
Biblioteca Pública Arús 

Al morir, Rossend Arús i Arderiu dejaba su cuantiosa fortuna a 
Valentí Almirall y a Anton Farnés, como herederos de confianza y al 
mismo tiempo ejecutores testamentarios, para que llevaran a efecto los 
designios que previamente les había comunicado. El primero era su 
amigo y compañero inseparable en tantas iniciativas de carácter cultural 
y/o catalanista; el segundo era el fiel empleado de su padre, a cuya 
muerte 51 asoció a la empresa para poder despreocuparse de este cuidado 
y dedicarse plenamente a sus aficiones literarias y artísticas, decisión 
altamente acertada puesto que Anton Farnés consiguió hacer más fmctí- 
fero un negocio ya floreciente, para bien de ambos. 

Rossend Arús, culto, demócrata, liberal y preocupado por la condi- 
ción de la clase trabajadora había ya demostrado interés hacia las 
bibliotecas públicas: al sufragar el enorme y suntuoso edificio que debía 
albergar el Ayuntamiento y las escuelas del pueblecito de Das, en la 
Cerdanya, había previsto unas salas para biblioteca municipal. Sin em- 
bargo, la idea surgida al calor de la conversación con los amigos, de cuya 
materializacián quedaban ellos encargados, era de superior envergadura: 
crear una biblioteca para el pueblo y cederla al ptleblo de Barcelona debía 
valerle el salto a la posteridad y, por carambola, una internacionalización 
no sospechada. 

Valentí Almirall y Anton Farnés pusieron manos a la obra y empeza- 
ron por habilitar el piso donde había vivido Rossend Anís en el edificio 
que había hecho construir en el número 152 -ahora 26- del Passeig de 
St. Joan de Barcelona, para lo cual recabaron la ayuda de prestigiosos 
profesionales y artistas: Bonaventura Bassegoda, arquitecto, y Pere Bas- 
segoda, contratista, se encargaron de las obras de remodelaje; Josep Lluís 
Pellicer cuidó de la decoración; Manuel Fuxá, de las obras escultóricas, 
etc. Y efectivamente, lo que más maravilló a los contemporáneos, al 
inaugurarse la Biblioteca, fue la transformación que se había operado en 
aquel piso del Ensanche barcelonés: la amplitud de sus salones, la 
luminosidad de sus dependencias, la riqueza y el buen gusto que domi- 
naba el conjunto ... 



Una entrada independiente, amplia, suntuosa, con una escalinata de 
mármol de tres tramos, de siete, diez y diez escalones, iluminada por 
cuatro enormes candelabros de bronce y cristal tallado, le aseguró el 
acceso directo desde la calle. El zócalo es de mármoles de colores. 
Remata la escalera un peristilo de gusto clásico, con cuatro columnas 
jónicas a cada lado más las dos que flanquean la puerta de entrada, a 
cuyos pies mármoles de colores dibujan la palabra Salve dirigida a quien 
quiera que llegue. El fuste de las columnas, estriado, es de mármol 
blanco, de una sola pieza; el collarín, así como los marcos que bordean 
las aberturas de la claraboya que ocupa el techo y que da luz a la escalera 
desde el patio interior, ostentan grecas y cenefas en relieve, policroma- 
das, que representan básicamente estilizaciones de hojas de acacia o la 
corola esquematizada de una flor. Variaciones sobre el mismo tema, en 
yeso, en pintura plana o en incisión en la madera se reproducirán en el 
interior, a lo largo de las paredes y de los armarios, bordeando los techos 
y los dinteles de las puertas y, reducido a un juego geométrico de colores, 
en las baldosas de mármol del suelo. 

Sobre la pared posterior de la escalera hay un busto de bronce del 
fundador, enmarcado por una silueta que recuerda una mastaba egipcia, 
entre dos placas conmemorativas. Unas vidrieras, con los bajos de 
madera tallada, cierran los espacios intercolumnares; y una reducción, a 
dos metros aproximadamente, de la estatua de «La Libertad iluminando 
al mundo)), de Bartholdi, en plancha de bronce, da la bienvenida a los 
visitantes casi al dintel de la puerta. 

Los pasillos que quedaron tras las columnas fueron flanqueados por 
vitrinas adosadas a las paredes, para la exhibición de las joyas bibliográ- 
ficas que la Biblioteca adquirió; sobre las vitrinas, cuadros al óleo de Van 
Dyck (¿que desapareció?), de M. Urge11 (vendido en 1927 por necesida- 
des de subsistencia) y de Meifren, y láminas con reproducciones de obras 
de arte. La Biblioteca conserva dos cuadros de Meifren, en muy mal 
estado; uno de ellos ha sido restaurado mientras que el otro espera su 
turno si hay posibilidad de restauración. Actualmente, estas paredes 
están materialmente cubiertas por armarios repletos de libros; las vitri- 
nas se adosan ahora a las vidrieras, excepto las que había cercanas a la 
puerta, que han tenido que ceder el sitio a los ficheros recientemente 
adquiridos. 

Más allá del vestíbulo con la estatua de la Libertad, una sala estrecha 
y alargada, cubiertas las paredes también desde el suelo hasta el techo 
con armarios y estantes repletos de libros, en cuyo centro se instalaron 
vitrinas para exposición permanente y a la vez para guardar los libros de 
gran formato, da paso a la sala de lectura, capaz para 24 personas 
distribuidas en dos mesas alargadas y con 624 cadiras de brassos com no 
las té miliors cap canonge», dice una gacetilla de la época. Debemos 



consignar que todo el mobiliario primitivo así como las puertas, maci- 
zas, labradas con dibujos geométricos, son de caoba. 

En lo alto de la sala de lectura, una hilera de ventanales le da una 
luminosidad especialmente alegre y acogedora. Y enmarcando aquéllos, 
además de las cenefas de que ya hemos hablado, un friso y unos plafones 
de tela que imitan mosaicos de oro, en los que figuran los nombres de 
escritores, artistas, filósofos y sabios de todas las épocas y todos los 
países, en absoluta promiscuidad, algunos de ellos representados en 
busto, en unos medallones gemelos, sobre un ramo de laurel: Cervantes 
y Ausias March; Galileo y Platón; Muntaner y Herodoto; Velázquez y 
Viladomat; R. Llull y Danvin, etc. Sobre la puerta de entrada y a ambos 
lados, en vez de los medallones del resto de la sala, sendas pinturas 
reproducen los edificios comunales y escuelas de Das y de L'Hospitalet 
de Llobregat. 

Mención aparte merece el techo de esta sala de lectura porque el 
tiempo y la incuria se han cebado en él. Está dividido en nueve caseto- 
nes, todos ribeteados con cenefas variadas, de colores vistosos, en que 
predominan además del oro, el azul y el rojo; en cada uno de estos 
casetones, Josep Lluis Pellicer pintó <<A la grisaillev otras tantas represen- 
taciones de las instituciones de cultura más celebres del mundo: las 
Universidades de Barcelona, de Salamanca, de Leipzig y de Yale-New- 
Haven y el Politecnicum de Zurich; el Museo Británico y el del Louvre; 
la Biblioteca Vaticana y, en el centro, la Acrópolis de Atenas. Desgracia- 
damente, nada subsiste de estas pinturas, si no es la constancia que de 
las mismas tenemos en las descripciones coetáneas y en los dibujos que 
el mismo Pellicer hizo de varias dependencias de la Biblioteca para una 
publicación de la época. Ya el 3 de octubre de 1938 el bibliotecario 
escribía, en una dramática carta de petición de socorro tanto para la 
institución como para las personas que en ella trabajaban: «En quant al 
tapament de goteres, no pot demorar-se mes. Tot es desgracia quan plou 
i'l sostre esta a punt de partir-se. Precisa, doncs, un adob immediat~, por 
lo cual solicitaba poder cobrar los alquileres de los pisos. La próxima 
referencia se halla en el acta de reunibn del Patronato, correspondiente 
al 26 de marzo de 1940, en que visitan la casa para hacerse cargo del mal 
estado y acuerdan hacer las reparaciones mínimamente necesarias «...pa- 
ra asegurar la debida conservación y custodia de aquélla, durante el 
tiempo todavía indeterminado, en que continúe cerrada al público por 
las causas ya conocidas». Efectivamente, la falta de personal debió 
motivar el cierre los últimos días de la guerra y ya no volvió a abrirse 
por motivos políticos durante casi treinta años. Cuando en 1967 se 
hicieron las gestiones para la reapertura de la Biblioteca, el techo estaba 
tan deteriorado que ni se dieron cuenta de los dibujos y pintaron encima. 
Recientemente, en 1979, al efectuar obras de consolidación del edificio, 
se pudo comprobar que de las vigas de hierro que sostenían el techo sólo 



quedaba un tenue calado que se deshacía en polvo a la más leve presión 
de los dedos. No hay que olvidar que esta sala, edificada sobre el típico 
patio interior del Ensanche barcelonés, rebasando la línea del edificio, 
queda sin la protección de los pisos superiores y, por consiguiente, mas 
a la intemperie. 

A la espalda de la escalera, aparte pequeñas dependencias, los artífices 
de la Biblioteca reservaron dos amplios salones: uno para los lectores- 
investigadores, con una gran mesa central y facistoles de sobre-mesa, y 
un enorme facistol de coro en un extremo del salón, que resulta un 
modelo de equilibrio y armonía entre la decoración y el mobiliario. El 
otro era la llamada sala de música, cuya disposición, con un estrado al 
fondo, en la pared este, evoca los grabados de salones masónicos que 
ilustran algunos libros de la Biblioteca. El artesonado es aquí particular- 
mente rico, con colores vivos, igual que la fantasía de dibujos y colores 
de los mármoles del pavimento; la lámpara central, espléndida, origina- 
riamente de gas, hasta el 1975 no se adaptó a la instalación eléctrica. En 
esta sala se conserva aún el armonium, mientras que el piano original, 
irrecuperable por acción de las humedades y las injurias recibidas duran- 
te los años que la Biblioteca estuvo cerrada, ha sido sustituido por otro 
de la misma época, cedido gentilmente por sus propietarios; los lectores, 
si lo deseaban, podian interpretar en estos instrumentos las partituras, 
abundantes, que la Biblioteca poseía y que aún conserva. 

Con el tiempo, los armarios para contener los libros que iban llegando 
a la Biblioteca invadieron esta sala un poco anárquicamente: un par de 
ellos, que pertenecieron a Rossend Arús, ostentan unas delgadas láminas 
de plata en las que se grabaron sendos pensamientos suyos: Com més 
ilustració té un poble més lluny está del absolutisme y La paraula sagrada 
pera tot home honrat es avant; ambos finalizan con la abreviatura 
tripuntuada, en ejemplares únicos en la casa. La pared del fondo fue 
materialmente recubierta de armarios, de madera vulgar, y la pequeña 
reproducción de la Venus de Milo que, en una hornacina, la presidía fue 
instalada al lado de la puerta de entrada. Centrados en la pared, sobre 
la tarima, estuvieron instalados en otro tiempo, la mesa y la silla de Gran 
Maestre de Rossend Arús, que fueron vendidas, obligados por las estre- 
checes económicas, en 1927 a la Gran Logia Española, por 300 pesetas. 
Otro armario, enorme y feo, que ocupaba parte de una de las paredes fue 
destruido recientemente para dejar espacio a las vitrinas que tuvieron 
que removerse al instalar los muebles fichero. 

Ambos salones dan al paseo; un balcón corrido enlaza las cinco 
aberturas, una de ellas cerrada en una tribuna de cristales, hoy muy 
deteriorada, y de él pende sobre el gran portal de entrada, de madera 
labrada, un enorme farol de hierro forjado y cristales de colores con el 
nombre: Biblioteca Pública Arús. Todas las lámparas que adornan y dan 



luz a las diferentes salas, originalmente de gas, de estilo modernista, son 
de gran valor y de un gusto exquisito. 

Mientras se realizaban estos trabajos en el local, Valentí Almirall 
aplicaba su extraordinaria cultura y su gran conocimiento de los libros 
a la adquisición de los que creía indispensables para estructurar una 
buena biblioteca. «No va pretendre de crear una biblioteca especialitza- 
da, ni una biblioteca per a erudits, sinó una biblioteca popular...)); y 
efectivamente, así se designa algunas veces; otras, como Biblioteca del 
Progreso, ya que este era el lema de 4rús. 

Se compraron unos 20.000 volúmenes que, junto con los 4.000 proce- 
dentes de la biblioteca particular de Arús, llenaron, una vez encuaderna- 
dos en la misma Biblioteca, y catalogados y clasificados, los estantes que 
los estaban aguardando. En poco más de dos años se realizaron todos 
estos trabajos y se hizo imprimir el catálogo con el fondo inicial; dicho 
catálogo consta de dos partes: en la primera, los libros están ordenados 
alfabéticamente por sus autores; en la segunda, dichos libros están distri- 
buidos por materias, en unos treinta grupos aproximadamente, algunos 
de ellos subdivididos. 

La inauguración oficial fue solemne. Previamente se había cursado 
una circular a los presidentes de las sociedades de Barcelona y de sus 
alrededores, dándoles cuenta de lo que se gestaba: «...Neix del desitj 
d'ésser dedicada al poble y com a conseqüencia lógica se cedeix al poble 
en propietat perpktua; ab medis per al seu sosteniment i ab administració 
propia, independent de tutelas i influencias perniciosas, i ab I'obligació 
de qu'estigui oberta per al servey públich a las horas més adequadas per 
que puguin freqüentar-la els fills del treball)), por lo cual recababan su 
adhesión. Además, se anunció que, en diferentes puntos de Barcelona, se 
recogerían también firmas de adhesión individual de los ciudadanos. La 
respuesta de las entidades políticas, recreativas, artísticas, humorísticas, 
de sociedades cooperativas, de centros obreros, sociedades de socorros 
mutuos, así como de particulares fue masiva. Estos pliegos, que se 
guardan, forman un grosor considerable; se ha hablado de mas de 15.000 
firmas, sin exageración; no faltan las de ilustres compatriotas, al lado de 
millares de oscuros barceloneses. 

Es particularmente significativo el impacto que causó esta Biblioteca 
entre la clase obrera, especialmente la más sensibilizada y, como conse- 
cuencia, el movimiento de simpatía que desencadenó en este nivel. ((El 
Porvenir Social)) dedicó todo el suplemento del día 24 de marzo de 1895 
a justificar su «tributo de admiración a la esplendidez de un rico», a 
enaltecer la figura del donante porque «siempre vio en un semejante un 
hermano)) y a inducir a los compañeros a ilustrarse y, para ello, a utilizar 
la Biblioteca Pública Arús. 

El domingo día 24 de marzo de 1895, a las nueve de la mañana, se 
iniciaban los festejos que comprendieron una manifestación cívica de 



más de 150 entidades con sus estandartes, que hizo un largo recorrido 
por la ciudad hasta llegar frente al número 152 del Passeig de Sant Joan, 
sede de la Biblioteca, donde tenia lugar la ceremonia de entrega de ésta 
a la ciudad de Barcelona por los albaceas testamentarios, ante una 
comisión del Ayuntamiento y representantes de la Diputación Provin- 
cial, de 19 Universidad, etc. Acto seguido, se hizo entrega de los pliegos 
con las adhesiones. Mientras tanto, en la calle, con los balcones engalana- 
dos, las corales congregadas entonaron varias composiciones. También 
las tres bandas que acudieron interpretaron ((buena música», según un 
cronista de la época. Por la tarde, la Biblioteca estuvo abierta para que 
la visitaran varias sociedades corales y los niños de las escuelas de 
L'Hospitalet. Por la noche hubo serenata a cargo de los Coros de Clavé, 
que acudieron en comitiva desde su sede. 

Al día siguiente, la Biblioteca iniciaba su tarea normal. El horario, sin 
embargo, no estaba aún decidido: se fijaría cuando se pudiera apreciar 
en qué horas la biblioteca estaba más concurrida. En el breve discurso 
de la ceremonia oficial, Almirall se había calificado de simple intérprete 
de la voluntad del fundador. Cels Gomis puntualizará más tarde, en la 
primera Memoria decenal: «Pero no es sólo a Anís a quien debemos 
gratitud por la creación de este centro de cultura ... Aquél puso los 
fondos, otro dedicó toda su capacidad y privilegiada inteligencia al 
servicio de esta instituciom. Porque, en efecto, la actuación de Almirall 
fue la de un hombre digno y honesto, pero además de una modélica 
fidelidad al amigo, a cuya memoria no regateó ningún esfuerzo ni 
permitió que se eclipsara lo más mínimo a beneficio propio. 

Al frente del Catalech general consta la ((Escriptura de cessió 
d'aquesta Biblioteca al poble de Barcelona*, redactada por Valentí Almi- 
rall y calificada a menudo de modelo de previsión y de espíritu democrá- 
tico. Entre otras normas se puede leer: ((La Biblioteca será siempre libre, 
no pudiendo excluir sistemáticamente ningún género de libros por moti- 
vos sociales, políticos ni religiosos, pudiendo sólo cerrarse las puertas a las 
publicaciones criminosas o pornográJicas clandestinas». (c.. La Biblioteca 
no podrá tener en la presidencia ni en ningún otro sitio de sus salones 
retratos ni símbolos políticos, sociales o religiosos de actualidad...». ((Du- 
rante las horas públicas no se podrá impedir la entrada ni los medios de 
leer o estudiar a ninguna persona por razón de sexo, edad ni clase. Sólo 
podrán ser expulsados aquellos que no guarden el orden y compostura 
propios de la casa». En otro apartado, la Escritura establece: La Bibliote- 
ca será perpetuamente propiedad del pueblo de Barcelona, y en su repre- 
sentación de una Junta ... » formada por el alcalde de Barcelona; dos 
concejales designados por el alcalde; un representante designado por la 
Academia de Bones Lletres y otro por la Academia de Ciencies Naturals; 
y cuatro ciudadanos de Barcelona. El papel que debe jugar dicha Junta 
es simplemente el de administradora, o procuradora, de los bienes de la 



Biblioteca. Como resume un articulista Coetáneo: «El poble hi tindrii fots 
10s drets, la Junta totes les obligacions)). 

Económicamente, la Biblioteca no debía tener problemas; nacida 
como una fundación, los gastos de mantenimiento del local, así como los 
de renovación del fondo bibliográfico «para que no le sucediese a esta 
Biblioteca lo que a la generalidad de las de España: que se fosilizara por 
falta de recursos ... » y los de su servicio, debían ser sufragados por los 
alquileres de los pisos del inmueble, propiedad de la Biblioteca, por la 
renta (2.400 pesetas) de un depósito de valores en el Banco de Barcelona, 
que ascendía a 44.250 pesetas; y por los derechos de autor del fallecido 
Rossend Arús. 

La realidad fue, sin embargo, muy diferente: pronto surgieron las 
dificultades económicas que el tiempo no hizo sino agravar. Se gestionó 
prontamente una subvención del Ayuntamiento, justificada en principio 
como la devolución de1 importe de la contribución especial del Ensan- 
che, por el inmueble que la Biblioteca ocupa, compensación que se 
concedía a precario, puesto que cada año tenía que solicitarse arguyendo 
datos y justificantes. 

Ya el 2 de enero de 1909, un lector se quejaba en un periódico (((La 
Tribuna))) de que no hay libros modernos, de que el catálogo «la meitat 
es nul perque ab l'ús s'han inutilisat infinitat de llibres ... », de que no se 
dispone de papel, ni tinta, ni plumillas y que el personal se duerme en 
su cometido, con lo que los lectores tienen que esperar que se acumulen 
vanas peticiones para que les busquen los libros. En su crítica, hace 
excepción sólo del bibliotecario, Eudald Canivell que, ya mayor, no 
debía tener suficiente energía para imponerse sobre los otros dos emplea- 
dos: el conserje, que vivía en un anexo de la misma Biblioteca, y un 
ayudante, a quien llamaban portero. 

Del estudio comparativo de las cuentas de ingresos y gastos se des- 
prende el porcentaje dedicado a la adquisición de libros y a su encuader- 
nación. Aparte mejoras de tipo material como la instalación eléctrica 
complementaria en 19 10, la de la calefacción, en 1923, teléfono en 1926, 
de los extintores contra incendio en 1928, etc.; dicho porcentaje oscila 
entre el 17% de 1913 y el 12,54% de 1930, con tendencia a la baja, 
aunque se nota una ligera recuperación tras esta fecha (probablemente 
como consecuencia de los acontecimientos políticos) para llegar al presu- 
puesto confeccionado el 6 de julio de 1936, en que se destina sólo el 
5,56% del total de gastos previsibles a la partida de libros y encuaderna- 
ción. En el mismo presupuesto, el personal consume el 44,5% del total. 
En estos años se llevaron a cabo diversas ventas del patrimonio funda- 
cional, justificadas por las dificultades económicas. 

Percances de tipo personal vinieron a sumarse a los derivados de las 
condiciones anormales que la guerra de 19.36 a 1939 imponía. En febrero 
del 39 murió el bibliotecario pero la Biblioteca estaba, probablemente, 



cerrada desde primeros de año. Y no volvió a abrir hasta el 13 de 
septiembre de 1967 en que cuajaron las conversaciones iniciadas en 1963 
entre el Ayuntamiento, que no se veía con ánimo para poner en marcha 
la Biblioteca bajo su sola responsabilidad, y la Diputación, que sostenía 
con decoro una apreciable red de bibliotecas en la provincia de Barcelo- 
na; la Biblioteca Pública Arús, en virtud del acuerdo estipulado entre 
ambas Corporaciones, se veía convertida en Biblioteca Popular, para lo 
cual se adquirieron algunos libros de actualidad, manuales y novelas. 

Desde finales de 1974 se emprendió una reestructuración a fondo, 
con personal cualificado y suficiente, lo cual ha permitido fichar unos 
58.000 volúmenes y ponerlos, por lo tanto, a disposición de los investiga- 
dores, que son quienes se interesan por los fondos de esta Biblioteca, que 
nació como biblioteca para el pueblo y las circunstancias la han converti- 
do en Biblioteca especializada en la cultura del siglo XIX, en la cultura 
en su sentido más amplio, si bien, por razón de la simpatía que suscita 
y de los donativos que ha recibido o que puede recibir en el futuro, 
extiende la especialización hasta nuestros días en lo que a movimientos 
sociales se refiere, según dictaminó una comisión asesora nombrada por 
el Patronato. Porque, efectivamente, la Biblioteca Pública Arús, por las 
peculiares circunstancias de su creación, ha canalizado la simpatía popu- 
lar; y una forma de expresar esta simpatía han sido los donativos de 
libros que fluyeron a ella tempranamente; aparte los cedidos por sus 
organizadores más directos, Valentí Almirall, Cels Gomis, Eudald Cani- 
vell, etc., cabe destacar los de Apelles Mestres, de Josep M. Valles i 
Ribot, de A. Torrents Monner, del artista Ferran Torras, de Carreras 
Candi, de Faura i Sans, etc. Y, ya en nuestros días, los de cooperativis- 
mo, de Albert Pérez Baró y de anarquismo, de Hermoso Plaja y de Diego 
Abad de Santillán. Además de estos legados extraordinarios, a la Biblio- 
teca han hecho llegar puntualmente sus producciones los autores de 
libros y folletos, independientemente de la materia de que traten, pero 
especialmente si se refieren a ciencias sociales; las dedicatorias a Rossend 
Arús o a la Biblioteca, autógrafas y firmadas por los autores, los hacen 
singularmente valiosos. 

El aumento del fondo bibliográfico, pues, ha sido más bien .anárquico 
y dispar. El fondo primitivo, coherente y exhaustivo para la época, 
destacaba por la singularidad de algunas secciones, como, por ejemplo: 
la de libros sobre América y Filipinas (recordemos que la Biblioteca se 
abrió en 1895, en plena efervescencia del problema colonial); la de libros 
de arte, con estudios sobre los principales movimientos de Europa y 
reproducciones de las obras contenidas en sus grandes museos; la que 
debía ilustrar la historia de la imprenta, con finalidad pedagógica; la de 
monografias locales, centradas en ciudades o pequeñas poblaciones de 
toda España, pero particularmente de los pueblos que históricamente 
habían constituido la Confederación Catalano-Aragonesa; la de alegacio- 



nes en derecho, memoriales y otros documentos de los siglos XVII, XVIII 
y XIx; la de revistas publicadas en el siglo pasado, muy completa; las 
piezas únicas que corresponden a los manuscritos de las Actas del I 
Consejo Federal de la RegiOn Española (A.I.T.) y de los libros copiadores 
de Comunicaciones y circulares del mismo, etc. 

Los cuatro mil volúmenes que habían pertenecido a Rossend Arús 
son de valor desigual; una ojeada a la relación que de ellos se hizo nos 
ilustra de su contenido, básicamente formado por libros de literatura, 
especialmente de teatro, y por la bibliografía relativa a dos centros de 
interés para Rossend Arús: el toreo, por un lado, la masonería, por el 
otro. La existencia de ésta última colección acarreó muy pronto sinsabo- 
res a la naciente Biblioteca. Ya Cels Gornis, en la Memoria decenal, 
1895-1904 se veía obligado a puntualizar: (c.. comprende un buen núme- 
ro de notabilísimos autores, antiguos y modernos, a pesar de las calum- 
nias que contra esta Biblioteca se han venido propalando por personas 
que, precisamente por su estado, debenan abstenerse de calificar lo que 
no conocen o conocen mal. En efecto, preciso es confesarlo, esta Bibliote- 
ca ha sido tenida, desde un principio, por ciertos elementos, como una 
Biblioteca impía. Basándose en que su fundador [...] tenia uno de los 
primeros grados en la francmasoneria catalana y en que los que la 
organizaron eran de ideas políticas muy avanzadas, creyeron que en ella 
no había más que libros francmasónicos, siendo así que los que aquí 
tenemos de esta clase apenas ocupan 3 páginas del Catalogo; en la 
biblioteca de cualquier seminario hay más». 

En las tres páginas citadas se relacionan un total de 109 títulos de 
obras impresas en el siglo pasado, exactamente anteriores al fallecimien- 
to de Rossend Arús; a éstas hay que añadir las nueve obras llegadas a la 
Biblioteca formando parte de los donativos de estos últimos años. Lo 
que no ha sido óbice para que siguiera circulando el tópico que hace de 
la Biblioteca Pública Arús la biblioteca de la masonería. Indudablemen- 
te, el centenar de libros procedentes de la biblioteca particular de Arús, 
algunos de los cuales se perdieron en tiempo indeterminado, son a todas 
luces de gran valor por tratarse de boletines y manuales para iniciados, 
la mayor parte de circulación no venal, fmto de sus relaciones persona- 
les. 

A continuación damos la lista completa de los libros y revistas sobre 
masonería existentes en la Biblioteca Pública Anís a finales de junio de 
1985. 
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