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L o s  c u a d e r n o s  

J e  “ L a  G a c e t a  L i t e r a r ia ”

P R I M E R A  S E R I E  ( A G O T A D A )

T o m á s G a rcés:  “ L a  R o s a  y  e l L a u r e l”  (C a 

taluña).

R a m ó n  de B a sterra '. “ V ír a lo ,  M e d io d ía ”  
(C a stilla ).

C a rd o sa  y  A r a g ó n :  “ C a r lo s  M é r id a "  (A m é 
rica).

S E G U N D A  S E R I E

1) E . C im é n e s  CabaU ero:  “ C irc u ito  im pe
ria l ” .

2) B en ja m ín  J a m é s :  " S a ló n  d e  E s t io ” .

3) R a m ó n  G ó m e z  d e  la  S e r n a :  “ N o vís im a s 

g reg T icría s” .

4) “ C a ta lu ñ a  a n te  E s p a ñ a ” .

E N  P R E N S A

5) f o s é  F ra n cisco  P a j io r :  “ M ito s  y  H é 
ro e s ” .

6) f o s é  B erg a m in :  ‘ ‘ E s to  y  l o  o tr o ” .

E N  P R E P A R A C I O N

C U A D E R N O S  de R a fa e l A lb e rti, P ed ro  

S a lin as, P e d r o  S á in z  R o d ríg u e z , A .  G a rc ía  G ó 

m ez, R . L e d e sm a  R a m o s, E u g e n io  M ontes, 

M a x  A u b , G u illerm o  de T o r r e ,  C . M . A r c o -  

jiada, A n to n io  M a ric h a la r , E n riq u e  L a fu e n te , 

R a m ó n  Ig le s ia , E . S a la z a r  C h ap ela , E rn estin a  

de C h am p o urcin , F .  A y a la , J . P iq u eras, R a 

fa e l M arq u in a , J u a n  C h a b á s, M . P é r e z  P e r r e 

ro , R o s a  C h ace!, Ju an  E ste lr ic h , S eb astiá  

G usch, M a rtín e z  S a n ta o la lla l P é r e z  de B a r r a 
d as y  o tro s.
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P r e í ir e l a c i ó n
E l  presente Cuaderno de  L a  G a ce ta  L ite r a r ia  

es e l  co n ju n to  de d o cu m en to s litera rio s que tes

tim onian ¡oda una etapa h istó rico  de relaciones  

cu ltu ra le s  entre C a stilla  y  Cataluña a  partir de 

1927 lu ista  ahora, 1930.

T a l etapa f u é  in iciada p o r  la  invita ción  de 

L a  G a ceta  L i te r a r ia  a  C a ta luñ a para que—  

abandonando p o lítica s  cen tríp eta s y estricto s se 

allega se a M a d rid  con  s u s  equ ip o s intelectuales. 

E l  resuitado f u é  la  fam o sa  E x p o s ic ió n  del L i 

b ro  C a ta lá n  en l la d r id ,  p rim era  y  fundatnental 

parte de este littro. L a  segada p arte, la  co n sti

tuye e l agradecim ieiU o d e  C a ta lu ñ a  p or tal 

com portarse m adrileño y su  contrainvitación  a 

M a d rid  para ¡legarse a  B a rce lo n a  en e l  acto  

llam ado d e  “ C ordialidad  en tre  in te lectu a les cas- 
le lla n o s y  cata la nes''.

N o  se  sabe lo  que porz'enir re sc r io r á  a  estas 

rela cion es io n  puras y  altam ente trabadas.

Q u e  com o un  ja ió n  d e fin itiv o  y  señ ero  per- 

m anesca este  n utrid o  C u ad ern o  testim onial, 

punto d e  refere n cia  para cu alq u ier m ovim iento  
fu tu ro .
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S a lu ta c ió n  J e  L a  G a c e ta  L i te r a r i a  ( l 9 2 7 )

A penas cumplido el prim er año de su  fundación, ‘ ‘ L a  Gaceta L ite 
raria’ * ve iniciarse el cum plimiento de uno de sus m ás tenaces ideales 

{por el que campeó desde su núm ero in augural): la com prensión inte

lectual con Cataluña.
La E xp osición  del L ibro  Catalán— con su  ciclo de conferencias—  

en las salas de nuestra Biblioteca N acional de M adrid, n os parece un 
acontecimiento de tal m agnitud, que rehusam os casi subrayar nuestra 

directa intervención para provocarlo.
A l  nacer “ L a  Gaceta L itera ria "— el i.® de E n ero  del año 1927—  

estaban las letras catalanas en el mismo auge y  esplendor que hoy día, 

pero, en cambio, la intelectualidad castellana apenas s i  se daba cuenta 

(o se quería dar) de tal fenóm eno literario de la Península.
P o r  su parte— y llenas de razón— , las letras catalanas, resentidas 

de tal ignorancia y olvido, miraban despechadas por encima del hom
bro la ineseta, sintiendo de v e z  en cuando el halago de otras mira
das— miradas extranjeras {francesas e italianas)— que venían a con
solarlas falazm ente de ese apartamiento atroz de M adrid.

“ L a  Gaceta L itera ria '', con sus m odestísim as fu erza s, intentó co

rregir esa desviación vital de nuestra atención castellana; pero no por 

“ pura política” — es decir, por esa im pura y repugnante política del
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v iejo  y  del nuevo régim en, que sólo busca componendas ínfim as y  de

leznables— , sino por un ideal ancho, liberalísim o y de dim ensiones his
tóricas.

A lg o  de él ha debido percibir Cataluña, cuando por su paso nor
mal, serenamente, con una cordialidad que— ¿lo direm os?  hace cen
tenas de años no ponía en sus relaciones con nosotros, avanza cargada 

de libros  .v de hom bres em inentes hasta nuestro mismo corazón de Cas
tilla.

H o y . unas m inorías— las de la inteligencia— realizan la primera 

cauterización de las incom prensiones: mirándose cara a cara: saludán
dose con libertad y respeto.

‘ L a  Gaceta Literaria'^ saluda emocionadamente a Cataluña en su 
representación selecta de la E xp osición  de su  Cultura. Y  desempolvan
do unas viejas palabras de M enéndez Pelayo, de ese mastro de todos 

{el̂  gran castellano que amó y comprendió a Cataluña como luego nin- 

gtín otro, y  a quien hay que reivindicar como su s sucesores— los fr ío s  

tradicionalistas no lo supieron mmca hacer— ), exclama-. ‘^¡Cataluña-, 
destinada acaso en los designios de D io s  a ser la cai>eza y  corazón de 
la España regenerada!'^
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“ L a  G a ceta  L ite r a r ia " , en  s u  núm ero  23 

— I.* d f D iciem b r e  de  1927— extra o r

dinario consagrado a  la  E x p o s ic ió n  d e l L i 

bro C ata lán , p u b licó  la s  s ig u ien tes  notas in

fo rm a tiv a s  :

“ F E C H A  D E  I N A U G U R A C I O N

E l lu n es 5 de D iciem b re , a  la s  c u a tro  de 

la  tard e, se in a u g u ra rá  la  E x p o s ic ió n  del 

L ib r o  C a ta lán — o rg a n iz a d a  p o r  “ L a  G a ce ta  

L ite r a r ia ” — , en las sa las d e l P a la c io  d e  B i

b lio te cas  y  M u se o s  (P a se o  de R e co le to s, 20, 

M adrid).

E l a cto  p rom ete den sidad  y  solem nidad.

H a b r á  un. sa lu d o  de la  in te lectua lid ad  

ca ste llan a  h a c ia  !a  cata lana.

Y  a  segu id a, la  co n fe re n c ia  p rim e ra  de! c i

c lo  de och o, q u e  d a rá n  lo s in telectua les ca

talanes. C o r r e r á  a  c a r g o  d el em in en te y  de

licado h isto ria d o r y  ju r is ta  D , F e m a n d o  

V a lls  T a b e m e r . S u  títu lo  s e r á ;  “ I-o s estu

d ios h istó rico s  y  arq u eo l< ^ ico s” .

D esp u és p o d rá  v is ita r s e  la  b e lla  in stala

c ió n  d e  la  c u ltu ra  c a ta la n a  con tem porán ea.

H O R A S  D E  V I S I T A

L a s  h o ra s  de v is ita  a  ¡a  E x p o s ic ió n  serán 

las m ism as que e sté  a b ie rta  la  B ib lio te ca  

N acio n a l, o  sea , h a sta  las c in c o  y  m edia , p or 

¡as tardes.

L o s  m ejo res  m om entos se rá n  d e  on ce  a 

una, p o r  la  m añ an a, y  d e  c u a tro  a  cin co , por 

la  tarde— en q u e un  aco m p añ an te  se lecto  de 

B ib lio te ca s  p o d rá  in fo r m a r  a l v is itan te  de 
cu an to  desee.

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

T E S  C A T A L A N E S

E l  c ic lo  de c o n fe re n c ia s  ascen d erá  a  och o, 

b a jo  el tem a to ta l d e : “ E l m ovim iento cu l

tu ra l de C a ta lu ñ a , en  lo s ú ltim o s vein ticin co  

a ñ o s ” .
L a s  co n feren ia s— c u y o  d ia  y  h o ra  se anu n 

c ia rá n  p reviam en te en la  P r e n s a  d iaria— se

rá n  p ro fe s a d a s  p o r  lo s  sigu ien tes— y  em i

nentes— in telectua les de C a ta lu ñ a : V a lls  y  

T a b e r n e r :  “ L o s  estu d io s h is tó ric o s  y  a r

q u eo ló gico s

T o m á s  G a r c é s :  “ L a  L í r i c a ” .
M ig u e l F e r r a :  “ L a  a p o rta c ió n  m allorqu i- 

n a  y  v a le n c ia n a ” .
C a r ie s  R ib a :  “ E v o lu c ió n  d e  la  le n g u a  li

te r a r ia " .

C a r ie s  S o ld e v ila :  “ “ L a  p ro sa  y  e l te a tr o ” .

F e liú  E lia s :  “ E l  m ovim ien to  a r t ís t ic o ” .

D r . B e llid o :  “ E l m ovim ien to  c ie n tific o ” .

J u a n  E s te lr ic h :  “ L a  e d ic ió n  c a ta la n a  y  

la s  d ire ctiva s  d e l m ovim ien to  c u ltu ra l" .

L A  C A M A R A  D E L  L I 

B R O  D E  B A R C E L O N A

E s  ad m irab le  la  e fica c ia  y  la  d ilig e n cia  

c o n  que la  C á m a ra  del L ib r o  d e  B a rc e lo n a  

h a  secundado n u es tra  in ic ia tiva .

P u e d e  a firm arse  q u e  g r a c ia s  a  e lla  se  ce 

le b ra  la  E x p o s ic ió n , a s i  co m o  g ra c ia s  a  los 
a u x ilio s  de c e lo  e  in te lig en cia  prestad os tam 

b ién  p o r  e l ilu stre  D ir e c to r  d e  B e rn a t  M et- 

g e , D . Juan E ste lrich .

D e  la  C á m a ra  d el L ib r o  b arcelo n esa  d ebe

m o s su b ra y ar, con  g ra titu d  y  sin cera  adm i

ra c ió n , la  la b o r  de su p resid en te, S r . S im ó n .
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Y  del s íc r e ta r io , S r . F ig u c ro la , (F ig u e ro la , 

q u e  s e  h a  m u ltip licad o  e n  irrad iacio n es de 

v elo c id a d  y  entusiasm o.)

A sim ism o , señ alem os la  fieb re sim pática  

d e  todo d  person al de e s ta  C á m a ra  p a ra  en

v ia r  y  c a ta lo g a r  c e rc a  d e  seis m il lib ro s . C i

tem os, especialm ente, a  la s  señ o ritas A n a  de 

S a a v e d ra , y  M a r ía  M . T r e p a t, b ib lio tecarias, 

exp resam en te  e n carg ad as de a r r e g la r  y  v ig i 

la r  todos io s lib ro s e n  M a d rid , don de p e r

m an ecerán  todo lo que d u re  la  E x p o sic ió n .

Y  a  D . R a m ó n  S o ld e v ila , fino, g r a to  e  in

te lig e n te  secundador.

L L E G A N  A  C E R C A  

D E  6.000 L O S  V O L U 

M E N E S  E N V I A D O S

L a  can tid ad  d e  lib ro s  e n via d o s lle g a n  a 

o e rc a  d e  seis m il. T o d o s  e llo s perten ecen  a  
u n a  fe ch a  p o ste rio r a  1900.

S e g ú n  e stad ística s, p a re c e  ser q u e es un 

80 p o r  100 d e  lo  p u b licado rea lm en te  en c s -  

ta lá n  d u ran te  ese  tiem po h a s ta  la  fech a.

d u cirá  la  d irecció n  h a c ia  las dos S a la s  de 
E xp o sic io n es.

L a s  salas estarán  o rn a d a s de tap ices y  m a
cetas.

Y  lo s lib ro s  en b ellas v itrin as  y  aptas 
m esas recubiertas.

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

N A  D E  L A  N A C I O N A L

L a  B ib lio te c a  N a c io n a l m ad rileñ a  h a  te

nido la  d elicad eza  y  a cierto  de o fr e c e r  el 

fo n d o  a n tigu o  c a ta lá n  en  e lla  e x isten te  en 

una v itr in a , q u e p od rá  ser adm irada en  m e

d io  de las o tra s  de lib ro s contem poráneos.

R E G A L O  A  L A  N A C I O N A L  

D E  L I B R O S  C A T A L A N E S

E n  g r a ta  corresp on den cia , m uchos de los 

ed ito res ca ta la n es  asistentes a  la  E x p o sic ió n  

re g a la n  p a rte  d e  los lib ro s  exp u esto s a  la  
B ib lio te ca  N a c io n a l de M ad rid .

“ A N D R E N I O "  R E P R E 

S E N T A R A  A  C A S T I L L A

E l  sa lu do de a p e rtu ra  d e  la  E x p o sic ió n  

s e rá  o fr e c id o  en  n om bre d e  lo s  in te lectua les 
ca.ítellanos, p o r  “ A n d r e n lo ” .

G R A T I T U D  A L  S E Ñ O R  

R O D R I G U E Z  M A R I N

H a y  q u e s e ñ a la r  con  v iv ís im a  g ra titu d  y  
e lo g io  la  a ctitu d  de D . F ra n c is c o  R o d ríg u e z  

M a rín , D ir e c to r  de la  N a c io n a l, dando toda 

su erte  d e  fa cilid ad es, c o n se jo s  y  au x ilio s .

A sim ism o , la  a m a b ilísim a  d ilig e n cia  d e  su 
secretario , S r . L a s s o  de la  V e g a .

L A  I N S T A L A C I O N

S e  e n trará  a  la  E x p o s ic ió n  p or la  p u erta  

c e n tra l de la  B ib lio teca . A l l í ,  un  ca rte l co n 

U N  B A N Q U E T E

P a r a  con m em orar este  b elio  acontecim ien 

to , ca ta lan es y  c a ste llan o s s e  re im irá n  a  c o 

m er en e l P a la c e  H o te l e l d ía  15, en  un  ban

q u ete  que les  o fr e c e  e l P a tro n a to  de M ad rid .

V I S I T A N T E S  C A T A L A N E S

P robab lem en te  lle g a rá n  a  v is ita r  la  E x 

p o sic ió n  lo s ed ito res G u sta vo  G ili y  L ó p e z  

L la u sa s , e l e s c r ito r  G a z ie l, el P r e s id e n te  de 

la  C á m a ra  d el L ib r o , S r . S im ó n , y  o tra s  r e 

lev an tes  personalidades catalanas.

C L A U S U R A

L a  fe ch a  f ija d a  p a ra  Ja c la u s u r a  es e l  21 

de D iciem b re. N o  sería  d if íc il  q u e s« p ro
lo n g a se  a lg u n o s d ías m á s .”
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E L  C O M I T E  C A T A L A N

E l  C o m ité  o rg a n iz a d o r  d el L ib r o  C a talán , 
en  B a rce lo n a , h a  estado com p u esto  p o r  los 
sigu ien tes n o m b re s:

D . R a fa e l V e h ils , d e  la  C á m a ra  O fic ia l 

d e l L ib ro .

D . L u is  B e r tr á n  y  P ijo a n , perio dista .

D . J o rd i R u b io  B a la g u e r , D ir e c to r  de la  

B ib lio te c a  de C atalu ñ a ,

D , T o m á s  G a rc é s . c r itio ) .

D . Jo an  ( jiv a n e l, b ib lio tecario .

D . A n to n io  L ó p e z  L la itsá s, editor.

D . Ju an  E s te lr ic h , D ir e c to r  de la  F u n 

d ació n  B e rn a t M etg e .

E L  P A T R O N A T O  I N T E 

L E C T U A L  C A S T E L L A N O

E x c m o . S r . D u q u e d e  A lb a .

D .  R a m ó n  M én en d ez P id a l,

D .  J o sé  O r te g a  y  G asset.

D . J o s é  A .  d e  S an g ró n iz ,

D . N ic o lá s  M a r ía  de U r g o it i.

D . G ab rie l M au ra .

D .  F ra n c is c o  R o d ríg u e z  M arín .

D .  Jo sé  C a stille jo .

D . E . G ó m e z d e  B aqu ero .

D .  A n g e l  O s s o r io  y  G allard o .
“ A z o r in

D . R a m ó n  G ó m e z  de la  S ern a.

D .  L u is  A ra q u ista in .

D . G r e g o rio  M ara ñ en .

D . A tn é r ic o  C a stro .

D . L o re n z o  L u z u ria g a .

D . F é lix  I .o ren zo .

D , M an u el G . M o ren te .

D . Ig n a cio  B a ü e r  y  L a n d a ü er.

D . G u sta vo  P itta lu g a .

D . A g u s t ín  M illa re s .

D . J o s é  R u iz  C a stillo .

D . L u is  S an tu llan o ,

D . A .  G . de A m e zu a .

D . F ,  R iv e r a  P a sto r.

D . L u is  J im én ez  d e  A s ú a .

D . J u a n  d e  la  E n cin a.

D . E n riq u e  de M esa.

D . D o m in g o  B arn és.

C o n d e de R o d ríg u e z  d e  S a n  P edro.
D . A lv a r o  A lc a lá  GaJiano.

D . R ica rd o  B aeza.

D . R oberto . C a stro v id o .

D . F a b iá n  V id a l.

D .  J a v ie r  d e  O rtu eta .

D . L e ó n  S á n c h e z  C u esta .

D . R a fa e l C a r o  R a g g io .

D . P e d ro  S á in z  R o d ríg u e z .

D . J. L a sso  d e  la  V e g a .

D .  L u is  B e llo .

D . Ju lián  M a rtín e z  R eu s.

D . F ra n cisco  B e lt r á a  

S e c re ta r io  g e n e ra l. D . E . G im én ez C a -  
ballero-
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A  las cuatro de la  Carde se celebró ¡a  in au gu ració n  de la  E xp osición  d el L ibro  C atalán  en 

e l salón d el p alacio  de B ibliotecas y  M useos.

A sistieron  e l m inistro  d e  In stru cció n  p ú b lica , q u e ocupaba la  presidencia con  e l director 

d e  la  B ib lioteca N a c io n a l, S r. M erien d es P id a l; e l S r. G o m es de B aqu ero , el presiden te de la  

Cám ara del L ibro  de B arcelon a, e l de la  d e  M ad rid , S r. M artín e z  R eu s; e l S r. E stelrich , d ele

gado de la  in telectualid ad  catalana, y  el S r. G im én es C a b allero , d ire tto r  de L a G aceta  Literaria, 
que patrocin a  la  E xposición .

E l S r. G im én ez C ab allero  habló  en  prim er lu g a r  p ara  dar la s  gracias a to d as las personali

dades q u e con tribu yeron  con  su obra  a que esta E xp o sició n  sea u n  hecho.

E l presidente de la  C ám ara  O ficia l d el L ib ro  de B arcelon a le y ó  unas cuartillas, significando 

e l carácter de la  E xp o sició n , q u e con trib u irá  a l m ejo r desarrollo d e  la  p ro d u cció n  intelectual 
cata lan a y  coord in ará  los esfuerzos de cata lanes y  castellanos.

A  co n tin uació n . D .  E d u ard o  G ó m ez d e  B aqu ero  p ro n u n ció  e l d iscurso d e  apertura, que 

fu é  u n a  oración  llen a  de interés y  cord ia lid ad  hacia  la  len gu a  catalana.

S a lu d o  d e  « A n d r e n io »

I

La comedia hum ana siempre ha estado llena de máscaras. Vemos des
filar a los hom bres con la careta del pensador, con ia careta del filántropo, 
con la careta del héroe, con la careta de la v irtu d  y  con la máscara de la 
sabiduría- H asta se usa la careta de la  locura y  la de la perversión, para 
darse im portancia, a  semejanza del asno vestido de la piel leonina.

Tam bién las com undades hum anas y  las instituciones sedales usan sus 
máscaras. Las em plea el lenguaje. U n a  m etáfora es a veces un a  careta, y 
detrás de ella puede no haber nada. Está tapando  u n  agujero del pensa
miento.

Como en  todos los Carnavales, hay  en este g ran  C arnaval del m undo 
recrudecim ientos y  declinaciones. Las máscaras se pone de moda y  pasan 
de m oda, suben y  bajan. En el nuevo siglo, joven y  presum ido, las más
caras están en  auge y, a  m i parecer, son de poco esmero artístico. N o  re 
cuerdan a las del tea tro  antiguo, n i a  las mascarillas áureas de los sepul
cros de M icenas, n i a  las qu e  labraron los artistas de A páhuac; más bien 
se parecen a  las vulgares caretas de cartón  del C arnaval plebeyo.
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^ «endo yo aficionado al
C arnaval, no  quiero presentarm e con la máscara del especialista en S ü  
Jan al com parecer aquí para  decir las palabras de salucb y  b S v ^ i S  a 

H catalanes. Este g ra to  encargo no me h a  co-
respondido ü tu lo s especiales de suficiencia, sino m e figuro que ñor 

t f . s i m p a t í a ,  p o r haber sido uno de los hombres au e  L n  
m ^ d o  aqu curiosidad, interés, deseo de com prended y  de S g r e Í S  
tativam ente el hecho del renacim iento de las letas catalanas Pero no  <¿il- 

p r  No” Í lengua y  vuestra litera tu ra  es“  S Í -
n l ^ e n ^  n ! r .  ^  ^  entenderlas, n i ta n to  que
v a d í d e  fa  h i ^ n  desconocido. M i oficio de obser-

’ ’  t íe n e »  *1 '

a  a n t e L l ^ ’í "  inauguram os, y  el d c lo  de conferencias que va 
a  anm iarla con el v ^ b o , me parece que pueden com pararse al encuentro 
J  las dos lenguas, hijas de la Rom anía, a  las vistas que reúnen  al cabo

Y  i o T a v T d :  ^ ^  ^ P ^ n i l  -y  no  hay  duda que viene la lengua ca u la n a  con un  séquito como el de 
r a a  em p era tn z : nada menos que con la escolta de seis mil libros que son

S  S S e s T s a Í r '

no  la m ano y  se disponen a  platicar. ¿Cómo
no  h e m ^  de celebrarlo los que creemos en la colaboración de las culturas
y  consideramos un  contrasentido el que u n a  cultu ra se encastille llene 
de agua el foso y  alce el puen te levadizo? «icastiiie. nene

II

N o  es o c ^ ó n  de disertar sobre el apartam iento en tre  los romances 
í 2 " E ^ h  “  atendiese bastante en nuestra meseta central a

Ja p o r colonos y  legionarios de Rom a, pienso que se debió, m ás que a

sobre lo que es un a  lengua, un  dialecto, xm -‘patois’’, pueden comolicar 
d u í Í e f S Í S  • U n  poco más o un  poco menos de Filología pro-

H u f J o  que sí es poStivo es 
o a L  I )  M ,  1 “ f  1*!", influido en la cultu ra m oderna de Es-
pana, D . M arcelm o M enendez Pelayo y  D . Francisco Ginei- de los Ríos 
^ O e r o n  a tra c a o n  y  sim patía hacia la cultu ra catalana, y  hasta creyeron 

8 1 C a t^ u n a  estaría llamada a  ser el ferm ento de España. 
^ u J l o s  dos hombres de campos opuestos, representante el uno  d e  la 
d S   ̂ renovación siguiendo el movimiento
S c T b í « r  , ««’ ciUamente, p o rq u e desde
las cum bres de la  intehgencia se ve- m ás claro.
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H ace pcK» veía recordado el am or a  C a ta luña de D . Francisco en un 
bello boceto sobre G iner que ha publicado en ei R epertorio  Am ericano  
José Pijoan, el polígrafo catalán establecido en el C anadá, poeta, ensa
yista, historiador; poeta an te todo, que es el titu lo  suprem o. “M i Don 
Francisco G iner” , que es el títu lo  d e  ese breve y  expresivo lienzo de ga
lería de recuerdos, hace juego con el “M eu D on Joan M aragaü’’ escrito 
en  catalán p o r el propio autor. A m bos, el re tra to  cata lán  y  el retrato  
castellano, coronas votivas d e  am istad y  reverenda, están escritos con amor 
y  son dos breves joyas literarias.

Dice Pijoan ( I )  que si España hubiera podido producir en cada gene
ración diez a doce hom bres como D. Francisco G iner, la cuestión catalana 
no hubiera llegado a  adquirir su virulencia. “Porque D, Francisco era 
am ado en C ataluña como ningún o tro  hom bre en España, y  era amado, 
porque los catalanes sabían que el buen  viejo los amaba con toda  su alma, 
hasta por sus propios defectos.”

Los recuerdos de P ijoan acerca d e  G iner son de 1906-1910. El diálogo 
en tre  Barcelona y  M adrid  no  era entonces ameno, hasta el pun to  d e  que a 
las estridencias de allá contestaban algunos de p o r acá: “Q u e  se vayan de 
un a  vez y  nos dejen en  paz. A sí nos libraremos de los A ranceles".

Oigam os lo que dice P ijoan de la ac titud  de G iner: “A  D . Francisco, 
el materialismo de esta solución le exasperaba. P ara  él, C a ta luña era una 
manifestación m ás de la v ida española, y  el catalanismo, un a  cosa españo- 
lísima, como el carlismo. E n la  rica variedad nacional, C ata luña era la  nota 
m editerránea. Los catalanes eran los griegos, los malteses; si se quiere, los 
levantinos, los orientales d e  España. Como si no fuera  bastante que tu 
viésemos que ir  a  percibir las brisas atlánticas en tie rra  ex tranjera (aunque 
no lo era para  él P o rtuga l), ahora se quería  m utilar a  España d e  su 
litoral m editerráneo. Q u e  los catalanes eran bullangueros, díscolos, rebel
des, hasta traidores, si se extrema. P ero  ¿es que los genoveses y  los napo
litanos tendrían  acaso m ejor reputación? La fe  púnica de los catalanes, 
el blasfemar de perro  de los almogávares... Benditos sean si sus gritos traen  
recuerdos de Ulises y  memorias del m ar interior. T h á la s s a , T h á la s s d ,  aim- 
que sea catalán. M ercantes y  rom ánticos, pedantes e iluminados, mezqui
nos y  dilapidadores, ¡qué extraño carácter, nuevo tesoro para  España! 
¿Q ué haríam os sin ese elem ento levantino? A ndalucía, a pesar de la  es
tancia allí de los árabes, es todavía Tartesia, que es casi lo m iaño  que 
decir africana. La faceta m editerránea de España es el litoral de Levante, 
que no tiene fu e rte  personalidad más que en C ata luña.”

A  M enéndez Pelayo le m ira de o tro  modo Pijoan, con cierta  frialdad.
“M encndes Pelayo— dice— citaba un  texto  catalán casi con la misma 

fruición (aunque no  tan ta ) como citaba un  texto portugués. Lo citaba 
correcto y  bien escogido— cosa que no  hacen sus discípulos, que ninguno 
de ellos conoce la  lengua levantina de España y  estropean sus textos al 
copiarlos por d u ra  necesidad— . Adem ás, M enéndez Pelayo ten ía  cierta 
sensación de no ser correspondido. El am aba a C a ta luña por Luli, por

( I )  José P ijo a n ; “ M i D o n  F rancisco G in er” . R epertorio  A m erica n o. San  José 
(C o sta  R ic a ) . C o m ien sa  en e l núm ero d el 27  de A g o s to  de 1927 .
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Il*'

Boscan y  p o r M ila, p o r Rubio; pero  no am aba a los catalanes. Com prendía 
que en C ataluña le estimaban como e! gran polígrafo conocedor de todas 
S m b ? ^ ^ '" ^ *  peninsulares; pero  no le am aban a él personalm ente como

M enendez P e l^ o ,  igual que G iner. había recibido en su juventud, en 
Ja U n iv e r a d ^  de Barcelona, impresiones que quedaron indelebles en su 
caracter. D._ F ranasco  declaraba que debía tan to  a  Javier Lloréns como a  

I j  X ^ando  m uestras de su agradecim iento a la es
cuela de Barcelona hasta cuando la U niversidad llegó a la postración 
lam entable en que la encontram os nosotros. H asta entonces m andaba a 
sus discípulos predilectos a  que hicieran un  año en Barcelona;

II aprenderán nada en la U niversidad; pero  aprenderán por las
cá lle se les  d e a a — . V ayan , vayan. H ay  que conocer Barcelona."

iri

Q im o Pijoan no  habla de M enéndez Pelayo más que de pasada, pues 
« ta b a  fuera de ^  asunto  en una semblanza de G iner, será bueno recor- 
d a r  las ideas d e  D . M arcehno sobre la íntim a relación en tre los romances 
pen insu la r^ , repitiendo unas palabras de la exposición y  defensa de su pro- 
gram a de J ite ra tu ra  en Jas oposiciones a  la cátedra de M adrid  ( I ) :

Españoles fueron en la E dad M edia los tres romances peninsulares- 
t o ^  recorneron un  ciclo literario  completo, conservando unidad de eS' 
p m tu  y  parentesco de formas en medio de las variedades locales. Eran 
tres dialectos_, hijos de la  misma m adre, hablados por gentes de la misma 
raza y  anpenadas en la misma empresa. Las tres literaturas reflejaban las 
mismas ideas e iguales sentimientos, y  redprocam ente se im itaban y  tra- 
d u a a n , y  cedieron el mismo paso a extrañas influencias. Los trovadores 
provm zales recoirian  de igual suerte las C ortes de Castilla y  las de A ra- 
gcm; cantos de M arcabrú y  de G avaudan anunciaron los triun fos de 
A lm ería y  el sol de las N avas; o tro  provenzal, Ram baldo de V aqueira, es 
au to r de los v ^ so s  m ^  antiguos que qui^á poseemos en castellano. C uando 

letras catalanas adquieren nom bre y  vida propios, Ram ón Lull en el 
B lanquem a y  en el “Libro del O rden  de la Caballería", sirve de inspi

rad o r y  m ode o  al hijo del In fan te  D. M anuel cuando traza el “Libro 
de los Estados o el del “Caballero y  del escuderci” , ¿Cómo olvidar, por 
o tra  parte, que el habla galaico-portuguesa fué  lengua lírica y  cortesana

V y  que en ella escribieron
AlfOTso X  y  A lfonso XI, y  ViUasandino, y  el A rcediano de T oro  y  tantos 
m as; ^

P ^ r á  decirse que G iner y  M enéndez Pelayo eran  excepdones; pero 
^ e s  hombres valen p o r muchos, y  acaso su actitud  nos enseña que en 
los rozamientos que engendra el tra to  hum ano en lo colectivo y  ek  lo 
individual, muchas veces las culpas de la voluntad  son en su origen culpas

( 1)  M ig u e l A r tig a s :  “ M en én d ez  P e la yo ” , pág. 119 .
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d e  la inteligencia, defectos de com prensión 'que desaparecen en los espíri
tu s  superiores.

Justo será añad ir que la  form a del arte  y  del espíritu catalán más pro
picias a la irradiación popular, como el teatro , no  encontraron cerrada ni 
hostil la sensibilidad de Castilla. O bras m aestras de G uim erá, como "T ierra 
baja” y  “M a r y  cielo” , en traron  y  perm anecen en el repertorio  de nues
tros teatros y  conmovieron y  conmueven a nuestros públicos. El teatro  
d e  Santiago Rusiñol, el de Iglesias, arrancaron en los escenarios de M a
drid  el m erecido aplaiiso.. El apartam iento no fué  tan  absoluto como pa- 
rece.

H a y  que considerar tam bién que el don de lenguas no está repartido  por 
igual en tre las provincias del planeta. E l equivalente profano de la llamita 
que el E spíritu  Santo encendió sobre las caberas de los apóstoles no suele 
brillar sobre las testas hispánicas. El don de lenguas está hoy más extendido 
en tre  los sárm atas que en tre los iberos; los bárbaros, dicho sea sin ofensa, 
en el sentido clásico, participan  de él más que los latinos. Ese era un  obs
táculo para  valorar los romances regionales. P o r o tra  parte , el renacim ien
to  de la lite ra tu ra  catalana es un  hecho m oderno, reciente, puede decirse, 
dentro  de las am plias medidas de la Historia.

IV

La resurrección de la lengua y  la literatura catalanas es un  cuento 
de hadas de la Filología. Es la historia de la princesa encantada que des
p ierta  al cabo de siglos d e  encantam iento. E l mago que la encantó fué 
el Renacim iento. E l Renacim iento no fué sólo la resurrección triun fal de 
la beUe^a clásica grecolatina, la reaparición d e  los poetas, de los oradores, 
de los filósofos sacados de la tum ba de los m anuscritos, el desenterra
m iento de las estatuas en que estaba el canon de la herm osura y  de 
la arm onía, la restauración del sentido hum anístico de la  vida. El R ena
cimiento tra jo  tam bién otras cosas; resucitó con los juristas la concep
ción cesárea, la am bición de los grandes imperios, inspirada en el bloque 
rom ano; p rodu jo  un  m ovim iento centrípeto, tras  la  dispersión de la  Edad 
M edia. Los pueblos se funden  o  se ju n tan  en haces, y  esto origina algu
nos encantamientos.

Pasan siglos, llega el siglo X IX , y  entonces la bella dorm ida en  el 
bosque sale de su sueño. ¿Q uién es el doncel que la despierta? E ra  hijo 
del romanticismo, que tra jo  la afición a  la Edad M edia y  el despertar de 
las antiguas originalidades locales. Romanticismos hubo varios, marcados 
con sellos y  caracteres nacionales: alemán, francés, inglés, español, en cier
ta  medida. La savia que hizo b ro tar las rosas de Provenza y  C a ta luña en 
los viejos rosales venía de aquel impulso.

E n  los cuentos de hadas todo es sencillo. Basta arrancar el alfiler ne
gro d e  la cabeza de la  palom ita, o  que el príncipe encantador se acerque 
a la herm osa dorm ida, para  que resucite la princesa. M as la  realidad h is
tórica no dispone de estos recursos. C uando la princesa que hay  que des-
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encan tar es un a  lengua. la empresa no es fád i. La lengua catalana andaba 
v ^ tid a  de o  d esan id a , como habla doméstica llena de infiltrado-
t í i r U  literatura. P ara  recons-
t m r i a  hacia fa jta  un  g ran  arquitecto. Ese arquitecto h a  sido Pompeyo

al Í t u L T '  ^

similares europeos, resurrecciones de lenguas y  renaci
mientos de literaturas extinguidas, el de C ataluña es, a m i ^ - e c i í  el que

f e r ^ S '^ E l  de w V r  H p  movimientos h a  sido di-
l í  V. P rovenía, paralelo al catalán e influyente en

más amas a gusto s i t i a n  su  emocion provenzal los felibres era en el asfalto de 
los bu evares de París. E n  C ataluña ha sido o tra  cosa: alh' se ha T e £  
un a  litera tu ra  y  un  vasto m ovim iento cultural.

Pero aquí hemos de hab lar en verdad y  no  con lisonjas d e  etiqueta

de m  castd lano , no  me aparto  del amor n i del orgullo de mi lengua Ei

Europa, l u  dado  al Panteón U niversal de las Letras dioses mayores pares

prim eras d e  E uropa; tiene un  pensador como U nam uno, u n  mago de la 
palabra « jm o V a lle -In c l^ , h a su  un  novelista universal como B lS co  Ibá- 

td & n o  t  catáiogo " o  he de hacer. A i cas-
S k n l V d T  que puede corresponder a u n  idioma-
^ r  lengua de naaones, sem brar su verbo por el M undo. Si un  día remoto

i r í a  k  S í t í  Z h ^  '  s u  s u e rt^
P n ™  Sobreviviría en los nuevos romances salidos d e  su tronco

S L  n o  S r : - ™ ,  f “ « *  * “ “ >1 y  -  p r o m e S  f atu r ^ ,  no  debe s ^ t i r  la zozobra mezquina de las com petenci^  n i la  co-
S S ,  í  í  progresos de las otras lenguas de la
n ^ r  concebir colaboracio-

l^ ta  E x p ^ c io n  de libros, docum entos vivos de una cu ltu ra  al ooner 
en contacto dos literaturas afines del mismo tronco, saca de ahí s u ^ o -
S S 7 í  ^  ^  excesivo, su solemnidad. Es un  acto que
in ia a  la asp iraao n  expresada p o r mí hace tiempo, de convertir la  disnuta
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R e s p u e s t a  d e  J u a n  E s t e lr ic k

E l S r. E stelrich  p r o n u o d ó  u n  discurso, y  em pesó d an d o las gracias, prim ero, a La G aceta  

Literaria  p or e l entusiasm o con q u e co n trib u ye a esta e x h ib id ó n  in telectua l; después, al d irector 

y  fu n d o n a rio s  de la  B ib lioteca N a d o n a l, y  p o r  fin , a las personalidades que la  p atro d n aro n  
y  asistían a l acto.

E lo gió  al m aestro “ A n d r e n io " , esp íritu  ju ve n il y  generoso, q u e  co n  ese gesto  acogedor señala 

la  g ran d eza  y  co id iaL d ad  de lo s in te lectua les castellanos. Saber es a lgo . C o m p ren d er lo  es todo, 

"U ste d e s  lo s in telectuales d e  C astilla— agregó— han estado en las actuales circu n stan d as a  la  

a ltura  de su m isión. P o rq u e  e l in te lectu a l d ebe com prenderlo  tod o  y  aun p erd o n ar aqu ello  que 

p u d iera  p arecerle  lo cu ra . S i nosotros no n o s com prendiéram os, a l p ro fu n d i?ar en  nuestros pen 

sam ientos encontraríam os e l pu n to  d e  con vergencia  que e iast een tod os los espíritus.

S in  lisonja, te n g o  q u e d e d r lo :  esto n o  es n ad a, n o  dice casi n ad a. P ero  la  E x p o sid ó n  d e 

m uestra que nos pon d rem os en  actitu d  de d ed rlo  casi to d o . L o s libros cata lanes traídos a M a 

d rid  dem uestran q u e h a y  en  C a ta lu ñ a  un  m ovim iento en  p rep aración . P rocuram os la  fertiliza

ción hum anística de la  in te lectua lid ad  cata lana, y  pedim os a lo s escritores, n o  só lo  e l sentido 

p o ético , sino el crítico , e l filosófico y  e l d en tífico . C u a n d o  un  escritor catalán  se h a  in co rp o 

rado a  la  p ro d u c d ó n  espiritual d e  su  p a ís  es porque prefiere te n er p len a  responsabilidad ante 

«u patria  a d isfru ta r d e  u n a  com odidad  egoísta.

N a d a  de localism os n i particularism os, q u e son in ju sticia  y  angostura m ental. N u e stro  resur

g ir  significa  la  resta u rad ó n  de la  v id a  in tern a de C a ta lu ñ a . N o  discutim os n i n o s defendem os. 

S en d llam en te, trabajam os, afirm am os.

T o d a  n u eva  v id a  trae con sigo  u n  co n S icto  con lo  q u e existe. ¿C ó m o  resolverlo? H asta  ahora 

n o  se h a  descubierto otro  sistem a m ás p ru d en te  de soluciones q u e el de superar lo s con S ictos, 

o  sea en grand ecer lo s problem as. P o r  eso nuestro fen óm en o no p u ed e  en cerrarse en  un p a rticu 

larism o. L a  so lu d ó n  está en  e levar su  ran go, en  gen eralizarlo. A h o ra  b ien : n o  h a y  que hacerse 

dem asiadas ilusiones y  escam otear la s  dificultades.

N u e stro  am igo G im én ez C a b allero  p regun taba a n tea yer en  E l S o l, a  p ropósito  d e  la  E xposi

c ió n : “ ¿E s eso un  p r in d p io , o  u n  fin ?”  Y o  in terp reto  esta  p reg un ta  con  otra ; “ ¿ N o s  acercam os 

a  u n a  arm onía, o  se p rep ara  u n a  ca tá stro fe? "  H ab lo  en  sen tido in te lectual. Segú n  lo  q u e  se en

tien d e p o r  arm oriía y  p o r  catástrofe. T a l  v e z  la  catástrofe se p rodu jese  p o r  un  exceso d e  arm o

n ía  tonta. Q u erem os lu ch ar, no com o m eros espectadores. A d em ás d el en su eñ o precisam os la  

cre a d o n . Interesantes es e l id ilio ; p e to  lo s pueblos d v iliza d o s  u tilizan  a  m enudo e l dram a para 

resolver sus probiem as."

T erm in ó  afirm ando el em peño de la  in telectualid ad  catalana p or e l fio red m ien to  de la  v a 
riadísim a riq u eza  esp iritual d e  la  P enínsula.

E l S r. E stelrich  fu é  o vad o n ad o .

E l m inistro de In s tr  u c d ó n  pública  sa lu dó a lo s intelectuales catalanes y  o fr e d ó  e l ap o yo  

d e! G o b iern o  a esta  la b o r de c o la b o rad ó n  espiritual de to d as las regiones. M o stró  su beneplá

c ito  a actos d e  esta  ín d o le  p ara  e l desarrollo  de la  p ro d u cd ó n  cu ltu ral, y  d e d a ró  abierta  la  
E xp o sid ó n .

A l  acto  asistieron num erosas personalidades d e  la  in te lectua lid ad  m adrileñ a y  m uchos lib re

ro s y  editores. V im o s, en tre  otros, a lo s Sres. A ra q u ista in , “ Ju an  d e  la  E n cin a" , U r g o ití ( D . N . ) ,  

Luxuriaga, E spin a, C h abás, P itta lu g a, F ra n d sco  A y a la , S an gró n iz  y  F ern án d ez M ed in a.
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O B J E T I V O

E s ta s  tffe v e s  n o tas no tien en  m ás o b je to  que e l de d ar una id ea  a p ro x im a d a  

de c a rá c te r  g e n e ra l, sob re  lo  q u e es e l lib ro  c a ta lá n  y  lo  que h a  sido en esto s 

úU inios tiem p os. N u e s tr o  punto d e  v is ta  es e x c lu s iva m e n te  e d ito ria l y  Jibrero. 

D e sd e  o tro s  puntos d e  v is ta , lite ra r io  y  c ien tífico , s e r ía  m u y  in teresan te  m o stra r  

la  e vo lu c ió n  de lo s  g é n e ro s  en  e l  a ctu a l resu rg im ien to  de la s  le tra s  ca ta la n a s y  la  

co n trib u ció n  c a ta la n a  a  lo s  d iv e rs o s  estu dios y  d is c ip lin a s : ta l se rá  e l te m a  d e  

la s  co n fe re n cia s  o rg a n iz a d a s  a l m arg en  de la  E x p o sic ió n , E l  o b je tiv o  de esas 

co n fe re n cia s  so b rep asa  la  co m p eten cia  de la  m ism a. V a n , pues, e s ta s  l ig e r a s  no

tas m eram ente encam in ad as a  p a ten tizar có m o  e l  e s fu e r z o  c u ltu ra l se  tra d u ce  en 

e s fu e r ío  ed ito ria l. H a y  sin  d u d a  oini?iones— in vo lu n tarias, es c la ro — y  sob re  to d o  

g e n era liza cio n es  e  im p recision es, debidas a  no e x is t ir  estu d io s n i re p e rto r io s  so 

bre  la  m ateria . E n  lo  p osible  h em os p ro cu rad o  s e g u ir  un ord en  cro n o ló g ic o , e s 

pecia lm en te c o n  re fe r e n c ia  a  la s  p rincipales o rg an izacio n es.

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

L A N A S  Y  L A  E D i a O N  E N  E L  S I G L O  X I X

E l  ren acim ien to  d e  la s  le tra s  y  de lo s estu d io s ca ta la n es  e n  e l s ig lo  pasad o 

h a i» a  de tra d u cirse , n atu ra lm en te, en la  p ro d u cció n  d e  lib ro s  en  ca ta lá n . E n  lo s  

dos s ig lo s  a n terio res, d e  e x tre m a  d ecad encia , p o r  lo  m enos lite ra ria , n o  h a b ia  ce 

sado, sin  em b a rg o , de p u b lica rse  con tin uam en te en c a ta lá n ;  p e ro  a q u ella  p ro 

d u cció n  e ra , en  g e n e ra l, d e  u n  v a lo r  escaso  o  c a s i nu lo . A p a r te  lo s  rom an ces y  

catK Íones p op ulares d e  ta l perío do, a lg u n o s lite ra ria m e n te  m ara v illo so s, h a y  una 

p ro d u cció n  sa tírica , h u n » rís t ic a , te a tra l y  p iadosa, que o fr e c e  só lo  un  interés- 
de cu rio sid ad .

A  p a rtir  de lo s co m ien zo s d el resu rg im ien to , h a c ia  e l  1840, la  p ro d u cció n  se

r ía  s e  red u ce  a  a lg u n a s o b ra s  p o éticas. E lla  se  in tensifica  después co n  e l d iv e rs o  

m o vim ien to  lite ra r io  que se re a liz a  en torn o  d e  lo s  J u e g o s F lo ra le s , restaurad os 

en  1859. E n  pocos a ñ o s se v a  fo rm an d o  u n a  p ro d u cció n  a lg o  r e g a la r . S e  publi

can lib ro s  d ive rso s  y  s e  in ician  re v is ta s  y  p erió d ico s lite ra r io s  en B a rc e lo n a , en  

V a le n c ia  y  en  M a llo rc a . N o  ta rd a rá n  m uch o en  s u i^ ir  p u b licacio n es sistem áticas.

E n  la  d éc a d a  d el 1860, F .  P e la y  i B r iz  d e s a rr o lla  u n a  g r a n  a ctiv id ad  a  base 

de la  im p ren ta  y  lib re r ía  de J o a n  R o c a  i  B r o s . A l l í  se  p iA lic a n  su s n o v e la s  y  

poem as, la s  re im p resion es de c lá s ic o s  que d ir ig e , a l m ism o tiem po q u e  e l Calers- 

d a ri C a ía la  (1865-82) y  sobre to d o  L o  Gay S a b e r  (1868-1869 y  1878-1882), q u e
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rep resen tan  resp ectivam en te  u n a  de la s  p rim eras a n to lo g ías  y  la  p rim e ra  re v iste  

lite ra r ia  d el m o vim ien to  ren acen tista . E n  la  d écad a s ^ i e n t e ,  d e  1870, v em o s en

san ch arse  e sa  a ctiv id a d  c o n  la  p ro d u cció n  que re co g e n  la  c é le b re  lib r e r ía  de A l
v a r  V e r d a g u e r  y  l a  im p ren ta  de “ L a  R e n a ix e n s a ” .

Cu an do en  1888 la  R e in a  R e g e n te  v in o  a  p res id ir  lo s  J u ^ o s  F lo r a le s , quiso 

h a ce rse  u iia  d em o stra ció n  de la s  m ejo res  produ ccion es del R e su rg im ie n to . T o d o s  

aq u ello s lib ro s c a b ía n  h o lgad am en te  en  u n a  v itr in a , y  se  d ijo , en  b rom a, que 

n jn guno de e llo s e ra  bastan te  g ru e so  p a ra  ten erse en  pie  p o r  s í  solo. E r a n , eso 

S I, esco g id o s. P u e s  no h a  d e  cre e rse , n i m ucho m enos, en un  o lv id o  p o p u lar d e  

la  le n g u a  m atern a, n o ; lo s co lecio n ista s  d e  im presos ca ta la n es  d el ocíiocien tos 

c u e n t a  p or m illa re s  sus títu lo s. E s  u n a  p ro d u cció n  abundante y  ca ó tica . H a n  

u r g i d o  y  se h a n  a firm ad o , sigu ien d o a  A r ib a u  y  a  R u b ió  i O rs , lo s  g ra n d e s  n om 

b res d e¡ re n acim ie n to : M i3á  i  F o n tan als, M . A g u iló ,  A .  d e  B o fa r u ll,  V .  B a la -  

g u e r  y  toda la  c o h o rte  de lo s  J u e g o s F lo r a le s ;  poetas, n o ve listas, p ro sistas  de 

todo gen ero , fo lk lo r is ta s , h isto ria d o res. E n  el te atro , después d e  P ita r r a , ha 

ap arecid o  e l g e n io  d e  G u im erá. L a  l ír ic a  h a  dad o u n  g r a n  p o e U ; J . V e rd a g u e r . 

R e u n ir  sistem atizar todo e sto , se ría  in teresan tísim o. E s e  o ch o cien to s no es d es

p recia b le  ni m uch o m enos. S ó lo  que, ed ito rialm en te, tien e p o c a  fu e rz a , escaso  

m étod o y  m n g u n a  o n e n ta c ió a . S e  e d i u  m enos de !o  q u e se produce, y  a  v e c e s  se 
p u b lica  tem bien  m ucho que u n  e d ito r  co m ercia l n o  h u b iera  dad o nunca a  lu z  P o r  

aquel tiem po se fu n d an  y  a rra ig a n  en  B a rce lo tia  la s  g ra n d es C a sa s  ed ito ria les 

q u e dieron  tan fu e r te  im p u lso  a  la  e d ic ió n  españ ola. E s a  o rg a n iz a c ió n  no s e  ap li-  

n atu ralm en te, a l lib ro  en  ca ta lá n . R e g u la rm en te , s e  e d i U - p o r q u e  a sí se  p ro 

d u c e - a  la  buena d e  D io s . N in g ú n  in d ustrial p od ía  v e r  entonces p o sib ilid ad es c o 
m ercia les en  e l lib ro  c a ta lá a

E n tre  lo s en tu siasta s  q u e sienten  e l estím u lo  ed ito ria l y  lo  c o n cre tan  en una 

o r g M iz a c o n  flue P u b lica  con  c ie r ta  intensidad, ca b e  c ita r en  p rim er térm in o  los 

fu n d ad o res en  1880 de L a  I lu s tr a tió  C a id a m .  E l  p r im e r p erío do de sus p u b lica- 
CH>nes nos o f r e c e  lo s n om b res que v a n  revelan d o  lo s  J u e g o s F lo r a le s  A l l í  o o r 

e jem p lo  «  d io  a  con ocer N a r c ís  O lle r . H a s ta  la  fe c h a  F .  M a th eu  h a  con tin ua

do tam b ién  p u b lK a n d o  e n  la  im p ren ta  d e  " L a  R e n a ix e n s a ” . a ú n  e x isten te , el v o - 

u m ^  anual d e  lo s J u eg o s. D e  aquel p erío d o  nos queda, igu a lm en te, la  b e lla  c o 
lecció n  d e  c la s ico s  ca te la n e s  de M a ria n  A g u iló , e l p rim er re sta u ra d o r d el id io m a

E L  N U E V O  S I G L O

E s te  fin de s ig lo  anm icia  un n u evo  p erio d o  d e  g r a n  intensidad. P a r a  d a rs e  

cu en ta  *  lo s p ro g re s o s  re a lizad o s, so b re  todo cu alita tivam en te, en  m enos de 

vein te  añ o s, b a t a n a  co m p arar la  v itr in a  d e  1888 a  la  E x p o sic ió n  q u e  tu v o  la z a r  

cotí o ca sio n  d el C o n g re so  d e  la  L e n g u a  C a talan a  en igo 6 , en la  g ra n  s a la  del 

íü acio  d e  B eU as A r t e s ,  y  la  q u e o rg a n iz ó  p o co  después la  “ D i g a  R e g io n a lis ta ”  

en ^ 7 . con  m o tivo  d e  su re cep ció n  a  lo s  d iputados d e  la  SolidaíTdad. L o f l l S s

« « Itip lica d o . A q u e l c o n fu s o  m ovim ien to  
Iterarlo  in ic iad o  en e l s ig lo  a n te rio r , aparen tem en te co n  {H-incipios m u y  sim ples 

y  escasas o n en tecK .n es, se  h a b ía  tra n s fo rm a d o  en  u n a  r ic a  lite ra tu r a  «  q u T '  a 
tem an  rep resen ta ció n  tod os lo s gén eros.
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L ’A V E N C

A  fines d e  sig lo  h a b ía  ap arecido  o tr a  o rg a n iz a c ió n  c o n  fu e r z a  e x p a n siv a  y  y a  

con  o rien tació n  d efin ida. L o s  elem entos de la  fa m o sa  re v is ta  L 'A v e n g ,  fu n d ad a 

en 1882, pu b lican  la  b ib lio teca  y  estaW eceji la  lib r e r ía  d el m ism o n om bre, que d a  

a  con ocer lo  m ás in teresan te  y  ren o vad o r, ta l v ez , de lo s ú ltim o s a ñ o s d el s íg io  

pasad o y  d e  lo s  dos p r im e ro s lu stro s  d e l presente. R e ú n e  lo q u e p o d ríam o s llam ar, 

desde un punto d e  v is ta  m eram en te lite ra rio , to s  elem en tos a van zad o s, p or con 

tra ste  co n  la  s ig n ificac ió n  co n se rv a d o ra  d e  L 'I lu s tr a c ió  Catalana. Q á s ic o s  c a ta 

lan es, tradu ccion es de lo s  autores e x tra n je ro s  m á s  en b o g a  entoiK es, lo s n om bres 

destinad os a  fu tu r a  celeb rid ad  en  la  lite ra tu r a  c a ta la n a  con tem porán ea, co n sti

tu y en  e l fc n d o  d e  sa  abundante c a tó lo g o . A l l í  en con tram os la s  p r im e ra s  o b ra s 

g ra m a tic a le s  de P o m p eu  F a b ra , p rim eras ed icion es de M a s s ó  i T o r r e n ts , P e r e  

C o ro m in as, R u sifio l, I. Ig le s ia s , P o u s  i P a g é s , la s  p oesías d e  M a r a g a ll y  d e  M ¡- 

q u el S .  O liv e r , el “ F u tu r is m o ”  de G a b rie l A lo m a r  (1906), etcétera . A l l í  encon

tra m o s lo s p rim ero s lib ro s  de té cn ica  en  ca ta lá n . E s  n o tab le  tam bién  su A tiu a ri  

B ib ü o g r d fic  C ata lá, a  p a rtir  de 1885, con tin uad o después en  fo r m a  b ib lio g rá fic a 

m ente im p ecable e n  la  R e v is ta  de B ib lio g r a fía  Catalana  (1900-1907). A p a r te  todo 

esto , lo  q u e  co n stitu y e  ta l v e z  su  m a y o r e fica c ia , es la  co le c c ió n  p op ular que, d u 

ra n te  lo s  d ie z  p rim e ro s  años de e ste  s ig lo , d iv u lg ó  en C a ta lu ñ a  los g ra n d e s  a u to 

re s  con tem p orán eos d el e x tr a n je r o  (entre e llo s , p o r  p r im e ra  v e z , lo s  escand in a

v o s y  lo s ru so s), y  lo s m ejo res del ren acim ien to  ca ta lá n . F o rm a  un co n ju n to  de 

unos cien to c in cu en ta  vo lú m en es v erd ad eram en te  n o ta b le s : h a y  a llí, p or ejem plo, 

trad u ccio n es de M a r ^ a l l ,  la s  p rim eras o b ra s  d e  D ie g o  R u iz , etc.

I L U S T R A C I O  C A T A L A N A  
( n u e v o  p e r í o d o )

C a si a l m ism o tiem po que se re a liz a  e l p erío do de m a y o r a ctiv id ad  de L 'A v e n ; ,  

la  I la s ir a c ió  Catalana, la  re v is ta  g r á fic a  que F .  M a th eu  resu cita , em p ren de de 

nu evo sus edicion es. S o n  un  e jem p lo  nu evo de edición  co rrec ta , d iscreta , d en tro 

del tipo e lze v irian o . L a  I lu s tr o f ié  Catalana  (190 3-1917) h a  publicado o  reeditado, 

aun después d e  suspen dida la  p u b licació n  de su  re v ista , la  m ayo r p a rte  d e  las 

o b ra s de lo s au to res de la  v ie ja  e s c u e la : C o n rad  R o u re , N a rc ís  011er, J . P in  i  S o 

le r , A p e lle s  M estre s, P ic ó  i  C am p am ar, U b a c h  i V in y e ta , A n ic e t  P a g é s  y  m uchos 

o tro s, co n  las p oesías d e  G u ím erá . y  a lg u n a s o b ra s de au to res d e  sen sib ilid ad  m ás 

m oderna, co m o  J oaq uim  R u y r a , M o r e ra  i G a lic ia , S a lv a d o r  A lb e r t ,  et. S u  g lo r ia  

principal co n siste  en  la  d iv u lg a c ió n  re a liz a d a  p o r  m edio d e  s u s  cu ad ern o s d e  la  

“ B ib lio teca  P o p u la r ”  (c e rc a  d e  400 cu ad ern os en  21  vo lú m en es, v e rd a d e ra  an to lo 

g ía  d e  casi tod os lo s auto res, g ra n d es y  pequeños, del R e su rg im ie n to ) y  en  su s se

ries de " o b r a s  c o m p le ta s ” , co m o  la s  d el co stu m b rista  E m tli V ila n o v a , en d oce  v o 

lúm enes ; las de Jacin to  V e r d a g u e r , en su ed ició n  p op ular d e  tre in ta  volú m en es, y , 

m ás recien tem en te, la s  o b ra s ca ta la n a s de M íqu el S .  O liv e r , todas la s  d e  C o s

t a  i L lo b e r a  y  la s  p oesías de M a ria n  A g u íló .  D esd e  d iez años a  e s ta  p a rte  la  la 

b o r  de e sta  ed ito ria l s e  h a  co n sa g ra d o  a  esa s ú ltim a s o b ra s y  a  la  r e v is ta  Ca ta

lana, en c u y o s  suplem entos h an  v is to  la  lu z  tam bién  m uch as o b ra s d e  poetas y  

p ro sistas . A h o r a  se e stá n  pu blicand o la s  “ p o esías co m p le ta s”  d e  J o a n  A lc o v e r .
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L a n z ó  tam bién  la  U u stra ció  Catalana  ediciones ilu stra d as de m é r ito  com o L 'A t -  

lántida, con  d ib u jo s  d e  X ir ó ,  y  R o d a  e l m ón  i  to m a  a i B o m ,  v ia je  a lre d e d o r del 
m undo d el p in to r O la g u e r  Jun yen t.

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

R E V I S T A S : “ E L  P O B L E  C A T A 

L A ” , • 'J O V E N T U T ”  Y  O T R A S

D u ra n te  la  p rim era  d écad a  d e  este  sig lo  abundan la s  ed icion es s u m flib u s  a u c-  

lo n s ,  de o b ra s  d iversas, p rincip alm en te p oéticas. S e  publican  esp o rád icam en te; 

citem os, p or e jem p lo , e n tre  lo s  au to res de p rim era  lín ea, a lg u n a s  de las ediciones 

o rig in a le s  de M a r a g a ll y  la s  p rim era s  d e  Josep C a m e r . C ab e c i u r ,  d uran te este  

p erio d o , ccano s e n e s  de p ro sa  n a rra tiv a , n u trid as de lo s n u evo s au to res y  d e  t r a 

d ucciones d e  lo s m odernos e x tr a n je ro s , la s  b ib lio tecas de la  re v is ta  Jo v en tu t  y  de 

E l  P o b lé  C a ta lá , sem anario. E n  esta  ú ltim a  a p a rec ió  J o sa fa i. d e  P . B ertran ii. y  
a lg u n a s trad u ccio n es e x tr a n je ra s .

^  la  “ B ib lio te c a  J o v e n tu t”  (unos 70 v o lú m « ie s)  v iero n  la  lu r  ed icion es de 

V e rd a g u e r , A .  M estre s , M a r a g a ll,  V íc to r  C a ta lá  (S o litu t) , J .  R u y r a , D ie g o  R u iz . 

P ,  G en er, A .  G u a l, etc., y  trad u ccio n es de S lr io d b e rg , R u s k in , Ib scn , B ió r n s o n ' 
H au p tm an n , etc.

E s  un  p erío d o , éste, en  q u e se ñ a la  v iva m en te  u n a  d e  la s  ca ra c te rís tic a s  e d i

to ria le s  d el m oderno ren acim ien to  c a ta lá n :  cada re v is ta  tien e sus p u b licacio n es 

a l m arg en , o b ra s d e  lo s au to res que fo r m a n  su cen ácu lo . A s í — « 1  u n  sem ejan te  

esp ír itu  re n o vad o r— , sigu en  a  Jo v en tu t  la s  rev istas E m p o ri, Catalunya  y  D e  to ts  
Colors.

E D I C I O N E S  D E  C L A S I C O S  Y  B I B L I O F I L I A

H a c ia  1 9 ^ ,  R . M iqu el i P la n a s , continuando « i  c ierto  m odo la  la b o r e fe c tu a 

d a, a n o s a trá s , p o r  M . A g ü itó  y  m á s tard e  p o r  L la b ré s  co n  su “ B ib lio te ca  d ’ E s-  

cr ip to rs  C a ta la n s ”  (1899), in ic ia  co n  la s  H is fó r ie s  d ’a lir e  tem ps  su co le c c ió n  d e  

d a s ic o s  cata lan es, en  edición  p o p u lar, y  sus ediciones de b ib lió filo . L a s  ediciones 

d e  M iqu el i P la n a s  co n trib u y ero n  m odernam ente a l con ocim iento d e  buena p a rte  

d e  la  l i t e r a ^ r a  ca ta la n a  an tigu a , tan to  en lo  que co n ciern e  a  o b ra s o rig in a le s , 

com o, p o r  e jem p lo , la s  de R o ig  d e  C o re lla , can cio n ero s, leyen das y  v ie jo s  cu en to s 

pop ulares, co m o  trad u ccio n es a n tig u a s d e  a lto  v a lo r  lite ra rio . C o n trib u y ó  tam 

bién a  ta l con ocim ien to  e l R e c u ll  d e  T e x to s  catalans a n tics  (18 cu ad ern os en  tre s  

TOlum enes) 1906-1912. C o m o  decim os, la s  ediciones de b ib lió filo  so b re  tem as tam 

bién de b ib h o filia . y  sus b e lla s  en cuad ern acion es, ren ovan d o ese  a rte , so n  o tra s  
tan ta s  c a ra c te r ís tic a s  d e  la  la b o r  ed ito ria l de M iqu el i P ia ñ as.

D O Ttro d el m ism o g é n e ro  n o  h a y  que o lv id a r  las p u blicacion es de B u lb e n a  i 

T u s e ll , que y a  en  1900 s e  d istin g u ían  p o r  su aspecto tip o g ráfico , y  m erecen  espe

c ia l m en ció n  la s  d e  la  “ S o c ie ta t  C a ta la n a  de B ib lió f ils ”  (unos d o ce  vo lú m en es a 

p a rtir  de 1905). C item o s igu alm en te, p o r  su im p ortan cia  tip o g ráfica , lo s  t ir a je s  

se lectos d e  lo s im p reso res F id e l G ir ó  y  O liv a  de V ila n o v a . E llo s  im prim en a l
g u n as d e  la s  p rim era s  ediciones d e  la  n u eva  literatu ra.
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• 'C O M I S S I O  E D I T O R A  D E  L E S  

O B R E S  D E  R . L L U L L ” .— M A L L O R C A

C o ntin u an d o !a  la b o r y a  in iciada p or Je ro n i R o ss e lló , e sta  “ C o m iss ió  E d ito 

r a ”  se  e n c a rg ó  en  1906 d e  p ro se g u ir  la  esp lén d id a e d ic ió n  d e  la s  o b ra s de R a 

m ón  L lu tl. E l  sabio lu lis ta  M ate u  O b ra d o r st:cedió  a  su  ilu stre  fu n d ad o r. H o y  

con tin úa la  ed ic ió n  M n . S a lv a d o r  C a lm es, con  id én tica  e x ig e n c ia  cien tífica . L le v a  

p ublicados un os ca to rce  volú m en es, e n tre  lo s  c u a le s  d escuellan  e l B U in q u em c, el 

F é l i x  de ¡e s  M er a v e lie s , el L lib r e  de C o n tem p loció , e l A r b r e  d e  S c ien c ia ,  etc.

'■ S O C I E T A T  C A T A L A N A  D ’E D I C I O N S ' ’

E n tre  1910  y  1918  v em o s e l d es a rro llo  de la  co le c c ió n  de la  “ S o c ie ta t C a ta la 
n a d E d ic io n s . P u b lic a , d u ran te  e ste  perio do, u n o s seten ta  volúm en es de p ro sa  

n a rra tiv a , p o esía  y  en sayo s, co n  o tro s  de c a rá c te r  h istó rico  y  p olítico , y  a lgu n as 

tradu ccion es tam bién  de o b ra s  d el m ism o c a rá c te r . E n  e sta  co lecció n  aparecen  

lib ro s de R a m ó n  CaseJles, d e  R a m ó n  T u ró , de P o m p eu  G en er, d e  M ig u el S .  O lí-  

v e r , de A p e lle s  M estre s , d e  A le x a n d r c  P la n a , de L .  N ic o la u  d 'O lw e r , de P a rra n  

i M a y o ra l y  buen  n ú m ero  d e  lo s estu d io s p o lítico s de R e v ir a  i V ir g i l i .  H a y  a llí 
la  p rim era  a n to lo g ía  de la  p o e sía  lír ic a  c a ta la n a  con tem porán ea.

" I N S T I T Ü T  D ’E S T U D I S  C A T A L A N S ”

fu n d ació n  en  1907 de la  sección  H is tó r ic o -A r q u e o ló g ic a  d el " In s titu t  

d  E stu d is  C a ta la n s ”  y  su  co n stitu c ió n  d efin itiva  en 19 11 , con  la s  o tra s  dos sec

ciones, F ilo lo g ic a  y  de C ien cias, !a  p ro d u cció n  c ie n tífica  de tod o  g é n e ro  ob tiene 

h asta  1933 un d esarro llo  q u e podem os ca lifica r  de extrao rd in a rio .

L a  S e c c ió n  F ilo ló g ic a  h a  p u b licado e l d iccio n ario  A g u iió ,  u n a  co p io sa  b ib lio 

teca  de estu d io s filo ló g ico s  (16  tom os), u n  volu m en  de estu dios fo n ético s, su bo

le tín  de d ia le cto lo g ía  c a ta la n a  desde 19 13  a  1925, la  g ra m á tic a  y  el d iccio n ario  o r 

to g rá fic o  de F a b ra , e l A t la s  lin g ü ís tic o  d e  G rie ra , las trad u ccio n es b íb lica s  de F re -  

d e r ic  C l a s c ^ ,  la  tra d u cció n  de M ir e ila  en verso  p or M a r ía  A n to n ia  S a lv a , y  la  
de las B u cd liq u e s  v írg ilia n a s  p or R ib e r, etc.

L a  S e c c ió n  H is tó r ic o -A r q u e o ló g ic a  tiene (citem os só lo  a lg u n o s t ítu lo s)  la  

^ i c í ó n  c r it ic a  d e  la s  p oesías d e  A u s iá s  M a r c h ; la s  “ p in tu ras m itra le s” , p o r  P i-  

jo a n :  la s  "m o n ed a s c a ta la n a s ” , p o r  B o te t  i S is ó , la  “ a rq u ite ctu ra  r o m á n ic a ” , 

p o r  P u ig  i C a d a fa ic h , y  o t r o s ;  lo s dos vo lú m en es de ‘ docum entos p a ra  e l e s tu d b  

de la  c u ltu r a  c a ta la n a  m e d ie v a l” , p o r  R u b ió  i L lu c h , y  su s cé leb res anu arios 
(seis h asta  la  fech a).

D e  la  S e c c ió n  de C ien cia s  c item o s los “ A r x i u s " ,  lo s  o ch o  vo lú m en es d e  la  

S o c ie ta t  de B io lo g ía ” , lo s  fa sc íc u lo s  d e  F a u n a  m ala co ló g ica , F lo r a  de C a ta 
lu ñ a  y  E n to m o lo g ía , la  co le c c ió n  de f ís ic a  y  m atem ática  d ir ig id a  p o r  E .  T e r r a -  

d as y  a lgu n o s estudios filo só fico s, en tre  lo s  que se d estaca  N a tu ra  i  h isto r ia  del 
p ro f'eso r D o r a d o  M o n tero .

^ t o s  ú ltim o s años, aun q u e no h aya n  cesado lo s  tra b a jo s  de! “ I n s t itu t” , han 

d ebido d ism im iir con siderablem ente su s publicacion es. G r a c ia s  a  g e n e ro so s  m ece-
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n ajes, corno la  F u n d a ció n  c re a d a  p o r  R . P a to t  i Ju b ert, h an  podido sostenerse 

aJgunas, co m o  la  co lecció n  de C ró iiig u cs  Cata lanes, in au gu rad a  con  la  p u blicación  

de lo s C e sta  com itum , te x to  d e  M a ssó -T o rre n ts  y  B a rra u -D ih ig o , y  em prenderse 

la  edición  de la s  M em b r ies  de VI. d 'E . C.

L a  “ B ib lio te c a  de C a ta lu n y a ” , en  intim as re lacion es co n  el “ I n s t itu t” , h a  pu 

b licado  su  B u íU e tl  (seis vo lú m en es), co n sagrad o  a  in vestig acio n es lite ra r ia s  y  bi 

b lio g ráficas . H a  editado, en tre o tr a s  o b ra s b ib lo g rá fica s, su  ca tá lo g o  d e  la  " B i  

b lio te ca  C e r v á n tic a  B o n so m s’ ’ (tres vo lú m en es), p o r  J . G ivan el, etc. H a  publica  

do, en fin, d iv e rs a s  o b ra s m usicales, com o e l C a tá lo g o  de la  B ib lio te ca  m usical 

ced id a  p or e l m aestro  P e d re ll, y  ed icion es de m ú sico s a n tig u o s (B ru d ieu . P u jo l)

C O R P O R A C I O N E S  C A T A L A N A S

A l  lado de la  la b o r d e l " I n s t i t u t ”  p ro teg id a  p or la  D ip u ta c ió n  y  !a  fenecida 

M an com u n id ad , ca b e  c o n sig n a r la s  p u blicacion es d el " C o n s e jo  de P e d a g o g ía  de 

la  M an co m u n id ad ” , co m o  la  r e v is ta  Q ttaderns d 'es lu d i  (1914-19 23), d ed icad a  es 

p ecia lm en te a  cu estion es de p e d a g o g ía ; la  co le c c ió n  “ M in e r v a ” , con  u n a  serie 

(unos 30 la s c ic u lo s )  de con ocim ien tos indispensables, en que h an  a p arecid o  e x c e 

len tes resú m en es de d iv e rs a s  cien cias, co m o  la  P r íh is ió r ia  d e  B o sch  i G irapera 
la  L in g ü is liía  d e  N ic o ia u  d ’O lw e r , la  A rq u itectu ra  R o m á n ica  de P u ig  i C ad a- 

fa lc h , e tcé te ra , y  o tra  peq u eñ a se rie  lite r a r ia  co n  an to lo g ías d e  A u s iá s  M a rc h  y 

B e rn a t  M e tg e  y  trad u ccio n es de R a b cla is , G oeth e, W . M o rr is , etc.

C abe c ita r , co n  estas  p u b licacion es. la s  d iv e rs a s  obras d e  ca rá c te r  técn ico  y 

e s c o la r  ed itad as p or lo s  o rg an ism o s d e  en señ an za  de la  a n tig u a  M ancom unidad: 

a s í  co m o  tam bién  lo s tra b a jo s  d e  a lg u n a s in stitu cion es especiales, co m o  e l M useo 

S o c ia l, la  C o m isió n  d e  E d u ca ció n  G en era l y  el In stitu to  d e  O rie n ta c ió n  P r o 
fesio n al.

L a s  v a ria s  seccion es de la  M ancom unidad, com o o rg an ism o  p o lítico-adm in is- 

tra tiv o , ed itaro n  tam bién  d iv e rs a s  publicacion es. R uédense c ita r , p or e jem p lo , las 

de ia  S ecc ió n  J u ríd ic a  con  la  g r a n  o b ra  de B o r r e ll  sob re  d erecho c iv il ca ta lá n , \ 

en  fin . lo s lib ro s de d elib eracio n es y  acu erd o s d el C o n s e jo  y  d e  la  A sa m b le a  de 

la  M an com u n id ad  co n  su s resú m en es de la  o b ra  rea lizad a . A n te s  de co n stitu irse  

la  S ecc ió n  J u ríd ic a  d e  la  M an com u n id ad , la  D ip u ta c ió n  h ab ía  y a  p atrocin ad o 

p u b licació n  d e  o b ra s de d icho  c a rá c te r , co m o  la  co lecció n  d e  te x to s  d e  derecho 

ca ta lá n  a n tigu o  p o r  A b a d a l i V in y a ls  y  p or V a l l s  i T a b ern er,

P a ra le la m e n te  a  la  la b o r d el C o n s e jo  de P e d a g o g ía , p ero  co n  un  o b je tiv o  c ir 

cu n scrito  a  lo s p roblem as esco lares d e  la  ciu d ad  de B a rce lo n a , la  C o m isió n  de 

C u ltu ra  del A y u n ta m ie n to  e d itó  u n a  serie  d e  publicacion es, a lg u n a s  de la s  cuales 
fig u ra n  tam bién  en  la  E x p o sic ió n .

C item os, en  fin  p or su  e stre ch a  re la c ió n  con  estas C o rp o racio n es, la s  p u b li

cacio n es de la  Ju n ta  de M u seo s (con  su s c a tó lo g o s  y  sus m o n o g ra fía s  sob re  lo s 

p in tores S im ó  G ó m ez, B e n e t  M e r c a d e r  y  F . V a y r e d a )  y  la s  d el M u se o  d e  C ien 

c ia s  N a tu ra le s , rea lm en te  n o u b le s . A ñ á d e n se  a éstas  la s  de la  “ In s titu c ió  C ata  
la n a  d 'H is tó r ia  N a tu r a l” .

S o n  d ign o s igu a lm en te  de c ita  especial lo s boletines, d iscu rso s  y  a lg u n a s edi

cion es (por e jem p lo , C u ria l G ü e lfa ,  p o r  R u b io  i L lu ch ) d e  la  A c a d e m ia  de B u e 

n a s  L e tra s , y  ta n A ié n  lo s tra b a jo s  d el " A r x i u  d 'E tn o g ra fia  i F o lk lo r e ” , d irig í
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dos p or el p r o fe so r  C a rre ra s  i A r t a u ; sus tra b a jo s  son co n tin uad o s en c ierta  

iiianera, y  am pliados, b a jo  !a  d irecció n  de B o sch  G irapera, p or la  " A s s o c ia c ió  

cata lan a d’E tn o g ra fia , A n tro p o lo g ia  i P r e h is to r ia ” , que p u b lica  u n a  in teresan te 

'revista.

“ P Ü B L I C A C I O N S  D E  L A  R E V I S T A ”

A  p a rtir  d e  19 15 , y  especia lm en te en  sus p rim ero s años, h a  re a liza d o  una lab or 

ren o v ad o ra  e l g ru p o  in te lectu a l de L a  R e v is ta , d ir ig id a  p or J- M . L ó p e z -P ic ó . 

E n tr e  lo s n o ven ta  vo lú m en es q u e h a  publicado se en cuen tran  la s  m ás c a ra c te r ís 

tica s o b ra s  e n  poesía, c r ít ic a  y  en sayo , d e  estos ú ltim o s d iez  años. E n tre  dichas 

o b ra s (p or d e s g ra c ia  casi todas e lla s  ag o tad as) vem os la  p ro d u cció n  p o ética  y  c r i

tica  de C a r ie s  R ib a , p oesías d el rosellon és Josep  S . P o n s , de C lem en tin a  A rd e r iu , 

J . F o lg u e ra , V .  G a sso l, F .  S o ld e v ila  y  o tro s, y  o b ra s c r ít ic a s  y  en sayo s d e  L . N í-  

co la u  d ’ O lw e r , L ó p e z -P ic ó , F .  E lie s , e tcé te ra . P u b lic ó  tam bién  u n a  serie  de p e 

qu eñ os v o lú m en es d e  a rte  dando a  co n o ce r  e n  resu m en  la  o b ra  de a lg u n o s de 

n u estro s m ejo res  a rtis ta s , lo s  escu lto re s  C ia rá , C asan o vas, los p in to res S u n y er, 

N o g u és, e tc . H a  pu b licado, en  fin , tradu ccion es en  verso  de g ra n d es lír ic o s  u n i

v ersales (S h a k e s p e a re , d ié n ie r ,  D eh m el, F ,  Jam m es) y  a lgu n o s alm an aqu es lite 

ra rio s. E n  la s  p á g in a s  de sus cu ad ern os de p u b licació n  qu incen al se  re v e ló  la  ú l

tim a  g en eració n  lite r a r ia  y  se  s ig u e  m anteniendo la  cu rio sid a d  a l co rr ie n te  de las 

m ás a van zad as m an ifestacio n es d e  las lite ra tu ra s  e x tr a n je ra s .

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

P e r o  la  g r a n  d ifu s ió n  d e l lib ro  cata lán , en  esto s ú ltim o s tiem p os, en tre  e l g ra n  

pú blico , pertenece a  la  “ E d ito r ia l C a ta lan a , S . A . ’’ , fu n d ad a  en 19 17  con  m edios 

econ óm ico s de co n sid eració n . In a u g u ran d o  u n a  v erd a d era  o rg a n iza c ió n  com ercial 

la n zó  su s co leccio n es llam ad as “ B ib lio te ca  C a ta la n a ” , “ B ib lio te c a  L ite r a r ia ”  y  

“ E n cic lo p éd ia  C a ta la n a " , co n  sus re v is ta s  Catalunya M a rítim a , D ’A c í  i  d ’A llá ,  

A g r icu ltu r a  y  E co n o m ía  » F ina nces.
D e  la  “ B ib lio te c a  L i te r a r ia ” , q u e co n tin ú a  p ublicándose, lian  ap arecid o  y a  

irnos 90 volú m en es, co n  tradu ccion es de lo s  au to res c lá s ic o s  an tigu o s co m o  H o 

m ero, S ó fo c le s , V ir g i l io ,  de lo s  g ra n d e s  c lá s ic o s  d e  la s  lite ra tu r a s  m odernas, 

com o S h a k e sp e a r e , M o lie re , G oeth e, M an zo n i, D ick e n s , P u c h k in , G ó g o l, E d g a r  

P ó e  y  d e  a u to re s  con tem p orán eos, co m o  M a r k  T w a in , K ip lin , A r n o ld  B ennett, 

S ie n k ie w ic z , L a g e r lo f ,  K e lle r , h ech a s p or io s m ás celeb rad os e stilista s, com o 

J , R u y r a . M o re r a  i G a lic ia , Jo sep  C a rn e r, C a r ie s  R ib a , E .  M a rtín e z-F e rra n d o , 

l i ,  R ib e r , M . N íanent y  o tro s. L a  n u ev a  se rie  (desde 1923) h a  co n sa g ra d o  espe

cial p red ilecció n  a  la  p u b licació n  d e  au to res ca ta la n es  co n te m p o rá n e o s; en e lla  

se en cuen tran  o b ra s o rig in a le s  d e  V íc t o r  C a ta lá , S a lv a d o r  A lb e r f , R o ig  i R a -  

ven tós, E .  M a rtín e z -F e rra n d o , C a r ie s  S o ld e v ila , e tc .;  an teriorm en te  se  h ab ían  

publicado en la  m ism a co lecció n  o tra s  o b ra s  de V íc to r  C a ta lá , C o s ta  i L lo b era, 

Joaquim  R u y ra , L ó p e z -P ic ó , A le x a n d r e  P la n a , etc-, y  en  e lla  en cuén tran se  an 

to lo g ías  p o éticas d e  V e r d a g u e r , C o s ta  i L lo b e ra  y  C a rn e r  (L a  in ú til o fren a). 

M erecen  c ita rs e  especialm ente, en tre la s  tradu ccio n es, la  de la  O d isea  en  h e xá m e 
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tro s  « t a 'a n e s  p o r  C a r ie s  R ib a ;  la  d e  la  En^id^i t a  endecasílabos, p o r  U .  R¡ber¡ 
y  as de S h ak esp eare, tam bién  en verso , p o r  M o r e ra  i G a lic ia .

U  “ B ib lio te c a  C a ta la n a ”  con tien e exc lu s iva m e n te  o b ra s de au to res catalane, 

co n tem jx .ra n eo s: e te rn o s  M a s s ó  i T o rre n ts , G a b rie l M au ra , J . M o ra tó , S  R u  

sm o l, J_ V a y re d a , J  C a rt,e r , L l ,  R ib e r. R o\g  i  R a ven tó s, Jo sep  M a r ía  d e  Sa- 
g a r r a . R a m ó n  C a se lies, P ru d e n cí B e rtra n a  etc

,6  E n cic lo p ed ia  que p u b licó  .n o :
Jó vo lú m en es d e  con ocim ientos g e n e ra le s : m erecen  citarse , p or su esp ecia l in

B o sch  i G im p era , la  F lor, 
d e  C c ta im y a ,  p o r  J . F o n t  i  Q u er , la  D o ctri» a  es iH ic o  d e l D r . T o

D u íá l  i ^ n í  f  *■ f^ deraltsm e  (rendición) dt
u ran  i V en to sa , el R é g tm  j^ n d u : d e  C a ta lun y c. po r M a rtí E stev e ; un  volumet

d e  de P ^ t  d e  la  R ib a ;  la  F i l o s o f é  cr iH c .,  d e  R am 6 n  T u r r ó " e ^

g u n as de C a m b o , p oesías de C lem en tin a  A rd e ríu , y  libros ilu stra d o s y  p a ra  ni-

(populares) i « r  V a le r i  S e rra , las A v en tu ra , 
d b n  P e r o l  M arrasguí. p o r  C a r ie s  R ib a , con  ilu stracio n es de A p a . etc.

E L  L I B R O  E S C O L A R

« c o la r  había

? O r ”  T / ‘  P « ^ ó g i o o  fu n d ó  e l c o le g io  “ M o m

1  R  ^  ^  U n iv ersiia t C a t a lc
. T j r  n  pedagógico M n c  y  la  B ib lio teca  e s-

t r ^ S ,  n lan  ' " r  ''E n se n y an ^ a  c a ta la r a ” ,  sigu ien d o  u n  bien

de iK t u r a  y  de estu dio  p a ra  la s  escuelas. L a  o b ra , só lo  en  su s p rin cip io s, cuenta

■lustres. M U á i  F ontala na ls, p o r  R u b io  i L lu c h ;  P o u  C laris, p or R o v ir a  i V ir

í t  och ocien to s, p o r  M a
h isto ria  de C a ta lu ñ a , p or F .  V a lls  T a b e rn e r  v

e ’̂ a i  s , r '  o  r  o r ° r  k " '  “ - « ¡ d o s  p o ;e l a r t is ta  Josep  O b w ls  y  o b ra s v a n a s  de c a rá c te r  técn ico  elem ental.

L I B R E R I A S

U n a  buena p « t e  d e  e s ta  p rodu cción , im p ortantísim a p o r su ca lid a d , es a dm in is
tra d a  aun_ p o r k  a n t g u a  " L lib r e r ia  V e r d a g u e r ” , q u e p o ^  to d a v ía  el m ás « -  

ten so  d ^ s i t o  lib ro s cata lan es, y  p o r  la s  lib re rías  P u ig  i A lf o n s o  (que editó

d e  p rim e ra  ca lid a d , com o tam b ién  lo s fo n d o s de la s  an terio res ed ito riales.
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L .  G I L I ,  G A L L A C H ,  M A R T I N ,

S A L V A T ,  M O N T A N E R  Y  S I M O N

O b ra s im portantes de este  períocJo han sido dadas a  lu z  p o r  o tro s  edito res de

d icad o s tam b ién  p referen tetn en te  al castellan o . A s í ,  p o r  e jem p lo , la  E d ito ria l 

L u is  G ilí p u b licó  a lg u n a s o b ra s d el poeta Jo sep  C a rn e r  y  o tra s  d e  G iierau  de 

L io s t  (B o fill  i M a te s), co n  su co le c c ió n  de " L e s  U les  d 'O r ” , q ite co n tien e tam 

b ién  trad u ccio n es d e  M a r ia  A n to n io  S a lv a . C ita re m o s tam b ién  a  G a lla c h , con  

su pequeña E n cic lo p e d ia  p or F i t e r ; a  A lb e rto  M a rtín , con  sus seis tom o s de 

G e o g r a f ía  de C a talu n ya , p o r  C a r r e r a  C a n d i; la  C a sa  S a lv a t , co n  su e xten so  d ic 

c io n a rio  d e  la  le n g u a  c a ta la n a ; la  C a sa  M o n ta n er y  S im ó n , co n  la  n o tab le  obra  

so b re  P o b le t  d e  D o m én ech  y  M o n ta n er, y  e l “ N o b ilia r io  C a ta lá n ” .

G U S T A V O  G I L I

E n tre  esto s ed ito res  q u e  editan  p referen tem en te  en C a ste lla n o , d escu e lla  G u s

ta v o  G ili, co n  su  ed ición  d e  la s  o b ra s  com p letas de Jo a n  M a r ^ a l l ,  la  D o ctrü ta  

p u eril de R .  L lu l l  y  v a r ia s  de Jo a n  A lc o v e r , C o s ta  i L lo b e ra , P .  M iq u e l d 'E s-  

p lu g u e s, P .  I .  C a sa n o va s, G u e ra u  d e  L io s t , etc.

" L I B R E R I A  E S P A Ñ O L A ”  D E  A N T O N I O  L O P E Z

Y ,  en fin , ía  “ L ib r e r ía  E s p a ñ o la ”  de A n to n io  L ó p e z, q u e h a  e d ita d o  todas 

la s  obras (artícu lo s, n o v e la  y  te a tro ) de S a n tia g o  R u siñ o l (unos 50 volú m en es), 

co n  sus Ja rd in s d’ E sp a n y a ;  la s  e scu ltu ras  de C l a r a s ó ; o tra s  o b ra s de J u lí V a ll-  

m itja n a , A p e lle s  M estre s , P o m p en  G en er, P e r e  C o ro m in e s; e l T e a tr o  d e  V ü a -  

n o v a ; la  C o lu m n a  de f o c ,  de G a b rie l A lo m a r, e t& ;  y  d iv e rs a s  p u blicacion es de 

c a r á c te r  p o p u lar y  de d iv u lg a c ió n , sin  o lv id a r  la  p o p u larís im a  E s q u e lh  de ¡a 
T o rra tx a .

I M P R E S O R E S  - E D I T O R E S

A lg u n o s  im p resores lle v a n , en este  perío do, e l lib ro  c a ta lá n  a  en vid iable  a l

tu ra . H em o s c ita d o  y a  a l t ip ó g r a fo  G ir ó  y  la  C a s a  O liv a  de V iJan o va, co n  sus 

edicion es v a r ia s  (llev a  un os 70 volúm en es a  la  E x p o sic ió n ), su A n tic r i  de ¡a  

S o c ie ta t C ola lan a d 'H erd ld ica , sus ediciones d e  P in  i S o le r , M o re ra  i G a lic ia , e t

c é te r a ;  su  co lecció n  d e  E l s  b e lls  ¡lib res, en e l que ap arecen  la s  p o esías de Joan 

A lc o v e r  y  esp ecia lm en te  e l r ic o  L lib r e  d ’o r  d e l R o sa r i a  Catalunya. D eb em o s a ñ a 

d ir  las d iversas  p u b licacio n es d e  H o r t a :  su A lm a tu jc  d eis  N o u cen tistes , su  D ic -  

c ioim ri P a lla s , sus p rim era s  edicion es del te a tro  de P u íg  i F e r r a te r , L a  B e n  

P la n ta d a , d e  X e n iu s ; a lg u n a s  p rim era s  ed icion es de p o esías de Jo sep  C a rn e r, 

L ó p e z - P ic ó  y  M illá s -R a u r e ll,  e tc é te r a ; los exq u isito s  t ir a je s  de A lte s ,  sus anua

les A lm a n a c  de la  P o e s ía ,  la  m a y o ría  d e  la s  p rim era s  ed icion es d e  L ó p e z -P ic ó , 

o b ra s  recien tes de P . C o ro m in e s ; la s  ediciones d el im p reso r C a ste lls , d e  V a lls ,
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con  e l Can cion ero  de F e lip e  P e d re ll y  sus recien tes ediciones L ’A r c  de B a r i ;  las 

d e  V ia d e r, d e  S an  F e liú  d e  G u ix o ls , con  sii ed ición  m onum ental de! T ira n t ¡o 

B la n ch .

T I P O G R A F I A  B A L M E S I A N A ,  D E  V I C H

E s  tal v e z  la  q u e tien e  u n a  p ro d u cció n  m ás abun dan te en tre la s  o rg a n iz a 

cion es no ra d icad as en B a rce lo n a . T ie n e  sus cin cuenta vo lú m en es (21 de la  “ B i

b lio teca  d 'A u to r s  v ig a ta n s ” ), m as o tra s  o b ra s de C o lle l! y  lo s im portantísim os 
estu dios h is tó ric o s  y  ar<jueológicos d e  G udiol.

T E A T R O . — “ L L I B R E R I A  B O N A V I A ”

C a p itu lo  a p arte  m erece  la  p ro d u cció n  teatra l. B a sta  d ec ir q u e se conocen 

m ás de d o s m il títu lo s d e  teatro  ca ta lá n  a  p a rtir  del resu rg im ien to  d e  las letras. 

M illá  h a  reco g id o  g r a n  ca n tid ad  en sus ediciones de sa in etes, p ie z a s  p a ra  a fi

c ion ados, e tc . L a s  obras de G u im erá  (trein ta  y  c in co  volú m en es) so n  im p resas por 

" L a  R e n a ix e n s a " . D u ra n te  la  p rim era  d écad a  d el s ig lo  a ctu a l m u ch as obras de 

A .  A r t is ,  I . Ip le sia s , P u ig  i F e r r a ie r , P o u s  i P a g é s  son im p resas p o r  la  tip o g ra 

f í a  d e  A r t is .  E n  g e n e ra l, lo  m ás sa lien te  de la  p ro d u cció n  con tem p orán ea {aparte 

lo s  escasos vo lú m en es in sertos en  la s  co leccio n es lite ra ria s , no esp ecia lizad as), 

fig u ra  en las ediciones p op ulares y  en  L ’E scen a  Catalana, de B o n a v ia . L a  “ L li-  

b re r ia  B o n a v ia ”  h a  editad o, adem ás, especialm ente, to d a  la  o b ra  te a tra l de F re -  

d er ic  S o le r , A p e lle s  M estre s , J u li  V a llm itja n a , A v e íi  A r t is ,  Jo sep  M a ría  de 

S a g a r r a . C item o s, p or fin , la s  p u blicacion es so b re  te a tro  d e  la  “ E s c o la  C a talan a  

d ’A r t  D r a m á t ic "  que d ir ig ía  A .  G u a l, h o y  tran sfo rm ad a.

E D I C I O N E S  M U S I C A L E S

E l  m ovim ien to  w ag n erian o , que se in tensifica en  C a ta lu ñ a  a p rin cip io s de 

s ig lo , d a  lu g a r  a  la  p u b lica ció n  de d iversas  o b ra s  (lib reto s y  p a rtitu ras) de la  

“ A ss o e ia c ió  W a g n e r ia n a ” , debidas a l e s fu e rz o  d e  J. P e n a , q u ien  p u b lica  ade

m ás su  C a r (o n e r  se le cte  (1907, B eeth o ven , S ch um an n , S ch u b ert, F a u r é ) . J . P en a  

no h a  cesa d o  en  su  o b ra , ren o vad a  h o y  co n  su s ediciones d e  la s  ó p eras ru sas. E» 

im p ortan te  tam b ién  la  ed ició n  d e  cancio nes p op ulares (arm o n izacio n es d e  A lió , 

M o r e ra  y  o tro s), de sard an as (P e p  V e n tu ra , M o re ra , C a r r e ta , e tc .), d e  d an zas y  

m ú sica  p o p u lar (A . C a p m an y), de cancio nes m odernas (M illc t , T o ld r á , G ib eri, 

P u jo l, e tc .) . E n  la s  o b ra s m u sicales p a ra  la  in fa n c ia  d escu e lla  N a r c is a  F reixa^ , 

c o n  su  pian o in fa n til y  sus canciones. C ilero o s, en  fin , la s  ed icion es d e  la  " I b e 

r ia  M u s ic a l” ,  de la  a n tig u a  C a sa  D o te sio , etc.

V A R I A

H a s ta  a q u í h em os esq u em atizado rápidam ente e l e s fu e rz o  e d ito ria l rea lizad o  

especia lm en te h asta  1924. H a n  quedado, n atu ralm en te, ap arte , la s  innum erables
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p u blicacion es su eltas , en tre  la s  cu ales se h a lla n  la;, p rim eras edicion es d e  lo s  

poetas de la  ú ltim a g en eració n  y  un  cú m u lo  de o b ra s c u r io s a s ;  lib ro s  im prenos, 

n o  só lo  en B a rc e lo n a , sino tam bién  en M a llo rc a , V a le n c ia , C a ste lló n . G erona, 

L é r id a , M an re sa , S ab a d e ll, V ic h , V a l l s  y  o tra s  poblacion es, sin  ío r m a r  p a rte  

de ninguna, se rie  n i co lección , editados p or cu en ta  de lo s au to res, d e  p a rticu la re s  

o  de lo s  m ism os im p resores o  lib rero s. S ep aran d o la s  ediciones a  c a r g o  d e  p a r 

ticu lare s  (por e jem p lo , la s  cu rio sa s  versio n es  r ^ l e s i a n a s  d e  L .  F a ra u d o , la s  

obras seis vo lú m en es— d e l ju risco n su lto  M a r t í  M ira lle s  sob re  d erecho ca ta 

lán . e tc .) , c ite m o s tan  só lo , sin  preten der n i m uch o m enos a g o ta r  la  m ateria , la s  

p u blicacion es d e  D a lm a u  C a rie s  y  la s  d iversas  o b ra s d e  C a rie s  R a h o la , de G e 

ro n a ; la s  " P u b lic a c io n s  E m p o r d á " ;  la  “ B ib lio te ca  C lá s s ic a  C a ta la n a  , d e  J. B a 

r r e r a ;  la s  ed icion es B ^ n y á ;  la s  co leccio n es de J u ego s F lo r a le s :  la s  d e l J 'R a t  

P e n a t "  d e  V a le n c ia , la s  de G ero n a , M a llo rc a , e tc .;  la s  d el “ O r f e ó  C a t a lá ”  con  

e l “ N o s tr e  I d e a l” , d el m aestro  M ille t ;  la s  d e  la  “ L lib r c r ia  N a c io n a l C a ta la n a ” , 

que h a  p u b lica d o  sob re  tod o  la s  o b ra s p o éticas d e  S a lv a t  P a p a sse it y  a lgu n as 

o b ra s d e  lu jo  co m o  la  Catalunya pm toresca , de X a v ie r  N o g u é s ;  la s  p u blicacion es 

té cn icas  de la  “ E d ito r ia l T e x t i l ” ; la  “ E d ito r ia l M u n ta ñ o la ’’ , c o n  sus p u b lica

cion es p a ra  n iñ o s, ilu stra d as p or O b io ls, X a v ie r  N o g u é s , Ju n ceda, e tc .;  la s  o b ra s 

de P in  i S o le r , ilu stra d a s  p o r  T r ia d ó  y  o tro s, y  su “ B ib lio te c a  d’ H u raa n iste s” , 

■ con trad u ccio n es d e  E ra sm o , A n to n io  A g u s t ín , M aq u iav e lo , etc.
N o  o lv id am o s, aun qu e p o r  fa lt a  d e  tiem po no h a y a n  llegad o  a  la  E x p o s ic ió n , 

la s  p u b licacion es, en  su m a y o r  p a rte  p erió d icas, que editan  c o n  g r a n  entusiasm o 

la s  co lo n ia s ca ta la n a s de A m é r ic a  (B u en os A ir e s , H ab a n a. M o n tev id eo , S a n 

tiag o  de C h ile , etc.).

L A  E D i a O N  R E C I E N T E — T I R A J E S

A  p a rtir  de 1924 se in tensifica  extrao rd in a riam en te  la  p ro d u cció n  d e  lib ro s en  

c a ta lá n  d irig id o s  a l g r a n  p ú b lico . S e  en san ch a e l  d r c u lo  d e  lecto res. A p a re ce u  

a lg u n a s n u ev as  ed ito ria les  co n  o rg a n iza c ió n  co m ercia l o  se  am p lían  la s  e x is te n 

cia s . S e  in sin ú a  en  ca d a  u n a  u n a  esp ecia lizació n , q u e an tes só lo  h ab ía  e x is t id o  

en tres o  c u atro  d e  la s  p rin cip a les o rg an izacio n es.
L a s  en tidades acad ém icas p ro teg id a s p or la s  C o rp o ra cio n es p ú b licas, su p ri

m en c a s i p or co m p leto  su p ro d u cció n  d e  lib ro s c ie n tífic o s; en  cam bio, fu e r a  de 

estas in stitu cio n es acad ém icas y  d e  to d a  p rotecció n, contando só lo  con  e l ap o yo  

p rivad o , se  o rg a n iz a , en m en o r escala, la  p ro d u cció n  cien tífica . C o n  todo, é s ia  a d 

qu iere  en lo s ú ltim o s años u n a  p ro d u cció n  casi tan  im p ortan te  co m o  antes, que

dando casi llen ado  el v a c io  d e  esa  p rodu cción . S e  e x ig e , n atu ra lm e n tf, que e lla  

ten ga, adem ás de su  v a lo r  cien tífico , n n  m ínim o de v a lo r  co m ercia l.

A l  p a r que asistim o s a  esta  re o rg a n iz a c ió n  a  b ase  de ap o yo  p a rtic u la r , o b 

servam o s có m o  se in tensifican  la s  o rg an izacio n es  d estinadas a  p ro d u cir  p a ra  e l 

g r a n  pú blico . S o b re  todo es de n o tar u n  aum ento co n sid erab le  en  lo s t ir a je s ;  en 

lo s  p rim ero s lu stro s  de este  sig lo  só lo  h ab ían  o b ten id o  t ir a je s  co n sid erab les la s  

co leccio n es de c a rá c te r  p op ular y  a  b a jo  p recio  d e  lo s au to res de m á s  n ota, 

com o V e r d a g u e r , o  b ien  la s  q u e  h ab ía n  ap arecid o  en m edio de c ie r to  m ovim iento 

p o p u lar, co m o  L a  vida aasterú, d e  P e r e  C o rom in as. F u é  la  “ E d ito ria l C a ta la n a ”  

la  q u e en 19 17  in ició  co n  su s p u blicacion es un  aum ento co n sid erab le  en lo s  t ir a -
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se  pasaba, po r ejemplo de  lo« ^^ps/•• „ c  ediciones de  poetas no
b lio te ca  c o n t i o  la n zó  su  '‘ B i-

títu los, a  pesar de tira je s  de cuatrr, '  * suscripciones, y  algunos de  sus
tados. A quello que diez años a trá s  “ ‘“ P ija m e n te  ago-
corriente. « c e p c .o n , es ahora  una c if ra  casi

.  ? “ r ,  - « » >

■‘B A L M E S , S. A .”

E l  ••Fom ent de P ie ta t  C a ta la n a ” , h o y  “ B a lm e s S  A  '• c  v. 4   ̂
í e r e n c a  a  la s  o b ra s  d e  c a r á c te r  n i a J o ^  A I 1 h , ^  P^e-
p u lar, « n p e r a d a  h ace  un os d oce  a ñ o s v 1 Pr«xl'«:cxon d e  c a rá c te r  po-

^aí..es, h a  o r . a . i . d .

n u e «  tom o s q u e con stitu yen  la s  O b r a s  co m p letes  del dT  í S a *  h  

R E V IS T A  D -E S T U D IS  F R A N C ÍS C A N S "

í ™  " ^ r r j í ' r  “  *  ” ■
. - 1  d 'E spIu^ ues, quien U e n e . ^ L  d t í o  ^ 1 “ " '  ’í f
teoJógica y  c r it ic a  E l mismo P  M i q t l  1 ’¿ Z  '  - -
C riier io f,.  esp ecia lizad a  en fi, c  ' " ‘<=‘ 0 « 1  ^^26 la  re v is ta

« d i c l ó n  Í « ¿ f ; f c 2 . ' r  “ ■ '  "  '■ “ »■ *  ' •

-E D I T O R I A L  F R A N C IS C A N A ”

de P^^Iucción

y a  e sto s  ú ltim o s añ os m uch as o b ra s  d ^ p i^ d ad  P u bü cad o
bien, p or su c a rá c te r  la  rev istó  r  1 1 j  ira n ciscan ism o . C ite m o s tam - 

c a ra c te r , la  re v is ta  C a i^ u n y o  fr c ^ is c o n a ,  q u e  se p u b lica  d esde 1924.

• 'M O N E S T IR  D E  M O N T S E R R A T ”

a t t o o ,  años „  'b , L ‘ t o p S »  f  V . ' r t f T . 'T ™

— . r , r  -  v o « r r r “  í í -s
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t o n s u r a d o s  a  la  in ve stig a c ió n  h is tó ric a  y  lite ra ria . H a  in iciado  unos anales de 

C atalon ia  M on á stica . L le v a  pu blicadas ad em ás o tr a s  o b ra s de e x c q w io n ! im p of" 

tan cia , co m o  la  P a le o g r a fía  tnusical gregorian o, d el P .  S u n y o l, y  E l  i ’tiw í, v ia je  

p o r  la  A r a b ia  P é tre a , p or e l P .  U b a ch . R ecien tem en te  h a  em p ezado su m onu

m en tal B ib lia  de M o n tse rra t, de la  que lle v a  p ublicados lo s vo lú m en es d el G é -  

tiesis y  e l E x o d o ,  tra d u cció n  y  notas d e l P ,  U b ach .

“ L L I B R E R I A  C A T A L O N I A ' ’

L a  “ L lib r e r ia  C a ta lo n ia ”  co n tin ú a  desde 1923 la  " B ib lio te c a  L i t e r a r ia ”  de ¡a 

“ E d ito ria l C a ta la n a ” . E d ita  tam bién  e l m ag a zin e  D ’A c i  i  d ’A l lá  y  la s  rev istas  

A g r ic u ltu r a  i  R a m ad eria  y  E co n o m ía  í  F ín a n ces. H a  in au gu rad o en  1924 su ' 'B i 

b lio te ca  C a ta lo n ia ” , en  la  q u e se h an  revelad o  n u evo s p ro sistas y  en  la  que fig u 

ran o b r a s  recien tes de P . C o ro m in es, P ru d e n c i B e r ira n a , P u ig  i F e r r a te r , C a rie s  

S o ld e v ila , C . A .  Jo rd an a. E d ita  los Q u a d ern s blaus, serie  de b io g r a fía s  de ilu s

tre s  ca ta la n es  con tem p orán eos, co m o  R u siñ o l, T u r r ó , C am b ó, M ille t , etc. P u b lica  

la  H is td r ia  de C ata lun y a, d e  R o v ir a  i V ir g i l i ,  de la  q u e  h an  ap arecid o  y a  cu atro  

g ra n d e s  vo lú m en es p ro fu sam en te  i lu s tr a d o s : e sta  o b ra  se rá  e l resu m en  de lo s  c o 

nocim ien tos sobre la  h is to ria  d e  C a ta lu ñ a  h a sta  e l dia. E n  fin, la  “ L lib re r ia  

C a ta lo n ia ”  a dm in istra  d iversas  p roduccion es, co m o  la s  “ E d ic io n e s D ia n a ” , que 

h a  pu b licado, en tre  otro s, c u a tro  lib ro s de Josep  P í a ;  e! “ R a m  d ’ O liv e r a ” , e x c lu 

sivam en te  d ed icad a  a  o b ra s d e  c r it ic a  lite ra ria , q u e  l le v a  p ublicados vc^úmenes 

•de J. M a r ía  C a p d e vila , J . E s te lr ic h  y  M . de M o n to liu ;  la  “ B ib lio te c a  H o r itz o n s ” , 

de c a r á c te r  ca tó lico , con  a lg u n a  tra d u cció n  de C h e ste rto n ; y  la s  “ M o n o g rafies 

m ed iq u es”  (doce v o lú m en es), que d ir ig e  e l d o cto r A g u a d é . H a  editad o, en fin, 

a lg u n a s  o b ra s p a r a  n iñ o s (p o r e jem p lo , L 'a n e ll d e l N íb e lu n g )  y  o tra s  de lu jo  

ilu stra d a s  o  p ara  bib liófilos- P o r  todo e llo  la  "L H b re r ia  C a ta lo n ia ”  se h a  con 

v e r tid o  en  u n  im p ortan ie  ce n tro  ed ito ria l y  lib re ro , y  el de m ás v en ia  sin  duda 

e n  lib ro  catalán.

“ F U N D A C I O  B E R N A T  M E T G E "

L a  “ E d ito ria l A lp h a "  p u b lica  la s  o b ra s  de la  F u n d a ció  B e rn a t  M e tg e  y  

F u n d a c ió  B íb lic a  C a ta lan a . L a  prim era, b a jo  la  d ire c c ió n  de J . E ste lr ic h , in ició  

su s p u blicacion es en  192 3 : su  o b je to  es in co rp o rar a  la  le n g u a  c a ta la n a  la s  obras 

de lo s au to res g r ie g o s  y  la tin o s. P u b lic a  u n a  edición  d el te x to  a n tig u o  revisad o, 

c o n  la  tra d u cció n  ca ta la n a  e n  fren te , y  o tr a  c o n  la  trad u cció n  sola. C u an do la  

re v is ió n  d el te x to  o fr e c e  a lg u n a  m e jo ra  so b re  la s  ú ltim a s e d ic io n es  e x tr a n je ra s , 

s e  h a c e  tam bién  u n a  ed ició n  d e i te x to  a n tig u o  so lo . H a y  adem ás t ir a je s  especiales 

d e  lu jo  en  papel J a p ó n  y  en  papel de h ilo . L le v a  h a sta  a h o ra  p u b licados unos 

tre in ta  volú m en es. E s ta s  o b ra s  h an  adq u irid o  una e x te n s a  d ifu s ió n  en  C a ta lu ñ a  y 

u n  g r a n  p res tig io  en tre  lo s filó lo g o s  e x tr a n je ro s . L a  F u n d a ció n  h a  estru ctu rad o 

u n í^ escu ela  de h um an istas, en tre  lo s cu a les  d escuellan  J . B a lc e lls , C .  R ib a , L . N i-  
co la u  d ’ O lw e r , C . C a rd ó , etc.
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A l  p rin cip io  d el a ñ o  en  cu rso  la  “ F u n d a ció  B íb lic a  C a t a ia iu "  in ic ió  sus 
p u blicacion es con  la  ed ició n  del te x to  g r ie g o  d e  la  S in o p m  E v a n g élica , de! P  L a -

trad u cció n
A r '  L.'- C a rre ra s  y  J. M . L lo b e r a . R ecien tem en te

h a  in a u ^ r a d o  co n  la  p u b lica ció n  del G én esis  i el E x o d ^ . su  ed ición  de la  B ib lia  

radu ccior. d e  lo s te x to s  o rig in a le s , q u e  tiene com o p rin cip al o b je tiv o  d a r  a l cata- 

M  m oderno de u n a  com p leta  versió n  de la  B ib lia , em inentem ente lite r a r ia  D e  

todas estas p u b h c a a o n e s  se h ace  u n  t ira je  en papel de h ilo  fa b r ic a d o  a  m ano 
p o r Ja L a sa  G u arro ,

“ E D I T O R I A L  B A R C I N O ”

E n  1924 in iciaba  sus p u b licacio n es o tr a  o rg a n iza c ió n , la  “ E d ito r ia l B a r c in o ” 

con  su s e n e  E ls  n o stres C lá s s ic s ” ,  que se propone d a r  a  co n o cer lo s a n tig u o s a u ' 

o res cata lan es, en  te x to s  escru p u losam en te revisad os. L le v a  p u b licados tre c e  v o -

S dZ ”  d r ° "  “ C o lecció n
W u l a r  , de la  que lle v a  p u b licados un os tre in ta  volúm en es, co n  o b ra s de u tili

dad p ra c tic a  y  a lg u n a s trad u ccio n es d e  g ra n d e s a u to re s ;  p u blícanse en e sta  co - 
le c c ^ n  lo s V u itg e s  d e  A l i - B e y  (e l c a ta lá n  B a d ia )  y  la s  C r ó n ic a s  de J a im e  I  y  

M u n tan er. E n  1926 in icio  e sta  m ism a em p resa  su E n cic lo p ed ia  “ C a u lm i y a ”  de 

p u b l i c a s  cm co  v o lú m e n e s: in iciada  c o n  L 'e x p a n sió  d e  Catalunya

estu d io  c r it ic o  sob re  L  E scu Jiurc catalana m oderna, p o r  F . E lie s  y  u n  tra tad o

^  “  '9 2 7  in ic ió  su  “ C o U ecció
T ,  ’  re lig io so s, que lle v a  p ublicados un os d oce  vo lú m en es •

señ alam os en tre e llo s , m o n o g ra fia s  sob re  m onum entos re lig io so s  cata lan es y  a l
gu n as tra d u c a o n e s . P resen ta , en fin, a lg u n a s a n to lo g ía s  poéticas.

B I B U O T E C A  S A B A D E L L E N C A  S A L L E N T

A  p a rtir  de 1924 h a  in ic iad o  su la b o r la  '‘ B ib lio te c a  S a b a d e lle n c a "  d ir ig id a  
p o r  J  C o sta  1 D eu , q u e tien e p u b licados unos q u in ce  vo lú m en es de au to res lo 

ca le s . L a  im p r m e  S a llen t. que h a  editado tam bién  g r a n  n ú m ero  d e  o b ra s y  h a  

i^ u g u r a d o  recien tem en te la s  se lectast p u blicacion es d e  “ L a  M ir a d a ” , co n  o b ra s  
a e  J. C a rn e t, G u era u  de L io s t , etc,

“ E D I T O R I A L  M E N T O R A ”

Ig u alm en te , en  1926. in ic ió  la  “ E d ito ria l M e n to r a ”  sus p u blicacion es en ca ta - 

^ n , q u e co n sisten  p o r  a h o ra  en u i. m ag a zin e , Llegiu~m e. e ti una co le cc ió n  d e  no

v e la s  e x tr a n je ra s  con tem p orán eas y  en d iversas  p u blicacion es ilu stra d a s p a ra  n i

Ayuntamiento de Madrid



ños. C item o s en tre  sus o b ra s la  reed ición  de Jo rd i F ra g in a ls, d« P o u s  i P a g é s , y  

la  in co rp o ració n  a l c a ta lá n  de la s  o b ra s d e  B la s c o  Ib á ñ e z , de sa b o r lo ca l v a le n 

ciano.

“ E N  P A T U F E T "  Y  “ B I B L I O T E C A  G E N T I L "

C item o s, en fin , la  B ib lio te c a  “ E n  P a t u f e t" ,  p a r a  n iñ o s, que l le v a  publicados 

unos c in cu en ta  vo lú m en es de lite ra tu ra  in fa n til, co m o  tam bién  o tro s  tan to s de 

la  “ B ib lio te c a  G « i t i r ’ , d« n o ve la s  p a ra  señ oritas. T o d o  e llo  es o b ra  de 

J. M . F o lc h  i T o r r e s . H a  obtenido tira je s  q u e ascien d en  a  20.000 ejem p lares, las 

m ayo res, sin  duda, d e  la  p ro d u cció n  ca ta la n a  a ctu a l no re lig io sa , pues é sta  h a  lle g a 

do h a s ta  90.000. C item o s, p or ú ltim o , la  b ib lio teca  “ M o n  T r e s o r ” , de o b ra s de 

c a rá c te r  sim ilar.

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

D e n tro  de las g en eralid ad es d e  este  esquem a, no caben  d eta lle s  sob re  otras 

bib liotecas y  p u b licacio n es recien tes. L a s  o b ra s del C a n ío n er  PoptU ar de C a ta

lunya, p ro te g id o  p or R . P a tx o t , a  cu y o  m ecetia je  se d ebe asim ism o e l A t ie s  deis  

N ú v o ls ,  d e  E , F o n ts e r é ; la s  d el P o ly le ck n icu m ,  p a ra  la  en señ a n za  té c n ic a  p o s ta l; 

la  R e v ista  d e  etén cies m ediqu es  (vein tid ós a ñ o s ) ; la s  M o n o g r a fies  d ’A r t ,  co n sa

g ra d a s  a  lo s  a rtis ta s  ca ta la n es  con tem p orán eos y  ed ita d as p o r  J . M e r li, com o 

tam bién  su co leció n  “ E ls  poetes d ’a r a ” , d ir ig id a  p o r  T o m á s  G a r c é s ;  la s  recien 

tes pubiioacioiies p op ulares de la  “ L ib r e r ía  y  T ip o g r a f ía  C a t ó lic a ” ; las v a ria s  

o b ra s a d m in istrad a s p o r  la  “ E d ito r ia l P o J ig lo te ” , en tre  la s  cu a les  citarem o s el 

E u c o lo g i y  la  S ctm a tia  San ta , d e  L l .  C a r r e r a s ;  e l C o r  q u ift ,  de J . C a r n e t ;  la  

P r e h fstó r ia  d e  la  P e n ín su la  ib ir ic a ,  de L ,  P e r ic o t, e t c . ; las p u b licacio n es popula

res de la  “ C e n tra l C a ta la n a  d e  P u b lic a c io n e s”  y  d e  la  “ E d ito r ia l D a v id ” : los 

cu ad ern os so b re  e l  a r t e  c a ta lá n  p u b licados p o r  J . F o lc h  i T o rr e s , su  H is to r ia  del 

A r t e  en cu ad ern o s y  su  r e v is ta  C a seta  de ¡e s  A r t s ;  lo s  r ic o s  a i i i w í f  artístico s  

d el “ F o m e n t de les  A r U  D e c o r a t iv e s ” ; lo s boletin es, sob erb iam en te  ilu strad os, 

deJ “ C e n tre  E x c u r s io n is ta ” , co n  la s  G u ía s  d el P ir in eo  de C . A .  T o r r a s ;  la s  e d i

cion es de " E l  L l a m j ” , de G a n d e sa ; la s  d e  “ A th en es, A .  G . ” , c o n  la s  p u b lica

cion es d e  la  R etn sta  de la  poesía  y  d e  lo s  “ A m ic s  d e  la  p o e s i a " ; la s  d e  J . M . Ju- 

n o y  y  su recien te  N o v a  R e v is ta ,  que p rep ara  la  tra d u cc ió n  co m p leta  de C h ester- 

to n ; la s  de “ L a  P a r a u la  C r is t ia n a " ;  e l co n ju n to  in n um erable d e  p u blicacion es 

pop ulares, d e  q u io sco , co m o  la  B ib lio te c a  “ D a m is e lla ” , p ara  señ o rita s, de la  

" E d ito r ia l  P e g a s o ”  (doce  v o lú m e n e s); L a  novelta d 'A r a  y  L a  N o v i l la  cataiana, 

d ir ig id a  p o r  P o a l- A r e g a ll ,  y  la  N o v e ila  E stra ng era, d ir « id a  p or V .  G a sso l, que 

d uran te a lg u n o s a ñ o s h a n  p u b licado scm analm ente sus c u a d e rn o s; la s  versio n es 

de D a n te  en  verso , d e  V c r d a g ije r  i  C a llís  y  de L l ,  de B a la n zó , m agn íficam en te 

editad as, y  tan tas o tra s  o b ra s, ra ra s , c u rio sa s  u o r ig in a le s  ed itad as p o r  lo s  p ro

pios autores.
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T a m b ié n  en  V a le n c ia  y  en  C a s te lló n  p o d ríase  señ alar la  p u b lica ció n  de m u 

chas o b ra s ca ta la n a s E llo  m erecería  cap itu lo  a p rte . C ite m o s só lo  com o e je m p lo s  

recien tes, sin  c o n ta r  la s  de “ L o  R a t P e n a t” , la s  que e n v ía  la  “ T a u la  d e  L le tr e s  

Y a ie n c ia n e s ” , y  la s  de la  " A s o c ia c ió n  C astello n en se  d e  C u ltu r a " .  E n  M a llo rc a , 

a p a rte  la  ed ició n  de la s  o b ra s de R a m ó n  U u l l  y a  citad a , débense m e n c io n a r: las 

d el lib rero  T o u s  co n  las p oesías d e  P . d 'A . P e n y a  y  la s  o b ra s d e  G a b rie l M a u r a :  

las ed icion es de M arq u és, im p reso r en S ó lk r ,  con  su s e leg a n tes vo lú m en es de 

v erso s  d e  G . C o loro , J . R a m is  d ’ A y r e f lo r  y  o tr o s ;  lo s on ce vo lú m en es de p u b li

cacio n es fo lk ló r ic a s  b a lea res, d e  A , F e r r e r , de A r t á ,  c o n  su re v is ta  E l  T r e so r  d eis  

A v is ;  lo s  seis vo lú m en es de! A lm w nac de les  L le tr e s ;  y  to d a  la  p ro d u cció n  de 

M n . A .  M . A J co ve r, con  su s o ch o  vo lú m en es d e  R o n d a lies  m allorquin es, su s vein 

tic in co  a ñ o s de B u tlle t i  d e l d icion ari y  lo s p rim eros fa sc íc u lo s  que acab an  de 

a p arecer de su  D iccio n a ri C a ta lá -M a llo rq u i-V a len ciá , subven cion ado p o r el 
E stad o .

L I B R O S  D E  L U J O

L n  g u sto  e sp ecia l se h a  d esaro llad o  y a  desde fines del och ocien to s, p or la s  ed i-  

cíotK s de b ib lió filo , lo s t ira je s  d e  lu jo  sob re  papel J a p ó n  o  papel d e  h ilo  (h a y  lo s 

cé leb res p ap eles de la  C a s a  G u a rro , fu n d ad a a  m ed iados d el s ig lo  x v i i t )  y  la s  be

lla s  encuadern acion es. E l  lib ro  d e  lu jo , en  cata lán , p ro d u cció n  se lecta  de la s  a r

tes de! lib ro , en C a ta lu ñ a , p o r  e l papel, la  t ip o g r a f ía  y  la  en cuad ern ación , m ere

c e ría  u n a  E x p o s ic ió n  especial, N o  h em os pretendido ta l cosa, P e r o  h em os q u e

rid o  d ar alguna- id ea  de esa  p rodu cción . A s i  fig u ran  en la  E x p o sic ió n — co m o  sim 

p le m uestra— a lg u n o s e jem p lares de la s  rica s co leccio n es de lo s  b ib lió filo s L ,  P la n -  
d íu ra , P . F o n t  de R u b ín at, R . M iqu e! i  P la n as, con  o tra s  d e  lo s m ism os ed ito res  
o  autores.

L A S  R E V I S T A S

N o  se ten d ría  u n a  id ea  ni s iq u ie ra  a p ro x im a d a  d el m ovim ien to  in telectu a l en 

C a ta lu ñ a  en e sto s  ú ltim o s a ñ o s sí n o  d iéram o s p o r  lo  m enos tin a  peq u eñ a l is t a  

d e  la s  rev istas d e  c a rá c te r  cien tíñ co , a rtís tic o  y  lite ra rio  que h an  v is to  la  lu z  

p ú b lica  o  q u e  se con tin úan  publicando. P rescin d im o s, n aturalm ente, de m u ch ísi

m os boletin es d e  S o cied ad es, o r fe o n e s  y  g ru p o s  lite ra r io s  y  e x c u rsio n istas , co m o  

tam b ién  de lo s  sem an ario s sa tír ico s  y  d ep o rtivo s, y  las p u blicacion es e x c e s iv a 

m en te  lo ca lista s. S eñ ala m o s en tre  la s  com arcales, la s  m ás im portantes, y  to d as o  

c a s i to d as la s  q u e tienen un  indudable v a lo r  p o r  su con trib u ció n  a l movimientc» 

in telectual. A lg u n a s  re v istas , co m o  L a  R e v is ta  de Catalunya  y  L a  N o v a  R e v ista  

resum en, en  c ie rto  m odo, m ensualm ente, e l m ovim ien to  c u ltu ra l. O tras , com o 

L  A m ic  d e  le s  A r t s ,  de S itg e s , son n o tab les p o r  su  p resen tación  tip c^ rá fica , y  

o tra s, co m o  C iv ta t, d e  M an re sa , rep resen tan  lo s m ejo res e s fu e rz o s  d e  lo s n ú c le o s  

de fu e ra  de B a rc e lo n a . H a y  re\-istas p a ra  m u ch ísim as esp ecia lid ad es: f ilo s o fía , 

estu dios h istó rico s , poesía, a rte  p lá stico , cien cias, m edicin a, p reh isto ria , fo lk lo r e ,  
m úsica, l itu r g ia , a p o lo g é tica  ca tó lica , e t c
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N o t a .— L a a  R e v is ta s  q u e H evan un a ster isco  •  con tin úan  p ublicándose. L a s  

que lle v a n  dos a sterisco s  * *  con tin úan  pu blicánd ose y  s o n  de fu n d ació n  recien te .

A f i c ió  A r tís tic a .  1922-1523.

•  A g r ic u ltu r a  » R am aderia . (Q u in cen al). D e sd e  1917.

•  A n a ls  de C ién cies  M é d iq u e í.  (M en su al). D e sd e  1907.

A r t  N o v e ll .  (M en su al, lite ra r ia ), 1524-1925.

A r t s  t e s tu d ij.  (Q u in cen al). 1920.

A u b a .  ( A r t e  y  L e tra s ) . 1900-1901.

* *  B e lla  T erra . (Ilu strad a , m en su al). D esd e  1923.
•  B ib lio fí lia .  D esd e  19 11 .

B ran d . (L ite ra r ia ). 1907-1908.

B u tU e ti d e l om en t P ed a g d g ic . (E n señ a n za ). 19 :7-19 2 2 .

B u t lle i i  de l ’A s jo c ia c ió  P r o te c to r a  de VEnsenyan^a Catalana. 1917-1933.

•  B u tllé t i  de la  In stitu c ió  Catalana d’H istd r ia  N a tu ra l. D esd e 1901.

•  B u t lle t í  d el C entre E x c u r ^ o n is ta  d e  Catalunya. D e sd e  el s ig lo  pasado.

B u lU e tí de l'A te n e u  B a rce lo n és. 1915-20.

•  B u tU e ti d e l C lub  M u n ta n y en c. (A s o c ia c ió n  de C ien cia s n atu ra les) 19 12  y  nue
v am en te  desde 1922.

B u tlle t í  de D ia lecto lo g ía  Catalana. (1913-1925).

B u tU e ti de la  B ib lio te c a  d e  Catalunya. (H is to r ia  lite ra ria , in vestig ació n ). 

1914-1922.

•  B u tlle t í  de la  S o c ie ta í A r q u e o ló g ica  Lu lian a . (P a lm a ), D e sd e  e l s ig lo  pasado. 

**  B u tllet'm  d e  l'A s s o c ia c ié  Catalana de A n tro p o lo g ía , E tn o lo g ía  i  P r e h is td r ia .

D e sd e  1923.

B u t lle i i  d e is  M estr es . (P e d a g o g ía , quincen al). 1922-23.

Catalana. (L ite ra r ia , sem an al). 1918-1926.

Catalunya. (L ite ra r ia , quincen al). 1903-1905.

Catalunya. (P o lít ic a , sem an al). 1913-1914.

Cataluny'a. (L ite ra tu ra s , J u ego s flo ra les  y  co n cu rso s  lite ra r io s) . 1921-1923. 

Catalunya A g r íc o la  (1909-1913).

Catí^unya G rá fica  (M a g a zin e , sem anal) 1922-1923.

Catalunya M arítim a. (L o s  d ía s  10, 20 y  30 d e  ca d a  m es). 1919-1921.

Catalunya M ed ica l. (1907).

•  Catalunya S o c ia l. (C a tó lic a , cu estion es socia les). D esd e  1921.

• •  C ién cia . (C tjestion es c ie n tífica s  y  tecn o ló gicas, m en su al). D e sd e  1926.

C iu ta t. (T a r r a s a , m en su al). 1910 -1911.

* •  C iu ta i. (M an resa, c u ltu ra  g e n e ra l) . D e sd e  1925.

C o rreu  de ¡es L le tr e s .  (M a llo r c a ). 1920-1921.

• •  C riteriott. (E stu d io s  filo só fico s). D e sd e  1926.

•  D 'A c í  i  d 'A llá .  (M a g a z in e  m ensual). D esd e  1918.

•  D e  l ’a r t  de la  F o r ja .  (G re m io  de C e r r a je r o s  y  h e rre ro s). D e sd e  1918.

•  E co n o m ía  i  F in a n ces. (Q u in cen al). D e sd e  1918.

• •  E l  B o n  P a sto r .  (R e v is ta  ec lesiá stica). D e sd e  1927.

E l s  A m ic s  d ’E u roP a. (O rg a n o  d el “ C o m ité  d 'A m ic s  de la  u n ita t m o ra l d’ E u - 

rop a), 1913 -19 19 .

E m p o ri.  (M en su al, M o n o g r a f ía s  cien tíficas estu dios c rítico s . N o tic ia s  y  resu 

m en d e  la  v id a  c u ltu ra l ca ta la n a ), 1907-1908.
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E n eida. (R e v is ta  lite r a r ia  n ovo latin a). 1914.

*  E s t á i s  U m v ersila r is  Catataos  (Jn vcstig ació n  h is tó ric a  y  lite ra ria ). D e sd e  1007
F la m es N o v e s .  (L ite ra r ia ). I92i-X932.

F orm a . ( A r t e  esp añ ol an tigu o  y  m odern o). 1904-1908,
• •  Caseta de les  A r is .  ( A r t e  sem an al). D e sd e  1924.

* •  Caseta d e  V tía fra n ca . ( A r t e  y  le tra s) D e sd e  1926.

C a seta  Catalana d’A r t  D ra m á iic . (T e a tro ). 1927,
*  In d u str io  T é x i i l .  D e sd e  1917 .

*  In fá n c ia  nostra. (P u e ric u ítu ra ). D e sd e  1922.

J o v e  A tla n lid a .  (C u ltu ra  g e n e ra l), 1923.

Joven tu t. ( A r t  cien cia  lite ra tu ra ). 1900-1906.

J o v en iu t C a ta la ^ .  (S em anal d e  a rte , lite ra tu ra , actu alid ad es). 1924-1925 

. .  Catalá. (S em a n a l, c ien tífico  y  lite ra rio ). 1900-1902.

. .  ,  n  M  “ ■ (^'■ '5"'*««ura y  a rtes  a p licadas). D esd e  1025
L a  D o w  Catalana. (S em an al, p a ra  señ o ras). D esd e  1924.

U  n iu s tr a c ió  Catalana. (L ite ra tu r a , ilu strad a, sem anal). 1903-1917 
L a  Itu stra cio  L lev a n tira .  (A r t ís t ic a  y  lite ra r ia ). 1900-1901 
L a  m á  Irencada. (A r te s ) . 1924-1925.

^  P a roula . (D e  la  E s c u d a  M u n icip al de S o rd o s-M u d o s) 1018 

. .  ^  C n siia n a .  (C u ltu ra  ca tó lica . M en su al). D e sd e  1925
U  N o v a  R ev ista . (M en su al c u ltu ra  g e n e ra l). D e sd e  1937.
L a  S í í u / o .  (A r te s  le tra s, v id a  c u ltu ra l). D esd e  1915.

L a  R on da lla  d e is  D ijo u s .  ( In fa n til) . 1909,

* •  L 'A m ic  d e  le s  A r t s .  (A rte.? y  L e tra s ) . S itg e s . D esd e  1925. 
l^ A r t  en l  A g r ic u ltu r a . 1918-1919,

L a  Ve%  d e  M a llo rca . (S em anal)- 1917-1918.
L 'Id ea . (A r te s ) , 1920-1921.

• •  L le id ^  ( A r t e  y  L e tra s) , D e sd e  1926.

• *  L leg iu -m e.  (M a g a zin e ). D esd e  1936.

*  L le tr e s  Cata lanes. (M en su al, lite ra ria )  1925

*  M arinada. (L ite ra ria , P a la m ó s) . D esd e  1914.’

M essid o r. (In tern acio n alism o ). 1918-1921.

*  M issa tg e r  d e l S a g ra ! C o r  d e  J e sú s . (C a tó lica ). D esd e 1893 
M ig -io r n .  (L ite ra r ia . M a llo rc a ) . 1906-1908.

M o n ito r .  (P o lít ic a , a rte , lite ra tu ra ). 1921-1923

*  M on tserrat. (D e l M o n a sterio ), D e sd e  1907,
N iu  A r tis t ic .  ÍA rte s) . 1918 -1919.

N o u  am bient. (A r te ) . 1924.

• •  O r g a n ilío c ié .  (D e  la  A s o c ia c ió n  de C o n tab les). D e sd e  1925.
O r fe o  C r a a e n c . (M ú sic a ). D esd e  1917 .

P ¿1 y  P lo m a . ( A r t ) . 1899-1903.

P ic a r o l.  ( A r t e  m odern o). 1912,

* *  P ía  i  M un ta nya. B a la g u e r . D e sd e  1925.

• *  P o b lé  N oh. (C u ltu ra  g e n e ra l) . D esd e  1925 

Q u ad ern s d 'E stu d i.  (P e d a g o g ía ) . 1915-1924,
Q u a tre  coses. (A r te s ) . 1925.

R e v is ta  Catalana. (L ite ra r ia ) . 1909.

R e v ista  C atalana de M ú sica .  1923.
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R ív i í t a  de B ib lio g r a fia  C a ta ia m .  1901-1907.

• *  R e v ista  de Catalunya. (H feto ria , resum en de la  v ida  intelectuaJ, m ensual).

D esd e  1924.

•  R e tñ sla  d el C en tre de L e ctu ra  d e  R e u s. (Q uin cen al. C u ltu ra  g e n e ra l). D e s 

d e  1920.

R e v is ta  d e is  L lib r es , (B iW io g ra íía ) . 1925-26.
•  R e v is ta  d 'E s tu d is  F ran eiscan s. (In v e stig ac ió n , fran ciscan ism o ). D esd e  1907.

* *  R e v ista  F ran ciscan a. (F ran ciscan ism o ). D e sd e  1924.

•  R e v is ta  Ju ríd ica  de Cataiunya. D esd e 1895.

R e v is ta  Lu lian a . 1901-1905.

•  R eíA sta  M u sic a l Catalana. D e sd e  1906.

R e v ista  N o va . (A r te ) . 1914.

R e v ista  N o v a .  (A g ru p a c ió n  de " L e s  A r t s  i els A rtis te s ) . 2916-1927.

* *  R e v ista  d ’ O Iot. D e s d e  1925.

* *  S a b a  N o v a . R u b í. D e sd e  1924.

* •  T a u la  de le s  lle tr es  valencianes. (S em a n a l). D esd e 1927.

•  T r e so r  d eis  A v is .  (F o lld o re ) . A r ta .  D esd e 1922,

•  T r o fo s .  (L ite r a tu r a  y  a rte  de a va n za d a ). I9 i6 -¡9 i8 .

U n  enem ic d el poblé. (L ite ra tu r a  de avan zad a). 1916-18.

U n iv ersita t Catalana. ( P e d s ^ g í a  m ensual). 1900-1902.

U n iversitat Catalana. (P e d é^ ó g ica ). 1904.

V id a . (H ig ie n e ), 1904-1905.

•  V id a  C r is lia m .  (L itu r g ia ) . D e sd e  1914.

•  V id a  L ilú rf/ica . (S c h o la  C a n to ru m  de T a r r a s a ) . D esd e  1917 .

* •  V id a  Lledatana. ( A r te  y  L e tra s .)  D e sd e  1925.
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D o» F em a n d o  V aU s y  T a b ern er, e s , ante 
ida, una bcUisinui persona. D e sp u és  de esto  es 
Kuckas m ás cosas. (.Muy bellas). A u n q u e  no 
e» bellísim as com o la  prim era de lo  perso- 
10. (i)

Cuando una v e z  en  B arcelo n a  e l lim piabotas  
'■i w t  h o te l v ió m e acom pañado por V a lls , se 

j u  a e c n ó  org u llo so  a cer c io r a r m e : Y o  te co- 
OKO, es  wn sa nto , iin  íc » ío  varón. V a lls  es  el 
e la  son risa  guerubiniano de varón  sa nto . P a 
tee estar siem p re de ro d illa s— en  u h  rin có n  del 
m dro— o frecien d o  dones a una divin idad pro- 
icia y aparecida.

—Faitan tod os lo s m e jo res  am ig os catalanes a 
ietpedir o  recib ir  a  la  estación  o  lo s  am igos  
«o catalanes. V a lls  no fa lta  nunca. E s  e l "sa n -  

de lo s buenos v ia je s  a que siem p re se  ha 
en fiado uno.

P o ra  V a lls  la so lu ció n  d e l problem a catalán  
’t  una so lu ción  en  sonrisa. E l  se  son ríe, con  la- 
nos a b e lfa d cs  de recién  nacido. N iñ o  cívico, 
‘ia  nacido para ir  en p ro cesió n . P a r a  s e r  algo  
on una co lectiv ida d , en  g ru esa  f i la  entusiasta.

Cuando un castellano s e  a cerco  a este  hom bre  
on tipo de ca rtu jo , ad v ierte  en  seg u id a que el 
o riu jo  es é l m istno, com o castellano. T o d o  
eutellano siem p re será h o y  un  erem ita fren te  

J M il catalán. E l  catalán e s  hom bre d e  O rd en , 
i e  P a rtid o , de Com pañía. E l  castellano e s  el 
francotirador de ¡a divinidad. E l  anarquista a 
tolos con  sil d ios. V a lls . con  su  son risa  pacift-  
g^iisia, h a  detenido m ás de un  atentado caste
llano contra la  p rocesión  y  e l  coro en  m archa  
por leu R am blas.— E . G . C .

( l )  Ju risoon sulto . H is t o r i ^ r a f o .

N a ce en  B a rce lo n a  e l  31 de M a y o  de  1888. 
E stu d ió  L e tra s  en B arcelona , en  M a d rid , y  en  
E 'E c o le  des C h a r le  y  la de H a u te s  E lu d e s  de 
P a rís. E n  1914 ini/resa en e l C u erp o  de A r c h i

vero s, siendo o fic ia l d e l A r c h iv o  de la  Coroita  
de A r a g ó n . D ir ig e  e l M u se o  A rq u eo ló g ico  pro
vin cia l de Tarragona. E n  1922 s e  h a ce catedrá
tico  de H isto r ia  d e  E sp a ñ a en M u rcia . Y  es 
tam biné p r o fe so r  de H isto r ia  en  e l / iis íitv l 
d’ E stu d is  Calalaas. E n  1921 sa le diputado p ro
vin cia l en  B arcelona.

S u  especialidad e s  la  h isto ria  de las institu
cion es p o lítica s  y económ icas. H e  aq uí su s prin
cipales ob ra s: .“ P r iv ile g io s  e  In slititc io n e s  de  
¡o s  y a lle s  d e l P ir in e o " .— “ H isto r ia  de C a ta
lu ñ a ".— C o n feren cia s  varias, etc.
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A l tener el honor d e  dirigiros la palabra, cábeme, asimismo, la satisfacción de 
asumir en estos instantes la representación del moderno movimiento cu ltural de C ata
luña. Confieso que m uy difícilm ente podría obtener o tra  representación que de modo 
más íntim o me satisficiese y  me halagase; porque n inguna puede ser más apreciada 
que la que coincide con los devotos afectos, con los entusiasmos cordiales de quien 
con ella tiene la fortuna, siquiera por breves momentos, de hallarse investido. A sí al 
aceptar con sincero reconocimiento la deferente invitación de “La G aceta L iteraria", 
ha vencido a l justificado tem or de mi falta de condiciones el sentim iento d e  compla- 
cenda y  hasta de vanagloria, que confío m e perdonaréis p o r considerarla legítima, de 
venir a  hablaros en nom bre de la intelectualidad de mi país.

La actividad que en la esfera de los estudios históricos y arqueológicos ha venido 
desarrollando ¡a C a ta luña contemporánea, es una continuación y  un  desdoblamiento 
progresivo de la obra realizada por la escuela histórica catalana del siglo X IX . N acida 
al calor del Romanticismo, ella inició la empresa de una rehabilitación, no m eram ente 
erudita, sino viva, del pasado histórico y  arqueológico de C ata luña; ella divulgó su 
conocimiento e  inculcó su am or en la masa popular; y  ella pronunció en muchos as
pectos la prim era palabra, así en cuanto a  los métodos de investigación histórica, como 
en determ inadas modalidades de la historia literaria y  los estudios arqueológicos, y  no 
sólo dentro  de los territo rios catalanes, sino tam bién en los demás países hispánicos. 
Los nombres de Próspero de Bofarull, de Milá. y  Fontanals, de P iferrer y  de Aguiló, 
por no c itar más que algunos de los extraordinariam ente sobresaUentes, no pueden ser 
jamás olvidados, porque ellos señalaron el camino a seguir y  fueron maestros ejempla
res, así en el amor concreto y  positivo a las manifestaciones de la  espiritualidad de 
Cataluña, como en el sentim iento de austeridad científica y  de probidad intelectual.

Con tales orientadores y  con la v irtualidad de sus excelentes y  seguras enseñan
zas, no podían llegar a  constitu ir n ingún  peligro efectivo (aunque en  algunos momen
tos representasen u n a  tem poral perturbación) las desviaciones incidentales de! senti
mentalismo, tan  fogoso como difuso, de quienes, faltos de serenidad, hubieran fiado 
más a  la declamación efectista que a  una seria, constante y  abnegada labor, el triun fo , 
siquiera moral, o cuando menos lejano, de una causa de reivindicación justa  y  no 
bilísima.

P or fortuna, un  grupo de hom bres selectos, m itad políticos, m itad  eruditos, que
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sabían herm anar el sentim iento vivo de catalanidad tradicional con nuevas ansias de 
m odernidad y  de universalidad, y  que no se contentaban sólo con expansiones líricaj 
y  con ensayos de erudición más o  menos apasionada, sino que sentían vivos impulsos 
d e  intervención, llegó a  principios del siglo, m ediante un  movimiento de opinión a 
adueñarse del gobierno de las Corporaciones locales barcelonesas y  acertó, no  sólo a 
im poner, generalmente, el buen sentido en la nueva corriente popular, sino que con 
un a  Vision integral de la vida y  de las necesidades del país, y  m ediante la coordina- 
cion de las actividades de sus diversos organismos, guiados en una dirección espiritual 
única, trabajo para  acelerar el progreso del mismo en todas sus manifestaciones, e im 
pulso  parücularm ente el m ovim iento cultural, dándole una m ayor elevación, aumen 
tando  en alto  grado su extensión y  eficacia, dotándole de los medios adecuados y  ge 
neralizando los métodos rigurosos del trabajo  cientíáco.

Esta fuerza renovadora, de la cual deriva, casi sin excepción, y  más o  menos di' 
rectam ente, toda la m odalidad novecentista de la cultura catalana, influyó incluso en 
aquellas m stituaones cuya existencia databa de época an terior; las cuales, según su 
caracter y  sensibiHdad colectiva, beneficiaron de aquélla en m ayor o  m enor grado

U n a venerable institución literaria, de la que habían form ado p a rte  todos los 
grandes representantes del movimiento histórico-arqueológico de C ataluña en la se
gunda m itad del siglo X IX , y  que p o r esto sólo habría y a  de merecem os verdadera 
sim patía, la Real A cadem ia de Buenas Letras d e  Barcelona, adquiere, precisamente 
a  comenzar la presente centuria, nuevos impulsos de actividad, aum entando sus pu- 
bhcaaones ordinarias con la edición de u n  Boletín, añadiendo nuevos tomos a la serie 
d e  sus M m o m s .  y  enriqueciendo, con la impresión de los discursos leídos en  las su 
cesivas recepciones académicas, la bibliografía histórica catalana. Si quisiéramos per
sonalizar, deberíamos decir que esta renovada vitalidad se debió predom inantem ente a 
a  labor entusiasta y  copiosa d e  dos académicos, entonces recién ingresados: D. Joaquín 

M ire t y  Sans y  D . Francisco C arreras C andi. A  ambos se debió, también, la  celebra
ción en Barcelona del p rim er Congreso de H istoria de la C orona de A ragón en  rela
ción m uy d ire c u  con la  A cadem ia; al cual han seguido después otros.

Es cunos© advertir que n i la larga am istad y  convivencia corporativa, n i las di- 
v e r ^  inidativaii conjuntas d e  aquellos dos académicos, pudieron llegar a reducir, sin 
embargo, apreciablemente, las diferencias de orientación y  d e  método de sus respec
tivos trabajos. El im pulso que generalm ente guiaba a  M ire t al escoger y  desarrollar 
os temas d e  sus p n n a p a le s  estudios y  monografías, no era un  encogido y  limitado 

espíritu  localista, sino un  más amplio sentido histórico, que le llevaba a relacionar los 
problemas y  los hechos d e  nuestro pasado con los de aquellos otros países de Europa 
con los cuales tuvim os m ayor relación. Su conocimiento de la bibliografía histórica ex
tran jera  (francesa e italiana, p rincipalm ente); la relación personal que había contraído 
con i v e r s «  eruditos enunentes, sus viajes y  sus investipciones, no sólo en los archi
vos del país, sino tam bién en im portantes bibliotecas de fuera  de C ataluña, contribu
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yeron a dar casi siempre a  su producción un  tono más elevado y  u n  interés más gene- 
ral que el que pudiesen presentar determ inadas publicaciones históricas hechas más 
ligera y  desordenadam ente, y  a veces con cierto espíritu  pueblerino o  versando sobre 
temas demasiado nimios.

Estableció la Academ ia, m ediante el nom bram iento de socios correspondientes, re- 
¡aciones, más nominales y  honoríficas que efectivas, con la m ayoría de los hiáoriado- 
res comarcales y  locales dei Principado. De en tre ellos sobresalen en esta época el 
bibliotecario de Lérida Enrique A rderíu , quien se distinguió no sólo por su m ayor p re 
paración, sino tam bién por su selecto espírtu. M orera continuó en T arragona sus tra 
bajos históricos, y  a  él sucedieron después, ya con espíritu  nuevo, los Rvdos. D. Jaime 
Bofarull y  D. Sancho Capdevila, organizador actual este últim o del A rchivo Archi- 
diocesano bajo la protección del señor Cardenal-Arzobispo. La continuación del epis- 
copologio de Vich, p o r D . Luis B. N adal, y  ia  serie d e  Trotes fiistorigues del bisbat 
de Barcelona, de M n. M ás, corresponden, propiam ente, a la historia comarcal vista en 
su aspecto eclesiástico. D el núcleo de historiadores de G erona, que en la segunda m i
tad del siglo X IX  y  alrededor de la Asociación literaria de aquella ciudad ta n ta  im 
portancia había tenido, quedaba como supervivencia (Botet había pasado a  residir 
en Barcelona) el banquero M otsalvatge, cuyos tomos de T^oticias históricas del con
dado de Besalií, á  en conjunto son de agradecer, por la buena voluntad que rep re
sentan y por la cantidad de datos que contienen, distan, em pero, de m erecer incon
dicionales elogios.

E ra la Academ ia, y  h a  seguido siendo, un  cenáculo, cuya labor principal consiste 
en la producción de trabajos individuales para  ser leídos en sus sesiones y  solemnida
des y  en la celebración de concursos; pero, salvo en contadas excepciones, no  h a  solido 
tener un  contacto directo y  constante con la generalidad d e  la masa social, n i ha 
tenido, a  m i juicio, un a  receptividad bastante ráp ida con respecto a  orientaciones y  
corrientes que implicaban, en diversos sentidos, una novedad. U n  espíritu ta l vez ex
trem adam ente conservador, u n  sentim iento de recelo, propenso al aislamiento, han 
aminorado en ella la  trayectoria evolutiva a que no  pueden sustraerse las instituciones 
vivas.

De en tre  las entidades culturales cuya fundación es an terior al siglo actual, quizá 
la que más se h a  distinguido p o r su influencia y  sim patía popular, sea el C en tre  Ex- 
cursionista de C atalunya, el cual, de im a m anera constante (sin o tra  in terrupción que 
la que sufrió en 1909, cuando un  gobernador, ya fallecido, lo clausuró p o r creer equi
vocadam ente que se tra taba  d e  un a  Sociedad ácrata o  poco m enos), h a  venido apli
cando su labor asidua, discreta y  amorosa, a la exploración geográfica del país, al 
descubrimiento de sus más bellos paisajes, a  la  rebusca de sus riquezas geológicas, al 
inventario y  defensa de sus tesoros arqueológicos e históricos, a  la recolección de sus 
leyendas y  canciones tradicionales, a  la  construcción de refugios de m ontaña para los 
alpinistas, al fom ento del excursionismo, de los viajes y  de los nobles deportes y  a la
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v f r i T ”  exposiciones y  de frecuentes y
v a n a d a  c p f e r e n a a .  ilustradas, casi siempre, con p r o y S o n e s  grificas '

Enere la . publicaciones del C en tre  sobresale en im portancia su Butlleti mensual 

C ésar V "  guias-itinerarios del P irinea  CataU, de don

o b r J d d  S r e E ™ ’ ^ n a  de la .

len es ^ r d a d  que la Geografía general de Catalunya ( I ) ,  tiene la ventaja d e  abar

la T b l d e T t i l f ! T e ? ^ '
C entre ^  ^  ^ - ^ - f i c a s  del

j f :  t

de C atalunya no  existía propiam ente más que k  del A teneo Barcelonés U  
U niversitana, constituida fundam enulm en te  p o r el confunto de  nKr^ 

«  p ^ e d e n te s  de aqueUos fondos monásticos que p o d ie r s a T v a r r d T n e s ”  
^ c a o n  o_de la dispersión ocasionados p o r la  quem a d e L  conventos 7 p o  a  d i  
^ o r ^ ™  ed e s ia s ti^  («in que estuv ie^n , empero, destinados dichos L Z  a 

analoga m dem nidad con respecto a  otros peligros y  daños ulteriores) y  d L Z

r J o L  co m p lem en tad , con  « r o .  c in co  relativos al

neril á='?^nnrví¡^nír'de,“Vde^t3^ Geografía g.-
o‘r  r  C p S r ?

d ife re n d a i de m étod o y  de sensib^idad c o n t n W ^  i°®  diversos colaboradores, sus
d * esta obra, 'c i iy o  v a lc i  „  m u y  ^ 1=  ̂ diversa* p’artes
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por o tra  parte, exiguamente para  la adquisición de nuevas obras, h a  podido servir 
más que nada para la consulta de códices y  ediciones raras.

Sin la Biblioteca del A teneo , casi ninguna de las obras capitales de la bibliografía 
histórica m oderna, y  desde luego ninguna de las más im portantes revistas francesas 
de erudición, hubieran podido ser entonces para los estudiosos fácilm ente asequibles. 
El servido que a la erudición catalana ha prestado y  sigue prestando esta Biblioteca, 
es incalculable; y  aun así, ¡de cuántos libros fundam entales, de cuántas colecciones y 
repertorios indispensables se carecía en aquel tiempo!

A i considerar cuán  desprovistos del utillaje necesario para  la labor científica se 
hallaban en aquella época nuestros historiadores, podremos com prender, m ejor que 
por el examen objetivo d e  la producción de la m ayoría de ellos, el m érito que rep re
sentan sus trabajos. E ran  éstos, generalmente, m uy nutridos de datos documentales 
(al fin y  al cabo, la existencia del A rchivo de la C orona de A ragón, aunque no  bas
tan te  explorado, puede dar una de las principales razones de ello), pero  lee faltaba, 
casi siempre, la necesaria fusión en tre  los materiales aportados por la investigación ar- 
chivística, las no tídas  ya consignadas en la litera tu ra  existente acerca de la  materia 
respectiva y  la concepción personal del asunto.

Este defecto era debido no  sólo a  la carencia de medios de trabajo sulidentes, sino 
también a  la falta de in idación en los métodos modernos. Las necesidades urgentes 
de la cultu ra redam aban, pues, la creación de nuevos centros de estudio. Porque hay 
que reconocer que eran  y  han sido escasas, desde el punto  de vista de su acción co
lectiva, la participación y  la influencia del prim er organismo ofidal de enseñanza su
perior d e  Barcelona en el m ovim iento de los estudios históricos en C ata luña durante 
el presente siglo. Inexcusable me parece consignar este hecho, bien que poco satisfac
torio para  quienes, aun con los muchos y  graves defectos de la  U niversidad actual, 
nr> sabríamos desinteresarnos de su vida n i podemos dejar de sen tir p o r ella el afecto 
de quien le debe, a  pesar de todo, un a  p a rte  estimable de la form adón intelectual. Bien 
es verdad que, por fortuna, la in fluenda que en el progreso d e  la cu ltu ra  histórica 
han tenido las individuales enseñanzas de los mejores profesores de la Facultad de 
Filosofía y  Letras, no  h a  sido m enguada; y  cabe aducir, tam bién, así ía organización 
del A rchivo de E tnografía y  Folklore, del P rof. C arreras A rtau , como las publica
ciones hechas por dicha Facultad, y  las que redentem ente, con relación a la historia 
jurídica, h a  em prendido en  la Facultad de Derecho el profesor Galo Sánchez, aun 
cuando no sea posible ocu ltar en todo ello su carácter más bien reflejo del movimien
to  cu ltu ral extrauniversitario.

E n  los comienzos del año 1902 se celebró en Barcelona el prim er Congrés vniversi- 
tari catdlá, en el cual, en tre  d e r ta  cantidad de cosas pintorescas que se dijeron y  pro
pusieron, se tomó el feliz acuerdo (único en tre  todos los demás, que obtuvo verdadera 
viabilidad), de establecer cátedras libres de Derecho civil catalán, H istoria d e  C ataluña 
y L ite ra tu ra catalana, prcKÍguiendo así u n  laudable in ten to  ensayado poco antes desde

Ayuntamiento de Madrid



L a  f  f  ^  y » ‘v e « 4 .d  por D „ rá „  y  B .s, Como consecuencia de eata acertada 
c « o „ ,  fue fundada aquel m irn o  año una entidad denom inada a t u d i s  U n iv e i i ta m  

C a td a n s  cuyo objeto esencial e r .  suplir, p o r lo , „ e  a los estudios más directam ente

7 l >’ C ataluña ,e  refiere, las o m ü o n e . o
pretenciones de la o rg a n .a a o n  docente superior y  fom entar una e n señ a n »  viva, vincu- 
landola al sentido esencial del renacim iento d e  la cultura propia,

U  naciente institución no  tuvo in ten to  de situarse frente a  Ja U niversidad oficial 
^ o  que se propom a com plem entarla en orden a  los estudios del país. Desearon loi 
Estudis U n iv era tan s in stau rar sus cátedras en la misma Universidad, y  a ta l efecto

v é S T  -espuesta no fue satisfactoria,
v e ^ d o  que se dieran las expücaciones en )a lengua vernácula. Esta no  pudo pues

T T '  “h T  " Í ' Í  .  Universidad dé

^ Í e r a ñ t o  "  ™  ^

Z t t r :  ^ -

de D e 3 ' " ' “T ’ constituida la entidad, sus enseñanzas
Derecho a v tl  catalan y  de H istoria de C ataluña, que obtuvieron un  éxito m uy

saüsfactono. Bien pronto, en 1904, fué  institu ida también la  C átedra de L ite ra tu rI  
^ ta la n a  a c a r ^  del profesor R ubio y  Lluch; y  ésta, que superó a  todas en éxito y  en 
^ c a c ia  pedagógica llego a form ar, bajo la dirección in in terrum pida de dicho pro
fesor, una ^ u e l a  de investigación histórica que ha dado ya sus frutos

R ecuerdo siempre con emoción las doctas y  sugestivas lecciones del profesor Rubio

t Ü a  y  continuador de sus
f ?  M  y  "“ igo fraterna! de aquel extraordinario  ingenio que
fue M enende . y  Pelayo. Rubio, después de inculcam os la veneración a  tan  e g r e L  
maestros nos m ia o  a  quienes fuimos sus alum nos en los métodos del trabajo científico

n r i n t r  “  ^  acostum branios a la observancia de un a  d isd p li’
na  m ental, procuro despertar en nosotros el « n tid o  d e  iniciativa y  de investigaciL  
elevar nuestro espíritu y  darle vastos horizontes.

A  la merecida gloria que a  este ilustre inválido de la ciencia reportan  las herm o
sas monografías que a  pesar de su casi to tal ceguera, no cesa de producir, habrá que 

la que indudablem ente le corresponde p o r la adm irable eficacia d e  su aposto
lado docente. Su prem gio  como historiador d e  las gestas de nnuestros almogávares y  
c ^ o  s is tem atm dor de nuestra historia literaria, h a  sido ya universalm ente recono-

C b C
^  Adem ás de sus enseñanzas perm anentes, los Estudis Universitaris organizaron tam- 

bien, cirom stancialm ente, senes de conferencias, instiuyeron cátedras tem porales re-

Ayuntamiento de Madrid



ferentes a  diversas m aterias, en tre las cuales h e  de mencionar, de modo especial, las 
lecciunes del maestro Pedrell, sobre historia musical y  étnica de la canción popular, y 
!a clase de H istoria del A rte  C atalán , que después de prologada en otoño de 1905 
con una disertación del em inente Obispo de V ich, D r. T orras y  Bages, de santa me
moria, estuvo du ran te  tres  años a  cargo de u n  arqueólogo d e  tan  altos prestigios como 
D- José Puig y  C adafalch, quien desarrolló un  estudio de H istoria de la A rquitec tura 
catalana, que fué seguido con gran  interés por u n  núcleo numeroso de alum nos y  de 
oyentes diversos.

Entonces comenzó propiam ente a  ser divulgada la obra científica de este em inente 
arqueólogo, cuyos trabajos sobre la arqu itectura románica en C ataluña tan ta  resonan- 
aa  han llegado después a  obtener en los principales centros de estudio. E l gran  méritO' 
de Puig consiste no sólo en haber agregado gran núm ero de m onum entos inéditos a. 
los que y a  eran m ejor o peor conocidos, sino en que él h a  sabido, además, ligar y  rela
cionar unos con otros, y  aplicándoles su m étodo preciso y  riguroso los ha clasificado- 
y los presenta llenos de interés. G racias a él h a  sido posible por vez prim era seguir el 
proceso dentro  d e  C a ta luña de las grandes corrientes de arte  de Europa, y  ver las 
influencias que h a  recibido y  ha ejercido la  arquitectura rom ánica catalana. Pero no- 
ha circunscrito a  C ata luña el campo de acción de sus interesantes estudios, sino que, 
examinando los fenómenos históricos y  artísticos paralelos de o tros países en los si
glos IX -X I, ha señalado la extensión del área geográfica del prim er arte  rom ánico y  ha 
fijado la cronología del mismo. Sus opiniones sobre el particu lar {que le han  abierto- 
las puertas del Institu to  de F rancia) han sido p o r él expuestas con aplauso en París 
y en H arvard  y  la U niversidad de Freiburg las ha prem iado, tam bién, confiriéndole 
el Doctorado fionorts causa.

E n los Estudis U niversitaris y  en la misma cátedra de H istoria del arte , el emi
nente conservador de! M useo episcopal de V ich, Rvdo. D. José Gudiol, explicó, en 
1912, un a  serie de lecciones sobre H istoria de la P in tu ra  catalana; y  en los cursos, 
de 1915-16 y  siguiente, el profesor Bosch y  G im pera, cuya reputación h a  llegado a 
ser ya universal, ocupó la  cátedra d e  A rqueología catalana, consagrada, especialmente,, 
a la Prehistoria y  prim itiva colonizaciones.

Desde 1907, los Estudis U niversitaris C atalans vinieron publicando una revista. 
Su aparición coincidió, cronológicamente, con el térm ino de un a  publicación excelente 
dedicada a  estudios de bibliografía e historia literaria. M e refiero a la Revisín de Bi- 
bliografía Cataluña, d irigida por D. Jaim e Massó y  T o rren ts  (una de las figuras más 
notables en el campo de la historia literaria catalana) y  editada por la im prenta y  
librería “L’A venc” , de la  que este ilustre erudito  e ra  uno de los fundadores (3 ).

( 3 ) Los siete volúm enes de esta revista  (correspondientes a lo s años 1901- 1907) con stituyen  
un p red o so  registro de la  p rodu cción  in telectu a l de aquel p erío do y  co n tien en , asim ism o, c a tá ' 
logos de códices y  de im presiones antiguas, estudios d e  literatura  m ed ieval, etc.
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de L  7 ; ^  editorial, contribuyó, con u n  caráct«
de m odernidad y  de europe.smo, a im pulsar el progreso de la cultura catalana A 

L A vene hay  que agradecer, en tre  otras muchas cosas, la edición de Los cuatrocen

H - f i  ^  ^  de las n u m e n ^
recañcaciones que necesita, fué m uy notable, por cuanto  dió a  conocer la im portan

pues de la desapanaon  de dicha empresa; la librería anticuaría de Salvador Babra, 
tom o por su  cuenta la publicación de dos volúmenes dedicados a los pintores trescen- 
tistas catalanes y  otras obras.

P o r otra  P jr te  t u ™  “ L 'A v e n c "  ia  representación en Barcelona de la  Biblioteca 

H .5p .« .c a . publicada b ajo  los auspicios de la “ H ispan ic S o cie ty ". e n  la  cual fueron

t e x t ; ! T i t r j n ^ '" ^  '  ^

En aquella misma época otra^ empresas editoriales, determ inadas entidades y  algu- 
nos particulares, dieron, tam bién, impulso a  la publicación de textos inéditos o  poco 
asequibles a cat^a de la rareza de los ejemplares conservados de sus prim itivas impre-

c Z 7  T  n  candonetro  de ios
Condes de U rgel y  otras diversas obras medievales originales o en antiguas versiones-
entonces aparecieron también los d iv e rsa  fascículos que constituyen el RecuU de t e ^ t ’e 
cauxlans anuchs; p o r el mismo tiempo, el conocido bibliófilo barcelonés D, R am ón Mi- 
quel y  Planas, m tcio la serie de volúmenes que, bajo el títu lo  de H ova  Biblioteca Ca- 

n  1 continuación d e  la que años atrás había publicado el insigne
. M an an o  A guilo; y  en fecha análoga, continuando y  perfeccionando el proyecto 

m iciado p ^ o  a n t ^  por D . Jerónim o Rosselló, era em prendida en  M allorca, p o r la 
Comision editora luí,ana, d ing ida entonces por el malogrado O brador y  Bennassar 
la publicación de las obras d e  Ram ón Lulí en su texto original, colección que, conti’ 
nuada despues ^ r  D, Salvador Galmés, a lc a n a  y a  al tom o catorce de los tre in ta  y 
t ^ t o s  que se_ calcularon para  abarcar el conjunto de la producción en lengua « c e  
del gran polígrafo mallorquín.

Todas esas ediciones de antiguos textos literarios (5 ), suelen distinguirse general
m ente, por su excelente presentación tipográfica, superior, a  veces, en perfección al 
sistma seguido para la fijación crítica del te rto , cuando esto hubiese sido un  proble-

- . í i '  . A f  i  í  r  “
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ma que llegase a ocupar la atención del editor; al fin y  al cabo, algunas de estas 
«didones, más iban dirigidas al bibliófilo y  al curioso que al erudito.

El hecho de m ayor trascendencia en orden al progreso de los estudios históricos y 
arqueológicos y  en general de toda la  ciencia catalana, fué la organización del gran 
conjunto  d e  fundaciones culturales realizada por un  em inente hom bre público, varón 
«jem plar y  sin tacha, que dirigió con tanto  acierto y  eficacia como desinterés y  abne- 
^ c ió n  la vida política catalana. H abréis com prendido y a  que me refiero a  D. Enrique 
P ra t de la R iba, cuyo nom bre no sé pronunciar sino con p ro funda veneración y  cor
dial añoranz;a. De las instituciones por é! creadas he de hacer aquí mención particular 
del In stitu í d 'Estudis C atalans y  de la Biblioteca de C atalunya.

La función prim ordial asignada al In stitu t fué la superior investigación científica 
de  todos los elementos de la cultu ra catalana. P ra t de la  Riba, cuya privilegiada m en
ta lidad  andaba unida a u n  adm irable espíritu organizador y  había adquirido una ver
dadera formación científica, tendió  a coordinar esfuerzos, a a rticu lar los estudios, a 
es truc tu rar la cultura catalana superior (única en que le era dado entonces intervenir 
con eficacia), procurándole una estabilidad y  un a  regularizadón sobre la base de la 
profesionalidad, de la norm al distribución de tareas y  del sentido de colaboradón. 
Además, P ra t, que poseía tam bién el raro  don de conocer a  los hom bres y  de escoger 
para colaboradores (así fuesen de m ayor o  de m enor categoría), no a  los rastreros 
aduladores, sino a  quienes consideraba más capadtados, acertó a  descubrir, alentar y 
encauzar vocaciones; y  al mismo tíem po estimulaba la adopción de los mejores mé
todos, ávido siempre de perfecdón, y  procuraba fad lita r  todos aquellos medios que 
son indispensables para  un a  labor rigurosam ente dentífica.

• Los nombres de los miembros fundadores del Institu t, elegidos p o r P ra t de la Riba 
a l constituir el prim er núcleo de esta corporadón, no  podían ser m ejor escogidos: M i
guel de los Santos O liver, Joaquín M ire t y Sans, G uillerm o M aría  de Brocá, A ntonio  
Rubió y  Lluch, José P u ig  y  Cadafalch, Jaim e M assó y  T orren ts, Pedro Corom inas y  
José Pijoan. Ellos venían a representar un  sentido de disdplina y  de método, en un 
am biente en el que du ran te  algún tiem po había hallado terreno  fá d l un  dilettantis- 
mo, siempre generoso y  bien intencionado, pero mal inform ado y  de poca elevación; 
ellos debían desarrollar una actividad precisa y  organizada, cerrando así u n  período 
de improvisación en el que la incoherencia espiritual del momento agitado en que se 
hallan en formación nuevos estados de concienda colectiva y  el exaltado verbalismo, 
oiás protestatario  que constructivo, propio de la ebuUidón de ideales que no han llegado 
todavía a  concretarse en un a  o rien tadón  positiva, habían producido demasiadas veces 
libros u  opúsculos qiie, a  pesar de sus pretensiones, se caracterizaban más por su en tu 
siasmo que por su profundidad.

Evangelio», d tb id a  a M ossen  G u d io l; la  rep rodu cción  que h izo  D . Lam berto M ata  d e  la  versión 
catalana de la  C árcel de A m or, de D ie g o  de San  P ed ro , y  ja  q u e de las S e n tín d e s  cathohques, 
d e  Jaum e F errer, ha h echo la  “ F u n d a d ó  C o n cep ció  R ab ell i C ibü s, V d a . R o m ag u era ".
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A l prim er núcleo histórico-arqueoiógíco del Institu í, fueron agregadas más ade
lan te (1911) otras dos secciones: la de Filológica y  la de Ciencias. A l crear «'«entro d e  
la organización general del In stitu t estos nuevos centros de estudio, P ra t de la Riba 
completó su concepción de aquel organismo. El éxito de la prim itiva institución vino 
a  facilitar esta segunda etapa de fundación. M ás adelante, como dependencias o  com o 
filiales, se form aron o  se agruparon en to m o  suyo diversas oficinas y  entidades, que 
vinieron a hacer todavía más compleja su  vida y  su constitución general.

N aturalm ente, la que más nos interesa aquí es la sección histórico-arqueológica, 
con sus grandes publicaciones, su participación en la formación originaria de la Biblio
teca de C atalunya, sus oficinas de investigaciones arqueológicas y de conservación y 
catalogación de m onumentos, su actuación en favor de la protección y  ordenación 
de los archivos, sus misiones de exploración e inventario de los antiguos fondos biblio' 
gráficos, sus excavaciones en diversas estaciones prehistóricas y  en poblados ibéricos, 
su laboratorio de reconstitución de la cerámica antigua, sus subvenciones para  estudios, 
especiales, etc. Los magníficos A nuaris que ha publicado, no sólo contienen im portan
tes monografías, sino que registran además en un a  crónica detallada los avances y 
nuevas aportaciones de la actividad histórica y  arqueológica, con relación al país. La 
espléndida obra de Puig y  Cadafalch sobre L 'A rquitectura  románica a Catalunya, por 
esta Sección del Institu t h a  sido editada; y  asimismo, el riquísimo diplom atario de cul
tu ra  medieval, form ado por R ubió y  Lluch; las monografías sobre antiguos itinerarios 
reales hechas por M ire t y  Sans y  G irona y  Llagostera; la publicación de diversas y  
m uy notables p in turas murales, debida al g ran  historiador del A rte , José P ijoan; 
ediciones de textos históricos y  literarios, y  el im portante libro en tres vo lum en^ . Les  
monedes catalanes, del com petente numismático D. Joaquín Botet y  Sisó, uno d e jo s  
eruditos que y a  en el período an terior más se distinguieron por su seria preparación, 
su buen método y  su perfecto sentido crítico.

Pero no  podemos tam poco dejar de exam inar algunos aspectos de la actividad 
desplegada por las o tras secciones del Institu t, en cuanto  se relacionan con los estudios 
históricos. Así, la Sección Filológica, en tre las publicaciones que lleva hechas, cuenta 
con ediciones de tex tos literarios, transcripciones de antiguos docum entos en lengua 
vulgar, estudios de filolc^ia románica, epistolario de M ilá y  Fontanals, etc. Sus oficinas 
lexicográficas, que han venido preparando  la redacción de diversos diccionarios del 
idioma catalán, han publicado, aamismo, después de ordenarlo y  revisarlo cuidado
samente, el Diccionari A gu iló , colección de materiales lexicográficos que aquel ilustre 
erudito, de quien se h a  dicho con razón que supo descubrir el pun to  de confluencia 
en tre  la tradición oral y  la tradición escrita del idioma catalán, había form ado sobre 
la base, en buena parte , de la consulta de antiguas obras literarias e históricas- De 
la Sección de Ciencias h e  de m encionar aquí sus Arxius, en los cuales han aparecido 
estudios d e  interés sobre tem as de historia filosi^ca; y  por el mismo motivo he de 
c ita r  tam bién la edición del libro del Prof. Forster W atson , referente a  las relaciones
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en tre  Juan  Luis Vives e Inglaterra, y  el A nuari de la “Societat C atalana de Filoso' 
fía” (6 ) ,  entidad álial de dicha Sección.

En el funcionam iento general del In s titu t resaltan todavía el intercam bio d e  p u 
blicaciones con los principales centros y  sociedades sabias del m undo y la serie d e  
concursos que anualm ente h a  venido celebrando desde 1915, y  en los cuales h aa  
figurado premios p ara  estudios de arqueología, historia, litera tu ra  y  derecho.

De este modo, bajo la efectiva y  generosa protección de la D iputación (y en su  
tiempo de la M ancom unidad), así como del A yuntam iento  de Barcelona (hablo y a  
en pretérito , natu ra lm en te), y  favorecido tam bién con la liberalidad de diversas en
tidades y  particulares, h a  venido desarrollando el Institu t, de un a  m anera orgánica,, 
su vasta y  fecunda actividad.

N o  era, pues, el In stitu t, como puede verse por las indicaciones anteriores, una. 
Academia en la acepción más corriente de la palabra; antes bien, venía a  ser un 
centro de trabajo constituido por u n  grupo poco numeroso d e  hombres herm anados 
por una com unidad de ideal en un  sentido de investigación científica. N atura lm ente, 
desde e! prim er momento se hallaron éstos an te  el problema a que anteriorm ente he 
aludido; la carencia del utillaje indispensable. U na de sus prim eras preocupacicmes 
hubo de ser la de procurarse los libros más precisos para  llevar adelante sus estudios 
Por o tra  parte , aquellos hombres no podían tampoco contem plar impasibles la emi
gración de documentos y  m anuscritos antiguos, base del conocimiento de aquel p a 
sado, cuyo estudio les estaba confiado. A sí se fué  form ando un  núcleo bibliográfico 
inicial, que después, respondiendo cada día a  mayores necesidades, se fué am pliando 
y ha ido creciendo favorecido tam bién con im portantes donativos de Corporaciones 
y particulares hasta convertirse en la actual Biblioteca de C ata luña, que tiene ca
rácter general y  com prende obras de todas las ramas del saber hum ano. C ontribuyó 
poderosamente ai éxito de esta Biblioteca la  feliz elección d e  su D irector, D . Jorge 
Rubio y  Balaguer, bibliotecario sum am ente culto, inteligente y  activo, que lleva so
bradam ente dem ostradas en la organización y  régimen de este gran establecimiento 
su capacidad extraordinaria y  sus cualidades excepcionales.

Realizó la Biblioteca publicaciones m uy estimables, en tre ellas el ButUeti de la 
Biblioteca de Catalunya, en cuyos nueve volúmenes tan tas  noticias curiosas d e  b i
bliografía, de paleografía y  de historia literaria se hallan consignadas; el C atálec de 
Ja Col.lecció cervántico Bonsoms, que contiene una detallada descripción del valioso 
conjunto de obras cervánticas que el ilustre bibliófilo D. Isidro Bonsoms legó gene
rosamente a  la Biblioteca de C ataluña, y  diversos estudios de bibliografía luliana y 
otros de bibliografía musical. A  estos últimos habría que agregar el C atálogo d e  la

D e riv ic ió n  de ésta, s i b ien en  la  d ile cc ió n  de u n a  escuela  filosófica determ inada, ha 
a a o  la  revista C riterio n , en  9a cua] h an  publicado interesantes estudios y  notas de h istoria  de 
u  Filosofía.
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Biblioteca musical de la D iputación de Barcelona, form ado p o r el em inente maestro 
Felipe Pedrell y  publicado por dicha Corporación provincial en  1909.

Si la D iputación de Barcelona, prim eram ente, y  luego k  M ancom unidad de Ca 
ta luña, habían contribuido con tan to  am or y acierto a  fom entar los estudios histó 
ricos y  arqueológicos, no  m enor interés m ostraba en favor d e  los* mismos el Ayun^ 
tam ien to  de la C iudad Condal. N o  sólo contribuyó también con su  alto  patrocinio 
y  su cooperación económica al sostenimiento del In stitu t d ’Estudis C atalans y  de 
Biblioteca d e  C ataluña, sino que atendió, con laudable esplendidez, a  la instaladóc 
decorosa y  al adecuado servicio del A rchivo Histórico M unicipal, enriquecido taiiv 
bién con notables donativos de patricios beneméritos, como D. Eduardo T oda y  doc 
A gustín  M assana, y  para el cual adquirió el M unicipio la llamada casa del Arce 
diano; creó, además, un a  oficina de investigaciones y  publicaciones históricas, poi 
la que fueron editados diversos estudios; prosiguió la impresión, comenzada en 1892 
del DietüTÍ de J'anticfi Consell Barcelotií (o M anual de novelles ardits) ; dió >-amKipfi 
a  la estam pa un  antiguo repertorio de documentos históricos de Barcelona, titulada 
Rúbriijues de Bruniquer; patrocinó generosamente las investigaciones del D r. Rub 
y  Lluch acerca de la historia del O rien te catalán; patrocinó asimismo la monumen 
ta l obra de S ihgrafia  catalana, de D. F em ando de Sagarra, y  siguió celebrando loi 
concursos quinquenales del Prem io M artorell, de arqueología, instituido testam enta 
riam ente en 1876, m ediante u n  legado a favor de la ciudad por el distinguido na 
turalista y  arqueólogo barcelonés D. Francisco M artorell y  Peña (7 ).

Adem ás, el A yuntam iento  de Barcelona instaló dignam ente en un  majestuoso pa 
lacio el M useo M unicipal de A rte  y  Arqueología, y  fué  acrecentándolo p o r mod< 
considerable con valiosas adquisiciones. N o  podría, en este punto, dejar de ser 
particularm ente el nom bre de José Pijoan, quien, sí en la fundación originaria de 
In s titu t d ’Estudis C atalans fué el brazo derecho de P ra t de la Riba y  el que hizc 
posible la realización fiel e  inm ediata de su proyecto, en la organización del Museo, 
en  su  orientación y  carácter y  en sus prim eros enriquecim ientos de im portancia fue 
quien trabajó más denodadam ente y  con m ayor resultado; n i cabe tam poco pasar poi 
alto  o tro  m om ento notable de desarrollo del Museo, representado sobre todo, améi 
d e  otras adquisiciones notables, p o r el ingreso en el mismo, d u ran te  el periodo de 
la dirección de D, Joaquín Folch y  Torres, de las estupendas p in tu ras m urales p ro  
cedentes d e  iglesias románicas, que form an una colección de considerable valor para 
el estudio del arte  rom ánico en C ataluña. C on  ella y  con la Sección de arte  gótict 
del mismo M useo, como tam bién con los ricos depósitos artísticos de diversos M u

( 7 ) E n  lo s seis concursos de este renom brado prem io, celebrados d uran te e l p erío do u- 
1902  a  1927, h an  sido lauread as obras, verdadeiam en te  valiosas, de F ierre P arís, José G udioi 
V ic e n te  L u n p é re z  y  R om ea, José P u ig  y  C a d a fa lch , Joaquín B otet y  Sisó, F ern an do de Saga 
ir a ,  Luis D om en ech  y  M u n ta n er, etc. O tr o  prem io d ig n o  de m ención ha sido in stitu id o  p or e 
benem érito ciudadan o D . A g u stín  M assan a, quien en su testam ento de 1919  legó  a l M u n id p i
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seos locales y  diocesanos, en tre  los cuales sobresale el gran  M ueso epicospal d e  V ich, 
que, bajo la protección de los dos venerables obispos D r. M orgades (cuya fue  la in i' 
ciativa de su fundación) y  D r. T orras y  Bages, ha creado y  desarrollado con tan  
vigilantes desvelos y  tan  extraordinaria devoción el Rvdo. G udiol, y  asimismo o in  
importantes colecciones artísticas particulares, algunas verdaderam ente extraordina- 
rías, de las que me lim ito a  citar, como ejemplos, las de D . Luis P landiiu^, de don 
Rómulo Bosch, de la señorita Teresa A m atller y  de D. M iguel M ateu , etc., han po
dido hallarse reunidos elementos notabilísimos para el conocimiento del a rte  catalán. 
De todos modos, aun siendo muchos los objetos d e  valor artístico conservados en 
el país, no puede dejar de deplorarse así la enorm e cantidad de riquezas perdidas 
totalmente como el núm ero demasiado crecido de las que em igraron al extranjero.

P or lo que al M useo de Barcelona se reáere (8 ) ,  bueno será añadir todavía que 
la D iputación provincial, y  al obtener su sucesión la  M ancom uidad de C ata luña, 
cuya colaboración con el M unicipio barcelonés, en cuanto  afecta a la cu ltu ra  públi
ca, fue  siempre, como ya he indicado, cordial y  recíproca, cooperaron tam bién al 
progresivo enriquecim iento d e  dicho M useo, no sólo con subvenciones, sino además 
aportando al mismo los objetos hallados en excavaciones p o r ellas patrocinadas, como 
as que desde 1904, y  bajo la superior dirección de D. José Puig y  Cadafalch, vinie- 

ron realizándose en A m purias, y  que tan ta  transcendencia han ten ido  en orden al 
estudio de la colonización griega en la costa am purdanesa, y  las que desde 1915 rea- 
izó la Oficina de investigaciones arqueológicas del Institu t, bajo  la dirección del 

Prof. Bosch y  Gimpera.
C reó tam bién el A yuntam iento  de Barcelona el M useo de A rte  M oderno, y  fo- 

mentó la celebración de exposiciones artísticas, en las que se organizaban salas re 
trospectivas dedicadas a pin tores o  escultores significados del pasado siglo; siendo edi
tadas, al mismo tiempo, monografías referentes a su personalidad y  a  su obra ar
tística. Esta labor, tan  amplia, variada y  fecunda de las grandes instituciones cu ltu ra
les fundadas por las Corporaciones públicas catalanas, no sólo dió los espléndidos re
sultados que acabo de exponer sum ariam ente y  otros muchos que indudablem ente 
habré olvidado, sino que produjo  un  beneficio de irradiación, suscitando y  determ inan
do con su ejemplo, o cuando menos, haciendo posible, la aparición de o tras entida- 
des y  agrupaciones, la realización d e  iniciativas particulares y  hasta la labor indivi
dual que más aislada pudiera parecer, pero  que no h a  podido y a  sustraerse a la in 
fluencia o  a  la repercusión de aqueUas grandes empresas colectivas, sin las cuales todas 
las demás carecerian de suficiente explicación.

N o  fueron, ciertam ente, ajenas a  semejante influencia, n i la constitución y  acti-

su interesante b iblioteca d e  indum entaria  e ico n o grafía , y  co n  e lla  u n a  respetable cantid ad  para 
poder prem iar cada cuatro años !a m ejor obra referen te  a estas m aterias.

(8 )  D ig n a  es tam bién de m en d ó n  la  B ib lioteca  especial de A r t e  y  A rq u e o lo g ía  de este 
M useo; así co m o  su n otable co lección  <¡e grabados, abu n d an te  y  bien clasificada.
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vidad de la Associació catalana de antropología, etnología y  prehistoria” , n i las ex 
cavaciones que en sus comarcas respectivas realizaron los museos diocesanos d e  V ich i 
de Solsona, organizado este últim o p o r el Rvdo. D. Juan  Serra V ilaró, quien más tar 
d e  h a  pasado a  d irig ir con gran  competencia y celo las im portantes excavaciones d e  1; 
F abnca de Tabacos de T arragona, las cuales, comenzadas al principio bajo la inspec 
ción del Institu t, han proseguido luego con no  menos excelente éxito bajo la proteo 
ción de la Ju n ta  Superior de A ntigüedades. El interés de los resulwdos de estas exea 
vaaones es considerable, especialmente con relación a  la historia de los prim eros siglo, 
del Cristianismo en Tarragona.

Diversas instituciones im p o ru n tes  de cultu ra religiosa presentan también señala 
do  ínteres en orden a los estudios históricos: principalm ente la gran  A badía benedic 
tina  de M ontserrat, el Institu to  y  Bibiioteca Balmes y  la naciente Editorial Francis- 
cana. A quel venerando monasterio, en el que con tan to  fervor se conserva el cultc 
a  la famosa V irgen  N egra, Patrona del Principado, ha vuelto a ser, de algunos añoi 
acá, un  notable centro de estudios. Sus Analecta  M ontserratensia, contienen mono 
grafías históricas y  notas docum entales e indicaciones bibliográficas sobre liturgia y 
atros aspectos interesantes de la antigua vida de aquel renom brado cenobio y  de 1j 
influencia que tuvo en distintas épocas (9 ).

N o  es posible hablar de la abadía m ontserratina sin relacionar con ella el gran 
movimiento de restauración litúrgica y  de gregorianismo, que tiene hoy en Cataluña 
vida pu jan te y  variadas manifestaciones. T ra s  el prim er Congreso de A rte  Cristiano, 
celebrado en  1913, tuvo lugar la reunión del Congreso litúrgico de M ontserrat, en 
I 9 H . uno de c u ^  resultados fué  la constitución en Barcelona de la “Societat d ’amica 
d e  l a r t  h turgic". O rgano  de esta entidad es ahora la revista titu lada V id a  Cristia  
■na ( 1 0 ) ,  en la cual interesantes estudios de historia litúrgica y  de la música religiosí 
han sido publicados, principalm ente p o r D . Gregorio Simyol y por el Rvdo. D. Higi 
nio Anglés. D e estos dos ilustres musicólogos, el prim ero, discípulo de la escuela d e  So- 
lesmes, es au to r de un notabilísimo tra tad o  de Paleografía mtisicíiJ, p rim er trabajo  de 
conjunto  sobre esta m ateria, y  por ahora único, en ei cual se hallan metódicamentí 
expuestas todas las cuestiones relativas a  la paleografía gregoriana, con la clasificación 
y  caracterización de las familias neum áticas y  la identificación de algunas notaciones 
poco conoadas. Y  puesto que esta obra es la que más alto  ha colocado, en los centros 
eruditos del m undo, el nom bre del P. Sunyol, prescindiré d e  especificar todavía otras 
vanas manifestaciones de su actividad científica, dadas a  conocer, no  sólo en las p u ' 
bhcaaones ya indicadas, sino tam bién en la Revista MusicaJ Catalana, editada por el 
glorioso “O rfeó C atalá".

( 9 ) O tra  serie, cu yo  prim er volum en  h a v isto  la  lu z  en  el presente 2 ño, t i  la  de C a w -

diplomáticas 5, est.dio. referentes .  otro.

( 1 0 )  Iniciada en 1914  com o publicación  d el M onasterio  de M ontserrat.
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P or lo que se refiere a M n. Anglés, antiguo discípulo y  colaborador, del maestro 
Pedrell en los trabajos de b ib ií(^rafía musical, no me detendré tam poco en la enum era
ción detallada de los notables estudios que lleva y a  publicados; m e concretaré a indi
car que, haciendo el debido honor a  sus méritos, el Conservatorio del Liceo d e  Bar
celona ha tenido el acierto de nom brarle profesor de la cátedra, recién creada, de 
Musicología e H istoria de la M úsica, que es la prim era en España.

E n  cuanto ai Institu to  y  Biblioteca Balmes, sus Analecta Sacra Tarraconensia con
tienen, ju n to  con estudios teológicos y morales, trabajos de historia y  arqueología cris
tianas, acreedores algunos de ellos al mejor encomio. P or o tra  parte , esta notable ins
titución, que cuenta con una escogida biblioteca de ciencias religiosas, h a  venido orga
nizando anuaim ente series de conferencias, siendo merecedoras de especial mención 
las que el ilustre jesuíta P. Ignacio Casanovas, pronunció en 1924 acerca del doc
to r Joeé Finestres, considerado como figura central de la cu ltu ra  catalana del si
g lo  W I I I  ( I I ) ,

La Editorial Franciscana adquirirá  bien pronto  m ayor relieve en el cam po de la 
«rudición con la publicación que prepara en estos momentos de las obras completas 
<lel gran  polígrafo catalán del siglo X IV  Francisco Eximenic. Pero ya desde algún 
tiem po la revista E itudís Franciscans, portavoz del grupo selecto de estudiosos capu- 
■chinos catalanes, dirigida por la serena m entalidad de fray  M iguel de Esplugas, se 
había distinguido por el favor con que acogía en sus páginas artículos históricos, so
b re  todo en cuanto  se relacionaban con eí franciscanismo.

Con el cultivo de los estudios de historia eclesiástica en C a ta luña hay que re la
cionar la obra del doctor jesuíta P. José M aría  M arch, Líber Ponti/icaJii prout extat 
in  códice dertusensi (Barcelona, 1926); y  asimismo, he de dedicar aquí un a  alusión 
a  aquellas revistas religiosas que, como La Paraula Cristiana, han  publicado, no  sólo 
trabajos de divulgación histórica, sino tam bién algunos artículos originales basados 
•en la investigación documental.

La cultura catalana superior h a  resultado también adm irablem ente propulsada por 
im portantes fundaciones particulares debidas a  las iniciativas generosas e inteligentes 
■de dos egregios M ecenas; D . R afael P atxo t y  D. Francisco Cambó. Las instituciones 
creadas por el primero, desarrollan una labor fecundísima en orden a los estudios his
tóricos, artísticos y  científicos. La Pundácio Concepcíó Rabell, V d a . Romaguera, den- 
vada de un  legado testam entario de esta noble dama, y  concebida como un  organismo 
complejo que atiende a  diversas modalidades de la cultu ra catalana, ha em prendido, en 
■colaboración con el “ In stitu t’',  la edición crítica de las C rónicas catalanas, tan  pre
ciadas en su doble aspecto histórico y  literario; está preparando, en  colaboración con el

( 11) A d em ás, la  esm erada edición  de las obras com pletas de Balm es, d irigid a  y  anotada 
tam bién  p or e l ilustre jesu íta  q u e a cab o  de nom brar, con stitu ye  o tra  aportación  iraportante, no 
só lo  para el m ejor con ocim iento de la  personalidad de aquel &lósofo, sin o  tam bién, en  gene- 
<al, para la  historia d el pensam iento catalán  en  e l s ig lo  X IX .
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C en tre  Excursionista” , un  am plio estudio de la M asía catalana, que ha de abarcair- 
los distintos aspectos de esta secular institución, y  trabaja, asimismo, con la coopc- 
ra a o n  d e  los elementos directivos del “O rfeó  C atalá” en  la formación del corpus gene 
ra l ^  las canciones populares (12) Prescindiendo de otras actividades de la Funda*'^ 
« o  Rübell. cúmpleme indicar aquellas que, en conexión con ésta, viene desarrollando la “  

Institucio P atxot , como el R epertori de manuscrits catalans (13), cuya confección 
esta encomendada al joven erudito  P. Bohigas. y  la edición en su lengua original de 

sermones de C uaresm a de San V icente Ferrer, transcritos por el canónigo Sanchu 
Sivera. La pro tecaon  de la “Institució P atxot”  ha hecho posible, asimismo, la conti 
n u a a o n  de diversas publicaciones eruditas, la  celebración de los concursos d e  la Aca« -  
dem ia antes indicados y  la organización de un  H otic ian  d 'art antic. C onstitu irá  éste “  
una im portante coleccion de noticias de artistas y  monumentos, sacadas de la bibhogra- 
t ia  conoada y  de docum entos inéditos, que la diligente y  perspicaz investigaciór. de los “ 
señores M í ^ r e l l  y T rabal y  D uran  y  Sampere, h a  llegado a reun ir; y  contribuirá "  
sin duda, eficazmente al progreso de la historia del arte  en C ataluña, evitando la p e r  
turbación de divagaciones gratu itas y  de petulantes fantasías, producto  de un a  vani 

osa l i g ^ z a ,  basada en la falta de honrada preparación, que en algunos casos tendía £ 
desviar hacia un  campo de periodismo, fácü. pero  inconsciente, el camino m ás seguro 
aunque menos comodo, sagazmente iniciado en o tro  tiem po p o r Puiggarí y  B alaguer 
y  M erm o y  seguido luego tan  austeram ente y  con tan  positivos resultados p o r el emi- 
nen te Gudiol. La m gente labor de este digno sacerdote, cuya ciencia corre parejas con 
su  modestia, es verdaderam ente asombrosa; y  fué m uy justa recompensa a los grandes 
merecmiientos de tan  em inente arqueólogo la que le otorgó en fecha bastante reciente 
la Universidad de Bonn, nom brándole D octor honoris causa.

C ontribuirán , por o tra  parte , a  hacer posible la reconstrucción completa de la h js - f ° ' 
to n a  del a rte  de C ata luña, en su diversidad de aspectos, los fascículos de M onum enta
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j aalonice, patrocinados por el insigne Cambó, quien a su preclara Fundació B em at 
etge" tantas y  tan bellas em presas culturales h a  agregado con m agnánim a iniciativa, 
fin  dichos M ontim enta  un a  exposición gráfica de las obras más im portantes del an- 
Tuo arte catalán, acopladas metódicam ente en series. El prim ero de tales fascículos, de 
mínente aparición, está consagrado a  los retablos esculpidos en p iedra o en  alabastro 
atribuidos a los siglos X IV  y  X V , los cuales constituyen la manifestación más t íp i ' 
de la escultura catalana medieval. Ellos han sido reunidos y  estudiados sabiam ente 

ichii A gustín  D urán  y  Sampere, quien, además de ser hoy uno de nuestros más selecto» 
storiadores, posee un a  educación y  un a  sensibilidad artísticas esmeradas y  sabe co- 
•diñar, de m anera perfecta, la investigación docum ental y  el estudio directo de los 

¿gfg onumentos.
U n a m oderna em presa, altam ente beneficiosa tam bién para  la cultu ra histórica 

,'jo jtta lan a , es la  "Editorial Barcino” . Sus publicaciones, particularm ente las series d e  
pls nostres clássics", "Colecció Sant Jordí”  y  “Enciclopédia C atalunya" se caracte- 
zan por haber sabido herm anar, de m anera feliz y  acertada, el doble in terés cien-
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, ifico y  de popularización de los estudios del país. La prim era de dichas series v iene 
continuar la labor de publicación d e  antiguos textos literarios a que anteriorm ente 
hecho referencia. La “Enciclopédia C atalunya", inaugurada con un  herm oso libro 

e N icolau d 'O Iw er, el excelente hum anista, que es uno de nuestros más preclaros, 
ruditos, presenta, por su parte, un  nuevo atractivo. Proyectada como un  conjunto d e  
’olúmenes manuales dedicados a estudiar en m últiples aspectos el conjim to de la  
ida y  de la cultu ra catalana, se halla distribuida en ocho secciones: Geografía, A rte  

Arqueología, Economía, H istoria , Religión, Derecho, E tnografía, Lengua y  Lite- 
■Jtura, más un a  varia de volúmenes sueltos dedicados a diversos temas particulares, 
'or la form a clara y  precisa en  que están redactados, estos manuales contribuyen a. 
Üvulgar e{ conocimiento de los principales elementos espirituales y  m ateriales, que 
on característicos de C ataluña y  que constituyen su riquísimo patrim onio; y , a! mismo 
iempo, p o r rasón de su m étodo objetivo y  rigurosam ente científico, constituirán, p a ta  
Oí hombres de estudio, obras de utilización indispensable, en las que hallarán consig
nados los datos esenciales en cada una de las materias aludidas.

La misión de divulgar, en forma elemental y  popular, los principales resultados 
de k  labor realizada en la esfera de la cultu ra superior, es ejercida, actualm ente, por la  
Colección Barcino, de la Editorial citada. A nteriorm ente había sido asumida, d u ' 
rante algunos años (hasta la clausura gubernativa de la entidad, en 1923), p o r la 

A&sociació Protectora de la Ensenyanca C a tilan a" , a cuya editorial pedagógica m i 
atoigo Fem ando Soldevila y  yo  debemos la honra de habernos publicado u n  ma- 
nua¡ de Historia de Catalunya.

Organos de difusión de los conocimientos históricos y  arqueológicos han sido, tam - 
hién, algunas revistas de general circulación. E ntre ellas descuella actualm ente la R e
vista de Catalunya, fundada en 1924 por D. A ntonio  R ovira y  V irgili, bajo cuya.
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E re cc ió n  ha venido m anteniendo vivo el interés del público, Desde el pun to  de v 
artístico, merecen también singular m endón U  Caceta de les A rts , dirigida por 
quin Folch y  Torres; y  anteriores a  ella. V e»  i N ou, M useum  y  Forma

D eten , Igualmente, ser tenidas en cuenta diverhas publicaciones, d e  variado ca, 
te r  redactadas en diferentes ciudades catalanas. A I Butlletí arqueológico, órgano 
ia Real Sociedad Arqueológica tarraconense, a la Rem sta del C entre de Lectura Lu.

T '  ^  ^  a  C aseta de V ih fra r
a  Revista d  Olot, a V id a  Lleydatana. U  2uda  de ro ñ o sa , etc., y a  los Boletines 
los C entros excursionistas de Sabadell, Tarrasa, M antesa, etc., se deben estima 
aportaciones a los estudios históricos y  arqueológicos (14)

H e de detenerm e particu lannente a  hablar de la Revista Jurídica de Catalunya  
con ella, de estudios de h istona del Derecho catalán. U  fundación de la revú 
va un ida también al glonoso nom bre de P ra t de la R iba; él tuvo a su cargo durar 
a lg u n ^  anos la dirección de la misma, y  en ella dejó consignados buen núm ero 
US j u d í o s  ju n d ic ^ . que perpetúan  el testimonio de su sólida formación doctrm  

hay en tre estos de carácter histórico, como el relativo a la cuestión de los payei 
de remensa, asunto que m i venerado maestro D, Eduardo de Hinojosa tra tó  tambi ca 
p o r entonces magistralmente. Es tam bién en esta revista donde M anuel R a v e n / 
ha ^ d o  a  conocer su Historia deU m ovim ent sociaU a Barcelona en el seole X I X  

onde uno de nuestros más distinguidos napoleonitas, D . Federico C am p Llopis ’ 
F^blicado notables estudios relativos a  la  historia jurídica de la guerra napoleónic¡ áuda

C a r ^ R ’ ^ "  ^  ^  historiador d  unt
C arlos R aho a  ha dedicado al mismo período, form an ya una interesante reunión , )esc

r r :  L - r c í j *  ^ "  ■“ — -  -

s u f i d e n r ^ ^ * ' " ” inst i tuciones catalanas fué  inventada, aunque no a  t i  
^ fic ie n te  precisión, p o r D. José Pella y  Porgas y  p o r el Rvdo. D. S a l v L r  B o. T e

Real Ju n ta  de Com ercio dei Principado, hecho p o r el distinguido escritor A ng r er

' *ra

y  D -A c í <>"«2 a  1907
« tr a  parte, en la  serie d e  La R evista  n o  dpi=n ,í ® Pa^a la  h isto n a  artísd ca; y , p( feni'
a í í  com o en la  biblioteca p o r  ella ed itad a  h an  a lgunos artículos de carácter hiscória ^
to n a  literaria  y  artística. T ^ ^ c o  p uede para  la  hi
e n  la  que fu eron  dadas a c o ^ r  k  C a “ ' ‘í’ >a { 1918-1926  I
m enos de otra revista  cu riosa  com o ®»«das de diferen tes archivos; i
un  interés especial p or lo  g u e ’ a  libros v  r■Jĉ ,̂k esplen didez de su presen tación  reúo ̂
cu en ta , a d e m l.  desde e l p u L  í  “I " *  '
Icp co -B a ríe lo n esa  (ten n in ad a  en 1 9 1 3 )  v  o t S  A soc,actor, A rU stico-A rquei
Jirticulo», com o ¿ itia d e m s d '« tu d i  f l u t l L í  d i  R i r  "  =°n°ce'- «niditt
■rtao-ón de A r q u é e l o s  de   ̂ "  k  As«
< n  el terreno h istórico ei p rim er A n u a r i' d e  la  Sodew^t presentab
p e r o , la  suerte de ser con tin uado. "  *  C átalan u  d'H eráldica, q u e  n o  tu v o , e i^

es ; 
V: 
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® liz y  Pablo, y  prem iado por la C ám ara d e  Com ercio y  Navegación. L a historia 
«xumentada de los antiguos gremios barceloneses fué  em prendida por el Sr. Gon- 
Jez Sugrañes, quien dejó publicados dos tomos de su obra.

En cuanto a  ediciones de textos jurídicos, además de las y a  citadas del Profesor 
ralo Sánchez y  d e  alguno de sus discípulos, y  d e  las qu e  en estos últm ios años viene 
aligando en un a  de sus secciones la  Revista Jurídica de Catúlunya, no  creo constituya 
modestia aludir a los volúmenes que, bajo el patrocinio de la D iputación (con an- 
rioridad a  1921) y  en colaboración con m i amigo R am ón de A badal V inyals, he 

ubiicado.
La gran  figura de la historia del Derecho catalán, principalm ente por lo que hace 

rferencia a  las fuentes y  al D erecho privado, ha sido D. Guillerm o M aría  de Broca, 
uyo último tratado, publicado en 1918, fue un a  bella m uestra de su extensa erudición, 
n cuanto a  los estudios d e  historia del Derecho canóruco de la provincia eclesiástica 
irraconense, los trabajos que prepara Mossen Juan  T arré , son de ta l calidad y  solidez, 

^  ue le han valido ya recientem ente la aprobación de la “Ecole des C hartes , de París. 
H e  reservado, adrede, para el final de esta sum aria ojeada sobre la actividad histó- 

ca contem poránea de mi país, la referencia, inexcusable, a un a  obra de ta n  gran- 
' t̂ii es alientos y  de plan tan  vasto como la H istoria de CdUilwnya, de A ntonio  Rovira 

Virgili, no sólo porque ésta, com enzada en fecha bastante reciente (1924), se halla 
odavía en curso de publicación, sino tam bién porque representa una im portante y 
udaz labor de síntesis que resume los modernos trabajos; y  aunque quizás en algunos 

d< untos pudiera parecer prem atura, resulta en general útilísim a y  altam ente meritoria.
fesde ¡a época de V ícto r Balaguer y  de A ntonio  de Bofarull, no había vuelto  a  in- 

p¡ íntarse seriamente la redacción de una extensa historia general de C atalunya. Rovira 
Virgili, cuya agilidad de inteligencia y  facultad de asimilación van unidas a una 

«  Tan capacidad de trabajo, ha em prendido esta ímproba labor, cuyo sólo in ten to  sería 
^  de por sí m uy laudable, puesto que aquellas grandes historias ochocentistas, que 

ist lunca habían rayado en  la perfección, resultaban ahora considerablemente envejecidas 
en extremo deficientes. R ovira viene incorporando a  su historia, que escribe, por 

Xra parte, con la claridad y  pu lcritud  de estilo que le caracterizan, las aportaciones 
numerosas con que tan tas monografías, artículos y  pubEcaciones de dociomentos han 

p< renido enriqueciendo a  la historia catalana con posterioridad a la publicación d e  las 
A ras de aquellos dos autores ahora mencionados.

Prescindo aquí, en gracia a la brevedad, de detallar las valiosas contribuciones 
aportadas al conjunto integral de la cultu ra catalana por los núcleos de estudiosos de 

t  Mallorca y  de M enorca, de V alencia y  de Castellón, y  de Perp iñán; lim itándom e a 
■dedicarles, con fra terno  espíritu, esta simple alusión general, que me parece indis- 
pensable.

Si quisiéramos, en resumen, establecer u n a  conclusiói respecto de la actividad cu l' 
tu ra l catalana en el o rden histórico y  arqueológico du ran te  veintisiete años, podría

I.
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mos, indudablem ente, señalar como resultados ya conseguidos la formación d e  diver 
sas obras de conjunto, algunas a m anera de corpus, en diferentes materias.

N o  sólo tenemos sistematizada la  prehistoria, catalogada k  escultura y  la arqui 
tec tu ra  rom ana, estudiada am pliamente la arquitectura románica, clasificadas las mo 
nedas catalanas, inventariada la sigilografía y  trazada la historia de la p in tu ra  medie 
val, sino que han sido puestas las bases fundam entales del estudio de la arquitectura 
y  de la escultura góticas y  se hallan tam bién sistematizadas la historia h te raria  y  la di 
las fuentes jurídicas. A lgunos capítulos de la historia del arte catalán (como el de la  
v .dnos de los artesonados y  de la cerám ica), se haUan redactados. H a  sido creada una 
gran  biblioteca general; h a  sido, asimismo, creado un im portante M useo; fué instituida 
un a  función tu te la r de protección a los monumentos. Perm itidm e que advierta, p a  
o tra  parte, que diversos campos de actividad los tuvim os vedados. A gregaré aú n  que 
hemos contribuido a la  restauración de la liturgia y  hemos hecho revivir nuestros can
tos religiosos y  populares.

T ras esta^ anda , seca, e^u em ática  reseña, que no  merece llamarse conferencia, per 
ñu tid  que os diga: H e  aquí nuestra obra, p o r lo que a  los estudios históricos y  arqui 
ogicos se refiere. O s la presentamos sin petulancia y  sin jactancia alguna, pero  con ■ 

legitimo afecto que inspira lo que es propio, lo que es producto de u n  esfuerzo cons 
tan te . entusiasta y  desinteresado, sostenido por un  am or Heno de anhelos y  de espe
ranzas. Es por la fe en u n  ideal colectivo, que hemos laborado y  seguiremos labo' 
rando con fervor. Es la fidelidad a  nuestro propio espíritu y  ai tesoro m oral que 
generaciones anteriores nos legaron, y  que no tenemos derecho a  m albaratar, la razón 
fundam ental del desdoblamiento de nuestra actividad en la forma que acabo de mos
traros. Y es aamismo, p o r u n  ansia de progreso, de perfección y  de noble emulación 
intelectual, que sentimos grandes aspiraciones ciudadanas. Los obstáculos, las adver
sidades, los momentos de prueba resultaron siempre acicate poderoso, que aviva nues' 
^  fe ; pero  la am plia y  generosa comprensión de que vosotros, los mím bros del 

atronato  Intelectual Castellano, los que con vuestra acción o con vuestra simpatía 
habéis hecho posible esta Exposición, y  los que venís- a honrarla  con vuestra presen^ 
cía estáis dando prueba, no sólo contribuyen am ablemente a sostener nuestros alientos, 
suio que h ará  posible, sin duda, que dentro  del leal respeto a la personalidad, orien ' 
taciones y  características respectivas, podam os aunar m utuam ente nuestros esfuerzos 
hacía un  ideal superior de civilización.

Y  ahora, a cuantos acabáis de distinguirm e con vuestra señalada benevolencia escu
chando estas pobres palabras mías os digo sincera y  cordialm ente: gradas, muchas 
^ ra a a s ."
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L a  Prosa y  el T e a 

tro  en  C a t a l u ñ a ,

p o r  C a r i e »  S o l J e v i l a
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S a c ió  en  B arcelo n a  en  1892.
Estudió en  B arcelo n a  la  carrera de D erech o . 
Sus obras so n  la s  s ig u ie n te s ;
1913-— "L e ta n ie s  p r o fa n ís "  (pocsia i).
1915.— “  P la se n le r ie s"  (prosas). 
iyi8 .— " L ’abrandam ent'' (novela).
1920.— “ U na atza ga ria d a’'  (libro  de cxtenios). 
1925.— " E l  sen yoret L i u i s "  (novela).
1927.— “ Q u é ca l ¡ lé g ir ”  (guía d el lecio r). 
19*9.— “ F oH n y " (novela).
1927.— ~ L 'h o n ie  ben ed u ca t"  (teatro).
1927.— “ T r e s  c o m td ie s ”  (C itü itza ls , taum ate- 

E ls  m ilio n s de ¡ ’oncte. B o la  de N eu ).
1928.— “ L a  tía  d ’A m é r ic a ” .
1929.— “ E sco la  de S en y ores.
.iliim ia j obras traducidas al castellano y al 
üaiio.
C onferencias sobre teatro y sobre o tro s  gén e-  
’í  literarios.
M um erosos artícu los.
L a rúbrica  diaria  “ F u l l  de D ie ta r i" , en  L a  
^Wicitat. Seleccion atido e sto s  articid os publi- 

» un volu m en : “ F til ls  d e  D ie ta r i" .

Leyendo estos datos p arece C a r ies  S o ld ev ila  
» hom bre dem asiado im portante. N o  lo  creáis, 
iene la su fic ien te  elegancia para sa ber disi-  
" U r lo .
S o ld erila  e s  una nota rara en e l O r fe ó n  C a-  

'lin . E l  aguilin ism o de s u  n aris y  su  son reír  
gentilhom bre con  esp adín , resultan  anoma- 

en ¡a bronquedad d e  v o c e s  y  e l g ro so r  de 
'*rfUes q;te ca ra cterh a  Ip g en érico  catalán.

S o ld ev ila  se  ha im puesto com o se  im pone un  
cu ch illo  d e  asados: p o r  e l corte. T a ja n d o  sua
vem ente. R ebanando. A cera n d o  la s  coSas.

E n  la dem ocracia g en ia l de C a ta luñ a , S o ld e-  
in ia  es u n  espinazo recto  de otras époc<is m uy  
jerá rqu ica s. E s  «11 esp íritu  ta m b iá i d e  C orte. 
C o r te  de espadín. S u  tragedia y su  burla en  la  
B arcelona tum ultuaria  e s  la de tener que cortar  
co n  su  co rte  de espada tem plaria, enem igos  
diarios de pap el, de papel de p erió d ico  diario y  
diariam ente.— E . G- C .
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S e ñ o r a s  y  s e ñ o r e s :

Está visto que los catalanes no podemos salir de nuestro papel de viajantes de co- 
nercio. U n a  vez que nos inv itan  a  venir a M adrid  para hablar de nuestra litera tu ra  y  
le nuestro arte, se nos ocurre m andar por delante el m uestrario completo. Somos des- 
un tados; no estamos seguros de que nuestras palabras retengan la atención de nadie, 

a precaución levantamos u n  pequeño parapeto  de libros... Im itam os a  aquel au to r 
ue, desesperado de ser atendido por la sola gracia de su espíritu, confiaba detener a 

08 transeúntes a  fuerza de echar libros a la calle.
Estratagem a inocente, casi pueril, ¿no es verdad? Pueden decirlo, que no  nos v a 

nos a  ofender por ello. Pertenecemos a  un  renacim iento y  un  renacim iento no  es cosa 
nuy distin ta de un nacimiento. U no y  o tro  trae n  consigo una gran  dosis de entu- 
Baano, de fervor, de resistencia an te el ridículo, de fe irrazonada y  casi irracona- 

f quién sabe, si a  fin de cuentas, no será esto su verdadera excusa y  su titulo 
*cncial ante la beatitud  d e  los posesores. Pero no  nos desviemos. Vamos al tema.

M i tem a son la prosa y  el te a tro . Tom ado al pie de la letra, me obligaría a  redac- 
a r  un catálogo de una la titu d  insoportable. N om bres y  más nombres, títu los y  más 
Jtulos, apenas caracterizados p o r un  adjetivo. M e parece mejor para  vosotros (y para 
u ) ,  que tra te  de fijar algunos jalones esenciales de la evolución de dichas ram as lite- 
arias, sin pretender, en m anera alguna, que nadie tome mis palabras como un  Bae- 
ieker infalible para  v isitar nuestros monumentos. A u n  contra mi voluntad, los jui- 
^  que voy a  em itir se teñ irán  un poco del color de mis predilecciones; es posible, 
idemás, que mi memoria me haga traición más de un a  vez. E n fin, como lema y  como 
sxcusa de m i ensayo, dejadme enarbolar las palabras de G oethe: "Y o puedo prome- 

ser leal; imparcial, no” .
N o  haré más que reproducir un tópico si digo que así los nacimientos como los 

renacimientos literarios empiezan indefectiblem ente p o r la poesía. La em presa de or- 
¡inizar una lengua literaria es tan  ardua, tan  imponente, que sólo personas ilumina- 
1*4, verdaderos místicos de la expresión, son capaces de acometerla. Son capaces de 
^cometerla, porque n i siquiera se dan cuenta de su  m agnitud. Los fundadores de nues- 
^  juegos florales sin duda se m ovían a  impulsos d e  un  gran entusiasmo. E n  sus ver- 
“ 6. generalmente, profetizaban grandes victorias, lanzaban imprecaciones grandilo
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cuentes, removían el pasado y  el porvenir con u n  desenfado que hoy les iba a  cos( ne 
más de un  disgusto. Pero la m ayoría, apenas pasaba del verso a  la prosa, recobra 
la razón, se expresaba con un a  sensatez abrum adora. A dm itía sin trabajo que Mené 
dez y  P ekyo , al aconsejar que para  las obras narrativas y  didácticas se siguiese et La 
pleando el idiom a castellano, e ra  el oráculo del sentido común.

Pero la  poesía, señores, alguna vez hace milagros. Aquellos versos, fru to  de ui 
sinceridad in term itente, aquellos juegos florales de un a  teatralidad anacrónica, esparc m; 
ron un  microbio filtrante que no ta rd ó  en producir sus efectos. A pareció en el p 
lenque un a  juven tud  que en verso decía poco más o menos las mismas cosas que 
patriarcas, pero que en prosa ya, sentaba afirmaciones que aquéllos no suscribían. Ap reí 
re d ó  el catalanismo, digámoslo de una vez.

En el aspecto literario, único que me incum be tra ta r , el catalanismo era la ami 
ción de devolver a  la lengua catalana el señorío de todos los géneros. A l iniciarse 
renacimiento, sólo le quedaba el de la poesía satírica y  el de la prosa didáctico-religio! 
Como h e  dicho antes, la prim era reconquista se realizó en el campo de la lírica.

¡Conquista brillante llevada a cabo p o r u n  ejército numerosísimo! N o  sé, dura sis 
te  los últimos cincuenta años, cuál h a  sido, exactamente, la densidad poética de C 
ta luña por kilóm etro cuadrado; me consta que ha sido m uy elevada. El fenómeno se: as 
a  propósito para ofuscar a  los que olvidan hasta qué pun to  son compatibles el comí leí 
cío y  la industria con !a poesía. A lgo debían vislum brar de ello los antiguos cuan 
perm itían que el mismo dios que inventó la  lira fuese protector de los mercader ina 
P o r o tra  parte , pasando de la M itología a la H istoria, contribuirá a sosegarnos el eje ic 
pío culm inante de la G ran  Bretaña, tan  activa y  afo rtunada en el cdmercio m atei 
como en el espiritual.

El extraordinario  fllorecimiento poético de C ataluña que con jusricia podía en^ '*0 

necemos, llegó u n  día que nos produjo  cierta alarma. N os dimos cuenta de que |  
saban los años y  de que no venía contrabalanceado p o r un  parecido florecimiento 
prosistas. Este desequilibrio que im punem ente pudo prolongarse siglos enteros en 
G recia prim itiva, no  podía d u ra r  en un  país inscrito en la Europa del siglo X IX , : 
deado de civilizaciones complejas y  m aduras; no podía d u ra r  sin grave peligro, 
recobrar nuestra expresión nativa, teníam os derecho a vivir un a  especie d e  segur 
infancia, con todos sus deslum bram ientos y  balbuceos. N o  teníam os derecho a qt 
dam os en ella indefinidamente. La velocidad, diosa del siglo, nos im ponía su ley.

Pero, ¿qué hacer? N o  íbamos a fiar en la intervención de un  nuevo Herode«, caj 
de ordenar un a  m atanza general de poetas. A dem ás no se trataba de suprim ir poet 
sino de suscitar la aparición de prosistas. ¿Y dónde venden semilla de prosistas?

La poesía, señoras y  señores, no  es, a  m i ver, u n  caso de regresión personal, ccH 
pretendía R em y de G oum ont. A l hom bre no le es preciso regresar, aunque sea en o 
ría, al estado prim itivo, para  experim entar la magia del verso. Le basta ser u n  co 
puesto de inteligencia y  sentidos. E n cambio, me parece evidente que la poesía es 

•
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COSI negocio individual, a l paso que la prosa es u n  asunto social. U n a  poesía sublime es, a 
)bra Dii ver, compatible con u n  estado de insconcienda o  de letargo colectivos. U n a  prosa 
lení variada y espléndida sólo es posible dentro  de una sociedad consciente y  homogénea. 
:e o La poesía no exige la preexistencia de un  lenguaje literario, aunque su ejercicio co i-  

trib u ya  a crearlo. C ada poeta escribe, o puede escribir, en su dialecto personal.
N o  hay caso tan ejem plar como el de Provenza. ¿H a habido en el m undo un a  pri- 

jare mavera poética comparable a la d e  Provenga, en los siglos X III y  X IV ? Producía tro ' 
el p vadores para  su consumo y  para su rtir  las C ortes extranjeras. C reaba los Juegos Fio- 
ue ( rales; era el modelo, la  pauta. L a ausencia de una prosa fuerte , debilitó, sin duda, la 
Ap resistencia de los países ocdtanos y  les hÍ30 caer tan  profundam ente en el delicioso 

ibismo de la in fluenda francesa.
A ú n  tiene más jugo el caso d e  Provenza. T ratem os de exprimirlo. A l conjuro del 

romanticismo renacen en E uropa las viejas nacionalidades. Provenza da al m undo la 
igio figura más a lta ; Federico M istral; M istral, el mágico prodigioso, conm ueve a  sus com ' 

patriotas y  les in fu n d e  un  legítimo orgullo; pero  tras él no viene un a  falange de pro- 
iura Bitas a  realizar los mil menesteres que exige la desamortización com pleta de u n  idio

ma. Dios me libre de d a r  por perdido el pleito de la lengua de O c; ¡el m undo da tan- 
3 se ’-U vueltas...! Pero es indiscutible que el felihrismo, en el que no faltan  poetas exce- 
:om entes, no  tiene, hoy p o r hoy, un  em puje que perm ita esperanzar victorias prósim as.

Con todo esto tra to  de daros a en tender que no nos pasaba por alto  el peligro que 
ider implicaba p a ra  nuestra litera tu ra  su hipertrofia poética, o mejor, su  raquitism o prosís- 
eje ico, Pero un a  vez hubimos tom ado nota de ta l peEgro, no tuvim os más rem edio que 

atei :nizam os de brazos y  esperar... E l poeta nace y  el orador se hace, asegura un a  vieja 
Bcntencia. N o  sé si es lícito poner al prosista en lugar del orador. Pero, aunque así sea, 

en' ■>0 basta un  esfuerzo d e  voluntad  p a ra  que instantáneam ente aparezca u n  grupo de cul- 
ae ¡ ivadores de la prosa menos inocentes y  menos sorprendidos que M onsieur Jourdain, 

:1 héroe molieresco. Se necesita tiem po y  ambiente.
H asta el últim o te rd o  del siglo pasado no ha ap areado  la  prosa narrativa con 

X, : ^erto aire d e  cosa norm al y  resuelta. Fué Emilio V ilanova ( I ) ,  con sus encantadores 
ruadros de costumbres, quien abrió  la m archa de un a  m anera inolvidable. N ard so  

gun Dller (2) y  P in  y  Soler (3 ), con sus novelas, señalan u n  esfuerzo más ambicioso, aun- 
I qi }uc. a  mi parecer, menos felizm ente logrado. El m allorquín G abriel M aura  (4 ), h e r

mano del estadista, aportó  con sus aigaforts un a  nota original y  punzante. Jacinto  V er- 
c a f^ g u e r ,  el poeta de L ’A tldntída, nos ha dejado un  p a r  d e  volúmenes de excelentísima 

X)eí (especialmente el “D ietari d ’un  Pelegrí a T e rra  S an ta ") , que le conquistan la

( 1) “ P lo ran t i r ien t".
( 2)  " L a  P a p a llo n a "  ( 1882) ;

Mcétcra.
( 5) “ L a  fam ilia  des G a rr ig a " , “ N io b e ". 
( 4 ) " A jg o fo r ts ” .

V ila n iu " , " L a  febre d ’or” ,  " L a  P o g er ia " , “ P ila r  P rim "
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adm iración aun de aquellos críticos como Joaquín Folguera (5 ), que juzgan con seve

ridad  su enorm e labor poética. M ás ta rde  aparece ia escritora “V íctor C ata lá” (6 ), que 
con Soíítud lleva a la perfección la novela rural; Casellas (7 ), en cuya obra, desgra
ciadam ente escasa, Estelrich ve un antecedente del Unanim ismo; M aragall, no menos 
poeta en prosa que en verso (8 ); Pous i Pagés (9 ), espíritu nativam ente clásico; P ru 

dencio Bertrana (10), tem peram ento arisco, de cazador furtivo, que evoca con singu
lar hum or los hom bres y  los paisajes de G erona; Pedro Corom inas (1 1 ), Santiago R u- 
siñol (1 2 ), Lorenzo R iber (1 3 ), A lejandro Plana (14), D uran  R eynals ( H ) ,  R oig i Ra- 
ventós (16) y  Joan Santam aría (17).,. ¡Ya me he deslizado... a  la enumeración! D ejad 
que m e detenga, au n  a r ie ^ o  de incu rrir en las iras de los omitidos. Pero más útil 

que acum ular nombres me parece proponerm e esta p regunta; ¿Cuáles son los padres 
de la m oderna prosa catalana?

La m editación y  la improvisación nos sugieren exactam ente el mismo nom bre para 
encaberar esta lista m agistral: Joaquín R uyra. Puede medirse sin desventaja con los 
mejores narradores de todos los países y  de todos los tiempos. Sus paisajes y  sus m ari

nas, sin duda, dejan añorar alguna vez la elegancia infalible de algunas estam pas fran 
cesas, o  el sugestivo desenfoque de las descripciones de Checov; pero, en cambio, se 
acercan más y  mejor a  la simple arm onía de Homero.

O tro  m aestro de nuestra prosa, aunque por su edad resulta casi contem poráneo de 
sus discípulos, es el poeta José C am er. Los que de vez en cuando leéis sus artículos en 
castellano, quizá no podáis vislum brar la  exquisitez y  magnificencia de su prosa cata- 
lana. El, como nadie, nos ha dem ostrado que bajo la áspera corteza del catalán ordina

rio  yacía un  idioma de innum erables posibilidades. El ha puesto un par de alas a  la 
palabra que parecía más fatigada y  ha sacado destellos de luz de los vocablos que pa- 
re d a n  más opacos.

T an to  C a m er como R u y ra  son maestros, pero maestros inimitables de nuestra prosa.

( í )  *‘L «  noves valors d e  U  poesía c a ta lin a " .
(6 )  “ S o litu d ", “ D ram es rurals” , “ O m b riv o les", "M a rin e s", "C a ire s  v in s " , “ L a  M are  Bale- 

n a “ U n  film ".
(7 ) "E ! sot P eresto cs", “ L es m ultituts” ,  "L ib re  d 'historíes” .
( 8 )  "E lo g is " , “ P rosa  ca ta la n a " (obras com pletas).
( 9 ) " P e r  la  v id a " , " L a  v id a  i  la  m ort d 'u n  J o id i F rig in a ls" .
0 0 ) “ Jo safa t", “ N au freg s” , "E rn e s tin a " , " i j  C lo c a  de U  V iu d a ” , "P ro se s  bárbares", " E l 

m eu am ic P c llin i” , “ J o ".
( I I )  " L e s  persons im aginarles’’ , “ L a  v ida  a u stera ", " L e s  hores d 'am or serenes'*, “ L es 

g r a o s  d e  l ’ E m p o td á ", " S i lé n " ,  " A  Tom bra des tam arin s", “ E ls jardins d e  S an t P o l" .
( 11 ) " A n a n t  peí m ó n '', " E l  pati b ra n " , " E l  catalá  de !a M a n ía " ,  "Josep t de San  Celo- 

n i" , "F ro se s  tríades".
( 13 ) "E ls  sants de C a ta lu n y a " , "E ls  cam ins del P a ra d is" .
( 14) " A  l'om b ra de S an ta  M a ría  d el M a r " , " E l  m urall una G in a r i" , “ L a  v id a  d 'Isid re

N o n ele  

( 1?) 
( 16 )

Q u a tre  b istóries".
In ía n tico le s" , " V a y a " ,  " A r g e la y a  flo rid a", "L a n cis  de la  m a t", "A n im a s  atoides" 

L 'e n n ita  M au riá ", "F lam a v iv e n " , “ M o n tn e g re " .
( 17 ) "H isto ries ertra o rd in aries", “ L a  fila d e  T ta r ta r í" , " L a  v id a  en doin a” .
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ifectivam ente, n adie se ha atrevido  a tom arles p o r modelos; en cam bio, han sido para 

kJos nosotros un  estím ulo y  un  botín  inapreciables.

E n o tro  orden, G abriel A lom ar, el escritor m allorquín, es tam bién un  maestro. T al 
ez fué el prim ero que en la Prensa catalana dió un a  idea modélica de lo que podía 
^  un  artículo de periódico.

Después de C am er, de R u y ra  y  de A lom ar, podía venir perfectam ente la gene- 
^  ación de los periodistas y  de los novelistas.

La. de los periodistas, casi me atrevo a  decir que ya está aquí. La luz no es m uy 
avonble p ara  que se aprecien todas sus cualidades; el periodismo, especialmente en 
i^taluña, no tiene más remedio que andarse por las ram as; la banalidad es obligatoria 

inevitable. Sin embargo, como que hace muchos años que frecuento redacciones y, 
idemás de ver lo que se publica, veo lo que se deja de publicar, m e siento en con- 
iciones de asegurar que nuestra prosa periodística se halla en un  período de madu- 

■ej. Y  eso no sólo p o r la presencia de tres  o cuatro  figuras d e  prim er orden (Rovira i 
Virgili, Creixells, N icolau  d 'O lw er, C am bó), sino por la continua revelación de voca- 
riones nuevas, de talentos inéditos, que elevan de prisa el nivel medio d e  nuestros ar- 
oculistas.

Respecto de la novela no  es posible que los catalanes nos declaremos igualm ente 
satisfechos. M i adm irado amigo C arlos R iba, uno de los espíritus más sagaces de núes- 
tro renacim iento, dedicó años atrás un ensayo a  poner en claro la causa de esta insa- 
tisfacción. V eía la novelística francesa reposando sobre la magnífica tarea de los gran- 
des moralistas; Rabelais, M ontaigne, La Rochefoucauld. P udo agregar el nom bre de 
Descartes, punto  de partida  de la novela de análisis psicológico, que va desde “La prin- 
cesse de Cleves” hasta M arcel Proust. Explicaba el florecimiento de la novela ingle
sa por la preexistencia de un  humanismo cristiano que ha tenido p o r cen tro  la fam i' 
liaridad con la Biblia. Hallaba la causa del prodigioso em puje de la navelística rusa 
en la inmensa sim patía al hom bre que palp ita  en el fondo del alm a eslava, en aquel 
agudo sentido moral que, según frase de M aragall, “convierte el individuo en m ártir 

su propia conciencia".
Después de este examen, C arlos R iba se preguntaba; ¿Los escritores catalanes, 

considerados en conjunto, con que pueden contar, inicialm ente, para la creación de 
la novela?

La respuesta no im ponía pesimismo alguno; sólo aconsejaba paciencia. E ra, a  su 
juicio, cuestión de esperar que la savia renacentista acabase de vivificar los miembros 
entumecidos y  con ello nos curase del vicio, típicam ente servil, d e  la desconfianza, 
t e¡ agreste individualismo, propio de un  pueblo que h a  perdido duran te siglos la no- 
ción de su  unidad y  la estima d e  su patrim onio.

N o  se me ocultan las objecciones que puede despertar esta ingeniosa hipótesis. T a l 
vez las m ejor fundadas puede sugerirlas el deseo de explicar el auge de la novela espa
ñola en el siglo X V II y  en el XIX  y  XX. T iene, sin embargo, muchos visos de ve-

d e .
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rosim ilitud y  el m érito d e  recordam os que debajo de un  problema literario  suele hal 
u n  problem a soaal y, en el fondo, un  problem a psicológico.

D esde que Carlos R iba (18) escribió su ensayo hasta este m om ento en que pio4  
curo  retener vuestra atención, han ocurrido algunos acontecimientos que nos penii^
^  m uy decorosas esperanzas. N o  hemos tenido la suerte d e  presenciar la aparición 
de un  Balzac, ni de un  Dostoiewski; seguram ente lo habríais notado y  no  sería pre- « 
a so  que tra v e sa se  el Ebro para  ven ir a  anunciaros la buena nueva. Pero, entretanto. 3i- 
A lfonso M aseras ha dado dos novelas de inmejorable estilo; P rudencio B ertrana ha ^  
publicado: Jo (19), novela que h a  p it^o cad o  numerosas polémicas y  que. p o r encima 
de eUas, destaca ya como una obra considerable; Fuigd F erreter (20), que había p ro
bado fo rtuna en el teatro , h a  hecho irrupción en la prosa narrativa, y  en menos d e p ^  
Ues anos. ^  producido tres  o  cuatro novelas llenas de hum anidad y  de vigor; Ernesto «  
M a rtin e . Femando (2 1 ). un  valendano  form ado en C ataluña, ha c o n f irL d o  ia ex 
trem a finura de su  sensibilidad, ap ta  para percibir y  revelar con una pasmosa sencillez 

e  procedimiento, las sutiles inquietudes de la infancia y  de ia adolescencia; Pedro 
Corommas, talento polimórfico, h a  publicado varios libros que, por lo menos, contie- 
nen un p a r  de narraciones adm irables; M anuel B ninet, M illas R aurell, Dom enec Guan- 
^  y  N avarro  Costabella, recién llegadc^ a  la literatura, nos ofrecen sendas novelas 
que perm iten los mejores augurios; José M aría Folch, con sus novelas sentimentales por
lo menos tiene el m érito estimabilísimo de haber habituado a la lectura a  varios m S s  
a e  mujeres.

fuerza de d a r  vueltas al tem a, se adquiere la nodón  de la responsabilidad' 
t n  i n ,  no podría cerrar este capítulo sin aludir a mi compañero José Plá que ha 

c a u s a ^  a e r to  agm dable escándalo con sus libros (22). A parentem ente, es el tipo de 
a m p u ^ n e s  charlatan y  trotam undos; sus libros dan a  com prender que tam bién es

vu: a l publico algunos retazos de realidad, sin condimento alguno.

h i J T r  cuya fecundidad me guardaré muy
^ e n  d e  d i ^ u t i .  C uantos escritores h an  venido al m undo con el p ro p ¿ ito  de retor

s u l J t  "  ^  ^ ' í d a d  no han  hecho m á s - y  ha sido b a s ta n te -^ u e
s u l ^ t u i r  un artificio viejo por un  artificio nue^^o. En fin; no es éste el m o m e n J d e  

las teonas estet.cas de Plá. Cualesquiera que sean, es un  escritor de cuerpo 
entero, de la estirpe de H e in e - e l  de las ' ‘M em orias" y  los V ia je s" ^ m u y  d e v o t o ^

( 18)
( 19)
( 20) 

etcétera.
( 2 1 )
(12)

EIs M a r g e s e d .  d e  “ L a  RcvisCa” ,  1927
A  la  deriva” , ••Ildaribal", -C o n te s  a r t r a r " ,  " S e U e  co n tes"  etc
E ls tres a llu an acs , U is o  de co ses"  (inacabada, en - L a  N o v a  R e v ís ta " ) ;  “ S e n it m ’

^  in q -^ rta ", “ El farsan t i re n am o ra d a ".
C oses vistes , R u ss.a  .  L ian tern a  in ag ica” . “ V id a  de M an o lo  H u g u é " , ••R elacions"
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^b Jte iT ie  y  de S tendahl; en su generadón, que poco más o ranos es la mía, no hay  otro 

ue aparezca mejor dotadü.
Pocas palabras sobre el ensayo y  la crítica. Este género, que tiene en Ix art (23) y 

n Sarda (24), df« antecedentes realm ente ilustres (el prim ero es ta l vez el esp íritu  más 
inamcnte equilibrado de nustro  siglo XIX  y  uno de los mejores críticos teatrales de 

época), h a  cobrado im portancia en  estos últim os años. Imposible pasar por alto el 
Slosseri de nuestro  “X em tii"— actualm ente Eugenio d 'O rs—  que representa un  con- 
áderable esfuerzo de europeización d e  nuestra vida entera. Los que nos hemos inco t' 
porado a la literatura en tre  1907 y  1917, en un  sentido u  otro, hemos experim entado 
Ri influencia. H asta que, llegados a  la edad viril, no hemos sabido ir  a  beber directa
mente a  los manantiales, ha sido en el cuenco dim inuto de sus glosas donde hemos sor- 
)ido las doctrinas intelectualistas y  la filosofía antirrom ántica. N os disponíamos a  darle 

muestras d e  una g ratitud  eterna. P ero  “X enius" se fué. "X enius ’ nos abandonó brus- 
íamente, y  después de su  partida  nos dimos cuenta de que podíamos seguir nuestro 
camino sin necesidad de un  poder personal de tendencia enciclopédica y  absolutista 

C arlos R iba, tem peram ento cauto y  profundo, cuya prosa h a  sido com parada a 
una v itrina de cirujano llena de instrum entos esterilizados y  precisos, es uno de nues
tros mejores guias (25)- Juan  Estelrich, el director de la Fundació Bernal M etge, es, 
además de un  anim ador insubstituible de nuestra cultura, un  crítico de altos vuelos, 
que ha estudiado en sendos ensayos la figura del danés K irkegard, la d e  Jules Romains, 

la de Leopardi (26).
Ferrán  y  M ayoral (2 7 ), o tro  crítico lleno de fervor hum anista, es, ta l vez, el hom- • 

hre que profesa v.n am or más sincero e inteligente al teatro, hoy que en tre muchos in te 
lectuales está de moda p referir el d n e  y  music-hall.

José M aría Capdevila (28) es un a  mezcla original y  felicísima d e  doctrina sale- 
aana, de humanismo a  la Joubert y  de crítica a  la D e Sanctis. Francesc Pujols (29), 
curisidad ta l vez única en su  género: imagínense im  hom bre que h a  escrito u n a  obra 
densa d e  Filosofía con u n  lenguaje en  que se dan d ta  todas las expresiones familiares, 
todas las m etáforas pintorescas, todas las frases hechas, para combinarse en  períodos 
interminables, que desconocen el pun to  y  aparte  y  casi el pun to  y  seguido. N o  puede 
olvidarse tampoco a M anuel d e  M ontoliu  (30), profesional constante de la  censura

■‘ E n tre  la  v id a  i els Ilibres", ed- " E l R am  d 'O live ra ” , 1926 .
“ E ls  m arges" (dos volú m en es d e  “ La R evista” ) ,  “ L 'in g en u  am or

( 23 )
( 24)

1927.
( 25 ) •‘ Prim er llibre d 'E stan ces” , “ S cgo n  Ilibre d 'E stan ccs", “ E ls M aiges 

Escolis, d is Jo an s". N o cio n es de literatu ra  griega.

192Í ;  “ Sis Jo an s", 

“ L 'in g e n u  A m o r,

( 26 )
( 27 ) 

Wpersa"
( 28 )
( 29 )
( 30 )

“ E n tre  a l v id a  i  els Ilib res". „  ,
•'La  R e n o v a d o  d el T e a tr e ” , " D ia lc c s  crítics", “ Lletres a una am iga extran jera  ,  L ab or

" P o e te s  i crítics: B ellesa i  V e n ta r” . “ E i co n cep te  d e  la  creació  en  la  obra  artística” . 
■’C o n cep te  general de la  C ien cia  cata lan a  .
•'Estudis de L iteratu ra  C a ta la n a " , ••Breviaci critic  .
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Iiterana, con cierta inclinación en estos últim os tiempos a invadir el campo de la cei
sura eclesiástica; a  Ju an  O rs (31), que ha estudiado a  fondo el tea tro  de A ngel Gi 
mera, etc., etc. ® '

E n rigor, no  puede olvidarse a nadie; pero es de necesidad que yo olvide aigu 
docenas de nom bres para  reservarm e un  m inuto  para  hab lar de la oratoria. N o  sé « 
que novela castellana he leído esta afirmación; "era orador, como casi todos los c 
taianes . A unque  la  afirmación es aventuardisim a y  se funda, quizá, en una p a r c ^ .  
e x ^ n e n c ia , realizada a  base de viajantes de comercio, en pensiones y  casas de hué ló ; 
pedes, es innegable que la elocuencia es uno de los géneros que ha m adurado de p ri :na 
y  bien en  C ataluña, A  la cabeza de la o ratoria catalana m oderna es justo c itar a Joj «n 
Alcover, el p o m  m allorquín, cuyos discursos resisten la prueba suprem a, puesto qu e ' 
leídos, causan la misma sensación que un  ensayo literario. Ildefons Suñol fue tambié a i  
u n  orador ex trao rdm ano: nítido, c o n d » ,  elegante. Francisco Cambó, ¿quien lo dudj n 
es un  maestro de la elocuencia política: dice lo que quiere y  nada más. en períodos c q  iré 
tos, irantes e incisivos. Dejeseme citar, por último, a un  Bofill y  M atas, que es u n  m; es 
ravilloso ancelado r de la  frase hablada, al mismo tiempo que . n  poeta origmaiísimo.

en 

)fül 
irdt

Si el tem a que me h a  cabido en suerte hubiese ido a p a ra r a manos de u n  erudíK lun
no  hubierais tenido más remedio que rem ontaros hasta el siglo X IV , tal vez hast =on
el X IIJ, p ara  despues descender lentam ente, solemnemente, hasta nuestros días Per<
afortunadam ente p ara  vosotros, yo  no  soy un  erudito, n i un  especialista. N o  sé si est ;xt,
a rc u n s ta n c a  me perm ite ver las cosas más claras; estoy seguro que me perm ite abrevia)
vuestro cansancio.

• ™  la a p a r íp a
cion de Federico Soler, conocido con el seudónimo de "Serafí P ita rra” . Sus preoirso
res inmediatos. R obreño y  R enart, dos saineteros populares de principios del siglo X IX  
no  consiguieron, a pesar d e  sus éxitos, crear una institución social perm anente. Les fal 
tabM  ahentos o quisa la atm ósfera no era todavía propicia. El único teatro  con qu< 
contaba Barcelona en  aquel entonces e ra  el de la Santa C ruz, después teatro  P rincipal 
que gozaba, en m ateria de espectáculos, d e  un a  especie de monopolio. P o r o tra  parte 
las r e p r ^ t a a o n e s  se in terrum pían con h a rta  frecuencia: Cuaresm a, O ctava de C o r 
pus. Todos los Santos, el últim o mes de embarazo de la Reina... Eso, sin contar lai 
p e r r a s ,  motines, encarcelamientos, salsa habitual de nuestro  siglo X IX , que, a  pesai 
de todo, nos guardarem os de decir que merece el dictado de estúpido que le  adiudi' 
ca León D audet. '

EL T E A T R O

( 31 ) E l gen i dram átic d ’A n g e l  G u im ecá",
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En fin; no nos arrepintam os de haber empezado afirmando que Federico Soler es 
verdadero fundador de nuestro  teatro . Bien está, pues, sobre su m onum ento del anti- 

□o P¡á de les Comedies, en el centro de Barcelona ochocentista, an te el viejo colisecK 
ii^ n  castigado p o r las llamas y  por los hombres. (¡Lo que está mal, pero m uy mal, es 

monumento!)
Soler empezó su  obra  sin soñar siquiera la trascendencia que debía alcanzar. El 

ir a  tito de sus prim eras “gatadas", nom bre con que bautizó sus farsas populares, le ani- 
huí ló a convertirse en au to r de comedias. D e au to r pasó a  em presario y  a d irector de es- 

na. El solo com pendió, duran te algunos años, todo el tea tro  catalán. Le faltó  única- 
Joi icnte representar sus propias creaciones para  reproducir en pleno siglo X IX  el caso- 

Lope de Rueda, de Shakespeare, de M oliere. Caso, por o tra  parte , que resulta 
Dcnpatible con todas las épocas y  la titudes y  que no  es, como parece a  prim era vista^ 
n fenómeno de iniciación. P arís está infestado de autores-directores y  de autores- 

ca irectores-actores. Y, digámoslo claro, esa indivisión del trabajo, esa confusión de pode- 
e$ es uno de los ideales más o menos secretos del 90 por 100 d e  los hom bres de teatro.

Hizo santam ente Federico Soler al abstenerse de representar sus c¿)ras en pública 
en privado lo hizo más de un a  vez). P or grande que hubiese sido su acierto, no es- 
robable que llegase a eclipsar la gloria de aque! grupo de ejecutantes que tuvo  a sus 
ifdenes. E ntre ellos hubo, por lo bajo, dos cómicos de prim er o rden : Acisclo Soler y  
jtÓTí Fontova, este últim o con indiscutibles destellos de genialidad. Cocquelin ainé, 

jiti lurante su corta estancia en Barcelona, fué  a adm irarlo con frecuencia; aseguró qu e  
asi 'ontova superaba en poder creador a  su propio herm ano, Cocquelin cadet.

A l explicar el éxito fu lm inante del tea tro  de "P ita rra " , conviene no olvidar !a talla. 
íxtraordinaria de estos sus in terpretadores. N o  pocos triunfos que con el tex to  a la 

via íista nos parecen asombrosos y  nos inducen a  form ar u n  pésimo concepto del paladar 
le toda una época hallan su explicación en el talento de un  actor o de u n a  actriz des- 

an iparecidos. N o  dudem os que den tro  de tre in ta  años determ inadas obras que hoy nos 
egocijan o  nos conmueven aparecerán a  los ojos de nuestros descendientes como u n  

jeroglífico indescifrable. N o  todo deberá achacarse al estrago de la moda; tam bién ha- 
>rá en ello la  desaparición de un  grupo de intérpretes privilegiados...

Notem os de paso que la fertilidad de C ataluña en  la form ación de com ediantes 
de valía es uno de los fenómenos más curiosos de nuestro  renacimiento. D iríase qu e  
tratábamos de resarcim os, en este aspecto como en los demás, d e  u n  ayuno secular y  
que pasábamos casi bruscam ente del déficit a  la sobreproducción. ¡N o  hemos ten ido  
más remedio que exportar! D u ran te  muchos años el tea tro  catalán h a  sido una incu
badora de in térpretes p a ra  el tea tro  castellano.

Pero sería injusto suponer que las comedias de Federico Soler carecían d e  alicien' 
tes propios para  conquistar un  público numeroso. Téngase en cuenta que consiguió 
mantener su tinglado du ran te  cerca de tre in ta  años, y  que no  es posible estudiar núes- 
tro siglo X IX  sin concederle im  espacio considerable. A u n  hoy día, en que su obra ha.
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naufragado  caa enteram ente, y  en que el adjetivo pitarresco se h a  convertido casi 
un  insulto, no hay un  solo barcelonés de pu ra  cepa que no re d te  de memoria alg>_ 
versos del “Castell deis T res D ragons” , de "La D ida" o, por lo menos, del indece 
a m o  “D on Jaum e", Sin duda Federico Soler se adueñó del público usando las pee i, 
arm as; halago la na tu ra l inclinación a  la parodia que anidaba en el corazón de ni i¡ 
tro s abuelos, aduló su necesidad de reírse de la grandeza, su implícito deseo de ver \ C 
dicado el sentido práctico an te  los excesos de un  romanticismo huero  y  altisonante ;

Sin o tro  propósito que provocar la risa, atacó todos los ídolos, incluso Ids que a 
baban de nacer a  la sombra de los J u ^ o s  Florales, P or una paradoja frecuente enmii 
historia, dos fuerzas que en realidad eran  paralelas y  colaboradoras aparecen poco i a 
nos que en abierta pugna. E n los Juegos Florales se agrupan los historiadores, los e e 
ditos, los arqueólogos, los selectos que escribían en catalán, por un  sentim iento qu u 
parien te próximo del snobismo. Federico Soler, en cambio, se pone a  escribir sus “i 
tadas” p o r un  frenético afán  de en ti^ r  en contacto íntim o y  directo con el públi 
Escnbe en catalan, en el catalán de la calle, para  explotar el chiste y  el calembo.i 
hasta los límites extremos; recoge las acepciones del vulgo para aprovechar por ent. 
los resortes de la comicidad subconsciente.

Juan  M aragall se revolvía con desusada violencia contra la litera tu ra  “pitarresci 
y  contra la risa que había provocado. Llegaba a escribir: " ¡C u án ta  risa de ésta, cuá l,, 
n sa  mala tiene en tre  pecho y  espalda nuestro  pueblo, y  cómo hay que hacérsela ari s, 
ja r. aunque sea estrangulándolo, si se quiere llevar a C a ta luña a  lo alto!"

N o  creo que hayamos llegado a  lo alto  n i mucho menos. Es evidente, sin  embarj, 
q u e  nuestra generación ya no puede soportar con paciencia esas “gatadas” que hic 
ron  las delidas de nuestros mayores. N os repugna su enorm e grosería, nos indigu 
la tosquedad de sus procedimientos, nos subleva contem plar cómo socavan pedesta e  
qu e  después hemos debido reconstru ir con penas y  fatigas. y.

Pero, a  pesar d e  t a n u  ind ignadón  y  d e  tan ta  repugnancia, no  podem os conden o 
!a figura de Federico Soler. E n  resumidas cuentas, él abrió el camino, él fué  el pioonet 
C iertas hazañas sólo pueden llevarse a cabo poniéndose en m angas de camisa. La hal 
lidad escénica de Soler, su facundia, su  cuquería, no habrían sido bastante para  roí i 
p e r  el hielo. E ra  indispensable u n a  sed, casi morbosa, de prom over el aplauso y  la ca ; 
cajada, sin pa ra r m ientes en los procedimientos.

Es m uy bonito, señoras y  señores, fabricar la historia a posteriori. cómodamcn 
^ t a d o s  an te  la mesa del despacho, substitu ir por impecables líneas rectas las curva, 
05 zig'zags de la evolución vital. M aldecir de la populacheria, oponerse a  toda d« bl 

tru c a o n ; preconizar el aprovecham iento de todos los sillares, d e  todas las columnas, 
todas las jácenas... Es m uy  bonito, pero pocas veces es posible.

Las gatadas de “P ita rra"  y  la atm ósfera que las crearon, representan  algo 
com o un  colectivo descenso a los infiernos.

P or suerte no nos quedamos allí. E l mismo Federico Soler sintió pron to  las ii ig
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tudes de la redención. Bastó que uno de sus contemporáneos, V idal y  V alenciano, 
u oetrase con fo rtuna que el público estaba preparado para escuchar un  dram a en 

idece lin, para  que él se lanzase inm ediatam ente por la nueva brecha. O tro  m ito acababa 
s  pee lundirse. E l catalán, el lenguaje cotidiano, y a  no sólo aparecía apto  para, provocar 

isa; tam bién sabía hacer llorar.
O tro fenómeno vino, además, a  ensanchar la zona del tea tro  incipiente y  a elevar 

lante ategoría. Federico Soler que, como he dicho antes, empezó en  abierta pugna con 
a Drriente floralesca, no ta rdó  en sentir comezón de ju n ta r  el aplauso de los in te 

ntes al de los profanos, que ya e ra  su patrim onio. E ntre  las dos instituciones ene- 
u — el teatro  y  los Juegos Florales— se operó insensiblemente un  trueque de dones 

e e influencias. "P ita rra " , que jam ás liego a  ser un buen escritor, se esforzó, no obs
te, en pu lir su léxico y  su  sintaxis. Después de haber escarnecido el sentimiento 
üleresco y  de haber hecho m ofa del idealismo, escribió dram as que tra taban  de en- 

cer uno y  otro.
Déjenme decir, aunque quiebre por un  mom ento la  ilación de mis explicac.ones, 

esta especie de divorcio o de rivalidad en tre  la litera tu ra  escrita y  la  literatura 
resentada, en tre  la poesía y  el teatro , no h a  desaparecido com pletam ente en Cata- 

■resc 1 . Sospecho, tam bién, que éste no  es achaque exclusivo de nuestro  renacim iento; es 
cuál y posible que en  m enor escala se dé tam bién en las demás literaturas. H ace pocos 
a ar s, ¿no lo  denunciaba el maestro Gómez de Baquero, en la actual lite ra tu ra  cas- 

ana?
Lo que dudo es que en n ingún país del m undo haya llegado a  adquirir la intensi- 

; hic i y n itidez que ha ten ido  en el nuestro. D uran te  muchos años, la  casta de los dra- 
ndig turgos ha sido, en general, una casta literaria aparte; personas que no  habían  dado 
lesta estras del más insignificante don expresivo, que no habían publicado n i u n  cuento, 

una novela, n i u n  artículo, han  desembocado en el tea tro  y  han  conseguido abrirse 
iden o y adqu irir renombre.

N o niego que semejante exclusivismo consienta no sólo la  p lenitud, sino hasta la 
Uilidad. Pero déjenm e confesar que cuando tales exclusivismos n o  van acompaña- 

de u n  resplandor m uy vivo, como en el caso d e  M oliere o  d e  R ad n e , siem pre se 
antojan sospechosos.
Dejando a  un lado las causas qu e  ayudan a  explicar en cualquier país constituido 

m enidivorcio que estoy tra tando  de describir; en C ataluña, existía un a  causa esencial: 
UTN-i idioma. E l literato que en los albores de nuestro  renacim iento quería dirigirse al 
a d« blico con u n  mínimo de decoro, corría el riesgo de no ser bastante bien compren- 
as, ( b . Para que la litera tu ra  pudiese dar alas al teatro , era indispensable ei previo flore- 

(liento de la Prensa y  del libro, la previa formación d e  unas generaciones qu e  tuvie- 
del propio idioma u n  conocimiento superior al que proporciona la vida doméstica. 
La d ictadura teatra l .de Federico Soler decaía lamentablemente cuando apareció 

is  i^ g e l  Guimerá- H abía entrado en ias letras por la puerta  grande: la de la lírica. Tenía
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trein ta 7  dos años cuando estrenó "G ala Placiclia", so prim era tragedia- cuatro 
despucs dio Jud ith  de W e ]p ” .

^  r  o^r^espondido la tarea de valorar y  de regatear los i .
de G m m era j-^n  literatura , los hijos pocas veces hallan perfectos a ios padr7

T a l T e n r ?  Tnacimiento, a a p a n a o n  de este poeta n o , obliga a  lanzar un grito  d e  entusiasmo.

El ro l  u, Soler a  las tragedias de A ngel Guim<
s u h Y  deñnitivam ente: un endecasílabo libre, lleno de vigor

S  r j n  a i í  T  dejadsi^io a un arte  «>bno e  impetuoso, y  el hálito de la poesía pasa, de vez en cuando sd
un  esccnano desvastado por la incultura, ^uanuo, scf

Jud ith  de W e lp  y  M ar i  Cel (M ar y  Cielo) señalan el pun to  culm inante
G ^im era trágico. Sus tragedias rurales -T e rra  Baixa" y  "M aría R osa", contienen «

E n ' u T n r '  I T  - - J - d o  mu<
En cuanto a las ideas que n u tren  el tea tro  de G uim erá, no  pueden ser más =

í e i L T ^ i

que prevalece en su dram a postum o: “P er d re t diví".

c a r d ^ i r * ’''^*'^" emulación numerosa. D e los cuatro pun
cardinales vinieron hombres a colaborar en la creación escénica. N o  puedo detenerme 
nombrarlos a  todos. M i conferencia sería interm inable, ^etenerm«|

c o n '^ e ^ '^ *  ^  entonces un  m ovim iento de curiosidad q |

ra  y  enamoradiza. N o  aparece en los campos de Europa una semilla que ellos no  t 
ten  de aclim atar^ Rusiñol, Casas, N onell. regresan d e  París con el i J r c l Z a  

riaii G ual f ^ d a  su  Teatro Intim o, audaz y  afortunada copia de "L 'O euvre” y

s i l  d ÍT a  " C ro  il y  ^ - - d e o  V ive^ entusiasmados p o r la f  ^
de la C apilla rusa , fundan  el “O rfeó  C ata lá" ; en Sitges se representa a Ibs

i  "G reco” , tres hazañas que verdade.
m ente no se explican en aquel escenario luminoso, ante el m ar azul y  las -asas blancí 
c l ^ c n „ ^ 0. c a p i .„ e .d „  p „ ,  P „ , ,  eiTfin, 1,  „ . r „ a Í  oí
gatona, y  nuestros arquitectos, contagiados por la novelería am biente, se echan a  cui

intolerables. ^
E n este hervor en que se agitaban, confundidos, lo bueno. lo malo y  lo m ediani

^  form aron Ignacio Iglesias, el famoso au to r de "Els vells” (Los viejos) y  Santiai
Rusmol. el pm tor-dram aturgo, que con su “A uca del senyor Esteve” h a  elevado .  -
m onum ento m iperecedero a  la vieja Barcelona menestral y  ha creado el p rim er tif
f e r a n o  de nuestro  renacimiento. H oy día, en C ataluña, d e d r  de un a  persona q u e ^ '“
^  & n y o r Esteve es algo ta n  claro y  term inante como d e d r ;  “es un  T enorio’’ o 

un  Q uijo te , aunque m uy distinto.
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Pous i Pagés se unió  más tarde al triunv ira to  G uim erá, Iglesias, Rusiñol, y  en tre 
cuatro puede decirse que han sostenido el teatro  catalán hasta nuestros días.
A  pesar de que en su repertorio  había todos los géneros y  casi todos los tonos, des
el dram a histórico hasta el dram a payés, desde la comedia menestral hasta el dra- 
obrero y  socializante, lo cierto es que sólo en  el escenario rústico se había conse- 

ido una integración plena y  continua. G uim erá, con sus dram as T e rra  Baixa y  
lan a  R osa"; Pous, con su  comedia “L’Endem á de Bodes” , señalaban, efectivamente, 
madurez de un  género. D e todo lo demás había m uestras, retazos; pero no  la corrien- 
cada vez más nu trida , que perm ite hablar de una tradición que se forma.
Grosso modo, i r  al tea tro  catalán era  todavía ir  a v e r  payeses que se agitaban, ri- 

efk» o coléricos, en la cocina de un a  masía, an te el hogar d e  leña. M e han  contado a 
te propósito un a  anécdota que, cierta o no, deform ada o  intacta, conserva de todos 
odo6  un  valor especialmente significativo.

H ace veinte o  veinticinco años vino a  M adrid  una com pañía catalana, capitaneada 
)r Enrique Borras. E ra u n a  excelente com pañía; llevaba en  su repertorio  la n a ta  y 
>r de nuestra dram ática... Parece que causó buena impresión. Pero cuentan— y ésta 

la anécdota— que un  ingenio de esta corte, duran te u n  ensayo, entreabrió un a  cor- 
na, y  asomándose a  la platea desierta, an te el escenario desmantelado, preguntó  mah- 
osamente: "¿Q ué? ¿Ya guisan?"

Y, efectivamente, au n  se guisaba mucho en el teatro  catalán de hace veinticinco 
ños. E n el de hoy y a  no  se guisa; sobre todo, y a  no se guisa a  la vista del público. 
Jna reacción, ta l vez excesiva, como todas las reacciones, h a  barrido  de la escena el 

 ̂ a tro  de alpargata. Basta que en la  prim era acotación de un a  comedia inédita se le a . 
Interior de una masía del Vallés...” p ara  que el em presario se niegue a  continuar, 
ólo un  poeta como José M aría  de Sagarra puede hacerse ap laudir con dram as monta- 
«es. Es u n  privilegio qu e  tiene bien ganado y  que nadie le disputa.

A unque k  protesta airada contra el ruralism o sea d e  fecha reciente, es justo  con- 
ignar qu  el viaje del cam po a  la ciudad ya se había iniciado hace muchos años, y  que 
gleaas, Rusiñol y , más que nadie, Pous i Pagés, en cierto modo el creador de la co
nidia burguesa, lo habían realizado con frecuencia.

Millás, Amicliatis, Lluelles, M anuel Fontdevila, R am ón V inyes, etc., han dilatado 
'Mta el máximo las posibilidades de nuestra escena. H ay  semilla para  todos los cul- 
ivos; Dios d irá  cuáles deben germ inar y  florecer y  cuáles deben secarse esténlm ente. 

U na escena a  cuyo alrededor no  se agitan grandes íntreses económicos tiene, por 
solo hecho, serias limitaciones. P ero  tam bién tiene apreciables ventajas. ¿Cómo se 

aplicaría, si no, la casi consUnte facilidad que h a  encontrado nuestro  público p ara  sa
near en catalán las últim as creaciones de la  m oda dram ática? Y a  he anotado antes 
tem prana incorporación de Ibsen y  de M aeterlinck; pude agregar la  de H auptm ann 
de Sudermann. A drián  G ual, que fué quien trajo  las gallinas, aú n  las obliga a una 

puesta anual- José Canals, el inteligente empresario— no os alarm e ver jun tos ese adje-

bor
la
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tívo y  ese substantivo— , me h a  perm itido ofrecer casi íntegro y  en condiciones ha 
rablw  el tea tro  de Charles V ildrac; Pirandcllo, M olnar, Jules Rom ains, los autores 
Ja Souríante M adam e B eudet”, han hallado hospitalidad en su  teatro .

Probablem ente no  acabará el presente curso sin que veamos representada una 
media del irlandés Synge, el ‘•Dardam elle", de M azaud; el “Liliom” , d e  M olnar 

Les r a t é s d e  Lenormand. '
V oy hacía el final, señoras y  señores.

Si miramos la situación literaria de los grandes países constituidos que gozan 
un a  tradición sin colapsos, a los catalanes nos toca exclam ar: “ ¡C uánto  nos queda i 
hacer! Pero si r e v im o s  la ta rea  realizada en poco más de medio siglo, si nos da» 
cuenta de la  creación de esa bendita “jerga artificia!”—entiéndase idiom a literario 
que nos em an ap a  definitivam ente del balbuceo dialectal, será forzoso que exclamer» 

¡C uánto  se ha hecho!"

Y, a  mi entender, en una senda equidistante de ambas sensaciones— la  pesimi 
y  la op tim isu— está nuestro  camino de salvación.

Ayuntamiento de Madrid



Ayuntamiento de Madrid



Ayuntamiento de Madrid



to d a s estas cosas le  pasan a C a ries R ib a :  
j i W í  ea [ ía rce ln iu j.’z s  de Sep íicttib re de 1923. 
ts tu d io  L e ¡ e s  y  L e tr a s  en la  U n iversida d  de  
w celoia. F ro sig a e  lo s  estud ios para e l d o cio -  
Ip  de letras en la  d e  M a d rid  (1913 -14 ). 
t u  1916 s e  casa con  la poetisa C lem cn iin a

jfc» 1917 es nom brado p r o fe so r  de H isto r ia  
■.ra/ d e la L itera tu ra  en  la  E sc u e la  S u p e-  
ir de B ib liu teca rios de la  M an com u nid ad  dg 
M-iiuíio.
I »  1920 fia /a  Por la  T osca na y  la U m bría. 
« u  1922-23 estudia  filo lo g ía  rom ánica— esfie- 
mnu'Hie estilislica— en M u n ich , bajo  la  d irec-  
Í i  de K a rI F o s s lc r , pensionado p or la  M a n -  
••« n d a á . F ¿ 7;o  p or A lem a n ia  y  A u str ia . 
p  19^3 entra en  e l In stitiit  d 'E s tu d is  Cata- 
V ,  trabajando con  P o in p ey o  F abra en la  con- 
i W »  d el D iccion a rio  de la  lengua literaria. 
• •  1924 es de lo s  p rim eros p ro fe so res  desti- 
* w  de j »  cargo, por ha ber firm a d o  la  carta  
y a  adhesión a l p ro f. D w elsh am w er. 
w etde 1923, o  seo desde lo s  p rim eros tiem - 

es colaborador de la  F u n d a d o  B e m a t

Vesde 1921 es p r o feso r  de cu ltura g en era l en 
■ E sc u d a  Com plem entaria  de O f ic io s  d el 
w M cm icnio de B arcclo im . A ’ o desdeña, pues,

: al contrario. 
f "  *925. Cam bó le  co n fia  d o s  cátedras de 
jf?*»  y  L ilera tiira  grieg a s (elem en la l y  s«- 

en la F .  B .  .W. V a  a n tes a P a r ís  a  es- 
m etodología de la  en señ a m a  d el griego. 

■« 1927 viaja  p o r  G recia. 
f®  es HH h om b re de cien cia , s in o  sim p le-  
•■lí un escritor que procura s e r  d ig n o  d e  su  
f ’ íWM. S i  enseña, es  p or d eb er; y m á s que 
^ '"fil ic n d o . irradiando.

I

O B R A S

d’E s ta n c c s "  (1919). 
i^-scolij’  (crítica ). 1921.
M *  aventures d 'E n  P e r l  M a rra g iii"  ínove-  
9“ í iá  para n iñ os), 1024.

“ L ’In g en u  A m o r ”  {narraciones fan tástica s), 
1925.

" E l s  M a r g e s "  (crítica ), 1927.
“ S i s  J o a n s”  (narraciones q u isá  para niños), 

1927.
N um ero sa s traduciones, en tre  o tra s: L a s  “ Bu~  

c ó liq n c s " , d e  V ir g ili  (en  h ex á m etro s catalanes), 
i g i i .  T r e s  vo lú m en es de cu en tos de E d ga rdo  
P o e . E l  “ L ib r o  de R u t h "  .v “ E l  C an tar de lo s  
C a n ta re s". “ A n tig o n a  y  E le c t r o " ,  de S ó fo c le s  
(en v erso )] “ L a  O d is e a " , de H o m e r o , en v er
s o ;  “ A lc e s t is  y  M e d e a " , de E u ríp id es  (en v er
s o :  inédita). L o s  “ D ie s  m il ’ ’ , d e  Jen o fo n te . 
N a rra cio n es de G . K e lle r . E n  la F .  B .  M .:  las 
obras socrática s d e  Je n o fo n te . C u a tro  v o lú m e
n es de ¡a s “ y id a s ” , d e  P lu ta r co . A h o r a  está  
trabajando en la  contin u ación  de ésta. E tc é te 
ra.— V.. G , C.
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B E K I K O - E C A
M V N I C I ^ A L

M  M A » .

Se ñ o r a s  y  s e ñ o r e s :

Las amables palabras del Sr. Giménez Caballero implican para mí la garantía de 
ina decidida benevolencia en vosotros, a  fa lta  de la cual yo no podría ocupar sin 
.oajbra esta tribuna. ¡O jalá tan  evidentes cc»no vuestra benevolencia fuesen mis títu - 
DS para ostentar en estos momentos la representación de la juventud  intelectual cata ' 
ina, a  la que en horas difíciles, acaso decisivas, habéis invitado a  reanudar u n  diálo- 
|0 por fo rtu n a  ya antiguo, pero  que hoy ya no puede ser de p u ra  y  apadb le  curiO' 

hídad literaria, sino de verdades dichas cara a  cara, m irándose a  los ojos, aceptando 
filientemente los arduos deberes recíprocos que de ellas se derivan y  que los tiem- 
W6 imponen! D iré más: celebraría me hubiese precedido el renom bre de arisco, para 
[ue mi m odesta intervención en el diálogo pudiera aparecer a  vuestros ojos revestida 
le un alto valor simbólico; simbólico de lo eficaz de un  gesto cordial p ara  a traer la 
ordialidad, de u n  afán  de com prensión para  provocar la explicación abierta y  sin- 
era. V ed, os lo ruego, esa cordialidad y  esa sinceridad en el saludo que os traigo de la 
uventud intelectual catalana.

Y  no  he dicho todo esto p a ra  hacer más fácil mi obligado exordio recurriendo a  la 
variación de motivos que han sonado repetidam ente en to m o  de la exposición del libro 
a talán  en M adrid ; al fin y  al cabo, en ellos se resum en ta n to  la justificación del acón- 
«cimiento como su posible alcance. Lo que me ha hecho insistir es el mismo tem a de 
» a  conferencia. H e de dar testimonio sobre el aspecto más espinoso del resurgim iento 
a ta lán ; el de la lengua y  su defensa e ilustración. A  ningún o tro  se ha venido apil
ando  un objetivo ta n  desfocado p o r la pasión; de n ingún  otro cabe prever con tan ta  
■«garidad que en tom o d e  él librarán  batalla las últim as intransigencias; d e  ningún 
Xro se han  dicho, no sólo aquí, sino tam bién allí, tan tas  inexactitudes, en  un a  gama 
lue v a  de lo necio a  lo malévolo. N o  puedo, pues, p retender agotar, n i con mucho, 
1 tema, sino simplemente esbozarlo. Y  os lo aseguro, m i única aspiración se cifra en 
Icjir en vosotros, al term inar, la impresión de que no  os h e  dicho nada nuevo, nada 
Citraordinario. Porque la verdad es que en la obra de rein tegrar el catalán a  la cate- 
loría de lengua culta, no  hay nada absolutam ente que, m irándolo bien, hubiese dejado 
^  ocurrir en cualquier o tro  país en análogas circunstancias. N i ta n  sólo la aceleración 
íe  ritm o que ha adquirido en estos últim os decenios.
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A ] iniciarse el renacim iento literario, el catalán se encontraba en \m  estado 
lengua m eram ente hablada. Sus fenómenos eran  los característicos de todas las leng 
que no gravitan  conscientem ente h a d a  un  tipo  ideal de estilo colectivo fijado, y  a 
vez renovado incesantem ente, por los grandes escritores. U n a  complejidad de hech 
a  los que faltaba una unidad superior: esto era ei catalán que el romanticismo < 
pertó  a la vida de la poesía. T odo en  él ten ía un movimiento casi invisible de tan f 
d d o  y  regular; las formas gramaticales sufrían su continuo desgaste sin readaptacií 
los nexos sintácticos relajábanse, perdiendo cada vez más de su rigor lógico; el le» 
se reducía en extensión de matices tan to  como ganaba en relieve drástico; las iniciati' 
creadoras de los individuos, sin las cuales no es posible im aginar un lenguaje humai 
eran  poco acusadas, aplicábanse a  intereses inmediatos, y , lo peor, a círculos restringií 
y  en p rindp io  incomunicados en tre  sí. R epito  que se tra ta  de fenómenos comunef 
todas las lenguas populares, observables incluso en las que tienen p o r encima de e 
la norm a ideal representada por la lengua escrita, y  precisam ente en ta n to  m ayor gr« 
cuanto más débil es la p e n e tra d ó i de la lengua escrita en la masa hablante.

A hora bien, si el catalán hubiese vegetado en la reclusión de una isla venturo 
el trabajo para revigorisarlo literariam ente hubiera sido tan  ímprobo como se quia 
pero  simple: se hubiera realizado ahondando en sus dimensiones misteriosas, exp 
tando sus posibilidades, agilizando en la misma gimnasia de la  creación poética 
miembros envarados. Pero, ¿a qué ta l abstracción? U n a lengua aislada no  existe r.i 
existido jamás. Los intereses del tráfico, de la política, de la religión, d e  la cultui 
ponen en contacto a hombres con d istin ta  visión del m undo, con distinto estilo nao 
nal de lenguaje. U nos redben  de otros fórmulas y  estructuras de lenguaje: en  el ni' 
más bajo de la masa, pasivamente, a modo de indiferentes fichas para  la importac» 
de ideas que interesan p o r sí mismas inm ediatam ente; pero en el nivel más alto, ac 
vam ente, con in tervendón  del gusto y  el orgullo nacionales, a  modo de estímulos 
crear, para  la idea nueva, el signo nuevo dentro  del sistema del lenguaje propio.

La convivencia secular del catalán con el castellano determ inó la m u tua contan 
n adón  de ambas lenguas en C ataluña. D e haber ten ido  ambas idéntica fuerza, de 
haber intervenido en su contacto más factores que los m eram ente prácticos, hubÍÉ 
naddo , con los siglos, u n  híbrido de ambas lenguas, si se quiere u n a  lengua nueva; 
rigor, hoy es lícito hablar de un  dialecto castellano de C ata luña, es decir, de un  cas 
llano modificado, no  sólo por los hábitos fonéticos de los catalanes, sino, más todav 
por sus hábitos gramaticales y  estilísticos. Pero no h a  podido ser tai el caso: aml 
lenguas han combatido con fuerzas desiguales; dándose la particularidad de que la fu( 
za que cada un a  posda y  que en principio parecía haber de conferirle la definitva ve 
taja, implicaba al mismo tiempo un a  inferioridad o  coincidía con una debilidad que 
restaba eficada. El castellano llevaba consigo el enonne prestigio de ser, primero, 
tiempos de sumiso y  sincero fervor m onárquico, la lengua del rey  y  de su corte; más t. 
de, la lengua del Estado. M as, p o r lo mismo que insistía en su  carácter d e  símbolo el n:
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ifcn te  e intangible de la dignidad y  la un idad  del Estado, no podía disim ular su ca- 
cter de lengua obligada, ni, en caso de conflicto con éste, evitar el ser blanco de I0 & 
imeros tiros de la cólera o el resentim iento. Avanzaba, además, el castellano, arm ado 
n  la seducción de un a  magnífica literatura , y  con las tentaciones de un  m ayor eré ' 
B internacional y  de un a  extensión te m to ria l verdaderam ente envidiable. N o  voy 
inquirir hasta qué pun to  los catalanes del pasado siglo sentíanse parte  en tales glo- 
is. U na cosa no  ofrece duda: los catalanes no dejaban de rendirse al m ayor prestigia 
utilidad del castellano, hasta el pun to  de ver en sus pompas y  en sus fórm ulas, cons' 
mtemente o  no, el tipo  ideal de lenguaje. La más íntim a y  peligrosa castellanización 
J catalán, no ya en lo tocante a  las formas gramaticales y  al léxico, sino a  su form a 
tem a, a las tendencias del estilo colectivo, débese precisam ente a  que el castellano 

^ venido ejerciendo sobre la masa pasiva de C ataluña las funciones de lengua escrita, 
su doble aspecto de norm a suprem a y  de abundante y  cómodo depósito de fichas 

int el intercam bio oral. M as, preciso es no  olvidar, que hacía las veces de ta l lengua 
cnta para  unas clases hum ildes poco menos que analfabetas, y  para u n a  burguesía 
íi escasísima afición a  la lectura. Es un  hecho, y  su examen podría ser fecundo en 
iriosas enseñanzas, que el prestigio del castellano no  h a  obtenido en C a ta luña los 
itos que teóricam ente cualquiera imaginaría, por haber contado en exceso con su 
ía  y  simple irradiación, sin apoyarse en la realidad de una constante, vasta 7  pro- 
nda obra de Instrucción pública. Esta hubiera sido, en todo caso, la mejor estrategia 
ra inutilizar eficazmente el arm a única, poderosísima, pero  siempre precaria, con que 
mtaba el catalán para  su defensa frente a los prestigios del castellano; el sentim iento; 
mpre que se hubiese anticipado al peligro de que la te rn u ra  intim a de los catalanes 
ira el catalán como lengua de su  infancia y  de sus m uertos, pasara a  ser pun to  de 
inra nacional y  orgullo complacido. T an to  es así, que toda la historia del resurgí- 
;ento catalán queda jalonada por los conceptos sucesivamente propuestos a la  vo' 
ntad colectiva, arrancándola prim ero a  la nostalgia, semi-elegíaca, semi-rencorosa, 

un pasado espléndido, y  orientándola luego hacia un a  labor de reconstrucción cada 
z más honda y  total, hasta hacerse posible (y conste que no  juzgo, simplemente re
tro) la idea d e  u n  imperialismo. Ello sólo puede ex trañar a  quien desconozca la 

 ̂ ?ica con que las aspiraciones colectivas van comprometiéndose a  sí mismas a  cada 
■levo éxito logrado, y  taxativam ente, a quien no haya sentido jam ás un  acrecimiento 

su orgullo de la lengua propia, a  cada nueva creación del espíritu  que en  ella h a  
mado forma, o  N de o tro  modo se h a  ido el catalán com prom etiendo a  sí mismo en el 
rso de su evolución; n i o tra  ha sido la lógica que h a  llevado a los catalanes desde la 

igenua satisfacción sentim ental de poseer un a  lengua propia para  la poesía, hasta la 
nbidón de hacer de ella un a  lengua m oderna, instrum ento y  vehículo in tegral de 
•Itura.

Seria prolijo detallar la evolución del catalán literario, paralela a la de otras es- 
le o n e s  del carácter racial en el orden político, económico, artístico, científico, etc.,
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como productos codas ellas de una misma fe, misteriosa, irreductible, en la personalidü  

W n o s  ^ voluntad de realizar la plenitud  de sus derechos y  deben

El prim er destello de resurgim iento lingüístico fué, repito, característicam ente sea 
tim ental. Basto que el romanticismo hiciera volver los ojos al pasado en el propio fcB 
po  que removra as fuentes del sentimiento, para que en el mat.erno catalán tomase cuo 
po  sensible y se localizase, por a^í decirlo, la patria  desvanecida, y  para  que en él se vi. 

mo7a directam ente sincera de un  catalán. Escuchad a  A ribau  en su (i

Pláceme todavía hablar la lengua de aquellos sabios que llenaron de sus costumbre
y  e y ^  el Universo, k  lengua de aqueUos fuertes varones que acataron a los Reyq
^ fe n d ie ro n  sus derechos, vengaron sus agravios, etc." Y  pocos versos más abajo-
al encontrarm e solo, hablo con m i espíritu, en lemosín le hablo, que o tra  lengua «
siente, y  entonces m i boca no sabe m entir, n i miente, pues m is palabras salen del den 
tro  de mi pecho.

1 exquisito o solemne eleva instintivaii,ente el tom
y  la calidad de su  expresión, aun sirviéndose del má^ abandonado d e  ios dialectos- estt 
constituye, en lingüística, un  axioma. T an to  más los primeros autores catalanes, »  
seed o r^  en su m a y o r^  de un a  extensa cultu ra literaria, habían d e  pensar desde luego 
en la depauperación del idioma. Si éste, en  la capital, estaba d e c a í d ^ u n q u e  en rigoi 
no  de otro modo de lo que están los idiomas en las esferas populares de las grandes dtf 
dades, aparte de los fenómenos especiales debidos al b ilingü ism c^ , en el cam po m an t. 
mase puro, por ser alh' infinitam ente más leve el contacto con el castellano y  más redih 
a d a ,  en muchos sitios más cerrada, la esfera de los intereses y  relaciones que obligan a 
renovar de continuo el patrim onio lingüístico heredado. Q uedaba, además, la lenguí 

^  alejada de la m oderna; en  eUa habíase plasmado un a  rio 
litera tu ra  de cuya vitalidad y  elegancia extraordm arias perduraban últimas vibraci» 
nes^en el lenguaje cotidiano y  sobre todo en  la poesía popular, inconscientem ente fid 
a anejas trad iaones de ^ u e l a .  P o r esto fueron la poesía y  el lenguaje populares, y  eí 
^ 0  m enor la antigua literatura, las fuentes de depuración a  que prim ero se recurrid 
Bastaban dentro  del area asignada al ca u lá n  escrito; el área de la poesía casi exclusr 
vamente, quiero decir poesía en verso y  en prosa. El m allorquín A guiló  fué  el prime
ro  de ver en conjunío lo que podía y  debía ser este catalán literario : tuvo el concepta 

a ro  e su un idad  y  de su dignidad, recopilando en vetustos libros y  en los mái 
ap a ru d o s  nncones de todo el territo rio  lingüístico catalán u n  im presionante tesoro de

A ^ í J  D icáonan

El p o m  de este tipo  de catalán literario  fué  V erdaguer. Rústico geni'al, admitida 
p o r gracia divina al espectáculo del cosmos revuelto, de la historia en su unidad trans

cenden tal. de la leyenda heroica en sus episodios que más directam ente podía interesar
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Jún; alma, por otro lado, cándida, hiperbólica, que, errabunda en tre  sus idilios ensue- 
hubo de descubrir súbitam ente la existencia del mal, creó un a  gam a de estilos, 

el más grandilocuente hasta el más llano y  gráfico; pero  siempre caracterizándose 
or lo simple, directo e  intim o de la representación. P or la v irtud  de su lenguaje, for- 

ado con las locuciones e imágenes de máxima irradiación afectiva, que llevaban una 
nda intensa y retraída en la casa y  en el folk-lore, V erdaguer transportó  el c id o  a  la 
^ r r a ,  acercó lo mítico al sentimiento actual, hizo d e  lo divino y  heroico algo faim liar 

catalán. N ad ie  h a  contribuido en  el grado que V erdaguer a  acrecentar el am or y  el 
ullo de los catalanes por su idiom a; mas ello no im plica que su  estilo, el estilo en 

que se reflejó su propia personalidad, y  su lenguaje, el lenguaje con cuyas formas creció 
ntrelizada su  poesía propia, tuv ieran  que ser los de o tros poetas dignos de ta l nombre, 
ería un  caso harto  singular en la historia literaria. A  nuevas personalidades, a  nue

vas orientaciones del espíritu, corresponden nuevos tipos de lenguaje y  de estilo. Esto 
jparece axiomático; y  si a  ello aludo, no es para  ofender vuestra ilustración, sino para 
Imanifestar m i extrañeza an te la especie, divulgada no menos allí que aquí, de que los 
Igramáticos y  los nuevos escritores están cambiando continuam ente el catalán. U na 
ojeada a  un  periodo de veinticinco años de cualquier literatura, y  más si se tra ta  de 

lun período de agitación en las ideas y  las técnicas artísticas, bastaría para hacer que- 
jd a r en ridículo a  quienes parecen pretender que un  idilio místico de V erdaguer, pon- 
Igamos por caso, y  un  poema metafísíco de López-Picó, un  discurso sentim entalm ente 
I patriótico de G uim erá y  el ensayo rigurosam ente técnico de un  crítico, se encam inen a 
[idénticos resultados de estilo, revistan las mismas formas de lenguaje y  soliciten a un  
Imismo núcleo de lectores- Pero dejemos esto: en rigor trátase m eram ente de supervi- 
I vencías, m uy distintas en cuanto a  la índole d e  la intención que las anmia, de la anti- 
gua idea de que el renacim iento catalán debería ceñirse a los límites de un  felibrismo 

I discreto, innocuo y  tan to  mejor si pintoresco.
H a d a  comienzos del presente siglo acúsase una franca y to ta l orientación realista 

I <Jel espíritu cata lán ; de ella nace, sin duda, la cultu ra específicamente catalana. Surgen 
los hombres con p ro funda visión de conjunto de las realidades, doblados de talento po
lítico en el más amplio y  puro  sentido de la palabra; si queréis, los hombres, no  ya de 

I «nsueño, sino de tarea, de gobierno, de restauración. N om brando al más preclaro de 
todos eUos, P ra t de la R iba, seré com prendido sin más rodeos.

M aragall estuvo en el puente: su extraordinaria originalidad consistió en  fundir 
«I antiguo sentimentalismo con el realismo que se iniciaba; en  saber ser, a un  mismo 
"tiempo, místico y orientador, can tor visionario y  definidor moral. M ucho es lo que po
dría decirse de su influencia en la  evo luaón  del lenguaje literario. Su seductora teoría 
de la palabra viva, su entusiasmo por las que llamaba lenguas francas, en rigor consti
tuyen manifestaciones, llevadas a un  extrem o utópico d e  pureza, de un a  característica 
« c u la r  catalana: el respeto a  la palabra, es decir, la repugnancia a  lo declamatorio, 
a  lo artificioso y  a  cuanto  sea vano juego de la palabra en si. La palabra es u n  acto para
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je ra d o  en la esfera de la  que podríamos llam ar “m oral de la palabra". Toda la obra 
r ^ h c a  de M aragaü v.bra, a n i.e .tn , entender, en el dram a de la sumisión deí Fausto 
nfin.tam ente inquieto y  ávido de realidades que en él había a un orden y  a  u n  con- 
om o preciosos: ¡Sea esta misma tie rra  nuestro  délo!", reza el poeta en su C anta

£ 7 o  t  f  “ " " T  '  V erdaguer, pues; su lenguaje se n u tre  tam bién de 
de lo popular pero no buscando en la creación anónima un a  más segura irradiación

;  l u r i

Después de V erdaguer y  M aragall, como después de A guiló y  d e  los dasidstas ma

l a m e n t e  en la lengua arcaica; pero  menos cabía contentarse con un a  lengua im 
p  a. con aquel catala que ara es parla"  de los prodistas chocarreros y  de los costum- 
bristas o rcunscnp tos a un  realismo inm ediato y  superfidal.

u n i v e r i T l  Y -  de d a r  al catalán los valores d .
te  l  e implicados en el concepto de idioma m oderno, com prendió perfectamen^ 
e que el camino p o r donde este debía formarse pasaba a igual distancia de la lengua 

antigua y  de la lengua hablada; y  dentro  de la  lengua hablada in tuyó la p reponderli^

í  a  f i Í e '  h reform adores opuso la  formación científica, aten^
los b e ^ o s  y  a las leyes que los determ inan, superior, p o r lo tanto, a  los p re ju idos

b a t í S ' Í n  t a T T  sentim iento patriótico. A d , nadie ha com-

te U ^ o  H d  « t i  '  T " T  herm andad del cas-
^ a n o  y  del catalan. como nacidas de un  mismo tronco latino, desechaban por bastar
das m uchas voces comunes a  ambas lenguas, o  a  varias lenguas románicas, e incluso a

™  P -
e s c u X  ^^^t^-^-cion, y  no sólo para  los poetas o prosistas de determ inada

A  P ra t de la R iba podría ser aplicada la frase de Lutoslawsfci: “El prim er indi-

mos h a  recobrado condencia de p lenitud. Dire^
mos mas: solo de u n  filologo se podía esperar la  obra de fijación y  adap tadón  exigida 
por los rápidos avances del catalán, tan to  en  el núm ero de los lectores y  de los que lo  
^ b ^  como en la e x te n .ó n  de m aterias a  que se iba sucesivamente a p l i c i r  s t  

t r u c Z s  e n T '  "  J  T  P -a n g o n a d o  al de un  río, el artista levanta sus es^

va, pero  el filologo es el geografo que ha seguido el curso del río desde sus fuentes. 
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conociendo sus remansos y  sus saltos, contem plando los paisajes diversos que se m iran 
en sus aguas, intuyendo la dirección que éstas llevan hacia el nebuloso futuro.

Fabra no ha inventado, sino definido el objetivo que debía alcanzar: “Form ar la 
lengua m oderna que hubiera salido de nuestra lengua antigua, sin los largos siglos de 
decadencia literaria y  de supeditación a u n a  lengua ajena.” H e aquí toda un a  d i
visa. D ecir “lengua m oderna”  no  es decir algo sencillo. Evocan estas dos palabras vastas 
perspectivas la historia del espíritu, desarrollada sin interrupción, dolorosamente, en 
el lenguaje, como en un  campo reflejo de trabajo y  de guerra. Y  aún , en el porvenir, 
nuevas auroras y  nuevas energías del espíritu  circulando por el cuerpo de las lenguas 
modernas, a las que se califica de “fijadas", no  p o r ser reductibles a  colidos yertos, sino 
por haber llegado a  m adurez de órganos y  a p len itud  de funciones; por ser, en suma, 
no sólo molde y  vehículo de ideas, sino tam bién camino de aventuras para  el pensa- 
miento.

A  modo de obra de gobierno ha sido la de Pom peu Fabra. G obierno no quiere 
decir capricho obedecido, sino encauzam iento de la colaboración y  conciencia to ta l en 
medio de la tarea m últiple. Sus odaboradores han sido los poetas, los prosistas, los pen
sadores, los científicos, en general, de la C ata luña del novecientos.

El espíritu catalán sólo podría incoiporarse íntegram ente a la cu ltu ra  europea po
niéndose en paridad de dignidad. E n  la universal familia de la cu ltu ra  no  se adm iten ad 
venedizos: todo espíritu que en ella colabore h a  de haber sentido en sí nusmo plasmarse 
continuam ente, dolorosamente, la historia. Y  lo que el espíritu catalán, lo que la len
gua, expresión de aquél, no pudieron hacer en  la  sucesión extensa de los tiempos, han 
debido em prenderlo en intensidad de voluntad. La lengua h a  tenido que llenar en años 
el v ad o  de siglos abierto desde el Renacim iento hasta el Rom anticism o; ha tenido que 
imaginar e im prim ir en si misma las huellas heroicas del trabajo y  de la lucha, m ientras 
avanzaba para no rezagarse de nuevo du ran te  esta necesaria preparación. M ucho espí
ritu  de fineza h a  sido menester, mucho espíritu  de geom etría, tam bién; no  solamente, y  
sobre todo, h a  sido necesario razonar sobre principios que están a  la vista de todos, sino 
también sobre principios hacia los que es fuerza volver la  cabeza.

Esta apasionada, vertiginosa busca del tiem po perdido caracteriza todo c! novecien
tos catalán: desde la obra presidencial de P ra t de La R iba hasta las m últiples funda
ciones de Cam bó; sin olvidar el cotidiano espolazo de Xenius a  la curiosidad, duran^* 
te los años en que permaneció fiel a sí mismo. Caracterízase este período— como todos 
los períodos de efervescencia e inquietud— por la abundancia de traducciones jun to  a 
las obras originales. Contados escritores han  dejado de ejercitarse en ellas. T rad u c ir  
tiene, en catalán, una denom inación llena de sentido; “nostrar” , hacer nuestro. Y  las 
traducciones han  sido, son en tre  nosotros, no sólo un  medio para d ifundir en tre  la mul
titu d  de los lectores las obras clásicas de todos los tiempos, apelando al orgullo renacido 
de la lengua propia para  asegurar la eficacia de la incorporación (fenómeno que al p a 
recer ignoran cuantos se p reguntan por qué no hacemos en castellano la obra de la.
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T  manifestación del idea! imperia-
lista catalan. el cua), mas que hacer un a  patria  para diversas gentes, fórm ula jurídica.

d e T a d u Í c iZ  r  í  incorporación cultural, es decir,
d e  traducción. U s  resultados son y a  visibles en la lengua, enriquecida y  agiliazda p j

dos p o ^ Z  ^  ^ P‘- -

¿Cómo, pues, sometida a tales exigendas y  a  ta l aceleración de ritm o en su avance: 
l^ Je n g u a  catalana no .ba a  sufrir, a cambiar, a  parecer ora desonenU da om  g Z  a

Z ¡ : Z l T f '  ™
r  \ r  ; V La acción encauzadora de Pom peu Fabra
^  ven,do a la hora en que era más .eccsaria, la ú„,ca en que podía r Z t L  J e "
La d isap lm a ca^i unan:m e con que se han seguido (o procurado seguir) sus indicacio- 

l l f '  fehaciente de que la obra de fijación de la lengua escrita

d e  P ra t de k  Riba, desde el In stitu t d ’Estudis Catalans, añadió al prestigio y  la fL rz a
^  expansión de lo oficial a la autoridad de que las orientaciones de Fabra y a  gozaban 
p o r razonables y  claras, en tre  los selectos. gozaban.

dar una idea sucinta de los principios y  métodos d e  Fabra prescindien
t e  la reform a ortog^fica. Esta ha sido la resultante de un  hábil c o m ^ r o L r e t r e

len ^  simplificación en la ortografía, sentida p o r muchas
guas m odernas: como ejemplo de la más radical, citaremos el italiano. N o  hay para 

q u e  volver a discutir unas normas ortográficas, una vez cuentan  con la adhesión de 
c u a n ta  no  confunden (y  son, por fortuna, casi todos) la l.bertad en m t e Í s T  con 
vención y  en materias de conciencia.

In m e n ^  presentábase la u r e a :  “E ra p r e d s c ^ c e  el mismo F a b r a ^ a m i n a r  una 
u n a  t o ^  ^  voces, los significados de cada palabra, todas [as construcciones y  fra- 

« 8  hechas de la lengua actual, a fin de descubrir los castellanismos e incorrección^ que 
- n te n g a n  ; estudiar a  fondo la lengua antigua y  los dialectos a c tú a le . Z  ^ Z Z  
Clonarían los recursos para  rem ediar el mal."

H e aqui, pues en jerarquía, las bases sobre que se está depurando y  fijando la 
l e n ^ a  ^ n t a  m oderna. E n  prim er térm ino, la lengua hablada, y  taxativam ente cl 
^ e c t o  del cen tra  que sobre ocupar la m ayor extensión geográfica, se impone a  m ayor 
num ero  p o r « r  el de la m etrópoli cultural. N o  cabe desconocer, además que en la

t X o n ^ l e Í v .  7 “  basta;deados, los
trad iuonales y  genumos. La cuestión, entonces, se reduce a  d a r  la preponderancia a
^ to s  hasta conseguir el repudio  de aquéllos. V ie ren  en segundo térm ino los dialectos

n  ellos hay  que cerner cuidadosam ente lo susceptible de enriquecer la lengua de lo
q u e  es puro  b a r ^ u is m o  popular, sólo ú til p ara  textos de cierto carácter H ay  que
recoger, sobre todo, de los dialectos, lo que sea perd u rad ó n  de la  antigua riqueza de

estra sintaxis y  de nuestro léxico. Q u e  no es poco. Eu este sentido, los dialectos ofre
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cen una especie de refuerzo de autoridad a  lo solicitado en préstam o a  la lengua an ti
gua. E n cuanto a  ésta, n ingún  arcaísmo innecesario, ninguno que no  venga a rem ediar 

una ta ra  grave de la lengua m oderna.
A  los autores deja Pom peu Fabra la últim a palabra de sus experimentos. “G ra 

das a la coiabotación de los escritores— dice— es posible aventurarse con m ayor osadía 
al ensayo de cualquier'innovación... T oda innovación, así, es contrastada inm ediata
mente, y  el que la sugirió pron to  verá si h a  de renunciar a  ella, o  si, por el contrario, 
puede confiadamente erigirla en regla." Este período de prueba es especialmente ne
cesario p ara  las innovaciones sintácticas. La influencia castellana se h a  dejado sentir, 
sobre todo, en el uso de los tiempos del verbo; en la adopción de frases hechas a  base 
de un  artículo neutro  distinto del masculino, descartando las locuciones a que los an 
t r o s  apelaban para suplir la carencia de aquél, a semejanza de lo que ocurre en ita 
liano y  en francés; en la supresión de la partícu la  no, que acom paña a  ciertos proncwn- 
bres y  adverbios ningú. res, gens. mai) de básico valor positivo; en la destrucción del 
ástema conjuntivo tradicional. Se ocurre a cualquiera que la  opción en tre  el giro cas
tellanizado y  el genuino, en muchos casos, repito, no desaparecido aú n  del habla co
rriente, ha de determ inar una diferencia en  el aspecto y  en el aire de la frase; como 
parece alejar ésta de su carácter cotidiano, u n  hcho tan  simple y  na tu ra l como la res
tauración del rigor lógico en las oraciones del relativo. E l relajam iento en este aspecto, 
no era debido a  influencias exteriores: es un  fenómeno propio del lenguaje popular en 

género.
E n  morfología sabe Pom peu F abra cuá difícil es corregir, y  mucho más innovar. 

Decidiéndose por la form as del dialecto central, no ha condenado las de otros dialec
tos que, siendo im portantes, hubiesen ya pertenecido a la lengua antigua.

F.s en el léxico donde más escandalosas se han antojado a  los ignorantes y  a  los ma
lévolos las innovaciones de Fabra. S u  principal labor se ha dirigido, pnm ero, a  dar a 
las llamadas voces cultas la forma q u e  les correspondiera en catalán, si en vez de pasar 
muchas de ellas a través del castellano se hubiesen introducido en la lengua directam ente 
del Latín y  del griego, como corresponde a  su condición. Y  cosa análoga cabe decir de los 
que podríamos llam ar barbarismos internacionales (cliché', carnet, e tc .) . E n segundo lu 
gar, ha insistido en  devolver a  las voces catalanas la extensión de significado que Ies era 
propia y  que se había modificado por imitación de sus correspondientes castellanas. Por 
último, para la formación de los neologismos que el empleo del catalán en ¡as técnicas 
imjx>ne, el m étodo consiste en cotejar las soluciones dadas al problema en las varías 
lenguas romances, im itando la que más se ad a p ta  al genio de catalán.

^Cuestión d e  form idable tacto todo ello? ¡Q ué duda cabe! Sin él, Pom peu Fabra, 
con toda su ciencia filológica, no hubiera visto hacerse poco menos que absoluU  su 
autoridad, sólo comparable a  la del casi m ítico V augelas en el seiscientos francés. Y  a 
los que digan con H ugo Schuchardt que "e l purism o fácilm ente pasa a  ser falsificación 
de la historia” y  aduzcan con él el ejemplo del inglés, responderemos que no  es lo
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gua resignaríase con tal detern in ism o Las A T '^  f  sentim iento vivo de su 1 

dades y  pedantería tan to  contribuyen a lim nT ^ "i trivi
en  a  dejó Ja G uerra de los T re in ta  A ñr, I,' • ^ ^ del abigarrado poso q
N o  ya un  alemán. n i ^ ¿  c ' d l t  de . n  Goe^

seguro, que el tudesco no  ^  hubiese quedad^ ^  la pin to  ‘“ ^ ^ n ta r í j
o  de un Federico el G rande Pintoresca gerga de un  WaUenstei^

ca J » , :  “ r , "  “  ■* i
ha de cada d i ,  ™  C d a T ^ ’ " ^  Y  “ “  ' * > “
■isue lento, incnnscfente, en las capa, m is  b a ú ,  T  J  j  p]
í’Je en las más altas P ra t de la Ri)ia , d ep u raao n  empieza a  ser not
m ental. ^  al lanzar su concepto fund

'■■■' es poesía, no hay p o ^ Í n  g r l ^ á d c r ^ S r  «  la gram átij
el ornam ento al idioma, cuyo venerable a n n a .^ " h  " ^
ingeniero. O tros os han hablado de W  poetas de los '  J
d e  lo que os han dicho de sus norsr. } a  a  ' j  ® ‘̂ el noveaentos cataiái
cada „ „ o  .1 a e e „ „  c o „ l  “ ' ‘“r  “  '*
lo más hermoso y  bueno de! hom bre K ^ 3 en la poesía para  ser vehículo <

»tos „a ..ee s , n o ’L s i o T Í L s : * : '  “ ‘ V T  ^
ha fijado su ritm o; ritm o que a  su ’vez ’T  a  «Jurado en la grac

insustituible fuerza de divulgación una áp li'a “ r d " ü  ^^^P^e^vas u,
la lírica del novecientos el alma max.ma. Como, de o tro  lado, e.
afirmarse apasionada y  desnudam ente^"^' instinto, parece haber querid

del m undo: Dios, la N a tu ra le ja  el a m o T r i r ^ ' ^ ^  « ^ P ^ *
m a: la patria, la ciudad. ePro al mismo h’ f ’ realidades de sí mis
de nuestros días, está buscando afirma ^  ^  interesantt
an te  las realidades J  ™

«u e un  instrum ento a p L r a t ; n e c e l ™  ™  ^
. . m ^ t o s  y  razones se sobrepongan al tono y  a Z  g ^ t L . ^

de cuál puede ser el p o ^ ^ í r ^ l  Í t Í a c e r u  
La respuesta no es p Z  « ^ 0 ^ 0  t \  T  ^
constituyente. E n punto  a  su lengua (y ^ I tu ^ l e s ,  sino para  una asamblea
hemos dejado y a  lejos la eU pa de la m  ' -  ‘T  ^  dem ás), los catalanes
d .  la voluntad C o L  el s ^ í L t t  ™  esfer,

obras en ella plasmadas, este orgullo nos im pulÍ'^ab“ “ T ^ ‘' ' ?
E n otros térm inos: no sino i n m o i : ^ " n u ^ S L ^ g ^ i : ; ; ; *

los
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» humana y, por lo tan to , susceptible de morir. U no  de los nuestros, y  de los mejo- 
I, nos recordó la condición m ortal de las lenguas, de todas los iánguas, para desertar 
la suya propia. N o  es ello, precisamente, digno de u n  héroe de P lutarco, que re

nda de Filopemen. estas palabras: “A unque en el libro del destino estuviese escrito 
e Grecia ha de sucum bir a  Rom a, el deber del patrio ta consistiría en no acelerar la 
ra de G recia." Pero un a  lengua más débil cede a u n a  lengua más fuerte cuando sólo 
tán en juego intereses prácticos; no  cuando, por lo que sea, se siente en peligro la 
isonalidad colectiva. N o  existe un  solo caso de u n  pueblo que, a l afirmarse a sí mis- 
o, en la rebeldía o en el triunfo , haya renunciado su lengua viva, como lo es nuestro 
talán, por un  cálculo de millones, o  que tan  sólo la haya abandonado a su impureza; 
M, si no posee ya un a  lengua viva, in ten tará resucitar su lengua m uerta. El conflicto 

la to rre  de Babel tiene su solución práctica, de cultura, en el m ultilingüismo; pero 
i_ tiene más solución lógica que la del Esperanto. Lo demás son soluciones políticas, 
a lógicas. Situemos unos y  o tros francam ente la cuestión en el plano político, y  será, 
Q duda, más fácil el diálogo que escamoteándola en tre  buenos consejos y  sonrisas o 

, idignaciones. Si hay locura en nuestro  empeño, ¿qué se arreglará exacerbando al loco? 
tro si ya nadie que haya visto y  conocido deja de proclam ar al menos lo generoso de 
uestro entusiasmo, ¿no ha de parecem os paradójico que salga contra nosotros un a  sola 
iedra de la noble Castilla, que creó al más loco y  más hum ano de los héroes, a  Don 
Quijote? Pero dejemos esto. Y  el adm irable A ndren io  me perm ita acabar, envolviendo 
1 fórmula de nuestra intransigencia en un  poco de cuento de hadas. N uestra  lengua 
o  querrá avenirse al papel de C enicienta: n i vestida de sedas y  oro sabría resignarse 
no ser más que un  delicado y  oscuro gnllo  de su lar. T iene para  eso demasiada vita- 

idid, demasiada dignidad. N o  es que espere en hadas, n i menos en príncipes: confía 
erenamente en  sus propias fuerzas para  ser soberana en su casa, con las ventanas abíer- 

as de p a r  en par al am plio m undo.
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fm á í C o rees. N a c e  en 1901, en B a r c e lo m .  
I l u d i o s  de f i lo s o f í a  y D e r e c h o , en  la  U n i-  
yioá d e  B arcelona.

■■mí C a n fo n s ”  (19 2 2 ); “ L ’om bra d e l lled o -  
(19 2 4 ); ’ P a isa tp es i  L e c lu r e s "  (19 2 6 ); 

ío m B Í”  (1927).
a Iraducuiv al catalán " M a r ía  Ch apdela i-  

. áe L .  H étn o n ; ‘ ‘ R e c o r d o  d 'in ja n te s a '', de 
<ra\; " C a r U s  i  P e n s a m o tts '', de S a n ta  C a 
ta  áe S ie n a ; “ E l  i ’v jtg e d el C e n tu r ió ” , de 
hari.
na o n lo lo s ic  lírica  de T o m á s G o r c é í, en 

castellana, f iié  editada p o r  L a  G a ce ta  
raria en 1927 con  e l títu lo  “ L a  ro sa  y  e l  
il**,

*rÍHei¡>ales (o laboraciottes:  P r o a , en  1920, 
S alvat P a p o sseit;  L a  R e v is ta  (1920-22); 

rista de C a ta lu n y a . G a c e ta  L i te r a r ia  j i, d e j-  
IÍÍ2 , L a  P u b lic ita t.
t i s  lie p or su  am istad con  n osotros, co j-  
i*os— es d ecir, por aitna— e s  «n  castellano  
t*trp o  T o m á s G areés. M o ren ito  co m o  pas- 
extrem eño. E so u in c e s  g ita n o s. ¿ L o r c a  ca- 

j P o r  qué n o f  
otch G im pera m e d ecía  que lo s  precapsien- 
íon  lo s  padres de m u ch o s andaluces y  ca- 

¿ P o r  qué  »fl reco n o cer  en  un  precap- 
^  Hii ahuelito  d e  L o r c a  y G a r c é s f  S ó lo  
#*■*11 la  aprobación  d e  ¡o s  interesados para 

l e e r l o  (M e lch o reito  A lm a g r o , que es  g i-  
® de Granada, es  m uy am igo— afin id ad — -de 
¡Wí G arcés).
•^ r é s  en B arcelo n a  co m o  L o r c a  en G rana

da— e m u e lto s  en d evocion es ca tólica s, ru rales  y  
d irectas, han sentido lo  popular en m oldes  
cultos.

¡C a so  p reca p sien se¡ U n a  guitarra para G a r
c é s , señ ores. V  para L o r c a , una barretina de  
lana.— E . G . C .
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S e ñ o r a s  y  s e ñ o r e s :

Si no creyese contar con vuestra benevolencia, rio me hubiera atrevido a acometer 
mi tarea tan  peligrosa como la que representa, sintetizar en sus líneas generales el 
suíOTama complejo de la lírica catalana de hoy. Con tan ta  fiebre y  con ta l rapides 
t han producido en este campo tem peram entos aglutinadores y  teorías nuevas, accio- 
«  y reacciones de escuela, invasión y  superación de movimientos literarios extran- 
troí, que el espectador se pregunta a  veces, maravilíado, si es posible que todo ello 
aya podido acontecer en el centenar d e  años escaso que m edian en tre la “O da” , de 
Wbau, y  nuestros días. Esta fiebre, esta velocidad, que han determ inado u n  verda- 
iero milagro de m adurez, son, em pero, en definitiva, m arca segura de Renacim iento.

A  fines del siglo X IX , la  poesía catalana era  todavía el m ovim iento de los Juegos 
’lorales, pero  más aún V erdaguer y  M aragall. La gaya fiesta del prim er domingo 
ie Mayo creaba nuestros prestigios poéticos. N o  puede decirse que funcionase en la 
¡poca heroica de la institución crítica literaria. N i apenas daba señales de vida la 
!<iiaón en catalán. T odo  era suplido por los Juegos Florales: la R eina de la Fiesta, 

servido de la publicidad y  de la justicia distributiva, señalaba con su blanca mano 
®*dievalizante los poetas y a  famosos y  los tecién Uegados que habían de sucederles. 
^  en una de las fiestas de sabor rom ántico ta n  m arcado donde ingresó a la fam a Ja- 
® to  V erdaguer. E ra el año 1865. U n  poeta de aquel tiem po, Pelai Briz, benemé- 
nto traductor de "M ireya", ha descrito el entusiasmo que suscitó en tre  el público la 
ípirición del joven campesino en el Salón de C ien to  de los concelleres. “C uando al 
* ^ a r le  el Secretario se levantó de su silla, todo el m undo fijó en él la m iarda, y  

ver que era un  joven y  un  payés, al divisar pendiente de su brazo la  p o r nosotros 
querida barretina catalana, no  fueron unos cuantos aplausos, no, los que se lan- 

^ ro n  al aire; fue u n  to rren te  de gritos de bienvenida y  aclamaciones lo que subió a 
®nnjover el alto  artesonado del histórico Salón de C iento. Llevando en la  fren te  la 
''wgüenza, en los ojos la modestia, en  la boca. la  alegria, iba avanzando el jovenzuelo 

y  damas y  caballeros le detenían en su camino, y  sabios y  letrados se abalanza- 
para verle..."

N o es difícil adivinar en  esta reseña pueril la  honda significación de aquella esce- 
U n  movimiento y a  exhausto iba a  ser salvado pjor u n  to rren te  d e  poesía elemental
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autenüca^ Las d ivagaaones arqueológica., las leyendas mojadas de añoranza, las 
reotipadas escenas de am or caballeresco, dejarían el al s .e ñ o  personal de .

vivificaría con un  vocabiilano p u ro  y  precioso. Jacinto V erdaguer, a  los vein te añ

r Z o  d  tiene algo de caudillo inocente predestinado, Jua
□e A rco  d e  nuestra poesía.

debatían la m ayor p a rte  de sus contemporáneos. El au to r de "L -A tlántida’- nos de 
^ a s^ p a g in a s  de recuerdos de adolescencia, que » n  reveledoras. E n  ellas viaja ha,' 
lc« anos en que el moso com partía los estudios del Seminario con las tareas del camp 
Entonces em pe.o a  construir el m undo de sus idilios: ‘ ¡Bastante recuerdo to d a v ía -  
d a m a -a q u e lla s  horas de siesta, cuando los demás labriegos, bajo la sombra de alff 
^ b l e  envejecido, se entregaban, desperezándose, a  los sueños regalados de la juven ti

I  T ríb t P - a  subir a  un m undo de ilusiones y  de vida que yo columbrah

mis n S  H ■ "  debatiéndose
^ b a j o r  m adrugar y

rf contenido de la linca  verdagu 
n a n a , el idilio, a  m etafora hiperbólica constante, la añoranza de un  m undo mejod

a> m o dice C aries Riba, en el fondo de su inspiración no hallaremos ningún  princip i 
de pensamiento, sino un  principio de amor. Su poesía no nos ofrece un  m undo d e  co 
ceptos, « n o  un  m undo d e  afectos. Estamos más en la dirección de un  San Francisu, 
que en la de un  Ram ón Llull” . Pero este contenido elemental era vivo y  tie rno  ^  
presivo y  melodioso. E ra, en u n a  palabra, poético. '

. " ^ 7 -  ‘í ® ’ V erdaguer, más que el de haber term inado con i
¿ Z J r f l  “ ~ n a l ,  es el de haber legado a  las generaciones sucesivas ua|

d T s ^ T h  T  de hoy se asientan ^
das sobre bases verdaguenanas. Esto lo digo en e! sentido de que, sin una len J
literaria a p u ,  s o l i^ ,  maleable, rica de posibilidades como cualquier o tra  de las qu«l
« m n  en el m undo, no  hay  creación poética. E l esfuerzo de V erdaguer fué  titánica

demas de crear una mitología propia, n u tre  de un  modo definitivo la lengua Uteraria.
E n  3US manos fonno, abundante, el fango de nuestra poesía m oderna, un  fango colo-

V erdaguer, pues, fué^ quien h m  d a r  a  nuestra Hrica el prim er paso decisivor r e i  

t o c a  fin i T h  T  °  P ° ^ -  -  -  P ro P -  A

con^derada como nivelación de la esencia por la forma. C on M aragall entraban en[ 
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u  lírica catalana la inquietud , la preocupación psicológica, en fin: la conciencia del 
jitc traducida en norm as estéticas. V erdaguer y  M aragall, contemporáneos, son dos 
polos opuestos: acción y  reacción el uno del o tro , hasta cierto punto . C on tra  la  año- 
ranza y  el idilismo de V erdaguer, M aragall sentía las vibraciones de la  realidad y  no 
se refugiaba como el gran  místico, él, místico tam bién, en un  m undo fantasmagórico 
o ideal. El paraíso dorado de V erdaguer, el colosal esfuerzo im aginativo de su A tlán- 
tida, dejan el paso al m ar, a la  m ontaña, e incluso al cielo terrenales, que M aragall 
más bien que recrear recibe. Esta pasividad no  se halla contrapuesta con la inquietud 
del poeta. La pasividad es su posición respecto del objeto, en espera de la inspiración 
sagrada. La inquietud le sobreviene cuando lucha por d a r  form a a sus sensaciones, 
cuando llena con la palabra el hueco que separa la inspiración de la expresión.

Como V erdaguer, M aragall se acercó al pueblo, que creía “ suprem a escuela del 
arte". Pero fue más ambicioso y  no se contentó con trasladar al papel un  tesoro fo lk ' 
lórico. Q uiso sentirse herido por la gracia del pueblo, como lo e ra  en otras ocasiones 
por la verdura de una selva o  p o r el llam ear de un  acontecim iento político. E ra lago 
extático presto a  transform ar en ondas variables la punzada de la piedra. D e su con
tacto con el pueblo nacían, no  formas métricas tradicionales, sino un a  interpretaci& i 
plástica del alm a popular, del mismo modo que su contacto con la naturaleza no  fué 
descriptivismo o idilismo, sino un a  interpretación, un a  im presión hum ana de la be
lleza natural insensible, y  del mismo modo que su poesía patriótica dejó de ser la elegía 
o recuerdo gratos a V erdaguer, para  convertirse en himno, en oda civil y  viril. La 
gravedad, la  emoción hum ana inconfundible de M aragall, han perm itido que alguien 
«era en ese gran poeta el pórtico de la lírica catalana de hoy. Y  la verdad es qu e  algo 
®ipieza con M aragall, como algo empieza con V erdaguer. Esos dos nombres, aureola- 
(los de gloria, presiden el tránsito  del período rom ántico a  la p len itud  actual, y  es 
bajo su advocación o  contra su obra que se desarrolla la lírica del novecientos.

N o  será quizás superfluo, al hab lar de M aragall, dar una breve m uestra de sus 
^ r í a s  poéticas, que eran, como ha insinuado M ontolieu, más que la fuen te original, la 
explicación a posteriori de su propia poesía. Esas teorías se hallan principalm ente 
« 1  el famoso "Elogio de la  Palabra” , en el no  menos famoso "Elogio de la Poesía" 
(que venía a  ser complemento del p rim ero), y  con m ayor vehemencia, en el p r^o g o  
3 las Poesías d e  Francesa Pujols.

La estética de M aragall era, más que nada, una mística. Predicaba un a  verdadera 
supeditación a  la palabra como cosa creada por Dios, sin que nunca se le ocurriera acep' 

la supeditación de la palabra a  la obra artística.
El poeta es, según M aragall, un  profeta, un  in térp re te  de la D ivinidad, reflejando 

lu2  divina. ‘‘Deberíamos hablar como encantados, como deslumbrados— dice— . Por
que no hay nombre, por ínfima cosa que nos re p re^ n te , que no haya nacido en un 
Estante de inspiración, reflejando algo de la  luz infiruta que engendró el mundo, 
^^ompara los poetas a  los enamorados en sus coloquios. “Los poetas son como enam o'
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^  ^  “  estremecen mucho antes de habí»,

de la b e lle a ."  P o r L  p o tt y ' “=. ■=<>■> *1 ritm o t a o

—  . . .  r M ^ “ r r .  s ” ’. : ' - r

i f i s ^
- d  agradeddos, y, s. conviene, h n ^  ’ "  ^

ragall y  la lírica catalana H 1,  v  - j  filiación en tre  Ma-

e^ S y isL , e l T  mT u d Í p t a e Í T ’  “  “ “ “ ’ “ “ ^  ' °  ‘‘“

r “ “ r = H £ t S ~
m ar p o r v ! . pan .dó j¡c . aquella í l i .d ó n  indestructible. “ ’”* '

LA  R E A C C IO N  C O N T R A  W A R A G A L L
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Com ulgaban en  el culto a la form  "las, a C arducci y  a  D 'A n n u n d a
dora £  v e r» . El Í
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118

Ayuntamiento de Madrid



<jue dejan correr sin riendas a la inspiración, como corren las aguas rojas y  revueltas 

de un  río por encima de los llanos inundados.
D e esta misma época (1906-1908) d a ta  la vertebración de la teoría d o rs ían a  del 

arte arb itrario  reactivo fraguado con elementos ya en desuso, como por ejemplo el es
teticismo de O scar W ilde. Eugenio d 'O rs, en su amor al canon, al o rden y  al artificio, 
huix) de ser el antípoda de M aragail. Si p a ra  éste el a r te  era espontaneidad, pureza 
y sinceridad, “X enius" preconizaba la  guerra a lo espontáneo. C on tra  la objetividad 
—resignémonos a  la palabra— de M aragail, e ^ n m ió  un  subjetivismo exacerbado que, 
lejos de extraviarse an te  la realidad externa, p retend ía dom inarla y  deform arla en un 
gesto imperial. Entonces, nuestro ilustre tránsfugo estructuraba su doctrina del im 
perialismo cu ltural y  político de C ataluña. U n a  doctrina que crecía al flanco de la 
obra adm irable de P ra t de la R iba y  que tuvo  la  v irtud , sin duda, d e  hacer volver las 
miradas de los jóvenes hacia nuestra  edad d e  oro  medieval, edad a la que h a  procu
rado entroncarse el Renacim iento literario  de hoy, con todo-el bagaje de la cultu ra 

importada.
M ientras nos faltó  la ambición nacional, nos faltó, asimismo, la am bición literaria, 

ha dicho Caries R iba en  uno de sus ensayos más lúcidos. Pero vino u n  d ía  en que se 
pronunció p o r vez prim era la palabra imperialismo. “Y  eso era  mucho más que re
nacer a un  Rom anticism o; era renacer a  u n  Renacimiento. Los valores catalanes des
enterrados aparecían ahora en  su  verdadero sentido; no  éramos nosotros que vol- 
vúm os al pasado, sino el pasado que se enlazaba de nuevo a  nuestro  hoy N uestro  
pasado, en efecto, no  se cerró en u n  crepúsculo, sino en  un a  au ro ra: el Renacim iento 
cuatrocentista.'' ¿Y cómo continuar el Cuatrocientos? “N o  en sus anécdotas, sino en 
su puro  sentido profundo; no  con unas solas hum anidades greco-latinas, sino con unas 
novísimas hum anidades que abrazasen las irrenunciables adquisiciones hechas en cinco 

agios.”
Los párrafos que acabo de leer nos d icen con bastante exactitud  cómo fué or

ganizándose, casi sin prem editación, la respuesta colectiva a  M aragail. Los poetas 
jóvenes clam aban en un a  sed inextinguible de cultura. Pero querían fund ir el resul
tado de sus m últiples experiencias den tro  d e  un a  tradición fuerte. La poesía catalana 
caminaba, pues, hacia un a  substantivación definitiva. E ra preciso despojarse de las 
influencias exóticas, cerrándose a  ellas, o lo que era mejor, asimilándolas.

L A  L IR IC A  D E M A L L O R C A

El problem a consistía, por de pronto, e n  hallar el ritm o de nuestra lengua, su be
lleza formal. M aragail había rehusado tom ar en sus manos el cincel para  modelar 
la  inspiración sagrada. P refería que el oro y  la escoria se mezclaran en sus poemas, 
«xpugnables por la ausencia de autocrítica. E ra  preciso que llegase C a m er p ara  dar
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vernácula, cuando y a  su v ida iniciaba el declive. C antó , él mismo lo h a  dicho, porque 
iñoraba el escenario rústico, im pregnado de recuerdos personales, y  porque el im
perio de azules agrestes despertó en su espíritu  un  deseo concupiscente de libertad y  
C M n u n i c a c i ó n  directa con la naturaleza. Sus prim eras poesías, las C ancons d e  la Se- 
rra", son verdaderos idilios, evocaciones del espíritu  de la  isla, perdido en la lejanía 
de los tiempos o  perpetuado, milagrosamente, en el gesto tenaz d e  la  hilandera. A lcO ' 

ver se em briagaba a  m enudo con la música del verso, y  aún más, con su color. ¿Es 
preciso recordar la melancolía sonora de “La Serra , la deslum bradora visión d e  La 
Sirena” , el sueño lu jurian te d e  “El reí"? Estas poesías delatan  al artífice que se com
place en su obra. La inspiración y  la expresión fúndense en ella en dulce equilibrio. 
Un equilibrio que n i el dolor fué  capaz de rom per. C uando u n  “viento d e  infortunio 
siega la v ida de sus hijos, los himnos se convierten en elegías y las u rnas que encierran  
l ^ m a s  desoladas son todavía más puras que las que contenían ilusorias flotas de 
cristal. A lcover da en espectáculo sus heridas; lo sabe y  lo acepta con orgullo. N o  
quiere hacer una poesía divorciada de su realidad sentim ental, no  quiere raarm orizar- 
se para decorar el tem plo de un  m ito sin en trañas". Y  en el dolor, como en la  em bria
guez de los sentidos, el artífice vela y  trabaja. Es Job redivivo. Es el ruiseñor ciego, 
dueño y  señor de su reino d e  m aravilla, fo rjador de trém ulas saetas.

E n  cuanto  a Costa i Llobera, baste recordar que él fué  quien in trodujo  en nuestra 
poesía la m étrica clásica, y  que sus ‘‘H oracianes’’ son uno de más generosos y  efi
caces ensayos realizados para  engendrar en la lírica catalana perspectivas nuevas. De
cía C osta que no le parecía malsano n i inútil para  el idiom a ejercitarlo en la palestra 
clásica, en el juego de las antiguas estrofas. “C on ta l gimnasia— decía— puede cobrar 
agilidad y  vigor, como lo adquirían  los jóvenes de Grecia, ejercitándose dóciles contra 
las dificultades y  preparándose así a ganar las coronas y  palmas de las fiestas olím pi
cas.” Juego, gimnasia, agilidad, ejercicio. ¡Q ué aspecto de profanación debió tener, a  
los ojos de M aragall, involucrar esos conceptos con el concepto sagrado de poesía! 
Desde luego, el ensayo de C osta i Llobera era , no sólo razonable, sino indicado. Fué 
el contacto de los clásicos con un  tem peram ento que se caracterizó por un a  alta y 
serena emoción, por u n  sentido innato  de la euritm ia, p o r un a  claridad m editerránea ► 
el que había determ inado la  pureza inefable d e  “C ala G entil , d e  E l gorg b lau  , del 
Pi de Fom entor” , y  de tan tos otros poemas. C osta i  Llobera pudo in te rp re tar el o r
den y  el ritm o de la naturaleza con el o rden y  el ritm o de su alma. N o  prestó a  la  
belleza extática e inm aterial de las cosas el fuego d e  los románticos, n i anim ó al 
mundo físico haciéndole partícipe de luchas humanas. E l era, al contrario, lím pido y  
transparente, p u ro  y  m arm óreo, si hemos de atenem os al testim onio de A lcover. S u  
<^lasicismo es, pues, natu ra l, espjontáneo. ¡A h, qué adm irable espontaneidad, qué en
vidiable e ^ n ta n e id a d !  N os recuerda aquella definición de vuestro Ju an  R am ón J i
ménez: “ lo perfecto es lo espontáneo de u n  espíritu  cultivado. Perfección y  esponta
neidad son, pues, en ¡a lírica de Costa i Llobera, térm inos idénticos. Digamos, final'
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m ente que la actividad del au to r de “Horacianes", p rodujo  nuevas form as d e  cstr» 
fas y  de ritmos, y  que en su  obra, al iado del espectador sereno, al lado del clásica 
hay  tam bién el evocador pintoresco de las leyendas de la' isla, un  folk-lore que eman 
pálidos efluvios románticos.

L A  P O E S IA  D E JO S E P  C A R N E R

H e m ^  p reasad o  ya bastante, p o r procedim ientos indirectos, las dimensiones espií 
n tu a les  de Josep C am er, resum idor de todas las experiencias a  que se vio sometida b 
poesía catalana en su  tránsito  de u n  siglo a  otro. Lenguaje, m etáfora y  ritm os fucroc 
recreados o  inventados p o r C am er. El es, a la vez, artífice y  profeta, jug lar y  apa 
aonado , irotiico y  grave. Su obra es varia a más no poder. D istinguimos— h a d id í 
M onw hu— el C a m er de la canción ligera y  musical, vaciada en el molde de las for 
mas d e  la poesía popular, el C a m e r d e  la prim era época de simbolismos graciosos y 
t r ^ p a r e n te s .  Hallam os después la modalidad elegiaca, de un  simbolismo más compli 
^ d o ,  y  t ^ a v i a  u n  C a m e r pesimista, entregado a  soliloquios trágicos, a  lo L eopará 
R ib a  h a  ^ c h o  del au to r d e  "La P arau la en el V en t" , que es un  tranquilo  vigía d¿ 
paso del día diverso, ya sea conciencia adentro, ya sentidos afuera. E n  él la  sinceridad 
es u n a  cuestión más lírica que moral, y  en todo momento, incluso cuando canta 
estados de ammo m ás íntimos, no  puede adop tar una ac titud  diversa d e  la  que tuve 
a n te  la  objetividad m últiple, es decir: C am er, en el máximo subjetivismo, es objetiva 

La atinada observación de Caries R iba dem uestra hasta qué pun to  son relativa.' 
^ s  divisiones de subjetivos y  objetivos, clásicos y  románticos, [C o n tra  el irrealismo *  
V erdaguer, M aragall cantó una realidad co n c reu  y  tangible, que le vaÜÓ fam a ói 
poeta objetivo. Lo era, hasta cierto punto , no  sólo por esa su posición de p u ro  recep 
to r  del m undo exterior que había adoptado, sino porque la inspiración, en efecta 
Iba en el m uy d e  fuera a dentro. Pero, ¿bastan esías dos circunstancias a borrar 
p royecaon  del yo personal, que es, en el lírico, su le>- y  su esencia? N o  en balde Fo. 
güera h a  ^ i d o  afirm ar im petuosam ente que “en realidad no hay, en  poesía, objed- 
v ^ o  posible, como no sea en la pseudo-poesía simplemente arqueológica e historicista." 

Ü1 s u b je ü v ^ o  sera mas o  menos directo; pero  es, en poesía, único." “E l subjetivo no

T  í  “  a sí mismo, que es como decir toda
la poesía. Y  p o r eso G oethe había n o u d o  ya, y  en verso, que a  los poetas no les gusta 
callarse, smo que quieren mostrarse a  la gente y  hacer las confesiones que no  harías 
en  prosa, bajo el rosal que crece en el secerto boscaje de las musas.

C a m er es el poeta m oderno que ha fundido en su obra, en tre tan tas o tras cosas sub
jetivismo y  objetivismo. El h a  realizado a  m enudo, también, con A lcover y  A lom ar sin 
to i s  de clasicismo y  romanticismo. La aleación no es explosiva, n i mucho menos. Se re
duce a  encerrar un a  inspiración viva, ardiente, resuelta, en la dura  y  fina disciplina
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dcl verso. A lom ar, p o r ejemplo, en sus sonetos impecables, supo cap tu rar pasiones ro 
mánticas dentro  de un  clasicismo form al de gran  clase.]

C a m er es, prím ordialm ente, un  artífice tentado p o r todas las musas. C uando  se 
enfrenta con las cosas, las ilum ina con su ironía catalanísima, una ironía no exenta de 
piedad, porque la tem pera un sentido religioso m uy vivo y  un  alm a noble. P o r eso no 
es extraño que algunas de sus composiciones humorísticas, como los “ Domingos” , en 
que evoca el Senyor LIuc y  el Senyor Pere barceloneses, o  las copias del triste solterón 
del pueblo, que es, en la alta noche, paradójicam ente, el único enamorado, despidan 
un enternecido vaho sentimental.

E n “La P arau la en el V en t" , como antes en “M ontjoies", y  más recientem ente en 
“El C or Q u ie t" , es donde C am er, sin perder ni un  ápice de gracia alada, cantó con 
más profundidad. C antó  p ara  sí en largos soliloquios tristes por los que desfilan espec
tros torturados de vanidad y  de m uerte. E n  "E l C or Q u ie t” , sobre todo, quizá resen
tido de influencias leopardianas, figuran unos nocturnos puros y  encendidos, dignos 
de una sensibilidad m oderna. Son confesiones de media noche que caerían en  el ro 
manticismo más desecho si no hubiesen sido vertidas en estrofas de diamante.

C arner es el poeta más representativo de la lírica catalana actual. Lo es por su 
infalible sentido étnico, por su calidad de superador de encontradas experiencias, por 
su intervención decisiva en la cristalización d e  un  lenguaje literario  digno de las am
biciones de C ataluña. C arner ha sido— él mismo lo confiesa con orgullo— el prim er 
ministerial de la obra de Pom peu Fabra, el gram ático artista  que preside y  n u tre  desde 
lo alto d e  su m agistratura invencible a  copia de buen gusto y  tolerancia nuestro  segun
do Renacimiento. Es, precisam ente, a  través de C am er, y  en buena parte  d e  G uerau 
de Lisst, buscadores de neologismos viables y  de arcaísmos con savia, p o r donde el es
fuerzo de Fabra h a  podido im ponerse rápidam ente y  centuplicar sus provechos en una 
forma jam ás vista quizá en pueblo alguno. C o n  razón, pues, h a  afirmado C aries Riba 
que si en la lírica catalana de hoy cada poeta tiene su voz den tro  de la arm onía del coro, 
sólo en uno de ellos, en Josep C a m e r, se realiza, íntegra, la arm onía de! conjunto.

JO SEP M A R IA  L O PE Z -PIC O

Pero hay, en ese conjunto, un a  voz tan  grave y  ta n  to rtu rada , que por fuerza atrae 
la atención del oyente. Es la voz d e  J . M.* López-Picó. N ingún  o tro  poeta h a  alimen
tado u n a  pasión vasta como ¡a suya. En la prim era etapa de su labor, López-Picó, 
arbitrista e  imperialista, vió el m undo m últiple y  quiso poseerlo. Esta sed de posesión 
cttitinuará siendo la nota dom inante de su  lirismo. Sólo que luego, insatisfecho de la 
ficción con que ha querido sup lan tar las cosas reales, cerrará u n  poco sus horizontes, 
castigará sus sentidos y  ornará con noble ceniza las antiguas llamas. Es posible, pues, 
tn tzar en la lírica de López-Picó la  línea divisoria de u n  desengaño.

Ayuntamiento de Madrid



C uando el ^ t a  prendía en su red de o ro  el árbol, ei amor, la estrella, recreando 
espectáculos y  figurando mitologías, enriqueció nuestra poesía con un  tesoro de imá' 
genes que nadie h a  podido igualar en can tidad n i en calidad. Imágenes sensuales nue
vas y  deslum brantes como un  relámpago. El ciprés, espectro de una llama m uerta; 
ei deseo, pajaro  que vuela en la noche; Septiembre, pastor de estrellas. C ada imagen 
era un a  presa, y  un  elem ento más de su  lenguaje poético. López-Picó era, en efecto, 
gongonno p o r esta su ambición. Pero tuvo que luchar demasiado por la expresión 
talto  quizas de la  gracia innata del idiom a, para  que su  poesía pueda constitu ir la base 
de un a  escuela. El enorm e interés de la obra de López-Picó reside hoy más en  su  ele 
m entó m oral— perm itidm e que use esta palabra en un  sentido g e n e r o s í ^ u e  en  sus 
cualidades puram ente estéticas. Porque cuando López-Picó se cansó de compÜar espec- 
r a l l o s  y  ta lla r en eüos artificiosa pedrería, se recluyó, con gesto esquivo, cada vei 
mas adentro de su  alma, como abriendo y  haciendo más y  más sangrienta la herida de 
su desilusión. Solo, terriblem ente solo, el poeta h a  llorado en  copiosa y  varia produc' 
a o n  la quiebra de su orgullo. Y  ha perseguido, hum ilde, la  felicidad, ofreciéndose a 
Dios en un  bautizo amargo, cada lágrim a del cual es una prenda de fortaleza. La. úni
ca realidad a que U pez-P icó  aplica su inspiración es, pues, el recóndito universo de 
su alma. Las imágenes han debido ceder el paso a los conceptos. D e ahí el m arcado sa- 

cerebral de su poesía, que tiene en C ataluña el precedente altísimo de Auzias 
arch  El cerebralismo o  intelectualism o p u ro  tiene, por o tra  parte, hoy, admirable» 

c u ltiv a ^ re s , como Caries R iba, au to r de un libro de estancias pulidas, úureas y  sabias, 
donde la pasión intelectual llega hasta la lividez, y como M illás-Raurell, que en formas
aa d as  y  desprovistas de todo ornato, cantó paisajes anímicos saturados de un  especial 
dramatismo.

í  1 - Í  ^  desertado, en busca de cam po donde debatir el problem a de la
felicidad, de 1 ^  hileras del arte  arb itrario . G uerau  de Lisst ha perm anecido fiel a  esa 
doctrina, no  obstante su  acusada devoción a  C am er. que, no  lo olvidemos, fué  uno de 
os mas entusistas cam aradas de “X enius” en la época apostólica del “Glosario” . Por 

o tra  p arte , la atracción que Josep C a m e r  ejerce en los poetas de nuestro  tiempo, hace 
que, con mas o  menos frecuencia, hayan atravesado todos su órbita 'poderosa.

G uerau  de Lisst, el hum orista de los "Somnis’-, el artífice de "La M untanya d 'A m e 
tistes , el aristocrático folk-Jorista de “Selvatana A m or", es todavía explorador insa
ciable, deform ador arbitrario  y  meticuloso de la realidad, y  para a  la poesía es form a 
y  es juego. V ed, si no, su últim o libro de poemas, que, bajo el títu lo  engañoso de “O fren 
d a  ru ra l , esconde los más audaces ensayos de m étrica y de aliteración que se hayan
hecho en C ataluña, y  que por su  nitidez cristalina y  aséptica tiende a  integrarse en  la 
litera tu ra  de vanguardia.

Es de notar que las nuevas escuelas han hallado en nuestra literatura , no  sólo d is' 
ap u io s dóciles, sino aliados y  parientes cercanos. Si hemos dicho que con C a m er la 
linca perfila su personalidad, rechazando o  superando las influencias exóticas, eUo ya
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indica que nuestras fronteras espirituales han estado siempre abiertas a  las innovacio
nes y  que hemos tenido para  ellas una curiosidad activa. C uéntense en tre las innova
ciones los '‘descubrimientos" que, a veces, determ inan e! rum bo de un  autor. E n Car- 
ner mismo, ya en plena madurez, ha sido visible la huella d e  escuelas inglesas e  ita lia
nas. López-Picó se acercó tam bién a los italianos del trescientos, y  es indudable que e! 
clasicismo de Costa i Llobera tiene su origen tan to  en C arducci como en Horacio. 
Maragall tradu jo  G oethe y  Novalis. A l mismo tiempo nos llegaba Ibsen con su  aliento 
llameante. E n los últim os años, H om ero (R iba) y  los clásicos griegos y  latinos de la 
F. B. M . Lafontaine (C a m e r), Keats, Baudelaire, Hebbe!, C henier, Leopardi. U n  in 
ventario de lo que se h a  aportado, en form a de traducciones, a  la lírica catalana mo
derna, sería revelador e incluso nos perm itiría obtener la m oraleja de que cuando más 
numerosa y  variada ha sido dicha aportación, más ha progresado y  con acentos más 
autóctonos h a  florecjdo nuestro Parnaso.

A  fines de 1917 dejóse sen tir en C a ta luña u n a  de esas influencias cuya eücacia se 
hace patente cuando decrecen las aguas invasoras. C on  una rapidez que recuerda, por 
contraste, el retraso enorm e con que nos llegó el pam asianism o, hizo su  aparición en 
nuestras letras el espíritu inquieto de vanguardia. A penas A pollinaire había hecho 
su salto del impresionismo al cubismo, y  ya esta nueva tendencia encontró eco en B ar
celona. A parecieron revistas efím eras; "T rocos", ‘'A rc-V oltaic” , “L In s ta n t , donde 
Junoy, Foix, Folguera, Solé de Sojo, se dieron al orgullo creador del sobre-reaÜsmo y 
al ocio, al fin y  al cabo im itativo, de los caiigramas. Es curioso: todos, en breve tiem 
po, abandonaron sus posiciones. Sólo Foix lucha todavía por reavivar un  sobre-realismo 
que se viste de prosa refinada como la de Baudelaire, Jimoy, después de publicar 
“G uynem er" y  otros caiigramas, se refugió en el hai-kai, género a que consagró sus 
más bellas imágenes. Folguera, crítico por tem peram ento, poeta vacilante, parecía ha
ber encontrado, cuando le sorprendió la m uerte, un a  fórm ula de poesía, la de su C ant 
al S ilend", que constituía una repudiación y  una superación a la vez de las normas 
« te ticas  recién im portadas. Pero quedaba todavía en 1924 un  vanguardista rezagado: 
Salvat-Papasseit.

E ra vanguardista por error. Falso vanguardista, le llama Foix, casi colérico, en un 
artículo reciente. Y  Junoy decía de su poesía que era el últim o pedazo del corazón de 

Maragall.
Salvat-Papasseit, en sus mejores momentos, y  casi en toda su obra, parece heredar, 

« 1  efecto, el misticismo anárquico de M aragall N o  im porta que sus manos inexpertas 
■tejieran a un  mismo tiem po caiigramas extáticos y  palabras en libertad, confundiendo 
•cubismo y  futurism o para  escándalo de todos. Sus poemas “T o t l’enyor d e  demá , 
*^Jadar’, “Res no  és m esquí", y  U ntos otros donde al lado de la expresión defectuosa 
—cc«no en M aragall— brilla la palabra viva de la inspiración, nos anuncian un  here- 
^ r o  auténtico del au to r del “C anto  Espiritual". En éste y  en Salvat, como en  Pijoan, 
^  cristianismo aparece con u n  halo difuso, hecho quizás del hum o de nuestros ho-
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g a r e ^ U n  haio  que no  se ^ b e ,  a  veces, ^  e . franciscano o  panteísU , P o r o tra  parte,

de Ja Palabra” y  con e
g  de la P ^ i a  , cuando define al poeta como un  vidente y  le quiere “altivo he

mal V ^ L s Í "  '' a rtifido ’for-
dv il n  y  ni^ragalliano pu ro , Salvat-Papasseit. cuando tañ e  la lin
av il. Despucs de aquel H im no ibérico", que quería  despertar a  las Españas no se han 
dicho palabras t^ n  cordiales como las que Salvat, ávido de justicia y  de paa la n íó  en su 
honda noble sobre vuestra Castilla.

En í  ™  toda su savia.
En los pnm eros Oempos, P ijoan le siguió en la trém ula inquietud; Pujols en  el acer^

Y en 1914 ap a re a o  el neo-maragalliano más considerable: Josep M  “ de Segarra aue

:  ¿ t " ‘L ^ T f ^ ^la tierra , el sensual e tem ijad o r del faneo  “L 'herpn Ri^r^"
dp la* • r '  * •• . > ^ 1  * . ® ^  parece un a  contm uaaón

„ : ™  ' “ ■ ^ ™  

A l tem or de W aragall de perder en la  hora de la m uerte  la inefable belleza de

ha  b ^ ta d  D e  ella
v^da T a o t  de" ^ ^ e  ia otra

a, paz de u  campo, los juegos de la herm ana y  el m ira r de la  m adre, la punzada
amorosa y  aquel perfum e de cabelleras que h a  de quedarle en  los dedos p a ra  siempre.
iQ u e  versión tan  hum ana del dogma d e  la resurrección de la carne'

oara sensibilidad. A scendió a  un a  g ra d a  m ayor en la  forma,
para  bajar después frecuentem ente a  las hondonadas de un pesimismo tu rb io  y  d e  un 
x c e ^  de popuiansm o a  lo Pujols. El p u n to  culm inante de su obra se haüa en el “P ri

m er hbro  de p o ^ a s  promesa a  m edias cum plida, con que esperanzó a  todos u n  tem^ 
peram ento genial y  fádJ, p o ^ ^ o r  de un  vocabulario rico c o m ^ e l de v X "  y l  
un  aliento fuerte como el de M aragall.

P A N O R A M A  A C T U A L

.e „ W „ " t r S , ° '  T ' “ r '  T T  *  “ * “kora h e  ¡„-
Ó atóend T  ■ T , T  . lo . grandes ca„h,<» <,„e,

n  , “  7  ”  T  ^  “  “  '"■ »  » -
P t e  o ' ’™ ’ ‘ “ ™  J ^ r i b i r k ?  Joaquín

s» " v ? d S  W  * ' denom inador eomún de
actividad. H ay  en ca», tpdo . los poeta . p o . t .m a r a g a l l ia „ o ^ ^ i j ,^ „ „ a  ri.ib le  vo-
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liuntaJ de selección, un a  continencia de espum a lírica, un a  austeridad anecdótica y  
luna CMisideración m utua y  silenciosa que se traduce m uy a  m enudo en un a  influencia 
Idc expresión y  d e  actitud. En estos momentos, la poesía del poeta más discreto es u n  

nracol m arino, donde resuena de u n a  m anera confusa el oleaje lírico de la to ta í poesía 
[catalana.'' ¡C uán  ciertas son esas conclusiones! N uestra  lírica parece llegada a  un  mo 
mentó de p len itud  feliz que no ahoga con su norm alidad los caracteres y  matices in 
dividuales. T oda C a ta luña participa en ese renacim iento. E n el A m purdán , Salvador 
.ybert m odula sus poemas ardientes d e  misticismo erótico; en Lérida, A gelet y  Ga- 
oiga, un  maxagalliano cultivado, h a  sucedido al ita lian iían te M orera y  G alicia; en el 
Rosellón, bajo la falda verde y  m orada del Canigó, Josep Sebastiá Pons, se adscribe a  la 
tierra, y  la canta religiosamente en u n  catalán puro  y  m aduro; el Cam po de T arragona,

! nos dió V en tu ra  Gassol, retórico encendido, forjador de hipérboles floridas y  resonan
tes, y  B ertrán  y  P ijoan, elegiaco transcendente, cajitor de misterios; la escuela ma- 
Ikrquina renueva sus hileras con F errá, c£mi Colom, fieles al ideal depurado de los 
fundadores- Diríam os que se reproduce aquella alborada del p rim er R enacim iento que 
Verdaguer describió como im  bosque sonoro de pájaros. Los tonos más variados tie 
nen su ex p r« ió n  genuina; C lem entina A rderíu  inunda de claridad y  de g ra d a  las 
ibstracciones con que se debate; A rú s  cultiva la canción y  el soneto, según la  tradi- 
don francesa, como F. Soldevila, que, más grave, siente tam bién e l influ jo  de Leopardi; 
Manent, versificador ágil y  tenue, aporta  a  la lírica catalana el tono recatado de 
Browning y  Keats. Las dos revelaciones más recientes son Rossend Llatas y  Sebastiá 
Sánches-Juan, cuya riqueza m etafórica y  cuya depuración creciente hacen cada día. 
más perfectas sus obras, inspiradas en u n  crieterio esteticista, severo y  sin concesiones. 
Hay, en fin, hombres que, como el D r. Llobera y  A . Esclasans, sienten la necesidad 
fie dotar a  la poesía catalana de nuevas formas métricas. P odría alargar esta enum era
ción heterogénea con nom bres m uy estimbles; pero y a  en el terreno resbaladizo de las 
listas de nom bres prefiero cerrarla.

N uestros poetas de hoy, que sienten con C a m er el orgullo y  la  responsabilidad de 
íscribir en catalán, son obreros conscientes del edificio que en tre  todos levantan. L a 
omiunidad d e  la em presa no  coarta sus bríos individuales; al revés, los estimula. Con 
los demás escrítores, con los demás artistas, con los hom bres d e  ciencia, sienten qu e  
depende de su esfuerzo que C ataluña pueda escribir en la historia de la cu ltu ra  un i
versal una página inédita que venga a  borrar el triste silencio de cuatro  siglos.
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Sacido en P a lm o  de M a llo rca , en  1885. H ijo  
it Bartolom é F e r r á , arq ueólog o, poeta  y  escri-  
le» muy popular eit M a llo rca , que m urió, hace  
rmco años. C u rsó  la  carrera d e  L e y e s  y  la  de 
Letras en la U n iversida d  de B arcelona . E n  1911 
•grefó por^ oposición  en  e l  C u erp o  de A r c h i-  
iT'oi, B ib lio teca rio s  ji A rq u eó lo g o s , R e g en tó  
hroHie dos añ os ¡a  B ib lio te c a  d e l In s t ilu lo  de  
fttvllanrs. en  G ijó n , y  d esde a l lí  pasó a la U n i-  
tTsitaria de B arceloiu i,

A  los d ie s  y  n ueve añ os p u b licó  su s prim eras  
*eesias en  ¡a rev ista  literaria  C a taJ w iy a , so ste-  

en B arcelona p o r  e l gru p o que acaudillaba  
'eié C o m er, y  en  la  I lu s tra c ió  C a ta lan a , p u l-  
^c'^iifiattuyite editada p or e f  v ie jo  m aestro  
francesch M a lk eu .

fatK/o poco después, en  M a llo r c a , la  revista  
■■fjorn. V d esde las desaparición  de ésta h a  v e-  

eolaboraitdo en d istin ta s p ublicacioncs nía- 
L ,v catalanas y  de un  m odo esp ccia i en
•  Prensa diaria de P a lm a , donde ha sosten ido, 
•ttde B arcelona, incesan tes cam pañas en d e fen -  
“ ‘ del palrim o’ü o  a rtístico  insular.

secretario  de la  C o m isió n  E d ito ra  de las 
orig inales de R a m ón  L lu ll ,  trabajando en 

■ preparación d e  lo s  te x to s  a l lado d e l en iu-  
■Wa ,v com petentísim o M a teo  O b rad ors, des-  
w  de cuya m uerte p u blicó  e l “ B la n q u e m a ” 
2^rolahnradón con  M o sse n  L o re n zo  C a lm es, 
W  aun hoy continúa la  ed ició n  luliana.

«  autor d e :
Üamón L lu ll ,  z’a io r  u n iv ersa l".— P a lm a , 1915. 

'<^onferen^ta leíd a  en  el sa ión  de a ctos del 
y»ntam¡enlo de P a lm a , e l  a ñ o  d e l centenario  

m uerte.)
Canró d 'a h ir ”  {poesías).— B arcelona , i o n .  

de L a  R evista .
^ P o l o g í a  de Q u a d ra d o ".— P a lm a , 1919 . (E s -  

por encargo de la  E x c m a . D ip u ta ció n  
centenario de s u  naci-

1 9 1 ^  (prim eras poesías).— P a lm a ,

o m iflw w ”  ( X V I  traduccioius en 
- j  1 9 2 0 -

^ « 1 #  f o w i ”  (conteniendo todas las p oesías  
B a rcelo n a , 1936.

d eis O r a d o r s” ,  d e  T á c ito . (T r a d ú c
e le  lo lu m c n  de “ O b res  m en o rs”  de
Helo^'^‘ ° ’ '’n  p or ‘o  "F u n d a c ió  B ern a!

*' •— B arcelona , 1926.

f « irv-íw

P r ó lo g o  de !a  selección  de " P o e s ie s ”  de M t-  
í>iiel Costa  y L lob era.— B arcelona . E d ic ió n  de  
l iu s tr a c ió  C a ia la r a .

P r ó lo g o  d e  las " O b r e s ”  de Joan A lc o v er .__
B arcelona. E d ic ió n  de  I lu s tra c ió  C atalan a.

•  * •

A d em á s de io d o  e s to :  F e r r ó  e s  u nos lentes
que aspiran— so b re n a ris  lír ica  y  em pinada  a
z’o la r  al cielo . L e n te s  lle n o s  d e  ternura. L a  v o s  
le  tiem bla u n  p oco . F erró — com o N ico la u — tiene  
a lg o  de circo . C lou -n s m alabarisando estre lla s o  
ideas. F er ta — co m o  N ic o la u — raras f lo r e s  d el 
hum orism o ¡ k ic o  en C ata luña. S í ,  señ o res:  hu
m o rista s N ic o la u  y  F e r r ó , que nada tienen  que  
v e r  entre s i .— E . G . C.
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Los organizadores de esta Exposición han querido que fuera yo quien os hablara
de la aportación m allorquina, rosellonesa y  valenciana a  la obra del renacim iento lite '
rano catalán. M e presento an te vosotros sin otros títulos que mi condición de m allor' 
quin y  m i vivo interés, que no es de ahora, por cuanto  signifique aproxim ación espiri' 
tual entre los principales núcleos de cultu ra peninsular, esfuerzo de com prensión, volun
tad de conocemos y  estimamos.

El amor nace del conocimiento, dice Leonardo de V inci; y  R am ón Llull, en uno
de aquellos versículos, alados y  encendidos como querubines, del Llibre d ’A m ic  e
Am at: “Si no ens entenem  p e r Ilenguatge, entenem-nos per am or.”

A qu í nos tenéis ta l como somos, ta l como nos habéis querido. ¿Q ué o tra  cosa mejor 
que nuestro verbo para  revelaros en nosotros ese fondo hum ano que nos iguala a  todos, 
más que cualquier disfraz igualitario? Tenem os en ese momento, casi milagrosamente, 
entre los dedos la herencia preciosa de dos altos espíritus; Ju an  M aragall y  D. Eran- 
cisco G iner, cuya figura leve, casi ingrávida, bañada en el fluido de su propia bondad 
inteligentísima, veo flotar an te mis ojos. Q u e  su recuerdo nos haga dignos de ellos, 
poniendo tem blor de responsabilidad en nuestras conciencias y  u n a  sinceridad muy 
grande en nuestros corazones.

E ntre los libros que constituyen el acervo espiritual que os ofrecemos, algunos, lle
vando en el pie de im prenta el nom bre de la ciudad del T u ria , o editados en  Barce
lona, son debidos a  la p lum a de hijos de Valencia.

Las condiciones particulares, históricas y  geográficas de este reino han hecho de 
su capital un a  ciudad bilingüe, donde se cruzan, y  a  veces se neutralizan, las corrien
tes culturales de Castilla y  C ataluña. E l m atiz de su dialecto es m arcadam ente popu
lar. Sus escritores contemporáneos de más renombre, con excepción de uno, h a n  usado 
tí castellano como lengua literaria. V alencia h a  dado a  la España de nuestros días su 
novelista más popular aquí y  en  el E x tran jero , prescindiendo d e  todo juicio sobre el 
valor artístico y  la  calidad espiritual de su  obra. De sus dos poetas más em inentes, en 
tí siglo X IX , unidos p o r un  delicado parentesco de sentimiento, uno  ha sido de Cas
illa ;  el otro, de C ataluña.
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Las Rim*« catalanas, así tituladas p o r él, d e  V icente W enceslao Q uerol, en sentí < 
de V alera, "uno  de los poetas más elegantes, cultos, discretos y  tiernos" que subiera *- 
a  la d m a  del Parnaso español en  el pasado siglo, no podrían justificar p o r sí solas ua « 
parecido elogio. N inguna de ellas es comparable a  esos capolavoros de la te rn u ra  fami- 
fiar que son la Carta a mis hermanas. E n ?{oche Buena. A  la memoria de m i hermam  
Adela ... A quellas breves composiciones, no exentas de un a  honda vibración, aunqut 
circunstanciales todas ellas, escritas en ocasión de juegos florales y  de feiibrejado. tienen 
principalm ente un valor d e  adhesión al renacim iento espiritual de la antigua raza dií' 
persa. Oídle:

“Como aquel que, tras  un  largo viaje por lejanas tierras, vuelve a la casa p a tem i 
escondida en tre montanas, donde vive el heredero,, y  escucha el dulce acento del nati
vo idioma, y  en la antigua mesa come de nuevo el pan de su  infancia y  bebe el vino dt 
los abuelos, así h e  venido a  sentarm e hoy  ju n to  a  vosotros al pie del antiguo á r to l quf 
au n  d a  fru to  y  sombra en nuestros huertos; y  al escuchar los cantos de vuestra v a  
serena, como esta copa de rojo vino, se llena m i alma de recuerdos y  de esperanzas...'

Com  qui, aprés llarg viatge per llunyedanes terres, 
torna a la pairal casa, amagada entre serres, 

on viu  lo germd hereu. 
i del tjadiu idioma ou la dolca paraula, 
i el pa  de l infantesa menja en l’antiga taula, 

i el v i deis avis beu; 
així he vingut jo a  seure ju n t a vosaltres ara, 
al peu de l'antíc arbre, que dona fru its encara 

i ombra en los nostres horts; 
i a ¡‘escoltar els cántics de vostra veu sererui, 
com de roig v i esta copa, m on anima está plena 

d'esperanca i records... (*)

E ste mismo acento sentimos, quizás más suave, en Teodoro Llórente. Pero este 
poeta, que juzgará con injusticia quien sólo conozca de él las desceñidas traducciones 
en verso español de líricos extranjeros, puso todo el corazón en su obra valenciana 
E lla proclama en cada verso, de un a  arm onía fá d l y  voluptuosa, con ligeros dejos día 
lectales, la un idad  y  la dignidad literaria del idioma, afirmada con decisión por Cons
tan tino  Llombart, uno de los primeros, en Los filis de la M orta-V iva.

C on su  visión colorida del campo valenciano y  con su exalución  de los valores pri 
mitivos d e  honradez, de fidelidad a la tradición y  a la familia, la poesía de Llórente n «  
llega como una música dulcísima y  como un a  ráfaga de aire saludable, cargada de olores

( • )  B rin d ú  en  una felibrejada. después de la celebración d e  los Juegos Florales.
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ti <knsos. La huerta  es para  él el escenario del idilio, que la ennoblece con su sentido 
«temo. Sus personajes cobran aún más vida y  sabor hum ano al revestirse con la gra- 

)las ua|<áosa y floreal indum entaria de la tie rra :

sem 
ihiera

í fami- 
■rmaná 
•unquf 
tienes 

Z3. di»

itcrm, 
I natt 
ino i 
ol que 
ra v a  
zas..

I este 
rione» 
:ian;
; día' 
Ibny

i pri- 
? no! 
llores

A ita  pinta  dorada. Arracades 
d'esmaragdes. A gulles d'argent.
Sdbatetes de seda escotades.
G ipó just. M ocador transparenc...

Poemas como La Barraca, Plany de la TeixidoTd, E l Rosari de la V iuda perdura
rían escritos en cualquier lengua, porque llevan en sus entrañas, aunque la m oda pasa
jera los olvide o  desconozca, el germ en de la inm ortalidad.

Entre los que han hecho del catalán, reducido a tres o  cuatro  dialectos en  descom
posición, un  instrum ento noble para  la expresión de los más nobles sentimientos, sutil 
y delicado para la expresión de lo más leve, Teodoro Llórente tiene u n  puesto se
ñalado

El ha sido el padre de esa nueva generación quen en tom o a l prestigioso músico 
y escritor E duardo López C havarri recoge hoy la enseña de Lo R d t Penat, no  para  per
petuar un  áoralismo de otros años, sino para  cultivar en la Taula  de Lietres Valencia- 
’ies y  en la Sociedad Castellonense de  C u íiu ra l las semillas de un a  acu ltu ra autóctona. 
Se nota en sus jóvenes poetas u n  ciudadano afinamiento de la sehsibilidad y  del len
guaje. M iguel D uran  y  T orta jada acaba de trasladar al catalán m uy  bellam ente La Ba- 
Traca y  Flor de M ayo, d e  su com patriota Blasco Ibáñez. Ernesto M artínez Ferrando 
es hoy uno de nuestros escritores en prosa de más penetran te fineza. Todos se orientan 
^ i^ a  la misma ciudad ideal, en cuyo Panteón destaca en tre  los dioses m ayores la gran 
% üra de A usiás M arch, ta n  caro a  nuestros m odem os poetas cerebrales, como una 
prenda de espiritual unidad.

A  la m etrópoh catalana m ira tam bién, del o tro  lado del P irineo, el pequeño grupo, 
no podria dejar de mencionar, d e  escritores roselloneses que han escuchado en su 

Wterior la voz de la tierra. A ceptando, como los valencianos, las norm as del institu í, 
^  acuerdo con las cuales h a  escrito Lluis Pastre sus estudios gramaticales, han puesto 

su adhesión a nuestra obra depuradora del lenguaje un a  gracia y  una libertad que 
<̂4 singular frescor a  sus producciones.

Josep Sebastiá Pons diriase a  veces u n  cantor de la Pleiade transm igrado a  nuestra 
^ g u a .  Yo adoro esos poetas que, como A ntonio  M achado o  como Enrique de Mesa, 
^cen en sus versos el alm a de u n  paisaje. Los de Josep Sebastiá Pons son risueños y  pu 
lidos como un  sendero sembrado de lím pidas piedrecülas y  surcado p o r hilos d e  agua. 
^*i^nse en el aire de la tierra , oloroso a  hierbas silvestres, y  en el fresco efluvio de
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las n ieves del C a n ig ó , y  el alm a catalan a d e l C o n fle n t y  del V a llesp ir parece exhalar» 
d e  ellos.

P ara  vosotros h e  ensayado Ja trad u cción  de este delicioso soneto:

N iñ a , vien e e l abril. C am in an d o  a l azar, 

en cu en tro  e l arbolillo  florido q u e enamora.

Jugando con el sol, e l agu a  ríe  y  Ilora.

L a  raposa y  e l lobo y a  se quieren  casar.

N o  h a y  flo r com o la  flor del cerezo salvaje.

A h o ra  su v irgen  ram a n up cial suele blanquear 

en la  cañada, y  lejos d e  im p o itu n o  m irar 

escóndela del bosque e l oscuro ram aje.

N o  h a y  flo r com o la  flor del m em brillo en el huerto, 

en tre  el verd e  brotar, e l cá liz  m edio abierto; 

rica de u n  fr u to  grávido  es la  más vergonzosa.

F lo r  de m elocoto n ; ¿quién su encanto dirá, 

tan  rosa en tre  las tierras q u e  el b u e y  arando va?

N o  h a y  flor com o la  flo r de tu  boca amorosa.

•

P ero , de las regiones herm anas de C a ta lu ñ a  p o r el idiom a y  p o r la  sangre, nínguffl 

ha con tribuido al com ún renacim iento literario  con u n a  a p o r u d ó n  tan  d ecid ida, tan 

rica  y  sustancial com o M a llo rca , L a  p atria  de R am ón L lu ll no p odía  ser indiferente 

a  la  re su rrecao n  del id iom a en q u e  su  preclaro  hijo  escribiera, en el alba de su  es

plen dor, el Félix, y  e l Bianquem a, y  e l LUbre de C ontem plcdó, y  toda su m agn a ob» 

de filósofo y  de m ístico, de utopista y  de apóstol inflam ado.

¿C ó m o  se in ició  en M a llo rca , tras el p eríod o d e  esterilidad, de anonim ato y  de si 

le n a o , que com prende toda la  edad m oderna, e l d e sp e ru r d e l espíritu?

 ̂ H a a a  la  m itad del pasado siglo, u n  v ia jero  solitario recorría  las C astillas, e l Ara

gón , A stu ria s  y  la  tierra  leonesa, in ven tarian d o sus m onum entos, su  historia, sus cor 

tum bres, las bellezas n aturales de su  suelo, con  escrupulosidad amorosa, E n ’ s u  cuer 

p o  breve encerrábase un  alm a de raro  tem ple, en que la  llam a rom ántica ard ía, n o  comO 
l ^ e r a  devastadora, sino com o un  fu ego  sacro. L a  religión, e l arte, la  literatu ra, la  p» 

litíca, le  apasionaban serena y  noblem ente. L a  probidad y  la  seriedad m ás p erfectas re? 

plan decen  en la  obra  de historiógrafo  y  d e  pensador que nos h a  legado. Cokboradore* 

s u y w  fu ero n  u n  artista  y  un  escritor, flor delicada, los dos del p rim er romanticisiO)

^  C a ta lu ñ a ; llam ábanse Parcerisa y  P ab lo  P iferrer. y  é l se llam aba José M a ría  Q ui" 
a ra d o .
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N acido de noble familia en la pequeña y  blanca Ciudadela de M enorca, y  n a tu 
ralizado tem pranam ente en Palm a, cuyo A rcbivo H istórico del Reino regentara, sus 
manuscritos no fueron para él nidos de polvo estéril.

Evocado por su plum a, revivió en nuestra imaginación el pasado de M allorca, y 
tras siglos de olvido recuperam os por él nuestra perdida alma.

A  su sombra, como el joven bosque a  la del árbol pro tector y  centenario, nació 
y fué creciendo la escuela literaria de M allorca. E l no  usó su lengua todavía, inm atura 
a la sazón, o  más bien enm ohecida, para  sus nobles trabajos y  especulaciones; pero 
í  su lado la vió resucitar con sim patía como instrum ento d e  la poesía nueva.

El que la  recogió del polvo abyecto y  la levantó como una enseña, con u n a  emoción 
entrañable y  temblorosa que se había de com unicar a  todo un  pueblo, fué  o tro  hombre 
insigne, nacido en tie rra  m allorquína, y  que el renacim iento catalán venera como su 
patnarca: M ariano A guiló. A guiló  fue el paladín enam orado de la que bautizaron 
entonces tiernam ente con el nom bre de la V entúfocs, la  C enicienta d e  las lenguas ro ' 
mánícas, y  en sus pulcros romances y  cuartetas, y  en  su prosa apenas superable, hizo 
revivir sus más puros trazos, estudiados en códices, en viejas ediciones y  en el lenguaje 
ácl pueblo, con la misma deleitosa devoción con que se observan y  fijan en el alma 
las perfecciones del ser amado.

V enido de M allorca a C ataluña, recorrió el prim ero en  peregrinación apasionada 
todo el territo rio  d e  la lengua y  tra jo  la influencia de sus clásicos, cuya edición em- 
prendiera, a l idioma literario, com pletando con ella la enorm e aportación popular de 
Verdaguer.

Son de A guiló estos dos versos memorables, fórm ula integral de nuestro  ren aa- 
m iento;

Poblé que sa Uengua cobra 
se recobra a si mateix.

“E l pueblo que recupera su  idiom a se recupera a sí mismo.”

"Lengua nuestra , llora y  canta, 
mezcla el him no a  la o radón ...”

cantó en su m uerte  C osta y  Llobera. “O tros buenos te  enaltecieron ofreciéndote un  arpa
oro, pero  él sólo te  redim ió recuperando tu s  riquezas. El te  h a  conocido a fondo, 

y, con el am or que trasm uda el ser, h a  vivido tu  propia vida y  h a  poseído tu  corazón.”

A llrc i bons t ’han enaltida, 
o ferin t'te  un a  harpa  d ’or; 
mes ell sol t ’ha redimida, 
recobrant el teu tresor.
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Eli a fo n s t ’ha coneguda, 
i, am b l'amor que el ser transmuda, 
ta propia vida ha vwcudd 
i ha poseít el teu cor.

Pero yo debo hablaros un  poco de Mallorca.

Eli la corriente histórica del espíritu catalán, M allorca es un remanso. Las influen^ 
cías arabes, las peculiaridades de su h istona. su condición geográfica, que hace de ella 
u n  lugar de dulce apartam iento en un  am biente plácido y  quietista, han determinado 
un a  psicología insular que la distingue de la metrópoli; esa psicología, algunos de cu y a  
caracteres inspiraron a Santiago Rusiñol su libro titulado L’ííla  de h  Calma lleno de 
adm iración y  de ironía cariñosa. M allorca y  C ataluña, hermanadas bajo el techo c<v 
m un, podrían encarnar el eterno símbolo de M arta  y  M aría,

A hora no  os digo que todo sea p u ra  contemplación en el quietismo mallorquín,
n i SI de el sufrimos un  poco los espíritus más difíciles de contentar con las ventajas
d e  ^  buen clima. En todo caso he de h acer.no tar que esos espíritus existen también 
e n  la  isla...

Pero SI ésta ha podido ofrecer a  C ata luña más de un propulsor apasionado deJ ideal, 
nm guno de ellos se ha sustraído como escritor a la ley de belleza y  d e  arm onía dictada

M allorca. T odo es o rden tranquilo , claridad, mesura en la obra literaria de suí 
hijos. M as que la voluntad  de la forma, caracteristica, según algunos, de nuestra  es
cuela, podnam os asignar a  sus representantes el instinto de la forma, el sentido del r it 
mo musical, el gusto. Su arte  es un  reflejo de la naturaleza mallorquína, principal fuen
te  de inspiración de todos sus poetas, tan  armoniosa y  tan  clara que el misterio fuera 
el único elemento que encontraríam os a  fa lta r en ella si no se hubiese refugiado en sus 
grutas maravillosas.

A unque  hay también como u n  misterio vivo en k  transparencia misma de sus 
aires cuando en las tardes dTilcísimas de febrero el -almendral en flor hace llover sus 
petalos sobre el verdor de los trigos recién nacidos, m ientras en  el ocaso se n im ba de 
un  polen de oro el perfil d e  los m ontes azulados; y  en la luz gloriosa d e  las cumbres 
llanura  hum ilde y  de Jos valles de la sierra, cuando en el aire vespertino, que el rome- 
y  en la  grandeza prom eteica de los rojos acantilados de la costa; y  en  la  paz de la 
ro  perfum a, responde al tem blor de las estrellas el tem blor d e  las equilas.

La verdadera revelación poética de M allorca, en un a  transfiguración resplande 
cíente, se debe a  M iguel C osta y  Llobera. Luis Pons y  G allarza, que lo anuncia desde 
lejos con la robusta y  patricia  dignidad de su verso; Jerónim o Roseüó, que tra e  a núes 
tra s  letras de G erm ania la pálida flor de la leyenda; Picó y  C am panar y  Tomás Forte 
za, maestros en el cultivo del romance histórico, poseen ya las cualidades de la escuela: 
pero  en  Mossen Costa aparecen sublimadas p o r una fuerza lírica admirable.
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Yo no puedo releer sus versos sin una ín túna emoción. Ellos son los primeros que, 
i  los catorce años, me revelaron la poesía; a m í y  a toda una generación mallorquína, 
que en ellos aprendió  a  estim ar la lengua m aterna. Les debo el p lacer inolvidable de 
beber por prim era vez el sagrado licor en un  vaso de nuestra arcilla.

En las estrofas, grabadas por siempre más en mi memoria, de El Pi de Formentor, 
Y  de U H arpa, y  de Tem poral y  d e  L a  V alí, bebía ávidam ente m í adolescencia la in 
tuición de una M allorca ideal, el m isterio dudoso aú n  de la patria  rediviva, la adm i
ración exu ltan te de la naturaleza, la soave volontá di pianto  en los arrobam ientos de 
la hora mística, cuando dora las cum bres el ocaso:

quan la claror darrera
dcLura clí penyals amb moridora ullada...

En ningún poeta catalán, sí no es en el propio Juan M aragall, encontraríam o: como 
en los momentos efusivos de Iviossen Costa y  Llobera la sugestión de lo inefable, la 
comunión religiosa con la N aturaleza, el p u ro  sentimiento, el estado de gracia.

M o n  cor estima u n  arbre! M es veil que Volivera, 
més poderos que el roure, més verá que el taronger...

Día señalado fué para  lá poesía catalana el día en  que se alzó de M allorca ese 
canto magnífico, radiante del sol y  la libertad de sus riberas. El nuevo cantor llevaba 
iin nombre arcangélico, nacido en prócer cuna, en uno de los más bellos escenarios de 
li isla m editerránea. A llí, en Pollensa, se abrieron a la contemplación, con un a  juvenil 
* ren id íd , los ojos de C osta; y  de esa contemplación directa, hecha de religioso entu- 
®^sno, y  de un  espíritu, diríase que innatam ente cuito, donde, p o r los caminos recóndi
tos de la sangre habían ido a aflorar las más nobles cualidades de una ascendencia lati
na, naderon  su inspiración y  su  arte.

N unca se reflejó u n  m undo más excelso en un espejo más límpido. U n  no  sé qué 
•ís inmaculado que casi lo deshumaniza, enajenándolo a todo lo que “se sustenta del 
limo de esta tie rra" y  depurando cuanto  toca con ías alas de su  musa, sella inconfundi- 
lilemente la producción poética de Costa, resplandeciendo en su figura misma y  en la 
^lignidad rom ana de sus hábitos talares.

Su espírítu parece bañarse siempre en auras de v irtu d  purificadora:

D am unt el fro n t de la serra 
b¿ pots, cor m eu, reposar, 
sospés entre cel i cerra 
sobre l'abisme del mar...
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Y  al más puro  entusiasmo lírico se alian en su obra un  ordenam iento admiraU^ 
im a exquisita sobriedad, un  verbo de clásica belleza que, ha hecho decir a  u n  critia 
francés, con u n a  clara im agen ; “Sa parole est d 'une  ligne puré  comme l ’arc sevére da 
sourcil des M uses” . Su verso canta con un a  plenitud  de ritm o hasta él desconocié 
en tre  nosotros; tiene la vibrante tu rgencia de las terzíne  dantescas, el robusto ^Ij^nW 
de V ícto r H ugo  y  la h ierática m ajestad de Lcconte de Lisie.

Y  desde sus prim eras odas hasta el melancób'co declinar de su musa docta, atraviea 
toda su obra u n  sostenido excelsior.

N i de C osta n i de A lccver, en quienes culmina la  escuela poética de Mallorca, 
podría yo citaros la obra castellana como comparable en su conjunto con lo qu e  pro 
du jeron  en el idioma nativo. Pero no quiero dejar de recordar en este m om ento la 
honores con que V alera acogió las Líricas del prim ero, compuestas gran  parte  de el 
en Italia, en  lengua española.

Solam ente os citaré dos que honrarían cualquier antología: la titu lada E n las Cata 
cumbos de Rom a, ém ula del m ejor de los Inn i Sacri, de M anzoni, y  la inspirada en L. 
R uinas del Palatino  y  d e  las Term as de Caracalla, digna de Rom a, por su severa gra» 
deza.

D e este libro extraigo para leérosla una versión, hecha por su mismo au tor, de 
El P i de Formentor, la oda juvenil que consagró su nombre. M uchas cosas encontra
ríamos en su producción de u n  tono más m oderno y  de un  arte  más ceñido, ninguna 
de inspiración más alta y  libre. A lgo percibiréis de ella a través del forzoso retoridsn« 
de la  traducción ;

EL P IN O  D E  F O R M E N T O R

H ay  en m i tie rra  un  árbol que el corazón v enera ; 
d e  cedro es su ramaje, de césped su  verdor; 
anida en tre  sus hojas perenne prim avera, 
y  arrostra  los turbiones que azotan la ribera, 

añoso luchador.

N o  asoma p o r sus ram os la flor enamorada, 
no  va la fuentecilla sus p lan tas a besar; 
mas báñase en aromas su fren te  consagrada, 
y  tiene p o r te rreno  la  costa acantilada, 

por fuerte  el hondo mar.

A l ver sobre las olas ray a r la  luz divina, 
no  escucha débil trino  que al hom bre da placer;
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el grito  oye salvaje del águila m anna, 
o  siente el ala enorm e que el vendabal domina 

su copa estremecer.

D el limo de la tie rra  no tom a vil sustento; 
retuerce sus raíces en duro  peñascal.
Bebe rocío y  lluvias, radiosa !uz y  viento; 
y  cual viejo p ro fe ta  recibe el alimento 

de efluvio celestial.

jA rbol sublime! Enseña de vida que adivino, 
la inm ensidad augusta domina por doquier.
Si dura  le es la tie rra , celeste su destino 
le encanta, y  aun le sirven el trueno  y  torbellino 

de gloria y  de placer.

¡Oh!, sí: que cuando libres asaltan la ribera 
los vientos y  las olas con hórrido  fragor, 
entonces ríe  y  canta con la borrasca fiera, 
y  sobre rotas nubes la augusta cabellera 

sacude triunfador.

¡Abol, tu  suerte envidio! Sobre la tie rra  im pura 
de un  ideal sagrado la cifra en ti  he de ver.
Luchar, vencer constante, m irar desde la  altura, 
vivir y  alim entarse de délo  y  de luz pura...

¡O h  vida, oh noble ser!

¡A rriba, oh alm a fuerte! Desdeña el lodo inm undo, 
y  en  las austeras cum bres arraiga con afán.
V erás al píe estrellarse las olas de este mundo, 
y  libres como alciones sobre ese m ar profundo 

tus cantos volarán.

La influencia de M iguel Costa en C ataluña se hizo sentir principalm ente con sus 
luminosas Horacianes, preñadas d e  sentido patriótico, magnífico ensayo d e  aclimatación 

nuestra lengua de los metros clásicos, resucitados en ItaHa por Carducci. Q uien  se- 
en esta ocasión a la juven tud  catalana el valor de alto  m agisterio de Costa y  Lio- 
fué  José C am er, uno  de los que más han  cotizado la influencia d e  M allorca en el 

W nobledmiento del lenguaje y  d e  la forma poética.

Ayuntamiento de Madrid



Juaii A l^ v e r  te n d n a  cm cuenta años, o  m uy cerca, cuando adoptó el catalán ded- 
d.dam ente. Desde su juventud  había dado a las letras castellanas varios libritos d e  poe
sías, ^ c n ta s  con atídsm o y  desenvoltura. En el últim o y  más conocido, que editó Gil 
con el titulo de Mertíoros, figuran poemas m uy bellos. A lgunos de vosotros recordaréii 
quuas. El copres de rrn huerto. Contemplación. Beethoven... Pero, según nos dice él 
mismo, a lengua patria acudió a su labio febril el día que unas horas trágicas pred- 
p itaron la m adurez de su vida, dándole de ella un sentido más grave y  más profundo. 
En efecto, cualquier noble idioma perfectam ente aprendido y  asimilado puede servir 
de instrum ento a un artífice elegante; pero el corazón no  tiene más que un grito

N o  recuerdo ejemplo más vivo", dice Gabriel A lom ar, refiriéndose al caso de 
Alcovcr, del nexo fortisimo en tre la lengua nativa y  la facultad  poética". Sólo desde 
su desposono indisoluble con aquella ‘ pudo a lc a n ^ r  por momentos la categoría reser 
vada a los mas altos” .

Su p ro d u cao n  catalana— continúa— tuvo dos vibraciones capitales. U n a d e  ella»
es esta fu ao n  de linca y  épica, cuyos momentos agudos son U  Scrm  y  U  Balenguera.
En esta composicion, la form a de la p a tria  se le aparece, a través de un  canto d e  d an»
prim itiva, cuyo sentido se extm guió, en la transfiguración de una fem inidad matriarcal,
vieja sarmentosa y  magica, hilandera fatal, que teje con nuestras vidas efím eras su 
tela de inm ortalidad":

La Balenguera misteriosa, 
com una aranya d a n  subtü, 
buida que buida sa filosa 
de nostra vida trau el fil.
C om  una Parca bé cavila, 
tex in t la tela per demá.
La Balenguera fila fila  
la Balenguera filará...

"D ivaga bajo estas estrofas un  enlace profundo entre la expresión y  la m elodía que 
ies comunica un  poder u lterio r a  la conciencia del cantor y  del oyente. P alp ita  en 
ellas un a  inquietud mexpresable, un tacto de tinieblas. N o  conozco superior asun 
C l o n  de un  tem a popular p o r un  in té rp re te  selecto".

C uando  C atalunya votaba a la gloria el can tor recién venido al campo d e  sus 
letras, saludándole como a  uno de sus poetas cap iules, he aquí que la M uerte  entraba 
en su hogar para  llevarse a dos de sus hijos, en una. prim era visita que se tenía que re  ̂
p e tir  al cabo de anos para  arrebatarle a otros dos en un  mismo día. U n  tem ple espiri' 
ual d e  excepción m antuvo erecto a Ju an  A lcover ante su trágico destino; pero  “no 

tuvo  a  bien m arm orizarse", como dice él mismo en el prólogo de Cap-al-tard. ‘ para  de^ 
corar el tem plo de un  m ito sin en trañas", y  el llanto que negó a  su  rostro envejeado.
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iltranclo por las estrofas palpitantes, vino a d a r  a sus elegías entrañable calor hum ano.
“Es mi deseo, canta el poeta en su D u leg  amb la musa, que un  rayo de poesía 

ilumine mis lágrimas. Q uisiera encontrar en el fondo del alma algo de esta p u n ta n te  y  
honda melodía que detiene a las gentes, para que, como en to m o  del violín que llora 
pidiendo por Dios un poco de caridad, durase una hora al menos sobre la tie rra  la. 
vida de mis hijos que fué  tan  breve.”

Es m on desig que un  raig de poesía 
illum íni mes Uagrimes. Voldria  
trohar ai fons de Vanima quelcom  
d'exxa p u n yen t i fonda melodía 

que ja  aturar tothom; 
perqué en la p ieta t deis qui passessin 

i el canúc escoitéssin, 
com a l’entorn del vioH qui plora, 
dem anant caritat en nom  de Déu, 
dures almen^'í sobre la térra una hora 
la vida de mis /ilk , qui fo n  tan breu...

Y en su soneto D esolado, nos dice:
“Yo soy el reste de un  árbol ayer frondoso, que daba sombra al segador a  la hora 

de ¡a siesta. M is ramas, un a  a un a  desgajó la tem pestad, y  el rayo hendió mi tronco- 
hasta la tierra . Brotes mezquinos coronan el pedazo abierto y  sin entrañas que de él 
queda. H e visto quemiar m i leña, y , como una nubecilla de humo, evaporarse la m ejor 
parte de mí. Y  m i raíz esclava sorbe la am argura de vivir, y  siento b ro tar las hojas y  
aento subir la savia, y  u n  sólo consuelo me ayuda a esperar la hora de mi caída. C ada 
l*rida m uestra la pérdida de una ram a. Sin mí, nada hablaría de la m itad  que me fa lta
do vivo sólo para llorar lo que de mí se h a  m uerto."

D E S O L A C I O

T o só l'esqueix d 'u n  arbre, esponerós aftt, 
mes branques una a una va rompre la tempesta 
i el llamp fin s  a la ta r a  ma soca mig-parti.

Brots de migrades fulles coronen el boá, 
obert i sens entranyes que de la soca resta ;' 
cremar he vist m a llenya; com fum erol de festa, 
aJ cel he vist anar-se'n la m illor part de mi.

Ayuntamiento de Madrid



T  ¡'amargor de viure xucla ma re¡ esclava, 
i  sent brostar les fulles i sent pujar la sava, 
i  m  aída a esperar l’hora  de caure un  sol conhort.

Cada ferida  mostra la pérdua d ’una branca; 
sens m i res parlaría de la m ita t que em manca; 
jo  vise sois per a p lanyer  lo que de m i s’és mort.

Con las Cdncons de la Serra, las Elegies y  los Poemas Bibíícs y  con el ensayo sobre 
Humanisació de l 'A r t.  en que fija su  credo estético, AJcover aportó a  las letras cata
nas un  sentido de distinción y  de ático buen gusto, una plasticidad y  una musicalidad 
exquisitas y  una palpitación hum ana ju n to  a la pu ra  emoción de la belleza.

Como en to rno  a Luis Pons y  G allarza se habían agrupado en M allorca nuestros 
padres, nosotros nos agrupábam os en to m o  de nuestro  querido don Juan, cuyo saloncito 
inolvidable se abría a los amigos en las tardes dominicales, p ara  hab lar de arte, de po
lítica, de literatura. Su conversación, en que cada frase fijaba certeram ente u n  con- 
cepto decisivo, era u n  festín p ara  el espíritu. Señorilmente, hacía A lcover los honores 
de  la isla a los huéspedes ilustres.

V ed en  la poesía dedicada a R ubén D arío  la feliz imagen que le sugiere la  música 
del nombre;

"H a  llegado un  hom bre vivamente pálido, 
que la dulce lira  pun tea  por juego; 
trae  a  nuestro invierno u n  aliento cálido, 
u n  aliento joven del' país del fuego.

”Su nom bre nos despierta con la resonancia de un  eco de címbalo o  de gallo matu
tino, o  la  pun ta  fina de un  h ierro  de lanza que toca u n  broquel...”

Son notn ens desperta am b la ressonanca 
d 'u n  eco de cimba! o gdll matiner, 
o la pun ta  fin a  d 'u n  ferro de llanca 

que toca  wn broquer...

U n foco parecido de combustión espiritual había sido, hacia el 1900, el “Saloncito 
Beethoven , de que era alm a A ntonio  N oguera, fino y  acerado espíritu de crítico mu
sical, de calidad insuperable; y  otro, la redacción de U  A lm udaina  y  del semanario 
popu lar La Roqueta, dirigidos ambos p o r M iguel d e  los Santos Oliver. A llí naciertffl 
casi herm anas la m usa d e  éste y  la de G abriel A lom ar, trayéndonos las dos un  nuevo 
sentido de m odernidad y  de elegancia. E n las páginas de La R oqueta  y  en artículos
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primerizos escritos en el dialecto insular, que delataban ya al pensador inquieto, hacía 
el último 8u aparición bajo u n  popular seudónimo.

Bajo otro igualm ente pintoresco empesó a darnos O liver, de cuya obra d e  publi' 
asta en español ya no he de hablaros, sus escritos de costumbres en prosa y  verso, con
tinuando con sutil agudeza la tradición de los costumbristas m allorquires: Pedro  de 
Alcántara Peña, G abriel M au ra  y  M un taner y  el padre del que os habla. E n ese orden, 
su novelita L'H ostal de la Bolla es u n  pequeño capolavoro.

En el prólogo de sus Poesías, O liver, cuyos artículos en La A lm udaina  contribuye
ron singularmente a  despertar el espíritu m allorquín, confiesa, no sin cierto dolor, su 
poadón de diletantismo, y  ofrece m odestam ente al público sus versos “como u n a  con- 
tribución a la fu tu ra  historia del gusto poético en  C ata luña". Pero en su libro, delicio- 
so inecdotario, lleno de evocaciones de la vieja Palm a y  de la  época rom ántica, ta n  cara 
a sus ensueños, no  son raras las composiciones d e  auténtico poeta, al lado de o tras de 
un arte fino, de sutiles fragilidades.

Su obra de crítico, sus artículos, sus parlam entos y  discursos, sus novelas, sus Flors 
dtl silend, escritas en  un  lenguaje no siempre limpio de ligeras impurezas, pero d e  una 
fluidez perfecta y  deleitosa, son un  modelo de ponderación, de alteza de pensamiento, 
de culta am enidad y  de ironía. A fecto  cordialm ente a  C ataluña, que quería “grande 
pw el espíritu, grande p o r la riqueza, grande por la generosidad” , fué  digno de poner 
el prólogo justísimo a los A rtículos  d e  Juan  M aragall.

N o debo abusar más de vuestra atención benévola. M u y  brevem ente os voy a ha- 
Mar de los que viven.

A  Gabriel A lom ar, sería im perdonable que in ten tara presentároslo. La misma fuer
te y  estructurada ideología, la misma generosa pasión, la  misma nerviosa elegancia de 
«tilo que admiramos en sus trabajos castellanos trajo  a  sus producciones en nuestra 
lengua, en la que escribió su célebre conferencia sobre el Futunsroo. H a sido uno  de los 
I^asraadores de nuestra prosa moderna.

M ás que hacer el análisis de sus cerebraciones poéticas, poderosas y  exquisitas, me 
place extraer de su libro La columna de foc, escogidos al azar, unos bellos versos;

EL N A V IL I

Sobre la vela bategant i  húmida, 
Varoma de  Ies seJves orientáis, 
la crinera deis nwvols esllangwída 
i el tro feu  deis sotmesos temporals;
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I fiáJit de ¡a sirena condormida 
dins el secret deh  entrevists fondals; 
de Ies ardens ciutats l'aJé de vida 
portat per Ies cahtges m atinah.

La IJum vibrant d'equinoccials aurores 
corona les handeres vencedores 
en la punta  del tnástií vacilant;

i de la proa en ¡'ardua valentía, 
contempla la perpetua travessia 
l'espectre e tem  de I'holandés errant.

N u tn d o  de clásicos latinos, de clásicos catalanes y  de breviario romano— y de savó 
rural, en uno de los lugares más beUos de la isla— , Mossen Lorenzo Riber, que v »  
otros conoceréis bien por R oque G u inart, tiene un  vivo sentido del lenguaje y  uní 
incomparable y  sensitiva imaginación, que hacen de él, a  mi juicio, uno de nuestra 
poetas mas verdaderos. A p arte  sus dos libros de poemas A  sol ixen t y  Les Corones, 
lengua catalana le debe la traducción de Las Geórgicas y  U  Eneida, en claros ende»  
sílabos; de la V id a  de Agrícola  y  la Cermania. de Tácito; la V id a  de Ram ón Llull J 
Els S a n u  de Catalunya, en una prosa rica y  m acerada, oliente a nardos y  a  incien» 

N o  es V irgilio  el num en tu te la r  de M aría  A ntonia Salvá, como lo es de Mossen Ri 
ber; pero  M istral le presta su  sombra. C red o , como él, en medio de los campos pater
nos, en el Uano de Lluchm ayor, cuyo horizonte m arino puede sugerir el vasto horizonte 
de  La Camargo. N o  creo que M ir« o  n i Lis helo  d 'O r  tengan en ninguna lengua un» 
traducción en verso que sugiera el original como las brotadas de la plum a de Mari» 
^ t o n i a  Salvá. Sus poesías son un  milagro de equilibrio en tre  el a r te  más exquisito 
la  sim phddad  más pura.

Juan  Estelnch, en quien tienen nuestras empresas de cu ltu ra  un  im pulsor ta n  extn 
ordm ario, ha escrito, “en tre  la vida y  los libros” , ensayos y  críticas sazonadas.

Pero no  debo continuar. H e  om itido nombres estimados, y  no  tengo tiem po pan 
ser justo  hablándoos aún de cuantos se lo m erecen: no cabe su índice completo en ^  
brevM térm inos de una conferencia. Consignaré solamente la fidelidad d e  la últim a ppr 
m odón literaria, que una singular pu lcritud  de espíritu distingue, a  las norm as traífr 
dónales de la escuela mallorquína.

Y  esto es, señores, lo que M allorca h a  aportado a  la obra del renacim iento catalitf 
toda la flor de su espíritu. ¿Q ué im porta n i qué significa al lado de ella la mísera ab? 
^ c i o n  de un  vulgo sin ideales? C uan to  representa en la isla un  valor espiritual se 1» 
hemos o frcddo  a C ateluña. a  esa C a ta luña ideal,
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... mare qui encar no es nascuda 
com l’han somniada sos filis,

en que resumimos nosotros la com unidad de los pueblos que hablan  la lengua del Reí 
D. Jaime.

Digo quizás mal, porque aigo hemos tenido también para vosotros. N uestros mejo
res escntores han sido tribú tanos del bello idiom a de Castilla, aunque no hayan podi
do expresar más que en el propio su intim idad profunda. A brírosla es nuestro  cordial

Dejadme augurar el día en que la lengua de Ram ón LIull y  la  de Camoens suenen 
en los oídos de todo español cultivado con u n  acento ta n  fam iliar como ésta en que 
nos volcó Cervantes su  tesoro de indulgencia bondadosa, de sim patía hum ana.

Y  en tanto, sea nuestra visita de hoy p renda de im a alianza duradera, para  afir- 
mar por encima de todas las fronteras espirituales, abiertas al am or, la solidaridad de 
lis almas libres.
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Feliu E lias es el hombre de los nombres de 
juentj.

Como escritor de arte: F elíu  E lias. Com o ca- 
tkaiurista; A pa.

Afirma que es oulodidaclo. Q ue hiso sti 
tt^tudícaje con un oscuro pintor llanuido Clou- 
iio Hoyos. Tras esta oscuridad, A p a  se  dedica
* itícubrir claridades: en el Louzre— Charditi. 
flomencos, holandeses, R afael, Poussin , Vero- 
Mí, Tinioreto. E n  e l P ra d o^ G reco  y  Veláz-

En Londres— claro— ¡os ingleses. Luego, 
ks impresionistas ■- Césanne, Van Gogh. E l re
sultado de lodo ello, ¡as siguientes obras y co- 
ttioraciones:

“La pintura moderna francesa f in s  a¡ cubis- 
edición de L a  Revista-— Barcelona, 1917. 

‘ Benel M ercadé, “ La scva jAda i  la seva obra” , 
tdicions de ¡a Junto M unicipal d 'Exposicions 
íori.— Barcelona, 1921.— “ Sim ó G im es, histo- 

d'un pintor del P oblé S e c " ,  Ibid.— Barcelo- 
•», 1923.— “ E l  m cble de la X in a ” , edición ca- 
lilona y castellana, Lib. Catatonía.— Barcelona, 
•527.— “ La catedral de B arcelona", C o l. San 

Editorial Barcino.— Barcelona, 1926.—  
L'Esculliira cataluM  m oderna" (dos vol.). En- 

^lofedia catalana. Editor Barcino.— Barcelo- 
y ,  1926 j  1928.— “ E nric M onserdá, la sei'a 

i ¡a se:xt obra” .— B arcelom , J927.

Otros trab a jo s ;
y id a  i m ort deis Barcelonins” , Cuentos, 

L a  M irada.— Sabadell, 1929.— “ Valor 
' ntaoíió de l’art prinútiu i  de l’art adult’ ’ , 
«vista  de Catalunya, A g osto  y  Septiembre, 

— “ L 'E scultura prerrom ánico", Ibid. D i-  
JQ24 i  Febrero, Julio  y  Septiem bre, 

— "C rítica  de l'Anti-Im pressiofiisfne” , Ibid, 
“ w, 1927.— "C hesferton  o la S o fis tica  re- 

"««itifl", ihid . Diciem bre, 1927, y  M ayo, 1928. 
i / í r í  P sendo-Scita", L a  X o v a  Revista, F e-  
«•0, 1^27.— “ E ls  ü eb u ls  del temps históricos 

Classic i  cti l'E trem  O rienl, Ibid. 
p^.^.y Julio, 1928.— “ Estética de la B ellesa  i 

del Conei.rcment” , Ibid. Junio, 1929.—
• * lEstim acio de l'A r t  de G oya", conferen-

e¡ Círculo A rtístico, 1939.— “ L e s  errors

de VA rt anomenat d'avantguarda’’ , conferencia 
en el O rfe ó  O lotí, 1928.— “ V alor cognoscitiia  
de l'A rt. Importancia Social d'aqucsta va lor", 
conferencia en la Sala Pares, 1927.—  
mo Español” , L a  Publicitat, 1919.— " D e  l'O p -  
tim ism c” , L 'O pitiio, 1926.

D istinciones:
Légión  d ’H onneur. M edalla de O ro V  E x 

posición Internacional de A rte.— Barcelona,
1907.

C a r g o s :
P rofesor, por oposiciót%, H istoria del A rte. 

E scola de B . O ficis  i  E sco la  Elem ental de/ 
Treball.

C olaboraciones:
A  P arís M idi, P arís Journal, L e  M atin  {ca

ricaturas), y a  Antiques, de N ew  Y o r k  (fiie- 
raria).— É . G . C.
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¿Q ué es el a rte  ca td án ?  ¿Q ué es lo que persigue? Y, en cualquier caso, ¿habrá, ne- 
cesidad de explicarlo a  un  público culto  e inteligente?

N o; ta l necesidad no se deja, probablemente, sentir. P or lo tanto, mis primeras 
palabras han de ser hoy de excusa y  explicación. N o  vengo a  descubrir ni a revelar 
nada; no quisiera aparecer como definidor de nada. H e  sido invitado a explicar el arte 
a ta lá n  moderno y, por lo tanto, no  hago o tra  cosa que a tender a bondadosas inicia
tivas ajenas.

Por o tra  parte, no estoy m uy seguro de que un  público cualquiera, por mucho y 
Hen que se reclu tara en tre  los gustadores del arte, se interese enorm em ente por aquello 
que pueda ser o pretenda ser el arte  catalán, y  mucho menos p o r lo que el prim er opi
nante venido de la calle pueda opinar de las artes plásticas catalanas.

El conferenciante, pues, se hallaría hoy perplejo si el tem a a desarrollar no auto
rizara derivaciones im portantes, la n to  más im portantes cuanto  m ayor sea la claridad 
cwi que él logre ponerlas de manifiesto. M e  será perm itido hab lar asi si adelanto que 
estas cosas im portantes que yo  quisiera decir, son simples constataciones, las cuales 
6^b lec í, como todos vosotros pudisteis establecer. M i papel será, pues, en esta oca- 
»wi, e! d e  simple recopilador. M i intención es la d e  poner de relieve, no precisam ente 
lo que valga o  pretenda valer el a r te  catalán, sino lo que debe pretender, a m i juicio, 
el arte en general, e  inquirir, en consecueiiaa, si el a r te  catalán está en el buen ca
mino.

Llevado de este propósito, procuraré, pues, alejar mi discurso de todo prejuicio 
nacionalista, incluso olvidaré m i pueblo y  el arte  de mi pueblo, coa la intención de 
Scneralizar, hasta el pun to  de que en estas generalidades, el a r te  catalán venga mecá
nicamente a ocupar el lugar que le corresponda de individualidad en el concepto un í' 
''ersal de arte.

M e place relegar hoy el a r te  catalán, porque así os daréis cuenta en seguida de 
^ e  no he venido a hacer su panegírico. A sí podré ta l vez conquistar vuestra previa 
bcHcvolencia y  aseguraros de que no  voy a  m antener una cierta leyenda de petulan
cia atribuida, si bien no  al arte  catalán, por lo menos a  los artistas catalanes.

La palabra petulancia, v a  a  perm itirm e corta r el in tro ito  y  en tra r seguidam ente
materia. Esta im putación ta n  desagradable el arte catalán la debe, como tan tas  lacras
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que castigan el arte  de todos los países, a  la literatura, a  una im perdonable literatun 
catalana, en nuestro caso, la cual salióse guapam ente de sus casillas para entrometer
se en las del arte. Convicta de extralim iiación. aquella litera tu ra  quiso hacerse perdonar 
de nuestros artistas tan  grave pecado, adulándolos desmesuradamente. A quel ditiram
bo fué  captado por una sim ilar literatura madrileña, interesada, de buena fe, por d 
a r te  catalán; pero fué a  la vez repudiado con excesiva energía, por o tro  más receloso 
sector literario  de esta capital. D icho sector receloso fué  el que colgó al arte  catalán 
el sambenito de petulancia, que no le correspondía.

H ay  que insistir, sin embargo, en el hecho de que, por regla general, la literatun  
buena, la mediocre y la mala, han perjudicado de consuno al arte , particularmente 
al a rte  moderno, de todos los pueblos. La litera tu ra  ha perjudicado a  ta l o  cual arte, 
lo miTOo cuando le condenaba que cuando le aplaudía. P o r una parte , la Estética dis
currió  siempre, sobre las Bellas A rtes, de m anera exclusivamente teórica, sin haber 
estado en contacto con los artistas, ignorante de la técnica y  de los m últiples y  valio
sos nexos de ésta con el pensam iento y  con el sentimiento del artista. P or o tra  parte, 
la litera tu ra  m m ediatam ente relacionada con los artistas, husm eadora en los talleres 
de los artistas, fué  siempre, tam bién, una litera tu ra  insuficiente, p u ra  retórica, instru 
m entó d e  la am istad o  de la enemistad, m uy particularm ente lirismo filo-artístico nacido 
de u n  concepto extraviado de las artes plásticas, y - ^ e f e c to  g r a v c ^ r í t i c a  sin base 
filosófica, critica a^estética o  bárbaram ente estética.

La literatura— o un a  cierta litera tu ra— es, pues, la culpable del in fernal y  com
prom etedor confusionismo que reina m odernam ente en las artes plásticas, desde la» 
mas puras a  las industrialm ente aplicadas. Los artistas se han dejado seducir por 
el charlatam sm o más o menos brillante de ciertos literatos, y , sin darse cuenta de ello, 
han de«)rientado y  destruido su  sensibilidad artística al compás de la más fantástica 
in terpretación literaria de su propio  a r te  sano.

Pareceme, también, que, aparte  esa literatura cabotina, la mejor, salvando siem
pre valiosas excepciones, suele desconocer voluntariam ente el valor verdadero d e  las 
artes plásticas. C uando el azar lleva a ta l o  cual maestro de las letras a describir, glosar 
o  juzgar una p in tu ra  o  un a  escultura, noum os, los profesionales, que su  entusiasmo 
o  rep u g n an aa  respecto de dicha obra es provocado por condiciones secundarias, infe- 
ñores o  del todo ajenas al verdadero valor plástico. El espíritu  del literato  es, p o r regla 
general, mipermeable a  la apreciación esencial de lo plástico— no  que el literato  "sez 
innatam ente incapaz de apreciar el valor de la  p in tu ra  y  de la e s c u ltu ra -n a d a  de eso- 
Es p o r razón de un a  cierta pereza intelectual que el literato se m antiene en un a  apre' 
c iaao n  sui generis, lim itada o falsa, de las artes plásticas. Esta pereza es m uy expli' 
a b l e  SI podemos darnos cuen ta  de la diferente, antipódica estructura espiritual del pro- 
fe lo n a !  de la p in tu ra  o  de la escultura con re lad ó n  al profesional de la literatura.
Y  si bien el artista  p lastidsta  no  es ta n  reacio a  la estimación de la literatura como 
el literato  lo es p o r respeto a  las artes plásticas, ello no proviene de un a  m ayor intcli'
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gencia del escultor o  del pintor, sino del hecho que la educación de ambos, desde la 
escuela de párvulos, fué una educación exclusivamente letrada o  literaria.

¿Cuáles serían y  cómo serían, pues, estas antipódicas estructuras espirituales del 
pintor y  del escultor, p o r u n a  parte , y  del literato, p o r o tra  parte? Dejemos que ellas 
mismas se describan y  definan bien explícitam ente en el curso d e  esta disertación, y 
vayamos a  o tra  clase de consideraciones más pertinentes por el momento

H acia el año 1925 ,̂ un  diario m adrileño organisó un a  sucinta y  precipitada Exposi
ción de A rte  C atalán. Fué u n a  Exposición algo incompleta y  esmirriada, pero  Expo- 
ádón de A r te  C atalán  al fin. Esta Exposición se vió combatida por algunos diarios de 
la corte, a  pretexto de im personalidad; más determ inadam ente, a  pretexto  de galicismo. 
El arte catalán era para  aquellos periódicos algo estimable— pero  lo fuera más a  no re
flejar ta n  aproxim adam ente todas las fases de la evolución del a rte  francés.

A unque no es cierto que el a rte  catalán refleje todas las fases de la evolución del 
arte francés, es m ucha verdad que refleja varias. Pero ¿qué de m alo puede haber en 
ello, si es verdad irrecusable que la p in tu ra  francesa supo, más que cualquier o tra  tra- 
diaón pictórica, abrir caniino a una m ayor y  m ejor concepción, visión y  ejecución pie- 
t&ica y  escultórica?

Program a formidable; nunca, hasta nuestros tiempos, tan  com pletam ente realisado 
cano en Francia, ¿cómo no había de influir?

La p in tu ra  francesa influye sobre la del m undo entero; y  es obvio a todo p in tor o 
experto en p in tu ra  que tan to  es mejor la p in tu ra  m oderna de últimos del siglo X V II 
para acá cuanto más se halla influida por la francesa. Buenos ejemplos en apoyo de 
eSa afirmación son la p in tu ra  inglesa, la nuestra , tam bién la alemana; incluso la ita lia
na, todas ellas del setecientos. N uestros Goya, Esteve, M aella, P a re t y  satélites— la 
flor y  nata de su tiempo— no dependen menos de los pintores franceses que los Gais- 
f)orough, los Tiépolo, los M engs. La p in tu ra  y  escultura modernas de E uropa y  A m é
rica se hallan tan  saturadas de francesismo como du ran te  la antigüedad clásica el orbe 
conocido estaba sa turado de helenismo; ni más ni menos que la Europa de la baja 
Edad M edia estaba saturada de goticismo. Ello no era obstáculo para  que desde el si
glo V I al I (a. C .) , en A tica y  en  Sicilia, en la  C irenaica y  en Pérgamo, se produje
sen obras de estilo helénico m uy personales y  de muchísimo valor artístico; para que 
el goticismo de la tie rra  A nglia, de Flandes, d e  Italia, de G erm ania o  de C ataluña 
produjese obras de tan  denso valor artístico como el de las prototípicas de la Isla de 
fe n c ia . A  nadie se le ocurriría a  este propósito calificar de parasitaria de la  escui- 
f'Jra ática la que salía d e  los talleres de Argos, de Melos, de Egina o  de la m agna Gre- 

y  más tarde, de Pérgamo, de A lejandría o  de Rodas; nadie osaría regatear valor 
Uttrínseco a los escultores de la corte de nuestro R ey  magnánim o a  pretexto  de influen- 

de los escultores d e  la corte de San Luis. ¿Por qué, pues, aquella acusación de ga
licismo?

El arte ha tomado periódicam ente un  tono o  un  estilo universal, el cual no  amen
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gua en nada la espiritualidad, el contenido dei arte  de cada pueblo. Se estima a  fonde 
un  arte  principalm ente p o r lo que él dice, y  sólo secundariamente p o r su  m anera de 
decirlo; se estima todavía más negligentem ente por su m ayor o  menor dependencia es
tilística. Esta es la tradición del expertismo, y  en este tamiz quedan retenidas las obra 
de estilo original o  reflejado que han de pasar a la posteridad. El estilo tiene inm en» 
im portancia en todas las artes, pero  es precario y  aleatorio el valor que puede tener 
la originalidad de estilo. E n  todo caso, el experto apreciará como estilo superior aque 
que aparezca m ejor dotado para  la expresión artística.

Pues bien, en p in tu ra , la francesa es m odernam ente la mejor a m a d a  desde to d a  
los puntos de vista p ara  la perfecta e intensa versión del sentim iento plástico. Ella ha 
especulado du ran te  más de d e n  años consecutivos sobre el fenómeno estético, sobre su 
propio espíritu. Esta centenaria especulación, cuando se la estudia detenidam ente, apa
rece como ^ a  de las más cautivadoras y  em arionantes epopeyas. Es una especulacióo 
a la vez teonca y  práctica; un inextinguible volcán de pasión e inteligencia, de intui- 
ao n es y  descubrimientos, de sensualismo y  de sacrificio, de voluntad y  de sentimiento; 
lucha cruel y  abnegada, donde los m ártires y  los héroes. Ios-santos y  los genios, cuen
ta n  como en las epopeyas históricas; es, sin hipérbole, el mom ento más prometeico de 
la hum anidad.

C uando el arte francés especula de tan  sobrehumana m anera d u ran te  d e n tó  dn- 
cuenta anos m m tem im pidos, sobreponiéndose a  la estética de los germanos, de los in
gleses y  de los italianos; imponiendo su estilo, su técnica, su Academ ia a  todo el mun
do, hasta quedar dueño del campo, entonces Jas demás naciones se someten a aquella 
fuerza irresistible, desisten y se anulan  artísticam ente en un  sopor fatal, como biotó- 
^ c o , dorm itar genesiaco de un  ciclo que m uere para  gestar ignotam ente un nuevo 
a c lo  probablem ente superador. Ella sola. F ran d a , conquista p ara  todos nosotros, loí 
humanos, el hasta entonces inenarrado picturalism o esencial: la noción, la captación, la 
mianisim a dicción de lo real corpóreo per se. la pu ra  realidad prim aria y  constante. 
El arte  francés nos da entonces conciencia cabal del R eaiisno, y  pone en nuestras ma
nos la técnica más perfeccionada y  p ic tural para la expresión del universo maravilloso.

i Im poabilidad de re n u n d a r  esta fortuna!
¿Cómo íbamos a m enospredar tan  poderosos dones? ¿Cómo podíamos repudiar estas 

esenciales adquisiciones por la sola razón de no tener que adeudarlas a  un  país e r  
tranjero? La prosa y  la poesía modernas son p o r doquier deudoras a  Italia y  a  la mis
ma F ra n d a  de nuevas m aneras de ver y  de sentir; deudoras induso  de nuevas formaí 
de expresión. N o  obstante, n ingún  escritor de algún talento querrá  llevar su naciona
lismo literario hasta el extrem o de ren u n d a r a  aqudios puntos de vista insospechada
m ente sugestivos redbidos de Ita lia  y  F ran d a , no  sabrá volver la  espalda a los nue
vos horizontes m odernam ente abiertos por la literatura francesa a una sensibilidad am
biente mas sutil y  profunda, n i podrá repud iar tales o cuales leyes compositivas, rítmi
cas, gramaticales, u  otras venidas de allende el Pirineo, todo lo cual nos perm ite exprc-
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sar hoy relativam ente más y  mejor que los autores clásicos, y  com prenderlos y  gustar- 
loe mejor que nunca.

Desde que el R ey  Sol fundó  la Rea! Academ ia, Francia deviene como la A tenas 
moderna. N o  le regateemos esta gloria, porque ella es, y  no hay m anera de que no sea; 
porque ella está por encima del concepto d e  rivalidad, de nación, de pugilato o  de 
amor propio. Es u n  en te natu ra l, uno de tantos fenómenos irrevertibles de la vida 
colectiva, d e  la evolución, etc. Estos son fenómenos de un  seismo de ¡as culturas, los 
cuales nunca podremos investigar con el grosero instrum ental del nacionalismo o de 
la particular pasión o  conveniencia de cada pueblo; en fin, acontecimientos humanos, 
mejor que franceses, helénicos o romanos. P o r grande que sea nuestro anhelo patrióti- 
tico, no logrará d ian inu ir n i en un a  partícu la infinitesimal el francesismo de la pin- 
Wra moderna; no  legrará transm utar la roca carpetana en  márm ol pentélico.

N o  haya congoja en esta renuncia, porque precisam ente el Realismo francés nos 
aiieñó a com prender y  valorar lo mismo el mármol pentélico que la arcilla hispana; 
nos enseñó a  com prender todo lo que en el m undo exterior nos fué dado por el C rea
dor. Y esta comprensión realística en traña  la admiración. T odo en el Universo nos pa
rece adm irable; todas las cosas, sensaciones.y sentimientos— incluso el dolor— . N ada 
hay despreciable cuando el espíritu está limpio de telarañas. T an to  es así, que, liberta
do de temores y  vacilaciones por obra y  gracia del Realismo, el hom bre sensible de 
nuestro tiem po puede ver y  com prender lo esencial, como tam bién lo-precario; la sa
bia arquitectura de lo convencional, el mecanismo del prejuicio, la ra jó n  sub o  super- 
lógica de todo lo negativo; sabe del dolor y  del engaño; aprehende la ficción necesa
ria o innecesaria de las jerarquías; puede resucitar de en tre la tenebrosa m araña de 
un idealismo de conveniencia para planear panorám icam ente sobre ella y discernirla. 
El Realismo nos conduce al Optim ism o más depurado y  fecundo, allí donde el mal. se 
redime o se desvanece, sin panglossismo y  sin suicidio; allí donde las ideas de bien y 
de mal, de fealdad y  beEeza se neutralizan sin destruirse; allí donde el conocimiento 
perforante y  difuso supera a la bondad.

¿Quimeras todo eso...? Q uim eras serían las anteriores afirmaciones si perdiéram os 
de vista el pun to  de partida  estético, el hecho indubitable que es la obra de arte. Hecho 
femgible y  el más elocuentem ente persuasivo para quien sepa acercarse a él y  com pren
derlo. La obra de arte  no miente, n i exagera, n i alucina: de su verdad y  de su tras
cendencia nos da fe el consenso universal, el embeleso de todos los hombres sensibles 
de hoy y  d e  áem pre; testim onio fehaciente al través de las variaciones del gusto, de 
la moda, de las costumbres, de las pasiones, escuelas, civilizaciones y  de todo o tro  ac
ódente, por mucho que aparezca po ten te en  el dram a de la vi<^ eternam ente pugnante 

y renovada.
La obra de arte  literaria o  musical, nacida en nuestra subjetividad, exploradora de 

nuestras sensaciones y  emociones, cuya misión es el análisis y  traducción de lo que ellas 
«presentan , p o r m uy objetivada que sea, nunca es obra d e  arte  captadora o  conocedo-
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ra  directa del objeto, sino de la moción que el objeto produjo  en nuestra condenca 
se prefiere, sobre nuestro  e s p ír i tu - .  En cambio, la obra de p u ro  arte  plástico (de 

ninguna maicera la obra de a r te  decorativo o  aplicado), la  p in tura , la  escultura pura, 
«  obra de arte  directam ente objetivada, captada, en todo el rigor estéoco de la  pala- 
bra en el ^ u n d o  exterior; ella es la aprehensión del objeto, el máximo conocimiento 
dable del objeto; conocimiento superior al conocimiento silogístico, por cuanto persua* 
de m m ediata e inapelablemente, decisivamente, sin que el r a z o n a m ie n t< ^ l le n g u a je -  
pueda esencialmente alterarlo. Es, en fin. lo que V íctor Cousin entendía por “apercep- 
C lon p u ra  de las cosas. r  f

El artista nato  o el verdadero experto  saben bien que esto es verdad, no quimerx 
T an  e n o ^ e  verdad es esta, que, sabiéndola y  locándola, el hom bre no es siempre capaz 
de a s im i l a r i a ^ r  com pleto: nuestra capacidad adm irativa es a  veces tón  inferio r a 
nuestra sensibilidad, que de este desequilibrio resulta entonces dolor, verdadero sufrí* 
m iento físico o  desfallecimiento. Entramos, p o r caso, en el M useo del P rado con avi
dez d e  ver— tan siquiera ver, no  com prender— todas sus pinturas, y  sucede que única- 
m ente podemos ver una pequeña cantidad de ellas; y  ese conato de asimilación de una* 
p o ^ s  p in turas nos deja, no sólo m uertos a  todo lo demás que nos rodea, á n o  como va- 
puleados. en todo el n g o r  de la palabra, quebrantados. La escasa cantidad d e  p u ra  rea
lidad r i e l a d a  p o r aquellas p in turas nos elevó demasiado p o r encima de nuestra natu
ra eza hum ana, hasta producirnos una especie d e  asfixia del entendimi’ento. Los ojo. 
del cuerpo y  los del alma podían continuar viendo cuando nuestros pulmones y a  no 
podían aspirar ni respirar.

Sean muchas, sean pocas las personas capaces de com prender las artes plásticas, 
su num ero dismmuye cuando imaginamos el contem plador de la obra de a rte  alejado 
de ella en el tiem po y  en el espacio. A quella reacción sobrehum ana du ra rá  ta n  sólo 
unos m inutos, casi tan  pocos como los que los ojos empleen en fijar la obra. T an  pron
to  como la w sta se aparta  de la p in tu ra  o  de la escultura el espíritu siente desvanecerse 
los e f e c ^  de aquella especie de revelación. Y  lo más digno d e  atención es que aquella 
revelación del mundo, de todas las cosas altas y  bajas, prestigiosas, vulgares o  ruines 
que el artista  nos h a  revelado superabundante e indistintam ente admirables, no nos sil' 
ve para  nada, o poco menos, cuando en  la v ida corriente nos codeamos con eUas. El 
p in tor realista nos propone la sublimidad del objeto que conceptuamos ta l vez aborre- 
a b le  o repugnante, y  nos dem uestra dicha sublimidad, y  nosotros la reconocemos y  la 
gozamos... N o  obstante, aun cuando tengam os an te nosotros conjuntam ente el objeto 
r ^ I  y  su in terpretación fiel, no  sabremos am ar más lo real que su reproducción pintada. 
N u e ^ s  OJOS van de la p in tu ra  al modelo y  del modelo a la p in tu ra ; cuando se fijafl 
en d ía , nuestras po tenaas todas se exaltan y  subtilizan. m ientras que al fijarse en  él.
en el modelo vivo, estas nuestras potencias retom an , miopes, al habitual aburrim iento 
de la inercia.

El arte  francés, y  m uy particularm ente la p in tu ra , al llegar a esta apoteosis a  la 
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vez estética y  artística que es el Impresionismo (esta escuela tan  mal conocida de las 
actuales generaciones, por razón, ta l vez, de su proxim idad) realiza, pues, en cierta 
minera, el milagro de d ifund ir aquel potente y  elevado optimismo ecuménico. Digo 
que, "en  cierta m anera", porque realizar ta n  ambicioso program a en ta n  poco tiem- 
po y por la  sola acción pasiva de las obras de arte  (puesto que la estética del Im pre
sionismo es nu la o del pu ro  género retórico) no es empresa concebible. E l Impresio
nismo inició todo lo más esta nueva evangelizadón franciscanista. Porque es la ver
dad que con el triun fo  del Impresionismo coincide u n a  conmoción del pensamiento 
en sentido realista (no precisam ente m aterialista), conmoción que afecta incluso al 
pensamiento religioso, m uy particularm ente el catolicismo.

Se objetará, y  yo recojo desde ahora la objeción, que el Realismo francés se ins
piró en el Realismo español del siglo X V II y  de los últimos años del X V I; en la p in 
tura del sevillano Velázquez, en la del griego de Toledo, en la del valenciano Ribera. 
Tal maestro impresionista copió a  V elázque; e incluso le im itó en sus obras pre-impre- 
aonistas. C iertam ente— y añadiré que sin sospecharlo— el tan  llevado y  tra ído  Cézanne, 
a poder realizar com pletam ente su ambición pictórica, hubiera sido u n  simple émulo 
del Greco, no  mucho más que eso. Pero los Impresionistas se inspiraron tam bién en el 
Realismo de los holandeses y en el paisajismo inglés del siglo X V III, realismo, estos 
y el español, extinguidos e inexplicados, sin sucesión n i autoespeculadón, m ientras que 
el Realismo francés, sin repudiar ninguno d e  estos prototipos extranjeros, absorbíalos 
por las raíces de su propio Realismo, iniciado en Poussin y  en Lenain, continuado 
perseverantemente por ¡os paisajistas, los costumbristas y  los retratistas de! vivacísimo 
y fecundo siglo de los Luises; acelerado su desarrollo p o r la especulación y por la acción 
del arte  siguiente deí siglo X IX . Y  todo ello sin interrupciones n i fatiga, ciclópeamen
te y con gracia no igualada ni en la A tenas de Feríeles.

Pero, paralelam ente a  la evolución del Realismo francés, el arte  de los demás pue- 
blos europeos más activos, secundados por un  sector del propio  arte  francés, lanza
ban periódicam ente al aire cada día más depurado y  sano, los mongolfieres del Idealis
mo, de un  Idealismo de dcAile o  trip le  faz, el cual era voluntaria y  necesariam ente la 
**egación de aquel sutil y  a  la ves re d o  Realismo. O ra  el idealismo morboso, más o 
tóenos coloreado de esplritualismo, o ra  el idealismo filosófico, o ra  un a  tu rb ia  mescolan- 
^  de ambos.

El ingenuismo o  primitivismo que inicia Juan  Luis D avid y  que contiúan Ingres 
y los suyos, que desarrolla luego G auguin, es un  variado aspecto de ese Idealismo, 
^ r o  aspecto, es el R om antiasm o. La p in tu ra  católica de la escuela de O verbeck y  Cor- 
nelius, es o tra  faceta idealista; y  asimismo lo son la escuela espirituJista católica de

Ayuntamiento de Madrid



Beuron, y  e! Prerrafaelism o inglés, y  el Cubismo, con sus incontables sucedáneos, m á 
efímeros los unos que los otros, hasta dar, inevitablem ente, en las más gratu itas su
gestiones de la fantasía; las pseudo-escuelas superrealistas y  superidealistas, hasta caer 
en  la abyección de la tendencia Dadaísta.

¿Q ué diremos del idealismo filosófico, del escepticismo antirrealista, sino que con
tradice, radicalm ente, pero  de m anera verbal, la constatación palm aria del escultoí 
y  dei p in tor realistas? P ara  estos artistas tan  inm ediatam ente sensibles a io fenoménico, 
el escepticismo idealista aparece como un  absurdo: elucubración bizantina, divaga 
ción puram ente cerebral de aquellos espíritus únicam ente sensibles a la geom etría de 
las ideas, y  totalm ente insensibles a  la geom etría del planeta que nos sustenta y del 
Universo que le abriga.

El otro Idealismo nos aparece tam bién como im a actitud de insensibilidad, mái 
que de repudio, respecto a  io real. Es un a  actitud  de hedonismo desesperado. E l idea 
lista m oral o  sentim entalista, e incluso el espiritualista, no  son o tra  cosa que despavo» 
ridos pesimistas e t p o u r cause: tienen sus razones de desesperar, porque su  vida es 
verdaderam ente desesperante y  desolada. P ara  este género de espíritus, el m undo exte 
n o r  no expresa n i representa nada: las cosas, los seres, los acontecimientos, la natura
leza, el complejo de la vida, no percuten  sobre sus conciencias; todo es para  ellos in
explicable y  vacuo, todo es inexpresivo. Ellos tan  sólo perciben lo negativo conven
cional de las cosas y  de los seres. La vida es para  esta gente una inacabable tragedia; 
el m undo, un  valle de lágrimas. La existencia sería, para tales pesimistas, una coiv 
tin u a  zozobra sin compensaciones si su ingenio fantasioso no acudiera a  fabricar y a 
galvanizar con aquel Idealismo más o  menos falaz, un  Universo hedonístico que suplí 
al verdadero. Dios erró. T odo debiera ser m ejor de lo que es: más bonito, más elegan
te. más dulzón y  confortable, más am able y  ceremonioso, más fácil y  .suave; cada cual 
debiera ser príncipe poderoso y  holgarán, y debiera recibir el tribu to , la presUciÓD 
personal y  el hom enaje del resto de los m ortales; debiéramos vivir en Jauja, vistiendo 
telas suntuosas, en palacios magníficos y  en tre  jardines, por los cuales revolotearíamos 
a  voluntad; nunca enferm eriam os n i moriríamos, y, sobre edredones de plum a, ¿oM' 
ríamos todos los placeres conocidos y  desconocidos. Esta es la paráfrasis del lem a de la 
estética idealista más plebeya: “El artista  debe embellecer la N aturaleza". T odo io que 
se oponga a semejante credo estético aparecerá a los idealistas como crueldad, tinie
blas y  fealdad. N o  pudiendo, pues, gozar aquella vida ideal, el pesimista se deleita 
imaginándola.

E n  la vida socializada, ese idealismo vulgar y  de ta n  cortos alcances degenera cas 
siempre en cursilería. Pero en la vida del arte , la degeneración es de orden literario, 
p o r razón de la génesis literaria o poética de todo idealismo morboso o  plebeyo. E l ar' 
tis ta  idealista es un  ser de espiritualidad ta n  lim itada como la del más vulgar idealísa 
morboso, sólo que en la sociedad no  desempeña el papel de burócrata, de labradctf, 
de rentista, d e  comerciante, etc., sino el papel de p in to r o de escultor. O bligado por su
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arte a atender más directam ente que sus conciudadanos a  la realidad, no  por eso es res
pecto de ella más sagaz; en consecuencia, se inclina ingenua e ingénitam ente a darnos 
una interpretación del m undo exterior adecuadam ente idealista. Interpretación morbo
samente idealista si su idealismo es más plebeyo que literario  (mariposas, crepúsculos 
tornasolados, seres alados y  mórbidos; dioses, santos y  ángeles; sílfides, magia, erotismos 
aiblimados; pastorales color de rosa, flores y  violines gratos al paladar, ensueños, deli- 
cu ^ en cia s  perfum adas y  estrellas en el cielo). In terpretación literaria si el artista 
id¿]ista es hom bre cultivado (p in tu ra  o  escultura de Jo característico, exotismos, com- 
poación rebuscada, tipicismo acentuado, pintoresco, deslumbrantismos, afecU dón  de 
noblesa o  de elegancia, teatralism o, patentism o, fe  d eg a  en  lo bello canónico o  guape- 
a ,  dc^matismo jerarquiquístico, etc., e tc .). Si, además de cultivado, el artista  idealista 
«s hombre preocupado por trascendentalismos cerebrales, nos dará entonces un a  in ter
pretación pseudofilosófica de! U niverso (así el Simbolismo de G augum , el espiritualis- 
mo de las escuelas de O verbeck y  de Beuron, el Cubismo, el Prerrafaelism o y  toda la 
retahila de ismos que han lanzado un  sector del arte m oderno al despeñadero de las 
logomaquias).

En rigor de verdad, el Idealismo pictórico-filosófico no nace del Simbolismo de Gau- 
fuin. Este es secuela del Primitivismo. David, Ingres y  los secuaces de O verbeck son 
los iniciadores de la terrib le desorientación estética del p red tad o  sector del arte  m odet' 
•tó- ^  esa desorientadón es ya en sus in idos descarriam iento de naturaleza verbal. Es 
indispensable hacer hincapié en ese ja u x  depart.

J. L, D avid busca, como tantos, la  razón íntim a del arte  puro , d e  eso que errónea
mente se ha dado en llam ar Belleza. El sabe o  in tuye que los mejores momentos de la 
®Mción artística son aquellos en que el artista  puede abandonarse a  la contemplación 
i n t e r e s a d a  y  p u ra  del m undo exterior, contemplación ingeniw de la N aturaleza.

¡Ingenuidad...! ¡C oncepto falaz... palabra traidora...! En ella anidan todos los males 
'^ l enfermo a rte  llamado de avanzada.

Porque si bien es verdad  que ia actitud del artista en trance de feliz c readón  es 
niomento de ingenuidad contem plativa, el valor de cap tadón , de asim iladón espiri- 

es todo lo opuesto a puerilidad o  ingenuidad en tendim ental: aquella ingenuidad 
'^1 artista en contemplación es una ingenuidad m uy diferente de la ingenuidad con
templativa del niño, puesto que aquélla h a  de ser. por su naturaleza, contem pladw i 
®tóimamente definidora, hasta producir la obra de arte, esto es: la definidón cristali- 

Es más: aquella contemplación requiere, necesariamente, ser definida o expresada 
finalm ente , pues que d e  lo contrario  no es válida, no existe; en  defecto de este rigo- 

formalismo, al igual que la reveladón de los místicos, la  obra de arte  no vale nada 
nadie más que para  el contem plador; puede ser recusada p o r el resto de los
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hom bres; puede ser legítim amente desconsiderada por todos; puede m uy  bien ser teni
da por superchería.

A hora  bien: la expresión de aquella ingenua contemplación el artista nos la dará 
ta n to  más clara y  elocuente cuanto  m ayor sea su destreza técnica, cuanto  m ayor sea su 
experiencia. P or m anera que en el arte  propiam ente dicho, en la versión de la ingenui 
contemplación, el traducto r plasticisU  de ella debe, an te todo, ser lo opuesto de un  in
genuo: debe ser un  ducho, un  artificiador, un  artista, en  fin. C uan to  m ayor sea su in
experiencia del oficio o técnica artística, tan to  más inexpresiva será la obra que salga de 
sus manos.

D avid, y  luego una infinidad de artistas y  de esteticistas, confundieron las dos tan 
opuestas acepciones de la  palabra ingenuidad, y  de ahí dim anaron en  seguida y  cMi 
abundancia ubérrim a las contradicciones, los sofismas, los inútiles rodeos, los paralo
gismos, los absurdos, las m onstruosidades y  toda la demoníaca caterva de errores que 
ha castigado la centenaria y  en  definitiva gloriosa evolución del a r te  francés; d e  ahí 
proviene la parte  negativa de esta lucha heroica por la captación explícita del milagro 
artístico. D avid redescubrió la beUeza de la escultura prim itiva de los helenos, escultu
ra  que en aquel inicio del siglo X IX  estaba relegada por bárbara. D avid debió de inqui
r ir  la  causa de! singular encanto de los relieves y  p in turas del siglo X I (a. C .) , y  como 
dichas obras son realm ente de concepto y  fac tu ra  algo ingenuos o pueriles, D avid hubo 
de  sacar la consecuencia precipitada de que el hechizo de aquellos mármoles y  cerarai' 
cas residía precisam ente en las condiciones de ingenuidad. Y  así creería haber descu
bierto el principio de la obra de a r te  puro. D avid hubiera podido no tar que la escultura 
griega an terior al siglo V I (a. C .) , más ingenua todavía, le era inferior, m ientras que, 
por o tra  parte, el arte  helénico posterior, el fidíaco, menos ingenuo, es superior al arte 
del siglo V I. D avid habría así comprobado que lo que en el arte  griego de los pisistrá- 
tidas nos enamora no es precisam ente la pueril concepción n i la ejecución ingenua o  in
experta, a pesar de lo que estas varias facetas de la ingenuidad tengan de emocionante, 
sino principalm ente los valores de robusta y  sólida escultura, que revientan la puerili
dad ancestral y  anuncian el esplendor del siglo V . U n  ejemplo m uy persuasivo de lo 
que digo nos lo ofrece el célebre friso que decora el exterior del edículo conocido coa 
el nom bre de Tesoro de los Chidios, en el santuario  de Delfos. Esta escultura es justó- 
m ente considerada como uno d e  los mejores m onum entos del a r te  griego del si
glo V I  (a. C .) . El alto  relieve en cuestión representa algunos episodios de la "Ilíada", 
esculpidos notoriam ente p o r dos talentos, diferentes desde el pun to  de vista artístico, 
aunque de concepaón, visión y  estilo idénticam ente ingenuos; ambos nos emocionaft 
idénticam ente por todo lo que hay en ellos de ingenuo. Pero el escultor más sensi
ble a  los valores plásticos de la escultura, a  lo que la escultura es en sí, nos emocio" 
nará  muchísimo más que el otro. A  simple vista, parecen dos talentos gemelos o un  solo 
artista; pero en seguida nos percatam os de que el uno es algo vacuo y  banal, mientras 
que el otro es un  vidente que nos comunica su  videncia.
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Pero D avid no reaccionó de la m anera indicada. Se dejó llevar irreflexivam ente 
por la prim era impresión, p o r la em odón simplemente ingenuista, y  legó a  sus suce
sores este sentimiento, como u n  evangelio estetidsta . N ad ie supo distinguir la em o' 
don ingenuista de ]a artística; nadie supo derivar la estim adón de la ingenuidad (la 
grada de lo ingenuo pueril) hacia la psicología o  la literatura. T al vea porque en ton
ces la Psicología no existía y  porque la litera tu ra  ya estaba entrom etida en el arte...

D avid no  especuló abiertam ente en el ingenuismo n i en el primitivismo, y , en 
consecuencia, tam poco fué  un  p in to r primitivista. El sólo propuso estos tem as como 
una hipótesis en su estética clasidsante. Sus sucesores sí especularon sobre ello. Ingres 
y el alemán Overbeck, descubrieron los prim itivos italianos, ta n  gradosam ente inge
nuos; y  a  todo el a r te  an terior a  R afael aplicaron cdn saña las tím idas divagadones. 
primitivistas de David. La litera tu ra  coadyuva desde aquel m om ento al confusionis
mo, y  ya, n i por un  momento, dejará de em brollar la madeja. La escuela de Overbeck 
tiene su pontífice definidor en los hermanos Schlegel, particularm ente en Federico; 
Codo u n  filosofo, según la fe  de aquellos días. Parece natural que un  filósofo estuviera 
mejor dotado que los pintores para  descubrir y  denunciar el error de la idea prim iti
vista, más no  fué así; Schlegel y  los demás esteticistas, pseudo estetidstas, críticos, bió
grafos, comentaristas y  ensayistas que vinieron detrás, siguieron glosando la ingenui
dad de visión e incluso la ingenuidad m anual, como el S anto  Espíritu  de la obra de 
arte. D el Ingenuismo al Infantilism o, no había más que un  paso; luego el Salvajismo 
fué una consecuenda naturalísim a. Y  ¿dónde existirá una estética idealista que sepa 
detenerse aquí? ¿N o era un a  te n tad ó n  irresistible la de ir  a d ren a r la más im poluta 
ingenuidad, en lo subconsdente, y  luego en lo inconsciente, en las vaguedades e  in- 
coherendas de la in te ligenda dorm ida o  ausente, en las sugestiones de las drogas es
tupefacientes? ¿Cómo resistir a cap ta r la más d e r ta  ingenuidad, la ingenuidad por 
Q celenda, la de los locos, la de los viejos chochos, la de los niños de te ta? Y  allí fueron 
los grandes maestros de la escuela dadaísta.

¿Por qué la Estética de verdad  no  d en u n d ó  ese constante y  ta n  com prom etedor 
divagar? La Estética más solvente no  d en u n d ó  ninguno de esos extravíos porque los 
^ o r o  todos, y  si los conodó, los dep redó  como pasatiem po de adolescentes ilusionados 
por el snobismo o  la demagogia. Pero tam bién porque la Filosofía, al fin y  al cabo, es 
literatura, y  la litera tu ra  no puede desentenderse, aunque quiera, del Primitivismo.

En efecto, la escultura prim itiva y más señaladam ente la p in tu ra  prim itiva, son 
^>te máa o menos estimable, según el talento de cada artista; pero  en todo caso, lo son 
por virtudes y  condidones opuestas a  lo plástico. E l primitivismo pictórico vale más 
cuanto más literario es, cuanto  más descriptivo. La p in tu ra  y  la escultura prim itivas 
Son arte  narrativo, arte  de ilustrador de textos, más que arte directam ente encarado 

la realidad. El a r te  prim itivo no  está arm ado p ara  la comprensión sintética y  di- 
•^cta del m undo real, sino para  la descripdón superfidal y  analítica de las cosas dcl 
®undo, ta l como ellas son ccsicebidas por la im aginadón del sujeto; descripdonisiTjO
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empírico de la naturaleza y  de la vida convencionales. Es a rte  a  m enudo proselitisfa. 
conmemorativo, edificante, moralizador, etc., y  ello por vía discursiva y  descriptivi. 
N o  p in ta  lo que ve, sino lo que condbe, exponiendo uno  a  continuación d e  o tro  I 
elementos dei concepto o  los conceptos de un a  idea, yuxtapuestos así, como para  —» 
demostración. C uando Simone M artin i quiere p in ta r un a  ciudad fortifcada, nos pinta, 
su entero perím etro de m urallas tal como el entendim iento lo concibe, no  como la viflaj 
lo ve directam ente; M artin i p in ta  aquella ciudad con las casas y  palacios que contie 
ne, ocultos en la realidad por las altas murallas, asomándose a ellas. A sí, el p in to r quie 
re  dar a  entender que aquellas m urallas no están vacías de edificios; nos describe anali 
ticam ente más que nos p in ta ; nos n a rra  aquella ciudad fortificada; su plum a es pincel. 
Esto es m uy conmovedor, y  cuando, p intado por un  m aestro doblado de poeta como li
es M artin i, es. además, m uy bonito, ¡Pero no es 'p in tu ra , n i mucho menos! La pintura 
es algo más condensado, más ambicioso y  emocionante, algo menos infantil, algo 
viril, algo superior a lo bonito, algo que aspira a lo sobrehumano.

L a  contextura psicológica del p in to r prim itivo es opuesta a la del p in to r realista. 
E l arte  prim itivo es o tra  m uy distinta cosa que el arte  adulto. A quello es literaturij 
imaginada; esto otro es p in tu ra , es escultura. U na cosa es descripción; la o tra es cap 
tación. T an to  es así, que Ja litera tu ra  prim itiva es, en principio, más literaria, más be- 
lia y  convincente que la litera tu ra  adulta, por m uy cultivada que ésto sea; el siglo 
oro  de las literaturas es su período prim itivo. Del ingenuismo y  de la simplicidad del 
siglo de oro extraen los siglos posteriores, más depurados y gramaticados. la levadun 
indispensable al ferm ento vivificante del arte literario.

V oy a  term inar, p o r fin, con estas pocas palabras de conclusión.
D uran te  los pocos años que cuento d e  existencia, el arte  catalán moderno h a  repug 

nado continuam ente la ingerencia de la litera tu ra  en la p in tu ra  y  en la escultura; h a  re 
pudiado todos los idealismos que dim anan de una concepción literaria de lo plástico; los 
idealismos cerebrales, los místicos, los morbosos, los plebeyos. El arte  catolán desconocí 
el Romanticismo, hace el vacío a  la universalm ente estimada escuela de Overbeck, - 
todos los primitivismos, al caracteridsm o, al simbolismo, al salvajismo, al Cubismo y 
sus sucesivos abortos. El a r te  m oderno catalán, ta n  aparentado como es al arte  fraii' 
cés, conoce, estudia, observa todas esas extravagancias antipictóricas que nacen y  mué 
ren  en la A tenas m oderna, y  hasto se interesa pasajeram ente por ellas; pero  se atieM 
incorruptiblem ente, p o r naturaleza, al principio realisto que le inform a desde su nací 
miento, y  que ya fue  su norm a en el glorioso período rom ánico y  más eficientement* 
aú n  duran te el goticismo. Su lema, secreto, aunque no oculto, es: crédito absoluto i  
fenómeno.

Del valor del a rte  m oderno catolán o  de cada uno d e  los artistas que lo integran, 
cada cual juzgue a  su  m anera. Pero entendam os que el arte  catalán m oderno, un  infaii' 
í'.to, no ha dicho todavía su últim a palabra. Esta la pronunciará cuando se halle en I« 
umbrales de la vejez.
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Los estudios cientí- 
ftcos en C a ta lu ñ a ,

p o r  e l D o c to r  B e ll id o
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H e aguí puestos en esquem a o fic ia l, señ ero  e 
¡Picador, todos lo s  su ceso s y tr iu n fo s  de este  
oren esp íritu  c ien tífico  que e s  J e s ú s  M . B e -  
Uido:

N ació en  B arcelona , 22-X I-18 80 .
E studió la  carrera d e  M ed icin a  en ¡a m ism a  

ciudad, acabándola en  1902. D o c to r ó s e  M a-  
M i,  en  1904. D e  1906 a  1914  f u é  p ro feso r  
ttaHiar d e  F is io lo g ía  en  la  U n iversida d  bar- 
etlonfsa. D e  1914  o  1 9 1 8 : catedrático  d e  F i-  
'■-lí’j t a  en  la  U n iversidad de Z a rag oza . D e  

1920 o  1921, catedrático en  Granada. D esde  
1921, su b d irector d el In stitu to  de F isio lo g ía  
i t  la U n iversida d  de B a rcelo n a . D e sd e  1929, 
catedrático d e  F arm a co lo g ía  de la  F a cu lta d  de 
Uedicina de Barcelona.

E x  p resid en te de la  S o c ie ta t  d e  B io lo g ía  de 
Barcelona, A ca d e m ia  i  L a b o ra to ri d e  C ien cies  
H tdiques de Catalunya, In stitu to  A r a g o n é s  de 
Ciencias M éd ica s.

N um erario d e  la R e a l A ca d em ia  de M ed i
cina de B arcelona.

Correspondiente de ¡a A ca d em ia  d e  C iencias  
¿e Zaragosa.

O f fic ie r  d ’ln s lm c tio n  P u b l i q u e " ,  de 
fr tn c ia .

A u to r  de tra bajos de in v estig a ció n , so lo  y  en 
colohoraciSn co n  A .  P i  S u ñ e r , J . P e y rá ,  
O. A g u s tí, E .  B a la sch , J . M . M u n iesa , R .  C a
rrasco F ortn iguera, J . P u c h e , 3. P i  S u ñ e r  
Bayo, J . F ern á n d es R io fr ío ,  publicados en “ A r -  
J 'w  d e  ¡'In st itu í de C ie n c ie s " ,  1911-1912 .

Treballs de la  S o c ie ta t  d f  B io lo g ia ” , v o lú m e-  
I  o V I I I ,  1913-1922. “ T r a b a jo s  d e l ín s t i-  
de F is io lo g ía " , v o ls. I - I I ,  1925-1928, y en 

"'•en núm ero de p erió d ico s m éd ico s españoles  
y **lran jeros.

Tam bién escrib ió  artícu lo s puiilicados en “ L a

V e u  d e  C a ta lu n y a " y  “ L a  P u b lic ita t” , sobre te
nias de cu ltu ra  universitaria.

U n o  de su s trabajos— m ás conocidos— d e  d i
v u lga ción  y  critica , f u é  ese  so b re “ L a s  g lá n 
du las en docrin as y la  v e j e s ” ,  1925.

T a n  sobria e  intensa f ig u r a  com o la  de B e llid o  
n o  m erece otro  com entario que éste :  revelar  
s u s  p er files  y  datos. V  escu ch a rle  hablar; pre
cisar.— E . G . C .
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M e es gratísim o hablar sobre el tem a que m e encargó la  Comisión organiiadora de 
esta Exposición de Libros Catalanes, an te u n  público docto y  sim patizante como el 
que me dispensa el honor de escucharme, en el ambiente recogido y  sereno de esta Bi- 
Uioteca. Sean mis prim eras palabras de agradecimiento a  los que me invitaron a  for- 
mar parte del grupo de conferenciantes que h a  de exponeros el q u e  podríam os llam ar 
panorama espiritual de C a ta luña en el últim o cuarto de siglo, y  de saludo a  los hom
bres de ciencia y  a  los literatos que han  escuchado el llamamiento de los jóvenes redac' 
tores de La Caceta Literaria y  han  venido a este salón esta tarde , m uy especialmente 
il Sr, Giménez Caballero, que con ta n  amables palabras ha querido hacer mi pre- 
«Btación.

Voy a hablaros de la ciencia en C ata luña, no de la ciencia catalana. La m anida y  
justa frase de Pasteur, “la  ciencia no  tiene patria , aunque los sabios sí la tengan", es, 
ron frecuencia, olvidada. Es, sin duda, pedantería hablar de ciencia francesa, inglesa; 
mjs lo sería postu lar la existencia d e  u n a  dencia  catalana. Yo voy a  estudiar, sencd' 
llámente, qué sectores d e  la dencia universal han sido cultivados en C ataluña duran te 

últimos veinticinco años, p o r qué hombres, con qué resultado, y  qué garantías 
Kunen los dentíácos catalanes que hagan verosímil que su aporte  a  cada un a  de las 
2^3eaalidades deba ser considerable y  continuado. Procuraré m antenerm e, al hacer 
ti balance, den tro  de la más estricta im parcialidad, valorando los hom bres y  su obra 
<fe8de un pun to  d e  vista puram ente científico. N o  me ocuparé de la aportación catala- 
•’a a la M edicina, la Ingeniería y  la técnica en general, porque deseo hablar solamente 

la p roducdón  de d e n d a  pura, aunque así resulte algo más reducido el cam po de 
nu conversadón d e  esta tarde. Y , como es natu ra l, y  valga esta advertencia para  el 
■̂ sto de mi d isertadón, será m i norm a la más absoluta modestia, que si algunas veces 

condidones en que han ten ido  que trabajar nuestros hombres de dencia dan  u a  
®traordinario valor m oral a  su labor, y  en tre ellos los h a  habido y  los hay, p o r fo r' 
'̂•na, excelentemente dotados, no  sería justo, n i oportuno en esta ocasión, m anifes' 

^  ilusiones exageradas sobre la trascendencia y  el valor universal de sus trabajos.
N uestra vida dentífica de los años hasta ahora transcurridos del siglo XX viene 

•ad ic ionada p o r la herencia de todo el siglo anterior. E n  1900, a l finir el siglo X IX , 
tres figuras vivientes merecen ser consideradas como hombres d e  espíritu univereal; 

borras y  Bages, el canónigo A lm era y  R am ón T urró . C iertam ente, no  faltaban indi-
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^idualkta^des destacadas; pero sólo estas tres  podían gloriarse d e  poseer algo insept 
rabie de ]a dignidad de las prim eras figuras de la ciencia, en cualquiera de sus manif» 
taaones. Los tres habían form ado o  estaban form ando escuela. T orras y  Bages halé 
m iaad o  « tu d io s  histórico-filosóficos, y  había profundizado en  las ciencias eclesiá 
ücas. Seglares y  cléngos, au n  los de más opuestas orientaciones en tre  los primeros, i  
reconocían como maestro. E l canónigo Jaime A lm era ten ía a  su cargo un a  enscñana 
de Geología, form ó gran núm ero de discípulos, y  de alguno de ellos tendrem os qu 

•« u p a m K  dentro  de pocos m inutos. Inició, además, trabajos ordenados para  la c<» 
feccion del M apa Geológico de la  provincia de Barcelona, obra que exigía la  coi» 
^ ^ o n  de gran  núm ero de técnicos. R am ón T u rró  enseñó Bacteriología en un a  sock 
d a d  medica, prim ero, en el Laboratorio M unicipal, después, e influyó en la formadó» 
de ios biologos catalanes de m anera decisiva. Estos tres hombres habían  logrado, al na' 

el siglo en que nos hallamos, algo que nadie había todavía alcanzado en Cataluña: 
form ar escuela. Pero tam bién es cierto que otros hombres de gran  a ltu ra  habían brilla 

•do en el firmamento científico de nuestro  país.

M ateo O rfik . ex-pensionado de la Ju n ta  de Comercio, o fred ó  a esta entidad, c  
w  pnm eros anos del siglo X IX , instalarse en Barcelona y  fom entar los estudios i  

Q uím ica. La Ju n ta  de Comercio— había acabado hacía poco la guerra de  la Indepett 
dencia— no  pudo  atenderie en sus deseos, y  Orfila volvió a  Francia, donde alean» 
Ja no tonedad  d e  todos conocida, que tan  bien h a  estudiado M iguel d e  los Santos Olí- 
ver. U n  canónigo vicense, Jaim e Balmes, a mediados del mismo siglo, p a red ó  avasalla 
to d as las m teligendas de C ataluña; pero su acción fue  m uy fugaz, y  nadie, n i vi« 
e l  n i despues d e  su  m uerte, ha podido envanecerse de ser el continuador de su obn. 
n i ta n  tólo de haber sido su discípulo. Y  en pleno fervor de la Exposición de 1888, a 
finales del siglo X IX , el viejo Colegio de M edicina de la  calle del C arm en tuvo el he 
ñ o r  de que en él profesara una asignatura e  hiciera las más decisivas de sus investiga
ciones Santiago R am ón y  Cajal. C iertam ente que algunos jóvenes le rodearon y  fuf 

varios los que se in ida ron  en su técnica, pero nadie-«ontinuó en Barcelona su 
•obra. A nalizar las causas de ello nos haría  caer en negro pesimismo, y  no  creo qtf 
« a  este el sentim iento máa conveniente para  la labor de esta tarde

U n  h ^ b r e  hubo en C a ta lu ñ a -a c a so  no de la envergadura d e  los anteriormenB 
m e n c io n a d o s -^ y a  obra no  fué ineficaz. Fue Javier Llorens, profesor de M etafíáO 
«n  la  U niversidad h a d a  el 1860, espíritu  tan curioso y  selecto como M ilá y  FonW 
nals. El propio T orras y  Bages red b ió  d e  él enseñanzas que influyeron mucho en sb 
-fo rm aaón . Pero Llorens. más que un  productor de dencia . fué  u n  privilegiado io' 
p o rted o r de la d e n d a  d e  fuera, cosa que no todos h a d a n ; derto s espíritus, sin duda 
a ^ d o s ,  como José de Letamendi. repugnaban ponerse a la hora de E uropa y  defen
d ía n  un a  a e n d a  autóctona, sin raíces experimentales, toda fru to  del esfuerzo cerebd  

e  los mdividuos aislados a  sabiendas. Pasaron los años, y  predsam ente a  los dos d e  na
cido el sjglo XX pudim os asistir los jóvenes de entonces al ocaso aparatoso del ideal
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dentiico de nuestro siglo XIX . N o  hemos olvidado cómo moría, con ia copa en la 
mano, dispuesto a disertar sobre los temas más diversos, Bartolomé R obert, maestro 
<le muchas generaciones de médicos, que tiene para  mí, en este momento más que en 
ningún otro, a pesar de su v ida honrada y  su gran  corazón, tan  hum ano, el valor 
de un símbolo de lo que se fué  para  no volver; la facilidad erigida en norm a supre- 
m  de la labor científica.

Las tres escuelas que hemos dicíio, eran  las únicas en actividad al iniciarse el 
agio XX. En buena parte  son actuales todavía. Podremos estudiarlas en tres hombres, 
<ii8dpl05 directos dos de ellos d e  los que hemos citado como cabezas de escuela. T res 
Iwinbres que m urieron jovenes, cual los m ortales amados de los dioses, cuando nos 
iacían entrever una obra sólida y  duradera; dechados de las más altas cualidades mo- 
nles, favorecidos por la  naturaleza con dotes intelectuales ciertam ente no comunes. 
Norberto F on t y  Sagué, e ra  un  joven sacerdote, doctor en Ciencias N aturales, entre- 
gado en cuerpo y  alma a los estudios de Geología. Profesó enseñanzas libres d e  esta 
d a ia a  en algunos centros barceloneses; colaboró con su maestro, el canónigo A lm era; 
publicó un  tra tado  elemental de un  valor inapreciable, p o r ser todos los ejemplos que 
« 1  él exponía sacados del propio  territo rio  de C ataluña, tra tado  que ha merecido, a 
los quince años, ios honores de la reedición. Font y  Sagué m oría apenas cumplidos 
los trein ta años, y  privaba asi a  la escuela geológica barcelonesa y  a las instituciones 
<le cultura entonces nacientes— estábamos en 1910— del aporte de sus dotes de in teli
gencia y  enei^ía y  de su capacidad organizadora. M anuel D alm au, joven médico 
-n o so tro s  nos hemos honrado viéndole sentado en los bancos de las aulas donde d á
bamos nuestras enseñanzas— discípulo predilecto de R am ón T u rró , que había estado 
«n H alle y  en  Boston, adiestrándose en las técnicas bioquímicas más en boga hacia los 
íños 1914 y  1916, im portador de estas técnicas en tre nosotros, espíritu  claro, im a
ginación viva, frenada por un  deseo d e  inform ación directa que pocos habrán igualado, 
®urió en 1918, víctim a de su propio afán  de saber. Y  más recientem ente, joven asimis- 
®o, casi a igual edad que los dos anteriores, m oría Juan  Creixells, inteligencia bien 
pertrechada, más curioso, si cabe, que ellos; traducto r de P latón, com entador de los 
Mokantianos alemanes, esperanza de aquellos que creían que la filosofía podía pro- 
^ c irse  en tre  nosotros con arreglo a las normas que se nos antojan  las únicas en boga 

los países del N o rte  d e  Eutropa.
Pero estos tres hom bres ten ían  u n a  característica com ún, borrada, ciertam ente, en 

®tos científicos que les han sobrevivido: su tiem po y  su espírítu no eran  todos para 
ciencia. F o n t y  Sagué, además de los deberes de su  estado, se ocupaba en  la ad 

ministración de u n  antiguo asilo barcelonés; M anuel Dalm au, dirigía un a  enferm ería 
la Facultad de M edicina, y  dedicó los dos 'últimos años de su v ida a  la organización 
las instituciones sanitarias locales y  provinciales; Juan  Creixells, in tervenía en la 

•c re tir ía , y  dirigía el negociado de estadística de la principal entidad económica de 
Cataluña, y  oríentó en  buena p a rte  sus estudios hacia las cuestiones de Bolsa y  de
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Economía corporativa. Parece como si los tres tem ieran que su p u ra  actividad cientjfia 
fuera  una co n tn b u ao n  escasa al progreso de la tie rra  que Ies vió nacer y  se creían 
gados a  poner al se rv iao  de ésta, en otros terrenos de actividad, al parecer más se?» 

S ^óv íde tóa  inmediatos, las privilegiadas aptitudes con que les dotó

A unque ello pueda constituir una relación árida y  fatigosa para  vosotros, mis oyeiv 
tes. iremos pasando revista, una a una, a las diferentes ra,nas de la ciencia que ha 
« d o  cultivadas por los catalanes. En este sentido, merecen ocupar el p rim er lugar i  
la relación las a e n a a s  filosóficas. A l iniciarse e¡ siglo X X , poco después de dobla* 
el p r ^ ^  lustro parece despertar en C ataluña un extraordinario interés p o r el cu'- 
tivo de la F ilo^ fia . Dos hombres, alejados hoy ambos de nuestro  medio, logran atrao 
a a ten a o n  publica, y  la de los mismos hombres de letras, en tre  nosotros parcos en 

^ n o s id a d e s  filosóficas, h a a a  el trato  de la que entonces fué llamada la décima m iia 
Son; Eugenio d O rs  y  Diego R u íí. Eugenio d 'O rs, tem peram ento literario  p o r cxa- 
lencia, con in fam ac ió n  casi únicam ente francesa, dotado de un estÜo personal y  atn- 
yente. amigo de las alegorías, parece destinado a fundar un a  escuela y  a im poner s« 
cimo a  todos los espíritus cultos de nuestras ciudades, que se interesaran p o r un a  vid 
cultural mas eleva Diego Ruiz. literato  tam bién, tiene una inform ación más ampÜí. 
Como Eugenio d O rs  manifiesta tam bién sentido amor a la ciudad y  a  la v ida o> 
Jectiva, y  suena con una elevación del nivel medio y  con un  m terés general por U 
a e n a a  como ^  pocos países pueda sentirse. Am bos pasan fugaces como dos brillaa- 
tes m e a r o s .  D iego R ú a  se reintegró a  su  Italia, en la cual recibió su  formación pri
m era, Eugenio d  O rs, au n  antes de dejar de residir entre nosotros no influyó ya como 
en sus pnm eros años, y  los hombres de las prom oaones más jóvenes se esforzaban e. 
p r ^ a m a r  su  independencia, fren te  al que en su  tn p le  personalidad periodística ava
sallo a  los hombres de nuestra  generación, que aceptábamos sumisos el rem oquete de 
novecentistas. ^

T urró , d e  biólogo pasó a  filósofo. N unca dejó de ser biólogo, sin em bar 
su filosofía, que acaso pueda calificarse de neopositivista, vista con simpatía p d  
enemigos del idealismo en general, ha influido mucho en el pensam iento de 1« 

h o m b r^  de estudio de C ataluña. Sin embargo, si son legión los pu e  pueden titu larse si» 
discipui<« en  el terreno  de las ciencias de la vida, no creo que haya dejado Turró 
contm uadores en_el cam po de la Filosofía, que hasta m uy poco antes de su  muerte 
cultivo con empeño y  voluntad.

de  los prim eros años del siglo en  que estam«^ 
con Salvador Bove a  la cabeza. A caso no  sea original su pensamiento, por contar 
con tradiciones de lulismo algunas tierras del centro d e  Europa, pero  despertaroo 
el i n ^ ^  p o r el pensar del SoHtario d e  R anda, y  m uy posiblemente contribuyeron 
^ _ u a l florecimiento de los estudios de H istoria de la Filosofía, sobre todo la d e  Cata« 
iuna. H oy, un  numeroso g rupo  de eclesiásticos, el del P . M iguel de Esplugas. que «
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iitercsa por la. Filosofía medieval catalana y  lleva a cabo trabajos de gran valía histó
rica sobre e«tos atrayentes temas. O tro  eclesiástico joven, Juan  Tusquets, contribuye 
i  la im portación del neo-escolasticisnio belga, no  bien conocido en  C ataluña. Jaime 
Serra y  H unter, y  sus discípulos de la U niversidad, como Joaquín X irau , el inalo- 
grado Juan Creixells, M irabent, Joaquín C arreras A rtau , y  algún otro , desde la cá
tedra de H istoria de la Filosofía, que profesa Serra, en trabajos de Seminario con- 
tÍDuadüs sin desmayo, estudian la Filosofía m oderna y  actual, y  habrán de contribuir 
cwi eácacia a  que aum ente día tras día el interés de los estudios catalanes por la reina 
de las ciencias. Y  algunos hombres de ideas radicales, sobre todo en la prim era décad.i 
<kl siglo actual, han traducido textos de todas procedencias y  han contribuido a  haccr 
más extensa la inform ación filosófica española.

La Psicología pura  no ha sido cultivada en C a ta luña; la Psicotecnia cuenta con 
un centro, regido por Emilio M ira, del cual salen publicaciones y  se llevan a cabo 
investigaciones de valor.

La E tnografía es estudiada tam bién, aunque constituye un  problem a difícil, dada 
li especial composición étnica de la población catalana. Telesforo de A ranzadi, A lber
to del Castillo y  José M aría  Batista y  Roca, han hecho publicaciones de Etnología 
atalana. H an  organizado la sección correspondiente en el M useo d e  la C iudadela; 
«lio hace esperar que esta in teresante ram a de las ciencias biológicas no será la últi- 
ina en desarrollarse por completo en tre  nosotros. N ada diremos de la Etnología pre- 
liittórica. Seguramente, V alls y  T aberner, en su conferencia, os habló de los trabajos 
^  la brillante falange de nuestros prehistoriadores, con Bosch y  G im pera a la cabeza; 
poco podría yo añadir digno de interés.

Ha habido en C a ta luña gran  interés por la Pedagogía: se ha dem ostrado este ín te
res con publicaciones de inform ación y  con actos como el llamamiento de M aría M on- 
'sssori, para  d irig ir un  C en tro  dg investigaciones pedagógicas y  la organización de los 
Estudis N orm ales", con Jorge Dweishauvers, encargado de la enseñanza de la Psicolo- 

gia pedagógica. Pero, en  buena parte , tres cuestiones previas han impedido que se 
pudiera dedicar a  la p u ra  Pedagogía la acti\-idad de los educadores; el aprovecha
miento de la lengua m aterna, como vehículo educativo, por lo menos para  las más tiernas 
*íides; la enseñanza de esta lengua m aterna, y  la de la H istoria y  la Geografía cata- 

Estas cuestiones a  que debía atenerse, han desviado la atención de nuestros pe- 
'^^ogos. Lo hecho para  aplicar los métodos más eficaces a  estas enseñanzas, es digno 
^  recordación, como tam poco sería justo no  m encionar los esfuerzos hechos en el 
* ttid o  de la organización de la educación musical y  la educación artística, ta n  exten- 
'idas, sobre todo la prim era, en nuestros C entros urbanos.

Las M atem áticas no  han tenido en C a ta luña cultivadores numerosos, pero  sí de 
P'iraera calidad. U n  solo nom bre casi llena en este pun to  el campo d e  que tratam os: 
Esteban Terradas, cuya obra original, y, sobre todo, sus trabajos de im portación y  
•®fecaón de cuantas novedades aparecen en  el dominio de la M atem ática universal.
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han  sostenido el interés de los científicos h a d a  esta noble ciencia. Sus conferencál 
sobre los Esternas de ecuaciones integrales, sobre la teoría de la relatividad y  sobre 
pun tM  más difíciles de la Física m atem ática, han tenido a nuestros científicos sie» 
p re  al com en te  y  con inform ación d e  prim era m ano sciire cuanto  se produce fura 
d e  nuestro  país. Como nom bres en  relación con Terradas, no  dejaremos de citar* 
A ntonio  T orroja, por sus estudios de G eom etría proyectíva, y  a José M aría H ans hw 
profesor d e  M ecánica celeste en vuestra Universidad.

La Física experim ental cuenta con pocos cultivadores: merece especial m e n cü  
Ram ón Jardi, au to r de estudios de fotom etría y  creador de técnicas aplicadas a e® 
p u n to  especial de su actividad.

En Quím ica pura, hemos contado con E nrique M oles, hoy encuadrado en  vu» 
tras instituciones de ínvestigaaón; con M iguel Baltá, colaborador de T u rró ; con Mí- 
nuel D alm au, del cual y a  os he hablado, como de su trabajos en  síntesis química cc 
el U bora to rio  de A bdcrhalden; con A n ton io  G arcía Banús, profesor de Quím ica ar 
ganica en la Facultad de Ciencias, con algunos discípulos de los mencionados.

La A stronom ía es una ciencia que ha d isfrutado en tre  nosotros del favor popu- 
ar. H a n  esistido dos Sociedades astronómicas, cuyos socios se interesan por las 

v«tigaciones de los astrónomos. José Com as Solá, dirige la Sección astronóm ica 
O bservatorio Fabra; Isidro Pólit, es el segundo jefe de la misma. Los estudios de amb» 
sobre los pequeños planetas, de los cuales han descubierto muchos y  han precisado la» 
órbitas y  las efemérides de otros tantos, son reconocidos como de gran  valor en I» 
C e t r o s  astronómicos de todo el m undo. E n  Tortosa, ju n to  al Colegio de los PP. Je
suítas. funciona el O bservatorio del Ebro, fundado por el P. C irera y  dirigido por ice 
sucesores de este. Este O bservatorio está especializado en estudios d e  A strofísica solar.
Es digno de mención el hecho d e  que el O bservatorio Fabra sea u n a  fundación pri
vada del p n m er m arqués de A lella, sostenido casi por entero con los fondos de esO 
fundación.

L a M eteorología, hoy ta n  apreciada, cuenta en C ata luña con cultivadores y  co# 
organizaciones a ella dedicadas. La D iputación provincial sostiene u n  Servicio mete««f 
l^ ic o ,  la base del cual la constituye la R ed  pluviom étrica catalana, que iniciara R»' 
fael P atxo t y  Jubert hace más de tre in ta  años. D irige este servicio E duardo Fontseft 
y  c u e n u  en él con colaboradores numerosos y  la organización adecuada. Publica hdli- 
tiñes y  m em onas; una publicación m uy interesante de este servicio, subvencionada p(* 
la Fundación “Concepció R abell". es el “A tlas de Nuvols” , que hemos visto (hojcaib 
es interesante, incluso para  un  p ro fan o ), en la Sala de Exposiciones vecina.

^ Ya hemos dicho cuál es ia  tradición de los estudios geológicos y  geofísicos en  Cata' 
luna ; a  los nom bres de A lm era y  F on t y  Sagué debemos añad ir los de Faura, BatalUr, 
San M iguel, en Geología, y  M arcet, en  Geofísica. Pardillo, cultiva la  CristaJografi»- 
E n  Botánica, merece ser m encionado Cadevall, au to r de la “Flora de C ata lunya", mo
num ento  desgraaadam ente inacabado, que habréis visto expuesto en tre las publicacioo»
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áel “Institu í d ’Estudis C atalans” ; F on t y  Q u er, Cuatrecasas, continúan su obra. C a - 
bíliETo, duran te  su perm anencia en !a U niversidad de Barcelona, h a  cultivado la  M i
o p í a .  E n Zoología, contamos con entomólogos como Codina, Sagarra, y  Bofil! y  Pi- 
cl»3t; maiacólogos, como Bofill y  Poch, Fem ánde? G aliano se ha especializado en pro- 
ttBOología. M aluquer h iío  estudios de O ceanografía y  planeó el Institu to  Oceanógra
fico de Cataluña. E n Biología general, y  particularm ente en Embriología, deben ci
arse los nombres del P . Pujíula, P edro  N ubiola y  Luis Guilera.

Los estudios de Fisiología han sido particularm ente afortunados. La escuela de 
Augusto P i Suñer, de la  cual m e honro  form ando parte , jun to  con Carrasco Form i' 
güera, Leandro C ervera, Santiago P i Suñer, José Puche, Pablo A gustí; escuela que 
tuvo el honor de contribuir a  la  form ación deí malogrado M anuel Dalm au, y  se ha 
oojpado, principalm ente, de fisiología renal y  cardíaca, de regulación del contenido- 
de ajúcar de la sangre, de secreciones internas, de reflejos orgánicos, de correlaciones 
funcionales y  de la sensibilidad in te rna y  visceral. E n Bacteriología e  Inm unología con
tamos con la escuela de R am ón T u rró , de la cual form an parte  P edro  González, Pedro 
Domingo, Cayetano López, A lfonso Trías, Francisco D uran  Reináis, V idal, Perxas 
y algunos jóvenes más. E sta escuela ha estudiado la anafilaxia y  la inm unidad general, 
natural y  adquirida, y  local, este últim o concepto con anterioridad a  los trabajos de la 
«cuela francesa del Institu to  Pasteur. E n  H erencia y  G enética, són dignos de men- 

los estudios de Rosell y  V ilá. E n Fonética, Pedro Bam iis trabajó unos años en el 
Uboratorio anexo a ia Sección Filológica del “ In stitu í d ’Estudis C atalans” .

Esta es, olvidando acaso algunos nombres, la  lista de las ciencias que han sido cul
tivadas, con produccipn de trabajos originales, y  ¡a de los hombres que a  ellas se han 
dedicado en C ataluña. Tócanos ahora ocupam os de la vida, d u ran te  estos veinticin- 
<» años, d e  loa centros y  sociedades consagrados a  la  estimulación y  a la divulgción 
del saber- Las Reales Academias, ochocentistas por su espíritu , algunas sietecentistas 
por la fecha d e  su  fundación, han vivido en tre nosotros la  m iaña vida que en  el resto 
de España. La R eal A cadem ia de Ciencias y  A rtes, m erced a la  circunstancia de ha- 

podido reunir algún caudal, procedente de fundaciones que a  su favor se han 
!*cho, ha sido, sin duda, la más eficaz d e  todas. H a  publicado memorias y  logrado orga- 
'úzat un  Observatorio y  un  rico M useo de C iendas N aturales, y  sostiene espléndida- 
roentc su Biblioteca, especialmente n u trid a  en publicaciones periódicas de M atem áti- 

y  ciencias conexas. D uran te  estos veinticinco años han  influido sobre la U niversi
dad principalm ente dos hechos: el traslado de la  Facultad de M edicina a  los edificios 

actualm ente ocupa, en  1906, y  la  fundación, en 1910, de la  Sección de Ciencias 
Naturales en la Facultad de Ciencias. La ampliación de las enseñanzas y  los locales 
®ás adapubles a  su uso, puestos a  la disposición de la Facultad de M edicina, han  sido 
'’casión de que se m anifestaran actividades, inéditas todavía algunas.

En el año 1907 sucede algo trascendental p ara  el porvenir científico de nuestro 
al propio tiem po que se fundaba en M adrid  la Ju n ta  para A m pliación de Estu
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dios Enrique P ra t de la  R iba llegó a la pr«.ide„cia de la D iputación. Su prim er ad . 
fu e  k  fu n d aao n  de la S ecaón  Histórico-Arqueológica del “In stitu t d 'Estudis Cata- 
1 ^ 5  . Como, con grafica frase, dijo p o r aquel entonces R ubio y  Lluch, P ra t de la 
R jba in ten to  m oylizar las nueve musas en p ro  de sus ideales; pero  yo no d u i  
qu e  lo que en  realidad y  m uy  sinceram ente quería era poner la f u e r »  política que re
presentaba. y  el país que se confiaba a  su gobierno, al servido de las nueve herm anii 
Foco tiempo despues, en el bienio 1910-1911, quiso que fuera tam bién favorecida I. 
qu e  con frase atica, debida a “X enius’V se llamó entonces la décima musa, la Filosofía, 
la Ciencia pura, en general. P ra t de la  R iba y  los hombres que con él trabajaron inten
taron , y  en buena p a rte  lo lograron, mover el interés público en pro de la ciencia, hasü 
c ierto  pun to  falta de tradición en tre nosotros. l¿ s  acuerdos de la D iputación Provin- 
a a  relativos a  la fundación de la Biblioteca, con criterio amplísimo en la adquisidón 
de  I .b r^ , siempre ^ n  vistas a la p roducdón  de aJta d e n d a  y  no a la vu lgariudón; 
la fundación de la Secaon de Ciencias del “In stitu t d ’Estudis C atalans” ; la incorpora- 
a o n  d e  umversitarios jóvenes al - 'In s titu f ', como miembros o  adjuntos a las Secdonea- 
las campanas periodísticas d e  Eugenio d ’O rs para hacer aum entar el ap red o  de la p n . 
d u c c o n  aentifica en tre  nosotros lograron, dertam ente, resonancia. Y  no nos cansa
remos de repe tir que la eclosión de estas fundaciones sabias, ideadas p o r P ra t de la 
R iba, fue paralela a  la d e  la Ju n ta  de A m pliadón  de Estudios y  a la de la red  de 
in stituaones que ésta h a  fundado en M adrid ; un  mismo espíritu, el am or a  la ciencia 
p u ra , la conviccion de la necesidad de hacer d e n d a  desinteresada, p a ra  que todas las 
demas actividades del país alcancen el nivel deseable, anim aba a  unos y  a  otros.

n  Ja m ente de P ra t de la R iba, además de las institudones de enseñanza técnica, 
que iba fu n d a d o , p o r encima de ellas, debían funcionar cuatro  grandes Institutos: 
e de P s ic o l^ a  y  F il t^ f ia ,  el de Fisiología, el de Física y  el de Pedagogía; únicamente 
d  « g u n d o  ha subsistido. P ara  P ra t de la Riba, esUs instituciones debían vivir alejadas 
d e  las nec^idades de la enseñanza profesional, subvendonadas espléndidam ente p o r  U 
Cxu-poracion que las fundara  y  rindiendo el máximo trabajo  en el dominio de la inves- 
tig a ao n  aentifica.

A lrededor d d  “In s titu t d 'E tud is C atalans”  naderon  las reuniones bibliográficas, 
en  as cuales los espeaalistas se reunían  p a ra  so lid tar la adquisición d e  las revistas y 
IM h b r ^  que les m t^esab an . con destino a la Bitlioteca. N acieron, igualm ente, las 
^ . e d a d e s  espeaahzadas, como la S odedad de Quím ica de C ataluña, la  Sociedad de 
Biología de Barcelona, la S odedad C atalana de Filosofía, la Sociedad de Antropolo^ 
gia. E tnografía y  Prehistona, que ju n to  con otras ya existentes, la In stitu d ó n  C atalana 
d e  H istona N aü ira l, la  Sociedad A stronóm ica d e  Barcelona, daban la sensadón de 
una cu ltu ra  organica. extendida a todos los dominios del saber hum ano. Estas socieda
des celebraban y  celebran todavía sesiones; están en reladón con los núcleos similares 
de o^os pa^es. y  contribuyen a  la publicación de revistas y  anuarios, de los cuales 
son dignos de m endón los “A rxius de T lnstitu t de Ciencies” ; “T reb alb  de la Societat
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de Biología de Barcelona", "B utlle tí de la Assocíadó C atalana d 'H isío ria  N a tu ra l" , 
"A nuari de la S odeta t de Filosofía’’, "B utlletí M eteorológic", “A nnals de la Socíetat 
de Etnografía, A ntropología y  P rehistoria” , “Q uadem s d 'Estudís del Consell de Peda
gogía" y  algunas otras, como “A n n a b  de M edicina", de la  A cadem ia y  Laboratorio de 
G encias M édicas de C ataluña, que se publicaban ya antes de la organización de las 
fundaciones d e  P ra t de la  Riba.

H an  desfilado p o r Barcelona hombres de cienda procedentes d e  los más variados 
países, en los cursillos organizados p o r la “S ecdó  de Ciencíes”  del “ In stitu t d ’Etudís 
Catalans", p o r la Universidad, por la  Sociedad de Biología, por la Escuela de A g ri
cultura de la M ancom unidad y  p o r las Fundaciones pedagógicas del A yuntam iento; 
la actual D ip u tad ó n  Provincial continúa sosteniendo esta tradición cultural.

Como es natu ra l, esta actividad científica rinde, en publicaciones, menos que otras 
actividades intelectuales. H oras y  horas, meses a veces de trabajo científico, no  dan 
lagar más que a breves notas, de pocas páginas, de líneas acaso; además, la m anera 
a m o  se ven forzados a  vivir nuestros hombres de d e n d a  no es, dertaroente, la que 
más invita a  la  redacción de largos tratados. Sin embargo, existen hoy en C ata luña fun- 
dadones y  empresas intelectuales que cuidan de k  estim uladón de la producción de 
trabajo científico y  d e  su publicación, como la "F u n d ad o  C oncepdó  R abell", para 
el estudio de M atem áticas y  C ien d as físicas; la “Editorial A rn au  de V ilanova", de 
Jaime A guadé, para la  publicadón de monografías de M edicina y  C iendas biológicas; 
la editorial ' ‘C iencia", que publica un a  revista dentífica y  tecnológica, dirigida por 
Ramón Peypoch.

Como habréis visto, y  repito las palabras con que comencé, nuestro esfuerzo ha 
sido modesto, pero tiene un  m érito; lo hemos efectuado luchando contra nosotros mis
mos, in tentando vencer nuestros porpios defectos. Ansiamos crear una trad id ó n , no 
dejar discontinuidad en tre  nosotros y  aquellos que han  de sucedem os en los centros 
de trabajo y  p roducdón  de que hoy disponemos. Creem os que esta continuidad, que 
ísta trad idón , es la m ejor herencia qu e  podemos legar a  los que nos relevarán en su día.

Vamos a en tra r en la p a rte  que pudiéram os calificar de más difícil de esta conver
sación. H asta ahora no  hemos hablado de la cuestión de idioma; nos hemos ocupado 
de producción científica, haciendo abstracdón  completa del ¡dic*na en que es editada. 
Ciertam ente, el idiom a es algo no  esencial en la dencia. P or o tra  parte , al científico le 
interesa la  d ivulgadón, lo más extensa posible, de sus trabajos, y  un a  misma comuni- 
cadón, u n  mismo estudio, es m uchas veces publicado en  varios idiomas. E n Barce
lona se publica bastantp d e n d a  original en  español. Se redactan  algunas notas y  me
morias en francés, en alemán, en inglés, con destino a  los periódicos dentíficos de los 
países de las lenguas antes m endonadas. Estos son hechos naturales, que no  necesitan 
«>mentario de n inguna dase.

Hemos publicado y  publicamos en catalán. Ello en traña  para  nosotros u n  prim er 
problema: ¿el idioma catalán, es apto  para  la ciencia? H a habido momentos en que
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ha parecido que no  p>odia contestarse afinnativam ente a esta pregunta. Dos criterios, 
el etimológico y  el vulgarista, se h an  disputado la prim acía en la form ación de las 
palabras que el catalán, como todo idiom a neolatino, necesita adherir a  su acervo para 
la expresión científica. Hemos quedado en un  criterio medio en tre ambos extremos. 
E n algunos puntos no hemos llegado a  u n  acuerdo. Pero lo que sí puede afirmarse es 
que el catalán es ta n  apto  p a ra  k  expresión científica como el francés, el español, el 
italiano, el portugués o  el rum ano, lenguas que tam bién han tenido que adaptarse para 
que en ellas pudieran redactarse notas y  libros p o r los hombres de estudio. Q u e  la 
comprobación de este hecho sea para  nosotros un  motivo de satisfacción, como lo es 
para otros pueblos que publican obras de doctrina en  idiomas hablados por m ena  
almas que el catalán, es m uy na tu ra l y  tam poco necesita comentarios. V aya sólo una 
anécdota, dem ostrativa de la ap titud  del catalán para la expresión científica, que voy 
a  relataros: La obra capital psicológica de T u rró , que éste escribió en cstellano, fué 
publicada en alemán y  en francés, en prim er térm ino; después se tradu jo  al catalán. 
T u rró  nada había escrito todavía en catalán. U nos años después publicó nuestro  mae$* 
tro , en idioma vernacular, sus •'Conferencias de Filosofía C rítica” y  redactó uno* 
artículos para la R evista de Catalunya. R ovira y  V irgili hi?o elogio de la pureza y  de 
la perfección literana del catalán  con que T u rró  había escrito los artículos menciona» 
dos. A  nosotros, ciertam ente, no nos extrañó este hecho. Incluso cuando se creía peí 
algunos que el catalán no p>odía servir para  escribir obras d e  ciencia, nuestros sabios 
y  nuestros estudiosos hablaban sobre sus especialidades en catalán. P or ejemplo, nues
tros médicos habían utilizado siempre el catalán p ara  comunicarse unos con otros en 
las consultas. E n  nuestros laboratorios de toda clase, en  los seminarios, en las biblio
tecas, salvo en las lecciones solemnes, en catalán hablaban en tre sí nuestros científi' 
eos. ¿Q ué tiene, pues, de extraño que u n  idioma que había sido lentam ente trabajado 
en privado, p ara  adaptarlo  a  la expresión científica hablada, resultara apto  para  la 
expresión científica escrita?

La cordialidad intelectual, de que tan to  se h a  hablado estos días en la Prensa como 
nacida ahora mismo entre los hombres de letras de M adrid  y  Barcelona, ciertamente 
no es cosa nueva en tre  los científicos. E ntre nosotros siempre ha existido cordialidad. 
Los especialistas de cada grupo, aquí y  allí, estamos en relación constante. A caso nues' 
tro s públicos, de los cuales en parte  vivimos alejados, no lo sabían. N i unos n i otro» 
somos amigos del ruido, pero  es hora y a  d e  que salgamos de nuestras to rres de marfil 
(perdonad el tópico) para proclam arlo. V en ir a  hablaros a vosotros, hombres alejados 
muchos d e  las especialidades que nosotros cultivamos, ha sidg p ara  m í u n  esfuerzo. 
Vosotros, mis caros oyentes, en  atención al mismo, habéis oído con respeto y  efusivo 
cariño la pesada lista de disaplinas, de hombres y  de instituciones, que han constituido 
la  to ta lidad  de la conferencia de esta U rde. G racias por vuestra atención, y  perdón  si 
n o  he respondido a lo que teníais derecho a esperar de mí.
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FSációli de est« h o m b re:

-Vació en F e la n itx  (M a llo rca ), eit i8fi6. C u r 
ié la segutida enseñonsa en  M a h ó n , y  s ig u ió  h -  
hementc estu d io s de f ilo s o f ía  .v f ilo lo g ía  en  
Btrcehna y en  d iv ersa s U n ii'ersid o d es  de P o r 
tugal y  l'ra n cia . E n  1912 colaboraba y a  en las  
'¡vistas j  diarios m enorqiiínes. E n  19 13  /«» - 

a ¡a G aceta  de M en o rc a  e inler^'enía en las  
kckas p o liiica s  lo ca le s;  en tre  lo s  p rim eros en-  
Kyos litera rios de esta época so n  caracterisH -  

íH j traducciones de H o ra cio . Tra slad a do en 
1514 a M a llo rca , f u é  hasta  1916  activ ísim o  se-  
ttetarin de la  S o cied a d  F o m en to  d el C iv ism o  y  
kfe de red a cción  de  L a  V a n g u a r d ia  B a le a r. 
Desde 1915  colaboró en  L a  V e u  d e  C a ta lu n y a , 
U  R evista, Q u ad e rn s d’ E stu d i (de que s e  en- 
w j ó  en  1918 , a si com o de la  ser ie  literaria  de  
fe colección M in erva ) y otra s p u blicaciones ca- 
hlunas. E n  1916 d io  a co n o cer  en  B a rce lo -  
•« como orador, proiM neiando un  d iscu rso  en  el 
P^au de }a  M ú s ic a  C a ta la n a  c o n  ocasión  d e  la 
ffimera fie s ta  anual de  N o s tr a  p a rla . A  prin
cipios de  19 17  fu n d ó  en P a lm a  L a  V e u  d e  M a 
d rea, siendo llam ado d esp u és  <1 B arcelo n a  al 

de organizar la  Cám ara d e l L ib r o . E n tr e  
1519 y  1921 resid ió  d iv ersa s v ece s  en  P o rtu g a l, 
*nbondn intim a am istad co n  lo s litera to s m ás  
'A lien tes de este  país, G u erra  Jun queiro, 
^im ardo C oim hra, T e ir e ir a  d e  P a sco a es, A u -  
f s t o  Casiintro, a s í com o lo s  p o lítico s, entre  

A n to n io  G ra n ja  y  M achado S a n to s , y 
i^cvenlando tam bién  la s  U n iversida d es del 
Mediodía fr a n c é s , señ alán dose en lo s  C o n g re-  
*M regianalistas y fed era lista s  y en lo s reu n io-  

anuales d e l F e lib r iy e ” . E n  1919  estableció  
w  Barcelona la  orga nización  d e  E x p ^ s i ó  C a ta- 

que ha contribu ido  a l conccitm en to  de la 
^■ idarf cu ltu ra l de C a ta luñ a en e l ex tra n jero .

1921 fu n d ó  en  M a llo r c a  e l d ia rio  E l D ía , 
f*Jii dirección  abandonó a  lo s  p ocos m eses por  
^ otnp a iib ilida d  de ideas c o n  lo s  propietarios. 
jí principios de  1922 se  encargó de lo  E d ito ria] 
V*talana de B arcelona . T a m b ién  en la m ism a  
y x 'o  e s  nom brado D ir e c to r  de !a F u n d a ció  
^"Tíat M etg« , creada en ton ces bajo  e l m ecena-

j e  de F ra n cisco  Cam bó. E n  1923 aparecen los  
cuatro p rim eros v o lú m en es de esta  ed ición  de 
tos c lá sico s g rieg o s  ji la tinos. L a  actividad de la 
F u n d a ció  B e rn a t  M e tg c  se  ha ensanchado pos
teriorm ente con  la  F u n d a c ió  B íb lic a  C a ta lan a  y 
la  B ib lio t« ca  H e b ra ic a  C atalan a. E s  individuo  
correspondiente de j ’A ss o c ia tio n  G u illau m e 
B u dé, fu n d a d o r  d e  la  S o c ie té  d’ E tu d e s L atin es 
d e  P a r ís ;  p erten ece tam bién  a la  S o c ie té  des 
E tu d es G recq u e s de P a r ís ;  a la  S o c ie ty  o f  
H e lle n ic  SU idies de L o n d r e s;  a la  S o c ie ty  o f  
M o d ern  H u m an ities de L iv e r p o o l: fu n d a d o r y  
m iem bro d e l co n sejo  d e l  C o n íe r e n tia  C lu b , S o 
ciedad de co n fe re n cia s  d e  B a rcelo n a , e tc .

L a  m ayor parte de s u s  escr ito s  están  espar
c id o s  en p erió d ico s y rev ista s catalanas y e x 
tranjeras. C íta ren w s: “ L ’A m o r  de la  T e r r a ”  
(P a lm a  de M a llo rca , 1 9 1 6 ):  “ L a  lírica  de  
G . L e o p a r d i"  (P a lm a  He M a llo rca , 19 1 8 ): “ E l  
sen tim en t trágic de S .  K ier h e g o a r d ”  (L a  R e -
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v is U , Barcelotuj, 19 1 8 ); “ N o v e s  d 'enU oc de  
IV. A fo r r is ” ; “ A n lo to g io  d’A u s ia s  M a r c h ”  
(C o le cc ió n  M in e rv a , B arcelona , 19 18 ); “ P e r  ¡a 
w ü ora ció  intcrH acional d e  C a ta lu n y a " {B a rce
lona, 19 2 0 ); “ L a  fo rtu n a  d i C o rd u cci in C ata-  
h ff iia ” ,  en  N u o v a  C u ltu ra  (N á p o lts , 1 9 2 1 ) ; 
“ A faraffall L a u d e ”  (B u ca rest, 192 2 ); C icero , 
“ D is c u r s o s "  (F u n d ació  B e rn a t  M etg e ). S e r ie  
¡aliña, B a rcelo n a , 192 3 ; " C o s ta , L ir iq u e s ” , A n 
to lo gía  en  colaboración  con  / , M . C apdevila  
{B arcelona , 192 3); “ Q u in t C u r c i, H isío r ia  
d 'A le x a n d r e ” , ¡los v o lú m en es  (F u n d a c ió  B e r -  
n a t  M e tg e , C o le c c ió n  L a tin a , 192 5-19 26 ); " E n 
tre ¡a v id a  i  e ls  V ib r e s '',  E n s o i’o s  crítico s (B a r
celon a, 19 2 6 ): " L e s  m in ories n a cio n a ls", “ L e s  
v ie s  d e l d r e t" , fr u to  y resum en d e  su s a c tiv i
dad es en  la  p olítica  in tem a cio iu il, esp ecia lm en 
te en la  cu estió n  de m inorías (B arcelon a  r020l 
etcétera.

S u stra to , estra to  y  p o rtrato  de este  h o m b re:

Juan E s te lr ic k  es e l fa sc is ta  d e  u n  p a ís donde  
no e x is te  e l  fa sc ism o  »» se  qu iere o ir  hablar de 
el. h s te lr ic h  m iím o  s e  horrorisa rá  al v erse  ap li- 
codo este  ca lifica tiv o  h orroroso. P e r o  siento  
m ucho Ho Poder ev ita r le  este h o rro r. E s t e  error.

F a sc ista  v ien e de fa sc io . F a sc io  s ig n ific a  h as. 
E stelrx ch  e s  e l  hom b re d el h a s  m editerráneo  
D e l  que co n cib e su  tierra de u n  m odo no pro-  
~ mc»al. n o  p lu n p a rtito  e  in erte, sino orgánico, 
trabado, entusiasta, fu sla in e n te  en  h a s. Y  es e l  

^ e n te — c o j j k j  ¡o sintió  F ertian d o d e  A r a g ó n  
e l  R e y  ecum énico— {uiiiz'ersalista, u niversista ,

universila ristá ), tam bién en  h a ces  d iv erso s !m  
la  co n ju n ció n , e l  resto  de la  península íbMci 
{C om o ¡o  sien te otro am igo m ío y  d e  Estelrid 
y n ia llorquin  tam bién: S b e r t.)  P e r o  lo  q u e »  
racterisa  a l hom b re de la  nueva p olitica  meit 
lerránea gue ahora da su  nota en Ita lia : es i  
entusiasTno. E s te lr ic k  es un  entusiasta. P o r  la 
to , u n  d iso lven te de “ fr ia ld a d es  sa jon as, de ¡t- 
renidades germ ánicas, de urbanidades nórdicas'. 
T ien e  la m enor cantidad p osib le de en ven t»  
m ien to en la  sangre. C o m e com o un romm. 
am a com o un  portu gu és, sabe g rieg o  c o m o *  
aten iense, grita  com o un barcelonés, fru n ce  laj 
ce ja s  com o un  dálm ala, sabe r e ír  a tiem po com 
u n  m adrileño, tiene g esto s  se n c illo s  jr /rowti 
de balkánico y  una locuacidad de surameriemt, 
y  i w j a  m ás que U lises. E s  e l  jo v e n  d io s  Mer- 
cu rio — e l n u ev o  M erm es— q u e n o s lleg a  volm- 
do d esde son as baleares o  traernos activiáti 
p o litica  y  g o lp e s  de caduceo— a esta  desdicluá  
península ib érica  putrefa ctad a d e  A u strias  j  
B o rh o n es, de germ anism os, g a licism os  y  
cisn w s, de generaciones descastadas, pcdanl^ 
estériles, h íbrid a s, inconcusas, ru in osas. ¿M- 
xu a d a s, desoladoras, tr istes, m u g res, tnedil*- 
bundas, b urguesas, m ediocres, m iedosas, pacif* 
quistas, parvas, parsim oniosas, indecorosas: set 
cillam en te horrorosas.

¡B ie it ,  E s te lr ic h !  M o lí  b é , E s te lr ic h !  Ü» 
copa de vina de la  tierra, p or todos ¡o s  grofidli 
ha ces fu tu r o s  d e  esta deshacinada tierra doxi 
¡nal v iv im os, sin  pena, j tn  g o s o  y sin  gloi*  
S o b r e  todo /sin  g io r ia ! (P alab ra  que h o y  sÜ! 
usan lo s  co ro s  d e¡ S agrado C o ra só n  en £>■ 
P a ñ a ) .~ K  G . C .
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EL C A R A C T E R  D E  N U E S T R A  O B R A

Yo no sé si estas conferencias habrán obtenido totalm ente la finalidad perseguida: 
ofrecer un  esquema de lo que es e  indicar lo que puede ser la cu ltu ra  catalana actual. 
A  pesar de la meticulosidad que han  em pleado mis predecesores en la reseña de cada 
sector cultural, fatalm ente, obligadamente, no  ta n to  p o r la prem ura del tiem po como 
por la necesidad de condensación, han  tenido que abreviar. Creo, sin embargo, que todos 
cuantos hayan acudido a oírles se habrán convencido de que no estamos sólo an te el 
“alcament” sentim ental y  tu rbu len to  de que hablaba M aragall vein te años atras; que 
lo que hay es un a  restauración consciente, anim ada por aquella doble alegría íntima 
de todas las restauraciones; la alegría de seguir una tradición autóctona, recordando un 
pasado no  exento de glorias; y  la de crear con fe, de cara a la fu turidad , bajo  el influjo 
de claras inspiraciones. Yo no sé tam poco si habrá aparecido suficientemente explícito 
que aspiramos a  que presida esa obra tan to  juicio como entusiasmo; que nada como 
nuestro esfuerzo, basado sobre fundam entos seculares, y , no obstante, sin ru tin a , quiere 
parecerse menos a una tentativa quimérica q u e  an te todo ello puede sentir el espectador 
inteligente y  curioso, lo que es imposible sen tir an te los ensayos incoherentes, esto es: 
que u n  busto, un  lienzo, un  poem a, una tesis, un a  melodía, pertenecen a un  mismo or
den, a un  mismo fragm ento de hum anidad. Querem os, sin orgullo, ¿por qué?, confir- 
niar nuestra convicción de ser, en los confines occidentales, hom bres de E uropa; de 
haber m antenido siempre el contacto con la  E uropa esendal; de no fo rm ir  grupo apar
te y  conservar, sin em bargo, nuestro  original sabdr. Pretendem os, en una palabra, que 
esa orientación no es nueva en tre  nosotros; que, a  lo largo de los siglos, a  pesar de nues
tras decadencias, no  nos hemos abandonado nunca a  influencias extraeuropeas; que la 
aguja de nuestra b rú ju la  señaló siempre obstinadam ente el polo de salud intelectual 
que h a  podido cam biar de lugar en el camino de los siglos, pero que h a  existido siempre 
en Europa. M érito  no sin im portancia, si consideramos nuestras miseras épocas de 
postración, de vilipendio y  de m uerte.

Insisto, pues, en  la afirmación sostenida al inaugurar estos actos: que no llevamos 
gérmenes de catástrofe y  que creemos en  la  máxima eficacia de un a  cultu ra elevada y 
armoniosa. Somos gente m al conoada o negada, que, sin gusto por la violencia, se 
congrega en to m o  de su eje espiritual y  se cerciora así de la  razón de su existencia; un
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grupo  ̂ colectivo que renació al conjuro del verbo creador y  que m antiene su cultura, 
pequeña o grande, audas o tím ida, como la llama central de su actividad. N o  te
nemos otra p reocupadón más p ro funda que la de nuestro ser, de nuestro  porvenir, de 
nuestro destino como colectividad. El instin to  de conservación es, como se sabe, lo que 
d e t e ^ n a  la historia del espíritu. Para resum ir nuestro  problem a es, sencillamente, un 
problem a hum ano, sin etnografías. La consideración d e  m ancha étnica sobre el mapa 
nos repugna.

A F IR M A C IO N  D E  E X IS T E N C IA

Somos consaentes de que la realización colectiva es la finalidad del grupo, como 
la C a lid a d  del individuo es su  realización personal. Y  un a  colectividad se realiza por 
medio d e  la acción y  de la inteligencia, p o r la creación y  por la organización. Pero no 
«  realiza nada si no se m p íe z a  por sentar la existencia del ser realizador: la afirmación 
de la vida es la  condición prim ordial para  vivir. Así, pues, empezamos p o r una decla
ración de existencia. Lo que im porta considerar an te todo son los hechos. N o  habría 
n ingún  progreso sí nos detuviéram os a discutir o a contem plar, a  quereUamos o a  con- 
a l ia r  opiniones. Sumergirse en las opiniones ha representado, por ejemplo, para  la FilO' 
sofia siglos de estancamiento. Lo que precisa ap o rta r son los hechos; lo que precisa 
m editar es los hechos; pues es sobre hechos que el progreso anda. C ontra el escolasti' 
asm o de las opmiones redam am os, para  entendem os, el m étodo experim enul.

LIB E R T A D

( ^ o  hombres de nuestro  tiempo, planteam os cuestiones d e  nuestro  tiempo. Los 
problemas eternos nos preocupan, de conform idad con el espíritu  de la época N o  so
mos medievales colectivistas; sentimos, p o r  el contrario, la necesidad de garantías para 
la personalidad, ideal de renacimiento. M ientras nuestra vida interior fue  pobre no 
hubo problem a de libertad. A pareció el problem a con el resurgim iento y  con la rique- 
M de nuM tra vida in terior. Socialmente, históricam ente, todos sabemos que la necesi' 
dad  de hbertad  proviene de la creciente riqueza de la vida in terio r, que disminuye las 
certitudes. M as que p o r leyes económicas, el desarrollo deí espíritu  y  de la condenda 
esta condicionado p o r leyes políticas; p o r la libertad.

L IM IT A C IO N E S : N E C E S A R IA  
F U N C I O N  D E  E S T A D O

Seria e x ^ v o  p retender que. en nuestra  labor actual, no  hubiera lim iuciones. no 
tM  e o b  r a  lo que co n aem e a  la producción autóctona, sino también en lo que afecta 
al grado de cultivo en ti^  nosotros de todos los aspectos del saber humano. N uestro  prO'
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grami de fom ento cu ltural no h a  olvidado, sin duda, los varios objetivos: p o r un a  par- 
tt, investigar, estudiar, revelar, establecer el carácter de la  cultu ra propia y continuar 
su tradición, ayudando a  la producción espontánea, dirigiéndola, protegiéndola y  lle
vando a ella elementos afines, estim ulantes y  nutritivos; p o r o tra, o rganisar la vida 
dentífici en todas sus especializaciones; p o r o tra, en fin, fom entar la cu ltu ra  general 
con un  sistema completo de instituciones pedagógicas y  de publicaciones divulgadoras 
de la producción hum ana esencial, de todas las culturas. La realización del program a 
tn todos esos extremos h a  debido ser y  es, hoy más que ayer, forzosamente limitada.

¿Por qué? Es necesario, im presandible diríamos, un  mínimo de función de Estado 
para garantizar la cu ltu ra  de im  pueblo. La vida de esta cultu ra resultará siempre p re
caria m ientras no la asista, en  todo o en parte , un  Estado protector. Asimismo, sólo el 
Eitadü, o  quien ejerza sus veces, se verá en condiciones de desarrollar plenam ente un 
astema de instituciones pedagógicas, las cuales no pueden abandonarse, sin peligro, a la 
iniciativa particular, p o r veleidosa e inconstante. N o  se conoce n ingún  caso en el 
mundo moderno en que el sistema de enseñanza no dependa, en grado m ayor o  m e' 
ñor, de la función del Estado. S in el E su d o , o  una form a por elemental que sea de 
Hitado, como la que d isfru tan , por ejemplo, las minorías reconocidas en G inebra, no  
puede fom entarse intensam ente la producción intelectual, como no  puede poseerse, ni 
menos desarrollarse, n ingún  plan  de instrucción pública y  de educación social. Asi, 
pues, nuestra acción cu ltu ral ha debido efectuarse en estrechos límites. U n  modesto 
áítem a de Institutos, A cadem ias y  grupos de afinidad ha debido m antener el fuego 
sagrado de u n a  cu ltu ra  incipiente, y  un  sistema, más modesto todavía, de edición, ha 
debido asegurar, en el aspecto librero, su  estímulo, su increm ento, su difusión. Pero, 
¿internamente— me preguntaréis— hay unidad, hay arm onía en toda  esa píDducción? 
Sería vano y  an tinatu ra l pretenderlo. El espíritu de un a  colectividad, mucho menos 
todavía que el espíritu  del individuo— tan  diverso en sí mismo— no  es u n  todo  cohe
rente y  armónico por esencia. Si encontramos tantas contradicciones en el individuo 

sí, muchas más encontrarem os en la suma del trabajo de hombres diversos, aunque 
cwistituyan u n  grupo colectivo y  ta l vez precisam ente porque lo constituyen. Sin em
bargo, en conjunto, se nos aparece esa producción como un a  un idad  concreta, como un 
ser viviente en el que no se excluyen, antes bien, se com pletan, los elementos distintos. 
Miembros de un  cuerpo, más o  menos im portantes cada uno en relación con el todo, 
*stos elementos van desarrollándose cada día en  organismo más vasto. En todo caso, 
esas m últiples direcciones del trabajo  intelectual (en la plástica, en la poesía, en las 
ciencias) vienen a  dem ostrar que no  reinan  los exclusivianos n i los dogmatismos, que 
juntos contemplamos el m undo, las cosas, desde muchos puntos de vista, aun contradic
torios; y  que, p o r encima de todo, dom ina la tolerancia, la espontaneidad, la  libertad. 
Por lo demás, ¿a qué explicar la obra del espíritu? Su manifestación es la elaboración 
de la experiencia: en el fondo, es u n a  realidad que se basta a  si misma, que se garantiza 

^ sí misma.
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E L  IDIOIvIA. EL T R A B A JO  C IE N T IF IC O

Y a habréis observado que el hecho del idioma preside en gran  parte  esa labor. 
La preside, y.̂  también en g ran  parte , la explica. Se h a  dicho justam ente que el idioma 
ha  sido la raíz inextirpable que ha perm itido el retoñar de todo el árbol. Sobre este 
hecho se ha edificado el sistema, coronado por la conciencia del impulso h a d a  la ple
nitud . E n correspondencia, el idioma se h a  ofrecido a  ios hombres de letras como ins
trum ento  e impulso de creación, como garantía de supervivencia. P o r instin to  y  por 
gratitud , hemos deseado, naturalm ente, regirlo y  purificarlo, tener en él u n  idiom a mo
derno, expresión viva de un  alma tam bién viva y  m oderna. T al es el sentido de la 
obra filológica de Pom peu Fabra. M i com pañero Caries R iba ya dijo sobre este punto 
en  su conferencia todo cuanto  se tenía que decir.

T a l vez haya una cierta exageración, empero, en considerar en todos los casos d 
hecho del idioma como “la  realidad— según palabras d e  P ra t de la R iba— sostenedon 
de todas las demas realidades". Ei idiom a preside el trabajo  literario, sobre todo en 
cuanto  es creación o  recreación artística. T an to  para  el au to r como para  el público 
a  quien se dirige, la consideración del hecho idiomático es esencial; pero  no ocurre 
lo mismo en el trabajo  científico.

Cóm o se ha desenvuelto en tre nosotros, en los últimos veinticinco años, el fenóme
no  literario, en sus tendencias y  en  sus géneros, h a  sido ya expuesto p o r mis compi- 
ñeros Tom ás Garcés y  Carlos Soldevilla, Retengam os únicam ente algunos nom bres cul
m inantes: M aragall; la escuela mallorquína, con AJcover y  C osta; Carnes, al frente 
de  los jóvenes, en la lírica; G uim erá, Iglesias, Rusiñol, en el teatro ; Caselles, Ruyra, 
B ertrana, Corominas, V ícto r C atalá, P ía  y  Soldevilla, en los géneros narrativos; Ors. 
en  la glosa y  en el ensayo académico; A lcover, Cambó, Bofili y  M atas, en la oratoria; 
A lom ar, R ev ira y  V irgili, en  el alto periodismo.

Sin duda m erecía mención especial la actividad consagrada a  la versión. U n a  im
portan te  labor de asimilación se h a  realisado. D iré más: asimilamos, singularmente 
en los últim os tiempos, con gran facilidad. N o  vemos en ello peligro ninguno. El espí' 
r itu  que asimila, si asimila bien, saca un  beneficio íntegro d e  los elementos externos, 
l a s  traducciones, escasas du ran te  el ochocientos, empiezan a  tom ar increm ento en  ei 
p ^ e r  lustro del presente siglo. La “Biblioteca Joventut” publica Strindberg, Ruskin, 
Ibsen, B jom son, H auptm ann, etc... En el mismo sentido se realiza la labor de la co
lección popular de L 'A venc, que ofrece, por ejemplo, obras d e  G oethe y  de Novalis, 
traducidas por M aragall. E l In s titu t coopera tam bién en esos trabajos de versión con las 
m d u c a o n e s  bíblicas de U lascar y  o tras de autores clásicos. M ás recientem ente. U 
Editorial C atalana sistematiza esas incorporaciones con versiones de los autores clási' 
eos antiguos (Homero, Sófocles, V irg ilio ) ; de los grandes clásicos de las Hteraturas 
m odernas (Shakespeare, M oliere, Goethe, M anzoni, D ickens, P uchkin , Gogol, Edgar 
P o e); y  de autores contemporáneos (M ark  Tw-ain. Kipling, A m o ld  B ennett, Sien'
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kiew-icz, Lagerlof, K eller) hechas p o r los más celebrados estilistas; J. R uyra , M orera i 
Galicia, Josep C am er, C aries R iba, F. M artinez-Farrando, L!. R iber, M . M anen t 

y  otros.
M ientras tanto. “La R evista" em prende traducciones en verso de líricos univer

sales: Shakespeare, C hénier, Dehmel, F. Jammes. A ctualm ente, esa labor está m uy d i
versificada. Todos los editores lanzan, más o  menos, traducciones de autores clásicos 
y modernos. Tenemos, por ejemulo, dos recientes traducciones en verso de la “D ivina 
Comedia". C on  la Fundación B em at M etge, el M onasterio d e  M ontserra t y  la F u n 
dación Bíblica C atalana, se h a  em prendido en regla la versión de la Biblia y  de los 
grandes autores griegos y  latinos, directam ente de los textos originales. E sta aurora 
de grandes traducciones remoza en catalán los tesoros d e  razas y  de épocas; las tra* 
ducciones adquieren a  m enudo u n  valor artístico y  nos rescatan de siglos de silencio. 
Respecto a  su influjo sobre el idioma, sugieren formas nuevas, descubren olvidadas 
riquezas de léxico; dan al idiom a tem ple y  maleabilidad, lo elevan a la dignidad d e  la 
obra traducida, lo ponen en  contacto, en fin, con el alm a universal.

Permítanme, con ta l  motivo, un a  pequeña digresión relacionada con la  obra de 
k  Fundación B em at M etge, que me honro en dirigir. A p arte  los aspectos filológicos y 
de renovación de los estudios clásicos, de que no es ahora ocasión de hablar, precisa 
COTisignar que nosotros intentam os un a  experiencia que puede parecer curiosa en pleno 
siglo XX, P o r medio de la traducción concienzuda de los autores antiguos, queremos 
llevar nuestra  lengua al rango a  que aspira, enriquecerla, elegantizarla, sutilizaría. Este 
punto  de vista literario  es p ara  nosotros de prim era im portancia, pues se tra ta  de cerrar 
el proceso de perfección del cata lán  m oderno. Como es sabido, el catalán no pudo 
obtener, como los idiom as colindantes, los beneficios completos d e  prueba hum anística; 
no se operó plenam ente sobre nuestro  idiom a aquella victoriosa transform ación de las 
literaturas modernas, m otivada, iniciada, por el Renacimiento. P or esto, en ta l aspecto, 
como en tantos otros, no puede establecerse parangón ninguno con el castellano, que 
ya se benefició espléndidam ente, a su tiem po, en los siglos d e  oro, del impulso rena
centista. U n a  colección sim ilar, en  castellano, no podría tener, pues, sem ejante carác
te r; debería reducirse, como las colecciones extranjeras, a  objetivos concretos de cien
cia filológica antigua o de divulgación. N o  olvidamos nosotros tales objetivos; pero 
"hay en nuestro  in ten to  algo m ás: hay más bien el deseo de ensanchar nuestro  campo 
literario, d e  dar al escritor la pasión irreductible de la  realidad y  de la exactitud, la 
cxigencia de precisión y  d e  claridad, de gusto y  de “ finesse , d e  cultu ra enciclopédica 
y  amable. N o  consideramos las obras antiguas como textos m uertos, sino como obras de 
arte, obras vivientes, y , p o r esto, en nuestra  labor, colaboran por igual los filólogos y 
los estilistas. D el humanismo, como tendencia general de nuestra  cultu ra más reciente, 

ya hablaremos al final.
En esta producción, el hecho d e  la lengua, aunque no indiferente, es, ciertam ente, 

secundario. Y  no digo indiferente en absoluto, porque aun a l hom bre d e  ciencia pu ra
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im porta, al condensar los resultados d e  sus investigaciones, y  ello en dencia  pu(>de 
tener a  veces tan to  valor como la creación misma; im porta, digo, acudir al medio de 
expresión que le sea más fácil y  habitual. A hora bien; creación aparte, se presenta 
el problem a de la divulgación del trabajo científico. Siempre será una m ayor faa liJa J  
que se exprese, no en la lengua más extendida en el globo, sino en la lengua más cwio- 
cida en el m undo científico; y  no  basta que se exprese así, precisa aún que vea la lu’ 
J i  publicaciones suficientemente d ifundidas en los medios respectivam ente especializa
dos. Lo mas im portante, ai publicarse la  producción cientíáca, es que pueda incorpo*-ar- 
K  ^ a n t o  antes a  la ciencia universal única. Y  para  eUo será inú til, con sinceridad, que 
■d lengua en  que se escriba esa producción dirigida a  unos pocos, se hable por millo' 
nes de hombres que pueden ser, además, en gran  parte, analfabetos. Ese cálculo de 
millones no podrá seducir, pues, a  n ingún  hom bre de ciencia, quien, o  bien no se 
pieocupara, como es na tu ra l, de estas especulaciones numéricas, o  bien p referirá  seguir 
probablem ente los consejos d e  Ram ón y  Cajal.

Y  aun lo que im portará, generalizado el tema, y  considerándolo desde el punto  
de vista m eram ente , u tilitario, es decir, desde el pun to  de vista editorial, comensal, 
que no se me antoja el más in teresante para  el espíritu, lo que im portará, digo, será 
publicar no  en la lengua más hablada, sino en la lengua más leída. Pero, aun es este 
aspecto p ía m e n te  librero, lo que d a  seguridades al editor, más que un  público extenso, 
es un  publico denso, u n  público, verbi gratia. como el público danés, D inam arca tiene 
solo dos millones y  medio de habitantes, menos que el conjunto d e  las tierras de habla 
^ ta ia n a ,  aunque precisa consignar que los noruegos leen el danés; D inam arca, como 
C ataluña, no  posee u n a  lengua propia con valor para las relaciones internacionales, 
económicas y  de cu ltu ra; como nosotros mismos, los daneses han de servirse de otras 
lenguas de relación. Y, sin embargo, los daneses editan dos y  tres  veces más que u^ros 
países m ucho mayores; según las esudísticas de 1924. editan más que Suecia, .-á» 
que Portugal, más que España. Es que— no digamos y a  para el au tor, ni siquiera’ para 
el mismo editor— no  es esendaJ el m ayor núm ero de habitantes, n i la m ayor expans.o't 
del lenguaje, ni la m ayor fuerza te rn to ria l y  política, n i Ja posesión de un a  lengua ¡a- 
te m aa o n a l privilegiada. El hecho esendaJ, básico, a tener en cuenta en un  país, es 
la densidad in terna de cu ltura. Y  por eso. y  perdonadm e la intromisión, creo que esca
m otean el verdadero problem a d e  cu ltu ra  aquellos que, proclam ando las ventajas del 
castellano como lengua editorial, con el argum ento de los 80 millones, no  se preocupan 
d e  a  doble necesidad de un a  p roducdón  más original y  rica y  de la intensificación 
de  la cultu ra in terna de España, que ofrece tantas zonas desérticas. Es aquí donde 
culturalm ente deberian sd ia larse posibilidades y  citarse esperanzas mucho más útiles 
y salvadoras que ei m ero d isfru te de la h e ren d a  indiana. Recordemos, y a  que a m<uio 
viene, que existe en Barcelona la más fu erte  industria editora en castellano. Ella se 
sostiene, en gran parte , por el trabajo  de intelectuales catalanes, y  es, adem ás d e  un 
negocio, un testimonio de fuerza expansiva. A dviértase, sin embargo, su diferencia de
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origen con respecto a la producción en catalán , mucho m enor, muchísimo m enor, co
mercialmente. Pero, señores, esa producción en  castellano, m uy brillante y  rica, con 
vistas a provechosas exportaciones, esta producción es sólo industria  en la m ayoría de 
los casos; la o tra , tím ida y  débil, es, además, creación, y  a veces, sólo creación.

Pero dejemos esto y  vayamos al sentido impreso a  nuestros trabajos científicos. 
Con los estudios histórico-arqueológicos es todo nuestro  pasado que hacemos revivir, 
es la fijación y  mejor conocimiento d e  nuestras tradiciones, es la  reconstrucción desintC' 
resada de lo antiguo como puro  objeto de ciencia. Im porta aquí al maestro su método, 
su orientación, su  visión de los hechos locales en fu n d ó n  de los universales. N uestro 
aanpañero  VeUs h a  señalado ya la labor d e  los mejores m aestros; M ire t y  Sans, en 
los estudios históricos; R ubió y  Lluch, en los historico-literarios; P u ig  i C adafalch, en 
los arqueológicos; Brocá, en los jurídicos. A I lado de los jóvenes maestros (Nicolau 
d'O lw er en lo histórico-literario; Bosch y  G im pera en la  P reh istoria), ha olvidado, 
empero, consignar su propia acción preponderante en los más recientes estudios his- 
tórico-jurídicos. Debe reconocerse un  paso decisivo en las últim as generaciones hacia un  
trabajo, irwpirado, cirtam ente, en el am or al propio país, pero  lejos de todo interés 
eventual o  extracientáfico, lejos d e  todo carácter apologético o  elegiaco, en que a  veces 
se complacían loa eruditos románticos del 800. El particularism o ha sido, todo lo más, 
un incentivo para, la rebusca, para  la exploración; ha realizado un a  acción estim ulante 
e introductiva; pero los resultados se han librado enteros a la verdad.

LAS C IE N C IA S

N o  parecen menos intensos, aunque más variados, los estudios en  las demás cien
cias, en aquellas que no son historia. N o  en todas han  salido hom bres de prim era cali
dad, verdaderos maestros de avanzada, como, por ejemplo. T u rró  y  P i y  Suñer en las 
ciencias biológicas. C o n tra  lo que parece a  prim era vista, el trabajo  que se realiza entre 
nosotros, así en ciencia pura  como aplicada, es más considerable en volumen que el tr a 
bajo ejecutado en las disciplinas de la historia. N o  nos induzca a  engaño el hecho de que 
en nuestra bibliografía los trabajos de carácter científico experim ental estén en pocz 
proporción al lado d e  los demás. Es que no hay correlación en tre  el trabajo  científico 
propiam ente dicho y  su traducción en  libros. Los estudios históricos operan, en gran  p a r
te, sobre libros y  se producen en form a de libros; en cambio, en las ciencias experim en
tales la producción de libros (por comentario, divulgación o  síntesis) es un  aspecto com
plementario del trabajo  verdadero de investigación, experim entación o  laboratorio. Si 
bien creación y  ese estudio sólo adquieren u n  valor eficaz cuando se generalizan y 
se coordinan con otros, es decir, cuando están organizados y  pueden m corporarse fácil
mente a las demás adquisiciones de la ciencia respectiva. Esta necesidad de coordinaaón 
se ha sentido vivam ente a  partir del momento en que los esfuerzos científicos han  adqui-
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n d o  a e r ta  im portancia. E n ello ha debido trabajarse con ánimo realm ente heroico pues 
oficialmente la c ien d a  estaba abandonada a condiciones francam ente misérrimas La 
m orgam zaaon en la ciencia es u n a  verdadera locura. H ubo d e  imponerse, ciertamente, 
el deber de m ultiplicarla, de divulgarla, de hacerla penetrar en nuestra vida con su* 
OTsenanzas y  con su nobleza. Se em prendió además su organización m etódica como una 
torm a mdispensable de vigorización del país, Pero regularm ente los sabios no  pueden 
preocuparse personalm ente de las finalidades más altas n i transform ar las críticas exte- 
norM  en progresos internos. Es necesario entonces el hom bre de autoridad, el jefe que 
vivifica y  da cuerpo a  las ideas, el hom bre d e  em puje y  de acción que coordine y  realice. 
^  que el sabio p o r sí solo difícilm ente consigue p a ra  su labor la eficacia deseable. A ñá
dase la necesidad de un  principio de norm a intelectual que sólo un  espíritu unificador 
puede sostener. Luego veremos cómo el prim ero de esos jefes fué  P ra t de la Riba.

LA S A R T E S

El floream iento  aentífico bastaría p ara  dem ostrar que asistimos a u n  fenómeno su- 
p en o r; al de la restauración d e  u n  idioma; que ha renacido toda la actividad espiri- 
t ^ I  de u n  pueblo. Y  ello tan to  en las letras y  en  las ciencias como tam bién, y  sobre 
^ o ,  en  las artes, especialm ente las plásticas. En estas últimas se ha producido ta l vez 
lo mas puro , vivaz y  norm al de nuestro  resurgimiento. Véase, p o r ejemplo, esa abun- 
dantisuna p in tu ra : p o r un a  p arte , triun fo  de la intuición, grandes cualidades sensua
les, por o tra, im posiaon del orden, de la inteligencia, de la estructura. Si por un  lado 
se nos p rew n ta  un  M ir  y  un  A nglada. p o r o tro  tenem os un  Suñer y  u n  Nogués. Igual
m ente es fecunda nuestra tie rra  en escultores, que form an hoy día. con los de la C ata
luña f r ^ c e ^ ,  la escuela más completa, más sólida y  más rica en variedad de fuertes 
personalidades (C lara, Llimona, H ugué, M allol, Casanovas, G argallo). N o  podemos 
e n ^ n e m o s  en conclusiones que ya sacó nuestro  com pañero Feliú Elias con su  espe
cia c o m p ^ n d a ;  es u n  arte  q u e ^ g ú n  E l í a ^ h a  de inspirarse cada día más en el 
r ^ s m o .  Confiamos con el. para  su gloria, que ta rd a rá  mucho en decir su últim a pa-

N o  olvidemos, p o r fin, nuestra  música. Pedrell, el maestro de maestros, inició una 
labor de e ru d ia o n  y  resurgim iento que. de tener más secuaces, hubiera podido producir 
algo semejante a  la revelación de la música rusa. Faltó la prim era m ateria subjetiva los 
músicos g o a l e s ;  la semilla de Pedrell ha fructificado más bien en A n d alu d a , con Falla. 
Porque objetivam ente tenemos un a  riqueza inmensa en canciones populares- conócen- 
se mas de tres mil melodías, que va recogiendo el “C anconer popular” . C uando nues- 
tros compositores se inspiran en esa música (Nicolau, M orera, C a rre ta )  ofrecen pro- 
ducaones exquisitas, que van directas a la  em oaón  popular. Yo me atrevería a  dedr, 
sm  embargo, que nuestra tie rra  aparece hasta  ahora más rica en grandes ejecutantes.

Ayuntamiento de Madrid



cono el maestro Casals, que en grandes creadores. El sentido musical se halla ex trao r
dinariamente difundido en  las masas. Con la  obra de los orfeones, que inicia C lavet y  
Millet supera, la música realiza en nuestro  pueblo un a  fu n d ó n  so aa l purificadora.

IN FLU EN C IA  DEL ID E A L

Sería absurdo negar que en toda  esa labor h a  influido como elemento unificador, y  
después propulsor, u n  ideal colectivo. ¿Q ué es un  ideal? U n  ideal es un a  abstracción, una 
generalización; de acuerdo. Pero esa abstracción es, a su  vez, resultante de las experien
cias y  de los deseos colectivos. N o  es abstracción verbal, sino abstracción real, expre
sada en palabras. Tales abstracciones representan siempre en el m undo alto  papel 
dvilizador. El ideal filtra y  concentra aspiraciones m últiples que sin él se disolverían en. 
la ineficacia. Es el p u n to  de partida  de todo crecimiento progresivo; sin él sería imposi
ble toda cultu ra intensa del espíritu. La realidad de su  influencia confirma el inm enso 

valer de los ideales en la  vida para la vida.
¿Q uiere esto decir que la política, como oi^anización y  como representación, en 

parte, del idea!, ejerce sobre la  cultura u n a  acción determ inante? Sosiégúense los pusi
lánimes. Esa política, esa organización, vienen después. Esa política se apoya precisa
mente en el estado de espíritu  existente, en los numerosos y  vagos anhelos de la masa 
social. E n el hecho cu ltu ral como en  la  aspiración social halla sus motivaciones, su ra- 

de ser. Esa política se eleva entonces a  sistema de ideas, y  su organización práctica 
se pone al servicio del hecho cultural. R esultaría más que inexacto decir, pues, que la 
cultura se deja infiuir p o r la  política. Es exacto, en cambio, afirm ar que nos aprove
chamos d e  la  política en favor d e  nuestra cultura. T oda política que no tuv iera por 
finalidad suprem a la obtención d e  garantías p ara  el desarrollo de la cu ltu ra  no sería 

para nosotros un a  política digna de ta l nombre.

LAS D O C T R IN A S  P O L IT IC A S

La política, por o tra  parte , n i como funcionalism o social n i como sistema de ideas 
puede suprimirse en  este resum en de pensamientos y  actuaciones. N o  sería inteligente 
ante vosotros que, por precaudonism os equívocos, cercenásemos de la to ta lidad  d e  un  
movimiento ese aspecto condensador e in térprete  de la  actividad total. N i podría com
prenderse totalm ente nuestra  p roducdón  excluyéndola de su medio, ese medio que el 
pensamiento del político pretende explicar e  influir. Es líd to , pues, es indispensable 
preguntarse en qué am biente h a  vivido y  se h a  p ro duddo  todo eso; que h an  sentido • 
colectivamente, políticam ente, los autores y  las gentes a  quienes esa p roducdón  ibá. 

dirigida.
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El federalismo y  ei tradicionalismo se reparten  casi p o r igual la opinión durante 
el siglo pasado en las tierras de lengua catalana. E l federalismo puede considerarse en
tre  nosotros como un  fenómeno típico, liberal y  generoso, de carácter levantino. El tía- 
dicionahsmo— religión y  tie rra  natal— presenta en tre  nosotros un  m atiz distinto del 
que tuvo  en V asconia; nunca hubo perfecto  acuerdo, n i en las ideas n i en la acdán. 
en tre  los tradicionalistas del N orte  y  los de C ataluña. Recordemos al paso el carácter 
que tom a entre nosotros el prim er rom anticism o; es creyente, conservador, r e su u ra d a  
devoto del ideal medievalista: el poeta m aldito, B artrina, sólo aparece en el ta rdo  ro
manticismo como una excepción. La confluencia, la síntesis del elem ento tradicional y 
del movimiento avanzado que representa el federalismo determ ina la  aparición dd 
catalanismo en su aspecto político.

M e parece indiscutible esta afirmación. E n  todo caso resulta perfectam ente legíti
m o considerar aquellos movimientos opuestos, como precursores; individualm ente, fa
miliarmente, los catalanistas de hoy proceden de uno  u  o tro  campo. El tibio regionalií- 
mo conservador del buen M anyer y  F laquer {continuado después, sin fe, pero  con espí- 
n tu  mas moderno y  menos tibieza, por M . S. O liver) vino a  ser el in ten to  de in jertar en 
la Restauración la  aspiración que nacía. InútÜmente. A lm irall lanzaba su doctrina del 
particulansm o (1876) como resultado del prim er choque en tre  la abstracción federa
lista y  las exigencias de la realidad. P or o tra  parte, un  pensador. T orres i Bagcs, seña- 
laba después al espíritu  tradicional cuál había sido y  debía ser la verdadera tradición 
intelectual y  soaal de C ataluña. C on las famosas bases de M antesa (1893), prim en 
estructuración d e  reivindicaciones, encontramos ya form ada una conciencia política, 
independiente de las tendencias de! ochocientos.

La doctrina evoluciona y  se elabora sobre todo en tre hom bres que las circunstan
c i a  colocan a  la derecha del movimiento. D u ran  y  Ventosa, en  su “Regionalisme y 
federalism e" (1905), s is tem atiu  los argum entos contra las abstracciones federales e 
in ten ta la fusión del sentido liberal y  del tradicional en el nuevo regionalismo-naciona
lista. P ra t  de la R iba ha ido construyendo en tre ta n to  la síntesis de la doctrina domi
nante hasta hoy; en 1906 publica su  “N acionalita t ca ttlan a" , reuniendo discursos J 
trabajos m uy anteriores. E n el grupo de P ra t  de la R iba aparece un  gran  tempermento 
político, como Cambó, rico de ideas y  de voluntad, que no se había dado en Cataluña 
desde P nm . Como el mismo P ra t, Cam bó es iberista, doctrina y a  vieja en tre nosotros. 
Tam bién es ibensta M aragall, el poeta que en instantes de prueba representa el máí 
alto sentir de la m ultitud . C on su plum a hipersensible tom an expresión patética laí 
grandes horas de C ataluña a  primeros d e  siglo. Su mirada apasionada e inteligente se 
fija en todas las ramas de la  actividad cu ltu ral; a  cada una ofrece un  com entario fervo
roso. Literviene para  exciU r y  para cahnar, para  condenar o  para aplaudir, siempre 
con grandeza, en las luchas d e  nuestra ciudadam a. Es necesario señalar aquí su labor 
y  su influencia, porque todos sus escritos se esfuerzan p o r in te rp re tar, p o r encima de 
los partidos, la trad iaó n , la espiritualidad y  las preocupaciones de nuestro  pueblo.
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Aunque partiendo de la derecha, v ino a  ser conciliador en tre  los extremos. Se ha for
mado en aquellos años d e  lucha un a  izquierda rica en personalidades; p o r desgracia, se 
consume ineficazmente. E ntre  los doctrinarios del grupo sobresale A lom ar, con su poli' 
Qca idealista, acercándose al socialismo. E n  el mismo grupo se form a Rovira y  Virgiii, 
en quien tenemos u n  divulgador crítico, un  historiador liberal, u n  gran  periodista del 
catalanismo. Los radicales, los puros de la U nió, tienen u n a  personalidad relevante y  
directivi en M artí y  Julia, que acerca, como A lom ar, el catalanismo al socialismo.

A parte  lo indicado ya, ¿qué influencia determ inan los pensadores? E n  nuestras 
cosas, como en la vida, la teoría sigue a  la práctica. A parece la teo ría  como explicación 
a posteriori, R esulta a  veces desolador considerar la escasa influencia que los pensado
res han tenido sobre la orientación de los artistas y  de los hombres de ciencia. M ás 
que acuciado por algunas ideas o  principios a priori, nuestro  m ovim iento cu ltural apa
rece como u n  devenir d e  sentimiento, determ inando im  ritm o social, con sus precip ita
ciones y  sus calmas: como dice Leibniz, las ideas m archan en espiral. E n  todo caso, 
li influencia de los pensadores es difusa y  restringida du ran te  el titubean te ochocientos, 
en que las orientaciones culturales no ofrecen expresión decisiva, term inante. Estas 
aparecen, en prim er térm ino, en la obra del obispo T orres (cuya labor y  cuya herencia 
ha sido continuada, ajustándose a  los tiempos nuevos, p o r el P . M iguel d 'Esplugues) 
como aspiración a in te rp re tar todo el movimiento cultural, a  darle un  sentido. Su 
íigum entación a  base histórica expresa un  deseo de persistencia en las form as de los 
Ripuestos carácter y  pensam iento tradicionales. E n  su polo opuesto se coloca el fu tu 
rismo de G abriel A lom ar (1906) que proyecta todo el movimiento hacia el fu tu ro ; la 
Patria se convierte en Filia. 0>nviene no tar que, sin quererlo, hasta sin saberlo, todos, 
aun Jos más tradicionales, hemos resultado a  la postre más o  menos futuristas. Q uiére
se decir con ello que la fórm ula de A lom ar, más que exigir una ru ta  nueva, más que 
reclamar u n a  v irada en redondo, concretaba el afán  consciente de la generación de la 
Solidaridad- E n  suma: las orientaciones, de por sí, no determ inan hechos d e  trascen- 
<fencia, no son anticipaciones; son más bien interpretaciones, comprobaciones. Tampoco 
^■asciende mucho sobre la traducción la labor d e  los críticos; nadie llega a  tener una 
influencia semejante a la del ponderado Ixart; todo pasa, a  prim era vista, por lo menos, 
oano si la  producción literaria y  artística se renovase por simple espontaneidad.

Si no  puede establecerse un a  influencia decisiva d e  los pensadores, digamos iioi- 
•nales, menos podrá señalarse la d e  los singulares, que no  nos.han  faltado. A sí Diego 
R'Ui;, con su teoría del entusiasmo, aplicada al m ovim iento cata lán ; leña lanzada al 
ftiego de aquellas masas candentes, en tiempos de la Solidaridad. A  la mágica v irtud  
del acto íntim am ente entusiasta atribuye Diego R u is nuestras em presas poéticas, que 
'valorizarían— dice— p o r sí solas, a  un  pueblo. Ese resurgim iento artístico— observa, con 

—no se explica p o r aranceles protectores n i por benignidades oficiales. E n su 
^tim ism o exaltado llega a  hablar de la d ictadura espiritual de C ata luña, idea que, por 
®ucho que puediera halagarnos, nadie se ha atrevido a  aceptar nunca; antes que dictar.
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precisa, por lo menos, ser tolerado. O tro  optim ista esencial, respecto a  nuestra indpíeav 
te  cultura, es F. Pujols, filósofo de formidables paradojas, que ve en nuestro tcmj*- 
ram ento todas las virtudes p ara  el dominio y  en nuestra tradición el fundam ento de 
la ciencia de lo concreto universal. Como en el fondo de estas audacias hay una des
confianza sin limites, envuelve sus vaticinios en un  suculento humorismo popularistí y 
barroco. Inú til decir que, aparte  ciertas filtraciones en el estilo de algunos autores re
cientes, como pensamiento, su alcance es nulo.

L A  O R G A N IZ A C IO N ; P R A T , O RS

Fijado el ambiente, a  grandes rasgos, volvamos a la producción to ta l y  a sus oriei' 
taciones. N o  hay, no  puede haber, no  debía haber orientaciones fijas; pero  se siente 
el problem a central de organización. Los prim eros indicios se atisban ya en la produc
ción inicial, con sus tendencias al agrupam iento. N ada existe, sin embargo, como pre
ocupación de totalidad, hasta la aparición d e  P ra t de la Riba. Este es nuestro  primer 
organizador en grande. El es el hom bre de corazón y de acción que se consagra a tal 
labor. A  su lado se agrupan las más prestigiosas competencias. El siente todos los pro
blemas. E l se propone atender a  todas las necesidades; más todavía, las crea. P ara  cadi 
una tiene su proyecto; para  cada u n a  espera el momento propicio d e  realización. El 
in tenta, p o r prim era vez, la organización de toda la vida científica de C ataluña. U  
protección y  coordinación de la inteligencia en sus m últiples producciones es para él 
el gran  problema político. En el Institu t, por su universalidad y  con su conjunto de es- 
pecializaciones, pone la p rim era p iedra de una tradición intelectual; se aborda el pro
blema de do tar a  la d e n d a  de dirección, de buscr personal, de instalarla adecuada
m ente, d e  establecer con el extranjero las necesarias relaciones. P ra t puso al servicio 
de la ciencia su celo político y  consiguió elevar considerablemente el papel sodal dd 
sabio en nuestra opinión pública.

La obra de P ra t de la R iba encontró un  com entarista adm irable, un  glosador sm 
p a r : O rs  i Rovira. X enius ’ da form a literaria a  aquellos afanes. Les pone nombres, 
les ía d lita  argum entos y  justificadones. Busca los precedentes históricos; establece ctan' 
paraciones, saca consecuencias optimistas, familiariza a  las gentes con todos los apellido* 
ilustres de Europa. Su labor periodística y  de com entario académico en  doce años «  
agradable, brillante, diversa, enorme. Su vocadón literaria y  critica encontró un  tema 
de posibilidades inagotables en nuestro  m últiple afán  cultural. Elaboró doctrinas para 
los petas, para  los escultores, para los pintores, los más influidos y  atentos, ta l vez. Q ui' 
so superar la teoría del mismo P ra t, elevando o  rebajando el nadonalism o a imperia
lismo y  a  d ictadura cultural. Puso en d rcu la d ó n  esa y  otras palabras peligrosas. Su 
gusto p o r la fachada, su ind iferenda p o r la verdad, todo se toleró con benevolencia 
suma a  aquel elegante esprit faux” , a  aquel fundonario  magnífico que ponía a todas
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las cosas, en todas'las ceremonias, un  com entario sutil. P ara  que nada faltase, l l ^ ó  a 
hafalarsí de un  sistema de filosofía fabricado exprofeso para nosotros; si no hubo ta l 
cosa, existió, eso á ,  el ensayo filosófico y  moral, considerados como género literario 
ameno. Cuando se fué, advertim os que podíamos prescindir perfectam ente de su glosa 
cotidiana. V enían unas generaciones más serias, con preocupaciones más honcias, que 
ya no se satisfacían con histrionismos y  decoraciones. E l glosador abandonaba— por 
suerte, sin consecuencias graves— aquel ard iente amor de juventud; en su edad m adu
ra, le atra ía  )a novia rica, que no amaba, por sus continentes y  sus millones ultram a
rinos.

LA D E S O R G A N IZ A C IO N

Recientem ente toda aquella organización cu ltural h a  pasado momentos difíciles, 
gravísimos. ¿Se perdería todo?, pudim os preguntam os. N o ; todo desde ahora se gana
ría, se ganaría a  pulso, palm o a palmo. Debíase cambiar totalm ente de sistema, acudir 
al esfuerzo particular. El trabajador intelectual, abnegado ya de sí, redoblaría su ab
negación. Todos acudieron solícitam ente: mecenajes, autores, público. Superando los 
pesimismos justificados, precisa señalar parte  de esos esfuerzos, como un  rescate, axno  
un don de los directores a la masa. Esfuerzos de contención y  defensa en  su  origen, 
han tenido la  v irtu d  de convertirse en principios de acción y  de unión. La s i tu a d ó i se 
ha simplificado ante el peligro constante. Las manos generosas se han  juntado en unión 
ag rada p ara  sostener el arca de la alianza. T a l es la situación en el m om ento actual.

PAR A  EL F U T U R O , R E F O R 
M A IN T E L E C T U A L  Y M O R A L

Y para el fu tu ro , ¿qué? Sin duda hoy, a  falta de situación sólida, existen excelen
tes orientaciones. Pero la  orientación sólo es u n  conocimiento probable; el fu tu ro  pue
de confirmarla o desmentirla, y  su  interés, p o r tan to , es secundario. E n cambio, im por
ta consignar ai pie de esta reseña esquemática de nuestra producción la conciencia de 
su desarroUo. E n  el hecho de esta conciencia radican su interés y  su garantía de con
tinuidad. M oralm ente lo que se h a  hecho hasta ahora señala los im perativos para  el 
ttiañana. ¿Q ué imperativos? N uestro  im perativo personal y  social es dom inar y  resol
ver los problemas propuestos a  nuestra  vida, como individuos y  como colectividad. Es 
^ i r ,  en  síntesis, que debemos in tervenir en prim era línea en la reform a intelectual y  
®oral de nuestro pueblo. Y  sin duda en este aspecto nuestro esfuerzo puede fructífera- 
Diente combinarse con el vuestro. A  pesar de actuar cada cual en ambientes, en cir
cunstancias y  con elementos ta n  distintos, tenemos en  este p u n to  pareja  misión a 
cumplir.
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H U M A N IS M O

E n cuanto al individuo, nuestra posición es ésta. Se habla mucho de vagos ideales 
históricos y de altos objetivos hum anitarios; y  se habla mucho um bién  en el bando 
opuesto de tecnicismo y  especialización. Pues bien: hemos sostenido siempre que k) 
que im porta en prim er térm ino, más todavía que el ideal para  los hombres, son los 
hombres para el ideal, y , en  el plano de la vida práctica, disponer de hombres muy 
hombres, más que de hom bres m uy eruditos, ilustrados, clasificados y  especializados, 
Creemos que el sentido de la historia es la exaltación del tipo  hom bre D el hombrci 
digo, plutarcam ente, y  no  del superhombre, que ta l ves, si acaso se produjese, no nos 
interesaría. P or lo menos, los casos de imitación— únicos que conocemos— nos han cau
sado, a fin de cuentas, asco. Yo no sé, naturalm ente, yo no sé si seremos capaces de 
conseguir ese ideal personal. Los siglos nos estigmatizaron con su sello indeleble; denia' 
siado análisis, demasiada inquietud— aun resuelta y  superada— debilitaron nuestros ner- 
vios. Sea como sea, hecho el cálculo de todas las posibilidades, echada la cuenta del 
bien y  del mal, y  tan to  si se niega como si se acepta cualquier compensación posterre- 
na, siempre será aquí, en la tierra, un  ideal estim ulante el hombre fuerte, vencedor 
conscinte de todas las ansias, gustador estoico y  valeroso, no sólo de la alegría, sino tani' 
bien de la tristeza de vivir. Lo im portante, pues, es ser hombres con plenitud  y  pío- 
fundidad. T al es. sin complicadas filosofías, el sentido moral de nuestro humanismo. 
N ad a  tampoco de ese ridículo colocarse en él dentro  del Universo; nada de esas aspiw' 
ciones a ombligo del m undo; nos colocamos sencillamente en un  lugar equidistante en
tre  el cerebro y  el corazón de nuestra tierra.

R E N O V A C IO N  C L A S IC A

Ese ideal nos parece, no  sólo com patible, sino indispensable para  poder aportar 
algo a la renovación clásica a que aspira nuestra cultura occidental. Son pocos, sin duda, 
los pueblos capaces de realizar hoy un a  organización clásica de la vida y  de! alma 
modernas. Si los arquitectos son contadísimos, todos, empero, podemos acarrear mate
riales para  el edificio, todos podemos ayudar a  los que actualm ente, en todas las artes 
y  actividades, trabajan  en E uropa p a ra  m antener la libre respiración del espíritu. A á  
aliando nuestro  vigoroso particularism o a  un  elevado sentimiento de la un idad  europea, 
podremos contribuir a levantar la  g ran  época que nos preparó e! ochocientos. N o  no* 
descorazonamos p o r esa ola d e  pura  m ateria y  d e  barbarie que parece desbordarse 
sobre el m undo m oderno. P errero  acaba de escribir, señalando la im portancia de todas 
las tentativas para  llevar la cu ltu ra  y  las tradiciones clásicas a U  vida m oderna, que en 
todas las crisis históricas precisa saber esperar. Nosotros esperamos. Con nuestra labor
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clásica, tendiendo a  ejercer un a  positiva influencia en la selección, cada día mas ancha, 
de nuestro pueblo, nos hemos dispuesto a sostener tenasm ente las grandes tradiciones 

útelcctuales.

C O N CLU SIO N

Concluyamos. T an to  p ara  el individuo como para la masa, ese resurgir es fuente 
de enérgicas impulsiones. En la obra reconstructora se h a  reservado a  la  inteligencia la 
función creatrií, justificadora y  reguladora. Se han  buscado los artistas y  los pensadores, 
axno ácbitros de toda  fructificación fu tu ra , para  ofrecer un a  jerarquía a 'nuestro  pueblo. 
En estos veinticinco años últimos, sobre todo en los primeros lustros, las palpitaciones 
más heterogéneas hallaron eco en C ataluña. Las doctrinas más opuestas tuvieron sus 
prosélitos, sufrimos todas las fiebres europeas, nos esforzamos en deform ar nuestro 
cuerpo joven p ara  someterle a  todas las modas efímeras. A qijel tum ultuoso iniciarse 
del siglo se calificaría con razón de época extraña, anárquica, si no  se conociesen sus 
proficuas consecuencias. Mezcla de dudas y  de tntusiasmos, de actividades y  de pereza, 
de brillantez meteórica, d e  genialidades arbitrarias y  de precocidades a  granel, aquellas 
inquietudes y  aspiraciones infinitas, a pesar del instinto de un  resurgir potente, se 
resuelven a veces en puro  verbalismo o  se ejercitan en la discordia, por lo que tiene 
aparentemente de lucha. T odo  aquello, agitador, renovador, fecundo, todo aquello ha 
pasado. T ra s  la nerviosidad se fue  dibujando un  movimiento de clasicismo hum anista, 
de realismo exigente, de reacción contra todo la teatraí y  anecdótico. Digamos, en jus- 
ticia, que, a  pesar de sus brillantes excesos, Xenius contribuyó extraordinariam ente a 

clarificar las ideas y  a p rep ara r las norm as actuales.
La nueva C atóluña, las nuevas generaciones, pretenden, simplemente, comulgar 

OMi los ideales hum anos de la selección europea. C ifram os, repito , toda  nuestra  gloria 
en contribuir a  esa renovación clásica— o como quiera llamarse, nosotros la llamamos 
*sí--que los signos de los tiempos anuncian en las cumbres del alm a contemporánea. 
En medio de las fuerzas destructoras que m inan la conciencia europea; en medio de 
la voluntad de aniquilam iento que padece nuestro  m undo occidental, queremos m ante
ner, m ientras los siglos lo perm itan, resistiendo al vaivén de la  barbarie y  de la deca
dencia, el espíritu  de un a  cultura, dentro  d e  la cual nos movemos y  sin la cual no, seria
mos. N o  os extrañe, pues, que execremos el localismo pintoresco y  todo sentirmento 
contrario al provechoso contacto con la sensibilidad y  el espíritu  de otros pueblos. N o  
os extrañe, pues, que pretendam os, tan to  como quien más en la Península, representar 
el sentido de concordia hum ana, la aspiración a  la suprem acía de lo intelectual y  el cul
tivo del internacionalismo.

Afirmativos de la vida, hemos puesto, sin embargo, el blanco de nuestras saetas 

taás allá de la  m uerte individual.
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Colocamos nuestra edad de oro, no al principio, como todas las mitologías, sino 
al fin, como los hebreos. Dichosos tiempos aquellos, no ; tristes tiempos. Dichosos los 
que vendrán. C ualquier tiempo pasado... fue peor. ¿A m or de la gloria, sed de inmor
talidad? diréis. Ya sabemos, a  pesar de la frase fu g it tem pus opera manent, que la 
inm ortalidad y  la gloria en este m undo son vanas, inconsistentes y  efímeras. Pero hay. 
sin m b a rg o , u n a  justificación íntim a para  el trabajador, p o r encima del consuelo q «  
le ofrece y a  el propio  trabajo en sí; y  es el de obedecer a  un  im perativo categórico de 
su conciencia.
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E n el H otel Palace se celebró el banquete organizado por “La Gaceta 
L iteraria" en  honor de los intelectuales catalanes que estuvieron en  M a
d rid  con m otivo de la Exposición del Libro C atalán.

A  la larga mesa, profusam ente adornada de flores, se sentaron las se
ñoritas A n a M aría Saavedra y  A dela M aría T rep a t, bibliotecarias, y  ju n 
to  a  ellas Pom peyo Fabra, d irector de la sección de L ite ra tu ra y  Filolo
gía del In s titu to  de Estudios Catalanes; el Sr. G iménez Caballero, direc
to r de "L a G aceta L ite raria"; Juan  Estelrich, d irector de la Biblioteca 
Clásica B em at M etge; el Sr. Fernández M edina, m inistro del U ruguay ; 
D . N icolás M aría U rgoiti, D . E duardo Gómez d e  Baquero y  D. A n to 
n io  de Sangróniz. _ ,

Los otros puestos de la mesa estaban ocupados por Felíu Elias, “A p a^ ; 
D. C arlos R iba; el d irector de “El Soi", D . Félix Lorenzo; D . Tom ás 
Garcés, D. A . López Llausas, D. Luis C un i, D . A n ton io  M . Sbert, Ba
garía, Emilio Ferrer, D . Ignacio Bauer, presidente del Colegio de Docto
res; el Sr. M artínez Reus, presidente de la  C ám ara del Libro d e  M adrid ; 
D. Leopoldo Calvo Sotelo, secretario de la misma C ám ara; D . Francisco 
Carrillo, el Sr. Luzuriaga, D. Ju an  Chabás, el Sr. Am ezua, D . J . Balcells, 
D . D, Bam és, D. G . M oldenhauer, D. C arlos Badía, D. L. V a len , don 
F. R ivera Pastor, D . V ictoriano G arcía M artí, D . A n ton io  Espina, D. C é
sar M . A rconada, D. Benjamín Jarnés, D. A ntonio  Puges, D. Javier Sán
chez O caña, D. José M aría  R uiz y  M anen t, D . Francisco A yala y  otros 
comensales.

A D H E S IO N E S

La cena transcurrió  m uy anim ada, y  a  loe postres el Sr. Giménez C a
ballero leyó las adhesiones del duque de A lba, del d irector de la R eal 
Academ ia Española, Sr. M enéndez Pida!; D. A ngel Ossorio y  G allardo, 
el Sr. R odríguez M arín , director de la Biblioteca N acional; el conde de 
la M ortera , D . Luis A raquistain , D . M elchor Fernández A lm a g r o ,J u a n  
de la E ncina"; D . Luis Recaséns Siches; el d irector de “La V oz", don 
E nrique Fajardo; D . J. Castillejo, el Sr. Lasso de la Vega, el d irector del 
■'Heraldo", Sr. Fontdevila, y  otros.

D IS C U R S O  D EL S E Ñ O R  
G IM E N E Z  C A B A L L E R O

El Sr. Giménez C aballero ofreció el banquete, saludando a  ese con
glomerado complejo que es C ataluña.
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Desde la Edad M edia— dijo— , esta es la prim era vez que casteOano» 
y  cau lanes se entienden y  se sientan frente a fren te  en compañía. Es un* 
-confraternidad y  u n a  acción contra la  labor no  m uy delicada de algunos 
incomprensivos qu e  han tenido gestos de intolerables ya.

N o  w lo ha sido la Exposición del Libro C atalán  C O N C O R D IA  de in- 
tdectuales; se han  vendido muchísimos libros catalanes en M adrid  estos 
diM , lo cual quiere d e d r  que la inteligencia h a  llegado tam bién a  la  masa, 

h a s t a ^ o r a  no había llegado. E n una palabra: los catalanes nos 
habéis sorprendido poniendo, como se dice en lenguaje de naipes, las car- 
tas sobre la mesa. E ntre los muchos pasos que hay que d a r  todavía de 
« U lan es^  Barcelona, esta la Exposición perm anente en M adrid  de libros

A hora  se está creando la U niversidad nueva española en M adrid 
¿tOT que en tre t ^ b x  cursos extranjeros como en la U niversidad se dan 
M  francés, en aleman, en itaJiano, en otras lenguas extranjeras, no se 
d ^  cursos en lenguas españolas no castellanas? Esto es mucho más esen- 
c .^  que aqudio , y  yo propongo que en la U niversidad d e  M adrid  se 
^ e  u n  cursillo de Lengua y  L ite ra tu ra catalanas, que deberia ser ofre- 
a d o  a Fom peyo Fabra.

habéis ten ido  la gentileza de usar en vuestras conferen^ 
a a s  el d a ro  castellano. Yo correspondo pronunciando las últimas palabras
t Z  r i ' " "  Sr. Giménez Caballero p ro n u n d ó  en la
lengua de R aim undo Lulio un  cordial saludo.)

E L  S E Ñ O R  SBERT

d e Federación U niversitaria, Sr. Sbert, en nombre
d  a S u I n l  o” ; * ^ ’ intelectuales catalanes, y  recordó que

cam bo  en tre  las culturas ibencas y  la  organización de u n a  U nión  Fede- 
S i a í  f  f b r e  la base del reconodm iento de cuanto
TuP iL  . f  f  personalidades históricas, de la coordinación de lo 
que 1m  une y  del com ún esfuerzo para  difundirlas.
de i d e a l ^ j c ^ u n  sentido, un a  o rien tadón  que ha
n m n S ?  i  \  ^  ‘3'^" ^ “ a  serápronto  u n  hecho porque la queremos sin confusiíin
J w S f  v e z - a ñ a d i ^ u e  taJ cosa ocurre, y  os p ido que lo

Juventud y  que lo propaguéis 
para que la juven tud  universitaria catalana nos responda."

P O M P E Y O  FA B R A

Ponipeyo F abra d ijo  breves palabras:

de seguir d  catalán 
“ "rito  y  la len^

gua hablada, sm d iv o rao  de u n a  y  o tra . O s aseguro que no  es cierto que.
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como se h a  dicho, en  esta obra ha habido deseo de separar arb itra ria
m ente el catalán del castellano. Se han quitado de la  lengua los castella
nismos impropios, pero  nunca h a  habido odio, que sería ridículo. Es sen
cillamente lo mismo que si os tachase a  los castellanos de francófobos por
que procuráis suprim ir del castellano escrito los galicismos. N o  pude 
aceptar— continuó— el puesto que en la R eal Academ ia Española me 
ofrecían, porque creí que el oficio de depurar la lengua sólo a  catalanes, 
baleáricos y  valencianos corresponde. Pero mi g ratitud  porque alguien 
pensó en mí es inmensa."

LU IS B A G A R IA

Bagaría brindó con el símil de las dos patrias: "La propia d e  naci
miento, que uno recuerda toda la vida— la casa donde nació— , los árbo
les, las paredes, los amigos, y  la gran patria, constituida p o r todos los 
hombres de todos los países que com parten el sentim iento d e  lo justo y 
lo  honrado. El justo y  el honrado, por lejano que sea, es más com patriota 
m ío que el vecino que no sienta la justicia y  la honradez. Esa patria  se
gunda es un a  pa tria  inmensa y  universal.”

EL SR. U R G O IT I

D on N icolás M aría U rgoití dijo:
“Soy vascongado, y , por lo tan to , m e faltan  dotes oratorias. P ero  mi 

satisfacción a l ver realizado un  pensamiento mío íntim o de siempre es 
m uy grande. E ste pensamiento es el de hacer com patible el am or a  las 
patrias españolas. El nom bre d e  España h a  pasado ya. H oy es más pro
pio decir “ las Españas": las naciones que al otro lado de los mares se 
han form ado y  las de la Península; aquellas que, como C ataluña, tienen 
personalidad propia e inconfundible. Es adm irable el trabajo que C a ta 
luña está haciendo para reconstituir su personalidad. Todos sus esfuerzos 
son dignos de adm iración y  de aplauso, y  es im presionante el afianzamien
to  que h a  procurado aum entar en cada momento de la H istoria. Como 
español y  como vasco, me pruebo que es cosa posible que den tro  d e  la 
personalidad española los ideales diferentes se fundan  en un a  am plia sín
tesis, que h a  d e  ser la paz y  la  fra tern idad  de todos los pueblos españoles."

EL  SR. E ST E L R IC H

Juan  Estelrich: “E n nom bre d e  todos os agradezco las palabras tan  
cordiales, ta n  afectuosas que habéis pronunciado. A  todos nuestra más 
profim da gratitud . N o  personalizo, porque eUa va indivisa a  todos; pero 
m e perm itiréis que haga una excepción al nom brar al Sr. G iménez C aba
llero, que con “La G aceta L iteraria" nos h a  traído  a  M adrid , escribien
do con ello un a  página histórica que y a  quedará indeleble en C ataluña, 
inolvidable, y  o tra  nom brando a  Luis A raquistain , que en “La V o z" ha
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p u b h ^  un  articulo que es el fru to  más im portante que la Exposición 
ha p ^ u c id o .  T ai vez haya exagerado al juzgam os; pero  hay frases en 
su articulo tan definitivas, que expone mucho m ejor que nosotros lo que 
es nuestra obra y  lo que queremos d e d r  a los intelectuales castellanos 

l a l  vez no hemos sido excesivamente cordiales en nuestra expresión, 
pero nunca creí que fuese nuestra misión ser agradables. N os interesa 
mas que t ^ o  decir la verdad y  no esconder nada a  la verdad, y  no dar 
ugar a  mas equívocos. Sentiríam oi que este contacto de nuestros espíri

tus fuese por el camino de la banalidad. C uando todos, vosotros y  nos- 
o trc ^  tenemos tantos problemas, estorban todos ios sentimentalismos.

JJon José O rtega y  Gasset y  otros intelectuales castellanos habéis di
cho que sentís la_ necesidad de la reform a intelectual y  m oral, y  si llega, 
realm ente no sera realizada p o r intelectuales, pero  los intelectuales k  ha-

soluciones a la opinión pública.
AI llam am iento que nos habéis hecho hemos venido, y  nadie nos ha 

d esau to n ad o . Porque en C a ta luña hay profunda confianza en los hom- 
bres cumbres de Castilla.

Haced lo que podáis. A h í están nuestros libros, que son la represen
tación de todas nuestras realidades y  esperanzas. Estamos siempre dis
puestos a  cum plir nuestro deber de hombres intelectuales y  ciudadanos, 
^ e ^ t ^  justicia, que evocaba Bagaría, nos encontraremos

^  joven C a ta luña aspira a com ulgar, jun to  con vosotros, en los idéa
l a  hum anos d e  la selección europea. N o  os parezca raro  que execremos 
todo l ^ h s m o  y  que busquemos el contacto de los espíritus. N osotit» 
pretendem os representar nuestro  papel en la concordia internacional y 
espiritual ju n to  con vosotros.”

D O N  E D U A R D O  GO- 
M  E  Z  D E S A Q U E R O

Gómez de Saquero  brindó también, a petición reiterada de todos, y  
comenzó con im a ingeniosa sátira contra los brindis, que sólo compren
de con aquel dicho de San Pablo, rechazado en todas las sociedades pa- 
rasitanas; El que no trabaje, que no  coma” . Los brindis son un  trabajo 
para el que los p ronuncia y  p ara  el que los oye.

La G aceta L iteraria” y  Giménez Caballero han prestado un  gran 
« rv ic io  a  ^ p a n a  y  a la justicia. U  Exposición del Libro C atalán ha 
sido un  éxito, no solo por las ediciones, por la g ran  cantidad de volu
m e n ^  que habéis traído, por la variedad de las m aterias. H a  sido por 
el acto de aproximación y  por el movimiento, que simbolizaron en  la ani' 
macion esto es. en  las realidades de la patria. N o  faltaron a la verdad 
los OTnferenoantes catalanes. Los problemas no pueden resolverse sola
m ente ran  la entrevista de personas consagradas al servicio del espíritu. 
H ay  diferencias y  problemas en  España, y  ambos deben resolverse í m  h  
m teJigenaa que facilite la transform ación de ¡as costumbres.

Lo ocurrido estos días es el principio. Agradecemos el contacto y 
deseamos que la colaboración esté inspirada en la verdad y  en la justicia.
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E L  L I B R O  C A T A L Á N  E N  M A D R I D

por Bagaria,

V alls  T a b e m e r , S im ó n , A n d re n io , R ib a , A p a , S o ldev ila , E s te ir ic h , 
G im én ez  C aballero
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En torno a  la  Exposi- 

^unos artícu loscion : a
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La v isitac ión  de C a ta lu ñ a  a  C astilla

C ataluñ a acaba de presen tar u n a  afirm ación solem ne de su personalidad- Y o  n o  puedo 

juzgar con desapasionam iento esa m an ifestación  v ita l, porque m e sien to  u n id o  a e lla  in tegra

mente, M i reacción  a n te  ella n o  se resuelve en ju icio, en serena disquisición m ental, sino en

profunda vib ració n  de! sentim iento. Jamás m e consideré d esligado d el espíritu  co lectivo  y  del 

idioma, a  los cuales u n í m i eclosión  de escritor y  mi entusiasm o de jo v en ; he ap ren did o  a ser 

humano p o rqu e he sido hondam ente cata lán . C o n tra  e l provincianism o de m i n ativ o  solar isle

ño, q u e creía  enaltecerse in corp orán d ose al sistem a de u n  M ad rid  b u rocrático , (eliim en te 

diverso d el M ad rid  cereb ral y  señero, he lu ch ad o  p or la  in corp oración  de mi "p ro v in c ia" , 

jirón desgarrado d e! v ie jo  estandarte, en  ia  fu erte  un idad  d e  C a ta lu ñ a , don de n o  puede 

haber catego ría  “ p r o v in d a r ' n i "co lo n ia!’ ’,  p o iq u e  su personalidad v iva , a jen a  a toda

im posición de E stado, se fo rm a espiritualm ente de la  selección de su d ispersa prole, 

en un  concurso de a fan e s generosos de superación. H e  p rocurado, personalm ente, dejar 

mi huella  en  ese p rogresivo  d esp ertar de la  con cicn cia  cata lana. Y  cu an do lu ch o  tam bién

por la  co n cicn cia  de u n a  E spaña m ejor, lo  b a g o  pen sando que ella p uede y  debe ser otro  v in cu lo  

para ]a ascensión de la  gran  patria  hum ana.

La exhibición  catalana d el L ib ro , con cen tran d o en ese sím bolo la  rica  escala d iató n ica  del 

pensamiento de C a ta lu ñ a , es una o fr e n d a  espiritual que con sagra  la  v isita  de u n a  cu ltu ra  a otra, 

el abrazo d e  m utu o conocim iento en tre dos nú cleos históricos d e  la  form ación  de Iberia. T e n g o  

una afición n ativ a  a transfigurar, a l m o d o  de lo s sím bolos religiosos, e l h o n d o  sen tid o  d e  esas 

fiestas patrióticas. A s í ,  m e  com plazco en fan tasear esa en trevista  de C atalu ñ a  y  C astilla  como 

Una E p ifan ía , cu yos dones son, a u n  tiem po, ricos de u n a  vitalidad  q u e se desborda rom pien

do un silencio de siglos, p enetrantes com o e l arom a de u n  h olocausto en  cu y o  altar se eleva 

un alm a co n  u n  anh elo  de liberación  insaciable, y  tam bién rudam ente am argos p o r  haberse 

forjado b a jo  u n  coro de incom prensiones y  u n  tem ple v ir il de hostilidades. O ro , in cien so y 

mirra.
M i fan tasía  transform a a ú n  esa v isión . Y  en tonces la  en trevista  de las dos cu ltu ras, q u e n o  

pueden ser enem igas, se m e p resenta com o u n a  V isitació n . L a s  dos m atriarcas sien ten  en la  

comba grávida  de sus v ien tres agitarse los vastagos en gestación , saludándose m utuam ente, per

cibiendo acaso, en la  n iebla de la  fu tu ra  conciencia, la  fratern id ad  d e  u n a  gesta solidaria.

Y  aun siguien do ese aban don o a las form as con ceptuales teológicas, d iríam os q u e esa E xpo- 

sc ió n  d el L ibro  C a ta lán  (qu e es e l L ib ro  m ultiform e y  diversísim o, en  que e l pensam iento de 

los herm anos riñ e batallas, y  n o  e l  L ib ro  ú n ic o  e  id olátrico , ferm en to  d e  fu tu ras intolerancias 

y  persecuciones d ogm áticas) es sólo  u n  m om ento o  una advocació n  de la  T rin id a d  en  q u e se 

envuelve la  esencia d e l p u eb lo  q u e  lo  en gen dró. C atalu ñ a , trin a  y  u n a, cu ya  prim era persona 

es la  p aternidad  de u n a  tradición  h istórica que le  da con cien cia, sen tid o  de con tin uidad, raíz 

de siglos, exp ansión  m ás a llá  de las n ativas fronteras, c u y a  segu n da persona, o  V e rb o , es
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precisam ente esa floración  d el L ib ro , palab ra  v iva  que se ju n ta  a  la  prosapia de una liter»- 

tura  dorm ida en  aparien cia d uran te e l  le targ o  subsiguiente a  la  pérd id a  d e  la  hegem onía 

m editerránea, y  c u y a  tercera persona, en  fin. es e l  espíritu  d e  evolución  in d efin ida  q u e  ma

ñ an a sé plasm ara tam bién en  V e r b o  o  L ib ro , m ostrando aquella dinam ia ren ovad ora  en  que 
reside to d a  v italid ad  nacional.

P ero  dejem os las fáciles d isquisiciones líricas. L a  palabra v iv a  de C atalu ñ a , fu en te abierU 

y  caudalosa q u e fecu n d a  u n  p u eb lo  y  b rota  a l m ism o tiem po de sus en trañ as prolíScas, ha 

p asado p o r la  fratern al C astilla  com o u n a  o fren d a  de lustración. ¿ P o r qué n o  hem os de v e r  en 

este sa lu do la  ch ispa anim adora de la  E spaña que fantaseam os y  amamos, tal v ez  aletargada 

o  inconsciente, p ero  llen a  de posibilidades jocu n das? S ob re el cúm ulo de las v ie ja s incorapren- 

siones. en con adas p o r  el interés de m uchas gentes viles, el abrazo de las dos herm anas latinas 

las h a  revelad o  u n a  a o tra  en  su aspecto n ob le , en  aquellas alturas espirituales d o n d e  es posi

b le  el d iá lo go  de las verdaderas selecciones. C astilla  h a  con ocido u n a  C atalu ñ a  refu n d id a  en 

su  crisol p o r  su prop io  esfuerzo; triu n fa n te  d e  to d as las insidias y  persecuciones; h ija d e  sí 

m ism a; valerosam ente autodidacta; que h a  sabido com pensar su fo rzad a  n u lez p olítica  con  una 

m agn a p rueb a d e  capacidad  soberana, p or la  in tensidad  de su pensam iento y  la  exquisitez d e  su 

tM tim en ta lid ad , y  c u y o  id iom a h a sabido elevarse desde las degeneraciones p lebeyas de un 

le n c o  corrup to , p ro p io  de las form as b u fas, paród icas o  grotescas, a  la  m áxim a d ign id ad  de 
la s  len gu as aríetocrácícas.

Y  C a ta lu ñ a  h a  co n o cid o  u n a  C astilla  p atricia , desligada d e  la  in docta  triv ialidad  d e  las 

m eso craa as oficinescas, lim pia de la  ch ab acan ería  d e  las turbas doradas; una C a su lla  nobilísim a, 

abierta  a todas la s  com prensiones, im pregn ada en e l esclarecido abolen go d e  sus clásicos, pero 

cap az tam bién d e  rebautizar, en  fu e g o  y  espíritu , las durm ientes m ultitudes, án fo ras vacías, 

d o n d e  se p uede verter aún e l v in o  transubstancial, p o rqu e c o  las h a  h en ch id o  la  necedad 
burguesa.

¿ P o r q u é  n o  creer que C astilla  y  C a ta lu ñ a  h an  de avan zar un  d ía, dándose ia  m ano, hacia 

la  re g e n ra a ó n  d e  la  com ún E sp añ a, adestrán dola  p o r  los cam inos libertadores, en señán dola a 
tom ar posesión de sí m ism a?

E sa C a ta lu ñ a  q u e  habéis v isto , am igos d e  C a stilla , asum e d e  n u evo  e l v ig o r de su dis

persa h eredad. M i M aU orca se fu n d e  co n  e lla  p ara  m ostraros que p o r  ella h an  superado sus 

h ijo s  m ás preclaros la  abyección  p rovin cian a, y  con  e lla  han con cu rrid o  a la  d ep u ración  del 

y e rb o  y  d el espíritu. Precisam ente fu e  un m allo rqu ín , M arian o  A g u iló , el q u e con  m ejo r tino 

W cio^ e l « n t id o  aristárquico d el id iom a y  e l  secreto  q u e d istin gue lo  p op ular de lo  plebeyo. 

Y  ah í esta  V a le n cia , cu ya  gloriosa tradición  léjtica y  h teraria  se ju n ta  b o y  a la  m aternal para 

atestiguar la  un idad  d e  C a u lu ñ a . y  en  cu ya  co n c ie n d a  se h a  h echo lu z, al fin, la  suprema 

natu raleza  catalana de su len gu aje , reaccion an do sobre u n a  absurda p ro vin d alid a d  léxica, p w  
la  cu al era  p referid a  la  bajeza d ialecta l a la  com ún gran deza  idíoniática.
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D os nom bres quiero in sciib ír, coron an do m is palabras de h oy. U n o  d e  e llos es el de La  

Caceta Literaria, y  singularm ente e l de G im én ez C a b allero , que h a  proclam ado, p or encim a de 

todo, u n a  gran  lecció n : que las exquisiteces de la  torre  de m arfil son estériles y  desdeñables 

cuando n o  se in fu n d e  en ellas u n a  transcend en cia  de v a lo r  hum ano, o, si se  q u iere (p ro n u n 

ciando la  palabra p ro scrip ta ), d e  valo r político . E sa  u n ción  de p o litica  es precisam ente, ami

gos m íos, lo  q u e d a  sin gu lar prestigio  a  la  cu ltu ra  catalana, cu yo  esplendor se os h a  hecho 

patente, p o rqu e la  en laza  c o r  lo s m anantiales históricos de su pueblo y  con  los anhelos de su 

porvenir creciente.
El o tro  nom bre es e l de mi entrañable am igo Juan E stelrich , porqu e, adem ás de su obra 

original, lien a  de sutiles y  hondas pen etraciones, h a  ten id o  la  g loria  de u n ir  a su persona a esa 

Fundación B ern at M e tg e , recíp roca  corriente p o r  la  cual la  len gu a  cata lan a  se in co rp o ra  en 

el co ro  inm ortal de la  h e re n d a  clásica, y  las gran des som bras v ierten  la  palabra d e  su eterno 

m agisterio en  el v erb o  de u n  p a ís  q u e  asi consum a a n te  los dem ás idiom as su co ro n ad o n , 

som etiéndose a la  gran  p rueb a de ca p ad d ad  y  su p eran do, en ese aspecto, las propias realidades 

de sos herm anas ibéricas. Sea d ich o  com o estim ulo, y  n o  com o reproche.

G A B R I E L  A L O M A R  

(L d  Libertad.— M ad rid .)

P la tó n  en  C a ta lán

D o n d e  m ejor se  com prueba la  v o lu n ta d  p o lítica  de los catalanes es en A m érica , d ife re n d á n - 

dose ostensiblem ente de lo s otros españoles. R egionalistas lo  son allí tod os: vascos, castellanos, 

asturianos, ga llegos, andaluces, valencianos. S n  cuidades populosas, com o La H ab an a, cada región 

tiene su cen tro  propio, y  si la  co lon ia  region al es num erosa, su sanatorio. Los gru p os regionales 

rivalizan en la  dim ensión y  factuo sidad  de sus d o m id lio s barrocos, en la  am plitud y  brillantez 

de sus salones de baile, en la  m odernidad  y  p e rfe c d ó n  de sus se rv id o s  m édicos.
T a m b ién  suele existir un  C asin o  español, sím bolo y  asilo de la  n ad o n alid a d  in d ivisa , y  al 

cual pueden perten ecer indistintam ente todos lo s españoles, y , generalm ente, los naturales del 

país; p ero  el C asin o E spañ ol, com parado con e l C e n tro  G a lleg o  o  el C e n tro  A stu ria n o , arrastra 

una vida lán guida, y , en  d e r to  m odo, es la  m enos española de las so d edad es españolas, p or el 

núm ero y  la  in geren cia  de lo s socios nativos. S ó lo  en las grandes efem érides, fastos y  sucesos 

notables d e  E spaña, sale cada u n o  de su con cha regionalista  y  se fu n d en  los españoles en un  

produce toda E spaña, com o en m iniatura, y  podem os v em o s lo s españoles ta l com o som os, mu- 

produce to d a  E spaña, com o en  m iniatura, y  podem os vernos los españoles tan  com o som os, m u 

cho m ejor que en  la  vasta  y  m ás co n fu sa  piel d e  to ro  d e  la  patria  originaria. Q u ien  quiera saber 

algo de la  p sicología d el español, que haga u n  v ia je  p o r  la  A rg e n tin a  o  C u b a.
E n  n in gu na parte, n i en  C a ta lu ñ a , he apren dido tan to  sobre la  personalidad  étn ica  y  p olítica  

de lo s catalanes com o en  C u b a. S u  particularism o se señala p or un  m atiz que le s  d istin gue m uy 

m arcadam ente de los otros españoles. M ien tras éstos en tran , a l exp atriarse, en  u n  proceso de 

constante d esregio n alizad ó n , en e l sentido de q u e abandonan gradualm en te sus dialectos p or 

la  len gu a  com ún y  se in corp oran  p o c o  a p o co  a  un  sentim iento de n acionalidad  q u e acaso no tu 

vieron  a l salir de E spaña, lo s catalanes, al co n trario , se cata lanizan  m ás en  la  e m ig ra d o r  y  

acentúan su aislam einto p or la  le n g u a , p o r  la  id io s in a a d a  p o lítica  y  p o r  un  esp íritu  de gru p o 

que los lle v a  a con cen trarse en determ inadas regiones, en  v ez  de dispersarse arbitrariam ente 

com o lo s dem ás españoles. E n  a lgu n as p ro v in d a s de P u e rto  R ic o  y  C u b a  apenas h a y  mas que
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catalanes y  m allorquines. Y  U  conservación  d e  la  len gu a  es tan ten az, q u e una vez, estando en 

G u an tán am o— en el oriente d e  C u b a— , p regun té a un  señor si hacía  poco tiem p o q u e  habí» 

id o  d e  C atalalu ñ a al o ír  el fu erte acen to  cata lán  con  que hablaba el castellano. L a  respuesU 

m e d ejó  atón ito . ¡E ra  cu b an o , h ijo  de catalanes, y  la  lengua de su h o g ar segu ía  siendo la  ca
talana!

D e  m odo que no m e ha sorprendido la  persistencia lin gü ística  q u e n o s ha revelad o la  Expo

sición  d el L ibro  C atalán , organ izad a p or la  in q uieta  y  p o líg lo ta  G acetd  Literaria. La raigambre 

de la  len gu a  catalana, com o el español m edieval d e  algunos núcleos de ju d ío s balcánicos descen

dientes de los expulsados de E spaña, es un  h ech o  b io lógico  cu ya  vo lu n tad  y  cu ya  necesidad debe 

recon ocer Castilla  defin itivam ente, p ara  orien tar con  in te ligen cia  su p o lítica  en C ataluñ a.

L a  volu n tad, hasta hace p o c o  in stin tiva  o  espontánea, se  ha h echo reflexiva  o  literaria, como 

lo  prueban estos seis m il libros catalanes, cu ya  presencia no puede atribuirse a  u n  capricho o 

u na terquedad. Estos fenóm enos de la  H istoria  obedecen a m otivos m ás hondos. N o  conserva uq 

p u eb lo  una len gu a  com o un coleccionista u n  cu ad ro  o  un n iñ o  un  ju gu ete. N o  tod o e l mundo 

com prende este a fan  particu larista  de las len guas m enores, que prefieren el sacrificio de un  idioma 

m as U t i l ,  p o r m ás exten dido, a l m isterioso sentim iento d e l len gu aje  heredado de lo s padres. Los 

castellanos se han com placido m ás de una ve* en  personificar en los catalanes tod os los instin

tos utilitarios. P ero  h e  aquí un  caso d e  evid en te  desinterés; l a  preservación d e  su len gu a, de 

m enor radio  geográfico  que la  castellana. T a m p o co  pu ed e explicarse este h echo p o r  v an id ad  his

tórica , p ara  que se vea cóm o un p u eb lo  es cap az de gran des creaciones em p esando p o r  u n a  de 

las mas orig in ales, q u e es un id iom a p ro p io . E n  esta d a se  d e  van aglorias ta ! vez in cu rran  algunos 

literatos y  a lgunos políticos, p e ro  n o  to d o  u n  pueblo; los pueblos no suelen ser jactanciosos co- 
lectivam ente.

E n el caso de los escritores catalanes creo  q u e tam p oco h ay jactan cia , sino necesidad. L o  que 

en  el p u eb lo  catalán  es v o lu n ta d  de creación  y  conservación  de u n a  len gu a, en  sus e scrito ra  

p o n d e  m ejor a su tem peram en to valen ciano que nuestro seco y  descolorido idiom a de C astilla. M i 

n o sty  que u n a  novela  de B lasco  Ibáñez tradu cid a  a l cata lán  pierd e o  disim ula ese am puloso estilo 

d e  q u e este escritor adolece en castellano, acaso p o rqu e e l gen io  d e  la  len gu a  catalana c o rr e -  

IK)nde m ejor a su tem peram ento valn cian o  que nuestro  seco y  descolorido id iom a de C astilla . M i 

tan u lian dad  con  el catalán  es dem asiado sucin ta p ara  p o d er com probar la  exactitud  de ese aserto, 

l e r o  esa afirm ación sugiere un problem a colateral in teresan te: ¿P u ed e un escritor catalán  exp re

sarse p e r  ectam ente en castellano? H ay , sin  d ud a, en  la  literatura  castellana excelen tes escritores 

catalanes; p ero  la  m ayo ría  son desarraigados de su tierra  y  de su am biente. A u n  así. acaro no 

pierdan n u nca, ni aun los m ejores, el acento d el estilo n ativo . Y  otros, p o r  m ucho que se hayan 

d esin tegrad o de C a ta lu ñ a , parece cu an d o escriben en  castellano, una m ala tradu cció n , to rp e de 

form a o  p o co  in teligib le  de con cep to . T am b ién  p o d ría  aducirse el caso d e  a lgunos insignes có

m icos catalanes que, llevan d o m uchos años en  la  escena española, n o  acaba de castellanizarse su 
<ÍJcaon.

Esos seis mÜ volúm enes q u e nos trae  la  E xposición  d el L ibro  C atalán  q u izá  n o  sean, p u e,, 

co m o  quieren  a lgunos cata ianófobos. un alarde d e  casteU anofobia, sin o  sim plem ente u n a  nece- 

51 a n gu istica , un  ejem p lo  de la  lin ea  de m enor resistencia aplicada a  la  literatura. L a  pasión 

p o lítica  p ropen de a com p licar dem asiado los más sencillos problem as n aturales Es ló g ico  que 

lo s catalanes escriban en cata lán , p o rqu e se exp resan  m ejo r en esa len gu a, y  p o rqu e ad em ás 

cu en ta n , d e  un  ü em p o  a esta p arte , con  un num eroso p ú b lico  de le a o r e s . M e  han d ich o  q u e de 

u n  libro de H ato n . editado en  catalán  p o r  la  F u n d ación  B ern at M etg e , se  han v en d id o  cuatro 
m il ejem plares en m enos de dos años.

H e  ahí un  d ato q u e exasperará a nuestro am igo el 8r. M azo rriaga , heroico especialista e i  

U teratura p latón ica, an te  la  cn m in al in d iferen cia  d el p ú b lico  de len gu a  espaííola. q u e. probable-

Ayuntamiento de Madrid



mente, n o  h a  co ro p rid o  n u n ca  cu atro  m il ejem plares de n in gú n  libro d e  P la tó n  en  castellano, 

a  dato indica que se lee m ucho en  cata lán , o , p o r  lo  m enos, q u e se com pra, y  de cu alqu ier m odo, 

que se fom entan  las letras catalanas, y a  p or Sa espontaneidad  del p úblico, y a  p o r  la  diligen cia  de 

lo« editores. A  ese paso, la  len gu a  españ ola  será  pronto, si n o  lo  es y a , literariam en te, m enor 
que la  y  los escrítotes castellanos, in clu so  los más cata lanó fob os. se te co n a lia rá n  con

Cataluña si v e n  q u e tradu cid os a su len gu a, v en d en  m ás q u e  en  la  su ya. E sta es una de las 

posibilidades de la  benem érita E xp osición  d el L ibro  C atalán .
L U I S  A R A Q U I S T A I K  

(L a  V o z .— M a d rid .)

Un posible d iscu rso

Si, a fa lta  de otras m ás gratas, y o  hubiese d eb id o  dejar o ír  m i v o z  ante e l púbÜco m adrileño 

culto que v is ita  estos días la  E xp osición  in stalad a  en e l p alacio  d e  la  B ib lioteca N acio n al, 

p acías, sobre to d o , a  G im én es C ab allero  y  su G u c íta  í-itíra ria , habría  d ich o , poco m as o  m enos,

k) á g u ien te ; i. j  - j  •
‘ ■Señoras y  señores; Esta E xp osición  d el L ibro  C a talán , a lo s catalanes n o  h a  de in d u cir

nos a fo rjarn o s ilusiones- N i  vosotros habéis de aprender n ad a  cap ita l de nosotros en  j a m o  
del libro im preso ( y  m ucho m enos aquí, precisam ente, en este m useo y  archivo  de la  bibliO' 

p a f ia  esp añ o la), o í  nosotros hem os d e  caer en  la  p u eril pretensión— dem asiado frecu en te, por 

<lísgrada. en  la  C a ta lu ñ a  contem poránea— de descubriros el M ed iterrán eo. U n a  m anifestación 

la  presente, o  n o  5er^•i^á d e  n ad a  b u en o , o  h a  d e  serv ir tan  só lo , n o  para q u e  nos des

lumbremos un os a  otros pasajeram ente— com o esos autos que v an  de n o ch e en d irecciones opues

tas y  un instante se encaran  y  p ro yectan  con  m uch o aparato sus faros— , sino para v e r  si estre

chamos un  p o co  m ás nuestro m utuo conocim iento y  podem os seguir adelante m enos distanciados.

Esta E xp osición  es un  m odesto m uestrario espiritual. L o s catalanes solem os ser excesivam ente 

famosos en to d a  E sp añ a  p o r nuestros v iajan tes de com ercio, q u e o frecen  géneros d e  Sabadefl 

7 de T arrasa. A lg u n a  v e :  teníais q u e  p o d er com probar palpablem ente q u e en  S ab adell se fa b ri

can, adem ás d e  paños, prim orosos lib ro s (para m i gusto, m ejores que aquéllos) y  q u e  en  C a ta 

luña h a y  a lg o  q u e está m u y  p o r encim a del A ra n c e l. A q u í tenéis, com o d ec ía , e l m uestrario  de 

esos p ro d u a o s  sin gulares, que, siendo los m ás valiosos d e  C atalu ñ a , no obstante son tam bién 

los más desconocidos, lo s m enos apreciados en e l resto de E sp añ a. . ■ . j
L o  m ás im portante, casi d iría  lo  ú n ico  im p ortan te  en  esas m uestras, n o  es su m aten d id ad , 

por vistosa q u e  aparezca en determ inados casos, sino el in co n fu n d ib le  fenóm eno espiritual que 

encierran, e l  h e c i o  de ser productos de una m isteriosa fá b rica  d e  con ceptos e  im ágenes, uri 

idioma v iv o , q u e. siendo español com o el que más, no es la  len gu a  llam ada españ ola, n o  es el 

castellano. E sto  sólo, creo  y o . basta  y  sobra, indep en dien tem en te de otras cu alidades, para h a

cerle acreedor a  un  respeto absoluto.
La historia d e  ese espíritu, de ese poder indom able q u e p a lp ita  en  el idiom a c a u la n , es 

una h istoria  casi m ilagrosa. O s  la  record aré brevem ente. E l catalán  nació de n u estra  m adre 

Rom a en aqu ella  rem ota época d e  sus gran des partos lingiH sticos. cu an do d aba a lu z, casi sim ul

táneam ente. en C astilla , en P ortu ga l, en  G aU cia, en P ro v e n ía  y  en T o scan a . E l cata lan  fu e  uno 

de lo s gran des idiom as d el M ed io  E v o  eu rop eo  en tran ce  de R enacim iento. L o  h ablaron  y  

«scribieron reyes, p rin cip es y  altos m agnates; las C an cillerías, las C o rtes, los guerreros lo s n ave

gantes, lo s santos y  lo s escritores q u e un  d ía  in B u yeron  en  tod o  e l M ed iterrán eo , desde B ar

celona hasta C o n stan tin o p la . A  lo m ejor de la  cosecha, e l fr u to  cayó  y  se pudrió. N o  h a y  en
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el M u n d o  un ejem plo m as trágico  de cóm o desaparece de la  H .« o r ia  un  pueblo en m asa que d 

ráp id o, e l .n veros.m il hun d im ien to  de la  C c n fe d e ra d ó n  catalanoaragonesa, cien  años d L u &  
d e  s u  extraord in ario  esplendor. Y  n o  h i y  descom posición com parable a la  suya

depresión d e l inm enso desastre. D esde d 
siglo  X V  hasta el X I X , la  cu rva  fu e  descendiendo. C u a n d o  nuestros padres nacieron, el cata- 

an « ta b a  com p l« am en te  e n v ü e d d o , encanaU ado. T o d a  la  jerarq u ía  de C a ta lu ñ a  h ab ía  d « r .  

tad o  en m asa E llo  d io  lu g a r  a  q u e. p ara  determ inadas p ropagan das políticas en tre catalaD«, 

se a c re d it^ e  la  v e r s io o -^ ju e  a lgunos d e  vosotros conoceréis s e g u r a m e n te -d e  q u e Catalufi» 
es u n  p u eb lo  y  u n a  cultura dom inados, sojuzgados, esclavijad os p o r  Castilla.

tram poso com odín  histórico  q u e y o  co n o zco  e n tre  n w  
« r « .  A n te s  y  despues d e  la  « n id ad  españ ola, cada un o de los actores o  consortes actu ó  con 

esp íritu  L a  h e g m o n ia  p o d ía  haberla  lograd o tan to  C a ta lu ñ a  com o C a stilla . L o  decisiw

t a r l a ' " Y ' r t  ® T - * r  « fo r z ó  cu an to  p u d o  p or conqui^
u Í h  /  r  ’ ** ^ aban d o n ó  la  p artid a, a q u e n i siquiera intentó

ju g arla  d e  veras, con  f e  y  constancia, com o los csatellanos; y .  sobre t o d ^ s t a  es la  pura ver- 

d a d - .  a  que « c d a r m e n te  h ab ía  v iv id o  ( y  en p arte h o y  tod avía  v iv e )  vu e lta  de esp a ld a, al 

te n o r  de la  P en ín su la, com o desinteresándose de cu an to  ocu rre en el resto  d e  ella. E sto  en 

“  Í  su in flu en cia  externa. P o rq u e  en lo  re feren te  a su prop io  hundimiento,
a  su decadencia in terior, C a ta lu ñ a  n o  se desplom ó p o r los aU ques de fuera, sino p o r  las de*e.- 

a o n e s  de d en tro : p o rqu e desde el s ig lo  X V  hasta e l X I X  la  flo r de su espíritu, de su nobleza, 

de su riqueza d e  tod o  cu an to  con stitu ye  calidad  cu ltural y  social, se fu é  tra s jla n u n d o , con  ua 

e n c o ^ r s e  de h ^ b r o s  y  un  “ ¡a h í queda e s o V  E n  nuestros m ism os días a ú n  n o  h a  terminado 

d el to d o  ese éxo d o  secular. Las espantosas ruinas de la  C a ta lu ñ a  espiritual, a m ediados d el XIX, 

e r ^ « a c t a m e n t e  co m o  las d e  P o b let; im putables, a n te  q u e a n in g ú n  enem igo exterior, a l en^ 
m igo  in tern o, e l p eor de to d o s, q u e  los catalanes llevan  en sí mismos

M a s « c ^  que era a ^ n d o n a d o  y a  p or m uerto, in clu so  en  su p ro p ia  c a s a - f u é  lo  que 
d e  p ro n to , a m ediados del X I X , resucitó  d e  la  abyección  y  el abatim iento suprem os. Y a  os h« 

o n e r íA T l  “  f  “ "^  h istoria  casi m ilagrosa. T o d a s  las exp licacion es causales q u e se le  han 
q uerido d ar, com o la  d el h á lito  tau m atú rgico  del R om anticism o, m e parecen co rlas. E l R om W ' 

ticism o d ejo  m uchos m uertos sin  resucitar. D e  m an era q u e, sin  c re e r en bru jas ni otras cosa» 

^ e j a n t e s ,  y  aun p on ien d o a la  razó n  p o r  en cim a d e  todo, en el h ech o  del R enacim iento cati- 

«  h a y  q u e adm itir u n  d em e n to  im ponderable, n o  d ivin o, p ero  sí extrahum ano, a lg o  d el mis  ̂

te n o  d e  la  í e ^ n d a c o n .  d el p o r  q u é  u n a  m u jer estéril d uran te largos años a lo  m ejor con dbe 
y  su$ entranas dan  fru to s d e  Q ueva v ida.

m om entos, a ensordecer a to d a  E spaña. Las peripecia, 
y  vicisitudes de este idiom a e xtrañ o  son in en arrab le ,. Las de orden in tern o, solam ente n o  tíeneo 

com paración  a n o  con  e l estram bótico desarrollo  de lo s chicos q u e crecen  dem asiado deprisa 7 

en « c e s o .  C a d a  d iez  a n « .  ese  id iom a m uda d e  p ie l, com o ias serpientes, y  cam bia de sin taxis 

d e  o rto g rafía  y  hasta de léx ico . Las obras literarias catalanas envejecen  com o esos casos raro* de 

h ^ b r e s  que se aco star^ i con  e l cabello  n e g ro  y  a l despertar se lo  en con traro n  cano. “ S i es»  

E x p o p o n  ^  v e z  d e  lim itarla a  lo s ú lom o* vein tic in co  años, se  hubiese to m ad o  de m ás le j« . 

d L Í .  tres o  cu a tro  len gu as, m edia d ocen a  de sintaxis y  doscientas ortografía*
distintas^ N o  obstante, la  lengwa sigu e son and o sin  p arar, com o un toque de rebato, y  cada 

d i a - a  tra vés  d e  las sucesivas r e f u n d i d o n e ^ u  m etal v a  siendo m ás d urad ero  y  de tim bre m á.

p e ro  in verso , para p oder lo g rar que enmudeciese.
D esp reciad a y  escarnecida, a l p r in d p io . p o r  sus m ism os h ijos, h o y  tien e y a  acentos q u e llegan
a  co n m o ver a los extraños. ^
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Y  ahora, d ed d m e : ¿no o s in trig a  ese extraord in ario  fenóm eno, a vosotros, a  quienes las 

cosas d el espíritu , tan  delicadas y  desconcertantes, en  v ez  de irritaros o s atraen? C u a n d o  esa 

lengua española n o  h a  m uerto, sin o  q u e está m ás v iv a  que n u nca, a pesar de las innum erables 

a u sa s  de m uerte segura q u e sobre e lla  grav itaro n , com o sendas losas de tum ba, a lg o  h abrá  que 

defiende invenciblem ente su v id a . ¿ Y  n o  os in teresa  ,a vosotros, castellanos de M ad rid , cu y o  

idioma es u n o  de los m ás gloriosos d e l M u n d o  y  no p u ed e  en vid iar nada a n ad ie , n i ten er 

celos d e  nadie, n i aspirar a in va d ir  ni u n  palm o de terreno más, h arto  y a  de recorrer m undo 

y de in u n d ar pueblos exóticos; no os interesa, d igo , esa len gu a  cata lan a m oderna, m odesta to« 

davía, p e ro  ten az, que si n o  m urió  d el to d o  cu an d o  sus propios h ijos la  aban don aron  menos 

morirá ahora, q u e  la  am an com o n u n ca— com o só lo  p u ed en  am ar lo s que h an  sido h ijos pród¡gos^

A q u í ten eis esas m uestras, esos libros, esa E xposición . A q u í  p a lp ita  un  esp íritu  que e» 

herm anodel vuestro , p ero  que evidentem ente n o  es e l vuestro- S e  com prendería, in cluso, q u e 

un egoísta  p u ro  e  intolerante d ijese: " ¡ Q u é  d em on io ' Ese espíritu  n o  es el m ío. Y  com o q u e 

en mi m an o está el m atarlo, lo  m ato ."  P e ro  ¿acaso h ay nada ni n ad ie  en tod o  e l M u n d o  cap as 

de m atar espíritus? E n tre  ellos, cu an d o  son v ivo s  de veras, cu an d o  están  ligados p o r  la sangre 

y  la  v id a , y  sobre to d o , cu an d o  son com plem entarios— com o en  nuestro caso— , no h a y  mas rem e

dio que estrecharse cordiaim ente la s  m anos.
Y  espero que a n in g u n o  de m is im aginarios oyentes le  hubieran parecido desatinadas esas

cuatro palabras.

G A Z I E L  

(£1 S o l.— M a d rid .)

En to rn o  a l L ib ro  C a ta lán
I

L a  E xposición  d el L ib ro  C a ta lá n , q u e h a  org an izad o La G aceta  Literaria  con  tan to  e n t r a s -  

m o com o buen  tin o , h a  servido, p o r  lo  m enos, para  m ostrar en  M ad rid  u n a  visión  panorám ica 

de la s  letras catalanas contem poráneas- P a ra  qu ien  v iv e  o  frecu en ta  B arcelon a, p o c a  novedad 

t-.ae, sin duda; p ero  p ara  q u ien  v ive  a lejado o  in d iferen te  a  ese cen tro , la  sorpresa, probable- 

n e n te , n o  habrá sido pequ eñ a. P a ra  u n o  y  p ara  o tro , L a  E xp osición  d el L ibro  C a ta lan  m uestra, 

de tod os m odos, breve  y  en érgicam en te, u n a  activid ad  vivacísim a, una v o lu n ta d  d e  p ro d u cir y  

d istinguirse q u e h arían  de E sp añ a  u n a  g ra n  nación  si la  h ubiera  en todas sus regiones, aunque

no fu ere  en tan to  grado.
N o  m e corresponde ju ig a r  en esta  sección d e  La  V o z  d el lib ro  catalán  p or d en tro . M i m i

sión es más sim ple y  m o d e la :  se  red u ce a con sid erar el lib ro  en su aspecto exterio r, en  su form a, 

«n su tip o g rafía , en su p a p el, en  sus grabados, etc., etc. Y  b a jo  ta l aspecto, en cierto  m odo se

cundario, tam bién el lib ro  cata lán  gu arda  su p rovech osa  enseñanza para aquel q u e sepa inte- 

irog atlo .
E l arte d el lib ro  y  el am or a l libro— se d ed u ce de esta E xposición— parecen  estar m as d es « ro -  

llados en B arcelon a q u e en M ad rid . L a  pacotilla  librera se p rodu ce en la  ciu d ad  m editerránea 

aún con m ayor abun dan cia q u e en la  carpetana; p ero  la  prim era llev a , a m i ju icio , ven ta ja  a  la  se

gu n da en cu an to  a la s  ediciones cuid ad as y  prim orosas. E s frecu en te  v e r  salir de las prensas ca

talanas ediciones de bibUóÉlo. L a  actu al E xp osición  m uestra algunas m uy lin das. D ígasem e cu án 

tas son las q u e  se h an  h ech o  en M a d rid , y  de qué calidad, en  lo  que v a  d e  siglo- Y  las e d ia o n e s  de 

b ibliófilo son el ín dice in eq u ív o co  q u e m uestra, p or u n  lad o , e l grado q u e  se alcansa en e l amor
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c l ó f  i  ^ a q u e 5t h ,  llegad o  en d  arte de la  ed.-

d e  lo s terribles prcblem aí q u e la  acon g ojan , y  en A m érica; alU, en fin . don de ¡a  flo r de ia  cul-

L ibro s fe o , y  toscam ente im presos dan  clara aeñal d e  « c a s o  am or p o r  las letras Basta con 

m .rar ! « r  fu era  los l.bros q u e se pubU can en  M ad rid  p ara  saber, sin  necesidad d e  recu rrir a  n.n-

l u  a f i ' S f r * '  '** '*« ''«■  AHÍ donde
t !  libro  artistic "  ''"í®"” '" '® ’ * ’*' fru to  espontáneo d e  la  tierra, el gusto  por
e  hbro art.5üco p or las arces pr.m orosas del hbro. M a d a d , en este sentido, h a  ven id o  d e c a y e S o

con tin uam en te desde inediados d el pasado siglo , y  aunque aqu í y  a llí, sobr^ todo en a l g u n a r p Í

« o  d e ° 1 a b r f  a lgú n  chispado d e  ren ovación , algún de-
« o  d e  lab rar con  arte d el.cad o  la  copa de las letras, puede asegurarse, en g e n e r a l^ n t 1 é n d a «

e d T a o íÍ v u  i r e  ?  .  »'• -<>

ZtẐ pLtt t , ^ ‘'" T  ^
Ja. de la  casa CaÍl j u s t o ^ e n e  a lgu n a  edición  relativam ente cuidada;
T m to  e n  ía  c ?  V aU e-Inclán, la , su y a ,: p ero  a llí d o n d e se nota cierto
« m e r o  en  la  c o m p o ,ic o n  tip ográfica  suele fa ltar la  calidad  d el papel o  la  p u lcra  igu aldad  de la 

^ .p re s ió n , o  la  g r a c a  y  n oved ad  d e  los dibujos y  exornos, de m odo que m u j  de ra  o  en raro c

p u  sta e „ T l  arm om cen; un  lib ro  que h aya sido estudiado detenidacnente y  con  la  m.ra
puesta en p r ^ u a r  u n a  obra  arm ónica y  b ella, u n a  obra d e  arte, en fin . T e n g o  a  m ano como

t o J L  ' ^ r P ^ T ' l T  ' '  K ,.t ó n c o . .  Es e l primer

T ]  Sáñ te^ r  ^ P u b licar nu amigo

« n  tin o , las sucintas in tro d u c a o n c s  a la  obra  de cada autor son noticias claras, sobrias y  preci-as;

« r e «  í r r "  “ P«. v u lg ar, no

S í i n  V n "■ ' " T  >' ' I '  ° b r a  de pura

m e n t  n ie v a s  e i r “ ®“ ‘.p * " ’ • « P - -  f - > '
d en tro  de c o c  '*  ^'^'tado en  un papel ch abacan o e  inconsistente, que

S í e l L o  V «  " “ wT- "'■ com pilador, C om párese, p u e s

S á t ,  I —  d - E .u d i .  Ca-

h a S o r a l T ’ h '“ ' “  declararlo , . n  lo ,  ú ltim o , a ñ o . la  producción  d d  lib ro  en M adrid  

i  Z o s  o t r H  r '  - e v o  u tilaie  en su industria, au n q u e  to d av ía  falta.
n o  para p o n er a la  p a r de io s m edios m ateriales e l sen tid o  artístico  d el libro.
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N o  m e siento en posesión de com petencia adecuada p ata  determ in ar con  rigurosa  precisión  l i s  

«usas de la  decadencia  de las artes d el lib ro  en M ad rid , y ,  p or consiguiente, en to d a  España, 

pues M adrid , excep ción  h echa d e  C a ta lu ñ a , da el ton o y  la  norm a a la  p ro d u cció n  Ubrera nacio- 

aal. Investiguen, p ues, si tien en  gusto en  ello, al p or m enor estas causas los especialistas en la  

materia, q u e y o , p or mi p arte , he de lim itarm e a  señalar, com o y a  lo hice en e l articu lo  anterior.

1» que considero com o la  m ás com pendiosa y  gen eral de todas, y  es la  fa lta  nacional de amor 

a la lectura. L o s buenos catadores d e  vinos finos am an los buenos cristales. A  loa bebedores 

de vinos de pellejo  con  regu sto  de yeso  y  pez les basta la  escudilla  de b arro  y , a lo  sum o , como 

colmo de refinam iento, tu rb io  y  p esado v aso  de v idrio. P u es ¿cóm o h abía  d e  S K t e n e r s e  el arte 

wtilUimo d el cristal en u n a  sociedad de aficionados a l hum or ardiente de la  coram bre? 

aparición de las fam osas im prentas de Ibarra— hacia 1856— o  San cha— m ediados d el X I X - - ,  

acaso lo s m ejores artistas d el lib ro  q u e  h a  poseído E spaña, n o  supuso sim plem ente la  ex t-n a o n  

de dos grandes fam ilias o  dinastías d e  im presores, sino q u e con  e lla  com ienza a la  v ez  prooable- 

mente la  decadencia  d el lib ro  y  d el am or a las buenas letras en ias altas clases de ia  ̂ nación. 

Sin duda se lee  h o y  en E spaña m is  q u e antaño; p ero  u n a  lectu ra  precip itad a y  sin  fru ic ió n  n o  es 

el índice más alto de am or acen d rado p o r  las letras. A ca so  tam bién  pocas veces se h a  m odelado 

nuestro rom ance con  m ayor ardor estilístico  y  más refinam iento y  varied ad  que actualm ente. S-.n 

embargo, e l editor no ve lleg a d a  la  hora de las ediciones adecuadas a ta n  prim oroso tratam iento 

de la  len gu a. ¿Falta d e  m ercado?... ¿Falta  de visión ?... ¡Q u ié n  sabel...
B arcelona ha m antenido, p or ven tu ra , m ejor q u e M ad rid  el ran go  de la  ed ición  artistica. 

¿Las causas A p a r te  de la  general, y a  señalada— unas veces sostenida p or autén tico  am or a  las 

letras, otras p or snobism o o  p o l í t i c a - ,  la  verdad  es q u e B arcelon a se h a  apartado m enos que 

M adrid de su tradición  editorial. E l g u sto  p or las artesdel h b ro  se h a  m antenido allí y  llegado 

a nuestra h o ra  con  esta o  la  o tra  a lterniativa. S in  em bargo, fren te  a sus antigu os im presores, 

puede p on er, sin  duda, sus m odernos. ¿Q u é p uede o p o n er h o y  M ad rid , a pesar d e  su evidente 

progreso en ios últim os años, a sus Ibarra . San ch a, a la  an tigu a  Im prenta R eal, o  siquiera a 

León A m atrita , el im presor p u lq u éirim o  de las obras de M o ratín ?  N a d a  d ice  esto  en contra 

o  dem érito de las industrias gráficas m adrileñas com o tales. M e  refiero sim plem ente, aunaue 

huelgue e l decirlo , a l aspecto m eram ente artístico de éstas, q u e es el que h a llo  descuidado y  con 

poco aliento p ara  p rodu cir n in gu n a  o b ra  que p u ed a  regocijar la  \nsta d el attista.
“ D esd e el p u n to  de vista  estético, B arcelon a lleva  tam bién o tra  ven ta ja  a M ad rid : es su  in q uie

tud, su p rurito  de n oved ad , su v ig ilan cia  o jo  avizo r a tod o  lo  que se p rodu ce aUende la  frontera 

terrestre o  d e l m ar. P osee, pues, m ayo r in form ación , y  sigue al d ía  lo s  m ovim ientos estecicos 

del m undo, b u en os, m alos, m ediocres o  geniales. M ad rid , au n q u e  se h aya  desgarrado y a  con  no 

pocos portillos y  boquetes, sigue con  su m uralla chinesca en torn o  a su  e sp in tu  esteticü ; y  es 

espectáculo de suma com icidad o ír  la  arrogan cia  con que lo s artistas se  expresan cu an do poneti 

en parangón  valores prop ios y  ajenos. Poseen to d a v ía  aquel triste  e  in tecu n d o  candor p atriotico  

anterior a l 9 8 . Q u e  con  su p a n  se lo  com an, S eñ o r, y  algún d ía  h an  de despertar.
" D e  a h í, de su b u en a  in form ación , p rovien e en p arte el m ayor aliento artístico— h ab lo  siem

pre en general— de las publicaciones catalanas. Se pu ed e reprochar a los catalanes, si se quiere, 

que siguen a la c  veces con  excesivo m im etism o lo s m ovim ientos de las artes del lib ro  en  Francia, 

Inglaterra y  A le m a n ia - s o b r e  tod o las d e  Fráncia— ; pero, p o r  o tra  parte, h a y  en esos casos 

que apuntarles en  el h ab er q u e sus m odelos, con  harta frecu en cia, son de aquellos q u e. sea
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d d  L i b r r  u ^ d S e r í  u ^ ?  M a d r i d ^  la  Cám an
T a » b  ¿ r n J  preocuparse, y  no p oco, d el fom en to  de la  b ella  edición

J U A N  D E  L A  E N C I N A  

(La  V o z .— M ad rid .)

La m ay o r v en ta ja

—  • - -  -

un Í ^ r T n r ; a t  ; t : , w T ? e ' í  "  "■ "

n .d a  p u ed en  n i 1 .  c o . . . . . c i o n e =  d d  P o d e . „ i  lo s L  d I Z  d l t d ™

. d l a „ r o r i : r r h t L ’ V '  _ - t .b le c «  . o .  d u e la s  a b o n a d o r e s :  al m ño - r « a  en c . -  

« c rib a * --  a l industrial v  ¡ l l  .^ * ’ * '  P « ^ a  “ escr.be en casteUano o  no

reces^ta «  q "e s i  "  L  ' L k °  -  que Españ,
esfu erzo  d e  tod os sus b T i  a
cuan to m ás ju go so  y  espon táneo sea *  en defin itiva , y  la  ap rovechará  tan to  m i¡

cortapisas, tem ores n i m enoscabo es lo  naturalm ente d el alm a, an

N atu ralm en te  y o  “  S n o  v  ^ totalidad d e  eficacia,

derosa y  ú til que el « s t ó U n c  I L  .  i S ' " ” ’ terxam ienta  m ás po-

Puertas q^e de o tro  M odo h a l l a r í a m o s 'L r í a 'L '^ u e T . Í T a  ^ 1 1 ^ ^ “ ” “?  T

^ -  - : ^ ' l : : : d : r z r : í
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esto es d e  suyo U n  evid en te, que lo  sien te en  lo  h o n d o  d e  la  c o n a e n c .a  tod o  el m undo, 

„  que n ad ie t r ite  d e  im p u gn arlo . U n ic im e n te  ante al v io len cia, surgirá e l extrav io  que arrastre 

,  w oclusiones absurdas, de m odo, q u e  aun q u e paresca  p a ra d ó g.co , p ara  q u e p revalezca  con  

aüim o esplendor e l castellano, es indispensable derroch ar e l resp eto f  e l a fe cto  p ara  e l cataian.

H erir el id iom a nativo, es h erir el alm a. E n  esa agresión, com o en  todas las agresiones, a la

lusa quien m ás pierde es e l agresor.
Hace años (q u iero  creer q u e esto y a  n o  o cu rrirá) h abía  fu n cion arios q u e, can p ro n to  como 

«cuchaban a su in terlocu tor decir a lg u n a  palab ra  catalana, gritaban , iracu nd os y  groseros; ¡H ab le  

« e d  en cristiano! C re ían  ios tales, de b u en a  fe . servir a  E sp añ a  con  ese procedim iento, ¡O ran  

feparate! Los que verdaderam ente la  servían  eran aquellas otras auton d ad es que a l observar 

|« esfuersos balbucientes d e  un  cam pesino para expresarse en castellano se apresuraban a d ea rle , 

tusivam ente: “ P arleu  cata lá , s i us p lau  .
A N G E L  O S S O R I O

Un no m b re  olvidado

H e id o  leyen do atentam ente, c o n  cu id ad o, co n  v iv a  sim patía, to d o  cu an to  estos días se

b> escrito sobre la  cu ltu ra  cata lana, sobre las letras catalanas, sobre e l am biente literario  de

CaUluña. Se h an  c iu d o  m uchos nom bres de escritores, periodistas, poetas, eruditos n o vd a d o res . 

K  leí h an  d istribuido a  todos, a lo s grandes y  a  lo s pequeños, elogios, loanzas, d itiram bos, hi

pérboles. T o d o  ello  era  plausible y  m erecido. Y  con form e y o  ib a  leyen do, alim entaba la  esperan- 

a  de ver su rgir u n  nom bre. E l n om bre n o  era p ro n u n ciad o , n i escrito. E n  las c o n fe re n a a s , en

los artículos, en lo s discursos, n o  salía, n o , ta l nom bre. P e ro  seguram ente iba a salir a  brotar

* surgir d e  u n  m om ento a o tro . E l c ita r este nom bre era  u n a  cosa justa— justa, in d efectib le , a l 

hablar de la  cu ltu ra  m odern a d e  C atalu ñ a— , y  n o  p od ía  darse el caso d e  un  o lv id o , de una 

postergación. Y  de nu evo  m e p o n ía  a  leer artícu los .resúm enes de con feren cias, protestas cariñ o

sas de alian za cordia l en tre escritores casteUanos y  catalanes- eP ro  e l nom bre q u e y o  q u en a  ver

w tgir en tre la  balum ba d e  cen ten ares de nom bres citados n o  salía.
¿N o  saldría  definitivam ente? ¿E ra  esto realm ente un  o lv id o? ¿C ó m o  p od ía  darse tan  notorio, 

manifiesto, enorm e, form idable o lv id o? ¿ O  era que nuestros q ueridos cam aradas de C a ta lu ñ a , al 

venir a  M a d rid , a l ponerse en con tacto  con  lo s com pañeros de M ad rid , se h ab ían  co n tag iad o  y a

- ¡ t a n  p ro n to ’— de u n a  d e  nuestras prácticas literarias, la  d el silencio, la  del vacio?

E! n om bre que y o  esperaba v e r  surgir, y  que n o  h a  surgido, es el de José I s a r t  N a d ie , nadie 

k  nom brado, en m edio de d ocen as y  docenas d e  nom bres citados, a  este noble, fin o, perseverante 

•ariñoso obrero, de u n a  cord ia lid ad  verdadera, ín tim a, p ro fu n d a, entre lo s escritores castellanos 

7 los catalanes. N ad ie , desde B arcelon a, h a  segu id o  con  m ás am or, con  m ás co n sU n cia , «  
aliento d e  la s  letras en  M a d rid . Y  n o  h a  h ab id o  en su tiem p o, n i en  B arcelon a n i en  M ad rid , 

nn critico  teatra l más p en etran te, m ás desapasionado, m ás cu idadoso de n o  h e n r y  de n o  ocultar 

al m ism o tiem po la  verd a d ."
AZORIN- 

( A  B  C ,— M ad rid .)
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La viviseccio

Éues de ia  nostra ¡lengua la fa  in ep ta  p er a le x n  1 e*tr«tor de Ies fites geogii-

^
- l . . « . v a  n o  t e n . . ,  . . 6  el ™ o r e ! : .  í ^ r / d e  r T e S l T
a r o e c ir  ¡  n o v e  lar »n 1» n .   le v m g u a a  de la  saba ens em nenn

■ ¿ 'a q u esta  n ovella  i daqtie'^t t e a ^ ^ ^ c r i t l í e  ' ' ‘ ^̂  tl'aquesta poeái

d e  t r . n . e « .  i  an,b  c o m p k t d e.m em on am en t d el T a c á s ' r f e Í l Í  i ' T o b r d '  7 “ ' '

-  ' ^ r “ — ^ cí: ; í 'í c S  ™

qué la  iiJo«,£a és m és in t e m a d o n í 'q u 7 la  hteratu°ra'’ ' ’n i T , 3 '-
tória  de renainem ents d e  llen gües. ’ ap ro var en uns exam ens d'hi*-

.. ffcLTti dLí™  ::,r '""“t  ̂ p-

.  .ra d u ir  un d r a ^ í  d e  .  " "  T Z  "  '  ^  ^a
T u rr ó  P ero  és q u e posats a d H '^" í ’-'**'” *  '^«'’^aguer com  un  tra etat filosófic de RaraM

u. r e r o  es q u e. posats a d istin gir, djstingiríem  al revés La filosofi= i l ,  ■■ ■

£  i r ‘í s ^ r r r - í
. . .  . = «  u  í . t  Z J “ JL “  r  ”"■ “
d e  M atem ática- res tan  d ifíc il rr,rr, t  a ■ tra d u ir una obrí

v e . .  i i a „ . .  -

en S n a T c r r l b r í  5r m T t I t ó q u e s ! ’ o ^ ' e Í r g 7a " o “ e  Í o T f

f o m a  tra n s n .»  T ^ o a o  Z  o  1 L T  e ^ X r ’ '*
q u e es d isputen  l'h egem on ia  m u n d i a l  ’  ' «

; : s : ^ r : = r  "“ 'v  ^
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„o U  podríem  fe r  n i n osaltre .. Es p o fs.b lc  de ren u nciar a la  v .d a , p ttb  é .  .m possiblc de lim itar-ne

rtx ra n d im ín t més en {á  de la  seva fita n acu ril.
N o  s'h an  atu rat m ai, aquests senyors de Thegem onia m un d ial, a ren^»- ‘‘« l a  u n a  poe.sia. 

vm teatre, una novella, escanyades de la  llet de Taita cu ltu ra  filosófica i  c .e n t iic a ’  ¿C o n eixe .. 

« p  literatura que n o  es n od reixi d 'id e e . filosófiques? S i cap  en  con eix.en , .e r ie n  hteratures «ca^ 

rransides, i n o  creiem  que ens tinguin  tan  p oca  amor de desitjar-nos aquella scrt. L a  sort d e  

ceduir.no* a un  fo lklorism e pintoresc. a un  fc lib n g .  d-hom enatges fu n eraris a u n a  llen gu a  de.- 

xada en desús pels m a t a o s  « icerdots oficiants, literatura de rem an sos de fira, tcatre  de s iin e t 

fi de festa l N -hem  vist m ostres. a  casa i fo ra  de casa, .  fran cam en t, preferiríem  aban don ar la  nos- 

t.-a llen gu a i  adoptar-ne, fins per a la  con versa  fm iliar, una a ltra  que realm ente tin gu es c a r u  p e r

jugar en  Thegem onia m undial.
Q u an  un  poblé s 'aco n ten ta  amb aqüestes posturetes tem eioses, q oan  n o  arriba a a lro n tar ar- 

d idim ent la  bata lla  de T aita  cu ltu ra, és que e l seu m ovim ent er tota  altra cosa q u e v ita l, i  to t 

d u n a  q u e U arriba  el cansam cnt de la  fic d ó , li  v e  un  decandim ent que n o  p ara  fin* » 

definitiva. V e d a r  a una llen gu a  l’ expressió  d el pensam ent és condem nat-la  a m orir, a d h vc  cora 

a llengua parlada. T o ca n t a casa en tenim  testim onis.
Ja sabem que ens contestaran  am b la  sonsónia d el bilingijism e, p e tó  no taran  sino co n ü - 

ouar Uur d escon eixen ía  deis processos v itáis deis pobles. H i h a  coses q u e  ca l haver-les viscudes, 

pee saber-les. U n  poblé te u n a  llen gu a , i prou. U n  in d ivid u  espiritualm ent v igoros po d ra  tenir-ne 

mes d-una p ero  suposar u n a  com unitat bÜ ingue és donar reaUtat a co n stru ca o n s q u e fera bastir 

a la  fan tasía  p er a servir interessos de la  passió. B eure k  cu ltu ra  en u n a  llen gu a  > tradu ir-la  en 

em odó en u n a  alera: v e t  a cí un  n o n  cas de v iv is e c a ó  de T esp en t, perillosa en els in d m d u s , 

mortal en les  collectivitats. Q u a n  a ixó s'in ten ta , u n a  de les dues llengues en p ateix, raillor dit. en 

pateixen totes dues. i e l p oblé resta en ra litat a fásic r  Tordre espiritual. V e s t .t  amb p elhn gos d e  

dues llengües m al en gip on ats, n o  p o t bellugar-se amb gracia  n i amb Ihbertat ^  

d d  pensam ent, i aviat n i en  la  de la  v id a . L e ix o rq u ia  absoluta d el ro s tr e  X \ I ,  X V I I  i  X V I I I  h o  

diu b e n  ciar.
F ilis d 'u n  p a ís  petit— n o  tan  p e tit, p ero , coto  creuen els qui Tban anac retallant to t encorn 

no p er aixó  ren u n d em  a cap possessíó n i a cap  am b id ó  hum ana. N o  és pas amb sistem a m etric 

com s-am iden cerU s valors. E l grec  de Sócrates i el llati de T e r e n d  n o  eren parlats p er me* 

gent que la  nostra lle n g u a  catalana.
G A R L E S  C A R D O , P vre.

(L a  V e u  de C a talu n ya .— B arcelo n a.)

L 'Exposicio del LÜbre C a ta ta  a M adrid

M ereix  em  sem bla, la  co n sid e rad o  de totb om  la  in ic ia tiva  de la  C am b ra  del Llibre de B ar

celona i  con cretam en t de Tadm irable i incansable Joan E stelrich , de fe r  una E x p o sid ó  d el L lib re  

C a w l a  M ad rid . A q u e s ta  in iciativa  h a  estat recollida peí n u cli d ’intelJectuals m adrilenys m es 

interessant i T E x p o s id ó . q u e t in d r i llo c  a la  B ib lioteca  N a d o n a l, con stitu irá  e l íe t  espiritual 

més fo rt d 'aq u est h ivern  a la  cap ita l d 'E sp anya. U n  d d e  de co n fe ré n d es donades p er amic» 

nostres d 'aq u í i  p er considerables personalitats de M ad rid — A n d re n io  i  P érez de A y a la ,  en tre 

jltre s— arrodon irá  aquesta m an ifestació  catalana.
Q u an  es conmen^á a  parlar d 'aq u esU  E x p o sid ó , la  bon a edu cació  vo lgu é que a M ad rid  e i  

produis la  n atu ral cu riositat. P e tó  fo u  u n a  curiositat tem perada p e r  Tescepticwm e. E n  el fo n s  

rarissimes persones com pren gueren  que hi h av ia  tem a p e r  fe r  una E xp o sició  m itjan am ent passa-
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l e n y f S n  L l ”  en cara m es .m p ortan t. E s  p e r  a « ó  q u e si els m td lectu a ls  madri-

r e b le n , probablem ern. els Uibres catalan» am b eU  bra^o. o b e m . Es, de la  n o s Í  S ;  ^  3

iguere» le le c t e  d e  lE x p o a ic io  p o d n a  esser com piet.

I - E x í S ' d e “ M  veg ad a  que
n o b í T í a  n o s ^  “  T '  *‘ i m ^ a d o  e s« „c ia ln ie n t  polém ica i és Targom ent « á x im  i més

tic  L  é  H P ° r °  "  ‘ - d r i a  un  interés essen ciakaen t práe-
ü c  que e« ut.poss.ble d e  d w cu .d ar. Ilibreria catalana n o  está p as a  Falcada de T estran ^ ra- 

to t .  que s e r »  .n .u st d e  n o  subratllar els eafor^os q u e h a  f e ,  a q ie s ts  darrers a n v A t  t l S

c a r M  Z .  Í  “ *  de,cu>dades; la  p rop agan d a es feblissim a. n o  s 'h a  tro b at en-
cara  la  m anera de posar en c o n U c t d irecte re*c r¡p tcr i  e l públic, n o  h¡ h a  un  c n u T J L  

e i t o n a l  d estinat a  o rien tar el p ú b lic  en  e l sen tit de la  q ualitat. U n a  E xposició  del Llibre Ca-

p rop agan d a ben  p o c  b ru tal i  am ericana, p eró  eficien-

p ú Z ’ vo l dTntr r  • ?  rE ^ p osició  que el lü bre catalá  p o t. si el
P  . tre  d e  p o c , satisfer totes les n ecessiu ts  espirituals d el país. E stic segur q u e si U

p o " : :  a “ ap P -  ‘i - r  - ó  peí seu v a lo r  en de

V iv im  u n a  é p c «  p ob re de m otius d e  satisfacció. P eró  hem  de terur presen t que d el tetaps que 

v . n t . a n c  any*. Q u a n  s h a  p aria t de to t, u n a  cosa és certa : aquests v in t- i-d n c  anva son d ed -

: : :  z  v o i . . s  X o  ^
^ r n l n .  'í^ ran t els q u a!,, els homes .

d e  .e n t it  r e X T ^ ^ r a ' q ' r d ' t í l r  T a  Ira”  a f f ’ d  “  T '  '

satistaccio  en m ig de les m clem encies d el tem ps nefast.

J O S E ?  P L A  

(La Publicitat.— B arcelon a.)
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Al m arg e n  de u n a  Exposición

Si n o  fu ese  p or razones d e  l i ta  co n ven ien cia, en tre otras la  de salir a l paso a  los recalci

trantes em peñados en no abrir lo s o jo s a ciertas realidades, tendríam os q u e considerar com o 

ílgo absolutam ente norm al e l h echo de haber en con trad o e l lib ro  catalán fran ca  e  h id a lga  acó- 

gida en e l recin to  de k  B ib lioteca  N acio n a l. L ibro s españoles son, al fin y  a l cabo, los que 

figuran en  ¡a E xposición  que con  los plácem es de todos se acaba allí d e  in au gu rar. L a  senci- 

lies y  la  llan eza  que se h a  d ad o  a la  solem nidad d e  su in au gu ración  cu ad ran  p erfectam en te con  

esta nota d e  n o m iilid ad  que en  e l fo n d o  posee tan  grato  acontecim iento a io s ojos de los que 

ijben la  ríca d iversidad  q u e E spaña posee en e l tesoro de la  cu ltu ra  esp iritual d e  lo s pueblos 

que la  com ponen. P o r m ás que fu e ra  de C a ta lu ñ a  h ayan  sido raras hasta ahora  raanifestacioties 

oáectivas y  org an iiad as, com o ia  presente, de la  v italid ad  de la  le n g u a  catalana, com o instru

mento m oderno de cu ltu ra, la  in telectualid ad  española en «u p arte m ás selecta jam ás h a  v iv id o  

de espaldas a l m agnífico  renacim iento literario  d e  C atalu ñ a . N o  siem pre— es verdad — los in te

lectuales de len gu a  castellana se h an  fijado en nuestro renacim iento para ap lau d irlo  y  d arle  alas; 

bartas veces lo  han h echo p ara  d iscu tirlo  y  p ara  censurarlo; p ero  e l reconocim iento d e  la  serie

dad y  de la  im portancia  de aquel h ech o  histórico h a  sido positivo y  categó rico , a l través de 

contradictorias actitudes en  e l cam po d e  la  cu ltu ra  castellana y a  a partir de los prim eros tiem 

pos de los Juegos Florales. N a d a  tiene, p ues, de extraord in ario  que al cabo  d e  seten ta  y  d n c o  

años d e  incesante crecim iento en  cantid ad  y  calidad  de la  p rodu cción  in telectu a l en le n g u a  cata

lana la  in iciativa  de un  cen ácu lo  literario  de M a d rid  para o rgan izar u n a  E xp osición  com o la 

presente h aya  en con trad o tan  fran ca  acogid a  y  todas las facilidades apetecibles.

Estam os y a  m uy le jo s de aquellos días en q u e M ilá  y  Fontanals exp resaba su desconfianza 

ante e l m ovim iento ren acen tista  en  aquellas circunspectas palabras: "E n c e rr a r  e n  lo s rústicos 

y Accidentales m odism os de los d ialectos locales pensam ientos filosoficos, cosm opolitas, univer- 

ales, nos parece exigir d e  u n a  aldeana la  exp resión  propia de las M editacion es, d e  Lam artine, 

o del Id ía l, d e  S ch iller."  L a  E xp o sició n  d el L ibro  C atalán  es la  más categó rica  dem ostración 

de la  actitud  de la  len gu a  catalana p ara  serv ir d e  veh ícu lo  a esos pensam ientos filosóficos cosm o

politas y  universales, cu ya  expresión en  cata lán  tra ía  tan  p reocu p ad o en  su ju ve n tu d  a  aquel 

•íbio m aestro q u e m ás adelante h abía  de co n vertirse en u n o de los m ás con ven cid os paladines 

de nuestro R enacim iento. E l libro cata lán  es h o y  ó rg an o  p erfecto  y  com pleto d e  la  alta fun ción  

de la  in teligen cia  en tod os los órdenes, y  form a p arte in tegrante  de este organism o cosm opo

lita de la  cu ltu ra  espiritual. E n  la  gran  fam ilia  d e  los pueblos latinos, e l lib ro  cata lán  circula 

ya norm alm ente en u n a  esfera de dim ensiones p roporcion adas a  la  extensión  geográfica  y  a la 

población d e  nuestro  p rincipad o. S ien d o  ello  así, ¿qué tien e  d e  sorprendente que lo s catala

nes abriguem os la  aspiración  d e  v e r  a  nuestra querida len gu a  d isciplinada y  n orm alizada y a  p or 

uaa intensa la b o r casi secu lar, a ltern an d o  fratern am ente en  e l cam po de las letras y  d e  las d en - 

cías con  las dem ás len gu as h ispánicas, y  sobre to d o  con  la  m as ilustre d e  todas, o  sea la  gloriosa 

lengua d e  C ervantes? M is  lectores com prenderán  fácilm en te, si tienen presente esta nuestra 

« p ira d ó n , cu án  íntim a h a  de ser n uestra satisfacción  cada v ez  q u e este im pulso espon táneo al 

trato am istoso y  cordia l con  la  len gu a  herm ana d e  Castilla  encuentra eco  en las tierras d e  Es

paña y  despierta  la  intim a palpitación  d el d iálo go. D iá lo g o  de las len g u as; esto h a  d e  ser en 

«1 fo n d o  la  c o n v ív e n d a  d e  las que hablan  y  escriben  los pueblos de E spaña; y  deber d e  todos 

*s procurar que n o  vu elvan  a repetirse m ás la s  ia terru p d o n es, algunas d e  ellas dem asiado largas, 

que h a  su frido  el d iá lo go  d el cata lán  y  del castellan o desde q u e se rean u d ó  tím idam ente a  me

diados d el pasado siglo.
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L a  a c tu il E xp osición  d el L ibro  C a ta lán  y  e l c ic lo  de con feren cias adju n to v ien en  a brindar 

a los de aqui y  a  lo s de ah! u n a  excelen te co yu n tu ra  para proseguir y a  sin  interrupción  «su 

diáJogo de las len gu as y  con vertirlo  d efin itivam ente en d iálo go de las alm as d e  dos pueblos que 

qu ieren  com prenderse y  am arse p or encim a de todas sus d iferencias y  contrastes. E x iste  en ti 

h istoria  de lo s pueblos d e  E sp añ a  u n a  fu erte  y  antiquísim a tradición  de respeto, de compren- 

aión y  d e  am or en tre sus len guas y  cu lturas respectivas, tradición  q u e n o  han lo grad o  destruii 

todas las transgresiones y  v io le r c iia  com etidas en  e l transcurso d e  lo s siglos. E s la  tradición que 

v a  en ép oca  rem ota enlasó los nom bres de D . Juan M an u el y  R am ón L lu ll, de E n riq u e de Villena 

y  nuestros Juegos Florales, d el m arqués d e  S an tillan a  y  Jordi de S an t Jordi, d el arcipreste de 

Talave^ a y  F rancisco E xim en is, de poetas cata lanes y  aragoneses en la  C o rte  d e  A lfo n s o  V , d« 

B oscán  y  G a rd laso , d e  H u rta d o  d e  M en d o za  o  Jorge d e  M o n tem ayo r y  A u sia s  M arch , de Cer

vantes y  B arcelona; y  en  ép oca  reciente, lo s nom bres de P iferrer y  T ru eb a , de R u b ió  y  Ors y 

P ered a, d e  M aragaíl y  G a b rie l y  G a lán , y , sobre to d o , lo s de M ilá  y  Fontanals y  M enéndez y 

P eiayo . L a  v o z  de este últim o, e l gen ial v iden te  de la  fratern id ad  de las len guas hispánicas, per

dura to d av ía  en e l am biente, y  sólo  tendríam os q u e  seguir su ejem plo para lo g rar h acer duri- 

dera e  indestructible la  concordia,

M A N U E L  D E  M O N T O L I U .

(£ ¡ D e b a tí.— M ad rid .)

La in te rro g a n te  del L ibro  C a ta lán

E n  el mismo lo ca l m adrileño ( la  B ib lioteca N a c io n a l)  don de Lisboa p lan tara  un  día n o  lejan» 

su estan d an e cu ltu ral con  la  E xposición  de C am o en s, h in cará  e l su yo  Barcelona— desde el día f 

a l 2 1  de diciem bre— con  esa hueste de su  cu ltu ra  que son 6.000 volúm enes im presos en  catalán.

T a l  v e j  no h aya  preten d ido  o tra  cosa L a  C a c e u  Literaria, a] o rgan izar esta E xposición , que 

ese desfile m anso de la  leg ió n  catalana a n te  lo s ojos, siem pre un  p o c o  dorm idos y  frivo lo s, de! 

buen  M ad rid . P a ra  la  m ayo ría  de lo s m adrileños con stitu irá  u n a  n otable sorpresa la  contempla

ción d e  esa gruesa m esnada d e  libros, dócilm ente alineados com o silencioso pelotón.

Y ,  sobre todo, lo  será m ayo r cu an d o se entere q u e representan solam ente un  75 p or 100 dt 
lo  p u b licado en  C a tah jñ a  desde e l 1900 acá.

P e to  n o  sólo  los m adrileños serán los sorprendidos. S i C aries A r ib a u  levan tase  la  cabeza, n® 

experim entaría  m enor asom bro. (G arles A r ib a u , el tím ido  poeta  de aqueUa O d a . en lengua 'ET’ 

n ácu la , que £J V a p o r  pu blicara  en  183 J, cu an d o  apenas el rom anticism o h abía  fecundado 

su p o len  revolu cion ario  ese problem a catalán, d el q u e q u izá  sea esta  E xp osición  d e l L ibro  e“  
M ad rid  u n a  de sus últim as consecuencias.)

P o rq u e  ésta es la  verdadera  cuestión  que e l v isitan te de! libro catalán deberá proponerse: 

si  ̂ta l a larde y  p o d erío  de cu ltu ra  autón om a d e  C a ta lu ñ a  es u n  espléndido fin a l o  es un  m»i' 
n ífico  principio  de algo.
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D e  algo germ inado en  e l siglo X I X , a l m argen  de las n ovelas del W á lte r  S cott y  d e l fo lljlor 

(CoCimental.
El problem a catalán es un  problem a de o rig en  rom ántico.
La Tenaixensíi catalana data desde e l figurín  con  perilla, co n  capa y  con  chistera. D ata  desde 

d  triunfo de lo s D erech os d el H om bre. D esd e la  estela nap oleónica. D esd e la  m áquina d e  vapor. 

Por tan to : desde la  consolidación  de la  burguesía  com o clase d irectora  d e  la  H istoria.

E l problem a catalán  h a  sido y  sigu e  siendo u n  problem a esencialm ente burgués-

Su misma base de sentim entalism o  es u n a  característica  burguesa.

Su am or p o r  las costum bres, la  len gu a  y  lo s fueros tradicionales, otros tan tos escignias de 

burguesía.
P o r eso se h a  d icho  q u e  e l ú n ico  m o d o  de acabar con  el obsesionante "caso  ca ta lá n "  es aca- 

bar con I i  burguesía, iju e es su ra íz  profu n d a. Y  eso es lo  que quiere la  v ie ja  aristocracia  tradi- 

donalista y  ia  n u eva  d em o crad a  sindical.

A h o ra  b ien : ¿ten dría  com pleto é x ito  esa solución  vertical en un  probable fu tu ro ?

¿N o  heredarían  las masas revolucion arias ese m ism o sentim iento q u e h o y  in sp ira  a  estas 

reaccionarias y  capitalistas, sostenedoras d el catalanism o?
¿Se d estru iría  absolutam ente este in gen te  e s fu e r io  de p rodu cir varios m illares d e  libros— en 

apenas u n  cu arto  de a g io — p or u n  sim ple go lp e  societario?
A h í está  la  gran  in terrogan te de la  cosa: si lo catalán es a lg o  artificia]— yu xtap u esto  p e í  u n a  

corriente h istórica d eterm inada: e l rom anticism o— o  es u n  m anantial v ita l, autén tico , q u e corre 

y correrá p or la  historia p en in su lar ibérica— con  interm itencias varias—  a través de todos los siglos.

E s curioso constatar que esta E xp osición  del L ib ro  C a ta lán  en M a d rid — en este M a d rid  r á ' 

pido, ág il, alegre y  eléctrico  de h o y , n orteam ericanizado y  fu tu rista  d e  gustos— lo  que hará 

n e jo r evo car es la  E d ad  M ed ia ; e l p erío d o  p reu n itario  de E spaña.

N o  ten dría  nada d e  particu lar considerar este alarde de cu ltu ra  cata lan a  com o un “ aspecto”  

medieval de la  v id a  n u eva  y  m ás próxim a. (C a ta lu ñ a , d o n d e  ap oya to d as sus actuales pretensio- 

nes es ahí, en su m edievalism o in sep u lto  y  glorioso.)

La Edad M ed ia  regresa hacia  nosotros. O  nosotros volvem os a in gresar en  la  E d ad  M ed ia .

Se prom ulgan en  estos días p or e l m undo CartíW de  T rdb d jo , y  se en saya  e l instaurar insti-

tu don es corp orativas que recojan  to d o  el espíritu  de aquella  E d ad  enorm e y  se n d lla  que íu é  la 

Edad M ed ia . E l tom ism o v u elve  a la  m oda. L a  nueva literatu ra  se catoliza. T a n to  la  burguesa 

como la  ro ja ; pues la ro ja  tien e  tam bién  su  santa Inquisición  y  su Ind ice.

H a y  un  fu tu ro  inserto— pues— en  tod os estos signos.

¿ N o  entrará en  ese fu tu ro — con  so lu d ó n  so d a l congrua— el problem a catalán?

¿ N o  será u n  p rincip io  m ás bien q u e un  fin ?

C a d a  cual— a lo  PirandeU o— que lo  piense a  su  m odo.

L as indicaciones q u ed an  hechas. Y  e l fen óm en o, el facto , a h í:  en la  B ib lioteca N a d o n a l, de 

<̂ iez a u n a  y  d e  tres a d n c o .
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U  G a ceta  L iteraria, con  su c a r á a e t  d e  revista-puente  en tre dos eras sociales e  historie»* de 

nuestro  país, h a  cum plido su m isión p ro vo can d o  e l fen óm en o y  sacudiendo con  e l la  in erd i 
d e  las gentes.

C reem os q u e n o  sea poco. T ratá n d o se  co m o  se tra ta  de cosas d e  uqos  jó ven es q u e no en

tien den  n ad a  d e  p olítica— según afirm an lo s v iejo s y  graves señores d e  esas graves y  viejas gene

raciones españolas anteriores, q u e n o  su p ieron  ju g a r  a l fú tb o l, en tre  otros ju e g o s m enos peli
grosos.

E , G I M E N E Z  C A B A L L E R O  

(£1 S o l.— M ad rid .)
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E n torno a  la  Exposición: 

a lg u n o s  c o m e n ta r io s
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A N D R E N I O G I M E N E Z  C A B A L L E R O

H em os pedido su o p in ió n  sobre la  E xp osi' 

c ión  d el L ib ro  C atalán  a l escritor D . E d u ar

d o  G ó m e i de B aquero, ''A n d r e n io " , quien 

nos h a  d icho:
 ^Mi op in ión  sobre la  E xp osición  es m uy

favorable- C a s i n o  es necesario que la  d iga, 

puesto q u e soy u n o  de lo s escritores que 

con m ayor frecu en cia  h an  tratad o  d e  la  li

teratura catalana y  no ign oraba su actual 

florecim iento.
La E xp o sició n  d el L ibro  C atalán  pone de 

m anifiesto, adem ás, u n a  cosa d istinta de lo 

estrictam ente literario , y  es la  extensión  del 

m ovim iento bib liográfico  catalán  en  cuestio

n es de eru d ición , de len guas sabias y  en 

otras disciplinas. A s í, la  E xp osición  me parece 

n o  sólo un  leg ítim o alarde de la  M in erva  

catalana, sino tam bién  un  m edio m u y  op o r

tu n o  p ara  dar a co n o cer a  las personas que 

n o  h ayan  segu id o  este sisunto la s  m ariifesta- 

d o n es d e  la  cu ltu ra  y  d e  la  le n g u a  catalana.

P o r  o tra  p arte —  siguió  d icién don os —  la  

afortu n ad a elección  de lo s con feren ciantes 

y  el v a lo r  in form ativo  que han ten id o  sus 

con feren cias, aparte el m érito  literario , han 

agregado otro  elem ento a la  E xp osición  y 

h an  servido para establecer relaciones de sim 

p atía  y  cordialidad  o  p ara  estrech ar las que 

y a  existían entre lo s intelectuales tatalan es 

y  lo f  castellanos.
E ste es, a mi ju icio— term inó d icien do el 

Sr. G ó m ez de B aquero— , e l verdadero  sen 

tir  de la  E x p o s ia ó n , q u e resp onde sin  duda 

a fines de u n a  e levad a espiritualidad, pues 

claro  es q u e siendo m u y  con tad os lo s lecto 

res de len gu a  catalana en M ad rid , la  E x p o 

sición  n o  p od ía  ten er ni tien e e l aspecto de 

u na Feria  in dustrial de libros.

U n  periodista  h a  in terrogad o al Sr. G im é

n ez C a b allero , director de G a ceta  Literana. y 

organ izad or de la  E xp osición  d el L ibro  C a 

talán, q u e se expresó así:
 C o m o  y o  h e  sido u n o de lo s organ iza

dores de la  E xp o sició n , ten go  q u e em itir so

b re  ésta u n  ju ic io  " a  p o sterio ri" , o  sea, las 

sorpresas q u e lo s resultados de la  E xp o si

c ión  m e h an  causado. T o d o  lo  que y o  pen 

saba en  sueños h a  sido superado en  la  rea

lidad. T a n to  los in telectuales co m o  la  o p i

nión p ú b lica  han secun dado a  lo s org an iza

dores. C re o , p o r  tan to , que la  E xposición  

h a  sido u n  éxito , del cu al esto y  m u y  satisfe

cho- Sobre todo, en C atalu ñ a  se h a  p o p u 

larizad o  G a c e u  Literaria, y  a d iario  recibo 
num erosas cartas d e  fe licitació n , llenas de 

u n  sentim iento que p o líticos de p o rven ir, que 

políticos alerta  y  siem pre jó ven es, com o el 

S r. C am b ó, deberán recoger.
 ¿U sted  confiaba en  los resultados de

la  E xp osición ?— le  p reg u n tó  e l periodista.

 E n  e l resultado com ercial n o  confiaba,

porque n o  fu é  m i in tención, n i la  de mis am i

gos catalanes, h acer u n  acto  p ráctico , sino 

ideal, puram en te id eal; p ero  un  v ie jo  a fo 

rism o person al m ío m e confirm a siem pre 

que lo  id ea l es lo  únicam ente práctico, y  

que lo  desinteresado es lo  que tien e siem 

p re interés. D e  ah í q u e se p ro d u zca  el fe 

nóm eno, insosp ech ado p or todos, d e  que las 

señoritas b ibliotecarias n o  cesan u n  solo  m o

m ento de recibir visitantes, q u e son m uchos, 

sino tam bién  pedidos abundantes de libros.

E ste é x ito  de v en ta  con stitu ye, además, 

u n a  gran  lección  para todos los libreros es

pañoles. B asta  presen tar lo s lib ro s con  la 

p rop agan d a m odern a y  con  in stalación  un
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p o co  exquisita para que la  gen te  se eche 

sobre ellos com o sobre cajas d e  bom bones.

E n  la  librería  española fa lu b a , y  fa lta  

aún m ucb o, este “ e ta lage"  de oís libros, com o 

objetos preciosos, com o jo yas. L a  E xposición  

d el L ibro  C a talán , aqu í, adm irablem ente in s

ta lad a, ha h ech o  que el m ad rileñ o, ese hom 

bre q u e se decía tan antip ático  p o r  io  cata

lá n , adquiera hbros c a u la n e s  con  u n a  p ro 

fu sió n  que no suele oto rgar a io s m ismos 

castellanos. P e ro  lo  esencial de rai entusias

m o p or el resu ltado  de la  E xp osición  es que 

och o  figuras representativas d e  la  C a ta lu 
ñ a m ás selecta han  llegado a  M ad rid , nos 

han estrechado las m anos y  nos han  dicho 

quiénes h a y  detrás de ellos exactam ente y  

con  q u é cosas precisas se p uede c o n tar en 

C a ta lu ñ a . T ras  de esta E xp osición  y  este ci

clo  d e  con feren cias se po d rá  y a  cam inar p or 

terreno firme, sin  m itos, sin  desplantes, sin 

exageraciones y  sin  desprecios.

E l propósito  secreto m ío a l h acer esta E x 

posición— añadió el d irector d e  G aceta  L ite 

raria— es el de presentar C a ta lu ñ a  a M ad rid  

en to d o  lo  d inám ico, positivo y  fu tu rista  que 
encierra este p aís, y  h acer v e r  a l resto de 

E spaña que, p ara  reform ar un  d ía  a E sp a

ña p rofu n d am en te, n o  sólo  h a y  que excluir 

a  C a ta lu ñ a , sino que h ay q u e co n tar con 

ella, levan tán d ola  en a lto  com o u n  estan
darte directriz.

¿ C re e  usted q u e se h a  con segu id o  un  
resu ltado  de aproxim ación  in telectual?

S í, cre o  q u e  se h a  con segu id o  un resu l

tad o  de aproxim ación, de cord ia lid ad  in te lec

tu a l autén tica. C re o  tam bién  q u e este re

su ltado es el prim ero, y  esta afirm ación está 

basada n o  sólo  en m i p ro p io  criterio, que 

po d ría  ser erróneo, y  en el caso m ío van id o 

so, sino en palabras de u n o  de los m ejores 

representantes de la  ju ven tu d  catalana que 
h a  ven id o  a M ad rid  estos d ias, el cual m e ha 

d icho  q u e  desde la  E d ad  M e d ia  éste es el 

prim er paso necho con  serenidad y  co n cien 

cia . C reo  en  esa aproxim ación  de q u e le  h a

b laba. au n q u e  a lgunos hom bres d ei v ie jo  ré g i

m en in telectual n o  pu ed an  com prenderla,

p o rqu e para esto ten drían  que carecer de es
cepticism o.

¿ Y  en un  resultado p o lítico , cree usted? 

— S i el ca u lan ism o  es u n a  fu erza  inma

nente, com o nuestra h istoria  peninsular, por 

encim a de tod o  cam bio social, esta Exposi

ción  es de una trascendencia  politicam ente 

enorm e; y  sj el catalanism o n o  es m ás que 

un  m ovim iento fu g a z, de superficialidad his
tórica . p ro p ia  de una clase especial deter

m inada, esta E xposición  es tam bién de gran 

im portancia  significativa, pues sería en  e l mo

vim ien to catalán el bello ca n to  d el cisne. 

P reg u n ta d o  el Sr. G im é n ej C ab allero  sobre 

su op in ión  acerca  de la  literatura  y  el arte 

cata lán  contem poráneos, contestó;

L a  literatura  catalana contem poránea tie

n e aún m uchos pesos m uertos que echar pof 
la  borda; el principal, la  política.

D e  una literatura— añadió— n o  se puede 
ju zg a r  hasta que hace propiam ente literatura, 

y  h o y  el escritor catalán nos interesa más 
com o p o lítico  que com o escritor.

E n  cuan to a l arte— term inó diciendo— . 

creo  en  el arte catalán d e  ahora y  de siempre, 

com o si creyese en un  m anantial imperece

dero. C atalu ñ a  es la  tierra  de los plásticos 

y  siem pre h a  d icho  y  d irá  en  arte u n a  pa
labra nueva. '

R A M I R O  D E  M .\ E Z T U

H ab lan d o  de la  E xp osición  d el L ibro , ha 
d ich o  D . R am iro de M aeztu ;

— E sto y  co n fo rm e con lo  q u e el P . G etino 

h a  sostenido. N o  cabe d u d ar el esfu erzo  gran

de y  adm irable que representó la  Exposición. 

T a m fo c o  p uede d udar n ad ie de la  simpatía 

y  am or a C a ta lu ñ a , que n o  es solam ente la 
tierra  m ás herm osa, sino q u e su población 

es, adem ás, la  m ás trabajadora  e  inteligente.

B arcelon a es una de las dos capitales de 

E spaña h ija  d e  los españoles, p ero  la  Espa

ñ a  m oderna es h ija  del esfu erzo  de C a U ' 

lu n a  y  d e  la  genialidad  de B arcelona.

P e ro  la  m ultitud  de idiom as— añade e l se

ñ o r de M aeztu — n o  la  consideraron como

Ayuntamiento de Madrid



u na b on dad  los artesanos de 1» T o rre  de 

Babel. T o d a v i i  cantan en la  ca lle  lo s chicos 

de toda España aqu ello  d e; " L a  torre se ha 

caído-— con  qué se com pondrá— co n  cáscaras 

de h u evo ,"
H a y  una cosa, em pero, en esta Exposición 

que servirá  para  a leccion ar a los países de 

len gu a  española: la  " F u n d a a ó  B ern at M et- 

g e " . ¡Lástim a tam bién que el hum anism o de 

lo s clásicos sirva p ara  alejar a las gen era

ciones catalanas de su  p ro p ia  un idad  ibérica!

M E N E N D E Z  P I D A L

E l director de la  R ea l A c a d e m ia  E spa

ñola h a  d icho  lo  siguiente acerca de la  E x ' 

posición:
" L a  E xp osición  m e h a  causado im presión 

excelente. M aravillan  e l ca riñ o  y  el en tu 

siasm o con  que los cata lanes cu ltivan  su id io

ma. G r a d a s  a e lio , han con segu id o  con e x 

traord in aria  rapidez el ren acim ien to  de la  l i 

teratu ra  catalana.
H a y  a lgunos extrem os de la  producción  

librera catalana que deberían  im itarse- U n  

ejem plo a im itar lo  d a  la  F u n d ación  B ern at 

M etg e , con sus edicion es de lo s clásicos grie

gos y  latino*. E n  castellan o poseem os la  B i

blioteca C lásica, p ero  resulta  y a  anticuada, 

y, p or otra parte, n o  publicó más que las tra 

ducciones al español, m ientras q u e  en  las 

publicaciones de B ern at M etg e  aparecen el 

texto  grieg o  O la tino  y  la  versió n  catalana.

L a  G a c ttn  L iu raria  m erece plácem es p or 

su in iciativa . E xposiciones com o ésta y  com o 

la  que acerca de las ediciones d e  C ervantes 

en C atalu ñ a  qu iere o rg an izar la  A cadem ia  

E spañola durante la  E x p o s id ó r  U n iversa l en 

B arcelon a con tribuyen  a estrech ar m ás los 

v ín cu lo s que u n en  a lo s intelectuales de d o ' 

region es españolas."

• A Z O R I N "

A v u i hem con versat amb l ’escrip tor " A z o -  

r in ” , q u i form a p a rt d el P a tro n at intellec- 

tu al m adriien y, sobre l'E x p o sició  del Llibre 

Catalá.

— L 'E xp o sic ió  d el L libre C atalá— c o m e r la  

d ient F au tor de " L a  V o lu n ta d " — em  sembla 

m olt b é , ] o  Cinc u n  g ra n  am or a l llib re, i per 

tan t,, l'E x p o sició  m 'ha de sem blar b é , adm i

rable. M o lt  més, tractant-se d 'u n a  cosa deis 

escritors catalans, amb els quals estic  solida- 

ritzat in d istin tivam en t p er un  lla {  de ra{a, 

pu ix  la  m eva llen gu a  n ad iu a  es p o t d ir que 

és la  catalana.
 C o n fia— l i  pregun tem — en  els resultáis

de l ’ Exposició?
 N o ; en absolut. E l resultat com erdal

será nul; n o  n ’h i h au rá  cap. A  M a d rid  no es 

venen Ilibres catalans, H o  he com p rovat de 

m olt tem ps e n íá , p u ix  jo  p arlo  i llegeixo  el 

cata lá  des de la  m eva in fá n d a .

R esultáis de cord ia litat in tellectu al, d’ apro- 

pam ent, en tre els in teliectuals castellans i ca

talans, tam pos se n 'ob tind rá  cap . N o  se n'ob- 

tin d rá, p erqué nosaltres, els escritors caste

llans, n o  tenim  cord ia litat amb n in gú , no sen- 

tim la  cordialitat n i en tre nosaltres roatdxos. 

E l quadro que presenta la  in te llectu alitat cas

tellana en aquest aspecte, és paorós. F alta  la  

solidaritat entre nosaltres, i p er tan t, n o  po- 

dem  d on ar ais nostres v o lg u ls  com panys, els 

inteliectuals catalans, el que no tenim .

P er a corroborar aquest asert— seguí d ient 

“ A z o r ín ” — li a ta r é  a lguns casos. E n  E uropa 

i a T A m érica  h i han els “ P en  C lu b s . E ls 

" P e n  C lu b s " , com  to t e l m ón  sap, so n  asso- 

c ia d o n s p er a fom en tar la  cord ia litat entre 

els elem ents in teliectuals d 'u n  p a ís  i  entre 

aquest elem ents n ad o n als  i e ls  estrangers. 

A q u ests  organism es ven  ad q u irin t cada dia 

m és in tensitat i  m ultip liquen les d iferen ts fa 

ses de llurs activitats. A  E sp a n ya  fu n d o n á  fa 

dos anys el " P e n  O u b "  d e  M ad rid . E legit 

jo  president p e r  la  b o n d a t deis com panys, no 

p er .m érits m is, v a ig  fe r  to t  e l que estígué 

a l m eu abast p er a d on ar v id a  a  aquest orga- 

nism e; p ero  v a ig  h aver d e  d eixar la  presi- 

d c n d a , i des de Uavors, fa  dos anys, el P en  

C lu b ”  de M ad rid  n o  fu r d o n a . A  B arcelona, 

n o  obstant, e l “ P e n  C lu b "  subsisteix. Jo . de 

ta n t  en ta n t, com  a  m em bse h on osarí que 

sóc d el " P e n  O u b "  d e  L o n d res, reb o  comu- 

n icaiions i  in form es d e  l'estra n g er, i  sentó
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u n a  p ro fu n d a  trisitesa i  enrara vergo n ya  el 

n o  p o d er rontestar les p reg u n tes q u e se'm  fan 

A q u e st és u n  cas de falca de solidaritat 
e n tre  eU  escritor castelJans; p e ró  en  el curs 

d e  l'a n y  actual s'h an  presen tat altres exem - 

ples. U n  d 'aq u esu , és e l de l'exp osició  del 

p in to r Z u lo a g a  i la c t iv ita t  de m olts intellec- 

tu als d av an t aquesta m an ifesíe  d 'art... N o  

»'ha d 'ob lidar que els p intors son els com- 

p an ys més fraternals deis artistes literaris i 

que u n a  Ilei in variable d e  l'ev o lu ció  de l ’Es- 

tetica  fa  que e ls  p in tors siguín  els prim ers 

sem pre, in variablem en t. en com prendrc les 

in n o v a d o n s  artistiques i en obrir I cam í p er

q u é  després in n o vin  poetes, noveUistes i dra- 
m aturgs.

E n  e l cas d e  Z u lo a g a  teníem  e l deure els 

literats d e  contrarestrar noblem ent i delicada- 

o e n t  I-actitud de c e rt pú b lic  b e o d , i hem 

fa  ta t a aquest d eu re  d e  com panyerism e. H em  

la lta t  tam bé al deure de cam arada en e l cas 

d e  G ab rie l M iró , d av an t d’ una cam panya in- 

ju sta, furiosa, p rom ogu d a p e r  les  extrem es 

dretes amb m otiu de Tobra bellíssim a de M iró  

El bisbc lleb ró s". N osaltres e ls  escriptors 

castellana hem rom as en  com pleta passivitat 

1 in d iferen cia, i M iró , tan fi, tan delicat. tan 
p u r  en els seus am ors a I’ art, h a  h a g u t de 

so p o rtar e ll sol la  inm ensa q u an titat de menys- 
preu s, im properis i sarcasmes.

I  ara p reg u n to ; S i nosaltres n o  tenim  

aquesta solidaritat com  anem  a oferir-la ais 

in tellectu als catalans, v o lgu ts cam arades?

— A lesh o res creu q u e rE x p o sic jó  n o  té 
ca p  eficacia?

- »‘’ ® °'''tam ent cap. D esg rad ad am en t
es a ix i. E s u n a  cosa d avan t la  q u al bom  no 
p o t rer sinó lam entar-la.

Jo cree —  p ro sseg u ii “ A z o r ín "  — q u e  fa 
tem ps, d eixan t a u n  costat organism es oficiáis 

1 elem ents d e  I'Estae, hauríem  d 'h a ver cele- 

brat u n a  especie d 'assem blea, o  D ieta  deis 

cscn p to rs catalans i castellans. L a  idea n o  és 

m eva, sm ó de G ran dm on tagn e. A q u e s t  vol« 

g u t  am ic desitjava u n a  reunió d 'intellectuals 

castellans i catalans en un  llo c  equidistant 

«ntre B arcelona i M ad rid , a ésser possib l- 

en  un  p oblet. A ll í ,  en un  día, o  dos. o  tres

de cam p, cordialm ent, amb to ta  senjillesa 

hauríem  conversat tots sobre problem es in- 

tellectuals. hauríem  can viat im pressions i 

d a q u e sta  breu c o n v iv é n d a  ta l veg ad a  hauria 

sortit un augm ent de cordialitat q u e ara no 

sortírá  després deis discursos i allocucions 

oficiáis. C ree que aquesta reu n ió  tin d ria  més 
e fic a a a  q u e l'E rp o s id ó .

A b a n s  de term inar l'en trevista, p reg u n ten  

a  “ A s o r ín "  la  seva opin ió  sobre le s t a t  ac

tu al de la  U tera tu ra  i les B eiles A rts  cata
lanes.

L  autor d e  "D o ñ a  In é s"  con testa  aixi:

L 'esta t actual de la  L iteratura i B elles A rw  

a C atalu n ya  és briUant, m olt bríllan t. Jo 

sem pre h e  m irat am b m olta sim patía  la  lite

ratura  i les a n s  catalanes, i  h e  d it sempre 

q u e totes les idees in n ovado res, sob retot en 

a rt  i en estética, han en trat a  E sp a n ya  per 

C a talu n ya . E l R om anticism e entra p er C a ta 

lu n ya. M és tard, Parcerisses, P iferrer, Q ua- 

drado, P i M arg a ll, etc., amb la  co llecd ó  “ R e

cuerdos y  bellezas de E sp a ñ a", in iciaren  els 

espanyols en el con eixem ent TE spanya, és a 

d ir, deis paisatges, d e  les d u ta ts  velles. d eh  

poblets i deis m onum ents. M o k  m és tard  entra 

p e r  C a ta lu n y a  l'Im pressionism e en la  p in tu 

ra. P e r  C atalu n ya  entraren  Ibsen , N ietzsche 

M a e te rlin ck . i fo u  a C a ta lu n y a  on p e r  p ri

m era veg ad a  s a d m ir i  el “ G r e c o "  m oderna- 
m en t, grácies a S an tiago  R ussinyol,

L a s  interesantes m anifestaciones que ante
ayer^ tu v o  la  bondad de hacern os e l escri

to r  “ A z o r in "  acerca d e  la  e fica d a  d e  la  E ip o -  

s id ó n  del lib ro  catalán, h an  su sd tad o  en los 

circuios literarios de M ad rid , a l conocerse 

h o y . p o r  la  P ren sa  barcelonesa, diversos y 
con tradictorios com entarios.

H eraldo de M adrid  d ice  que las afirm acio

nes de A z o r ín "  n o  le  sorprenden demasí?- 

d o . E l ilustre escritor está a travesan do una 

c u r i^ a  crisis espiritual. Se en cuen tra  el aiBor 

de " L o s  p u eb lo s" en una d isp osidón  d e  áni- 
rart que pudiéram os ca lificar de nihilista.

L a falta  de cord ia lid ad  de que acusa “ A z c -  

n n  3 lo s escritores castellanos n o  sería en
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ta l caso u n  d efecto  exc lu sivo  de los intelec- 

tuades, sin o  un  v ic io  de q u e adolece en g e 

neral la  v ida  social española, p o co  desarro

llada, especialm ente si se la  com para con 

esos países nórdicos añorados p o r  " A s o r in  

y  en  lo s que florecen  n o  sólo  los P en  C lu b , 

sino u n  plan tel de Sociedades de to d o  gén e

ro que fa ltan  en  M adríd .

P ero , dejem os a  un  la d o  este p leito; lo 

que nos interesa es m ostrar cóm o e í ilustre 

autor em pequeñece e l a lcance de la  E xposi

ción  del L ibro  C a ta lán  red u cién d ole a una 

relación en tre literatos e  intelectuales. N o  

se tra ta  de eso. o, m ejor dicho, n o  se tra ta  

de €50 solo. D esd e lu e g o , seria de desear una 

gran  frecu en cia  de tra to  y  conocim iento e n 

tre  los intelectuales d e  M ad rid  y  B arcelona; 

pero y a  d ijim os en su día q u e p ara  nosotros 

la  im portancia  de la  E xposición  d el L ibro  C a 

ta lán  estaba en  ser un  prim er paso en cam i

no n u evo  del que d eb ía  esperar resultados 

fecundos-

A  nuestro en ten der, e l problem a d e  las re

laciones en tre C a ta lu ñ a  y  el resto de E spa

ñ a es en prim er térm ino d e  conocim iento, o, 

si se quiere, de desconocim iento.

C astilla  tien e u n a  idea eq uivocada y , sobre 

tod o, incom pleta d e  C atalu ñ a  y  sus activida- 

des, y  el prim er deber d e  los catalanes es 

acud ir a rem ediar ese d esco n o d m ieS to  p re 

sentando a l resto de E spaña sus obras cu ltu 

rales y  sus esfuerzos espirituales. E n  este sen

tido, la  E xp osición  d el Libro C a ta lan  tiene 

u n  valo r sim bólico. N o  es que llevem os nu es

tro  optim ism o al p u n to  de creer q u e porque 

se hayan exh ib id o  en  M ad rid  un os cuan tos 

ejem plares de libros catalanes v a  a cam biar 

súbitam ente la  fisonom ía d e  la  cuestión  y  a 

disiparse de un  só lo  golp e tod os lo s recelos, 

desconfiansas y  m alas in teligen cias que han 

agriado  las relaciones en tre C a ta lu ñ a  y  C a s

tilla; p ero  si que se in icia  una n u eva  renda 

al final de la  q u e sabe esperar un  con oci

m iento y  a fecto  m utuos, a  consecuencia d e  los 

cuales surge el sentim iento d e  una gran fu e r

za  ibérica, rica  y  am plia. ( £ l D ilu v io . B arce

lo n a .)

P E R E Z  D E  A Y A L A

H em os p ed ido  su op in ión  sobre la  E x p o 

sición d el L ibro  C a ta lán  a l escritor D . R am ón 

Peres de A y a la ,  m iem bro d el P atron ato  In 

telectual d e  M ad rid .
E l autor d e  " T ig r e  J u a n ", nos h a  d icho:

— L a  E xp osición  m e parece adm irable- M e 

p arece adm irable, porque revela  u n a  capa

cidad superior d e  cu ltu ra, en  e l sen tido es

p iritual, co n  un lo gro  suprem o.
Y o  co n o zco  a lo s autores catalanes- C o n o z

c o  su h istoria  y  el e s fu e r io  realizado p or C a 

taluña.
C r e o  q u e  a la  cu ltu ra  españ ola, a la  cu l

tura  castellan a, le  fa ltan  cosas, p o r  ejem plo, 

la  E tica, que h a y  q u e ir  a  bu scar a P o r

tugal.
E n  C a stilla , todas las cosas d el Extrem o 

O rien te  han en trad o  p or C atalu ñ a .
C a ta lu ñ a  representa siem pre, en la  histo

ria  de la  cu ltura peninsular, la  cap acid ad  e x 

pansiva y  de aproxim ación  d el M editerrán eo. 

Esto m ismo, h o y  en d ia , lo  m an tiene C a ta 

lu ñ a  con  la  "F u n d ació  Bernac M e tg e " , con 

sus ediciones de literatura  clásica, únicas en 

España.
S e  p o d ría  d ec ir q u e los catalanes, com pa

rando la  H istoria  de España co n  el poem a 

La U iada, son lo s h ijos de U lises, a  los que 

H om ero  llam a p olítrop os, esto es, fértil en  in 

dustrias industriosas, y  la  p arte  que corres

pon de en la  ep op eya h ispana a C atalu ñ a , es 

una ep o p eya  m arítim a m editerránea, la  que 

corresponde a L a  O d isea . L a  O d isea , adema? 

de esto, es, ante to d o , un  poem a d el h ogar, 

que lo s cata lanes sienten  antes q u e nada. D e 

ah í ese am or que tien en  a l sitio  don de han 

nacido, ese v ia ja r, p ara  lu ego  v o lv e r  al hogar. 

D e  ahí, tam bién, ese sentim iento p o lítico  que 

ellos tien en  b iológicam en te u n idos a la  R e 

ligión.
C o m o  paralelism o con  eso, pu d iera  decirse 

q u e  lo s castellanos son los h ijos de A q u iles, 

y  que el sen tido castellano, p or lo  tan to , es 

profundam en te d ram ático  y  su  ep o p eya  m arí

tim a es una ep op eya  religiosa a través del 

A tlá n tico .
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En sum a; ia  cu ltu ra  castellana a n  la  ca ta

la n a, resulta m anca, así com o ésta sin aquélla 

resulta  igu alm en te m anca, p o rqu e una cu ltu 

ra es un  co n cep to  de un idad  y  tien e que ser 

com o la  rosa de los vientos, esto es; soplar 

en d irección  d e  tod os lo s vien tos d el espí
ritu.

— ¿ Y  cree usted que con  la  E xp osición  se 
ha obtenido algo?

— Y o  no sé sí se ha o b ten id o  a lgo; p ero  

si n o  se h a  obtenido, debe obtenerse. C reo  

q u e, p o r  lo m enos, se h a  o b ten id o  u n a  cosa, 

y  es que las personas que cu en tan , las que 

hacen la  historia, son las que se han  interesado 

y  a yn  ap rob ad o este m ovim iento cu ltural.

S A I N Z  R O D R I G U E Z

E l D e b a lt  p u b lica  las siguientes m anifes
taciones d el S r. S ain z  R o d rígu ez acerca de 

la  E xp osición  d el L ibro  C a ta lá n :

— M e  parece acertadísim a la  idea de rea- 

h ía r  en M ad rid  u n a  E xposición  d el L ibro  

C atalan . U n a  E xposición  de tejidos, o  de 

m aquinaria, o  de esta otra industria, n o  en 
señaría  n ad a  n uevo.

E sta E xp o sició n , sobre tod o  ilustrada con  

una atin ada serie de con feren cias, v ien e a 

dem ostrar a una gran  m asa de m adrileños 

la  existencia de una cu ltu ra  v iva , de un» 
tradició n  y  de una espiritualidad.

El problem a catalán, se h a  d ich o  h astó  la 

saciedad, sin q u e n ad ie p o n ga  rem edio a él, 

es u n  problem a de m utuo desconocim iento. 

L o s m ás torpes o  apasionados verán , a l con 

tem p lar esta E xposición , que la  cuestión ca

talan a n o  es un  tira  y  afloja  de reiv in dica

ciones m ateriales y  que en el fo n d o  de ella 

p alpita  un  h on dísim o y  com plejo  problem a 
espiritual.

E s preciso  enseñar a los castellanos que el 

p u eb lo  catalán  es un  pueblo enorm em ente 

lin e o  y  em otivo, y  siem pre reaccion ará  más 

v ivam en te  ante u n a  concesión de tip o  espi
ritual q u e ante cu alqu ier v e n u ja  m aterial.

C a ta lu ñ a  debe ser e l ferm en to y  el acicate 

del E stad o español, hasta que éste se supere

a sí m ism o y  capacite  para >er e l m olde ade- 

cu ad o  de u n a  España gran d e y  n u eva, en la 

q u e la  antigua m anera de en fo car Cataluña 
sus problem as n o  ten ga razón de ser.

A R A Q U I 5T A 1N

— Y o  creo— enipesó diciéndonos— que la 

E xp osición  del Libro C atalán  es m uy inte

resan te p o rqu e revela  la  vo lu n tad  d e  lo s ca

talanes de con servar su len g u a . E s interesan

te^ tam bién p o rqu e tien d e a  crear u n a  at

m ósfera d e  respeto h a d a  la  len gu a  catalana, 

y  esta atm ósfera puede in flu ir  en este G o

biern o y  en tod os ¡os G obiern os que vengan 

en una política  d e  ínteL'gencia respecto a C a

taluñ a , de suerte q u e el resu ltado  m ayo r que 

v eo  es político , fundam entalm ente poltico. 

H o y  otro  resultado tam bién im portante, que 

es la  m anifestación de las industrias gráficas 
de C ataluñ a.

— ¿ D e  m odo que usted cree que se h a  ob
ten id o  algún resultado?

— S í, de=de luego. C r e o  que sí. L a  E x p o 

sición del Libro C atalán  h a  sido una revela

ción para M ad rid  y  C astilla  de esa volu ntad  
de C atalu ñ a  d e  con servar su lengua.

U n a  de las cosas q u e m ás im presión me 

han causado — añadió— es lo  q u e m e d ijo  Es- 

t e l r íA  en una conversación  que sostuvim os 

q u e  de la  ed ición  de P la tó n , h echa p o r  la 

F u n d a d o  B ernat M etg e , se  habían  ven dido 

e n  C atalu ñ a  4.000  ejem plares. Y o  creo  que 

desde que P latón  es c o n o d d o  no se h a  ven 

d id o  en  castellan o ta l cantidad de volúm enes 

suyos. A n te s  constitu ía  u n  sa crifid o  e l escri

b ir en  catalán; p ero  a  este p aso  habrá que 

escn b ir en esa le n g u a  o, p o r  lo  m enos, espe

rar a que le  tradu zcan  a u n o , porque en 

castellan o n o  se han ven dido n u n ca  ta l ca n 
tid ad  de libros de n in gu na edición.

— ¿ Q u é  im presión h a  sacado usted d el r i

elo de co n fe re n d as que están d an d o los in te
lectuales catalanes?

— N o  he p o d id o  asistir a n in gu n a; pero 

h e  le id o  los extractos que han p u b licado los 

periódicos. M e  p arece  un  m ovim iento m uy
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seno. A  UQO de los con feren ciantes, el d o c

to r  B ellido, le co n o cía  ya.
 ¿Q u ie re  darnos su op in ión  sobre la  lite-

ratur2 catalana contem poránea?
 S i he de ser sincero, h e  de decirle que

Ico pocos libros catalanes. C o n o ic o  a lgu n a  

obra d e  P u ig  y  Ferrecer y  de algún otro. L o  

que m e extrañ a es cóm o C a ta lu ñ a  no produce 

un g ra n  novelista.
— U n a  últim a p reg u n ta ; ¿Q u iere  darnos 

»u op in ión  sobre e l problem a catalán?

 E l regionalism o— contestó el autor de

“ E l archip iélago  m aravillo so ", com o form a 

autonóm ica de G o b iern o , me parece bien. H a y  

que descentralizar, h a y  q u e rom per la  cen- 

tora liiació n - M e  parece que la  base d e  esto 

ten dría  que ser u n a  form a republicana. P o r 

q u e con la  m onarquía n o  será n u n ca  posible. 

H ab ría  q u e poner en p ráctica  la  fórm ula de 

P i y  M arg a ll, esto es, una R ep ú b lica  fe d e 

ral.

“ E L  S O L "

■‘Firm e nuestro criterio desde que f u i  abier

ta  la  E xp osición  d el L ibro  C a talán , hemos 

le íd o  las opiniones q u e lu ego  se han  m an i

festad o  acerca  de ella , y  hem os gu ardad o si

len cio . N o  es fácil rebatir a veces, p o rqu e las 

razones pueden ser p royectiles. N o  interesa 

rebatir, en otras ocasiones, p o rqu e la  firmeza 

de la  fe  n o  necesita  la  fo rta leza  d el com 

bate.
A lg u n a s  de esas opiniones han  sido fe liz

m ente concordantes. En C a ta lu ñ a , todas; en 

M ad rid , algunas; H era ld o  de M ad rid , S o 

cialista a la  cabeza, sí om itim os La C a ceta  Li- 

te iaria, que fu é  q u ien  abrió la  m archa y  co- 

m ensó. E n  C a ta lu ñ a , todas; p ero  al escoger 

en tre ellas, preferim os m encionar la  que p u d o  

ten er R o vira  y  V irg iK , verbigracia, p or ven ir 

d el cam po m ás a lejado; “ N u n c a  hem os sido 

contrarios a  la  am istad espiritual de C atalu ñ a  

con el resto d e  las tierras ibéricas... H em os 

com batido siem pre e l m alen tend id o  d e  la  q u e, 

de un  la d o  y  d e  otro  q u erían  d eriva r a l e le

vad o  dom inio del espíritu, cuestiones de orden 

económ ico, político  o  étn ico ... L a  d ive rg en a a  

n o  h a  d e  con vertir en enem igos absolutos y  

cerrados a quienes, en el cam po de las acti- 

fam ilia  de la  inteligencia...
C o m p ren d erán  los lectores la  causa de esta 

elección . E s en  abso luto, n o  sólo  en  la  ia- 

tunción, sino en la  fo rm a de la  in tención, con 

cord ante con  el criterio  nuestro exp uesto en 

este m ism o lu gar.
O tras  opiniones sim patizantes ha habido, 

aunque reservonas, en a lgunos puntos. El 

D ebate, verbigracia, y  elem entos valiosísimos 

a  él adictos. N in g ú n  reproche a la  reserva p o 

dem os h acer cu an do v a  vestida d e  am or y 

sim patía. P ero  sí podem os p reg u n tar dón de 

en cuen tran  e! lím ite. S i al P . G e tin o  parece 

b ien , verbigracia, que todas las m an ifestacio

nes artísticas sean hechas en cata lán , ¿dónde 

com ienza el lím ite  co n ven ien te  paca las c ie n 

tíficas? Q u ie n  con cede la  base d el uso d e  ’ a 
len gu a, n o  pu ed e regatear en  la s  consecuen

cias. H a y  un  gran  am or, sin  d u d a , a l reca

bar para toda E sp añ a  los productos d e  la 

ciencia  catalana; p ero  h ay un  m edio para 

ap rovecharla , que es: aum entar el interés para 

las len guas n o  castellanas y  p rocurar encen

derlas- E ste interés d a  otro  en  la  b an d a de 

a llá, m uy cercano al d e n tó  p or u n o atribui

d o  a  las obras de amor.
O tras  opiniones p u ed en  ser inclu idas en  un 

tercer grup o. P a ra  ellas recordam os lo  que 

decíam os a principios d e  m es. L o  im portante 

es que se establezca la  cord ia lid ad  de los que 

se d ed ican  a l cu ltivo  de la  in te ligen cia. Las 

gran des masas seguirán  después, y  estamos 

con ven cidos d e  que estas gran des m asas y  los 

que a la  cabeza d e  ellas les dan  m arcada la 

o p in ió n , algún d ía  para bien de E spaña y  de 

la  castellana len g u a , ven d rán  con  nosotros. 

H em os d e  co n ven cern os, d e  u n a  v ez  para 

siem pre, d e  que la  cuestión  d e  la  len gu a  ca

talan a es una cuestión  de libertad. D e sp re 

ciada esa len gu a, dolorosísim am ente reaccio

na despreciando a n uestra castellana len gu a  

incom parable. L ib re  el catalán  de hablarla, de 

eescribir cien cia, poesía, arte con  ella, acude 

al castellan o com o insustitu ible len gu a  uní-
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versa! para tod o español. T o m en  l «  más ob-,- 

tinados el ejem plo q u e  les d a  el m ayo r poder 

que contra el catalanism o se ha levan tad o 

n u n ca; el actual G o b iern o , que h a  ten id o  el 

acierto  de n o  p o n er trabas a la  E xposición  
q u e hoy se cierra.

A  través del tem poral en  algunas partes 

levan tad o , serenos y  m u y  conscientes de cu an 

to  h a  ocurrido y  cu an to  se h a  d icho  estos 

d ías, repetim os que h o y , com o el p rim er día, 

catalanes y  castellanos se m iran a los ojos; 

q u e esta cordialidad  será fru ctu o sa  en tal 

abundancia, que ta l vez n o  lo  sospecham os; 
q u e lo  m ep or de C atalu ñ a  y  de C astilla  ha 

sido fiem p re e l espíritu , y  q u e si d ertos 

agüeros tuviesen  m ala rea lid ad  a lgú n  d ía, los 

espíritus de C astilla  y  de C atalu ñ a  serían  la  

m as firme d efensa  d e  la  un idad  en  la  liber

ta d , y  que— finalm ente—  si a lgu n o  errase, se 

extraviase, n o  sería el de C astilla  e l m enos li

beral; apasionadam ente lib eral."

II

L a  trascendencia  d e  la  E xposición  del L i
bro C atalán  se m ide p or e l e f e a o  que han 

p ro du cid o  la  in au gu ración  y  el interés nu es

tro , castellano, en C a ta lu ñ a . Sea cu al sea la  

causa, sea la  cu lp a  d e  q u ien  sea, la  vida 

cu ltural catalana tenía  vu e lta  la  cara  al e x 

tranjero , y  hemos conseguido u n  m ovim ien

to en  án g u lo  d e  45  grados. A h o ra , estos días 

ai m enos, nos m iram os cata lanes y  castella

n a  a los ojos. U n  excelen te escritor resume 

así la  entrevista  de cu lturas y  de cu ltos: 

" L o s  literatos castellanos n o s han llam ado. 

L o s  nuestros, que estaban m iran d o a E u ro 

pa, han vuelto  la  cara  y  h an  contestado. 

E ran  voces q u e  hablaban con  cordialidad. 

P o r  esto hem os com pren dido, y  con esto se 

dem uestra que el a fe cto  in telectual entre las 

dos cu ltu ras existe. E n  el cam po d e  la  in te

ligen cia. e l respeto es m utuo, y  castellanos 

y  catalanes nos hem os aven ido . Es un gran 
p a w ."

M ás o  m enos exp lícita  o  vehem entem en
te , este es el general criterio , y  n o  hemos 

de d e d r  cu án to  nos h alaga. D e  nuestra parte

m adrileña, contestam os con hechos, y  de nues

tra  p arte espedaJísim a. d rcu n scrita  a estas 

colum nas, contestam os con un  cam ino recto 

q u e n o  hemos abandonado n u n ca  y  que ahora 
se ensancha.

L a  bata lla  de la  cultura se h a  gan ad o y 

ahora quedan otras q u e dar. P a cien d a . T iem 

p o  y  p a cien d a ; los pueblos n o  se mueven 

Tapidamente; que todos, acá  y  a llá, son ü t-  

dos en  com prender. S i los pueblos se redu

jesen  al nú cleo  in te ligen te, selectísim o, entre 

la  m asa de inteligentes, lo s conflictos, Us 

avenencias, quedarían  circunscritas a una 

discusión brevísim a. P e ro  n o  es así. y  en 

e l cu erp o social las correspondencias entre 

e l cerebro y  las dem ás partes n o  son rápi

d as; son tardas, a veces m u y  tardas, pero, 
ia lv o  parálisis, infaJíblw .

L a sinceridad de len gu aje  ha sustituido 
estos días a l recelo  casi d ip lom ático de no 

hace m uch o tiem po. Los discursos de Gom es 

de S aq u ero . E stelrich  y  G im é n e i Caballero- 

el escrito y  no d ich o  d e  “ G a iie r - ;  las con- 

fe r e a a a s , los com entarios d e  Prensa— que, 

afortunadam ente, n o  hemos estado solos— se 

han caracterizado p o r la  sinceridad. Y  no 

estas m an ifestad o n es públicas solam ente. Los 

com entarios privados han ten ido ta l claridad, 

q u e en castellano hem os o íd o  estos días, con 

p u ra  prosodia nuestra y  buena sintaxis, ideas 

e  im ágenes que p arecían  pensadas y  escri
tas, hablando d e  lo  catalán, en catalán.

E sto  últim o nos p arece  b  m ás interesante 

de cu an to  h a  p ro vo cad o  la  E x p o síd ó n . D e d a  

en nuestras colum nas ••G aziel" que n o  hay 

procedim ientos para m atar espíritus, y .  p or 

fo rtu n a , el espíritu castellano está tan  v ivo  

y  tan jo v en — m ás v iv o  y  m ás jo v en  p or m o

m entos— ,̂  q u e  h a  p o d id o  correr alegrem ente, 

en m agnífica disputa con  el cata lán  que 

tan to  tiem po, desde le jos, creían m uerto.

“ E L  L I B E R A L ”

E « a  vez m erecen un  e lo gio  lo s jóven es 

de la  van guardia  literaria. Y  n o  hem os de 

ser nosotros ios m ás read o s en  dedicársele, 

y a  q u e tam bién fu im os lo s m ás d iligen tes en
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señalar y  v itu p erar sus desaciertos y  d a u d i' 

cadones.
L a  E xposición  d el L ibro  C atalán  q u e aho

ra  se celebra  en M ad rid  significa un  triu n fo  

indiscutible p ara  L a  G aceta  L iteraria, que la  

ha o rg an iiad o . N o  solam ente en  lo  que t ie 

ne de articu lación  y  trabajo  m aterial, sino 

en el acierto  de la  in iciativa sobre todo. P o r 

otra parte, la  instalación  en la  B ib lioteca N a 

cional red on dea gallardam ente el éxito.

C atalu ñ a , com o otras laboriosas y  adm ira

bles region es de E sp añ a, apenas es conocida 

de CastiUa. C o n ocem os estrictam ente su as

pecto in d ustrial— y  de form a incom pleta y  a 

través de in terpretacion es caprichosas y  a rb i

trarias— , am én de a lgu n a  visión  fu g itiv a  del 

paisaje. E¡ hom bre centro-ibérico carece de 

ese sentido de in q uietu d  espiritual que carac- 

terisa  a lo s q u e nacieron  en  lo s pueblos li

torales. N o  v ia ja , n o  in q uiere, n o  es dado a 

revisiones históricas ni a  con trastar d irecta

m ente la  realidad d e  su patria. S e  conform a 

con la  leyen da que le  d an  h echa. S u  im agi

nación  suple la  fa lta  de conocim iento» v e r

daderos. P a ra  un  castellano— p ara  un  m a

drileño, especialm ente— cada regió n  n o  tien e 

otra e fectiv idad  que su tipism o. A s i ,  C a ta lu 

ñ a es fabricación, com ercio, fiebre industrial; 

com o G alic ia  es em igración  y  “ m orriñ a"; V a 

len cia. huertos, flores y  lu z; A r a g ó n , sonso

nete d e  jo ta , y  A n d a lu c ía , m olicie, v in o  y  

“ cante jo n d o ". ¡M ezq u in a  representación  de 

los valores regionales, creada, a despecho de 

la  realidad, p or este M ad rid  delicioso y  b u 

llan gu ero, que gu sta  d el ch afarró n  y  desde

ña la  e legancia  d e  lo s perfiles!”

“ E sto es lo  que— a nuestro ju icio— p reten 

d en  lo s organ izad ores de la  E xp osición  del 

L ibro  C atalán . D escu b rir a nuestras m ayorías 

castellanas e l tesoro  in telectual de C atalu ñ a , 

la  enorm e vibración  literaria  q u e  h o y  con 

m ueve a  sus ciudades. T a l v ez  n in gú n  a lien

to  region al tan  ig n o ra d o  p or lo s pueblos cen 

trales co m o  el su yo. A  esto co n trib u ye en 

gran  p arte la  escasez de tradu ccion es y  ese 
herm etism o en que parecen encastillarse los 

literarios catalanes.

H asta h ace m uy pocos años lo s teatros de 

M ad rid  n o  recc^ ian  las p rodu ccion es dram á

ticas de sus m odernos cu ltivadores. G u im erá  

y  R u siñ ol eran lo« dos únicos dram aturgos 

que h ab ían  lo grad o  p o p ularid ad  en tre nos

otros. Ig n acio  Iglesias— acaso el m ás dulce, 

el de m ás acen drada tern u ra  y  lirism o— si

gu e casi in éd ito  p ara  la  escena castellana. 

"L o s  v ie jo s " , ese b e llo  poem a d e  cálidos fe r

vores y  d e  recia en vergad ura  hum ana, paso 

entre nuestro p ú b lico  sin  que la s  com pañías 

pudieran  in co rp o rarlo  a su rep ertorio . F raca

saron las aspiraciones renovadoras de G rau , 

y  n ad ie  se  atreve a representar— n i com o v ía  

de ensayo— el teatro  “ de ideas” , un  p o co  ib- 

seniano, de A d riá n  C u a l, no de otros esti

m ables dram aturgos de la  ju ve n tu d  catalana.

Y  n ad a  h a y  q u e decir de sus poetas, de 

sus n ovelistas, de sus pensadores. E n  el d c lo  

de co n fe re n d as que b a jo  el tem a “ E l m o vi

m ien to cu ltural de C atalu ñ a  en  lo s últim os 

vein ticin co  añ os" v a  a  realizarse d uran te la  

presente E xp o sició n  quedarán descubiertos 

m uchos hom bres que seguram ente ign o rab an , 

n o  sólo  nuestras m ayorías pop ulares, sino 

bu en a  porción  de la  in te lectualid ad . R ecien 

tem ente, en e l b an quete de re iterad ó n  a 

“ A z o r ín ” , hem os p o d id o  v e r  escrito  en a lgú n  

d iario d e  las derechas, a l reseñar e l acto , el 

nom bre d e  " M a r a g a ll"  rep etid o  innum erables 

veces a  través de la  in form ación , en  lu gar 

del de M araga ll, que era  a q u ien  se refería  

el autor d e  “ L o s p u eb lo s" en su discurso. Y  

no s« in cu lp e  de la  errata a l lin otip ista, re

curso m u y  socorrido y  desacreditado ya. E l 

in form ado descon ocía, sin d u d a , la  existen 

cia  de Juan M ara g a ll. E ra  errata  d e  pensa

m iento, n o  de im pren ta. E l h ech o  p o d rá  p a 

recer a sim ple v ista  in sign ifican te; p ero  en 

trañ a  u n a  triste e v id e n d a , q u e  n o  debe 

desaprovecharse al p lantear e l problem a de 

lo s escritores catalanes en re la d ó n  con  C a s

tilla.
L a  G acetit L iterario , y  m u y  especialm ente 

su  d irector, D . E rnesto G im én ez, m erecen 

p or esta asp ira d ó n  de verdadero  in tercam b io  

in telectual entre dos regiones que se desco

nocen  en  8 U  aspecto m á s  n o b le  y  transcen

Ayuntamiento de Madrid



d en tal, los parabienes de todos, in clu so  de 

lo$ que hasta ahor» hemos ven id o  rep rochan 

do a lo s jóven es d e  van gu ardia  q u e  llenan 

las filas de la  revista  in ú tiles "sno bism os" y  

sus futilidades dep ortivas. Esta seria y  g e n e 

rosa id ea  les re iv in d ica  de sus pasados d ev a 

neos a n te  nuestros ojos. S ería  in ju sto  silen 

ciar la  em oción q u e  debe despertarse en el 

espíritu  de los escritores m adrileños fren te  al 

bello im pulso realizado.

E stos libros, q u e llegan  en  jo rn ad a  espiri

tu al com o claros m ensajeros d e  una de las

regiones más cu ltas de España, en horas de 

b u llan ga  callejera, m arcarán un  alto de me

d itación  para n uestra v id a  m adrileña, H ay 

q u e saludarlos con  un  gesto  d e  com prensión 

y  respetuosa b ien ven ida. Solem nem ente. A c e r 

carn os a  sus p ágin as con  cord ia lid ad  de com 

pañeros y  efu sión  de herm anos, com o si fue

ran  la  esencia v iva  de la  region aíid ad , ema

n ad a hacia  nosotros en  e l ú n ico  v u e lo  posible 

d i  próxim as alianzas del pensam iento.”  (L ó ’  

p ez  Parra.)
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El mes siguiente a  la Exposición— u n  sábado— , a  la  prim a m añana, partió  del aeró
dromo Loring  m adrileño el avión IB E R IA  (nombre simbólico), conduciendo en sus 
entrañas de seda y  duralum inio a  un a  n u trid a  representación de La G aceta Literaria: 
Giménez Caballero, Espina, Jam és, Chabás, A rconada y  Ayala.

E n tres horas y  m inutos hizo el avión la travesía.
E ra un a  m añana esmerilada. T ransparen te  y  cenital- Giméne? Caballero escribió 

las líneas— aéreas— siguientes;

“PaTíi que una generación se discrimine y  diferencie de las anteriores .será preciso 
-entre otras cosas menos importantes— que aporte  un  nuevo y  radical pun to  de insta.

D onde se veta ya  clan/icttTse distintam ente esta diferenciación— dentro  de las nu e
vas generaciones— era en Ja pintura.

Justamente, donde el paisaje (la superficie y  fondo de las cosas) podían ser visuali
zadas de otra manera, antes que en otros sectores del arte.

U no de esos ú /tim oí cuadros suprarrealistas que acaba de exponer A r p  en París, 
comparado con una tela impresionista finisecular (y  au n  con una expresionista del 
I9 I5 ) ,  se diferencia, no ya lo que  un  huevo de un a  castaña {huevo y  ca ítaña —  ovoi- 
dismo), « n o  lo que u n a  m ontaña vista desde la caTretera y  desde un a  nube.

Lo que  más sorprende en la nueva p in tura  es su  sentido geológico, su estructura
ción estratigráfica, sti visión de pájaro sobre el mundo. (Juan Gris: mapa de poliedros. 
Joan M iró: Itinerario estratégico de subconciencias.) T  es que sobre el M u n d o  planea 
ya— regularmente— un a vista de pájaro constante.

La del hombre en avión.

>ío vamos aquí a  hacer Ja apología deJ avión. Cosa es esa ya  vieja y  futurista. 
(Apología del avión: marinettismos.)

Tampoco a  describir "sensaciones de vuelo", que esto tiene su especial literatura, 
«u específico vertedero psicológico.

Vam os— simplemente— a dar  cuenta d e  u n  ensayo hispánico.
Vamos a  denunciar lo que unos cuantos jóvenes elementos de la nueva literatura 

española vieron en u n  reciente y  colectivo viaje en avión desde M adrid  a Barcelona.
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V ieron  lo siguiente:
1) ^ u e  un  caballo negro tiene un  aspecto simpático de insecto— de pequeña libé

lula terrestre— ; que un  caballo pudo  m uy bien ser el sostén de una generación voraz, 
insectívora, correndera y  trotam undos; pudo m u y bien ser el vehículo de nuestro seis
cientos en España.

(Puebíoi éticos, inermes; de pronto, en la plaza, por la calle de herradura, un  ca
ballo en caracol, unas plumos, seda, plata y  un  redoble de atabal. Los mozos se enro
lan-. van a luchar por la geografía flamenoa y  por  las fortificaciones del M iknesado.)

2) ^ u e  un  carromato tiene una apariencia de bola de escarabajo: cosa lenta, tris
te, exagerada y  hedionda.

^ u «  un  carromato— (Ja diligencia) — tuvo que ser el vehículo del romanticismo.
{Un escarabajo se pone al pie de una montaña: y  no se le ocurre más que  asom- 

hrarse de la montaña, como Rousseau. ( ;^ w e  inmensa.') O  como Chateaubriand (¡S.ué 
sublime!)

Este escarabajo se pone al borde de un  charco: Lamartine. A l  pie de un  problema 
político: M azzini, Larra, Pichte.

3) ^ u e  un  tren  es algo atrozmente petulante, insoportable y  ridículo.
A vanza  lo que un  verme. Pero vom ita  hutno conto «n a  fabrica. Las cabezas de  los

viajeros son nerrugas del paisaje. O ndu la el tren  por sus curvas como las caderas de 
u n  retrato  de Bonnat. M ancha de tizne el aire como un cuadro de Zuloaga. E l tren 
fu é  nuestro  98. U n  pueblecito y  otro  puebledto. Kilómetros de desolación. ;>{o hay 
que dejar piedra sobre piedra! (Las piedras se ven  m uy bien desde el tren . T  los cam
panarios. Todo desde el tren  toma aspecto de campanario. D e  problema local.)

4) ^ u e  u n  automóvil es— desde 2.300 metros— algo más insignificante de lo que 
a ras de tierra parece. T iene bastante de carromato romántico, con esguinces y  sosla
yos curvilíneos d e  ferrocarril.

(Lo que resulta bello para el autom óvil es la carretera— esa linea pura, geométrica, 
que secciona la tie rra  con voluntad constructiva y  enlazadora.)

E l autom ovil siente la velocidad con una aparatosidad que el avión  no siente. El au
tomóvil se enrojece la cara con el viento, hace cien  J^iíómetros en hora y  media, no se 
detiene demasiado a  comer en los pueblos. T  cree haber hecho algo swpremo.

E l automóvil siente la velocidad con un a  aparatosidad que el avión no siente. El au' 
T  las ruedas son organismos demasiado viejo estilo. Demasiada noria, todavía.

5) ^ u e  el avión es el nuevo caballo de T roya. (V ien tre de leño con luchadores 
dentro.)

§_ue el avión es el caballo de alas de los poetas.
¿ lúe el avión ofrece « n  país— al ojo— como sumario de relieves orográficos. de 

tintas planas y  de horizontes sin cierres. (Tvjueva pintura, nueva lírica.)
^ u e  el avión suprime todo problema nacionalista, para hacer uno sólo: terráqueo.^ 

Estados U nidos de la T ierra . (Unidos por el aire.)
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^w e el problema de la m ultiplicidad de íenguíK en  una demarcación cualquiera 

no tiene interés. 'Ho se oye nada con el ruido del motor.
¿ lúe  mÓ5  cerca se siente G inebra que Barcelona y  M adrid.
¿ lúe  el M undo es obra de ingenieros y  poetas. T  todo lo dem<w sobra, por pedan

tería.
S u e  el avión sólo concede sus favores a los espíritus nueuoi— (ingenieros y  poe

tas) — , y  los cobija bajo sus alas como polluelos del aire. Filialmente.

Filialmente: un ¡hurra! por ese /u n ^ e r  ibérico— compañeros del "raid".
Y otro ¡hurra! por superar esas viejas generaciones con sus viejos vehículos.
T  otro /hurra! por una nueva España: aviónica y  transparente: en aspa: desde un 

cabo al otro cabo, recorrida « n  escalas."

E n  el aeródromo P rat— jun to  al borde del m ar y  de los pinos— aguardaban a  los 
expedicionarios los Sres. L ópei Llausá, Soldevila, Sucre y  un  periódista de La Ñ au  , 
En seguida encontraron otros amigos, contadísimos.

Pero el mejor amigo era el que ya venía— sin saberlo los expedicionarios, con ellos, 
en aeroplano, desde M adrid ; desde el M inisterio de la Gobernación. U n  policía es

pecial para  vigilarlos.
E n efecto, apenas pusieron pies en Barcelona, el Sr. G iménez Caballero vióse de

tenido y  sometido a  un largo interrogatorio en el mismo hotel donde paró.
El grupo m adrileño quedó reducido a una estrecha vigilancia.
D eclaró el Sr. G iménez C aballero que, a más de devolver una visita intelectual, su 

venida a  Barcelona obedecía a  la “Exposición de C arteles L iterarios que iba a veri
ficar en las Galerías Dalm au. La conferencia inaugural de dicha Exposición quedó prohi
bida term inantem ente. Sólo tras  m uchas gestiones y  revisarla el mismo G obernador 
m ilitar, se autorizó su lectura an te un a  guardia de siete policías.

Estos hechos cundieron rápidam ente por Barcelona.
Burlando la vigilancia, un  grupo de amigos catalanes se apoderaron de los m adri

leños y  les pasearon en alegre excursión por todos los alrededores. U n a  fiesta del O rfeó  
C atalá se organizó en su honor. Y  a  la salida— en tre  filas apretadas y  enormes de es- 
pectadores— , un a  ovación constante acompañó el paso de los expedicionarios.

P or la noche, y  con la m ayor reserva, todos los mejores elementos catalanes, los 
participantes en la Exposición del Libro C atalán en M adrid, o frecieron^-en recoleto 
C lub— iin espléndido banquete a  los madrileños.

A l día siguiente— y siempre vigilados por severos, duros ojos— regresaron a M adrid  
por la m añana, en estricto vagón de tercera clase. Y  en espera de un a  fiesta to tal de 
liberación prom etida para no se sabía cuándo, en nuestros fastos históricos.
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« a l Q u i t i s I d i m  

M i i u J a O  T S‘
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Como hemos visto por los anteriores capítulos, las relaciones culturales 

entre castellanos y catalanes, a partir del renacimiento romántico en el si
glo pasado de la literatura en lengua catalana, no tuvieron expresión firme 

y eficaz hasta ¡a Exposición del Libro Catalán organizada e iniciada por la 

Gaceta Literaria, en Diciembre de 1927 y como consecuencia de su progra- 

ma básico de convivencia y colaboración peninsular. (El 1." de Enero del 
mismo año Pi Suñer inauguraba este periódico con un artículo en catalán.)

Hasta entonces habían existido varias tentativas de comprensión y se

cuencia desde Madrid. Pero aisladas e incluso arbitrarias. El primer acto 

conjunto fué el mensaje de los intelectuales castellanos, que la dictadura 

acogió creando los stilones regionales. Pero la Gaceta Literaria, tenazmente, 
durante cuatro años de difícil censura, fué abriendo camino y haciendo po

sible el acto inolvidable que va reseñado a continuación.
Ese acto, más bien que de cordialidad catalana fué de generosidad de 

Cataluña. Si Cataluña ha de conquistar el corazón de Castilla (M adrid), 
será siempre por el sistema contrario a aquel que desde viejos tiempos que

dó con el nombre de l avara poverta dei catalani.
Su generosa acogida— noble y silenciosa— a los amigos de Castilla es el 

primer blasón para una nueva Cataluña interventora, expansiva y brava, 

de porvenir ecuménico; hispánico.

Ayuntamiento de Madrid



Ayuntamiento de Madrid



Ayuntamiento de Madrid



> W*?s * >>*'k i?.'*; ' . '

0 ;Í> A o o s i d ^

Ayuntamiento de Madrid



LA IN IC IA T IV A

U n g ru p o  d e  cata lanes, pertenecien
tes a  los m ás d iversos m atices y  tenden
cias, inv itan  a  usted  en su  calidad de 
hom bre rq ire se n ta tiv o  de ’la  in te lectua
lidad y  del esp iritu  castellanos, p a ra  que 
venga a  B arcelona y  a s is ta  al Ijanqiiete 
de hom enaje con que el d ía  2 3  del co rrien 
te m es de M arzo  deseam os dem o strar 
nuestra  g ra titu d  a  u n a  rq iresen tao ió n  de 
aquellos que, en  los d ías de (jersecución 
y negación, paten tiza ron  su sim patía  h a 
cia nuestro  esfuerzo  cu ltu ra l, n u es tra  len
gua v  nues tro  espíritu .

N u estro  acto  qu ie re  se r sencillam ente 
cordial, d e  inteligencia, d e  com prensión, 
sin objetivos ex traesp irituales. E sp era 
mos que ahora , sin  m ayores obstáculos, 
nos será posible ex te rio riza r  librem ente 
nues tro  sen tim iento , y  esperam os vem os 
honrados con la  p resencia d e  usted , en
tre  noso tros, en  B arcelona.

J ,  A iguader i M iró , G abrie l A lom ar, 
R , d ’A Iós-M oner, Joaqu im  B akells , J e 
sús M . Bellido, Ja u m e  Bofill i M ates, 
Joaquim  B orralleres, P e re  B osch G im pe- 
ra. Agxisti G alvet “ G aziel" , R a fa e l Cam - 
palans, Corles C ardó, P e re  C orom inas, 
Joan  E ste lrich , P om peu  F ab ra , M iquel 
F e rrá . T om ás G arcés, G u stan  Gilí. A , T ó - 
]iez L lausás, Jo sep  M - L ópez P icó, 
A . M artínez  D om ingo. M anuel de M on- 
toHu. Joaquim  M . d e  N adal, L h u s  N icolau 
d ’(')lwer. Joaqu im  Pellicena, A ugust P i i 
S iinycr, í ’ere R ahola , C a d es  Ril>a. I-lo- 
renq R ilw r. A . R o v ira  i V irg ili. A ntoni 
M . S bert, S an tiago  S im ón. C aries Sol- 
de^-ila. Jo sep  M . T ria s  d e  Bes. Joaqu im

T ria s  P u jo l, A n ton i T ria s  P u jo l, F e rra n  
V alls i T ab e rn e r, Ig n as i \'illalf>nga, A m a- 
d eu  V ives. Jffsep X irau .

L A  I N T E N C IO N

Pocas horas an tes de l hom enaje  d e  la 
cordialidad, en “ I-a  V e u  d e  C atalunya , 
y  firm ada p o r D . N av a rro  C ostabella. apa
reció un a  in te rv iú  con uno  de los miM nbros 
de la C om isión o rgan izadora . D e ella tr a 
ducim os los siguientes p á r ra fo s ;

— •‘¿ L a  cena es exclusiva p a ra  intelec
tuales ?

— N o, señor. N i la ce ra , n i n inguno  de 
los actos organizados en  h o n o r de quienes 
serán  nuestros huéspedes. E n tién d ase  bien 
que el hom enaje  es d e  los catalanes a  la 
intelectualidad castellana. Q u iere  esto  d e 
c ir  que en él tcwrsará p a rte  todo  el m undo.

— S erá  u n a  b u en a  m anera  d e  co rrespon
der al m e n sa je ...

— Calm a. E l hom enaje  no  lo h a  m oti
vado únicam ente el m ensaje  en defensa  
del iidioma catalán  qu e  los intelectuales 
castellanos elevaron  a l p residen te  del D i
rec to rio  m ilita r. L o  m otiva, adem ás, la 
p ro tes ta  co n tra  la  destitución  del Colegio 
de A bogados, la  decid ida colaboración 
I>restada a  la  m an ifestación  de l L ib ro  Ca
ta lán  en M adrid , la  labor d e  fran ca  sim - 
l» t ía  p o r C ata luña qu e  rea liza “ L a  G aceta 
L ite ra r ia ” v . d e  u n  m odo especial, el se
ñ o r G im énez Caballero, las orientaciones 
qu e  el S r. S áinz y  R o d ríg u ez  imiprime a  
la  C om pañía Ib ero -A m erican a  d e  P ub lica
ciones, P o r  o tra  p arte , y  d e  cierto  m odo, 
con este  banquete  se  corresponde al qu e  la
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C. I. A . P . celebró en honor de los m td ec- 
tuales catalanes.

— ¿ Q u é  consecuencias c ree  usted  que 
puede te n e r  el ac to  del dom ingo  ?

— ¿C onsecuencias? N o  lo sé. E l acto no  
h a  sido organizado  pensando  en las conse
cuencias qu e  puede ten er. Q u izá  las te n 
ga, q u izá  no. R ep ito  qu e  n o  lo sé. P e ro  
aunque d e  él no  se derive  n in g u n a  conse
cuencia. vale la  {«na d e  o rg an izaría  y  de 
celebrarlo . E n  últim o térm ino , ex iste  siem 
p re  la necesidad d e  u n  m u tu o  conocim ien
to  en tre  la  intelectualidad de M ad rid  y  la 
de B arcelona.”

* * *

A  Ja llegada d e  lo.s in telectuales caste
llanos, el A teneo  B arcelonés circuló el s i
gu ien te m e n sa je :

■ 'Benvingut siau a  B arcelona, vosaltres 
que en les c iu ta ts  de l’a ta  C astella us ded i
quen  a  Ies a r ts  d e  la  in telligéncia i que en 
les hores tristes de la D ic tad u ra  m an i- 
fes tá reau  la  v o s tra  p ro tes ta  Jleial con tra 
les vexacions il v ituperis  q u e  l’enemic 
d e  les Ilibertats d e  to ts  fe ia  so fr ir  a  la 
llengua catalana. Q u e  els a ires  de la 
n o s tra  r ib e ra  m ad ite rrán ia  us sigu in  tan 
ag radosos com  la gen t ca ta lana qu e  us 
dóna el D éu  vo s  guará.

I-a  tira n ía  que d a m u t d ’uns i altres 
p esa ra , €ns ha a ju n ta t a  la participació 
del m ateix  g reuge  i aixó h a  p ro d u it la 
possib iiita t d ’un a  m és in tim a  com pren- 
sió. N o  seríem  dignes ni de la  poca lli- 
b e rta t recobrada si n o  féiem  a ra  un es- 
fo rq  per a  d iscern ir  q u é  h i h a  en aqueix  

co rren t d e  sim patia  qu e  h a  fe t so rg ir  
entre^ n < ^ ltr e s  el do lo r com ú.

“ N o  és l ’harm onia d e  fo ra  el que cal 
d e s itja r , ens deia el n o s tre  M aragall, 
sino  la  d e  d in s ; qu e  no  és peí soroll 
Igual d e  les parau les que el hom es ens 
h£m  d e  fe r  germ ans, sino  que ho som 
p e r l’únic esperit que les fa  so n a r d ife- 
ren ts  en la v a rie ta t m isteriosa  d e  la 
té r r a .”

L ’A tenéu  B arcelonés u s  vol d ir  qué 
veu en  la vostra  v inguda a  Barcelona. 
N o  e s  trac ta  so is d e  pagar-vos un  deute, 
d e  co rrespondre  a  un  acte v o stre  d e  sim
patía, am b el m er propósit d e  quedar en 
paus. Q u e  I’agrai'm ent entes a ix í no és 
vibració  de vida, sinó  ressó  m aterial, re
g is tre  i cancellació d ’accions passades i 
m ortes.

Tam poc no  sem blaría  p ro u  honest de 
convertir aquest g ^ e r ó s  m ovim ent en 
un a  m aniobra po lítica, fins si donem a 
aquesta  parau la  i a  rav an ^am en t que 
sem pre té  per obectiu  u n  seny  de victo
r ia  esp iritual. U n s  i a ltres  so in  la repre- 
sentació  d ’aquesta creació de D éu  que és 
u n a  l l e n ^ ,  ésser v iven t q u e  té  d re t a  la 
r ^ l iz a t ió  del seu  destí, i se ria  un  engany 
d  av en tu ra r-se  a  fe r-n e  ob jecte  d ’una. 
transacció . E n  aq u est p u n t res  no  ens po- 
deu d a r  n i us podem  o fe r ir , m és que el 
reciproc respecte d e  la  raés ín tim a de Ies 
IHbertais hum anes.

L  actual m ovim ent de sim patía  j a  ía ria  
m olt si ens p e rm itía  d ’avanqar en el caa í 
de la verita t. U n a  qüestió  c laram en t i ve- 
r íd icam en t exposada, per la sola v irtu t 
d ’aquesta  exposició, com en ta  a  ésser re
solta. E n  in ten ta r-h o  tam poc n o  en& 
arrisq u en  a  ^ r d r e  el benefici d ’una 
am istosa relació per ta l com  no po t ha- 
v e r  ^ e i j g e  en la  rev e lad o  d ’alló  que 
constítue ix  I’esséncia de la  neu tra  vida.

L a  llengua ca ta lan a  és el n o s tre  verb 
com  a  hom es que som , i ta n t si vo!em 
com  si no  volem, no en ten im  d ’a itre  que 
sigui consubstancial am b  la n o s tra  ánim a. 
P e r  a ix ó  considerem  baldera, fins quan 
™  ^ 1 , h a  h ostílita t en la  intenció, tota, 
qüestió  p rev ia  sobre él seu v a lo r i les ?e- 
ves possib ilita ts en  l’expresió  del pen- 
sam ent.

E ls  vells tópícs d e  la  seva necessáría 
lim itació a  l’in tim  com er^ fam iliar, el de 
la  seva reconeguda i exclusiva excellén- 
cia p e r  a  la poesía lírica, el d e  la  m igrada 
eficacia com a  ó rgan  d e  relació  hum ana 
i d e  d ifu sió  del pensam ent, cal teñ ir  Ja
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franquesa i la  v irilita t d e  d i r  qu e  p e r  a  
Bosaltres es conclouen en  u n  problem a 
de Ilibertat. N in g it que no  vu lgu i atem p- 
tar con tra  la  n o s tra  lliu re  facu lta t d e  de- 
terminació p o d rá  d a r  m ai a  sem blants 
afirmacions u n  to  d e  pertinencia, porqué 
aixó som nosa ltres i nom és qu e  nosaltres 
ds que ho hem  de decidir.

I-a Iliberta t de pensar, qu e  és avu i per 
tots reconeguda com  la  m és in tim a  con
oció d e  la  d ig n ita t hum ana, és u n a  afe- 
blida m anifestació  d e  la  Iliberta t del 
T c r b .  I ^ rq u é  el verb  no  és sois el j>ensa- 
ment, sinó tam bé el p rincip i d e  l’acció i, 
en un a  parau la , és líánim a, i no b i la  vio
lencia que coacioni ta lm en t to tes las fe- 
cultats d e  Thome com  la qu e  lim ita  la  Ili
bertat d e  la  iiengua m are .

Convé q u e  to ts  eiis expHquem ben d a -  
ram ent respecte a l sen tit qu e  donem  a  les 
paraules q uan  parlem  de la  llengua ca ta
lana. J a  £a tem ps q u e  ens v a  cau re  la 
bena deis ulls, i ia  no  d iscutim  si és o  no 
u r  dialecte, si el seu  te rr ito r i avanca o 
recula, s i la  seva exp ressió  lite ra ria  és o 
ao o b ra  artificiosa i a rb itra r ia  d ’uns 
quants eru<lits. A ra  j a  com prenem  que 
en el fons de to tes aqüestes qüestions no 
hi h a  cap  p ropósit d ’investigació  cien
tífica.

L a  llengua ca ta lana va l i v a ld rá  alió 
que valgu in  els cinc m illions d ’hom es 
que la  parlen . E l  d es ti d ’ella és el desti 
d ’ells que duen  j a  en potencia els actes 
que serán  la  m és b rilla n t expressió  de la 
nostra  cu ltu ra . U n  pom  d e  c iu ta ts , que 
podrien ésser l’orgull de qualsevol g ran  
nació, són  els n o stres  fo g ars  esp irituals 
i, per dam un t d e  to tes, em pori d e  la nos
tra  Renaixen<;a, ten im  la bella i  po ten t 
m etrópoli m ed ite rrán ia .

H e u ’s aquí el nostre  fe t, am ics d e  Cas- 
tella, els que sereu  rebu ts aqu í am b u n a  
sim patía q u e  s’adiu  am b  la  salu tació  deis 
postu lants d e  la  C reu  d e  M a ig : F o s ti ,  
ten yo r galant, que té  la  cara com  m« dia- 
Want. L ’A teneu  B arcelonés, qu e  vol v iu- 
re  per d am u n t d e  les Iluites politiquea.

ha  c reg u t qu e  p rec isam ent la  seva posi- 
ció  fran ca  i d esin teressada li perm etia  de 
d ir-vos ta n  bé com  qualsevol d ’ltre  qué 
h i h a  en  el pensam et deis ca ta lans que us 
donen la m á. T a n t  d e  bo qu e  la  n o s tra  
v e rita t s ’o rgan itz i en  determ inacions de 
pau  i am ista t en la  v o lu n ta t v o s tr a !

P e r  aco rd  unán im e d e  la  J u n ta  d irecti
va, p res  el d ia  2 1  d e  m arq d e  1 9 3 0 .

E l  P residen t.
P e r e  C o r o m in e s . ”

•P o r su  p arte , la P re n sa  ca ta la iu  y  al
gunos p restig iosos elem entos d e  la in te
lectualidad d e  C ata luña se ap resu raban  
a  ade lan tar con inteligencia cord ia l y 
suaso ria  el sentido  de l hom enaje.

• 'L a  V eu  de C a ta lu n y a”  dec ía a l  de
sea r un a  g ra ta  estancia en B arcelona a 
los inv itados;

“ A fo rtu n ad am en te , a  p ^ a r  d e  los m - 
fuerzos separado res d e  seis años d e  dic
tadu ra , es a h o ra  posible e s te  m agnífico 
acto  de concord ia y d e  so-lidaridad. D e 
corK ordia en tre  las d iversas cu ltu ras 
pen insulares, qu e  todas pueden  enrique
ce r el patrim onio  com ún, co n  u n  sentidO' 
im perial d e  convivencia, toleraiK Ía y  res
peto  m u tuo . D e  so lidaridad  en  los altos 
in tereses del e sp íritu  qu e  h a n  de luchar 
p o r iguales ideales de civilidad, de pro
g reso  y  de grandeza.

S e ag ru p a n  a h o ra  deJ lado M ad rid  y  
de! lado Batx;elona rep resen tan tes d e  to 
dos los m atices del pensam iento  ibérico. 
P odem os d ife r ir , los d e  B arcelona y  los- 
de M ad rid , en  concepciones políticas y  
en  ideas sociales. Coincidim os todos en 
u n  m ism o am o r y  en un  idéntico respeto  
a  las m anifestaciones de la  cu h u ra  y  a 
la  soberan ía  de la  inteligencia.

E sp ír itu  tan  a lto  y  tan  cultivado, cata-’ 
lan ista  ta n  fe rv ien te  com o l .u is  N icoJau 
d ’O liver, en u n  articu lo  titu lado  " H a 
b la r c la ro  es co rtesía”  publicado en “ L a  
P iib lic ita t” , dec ia com entando las fa c í-
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lkla<les y  dificultades para  tina m u tua in 
teligencia :

" P o r  lo dem ás, no  creem os qu e  esa in- 
tajiíjencia. aun q u e  fuese  cordialm ente 
realizada, tuviese la  virtiKl de resolver 
nu es tro  pleito. Y  la razón  es c la r a : los in 
telectuales no  han  ]>odi<lo im ijoner al E s 
tado  las soluciones de lilw rtad y  d e  cu l
tu ra  q u e  personalm ente les a fectan . 
¿ Cí'wno jKxirian, pues, im ponerle adem ás 
las que nos a fec tan  a  noso tro s?  B1 E s 
ta d o  es todavía dem asiado fu e r te  f re n te  a  
ellos. N o  pueden tran sfo rm arlo . I-a  tran s
form ación  ex ige que, no sólo los intelec
tuales, sino la g ran  inasa  popu la r, sienta 
hondam ente  los ideales de libertad .

■'La d ia tadu ra  h a  skio d u ra  { « ra  nos
o tro s : jje ro  tam bién lo h a  sido  co n tra  !a 
v ida del esp iritu  en  los dem ás lugares de 
Esf)aña. l 'o d a s  las libertades son sd id a -  
rias. com o lo son todas las an tilib e rta 
des. L a  d ic tadu ra  se rá  un  m al crónico en 
Es[iaña. u n a  esj>ecie de fiebre in te rm i
ten te . ei) ta n to  qu e  nues tro  problem a no 
esté  resuelto . O  resolverlo , o  sup rim ir
lo. L a  supresión— p o r  o tra  p a r te  ineficaz 
y  contra jíroducente, cwno y a  se  h a  v is
to— sólo  es ]» sib le  con la  d ic tadu ra . Si 
liay d ic tad u ra  en C ataluña, la h ab rá  tam 
bién eti toda E s jia ñ a ; es decir, la  h ab rá  
tam bién con tra  los in telectuales españo
les. E s ta  so lidaridad  d e  in tereses es !a 
qu e  se h a n  p roducido  desde hace veinte 
m argen  d d  hom enaje d e  m a ñ an a .”

José  M aria  L ópez P icó , en  u n  cordial 
y  docum entado artícu lo , h isto riaba en  la 
“ V en de C a ta lu n y a” todas las co rrien tes 
de m u tu a  com prensión y  to d as las m a
nifestaciones de con\penetración lite raria  
qu e  se han  p roducido  desde hace veinte 
años en tre  C ataluña y  Castilla.

B astan  estas re ferenc ias p a ra  a p rw ia r  
e l estado de esp íritu , la  a tm ó sfe ra  tran s- 
l>arcnte y  clara qu e  rodeaba los actos 
q u e  entonces ten ían  a ú n  qu e  celebrarse 
y  qu e  a h o ra  han  m erecido y a  el d iverso  
com entario , pero  tam bién el unán im e re
conocim iento de su  im jw rtancia.

E L  P R O (iR A M A

L os actos d e  hom enaje  d e  los catala
nes a  la intelectualidad caste llana se des
a rro lla ro n  seg ú n  el sigu ien te  program a:

D om ingo, 2 3  d e  M arzo.— L legada de 
los v ia jeros, a las d iez de la mañanu. 
M anifestación  d e  sim patía en el apeade
ro  d«l ])aseo de G racia. A  las doce, re
cepción y  vino de h o n o r en el A yunta
m iento. las cinco y  m edia de la tarde, 
concierto  p o r ol O rfe ó  C ata lá  en el Pa
lacio N acional d e  la Exjxjsíción. A  las 
m ieve y  cu a rto  d e  la noche, banquete  en 
el H o te l R itz,

T.mies. 2 4  d e  M arzo .— A  las once de 
la m añana , sa lida  del H o te l R itz  en ex
cursión  a  S itges. A  la un a  y  m edia, ban
q uete  e n  T e rram a r, o frecido  p o r la  So
ciedad d e  H o te les  y  P layas. A  las cinco 
de la tarde , reg reso  a  B arcelnoa.

E s te  p ro g ram a v im e adicionado por 
a lgunos o tro s actos d e  in iciativa oficial 
o  p articu la r con q u e  la  d u d a d  d e  Bar
celona y  d  ])ueblo d e  C a ta luña quisieron 
asociarse a! público  testim onio d e  sim pa
tía  prestándoJe así una ro tu n d a  eficacia 
de unanim idad.

E L  R E C IB IM IE N T O

F u e  im ponente, en tu siasta  y  cor<líal. 
l 'o í la  la  P re n sa  d e  Maidríd y  de B arce
lona h a  dado  d e  él am plias y  m inuciosas 
referencias. N o  hem os d e  rq^e tir deta
lles y  hechos qu e  son  y a  del dom inio  pú
blico. E l recib im iento  triln itado  a  los in
telectuales castellanos fue  u n a  cálida ma- 
n ifestasión  fé rv id a  y  generosa d e  esas 
con que la c iudad  d e  B arcelona afirm a la 
sol>erania d e  su  am plio espíritu .

P a ra  v a lo rizar un  poco, au n  quedando 
apartad ísim os de ju s tip re c ia r  debidam en
te  la espáéndida acogida, basitará decir 
q u e  a  un a  m ultitud  com pacta, densa y 
jub ilosa se u n ía n  las m ás a ltas y  claras 
represen taciones d e  la in te lectualidad  ca
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talana. A un  a  riesgo  de om itir m uchos 
nombres querem os c ita r  los sig u ien tes:

P ere  R ahola, López P icó , V ilare^u t, 
Masó G olferichs, M anuel d e  M onto líu , 
N oguer i Com et, Jo se p  M . T ria s  d e  Bes, 
Utrillo, T arrag o , CasaJs, M assó  T o - 
rrents, Joaqu im  M . d e  N ad a l, Jo an  
A. M aragal!, Je ro n i d e  M oragues, A l- 
fons M aseras, Jo aq u im  B o rra lle r, Cive- 
ra Sorm aní, V icens de M oragues, J .  M a
rín B alm as, L lu ís Jo v e r, T a llada , F u s te r  
V aldeperas, Jo sep  M . B lan d í, Jaum e 
C arrera, M odest S abater, P o m p eu  F a- 
bra, Joaqu im  B alceib , J .  R o v ira  A rii- 
l^ e s , J .  P a la u  X im enis. J .  R o d erg as i 
Calmell, IJu ís -C a rle s  V iad a  i L lu ch  (per 
l'A cadém ia d e  B ones L le tres), Joaquim  
L afont. P as tran a , V erdú , C asas-C arbó, 
O liva, V ega, M ostany . Jo se p  M . d e  S u
cre, J .  C arbonell, L lo p a rt, A u g u s  P i i 
S unyer, Jo sep  B u rg as ,. F ra n ce sc  B u r
gas, A n to n i T rias , Jo an  E ste lrich , doc
tor R iquelm e, Joaqu im  Pellicena, F o n t 
de R ub inat, P u jo l i A lgueró , estud ian ts 
de M edicina de la F .  U . E ,,  d e  D re ts  i 
<Ie la F ederactó  C a ta lana d ’E stud ian ts 
Catóiics, qu e  feien  un  g ru p  n o d r it;  Perí* 
Bosch G im pera, R a fa e l C am palans, 
Roca B allver. N ubio la , A lcán ta ra , A l- 
fons N adal, R odés i A reñas, Jo se p  B a r- 
beny, B artom eu  Bosch, A lzam ora, T ria s  
P u jo l, A n ton i L ópez L lausás, docto r 
Sayé. D e ifí D alm au, J .  M . M u riá , L a- 
rraya, Jo se p  F . R áfoJs, M aspons i  A n - 
gksell, M iquel F e r rá , Jo a n  de D éu T rias  
de Bes, A gell i A gell, F ran cesc  M adrid , 
Devant.

Incesan tes ovaciones a c c ^ e r o n  la  p re
sencia d e  los recién llegados y  se  im pro- 
Tjsó l i n a  m anifestación  q u e  les acom pa
ñó h as ta  los respectivos hoteles.

F re n te  a l R itz  se  estacionaron , en  n u 
m eroso g rupo , los m an ifestan tes, y  ante 
los requerkn ien tos públicos y  la  incan
sable fiuencia d e  entusiasm o, los señores 
O ssorio  V G allardo  y  M a ra ñ ó n  viéronse 
obligados a  d irig ir  la  pa lab ra  a l público 
desde uno d e  los balcones del hotel.

L o  m ism o o cu rrió  f re n te  al H o te l Co
lón, desde u n o  d e  cuyos balcones habló, 
con cálida y  ro tu n d a  palab ra , d  señor 
Sáinz R odríguez.

L A  R E C E P C IO N  E N  
E L  A Y U N T A M IE N T O

A  las doce y  m ed ia  llegaron  los in te
lectuales castellanos al A yuntam iento , 
p a ra  a s is tir  a l  “ lu n c h ”  o rgan izado  en  su  
ho n o r p o r el a lcalde en nom bre d e  la 
d u d ad .

F u e ro n  recibidos p o r el conde de 
Güell, el se ñ o r M artín ez  D om ingo y  casi 
todos los cortcejales y  altos em pleados de 
la  casa.

D espués de las salu taciones de rigo r, 
los in tdec tua les  castellanos, divididos en 
g ru p o s  y  acom pañados del alcalde, con
cejales e  intelectuales catalanes, v isita
ro n  las princif)aJes dependencias, pasan
do  luego  ^  S alón  d e  Q e n to , d onde  h a
bían  sido  colocadas las m esas p a ra  el 
“ lunch” .

E l h istó rico  sailón, d onde  se  reu n ió  lo 
m ás significado d e  la  intelectualidaid ca
ta lana, se  llenó de inv itados y  señoras.

L os ilu s tres  huéspedes ca s td lan o s , al 
h acer su  en trad a  en  el S alón de Ciento, 
fuero n  red b id o s  con el m ism o en tusias
m o con qu e  hab ía sido  subrayado  su  paso 
p o r la  p laza d e  S an  Ja im e  ail en tra r  en 
el P alac io  m u n id p a l.

H echo  el s ilen d o , el alcalde, conde d e  
G üell, rodeado d e  in td ec tu a le s  castella
nos y  catalanes, p ro n u n d ó  el siguiente 
d isc u rso :

“ S eñ o res: H o n ra d o  p o r S u  M ajestad  
le R ey  con el ca rgo  d e  aJcalde d e  esta 
ciudad, q u e  significa rep resen tación  del 
pueblo b arcd o n és, constituye el m ás éle- 
m ental d e  los deberes en d  desem peño 
d e  este puesto, el hacerm e eco d e  los es
tados d e  op in ión  d e  é s te : d eb e r fácil de 
cum plir cuando  concuerda co n  lo  qu e  a  
uno el corazón ie  dicta.
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S e ñ o re s : Y o  se ria  ind igno  d e  poner 
m i nom bre, cual lo hago  todos los d ias. 
bajo  u n  ep íg ra fe  qu e  d ic e : “ E l alcalde 
d e  B arcelona” , si en  esta  ocasión  no  hii- 
b ie ra  solicitado yo m ism o que se m e as ig 
n a ra  el p rim er lugar en este  hom enaje, 
testim onio  de agradecim iento  qu e  C ata
luña  en tera , pues se  han  adherido  a  mí 
G erona, L érid a  y  T arrag o n a , que C ata
luña  en te ra  rinde a  los ilu s tre s  rep re 
sen tan tes d e  la  in te lectualidad  d e  toda 
E sp añ a , en testim onio d e  g ra titu d , p o r
q u e  ellos en  un  m om ento  d ifíc il p a ra  Ca
ta lu ñ a  tu v ie ro n  u n  gesto  d e  h ida lgu ía 
ideológica am jiarando  la  cu ltu ra  y  la  len
g u a  d e  C ataluña, y  defendiendo , p o r ta n 
to , el derecho  a  la  v ida  d e l a lm a  catalana.

P erm itidm e qu e  en e s ta  ocasión os 
haga a lgunas ccwisideraciones sobre el 
ac to  qu e  realizam os.

I>espués de p resen taro s  a  vosotros el 
testim onio  d e  C a ta luña agradecida, quie
ro  deciros delan te  d e  los catalanes aquí 
reunidos, que a  m í vues tro  gesto  no me 
h a  so rp rend ido . N o  m e h a  so rp rend ido  
p o rq u e  sois intelectuales y  p o rq u e  sois es
pañoles. L a  intelectualidad no  h a  reves
tido  nunca en n inguna raza  fo rm a  más 
elevada qu e  la  d« la com prensión, la  tra n 
sigencia y  ia  adm iración  al sab er a jeno . 
P e ro  yo qu iero  recordaros, adem ás, que, 
porque sois españoles, es g loriosa vues
t r a  ascendencia en la  in te lectualidad  cas
tellana. Y o  qu iero  reco rdaros en  e s ta  oca
sión qu e  en el mil qu in ien tos, cuando  las 
espadas españolas conqu istaban  un  N u e
vo  M undo  y  un ían  tie rra s  en las que no 
se  ponía e l sol, vuestros ascendien tes los 
in telectuales de aquel siglo, qu e  se llam a
ban las C asas S ahagún . M olina, O rozco, 
O lm os y  Carochi, e ra n  los au to res  y  ellos 
m ism os qu ienes ed itaban los diccionarios, 
g ram áticas y  obras lite raria s  d e  recopila
ciones aztecas, y  qu ienes fo rm aban , a  ex
pensas de l e ra rio  público y  d e  los m ag
nates y  lo s  R eyes de C astilla, lo qu e  cons
titu y e  los teso ros reun idos en las es tan 
te ría s  de E l E scoria l, y  so n  todavía, p a ra

adm iración  del m undo  en relación con 
aquellas reg iones y  aquella cu ltu ra, lo que 
el cen tro  ta n  criticado  de los EstiKÜs Ca- 
ta lans d e  n u e s tra  lengua y  n u es tra  cul
tu ra , qu e  habéis defend ido .

C cm prenderéis q u e  si eso  era , com o os 
he dicho, tra tán d o se  d e  las Ind ias occi
den tales, p o r fechas del m il quinientos, y 
en países conquistados p o r las arm as, no 
m e podía a  m í so rp re n d e r vues tro  gesto 
en el siglo veinte, an te  la lengua y  la cul
tu ra  de un  pueblo n u n ca  p o r  nad ie con
quistado , qu e  se un ió  librem ente a  Cas
tilla p o r  pactíB fo ra les d e  respe to  a  mu
tu as libe rtades; pactas escritos, suscritos, 
sellados y  ju rad o s  p o r sus R ^ e s .

Y  aun q u e  no  deseo h acer un  estudio 
d e  erud ic ión , no  qu iero  tam poco pasar 
de l dieciséis a  e s ta  fecha d e  hoy, como 
con el silencio d e  un a  tum ba del saber en 
l i s p a ñ a ; porque hubo o tro s m uchos, y  no 
puedo m enos de c ita r  a  aquellos dos hcan- 
b res insignes, m aestro  y  discípulo , que 
ju n to s  axlm iraron las cu ltu ras que ambos 
representa)ban y  qu e  se  llam aron  M ilá y 
F on tana ls y  M enéndez P elayo , y  aquel 
ilu s tre  Jovellanos, que an te  es te  mismo 
problem a español, y  d en tro  d e  su  idea del 
E stad o  un itario , d ió  com o solución la ta:r 
lia lagadora para  C a ta luña d e  que se  tras
ladara  la cap tia lidad  d e  E sp a ñ a  a  Bar
celona.

Y  ah o ra  os d iré  p o r qu é  razón  sin  con- 
tajr \-uestro núm ero  h a  dado  C ataluña 
tan to  valo r a  v u es tro  gesto  com o s i fue
ra  un  R . D. E sto  es porque representáis 
la intelectualidad de E spaña , y  todos sa
bem os que la in te lectualidad  en todos los 
países es su vanguard ia , po rque m ientras 
no se cam bie la  ley q u e  rige  la evolucióff 
en el p rogreso  del m undo, lo que los in
telectuales sentís, pensáis, decís, queréis 
y  hacéis, es lo que algún  tiem po  después 
h an  d e  pensar, decir, q u e re r  y  h acer to- 
do.s los dem ás, a u n  los q u e  os critiquen, y  
todos sabem os que en la H is to r ia  d e  lo^ 
pueblos no  se cu e n ta n  los m inutos.

S eñ o res : E n  e s ta  m añ an a  fd iz ,  b a jo
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estas p iedras vetustas y  estos a rco s m e
dievales qu e  han  v iv ido todos los episo
dios a l través d e  la  h is to ria  d e  la  unión 
de estos dos pueblos, yo  os d igo a  los re 
presentantes d e  la  in te lectualidad  d e  toda 
España, qu e  C a ta lu ñ a  os q u ed a  ag rade- 

• cida, y  os d igo  a  voso tros los catalanes 
que m e oís, qu e  no olvidéis qu e  la  in tra n 
sigencia, las im posiciones y  d  im perialis
mo m in iaíurizado , no  son  sino  p lan tas  de 
la decadencia esp añ o la ; qu e  la  v erdadera  
E spaña es la  qu e  an tes  os reco rdé y  la 
que hoy rep resen tan  esto s am igos d e  Ca
taluña qu e  nos v isitan , y  p o r eso yo, que 
por m i se n tir  y  por m í nom bre soy  tan  
catalán com o el qu e  m ás lo sea, qu e  ta n 
to qu iero  a  E spaña , os pido que adm iréis 
y am éis a  E spaña . (G randes aplausos.)

E n  resp u esta  a  esta  sa lu tación  de l a l
calde de B arcelona, y  en  nom bre d e  los 
intelectuales castellanos, tisó  d e  la  pala
bra el em inente p ro fe so r  A m érico  C as
tro, q u e  se expresó  en estos té rm in o s :

P o r  indicación de m is ccwnpañeros m e 
veo e n  el com prom iso  d e  co rresp o n d er al 
herm oso d iscu rso  del alcalde de B arcelo
na. M e veo obligado a  im prov isa r. P ero  
es m uy  d ifíc il im prov isar la  exp resión  de 
k)s m últip les sen tidos de esta  fiesta.

Se h a  hab lado  d e  cordialidad, d e  com 
prensión, d e  la cc«iveniencía de! diálogo. 
S i : a  eso hem os venido. N o s encon tra
mos aquí p a ra  in ic ia r el d iá logo  d e  las 
le tras cuando h a  te rm inado  el m onólogo 
de las arm as.

N o  som os políticos. N o  hacem os polí
tica. L o qu e  caracteriza  es ta  ag rupación  
realizaíla hoy  en B arcelona, p o r invita
ción d e  C ataluña, es !a circunstancia de 
que está  in teg rad a  p o r  gen te  qu e  se apli
ca a  cuidados a jen o s a  h s  cu itas cotidia
nas, a  u n  trab a jo  y  a  u n a  significación es
pirituales. A sí lo habéis querido  vosotros, 
ccKTio quisisteis, tiem po a trá s , trae m o s  
Vuestros libros a  M ad rid  p a ra  qu e  tr iu n 
fe  el esp íritu . A  aquel gesto  v u es tro  de 
entonces nos com placem os en con testar 
ahora , tam bién  esp iritualm ente y  d e  ta l

form a, qu e  nos sentim os p rofundam inite  
vocados a l a fe c to  hac ia  voso tros p o r lar
go tiem po y  con ab so lu ta  responsabilidad.

H a  hablado e l alcalde d e  inteligencia y 
comprensiión an te  la  rea lidad  del hecho 
d iferen c ia l d e  C ata luña, y  yo  suscribo  lo 
que vues tro  alcalde h a  dicho. In telgencia, 
com prensión, convivencia. S í. H « n o s  de 
convivir. H em o s d e  sa lir del cerco de 
nosotros m ism os y  p ro y ec tar n u es tra  vida 
fu e ra  de la  ó rb ita  personal. E n  ta n to  que 
el resto  d e  E sp añ a  no  com prenda el he
cho catalán , E sp a ñ a  es ta rá  som etida a  to 
das las desdichas.

H a y  qu e  h ab la r claro . H a b la r  claro  es 
cortesía , com o leía hoy  en el periód ico  y  
com o decía uno  de los m ás ilu s tres  rep re 
sen tantes de la  inteloctuañidad ca ta lan a : 
X icolau  d ’O lw er. H a y  qu e  h ab la r claro.

l ''s  preciso, d e  un a  vez ¡¡ara siem pre, 
que la  gen te  no  se asuste  p o rq u e  aquí, en 
C ataluña, se hab le o tr a  lengua adem ás de 
la  oficial. E s  p rec iso  no  q u e re r  soslayar 
las realidades, s in o  v iv ir e n tre  ellas. B as
ta  y a  d e  fó rm u las  m ágicas. E s  necesario 
con tar con los capitales y  m agnos hechos 
vivos. Y  voso tros, C a ta luña en tera , sois 
im o de estos hechos.

T odos debem os e je rc ita rn o s en la  con
cordia. C a ra  a  ca ra , a  p lena luz, debemos 
convenir e n  lo qu e  hem os d e  rea lizar ju n 
tos y  realizarlo  s in  que cada u n o  d e je  de 
hacer lo qu e  es su  particu la ridad , yendo 
a  la fo rm ación  de un a  un ión  superior, 
]5e ro  rea lm en te v iva  y  verdadera .

Q u ien  v iene d e  día de M ad rid  a  B a r
celona se explica sin  m ás d u d as lo que 
acontece en  este caso. V in iendo  ayer de 
M adrid , los com entarios d e  las gentes cu
riosas q u e  v ia ja n  eran  é s to s : ¡ P arece 
A sia  M en o r! ¡L o s  B alcanes! ¡A  veces el 
T ibe t!

N os ap a rta  ei desierto  geográfico en tre  
C ataluña y  M adrid . E l tínico g ran  oasis 
es la c iudad  d e  Z aragoza.

E s  preciso  q u e  ese desierto  se colm e de 
ricos casis esp irituales. Q u e  no  estem os 
divididos p o r esos com partim entos estan -
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eos, por esas soluciones de contiiniklad.
P a ra  ev ita r todo  esto, 3a cu ltu ra  es un  

lazo  a  p ropósito .
E s  necesario  qu e  aquí se ex j^ique en 

cata lán , porque yo  prefiero  qu e  se liaga 
asi qu e  no  co n  la  fa lsa  com odidad de uiia 
lengua com ún.

D ice qu e  en M ad rid  no  se concede el lu 
g a r  qu e  m erecen a  las cu ltu ras  pen insu
lares y  es indispensable qu e  lleguen allí, 
sobre todo la  cu ltu ra  catalana. E s ta  cul
tu ra  ca ta lana hay  qu e  llevarla  a  Ma<lrid. 
(G randes aplausos.)

E s  indispensble q u e  haya m is  liliertad 
I«ira que toda  Esf>aña se  d é  el régim en 
q u e  dejnocrática y  cu ltu ra lm en te  crea que 
del)e im poner.

Y o  deseo, señores, te rm in a  diciendo el 
señor A m érico  C astro , q u e  este  d ía  m e
m orable d e je  u n  eco en todas n u es tra s  a l
m as, y  sob re  todo, qu e  este  d ía  d e je  en 
nosotros u n  estím ulo de responsabilidad 
y  sal>er qu e  n u es tro s  deberes, desde m a
ñana. van  a  se r  m iK ho m ás severos y  
m ás ris;urosos.

l.o s  aplausos: ferv ien tes y  unánim es 
qu e  co ro n aro n  el d iscu rso  d e  A m érico  
C astro  se p ro p ag aro n  al ám bito  vasto  de 
•la plaza de S an  Jaim e.

D esde uno  <le los balcones d e  la  Casa 
C onsistorial hubieron  d e  d ir ig ir  la pala
b ra  al público, en ella congregado , los se
ñores O sso rio  y  A ll)ornoz.

E L  C O N C IE R T O  D E L  
“  O  R  F  K  O  C A T A L A ”

A  las cinco d e  la ta rd e  tu v o  efecto  el 
concierto  que el “ O rfe ó  C a ta lá”  d ió  en 
el P alacio  N acional en ho n o r d e  los in 
telectuales castd lan o s. L a  am plísim a sala 
de fiestas estaba to ta lm en te ocupada de 
un  público  fervoroso  y  en tusiasta .

E n  los a lrededores de l P alacio  se  es
tacionó u n a  g ran  m u ltitu d  qu e  relig iosa
m ente escuchaba el concierto  que re tra n s

m itían  los ¡xitentes altavoces colocados en 
la fachada del edificio.

¿V las cinco y  m ed ia  h ic ieron  su  apari
ción en el paJco cen tra l, s ituado  debajo 
del m onum ental ó rgano , los intelectuales 
castellanos, acom pañados del alcalde, coti- 
(le G üell, d e  buen  núm ero  d e  intelectua
les cata lanes. U n a  fo rm idab le  ovación sa
ludó a  los ilu s tres  huéspedes, quienes, 
em ocionadísim os, sa ludaban  a l público, 
co rrespondiendo  a  ta n  ca riñ o sa  acogida. 
E1 m w nento  fu é  verdaderam en te  emocio
nan te . M illares d e  pañuelos se agitalwn 
al a ire  sa ludando  a  los intelectuales de 
Castilla.

A l p resen tarse  en el es trado  el “ Or- 
feó ”  las ovaciones se  rep itieron . L a  “ sen- 
y e ra ” , com o en el dcmiingo an terio r, re
cibió el en tu siasta  h om enaje  de l pueblo 
1 >arcelonés c o n g r ^ a d o  en  la am plia  sala 
del P alac io  N acional.

E l concierto  se  desarro lló  según  el ¡>ro- 
g ra m a  anunciado. A  la tem iinació ii de 
cada canción, las ovaciones se repetían 
con el m ism o entusiasm o. E l  “ C an t d e  la 
sen y era”  fu é  escuchado d e  pie y  entre 
clam orosos afJausos.

A  la  term inación  d e l concierto , los in- 
te lec tu ^ es  castellanos fu e ro n  despedidos 
con g randes aplausos, qu e  se rep itieron  a 
la sa lida  del P alac io  N acional.

L os ilustres huéspedes tr ib u ta ro n  mu
chos elogios a l “ O rfe ó ” , m ostrándose 
encantados del in te resan te  rep e rto rio  <iue 
ejecutó.

E L  B A N Q U E T E  D E L  R IT Z  
L O S  Q U E  A S IS T IE R O N

P o r  la  noche tuvo  efec to  en el salón 
cíe fiestas del hotel R itz  el banquete de
nom inado de la intelecíualidad. A  é l asis
tie ro n  qu in ien tos dieciséis ccwnensales, en
tr e  los qu e  figurabn los m ás altos valores 
de las L e tra s  y  Ciencias españolas.

P resid ió  la fiesta el p residen te  de la 
R eal -\cadem ia  d e  la L engua Españcda,
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D. R am ón  M enéndez P ida l, qu ien  sen tó  a  
su «lerecha al p residen te  d e  3a A cadem ia 
de M edicina de C ata luña, d o c to r Auprusto 
Pi S u ñ e r ; el d e  la A cadem ia d e  Ju r isp ru 
dencia de M ad rid , D . A ngel O ssorio  Ga
llardo : el del A teneo  d e  M ad rid , doctor 
Gregoirio M a ra ñ ó n ; el del A teneo  B arce
lonés, D, P ed ro  C o ro m in a s : el litera to  don 
Am érico C astro  y  el decano del CoJegio 
de A bogados de B arcelona, D , R aim undo 
de A badal, y  a  sii izqu ierda el filólc^o ca
talán D . Pom peyo F a h r a : los catedráticos 
de la  C entral D . Jo sé  O rteg a  G asse t; de 
la U n iversidad  d e  B arcelona, docto r S erra  
H u n te r :  d e  la  d e  G ranada , D , F e m a n d o  
de los R ío s ; d e  la  C entral, D . P w lro  Sáinz 
R o d ríg u ez ; de la  d e  B arcelona, docto r 
Luis N icolati d e  O lw e r ; el novelista  don 
R am ón P érez  de AyaJa, y  el cfxnediójrrafo
D. G regorio  M artínez  S ierra ,

E n tre  los asisten tes figuraban  los si
guientes intelectuales ca s te lla n o s;

A lvaro  d e  A lbornoz, J ,  A lvarez  del 
Vayo. L u is d e  A raqu ista in . M anite l A za- 
ña. C ésar M . A rconada, R ica rdo  Baeza, 
J . A . B albontín , Jo sé  B ergam ín , T om ás 
B orrás, L tús B agaría , A n to n io  B alleste
ros, L u is Bello. E n riq u e  D iez Cañedo, 
Ju an  B au tis ta  B ravo. Jo sé  C astillejo , Ju a n  
Chabás, P ascual G alindo, E nrsq iie  F a ja r 
do “ F ab iá n  V idal” . E . G im énez Caballe
ro. V . G arc ía  M artí, R am ón  G óm ez d e  la 
Serna, R . G u tié rrez  d e  A bascal “ Ju a n  de 
la E n c in a” . A lberto  In sú a , L . J im énez de 
A súa, B en jam ín  Ja rn é s , J ,  J im eno  R iera , 
R . l a s s o  d e  la V ega, Ju lio  J u s t  G im eno, 
R . L edesm a R am os, F é lix  L orenzo , L o 
renzo L uzu riaga, A n to n io  M a ric h ^ a r , 
A gustín  M illares, J ,  M oneva y  P uyo l,
E . M ontes, M anuel L . O r t ^ a ,  G ustavo  
P itta luga , J .  M . R iiiz  M anen t, M . R ivera  
P asto r, P e d ro  Salinas, J .  d e  S angroniz, 
Q a u d io  Sánchez d e  A lbornoz. Jo sé  S u
birá, L u is d e  T ap ia , N ico lás M . d e  U r-  
goiti, Ignacio  V iilalonga y  L u is d e  Z u- 
hieta.

rnteJectualidaxi cata lana estuvo re
p resen tada por los siguientes s e ñ o re s :

Joaqu ín  Abella, Jo sé  A gell. docto r Al- 
g uader. docto r . \y g u a d e r. M anuel A inaud , 
Ju lio  A inaud , docto r A lem any, Jo sé  A lnii- 
rall, C laudio A m etlla , E n riq u e  d ’A ngulo , 
.Angel d e  A pzainz, E m ilio  A rdévo l, A n to 
nio A sías, Ignac io  A rm engo t. Ju a n  A r t i
gas, R ica rd o  B arza , C arlos B adía , doctor 
íialcells, R a fae l B aílester, R . B allesteros, 
Ju a n  B anús. F ederico  B arceló , M anuel 
C arrasco , docto r B a rtrin a . J .  M . Bassols, 
M ariano  B astos, A ndrés  B ausili, A lberto  
Bell. M anuel C arrasco , C arrasco  F o rm i- 
guera . Je.<iús M . Bellido, A . B ergós M as- 
s<), A lberto  B ern is, B e trán  G üell, B e rtrán  
M ussitu , J .  M . B lancb, Jiúm e Bofill. Paco  
Bofill. P ed ro  B ohigas, A n ton io  B ordas, 
Jo sé  B ordas, M anuel B o rrá s , P . B o sd i 
(i¡mi>era, A  B uxaderes . Ja im e  C abarro- 
cas, Jo sé  C abré, A g u stín  Calvet, Jesús 
C 'am tó. S ix to  C am bra, A n to n io  C am bra. 
J .  R , C am palam , F .'C a m p s  M arg a rit, Ca- 
itivell. Jo sé  C arbonell, D , C aries, M anuel 
C arrasco. V icente M untadas, F rancisco  
M untanya, J .  M . d e  N adal. N icol, R am ón  
N f^ e r  Com et. P ed ro  X ubio la , Al>el 
O cboa, A lfo n so  O lano. V íc to r O liva, 
011er R abassa, F .  O rdeig , Ju a n  O rs , Tai
m e O tero , Tcwnás P a la . A n ton io  P a lau , 
A n to n io  P a la u  D o k e t, A n ton io  P a r , C ar
los P ascual, P a rcu a l F o n tcu b e rta , J .  Pelli- 
cer, Ja im e  P é rez , docto r Pesm orola. 
J .  P erm an y er, R am ón  Peypocb . Ja im e 
P ey ri, S an tago  P i  S unyer, Jo sé  P lá , A le
ja n d ro  P lana . J .  M . P lan as, Sebastián  
P lanas, L u is  P lan d iu ra . Ju a n  P o n s, José 
P o rta , A ntonio  P ubill. Jo sé  P u ig  y  C ada- 
falcii, L , P u ig  d e  la  B ellacasa. J .  M . P u ig  
G ener, A lberto  P u ig  P a lau , docto r P u ig  y  
S u reda , F . P u jo ls , F rancisco  P u jo ls ,
E . R egaso l. P e d ro  R ahola . A g u stín  R a- 
m oneda, F ederico  R ib er, Ja v ie r  R egús, 
M anuel R aven tós, C arlos R iba, R ibera  
P a s to r , R ibero  R ov ira , F e lip e  R odés. doc
to r  C. R ofes , R a m ó n  R oíg , Ju liá  R osés, 
M anue'l R ov ira , J o rg e  R ub io , E d u ard o  
S a l e r a ,  Joaqu ín  S ag re ra , F rancisco  A l- 
daz, M aluenda, M anuel S afo rcad a , Jo sé  
M . d e  S agarra , docto r R . S an  R icard ,
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Ju a n  S an tina , L u is Saye, Ja im e  Secis, 
J .  S erra , Jo sé  S a ia ,  S e r ra  H u n te r , S t-rra 
R á fo ls , A ntonio  S e rra t, F rancisco  Senis, 
J .  S im ón. Jo sé  Solá, F e rn a n d o  Soldevila, 
C arlos Soldevila, F e lip e  S o ler, E n riq u e  
S oler y  B atlle, J .  B . Solervicens, B rau lio  
Solsona, M ateo  d e  Soto, Jo sé  S ubirá , 
S an tiago  S ub irana, Jo sé  M , T allada , P e 
d ro  T arrag o , J .  T a r ré , R a fa e l T asie , doc
to r  T ay á , Ja im e  T orre lló , A . de la T o rre , 
d o c to r T o rre s , V íc to r d e  T o rru e lla , Jo sé  
M , T ría s  de Bes, F e r re r  Eguizaba!, A n to 
nio T ria s , J u a n  d e  D ios T ria s , T ría s  de 
Bes, A , E n ríe  P u jo l, J .  T r ía s  Pujod, doc
to r  T ru e ta , H erm eneg ildo  T u ró , F . T u s-  
quets, L u is  U lloa, T . U ríach , Ju a n  Valles 
y  P ujaJs, F . V alls y  T ab e rn e r, V alls T a- 
berner. F . V allverdú . V en to sa  y  Calvell, 
V idal y  G uard io la , J .  V idal T a rra g o , V í- 
la regu t. M a rtin  V ílanova, A m adeo  V ives. 
Jo sé  X irau , J .  M . M ore, Jo a q u ín  Cabot. 
M illet. Ju lio  C a rre ra . A n ton io  C arreras, 
L u is C a rre ra s . C arre ras  A rta u , Jo sé  C'asa- 
bó. E n riq u e  Casanovas. P . C asagrán , R a 
m ón C asas. Cases C arbó. Ju a n  Chabás, 
P ab lo  C irera , doctor J .  C ire ra . Jo sé  C iará. 
V icen te  Q av e ll, L u is G. O o t,  docto r Coll 
y  T u rb a n , docto r C 'orachán. Pom peyo 
C rehuet, C arlos C rehuet, Jo sé  M . C rivent, 
M elchor Coiat, Ju a n  C oloni, J u a n  Comes, 
L u is  C am panys. R . Condes. V íc to r Conill, 
Jo sé  C ardona, C ayetano C ornet, P ed ro  
C orom inas, R am ón D alm ases. D e lfín  D al- 
m au , Ju liá  P evan t, señ o ra  D om énech de 
CañeJies, Jo sé  D om ingo, P ed ro  D om ingo, 
L, D orea, D aríos D u rá . L . D u rá n  y  V en 
tosa, F d io  E lias, Jo sé  E sco fe t, L u is E s- 
piell, F . E stap é . S an tiago  E sta p é . E ste l- 
rich, M arian o  A u ras, Pm npeyo F ab ra , 
M iguel P e r ra , F .  F e rra n d o , F ernández  
P ellicer. A ngel F e r re r  CajigaJ, d o c to r F e 
r re r  P ra t ,  R . F e r re te r  G iü , J a im e  F ono- 
lleda, T o m ás F orne lls, C ayetano  F re ix as , 
J .  F .  G aliano, A le jan d ro  G aílart, docto r 
L lo rens, G arcía T o m el, Jo sé  G arí, CirÜo 
G asoliba, G ay  de M ontellá , M a rio  G ifre - 
da. L u is Gil, G ustavo  Gili, señ o rita  Gili, 
J im énez Hachich, G o b e m ^ o r  d e  G erona,

G rau , M . G rans y  T o rn és , G ra n t y  Sala. 
A n ton io  G riera , A ntonio  G ualba, barón 
d e  G üell, F rancisco  H ern án d ez , Amadeo 
H u rta d o , V íc to r H u rtad o , P ed ro  Inglada, 
L . Isern , E . Ja rd í. A . Ja rd í. Jim eno  Rie- 
ro . F rancisco  Ju lia , d o c to r K rechs, Lana 
S erra te , Ju a n  d e  L asarte , Jo sé  Llamesu, 
L u is L lim ona, Ju a n  L longueras, J .  Lluhi, 
R a fa e l López de H a ro , A . L ópez Llausás. 
F rancisco  M adrid , Jo sé  M a jo r, J .  M ara- 
gal!, R ica rdo  M a i^ a r it,  M a rtín  M arín. 
Ju a n  M arín . Jo sé  M artínez  V illar, A lfon
so M aseras, M aspons A nglasell, doctor 
M asrie ra , I .u is  M asriera , G onzalo Massó, 
J .  M assó  S oler, J .  M assó T o rre n ts , Lui» 
M assot, A ugusto  M atons, Jo a q u ín  M auri, 
M illás R aure ll, A n ton io  M ira , F .  M ira- 
ben t, Ju lio  M onroset. Jo a q u ín  M ontaner. 
M aría  L u z  M orales, A . M archs M onteys, 
M . de M ontolíu , M illet, Jo sé  N olla, Aba- 
dal, L u is G uarro , L am ote  d e  G rignon  y 
T om ás Garcés.

A D H E S IO N E S

F ran cesc  M a sfe rre r, F ra n ce sc  M atheu. 
R a fe l P u g e t, L u is V ia, Josq>  M arte l, Llo- 
renc R ib er, J .  A yne  R abell. R a fe l Benet, 
L os A rts  i els A rtís te s  (R ica rd  Canals, 
J a u m e  G im nlia), “ G aseta d e  S itges” . 
A v d í  A rtiu , Jo a n  P u ig  i F e rre te r , “ El 
R a d iu m ” , A ssociació O b re ra  de la Indus
tr ia  F a b r il i T ex til, rev is ta  “ N o s tra  Te
r r a ” , V íc to r C atalá, T o r r d t  i Eulalia, 
S an tiago  R usiño l, J .  Bofill i F e rro , Jpsep 
G aspar, R am ón  S unyer, B a lta sa r  Sam per, 
Gas]5a r  D uran , F rarreesc R osse tti, Centre 
d e  L e c tu ra ”  de R eu s, R ev ista  del Centre 
d e  L e c tu ra ” , J .  S an ta ló , U n ió n  Local <̂ e 
S ind icatos y  A sociaciones O b re ras  de 
B a rc d o n a , A lfons S ans i R oseli, en nom 
deis processats p e r  la  causa  d e  G arraf, 
E m ili G ran ie r, B a rtc ín eu  A rm engual, 
L u is G c^orza , S ebastián  Sánchez Juan, 
M a ria n  E sp ina l, Jo se p  C anals, Jo a n  Cor
tés \ ’'idal, M iquel L lo r, J u s t  Cabot, Lluis 
R ecasens Siches, A d riá  G ual. O rq u estra

Ayuntamiento de Madrid



Ssinfónica G irona, A . R o v ira  ¡ V irg ili, 
Ju an  G uixé, docto r M as i P u ig , J o s q )  E s- 
ladella, A lex an d re  B u la rt, R am ón  A libert, 
Ju ü  C ardona, F ran cesc  V ida l B urd ils , 
"A ires  de la  C onca” , R o ta ry  O u b  d e  B a r
celona. F e r rá n  A gulló , E n ríe  d e  F uen tes, 
Rajiión G arrig a , Jo se p  R u iz  i Castella, 
A rm and O te ro , Jo se p  D aJm au, G arrig a  
M assó, B e rn a t i D u ra n , C. F ern an d as 
B urgaf, Ja u m e  C a rn e r, J .  P ous i Pagés, 
A ntoni L ap o rta , R am ón  L ap o rta , L lu is 
G. G uilera, A . V ilardell, A ssociació M u- 
sica, G irona, Jo a n  R u iz  P o rta , A lex an d re  
F ont, Jo a n  G uasch, Jo sep  J .  Sanchiz, 
P. A n ton i M . d e  B arcelona, R v d . P . M i- 
quel d ’Esji^ugues, A lum nes i M estres E s 
cola N acional P re isen x , V da. d e  L . T assó , 
Jo an  P e tit, M argal O liva r.

Jo sé  F rancos R odríguez, C oncha E s 
pina, E lias T o rm o , A n ton io  E sp in a , Ca- 
randell (ca tedrático  d e  C órdoba), F e rn á n 
dez F lo rez , S an tiago  A lba, J u a n  Jo sé  M o- 
ra to , D om ingo B arnés. Jo rg e  Jo rd an a , 
M aix:elino Izabal, F ran c isco  B lesa, E . G i
m énez G ran . Jo sé  S alapullana, M anuel 
G im énez C atalán , M anuel M ay n ar, R a 
fael Sánchez, E n riq u e  R o d ríg u ez  M ata, 
Carlos R ib a  G arcía, Jo sé  P o n  d e  F o ix á , 
M a n u d  M arracó , J .  Q a ra m u n t, M . B a- 
selga y  R am írez , A n ton io  M uñoz, Ju lio  
^^idal, F rancisco  S anz, Ju lián  S anz, Ju s to  
S anz Ibáñez, L u is  B oya, M . A lbareda, 
A . F a lfa n a rre s , F . d e  P . F e r re r ,  J .  C astán  
P a lcm ar, G enaro  P o ra , M ariano  P an a , 
L u is Sancho P era l, M . Cancho, Joaqu ín  
A dura , F .  A lonso, A . G arcía d e  H e rre ro , 
A n te ro  M iralles, E m ilio  L ag u ra , E . G im e- 
no , Joaqu ín  G il, J .  M . R oyo, E .  Q issen te , 
M . B aselga Jo rd á n , d o ñ a  E lisa  d e  la  V eca,
F . Com in Sagües, V icen te  L ópez , F . Ca
re ro . A ngel V illa, F .  M arin a , Jo sé  G im é
nez, L u ís  R ú an , J .  Sánchez.

O P I N I O N E S  D E  L O S  Q U E  
F U E R O N  A  B A R C E L O N A

Sencillam ente encantado . S in  em bargo, 
no  podíam os esperar o tra  cosa d e  B arcelo

na. E n  cuan to  a  m i op in ión  sobre el p ro 
blem a catalán , y a  e s tá  expuesta  sin  am ba- 
je s  en m i lib ro  “ E l ocaso d e  u n  rég im en” , 
que estos d ía s  h a  sido  c itado  elc^iosam en- 
te  p o r  los d ia rio s catalanes.

L u is  A raquistá in .

C reo  qu e  estos actos son  u n a  cosa sig
nificativa ; m u d io  m ás d e  lo qu e  yo espe
raba. A unque  y a  conocía, p o r  m i ú ltim o 
v ia je  a  B arcelona, el g ra n  esp íritu  d e  cor
dialidad d e  los catalanes. C reo  q u e  esto 
puede se r m agnífico princip io  d e  un a  fu 
tu ra  e inm ejo rab le  época. Com o an tes—  
aho ra  con m ayor m otivo— nos en tendere
mos perfec tam en te . C reo  q u e  C ataluña 
tiene p e rfec to  derecho  a  consegu ir todas 
las asp iraciones d e  los intelectuales y  no 
nos causa  m iedo— especialm ente a  m í—  
n inguna  clase d e  radicalim o.

César M . Arconada.

E l id iom a ca ta lán  m e es fam ilia r  y  hace 
y a  m ucho t ia n p o  qu e  leo au to re s  ca ta la
nes. E l hecho ca ta lán  íi(f es un  proW em a: 
es u n a  solución, un a  solución de continu i
dad . S ien to  p o r  e l hecho ca ta lán  toda  la 
sim patía y  to d a  la  consideración  de un  
hecho diferencia l.

José B ergam ín .

E stos actos m e recuerdan  a  P r a t  d e  la 
R ib a  y  las conversaciones q u e  tu v e  con él 
el año 1 9 0 7 , cuando  tra ta b a  de c re a r el 
In s titu t d ’E stu d is  C ata lans. N o s encon
tram os co n  dificultades parecidas, él, a l in
te n ta r  la  estruc tu rac ión  d e  la  cu ltu ra  cata
lana, y  noso tros, la  de la castellana. P ero  
vosotros ten ía is u n a  v e n ta ja  y  e ra  la  de 
que, d e trá s  d e  los p ropu lso res d e  la  cu ltu 
ra, ten íais un  pueblo que am aba esa cid tu- 
r a : m ien tras qu e  a  noso tros q u izá  nos fa l
taba ese estím ulo. M e  sa tisface  ex trao rd i
nariam en te  hallarm e, a l cabo d e  vein te
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años, en  un a  cu rva  en la  qu e  de nuevo 
coincidim os catalanes y  castellanos. S oy  
u n  adm irado r y  p ro pagado r de la cu ltu ra  
cata lana y  adm ito  el hecho ca ta lán  con to 
dos sus desdoblam ientos y  con todos sus 
d erech o s: h a s ta  donde qu ie ra  la  voluntad  
de C ataluña.

José Castillejo.

M i im presión  com o espectador d e  estas 
fiestas es excelente del todo. C reo  qu e  vale 
la p en a  que todo esto  no  quede reducido a 
los actos d e  a h o r a ; h a  d e  p ro seg u ir  el tr a 
to  m utuo . E n  cuan to  al hecho cata lán , lo 
acepto  in teg ram ente , hasta  las ex trem as 
consecuencias d e  su  evolución.

José M . Cossio.

A  m í casi no  deb iera so rp renderm e 
nada. ¡ C onozco tan to  a  los c a ta la n e s! P ero  
h e  d e  co n fesa r francam en te  q u e  h e  halla
do  en  todo un  gusto , un  p lacer in tensísi
m o, com o d e  cosa n u e v a ; ta n to  m ás nu e
v a  cuan to  de m á» an tiguo  gustada. Y o  ya 
hace m uchos años q u e  estaba e n tre  vos
o tros. E n tr e  voso tros com encé m i fo rm a
ción esp iritual. P u es  b ie n ; esta  eclosión 
tam bién  a  m í m e h a  sorprendido . N o  la 
p reveía ta n  cercana. L os actos q u e  hem os 
celebrado h a n  ten ido  su  fisoncMnia y  su 
g usto  cada uno. E m pezando  p o r el v ia je  y  
p o r  la  im presión  qu e  p roduce la  en trada  
en C ataluña. E l recibim iento, ve rd ad era 
m en te  popu la r, com o la recepción en el 
A yun tam ien to . E l concierto  de l “ O rfe ó ” , 
expresión  g ran d io sa  d e  esta m ism a popu
la ridad , E Í banquete h istórico, y  final
m ente la  coronación  d e  la  fiesta d e  S itges 
y  la apostilla d e  la  D iputación, ¿n o  pode
m os c re e r qu e  esto  es el in icio  del p o r
v e n ir?

E . D iez  Cañedo.

M i posición an te  la acogida d e  Cataluña 
no es n inguna  so rp resa . H e  sido acogido 
en B arcelona, d u ran te  c u a tro  años, d e  Ja 
m ism a m anera , o  sea  con d  entusiasm o 
de u n a  m asa civ il que se in te resa  p o r toda 
av e n tu ra  in te lectual noble. Soy, quizá, el 
p rim er intelectual m adrileño , d e  las ge
neraciones jóvenes, qu e  h a  escuchado ova
ciones por su  estim ación sincera  a  Catalu
ña, d e  estos días es u n a  confirmación 
espléndida d e  qu e  C ataJuña no hace a  los 
hom bres y  los gasta— com o Castilla— , 
sino qu e  los u tiliza  y  los ensalza.

M is m ejo res am igos pen insu lares no es
tá n  en m i M adrid , sino  en  n u e s tra  Bar
celona. N o  es tán  en  un a  capital abstracta, 
sino  en  este  concreto  pueblo.

M i posición an te  el hecho de Cataluña 
es bien clara; la abonan cuatro  años de 
' ‘G aceta L ite ra r ia ” , o  sea, d e  convivencia 
y  de ascensión h ac ia  un  por\-en ir grande 
y  generoso, sobre todo generoso, en el 
cu a l M ad rid  esté en B arcelona y  Barcelo
n a  en M ad rid , y  am bos en  todas p artes  de 
n u es tra  espléndida á re a  h istó rica.

E . G im énes Caballero.

L as im presiones d e  los ac tos celebrados 
en  C ata luña. ¿ Q u é  queré is q u e  os diga? 
N o  puedo  afirm ar qu e  se tra ta  d e  un a  re
velación ; pero sí d e  algo m u y  p a re c id o ; es 
decir, q u e  este a lto  valo r social q u e  tienen 
y  qu e  es su  capacidad d e  entusiasm o, aca
so hab ía  sido  o lv idado ... N oso tro s, en 
M ad rid , y , en general, en  to d a  E sp añ a , no 
habíaimos ten ido  ocasión de ad m ira r esta 
m arav illosa po tencia de en tusiasm o que 
ix)seéis. E s ta s  fiestas io h an  puesto  d e  ma
nifiesto. Q u izá  noso tros no  poseem os esta 
capacidad.

E s te  entusiasm o, esta  v ir tu d  y  capaci
dad  d e  entusiasm o, es u n a  fu erza  vital, es 
u n a  m an ifestación  v ita l au tén tica , inde
pendien te d e  eso o tro  que, p a ra  en tender
nos, podríam os llam ar política.

¿ E l hecho ca ta lán  ? N a d a  d e  p re v « i-
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don, de m iedo ni d e  p reju icio . E s  u n  h e
cho vivo, y  es p reciso  v ivirlo .

B en ja m ín  Jarnés.

Los actos d e  estos d ias h an  sido, an te 
todo, d e  un a  g ran  sinceridad . E s  preciso 
decir las verdades, au n q u e  sean  d u ras , o 
nos lo parezcan. E s  p rec iso  decirlas ele- 
p n te m e n te  y  con deseo de com prensión y 
transacción ; pero  decirlas.

L u is  J im é n ez  de A súa .

P a ra  los gallegos, todos estos actos tie 
nen un a  im portancia excepcionaJ. S e  in i
cia sencillam ente un a  política posible, 
como es la  d e  la  in teligencia q u e  sabe d is
tinguir, puesto  que d is tin g u ir  es la  íu n -  
ción del ir>telecto. P o r  consiguiente, creo 
que la  política españo la  h a  d e  es tru c tu 
rarse p o r e l sólo conocim iento d e  todas 
las d ife renc ias pen insu lares. P e ro  los ga
llegos tom am os un  especial in te rés  en el 
problem a d e  C ataluña, p o rq u e  nos sirve 
de reacción y  de estím ulo  p a ra  el d esa rro 
llo d e  nues tro  p roblem a. L o  m ás fu e rte  
que posee B arcelona es el pueblo con un  
Mto g rad o  d e  sensibilidad. L os gallegos 
juzgan q u e  C a ta luña h a  sid o  siem pre  d  
fac to r m ás inqu ie tan te  d e  la  ^política es
pañola. R ep ito  qu e  p a ra  noso tro s  es un  
gran  estím ulo.

V . García M arti.

S oy  aragonés y  estoy a l lado  del pueblo 
Catalán. C om o ciudadano  vengo diciendo 
desde hace tre in ta  años qu e  p a ra  llegar a  
ser herm anos, com pañeros, y  co frades, 
hemos de ser, an te  todo , igirales. N o  se 
llegará a  conseguir todo  eso s in  qu e  se 
haya leg rad o  la  igualdad . S oy  aragonés 
de nacim iento, pero  q u ie ro  a  C ata luña, y  
tengo en ella ta l can tidad  d e  in tereses p ro
fesionales, qu e  m e parece qu e  m ás que 
Un inv itado  soy  u n  inv itan te , q u izá  tam 
b e n  porque siente sinceram ente el pecu-

liarism o catalán . C reo  que nos hallam os 
en  los com ienzos d e  u n a  ap rox im ación  
que h as ta  puede llegar a  a lcanzar u n a  im 
portanc ia  insólita.

7. J im eno  R iera .

H em os venido a  C a ta luña intelectuales 
del res to  d e  E sp añ a . L os actos— ^tan m ag
níficos y  cordiales— organizados con este 
m otivo, han  tenido, pues, d e  acuerdo  con 
lo que som os, un a  significación in telectual. 
N oso tros no podem os lim ita rnos a  d a r  
respuesta  a  actos deiplorables com etidos 
co n tra  la g ra n  cu ltu ra  d e  C ata luña. L a  in 
te ligencia no  puede resp o n d e r sino  a  las 
p regun tas q u e  ella m ism a s e  p lan tea . T o d o  
lo  re fe ren te  aJ llam ado problem a de C a ta 
luña sigue un  p rev io  y  definitivo p lan
team ien to  in telectual, p o rq u e  noso tro s  po
dem os o frece r soluciones.

£1 problem a d e  C ata luña no  es m ás qu e  
uno  d e  tan to s  ejem plos concretos qu e  de- 
nuiK Ían e n tre  noso tro s  o tro  problem a de 
m ás hondas r a íc e s : el fracaso  de la  es
truc tu rac ión  v igen te en  n u es tro  E stado .

C ataluña, con im a m agnífica cultura,, 
tiene derecho  a  la m áx im a atenc ión  n a
cional. P e ro  tened  en cu e n ta  qu e  no pue
d en  d a rse  soluciones d e  eficacia a  las d i
ficultades q u e  su rg e  p rovocadas p o r otras- 
d e  m ás a lta  g raduación . S i hoy  im pone
m os en  las actuales U n iversidades espa
ñolas estudio  sobre la c u ltu ra  m edieval y  
m oderno  d e  C ata luña, n a d a  eficaz p u ed e  
conseguirse. P o rq u e  an tes que esto , y  p re
cisam ente p a ra  qu e  sea  posible, haj- q u e  
c re a r en E sp añ a  ¡a U n iversidad .

Com o se ve, los prob lem as docum enta
les e s tá n  de trá s , com o v ig ias, y  en ellos 
residen  los secretos esenciales. D ém osles 
c a ra  todos, ca ta lanes y  castellanos, y  ab ra
m os paso a l nuevo  E stad o , cuya finaliflad 
no  es la  d e  reso-lver o tros problem as an te
rio res a  él, y  a  él a jenos, p o r tan to , com o 
el d e  liacer im posibles todos los p ro 
blem as.

L edesm a R am os.
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Y a  d ije  en m i d iscu rso  todo lo que era  
■preciso. E s  decir, to d o  no. E sp a ñ a  a tra 
viesa el m om ento  m ás g rav e  d e  su  h is
to r ia  contem poránea. E s  necesario , por 
tan to , q u e  todos sin tam os la responsabili
d ad  del m om ento.

G regorio M arañón.

E n  el banquete celebrado en el R itz, 
•quien escribe estas lineas estaba sentado 
a l lado de l docto r M arañ ó n , y  p rec isam en
te  hablam os de las reacciones adm irables 
■que se operaban  en tre  cata lanes y  caste
llanos en  todos los ac tos celebrados. O p i
no  q u e  f re n te  a l hecho  d e  C ataluña, la 
posición es p a ra  todos cuestión  de d is
tinción. E n  el p a isa je  cada color tiene un  
■valor y  vale p o r sí m ism o. Debem os, pues, 
■extremar y  d is tingu ir los colores p a ra  co
nocerlos m ejo r. Y  lo m ism o que aconte
c e  e n  la p in tu ra , ev ita r  las m ezclas e in
tensificar el crom atism o.

C reo qu e  cuantos fu im os a  B arcelona 
regresam os con la  g ra ta  so rp resa  d e  que 
habíam os ido  m ás a llá  d e  lo  proyectado, 
d e  que al v ia je  se hab ían  sum ado  perspec
tiv a s  inéd itas. Y  q u izá  fe  raz ó n  d e  ese 
•gozo ín tim o  se halle ju stam en te  en qu e  el 
im pulso  m o to r  no  hab ía sido  de efusión , 
sino  d e  respeto . N a d a  vale com o lo que 
v iene p o r  sí, cuando h a  sido  llam ado con 
la sola contención d e l deseo m ism o.

N o  sé si sab ría  en fo car el tan  a rduo  
“ p rob lem a ca ta lán ”  desde u n  pun to  de 
v is ta  rigu rosam en te  político, pero  acaso 
no  es absu rdo  ap licar a  ta l s ituac ión  la  ex 
periencia  que o frecen  c ^ a s  an á lc^as des
ude un  pun to  d e  v is ta  estético o  religioso. 
A quí el hecho es claro.

Q uien  asp ire  a  la  unión efecti-va y  p e
ren n e  d e  dos colores, dos sonidos, dos a l
m as, h a  d e  in tensificar y  m an ten e r la  in te 
g rid ad  d e  cada cual, p a ra  q u e  no  se  en tre
m etan  confundiéndose. E l m ístico cristia 
no anhela  un a  e te rn a  presencia , u n a  u n i ^  
in fin ita , p e ro  s in  an u larse  en el ob je to  
am ad o , s in  ren u n c iar a  su  consciencia,

puesto  que sólo ella le  g aran tiza , en suma, 
el goce y  la p ro p ia  existencia. U n  ciego 
ape tito  es asim ilación; en  cam bio única
m ente puede consegu ir alguna híbrida 
m onstruosidad , com o la q u e  logró aquella 
n in fa  qu e  puso su am o r en el h ijo  d e  Her- 
m es y  A fro d ita .

A n to n io  Marichaiar.

S ien to  un a  g ran  sa tisfacción . L a  acogi
d a  q u e  nos h a  b rindado  B arcelona nos 
com place, nos h a lag a  y  nos obliga.

R a m ó n  M en én d cz  Pidal.

L o  que m ás m e h a  impresiona<lo es d  
concierto  del O rfe ó  C ata lá  en el Palacio 
N ac ional: diez m il personas que se entu
siasm aron  p o r  u n a  causa ta n  noble. Creo 
que C ataluña po&ee unos m arcos que di
fícilm ente hallaríam os e n  n in g ú n  o tro  lu
g a r  d e  la  P en ín su la . C reo  q u e  debo dedr 
rea lm en te qu e  C a ta luña h a  d e  realizar ¡a 
m archa sobre el M a d rid  O ficial.

E u gen io  M ontes.

E s  la  p rim e ra  vez q u e  in te lectuales cas
tellanos— M enéndez y  P elayo  aparte— se 
h an  hallado a  gusto  f re n te  a  la cu ltu ra  ca
ta lana , cuya ex tensión  y  conten ido , una 
g ran  p a r te  d e  ellos hom bres ilustres, no 
conocen n i elem entalm ente.

J. M o rera  P uyel.

L a  pa lab ra  “ in te ligencia”  significa eti- 
m ológicainente leer en tre  líneas, penetrar 
en  el in te rio r d e  las cosas y , p o r encim a de 
todo, lig a r sustan tivam ente  cosas opuestas 
y  en aparienc ia  con trarias. ,De la fra te r
n idad  y  consorcio d e  la  in teligencia penin
su la r, hay  que esperarlo  todo. S in  eso, 
n ad a  conseguirem os n i unos n i otros.

R a m ó n  P é re s  d e  Aya¡a-
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Estos actos inolvidables so n  fecundos 
« 1  esperanzas y  en posibilidades. Q uienes 
iem os vivido estas ho ras  co n serv áro n o s 
ie  ellas u n  recuerdo  im borrable. E n  los 
graves m om entos qu e  se  acercan  recorde
mos todos, que a  todos nos in te resan  v i
talmente.

A .  O ssorio  y  Gallardo.

P o rq u e  conozco desde hace años a  
C ataluña p o r connivencia d irec ta , no  m e 
ha causado abso lu tam ente n in g u n a  ex tra - 
áeza la  u nán im e cord ia lidad  y  cotnpren- 
iión del pueblo. T odos los actos celebra
dos han -ofrecido u n a  hom ogeneidad  per
fecta.

C reo que u n  poco d e  com prensión  de 
« to s  actos es im  re juvenecim ien to  políti
co para  el d ía  d e  m añana. T odos los que 
hau in tervenido y  h a n  concedido im por
tancia a la reiv ind icación  d e  C a ta lu ñ a  han 
de creer que h a  d e  re^jercutir en  toda 
k  estruc tu rac ión  española.

i l i  posición an te  el hecho d e  C ataluña 
se determ ina p o r  un a  política filosófica- 
jiirid ica que ap ren d í hace m ucho tiem po 
al lado de m i tío  G iner. C on  esto  qu iero  
dar a  en tender que el p rob lem a d e  C atalu
ñ a  y  su organización  social, com o cada 

I nno d e  sus elem entos, e n tra n  en  el pleno 
de la función  con ju n ta , y  h a  de llegar a 
c o n s ^ i í i r  q u e  se  resp e te  todo este  sistem a 
de condiciones qu e  le  son  indispensables 
p ara  la realización d e  la m isión cu ltu ra l y  
hum ana en la  v ida  d e  la  H is to ria . C reo 
que a  la sum isión  d e  estas realizaciones 
h a  d e  c o n trib u ir  la c o c ^ ra c ió n  in te ligen
te  del resto  d e  E sp añ a , y  qu e  s in  esto la 

[ a lud ida sum isión  no  pu ed e  ex istir.

F ernando  d e  los R íos.

'. j i  im presión  qu e  m e h a n  p roducido  es
tas fiestas es la  d e  q u e  hoy som os nos- 

I o tros, E sp añ a , Ib e ria , los qu e  m ás pode- 
, nios hacer e n  onden a  las ideas y  tenden 

cias federalistas de E u ro p a . T enem os nos

o tro s la idealidad federa lista  m ás serena. 
Conozco bien  “ la  nacionalidad ca ta lan a” 
d e  P ra t  d e  la  R iva, y  estoy del todo con
fo rm e con sus ideas y  con su v isión apo- 
línica.

F . R iv e ra  P astor.

E s la p rim e ra  vez que españoles de las 
m ás con tra rias id e o lc ^ a s  políticas han 
coincidido en un  p ro g ram a com ún. E s  la 
necesidad de u n a  in teligencia española ba
sada en la condialidad. H e  sid o  s ia n p re  
u n  g ran  adm irado r d e  C ata luña. O i^ an ic é  
la  E xposic ión  de l L ib ro  C a ta lán  en  M a
drid . y  he con tribu ido  a  que apareciese en 
" L a  G aceta  L ite ra r ia ”  un a  p ág ina  sem a
nal escrita  en catalán , hecho s in  preceden
te  y  ún ico  en la  h is to ria  d e  n u e s tra  litera
tu ra .

José A . de S a n g ro n ü

C reo  qu e  p o r p r im e ra  vez se  h a  h ab la 
d o  con fra n q u ez a  y  que. p o r consiguiente, 
ha surg ido  la  inteligencia, o sea. d istin 
g u ir y  a p a r ta r  todos los confusion ism os. 
Todos estos ac tos celebrados no  tienen  ca
rác te r final, sino  inicial.

M i posición an te  el hecho d e  C a ta luña 
es de respeto  y  ccm iprensión, y , adem ás, 
de s ^ u r id a d  d e  q u e  se h a  hecho de C ata
luña— hem os de tenerlo  todos en cuenta—  
un  g ran  hecho español. E s to  lo considera
b an  las an tiguas generaciones com o u n  he- 
clio an tiespaño l, y  noso tros vam os a  in te 
g rarlo .

P ed ro  Scdinas.

T o d o  e x c e le n te : soy ca ta lán  y  catalanó- 
filo. E l am bien te d e  C ata luña influye fúe- 
ra  de aq u í, y  creo  que todos hem os d e  te 
ner in te rés  en qu e  se d ifu n d a  la  cu ltu ra  
por toda  la  P en ínsu la . C om o cata lán , m i 
op in ión  sobre e l hecho d e  C ata luña no  ten 
d r ía  validez. S iem pre— ¡y  co n  cu án ta
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fu e r z a !— ^me he sen tido  a tra íd o  a  ella p o r 
su  fondo  d e  excelencia.

Jo sé  Sub irá .

L a  coRÍiaJidad ca ta lana h a  sido exqu isi
ta  y  h a  llegado h as ta  a  hacernos el m á x i
m o obsequio d e  n u es tra  l e n ^ a .

L os actos d e  estos d ías h a n  patenti^íado 
Ja coincidencia d e  catalanes y  castellanos 
en aquello  qu e  es cíwnún a  los esp íritu s  li
berales y  qu e  a fe c ta  a  todos los problem as 
básicos d e  E spaña . Y  es m uy  sa tisfac to rio  
poder co n s ta ta r  q u e  los q u e  sien ten  con 
esp íritu  liberal, pueden co n ta r con el pu e
b lo  de C ataluña.

L a  adhesión  de l pueblo, en  fo rm a  h a r 
to  ostensible, m e h a  im presionado  p a r ti
cu larm ente. U n a  d e  las notas— en tre  m u
chas— q u e  com prueban  esta  p resencia del 
puebío, es, p o r ejem plo, e i te leg ram a de

unos obreros de V illanueva que h « n o s  re
cibido d u ran te  n u es tra  v is ita  a  S itges.

A dm ito  el hecho d iferencia l ca ta lán  con 
to d o  lo que significa y  con todas sus con
secuencias. C on  com prensión y  afecto  se 
puede llegar a  todas partes.

N ico lás M . UrgoiU.

N os ligan las m ism as im presiones. Es
perábam os m u ch o ; pero  habéis superado 
p lenam ente lo qu e  esperábam os. L o  que 
m ás nos h a  so rp rend ido , agrradabilisima- 
m ente, h a  sido  la  adhesión  ]>opuIar. Esti
m o y  adm ito  el hecho cata lán , en  lo que 
tiene d e  d iferenc ia l, y  m e congratu lo  de él 
p o r lo  q u e  significa d e  d iversidad . N o  in
te re sa  la  u n id a d ; in te resa  la  arm onía, y  la 
a rm o n ía  no  ex is te  sin la  d iversidad.

L u is  d e  Zulueta .
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E L  D O C T O R  S E R R A  
H U N T E R  O F R E 
CE E L  B A N Q U E T E

H e  aquí u n  resum en  d e  las bellas y  
noWes palab ras con q u e  el S r. S e r ra  H u n - 
ter. q u e  fu é  aplaiididísim o, o fre c ió  el 
banquete :

L am ento , señores, q u e  m is com pañeros 
y am igos, los intelectuales d e  C ataliiña, 
hayan pensado en m í p a ra  llevar su  rep re 
sentación en  e s ta  fiesta soJemne de l espí
ritu . Y o, p ro fe so r un iversitario , no ha- 
V ía  podido acep tar esta  h o n ro sa  d istin 
ción si rep resen tase  un  sector político 
cua!<iuiera. N i voso tros n i noso tro s  ven i
mos a  en tab la r u n a  polém ica. L o  que yo 
diga en esíe  m em en to  es reflejo  d e  m i v i
sión personal de este  p roblem a y  de l in 
tento  de in te rp re ta r  el pensam iento  de las 
personas q ite m e han  designado.

Crece m í perp le jidad  a l v e r  en tre  vos
otros a  los cu ltivadores m ás ex p e rto s  de 
la lengua castellana, literatos y  hom bres 
de ciencia. P e ro  ex is te  u n a  raz ó n  que m e 
p resta  alientos. V oso tro s  rep resen tá is  un a  
com unidad nacional q u e  h a  sabido com 
pren d er los a fan es de liberación d e  un  
pueblo que tra b a ja  p a ra  elevarse y  supe
rarse . P ero  ah o ra , a l  con tem plar esta  p re 
sidencia y  v e r  en ella hcm bres d e  d iv e r
sos m atices, n o to  la  ausencia de d o s nom 
bres que es tán  vivos en  la m em o ria  y  en el 
hom enaje d e  to d o s : B onilla S an  M a rtín  
y  G óm ez d e  R aquero .

V oso tros habéis reconocido los postu
lados d e  u n a  co rd ia lidad  d u rad e ra , que 
son ex istencia d e  u n  ideal colectivo, el he

cho d e  u n a  cu ltu ra , h i ja  d e  aquel ideal, la- 
necesidad d e  v igorizar el idiom a, órgano- 
o vehículo  d e  esta  cu ltu ra , y  el c a rác te r  
esencial de este m om ento  que. p a ra  mí,.

no  es un  nuevo desvelam iento del pasado^ 
sino un  deseo d e  cooperar a  la  culturas- 
creando fu ertes  personalidades peninsu la
res. A  este  noble im pulso  red en to r, co r
d ia l y  hum ano , respond ió  v u es tra  ac titud  
en  la p rim av era  d e  1 9 2 4 , a l d irig ir  al 
G obierno v u es tro  m a n o ra b le  m e n sa je : 
“ C reem os cu m p lir con u n  verdadero  de
ber de patrio tism o  d iciendo a  C ataluña 
que las g lorias d e  su  idicmia v iven  peren
nes en la  adm iración  de todos nosotros, y  
se rán  e ternas m ien tras im peren  en E spa
ñ a  el culto  y  el a m o r desin teresado  a  la. 
B elleza.”  Y  se p ro d u jo  entonces aquel 
m ovim iento d e  op in ión  que provocó vues
tra  iniciativa. Y  todos sabem os qu e  la cri
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sis 'le estos valores esp irituales se hizo 
c a d a  vez m ás p ro fu n d a .

(J tro s  hechos h a n  confirm ado, señores, 
<{ue n u e s tra  inteligencia e ra  leal y  since
ra . B a s ta  reco rd ar d  am or co n  qu e  aco
g iste is  la  E xposic ión  del L ib ro  r a  talán 
en M ad rid  y  o tra s  relaciones que han 
m an ten ido  v iva la llam a de n u es tra s  coin- 
ci<lencias esp irituales.

P erm itidm e, señores, que evoque aho
r a  el recuerdo  d e  dos h ed io s  m ás recien
tes. N o  e s tá  m uy  le jano  aquel dia en que 
los intelectuales qu e  ejercem os la p ro fe 
sió n  que m ás a le jad a  deb iera es ta r d e  toda  
ingerencia y  p resión  política, fu im os vic
tim as del c rite rio  herm ético  de l d ic tador. 
\  entonces se  p ro d u jo  nuevam ente u n  es
ta llido  d e  cord ialidad en tre  los ca ted rá ti
cos d e  M ad rid  y  u n  núcleo  d e  ca ted rá ti
cos catalanes.

_ x-\l^cabo de unos m eses, la A sociación 
P ^pano la  p a ra  el p rog reso  de las Ciencias 
v ino  a  estrechar d e  nuevo esta  so lidaridad, 
y  tam bién  noso tros supim os an tep o n e r a 
nuestros in tereses los del)eres de cord ia li
d ad  y  cortesia.

H ay  qu e  reconocer q u e  el im pulso  p rin 
cipal de este  m ovim iento es la juven tud , 
es ta  fu e rz a  v iva d e  las m u ltitudes que 
cuando no  a rra n c a  la  p resa irKJina la  ba
lanza. S o n  ellos, los jóvenes, los p ropa
gand istas d e  esta  un ión  esp iritual qu e  p re 
tendem os conso lidar con el ac to  d e  hoy. A  
su in ic ia tiva se d eb e  el in te rés con que la 
P re n sa  tra ta  las cuestiones qu e  a fe c ta n  a  
C a ta luña y  la  fundación de u n  periódico, 
cuya única finalidad es la d e  m an tener un  
contacto in in terrum pido  en tre  C astilla y  
C ataluña.

H a y  in tereses del e sp íritu  an te  los cua
les no es posible m ás que u n a  actitud . 
E x is te  u n a  sola m an era  d e  apreciarJos y  
d e  defenderlos, p o rq u e  en aquellos in te re
ses coinciden todos los espíritxis selectos, 
s in  d istinciones n i ca tegorías. P o r  ellas 
tra b a ja  la  hum anidad  desde s iu  com ien
zos, y  p a ra  fija rlos y  asegu rarles h a  sacri
ficado generaciones en teras. L a  g irard ia

<le ho n o r d e  estos in tereses la constitu
yen los in telectuales d e  todos los tiempos.

S i la em oción no cohibiese m is palabras, 
d a ría  a  m is ideas aquella fu e rza  y  plas
tic idad  necesaria p a ra  desvelar en vues
tra  m ente pensam ientos y  deseos herma
nos. P o rq u e  estoy seguro  d e  q u e  es pa
te n te  e s ta  com unidad  d e  ideales.

Y  s i m e fuese  posible en tab la r diálogo 
en tre  los qu e  aqu í p resen tes han  vivido en 
C ataluña y  yo q u e  h e  pasado  p a rte  d e  mi 
ju v e n tu d  en tie rra s  d e  C astilla, no  creo 
equvocarm e si afirm o que su rg ir ía  la uni
dad  cordial.

L os problem as de la  vida, y  singular
m ente los d e  la  v ida  colectiva, presentan 
un nuevo aspecto  cuando son  estudiados 
en contacto  con el alm a m ism a que los sus
cita.

T o d a  cu ltu ra  se m antiene, no única
m ente por su  valo r sustan tivo , sin o  tam
bién  p o r  su  conexión con o tras  fo rm as de 
cu ltu ra . N o  scwnos noso tros los llamados 
a  co m p arar esfuerzos co lectivos; ello 
equ ivald ría  a  d ic ta r veredicto  en  u n  pleito 
que a fe c ta  a  u n  sector esp iritu a l m ás am
plio qu e  eil inclu ido d a i t r o  de las fron te
ras  nacionales.

P e ro  s í parece  que hay un  deber d e  so
lidaridad  cu ltu ral, qu e  nos estim ula con 
im perativa  voz, en cualquier m om ento  de 
la  vida, y  sobre todo, en aquellas coyuntu
ras  en  las cuales los valores suprem os de 
la  d ign idad  colectiva es tán  en pelig ro  de 
ser destru idos o  m ediatizados.

T o d o s  cre íam os equivocada aquella po
lítica d e  aproxim ación  cu ltu ra l q u e  tenía 
com o an teceden te la  defo rm ación  d e  nues
tro  e sp íritu  colectivo. N in g ú n  intelectual, 
p o r  am ante  que sea  de su  pueblo, d e  su 
cu ltu ra  y  d e  s u  obra, puede c re e r e n  la  efi
cacia de u n a  concepción d e  la  v ida impmes- 
ta  p o r  títu los d e  superio ridad  o de do
m inio.

conquista  esp iritual es un  hecho 
constan tem ente reg istrado  en  la  h isto ria  de 
la H u m an id ad ; p e ro  no  olvidem os que se
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halla sieiiij)re en  la raz ó n  un iversa l de los 
medios de coacción y  d e  fuerza .

Como en todo e l d inam ism o d e  las co
m unidades hum anas, o c u r re  en  esto  lo que 
yo llam aría  p a rad o ja  esp iritual p o r exce
lencia. L as d iferencias, siem pre que son 
h ijas  de la na tu ra leza  o  d e  u n a  vo lun tad  
libre, en  lugur d e  se p a ra r  o desun ir, scwi 
m otivos d e  so lidaridad  y  de cooperación. 
C uando m ás p ro fu n d am en te  exp lo ra  el 
hom bre el te rren o  d e  las p rop ias indivi
dualidades, m ayor es el sen tido  lium ano 
q u e  descubre.

X o  sé s i acerta ré  con la fó rm u la  de 
nu es tra  com penetración in telectual. Son 
tan com plejos los fac to res d e  la  v ida hu 
m ana, qu e  cualquier exclusivism o acaba 
iw r c ^ a r  las fuen tes v ivas d e  la sim patía.

L a  inconiprensión de nues tro  p ro b l« n a  
h a  sido  a trib u id a  a  u n  e rro r  de perspec
tiva  h is tó rica ; a  u n  choque d e  concepcio
nes políticas o p u es ta s ; a  u n a  sensibili<lad 
dom inadora e im perialista . E n  el fondo, 
es siem pre un a  razón  sen tim ental la que 
a  todos nos h a  vedado ia  seren idad  ind is
pensable p a ra  la aiproxim ación tan  d e 
seada. Y , en  fin d e  cuen tas, no  creo  que 
sea ésta la  ve rd ad era  génesis de nuestros 
viejos antagonism os, s in o  aquella o tra  ac
titu d  que ju z g a  a  los pueblos y  las ac titu 
des d e  los pueblos con una. generalidad  y  
u n  sim plism o q u e  desconciertan .

X o  es d ifíc il h a lla r  pueblos de u n  idea
rio  social, político y  religioso y  que. a  pe
sa r  de ello, se odian . E l  in te rés  por com - 
p render es tan  necesario  com o la com pren
sión m ism a. L os p re ju ic io s  c o n tra  un a  so
lución. los tem ores d e  que sea  favorab le a  
nues tro  pun to  de v ís ta  so n  los g randes 
obstáculos qu e  an tes nos im pedían iniciar 
el d iálogo o  lo in te rru m p ían  con descor
tesía.

C uando preveíam os la  posib ilidad d e  a l
g una  solución q u e  destruyese  n u es tro  idea
rio . nos inhibíam os o  pro testábam os.

IvO qu e  desarticu la  o  desune no  es, pues, 
la sensibilidad, fu e rza  h u m an a  ta n  n a tu 
ral com o la inteligencia y  m ás p rim itiva

todavía, si es posible, s in o  la  pasión, que 
cubre com o un velo la inteligencia y  nos 
im pide la  c la ra  v isión  d e  las inquietudes 
CTilturales. E s ta s  son  p re té rita s  actitudes 
ya  inex isten tes. V oso tros y  noso tros h e 
mos sab ido  convertir es ta  pasión  en  un  
vehem ente deseo d e  m u tu a  com prensión  y  
h a n o s  adoptado la  posición expectan te del 
(juc exp lo ra  un  problem a. P o r  eso la in
teligencia ha cobrado  fu erza s  y  h a  dejado  
de  se r u n  d em en to  separado r y  d isolvente.

I-a  com prensión  d e  n u es tro  problem a 
IKxlrá parecer o b ra  d e  la  in teligencia p u ra , 
y  no lo es. S in  im a d isposición benévola e 
im parcial, los problem as n o  se  entienden, 
o se en tienden  m al. S in  un a  derivación 
afec tiva  y  dinám ica, las alianzas y  los pac
tos co rren  el riesgo  de co n v e rtirse  en m e
ras  posiciones d e  u tilidad  y  conveniencia. 
T odos represen tam os, ah o ra , no  eá tipo 
del intelectual contem plativo , sino  el del 
hom bre en el cual el predom inio  de la in 
teligencia no anu la  los o tro s reso rtes  d e  la 
activ idad  aním ica. S i en esto s m om entos 
circula en tre  nosotros un a  fu e r te  co rrien 
te  de to lerancia y  de am istad , es porque 
no somosi inteligencias abs trac tas , sino 
carne y  espíritu , p a ra  dec irlo  en un a  pa
labra. Q u izá  algu ien  q u e r rá  a trib u ir  a  este 
acto  d  carácter d e  un  sim ple espectácido 
qu e  decora brillan tem en te  n u es tra s  re la 
ciones d e  am istad  y  sim patía , pero  que no 
v a  m ás allá de la  em oción y  d e  la sinceri
dad del m om ento. P erm itid m e que, an tes 
d e  te rm in ar . saJga a l paso  d e  e s ta  obje
ción,

E n  la H is to r ia  lo s  hechos tienen  con f re 
cuencia un  d inam ism o superio r a l d e  las 
ideas qu e  los h a n  engendrado , y  s i fuese 
así, s i este cord ia l hom enaje  se  convirtie
se en u n  acontecim iento  de e s ta  índole, do 
blem ente debe se r b en d ito ; p rim ero , por
que h ab rá  sellado la  am istad  actual, y  des
pués, po rque h a b rá  asegurado  la  ami.stad 
en el fu tu ro .

In telectuales d e  lengua castellana, am i
gos v  co leg as: en  nom bre d e  los íntelec- 
lectuales catalanes, levanto  m i copa p o r  la
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cu ltu ra  que vosotros rq jre se iitá is  y  p o r los 
anhelos qu e  a  todos nos uneii, p o r que 
ju n to s  nos acerquem os a  la responsabili
dad m ancom unada, o  a  la idealidad d e  la 
nueva c u ltu ra  europea, cuyo  m e jo r sím 
bolo so n  la unión y  la  so lidaridad  en tre  
pueblos herm anos.

A hora  vosotros tenéis la palabra.

H A B L A  G I M E 
N E Z  C A B A L L E R O

C atalanes, caste llanos: N o  corresponde 
!a p rim acía d e  la  paJaf)ra a  la m odestia  de 
m i voz y  de m i nom bre, p articu larm en te

en este acto  decisivo de cord ialidad y  de 
tm ión en tre  castellanos y  catalanes. P ero  
perm itidm e rec o rd a r ahora , p a ra  orgullo  
de m i nom bre y  d e  m i voz, qu e  fu i el 
p rim ero  en in iciar con en tusiasm o lo que 
a h o ra  CMnprobamos en la realidad.

F u i el p rim ero , perdonadm e, d e  ios cas

tellanos jóvenes que, recogiendo una ex
qu isita  herencia de an g u stia  castellana 
an te  el problem a cata lán , legada p o r in
signes m aestros d e  generaciones anterior 
res, casi todos aqu í presen tes, se  decidió 
a  v en ir d irectam ente , activam ente, a  es
tre c h a r  la  m ano d e  los jóvenes catalanes 
qu e  sen tían  la angustia  del problem a cas
tellano.

¿R ecordáis, am igos? J u a n  S teirich , de 
q u r a  ah o ra  hab laré , y  tú . S bert, m i com
pañero  en aquel p rim er v ia je  fu ndado r a  
Barcelona, cuando  nadie p resen tía— ¡ni 
n o so tro s !— que llegaríam os a  e s ta  noche 
m em orable. Y  voso tros, P i  y  S unyer, Ni- 
colau d ’O lw er, F e r rá , G arcés, Soldevila, 
L lausás, y  voso tros, siem pre jóvenes y 
adm irables. G ilí y  GazieJ. ¿R ecordáis, 
am igos, aqiiellos d ías de D iciem bre de 
1 9 2 6  cuando  yo no conocía a  nad ie en 
B arcelona y  llegué a  conocer a  todo el 
m undo  p a ra  llevar a  té rm in o  proyectos y  
fervores que casi no podíam os atrevernos 
a  p lan tear ?

N uestros propósitos eran  escrib ir el ca
ta lán  en  M ad rid , llevar M adrid  a  Barce
lona  p a ra  que escuchase lo que es u n  alma 
colectiva, un  pueWo, y  cM ivertir las es- 
paW as hostiles en  peiÁos puestos fren te  
a  fren te .

M as yo recuerdo  qu e  a l m es de estos 
p rim eros pasos P í  y  S u n y er ab ría  nues
t r o  periódico pen in su la r con su  rúbrica 
catalana. Y  an tes del año— gracias a l g ri
to  lanzado a  la conciencia m adrileña— nos 
l ib a b a n  vuestros libros, vuestros hc«n* 
bres y  vues tro  esp íritu , con aquella E xpo
sición. m ás que m em orable, histórica, y 
cuyos resu ltados a h o ra  com probam os.

H a y  q u e  rec o rd a r a  los principales fau
to res  qu e  ayudaron  a  d esp e rta r  en M adrid  
la conciencia hacia C a ta luña y  lo catalán , 
a  hacer posible, con m il sacrificios perso
nales y  casi heroicos, aquel ac to : fueron 
el g ru p o  intelectuaJ d e  “ E l So4”  y  “ La 
V o z ” . Y  no hem os olvidado a  Jo sé  A nto
n io  d e  S angroniz, qu e  con el hoy ausen te  
F rancisco  R odríguez M arín— ausente p o r
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el acto qu e  hoy  se ce leb ra en la Academ ia, 
pero rep resen tado  p o r el seño r L asso  de 
la V ega— a p o rta ro n  todo  s u  fe rv o r.

Y  p o r v u e s tra  p a rte— ^viendo u n  porve
n ir  fiel y  sincero  en  nosotros— escribisteis 
vuestra  “ G aceta  C a ta lan a” , rica , in te re
sante. P rim ero , en  cata lán . D espués, no
blemente, tepon táneam ente , en castellano.

•Aquí en  B arcelona, h ay  lo qu e  no tene
mos en M a d r id : u n  en tusiasm o qu e  yo he 
sentido  com o n u n ca  esta  ta rd e  y  que o ja 
lá pudiéram os co n tag ia r a  las cosas de 
M adrid.

N o  h e  d e  seguir. P e ro  an tes d e  te rm i
nar q u ie ro  dec iros qu e  vosotros habéis te 
nido y  tenéis un  hom bre de acción. Y  este 
hom bre es J u a n  E ste lrich .

Y  p a ra  acab ar os digo en  lengua  ca ta
lana : Catalans, com  a poblé qu e  son, fo r t ,  
unánim e, ve tiiú  ¡2 E sp a n ya  i  fe u  una E s-  
panya unánim e, m oderna  i  fo r ta , com  Ca
talunya.

L as palab ras de G im énez C aballero fue
ron  coronadas p o r  u n a  ovación unán im e y 
fu«rte, reconocim iento  d e  las ejecu torias 
conquistadas en u n a  lucha en  la  qu e  fue  
propuilsor.

D IS C U R S O  D E  S A IN Z  
—  Y  R O D R IG U E Z  —

L os com ensales, puestos de pie, p o r n a 
tu ra l y  adm irativo  im pulso, tr ib u ta n  al 
ilu stre  ca ted rá tico  u n a  inenarrab le  ova
ción, an tes de qu e  em piece a  h ab lar. E l 
seño r S áinz y  R odríguez, qu e  fu é  el re
dactor de l m em orable m anifiesto  en fav o r 
de  la lengua catalana, p ro n u ijd ó  u n  ad 
m irable d iscu rso  de l que, a  continuación, 
ofrecem os u n  e x t ra c to :

“ Sólo al h ed ió , a  la  c ircunstancia  de 
haber sido el redacto r del m anifiesto  de 
la  lengua cata lana y  su  p rim er firm ante 
(los com ensales, puesto s d e  pie, acogen 
estas palab ras con u n  aplauso  en tusiásti
co), debo  el honor d e  tener q u e  hab lar 
an te los insignes m aestros de la  intelec-

tualidaid e.spañoila. P e ro  si b ien  fu i yo el 
redacto r, la in iciativa p a rtió  d e  dos hom 
bres, uno  de ellos p resen te  en  este  acto  y 
ol o tro  fa ta lm en te  ausente.

E l p rim ero  es d o n  A ngel O sso rio  y 
G allardo (de nuevo  los com ensales ap lau 

den, en  pie, a l a ludido, qu e  corresponde 
con adem anes afectuosos), el segundo  fué  
com pañero  d e  todos y  m aestro  de m u c h o s: 
D on E d u a rd o  G óm ez d e  B aquero  (se  re- 
prodiK en los aplausos). E l  m anifiesto  que 
en fo rm a  ta n  p ró d ig a  acabáis d e  pagar, 
fué  redactado  en  época en  qu e  no  podía
mos e x p re sa r  c laram ente  n u es tro  pensa
m iento, y  p o r ello no recoge  todo  nuestro  
crite rio  sobre el p rob lem a cata lán . P o r  
esto os h e  de dec ir qu e  cuando  hablam os 
de C a ta luña no  es so lam ente p o r  el respeto  
que nos m erece la  lengua ca ta lana , sino 
con la  firm e decisión de resoQver vuestro  
problem a cata lán . E s te  no  es m ás que un  
problem a de desconocim iento de C ataluña 
y  de l re s to  de E sp añ a , y  noso tros hem os 
de  hacer m ucho p o r la  d ifu s ió n  de vues
tra  cu ltu ra .

E l hecho  d e  la  lengua ca ta lana no 
puede a su s ta r  a  nadie. E l labriego  cas
tellano, aJ saber el hed ió  biológico e  h is
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tórico  q u e  la produce, com prenderá  
v u es tra  razón , a  lo qu e  m ucho  h a  d e  con
tr ib u ir  s in  d u d a  el p ropósito  q u e  ha sido 
y a  log rad o : la traducción  d e  cua tro  de 
vuestros m ás in te resan tes au to res  a  nues
t r o  idiom a.

; Q u é  g ra n  lección de sensib ilidad  ciu
dadana nos h a  dado  hoy  C a ta lu ñ a ! N o  h a  
sido  ]>ara rec o rd a r alguno  d e  los m últi- 
jjJes agravios que lleva recibidos, sino 
p a ra  acogernos con su  m e jo r  esp íritu  f ra 
ternal, E s  inú til qu e  nos engañem os. E s 
tam os asistiendo  a l proceso de descom po
sición <IeI E stad o  español, que se inicia 
en la .Asamblea de P arlam en ta rio s, y  del 
cual es ta n  sólo un  episodio la ex tin ta  
d ic tadu ra , y  en estos m om entos C ataluña 
l)uede serv irnos d e  g u ia  y  de m odelo en 
la  reconstitución d e  n u es tro  pais.

N o  confundáis n u n ca  a l E s tad o  espa
ño l con la nación española (ovación), N os
o tro s  hem os oído v ivas a  E sp a ñ a  qu e  no 
querem os, jMjrque saldemos son im puestos 
¡K)r razones de gentil cortesía . N o  los que
rem os h a s ta  tenerlos cc«Kquistados con 
n u es tra  com prensión  y  n u es tro  probado  
afecto , y p a ra  ello propongo a  m is com pa
ñeros de v ia je  nos d irijam os a l G obierno 
pidiéndole la derogación  de cuan tas d ispo
siciones a ten ta n  co n tra  la lengua y  la fina 
.sensibilidad catalanas.

Q u iero  te rm in ar deseaiKlo— y a  m is 
cw npañeros de v ia je  h a  de parecerles 
Inen— que la eficacia inm ed ia ta  de este 
ac to  fuese la  d e  p ed ir a l G obierno la d e 
rogación d e  todas las disposiciones d e  la 
d ic tad u ra  a ten ta to rias  a  los m ás legíti
m os sen tim ien tos d e  C ataluña.

L as bases de u n a  E sp añ a  g ran d e  han  de 
asen ta rse  sobre dos negaciones. N o  asi- 
m ilism o. N o  querem os asim ilar a  C ata
luña, queram os estud iarla , y  entonces Ca
ta lu ñ a  co n testa rá  con un  “ N o  separa
tism o ” .

E l seño r S áinz R odríguez fu e  nueva
m ente ovacionado.

D IS C U R S O  D E  M A R A Ñ O N

E l docto r M arañón , p residen te  del Ate
neo d e  M adrid , leyó las cuartillas que 

transcrib im os a  continuación y  que los

concu rren tes  ap laud ie ron  con ex trao rd i
nario  en tu s ia sm o :

“ S iem pre he cre ído  qu e  lo que se llama 
problem a d e  C a ta luña era  u n a  de las ma
nifestaciones típ icas d e  esa incai)acidad de 
cornijrensión h istó rica. Sólo in tereses i)er- 
sonaJes, sólo un  in terés de pequeña comu
n idad  h a n ‘podido crear este  p rob lem a de 
ta n  la rga  tra d ic ió n ; pero  qu e  con u n  sen
tid o  h istó rico  n o  hub ie ra  existido  jam ás. 
P ero  ésta es la  d iferenc ia  rad ical entre 
casi todos los qu e  quedan  p o r d e trás  dfi 
noso tros en la  v id a ; noso tro s  y  los que 
nos siguen. N osotros, si, y a  lo sabéis, sen
tim os y  com prendem os, s in  razo n arlo  si
qu iera , por m e ra  reacción d e  n u es tra  sen-
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sibilklad, que el p roblem a d e  C ataluña, 
que es tam bién, d e  reciiazo, p rob lem a de 
nosotros m ism os, y  que, ,por ello, p a ra  
vosotros y  p a ra  noso tros, no  es, en  rea li
dad, ¡)roblHna. B a sta  con com prenderfo  
asi p a ra  b o rra r  lo que la  incom prensión 
ha c re a d o : por ello hem os sen tido  en nues
tra  p ro p ia  vergüenza los ag rav ios que os 
han in ferido  gentes cuya sentencia políti
ca nos d a rá  el po rven ir, pero  que, desde 
luego, podem os a firm ar (jue e ra n  fu n d a
m entalm ente incapaces. Incapaces de sen
tido h istórico, que les hac ía su]x>ner que 
podían sup rim irse  com o cosa accesoria los 
nervios m ism os de v u e s tra  personalidad, 
de v u es tra  g randeza.

— H e  aqu í— con tinúa— p o r qu é  hem os 
sentido esta  m añana, y  oyendo luego a  
vuestro  O rfeó n , y  a h o ra  m ism o, en  esta 
ho ra  4 e  fraternida<l. un a  em oción cargada 
de trascendencia  y  d e  responsabilidad  in- 
calculal>les. V osotros, los qu e  habéis sido 
acusados <Ie m overos j » r  im pulsos lim ita
dos y  restrictivos, habéis dem ostrado , no 
a nosotros, que y a  lo sabíam os, sin o  a  los 
que se  obstinaban  en  ignorarlo , q u e  vues
tro  fe rv o r  ca ta lán  está  tran s id o  de espa
ñolism o h istórico , d e  p a trio tism o  henchi
do de un iversalidad , y  qu e  vues tro  idiom a 
glorioso n o  es un  in stru m en to  regional, 
sino la m edula insustituíf>Ie e  indestructi
ble de v u es tra  un ión  con las demá.s regio
nes españolas y  con el m undo.

P e ro  el sen tido  h istó rico  d e  es tas ho ras  
solem nes no se reduce a  d e s tru ir  un a  le
yenda pueril. C atalanes y  castellanos nos 
hem os dado  cuenta d e  qu e  e l d es tino  d e  
E sp añ a  e s tá  juzgándose a h o ra  p a ra  m u
chos decenios, qu izá  q u ié n  sabe si p ara  
siem pre, y  que la responsabilidad  d e  este  
m om ento g rav ita  en  g ra n  p a r te  sobre n o s
otros. S e  h a  dicho, y  es c ie rto , qu e  este 
acto  n o  es po lítico ; pero  la  g ra n  politica 
en la  H is to ria  su rg e  p rec isam ente cuando 
no  se piensa en ella. N o  hay  aquí, sin  
duda, sw nbra  d e  partid o  n i de c a u d illa je ; 
pero  'la política de estos instan tes, la qu e  
h a  d e  rd ia c e r  a l país, la que sentim os to 

dos, ])(>liticos o no. con im  fe rv o r  d e  re
ligión, es tá  precisam ente jKir encim a de 
to<lo eso, que ah o ra , al cabo d e  los años, se 
<l'uiere resuc ita r. C atalanes y  castellanos 
deljem os a lza r la  voz p a ra  decir esto • con 
n u es tro  esfuerzo  con su investigación, 
los que som os científicos, con su  a r te  los 
a rtis tas , con su  ac tiv idad  social los po líti
cas, un idos en la  m ism a fe  civil, querem os 
hacer un a  E sp añ a  v a ria  y ún ica , federada  
y  m oderna, y  p a ra  log rarlo  lo a rro s tra re 
mos todo . persecución  d e  tan tos de 
noso tros conocida, y  el enem igo m ás te 
m ible que la  persecución, de la  b landu ra  
del am biente, d e  la co n fo rm id ad  y  halago 
de k) establecido, d e  la  incapacidad, del 
m iedo a  la  acción y  a¡l ¡)ensam iento, que 
son  hoy  n u es tra  v erdadera  d ic tadura .

A m igos m ío s : Y o  os sa ludo  en nom bre 
d e  n u es tro  A teneo , (pie rep resen ta  en M a
d r id  a lgo  de lo q u e  vosotros rep resen tá is  
e n  l '^ p a ñ a , y  <{ue ah o ra , com o vosotros, 
goza de la fru ic ión  de la iil>ertad recobra
d a  y  del pro])ósito enconado d e  no  virfver 
a  d e járse la  a rreb a ta r , y  os sa ludo  tam bién 
en nom bre de esta  adhesión  m ía , ín tim a  e 
inquebran tab le a  to d o  lo q u e  es vuestro , 
engendrada en aquellos días le jan o s e  in
olvidables en qu e  recogí con algunos de 
voso tros, en u n a  casa  hum ilde de la  m on
tañ a  catalana, el últim o alien to  del g ran  
esp íritu  qu e  se llam ó P ra t  d e  la  R ib a .”

L a  lec tu ra  de las cuartillas, o ída  con re
ligioso silencio, llenos los palcos d e  d a
m as d e  la a ris tocrac ia  catalana, a tra íd as  
p o r el deseo d e  o ír  a l S r. M arañ ó n , íu é  
a c c e d a  con un a  o \’ación ex trao rd in aria .

P A L A B R A S  D E  F E R 
N A N D O  D E  L O S  R IO S

E sta  fiesta co rd ia l a  la  qu e  acudim os 
todos con em oción p ro fu n d a  y  com pleja, 
tiene  un  a lto  valo r p o r el m om ento  en que 
se c e le b ra : aquel en qu e  te rm in a  un a  eta
pa  política q u e  todos querem os que sea
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la d iv iso ria  en tre  las vertientes.' de la h is
to ria  d e  E spaña.

S e  celebra, adem ás, cuando hay tam 
bién  la apetencia de qu e  llegue a  poblarse 
la  conciencia popu lar d e  los ideales que

viven  agazapados en los ú ltim os rincones 
d d  alm a nacional.

D esde el 8 8  hay  un a  con tinu idad  p e r
fec ta  en  las apetencias del alm a cata lana 
q u e  n in g ú n  español debe ig n o rar. E n  su 
com ienzo fuero n  d e s p e r t a '^  estas ape
tencias p o r  u n  g ru p o  áulico d e  poetas, 
p e ro  p ro n to  las aceiptasteis p a ra  el sentido  
de  C ataluña. E n  la  segunda etapa, qu e  se 
in ic ia  en 1 9 0 7 , con la  inauguración  del 
In s titu í d 'E s tu d is  C atalans p o r  P ra t  de 
la  R iba, no  hay  acto  políticn qu e  no  tuv ie
se u n a  finalidad cu ltu ra l n i ac to  cu ltu ra l

que no tu v ie ra  u n  ob je tivo  político, y  por 
esto, q u ié rase  o no, h a  de te n e r  la idea ca
ta lan a  u n a  g ra n  d im e n ^ ó n  d e  politicidad.

D esde hace m ilenios toda  fiesta de co- 
m ensalidad lo h a  sid o  tam bién  d d  espíri
tu , y  p o r  esto noso tros en ésta  procla
m am os qu e  querem os d  respe to  que se 
debe a  lo  peculiar y  a  lo d is t in to ; aunque 
■sabemos que p a ra  el qu e  debem os reco
r r e r  el cam ino po lítico  ac tu a l es angosto.

E stam os som etidos a  la idea de homo- 
S eaeidad, noso tros q u e  scsnos el pueblo 
de  m ás variación. H em os puesto  a  E spa
ñ a  un a  ves tidu ra  ju r íd ic a  y  estrecha y  rea
lizado un a  centralización. Y  con esta  cen
tralización  hem os elim inado d e  los A 3om- 
tam ien tos y  D iputaciones la  idea d e  la 
I)ropia responsabilidad, y  a  esta  razón 
tam bién  obedecen esos problem as qu e  a 
vosotros os causan  ta n to  d o lo r : a  la 
a rm a d u ra  d e  n u es tro  E stad o , qu e  es bi
zan tino  y  césaropapista .

C uando  v isten  d e  lu to  las lenguas y  los 
F u e ro s  es qu e  h ay  algo m ás hondo  que 
está  siendo víctim a d e  m a n d ila :  ía  libCT- 
tad  civil, y  p a ra  luchar con tra  esto, hemos 
d e  p ed ir  la  ayuda de la ju v e n tu d  p a ra  que 
cuando  se p lan teen  problem as d e  carácter 
genera l y  de g randes dim ensiones nos 
ap o rte  su  colaboración.

P a r a  te rm in ar deseo que p ro n to  volva
m os a  reu n im o s p a ra  fe s te ja r  la  epifanía 
civil d e  E sp a ñ a  que nos p erm ita  celebrar 
con m ayores libertades esto s actos.

F ern an d o  d e  los R ío s escuchó un a  g ran  
ovación.

Siguió^ al suyo el

D IS C U R S O  D E  O S S O - 
R I O  Y  G A L L A R D O

el qu e  m ereció tam bién unánim es, calu
rosos y  re iterados aplausos. E n tre  o tras 
cosas d ijo  el ilu s tre  ju risc o n su lto :

“ A n tes  d e  qu e  u n  esp íritu  acucioso o 
bu rló n  lo  señale, q u ie ro  ap re su ra rm e  a  
hacer la  confesión  d e  que m e hallo m uy 
satisfecho  en tre  voso tros, pero  descen tra
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do. N o  soy  p ro fe so r, n i investigador, ni 
literato, ni erudito , y  después d e  haber 
oido cosas que yo ta n  sólo p o d ria  rep e tir  
tor|->ementc, sé que m i m isión en esta  cena 
es la d e  recoger las vibraciones del sen ti

m iento popu lar an te  las verdades inalte
rables.

E l m ovim iento todo  d e  este d ía  no es 
ta n  solo cerebral. H a y  algo en noso tro s  de 
a leg ría  y  expansión , y  es qu e  estam os fes
te jando , digám oslo  d a ro ,  el tr iu n fo  d e  la 
inteligencia sobre la  fuerza , qu e  nos ad 
v ie rte  qu e  en  la  lucha de !a vida, p o r en
cim a de los dogm as locailes y  d e  la  politi- 

I ca, hay  o tras  ca te g o ría s : la  F e , la  C ultu
ra , el D erecho, la  L ib e rtad , qu e  son  las 
q u e  han  tr iu n fad o  siem pre.

¿ Q u é  queda d e  las feroces crueldades 
de N e ró n ? ; pero  sí del e sp íritu  de Séne- 
■ca. ¿ Q u é  de la In q u is ic ió n ? ; pero  sí de 
las verdades d e  G alileo. S e  h a  ex tingu i
do la  h c^ u e ra  qu e  calcinó a  S e rv e t;  pero  
sus teo rías han  subsistido . E l eno rm e po
d e r d e  N apoleón  y  sus ansias d e  unifica

ción europea h a n  desaparecido, pero  ex is
ten a ú n  su  Código Civi! y  la  Com edia 
F rancesa. T a l es la  enseñanza qu e  no de
bemos o lv id ar nunca, p o rq u e  se  dan  en las 
calles algunos vivas, qu e  en el concepto 
de qu ienes los dan  no  q u ie ren  decir m ás 
que ¡ V ivan  las c a d en a s!

E n tien d o  qu e  los castellanos qu e  asisti
m os a  e s ta  fiesta tenem os u n a  m isión, y  es 
la de recc^er la  adhesión y  el clam or de 
las calles barcelonesas, q u e  nos d icen que 
h ay  com patrio tas nu es tro s  qu e  gim en en 
las cárceles o  su f re n  en d  d es tie rro  p o r el 
enorm e delito d e  haber defen d id o  leal- 
jnen te su criterio , y  recogiéndolo yo in 
vito  a  m is  com pañeros d e  v ia je  a  d irig ir
nos a l G obierno  p a ra  ped irle  un a  am nistía 
no  rega teada, sino  ta n  am plia  com o lo exi
ge  la justic ia .

E n  m om entos d e  pena p a ra  vosotros, los 
castellanos estuvim os a  v u es tro  lado y  
tengo la  firm e s í ^ r i d a d  d e  q u e  vosotros, 
en  caso co n tra rio , hub iera is hecho lo m is
m o. Y  p a ra  el caso d e  qu e  el fenóm eno se 
rep itiera, y  no es inverosím il, hay  que te 
ner fe  en el corazón . S i se  rep itiera , ca ta
lanes, com o los sa rdan istas d e  M aragall, 
os d iríam os “ j a  h i to rn a re m ” , y  entonces 
etl esp íritu  ab ierto  y  franqueado , los o jos 
en los o jos, podrem os dec ir q u e  “ son  un 
poblé qu e  avan(;a donan tse  les m a n s” .

D IS C U R S O  D E  O R 
T E G A  Y  G A S S E T

L a  peroración  de O rte g a  y  G asset es de 
difícil resum en. H a b r ía  sido  necesaria  la 
taq u ig rafía . H e  aqu í a lgunas d e  las ideas 
ex p u e sta s :

Suele decirse qu e  el g rem io  d e  los in te 
lectuales cu ltiva la  discordia. M ala  h o ra  
l>ara este tópico cuando  E sp a ñ a  vea m a
ñana en q u é  ab razo  ta n  espontáneo  se han 
unido hoy  en B arcelona in telectuales ca
talanes y  castellanos.

F u e ra  de v e r  lo q u e  sería  la  H is to ria  si 
el in te lectual no  hub ie ra  lanzado  en ella el
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encantam iento  de la  idea, del vocablo. L a  
obra  intelectual es d e  unidad, es d e  pala
b ra. D e la  pa lab ra  q u e  nace trém ula  en 
los labios, p a ra  encon trar el laberin to  del 
o ído y  o ja lá  si allá, en el seno del cora-

zón a  q u e  llega, sabe encon trar un  alm a 
gem ela.

S e cM ifunde el deber de soledad que, 
p a ra  c re a r , se  im pone el in te lectual y  la 
labor de un ión  qu e  su rg e  d e  aquel aisla
m iento.

¿ E n  qu é  puede consistir el acuerdo  que 
e n tre  nosotros h a  florecido? E n  que hay 
u n a  coiiKÍdencia qu e  no  excluye la d is
crepancia. p o rq u e  se  d a  el lu jo  de in
clu irla, com o abarca  un  paisa je  las m ayo
res  variedades.

i  D ó id e  está , pues, el acuerdo  ? E n  que 
lo  es p o r vo lun tad  decidida. Q u e  se sepa 
qu e  hay  u n  g r u í»  de españoles, d iscrepan

tes en tre  ellos, q u e  creen q u e  la v ida pú
blica necesita u n a  re fo rm a  radical. L a  dis- 
a is ió n  sobre las m aneras concretas de la 
re fo rm a  nos sep ara rá . P e ro  an tes hace
mos constar bien alto  la  coincidencia bá
sica. N o  coincidim os en  política, pero 
coincidim os en  h istoria .

E s  ]>reciso que la lib e rtad  d esate  las 
lenguas p a ra  que cada uno pueda procla
m ar su  actitud . E s  u n  m ilagro  que nues
tro  país subsista todavía. E l  P o d e r P úb li
co hace años qu e  no se dedica m ás qu e  a 
d es tru ir  realidades p ro fu n d as y  a  com en
ta r  fenóm enos fan tasm ales. D u ra n te  cin
cuen ta  años el P o d e r P úblico  español se 
h a  dedicado a  p resc ind ir. A cusándolo  de 
áspero  qu iso  p resc ind ir del p rob lem a ca
ta lán , en lugar d e  incorporarlo  en m agní
fica a rq u itec tu ra  o  p roblem a peninsular. 
Y  ciertam en te  n o  puede afirm arse  qu e  ello 
h ay a  acontecido p o r un  exceso d e  poetas, 
filósofos o  h isto riadores en el u su fru c to  
d d  P o d e r Público.

S alvada la  m ayor d istancia— C ataluña 
y  Castilla— hay  que av ivar el deseo firme 
de un a  coincidencia que p e rm ita  to d as las 
d isidenc ias: hay  qu e  aprovechar todas las 
energías. S í el ac to  de e s ta  noche im pli
case -ei princip io  d e  este hecho, h ab ría  que 
convenir en que no  h a  sid o  v an a  la  ex is
tencia sob re  el p lan e ta  d e  las le tras ca ta
lanas y  castellanas.

L os oyentes ap laud ie ron  'largam ente el 
d iscurso  del S r. O rte g a  y  Gasset.

U N A S  C U A R T I L L A S  
D E  M E N E N D E Z  P ID A L

L uego, D . R am ón  lle n é n d e z  P ida! leyó 
unas cuartillas, en las qu e  decía, en tre  
o tra s  c o s a s :

“ C uando los qu e  nos inv itáis a h o ra  en
t r e  voso tros fu iste is o b je to  d e  restriccio
nes incom prensivas, n u es tra  concio ic ia  se 
re b e ló ; fu é  fác il u n ir  n u es tra s  voces para 
aseguraros n u e s tra  adm iración p o r vues
tro  esplendoroso idiom a y  p o r vues
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tro e s fo rz a d o  p ro ceso  cu ltu ra l, n u estra  íe  
en v u e stro  d e sp e ja d o  porveni;-.

Y o ,  q u e  m e h o n ro  sintiéndcan e d iscí
pulo d e  los escritos d e  u n  in sig n e  cata lán . 
M ilá y  F o n ta n a ls, n o  p u ed o  h a b lar aqiii 
sin p o n er a  este  e m in en te  v a r ó n  co m o

g u ía  p o r to d o  Jo q u e  n os o fr e c e  d e  ca ta 
lán y  de e sp a ñ o l; q u e  estu d ió  co n  p ro 
fu n d id ad  las e sen cias d e  s u  tie rra , lo  m is
mo la s  m a n ife sta c io n e s  a r is to c rá tic a s  que 
p o p u lares, ab rien d o  h o rizo n te s  e n  el re
n acien te m o vim ien to  cata lan ista .

; O ja lá  qu e, a  su  e je m p lo , e l ca ta la n is
m o, d e sp u é s  de h a b er a lca n za d o  co n  p o
d ero so  b río  los é x ito s  p o r lo s q u e  e s  a d 
m irable, tien d a  a  re s ta u ra r  la  n ob le  idea 
qu e le an im aba en lo s b ra v o s  y  hero ico s 
d ias d e  aqu ella  p rim e ra  ed ad  ren acien te  
en q u e  ca d a  cata lan ista  e r a  a  la  v e z  un  h is
p an ista  ! ¡ O ja lá , y  eso  es a ú n  m á s n ece
sario , q u e  d  caste llan ism o  se  e s fu e rc e  p o r 
v e n cer to d a  m iope lim itació n  y  estud ie 
con  c u r io so  an h elo  este  m a g n ífico  h echo 
cata lán , a fin  d e  q u e  y a  n o  sea  ja m á s  p o

sib le  q u e  la  a b n ega d a  co m p ren sió n  p o r  la  
q u e  C a stilla  fo rm ó  la  Esipaña m o d ern a  se 
a h o g e  en recelos m e zq u in o s  y  se  d e sca rríe  
h a sta  la  to rp e  v io le n cia  h ech a  a  las m a n i
festac io n e s  m á s san tas e in co ercib les  del 
e s p ír itu .”

A l  term in a r la  lectu ra  d e  la s  a n terio res  
cu a rtilla s  esta llaron  c la m o ro sa s  o vacio n es 
y  aplausos.

P A L A B R A S  F I N A L E S  D E L  

D O C T O R  P I  Y  S U Ñ E R

T a m b ié n  e l S r .  P i  y  S u ñ e r  lee  v a r ia s  
cu a rtilla s, y  de ellas o fre ce m o s  un e x 
tra cto  ;

" N o s  reu n im o s— d ijo — esta  n oche en 
un  ax:to q u e  d e ja rá  en n o so tro s recu erd o  
im p ereced ero , p a ra  testim o n ia r p u b lica 
m en te  la  co n sid era ció n  y  la  g ra titu d  de 
C a ta lu ñ a  a  q u ien es, rep resen tan d o  lo  m ás 
p u ro  d e l esp íritu  caste llan o, cre y e ro n  su  
deb er la  d e fe n sa  d e  la  le n g u a  cata lan a  en 
lo s m om en tos d e  la  p erse cu ció n  m á s a ira 
da, resi>etaron e l h echo h istó rico  y  se  in
clin aro n  an te  el d erech o .

E sta m o s  a q u í h o m b res d e  las m á s di
v e rsa s  ten den cias y  d e  o p in io n es  la s  m á s 
d ife re n te s , d istin to s  tem p eram en tos y  d is 
tin tas edades, ca d a  u n o  e n fo ca n d o  la  rea 
lid a d  desd e su  p a rtic u la r  p u n to  de v ís ta , 
p ero  co in cid ien d o  to d o s e n  n u e stra  d e v o 
ción  p o r  lo q u e es co n d ic ió n  p rim a ria  de 
la  v id a  h u m a n a ; la  lib e rta d  y  ia  d ign id ad .

L a  lib e rta d  d e l in d iv id u o  y  a q u ella  o tra  
lib ertad  m á s s a g r a d a ; la  lib e rta d  d e  la  co 
lec tiv id ad , la  libertid de lo s p u eb lo s. L a  
n u ev a  em oción  lib eral q u e  in fo r m a  h o y  
la  v id a  esp añ o la  es e l re stJ ta d o  n a tu ra l de 
lo s años de tira n ía . H e m o s a p ren d id o  m u 
ch o  en lo s a ñ o s  p asad o s, y  sabem o s del 
o p ro b io , de la  a rb itra rie d a d  y  d e l escarn io  
a  la  le y . \ ’^osotros v is te is  e n  seg u id a — p o r 
eso  so is  lo s  m e jo re s — to d o  lo  q u e  re p re 
sen taro n  d e  in h u m a n o  y  de a rb itra rio  la  
a g re s ió n  a  n u e stra  len gu a, la  o p re sió n  de 
n u estra  cu ltu ra . T e n é is  v is ió n  c la ra  y  co -
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T azó n  g e n e ro s o : p o r ello  n o  j>ensáis q u e 
p a r a  e l m a y o r esp len d o r de la  g lo r io sa  len
g u a  castellan a, aq u í re p resen ta d a  en p r i
m e r  lu g a r  p o r el ilu stre  p resid en te  d e  la  
A cad e m ia  E sp a ñ o la , S r .  M e n é n d e z  P id a l,

se a  n ecesaria  la im p o sic ió n  d e  s u  u so  p o r 
p ro ced im ien to s co lo n ia jes.

S o m o s  cin co  m illon es d e  h o m b r e s ; en 
u so  d e  n u estro  d e re ch o  y  p o r  n u estra  vo 
lu n tad , hablam os n u e stra  le n g u a  n a tiv a , a  
la  q u e  am am os p o r la  m ism a  ra zó n  fisio- 
ló g k a  q u e  am am os a  n u e stra  m a d re  y  a l 
ca m p an ario  d e  n u e stra  a ld ea , p o rq u e  así 
n os v ie n e  d ad o  p o r la  N a tu ra le z a , y  a d e
m á s  p o rq u e  n u estra  len gu a  tien e  una g ra n  
h is to ria  y  p o rq u e  qu erem o s q u e  se a  res

p etad a, co sa  q u e  n o  im p id e  q u e respete
m os y  am em os v u e s tra  le n g u a  castellana, 
q u e  a p ren d em os vo lu n ta ria m en te, q u e  nos 
e sfo rza m o s p o r h a b la ría  y  q u e  co a d y u va 
m os ca d a  un o de n o so tro s, d en tro  d e  nues
tra s  p o sib ilid ad es, a  h acerla  u n a  lengua 
u n iv e rsa l, resp etad a  p o r to d o  e l m un do, y 
a  darJe un co n ten id o  a rtís tico  y  científico 
d ig n o  d e  s u  e x tra o rd in a ria  d ifu sió n .

C o m o  en e l  caso  d e  Ja le n g u a  y  la  cu l
tu ra , en to d o  lo  dem ás C a ta lu ñ a  recaba 
e l d erech o  a  s u  p ro p ia  d e te rm in a ció n ; 
q u ie re  u sa r d e  su s  d erechos, co m o  quiere 
cu m p lir  su s  d eb eres. C o a rta r  aquéllos, 
o p rim ir  u n a  c o le c tiv id a d  a  o tra , u n  ]>ueblo 
a  o tro  p ueblo , es tira n ía , y  la  tira n ía  es 
siem p re  p eligro sa , p o rq u e  h iere , a  ]a pos
tre , a l p ro p io  tira n o .

S e ñ o res  rep resen tan tes d e  d e  la  inteli
g e n c ia  esp añ ola, a m igo s m í o s : M i m odes
ta  v o z  lle v a  m o d estam en te  la  c a i ^  ab ru 
m a d o ra , y  só lo  acep tad a  p o r  d iscip lin a , de 
la  rep resen ta ció n  de C a ta lu ñ a  u n  co n m o vi
d o re cu erd o  a  v u e s tro s  m u e rto s, q u e  hoy 
g o z a r ía n  tr iu n fa n te s  en tre  n o so tro s, los 
ren om b rad o s B o n illa  S a n  M a rtín . G iotcz 
d e  B a q u ero , E n r iq u e  d e  M e s a  y  lo s anó
n im os. Y  a l term in a r, e l g e s to  r itu a l de 
lev a n ta r  m i co p a  p o r  vu e stra  o b ra  en un 
in m ed iato  p o rv e n ir , p o r Ja gra n d e za , por 

• e l h o n o r de C a stilla  y  de G a lic ia , d e  V a s-  
co n ia  y  d e  A n d a lu c ía , de C a ta lu ñ a , p o r  la 
n u ev a  E s p a ñ a , p o r  u n o s p u eb lo s  libres en 
u n  g ra n  E sta d o , p » r n u estra  v id a  d e  todos 
en u n a  so ciedad  ju s ta  y  d ig n a .”

U n a  g ra n  o v a ció n  a co gió  las últim as 
paJabras del S r , P i  y  S u ñ e r, d á iid o se  aquí 
p o r  term in a d o  el a cto .

A n te s  de a b a n d o n a r d  h o tel, to d o s los 
co n cu rren tes  a l ban qu ete  p asa ro n  a  firm ar 
u n  te le g ra m a  p id ien d o  al G o b iern o  la  am - 
fJ ia ció n  d e  la  a m n istía  en el sen tid o  soli
c ita d o  p o r  e l S r .  O ss o r io  y  G a lla rd o  eii 
su  d iscu rso .
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C o sas  nuevas

“D e C ataluña vengo..."

pero  no de servir al R ey, porque no  estoy en la edad de esas cosas. V engo de C a ta 
luña de servir a C ata luña y  de servirme a  mí mismo viendo u n  gran  problem a que de 
cerca no  parece ta n  grande; estrechando la  m ano de unos hom bres que no son ta n  fe
roces n i tan  perversos como nos decían; y  oyendo hablar un a  lengua viril que no me 
h a  hecho daño en los oídos n i me ha herido en n inguna o tra  parte  del cuerpo n i deí 
alma.

H e  oído también un a  o ratoria nueva, o un  lenguaje oratorio  nuevo que se inau
gura ahora y que se h a  incubado en seis años de m udez y  represión m ental. U n  len
guaje sin tropos n i latiguillos. T odo  pensamiento, claridad y  sinceridad. Sobre este 
lenguaje grave y  sólido, sin palabra de m ás n i idea de menos, va a edificarse la España 
fu tura . Oyéndolo, se com prende hasta qué pun to  era p u ra  falsedad, artificio y  alga
rab ía la España del lenguaje gárrulo en que hemos vivido hasta ahora.

H e visto a los intelectuales que traen  la oratoria nueva, con las manos en la masa 
de una política nueva. R esulta ahora que estos intelectuales, ta l olvidados o menospre
ciados antes de 1923 y  tan  perseguidos después de 1923, saben lo que es España sin 
haberla gobernado y  saben dónde !e duele a España sin haber sido nunca sus médicos 
de cabecera.

E l banquete del domingo en Barcelona, con sus siete u  ocho discursos, no  parecía
un  banquete, n i un a  sesión parlam entaria, n i u n  m itin, n i u n  acto académico. Sino
u n a  función religiosa. Religión, devoción, fervor había en las palabras y  en los espíri
tus. Función religiosa en que los oficiantes y  los fieles hablaban y  oían con la frente 
inclinada, cargada de pensam ientos y  responsabilidad. Como si quisieran buscar su ins
piración en la tierra. D ios les agradeció seguram ente que no  le im portunasen. Se ha 
abusado tanto  d e  la gracia de Dios...

Heliófilo.

El d e re d io  de C a ta lu ñ a

E n España van produciéndose desde breve tiem po hechos eficaces y  comprensivos. 
Parecen descubrir ellos que el español haya en trado  en razón y  advertido qu e  la histo
ria  de España es cosa y  obra suya. U no  de estos hechos, posiblemente el de m ayor re 
lieve, es la visita de los intelectuales castellanos a  C ataluña y  el hom enaje que C a ta 
luña les h a  rendido. T iene este hecho u n  precedente glorioso: Salm erón; la augusta 
figura de Salmerón recogiendo y  acaudillando el movimiento de Solidaridad catalana.
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f  O "O acercó su alm a a C ataluña, o se pro-
n u n a o  airadam ente contra sus actitudes y  aspiraciones.

°  í  problema catalán? ¿N o existe? ¿Es, como se h a  sostenido
^ i d a d  de veces, el a rtifiao  de un a  conveniencia política, el ademán aislado de cuatro 
S a L ’  caudillaje que sólo busca las utilidades in-
d ? Í  S '  de f  ^  responsabilidad

I. P  J^® í^cciones con el único objeto de reprim ir a C ata luña; que se concul-
T en  d , Í T  y  *  sostengan seis años de régi
m en d c ta to ria l con la justificaaon d e  contener los desbordamientos de C ataluña- o L  
M destruyan las instituciones catalanas, que se prohiba la ostentación de sus símbolos.
t o d a f l i  m f  w f  com batan sus canciones, sus danzas, sus himnos,
^  las mas entrañables m anifestaciones del espíritu popular... Si no existe no se com-

reiteradam ente, con contumacia, con tra la ficcióa 
«  ^  empleado. Equivalen ellas a  la movilización de todo u n  ejército contra u n  ene- 

rea lizaaon  de todas las operaciones quirúrgicas en el cuerpo de 
^  p ro b le m a ^  él no  es otra^^osa

m k  i t  r S d  H jurídicas, adm inistrativas y  poKticas para  compri-
^ñírn!il q«e e s ^  formas se substituyan p o r o tras que sirvan a  los fines

' ’í  nación? Entonces el antipatriotism o no  está
aU donde existe el problem a como un  ideal y  un  afán, como un  deseo de superación 
y  una r a g e n o a  d e  m stm m entos legales p ara  que esta superación sea efectiva: el an- 
üpatnotism o existe donde obstinadam ente se niega el problem a, o no quiere conocer- 

o  se pretende d ^ i r l o .  Desde la  famoas entrada de F em ando e  Isabel en Gra- 
n a ^ - ^ n b e  John Dos Santos en su reciente hbro “R ocinante vuelve al cam ino”—  
a  historia d e  E s p ^ a ^  a d o  un  continuo esfuerao para  encajar un  taco cuadrado eri 

w  ^ j e r o  redondo. I ^ s d e  entonces el conflicto h a  corroído, haciéndolas fútiles, todas 
las boyantes energías de la n aao n . Q uiero  decir el persistente esfuerzo de centralizar

/®í'g>ón. su  gobierno, un  país cuya energía v a  p o r o tro  ca- 
m m o El resultado h a  sido la consiguiente paralización de toda  vida y  de todo pensa
m iento, de modo ta l, que u n  siglo de revolución parece no haber facihtado a  España 
la  so luaon  de sus problemas. Y  es que no  existe solución posible al problem a de una

c m tra liu d o  y  el separatismo trabajan  sólo para  aniquilaree 
im o a  o to .  Evidente. España debió ser un a  sum a de colaboraciones, teniendo cada 
u n a  d e  estas colaboraaones u n a  personalidad definida, m antenida y  respetada. E l Es
tado, en P ^ e r  de 1m autócratas, se em peñó en lo contrario. Y  cesaron las colabora- 
aones. O  despertando lo que Sthendal llamó “el odio im potente", lo que pudieron 
ser colaboraaones se convirtieron en hostilidades o  desvíos. Las personalidades penin- 
^ la r e s  se estaüeron  o  se borraron, esbatiéndose o borrándose España en  Europa. El 
in ten to  pM  siglos del Estado español estuvo en aniquilar las características diferenciá
i s .  en s o fo a r  los alientos de soberanía, en  contener los impulsos allí donde se produ- 
O M , en rebajar el volum en de las colectividades que aspiraban a  imponerse.., ;T an  
sobrado estaba el ^ d o  español de energías vitales que podía prescindir de las que 
e n s t i^ a j i  o d e ^ u - l a s  airadam ente? E l Estado español se suicidaba en estos atentados 
a  los d e ^ o s  de las personalidades peninsulares. Perdían su categoría jurídica las per
sonalidades penm sulares; pero el daño  m ayor lo sufría el Estado español, que perdía 
su_asirtenaa a v ú  en el in te n o r  y  su jerarqu ía internacional. C ata luña no era en  Es- 
pana lo que podía y  debía ser; España, p o r no conaitu irse definitivamente, dejaba de 
se r en E uropa lo que fué  y  lo que pudo seguir siendo.
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“Los libree prohibidos ilum inan al M undo; las palabras suprim idas o condenadas se 
repiten de u n  extrem o a  o tro  de la T ie rra .” A sí habló Emerson. ¿Es eí clamor d e  las 
pdabras y  los libros negados el que h a  decidido a Castilla tender los brazos a  C ataluña? 
Seguramente, Este adem án corresponde a  la noble tradición de Castilla, que supo siem
pre  servir a  su ideal hum ano p o r encima de sí misma, p o r encima del interés particu 
lar. La tradición renace ahora con el peregrinaje de los intelectuales castellanos a  C a
taluña. Este peregrinaje obliga: obliga a Castilla a  ser la  voz insobornable e inclaudi- 
cante que proclam a e  impone la nueva form a jurídica; obliga a C ataluña, a  su vez, a 
constituirse en la realidad superior que incorpore la  nueva form a juríd ica como un  
merecimiento y  u n a  justificación; obliga a  Castilla a  convertir el asimilismo en  respeto 
de aquellas libertades esenciales; obliga a  C ata luña a convertir el separatismo en cola
boración dentro  de la p ropia ley que C a ta luña se haya dado. Obliga, en síntesis, a  C as
tilla y  a  C ata luña a  pensar que han en trado  en un a  hora seria de la historia de España. 
Y que ella exige qu e  los problemas no se oculten, se envilezcan, se desvirtúen o  se- 
nieguen, sino que se los afron te  resueltam ente y  se los resuelva.

M arcelino Domingo.

La p e rso n a lid a d  de C a ta lu ñ a

H an ten ido  la bondad de invitarm e, y  yo he tenido el dolor de no  poder ir, a- 
Barcelona a la gran fiesta del dom ingo pasado, evocadora de aquella del homenaje, ce
lebrada en el Salón de San Juan, en honor d e  cuantos diputados y  senadores habían 
combatido en las C ortes la llam ada ley d e  Jurisdicciones, que todavía subsiste, y  que 
fue aplicada no  ha m ucho, du ran te  el paréntesis de la D ictadura abierto en Barcelona, 
a  un  libro de dencia  escrito en catalán por D. José Llord.

Agradezco con ta n to  más motivo la invitación, que me halaga y  enorgullece, cuan
to  yo no soy intelectual n i firmé el mensaje dirigido al dictador en defensa de la lengua, 
catalana- Conform e estaba con el docum ento, pero no con el poder a  que se dirigía. 
Suplicarle— dije a los amigos que me pidieron la firma— , sobre ser un a  hum illación, 
es un  reconocimiento de autoridad. P o r esto no firmé, y  si traicioné mi criterio una. 
sola vez fue  por pedirm e un a  dam a (Concha Espina) mi firma, y  por solicitarse un 
indulto  de pena dé m uerte, la vida de E l Poeta, de Shum el dibujante. Se obtuvo. 
¿Como no  lo han recordado en las apologías de corpore insepulto (como h a  dicho m uy 
graciosamente Eduardo Barriobero) los dictatoriales y  los upetistas?

N o  h e  podido asociarme personalm ente a  u n  acto de enorm e significación y  de em i
nente trascendencia política. Se ha dicho que no es política la invitación de los cata
lanes a  los demás españoles, confudiendo la verdadera política con las habilidades. Ios- 
secreteos, el deporte  de la zancadilla y  otros viejos recursos para  lograr el Poder o con- 
servar predicamento-

Político, m uy político, lo más político que se ha hecho en España hace siglos, es la 
fiesta de fra tern idad  y  de comprensión celebrada en  Bracelona por catalanes y  caste^ 
llanos- ¿Q ué significa? A  m i juicio, el reconocimiento por la aristocracia, por la m i
noría selecta española, de la personalidad de Cataluña-

C ataluña es un  ser con vida propia, con una lengua suya, con una liistoria qu e  
conoce y  ama, con leyes, costumbres, alm a y  form a típicas, características.
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¿V ive C ataluña, a  pesar de los pesares, del Conde-D uque,’ de Felipe V  y  de Pri
mo de Rivera? Pues no  hay más que dos caminos frente a esa realidad; m a u rla  o  de
ja rla  vivir libremente. IvOS que llaman intelectuales castellanos se oponen a  la perpe
tración de ese crim en. (Con relación al vascuence hizo la misma protesta M igue! de 
U nam uno en su gran discurso de El Sitio bilbaíno.)

Y reconocer que C ataluña es una nacionalidad trae  consigo la autonom ía o  gobier
no propio  del pueblo catalán, con su Parlam ento, y  sus leyes, y  la oficialidad de su 
lengua, sin miedo a la catalanisación de la U niversidad de Barcelona.

¿Q ué es lo rechazable en ciertas aspiraciones catalanistas, cual la expuesta por Prat 
de k  R iva, anticipándose al fascismo? Pues su  desdén a la vieja fórm ula de los dere
chos inalienables e  ilegisíables. E n  uan  palabra, queremos garantía, contra un  musso- 
linismo catalanista, de las libertades de conciencia y  de expresión oral y  escrita del 
pensamiento.

Sé que alguien, al leer esto en Barcelona, sonreirá, al tiempo de exclamar: “ ¡Ve
jeces! jPimargallismo!”

Lo viejo, lo caduco, es el fascio, la dictadura, la negación del humanismo.
Y aquí o tra  progresiva consecuencia política del concierto de intelectuales del lado 

de allá y  del lado de acá del E bro : la sinceridad en el arte, en el procedim iento polí
tico, borrando la tre ta  hipócrita de la habilidad.

Lo que hizo simpático a  Prim o de R ivera a  m ucha gente fué  el dar la cara y  usur
par el Poder sin melindres n i tapujos, y  lo que tiene de antipática un a  causa noble, 
ganada en la m ente de los intelectuales, es la hipocresía tortuosa y  solapada de los 
que se dicen ser sus apóstoles.

N o  hay que tem er estridores, h ay  que tener miedo de las simulaciones. Queremos 
que la  nacionalidad de C ataluña tenga su  Estado federado con los demás Estados de la 
España, que será grande cuando anteponga el espíritu castellano a los espíritus exóti- 
ccw de Rom a, de Flandes, de A ustria  y  de la Francia de Luis X IV , y  cuando piense 
más en la arm onía que en la unidad.

Perdió  C ataluña, al dar calor a  su capitán general para  que, rom piendo las am a
rras de funcionario, fuese dictador de España, el carácter y  la significación de Pía
m ente español que vieron en la catalana Solidaridad Salmerón y  muchos otros caste
llanos con los catalanes solidarizados.

Los catalanistas que inflaron el globo de la  D ictadura procedieron como hurdanos, 
sin conseguir, gracias a las virtudes de su tierra , convertir en  H urdes de España a la 
que proclamamos Piamonte.

¿Lo será Castilla? El criterio  de los heraldos que ha enviado a Barcelona inspira 
un a  respuesta afirmativa.

R oberto Castrovido.

C a ta lu ñ a  y C astilla

Ese banquete de Barcelona, ofrecido p o r los escritores catalanes a  algunos escritores 
castellanos, será un  diálogo de los idiomas y  una com unión de los espíritus.

¿Recordáis los antecedentes? La política de la D ictadura había herido en Jo más 
delicado, en el am or a la lengua m aternal y  a la tie rra  nativa, la sensibilidad del 
pueblo catalán. Entonces, un  grupo de escritores de lengua castellana, enamorados de
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su propia habla, salieron en defensa del habla catalana en un  escrito de protesta envia
do al presidente del D irectorio  m ilitar, que se h a  publicado recientem ente en estas 
columnas. “Q uerem os con u n  gesto fraternal, decían, ofrecer a  los escritores de C a ta 
luña la seguridad de nuestra  adm iración y  de nuestro  respeto para  el idiom a her
mano..."

H erm ano y  distinto. E n  estos dos vocablos, que no  se contradicen sino que se com
pletan, está encerrado el secreto d e  la concordia hispánica y  au n  de toda concordia 
humana. E m  acto de Barcelona, visto en grande, adquiere el p rofundo sentido de una 
eterna parábola. I^a parabola de los herm anos diferentes. D iferencias y  herm andad. 
F raternidad que une, p o r encim a de esas mismas diferencias, no  ya toleradas como iin 
mal inevitable, sino reconocidas y  amadas recíprocam ente como un  bien m ayor, como 
u n a  hermosa prodigalidad de la N aturaleza y  de la  Historia...

A hora, escritores de lengua catalana han invitado a  otros escritores que cultivan 
las le tras castellanas a ese banquete cordial, desando— según aquéllos manifiestan— de- 
m ostrar su afecto a  quienes “en los días de persecución y  negación, patentizaron su 
sim patía hacia nuestro esfuerzo cultural, nuestra lengua y  nuestro  espíritu".

Si, como en  los poemas helénicos, a todo acto hum ano corresponde en las alturas 
un  episodio divino, dos deidades, por encima de las nubes, presidirán simbólicamente 
k  cena fraterna. La una, “sirena del m undo” , la Diversidad. La ootra, hija del cielo, 
la Arm onía.

*  *  *

 ̂ Dice Rousseau, al comienzo d e  las Confesiones, que, cuando Dios le hizo a  él, rom
pió el molde. Su personalidad era singular, única, Pero lo mismo que el excepcional 
Juan  Jacobo podrían afirm ar todos los seres humanos. N o  hay dos iguales. Todos somos 
ejemplares únicos. E l C reador es tan  perfecto  artista que jam ás .se repite. A l form ar a 
cualquiera de nosotros, al más modesto, rom pe el molde.

Todos los individuos son distintos. Lo son todas las entidades colectivas. Como 
no hay  dos hombres iguales, no  hay tam poco dos villas, n i dos comarcas, n i dos pueblos 
iguales. Gracias le sean dadas al C reador por ta n  generosa variedad. N i M adrid  es 
igual a  Barcelona, n i C ata luña es igual a Castill.a. N o  nos empeñemos en un a  forzada 
asimilación pretendiendo destru ir los rasgos peculiares, los caracteres genuinos, las res
pectivas modalidades del pensar, el sen tir o  el hablar, cual si hubiese ventaja en sus
titu ir  por una rígida, m uerta  uniform idad la espléndida diversidad d e  la  vida.

N i creamos que ahogando lo que es diferente fortaleceríamos lo que no es común. 
N o  haríamos así un a  España m ayor, la Hispania M ajor, sino que, al contrario, empo
breciendo la vida interior, la espirituahdad espontánea de cada im o de nuestros pue
blos ibéricos, debilitariamos tam bién m oralm ente la vida total, la com ún espirítualidad.

C uando el H acedor Supremo, complacido en la fecunda variedad de su obra, es
cucha en las noches estrelladas el cántico ideal de los mortales, oye subir desde esta 
am ada Península, arru llada por tres mares, dorada por la luz de la civilización de O c
cidente y  p o r el sol del genio del M ediodía, un  am plio coro de voces poéticas que guian 
con su inspiración aquellas dos celestiales musas, doblemente hermosas cuando se dan 
la m ano; la A rm onía y  la Diversidad.

E n  nuestra época m oderna hemos tenido, jun to  a  los grandes poetas castellanos, 
otros poetas, no  menores, de lengua catalana o de lengua gallega. Recordemos sólo los
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nombres inm ortales de Jacinto V erdaguer y  Juan  M aragall. Y  tam bién los de Rosalía, 
de C astro  o  C urros Enríquez. Esto, sin hab lar de los vates portugueses como Joao de 
D eus y  A nthero  de Q uental, o  de los hispanoamericanos, que tam bién vivieron y  can- 
ta ron  aquí, en nuestro  suelo, cual R ubén D arío  y  A m ado Ñervo...

A sí como en el famoso C anto , d e  M aragall, las olas d e  las distintas playas se fun
den tie rra  adentro  en u n a  sola resonancia, así este magno coral de voces diferentes 
asciende hasta los astros form ando, p o r su misma diversidad, un a  arm onía superior.

A rm onía, D iversidad. N o  quitemos nada; no mutilemos las almas individuales o  
colectivas; cultivemos nuestras propias diversidades, admiremos y  favorezcamos las 
ajenas; esforcémonos, eso sí, p o r superarlas elevándolas a aquellas serenas altu ras de 
comprensión y  de amor en donde las más acentuadas diversidades se resuelven en 
armonía...

U n a  dictadura, aunque nazca con halagos regionalistas, ha de tender p o r su pro
pia naturaleza a  suprim ir las diversidades im poniendo a  todos un  solo criterio, el suyo, 
un  solo concepto de la v ida social, una sola política y  hasta un  solo partido. La liber
tad, en cambio, aunque se despose con el Estado fuerte, deseosa de vencer los tradicio
nalismos atávicos, tendera también, por su propia esencia, a  garan tir las diversidades 
en un  am biente de recíproco respeto y  de m utua colaboración al am paro del De
recho.

«  « *

H e  ahí el m onte de E l Pardo. severas encinas de oscuros troncos retorcidos ex
tienden sus ramas verdes, grisáceas, de brillo casi metálico, a la luz blanca del sol de 
Castilla. H uele el campo a  jaras y  cantuesos. A llá, en el fondo, sobre el adm irable pai
saje ascético, se dibujan las cumbres nevadas d e  la  Sierra...

Bajo u n  árbol, el viejo filósofo, m aestro de la juventud, varón que ju n ta  en  su 
alma la noble austeridad castellana y  la finura y  la gracia de su tie rra  andaluza, tiene 
un  libro abierto en la mano. U n  libro de versos catalanes que Ju an  M aragall envía a 
su m ejor amigo, Francisco G iner de los Rios.

E l anciano educador recita a  media voz una de esas estrofas aladas. D entro  de su 
espíritu surge ahora o tro  paisaje, tan  diferente del que se reflejaba en sus pupilas. Ve 
los rosales del ja rd ín  de aquella casita inolvidable de la Bonanova, m orada del poeta 
b^celonés. Desde aquellas colinas, en tre pinares y  alm endros floridos, contem pla la 
ciudad de Barcelona, los dos campanarios gemelos, la lejanía azul del m ar... Ese pai
saje, ta n  distinto, se confunde ya con el o tro , mezclándose la sensación y  la evocación. 
La voz del poeta y  el am or del sabio se identifican plenam ente. D iversidad, Arm onía. 
Y  el viejecito socrático, em oaonado, ensancha sus pulmones p a ra  aspirar el aire cam
pestre, a ire  puro , aire patrio , que y a  no  sabe si huele a  las jaras y  los m orados can
tuesos, o  a  las fragantes resinas de los pinares mediterráneos.

Luis de Zulueta.

\
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C o m p r e n s ió

N o és sois un a  festa d ag ra im en t la que celebren avui els intellectuals catalana a 
honor de Uurs germ ans de Castella. Es també, una festa d e  comprensió m utua.

Si la maJtempsada que acabem de passar no  hagués tin g u t altre resu ltat que de 
m atar ací Ies v e l tó a ts  secessíonistes, foguerades de sentim ent sense cap possible deri
v ad o  política, i  allí els rebufs sistemática contra to ta  m anifestado espiritual d ’aquesta 
C atalunya que ^  alguna cosa més que un a  denominació geográfica, o  un a  zona indus
trial, ja  la podríem  donar p e r  ben soferta.

M alg ra t els greuges rebuts en  el més v iu  de la nostra ánim a collectiva, s'ha donat 
el cas paradoxal que les forces im portants del país que havien palesat prácticam ent 
to d é n d e s  segregadores, passada la tempesta, en recobrar-se plenam ent i  trobar-se en- 
rortides en esperit i  en  extensio, desen les illusions de l'adolescénda i es produeixen 
amb term es de liberalitat i de seny. N o  sabríem d ir si aquesta actitud  p ru d en t deis d ’a a  
ha estat produida p e r  la comprensió i la simpatía que le sp e rit de C atalunya ha trobat 
OI els m edís intellectuals d ’allá, en tem ps que la  persecució enfuriava, pero hi ha 
sim ultaneitats que, ta n t que obeeixin a una causalítat m utua, com a corrents generáis, 
sempre són símptomes de noves époques en qué idees que abans eren de precursors in- 
fortunats, passen a dom inar en les m ultituds i p reparen  coincidéndes i  harm onies grá- 
vides d ’esdevenidor.

Si la historia i la geografía dem ostren que C atalunya i Castella han d e  fe r vía 
juntes, re x p e rié n d a  secular palesa ben claram ent que només am b u n  sincer i respec- 
tuós afecte m utual aquest viatge en com panyia po t fer-se felicment. Espanya, fací el 
que vulgui la incomprensió assimilísta deis uns i els m alhum ors secessíonistes deis altres, 
ha tend ít sempre a  tra d u ir  en harm onía política la seva u n íta t geográfica. Les frag- 
m entadons han esta t sempre prólegs de noves unions. Pero cal afegir to t seguit que 
Ies unions fetes a base assimilísta han estat causa de discórdies, de separacions i de 
dísgregadons doloroses. Portugal i e! Rosseüó són dos cástígs que pesen encara sobre 
Espanya en exp iado  d  aquesta culpa. T alm ent pesen, que podría afirmar-se amb to t 
rigor que des de la m eitat d d  segle X V II, Espanya és una bella expressió geográfica 
sense concredó política, p e r  ta l com H m anquen membres essencials. A ixí ho Hegírem 
no  h i ha gaire en un a  revista portuguesa.

U na assimiladó que no  siguí ín idada  volenterosament p e r  l'assimilat, a tre t per la 
cultu ra superior de Tassimilador, acaba sempre en engrunyím ent i en discordia. U na 
provatura de separació ren>'ida am b la  geografia i  la historia acaba sempre amb l’absor- 
d ó  espiritual per un a  forca estranya. Portugal ho d iu  ben ciar. Espanya, to ta  l’Espan- 
ya, no podra  gaudir de plena independénda política, de la qual vénen to tes les altres, 
iins que s 'haurá rein tegrat en la seva to ta lita t geográfica i en la  seva to ta ü ta t espiri
tual, sencera de territo ri, sencera de llengües i de cultures.

Els intellectuals castellans que cavallerosament sortiren en defensa de la nostra 
llengua perseguida veuran avui que nosaitres no som esquerps, que C atalunya, és 
agraida i amable, i que s’avíndrá sempre amb una Castella que, com ells, sápiga el 
valor írrem m dable que té  la Ihbertat d ’em prar, polír i honorar la llengua propia. EUs 
tenen I obligado d 'assabentar llu r poblé sobre el veritable esperit de C atalunya, i  sobre 
el seu d ret inalienable i írrefusable a  exigir el respecte a  les seves característiques espí- 
rituals com a  condidó  de convivencia i  d 'harm onia.

C atalunya i Castella agermanades en el respecte ais d re ts  de cadascuna, encara
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poden crear la gran Espanya tres segles ha esbocínada. Engrunyides per ambicions 
folies de dominí, o p e r  aspiracions irrealitzables de separació, no poden fer altre que 
continuar indefinidam ent la historia de l'Espanya dom inada pels arbitres de la política 
europea. ("E l M a tí" . Barcelona.)

Els am ic s  casteH ans

E l convit fe t per la gent catalana ais escriptors castellana que, sis anys enrera, 
sortiren a la defensa de l’idiom a catalá ofés, significa la correspondencia al noble gest 
d ’am istat deis nostres hostes d ’ara. Pero p e r  dam unt d 'aquesta personal cortesía h i ha 
rafirm ació d ’una solidaritat liberal davant el problem a de les prerrogatives espirituals 
d e  I'home, en tre les quals ocupa un  lloc senyalat el d re t al Iliure ús de la llengua 
propia.

N 'h i h a  prou amb aquesta coincidencia per a  sen tir ram ista t intcllectual. Son 
amics nostres, són amics de C atalunya, to ts aquell que reconeixen el d re t de l'idioma 
catalá. Reconéixer el d re t del nostre idioma, és reconéixer el fe t de la  nostra diversitat. 
El nostre idiom a és l'expressió de la nostra  ánima. I no hi h a  cap concessió política, ni 
adm inistrativa, n i económica, que pugui com pensar els greuges a  aquest instnim ent 
im m aterial que constitueix la mes fo rta  de les característiques del nostre pobíe i que 
és la forca que H a  fe t triom far a  través deis llargs segles de la  decadencia. Si la lien- 
gua catalana hagués caigut, no s’hauria  p rodu it la resurrecció de la consciencia i de la 
vo lunta t de C atalunya, i  aquest nom  seria avui una tirsta recordanca histórica i un 
pobre ré to l geográfic.

A is qu i respecten el d re t del nostre idiom a, els allarguem ben efusivam ent la nos- 
tra  ma amiga. E ncara que en altres problemes ideológics o polítics no  coincidíssim 
prou  am b ells, la  nostra am istat no deixaria d ’ésser lieial i sincera. Si els nostres hostes 
illustres, o  una p a r t d ’ells, no  están ben bé d 'acord  amb certes reivindicacions del mO' 
vim ent catalá, no els farem  d ’aixó cap retret. Podem éaser bons amics, i pensar de 
d iferen t m anera en algunes coses, i fins podem sostenir, en tom  d ’aquestes coses, debats 
i combats. N i els podem dem anar que ells, davan t del nostre problema, pensin com 
nosaltres, n i els podem  oferir la renuncia al nostre pensament.

A m istat en la llibertat: heu-vos a d  la divisa que ostentem en aquesta festa d ’amics. 
P er a nosaltres és essencial la llibertat d e  Tidioma, i aquesta és la llibertat que els hostes 
castellans afirmaren en el m om ent que ens era denegada des de les altures del poder.

Els catalans preferim  perdre-ho to t  abans de perdre l’idicíQa, perqué perdent-lo 
perdriem  I anima, i conservant-lo podem  salvar-ho i recobrar-ho to t. Sense !a llengua 
propia, C ata lunya no seria C atalunya, els catalans no seriem catalans. A l qui ens 
dones to t el que volem, i ens prengués la llengua. el tindríem  peí p itjo r enemic nostre. 
A l qui respecta la llengua nostra, ja  no ens cal preguntar-li res més per a  estrcnyer-li 
la má i  dir-li amic. D iscutirem , potser, sobre altres cose«; pero  les discutirem  en el to 
de l ’am ístat, que es el propi deis homes ¡guals i lliures.

A . R ovíra i  Vj'rgiJi.
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A l vo lver de B a rc e lo n a

¿ S e rá  posible qu e  a l fin nos entendam os ? S i eso acontece, no  esperem os lo
g ra rlo  com o u n a  m ística g ra tu id ad . M uchos hom bres, m uchas m entes, m uy  va
riad as actividades, h ab rán  d e  reu n irse  p a ra  reb a sa r la e ra  de las p alab ras, y  sus
c ita r  h ed io s  que no  sean  reacciones elem entales; enconos, despechos, fru ic ió n  en 
la dentellada. E l eno jo  h a  solido m over las palab ras y  las plum as. A  veces vim os 
en el fenóm eno ca ta lán  só lo  lo  qu e  te n ía  de negativo, d e  em oción fo lk lórica , de 
herm etism o  local, en p ugna  con nociones d e  c lara  un iversalidad . H em o s escrito  y  
d icho cosas excesivas, con m atiz  som brío , sin  v islum bre d e  so lu c ió n : d e  u n  lado 
la barbarie  de qu ienes a rran cab an  a  las n iñ itas cata lanas sus g o rrita s  r ^ io n a le s ,  a  
la m ism a p u e r ta  de la  ig lesia ; d e  qu ienes ro m p ian  los libros y  m artirizab an  a  toda 
u n a  m agnífica región. F re n te  a  esto, !a v ida recelosa de los perseguidos, enquis- 
tándose m ás y  m ás en su  localism o, fo rta lecidos con el g lorioso  m artirio , pero  
nu triéndose d e  esp íritu s  arcaicos, qu e  al m ism o tiem po forta lecían . N i contigo 
n i sin  ti . . .

A ctitud  in fecunda y  qu e  requiere un  m ucho de “ m ea cu lp a” . C uantos escriben 
han debido ocuparse m ás d e  lo cata lán , aqu í o  fu e ra  de aquí, si la op resión  nos 
im pedía hacerlo  en E spaña . D eclaro  h ab e r escrito  con este  m otivo pág inas un  
poco ásperas. E xcesivo  intelectualism o en un  tem a caracterizado  a n te  todo p o r 
qu iéb ras  de la  sensib ilidad. M as h e  aquí que los días vividos en B arcelona han 
valido p o r un a  la rg a  experiencia. V o luntades abiertas, gestos nobles, la  visión a n 
gustiada  d e  tan tas exqu isitas to r tu ra s , la certeza de qu e  cuanto  acaece allá que 
pud ie ra  no  sernos g ra to  está  m otivado p o r  causas m u y  a jen as a  C a ta lu ñ a  y  d e  las 
q u e  E sp añ a  en general es responsab le ; todo  esto y  m ucho má.s, invisible e  incom 
prensib le desde M ad rid , nos h a  aco rra lado  el án im o d u ran te  los d ía s  barce
loneses.

V ueltos a  la se ren idad  d e  la  labor cotidiana, parece u n  deber a f ro n ta r  leal
m ente— con el m e jo r  afecto— ^aquella porción  d e  problem a qu e  sea dable observar 
desde nues tro  pequeño ángulo.

H ace  unos m eses nos eno jó  un a  m ala  novela francesa  d e  un  S r. F o íssac, t i 
tu lada  Catalunya, ro m á n  cataJan. D e  a lg ú n  tiem po acá v ienen  siendo frecuen tes 
las in tervenciones ex tra ñ as  que, so p re te x to  de a r te  o ciencia, cu ltiv an  el deleite 
de  ah o n d ar f re n te  a l m u n d o  n u estra s  escisiones colectivas. E n  este caso  se tra ta  
d e  u n  vu lg a r fd le t in ,  ap to  p a ra  fom en tar la  e rró n ea  idea de qu e  el francés es
cribe frívo lam ente  y  sin  en te ra rse . S egún  el S r. F o íssac, el español se hab la por 
m ás d e  setecientos m illones d e  hab itan tes. N o  nos v en d ría  m al. L os e rro res  de 
in te rp re toción  en palab ras españolas c itadas p o r el a u to r  so n  increíbles (“ des
pu és”  significaría “ len tem en t” , etc.). M as dejem os esto. D eben saber, s in  em bar
go, aquellos franceses qu e  ta n  en tusiastam en te  hab lan  d e  “ C ata luña y  E sp a ñ a ”  
qu e  no  creerem os en  su  buena fe  h a s ta  ta n to  q u e  en  esa  C a ta lu ñ a  qu e  ta n to  am an 
no  aparezca tam b ién  inclu ida la ciudad d e  P erp iñ án  y  su región.

H ISTO R IA S SABIDAS Y QUE OLVIDAMOS

N a d a  pueden ay u d a m o s  en  este  caso ias gen tes de fu e ra . E s  u n  p rob lem a ín 
tim o y  m uy  de fam ilia . L a  v ida y  la cu ltu ra  cen trales no  h a n  áabído su sc ita r en
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las zonas ex trem as del país aquella au tom ática  adhesión  m o tivada p o r  la  e n tr^ ;a  
respe tuosa  y  subconsciente a  lo qu e  significa prestig io  y  valo r suprem os. L a  d is
g regación  del Im perio  ibérico  fu é  u n  resu ltado  de haber sido débiles p a ra  m an
tenerlo  u n id o  la civilización y  la  v ita lidad , sob re  las qu e  hab ía sido  constitu ido. 
Y a  en e l siglo x v i i  com enzaron las porciones d e  ese Im perio  a  sen tirse  sueltas y 
desligadas, hecho trág ico  que es m ás fác il d e  describ ir q u e  d e  explicar en sus 
p ro fu n d a s  raíces. E n  p lena  E d a d  M edia se a sp ira b a  a  la un idad  de la  P en ín su la ; 
a  m ediados del siglo x v  los cata lanes o frec ían  su  corona a  E n riq u e  I V  el “ Im 
p o te n te” , qu e  e n  efec to  lo fu é  p a ra  acep tar tam año  honor. L uego  la un idad . F e 
lipe  I I  y  P o rtu g a l. ¿C óm o acontece, pues, q u e  y a  en 1 6 4 0  se  inicie e l cuarteam ien- 
to  de Ib e ria , separándose P o rtu g a l e in ten tándo lo  C a ta luña? H a s ta  llega a  h a
b larse d e  la d isg r^aC ió n  d e  A ndaluc ía  y  d e  A rag ó n  bajo  las coronas de los du 
ques d e  M edina S idon ia  y  d e  H íja r .  E l  p roceso y  la crue l to r tu ra  d e  este últim o 
es testim onio en todo caso  del estado d e  esp íritu  qu e  dom inaba en to rn o  a l poder 
cen tra l. E s  decir, qu e  casi lo  p rim ero  qu e  se desm orona es la testa , n o  las e x tre 
m idades del cuerpo  h isp an o : Italia , B élgica, el F ranco-C ondado  y  las A m érica 
segu ían  todavía in sc rito s  en  el á re a  de un a  m ism a com unidad política.

E s  q u e  los españoles en  el siglo x v r  hab ían  com batido m ucho, p e ro  convivido 
poco. E l  vértice  d e  su convergencia e ra  e l p restig io  m ístico  d e  la  institución m o
n árq u ic a ; m as e n tre  ellos no  re in a ro n  sino  los intereses' leves y  elem entales. E l 
g ra n  cro n is ta  d e  In d ias  G onzalo  F e rn án d e z  d e  O viedo lo sab ía  m uy  bien  m ien
tra s  pendoleaba su  h is to ria  en  la ciudad d e  S an to  D om ingo: “ A unque  e ra n  los que 
ven ían  vasallos d e  los R eyes d e  Esipaña, ¿qu ién  concerta rá  a l vizcaíno con el ca
ta lán , q u e  son  d e  tan  d ife ren tes  p rov incias y  lenguas?  ¿C óm o se av en d rán  el an 
daluz co n  el valenciano y  el d e  P e rp iñ á n  con el cordobés ? Y  así, de esta  m anera, 
no  todos los vasallos de la co rona  d e  E sp a ñ a  son  d e  confo rm es costum bres ni de 
sem ejan tes len g u ajes” . Y  a u n  en el sig lo  x v i i i  d iscu rría  así el d iscretísim o Ca
dalso : “ D en tro  d e  la E sp a ñ a  hay  variedad  increíble en el ca rác te r d e  sus p ro v in 
cias. U n  andaluz en  n ad a  se p arece  a  un  v izca íno ; un  ca ta lán  es to ta lm en te d is
tin to  d e  u n  g a l le o ,  y  lo m ism o sucede en tre  u n  valenciano y  un  m ontañés. E sta  
P en ínsu la  h a  ten ido  siem pre variedad  d e  tra je s , leyes, idiom as y  m onedas.”

S e percibía, pues, la  aspereza de lo d esem ejan te  y  no  la  suave cohesión que 
susc ita  u n a  cu ltu ra  com ún, fu n d id a  en g radaciones d e  a rm on ías y  m u tuos res
petos. C ierto  qu e  n u n ca  d e ja ro n  d e  ac tu a r  c iertas fuerzas unificadoras, que vi
n ie ro n  a  co rrobar la  o b ra  d e  la  inercia, s in  las cuales no  ex istiríam os com o nación 
n i h ab ría  sido posible re s is tir  a  los im pulsos d isg regato rios. L o  q u e  no  nos p riva  
del derecho  a  a firm ar q u e  la  m ás u rg en te  ta re a  p a ra  los españoles de h c ^  es ver 
el m odo d e  susc ita r nuevas so lidaridades in terreg ionales, y a  qu e  ta n  débiles se 
sien ten  las actuales so ldaduras. Q u e  el caso  ca ta lán  o  vasco puedan  se r entriste- 
cedores b a jo  c ierta  luz  no  im pide reconocer qu e  es fa ta l qu e  las cosas o cu rran  en 
esa fo rm a , y  qu e  la  ún ica m an era  d e  escapar a  ta n  es tric ta  dificultad  es contem 
p la rla  con am (jroso y  se ren o  ánim o, h a s ta  h acerla  com pletam ente n u es tra .

N os h a  fa ltado  la  em presa  com ún— pequeña o  voltuninosa— , el n ^ o c io  re
cíproco, la  m e ra  c u rio s id a d ; en  sum a, eso q u e  se llam a cu ltu ra . L as v illas y  las co
m arcas— vascas, caste llanas o  catalanas— adqu ieren  a ire  p rim itivo  e  ingenuo, com
patib le  a  veces co n  ex ternos esplendores. L a  m en o r p a rticu la rid ad  o  d iferencia 
l^uede hacernos c re e r ún icos y  sobresalientes.
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M adrid  no  es la  sensib le an ten a  q u e  deb iera  se r es te  p retendido  cen tro  de Ja 
conciencia naciotial. A penas s i le in teresa , apenas s i sabe de lo cata lán , d e  lo g a
llego o d e  lo vasco. N o  se es tu d ian  ^ u í  las regiones, n i sus idiom as, n i sus p ro - 
b lonas. C astilla se  h a  to rn ad o  la m ás arisca, la  m ás d isociadora d e  las regiones 
<le Iberia .

FUERA DE ESPAÑA

P ís e  a  las^ hondas d iferenc ias q u e  los separan , conviene tra e r  a  cuen to  o tros 
fenóm enos m ás o  m enos análogos, q u e  a l m ism o tiem po h an  su rg id o  en  el seno 
de l O ccidente E u ropeo . R ecordem os a  Irlan d a , a  la B élg ica flam ingante, y  ta m 
bién a  A lsacia y  L o rena. P o r  d istin tos qu e  aparezcan  los ape titos d isgregatorios 
en  cad a  uno^de esos países, es innegable que su  'base com ún son  c iertas discre
pancias lingüisticas y  qu e  aquéllos se hallan m uy  apoyados p o r  la  re lig ión  católi
ca, especialm ente p o r el c lero  in fe rio r . E n  a lgún  caso, p o r ejem plo en  Irlan d a , !a 
conciencia d e  la  personalidad  colectiva es inseparable d e  u n  estado d e  cu ltu ra  algo 
desn ivelado  con el del re s to  d e  B ritan ia . N i el m as ofuscado  p o d rá  pen sar que la 
re ta rd a d a  E r ín  es parangonab le  con la isla  m ayor con qu e  se en fren ta .

E n  cuanto  a  los belgas flam ingantes, su  p u g n a  p a ra  exc lu ir la  lengua francesa 
d e  la U n iv ersid ad  de G an te se halla  n u tr id a  por aspiraciones dem ocráticas y  po
pulares, s in  g randes m iram ien tos p a ra  los prestig ios superio res— y  m u y  propicias 
a las actitudes resen tidas— . P o rq u e  ¿ q u é  es el flam enco y  la  civilización flam en
c a ?  U n  habla germ ánica, con m enos cu ltivo  lite rario  q u e  el holandés, en el fondo 
lo m ism o qu e  éste, aunque defienda enérg icam ente sus d iferencias. E l  flam ingan
te  no  qu ie re  se r n i alem án n i h o la n d é s : a sp ira  a  n o  sa lir de su  pequeña y  propia 
salsa. ¿ Q u é  cu ltu ra  se d a rá  en lengua flam enca? ¿ Q u é  destino  ag u a rd a  a l escrito r 
q u e  v ie rta  su s  creaciones en  esa  lengua? R acionalm ente d iscu rriendo , parece  que 
todos los belgas deb ieran  a s p ira r  a  qu e  su  lengua d e  cu ltu ra  fu e ra  la  francesa , que 
es ta n  lengua nacional com o la  o tra , es la  qu e  dom ina en s u  m ayor c iudad , la m ás 
in fluyente desde los d ías del E m p e ra d o r C arlos V , y  sob re  to d o  es vehículo de 
u n a  cu ltu ra  incom parab lem ente superio r.

N o  acontece así, s in  em bargo, p o rq u e  no sólo co n  razones se f ra g u a n  los des
tinos hum anos. H a y  d e  u n a  p a r te  la  p resión  alem ana, qu e  incita  a  cu ltiv a r el fla
m enco, desde el cual se  llega a l a lem án  com o desde el valón  se v a  a l francés  (con 
la  d iferenc ia  de q u e  e l alem án  no  fu é  nunca la  lengua d e  B élgica). M ás fu e rte , no 
o b sta n te  qu e  ese im pulso  e x te r io r  es la  acción d e  la  m asa  ru ra l, del b a jo  clero  v  de 
la  pequeña bu rguesía , qu e  h a n  revuelto  la  política del país a  fin d e  qu e  s u  habla 
sea  reconocida com o lengua  un iversita ria , cu rándose poco de lo qu e  en el m añana 
p u ed a  h acer un  joven  p rov isto  d e  sem ejan te cu ltu ra . Con ta l d e  sa tisfacer la  as
p irac ión  localista— ser m édico o  funcionario  de su  pueblo— , el destino  global del 
país puede seg u ir  el rumix> qu e  guste.

L a  dem ocracia h a  llegado e n  ciertos casos a  m o rd erse  la  cola. N ació la  idea de 
la  soberan ía  po p u la r b a jo  u n  sol d e  un iversa lism o : hum anidad , razón  niveladora, 
alzam iento  de l cam pesino ig n a ro  p a ra  qu e  divisase el m undo  qu e  se d ila taba p o r 
sobre las bardas d e  su  heredad . A sí lo  p red icaron  en el sig lo  x v i i i ,  y  a  nosotros 
llegó a ú n  el ru m o r solem ne d e  las m u ltitudes ag itadas p o r la  em oción ju r íd i
ca— ro stro s  rm sticam ente levantados hacia u n  fu tu ro  d e  so lidaridades y  respe
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tos— . M a s  en n u estro s d ías n o  es r a r o  q u e  las m u ltitu d es sien tan  p re m u ra  para 
re so lv e r  lo  in m ed iato  y  d e  m om en to , y  q u e  d ig a n  q u e  o cu p a rse  en o tro s  ideales es 
ir  a  sa ca r las ca sta ñ as  d e l fu e g o ”  a  lo s d em ás. A I  H o m b re , con  letra  g ran d e , 
p o s t ila d o  ^ r  d  racio n alism o , e l g r a n  in cu b a d o r de la  d e m o cra cia , h an  ve n id o  á 
su s titu ir lo  in fin itos h o m ú n cu los, d e  in ic ia l m enu da. L o  h u m an o  y  lo a m p lio  es así 
d e sp la za d o  p o r el lo calism o  y  el a m o r e x c e s iv o  a l terru ñ o  p ró x im o . L o s  ap etito s 
su stitu y en  en to n ces a l razo n a m ien to , y  lo  em o tivo  y  lo  e x tra rra c io n a l so n  re va lo 
ra d o s co m o  e n  la  e ra  ro m á n ica . L o s  m a y o re s  sosten es d e  lo s actu ales n acio n alis
m o s so n  e l  fo lk lo r e  y  la  re lig ió n  cató lica .

C o n v ie n e  h a b la r  d e  ello , s in  á n im o  de c a u sa r en o jo s, m eram en te  p a r a  ve r 
có m o  estén  p uestos lo s p ro blem as, y  en ú ltim o  térm in o , p a r a  c o n tr ib u ir  a  q u e  se 
o sten ten  m en o s e riza d o s. N o  p o r  a ca so  están  sien do a lim en tad o s p o r e l ca to lic is
m o  los n acio n alism o s irla n d és, flam en co, aJsacianolorenés, cata lán , v a sco  y  h asta  
e l ^ l e g o .  E n  estos tiem p os, d ifíc ile s  p a r a  ella, esa  re lig ió n , m á s b a sa d a  en em o
tiv id a d e s  q u e  s u  h e rm a n a  la  p ro testan te , e sa  re lig ió n  tra ta  d e  b u sca rse  u n  n u ev o  
p áb u lo  y  d e  re co n q u ista r las e m o tiv id ad es m ás p ro fu n d a s . N a tu ra l y  ju s to  es q u e  
a s í sea, m a s co n v ie n e  tam b ién  sa b e r y  d e cir  q u e  es a si. T r a t a  de re flo re c e r  e l ca 
to lic ism o  en la  p en u m b ra  in c ierta  d o n d e  las ca u sas y  lo s e fe c to s  ro m p en  s u  es
lab o n a d o  en lace, a lli d o n d e  lo s deseo s— có n cavo s y  p ren siles— su sp iran  m á s q u e 
d iscu rre n .

Las_ n acio n es co n stitu id a s p o r  d ife r e n te s  p u eb lo s, p o r  estrato s de c iv iliza c ió n  
d e  d istin ta  a ltu ra , p o r  v a r ie d a d  d e  le n g u a je s  o d e  re lig io n es, n ecesitan  v iv ir  en 
co n tin u a  su p eració n  d e  los im p ulsos m á s  e lem en tales g ra c ia s  a  la  a cció n  e n é rg i
c a  de u n a  idea, m u y  ta n p la d a  a  s u  v e z  en im p erativo s de ín d o le  m o ra l. C u a n d o  
ta le s  m o tiv o s  s e  am in o ren , e n to n ces, fr e n te  a  e s a  ló g ica  y  a  esa  ética, su e le  a lza rs e  
la  p siq u e, q u e  d em an da sa tis fa cc io n e s  de m u y  in m ed iata  u rg e n cia . N o s  in teresa- 
mo.s en e s e  caso  n o  p o r e l g r a n  p aís , de re a lid a d  m e ra m en te  ideal (n ad ie  lle v a  la 
n ación  e n  e l bo lsillo ), s in o  p o r la  re g ió n  q u e  n os e s  sen sib lem en te  fa m ilia r , y  t » -  
recién d o n o s s u  á m b ito  d em asiad o  v a s to , lo  red u cim os a  c iu d a d , a  b a rrio , in clu so  
a  esta  a c e ra , q u e  es la  n u e stra  y  q u e  p o se e  la  in m en sa  cu alid ad  d e  n o  se r  la  de 
e n fre n te .

L o s  h isp án ico s p a r a  esto  n os p in ta m o s s o lo s :  E l  F e r r o l  co n tra  L a  C o ru ñ a , 
G ijó n  co n tra  O v ie d o , C á d iz  y  J e re z , G u a y a q u il fre n te  a  s u  g ra n  en em igo  Q u ito  
(u no d e  lo s m e jo re s  p erió d ico s  d e  S u ra m é rica , “ E l  G u a n te ” , d e  G u a y a q u il, cu l
tiv a  e s e  tem a ), S a n tia g o  d e  C u b a  fre n te  a  la  H a b a n a , etc., etc.

E n  sum a, el esta d o  de cr is is  y  de a lte ra c ió n  d e  las d em o cracias eu ro p ea s v ie n e  
a  su m a rse  e n  E s p a ñ a  a  co n d ic io n e s  in v e te ra d a s  de su  s e r  h istó rico . R e v iv e n  lo s 
ren co res y  lo s resen tim ien tos. D e  a h í q u e  co n v e n g a  h a ce r  un  a lto  e n  el desp e
ñ am ien to , a h o ra  q u e  las m o rd a za s  se  h a n  a flo ja d o .

QUEREMOS, AMIGOS D E  CATALUÑA...

A n t e  to d o  v m h o s  a  re m o v e r to d o s lo s  resco ld o s d e  la  am istad , a  re co rd a r n u e s 
tro s  g o z o s  y  d e sv en tu ra s  co m u n es. S i  a u n  los m á s  sep aratistas reco n ocen  q u e  des
p u és  d e  la  sep a ra ció n  h a b ría m o s d e  ju n ta rn o s  de n u ev o , ¿ p o r  q u é  no g a s ta r  n u es
tr a  v ita lid a d  en en ten d ern o s, en v e z  de a m en g u arla  en estrech eces d e  M a d rid  y  
de B a rc e lo n a ?  V u e s tr a  len gu a, p u es, ¿ q u é  d u d a  ca b e ?  C a ta lu ñ a  d e b e  s e r  b ilin g ü e .
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franca , abierta y  lealm ente bilingüe. H a b la r  y  e scrib ir  e l ca ta lá n , c u lt iv a r lo  en la  
escu ela  p rim a ria , e le va rlo  a  tem a  de c ien cia  h is tó rica  en las cá te d ra s  de ca ta lá n  
qu e  d eb iera  p o seer h a ce  tiem p o  la  U n iv e rs id a d  de B a rce lo n a . ¿ N o  h a y  u n a  cá 
ted ra  d e  H is to r ia  de B u rd e o s  en la  U n iv e rs id a d  de B u r d e o s ?  ¿ P o r  q u é  n o  se  h a  
d e  e stu d ia r la  c iv iliz a c ió n  ca ta la n a  en B a rc e lo n a ?

E l  M in iste rio  de In s tru c c ió n  p ú b lica  tien e  en estos m om en tos u n a  m u y  d eli
ca d a  resp o n sab ilid ad . N o  es p osib le, si no q u erem o s p e rse v e ra r  e n  e l n e g a tiv ism o  
y  en e l ab su rd o , n o  es p o sib le  q u e  la  en señ a n za  e n  E s p a ñ a  s ig a  s ien d o  a b stracta 
m en te  u n ifo rm e . E s  in d isp en sab le  a  s u  v e z  q u e  la  U n iv e rs id a d  d e  M a d r id  em p iece  
a  n o  s e r  ta q u illa  de e x p e d ir  títu lo s  y  q u e  se la  d o te  de un sen sib le  o íd o  p a ra  cu a n to  
a co n te zca  en la  v id a  s u p e r io r  d e  n u estra s  regio n es. H a y  q u e  p a rtir  d e l h echo— del 
d o lo r, no m e  a su sto  d e  d e c ir lo — d e  q u e  la  le n g u a  m á s im p o rtan te  d e  la  n ació n  n o  
ha}ra. p o d id o  co n v e rtirse , c o m o  e l fra n c é s , e n  e l  co m ú n  denran inador, a m ad o  y  re s
p etad o , de todas ¡as cu ltu ra s  esp añ o las. L a  rea lid ad , sin  em b argo , es la  realid ad , e 
in c lin a rse  ante e lla  es la  m e jo r  y  la  m á s a ce rta d a  de las a ccio n es. N o  d e b e n  a su s
ta rn o s  las d iferen cia s, y  hem os de co n tem p lar co n  g r a ta  sim p atía  el ru m o r m ed i
terrá n e o  d e  la  fin a  h a b la  barcelon esa . Y  lu ego , e l dulce  encanto  de a q u el o r fe ó n ...  
Y  lu e g o , q u e ¿ q u ié n  q u e  se  lo  p ro p o n g a  n o  h a b la  en dos m eses u n  c a ta lá n  b a s
tan te a cep ta b le ?  A flo je m o s  e l ric tu s  y  va m o s a  la  p a z  del co ra z ó n , m u ch o  m á s fe 
cu n d a  q u e  la  de la s  a rm a s.

P o r  n u e stra  p a rte , h erm a n os de C a ta lu ñ a , os p ed iríam o s q u e  o s  in te re sá ra is  
p o r  e l tro z o  re stan te  d e  la  p ie l d e  Ib e ria . O s  debem os g ra n d e s  re p a r a c io n e s ; casi 
to d o  h a  s id o  h echo en tre  n o so tro s  b a jo  e l s ig n o  de la  to sq u ed a d ; p ero  q u isiéram o s 
q u e  p o r v u e stra  p a rte  n o  ju z g á r a is  el m u n d o co n clu so  a l lle g a r  a l E b r o . P e n sa d  
tam bién  en lo  d e  m á s a llá . S o n  tan  d é b iles  la s  enei^íasi co lec tiv a s  d e  la  n ación , 
q u e  cu a lq u ier fa l la  n o s  se rá  m u y  d a ñ o sa . V u e s tr a  ca ta la n id a d  su b irá  en va lo re s  
d e n tro  d e  u n a  E s p a ñ a  m á s cu lta , m en o s ru ra l, m enos fa n á tica , m á s  sen sib le  a l 
d erech o . M i id eal s e r ía  q u e  u n  d ia  v u e s tra  U n iv e rs id a d  se  v ie ra  fre cu e n ta d a  p o r 
gen tes d e  todas p artes q u e  fu e r a n  a  o ír  en ca ta lá n  e l cu e n to  m a ra v illo so  de v u es
tra s  g e s ta s  e n  O rie n te , y  q u e  v u e s tro s  la b o rato rio s  d e  c ie n c ia s  co m u n ica ra n  su s  
in ven to s  en la  len gu a  m á s g e n e ra l de n u estro  p aís . Y  q u e am b as co sas  se  h icie ra n  
co n  la  m ism a  fe  y  co n  e l m ism o  am or.

A m erico  C astro .

M adrid -B arce lona , o lo s  dos F ran c isco s

¿SOMOS ANTIGUOS LOS ESPAÑOLES?

U n a  de m is m ayores preocupaciones —  preocupación  que hago extensiva a l q u e  
preocuparse quiera con  esta preocupación— es esa de saber si los españoles somos hom 
bres antiguos. Es decir, s i hem os sido— o  somos— capaces de sen tir “ lo  an tigu o ”  com o 
cu ltu ra  y  vida. O  p o r h a b lar m ás claro : sentir lo  grecolatino, lo pagano. ‘‘A r o r ín ”  
es testigo de m is p regun tas p o r averigu ar la  existencia de a lgú n  español de calidad  
— sobre to d o  en e l X I X — que h aya  hecho el v ia je  a G recia  p o r fervo r, p o r vo lu n tad
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■de cu ltu ra  profunda,^ i » r  piedad antigua. N o  lo hemos encontrado. ¡Q u é  situación 
m as desam p ^ ad a (trágica) la  de un  hispánico fren te a l Partenón!

“ A z o r ín "  y  y o  sólo hemos encontrado seres nuestros q u e  eluden el P artenón  a  si
n iestra p o r sesgar a T ie rra  Santa.

E n  T ie rra  S an ta  siem pre ha habido— y  sigue habiendo— palm eros españoles.
C r e o  q u e  este dato— m ala persona d e  K lem perer— le  hubiera a  usted b a su d o  para 

negarnos el R enacim iento con  algun a oportunidad.

EL BIM ILEVARIO D E V IR G ILIO

¿Ese dato? Y  este o tro : ¿ Q u ién  es capas e n  España de feste jar h o y  a  V irg ilio  
nopnalm ente? Y  em pleo este adverbial subrayado en un  doble sentido: de acto  sin 
M fuerzo, en consuetúdine y  norm a, y  de acto  "n drm alien " de escuela, de universidad 
de pedagogía preocupada de “ lo  a n tigu o ". F ran cia en esto da la  norm a. D a  lo  “ ñ o r’ 
m alien . E n  tira n tez  p olítica  con  Ita lia  y ,  sin em bargo, este m agnífico abrazo con  el 
poeta  etern o de Ita lia : V irg ilio . Poeta d e l cesarísm o y  de lo ru ra l, de la  R o m a ecu ' 
m en ica  y  agraiia.

¿ Q u é  general español p o d ría  hablar de la  Eneida, com o h a  hecho e l gen eral G o u - 
ra u d  en la  Sorbona?

nuestro p o d ría  precisar— con la  un ción  de u n  Bérard— la  relación 
Vu-gíliO 'H om ero a  base de descubrim ientos épicos en C a ld e a  y  Fenicia?

UNAMUNO, H ELENISTA

U n atn un o entró en España— recientem ente— a  pie, com o un  hom bre an tigu o  U na- 
m uño vive , p o r  am or radical, en Salam anca, d u d a d  que p u d iera  p arecer u n a  ciudad 
a n t i^ a . U n am un o sabe griego, lo  c i u  y  hasta lo  dram atiza. ¿Pero es u n  alm a a n ti- . 
^ a  U nam uno? S i lo  es, lo  es com o España— con o tra  clase de a n t ig ü e d a d - . E l alma 
d e U n am u n o  va  tam bién a  Palestin a, dejan do a la  izquierda el Partenón.

C am in an do p o r Italia y  p o r F ra n d a — paisajes— todo se siente— paisajes, hombres 
p rofun dam en te cristianos, precristianos y  anticristianos.

^Espaiia será siem pre un  p aís de Sem ana Sarita. Sem ana Santa, sazón p u ra  de Es- 
pana. P aís cristiano, archicristiano, postcristiano, España, con u n  sabor antivirgiliano, 
am argo y  acre d e  la  v id a; u n  sabor contra  n aturaleza, q u e  diría  M on th erlan t. 
M o n th erlan t, reaccionario  y a  del deporte  y  de lo naturista. Y  em briagado de ham- 
bres imamunescas- D e  los toros a  U n am un o, pasando p o r la  Sem ana Santo  en Cas- 
t illa : M on therlan t.

REPÚBLICA y  PAGANISMO

Y  en e s t^  condiciones acres y  palestinicas d e  España, ultram undanas, an tin atú ' 
ricas, ¿ «  posible creer con  fe , p o r ejem plo, en una R ep ú b lica  a l m odo antigu o, o  sea 
a l o cd d en ta l y  europeo?

H a y  q u e  p en sar —  am igos radicales —  q u e  la  R epú blica  se p rep aró  en F ran cia  a 
base de lecturas antiguas y  m archas sentim entoles sobre e l P arten ón ; a  fu e rza  de h u '
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inanidades y  de u n d ó n  histórica, re fu g ia d a  en el ún ico h o g ar revo lu cion an o  de la 
v e r e d e r a  E u ro p a: la  U n iv ersick d  (tem plo deifico), (¡T em p lo  deifico, cercanas fiestas 
d e  D e lío s . ¿C u a n to s turistas ib én co s va n  a  D elfos, agencias de viaje?)

'

LA MUJEK MUERTA

L a u n i^  p ^ ib ilíd a d  “ rep ublican a" autén tica que se p ued e dar en España no es 
la  del hom bre de ateneo, de antin atura, d e  café  y  de capa, sino la  de ese gru p o , cada 
vez m as cuajado, de patinadores y  excursionistas q u e  han ido escalando e l G uadarra- 
m a tras el a lto  m irar de cu ello  la d ea d o ^ -y  y a  en lejanía casi m ítica— d e  un  G in e r 
de Iw  R ios. F ra n a sco  G in e r  de los R ío s: un  d ía  solo en N avacerrad a, echando atrás 
la  cabeza p ara  m irar bien  de lejos lleg ar un porvenir.

A q u e lla  "secta”  de la  “ ^ s titu c ió n ”  v a  dejando de ser “ se c ta " , particularism o, 
i i e t ^ o x i s m o .  S e  v a  h a a e n d o  substancia universitaria, m uchachil, general, nacional.

L a  m ar(±a » b r e  M a d rid ” — e n  su  m ejor sentido de R epú blica— vien e desde las 
cum bres de Ja M u je r  M u e rta  con velocidad de esquis.

EEGIEDAD D E MESETA

P ero  M a d n d  n o  es sólo G uadarram a, m ontaña suiza, p aisaje  federal. M a d rid  está 
meseta y  llano, y  m ás q u e  u n a  ciudad  “ n atu ra l"  es u n a  urbe estratégica, in ven ta

d a  (la in ip r^ io n  verd adera  de M a d rid  llegando del m onte o  del río es la  de camba- 
m ento:  tiendas de cam paña sus casas; casas de oficio, dependientes en últim o térm i- 
n o  d e  palacios fortalezas: E l Escorial, E l  Pardo, A ra n ju e z , L a  G ra n ja , T o le d o : re- 
giedades). ’

republicanism o" de G u ad arram a n o  adquiere “ calidad  re g ia "  de m eseu, 
M a t o d  no podra a lbergarlo  cum plida y  eficazm ente. N o  u n a  M o n arq u ía  q u e  p arez
ca  R ep ú b lica  necesítase. S in o  u n a  R ep ú b lica  con aíre  regio.

PATILLA EN  ROSTRO HERA CLID A

Es sintom ático q u e la  m ayoría  de los deportivos guadarram eños— anchos hom bros, 
j a l e c o  rojo, testa heraclida a l aire— se v a y a n  entrecom illando de p atillas rom ánticas 
los rostros.

L a  p atilla  es u n a  concesión a  lo  arbitrario, a  lo  antin atural. P atillas y  chalecos ro 
jos son m odalidades antipaganas, antiantiguas.

C o n  p atillas se realizaron  lo s Estados U n idos d e  A m é rica . Y  term inó d e  desmo
ronarse e l tip o  tradicional d e  Im perio  español. P atilla , q u e  es rom anticism o, busca 
siem pre rd v in d ica d o n e s  n adon ales. Y  e n  cuan to  e l rojo— com o color— , en form a de 
cam isa o ^  chaleco, de ropa p egada a l corazón, d e  ro p a  in terio r q u e  se tien d e fu e 
ra, re ívin dicadon es sedales.
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_ España n o  sentirá lo  antiguo. Pero España ha sentido lo  m oderno en su form a 
mas exó tica  y  ancha; A m érica.

^ M adrid, además de un  castro iberorrom ano, parece una ciudad  am ericana E l es
pañol, q u e  desconoce el Partenón, se decide p o r e l rascacielos. E  in capaz de lleg ar 
a  Jos Balcanes, v a  y  vien e sencillam ente de Buenos A ire s, de M é jico , d e  N u e v a  Y o r k  

H asta  que la  v o j  lifó iilic a , catalana, levantina, de P i y  M a rg a ll n o  se üene deí 
sentido am ericano de M ad rid  n o  ten drá  eficacia decisiva. A q u e l “ confieso q u e n o  es- 
to y  r a u A o  por las grandes naciones y  estoy menos por las u n itarias", con que la 
barbita b lan ca de este otro  Francisco em pezaba sus “ N acionalidades” , no significará 
nada m ientras la  m eseta, lo  m adrileño, n o  le  em pape de sentido am ericano, esta- 
ctoumáense.

REPÚBLICA Y FEDERACIÓ N

D el m odo que “ la  ju ven tu d  de G u adarram a”  (la  de Francisco G in e r)  tien e  e l de- 
t e r  de sup erar ^ a  “ secta la ic a "  si quiere llegar a  algo p rofun dam en te nacional, así 

la  ju v e n ^ d  del p acto  (Ja de Francisco P i y  M a rg all)  tiene la  m isión de estadouni- 
zar  toda secta separatista” .

CASTELLANOS EN BARCELONA

C astellan os hemos ido ahora— y a  m uchos— a B arcelona

C a t a n e s  vin ieron  a n t e s - n o  tantos— a  M a d rid . Y  antes de todos estos grupos 
tres vo lu ntades activas anduvim os de M a d rid  a Barcelona y  de  B arcelona a  Lisboa- 
Juan E stein ch, A .  M . Sbert y  yo.

T re s  volu ntades activas de “ franciscanism o ibérico".

H o y  p arece dem ostrado q u e  el franciscanism o de San Francisco de A s is  fu e  la 
prim era in troducción  a  la R e fo rm a " del R enacim iento. Franciscanism o era vu elta  a 
Ĵ i M atu raleza  con ferv o r religioso: v id a  n atu ra l y  sacrificio m oral. Sentido de la  N a -  
turaJeza y  sentido de 1o heroico.

Sí queremcw la  ̂"o rd e n ", “ nuestro p artid o  franciscano” , h a y  que ev itar la  “ secta” .
. la  rehgatio”  peninsular, h a y  q u e h u ir “ la  desm em bración d e  los

m iem bros .

CONCILIO

.. excursión m adrileña a  B arcelona, ¿no podría ser el del
concilio  . D e  n o  acep tar el del “ con cilio” , sólo queda e l signo antigu o, frív o lo  y  

pagano— sobre todo pagano— d e  la  “ jira ” .

^ m o  conaho  se han oído todas las voces. V o ce s  concilladas m ás q u e  conciliadoras, 
t n  Jos cielos penm sulares nuestros dos Franciscos se habrán sentido seráficos v ie n ' 

do ponerse e n  m archa— silenta, segura— “ sus órdenes” .

E. G im énez Caballero.
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