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La Asociación de Amigos de Serrablo, 
medalla de oro a las Bellas Artes 

SU MAJESTAD EL REY (q.D.g.), en atención a 

circunstancias que en V. E. concurren, ha tenido 

a bien otorgarle la M E DA L LA D E O RO 

al Mérito en las Bellas Artes. 

Me complazco en comunicar a V. E. la conce· 

sión de dicha gracia, por medio de la presente 

CREDENCIAL, para su conocimiento y satisfac· 

ción, y al mismo tiempo encargo al Servicio de 

Protocolo que instruya a V. E. de los requisitos 

que debe cumplimentar a fin de poder expedirle 

el Diploma que le dará derecho al disfrute de los 

honores, distinciones y uso de las insignias que 

le corresponden. 

Dios guarde a V. E. muchos años. 

Madrid, .. J~ ... 9~ .. .ivnJR .. ~~ ... .J.?~~. 
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EDITORIAL 
.:: 

Una extraordinaria noticia debe resaltarse por encima de todo: la conces1on a nuestra Asociación 
de la Medalla de Oro a las Bellas Artes, el pasado 19 de Junio en Consejo de Ministros. Tras ca
si quince años de andadura se reconoce una labor al más alto nivel nacional, circunstancia que 
ni los más optimistas podían soñar cuando se fundó la Asociación. De cualquier forma, es innega
ble que "Amigos de Serrablo" está alcanzando unas metas que rebasan ámpliamente los objetivos por 
los cuales surgió como tal asociación cultural. Creemos que no es exagerado decir que en la actuª 
lidad no hay en España una asociación que haya hecho tanto con tan poco. 
Bien es verdad que se han recibido y se siguen recibiendo subvenciones desde hace unos años, pero 
no es menos cierto que la proporción entre lo hecho y lo recibido se decanta notoriamente hacia 
lo primero. Dinero si, pero sin trabajo desinteresado, tesón, esfuerzo, dedicación, ••• no se hu
biera conseguido casi nada de lo que hoy puede contemplarse. 
Señalar en estas pocas lineas las felicitaciones y muestra de afecto recibidas seria en extremo 
prolijo, pero cabe señalar que van, desde el Vicepresidente del Gobierno y el Ministro de Cultu
ra, hasta autoridades locales y asociaciones culturales, pasando por la Diputación General de Arª 
gón y Diputación Provincial. 
El pasado mes de Ju 1 i o se ce 1 ebró e 1 II Premio de Di bu jo "Amigos de Serrab 1 o" y hay que acudir al 
tópico de siempre al decir que fué un gran éxito esta nueva edición. Un Jurado compuesto por tres 
personas (un critico de arte, un escultor y un pintor) dilucidaron los tres premios en disputa, 
mas dos accésits. Las tres obras premiadas han quedado en poder de la Asociación, pasando a engrg 
sar así el fondo de obras que se expondrán en el futuro Museo del Castillo de Larrés. 
Como últimamente viene ocurriendo "Amigos de Serrablo" está presente en aquellos foros donde el 
mundo cultural lo es todo. En efecto, a mediados de Agosto la Asociación participó de manera ac
tiva, representada por nuestro Presidente, en la Universidad Internacional "Menéndez Pelayo" de 
Santander, y concretamente en una semana sobre el Patrimonio que tuvo como escenario el Monaste
rio de Aguilar de Campóo. 
En otro orden de cosas, la actividad de "Amigos de Serrablo" sigue con su constancia habitual. 
El 4 de Agosto se celebró, como cada año, la tradicional Misa mozárabe; en esta ocasión en la 
restaurada iglesia de Arto. La restauración del Castillo de Larrés, lleva un buen ritmo, trabaján 
dose en estos momentos en su interior; en estecha relación con esto se están ultimando los trámi: 
tes para la Escuela-taller de restauración que posibilitará a una veintena de jóvenes el estar 
ocupados 4 ó 5 meses y aprender unas técnicas de construcción que van desapareciendo. A la vuelta 
de la esquina tenemos ya el próximo Salón de Fotografía, contándose en estos momentos ya con abun 
dantes fotografías, entre otras de fotógrafos soviéticos y checos que llevan participando unos -
cuantos años. Por último, podemos ya anunciar que el libro sobre la "Arquitectura popular de Se
rrablo" está ya en la fase de redacción, una vez hecho todo el trabajo de campo; su publicación 
está prevista para finales del próximo año o comienzos del siguiente. 
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La iglesia de Arto: 
nueva restauración de Amigos de Serrablo 

E N la margen derecha del río Ga
llego, a los pies de la Sierra dt: 

Javierre y la Sierra de 8eiarre ---cru
zado el puerto de Monrepós, desvío 
en Hostal de lpiés-, se erige el lugar 
de Arto en un pequeño altozano coro
nado por su iglesia parroquial. 

Arto. localidad sita en los límites de 
la comarca serrablesa. contaba a fi
nales del siglo XV con una población 
de doce vecinos ( 1); en la actualidad 
-y tras la consabida despoblación 
que asoló a multitud de pueblos- vi
ven 24 habitantes según el censo de 
1981 . Moradores que tienen como 
medio de vida aquellas labores carac
terísticas de la rnayoria de los pue
blos altoaragoneses: agricultura y ga
nadería, con las consiguientes tecni
ficaciones llevadas a cabo en ambos 
aspectos. 

EL PUEBLO 

Arto se configura en torno a dos ca
lles principales, cortadas por una ter
cera, las cuales confluyen en la parte 
alta c!e! pueblo, donde se levanta la 
cai actadst:ca ~ilu0ta de SL! !rilesia o:>· 
rroquial, hasta fechas recientes en 
estado de ruina inminente. 

Aún posee edificaciones o vivien
das -aunque algunas estén rernode
ladas- que responden a la tipificada 
arquitectura popular serrablesa, en
contrándose en las lindes del pueblo 
aquellas destinadas a fines agrícolas 
o ganaderos. Casas, como la deno· 
minada ude Bonis· donde guarda al
gún elemento descollante -i)uerta 
con arco colonial-, con la distribu
ción usual en este tipo de construc
ciones: 

-Planta baja (acceso desde el ex
terior), donde se ubican la bodega, 
cuad~a y la escale;a de acceso al si
guiente piso, además -según ca
sos- de alguna otra estancia. 

-Planta primera o «noble•>, con 
la cocina-hogar. salón-comedor y la 
alacena. 

-Planta tercera, donde se s11l.ian 
las alcobas. 

Todo ello coronado con la estancia 
dedicada, por excelencia, a guardar 

todos los utensilios y demás enseres 
en desuso: la falsa. 

Exteriormente, aparte de los consi
guientes vanos y el lugar destinado al 
hogar, se aprecia el tejado -<:on una 
leve inclinación- con las Üsuales 
"losas .. y las impresionantes chime
neas de .torma -por lo general
tronco cónica, con la consabida sali
da de humos y el no menos frecuente 
espantabrujas 

DESCRIPCION DE LA IGLESIA 

La iglesia de Arto es. pract1camen· 
te en su totalidad. un edificio que se 
encuadra dentro del con¡unto de las 
iglesias serrablesas. cor~¡;spondien
do a los últimos estadios del mozara
bismo segun la teoria de Durán Gu
diol, catalogable -por lo tanto- a fi
nales del siglo XI o inicios del XII. Pos
teriormente sufrió algunas modifica
ciones o aditamentos. fundamental
mente en el siglo XVIII. 

Presenta nave rectanqular cuva 
cubierta descansa en dos arcos fajo
nes y ábside sem1c1rcular con bóveda 
de horno. situándose en los muros la
terales -y entre los arranques de los 

arcos- las capillas. La puerta de en
trada, de arco de medio punto. se sitúa 
en el primer tramo de la nave. por el 
lado sur; ésta, junto con parte de la fa
chada y la torre, son de realización 
posterior, posiblemente de finales del 
siglo XVII o del XVIII. 

Lo m~s resaltable de toda la 1gles1a 
es el ábside por el exterior. donde se 
aprecian -siguiendo las pautas del 
modelo serrablés- las característi
cas arcuaciones murales. con la sal· 
vedad de no presentar ya el otro ele
mento usual: los rollos-cilindro o ba 
quetones. 

RESTAURACION 

La restauracion de la 1gles1a parro
quial de Arto -cuyas obras dieron 
comienzo el 8 de noviembre de 1984. 
aunque la labor principal se desarro· 
lló entre el 4 de febrero y el 29 de abril 
del año en curso-. se ha llevado a 
cabo gracias a la importante subven· 
ción -·2.600.000 pesetas- aportada 
por el Departamento de Cultura y 
Educación de la D1putac1on General 
de Aragón. 

!'vLirtc" .:'.~de 1ulin de 11J:-;.:; 

EL PERIODICO DE HU ESCA 

La iglesia, prácticamente en ruinas 
tras el incendio acaecido a inicios de 
la década de los setenta, ha sido sal
vada de su destrucción por la infatiga
ble acción de la asociación "Amigos 
de Serrablo" 

Ern1 e los traba¡os realizados des
cuellan los siguientes: limpieza total de 
escombros y consolidación de muros: 
construcción totai de las cubiertas de 
la nave, ábside y torre; construcción 
de los pisos de la torre; consolidación 
del abside; revocado y rejuntado de 
los muros interiores: construcción del 
piso exterior de los muros; limpieza 
exterior: pintura y otras faenas meno
res para su total restaurac1on. 

De esta forma. con la incansable 
e¡ecuc1ón de una serie de personas y 
con la importante subvención dada al 
efecto, se ha conseguido una nueva 
restauración que pasa a sumarse al 
ampuloso número de las ya consoli-

dadas. La decimotercera 1gles1a res· 
taurdda por · .A.rrngos ·:!e Serrablo,, 
qi.;e. a su vez. lit:ne la µ&t1cu!a;idao 
de ser. sino la ultima -Esp1erre--. de 
las ultimas que restan en estado rui
noso del con¡unto serrablés. 

Ahora sólo resta esperar a las s1-
gu1entes actuaciones -tan fructífe
ras- de la citada asociación. ya sea 
en Larrés. Espierre. Arruaba o Cere 
sola 

MISA DE RITO MOZARABE 

Por tal motivo -la consol1dac1ón 
de la iglesia de Arto-, y a modo de 
inauguración de las obras efectua
das, el día 4 de agosto a las doce de 
la mañana, se llevará a cabo la tradi
cional y anual misa de rito mozárabe 
en la iglesia del citado lugar, ofrecida 
por Balblno Gómez Chacón -<:anó· 
nigo de la archidiócesis de Toledo--. 
Tras la misa. la también habitual cos
tumbre en este acto -romomorando 
a las tradicionales y desaparecidas 
romerías de la zona-, consistente 
en el reparto de vino rancio y torta. 
Que ustedes lo disfruten. 

(1) Según Antonio Durán Gud1ol en la Guía 
monumental de Serrablo, Bilbao, Ed. 
M.E.C., 1" ed., 1978, p. 133 

José Luis ACIN FANLO 
(«Amigos de Serrablo») 
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Creencias en la vieja sociedad de Serrablo 

L A sociedad tradicional pirenaica 
quedaba inmersa en una con

cepción cíclica del tiempo en el que 
las actividades. creencias y situación 
estacional estaban estrechamente 
relacionadas. sin existir entre ellas 
ningún tipo de ruptura: de la muerte 
invernal se generaría la eclosión o la 
vida primaveral y en torno a este viaje 
cíclico se estructurarían las· activida
des y creencias humanas. El tránsito 
de un estado a otro, de la vida a la 
muerte o viceversa, era un momento 
crítico que necesariamente debía de 
ser encauzado, de allí el nacimiento 
de rituales como el carnaval, o el fes
tejo de lo ya conseguido con la llega
da del solsticio de verano. 

Estos rituales paganos fueron sus
tituidos por el Cristianismo, quien tra
tó de borrarlos de las mentes popula
res, aunque siempre existió un subs
trato subyacente que afloraba entre 
las manifestaciones cristianas, a ve
ces incluso, manifestándose ambas 
en convivencia; esto ha conducido a 
que algunos antropólogos afirmen 
que estudiando la advocación cristia
na de una ermita y las virtudes mila
grosas del titular, se podría entrever 
el tipo de ci.llto pagano que petérita
mente existió en ese lugar. 

Por otra parte, la religiosidad popu
lar de la antigua sociedad rural tendía 
a mecanizar los cultos a los diversos 
santos, acoplándolos a los estadios 
sucesivos de la vida humana, del ciclo 
agrario o del pastqril. De esta forma, 
por ejemplo, en el Viejo Aragón,San 
Miguel -29 de septiembre-- era el 
hito que señalizaba los preparativos 
de la muerte invernal con la cancela
ción o inicio de contratos de pastores, 
herreros. etc.; San Antonio, a mitad 
de enero, señalizaba la duración olí
mite al que debían de llegar algunos 
alimientos (Sobrepuerta); San Isidro 
señalizaba en la misma zona, próxi
ma al Puerto de Santa Orosia, cuando 
se debían de sembrar las judías o co
menzar el bispo; para San Pedro se 
efectuaba la cópula de las ovejas y se 
ponían k>s quesos con aceite en con
serva; y asi un largo etcétera que co
rrobora esta concepción mecanicista 
de la religión, refte¡o de las influencias 
de una antigua religiosidad pagana. 

Enrique SATUE OLIVAN 

Hecha esta introducción, la"festivi- En generai se puede decir que las 
dad de Santa Orosia festejada duran- romerías se agrupaban en torno al 
te siglos el 25 de junio, en pleno solsti- solsticio de verano. época propicia 
cio de verano y tras el día de San para las fiestas campestres por la cli-
Juan. se situaba en uno de los mo- matologia aunque no tanto por la la-
mer.tos claves del engranaje cíclico boriosidad del momento, aspecto que 
de la vida de la montaña: a finales de avala el ancestral eco paganó. 
mayo habían regresado los rebaños No ocurría lo mismo con las fiestas 
de Tierra Baja y durante el mes de ju- mayores y pequeñas de los pueblos, 
nio se efectuaba una actividad endia- que parecían acomodarse más a las 
blada por su intensidad, especial- ' . exigencias laborales y económicas 
mente en los puebbs de matiz ganada- 1 del ciclo anual. Elaborados los datos 
ros dominante; tras esquilar el reba- en distribución mensual sobre 124 
ño, éste estercolaba los campos an- fiestas mayores y 79 pequeñas. reco· 
tes de subir a los puertos; se hacían gidas entre pueblos del Viejo Aragón 
quesos para, de paso,, desbezar o y valle de Tena. se observa: respecto 
quitardelalechematemaaloscorde- al primer tipo de festividad. que casi 
ros nacidos en el diciembre anterior; y en un 60% se celebraba una vez aca-
acto seguido, para San Pedro, se rea- bada la cosecha; que en la primavera 
lizaba el cruce fertilizante como prel~- Y mes de julio sólo se efectuaban el 
dio de los preparativos para subir a 5,6%. resultado de la gran actividad 
los pastos estivales. · del momento: en el otoño o sanmi

guelada, los preparativos para bajar 
al llano, la diáspora del tionaje que 
marchaba a servir y la dureza del cli
ma motivaba el que sólo se diesen un 
22,5% de las fiestas mayores. 

La festividad de Santa Orosia, cuyo 
culto se ciñe esencialmente al Alto 
Aragón, se sitúa cronológicamente al 
lado de la de San Juan Bautista, de 
ámbito amplísimo, esparcido por to
dos los países cristianos de Europa. 
Esta celebración, que coincide con el 
solsticio de verano, ha heredado una 
serie de rituales pret:ristianos antes 
extendidos por todos los pueblos de 
habla indogermánica, o incluso -
como dice Julio Caro Baraja- sobre
pasando estos límites. El que esta 
festividad se sitúe precisamente en el 
solsticio, donde los antiguos ritos pa
ganos rendían culto a la Naturaleza, 
debe de tener cierta relación con que 
San Juan estaba vinculado a un cere
monial -el bautismo-- en et que el 
agua era protagonista. 

La cotrelación entre antiguos ritos 
paganos y cristianización sustitutiva 
se hace tangible en el estudio realiza
do sobre 'cmcuenta y . tres romerías 
del Viejo Aragón: analiZando su distri
bución anual, se observa que el 89% 
de ellas se efectuaban desde los me
ses de abril a septiembre; matizando 
más, entre mayo y junio se acudía al 
60%. En enero sólo se iba a la ermita 
de San Antón, en el término de Abe
na; en febrero a la de Santa Agueda, 
en el de Arrés; según el muestreo en 
marzo, octubre y noviembre no se 
efectuaba ninguna. Finalmente, en di
ciembre, se iba a San Urbez de Cere
sola, a San Urbez de NoCito (Azpe, 
Abellada, Nocito y Used) y a Santa · 
Lucía, en Cartirana y Berdún. 

En lo que respecta a las fiestas pe
queñas se observa en primer lugar 
una distribución más homogénea a lo 
largo del año ya que no necesitaban 
de grandes preparativos, aunque sal
ta a la vista el hecho de que entre ene
ro y febrero se concentraban el 31 % 
de aquéllas; explican el hecho la inac
tividad invernal y el que formasen par
te -según algunos antropólogos
del amplio concepto del carnaval, for
mando parte del ritual preparativo de 
la próxima llegada de la primavera. 

La distribución.de fiestas en torno al 
santoral sólo acusa máximos en el 
caso de las fiestas mayores: la Virgen 
de Agosto en 16 pueblos de los 124 
encuestados; San Bartolomé (10 de 
agosto) en 10 localidades; la Virgen 
de septiembre en 13; San Miguel (29 
.de septiembre) en 11 y San Martín de 
Tours P.ri 7. Si comparamos estos 
datos con las advocaciones de altares 
mayores, que Fray Guillermo Serra 
cita para el obispado de Jaca a finales 
del siglo XV. se aprecia cierta corres
pondencia: San Martin, San Miguel y 
San Bartolomé son únos de los san
tos que más se repiten. Con razón 
dice R. Aymard en su estudio sobre ta 
hagiotoponimia aragonesa que ésta 
se caracteriza por:- "Su precocidad y 
su intensidad, seguidas por una inmo
vilidad conservadora del fin de la Re
conquista hasta nuestra época". 
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Como se irá viendo. tanto en el Viejo 
Aragón como en los lugares a los que 
se irradió el culto a Santa Orosia, exis
tía un denominador común a la hora de 
invocarle: que dirigiese positivamente 
la meteorología, o dicho de otra mane
ra. que velase por la fertilidad. 

Sin embargo, paralelamente a las 
veneraciones o rogativas a la Santa 
se venían realizando una sene de ri
tuales de substrato precristiano, por 
los_que ahora se pretende efectuar un 
rápido recorrido: respecto a la noche 
de San Juan. tan próxima temporal
mente al día de Santa Orosia, y por lo 
tanto insertadas ambas festividades 
en el valor que les da el solsticio de 
verano, cabe señalar que al margen 
del ritual repetido en todos los pue
blos de.lavarse en el río antes de que 
saliese et sol, se solían practicar otros 
rituales: era costumbre generalizada 
el recoger también antes de la salida 
un ramo de hierbas medicinales 
(menta. sabuco. ruda. malvas. rosas. 
etc.), que después de bendecido se 
ponía a secar para una vez triturado 
hacer un ungüento con ron y aceite. 
de excelentes resultados para l;:is he
ndas y golpes (Aimielle) mientras que 
en Oliván a continuacion tomaban un 
vaso de vino sólo. 

El efecto poderoso de la festividad 
también se pretendía trasladar a los 
animales. pilar básico de la hacienda: 
así en Fablo se hacía cruzar al reba
ño antes de salir el sol tres o cuatro 
veces el río. también ese día sus veci
nos hacían varas de cardonera (ace
bo) para pasarlas pot el vientre de las 
caballerías atorzonadas (con cóli
cos): en Grasa y Lasaosa los anima
les domésticos eran soltados a las 
doce de la noche para que comiesen 
la hierba de San Juan: en Ordovés 
se procuraba que el ganado cruzase 
el rio con las mejores esquilas y en 
Satué introducian el rebaño en una 
balsa para que no cogiese la sarna. 

Al día siguiente de practicar todos 
estos rituales generalizados, los mon
tañeses poblaban todos los caminos 
del Viejo Aragón en pos de Santa 
Orosia; algunos, llegados a las puer
tas del lugar del martirio, arrojarian 
una piedra al pie de la cascada del 
Puerto y contarían según los saltos 
que daba los años que tardarían en 
casarse. 

Pero si de Santa Orosia se pedía la 
llegada fertilizante de las lluvias a tra
vés de peregrinaciones a Yebra o a 
Jaca, ordinariamente y en el terreno 
de lo cotidiano. se conjugaban las in
vocaciones a Ella con la práctica de ri
tuales paganos: en Escartín de So
brepuerta. cuando se acercaba una 
tormenta fuerte por el monte de Can
ciás. las mujeres sacaban a la venta
na un cuchillo con el tilo hacia el exte
rior y una estampa de Santa Orosia; 

en cambio, en Ainielle, quemaban ra
mos de flores bendecidas en la maña
na de San Juan o arrojaban desde las 
ventanas piedras recogidas en Se
mana Santa a la hora de la Resurrec
ción. En Allué de Basa en similares 
ocasiones encendían en las casas un 
cirio que había sido bendecido el día 
25 de junio en el Santuario del Puerto 
de Y ebra, a la par que colocaban in
vertida la campana que estaba bajo la 
advocación a Santa Bárbara; esto úl
timo también se practicaba en Acu
muer, donde además se encendían 
cirios, esta vez bendecidos en Jueves 
Santo. En Ceresola sacaban un cua
dro a la ventana, costumbre ésta co
mún en todos los pueblos, por lo que 
ha abundado a finales del siglo pasa
do y comienzos de éste la impresión 
de imágenes de la Santa. 

fd1c1ón Juan Gonlil.lez Cap1.f - Jaca 

Janta OroQia, R. U. U M. 
Pnfl'l'fl(J de ]a<"<l ¡¡ mt /Jnrtidl' 
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ROMANCERO 

populªJel SE;;Nic;;·LO 
ATENCIÓN SEÑORES 
QUE LES VOY A RELATAR 
LO QUE ME CONTÓ UN TOCINO 
QUE VOLVIÓ A RESUCITAR, 

Es UNA CURIOSA HISTORIA 
Y ADEMÁS MUY VERDADERA 
QUE NADIE PUEDE FIARSE 
DE LA CAMISA QUE LLEVA, 
LA PUERCAZA DE MI MADRE 
TUVO EL GUSTO DE PARIR 
EN CASA DE UNOS PELAIRES 
Y ME VENDIERON A MÍ. 

AúN NO TENÍA DOS MESES 
QUE A LA PLAZA ME SACARON 
Y POR FORTUNA PEGU~ 
EN CASA DE UN HORTELANO, 

LiNA MAÑANA MUY FRESCA 
UN FRANCHUTE CAPADOR 
CON LA LANCETA EN LA MANO 
LOS DOS PESOS ME CORTÓ, 

Yo ME QUEDÉ ATEMORIZADO 
CQYiO ES COSA NATURAL 
AUNQUE ME DEJÓ LA BOLSA 
SE ME LLEVÓ EL CAPITAL, 

Los PESOS SE LOS COMIERON 
LOS CHICOS PARA ALMORZAR 
Y A MI ME DIERON PATATAS 
MENUDAS Y SIN PELAR, 

Y HASTA QUE ESTUVE CURADO 
DE AQUELLA GRAN CAPADURA 
TODOS LOS DÍAS ME DABAN 
PATATAS EN LA PASTURA, 

ME SACABAN DE PASEO 
LOS DÍAS QUE HACIA SOL 
ME BAÑABAN EN EL RÍO 
CUANDO TENÍA CALOR. 

Y S 1 POR CASUAL IDAD 
EN LA TRIPA ME RASCABAN 
YO ME TUMBABA EN EL SUELO 
DEL GUSTICO QUE ME DABAN. 

CUANDO LLEGÓ EL MES DE OCTUBRE 
MI N-10 PREPARÓ UN MONTÓN 
DE BELLOTAS Y PANIZO 
PARA QUE ENGORDARA YO, 

ME TERMINÉ LAS BELLOTAS 
Y EL PANIZO PRINCIPIÉ 
Y COMO ES TAN NUTRITIVO 
SEÑORES YO ME ENGORDÉ, 

CUANDO LLEGÓ SAN ANTÓN 
ME LLEGÓ LA DESVENTURA 
PRINCIPIARON A TRATAR 
DE HACERME LA SEPULTURA, 
EN LA PUERTA DIERON GOLPES 
LUEGO BAJARON ABRIR 
Y ERA QUE HABÍA LLEGADO 
UN CRUEL MATACHÍN. 

EN UN CAPAZO LLEVABA 
UN GANCHO FENOMENAL 
UNA ESTRAL, VARIOS CUCHILLOS 
Y LOS CAZOS DE PELAR. 
CUANDO VI TANTA HERRAMIENTA 
A TEMBLAR ME PUSE YO . 
Y AUNQUE PERDÓN LES PIDÍA 
PARA MÍ NO HUBO PERDÓN, 

Yo LES DIJE CRIMINALES 
QUE ES LO QUE ME VAÍS A HACER 
SABEÍS QUE SOY INOCENTE 

. Y ME VENIS A PRENDER, 

ABAJARON LA CABEZA 
SIN DARME CONTESTACIÓN 
Y ENTRE TODOS ME TUMBARON 
D'ENCIMA DEL BACIÓN, 

EN AQUEL TRANCE TERRIBLE 
ME TEMBLABA EL CORAZÓN 
Y CON LOS ESFUERZOS QUE HICE 
ME ENSUCIÉ EN EL BACIÓN. 
EL CUCHILLO QUE LLEVABA 
AQUEL CRUEL MATACHÍN 
ME LO CLAVÓ POR EL CUELLO 
Y ENTONCES POBRE DE MÍ, 

DERRAMÉ TODA MI SANGRE 
QUE YO EN MI CUERPO TENÍA 
EN MENOS DE DOS MINUTOS 
ALLÍ ENTREGUE YO LA VIDA, 

MI SANGRE LA RECOGÍA 
UNA MUJER MONDONGUERA 
CON EL BRAZO REMANGAD 
EN UNA GRANDE CAZUELA 



~ '•. ,. . . ....... :·:-• .. ' 

Asf QUE HUBO TERMINADO 
SE LA SUBIÓ A LA COCINA 
PARA PREPARAR LA PASTA 
DE TORTETAS Y MORCILLAS, 
EH! EH! AGUA CALIENTE 
DECÍA AQUEL CRUEL MATACHÍN 
LA BAJABAN A PUCHEROS 
Y LA ECHABAN SOBRE MÍ. 
PRINCIPIARON A PELARME 
COMO LOBOS CARNICEROS 
Y MI PELO LO GUARDARON 
PARA COSER ZAPATEROS. 
Así QUE ESTUVE PELADO 
ME AMARRARON A UN CAMAL 
ME SUSPENDIERON EN ALTO 
Y ME ABRIERON EN CANAL, 
Los PIES TENÍA HACIA ARRIBA 
Y LA CABEZA HACIA ABAJO 
Y ME LA ABRIÓ El MATACHÍN 
EN DOS O TRES ESTRALAZOS, 

ÜE LOS PIES A LA CABEZA 
TODO MI CUERPO SALARON 
Y TEMPANOS Y PERNILES 
POR EL TECHO LOS COLGARON, 
AQUEL FUÉ UN DÍA DE GRAN GOZO 
PARA TODA LA FAMILIA 
QUE TODO El DÍA ESTUVIERON 
CON LA SARTÉN PREVENIDA, 
ME FRIERON LAS COSTILLAS 
Y TODO EL LOMO TAMBIÉN 
PARA PONERLO EN CONSERVA 
REQUIESCAT IN PACEN, AMÉN, 

AQUÍ TERMINA LA HISTORIA, 
SEÑORES, DEL BUEN TOCINO 
Oros NOS LIBRE. DE TENER 
L.A MUERTE QUE ÉL HA TENIDO, ..,, 

INFORMANTE: D. MANUEL Jl\VIERRE, DE CERESU.A (CARPINTERO). 
NACIDO EN EL AÑO 1.886. 

RECOGIDO EN CINTA POR D. MANUEL ARBUES, EN EL AÑO 1.980, NIETO 
DEL INFORMANTE, 

PASADO A PAPEL POR D. Jl\Iti: MARCUELLO, EN AGOSTO DE 1.985. 
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el DIBUJO 
arte mayor 

JAVfER SAURAS-Escultor. 

Una vez más topamos con esa intrigante colisión de la materia y el espíritu. Parece como si 
los hombres hayamos despreciado siempre, a la vez que temido, el trato con sustancias pobres, 
baratas y sucias, transformándolas, si acaso, en objetos de más prestancia. Por ejemplo, co
ciendo y vidriando el odre primitivo de barro secado al sol. 
Habría que preguntarse si ese desprecio por lo éfimero, lo feo, lo pobre, responde a un de
seo de superación en la especie humana, o encubre un temor hacia cuanto nos recuerde nuestra 
propia caducidad. 
Hace setecientos años, para los escolásticos, la filosofía no era más que la "ancilla Theolo
giae", la sierva, el ama de llaves de la teología. Ahora la filosofía, alta y togada, sigue 
libremente su camino y la teología el suyo. Algo así pasó con el arte del dibujo, que hubo de 
sufrir muchos desprecios e ingnoracias para alcanzar su posición y rango actuales. 
Los materiales que corrientemente utiliza un escultor son la piedra, cuanto más dura y lisa 
más noble, y el bronce, apreciado de siempre por su belleza y por el fuego que, un día, llegó 
a ser. Un pintor suele emplear pigmentos mezclados con un aceite, que al cabo de poco tiempo 
se seca, y queda ya el color endurecido, cuajado por los siglos, luminoso, permanente y sin 
peligro de manchar los dedos o la ropa del que toque un cuadro. 
La Escultura y la Pintura son Nobles y Bellas Artes, mereciendo la mayúscula académica y dic
cionarial. Pero, !podre dibujo¡, el de las minúsculas, el del papel y la tinta, que una gota 
de agua puede alterar y la intemperie oxidar. el que es arrugado por cualquier mano ignoran
te, roto o tirado al fuego; el del carboncillo antipático que pone perdidos los puños de la 
camisa y se desprende del soporte en breves años, el del plomo y la sanguina, el siempre ex
puesto al lamparón y al roto. 
!Cuantos que miran con arrobo pinturas y esculturas son incapaces de prestar atención al hu
r.;ilde garabato que las engendró¡. Si, la pintura, la escultura y la arquitectura teologaron, 
pero,¿Que seria de ellas si el misérrimo e inquieto dibujo no hubiera, previamente, filosofª 
do?. 
La llegada del papel a occidente, no sólo provocó la invención de la imprenta, sino que tam
bien en el arte entró a saco sobre los viejos procedimientos, sobre las ideas y su difusión. 
Por tanto es comprensible que el dibujo moderno y su rango en la historia del arte sean hijos 
legítimos del papel. 
C:l dibujo puede ya manifestarse sin limitación material, entra el "emborronando se aprende", 
caben ya rectificación y multiplicidad, apunte rápido, estudios minuciosos, pormenores, co
rrer y romper, cualquier momento es bueno para cambiar. En fin, es un desafio de la momentane! 
dad frente al tiempo pétreo del alfa y el omega. 
Lo vital - espontáneo del dibujo, ensamblando a lo perecedero del papel irrumpe en la pradera 
idílica del Renacmiento, asomando de tales bodas, pudiera ser, un gérmen de angustiosa meditª 
ción, muy apto para rodar y hacer fisuras sin dificultad hacia la congoja manierista. Es el 
acto intuitivo y primario contra la plenitud serena, tan discutible, del humanismo. 
Lo veloz, lo fresco, el trazo, el gesto, son cualidades de vitalidad, que se plasman en ese 
algo destructible y sentenciado del papel, victima la mas efímera del vienta. 
Desde el siglo XV hasta nuestros días, toda una vasta sucesión de artistas han venido dando, 
si no lo mejor, si lo más intimo en un sinuoso itinerario, riqueta inmensa de obra gráfica, 
ganando esa dichosa mayúscula para el sensible arte del Dibujo. 
Ahora el dibujo es arte autónomo, dejó de ser sólo el soporte estructural de las otras artes; 
las cuales actualmente tambien son más libres, y con frecuencia no necesitan del dibujo pro
piamente dicho. 
Al boceto previo muchas veces lo suplen las mismas materias usadas, aunque sea siempre de ma
nera casual e impensada, recordemos como ejemplo la pintura de Tapies, Burri, Pollock. Pero 
este descubrimiento tan usado en las artes actuales de lo matérico, como generador de formas 
estéticas, no es cosa moderna, bien sabido es, que los pintores paleolíticos aprovecharon las 
disigualdades de las paredes y techos rocosos de sus cuevas para acentuar e fotenC:ionar los mo 
vimientos y músculos de las imágenes que representaron. 
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lngres ( 1780-1867) 

Al echar a andar escultura, pintura, arquitectura y dibujo libres, por su cuenta y riesgo, se 
da la paradoja de que se encuentran mucho más vinculadas entre sí, en'mutua participación. Hoy 
día, las barreras están rotas y no se sabe apreciar muy bien donde empieza o acaba cada mani
festación estética, y eso sin contar la aportación del cinetismo, la música e incluso los me
dios audiovisuales y la cibernética, que han acudido al mundo de las artes plásticas con tales 
innovaciones que, hoy por hoy, es prematuro aventurar las nuevas perspectivas que llegarán a 
abrir, que ya han llegado a abrir. 
Escultura, Pintura, Arquitectura hoy gozan mucho más de las virtudes de inmeaiatez y frescor, 
privativas antes del Dibujo, y que éste, generosamente se las ha otorgado, sin guardar rencor 
por los menosprecios sufridos en el pasado, 
En nuestro pais ahora alarma el escaso o nulo interés que existe por el dibujo. Muy pocos 
coleccionistas particulares se ocupan de él, pero tampocolasinstituciones públicas parecen mos
trar una actitud clara y positiva en este asunto. 
Las causas de tal desamor son tres: Incultura; un desinformado criterio por parte de los inver
sionistas, tan devorados de tópicos acerca de firmas rancias y materiales artisticos determina
dos; y finalmente la garbancera ausencia de imaginación que planea sobre nuestras instituciones 
públicas, justificándose siempre con el intolerable argumento de la escasez de medios económi
cos. ¿Desde cuando la imaginación creativa aborta por escaseces?. !Si esta tierra nuestra está 
llena de increíbles ejemplos de creatividad con parcos medios¡. 
Como siempre y una vez más han sido el entusiasmo y el trabajo de quienes poco tienen que agra
decer, de los que son mejor comprendidos y valorados fuera que dentro, los que han echado a an
dar esa ya hermosa realidad: El Museo de Dibujo "Castillo de Larrés". 
Una nueva lección de ejemplaridad y civiSiiiO, de las que tantas ha dado ya la Asociación "Amigos 
de Serrablo" está empezando a materializarse, un Museo de Dibujo que va a inclinar a favor de 
todos nosotros la lucha por la cultura que tienen entablada unos cuantos hombres de a pie en 
nuestro Pirineo. 

9 
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EL PATRIMONIO CULTURAL. UNA RIQUEZA 
A CONSERVAR, DIFUNDIR Y EXPLOTAR 

Del 12 al 16 de Agosto, se celebró en el Monasterio 
de Santa Maria la Real de AGUILAR DE COMPOO,un Semj 
nario sobre la defensa del Patrimonio cultural, aus 
piciado por la Universidad Internacional Menéndez -
Pelayo de Santander. 
La dirección de este curso correspondió al critico 
de arte Santiago Amón, llevando la gestión y desa
rrollo del mismo el arquitecto y humorista José Ma
ría Pérez (Peridis), siendo secretaria del curso, 
la historiadora de arte, Leticia Ruiz. 
~l objetivo del Seminario fué contemplar, a la luz 
de las viejas y nuevas tecnologías, los criterios 
.nás actuales de intervención para la recuperación 
del patrimonio cultural, al servicio de toda la so
ciedad. Un patrimonio entendido como una gran rique 
za heredada. 
Este Seminario estuvo dirigido a directores y moni
tores de escuela-taller de restauración, licencia
dos en arte, arqueólogos restauradores, arquitectos, 
etc. 
La apertura de este Seminario tuvo lugar a las 10 
de la mañana del día 12 con la celebración de una 
.nesa redonda en la que intervinieron en primer l u
gar Santiago Amón que nos habló sobre el "Patrimo
nio" y a continuación José Ignacio Latorre, presi
dente de la Asociación "Amigos de Espejo de Tera" 
de Soria, Peridis presidente de los Amigos del Mo
nasterio de Santa Maria la Real y Julio Gavín por 
"Amigos de Serrablo", expusieron la labor de las 
asociaciones· respectivas para, seguidamente, ini
ciar un amplio coloquio con los asistentes al Se
minario. Ese mismo día y a partir de las 5 de la 
tarde, nuestro presidente realizó una proyección 
de diapositivas, sobre la obra llevada a cabo por 
Amigos de Serrablo, para seguidamente iniciar un 
animado coloquio en el que con todo detalle se dió 
cuenta de la obra que la asociación está realizan
do en pro de la salvacisn de nuestro patrimonio. 

Asodadón de Amigos del Monasterio de Santa María La Real 
Los días 13, 14, 15 y 16 intervinieron, Don Salvador 
Pérez Arroyo, Catedrático de Restauración de la 
Universidad Politécnica de Madrid, Don Javier Cor
tés, descubrí dor y estudioso de la vi 11 a romana "La 
Olmeda", Don Alfonso Pérez Sánchez, Director del Del 12 al 16 de agosto en Aguilar de Campoo 

Museo del Prado, Don Ricardo Olmos, conservador del 
i·luseo Arqueológico Nacional, Don José María Cabrera 

(restauración de la Catedral de León), Don Romano Toppan, del Centro Europeo de formación de 
artesanos de Venecia, Don Luis Caballero Zoreda, conservador del Museo Arqueológico Nacional y 
Carmine Santoestefano, ingeniero. 
Durante estos dias se realizaron diversas visitas por la provincia de Palencia, para conocer 
algunos de sus grandes monumentos del románico y gótico, como las iglesias de MATALBANIEGA, 
CORBIO, VALLESPINOSO, el manasterio del cister de SAN ANDRES, CARRION DE LOS CONDES, VILLAL
CAZAR DE SIRGA y TAMARA, igualmente se visito la villa romana de LA OLMEDA y su correspondien
te museo en SALDAÑA. 
Tambien durante estos días se pudo visitar en el Monasterio una extensa exposición fotográfica 
sobre la obra realizada por Amigos de Serrablo. 
Finalizó este seminario con una cena en el refectorio del Monasterio, que hacía 150 años que 
no se había usado para tal menester, amenizanda antes y después con la actuación de la SCHOLA 
ANTIQUA de Madrid, y las intervenciones de Santiago Amón y Peridis que pusieron su nota de hu
mor, siendo un digno colofón a los cinco días de un trabajo intenso realizado con la máxima se
riedad. 
Desde nuestro Boletín felicitamos muy sinceramente a la Universidad Menéndez Pelayo, a los Ami
gos del Monasterio de Santa María la Real y de manera especial a nuestros buenos amigos, Peri
dis, Santiago Amón y Leticia Goméz. 
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Su autor es Enrique Sauté Oliván· 

«EL PIRINEO ABANDONADO», 
SELECCIONADO PARA EL CONCURSO 

DEL LIBRO MEJOR EDITADO DEL .AÑO 
El libro 11El Pirineo abandona

do>1, editado por el Gobierno 
aragonés y del que es autor 

Enrique Satué Ollván, ha sido 
seleccionado, con carácter pre
vio, ¡ara P,articipar en el con
curso del hbro mejor editado en 
1985. 

Esta obra, realizada a modo 
de cuentos, está ·insertada en el 
campo de la pedagogía activa, 
con el fin de suscitar motivacio
nes, crear interrogantes y fami
liarizar con el análisis intefral 
de una cultura y de la realiClad 
de nuestro entorno pirenaico. 
Su función es, por tanto, didác-
tico. 

Loa ocho cuentos, de que 
consta el libro, se articulan de 
una forma cíclica, procurando 
abarcar todo el proceso biológi
co y socioeconómico de la mon-

tiene en cuenta que más de una 
persona puede verse identifica
da en sus páginas. 

La selección de este libro ha 
sido realizada por la Dirección 
General del Libro y Bibliotecas, 
del Ministerio de Cultura. Su 
edición coI"Qó a cargo del Depar
tamento de Cultura y Educación 
del Gobierno aragonés. 

taAa, y todo ello completado con 
la problemática de la despobla- r .1 
cjón de nuestros pueblos pire- .i: ... · · 

naicos. "' 
En principio, este trabajo fue 

pensado para la segunda etapa 
de educación general básica, 
aunque no se deacarta su utili
zación para el inicio de niveles 
superiores, sobre todo ai se 

11 
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MINISTERIO DE CULTURA 
12976 Rf:.IL Dl-:CR.L 10 /l/fi_'//1185 de /V de junio. p(lr el 

q11c S<' c"11cl\1c !u .\fcd11l'cJ a( ""'rito en /us Bellas 
1rtr~. rn s11 n111•1(orta t/1• Oro. 11 la1· pcnnna.1 1· 
/: 111/d,Jc/t'I (/I/(' 1(' t l/¡J/I. • 

ªª--
JUEVES 20 DE JUNIO DE 1985 
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4 / huesca ·comarcas 
Concedida ayer por el Consejo de Ministros 

La Asociación de Amigos de Serrablo, 
medalla de oro a las Bellas Artes 

tores Ramón r--· · 1ando Vi-

0 E A R A G O N Ro-

t mporáneas A js 
Crónicas con e• - - E \GlES\I'\ 
- \.AS lREC OEl SERRABlO 
O E A.M \ G OS . ..,, ... ,. •"'"::-:~~,~\·:; 

Lo de colocar das del mozárabe 
. edras monbun . ba de en ten 

La entidad está rehabiritando el castillo de Larrés 

e de la 

SATISFACCION POR lA MEOAHA CONCEDIDA :!; ,~~ 
A AMIGOS nu SEHHABlO ~~. ~ 

La concesión de la n1edalla de culturales d 1 . . nues-
oro . de. las B~llas Artes a la Huesca, en ~osª :~v~'!,c1:1 de • M• istfOS ibrios >e 
asoc1ac1ón Am1g~ rl1d SeJTabJo, hincapié en .... ConseJO de in :n:~~ 3~ 
de Sablftánigo, formalizada ció" nM'ÍdidO en J..1{)•)) le ellas e 
durante la reunión que el miér- ni v~- - Aj l Sefl\\'UI ' }culta-
co.les mantuvo el Consejo de ~ ~· os uel t._ _.t~ a obse- -
M1mstros, como informó este a. 1n'1 ~ 1.~ ~s. que ; 
pe.riódico aye~ en su resefta del !: (( de oro a ·~ . L1tilizar 
mismo, ha sido recibida con hist -..11-A~\\a Asociac16n ; medios 
gran satisfacción en mediós Arag ~).~ activ\~ades d~!~\nete de pre- -uctores-

. . ón cultural env1arla al bierno; pero ,vin. por 
La asoc1~' rab\O fue ga- ~idencia ~e Gode qué podia ~~~ad~ 

AtnigOS del ren conse)o ~e no tenia \~ªvin aflrtnó que ~arrear el 
iardonaóa ayer la Medalla e tratarse>,. a: oro a \aS Be- orque no 
Ministros co~as Artes. junt?~ esta Medall~ ~~nea un ~uerte ie acces?· 
0ro a las Besé CaffCtaS• e\ Ó\ \las AftCS Sl& \as acÜV\dadCS la histon~ 
•\tenor JO ta QaVf8S, paldatal.0 a .Ó ((8Unque en. Consl 
~or de cine C.os\..Ópel: Vát.- :e la ASoaac1 !~ravi\\a al- \ugar~ñOS 
el actor José. t.u\SJosé t.uis Ca- nos vendri.a dde de dinero,,: nio petreoy 

l cscntor d Ar- cantida A OCla- cesores 
quez..le cincasta-JaifnC J~rgue gu~~ptCSidente d~,~ ... ns quin- de volver 
no. e escultotCS \ s . ,_. rdó que u ...... - res 
roiflin• \os Cbirino, 0 ción teCO · do en la • 
()tCit.a y Mart~ oaya. Her- ce aflOS traba]~núlllentOS y 

intotcS \l8.fl\ ;,tO. ituf\DO taUrac;i6n de.tn uedC sentar 
p • - ViflCS _ .,._.,,tta y \a n.,,. e\ ptetnl~ ~"'"r.edente en 

se recuer 
dra de \os 
ma tarea 
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SANTA MARIA DE VALLARÁN, 

EN SAN JULIAN, 

PARROQUIA DE SOBAS. 
> 

•. UANDo el cuerpo de San Indalecio, discípulo de 
~~~ Jesucristo y cnnaclo á España con Sautiago 

por los apústoles San Pedro y San Pablo, fui~ 
trasladado desde Almería al !leal ~fona:>terio de San Juan 
de la Peña, despues de pasar por Mnrcia, Valencia, Tor
tosa y Lérida, subieron los religiosos portaclore,;; de la 
santa reliquia por Ribagorza y Sobrarbe, porque el ca
mino más recto que era por Huesca y Barbastro, estaba 
dominado por los moros, y llegndos á los confine.:; de la:; 
montañas de Jaca, hicieron mansion por espacio de tres 
dias en Santa María de Vallarán, ocupada en a1-iuella épo
ca por monges benedictinos, sujetos al .'.\fonasterio de San 
Juan. Dieron desde alli aviso al Abad don Sanello \º al 
Re~' don Sancho Ramirez y su hijo don Pedrn, que se 

0

ha
Jlaban en dicho monasterio de San Juan, celebrando Ja 
Santa Cuaresma; y habiéndose preparado un grandioso 
recibimiento, al que acudieron la mayor parte de los cris
tianos refugiados en esta alta montaña, los que llenaban 
por completo la inmensa planicie donde fué levantado 
posteriormente el actual Monasterio alto, entre.'.> el cuerpo 
del Santo en la iglesia de San Juan entre las aclamacio
nes de los cristianos el dia de Jue,·es Santo, 28 de l\larzo 
de 1084., siendo Obispo de Jaca el Infante don García. 

La reliquia fué colocada en una preciosa urna de .Pla
ta recamada de pedrería, regalo de don ~ancho Hamn:ez, 
pero habiéndose quemado en el incend10 que dernru el 
H.eal Monasterio el año 1493, fueron trasladados los hue
sos á otra urna tambien de plata, pero mús modc:::t~, que 
es la que existe hoy junto al cuerpo de Santa Orosia, el). 
el altar mayor y al lado del evangelio, en e?ta Santa Igle
sia Catedrnl de Jaca. Habiendo tenido la d1dw. de ver en 
el año 1859 los huesos del Santo, guardados en ric.:> ter
ciopelo encarnado, pudimos observar que, ú causa del in
cendio citado, quedaron ennegrecidos, pero que conser
van su du1:eza y consistencia. líaturales, despidiendo esa 
fragancia peculiar á Jos buesos de los Santos. 

Como nuestro objeto primordial no es tratar del Ilus
tre Obi~po de A.lmería que quiso morar en este país, y si 
de la milagrosa 1mágen de la Virgen, en cuyo templo des
cansó, la que vino á constituirse en centinela y ángel del 
valle de Basa, prescindimos de más detalles, para em~ 
prender la historia. 

El :\-Ionasterio de Santa María de Vallarán fué fundado 
y principiada su fábrica por don Atto Garflanes y termi
nado por su muger doña Blasquita en la era de 1074 que 
corresponde al año 1036, con destino á monges benitos, 
por lo que fué donado á San Juan de la Peña en 2 de Ju
nio de la misma era. El Abad don Blasco llevó allí reli
giosos de San Juan, é hizo la fundacion. Fué dotado por 
los fundadores con muchas tierras y la villa de San .Tulian 
con su iglesia. Al escribir su historia del Real Monasterio, 
Briz Martinez, dice, que estaba ya derruido, y como este 
historiador murió el 14 de Febrero de -1G33, podemos 
asegurar, que los religiosos solo Yivíeron en Nuestra Se
ñora de Vallarán hasta fines del siglo xvr. ,..., . ........ -

Lérida.-1889. 
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Este Monasterio está situado en un pequeño valle 
formado por elevadas montañas y en el fondo ó lecho de 
las \'ertientes de las aguas, cuyo arroyo, que viene á de
sembocar en el rio Basa, se conoce y distingue con la 
misma denominacion que el Santuario. Tambien este 
tomó el nombre del sitio donde fué fundado y lo legó á la 
actual ermita. 

De aquel primitivo Monasterio solo ha llegado á nues
tros dias su iglesia, conservada por la devocion de los 
fieles favorecidos del cielo por la intercesion de la Virgen. 
En sus muros y principalmente en su retablo está demos
trando la antigüedad que lo enaltece, y aunque hoy no· 
cubre su tejado l:ln el interior ni bóveda ni áun cielo raso, 
se vé sobre los muros el arranque de los arcos que un 
dia se construyeron para apoyar la bóveda que debía cu-
brirla y que no está construida. . 

Mide la ermita sobre 10 metros de longitud por 4 de 
la~itud, y solo está decorada con el altar de la Santísima 
Virgen. El retablo es primilivo de aquel templo, pues en 
su forma y sus pinturas está marcando el estilo y gusto 
del siglo x1. La sagrada Imagen está pintada en madera, 
cuyo cuadro, que mide 1 metro 60por1, con 20, represen-
ta el tránsito de esta vida: la Virgen es de ;JO centimc~tros; 
los Apóstoles la rodean, notándose en las figuras el b11en 
gusto y la destreza y perfeccion del pincel que las r~je
cutara. 

Como generalmente no son apreciadas en su justo 
valor estas obras antiguas, y la piedad de los fieles no se 
satisface sin ver deRtacar la Imagen obgeto de sus cultos 
y oraciones, se ha colocado delante del cuadro de la pri
mitiva Virgen otra imagen de J\Iaría tallada en madera y 
con el Niño Jesus en su brazo izquierdo, que 111ide sn 
centimetros con su peana; es de moderna constrnccion, 
aunque se ignora su origen y la fecha en que fué colocada 
sobre el altai'. 

La fiesta principal de la ermit:i se celebra el dia 15 lle 
Agosto del modo siguiente: las campanas ele la iglesia de 
San Julian anuncian con un repique que YÚ á salir la ro
mería, y ordenada esta por los feligreses y presidida por el 
párroco se entona el Ave Maris Stella, y se emprende el 
camino del Santuario que dista media hora, si bien 'para 
mayor comodidad de los concurrentes se descompone 
luego la procesion, qne vuelve á ordenarse cuando están 
cerca de la ermita. Se entra en el templo cantando el 
Ma,qnificat y á continuacion se celebra la misa, á la que 
acuden tambien algunos devotos de Yebra, Sobás y Urus, 
ya por amor como por voto á causa de favores, recibidos 
de la Santísima Virgen. Se dá á los concurrentes la cari
dad de pan y vino segun la costumbre de la primitiva 
Iglesia, lo que costean los propietarios de la pardina don-

· de está enclavado el Santuario; se canta ante el altar de 
la Virgen la Salve de despedida, y aquellos sencillos labra
dores, que no quieren tomar cí. .María como pretesto para 
entregarse á las diversiones profanas ni á la gula y em
briaguez, regresan á sus hogares y son recibidos con el 
mismo toque de campanas que los despidiera. Penetran 
en su iglesia filial entonando Magníficat el que cantan con 
religioso recogimiento y se dá por terminada la fiesta. 

Bien pueden estar satisfechos los feligreses ele Sa~1 Jn
lian por tener en sus términos una iglesia pertener1e1Jtc 
al siglo xr, y bien pueden corresponder al amor y protec
cion que les dispenl.'!a la Reina de los .l\.ngeles, que se ha 
constituido en Valladar de los moradores ele ílasa y d(> 
todo el término de Yebra. 
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PLANTA DE LA IGLESIA 
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la 

de OTAL 
JOSE MARIA SATUE 

En lo más alto del pueblo se levanta majestuosa, como única reliquia viviente de todo So
brepuerta. Es como un alma pétrea de una comarca que yace a sus pies. Todos los edificios van 
cayendo, unos resisten más que otros, pero, poco a poco, terminan por rendirse a los embates 
del tiempo. Los montañeses ya no retejan porque se han ido a otras tierras. Su secular esfuer 
zo de acomodarse a un medio hostil se va borrando y sus obras se funden de nuevo con la natu-=
raleza. Parece como si todo estuviese volviendo a sus orígenes: los edificios se derrumban, 
los caminos desaparecen, los campos se cubren de arbustos y árboles ... Y llegará un día en que 
los arqueólogos descubrirán restos de antiguos poblados en la zona .. . 
El resto de pueblos de "sobrepuerta comprendemos que la iglesia de Otal es artísticamente la m~s 
valiosa, principalmente por su antigüedad y estado original, aunque también las demás tienen 
su mérito en otros estilos. iüjalá hubiese dinero para mantenarlas todas en buen estado~ Ve
mos con agrado y nos enorgullece que Amigos de Serrablo la haya restaurado y se preocupe de su 
mantenimiento, única forma de que puedan conocerla las g~neraciones venideras. Y nos alegra, 
no sólo porque se asegura la supervivencia de un importante monumento, sino por el valor tes
timonial que tiene para el conjunto de esta comarca monta~esa. Los antiguos vecinos de Otal y 
sus descendientes pueden sentirse orgullosos al ver que su iglesia es el único edificios que 
va a quedar en pie. 
Recordemos a aquellas gentes que reunidos en "concello'' hablarian más o menos así: 
-Tenemos que buscar un piquero para que nos haga una iglesia como esas que vemos por la gall~ 
guera cuando vamos a Biescas o a Jaca. 

-Procuremos que venga en tiempo de menos faena para que podamos ayudarle uno de cada casa. Y 
el que no pueda, tendrá que recuperarlo en "vecinales" en otras fechas- diría alguno de los 
vecinos. 

Otro agregaria: -tendremos que cortar madera en la selva, para que esté seca cuando haga fal 
ta e ir "carriando" la piedra y hacer acopio de "losa". Así se iria gestando la construcción 
de esta iglesia, más tarde dedicada a S. Ramón, con el fin de celebrar su fiesta con la bri
llantez que se merecía, una vez terminada la trilla y antes de comenzar la siembra. 

Y ahí sigues, iglesia de S. Ramón: los primeros rayos de sol te llegan de Pelopin o de la 
"guega" de Escartfo, los ultimas se pierden por Erata. Estás como en un circo entre ambos 
montes, resistiendo la brisa nocturna que baja por las noches del puerto y las fuertes ven
tiscas del invierno. Frente a tí, Sobrepuerta está en silencio. Gracias al entusiasmo de un 
grupo de personas, el eco de tus campanas seguirá oyéndose, aunque no pueda ser contestado por 
las de las otras iglesias que ya sucumbieron. 

Durante siglos has visto a los mozos iniciar a tus pies la ronda de los "chotos", con sus co
llares claveteados y adornos de flores, haciendo las delicias de propios y forasteros cada 31 
de agosto. Antes de la misa buen repique de campanas para convocar al personal, a los postres 
sol i a 11 egar 1 a tormenta procedente de Erata, para hacer bullir a los barrancos. 

Y para que la restauración tenga una proyección dinámica, vamos a hacer una propuesta, con 
permiso de los ex-vecinos de Otal: los descendientes de Sobrepuerta deberíamos hacer una es
pecie de romeria aOtal el 31 de agosto de cada año. Podríamos concentrarnos a la salida del 
túnel de Cotefablo y subir a pie por la pista, a través del puerto. Cada uno con su merienda 
al hombro, pasaríamos un buen día de convivencia, recordando viejos tiempos. Así, todos los 
años, como una gran familia, reviviríamos por un día en Otal a todo Sobrepuerta. En vuestras 
manos está, amigos. 



ALGO QUE PUDIERA HABER 
OCURRIDO CON 

SAN JUAN DE BUSA 
SALVADOR LOPEZ ARRUEBO. 

Estimo a esta humilde pero valiosa joya del arte mozárabe del Serrablo como inspiradora de un 
sabor muy especial cuando la he contemplado; más siempre me ha intrigado, la razón, el porqué 
fué edificada en lugar tan solitario. 

17 

Desde luego que un monumento de tipo religioso puede ser hecho en cualquier sitio por voluntad 
de los hombres como consecuencia de un suceso singular allí acaecido, milagroso o natural y 
que los humanos, considerando fué una manifestación de la Divinidad, se esforzaron gozosos, en 
dejar memoria de lo allí ocurrido y elevaron el templo que nos ocupa y este pudiera ser el ori 
gen de San Juan de Busa. -
Se me ocurre, como posible, otro origen de esta construcción y es el de haber sido la iglesia 
de un pueblo desaparecido allí. Fundo mi hipotética suposición observando que el lugar donde 
está ubicada la iglesia es tierra de cultivo, no así los lugares inmediatos; el sitio por don
de va el camino o pista de acceso, que es rambla o "glera" procedente de los aportes, en ave
nidas motivadas por el barranco de Oliván. Esta "glera" puede estar cubriendo tierra de labor, 
como la que hay ahora alrededor de la Iglesia, y que por ocupar la parte más alta, no se ane
garon de los arrastres del torrente y si en cambio tal sucedió con los campos, huertas y casas 
que había a menor nivel, all1 mismo. Entiendo, que una de las avenidas del tal barranco, que 
debió tener un volumen no visto en siglos, extendió el "cono de deyección ya iniciado", hasta 
el supuesto pueblo de Busa consus predios cultivos, haciendo desaparecer bajo p1edras y arenas 
todo vestigio del lugar y quedando sólamente la parte más elevada, donde esta el templo •.. y 
quizás el cementerio. 
En el Valle de Borau, la población primitiva {siglos del VIII al XIV} estuvo situada aguas a
rriba en el lugar llamado Sasabe, donde se construyó, en el siglo XII, la iglesia románica de 
San Adrián, que por su riqueza, de purisimo románico y por su tamaño, r.o fué una simple ermi
ta, sino un templo parroquial para un pueblo no pequeño. 
La explotación ganadera y agrícola a la que fué sometido el suelo obligó a los habitantes 
(puede suponerse oscenses huidos ante l invasión musulmana}, a explotar las empinadas laderas 
vecinas, destruyendo el bosque y haciendo "articas" sin protección y un mal día una violenta 
y persistente "tromba de agua", cayó en a que 11 as ti erras remo vi das y arrastró mil es de tone
l ad as de cieno y piedras cubriendo con metros de grava el pueblo y la iglesia. Los vecinos 
que pudieron salvar la vida al ver desaparecidos nus viviendas, huertos y campos, debieron 
trasladarse hasta el actual Borau. Hoy !CONA ha hecho la gran labor desescombrando aquel tem 
plo de San Adrián de Sasabe, que vale la pena visitar, aunque precisa de un saneamiento y pro 
tección contra alguna posible avalancha. -
He relatado esto de "San Adrián" porque lo sucedido allf se habrá producido en los Valles Pi
renaicos más de dos veces y ser la desaparición (hipotética) de un pueblo de Serrablo que pu
do llamarse BUXHA o BUSA. 
La confirmación de esta sospecha podría, quizas demostrarse haciendo excavaciones en la grava, 
más no creo valga la pena por hoy, por la dificultad de localización segura, y porque si las 
casas fueron hechas de piedras corrientes unidas con tierra amasada, las aguas bravas que de
jaron las gravas se llevarían hasta los mismos cimientos •.. a menos que alguna casa que fuera 
hecha con buena piedra y cal hidráulica y entonces podían aparecer cimientos. 

Me ocurre explicar aquí lo ocurrido en la última glaciación (la de Wurm de más de 10.000 an
tes J.C.). Al retirarse lentamente el glaciar, que estuvo detenido siglos entre Lárrede y Se
negüé y cuyos aportes só 1 idos formaron la "morrena" que los natural es 11 aman "SIERRA", sobre 
la que discurre la carretera desde el puente de las Pilas al último pueblo nombrado, se formó 
un profundo, alargado y extenso lago (semejante a los actuales de los Alpes), que llegaría has 
ta Biescas. El tal lago fué perdiendo profundidad por los aluviones arrastrados por el Gállego 
y los que vomitaban los torrentes de Gavín, Arás, Escuer, Barbenuta y Oliván. Tambien perdía 
nivel consecuente con la erosión que provocaban las aguas al saltar el dique o morrena. Debió 
tardar muchos años, quizás siglos en secarse el lago y fluir el río de una manera continua co
mo hoy conocemos. Su fondo son ahora las huertas y Soto de Senegüé, las partes llanas de Es-
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cuer, Oliván, los Orases y·lo que pudieron ser los campos de Buxha, cubiertos al formarse, 
por las gravas arrastradas por el barranco de Oliván, lo que los geologos llaman "cono de 
deyección de un torrente". 
Cuando visiteís esta reliquia del mozárabe, est, encantadora iglesia, pensar que pudo haber 
existido allí un pueblo cuyos habitantes vieron con dolor desaparecer sus hogares y nos de
jaron esa joya de arte que fué su querida iglesia hoy rescatada de la ruina, gracias al es
fuerzo y el amor de esos AMIGOS DE SERRABLO. 

POSfBLE ASIENTO DE BUSA 

SABINANIGO ----



En Sabi~ánigo, siendo las doce horas del día eeie de 
Julio de mil novecientos ochenta y cinco, se reune el 
Jurado de admisión y calificación del II Premio de Dibu
jo "AMIGOS DE SERRABLO" • 

El Jurado está formado por D. Angel Azpeitia Burgos, 
D. Alberto Duce y D. Javier Sauras. Actúa como Secreta
rio del Jurado, sin voz ni voto D. Javier Arnal Lloro. 

Una vez examinadas las obras, el Jurado acuerda, por 
unanimidad, conceder los premios siguientes: 

Primer Premio: 
Título: ESCAPE IiY_POSIBLE. 
Autor: D. JOAN CENTELLAS. MANRESA. 

Segundo Premio: 
Título: METAMORFOSIS. 
Autor: D. XURXO ORO. ORENSE. 

Tercer Premio: 
Título: INFANTA EN Cüi1:PA'1IA. 
Autor: DI PILAR FACI. ZARAGOZA. 

Concedidos los referidos premios, el Jurado acuerda 
otorgar las siguientes menciones: 

D. Obdulio Fuertes (lfadrid). Obra 1 "Tío A be lerdo". 

DV r<arisol Ca talé (Zaragoza). Obra 1 "Desnudo oon pa
lomas". 

Y para que conste, firman le presente Acta .en Sabi~á
nigo, a seis de Julio de mil novecientos ochenta y cin
co, los miembros del Jurado. 
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AMIGOS DE SERRABLO 
Y SU II PREMIO DE DIBUJO 

La medalla de oro de Bellas 
Artes, que el Ministerio de 
Cultura ha concedido este ailo a 
la Asociación Amigos de Serra
blo, supone el reconocimiento 
de una labor ya larga, sobre todo 
en el capitulo de las restauracio
nes. Oportunamente fue difun
dida la noticia de este galardón; 
pero no tuvo mucho eco en el 
ámbito artístico aragonés, acaso 
por producirse en los comienzos 
del verano, ya que no se quisiera 
atribuir a motivos como la 
desidia o voluntaria ignorancia 
de los que nos afecta. Por eso, 
aunque HERALDO DE A"RAGON 
se ha ocupado ya del asunto y ha 
trafdo a sus páginas de Zaragoza 
o Huesca dÍstfntas actividades 
de Amigos de Serrablo, conviene 
insistir aquf y parece oportuno 
hacerlo, dentro de funciones 
más próximas a la crítica, al 
recoger el fallo de su n Premio 
de Dibujo. 

Se trata de un concurso en 
ascenso, que ha tenido una 
participación muy considerable 
por número y calidad, cuyos 
resultados fueron los que si
guen: Primer premio, para Joan 
Centellas, de Manresa, por 
11Escape imposible»; segundo, 
para Xurxo Oro, de Orense, por 
c1MetamorfosiS>1, y tercero, para 
Pilar Faci, de Zaragoza, por 
11Infanta en compaftiu. La pieza 
qµe se impuso posee un alto 
nivel profesional con su desarro
llo escenogréfico de perspecti
va, sin que desmerezcan las dos 
que la acompafl.an, muy diferen
tes, en onda surreal la de Xurxo 
Oro y de uri realismo fantástico; 
con cuidadosa descriptica, la de 
Pilar Faci. Hubo además un 
accésit para c<Tio Ahelardo11, de 
Obdulio Fuertes !Madrid), y 
otro, para ccDesnudo con palo
mas», de Marisol Catalá IZarágo
za). 

Para el otofl.o de 1986, dentro 
de un afto aproximadamente, 
está prevista la apertura de un 
museo nacional de dibujo en el 
que se integrarán estos origina
les, junto con donaciones de 
otros importantes artistas, mu
seo que Amigos de Serrablo 
instalará en el castillo de La
rrés, en el pueblo del mismo 

nombre, sobre la margen dere
cha del río Aurfn, a seis kiló
metros de Sabiftánigo. Quien 
esto escribe lo ha visitado hace 
poco, y su restauración se 
encuentra ya avanzada. Es un 
castillo-palacio de planta rec
tangular, no muy grande si ha 
de compararse con los del resto 
de nuestra geografia,·y presenta 
dos torres rectangulares en 
esquinas opuestas. Sus aposen
tos se distribuyen en tomo a un 
patio descubierto, con arcadas 
apuntadas. Alli, en el piso bajo, 
ha de ir una muestra 4e arqui
tectura popular serrablesa, 
mientras que en la planta pri
mera y en la torre alta se piensa 
disponer los dibujos. 

Estamos, en fin, ante otra de 
las realizaciones de esta asocia
ción, que lleva ya restauradas o 
reconstruidas trece iglesias 
datables entre los siglos X y XII, 
entre las que una de· las úhimas 
en terminarse fue la de Arto. 
Eso sin contar la ·obra en el 
museo de artes populares, que 
se creó en la Casa Batanero en El 
Puente. Se suman al balance un 
buen número de publicaciones, 
que van desde los boletines, 
siempre informativos, hasta el 
reciente estudio sobre «Artesa
nia de Serrablo11, del que son 
autores José Garcés, Julio Gavin 
y Enrique Satué. Además, otras 
miciativas, como encuestas 
antropolóJ=icas, exposiciones, 
misas de nto mozárabe, proyec
ciones, conferencias, etcétera. 
Todo ello ha valido a la entidad, 
que alcanza más de mil socios y 
funciona desde 1968, aunque 
fuera creada oficialmente en· 
1971, la medalla de oro de Bellas 
Artes, junto con otros diversos 
premios como el de la Funda
ción Ford. Estamos, desde lue-
go, ante un cuantioso y ejemplar 
tratamiento de nuestra 

Por 
ANGEL 
AZPEITIA 

2º premio 
de dibujo 

14 AL 31 D~ JULIO DE 1985 

CON LA ~ DIPUTAOON 
~GENERAL 

COLABORACION DE LA .-...... DE ARAGON 

cultura.-A. A. ~~"'T'"l'!l'~"r""r'--~...,...,.""""l""'!!"""'!"""'~~--• .. • 

HERALDO DE ARAGON-12-9-85 

«Escape imposible», de Joan Centellas (primer premioJ 
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