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Si importante es la música en la vida particular de cualquier 
persona, importante también es para la comunidad, ya no sólo 
por la interiorización de la sensibilidad que la música emana, 
sino por la herencia que nos deja y que debemos dejar ya sea 
por transmisión oral o en cualquier soporte (partituras, graba-
ciones sonoras, videograbaciones, etc.).

En la comarca de la Ribera Baja del Ebro, encontramos música, 
danzas y cantos tradicionales lo suficientemente reconocibles
como para considerarlas nuestras, pero no de una manera ex-
clusiva, estas músicas o danzas las podemos encontrar en otras 
zonas ya que la música tradicional de transmisión oral no es de 
nadie, sino que es de todos.

LOS DANCES

El dance es un conjunto de música y baile con diálogos de pastores, moros (o tur-
cos) y cristianos, pugnas entre el bien y el mal (ángel y diablo), recitado de roman-
ces, dichos, mudanzas de palos, de espadas, danzas de arcos y cintas. En la ribera 
del Ebro hay buena cantidad de dances muy relacionados entre sí, tanto que en 
algunos sólo varía el nombre del santo a quien se le ofrece. Habitualmente se com-
ponen del dance propiamente dicho (en algunos lugares lo llaman “dichos”), que 
es la representación teatral; los bailes, ya sean “paloteaos/palotiaus”, de espadas, de 
cintas, etc., y los dichos de los danzantes, auténtica representación del ingenio po-
pular, improvisadas coplas donde igual se alaba al santo/a patrón/a como se critican 
las acciones municipales o se representa la crónica social del año.

Dance de Cinco Olivas

Pocas noticias tenemos del dance de Cinco Olivas. Antonio Beltrán, en su trabajo 
El dance aragonés, nos cuenta que está dedicado a San Blas pero nota que está 

CARLOS ESCUDERO MORENO

La música tradicional
en la Ribera Baja del Ebro5



Ribera Baja del Ebro292

copiado de alguno de otro lugar. Por una versión incompleta del año 1910 debida 
a Feliciano Oliván, sabemos que es una pastorada con dichos, lucha de moros y 
cristianos y mudanzas.

Dance de Escatrón

El antiguo Dance a Santa Águeda constaba de dos partes. En la primera intervenían 
20 hombres con sombrero de cintas y textos y bailes como en otras localidades. 
En la segunda, la única conservada en la actualidad, el llamado Baile de la Cinta 
se interpreta por 8 chicas con faldas de diferentes colores: oro, amarillo, morado, 
negro, rosa, blanco, azul y rojo, con la chica que sujeta el palo llamada (sin sentido 
peyorativo) Pendón y también Mayorala y Rabadana, se van trenzando y destrenzando 
las cintas de su color, y recitando los versos de alabanza a la patrona. La música es 
la llamada “jota de la corona” interpretada por la rondalla. Se celebra en las fiestas 
los días 4, 5 y 6 de febrero.

Dance de Gelsa

Arcadio de Larrea Palacín incluye el Dance de Gelsa entre los olvidados, anotando 
brevemente: Antiguamente se representaba dance el día Santa Bárbara. Parece ser que 
dejó de hacerse sobre los años veinte del siglo XX y sólo se recuerda por los más 
ancianos que era de palos.

Dance de La Zaida

Arcadio de Larrea catalogó también el Dance de San Roque de La Zaida entre los 
olvidados.

Dance de Pina 

En la actualidad se interpreta el Dance de San Blas, el 3 de Febrero. Los paloteaos 
se acompañan con gaita de boto y son pasacalles (El señor San Blas) y mudanzas (El 
pajarillo, Al bordón de la campillas, A la margen de un costado, El viejo, El Tirano Amor, 
La Cardelina).

El día de la fiesta después de la misa, se inicia una procesión hasta las puertas 
del Ayuntamiento donde los danzantes y demás personajes (ángel, diablo, ra-
badán, mayoral, capitán turco, capitán cristiano) representan el dance y reci-
tan los dichos, después continúa el recorrido hasta llegar al lugar donde estaba 
situada la ermita, en el casco urbano, en el barrio del santo. Se sigue bailando 
hasta que se deposita al santo en su hornacina, se recitan estrofas al estilo de 
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las siguientes: “Glorioso San Blas, obispo de 
Sebaste, de mal de garganta nos libre y nos 

guarde”, y los niños replicaban: “Glorioso 
San Blas, obispo de Sebaste yo me comería 
magras con tomate”.

Se tienen noticias de un Dance de San Juan, 
que tenía lugar el 24 de Junio. Acompañaban 
al santo y a su cofradía una cuadrilla de danzan-
tes compuesta de seis moros y seis cristianos, 
con mayoral y rabadán, gaita y tamboril. Se in-
terpretaban las tonadillas Batalla y El degollau y 
la mudanza Matutes de Pina. 

Dance de Quinto 

El primer indicio escrito que tenemos de este dance es la referencia dada en un 
documento en 1697 en el que, con motivo de la inauguración de la ampliación de 
la Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora (“Piquete”) e inauguración del órgano, 
se dice que actuaron los danzantes. Ángel Mingote da la siguiente información 
remitida por Arcadio Larrea y Palacín:

 “El Dance es desde tiempo remoto, parte principalísima de los 
festejos. Se desarrolla la fiesta por este orden: la víspera, o día de 
Santiago por la tarde, se decía la Introducción, con la intervención 
del Mayoral, Rabadán, Ángel y Diablo; el día veintiséis después de 
Misa, la Guirnalda, con Mayoral y dos Rabadanes; el mismo día, 
por la tarde, la Soldadesca, con turcos y cristianos; y al día siguiente 
por la tarde, la Mojiganga. Ese era el día en que por la mañana se 
echaban las Mudanzas.” 

En esta publicación se incluyen los textos del dance.

En los años 50, el Dance desapareció por aquello de la modernización de las 
costumbres y de las nuevas actividades de ocio. En 1985 dentro de un ambiente 
generalizado de recuperación de dances y músicas folklóricas aragonesas distintas 
de la jota - ésta tenía tanto predicamento que anulaba todas esas “otras músicas” 
tradicionales aragonesas - un grupo de jóvenes animados por Manola Pallás y 
Carlos Escudero y ayudados por Juliana Galán y Lucía Pérez recuperaron el dance 
según el guión marcado por Arcadio de Larrea.

Se completaron los 5 cuadros con los colores verde, azul, rojo, amarillo y morado. 
La música se interpretó con 2 dulzainas y tamboril, todos los dances son inter-
pretados con palos. A la salida de la peana con la patrona, en el mismo atrio de la 

Gaitera de Pina Jaime Fanlo, antiguo 
gaitero de Pina
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iglesia, los danzantes rinden las Cortesías y tal como lo relata 
Arcadio de Larrea sin quitar la cara de la Patrona van pasando 

por el centro de la fila, de atrás adelante y hacen una genu-
flexión a la llamada de los dulzaineros. Cuando han pasado 

todos los danzantes, comienza la procesión y los danzantes 
guiados por el Mayoral que porta el palo rematado por un 
gran ramo de flores, y colocados delante de la peana van 

danzando al son de El Cerecero, la única pieza que se inter-
preta en la procesión. Después de la misa de los Cofrades, 
también en los porches de la iglesia se bailan las mudanzas 
La Cardelina, las Aves, El jilguerillo, El pajarillo, Las quejas y 

El Viejo.

En el año 1996, ante el cansancio de varios años y al no 
haber habido renovación en los danzantes éste se dejó de 
interpretar. En la primavera de 2001 surgió un nuevo 
grupo de Danzantes y Gaiteros para sacar una vez más el 
dance a la calle incorporándose a partir de ese año mu-

jeres al Grupo de Danzantes y Gaiteros, desapareciendo 
así la discriminación por razón del sexo de otras épocas. 

Se recuperan las representaciones y los dichos, en el 2001 La Guirnalda y en 2002 
Introducción al dance de Santa Ana.

Dance de Sástago

Al igual que en anteriores localidades Arcadio de Larrea, incluye el dance de San 
Roque en Sástago entre los olvidados, y también escribió que ”para Santa Águeda 
las mujeres bailaban el Baile de Cintas al estilo de Escatrón”.

Dance de Velilla 

La primera noticia que tenemos de este dance es la que hace referencia a la orden 
de Carlos III, en 1777, prohibiendo el dance dentro de los recintos religiosos. Más 
allá de esto, este dance consta de un baile de palos, otro de espadas y finalmente 
el de “las pulgaretas”. Se representa en las fiestas de San Nicolás de Bari, patrón de 
la localidad, los días 6, 7 y 8 de diciembre. Se interpretan mudanzas de palos (El 
viejo, Las avecillas, La campana Nicolasa y La gitana), mudanzas de espadas (Dos meses 
justos, Con sus broquiles y La hojita del pino), de pulgaretas (Los frailes de San Francisco), 
de pasacalles (Por la callejita). Se conservan cuatro dichos que son del S. XIX, si bien 
se dice que son copiados de otros más antiguos. Son La Guirnalda, De turcos y Cris-
tianos, El Gran Sultán, De Moros y cristianos.

Antiguo danzante 
de Quinto

Página derecha:
Escatrón. Rondalla y jotera
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Componen este dance 16 danzantes y 4 volantes. La mitad de los primeros viste 
indumentaria mora y la otra mitad cristiana. Los volantes llevan enaguas y fajín y 
todos ellos con banderola y cascabeles en las piernas. Termina con una despedida 
a San Nicolás que es una composición poética de 70 versos alabando al santo y 
agradeciéndole las fiestas y los favores recibidos.

LA JOTA

El componente de la jota aragonesa: Rondalla - Canto - Baile, tuvo su proceso de conjuga-
ción, siendo su primer elemento el baile, acoplándose cantadores y tocadores. Fue al inicio de 
1920 cuando van apareciendo distintos estilos, como son, además del ya existente de Zara-
goza, los de Alcañiz, Albalate, Andorra y Calanda. Cada uno de ellos presenta características, 
matices y formas diferentes entre sí. Más adelante, ya en nuestros días, es cuando surgen las 
recreaciones y coreografías que cada bailador, profesor o director de grupo crea sobre pasos 
o movimientos de jota.

Escatrón: Rondalla El Cachirulo

La noticia que tenemos de la existencia de la rondalla y grupo de jota, data del año 1949. 
En 1960 se crea la peña El Cachirulo, y en ella Pedro Oros como creador y mantenedor 
aúna en ella al grupo de baile y rondalla con su actual nombre. El actual grupo interpreta 
el Baile de la Cinta que se comenta en el apartado de Dances.

Gelsa: Grupo de Jota Julia Celsa

Fue formado en el año 1979. Alrededor de 20 parejas de baile y 10 voces componen el grupo 
donde han salido grandes voces, como Mª Carmen Salinas y Pablo Castillón “El León de Gelsa”. 
Hubo en tiempos una copla muy particular, llamada La Fritada, que se ha perdido por ser tachada 
de irreverente y nadie la ha querido interpretar.

La Zaida: Grupo Folclórico La Zaida

Surgido en el año 1981 a raíz de la unión de la rondalla Santa Bárbara con los com-
ponentes de un cuadro de jota, creando secciones infantiles y juveniles que suman 
alrededor de 50 componentes dirigidos por Francisco Pérez Monreal, para el baile 
y Vicente Calahorra para la rondalla.

Pina: Grupo de Jota Miramón

Más de 40 años lleva Pilar Artigas Gabasa enseñando a bailar la jota en Pina. 
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Por su maestría han pasado todos los niños/as de la localidad; con el grupo de 
jota, sus actuaciones se han multiplicado tanto en Pina como en otros lugares 
de la geografía española incluso en el extranjero, sabida es su participación en 
los Festivales folclóricos de los Pirineos en Olorón (Francia). Destacados com-
ponentes son y han sido: José Giménez Riquelme, Gregorio Belled, Antonio 
Carranza, Jesús Blasco Maza, Benito Gracia y los hermanos José y Domingo 
Beltrán Agonillas.

Quinto 

El grupo de jota tuvo su irigen en las navidades de 1977, en un festival escolar y 
propiciado por el maestro Emilio Coscoyuela. Así, en enero de 1978, se apuntaron 
126 alumnos desde 6 a 18 años y más. Se formó un buen grupo de tocadores con 
Paco Bes, los hermanos Aznar, Germán y Antonio, Manuel Escudero, Vicente Jaso, 
etc., junto con Teresa Bes como cantadora, ganadora de varios concursos nacio-
nales. Actuaron como profesoras de baile, Pilarín Subías, Teresa Usón, Mª Pilar 
Lomero y Manola Pallás. 

Sástago: Grupo de Jota Sástago

Nace en el año 1961, aprovechando la rondalla dirigida por Luis Sariñena, 
y llegó a contar con 20 rondallistas, 10 parejas de baile y un grupo de can-

Escatrón. Joteros
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tadores. En 1980 Milagros Royo la reorganizó, dedicándose Mª José Cubero 
Rico a la enseñanza del baile, Antonio Beltrán a la rondalla y Pablo Castillón 
“El León de Gelsa” al canto. Angel Mingote comenta en su cancionero coplas 
bellas y castizas de los hermanos Barceló como la que sigue: “Para mayor sen-
timiento, pasa el Ebro por tu puerta, y no me das de beber, teniendo el agua 
tan cerca”.

CANTOS TRADICIONALES

Pina 

Los cantos devocionales de Pina, con origen en los siglos XVII y XVIII y conserva-
dos por tradición oral, se han editado interpretados por el coro parroquial dirigido 
por Mabel Royo Gracia. Se han publicado Salve del agua, Gozos de San Gregorio, Gozos 
de San Blas, Padre nuestro y Ave María de San Blas, Ave María Rosario de la Aurora, Santa 
Águeda, Salve y Dolores de la Virgen.

Quinto

La necesidad de manifestar la religiosidad popular a través de la música hace que 
los cantos de iglesia hayan sido siempre numerosos y sentidos. En Quinto existe 
una Aurora para domingos ordinarios y otra diferente para algunas solemnidades, 
así como cantos concretos para fechas especiales como el Ave María cantado el 15 
de Agosto y el Villancico especial para el 6 de Enero. Destacan por su interés los 
Gozos a la Virgen de Bonastre y los Gozos a la Virgen Santísima de Matamala, protectora 
de todo género de enfermedades y endemoniados, a las que se les hacen romería el 
lunes y martes de Pascua de Resurrección, respectivamente. También son interesan-
tes los cantos de hogueras y los de romerías.

Sástago

Son famosos en Sástago los toques de campanas. En su campanario hay tres cam-
panas de distinto tamaño, un campano y un cimbalillo. El campanero, que era 
el encargado de hacer uso de ellas y tenerlas en perfecto estado, tenía un toque 
diferente para cada ocasión: para misa se tocaba el cimbalico, se hacían tres avisos 
en los cuartos. Para boda y misa mayor tocaban dos campanas. El viernes de 
Cuaresma se tocaba el cimbalico para recordar la obligación de ayunar. En las 
fiestas tocaba la campana grande y la pequeña. En el caso de incendio la campa-
na grande tocaba un repique muy rápido. Para mortajo (niño muerto) sonaban 
la campana pequeña y grande. En los entierros, según la condición del muerto, 
tocaban unas campanas u otras y de distinta forma: en los entierros de tercera 
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tocaba una campana que estaba rota 
a la que llamaban testarro y una pe-
queña. En los de segunda tocaba 
una campana grande (que llamaban 
campana Valero) y una pequeña. En 
los entierros de primera tocaban a 
medio bando (volteando). Y en los 
entierros de primera superior to-
caban a medio bando y otra cam-
pana pequeña. Actualmente ya no 
existe campanero pero la torre de 
la iglesia ha dado paso a las nuevas 
tecnologías: mediante un sistema 
automático y programado las cam-
panas pueden voltear ellas solas con 
tan solo pulsar un botón, ya no hay 
necesidad de subir hasta lo alto del 
campanario.

Angel Mingote nos relata que el Ro-
mance Moro de Sástago es una de las melodías más bellas que él haya recogido. 
Acompañado de golpes (acordes) de guitarras y guitarros. En Sástago se cantó 
hasta el año 1931, y antes de la ronda los cantadores marcaban con brochazos 
las casas de las mozas donde debían cantarlo. Mingote lo recogió de Marcelino 
Gracia y otros habitantes de Sástago así como la aurora El despierto con diferentes 
letras para aplicarlas en diferentes fechas -domingos antes de Navidad, Virgen de 
Montler, etc.-.

La festividad de la Virgen de Montler se celebra en Sástago el día 25 de abril. Existe 
un Himno a la Virgen de Montler que aún se canta en esta fiesta.

Velilla 

En la madrugada del día 6 de diciembre los velillanos salen a recorrer las calles, cantando el tradi-
cional Despierto de San Nicolás que anuncia el inicio de las fiestas en su honor.

ASOCIACIONES Y ENTIDADES MUSICALES

Aparte de las asociaciones musicales - que detallaremos más adelante -, hay que 
destacar unas agrupaciones que existen en todas las localidades y que nunca vienen 
registradas, son los coros parroquiales, auténticos vehículos de tradición oral, que 
como hemos visto en la grabación de los Cantos devocionales de la Villa de Pina, son 
los que han conservado este rico patrimonio de música religiosa.

Jotera de Escatrón
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Escatrón

La Orquesta Laudística Municipal 
de Escatrón, es una agrupación ron-
dallística que ejerce como escuela 
de música, ofreciendo enseñanza 
de lenguaje musical, guitarra, ban-
durria y laúd.

Gelsa

El grupo Coral de Gelsa, creado 
de forma oficial en 1990, tiene 42 
socios-intérpretes que siguen la ba-
tuta de Raquel Camino Salvo, di-
rectora desde diciembre de 1997. 

Anteriores a ella fueron también directores de esta coral, Alfonso Crespo director 
en los comienzos, allá por 1988, y Luis Usón, que se hizo cargo en 1991 al poco 
de haberse consolidado de forma oficial y de haber ingresado en la Federación 
Aragonesa de Coros.

La banda de música Agrupación Musical Gelsa, que comienza cuando, bajo la 
tutela de Blas Usón, un reducido grupo de aficionados decidieron formar escuela 
y agrupación con excelentes resultados. Actualmente, bajo la tutela de Luis Usón, 
aproximadamente 30 instrumentistas deleitan habitualmente en conciertos, proce-
siones, pasacalles y charangas.

Pina 

El Coro de Pina de Ebro se creó en el seno de la Escuela Municipal de Música, 
por iniciativa del profesor Andrés Ibiricu, adoptando el nombre de la localidad. 
Ha realizado numerosos conciertos en diversos certámenes y festivales, así como 
en colaboración con la Diputación General de Aragón y la Federación Aragonesa 
de Coros. Ha participado desinteresadamente en conciertos benéficos en favor de 
Somalia, Bosnia y Ruanda, y con este mismo espíritu grabó el disco Da Pacem Do-
mine. En la actualidad sus 35 componentes abordan con ilusión nuevos proyectos 
musicales. Desde 1996 el coro es dirigido por Isabel Solano.

La Banda de Música se crea a finales del S. XIX, por Nazario Mesones. A comienzos 
del S. XX realiza servicios de plaza (procesiones, actos oficiales, “tocar en la farola” 
–actualmente el quiosco-). Restituida después de la guerra entre los años 1942-47 
por Cándido Blasco, se volvió a recomponer en 1960 por D. Desiderio, Juan Cuen, 
Antonio Carranza y Cándido Blasco, que la dirigió hasta el año 1972. En 1986 y 

La banda de música de Gelsa en las fiestas de Alborge
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paralela a la creación de la Escuela de Música, Francisco Badía la forma y dirige 
hasta el año 1994. Entre los años 1994-99 la dirige Carlos Escudero, y desde ese 
año hasta la actualidad Valeriano Romero.

La Escuela de Música de esta localidad, creada en el año 1986, ofrece la enseñanza 
de lenguaje musical, general para todas las materias, así como piano, guitarra, vio-
lín y la de los instrumentos que conforman la banda. En la actualidad cuenta con 
60 alumnos.

Quinto

La primera noticia qe tenemos de la Banda de Música – incluso con foto- es de 
1927. En 1935 la dirige Julián Bayod Perez. En la actualidad se mantiene con 14 
componentes, y las incorporaciones de la Escuela de Música. 

También hay una Escuela de Música que enseña lenguaje musical, canto coral, así 
como piano, guitarra y los instrumentos que conforman la banda.

Sástago

La Banda de Música se crea en 1935 por su director Enrique Sos Busto. En la ac-
tualidad la dirige Alfredo Baudés.

Vellilla 

La Escuela de Música Tradicional, recientemente creada, ofrece enseñanza de dul-
zaina y tamboril.
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Anexos 369

Ley 13/2002, de 10 de junio, de las Cortes de Aragón, 
de creación de la Comarca de la Ribera Baja del Ebro.

INSTITUTO ARAGONÉS DE ESTADÍSTICA

La comarca en cifras2

Superficie: 989,90 km2

Población (1/1/02) : 9.418 habitantes
Capital: Quinto

Número de municipios: 10
Número de entidades de población: 10

Municipios de la comarca:

Alborge
Alforque
Cinco Olivas

Escatrón
Gelsa
Pina de Ebro

Quinto
Sástago
Velilla de Ebro

La Zaida
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Población de los municipios y de sus entidades de población 
Ribera Baja del Ebro. 1 de enero de 2002

UNIDAD: NÚMERO DE HABITANTES

 Municipio Entidad Población
 Alborge  139
  Alborge 139
 Alforque  83
  Alforque 83
 Cinco Olivas  127
  Cinco Olivas 127
 Escatrón  1.213
  Escatrón 1.213
 Gelsa  1.236
  Gelsa 1.236
 Pina de Ebro  2.312
  Pina de Ebro 2.312
 Quinto  2.108
  Quinto 2.108
 Sástago  1.373
  Sástago 1.373
 Velilla de Ebro  241
  Velilla de Ebro 241
 Zaida (La)  586
  Zaida (La) 586

Fuente: IAEST con datos del Nomenclator del año 2002 (INE)

1. Población. Cifras oficiales de población, superficie y densidad 
de población municipal. Ribera Baja del Ebro. 1 de enero de 2002

  Población Superficie Densidad
  (nº habitantes) (km2) (hab./km2)
 Total Comarca 9.418 989,9 9,51
 Alborge 139 4,8 28,96

 Alforque 83 10,6 7,83
 Cinco Olivas 127 2,3 55,22

 Escatrón 1.213 94,6 12,82
 Gelsa 1.236 72,0 17,17

 Pina de Ebro 2.312 309,2 7,48
 Quinto 2.108 118,3 17,82

 Sástago 1.373 301,0 4,56
 Velilla de Ebro 241 59,8 4,03
 Zaida (La) 586 17,3 33,87

Fuente:IAEST con datos del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2002
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Estructura de la Población por grupos de edad y sexo 
Ribera Baja del Ebro. 1 de noviembre de 2001

 Años cumplidos Total Varones Mujeres
 Total 9.211 4.601 4.610
 00-04 260 113 147

 05-09 380 191 189
 10-14 364 185 179

 15-19 470 240 230
 20-24 567 271 296

 25-29 574 313 261
 30-34 650 346 304

 35-39 717 379 338
 40-44 671 353 318
 45-49 620 333 287
 50-54 512 275 237

 55-59 474 240 234
 60-64 484 241 243

 65-69 684 347 347
 70-74 618 307 311

 75-79 578 227 351
 80-84 352 159 193
 85-89 145 56 89
 90 y más 81 25 56

Censo de Población a 1-11-2001

UNIDAD: NÚMERO DE HABITANTES

Estructura de la Población por grupos de edad y sexo 
Ribera Baja del Ebro. 1 de noviembre de 2001
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Indicadores de estructura demográfica. Ribera Baja del Ebro 
Censo de población 2001

 Composición por edad Ribera Baja del Ebro Aragón
 Porcentajes de población según grupos de edad  
 % de población de 0 a 19 años 16,00 17,83
 % de población de 20 a 64 años 57,20 60,69
 % de población de 65 y más años 26,79 21,48
 Grados de juventud  
 % de población menor de 15 10,90 12,61
 % de población menor de 25 22,16 24,75
 % de población menor de 35 35,45 40,27
 % de población menor de 45 50,52 55,46

 Edad media de la población 45,71 42,88
   
 Índice de envejecimiento 167,44 120,48
   
 Índice de sobreenvejecimiento 9,16 11,08
   
 Tasa global de dependencia 60,50 51,73
   
 Composición por sexo  
 Tasa de masculinidad 99,80 97,70
 Índice de maternidad 12,78 17,06
 Índice de potencialidad 91,30 101,83

Fuente: Elaboración IAEST a partir de los datos del Censo de Población y Viviendas 2001

Porcentaje de Población según grupos de edad 
Ribera Baja del Ebro. Censos 2001
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Evolución de la población por municipios. Ribera Baja del Ebro 
Años 1900 a 2001

  Año
 Municipio 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1991 2001
 Total Comarca 15.281 15.974 15.787 15.120 14.156 14.894 14.642 12.594 10.817 10.104 9.211
 Alborge 464 432 374 306 306 267 203 157 130 123 135

 Alforque 387 450 415 374 369 301 253 153 96 91 82
 Cinco Olivas 570 555 482 400 388 349 286 194 178 157 132

 Escatrón 2.374 2.281 2.140 2.068 2.076 3.156 3.668 2.413 1.521 1.366 1.111
 Gelsa 2.096 2.297 2.285 2.172 2.303 2.022 1.725 1.610 1.474 1.366 1.220

 Pina de Ebro 2.409 2.473 2.549 2.434 2.092 2.309 2.270 2.360 2.168 2.188 2.233
 Quinto 2.521 2.743 2.818 2.751 2.154 2.443 2.572 2.535 2.367 2.196 2.064

 Sástago 2.987 3.087 3.059 3.047 2.865 2.658 2.444 1.991 1.803 1.674 1.389
 Velilla de Ebro 1.027 1.171 1.095 990 983 793 652 482 341 290 261
 Zaida (La) 446 485 570 578 620 596 569 699 739 653 584

Fuente: IAEST a partir de los datos del Censo de población y viviendas (INE)

UNIDAD: NÚMERO DE HABITANTES

Evolución de la población. Ribera Baja del Ebro. Años 1900-2001
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Población residente de nacionalidad extranjera 
Ribera Baja del Ebro. 1 de noviembre de 2001

Población residente de nacionalidad extranjera 
Ribera Baja del Ebro. 1 de noviembre de 2001

 Años cumplidos Ambos sexos Varones Mujeres
 Total general 151 89 62
 0-4 8 5 3

 5-9 5 0 5
 10-14 4 2 2

 15-19 9 8 1
 20-24 24 13 11

 25-29 27 15 12
 30-34 18 12 6

 35-39 17 13 4
 40-44 18 12 6
 45-49 7 4 3
 50-54 2 2 0

 55-59 3 0 3
 60-64 2 0 2

 65-69 3 1 2
 70-74 3 1 2

 75-79 0 0 0
 80-84 0 0 0
 85-89 0 0 0
 90 y más 1 1 0

Fuente: IAEST con datos del Censo de Población 2001 (INE)

UNIDAD: NÚMERO DE HABITANTES
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Población residente de nacionalidad extranjera por país 
de nacionalidad. Ribera Baja del Ebro. 1 de noviembre de 2001

(MÁXIMA REPRESENTACIÓN)

Población extranjera residente por país de nacionalidad (%)
Ribera Baja del Ebro. Año 2001

 Composición por edad % población % población
 Marruecos 27,15% 27,15%
 República Dominicana 17,22% 44,37%
 Senegal 7,95% 52,32%
 Rumanía 7,28% 59,60%
 Colombia 6,62% 66,23%
 Bulgaria 5,30% 71,52%
 Polonia 3,97% 75,50%
 Resto nacionalidades 24,50% 100,00%
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Evolución del Movimiento Natural de la Población 
Ribera Baja del Ebro. Años 1991 a 2001

Evolución del Movimiento Natural de la Población 
Ribera Baja del Ebro. Años 1991-2001

  Defunciones Nacimientos Matrimonios Crecimiento
     vegetativo
 1991 118 67 49 -51
 1992 122 79 32 -43

 1993 140 69 50 -71
 1994 137 76 28 -61

 1995 119 69 37 -50
 1996 122 101 30 -21

 1997 129 57 37 -72
 1998 140 49 26 -91

 1999 131 56 22 -75
 2000 100 52 29 -48
 2001 102 56 40 -46

NOTA: El crecimiento vegetativo es la diferencia entre nacimientos y defunciones de cada año
Fuente: IAEST
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Centros de enseñanza. Ribera Baja del Ebro. Curso 2001-2002
Enseñanzas de Régimen General

  Total Públicos Privados Participación
     en Aragón (%)
 Total 6 5 1 1,08%

Fuente: IAEST con datos del Departamento de Educación y Ciencia

UNIDAD: NÚMERO DE CENTROS

Centros de enseñanza por nivel que imparten 
Ribera Baja del Ebro. Curso 2001-2002

Enseñanzas de Régimen General

  Total Públicos Privados Privados no Participación
     concertados Aragón (%)
 Educación infantil 5 4 0 1 1,29%
 Educación Primaria 5 4 1 0 1,36%
 Enseñanza Secundaria      

 Obligatoria (ESO) 2 1 1 0 0,92%
 Bachillerato LOGSE 0 0 0 0 0,00%

 COU 0 0 0 0 0,00%
 Formación profesional 0 0 0 0 0,00%
 Ciclos Formativos    

 grado medio 0 0 0 0 0,00%
 Ciclos Formativos    

 grado superior 0 0 0 0 0,00%

 Garantía social (1) 0 0 0 0 0,00%
 Educación Especial (2) 0 0 0 0 0,00%

Cada centro puede impartir uno o varios niveles de enseñanza, por este motivo el número de centros es siempre 
menor o igual que los centros por nivel de enseñanza que imparten
(1) Incluye Garantía Social Iniciación Profesional y Garantía Social Educación Especial
(2) Incluye centros específicos de Educación Especial y centros ordinarios con aulas de Educación Especial
Fuente: IAEST con datos del Departamento de Educación y Ciencia

UNIDAD: NÚMERO DE CENTROS
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Profesores por nivel de enseñanza que imparten 
Ribera Baja del Ebro. Curso 2001-2002

Enseñanzas de Régimen General

  Total Públicos Privados Participación
     en Aragón (%)
 Total 85 64 21 0,56%
 E. Infantil (exclusivamente) 12 10 2 0,68%
 E. Primaria (exclusivamente) 31 24 7 0,74%
 E. Infantil y E. Primaria 17 17 0 1,61%
 ESO (exclusivamente) 25 13 12 0,92%
 Bachillerato (exclusivamente) 0 0 0 0,00%
 Estudios Profesionales    

 (exclusivamente) 0 0 0 0,00%
 ESO, Bachillerato y    

 E. Profesionales 0 0 0 0,00%
 Primaria y Secundaria    

 y Garantía Social 0 0 0 0,00%
 Educación Especial 0 0 0 0,00%

Fuente: IAEST con datos del Departamento de Educación y Ciencia

UNIDAD: NÚMERO DE PROFESORES

Alumnado por nivel de estudios. Ribera Baja del Ebro. Curso 2001-2002
Enseñanzas de Régimen General

  Total Públicos Privados Privados no Participación
    Concertados concertados en Aragón (%)
 Total Alumnado 792 542 210 40 0,46%
 Educación Infantil 172 132 0 40 0,58%
 Enseñanza Primaria  423 312 111 0 0,68%
 Enseñanza Secundaria     

 Obligatoria (ESO) 197 98 99 0 0,41%

 Bachillerato LOGSE 0 0 0 0 0,00%
 COU 0 0 0 0 0,00%
 Formación Profesional 0 0 0 0 0,00%
 Ciclos Formativos    

 grado medio 0 0 0 0 0,00%
 Ciclos Formativos     

 grado superior 0 0 0 0 0,00%
 Garantía Social (1) 0 0 0 0 0,00%
 Educación Especial (2) 0 0 0 0 0,00%

(1) Incluye Garantía Social Iniciación Profesional y Garantía Social Educación Especial
(2) Incluye centros específicos de Educación Especial y centros ordinarios con aulas de Educación Especial
Fuente: IAEST con datos del Departamento de Educación y Ciencia

UNIDAD: NÚMERO DE PROFESORES
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Evolución del alumnado matriculado. Ribera Baja del Ebro 
Curso 2001-2002

Enseñanzas de Régimen General

 Curso
  1997-1998 1998-1999 1999-2000 2000-2001 2001-2002
 Total 932 938 939 854 792
 Educación Infantil 219 208 213 195 172
 Educación Primaria 485 476 471 440 423
 Educación Secundaria 228 254 255 219 197

 Estudios Profesionales 0 0 0 0 0
 Educación Especial 0 0 0 0 0

NOTA:  La E. Secundaria comprende ESO y Bachillerato 
Los Estudios Profesionales comprenden FP, Ciclos Formativos y Garantía Social

Fuente: IAEST con datos del Departamento de Educación y Ciencia

UNIDAD: NÚMERO DE ALUMNOS

Evolución del alumnado en Ribera Baja del Ebro 
Cursos 1997-1998, 2001-2002

Oferta de alojamientos turísticos Ribera Baja del Ebro. Año 2000

  Ribera Baja Participación
  Ebro sobre Aragón %
 Alojamientos Hoteleros (nº habitaciones) 42 0,25
 Hoteles 0 0,00
 Hoteles Apartamento 0 0,00
 Hostales 0 0,71
 Pensiones 29 0,71
 Otros (Fondas, Casas de huéspedes) 13 0,00
 Otros Alojamientos (nº plazas) 0 0,00
 Apartamentos 0 0,00
 Campings y zonas de acampada 0 0,00
 Viviendas Turismo Rural 0 0,00

Fuente: Guía de Servicios Turísticos de Aragón. Gobierno de Aragón
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Matrículas en el Impuesto de actividades económicas. Año 2000
Según domicilio tributario y tipo de actividad

 Actividad Ribera Baja del Ebro Participación
  nº de matrículas sobre Aragón %
 Total 1.043 0,78
 Agricultura (1) y pesca (A, B) 173 2,40
 Industria (C, D) 116 1,00
 Extracción de productos energéticos (CA) 0 0,00
 Extracción de otros productos excepto  
 productos energéticos (CB) 13 5,46
 Industria de alimentación, bebida y tabaco (DA) 20 1,08
 Industria textil, confección, cuero y calzado (DB, DC) 9 0,60
 Industria de la madera y el corcho (DD) 3 0,40
 Industria del papel; edición, artes gráficas  
 y reproducción de soportes grabados (DE) 1 0,13
 Refino de petróleo y tratamiento  
 de combustibles nucleares (DF) 0 0,00
 Industria química y otros productos minerales  
 no energéticos (DG, DI) 17 2,28
 Metalurgia y fabricación de productos metálicos,  
 construcción de maquinaria (DJ, DK) 26 0,78
 Industria de material y equipo eléctrico,  
 electrónico y óptico (DL) 6 0,90
 Fabricación de material transporte (DM) 1 0,36
 Industria de la transformación del caucho  
 y materias plásticas. Industrias diversas (DN, DH) 20 1,39
 Energía (E) (Producción y distribución 10 2,92
 de energía eléctrica, gas y agua) 10 2,92
 Construcción (F) 173 1,12
 Servicios 571 0,58
 Comercio y reparación de vehículos (G) 285 0,66
 Hostelería (H) 82 0,66
 Transporte, almacenamiento y comunicaciones (I) 46 0,51
 Intermedicación financiera (J) 21 0,63
 Actividades inmobiliarias y de alquiler;  
 servicios empresariales (K) 62 0,34
 Educación (M) 3 0,13
 Actividades sanitarias y veterinarias,  
 servicios sociales (N) 13 0,34
 Administración pública, defensa   
 y seguridad social obligatoria (L) 0 0,00
 Personal doméstico (P) 0 0,00
 Otras actividades sociales y de servicios prestados  
 a la comunidad; servicios personales  
 Organismos extraterritoriales 59 0,91

Nota: (1) El Impuesto de Actividades Económicas no recoge las actividades agrarias (sólo la ganaderia independien-
te) ni aquéllas efectuadas por las Administraciones Públicas. (Real Decreto Ley 1175/1990)
Fuente: Padrón del Impuesto sobre Actividades Económicas. Agencia tributaria
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Renta bruta disponible
Ribera Baja del Ebro. Año 1995

Fuente: Elaboración IAEST según los datos del Documento de trabajo del IAEST nº1: Un modelo para la estima-
ción de la renta comarcal
Aplicación a las comarcas aragonesas. Antonio Aznar y Mª Teresa Aparicio. Diciembre 2000

  Renta bruta disponible Renta bruta disponible
   por persona
  Total miles Participación Total Posición respecto
  de Euros en Aragón % Euros media Aragón=100
 Ribera Baja
 del Ebro 82.138 0,8 8.217,04 94,5
 Aragón 10.485.858 100 8.697,17 100



Ribera Baja del Ebro382

 Cotas de altitud  Porcentaje sobre
   el total de la comarca
 Total  100
 De 0 a 400 metros  98
 De 401 a 600 metros  2
 De 601 a 800 metros  0
 De 801 a 1.000 metros  0
 De 1.001 a 1.200 metros  0
 Más de 1.200 metros  0

Altimetría. Ribera Baja del Ebro
Porcentaje de la superficie comarcal por cotas de altitud

Elaboración IAEST

Aprovechamiento de la tierra. Ribera Baja del Ebro. Año 1999

  Superficie Porcentaje de
  en hectáreas partic. en Aragón %
 Superficie total de la comarca 98.990 2,07
 Superficie total de las explotaciones agrarias 84.630 2,04
 Superficie Agrícola Utilizada 64.052 2,60
  Tierras labradas 54.824 3,19
   Tierras labradas secano 43.419 3,22
   Tierras labradas regadío 11.405 3,07
  Tierras para pastos permanentes 9.228 1,24
   Tierras para pastos permanentes secano 9.190 1,25
   Tierras para pastos permanentes regadío 38 0,67
 Otras tierras 20.578 1,22

Aprovechamiento de la tierra 
Ribera Baja del Ebro. Año 1999

Aprovechamiento de la tierra 
Aragón. Año 1999
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Espacios protegidos por tipos de protección 
Ribera Baja del Ebro. Año 2002

 Actividad Superficie en Porcentaje particip.
  km2 en Aragón %
 Superficie total de la comarca 989,9 2,1
 Lugares de importancia comunitaria 325,4 3,1
 Zonas de especial protección para las aves 438,0 5,2
 Espacios naturales protegidos 0,0 0,0

Explotaciones agrarias. Ribera Baja del Ebro.  Año 1999

  Total comarca Participación
   en Aragón %
 Tipos de explotaciones (número) 1.532 1,9
 Explotaciones con tierras 1.465 1,9
 Explotaciones sin tierras 67 3,8
 Total superficie por régimen de tenencia (Ha) 84.630 2,0
 En propiedad 52.630 1,8
 En arrendamiento 19.203 2,7
 En aparcería 12.567 5,9
 En otros regímenes de tenencia 111 0,1
 Superficie regable (1) (hectáreas) 11.716 2,9
  Por método de riego:  
   Por aspersión 3.259 1,2
   Localizado (3) 625 2,1
   Por gravedad 7.436 2,8
   Otros métodos 124 4,1
  Según procedencia de las aguas:  
   Aguas subterráneas de pozo o sondeo 216 0,9
   Aguas superficiales 11.115 3,2
   Aguas depuradas 113 5,1
   Aguas desaladas 0 0,0
  Según régimen de gestión del riego:  
   Con concesión integrada en una comunidad  
   de regantes 10.559 3,0 
   Con concesión individual 884 3,0

(1) Superficie regable: Es la suma de la superficie regada en el año censal más la superficie no regada que, durante 
el año de referencia, podría haberlo sido por disponer la explotación de las instalaciones técnicas propias y agua 
suficiente
(2) Superficie regada de la explotación: Es la superficie de todas las parcelas que, durante el año censal, han sido 
efectivamente regadas al menos una vez
(3) Riego localizado: comprende goteo, microaspersión, etc.
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Cultivos, barbechos y retirada. Ribera Baja del Ebro. Año 1999

  Total Cultivo Cultivo
    secano  regadío
 Total superficie cultivada 54.824 43.419 11.405
 Cultivos Herbáceos   
 Total cereales grano 26.331,4 20.626,3 5.705,1
 Trigo blando 834,2 134,3 699,9
 Trigo duro 22.523,7 19.866,0 2.657,7
 Cebada 953,1 464,9 488,3
 Maíz 1.826,8 1,8 1.825,0
 Arroz 1,6 0,0 1,6
 Otros cereales (avena, centeno, sorgo y otros) 192,0 159,3 32,7
 Total leguminosas grano 1.475,6 1.383,8 91,8
 Total tubérculos 0,1 0,0 0,1
 Patata 0,1 0,0 0,1
 Total cultivos industriales 544,5 112,6 431,9
 Algodón 0,0 0,0 0,0
 Girasol 326,2 0,0 326,2
 Cártamo 0,5 0,0 0,5
 Soja 1,7 0,0 1,7
 Colza y Nabina 9,8 0,0 9,8
 Plantas aromáticas, medicinales y especias 0,0 0,0 0,0
 Otros cultivos industriales 206,4 112,6 93,8
 Total cultivos forrajeros 4.360,8 264,6 4.096,2
 Raíces y tubérculos 0,0 0,0 0,0
 Maíz forrajero 1,3 0,0 1,3
 Leguminosas forrajeras 20,8 16,5 4,3
 Otros forrajes verdes anuales 375,9 240,4 135,5
 Alfalfa 3.936,5 7,6 3.928,8
 Forrajes verdes plurianuales 26,4 0,0 26,4
 Total hortalizas excepto patata 82,8 7,7 75,2
 Hortalizas en terreno de labor 31,6 7,7 24,0
 Hortalizas en cultivo hortícola al aire libre y/o abrigo 48,8 0,0 48,8
 Flores y plantas ornamentales en invernadero 2,4 0,0 2,4
 Total flores y plantas ornamentales 1,4 0,0 1,4
 Flores y plantas ornamentales al aire libre y/o abrigo bajo 1,4 0,0 1,4
 Flores y plantas ornamentales en invernadero 0,0 0,0 0,0
 Semillas y plántulas destinadas a la venta 3,4 0,0 3,4
 Otros cultivos herbáceos 14,4 14,4 0,0
 Barbechos 20.987,5 20.987,5 0,0
 Huertos familiares 2,8 0,0 2,8
 Cultivos leñosos 2,3 0,0 2,3
 Total cítricos   

UNIDAD: HECTÁREAS
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Cultivos, barbechos y retirada. Ribera Baja del Ebro. Año 1999

  Total Cultivo Cultivo
    secano  regadío
 Total frutales fruta dulce 370,7 0,0 370,7
 Manzano 25,0 0,0 25,0
 Peral 33,3 0,0 33,3
 Albaricoquero 40,6 0,0 40,6
 Melocotonero 99,0 0,0 99,0
 Cerezo y guindo 105,0 0,0 105,0
 Ciruelo 57,5 0,0 57,5
 Higuera 0,0 0,0 0,0
 Otros 10,3 0,0 10,3
 Total frutales fruto seco 79,1 8,9 70,2
 Almendro 79,1 8,9 70,2
 Otros (avellano, nogal y otros) 0,0 0,0 0,0
 Total olivar 560,6 10,0 550,7
 Olivo (aceituna de mesa) 43,5 0,1 43,4
 Olivo (aceituna de almazara) 517,1 9,9 507,3
 Total viñedo 5,4 2,9 2,5
 Viñedo (uva de mesa) 0,3 0,0 0,3
 Viñedo (uva para vinos con D.O.) 0,0 0,0 0,0
 Viñedo (uva para otros vinos) 5,1 2,9 2,2
 Total viveros 1,3 0,0 1,3
 Otros cultivos permanentes
 (alcaparra, pita, morera, etc.) 0,0 0,0 0,0
 Cultivos leñosos en invernadero 0,0 0,0 0,0
 Retirada de tierras bajo el régimen de ayudas
 de la U.E. 2.393 - -

UNIDAD: HECTÁREAS

Fuente: IAEST, según datos del Censo Agrario 1999 (INE)
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Superficie cultivada. Ribera Baja del Ebro
Año 1999

Superficie cultivada 
en secano

Superficie cultivada 
en regadío

Superficie cultivada 
en secano: herbáceos

Superficie cultivada 
en regadío: herbáceos

Superficie cultivada 
en secano: leñosos

Superficie cultivada 
en regadío: leñosos
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  Cabezas de ganado Porcentaje de participación
  (Censo medio año 2001) en Aragón %
 Ganado porcino  
 Cerdas de cría 400 0,10
 Cerdos de cebo 81.924 2,51
 Ganado bovino  
 Vacas de ordeño 463 2,22
 Vacas madres 925 1,75
 Terneros de cebo 8.230 2,87
 Ganado ovino  
 Ovejas  55.868 2,21
 Ganado caprino  
 Cabras 514 0,93
 Aves  
 Gallinas de puesta 13.600 0,61
 Pollos de cebo 624.000 4,57 

Fuente: IAEST, según datos de Datos Agrarios Básicos (Departamento de Agricultura. Gobierno de Aragón)

Ganado. Ribera Baja del Ebro. Año 2001

Producción final agraria y subvenciones a la explotación 
Ribera Baja del Ebro. Año 2001

  Producción Participación Subvenciones Participación
  final agraria en Aragón a la explotación en Aragón
  (miles de euros)  (miles de euros) 
 Total 40.301 2,1 13.997 3,7
 Subsector agrícola 20.185 2,4 10.695 4,1
 Subsector ganadero 19.981 2,0 2.175 2,4
 Subsector forestal y otros 135 0,2 1.127 3,7

Fuente: IAEST, según datos de Datos Agrarios Básicos (Departamento de Agricultura. Gobierno de Aragón)
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Afiliados en alta a la Seguridad Social. Ribera Baja del Ebro
Régimen general y autónomos 

Por divisiones de actividad económica (CNAE-93)

 División Media Media Media Media Participación
  1999 2000 2001 2002 en Aragón %
 Total 2.313 2.472 2.616 2.592 5,70
 Sin clasificar 2 2 2 2 9,11
 Agricultura, ganadería, caza y actividades de los
 servicios relacionados con las mismas 139 152 159 167 12,64
 Selvicultura, explotación forestal y actividades
 de los servicios relacionados con las mismas 0 0 0 0 0,00
 Pesca, acuicultura y actividades de los servicios
 relacionados con las mismas 0 0 0 0 0,00
 Extracción y aglomeración de antracita, hulla,
 lignito y turba 0 0 0 0 0,00
 Extracción de crudos de petróleo y gas natural;
 actividades de los servicios relacionados con las
 explotaciones petrolíferas y de gas, excepto
 actividades de prospección 0 0 0 0 0,00
 Extracción de minerales de uranio y torio 0 0 0 0 0,00
 Extracción de minerales metálicos 0 0 1 1 22,14
 Extracción de minerales no metálicos ni energéticos 27 31 33 31 30,18
 Industria de productos alimenticios y bebidas 158 159 157 152 13,13
 Industria del tabaco 0 0 0 0 0,00
 Industria textil 4 3 3 3 3,10
 Industria de la confección y de la peletería 166 175 188 187 39,58
 Preparación, curtido y acabado del cuero;
 fabricación de artículos de marroquinería y viaje;
 artículos de guarnicionería talabartería y zapatería 1 1 1 1 0,42
 Industria de la madera y del corcho, excepto
 muebles; cestería y espartería 6 6 7 8 2,30
 Industria del papel 22 29 32 31 14,32
 Edición, artes gráficas y reproducción
 de soportes grabados 0 0 0 0 0,00
 Coquerías, refino de petróleo y tratamiento
 de combustibles nucleares 0 0 0 0 0,00
 Industria química 199 206 232 247 43,21
 Fabricación de productos de caucho
 y materias plásticas 18 17 12 42 11,10
 Fabricación de otros productos minerales
 no metálicos 145 148 161 78 15,94
 Metalurgia 44 53 49 48 19,62
 Fabricación de productos metálicos, excepto
 maquinaria y equipo 31 56 77 104 8,69
 Industria de la construcción de maquinaria
 y equipo mecánico 17 16 11 11 0,87
Fabricación de máquinas de oficina y equipos informáticos 0 0 0 0 
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Afiliados en alta a la Seguridad Social. Ribera Baja del Ebro
Régimen general y autónomos 

Por divisiones de actividad económica (CNAE-93)

 División Media Media Media Media Participación
  1999 2000 2001 2002 en Aragón %
 Fabricación de máquinas de oficina
 y equipos informáticos 0 0 0 0 0,00
 Fabricación de maquinaria y material eléctrico 63 62 57 54 7,05
 Fabricación de material electrónico;
 fabricación de equipo y aparatos de radio,
 televisión y comunicaciones 0 0 0 0 0,00
 Fabricación de equipo e instrumentos
 médico-quirúrgicos, de precisión, óptica y relojería 0 0 1 1 1,84
 Fabricación de vehículos de motor, remolques
 y semirremolques 4 3 2 2 0,11
 Fabricación de otro material de transporte 0 0 0 0 0,00
 Fabricación de muebles;
 otras industrias manufactureras 39 30 14 14 2,08
 Reciclaje 0 0 0 1 7,27

Paro registrado. Ribera Baja del Ebro. Año 2002
Evolución mensual a 31 de diciembre

  Ribera Baja Aragón
  del Ebro 
 Media anual 190 35.147
 Enero 172 36.412
 Febrero 186 36.844
 Marzo 198 37.305
 Abril  206 37.343
 Mayo 182 35.460
 Junio 167 33.062
 Julio  180 31.363
 Agosto 177 31.857
 Septiembre 195 34.405
 Octubre 185 35.776
 Noviembre 205 35.954
 Diciembre 222 35.986

Fuente: IAEST con datos del Instituto Aragonés de Empleo

UNIDAD: NÚMERO DE PERSONAS



Ribera Baja del Ebro390

Paro mensual, % desviación en la comarca
sobre media anual

Paro registrado por sexo y grupos de edad. Ribera Baja del Ebro 
A 31 de diciembre de 2002

  Total Varones Mujeres
 Total 222 67 155
 Menos 20 9 4 5
 20 a 24 28 6 22
 25 a 29 27 8 19
 30 a 34 42 6 36
 35 a 39 37 9 28
 40 a 44 22 2 20
 45 a 49 17 5 12
 50 a 54 21 12 9
 55 a 59 5 3 2
 Más 59 14 12 2

Fuente: IAEST con datos del Instituto Aragonés de Empleo

UNIDAD: NÚMERO DE PERSONAS



Anexos 391

Paro registrado por grupos profesionales. Ribera Baja del Ebro 
A 31 de diciembre de 2002

  Ribera Baja Participación
  del Ebro en Aragón (%)
 Total 222 6,17
 Directivos 1 2,53
 Técnicos y Profesionales Científicos 6 1,45
 Técnicos y Profesionales de Apoyo 9 2,74
 Empleados Administrativos 21 3,91
 Trabajadores de los Servicios 26 3,90
 Trabajadores Agricultura, Ganadería y Pesca 8 24,02
 Trabajadores cualificados Industria 16 4,00
 Operadores de Maquinaria 53 17,00
 Trabajadores no cualificados 82 9,49
 Fuerzas Armadas 0 0,00

Fuente: IAEST con datos del Instituto Aragonés de Empleo

Paro registrado por sexo y grupos de edad. Ribera Baja del Ebro 
A 31 de diciembre de 2002

UNIDAD: NÚMERO DE PERSONAS



Ribera Baja del Ebro392

Paro registrado por nivel de estudios. Ribera Baja del Ebro 
31 de diciembre de 2002

  Ribera Baja Participación
  del Ebro en Aragón (%)
 Total 222 6,17
 Sin Estudios 0 0,00
 Primarios 9 11,76
 Certificado de Escolaridad 63 7,08
 Educación General Básica 98 7,64
 Bachillerato Unificado Polivalente 20 4,10
 Formación Profesional 23 6,47
 Titulado Grado Medio 6 2,47
 Titulado Grado Superior 3 1,15

Fuente: IAEST con datos del Instituto Aragonés de Empleo

UNIDAD: NÚMERO DE PERSONAS

Paro registrado por nivel de estudios. Ribera Baja del Ebro 
31 de diciembre de 2002

  Ribera Baja Participación
  del Ebro en Aragón (%)
 Total 222 6,17
 Agricultura y Ganadería 26 38,46
 Pesca - -
 Industrias Extractivas 90 10,55
 Industria Manufacturera - -

 Electricidad, Gas y Agua - -
 Construcción 20 6,51

 Comercio y Reparaciones 73 3,54
 Hostelería - -
 Transportes y comunicaciones - -
 Intermediación financiera - -
 Inmobiliarias y Alquileres - -
 Admón. Pública, Defensa y S.S. - -
 Educación - -
 Actividad Sanitaria y SS.SS. - -

 Otras actividades sociales - -
 Personal doméstico - -
 Organismos extraterritoriales - -
 Sin empleo anterior 13 4,22

Fuente: IAEST con datos del Instituto Aragonés de Empleo

UNIDAD: NÚMERO DE PERSONAS




