país 
es una tierra de mitos afortunadamente no 
exorcizados todavía y, por el camino del 
mito, podemos llegar a la Poesia, objeto 
de la Fiesta que celebramos. 

Puede que haya pasado en Cataluna la 
època en que, para hacer versos, bastaba 
con sentirse enamorado, haber sido semi-
narista o vivir en el destierro. Pero gracias 
a este clericalismo, nuestra lírica posee 
un sentido clasicizante y retórico Hay una 
actitud: la de la persona que sin escrupu-
lós procura sacar chispas del pedernal del 
lenguaje y del ingenio, en un recreo de 
comunicación contemplativa. Pero me atre-
vería a asegurar que los ampurdaneses y 
nuestros descendienfes mallorquines, tene-
mos, y algún dia explicaré la razón, un 
gusto muy acusado por la retòrica. El retó-
rico, con sus defectos y cualidades, es el 
profesional de la poesia y, probablemente, 
su màrtir. Generalmente, algún inadaptado 
como yo, que se entretiene rimando y ri-
mando por instinto primario de conserva-
ción vital para disimular su inapetencia 
por las cosas diurnas. El mayor encanto 
de la poesia estriba en la perfección de su 
inutilidad, como la lluvia sobre el agua. 

Platón expulso por inútiles y nocivos a 
los poetas de su utòpica república, pero 
no se olvidó, como es natural, de reco-
mendar que permanecieran los filósofos. 
Imaginémonos ahora que llegàramos a 
Siracusa en la època en que el discípulo de 
Sócrates tuvo embaucado al tirano de Si-
cilià para que le dejara gobernar —cosa 
que, por cierto, hizo pésimamente— y pre-
guntando quién era el mejor poeta de la 
isla o, sin ser tan exigentes, el peor, tuvie-
ran que contestarnos que no quedaba ni 
uno solo. 

El Ampurddn, patria de Ramón Munta-
ner, el primero de los prosistas catalanes 
de todas las épocas, no se habia distingui-
do mucho por el número ni por la calidad 
de sus poetas. Citemos de paso, los nom-
bres de los prosistas del Ampurdàn y del 
«Empordanet»: «Víctor Català», Pedró Co-
romines, Roger y Crosa, Pous y Pagès, 
Puig Pujades, Eusebio Isern Dalmau, Alfre-
do Gallard y, por si me dejo alguno, valga 
por todos el nombre de José Pla que es 
hoy el mejor escritor de Espana y entone-
mos un responso elegíaco y enternecido a 
la memòria de Manuel Brunet, que supo 
ganarse la ciudadanía ampurdanesa. 

Pero nuestra reunión de hoy es de poe-
sia y, al lado de las tres figuras que evo-
caba en un ponderado y magnifico arti-
culo Juan Guillamet, publicado en el 
número anterior de esta Revista, los tres 
«Mestres en Gai Saber» Dàmaso Calvet, 
Federico Rahola y Aniceto de Pagès de 

Puig, el último de los cuales, millorant lo 
present nos sobreposa en mucho a todos 
|untos, es preciso airear algunos nombres 
tales como los de Mn. Planes, Sebastiàn 
Trullol y Joaquin Moner, mi inolvidable 
pariente, escrutador de todas las bellezas 
de nuestro paisaje, y Enriqueta Soler, la 
poetisa figuerense precursora de Pilar 
Nierga, Carmen Guasch, Maria Dolores 
de Ribot de Viader y las hermanas Maria 
Angeles y Montserrat Vayreda. 

Estegloriosoapellido, Vayreda, nos dice 
que hay modos y maneras de hacer poe-
sia, porque en Figueras se hace mucha, 
actualmente, con los pinceles. Ya podemos 
hablar a boca llena de la escuela pictòrica 
del Ampurdàn que corre pareja con la de 
Olot. Y entre ambas escuelas podemos 
situar la personalidad, llena de responsa-
bilidades, de Mariano Llavanera a guisa 
de arbitraje. También hacen poesia, por 
ejemplo, Pelayo Martínez con la escuadra 
y Federico Marés con el cincel. Se me an-
toja que me estoy apartando del tema 
propuesto: la poesia. Poesia es la esencia 
del arte y el común denominador de las 
últimas razones estéticas. Puede que sea la 
forma indirecta de sugerir las cosas en 
vez de decirlas. O el juego del nino que 
echa una naranja al aire de modo que la 
ilumine un rayo de sol. 

El poeta es el sacerdote de la Poesia. 
El que interpreta las voces ocultas. Y, en 
este escenario, tenemos reunidos, haciendo 
Jaime Maurici las veces de capistol, a 
todos los diàconos y subdiàconos, presbí-
teros y abadesas mitradas del Ampurddn, 
como si dijéramos los poetas federales 
que se dan la mano en el hemiciclo de 
sardana conmutativa y sinelagmàtica, en 

una especie de Juegos Florales perennes, 
en los que nosotros mismos nos hacemos 
los discursos y nos traemos una maravi-
llosa corte de amor integrada por nuestras 
poetisas, y nos ahorramos los premios y 
diplomas porque sabemos ser económicos, 
puesto que, al menos por ahora, la fiesta 
no da para màs. De esta manera no hay 
vencedor, ni vencido, ni folklore, ni man-
tenedor, ni presidente, ni reina. 

La lista de personalidades representadas 
no es exhaustiba Imaginemos entre noso-
tras la presencia de José Barceló, que aca-
ba de publicar un «Poema de l'Empordà» 
tan lleno de realidades y sugerencias, así 
como a Juan Mínguez, que se educó en 
esta ciudad. Y en anos sucesivos debería-
mos invitar a poetas como J. V. Foix y 
Tomàs Garcés tan vinculados con la 
Costa Brava temàtica y residencialmente, 
y Solé de Sojo y López Picó, que tantas 
inaravillas han sabido arrancar de su luz. 
Hagamos ahora el segundo ensayo, y, a 
cambio de posibles deficiencias, vàlgame 
el ambiente cordialísimo de este Casino, 
acogedor del màs alto seíïorío que es el 
del espíritu y este publico atento y pacien-
te que es todo oídos porque desea que yo 
cese de hablar en prosa. Yo, que me 
encontraría a gusto en una ciudad donde 
todo el mundo dialogara en verso, por 
pura fantasia, como vamos a hacer inme-
diatamente, porque hoy, primer dia de la 
Primavera de 1957, es imperativo expre-
sarse en palabras precisas, ponderadas y 
recortadas con las tijeras de nuestro viento 
y perfiladas por el ritmo de las olas, el 
contorno de nuestras calas votivas y nues-
tras montanas mitológicas. 

Carlos FAGES DE CLIMENT 

COMENTARIO A LA FIESTA DE LA PÜESÍA 

A S à 
B E S A L Ú , 4 - F I G U E R A S 

Recihidas las últimas creaciones para primavera, 
Ics invita a visitar sus escaparates. 
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NUEVAMENTE el Casino Menestral Figuerense abrió sus puertas a la poesia con 
motivo de la entrada de la primera, y los poetas convocaron a la ciudad a 
esta Fiesta de las Letras, que tan bella ocasión tiene para celebrarse. La 

ciudad respondió a la llamada de los poetas. La invitación fué aceptada clamoro-
samente y asi el amplio Salón de Actos del Casino Menestral ofrec/'a un lleno a 
rebosar. Un lleno quizàs demasiado espectacular para enfrentarnos con la since-
ridad de la poesia. 
Celebremos que 
tantos co razones 
sintieran la emoción 
del mensaje poético 
que proclamaron 
nuestros vates. 

Abrió el acto, 
con una introduc-
ción llena de interès 
y de su acusada per-
sonalidad literaria, 
don Carlos Fages de 
Climent, que nos 
habló de la fíesta, 
de la poesia, de su 
significado, reco r-
dandonos de paso 
las figuras destaca-
das de la poesia am-
purdanesa. Final-
mente recito tres fragmentos de composiciones suyas. Con él recitaran en esta sesión 
poètica Jaime Maurici, Manuel A. Costa, J. Tremoleda, Juan Puig Dalmau y las 
poetisas Maria Angeles y Montserrat Vayreda, Carmen Guasch de Soler y Pilar 
Nierga. Imposibilitados de asistir se leyeron poesias de «Víctor Català» y de Vicente 
Burgas. Todas las recitaciones fueron muy aplaudidas, expresàndose así el interès 
del publico, que como hemos dicho llenaba el local hasta rebosar. Presentà la fíesta 
el locutor figuerense don Luis Vega. R G R 



C ' N E I ia SEMANA DEL CINE-CLUB 
L Cine Club-Figueras, encuadrado denlro del 

Patronato de la Catequística, ha iniciado sus 
actividades, ofreciéndonos, del 11 al 15 de 

marzo, una semana del cine que ha permitido dar-
nos una importante visión de su historia, concreta-
da en sus principales etapas, pronuncidndose cuatro 
conferenclas; las dos primeras estuvieron a cargo 
del prestigioso y excelinte critico cmematogrdfico 
de «Revista», don Juan Francisco de Lasa, y las 
dos restantes fueron dadas por los Sres. J. L. 
Guarner y Jorge Grau, respectivamente, del Cine-
Club Monterols de Barcelona, todo elio en un pri-
mer cicló de proyección y estudio He ahí en sínte-
sis las cuatro sesiones de dicha semana a través de 
sus temas. 

I V I H I I I I I I I T I O V A L CINE 

Conferenciante: J. Francisco de Lasa Manifes-
ti que sólo iba a dar una idea de los principales 
movimientos que poblaron ta pantalla del cine 
mudo Resaltó la figura de Riccioto Canudo como 
fundador en 1914 del primer cine-club. citando la 
definición de cine dada en su «Manifesto de las 
Siete Arles>, como «la plàslica en movimienlo». 
Considerà que por su parte podia definírsele como 
un arte con muy pocos artislas, aúadiendo que la 
indústria Jet cine es a su arte, como la del libro 
es a la literatura. Sostuvo, que el film mudo està 
completamente justificado como obra de arte, ya que 
una película de Meliés, y un rollo del primilivo 
Charlot bastaban para justificar la exislencia de 
un arte mudo asesinado en pleno apogeo. Hizo 
hincapié en una fecha: 28 de diciembre de 1895, 
en que tuvo lugar la primera proyección pública 
en el Salón Indio del Gran Cafè del Bulevar de los 
Capuchinos de París Seguidamente se proyecto una 
interesante evocación de esta tpremièret, con el 
documental ' Cinematògrafo Lumière», admirando 
las cèlebres: Salida de los obreros de la Fàbrica 
Lumière, El regador regado, Llegada del tren a la 
Estación de Li/on, La pesca de los salmones, La 
llegada de Janssen, etc Luego el Sr. Lasa esbozó 
la personalidad del Gran Mèlies comc introductor 
del truco y de la magia, creador del género de pura 
fantasia y del fundido, e iniciador de las actuali-
dades trucadas, proyectàndose, La Conquista del 
Polo, (1910). Comentó el nacimiento en Francia 
del film d'Art, con «El asesinato del Duque de 
Guisa», de Le Bargy, verdadero tealro filmado 
para pasar al cine histórico italiano que tiene la 
virtud de descubrir el panorama, la càmara se 
renueva ahora en pianos generales siendo unprece-
dente del cine americano. Unas secuencias del film 
• Quo VadiS'?, de Guazzoni (1912), corroboraron 
sus afirmaciones. Pero es en Amèrica donde se des-
cubre el paisaje con el western, verdadero cantar 
de gesta del pueblo americano. Ràpido comentario 
sobre las principales figuras del cine americano 
para hacer unas consideraciones sobre Charlot, 
diciendo que era el aulénlico creador del cine, el 
poeta sentimental mudo, las sobras de cualquier 
sociedad, pero que cuando Chaplin le dió la pala-
bra, con 'El Dictador» (1940), lo mató. Se pro-
yecta tGrandes Almacenes». 

Como fase evolutiva del cine mudo destacó la 
importancia estètica de la producción rusa de la 
dècada 20-30. Eisenstein es el primero que com-
prende el gran valor del montaje convirtiendo el 
documental dialéctico en emplrico Proyección de 
un fragmento de «Octubre* (1928), màs conoclda 
fuera de su país como 'Los díez días que ascm-
braron al mundo». 

A P O G E U DEL CINE Í I1 I I IH) 

De nuevo el Sr. Lasa con su palabra fàcil y 
amena vuelve a captar la atención del publico 
mentando los principales creadores del cine mudo. 
Destacó también una fecha muy importante: el 3 
de Julio de 1908 en que David Ward Griffith 
ordenó acercar la càmara a la cara del actor 
naciendo así el primer plano, y con ello el valor 
y jerarquia de los objetos inanimados, no exisliendo 
en cine la naturaleza muerta, ya que citando una 
frase de Goethe 'todo lo que citcunda al hombre 
influye en el mismo>. Breve estudio de la obra de 
Thomas Ince, fames Cruze, Erich Von Stroheim 
y Dupont, para pasar a referirse a la película que 
iba a proyectarse a continuación 'Los paraisos 
artificiales*, de Ermolieff (1923), afirmando que 

no era una obra capital del cine mudo, pero sí muy 
importante, ya que en ella se condensaban lodos los 
defectos y cualidades de un arte. Al finalizar la 
proyección inicióse un animado coloquio dirigido 
por el conferenciante en el que intervinieron: Sra. 
Mercedes Collado, aclriz; Sres. Fèlix de Pomés y 
Fernando Valdés, actores; el Sr. f . Arraul de Ossó, 
premio de Cinematografia «Ciudad de Barcelona» 
1956, y los Sres. Pijoan y Carreras por el Cine-
Club local. 

F I I I M E I I A E T A P A DEL CIIME S O N U M I 

Conferenciante: J. L. Guarner. Empezó con unas 
palabras dedicadas al film que iba a proyectarse, 
«Vampyr», cuyo escenario inspirado en una novela 
inglesa de Sheridan Le Fanu, enraiza con la buena 
tradición literaria britànica de Anna Radeliffe y 
Sir Horace Walpole, v en el film pueden sefialarse 
influencias de Poe, Hoffmann y Kafka, y en lo 
pictórico de Brueghel y Seurat. Remarcà como la 
copia que iba a pasarse había sido lamentable-
mente doblada en Barcelona, con una altera-
ción total del montaje, ya que toda la secuencia 
del suefio de David Gray, servia de fondo para tos 
rótulos de presentación Después de la proyección, 
que fué precedida de unas fragmentos del film 

'Svengali> (1931), Guarner tomà de nuevo la pala-
bra para presentarnos una sinopsis de la primera 
etapa del cine sonoro, y de cómo és te había llegado 
a constituir una necesidad debido a la gran abun-
dancia de títulos que rompían el ritmo de los films, 
haciendo flnalmente un estudio de los nuevos ele-
mentos sonoros: palabra, música, ruido y silencio. 
Su charla, debido a la falta de preparación del 
tema a tratar. adoleció de monotonia e incoherència. 

LA I t E A L I U A D EN EL C INE 

Conferenciante: Jorge Grau. Tras un somero 
estudio de las necesidades espirituales y materiales 
del hombre, y de como éste busca en forma de 
espectàculo una repetición de si mismo de una 
mar.era transfigurada, pasó a destacar la gran 
importancia social del cine, siguiendo un estudio 
de la mujer y el hombre como espectadores. Acabà 
haciendo un resumen del neorrealismo italiano con 
una breve glosa acerca de la película <Ladrón de 
bicicletas*, de Vittorio de Sica (1948), que iba a 
proyectarse, terminada la cual se celebrà un nuevo 
coloquio dirigido por el conferencinte con el que se 
clausuró la Semana del Cine. 

Un público inteligente y generosa en el aplauso 
llenó la platea durante las cuatro sesiones. 

Juan BUSCATÓ 

VENTANA HITCHCOCK 
HI T C H C O C K , acaba por fnteresar a la gente. La gente, esta vez , se no taba que esperaba a 

Hi tchcock. A fuerza de regular ldad, a fuerza de persist i r sobre sl mismo, el «hombre 
gordo» ha penet rado en el g ran público cuando ya n o lo es tanto , c u a n d o en este camino 

recorrldo ha dejado sus buenos quilos de peso al borde. 
El comentar i s ta , pese a las b u e n a s dosis de obje t iv ldad que, como muchos , procura beber 

an tes de escrlbir sobre cine, cuenta —también como m u c h o s - con unos nombres clave cuya 
admlración personal s lente desde ant iguo, desde que empezó a amar al celulolde. Le resulta dolo-
roso, por tanto , c u a n d o a lguno de esos nombres clave va perdlendo consis tència , se es fuma, se 
plerde por algún rei terado fallo y llega a cons t i tu i r so lamente un recuerdo para dar paso —es 
la ley— a nuevas experlenclas, a n u e v a s ans la s que lo s u b s t l t u y a n . 

Por eso el comentar is ta , que admira a Hi tchcock, s ien te una sat isfacción enorme al compro-
bar, película a película, que Hi tchcock «dura- . Estar equl l ibrado en una misma cal idad 
du ran t e m u c h o s aftos en algo que, como el cine, depende de unos factores l lamados hombres y 
mujeres In tervin lendo pródlgamente en número , es Imposlble. Ahora bien; sl, a pesar de todo 
exlste una posibl l ldad, en tonces no cabé duda de que ya t lene nombre : Alf red Hi tchcock, director . 
Ello n o representa es tar volcado sobre un gulón, sobre una de te rminada y difícil ln te rpre tac lón , 
sobre un encuadre , o sobre unos focos, s ino aunar lo todo con una serle de gestos e indlcac lones , 
ba tu ta en mano, y darle pe r sona l idad . Siempre. N o una vez. 

H i t chcock es un pícaro del mecanlsmo, U n plcaro de la psicologia del mecanlsmo, q u e es 
mejor. Bucea en el espectador preocupado en pulsar la gui tar ra inter ior del in terès . Y h a s t a 
aprovecha esa mania suya de aparecer unos segundos en sus films para que, pa ra le lamente al 
a rgumento , nos es temos p regun tando cuando aparecerà. Comprend lendo lo —porque ademàs de 
pícaro es un buenazo— Hi tchcock cada vez suele hacerse vis ible m à s pronto. Entonces , uno ya 
sigue el film m à s t ranqul lo . Puede que a esto le l lame su propio «suspense» 

«El Jardln» es t renó La v e n t a n a i n d i s c r e t a nueva mues t ra de la veterania , for jada sobre 
conceptos j amàs desvlados del mago de m u c h a s real lzaclones. A su modo, el director, ha ven ldo 
a insist ir en una cons t rucc ión t ipo «Nàuf ragos» , o «Crlmen Perfecto». a u n q u e rea lmen te en 
todas podr iamos encont ra r las ml smas sugerenclas que va desg ranando con ese pecul iar «clima 
mater ia l» , carente —por lo menos en forma directa— de lo l l amado mensa je . Esplr l tu y matèr ia 
es tàn t an bien dlchos, tan prec isamente colocados, q u e cap tamos su forma por encima de todo. 
«Pasa esto». «Ocurre así», dice. Y lo p lasma mecàn lcamente , d e j a n d o una dosis s en t imen ta l en 
embr lón que se desarrolla cuando el f in es Inminen te . 

H a colocado a un reporter gràfico, esta vez, ( inmóvi l a causa de un accldente provocado por 
el celo a su profeslón, descri to todo por la càmara, so lamente , a lo c ine puro) an te u n paisa je de 
ven t anas . Desde la suya, desde esta ven t ana Indiscreta en donde mata el t i empo el fotógrafo 
cur loseando la vida de sus vecinos, t ranscurr l rà toda la acclón Si al final, en unas secuencia9, 
la càmara deja de hacerlo, es porque el protagonista t ambién la a b a n d o n a . Hi tchcock t lene un 
a s u n t o de los que mejor se mueve, parece escrl to pensando en él. Lo sigue a la vez: el amor del 
fotógrafo nòmada hacla una m u c h a c h a de opues ta condlclón ( tono menor , pero que le sirve para 
p lantearse problemas y para la moraleja úl t ima), los d l s t ln tos «casos» —uno en cada v lv ienda de 
enfrente— rodeando al nudo principal , el c r lmen, y las imàgenes q u e a cada dlez metros dan 
consis tència a la creación. 

El objeto, tan amigo de Hi tchcock , es en La v e n t a n a i n d i s c r e t a un teleobjet lvo. El nos 
ampl ia , t ambién para nosotros , la acclón principal , la acclón de ese fotógrafo q u e por cap ta r 
a s u n t o s sensacionales , a ú n inmóvil t ienen que venir le a su s nar lces en un lugar Insospechado. . . 
pero posible. 

Qu izà Hi tchcock sea plcaro en todo. James Stewar t , actor q u e a todas sus b u e n a s cua l idades 
une la d is tancia que desde la cabeza a los pies ha s ido bien aprovechada , nos ha sido p resen tado 
ahora en «horlzontal» . 

Y, tendido, James S tewar t sigue s iendo bueno, a u n q u e otro. T h e l m a Rl t ter hace una enfer-
mera par t icular expresiva, t an to en esto como c u a n d o par t ic ipa d i r ec t amen te de la línea cent ra l . 
Aparecen también W e n d e l l Corey y Grace Kelly ésta un poco a lo «modelo» a u n q u e el papel dà 
para poco màs . Excelente el au tén t lco «suspense» . El «flash», arma del fotógrafo, se utll lza con 
toda propledad y de forma original, in imitable . 

El director asoma en la habl tac lón del p ianis ta cuando la càmara pasa por allí a la segunda 
o tercera vez. Ahora bien: i Q u é hace Hi tchcock? U n o s aseguran que arregla u n a s flores, o t ros 
q u e prepara u n par de copas.. . S iempre socarrón. V i c e n t e B U R G A S 

- 18 -



TU R M IX 

BERRENS 
desde 950 Píos. 

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

• G e r o n a , 13 
| Te lé f . 1 1 6 2 

F I G U E R A S 

J A B O N E S Y 
D E T E R G E N T E S 

EL BALANDRO 

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

ELMÜHO 

S A S T R E R I A 
CONFECCIONES 

GOU 
Le ofrece las últimas novedades 

para la pròxima temporada ! 

P E R E L A D A , 2 8 

T E L É F O N O 1 7 5 4 

F I G U E R A S 

PHILIPS 

PHILIPS 
SIIIVE AL MUNIIU ENTEItll MIN S U S PRIIOUCTDS 

D I S T R I B U Ï D O R : 

P E D R Ó B R U N E T 
P l a z a C o m e r c i o , 1 4 T e l é f o n o m i m . 1 8 4 7 

F I G U E R A S 

J U A N M A R A G A L L , 4 
T E L É F O N O I I I O 

F I G U E R A S 

H O T E L - R E S T A U R A N T E 

Butàn 
(ANTIGUO HOTEL COMERCIO) 

CONFORT MODERNO - COCINA EXQUISITA 

GARAGE • 

LASAUCA, 3 - TELÉFONO 1800 - (JUNTO RAMBLA) 

F I G U E R A S 
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