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P R I N C I P A L E S F I E S T A S Q U E S E C E L E B R A N 

Fiestas del Pilar. — Octubre. — Es tas tradicionaleg 
fiestas, que se celebran en honor de la S a n t í s i m a V i r 
gen aè l P i lar , imagen la m á s venerada de E s p a ñ a , 
tienen la mayor resonancia y unen a la d e v o c i ó n de 
los creyentes, como marco atrayente, su carácter t íp i 
co de homenaje a la jota, el canto regional, y un va
riado programa de festejos populares. Destacan la 
p r o c e s i ó n del P i l a r (d ía 12); el m a g n í f i c o y ú n i c o en 
su g é n e r o Rosario (d ía 13), corridas de toros. 

El Salón Internacional de Fotografía. — General 

mente coincide con el per íodo de las fiestas del Pi lar . 
S u é x i t o es mundial. Acostumbran a pasar de dos mil 
las obras expuestas. 

San Valero. — D í a 29 de enero .— P a t r ó n de Z a 
ragoza. 1 iesta local. 

Semana Santa. — Estas fiestas atraen a grandes n ú 
cleos de los pueblos de la r e g i ó n , pues se celebra con 
toda la magnificencia del culto ca tó l i co la notable 
p r o c e s i ó n del Viernes Santo. L a s catedrales cuelgan 
durante estos d ías sus magní f i cas series de tapices. 

MONUMENTOS Y L U G A R E S A R T I S T I C O S 

Catedrales. — Nuestra S e ñ o r a del P i lar . — Catedral 
de este nombre donde se venera la sagrada imagen. 
Cúpulas pintadas por Goya y los Bayeu. Escul turas 
de R a m í r e z y Salas. Retablo mayor de Forment (hoy 
no es visible por las obras de c o n s o l i d a c i ó n ) . V a l i o s í 
simo joyero. 

La Seo. — Catedral dedicada al culto del Salvador. 
Construida de 1119 a 1575, sobre el emplazamiento de 
una mezquita. Muros y cúpulas m u d é j a r e s . R i q u í s i m o 
tesoro. Retablo mayor en alabastro siglo xv. Obra 
maestra de fama mundial. H o r a s de visita a los dos 
templos, de 10 a 12 y de 15 a 16. 

San Pa&Zo. — Est i lo oj ival . T o r r e m u d é j a r . A l t a r 
mayor de Forment. Tapices dibujados por Rafael (se 
exhiben durante la Semana Santa) . 

Cripta de Santa Engracia. — M a g n í f i c a portada pla
teresca de los Morlanes. E n la cripta sepulcros cr is 
tiano-romanos (siglo i v ) y reliquias de los Innume
rables M á r t i r e s . 

Lonja. — Renacimiento a r a g o n é s . A ñ o 1558. Joya 
de la arquitectura regional. Magn í f i co alero. 

Audiencia.-—Severo edificio del siglo x v i ; e s p l é n 
didos salones con magní f i cos artesonados. E n la C a 
pilla be l l í s imo crucifijo en madera policromada (si
glo x v i i ) . 

Escolapios. — Fachada bello ejemplar de barroco 
en ladril lo; en el interior techos por Claudio Coello. 

Casa de los Pardo. — Bello edificio del siglo x v i 
con hermoso patio t íp ico de la arquitectura aragonesa. 

Murallas romanas. — Son visibles las que hay en el 
convento del Sepulcro en la ribera del E b r o . 

Rincón de Goya. —• Situado en el Parque de Buena 
Vis ta . Se c o n s t r u y ó en el centenario para poner foto
graf ías de las obras del gran artista a r a g o n é s y una 
pequeña biblioteca de obras referentes a Goya. 

Universidad. — Fundada por Pedro Cerbuna. E n el 
mismo edificio es tán instalados el Instituto de Segun
da E n s e ñ a n z a y la Escue la del Magisterio. L a biblio
teca que ocupa la antigua capilla tiene una b ó v e d a de 
complicadas nervaturas del siglo x v i . T a m b i é n se 
guardan unos doce tapices renacentistas y barrocos. 

Facultad de Medicina y Ciencias. — Soberbio edifi
cio mezcla de arte moderno y renacimiento a r a g o n é s . 

San Felipe. — Ecce -Homo, estatua de Picart , si
glo xv. Estatuas de los após to les , de R a m í r e z , tallas 
policromadas del x v n . 

San Miguel. '— Torre m u d é j a r , retablo de Forment 
y Y o l i ; pinturas de L u z á n . 

San Gil. •—• T o r r e m u d é j a r ; estatuas de R a m í r e z . 
Antigua Zaragoza.—-Debe visitar el turista el rin

cón de la Ciudad que se extiende desde la G n e d r a l 
de L a Seo por el A r c o del D e á n , calle de Palafnx, 
Plaza del Reino, barrio del B o t e r ó n , Convento del 
Sepulcro, calle de Don Teobaldo, iglesia de la Magda
lena, con su torre mudejar. 

MUSEOS, B I B L I O T E C A S Y A R C H I V O S 

Museo Provincial de Bellas Artes.—Plaza de Cas-
telar. — Contiene A r q u e o l o g í a , P intura y Escu l tura 
Abierto todos los días de 10 a 13.^—Entrada, o'.̂ o pe
setas persona. Jueves y domingos, entrada libre. 

Museo Comercial.-—Plaza, de Caste lar .—Planta baja 
del Palacio de Museos.—Abierto de 10 a 13 y de 15 
a 18.—Domingos, de 10 a 13.—Entrada libre. 

Museo Etnográfico uCasa Ansotana^. — Plaza de 
Castelar.—Planta baja del Palacio de Museos.—Abier
to de io_ a 13 y de 15 a 1 8 . - E n t r a d a o'.̂ o pesetas 
L o s domingos, ©'25 solo por la m a ñ a n a . 

Castillo de la Aljafería. — Mezquita árabe siglo x i . 
Grandiosos artesonados. Abierto de 10 a n ' i .S y de 
15 a 17. E n t r a d a con permiso militar. 

Biblioteca Provincial.—Universidad L i terar ia .—Pla
za de la Magdalena.—Abierta de 8 4̂ a 13 14—En
trada libre. 

Biblioteca de las Facultades de Medicina y Cien
cias.—Plaza de P a r a í s o , n ú m . 1.-—Abierta de 8 2̂ a 
13 ^2 .—Entrada libre. 

Biblioteca Popular.—Escuela Industrial de Artes y 

Oficios.—-Plaza de Caste lar .—Abierta los d:as hábi
les de 17 a 21 .—Entrada libre. 

Archivo Biblioteca del Ayuntamiento.—Situado en 
las Casas Consistoriales (P laza de la I ibertad).—-Con
siderado como uno de los primeros de L s p a ñ a por la 
riqueza de fondos h i s tór i cos que posee.—-Abierto de 
10 a 13.—Entrada libre. 

Biblioteca Galdeano. — Situada en el piso principal 
de la Facultad de Medicina y Ciencias. Abierta al 
públ ico de 3 ^2 a 6 2̂ los d ías hábi les , 

^Biblioteca Aragón".—Instalada conjuntamente con 
la Biblioteca P a r a í s o en el Museo Comercial de A ra-
g ó n . P laza de Castelar. — Abierta todos los días de 
10 a 13. — Entrada libre. 

Museo de tapices. — Catedral de L a Seo, entrada 
por la puerta llamada de San Bruno. Series de tapices 
de las catedrales, de los siglos xv^ x v i y x v m y mien
tras duren las obras del P i lar , aquí se guarda la sille
ría del coro, obra renacentista de subido valor. Vis i ta , 
de 10 a 12 todos los días no festivos. Entrada, 2 ptas. 
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Caja General de Ahorros y lonte de Piedad 
D E ZARAGOZA 

INSTITUCIÓN BENÉFICO-SOCIAL, FUNDADA EN 1876 

Inscrita en el Ministerio de Trabajo y Previsión seéún R. O. de 
13 de diciembre de 1930 y sometida a su Protectorado e Inspec

ción conforme al Estatuto de 14 de marzo de 1933 
OPERACIONES QUE REALIZA 

LIBRETAS ORDINARIAS Y ESPECIALES 
LIBRETAS AL PORTADOR (Cuentas corrientes) 
IMPOSICIONES AL PLAZO DE SEIS MESES 
IMPOSICIONES AL PLAZO DE UN AÑO 
DEPÓSITOS DE VALORES, ALHAJAS. MUEBLES Y 

ROPAS 
COMPRA Y VENTA DE VALORES POR CUENTA 

DE SUS IMPONENTES 
PRESTAMOS SOBRE FONDOS PÚBLICOS 
PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS 
PRÉSTAMOS SOBRE ALHAJAS 

Las ganancias líquidas que la institución obtiene se destinan en 
un SO por 100 a formar los fondos de reserva y flutuación de 
valores y el resto o sea el otro So por 100 a sufragar obras 
benèfic o-s o cíales que favorecen a gentes de las más modestas cla
ses sociales, siendo preferidas entre estas, a las que tienen el 
carácter de imponentes del Establecimiento. 
O f i c i n a s C e n t r a l e s 

San Jorge, 10, San Andrés 14 y Armas, 30 
Sucursa les : 

MADRID: Calle M c o l á s M.* Rlvero, 6 
LOGROÑO: General Hola, 16 (Portales) 
C A L A T A Y U D : Plaza del General Franco, 10 

E N Z A R A G O Z A 
HOTEL 

E U R O P Á & I N G L A T E R R A 
A l f o n s o n ú m . 1 9 C a n t e s P l a z a d e l a 

T e l é f o n o 1 S 1 A 

C o n s t i t u c i ó n , n ú m . 8 ] 

H O T E L H I S P A N O - F R A N C È S 

C<»i*<l4na n á m . 1 
T o t M o n e 4 4 T 4 

RecUBtemeaite restaurado - Coafort noderno — Calefaccióe — Agutí eorrUnte 

p r e c i o s m ó d i c o s Z A R A C I O Z A 

•necániccss 
GALLETERA PARA LADRILLO HUECO, MAC ZO, ETC., ÈTC. 

Hijos de Juan Guitart 
- — — — — 9 . 1 . ' • 

S a n . / I t f u f M t i n . n . o 5 

m Ak m M mi o IZ A 

R A M O N T E L L O f á b r i c a pe b o i n a s 
C A S A F U N D A D A E N 1 8 3 0 

F Á B R I C A S U C U R S A L Y D E S P A C H O : 

Barrio del Castillo, 175 Escuelas Pías, 63 
Teléfono 3139 Teléfono 2262 

MANUFACTURA CENERAL PE SOMBREROS 

FÁBRICA DE GORRAS 

Z A R A G O Z A 

D.-90 



C e m e n t o s P ò r t l a n d Z a r a g o z a , S . A 
F á b r i c a e n M i r a f l o r e s , e n p l e n a m a r c h a 

; P r o d u c c i ó n a n u a l : 8 0 . Ó 0 0 t o n e l a d a s 

Fraguado t e n t ó , endurecimiento 

rápido. Altas resistencias iniciales, 

no igualadas por ningún otro 

cemento de los que se fabrican 

"en España, lo que permite 

desencofrados rapidísimos 

Vía húmeda y hornos giratorios 
Para suministros y condiciones do venta: 

Independencia, 30, 2.° centro 

Teléfono 14-27 ™e*rn,Bas: J CCHlCnfOS " I ñ f á Q O l á 
Telefonemas: j 

mmmmmmm 

( [ a j a Jltt V 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiii 
v S o c i a l e s 3 e é t*.r o s 

C a j a de A K o r r o s 
D o t e s I n f a n t i l e s 

Imposiciones a plazo 
Libretas ordinarias 
Cuentas corrientes 

Rosada de las Almas 
La más renombrada de la cocina aragonesa 

Salones para recepciones, bodas, bautizos, efe. 
Pensión de 9 a 11 pesetas 

San Pablo, 22 Teléf. 142S 

LIBROS DE A R A G Ó N 

A R T E - L I T E R A T U R A 

TEXTOS Y OBRAS DE 

C O N S U L T A PARA T O 

DAS L A S CARRERAS. 

L I B R E R Í A 

V a l e r o G a s e a 

Coso, 31 - Apartado 164 

Teléf. 37-83 - Z A R A G O Z A 

LICORES 
LICOR MONASTERIO 

" de P I E D R A 

¡n A N I S J f e * 

g l a l i e 
5 D 0 L 0 R E S M 
n — • l i P 
< V<".. de 1 ^ 

R.Esteve Da/mases* J?Wr 
CALATAYUD 
HARINAS porCILINDROS 
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Àlabaaado sea Diooo/..., Zufs Mar Feníura. — Monumentos y bellezas 

araéonese/, Santiago Guallar, •— Esmaltes araionese/ (conclusión), Fe-

derico-Blas Torraba vSoríano.-—Solemne inauguración del curso en la 

Academia de; Bellas Arte/ dê  San Luis. — Navidad, /a/io Brandao. — 

Notas diversas, K de C. — NocKebuena, / . San Nicolás Francia. — L a 

Infantería Española, expresión del éenio militar nacional, Çalistenes, 

índice ¿eográfico informativo dê  los pueblo/ dê  Araéoiv. 

Lista de» nuevos socios del Sindicato. — índice de- materias. 

E N L A P A Z C O M O E N L A G U E R R A L O S 

A L M A C E N E S C A T I V I E L A 
D O N A L F O N S O I, N." 10 

z a r a g o z a 

O f r e c e n 

" L O M E J O R P O R S U P R E C I O " 

T E J I D O S D E T O D A S C L A S E S 
ROPA BLANCA C O N F E C C I O N A D A 

S A S T R E R I A 

C O N F E C C I O N E S 
TAPICERÍAS A L F O M B R A S 
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Año X I I I — Nú m. 147 Zaragoza, d i c i embre 1937 

Y E S C A 

Revis ta G r á f i c a de C u l t u r a A r a g o n e s a 

D i r e c c i ó n y A d m i n i s t r a c i ó n : Plaza de Sas, 7, bajo 

S A L U D O A F R A N C O : ¡ A R R I B A E S P A Ñ A ! 

E V O C A C I O N E S O S C E N S E S 

A L A B A A A D S E A D I O O O S . 
E STÁN a punto de sonar las diez de la noche; tan apenas 

atraviesan nuestras calles apresuradamente alguna que 
otra persona; un cierzo helador que viene de la Sierra de 
Gratal, alfombrada de blanco, llega a nuestra ciudad, reclu
yendo entre las faldas de la camilla a los pocos trasnochadores 
que a esas horas tan elevadas de la noche se aprestan a acari
ciar su brasero. Ya no hay ningún portal abierto, ni da tam
poco a la calle el resplandor de ningún balcón con ventanos 
mal cerradas. En cada esquina de la calle y en algunos puntos 
más, hay una artística palomilla de hierro con las iniciales 
enlazadas A. H.—Ayuntamiento de Huesca—, soportando 
una gran farola de cuatro cristales, más ancha por arriba que 
por abajo. En su interior, un depósito de petróleo, alumbra 
mezquinamente ; hay alguna, que hace continuamente guiños 
dudando si apagarse o continuar encendida, como en protesta 
de que el farolero aquel día puso poco cuidado en limpiar y 
recortar debidamente su torcida. 

A la plaza de la Catedral, misteriosa y solitaria, afluyen 
por distintas calles unos individuos envueltos en obscuro ca-
potón y provistos de un chuzo y un farolillo; son los benemé
ritos serenos de la Ciudad; alinéanse militarmente, con su 
cabo a la cabeza, bajo el severo dintel de las Casas Consis
toriales, esperando que el reloj frontero — el más antiguo de 
España—< suelte pesadamente sus diez campanadas sonoras, 
para que a continuación, el jefe en voz alta, cante la hora so
lemnemente, haciendo después lo propio cada uno de sus com
pañeros, por turno de antigüedad. 

Seguidamente se desparraman; cada uno va a su barrio, a 
cumplir su delicado cometido; el reloj de la torre de San Lo
renzo, contesta al de la Catedral; después el chillón diel Ins
tituto, y por último, como de costumbre más perezoso, el in
formal del Mercado, cuando ya los serenos han cantado la 
hora una porción de veces en sus respectivas esquinas, anun

ciando además el estado atmosférico, previa piadosa y vieja 
salutación. 

Puede asegurarse que tan pacientes funcionarios munici
pales son los únicos habitantes que a esas altas horas pulu
lan por la ciudad. Por rara excepción, por la calle de la Pal
ma, baja acompañado de un sereno el conocido médico don 
Luis Juvierre envuelto en su capa deshilacliada; algún nuevo 
ser que acaba de llegar al mundo, reclama urgente sus ser
vicios. 

Por lo demás, no hay tabernas ni cafés abiertos; si por ca
sualidad algún rezagado borrachete marcha a su casa al
borotando, le llama al orden el sereno, suprema autoridad 
nocturna, que es obedecido inmediatamente. La obscuri
dad casi absoluta y desde luego el silencio más absoluto rei
nan en la ciudad, interrumpidos solamente por la voz del 
sereno que el viento lleva repitiendo dé esquina en esquî -
na: ¡ Alabaaado sea Dioos, las once, sereeenooo! 

¿ Qué Ayuntamiento tuvo el indelicado y mal gusto de 
suprimir costumbre tan bella? 

* * * 
Lector, he de participarte que de nuevo han sido acari

ciados nuestros oídos con el canto del sereno, cuya piadosa 
salutación tanto consuela a estas noches guerreras. Segura
mente el eco de su voz, llega sobradamente a las trinche
ras enemigas, a cuyos defensores advertirá que el Huesca 
que tantas veces pretendieron tomar, se halla siempre vigi
lante y que será invencible, en tanto sus habitantes, hasta 
para dar las horas, tengan en sus labios el nombre de Dios. 

Bien haya, pues, el Ayuntamiento que ha tenido el acier
to de resucitar costumbres, tradicionales que jamás debieron 
desaparecer. 

Luis MUR VENTURA 
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Santuario de Nuestra Señora de Cogullada en los alrededores de Zaragoza 

L O S S A N T U A R I O S M A R I A N O S D E A R A G Ó N 

M O N U M E N T O S Y B E L L E Z A S A R A G O N E S E S 

T IENE Aragón ricas joyas, bellezas espléndidas, tesoros y 
monumentos artísticos - incomparables, que debían ser 

visitados y conocidos por todos los hijos de esta tierra pri
vilegiada; viejos y severos monasterios que fueron en 
tiempos pasados escuela de las más altas virtudes y asilo 
donde se refugiaron las medrosas; y pacíficas letras es
pantadas por el fragor de los combates y de las luchas de 
los1 pueblos y: de las razas, hoy ajados y ruinosos más 
qué por la mano destructora del tiempo, por la impiedad y 
abandono de los hombres ; almenados y altivos castillos, entre 
cuyos muros y rojizos torreones que tapizan el jara-
mayo y ía hiedra, canta aún el viento el inspirado roman
ce de heroicas gestas, de tradiciones venerandas, de ley en-. 
das misteriosas y encantadoras, ¡augustas ruinas que pro
claman con su mudo lenguaje la hermosa historia de este 
pueblo sin par !; villas y ciudades de gloriosa historia, en
cuadradas por campos y horizontes bellísimos, ennoblecidas 
y adornadas por monumentos y joyas arquitectónicas de 
todas las épocas del arte y de todos los estilos, que conser
van el sello y la estela luminosa die empresas; legendarias, 
de bienhechoras instituciones, de gloriosas conquistas, de su
cesos extraordinarios que proclaman nuestra grandeza; mag
níficas catedrales y venerandos templos donde el arte florece 
con exuberante y bellísima vegetación; paisajes encantadores, 
con'contrastes sugestivos e impresionantes, la montaña y el 
llano, el desierto y el oasis, sierras bravas y abruptas vestidas 
con todas las galas de la naturaleza; estepas y llanuras que el 
bochorno abrasa y huertas fértilísimas que las flores y 
frutos de los más variados climas perfuman. . ; 

Entre estos monumentos y bellezas de nuestra región, 
yo creo, que de los más interesantes y dignos de ser visi
tados y conocidos por todo ¡aragonés creyente, son los 
santuarios consagrados a la Santísima Virgen. 

Aragón, tierra predilecta de la Virgen 

No hay ninguna región en España y me atrevo a decir 
qué en el mundo, que tenga como Aragón, santuarios de
dicados a la Madre de Dios tan numerosos, tan bellos, tan 
poéticos, tan pintorescos y que recuerden beneficios y fa
vores celestiales más singulares. 

Desde el día felicísimo' en que viniendo en carne mor
tal a Zaragoza, tomó posesión de nuestra tierra, la Virgen 

ha multiplicado sus favores, sus milagrosas apariciones y 
las manifestaciones de su amor a Aragón, dejando en 
todas sus comarcas y pueblos como prenda visible de esa 
predilección, sagradas imágenes, para Jas . cuales el pue
blo agradecido y fervoroso levantó magníficos santua
rios, donde se la venera y da culto^ bajo las advocaciones y 
títulos más poéticos y expresivos. 

Blasco de Lanuza en su Historia eclesiástica de Ara
gón dice : "Es verdad que la Virgen Nuestra Señora ha 
patrocinado el reino de Aragón y héchole innumerables 
misericordias, aventajándole entre todos los de la Cristian
dad, con sus visitas y apariciones, de que son buenos 
testigos la de Nuestra Señora del Pilar al Apóstol San-
tigo, fuente y principio de las demás. El templo del 
Pilar, el primer santuario del mundo, es el origen y el 
principio' de todos, y por él, por ese privilegio extraordi
nario y único no dispensado a ningún otro pueblo, es su
perior, idice el mismo Lanuza, el reino de Aragón, a mu
chas provincias del mundo, en excelencia de santuarios, 
en sucesos milagrosos y raros privilegios del cielo. 

Estos. Santuarios de la Virgen se ven en todas partes> 
en la cumbre de altivas montañas, coronando las crestas 
de las sierras escarpadas, en el fondo- de los risueños va
lles, en la umbría misteriosa de los bosques, en las orillas 
de los ríos, a lo largO' de los caminos, en el seno de las hu
mildes aldeas, en el centro de populosas ciudades. 

En esos Santuarios, con los ex-votos, joyas y ornamen
tos donados por la devoción y la gratitud de los fíeles, hay 
riquezas artísticas muy apreciables. En su recinto alien
ta y palpita con el amor y la fe del pueblo creyente, la 
memoria y el recuerdo de santas tradiciones, de jornadas 
gloriosas, de favores sobrenaturales, y los ojos y el ánimo se 
recrean dulcemente en la contemplación, de las sagradas imá
genes de la Virgen que presiden esos santuarios, levan
tados para palacios de su majestad y grandeza. 

Imágenes milagrosas y aparecidas 

Esas imágenes son todas venerandas, porque todas es
tán consagradas por la devoción y las oraciones de mu
chas generaciones y por muchos hechos prodigiosos que 
Dios obró por su intercesión. 

El origen de muchas de estas Santas imágenes es mila-
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3, MHWIi 
Imagen de Nuestra Señora de la Peña que se venera en Calatoyud 

groso, y la historia de estas apariciones es sugestiva y en
cantadora. Alguna es descubierta en las ríen tes márgenes 
del Gállego, por una humilde mujer, atraída por los me
lodiosos trinos de un pájaro, como Nuestra Señora de Co
gullada. Otras aparecen con aparato bélico sobre los 
muros amenazados de las ciudades, como la Virgen del 
Portillo, o para salvar a los soldados de la fe, como la 
del Castillo de Alagan; otras huyen de los pueblos des
honrados por graves pecados y aparecen en otros lugares, 
como la de Rodanas en Epila, que huyó de Francia, y la de 
Magallón que huye de este pueblo para poner su trono en 
los montes de Leciñena; otras son descubiertas prodigio
samente por los labradores en los surcos trazados por las 
yuntas, como la del Cid en la Iglesuela, la de Pelarda en 
Olalla y la del Campo en Villafranca; otras remontan mi
lagrosamente el curso de los ríos, comió la de la Ola en 
Pinseque o flotan sobre el mar, para guiar a puerto seguro 
a los navegantes, como la del Mar en Encinacorba, ô  sal
var a príncipes y caballeros de graves peligros, como la 
de Veruela; muchas aparecen nimbadas por luces celestiales 
y festejadas por músicas' y cantos angélicos a pastores, a 
humildes' mujeres, a sencillos labradores, sobre diversas 
plantas y árboles, sobre una ginestra como la de Lagunas, 
en Cariñena: sobre una aliaga, como la de este nombre en 
Cortes de Aragoni; sobre un. sauce, como la del Salz, en 
Zuera; sobre una zarza, como la de la Fuente, en Peñarro-
ya, y la de ese nombre en Aliaga; sobre un olivo, como la 
del Olivar, en Estercuel; sobre una sabina, como la de este 
nombre en Farlete. De este modo prodigioso, la Virgen iba 
descubriendo a los cristianos después de la reconquista de 
sus comarcas y pueblos, aquellas imágenes que la piedad 
cristiana ocultó para impedir su destrucción y profanación, 
en los días angustiosos de las invasiones y guerras sarra
cenas. 

El materialismo naturalista de nuestra época y los que 
por ironía se llamaron, espíritus fuertes, se burlan, necia
mente de estas bellas historias, que no pueden comprender 

ni saben gustar su dulzura; el ciego no sabe de colores, ni 
el sordo de armonías. 

Una hipercrítica fría, seca, demoledora, tal vez relegue 
estas apariciones a la categoría de piadosas leyendas, y 
hasta afirme que son creación de la ignorancia y del fana
tismo. 

Muchas de estas apariciones milagrosas han sido atesti
guadas por, documentos auténticos y por historiadores y es
critores ilustres. Todas están afirmadas por una tradición 
constante que visiblemente se mamfiesta en los santuarios 
erigidos, en las fiestas, en el culto permanente, en la devo
ción fervorosa; y si por el fruto se conoce el árbol, estas 
bellas narraciones, leyendas o historias han sido fuente de 
consuelos, de esperanzas, de santas alegrías, de emocio
nes inefables y confortadoras, inspiración de virtudes, de 
actos de piedad, de regeneración espiritual, de. santos senti
mientos, y luz celestial que ha disipado las sombras y tris
tezas de la vida y perfumado con flores de divina fragan
cia este desolado desierto de la tierra. 

Extraordinario número de Santuarios marianos 
en Aragón 

El número de estos Santuarios aragoneses es extraordi
nario. ¿Quién no ha, oído y no recuerda su nombre? Ade
más de los ya citados, están el de la Sagrada, en Monzal-
barba; de Zaragoza la Vieja, en Burgo de Ebro; del Pue
yo, en Belchite; del Aguila, en Paniza; de Monserrate, én 
Fórnoles; d'e la Peña, en el Moncayo; de las dos Aguas, 
en Nonaspe; de Misericordia, en Borja; de Sancho Abarca, 
en Tauste; de la Oliva, en Ejea de los Caballeros; die Mon-
lora, en Luna; de la Langosta, en Alpeñés; de la Sierra, 
en Herrera; de los Pueyos, en Alcañiz; de Arcos, en A l -
balate del Arzobispo; del Pueyo', en Villamayor; del Carras
cal, en Plenas; del Castellar, en Torres de Berrellén; de la 

Santuario de Nuestra Señora del Pueyo en Barbastro 
(Copia de un grabado antiguo) 
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Fachada de Nuestra Señora de Veruela 

Silla, en Fanf ría; del Puy, en Mallén; del Cantal, en Olie-
te; del Castillo, en Fuendejalón; del Rosario, en Villarreal 
del Campo; del Castillo, en Montalbán; de Matamala y de 
Bonastre, en Quinto; de la Carrasca, en Blancas; de Ca
banas, en La Almúnia; de Salas y Cillas, en Huesca; de la 
Peña, en Calatayud; del .Tremedal, en Orihuela; del Pue
yo, en Barbastro; de la Veg-a, en Alcalá de la Selva ; de Si-
gena, en su Monasterio'; de la Peña, en Graus y muchos más 
que no menciono, por no hacer la lista interminable, que en 
todas las comarcas de nuestra bendita tierra brillan como 
los faros dlonde se ha concentrado toda la fe y toda la pie
dad de nuestro pueblo, y son como las torres y atalayas 
desde las cuales la Virgen, que es la flor de los campos y 
el lirio de los valles, florida como la vid y bella como la ro
sa, guarda los frutos de la tierra y mantiene con la fe y la 
paz de los hogares la prosperidad de los pueblos. \ 

Influencia bienhechora de esos Santuarios 

Esos Santuarios marianos, han ejercido, durante siglos, 
en la vida religiosa y social ide nuestros pueblos, una in
fluencia eficacísima; y saludable. Son el exponente y el sím
bolo de la más alta espiritualidad y foco que ha irradiado 
la luz de Ja -fe sobre nuestros pueblos, avivando el senti
miento religioso; y con frecuencia, el amor a su Virgen 
que grabó con caracteres indelebles la madre con el calor 
de sus caricias, ha sido la tabla salvadora para muchos en 
el triste naufragio- de sus creencias, el anillo que aun man
tiene unida su inteligencia a la vieja religión de sus padres 
y la última centella en la noche de la fe agonizante. A esos 
Santuarios acuden los pueblos en piadosas y poéticas ro
merías en los días floridos dte mayo, por caminos y sendas 
que se deslizan entre los campos llenos de mieses ondulan
tes y doradas, entre las viñas pomposas y los montes verdes 
y olorosos, bajo el cielo luciente y alegre, en mañanas en
cantadoras festejadas por el canto de los pájaros, por los 
gorjeos de la alondra que desgrana sobre su nido el rosa
rio de sus trinos melodiosos y dulces. 

A esos Santuarios acuden en rogativas de penitencia, 
cuando la desgracia extiende sobre sus casas y sobre sus 
tierras sus negras grandes alas, en los idías tristes de cala
midades públicas, de pestes, de duelos, de miserias, de tor
mentas, de guerra. En esos Santuarios, que son el hogar 
y la casa solariegcL de cada comarca, se juntan los pueblos 
para celebrar Jas fiestas más solemnes y emotivas y se re

nuevan afectos y amistades, estableciéndose entre ellos lina 
verdadera hermandad. A su sombra y por su benéfico in
flujo nacieron instituciones benéficas y sociales, de mutua
lidad y cooperatismo, y la vida entera de los pueblos, sus 
tristezas y sus alegrías, sus duelos y sus esperanzas, sus 
fiestas y regocijos, en el santuario de la Virgen, al pie de 
su Imagen, han tenido su expresión más conmovedora, hon
da y elocuente. El nombre de la Virgen va unido a todos 
los sucesos de su historia y su recuerdo dura siempre y 
triunfa de la indiferencia, de la ausencia, del egoísmo, y 
lejos de la tierra nativa, hacia el santuario de la Virgen que 
arrulló su infancia y donde asistió a fiestas y romerías in
olvidables, se vuelve con deseo nostálgico el corazón y vue
la el alma del ausente. Entre las ruinas de la impiedad y 'de 
la indiferencia religiosa florece el amor a su Virgen y su 
devoción flota sobre el mar tormentoso de las pasiones, en 
el cual tantos sentimientos y afanes nobles y santos naufra
garon. De esos Santuarios brota un vierto de Pentecostés, 
de espiritualidad que regenera, levanta y ennoblece la vida 
de los labradores encorvados sobre la tierra en un trabajo 
constante y penoso, y derrama algunas gotas de poesía en 
el fondo gris de su existencia. La desaparición de esos San
tuarios, la cesación del culto y de las fiestas de la Virgen 
sería un g-olpe rudo y fuerte para la religiosidad y regene
ración cristiana de nuestra región. 

Barbarie impía 

Hoy — y es triste decirlo —• muchos de estos Santuarios 
de la Virgen, ungidos por las lágrimas y santificados por 
los sentimientos más nobles y las plegarias más fervorosas 
de muchas generaciones; muchos de estos Santuarios maria
nos, ornamento1 el más preciado de nuestra tierra, que resis
tieron durante siglos la tormenta de muchas guerras y tras
tornos, han sido profanados, saqueados, incendiados por la 
barbarie marxista. Todos los Santuarios de la zona arago
nesa invadida por los rojos han sufrido el ultraje die su 
furor impío. El marxismo- materialista, grosero, salvaje, sa
crilego, que es la síntesis y la concreción de todo lo más bajo 
y bestial de la naturaleza humana, no ha respetado nada, ni 
esostemplos y santuarios de la Virgen, donde no sólo 
alienta la religón, sino florece el arte, y perfuma la poesía, 
y santifica el dolor, y palpita con pulsaciones las más fuer
tes y profundas el corazón de los pueblos. 

Yo no quiero creer, me resisto a creer que hayan sido 
hijos dte nuestra tierra los que hayan cometido estos des
manes, pisoteando los raási puros sentimientos, los recuer
dos más bellos. Por honor de nuestra tierra siempre noble, 
hidalga, cristiana y generosa, quiero creer que ha sido gen
te extraña la que ha cometido esas profanaciones horrendas 
y deshonrosas, verdaderos crímenes contra la Religión, el 
Arte, la Patria y la humanidad. 

Empresa renovadora 

En la nueva España que amanece entre esplendores y 
arreboles de gloria, hemos de buscar el aliento-, el impulso 
creador y fecundo, la fuerza imperialista, la restauración 

Abside de la ermita de Nuestra Stñora de Foces 
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y la grandeza en una revalorización de los valores espi
rituales, en un resurgimiento de la fe cristiana, nô  rutinaria 
y fría, sino hecha luz de nuestros caminos, criterio de nues
tras acciones, sangre, savia y alma de nuestra, vida, y en la 
raíz siempre vigorosa y fecunda de la tradición, del viejo 
espíritu y estilo español. Moralizar, españolizar, si se me 
permite la palabra, ennoblecer, levantar la vida de los pue
blos rurales, de los campesinos, es la obra más necesaria y 
urgente para la grandeza de la nueva España. Entre los 
medios más eficaces para esta empresa regeneradora de 
nuestros labradores, está esa influencia bienhechora de la 
devoción a la Virgen que en esos Santuarios, bajo' advo
caciones radiantes, de poesía y encanto, se veneran. Por 
esto, será de urgente necesidad restaurar los Santuarios 
maltratados por la barbarie roja, avivar y fomentar el culto, 
las. fiestas, las romerías, la. devoción tradicionales, despertar 
el amor de esas piadosas costumbres y de esas poéticas y 
santas tradiciones; para esto es conveniiente conocer esos 
Santuarios, la historia de las sagradas imágenes de la Vir
gen que en ellos se veneran, sus milagros y favores, el culto 
y las fiestas que en su honor se celebran, con sus típicos de-
taUes. Ya antiguos autores, Blancas, Uztarroz, Blasco de 

Lanuza, Francisco Andrés, Vargas Machuca, Espés y, so
bre todos, el P. Alberto Fací, escribieron sobre la histo
ria de estas imágenes y Santuarios marianos. 

Escritores más recientes han escrito breves historias y 
monografías de algún Santuario determinado. 

Hoy, creo que es interesante y conveniente divulgar el 
conocimienito de estos Santuarios, su origen piadoso y bello, 
sus fiestas, los milagros obrados por la Virgen, para animar 
a la restauración de los Santuarios destruidos o saqueados; 
para fomentar la devoción y la piedad, manantiarcaudaloso 
de elevación moral, de consuelo, de sentimientos regenera
dores y escuela de formación espiritualista; para renovar las 
tradiciones y costumbres sanas y fuertes de nuestro pueblo. 

La revista ARAGÓN, cuyas páginas siempre están abier
tas a toda iniciativa y empresa favorable al bienes
tar y resurgiimento material y espiritual de nuestra re
gión, recoge con amor esta iniciativa, y en ella, con el 
favor de Dios, en sucesivos números publicaré la historia 
de los principales Santuarios marianos de Aragón. 

SANTIAGO GUALLAR. 

E S M A L T E S A R A G O N E S E S 
( C O N C L U S I Ó N ) 

I V 

Esmaltes pintados: Taller de Zaragoza 

Lo característico en este grupo de esmaltes son los por-
tapaces y las cruces. 

A) Portapaces: Tres, salidos seguramente del mismo 
taller, llevan grabado el león y el punzón con las letras CES 
en el marco. Son los de las iglesias parroquial de Belchite, 
Santa Cruz y el Portillo de Zaragoza. En los tres la téc
nica, el dibujo y el colorido es semejante; parecen dibu
jados a pluma y luego iluminados a la acuarela, los fondos 
son blancos y el cielo azul claro, las carnaciones rojizas 
modeladas con gris, y en los paños predominan el amarillo, 
el violeta y el pardo. El que saliesen de un mismo taller 
no quiere decir que. de la misma mano, pues es imposible 
confundir la elegancia d'el de Santa Cruz con la mayor 
tosquedad de los otros. El marco, en los. tres, es de plata. 

El de la iglesia del Portillo de Zaragoza representa la 
crucifixión: sirve de fondo a la escena un paisaje árido 
y montañoso por donde trepa una Jerusalén asaz extraña; 
en primer término se alza la cruz con Cristo, ya muerto, 
pendiente de ella; a su pie se abraza llorosa la Magdalena, 
a su diestra María entorna los ojos y parece reconcentrar 
todo su dolor dentro de sí; San Juan al otro lado alza su 
mirada suplicante hacia Jesús; hay en este grupo una honda 
y recatada emoción de que carece el de Santa Cruz; qui 
zás lo más bello sea la dulce imagen del Redentor. Como 
detalle curioso se puede hacer notar que mientras la es
cena del Calvario se desarrolla en un llano, Jerusalén se 
alza en lo alto y en las laderas de un monte. 

El de Santa Cruz de Zaragoza representa a San Jeróni
mo haciendó penitencia y es, como ya hemos dicho, el más 
bello y perfecto de los tres. El paisaje se compone de primer 
término y fondo; éste lo forman unas colinas y un gran 
edificio (¿un monasterio?), aquél está compuesto por ro
cas, hierbas y un grande y estupendo árbol contra el que 
se apoya el sombrero del Santo; San Jerónimo, en el cen
tro, de gran tamaño, arrodillado ante una calavera, pare
ce golpearse con una piedra el pecho, del que brota sangre, 
pero ni ésta parece correr ni que el brazo pueda moverse, 
más bien aparenta complacerse en mostrar al espectador 
la piedra ensangrentada; la cabeza, muy bella, se envuelve 
en un gesto duro y no sabría decirse lo que en aquel mo
mento piensa; esta figura está incomparablemente mejor 
dibujada y estudiada que las del Calvario del Portillo, pero 
como compensación tiene mucha menos vida que aquéllas. 

El de Belchite representa la Piedad y tampoco -alcanza 
la finura y transparencia de esmalte del anterior. Lleva la 
marca del orfebre Jerónimo de la Mata. Los tres portapaces 
son de la segunda mitad del siglo xvi . 

Mas aún se conservan distribuidos por iglesias y colec
ciones, unos con marco de plata dorada y otros de cobre 
dorado. 

En la colección Lázaro, de Madrid, hay otros dos porta-
paces al parecer obra aragonesa y según Juaristi caracte
rísticas de la técnica zaragozana y que a mi juicio pueden 
tenerse como lazo de unión entre ésta y la de los de Daroca. 
Son mucho más bastos e imperfectos que los antes descritos, 
el color más denso y pesado, el dibujo más grueso y burdo 
prescinde de los detalles totalmente ; la expresión, si es que 
la tienen, más que ingenua es bobalicona. Uno representa 
el Nacimiento, el otro la Virgen con el Niño'; ambos recuer
dan pinturas primitivas hispano-flamencas. Deben ser con
temporáneos de los otros tres. En la misma colección Lázaro 
hay otro portapaz más, que el catálogo designa como es
malte de Limoges, pero me parece muy difícil que saliese 
de aquellos talleres; en cambio tiene relación con los dos 
últimamente mencionados, siendo semejante a ellos en va
rios aspectos, pero me parece más inferior aún; algunas de 
las figuras tocan los linderos de lo grotesco'. Representa la 
Adoración de los Magos. 

El célebre pintor Jerónimo Cósida pintó para San Pa
blo de Zaragoza dos portapaces esmaltados. 

B) Cruces: Salieron tambiénude los talleres zaragozanos 
en la segunda mitad del siglo xv i gran número de cruces 
procesionales llevando en las extremidades de cada uno de 
sus brazos medallones de esmalte pintado dispuestos de 
idéntica manera que los translúcidos en las del siglo xv. 
Quizá la más antigua de este ciclo y al mismo tiempo la 
mejor es la que se conserva en la iglesia parroquial de El 
Burgo de Ebro. Si no fuesen bastante sus esmaltes para 
darla a conocer como obra aragonesa lo afirmaría el pun
zón de Zaragoza que lleva, lo que hace imposible discutir su 
autenticidad. Es la cruz una verdadera filigrana y modelo de 
elegancia, de la que participan los esmaltes verdaderamente 
preciosos. Corresponden al estilo del San Jerónimo de la 
iglesia de Santa. Cruz de Zaragoza, pero todavía lo superan 
éstos en calidad en algunos aspectos, tal el de la mayor ex
presividad y soltura de las figuras. Lleva cuatro medallones 
en cada una de sus caras, colocados en el extremo de cada 
uno de sus brazos y otros dos más, en el centro; los de su 
anverso representan los cuatro evangelistas, los de los cabos, 
y el Descendimiento el de enmedio, éste sobre todo es mag
nífico : un fondo sencillo y claro, al pie de la Cruz (que no 
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se ve entera y contra la cual se apoya una escalera) estg, 
tendido el cuerpo de Jesús, San Juan de rodillas lo incor
pora y apoya sobre sí la Divina Cabeza, a la que dirige una 
mirada cariñosa y melancólica; María, sollozando va a 
caer en ademán rapidísimo sobre el cadáver de su Hijo, y 
la Magdalena, inclinándose hacia delante con los ojos empa
pados de llanto, contiene con sus brazos el triste impulso de 
la Madre; es una escena llena de ternura y delicadeza, a. las 
•que se unen bello dibujo y suave colorido; está, además, des-
arollada la composición con perfecta armonía dentro del es
trecho marco circular del medallón. Los restantes medallo
nes están también resueltos con singular elegancia y son 
todos ellos semejantes a miniaturas o pequeños cuadritos con 
sus fondos perfectamente estudiados y detallados. Nos será 
imposible encontrar ya esmaltes aragoneses, ni en Zaragoza, 
ni en los talleres darocenses, de tan extremada finura como 
estos de El Burgo de Ebro, tan acabados y perfectos en to
dos sus aspectos de técnica, colorido y dibujo; siendo, para 
mi gusto, esta cruz y especialmente la plaquita del Descen
dimiento lo más bello y emocionante que produjo el arte 
del esmalte pintado en Aragón. 

Otra cruz, en la parroquial de Crivillén (Teruel), lleva 
también medallones de esmalte pintado dispuestos como los 
de la anterior, aunque inferiores en calidad a aquéllos. Lleva 
asimismo el punzón de Zaragoza y debe ser posterior en 
pocos años a la de El Burgo. 

Otra semejante, en San Pablo de Zaragoza, fué hecha 
por el orfebre (ya citado) Jerónimo de la Mata y cuyos me
dallones de esmalte pintó Miguel de Reus en 1561. 

V 

Esmaltes pintados: taller de Daroca 

Se ha discutido mucho sobre la localización de los talle
res del esmalte pintado en el Bajo Aragón y se les ha asig
nado generalmente Daroca basándose en que de allí procede 
el retablo del Museo Arqueológico de Madrid; lugar que 
acepto no sólo por la dicha razón sino porque en ningún 
sitio mejor que en Daroca podían tener asiento estos talle
res, dado el antiguo arraigo que la ofebfería y la esmaltería 
tenían en la historia de la ciudad, de cuyos obradores salie
ron obras importantes. Si en la época gótica siguió en im
portancia a Zaragoza, justo es que en el Renacimiento la 
siguiese también, pues ambas contaban con idéntica tradi
ción. No creo que haya noticias de ningún otro sitio a donde 
se puedan atribuir. Las obras salidas de estos talleres se re
ducen a placas grandes (con éscenas de la Pasión general
mente) formando retablos.. 

Su caliidad es muy inferior a la de los de Zaragoza. Mu
cho menos finos y de colores bastos, según Juaristi "de ba
rreño o cerámica popular". Estos colores son: azul fuerte 
para el cielo, ocre rojizo para los edificios dlel fondo, las car
naciones blancas con escasas veladuras de color; verde,, azul 
y un violáceo rojizo para los ropajes, el oro se usa poco y 
cuando se emplea se hace sin oportunidad. En cuanto al di
bujo es muy deficiente: también: los personajes son de gran 
tamaño, ocupando casi toda la placa y van perfilados con 
gruesos trazos negros, que se repiten en los paños para dar 
la sensación dé los pliegues, carecen de relieve, no llevan 
los cabellos con dibujo de peinado sino que son una mancha 
de color únifórme ; lo mismo sucede con las manos y no hay 
en ellos paisaje ni detalles. La impresión que poducen en 
conjunto es la dé copias malas de los esmaltes lemosines lla
mados de Monvaerni, pero con ún colorido de más limitados 
tonos y un sentido muy inferior de la composición. Algunos 
de los colores sucios y algo desagradables empleados en Da-
roca se hallan también en el lemosino Couly Ñoailles (1540) 
pero con mucho mejor dibujo en éste. Muy posiblemente 
fué un obrero del taller de dicho esmaltista el que introdujo 
en Aragón esta técnica. 

Característico es el retablito esmaltado que perteneció a 
D. Manuel Ballesteros, de Madrid. Está compuesto por vein
ticuatro placas con escenas de la Pasión, montadas en un 
marco de madera con columnillas intermedias de labor muy 
basta y pesada. Las placas representan de fequierda a dere
cha y de abajo a arriba: Jesús y las Santas Mujeres,.la en
trada en Jerusalén, Cristo arrojandb a los mercaderes del 
Templo, la Santa Cena, el Lavatorio, la Oración del huerto, 

el Prendimiento, Judas y los sacerdotes, juzgando a Jesús, la 
Flagelación, las injurias, Jesús despojado de sus vestidos, la 
coronación de espinas, Ecce-Homo, Pilatos lavándose las ma
nos, la Cruz a cuestas, el Calvario, la Piedad, el Santo En
tierro, bajada de Jesús a los Infiernos, Resurrección, Noli 
me tangere, Jesús aparece a su Madre, la Ascensión; esta 
última está colocada en lo alto del retablito, dándole así la 
forma de los grandes retablos de la época. El conjunto es ani
mado, por el gran número de figurillas que intervienen en las 
escenas (unas 150) y la impresión de movimiento que está 
bastante bien lograda. Las placas más bellas, a mi juicio, son 
las del "Noli me tangere", Ascensión y la Piedad, especial
mente estas dos últimas. Dicha "Piedad" recuerda mucho 
la más conocida obra de "Monvaerni", conservada en el 
Museo Cluny de París. 

' En el Museo Arqueológico de Madrid hay otro de estos 
polípticos (nombre a mi parecer impropio) procedente de la 
iglesia de Santo Domingo de Silos de Daroca, y que es el 
que indujo a pensar en la procedencia darocense de los es
maltes. Entre todas lás obras que conozco de estos talleres, es 
la más bella y perfecta: el dibujo es más elegante y fino que 
en las demás, no lo afean los trazos negros excesivamente 
gruesos, tiene más variedad de matices en el colorido y algo 
de claroscuro; las figuras se mueven con mayor dignidad, 
sin brusquedades, y produce grato efecto a la vista; las esce
nas están menos recargadas de figuras que en el anteriormen
te descrito. Lo forman doce placas grandes y siete pequeñas. 
Las grandes representan: la Cena, la Oración en el huerto, 
el Prendimiento, juicio de Jesús, Flagelación, Coronación de 
espinas, Ecce-Homo, la Verónica, Descendimiento, Resurrec
ción, Entierro, Calvario; las pequeñas: un Santo, una San
ta y los cuatro Evangelistas. Ya he dicho que todas las pla
cas son bellas, pero especialmente lo son la Resurrección, 
Descendimiento, Calvario, el evangelista San Juan y la Ce
na. Hay en estos cuadritos emoción, belleza y armonía. Veo 
patente en esta obra la influencia de la pintura italiana a tra
vés de los pintores valencianos (se recuerda viendo los es
maltes a Juan de Juanes). He aquí, pues, un nuevo dato a 
favor, de la localización en Daroca. 

Los señores de Buil poseen (en Cas tejón de Monegros, 
Huesca) otro pequeño retablo, copia en muchos aspectos del 
que acabamos de reseñar. La disposición de las placas es 
casi la misma y el número de ellas idéntico (salvo la no exis
tencia en este de Castejón de las siete pequeñas). Las esce
nas que están representadas iguales en un todo o casi total
mente en ambos retablos son: la Cena, la Oración en el huer
to, Cristo ante Pilatos, Ecce-Homo, Flagelación, Calvario y 
entierro; mas difieren el Prendimiento y la Resurrección; la 
Coronaión de espinas se ve sustituida por ¿"Jesús despojado 
de sus vestiduras"?; el Cristo camino del Calvario con la 
Verónica, se ve aquí sustituido por una de las "caídas", Je
sús golpeado ferozmente por sus verdugos ha caí do al suelo 
y se alza hacia ellos su rostro dolorido, recuerda vagamente 
el "Pasmo de Sicilia" de Rafael.; especialmente interesante 
es el cambio del cuadrito del Descendimiento por una Piedad 
muy semejante a la del Políptico del señor Ballesteros (antes 
citado) y más aún que aquélla a la de Monvaerni, de París. 
Es esta placa lazo de unión muy importante entre estos tres 
retablitos, si ya no lo fuese de por sí la técnica de todos. En 
este de Castejón de Monegros vuelve a resentirse más el di
bujo, aumentan los trazos gruesos y el esmalte se torna más 
basto y sucio. Sus más interesantes y mejores placas me pare
cen la "caída", la Piedad y el Calvario. . 

En la sala capitular de la Catedral de Segorbe se expone 
otra serie de dieciséis placaŝ  esmaltadas, de estilo y técnica 
semejantes en todo a las que llevamos descritas como proce
dentes de Daroca. 

Esta fabricación debió ser muy abundante a fines del si
glo xv i y posiblemente durante parte del xvn. Son estas pla
cas bastante comunes y se conservan especialmente por las 
comarcas de Daroca y Calatayud. Se parecen estos esmaltes, 
más que los de Zaragoza, a los pintados en Limoges, por lo 
que, algunos anticuarios, según el testimonio de Berteaux, 
los han negociado como tales, pero de todas formas, una vez 
estudiados los aspectos de ambos, son bien diferentes y de
terminados, ya que, como contraste, los de Daroca muéstran-
se muy influenciados por la composición y el dibujo "a la 
italiana". 
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