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La Sardana y la Costa Brava 
ES indudabie que la Sardana ante todo es un baile. Como tal 

nació, como tal ha logrado el estado de expansión actual y 
como tal hemos de desear que continue, si queremos ase-

gurar su supervivència. 
Pero también no es menos cierto que para honra y orgul lo 

del pueblo que la cultiva, la Sardana, en su aspecto musical, es 
susceptible de poseer un valor digno de tenerse en cuenta por si 
mismo, hasta tal punto, que en muchos casos puede l legar a 
poner en segundo término el fin pr imordial para el cual fué 
creada, convirt iéndose en un pequeno poema musical capaz de 
f i gu ra ren los conciertos. 

En este sentido y de manera parecida a lo que antano hi-
ciera Chopin con sus valses, Julio Garreta fué el visionario, que 
l levado de su intenso idealismo y pro longando la trayectoria 
iniciada por el sentimental Pep Ventura, descubrió para la Sar-
dana un nuevo camino por el cual, a mas o menos distancia, le 
han ido siguiendo los mejores compositores de nuestra t ierra. 

Si alguna objeción puede formularse a las sardanas de Ga-
rreta es tan solo la de que e! pueblo, musical y culturalmente no se 
halla del todo preparado para 
asimilarlas y mas teniendo en 
cuenta que desgraciadamente, 
la Sardana, a causa de influen-
cias nocivas, se ha desviado 
de la senda idealista que le 
t razaron aquellos hombres de 
corazón que se l lamaron Ma-
ragal l , Llongueras, Mil let, Pu-
jol, etc. 

Las siguientes palabras de 
Julio Garreta bastarían para 
revelar cual era su credo ideo-
lógico-musicalista. 

«Les meves sardanes es 
poden bal lar, però s'han de 
bal lar més amb el cor que 
amb els peus. Cal educar al 
sardanista; cal d i r - l i que la 
Sardana no és una dansa per 
a acròbates, sinó que ha d'és-
sèr, que és —malgrat la incom-
prensió de molts— una dansa 
de seny, d'aquest seny racial 
del qual ens enorgull im cada 
dia...» 

Musicalmente, entre la di-
versa gama de matices que puede presentar la Sardana, desde 
el punto de vista de mi personal sensibil idad, dist ingo en 
numerosas sardanas dos caracteres bien definidos: las que son 
de inspiración y sabor netamente campesino o bien, por el 
contrario, las de t ipo costero. 

Las primeras las situo en el marco ideal de una de nuestras 
típicas plazas porticadas, en la explanada de una ermita, o en 
la «era» de una casa de payés; en cambio las segundas son 
para bailarlas frente al mar. 

Esta clasificación, basada en una impresión puramente sub-
jetiva, se funda en algo mas profundo que en la simple suges-
tión derivada de un titulo, y quizà me seria difíci l concretar con 
palabras los numerosos ejemplos musicales que podr ia aducir. 
Pero por otra parte, a lgo mas o menos aprehensible debe haber 
de cierto en ello, pues no se trata de una apreciación tan perso-
nal como yo mismo había creído. Un dia tropecé con unos pà-
rrafos del articulista Gaziel, de San Feliu de Guixols, ferviente 
admirador de Garreta, en los cuales de manera maestra se ex 
presa en términos muy parecidos a los mios. 

La casi total idad de la producción de los clàsicos de la Sar-
dana, —Pep ventura, José Serra, Pedró Rigau, Ramón Serrat, 
Enrique Morera, etc.—, pertenece de lleno al t ipo de sardana 
rural y responde plenamente al castizo y rancio cal i f icat ivo de 
«balls de plaça». 

La sardana de tipo costero es mas moderna, como así 
mismo lo es también el influjo del factor mar en nuestra litera-
tura. En Víctor Català mismo, a excepción de alguna pequena 
narración de ambiente marinero con la que rinde tr ibuto a la 
vi l la que la vió nacer aún observamos este vivir de espaldas al 
mar que la situa en el mismo punto de vista ocupado por nues-
tros prosistas del pasado siglo, Vayreda, Carlos Bosch de la 
Trinxeria, etc, eminentemente rurales por nacimiento. 

Era menester que a principios de siglo Fernando Agul ló al 
conjuro de la palabra màgica «Costa Brava», despertara en la 
generación de nuestros padres la sugestión que hoy dimana de 
nuestra Costa y que en el campo de las letras surgiera un José 
M.a de Sagarra con sus «Cançons de rem i de vela», y un Tomàs 
Garcés, José Pla, etc. para que el soplo vivif icante de la brisa 
del mar l legara también a la Sardana. 

En el goce de la música influyen una serie de factores psico-
lógicos y circunstanciales que no se acostumbran a tener debi-
damente en cuenta y quizàs uno de los màs importantes es el 
medio ambiente. 

Se da la evidente paradoja de que gran parte de las piezas 
en las salas de conciertos estan inspiradas en la naturaleza y a 
pesar de ello, nunca es dable escucharlas en el medio que les 
dió vida y razón de ser. 

La Costa Brava, con sus recónditas calas, risuenos puebios y 
espléndidos miradores, ofrece a la música de las sardanas de 
tipo marinero un marco incomparable del que hasta la fecha no 
se ha sabido sacar part ido. 

[Cuàntas veces me he imaginado lo que podrían dar de sí 
sardanas como «Mar d'argent» de Julio Garreta, «Mar blava» 
de Joaquín Serra, «Lluna plena» de Eduardo Toldrà, y tantas y 
tantas otras, interpretadas en el momento y lugar oportuno de 
nuestra costa! 

|Cuantas veces he deseado poder oir en buenas condiciones 
mis sardanas «Veles i gavines», 
«Golf de Roses», «Garbinada», 
«Mi rant les onades», «Mar 
calma», « N i t de l l u n a » , . . . 
teniendo por escenario los 
mismos paisajes que me las 
inspiraron! 

2 Os imaginàis, lectores 
que conocéis y amàis como 
yo estos parajes, la emoción 
que producirían las vibrantes 
notas de la simbòlica sardana 
«L'Empordà» de Morera, es-
parcidas al viento por una 
cobla desde lo alto del Castillo 
de San Salvador o del Castillo 
de Montgrí? 

jOs imaginàis el poético 
encanto que tendrían las arro-
badoras estrofas populares de 
«La donzel la de la costa» de 
Garreta, desgranadas dulce-
mente por la «tenora» desde 
el maravi l loso mirador de la 
ermita de San Ramón de 
Bagur, o la exultante alegr ia 
que produciría la descriptiva 

«Marinada» de Pérez Moya, interpretada en la terraza de la 
ermita de Sant Sebastià? 

La senora viuda de Julio Garreta un dia me contaba emo-
cionada la inenarrable impresión que produjo la sardana «Ma-
tinada», de este l lorado compositor, una madrugada, en que ya 
fal lecido, un grupo de devotos admiradores se desplazaron a 
un acant i lado próx imo a San Feliu de Guixols con una «cobla», 
que se puso a tocar en el momento preciso en que al là a lo lejos 
el sol asomaba por encima del mar... 

Se impone por parte de las cultas minorías selectas, —que 
sobretodo durante los meses de verano recalan en los puebios 
de nuestra costa,— que hagan prevaler en la confección de los 
programas de sardanas un riguroso cri terio selectivo, ya que 
ios músicos profesionales no suelen parar mientes en estàs suti-
lezas y ademàs, hay que reconocer que el agotador traj in que 
llevan las «coblas» durante la temporada estival, no deja mar-
gen para idealismos. 

Alguna vez he sonado con organizar en La Escala unos 
importantes festivales anuales de Sardana, con conciertos acuà-
ticos, la «cobla» colocada en una «trainya» anclada en medio 
del escenario natural de la Playa... Quien haya escuchado sar-
danas desde un bote, cerca de la costa, podrà atestiguar la niti-
dez con que el agua retransmite, incluso los débiles sonidos del 
«flabiol» y del contrabajo. 

Creo sinceramente que en el mundo hacen falta sonadores. 
Un punado de ellos 
e s p a r c i d o s p o r 
nuestra costa bas-
tarían p a r a a u e 
este verano mucnas 
de las sardanas que 
desgranen las «co-
blas» dejaràn en el 
animo de los oyen-
tes un r e c u e r d o 
imperecedero. 

Luis ALBERT 

SARDANAS ENTRE MAR Y MONTANA. EL «APLEC- CELEBRADO EN LA EXPLA-

NADA DE LA ERMITA DE SAN RAMÓN DE BAGUR. 
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De interès para los Asegurados 
en el ramo de Entierros 

Todo nuevo contrato de seguro de entierro que se emita a partir 
del dia 1.° de Julio de 1957, cualesquiera que sean sus antecedentes 
o provinencia, describirà las prestaciones aseguradas figurando, ademàs, 
el coste global de su conjunto, aplicàndose sobre el mismo la Tarifa 
Mínima del Sindicato Nacional del Seguro. 

Todas las pólizas actualraente en vigor seran obligatoriamente 
adaptadas y reajustadas en detalle y prima. 

La obligatoriedad de reajuste por aplicación de la Tarifa Mínima 
Sindical sobre el coste real de las prestaciones, se extiende a toda la 
Provincià de Gerona. 

Cualquier infraccíón serà rigurosamente sancionada. 

SINDICATO PROVINCIAL DEL SEGURO 

Gerona, Julio de 1957. 
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POESIA DE LA NOSTRA COSTA 
Freus, espadats i cales, 
—bresques de poesia... 
Un cel de blau madur, 
pintat de l'alegria 
del sol festejador... 
Una tria 
de muntanyes obertes, 
esventades, 
llepades de color... 
Les barquetes de vela, 
dels pescadors, 
sembrades 
en la llonga quintana 
d'una mar de safir... 
El joir 
de melosos oratges, 
terrals, 
i marinades... 
Arreu, Penyes... Esculls... 
I els rulls 
apassionats 
de les onades, 
en catifets d'amor 
amb les gemades 
turgències de les platges.. 
Solitut d'alts paratges 
on canten les perdius 
al dematí-, 
i on sesteja la llebre, 
—o el conill,— 
sota el dosser frescal 
del tomanyí... 
El Cap-de-Creus, a i rós, 
—que entra a la mar, 
com la proa 
d'un barco 
que surt a navegar-
La balma de «l'Infern», 
cova dantesca, 
—que té una llum 

balba, i el degotis, 
d'una aigua pura, fresca, 
i brillant 
com les arestes 
del diamant... 
La testa gris 
i pelada 
de Cap-Norfeu, 
—amb quatre sàlvies, 
florides de morat 
de penitència; 
i uns cabells 
d'«erba fina», 
guarnits amb la beguina 
fíorada d'estrelletes 
de blanc... 
L'estanc 
adormiment 
de Sant Pere de Roda, 
arruïnat, 
—on les pedres 
salmejen 
magestad, 
i se'ls hi veu 
un aire 
de volguer volà 
enlaire..., 
fugint del desamor 
i de l'oblid... 
El garrid 
i alzinat 
Pení, 
—que senyoreja Cadaqués 
i Roses, 
cama allà i cama ací,-
i és corona, de nit, 
amb les estrelles... 
I s'adorm amb la música d'esquelles, 
«Canyelles»... [dels remats 
«La Palosa»... 

i-prim» de 
[Santa Creu... 

L'airosa 
gentilesa,—esclovellada— 
de «La Poncella», 
—alçada 
damunt un gep 
de lliçorella 
guarnits de vinyes i olivets... 
El greu 
misteri de parets 
i vinyes torturades, 
a r r a p a d e s 
al mugró sec del «terra-
«Taballera» ideal... 
«Cala Prona»... 
La rodona 
i cabal 
bellesa femenil 
del golf de Roses: 
—grandiós espill del cel, 
i adormider de la sang 
de les roses 
ponentines, 
a l'hora vesperal... 
/ O h , fines 
i formals venustratsl 
Ja vindrà dia, 
en que us diré 
l'entera lletania 
de les gràcies secretes 
que teniu...! 
Us estimo de cori... 
Sou cosa meva!... 
Sou l 'argent-v iu, 
del meu geni despert del somniairel... 
No tardaré pas gaire, 
sentiu?... 

L l u í s G. P L A 

Santuari de la Font de la Salut. 
(S. Feliu de Pallarols, 19 juny 1957). 

V I D A C O N T E M P L A T I V A S U B M A R I N A 

ROBERTO DÍAZ EN EL MOMENTO DE SER IZADA A LA SUPERFÍCIE UNA DE LAS 

ÀNFORAS RECUPERADAS POR EL C . R . I . S. EN EL CABO DE CREUS. 

Foto Eduordo Admellla. 

N E ho hab lado mucho últi-
mamen tede la «conquista 

del mundo submarino» po r el 
hombre... pero en mi op in ión 
creo mas bien que el mundo 
submarino nos ha conquistado 
a nosotros. 

Es ve rdad que nuestros pri-
meros pasos fueron dados en 
plan de conquistadores; arma-
dos con el atuendo guerrero 
que consti tuye el equipo del 
pescador submarino, nos lan-
zamos al acoso del pez per-
siguiéndole sanudamente hasta 
lo mas pro fundo de su escon-
dite. Al l í , con el potente fusil 
l anza -a rpones d isparàbamos 
contra nuestras víctimas la fle-
cha que los hería, sorprèn-
d iendo su conf iada cur iosidad, 
que en la mayor ía de los casos, 
les hacía permanecer inmó-
viles, c o n t e m p l à n d o n o s en 
nuestro descenso a sus domi-
nios. 

El instinto de la caza, v ie jo 
como la misma humanidad, 
prevalec ió también en nuestra 

conquista inicial del f ondo del 
mar. 

Surge después la escafandra 
autònoma, e s t e marav i l loso 
ingenio que nos permite respi-
rar ba jo el agua, y equipados 
con él, nos vemos libres a l f in, 

de la apremiante necesidad de 
subir a buscar a la superfície 
el a i re necesario para nuestra 
respiración; no nos sentimos 
ya extranos en un ambiente 
hostil, y el mundo submar ino 
nos admi te en su seno l iqui-

do descubriéndonos sus mas 
recónditas m a r a v i l l a s . Los 
mismos peces parecen darse 
cuenta de la fasc inación que 
ejerce sobre nosotros el pai-
saje subacuatico y, poco a 
poco, vuelven a conf iar en los 
extranos seres, que después 
de atravesar la superfície del 
mar, f ron tera de dos mundos 
tan fundamenta lmente distin-
tes, descienden a su elemento 
en son de paz. Es entonces 
que tiene lugar la ext rana 
metamorfosis que todos los 
pescadores submarinos, ta rde 
o temprano, exper imentan al 
equiparse con la escafandra 
autònoma. N o deseamos ya 
matar , sino que, muy a l con-
t ra r io , pretendemos conf ra ter -
n izar con los peces:., y nuestras 
ant iguas víct imas se convier ten 
ahora en el «hermano sargo», 
el «hermano pulpo», el «her-
mano mero»... 

Eduardo ADMETILA IÀZAR0 
Director Secciòn Submarino 

del C. R. I. S. 
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S E C C I Ó N DE E S T U D I Ó S A M P U R D A N E S E S 

NOEVAS APORTACIONS A LA ETIMOLOGIA. FIGUERAS, PERALADA. 
r - N nuestro trabajo aparecido en el número 37 de CANIGÓ, 

en ocasión de unos comentarios de caràcter fílológico, 
publicados en «La Vanguardia» y en «Destino», apuntàbamos 
ya nuestro propósito de recoger en esta sección otras voces 
autorizadas que, al ampliar los elementos de juicio, aportaran 
nuevas sugerencias, inéditas quizà, que permitieran aclarar 
las auténticas etimologías de Figueras y Peralada, para en 
definitiva saber a que atenernos. 

Y con el me/or deseo de centrar la discusión, solicitamos 
el autorizado parecer de mi admirado amigo, companero de 
Claustro y Acadèmia, Mons. Griera. Interesaba que fuera 
él, precisamente, y no otro, quien aportara la primera luz al 
dialogo, reconocida su solvència en el campo de la ciència 
filològica. 

En la documentada intervención del Dr. Griera, quedà 
afirmada la tesis latina en contraposición a la tesis celta del 
filólogo francès Auguste Le Flamanc. CANIGÓ, desde el p r in -
c ip io , con rara unanimidad, y que nos perdone nuestro inva-
riable celtista el reveren do Pedró Juandó, inclinóse por la 
tesis sustentada por nuestro Monsenor. 

No por ello CANIGÓ, percatado de su alta misión orien-
tadora, y dàndose cuenta del ferreno resbaladizo que pisaba, 
dejó en ningún momento de ser cautelosa y reservado, intere-
sado altamente en aprender del maestro que mas y mejor 
pudiera ensenarle. Supo, a la vez, en todo momento, ser 
respetuoso con la resis contraria, y siempre silenciar indul-
gente las indiscreciones del diletante pueril. 

Hemos valorado y estimado toda aportación documentada 
que se nos ha mandado, y queremos destacar especialmente 
la del senor Pelayo Negre Pastell, tan ponderada y valiosa 
para nosotros. 

Nuestro único afàn es el de sumar aportaciones para 
promover un clima adecuado, p r o p i c i o al Instituto de Estudiós 
Ampurdaneses, que nos permita desarrollar una eflciente 
labor, científica, intelectual y artística. 

Consecuentes con nuestra norma de selección, CANIGÓ, 
se honra hoy con la colaboración de otro filólogo eminente, 
d on Juan Coromines, profesor de la Universidad de Chicago 
y miembro del «Institut de Estudis Catalans», quien a nuestra 
invitación ha correspondido con la nota que publicamos. Su 
personalidad es valorada en el mundo de la ciència, de las 
diciplinas histórico-literarias; de su obra queremos destacar 
tan sólo el D icc ionar io Cr i t ico Et imológico de Lengua Castel lana, 
en curso de publicación p o r la Editorial Gredos, de Madrid, 
uno de los trabajos mas completos en su genero an te el cual 
deberà de inclinarse la erudición mas exigente. 

Nos satisface y nos honra senalar en CANIGÓ su ascen-
dència y estirpe literaria ampurdanesa. Hi /o de un ampurdanés 
de nacimiento y de corazón que supo can ta r las gracias del 
Ampurdàn, como nadie lo había hecho hasta entonces. 

Coromines con su autoridad senala la concordancia entre 
los toponomistas en cuanto a la raíz latina de las etimologías 
Peralada y Figueras. Peralada, nos dice, proviene del latín 
Petra Lata, «roca ancha». En cuanto a Figueras — que en catalàn 
escribiríamos Figueres — afirma que ningún lingüista serio 
discuf ió jamàs su raíz latina, seríalando que el sonido de F ni 
tan sólo existe en las lenguas antiguas celtas. 

Hasta aquí hemos de subrayar una coincidència total con 
la tesis latina de Monsenor Griera. Existe, no obstante, una 
discrepància que constituye la verdadera sorpresa. Coromines, 
dando una vue l ta en redondo, deriva de nuevo la etimologia 
de Figueras del nombre catalàn del àrbol «higuera», lo que 
parecía rechazado defínitivamente. 

Seria curioso que la filologia, en su última palabra, diera 
la razón al artista, cuando en la nota aludida anteriormente 
dec/a: Por nuestra parte, la consideración etimològica de 
Figueras, en contraposición a su simbolismo heràldico — la 
hoja de higuera — cuya representación perdura a / raves de 
los siglos, nos crea una d u d a , una reserva de respeto a formas 
y simbolismos seculares. No seria la primera vez que el arte, 
al revelar su agudeza perceptiva en el don adivinador del 
artista, se anticipara a la ciència; en la historia encontraríamos 
algunos casos. 

Y para terminar, permítanos el senor Coromines una 
pequena ob j ec ión : el hecho de que un grupo de ampurdaneses 
se preocupen seriamente en el transcurso de unos meses, por 
los àrduos y difíciles problemas de la toponomàstica, y se 
in teresen respefuosos po r el parecer de los mas 'llustres filó-
logos, ino es una prueba evidente de que su divulgación no 
es tan inútil ni desencaminada como supone? 

iNo le pare ce que todo ello dice mucho en favor de una 
ciudad que ayuda a una revista que se interesa por estàs dis-
ciplinas histórico-literarias? 

Por o t r a parte, /e/os de dar un caràcter general a nuestro 
debate, lo hemos cenido cuidadosamente a dos nombres que 
aluden, precisamente, a nuestra ascendencia, como quien se 
apasiona por su pròpia genealogia. 

Y nada mas. Mil gracias a don Juan Coromines. 

F e d e r i c o M A R É S 
de la Real Acadèmia de Bellas Artés de Barcelona, 

Correspondiente de las de Madrid, València, Sevilla y Córdoba 

J T ^ l ¥ 1 J I C l • P u b l i c a m o s la u n t a ínteqra, tal 

Nota del Profesor Coromines 
i n t e r p r e t a c i o n e s de t raducción . 

La Toponomàstica és una de les ciències més àrdues i una de les tècniques més elaborades i difícils que 

es troben en el camp de les disciplines històrico-literàries. Lliurar els seus problemes a la discussió del públ ic 

és tan inút i l i desencaminat com fer-ho amb una qüestió d'astrofísica o psicoanàlisi, posem per cas. 

Fóra temps perdut argumentar amb aficionats absolutament llecs en la matèria, com ho són alguns dels qu i 

han intervingut en la qüestió present. En u n petit nombre de casos hi ha problemes toponomàstics difícils 

sobre els quals existeix obscuritat o discrepància entre els especialistes, però en la immensa majoria h i ha 

acord entre els toponimistes, i dos d'aquests, sobre els quals seria superflu discutir, són les etimologies 

de P E R A L A D A i F IGUERES. P E R A L A D A ve del llatí PETRA L A T A «roca ampla». Quan t a F IGUERES 

cap lingüista seriós, no ha discutit, mai que és d'origen llatí (el so de F ni tan sols existeix en les llengües 

cèltiques antigues), i si en el segle passat alguns erudits cregueren en l'etimologia al'ludida per M n . Griera, 

avui es considera s implement com la mateixa paraula que el n o m d'arbre català F IGUERA . 

J o a n C O R O M I N E S 
Professor o la Universitat de Xicago 

Membre de l'Institut d'Estudis Catalanf 
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UN ABAD DE POBLET HIJO DE FIGUERAS 
EL Padre Fèlix Genover nació en Figue-

ras el ano 1669, de una cristiana y aco-
modada fami l ia or iünda de Vi lanant. 

Muy joven, correspondiendo generosa-
mente a la vocación a que estaba l lamado, 
dejó para siempre su t ierra natal para 
abrazar la v ida monàstica en el Real Mo-
nasterio de Poblet, enclavado en la pro-
vincià de Tarragona. 

Aunque poco contacto pudo tener desde 
entonces con el A m p u r d à n , conservo 
siempre el genio de aquel la t ierra con 
todas las características etnológicas, que 
revelo a menudo durante su larga vida. 
N i o lv idó su or igen ampurdanés, hacién-
do lo constar en algunas de sus produccio-
nes l i terarias, anteponiendo a sus títulos el 
honroso de Figuerense o Catalan fígue-
rense. 

Juzgado idóneo para la v ida claustral, 
los monjes de Poblet le admit ieron al no-
v ic iado recibiendo el santó habito de la 
Orden Cisterciense el dia 8 de Septiembre 
de 1691, junto con dos companeros mas. 

Pronto descolló por su regular idad, in-
tel igencia, p i e d a d y amor a l estudio, 
uniendo a estàs virtudes una innata voca-
ción para las letras y el magisterio. 

Un ano después, la Comunidad poble-
tana le admi t ió a la profesión, recib iéndola 
del A b a d del Monaster io, a la sazón el 
Rdmo. P. Pedró Arber t . 

Los estudiós interrumpidos durante el 
novic iado, los reemprendió en el Colegio 
monàstico de San Bernardo, que el Monas-
terio poseía en la c iudad de Lérida, cerca 
de la Universidad, para que sus estudiantes 
pudieran frecuentarla. A los 24 anos obtu-
vo el t i tulo de Licenciado en Teologia y a 
los 25, o sea en 1694, recibió la ordenac ión 
sacerdotal. Sus indiscutibles dotes para el 
magisterio decid ieron a sus Superiores a 
conf lar le varias clases del Coleg io de San 
Bernardo y a autor izar le en 1699 para 
hacer oposiciones en la Univers idad para 
ganar una càtedra de Derecho Canónico. 
En el mismo ano fue nombrado Rector del 
Colegio y Prior de la Casa de Ntra . Sra. de 
las Franquesas, pequena residencia que 
Poblet poseía en Balaguer. 

A 17 de Septiembre del ano 1700, ha-
biendo publ icado su pr imera obr i ta, reci-
b ió nuestro monje el nombramiento de 
Vicar io del pueblecito de Cogul (Lérida), 
que pertenecía a la baron ia de Poblet, de 
cuya par ròqu ia era Rector nato el A b a d 
de Poblet y hacia sus veces un monje del 
Monaster io con el t i tulo de Vicar io, que 
tenia la cura de almas de los feligreses. 
Parece que no l legó a tomar posesión de 

POR Fr . A . P, T O M À S 

este v icar iato, si bien cesó como Rector 
del Colegio de San Bernardo, que con 
gran acierto venia ejerciendo hacía poco 
menos de un ano 

Durante la guerra de Sucesión, tenemos 
pocas noticias de nuestro P. Genover , pero 
sabemos que compag ino la v ida rel igiosa 
con sus funciones docentes, descol lando, 
ademàs, como buen pred icador , de pala-
bra fàci l y ampulosa, y a lcanzando, tras 
br i l lante tesis, el doc to rado en Sagrada 
Teologia. Excelente latinista, buen f i losofo 
y teó logo, enamorado de la doctr ina de 
Santo Tomàs, escribió var ias obras según 
las doctr inas del Doctor Angél ico, que 
conoceremos en su lugar. 

Tres anos después de acabada la guerra 
de Sucesión, Fray Fèlix Genover fué nom-
brado Vicar io de la Pobla de Cérvoles, 
cargo que desempenó con mucho celo y 
notable provecho espiritual de sus parro-
quianos. Reconociendo sus cualidades y 
habiéndose hecho acreedor a ello, el ano 
1724 fue nuevamente nombrado Rector 
del Colegio ilerdense. 

Dentro de la Orden asistió siempre en 
los Capítulos Provinciales como de los màs 
autor izados. Consta que represento al 
Monaster io de Poblet en los Capítulos 
celebrados en Poblet, 1717; la O l i va (Na-
varra) , 1721; Santa Fe (Huesca), 1725, y otra 
vez en los de Poblet los anos 1733 y 1745. 

EL A B A D 
Cerca de los 60 anos el P. Genover , en 

la fiesta de la Santa Cruz, 14 de Septiem-
bre de 1728, los monjes de Poblet lo eli-
g ieron por su A b a d con 31 votos de los 
54 que fueron emitidos, quedando canó-
nicamente conf i rmado c o m o a tal en 
nombre de la Santa Sede por el Comisar io 
de la Orden Rvdmo. P. José Lluch, ex Abad 
de Benifazà. Ya en las elecciones del ano 
1720 obtuvo tres votos quedando entonces 
e legido el Rdo. P. Baltasar Fontanilles. 

Llegados aquí, bueno serà que demos 
una mi rada de conjunta sobre el altísimo 
cargo de A b a d de Poblet en el t iempo en 
que nuestro h istor iador lo ejerció. 

Desde el ano 1623, t iempo en que Poblet 
pasó a fo rmar parte de la Congregac ión 
Aragonesa por imposición de poderes ex-
trafios, los abades del Monaster io eran 
cuadrienales, teniendo que, pasado este 
t iempo, resignar el gob ierno, quedando 
desde entonces con la categor ia de reli-

gioso sènior o anciano. Una vez el nuevo 
electo había sido conf i rmado, hacía uso de 
las insignias prelaticias y tenia facul tad 
ord inar ia de confer i r ordenes menores. 

En el Monaster io de Poblet por razón 
de su glor iosa historia y méritos recono-
cidos, oneja a la d ign idad abac ia l , que 
por si sola era suflcientísima, iban los 
siguientes cargos y dignidades, algunos 
de ellos honoríf icos: Consejero del Rey (en 
la època del P. Genover era honori f ico), 
Limosnero M a y o r de Su Majestad en el 
Reino de A ragón (honor i f ico, o to rgado 
por el rey Pedró el Ceremonioso). Cargos 
efectivos: Prior del Monaster io de San 
Vicente Màr t i r de València, Superior in-
mediato de los Prioratos de N. S. de Na-
zareth (Borcelona) y de N. S. del Tal lat; 
Senor de las Cuadras de Tamarit , de las 
Baronías del Abad ia to (comprendía algu-
nos pueblecitos próx imos al Monaster io), 
de Prenafeta, las Garr igas, Segarra, Urgel 
y A lgerr i ; Rector de A ldaya , Cogul y Pobla 
de Cérvoles; y otros pequenos títulos y 
dignidades. 

Los abades de Poblet desde el siglo XVI 
solían v iv i r en el pa lac io abac ia l edi f icado 
junto a l Monaster io . Las múltiples activi-
dades y atr ibuciones, administración y 
gob ierno de las baronías hacían necesario 
un lugar adecuado para la pr imera auto-
r idad del g ran Cenobio. 

Consciente de la estrecha cuenta que 
fendria que rendir a Dios de su gob ierno, 
el P. Genover procuro l lenar con obras el 
cal i f icat ivo de abad. El P. Jaime Finestres, 
erudito h istor iador del Monaster io en el 
siglo XVIII, que le conoció personalmente 
y fue súbdito del a b a d ampurdanés, nos 
dice lo siguiente: «Mantuvo siempre en su 
punto la observancia y el cu idado de la 
labranza en las heredades del término de 
Poblet» ( tomo V, pàg. 187). A estos dos 
elogios, que ya dicen mucho, anadi remos 
el de g ran am igo y protector de los estu-
diós monàsticos. 

Dentro estos tres aspectos, desenvolve-
remos brevemente la f igura de Fray Fèlix 
en los cuatro anos que r ig ió la gran Casa 
cisterciense 

El P. Genover siempre consecuente con 
su vocac ión rel igiosa y sacerdotal, cuando 
los votos de sus hermanos de hàbi to lo 
e levaron a tan al ta d ign idad , se hizo res-
ponsable delante de Dios y de los hombres 
del buen nombre, progreso espir i tual y 
tempora l del Monaster io, procurando no 
def raudar la conf ianza que en su persona 
se había depos i tado. Y creyó que la mejor 
manera de mantener lo así era ante todo 

guardar el orden, la buena 
observancia y todos los 
preceptos regulares que 
tanto favorecen la cari-
dad, la comprensión mú-
tua y ayudan a l re l ig ioso 
a a lcanzar la perfección 
cr ist iana. Por esto en cuan-
to a él compet ia mantuvo 
f i rme con su doctr ina y 
e jemplo la observancia 
regular, dentro de los am-
bientes mit igados del siglo 
XVIII, y puso fuera de ley 
cualquier transgresión o 
int roducción abusiva. Este 
buen celo del A b a d Geno-
ver vióse p remiado, aún 
en este mundo, con la satis-
facc ión de dar el hàb i to 
de la Orden a doce aspi-
rantes y confer i r repetidas 
veces órdenes menores en 
su pa lac io abacia l . 

Subordinados a los inte-
reses espir i tualesy monàs-
ticos y para favorecer 
la buena marcha de los 

^(termina en la pòg. siguiente) 
VISTA GENERAL DEL MONASTERIO DE POBLET. 
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UN ABAD DE POBLET HIJO DE FIGUERAS 
(viene de la póg. anterior) 

mismos, paró mientes en la conservación, 
aumento y mejora del Monaster io, y en 
a lcanzar un estado económico prospero 
y f loreciente. 

Dejàndose l levar de su espíritu generoso 
y pronto, en cuanto se t ra taba de la g lòr ia 
de Dios y esplendor de su Casa, el d ia 3 
de Abr i l de 1729 f i rmo un contrato con el 
platero tarraconense Juan Anton io Aran-
des, en donde éste se compromet ia a cons-
truir un sagrar io lab rado artísticamente 
para el templo mayor de Poblet Al ano 
siguiente el P. Genover pudo consagrar 
solemnemente la capi l l i ta y el nuevo sa-
gra r io que él, con gesto magnàn imo y sin 
escatimar un céntimo, había proporc iona-
do al Monaster io. 

El c i tado P. Finestres en el pr imer tomo 
de su Historia dice así describiendo la 
capi l l i ta mencionada: «El t rasaltar mayor 
es uno de los mas vistosos adornos de la 
iglesia de Poblet. En una capi l la a r r imada 
a'.las espaldas del al tar mayor , en la cual, 
conforme es estilo de la Orden, esta la 
reserva del Santísimo Sacramento... Igual 
en hermosura a los panteones reales, se-
pulcros y al tar mayor...» (pàg. 257) Cierta-
mente el Sagrar io del P. Genover — de 
alabastro, jaspes y de pr imorosa imagine-
r i a — no se ajustaba con el estilo del 
templo, como tampoco se ajustaban los 
suntuosos panleones de los Duques de 
Segorbe y Cardona, ni el retablo del a l tar 
mayor ; pero aquellos siglos eran de deca-
dència en ar te rel igioso y el P. Genover 
no podia hacer una excepción. 

Esta capi l la fué terr iblemente muti lada 
en la destrucción del Monaster io del ano 
1835 y siguientes, siendo muy di f íc i l reha-
cer una visión de la misma en su prístino 
estado. Hoy dia sin ninguna ut i l idad y con 
vistas a sacar el retablo de a labastro del 
a l tar mayor , el Superior de la Comunidad 
dispuso fuese derruída, lo que se l levó a 
cabo en febrero del ano 1952. 

Fiel a los ejemplos que en ot ro t iempo 
recibió de sus mayores, el A b a d Genover 
dispuso incrementar la exp lo tac ión agrí-
cola del Monaster io, teniendo buen cuida-
do de la labranza de todas las heredades 
y fincas, procurando sacar de todo el ma-
x imo rendimiento. Durante su gob ierno 
mandó levantar grandes corrales para el 
ganado, y reconstruir la hermosa finca de 
M i lmanda —situada a unos dos ki lómetros 
del monaster io— para que los rel igiosos 
estudiantes pudieran disfrutar de bien me-
recidas vacaciones, no muy lejos de su 
mi rada paternal. 

Pero en donde la Huella del gob ierno 
de nuestro A b a d se hizo mas pro funda 
fué a favo r de los estudiós pobletanos, 
p romov iendo por todos los medios su rea-
l ización y procurando para sus monjes 
una completísima fo rmac ión científ ica y 
teològica. La bibl ioteca de Poblet de aquel 
t iempo —que contaba con un f ondo riquí-
simo— deb ió mucho a las gestiones de 
nuestro ampurdanés. 

Victor ioso el Borbón francès, en su fiera 
y abominab le venganza, clausuro las uni-
versidades catalanas y estudiós generales 
del Principado para central izar los en la 
Univers idad de Cervera —ciudad que le 
había sido f iel durante la guerra de Suce-
sión— a la cual debían acudir forzosa-
mente todos los universitarios y estudian-
tes. El Co leg io de San Bernardo de Lérida 
quedaba, por lo tanto, a le jado de un cen-
t ro de estudiós universitarios, y a la larga 
suprimido y reemplazado por el Co leg io 
Oscense, que la Congregac ión A rago -
nesa tenia en aquel la capi tal . Antorcha 
ardiente, Pastor v ig i lante de su grey y 
único responsable en aquel la hora del Co-
legio pobletano —Co leg io levantado con 
grandes sacrif icios gracias a un rescripto 
del Pontífice Mar t ín V, en 1419 y a la in-
tervencjón de Al fonso el Magnàn imo— el 

A b a d Genover creyó opor tuno, para sal-
var el Colegio a todo trance, efectuar el 
t raslado del mismo a la c iudad de Cervera, 
para que los religiosos pobletanos pudie-
ran mantener contacto directo con la nue-
va Universidad 

«Y como era g rande el celo de acrecen-
tar las prerrogat ives del Monaster io —dice 
Finestres— e infat igable su afàn, tomó la 
empresa con tal ef icacia que por el mes 
de octubre de 1730 se hal ló con lo que de-
seaba... Dispuso el A b a d todo lo necesa-
rio o la traslación y nueva erección de 
Coleg io en la c iudad de Cervera, con 
tanta puntual idad que antes de concluirse 
el mes de octubre ya estaba fo rmado su 
colegio, el rector, lectores y colegiales» 
(t. v. pàg 186). 

N o es cierto que el P. Genover «se hizo 
sin necesidad el adu lador servil del poder 
real que anos atras impuso su fuerza a 
Cataluna» como escribió el histor iador 
Eduardo Toda (Estudis Pobletans, 1925. 
El A b a d Genover no se hizo servil de na-
die ni c laudico en nada. Al contrar io, buen 
ampurdanés, y por tanto dúcti l y conser-
vado r en su comet ido, y sin renunciar ni 
t ra ic ionar sus principios, supo mantener 
amigables relaciones con los poderes cons-
tituídos. Una acti tud hostil al monarca que 
l levaba cerca de veinte aríos gobernando 
la nación, j qué beneficio hubiera reporta-
do al Monaster io? Pues qué, j e ra cuestión 
de perder el Co leg io levantado con tan-
tos sacrif icios y en el cual se fo rmaban 
científ icamente tantas generaciones de 
cistercienses? 

Otras noticias de menor importancia 
tenemos de nuestro Abad ; en todas se 
hace patente su constante preocupación 
por el bien de las almas a él conf iadas, 
en procuraries una adecuada fo rmac ión 
monàstica y científ ica, y en aumentar de 
bienes morales el Monaster io. 

A los cuatro anos de su gob ierno, re-
signo el cargo, siendo elegido en su lugar, 
por tercera vez, el Rvdmo. P. Baltasar 
Sayol, que recabó varias empresos comen-
zadas por su ilustre antecesor. 

Una vez el P. Fèlix Genover pasó a la 
categor ia de sènior o ex abad, retorno a 
su amada tarea de enserïor, p reparando 
tesis para sus hermanos de habi to y pro-
curando hacerse útil a la Comunidad N o 
pasó, como se ha escrito de él, a la cate-
gor ia de jubi lado o ex imido de sus obli-
gaciones y disfrutar de un merecido des-
canso hasta el f in de sus días. Los Obispos 
de Solsona y Lérida —Fray Francisco Zar-
ceno y don Grego r i o Ga l indo— le conf i r-
maron en el o f ic io de Examinador Sinodal, 
que desde algunos anos venia desempe-
nondo en sus respectivas diòcesis; y den-
t ro de la Congregac ión Cisterciense Ara-
gonesa, cont inuo como Asistente en los 
Capítulos Provinciales. 

EL ESCRITOR 
Antes de acabar estàs notas biogràf icas, 

daremos una relacion de las obras didàc-
ticas de este ilustre f iguerense. 

El P. Finestres en su historia hab lando 
del P. Genover dice que publ icó varias 
obras «que merecieron el aplauso de los 
eruditos». 

Contaba Fray Fèlix 30 anos cuando d ió 
a la imprenta su pr imera obr i ta que ver-
saba sobre lo Misa, la cual dedico al 
Sr. Ob ispo de Tar ragona, Fray José Llinàs, 
Mercedar io «Succincta, praeclara ac pe-
rutilis resolutio cuiusdam peculiares dif-
ficultatis, circa Sacrosancti Missae Sacri-
fíc/i.. Authore R. P. Fr. Felice Genover, 
Figueriensi, monacho Cisterciensis, etc. 
Impresa en Lérida el ano 1700. De esta 
pr imera obr i ta del P. Fèlix tan solo cono-
cemos dos ejemplares, uno en la Bibl ioteca 
de la Univers idad de Barcelona y el o t ro 
en la de Poblet. 

C A P I L L A - S A G R A R I O DF.L A B A D G E N O V E R . 

Otra obra suya y que parece que no 
l legó a imprimirse fué Tor tura torturae, 
de la cual la a u t o r i z a d a pluma del 
P. José de la Canal, erudi to f ra i le agus-
t ino de la pasada centúria, hizo un elo-
gioso comentar io en el p ro logo del tomo 
43 de la Espaiïa Sagrada del P. Florez 
«obra que l levó su atención, escrita en 
muy buen latín por el P. Fèlix Genover 
catalano figueriensi». 

Una obra que parece que quedó inè-
dita, de la que no hal lamos vestigios de 
su impresión, fué Tractatus de proeceptis 
Decaloguis iuxta mentem St. Thomae 

Durante su abad ia to publ icó una obra 
de 500 pàginas in fo l io t i tulada Selectae 
Disputationes miscellae in Moralem 
theologiam, iuxta, tutissima, et incon-
cussa Div. Thomae Aquinatis dogmata, 
impresa en Cervera en el ano 1732. Esta 
obra es rarísima, y existen muy pocos 
ejemplares. 

O t r o l ibro del que solamente conoce-
mos el t i tulo es Brevis vitae lactentiam 
defens io et a b l a c t o r u m initiativa educa-
t io , Cervera 1741. Una vez publ icado fué 
ret i rado por la censura eclesiàstica. De él 
hace referencia el P. Roberto Muniz en su 
l ibro Biblioteca de Autores Cistercienses 
(Burgos, 1793), por lo que se deduce que 
aun se encontraba a lgun ejemplar. 

La últ ima producción de nuestro ampur-
danés es un fo l le to de 62 pàginas t i tu lado 
Verdadenteramente declarada, mayoría 
de santidad de San Juan Bautista, Cer-
vera, 1742, la cual fué f ruto de una curio-
sísima polèmica hab ida con unos Predica-
dores Carmeli tas de Barcelona. 

Fray Fèlix Genover , d igno ciertamente 
de un abad ia to perpetuo, pasó a mejor 
v ida entre los anos 1748 y 1749, no habien-
do podído precisarse la fecha exacta de 
su trànsito por haberse perd ido el l ib ro 
de Obi tos anter ior al de 1750. La últ ima 
noticia que tenemos de este meritísimo 
rel igioso es que a finales de 1747 estaba 
«lleno de achaques y de edad avanzada». 

Desde el cielo debe rogar por la restau-
ración espir i tual de Poblet, por el resurgi-
miento crist iano y prosper idad del Ampur -
dàn, a l que nunco o l v i dó y cuyo genio 
tan bien represento a través de su la rga 
existencia. P f > ^ p_ t q m A s 



ASPECTOS ARQUEOLÓGICOS 
DE LA B ISBAL 

AL trotar, aunque muy brevemente, de algunos aspectos arqueológicos bisba-
lenses, debemos hacer referencia al hallazgo que senala el comienzo de 
la ocupación por el hombre en esas latitudes a orillas del Daró, donde ha 

dejado las primeras huellas de su paso, remontàndose ya a los tiempos prehistó-
ricos, desde los cuales jamàs quedarían deshabitadas esas fértiles comarcas 
bajoampurdanesas en las cuales florecería mas tarde, muchos siglos después, un 
arte romànico y una arquitectura civil, que ha dejado bellas muestras de las que 
nos ocuparemos en otra oportunidad. 

El hallazgo que aprovechando el motivo de este número dedicado a La Bis-
bal intentamos divulgar, es curioso, poco frecuente y apenas conocido, aunque 
no inédito; apareció casualmente junto al río Daró. 

Nos referimos a la preciosa hacha labrada en piedra serpentina, que per-
teneciente a la colección del que fué anos atras Catedràtico de Historia Natural 
del Instituto de Gerona, don Manuel Cazurro, pasó a formar parte del Museo 
Arqueológ ico de Barcelona, que la adquirió por compra, donde se guarda en la 
actualidad. 

Esta hacha ha sido considerada tal vez, y muy probablemente lo sea, como 
el mejor ejemplar de estàs piezas entre las muchas que han aparecido en otros 
puntos deCatoluna. Presenta la particularidad de alcanzar una longitud de casi 
los 30 cm., acusa una forma lanceolada perfecta, halldndose en magnifico estado 
de conservación, lo que corre parejas con una tècnica de labra impecable así 
como de pulimentación, que contribuye a que el utensilio sea una magnífica pieza 
prehistòrica cronológicamente datable del final del período Neolítico, del que 
nos separan ya alrededor de 5.000 anos. 

Parece ser que el descubrimiento fortuíto y muy confuso se realizó por los 
alrededores del ano 1910 en un sepulcro de losas que contenia restos de huesos 
humanos mezclados con este precioso ejemplar de hacha, que constituía el ajuar 
funerario del enterramiento de fosa, a la vez, el único en su género, que sepamos, 
ha sido descubierto en la comarca, por ser raras las sepulturas de este tipo den-
tro de la zona geogràfica ampurdanesa, siendo por el contrario privativa esta 
forma de sepulcros hacia el sur de la región, donde quedan ubicados la mayoría 
de los conocidos. 

Desgraciadamente no se poseen mas antecedentes que puedan suministrar 
un poco de luz acerca de tan singular hallazgo, tales como el lugar exacto de 
su emplazamiento, el resto del acompaíïamiento que probablemente habría 
y que debió pasar inadvertido, así como otras condiciones inherentes al mismo 
y que mucho ilustrarían sobre la matèria. 

El hallazgo fue vendido al Sr. Carull, hotelera de La Bisbal, de quien después 
de algun tiempo lo adquirió Cazurro, tras la muerte del cual sus herederos ven-
dieron la colección al Museo de Barcelona. 

La noticia apareció publicada por nuestro entranable amigo D. José 
Colominas, Conservador del Museo Arqueológico de la ciudad condal, 'en el 
volumen II de la Revista Ampurias correspondiente a 1940, publicac'ión de 
Arqueologia, Prehistòria y Etnografia, dirigida por el Dr. Almagro, que edita 
y recoge las inquietudes de aquella institución barcelonesa. 

Por ultimo aíïadiremos que estos sepulcros adoptan forma de fosa, rectan-
gular o cuadrada, revestidos con una caja de losas de piedra, con cobertura 
del mismo material, senaladas a veces por un mojón de piedra levantada junto 
al cràneo, o por un montón mas o menos informe de ellas. Todo suele aparecer 
enterrado sin observarse a la superfície, siendo por tanto esporàdicos los 
descubrimientos que de ellos pueden realizarse. 

Acostumbran a ser enterramientos individuales, sin que a veces aparezcan 
nlgunas sepulturas con dos esqueletos en cuyo caso, cuando el estado de los 
cràneos ha permitido un estudio antropológico, ha demostrado hallarse ante 
individuos de sexo diferente. 

Ya para otros aspectos la arqueologia de la capital del Bajo Ampurdàn 
debe excederse de los limites de su término municipal y referirse a la serie muy 
importante de los monumentos megalíticos situados en las estribaciones colin-
dantes de las Gabarras, en Fitor, término de Fonteta, así como a otros hallazgos 
ibéricos y romanos frecuentes en los aledanos bisbalenses, de los que destaca 
y va en cabeza de todos, la ciudad indiketa de Ullastret, propiedad de la 
Excma. Diputación Provincial de Gerona, que en estos días ha adquirido actua-
lidad ante la visita del Comitè Permanente de los Congresos Internacianales 
de Ciencias Prehistóricas y Protohistóricas. 

Migue l O L I V A 
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LA BISBAL, CAPITAL DEL BAJO 

AMPURDÀN 
ENCLAVADA en un paraje de singular belleza, a arillas del río Daró, y 

circundada por la antigua villa medieval, La Bisbal es una de las pobla-
ciones de nuestra llanura ampurdanesa que mejor aspecto ofrece al gran 

contingente turístico, nacional y extranjero, que transita por sus calzadas, pues la 
mentada población, es paso obligado para la Costa. Y al llegar allí, nos 
encanta el aspecto de la ciudad. El magnifico paseo con sus corpulentos plàtanos, 
la nueva urbanización de la Plaza de Alberto Campos, con su famosa fuente-
surtidor luminosa, así como la Avenida del Generalísimo, que con sus típicas 
arcadas y su trecho de 1.600 metros de autèntica pista, —una de las varias obras 
importantes que gracias al interès de su primera autoridad municipal, don Martín 
Piera Escofet, secundado por el resto de la Corporación, han realizado en la 
simpàtica capital del Bajo Ampurdàn— es la admiración y el aplauso de todos 
los conocedores de aquella carretera, antes repleta de polvo y de baches. 

Pero La Bisbal, no solamente hace gala de un bello marco, sino que su con-
temdo esta a la altura del mismo. Ademàs del interès de su castillo-palacio 
episcopal, destacada construcción de nuestro período gótico, de su viejo puente, 
de su iglesia parroquial, de estilo renacimiento, de sus monedas, de su ceràmica 
primitiva, y de toda su vasta historia y tradición, La Bisbal, de unos anos a esta 
parte, gracias al cuidado de sus primeras autoridades, nos ofrece también todo 
e encanto de una ciudad nueva, activa y acogedora, fruto de las modernas y 
elegantes edificaciones que en ella se han llevado a cabo. 

Si bien La Bisbal no es visitada por los extranjeros amantes del sol, del mar 
y de la luz mediterrànea, si lo es, por todos aquellos interesados en los tesoros 
artisticos, arqueológicos y monumentales. Al mismo tiempo, por su importante 
indústria ceràmica, resulta el orgullo de Espana entera. Por cierto, que el inge-
niero don Martín Piera, Alcalde de la población, tiene la excelente idea de 
convertir el castillo de La Bisbal, hoy dia propiedad del Ayuntamiento, en un 
museo de la ceràmica bisbalense, e instalar en él unos «stand» en donde pudiera 
adquirirse la misma. Idea que celebraríamos fuera efectiva algún dia, pues seria 
una notable mejora y en bien de todos. Sabemos las dificultades para conseguir 
una obra de esta categoria. Pero bien vale un esfuerzo colectivo, tanta belleza. 

Una buena idea de la actividad e importancia mercantil de esta villa, 
pudiera tenerla el forastero visitando su mercado. Se celebra el viernes, proba-
blemente para no coincidir con el de Gerona que tiene lugar el sàbado y con el 
de Figueras que se efectua el jueves. Y por cierto que esta organización, débase 
a quien se deba, nos parece perfecta. Para cualquier amante de las fiestas popu-
lares, estos mercados de nuestra región constituyen verdaderas fiestas, ya que, sin 
ser propiamente ferias, prestan a las ciudades de nuestra comarca un colorido 
caleidoscópico y una animación inacostumbrada. Cierto que los tipos ya no se 
visten como antano, pero las caras no cambian y las actitudes tampoco, de ma-
nera que es un regalo escuchar las conversaciones a que dan lugar los tratos, y 
las compras y ventas. El mercado de La Bisbal, es esto y màs, porque el cuadro 
en que se realiza tiene sabor y color. 

Ademàs, en este mes de Agosto, La Bisbal se encontrarà en fiestas, como 
saben muy bien quienes siguen el calendario de las Ferias de nuestra provincià. 
Tienen en La Bisbal bastante màs suerte que tenemos nosotros y aún que tienen 
en Gerona, porque ya se sabé que por Santa Cruz y en Primavera el fiempo 
suele ser caprichoso y no es menester decir que por San Narciso, en noviembre, 
tampoco acostumbra a ser brillante. Pero en Agosto, tras la recogida de las 
cosechas, el dinero abunda, el calor del verano también y por consiguiente esta-
mos seguros, el humor de las gentes debe ser inmejorable. Este es un factor 
decisivo y no dudamos de que en La Bisbal se deben divertir y quizà nosotros 
nos demos por allí una vuelta para divertirnos también. 

Precisamente se organiza allí una Exposición Filatèlica, para la cual se ha 
obtenido del Ministerio correspondiente un matasellos conmemorativo, y esto es 
de un gran interès para los coleccionistas y aficionados. Ademàs, la Escuela de 
Artés y Oficiós de la Ciudad bisbalense prepara para la misma fecha una Expo-
sición de trabajos de sus alumnos, la cual serà, sin duda, de un interès manifiesto, 
dado el renacimiento de la ceràmica que hoy allí se observa y que nosotros 
aplaudimos y alentamos. 

Estàs son las notas màs que de un escritor de un turista, pues no serà tan 
fàcil que olvidemos la acogida tan cordial y alentadora de que en La Bisbal 
hemos sido objeto. También nos convenia a nosotros ensanchar puntos de vista. 
No serà la última vez que nos ocupamos del Bajo Ampurdàn, de sus bellezas 
y de sus problemas. 

Jav ier D A L F Ó 
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U N A C I U D A D Y UN A R T E 
LA indústria de la ceràmica se pierde en 

la noche de los t iempos, a causa de 
nuestra ignorancia, que suele ser mas 

espesa que cualquier noche. Así, en cuanto 
a lo que a La Bisbal se ref iere, como ya 
en la edad del bronce se encuentran 
restos de a l farer ía ennegrecida por la 
reducción del ox ido de hierro, en todos 
los países y lugares adonde hay tierras 
ferruginosas, no serà muy aventurado 
suponer que a esa edad deberàn referirse 
los pr imeros ensayos de ceràmica en la 
c iudad que estudiamos. Claro que para 
entonces, yo no sé si La Bisbal existir ia. 
Pero ello importa poco, porque la comar-
ca sí que hubo de existir y absolutamente 
con sus características actuales. 

Parece apoya r esta hipòtesis la gran 
cant idad de restos de ceràmica ennegre-
cida encontrados en Ampur ias, pues no es 
de suponer que sus ant iguos pobladores 
importasen lo que podían fabr icar aquí. 
Ahora bien: como la t ierra que los ampu-
ritanos ut i l izaban era la de grés (arcil la 
blanca) mas rica en sil icatos que en óxi-
dos, con la cual se fabr ican esos cacharros 
de tonos amari l lentos tan abundantes en 
la vieja a l farer ía del go l fo de Rosas, estos 
otros restos ennegrecidos deben, forzosa-
mente, proceder de las comarcas bisba-
lenses. N o hay otra «tierra roja» por aquí 
lo que expl ica, por otra parte, la div is ión 
en zona del p ino y del o l i vo , pues este 
ult imo à rbo l gusta de las t ierras blancas 
y crece mal en las otras. Entonces asegu-
remos, sin temor a equivocarnos, que en 
La Bisbal y desde t iempos remotos, debie-
ron f lorecer talleres y obradores y que los 
cacharros en ellos obtenidos, goza ron de 
mucho predicamento. 

Ahora resulta curioso notar que cinco 
mil anos antes de Jesucristo, ya venían los 
a l fa reros egipcios luchando contra las 
características de sus t ierras, que se enne-
grecían en la cocción, no por inf lu jo del 
humo, como así lo creen algunos y a s í me 
lo han dicho en La Bisbal, sino por la 
reducción del óx ido de h ierro en que son 
tan ricos los légamos del Ni lo . También 
es curioso que mientras para estos a l fare-
ros el lo resultaba un g rave inconveniente, 
para los beocios y corint ios, la belleza y 
precio de las vasiias, viniese determinada 
por la negrura de los barnices. Bien es 
verdad que queremos lo que no tenemos, 
porque lo que tenemos, nadie sabé para 
qué lo vamos a querer. 

Pero en fin. En La Bisbal, en lugar de 
lamentarse, como lo hic ieron los egipcios, 
y màs f i lósofos, a lo mejor por inf luencia 
de Ampur ias, supieron acoplarse a los 
inconvenientes del óx ido y produ jeron las 

famosas piezas ne-
gras, tan favora-
bles a la conserva-
ción de los l íquidos 
y tan decorat ivas. 
Esta fue, durante 
m u c h o s anos, la 
verdadera indústria 
de la ciudad. 

En cuanto a for-
mas, p u d i é r a m o s 
citar a casi todas. 
El càntaro bisba-
lense r e c u e r d a a 
las de la mujer y 
por ello, màs que 
a influjos g r i e g os 
arcàicos, deb ieron, 
en un p r i n c i p i o , 
obedecer a influen-
cias afr icanas. Pero 
como aquí apenas 
si se saca nada en 
l i m p i o , dado lo 
compl icado del su-
j e t o , d e j é m o s l o 
estar. Sólo senala-
remos la esbeltez acusadísima de los 
aceiteros, provistos de dos or i f ic ios, uno 
de los cuales se obturaba con el pu lgar 
y la grac ia tan noble y ai rosa de los 
platós hondos, intermedio entre el cuenco 
clàsico y el actual p lató. 

En los viejos barnices es el verde ma-
laquita el màs característ ico y es curioso 
notar que también los egipcios lo emplea-
ron. Esto no es empeno en acercar La 
Bisbal a la t ierra de las piràmides, sino 
tan sólo àn imo de senalar, que a iguales 
posibi l idades iguales resultados, pese a 
las tendenciós de ciertos histor iadores, 
que ven en la ident idad de procedimientos 
una inf luencia o secuencia de culturas. 

Hace algunos anos cambiaron las cosas. 
Por i n f l u j o , pr imeramente, de Manuel 
Ferràn y màs adelante de Sebastiàn Pa-
drosa —el cual p rodu jo los actuales jarros 
decorat ivos e incorpora , ademàs, la f igu-
ra — se sale de la artesania para l legar 
al arte. 

Ello nos l leva de la mano a Díaz Costa. 
Este p intor se instaló en La Bisbal por 
efecto de las circunstancias, como es 
tan frecuente en toda v ida de cualquier 
hombre, y encuentra su v ia y su autént ico 
va lor . En pr imer lugar estudio los proce-
dimientos, que él encontraba ant icuados, 
y luego se puso a t raba ja r sin rutinas. 
Como es lóg ico, l ibre de t rabas históricas 
y de otras herencias, que tanto per judican 

DÍAZ COSTA, PREMIO INTERNACIONAL DE CANNES Y UNO DE LOS CERAMIS-

T A S A Q U I E N E S M A S D E B E E S T E A R T E . 

y amaneran a las artes de repet ic ión, 
consigue matices de una suntuosidad ex-
t raord inar ia y una mater ia l de r iqueza 
bien expresiva. Aho ra ha l og rado con el 
uranio, un vermel lón único, a mi modo de 
ver, y pudiera Díaz Costa estar en camino 
de a lcanzar un procedimiento «sui géne-
ris», capaz de crear escuela. Por eso nos 
ext rana no haber visto en la reciente 
exposic ión de ceràmica, celebrada en el 
Museo del Parque de la Ciudadela de 
Barcelona, ninguna p ieza de La Bisbal, y 
también, que en las colecciones barcelo-
nesas no f igure este d igno pueblo, como 
por todos conceptos merece. Esperemos 
que el t iempo repare esta injustícia. 

Vi là Clara, o t ro de los ceramistas a 
auien visitamos, op ina que La Bisbal se 
debe concretar a las formas populares, 
tanto en objetos como en mosaicos o 
ladr i l los y yo, por mi parte, no estoy muy 
lejos de compar t i r esa op in ión, sobre 
todo en lo que se ref iere a los ref lejos 
metàlicos, que tan buenos se obt ienen en 
Córdoba . La prueba es que Manises, Ta-
lavera y A lco ra , no pract ican ese proce-
d imiento. A l cont rar io . Cada una de esas 
ciudades posee sus características y seria 
mucha làstima impor ta r cosas resueltas. 
Hay que evi tar lo que le ocurr ió a Limoges 
con sus porcelanas, po r obstinarse en 
pract icar ciertos azules de Sevres, con lo 
que no ha conseguido otra cosa, sino 
produc i r ejemplares de segunda catego-
ria, iguales en ca l idad a los mejores, pero 
siempre infer iores en precio, aunque el lo 
sea notor iamente injusto. Los coleccio-
nistas son así. 

* * * 

Despidàmonos ya de La Bisbal. Admire-
mos en ella su ac t iv idad, intel igencia y 
cual idades y deseémosle la suerte que 
merece, para bien del Ampurdàn y de 
Espana entera. Deseemos también que 
pronto sea una rea l idad el Museo de Ce-
ràmica Popular que Díaz Costa està pre-
pa rando hace anos y que, sin duda, 
a t raerà sobre el país la atención de afi-
c ionados y coleccionistas. 

F. Garrido PALLARDÓ 

ESTA ES LA CIUDAD DE LAS <TIERRAS ROJAS» ACU-

MULADAS POR EL DARÓ, QUE TANTO SE ARMONIZAN 

CON LOS VERDES Y CON LAS CUALES SE CONSIGUEN 

TAN BUENAS CERÀM1CAS. 
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EL POETA Y SU ESTADO DE GRACIA 
Poeta —glosando al eminenfe critico literario don Manuel 

de Montoliu—, percibe el paso de la inspiración cuando 
avanza por la senda de su pureza, senda que solo reen-
cuentra en la beatitud de sus tiempos de nino. 

Es entonces que —incluso al margen de cualquier misticis-
mo— recibe su impulso de la sensación espiíitualisima de la 
inocencia; así logra alas para su vuelo imaginativo, lejos de 
turbias pasiones, del plomo de las cosas concretas y de las 
callejuelas entenebrecidas del egoismo. 

Consecuencia del retorno a la me/or època de nuestra 
vida, es la conquista de un equilibrio superior, donde los en-
suenos nacen, se despliegan en armónicas teorías y parecen, 
luego, esfumarse,- sin morir, emperò, porque cien veces vuel-
ven a brotar sus mundos de embrujo en los que la Poesia res-
pira el aire que sostenia a nuestros primeros padres en el 
Paraíso... 

Por eso, Hóderlin, en su «Canto del destino de Hiperiórt», 
—el Titan símbolo de las fuerzas y de los fenómenos de la 
Naturaleza- nos dirà que los genios celestes no estan some-
tidos al Hado ni a la dureza de la vida material y, para expre-

sarlo mejor, acudirà al mando, sin màcula, de la infancia, 
con palabras que suenan a ternura indecible, a claridades 
eternas... 

Claridades que, hasta el orden de la lucha cotidiana, nos 
son imprescindibles si queremos retener, aunque sea por bre-
ve tiempo, la codiciada carícia de la Felicidad El gran polí-
grafo don Marcelino Menéndez Pelayo bien nos lo dice al 
exclamar: «Todo hombre tiene horas de n/no y desgraciada 
del que no las tenga». Pensamiento que, en cierto modo, tam-
bién aletea en este hermoso interrogante del romàntica Cha-
teaubriand: è«Por qué, de entre todos los recuerdos de nuestra 
existencia, preferimos aquello: que nos conducen hasta la 
misma cuna»? 

* * * 

Sentirse, pues, n:íio, vivir como en suenos los màgicos 
albores de nuestra fantasia cuando apenas nos hemos puesto 
a anorar el dulce calorcillo del maternal regazo, he aquí el 
estado de gracia que hace al Poeta; con emoción tanta que, 
con frecuer.cia, le pone en el marav i l loso camino de la 
lnmortalid<.d. 

Tomàs ROIG y LLOP 

L I B R O S Y R E V I S T A S 

«LA ÇANÇÚ 

DE L 'EMIGRANT» 
Pulcramente editada por Editorial Ne-

reida y dentro de su Biblioteca teatral 
catalana «Gresol», hemos recibido el 
n.° 15 de dicha colección. Se trata de la 
comèdia en tres actos or ig inal de P. Tei-
xidor Elías «La cançó de l 'emigrant». 
Es de sobras conocida la personal idad 
teatral de su autor, por lo que no vamos 
a mentarla, ya que hablar de P. Teixidor, 
es hablar de una vida dedicada plena-
mente a las tablas, es haber respirado el 
polvo de mil escenarios, ya como actor, 
empresario o autor. Sin embargo es en 
esta última faceta, autor, donde Teix idor 
se nos muestra como auténtico conocedor 
de los recursos escénicos, presentàndo-
senos como un enamorado del teatro 
catalàn al que ha dedicado la parte màs 
importante de su di latada obra. «La cançó 
de l 'emigrant» es una excelente prueba 
de ello, y de este buen teatro, sencillo y 
popular que tan buena acogida tiene entre 
nuestro publico. Aunque dicha obra fué 
estrenada en 1930, hoy por su perfecta 
construcción, sus vivos lenguaje y tema, 
tiene la misma vigència que entonces. 
En sus tres actos se nos presenta la des-
pedida, lucha, derrota y retorno de un 
emigrante. El segundo acto, es para noso-
tros el màs equi l ibrado, se capta en él, 
con líricas pinceladas, la soledad y nos-
talgía de los emigrados con un lenguaje 
de matices criol los muy conseguido y un 
emotivo f inal. 

La obra, que por su temàtica podia 
caer fàci lmente en lo sensiblero, roza 
solamente el sentimentalismo de buena 
ley. El Ampurdàn, escenario de los actos 
pr imero y tercero, ha sido t ierra de emi-
gración en todas las épocas, pero espe-
cialmente en la nuestra, por lo que esta 
obra de Teixidor tendra siempre actuali-
dad, ya que enraiza profundamente con 
el corazón de nuestro pueblo sencillo, 
que sufre, espsra y se ilusiona; de la 
bermosa gente como dir ia Soroyan. 

J. B. U 

ESTUDIO SOBRE LA IGLESIA DE CADAQUÉS 
Joaquín Gu i te r ty Fontseré y José Rahola 

Sastre son los autores de una interesante 
monograf ia històrica sobre la iglesia de 
Cadaqués, en la cual dedican especial 
atención al magnif ico al tar mayor barro-
co, consagrado a la Virgen de la Espe-
ranza, patrona del pueblo. 

José Pla, en su l ibro «Cadaqués», reco-
gió buena parte de la citada monograf ia , 
antes de la edición de la misma, la cual 
data del ano 1954. De todas formas, ésta 
ultima desarrol la el tema con mayor am-
plitud y detal le y su lectura es útil y 
deleitosa. 

Para los figuerenses tienen singular 
trascendencia los datos concernientes al 
escultor J u a n T o r r a s , vecino de esta 
ciudad, pr incipal artíf ice del mencionado 
al tar barroco, cuya construcción, en prin-
cipio, había de ser encomendada a este 
escultor y a Pablo Costa «seguint en tot la 
traça de p lomada se executà en Santa 
Clara de la ciutat de Vich per Jacinto 
Mora tó escoltor sens fa l tar en cosa subs-
tancial la dita traça». 

Pablo Costa, probablemente porexceso 
de t raba jo , cedió parte del que le corres-
pondía, el menos artístico, a José Serrano, 
carpintero y arquitecto de Gerona, reser-
vàndose el derecho de t rabajar f iguras y 
pasajes bíblicos, en Barcelona. 

Màs tarde, Costa y Torras se reparten 
la labor. Este ult imo se compromete a 
real izar toda la talla del retablo, a pulir 
todas las f iguros y escenas contenidas y, 
ademàs, la tal la y adornos del Sagrario. 

Finalmente, Costa desaparece y Torras 
se encarga de acabar el t rabajo que 
correspondía al pr imero, comprometién-
dose a terminar el retablo en dos anos. 

Lo sucintamente expuesto, basta para 
revelar que se debe al f iguerense Juan 
Torras toda la labor de escultura del 
hermoso al tar barroco de Cadaqués, si-
guiendo un proyecto de Jacinto Mora tó . 

Sin espacio para poder comentar otras 
documentadas noticias de tan notable 
estudio, sólo nos resta fel ici tar muy cor-
dialmente a sus autores. „ _ 

R. T O. 

EL ELENCO DEL PATRONATO ASISTIÓ AL XI FESTIVAL 
DE ARTE DRAMÀT1CO EN AVIGNON (Francia) 

Bajo la dlrección de Jean Vilar los actores del Thèatre National Populalre pusieron en escena 
«Meurtre dans la Cathèdrale. , del poeta Inglés T. S. Ellot, en el marco Incomparable del Patio 
del Pajacio de los Papas y ante cinco mil espectadores. Los de -Nuestra Ciudad, quedaren impre-
sionados por los aciertos, que en una sola noche y en un mismo marco se dieron cita en Avlunón-
prlnclplando por las condiciones naturales. el publico, la presentaclón, la seleeelón de comedian-
tes, la extraordlnarla dlrección de Jean Vilar y el Coro de Raymond Saint-Paul, todo lo cual estuvo 
a una altura insospechada. La o b r a - c u y o s pasajes màs sobresallentes. aunque todos importan-
tantes, tueron leídos en el autocar por el director Tonv Montal - està construïda en la mayor 
parte por una poesia moderna rica en sugerenclas y definitiva en conceptos, dando así ocaslón 
de hacer amplio un tema antlguo como es este de «Asesinato en la Catedral . la tragèdia del 
Arzoblspo inglés Thomas Becket un hombre espiritual incomprendido y abatldo por la política 
de su època (1170). La construcción y el valor literario de T. S Ellot, acompaftando a la signifi-
cación de los hechos les pareció impecable a nuestros excursionistas y los -aplausos espafloles-
tueron entusiastas al finallzar la representación, teniendo que acercarse al publico los del T N P 
reiteradas veces para reclbir su homenaje. 

Los del Elenco en cuyos pechos aparecla prendido un anagrama teatral muy bien disefiado 
y realizado por el actor Eduardo Bartoli - motlvando curiosidad en los espectadores al ver que 
se trataba de un grupo de cómicos - aguardaron a Jean Vilar, quien amablemente firmó autógra-
tos y departió con la muchachada hasta su cafè habitual. 

A la par con este objetivo primordial de su excursión, el Elenco, durante los días de feliz 
esparclmlento visitó Montpellier, Séte - interesante Venecià francesa - Nimes y Bèzlers en 
cuyas cludades halló motivos màs que suficientes para hacerla inolvidable. —B. 
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MÀS SOBRE EL ASTRÓNOMO DON ANTONIO RIBAS DE CONILL 

prosigue su act iv idad, pues nos dice el 
Sr. Armenter, que el Sr. Barangé ha obte-
nido, con la ecuator ia l Manent, magníficas 
fotograf ías estelares en cuyo t raba jo 
dicho apara to ha rendido excelentes ser-
vicios, conf l rmando así el e log io que el 
Sr. Ribas hizo repetidas veces de sus cua-
lidades ópticas. 

Nuestro astrónomo, nacido en Cabanas 
en el ano 1880 y fa l lec ido en la misma 
pob lac ión en 1935, se dist inguió po r su 
bondad y por su caràcter a fab le en extre-
mo. Era aprec iado en al to g rado por 
cuantos le conocían. Dotado de una inte-
l igencia excepcional , dedico toda su ju-
ventud a los estudiós y a los viajes. 
Recorrió var ias naciones y a su regreso 
emprendió la construcción del Observa-
tor io del Muga, como lo denomino, en su 
casa solar iega conocida por Manso Ribas, 
a cinco minutos escasos del pueblo y l in-
dante con las màrgenes de dicho río. 

Los que le conocimos, sabemos los sin-
sabores que pasó el l l o rado Don An ton io 
para l levar a buen término la empresa; 
de las ilusiones que puso en su empeno; 
de las satisfacciones que gozó en su 
observator io, con su telescopio, su gobi-
nete de t raba jo y su repleta b ib l ioteca, 
que constituían su pequeno mundo y del 
que pocas veces se separaba. Bajo la 
cúpula g i ra tòr ia de cinco metros de did-
metro, pasaba noches enteras observando 
el f i rmamento y ano tando sus impresiones 
en unos cuaaernos, que luego servían 
para dar a conocer sus teorías a diversos 
publicaciones especial izadas. 

Aunque joven, el que esto escribe se va-
naglor ia de haber sido conf idente de sus 

CO M O paisano y amigo de Don Anto-
nio Ribas de Conil l , no puedo menos 
que expresar mi admirac ión y com-

placencia a esta revista y a los senores 
don Juan G u i l l a m e t y don F e d e r i c o 
Armenter, por los càl idos y fervorosos 
elogios que le dedican en los artículos 
últ imamente publ icados y que sirven para 
recordar y d ivulgar la labor cal lada y 
modesta de este ampurdanés ilustre. Ade-
màs ello me br inda ocasión para co labo-
rar con los amigos de C A N I G Ó , con los 
cuales estoy siempre en deuda. 

El art iculo publ icado por el Sr. Gui l la-
met, ha servido para dar a conocer la 
v ida y la obra de este gran patr ic io, 
ignorada con toda seguridad por el común 
de las gentes de nuestra comarca, pues, 
los ampurdaneses somos un tanto o lv ida-
dizos de nuestras propias cosas. 

Y graciós al art iculo del Sr. Armenter, 
Presidente de la Sociedad Astronòmica de 
Espaíïa y Amèr ica, insertado en la misma 
revista, nos hemos enterado con a legr ia 
de que la obra del preclaro cabanense, 
no ha quedado dispersa ni se ha perd ido, 
como nos temíamos, pues su ecuator ia l 
de 162 mm., así como gran parte de su 
interesante bibl ioteca, se guardan y se 
hal lan instaladas en el observator io del 
astrónomo af ic ionado de Barcelona, don 
Alber to Barangé. Gran satisfacción nos 
causa a todos los ampurdaneses saber 
tan gran noticia y comprobar que la ob ra 
de don Anton io no se ha perd ido y que 

Interior de l Observator io de Ribas de Conil l . 
Destaca la ecuator ia l Manent y e l anteojo 

Bardou. 

estudiós y observaciones estelares. Re-
cuerda el suscrito con emoción, y no es 
ello ninquna van idad, ver a través de su 
telescopio ciertas regiones de la Luna o 
bien partes del planeta Marte, úl t imamente 
de tanta actual idad. Y es que él quería dar 
oportunidades a todos los no versados en 
estàs materias para que nos af ic ionàramos 
a las mismas y para d ivu lgar en lo màxi-
mo posible los conocimientos científicos 
de la astronomia. 

La gran pasión de su v ida fué este 
r incón predi lecto de su hogar . En el mismo 
v iv ió horas de deleite y de ilusión sin f in. 
Mas, de jando apar te su quehacer cientí-
fico, sus dotes l i terarias y su intel igencia 
cul t ivada y esmeradísima, yo quisiera des-
tacar aquí su perf i l humano. 

A su don de gentes, a su cultura exqui-
sita y a sus conocimientos profundos y 
valiosos, unia una humi ldad tan senorial y 
tan sencilla que se ganaba enseguida las 
simpòtías de quien le t ra taba. Era la mo-
dèstia personif icada — jamàs fué mejor 
empleado este cal i f icat ivo — y nunca ne-
gaba su consejo, su a p o y o y su ayuda a 
cualquiera persona u ob ra que ia sol ici tara 
o la precisara. 

Vayan, pues, como grat i tud y homenaje 
a su memòr ia , estàs líneas, que no tienen 
ot ro objeto que el de agradecer pública-
mente, por el màs insignif icante de sus 
admiradores y amigos, los esfuerzos de 
todos cuantos senores han contr ibuído a 
poner de rel ieve la personal idad extraor-
d inàr ia y d inàmica de este dist inguido 
prócer ampurdanés. 

Modesto SERRA 

Un d ibu jo I n í d i t o de don Antonio sobre Marte . 
Sin d u d a , uno de lo» m a s va l iosos e interesantes . 

M E T A M O R F O S I S 
( F R A G 

Cuando la anatomia clara y divina de Narciso 
se cuelga 
sobre el espejo oscuro del lago, 

cuando su torso blanco inclinado hac ía de /an te 
se coagula, helado, 
en la curva plateada e ignótica de su deseo, 
cuando el tiempo pasa 
sobre el re /o i de las flores de arena de su pròpia carne 
Narciso de aestroza el vértigo cósmico 
en cu/a mas honda profundidad 
canta 
la sirena fría y donisíaca de su pròpia imagen. 

El cuerpo de Narciso se vacía, se pierde 
en el abismo de su refíejo 
como el re/o/ de a rena al que nunca daremos la vuelta. 

ÏE SAN N A R C I S O 
E N T O ) 

Narciso, tú pierdes tu cuerpo, 
arrastrado y confundido p o r el refíejo milenario de tu 
tu cuerpo herido de muerte /desaparición 
desciende hacia el precipicio de los topacios a los 
tu cuerpo blanco, hundido [despojos amarillos del a m o r , 
sigue la pendiente del to r ren te ferozmente mineral 
de las pedrerias negras con perfumes ocres, 
tu cuerpo... 
hasta las embocadu ras mates de la noche 
en cuyo borde 
chispea ya 
toda la plateria roja 
de las auroras con venas rotas en los desembocaderos 

[de la sangre. 

Salvador DALI 
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CENA HOMENAJE DE «CA-

NIGÓ» A D. R A M Ó N REIG 

En el Hotel Duran, los compn-
nentes de CANIGÓ agasajamos 
reclentemente a nuestro compa-
ftero de redacclón don Ramón Reig 
con una cena homenaje, con moti-
vo de haber sido nombrado Aca-
démlco correspondlente de la Real 
Acadèmia de Bellas Artés de San 
Jorge. Al acto se sumaron nume-
rosos amigos del catedràtico y ad-
mirado artista, entre los que recor-
damos a don José F r a n c é s , 
Secretarlo Perpetuo de la Real 
Acadèmia de Bellas Artés de San 
Fernando; el alcalde de la ciudad 
y diputado provincial don Juan 
Junyer de Bodallés; los seftores 
Bech de Careda, Santaló (don Ono-
fre y don Joaquin), Rodeja Gaiter, 
Fortunet, Cusi y Oliva Prat. 

Resulto bellisimo el discurso 
pronunciado por don José Francés, 
destacando la personalidad y la 
obra de don Ramón Reig en sus 
distintas manifestaciones, como 
acuarelista (en el que profundizó 
sobre sus cantos al Ampurdàn, su 
depurada tècnica, sencillez y emo-
tividad) y como publicista de arte, 
destacando ademàs de su libro «La 
Acuarela en Espafta., que consi-
dera el mejor a tal respecto, los 
diferentes estudiós sueltos cuya 
mayor parte viene publicando en 
estàs pàginas. 

Agradeció el Sr. Reig el home-
naje con sentidas palabras, prueba 
del cariflo y total afecto con que lo 
reclbía. Dijo que su entera labor 
la dedicaba a la ciudad de Figue-
ras, y que correspondería a ese 
nombramiento con la tenacidad 
que ha puesto en sus obras me-
jores. 

Anteriormente, en el ofreci-
miento del acto, habia intervenido 
nuestro sub-director don Ramón 
Guardiola y don Juan Junyer de 
Bodallés, siendo los dos paríamen-
tos rubricados con aplausos. 

Entre otras, se reclbló la adhe-
sión del Excmo. Presldente de la 
Diputación Provincial, don Juan 
de Llobet Llavari. 

«PARIS, A LA H O R A 

ESPANOLA» 

Reclentemente ha sido Inaugu-

rada en Paris, la exposición orga-

mócàes 
+ + + 

nizada por P. de Leonardi, bajo el 
titulo que encabeza estàs líneas, y 
agrupando a diferentes artistas es-
panoles, que actualmente residen 
en la capital francesa. 

Por nuestra parte, nos cabé la 
satisfacción de destacar que el arte 
abstractoen la mentada exposición 
ha sido representada por el joven 
pintor ampurdanés Juan Puig Ma-
nera. Reciba nuestra enhorabuena. 

DALI Y EL «QUIJOTE» 

Ha pasado unos dias en Port-
Lligat Mr. Joseph Foret, editor 
francès de la edlción del «Qui-
jote- que con ilustraciones de Sal-
vador Dali, aparecerà en el próxi-
mo otofto, y cuyo precio se calcula 
en 10 millones de francos. Sola-
mente se imprimen 200 ejemplares 
y según nos cuenta el propio edi-
tor, estàn ya vendidos. El aconte-
clmiento ha interesado a toda 
Europa y Amèrica, y Dali trabaja 
seriamente en Port Lligat para 
terminar sus 15 ilustraciones, por-
que la mayoría de ellas aun no 
estàn hechas. 

E X P O S I C I Ó N DE P INTURA 

SOBRE LA COSTA B R A V A 

En San Feliu de Guixols y en 
los salones de su Casa Consisto-
rial, organizado por la Diputación 
Provincial, se celebrarà, desde el 
10 al 25 de agosto, una exposición 
de pintura nacional y extranjera, 
de temas exclusivamente locales. 
Màs concretamente, éste serà la 
Costa Brava y aunque no tenemos 
todavia el catàlogo —obra de nues-
tro colaborador don Ramón Reig— 
podemos anticipar a nuestros lec-
tores, que en ella estaràn repre-
sentadas bastantes figuras maes-
tras y que las aportaciones de los 
coleccfonlstas de Figueras son de 
mucho valor. La inauguración co-
rrerà a cargo del Secretario Perpe-

tuo de la Acadèmia de San Fer-
nando, de Madrid, Excmo. sefior 
don José Francés. Asimismo Re-
nata y Graclano Tarragó ofreceràn 
un concierto de guitarra, el men-
lado dia 10 a las once de la noche, 
y dentro también de los actos 
previstos para la Inauguración. 

P INTURA Y ESCULTURA 

Nuestra Excma. Diputación 
Provincial organiza su II Concurso 
de pintura y escultura, abierto a 
los gerundenses y a todos los ar-
tistas residentes en la provincià. 

De la importancia del Certamen 
nada hemos de declr, pues se com-
prende sin insistència, tanto como 
estimulo para noveles que como 
premio para consagrados. Pondre-
mos de relieve sólo, que hay un 
premio de cinco mil pesetas, exclu-
slvamente destinado a la acuarela 
y ello nos parece perfecto. Este es 
un género frecuentemente igno-
rado e incluso menospreciado por 
cierta clase de coleccionistas, que 
se obstinan en ver en él a modo 
de arte menor. Bueno es que se 
convenzan de lo contrario. 

Nuestros parabienes a la Excma. 
Diputación Provincial por sus es-
fuerzos en pro de nuestra cultura. 

LOS RETRASOS DEL TREN 

Hemos reclbido diversas cartas 
de nuestros lectores quejàndose de 
que en nuestra estación —si así se 
puede titular— no se anuncian I09 
retrasos de los trenes, con lo cual 
se causa a los viajeros, molestias 
y perjuicios innecesarios. Ignora-
mos si es obligación de la 
R. E. N . F. E. anunciar estàs ano-
malías o bien si no lo es. 

Pero como en otras estaciones 
si anuncian estos retrasos, segu-
ramente no costaria mucho ha-
cerlo en la nuestra y asi lo 
rogamos para bien de todos. 

FOLLETO TURISTÏCO 

SOBRE G E R O N A 

Hemos recibido un interesante 
folleto, con textos en espafiol, 
francès, Inglés y alemàn e llustra-
do con varias fotografias, edltado 
por la Junta Municipal de Atrac-
ción Turística de Gerona. 

En el mismo hay un plano de 
la ciudad, destacando todo lo de 
Interès a r t l s t l c o arqueológlco, 
con el horario para visitar los di-
ferentes museos de la Inmortal 
Ciudad. 

Felicitamos a sus organizadores 
y esperamos que en Figueras, tan 
faltados de un folleto explicativo 
de la ciudad y de nuestros pue-
blos marineros, así como también 
de los que poseen destacados teso-
ros artístlcos y monumentales, se-
pan tomar el ejemplo y nuestra Ofi-
cina de Turismo, de razón de vida. 

MUSEOS DE BARCELONA 

Agradecemos a la Oficina Mu-
nicipal de Turismo e Informaclón, 
de Barcelona, su simpàtlco obse-
quio, al remitlrnos unos ejem-
plares del folleto —a todo color— 
recién editado sobre los diferentes 
museos de la Ciudad Condal. 

Cabé destacar que en el mentado 
folleto, se publlcan unas notas so-
bre la especlalidad de cada museo 
—de los 15 existentes en Barcelo-
na—, con un plano-guia para su 
fàcil localizaclón. 

. LAS VEGAS» 

En nuestra ciudad se ha inau-
gurado el local 'Las Vegas-
- N l g h t Club— dedlcado a espec-
tàculos folklores y a pista de balle. 
Durante el presente verano, han 
actuado diferentes artistas de ran-
go internacional y cada noche se 
celebra un animado baile con 
orquesta, conjuntamente con unas 
atracciones de danzas espaflolas, 

3ue son la alegria y el entusiasmo 
e muchos extranjeros, que por 

la mafiana visitan nuestras calas 
y playas y por la noche, el men-
tado local. Ello ha dado una ma-
yor anlmaclón a la noche figue-
rense y e9 de a p l a u d i r al 
propietarlo de la mencionada pista, 
por su interès en dotar a nuestra 
ciudad de un local digno para 
esta clase de festlvales. 

P R O B L E M A S DE UN E N S A N C H E FIGUERAS V IVA 

I J ENTRO de la encrucijada de calles dt nuestra ciudad se pierde una 
buena parte de la economia municipal. Son un total de 29 ktlómetros 

de vías urbanas. Muchas ciudades con doble número de habitantes no llegan 
a tener esta longitud. La explicación es fàcil desde la Rambla, corazín de la 
ciudad, se extienden las calles, rectas y largas, hasta perderse en pleno campo. 
La Avenida José Antonio tiene una longitud de màs de 1.200 metros; 1.100 la 
de San Pablo; 800 la de Vilallonga. 700 la de Peralada y Tapis, etc. La 

calle Avifionet. conocida por carretera de Llers, posee edificaciones a medio 
hilómetro de distancia del Parque. El perímetre de la ciudad es de màs de 
6 kilómetros. Los números son concretos. Se ha producido un ensanche des-
proporcionada a los 16.000 habitantes de Figueras y los problemas de este 
crecimiento urbano se palpan enseguida: afirmado de calles, alcantartllado, 
desagües, agua, luz, conservaciún de aceras, etc. 

{Cómo ha sido posible este desmesurado aumento del suelo urbanoJ La 
existencia de muchos solares sin edificar en el interior del casco màs céntrico y 
la abundancia de viviendas de una sola planta, responden a la realidad. 
Muchas zonas enclavadas en el perímetro central se han mantenido rústicas 
por un claro afàn de especulación y por la existencia de un minúsculo arbitrio 
sobre solares sin edificar. Sobre un plano de la Ciudad se observan los amplios 
rectàngulos de terrenos encerrados entre calles. El crecimiento avanzó por el 
único camino existente: invadir el campo circundante. Las calles se alargaron, 

nacieron otras de nuevas y el problema fue agravindose. Las edificaciones que 
se levanUron lo fueron en una sola planta y la densidad perdió fuerza. 

El problema planteado se aprecia a través de numerosas calles de este 
ensanche. Algunas, a pesar de que fueron urbanizadas sobre los pianos, hace 
màs de veinte anos, aún carecen de tan elementales serviclos como son el alcan-
tarillado y el agua potable. Crecen verdaderos vergeles de hierbas y espina*; 
las hay que ven córrer a través de ellas los desagües de unas fosas asépticas 
mal conservadas, produciendo el natural mal olor y perjuicio; las lluvias han 
formado su cauce y el desgaste sus continuos baches; muchas son las necesi-
dades que precisan estàs calles. A veces parecen dar la impresión de hallarse 
abandonaias. Sus vecinos se quejan; los impuestos son los mismos. 

Va a estudiarse o se està estudiando ya, la forma de no agravar màs el 
problema. El trozo de presupuesto municipal que se encierra en estàs calles 
anima al estudio. Se irà a la delimitación de zonas edificables. Con una 
especie de cinturón de mayor facilidad constructiva, que se cerrarla en este 
perímetro de seis kilómetros, màs o menos, se frenaria, o por lo menos amino-
raría mucho, la marcha hacia el campo abierto. Mientras tanto, en el interior 
de la ciudad, se limitaria un número minimo de pisos en determinadas calles. 
{Y de los solares céntricos sin edificar? {Se aumentarà el arbitrio que los 
regula? También debería estudiarse, porque ellos, a pesar de los intereses, 
perjudican demasiado a la población. r A P I D 



FIGUERAS 
c/eportiva 

Julio termina en un oasis de paz dentro 
nuestro mundfllo deportivo Alejado el multi-
color pelotón de corredores y seguidores de la 
Vuelta Ciclista a Francia, reina la pasividad y 
el descanso. La ciudad se lanza de pieno al ve-
rano. Importa màs el mar y la montana; el 
deporte nos cae lejos. EI pasado se fué y el 
futuro es una letra a fecha fija, que ya presen-
taran. Los terrenos deportlvos han quedado 
solltarlos, los cartelones descolorldos, sola-
mente alguna secretaria prepara su normal des-
pacho. A primeros de agosto, los técnlcos vol-
veràn a dar sefiales de vida: la màquina 
futbolística comenzarà a devorar las horas y la 
preparación del equipo de fútbol entrarà en 
pleno funclonamlento. 

T e r c e r a Divisiún 
Ya se ha decretado por el organlsmo federa-

tivo la composición de los grupos catalanes de 
Tercera División. La Unlón Deporti va Figueras 
està Incluída en el séptlmo grupo, con los 
sigulentes equipos: Guixols, Banolas, Pueblo 
Seco, Moncada, Júpiter, Pueblo Nuevo, Mollet, 
Gramanet, Reus, Manlleu, Samboyano, Agut, 
Sallent, Vilafranca, Igualada, San Celoni, Hos-
pitalet, Calella, Iberia, Rapitense y Balaguer. 
En total, velntldós equipos enfrentados en un 
largo torneo que principiarà a primeros de sep-
tiembre y se prolongarà hasta finales de mayo. 
A este grupo se le ha asignado una tarea de 
conversión intermedia entre la categoria regio-
nal y la nacional. 

Dificultades ciclistas 
A la hora de escrlbir estàs líneas no esrà 

decidldo sl Figueras serà final de etapa de la 
Vuelta Ciclista a Cataluna. En su renuncia, lo 
seria Gerona. Las exigenclas son muy elevadas 
y parece difícil acceder a ellas. Nuestro ciclis-
mo pasa por una temporada de fuertes econo-
mia» y el elevado coste de las pruebas, lmpone 
restricciones. Las cuotas de los socios y el 
apoyo de las casas comerciales no son suficien-
tes para hacer frente a estos gastos y tampoco 
la colaboración oficial es demaslado esplèndida. 
Muclias dificultades se oponen a nuestro cl-
clismo en el momento de este ofrecimiento y 
es temerario lanzarse a la aventura, sin el de-
bido cimiento. Seria posible que la llegada de 
la Vuelta Ciclista a Catalufla reviviese el entu-
siasmo de todos. Se reflexiona sobre ello. 

Apoyo Municipal 
Dentro de pocos meses se estudiarà y forma-

rà el nuevo presupuesto municipal para el pró-
ximo ejercicio. Las necesidades de la ciudad 
contaràn con sus debidas aportaciones y cada 
partida responderà a una mejora. Pero nos 
tememos que dentro de su amplia estructura, 
seguirà existiendo un capitulo huérfano de 
atención Nominalmente existe una delegaclón 
de Deportes, pero con las manos vacias. Le 
faltan buenos padrinos al deporte figuerense 
dentro del Consistorio; no se le da Importàn-
cia aunque en nuestra època, casi todos los 
Ayuntamientos atienden al deporte, por cuanto 
sus frutos físicos, morales, de salud pública y 
hasta económlcos para la ciudad son bien ma-
nlfiestos ^Costaria mucho votar una conslgna-
ción a favor de esta delegaclón de deportes? 

Un trozo de Campo 
Parece se halla en estudio el nuevo empla-

zamiento de los surtldores de la Campsa, que 
antes se pensaba instalar en terrenos de la 

M O S A I C O V E R A N I E G O 
estaclón del ferrocarril, (unto a la carretera de 
Rosas y al paseo de la estaclón. Este nuevo 
emplazamiento estaria en la parte norte de la 
antigua huerta Vilallonga, hoy Campo Muni-
cipal de Deportes, tomando un trozo de terreno 
lindante con la misma carretera de Rosas, en 
lo que debia ser espaclo para baloncesto, hoc-

key o tenis. Se utilizarfa un trozo pequeflo, sin 
afectar demaslado el proyecto general del cam-
po, pero ya veremos lo que pasa si algún dia 
se termlnan las dos terceras partes que faltan, 
según el acuerdo que se tomó cuando el terreno 
de Juego fué construído. 

José M. a BERNILS 

Memòria a Humphrey Bogart 
FUE un sàbado y en la pantalla de la Sala Edison, cuando vimos por vez primera a Humphrey 

Bogart. La crítica barcelonesa había dejado en buen lugar a Casablanca, una película 
sentimental cuyos acusados rasgos psicológicos a lo bélico decta mucho màs de la guerra 

que las cintas de metralla. Sin embargo esto lo vimos mucho después. Estàbamos en la edad de 
empezar a descubrir las películas «de besos» — eso que hablamos despreciado ante un héroe 
como Ar thur Standish, o un antifaz como el de «La Venganza» — y el film de Michael Curtiz 
discurría sobre un argumento tan hàbil, tan bien cronometrado Jugando con pasado amoroso, 
presente que lo revive y futuro que lo renuncia, que uno salía del cine exactamente como no se 
debe sallr: volando. Pero por entonces, naturalmente, el corazón le podia al cerebro de forma de 
que casi casi cambiaban de lugar. 

Sam, tal vez el negro màs slmpàtico que apareció en una película, tocaba al piano «Al 
correi del tiempo» dàndole una entonaclón especial, no como si la interpretase sino como eco de 

una època de París, 
en donde Usa y Ri-
chard se veían (y se 
besaban) a menudo 
en «La Belle Aurore». 
Ella, en fin, creia 
muerto a su esposo.. 

La segunda vez 
que vimos a Hum-
phrey Bogart, fue al 
dia siguiente. Ibamos 
hablando del film con 
un amigo, tan .In 
crescendo», que al lle-
gar a la última pen-
diente que conduce al 
Patronato de la Cate-
quística viramos hacia 
la izquierda. Aquella 
tarde, en la represen-
taclón de «I. N . R. I . 
faltaron dos que ha-

cian de «pueblo», pero no se notó. En el cine estuvimos de ple, en el primer piso, entre 
parejas sin localidad que se hacían el amor. 

Cualquier actor, al lado de Ingrid Bergman, ha brlllado. Pero Humphrey Bogart dió una 
buena rèplica interpretativa Uevando el mando en muchas secuencías, porque estaba claro que 
era un «hombre con pasado» lo que la película necesitaba. Lo era totalmente con sus ojos algo 
humedecidos, su rictus amargo, su sonrisa triste, ese pelllzcarse al final de la ceja, ese mirar algo 
asustado cuando alguien abria una puerta, y las arrugas de su frente que parecían haberse mar-
cado cada vez que estaba de vuelta de algo. Interpretó al aventurera de frac. N o porque hubiese 
nacido para ello, sino porque lo sabia ser. En una película en donde todos los intérpretes fueron 
ideales, «Richard's, Cafè Amerlcain» encontró a su patrón. 

• Casablanca», realizada en 1943, fue el éxito para Bogart. Aquí y en todo el mundo Sabía-
mos poca cosa de él: que había nacido en la Navidad del 1900, que provenia del teatro, en donde 
había destacado en varias obras pero especialmente en «EI bosque petrificado» cuyo papel de 
gàngster interpretaria anos màs tarde en la versión cinematogràfica. Pero resultó que en la pro. 
fesión Humphrey Bogart era también «un actor con pasado». Anteriormente a «Casablanca» 
había intervenido en cuarenta y siete películas (catorce màs de las que luego interpretaria) y, 
como ocurre en estos casos, pasaron a primer plano «El último refugio» (1941); «Oro, amor y 
sangre. («Virgínia City») y «La pasión ciega» (1940); y «Amarga victorià» (1939). Quedaràn 
muchas, por tanto, sin llegar hasta nosotros. En ellas no interpretó siempre primeros personajes 
pero apareció bien arriba del reparto. La primera, «El conquistador» (1930) se estrenó en Espana, 
y posteriormente cinco, a lo sumo. 

Ano importante para Humphrey Bogart fué el 1945. Rodando «Tener y no tener» halló en 
su companera de reparto Lauren Bacall la esposa definitiva, después de haber estado casado con 
Mayo Methot. Leemos ahora, precisamente, esta obra original de Ernest Hemingway. A su sen-
tido de la narración le acompanan unos diàlogos Impreslonantes, como sl el escrltor coplase de 
un micro dejado en los lugares màs dispares. Hay uno tremendo, colocado bajo una almohada. 
Y Bogart debió encaiar muy bien a ese Harry Morgan manco, «un hombre que en otros tiempos 
hubiese sido pirata». 

El Oscar lo conslguió en 1951 con La Reina de Àfrica. Hollywood, siempre tetrasado en 
concederlos, se lo tenia que haber dado en 1947 por la interpretaclón de El Tesoro de Sie-
rra Madre, la mejor de su carrera. De ella, salvariamos Cayo Largo y La senda tenebrosa 
(la càmara, en ésta, le substituïa en casi todo el film, pero el trabajo era fiel e intenso). En las 
demàs, algunas estimables, puso el rostro y una fïcción - c a s o «El motín del C a l n e » - que a 
nuestro entender no le iban, porque Humphrey Bogart no fué un actor «transformable» en el 
argumento. Su línea, empezada, tenia que seguir. 

A primeros de ano volvió a ganar el corazón. Le vimos desaparecer en la nlebla, otra vez, 
mlentras Sam tocaba una vieja cancíón 

Y tal vez Usa, aquella noche, se olvidara de besar a su marido. 
Vicente B U R G A S 

O I N E : 
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