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COSICAS 
-por Chorche Biscarrués-

• El Sr. Presidente del Gobierno aragonés pro
nunció una confe rencia en el Encuentro pa ra Jóvenes 
de Albarracín (que, por cierto, está pidiendo clamo
rosamente un a refo rm a en todos sus aspectos) bajo el 
título de HAragóm), en la que se limitó a habl a r sobre 
las va ri edades de pin os y abetos y sobre los di fe rentes 
in sectos, gusa nos, microbi os - «bichitos» los ll ama 
don Santi ago- que les ataca n. 

• Cuando la conferencia del presidente terminó, 
las personas que le escuchaban se vieron en la necesi
dad de tratar de llevar el coloquio por derroteros 
bien distintos y más acordes mínimamente con el 
título de la charla. Y cuestionaron al presidente de la 
DGA sobre temas de actualidad aragonesa. Lógica
mente, porque es un tema de actualidad y de interés 
como demostró el hecho de que surgiera con todos 
los conferenciantes, se le cuestionó sobre la situación 
lingüística de Aragón. 

• y AQUI SI QUE SE DESMELENO EL 
SE~OR MARRACO. Comenzó por explicar esa 
famosa teoría lingüística suya -o de alguno de sus 
avispados asesores- que podemos denominar del 
«empuje»: ya sabéis, aquello de que el castellano, lle
gado un momento, se puso a EMPUJAR al arago
nés y al catalán, que no pudieron soportar tamaña 
arremetida y hubieron de replegarse, el uno hacia el 
Norte y el otro hacia el Este (como si alguna vez 
hubiera estado más al Oeste). Después prosiguió 
explicando lo que ya ha dich o en tantos sitios: que 
las «FABLAS ALTOARAGONESAS» están muy 
mal y que es una pena porque no hay una norma 
común (¡toma ya!) y que, además, las asociaciones 
que trabajamos por el aragonés no nos ponemos de 
acuerdo (¡toma ya!): que el Consello va por un lado, 
que el RENA va por otro, que el Ligallo va por 
otro ... (¡muy bueno esto último!); en resumen, que 
estamos hechos una verdadera piltrafita. Ahora bien, 
según nuestro presidente, la DGA -que ésa sí que 
sabemos todos cómo está- es la que ha publicado 
los mejores libros en y sobre el aragonés (en este 
paréntesis no diremos nada, simplemente, en señal de 
duelo, guardaremos un minuto de puntos suspensivos 
....... .... ..... ....... ... ...... ...... ...... ..... ............. ....... ... ......... 
... ..... ....... ............ ....... ............ .... ... .. ............ ....... ..... ). 

• y TRAS ESTE CLIMAX, LLEGO LA 
RELAJACION en forma de máxima incultura filo
lógica. Añadió don Santiago, para rematar la faena , 
que, además, quienes estábamos trabajando en la 
normalización del aragonés nos habíamos INVEN
T ADO diferentes signos gráficos «como eles yenes 
con una uve debajo, y cosas muy extrañas» . 

• ESTO, CLARO, Y A ERA DEMASIADO. Y 
un licenciado en filología presente entre el público 
asistente hubo de salir al paso para decirle que esos 
signos a los que el Sr. Marraco estaba refiriéndose 
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no sólo no exi stía n en a ragonés, sino que tampoco 
existen en ninguna otra lengua, ya que son SI GNOS 
DEL ALFABETO FONETICO DE LOS ROMA
NIST AS, o sea, signos empleados por los filólogos 
para representar cuál es la pronunciación, la realiza
ción fonética de las lenguas románicas. SIN 
COMENTARIOS, don Santiago, pero BUSQUESE 
MEJORES ASESORES. 

• La manifestac ión que se ll evo a ca bo el pasado 
día 20 de septiembre en Huesca a favor del Pantano 
de Campo, y a la que acudieron 'numerosos regantes 
catalanes (según el periodico «Segre» de Lérida los 
cuatro mil manifestantes eran leridanos) en autobu
ses pagados por la Junta de Gobierno del Canal de 
Aragón y Cataluña, estaba encabezada, entre otros, 
por el Senador de AP por Huesca Sr. Fajarnés y dos 
diputados leridanos, uno del PSOE y otro de CIU. 

• En la página 5 del libro «Censo de la Pobla
ción de España de 1981. NOMENCLATOR. Provin
cia de Huesca», Editado por el Instituto Nacional de 
Estadistica (Madrid, 1984), se dice textualmente: «En 
toda la provincia es corriente oír habla r un castell ano 
bastante correcto; pero en toda la parte lindante con 
Cataluña se habla el catalán de ordinario, y nada de 
particular tiene que se mezclen palabras de uno y 
otro idioma, formando una jerga muchas veces pin
toresca. En la montaña se usan hoy día muchas pala
bras procedentes del antiguo y desaparecido dialecto 
aragonés o fabla y algunos galicismos perfectamente 
explicables». Esperamos que el resto de los datos 
ofrecidos por este libro sean más fiables. 

• Ya ye en a carrera o libro «Armonicos d'aire y 
augua» que fa o n.O 4 de a Colezión «Cuadernos de 
Cultura Aragonesa» que empenta o R .E.N.A . Pue
des demandar exemplars a I'alpartau 889 de Zarago
za achuntando 300 ptas. por cadagún. 

• Cont inúa el expolio a l patrim onio a rago nés . 
Ahora nos enteramos de que en el sur del Estado 
Francés construyen chalets con elementos a rquitectó
nicos robados en Aragón, mientras aquí se const ru 
yen verd aderos bodri os que desentonan ostensible
mente con el entorn o. Seguim os echando de menos 
una Ley que proteja la a rquitectura tradicional de 
este País. 

• Calurosa mente acogemos la in auguración del 
restaurado Castillo de Larrés (ahora M useo de Di 
buj o) . El trabajo de «Amigos del Serrabl o» es un 
ejemplo a segui r tanto por las in stituciones púb licas 
como privadas. Enh orabuena . 
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Bienvenida al aragonesismo 
político ... 

R eiteradamente, desde estas páginas, hemos dado buena 
muestra de nuestra independencia respecto a cualquier 

formación política concreta. Pero también reiteradamente hemos 
solicitado que, a nivel político, alguien asumiera nuestras pro
puestas socioculturales. 

Por eso no podemos sino alegrarnos de que, por fin, un gru
po político, Unión Aragonesista, reivindique un hecho tan evi
dente como que Aragón es una nacionalidad histórica y defienda 
e incluya en sus perfiles ideológicos la defensa, potenciación y 
difusión de nuestra cultura autóctona, «prestando especial aten
ción a nuestras dos lenguas minoritarias: aragonés y catalán». 

Todavía es pronto para analizar el papel que Unión Arago
nesista puede desempeñar, pero de momento su actuación y sus 
expectativas se ajustan a lo que tantas veces hemos pedido: la 
necesidad de que en el terreno político existiera un grupo arago
nesista de progreso, moderno, que realmente estuviera activo y 
aportando propuestas a la realidad aragonesa cotidianamente, 
desde posiciones de izquierda. ¡Bienvenido sea pues el aragone
sismo político a este País nuestro tan necesitado de que alguien 
levante la voz por él en los ámbitos y estrados políticos! 

... y honda preocupación 

E stamos cada vez más preocupados por los derroteros que 
determinados temas que afectan directamente a la vida de 

nuestro País están tomando en los últimos tiempos. 
A cuestiones que tan bien conocemos nosotros por sufrirlas 

en propia carne como la política cultural y las posiciones irra
cionales respecto a la situación lingüística (véase nuestra sección 
«Cosicas») se unen aspectos como la no designación del Justicia, 
como el parón en inversiones de regadíos porque Madrid prefie
re invertir en carreteras estatales (aquÍ necesitamos las dos co
sas: carreteras y regadíos) o como el cambio radical de posición 
respecto al recrecimiento de Yesa (después de estar defendiendo 
esa alternativa durante casi dos años, cambio repentino de posi
ción y giro de 180 grados para proponer inundar Embún), etc., 
etc. 

A todo ello hay que añadir el triste espectáculo de las lu
chas intestinas por el poder entre las distintas familias del PSOE 
en Aragón, las rabietas mutuas y la falta de. coordinación entre 
las instituciones. Aragón se encuentra en una situación lo sufi
cientemente necesitada como para que sus gobernantes dediquen 
sus energías a gobernar el País y a aportarle soluciones, y no a 
malemplear/as en escaramuzas personales. 

~----------------------------------~ 
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Excma. Diputación Provincial 
de Huesca 

CULTURA 86 

L a Comisión de Cultura de la Excma. Diputación Pro-
vincial de Huesca, desarrollando el Plan Anual de 

Actividades Culturales, promueve una serie de actuaciones 
de varios grupos artisticos de la provincia por diversos Mu
mClplOS. 

Con esta Campaña de Difusión Cultural, se persiguen 
dos objetivos fundamentales: 

- Facilitar actuaciones gratuitas a los Municipios co
mo un servicio más que esta Excma. Diputación Provincial 
presta a los Ayuntamientos. 

- Ayudar a los grupos que intervienen posibilitando 
la divulgación de su trabajo. 

Dentro de esta Campaña que se desarrolla de junio a 
diciembre, van a tener lugar las siguientes actuaciones en 
las localidades que se detallan. 

CORAL MONTISONENSE 
ORFEON SERRABLES 
NUEVA SERTORIANA 

LA TARTANA 

- 6 diciembre en Bolea 
- 5 octubre en Ainsa 
- 27 diciembre en 

Almudevar 
- 2 noviembre en Estadilla 
- 11 octubre en Boltaña 
- 12 octubre en Alcampell 



¿ erderemos 
también la batalla 

del agua? 

por José Ramón Marcuello* 

Las empresas hidroeléctricas ocuparon, desde los inicios de la regulación en profundidad, los 
mejores vasos de la cuenca. En la fotografía, la monumental presa del pantano de El Grado 

-:-Lo Grau- (Huesca). (Archivo de «EL OlA»). 

En el prólogo de elaboración del Plan Hidrológico Nacional 
-y, consecuentemente, del Plan' Hidrológico de la Cuenca del 
Ebro- el asunto de los recursos de cada comunidad Autónoma ad
quiere un carácter capital que, al menos por lo que respecta a Ara
gón, no parece suscitar excesivos entusiasmos ni polémicas por el 
momento. 

D esde hace muchos años, desde las 
las prédicas de Costa, las «visio

nes)) del «padre)) de la Confederación 
Hidrográfica del Ebro (CHE) -cuyo 

sesenta aniversario, por cierto, está pa
sando radicalmente inadvertido a lo 
largo de 1986- o los desvelos interesa
dos de Riegos del Alto Aragón. el 
agua. cuestión vital para los aragone-

ses, parece importar menos qué la suer
te del Real Zaragoza o las «movidas» 
en el partido plenipotenciario en casi 
todos los gobiernos. 
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Se trata, sin duda, de una contradic
ción más de esta tierra harto contradic
toria devota de Santa Bárbara sólo en 
el p;ólogo inmediato de las tormentas 
y peligrosamente desapegada de la res
pública. Porque, ¿cómo entender que a 
estas alturas el valor más capital para 
nuestra supervivencia como Comunidad 
como es el agua, un valor en alza para 
un recurso finito y escaso, no esté sien
do calibrado en su exacta importancia 
y que sólo ante hechos puntual~s 
-aunque vitales- como el recreCI
miento de Yesa o el proyecto de regu
lación del Esera, se produzcan movili
zaciones sociales y tormentas políticas? 

Una de las claves puede residir, sin 
duda, en esa gran desmovilización polí
tico-social a la que venimos asistiendo 
en Aragón desde el llamado enfática
mente «proceso preautonómico» en el 
que la UCD se gastó todo su capital en 
salvas y tracas de feria. Desmoviliz~
ción que en absoluto el PSOE ha sabI
do o querido remontar prefiriendo, co
mo lo hizo el otro día el Presidente 
Marraco, «echarle el muerto al perso
nal» como si con él y su partido no 
fuera la cosa. 

Sin embargo, la clave esencial del 
actual desinterés y desinformación de 
los aragoneses en temas de agua reside, 
sin duda, en la incapacidad manifiesta 
de los responsables de las instituciones 
políticas y sociales -entre estas últi
mas, fundamentalmente, la propia 
CHE- para vislumbrar que precisa
mente en los recursos hidrológicos de 
nuestra Comunidad estaba, está y esta
rá cada vez más el auténtico caballo de 
bat~la de nuestros siempre pendientes 
retos de futuro. 

Falta de información 
Ningún principio ideológico y, poste

riormente, político, puede ser sensata
mente asumido si previamente no se ha 
tenido acceso a una información sufi
ciente, veraz y rigurosa. Difícilmente se 
puede pedir a los aragoneses que se 
movilicen en defensa de nuestros recur
sos hidrológicos -y quede constanci,¡ 
de que la sonada oposición al entonces 
llamado «trasvase del Ebro» tuvo más 
de cachirulo y pilarismo barato que de 
conocimiento científico del proyecto-o 
difícilmente se puede esperar vehemen
cia colectiva en la defensa de nuestas 
aguas, digo, si quien o quienes debían 
haber informado a la opinión pública 
aragonesa de cómo está exactamente la 
situación no lo han hecho porque no 
han sabido o querido hacerlo. 

Así las cosas puede entenderse con 
facilidad cómo todo el pasado ejercicio 
y parte del presente, uno de los temas 
que más riadas de tinta ha hecho co
rrer haya sido el tan traído y llevado 
asunto del Canal de la Margen Dere
cha o Gran Canal del Ebro, un proyec
to en el que (salvo honrosas excepcio
nes que confirman la regla) han demos
trado la mas vergonzosa «ignorancia 
hidrológica» tanto sus defensores como 
sus detractores. 

Sólo desde esa perspectiva de desin
formación/desinterés de Aragón por 
sus aguas puede entenderse la bochor
nosa pasividad con que las institucio
nes los medios informativos (salvo, de 
nu~vo, escasas excepciones y no -todos 
desde una perspectiva progresista y 
científica del tema) han asistido al pró
logo y desenlace del contencioso sobre 

El franquismo posibilito la privatización de un recurso com~nal por excelencia como es el 
agua. En la fotografía, central eléctrica de la presa de Mequmenza, explotada por ENHER. 

(Archivo de «EL OlA»). 

Embalse como el de Mequinenza -en la fo
to- o Ribarroja ya no son posibles en un Es
tado de Derecho. (Archivo de «EL OlA»). 

el pantano de Campo. Sólo desde esa 
palmaria ausencia de criterios puede 
comprenderse, en última instancia, el 
manifiesto alejamiento de la opinión 
pública aragonesa de temas de tan ca
pital importancia como los nuevos re
gadíos de Monegros II o de la segunda 
fase de Bardenas. 

Los malos consejos de la 
ignorancia 

En el contexto de tan sombrío pano
rama no debe extrañarnos a estas altu
ras que políticos y periodistas ignoren 
por ejemplo, a cuántos metros cúbicós 
equivale un hectómetro cúbico o la di
ferencia existente entre agua embalsada 
yagua regulada. No puede nadie ras
garse las vestiduras por el hecho de 
que, a punto de concluir el siglo XX, 
siga totalmente vigente la quimera de 
la Ilustración de ver en el Ebro la gran 
vía navegable y fertilizadora que nunca 
lo fue ni lo será, al menos para Ara
gón. Difícilmente puede nadie echarse 
las manos a la cabeza al ver cómo la 
derecha aragonesa viene desde siempre 
haciendo demagogia con el agua sin 
que hasta el momento nadie le «haya 
parado los pies» con contundencia y 
conocimiento científico de la realidad. 
¿Por qué? Pues porque, en este país 
nuestro, aunque resulte duro decirlo, 
nadie sabe casi nada sobre el agua y, 
los que sí saben, no ponen su conoci
miento precisamente al servicio del 
bien común de la mayoría de los ara
goneses. Esto es así de claro y alguien 



y en algún momento concreto debía de
cirlo, al menos como premisa «sine 
quanon» para entrar en harina. 

Así las cosas, la siguiente pregunta 
que debe ser planteada con urgencia es 
si Aragón tiene agua suficiente para 
sus necesidades o posibilidades de te
nerla a corto o medio plazo. 

Agua para inundar media 
España 

Aragón tiene agua no sólo para cu
brir sus necesidades presentes y futuras 
sino para inundar media España si ello 
fuera preciso. Sólo los tres sistemas pi
nenáicos fundamentales -Aragón, Gá
llego y Cinca- aportan al Ebro agua 
suficiente como para poner en regadío 
buena parte de los más de 47.000 kiló
metros de nuestra Comunidad ¿Autó
noma? Ocurre, sin embargo -no 
vayamos a entrar en el pecado de la 
«quimera ilustrada» que criticamos 
más arriba- que ni el modelo de regu
lación vigente lo permite ni los actuales 
criterios políticos del país hacen imagi
nable que las cosas vayan a cambiar 
sustancialmente a corto plazo. 

El franquismo acuñó un sistema de 
privatización de las aguas -y si hay 
algún bien comunal por cxcelencia ésc 
es el agua, sin duda- que no es ni sed 
por mucho tiempo fácilmente remonta
ble. Basta y sirve contemplar el mapa 
de los embalses de la Cuenca Hidro
grá fica del Ebro y cotejar los de carác
ter público y los privados para com
prender, con un sólo golpe de vista, 
hasta qué punto asistimos a un crimen 
de lesa majestad. Con total impunidad 
-recuérdese por ejemplo cómo fueron 
desalojados los vecinos de Fayón, Me
quinenza, Tiermas o Búbal después de 
series prácticamente rapiñados sus ca
sas y sus campos por diez céntimos-, 
las grandes empresas hidroeléctricas 
del país (algunas de las cuales ayuda
ron financieramente al advenimento del 
Glorioso Movimiento Naéional) inun
daron valles enteros, comarcas enteras 
con el fin exclusivo de hacer negocios 
de absoluta redondez. El órgano confe
derado -que en el único embalse no 
hidroeléctrico del Ebro, el del Pantano 
de Reinosa, permitió una de las mayo
res salvajadas sociales que se han reali
zado en la historia de este país- no 
sólo bendijo aquel modelo de regula
ción sino que, en buena medida, cola
boró con los fondos del erario público 
a la consumación de tamaños atenta
dos. 

Ni qué decir tiene que el modelo 
franquista se apoyaba en el principio 
del mayor beneficio al menor costo. 
Ello significaba ni más ni menos que se 
privatizaron los mejores vasos de la 
cuenca y, al tiempo, se sobredimensio-

En los últimos tiempos, sólo ante casos puntuales y dramáticos se han producido moviliza
ciones populares como en el caso del pantano de Lorenzo Pardo, en Campo (Huesca). (Archi

vo de «EL DIA» l. 

Con excesiva frecuencia, los regadíos y los abastecimientos han ido a la zaga de los intereses 
del sector eléctrico. (Archivo de «EL DIA»). 

naron los embalses muy por encima de 
las necesidades objetivas del país en 
aquellos momentos. Así las cosas, es 
fácil convenir en algunas cuestiones. 
Primera: las mejores opciones para re
gular el Valle del Ebro ya están hipote
cadas por el sector hidroeléctrico. Se
gunda: las servidumbres hidroeléctricas 
son antagónicas, por definición, con el 
principio de mantener reservas para el 
sector social (los hidroeléctricos necesi
tan desembalsar constantemente para 
producir mientras los regantes necesi
tan acopiar para cuando la climatolo
gía es más adversa). Tercera: el agua 

debe pagarla el beneficiario, y sólo la 
colectividad cuando es a ella a la que 
beneficie la obra hidráulica en cuestión. 

U n nuevo modelo de 
regulación 

Cualquier alternativa al caduco e 
inadmisible modelo hidráulico franquis
ta pasa, necesariamente, por retomar 
sin equívocos la soberanía popular so
bre las aguas. Bastante terreno se ha 
avanzado en ese sentido con la redac
ción de la nueva Ley de Aguas, pero es 
en el Plan Hidrológico Nacional, cuen-
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Un nuevo modelo de regulación pasa, necesariamente, por la revisión en profundidad de las ser
vidumbres hidroeléctricas de los rios de Aragón. ('Archivo de «EL DI A» l. 

ca por cuenca, donde van a residir las 
claves del gran reto. Porque no basta 
con recuperar la titularidad pública de 
las aguas superficiales o subterráneas 
si, a renglón seguido, se establecen 
unas nuevas servidumbres políticas que 
no hagan sino cambiar el collar a los 
perros. O dicho más directamente: na
da se habría avanzado si el Plan acaba 
consagrando titularidades «de primera» 
y «de segunda» como de hecho se ha
llan ya consagradas en materia de 
competencias autonómicas. 

Ni qué decir tiene que el único abor
daje de tan delicada cuestión sólo pue
de hacerse desde una clara voluntad 
política de defender el derecho que los 
aragoneses tenemos sobre nuestras 
aguas. Ciertamente, el Valle del Ebro 
debe ser contemplado desde la perspec
tiva de unidad de cuenca, pero el «fino 
hilado» establecido acerca de los ríos 
que pertenecen íntegramente a una co
munidad y los que avenen en'otros, co
mo el Ebro, multirregional, podría aca
bar siendo un «coladero» por el que se 
fuese consagrando esa compartimenta
ción de diversas titularidades. 
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Dicho de forma sencilla, Aragón de
be plantearse con claridad que: 

1.0 En Aragón hay agua suficiente 
como para dar y vender. Aragón debe 
acopiar sus reservas con sensatez y sen
tido solidario pero debe comenzar a en
trar por la idea de retener su nieve en 
el «frigorífico del Norte» y sus siempre 
escasas lluvias en el «aljibe del Sistema 
Ibérico». 

2. 0 Los aragoneses debemos hacernos 
a la idea de que el Ebro, como tal, difí
cilmente podrá rendir más beneficio a 
Aragón que los que ya rinde a través 
del Canal Imperial, Acequia de Tauste 
o Pina o los pequeños riegos por eleva
ción, como los modélicos de Quinto de 
Ebro. 

3.0 Nunca más deberá permitirse una 
acción de rapiña de las aguas por parte 
del sector privado, incluído el agrícola. 
El agua debe pagarla el beneficiario y 
las obras de regulación, si no producen 
beneficios a otros sectores sociales, de
ben ser sufragadas íntegramente a su 
costa. 

4.0 La opinión pública aragonesa de
be estar atenta a la redacción del Plan 

Hidrológico del Ebro para que no vaya 
a suceder que se nos conceda la gracia 
del agua por la vía del 143 o por cual
quier otro subterfugio legal que no's re
legue, una vez más, a la cola del corri
llo estatal. 

5. 0 Por último, Aragón debe recupe
rar por cualquier medio una conciencia 
colectiva que fiscalice la labor de los 
poderes públicos, catalice acciones y 
reivindicaciones necesarias y justas y 
remonte una situación que se parece 
más a la paz de los cementerios que al 
electroencefalograma de un pueblo vi
vo. Porque ya no basta' y sirve con atri
buir los males de la patria a la no so
brada capacidad de los políticos. 

• José Ramón Marcuello es sin duda el máximo 
conocedor del Ebro y de su cuenca. Especialista en 
lo que se refiere al Ebro y su hidrología, es autor 
de El Ebro, el libro más completo referido a este 
tema, de próxima aparición. 



CREACION LITERARIA 

San Lorién 1986 
Articlo de (malos) costumbres 

B osato por a rebista Rolde -y no pas por o de
partamento de cultura de a D.Ch.A.- iste 

zaguer estiu tenié ocasión de i pasar en Vesca gran 
parti de as fiestas de San Lorién con a enchaquia de 
parar un amplo articlo sobr' eras. 

Os diferens meyos de comunicazión dion cuenta, 
en o suyo momento, de cualques aspeutos de as fiestas 
como pueden estar as eboluzions de os danzans, as 
programazions de as peñas, os autos relichiosos, os 
espeutaclos taurinos, as gambadetas ofizials de as 
autoridaz, as autuazions mosicals, etz. Por a partí 
nuestra, nusatros imos a referi-nos a un atro aspeuto 
no guaire tratau por os nuestros colegas. Imos a ocu
pá-nos de os exemplars d'una espezie bibién que por 
ixas calendatas gosan emplir toda ra ziudá: nos somos 
referindo a o zorro, tamién clamau capino u horno 
potus. Prebaremos antiparti d' establir una clasifica
zión, anque siga probisional, de as diferens bariedaz 
qu' en integran. 

Debán to, bi ha que dizir que o zorro ye o nucleyo 
arredol de o cual chiran as fiestas. No fa guaires aña
das a peña Alegria Laurentina (ixa mesma peña que 
mete «Gora Nagore» en as suyas paretes u qu' en 
publica en os programas suyos charrazos como 
«Cuando as fornigas salen en ringlera/u plebe, u nie
ba, u fa sol, u sequera») a peña Alegria Laurentina 
-dizibanos- tenió a ideya d' organizar a Expozorro, 
a feria de o capino, con importans premios ta os espe
zimens que contrimostrasen una millor raza. Os pre
mios -no ca/eba dizi-lo- estión liquidos. 

Toz sapemos de pe/iclas, nobelas u obras de teya
tro talcuals que pueden plegar a otener a nuestra 
indulchenzia grazias a bel zorro bien consiguiu que en 
eras aprixe. Trobá-se con un güen zorro plega a 
compensar de a cansera y perda de diners que carria 
toda nuei de fiestas. 

Beigamos agora belunas de as clases de zorro con 
as que teniemos a suarde u disgrazia de trepuzá-nos: 

Zorro fozÍn con crencha de purput 

Ye más gran que un año malo y más negro que o 
culo de o diaple. En o cobalto de o tozuelo leba una 
crencha como a de os purpuz. Ye un zorro puercuz y 
fozinaz. Cuan ubre a boca, en puesto d' emitir para
bras emite rotius. Se pede y se picha en publico. No 
tien diners, pero de seguro qu' en tien d' alicancanos. 
Ba escalzo, sin de calzero, y seguntes nos comentó 
Chulio (1' esboldregador de fozins) en puesto de piez 
leba zancanetas. No ye cosa recomendable la ra salú 
publica. 

Zorro estozagambas 

Lo te puez trobar brendando en cualsiquier tabier
na. Tien conzenzia ecoloxica y por ixo estoza -ta 

9 



que no sufran más os animalez- a ras gambas feitas 
a ra plancha. Os musclos de lata que chuzga masiau 
chicorrons ta morir los chita enta o pozal de a frego
na. L'augua li da ansias: si en bebe, gomeca. Ye un 
zorro famoso y de giiena raza. 

Zorro banderillero 

Puede aguantar más de doze oras siguidas meten
do banderillas -en tienga u no ne tienga- a to ro 
que se mueba -en tienga u no ne tienga de 
cuernos-o 

Zorros y zorretas que charran u replecan 
I'aragonés 

- Comment fa va Marie? Tu es fatiguée, loi? 
- Ouí, je suis crevée. 
- ¡ Roya, imos a buquir ta lo burguil! 
- So; de Vesqueta y entiendo l' aragonés. 

Fa una ripa tl'años que biengo dizindo que en as 
encuestas y triballos de rechira lingüistica deberba de 
meté-se antimás de a edá, o secso, a tetulazión u a 
profesión de l' encuestau l' endize etilico que presienta 
en finte de fe-se dita encuesta. Os zorros son os que 
millor charran r aragonés. 

Zorros de importazión 

Pueden estar de Chinebra, catalans, u de cualsi
quier atro puesto de o mundo. Son de calidá inferior y 
a ormino ban dando redolons por o suelo. 
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Zorros toriadors 

Belunos bisten tl'amari/lo.Dica que a baca no lis 
casca z¡en u doszientos rebulcons no son satisfeitos. 
Belunos se ere yen que os gatos tamién tozan. 

Zorro que reibindica 

Seis y meya de o maltín. A orquesta de a peña de 
guardia ye rematando l'autuazión. Vn zorro puya tl'un 
brinco ta l'entablau, li ranca de as mans o microfono 
a o cantaire y espeta: 

- Yo como so ches o, digo no a lo pantano ti' Em
bún. 

Bt"n ha tl'atros más periglosos que aprobeitan 
cua/siquier ocasión ta di/ar que enforquen a ras auto
ridaz. 

Zorro solenco y semobién 

Puede estar ora zaga ti' ora bailando solo y esbolli
gando se a ro son de a mosica u a no-mosica. Ye 
posible beyé-lo dende /exos acoba/tau en bella terraza 
so/enea, con a luna bri/ando dezaga de a chepa suya. 

Zorros trafucadors d'autos 

Por o deneral gosan ir en parellas. Cuan tienen 
que asperar a que ubran de nuebo as tabiernas s' en
tretienen cambeando de puesto as eletas de fierro y os 
siñals de zirculazión que a polizia mete en as carre
ras. Bozan carreras. Trancan autos en as plazetas. Si 
por un casual un condutor forano les demanda bella 
informazión, ['en dan a o rebés. Fan que as cosas por 
un ¡nte ritornen ta o suyo orden natural: o desorden. 
Son a la finitiba esmos enchugarditos. 

Zorro ateyo 

Te capaz d'esmicazar con cuatro charrazos 10z os 
Ebanc.helios. Se deelara zorrupador de semen y baba
da. St' l' en amuestras bella canta que diga mal de 
mósens y monchas t' en agradexerá asabelo. Si no le 
cayes mica bien te puede plenar a capeza de mor
pions. Ye tamién un zorro foz;"az. 

Ista ye, como emos dito en r empezallo de o presén 
artielo, sólo que una elasiflcazión imperfeuta y probi
sional. Asperamos poder enamplá-la y prefaizioná-la 
con beniens alportazions. 

o ZORRO AUTOMATICO 



XI premio de falordias en 
Fabla Aragonesa 

O Rolde d'Estudios Na
zionalista Aragonés 

(R.E.N.A.) fa la clamadura 
de 10 «ONZENO PREMIO 
DE FALORDIAS EN FA
BLA ARAGONESA», se
guntes as normas que de con
tino se i cuaternan: 

PRIMERA: O Premio, fa
Hato por un Churato cuala 
identidá se fará publica en o 
inte de dar a conoxer a suya 
dezisión, consiste n'a publica
zión de a falordia. 

SEGUNDA: Os orixinals 
ineditos, mecanografiaus a 
dople aspazio, a una cara y 
por triplicau, abrán d'estar 
escritos en ARAGONES 
COMUN u en cualsiquiera 
de as suyas BARIEDAZ LO
CALS U DE REDOLADA, 
y abrán una enampladura mi
nima de ZINCO FUELLAS. 

TERCERA: As falordias 
abrán d'estar endrezadas ta 
«Onzeno Premio de Falor
dias en Fabla Aragonesa» 
(RENA, Trestallo de Co
rreyos 889, 50080 Zaragoza) 
antis de o diya 31 de marzo 
de 1987. 

CUARTENA: Cadagún de 
os autors podrá endrezar una 
u más falordias, seguntes en 
aime. 

ZINQUENA: A cadaguna 
de as falordias li correspon
derá un lema atorgato por o 
suyo autor. Iste lema se i 
meterá en un sobre zarrato, 
aintro de o cualo se cuaterna
rán as zercustanzias preso
nals de l'autor (nombre, 
adreza, edá, profesión u bu
chada, ezetra ... ). 

SEISENA: O Churato po
drá estallar o Premio entre 
dos u más de as falordias 
presentatas, y tamién deixá
lo bueito. Asinasmesmo, iste 
Churato abrá la facultá de 
d'atorgar aczesiz si lo creye 
combenién. 

SETENA: O mesmo feito 
d'acudir ta o Premio presu
posa adempribiar as debandi
tas normas. 

Zaragoza, Otubre de 1986 

11 



1 Congreso 
de 

ta la N ormalizazión 
l'Aragonés 

Y a han empezipiato los triballos 
preparatorios de o "1 Congreso 

ta la Normalizazión de l' Aragonés)). O 
pasato 20 de Setiembre se fazió en 
Uesca a primera reunión, en a que 
estieron preséns Francho Nagore, Chu
sé M.a Guarido y Chorche Escartín por 
o Consello d'a Fabla Aragonesa; Che
sús Bernal y Chusé Inazio López Susín 
(que delegó a suya ripresentazión) por 
o Rolde d'Estudios Nazionalista Ara
gonés; Francho Vicente y Chesús 
Casaos por o Ligallo de Fablans de 
l' Aragonés; y Carlos Abril y Chusé 
Raúl Usón por a Chunta Unibersitaria 
por a Reconoxedura y Promozión de 
l' Aragones. Eban estau tamién clama
tos I'asoziazión cultural «Alasets)) de a 
bal de Benás, o Grupo de Triballo de 
la Fabla Chesa o Rolde de Fabla Ara
gonesa de Chaca, que no pudioron bi 
estar ixe diya. 

En ista primera reunión s'aIcordó 
que as calendatas ta la zelebrazión de o 
Congreso estarán lo 27 y 28 d' Abiento, 
y que as sesions se farán en Uesca. 

Asinasmesmo, s'aIcordó que o tema 
monografico d'iste I Congreso estará la 
normalizazión grafica. Dende agora 
dica o 31 d'otubre se ubre un periodo 
en o cualo se podrán fer as propuestas 
que se creigan combeniéns, indibiduals 
u coleutibas, y ya sigan chenerals u 
parzials, respeuto a I'emplego grafico 
autual de l'aragonés. Se puede prexinar 
ya que as propuestas que se faigan 
estarán, alazetalmén, de detalle, par
zials, si paramos cuenta que en reyali
dá prauticamén taz os qu'escribimos en 
aragonés dende fa doze u quinze aña
das seguimos as normas chenerals pro
bisionals propuestas por o CFA en o 
suyo diya, y que dimpués son estatas 
amilloratas y completatas progresiba
mén a mida que o tiempo pasaba y que 
a literatura y a «scripta» aragonesa 
crexeba. 

As propuestas graficas, debidamén 
razonatas (fendo referenzia a cuálo ye 
I'emplego autual, cuála ye a propuesta 
nobalizia y a cuáls estarban os aspeu
tos que se beyerban amilloratos si a 
propuesta en custión estase aprebata y 
adoptata), deberán imbiá-se ta: COM 1-
SION ORGANIZADORA DE O 
PRIMER CONGRESO TA LA 
NORMALIZACION DE L'ARAGO
NES, Trestallo de Correyos 147, 22080 
UESCA. 
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Ista Comisión estará la encargata de 
analizar, trigar y ordenar as diferéns 
propuestas, asinas como de fé-Ias publi
cas a trabiés de as diferéns asoziazions 

u grupos, ta que a chen pueda cono
xé-Ias y analizá-Ias antis de o Con
greso, a o cualo s'imbitará tamién a 
importáns personalidaz internazionals y 
a bellas presonas indibiduals que, cuan
do menos teoricamén, han triballato u 
triballan por I'aragonés. 

Se nombró una Comisión Organiza
dora de a cuala no damos encara os 
nombres, ya qu'encara ye probisional. 
Sí ye confirmato que o presidén estará 
Francho Nagore, que o Secretario 
d'Organizazión estará Chorche Escar
tín y que o Secretario de Materials 
estará Chesús Gimeno. Pero encara bi 
ha que confirmar os nombres de o 
Secretario Cheneral y de os secretarios 

d' Alministrazión, de Prensa y Propa
ganda y de Protocolo. 

Asinas que ya lo sapéz toz: dica o 31 
d'Otubre podéz imbiar as propuestas 
por escrito y bien razonatas. O primer 
congreso ta la normalizazión de I'ara
gonés mos aspera y, en a suya clausu
ra, I'auto de a firma de os regles orto
graficos por todas as asoziazions parti
zipáns. L'aIcuerdo que ya esiste en 
cheneral estará asinas ofizial, ta que 
dengún pueda dimpués dizir que no 
mos metemos d'alcuerdo, que cadagún 
irnos por o nuestro costau y fatezas 
como ixas. 

Chorche Biscarrués Lanuza 

Angel Crespo: una ofrenda y un 
reconocimiento bien ganados 

Textos para Angel Crespo. 
Ciudad Real, Diputación 
Provincial-A rea de Cultura, 
1986 (<<Biblioteca de Autores 
y temas manchegos»), 217 
pág. 

N os hallamos ante un bien mereci
do libro de homenajes recopila

do por la asociación Jaraíz de Tome
lioso. En él rinden gustosa pleitesía al 
patriarca de la actual poesía manchega 
multitud de poetas y escritores de su 
patria chica (La Mancha) y de su mag
na patria (el reino plurilingüe de la 
poesía). 

Poemas en castellano, sueco, retorro
mánico (sursilvano y surmirano), italia
no, véneto, gallego, portugués, catalán 
y aragonés pueblan las páginas de este 
tomo-tributo. Textos en prosa glosando 
la figura y obra del homenajeado, 
apuntes bio-bibliográficos, un breve 
muestrario de la obra poética de Cres
po y varios de sus poemas traducidos 
al portugués o al aragonés se dan tam
bién cita en este nuevo bosque transpa
rente de amistad y reconocimiento. 

El listado de colaboradores es abul
tado e insigne. Baste citar los nombres 
de Antonio Colinas, Carmen Conde, 
Rosa Chacel, César Antonio Molina, 
José Bento, L. Antonio de ViIlena, Jai
me Gil de Biedma, Antonio Fernández 
Molina, A. Carvajal, J. del Saz-Oroz
co, Pere Gimferrer o Joan Perucho. 

Las colaboraciones aragonesas vienen 
firmadas por Angel Guinda, Francho 
Nagore y Chusé Inazio Navarro. 

Ch. 1. Navarro publica tres poemas 
en aragonés (y sus respectivas traduc
ciones en castellano): Selbas de Salz
burgo (inédito), Oda y Yes o zaguero 
zorro d'ista nuei (de O mirallo de che
lo). Poemas que, si bien no son de lo 
más granado de la producción de este 
poeta, aportan un aire desenfadado y 
juvenil. 

Francho Nagore colabora con las 
traducciones al aragonés de cuatro poe
mas de Angel: Dios montesino y "Empe
docles d' Agrigento (de El aire es de los 
dioses), Una carrera (de Colección de 
climas) y la oda n.O IV del Libro de 
odas. Asimismo Nagore, en un artículo 
titulado Angel Crespo y la lengua ara
gonesa, nos relata el apasionado idilio 
del autor de El ave en su aire y nuestro 
maltrecho idioma. Relaciones de amor
investigación de las que tanto beneficio 
ha obtenido la lengua aragonesa y su 
reciente literatura. Al final de su artí
culo Nagore nos desvela su propósito 
de reunir en un libro las traducciones 
aragonesas que de los poemas de este 
otro manchego universal ha hecho y 
piensa continuar haciendo. Esperamos 
que el proyecto no se demore. 

Recomendamos encarecidamente la 
lectura de este Textos para Angel Cres
po, de este ramillete de flores entusias
tas ofrendadas a nuestro «Anteo erran
ten entrañable. 

Chesús Bernal 



y tot per una ambosta de • zlrezas 

(Falordia en aragonés-ribagorzano) 

por Mariano Sallán Bistuer 

E sto ba pasá en un Ilugá no guaire Ilejos de Graus, fa 
ya asabelos años. Bibiban en una casa, Ramonón 

y a suya mullé y un ermano d'ella, que ya eba tión, y que 
Ji diban Tono. 

Debeba sé'l mes d'agosto, cuan una mañana, al lleban
tase, Ramonón se b'asoma al balcón de la sala pa beyé si 
feba buen día perque teniban que í a segá. No se beyeba 
denguna boira, los gurións esbulligaban pe los barceros si
ñalán asabela caló y na más se sentiba un cocho que lla
draba p'el cerro y que debeba í enrrestín a bil conejo. 

Encara s'estaba sacán las legañas de los ojos, cuan Ra
monón bei qu'un misache se fartaba de zirezas al cabo la 
zirizera que teniban en el güerto y que no eba la primera 
bez que las-i furtaban. 

Aprisa y correns ba í a dispertá a Tono, que con la 
fresqueta del maitino eba tornau a dormise. 

- Tono, Tono, lIebantate y no faigas rudio qu'un mi
sache se mos está comén las zirezas. 

Tono ni sisquiera se ba piá las abarcas y ba marchá es
caleras abaixo con Ramonón que, dispuesas de pegá unos 
cuantos reniegos, le ba dí: 

- A ixe lo tenín qu'espabilá. Ya berás como no i tor
nará. Tu Tono coge I'astral y emprezipia a cortá la tronca 
de la zirizera, que yo voy a fe-le una fosa en el ferreñal. 

Onque asinas lo ban fe y el qu'estaba en la zirizera, 
cuan se ba da cuenta, Tono ya le daba a l'astral com'un 
desatinau y miran-se-Io le diba al misache: 

- Fartate ben, nino, pus maduras te las comes pero 
berdes las cagarás. 

L'otro se beyeba perdiu y querín-le dá una desincusa le 
diba: 

- No s'enrrabie, ome, ya las i pagaré. 
Y Tono le ba contestá: 
- Quí paga con la vida, ya paga prou. 
Para cuenta que no s'escape -diba Ramonón- qu'ixa 

zírízera emprecípía a caese. 
Onque asinas ba pasá, la zirízera se ba estrociá y el mí

sache cuan ba posá el peu en tierra, le feba falta faíxa pa 
corré. 

POSTALS 
NABIDALS 

Podez demandar 
postals habidals 

en dos modelos achuntando 
100 ptas. por cada seis postals. 

Demandas: 
Alpartau 889 

50080 Zaragoza. 

Tono le ba tirá I'astral pero no lo ba toe á brenca, pus 
el misache correba asabelo aprísa y cuan ba podé enganchá 
el yermo ya no lo ban bé más. 

- Ya I'en fecho buena -díba Ramonón- ara ni en 
cogíu al mísache ni nusatros comerén zirezas. 

- No t'apures, le ba contestá Tono, nusatros no'n co
merén pero tampó dengún forastero s'en fará la burlla be
nín a furtamolas. 

Posanse d'acuerdo pa no dilo-ye a denguno lo que les 
eba pasau, ban emprecipia a enrruná la fosa pus podeba 
pasá per allí alguno del llugá y diles pa qué eban fei un fo
rau tan gran. 

---J 
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El imposible 
.. 

aragonesIsmo de la 
izquierda de siempre 

La descomposición de la izquierda 

Para muchos historiadores. la función de la lucha 
do cla.o. como motor de transformación de la socie
dad tuvo su principal razón de ser en el seno de la so
ciedad industrial. Inmersos en nuevas relaciones entre 
las clases sociales. propiciadas por el paso a la sociedad 
posindustrial. la progresiva burgue.lzacl6n de la clase 
obrera y su definitiva absorción en muchos casos por la 
sociedad do consumo, el marxismo. como forma de 
lucha polltica. parece haber perdido en la Europa Occi
dental (no as! en otras regiones del mundo. especial
mente aquéllas que viven sumidas en la opresión. el ter
cermundismo y el colonialismo) toda su vigencia. 

Esto habr!a dado lugar al abandono por parte de los 
partidos socialistas de nuestro ámbito de sus postulados 
marxistas y su definitiva recalada en la socialdemocracia 
interclasista. y explicarla la pérdida de importancia cuan
titativa de los partidos comunistas. 

En el Estado Español la descomposición de la iz
quierda ha ido unida a estos mismos factores y a otros 
que luego analizaremos. entre los que no fue el menos 
importante la victoria del PSOE en las elecciones gene
rales de octubre de 1982. La importancia que el PCE y 
otros partidos a su izquierda. como el PTE o el MCE. tu
vieron durante la transición polltica. especialmente en 
ámbitos universitarios. no impidió que el desgaste sufri
do asl como el hecho de no conseguir la deseada «rup
tura» con el régimen anterior fuera convirtiéndoles pro
gresivamente en grupos marginales o testimoniales. a lo 
que contribuyó también. en algunos casos decisivamen
te. la polltica en exceso radical y reiterativa sobre as
pectos adjetivos o formales. A los buenos resultados al
canzados en las primeras elecciohes municipales por al
gunos de estos grupos siguió su práctica desaparición 
en las siguientes. tanto de las instituciones como de la 
vida diaria. 

El Partido Socialista de Aragón 

Un caso aparte fue el del P.S.A .. que llegó a tener 
entre sus afiliados a las mejores cabezas del Pals. Nun
ca fue un partido al estilo clásico -ni podrla haberlo si
do jamás con un Secretario General tan singular como 
Emilio Gastón-. y quizá esto. unido al vergonzante pro
ceso de absorción por parte del PSOE y a su indecisión 
por profundizar en el nacionalismo (como inevitablemen
te hadan otros partidos integrados al igual que él en la 
Federación de Partidos Socialistas) explicarla su desapa
rición. 

Los movimientos sociales 

Pero la descomposición e incluso la desaparición de 
algunos partidos (PTE. ORT. PSA .... ) no significó la des
movilización de sus militantes más activos. Estos conti
nuaron trabajando en todas las «movidas» que ha habi
do en este Pais desde las elecciones de 1979. Las hubo 
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~cologistas (Marcha del Ebro. Marchas Pirenaicas). paci
fIstas (Marcha por la Paz. Colectivo por la Paz y el De
sarme) .Y ar~gonesistas (Asamblea Autonomista. Izquier
da NaCIonalista Aragonesa). Su paso de unas activida
des a otras. que se sucedian sin solución de continuidad 
con los mismos integrantes e incluso se superponian a 
veces. es uno de los fenómenos politicos más curiosos 
de .Ios últimos años. y deberá ser estudiado por los his
tonadores como la búsqueda infatigable de un «sitio» 
en la sociedad por parte de personas valiosísimas que. 
de repente. se encontraron huérfanas de la estructura 
que les permitía desplegar sus numerosas energías. 
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En el aspecto que nos interesa. la Asamblea Auto
nomista (AA) surgió como reacción a la decisión de 
UCD (con la posterior aquiescencia del PSOE) de variar 
los acuerdos de los Ayuntamientos aragoneses. que 
conducían a la obtención de la autonomía por la vía del 
artículo 151 de la Constitución (lo cual hubiera signifi
cado una autonomía a la altura de las llamadas naciona
lidades históricas). e inclinarse por la vía del 143, En la 
AA coincidieron gentes que compartían la creencia de 
que este País necesitaba una fuerza política aragonesis
ta de izquierdas; y se produjo la escisión que dio lugar a 
la INA, segundo proyecto político (recordemos los pri
merizos esfuerzos baldíos del M,N,A, unos años antes). 
específicamente nacionalista en Aragón después de la 
Guerra. Este intento quedó frustrado al poco de nacer 
ante la magnitud de los sucesos del 23-F de 1981. 
aunque vistos los actuales derroteros de muchos de 
quienes integraron aquella formación. parece dar a pen
sar que no era sino una forma de estrategia política 
coyuntural. 

De la victoria del PSOE al desencanto 

La victoria del PSOE en las elecciones generales de 
1982 y. sobre todo. en las autonómicas del año siguien
te. produjo en algunos aragonesistas y en la izquierda en 
general un estado de optimismo que generó el desem
barco de viejos militantes de la izquierda más radical en 
el partido ganador. Pronto se comprobó que tal euforia 
era del todo injustificada dada la creciente oficialización 
de la vida política aragonesa. la desmovilización del pue
blo aragonés. la burocratización de la DGA y sobre todo. 
desde una óptica aragonesista. su falta de respuesta al 
poder central frente a los graves problemas planteados 
(trasvases. pantanos. líneas de alta tensión. comunicacio
nes. participación en el Fondo de Compensación Interte
rritorial y el Fondo de Desarrollo Europeo. etc,). y por tan
to su dependencia absoluta de Madrid. dependencia que 
tocó techo en casos tan inadmisibles como la sucesión 
en el Ayuntamiento de Zaragoza y en la Diputación Pro
vincial o la confección de las listas electorales de 1986, 

Lo que queda de la izquierda V su imposible 
aragonesismo 

Así las cosas. el sector más desengañado de la iz
quierda en este País comenzó a «pasan> de política pa
ra integrarse en el posmodernismo folklórico. torerista y 
españolista. mientras que su corriente más militante in
gresaba en el movimiento pacifista y obtenía su máxima 
audiencia durante la campaña por el NO en el Referén
dum sobre la OTAN. 

Tras dicha campaña se pensó que había posibilida
des de articular un nuevo grupo político; y muchos de 
los que habían estado comprometidos con' todos los 
movimientos sociales a que antes hemos aludido. deci
dieron reunirse en inacabables asambleas con quienes 
seguían fieles a sus pequeños partidos testimoniales de 
la izquierda de siempre y. todos juntos. pretendieron 
vendernos la idea de que era posible constituir una Nue
va Izquierda que. para bien quedar. llamaron de Aragón. 
pero que sólo lo era por exclusión. porque sus miem
bros no eran ni castellanos. ni vascos. ni catalanes. De 
este modo. la Nueva Izquierda de Aragón se vio reduci
da a su sustantivo y apenas nadie creyó en su carácter 
novedoso ni en su supuesto compromiso con el País. 

Un reto: el nacionalismo aragonés de 
izquierdas 

Desde nuestro punto de vista. la izquierda real en 
Aragón. salvo contadas excepciones. ha olvidado siem
pre el ámbito territorial en el que se desenvuelve y al 
que se debe, Y convendría recordarles aquí y ahora que 
actitudes como la de Rosa Luxemburg o la de Proud
hon. considerando la cuestión nacional como un proble
m¡;t que afecta exclusivamente a la burguesía y tenden
tes a valorar los movimientos nacionales como objetiva
mente enemigos de los intereses de la clase obrera. fue
ron duramente criticadas por el mismo Lenin en su tra
bajo «Sobre el derecho de las naciones a la autodeter
minación»; y que la actitud de Marx y Engels está tan 
lejos del nacionalismo burgués y patriotero. que tiende a 
sustituir la lucha de clases por la unidad nacional supe
rior. como del internacionalismo abstracto que. quizás 
inconscientemente. sirve de tapadera a la política de 
opresión nacional. La posición seudo-internacionalista de 
parte de la izquierda. negando el hecho nacional y pre
conizando la constitución de grandes unidades. sostiene 
en la prác~ica la absorción de las naciones pequeñas por 
las mayores y. en consecuencia. la opresión. 

Así pues. queremos para nuestro País una izquierda 
aragonesista y nacionalista; solidaria con todos los pue
blos de la tierra y a la vez imbricada en la realidad so
cial y peculiar que la sustenta; que no vaya contra nadie 
y contra nada que no sea la injusticia; y que luche deci
didamente en favor de la libertad. el progreso y la auto
determinación de nuestro pueblo. 

José Luis Melero Rivas 
José Ignacio López Susin 
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P o E T A S D E A R A G O N 
José Antonio Labordeta 

En el ocaso 

Del libro inédito 
«Diario del Náufrago)) 

los otoños vendrán interminables 
.. como peces cubiertos por escamas 

o rios naufragos 
de su eterna nostalgia marinera. 
En el ocaso 
la luz cegadora 
abrirá los párpados de todos los muchachos 
de mi viejo y destartalado barrio 
y, a coro, cantarán, 
las últimas baladas del invierno. 
En (~I ocaso 
mi cuerpo se cubrirá 
de mansas latitudes. 

Oleo de S. Dalí. 

Fines de agosto 

Hoy me olvidé 
de izar esta bandera 
y seguro que alguien 
pasó de largo 
sin atre,'erse a preguntar por mi. 
n«n" nw olvidé de enu ... 
y de lu descorazonada manera 
que existe 
para "\'engar la gloria 
con mansas telas 
que ondean 
al 'liento huracanado del otoño. 
Hoy me olvidé 
porque es humano 
enfundar las ideas 
~' huir. sin las banderas cotidianas, 
a lugares inéditos y hermosos. 
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Uno de septiembre 

Llueve. 
Sobre la inmensa soledad del mar 
cae la nuvia 
con la insistencia 
de un infinito corazón 
desarbolado. 
Negras nubes 
cubren el corazón y el cielo 
en esta madrugada 
en que septiembre ~lbre 
de lluvia la nostalgia dulcísima 
de un mar terrible 
acariciado por las nubes 
que surgen desde el fondo 
de un horizonte quebradizo 
y blanco. 

Cabo de La Hhe (Normandía). Grabado del siglo XIX. 

Ocho de septiembre 

Recupero tu voz 
olvidada en la lejana bruma de la hdancia 
y me estremezco de emoción 
al oirte decir: día~ corazón~ piedad, 
interminable longitud del viento, 
y cosas parecidas. 
Recupero tu voz 
y con eUa . 
los mas hermos.os días de la infancia. 



¿ Unidad lingüística 
pirenaica? 

Una comparación 
benasqués y el 

entre el 
'" aranes 

por Otto Winkelmann/Gottfried Egert* 

En el marco de una amplia investigación acerca de la variación 
lingüística en el Valle de Arán hace dos años, efectuamos unas gra
baciones también en el Valle de Benasque, para poder incluir en 
nuestro trabajo material comparativo de otro valle pirenaico. En Be
nasque, como asimismo en todas las poblaciones del Valle de Arán, 
hicimos traducir al habla local una versión en castellano de la pará
bola del hi,jo pródigo. Al analizar las diferentes versiones dialectales 
nos sorprendió el gran número de concordancias entre el aranés y el 
benasqués. Este fue el motivo que nos llevó a investigar de cer-
ca el habla, la cultura y la historia de estos dos valles pa-
ra compararlos entre sí. 
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Un pequeño «mercado común» 

De la Edad Media al siglo XVII, los valles del Piri
neo formaron una potente comunidad de intereses, que 
a menudo llegó a desembocar en una auténtica unión 
comercial. Desde fines del siglo XII y a principios del 
XIII. los distintos valles firmaron tratados de alianza y 
de paz con el correspondiente valle vecino de la otra 
vertiente. Estos tratados eran renovados cada año por 
los representantes de la comunidad de cada valle. Re
glamentaban la solución pacifica de las disputas, la deli
mitación de los pastos, la explotación de aguas y bos
ques, y permitian un comercio sin fronteras y el desarro
llo sin trabas de las relaciones pastoriles, incluso en 
tiempos de guerra. Estos tratados se llaman lies et 
passeries en el sur de Francia, patzeries o cartes de 
pau en Cataluña, y facerfas en el Alto Aragón. 

El punto culminante de estos tratados de alianza y 
de paz es el acuerdo firmado el 22 de abril de 1 513 en 
el Plan de Arrem, una pequeña explanada a la salida 
mismo del valle de Arán. 

Lo firmaron los representantes de no menos de die
cinueve valles del Pirineo francés y español, entre ellos 
también los valles de Arán y de Benasque. 

Hasta fines del siglo XVII, estos tratados fueron res
petados y ratificados con regularidad por los reyes de 
Francia y España. 

Pero con las guerras del siglo XVIII, estas viejas re
laciones entre los valles al norte y al sur del Pirineo fue
ron destruidas en gran parte. y la vieja unión y las re
gias de las comunidades de los valles (<<universidades») 

D BENASQqE 

Versión n o ~02 Edad: 60 años o más Sexo: masculino 

i'l.ln (¡me ten P:?c S?;d o dós f i L tr;/ I 2e 1 mes tt;9ge le Qa 9i a su 

p\li!! 3yu yé 9r.:l ke yó si2e mi pr9pio ~mól i ke t}Ilga ginfs/ / 

4d~~!.,lO kc pOQ9 ano( me-n/ a g~re el palsll 5diQl c.!e bus p~f"es/ 
i ~.J. nlC' lo ka me pertcnfjo;:ke/ / 6a1 f+!o mio/ le 9a 91 su P'1l i / 

k~-Sm¿l tou k9r2esll 7 yé'l. d014n/ ! te kasti';!aqm/ / 8despw¡fs ga 

o~r~ ,un k~üo;:?nl i QJ. rcpart.j. SIllZ 9Yines/ i :Qa fé dós pars// 

91\lJ1 ,Ji.) ~1espw{s/ ci q.to m.¡.lo se-m ha na de! !,oUCJ<Jl/ / lOfén se 1 

sól¿<}rt?ió! i sin di le aªY9s a Q.e~l\l/ I lIba traQés'1' tóts es k<JlffiPOS/ 

C'l. 99skes i el flos!! 12i Qa afiº~ a lUna 2ran (kapit) syoUg~t/ 
d?ode gusto? t9tes S\.IS p~fe5// 13 al k~ºo ge al2Vns m~z.us/[ ..• J 
a ,\IOu. 09na 9Y1e,:l! / 14 1 se Q3 a poz? a sergt. k9"ma m9só/ / 1Sei 

Q.J.n imby¡\ tell k.;unpo/ i ta 9warQ? bvrllls i 990.s som~s o ooks i 

eís 9905// 16dcS (Jwt$s (est) yfre moí feq.s// 17no tenl-Qe !1t ta 

~6rm, per lu. nit// 18ni f~k ta skaif~ se/ kwan tenlbe frát// 

19<1. DC9'1Hjcs tcntge tv-nta f~mál ke se aº~se mint9\l1ll ~k~!.es (~ces) 
fWl.,""!c::l de k6i! i uk4u~5 frytes pOdrt-Qcs ke se mint9<flQen 

!it9IlSI/ 20p~ro gb;N no le gon4lQe rés// 

2\111.:1 t;;troji dam la tripa bw~ºa/se 9a 919.;'1 k?ire s9Qre '\ln rab 3s9nl/ 

22 i se mi r«LIJe por la gentilna a runs mOi9?nS ke Q~l<flQen li9érarnEfnt l/ 
23 i gcspwvs Qu Q6re en el sy~lol la !~na 1 lez est~!es// 24i z 

.9..1. gi p!ou r'lnl / 25 él! i 1 a k.¡tsa ge {mis p~gre5) mi P4li/ yé p! ~na 
de m9sós!! 26 ke tyinen pan i 9+no/ 9-us 1 k~so/ t~nto kr$ma-n 

k~t·2cn// 27 cntrct~l[1tO/ yo me mutjro de fiflme aStJ / 28bw~no me b9 i 

!clJ~lnt.¡/ i anit-9 ul enkw~ntro de mi p'lli/ i le Qir4/ / 29 [ ... ] 'Uro 

pcky ti,) 1 kCt-1 te a/}.:lndon<Jl a 'llS t~g / J 3 O é oQrirl.'U (moi) mbí roa 1 / 

i ~st~ me ty~no ke kast19~1 ya I\l s~ yo moi bé// 31 no me (!~me 
!TI,,!:;) ~q9(>S mes fiLo nq_o/ tr.;tta me k9ma al 4.(ltimo de tus mp:sós/I 

32 yo me é fé
t 

krulpy.Ulel p1ro a!)oqlQa est?-r lwén de 'l1:.st 'rº// 

cayeron poco a poco en el olvido. Con el correr del 
tiempo. los caminos de herradura a través del Pirineo 
pierden su importancia. Los viajeros en tránsito a través 
del Pirineo prefieren dejar de lado los altos puertos de 
montaña, y el tráfico de mercancias por el Pirineo Cen
tral decae. Como consecuencia de esto. tanto el valle de 
Benasque como el de Arán quedan cada vez más aisla
dos. No es hasta los años cincuenta de nuestro siglo 
que el valle de Arán vuelve a conocer un periodo de 
prosperidad. gracias a la entrada en servicio del túnel de 
Vielha y al incremento del turismo de verano e invierno. 
También Benasque intenta en los últimos tiempos atraer 
el turismo y ofrecer la belleza de su valle al visitante en 
busca de reposo. 

Consideraciones lingüísticas 

Antes de examinar en lo siguiente algunas de las 
peculiaridades y concordancias de las dos hablas. repro
ducimos a continuación la anteriomente citada versión 
benasquesa de la parábola del hijo pródigo, y una de las 
versiones -de ochenta y seis grabaciones efectuadas 
en total- grabadas en el valle de Arán. Se trata de una 
grabación hecha en la localidad aranesa de Es Bordes 
(Las Bordas), una población unida a Benasque desde 
tiempos remotos por un camino de herradura. 

Estas dos versiones dialectales fueron ambas tradu
cidas al habla local del mismo texto en castellano oral y 
espontánea, y permiten una primera comparación entre 
el benasqués y el aranés3

. 

11 ES BORDES 

Versión n° 34 Edad: de 40 a 59 años Sexo: mascul ino 

t uñ Qmé aw~e su19t duz iisl/ 2em mez jwén 1i gig~k a sa p~i// 
3\!y <yra de ke JIU sl2a ja em meffi patI'\1nl e ké j c¡ja gét 50// 
4e de PU91 anQ me-n/ (a) e 9~i ep palS// 5partlske es soz 

gés! e me ªvñge lo ke me perten~~ke// 6ai i! men dig~k ep 

pq.iJ kiUm tu Wlges/! 7ez Qul~n e ser'ils kasti<]q.t/ / 8e gésp\ls 

d.:1'IU-i k uñ kalQc/ part.j.k ez Qéns/ é-n ék d\les pars/ I 

9üed dli:t géspl,IsJ er i! dq,Jl~n se-n an~g dep P9bb1el/ lOen se 

ct sU9Qrl¿i {as':;' ml S"ü kun se ªits en aran~s péro we} / é 

stinsc dig";li uªic~ts ag ai~s/ I l1trawes~k ffil.J.lti prats/ bQski 

e rius!/ 12(8 ªésp~s uó gran ua <]ran siutq.t) e afig~k a ua 

2ram bí1a/ a'Yn se 2ast~k but et soñ din~// 13 ak kab de ged 
mésl aw1g de '2~ne es sy.er r9!?es a ua (b) ~nna !?Y1!all 14é se 

mét9k a nYl,lscul J 1 51u mby~ren tap prat/ ta sauºi¡ es 9Um~s é 

f:;osl/ IGalaNts ~re (fel~s) infelj.s " malero¡sll 17!)U awj.e 

1ét ta glUrmi ena nétl/ 18ne wék ta kawq. sel (kwan ~je irf$t) 

kwan ilwte ir~t! / 19 y a kots aw~e tq.nta 9:'ilna o ti}nta .:vune/ ke 

gén s aurie rninjq.t ak~rez w1!es de kaul~t/ é ak~res frvtes 

puiriges ke miojen es porks// 20p~vu a?cjs 1i gq.we af~ñll 

21u3 t;;tr1 e tun eb br9nte wét/ se"Qio:;~k k~i ad desl,ls de un 

SlUk/! 22é warQ-q.we péra y~stra/ ez auª~ts ke ~lq.wen dosaffi~nl / 
23 e 16 SPl,lS bégo$k apar~~e n s~1 era ll,la é z estr~bes/ / 24 é 

se ªi29k bup plurq,nl / 25aky~ era kq.za gem mém pq.1/ ~i plia 

de nn,tsus! / 26 ke an pan e Qiñ/ w~; e ormq.dje/ tan kwn bQlen/ I 
27 auq_ns kel ju me rnuriski de q.rne asi/ / 28bw~nu me gq.o a !éwq.! 

tn.lrn.:lr~ gan em mém Poilil e 11 ªir~/! 2ge pékq.t ab 0011 te 

dic<;! asta tul! JOe uQrQm rnq.\l/ é Qus dewófts kasti9:q.r me/ at 

54 i mcul g6ñ/! 31 nu me krlges mes et toñ i1/ tri;lta me kAJm ad 

da;:~ des tos m,!"" si I 32me i (kAllp'Ibb1e) kulp'Ibb1el P'Íru 

eñgwej'1lwa esti} llUD de gus/ I 
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Las coincidencias y diferencias lingüísticas entre las 
hablas de ambos valles. que trataremos en ex

tracto a lo largo de este trabajo. se deben naturalmente 
a varios factores etnográficos. históricos. políticos y so
cioculturales. Desde el pasado hasta nuestros días. es
tos factores han motivado no sólo las relaciones entre el 
Valle de Arán y el de Benasque. sino también la vida en 
otros valles del Pirineo. lo que ha llevado a hablar a me
nudo de una unidad pirenaica. ¿En qué se basa esta u
nidad? 

Cómo sé formó la civilización pirenaica 

Ya a prinCIpIOs de nuestra era. el geógrafo griego 
Estrabón en su enumeración de los habitantes de la Pe
nínsula Ibérica. reconoció que las tribus montañesas de 
los Pirineos se diferenciaban de las demás. En efecto. 
las costumbres de vida. coincidentes en gran parte. de 
los pueblos de la montaña forman desde tiempos remo
tos un lazo cultural y lingüístico. que une los altos valles 
al sur y al norte de las cumbres pirenaicas. 

La conciencia de sí mismo de los habitantes de la 
montaña en el Pirineo era tal. que durante toda la Edad 
Media se sintieron como una comunidad. Angel Bailarín 
Cornel. uno de los grandes estudiosos del benasqués. 
define así su idea de la civilización pirenaica!: «Du
rante muchos siglos los habitantes de los altos valles no 
fueron franceses ni españoles; eran simplemente monta
ñeses. habitantes de las montañas. La montaña era su 
patria común. su tierra; lo extraño era el llano ... ». «Esta 
unidad dio usos y costumbres. modo de vida. formas de 
hablar. creencias y supersticiones similares. Por eso 
puede hablarse de CIVILlZACION PIRENAICA». En el 
Valle de Arán esta conciencia queda plasmada en el si
guiente ejemplo: Cuando un aranés cruza el Pont de 
Rei en dirección norte dice «Vau ta Franca». y cuando 
habla del viento del sur. dice «Aire de Spanha». 

Condiciones de vida 

Las condiciones de vida de los habitantes del Valle 
de Arán y del Valle de Benasque han sido y son, como 
ya dijimos, en gran parte idénticas. Hasta el principio de 
nuestro siglo la fuente principal de ingresos la formaban 
la cria y venta de ganado. En los siglos XVII y XVIII tan
to los benasqueses como los araneses se dedicaban a 
comprar ganado en el sur de Francia para criarlo en las 
montañas y venderlo más tarde en las ferias de Aragón. 
Cataluña o el interior de la Península. Los pastores de 
ambos valles se encontraban en los pastos de alta mon
taña lo Que alguna que otra vez pOdía originar una pelea 
sobre los derechos de pastoreo; y los payeses se veían 
en las ferias, a las que acudían también gentes de otros 
valles. por ejemplo en septiembre a Vielha y en octubre 
a Benasque. 

En tiempos pasados. y ya que el grano maduraba 
antes en el fértil Valle de Benasque, mano de obra del 
Valle de Arán Acudía a principios del verano para traba
jar en la siega. Hoy en día suelen ir chicas jóvenes de 
Benasque al Valle de Arán en los meses estivales. para 
trabajar en los hoteles. El Valle de Benasque y el de 
Arán mantuvieron durante siglos relaciones comerciales 
unidos tan sólo por un largo y fatigoso camino de herra
dura. Este sube por el válle del río Esera, cruza el Port 
de la Picada a 2.400 m. de altura, baja por la Artiga 
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de Lin, y encuentra el antiguo camino real cerca del 
pueblo aranés de Es Bordes (Las Bordas). Ya que el 
Valle de Arán no es muy fértil. se proveía de cereales, 
vino y aceite, al menos en parte, a través de Benasque. 
También sal y azafrán eran transportadas por este cami
no, y a lomos de mula. a la otra vertiente del Pirineo. 
Para los benasqueses y araneses el Pirineo no era una 
barrera infranqueable. sino más bien un lazo de unión. 
Esto no cambió hasta principios de nuestro siglo. cuan
do la creciente motorización topó con la falta de carre
teras adecuadas. 

Benás. 

Un poco de historia 

La situación política de los valles pirenaicos a prin
cipios de la Edad Media no está clara. Valls Taberner2 

piensa que algunas regiones del Pirineo fueron de hecho 
independientes entre los siglos IX y XI, al declararse un 
vacío en el poder en esta zona. Desde la mitad del siglo 
X hasta mitades del XII, los condes de Ribagorza y de 
Pallars hicieron valer sus derechos en los valles de Arán 
y Benasque. Toparon siempre con los intereses de los 
condes de Comminges y los de Bearn y Bigorre. que in
tentaban incorporar ambos valles a sus dominios. A 
principios del siglo XII, ambos valles pertenecían al Rei
no de Aragón; los habitantes conservaban en gran parte 
su independencia política. garantizada por privilegios 
que les habían otorgado los Reyes de Aragón. 

Alfonso el Casto (1162-1196) intentó dotar la «civi
lización pirenaica» de una unidad política. Trató de for
mar un estado que uniera las dos vertientes del Pirineo. 
Pero tras perder la batalla de Muret en 1213, el Reino 
de Aragón tuvo que aceptar los Pirineos como frontera 
de estado en el tratado de Corbeil (1258). Tan sólo el 
valle de Arán, y a pesar de estar situado en la vertiente 
norte de los Pirineos, permaneció unido a Aragón. 

Allá donde el Garona desciende de su cuenca alta. 
el Valle de Arán tiene una salida a Francia. franqueable 
durante todas las épocas del año. Por eso. estuvo siem
pre sometido a las influencias francesas en mucho 
mayor grado que el valle de Benasque. que está separa
do de Bagnéres-de-Luchon por altos puertos de monta
ña. Entre 1390 y 1814 el valle de Arán fue conquistado 
y ocupado al menos una docena de veces por tropas 
francesas. En estos casos los habitantes solían huir al 
valle de Benasque, lo que demuestra la solidaridad exis
tente entre los pobladores de la alta montaña. 
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Un pequeño «mercado común» 

De la Edad Media al siglo XVII. los valles del Piri
neo formaron una potente comunidad de intereses. que 
a menudo llegó a desembocar en una auténtica unión 
comercial. Desde fines del siglo XII y a principios del 
XIII. los distintos valles firmaron tratados de alianza y 
de paz con el correspondiente valle vecino de la otra 
vertiente. Estos tratados eran renovados cada año por 
los representantes de la comunidad de cada valle. Re
glamentabao la solución pacífica de las disputas. la deli
mitación de los pastos. la explotación de aguas y bos
ques. y permitían un comercio sin fronteras y el desarro
llo sin trabas de las relaciones pastoriles. incluso en 
tiempos de guerra. Estos tratados se llaman lies et 
passeries en el sur de Francia. patzeries o cartes de 
pau en Cataluña. y facerras en el Alto Aragón. 

El punto culminante de estos tratados de alianza y 
de paz es el acuerdo firmado el 22 de abril de 1 513 en 
el Plan de Arrem. una pequeña explanada a la salida 
mismo del valle de Arán. 

Lo firmaron los representantes de no menos de die
cinueve valles del Pirineo francés y español. entre ellos 
también los valles de Arán y de Benasque. 

Hasta fines del siglo XVII. estos tratados fueron res
petados y ratificados con regularidad por los reyes de 
Francia y España. 

Pero con las guerras del siglo XVIII. estas viejas re
laciones entre los valles al norte y al sur del Pirineo fue
ron destruidas en gran parte. y la vieja unión y las re
gias de las comunidades de los valles (<<universidades») 

D 8ENASQUE 

VerSlón n" 102 Edad: 60 años o más Sexo ~ mascul ino 

\.n ",me tcn¡lec S\;10 dós ti Lt91 I 2el mes t99ge le ba dl a $<U 

J ya yé 9ra kc yó s~~e mi pr9pio <¡lmó/ i ke q.nga ªin~sl / 
kc pog~ .:tn.;> me-n/ a º~re el pa.j.s/ / SdiQ+Q.e bus p~I'esl 

i ~<1 m~ lo kc me perteni¡;:kel/ 6a1 fl!O mlo/ le gd 91 s'U. P<)li/ 

k~mC\ t<u k~~r2csl / 7 yé:.::: dol<in/ ! te kasti~ar{ln/ I 8despw~s pa 

oQr i ',..trI k,lio;9"nJ i gu repart.j. SotlZ 9y~nes/ i 12d fé dós pars/ I 

9!Utl di,) QC5PWYS! cí Lt-Lo ffi{110 se-m ba na de! !ot.l~?-I / lOfén se 1 

SÓQ9 r g1ó! i sin di le agY9s a ge~/ / llba tragés<J1 tóts es k~mpos/ 
02 Q~skcs i el rjos!! 12i Qa afiQ~ a runa gran (kapit) sy~ª?t/ 
d)5nde gust9 t9tcs S'llS p~fes!/ l3 d1 k.¡tQo g~ al2Vns mfzos/[ .•. J 
,) ,\ln<1 f.l~ma 9yyc.lII 14i se ea a paz? a serg.J. k9ma m~só// lSeí 

Q.J.ll imbY\1- L11 k\1-mpol i ta gwarQ<J1 b4..Jf'lls i Q9US som~s (, rouks i 

eis y"XJsI/ lGdcspw;fs (est) yfre moi fe!.l"s!/ 17no ten.H~e t1t ta 

!Jórm i pe r 1 J. ni ti! 18ní fok ta skai f? se! kwan ten !ge f rét/ / 

19,) !JC!9~lIjcs tcnp}C! t-tnta f.¡tmél ke se aQtfse mintr;of1ttl ak~!es (?ees) 

fw\':!,cs de ).;,01/ i ak~!es frvtes pod,r:¡.ges ke se minto;:.¡tQen ez 

! it9ns // 20piro gi~'\l no le gonilQe fésl/ 

21'\U1.:1 t\lnJi d<lm 1u tripa bw~ga/se t?a gir;::~ k?ire s9Qre 'Un ragds9n l/ 

22 1 se mirvbe pcr la Qcnt?na a runs moiO;:9ns ke Q~l~Qen lir;::éram~ntl/ 
23 i gcspw1s 9.1 bére en el syflOI la t~na i lez est~!esl/ 24i z 

.9<1 gi p.!<ur-?n!1 25 011i lo.) kfsa g€ (mis Pilgres) mi P?i/ yé p!~na 
de m'¿:sós! I 26 kc ty1'nen pan i 9tno/ <}us i ktfso/ tq.nto kQma-n 

k9J:2 cn / / 27 cntrct'tnto/ yo me mu1ro de f?me as}/ / 28 bw¡fno me b,;,i a 

¿etNnt y! i .lnir~ .JI enkwfntro de mi P?i! i le Qir4// 29 [ ••• ] IUm 

pek;¡tt i al ker9 te a9.Jndon'll a 'llst~g// JO é oQr'1irt1 (moi) moi mall 

i I1..lst9' me t}'~nc ke k,:¡sti-:;ro?-I ya fU sé yo moí 'géll 31 no me (!?me 
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t 
k'lllp,?Qlel pfjro aoor'1i!?a est?r lwén de 'll.stt¡~g/! 

cayeron poco a poco en el olvido. Con el correr del 
tiempo. los caminos de herradura a través del Pirineo 
pierden su importancia. Los viajeros en tránsito a través 
del Pirineo prefieren dejar de lado los altos puertos de 
montaña. y el tráfico de mercancías por el Pirineo Cen
tral decae. Como consecuencia de esto. tanto el valle de 
Benasque como el de Arán quedan cada vez más aisla
dos. No es hasta los años cincuenta de nuestro siglo 
que el valle de Arán vuelve a conocer un período de 
prosperidad. gracias a la entrada en servicio del túnel de 
Vielha y al incremento del turismo de verano e invierno. 
También Benasque intenta en los últimos tiempos atraer 
el turismo y ofrecer la belleza de su valle al visitante en 
busca de reposo. 

Consideraciones lingüísticas 

Antes de examinar en lo siguiente algunas de las 
peculiaridades y concordancias de las dos hablas. repro
ducimos a continuación la anteriomente citada versión 
benasquesa de la parábola del hijo pródigo. y una de las 
versiones -de ochenta y seis grabaciones efectuadas 
en total- grabadas en el valle de Arán. Se trata de una 
grabación hecha en la localidad aranesa de Es Bordes 
(Las Bordas). una población unida a Benasque desde 
tiempos remotos por un camino de herradura. 

Estas dos versiones dialectales fueron ambas tradu
cidas al habla local del mismo texto en castellano oral y 
espontánea. y permiten una primera comparación entre 
el benasqués y el aranés3

• 

11 ES BORDES 

Versión nO) 34 Edad: de 40 a 59 años Sexo: mascul ino 
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Por motivos de espacio nos es naturalmente imposi
ble efectuar aquí una comparación dialectológica siste
mática entre el benasqués y el aranés. Nos limitaremos 
pues a tratar algunas características lingüísticas escogi
das. En lo que concierne al aspecto fonético resaltare
mos más bien algunas diferencias características entre 
el benasqués y el aranés, mientras que en cuanto a gra
mática y léxico comentaremos algunas de las concor
dancias peculiares entre ambas hablas. En lo siguiente 
nos basamos repetidamente en los trabajos básicos de 
Angel Bailarín Carne\. . 

Estiraso. 

"1 • Particularidades fonéticas4 

1.1. Los grupos consonánticos latinos PL-, CL-, 
FL- se conservan sin cambios en aranés y catalán, 
mientras que en benasqués la L se palataliza a l 

latín benasquÉÍs 

PLANU plláno 
CLAVE cllau 
FLAMMA fIIáma 

aranés 

plan 
clau 
(h) lama 

catalán castellano 

pla 
clau 
flama 

llano 
llave 
llama 

(Compárese también en los textos /25/ benasqu. 
p!'¡na vs. aran. plja y /24/ benasqu. p!ur,n vs. aran. 
plur~m). Además, tanto el benasqués como el catalán 
palatalizan siempre la L- en posición inicial: L- >.Ir (Veá
se en los textos 123/ benasq. !yna vs. aran. ¡ya). 

1.2. El benasqués. como el catalán y el aragonés. 
mantiene la F- inicial latina. mientras que el aranés. de 
manera parecida al castellano. tiene F > 11, que desapa
rece en el Medio y Alto Arán. En aranés la evolución fo
nética F- > 11 se extiende a todo el vocabulario. mien
tras que en castellano está sujeta a ciertas condiciones 
fonéticas. Este paso F- > h ha sido relacionado repeti
damente con un substrato vasco. 

FILlU filio hilh fill hijo 

(Compárese en los textos /61 benasq. fijo vs. aran. 
(11) il). 

1.3. G-I J- + EII iniciales latinas se transforman 
en benasqués a eh [t<;:]. mientras que el aranés conser
va j [j]. 

JUVENE chobe joen jove joven 
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(Véase en los textos 121 benasq. tc;:~be vs. aran. 
jWÉÍn). -

1.4. Las vocales abiertas latinas O y E diptongan 
en general en benasqués. como en aragonés y en caste
llano. Tanto aranés como catalán no diptongan en estos 
casos. 

VESPERA biespra 
FEST A . fiesta 
PORTA puerta 
PONTE puen 

vesp (r) e 
hesta 
porta 
pont 

vespre 
festa 
porta 
pont 

(víspera) 
fiesta 
puerta 
puente 

(Compárese en los textos /231 benasq. sy.lo vs. 
aran. s+u y 1271 benasq. mu,ro vs. aran. muriski/
m(Jri). Bajo la influencia de préstamos del catalán. el be
nasqués ha vuelo a anular en algunos casos esta dip
tongación. 

Desde tiempos remotos el aragonés muestra una 
fuerte tendencia a la diptongación: a veces diptonga in
cluso en los casos en los que el castellano no lo hace. 
por ejemplo en O y E cerradas. o también en O ante 
yodl

. En este último caso benasqués y aranés tienen la 
misma solución: 

OCULU güéllo 
HODIE güe 

uelh 
(a) úe 

ull 
avui 

ojo 
hoy 

(Veáse en los textos 119/ benasq. fw~tes vs. aran. 
(h) w'!es). 

1.5. En benasqués el sufijo latino -ELLU se con
vierte en -iello, en aranés este sufijo pasa por ,la fase 
cacuminal -edd(u) y da -8th [et(<;:)]. 

CASTELLU castiello casteth castell castillo 

Mientras que el aranés muestra una evolución muy 
especial de este sufijo. el benasqués conserva una for
ma que también existía en castellano antiguo. Se puede 
comprobar a menudo. que las hablas montañesas han 
conservado en su evolución lingüística un estado más 
arcaico que los idiomas nacionales que las rodean. 

Zoqueta. 



2. Gramática 

2.1. Tanto el benasqués como el aranés forman el 
plural del sustantivo femenino con -es. Comparten este 
rasgo morfológico con el catalán: 

benasq. buenos urelles 
aran. bones aurelhes 

(Veáse en los textos 
estr"-es). 

catal. bones orelles 
casto buenas orejas 

/23/ benasq. est,!es, aran. 

2.2. El benasqués, el aranés y el catalán usan el 
pronombre adjetivo posesivo proclítico con el artículo 
definido. Se diferencian en este tratamiento tanto del 
francés como del castellano. 
benasq. la mía dóna catall!. la mevadona 
aran. era mia hemna casto mi mujer 

Si el pronombre posesivo se pospone al nombre, 
entonces se usa sin artículo (compárese en los textos 
/6/ benasq. fi!o mio, aran. (11) i! men). El pronombre
adjetivo posesivo reducido tampoco lleva el artículo de
finido, pero se usa tan sólo en combinación con nom
bres que indican parentesco. 
benasq. su pay aran. sa pai7 

En catalán actual el uso del pronombre posesivo re
ducido ha quedado circunscrito a unas pocas expresio
nes, como por ejemplo I.8nadona de S8 casas. 

2.3. Al pronombre sujeto de la primera y segunda 
persona singular se le antepone un pronombre: 
benasq. ta yo «para mí», dan tú «contigo» 
aran. (en) ta jo «para mí», dam tu «contigo» 

2.4. Tanto el benasqués como el aranés utilizan el 
complemento directo, que se refiere a una persona, casi 
siempre con la preposición a. Ambas hablas coinciden 
en este tratamiento con el castellano, que ha generaliza
do el uso del acusativo preposicional. 
benasq. grita a tu pay cata!. crida al teu pare 
aran. cride a ta pair/ casto llama a tu padre 

cride ath ton pare 
2.5. Tiene completamente razón Bailarín Cornel 

cuando hace notar, que es en el sistema verbal del be
nasqués donde se encuentran sus peculiaridades más 
interesantes. Esta aseveración vale también para otros 
dialectos, sobre todo si su gramática no está codificada. 

En la morfología de la flexión verbal hay que resal
tar ante todo el hecho, de que el benasqués haya exten
dido el uso de la -b- para la formación del pretérito 
imperfecto a las tres conjugaciones: 

benasqués aranés 
entenéba entenia/ enteneva 
podéba podia/podeva 
querlba volia/voleva 
sentíba sentia/ senteva 

catalán castellano 
entenia entendía 
podia podía 
volia quería 
sentia sentía 

(Veáse en el texto benasqués /1/ tenibe). El uso 
general de la -b- como signo del pretérito imperfecto 
parece ser un rasgo morfológico verdaderamente carac
terlstico de las hablas pirenaicas. No sólo se encuentra 
en el benasques (yen todo el aragonés). sino también 
en los dialectos gascones en territorio francés, así como 
en el Alto Arán y el Alto Pallars. 

2.6. El gerundio se ve sustituido tanto en benas
qués como en aranés, por el uso de la preposición en + 
infinitivo (por ejemplo en arrill'). Pero a menudo y bajo 
la influencia del castellano y el catalán, se impone de 
nuevo el gerundio (como puede verse en nuestros dos 
textos dialectales: /10/ benasq. tén se aran. en se 
/24/ benasq.p!ur,n, aran.plur,n). 

Castañetes. 

2.7. A la vista de tantas coincidencias entre la fle
xión verbal benasquesa y la aranesa no queremos silen
ciar una diferencia importante: Mientras que el aranés 
utiliza un pretérito perfecto sintético, éste ya no existe 
en benasqués. El habla benasquesa prefiere, como el ca
talán hablado, un pretérito perifrástico compuesto por el 
presente de VADERE «aná» y el infinitivo. (Compárese 
en los textos /2/ benasq. le Ila ¡¡!i vs. aran. Ii ~ig,k «le 
dijo»). 

3. Léxico 

En lo que concierne a las semejanzas en el vocabu
lario del benasqués y el aranés, creemos que se debe 
diferenciar algo más de lo que lo ha hecho Bailarín Cor
nel. Por eso distinguimos entre: 

PREMIO LITERARIO , 
«GUAYEN)) 

1~1 Y 2? CONCURSOS DE NARRASIONS EN ¡I.PATUÉSII 0983 y 1984) 

Portada de un libro en benasqués, 
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3.1. Coincidencias lexicales que se remontan a un 
sustrato pre!románico compartido por ambas lenguas. 
En la. mayona de los casos se trata de expresiones per
tenecientes a la terminología pastoril. pero también de 
palabras de la fauna, flora y geografía de los Pirineos: 

benasqués aranés 
artiga artiga «parcela roturada en el 

monte» 
amórro amor, amorra «ovino que padece mo-

dorra» 
sancha sanxa «vasija para ordeñar la 

leche» 
llit lits «paraje donde se forma un 

puente de nieve; alud» 
ixárso isart «gamuza» 

Palabras procedentes del latín, que se usan en am
bas vertientes del Pirineo Central y que se refieren en 
su mayoría a modos de vida similares: 

popa 
korral 

Ileuto 

popa 
corrau 

Iheute 

«teta de los animales» 
<dugar para encerrar los 
animales 
«levadura» 

3.3. Coincidencias lexicales, que se deben a que 
tanto el benasqués como el aranés han tomado presta
dos al mismo tiempo o seguidamente palabras del fran
cés, catalán o castellano (Compárese por ejemplo en 
nuestros textos /14/ benasq. m9so, aran. m\lsu). En 
benasqués y aranés encontramos préstados del francés 
(por ejemplo benasq. baléya, aran. bahlja «escoba») 
que son debidos a que estos objetos se importaban del 
sur de Francia. 

Ya que ambos valles pertenecen al ámbito de habla 
de la lengua (nacional) española, no es de extrañar que 
encontremos los mismos castellanismos en las dos ha
blas (véase en los textos buen, su~tr!!io etc.). Puede 
comprobarse además que el benasqués ha sido influen
ciado más por el castellano que el aranés, sobre todo en 
el léxico y en la sintaxis). Esto es debido sin duda al he
cho de que el valle de Arán hasta el comienzo de los 
años cincuenta no disponía de una comunicación con la 
Península transitable durante todo el año. 
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Chugueta. 

Solicite, gratuitamente, nuestro 
catálogo de Bibliografía 

Aragonesa 

Chugo y armellada. 

Conclusión 

Hagamos un breve resumen de lo expuesto: Ambos 
valles tienen probablemente una misma raiz étnica que 
se refleja en el substrato prerromano. Su historia trans
curre, durante largo tiempo, por cauces paralelos; com
parten un mismo entorno y hábitat. Por eso, no debe 
sorprendernos el que el benasqués y el aranés presen
ten un gran número de coincidencias, si bien cada uno 
conserva sus formas peculiares. En la evolución fonética, 
ambas hablas no presentan demasiadas soluciones en 
común, mientras que en la gramática tienen muchas so
luciones concordantes. En el léxico compartes muchas 
palabras del ámbito pastoril y de la vida diaria. 

A pesar de las particularidades de cada habla, lo 
que les confiere un interés especial. creemos que se 
puede hablar con todo derecho de una unidad pirenaica. 
Esta unidad incluye también a otros valles del Pirineo. 
Sin duda, estas relaciones fueron más estrechas en 
tiempos pasados, pero por influencias políticas externas 
se ha producido un cierto alejamiento. 

Ahora bien: en los últimos tiempos se observa un 
resurgir de la antigua unidad. Así. por ejemplo existe 
una colaboración en el terreno del medio ambiente y 
vuelven a organizarse actos culturales en común. Cite
mos sobre todo las fiestas patronales y las ferias de ga
nado a las que acuden los habitantes de los altos valles 
para renovar antiguos lazos de amistad. 

ti- Otto Winkelmann es profesor en el Instituto de Lingürstica Románica de 
la Universidad de Mannheim (R.F.A.). Es autor de diversos trabajos sobre las 
lenguas habladas en el Pirineo, entre ellos: La variación lingülstica del gas
cón hablado en el Valle de Arán (Untersuchungen zur Sprachvariation des 
Gaskognischen im Valle de Arán) y Latin y Romanca en documentos medie
vales dal Reino da Aragón ILatein und Romanisch in mittelalterlichen Doku· 
menten des kónigreichs Arag6n) de pronta aparición. 

Gottfried Egart es colaborador en el Instituto de Románicas de la Universi· 
dad de Heidelberg IR. FA). autor de: La posición lingüistica del catalán en 
base a su evolución fonética con especial mención del languedociano 
antiguo, aragonés, gascón y español IDie sprachliche Stellung des katalanis· 
chen auf Grund seiner Lautentwicklung unter besonderer Berücksichtigung des 
Altlanguedokischen. Aragonesischen, Gaskognischen und Spanischen}. 
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NOTAS 

1 Cf. Bailarín Cornel. Angel: Civilización pirenaica, Zaragoza 1972. 7 -S. 
1 Véase Valls Taberner. Ferran: «Notas sobre la condición antigua del Valle 

de Arám) en La Ravista quincanal vol. XXVII. 1915. 204-219. 
l El sistema de transcripción de los textos dialectales lo tomamos del Atlas 

linguistiqua et ethographique de la Ga8cogne (ALG). editado por Jean Sé-
9uy. 6 vols. París 1954-1973. Se escogió este sistema por pertenecer el Valle 
de Arán al dominio lingüístico del gascón. Para el lector de habla castellana es 
quizá menester la siguiente aclaración: 'ti en nuestros textos se pronuncia como 
en castellano mudo, u como en francés lune, j como en francés jour, «; como 
en catalán caixa, tg como en castellano mucho. Los demás signos correspon~ 
den a los comunmente usados. 

'" En lo que respecta a la ortografía n05 basamos para el benasqués en An
gel Bailarín Cornel; en cuanto al aranés nos atenemos a lo propuesto por la Co~ 
mismon entara normalisación ortográfica dara lengua dera Val d' Aran. 

'Véase Egert. Gottfried: Die sprachliche SteUung des Kataloniachen au' 
Grund sainar Lautentwicklung, Frankfurt/Main 19B5, p. 10. 

'Cf. Bailarín Come!. Angel: «El habla de Benasque» en Raviste da Dialee
tologla y Tradiciones populares 30. 1974. p. 129. 

7 En este caso la forma femenina ha reemplazado a la masculina. 
s Véase por más detalles Sadia i Margarit. Antoni: Gramática histórica ca

talana, Valencia 19S1, p. 129. 11. 
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-------OPINION 

Que atrevida 
es la IgnorancIa 

l o que decía Francho Beltrán en su artículo publicado en 
Rolde N,o 30 parece que se está convirtiendo en una 

epidemia, Pero este caso todavía es peor. el autor del libro 
en cuestión (Palabras locales. comarcales y regionales 
-recogidas en la provincias de Teruel-) es maestro, No 
me imagino cómo podrá educar a los pobres niños. de
mostrando ser -al menos en este libro- la ignorancia 
personificada, El susodicho libro viene a ser una recogida 
de más de 3,000 palabras. -un pequeño diccionario dia
lectal. por llamarlo de alguna manera-o dividido en cuatro 
partes: 

1,· parte: Palabras originales. o con significado y uso 
local. del léxico popular en áreas de Teruel (y Aragón), 

2,· parte: Defectos morfológicos-fónicos en algunas 
palabras castellanas, Casos y causas más o menos comu
nes de estos defectos, 

3,· parte: Agrupaciones de palabras de la primera y se
gunda parte, 

4,· parte: Algunas palabras que parecen regionalistas y 
son castellanas, 

En esta pequeña reseña de este maravilloso libro sola
mente pretendo dar una visión general de lo que es y de lo 
que representa, 

Empecemos por la primera parte: Palabras y expresio
nes como «i arrea!» (expresión de sorpresa). (lj carajo!» (el 
autor seguramente no se habrá percatado de que tal ve.z 
sea ésta la palabra más usada en México). «muermo». 
etc,. son palabras aragonesas. son algo entrañablemente 
nuestro, Otra de sus afirmaciones más científicas es cuan
do dice que «minchar» es un préstamo del valenciano; en
tonces. si alguna vez lee esto el autor del libro. ¿podría de
cirme usted cómo se explica que en Echo -por si no lo 
sabe le diré que está en el Pirineo Occidental aragonés. 
para que se sitúe. lo más alejado de Valencia que tenemos 
en Aragón- también se utilice esta palabreja?, 

la segunda parte es mucho más ilustradora y divertida. 
ya que combina su maravillosa sapiencia con su más pro
fundo sentido del humor, Comienza diciendo: «",hago 
constar que estos defectos nunca han sido generales ni en 
todas las comarcas ni en todas las personas. y menos en 
la actualidad», En este su primer párrafo de esta parte po
demos ver su bondad para con el pueblo. intentando justi
ficar su forma peculiar de hablar (nos da a entender algo 
así como: «pobrecicos. no es que sean incultos. porque no 
hablan mal. aquí siempre se ha hablado el castellano me
jor que en Segovia»). supongo que esta posición tan carita
tiva es algo inmanente en él. siendo sacerdote, luego nos 
quedamos todos los lectores anonadados al descubrir que 
uno de los defectos más frecuentes es cambiar el prefijo 
«ad» por ((al» y. entre otros ejemplos. nos cita «almario» 
-así pues. según D, José Altaba Escorihuela (sacerdote y 
maestro). esa ruda. dialectal y arcaica palabra aragonesa 
viene de la magnífica lengua madre de Cervantes y Queve
do. el castellano. de su vocablo «admario», Del mismo mo
do «trebajan> es fruto de la permutación del prefijo «tra» 
por «tre». y no de la castellanización del «treballar» arago
nés, i Bien por Don José!, 

Pero su afirmación más digna de alabar es cuando dice 
que otro de los defectos del castellano hablado en la pro-

vincia de Teruel es «suavizar la «j» por «11». como pegall 
so. gralla. breballo. consellar. colgallo,,,» Aquí Don Jo 
pienso que se ha equivocado -no se si atreverme a dec 
lo. pues es la palabra de un sacerdote y maestro contra 
de un simple estudiante de Magisterio-. al ignorar una 
las más elementales reglas de la evol ución latina; pero 1 
dos tenemos derecho a equivocarnos de vez en cuanc 
que para eso somos humanos ¿no?, En esta misma pan 
en el vocabulario que da. es sorprendente descubrir lo nu 
ca visto: «alfalz» es una pronunciación incorrecta de «alfi 
fa». como «acachan) (se ve que el hombre no ha oido h 
blar nunca de eso que llaman la conservación de las se 
das intevocálicas). como «calcero» de «calzado». «bimbr 
de «mimbre». «cuasi» de «casi» (no se habrá enterado t 
davía que hasta los «saputos» de la Real Academia utilizi 
«cuasi»). «finollQ) de «hinojo». etc, 

Tal vez sea la tercera parte lo único medianamente v 
lido de todo el libro. ya que nos da unas agrupaciones, 
palabras y expresiones sinónimas. por su conexión o ca 
tenido (por supuesto. es la parte más corta del libro. cón 
no), 

Pero es en su cuarta parte cuando se supera a sí mi 
mo. al ponernos un vocabulario con «algunas palabras ql 
parecen regionalistas y son castellanas»; aquí nos pone p 
labras como: ababol. aladro. amagar. aguaitar. clarión. I 
minero. lagar. mueso. etc, (todavía no se ha enterado ql 
son préstamos del aragonés al castellano -lo pone inclw 
en algunos diccionarios- o palabras aragonesas que r 
están registradas en el castellano), También -SUPOn! 
que creyendo que todos los lectores somos imbéciles
nos apunta palabras típicamente castellanas. para corrob 
rarnos. apoyándose en su prestigiosa firma. el hecho ql 
intenta demostrar -que prácticamente no existen peculi 
ridades aragonesas. sino castellanismos o variaciones di 
lectales de la lengua oficiala del valenciano y catalán
así nos cita palabras como «boj». «tempero». «esquilar 
«zopenco». etc,. diciendo que son palabras consideradi 
«regionalistas» y que son castellanas, 

Pero el carácter misterioso -y por ello novelesco y 1, 
dico- del libro está en que aparecen las mismas palabn 
como «palabras aragonesas». «variaciones del castellam 
y «típicamente castellanas» !laminero. triar",). en los tn 
apartados a la vez, 

Para finalizar. simplemente decirle a Don José que 
trata de confundir al personal. si quiere que lo haga dese 
su púlpito y no desde un libro que aparentemente paree 
pseudocientífico. y si lo ocurrido han sido «simples fall( 
técnicos». que para la próxima se documente algo mejo 
El título. «Palabras locales. comarcales y regionales». es' 
bien para lo que es el libro. una recopilación de palabr¡ 
usadas en el Maestrazgo y en el Bajo Aragón. pero no pal 
las arbitrariedades y errores -supongo que provocad( 
por el desconocimiento- patentes a lo largo del libro, 1\ 
humilde consejo es que si de una cosa no se está segun 
que no se publique. y mucho menos en un libro que podr 
ser utilizado como consulta, 

Una pena, 

Pascual Miguel Ballestí 

Las cartas dirígidas a esta sección deberán ir acompañadas del nombre, dirección y DNI de su autor. ROLDE no comparte 
necesariamente las opiniones que en ellas se viertan y se reserva el derecho de su publicación. 
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