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F R I C C I O N : a n e a l i v i a i n s f a n f a n e a m e n i e l a s m o l e s t i a s 

d e l r e u m a l i s m o . 

F R I C C I Ó N e n e r ^ i c a m e n l e a n t i s e p f i c a p a r a e l e n e r o 

e a b e l l n d o y d e s p u é s d e l a f e i t a d o . 

F R I C C I Ó N i n s D S f t f n i l i l e p a r a d e s p u é s d e p r a c t i c a d o 

c u a i a n i e r d e p o r t e . 

F R I C C I Ó N i d e a l p a r a c o n v a l e c i e n t e s . 

F R I C C I Ó N t o n i f i c a n t e y p r e v e n t i v a e n l o s c a m b i o s 

b r u s c o s d e t e m p e r a t u r a . 

C I C A T R I Z A M T E i d e a l p a r a p e q u e ñ a s Her idas y r a s c u ñ o s . 

• » E i t F v m i E y Des lnfce lan te s i n i g u a l , p a r a d o r m í i e r l o s , sa lones , 
o f i c i n a s , b ib l i o t ecas , etc. 

P r e c i o s a s es tampas de l a V i r g e n d e l P i l a r , íefiffas e n seda n a í u r a l , 
a 1 * 2 5 pesetas. 

MARCA REGI5-' 

C o n c e s i o n a r i o p o r a Z a r a g o z a 

0 < C a t i v i e l a 

PERFUMES DE N|ODA 
[̂ TRACTO JABÓN • polvos • [OCIÓÎ  
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M I N A S Y R E F I N E R I A S D E A Z U F R E E N L I B R O S ( T e r u e l ) 

Á c i d o s ! S u l f ú r i c o , C h o r h f d r i c o , N í t r i c o . S u l f a t o s ó d i c o . 

P r o d u c c i ó n a n u a l d e s u p e r f o s f a t o s 18/20 % : 45 .000 t o n e l a d a s . 

Vista de las Fábricas de ácidos minerales y snperfosfato cálcico en Zaragoza 
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Precies médicos. 
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ta y platino. Arttcn-
ios de l a 
— Virgen del Pilar 
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E n t o d a b u e n a m e s a 
I e n las buenas coc inas l a 
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A disposición de los lectores de la revista ARAGÓN, tiene | 
I el Sindicato en sus oficinas, tapas para encuadernar I [• A 
I Injosamento los ejemplares correspondientes ai afto 1927, = • .rg.gj; • » 
I que serán facilitadas a quienes lo soliciten, previo pago i i 
i de su importe, que se fija en 6 pesetas para los socios I f" 
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H «^heridos a este Sindicato, y 1*50 para los que no lo sean. m W ^ m w m m ^ ^ M ^ ^ m ^ m m i M 1. il ll]|M I „! i _ , , , : 

V I C E N T E B O S C H 

B A D A L O N A 1 ^ ; 

1 C O N S T R U C C I Ó N Y D E C O R A C I Ó N , S . A 

P l a z a de la C o n s t i t u c i ó n , 3. en t io . — Z A R A G O Z A 

N E O L I T A 

X I L O L 1 T A 

A C E R Í T A 

M a t e r i a l a p l i c a b l e a toda c lase de cons t rucc iones . 
P i e d r a a r t i f i c i a l - R e v o c o s - D e c o r a c i ó n 

P i s o s cont inuos de madera recons t i tu ida - Resis tente 
D u r a d e r o - H i g i é n i c o 

F i r m e e s p e c i a l para car re teras y lugares sometidos 
a grandes esfuerzos 

INFORMES, CONDICIONES Y PRESUPUESTOS GRATUITOS 

Delegaciones en: M A D R I D , B A R C E L O N A , V A L E N C I A , S E V I L L A , B I L B A O . 
V i a O . B U R G O S , LEÓN, PALÈNCIA, S A L A M A N C A , LOGROÑO, GIJÓN, 
P A M P L O N A , T U D E L A , L O D O S A . T A F A L L A , SARIÑENA y SÁDABA. 



C a l a d e A h o r r o s y M o n t e d e P i e d a d d e Z a r a g o z a 

t i l i c o E s t a m e c i m l e n t o d e s u c l a se e n l a p r o v i n c i a f u n d a d o e n 1810 

C a p i t a l de los imponentes en 30 d e J u n i o de 1927 

4 1 . 9 7 4 . 3 8 1 ' 3 2 p e s e t a s 

L ib re t a s en c i r c u l a c i ó n en d i c h o d í a 

3 & 6 1 6 

Intereses abonados a ios imponentes en 1926 

u t M w m p e s e t a s 

SE admiten imposiciones de 1 a 20.000 pesetas que devengan d 3 por 100 
de interés anual. Las entregas y los cobros pueden hacerse todos los 

día! laborables de nueve a una y dé cuatro a seis. 
Concede préstamos con garantía de valores públicos e industriales y con 

la de alhajas, muebles, ropas y efectos análogos en condiciones económicas 
ventajosísimas para los prestatarios. 

Como esta Institución es exclusivamente benéfica, no tiene que repartir 
dividendos a los accionistas y por consiguiente todas las ganancias que 
obtiene se destinan a aumentar las garantías que responden del capital de 
los imponentes, que por esta circunstancia alcanza en este Establecimiento 
el máximum de seguridad. 

Para facilitar a los imponentes la colocación de sus ahorros, esta Insti
tución se encarga gratuitamente de lá compra d¿ valores por orden de 
aquéllos. 
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C E C I l l 

P E L M O L I N O 

e 

i 

A © E l C á R M E M , I f ' 

A n t i é u a C A S A 
CISA IDIIMBA EH 1828 

k l i a C A M V 

s m m m EI IMQOETES - BOBAS - LQICIS - TIES 

M á n i r c s , n . 0 1 8 

E 9 S & P O S H V A R I O S » 15 fH X A R A U B O X A 

R 1 ¥ E » H C H Ó E I Z 
R o n J a l a t m a e I . « 9 Sucursal: COSO, 23 

l i e U E L F A N D 0 5 

O S S A U , n ú m . 3 . - T e l é f o n o 7 9 9 

C A N A L E S , P A R A R R A Y O S 



SOI 

o[ aeuapuoD BpuBui so A aenmjuoD aqiqoad so soaan 
-eqBD ap aouoq [a 'saaouas 'ampaai^ 'oduiBa ajsa o[nu 
A ¡BSaji oaspap oqaip aq anb sBpiiBjsunaap SBI aocl 
A :opnp p p saAai SE| opuaijua ojad 'sBJPi ap ajqmoq 
Aos o^ -Bpijsnl ns ap saDanl m 'JO[BA ns ap soSpsaj 
ms 'aqDou ap 'jpap ojamb 'sBaaij SBÍ OIUOD jBa[ad e opBA 
-a|[ Bq S0[ BijuaiBA ns san d 'uapao p ua [Biu Anra uauu 
sapaDiaui SBsanA ¡onuijiioa A fsoppaaBdB UBJ saaquioq 
ODup qiB asiaA [B SBUI Á 'sBjqBjBd sns B Bjuoaaipuadsns 
•o;uauioiu un Bapd B[ UBpuadsns anb oSaru sa[ uaBjj 
anb ojiqEq p p aouoq [a aod 'saaouas :oíip sajüsijBquioD 
so[ B asopuBDjaDB A, íBiuBdmoa Bjsa ap UBqBjsnS sojp 
ap sop anbjod 'uoisaq [a oaauBdmoa un B ojndBS oapa^ 
oraox "opBí |B BÁ UBiua) anb so[ ua UBqejBdaj ou anb 
'joanj ¡BJ UOD A sojos uBiuaj anb sopBp[os soaaqBqBD 
sop uoa uojBdoi A uoaang 'ojndBg oapa¿ oíip *B[i8 
SOUIE^ -SBpBdsa ap opina uoaaAo saapÍBd soaaraiad so[ 
aesBd ¡B A :Bui|Joyv 3p aB§n[ JB uoaBgaji aaaaanaso \\¿ , 

'BpnqiA B[ ua aou 
-aui oaisoui soi as ou A 'ono ua uoaaiA SBIUBÍ anb aoui 
-ud un soaauBduioD sopsaimpe sns B oajsoiu 'oauBaaBq 
un B ouiuiBD p p ODod un asopuçiAsap A 'uqoiA p op 
-uBiuo} ^ 'Bqi as anb o[ B Baa anb pBpqijn SBUI Baaip S3[ 
ui '[Bpadsa pcpqiqBq ns B)|B| BOBq ou anbaod Baunu 
jBDOi opiaanb BiqBq ou oaad :sauopD3| SBuanq Anuí 
oip BpnqiA Bi 3p A uqoiA p p so[ B uaiquiBX'BpBq SB[ 
p anb pBpaidoad SBUI uoa A odiuaij B SBUI SBSOD seajo 
A 'soiiBid so[ A sajaanj so[ 'onuijuoa oísq p'so{[ijB[d 
soi J33Bq B BpaapuBd B[ ap ^B opuBussua oidpuiad 
un apsap Bjsanbao B[ ajuauiapuBaS opsao íaui sa[BiqBp[ 
•sajuBipnjsa so[ B BÍB)U3A Bqanui BqBA3¡[ arb Bi3A 
sojuauinajsur soAna ua í s p n q i A B( A uqoiA p ua asaBq 
-oad uis sofJBÍap Biaanb ou anb 'OUIUIBD p ua ojndBcj 
oapaj oíip sa[ BUBUBUI B[ aod Bip ouisiui p n b y 

•Btpoipaut 
pp BjpnA B[ oSaB[ uoaBDid 'oiaBip OJSBS p ósBd ap 
Anuí aBDBS ouis 'Baaaij ns B aBSan BjSBq apanaoad UBiaaq 
-ap ou anb opuaAnpuoa A :ojndBS OJP3d asoiy 'oinsioq 
ojjsanA B A BSBD B| B Bipuaj anb oSade p aod OJBAB 

m 

ua soaBpnui ap ZBÜBD sa anb X 'spjssg anb oiuiqn p 
aas ap Bq as oA anb *a(pBAa['] 'BptÁ' BajsanA ua siáapuaj 
anb OSOUUBD SBUI p sa oaauip asa isoip ap otin ojsajuoa 
ai <sppu3)U3 o[ ofsi -asBuioj B[ opBjisaoau SBlÚ p ISB 
anb A 'Biaasiiu BjpnbB BqKqsaoau ou 'BDU BSBD ap Baa 
ou anbune anb 'ojndBg oxpaj S3[OÍIQ -óaaAas -Q anb 
saiBaaqn SBUI unB SEtiosajd opBajuoaua opuaiqEq *oun 
Bpsa SBsanbBÍ SBaqq sps A Bjupaj o^uap B uoaaijaEdaa 
as anb ouio3 'iiBqEsuad anb oj ap 0:11 SBUI BqBjsa A 
'oaosaj p uoaBuiuiBxg -uopEaBdas B[ ¿p ojund A Bip p 
iBuiuiaapp p anb SBUI asop'uBAaasaa ou 'soaaupdiuoá so[ 
B uopnios3a B{ o tap oSaBqiua up anb o^nds^ oapaj ap 
ojsnS [B Anuí 'ouBaaiuji p ajuaiujiiODiu UOJBOUOI A 'ai 
uoaBpaoDB SBnSai sBun8[B UBqBapoa atibuna A :oaaA3§ 
uop ap o[q3nd p UEUBJISIA IS uoiisana BI asosndoaj 
•asaauapajua ou A Bipoipaui [B ssaeD aaA[OA uoaEaaqqap 
A 'a3DEq UEiqap anb o[ aBpaooE sasd opsuoa uoaapnx 

•SBpnDsa SB[ ap uoisn^uoa B[ ua 
oAanu ap asaapaad ap sajuE aaA uBuanb A usqeasap san 
-ainb B saapBd sns ap BSBD aod jp.dn\ BiqBq is opiiESPd 
'pBpisa3Aiun ns ap EjpnA B[ aBiuoj ap uoaBjBaj 'soipnjsa 
soi 3P oduiaij p asBaaaaB as oiuoa ^ 'Bqsaadsoad ópBjsa 
p A aiqBioAB| Anuí OJUSIA p o)S3 UOD S3[BqE[dos -OSIUA 
p UOD zaA [PJ A 'sapadsanq soi uo:) BaBa BIPUI ap aEpus 
souaiu 01 aod o 'aupa anb uasaiqnq ou a sai paBd anb 
aB8n[ UBqBjisiA ou anb 'EZUBUD Buanq A ojuaiuqpauioa 
ns ojiiBj A 'SBJUBJ UBaa sapppqiqBq sns anbaod 'opEiu 
-ao| UBiqBq anb uBjd pp pajim EI UIIB uojBusq oj^ 

•SOUIBSIS 
A ÍBaamb 3nb o[ Baaa aopaj p íopuaA 01 opipuaA 
uBq 01 aui ouioa oaaj 'Bpuauadxa SBUI A pspa SBUI 
auanbaa A 'oqaBqanui UBJ aas aod uaiq aBuadiuasap opnd 
ou anb aoaaEd aiu OJUUSB oAna :BaSans ap A Baanu ap 
'BpEuna ap sopBjsa soi ua aaínut EI ap sojuaiuiEsuad 
soi aP 9iqBq anb uaaip uouiaas opunSas p ug 'SEajo 
SBI E ajaans ns aB¡piAU3 apand 'sEuiap 01 U3 saiEnSi 
opuais 'saaj SBI ap IBUD A rouiaS uanq asiwj apand Bsoqd 
eun is A ÍBjaanj Bun usiq aaasaBd apand is ÍBSopBaS aas 
apand EÍoa aalnui BUU is :sojund soiuisiAEaS sojsa só^jo 

venir. No os doy más señas de mi persona; y de las 
vuestras ya tengo las que me bastan, porque sois hon
rados y generosos, que son las que yo suelo tomar de 
los hombres. Alzad de aquí ya y echar a andar, que 
vuestra jornada no da lugar a más entretenimientos. 
Adiós, compañeros; el corazón se me va con vosotros». 
Y dicho esto, ¡os abrazó y se enternecieron todos, con
testándole después uno de ellos: «Quien quiera que 
seáis, amigo y compañero, para nosotros habéis sido 
verdaderamente el ángel conductor guiando nuestros 
pasos y dirigiendo nuestra ignorancia. Y si escuela 
puede esta llamarse, vos habéis sido el maestro y la luz 
de ella. Volveremos, sí. Dios mediante, el año que viene, 
obligándonos vuestra mucha discreción y vuestra apa
cibilísima amistad y trato». Y se tornaron a abrazar, se 
separaron y dieron por fin la espalda esforzadamente, 
caminando ellos al mediodía sierra arriba, y él al norte 
sierra abajó. 

Tierna y lagrimosa fué la despedida, porque real
mente se querían, haciendo de todos cinco la amistad 
un solo corazón y una sola alma. Por lo demás, las 
gallinas y pollos que se comieron, los jamones y con 
servas con que los regalaron, las diabluras que hicie
ron, las doncellas que alegraron, las casadas que desen
fadaron, las viudas que consolaron y los bobos a quien 
ejecutaron, no tienen número; ni vida más ligera, alegre, 
gozosa y descuidada, la pasó nadie en todos los siglos 
y edades del mundo. 

Travesuras mayores no hicieron ninguna. Achacáron
les no obstante de ahí a algún tiempo, que se habían 
llevado disfrazada de hombre una doncella de Sieso, 
hija de un escribano muy rico, de solar antiguo, que 
murió en opinión de santo porque oía misa todos los 
días y ayunaba los viernes y sábados, se confesaba y 
comulgaba todos los primeros domingos de mes, y casó 
y dotó en diferentes veces seis doncellas pobres. Hasta 
que enviudó una de ellas y comenzó a reírse de la san
tidad del escribano: y luego otra, y hacía lo mismo. 
Diciendo la primera; «Y, ¿qué se le dará a nadie? yo lo 
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3j;u3 oDoj uouuas aaraud p ua anb 'aenSuaAE opipod ai| 
'BUIJJÓ^ 3P BSBD 3p UOIDipPJJ B[ JOd 0|OS ¿EUpuaj SB| 
ou '|BnD? 'ojndBg o j p á ¿ aod SBqDip anb uaig -SBJJO soajo 
U3 A SBSOD sBun BIDBJS U3U31} soduiaij sbun na 3nbiod 
ÍOJUBJ apa 3p ou o uozea UBIU3| is A £S3}U38 SBipribe 
3p ojsnS p p aB§zní soiuBiapod A soajosou B uBaBSan ISB 
sand 's3aopBDip3ad sop sóajsanu ap sauouiaas soi o}u>s3 
3S3iqnq ounSiB anb BaBd 'BiqBq as OHIOD BSiadB UBI 
u3qiaDS3 3nb sos3 'sojBaSmbBj soj asBsn as ou odwaij 
pnbB ua anb 'aiqBuiB a o p a í 'aijuas somapud o v p n ^ j 

v N n i v i a a v a i A V I M I ¿ n s v YNI WVD 

Í I X O i n i l d V D 

•eqBaiBaaap SBI anb aouiB p noo uozBaoD |B sBjaBSBd Á 
soiqBi sns UOD SBiaaSooaa Á 'uos SBIUI upap Baaipnd oap 
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Poco a poco en fin hubo de venir la noche, más por 
nubes que por tinieblas, que no eran más de las ocho; y 
parando la ronda preguntaron por el mesón o posada 
pública para retirarse. ¿Que es posada? gritó uno que 
los siguió desde la primera calle: aquí, señores licen
ciados, el mesón y la posada para vuesas mercedes, el 
palacio y la choza, es mi casa. Vamos allá, que ya yo 
he mandado aviso a mi mujer que aumentase algo a la 
cena. Pues yo, vecino, dijo otro, he mandado a decir 
otro tanto a la raía; pero vos habéis hablado primero, 
vayan allá esta noche; mañana , señores licenciados, 
son vuesas mercedes mis huéspedes todo el día. 

Fueron allá y cenaron. Pero ya mientras cenaban, se 
había tratado entre los del pueblo de reunión y baile; 
cuando llega el padre de la niña que dió el escudo de 
oro, y les dijo: señores licenciados, siento haber de mo
lestar a vuesas mercedes; pero soy esposo y padre, y 
quiero en cosas de razón, dar gusto a mi esposa y no 
quitallo a una hija única de su sexo que Dios me ha 
dado. Yo desearía que después de cenar se sirviesen 
vuesas mercedes venir a mi casa con los instrumentos 
un rato. A vuestra nobleza, señor caballero, contestó 
Pedro Saputo, nada podemos ni queremos negar; somos 
muy criados de vuesa merced, y agradecemos y pone
mos en su debido punto la cortesía y dignación de 
haber venido en persona, cuando un simple recado nos 
bastara para ir a ponemos a vuestra disposición y al 
respeto y órdenes de aquellas señoras. Pues vos les 
acompañaréis, amigo, dijo el huésped. Dióles las gracias, 
saludóles y se fué, no permitiendo que se levantasen de 
la mesa. Es hombre muy rico, dijo el huésped, y sabe 
gastal'.o. Tiene una hija (ya la habéis visto), que la l l a 
man el sol de Aragón; y de España y del mundo lo 
podría ser, si eso dice a su hermosura. Cada día llegan 
pretendientes, y entre ellos algunos señores de título; y 
a todos prometen respuesta, y la dan sin duda, mas 
ninguno vuelve, porque el padre quiere que la hija case 
a todo su gusto, y la niña a lo que parece, no se ena
mora de vuelo; que aunque joven, es tan discreta como 

blando con las des traidoras: ¡ya no me conocéis! no 
me habéis conocido! 

Corrió a llevárselo, y cuando lo abrieron, quedaron 
mudas y estáticas de su contenido. Porque las palabras 
eran de Geminita; pero, quién la encontrara en aquellos 
estudiantes? Locas se volvían discurriendo quien podría 
ser el que así les hablara, el que así se quejaba de ellas. 
Porque él de propósito había usado muchos latines con 
sus padres y con el cura del pueblo, y tocó el violin 
y la vihuela. Además Geminita era blanco y hermosí
simo, y los cinco estudiantes eran tan negresl Vaya, 
vaya, dijo al fin Juanita: tú no conoces a ningún estu
diante ni yo tampoco: si algo tenía que decirnos, que se 
hubiese explicado. Y lo dejaron así por no perder el 
juicio. 

Y a hab rá inferido el lector que con la traza queies 
dió Pedro Saputo, se salieron del convento. Y aunque 
no dijeron que no volverían, y el padre de Juanita pen
saba que su hija tenía una vocación furiosa al claustro, 
ellas se reían, y decían entre sí y a solas cuando se 
juntaban: primero muertas que monjas. 

Los estudiantes continuaron su viaje: y al ver la 
dirección que el segundo día tomaba la marcha, cono
cieron la intención de Pedro Saputo, porque era el que 
solía guiar siempre. Con efecto, los llevaba a la sierra y 
al mismo sitio y floresta donde le encontraron dur
miendo: y llegados allí hicieron alto, sacaron la provi
sión que traían de la última aldea que tocaron, y la 
fueron aligerando. Satisfecho el apetito, les dijo Pedro 
Saputo: «Amigos, compañeros y señores míos: en este 
mismo sitio me tomasteis en vuestra compañía, y en este 
me dejáis, o más bien os dejo yo, pues de aquí no puedo 
pasar. Mucho os debo; vuestro trato y la vida que he
mos llevado ha sido para mí una escuela que me ha 
enseñado más que pudieran las de todos los filósofos 
de ia Grècia. S i otro año en este mismo sitio y el mismo 
día y hora os quisiéredes hallar, puede ser que os esté 
aguardando, o venga a encentraros; y si ni lo uno ni lo 
otro sucediere, será señal que no me ha sido posible 
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p e r f e c c i ó n t oda c lase fie 
c i n c , cob re , t r i co rn ias . 

En estos ta l leres se l á c e n l a s 
I lus t rac iones de l a 

E N C I C L O P E D I A E S P A S A 

SO SERVICIO ES EXTRARAPiDO 
SUS O B R A S P E R E E C T f S I N A S 

R í o s R o s a s , 2 4 A p a r t a d l o 5 « 

B A R R E S T A U R A N T 

L A M A R A V I L L A j 

¡ ¡ f S e r v i c i o H e r m á n e n l e a l a c a r i a ^ 1 

= C u b i e r t o s a s p e s e t a s = [ g | 

L A C A S A M E J O R S U R T I D A 

a T V R i s T / t s n 

A l v i s i t a r Z a r a g o z a n o defé lS de 

t o m a r los famosos C H O C O L A T E S 

t an r e c o m e n d a d o s p o r las m á s al tas 
e m i n e n c i a s m é d i c o - q u f m i c a s . 
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nuncios luminosos de todas clases y precios: bocetos y presupuestos gratis. Vidrieras artísticas, para salones y con asuntos religiosos 

para iglesia o Kistóricos, para corporaciones: proyectos y presupuestos gratis. Decoración del cristal y vidrio, por todos los proce-

I dimientos conocidos. Vitrinas industriales y de salón, en todos los modelos y precios. Construcción de cúpulas, cubiertas, pisos y lucer-

I narios de cristal, por todos los sistemad, garantizando los resultados. Molduras y marcos de estilo, cuadros, grabados, oleografías, etc., 

I Instalaciones completas de cristalería y metalisteria para Bancos y nueros establecimientos. Pizarras para anuncios y eotúsadones de 

I Banca y Bolsa. Contestamos las preguntas que sobre cristalería nos dirijan los señores arquitectos, ingenieros, contratistas y particulares. 

I Nos encargamos de la reposición de cristales averiados, asegurados por la empresa mercantil individual «El Seguro de Cristales», propie-

I dad de D. Basilio Paraíso Labad. Venta de toda clase de vidrio y cristal plano, al por menor y mayor, aplicando precios limitadísimos en 
I 

nuestra S u c u r s a l D . A l f o n s o 1» 13 y 15 y F u e n c l a r a , 6 
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ASCENSOR 

CALEFACCIÓN 

AGUA CORRIENTE» 

CALIENTE Y FRÍA 

Z A R A G O Z A 

3 2 

AUTO-OMNIBUS 

EN LAS 

ESTACIONES 

R E f i N E I § 1 I S L A S C O M O D I D A D E S M O D E R N A S , Y E N P R O P O R C I Ó N O F R E C E 
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D r . I S A A C N O G U E R A S 

B O L T A N A ( H u e s c a ) 

Este Sanatorio, de gran amplitud y confort, 
ofrece una asistencia médica permanente. 

Su emplazamiento permite tenerlo abierto 
todo él año por ser la temperatura muy agrada
ble en las estaciones más extremas. Su altitud, 
de 715 metros sobre el nivel del mar no contra
indica el tratamiento de las afecciones del apa
rato respiratorio, enfermedades de huesos y ar
ticulaciones, y de la sangre. 

Tratamiento de las afecciones del aparato di
gestivo por medios no quirúrgicos. 

CALEFACCIÓN CENTRAL. AGUA CORRIENTE CALIENTE 
Y FRÍA. LABORATORIOS, RAYOS X, DIATERMIA, 

HELIOTERAPÍA 

P r e c i o s d e s d e 16 p e s e t a s 

COCINA I N S U P E R A B L E 

PÍDANSE FOLLETOS Y REFERENCIAS AL SANATORIO 
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P E N S I Ó N A R A G O N 

SITUADA El EL PONTO MlS ttHTSICO DE LA CAPITAL 
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F A B R I C A D E A P A R A T O S D E TOPOGRAFÍA 

M E T A L I S T E R ÍA 

T O R N I L L E R Í A 
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I T ^ v u s e o C o m e r c i a l I 

¿ - - d e A m q ó n 

Situado en la plaaa de Castelar 

• (palacio de Museos) 

Informes comerciales. 
Traducción de correspondencia 

y documentos mercantiles. 

Visítese el TAmeo y gustosa
mente se informará de sú 
funcionamiento sin que sig-
nificjue compromiso alguno 

«<» para el visitante «o* 
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• Horas de despacho para el público; • 
©e 15 a 18. 

H o t e l R e s t a u r a n t F L O R I D A 

Direc tor Propietar io: LUIS B A N 0 R È 8 

BODAS. BAUTIZOS. & QRAN CONFORT 

ESPLÉNDIDA Y SE 

LECTA COCINA 
CALEFACCION 

Y AGUA CORRIENTE 
RECIENTEMENTE 

•NSTALADA 
BANQUETES 

COMIDAS INTIMAS 

Ceso, iinm. 92 
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EL Santo Grial en Aragón, Dámaso Sangorrín. — Las Escuelas 

de Ànsó, Edujoa. — À los Pies del Aneto, Luis M.a de Arag. 

Acontecimientos deportivos de Ruedas y Motores, Narciso H i 

dalgo. — Producción aragonesa, V. Navarro. — Los tapices de 

Zaragoza, Manuel Abizanda y Broto. — Peregrinaciones al 

Pilar, S. / . P. A . — E l Aldabón de San Benito, Francisco 

Ortega. — Labor del Sindicato. — Juegos Florales en Tarazona. 

E l Monumento a Costa. — Lista de Socios. 

o D u n u D u r a 

w m m m 

MUiiiiiiiiiiiiiipiiiiiiiiiiiinuiimm iiiiiiiiimiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiimtiiiiiHiiiimiiiiíiiiiiiiimiiiiiiniii i|iiiiiiiiiiiiiimiiiiiit 

I E l « S i n d i c a t o d e I n i c i a t i v a y P r o p a g a n d a d e A r a g ó n » h a p u b l i c a d o e l | 

M A P A D E A R A G O N 

I c o n d a t o s o f i c i a l e s * t i r a d o e n v a r i o s c o l o r e s s o b r e b u e n p a p e l s a t i n a d o . T a m a ñ o 70 X 100 | 

P r e c i o : 3 p e s e t a s e j e m p l a r 
Loa adheridos al Sindicato, mediante la presentación del corres
pondiente capón, disfrutarán de una importante bonificación. 
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L e c t o r d e " A R A G O N " : 

P a r a e l p r ó x i m o n ú m e r o * d e d i 

c a d o p o r e n t e r o a l g r a n a c o n t e 

c i m i e n t o d e l C a n f r a n c t t e p r e 

p a r o u n a s o r p r e s a q u e h a d e 

s e r t e a g r a d a b l e » M i e n t r a s t a n t o 

n o o l v i d e s q u e f a b r i c o t o d a c l a 

s e d e r o p a s d e s p o r t y t r a b a j o * 

t r a j e s a m e d i d a * c a m i s e r i a * u n i f o r m e s * etc.* e t c . 

F a b r i l M a n u f a c t u r a d e l V e s t i d o 

P E L A Y O M A R T Í N E Z , 

S u c u r s a l s C o s o * 111-113 Z A R A G O Z A 
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D E L T E M P L O 

VI 

À L M O N A S T E R I O 

E ra creencia secular en el Monasterio Pinatense, consignada 
repetidamente por su abad e historiador Briz Martínez, que 

«•cuando la pérdida de España (quiere decir cuando la invasión de 
los árabes), los obispos de Huesca subieron el Cáliz del Señor a esta 
santa Cueva». Por otra parte, a fines del siglo XIV, cuando San 
Juan de :1a Peña perdió para siempre la veneranda Reliquia, en la 
Corte dé Aragón del rey Don Martín se tenía por cierto que un 
monarca aragonés la babía llevado al Monasterio. 

Estas dos opiniones que parecen contradictorias, no son sino 
complementarias e indispensable su contenido para la realización del 
suceso; porque ninguno de los obispos se bubiera atrevido a enaje
nar sin el beneplácito del rey la preciosa Albaja que guardaban en 
nombre de Aragón desde que bubo obispo en Huesca, ni ningún 
rey se bubiera creído autorizado para despojar al obispado de Ara
gón de un objeto de tanta estima, sobre el cual no tenía él posesión 
ni derecho efectivo, sin contar con el consentimiento del obispo. Por 
esto, necesariamente tuvieron que intervenir en la traslación del 
Santo Cáliz las dos autoridades, y aun es muy probable que diera 
su aquiescencia otra más elevada, la del Sumo Pontífice, que en este 
caso fué San Gregorio VII , como en el primitivo y fundamental 
traslado' fué San Sixto II, y en el último — el del Monasterio al 
rey Don Martín — fué nuestro insigne compatriota D. Pedro ce 
Luna,_ legítimo Papa entonces para los nuestros con el nombre de 
Benedicto X I I I . 

En estos tiempos de democracia parece que se echa de menos otro 
elemento para la pacífica y legal consumación del acto, y es la 
aprobación del pueblo soberano, lo que ahora llamamos el voto de 
la opinión pública; y no faltó este voto de alguna manera, como 
veremos, aunque fué completamente negativo en cuanto pudo serlo; 
pero en aquella época de régimen eminentemente autocrátíco —mo
derado unas veces y alentado otras por la teocracia episcopal— se 
estrelló el sentir popular ante la omnímoda soberanía del rey, para 
la cual no había más límites legales que su propia voluntad y el 
temor a la justicia de Dios. 

Y puesto que fué un obispo quien llevó el sagrado Vaso al Mo

nasterio, ya que San Lorenzo no pudo enviarlo directamente a una 
Comunidad que no existía, ni ésta lo adquirió después por algún 
medio sobrenatural, ¿cuándo lo recibió San Juan de la Peña? 

Si hubiéramos de tomar en sentido estricto las palabras del doctor 
Briz, de que «los obispos de Huesca lo llevaron a su Real Casa de 
San Juan» y que «el obispo de Huesca puso su vivienda en su sa^ta 
Cueva», jamás lo habrían poseído los monjes Pinatenses. Porque 
ya hemos visto que los obispos propios de Huesca, desde Vincencio 
que parece que fué el primero, hasta Acisclo que se titulaba y era 
de Huesca cuando la invasión sarracena, no pudieron tener relación 
alguna con la cueva del monte de San Salvador, porque en ella no 
habitaban en aquellos tiempos más que las fieras del bosque: y sí 
contamos los obispos que volvieron a llamarse de Huesca Cuando la 
reconquista de esta ciudad en 1096, es tan difícil que ninguno de 
ellos tuviera poder y osadía bastante para privarles a sus oscenses de 
la excelsa Reliquia que había encomendado a su custodia y venera
ción su glorioso paisano San Lorenzo, que llega a los límites de lo 
imposible. Y sabía muy bien todo esto el ilustre abad de San Juan, 
puesto que en su HISTORIA (año l630) cita siempre a los obispos 
intermedios con los títulos de .Aragón o de Jaca, cuando dejaron de 
usar el de Huesca; y, no obstante, siempre que trata de este asunto 
se obstina en consignar que un obispo de Huesca llevó el Santo 
Cáliz a su Monasterio, con la visible intención de robustecer la idea 
— a fuerza de repetirla— de la máxima antigüedad que le atribuye 
a su Cenobio y de la más larga posesión de la sacratísima Copa del 
Señor: intención muy patriótica y muy explicable entonces, dadas 
las circunstancias de tenaz competencia por su respectiva prioridad 
de origen entre su Monasterio y el de Leyre, pero inadmisible en 
buena crítica. 

Reduciendo, pues, el círculo de las posibilidades a los obispos que 
se llamaron de Aragón o de Jaca, y procediendo para despejar esta 
incógnita por el único medio racional, que es el de eliminación de 
los ménos probables, quizá llegaremos a ver un poco de luz en este 
para nosotros intrincado problema. Para nosotros digo, que no para 
los monjes de San Juan, los cuales, según se puede deducir de un 
dato que luego examinaremos, tuvieron idea clara del asunto, pero 
lo complicaron en tiempos relativamente modernos, y aun diría 
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<ïue lo embrollaron adrede, si la frase no fuera un poco dura. 
Por lo cjue queda dicho en el Cap. IV, liemos de creer q[ue el 

Santo Cáliz no llegó a San Juan dé la Peña antes de la reforma 

Cueva —que en la época anterior parece c(ue no merecía titularse 
así— el verdadero espíritu de la Orden de San Benito coa la regla 
cluniacense. Mientras se consolidaba la nueva vida monástica en la 

Monasterio Viejo de Sanjuan de la Peña. 

xadical y necesaria c[ue operó èn la vida de sus moradores el rey 
Don Sancbo III con el abad Paterno, introduciendo en la «santa» 

Casa del beatísimo Bautiataf y la Comunidad iba recobrando sns 
antiguas posesiones y la bonofabilidad deseada, entraron a gobernar 
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«I reino y el obispado de Aragón, respectivamente y con poca dife
rencia de fechas, Don Ramiro I y Don García de Sasabe. Hemos 
visto cuánto hicieron por la ciudad de Jaca y por la instalación en 
«lia, aunque provisionalmente, dé la Sede episcopal de Aragón estos 
señores; pero aunque tengamos pruebas de su afición al Monasterio 
—las de Don Ramiro especialmente son muy numerosas— no son 
suficientes para que se pueda sospechar si acaso en su tiempo se 
llevaría a San Juan el Santo Cáliz, sino que, por otras conjeturas y 
probabilidades más íuertes que quedan consignadas, podemos supo
ner con fundamento que nunca pensaron en privar a su Corte, a su 
Templo y a su Sede de la inestimable Joya de sus amores y de sus 
atenciones, prestigio del reino y honra del obispado. 

E n este estado el asunto, llegamos al reinado de Don Sancho IV 
Ramírez, de 1064 a 1094. Tres obispos ocuparon la Sede jacetana 
en su tiempo: D. Sancho, que ya lo era en los últimos años de 
Don Ramiro I; D. García II Ramírez, hermano del rey; y D. Pedro, 
que asistió a la conquista de la ciudad de Huesca y reinstaló en ella 
la antigua Sede episcopal oséense, quedando la Iglesia de Jaca fpsí 
subjecta et unum cum illa — según determinación del Concilio — 
«vinculada a la de Huesca en una sola entidad». 

Forzosamente uno de estos tres obispos fué el portador del Santo 
Cáliz a San Juan de la Peña; con el beneplácito del rey D. Sancho 
quienquiera que fuese, y podemos tener por cierto que no lo negaría 
— si es que no tomó la iniciativa — cuando recordamos la insupe
rable atraccción que para este monarca tuvo el Monasterio, del cuaj 
fué el protector más generoso en donaciones y rentas, el defensor 
constante de sus exenciones y de los privilegios obtenidos de la Sede 
Apostólica por su mediación, y el fundador de gran parte de los 
edificios que hoy existen en la Cueva y de otros que perecieron en 
los terribles incendios de 1494 y 1675. Pero ocurre desde luego la 
necesidad de descartar del suceso al obispo D. Pedro, el cual, dado 
que se hubiera propuesto sacar la augusta Reliquia de su Templo 
Je Jaca, no habría sido ciertamente para llevarla al Monasterio, sino 
para reintegrarla a su primitiva mansión oséense en su antigua 
iglesia de San Pedro o en la futura Catedral. Y si cupiera la proba
bilidad de que en los diez años que fué obispo de Jaca antes de la 
reconquista de Huesca (de 1086 a 1096) se hubiera verificado la 
traslación del Santo Cáliz, quedaría anulada esta probabilidad al 
observar su comportamiento con el Monasterio — del cual había 
sido monje — pues sus relaciones con él desde que salió fueron de 
tan poca cordialidad, más aún, de tan pública y reiterada oposición, 
que mereció ser reprendido por esta actitud en una Epístola del 
Papa Urbano II. 

Quedan, pues, reducidas las posibilidades a los obispos D. Sancho 
y D. García. E l primero había sido «Maestro» de los reyes D. Ra
miro y D. Sancho, como lo llaman ambos en sus documentos, y en 
-ese título de maestro parece que debe entenderse la cualidad de 
confesor y consejero de ambos y de preceptor del príncipe en su 
juventud: el segundo era hermano menor del rey D. Sancho y su 
probable .heredero en la Corona, si éste moría sin sucesión, según 
testamento de su padre D. Ramiro. E n estos dos prelados se ve 
facilidad para el misterioso traslado del Santo Cáliz, pues cualquiera 
de los dos — por lo que hemos visto hasta ahora — parece que 
habría secundado dócilmente la voluntad del rey si hubiera tenido 
intención de llevarlo al Monasterio, así como el rey D. Sancho es de 
creer que no hubiera impedido la realización del traslado si su con
cejero o su hermano se la, hubiesen propuesto. Por este concepto 
queda la balanza ea fiel. 

Para decidirnos entre los dos, comparemos un poco- su actuación 
pública y con respecto al Monasterio en lo que ha llegado a nosotros 
por documentos fehacientes y en lo que lógicamente nos den éstos 
derecho a deducir. D. Sancho había sido monje de San Juan de la 
Peña antes de ser obispo de Jaca de 1056 a 1076, y como nada 
consta de su oriundez, tan probable es que fuera aragonesa como 
francesa; D. García había nacido y se había educado en el palacio 
•del rey su padre, en Jaca, y no se sabe que antes de ser obispo 
tuviera con el Monasterio ninguna relación notable, ni de simpatía 
ni de aversión: D . Sancho asistió a la conclusión e inauguración 

del Templo Catedral de Jaca, que él no había ideado y que eclipsaba 
por su grandeza y arte a los edificios de la Cueva Pinatense, y pro
curó desde luego (^constituirlo feudo de San Juan, como veremos; 
D. García lo había visto crecer, piedra por piedra, en los años de su 
niñez y de su adolescencia, y habría sentido con sus padres y her
manos el cotidiano anhelo por la feliz terminación de las obras: 
D. Sancho no se distinguió por su celo en favorecer a la diócesis, 
sino mas bien por enriquecer a su antigua Casa monacal con dona
ciones extraordinarias de rentas eclesiásticas; D. García, en los diez 
años que ocupó la Sede jacetana, fué tan enérgico defensor de los 
derechos del obispado en sus limites y en su jurisdicción, singular
mente contra la excesiva absorción de San Juan de la Peña, que por 
estas causas y por otras — que no aparecen muy claras — llegó a 
enemistarse con el rey su hermano hasta el extremo de amenazarle 
e'ste con hacerle perder los ojos si persistía en su oposición: por 
fortuna se reconciliaron los dos hermanos en Ayerbe, en la última 
enfermedad de D. García, reconociendo el rey la inocencia de su 
hermano sobre ciertas calumnias de índole política de un malvado 
y la legalidad de sus pretensiones, y doliéndose el piadoso obispo de 
la vehemencia de sus procederes en realizarlas: Durante el pontifi
cado de D. Sancho todo fué paz y bienestar — al menos aparente — 
con los reyes y con los monjes de San Ju^n; con sus canónigos y sus 
clérigos hay datos para creer que no fueron de gran cordialidad sus 
relaciones, pues a los primeros les menguó las rentas notablemente 
vinculando a la Mitra posesiones que eran del Cabildo, y a los 
segundos les privó de sus emolumentos parroquiales en treinta y 
tantas iglesias que anexionó a su antigua Casa; D. García y su 
sucesor D. Pedro, por su manifiesta — y según ellos legítima y 
fundada — desafección al Monasterio, incurrieron en el desagrado 
del rey y del Papa; pero cuidaron paternalmente de su obispado y 
de sus sacerdotes defendiendo los derechos diocesanos y restaurando 
las rentas eclesiásticas en cuanto era posible; y esto aUn contra la 
voluntad de los reyes y las exenciones que éstos habían impetrado 
de los Papas en favor de San Juan. 

Para legitimar esta disparidad de procedimientos y explicar de 
algún modo la tirantez de relaciones, pone el admirable P. Huesca 
— guía seguro y espíritu tolerante y sagaz — estos razonamientos: 
«Nadie debe extrañar que los reyes D. Sancho y D. Pedro, y los 
Papas Gregorio VII y Urbano II, entrambos Monjes Cluniacenses 
de la Orden de San; Benito,, tomasen tan a pechos la defensa de sus 
Monasterios; porque en aquellos siglos de relaxación y de ignorancia 
eran el único asilo de la virtud y de la ciencia. Tampoco es de 
maravillar que los obispos D. García y D. Pedro se opusiesen con 
tanto vigor a las libertades y exenciones que juzgaban exorbitantes 
y contrarias al derecho de su dignidad. Lo cierto es, que fueron 
tantos los pueblos e iglesias que se adjudicaron a los Monasterios 
con todas sus rentas y jurisdicciones dentro de los límites demar
cados en el Concilio de Jaca, que la diócesis de Huesca vino a 
disminuirse notablemente. La Real Casa de Montaragón tenía las 
rentas y jurisdicción quasi Episcopal en más de 80 pueblos en los 
obispados de Aragón y Pamplona, y casi todos por concesión de los 
reyes D . Sancho y D. Pedro en tiempo de los expresados obispos. 
E l Monasterio de San Juan de la Peña tenía mayor número (llega
ron a ser 126 iglesias, más el tributo anual de trigo de 238 pueblos 
por el Voto llamado de San Indalecio) y el de San Victorián poco 
menos. Nosotros debemos venerar y celebrar la Religión de los reyes 
y Papas, que tanto engrandecieron y autorizaron los Monasterios, 
que en aquel tiempo en que la relaxación y la ignorancia inundaban 
toda la tierra, fueron el asilo donde se conservaron las virtudes y 
las ciencias, y el taller en que se formaban los obispos y Pontífices 
para el gobierno de la iglesia; y asimismo debemos alabar el zelo de 
los obispos en reclamar los derechos de su dignidad». 

Era la época de preponderancia religiosa y social de los Monas
terios, adquirida por las razones que apunta este meritísimo escritor 
y conservada por mucho tiempo; pero no siempre necesaria en la 
Iglesia de Jesucristo, la cual produce con fecundidad divina en todos 
los siglos los elementos más adecuados en cada uno para su misión 
civilizadora y salvadora. 

Tenemos un rey y un obispo-probables coautores de la traslación 
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del Santo Cáliz. Àkora hemos de ver una ocasión oportuna en c(ue 
pudo esto verificarse, si no nos inclinamos a creer —por cortedad y 
por falta de pruebas y de indicios racionales— c(ue un día cualquie
ra de aquellos doce años, de 1064 a 1076, en que gobernaban juntos 
el reino y el obispado de Aragón, Don Sancho Ramírez y su homó
nimo el prelado-monje, tomaron autoritariamente de la Catedral de 
Jaca el sagrado Vaso y lo llevaron a San Juan de la Peña. Y des
pués examinaremos las consecuencias que tuvo el suceso, de cual
quier modo que fuese realizado. 

Es muy posible —y me atrevería a decir probable— que el Mo
nasterio tuviera desde algunos años atrás la idea de poseer la excelsa 
Reliquia, y que a la consecución de ese anhelo fuera dirigiendo sus 
pasos y sus influencias. Vemos, en efecto, que en cuánto murió el 
obispo D. García I el de Sasabe, cuidaron de que fuera nombrado 
para sucederle un monje dé lós suyos (D. Sancho), al cual fácilmen
te lo introdujeron en la Casa Real con los cargos de confesor y 
consejero del rey Don Ramiro y mentor de sus hijos: para conti-
ñuaf esta influencia moiiástica en la Corte y en el obispado, hicie
ron un Concilio en San Juan de la Peña —muy combatido por 
algunos escritores, inspirado y presidido por este nuevo obispo — 
con el único objeto de legislar este Canon: «El nombramiento de 
obispo de Aragón fes decir, de Jaca) recaerá siempre en un monje de 
este Monasterio», quien seguramente no se habría de oponer a la 
traslación del Santo Cáliz, o no lo reclamaría para Jaca cuando ya 
lo tuviera San Juan: y para que una vez logrado su deseo, nadie se 
atreviese a disputarles su posesión, obtuvieron del papa Alejandro II 
— a instancias personales del abad Aquilino con cartas del rey Don 
Sancho— una Bula, en la cual constituye al Monasterio bajo la 
especial protección e inmediata jurisdicción de la Sede Apostólica y 
exento de toda otra autoridad, maíidtíndo que nadie, «ni rey, ni 
duque, ni conde, ni obispo» presuma disputarle cosa alguna de las 
que entonces poseía o en adelante adquiriese, de cualquier clase 
que fuera. 

Con esta mira, sí es que existió, o sin intención alguna precon
cebida, la divina Providencia —reguladora infalible de todos los 
sucesos— les deparó una oportunidad inmejorable para recibir en 
su Cueva el Cáliz del^alvador, y ésa fué la venida del Cardenal 
Hugo Cándido, Legado del mismo Pontífice Alejandro, en 107l. 

Es célebre en la Historia de Aragón el viaje de este Nuncio, por 
ser el primero que venía a este reino y por la importancia de los 
asuntos que había de resolver en él, y eran éstos: 1.° La reforma de 

las costumbres, que habían perdido mucho del espíritu cristiano en 
tantos años de guerras y de comunicación con los musulmanes, y la 
restauración de la disciplina eclesiástica, en especial «contra la peste 
simoníaca, las bruxerías y los sortilegios»: 2.° La implantación del 
Rito Romano en todos los oficios litúrgicos, aboliendo el antiguo 
jlamado Gótico o Toledano, que venía mezclado con grandes abusos 
y supersticiones; y 3.° La seguridad de la obediencia de Aragón aj 
Papa Alejandro II, contra las pretensiones del antipapa Cadalo de 
Parma, a quien había hecho proclamar ilegalmente con el nombre 
de Honorio II el emperador Enrique IV de Alemania. Todo quedó 
bien resuelto, coadyuvando eficazmente el rey, el obispó y los mon
jes de San Juan, en cuyo Monasterio —y no en la Corte y Sede de 
Jaca, como parecía natural— fué recibido y hospedado el Legado 
pontificio y en el mismo Cenobio se celebraron las reuniones y cere
monias. Una de éstas fué la inauguración solemne del Rezo Roma
no en Marzo de aquel año 107l, en presencia del cardenal, del rey 
de los obispos de Jaca y Roda, de los proceres del reino y de varios 
abades. (Pocos días después admitió la reforma la Catedral de Jaca, 
que fué en esto la primera de España en adoptar la nueva Liturgia 
— que es la actual— cinco años antes, por lo menos, de ser implan
tada en Castilla y en las demás regiones conquistadas). 

De todos los sucesos públicos de importancia en aquellos años y 
que tuvieran relación directa con el reino, con el obispado y con 
Monasterio, no se ve otro tan a propósito como esta visita del Lega
do del Papa para la realización del traslado que vamos estudiando. 

Supongamos sí; supongamos algo de lo que verosímilmente 
pudo ocurrir. Supongamos la espectación general que debió producir 
esta extraordinaria embajada; en los que supieran su objeto, por la 
parte que pudiera alcanzarles, y en los que lo ignorasen, por eso 
mismo, por el misterio que encerraba para ellos tan insólito acon
tecimiento. Supongamos los preparativos públicos que se harían en 
las iglesias, en las viviendas, y hasta en los caminos, por orden del 
rey, del obispo y de los monjes para recibir dignamente y aun lujo
samente al ilustre huésped. Supongamos que para más honrarle y 
para más solemnizar los actos de implantación del nuevo Rito en el 
Monasterio, el obispo y el rey creyeron conveniente llevar allá el 
Santo Cáliz, o supongamos también —que no es ningún absurdo — 
que el cardenal tuviera noticia de la existencia del sagrado Vaso en 
Aragón y manifestara deseos de verlo y hasta de servirse de él en la 
Misa «¡Era posible negárselo?— D. S. 

( Continuará) 

P E D A G O G I A A R A G O N E S A 

L A S E S C U E L A S D E A N S Ó 

Siendo misión del Sindicato de Iniciativa y Propaganda de Aragón 
dar a conocer a propíos y extraños todo lo bueno que nuestra 

región encierra, nada más indicado que empezar en esta nueva sec
ción a poner de relieve el progreso manifiesto que representa la 
cantidad de nuevas escuelas que sucesivamente se van inaugurando 
en diversas localidades, dando práctica realidad al tema fundamental 
del gran patricio D. Joaquín Costa, cuando decía: «Escuela y 
Despensa». 

Es consolador este desarrollo cultural, y de verdadera importancia 
el que los maestros y maestras que han de formar la inteligencia de 
futuras generaciones, vean, en el crisol de la escuela el fundamento 
social de un instrumento perfecto, que haga de los niños hombres 
honrados y útiles para una sociedad más feliz, y de las niñas inteli
gentes elementos y amorosas madres. 

En general, en la montaña aragonesa se encuentran muchos 
menos analfabetos que en la ribera. Los padres se dan perfecta 
cuenta de la importancia que para el mañana tiene el poseer conoci
mientos generales, por lo mismo que el clima en aquellas alturas 
hace la vida más dura^ más penosa y son legión los que tienen que 
pensar en una futura emigración, y hacen que sus chicos asistan 

puntualmente a la escuela y adquieran el mayor caudal posible de 
instrucción. 

Ansó ha dado con la construcción de sus escuelas, un alto ejem
plo de patriotismo y de comprensión. 

Fué redactado el proyecto por el Arquitecto D. Pedro Sánchez 
Sepúlveda, de la Oficina Técnica de Construcción de Escuelas en el 
Ministerio de Instrucción Pública, y dirigidas las obras por don 
Regino Borobio, Arquitecto escolar de la provincia de Huesca. . 

La construcción se ha llevado a cabo por el Estado, con aportación 
importante del Ayuntamiento, que ha sufragado el exceso de coste 
que sobre lo proyectado ha exigido la explanación y cerramiento de 
los campos escolares y el cómodo acceso al edificio desde las callef. 
E l coste total de las obras ha sido de 137.000 pesetas, de las cuales, 
56.000 pesetas ha satisfecho el Estado y el resto el Ayuntamiento, 
E l entusiasmo e interés del Sr. Alcalde D. Manuel de la Riva por 
esta obra, ha hecho posible su ejecución acabada. 

Consta el edificio de dos plantas con análoga distribución. Las 
entradas están en las fachadas laterales y unas escalinatas exteriores 
sirven de acceso a la planta alta. Cada planta tiene con indepen
dencia dos escuelas, compuestas de vestíbulo-guardarropa, despacho 
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E S C U E L A S D E A N S O 

Nuevas Escuelas Interior 

del señor Maestro, departamentos de retretes y lavabos y amplio salón 
de clases con grandes ventanales expuestos al mediodía. 

Son cuatro, pues, las escuelas albergadas en este edificio. Las foto
grafías que ilustran estas líneas, dan mejor idea del bello efecto con
seguido dentro de la atención de las necesidades de una escuela y 
mucbo más de una escuela en Ansó, villa privilegiada para el arte, 
en donde se conservan con toda su pureza notables y clásicos edifi
cios alto-aragoneses, (Jue los naturales del país deben guardar como 
reliquias y servirles de ejemplo para íjue las edificaciones o modifi
caciones que puedan ejecutarse en lo sucesivo, no desentonen de este 
armónico conjunto, por el deseo de ir a buscar un modernismo 
exótico y en pugna con las necesidades climatológicas precisas en 
aquel país, de fuertes nevadas y fríos intensos. 

Ansó está de enhorabuena, y al felicitarle lo mismo que al 
Alcalde nuestro particular amigo que con tan grande tesón ha con
seguido ultimar esta obra, felicitamos igualmente al Sr. Borobio 
director tle su ejecución, y a los maestros, a los que les deseamos el 
mayor acierto en su cometido y el mayor entusiasmo en su patrió
tica a la par que noble misión, para que de esas escuelas ansotanas 
salgan jóvenes que sean honra y orgullo de nuestro querido Aragón. 

La inauguración oficial tuvo lugar el día 8 de diciembre del pasado 
.año y no podemos resistir a la tentación de transcribir la impresión 
que produjo tan bella fiesta. 

Decía el cronista: 
«No podemos decir que este es un pueblo que despierta, sino úni

camente que es un pueblo que, guiado por su amor a la cultura y a 
la educación, sigue la senda del progreso; no podemos decir que es 
un pueblo que quiere ser bueno, sino que es un pueblo que desea 
mejorarse; no podemos afirmar que es un pueblo que apetece ilus
trarse, sino que es un pueblo que pretende superarse. 

»Las dignas autoridades de esta villa, reconociendo que la base del 
bienestar y del engrandecimiento de los pueblos es la escuela, no han 
regateado lo más mínimo para que las que se acaban de inaugurar 
sean excelentes y reúnan las condiciones que exige la Higiene y la 
moderna Pedagogía. 

»Como el acto que se iba a celebrar lo merecía»., fueron invitadas 
á la inauguración todas Tás autoridades de mayor relieve de la 
provincia. 

»Tan simpática fiesta se celebró con gran brillantez y de la 
manera siguiente: 

»A las diez de la mañana del citado día, celebróse la misa mayor, 
en la que el digno párroco D. Javier Lafuente hizo atinadas consi
deraciones sobre la necesidad de que la virtud impere en todos los 
corazones. 

»Terminada la misa, reuniéronse en la Plaza las autoridades y los 
niños y niñas con sus respectivos maestros, y en correcta formación 
y cantando el «Himno de los Exploradores», se dirigieron al sitio 

Escuelas de Ansó: en el centro la Iglesia Perspectiva 



donde están situadas las nuevas escuelas. Inmediatamente procedió 
el párroco a la bendición del edificio, mientras los niños entonaban 
la Marcha Real y el Himno del Trabajo y el de la Escuela. 

«Efectuada la bendición, D . Manuel Banzo, ostentando la repre
sentación del Gobernador civil y de la Diputación provincial, hizo 
uso de la palabra, y aunque fué pot breves momentos, reveló la 
elocuencia c[ue le caracteriza. 

•Varios niños y niñas pronunciaron lindos discursos, que fueron 
muy aplaudidos. Seguidamente, saludó al pueblo el nuevo maestro 
de la unitaria recientemente creada, D. Pablo Palomar, y expuso 
acertadas observaciones sobre la educacióíi, y leyó unas cuartillas 
c[ue se habían recibido de D . Ignacio Pérez, bijo de este pueblo. À 
continuación dirigió la palabra el maestro D. Leoncio Fernández, el 
cual puso de relieve las consideraciones c(ue al niño se deben, la im
portancia de la educación y la elevada misión que desempeña el 
maestro. También el simpático y culto médico de esta villa D . José 
L . ^ Icay, leyó unas cuartillas remitidas por D. Pascual Altemir, 
que fué maestro por espacio de veinte años en esta localidad, con 
las que correspondía al afecto de sus antiguos discípulos que le 
habían invitado a este acto. Por último, D . Luis de Francisco Gal-

deano, inspector jefe de Primera Enseñanza de la Provincia, con 
gran sencillez y amenidad, deleitó al auditorio con la exposición de 
ideas y pensamientos de gran valor educativo. 

«Terminados los discursos, por los que oyeron muchos aplausos 
todos los oradores, se hizo el recorrido de todas las dependencias de 
las escuelas, quedando los concurrentes admirados de la construcción 
y del buen gusto con que estaban adornadas. 

«Admirado tan soberbio edificio, en el que se encuentran espa
ciosas salas de clase con grandes ventanales, amplio vestíbulo, her
moso cuarto de aseo con fuente, lavabos, w. c. con agua cotriente y 
abundante y coquetones despachos para los profesores, todo con 
mobiliario nuevo y adecuado, el Ayuntamiento, la Junta local de 
Primera enseñanza y numerosos invitados, se trasladaron a la fonda 
de D. Manuel Aísa, en donde se sirvió espléndido banquete. 

»A las cuatro de la tarde, se repartió una suculenta merienda a 
los escolares y se proyectaron varias películas con un magnífico 
aparato de cine que ha regalado a las escuelas el bondadoso y entu
siasta ansotano D. Pedro Cativiela». 

EDUJOA 
(Fotos R. Borobio). 

C O S T U M B R E S T R A D I C I O N E S A R A G O N E S A S 

A L O S P I E S D E L A N E T O 

T TP aquí uno de los rincones más bellos del Pirineo aragonés. Es 
la Suiza española. Parece como si el Señor se hubiera compla

cido en ocultárlo a la ví^ía del hombre, para que el tesoro natural 
que encierra no fuera profanado por los poderosos con esos pro
gresos modernos, que si bien llevan en sus férreos senos gérmenes de 
vida material, turban la paz de los valles, siembran los vicios y 
roban la vida del espíritu a sus moradores sencillos e ingenuos, como 
lo son todos los apartados de las falacias mundanas. 

Esa cortadura del Ventamillo, abrumadora e imponente, ha traído 
grandes bienes al valle de Benasque, haciendo que sus productos, sus 
energías, su vida entera, ahogados hasta hace cuarenta años por una 
argolla de piedra, se desbordasen como las aguas de un lago que 
rompe sus diques y llenasen con sus riquísimas carnes, sus mulos y 
sus maderas todos los senos de España. Pero, ¡ay! que sobre esos 
mismos mulos se han ido las costumbres patriarcales, la pureza 
de sus almas vírgenes, el vigor de la raza y el encanto de sus bos
ques y praderas. 

Lo que queda, lo que no pueden robar los hombres, sino a lo 
más destrozarlo para saciar sus ansias de riqueza con fábricas, pre
sas y túneles de ferrocarriles, quisiera yo describíroslo, para que 
admiraseis su belleza, ¿pero qué descripción hacer de unas montañas 
tantas veces cantadas por los bardos hispánicos, que no resulte tri
vial y manida? A mí me parece todo este cuadro natural algo así 
como un mar en que una inmensa flota, sorprendida en su marcha 

por uno de esos fenómenos naturales, se hubiese petrificado de
repente dando lugar los intersticios de barco a barco a estos encan
tadores valles. Las crestas más elevadas con su perpetuo tocado de 
nieve y sus enhiestos picachos, parecen los veleros con sus blancas 
lonas hinchadas por el viento, mástiles, jarcias y calabrotes. Luego 
me figuro yo ver en los ingentes macizos, rojos unos, verdes otros, 
los enormes barcos mercantes, siendo sus gigantescos palos los 
rectos pinos que los rodean. Los lagos, ríos y torrentes dan a mi 
visión más apariencias de realidad. En las orillas de este mar, recos
tadas como las chozas de los pescadores en el acantilado, se ven 
las casitas de la montaña, con sus tejados piramidales, amplio por
talón, ventanas geminadas con paravientos y en el tímpano el gran 
vano para la borda. 

Por su inaccesibilidad y encantos, este fué el rincón que eligió 
nuestra nobleza aragonesa para refugio contra las hordas sarracenas. 
Así lo demuestran al menos las muchísimas casas que encontramos 
con escudo de armas sobre la puerta. Anciles, el nido de ruiseñores 
escondido en la maraña de un bosque virgen, cuenta sólo con dieci
siete vecinos y tiene ocho casas con blasones. Entre ellos está el solar 
de los Azcón, uno de los cuales D. Antonio, arrancó una bandera 
a las huestes de Selím en la memorable batalla de Lepanto, trofeo 
glorioso que puso a las plantas de la Madre de Dios en el Santuario 
de Guáyente. 

Los actuales vecinos conservan aún las mismas características de 

Panorama del macizo de la Maladeta desde el^Puerto de Benasque 

190 



nobleza e hidalguía (ïue sus an
tepasados. Son tan ¿alantes y 
tan obsequiosos con los foras
teros, c(ue les llaman en todo 
el valle els llaminefs, los lami
neros, porque en el momento 
que uno se sienta a su mesa, 
los chocolates, tartas, mante
quillas, compotas y rica leche, 
le hacen creerse en Jauja. 
Ya estoy viendo cómo se reirán 
cuando esto lean las señoras 
de Español, Benedet y Àlmar-
za. Así les pago el verdadero 
asedio que hacen a mi persona, 
cuando en mis correrías cos
tumbristas doy con mi asen
dereado cuerpo en aquel lugar 
paradisíaco. 

Las costumbres del valle son 
de lo más típico que se conoce. 
Para mí, no hay duda ninguna 
de que son remembranzas de 
los trovadores provenzales. Su 
lengua, jerga informe de la de 
oc y de la castellana, el recorrer 
los trovadores y juglares lo 3 
castillos de la nobleza para cantar el amor de damas y caballeros en 
sus famosos corneos, y en fin, la razón suprema de estar fcajo las 
coronas de Berenguer IV y de Alfonso II, unidos Aragón, Cataluña 
y la Provenza, ¿no abonan esta opinión? A mayor abundamiento, 
montañeses eran y muy amigos de los reyes los trovadores catalanes 
Quillermo de Bergadá y Ramón Vidal de Besalú, y estando la ma
yor parte de la nobleza aragonesa y catalana por estos lugares pire
naicos, no es de maravillar que ellos los frecuentasen. Y aunque 
han pasado ya siete siglos, fiestas populares hay que los cuentan, 
pues es donde mejor se perpetúan las costumbres. 

Llevado de mi curiosidad y dominado por mi idea, quise investigar 
sus cantos, pues esperaba encontrar en ellos el filón de pruebas para 
mi aserto. Y no me equivoqué. Existe aún en el valle el género tro
vadoresco llamado pastorelas. Aquí tienen el nombre de pastoradas 

Baile en el Santuario de Guáyente 

Entre los trovadores eran éstas 
tan sólo una canción amorosa 
dirigida a una zagala, pero 
hoy estos sencillos montañeses 
han torcido su objeto y les 
hacen participar más de |la 
sátira de los serventesios y íen-
siones medioevales. Con ellas 
ridiculizan cualquier hecho de 
los pueblos vecinos que se pres
te a la hilaridad. 

Así sucedió en Anciles, don
de un año no esperaron según 
la costumbre a los músicos la 
víspera -de la fiesta, y al día 
siguiente, el molinero de Eriste, 
pasiego avispado, uno de estos 
hombres que sirven para todo 
y que lo mismo cuida del ga
nado que alimenta la tolva o 
compone la dínamo de su Cen
tral eléctrica, se presentó con su 
laúd y les cantó a los mozos^ 
con la gracia y picardía en él pe
culiar, esta pastorada que tras
cribo aquí fielmente en su mis
ma lengua e informes versos: 

P A S T O R A D A 

A tots els homes e donas 
que me queran ascultá 
yo les cantaré un romanse 
a la moda de Benas. 
De Ànsil a la fiesta 
anán a tocá. 
Degún esperabe 
Can ven arrivá. 
Yo ya m' ave dit 
¡Ay, qué mal va xo! 
¡pobres compañés, 

y pobre de yo! 
Ya es ven revinre 
tots molt sofocats 
del prau del molino 
salón del Uugá. 
Para la gran fiesta 
demaná el permis 
chunto de un pallero 
mos van resibí. 
Ya tenim disná 
me diu els mosics. 

El guía Pepe Fades Un detalle, en que la piedra es el principal elemento decorativo 
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Vista panorámica del Valle de Benasque (Fot. Almarcha) 

batata le salle 
al Mayordomím 
A l fin se presentan 
dans bona coca, 
y un boto de vino 
de molt mal pasá. 
Parque el vino bueno 
la mala peáá (l) 
le base como donas 
sin érasia ni sal. 

Per aixo nusaltres 
les píeses tamé 
les toq[uem corrides 
lo mismo qne el tren. 
Jei, mayordomín 

sí, sí, 
no te entufes, no 

dans yo, 
tot axo se apañe 
dans éran collasión. 

E n Graus y sus alrededores se conservan también estas canciones 
trovadorescas con el nombre de aièacías, ¿énero muy en boga entre 
los provenzales, con los mismos motivos y rimas c(ue en la actuali
dad. Lo que bay dé más peregrino en estas costumbres es que no 
son las clases cultas las c(ue las conservan y rebacen; ya tienen éstas 
bastante con sus campeonatos de futbol, boxeo, tennis, cines y otras 
diversiones exóticas, nocivas y ridiculas, sino el vuléo, el elemento 
más bumilde e iletrado. Este tiene más fina comprensión de alma 
montañesa, más delicadeza en sus afectos, y por eso comprende mejor 
los dulces encantos, la espléndida belleza e íntimos ¿oces de estas 
diversiones populares. 

E n Estadilla, pueblecito cercano a Graus, es el berrero Cleto 
Torrodellas el trovador y juglar de la comarca. De él es esta albada 
delicada y sentimental que be podido recoger de las mucbas que ba 
cantado al son de su guitarra a las novias de los rondadores en los 
amaneceres puros y bellos como las nieves de sus montañas: 

FELICITACIÓN 

Pepeta, si no t' eses de enfadà 
bojy te quería ossequiá 

(1) El gusto a la pez de la bota. 

con un ramo de almendrera 
colliu en Ball de Callá. 

N o me lo desprecies, Pepa, 
que va de formalidá, 
como día de tu santo 
pa que puedas olará. 
Y a fa cuatro u cinco días 
te quereba regalà, 
cuan mos baixas la comida, 
pero dispués va pensar 
que si '1 amo mos veyese 
se mos podría enfadà 
Y como te quiero tanto 
pos yal debes de notá, 
be pensau felicítate 
y d' algo más te d' abllá. 
N o más te rogo me dés 
una palabra formal 

que si te sigo querén 
no me lo tomes a mal. 
No te metas colorada 
qu' esto no be ningún pecau» 
perqué mos querán los dos 
no morirán condenaus. 
Perqué S. José y la Virgen 
tamé se van agradà, 
van teni sus relacións 
y dispués se van casá. 
Con que adiós, Josefineta, 
majísma ribagorzana, 
oloraràs ben el ramo 
que Franciscón te regala, 
y si decides quereme 
ya me lo dirás mañana. 

Para que nada falte a estos trovadores, también en su castillo 
medioeval vive la dama en quien cifran sus amores, a la que com
ponen sus mejores trovas y es luz de sus almas y vida de su vida. 
Es la Santísima Virgen de Guáyente, señora de todos los valles de 
esta comarca pirenaica. 

Sobre un peñón que casi cortado a pico emerge del bullicioso 
Esera, rodeado de álamos, fresnos y robles como centinelas que 
guardan el sueño de su señor, yérguese esbelto el santuario de la 
Madre de Dios, al cual, para ser un verdadero atalayedo de aquel 
mar petrificado, no falta ni un detalle. A l terminar la penosa rampa 
que le une con la carretera, está la barbacana con sus aspilleras, 
castillete de entrada, y patio o plaza de armas que tiene a un lado 
la iglesia, espléndida morada de la Reina de los cielos con siete 
magníficos altares renacimiento y tan abundante imaginería que 
parece baberse reunido allí para bacer corte a María todos los mo
radores del cielo. En el lado opuesto a la iglesia está el balcón que 
es el encanto de todos los visitantes. A sesenta metros sobre la 
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Santuario de Guáyente (Fot. Almarcha) 

carretera, el panorama que se divisa abruma por su imponente ma
jestad. Las hórridas ¿aréantas del Esera, las plateadas adujas de los 
Montes Malditos siempre enhetrando el firmamento, los desfilade
ros de Eriste, en que los macizos, hoscos, eternamente brumosos y 
rudamente salvajes, parecen tumbes de titanes, y en fin los lindos 
pueblècillos Mancos y tranquilos durmiendo entre el boscaje como 
bandadas de palomas en rico cebadero, le sellan a uno los labios 
para cjüe la voz del alma eleve un canto de alabanza al excelso 
Creador de tantas grandezas. 

Este mirador parece ha dado el nombre al suntuario. Guáyente 
es en este dialecto languedociano una corrupción de voyant, el Que 
ve o viendo, porque el pueblo, verdadero creador de las lenguas las 
más de las veces, volvió la v a su primitivo sonido de « y le puso 
una ¿ delante como se la pone a guerto, guevo y demás palabras que 
empiezan por el diptongo ue. 

La leyenda de su fundación es como sigue: D. Hernando de A z -
cón, señor de la Baronía de Castañer, pasaba un día con sus mesna-
deros por «las Peñas cortadas» a su palacio de Lir i , cuando oyó una 
sublime melodía al pie de la montaña. Volvió la vista y vió entre 
resplandores celestiales una hermosa imagen de la Santísima Virgen 
María, que enseguida se apresuró a recoger y llevó al vecino pueblo 
de Sahún, pero la imagen volvióse por dos veces a su peñasco pre
dilecto. Esto hizo comprender a D. Hernando que la Santísima 
Virgen prefería aquel lugar para su veneración y mandó construirle 
el Santuario, dotándolo de cuantiosas rentas para su decorosa 
sustentación.. 

t i hecho debió de ocurrir a mediados del siglo XI. Las vicisitudes 
de los tiempos, la falta de fe y tal vez sobra de egoísmo, hicieron 
cuartearse el edificio y ya medio en ruinas la parte de la vivienda, 
encargóse de él la Excma. Diputación de Huesca que lo cedió a la 
Junta provincial de Sanidad. 

Es tal el amor y cariño que tienen los del valle y todos los pue
blos del Pirineo a esta venerada imagen, que no pasa uno de camino 

sin que entre a hacerle una visita y rezarle uña plegaria. Y cuando 
por la premura del tiempo no pueden detenerse, tocan uno de los 
sillares exteripres del ábside y se santiguan, habiendo llegado a 
hacer mella en el granito los besos y las pulsaciones. En su honor, 
el día 8 de septiembre, celebran una espléndida fiesta religiosa a la 
que acuden todos los pueblos y hacen su ofrenda a María con edifi·* 
cante piedad. Lo más típico de la fiesta es el dance. No tiene nada 
de común con los demás que hemos visto en otras regiones. Para 
éste los Mayordomos de la fiesta, que suelen ser cuatro, se atavían 
con unos grandes ramos de flores artificiales, prendidos a las sienes 
por un pañolón de seda a guisa de turbante, lo cual les da el aspecto 
de pieles rojas en traje de gala. Con unas enormes castañuelas de 
boj, de las que cuelgan una multitud de cintas de seda de varios 
colores, acompañan el ritmo de la música. 

. Comienza el dance siempre honestísimo haciendo en la plazuela 
de la Virgen los mayordomos unas cuantas piruetas y después en 
fila de dos en dos y siempre sueltos, dan mozos y mozas unas cuan
tas vueltas alrededor de un corifeo. 

Fui a presenciar esta fiesta con verdadera curiosidad, y aunque me 
resultó simpática y rara, salí un poco desilusionado, pues esperaba 
oir una música cadenciosa y dulce, y me vi sorprendido por las 
rabiosas notas del himno de Riego, completamente ignorado por 
estas pobres gentes en las que nunca jamás clavó su garra el mons
truo del liberalismo. La adoptaron, porque los músicos asalariados 
de otros pueblos de abolengo liberal, creyéronle el más propio por 
su ritmo, para sustituir la primitiva música ya completamente 
perdida. 

Que la Santísima Virgen de Guáyente guarde su sencillez y cos
tumbres, pues tienen muchos salteadores al acecho. 

Luis M,a DE ARAG 

Zaragoza, junio de 192?. 
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A c o n t e c i m i e n t o s D e p o r t i v o s d e R u e d a s y M o t o r e s 

T Tpmns presenciado en el pasado mes dos acontecimientos depor-
tivos de sin igual transcendencia en el reinado de las ruedas. 

E l Rallye Nacional Automóvil de Barcelona, c(ue organizó el 
Real Automóvil Club de Cataluña, tuvo como escenario nuestra 
región aragonesa, cuyos caminos en espacio de veinticuatro horas se 

• H H l H I H H H H H H M H H B H H H H H H H 
A la terminación deF «sprint» catalanes y aragoneses 

se disputan lós centiraétros c ïn el mayor tesón 

vieron constantemente surcados por automóviles concursantes c(ue 
de todas las capitales españolas afluían a Barcelona. 

E l Rallye Nacional, magna prueba de regularidad con un reco
rrido elegible dé 700 a 135o kilómetros, ba constituido un gran 
éxito en el mundillo motorista y una anticipación de lo c[ue puede 
ser él gran Rallye Internacional, ç(ue se correrá el año próximo 
con-ínotivo de las Exposiciones y a semejanza de los c(ue en Monte-
Cario, se celebran anualmente. 

Muy avanzado el circuito nacional de firmes especiales, ba de 
proporcionar a la prueba futura un gran interés turístico pues- cuan
do las dificultades y asperezas de los corrientes caminos, desaparezcan 
con estas superficies lisas, el rodar se verá muy intensificado. 

De este Rallye reciente, deducimos c(ue contamos con marchadores 
muy entusiastas, .y que las pruebas de regularidad en automóvil 
por su aspecto turístico, son las más interesantes. 

E l control de inspección y cronometraje en nuestras tres provin
cias, estuvo organizado por nuestra Real Asociación Aragonesa, y a 
cargo en Huesca y Teruel de personas tan entusiastas como los direc
tivos del Turismo Alto Aragón y D. Arcadio Esquiu. 

E l día 26 de mayo a las cinco de la tarde, comenzaron a pasar los 
concursantes catalanes que babían elegido su itinerario en circuito, 
conforme a la reglamentación del Rallye. Durante toda la nocbe 
cruzaron por nuestro control los participantes del Norte, Centro y 
Sur de España, cerrándose el paso a las siete de la mañana del 27. 

Figuras de gran relieve en el mundo del motor, tomaron parte en 
esta prueba, que por su perfecta realización ba constituido el aconte
cimiento más saliente del año automóvil. 

Ha quedado en esta prueba patentizado, que las perfecciones 
mecánicas ban llegado a un extremo tal, que pueden boy día com
petir en rendimientos máximos, pequeños cbasis de 6 H . P. y poten
tes cocbes de mayor cilindrada. 

¡Magnífica conclusión a que nos llevan los adelantos! 

Otro acontecimiento de definitiva importancia para nuestro de
porte, ba sido la inauguración del Velódromo de Torrero, construido 
por la celosa Sección Ciclista del Club Iberia. 

En estas mismas páginas, y con anterioridad, hemos hecho conocer 
el historial eidero de nuestra región. Decíamos que hace más de 20 
años se inauguró un Velódromo denominado de Los Campos Elíseos, 
en momentos en que la afición alcanzó un punto culminante. 

De entonces ahora, con un lapso de decaimiento, no habíamos 
presenciado en ciclismo, manifestaciones serias. 

Y nos encontramos en el año actual, en que debido al entusiasmo 

de un puñado de hombres cuyos nombres debían esculpirse en un 
pedestal a la entrada del Velódromo, y que daremos a la publicidad 
para honra de todos; se ha construido un Velódromo cementado, 
que las mayores autoridades en la materia reconocen como el pri
mero, hoy en día, de España en su género. 

Marcos Rubio y Francisco Martínez, han sido los mejores aficio
nados que, luchando con los obstáculos naturales de toda gran obra, 
han conseguido ver coronados sus esfuerzos dando este gran paso 
que tanta resonancia ha tenido en la afición. 

Decía Fargas, uno de los mejores «pistards» catalanes, que este 
velódromo de Torrero, además de su construcción verdaderamente 
monumental, tiene la diferencia de casi la mayoría de anillos, que 
las salidas y entradas del peralte están dulcificadas. 

La máquina va sola. No es preciso forzar la dirección, ni ayudar 
con el cuerpo como ocurre en otros sitios. E l corredor en Torrero, 
no tiene que preocuparse más que de sus esfuerzos, sin calcular 
resistencias accesorias. 

Y estas palabras son de sí, tan elocuentes, que bastan para con
cretar un elogio de construcción. 

Con motivo de la inauguración oficial del Velódromo, el día 27 
de Mayo vinieron a nuestra ciudad en nutrida representación socios 
de Sport Ciclista Gatalá, que envió un equipo de corredores para 
enfrentarlos a nuestros debutantes en pista. 

Defendieron los colores catalanes, Fargas, Cañardó y Martínez; y 
los aragonés. Catalán, Procas y Abad. 

Los nuestros no especializados todavía en pruebas de esta natu
raleza, hombres formados a base de carretera, aguantaron el embite 
de los visitantes, y supieron batirlos en algunos «sprints», clasi
ficándose al final de la prueba de 100 vueltas en esta forma: 

1. ° Juan Fargas 
2. ° Mariano Cañardó 
3. ° Ricardo Catalán 
4 0 Miguel Procas 

¡Se ha iniciado ya el antiguo poderío ciclista! 
Aragón vuelve a conquistar su fama en el ciclismo nacionál. 
De este Velódromo sacaremos hombres, que como Español, el 

actual campeón de España, también aragonés, defiendan nuestros 
colores deportivos en todas reuniones nacionales. 

Y mientras llega esta fecha deseada, por el Velódromo de Torreró 

5. ° Manuel Martinez 
6. " José Catalán 
7. ° Luis Abad 

Además del gran acontecimiento automovilístico el Rallye Nacional, celebraremos 
esta temporada otro suceso importante: el paso de nuestra numeración de 

vehículos al 3000 

desfilarán todos los «ases» nacionales, y los amantes del noble 
deporte de las ruedas, presenciaremos emocionados las magnas prue
bas, con las entradas a la meta en tromba, que es como susurran en 
el cementó los tubuladores de seda..... 

NARCISO HIDALGO 
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P R O D U C C I O N A R A G O N E S A 

L ' n números anteriores hemos dado a conocer aléúnos sectores 
importantes de nuestra industria regional, y en cuyos trabajos 

Kabrán podido apreciar nuestros lectores la importancia íue supo
nen para nuestra economía. 

Pero en ella ocupa un lugar preeminente la Metalurgia, tanto por 
la masa global que en sus diferentes órdenes produce, como por la 
perfección en los trabajos que de sus talleres salen. 

Es quizás la más antigua de todas las industrias aragonesas, y 
•desde mediados del siglo pasado, coincidiendo con el auge que el 
inaquinismo empezó a tomar, la industria metalúrgica en Zaragoza 
no anduvo remisa en adoptar las nuevas normas de producción, por 
lo que rápidamente alcanzó bastante renombre. 

Y al hacer un examen retrospectivo de esta industria, viene a 
nuestra mente el nombre de D. Antonio Averly, hombre de amplias 
iniciativas y que fué uno de los primeros que dieron gran impulso a 
la industria que nos ocupa. 

Especialmente en el ramo de fundición, la metalurgia aragonesa 
gozó de gran prestigio ya de muy antiguo y sus trabajos extendié
ronse pronto por toda la península. 

Hay varios talleres en Zaragoza que revisten bastante importan
cia, los cuales extienden su radio de acción a otras regiones, aun 
a pesar de que están próximas algunas de ellas a centros metalúr
gicos más importantes que los de nuestra región. 

Para poder dar una ligera idea de cuanto Aragón produce en esta 
materia, rebasaríamos los límites de un simple artículo, y por esto 
nos limitaremos hoy a divulgar una de sus ramas principales a 
través de la producción de una de las manufacturas más antiguas 
en la región, la sociedad anónima «Averly». 

Desde el año 1855 en que fuá fundada, ha ido acrecentando año 
tras año su producción, y adaptándola al propio tiempo a las exigen
cias que la vida moderna va imponiendo y extendiendo su radió de 
•aççión à toda nuestra nación, norte de Africa y aun a muchas 
plazas de América. 

Sus esmerados trabajos le han dado bastante renombre y han 
hecho acredora a esta firma de señalabas distinciones en cuantas 
«xposiciones ha concurrido. 

Estas recompensas han sido logradas en las especialidades a que 
ha dedicado y dedica la casa «Averly» S. A . todos sus profundos 
•conocimientos, entre los que son dignas de mencionarse sus instala
ciones de turbinas hidráulicas «Francis» y «Pelton», molinos y 

fábricas de harinas de los procedimientos, m á s modernos <jue hoy 
se conocen, máctuinas para panaderías, Sus afamadas prensas y 
bombas hidráulicas para extracción de aceites, prensas de uva, etc. 

Su acreditada fundición ha producido muchas obras artísticas, 
entre las que merecen especial mención, la figura de Lanuza del 

Ir 
M 
911! 

Aparato de Desinfección por Aldehido fórmico 

Prensa Hidráulica 

monumento al Justicia de Aragón, existente en esta ciudad, cuya 
peso es de 3.000 kilogramos en bronce; una imagen de la Virgen del 
Pilar de gran tamaño, para América, y recientemente las columnas 
de estilo aragonés que se han colocado en el Mercado de Pescados 
que acaba de terminarse en esta ciudad, etc., etc. . 

Produce igualmente gran cantidad de piezas de fundición para 
otras industrias matalúrgicas más modestas y para pequeños talleres. 

Otra de las actividades a que se dedica la casa «Averly» y con 
gran acierto, es la construcción de toda clase de aparatos de Desin-
fección, en cuyo ramo fué la primera casa nacional que los cons
truyó, y que ahora es asunto de palpitante actualidad, porque la 
Real Orden del 39 de diciembre último del Ministerio de la Gober
nación, obliga terminantemente a los Ayuntamientos, Escuelas, 
Fondas, Hoteles, Posadas, Sociedades y Círculos de Recreo, locales 
cerrados para espectáculos públicos, etc., a atender la desinfección 
de dichos locales, para lo cual deben proveerse de los aparatos 
necesarios. 

Los grabados que ilustran el presente artículo darán una sucinta 
idea de lo que son estos aparatos que acabamos de enumerar. 

Produce esta manufactura máquinas y utensilios para otras diver
sas aplicaciones, que renunciamos a detallar por no fatigar al lector-

Baste decir, como dato que revela la importancia de esta fábrica' 
que sus diversos departamentos ocupan una extensión de diez mij 
metros cuadrados de terreno. 

Actualmente dirige estos talleres D. Faustino Bea Bellido, perso
na de relieve en nuestra ciudad por su actuación acertada en los 
medios industriales y sociales. 

Por la información que precede, y que como decimos anteriormen
te se circunscribe sólo a uno de los sectores de la producción meta
lúrgica, podrán juzgar nuestros lectores de la, úftBortar^ci^ qû e tiene 
la industria metalúrgica en Aragón. 

V. NAVABRO 
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L O S T A P I C E S D E Z A R A G O Z A 

i 

• • - • • , • 

El Tapiz de Las Naves (Colección del S. T. M. de La Seo). 

El artístico y solemne recinto del Palacio ele la Lonja de la ciudad 
aparece engalanado con algo que es digno de su señorial 

prestancia. 
Por la prensa de todo el mundo, veréis descritos con legítima 

vanidad por su posesión, algún tapiz o una serie de ellos. 
En el año 1910, se abrió en Bruselas una exposición de tapices 

en la c[ue se colgaron cincuenta paños, dando la ilusión de haber 
realizado un es
fuerzo magno. 

5 efenta y nueve 
tapices colgamos 
nosot ros en la 
Lonja, sin que por 
la mayoría se le 
conceda la menor 
importancia. 

Por m i l l o n e s 
puede asignarse el 
valor a varios de 
los tapices que 
guarda el Cabildo 
Catedral. 

La tapicería ba 
sido lo más valioso 
del arte suntuario; 
desde los más re
motos tiempos de 
la bistoria, las ar
tes del lizo dieron 
motivo para pro
ducir, a los más 
insignes artistas de 
cada país. Cada 
boda regia o de 
personajes de po
sición, se solem
n izaba constru- Historia de Esther y Assuero (Coltcción del S. T. M. ds La Seo). 

>endo sendos tapices, que decoraban los reales salones. 
Bruselas, Arrás, Tournay y París, además de otras ciudades, 

lleváronse la palma en la confección de sus telares, cuyos artífices 
no daban abasto para producir a tenor de los encargos. 

Entre la gente grande, un tapiz era el presente más estimado; esto 
demuestra el buen gusto que dominaba en aquella época, y es una de 
las razones por la que nuestras catedrales poseen tanta riqueza. 

Las| regias co--
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ « ^ k ronaciones y las-

todas de reyes y 
de príncipes se ce
lebraban en La Seo-
de Zaragoza, sir
viendo muebas ve-

• ees como presente 
donado al templo 
alguno de los tapi
ces que decoraban 
los muros. Así te
nemos paños que 
e s t u v i e r o n cu
briendo las pare
des del salón én 
donde celebraban 
el banquete de bo
das Carlos el Te
merario y Marga
rita de Jorke. 

E l gran arzobis
po D. Dalmau de 
Mur, que rigió la 
Sede cesaraugusta-
na en el siglo XV, 
regaló a La Seo 
su magnífica colec
ción de tapices, en
tre los que se cuen-



tan los érandes paños de la Crucifixión y la Resurrección. Seéún 
el testamento otoréado en el año 14S4, los recibió el arzobispo, 

cunstancia. Fabricado a finales del siglo XIV o comienzos del XV 
en talleres franceses o franco-belgas3 añade a su dibujo perfecto una 

o 

La Crucifixión y la Resurrección (Colección del S. T. M. de La Seo) 

del Condestable de Castilla. Otro arzobispo, D. Àloiiso de Aragón, 
regaló a su catedral varios tapices; D. Fadrique de Portugal varios 
reposteros, y D. Andrés Santos c[ue se asentó en la sede en el últi
mo tercio del siglo, testó en 1585 donando a La Seo los tapices c[ue 
forman la colección de los signos del zodíaco y otros de asunto 
mitológico y bíblico. 

Refiriéndonos al valor material de los de La Seo, descuellan 
-sobre todo, el llama
do de las Naves y los 
de la Crucifixión; 
.son de extraordina
rio valor, contándo
l e éste por millones 
de pesetas. 

E l de las Naves 
formó parte de una 
serie de tres, cuyo 
argumento era un 
episodio de la Gue
rra de Troya c(ue 
"terminaba con la ex
pedición de Bruto a 
Ac(uitania y la fun
dación de la Gran 
Bretaña, c[ue tomó 
•el nombre de su ex
plorador. Estos pa
ños de procedencia 
inglesa, pertenecie
ron a alguna corte de 
•atjuel reino; desapa-
xec ie ron los dos 
•compañeros, (Jued^n-
•do únicamente el de 
taragoza, realzando 
su valor acuella cir-

•ifÍYITIÜ 

La 'Pesca Milagrosa (Colección de la Iglesia de San -Pablojç 

tan bábil combinación de las sedas, çiue le dan un colorido brillan
tísimo y una acertadísima composición de grupos. 

Los de la Crucifixión y la Pasión, son dos paños en los <ïue se 
reproducen aquellos misterios con todos detalles. Trabajados en 
igual época que el anterior, destaca un estilo diferente, siendo el 
color más vivo y el dibujo más perfecto. Como he indicado son las 
obras de su género de mayor valor del mundo. 

La variedad de 
trabajo es lo c(ue 
acrecienta la esti
mación de la colec
ción de La Seo. Los 
tres c(ue forman la 
serie de Ester y A s-
suero, son notables 
por los detalles de 
indumentaria y mo
biliario. E l de Jefté, 
cuyo asunto es la 
tragedia del jefe is
raelita, es notabilí
simo por la forma 
del tejido ctue le da 
aspecto de terciopelo. 
Su época es el si
glo XV y sus talleres 
los franceses o fran
co-belgas. 

Las colecciones del 
siglo XVI c(ue guarda 
La Seo están repre
sentadas por los de 
los signos del zodía
co, siendo su argu-
mento[Een unos esce
nas mitológicas, y 



••'FotOLÁttjZ 

La Coronación de la Virgen (Colección del S. T. M. del Pilar). 

en otros la interpretación de sentencias y de personajes de la his
toria romana. Otras series las forman los de la vida de Moisés y 
de la de José. Llevan la marca del telar B-B, (Bruselas-Bravante) y 
son del siglo XVI. 

Se vislumbra la decadencia de la tapicería en aquel siálo; las 
escenas no son miniadas y tan delicadas como las de los anteriores; 
son las figuras de gran tamaño; el colorido carece del Brillaritè tono 
de aquéllos. Recuadra el tapiz una greca, en donde van trazadas 
grandes flores, animales y amorcillos. 

Lo mejor del siglo decimosexto son los de la serie de San Juan 
Bautista, su prisión, la predicación y el bautismo de Cristo, magní
ficos tapices de hermoso color y dibujo perfectísimo. La greca es 
una delicada representación de florecillas y frutas. 

E l Pilar ha colgado los ocho magnos tapices de la Historia de la 
Virgen y del Redentor. N o se sabe qué admirar más en estos paños, 
si la combinación tan acertada de las figuras en las escenas, o la 
brillantez del colorido; fantasía de oro y seda. Parece increíble que 
de un telar hayan salido tales composiciones, que dan a los tapices 
el aspecto de cuadros. 

Posee el templo Mariano unos bellísimos tapices de gran tamaño 
con episodios de la guerra de Troya, y otros simbólicos de la colec
ción famosa de los Vicios y Virtudes, en los que se exponen alego
rías de los pecados de la sociedad y los remedios correspondientes. 
Trabajados en el siglo XVI en Bruselas, son de lo más perfecto que 
salió de aquellos talleres. 

Dos tapices, con escenas de la Biblia; Débora, la insigne mujer 
israelita, modelo de valor, aparece en unos episodios artísticamente 
trazados. E l valor material de esta serie es menor que el de los 
anteriores; sin embargo, para el estudio del arte de la tapicería son 
ejemplares del mayor interés. Predomina en ellos un tono azafra
nado combinado con el azul verdoso, que da a los paños un tono 
sumamente agradable. Fueron trabajados en Francia, en Audenarde, 
en el siglo XVI. . " '. . 0 : , . 

E l siglo XVII varió esencialmente el arte tapicero; en la segunda 
mitad del siglo, los cartones tomaron un carácter ornamental, for
mando grandes figuras; predominaron los tonos blancos agrisados,. 
sin la brillantez del colorido anterior; sin embargo, las producciones 
tenían un sello de elegancia muy marcado. Aún duraba el predo
minio bruselés en los telares, y sus productos ostentaron la manera 
què más tarde derribaron los gobelinos. 

De la época que tratamos son los grandes que representan el 
triunfo de Baco, tapiz ornamental muy bello, y la batalla del Puente 
Milvio, de la serie de las hazañas del emperador Constantino; de 
esa colección son dos tapices pequeños, que son Constantino y 
Magencio y la Coronación de Eudoxia. Lo más curioso de estos 
lienzos son las grecas formadas por grandes jarrones con frutas y 
flores y algún paisaje en la parte inferior. Del estilo de estos son 
dos entrepaños cuya figura son dos guerreros romanos con alabardas. 

Posee el Cabildo una serie de reposteros, donados por el Conde 
de Fuentes y el arzobispo D. Fadrique de Portugal, con sus blasones 
heráldicos. 

Cuatro hermosas obras presentan los herederos del ilustre histo
riador y cultísimo coleccionista D. Sebastián Monserrat. Forman 
parte de una valiosa serie de más de veinticinco tapices, represen
tando episodios de los amores de Ester y Asnero, fabricados en 
el siglo XVII. Poseen también dichos señores otros paños del sigla 
décimosexto, componiendo una colección de extraordinario valor. 

La Universidad ha traído un tapiz de finales del siglo XV o-
comienzos del siguiente, que forma parte de los que posee aquel 
centro. Son los restantes cinco o seis del siglo XVI basados en asuntos^ 
mitológicos y bíblicos de mucho valor. Tienen unos de verdura o de 
Audenarde muy curiosos y raros por su escasez. 

La R. Sociedad Económica Aragonesa, guarda un precioso tapiz: 
de gran tamaño y del siglo XVII, titulado el Triunfo de la Fé. 

La Maestranza y los Sres. de Ferrández tienen un paño bordado» 
de mucho mérito y un tapiz. 
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La parroquia de San Pablo cuelga ocko tapices de valor extra
ordinario coa escenas de la vida de San Pedro y San Pablo, donados 
por el espléndido Conde de Peralada, en 1725. 

Tan magnífica tapicería es igual a una que posee el Vaticano y la 
Real Casa, con la particularidad que tejemos aquí un tapiz único, 
pues su similar se lo llevaron de Roma las tropas napoleónicas. 

La encargó el Papa León X (Médicis) al insigne Rafael de Sancio, 
'<uien puso para pintar los cartones que sirvieron de modelo, 
los destellos de su arte inmortal. Se tejieron en Bruselas en el siglo 
XVI, diferenciándose unas colecciones de otras, en las grecas que 
encuadran las historias. 

La antigua parroquia zaragozana guarda tales alhajas con el mayor 
•cuidado y cariño, mereciendo unánimes elogios de los amantes 
•del arte. I 

Han desaparecido de nuestro pueblo muchos tapices; no había 
casa grande que no poseyera su valiosa colección, que colgaba en los 
días solemnes, pero los ricos abandonaron el solar que ennoblecieron 
sus mayores y con ellos marchó lo suntuario. En otros casos, fué la 
demanda por el extranjero, que llevó a los palacios de los nuevos 
ricos cuanto de valor artístico conservaban. 

Si esta exposición se celebrara en otro lugar que no fuera Zara
goza, el entusiasmo se hubiera desbordado; entre nosotros, para qué 
preocuparnos; nuestra historia, nuestro pasado, es materia delez
nable. Los huracanes más violentos, dijo un aragonés insigne, no 
causan tanto daño como el materialismo grosero que nos invade. 

MANUEL ABIZANDA Y BROTO 

L A S P E R E G R I N A C I O N E S A L P I L A R 

^X^aragoza, la ciudad de María, ha vivido días de plena y radiante 
<fc / apoteosis. Las Cortes de Honor de toda la península y de allen-

•de el mar, los Caballeros del Pilar de Madrid y de Zaragoza, nos 
han hecho revivir más que evocar, aquellos días dichosos en que 
muchedumbres fervorosas, venidas de todas las provincias españo
las, doblaron sus rodillas ante el Sagrado Pilar para ofrendar a la 
Virgen Madre de Dios la riquísima corona de oro y pedrería con 
•que la piedad de las damas españolas quiso ceñir las sienes de la 
Reina de los Cielos, y que, bendecida por el 
Santo Pontífice Pío X , tuvo la dicha de 
colocar con sus propias manos sobre la 

dmagen veneranda, nuestro inolvidable pre
lado el eminentísimo Cardenal Soldevila y 
Romero. 

Pasaron las fiestas y pasó la peregrina-

muy amado por nosotros: es referirnos a la mujer aragonesa y zara
gozana puesta al servicio de nuestra Virgen del Pilar. 

Exito grandioso ha sido todo, absolutamente todo. 
La férrea voluntad de nuestras damas, puesta al servicio de su 

encendido amor por la Virgen del Pilar, orilló dificultades y allanó 
cuantos obstáculos salieron a su camino, que no fueron pocos. 

En esta ardua empresa, justo es consignarlo, hallaron decididos 
colaboradores en los Caballeros de Nuestra Señora del Pilar y en 

el activísimo alcalde zaragozano señor 
Allué Salvador. Todos dieron cuantas fa
cilidades para la, mejor organización les fue
ron solicitadas, ño debiendo^dejar en olvido 
a la Junta de Peregrinaciones que también 
se reunió y acordó contribuir a la mayor 
brillantez de la peregrinación. 

Excma. Sra. Condesa de Sobradiel, 
Presidenta de la Corte de Honor 

M. I. Sr. D. Vicente de la Fuente, 
Director de la Corte de Honor 

P R I N C I P A L E S O R G A N I Z A D O R E S 

DE LA , 

P E R E G R I N A C I Ó N Excma. Sra. D.a Juana Salas de Jiménez, 
Secretaria de la Cprte de Honor 

«ion con que se ha solemnizado la celebración de las Bodas de plata 
<le la Corte de Honor. 

Todavía en los labios el dulce y sabrosísimo gusto de sus mieles; 
todavía sin reposar nuestros nervios de tantas y tantas emociones y 
tan hondamente sentidas, escribimos estas líneas en las que quere
mos dejar consignados tan memorables acontecimientos. 

Quisiéramos ponderar debidamente el éxito y brillantez de todos 
los actos celebrados, pero nos faltan fuerzas para dominar nuestro 
entusiasmo y poder concretarnos a la medida de lo justo. 

y es! que su organización ha corrido a cargo de la Corte dé Ho
nor y decir la Corte de Honor, es nombrar a al^o muy núeàtro y 

Vaya, pues, en primer lugar nuestra felicitación más entusiasta 
para esa Junta de la Corte de'Honor, en pleno, que tan denodada
mente ha trabajado, y dentro de ella, muy especialmente, para su 
presidenta la Condesa de Sobradiel, su secretaria la excelentísima 
señora D.a Juana Salas de Jiménez y su director el M . I. Sr. don 
Vicente de la Fuente. 

Nuestra felicitación al Cabildo por el arreglo de las puertas de 
entrada, muy bien ideado y con gran gusto; nuestra felicitación a 
las autoridades y al pueblo zaragozano, que ha quedado una vez 
más a la altura que corresponde al pueblo del Pilar cuando de hon
rar y enaltecer a su Madre se trata. 



Nuestra ¿ratitud a los Infantes y a la Real familia, que les envió 
en su representación; al Nuncio de S. S., a nuestro venerable arzo
bispo y a los prelados que han abrillantado la fiesta. 

En representación de la Real familia presidieron todos'los actos 
celebrados, los Infantes Don Fernando y Doña María Luisa. 

Ha sido nuestro huésped el Nuncio de S. S. Monseñor Tedescbini, 
arzobispo de Lepanto, y también ba dado realce a las fiestas la 
presencia de los obispos de Villarreal (Portugal), limo. Sr. Lima 
Vidal, de Pamplona, de Barbastro y Jaca. 

E l total de los pereérinos pasaba de dos mil, figurando ilustres 
personalidades. 

Vino un tren especial de Madrid, y como dato demostrativo del 
espíritu de estos peregrinos madrileños, debemos dejar consignado 
que la locomotora iba adornada con un cartelón en el ^ue se leía 
la jaculatoria «Bendita y alabada sea la hora en c(ue María Santí
sima vino en carne mortal a Zaragoza». 

Navarra, ba demostrado una vez más su acendrado cariño a la 
Virgen del Pilar, enviando otro tren especial y llegando grupos 
nutridísimos en los demás trenes. 

También hemos de citar las representaciones de la Argentina, 
Mahón, Tetuán y La Coruña, y como final citaremos el caso del 
grupo de peregrinos de Villafranca de Ebro, que han querido demos
trar su entusiasmo realizando el viaje a pie, para así, poder ofrecer 
algún sacrificio a la Virgen. 

E l recibimiento que se hizo a los peregrinos, fué como corres
ponde a los hidalgos sentimientos de los zaragozanos. 

E l dispensado al Nuncio y a los Infantes, fué verdaderamente 
magnífico, no faltando ni una sola de las autoridades locales, ni 
una representación de cuanto vale y significa en nuestra ciudad. 

E l día de la llegada fué para Zaragoza de un intenso ajetreo, mul
tiplicándose nuestras autoridades y las comisiones para acudir a las 
distintas horas en que llegaban las personalidades más ilustres y los 
grupos más humildes de peregrinos; todos fueron recibidos con 
cariño y entusiasmo, no faltando las bandas de música para que la 
entrada en la ciudad alcanzara la máxima brillantez, y el público, 
el gran público que presencia 
en las calles los grandes acón- |! 
tecimientos, no faltó para recibir 
a los de fuera, tributando ovacio
nes al paso del Nuncio y de los 
Infantes y vitoreando a los pe
regrinos. 

E n la gran explanada de en
trada al Colegio del Salvador, 
se congregaron a las seis de la 
tarde los Caballeros del Pilar 
de Madrid y Zaragoza, para 
organizar la comitiva que, pre
sidida por los Infantes y llevan

do la preciosa imagen procesional de los «Caballeros» de Madrid,, 
habían de trasladarse al templo del Pilar para realizar la presen
tación de la peregrinación. 

Desde una tribuna levantada al efecto, dando frente a los sitiales; 
ocupados por los Infantes y las autoridades, dirigió un saludo a los-
recién llegados el alcalde de Zaragoza señor Allué Salvador, el que-
estuvo felicísimo de palabra y de concepto, siendo interrumpido 
varias veces por los aplausos del público. 

E l P. Alfonso Torres, infatigable jesuíta, director de los Caba
lleros del Pilar de Madrid, contestó al saludo del alcalde con unas-
palabras elocuentísimas y saturadas de entusiasmo y emoción ab 
encontrarse en Zaragoza y presenciando aquel hermoso espectáculo. 

Terminados los discursos se organizó la comitiva, en la que-
figúraba la carroza con la imagen de la Virgen traída ex profeso por 
los Caballeros del Pilar de Madrid, S. A . R . el Infante Don Fernando,, 
representaciones de asociaciones Católicas, del Ejército, etc., nutrida 
representación de las Damas de Honor, presidida por la Infanta 
Doña María Luisa, acompañada de la Condesa de Sobrabiel y otras 
señoras de la Junta. 

Su paso por las calles fué presenciado por un gentío enorme, que-
aplaudía entusiasmado al contemplar la magnífica escultura traída 
de Madrid, llevada en su carroza-automóvil, cubierta materialmente-
de flores traídas de Málaga y Valencia y de las arrojadas desde los-
balcones del trayecto. 

Era poco menos que imposible penetrar en el Pilar a la llegada 
de la presidencia de la manifestación. 

Gracias a la feliz idea de colocar altavoces por todo el templo y a 
las repetidas órdenes dadas para que la Santa Capilla quedase reser
vada para las autoridades y «Caballeros» de Madrid, pudieron éstos 
entrar en el templo. 

Los Infantes fueron recibidos por el Nuncio de S. S., arzobispo-
señor Domènech, prelados y cabildo, y la imagen de la Virgen quedó-
colocada en el hueco de la puerta baja de la Ribera, transformada 
en preciosa capilla adornada con profusión de flores y una muy bien 
estudiada y artística iluminación eléctrica. 

Mientras las autoridades y juntas y comisiones ocupaban sus-
asientos, el Nuncio impuso a la Infanta Doña María Luisa la 

medalla de la Corte de Honor,^ 
y acto seguido ocupó la sagrada 
cátedra el canónigo D. Santiago^ 
Guallart, que estaba encargado 
de hacer la presentación de los: 
peregrinos. 

Querer dar una referencia del 
vibrante y elocuente sermón 
del señor Guallar, es tarea su
perior a nuestras fuerzas: su 
mágica palabra tuvo a todo aquel 
enormísimo concurso de fieles 
en absoluto silencio, pendientes: 
de sus labios durante todo el 
tiempo que duró su magnifica 
o r a c i ó n , pues los altavoces 
colocados en distintos puntos 
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•del templo, como ya hemos dicko, permitían oíc a perfección. 

El Pontifical 

Para dar idea de la cantidad de público que asistió al Pontifical, 
diremos c[ue desde tres Koras antes de empezar, ya comenzaron a 
tomar posiciones algunos devotos: para las comisiones y representa-
•ciones de las Cortes de Honor, se habían reservado bancos en canti
dad suficiente, los que eran ocupados previa la presentación de la 
•correspondiente tarjeta. 

Los Infantes y su séquito, ocuparon los sitiales preparados bajo 
-trono, en el presbiterio; en la vía sacra tomaron asiento las autori
dades, y nuestro prelado y demás obispos, lo hicieron en el coro. 

Celebró la santa Misa, el Nuncio de S. S. asistido de capitulares; 
•cantó la misa la capilla de la catedral, reforzada por la «schoía 
•cantorum» del Seminario y predicó el obispo de Pamplona, electo 
de Vitoria D . Mateo Música. 

E l tema desarrollado por el sabio y virtuoso prelado, fué: «Lo 
que debemos a la Virgen Santísima y cómo España y Zaragoza van 
•saldando esa deuda». 

E l sermón del obispo de Pamplona fué justamente elogiado, pues 
alcanzó los tonos precisos para destacar en medio de tanta so
lemnidad. 

Terminada la misa, el Nuncio dió la bendición Papal. 
Como en la noche anterior, a pesar de la enorme concurrencia de 

:fieles, el orden fué perfecto y el silencio durante el sermón absoluto, 
gracias a la acertadísima instalación de los altavoces. 

Fué presidida por el Infante, acompañado del Capitán General, 
Alcalde, Gobernador, Presidente de la Diputación, el de la Audiencia 
y demás autoridades. 

E l orden fué admirable, así como el respeto del público y las 
ovaciones y aplausos a la Virgen del Pilar, ante la que se postraban 
las gentes con reverencia, y a los Infantes, se sucedían incesantemente. 

Desde los balcones arrojaban flores abundantes al paso de la 
Virgen. 

Cuando terminó de entrar la procesión y con enorme concurrencia 
de fieles, ocupó el pulpito el P. Torres, para pronunciar la plática 
de despedida. 

Desde la primera hasta la última palabra del sabio jesuíta, no 
hubo un momento en que no se sintiese el auditorio contagiado de 
la honda emoción que el P. Torres impuso. 

Lágrimas, las más dulces y abundantes, dijo que había derramado 
al oir a una señora en la Junta magna de la Corte de Honor, pero 
seguramente fueron muchísimas las que se derramaron en el Pilar 
oyéndole y viendo sus apuros para decir «adiós». 

Sentimos, como nunca, no poder dar mayores proporciones a esta 
reseña, para ocuparnos debidamente de la magnífica oración del 
P. Torres, toda emoción, como salida de un corazón amantísimo de 
la Virgen del Pilar. ) 

Terminado el sermón, se cantó un Te Deum y una Salve, ofi
ciando el canónigo D. Santiago Guallar. 

Puso fin al acto el Himno de Lambert, cantado por millares 
de voces. 

X a Junta magna de la Corte de Honor 

Verdaderamente puede calificarse de magna la asamblea celebrada 
en el palacio arzobispal, por las Cortes de Honor> en k mañana 
del lunes. 

E l amplio salón de retratos era insuficiente para contener las 
lepresentaciones llegadas de las distintas Cortes de Honor de toda 
España. 

La sesión fué presidida por la Infanta Doña María Luisa, a quien 
acompañaba en el estrado el señor arzobispo de Zaragoza; los 
«eñores obispos de Pamplona y Jaca; la señora Condesa de Sobra-
diel, presidenta de la Corte de Honor; el director de la misma, don 
Vicente de la Fuente; el director de los Caballeros del Pilar de 
Madrid, Rvdo. P . Torres, S. J., y el presidente de los Caballeros de 
^Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza, señoi Gómez Arroyo. 

La Exorna. Sra. D.a Juana Salas de Jiménez, secretaria de la 
Corte de Honor, dió lectura a una bien documentada memoria, que 
sentimos no poder transcribir aquí por falta de espacio. Resumió 
•el acto muy elocuentemente el M . I. Sr. D. Vicente de la Fuente) 
director espiritual de la Corte de Honor. Y después de imponer la 
Infanta María Luisa en nombre de la Reina a la señora Salas de 
Jiménez la medalla que le ha sido concedida, por sus desvelos a 
favor de la Corte de Honor, como también a la tesorera Srta. As
censión Gimeno (quien no pudo asistir por encontrarse enferma), 
puso digno broche final el señor arzobispo de Zaragoza, encomiando 
la labor de las señoras de la Corte de Honor. 

En la tarde del domingo tuvo lugar en La Seo una Fiesta 
Eucarística, con asistencia de los Infantes y oficiando el obispo de 
Pamplona, qué resultó lucidísima. A continuación se organizó la 
procesión pública, què resultó grandiosa sobre toda ponderación. 

En honor de los Infantes 

Los Infantes fueron obsequiados con un banquete oficial de 
autoridádes, celebrado en el Casino Principal, con una cojnida en el 
Ayuntamiento y un almuerzo por los Condes de Sobradiel. 

En la Lonja, adornada con los tapices, de nuestras catedrales y 
los de la parroquia de San Pablo, se celebró una recepción con
curridísima. 

Durante su estancia visitaron la benéfica institución zaragozana 
«La Caridad», el hospital Victoria Eugenia, de la Cruz Roja y el 
Museo Provincial. 

Asistieron a la corrida de toros de Beneficencia, celebrada el 
domingo y a una función de gala en el Teatro Principal. 

E l Infante Don Fernando visitó las obras de la Academia Gene
ral Militar. 

El regreso de los peregrinos 

Fueron despedidos por autoridades y comisiones y numeroso 
público que ovacionó la partida de los trenes. • /r i ,... 

Los peregrinos marcharon encantados de las atenciones recibidas, 
y satisfechísimos de haber asistido a unos actos tan hermosos como 
jos que fué testigo nuestra inmortal ciudad; todos rebosaban grati
tud y satisfacción. 

En resumen, han sido unas jornadas triunfales, de las que guar
daremos todos grato recuerdo, y en las que Zaragoza ha demostra
do una vez más su hidalguía legendaria. 

S. I. P. A . 

201 



E L A L D A B O N D E S A N B E N I T O 

m 

m i . • % ... ... • ) . ... • a» 

Vista general del Monasterio de Piedra 

• i s muy frecuente que venga a la memoria del visitante de un 
* ¥ antiguo monasterio, la vida monacal de entonces, la paz y la 

tranquilidad que debía reinar en aquellos recintos cuando eran 
habitados. 

E l silencio profundo que impera en esas mansiones de recogimien
to, sus muros sombríos, lo imponente de sus claustros desiertos, el 
eco misterioso que resuena en sus espaciosas arcadas, etc., etc., todo 
«lio conduce a la imaginación a reproducir, a reconstruir esos monu
mentos destrozados casi todos, a pensar en las costumbres místicas 
de esas instituciones monacales, en la influencia que tenían en los 
pueblos comarcanos y basta en la sociedad en general. 

Mas no siempre 

w m reinaba la tranquili
dad en esas mansio
nes. Unas veces era 
turbada, como sucedió 
en el célebre Monas
terio de Piedra, por 
sucesos extraños co
mo el que nos ocupa; 
otras, por los mismos 
monjes, como en el 
año l7oS, cuando a 
pesar de su rígida dis
ciplina unos se incli
naron por la dinastía 
austríaca y otros por 
la borbónica; otras, 
cuando la invasión 
francesa que les arre-» 
bató sus tesoros y sus 
mejores joyas; y por Puerta principal de Monasterio 

último, en 1835, cuando la desamortización por el Estado de esta-, 
clase de bienes. 

E l fin que se propuso el Gobierno de entonces con esta medida,, 
era plausible en principio, pero se equivocó por completo en la»; 
consecuencias y no consiguió lo que se proponía, por varios motivos-
que no son del caso exponer. En cambio, sí fué la causa de que al
guno de esos antiguos monasterios, verdadera joya del arte arquitec
tónico, como el de Santa María de Huerta, se encuentre boy com
pletamente abandonado y casi destruido. 

E n el de Piedra, aunque modificados en gran parte su edificación, 
y ornato por el industrialismo, se conserva en pie mucba de su arqui

tectura, salvo en la 
Iglesia, de molde bi 
zantino, que boy sfr 
baila también comple
tamente destruida. 

Parece que tanto el 
de Huerta como el de 
Piedra, tienen mucba» 
probabilidades de ser 
recuperados por lo» 
bijos del Cister, de la 
religión de San Ber
nardo, a cuya Orden 
per tenec ie ron los: 
monjes que los habita
ron en su fundación.. 

Pero observo que 
me aparto del cuento. 
«El Aldabón de San 
Benito», es una de las 
mucbas leyendas que 
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•otiginó la vida de los frailes del célebre Monasterio de Pie
dra y c(ue, no por ser tales leyendas, dejan de inspirar interés, 
;pues tienen siempre el encanto de la tradición popular. 

Se trata de un suceso misterioso ocurrido al poco tiempo 
de la fundación de dicho monasterio, y que vino a perturbar 
—como antes digo— la paz de los monjes.. 

En ocasión de c(ue uno de éstos cayó éravemente enfermo 
para no levantarse más, tres días antes de entrar en la aéo-
nía, había notado y también sus compañeros <jue lo atendían, 
tres áolpes secos y consecutivos c(ue se dieron fuertemente 
-sobre la cabecera del lecho del hermano enfermo. No le 
dieron los monjes, entonces, importancia al suceso, pues si 
bien los golpes habían sido dados con cierto misterio, bien 
pudo producirlos inconscientemente cualquiera de los compa
ñeros o fámulos que se encontrasen cerca de la celda del mo
ribundo. Pero es el caso, que a los dos meses, y encontrán
dose otro hermano en el mismo estado de éravedad, se 
lepitieron los mismos tres éolpes, dados con la misma inten
sidad que los anteriores en la cabecera del lecho del enfermo 
y también tres días antes 
«le entrar en la agonía. La 
-cosa cambió ya de aspecto. 
Hubo quien de miedo salió 
precipitadamente de la cel-
-da en que estaba el enfer
mo y, como es natural, la 
-alarma cundió enseguida 
-pot el convento; la servi
dumbre sobre todo, no se 
atrevió a entrar en mu
cho tiempo en la celda 
•solitaria que dejara el mon
je fallecido. 

E l Abad, al observar lo 

-<ïue sucedía, se impuso a 

t̂odos, y restableció el or

den perturbado, tratando 

Entrada a la Gran Gruta de la Cola del Caballo 

Torrente de los mirlos 

m m 

Detalle del Puente en el Gran Lago 

de convencer y conven
ciendo a muchos, de que • 
los golpes eran producidos ¡ 
por el mismo San Benito • 
y que tenían por objeto | 
anunciar la muerte del 1 
monje enfermo, cuando 
ésta era inevitable. J 

Pero no , convenció esa. 
explicación a todos los 
moradores del convento, 
pues hubo algunos que 
atribuyeron los golpes a 
cierto espíritu maligno que 
se deleitaba dándolos, con 
objeto de infundir el mie
do y perturbar la tranqui
lidad del monasterio. 

La cosa no paró ahí, 
sino que se agravó poco después, cuando al caer un tercer 
fraile enfermo, en las mismas circunstancias que los an
teriores y en ocasión en que los moradores del convento 
(incluso sacristanes, campanero, cocinero, etc.) se halla
ban, por disposición del Abad, unos junto al enfermo y 
en su celda, y otros en el claustro, para rogar todos por 
el que se encontraba postrado y grave, se reprodujeron 

"'J 
los golpes con más intensidad y más resonancia que 
nunca. E l miedo y el pánico que se sucedieron fueron 
enormes, y el campaneio que salió de estampía dando 
voces estentóreas por el claustro, loco de terror fué a re
fugiarse —claro está— en el campanario, e inconsciente
mente tocó las campanas a rebato, con lo cual dió más 
pábulo al suceso e hizo cundir la alarma hasta en los 
colonos de las tierras del convento que habitaban los 
casçríos próximos. \. 

Con tales sucesos ta'n extraños, el fervor religioso de 
los monjes disminuyó algún tanto, por lo que dispuso 
el Abad, que en el pilar que existe frente a la escalera 
principal del Monasterio, se colocase un aldabón, con el 
cual se había de llamar, como en efecto así se hacía, a 
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Los Chorreaderos El Baño de Diana 

la comunidad cuando algún monje entraba en la agonía, para 
que todos reunidos junto al lecho del moribundo, pidiesen a 
Dios por el eterno descanso de su 'alma. Así siguió practicándose 
muchos años lo dispuesto; pero resultó que en otra ocasión, dió el 
aldabón por sí mismo los tres golpes precursores de la muerte de un 
monje, con el nuevo y consiguiente pánico de los otros habitantes 
del monasterio, y, desde entonces, se miró al fúnebre artefacto con 
temor y respeto ya supersticioso, hasta que lo hicieron desaparecer 
no se sabe cómo ni cuándo. Hoy solo existe la huella de dicho 
artefacto en el pilar en qué estuvo colocado. 

Esta es la leyenda del aldabón o aldaba de San Benito, sobre la 
cual se hallaba grabada la siguiente fúnebre inscripción: 

«HIC CUM QUIS MORITUR AD ME CURRENDOR VENÍTUR 

ET ME CtANGENTE TURBANTUR CORDA REPENTE 

SIGNA FERO HORTIS ET SUM PRJE. NUNTIA LUCTUS 

JAM HIC CUR TENEOR VOS BENE SCIRE REOR» 

Traducida, es como sigue: 
E n este lugar, al instante que alguien muere, recúrrese a mí co

rriendo. Y lo mismo es sonar yo, que los ánimos se turban repenti
namente. Llevo señales de muerte y soy mensajera del llanto. Ya 
pienso que vosotros sabéis perfectamente el por qué soy tenida aquí. 

FRANCISCO ORTEGA 

4 

Los Fresnos 
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1 A B O R D E l S I I V D I C A T O 

Celebró sesión este «Sindicato de Iniciativa», toman
do los acuerdos siguientes: 

Habiendo dado cuenta la presidencia del aplazamien
to necesario que ha sufrido el viaje que proyectan 
realizar los bearneses, el parecer unánime de los reuni
dos se pronunció señalando como fecha más apropiada 
para recibir con todos los honores a estos excursionis
tas, la de primeros de octubre próximo, cuando el Can-
franc funcione ya con servicio regular y por ser la épo
ca más propicia por la benignidad del tiempo y la 
animación de la ciudad. Se acordó asimismo no dejar 
en suspenso los preparativos de organización, sino 
todo lo contrario, insistir para que la estancia de estos 
huéspedes en la ciudad sea satisfactoria en extremo. 

• Zaragoza, 24 de mayo de 1928. — La Presidenta, 
CONDESA DE SOBRADIEL. — La Secretaria, JUANA SALAS 
DE JIMÉNEZ, — E l Director, VICENTE DE LA FUENTE». 

Para la colocación en la Feria de muestras de Burdeos 
se envió la correspondiente propaganda de cuya ins
talación se ha de ocupar el Sr. Gómez Gimeno, Secre
tario de la Cámara española de Comerció de aquella 
ciudad. Espera el Sindicato conseguir el mismo éxito 
logrado en la Feria de París, donde por noticias ciertas 
se sabe que el stand de Zaragoza destacaba en el pabe
llón español . 

Con motivo de la inauguración del Canfranc, que 
tendrá lugar en este próximo verano, el Sindicato mos
tró su parecer relativo a adherirse con todo cariño, para 
que la solemnidad revista la mayor grandeza y disponer 
la dedicación a tal acontecimiento de un número ex-
tiaordinario de la revista ARAGÓN. 

Respecto también a esta publicación y con motivo de 
los plácemes recibidos por la publicación del número 
de abril, dedicado a Goya, la Junta, después de oir la 
lectura de las felicitaciones de mayor valor, quiso que 
constase en acta la satisfacción más amplia por la apa
rición de dicho número, con el agradecimiento de la 
agrupación para todos los que colaboraron con su tra
bajo en la más completa y feliz terminación de su 
redacción. 

Mereció especial consideración la publicación y tirada 
del Mapa..de Aragón, que recogiendo los datos oficiales, 
dispersos de las tres jefaturas de Obras públicas de 
Huesca, Teruel y Zaragoza, ha hecho posible esta labor 
conjunta de valor considerable, porque aun hecha sin 
pretensiones, viene a llenar un vacío que de muchos 
años a t rás impedía estudiar geográficamente de una 
sola ojeada la región aragonesa. 

V a a ocuparse también el Sindicato de auxiliar a la 
Adoración Nocturna de Zaragoza en la organización 
de su important ís ima peregrinación proyectada, con el 
cariño que acostumbradamente se presta a tales ini
ciativas. 

Dada lectura a la carta del director de la oficina 
del Sindicato en París , por la cual la Junta ha sabido 
que la instalación del «Sindicato de Iniciativa de A r a 
gón» en el pabellón español de la Feria de muestras de 
París , ha constituido la nota saliente, se acuerda por la 
Junta agradecer su colaboración al señor Gaya. 

Prestó su concurso el Sindicato a la organización de 
los actos celebrados durante el Congreso municipalista, 
especialmente en cuanto a las excursiones para la visita 
de la Ciudad y del Monasterio de Piedra. Estas excur
siones han tenido efecto por iniciativa del Excelentísimo 
Ayuntamiento. 

Existen ejemplares del Mapa de Aragón en las ofici
nas del Sindicató, donde se reúnen los datos oficiales 
de las Jefaturas de Obras públicas de Huesca, Zaragoza 
y Teruel, que podrán ser adquiridos por los socios 
mediante la entrega del cupón adherido al recibo de 
este mes añadiendo una peseta. Para los no socios, el 
precio de venta es el de tres pesetas. 

Se imprimen en la actualidad folletos de Zaragoza 
con texto en francés y va a comenzar la impresión dé 
la nueva,; guía para 1929. Durante el verano serán 
varias las publicaciones que verán la luz para preparar 
la! próxima campaña otoñal . ; ' 

Una representación del Sindicato asistió al caluroso-
homenaje que tuvo lugar en el pueblo de Muriiesa en 
honor del M . I. Sr. D . Santiago Guallar, Canónigo de 
la Metropolitana,:; para expresar la admiración de los 
vecinos de su pueblo natal por la fecunda labor de este 
gran orador sagrado. E l Sindicato siente verdadero 
honor al manifestar su adhesión a aquel acto de justicia, 
ya que cuenta al Sr. Guallar entre sus socios pre-, 
dilectos. 

También es motivo de satisfacción consignar aquí el 
.hecho de haber sido impuesta la Medalla del trabajo a 
D . Agustín Ungría, aragonés que en su dilatada vida de 
actividad ha mostrado un ejemplo vivo de ciudadanía y 
patriotismo. D.Agus t ín Ungría dirige çn la actualidad 
una agencia dedicada al trámite oficial dé los expedien
tes de patentes y marcas. 

Prestó su colaboración el Sindicato a la Corte de 
Honor en la organización de la últ ima peregrinación 
disponiendo lo relativo a hospedajes, procurando la 
distribución de los grupos de peregrinos que en gran 
número visitaron la Ciudad. Este servicio motivó que la 
Corte de Honor dirigiera al Sindicato el siguiente oficio; 

«En Junta celebrada el 23 de mayo para cambiar im
presiones sobre la peregrinación recientemente verifica
da, se acordó por unanimidad expresar al «Sindicato 
de Iniciativa» nuestra gratitud por su poderosa ayuda 
en la propaganda y organización de este memorable 
acontecimiento. 

«Zaragoza, que ve en ese Sindicato y en las personas 
que tan excelentemente lo dirigen, una esperanza para 
la atracción de forasteros, les agradecerá seguramente 
este esfuerzo que significa la ayuda que nos han pres
tado. Y los que anteponemos ante todo el mayor esplen
dor de la devoción a Nuestra Señora del Pilar, guarda
remos también perdurable memoria de los favores que 
nos han hecho. 

»Lo cual le comunicamos muy complacidas para los 
efectos oportunos y para su satisfacción. 

»Dios guarde a V. muchos años . 
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C ® F f P i l Ñ f A I l é U M l B l S i i # i # « 

S e á u r o s c o n t r a I n e e n d i o f d e eilSiletos, 
i n i n t l r i a s , c o m e r c i o s , MotoiOo^ 

r í o s , cosechos , y e n g e n e r a l » 
s o b r e tot ta d a s e de M e n e s 
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E L M O N U M E N T O À C O S T A 

E l Ayuntamiento de Graus nos dirije la siguiente 
circular: 

Sr. Presidente del Sindicato de Iniciativa. 

La vida de los grandes hombres es como un libro 
abierto donde se señala la línea de conducta a las gene
raciones futuras. 

Es por esto que todos los pueblos guardan cuidado
samente el culto a sus ejemplares elegidos y procuran 
inmortalizar su memoria en piedras y metales perma
nentes, señalando a sus hijos aquel espejo donde mirar 
una historia ejemplar, patriótica, pura, humilde, labo
riosa y honesta. 

E n los sitios más públicos se levantan monumentos 
que por miles de años recuerdan al transeúnte distraído, 
que allí existió un varón cuya vida fué un apostolado 
de todas las virtudes, e invitan a imitarle. 

Los gobiernos, las entidades de cultura, todos los 
hombres de buena voluntad y recto sentido, rivalizan en 
ayudar a realizar obras de esta naturaleza porque este 
es nuestro deber más sagrado. 

E l gobierno que actualmente rige los destinos de la 
patria y que es innegable ha resuelto problemas impor
tantes con tino y certero instinto, nos ha de alentar en 
nuestra empresa de exaltación de la gran figura de 
Joaquín Costa. 

Nosotros somos muy poca cosa; pero nos alienta la 
gran bandera que llevamos al puño. Con el espíritu de 
Costa, con el nombre de Costa, nos sentimos capaces 
de cualquier empresa. Las siembras actuales provo
carán las cosechas futuras. 

Nosotros levantaremos un monumento que será como 
un índice que señalará el camino del porvenir. A este 
fin, el Ayuntamiento de Graus, cuya limitación de recur
sos no le permite realizar por sí solo una obra de esta 
magnitud, ha nombrado una Comisión de honor y un 
Comité ejecutivo, el cual abrirá una suscripción y se 
encargará de recaudar fondos para esta obra. 

E l Ayuntamiento de Graus ha tomado todas las me
didas para que los fondos que se reciban se les dé 
la debida inversión, cumpliendo así el fin para que 
son destinados, dando en su día cuenta de los gastos 
realizados. 

Por todo lo cual suplica a usted interponga su valiosa 
cooperación y la de esa entidad de su digna presidencia, 
para que contribuya con la cantidad que le sea posible, 
para que la Vi l la de Graus tenga un monumento en 
memoria del Gran Aragonés que eligió a Graus como 
su patria predilecta. 

Con tan grata ocasión, este Comité se complace en 
ofrecerle sus respetos. 

Mayo, 1928. — Por el Comi té ejecutivo, el Alcalde 
Presidente, TOMÁS CASTILLÓN. 

E l requerimiento que nos hace el Ayuntamiento de 
Graus para erigir un monumento a Costa en aquella 
Vi l l a , tiene toda nuestra simpatía, por lo que invitamos 
a nuestros adheridos a que aporten su concurso, a cuyo 
efecto queda abierta una suscripción en nuestras ofici
nas, encabezada por el Sindicato con 100 pesetas. 

J U E G O S F L O R A L E S E N T A R A Z O N A 

o r g a n i z a d o s p o r s u E x c m o . A y u n t a m i e n t o c o n m o t i v o d e a d q u i r i r l a « H i s t o r i a 
d e T a r a z o n a » , q u e t e n d r á n l u g a r e n l a s p r ó x i m a s ñ e s t a s d e S a n A g u s t í n (27 a l 
31) d e A g o s t o , s i e n d o m a n t e n e d o r e l l i m o . S r . D . M i g u e l A l l u é S a l v a d o r , 

A l c a l d e d e l a I n m o r t a l C i u d a d d e Z a r a g o z a . 

T E M A S 

1.° Tema, premiado por S. M . el Rey Don Alfonso 
XIII (q. D. g.): «Historia del advenimiento a España de 
la Casa de Borbón. Parte activa que Tarazona tomó en 
tal advenimiento; sus consecuencias; lo que hizo por 
el Rey Don Felipe V; lo que éste hizo reciprocamente 
por Tarazona; concesiones y privilegios que a ésta 
concedió». 

2 ° Tema, premiado por el Excmo. Ayuntamiento de 
la Fidelísima y Vencedora Ciudad de Tarazona con 
3.000 pesetas: «Historia de Tarazona en relación con la 
Universal y de España». 

3. ° Tema, premiado por el Excmo. Ayuntamiento de 
la Fidelísima y Vencedora Ciudad de Tarazona con 
500 pesetas: «Breve compendio de la Historia de Tara-
zona en forma asequible a la inteligencia de los niños 
para que sirva de texto en las Escuelas». 

4. ° Tema, premiado con la Flor Natural por el pueblo 
de Tarazona: «Poesía con libertad de metro, sobre el 
triple asunto Amor, Fe y Patria». 

5. ° Tema, premiado por el limo, y Rvdmo. Sr. Obispo 
de la 1 Mócesis de Tarazona: «Historia documentada de 
la fundación de la Sede Episcopal de Tarazona; sus 
vicisitudes hasta nuestros días, y Prelados que la inmor
talizaron por hechos gloriosos en sus aspectos de virtud, 
santidad y ciencia». 

6. ° Tema, premiado por el Excmo. Capitán General 
de la 5.a Región: «Consideraciones militares sobre la 
situación estratégica de Tarazona». 

7 ° Tema, premiado por el Excmo. Sr. Gobernador 
de la Provincia: «Cuento en prosa, o novela corta, que 
tenga por asunto alguna tradición o costumbre ara
gonesas». 

8. ° Tema, premiado por la Excma. Diputación Pro
vincial de Zaragoza: «Moncayo; estudio científico en su 
aspecto panorámico, geológico, hidrológico; su fauna 
y flora. Sus condiciones como estación sanitaria y de 
Turismo. Su industrialización e influencia material que 
podría reportar para Aragón y Tarazona», 

9. ° Tema, premiado por el Excmo. Ayuntamiento de 

la Inmortal Ciudad de Zaragoza: «El alma aragonesa 
reflejada en el culto a la Virgen del Pilar y en el amor a 
la Jota». 

10. Tema, premiado por el limo, Sr. Rector de la 
Universidad y Presidente del Ateneo de Zaragoza: 
«Moncayo, como Universidad de verano». 

11. Tema, premiado por el Excmo. Cabildo Catedral 
de Tarazona: «Estudio arqueológico e histórico de la 
Catedral Turiasonense». 

12. Tema, premiado por el Sindicato de Iniciativa 
y Propaganda de Aragón: «Aragón artístico y pinto
resco. Descripción del mejor viaje circular para conocer 
sus bellezas». 

13. Tema, premiado por la Asociación de Labra
dores de Zaragoza con 300 pesetas: «Estudio y perfec
cionamiento de los cultivos actuales y de las posibili
dades de adaptación de otros nuevos a las condiciones 
del clima y suelo de Tarazona. Conveniencia de su utili
zación mediante el fomento de la ganadería y estable
cimiento de industrias agrícolas». 

14. Tema, premiado por el Sindicato Central de 
Aragón de A . A . C : «Creación de tipos de semillas, las 
más adaptables en cada cultivo a las condiciones geoló
gicas y climatológicas del pais». 

15. Tema, premiado por E l Noticiero, diario de Za
ragoza: «Seis coplas aragonesas». 

16. Tema, premiado por el Sr. Alcalde de Tarazona, 
I >. Federico de Bertodano y Roncalí: «Leyendas y conse
jas de Tarazona, y estudio de todas ellas en su aspecto 
psicológico, como caracterización del recio temple y 
contextura espiritual de sus hijos». 

Notas.—Los trabajos se dirigirán al Sr. Alcalde de 
la ciudad de Tarazona, hasta el día 31 de Julio próximo 
a las doce horas, en pliego cerrado, en el que se incluirá 
la plica que contenga el Lema suscrito por d autor, la 
cual no será abierta hasta después que el Jurado califique 
los trabajos, que deberán presentarse escritos a máquina 
o en letra perfectamente legible. 

La C o m i s i ó n organizadora, BIENVENIDO NARRO, JOSÉ 
CHUECA, CONSTANCIO NÚÑEZ. 



h a n c G n j i r m a a o s 

c o , a d o p i a n d o u ñ a r 

n a i s e m 

e l o ; 

o o r d o T i -

a l c é í i n e s 



¿01 

-anb s o p o í k 'sopcpiAuoo seuiap soi Á saleptjo so[ BA 
uoaaiA anb uopov 'BIBS B[ ap pejitu B| ap SBUI scoaunui 
o sauojJBq oiuoa oim aod oun opuBÍoaaB anj soj 'opiuaA 
UBiqBq BA atib soaauBduioa sns uoa IHB asopuBpanb 
A ÍBuas Bun oaaAas (I B ojndBS ojpa^ oziq 'Bjaand 
B[ B sopBSaii ^ 'opBijsa [B aopBuaD pp jBsBd ¡v 

•SBip saaj ap oajuap 
3SJi iiBiqap anb ajqos rsouSip SBUI ajuauiBanSas SOJJO 
uBq^dnao aBSn[ uanq UBJ apuop íap sop soi asjBJipi UOD 
BpuapdtuoD Bi BpEuuniapp BqBjsa anb 'ojnde^ ojpa^ 
B opuBippap 'SOSIIUB is ajjua u o ï à p i q as A 'uBipuajua 
ou A UBpA anb cq uoaBjadsai 'uoaEi[BD 'asuoaBzuoS 
-aaAV ¡BZUBIJUOD A pepuBqimBj uoa ajaBjEa} ojaAag Cl B 
aaA [B ^ ¡ o p n p ns ap aopB[si3ai opepuaaq p uoa aB[nD 
-ijiBd A ajqBUJB Anuí Buyao^ B uoaap opuEno Bsaidaos 
ns anj ¡Bna! ^ -BUU BI ap sopBp[os soia^BqBD sop so[ 
oajó ap sandsap oun 'SBIP aajua asuojBjuasajj asap 
-ajEd anb o sppBpiAUoa sEuosiad SB| ajuaiuBDiun asop 
-uapiuipB 'Bjaand BJ BiauqB as ou anb japuajua oziq 
ai as oiqand [B X 'BDisnui ap EpEpA ajuauiEps UBJ OUIS 
aiieq jaqEq Bupod ou 'ESED ap Bjanj anbunB 'Epiaas Bja 
saouojua aod anb ESUBD Bjaap aod anb olip ai 'sopBpps 
so[ ap asopuEpaODE 'ojndES oapaj SBUI :aiiEq ap oiqpq 
ajuauiBjBipaiuui opsa p p oidpuiad B uoaBSBd opuBnD 
ajuasnE EqEjsa A opio EiqBq OJUBJ uamb ap sajuEip 
-njsa so[ B aaA ap oqanm oaSaiB as k 'papa ap aoAEui 
Bip ap ouEiuaaq un ESED ua saauojua asEqBUBH iOjndBg 
oapa^ BaBd piaojS anb IBUIJJO1̂  Eacd uopaBjsijBS an^l 

•BpBSBd zaA BI uoaaiuianp apuop ua s pojuBiairaop 
A 'opunSas p p BI ua soajo soi A 'oaauiiad pp ESED ua 
UBUEuaa JIIE opiuaA uBiqsq anb sop soi anb OUIAUOD as 
'padsanq p A oaaAag "Q 'oajo ap oun u i | ua 'tiopBiduiaj 
-uoa aod 'Eiaouiaui ns ua ajuasaad UBJ A uozsaoa p ua 
sjuaj ai opBjBapa uaiquiBj anb EuijaO]^ BUISIUI BI opnQ 
'osoaiB SBUI oqanm uaiqiuEj A oaaSq SBUI opijsaA un 
oziq as aó¡BD p p BSUED aod anb 'Bajó Eaa Edoa BI uny 
'oaSau OZEJBS un ap BIOD B[ ap 'uopipadxa BI ap opijqos 
p ua 'ojsand BiqBq as soppuiaajxa SBUI sajueipnjsa soi 
ap osn IB anb 'pnuad A ajoSiq UOD uaiquiBj aaqiuoq SEUÍ 
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¿UEaEpaEnS aj apuop ug? 
'uozBaoa 'anSaajua aj sanj 

qEuíj aod Biuaj anb 'spunSas BI uoaBjuEs 
A :is anb Euas oziq oinmisip oqantu UOD BuijaojAí 

¿ojuaiuiasuad un aaBAan a^? 
uozEaoD p oíap ara sanj 

:BmpuoD Eaaraiad BI sapnD SBI ap 'sBpESuad EqBAan 
anb SEapi seun ^BDisnui BI ap opBUEdraoDE uaiq Anuí 
A soaauBdraoD sns UOD OJUED 'opiuaAaad Eqi anb ojndEg 
oapa¿[ A :soiaio B SBaouas sns A oaaAag 'Q uoaaqBg 
•Bpipadsap ap outuiq p aBDO} E uoaEasd as Bjaand BAUD 
B 'Bui|ao^í ap aiiED BI aod 'uBqEapoa anbune 'ojisod 
-oad ap opupsBd 'oiqand pp uoaaqBS EUEUEUI BI ao¿i 

'uoaaipuioad oí as A 'soipnjsa sns B asaBaipa IB JUB 
aod uasaiAioA 'uçpoaaip Bajo ua oqanra UBqBjaBdB as ou 
is anb saiopuBDi|dns 'oao ap sopnDsa sps oip sai oaaA 
-as 'Q A ESBD ns B Bqnjaaj ap uoaanj aqDou EI ao^ 'ojBa 
un uoaBjuED A uoasaBd 'oaaAag 'Q ap uoDiBq pp oÍEqaQ 
•sajUBipnjsa B aiqisodrai BSOD foqDnra opaaEd sai íSB:) 
anb oaauip OJUEJ uoaaiSoaaa A 'sanED SBI aod spuoa Bajo 
uoaapiq 'uBqEqnsuoD A UEqEDiunraoD oí as opoj anb 
-aod 'oaaAag -Q ap aaaaaEd uanq p UOD Bip ouiijin jg 
•saqaou SBI sspoj oraoD uopunj EI BA OUUIJUOD sandsap 
:BaajsPaoj BI ap Bansouap EI opueaqapD k ouESua p p 
oqanui sopoj opuaia 'zEajsip p oijEq ojaíqo ns opBaSoi 
p is x ^iqisod Baa ojsj ¿asanj anb EjDadsunaaiD A Bpunj 
-bad 'Euaaas aod 'BpBjaodaa aod ^epijaaApE aod zipjm 
BI Biaijsisaa 011103? -BAaasaa ns opuapuaA A uozEaoa 
p aiópUBUBS aouiB ns JESDIUOD B BiaBBiiqo A Euijao^ 
E ajuauiaBinDijaBd SBUI aB¡qEq ap p anj anb 'ojuajui ns B 
ojBa uanq un opusaSoj 'sopoj B OUBSUD A aatnui ap opsz 
-pa|sip ojndss oapaj ojuasaad as 'ajsa ap BSBD ua uop 
-unj EpunSas EI ap aqDou E^ 'Bajo Bun§iE A oaaAag 'Q 
OUIOD 'uBpaaara 01 as A uBqsauoq soi SBUI anb sBuosaad 
SBI B -IBJISIA ap .ísaBpmDsap uis 'sBiasuapao; ua SBUBU 
-EIU SB¡ opuBSEd sauopuaAui SBI uBqBUBA sajuBipnjsa 
soi u?iquJEj A 'BSBD Bajo ua uopunj BI Baa Bip BpB^ 

•sopEpiAuoD soi sopoj UOD uoaaipidsap as A 
'SBaouas SBipnbB ap said soj B A oaaAag -Q ap sauapaç 

C A P I T U L O X I I I 

PEDRO SAPUTO SE SEPARA DE LOS ESTUDIANTES PASANDO 

ANTES POR LA ALDEA DE LAS NOVICIAS 

Difícil era verlas y mantener el incógnito: pero la com
pañía que llevaba le ponía freno, y determinó pasar el 
lugar para saber si habían salido del convento, y volver 
a verlas solo y despacio. Lo que es conocerle ellas era 
imposible, porque además de estar más delgado y muy 
tostado del sol, más alto y al todo diferente para ellas, 
traía los bigotes y un traje más distinguido, y se había 
cortado el pelo entera y legítimamente a lo escolástico. 

A las diez de la mañana del segundo día llegaron al 
lugar; y mientras almorzaban y comían en la primera 
casa que encontraron abierta, a donde se hicieron pre
parar el almuerzo (pagándolo), se presenta un hombre 
bien portado a suplicarles viniesen a su casa. Levanta
dos los manteles fueron con él y se encontró con que 
era el padre de Juanita, y a ella que por su madre y con 
una cuñada los recibía. Aun casi no habían acabado de 
saludar, ya estaba allí Paulina con otra muchacha 
vecina y los padres que las acompañaban. A l momento 
se t ra tó de baile y le dejaron aplazado para más tarde. 
Repartiéronse en cinco casas, y él prefirió la de Paulina 
por no ^ er tan sospechosa como Juanita. Pero, ¡oh, lo 
que padeció! lo que hubo de esforzar para contenerse! 
para no decir: yo soy, tiernísima Paulina! Pasó empero 
el día, pasó el baile, pasó la velada, y pasó en fin, la 
noche, y fué hombre de valor; no se dió por conocido. 
H a z a ñ a mayor que las de quemar las naves Cortés; 
que las de pasar Julio César el Rubicón, Aníbal el 
Pirineo y los Alpes; Alejandro, el Estrecho y después 
los montes de Cil icia. Con todo, al irse entregó a Pau
lina un billete cerrado para Juanita en el sobre (a fin de 
que no lo abriese tan pronto), en que les decía ha
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hermosa. Muy bien os ha de ir allí. ¿Un escudo de oro 
cayó del balcón? Otros seguirán a aquél, yo lo fío, por
que es D. Severo muy nobilísimo. Pues despachemos, 
dijo el del pito, y vamos: No, señores, no, replicó el 
huésped, no hay para qué saltar por encima de los 
platos, agora va a cenar y mandar prevenir el agasajo; 
bien que en su casa siempre está prevenido. Mas ellos 
así en la cena como después en casa del caballero, 
anduvieron muy templados, porque la tercera ley de 
sus ordenanzas era que se había de guardar sobriedad 
para no deshonrar el hábito o caer en mengua. 

C A P I T U L O X I 

D O N D E S E P R O S I G U E LO C O M E N Z A D O 

A más andar llegó la hora, y antes de salir se asearon 
los estudiantes lo mejor que pudieron. Pedro Saputo 
quitó la funda a la gorra, se puso un cuello nuevo muy 
rizado y quedó hecho un caballero, y por lo joven y 
hermoso, un Amor vestido, un Adonis en traje español 
y de corte, y acompañados del huésped, de un cuñado, 
una hija de diez años y una sobrina de quince, con 
algunos vecinos que se tomaron la libertad de subir 
mientras cenaban, se encaminaron a la casa llevando 
detrás, porque había acudido a la calle gran tumulto, 
más gente que fué nunca al sermón de la bofetada. 
Llegaron, saludaron muy coríésraente a aquellas seño
ras y a otras que ellas habían convidado; y D. Severo 
al verlos tan cortesanos, tan atentos y bien hablados, se 
alegró mucho y dijo en voz baja a su esposa e hija: 
¿véis, gloria mia, qué porte y qué bien criados? no diréis 
sino que son hijos de grandes caballeros; y algunos de 
ellos lo serán, porque mientras siguen los estudios hay 
muchos que gustan de las aventuras y libertad de esta 
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SB[ B sajuBipnjsa so[ uoaapaajo as sojuajuiiidmiiD s o ¡ 
opuBsao A 'oaaneqBD. p SBOBÍS SB| 3[OIQ -Bliq a Bsodsa 
sBaouas siui ueai uaiqiuBj 'oaaAag 'Q oipuodsaj 'BSB^ 
BajsanA B ^ -BÍUI BI B aiuaA uasBuSip as sapaajam SBsanA 
B asBcfoj ajped aouas uu opBpuEiu Bq ara 'ojajjBqBD uaA 
-o í un o(ip 'BUBUB^ BSBD ns Bjsa B aaA[OA ap sopiAaas 
u ç j a s aq^ou B^ aod saiooaaiui [a anb oaadsa ^jJBd im 
aod oA ¡souaui 01 aod SBip oqao o[qand ajsa ua «iBSBd 
B UBA sapaaaara SBsanA anb ap sojumaBq oSuaj 'sop 
-Bpuaaq saaouag -ouans ¡ e soHaauodsip A soujB[duia) 
BjBd sotuBjisaaau BI sopoj 'ESBa ira ap SBjsay SB[ uasBd 
anb ojsnS ou aqDou Bipara ap anbiod 'aaop SR[ Bjspq 
B)[BJ anb Bjoq Bipara Bjsa 'sajonas :o|ip A 'Bipara A aauo 
SB[ uBja anb OÍA 'saoq B[ oaaAas 'Q opuejira A 'aqaou E | 
Biajoa ojuE) aajug -sauopBLUBpxa A sorasEd opuapEq 
A SBijis SBI ua asopuaÁBD UBqBiipa as A EpElBaaBa 
B[ uBqBqos A 'jB{iEq ap pnjipB ua asuEiuo^ -sauoraaas 
soi 3P sajBaBdsip so[ B aaAiOA A apa o ú i s Bipod aipBU 
oaad 'ajjBd ns ap soaisnra so[ uBqBzaojsa as uaig 'aiqisod 
anj ou A 'zaA EpunSas aE|iEq B aauod asuoaaisinf) 

•asaipunq E UEqi anb uBpaasd A SEiEsaju» 
SB[ B oaiunraoa as anb 'oSaE[ A osojidaajsa UBJ SOUBUI 
ap osnB[dE un o[[B}sa 'Bisajaoa UBJS BUU uoa soaanBqBa 
A SEaouas SBI B sop soi opuEpn{PS A 'BDisnra B[ uaiquisj 
Bsaa A soip UBsa3 'OJUBD p ojioa UIJ aod Bjsa A 'BDjsnra 
B[ JBUOS uoaapiq soajo soj 'sojuaranajsui soi sopEraoj 
anb BjSBH 'UEaaismb anbunB UBipod m UEqBJBd ra 
'Bpuanaop ap sopEÍteuquia sojp oaa^ -sopoj sorauoui 
sou anb {Bjspq 'saaouas 'BjsEq :s3[apap EaEd sopio so| 
asaBdEj A 'is ua aaAjOA ap oqnq A 'pEpaABjS ns oipaad 
oaaAas 'Q órasira i g 'sapaaBd SBI B asaBSad A asjBrauaR 
A SEpBÍiq SB[ asaBpadB A apa ap opuBaBd ou 'oajo B̂ BA 
oun [E UBipuajB BA oamaa p p B[ ap soaa||BqED A SBUiEp 
SBq ' s o í o n oaod un sodaana soj ua sapEpaAOu ¡ira ç s n e a 
SB^BS saa) SB{ ua anb ESIJ B| B aESn[ asp A aBaEd anb 
uBiuaj ojnuiui Bpsa anb 'sajEapdsip ap soaaoqa aBqos B 
uBidpuiad 'saaopBao soi SBlí3 B opuBqES A SEsara SBI SEJ 
-sand x 'orasira oi Bip oipuodsay 'esodsa ns B ojunSaad 
¿ B j m b i a B ^ 'íl E A :oaa¡iEqBD p olip 'aoBid ara an£) SBsaiu 
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p anb SEÍEUOS sEunSiB orasiraiSB ÇDOJ A BpnqiA BI sand 
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vida en las vacaciones, y cuando se restituyen al curso, 
reparten los provechos en los compañeros pobres. Con 
esto la madre y la hija los trataban con miramiento, y 
al propio tiempo les mostraban afabilidad y confianza. 
La gente del pueblo que los había seguido, fué también 
admitida en dos grandes salas que estaban una a cada 
lado de la del sarao, y dijo el caballero: en ésta ruego 
que nadie entre sin mi licencia, en esotras acomódense 
los que puedan con orden y buen modo. Agora , señores , 
cuando gustáredes, dijo a los estudiantes, podréis dar 
principio a la música. 

Diéronlo al punto; y primero tocaron un rato para 
hacer muestra de su habilidad, y luego preguntaron a 
D . Severo si se había tratado que bailasen. Respondió 
que sí, y les suplicó abriesen dos de ellos el baile, pues 
así también lo deseaban aquellos jóvenes caballeros. 
Entonces dejan los instrumentos el de la pandera y el 
pito, y sacan a bailar el primero a la hija de casa, y el 
segundo a otra doncella que con Morfina se hablaba de 
prima, tomando entretanto Pedro Saputo la pandera. 
La destreza y gracia que los estudiantes ostentaron en 
el baile gustó mucho a todos, y no menos su decencia, 
que siempre y en todo es muy importante. Ya no eran 
aquellos estudiantes andrajosos de bayetas, y mirando 
y hablando a lo tuno en puridad como en la calle; eran 
unos verdaderos caballeros bien nacidos y finamente 
educados, de lo cual se alegraba el dueño del convite y 
no cesaba de ponderarlo su esposa y otras señoras 
principales que había. Retiráronse y tomaron los instru
mentos; dejando la parte de baile a los jóvenes que 
vinieran convidados. 

Bailado que hubieron todas y todos, salió el agasajo, 
el cual correspondió a la magnificencia que en todo se 
usaba en la casa. Y así que tomaron lo que pareció y 
supo mejor a cada uno, fué el del pito al dueño y le 
dijo: agora, D . Severo, si parece a vuesa merced, mi 
compañero Paquito e yo predicaremos un sermón a la 
plebe de las antesalas, ambos a un tiempo, y cada uno 
a su sala desde la puerta subidos por pulpitos en sendas 

se había inventado. Mas luego y dando lugar a que se 
desahogase el aplauso y admiración que excitó su no 
vista habilidad, tomaron los instrumentos sus compa
ñeros, él les abandonó la orquesta, se puso en rueda y 
se pasó la velada. 

Querían los estudiantes despedirse aquella misma 
noche: mas no admitió D. Severo la despedida, y mu
cho menos D. Vicente, y se dieron las buenas noches 
hasta mañana . 

Aun no pensaban ellos en salir de casa, aun casi en 
levantarse por la mañanita, ya estaba allí D . Vicente, y 
les rogó y suplicó tan ahincadamente que no se fuesen 
aquel día, que hubieron de condescender. N i les pesó a 
ninguno de ellos, y menos a Pedro Saputo, como se 
supone. Con este motivo se desayunaron ligeramente, 
porque el huésped no quiso ceder el obsequio de la 
comida. Y para la noche dispusieron un baile en casa 
de D. Severo por dar gusto a D. Vicente que lo quiso 
para obsequiar a una joven a quien servía. 

Quien ganó en todo esto fué Pedro Saputo, pues tuvo 
ocasión de hablar a Morfina y acabar de ganársela si 
algo faltaba; cenó a su lado, bailó con ella y n á d a l e 
quedó que desear para su satisfacción. Y más que le 
dijo una criada que había oído decir a su señor ha
blando con su señora: si ese mozo fuese bien nacido 
como parece, aunque tenga poco, le habíamos de dar 
la hija; porque ¿has reparado que ella le mira con bue
nos ojos? Bajo y recatado habló esto D. Severo, no 
creyó que nadie le pudiese oír; pero le oyó el demonio 
de la criada, a quien las albricias valieron dos escudos 
de plata. ¡Con buenos ojos decía! algo más era; sí, algo 
más , patriota D. Severo. 

Por fin se despidieron ya en el mismo baile, y madru
gando la mañana siguiente, se fueron de aquel pueblo 
en donde a cada uno les parecía que estaba entre los 
suyos o en una isla encantada. 
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Salótv dê  lectura ^ 
Horario/ - Tarifas 

Inf ormacione/- Guías 
Ilustradas - Itinerario/ 
Informe/ absoluta
mente^ gratuito/ 

E i v el mismo local e/tá domiciliada la 

R E A L A S O C I A C I Ó N 
A U T O M O V I L I S T A 

A R . AGOí^íES A 

Esta revista la reciL·iràiv áratis lo/ afiliado/ al Sindicato 

I M P R E N T A D E A R T E , E . B E R D E J O C A S A Ñ A L . Z A R A G O Z A 


