
omento de Jas reuniones celebradas con motivo <̂ GI Curso. 

ACTIVIDADES CULTURALES EN PUIGCERDÁ 

El V Curso Internacional 
de Cultura Románica 

en Puigcerdá 
Como es sabido el Curso Internacional de 

Cultura Románica que por qu in to año se celebra 
en Puigcerdá, está organizado por la Ponencia de 
Cul tura del Excmo. Ayun tamien to de Puigcerdá, 
con la co laboración de las Excmas. Diputaciones 
Provinciales de Gerona y Barcelona. 

Precedente de estos cursos específicos, f ue ron 
aquellos que se impar t i e ron allá por el año 1947 
durante varios años consecut ivos, ba jo el auspi
cio de La Universidad de Verano, que organizaba 
y realizaba exp léndidamente la Univers idad de 
Barcelona, ba jo la inmediata d i recc ión de dichos 
cursos de D. Mar iano Bassols de Cl in ient , cate
d rá t i co de la Facultad de Letras de dicha Univer
s idad. 

A aquellos cursos que promet ían servir a 
Cerdaña y a la cu l tu ra y relaciones científ icas 

españolas en f o rma singular , acudían renombra
dos profesores de universidades de toda Europa 
e incluso Amér ica , desarrol lando un temar io his-
tó r i co- l i te ra r io y cu l tu ra l amp l ís imo, con la in
tervención por descontado de catedrát icos de la 
mayoría de las Universidades españolas. 

A la hora de buscar medios aptos para con
ver t i r en permanente la ubicación de la sede de 
d icho Cent ro Univers i tar io , surg ieron di f icul tades 
de encont rar terreno bien emplazado, y por ra
zones fáciles de comprender , otras poblaciones 
con una visión más realista de lo que estos Cur
sos s igni f icaban, no sólo no d iscut ie ron el prec io 
de los terrenos o se resist ieron a fac i l i ta r los sino 
que entregaron la obra hecha, y contaron con 
esa poderosa palanca de revoluc ión cu l tu ra l que 
es la Univers idad, quedando Puigcerdá relegada 
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a su quehacer t rad ic iona l , perd iendo una opor
tun idad que ha venido a supl i r momentánea
mente, estos Cursos de Cul tura Románica que 
bien pudieran ser la puerta abierta para conse
guir que vuelva la IJniversidad, tempora lmente a 
estas a l turas, a f o rma r y moldear muchos espí
r i tus abiertos al deseo y la inqu ie tud de saber y 
progresar. 

F inal idad de estos Cursos 

Como se anuncia en los programas de pre
sentación de los Cursos, tiene por ob je to , «ofre
cer en cada una de sus ediciones anuales una v i 
sión de c o n j u n t o de las diversas manifestaciones 
h is tór ico-cul tura les del mundo román ico , enmar
cada en las sucesivas etapas de su desenvolvi
m ien to h is tór ico». 

El V Curso ha estudiado la cu l tu ra románica 
europea en el siglo X ÍX , habiendo in te rven ido en 
el desarrol lo del temar io amp l io e interesanti 'si-
mOj una gran serie de profesores Univers i tar ios 
o personalidades del mundo del saber y de las 
letras, t ra tando temas tan sugestivos como los 
siguientes: 

— Los orígenes del Romant ic ismo en España 
y su desarrol lo. 

—^ La poesía románt ica y pos t románt ica y la 
novela cos tumbr is ta . 

— El teatro románt i co y Post románt ico . 

— La Reinaxenga a Catalunya. 

— Los ¡uegos f lorales y Verdaguer. 

— La prosa y el teatro Románticos en Ca
taluña. 

— El Renacimiento cu l tu ra l gallego en el 
siglo X IX . 

— El l i r i smo de Rosalía de Castro, 

— La L i te ra tura románt ica en Por tugal . 

— El Romant ic ismo francés. 

— El Romant ic ismo en I ta l ia. 

— El Mov im ien to románt i co en Rumania, 

— España como país románt i co desde el 
M u n d o eslavo. 

— El Mundo clásico v isto por los románt icos. 

— La evolución pol í t ica en la España de la 
p r imera m i t ad del siglo X IX . 

-—^El pensamiento económico del siglo XIX. 

— E! derecho en el siglo XIX. 

— La Indust r ia l izac ión y las t rans fo rmac io 
nes agrarias en Cataluña. 

— El Fenómeno Urbaníst ico. 

Tales temas ¡unto con clases dedicadas al es
tud io f i lo lóg ico de textos castellanos y catalanes, 
apoyados en proyecciones y documentales han 
const i tu ido la labor de este V Curso en el que 
no han fa l tado excursiones y recitales musicales 
de verdadera valía. 

Prestaron su valiosa co laborac ión a estas ta
reas docentes, los señores D. Juan A inaud , Direc
tor de los Museos de Ar te de Barcelona; Dr. don 
Santiago Alcolea, Profesor de ía Univers idad de 
Barcelona; Dr, D. José Alsina, Profesor de la Uni
versidad de Barcelona; Dr. Ignacio Bayona, pro
fesor del Curso de Estudios Hispánicos de Bar
celona; Dr. José María Ber in i , profesor de la 
Universidad de Barcelona; Dr. An ton io Comas, 
profesor de la Univers idad de Barcelona; Dr. 
Luis Cueílar, profesor de !a Univers idad de Bar
celona; Dr. Fabián Estapé, profesor y actualmen
te Rector de la Univers idad de Barcelona; Dra. 
Mónica Li l iana Gabaro iu , profesora de la Univer
sidad de Bucarest; Dra. Licia Govoni , profesora 
del « Ins t i t u to I ta l iano de Cu l tu ra» , de Barcelo
na; D. José María Gui le ra , invest igador y pub l i 
c ista; Dr. Eduardo Junyeny, Conservador del Mu
seo Episcopal de V i ch ; Dr. Basi l io Losada, pro
fesor de la Univers idad de Barcelona y m i e m b r o 
de la Academia Gallega; Dra. Gabriela Makov/iec-
ka, profesora de la Univers idad de M a d r i d ; Dr. 
Juan Mercader, Invest igador del Consejo Supe
r io r de Investigaciones Cientí f icas; Dr. Jorge Na
da l , profesor de la Univers idad de Valencia; don 
Cami lo Pallas, Di rector del Servicio de Conser
vación de Monumentos de la Excma. Diputac ión 
de Barcelona; Dr. Georges Raillard, d i rec to r del 
Ins t i tu to Francés de Barcelona; D. Francisco Ro-
sell, abogado, Secretar io del Curso; Dr. Jorge Ru
bio y Balaguer, Presidente del Ins t i tu to de Es
tudios Catalanes. 

Estos cursos de cu l tu ra románica que se 
abr ie ron hace cinco años ba jo la d i recc ión del 
eminente f i ló logo profesor Griera han cont inua-
c'o ba jo la del profesor Bayona, demostrándose 
a través de los cursos real izados, que si no es su 
act iv idad sugestiva para la masa, cosa lógica, sí 
resulta de interés para esa él i te aficionada al 
saber y a la cu l tu ra que s iempre se encuentra en 
cualquier comarca, máx ime en una tan abierta 
como es la Cerdaña, por una serie de circuns
tancias de diverso orden, que aconsejan or ien tar 
estos Cursos en f o rma que puedan interesarse, 
no sólo minor ías , sino un mayor cont ingente de 
ceretanos, in tentando conver t i r estos Cursos en 
verdadera sede de una Univers idad de Verano. 

Desarrollo del temar io 

T ra ta r con algún detalle de la exposición de 
los temas que han sido ob je to del quehacer de 
este V Curso de Cu l tu ra románica, nos exigiría 
t iempo y haría in terminables estas notas que 
sólo t ienen por ob je to dar una impres ión de con
j un to de lo real izado y así he escogido el p r inc i 
p io y f in del curso, del que ent re otras conferen
cias f u i testigo presencial , haciendo constar que 
los temas y la exposic ión de las mater ias, han 
resul tado en todo momen to verdaderamente in
teresante, út i l y g ra t í s imo al aud i to r io . 
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Sabré un fondo de fotografías, siguen las lecciones dei Curso. 

Lección inaugural 

Cor r i ó a cargo de! profesor Rubio y Balaguer, 
quien tras unas palabras de presentación del Di
rector del Curso señor Bayona, que hizo sintética 
exposic ión de las tareas que habrían de cumpl i r 
se, y de unas frases de elogio al conferenciante, 
a cargo del Dr. Comas, glosando los valores cul 
turales y humanos del Dr. Rubio, en t ró en mate
ria d iser tando ampl ia y documentadamente so
bre «La Renaixenga Catalana». 

Refiriéndose al Renacimiento en relación a la 
Renaixenga, d i j o , que fueron mov imien tos cu l tu 
rales paralelos pero no completamente idént icos. 

La Renaixen^a fue en Cataluña el Mov im ien to 
cu l tu ra l tendente a re integrar , en su me jo r for
ma, la lengua y cu l tu ra catalana con vo lun tad de 
persistencia. 

El Romant ic ismo en cambio signif icó, un ve
hemente deseo de camb io de ideas y una man i 
festación expansiva de obras l i terar ias, cantando 
gestas bélicas medievales castellanas. 

Ci tando nombres i lustres que hic ieron posi
ble el Mov im ien to cu l tu ra l del renacer de la 
cu l tu ra catalana, señaló a A r ibau del que hizo 
calurosa apología por sus aportaciones a d icho 
mov im ien to , al que con t r ibuyó con publ icacio
nes de mér i to desde la edad de 19 años, 

Refiriéndose a la «Oda a la Patr ia» que él 
s implemente denominó «Oda», y que pub l i có en 

1833, d i j o que esta pub l icac ión, signif icó la con
sagración de este catalán insigne que s in t ió en
t rañablemente a Cataluña, v iv iendo en M a d r i d , 
donde t rabajaba como empleado de Banca, de 
o t r o ad inerado catalán que residía en la Capital 
de España. El verdadero mér i t o de la «Oda a la 
Patr ia», fue el haber ident i f icado la lengua y la 
Patr ia. El m i smo Ar ibau llamaba a sus poesías 
«t rovas» y era cor r ien te que el lenguaje u t i l i za
do, no le llamase catalán, sino lemosín. 

Va c i tando el conferenciante nombres in
f luyentes en este mov im ien to cu l t u ra l , ent re los 
que recordemos, las obras de Capmany, Félix 
Torres Amat , Prosper Bofarul l , los cuales inf luye
ron eficazmente en el renacer de esta cu l tu ra 
catalana, no obstante escr ib i r todos en castella
no, glosando el d iser tante la impor tanc ia de las 
obras «Los Condes de Barcelona, v indicados» de 
Bofarul l la His tor ia del Comerc io de Cataluña 
a t r ibu ida a Capmany. 

Refiriéndose a los Juegos Florales, como me
dio de fomentar la afición y pureza del estudio 
de la cu l tu ra y lengua catalana, ensalzó la labor 
de Mi lá y Fontanals, que los organizó y tuvo in
terés en que las obras presentadas en los mismos 
fueran exclusivamente en catalán. 

Hizo una cita a las aportaciones del insigne 
Rubio y Ors , abuelo del conferenciante y te rm inó 
glosando la obra de Víc tor Balaguer «Esperanzas 
y Recuerdos», d ic iendo que por ser su autor hom
bre de ideas l iberales y comun ica t i vo d io gran 
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impu lso a la cu l tu ra catalana a través de IB In
tensif icación de celebración de Juegos Florales. 

Finalmente dedicó un amp l io recuerdo al in
signe Anselmo Clavé, p ropu lso r del amor a las 
letras catalanas, defensor de los Juegos Florales, 
cuyo lema práct ico era: « v i r t u d , progreso y 
amor» . Sus ideas progresistas, le l levaron a la 
pr is ión donde conviv ió con ot ros hombres de 
d is t in ta fo rmac ión e ideología, siendo en aquella 
soledad y s i tuac ión, cuando conc ib ió la idea de 
elevar la mora l y la f o rmac ión de aquellos com
pañeros de cárcel, enseñándoles a cantar y a ex
presar por este medio sus sent imientos art íst icos 
e ideales. De esta generosa in ic iat iva habrían de 
sal ir los mund ia lmente famosos Coros de Clavé. 

La amenidad del tema y la docta y bri l lantí
sima exposición del o rador hizo las delicias de 
los asistentes al in ic io del curso. 

Clausura del mismo a cargo del profesor Nadal 
y Estapé 

El día 2ó de j u l i o en sesión de gala, d ieron 
un magníf ico concier to como apor tac ión ar t ís t i -
co-musical a este f inal de Curso, el Cuarteto So-
nor integrado por Jaume Francesch, Miquel Pe
rales, v io l in is tas y Josep Casasús v io la, y Ernest 
Xancó v io loncelo, con un selecto programa mu
sical, in terpre tando ante una nu t r ida concu
rrencia en los salones del Hotel del Lago de 
Puigcerdá, obras de J. Hayden, G. Fauré y S. Pro-
kof ief f , que fueron muy aplaudidas por la per-
•fección y gusto de sus in térpretes. 

Transformación agrícola e industrial del siglo XJX 

El profesor Nadal desarrol ló el tema de La 
transformación agrícola e industrial española en 
el siglo X IX . 

Hace notar el desequi l ibr io apreciado a f ina
les del siglo 18 ent re la poblac ión y los recursos 
d isponib les, que se t raduce en un aumento de 
precios. Analiza las soluciones al prob lema que 
las c i f ra en intensi f icar la p roducc ión , me jo ran
do los sistemas de explotac ión de las f incas, o 
extender los cu l t ivos a t ierras marginales. Nin
guno de los dos sistemas da resul tado, para ata
jar la a larmante s i tuación de Hacienda púb l ica , 
abrumada de deuda exter ior e in te r io r y se re
curre a la desamor t izac ión, de las «manos muer
tas, Ordenes Religiosas, nobleza, entidades pú
bl icas» poniendo en públ ica subasta sus bienes. 
Se pretende que al revender dichas fíncas vayan 
a manos de autént icos agr icul tores pero no se 
consigue. Se capi ta l izaron al 3 % las fincas des
amort izadas. Este mov im ien to desamor t izador se 
generaliza en Francia donde t r iun fa la idea de 
que la t ier ra se d is t r ibuya entre pequeños agr i 
cul tores y en Ital ia donde fracasa el sistema, 

porque la burguesía se alia con el capi tal y no 
con el campesino para estos f ines. 

En España, los onerosos gastos de guerras, 
revoluciones y pronunc iamientos vienen a coin
c id i r con la d isminuc ión de ingresos procedentes 
de Amér ica y obl iga a la desamort izac ión que 
t ímidamente se Inicia en la época de las Cortes 
de Cádiz y se generaliza esta medida en la cuarta 
década del siglo X IX . Se pretendía d i sm inu i r los 
millones de deuda in ter io r , para lo que se per
m i t i ó que los tenedores de t í tu los de dicha deu
da pudieran asist i r a las subastas, de donde se 
siguió que la picaresca de algunos avispados ad
quir iesen t í tu los de la deuda a buen precio y 
compareciesen a la hora de la subasta en situa
c ión ventajosa y compet i t i va con el pobre cam
pesino que para comprar debía sacar sus reser
vas de d inero , siendo pues su inmediata conse
cuencia que las fincas en gran par te, pasaran de 
unas manos muer tas, a otras demasiado «vivas», 
sin resolverse el p rob lema. 

En el orden exter ior para enjugar el creciente 
adeudo de la Hacienda, el Conde de Toreno con
sigue del único f inanc iero que se avino a ello, un 
préstamo de 60 mil lones de reales de los 600 
millones precisos para el saneamiento de la mis
ma, pero condic ionado d icho préstamo a que se 
le concediera en monopo l io de la exp lotac ión de 
Minas de azogue de A lmadén, y el negocio fue 
tal que en un solo año, ob tuvo el prestamista 
ingresos de las minas netos, superiores a los 44 
mil lones de reales. 

Habla el profesor Estapé 

Clausurado el curso, diserta D. Fabián Estapé, 
ente una nu t r i da asistencia de aud i to r io , a lum
nos y vecinos de Puigcerdá, en un acto solemne 
que preside el Presidente de la Excma. Audiencia 
Ter r i to r ia l de Barcelona D. Carlos Obio ls , auto
ridades locales y profesores, desarrol lando el su
gest ivo tema de el Fenómeno Urbanístico del 
siglo X IX . 

En amena y docta d iser tac ión , el Dr. Estapé 
hace notar el in f lu jo de la Revolución Indust r ia l 
en la manera de v i v i r , t raba ja r y pensar, que 
trasciende al u rban ismo. 

Cambia la es t ruc tura del medio urbano en que 
el hombre vive. La Revolución indus t r ia l en Es
paña fue de onda cor ta , al Igual que el progreso 
cientí f ico y cu l tu ra l del i l um in i smo , que se notó 
en nuestro país, pero con luz tenue, «con res
t r icc iones». Surge nueva indust r ia que se loca
liza en Cataluña, Vasconia y Astur ias. El naci
m ien to de la gran indust r ia trae como conse
cuencia el surg i r de la gran Urbe, por impera t ivo 
de la necesidad de si tuarse cerca de la factor ía y 
no por capr icho del Monarca. 

Se ext iende el o rador en las d ia t r ibas a favor 
y en contra de la gran Urbe a la que unos la con-
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sideran foco de vicios y perd ic ión y otros foco de 

cu l tu ra y progreso insust i tu ib le . 

Se refiere al caso de Barcelona, C iudad amu

rallada y que ha de luchar para ensancharse y 

expandirse, lo que consigue gracias al ingenio 

y denuedo de un gran catalán: I ldefonso Cerda, 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, h i j o 

de una fami l ia rura l del pueblo de Centellas con

cibe y proyecta la gran Ciudad del f u t u r o , y sa

cr i f ica pro fes ión y p r o p i o pecul io a esta ¡dea ob

sesionante de proyectar la gran C iudad, consi

guiendo no sin vencer serlas di f icul tades el que 

los Organismos Admin i s t ra t i vos de Barcelona y 

M a d r i d le escuchen y or ienten sus tareas urba

níst icas, según su magníf ico proyecto, empezando 

po r obtener que se de r rumben las mural las que 

l im i taban y acotaban la Ciudad. Contra los inte

reses miopes de prop ie tar ios de terrenos, planea 

Cerda grandes y anchurosas avenidas de 20 a 30 

metros de a m p l i t u d por lo m í n i m o , t razando las 

d i rectr ices que han servido al desarrol lo y pla

ni f icación actual de Barcelona, concib iendo lo 

que es hoy la Diagonal y Calle de Cortes. In tuyó 

la necesidad de grandes espacios verdes, par

ques, jard ines, aparcamientos de vehículos que 

soñaba como de inmediata rea l idad, por noso

tros v iv ida . Edita su plan de ensanche de Bar

celona en 3.000 ejemplares que en su mayoría 

desaparecieron. Cuenta el conferenciante las d i 

ficultades y oposiciones de arqui tectos y del pro

p io Ayun tamien to de Barcelona que tuvo que 

vencer para que sus ideas t r iun fasen, con el 

apoyo de sociólogos, médicos, higienistas y la 

revolución indust r ia l que avalaban sus teorías 

de grandes espacios. 

I ldefonso Cerda que muere empobrec ido, fue 

un hombre ex t rao rd ina r io , terco y apasionado 

por sus ideas, a veces no todo lo moderadas que 

a su t ranqu i l i dad hubiera convenido, gastando 

energías y hasta p rop io p a t r i m o n i o en p lasmar 

en una obra ex t rao rd ina r ia , cual fue el Plan de 

Ensanche de Barcelona. 

Tal ha sido la tónica y est i lo de las confe

rencias del curso que merecen una decidida co

laboración hasta t rans fo rmar lo en Universidad 

de Verano. 

J. ROMERO 
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