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Estimados socios y lectores en general. pr ~~t~ 0rimer Boletin del a~o 83 hemos de dar una gra 
ta noticia: el castillo de Larrés ha sida donado oor sus propietnrios a ''Amigos de Serrablo".
D1cha ae{, sin más, esta noticia nos deja momentáneamente perplejos. Vds. se harán varias pre
guntas: ¿como se ha conseguido?, ¿quien h1 ha donado?, c..POr qué?, ¿para qué va a servir?. 

Dicha donación SE HA CONSEGUIDO merced a unas largas gestiones que nuestro Presidente, Julio G! 
vfn Moya, ha l!eva.10 a cabo ~on loe propietarios del castillo. Gestiones todas ellas laboriosas 
y continua~ pero llenas de buen entendimiento entre ambas partes, lo cual viene a demostrar la 
capacidad de diAloRo y buen hacer entre una Asociación (representada por su presidente) y unas 
personas dispuestds a colaborar en todo momento. 

El castillo LO llAN OON~DO Jos Hermanos CASTEJON ROYO, y lo han hecho de una manera totalmente 
d,sinteresadd y sin n1ng~n tipo de trabas o recelos. Esto, se~ores, hemos de valorarlo y aplau
dirlo; es una postura que dice mucho en favor de estas personas. La Asociación agradece esto 
enormemente y en su ~omento sabrá corresponder convenientemente con los Hermanos Castej6n. 

Esta donación la han h.-ch<l PORQUE son conscientes de que "Amigos de Serrablo" va a hacer un 
tuen uso de ese castillo, que de otro modo seguiría por tiempo indefinido en su actual estado 
ruinoso, 

Este castillo, una vez convenientemente restaurado, servirá como marco para un MUSEO NACIONAL 
DE DIBUJO Y FOTOGRAFJA, Para ello, yd se cuenta '-On algunos compromisos de ciertos dibujantes Y 
fotógrafos que han prometido donar algunas '.)bras S\Jyas. 

Desde luego, somos cooscienteR <:le que estos proyer.t;os son dificultosos y sabemos que no se van 
a realizar en un plazo breve, pero yo me Rtrevo a pn~decir q\1e en el plazo de tres o cuatro .años 
esos proyectos sean llevados ~ cabo. De mnmftnto, 9h[ está el castillo en manos de la Asociación. 
Tan pronto se pueda, se empezará a restaurarlo; restauración que será larga y trabajosa por la en 
vergaruda de las obras a realizar. Una vez reste<urado, lo demás vendrá por añadidura. 

Volvamos la vista atrás y pens<D.•Ws oue t'l.111bién ~ra eventurada la restauración de las iglesias 
ruinosas de la comarca y ahí es~án a l~ v\Rt~ de todos los resultados. Y qué decir de la reali
zación del Museo de Artes de S!'!rrablo, un museo que parecía imposible de hacer y· que hoy es .el 
orgullo de Sabiñán1go y comarca. Sólo hay que darle tiempo al tiempo, SOLO hace falta un peque
ño grupo de personas estusiaRtae y jtBpue~tas a trabajar por el arte y sin ánimos de personalis
mos intere&adoa. 

Este castillo ba,j¡:imed1eval encla.vado en el precioso y laborioso pueblo de La
rrés ha de co~ijar, dentro de po~os a~os, las obras de los mejores dibujantes y fotógrafos de 
Espal'la. Sólo cabe esperar. Su sitüaci6n en un nucleo habitado y próximo a Sabiñánigo y la ca
rretera general hará factible que pueda ot'lr vtsl tado fácilmente. 

Una vez máa, Sabiñánigo y su com~rca deben sentir motivo de orgullo por este futuro Museo, 1 
otro muaeo que "Amigos de Serr».l::>l:/' ·:!'! a lwi ~daz a loa !'labil'laniguenseo y aerrablesea. 

A la vista de unas 1g1e .. ia111 ll'h'H:.á,·a\Y,.'l .~ ·.m lilu~er- etnológico, deberemos al'ladir dentro de poco 
la de un m11seo del dibujo :f la :i'ntogre:rra .. ¿!l:i·a todo ello pensable hace tan sólo 12 años? 
Ah! están los "•echos, y ''Ami¡¡o~ d~ s,,. ... ,.. •. ~h1 ~·· VA\ '! c:ontinuar trabajando por su comarca. 



LA ENTRAÑABLE IGLESJA 

escartin 
ENRJQUE SATUE. 
JOSE Mª SATUE. 

SITUACION, CRONOLOGIA Y VALOR.

(8) 

Escartín es un pueblecito de Sobrepuerta, que desde el año 1.965 está abandonado¡ José M• 
s~tué nos viene aportando a esta revista unas valiosísimas notas etnológicas, realzadas 
por el hecho je constituir vivencias directas de su primera juventud. 

Escartín contaba en el siglo XV con 7 fuegos, en el censo de 1.845 de Madoz, poseía ya 24¡ 
de esta fo!"ma reflejaba el ser junto a Cortillas el núcleo de economía más pujante de So
brepuerto. Formaba parte de la Mancomunidad del Valle de Broto y como tal tenia derechos 
desde Jaime II de Aragón en las montañas francesas de Gabarnie; de él diría Ignacio de Aseo 
en el siglo XVIII, que era famoso por su manteca. 

Pero estos datos nos hablan de abundancia en la pobreza y por eso, ver hoy detenidamente la 
iglesia nos emociona; es increíble como una aldea colgada en la pendiente, a base de increJ. 
bles abancalamientos, pudo dar estos detalles artísticos a su iglesia. 

La obra no pertenece a ningún estilo clásico, fechable a finales del s. XVII, es el resulta 
do de un arte popular animado por la recuperación económica, que de aquí en adelapte rees-
tructurará a todos los pueblos de nuestra montaña -la fecha más antigua que aparece en el 
pueblo es la de 1.512-. 

EL CONJUNTO.-

Dedicada a San Julián -el siete de enero, era la fiesta•pequeña- se situaba en el lugar más 
dominante del pueblo. Junto al cementerio, la abadía y la escuela encierra una ''plazoleta" 
a la que se accede por una puerta con dovelas de perfecto acabado, cuya clave presenta una 
custodia bien trabajada (6) -motivo acorde con la cronología general-. Del conjunto destaca 
un gran chopo, tozudo supervivien~e de descargas eléctricas. 

LA PLANTA.-

Es rectangular, 12 x 8 m. Aunque hay tres ábsides rectangulares -uno principal y dos secu~ 
darías-, ,;ólo hay una nave. El ábside central resalta parcialmente en planta y se orienta, 
como es común, hacia el Este. En el hastial del Mediodía, se abren la entrada y una ventana 
avocinadd, 4ue nos hablan de fechbs anteriores al conjunto -S. XIV?-; en la fachada N se 
ubrtn 11<,:; c,qnl !de, una de las cuales, sin altar, da cabidf\ a la pila bautismal. A Poniente 
se sltua el .:0r·o. 

DESCRIPCION POR ELEMENTOS.-

Cabecera.- Los tres ábsides son de bóveda de medio punto, e'n contraste con la nave, que es 
·ligeramente apuntada. En el ábside principal se instalaba al ~ltar mayor dedicado a San Ju
li~n y que debía ser barroco, por los restos que se conservaban en la abadía; el conjunto 
tstaba presidido por un gran Cri.sto. Todo se destruyó en la Guerra Civil. 

Tdmbien existía una imagen de la Virgen con el Niño en alabastro, de forma casi ovoide, que 
se salvó del expolio; aunque en los años 50 el obispo de Jaca la mandó llevar al Museo Dioc~ 
sano, ubicación que hay que investigar. 

Nave.- De bóveda ligeramente apuntada, está fabricada en ligera "tosca" -toba-; se ilumina a 
través de dos pequeños vanos cuadrangulares, instalados, uno sdbre el ábside central Y otro 
en el coro. 

Contiene tres arcos fajones que se apoyan en pilastras de decoración cordal, La clave del ar 
co perpiñao central (3) tiene una interpretación curiosa de un Agnus Dei que porta un crismon. 

•\ 
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Evidentemente el escult~r popular de e8la iglbsia no tenía gran imaginac1on } repetia insa
ciablemente los modelos -es especial las caras redon:leatl<'.l:; que ap::i1·ecen en distl. 'tos 11..g<>res 
de la iglesia-. 

Los capiteles de las seis pilastras ~o siguen un orden decorativo, esf cinco contienen ~¿ '~~ 
i!.<"" del Espíritu Santo y dos caras (4) y sólo uno se sale de la norma (7): un pe:~sonaje q,l.'<o 
't-:; ;,.~10 cara'' coge en sus dos manos sendos pergaminos (?), a sus lados dos :z:oomortüe que t>1>
tt''>;n representar al diablo. No) acertamos a comprender la simbología global. 

Llama la atención, por una parte el esfuerzo invertido en una construcción popular como ésta 
.Y por otro 1ado la mala administración artística de él: tosquedad y falta de ritmo decorativo. 

El suelo es de grandes wsas, en una de ellas se lee; "sepulturas de Pedro Escartín i los 
;;uio';", era la L111llia nfanzona del pueblo y el último inhumado fue el abuelo de la Casa, 
muerto en la grave griP<• de pr1ncipios de este ~üglo. 

Ce~illas.- Coincidiendo con lon espacios que dejan los arcos fajones y sus respectivas pila! 
tr:1s-;-$e abren en el la,io del I:vangelio dos pequeñas capillas, una de ellas contiene la pila 
l1~utismal (10), fechabl~ ~1 igual que el resto de la iglesia en el siglo XVII; ademAs tiene 
cu; pequeño motivo decorr.tivo consistente en una cara, de distinta factura al modelo tan repe 
tido en la igles.ia; otr<. ¡,ila t"Xactamente igual a ésta tenemos en el pueblecito cercado de Yo 
sa de Broto, este ed i fi< io), ser.ún reza una inscripción es t;mbien del siglo XVII. ¿Quienes -
serían estos modestos "¡ i<¡ueros" que iban dejando sus humildes obras por estos apartados pue
blos ... ?. 

La entrada de cada capi11~1 estl decorada con un grueso sogueado, que en forma de a'rco de medio 
punto, descansa en dos n:énsulas con la forma de la cabeza ya tan r'epetida (5). 

Coro.- Ocupa un cuarto ce la lcngitud de la nave, arranca a la altura del último arco fajón; su 
estructura adintelad•1 que el sustentada por dos ménsulas y un pilar octogonal, que descansa en 
basa cuadrangular. Las nér ~ulas son curiosas, la del Evangelio (1) es de piedra y presenta el 
típico sogueado que tanto 3e repite; la de la Epístola, presenta una exlraHa forma zoomorfa y es 
de madera. El coro posee 11na artística cadiera corrida y un buen ejemplar de sillón (8) que desa 
pareció a comienzos de 1.982. -

~ortada.-La puerta de acceso a la Iglesia presenta tres arquivoltas planas, que descansa en sen
das jambas en derr,;me (S), contiene una mandarla con una pequeHa cruz simple. Aunque esta estruc
tura nos habla del siglo XIV, tambien hay que pen~ar en lo retardatario del arte popular. 

Torre.- Es de una uillerí& bast3nte regular y en su planta se instala una lonja de bóveda de me
dio punto, claramerite pecaltada, que arranca de una moldura de dientes alternos (9); a modo de 
clave, hay una rosa de e puntas, elemento muy corriente en nuestro arte popular pirenáico. Adosa 
da a la lonja hay una peq~eña estancia con una pila para guardar el aceite del Santísimo, esta cons 
trucción oculta una ventana abocinada de medio punto, de linea similar a la portada. La lonja, de
clara función ~ocial, pu~de ser junto al conjunto del campanario, posterior, 
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Au11qt:e ld tol'l'e tlcne huecos p;u·a. cué'1.r0 ,·;fül'.f<''.><--:-:, ,,,e,_,) queda uni; ("El si•~ncio cJs tm<1 cam-
p,1n,J''. José M• Sa tué. Serrablo n~ 41 '') ¡ e <-gún ,- -=2 an su:> bs.jo relieves: "se hj._io siendo párroco 
lJun M ... nue l Sol ano", "Sun J ul ián y Suc t<c fü~cto;.¡ a •-og.>d pr:r wisotros"; queda decorada por un sé!gra 
Ju cu1-u~ón de Jesús, un calvario y l<:. imagen de Santa Bárbara, todo !"odeado de franjas de fili-~ 
gran<1. 

'JlVU<CIAS.-

Allá "n el "cobul to" del p1.1eblo queda "n pié ott·o de los testimonios de una vida que allí hubo: 
Ju iglesia. Ltvuntada con el esfuerzo de tuntas gentes, en una época en que la vida rural estabs 
en pleno apogeo, l1a quedado solitaria desierta, recordándonos la fe de aquellos que la hicieron. 

1'uv ieron qul:l "<.:,irr i ar" la piedra con los "es turrazos" por aquel los empinados caminos, las "losas" 
d.-; su grdn te_¡ddo o las "tosc<1s" de la bóveda. Asesorados y ayudados por piqueros venidos de otros 
1ugCJ.res, ,cu4HJlú.s tioras fH.lBier-on paru. edi{i,-.:':'.-r t·:L'~ ,nagthi vbr.~l-

Cuando la tecminaron se har-fa una gran fiest~. con volteo de :;i'.mpanas. Habría "levantadera" a cos
ta de alguna "aiíisca", bien mojada con "poncho". llnndarían los mozos y al final baile en una e!'a, 
como era costumbre. Durante mucho tiempo se hablaría del acontecimiento en "carasoles" y "veladas". 

Indudablemente eran otros tiempos, otras mentalidades y con unas metas en la vida bien distin~as. 
!labia cura en el pueblo, vivía en la abadía, adosada ala iglesia, incluso tenía pueblos anejos.Des 
d~ principios de siglo venia el cura de Bergua o el de Cortillas y en los últimos años el de Fiscal. 

Hemos oído hablar mucho de la religiosidad de aquellos antepasados, sobre todo los ancianos, que 
allá donde se encontrase labrando, µaraban la yunta y se ponian de rodillas en el "sulco" para re
zar el Angelus. En plena trilla, con la "pallada" tendida, el trillo no podía parar por miedo a la 
tormenta de la tarde, se quedaba uno trillando y los demás iban a misa. Y cuando venía una fea ''tro 
mida" iban a tocnr las camµanas para que sus sonidos la desviasen fuera de los campos con la mies -
madura. 

A algunos les decia poco, para la mayoría significaba mucho. En los momentos difíciles todos tuvie 
ron sus pensamientos en ella. Conocido:; algunos "juradores" que entremezclaban plegarias e indife: 
rentes que en sus últimos momentos oraban. 

l-tecordamos sus altarei> r"pletos de imágenes y pinturau: un retablo presidido por Cristo Crucifica 
Jo, S. Julián, Santa Orosia y Santa Bárbara. Todos sucumbieron en el fuegQ a manos de unos desal: 
mados ignorantes, venidos de fuera, en nuestra ~ltima contienda. A partir de entonces, por escasez 
Je medios, sólo San Julián, patrón del pueblo, fué rehabilitado. 

En la Iglesia se guardaba la bandera, con una larga asta, que era llevada por los mozos todos los 
años a la romería de Santa Orosia. 

Cualquier ceremonia celebrada en la iglesia era el acontecimiento más importante del pueblo. Las 
campanas convocaban a los vecinos. Todos corrían a "mudarse": los hombres con sus negros trajes de 
pana, las mujeres con sus largas "sayas" negras y sus grandes mantillas. 

Era curiosa la forma de sentarse o situarse: las "dueñas" y las mozas se colocaban en el espacio 
que por costumbre estaba reserva a cada familia. Los hombres subían siempre al coro, donde había 
unm:i grandes y artísticas cadieras, permanencían apoyados en la barandilla, al menos los mozos, 
dtl:!Je donde seguían la celebración Y' "ojeaban" las mozas desde lo al to. 

A la salida, las mujeres se iban rápidamente a casa y loR ho~1bres permanecían de tertulia en la 
lonJa o en la "placeta", "charrando" de las últimas noticias, más tarde se incorporaba tambien el 
cura. 

Con el aband<>no del µueblo, ha quedado allí co~o una reliquia más de un pasado todavía reciente. 
Lu;!.ar sa 1~r Lldo, s t i;,mpr(; admirado y respetado, guia de generaciones . . . Pocos pasarán por el pueblo 
:;1 11 11ac<.:i le: <>llo vtstta. liemos visto cómo dejan manojos de florf.s, resto de una vela quemada • ·., 
demo,,trdt:1ó11 de :;us s.,nt1mientos y recuerdos. Impresiona que esté ahora misteriosamente vacía ···• 
pero t00dVÍd blgue albergando a Alguien en quien creyeron las generaciones que nos precedieron Y 

el recuerdo. 
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Lu primera documentacifü, .!: '' 1 1,~_ , .- 1'"'' ;1\ .. ¡,,.-,, ~'top. mcd., p., 60) es del 
año Ql'7• El dato se ha extra:f'..k de f...:. H in T)'"·P·~, f~L-.:.f . .L~\l.llilomática de San Victo'"' 
rián Sama M!i de Obarra E~:.J!'.~.1.rl. :.\'Ji: bc .. ,n·aJ 1nldit:i, Facultad de Letras) Zarag().>, 
:,1, 1950 32 • Pero, al estar entresac, ,-a l_, ~ ~c'•·t J: una cole;.:ciéín de documentos perten!Z_ 
ciente a una zona bastant1~ aleiar!a de \ ,.,tvoH·ra_ :·:n J."l q11c todavía hoy se conserva ·un lu
gar llamado Biescas de Obar-raJ> 1~s po~!n),; •::;"'~ l¡¡ t·1e•:>toficadón del topónimo aparecido en 
la antedicha colecci6n doc•iment~l -~r •• : ·.·1 - .. ~,,, •1.--ii.>b-:c:~:-, ·;:-- inexacta. 

E.2.f unu• nt ac l ~n. 

~ I, doc. 22, ¡:i. 37, a. 1c62: 'f:. aw( fl1·1r.<; .• ALvly_<w Scemenones de 9entenero et 
Garcia S<trn;;iones de B~!;,~!si~.~1~· El .nmt ¡ :-:r·· •. , .':t L.::I· • ., Ga,·,; i_anes de Bieskasa11

• 

Su étimo resulta dc.Jcono_cld,-:, é,1 Ld.<:!1 p;,, ccc pi. .-rrornano. Tal vez contenga , el mismo ra
dical presente en Besc6s, con sufijo il.I:.:1.ente .. 

5.26~ 

¡t doc.: 1083 (Ubieto, 2~S:t!·• p .. ót) 

Documentaci6n. 

~ II, doc. 462, p. 449, a. l J';>J: 11 < t damus ad vos Sanclo de Lcres illam hered!ta
tem de Bescasella cum Bcnue11 • DUA {33)~ dne. 97, p,. 139, ;:, 1314: "Testimonios son desto 
don Jayme dExieya, clerrg'O; et-·duÍ-Í ,layme de .ti_~"· 

Su tltimo parece ser el antrop6nimo latino llINllS, utcstlguado en una inscripci6n de U.!!! 
br!a, con adici6n del sufijo -u~ (..OI (vid. Roh lfs, .~uff lxe, p. 137). 

5.27 Cañardo 

¡ii doc.: 1091 (Ubieto, op. cit., p. 7L). 

Su origen estará en el apelativo caña <Ja r:. CANNA id., con adici6n del sufijo -ardo, 
que procede del germ~nico - HART, y, segdn .Rohlfs, ~ufij•1~1 15 (34), no tiene signifICa
ci6n precha, si bien podr!a pensarse en un matiz despectivo (35). 

5.28 Cartirana 

La fecha de su primera aparición es Je 1100 segdn Ubleto (<?._!?..',"~' p, 73). 
Documentaci6n. 

~ r, doc. 81, p. 108, a. 1100: 11 Et .~n Cartir:rn« illos meschinos de illo palacio". 

Teniendo en cuenta su ternti11aci6n ·~i~rlA, poJr!a pensarse en que tuviera su origen en 
algi1n antrop6nimo romano. En Cataluña, comar -~a del \.iron~s, existe un Cartell~, posible
mente relacionado con nuestro nombre (Coromina '• 1 l•:st:udls, r, p. 235). 

5,29 Castiello de Guarga 

Ubieto, op. cit., no lo recoge. 

Documentaci~n. 

Casticllo aparec!a en el docufll(~nt.o 96, a. tOSb-1118 de Fanlo, pero su texto no se nos 
ha transmitido. Su ~timo ser! el lat. CASTELJ,UM, diminutivo,_deCAS'IRUM •campamento, forti
ficaci6n• (DCECH, s.v. castillo)~ que conserva el diptongo ··ic- ante palatal, como es cara.s 
ter!stico del altoaragon~s. - ~ 

5.30 Cercito 

i• doc.: 850 (Ubieto, 2r~ cit., p. 80), 

Documentaci6n. 

~1 I 1 doc. 17, p. 331 a. 10)01 11 et sua "illa v<1cabt1k i:'Y'di_niso toto ingenuo de 
Sesavi et in Cercito pa.iados ec. beredl\:,,tes''; !,!;idi::~, doc. <)O, p. 114, a. ilCO: "totam 
villam Cercito, totam villam Sam:ti Fc11ds". 



Provendr4, probablemente, del lat. Q(U)ERCllM •encina•, con adici~n del sufijo 1.2, 
cativo-abundancial -E'l\JM >-!to. Esta base latina ha dejado muy pocos descendientes en 
la toponimia altoara¡onesa,-piies en esta zona se usan carrasca y~ o lecinera ~ 
ra 'encina 1 • 

S·31 Cerhola 
11 doc.a siglo XIII (Ubieto, op. cit., P• 81). Los habitantes de la sona lo llaman 

Zres~la. 

Su &timo ser4 el lat. wlgar CmESIA, variante del clbico CERASIUM •cereza• (DCIDI, 
s.v. cereza), con adicidn del sufijo !oLU, de probable origen prerromano y presente en • 
otrosíñ&'ér'Otopdnimos como Espu~ndolas, o Pu~rtolas, segdn M. Pidal, Toponimia, 'pp •. 65 
y 70. \ 

5.32 2!ll!! 
11 doc.a 1041 (Ubleto; SR• cit., P• 81). 
Documentacidn. 
DI.AA, doc. 112, P• 161, a. 1344: 11 todos ensemble concillyalment de los sobreditos 

conceÍlyos de Cortiellyas et de Ciellyas11 J ibidem, p. 1621 11 mager que puedan paxer los 
ganados grosos et menudos de las ditas villyas de Cortiellyas et de Ciellyas 'en la di
ta padul. 11 • 

Procede del lat. CELL\1 en el sentido, tal vez, de •granero, almac4n• o •santuario• 
(DCEX:H, s.v. celda). Claro que tampoco se ha de descartar la posibilidad de que proceda 
del antropdnimo latino CILIA. 

5.33 Cortillas 
11 doc.a 10JS (Ubieto1 op. cit •• P• 83). 
Documentacidn. 
~, doc. 112, P• 161, a. 13441 11 et no1 Sancho et Oarcia Giral, jurados de los 

omnea de Cortiellras11 ; ~' p. 1621 11 et las villas de Ciellyas et de Cortiellyas11 • 

Segurame~te, provendr4 del lat. vulgar c~s, CátTIS variante del cl4sicg COHats 
•recinto•, •corral' (DCFX:H, s.v. corte), con adici~n del sufijo diminutivo -ICULA 

)-illa (Rohlfs, Sufijos, 46). Pari""!'iL"primitiva aceptacidn que pudo tener este topd
nimo1 comp4re1e con el apelativo castellano cortijo, de id,ntico origen. 

5.34 Escuer 
11 doc.: 1184 (Ubieto, op. cit,, p. 90). 
Documentacidn. 
Escuer aparec!a en el doc. 1321 a. 1184 de !!!1121 pero su texto nos es desconocido. 
De &timo incierto. Puede responder a un &timo prerromano, en el que, tal vez, la 

term.inacidn -er sea explicable por una reduccidn del apelativo vasco erri •pueblo• (Az
kue, 1.v.), y-;l radicalª.!!S,!!/!sco est' relacionado con !.!s!i Escarra""O'Escua~n. 

5,35 Esplerre 
Segdn Ubieto (op, ciOf' p. 91) la primera dataci~n es del siglo XIII, pero, en rea

lidad, ya se registra en XI. 
Documentacidn. 
Huesca I, doc. 26, p. 41 1 a. 106Ja 11 Sancius Oarceq d'Espierr nutritus aula regis 

suscr~ 
Su E~imo es incierto. Tal vez estemos ante una voz compuesta, cuyo segundo elemento 

es explicable por el mismo apelativo que en el topónimo anterior& erri •pueblo•, Sin 
embargo, su primer elemento permanece incierto, puesto que hay varia89posibilidades de 
adscripcidn etimoldgica. 

5.36 Esp!n 
1• doc.a 1048 (Ubieto, op. cit., P• 91). 
Documentación. 

DI.AA. doc. 30, P• 441 a. 1274&. 11 et afruanta in viMa de Pero Espin et '1n viMa de 
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hpes"; lbide111, doc. 141, P• 20~, .. , 144.¡i 11 Ea.d:!1a al~, Domingo d•Es_pin et Gil Bailan. 
menor de"' lUasll. 

Su étimo no se ha podido establecer$ Quids contenga el mismo radical que el •~ 
crotop$nimo anterior. Para el sufijo -.!.!! v.l..d. S.16 y nota 27 • 

l' doc.: siglo XIII (Ubieto, op. cit.s p. 94). 
El nombre de este l~ar derivar,, probablemente, del apelativo fabo •baya• proce

dente del lat. FAGUM id. (DCJOOH, s.v. h"-.J.!) 1 ds el sufijo 'tono .!olod&t • .!ULUS que 
pierde su vocal protdnica. ; 

5.38 Fanlillo 

i• doc.: 1062/1063 (~bieto, o,,g. e~!_~, P• 94), 

Doc11mentaci6n. 

~ I, doc. 31, P• 49, a. 1062/1063; 11 Et a seniore Fortwlio Belaskic¡ de Sanctl 
Martini pro uno 111ecidio de !!cl!tl.2 II.C.L. solidos". 

Diminutivo en -illo &tlat. -Jlll.u) di: hnlo, voz de origen inseguro (vid. 5.39). 

5.39 Fanlo, pardina de, 

1• doc.: 958 (Ubieto, op. cit., p. 94), 
Documentaci6n. 

~ I, doc. 17, P• 37, a. 1060: 11Abba dornnus Bando presidens in Fanlo11 ¡ DSR, 
doc. 11, p. 22, a. 1074: 11Et ideo placcit ad rege et ad ambos illos abbate&;"iiomno 
Sceneno de ~". 

Su origen es incierto. Algunos estudiosos señalaron como itimo el lat. FANULUM, 
diminutivo de FANUN 1templo 1 : H. Pidal, Orí~enes, p. 223 (36). Por su parte, Coromi
nas, que en un principio admiti6 ese mlsmotimo (T~plc:S I, p. 61), en DCJOOH, s.v. !A• 
nitlco, piens.a si no será ds veros!mil poner en relaci n este top6nimo con el nombre 
de persona g6tico FANDILA. 

Ademis de estas posibilidades, aun se puede añadir otra: el antro~nimo Fando 
(>east. Haño, ~), con reducci~n de,!!!!; su origen parece ser precelta. -

5.40 Fenillosa 

I' doc.: s. XIV (Ubieto, op. cit., p. 96). 
El dato de Ubieto esti tomado de Dudn, Geografía, p. 91, quien registra la fOl'll& 

Finollosa. 

De acuerdo con esta mencidn el étimo será el lat. tard!o FENUCULU 'hinojo•, dillin,!! 
tivo de FENUH •heno• (DCECH, s.v. hinojo), de donde, finollo/fenollo, m!s el sufijo a
bundancia! -2!!;. 

NOTAS 

(32) Est( publicada la parte correspondiente a Obarra en Coleccidn diplom4tica de Oba
rra (siglos XI...XIII), Zaragoza, 1965. 

(33) ™'"" Tods Navarro Tods, Docuuntos lingtt!sticos del Alto Aragfm. Syracuse Uni
versity, 1957 • 

(34) Rohlfs, Sufi.los - G. Rohlfs, 11Los sufijos en los dialectos pirenaicos", Pirineos, 
VII, 1951, PP• 467-525. 

(35) Vid. P. Goru:'1ez Guzm4n, El habla viva del valle de Aragü~s4 Zaragoza, 1953, P• 73• 
(Jó) M. Pida!, Origenes -R. Men~ndez Pidal, Orígenes del español, Madrid, Espasa, 71 

ed. 1972. 
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EL CONTEXTO CULTURAL 

EN EL NACIMIENTO 
DEL ROMANICO ARAGONES 

Acaba de publicarse. primorosamente edi
tado. u11 libro titulado cEl nacimiento del arte 
románico ni Araqon•. ob·a de tres jóvenes y 
prestigiosos profesores de la Universidad de 
larac¡oza, los doctores Esteban Lorente. Gal
/lcr Afurtí v Carda Guacas, a quienes es justo 
ft'llntar r .iqradecer su aportación al estudio 
d, lo ur.iqu1ic·s. Es un trabajo serio y encomia
bh·, u/ ,1ue ~111 dudu no se restarán méritos, 
aum¡ue st se aJ1·1erre :?lguna la!1una. como 
puede si>r /,1 ommon Je un punto importante: 
lu contemplacion ili> l..zs coordenadas cultur6l
h·s (•11 la produccz,m artística, en este caso de 
la an¡uJw,:tura romi.iriica aragonesa. 

De t•ntraJa se equ1vocarfa probablemente 
quit·11, <:rernuio un todo culturalmente unifor
me el 1wcie11te reino de Aragón, aplicara idén
tr• ·us r:riterius analtticos al arte aragonés del 
s11¡/o XI en t'l condado de Ribagorza. en la ri
/Jt'ru del Ctni:a. er1 t'l condado de Sobrarbe. en 
,.¡ S.-rru/1/o I' Pn el condado de Aragón. El plu
ru/1:;111<J ru/Íurul. como aún puede constatarse 
1·11 d mosuú:o li11qüiscico de la provincia de 
/fon<,¡, es una de- los factores mds sugestivos 
de /u h1stnrla araqonesa. 

La /tturyiLl romana entró en el condado de 
Anu1ci11 en la primera mitad del siglo IX. im
puriuda por los monjesfundador~s de Siresa y 
Cwllti. 1•11nwdrados en el renacun1ento caro
l111qin. J\frm/Ps que conocían Virgilio. Horacio. 
JuÍ·l'nal y Porfirio, asf como San Agustln, Ade
/C'lmo y la hi.qmodia sagr~da producida en la 
t'Scuela palútina de Aquisgrán. Por diversas 
raLanes su mfluencia no se dejó sencir mds 
allá del valle de Echo y del llano de Ansó. a no 
ser n1 lú sequrzda decena del siglo X. en el mo
nasterio serrablés de Cercito. 

Se comervu un testimonio paleográfico, 
tardío. de la liturgia franco-romana del con-· 
dado ara.qories: un folio de un cSacra'!lenta
rium•. escrito en excelente letra carolina del 
siglo X. con las oraciones y pre/ acios de unas 
pocas mi.sas votivas. ., - . 

La /iturqia romana se observaba también 
en el condado de Ribagorza. pero habida de 
dift•rente centro ·cultural. Junto con Pallars 
había forr.iado parte de la marca de Tolosa y 
perwriecício al obispado de Urgell hasta la 
consecución de su independencia, refrendada 
con la erección del obispado de Roda, integra
do, al igual que las iglesias catalanas di;: ur:
gell, Vic. Gerona y i!'U'Celona, en la provincia_ 
t>clesiástica de Narbona. de cuya metrópoli 
dependió jurídica y culturalmente, e-0mo se 
comprueba por el r.Pontificale Rotense», cuya 
edición crtcica publicó Barri!¡a Planas en 
J 975. Se trata de un códice escrito en letra ca
rolina y· notación musical diastemdtica de la 
llumada escuela catalana, hacia el año mil. 

Por Antonio DURAN GUDIOL 

" En el obispado de Pamplona. incluidos IQS 
monasterios navarro-aragoneses de FuertfWa 

·y Maltray, sitos en los valles de Escd y 
Aragón, se ·practicaba la liturgia hispdnica, 
i;onocidQ también como toledana y mozdrabe. 
Se conservan de ésta. unidos al libro de San 
Voto. ocho· folios de un r.Antiphonarium» de 
minúscula visigótica y notación musical mo
zarabe. procedente probablemente de Mal
tray. escrito en el siglo X, según el profesor 
Ub1eto Arwra. 

Por lo que respecta a la discutida región de 
Serrablo. es conocida la noticia sobre libros 
litúrgicos hispánicos retirados en la sacristla 
del monasterio de Fanlo con motivo de ta in
troducción de la liturqia romana en 1071. Una 
rl'/iquia de estos códices es seguramente el 
fragmento de un «Psalmographus», estudiado 
por Pinell. con las oraciones que se rezaban 
después dPl canto de cuatro salmos. 

Hay más. Las ralees árabes de Serrablo, 
concrt.'tamente sirias. se descubren histórica
mP11tc en la nahiya de al-Yilliq. Su adscripción 
al área mozárabe de Huesca se comprueba a 
tra\•és de algunos siqhos. 

La palftica eclesiústica de Serrablo difiere 
notablemente de la practicada en Ara9ón, Ri-. 

. bagorza y Navarra, donde las fundaciones de 
monasterios - Siresa y Ciella, Alaón y Obarra, 
Fuenfría y Maltray- se deblan a la protección 
del conde o del rey. En Serrablo - Fanlo, San 
Pe/ay, Gallego - fue la iniciativa privada la 
que. por su cuenta y sin privilegios. levan~ó 
cenobws e iglesias. 

I..a cultura de los monjes serrablenses parti
cipaba de la visigoda y de la mozárabe. como 
se desprende de los principales códices de la 
biblioceca de Fanlo: los diálogos del papa Gre
gario MagTIO y el tratado sobre la virginidad 
de Santa Maria, obra de Ildefonso de Toledo: 
las \1idas de los padres de M~rid.i y el comen
tcmo de beato de l.iébana sobre el Apocalipsis. 

Mazciraiie.~ y oscc•nses son las advocaciones 
de San Urbez - San Urhez de Gállego, San Ur
bez de Basarán - y San Pe/ayo. mártir cor
dobés del 925 -San Pelay de Gavin-, que im
plican la pr<'sericia de monjes de Nocito ocll' la 
Hora ele lhlesca. La expansión de éstos en la 
segunda mita/ del siglo X -quizá con ribetes 
de exilio- se detecta también en la traslación 
de las reliquias de santas Nunilo y Alodia al 
monasterio de Leyre, en la del cuerpo de San 
Victorián al extremo oriental de la Boletania y 
en la lejana fundación de Sant Urbici de Se
rrateix. en la comarca catalana del BerguecW.. 

"HERALDO DE ARAGON" 
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FI ;14/0 XI m!n,du¡o 11!.tP'O.;; c.ru d••t11t' .• ,,, · 

:urufrs. europe.is. Fue l..i primera. hacia J 025, 
! 1 del nwvimieriw clu11iacense del abad Odilón 
:,. 1 '!uny. amíqo de Sancho el Mayor y de sus 
· :· v mees ores ni Navarra, Aragón } Casti· 

.. ' ' ny y al ab<1ci se debe la benedictinizo
: "' · <'d mr.m...istcri(.l de Maltray, desde dond~ 
.. ,,. pru¡mqó /..i regla a otros monasterio.s. me
nm 1.1 !l1/Jacw1 zu:. cuy.is cenobios practicaban 
¡''2 /11 de~ San Beniw erz el SÍJJlo X. 

1<: !mm¡w hispJnica no fue sustituida, co
ViO es bícri sahido hasta el año 107 l. gracias 
a ir. c.r:;wcción del rey Sancho Ram(rez de 
Ji;·¡,¡,, in va !a acc;án de 10~ duni;;ir.~n°'!.s y del 
~1· .. ¡1.;•1i.Íu mOl'Unwnw PW''.lfV'J. e: d.e lu_rPfornrn 
_qrq,1rwnu f•romovula por la Santa 5,;•de. Los 
pr11•11•rc1~ fond.111 los monasrerios de San Juan 
lit· l..i l'ena ~· s,.111 V1croridn de Sobrarbe Se de· 
Lw a Ja .segw1'1a la creación de las canónicas. 
dt' J.(Jurre. Ali¡uhar. Jaco., Lasíego y Montea
n.1qon. Y a la co11;w1ción de las dos corrientes 
culc1,rales. la floración del románico Jaqués. 
rampoco el grl!qoT'ianismrJ >e dejó sentir en 
kihagorza de manera considerable: sólo lo ad
m1uú la catedral de Roda en fecha tardla, 
J 092. par obra del obispo Ramón Dalmacio Y 
por prPs16r1 de las leqados porrtifieios. . 

Es 1mportu:11te. me parece, para el estudio 
del arte e11 Araqón el hecho de haber sido el 
1wcu•111t> rPi1w luqur de convergencia de Va· 
rw> culrur.1s. (t'/iL1'11'Tlle recapiculadas, inclui· 
da l ... <.irulw, 11!ri·d1·dor del a1lo 1100 en la es· 
c11.•/a i'(./l<'dr11/i;·1..i de JJuesca, en parte e1tu
u1aci.l pur Siwverffy. 

"EL "HCT1'1IFNTO DI<.'!. ARTE ROMANICO EN ARAGON" 

A finales del pasado año salía a la luz lU1 libro publicado por la Caja de Ahorros de la 
Inmaculada sobre "El nacimiento del arte rom&nico en Arag6n" {en su parte de Arquitectura)• 
El libro presenta una magnífica encuadernación; además de contener una serie estupenda de fo
tografías y planos y un texto ~obre el cual sólo discrepainos en lo concerniente a las igle
sias de nuestra comarca, 

Evidentemente, "Amigos de Serrablon discrepa con la teoría que en el mencionado libro se 
sostiene sobre las Iglesias que nosotros denominamos mozárabes (siguiendo la teoría de Don 
Antonio DurAn). Pero no vamos a insistir en ello puesto que ya ha quedado constancia en la 
prensa regional. Lo que aquí queremos llamar la atención es que se haya tomado una postura 
preconcebida de cierta indiferencia ha.cia "Amigos de Serrablo". Dejando al margen una teoría 
u otra, creemos que es incustionable que nuestra Asociación ha hecho y estli. haciendo una la
bor restauradora ejemplar, y que no se limita sólo a denunciar unas ruinas (cosa muy frecue!!, 
te por ser lo mli.s c6modo) sino que intenta salvarlas. Esto, nos parece que es demostrable. 

Es muy sintomático; que en dicho libro no se mencione para nada la comarca de Serrablo. 
Consider;unos, ademfls, que al hablar, en el Capítulo V del libro, sobre estas iglesias no hu
bit>ra esta.to de más el aludir a la Asociación como la que ha hecho posible que estas iglesias 
se conserven y que se dieran a conocer al público en general. Tal cosa no se hace, Y no aca
bainos de entender la razón. Las veces que se menciona a "Amigos de Serrablo" (dos o tres) es 
en p.! iill marg.inal y haciendo una crítica destructiva. Veamos algunos párrafos: 
Hablando de San Juan de Busa, se dice: "· •• ACELERANDOSE UN PROCESO DE RUINA AL QUE PUSO FIN 
LA A.51.1CUCION "AMIGOS DE SERRABL011 MEDIANTE UNA RESTAURACION LLEVADA A CABO ENTRE LOS AÑOS 
1973 Y 1977 QUE ADOLFX!E DE CIERTOS DEFECTOS SUBSANABLES", más adelante se afüma, "EN EL MU
RO DE LOS PIES SE UBICABA UNA PUERTA, ASIMETRICAMENTE EMPLAZADA, QUE FIJE CONDENADA POR LOS 
RESTAURAOORrn AL NO CREF;RU ORIGINAL", 
Al Hablar de San Bartulom~ de Gavfo, se dice: "ESTA IGLESIA, CUYA NAVE HA SIDO RECJENTEMEN'IE 
REST A!TRi\DA JJE Fl'Rf1 ,1, rn-1 T MH{l -'flfl~~' VA, . , ". 

( CONTINUA EN l A PAGINA 13 ) 



chiflo, un juego in/ anti,/ 
aspectos mágicos 

JOSE LUIS ACIN. 

En recuerdo de unas gentes y de unas 
tierras, cada vez menos pobladas: El Al 
to Aragón. 

Lai. presentes líneas no tienen otro obJetivo que el de acercarnos, el de servir de introdu.!: 
c ión para posibles futuros trabajos, a un juego muy extend i.do a lo largo de todo el Pirineo 
-desde NHvarra hasta Catalufta-, perteneciendo a! grupo de juguetes bajo la denominación de 
aerófonos. Asímismo, aquí sólo se va a analizar los casos de dos zonas determinadas y cerc! 
nas -mejor aGn, colindantes- entre Hi del Pirineo aragonés: Serrablo y Valle de T~na. Por 
estas tierras, el mencionado juguete se conoce bajo el nor¡ibre de "chiflo" o "chuflo" (ambas 
de11oniinaciones son usadas por sus habit¡mtes). 

La realización del mismo no difie1~ excesivamente entre los lugares citados, a no ser por 
el tipo de madera utilizada o por pequeftos variantes -segdn casos- en su elaboración. 

Igualment.;>, al hacer un "chiflo" (palabra derivada del verbo ar-agonés "chuflar", que se tr~ 
duce por- silbar), y en determinados casos (que luego ver-emos), se recitaban "cancioncillas" 
-valga la palabr'a- 1 que conllevan ciertos aspectos mágicos y lúdicos¡ aspecto que se inten
tarán analizar desde nuestro punto de vista. 

Adentr-ándonos ya en los rnodos de realización de un "chiflo", empezaremos por la zona del Se 
rrablo. Tanto en esta comarca como en el VRlle de Tena, o como en los otros lugares donde 
construyen estos objetos, la mejor época -por no decir la única- para su realización se da en 
la primavera -finales de Abril, Mayo- y en menos medida en verano, debido a que, durante ese 
lapsus de tiempo, es cuando "suda" -O, lo 41Je es lo mismo, "corre" la savia- la madera y hay 
facilidad en el desprendimiento de la corteza. En el Serrablo utilizan las ramas jóvenes, de 
menor grosor, del chopo y, tambien (fundamentalmente en la "Guarguera" -Valle del Guarga-), 
de "::><.ücera" -sauce-. Para lo cual-tal y como me relataron-, ''se corta un "trocé" (fragmento 
de unos 10 cms)", y de esta forma "ya queda delimitado el pito". Seguidamente se practica un 
corte en diagonal, quedando -así- delimitada lo que será la boca del juguete -acción que por 
LIS tierras sern1blesas recibe la denominación de "bislay"-, y se hace un corte -semejante a 
la forma de un semicírculo-· para la salida del aire (I). A continuación, se procede a hacer 
un corte fino -del gr-osar de la corteza- a todo el alrededor del palo para sacar la misma, op~ 
ración que se realiza dando unos golpes por todo el contorno con el mango de la navaja (pues 
todos los "zagales" llevaban una). Si, por la circunstancia que sea la corteza no sale, se re
curre a algo semejante a unos refranes-fórmula para que, por medio de ello, se desprenda la 
mencionada corteza. Refranes-fórmula como el siguiente, sin localización concreta dentro de 
tierras serrablesas y, al parecer, incompleto: 

"Suda, suda, cabrito 
que si no, non chuflará o pito". 

O como el procedente de la localidad de Yebra de Basa y, presumiblemente, tambien incimpleto: 

"Suda, suda, vito 
con mierda de cabrito, 
y suda, suda, bom, 
<'on mierda de cabrón". 

Una vez extraída la corteza, existen dos procedimientos para realizar el orificio por donde P! 
se el aire a todo lo largo del "chiflo", desde la embocadura hasta el lugar por donde sale 
aquel (ll). Un primero que consiste en cortar un trozo del palo -desde la mitad, aproximadamen 
te- Y delimitar lo que es en si la embocadura, sobrando el resto de la madera (III-IV); éste -
e& uno de los dos tipos utilizados en el Serrablo y el dnico del Valle de Tena. El segundo, ce~ 
tracto en el Serr-ablo, no necesita separar el trozo de madera en dos partes; una vez desprendi
da la corteza, se corta el pedazo superior sobrante por donde pasará el aire {I!Ibia). Una vez 
acabados, y según casos, decoraban -a base de dibujos geométricos, generalmente- la parte tra
sera, con claras reminiscencias célticas (V). 

. .. / .. 
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·Similares son las técnicas utilizadas en el Valle de Tena. Se diferencia' con el Serrablo -ade 
mát1 de la apreciación anterior-, por el tipo de madera empleada al efecto; en este caso proce 
de del fresno y recibe la denominación popular de "chiflotaire", nombre dado porque de aquí -
sule el "chiflo". 

Igualmente, similares son las recitaciones; dos son los ejemplos que hemos podido recopilar, 
una proveniente del abandonado y despoblado pueblo de Búbal: 

"Vito, vito, 
culo cabrito. 
Bom, bom, 
culo cabrón. 
Cebarás, 
veinticuatro llevarás. 
Y si no salea, 
a los veinticuatro morirás". 

y el otro procedente de Piedrafita de Jaca: 

"Sale, sale, chifle, 
por las. barbas de un cho te. 
Sale, sale, vito, 
por las barbas de un cabrito. 
Sale, sale, born, bom, 
por las barbus de un cabrón. 
Si no sales a las tres veces, 
una navajada te pegaré". 

En ambos caeos -Serrablo, Valle de Tena-, estas formulillas tienen varios aspectos a desmenu
zar. 

En primer lugar, el hecho de que todoa los "zagales" las cantaran al hacer este jue¡o, como 
práctica mágico ritual -que pueden llevarnos hasta los comienzos de la civilizac16n- para que 
fuera bueno, es decir, para que "chiflara", Práctica fundamental y que, si por un casual, no 
se extraía la corteza (por las circunstancias que sean: mala factura, madera no verde ••• ), 
se procedía a date unos golpes ("Cebarás, veinticuatro llevarás"; "Si no sales a las tres ve
ces" ••• )y, si uún con todo seguía sin salir, se tiraba, es decir, no valía para el requisi
to pretendido ("Y si no sales, a los veinticuatro morirás" -morirás en sentido de tirar-¡ 
" ••• una navajada te pegaré" -navajada, por la pérdida de tiempo ocasionada, enfado-). Es d! 
cir, que las referidas canciones tienen un fin específico (hacer posible que la construcci6n 
del "chiflo" sea buena) y, al mismo tiempo, llevan una sucesión, en sus estrofas, ascendente, 

... / ~. 



co,r1o 1::> ;.um¡:i,'obable en los e ¡,":r1pl.• ·~ ., !c. ··~t d<; EVcsa, 3,(1bal y Piedrafit.a de J,.1cE (vl.to~bcill-
mikrle; cat>ri. to-cabrón -Yebn1 de Saoia, 8Gtrn l. Ch t ti i!··'· i to-bom-muerte; chote-cabri to-cabrón 
-Piedrafita de Jaca-). Van desde unos sonidos onomatopéyicos que suenan más tenues -más flo 
j<)a e: otros que nos expresan yec e} final el enfado -más fuertes-; desde un animal "n :,.i~ t:·ño1: 
jóvends -chote, cabrito-, hasta su épo~a de madurez, de vejez -cabrón- (1). 

Por :,1 t~mo, la figura de un anima~ mt:y ::iitif::ado en la sociedad ancestral de nue11tros pu<eblco: 
¡ qde 1.1:·ranca de tiempos inmamor i EbleR ··: macho. cabrio, cabrón o buco (como se prefiera). Y t"~ 
cordemo13 r¡ue. aparte de estas canciones es utilizado en otras manifestaciones etnológicae 
!údicLs. c:a•·nuval (de Bielsa, por ejemplo). 

Se pudría e3tablecer -Y oiempre teniendo en cuenta los más altos niveles de duda- una inte~r~ 
la~ión entre el anterior animal citado y la acción de golpear la tierra con varas -es decir, 
cnn la made~a-, como medio pura conseg~~c la m&for fertilidad de la tierra. Y si tenemos p~e
s~nte u1 1e el buco -como simbolo cornuda-· encarn9 la fuerza sexual como algo que renace conti.
~uamenie, podríamos entender -en cierta manera- las anteriores recitaciones citadas. A su vez, 
~ste an;mHl representa, tambien, la :fuarza de: la vida -en lucha con la fuerza del inframundo-: 
"lle p<,..kía aludir, con x·eapecto i> las composi clones mágicas mencionadas, en el sentido de qu<' 
110 se ln ter¡:;uaieran es tas ~·uerzas del infrt.tmundo para la realización del "chiflo'' y, que de 1"~ 
t.a forma, é:oh llegara a ~uenfin?: ' . 

(1) ¿Pasible interpretaci6n de la vida midma de la monta~a: nacimiento-juventud-senectud-muer 
te?. Quizáe sea muy arrieagsdo confirmar esto último, sobre todo si penaamos que son cancione> 
infantile::i -aunque el mundo de lo mágico, de lo popular en suma, es increible y a vece11 noa·óa 
sus sorpPe~ns-, pero cabe un~ int.erpretaclón 1,\ no igual, sí similar. 

Lo que sí podemos tener claro es que intervienen dos fuerzas, una como símbolp mágico -buco
y otra como objeLo material -madera- que, ambas unidas, conllevan un rito hacia lo. fertilidad 
de la tierra, para la fertilidad y subsistencia de la vida. 

Aspectos mágicos, los antes mensionados, que encontramos en un juego infantil que, a eu vez, 
contienen ciertas prácticas, ciertos ritos inciáticos, de carácter lúdico y que tienen su máxi 
ma expresi6n en representaciones mayores -como la del carnaval, antes apuntada- y, generalmente, 
relacionadas con las personas adultas; ¿quizá como iniciación a esos ritos desde la más pront:: 
infancia". 

No obstante, todo lo anteriormente citado es muy subjetivo y su información podría ser errénea. 
Penetrar en unoa aspectos tan oscuros de la cultura popular (aspectos que tienen sus orígenes 
en los tiempos más remotos -neolítico, épocas anteriores a la romanización-), es harto dificil 
y es preferible exponer ciertas ouposiciones que no afirmarlas con toda objetividad. 

Pero lo que tenemos presente es que este tipo de rituales se están perdiendo en la actualid~d y 
que, casi con toda seguridad, dentro de pocos años permanecerán en un total olvido. Sirvan estas 
líneas, pues, para acercarnos a ellos y tenerlos presentes para cuando ya no existan, 

~iografíit.-

- CARO BAROJA, Julio, El carnaval, Madrid, Taurus ed., Col. La otra historia de España, 2• ec.1979. 

- ROMA RIU, Josefina, Arag6n y el carn~val, Zaragoza, Guara ed., Col. Básica aragonesa, 1980. 

- VIOLANT Y SIMORRA, Ramón, El Pirineo español, Madrid, ed. Plus Ultra, 1949. 

Mi agradec i.miento a Julio Gavín Moya, Jaime Marcuello ("Amigos de Serrablo"); a mi hermano Rarnf,n 
y a mis padres, por sus buenas y claras informaciones y por la transmisión de los refranes, sin 
las cuales no hubieran sido posible estas pobres líneas . 

.. EL NACIMIENTO ........... .. 

Los "Amigos de Scrrablo 11 admitimos las criticas y creemos que en algÚn detalle hemos pC>
dido equivocarnos, pero lo que no comprendemos es esa postura de indiferencia y cierta apa
tía. Se menciona a la Asociaci6n en Busa y Gavín para "echarle en cara" algún detalle { minú.;?_ 
culos detalles que quedan obscurecidos por la larga tarea realizada) pero no se di~~ .. i:t!ld~ de 
lo positivo, ni se dice.nada de lo hecho en las iglesias de Olivá.n, Susin, Otal, Orús, etc. 
etc. ¿Por qué?. 

Afortunadamente, son los menos los que no reconocen una labor que es palpable a todas luces •. 
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MORIA isa 
RESTAURACIONES 

Siguiendo con el habitual hacer de nuestra asociaci6n en este apartado de las restaura
ciones donde se est~n llevando a cabo importantes realizaciones. 

IGLESIA DE OTAL (Siglo X) 

Esta iglesia correspondiente al grupo denominado moz~abe, era la dnica que faltaba por 
restaurar, Abandonado el pueblo desde hace 25 años y el dif!cil acceso al mismo, hacía muy 
problemático el realizar en esta iglesia las obras de restaui:aci6n necesarias para su conso
lidaci6n, que, por otro lado, eran de urgencia dada la situac16n en ruinas de su cubierta. 

Tomada la decisi6n de llevar a cabo esta obra, se ha realizado durante el mes de Septiem 
bre, consistiendo en esta primera fase, en la realización total de la cubierta de la nave de 
la iglesid y ábside, para lo cual se han tenido que aprovechar cuantos materiales se han po
dido recoger en las obras en ruinas del pueblo, en especial toda la madera, y losa para la 
cubierta. 

Para una segunda fase a realizar en la pr6xima primavera, picaremos todo el iQterior de 
la iglesia. 

IGLESIA DE AUllE (Siglo XII) 

Desde el pasado mes de Mayo y durante los fines de semana, estamos trabajando en la res
tauración de esta interesante iglesia. Hasta el momento los trabajos han consistido en el P! 
cado interior del revoque, apertura de los vanos tapiados, correspondientes al siglo XVI, lim 
pieza exterior de la iglesia, retirada de escombros y transporte de losa para el cambio de la 
cubierta actualmente de teja encarnada. 

Otras obras a realizar son el derribo de la casa Abadía, adosada a la iglesia y actual.me.!! 
te en ruinas, y la restauracidn del 11 horno11 enclavado junto a la iglesia. 

Importante para esta labor ha sido la captaci6n de un grupo de jdvenes de Sabiñctnigo y Z;i!; 
ra.goza. 

MUSEO DE ARTES POPULARES 

Amigos de Serrablo, creadores de este Museo, ha continuado con la recogida y catalogaci6n 
de material, en algunas ocasiones piezas inéditas y de gran calidad ya expuestas en sus vitr! 
nas y otras muchas pendientes de exposici6n. 

Tambien y segdn planos de Julio Gav:ín, se ha realizado por José Luis Gavín una maqueta del 
Bat!n de LACORT, actualmente en ruinas y dnico existente en nuestra provincia, que nos ha per 
mitido conocer esta parcela de la artesan!a textil y completar el desarrollo de todo el proce
so artesanal del tejido en nuestro Museo. 

EXPOSICIONES 

FESTIVAL DE IMAGENES DEL PmINEO DE PAU 

Especialrm~nte invitados por 11 LES AMIS DU PARC NATIONAL DES PYRENEES OCCIDENTALES11 parti
cipamos en e:ste festival realizado en el Casino de Pau, con una proyecci6n de diapositivas 
por Enrique Satué, y una amplia muestra de las realizaciones de la asociacidn en la exposicidn 
que sobre el Pirineo se hab!a montado juntamente los d!as 16 al 21 de Febrero. 

Tambien los d!as 20 y 21 1 participamos en los debates sobre aspectos que tenían relaci6n 
con nuestras actividades. 

EXPOSICION 11 SABIÑANIGO 1914-198211 

Organizada por nuestra Asociaci6n se celebr6 del 23 de Abril al 2 de Mayo, una exposici6n 
retrospectiva de Sabiñ!nigo. A trav~s de m1s de 100 fotografías se pudo conocer la evoluci6n 
de Sabiñánigo desde 1914 hasta nuestros d!as. 

El ~xito de la exposici6n fué extraordinario, calculándose en más de 5.000 las personas 
que la visitaron en los 10 d!as que permaneci6 abierta al pGblico. 

IX SALON DE FOTOGRAFIA 

Del 10 al 17 de Octubre se celebr6 este IX Sal6n al que concurrieron unos 50 expositores 
con 170 obras, que cada afio est' alcanzando niayor calidad y prestigio entre los aficionados. a 
este arte. 



¡¡'l!i \AnA'i E._, ,;HT: )'~ .. ~;N íiEl'EriSA DEL -~;\.ll ~WL Pí~i_t;,~~ 

L,,,, dL1s 10, J7 y t8 de M1u·:.10 tuvlt'l'O¡; Juga1· e" Anl,:s (Va1 le de A1·~n) unas jor·ni"\das en 
ch'lens.i d,d R•im..{nico del Pirineo .• a la qt~e asi~JJ,~ron n'f'!:'cscntam;es de Cataluña, Arag6n, N!.!_ 
v;trra, Euz.kadi, y un representante de la VNESCC. 

Por Arag6n, D. Antonio Dur~n Gudlol present6 un proycc to de flcha comtin para docurnev. '. • 
L"~ momunentos dd Pirlnco, También y coincilli~ndo con e] acto de clausura se realiz6 t.·· .. 

rr0yecci~n de diapositivas sobre las "Realizaciones de Amigos de Scrrablo", proyecci6n que 
:-.·!·1'.a despertado mucho inter~s y que mcreci6 grandes elogios de los asistentes. 

E\'CllES fAS ,\NTHOPOLCX::ICAS 

Cont i11füt la rea li.zaci6n de encuestas sobre nuestros pueblos; de gran importancia para 
esta LdJor ha sido la integraci6n de un gruno de j6venes: Jaime Marcuello, W! Carmen Artero, 
lL'f!oiia J>ufrtolas y Ana María Ara que est:Ín rea.Li.zando una magn!fica labor de recopilaci6n de 
lé1 cul t.m·a tradLcional de nuestros pueblos, 

~~ 
ContinC\a la adquisici6n de libros sobre tem;1s ara¡?,0neses y de cuanto material tenga rela 

ci~n con la etnoloa!a, -

Dd Minbterio de Cultura se recibi6 una importante donaci6n de libros, especialmente de 
Arqueo]oeJa, llist1.1rla, etc. 

MISA DI<: RI10 Mll'?.ARABE 

El S de A.!',,sto se celebr6 en la iglesia de San Martín en Olivt'in, la ya tradicional füsa 
d1~ Rl to t-foz:Í1-¡1be, oflciada por D. Ralbino C6m,~z, de 1 a Capilla t-\idrnbe del Corpus Christi 
de Toled0. Es de resaltar la extraordinaria afluencia de asistt'ntes a este acto, que final.!, 
::6 con el reparto del vino y la torta. 

CONFmENCIAS Y PROYrX:CIONES 

El 21 de Febrero, proyecci6n de diapositivas de Enrique Satu~, en el Festival de Imágenes 
del PJ.ri ne,', ce J dwado en PAlJ, 

Se c<; l ,•hr;u·,,n l'll el Sal6n de Actos de 1 a Del egacl6n Provine ial de Cu1 tura de Huesca, unos 
"encuenti·,,s et •h'l!.l'.~fic,1s 11 organizados por el "Instituto Aragon~s de Antropología". En estos 
11 enc•1entr0s" par·tj,·i.pal'vn con di.versas proyl'ccioncs nuo.:>stros as•,ciados, Fernando Riarge, En-
1·lqlll' S,\tu.< y Ju! Lo ,;.ivín, 

J·:L 11 de Marzo y on~anizada por Jos~ Luis Ac!n, activo miembro de nuestra asociaci6n en 
Zarago:a, se celcbr.5 •'ll el Colegio Mayor Cerbuna, una proyecci6n sobre las "Realizaciones de 
Amigos de Serrablo", p,1r Julio Gav!n. 

El 15 de Abril y con el. mismo tema se proyect6 en el Aula de Cultura de UGT de Sabiñinigo. 

El 22 de Hayo esta misma proyecci6n se realiz6 en el Excmo. Ayuntamiento de LOARRE. 

El pas;ido 25 de Agosto "Am.igos de Serrablo" partlci.p<~ en Ja Semana Cultural que se cele
br6 •'11 Ht'Cho entre los días 23 y 29 de dicho mes, con una proyecci6n de diapositivas sobre 
J,; Lth,11· l'l'al i:ada p,1r "Amigos de Scn·ablo11 en la restauraci6n de .las iglesias, en la crea
ci.:ln d<> 1 'h'~'''' d,• Ar·tes Po pillares y en Jos proye<0tos futuros. 

El 2-1 ,1,. Septic111bre en el Hotel La Parditw, proyL'cci.:ln 1.h' diapositivas sobr.e nuestra la
ihir a un ey11po catalán, llegados expresamente para visi.tar las Iglesias y Museo. 

El dLt 11 de Dicll·mbrc, y con motivo del Slmposio N;H·lonal de Ciudades Episcopales, cel,!;. 
bra'h' en larazona, nul'stro presidente realiz6 1111a proyecci6n de diapositivas sobre la labor 
de miestra Asociaci,~n en la recuperaci6n del patrlm<mio artístico del Serrablo. 

CICLO DEDTCAD1) AL VALLE DE TENA 1 TIIBRA DE BIESCAS Y EL SEHRABLü 

Este Cicl.J se celcbr6 en el Palacio de Congresos de Jaca entre el 26 de Diciembre del 
pasado año y el 2 de Enero del actual. En dicho Ciclo, nuestra Asociaci6n particip6 de di
vers;:i s formas. 

El prl.mer día di.6 una conferencia Don Domine;o íluesa c,)nde sobre estas tierras del Cálle 
go. El día 27, Enrique Satué Oliván hizo una pr~yccci.:ln de diapositivas bajo el título de -
"Arqultectm·a popular del Pirineo Aragonés". Al d!a siguiente, nuestro Presidente, Julio Ga
v!n Moya, pas6 otra proyecci6n sobre las Iglesias modrabes de Serrablo y demis facetas de 
lil Asociaci6n. Hemos de señalar que Enrique Satué realizS la misma proyecci6n dos días des
pués en ]a Casa de Cultm·a de Sabit~nigo, 

"Amigos de Serrablo11 colabor6 tarnbi.en, aportando ] a Colecc16n Fotogr~fica de Sabiñánigo 
( fClJ-1-Jll82), ufüt serle de fotografías de las Iglesias y el Museo de Artes de Serrablo y la 
Colecd6n de Dibujos etnográficos de Julio Gavín. 
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L<is 1.Ha~ 1 ), tti y ll de Dicienilire .ée celebrunrn en Z<1.rago::a estas V J,1n111d.1s lJUC tuvlcrun 
1;,1mo 111<1rc,1 ~J. ¡>!'<.'chi~io palacln rm;acent!sta de La Lonja. l~n estas jornadas, Don Jul lo Gav!n se 
encnrg,6 de c,1ú,·dl11<1r ,;,,:,;,:¡:~rente~ proyecciones que se rcallzuron. 

2~:,·~~f>!:~-~.C!~!:~l:.,.!~ 12.~~~-A.l~!}S I311ÑllEL 

Con m,1t!..vo d1! d 1a, Jul to G;:vln expuso su Colecci6n de dibujos ctnogrificos junto a los de 
j dlo Al''"' t:n eJ lnsti,tuto Luis llunuel de Zirragoza, 

.!.'. '''k!..C?~,:;Si 
So.:: h<t '•'til L11uit•.'0 ,,;'.111 la pul.JliC'ici6n de los boletines trimestrales, correspondientes a los 

nl'lmcros 41, l·l, ..J) y 4t•, 

t~td~i:; ·e l.-i ~:tsa H)z·{,, .~h.;:, d··: C'.'iiv~nll 

Se;>;und •. '-:,;, cJ.,;¡, J,~,l H,1''ª >'\crnwnental de Scrrablo. 

Ha :•i.c.L> '"'l>1i,;,d0 f'ar el Jnstituta Aragi)nt\s de Antroro'log.Ía, el trabajo presentado por En
riqu<' S;ttu6 y j,,~¡t ~;,1.rc.I('., (;;0n dibujos de Julio Cavín) c11 las IV Jornadas de Cultura Altoara
g,,11,·,.1, ceJdn·,. J-t;_; e;·: ':l mes de ~l,)Viembrc en Sariñena. Dicho trabajo se titula "Bases didácti
ca'> para la visita ;,J Musen de Artes de Serrablo 11 • 

En e~1 ,. ;q1 :r t "J,, ,¡,, Dt1bl ica,1lnne:o;, hemos de señalar que el libra que se estaba elaborando 
:rnlll'<' 1.1 ",\rt.·~,111Í1 d·~ Serrablo", p¡-r un equipo de la As>1ciacl6n, se halla pr.1cti<;:amentc ter
rr<ir1<11o, t's¡11·1 .tt>:I,, 'l'"' "n el año !'183 pueda ser publicado, 

~:!. CASTILI f1 OE LAHHl~S 

D,·~1·"«~ .le numcrosus !!.estiones para la adquisicilln de este castillo, por fin el 29 de Di
cieud1r·,1 p,.,i6 a ser ¡-ropicd,1d de 11 J\migos de s,~JTablo 11 , 

"i,1 f'-hk1:10s dé:j;:r· de eonstat•tr que este hecho es sumamente trascendente para la Asociaci6n, 
ya <!""' '"'" vez. r·estd.L!I'iído el castlllo, se piensa ubicar en t<J un Musco Nacional del Dibujo y 
la Fot01~rafía. 

COLA !\\l!lAClll~i!-'.S 

E11 <'st.· ca¡,ftulo qucre•11os agradecer las ayudas prestadas a nuestra Asociaci6n por los si
guiente~ ,,,.,,,rnJ ~111os y entidades: 

Mi ni:;t,·ri o de Tttri.smo • 
• F .. :, 111,t. Di putacléln Provincial de Huesca, 
, Lx,·ml1, ,\yuntamlento de Sabiñ.1niga • 
• C.i.ia H1w;1J P"0vlnc1al. 
, AUi\~;,SA º 

• AicA,;ONKSA:-l • 
• Ca ja de Ahorr\} s'lt 
º Banco Zarag1...)::.:ulo"' 
, Herman0s C,\SH:JON--ROYO. 

Y a cuantas perso1,;i~ dt' una manera u otra han colaborado con "Amigos de Scrra't-lo 11 para llevar 
a bui:n t/trmJ 1w rrn1·~t '" '. '.tl>,,r, 



MOVIMIENTO FONDOS ASOCIACTON "Af.ITGOS DE SE:HRAllL011 

(Del 11-12 •. 81 al .11-12-82) 

SAI.I>O al t 6 de Di ciembrc de 1981 , •••• 

I N G U E S O S 

-Cu,itus Socios (Sabiñánigo y Varios) , •••.•...••••• 
-Venta de Libros, Mapas, Guías, etc .. ,, ... ., ........ . 
-Intereses Bancos .................... ., .. <t~~······~· 
-Ex,'ma. Oiputución Provincial •••••••.•••...•.•••.• 
-~1inistcrio de Transportes, Turismo y c,)mtrnicac ••• 
-Caja Rural ProvincLtl ••••••••• , , ••..••••.. , , , ... , 
-Subv. Excmo. Ayuntamiento de ,<;nbiiif111ig,1 •.. , ... , , . 
-Donativo D. Wcnccslao Bieba (Iglesia Ot<1l) 

P A G O S 

-C,1mpra d,, 1 i bros •••• , , , ••••••••• , . , •.• , .•..••.••. 
-V~Hl0S (Sellos, sobres, imprenta, tel~fono, etc.). 
-lh·srlaz.ami<•ntos, Pau, Arties, Zaragoza, cte •. , ••• 
-T1·1.'t'L'úS • 4 • ••••• • •••• , • • • ••••••• •. •, • •,.,,. ~ •. • •,. 

-~·0r0~r·af[as para exposiciones ••••••••••••••..•.•. 
-J,)r-11.t1.iJs AritQ;lH1esas •••••••••• , ••••••••••••••••••• 

-Cuota Asociéh'i6n Acona ...................... i •••••• 

-Srtl ón f,1tográfii.:o (Premios, etc.) ............... . 
-Misa ~1oz.árab<' (H,)spcdaje, desplazamientos, etc,) . 

-Rcstauraci,~n li?;l<"sia de Orús ................... .. 
-Restauraci6n I~lesia de Lfirrcde •••••••.•••••..... 
-Restauración T~lesia de Rapún .•••.•.....•.•••..•. 
-Restauración I~lesia de Allué •••••••••.•••••.•.•• 
-Restauración Iglesia de Otal ••••.••••••..••...•.• 

333.394,-
161 ,003,
)0. 539,

J.t«l. 039 ,-
1 llO. llOO ,

)ll. l)()Ü ,-

<)\). li)O ,-

2). 0LX) ,-

¡ 7,0_1H,-

67.K.J<-l,-
39.359,-

7 .400,-
2(1.:1'i4,-
2.110,-
1 • llOll, -

4'-: •. '\1 'í ,
)':.Jl)),-

2(i. lJ4,'1,-
7lJ, 2,\': ,-

12. l1lXl ,-

26. )04 ,-
4u .. 11i«1,-

SALDO al .11 de llich'mbrc 1982 ........ 

2.661.222,- Ptas. 

1.167.625,- Pt~s. 

2.828.847,- Ptas. 

837.317,- Ptas 

t.991.530,- Ptas. 

Sabiñá.nigo, Enero de 1.983 
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CICLO DEDICADO AL Vl\LLE DE TENA, TiffiRA DE IHESCAS Y EL SIBRABLO 

Este Ciclo se celebr6 en el Palacio de Congresos de jaca entre el 26 de Di.ci.embre del pa ... 
sado año y el 2 de Enero del actual. En dicho Ciclo, nuestra Asoci.aci6n particip6 de diversas 
ior111as. 

El primer d{a di6 una conferencia Don Domingo Huesa Conde sobre estas tierras del Gállego. 
Sl d!a 27, Enrique Satué Oliván hizo una proyecci6n de di<tposi.tivas bajo el título de "Arquj.
tectw-a popular del Piri.neo Aragonés", proyecci6n que result6 enormemente interesante por el 
gran conocí.miento que sobre el tema demostr6 el conferenciante. Al dfa si.guicnte, nuestro Pr! 
sidente, Julio Cavín Moya, pas6 otra proyecci.6n no menas i.ntcresante sobre las Igleslas m<¡d
rabes de Serrablo y demás facetas de la Asoci.aci6n. Hemos de señalar que Enrique Satu6 realiz6 
la misma proyecci6n das días después en la Casa de Cultura de Sabiñániga. 

"Amigos de Serrablo" colabor6 tambi.en, aportando la Colecci 6n Fotográfica de Sabiñ!ni.go 
(1914-1982), una serie de fotografías de las Iglesias y el Museo de Artes de Serrablo y la C~ 
lecci6n de Dibujos etnográficos de J•..1lio Gavfo. 

Este Ciclo estaba organizado' por el CIT de Jaca, con la colaboraci6n del Excmo. Ayuntamie.!! 
to de Jaca, Amigos de Serrablo, el Instituto Aragonés de Antropología y la Caja Rural Provin
cial. Hemos de resaltar la gran afluencia de público tanto a las Exposiciones como a las Con
ferencias y actuaciones folkl6ricas. 

V JORNADAS DE ESTUDIOS SOBRE ARACON 

Los días 15, 16 y 17 de Diciembre se celebraron en Zaragoza estas V Jornadas que tuvieron 
como marco el precioso palacio renacentista de La Lonja, En estas Jornadas, Don Julio Cav!n se 
encarg6 de coordinar las diferentes proyecciones que se realizaron. 

SEMANA cu1:mRAL EN HOMENAJE A LUIS BUÑUEL 

Con motivo de ella, Juli.o Gavín expuso su Colecci6n de dibujos etnográficos junto a los de 
Julio Alvar en el Instituto Luis Buñuel de Zaragoza. 

NUEVA SEDE DE LA ASOCIACION 

Hemos de comunicar a nuestro socios y simpatizantes que "Amigos de Serrablo'', desde comien 
zos del mes de Enero, tiene su nueva sede en la Casa de cultura, sita junto a la Plaza Santa 
Ana. Desde estas lineas queremos agradecer al Excmo. Ayuntamiento de Sabiñánigo tal atención 
con la Asociaci6n. 

PUBLICACIONES 

Ha sida publicado por el Instituto Aragonés de Antropolagia, el trabajo presentado por 
Enrique Satué y José Garcés (con dibujos de Julio Gavin) en las IV Jornadas de Cltltura Alto
aragonesa, celebradas en Noviembre del pasado ai1a en Sariñena. Dicho trabajo se titula "Bases 
didá.cticas para la vi si ta al t-llseo de Artes de Serrabla". 

As! mismo,, en el nl! 50 de la Revista VIAJAR (mes de Enero) ha salido un articulo sobre las 
Iglesias mozárabes de Serrabla, real.izado por las mismas personas. 

En este apartado de publicaciones, hemos de señalar que el libro que se estaba elaborando 
sabre la "Artesanía de Serrablo" 1 por un equipo de la Asociaci6n1 se halla prá.cticamente ter
minado, esperando que en el presente año pueda ser. publicado. 



Y ZARAGOZA 
For fin, "Arnigos de Serrablo" hi:l:o su presentaci6n en Zaragoza. Tuvo lugar entre los dias 22 y 
28 de Febrero en el Centro Pignatelli. Y es oportuno constatar nuestro agradecimiento al ~·~c~6 
f\ado centro, pues sin su valiosa colaboraci6n no hubiera sido posible la semana dedicada <'' S.;,~'~-! 

~n líneas generales, ha sido un rotundo éxito. Las felicitaciones se sucedían; "Pero, ¿como ha 
sido posible todo esto?", "esto es maravilloso", y afirmaciones similares. A ello ha contribuido 
-y no lo olvidemos- el papel jugado por la prensa, pues su difusión ha sido enorme. Casi todos 
los días -desde una semana antes que comenzara- se fueron sucediendo artículos en la prensa, e! 
pacios radiofónicos o en televisi6n. 

~a semana constaba de los siguientes actos: del 22 al 28, exposición donde se mostraba algunos 
de los rasgos de la zona serrablesa; de esta forma, se apreciaba la labor realizada por "Amigos 

"', de Serrablo" -en lo referente a las restauraciones de iglesias, creación del Museo de Artes Popu
lHres de Serrablo y a sus proyectos-, como una selección de dibujos de Julio Gavín, que hacían 
al~sión a varios aspectos etnográficos -desde la arquitectura popular hasta los diversos oficios-. 
[¡;to se completó con dos sesiones audiovisuales: el 22. "Las restauraciones de Amigos de Serrablo" 
d,Hla por Julio Gav in y con un aforo C<Jmpleto; la segunda, 25, acerca de "La arquitectura popu¡ar 
en el Alto Aragón", por Enrique Satué, flonde hizo una brillante exposici6n de todos los aspectos 
encuadrablea en el tema, haciendo a la vez una comparación de los mismos en las distinta~ zonas. 

"No os crt:ais, seguimos vuestos pasos y os felicitamos por vuestra labor'', nos cornentaba un visi
tante de la expos1c1ón. Y ésta es la tónica general de toda la semana. Serrablo ya no pasará des
apercibido por ningún zaragozano -por supuesto, interesado en estos temas-; al igual, tampoco se 
dejará "en el b<tul de los recuerdos" a "Amigos de Serrablo" -aunque ciertos sectores hagan apre
ciaciones peyorativas-. 

En resumen, un éxito -como se decía al principio-, que da cuenta de ello el elevado número de p~ 
blico asistente a los actos programados. Como comentaban, "¡que siga adelante!". 

re mio 
-----~fle 

dibujo 

~ :31~r~~i Cét•l 
15 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DE 1983 
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