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Desde estas llaeaa quere
aos hacer llpgar aueatro
agradeciaiento a todos a
quellos que han colabora
do o colaborar~n ea esto 
núaero. A los suscripta-
res que nos apoyaD y a t~ 
dos los lectoree si. los 
cualea ~adr{a sentido 

Edital 
ROLDE DE ESTUDIOS NACIOq 
LISTA ARAGONES 

VICERECTOIUDO DI: ElYEN
SION CULTURAL (Uaiyersi
dad d. ZarAl"a). 

Iapri_1 
CAGIS:l (Peciro Corbuaa 1) 
ZarAloilla.-

D.L.: Z-63-79 

San Jor~ 
~as calles se llenaron de recuerdos en 

este dia de San Jorge, los partidos no ha
bian conseguido ponerse de acuerdo y este 
año no habria manifestación. A los parti-
dos centralistas no les interesaba que el 
pueblo tomara conciencia de si mismo por-
que entonces los votos se irian hacia otros 
competidores. Por eso unos se dedicaron al 
folklorismo, que creiamos superado,y otros 
no querian ir más allá del mero acto simbó 
lico. 

, 
Mientras tanto el pueblo hab~a sacado a 

la calle sus banderas barradas esperando 
poder gritar juntos por Aragón. 

I • 'l. .' y io cons~gu~o. 

Pero todo parecia estar en contra, los 
partidos centralistas, el Gobernador,el d~ 
legado de cultura, el Gobernador otra vez • 
.•• Al final unos pocos, dos, tres mil,ll~ 
naron sus gargantas de gritos solidarios -
(Aragón unido jamás será vencido) y de rei 
vindicación concreta de una verdadera aut; 
nomia (nacional la llamamos nosotros) pro
clamando que Aragón es una nación, en un 
dia que nunca debió ser lo que fué. Luego , 
algunos botes de humo nos har~an ver muy 
gris el panorama recordando tiempos pasa-
dos y nos darian la razón sobre lo que pe~ 
sabamos de "algunos". 

El pueblo se salió con la suya, !ARAGON 
UNIDO JAMAS SERA VENCIDO! 

ROLDE DE ESTUDIOS NACIONALISTA ARAGONES 

EMIGRANTE: 
Ponte en contacto con nosotros escribiendo 
a: PALLADA DE BARZELONA, c/. Arag ón 54 

interior lª 
PALLAD.\. DE MADRID al ap. 4.077 Zarag. 
ARAG~N NO 'sE LEV.A..~':rARA SIN TI 
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I EL AlllBOlL 
f) {) DEL 

SOlBilAlllBJE 
MONEDAS ARAGONESAS 

Hasta llegar a lo Ins 
titución tipica de la ja-= 
quena, hay que remontarse
unos largos afias en la his 
toria de las acuñaciones de 
ffionedas. Para ello veamos
en primer lugar la moneda 
ibero-romana. 

La moneda ibero-roma 
na estaba caracterizada -= 
por su singular estampa,ya 
que presenta por un lado -
una cabeza de hombre, una 
cabeza viril, que al mismo 
tiempo puede ser espesa en 
barba, o por el contrario 
puede ser imberbe¡por otro 
lado presenta un lancero o 
jinete con palma al hombr~ 
Debajo de éste una leyenda 
en escritura ibérica indi
ca el nombre o tribu del 
que procede la moneda. No 
era una moneda unitaria,no 
eran todas iguales, exis-
ten diversas variaciones , 
pero las más abundantes -_ 
eran las ya indicadas. 

Como regla general 
las monedas son de plata y 
cobre, que normalmente to
man como patrón al denario 
romano. No se sabe con --
exactitud si la emisión de 
estas monedas se hace con 
el consentimiento de Roma 
o forma parte de un dere
cho adquirido o concedido
a determinadas tribus, en 
virtud de determinados va
lores. Se sabe que estas -
emisiones deben comenzar -
un poco después del 150 a. 
C. y terminar en el 72 si
guiente. 

Muchas fueron las -
ciudades y tribus del Va
lle del Ebro que gozan ~e 
este tipo de moneda, en al 
gunos casos se sabe con -= 
certeza en virtud de la le 
yenda que la misma moneda 
lleva en su pie. En otros, 
existe duda de si se gozó 
o no de esta prerrogativa. 

Se sabe con seguri-
dad que tuvieron su monp.da 
propia: Velilla de Ebro ¡ 
Salui (Zaragoza) moneda de 
broncej laca (Jaca) moneda 
de bronce, antecedento de 
lo que seria la jaquesa 
? :::: lscam (Hu¡:¡ sca), con gran 
r3~ercusi ón incluso en Ro
~3~ la capital ael Imperio 
d j:.de se la lle¡;8 a consi-

R.li:.N .10.. "FALLADA DE MADRID". 

d9rar como sinónimo de di
nero hispánicoj Bursau(Bor 
ja)¡ Turiasu (Tarazona) ; 
Bilbilis (C91a~ayud)jAlalli~ 
(Alagón) moneda de bronce. 

PEDRO I 
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Co:no cont!'apunto y du 
rente la colordzaci6n deT 
Ebro, coni enzan unas emi-
siones de ~oned3 durante 
los años 44 a 42 8. C. ba
jo el Gobierno de M. Emi-
liana Lépido en la colonia 
Victrix Iulia Lepida. Son 
~onedas d9 bronce en ases 
y divisores y pre8entan a 
sus divinidades o a la ya 
cl~sica yU!1ta o toro, jun
to con la leyenda de la ciu 
dad, a la que se añaden -= 
los no~bres de escritores 
v magistrados . 
• Es ~osteriornente , ba 
jo el g oc"ierno de Octevia= 
no, a partir de los años 36 
a 31 a. C., cuando surgen 
las llanadas monedas impe
rjales y asi tienen moneda 
imperial: la Colonia Vic
trix I~lia Celsa Turiaso , 
q~e primero se llamó 5il
bis Turiaso y después Muni 
cipi~~ TQriasoj Bilbilis y 
la Urbs Victrix Osea. 

Las últimas monedas
rccanas batidas en la Pe
ninsula son las visigodasj 
la plata ibero-ro~ana, l a 
ro::-ana, la rep,¡blicana y la 
::Jc'r!ed s ir;¡peri al completan, 
caEi con seg~ridad , la cir 
c ;11aci6n r:lonetaria de la 
~I=oca. 

En la é:.oca de los 
visi~odQS SÓ1? er;¡iten oro 
ya q I;e al derivar esta mo-

' ~eda de la constantina.apa 
rece el lla;:¡ado slleldo de 
oro con un peso aproximado 
de 4,54 gr. Los visigodos 
desde Leovigildo (568-586), 

JUAN 11 

I~S'.~"J 

hasta que se pone fin a su 
r:lonarquia (711)solo e~iten 
tre~ises de patrón constan 
tiniano. En los tremises = 
Cesaraugustanos se pueden
distinguir dos épocas: Una 
de Leovigildo a Tu~ga (639 
-642) Y otra de Ervigio
(680-687) a Witiza (698-
710 ) • 

En la primera época se 
observa en la acuñación,un 
busto de perfil con una 
cruz entronizada, todo --
ello con cierto corte de -
tipo bizantino; posterior
mente se cambian estos de
talles, colocando en a~bas 
caras de la moneda un bus
to de frente, pero aún si
guen llevando todas ellas 
su correspondiente leyenda 
Ervigio, con quien se ini
cia la segunda etapa, in
troduce abundantes refor-
ma::l: vuelve a colocar en la 
moneda la cruz entronizada 
de Leovigildo y antepone _ 
su nombre a la invocación
"in Dei domine". De la aso 
ciación que se mantip.ne eñ 
el Trono entre Egica y Wi
tiza (698-702) surge una mo 
neda en la que en anverso 
aparecen ambos bustos en
frentados y entre ellos una 
Cruz sobre largo ástil y el 
nombre de oada uno en la 
orla 'le cad a haz . 
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Hasta el siglo XI 

después de los visigodos , 
ya no se conoce en el Va
lle del Ebro otro tipo de 
moneda. Es cuando Mondir , 
hacia 1017, se independiza 
de Córdoba en Zaragoza, -
fundando en 1018 un Taifás. 
Con ello se puede decir -
que comienza asi Ima época 
de moneda árabe, aun~ue de 
la époce de Mondir 1 no se 
conoce moneda alguna, pero 
si de sus sucesores, Yahia 
y Mondir 11, que en 102 3 
acuñan dinares en Zaragoza" 
tambien en 1039. Hay unos 
dinares y vellones de Zara 
goza (1048, 1050) de SuleT 
mán Tachoddaula, posible-~ 
mente hijo de Yusuf ben Su 
luimán de Lérida. También~ 
hay dinares y vellones de 
Mohamed de Calatayud (1046 
-1047; 1048-1049). Y como 
última aportac ión de los es 
tudiosos hay un dinarin de 
Lubb ben Hu,b acuñado en 
Huesca en 1047-1048. 

La moneda aragonesa
propiamente dicha fue la ja 
quesa, de vellón acuñada ~ 
en Jaca, de donde toma el 
nombre. 

Son tres las etapas que 
se pueden distinguir a lo 
largo de su existencia,unos 
700 años. En primer . ll¡gar 
desde el siglo XI en el que 
se su~le señalar su origen 
hasta Pedro 11 (1196-1213~ 
La segunda desde Jaime 1 , 
(1213-1276) has"a Alfonso
V (1416-1458). La tercera
desde Juan 11 (1458-1479)
a 1728 en que se conte~pla 
el fin de la moneda arago
nesa como tal. 

A partir del reinado 
de Sancho Ramirez 1063 es 
cuando en Aragón se comien 
za a acuñar morleda propia~ 
como tal. Las primeras pie 
zas (1068) se labraron en 
Jac.a lo qlle da origen al 
nombre de j aquesa.A partir 
de 1212 se encomendó a la 
orden de los t eT.plarios el 
control de la ceca de Jac~ 

Como moneda s j5~ue-
sas s e conoc en las de San
cho Ramirez (1 063 - 1064 ) ; 
Pedro 1 (1 094 - 1104 ); Al fon 
so 1 (1104- 1134) ; Alfonso 
Ir ( 1162-11 96) y laR de Pe 
dro 11 (11 96- 1213) . Son dT 
n er os y óboles de si st e:na~ 
carolingi o , que normaL~en
t e s e c otizan en Aragón a 
7 sueldos jaql¡eSeS u 84 d.:!: 
ne~os . 

Las j a1ueses de San
cho a Alfonso 1 ti en en por 
tipos una cabeza de per fi l 

or lada con el n ombre del 
rey y su tit ul o -;:. Ima cruz 
sobre un ástil rameado y 80 
bre el rama j e rartido por 
el ástil el nombre l AC/CA, 
AR4./GON; en alg unos casos 
ést e está enc ima de todo , 
en arco . Otros dineros de 
Sancho y Pedro 1 dicen --
MON/SO~¡ (durante el reina
do de Sancho Ramirez ya -
existe una ceca en Monzón). 
Otras monedas aparecen con 
la leyenda ARAGONENSI o 
ARAGON~SIS. 

La segunda etapa se 
inicia con Jaime l, que se 
ve en la necesidad de aumen 
tar el caudal de su ilacien 
da, por lo que las jaque-~ 
sas que acuñ6 son de una 
ley muy baja. Ya en el año 
1236 se labran jaquesas a 
la ley de 1/4 de fino. Po~ 
teriorrnente son Jai:ne 11 y 
Fedro IV las qu~ labran es 
te tipo de ;-:.anedas . Co::-.o 
tipo de jaquesas SO!1 el -
busto real coronado y la 
cruz patriarcal . Sus leyen 
das no son unifor:nes y v'Ol~ 
rian en los distintos rei
nados. Jaime 1 acuña en Ja
ca, Zarag 028 y Lérida y Jai 
me 11 en Sariñe:-.a. Esta -~ 
etapa acaba en Alfonso V. 

En la tercera época 
las :nonedas SE! acu!'ian en Za 
ragoza. Juan 11 acuñó oro 
en ducados, Yer.lart'i.o 11 -
oCIlñ6 ltJ~J "fernCL.ndlnes ll 

, 

que en un principio coloca 
con las armas de Castilla
y Arag6n, hecho ~11e recti
ficó posteriormente colo-
cando solo las armas rea
les de Aragón, llevando en 

todas sus labores su cate
za de perfil . Jua-:a y Car
los 1 (1 ~lR_~ 5 55) ll ~~&~ a 
labrar dQca dos y m~1~{rl08 
que llevan co::¡o tipos s ,..<~ 
bustos afronta~os v el e s 
cudo real de Aragj~.Su pie 
za más conocida es la de 
100 cucados (Fa~is) . Felipe 
1 (1556-15ge) ac~ó doblo
nes que llevan CO'30 tipo , 
la cruz de L'~insa y la~ 
armas reales de Aragón. 

Juan 11 acuñe ~one-
das de plata en "re&.les" , 
llevando por tiros su bus
to junto al escltdo r eal y 
la cruz de L'Ainsa. Fernan 
do 11 e Isabel acu~an mene 
das con sus bustos res~ec~ 
tivos y con las a~.es de 
sus Estados, pxcepción ~o
cha del de Gram,da . Juana 
y Carlos 1 labran ::,e'ales a 
la ley y peso de Castilla, 
teniendo como tipo las al 
mas reales de Aragón y las 
del Reino, s~~adas a la 
Cruz de L'Ainsa. 

Hasta el siglo XVI:I 
las jaquesas conservaron -
los tipos j acobeos. Feli~e 
IV (V de Castilla) los po 
ne por revés. Fernando 11 
baja la ley a 1/6,t plata. 
En las Cortes de 1503 se es 
tablece que el peso teó::,i~ 
ca del dinero era de 0, 8119 
gr . con 0,1268 gr. de Fin~ 
Y por disposici6n de Feli
pe IV (V de Castilla) en 
1'728 se termina oficialmen 
te la historia de la mone~ 
da aragonesa. 
Bibliografia: Libro de -
Aragón. Jos~ Mª de Navas
C I.l.~ S' y de Juan. 

ARTESANIA P~PULAR ARAGONESA 

Azulejerfa de arista. Muel, siglo XVI. 
Museo Provincial de Bellas Anes de Zaragoza. 



FABLA 
A faina de fer l'Est~t~ 

to ya deberba estar remat~ 
da, y encara s'ba prenzi-
piau, por ixo ye importán
dizir a nuestra opinión s~ 
bre como debe reflexa-se a 
custión d'a fabla. 

Is~oricamén o poblemo ye 
estau ~l tratau. En os E~ 
tatutos dica 1936 no se f~ 
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y ESTATUTO 
de denguno en cualo caso - ble ta os fablans (estatu
serbanos como antis. Siem- to presonal). Y si isto ye 
pre e esfend{u que l' arago asi.na ye porque a emigre.-
neso-fablán debe poder es= zión t'as zidáz ha feito -
presa~se n'ixa fabla en -- que aiga n'eras tantos dfl 
cualsiquier puesto d' o pa{s fabIans u más que n' as re
L' aragonés (y o chapurreau) doladas dó se charra de cu 
deben estar cofizials en tó tio. 
Aragón, si bien ista cofi-
zialidá solo serba aplica- Callau 

ba menzión que en uno y pr~ r-----------------------------.., 
z i samén o d' as dre itas, por OMENAXE a VEREMUNDO MENDEZ 
a:mano de D. Miral (o pr~ 
fesor cheso) y replegau d' 
una maniera dialeutizada. 
Os zaguers, cuasi tóz han 
prenau conzenzia d'o tema, 
ye de destacar, por estar
unitario, o d'o Colexio d' 
Abogaus de 1977 dó se re-
plegaba prou bien dezindo
se que "o Gobierno autono
mo se compromete a la rec~ 
noxedura y desembolique d' 
as fablas minoritarias, e~ 
pezialmen l'aragones"(21), 
y replegaba o dreito d'en-

o diya 23 i marzo se fazíé
l"OmE'naxe a Veremundo Mendez o 
poeta cheso más importán n'a -
istoria de {'aragonés, auto ta 
lo cualo o R.E.N.A. eba feito
unnomer-o espezinl d 'a suya re-

bista "ROJ.JJE" de raso n' ar8.go
nés. Pariizipón r.hu~qu{n Diaz 
que canté n'aragonés, Francho
Nagore que dié una charrada so 
bre a bida y obra d'o poeta. -

Se leyón poosiyas de Vere-
mundo Mendez y en o suyo ricu
erdo tamién de chusé Inazio -
Monreal y Frallcho Rodés. Ccmo
puyaus estión Narra y Consello 
d'a Fabla Aragonesa, antimas -
d'o R.E.N.A. que orsanizaba, a 
ixos puyaus lis damos as gra-
zias por a suya partizipazión. 

Ye importan destacar que is 
te auto se fazié de raso n'ari 
goués 

filaese n'era t'os organos ~------------------------------
alministratibos (22). Solo 
teneba un fallo (creigo yo) 
ye a cofizialidá, "n'as r~ 
doladas y monezipios que 1 ' 
alcuerden". Dau que a con
zenziazión ye poqueta pari 
xe posiblo que no l'alcuer . -

EN O R.E.N.A. MENES
TAMOS SER MAS CREN 
TA SER MAS EFICAZES 
EN A LUITA POR A CUL 

TURA NUESTRA, 
INFORMATE 

N'O A L PAR T A U 

4077 
de Zaragoza 

N O M E 

T A P É Z 

A 

B O C A 

DEXAZM8' 
CHARRAR. 
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UN POBLE QUE SE 
Ya p'el titul y tidemás, per 

tal. lo contenit, vos anén a do 
nIÍ cuenta de que no n'ya ningI 
noro propi en esto que podriem
cridá "denun~ia". No es per tin 
dre pó de ninguna ~la se a que: 
alguno la prenye en naltros,si 
més be, per 'Iue lo que se va a 
relatá, i-cap e n multitut de -
casos y fets, La inchusti~ia -
no s ' ha donat en una sola si
tua~ió, sino que s'ha repartit 
gene rosamen'a "casi" tots. 

Tú qu'estás lechím este ar
ticul, vas a donate cuenta de 
suivín que no cal que n'rasque 
noms propis, tú mateíx se los 
a cOlocá, per que la situa~ i ó 

, I , . 
qu aCl se va a narra, Sl uo es 
la mateixa, va a sé mol pa~ei~ 
cuda a la que tú has pugut ve~ 
re a la tegua vila, la tegua -
ciuciat, el teu barri, etc.De 1,0 

tas formas, inchusti~ia s 'ha: 
escrit sempre de lo. mateixa fa.!: 
ma. 

Es la histori~'una vila -
del Baix-Aragó, habí~ vix-
cut tranquila has a que va ocu 
rrí lo qu'algúns van convilldr; 
en cridá "Gran Cruzada Patrio
tica". No ere un poble dE' mol tE 
dillé ¡;~ més sí ere próspero. p~ 
chaba per amún. 

Tenie si s molins u'oli y 
molts camps d'olivere s,que do
naban treball a ixos molin~c on 

la particularidat de qu'ixos -
camps estab~n mé s o menos re
partits entre tata la pobla~i ó 
Tarubé n'yhabíe pobres, mps po
bres los ha habut sempre. 

El seu prin9ipal problema -
ya ere l'aigua, més 1 'anahen -
solventan. Mediante unu canali 
zaSió, podtnn replegá l'aigua: 
que de la ploguda se flltrabe
en la s iarra, en cuya falda es 
tabe n. D'allí la duguebenale-; 
fons y a una menudeta hal sa que 
n'yhabie a les afores de la vi 
la , allí le guardabe 1 'aigua P' 
al estíu y la sequía 

Va pl\sá la guiarra y 1 'unic 
que va a deixIÍ va sé rllncors y 
odios. D'els sis molins van qu.!!. 
dá tres, n.'\LUI·O lment a les mans 
d'els qu'hlln guanyat; les po
bres en aument, natllralment en 

tre los que van piardre y la 
gestió muni~ipal va sé mol fa
vorable ya qu'els alcaits eren 
d'els que van guanyá. 

Se va doná la típica época 
franquista, con gran predomini 
del capital, la especula~ió y 
les caciques. 

D'esta etapa no direm res 
més, perque tot.s sabem casi t.ot 
de 10 que va pasá. 

De~ididament l'ha vingut gran, 
siñó aIcait. 

Fa uns quinde anys, va ple
g,í un al cai t al pobl e que te
nie una menuda diferen9ia con 
los d'antes, ere honrat.Va co
men!;á la seglia gestió pa bé de 
la vila, no sol pa uns pocs , 
com hast.a entonces habíe seto 

Per ara n'habíe problemes -
en 1 'aigua ya que ademés de la 
balseta, s'habíe fet un depo-
sil, p'almacenala. 

Con les anys aplegó el tur
ismo al poble.La chen qu'habíe 
emigrat en la guiarra va torná 
al sentí qu'al seu poble algo
habíe cambiat. 

Al estíu la vila s 'amplié de 
che", més com al e~t.{u no plou 
las reserves d'aigua s'agota-
ben casi al pri"~ip~ 1 'agosto 
De totas formes, s'acababe més 
pront de lo calculat, yaqu'e ls 
~rans cacir¡ues teníen a les s.!!. 
~~CA cocheres y It~6rajesW, UtlS 

gralls trulls figón guardaben l' 
.lÍl!il.1, sin importarles mui les 
dem~s. Este alcait no podié ré 

QUIRDE ... 
re s contra asto, de f et ya no 
podre lu ch~ con tra ro s , la se
g~a sa lut 1 ' habíe dixat a una 
me sa de la casn de In vi la. 

Un dia se va descubrí a uns 
cuants kms. del poblo, una co
rrent. subterranea d'aigua. Ahí 
estabe la solució, tan sol ha
bía que puchá l'aigua a la vi
la per unes tuberies. Esto co~ 
venía a t.ota la chen menos alos 

siñós, ya que ells no teníemla 
no!;esitat de gastá dinés. 

La cosa se va complicá més 
al tindre que pasá la tuberie
p'els camps d'els caciques,van 
dí no. Después de tots los re
cursos imaginables y de piar-
dre quatre anys en papés,se va 
fé la o.bra. 

L'alcait ve tiDdre que reti 
rase, ya no podíe, més va con: 
seguí lo qu'el s'habíe propues 
to: tindre l'aigua para el se~ 
poble y lo més importan, va fé 
veure q~e 1 'unió d 'un poble puc 
més que tot lo diné d'ela cac! 
queso 

Ara, a ixe poble n'ya elec
!;ións locals y n'ya dos candi
datures, una representada per 
un familiar del ex-alcait, que 
sigue la mitat qu ' ell, yl'atra 
es la UCD, capitaneada per a-
quells que tots sabem. Ací no 
vol dí que guanye lo milló,pue l 
si aisí fuere, ya estaría so
bran a esta vila una cnndidatu 
ra. 

JOTOÑO 

SI TU VOL S TRA VALU 
EN NALTROS, 

VEN y PARLA CON LO 

]l~JE~~1~A~ 
APARTAT 

4077 
ZARAGOZA 



rolde 7 

Notes sobre la franja oriental 
1.- LA POBLACIÓ 

La Franja Oriental d'Arag6, es a dir
la franja de parla catalana,no ha estat 
fins ara,estudiadd com un conjunt.Amb~ues 
tes ratlles intente~ solventar parcialment 
aquest oblit.En el nostre estudi, devallem 
a l'analisi comarcal,lo que ens planteja -
el problema del tipus de divisi6 a utilit
zar.Una de ellas, i no la menys ll~gica,di 
videix la Franja amb les comarques de Ri-= 
bagorca Alta i Baixa,Llitera,Baix Cinca i 
Matarranya.Degut a les diferens fonts uti
lizades, la comarcalitzaci6 escollida ser~ 
la d'"Economistas Asociados", per a la pro 
vincia d'Osc~. -

El 1975 la Franja Oriental tenia una 
poblaci6 de 54.902 habitants,que sobre els 
seu s 4.499~~,representa una densitat de 
12,2 h'1m~,una mica per sota de la mitja -
de la periferia aragonesa.La comarca menys 
densament poblada era la de Ribagorca, arnb 
4,8 h./m.A l'altre extrem estaven las del 
Baix Cinca(21,9 h~.) 1 la L11tera(17~h1d) 

qm1.. hab. Densit . 

Ribagorca 1.161 5.606 4,11 
Llitera 714 12.418 17,4 
Baix Cinca 661 14.447 21,9 
Baix Arag6-Sar. 755 8.634 11,4 
Baix Arag6-Ter. 1. 208 13.797 11,4 

En els dos casos la elevada densitat es de 
guta a la importancia de les seves capi
tals.Fraga t~ 10.568h. i Tamari~ 4.401.Des 
pr~s venen Mequinensa(2.769) i Maella(2422 
i posteriorment once municipis amh m~s de 
mil habitants. 

Entre 1900 i 1920, la poblaci6 de la 
Franja va creixer,despr~s va baixar, i en
tre 1940-1960 es va estatbilizar,efectuan
posteriorment una nova haixada.L'evoluci6-
de la poblaci6 de la Franja es pot veure -
a continuaci6: 

1900 ••..•••••• 82.631 
1910 .•..•••••• 85.986 
1920 ..•••..••• 87.984 
1930 .•••.••••• 81.426 
1940 ••.••••••• 73.Q28 

1950 •.••••••• 73.349 
1960 .•••••••• 71.565 
1970 .•••.•••• 58.793 
1975 ••••••.•• 54.902 

La p~rduda de poblaci6 no ha estat 
uniforme.L'unica comarca que ha crescut la 
seva poblaci6 ha estat la "del Baix Cinca , 
degut a la seva capital,Fraga,que entre 
1970-1975 ha estat l'unic municipi que ha 
cre .. eut!S,5%¡.En úque'St Jnateix espai de 
temps , i en l'extrem contrari es trova Bo 
nansa,amb una perdua del 34,7% de la seva= 
poblaci6 en cinc dnys;i Viacamp y Llitera; 
Veracreu;Estopanya,Pera1ta i la Sorollera
amb m~s d'una cuarta part de la poblaci6 -
perduda. 

Respecte a las activitas de la pobla
ci6 de la Franja, en 1975 el 33,1% de la -
poblaci6 de fet(sin Baix Arag6-Terol> ,esta 
ba ocupada.D'aquest total, de 13.732 perso 
nes s'ocupaven a la agricultura 7.091(5~% " 
;1.601(11,7%> a la industria;1.355(9,9%) a 
la construcci6:3.685(26,9%> als serveis.Es 
a dir, un fort predomini de la poblaci6 ac 

tiva agraria, que en un terc del municipis 
superaba el 75' de la poblaci6 ocupada to
tal.La distribuci6 per comarques es la se
güent: 

Ribagorca 
Llitera 
S.Cinca 
S.Arag6-S. 

'P.A. Agr. Ind. Consto Serv 

36,8 
33,8 
33,0 
29,7 

74,3 
58,9 
38,0 
46,9 

4,1 
8,0 

12,8 
21,5 

3,7 
7,0 

13,9 
21,5 

17,9 
26,1 
35,3 
19,6 

Per municipis,solsament Fraga i Mequi 
nensa tenien un component important d'in-= 
dustria i serveis.El 31,2 de la ooblaci6 -
de Fraga s'ocupava a la agricultüra, el 
15,1% a la construcci6 i el 38,6% als ser
veis.En Mequinensa s'ocupava a la indus--
trIa el 49,2% de la poblaci6 ocupada, i no 
m~s el 11,5% a la agricultura.Malgrat tot~ 
Mequinensa perd poblaci6 desde 1960. 

Aix!, dones, la poblaci6 de la Franja 
Oriental, eminenment agraria, a excepci6 -
deIs nuclis de Fraga,Tamarit i Mequinensa, 
es decreixent,havent arrivat a un m!nim de 
55.000 habitants.L'~nico nucli que ha eres 
cut es Fraga,pero sense que aquest sigui = 
suficient per a recollir tots els emi--
grants.Podem considerar com una de les cau 
ses d'aquest decreixement, la poca indus-= 
trialitzaci6 de la zona, ja que la meitat
de la poblaci6 activa es dedica al treball 
agricola. 

Ant6n Peir6 
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A CADIERA: Aragón espera, nuestra cul
tura,nuestras lenguas si-
guen siendo oprimidas (digo 
yo, si será porque los que 
se tendrfan que ir ,pero -
se quedan, prefieren el in 
glés o el castellano).Y -
mientras Aragón espera, sus 
gentes siguen reclamando -
ese Estatuto, prometido ca 
si tantas veces como recIa 
mado por nuestro pueblo. Y 
mientras Arag6n espera, sus 
nuevos representantes(algu 
nos son los mismos) van a 
seguir callando porque si
gritan tanta injusticia, a 
lo peor se enfandan sus je 
fes,y a lo peor alguien se 
entera de que existe un 
viejo País,que hace tiempo 
se olvidó de luchar,y que
por eso,sigue esperando. 

AN YE A LIBERTA D'ESPRISION 

Fa ya tiampo dende as -
elézions d'o 1 de Marzo.Po 
derbanos izir ~ue cuasi 
dengún s'alcuerda ya "d' 
eras. 

Toz os partfus de Madrf 
charran d'a deMocrazia ole 
da a l'Estáu Español. -

Yo debo estar un d'os -
anormals que continan 5in 
beye-la.Y creigo que mui-
tos semos asinas, porque -
bi-ha bellos aspeutos d'a
bida ,n'a que reyalmen no 
ye i-plegada. 

y digo ixo, porque uey, 
n'o Estáu Español no'n bi
ha libertá d'esprisión,u -
millor solamen bi'n-ha ta 
beluns.Ye craro que bellas 
ideoloxías son reorisadas. 
O nazionalismo ye"posible
mén la <!ue nás. 

Ta poder fablar de na-
zionalismo cal que ta un -
si~or menistro,que toz co
noxemos pero que no quiero 
nombrar por~ue tampóquie
ro ir a o chuzgáu,li cua-
que y siga d'alcuerdo,ye -
izir qu'o grau de naziona
lismo no siga masiáu fuer
te ta os pays d'a patria, 
d'a suya que no d'a mia. 

Toz sapenos Je que no -
se pué charLar cuan fabla
mos de nazionali5Mo,pero -
yo no quiero escribi-lo , 
porque ye anticostitu¿io-
nal y no que rerba ir con -
os zebiles, ~ue dizen que
estar antico stituzional no 
ye de buenas presonas. 

Ye t'arreg ui-se no ? 
Que sepan en Madrí que 

bi-ha y bi-a brá chen que -
luita y luitará ,uey y mai 
tín por ixo que n<;>'n ha de 
nombre, porque izi~lo ye un 
delito tipificáu n'o codi
go penal d'os españoles. 

Ni n'Aragón,ni en toz os 
pueblos d'o Estáu bi-ha ni 
libertá ni democrazia de -
berdá. 

Prexino qu'a cucha espa 
ñolaire ye fata,no ascuita 
y no beye. 

150 parlamentaires de -
cucha,u qu'izen que son d' 
ixo,n'una añada y meya no 
han feito ni brenca por as 
libertáz que en c ara no 
emos. 

No sapen que luitar ~or 
l ' , ..... . .................... ti d' o tu-
yo país tanién ye un drei
to drmocr a tí co . 

Siñor Suarez,sir.or Gon
zalez,siñor Fraqa,sif.or Ca 
rrillo, se bibe bien n'a 
buesa espa~a no ? 

Pus ta busatros toda 
que yo paso d'ix0, porque
e atra nazión. 

ARAINSO 

Ya pasó. Pasó elide 
Marzo y con el llegó lo 
que esperábamos,o mejor di 
cho,lo que temíamos.Una 
vez más el centralismo, con 
su aluvión de promesas ( me 
atrevería a decir que ya -
olvidadas) ha sabido derro 
tar a ese Aragón una v mil 
veces enarbolado como"ban
dera,como una mera mercan
cfa usada para conseguir -
votos.Tal vez alguien pue
da pensar que estoy exage
rando.Pienso aue no. Unos -
hombres pasaron y otros(al 
gunos son los mismos) les= 
van a relevar,y mientras -
tanto, (ya está acostumbra
do) ,Aragón espera.Y mien-
tras Aragón espera, sus 
aguas siguen sin llegar a 
tantos y tantos rincones , 
a los que hace ya tiempo -
deberían haber llegado;Y -
mientras Aragón espera, sus 
pueblos se siguen quedando 
vacios(es curioso que quie 
nes se tendrfan que ir,si= 
gan aquí,y sean otros los 
que se marchan).Y mientras 
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R.E.N .A. : "PALLADAS" 
Saludamos desde estas línea! 

el feliz nacimiento de la "PA
LLADA DE BARCELONA", que lo ha 
ce con DlUcha fuerza y cinco ..:: 
miembros (de momento), se pre
sentan el 21 de Abril. Tambien 
admiramos el trabajo de la "PA 
LLAnA DE MADRID" del quo este: 
periodico es testigo fiel. Del 
miSmo modo queremos dar ánimos 
a la "PALLADA DE UESCA" que _ 
aunque las cosas no vayan bien 
de momento, ya cambiaran las _ 
cosas. A todos ánimo y ENTABAN 
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La revolución produ
cida en los medios de comu 
nicación social por el uso 
de la imagen ha colocado a 
la T.V. en lugar destacado 
de estos en cuanto a su 
audiencia. En España el in~ 
cio de la T.V.(1956) y so
bre todo su auge vino a 
coincidir con la década -
tecnocrática de levanta~-
miento económico, indus--
trialización y paso de la 
población rural a la ciu
dad (1960 ••• ), convirtién
dose el hecho de poseer un 
receptor en un símbolo de 
prosperidad económica y su~ 
ti tuyendo en muchos casos a 
la radio y a la prensa co
mo medio de comunicación -
de noticias y cultura, al 
ser su mensaj e mucho más ac 
cesible y de comprensión ~ 
más cómoda. 

Con estas caracteris 
ticas no era extraño que eI 
poder politico (de quien d~ 
pendia y depende T.V.E.) -
utilizara esta gran arma 
que la técnica habia 
puesto en sus manos. ~ así 
dejando aparte su calld~d, 
se convierte en un "manlp~ 
lador-silenciador" de not~ 
cias y en un estupendo me
dio de comunicación de la 
ideología en el poder. 

Pasada esta 1~ época 
comienzan a s l.<rgir los cen 
"r~s re~ionales (Barcelona 
Bilbao,oOviedo, Valencia, 
Santiago, Sevilla y Cana
rias) que en mayor o menor 
medida van difundiendo des 
de 1975 la cultura propia~ 
del pais de audiencia.s~eg 
do pionero el centro eml-
sor de Cataluña con progra 
mas de gran calidad como 
"Lletres catalanes", o 
"Cr6nica", "S1~eB" Y u~a 

nueva generaclón de reall-
zadores (como Terence Moix) 
que contribuyen, como en 
Euskadi y Galiza, al cono
cimiento de las lenguas y 
culturas autóctonas; queda 
mucho camino por recorrer
en esta descentralización, 
como es el caso de la pro
gramación electoral, donde 
los nartidos centralistas
se llevan la parte "del -
león" y los de ámbito "na
cional-regional" quedan re 
legados a horas intempestI 
vas en la progracación, sü 
poniendo todo ello una io= 
tolerable discrimLlación. 
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T. v. A l. López • 
Aragón es la ánica na 

cionalidad sin centro emi= 
sor, estando incluida en -
algo llamado "19 provin--
cias" 'o "Informativo 1"que 
nos agrupa a los Paises -
Castellanos, con los que -
encontramos escasos elemen 
tos de identificación,sieñ 
do este sin duda el centro 
de peor calidad en la info!: 
msci6n y de menos horas de 
emisión (2 y media a la se 
mana a repartir entre Ma
drid, Castilla, León, Can
tabria, Rioja, La Mancha, 
Extremadura y Arag6n, fre~ 
te a las 7 y media con que 
cuentan cada uno de los de 
más). -

Según fuentes oficia 
les nuestro centro emisor 
(con sede cn el Pº Ruiseño 
res de Zaragoza) tenia que 
haber entrado en funciona
miento en Junio de 1978 , 

' sin que nada se sepa de su 
cstado actual. Para noso-
tras este centro es básico 
dada la situación cultural 
de nuestro país, al cual d~ 
berá cubrir integramente, 
debiendo por tanto reajus
tarse el reemisor de Léri
da, quitando su zona de in 
fluencia en Aragón (hoy lle 
ga hasta la comarca de Ca~ 
riñena por el sur y hasta 
la Ba1 de Tena por el nor
te) y deberá producir pro
gramas de contenido cultu
ral aragonés en las 3 len
guas del país, por lo que 
esperailJos sirva para afir
mar nuestra conciencia no
cional y para dar a conOCOl" 
nuestra cultura a amplias
capas de nuestro pueblo , 
hoy marginadas por la cul
turo oficial, siendo su 
puesta en marcha especial
mente urgente. 

E L R.E.N.A. T E N E e E s l T A 
A tf, que alguna vez has pensado:"me gusta lo que 

hacen estos tios", es a quien nos dirigimos, porque 
somos conscientes de que solo siendo muchos y estan
do unidos lograremos levantar nuestra cultura y nues 
tro pa{s, a tf el R.E.N.A. te necesita. No importa lo 
que puedas aportar, seguro que tienes algo aprovech~ 
ble que puesto en cOmÚn nos dará más fuerza. 

Nos gustar{a tener una "PALLADA" por lo menos en 
cada comarca de Aragón para descentralizar la cultu
ra. Tú puedes hacerla en tu pueblo. 

En la emigración también puedes dar algo a tusp~ 
sanos y uftirte a ellos para no perder tus raices. 

y si aún no te has decidido a ser uno de nosotros 
ayudanos al menos a conseguir más suscripciones para 
el "ROLDE" a ver si el año que viene lo podemos sa-
car a imprenta y con una periodicidad concreta. 

Por todd, GRACIAS. 

HAZ T E M l E M B R O DEL R.E.N.A. 
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LA 1 

LA IDEA FEDERAL 
En Zaragoza el republi

canismo estuvo siempre uni 
do a la idea federal tanto 
~n la clase po11tica como 
en el sentimiento de la ca 
lle.El .mismo comunicado di 
la proclamaci6n de la re pO 
bUca acaba con un:"iZara-=
gozanosiiViva la repúblic~ 
democrática federali". Las 
aspiraciones derivadas de 
la idea federal estaban 
perfectamente trazadas por 
el comité repuhlicano-ferle 
ral de la provincia y fue-=
ron expuestas en el n O l de 
'.'La República".¡\llí seafir 
maba la aspiración "al pre 
dominio de los derechos in 
dividuales en todos los -
pueblos que forman la na-
cionalidad española" y al 
planteamiento como forma -
de gobierno "de la Repúbli 
ca que,basada en la demo-
cracia y partiendo del su
fragio universal ... consti
tuya el Nunicipio base fun 
damental de la organiza--=
ci6n de los poderes". 

De aquí que el logro de 
estas reivindicaciones era 
un axioma necesario para -
la legitimidad de la na-
ciente República.De lo con 
trario, vendría la desilu-=
si6n y el convencimiento -
de que esta era impuesta -
por el gobierno de Hadrid. 
Las esperanzas de los repu 
blicanos zaragozanos se -
mantuvieron al menos hasta 
junio de 1873.En las elec
ciones de Mayo triunfa de 
nuevo el federalismo aun-
que con un significativo -
60\ de abstenciones.En Ju
nio se recibe con alegria
la proclamaci6n de la repQ 
blica federal por las Cor
tes Constituyentes(7 de J~ 
nio), lo que di6 lugar a -
un cauto comunicado de Pru 
neda ' al udiendo a la fide-=
lidad del ejército y reco
mendando "la calma y el or 
den más completo"(8 de Ju-=
nio). 

R EPÚBLICA 
ANTONIO SJ 

Tristes y ullgustiosc¡:, :>011 los mUlUcntos porque esU atravesando c 
la actualidau nuestra de';g'raciada nllCion: todo parece iudiear que se 
este el critico instante de !-'u larfi.l historia en que ya ú decidirst! de J 
Ulliuad'y dt.) la existencia. ú de la muerte y de la deSmellibr..lCIOU ti 
la ~atrm. . -

E!l tan suprema c1'Í~i", .. es ueher iIle~uuible de los pueblos cumo ( 
los mmnduos el cOlltnbmr. en la medula de sus fuerzas , á la salv[ 
C'!on de la hunra nuci0!lal. á la sa~y:¡.cion del país, á la suh'acion Ile 
libertad: s;\cro:;uutus ulJJt'bJS que luflalUan el corazon dellw:ubl'c y 
eleHlll hasta llevarle ¡, h !'uLLimidad del sacl'itieio. 

IlI~pir.ldo Al'ag-on eu e~t,)s purbi:.Uos sentimiento~, preocupado por 
suerte uc la RelóLlica, vieue hoy oí. decir al país ~11 peusamicuto y 
llUucr oí. su disp0tiiciun por cotnpieto su yoiuntM'Y 5tl cner!:!"!a, que to 
es necesario eu este perioüo tic aual'quia que por todas p:utcs illipcr.l 
nos c,¡nSUnle. , 
. ¡Ah' ¡Si Esparra sig'uiera el 4o!j~lllplo de Aran-Oll, cuán distinta fuel".l 
S~l~rt~ dI! la p;¿tria! Dos dias hace que estaba~ l'~lluid:ls las tres pro\" 
mas ht'l'lllanas. HIU!J>ca. TCl'lIi!1 y Zarug-ma, y solo les inspiraba un 1)( 
saruilluto aute la g'l':l vcJ::ul tl~ las cil'cunstaucias. 

Allí estabau l'epl'c,;cntailas todas las fuerzas \'iyas del p:lis; ~us [ 
pl1tacioIle:~ pru\'illciale;;: sus .\yuutmuientos; sus l[ilicias ciUlladau: 
SU" COlllités I'epuhlicanos: las p: .. r~ouas intluycllte;; por su tala'uto ú 1 
Sil posiciflu social. TtKlo .\.r:l{,."Illl, COIllO ell los allti .. uos y g-lul'iusos ti(! 
JJo,)S ,le su T~lsatla histuria. _\.Ili 110 huLo rtigi~l'('na~cia Cu los 1l:LrCCC1" 

Pero las reformas no ' 
llegaban y el enfrentam~e~ 
to entre federalistas In
transigentes y pirnargalli~ 
nos se acentuaba.Ya en el
mes de marzo el comite re
publicano se vi6 desborda
do cuando una comisi6n vi
sit6 a Pruneda pidiéndole
la proclamaci6n del cant6n 
y se manifest6 por el Pa-
seo de la Independencia -
instando al eiército a su
blevarse.El suceso se repi 
te el 12 de Julio.La magni 
tud de las manifestaciones 
obliga al comité repuhlic~ 
no a lanzar un ultimatum -
al gohierno de Madr~d ~ a 
las Cortes en los sl~ulen
tes términos:"La provincia 
de Zara¡!o:a ... se presenta 

Manifiesto al Pa{s Arugon~s 

a la Asamblea ya al Gobier 
no en petici6n de que se : 
realicen durante este mes
las promesas que todos hi
cimos cuando ell la ol'osi-
ci6n militabamos ... Si no -
rechaza toda responsabili
dad en los fatales resulta 
dos que la conducta segui: 
da hasta hoy traiga a Espa 
ña y se reserva el obrar: 
como a su interés, al de . 
la libertad y de la Repú-' 
blica convengan.".Tras es' 
ta ~aga amenaza que coincj 
cio con la proclamaci6n 
del cant6n de Cartagena,s( 
entendi6 que el 1 de Ago! 
to se declararía la inde- ~ 
pendencia de la proyincia' 
de 7aragoza. 

En los dlas siguientes 
se acentu6 la crisis.El ~ . 
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EN ZARAGOZA (11) 
ANO GONZALEZ 

• 
'" .. 

::ií; si l!Oi,; repu1licanos leales, si sois republit;auoti ucsiuteresados, si 
solo la impacit!nc:a 03 ha llt!\'ado al fatal tcrrp.no de la pcrturbacion y 
ue la ¡""uerra, volved sobre Y03!ltro:> y l'etl.exiuuad los males que estais 
caUs:lUU~ á la República;,consider.lu yue e~tais iu,,;urrecclOnandu el ejér
Cito nat:lOnal tan necesarIO hoy pura !:l conclusiOll de la guerl'll civil y 
pal"dola pacificaci:Jll de esta perturbada naciou; cOll,;iderad que lü~ bu
ques de tlue o;; habeis apoJerduo l~rtcneccn :i .Ia República espaiiola 
y no á vosotros que, llamándoos espaiioles y republicanos, los empleais 
¡oh mengua! ¡oh baldon! para hacer la guerrJ. i "lestro pI' .pio partido 
y á vuestrJ.. misma patJ:ia, ni mas ni menos que pudieran hacerlo sus 
mas encarlllziJ.Ilos cuemlgus. 

." ~Il(\reis la fedcl"<lCiull republicana del paÍll'l "Ouereis refrlrma!< pnüti
cas"'l1d á rá :-\salll blea Constitu "ente en donde está representada la. ::lO
wr.lnia. de la nacion; impulsad: sus delib~racioues; disc,¡till la Cunsti
tuciou eu elmagestuClgiJ recinto de la ley Illl <loude en estos momentos 
se debute ya sobre ella. ¿,Quereis retimuas económicas'! Id á la Asam
blea y uiscutill, porque ese el'; vuestro dewr, las lllle ya se os hau pre
sentado, y hacrxl que sean pronto leyes la rehaja ue las colltribuciulles; 
la reLaja de las jubilacione::! y pensirJUes hasta lU,OUO 1'1:1 ,; la suprI'sion 
do las cel'antías de los miuistros: la snpl'()siou del 1 por 100 en la~ 
tl'aslaciolles tic domiuio por sucesioul's directas; la. Bunresion de las cé
dula" de \'('f.'ilUlad; la snpl'l!SiOll dd Consrjo tIc E<,tatl~; la (le las Direc
eMles de las al'ma", <¡ue ya está realizada; la l'l'Uucei:m de Miui~tcriu:i 
v t : ltlh,~ nh*!'l<: """,Ui\ f\~to.~" trUntH'n'l , In ,Hn", .. i,l,'''' ''';I\U ,"" " 'n I " . ~",,,,, __ 

Es tado Aragonés", 28-0ulio-1873 

de Julio la c omisión perma 
nente del comité pide la ~ 
disciplina de los militan
tes inquietado por las no
ticias que habla ban de la 
proclamación del cantón 
del Alto Aragón.Por fin se 
consiguió una alianza en
tre el gobierno y los comi 
tés que di ó lugar a un im~ 
portante " nnnifiesto al 
país" el día 28.En él,tras 
indicar que "no s egu irá Ara 
g6n l a desacertada conduc~ 
ta de aque llos que llaman
dose r epublicanos s e colo
can en abierta rebelión 
contra la República" esta
blece l os t e rminos de l 
pacto : "Aragón esperará .... 
a qu~ la constitución de -
la federación española se 
plantee, que afortunadame~ 

te será muy luego". yen
tonces , dentro de ella , 
dentró de la ley,organiza-
rá ... la federación de sus
provincias". 

DESILUSIO~ y CRISIS FI
NAL. 

Pero la esperanza desa
parecerá muy pronto.La su
blevación carlista ohligó
a defender una república -
que carecía de eiército.Hu 
bo que instruir y armar a 
la pohlación,formar rete-
nes y reunir voluntarios -
en el ~ajo Aragón y ~ uJlque 
se decía con insistencia -
que"la c ausa del absolutis 
mo norirá en el olvido y ~ 

en el desdén" el carlismo
actuó cono un importante
factor desmora lizddor.De -
octuhre a diciembre se su 
ceden las noticias de p,ue~ 
rra y la petici6n de arma
mento a ~Iadrid, 

Por otro lado la pollti 
ca de salvación de Caste-~ 
lar fue considerada por 
los federalistas como una 
traici6n.Aunque un edito-
Tial del "Estado Aragonés " 
justificaha al presidente
de la república(se decia : 
vamos a suspender las se-
siones de la Asamblea cons 
tituyente,perdiendo quizás 
al hacerlo , la ocasión de 
establecer la república fe 
derativa;no podemos hacer~ 
mas en aras del orden .... " 
20.IX.73), el precio a pa
gar era muy grande.Dulong, 
alcalde de Zaragoza,tuvo -
que dimitir por ser caste
larino . 

Eri dicie~bre habla am 
biente de derrota.El día -
12 el partido republicano
hace examen de conciencia
en las páginas del "Estado 
Aragonés": "el partido re
publicano demócrata fede-
ral ha visto defraudadas -
sus más legítimas esperan
zas y ante las intrigas de 
las pandillas madrileT¡as" 
teme ver desaparecer la re 
pública sin haber ,siquie~ 
ra,intentado el plnntea-
miento de sus doctrinas". 

Pese a todo, Zaragoza si 
gue republicana hasta el ~ 
final.La noticia de l golpe 
de estado del general Pa-
vla conmociona ' a la ciudad 
,formándose barr icadas en-
San , r.il y el Coso,El ayun
tamIento , reunido el 3 de 
Fnero,califica repetidas _ 
veces a Pavla C0JT10"Soldado 
faccioso"y declara pese al 
temor de que sus telep,ra-
mas no lleguen a su desti
no:"EI ayuntamiento no re
c?noce como legitimo un go 
hlerno no nombrado por 'la 
Asamhlea". 
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GOYA y LA REVOLllCrON HIPO 
STBLE:Gwyn A. Williams. -: 
Editorial Icaria.Barcelo
na 1978.224 paginas.600p~ 
setas. 

Nueva interpretación -
de la obra de Goya,enmar
cándolo dentro de los que 
en el siglo XVIII preten
dieron la llamada revol~ 
ci6n imposible.Magnifica
mente ilustrado con 98gr~ 
bados ue Goya. 

COSTA Y 
ARAGON 

Unos textos decisivos para 
saber 
• el estado de la cuestión 
sobre J. Costa como politico 
y como aragonés, 
• Su visión del paisaje, las 
gentes, la historia, la cultu
ra, 
• Lo que hizo por Aragón y 
como juzgó nuestra manera 
de ser, 
• Su visión del derecho a
ragonés, 
• y, sobre todo, por prime
ra vez se publican, desde 18 
79, unos importantes escri· 
tos sobre FABLAS ARAGO
NESAS. 
Una edición patrocinada por 
el Rolde de Estudios Nacio· 
nalista Aragonés. 
suscriptores de 
"ROLDE" 100 pts. 

REVISTA ARAGON : 1978 A~O 
DE OE GOYA. 
Edita S.I.P.A.Zaragoza 
1978. 

Reedción, en homenaje
a Goya, de la revista que 
en 1928 le dedicase el 
S.I.P.A a nuestro genial
pintor. 

Presenta además traba
jos de MariCarmen Lacarra 
Ducay, Pederico Torralba
Soriano, Genevieve Barhe, 
Arturo Ansón Navarro,Gon
zalo Borrás Gualis y A, -
Fortún. 

LOS C:\PRICI~OS [lE Gn),A: ln-
troducciéin v catálogo crí
tico de Enr~que Laf~ente -
rerrari.Editorial Gustavo" 
Gilí.Barc e lona 1978. 

Edición de las 80 esta~ 
pas que forman la incompa
rahle obra de Goya llamada 
Los caprichos.80 estampas
y 4 complementarias inédi
tas.Cada f.rabado esta co-
mentado por separado. 

82 ilustraciones,200 pá 
ginas,Z80 pesetas. -
TI81PO DE HISTORIA-GnYA,HA 
CE ISO A~OS;Jos~ Maria Mo
reno Galván. 
Edita Prensa peri6dica S.A 
'1ndrid 1~78.númcro 43,Ju-
nío 1978. -S f e s e tas. 

Breve articulo con el -

que Tiempo de Historia . , -
quiere conmemorar tamblen
el año de Goya. 

HISTORIA 16-G0YA:ARTE Y LI 
BERTAD:A.Bonet(Goya arte y 
libertad) ,N.Glendenning 
(Porque fue sensihle~,B.D~ 
rival(¿Un pintor antlcler~ 
cal?),F.Calvo y A.Gonzalez 
(Goya y el romanticismo e~ 
pañol). ., . 
Edjta Informaclon y pU~ll
caciones S.A .. Hadrid 1978, 
na28,Agosto 1978.100 pts. 

Excelente informe que -
la conocida revista de hi~ 
toria dedica al pintor 
arago~és.30 páginas que 
hay que leer. 
EN TORNO A r.OYA:Juli~n Ga: 
Ileg0 Serrano.Editorlal 11 
breria general. Zaragoza 
1978. 
LOS DIBUJOS DE GaYA: ¡· Ii
guel 8eltrán Lloris y Mi
caela Perez Saenz.Edita -
Museo Provincial de Zara
goza.Zaragoza 1978.70 pá
ginas.50 pesetas. 

Guia de la exposjción
de dibujos de Goya que pu 
dimos contemplar el últi-: 
mo trimestre del año pasa 
do y que ahora se va a -: 
exponer por diferentes -
pueblos de Aragón.20 lAmi 
nas ilustran la obra. 
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ARAGON1E§A 
Con ocasión del 150 aniversario del fallecimiento de Goya,que se 
cumplió el año pasado,hemos querido rendirle un peaueño homena-
je con la publ icación de la bibl iografia a él dedicada el año pa 
sado.Esta no pretende ser exhaustiva, sino simplemente mostrar ~ 
algunas de las obras más significativas.Junto a esto,un articulo 
del ilustre luchador nac~onalista Calvo Alfaro,extraido de la re 
vista que en 1928 publ icó el SirA. 

GOYA, ARAGONÉS 
E N el centenario de Gaya ~e celebra el recuer

do de un gran artista: pero para los arago
neses esta celebración representa algo más: es el 
homenaje a uno de sus hijos más ilustres. 

Gaya, pintor aragonés. No es mejor ni peor 
Gaya por haber nacido en Fuendetodos. El genio 
es profundamente ácrata: ama la lihertad en la 
acepción más humana. El genio es patrimonio de 
la vida v la vida no tiene fronteras; fueron lo~ 
hombres: alejados de la vida, los que las crearon. 

Pero en esa gran federación humana de la vida. 
el vínculo de la familia, de la raza es una reali
dad y nosotros los aragoneses formamos una fa
milia-un poco en discordia a veces-y justo es 
que miremos con doble cariño a un genio que si 
bien se debe a la vida, nació en nuestro hogar. 

y pue~to que hemos utilizado esa palabra tan 
sugeridora, genio, cabe decir de paso que en pin
twra como en todas las artes y las ciencias, hay que 
distinguir entre el genio y el ingenio, y puestos a 
distinguir son más los últimos que los primero-;, 
entre los consagrados. 

El genio crea, el ingenio moldea, el uno concibe, 
el otro reí1ejo. Gaya fué un creador. Su arte sur
gió e~pontáneamente, no fué el artífice que se for
ja un estilo intelectualmente concebido; como to
dos los creadores, Gaya llevaba dentro el manan
tial inagot'lble y ~e halló a sí mismo, y al hallarse 
la expresión fué fluída, cálida, vital. 

Pala justificar estas líneas quisiera buscar de un 
modo preciso y breve los rasgos ara~oneses de un 
pintor que pintó muy poco e~, Ara~~~. . . 

Hay quien da al llamado medlO condlclOne::, 
asimiladoras y esto es una verdad, pero como todas 
las verdades relativa. ¿ Gaya pudo ser pintor ara-
g·onés, desvinculado una gran parte de su vida 
del país aragonés? ¿ Podemos, los aragoneses, ver 
en Gaya un valor de nuestra tierra? ¿ o por el 
contrario, pertenece a los emigrados, que no sólo 
perdieron la condición jurídica, ~ino la espiritual? 

Gaya fué un pintor aragonés. No deja de serlo 
Forque pintara pocas cosas aragonesas. Lo es por 
su "sencillez" artística, por su sobriedad de pri-

JULIO CAL 

ll;itivo, lo es por su realismo, lo es por sus rebel
(\Jas. He aquí tres cc;>!>as profundamente aragone
~as que dan fisonomla a Goya como se la dieron 
a .C?sta, como s.e )a dieron a Pignatelli, en órdenes 
dlstnntos de aCtiVIdades, como se la dieron a toda 
la historia de Aragón, que en los momentos críti
cos es cuando se manifiestan los rasgos fisonó
micos del alma de lo!> pueblos. 

Goya habló er;t aragonés a) pintar. No gustó ni 
en los colores ?I en los matIces de la filigrana ni 
el amontonamIento aparatoso, buscó la verdad 
sir. manejar una gama innúmera; recue;da esas ca~ 
sas venerables de Aragón, que aún quedan, por 
suerte, en Zaragoza, esas casas de ladrillo, de Ií
n.eas severas, de vent~n<l:s románicas, aleros pre
CIOSOS y portalones senot'lales; recuerda esa Lonja 
zaragozana, dechado de emoción con elemento!> tan 
humildes como el humilde ladriito, el ángulo recto 
y el arco románico. 

Gaya, en su sobriedad es profundamente arago
nés. Lo es también por su realismo. El genio ara
gonés, cuando se manifestó, es decir, la aristocra
cia intelectual de Aragón; no fué nunca lírico. 
Cantó, pero rió. El aragonés, para creer, ha de 
v~r, ,y Goya "vió", indudablemente, todo 10 que 
pmto. 

y también por sus rebeldías. Toda su pintura 
es una protesta audaz contra su generación medio
cre y adocenada. Toda~ sus aguafuertes son lati
gazos contra la hipocresía dados por el alma de 
un artista. pero de un artista r.ebelde, al que no 
torcieron su ruta espiritual ni el pisar alfombras 
palaciega:;, ni el gozar de prebendas y cargos. 

Consolémonos, pues, los aragoneses. Goya, aun
que emigrado de Aragón por su vida, por su arte y 
por las consecuencia!> de ambas cosas, es profunda
mente aragonés, si bien no pintara cosas arago
n~as. 

1 y cantemos, cantemos hasta enronquecer, una 
J g.loria universal y única gloria del hogar, a ver 
, SI despertamos con los estímulos ejemplares, de la 
inercia y de la decadencia. 

va ALFARa 

PRESIDENTE. DE LA JUVENTUD ARAGONESISTA DE BARCELONA 
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A RA 60 N. CMIGRACION 
S O b r 'oe a t a'l a n d ' a r a 9 o n 

Meté-se n'a públemntica d 'a 
luenga catalana cl.arrada n'Ara
gón puede parixer meté-se n' un 
camho de bardo. Pero no' n ye tan 
traxica la custión si 110 se pro!!. 
tende dramatiza-la dica dengún
cabo. Tói os emplantillamientos 
abrán de pes ar por definizións
craras y deduzións loxicas y no 
pas por pezquina3 anesionistas. 

En primer puesto, ye ebidén
qu'ixos fablars son dialeutali~ 
mos u localismos d'o grupo ozi
dental d'as bariáns catalanas. 
Dimpuesas de fer un estu~io fi
lolox{co, poderballos beyer be-
llas csrauteristicas pro deLer
minans que mas premitirban una 
clasificnzión nás u menos c<rr~ 
tao Por un costau,trobamos as 
fablas d' o norte con ullas caraE. 
teristicas crarnmén ribagor~ana 
y qu'enzertan, en muitos casos 
con carauteristicas d'as fablas 
aragonesas d'a Ribagorza, N'as 
fablas zentrals aparixen, snti
parti de beIs ribagorzanismos , 
modismos más localistas y menos 
cheneralizaus, anque ye un siíi!. 
lin más semblan a lo catalán de 
Lerida ozidental. N'as fablasd' 
o sur se traban balenzianismosy 
muitos catellanismos. Bi-ha, en 
cheneral, rasgos diferenzials , 
talmén conserbaus u talmén in-
fluyenziaus, coinzidens con ra~ 
gas aragoneses, castellans y m~ 
zarabes. Asinas, por exemplo, ti.:!» 
bamos a prenunzia d's ~ casLe-
llana y aragonesa en bellas pa
rabras. Tamién se prenunzia laZ 
como en castellan y n'aragonés. 
(.) A ~ catalana se prenunzia,s~ 
hre tó n'as fablas d'o norte,c~ 
mo a CH aragonesa a pranzipio -
de parabra y coro'a 1 u a E cuán 
ba entre bocals. Tamién bi-ha -
fenomenos de ditongazión miaja
corriéns en catalan. 

Loxicamén caldrá fer una ba-
10razión de carauteristicas 10-
calistas, dialeutals, d'influ--
7enzia ••• , ta plegar dica unas
conclusións aprobeitables. 

O pobJ eOlo puede pari "e,' cuan 
se pretenda escri bir i~t<;) cut!!. 
lan con os regles fnbriáns. Si 
hien us grafias ufubrianas son 
refusadas por os erudiios caL!. 

lans, cal fixar unas normas -
afabrianas 'lue premi tan l' em-
plego escriLo d'os diule"t.eli~ 
mos transit,orios. Un paso po-
darba estar a unifi cazión g ra
matical d'istas fablas,como s' 
ha feito zagueramen con l'ara
gonés, y a unificazión grafi ca 
alazetada n'o catalan unifi cau 
d'os eruditos. Atra posibilidá 
serba 1 ' imposizión d'o catalan 
de Barzelona, que ye o que pa
sa uey en tóz os Paises Cata-
lans, fendo disparixer toda ~ 
na de localismos. Ista posibi
lidáno ye muito etiea pero si 
ye prautica dend'un punt.o dp -
bi~ta uniformista. Remer~mos -
que ixo ye o que s 'ha fe ita coo 
o castellan que solo ti.an una 
maniera "buena" de charra-lo y 
que ha pod{u espansiona-se • a 
trabi¿s d'a imposizión escclar 
y d'os meyos de comunicazión. 

• N'a custión tribal (politi
ca, nazionalismo, identida ••• ) 
o poblemo no ye tao dramatic~
como se fa creyer cut.ianaméu. 
Calerba midir d'una manier~ -
muito esaustiha tóz os aspeuto~ 
d'a bida d'ixos lugars y fer -
conclusións cult.urals (cultura 

aragonesa u cat.alana), soz¡~l, 

(sallidlÍ, agri cul tura, industri 
amostranza,teunoerazia coloni. 
lista ••• ) istoricas, idep.tide.~ 
conzenz io ••• y dimpu¿s d'una ' 
funda eonzenziazión y d 'una r o 
flesión espontania y indlbid; 
parar cuenta en qu'esiste u a 
brá d'e$istir o dreito d'auto 
determinazión que libremen be 
d'exerzir sin tuetas de earau 
ter antidemocrático como ye 
colonialismo. 

~)A iste respeuto calerba est 
dias l'orixen d'iste fonema t 
esplica-lo por eboluzión aátó 
tona y no pas por influyenziB 

~'Aigua Viva, ista ~ ye de pr 
nUllzia normal en todas as par 
bras que foo seseyo en catalf 
O seseyo esiste cuasi en todf 
la costa peninsular y más par 
tieularmén n'a costa meyiterl 
nia, por o que no ye raro trI 
bar seseyo n'as rcdoladas mn, 
amanadas a lo litoral yn'asm 
an'<lnadas luenguisticam¿n y cl 
ograficcm~ll ~ Ozitania, an te 
mién esiste O so~eyo. 

FR:LiCHO l':. ROnES (Barzelona 

/. .. JORNADAS DE LA EMIGRACION 
ARAGONESA EN CATALUÑA 

La A . E.A.C" en esta 
primera y precipitada 
valoración, no duda en 
calificar las JORNADAS 
como muy pOSitivas En 
primer lugar por el pro 
plO carácter de éstas Que 
ha supuesto el Que por 
primera vez, en muchos 
años, los emigrantes 
aragoneses hayamos asu 
mido el protagonismo 
de nuestra propia sltua 
ción y hayamos Iniciado 
el anál isis colectivo de 
un fenómeno 

En segundo lugar por 

que las JORNADAS har 
supuesto la posibilidac 
de reflexionar y de Opl 
nar serena y profunda 
mente sobre la proble 
mática de Aragón 

Para acabar, en terce 
lugar, y para nosotro 
este aspecto es el má 
importante, las JORNA 
DAS -como se dijo € 

último día- no son I 
culminación de una té 
rea, sino la continuació 
de una actividad qu 
pretendemos sea con: 
tante denuncia de I 
emigración y sus causa: 



poetas de aragón 
DESAHOGO AUTOGESTIONARIO DE GAS PAR TORRENTE 

Don Carnal ha vencido en su última batalla 
Afuera está lloviendo 
Todos los pies son ya fétidos 
Cuando un hombre harto de tanta mentira 
Lava sus manos 

Acosado por decenas de escorpiones auríferos 

Doña Cuaresma huye en su última batalla 
No llueve ahí fuera 
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Es insufrible la pestilencia de los pies timocrátas 
Cuando un hombre triste derrotado autófago 
Abre sus venas 

Sólo por deslumbrar los muslos de la hetaira 

y el poeta desnuda su cintura 
Retorna a las aldabas de la joven bacanal 

engalanada 
Perfuma su cuello 
y su pelo ensortijado y hechizero 
Confunde su al iento en un tropel de voces 

afi ladas 
ASESINA 
A las jovenes generaciones de grullas afuera está 
Lloviendo no os importuna la vesania de cualquier 
Desheredado Antonio se retrasa cuando los cuñados a
Mantísimos se muerden en el sexo y en las sienes a
Fuera está lloviendo lloviendo lloviendo 

José Luis Melero 

No entiendo los recuerdos 
ni el vino que bebemos 
por costumbre 
yasí, 
embriagado por la soledad, 
sigo caminando 
lleno de angustia; 
lleno de angustia 

GEMIDOS 

y pensando que si es el final, 
-el final y nada más-
la quién le puede importar? 

La soledad y el tiempo 
embarcaron en el 
viejo falucho 
mientras el hombre 
corría desesperado. 

¡Que lance una piedra quién 
no tenga manos! 

Fernando Sanmartín 
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CARTA DE AMOR 

Aquella mañana de lluvia 
que murió el sol 
bajo el grito percuciente de una mujer 
mi mano recogía estrellas 
de vidrio amarillo y noche negra 
por los charcos del suelo. 
Aquella mañana de árboles-soldado 
que estrangularon a esa mujer 
de po rente voz y ojos claros 
debajo de tu casa 
mis labios besaban golondrinas 
de un ala y sangre re pe tida. 
Aquella mañana que las estrellas se descalzaron 
fue la muerte de las golondrinas 
Aquella mañana te conocí 
y pude entrever una rosa de cristal 
en el hueco de tu mano. 

REPLICA 
Aque 11 a mañana 
la mujer no dijo nada 
Corrió hasta los porches 
de hojas ,sol y ramas 
se levantó la falda 
y parió un hijo 
de hiel y nieve ~zuladas. 
Aquella mañana 
en los tiestos de las ventanas 
crecieron flores de desesperanza 
y el reflejo de los cristales 
recogió el alba 
la plego en mil pliegues 
y la guardó bajo la almohada. 

'-
1"11 
V'I 
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SI QUIERES TRABAJAR 

CON NOSOTROS 

O 

SUSCRIBIRTE A 

"ROLDE " 

ESCRIBENOS A: 

JR~1E~N~A~ 
AP ART ADO DE CORREOS 

4077 
ZAR A G O Z A 

No. No lo puedo hacer. 
sI, la culle, está vacia de 

sonr~sas 

está llena de nada. 
Sal a la calle, Vete. 
y que •.• 
Que verós. Verás nuda. Pero •.• 
Qaizá si miras bien ••• 
pero no. No e8 l¿gico. 
No te quodes. Ven. Sal de aquí 
¿Adonde? No sé ••• allí. 

Franci8co R08 23 - 11 - 70 

.. y o fAeft\f:l'tI "~V4) c.t4AA~~ ~ 
l \.- (5';'$ c> ... "'d""C\-" C)l\tIoC, ' 
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La Curopa de los pueblos 
lIT. LA VIA ~ACIONALISTA -
H.\r:IA L.\ U~I DAD ElmnrEA. 

En la primera p3rte de 
este artículo plantee la -
imp0~ihilidad de llegar a 
una Europa unida a partir
de los estados 3ctuales;en 
todo caso la Europa a la 
que se llegaría por este -
canino sería la que consa
graría el colonialismo que 
muchos países de este con
tin~nte todavía sufren, el 
caso aragones sin ir más -
lejos . . 

~uiero aportar ahora 
las solllciones que a este
problema existen, a mi jui 
cio. g.~ 

La lucha nacionalista , 
tiene que llevar a la for
mación de una comunidad de 
~aises no alineados,basada 
en el rcspeto a las deci-
siones internas de cada na 
ci6n y que renunciase al 7 
imperialismo como prictica 
~olítica.Se trataría la 
creación de un bloque que 
rompiese el binomio USA-U~ 
SS y que demostrase la po
sibilidad de convivencia -
libre v consentida pafici
cament~ entre diversas na
ciones,sin menoscabo de su 
soheranÍa. 

En dicha Confederación
Europea ~e pueblos libres, 
debcrían integrarse todos 
los países que así lo deci 
dieran de~ocráticamente y 
que cumpliesen tres condi
ciones esenciales: 
l)Ser pueblos libres. 
2)Fartidarios de una polí
tica de no-alineación. 
))El rep.imen político n? -
condiciona la pertenencla
o no a 13 Confederación, -
unicamente se exice reipe
to a las libertades y der! 
ch os de la persona,enten-
diéndose como derechos del 
hombre ~o sólo los clasi-
cos, sino también el logro 
de una igualdad económica
entre los ciudadanos, ce-
sando todo tipo de explot~ 
ci6n. 

En este sentido el pano 
rama que hoy contemplamos7 
es desolador;los estados -
de l a C.E.E. son general
mente,los aliados europeos 
de los ¡¡~A en su política
de imperialismo e intromi
sión en los asuntos inter-

nos de otros paises.En 
otro lado los estados 
la Comecon siguen fielmen
te las direcciones del im
perialismo sovietico .. 

La labor de los naClona 
listas de izquierda ha de 
ser conseguier en primer -
lugar la liberación nacio
nal de sus paises y paral! 
lamente transformulos en -
sentido proeresista,ahrie~ 
do una via hacia el soci~ 
lismo autogestionario. 
IV. LA CONFEDERACION EURO
PEA DE PUEBLOS LIRRF.S. 

La futura Confederación 
Europea de puehlos lihres, 
no debería ser en ningOn -
caso un superestado centr~ 
lista y policiaco.Al go
hierno confederal ,le que
darian reservadas las ta-
reas de política exterior, 
creación de un mercado eco 
nomico con federal comOn; y 
en cualquier caso las que
las diversas naciones miem 
bros libremente le delega7 
sen. 

Estas tendrían total in 
dependencia en materias iñ 
teri~ ·res, y aun capacidaa 
para relacionarse lihre~en 
te entre ellas o estable-~ 
cer acuerdos con paises 
ajenos a la Confederación. 

Para el gohierno de es 
ta, existirían dos camaras 
La primera sería elegida , 
proporcionalmente al núme
ro de habitantes por país, 
y sería la encargada de l! 
gislar en materias confia-

das por las naciones 
te confederal. 

La segunda tendría un -
numero de representantes -
fijos por cada nación que
formase parte de la Confe
deración y tendría como mi 
sión regular las relacio-7 
nes intermiemhros y evitar 
posibles abusos de la pri
mera camara, por tener en
esta los paises poblacio-
nalmente fuertes un mayor
peso espeficico. 

Para llegar a esto, es
evidente que anteriormente 
todas las naciones han 
ejercido su derecho a la -
autodeterminación y han te 
nido la posihilidad de ac7 
ceder a la independencia -
efectiva. Posteriormente si 
así lo desean, renuncian a 
algunas competencias en he 
neficio de la Confedera7 
ción. 

Creo que ésta es la úni 
ca via existente para lle7 
gar a construir una Europa 
unida y solidaria que nos
permita alcanzar la Europa 
socialista de los puehlos. 

Una Europa basada en el 
respeto de las naciones 
hoy oprimidas y que supon
dria la desaparición de 
los estados intermedios. 

Aragoneses,corsos,bret~ 
nes,vascos,venetos,piemon
teses,escoceses .... pueblos 
colonizados de Europa,y 
de todo el mundo:UNIOS. 

Bizén Ch. Pinilla 
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LOS PAISES IN
FOR~ 

VOLEM VIURE AL PAIS: ~!c n-

sual de los comites Volem
Viure ál Pais del Langue-
doc. Interesante revista oc 
citana que nos pone en co~ 
tacto con la problemática
de la vecina nación occita 
na. Recibidos los numerosl! 
12,13 y 14. 

ZERUKO ARGIA:revista vasca 
que da una informació~ ge
neral sobre los diversos -
problemas que tiene hoy 
planteados Euskadi.Realiza 
da integramente en euskara 

RE~NECER: Cartafueyu del
Conceyu Nacionalista Astur 
Numero O del organo de ex
nresión del C.N.A.Nos ha -
permitido conocer más de -
cerca el positivo desarro
llo del nacionalismo astu
riano. 

BOLETIN INFORMATIVO DEL 
CONGRESO DE CULTURA ANDALU 
ZA:N~mero 2 de Abril del = 
78.Con articulos sobre el
flamenco,el dialecto anda
luz,Andalucia y el conqre
so,y la repercusión polu-
lar del congreso. 

BREIZ:Magazine de la cultu 
re bretonne.Revista de cuT 
tura bretona. 

ARMOR:revista también so~
bre la situación actual -
en la naci6n bretona. 

LE PEUPLE BRETON-POBL VRE
IZH: pcri6dicos en francés
y bretón respectivamente -
de la Un ion Democrática 
Bretona. 

CASTILLA:lnfo~ativo de Co 
rnunidad Castellana.Peri6dI 
co de un grupo regionalis= 
ta castellano. 

FUELLAS 
O'INFORMAZIÓN 0'0 
CONSELLO O'A FABLA 

ARAGONESA 

SI QUIÉS REZIBI-LO 
N'A TUYA CASA 

ESCRI SE T O 
ALP. d e CORREUS 

1 4: 7 de DES CA 

-lBrímer 19rémiu 

El "Conceyu d'Ast.urie s " en Madrid nos envia las bas es del 
"1 Preruiu Renaccncia", que no publicamos puest.o qU!! el plazo 
de adnisi¿n de originales termin¿ el 5 dc Ahril, pero a cuya 
intenei¿n nos adherimos de sde e s t.a s lfnca • • Su di reeci¿n ed 
"Concc)u d'Astnries", Xos~ Alvarex Fernandez, el . Arriaza 6, 
59 C, Madrid-8 

ANTE EL PROYECTO DE OBRAS EN EL PILAR 
La famosa hist.oria. de ini-

ciar las obras del Pilar comi
enza. a partir de una declara-
ciones de Mons. ranes sobre la 
necsidad de rest.aurar algunas
cllpul as y el te jado de di cho -
templo. El presupuesto para su 
r ¿alización oscilaba entre los 
110 y los 200 millosnes de pe
s ~t.as, y según últ.imlLs noticia 
podrfa elevarse a 250. 

Ilabían pasado unas horas y 
U.C.D. por boca del Sr. Fdez 
Ordoaez hizo suyas ¿stas decla 
raciones, haciendo la típica = 
vi&ita a la Basilica. 

Es curioso que éstas decla
raciones sean paralelas a 111s
Dot1cias quc nos llegan sobre
la posible visita de SS el Pa
pa a nuest.ra inmortal Ciudad -
en Octubre. 

¿ :t"'PoATA~ MÁS 
LoS nMPLOS ..• "., 

Pare ce que que intent.ala 
I g lesia y ~l Gobierno es cons
truir una fachada ficticia quo 
deslumbre a tan importantes v~ 
s it antes y les deje un recuer
do dulz ¿n de "esta hermosa ci~ 
,I ad u.rug one sa". Nos encont.ra-
C10 S ant e una nuevo. t.omuduradel 
e s ca . o pelo <{ue 1l0 ~ queda a lo~ 
ardgonp.ses. 

En un pais donde han eruig r!!, 
do mas de 400.000 personas, con 
un campo ~embrado unicamente -
depromesu. s,que debe ser lo úni 

co que crece sin que se le ri~ 
gue; con un indice de parados
que aumenta a pasos agiganta-
dos; con un grave problema de
puestos hospitalarios y escol!!, 
real con una pequeña y mediana 
industria que desaparece porque 
no se la riega con ayudas fina 
cieras etc ... etc... -

Pienso que la Iglesia arag~ 
nesa deber{a preocuparse masde 
~st.os problemas o ayudar a cer 
ca de 150.000 marginados en A
rag¿n. 

En el supuesto, cierto por 
desgracia, de que se inicien -
estas ohras,pienso que hay re!!. 
tauraciones que son mas neces!!, 
rias y urgentes. 

La Iglesia aragonesa ha de
descentralizarse, y preocupar
se más de estos edificios que 
enorgullecen más a un aragonés 
que el superfamoso templo del 
PIlar. Que se oponga a la desa 
parici¿n de más obras de arte= 
quP van a los ya ricos museos
de Catalwia o Madrid. 

De s de estas líneas hago un 
llamamiento a los aragoneses de 
ver<lad (no a los que solo bus
can apa.recer en las listas de 
donativos)para que no le hagan 
el juego a la Iglesia rica,po
seedora de grandes propiedades, 
y si quiere pinturas de Dalf , 
que lo pague con su dinero. 

No sabemos en que acahará -
esta polémica, pero lo mas pro 
bable es que Mons.Yanes y ueo 
se salgan con su intentona de 
ornamentar la fachada de esta 
m{sera naci¿n aragonesa, an te 
la visita del Papa, porque no 
creo que visite las Delicias o 
la Quimica, . ~ que eso esta muy 
sucio. 

J.L.E. 
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1) I~ III~ (~II () 
DE LA CONDICION DE ARAGONES 

Con esta primere pu
blicación y las sllcesivas, 
que irán 8}Hlreciendo en es 
tas páginas, hemos preten= 
di do una COBR muy simple : 
ql..le aunque sea a groso mo
do, conozcamos el Derecho 
Aragonéf'. 

Por ejemplo, y sirva 
esto de comentario a las -
líneas que constituyen el 
texto del escrito: ¿Cuán
tos aragoneses hay fuera de 
nnestra tierra que ya han
perdido esta condición? - 
¿Porqué han perdido esa con ' 
dición? ¿Cómo la pueden re 
cuperar? etc, etc . -

Muchas son las res
puestas que se podrían dar 
pero solo cabe una , o me-
jor, dos . Una sería por la 
propia falta de interés, y 
otra , no menos importante, 
por la falta de promoción
durante más de cuarenta - 
años de un derecho que es
tá vigente , que es tan real 
como la vida misma . 

Ahora que es época de 
caw.bio y no de recuperar -
lo que nunca se perdió,aho 
ra que hay que desempolvar 
lo olvidado , es tiempo de 
reclamar a nuestros pol í ti 
cos, a nueGtro Gobierno ~ 
que se preocupe de estas -
cuestiones, Que fomente el 
Derecho Ara¡:;onés en sus más 
elementales f01TIaS, para 
así evitar situaciones de 
desconcierto y sorpresa y 
con ello evitar que un emi 
grante que hace 20 años que 
está fuera de su tierra , 
pueda sentirse en alg ún mo 
do discriminado por sus pro 
pios nacionales, cuando él 
manifieste que es aragonés 
aunque de corazón nunca d~ 
je de serlo. ¿Qué no hubie 
ra hecho ese emigrante sI 
hubiera sabido que iba a 
llegar a esa situación? 

Entre todos podemos
hacerlo, evitemos que ca-
sos COInO, este se vuelvan a 
repetir. 

1 • - El Derecho Aragonés es 
un derecho fundamentalmen
te personalista, esto qlüe 
re decir, que sus nOrffias = 
son aplicables sólo y exc~u 
sivarr. erte a los O.le ter.~a:: 
la condición civil de ara
goneses, con i~depe~deLcia 
del lugar de rsajdencia . 
2.- Son aragoneses por n~-

turaleza los hijos nacidos 
de padres que tienen la - 
condición de aragoneses , 
con independencia del lu
gar de su nacimiento . Así 
un' hijo nacido en Sevilla, 
de padres aragoneses, os
tenta la condici6n civil de 
aragonés por natllraleza . 
3.- Son aragoneses por re
sidencia: a.) Los que lle-
ven dos años de residencia 
continuada en nuestra Tie
r ra y manifiesten expresa
mente este deseo ante el e:l 
c3rgado del Registro Civ il 
de su domicilio . 

b) Los que lle
ven una residencia conti-
nuada de 10 años a dquieren 
esta condic i ón de forma - 
a ut omá tica . 
4.- Son aragonesas por ma
trimonio l as mujeres que 
contra igan matrimoni o con 
un a ragonés , en virtud del 
principio de que l a ~ujer
casada sigue la cond i ción
civil del marido . Hay que 
hacer consta r que en caso 
de nulidad (divorcio) l a 
mujer podría recuperar, si 
lo desea , RU vecindad ci-
vil criginaria . 
5. - La condición civil d~ 
aragonés se pierde por el 
transcurso de residir du-
rante 10 años ccnti,-uos en 
otra región, adouiriendo -
l a condición civil del Due 
vo territorio . Es lamer:"Ca= 
ble que muchos Rragoneses
por naturaleza haya~os par 
dido ya esta cCLdición, sI 
bien en nuestro corazÓn -
nUI.ca la perdere:::os" pU"lS 
:por igr,orancia !la Lero8 -
acudido antes de que tra~~ 
cnrran estos 10 años ante 
el encargado del Regj8tro
Civil y manife3tado ~ues
tra voluntad d8 ee~~:r mar. 
'teniendo esta condición (,;1 
vil de aragonés. 
6.- La forn:a de recuperar
la condición civil de ara 
gonés es la reside~cia en 

, Ar&g6n <le 2, ó de 10 años • 
Sobre este punto, pienso -
que ae deberia elaborar un 
~odio ~ás rápido para 103 
Que hemos perdido esta con 
dici6n, y así volviésemos= 
a "Cener la condicj.6n civil 
de ara~oneses . nue en ni n
giL-! rr,o~'!ento hemos deseado
perdeJ' • 

Ahora es tiempo de 
q~e ~~estr~s políticos y 

nuestro Gobierno , s e pr e o
cupen por estos impor tan-
tes temas . De cualqu i e r mo 
do pienso que COffiO si s t ema 
~ara recuperar esta vecin
dad se podría establecor _ 
el si¡:;uiente : 
A) El aragonés por na tura
leza no pierde nunca esta
condición a menos que lo ha 
ga sediante decla r a ción ex 
presa ante el encarga do -= 
del Registro Civil de su -
:]o;;:icilio. 
E) El aragonés p or residen 
cia pierde esta condic i6n~ 
~or ausencia c on t inua da de 
~ años fue r a d e la Nación 
Arag onesa, a no ser que an 
t e e l encarga d o del Re~is= 
tro Civil de su domicilio, 
manifieste querer seguir ~ 
ostentando l a c ondición ci 
vil de aragonGs. 
e) la a ragonesa por matri
monio pierde e s t a condi--
ci6n : 1.- Si e l marido es 
a r 260nés por naturaleza , y 
~l mat r imonio se sepa ra , 
deberá solicita r mediante
expediente ante el enca~ga 
do del Fegistro Civil de = 
BU do~icilio, que de s ea 
perder esta condici6n . 

2 .- Si e l ma rid o e s 
aragonés por residencia y 
~l mat rimonio se separa , la 
:J\ u jer pierde autornaticamen 
te e s t a condición , salvo = 
qu e manifie s te , en el pla
zo de 1 a ño ante e l encar
gado del Regj s tro Civil de 
su dOwicilio, su voluntad
oe cons~rvar esta c ondi~-
ci6n . 

"PALLAIJA DE MADRID" 

SECANO 

As~mLEA DE EMIGRANTES 
ARAGONESES EN CATALUÑA 
Ap . 9598 . - Barce lona. 
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Avempace, un zaragozano del siglo X 1 

La desintegración del califato tras 
la dictadura de Alrr.anzor trajo consigo -
los reinos de taifas donde las marcas 
son sus capitales en Zaragoza, Toledo y 
Badajoz se convirtieron inicialmente en 
los reinos más extensos; la evolución po 
lítica presenta el engrandecimiento de 
los reinos de Zaragoza, -que ejercerá su 
influencia sobre el área levantina-, To
ledo, Badajoz y Sevilla; estos reinos in 
tentaron comprar la paz a los reyes crie 
tianos mediante el régimen de parias que 
dio lugar a una contracciOn económica -_ 
que se puede observar en una serie de mo 
nedas de una ley bajísima. -

Por otro lado los reinos de teifas 
formados en el siglo XI desarrollaron -_ 
una cultura muy refinada resultado de una 
amplia libertad intelectual, una vez de
saparecido el dogmatismo malequí y por el 
sentido de emulación ~e existía entre 
la. distintas taifas. Por esto los rei-
nos más ricos entre los que está zarago
za, tienen una gran actividad intelec--
tual. 

Las realizaciones art:ísticas se ven 
condicionadas por el debilitamiento eco
nómico y se traduce en materiales poco no 
bIes -mampostería y ladrillo-, el resul= 
tado más representativo es el palacio de 
la Aljafería de Zaragoza que servirá pos 
teriormente de modelo a todo el arte mu= 
dejar, tan importante y característico -
en A-ragón. 

El clima de comprensión intelec--
tual que los reinos de taifas habían --
creado en Al-Andalus favoreció enormemen 
te el desarrollo de la filosofía; por uñ 
afán de emulaci6n, antes aludido, los 
prínCipes de las taifas extendían BU pro 
tecciÓn a los pensadores; al mismo tiem= 
po aparecen las escuelas de Almería, Ba
dajoz, Toledo y zaragoza. En esta ~ltima 
encontramos el primer gran filósofo de 
Al-Andalus que directamente habría de -
eJercer una gran influencia sobre el pen 
eamierlto universal: AVEMPACE, cuyo 1nfl~ 
jo alcanza a Rogerio Bacon, Alejandro de 
Hales, Alberto Magno, Raimundo Lulio,Ibn 
Tufayl y Averroea. Las obras de Avempace 
fueron traducidas junto con las de mu--
chos otros como Averroes, Avicena, Al-Ra 
z! etc. por IqtigBb y, vertidas a 1 latín-; 
constituyen un gran aporte a la cultura
universal. 

El nombre completo de Avempace era 
el de Abü Bakr Muhammed Ibn YaQya Ibn -
al-Sa'ig Ibn B8~a~a. Nació en Zaragoza -
en la segunda mitad del s. XI, aqui vi
vi6 durante el reinado de AI-Musta'in 11 
(1089-1109) y la posterior dominaciÓn de 
los almorávides, habiendo sido, al pare
cer, ministro de Ibn Tifilwit, goberna-
dar almorávide de Zaragoza. Dos añoe an
tes de la conquista de Zar~oza por Al
fonso 1 el Batallador (1118) abandona la 
ciudad y marcha a Andalucía y a Marruecos 
donde muere en Fez en 1138 intoxicado -
por una berenjena que habíen envenenado
los literatos y médicos cortesanos con 
los que había tenido frecuentes polémi-
cas. 

Su obra escrita fue considerable , 
pero se conserva muy poco. Se sabe que -

comentó a Aristóteles, Euclides, Galeno, 
Al-FárabI, Ibn Wáfid y Al-Razl. De sus 
escritos originales que han llegado has
ta hoy tenemos: "Sobre la unión del inte 
lecto con el hombre", y sobre todo, ":E:! 
régimen del solitario", todo ello edita
do y traducido al castellano por un ex
traordinario arabista, también zaragoza
no, As!n y Palacios. 

Toda la filosofía de Avempace gra
vita en torno a la psicología y a la éti 
ca, lo que más le preocupa es el tema -= 
del fin ~ltimo del hombre. Llegando a la 
conclusión de que el fin dltimo del hom
bre y su felicidad esencial se debe con
seguir por medio del pensar puro, por la 
intelección simple de las formas univer
sales, que implica una cierta unión o con 
tacto del alma humana con algo divino : 
Basta con leer sus obras fundamentales _ 
para reconocer el tono moralista y reli
gioso de Avempace. Los saberes especula
tivos son el fundamanto más seguro para 
conducir al hombre hasta su fin dltimo. 

El hombre pese a estar Bujeta a cam 
bio, e8 uno; su unidad numérica se debe i 
que el alma es independiente de los ins
trumentos que utiliza; tanto de los cor
porales como de los espirituales. El pri 
mer instrumento que tiene el hombre es e1: 
alma vegetativa, las potencias vegetati
vas son la causa de su formación y creci 
miento. El feto en el dtero es semejante 
al vegetal, al nacer es ya un animal y no 
es propiamente un hombre hasta adquirir
las formas inteligibles a través del in
telecto agente. 

Tiene además un interesante siste
ma para explicar el proceso de abstrac-
ción, según el cual, divide las acciones 
humanas según sean ejecutadas por el pu
ro instinto o de acuerdo con la voluntad 
consciente; por lo general el comdn de 
las acciones de los hombres aon mixtas. 

Para alcanzar un grado supremo de 
perfección y felicidad el hombre debe se 
gUir un clllllino, este camino es el moral ¡ 
para realzar esto tiene instrumentos na
turales y medios artificiales; los prime
ros son el alma, el cuerpo y sus Órganos" 
los segundos son el fruto de la acciÓn dei 
hombre sobre la naturaleza fisica o sea 
el resultado de la civilizaciÓn. Segdn ei 
uso. de los instrumentos naturales y de los 
med~os artificiales distingue tres clases 
de hombres: 
1.- Los viciososl hacen un uso excesivo _ 
de lo~ instrumentos naturales; se limitan 
a sat~sfacer de un modo irracional y ani
mal de sus pasiones. 
2.- Los cobardes y tímidos: debido a una 
temerosa inactividad no realizan uso algu 
no de sus órganos y dejan as! enmohecerse 
sus facultades naturales. 
3.- Los equilibrados:que utilizan recta y 
oportunamente sus instrumentos naturales. 

Avempace tiene, en fin, un puesto 
muy importante entre los pensadores de to 
dos los tiempos, recuperado por la labor 
de Aaín y PalaciOS, sigue siendo descono_ 
cido parQ muchos, zaragozanos o no quizá 
por.la postura ?ficial de estos añ¿s que 
i.mp~de el estud~o y conocimiento de la his 
tor~a de Al-Andalus. JUANA M' MOR?LLI. 


