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B A R A G O 

R e v i s t a G r á f i c a de C u l t u r a A r a g o n e s a 
D i r e c c i ó n y A d m i n i s t r a c i ó n : P l a z a de Sas , 7, b a j o 

L a primera r e u n i ó n del Gomité de Honor del Sindicato de Iniciativa y Propaganda de Aragón 

E L S O L E M N E A C T O T U V O L U G A R E N E L P A L A C I O DE LA E X C M A . DIPUTACIÓN P R O V I N C I A L DE Z A R A G O Z A , 

BAJO LA PRESIDENCIA D E L I L M O . SR. DIRECTOR G E N E R A L D E L TURISMO 

CONSIDERACIONES PRELIMINARES 

T ODO organismo de c a r á c t e r popular a l servicio de 
los altos- intereses nacionales necesita, con los 

medios indispensables para su desenvolvimiento, el 
contacto inmedia to y efusivo con las autoridades, t o 
das que presiden las manifestaciones de la vida p ú 
blica de la c i r cunsc r ipc ión . 

L i m i t a r el conocimiento y las relaciones entre per
sonalidades rectoras y elementos actuantes, a la p r á c 
t i ca y estrechas normas del expediente y el papel de 
oficio, es restar v ivac idad y calor a las relaciones que, 
en favor del bien ¡bíbl ico, l levan a cabo estas e n t i 
dades auxil iares de las esferas oficiales; es p r iva r de 
fac i l idad y eficacia a l desenvolvimiento de las funcio
nes que asumen y q u é c u m p l i m e n t a n con d e s i n t e r é s 
y pa t r io t i smo; es anquilosar sus inic ia t ivas estatifica
das por u n aislamiento que esteriliza sus e n e r g í a s . 

Toda parquedad y encogimiento en el desarrollo de 
los medios para la consecuc ión de los nobles fines 
que g u í a n las acciones de l Sindicato de I n i c i a t i v a y. 
Propaganda de A r a g ó n , no p o d í a n tener adherencia 
en el cuerpo vivo y d i n á m i c o que esta ent idad cons
t i t uye ; mucho menos no atraer con su afect ividad y 
entusiasmo l a s i « i p a t í a y a t e n c i ó n de nuestras auto
ridades r e l a c i o n á n d o l a s ¡y a s o c i á n d o l a s í n t i m a m e n t e a 
sus grandes sugerencias y a sus proyectos m á s fe
cundos. 

Este cr i ter io adoptado y mantenido por el presiden
te de este Sindicato, don Eduardo Cativiela, como 
pr inc ip io bás ico de l a p o l í t i c a social y t é c n i c a que 
l a en t idad desarrolla, h a sido factor esencial en la 
f o r m a c i ó n del C o m i t é de Honor del S. I . P. A. a l ser 
elevado és te a la c a t e g o r í a de Jun ta Provinc ia l de 
Tur ismo. 

Conocemos ya el proceso seguido para la consecu
ción de esta pos ic ión dis t inguida y conocemos t a m 
b ién la fecha de i n c o r p o r a c i ó n a l mandato de las ac
tividades del tu r i smo prov inc ia l de las ilustres perso
nalidades que ocupan los primeros cargos púb l i cos de 
e^ta c i r c u n s c r i p c i ó n . Hoy es llegado el momento de 
conocer por l a revista ARAGÓN l a i n i c i ac ión de las 
tareas intervenidas y Valorizadas por dicho C o m i t é 
de Honor, dando cuenta de la p r imera r e u n i ó n del 
cuerpo presidencial que sus prohombres const i tuyen 
con el pleno de la Jun ta direct iva del S. I . P. A . , a 
cuya ses ión as i s t ió el l i m o . Sr. Director General del 
Tur i smo, llegado expresamente a esta ciudad para 
ocupar la presidencia de t a n solemne acto. 

Por haber in formado l a prensa diar ia zaragozana 
a su debido t i empq y con g ran c a r i ñ o ¡y e x t e n s i ó n , de 
la r e u n i ó n celebrada, nuestro relato se a j u s t a r á a las 
normas protocolarias que caracterizan las actas, y co
mo copia de la extendida para constancia de esta b r i 
l lan te ses ión pasamos a ofrecerla a nuestros queridos 
lectores. Pero estimamos oportuno, previamente, t rans
cr ib i r t a m b i é n las frases que nuestro presidente d ic tó 
y puso en manos de la prensa una vez finalizada la 
r e u n i ó n y que fueron insertas en u n pe r iód ico de l a 
localidad, que reflejan de fo rma indubi table los sent i 
mientos que prevalecen y las g a r a n t í a s que se m a n 
t ienen con estas relaciones en bien del tur i smo p ro 
v inc ia l y de los intereses generales de la r e g i ó n ara
gonesa. 

PALABRAS D E L PRESIDENTE DEL S. I . P. A. 

Era una posi t iva p r e o c u p a c i ó n para el Sindicato de 
I n i c i a t i v a y Propaganda de A r a g ó n , l a c o n s t i t u c i ó n 
del C o m i t é de Honor que viniese a fortalecer el es
fuerzo de su Jun ta Di rec t iva en f u n c i ó n e s de Jun t a 
Provinc ia l de Tur ismo. 

Por for tuna , debido a la bondadosa complacencia 
del Director General del Tur ismo, don Luis A. Bol ín 
y las autoridades y personalidades zaragozanas que 
h a n acudido a su modesto requerimiento con todo en
tusiasmo, ha podido celebrarse l a p r imer r e u n i ó n del 
C o m i t é de Honor que ha sobrepasado cuanto p o d í a 
mos esperar. 

U n ambiente cordia l , desinteresado, p a t r i ó t i c o , ha 
presidido el p r imer cambio de impresiones, que no 
dudamos de calificar del mayor i n t e r é s para el t u r i s 
mo regional . 

Conociendo í n t i m a m e n t e nuestros problemas y nues
tros anhelos, estamos persuadidos por el elevado tono 
de las intervenciones habidas, de que el tur ismo ara
g o n é s e n c o n t r a r á el decidido apoyo de las altas es
feras, en todo aquello que sea justo, prudente y con
veniente para que a l t e rmina r el conflicto que destroza 
a l mundo, se encuentre A r a g ó n dispuesto para obte
ner del tur ismo el beneficio que esperamos. 

Nuestro sincero agradecimiento a todos los que h a n 
cont r ibuido a t a n memorable jo rnada y m u y s ingu
la rmente a los activos representantes de la prensa 
que, p e r c a t á n d o s e de la impor tanc ia de los temas t r a 
tados, nos a l ien tan con su presencia a proseguir fir
mes y decididos en el camino emprendido. 
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LA S E S I O N 

C E L E B R A D A 

L a presidencia del acto, 
en el momento de cons

ti tuirse la mesa. 
(Fot. Marín CInvite) 

•••ei-- — -

En el palacio de ¡a Exorna Diputación. Provincial de Zaragoza y sien
do las doce de la m a ñ a n a del día diez de mayo de m i l novecientos cua
renta y dos, se reunieron en sesión p lenàr ia el Comité de Honor del 
Sindicato de Iniciat iva y Propaganda de A r a g ó n , en funciones de Junta 
Provincial de Turismo, convocado para entender y asesorar acerca de las 
proposiciones y asuntos que figuran en el orden del día. 

Preside el acto el ilustrisimo señor Director general del Turismo, don 
Luis Antonio Bolín, y le aoompaña en la mesa presidencial el Comité de 
Honorj integrado por el excelent ís imo señor Capi tán general de la s-a 
Región M i l i t a r , don José Monasterio I tuar te ; excelent ís imo señor Go
bernador civi l de. la provincia, don Francisco. Sáenz de Tejada, B a r ó n 
de Benasque; i lus t r í s imo señor don Enrique Giménez Gran, presidente 
de la Exoma. Diputac ión Provincial de Zaragoza; i lus t r ís imo señor don 
Francisco Caballero Ibáñez , alcalde-presidente del Excmo, Ayuntamiento 
de Zaragoza; M . I . Sr. canónigo, D ; Ignacio Bersabé , en representac ión 
del Excmo y Rvdmo. señor Arzobispo; represen tac ión del l i m o . Sr. Jefe 
provincial de F . E . T . y de las J . O. N . S.; representac ión del ilus
t r í s imo señor jefe superior de la Policía gubernativa; señor ingeniero 
•:efe de Obras Públ icas , don Pascual de Luxán ; , señor presidente de la 
C á m a r a Oficial del Comercio y de la Industr ia , don Francisco Blesa Co-
m í n ; representac ión de la Excma Sociedad Económica Aragonesa de 
Amigos del P a í s ; señor jefe dé la oficina de la Dirección General del 
Turismo, don F. Ba l ad rón y Lobo. 

Invitados expresamente, asisten al acto los señores don José Lorente 
Sanz, consejero nacional, qué toma asiento en .el estrado presidencial; 
don A g u s t í n Caste jón, presidente del Sindicato de Iniciat iva de Jaca; 
don Victoriano Navarro', director de la revista ARAGÓN; don Anton 'o 
Iranzo y don Miguel Egido, por M o n t a ñ e r o s de A r a g ó n ; don Tomás 
Royo B a r a n d i a r á n , don Eduardo Berdejo Casaña l , don Esteban Ducay; 
representaciones de la Prensa zaragozana y varios señores más . 

Por la Junta Directiva del Sindicato de Inic ia t iva y Propaganda de 
A r a g ó n asisten, su presidente, don Eduardo Cativiela; don Francisco de 
Cidón, don Antonio Gracia, don" J o s é Lacruz, don Lorenzo Almarza. 
don Joaqu ín Gil M a r r a c ó , don Jaime Monserrat, don José Pomar, don 
Jo-sé Pueyo Luesma, don Salvador Martinez, don Luis Sanz, don Felipe 
A r a g ü é s , don Silvio Lar.di y el secretario don Enrique Celma. 

Excusan su asistencia por ausentes, el i lus t r ís imo señor Delegado pro
vincia l de Bellas Artifes; don Mariano Tomeo L a c r u é , del Consejo Su
perior de Investigaciones Científ icas; el presidente honorario del S I . 
P. A . , don Eloy Chóliz Sánchez , y los vocales de la directiva don José 
Albareda y don Gabriel Navarro 

Constituida la Mesa y abierta la sesión, el secretario don Enrique 
Celma da lectura al acuerdo de la Junta directiva, en sesión del día 
2 de mayo de 1941,. relativo a la cons t i tuc ión del Comité de Honor que 
pudiera dar e levación y ca rác te r a las funciones asignadas al S. I . P. A . 
actuando én funciones de Junta Provincial de Turismo. 

Seguidamente, el presidente, don Eduardo Cativiela, con frases llenas 
de a tención y cordialidad, saluda y da las gracias a todas las persona
lidades que integran el Comité de Honor y representaciones que asisten 
a la reun ión , por haber atendido el ruego que se les hizo solicitando su 
presencia al, acto Tiene palabras de grat i tud y cumplido elogio para et 
Director general del Turismo, del que dice "merec í a ser a ragonés por 
la perseverancia demostrada en el logro de muchas cosas difíciles que 
se ven, merced a sus desvelos, eficazmente encauzadas". Expresa su 
optimismo acerca del feliz desenvolvimiento que los problemas tur ís t icos 
pueden alcanzar, debido a la competencia y al in te rés que muestran las 
personalidades a quienes ha sido confiada la. mis ión de resolverlos y. 
llevarlos al éxi to Y , por ú l t imo, tiene palabras de grat i tud para el 
presidente de la Dipu tac ión Provincial , señor Giménez Gran, por la 
cesión del salón en que se celebra el acto, y que es marco suntuoso que 
presta d is t inc ión y relieve a las reuniones que en él se celebran. 

A cont inuación, el secretario, señor Ceima, precede a- la -lectura de 
la Memoria que el S. I . P. A . dedica a su Comité de Honor, docu
mento que por evidenciar e historiar las realizaciones y propósi tos que 
han dado vida y alta significación a dicho organismo, se transcribe ín
tegramente aparte 

Proposiciones 

Seguidamente se ponen sobre la mesa las proposiciones que figuran 
en el orden del día. 

Las primeras se refieren al ferrocarr i l de Zaragoza a la frontera fran
cesa por Canfranc, y constan de tres puntos, estudio de su electrifica
ción, modificación del ancho de la vía , adaptándola a la que tiene al otro 
lado de la frontera, y hacer que sea la de Zaragoza, estación t é r m i n o y 
aduana 

Don Eduardo Cativiela rubrica la importancia de la proposición ex
puesta y don Enrique Giménez Gran dedica un recuerdo a don Florencio 
Jardiel, por e1 tesón que puso en que llegara a ser realidad el ferro
car r i l del Canfranc. 

El director general de Turismo interviene para manifestar que en 
cuanto se refiere a esas piroposiciones, el Comité no puede hacer otra 
cosa que darles ambiente propicio para que un día puedan tener acogida 
én los altos poderes 

El secretario da seguidamente lectura a una proposición acerca de las 
carreteras de in te rés tur ís t ico , entre las qué figuran algunas del A l t o 
A r a g ó n . ' . . .K 

Interviene el gobernador c i v i l , señor B a r ó n de Benasque, para refe
rirse a. la subvención concedida por el ministro de Obras Púb l i cas , para 
la prolongación de l a de Barbastre a Francia, desde Benasque. . ' 

E l director general, señor. Bol ín , pone de relieve el in te rés que para 
el turismo tiene la comunicación por carretera de un valle a otro del 
Pirinco. 

Habla el presidente del S. I . P. A . para manifestar que hal lándose 
un poco desorientados acerca de la red tu r í s t i ca de carreteras que pueda 
llegar a realizarse, y en el deseo de que se sistematicen los trabajos 
traen estos datos a la consideración del C o n r t é de Honor Por otra 
parte, quisieran t ambién conocer si existe la posibilidad de la un ión 
por ferrocarr i l de Pamplona y Jaca. 

E l señor Giménez Gran interroga sobre si se considera de in te rés tu 
ríst ico la carretera de Ateca al Monasterio dé Piedra, para una a lus ión 
que ha de hacer seguidamente relacionada con esté 

Interviene el señor Lorente Sanz, para hacer dis t inción entre las ca
rreteras a cargo del Estado y las que dependen de la provincia, as í como 
las que existan en el plan de Obras públ icas , para obrar en consecuen
cia, siempre y cuando es t én o no previstos los -intereses tur ís t icos de las 
mismas. E n el caso de que se prevea la necesidad, que se vaya a su 
real ización, y en caso contrario a la rectificación pertinente Se refiere 
por úl t imo, a la carretera de Biescas a Broto, para cuya t e rminac ión 
no existen dificultades. A este respecto propone la conveniencia de po
nerse en comunicación con la Delegación de Obras públicas de Huesca. 

E l director general de. Turismo ofrece al Sindicato de In ic ia t iva re
m i t i r una información completa sobre las carreteras que interesan al 
turismo de A r a g ó n comprendidas en dicho plan de Obras públ icas . 

Se da lectura a una nueva propuesta, que se refiere a la creación en 
M a d r i d de una oficina ti tulada "Fomento de A r a g ó n " , para la que, según 
expone el señor Cativiela, podr ía formarse una sociedad y recabarse 
subvenciones Ruega al Comité de Honor que indique sí le parece opor
tuna l a creación de esta oficina. 

E l señor Lorente Sanz es de opinión de que convendr ía antes, como 
experiencia, ensayar una delegación del Sindicato de Inic ia t iva , sin el 
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riesgo que supondr ía la ins ta lación en gran escala de la Oficina "Fomen
to de A r a g ó n " 

Juzga muy atinada el señor Cativiela la propuesta del señor Lorente 
Sanz, si bien se muestra partidario de que se estudie detenidamente el 
asunto. 

Se plantea seguidamente la propuesta de convocar un concurso relativo 
a estudios aragoneses, al que se destinaria premios importantes, y de
signar una Ponencia que se encargue de su organizac ión 

Se presenta, por úl t imo, una exposición y súplica del Sindicato, de 
Hoste ler ía y similares, en la que se hace ver la desproporción que existe 
entre el precio de los ar t ícu los y el de hospedaje, lo que hace muy difí
ci l la defensa del negocio. Y entre otras súplicas se hace la de que se 
autorice el aumento de las tarifas en un 50 por IDO. 

E i director, general del Turismo toma en consideración la propuesta, 
y afirma que la apoyará . :\ 

El Monasterio de Piedra 

A invi tación del presidente del S. I . P. A . interviene de nuevo el 
presidente de la Diputac ión , señor • Giménez Gran, para aciarar su pre
gunta anterior, sobre si es o no de in te rés tur í s t ico la carretera que va 
de Ateca al Monasterio de Piedra Se refiere al propósito existente de 
convertir en «so industrial algunos de los saltos de agua de este adnr-
rabie centro de turismo. E l señor Giménez Gran protesta de que ello 
pueda llegar a realizarse, en nombre del buen gusto y de la belleza. 
Hasta ese punto no puede ser respetada la propiedad particular, añade . 

Promete el señor Bolín informarse de lo que haya sobre el asunto y 
ver si son compatibles unos y otros intereses, siempre defendiendo el 
in te rés tur í s t ico de aquel incomparable paraje 

E l señor Giménez Gran manifiesta que las noticias que tiene son de 
que los expedientes e s t án en t r ami tac ión desde 1 de enero. Y termina 
diciendo que este es uno de esos casos en que se impone la expro
piación forzosa 

Palabras del señor Bolin 

Para dar final al acto se levanta a hablar el director general de Tu
rismo, para agradecer el honor que se le hizo al invitarle y para ex
presar a las autoridades y representaciones su grat i tud por la asistencia 
a la sesión. 

Afirma cómo se ve demostrada la fe y el entusiasmo del Sindicato de 
Inic ia t iva en todo lo. que al aspecto del turismo se refiere Se explica 
muy ibien esto, por cuanto son millares los que vienen a Zaragoza en 
visita al Pi lar , y t ambién por el conocimiento que aquí se tiene de las 
riquezas inexplotadas que existen en el Pirineo. EPabla de !o que habrá 

de ser éste en lo tur í s t ico , una vez que se restablezca la paz en el 
mundo 

Dice cuán ta es su preocupación por A r a g ó n y que es su pensamiento 
hacer por esta región todo lo posible. Habla de las nuevas oficinas de 
turismo de Jaca, que se e s t án instalando y hace un cumplido elogio de 
la brillante labor que realiza el Sindicato de Iniciat iva de la ciudad 
altoaragonesa, llamada por su espléndida si tuación topográfica a ser, en 
breve plazo», centro principal de excursiones para los más bellos parajes 
del Pir ineo y para la organización de deporte» de invierno 

Habla también del propósito de organizar otra oficina de turismo en 
la es tac ión de Canfranc, donde el tráfico de viajeros y de mercanc ías 

A lba r r ac ín : pintoresco aspecto de esta v i l l a , 
de s i tuación privilegiada, fuente de inspira

ción para los artistas. 

es actualmente importante, a pesar de la s i tuación anormal impuesta 
por la guerra. 

También alude al deseo de que Huesca y Teruel cuenten con hoteles 
dignos de su importancia, de su historia y de su in te rés tur í s t ico , y 
son merecedoras de la protección del Estado por el heroísmo demostrado 
en la Cruzada de E s p a ñ a 

Promete acoger con el mayor in te rés todas las proposiciones, y ter^ 
mina agradeciendo la presencia en la mesa presidencial del Consejero 
nacional, señor Lorente Sanz, su antiguo jefe en el Minister io, al que 
tantas orientaciones le debe, en su constante apor tac ión de iniciativas y 
apoyos, y que tanto in te rés ha mostrado siempre por las cosas de 
Aragón . 

Y con las frases de ¡V iva Franco! ¡ A r r i b a E s p a ñ a ! , contestadas en
tus iás t icamente , se da por terminada la sesión a las 13*45 horas 

I 

m à 
El Baño de Diana, una de las pre;iosas cascadas que se admiran" en 

el Monasterio de Piedra. 
Los chorreaderos, otra caída de agua en el Monasterio de Piedra, 

de una singular belleza ' 
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M E M O R I A 

DEL S I N D I C A T O DE INICIATIVA 

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

D E D I C A D A 

A S U COMITÉ D E H O N O R 

A N T E C E D E N T E S Y O R D E N A C I O N E S 

R E A L I Z A C I O N E S Y P R O P Ó S I T O S 
Castillo de Mesones. 

I LUSTRÍSIMO s e ñ o r Director General del Tur i smo; 
Excelentisimos, I lus t r i s imos y respetables s e ñ o r e s 

del C o m i t é de Honor : Una d ispos ic ión oficial dictada 
por la D i r ecc ión General de l Tur ismo e inspirada en 
rectos afanes de dar v i r t u a l i d a d a u n orden nuevo, 
h a sido la causa p r i m o r d i a l de que podamos vernos 
reunidos en esta ocas ión gra ta y solemne. 

L a po l í t i ca construct iva certeramente concebida, sa
biamente orientada, consecuentemente ejercida, que en 
orden a l tu r i smo pa t r io vienen desarrollando sus per
sonalidades rectoras, ha plasmado en diversas orde
naciones conducentes a ensamblar, fortalecer y com
pletar las organizaciones a l servicio del tur ismo, cuya 
labor difundiendo ¡y popularizando tales actividades, 
r e q u e r í a una vo lun tad directriz y l u n poder centra l 
para prestarles nuevos alientos, en a r m o n í a con las 
orientaciones que la vida social actualmente genera y 
practica. 

Era imprescindible otorgar mayor eficacia a las rea
lizaciones que caracterizan a los organismos adscri
tos a ese impor tan te aspecto de la vida nacional. Era 
indispensable renovar sus modalidades, permit iendo, 
t a m b i é n en ese orden, u n resurgimiento digno de la 
gloriosa etapa abierta en l a b r i l l an te h is tor ia de nues
t r a Pa t r ia en su marcha por la grandeza y el impe
r io , t ras una lucha ép ica por ideales latentes en el 
a lma de todo e s p a ñ o l digno, recto y sano. 

No cabe desconocer el i n t e r é s que hoy despiertan 
en el á n i m o de las clases activas de nuestra sociedad 
las p r á c t i c a s del excursionismo y el viaje, a l impulso 
de afanes l ibres de u t i l i ta r i smos e c o n ó m i c o s y de a c t i 
vidades ajenas a l noble esparcimiento que reclama el 
e s p í r i t u en sus incesantes. voliciones. 

Es evidente la a t r a c c i ó n que ejerce el tur i smo en 
las mentalidades apetentes de luz, espacio y sensacio
nes; manifiesto el culto que le r i n d e n los tempera
mentos selectos, m a l avenidos con quietismos ener
vantes. En todos los ó r d e n e s son m ú l t i p l e s los factores 
que impulsa ; considerable la riqueza que movi l iza ; 
inf in i tas las relaciones que establece. E l tur i smo es, 
s in duda alguna, escuela de deferencias, complemento 
para la cu l tura , solaz para el pensamiento, t ó n i c o 
para nuestra fisiología, a l e g r í a para l a juven tud , des
canso para el productor , e s t í m u l o para el t rabajo, r i 
queza para la n a c i ó n . Es, pues, factor imprescindible 
en el conjunto inmenso de l a m o r f o l o g í a nacional y 
elemento significado en el í nd i ce de previsiones a es
tablecer por toda o r g a n i z a c i ó n estatal, a tenta a l me
j o r desarrollo de los intereses de la Patr ia . 

"Así lo tiene entendido nuestra D i r ecc ión General del 
Tur ismo, ¡y en .su decreto de 21 de febrero del pasado 
a ñ o 1941 quiso reglamentar la a c t u a c i ó n de aquellos 
organismos, encauzar sus esfuerzos, coordinar sus i n i 
ciativas, robustecer sus medios, acrecentar su n ú m e r o 
y ga ran t i r su existencia. A t a l fin, dispone la f o r m a 
ción de jun tas provinciales y locales de tur ismo, con 
m i s i ó n específica de sugerir y realizar cuantas i n i c i a 
t ivas repor tan honor, e x t e n s i ó n y provecho al fin t u 
r í s t i co general y par t i cu la r . 

E n las capitales de las provincias e s p a ñ o l a s deben 
consti tuirse las denominadas jun tas provinciales de 
tur i smo, y en ciudades con pa t r imon io y contenido de 
evidente i n t e r é s para el tu r i s t a pueden organizar la 

j u n t a local que h a de regir la acc ión del tur ismo re
ceptivo que las singulariza y dist ingue. 

Necesitados dichos organismos de autoridad, com
petencia y elementos de desenvolvimiento, la Direc
c ión General del Tur ismo los c o n f í a a las ilustres per
sonalidades que ostentan los cargos púb l i cos y m á x i -

de ¡a iglesia 
de* San Francisco. 

m a r e p r e s e n t a c i ó n oficial en l a ciudad y la p rovinc ia 
y, a base de componentes t a n significados, fo rma las 
Juntas mencionadas, que e n t e n d e r á n y p e r m i t i r á n l a 
mejor r e a l i z a c i ó n del hecho t u r í s t i c o propuesto. 

Sin embargo, una excepc ión se contiene en el de
creto c i tado: la e l évac ión a Jun ta Provinc ia l de T u -

A l c a ñ i z : Casa Ayuntamiento y Lonja. 

r ismo de aquellos Sindicatos de I n i c i a t i v a que por su 
his tor ia , prestigio, o r g a n i z a c i ó n , capacidad y arraigo 
h a n destacado como organismos eficientes y aptos 
para ejercer las funciones asignadas a las juntas . P ú 
blico reconocimiento de su v a l í a ; justo premio a l a 
labor mer i t o r i a de esos Sindicatos, en >alas de un» 
generoso e s p í r i t u de sacrificio y trabajo, y en aras de 
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A l b à r r à c í n : una antigua casa solariega. 

u n pat r io t i smo indiscutible y de u n sent imiento des
interesado. 

Varios son los Sindicatos de I n i c i a t i v a escogidos y 
designados ¡para asumir y ejercer, con p len i tud de 
derechos, las atribuciones conferidas a las Juntas 
Provinciales de Tur ismo, y entre ellos figura nuestro 

Teruel ; los Arcos 

Sindicato de In i c i a t i va y Propaganda de A r a g ó n . 
Y cabe preguntar : ¿ a q u é suces ión de circunstan

cias y hechos obedece la orden que lleva a este Sindi
cato a merecer el honor de a l c á n z a r atribuciones su
periores a la c a t e g o r í a de "ent idad de u t i l i d a d púb l i 
ca" que hasta l a fecha v e n í a ostentando? ¿Qué m é -

E l histórico castillo de Monzón 

ri tos tiene acumulados para esa s u p e r a c i ó n de facu l 
tades? ¿ Q u é h i s to r i a l los consagra? ¿ Q u é a c t u a c i ó n 
los manifiesta, reafirma ;y c o n t i n ú a ? 
• Hagamos una b r e v í s i m a c o m p i l a c i ó n de p r o p ó s i t o s 
desarrollados y de servicios rendidos, para acreditar 
y discernir r á p i d a m e n t e el n ú m e r o y ca l idad de los 
factores que jus t i f ican aquella decis ión, en la que 

apreciamos, en p r imer lugar y sobremanera, el grado 
de a t e n c i ó n y gentileza que nuestro director general 
nos dispensa. 

* * * 

A r a g ó n posee u n caudal t u r í s t i c o extraordinar io , 
pero inexplotado y desconocido. Lo .sabe u n grupo de 
hombres saturados de amor a esta t ie r ra y forjados 
en ambientes sociales distinguidos y plenos de moder
n idad . Sus sentimientos se es t imulan y exal tan ante 
pretericiones injustificadas que d a ñ a n la r eg ión ara
gonesa, y leemos que el 16 de febrero del a ñ o 1925, 
don Eduardo Cativiela, nuestro actual presidente, con
vocó una r e u n i ó n de fuerzas vivas en la C á m a r a de 
Comercio de esta ciudad. Asisten representaciones de 
las corporaciones oficiales, de las • entidades m á s s ig
nificadas de Zaragoza y buen n ú m e r o de personal i 
dades destacadas. 

"Se a c o r d ó en aquella ses ión la c o n s t i t u c i ó n de una 
sociedad que, con el nombre de Sindicato de I n i c i a 
t i v a y Propaganda de A r a g ó n , trabajase procurando 
encauzar hacia nuestra t i e r ra la corriente t u r í s t i c a 
que tantos beneficio^, representa y tantos intereses h a 
creado." 

Obtenido amplio voto de confianza de quienes h a 
b í a n de apoyar la ent idad proyectada, y condensando 
su r e g l a m e n t a c i ó n en estatuto sencillo pero bien a r 
t iculado, llega a la v ida del tur ismo a r a g o n é s y espa
ñ o l este Sindicato que, por l a só l ida experiencia de 
sus fundadores y la capacidad organizadora de sus 
directivos y mentores, seguidamente contemplamos 
actuando "por y para A r a g ó n " con l a madurez y f e 
cundidad de los entes bien constituidos y plenamente 
dotados, 

Grandes sembradores aqué l los , y a la par p r o p u l 
sores incansables de toda suerte de bienes para l a 
pa t r i a en que nacieron, que a l adentrarse por el cam
po rico en contrastes de nuestra r eg ión aragonesa, 
quieren fer t i l izar lo con los "humus" mejores que 
apor tan su espir i tual idad l ibre de exotismos y el vigor 
de sus m ú s c u l o s apetentes de ejercitarse a su servicio 
y provecho. 

Mas todo organismo formado para e n s e ñ a r , persua
d i r y est imular a l púb l i co necesita un medio de ex
p r e s i ó n . ¿ C u á l ? Una revista gráfica. Y en octubre de 
aquel mismo a ñ o aparece l a revista ARAGÓN, pulcra , 
elegante, efusiva, documentada y amena, que segui
damente cautiva, s impatiza y se hace indispensable 
a sus lectores. , 

¿ Q u é cri ter io i n f o r m a esta p u b l i c a c i ó n ? ¿ A q u é 
p l an responde su contenido? En la por tada de su n ú 
mero pr imero leemos: 

"Modestamente, en cuanto a nuestra va l í a i n d i v i 
dual , pero decididos en el esfuerzo c o m ú n , damos a1 
púb l i co esta revista. Con ello cumplimos uno de los 
deberes que se impuso el Sindicato de In i c i a t i va y 
p r o ï i a g a n d a de A r a g ó n : el de divulgar nuestras r i 
quezas y bellezas mediante la ed ic ión de una publ ica
c ión p e r i ó d i c a . Y como u n pueblo se manifiesta por 
las obras de sus hombres, en ARAGÓN queremos reco
gerlas, para que en el mayor n ú m e r o de lugares de la 
T ie r ra sea conocido y reverenciado nuestro p a í s , para 
el cual deben ser todos nuestros trabajos y desvelos. 
E l mismo lema del organismo popular, bajo cuyos 
auspicios sale a luz esta revista, ha de ser el que siiVa 
siempre de g u í a en la o r i e n t a c i ó n de sus p á g i n a s : 
Todo por y para A r a g ó n " . 

Y haciendo honor a estos p ropós i to s , el Sindicato, 
por l a revista nos habla de A r a g ó n en todos sus as
pectos. Estudia sus monumentos r o m á n i c o s , gót icos , 
m u d é jares, neoc lás icos , barrocos y los m á s destacados 
de la arqui tectura moderna. Expl ica las conquistas 
de nuestros reyes y las gestas de nuestros h é r o e s ; 
glorifica a nuestros santos y reverencia a nuestros sa
bios; est imula a los artistas y recomienda sus obras 
maestras; aplaude a nuestros oradores, nuestros l i t e 
ratos, nuestros c o m e d i ó g r a f o s y sus i n t é r p r e t e s , a 
nuestra m ú s i c a y sus concertistas. Al ien ta a l empre
sario, a l t é cn i co , a l t rabajador; coadyuva a las i n a u 
guraciones del Canfranc y del Caminreal ; a la cele
b r a c i ó n de conferencias e c o n ó m i c a s , ferias de mues
tras y exposiciones; a l acrecentamiento de los c u l t i 
vos, a l riego de nuestros campos, a l a e x p a n s i ó n de 
nuestras industr ias y a la fac i l idad de nuestro con
sumo. 

Recorre el á m b i t o a r a g o n é s y nos trae el conoci
miento gráfico de Alcañiz , Caspe, Daroca, Calatayud, 
Bor ja , Tarazona, Alquézar , Fraga, A l b a r r a c í n , Jaca, 

33 



las Cinco Vil las , Graus, Barbastro, M o n z ó n , Loarre, p re 
sididas por Zaragoza, Huesca y Teruel , las bellas, i n 
mortales y siempre leales ciudades hermanas, que t a n t a 
impor tanc ia t ienen adquirida en las esferas del t u 
rismo. 

Y sabemos de iglesias, palacios, colegiatas, monas
terios, castillos, perspectivas, costumbres, i ndumen ta 
r ia , tradiciones, cantares, productos y labores. Se en
f renta con los grandiosos contrafuertes pirenaicos y, 
con nuestros m o n t a ñ e r o s , asciende a los picos m á s 
altos. Cruza desfiladeros y hace acto de presencia en 
los valles imponderables de Hecho, Ansó , Canfranc, 
T é n a , Broto , Ordesa, F ine ta y Benasque. Por sus p á 
ginas viene el Moncayo a explicar su severo aisla
mien to ; San Juan de la P e ñ a a comentar su p l á c i d a 
soledad Evocadora; el Monasterio de Piedra a refer i r 
sus bellezas, y nuestros balnearios a ponderar las v i r 
tudes curativas de sus aguas famosas. 

E n una palabra : nuestro Sindicato, con sus p u b l i 
caciones, investiga y bucea en lo m á s r e c ó n d i t o e i g 
noto del acervo a r a g o n é s y saca a la iSuperficie, cual 
perla r i q u í s i m a de oriente magní f i co , el tesoro que de 
consuno labraron, con la vo lun tad de Dios, la N a t u 
raleza y las generaciones de a n t a ñ o , favorecidas por 
los supremos designios de Aquel que ha bendecido esta 
t i e r ra , permi t iendo tuviera en ella asiento glorioso la 
Reina de los Cielos, descansando en el Pi lar Sagrado, 
cuya poses ión es orgullo de todo a r a g o n é s creyente, 
pa t r io ta y bueno. 

De su inf lu jo y convivencia con hombres e i n i c i a 
t ivas surge de este organismo la a g r u p a c i ó n de los 
M o n t a ñ e r a s de A r a g ó n , que hoy a c t ú a con la solidez, 
c a p a c i t a c i ó n y elementos de las que ocupan el p r imer 
rango en los deportes de la nieve y en las p r á c t i c a s 
que l levan a l dominio y disfrute de las cumbres, y la 
Sociedad Fo tog rá f i ca de Zaragoza cobra desarrollo y 
permanencia, y con sus Salones Internacionales con
quista respeto y fama, dado el g ran valor de sus ex
posiciones, encanto y d e l e c t a c i ó n de propios y ex
t r a ñ o s . 

A esta recia empresa se lanzaron los hombres que 
fundaron el Sindicato de In i c i a t iva , y en ella perse
veran los que la Providencia se ha servido conser
varnos para bien de A r a g ó n y s a t i s f a c c i ó n de todos. 
Los que con la muerte pasaron a mejor vida, en ella 
h a b r á n recibido el premio que h a n merecido sus sa
crificios, sus desvelos y sus generosos sentimientos. 

Diecisiete a ñ o s de apostolado in in t e r rumpido , ca
rente de vacilaciones y desmayos, p roc laman la bon
dad de una labor ingente, r ica en beneficios para el 
p a í s y jus t i f ican a d e m á s el m é r i t o de quienes todo 
lo supeditaban a la prosperidad mora l y mate r ia l de 
esta t ie r ra , siempre necesitada por sus c a r a c t e r í s t i c a s 
de ayuda efusiva y ené rg i ca . 

E l Sindicato de In i c i a t i va ha i r radiado por todo 
A r a g ó n cu l tu ra , amor a l t rabajo, opt imismo, fe en 
nuestra grandeza, c a r i ñ o a nuestras insti tuciones y 
devoc ión a nuestras i m á g e n e s sacrosantas. 

, .„:•... mi, i 

! 

' A l t a r mayor del monasterio cistèrciense de Casbas 

Esto es, pues, Excmos., l imos. , y respetables s e ñ o r e s 
del C o m i t é de Honor de este Sindicato, lo que puede 
presentaros y deciros esta Jun ta direct iva, para j u s 
tif icar el honor recibido con ivuestra a c e p t a c i ó n para 
presidirnos y escucharnos, a c e p t a c i ó n que justif ica 
plenamente la bondad con que acogisteis nuestra de
manda y la p red i l ecc ión con que c o n t e m p l á i s nues
t ro desenvolvimiento. 

Es cierto tenemos mucho hecho; que el caudal de 
nuestras realizaciones es verdaderamente considera
ble; reconocemos t a m b i é n no fué siempre el acierto 
lo que c o r o n ó nuestros afanes, pero el pensamiento 
humano, con sus lucubraciones, no permite a la en
v o l t u r a carnal que le contiene secundarle debidamen
te con las fuerzas a su servicio. 

E l pensamiento que h a sido norte de nuestros-ac
tos, es hoy superior a nuestra capacidad y recursos, 
y por mucha que sea la vo lun tad que nos anime no 
alcanza los poderes que puede ejercitar el ó r g a n o fo r 
mado exclusivamente con nuestras autoridades. Por 
eso os l lamamos, os hemos solicitado y os molestamos. 

E l Sindicato de I n i c i a t i v a y Propaganda de A r a g ó n , 
para ejercer plena y dignamente funciones de Jun ta 
Provinc ia l de Tur ismo, precisa de vuestro concurso 
amplio, directo, í n t i m o . Con vosotros, d i g n í s i m o s se
ñ o r e s , continuaremos nuestra labor de hacer por A r a 
g ó n cuanto pueda favorecerle y prestigiarle, mas 
siempre, na tura lmente , par t iendo nuestras in ic ia t ivas 
del pun to bás ico del tur ismo, que es la m i s i ó n que 
nos h a sido encomendada y que hemos aceptado con 
entusiasmo. 

Sed, pues, s eño re s , bienvenidos a nuestra presiden
cia; aceptad benevolentes l a e x p r e s i ó n sincera de 
nuestro agradecimiento s in l ími t e s , y con nuestra 
a d h e s i ó n franca, noble, desinteresada y constante, r e 
c ib id las seguridades de que hemos de ser, con nuestro 
Sindicato, u n grupo m á a que, con los e s p a ñ o l e s todos, 
marcharemos firmes y fuertes en pos de nuestro g lo
rioso Caudillo a la conquista de l a grandeza y honores 
que l a Pa t r ia demanda y que nosotros sabremos 
ofrendarle con nuestros esfuerzos, nuestras Virtudes y 
nuestro ardimiento.—El. Secretario, ENRIQUE CELMA. 

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

San Juan de la P e ñ a : Monasterio Viejo . 

La e lecc ión de don Eduardo C a t M e l a para presi
dente de l a F e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a de Sindicatos de I n i 
c ia t iva y Tur i smo nos h a causado viva s a t i s f a c c i ó n 
por varios mot ivos; en p r imer lugar por haber r e c a í d o 
en persona t a n querida como l a del presidente de 
nuestro Sindicato de I n i c i a t i v a ; a d e m á s , el hecho de 
haberse tomado el acuerdo por a c l a m a c i ó n , revela que 
en el á n i m o de los a s a m b l e í s t a s , como en el nuestro, 
estaba el aprecio de las relevantes condiciones que 
una intensa y eficaz a c t u a c i ó n , de muchos a ñ o s , en 
la o r g a n i z a c i ó n t u r í s t i c a , h a n puesto de manifiesto, y 
as í esperan como esperamos nosotros que su labor a l 
frente de la F . E. S. I . T, ha de ser beneficiosa para 
el desarrollo de la o r g a n i z a c i ó n t u r í s t i c a e s p a ñ o l a . 
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L A E S T A N C I A 

D E L D I R E C T O R G E N E R A L 

D E L T U R I S M O 

E N Z A R A G O Z A 

E l l i m o . Sr don Luis Antonio 
Bdl in Bidwel l , Director general 
del Turismo, que con tanta 
competencia y celo rige las múl
tiples actividades de este orga

nismo 

E N l a tarde del d í a 9 de mayo ú l t i m o llegó a esta 
ciudad el l i m o . Sr. Director General del T u r i s 

mo, don Luis An ton io Bo l ín , con l a exclusiva finalidad 
de presidir l á r e u n i ó n del C o m i t é de Honor de nues
t ro Sindicato de I n i c i a t i v a y Propaganda de A r a g ó n . 

Siendo objeto del mayor i n t e r é s y la m á x i m a a ten
c ión para nuestro director general el funcionamiento 
activo y l a eficiente a c t u a c i ó n de las Juntas P r o v i n 
ciales de Tur ismo, y con ellas, l a de los Sindicatos de 
In i c i a t i va , quiso avalorar con su i n t e r v e n c i ó n y h o n 
r a r con su presencia el acto que r e u n í a la Jun ta d i 
rect iva del S. I . P. A. con su C o m i t é de Honor, ¡y pres
t a r solemnidad a una se s ión que, por las personal i 
dades congregadas y los asuntos sometidos a su 
c o n s i d e r a c i ó n , h a b í a de ser calificada de transcen
denta l y presentada como acontecimiento digno de 
ser recordado y enaltecido. 

Recibido el i lus t re viajero con g ran efus ión por el 
presidente y miembros de la Jun t a direct iva del 
S. I . P. A., fué cumpl imentado por las autoridades de 
esta ciudad y seguidamente, con sus a c o m p a ñ a n t e s , 
v is i tó el Santo Templo del Pi lar , ante cuya Sagrada 
Imagen oró unos momentos. Detenidamente r e c o r r i ó 
l a hermosa Bas í l i ca y e x a m i n ó las nuevas p in turas 
que, debidas a l notable ar t i s ta s e ñ o r Stolz, lucen y 
enriquecen la c ú p u l a del antecoro, pronunciando el 
s e ñ o r B o l í n frases de cá l ido elogio por el m é r i t o que 
el t rabajo contiene. 

Evidenciando el i lus t re h u é s p e d el afecto que la 
ciudad le merece y a c o m p a ñ a d o por el presidente se
ñ o r Cativiela, r e c o r r i ó diversos centros de g ran i n t e 
r é s para el tur ismo, p e r c a t á n d o s e del grado extraor
dinar io de a n i m a c i ó n que muestra Zaragoza, de la 
d i s t i n c i ó n de su v ida social y de l g ran contenido t u 
r í s t i co q u é la urbe ofrece a l 'visitante. 

Celebrada a l siguiente d í a , 10 de mayo, la r e u n i ó n 

objeto de su viaje, antes de la ses ión rec ib ió algunas 
visitas y fué saludado por diversas personalidades, 
teniendo lugar u n cambio de impresiones cordial y 
amplio con nuestras pr imeras autoridades. Su gran 
conocimiento de los asuntos del tur ismo, su m a r a v i 
llosa experiencia de las cuestiones que afectan a l ó r 
gano rec to r de estas funciones, su incesante act iv idad 
y .su ferviente entusiasmo, se patent izaron cumpl ida 
mente en el curso de la ses ión celebrada, cuya pre
sidencia h a l l ó en el s e ñ o r Bo l ín la personalidad que 
h a b í a de ocuparla con el prestigio que otorgaba su a l to 
cargo y su notable competencia, y que h a b í a de r ea l 
zarla con su d i s t i n c i ó n y sus intervenciones satura
das de acierto y delicadeza. 

E n las pr imeras horas de la tarde y a c o m p a ñ a d o 
del presidente y varios s e ñ o r e s de la Jun ta d i rec t iva 
del Sindicato de In i c i a t i va , recorr ieron algunos pa ra 
jes de los alrededores de Zaragoza, para estudiar so
bre el terreno la posibi l idad de instalar u n albergue 
para el tur ismo o centro receptor de excursionismo 
popular, para acrecentar la e x p a n s i ó n a l campo, del 
púb l i co que gusta distraer sus ocios y olvidar en las 
afueras las obligaciones ciudadanas y el t rabajo se
dentario y enervante. 

M á s tarde y de regreso a la ciudad, vis i tó diversos 
lugares de i n t e r é s a r t í s t i c o e h i s tó r i co , y a las diez 
de la noche sa l í a el s e ñ o r Bol ín para M a d r i d , siendo 
despedido c a r i ñ o s a m e n t e , dejando grato recuerdo de 
las horas pasadas, entre nosotros, y la p e r s u a s i ó n de 
que el tur i smo pa t r io tiene en su director general el 
propulsor eficaz de su grandeza y el experto ar t í f ice 
de su positivo desenvolvimiento. 
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Se reúne en Madrid la Asamblea de la Federación Española de Sindicatos de Iniciativa 

y Turismo (F. F. S. I. T.) 

E L d í a 12 de mayo de 1942, en el s a l ó n de la Direc
t iva de la Asoc iac ión de la Prensa y bajo la 

presidencia del l i m o . Sr. Director General del T u r i s 
mo, d o n Luis A. B o l i n , tuvo lugar, a las once de la 
m a ñ a n a , l a ses ión prepara tor ia de las tareas de la 
F. E. S. I . T. 

Asist ieron las siguientes representaciones: 
Madrid.—Presidente y secretario, s e ñ o r e s D u ñ a i t u -

r r i a y Cabrera, del Sindicato de In i c i a t iva , con la re 
p r e s e n t a c i ó n delegada, a d e m á s de la propia, de San 
S e b a s t i á n y Las Palmas. 

Tarragona.—^Presidente y secretario, s eñores Boxo y 
Melendres, del Sindicato de In i c i a t i va , y la represen
t a c i ó n del de P u i g c e r d à . 

Valencia. — S e ñ o r Royo Ampie , secretario, y s e ñ o r 
Esc r ibá , del Sindicato de I n i c i a t i v a de la capital . 

Jaca.—Presidente y secretario, s e ñ o r e s C a s t e j ó n y 
Gallego, del Sindicato de In i c i a t i va . 

Pamplona. — S e ñ o r Archanco, presidente, y s e ñ o r 
Picatoste, del Sindicato de In ic i a t iva . 

Zaragoza. —• S e ñ o r De Cidón , representando al 
S. I . P. A. y a l Sindicato de I n i c i a t i v a de Palma de 
Mal lorca . 

Envia ron su a d h e s i ó n los Sindicatos de Murc ia , L u 
go, C á d i z y Arenas de San Pedro. 

Abier ta l a ses ión , el l i m o . Sr. Director General dió 
la bienvenida a las representaciones de los miembros 
de l a F. E. S. I . T. a l l í presentes y dedicó unasl emo
cionantes palabras de homenaje a la memor ia de don 
Francisco V i d a l Sureda, presidente de dicha ent idad, 
recientemente fallecido, palabras que fueron acogidas 
por todos los reunidos ^como e x p r e s i ó n de sus propios 
sentimientos, a c o r d á n d o s e por a c l a m a c i ó n oficiar a l 
Sindicato de I n i c i a t i v a de Pa lma de Mal lo rca y a l a 
v iuda del s e ñ o r V i d a l Sureda, r e i t e r á n d o l e s el p é s a m e 
por t a n sensible p é r d i d a . 

Seguidamente se dió lectura a l orden del d ía , en el 
que figuraban los siguientes asuntos: Explicaciones 
sobre o r d e n a c i ó n ferroviar ia . Lectura del Estatuto de 
l a F . E. S. I . T. C e l e b r a c i ó n de l a p r ó x i m a asamblea. 
D e s i g n a c i ó n de presidente de l a F . E. S. I . T. Propa
ganda de tur i smo y c r e a c i ó n de nuevos Sindicatos de 
I n i c i a t i v a y Tur ismo. Medios e c o n ó m i c o s aportados por 
diputaciones y ayuntamientos a los Sindicatos de I n i 
c ia t iva . 

A l a una y media de la tarde se s u s p e n d i ó l a se
s ión para reanudar la a las cuatro. Abier ta la r e u n i ó n , 
se p r o c e d i ó a l estudio y d i scus ión de los asuntos i n 
cluidos en el orden del d ía . 

E n lo referente a l c r é d i t o hotelero, se a c o r d ó que 
p r o c e d í a atenerse a lo preceptuado en el decreto de 
27 de marzo ú l t i m o . 

Se cambiaron impresiones acerca de l a o r d e n a c i ó n 
ferroviar ia , tomando como base las explicaciones da
das por e l s e ñ o r Di rec tor General y l a conveniencia 
de acelerar todo lo posible, dadas las actuales c i r 
cunstancias, el mejoramiento en cal idad y cant idad 
del ma te r i a l rodado, con vistas a l incremento del t u 
r ismo en la postguerra. 

E n cuanto a l a reforma del Estatuto de l a 
P. E. S. I . T., se a c o r d ó aplazar l a r e s o l u c i ó n hasta l a 

r e u n i ó n de la asamblea p r ó x i m a , e n v i á n d o s e p rev ia 
mente por el s e ñ o r secretario copia de dicho Estatuto 
para su estudio a los Sindicatos de In i c i a t iva . 

Se a c o r d ó oficiar a San S e b a s t i á n proponiendo l a 
ce l eb rac ión de p r ó x i m a asamblea en dicha ciudad, co
mo ya estaba proyectado en la r e u n i ó n celebrada en 
Tarragona en j u n i o del 36. 

En lo referente a los cargos para el Consejo direc
t ivo de la F. E. S. I . T. se a c o r d ó designar con c a r á c 
ter provis iona l : 

Presidente, don Eduardo Cativiela, presidente del 
S. I . P. A. 

Vicepresidente, don Anton io Mule t , secretario del 
Sindicato de Pa lma de Mal lorca . 

Ot ro vicepresidente, a l s e ñ o r C a t a l á n , del Sindicato 
de Valencia. 

Otro vicepresidente, a l s e ñ o r Melendres, secretario 
del Sindicato de Tarragona. 

Secretario, a l s e ñ o r Cabrera, que lo es del Sindicato 
d e ' M a d r i d . 

Se a c o r d ó seguidamente tomar en c o n s i d e r a c i ó n la 
p ropos i c ión referente a la labor de propaganda del 
tur i smo y l a c o n s t i t u c i ó n de nuevos Sindicatos de I n i 
c ia t iva , y á t a l efecto se acuerda d i s t r ibu i r entre los 
existentes l a labor, determinada por zonas, como 
sigue: 

Tar ragona : C a t a l u ñ a . Palma de Mal lorca (Balea
res). Zaragoza: A r a g ó n y Rioja . Va l l ado l id : Casti l la 
la Vieja. Valencia: Valencia, Cas te l lón , Al icante , M u r 
cia y Albacete. M a d r i d : Casti l la la Nueva, Avi la y Se
gòvia . Lugo: Gal icia . 

E l s e ñ o r Royo Ampie propuso el establecimiento de 
u n circui to t u r í s t i c o de l a an t igua corona de A r a g ó n 
y la p u b l i c a c i ó n de u n folleto. 

E n lo referente a l a a p o r t a c i ó n de los ayun tamien 
tos y diputaciones, a los fines t u r í s t i c o s de los S i n d i 
catos de In i c i a t i va , se p u b l i c a r á p r ó x i m a m e n t e por l a 
Di recc ión de A d m i n i s t r a c i ó n local una d ispos ic ión que 
s e ñ a l a r á l a c u a n t í a de esta a p o r t a c i ó n . 

Y en lo re la t ivo a las agencias de viajes, se a c o r d ó 
estar a lo dispuesto en el decreto del B o l e t í n del Es
tado n ú m e r o 65, de 19 de febrero de 1942, y con esto 
se dió fin a los trabajos de la asamblea. 

Debemos expresar, en p r imer t é r m i n o , nuestro 
agradecimiento a l l i m o . Sr. Director General del T u 
r ismo por haber honrado con su presidencia a l a re 
u n i ó n de l a F . E. S. I . T. y por sus acertadas sugeren
cias en orden a l a o r d e n a c i ó n de los asuntos de mayor 
urgencia para elevar el n ive l de todos los servicios b á 
sicos, de t i po t u r í s t i c o , en el m á s breve plazo posible, 
para que en u n porveni r p r ó x i m o pueda E s p a ñ a a ten
der dignamente a l a corriente t u r í s t i c a que se p re 
siente una vez vuel ta l a paz. 

Así t a m b i é n quedamos reconocidos a l Sindicato de 
I n i c i a t i v a de M a d r i d , que nos ha colmado de a ten
ciones, i n v i t a n d o a los a s a m b l e í s t a s a l concierto de l a 
Orquesta Nacional y organizando una excurISión a l 
Escorial, por tantos motivos interesante. 

R E C U E R D O D E D O N D O M I N G O M I R A L 

QUEREMOS r end i r a don Domingo u n p ó s t u m o r e 
cuerdo, en estas p á g i n a s , donde tantas veces 

a p a r e c i ó su nombre unido siempre a las m á s nobles 
empresas regionales y culturales. Encarnaba don D o 
m i n g o M i r a l una g e n e r a c i ó n que s e n t í a a A r a g ó n con 
una reciedumbre y con una fe que casi podemos decir 
era el mot ivo cent ra l de su vida. Cre í a en los valores 
espirituales de nuestra raza. Y esperaba que una f o r 
m a c i ó n m á s in tegra l de nuestros hombres y unos m a 
yores e s t í m u l o s p a t r i ó t i c o s en las clases directivas po 
d r í a n l evan ta r el ac tual n ive l de nuestro A r a g ó n y 
abr i r le u n ancho porvenir . A este ideal c o n s a g r ó M i -
r a l todas sus actividades. Con mot ivo de su fa l l ec i 
miento , se h a pasado revista a todas sus in ic ia t ivas : 
c r e a c i ó n del Colegio de Traductores, del I n s t i t u t o de 
Idiomas, de la Residencia para estudiantes (Colegio 

M a y o r Cerbuna) , del Centro de Estudios Clásicos , de 
los Cursos de Verano de Jaca... 

Los que hemos f i v i d o siempre a su lado, sabemos 
que el motor de toda esta obra formidable era el 
amor a A r a g ó n , su fe en el a lma v i rgen de nuestro 
pueblo, en unas e n e r g í a s hoy soterradas pero capaces 
de superar la pobreza espir i tual y f ís ica de nuestro 
pueblo. Sus encendidas c a m p a ñ a s en La Crón ica , sus 
discursos—entre ellos el i n t e r e s a n t í s i m o "Bases para 
una p e d a g o g í a aragonesa"—, sus conversaciones, es
taban siempre rebosantes de acicates para el desper
ta r de A r a g ó n . Que esta v ida ejemplar, l lena de a c t i 
vidades desinteresadas y p a t r i ó t i c a s sirva de ejemplo, 
Y que A r a g ó n conserve l a memoria de este hombre 
bueno, que a su prestigio y grandeza c o n s a g r ó todos 
sus esfuerzos. — JOSÉ CAMÓN. 
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N O T A S D E A R T E 

OTRA EXPOSICION B A R B A B A N 

L A expos ic ión de las p in turas de B a r b a s á n en la 
Sala Gaspar de Barcelona ha const i tuido u n 

acontecimiento memorable. Tenemos a la vista las 
crit icas de toda la prensa barcelonesa, u n á n i m e s en 
l a a p r e c i a c i ó n de las excelsas cualidades del g ran 
p in to r zaragozano. Duran te la ce l eb rac ión de esta 
exh ib ic ión de sus obras, el delegado del Pa t r imonio 
Ar t í s t i co de la zona de Levante, don Luis Monrea l 
Tejada, dio una interesante conferencia estudiando la 
personalidad del p in to r B a r b a s á n , en la que puso de 
relieve los altos valores, de la obra expuesta. E l éx i to 
de esta expos ic ión , como ya a u g u r á b a m o s en el n ú 
mero de ab r i l de esta revista, ha sido resonante y las 
adquisiciones numerosas. 

H u b i é r a m o s asistido con agrado a la i n a u g u r a c i ó n 
de esta e x p o s i c i ó n - h o m e n a j e , pero no nos fué posi
ble porque nos' enteramos por la prensa cuando ya 
se h a b í a realizado. 

Como aragoneses, nos congratulamos del éx i to del 
g ran p i n t o r zaragozano en la ciudad condal, éx i to 
descontado y merecido. 

Jan el Museo Provinc ia l y con asistencia del Direc tor 
General de Bellas Artes, s e ñ o r M a r q u é s de Lozoya, 
tuvo lugar el acto de entrega de la mano, en bronce, 
del p i n t o r B a r b a s á n , y el h i jo del ar t is ta sol ici tó del 

" L a muerte de Lanuza", cuadro de B a r b a s á n . que e! hijo del, pintor 
ha adquirido y regalado a la ciudad. 

Director General el énv io a este Museo de uno de 
los cuadros adquiridos por el Museo Nacional de Ar te 
Moderno, en l a e x p o s i c i ó n - h o m e n a j e celebrada en 
M a d r i d recientemente. 

A Mar iano B a r b a s á n Lucafer r i , por su in ic ia t iva , y 
a l s e ñ o r M a r q u é s de Lozoya, por su conces ión , nues
t ro agradecimiento. 

EXPOSICIONES E N ZARAGOZA: 
L A DE ORTEGA MUÑOZ 

Ortega M u ñ o z , que no es ciertamente u n descono
cido para nosotros, h a expuesto en la Sala "Libros" 
una colección de sus obras, retratos, paisajes y bode
gones, en los que la madurez de estos quince a ñ o s 
desde su p r imera expos ic ión en Zaragoza dan a su 
obra una seguridad, u n aplomo y a l propio t iempo 
una ligereza y acierto notables; eso se muestra p r i n 
cipalmente en los retratos, que por su v is ión y por la 
t é c n i c a t ienen u n aire de parentesco espir i tual . En 
los bodegones, paisajes y cuadros de asunto es, por el 
contrar io, l a inqu ie tud l a que g u í a su pincel ; son dos 
aspectos dis t intos o a n t i t é t i c o s , u n desdoblamiento 
de la personalidad del ar t is ta . 

M O R E L L , EN L A SALA GASPAR 

J o s é More l l , el notable ar t i s ta c a t a l á n , ha expuesto 
paisajes y figuras. En todas sus p in turas se afirma 

como p in to r sobresaliente. Los paisajes de Mal lorca 
son de u n gran i n t e r é s por su luminosidad y el ca
r á c t e r local que el ar t is ta h a sabido captar; entre los 
cuadros de figura, el de la mujer a l espejo es en 
nuestro concepto lo m á s atrayente, siendo todas las 
obras de excelente gusto, cual idad que (ya de ant iguo 
tiene acreditada José M o r e l l en sus cuadros y car
teles. 

B A Y - S A L A 

Este excelente ar t i s ta expuso en el s a l ó n del M e r 
can t i l una respetable cant idad de p in turas y estudios 
a l óleo. Bay-Sala es m u y joven y seguramente cuan
do el estudio y o b s e rv ac i ó n del na tu ra l le hayan dado 
la experiencia de los medios de e x p r e s i ó n m á s apro
piados en cada caso, h a de ser u n ar t is ta notable, 
pues condiciones de p in to r no le fa l tan . 

RAEL, EN L A SALA "REYNO" 

Sigue esta sala de exposiciones, colgando en sus pa 
redes obras que encajan perfectamente en las con
diciones y dimensiones del local. Rael con sus pre
ciosas "Lacas", "Estampas del Pasado", Carteles y 
Esmaltes, ha puesto una luminosa nota inf lamada de 
cromatismo, en el p e q u e ñ o recinto de la sala, cuyas 
paredes parecen resistir penosamente esa e x p a n s i ó n 
p o l í c r o m a que i r r a d i a n las obras de este ar t is ta , que 
lleva corrido u n camino de lucha con la mater ia y en 
esta expos ic ión marca u n indudable avance, promesa 
de nuevos futuros éxi tos . 

JOAQUIN TERRUELLA, EN L A SALA GASPAR 

Tre in ta y siete obras expone, este admirable p in to r 
c a t a l á n , entre las que nos muestra diversidad de asun
tos, diversidad de vis ión y de procedimiento, y esto 
que parece cosa sencilla y na tu ra l , no es sino u n alto 
valor poco c o m ú n cuando, como en el caso de Te-
r rue l la , se logra en todos los g é n e r o s el magn í f i co 
resultado conseguido s in esfuerzo, guiado por su gran 
sensibilidad y una t é c n i c a v ibrante y sugestiva. 

ALBERTO DUCE, EN EL M E R C A N T I L 

Pasa el t iempo t a n r á p i d a m e n t e que parece que 
fué ayer cuando ce lebró este ar t is ta su anterior ex
pos ic ión en el mismo s a l ó n del Centro Mercan t i l , y 
en estas columnas se reflejó el g ran aprecio que sus 
p in turas nos merecieron. Hace poco ce lebró nueva
mente Duce iuna expos ic ión en la Sala "Libros", de 
la que guardamos m u y buena i m p r e s i ó n , sobre todo 
del "desnudo", que en é s t a de ahora confirmamos. 
Duce es qu izás el ar t is ta zaragozano que m á s t r a 
baja, y eso por sí sólo es u n valor que, j u n t o a sus 
excelentes condiciones nativas, le ha de dar honra 
y provecho. 

Su ú l t i m a expos ic ión en el Mercan t i l , en l a que h a 
obtenido u n éx i to honroso y a d e m á s la recompensa 
de su laboriosidad, nos dice que no nos equivocamos. 

TORMO MONZO 

Ha celebrado en el M e r c a n t i l una expos ic ión de 
óleos en los que la nota luminosa levant ina es la do
minan te ; asuntos de la playa, barcas con las velas 
hinchadas, bueyes y hombres a la luz del sol p o 
niente, son los temas predilectos de este p i n t o r va 
lenciano. T a m b i é n los p e q u e ñ o s cuadros, por cierto 
m u y bien tratados, de asuntos andaluces son l u m i n o 
sos y m u y acertados en el movimiento de las figuras. 

PARRAGA, E N L A SALA GASPAR 

V e n t i d ó s obras expone Cir íaco P á r r a g a , entre óleos 
y dibujos, l a m a y o r í a retratos; nos complace consig
na r como cual idad predominante en los óleos, l a so
briedad, que no excluye la fiel i n t e r p r e t a c i ó n del m o 
delo con su e x p r e s i ó n peculiar, su c a r á c t e r propio , 
todas las cualidades, en fin, t a n menospreciadas por 
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los que, a semejanza de la zorra de la f ábu l a , no las 
quieren coger porque no e s t á n maduras. Los dibujos 
de P á r r a g a son sencillamente magní f icos . 

G A L I A Y , E N L A SALA "REYNO" 

E l director del Museo, don J o s é Gal iay, h a expuesto 
una colección de diecisiete acuarelas, g é n e r o de p i n 
t u r a en el que ya le s a b í a m o s maestro. Así nos com
place el haber podido admirar una labor de conjunto 
en l a que se aprecian cualidades m u y notables en la 
v i s ión de los dist intos y variados asuntos y, sobre 
todo, una honest idad y l impieza de e j ecuc ión verda
deramente ejemplares y u n buen gusto aleccionador. 

BAQUE X I M E N E Z 

Ha expuesto d iec isé is óleos en la Sala Gaspar: 
composiciones, retratos, paisajes, flores y bodegones. 

A l t r a t a r de este joven p in to r zaragozano, nos es 
imposible desprendernos del i n t e r é s y la s i m p a t í a con 
qlie v e n í a m o s siguiendo sus pasos por el camino del 
Ar te , desde hace ya varios a ñ o s . Esto me permite af ir
mar que desde sus pr imeras obras hasta las presen
tadas ahora a l púb l i co , hay u n avance considerable 
que debe a lentar a l a r t i s ta como a los que por su 
labor nos hemos interesado siempre. 

S i B a q u é X i m é n e z hubiera de atender una ind ica 
c ión que tan to a él como a cierta parte de púb l i co 
va di r ig ida , d i r í a que este p in to r t iene unas condicio
nes poco comunes para l a d e c o r a c i ó n ; m á s que el r e 
ducido espacio de u n lienzo encerrado en los l í m i t e s 
de u n marco, es e l g ran espacio de u n muro lo que 
requieren sus aptitudes, y que no se diga por nadie 
que el cuadro es m á s o menos que u n p l a f ó n decora
t ivo ; en todo caso, todo bien medido y pesado resul
t a r í a que es la deco rac ión , l a g ran deco rac ión , l a m á s 

a l ta e x p r e s i ó n de arte. Todo depende, claro e s t á , de 
la cal idad del cuadro y la de la superficie p in tada 
con i n t e n c i ó n decorativa, pues doy por descontado que 
en uno y otro se haya hecho lo mejor que se sepa, y 
que se sepa mucho. Y esta es la i n d i c a c i ó n y esta 
es m i op in ión , que se af irma ante los cuadros "Los 
pescadores", "Hombre de mar" , " A l a ventana" y el 
que expuso ú l t i m a m e n t e en la misma sala, ahora en 
la expos ic ión de Barcelona. 

A Z f E I T I A , EN " L I B R O S " 

La fiebre de las exposiciones no remi te ; el deseo de 
los artistas de exponer a l púb l i co sus obras es ya algo 
que incorpora a Zaragoza a l movimien to europeo de 
estos ú l t i m o s tiempos. Como siempre que de arte se 
t ra ta , Barcelona h a sido el v eh í cu l o conductor de esta 
corriente y la c iudad que actualmente siente con m á s 
in tensidad estas manifestaciones. 

Esta expos ic ión de Azpeit ia se diferencia de l a a n 
ter ior celebrada en la misma sala, en que en la a n 
ter ior preponderaba la figura sobre el paisaje, sobre 
todo en calidad. E n é s t a es el paisaje "Sallent", "Pe
ñ a blanca" y los s e ñ a l a d o s con los n ú m e r o s 11 y 12, los 
que atraen entre los óleos nuestra a t e n c i ó n , y de las 
acuarelas " R i n c ó n del Ebro", " P e ñ a " y " D í a de aire". 

ALBESA, E N E L M E R C A N T I L 

Este incansable p in to r a r a g o n é s ce lebró su expo
s ic ión anual , s in que el t iempo haga mella en su es
p í r i t u n i los a ñ o s amengjien sus facultades; nueva
mente nos ha presentado u n buen n ú m e r o de obras 
en las que con gran acierto queda plasmado el ca
r á c t e r t í p i co de diversos lugares de nuestra r e g i ó n , 
t a n r ica en motivos. La expos ic ión h a sido m u y v i s i 
tada y las adquisiciones numerosas. 

Z E U X I S . 

A R A G O N E S E S Q U E T R I U N F A N 

E N l a solemne ses ión de clausura del Consejo 
anual de Investigaciones Cient í f icas , que presi

dida por el Jefe del Estado se ce lebró en M a d r i d , se 
dió cuenta de los premios otorgados en el Concurso 
científ ico y l i te rar io convocado por aquel al to orga
nismo, uno de los cuales de la secc ión de L i t e ra tu ra , 
h a sido concedido a la s e ñ o r i t a Aurea Luc inda Ja-
vierre Mur , nacida en Teruel , aunque desde m u y t e m 
prana edad vivió en Zaragoza. 

L a s e ñ o r i t a Javierre, que p r e s e n t ó a l concurso u n 
t rabajo de g ran labor investigadora sobre el tema 
" M a r í a de Luna , re ina de A r a g ó n " , y que es el que 
ha obtenido el premio citado, c u r s ó sus estudios en 
nuestra Facu l tad de Fi losof ía y Letras, con g ran 
aprovechamiento, y apenas te rminada l a carrera i n 
g re só por opos ic ión en el Cuerpo de Archiveros y B i 
bliotecarios. 

Por espacio de trece a ñ o s estuvo al frente de una 
de las secciones del Arch ivo de l a Corona de A r a g ó n , 
siendo d e s p u é s trasladada a l Archivo Hi s tó r i co N a 
cional , en donde c o n t i n ú a prestando sus servicios, en
cargada de l a secc ión "Ordenes Mi l i t a res" . 

E l glorioso Movimien to Nacional soirprendió a la 
s e ñ o r i t a Javierre en Zaragoza y por in ic ia t iva suya 
fueron organizadas las bibliotecas de Frentes y Hos
pitales, habiendo logrado reuni r mil lares de libros, que 
fueron distr ibuidos por los frentes de guerra y los 
hospitales del Quinto Cuerpo de Ejé rc i to . E n vista del 
éx i to de esta in ic ia t iva , cuando fué tomado M a d r i d , 
las autoridades mi l i t a res encargaron a la s e ñ o r i t a Ja
vierre la o r g a n i z a c i ó n de u n servicio a n á l o g o para 
la r e g i ó n Centro. 

Una vez t e rminada la guerra, el director general 
de Archivos y Bibliotecas des ignó a nuestra paisana 
para que fo rmara par te del Servicio de R e c u p e r a c i ó n 
en Barcelona, pues" sus conocimientos sobre el A r c h i 
vo de la Corona de A r a g ó n eran m u y ú t i l e s y nece
sarios en aquellos momentos para poder comprobar 
si los fondos de los Archivos de C a t a l u ñ a h a b í a n sido 
objeto de d i l a p i d a c i ó n o. robo. 

Otros muchos e importantes servicios tiene pres
tados desde los diferentes cargos que ha d e s e m p e ñ a 
do, habiendo merecido citaciones elogiosas y d i s t i n 
ciones s e ñ a l a d a s de sus superiores. 

Reciba la s e ñ o r i t a Javierre nuestra cordial f e l i c i 
t a c i ó n p o r - l a d i s t i n c i ó n de que ha sido objeto y que 
honra t a m b i é n a nuestra Facu l tad de Fi losof ía y 
Letras. 

El Orfeón de Huesca, en Zaragoza 

EN el Teatro Pr inc ipa l se celebraron ú l t i m a m e n t e 
las dos ú n i c a s actuaciones de esta admirable 

i n s t i t u c i ó n a r t í s t i c a , con el estreno del poema m u s i 
cal "Estampas de l a Vida de J e s ú s " , d ividido en diez 
partes. 

Pocas veces u n clamoroso éxi to como el obtenido 
por el O r f e ó n de Huesca en nuestra ciudad ha sido 
m á s merecido. 1 

E l e s p e c t á c u l o es de t a l impor tanc ia a r t í s t i c a y es
p i r i t u a l que forzosamente h a b í a de cautivar el á n i 
mo de los que tuv ie ron l a fo r tuna de gozar de él. Los 
temas, los textos y l a escenif icación e s t á n perfecta
mente de acuerdo con la a l t í s i m a s ignif icación del 
mot ivo que los ha inspirado, y del poema musical 
hemos de decir que el i lustre m ú s i c o don J o s é M a r í a 
Lacasa Coarasa se ha superado en esta ocas ión a 
cuanto de él c o n o c í a m o s , siendo esto mucho y de g ran 
valor. 

Los solistas, coros y orquesta contr ibuyeron con su 
impecable a c t u a c i ó n a l resonante éx i to obtenido por 
"Estampas de l a Vida de J e s ú s " , en Zaragoza, por 
el que a todos, y m u y especialmente a don J o s é M a r í a 
Lacasa Coarasa, expresamos nuestra m á s entusiasta 
fe l ic i tac ión . 
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Ingreso del M . I. señor 

D. Santiago Guallar, en la 

Real Academia de San Luis 

E L d í a 19 de abr i l , l a Real Academia de Nobles y 
Bellas Artes de San Luis ce lebró solemne ses ión 

para recibir en su seno al a c a d é m i c o electo excelen
t í s i m o s e ñ o r doctor don Santiago Gual lar Poza, d e á n 
del Cabildo Metreopol i tano, presidente de la Socie
dad E c o n ó m i c a de Amigos del P a í s y glor ia de l a 
ora tor ia sagrada de A r a g ó n . 

P r e s i d i ó l a ses ión el vicepresidente pr imero de la 
C o r p o r a c i ó n , s e ñ o r b a r ó n de Valdeolivos, a quien 
a c o m p a ñ a b a n el gobernador c iv i l , el alcalde, el rector 
de la Univers idad y comisiones y representaciones de 
las entidades culturales de A r a g ó n ; los a c a d é m i c o s 
en su m a y o r í a y u n selecto audi tor io . 

Declarada abierta la ses ión , el a c a d é m i c o secreta
r i o don J o a q u í n Albareda leyó el acuerdo de l a Cor
p o r a c i ó n , por el que se nombra a c a d é m i c o de n ú m e r o , 
por unan imidad , a l s e ñ o r Gual la r . 

A c o n t i n u a c i ó n , los a c a d é m i c o s s e ñ o r e s Izquierdo 
T r o l y Albareda salieron a recibir y a c o m p a ñ a r hasta 
el estrado presidencial a l nut ívo a c a d é m i c o . 

E l s e ñ o r Gual lar c o m e n z ó su discurso dedicando 
u n sentido y fervoroso recuerdo a su antecesor el aca
d é m i c o don M a r i a n ó Baselga R a m í r e z , diciendo que 
lo h a c í a no sólo por u n deber de just ic ia , sino por el 
afecto y a d m i r a c i ó n que profesaba al fallecido, pues 
el s e ñ o r Baselga desa r ro l l ó una magn í f i ca labor en 
la c á t e d r a , en la l i t e r a tu ra - ¡y en las finanzas; con u n 
ingenio agudo, fino y de e s p í r i t u p róce r , unido a u n 
fervoroso amor a Nuestra Excelsa Patrona la S a n t í 
sima Vi rgen del Pi lar , produjo obras que le h a r á n 
pasar a la posteridad, entre ellas las "Cartas a L u i 
sa", e x p r e s i ó n de "La Perfecta Casada", de F ray Luis 
de L e ó n ; "La Catedral de Santo Domingo", apuntes 
de b ib l iog ra f í a colombiana; " E l Ar te de ser r i co" ; 
"Cuentos de l a era"; "Desde el Cabezo Cortado"; y 
sobre todas, su discurso de los Juegos Florales del a ñ o 
1903, en que q u e d ó consagrado como figura ingente de 
las Letras aragonesas. 

D e s p u é s , el s e ñ o r Gua l la r ent ra de lleno en el tema 
escogido para su discurso, "Predicadores aragoneses", 
y comienza diciendo que una de sus actividades en 
su larga carrera sacerdotal es l a p r e d i c a c i ó n en de
fensa de la Verdad y de los sagrados intereses de las 
almas, y la e x a l t a c i ó n de los soberanos ideales de 
re l ig ión y pa t r ia . 

Define la palabra como el don m á s grande que se 
le ha dado a l hombre, poder incontrastable que agi ta 
y encrespa a las mul t i tudes y pueblos; levanta hasta 
las cumbres, cambia gobiernos, hace las revoluciones, 
encauza o de sv í a , el esmri tu púb l i co y es el medio m á s 
poderoso para d i fund i r las ideas y sentimientos, y 
desde la p r e d i c a c i ó n de J e s ú s es el ins t rumento de 
la r e v e l a c i ó n d ivina . 

:Se refiere d e s p u é s a l a enc íc l i ca de Benedicto X V 
sobre l a p r e d i c a c i ó n , basada en el concepto de "La 
Fe por el oído y el o ído por l a Palabra de Cristo". 
Sigue con u n bosquejo h i s t ó r i co desde los comienzos 
de l a Era cr is t iana y pasa a la Edad de Oro de los 
Santos Padres de l a Iglesia, definiendo con br i l lantes 
pinceladas la labor de Qssio, San Gregorio Bé t i co , 
San Pasiano; Pedro, obispo de Zaragoza; Juvencio, 
Baccario, los de l a escuela sevillana, San Leandro, 

San Fulgencio, San Brau l io , San Isidoro, San J u l i á n , 
el Abad de Bic la r , el abad Valerio y, otros. 

Dedica d e s p u é s u n canto a l a Edad Media con figu
ras t a n destacadas como Santo Domingo de G u z m á n , 
San Ra imundo de P e ñ a f o r t y San Vicente Ferrer, 
c i tando t a m b i é n como modelos de orator ia sagrada 
de esta época a Felipe de Ribor t , Baconta, G i m é n e z , 
Ballester, Juan de A r a g ó n y otros. 

Pero donde se h a l l a n los grandes oradores es en 
el siglo X V I , con Venegas, Juan de Avi l a , Luis de G r a 
nada, Luis de León , M a l ó n de Chaide, F. Diego de 
Estellau, Fray Juan de los Angeles, Santo T o m á s de 
Vi l lanueva, Valderrama, Santiago y muchos m á s . 

La Iglesia c reó una forma de orator ia nueva, que 
es la que emplearon el Salvador, los Após to les , los 
Santos Padres y los predicadores del siglo X V I . 

E l s e ñ o r Gua l l a r , - a l llegar a este punto , hace una 
magis t ra l definición de esta clase de elocuencia y pasa 
d e s p u é s a hablar de los predicadores aragoneses, cuya 
labor en la h is tor ia es grande, para estudiarla, dado 
el gran n ú m e r o de obras que hay de ellos, a pesar de 
las que se h a n perdido en guerras y revoluciones. A l 
t r a t a r de los siglos x v n y x v m hace notar que las 
extravagancias y excesos de estas épocas no i m p i d i ó 
que salieran oradores, como Barcia , Gallo, el obispo 
Cl iment , el c a n ó n i g o Pereira. 

Hace d e s p u é s r á p i d a s b iog ra f í a s de. predicadores 
aragoneses, comenzando por el P. J o s é Abad, mer -
cedario; Fray J e r ó n i m o Aldovena y Monsalve; el g r a n 
arzobispo de Zaragoza don Pedro de Apaolaza; el j e 
s u í t a P. Felipe Aranda ; el franciscano Fray Anton io 
Arb io l y Diez; Anton io Ar te t a de Montseguro; el g ran 
escolapio P. Basil io Boggiero, h é r o e de la Indepen
dencia; el g ran Cerbuna, fundador de nuestra U n i 
versidad; Clemente Comenge; Cúbeles , Foncillas, Ga
l indo; Doiza, Escuer, Lamber to de Zaragoza, y as í s i 
gue trazando las b i o g r a f í a s con elocuente acierto 
hasta llegar a Fray J e r ó n i m o Baut is ta de Lanuza y 
Fray Diego de M u r i l l o , figuras cumbres de la p r ed i 
cac ión . 

Florecieron t a m b i é n Zur i t a , Blancas y Lanuza el 
Santo, que este ú l t i m o fué t a n fecundo que a su muer
te dejó escritos 990 sermones y varios l ibros impresos. 

Finalmente , traza la figura del ú l t i m o g ran orador, 
nuestro admirado y l lorado don Florencio Jardiel y . 
Dobato, describiendo su personalidad vigorosa y po
l i f acé t i ca y su ora tor ia e l o c u e n t í s i m a . D o n Florencio 
t e n í a a lma de ar t is ta , i m a g i n a c i ó n r ica y exuberante, 
sensibilidad 'viva y delicada f a n t a s í a , todo unido a u n 
agudo ingenio y una figura arrogante y majestuosa. 

Te rmina su t rabajo el s e ñ o r Gual lar sintetizando 
que la p r e d i c a c i ó n debe ser, a su ju ic io , só l ida , mora l , 
constructiva, apos tó l i ca , p r á c t i c a y popular. 

Seguidamente el a c a d é m i c o doctor Estella, c a n ó n i 
go y d i sc ípu lo del s e ñ o r Gual lar , habla de és te como 
orador admirable; re f i r iéndose al discurso anter ior lo 
califica de pieza maestra. Traza unos r á p i d o s datos 
biográficos del s e ñ o r Gual lar desde su nacimiento 
acaecido en Muniesa, su paso por el seminario de 
Belchite , su i n c o r p o r a c i ó n a l claustro de profesores 
del Seminario Sacerdotal de Zaragoza, donde ejerce 
l a e n s e ñ a n z a de Fi losof ía y Teo log ía desde hace 42 
a ñ o s . 

Relata su vida consagrada a la ora tor ia sagrada, 
su labor ec les iás t i ca en la c a n o n g í a , su acierto en la 
p r e d i c a c i ó n , en donde ha llegado a asimilar elemen
tos para const i tuir una ora tor ia or ig ina l , y sus estu
dios sobre los Santos Padres y nuestros mí s t i cos . 

H a b i ó de la época de Gual la r como orador apolo
gét ico ¡y social, como diputado en las Cortes de 1931; 
al l í q u e d ó el test imonio de su labor fecunda en pro 
de los intereses de A r a g ó n . Anal iza su labor como c r í 
t ico despierto y documentado y hace u n concienzudo 
estudio sobre su discurso de ingreso, diciendo que a 
las fichas de predicadores aragoneses recogidas por 
don Santiago Guallar , le fa l t a una, la del nuevo aca
démico . T e r m i n ó abogando por l a p u b l i c a c i ó n de las 
obras de los predicadores aragoneses t a n magis t ra l -
mente analizados en el discurso del s e ñ o r Guallar . 

El presidente de l a Academia impuso l a medalla a l 
s e ñ o r Gual lar , s e g ú n l a r ú b r i c a protocolaria, d á n d o l e 
el abrazo de bienvenida en medio de grandes aplausos 
que le t r i b u t ó el audi tor io puesto en pie. Tan to el 
señor Gual la r como el s e ñ o r Estella, fueron fe l i c i t a -
d í s imos . 

HERMANOS ALBAREDA. 
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Vertedero del aliviadero 
del Pantano d e Las 

Torcas. 

E L P R O B L E M A D E L O S R I E G O S 

E N L A R I B E R A D E L H U E R V A 

EL P A N T A N O 

DE LAS TORCAS Cuenca de aliviadero y 
túne l d e desagüe del 

mismo. 5» . CS 

E l río Huerva 

EE Huerva es el afluente de la derecha del Ebro que 
signe en importancia al Jalón. 

Este rio nace en las faldas occidentales de la Sierra de 
Segura y en el paraje denominado Las Cañadillas,, del tér
mino municipal de Fonfría, de la pnevincia. de Teruel. 

Su primera dirección es al noroeste, pasando' por entre el 
Campo Romano y la Sierra de Cucalón; tuerce luego al 
noreste, cerca de Mainar y atraviesa la sierra por el pie 
del p k o de Herrera de los Navarros. 

En su recorrido, que es próximamente de 143 kilómetros, 
baña los terminois de Bea, Lagueruela y Ferreruela, de la 
provincia de Teruel, y entrando en la de Zaragoza, pasa 
por los de Badules, Villadoz, Villarreal , Cerveruela, Vis -
tabella, Caserío de los Santos, Tosos, Villanueva, Ailes, 
Mezalocha, Muel, Moztota, Botorrita, Mar ía , Cadrete, Cuar-
te, Santa Fe, A'lfaz, Mozarrifar, Almotil la y MiralbuenO' el 
Viejo, uniéndose al Ebro por Zaragoza, después de pasar 
bajo el Canal Imperial de Aragón. 

Aumenta su caudal inicial con el agua que le tributan 
varios arroyuelos y manantiales, siendo de éstos los más im
portantes la Fuente del Pez en Tosos y la de Nuestra Seño
ra de la Fuente en Muel. 

Desde Mezalocha hasta Zaragoza el cauce de este r ío 
está bordeado a su izquierda por una fértil huerta que 
produce frutos afamados, y a la derecha por unos montes 
desprovistos de toda vegetación; contraste éste que se ofre
ce al viajero desde la carretera que une Zaragoza con Va-
iencía y el ferrocarril Caminreal a Zaragoza y que origina 
el comentario obligado, ante la vigorosa frondosidad de la 
huerta y la desnudez de los cerros. 

Aprovechamiento de las aguas para el riego 

Para dar riego abundante y seguro a varios términos de 
la ribera del Huerva, em el año 1688 se ideó la construcción 
de un dique en el estrecho de Marimarta, sito en el té rmino 
municipal de Mezalocha, idea ésta que no llegó a realizarse 
por la oposición que hicieron los pueblos de Muel y Mozota. 

En el año 1718, siendo virrey de Aragón el marqués de 
Castelar, nuevamente se suscitó la idea de estancar el agua. 

— • 

y por los estudios del terreno que hizo José de Osset acom
pañado de dos arquitectos, se demostró que podía construir
se el dique con un gasto de 16.000 libras jaquesas, teniendo 
así asegurado el riego la comarca del Huerva. 

La obra estudiada quedó ejecutada, y en 20 de junio de 
1766 reventó la mampostería, sin que este accidente pro-

l i l i 

Don Antonio Lasierra, 
ilustre zaragozano cuyo 
recuerdo va unido a toda 
empresa bienhechora para 

nuestra región. 

dujese crecida del caudal de agua n i aluvión alguno, y aun 
queda vestigio de esta rotura en el estrecho en que se es
tableció el dique. 

Proyecto de reconstrucción del pantano 
de Mezalocha 

Privada la ribera del Huerva de esa construcción hidráu
lica, careció de agua estancada para aplicar a sus cultivos 
los riegos necesarios, perjudicando enormemente a los in -

Una bonita vista del Pantano, 
de Mezalocha. 
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tereses agrícolas de la vega, lo que motivó que se volviese 
a plantear la necesidad de reconstruir el pantano. 

La Junta del Canal Imperial de Aragón obtenía del Es
tado una subvención para la prolongación del canal y por 
ley promulgada el 5 de septiembre de 1896, fué prormgada 
por años sucesivos a razón de 100.000 pesetas, para atender 
a la reconstrucción del pantano de Mezalocha. 

¡ 

D Jorge Jordana Mom-
peón, gran impulsor de 
las obras del Pantano 

de Las Torcas. 

Por esta ley quedó autorizado el Gobierno para enco
mendar a la junta dél Canal Imperial de Aragón la recons
trucción del pantano', formando parte de dicha junta, mien
tras durasen las obras, el director del Sindicato del Huerva. 

Los ingenieros don Ramón García y don Ramón Giron-
za redactaron el proyecto de construcción: del pantano de 
Mezalocha en el mes de febrero de 1882 y cOn sujeción a 

, este proyecto, que fué aprobado por Real Orden el día 14 de 
marzo de 1883, se hicieron las obras necesarias. 

En vir tud de las disposiciones oficiales, hechas las obras, 
el Sindicato del Huerva deberá hacerse cargo del pantano 
y re integrará al Tesoro la mitad de las sumas invertidas, 
mediante d pago anual de cuatro pesetas por hectárea re

gada, canon éste que deberá satisfacerse desde el año si
guiente de entrar en servicio el pantano de Mezalocha. 

E l 23 de octubre de 1896 fueron publicadas en la Gaceta 
las instrucciones provisiiotnales para cumplimiento de la ley 
del "5 de septiembre de 1896, relativa a la construcción del 
pantano y por esta disposición oficial, la junta del Canal 
Imperial de Aragón se encargó de la construcción de la 
obra por el sistema de administración, excepto el acoprò de 
materiales que deberá hacerse por subasta. 

Comienzan las obras 

En 1 de agosto de 1897 fué colocada la primera piedra 
y en el a ñ o 1898 el primitivo proyecto de reconstrucción 
del pantano hecho por los ingenieros García y Gironza, fué 
reformado por el ingenierioi don Antonio Lasierra Purroy 
y el día 9 de febrero: del a ñ o 1903 fué recibida la obra h i 
dráulica por el ingeniero jefe de la división de Trabajos 
Hidrául icos de la Cuenca del Ebro, y en ese mismo día los 
señores ingenieros dlon Luis Ferrater Sarr ión, don Genaro 
Checa y Ruarte, don Miguel Mantecón Arroyo y don 
Antonio Lasierra Purroy, en representación del Estado, 
entregaron el pantano de Mezalocha a los señores don Ven
tura Burbano y don Enrique Cla¡r,iana, en au calidad de 
representantes autorizados del Sindicato del Huerva y en 
funciones de presidente y secretario respectivamente. 

Muy recientemente, por el Sindicato de Riegos del r ío 
Huerva y Pautan»- de Mezalocha se ha interesado a la 
Administración se incoase expediente y proyecto de conso^ 
iidación y reforma del aliviadero de superficie de dicho 
pantano, y esta petición ha motivado que el organismo ofi
cial competente solicitase aclaración referente a la situación 
en que se encuentra el Sindicato del Huerva con el Estado 
en relación a las obras de reconstrucción del pantano de 
Mezalocha, ya que esta obra hidráulica se hizo con pesetas 
facilitadas por el Estado. 

E l pantano de Mezalocha resulta insuficiente 
para atender al regadío establecido 
en la vega del Huerva 

El ritmo progresivo' de la vida obligó a los usuarios del 
pantano de - Mezalocha a establecer en sus tierras cultivos 

Vista panoTámica de la cerrada 
de Las Torcas, desde aguas 

abajo. 
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que en su ciclo vegetativo precisarn de mayor cantidad! de 
agua que ios antiguamente fundados. 

Esta circunstancia demostró plenamente que los 3.916.000 
metros cúbicos del embalse de Mezalocha era insuficiente 
-para retener el agua indispensable para el riegoi normal de 
las 1.722 hectáreas de tierra de la ribera. 

Seguros los regantes de la incapacidad del pantano por 
no disponer del agua suficiente para cubrir las necesidades 
de los nuevos cultivos, así como también, compròbada la 
imposibilidad de esa obra hidráulica para regular el régi
men torrencial del turbulento Huerva, se planteó el proble
ma de librar a esta comarca de las calamidades a que estaba 
abocada,, ya que el embalse de Mezalocha n i podía dar cum
plida satisfacción a las necesidades del cultivo, n i estaba ga
rantizada la existencia de los predios dé regadío. 

Los trastornos tan intensos como frecuentes1 causaron es
tragos tan profundos en esta zona, que llegó a quedar dis
locado el ri tmo económico! de la ribera. 

E l ambiente de desasosiego y las relajaciones sufridas 
hicieron que regantes de tanto prestigio como los señores 
JloTdana Mompeón, Ibáñez y Baya, pensando en las posi
bilidades hidráulicas de la Cuenca del Huerva, idearan la 
construcción de un pantano en las Torcas de Tosos, con el 
fin de que la explotación de los regadíos establecidos aguas 
abajo de Mezalocha tuviesen garantizada la cantidad de 
agua necesaria en la red de riegos, y regulado también el 
caudal disaontiitnuo del río, al objeto de que los cultivos de 
esa zona agrícola rindiesen buenas condiciones económicas 
y que el regadío creado no fuera mermado por las frecuen
tes avenidas de agua que esicapan por el aliviadero del pan
tano de Mezalocha. causando destrozos y sembrando ruina. 

L a idea de construir el pantano en las 
Torcas, toma estado oficial 

La idea de instalar una presa en el estrecho de Las 
Torcas fué dada a conocer a don Antonio Las íer ra Purroy, 
quien la estimó viable y, a partir del valioso criterio de 
dicho eminente ingenieno', a quien tanto debe la ribera del 
Huerva, y para que los r ibereños . conozcan los afanes y 
desvelos de dicho señor por favorecer los intereses de esta 
comarca, otro ingenieno, don Miguel Mantecón Arroyo, nos 
ha prometido unas cuartillas para la revista ARAGÓtra 
bajo éste que puede servir de acicate para crear un testi
monio de gratitud al hombre que tanto hizo por y para la 
ribera del Huerva. 

Por los usuari, s del pantano de Mezalocha. fué solicita
do el estudio a cargo del Estado, el día ^ dé febrero de 
1919, con un anteproyecto del ingeniero de caminos don 
José Mar ía Royioi Villanova. 

E l proyecto de construcción fué redactado por don N i 
colás L i r i a , saliendo a información pública en el año 1921, 
quedando en suspenso su aprobación técnica por precisar 
detenido estudia unas "fallas" y otras prescripciones con
tenidas en la R. O. de 31 de diciembre de 1922. 

Estando ya organizada la Confederación Sindical H i 
drográfica del Ebro, la construcción del pantano fué in-
aorporada a su pian de conjunto, y en el año 1927, una 
Memoria complementaria del ingenieroi señor La Hoz, re
forma el proyecto primitivo, hasta que en 3 de agosto de 
1929 fué aprobado el proyecto facultativio1, por los informes 
favorables que emitieron, el Consejoi Superior de Obras Pú
blicas y la Sección Geológica, comenzando las obras de 
construcción del pantano el día 21 de juliio de 1930. 

Rescis ión de la contrata por la administración 
Nueva adjudicación de las obras 
del pantano de las Torcas 

E l ritmo lento en la realización de los trabajos no co
rrespondió, a los deseos de los regantes de ver terminada, 
esa obra hidráulica en el plazio convenido. 

N i los destrozos ocurridos en la vega por las inunda
ciones, n i la falta de agua para dar cumplida satisfacción 
a las necesidades, fueron, circunstancias que pesaron en el 
ánimo del contratista e hicieron que los trabajos conociesen 
el período de actividad a que obligaba la firma del contrato. 

La falta del gran valedicr de esta zona, que se llamó don 
Jorge Jordana Mompeón, no fué suplida por continuadores 
saturados del espíritu generoso del ilustre desaparecido y 
su pérdida trascendió lamentablemente dando lugar a que
ia ribera del Huerva conociese días de tristeza y desaliento. 

Tan intolerable era ya la desidia, que la Administración 
tuvo que erigirse en defensor de los intereses de los re
gantes y un acto que produjo alegría y optimismo fué la 
determinación tomada en 4 de julio de 1936, por la cual 
quedó rescindida la contrata. 

En esa fecha feliz, que debe ser esculpida en la casa del 
Pantano de Las Torcas, terminó el capítulici más infausto 
de la historia del regadío de la ribera del Huerva. 

E l 4 de noviembre de 1940 se adjudica nuevamente la 
obra de construcción del pantano por 1.093.496'09 pesetas, 
mas el 17 y 1/2 por ciento en virtud del decreto del 30 de 
ju l io de 1940, disposición que se refiere al abomoi de los 
domingo?. 

Bl día 22 de diciembre de 1940 dan comienzo los traba
jos correspondientes a la nueva contrata, y el pantano de
berá estar terminada el día 22 de diciembre del año 1943. 

Características del pantano 

La naturaleza de este artículo releva dar a la puhlicidad 
datos que muestren técnicamente las características de este 
pantano. 

Nuestra misión es puramente de divulgación y queda 
cumplido al expresar que la altura de la presa tendrá 
38 metros; que el agua embalsada será de 8.982.780 metros 
cúbicos, y que ésta alcanzará una loingitud desde la presa 
a la cola del embalse, de cuatro kilómetros. 

Venciendo dificultades 

La continuación de las obras en este pantano ha sido 
pródiga en dificultades, creando' problemas de muy varia 
condición. 

Esa obra hidráulica, carece de facilidades para resolver 
el problema de transportes, por la escasez de las vías de 
comunicación, pues los caminos que a ella, dan acceso no 
enlazan con carreteras y estaciones ferroviarias para tran
sitar con rapidez, facilidad y economía. 

La actual restricción de carburantes en la cantidad ne
cesaria para los motores empleados en los trabajos de 
construcción, alcanza también al servicio de transportes 
y constituye una dificultad de orden superior, por no ser 
posible llevar la energía eléctrica para realizar trabajos, 
supliendo así la carencia de carburantes. 

En no pequeña parte, también dejan sentir sus efectos 
las dificultades de proporcionar alimentación a los obreros 
que trabajan en el pantano. 

Estos inconvenientes, que motivarían en otros, funda
mentos para retrasar la terminación del pantano, feliz
mente no cuentan ni en la Administración ni en el con
tratista. 

El ideal de entregar a la ribera el pantano en la. fecha 
determinada, preside todas las actuaciones de los técnicos 
y del contratista. 

E l acopio de materiales del orden que precisa la obra,, 
se realiza venciendo las dificutades que las actuales cir-

, cunstancias imponen. 
Para abastecer a los obreros se tantea la puesta en culti

vo de una parte de terreno afectado por el embalse, si ello 
es posible, con el fin de alimentar a los trabajadores. 

No obstante la calidad y variedad de los obstáculos pre
sentados, cuantos ciorresponden a los servicios técnicos 
quedan resueltos maravillosamente y con. rapidez, y es por
que en este caso concreto, el señor ingeniero' director de 
la construcción, don Eél ix Casaus, secundado por el inge
niero de minas don José Mar ía de Pedro y por el ayudante 
encargado de la obra don Ramón Senespleda, sienten como 
cosa propia las- tribulaciiones de la 'ribera, y para que las 
adversidades sufridas, no se reproduzcan, ponen práctica
mente todo su interés para que por su parte, como técnicos, 
esté en servicio el pantano de Las Torcas en el plazo pre
visto. 
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Y si ellos al servicio' de la ribera del Huerva ponen este 
afán, no es de despreciar el interés que pone tamibién el 
'Contratista, pues de su parte, para completar el anhelo de 
ios técnicos, resuelve de la mejor manera que le es posi
ble todos cuantos pn blemas le incumben, sin olvidar el 
suministro de alimento a los obreros, cuestión ésta que 
tanto preocupa a todos, y tanto este asunto', aomo- otros 
planteados, con la compenetración que existe quedan re
sueltos como se puede y con la amplitud que las actuales 
.circunstancias permiten. 

Todos los elogios y gratitud que merece el ri tmo ace
lerado que hoy se observa en la construcción del pantano 
•de Las Torcas corresponden por entero a los técnicos y 
a, la empresa construotpra, porque las dificultades que se 
presentan son resueltas de una manera tan eficaz que da 
idea de esta afirmación las fotos que ilustran este artículo. 

Unas ideas 

La ribera dd Huerva pronto tendrá asegurado el riego 
•de sus plantas y regulado el cauce de ese rio', de forma que 
los efectos de sus avenidas quedarán muy mermados. 

Este hechoi, que supone la utilización; racional del agua 
embálsada en el pantano de Mezalocha y en su complemen
tario el, de Las Torcas, debe merecer en su día algo más 
que dar rienda suelta a la alegría y contento de ver cómo, 
las compuertas del pantano de Las Torcas dejan correr el 
agua estancada para que satisfaga tas necesidades de hom
bres y plantas y den permanencia y normalidad al rcgadíio. 

A la gratitud que- se les rendirá a los hombres que han 
puesto afanes y desvelos para que la construcción d d pan
tano de Las Torcas fuese una realidad, debe de seguir algo 

más que sirva de testimonio originador de fuentes de r i 
queza. t 

¡El Sindicato del Río Huerva y Pantanp de Mezalocha 
debe abrir un concurso para el día en que d pantano de 
Las Toreáis le sea entregado a la ribera, a base de un tra
bajo que sea un bosquejo de la comarca del Huerva, a fin 
de saber cómo es y cuánto vale ese regadío, ofreciendic 
una descripción lo más acabada y perfecta d d medio agr í 
cola, social y económico de la zona del Huerva, con orien-
taciones que sirvan de pauta para mejorar su vida agrícola. 

Del Sindicato del Río Huerva y Pantano de Mezalocha 
esperamos conocer el criterio que le merece esta idea, que 
tan compenetrada está con la actuación que tuvo en pro de 
la econiomía agropecuariai aragonesa don Jorge Jordana y 
Mompeón, y que, con la autoridad que hasta hoy nio ha 
sido igualada en Aragón, en una fecha memorable para la 
historia de la hidráulica aragonesa, en Zaragoza, en ocasión 
de una magna asamblea de productores de la cuenca del 
Ebno para recabar de los Poderes púMicos que se respe
tasen las facultades autónomas de la Confederación Sindi
cal Hidrográfica del Ebro, dijo verdad al afirmar que "en 
la cuenca d d Ebro no llueve y, prácticamente, no tenemos 
más terreno que el que se riega". 

Esta frase, de triste realidad, no tendrá efectividad en 
la ribera d d Huerva cuando funcione el pantano de Las 
Torcas, y por ella traemos a este artículo el aserto de este 
hombre insigne y a ella también se debe la idea de abrir 
el "concurso paira d bosquejia económico de la ribera, que 
gustosos brindamos a la institución que rige los intereses 
de la Comunidad y Sindicato de Riegos del Río Huerva y 
Pantano de Mezalocha. 

JOSÉ SÁNCHEZ CARRASCÓN. 

B A J A S E N S I B L E 

E N NUESTRA 

UNIVERSIDAD 

Todos los que fuimos sus discípulos, recordamos con gra t i tud impe
recedera sus sabias lecciones de Medicina legal, y perdura vivamente 
el recuerdo de aquel in te rés con que el doctor Bastero iniculcába a 
sus alumnos el perfecto y completo conocimiento de la asignatura, deseo 
que veía cumplido con orgullo, en las pruebas finales de curso. 

El ardor de sus convicciones y el caudal de conocimientos que el 
maestro atesoraba, pasaba intacto a sus alumnos, sin merma alguna, 
con toda la intensidad que saben transmit i r lo los grandes maestros 

Esta vocación incontenible por la enseñanza , insp i ró al doctor Bas
tero dos verdaderas creaciones de su intelecto, fundando en nuestra 
Facultad de Medicina e l J a r d í n Toxicológico y el Laboratorio de Me
dicina Legal, au tén t icos Centros de Inves t igac ión . 

Estricto cumplidor de sus deberes y con competencia poco común, 
bril ló destacadamente en su labor como Académico de la Real de Me
dicina en sus informes periciales en la Audiencia y en el cult ivo me
nos asiduo de la práct ica ps iquiá t r ica , dedicando a esta ciencia los ú ' -
timos esfuerzos de su paso por este mundo, redactando, momentos antes 
de morir , u n notable folleto sobre "Termino log ía p s i q u i á t r i c a " . . . H a b í a 
nacido para e n s e ñ a r y en plena labor abandonó este mundo.. . 

Descanse en paz el caballero cristiano, el buen esposo y padre, «! 
educador ejemplar, el maestro eminente, que dió a la Univrs idad todo 
su esfuerzo, "y reciban sus familiares y la Ü n i v e r s i í a d zaragozana, el 
pésame sentidísimo de quienes han apreciado en sus justos l ímites la 
labor ingente del caballero y legitimo universitario, que deja trazado 
un camino ejemplar... 

DOCTOR AZNAR MOLINA 

À edad avanzada, y cristianamente como había vivido, pasó a me-~ 
jor vida el que fué catedrát ico de Medicina Legal de la Fa

cultad de Medicina, don Juan Bastero Lerga. 
Para quienes conocíamos las condiciones que convergían en el doctor 

Bastero, su desapar ic ión ha de producir hondo pesar; y un sentimiento 
de estricta justicia nos obliga, , a que el úl t imo de sus discípulos no 
pueda silenciar este trance doloroso, que priva a nuestra Universidad 
de un ca tedrá t ico ejemplar, que sintió singular vocación por la ense
ñanza , a la que dedicó la mayor y mejor parte de su vida 

De origen humilde, y confiando en su propio esfuerzo, a r r i bó por 
la l ínea recta al sitial de la cá tedra , contrarrestando con esfuerzo inte
ligente y estudio perseverante, esa fuerza abominable de los superflexi-
bles, que tan fácil encuentran el camino para todo. 

Fueron carac te r í s t icas del fallecido doctor Bastero, un caminar rec
t i l íneo, desoyendo tanto los halagos como las imposiciones improcedentes. 

Junto a su habitual y sincera modestia, reflejada en todos los deta
lles de su larga vida, a lzábase su alta alcurnia de catedrát ico legíti
mamente elegido, dedicando buena parte de su vida al cult ivo de la 
enseñanza , para la que atesoraba excepcionales condiciones. Porque el 
doctor Bastero, aparte su a f á n incontenible por el estudio, fué ante 
todo y sobre todo, maestro insuperable, gozándose en el ejercicio de su 
función docente 

PÉRDIDA PARA L A A G R I C U L T U R A A R A G O N E S A 

Don José Cruz L a p a z a r á n , el ilustre ingeniero director de la Granja 
Agr íco la de Zaragoza durante más de un cuarto de siglo, ha sido nom
brado Inspector general. 

De todos es bien conocida ia magnífica labor realizada por el señor 
Cruz L a p a z a r á n no sólo en la Granja, sino en su incansable ac tuación 
de apostolado, y en conferencias y escritos puso de relieve siempre sus 
profundos conocimientos, y con el amor a la t ierra, el que profesa • a 
A r a g ó n , que tanto le debe, su patria adoptiva 

Nos duele la separación que su nuevo cargo impone y tenga el señor 
Cruz L a p a z a r á n la seguridad de que en Zaragoza o en Madr id , adonde 
res id i rá en breve, . siempre e n c o n t r a r á en nosotros todo el afecto que su 
fecunda labor en beneficio de A r a g ó n merece. 

La revista ARAGÓN, que tantas veces honró sus columnas con ios 
in te resan t í s imos ar t ículos del i lustre ingeniero, le envía sus plácemes 
por el ascenso en su carrera y tiene la seguridad de que desde su ele
vado. cargo oficial ha de continuar su eficacísiina labor en pro de la 
agricultura patria. 
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EL R E N A C E N T I S M O 

Y L A P O E S I A D E 

G A R C I L A S O DE L A V E G A 

S E : -

ÀL intentar perfilar la figura de Garcilaso surge como 
problema primero su posición en la época que viive, 

es decir, su posición como /ilndividuo dentro del Renaci
miento; y esta posición puede considerarse bajo dos aspec
tos: primero, como hombre que vive en el ambiente político 
• y guerrero de los albores: de la Edad Media, y segundo, 
-como hombre de letras, como poeta, en su caso. 

Garcilaso- vive 3 3 años en la espléndida época del Rena
cimiento español, y, precisamente, en el momento del p r i 
mer impulso productor, cuando sus energías son más vivas 
por jóvenes e ámpetucsas. Garcilaso es una figura t ípicamente 
representativa del Renaoimienito español ; participa en el 
desarrollo de loe acontecimientos políticos y guerreros con 
la intensidad que le permite su corta vida y se incorpora 
activamente como elemento renovador a la magnífica flora
ción literaria. Nos interesa solamente el poeta. Y siendo 
poeta del Renacimiento, al estudiar su perfil poético, for
zosamente se han de buscar en él todas las influencias o 
características de este movimiento que, sin duda, han de 
conformarle, para poderle encuadrar en el marco histórico 
literario. 

Estamos en el siglo X Y l . España llega a la cumbre de 
su poderío. E l clamor victorioso de las trompetas de Es
paña resuena en Italia, en Flandes, en Francia, en Africa, 
suena locamente en las Indias. Es la hora militar de Es
paña. Pero es también la hora literaria de España. E l re
nacimiento literario es ya un hecho y el siglo X V I I desarre-
Hará con un vigor y un ímpetu que no se habrá de igualar 
hasta el romanticismo toda ía vitalidad y la pujanza de unas 
aspiraciones difícilmente contenidas. La contienda guerrera 
de la Edad Media, el espíritu mili tar vivido durante ocho 
siglos determiinó necesariamente, una vez concluida la re-
conquisíta, la expansión imperialista. E l paralelo con el re
nacimiento literario es fácilmente perceptible. L a Edad Me
dia se desliza en una serie de admirables intentos. Afán 
cultural en todas partes de la península; la erudición y la 
poesía cultivadas con serenidad y reflexión contrastan 
grandemente con la turbulenta vida política de la época. 
Las corrientes intelectuales son recogidas y llevadas por los 
monjes y por los á rabes ; el estudio de.los clásicos griegos 
y latinos, las corrientes de Italia, todo- se aprendía, todo 
se acogía ansiosamente. E l Arcipreste de H i t a es el. primer 
esfuerzo del formidable desperezar del letargo ibérico. A l 
fonso el Sabio marca un espléndido jalón en el movinpento 
cultural del medioevo. Su sobrino, don Juan Manuel, el 
tipo más europeo de la cultura de la Edad Media, donde 
se resumen la fábula griega, el apólogo oriental y la fabu-
lística latina, Don Juan Manuel, que reúne el saber político 
y social, sentará como ninguno el interno espíritu que se 
debatía bajo esa costra dura de nuestra floración literaria 
medieval. 

¿Gómo olvidar ahora la corte de los reyes de A r a g ó n ? 
N o es posible evocando nuestra época imperial sustraernos 
al recuerdo de la expansión aragonesa en el Medi terráneo. 
En el aspecto político Fernando I I de Aragón y V de Gas-
tjilla. fué el artífice que urdió la complicada trama que pon
dría en las manee de su nieto toda la política europea. En 
el aspecto literario no es posible tampoco olvidar el comer
cio con Italia verificado en todos los órdenes por los reyes 

Tapiz representando la entrada de Carlos V en T ú n e z , en cuya conquista 
tomó parte Garcilaso de la Vega. 

de A r a g ó n ; y ahí tenemoe la magnífica corte literaria de 
Alfonso V , el de Nápoles, foco de literatura renacentista, 
que pone en contacto a España, ávida de nuevas formas, de 
nuevas ideas, cansada de la rigidez art ís t ica medieval, con 
Italia que está ya en la plenitud de su Renacimiiento. 

La lengua romance va cobrando una elasticidad inusi
tada y exige otros modos para expresarse, siente verdadero 
anhelo de nuevos decires. E l Marqués de Santillana, tan 
aficionado a las modas italianas, ya apeteció combina
ciones nuevas; y también Juan de Villalpando; pero- fué 
Boscan, ciudadano honrado de Barcelona, amigo de Navag-
giero, quien rompió lanzas por nuevas formas, y Garcilaso 
de la Vega el paladín que las mantuvo. 

Pero este es el aspecto1 formal, puramente externo- con 
que se nos presenta el Renacimiento. Hay en el fondo una 
gran revulsión de ideas que cambjían totalmente no. ya , solo 
el panorama literario-, sino también el político con todas sus 
consecuencias. Mas nuestro interés se concentra en este mo
mento en el cambio profundo del sentimiento estético. 

Una de las características del Renacimiento es la suavi-
zación de los espíritus, la hiperexcitación de la sensibilidad 
en contacto con la belleza clásica. Desenterrado el senti
miento clásico de la belleza, lucha con la costra guerrera 
de la Edad Media, la hiende por todas partes y llena las a l 
mas de un cálido gozo, de un blando deseo de cosas gratas, 
de una regalada ansia de sensualismo. Son las ideas paga
nas resucitadas en Italia las que determinan un nuevo orden 
de vida y de costumbres. En el trato social, en el pensar, en 
el sentir, se suavizan asperezas y se afinan los sentimientos; 
la expresión gana en formas, gana en elasticidad. España , 
al penetrar el Renacimiento sufrió todas estas transforma
ciones, aunque en ella tuvo característ icas propias; una 
prueba verdaderamente interesante del molde renacentista 
genuinamente eslpañol, es la escasa acogida que tuvieron las 
ideas paganas que fueran contrarias a la religión católica. 

Y es que en España apenas hubo Renacimiento; en nues
tra nación fué un movimiento muy breve y puramente i n 
telectual, quedando constreñido a un grupo de selección 
muy reducida; país trad|icionalista, volvió al cauce popular 
de su arte y entró' rápidamente en el barroco. 

Hay un cambio profundo, decíamos, del sentimiento esté
tico de la Edad Media al Renacimiento. De todos es cono
cido el alto valor espiritual, negado durante siglos, de este 
período histórico : la prepotencia del idealismo, la vida i n 
tensa del espíritu en contraste con la terrible dureza de la 
vida material. Esa aspiración que arde vivísima por el logro 
de una vida, superior y que se traduce en ascetismo; gozo 
del alma y desesperación también del alma tendiendo a la 
dicha en Dios, único refugio. Y este sentido religioso es el 
que vemos informar su arte; de este concepto religioso de 
la vidia en la Edad Media nace también su sentido estético, 
que encuentra su fórmula expresiva en el simbolismo. Su 
ideal estético quiere siempre un fin educativo, un fin reli-r 
gioso, social o políticoi; lo que representa no lo hace porque 
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sea así, de una manera precisa en el sentido formal, sino 
por su valor representativo, con un fin cultural multitudina-
r io . Las portadas de las catedrales, los capiteles, los retablos, 
las miniaturas hablan al pueblo y quieren instruirle, expli
carle vivamente los hechos de la religiión, porque la religión 
es-la inquietud grande de la Edad Media. Sus artistas des
aparecen ante la colosalidad de su obra; estos admirables 
miniaturistas, canteros, arquitectos, se sienten humildes; sus 
nombres se quieren ocultar como asustados una vez realiza
da su obra. No son más que intérpretes de un sentir común, 
-de una idea de tanta grandeza que su personalidad parece 
ocultarse. E l arte de la Edad Media es multitudinario, 
pertenece a las multitudes y es la expresión de su sentir. 

• • • • H n 

Estatua orante de Garcilaso de la Vega 
en Toledo. 

Todo lo contrario podemos observar en el Renacimiento. 
Frente al ascetismo, sensualidad; goce del cuerpo, reversión 
del alma hacia la belleza de los cuerpos, hacia todo lo bello 
que deleita los sentidos; lo bello es acogido por el deleite 
que experimentan los sentidos. 

Es también la vuelta a lo clásico; el espíritu helénico es 
lo ideal, claro que visto a t ravés de Roma clásica. Hay, por 
tanto, una vuelta a la paganidad, pero esta forma pagana 
tiene un matiz: no es servil; tiene una característica de ca
pital importanoia: en el Renacimiento se entabla una lucha 
por desasirse de una concepción religiosa cristiana fuerte
mente arraigada en el hombre. Pero este es un tema que no 
es oportuno en este momento. E l problema, considerándolo 
en otro, aspecto, nos presenta ai hombre, que durante la 
Edad Media ha mirado al cielo y rebuscado en el fondo de 
su alma, tornando los ojos a la tierra y queriendo anegarse 
en sus bellezas; sale de sí mismo y se vuelca al exterior. 
E l hombre apetece la forma bella y su ideal estético vuelve 
la espalda a la Edad Media. Le alucina la belleza material, 
quiere extasiarse eternamente en la naturaleza, asimilár
sela y devolverla según una concepción estética y filosófica 
impregnada de sensualismo. Mas, si ama lo bello' es solamen
te por el placer que le produce, por su propio y egoísta goce, 
porque sus sentidos aman ese placer. Y surge entonces un 
yo que es el que goza la obra bella y un yo que se siente ca
paz de producir la obra bella. Surge con esto un sentido de 

autovaloración del hombre. E l hombre se siente ensoberbe
cido ; él solo frente a los demás, con sus pasiones, con sus 
sentimientos, con su propio valer, consciente de su solem
nidad. Se puede encontrar en él un germen de romanticis
mo; pero el romántico desborda su yo desprendidamente, 
para la multitud, y el hombre del Renacimiento crea sólo 
para los inteligentes, para las clases selectas. Se siente supe
r ior a la multitud, su arte es esencialmente individualista. 
Es la época de los gemios, de los grandes genios. 

En Garcilaso hemos dé apreciar en el grado que le Corres
ponda estas características del Renacimiento. 

Tres vidas se aprecian en la breve vida de Garcilaso; vida 
guerrera, vida amorosa y vida literaria. La vida literaria 
es el reflejo l ír ico de su vida amorosa. 

Intensa vida guerrera la de Garcilaso. En su primer 
combate, el año 1522, los Comuneros le hieren en Ol ías ; 
fué con la expedición de los sanjuanistas a Rodas; en I52'3, 
contra los franceses a Fuen t e r r ab í a ; en 1530, contra los 
florentinos; estuvo en la expedición del Emperador a Túnek 
contra Barbarroja. F u é herido varias veces, una en el ros-* 
tro, y la fama predicaba su valor. Por fin, la muerte le es
peró en una acción de guerra; el 2'3 de septiembre de 1536, 
en la Torre de Muey, a cuatro millas de Frejus le alcanzó 
un peñasco que le hizo morir en Niza unos días más tarde 
en los brazos del marqués de Lombay (14 de octubre). 

Es singular que esta actividad bélica no influyese en su 
poesía. La poesía de Garcilaso1 vive alejada de la guerra; 
claramente protesta en la elegía a Boscan de tener que ejer
citar el áspero y duro oficio de Marte, y hasta llega a pro
nosticar su muerte en la batalla. Es un Garcilaso el que 
lucha y otro el que siente. Cuando su es{pada vuelve del com
bate, cuando descansa en la tienda de campaña, en la ciudad, 
en la intimidad del reposo, sólo queda en sus ojos del fra
gor del combate el brillante reflejo de la espada herida por 
el sol, en él sólo persiste el rayo luminoso; el fulgor del ace
ro hiere su alma que se llena de luz; revive el poeta, que 
es luz clara, intimado con el espacio brillante; su alma se 
desborda de su ser y quiere diluirse en el aire y en la luz.. . 
y todo él, toda su poesía es claridad: 

cual por el aire claro va volando" 

"...Hasta que el sol descubre 
su luz pura y hermosa"... 
"...que a ver el deseado 
sol de t u clara vista me encamina..." 

Si Garcilaso fué a la guerra lo hizo cumpliendo su deber 
de caballero; sintió el imperativo del momento histórico y 
obedeció a la necesidad española de dar salida al caudal de 
energías acumulado durante ocho siglos de batallar. F u é 
llevado también por su propio impulso juvenil, caballeresco, 
inquieto, anhelante, ávido de agitaciones, pródigo de v i ta l i 
dad; pero su espíritu no fué a la guerra. Tanto es así que 
sólo una vez, sólo un suceso guerrero goza de su poesía, y, 
sin embargo-, no lo presenció. Era un niño, sólo tenía en
tonces siete años, pero los romances cantaban la triste rota 
de los Gelves—'"Los Gelves, madre, malos son de tomare"—. 
Debieron impresionarle grandemente, porque luego lo re
cuerda 

¡ Oh, patria lacrimosa, y cómo vuelves 
los ojos a los Gelves, sospirando! 

haciéndolo revivir en la genealogía poética de la casa de 
Alba ; tiernísiimamente describe la muerte de Don Fadri-
que de Toledo—^'atravesado y roto de mi l hierros"—. ¡ Sen
t i r delicado de Garcilaso ! En el penoso y duro trance, vuelve 
su espíritu a las imágenes blandas, a los suaves recuerdos 
de sus amadas flores: 

puso en el duro suelo la hermosa 
cara, como la rosa matutina, 
cuando el sol ya declina al mediodía 
que pierde su alegría, y marchitando 
va la color mudando, o en el campo 
cual queda el l i r io blanco, que el arado 
crudamente cortado al pasar deja. 

¡ tal está el rostro tuyo en la arena, 
fresca rosa, azucena blanca, y pura! 
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El amor es el que verdaderamente ikiforma la vida del 
poeta. Amor insaciable y, también, siempre insaciable ansia 
de amor: 

Amor, amor, un hábito vestí 
el cual de vuestro paño fué cortado, 

Sus églogas cantan su amor, sus amores. A m ó intensa
mente a dcña Isabel Fre i ré , que fué esposa de don Antonio 
de Fonseca. La conoció en Sevilla, cuando asistió a las 
bodas del Emperador con Doña Isabel de Portugal, en 1526. 
Dice don Manuel de Fav í a y S'ousa que: "...<!€ sus amores 
fué muy derretido estando ella en palacio, y a ella son les 
más de sus versos... cómo quien la galanteó antes de casar
se". Allí en Sevilla conoció también a doña Elena de Z ú ñ i -
ga que sería no mucho después su esposa. 

Kl motivo de sus églogas sen sus dos grandes amores a 
su prima la de Batres y a doña Isabel Fre i ré . Son quejas 
doloridas, son el lamento lírico de su corazón aniquilado por 
los dos fracasos amorosos que le atravesaron de angustia, 
porque hay verdadera angustia latiendo en sus versos. 
, E l tema de la primera égloga es la boda de doña Isabel, 
y .la canción de Salicio es como un chorro por el ,que se des
parrama su amargura. 

¿Cómo te vine en tanto ínenesprecio? 
¿ Cómo te fui tan presto aborrecible? 

por eso no puede perdonar a su r ival , y su rencor no tiene 
l ími tes : 

L a cordera paciente 
con el lobo hambriento 
ha rá su ayuntamiento. 

' que mayor diferencia comprehendo 
de t i al que has escogido. 

La amargura revuelve su espíri tu .por todas^partes.; Uega... 
hasta la puerilidad protestando su hermosura física; se 
siente of endido mirando su varonil belleza postergada; la 
vanidad grande que le posee sufre un fuerte colapso que no 
puede tolerar resignadamente: 

No soy, pues, bien mirado, 
tan disforme n i feo; 
que aUn agora me veo 
en esta agua que corre clara y pura ; 
y por cierto no trocara m i figura 
con ese que de mí se está riendo. 

Guapo mozo debió ser "Salicio", aunque bastante vani
doso. 

Nemoroso es otra vez Garcilaso, que se desdobla en la 
,misma égloga y su canción tiene el sentimiento del canto 
de un ru i señor ; ahora es cuando el alma del poeta se des
hace, desvaría, vuela agitada y leca en una embriaguez de 
imágenes, emociones, de sentimientos; rebrota pujante la 
yida de sus sentidos, de su razón y de su poesía. En versos 
fluidos que brotan espontáneos, sin esfuerzo, sin que la ima
ginación parezca tener parte, llora la muerte de Elisa, de 
su Isabel, "en aquel duro trance de Lucina". Y es al princi
pio un lamento suave, blando, un murmullo armonioso: 
"Corrientes aguas, puras, cristalinas,—árboles que os estáis 
mirando en ellas"; y se va creciendo el dolor en sus versos, 
el recuerdo de su amada va nublando sus oj os; ausente de 
la realidad, su tristeza le abandona a la poesía y sus tiernas 
quejas evocan una vez más el escenario de sus amores, de 
los otros pequeños amores de Garcilaso: las tiernas flores,, 
flores siempre amadas, y el fresco viento, el derado sol, el 
dulce canto de las aves, el monte umbroso, el valle florido, 
las corrientes claras... 

Pero, más, mucho más que en el segundo, el primer fra
caso de amor tuvo en Garcilaso resonancias perdurables. 
E l mismo, sin reparo alguno, cuenta su malaventurado amor 
a su prima la de Batres: "tú. conociste bien una doncella— 
de mi sangre y abuelos descendida". Muy fuerte debió 
prender este amor en su pecho, porque a lo largo de su vida, 
a pesar de sus numerosas conquistas femeninas en Italia y 
en España ; no pudo abandonar su pensamiento aquel amar-
go recuerdo, n i tampoco sus sentidos. 

Y es que tenía que descargar en algo, en alguien, la i n 
quietud de su alma descontenta, inquietud que se va espar
ciendo a lo largo de sus versos. 

Ansias inexplicables henchíanle de insosiegos; vivía-
en constante asp i rac ión; su alma, ardiendo en deseos de l i 
bertad, de ser plena, en una vida desconectada de la vida-
— "y el errado proceso de mis años" —, de intensa v i 
bración espiritual y al mismo tiempo de sensualismo. Gar
cilaso está fuera de la vida, odia sus lazos; su protesta cons
tante es el correr estéril -de una vida que le ahoga: 

Solo, desamparado, ciego, 
sin lumbre en la cárcel tenebrosa, 
estoy muriendo y aun la-vida temo 

y , lo que más siento es verme atado 
a la pesada vida y enojosa. 

En la Elegia I I , dedicada a Boscán, sintetiza el proceso-
de su vida infortunada, de su esperanza llena de desesperan
za. Allí está el duro forcejeo de su alma ardiendo en de
seos de expandirse, de librarse de la servidumbre de la viida; 
y fluir, fluir... correr sin tregua en un discurrimiento manso-
y eterno; vagar en un aire claro y luminoso, como las cla
ras ondas de los; arroyos: 

"...mas qué vale el tener, si derritiendo 
me estoy en llanto eterno..." 
"Salid siin duelo, lágrimas, corriendo ! 

es el motivo que insistentemente matiza la égloga I ; diluirse 
eternamente. Correr... discurrir. . . irse... E l agua que pasa 
invade constantemente su espír i tu; siempre es el agua, el 
agua clara y pura. En su niñez pasaría largas horas a la 
orilla del Tajo^—ningún otro r ío fué tan celebrado—y su es
píri tu se llenaría de imágenes fluyentes que se hermanar ían 
con stjs anhelos, y pensaría, tal vez, como Jorge Manrique, 
que J 'npptras vidas son los ríos que van a_ dar a J a mar, 
que es el mori r" . 

En la poesía de Garcilaso se deslizan treinta y tres años 
de agua corriente, clara y pura. Sus recuerdos flotan en el 
agua: 

j Oh, claras ondas, cómo veo presente, 
en viéndoos la memoria de aquel día, 
de que el alma temblar y arder se siente! 

dice, recordando el episodio íamentable con su prima la de 
Batres. Es en la égloga I I , donde Albanio desahoga las an
gustias de su desdichado amor. ¡Siiempre el amor! 

yo no nací sino para quereros 

que no hay sin t i , el v iv i r para qué sea 

Mas, el amor en plena naturaleza, allí, donde los sentidos 
se saturan de mayor número de sensaciones. 

Yo leí por primera vez las églogas, hace ya algunos años, 
una mañana de agosto, en un pueblo del Pirineo. E l Pirineo 
es evocado en la segunda égloga. E l aire diáfano y purísii-
mo, lleno de sol, esplendía el campo de colores de matices 
infinitos. E l pueblo está en una meseta abocando la entrada 
donde se angosta el valle del r ío Aragón, caminando hacia 
sus fuentes. Salí a pasear muy de m a ñ a n a ; apenas había 
despertado el campo, apenas lo« labradores habían dado el 
primer descanso a sus músculos, las mujeres de las huertas 
aun dejaban sus casas para llevar los frutos al mercado del 
pueblo. Yo , al borde de la meseta, contemplaba el río-, al 
fondo del valle, y le miraba perderse entre los árboles y la 
lejanía. Nunca sentí como entonces el lenguaje de la natura
leza, y es que .yo leía las églogas en el propio escenario que 
imaginó el poeta. 

La poesía de Garcilaso es la poesía del campo. Es una, 
poesía de largo abolengo y de nutrida descendencia. Sii nos 
remontamos hasta Longo y Teócri to , es respetable la serie 
de los poetas campestres: V i r g i l i o , Horacio, Sannazaro, 
Tasso ; en España Garcilaso se destaca entre los iniciadores 
de la serie, que se continúa con Balbuena, Villegas, Lope, 
Cervantes, Montemayor, etc., etc., hasta Gabriel y Galán. 
Este género literario adquiere tal fuerza en medio de su ar
tifici osidad que origina un poderoso núcleo de tendencia so-
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cial contra la ciudad. Y encontramos, por-citar algunos más 
destacados, a Fray Luis, que anhela la vida retirada, a Bar
tolomé Leonardo Argensola y a quien no se puede olvidar, 
a Fray Antonio de Guevara con su "Menosprecio de la 
•Corte y alabanza de la aldea". Todos ellos parten del "Bea-
tus Ule", de Horaoio, que es imitado con cierta servidum-
l i re por Garcilaso en la canción de Salicio, al comienzo de 
la égloga I I "Cuán bienaventurado". 

E l campo, decíamos, es el escenario poético de Garcilaso. 
Es un campo esmaltado de flores; está en un valle; allá um 
brosos montes con encinas, robles, altas hayas, sol brillante 
espacio purísimo el aire, está poblado de suaves armonías 
el susurro del viento moviendo blandamente las hojas de 
los árboles, el rumor cantarino de alguna clara fuente, el 
murmurio de los arroyuelos, el canto de los pájaros forman 
sinfónico conjunto. 

Pero el valor poético de esta naturaleza es por demás frío 
y artificioso, su calidad estética puramente convencional; 
no es la naturaleza motivo de belleza por su belleza misma, 
como hemos de ver luego en el romanticismo, siino por ¡él 
placer que despierta en los sentidos, por su sensacionalidad; 
él prado es bello porque brinda mullido lecho para tumbarse, 
el árbol frondoso porque da sombra, el arroyuelo por ser su 
rumor grato al oído y sus aguas frías caras al paladar se
diento y refrescadoras del aire caluroso, y, en último caso, 
todo el campo es una decoración ante la que se desarrolla 
mía acción o un motivo poético de carácter esencialmente 
humano. 

Basta recordar en la pintura del Renacimiento el olvido 
completo del paisaje como motivo estético. E l paisaje no 
aparece hásta el Greco con " L a vista de Toledo", aunque 
es un paisaje espiritual más que real, y, después, pero ya 
en el barroco, con Velázquez, con la vista de Zaragoza y los 
paisajes de V i l l a Médicis. 

En este marco se desatan las pasiones del poeta. Sólo con 
sus personajes y el campo, aum más, no existe la vida hu
mana en sus églogas ; sus églogas son el amor y la natura
leza pomo escenanio. Sus personajes violentan, la escena con 
su lenguaje artificioso. E l mismo lo confiesa: " ¿ Q u i é n te 
hizo filósofo elocuente,—siendo pastor de ovejas y de ca
bras?" 

Esta forma poética, con el ropaje suntuoso de su habla 

¿ D o la coluna que el dorado,techo 
con presunción graciosa sostenía? 

con su alarde erudito, su artificiosidad en medio de la flui
dez de sus versios, son determiinantes del renacentismo, son 
oonsecuencia de su formación humanística que lleva consigo 
las características que ya apuntamos anteriormente: indiv i 
dualismo, autovaloración del hombre, descubrimiento del 
hombre como- valor absoluto, sentido también de perfección 
frente a los demás. 

Su yo brota oon insistencia; su yo pasional inspira versos 
rezumantes de egotismo y vanidad: 

no soy, pttes; bien mirado - - - -
tan disforme n i feo. 

"el curso acostumbrado del ingenio 
aunque le falte el genio que lo mueva 
con la fuga que lleva, corre un poco..." 

hace decir a Salicio, refiriéndose a Albanio-Garcilaso; con 
inmodestia característica deja traslucir en algunos de sus 
versos el placer íntimo que le produce su perfección; dice 
Saliicio al terminar Nemoroso la relación de las maravillas 
que presenta el sabio Severo (Fray Severo, preceptor que 
sería del Gran Duque de Alba, fué el que logró sanar, sin 
duda, a Garcilaso del loco amor por su prima) : 

Espantado me tienes 
con tan extraño- cuento, 

' al son de tu hablar embebecido 

¡ Quién viese la escritura 
ya que no puede verse la pintura! 

En cuanto a los temas de su poesía, son siempre los 
mismos, se repiten frecuentemente, sobre todo su amor, su 
amor inagotable. L a égloga I I I vuelve a recordar en las 
telas que bordan las ninfas del Tajo,Ta muerte de su ama
da Isabel, la F lé r ida que llora Alcino, como Mopso, en la 
V Bucólica de V i r g i l i o , hace gemir hasta los leones de 
Afr ica la muerte de la ninfa Dafnis; también en la elegía 
a Boscan protesta nuevamente de su vida llevada a pesar 
suyo por la fortuna; su rendimiento al ampr se repite en 
la canción I V y constantemente en sus sonetos. Su hor i 
zonte poético es, pues, muy estrecho. Ya queda dicha la i n 
fluencia del agua en; su poes ía : el Tajo, el Tormes y el 
Danubio discurren por sus versios. E l Tajo, "el patrio, ce
lebrado y rico Tajo" , como lo llama en el soneto dedicado 
a la Marquesa de Padua, es abundantemente citado en las 
églogas I I y TIL E l Danubio corre a lo largo de la I I y 
hasta le dedica una canción, pues estuvp desterrado- por el 
Emperador en una isla de este río por haber apadrinado sin 
su consentimiento la boda de su sobrino Garcilaso, hi jo de 
don Pedro Lasso. 

De las influencias recibidas de los clásicos e italianos nada 
diré. Herrera y el Briocense, grandes eruditos, precisaran 
hasta tal punto en descubrir sus imitaciones a V i r g i l i o , 
Horacio, Marcial, Ovidio, Petrarca, Sannazaro, Tansilo, 
Tasso, etc., que apenas le dejaron nada original ; sin em
bargo, tanta dureza es excesiva, ya que a pesar de su corta 
producción Garcilaso ejerció una linfluencia, considerable 
en los poetas que le han sucedido casi hasta nuestros días. 

Y con esto doy por ooncluído mi intento que no perse
guía ni mucho menos sentar algo nuevo o definitivo sobre 
Garcilaso s inó examinar su figura dentro del Renacimiento 
y consiiderar lo más característ ico que he sabido encontrar 
en su poesía. 

GARLOS E. CORONA BARATECH. 
Zaragoza, enero 1941. 

LÀ ENSEÑANZA DE LOS G L O R I O S O S SITIOS DE Z A R A G O Z A , 
EN LA ACADEMIA DE INFANTERIA 

LOS CADETES I 

U N punto de c o r n e t í n anuncia la entrada del Co
ronel Director en el s a lón . U n s a l ó n v a s t í s i m o , 

decorado sobriamente. Por sus amplios ventanales se 
divisan fuera las mesas que hay que re t i ra r en los 
d í a s de conferencia. 

Este g r a n s a l ó n - c o m e d o r de la Academia e s t á aho
r a ocupado por sus 800 mi l i ta res alumnos, entre ellos 
muchos oficiales que se h a n bat ido en nuestra guerra 
de l ibe rac ión , todos muchachos fuertes, de rostro cur 
t ido por el aire l ibre de las al turas de San Gregorio. 

Sus azulados uniformes de campo en nada nos re
c o r d a r í a n los impecables y marciales que visten en 
la ciudad, si no ostentasen el señor i l d i s t in t ivo de los 
cordones. Son los mismos caballeros alumnos y cade
tes, ahora preparados para escuchar una lecc ión de 
nuestros Sitios. 

La disciplina los mant iene en r í g i d a pos ic ión de fir

mes hasta que una voz de mando que ordena " ¡ S e n 
tarse!" es seguida de u n seco, i n s t a n t á n e o , estruendo, 
como si las 800 sillas hubiesen recibido de u n golpe 
el tpeso de u n solo cuerpo. 

L a fina silueta del i lus t re .Coronel Director aparece 
en l a t r i buna que se alza frente a l estrado de l a p re 
sidencia, ocupada por las altas j e r a r q u í a s mil i tares , 
a c a d é m i c a s y civiles y los jefes de Cuerpo de la guar
n i c ión . 

EL PROGRAMA DE LAS CONFERENCIAS 

E l Coronel ha subido a c o m p a ñ a n d o a l orador de 
esta tarde para presentarlo con amables y correctas 
palabras. Así h a presentado a los conferenciantes a n 
teriores. Así p r e s e n t a r á a los que le sigan. Menos a l 
de una tarde, en la que nos d i r á que ha subido so l i 
t a r i a y penosamente las gradas de esta t r ibuna , por -
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L a P'aza de San Felipe en día de mercado en la época de los Sitios. 
E n ella se alzaba airosa y elegante la Torre Nueva, la Sirena de los 
Sitios, que anunciaba con u n golpe de campana la llegada de una bomba 

y con dos la de una granada... 

que siendo el misino Direc tor el conferenciante, nadie 
puede presentarle en su propia casa. 

Sabemos por sus propias palabras, que desde que 
o c u p ó l a d i r ecc ión de la Academia ha tenido el anhe
lo de hacer que profesores y cadetes conocieran con 
el mayor detalle las 'Circunstancias de la gloriosa epo
peya zaragozana, visi tando con e m o c i ó n los lugares y 
las piedras que fueron testigos de su grandeza. Pero 
para no dar a la vis i ta u n aspecto meramente t u r í s 
t ico, habla preparado u n curso de conferencias, bien 
conjuntadas en cuanto a materias y disertantes, como 
i n f o r m a c i ó n previa para enjuiciar los hechos o c u r r i 
dos con arreglo a los hombres, a l a ciudad y a las 
armas de aquellos tiempos. P e n s ó , a d e m á s ; que estas 
conferencias s e r v i r í a n para estrechar la convivencia 
entre l a Universidad, los elementos culturales de l a 
p o b l a c i ó n y l a Academia, doctaina t a n recomendada 
en e l programa pol í t i co def Caudillo. 

Así q u e d ó organizado este curso con las siguientes 
lecciones: 

i * " O r g a n i z a c i ó n m i l i t a r de E s p a ñ a a principios 
del siglo X I X " , por u n Jefe de la Escuela Superior 
del E jé rc i to . 

2." "Armamento y for t i f icación de los e jé rc i tos a 
pr incipios del siglo X I X " , por u n Jefe del Museo del 
E jé rc i to . 

3* " L a i n t e r v e n c i ó n del pueblo de Zaragoza en l a 
epopeya de los Sitios", por u n C a t e d r á t i c o de la U n i 
versidad de Zaragoza. 

4. " "La estrategia y la t á c t i c a en las c a m p a ñ a s de 
N a p o l e ó n " , por u n Jefe de l a Escuela de Estado Mayor. 

5. " "Aspecto urbano de Zaragoza en los a ñ o s de 
los Sitios", por una personalidad competente de Za
ragoza. 

e." " E l sent imiento religioso en la epopeya de los 
Sitios", por u n C a n ó n i g o del Cabildo Metropol i tano de 
Zaragoza. 

7.a "Relato h i s t ó r i c o de los Sitios", por u n Jefe p ro 
fesor de l a Academia. 

S." " G u í a para una ¡visita a los lugares m á s desta
cados de la defensa de Zaragoza", por u n Cronista de 
la Ciudad. 

HORAS DE CONVIVENCIA DE L A U N I 
VERSIDAD CON L A A C A D E M I A 

Nos toca asistir esta tarde a la tercera de estas 
conferencias q u e — s e g ú n el anter ior p l an aprobado por 
l a D i recc ión General de E n s e ñ a n z a Mi l i t a r—corres 
ponde explicar a u n C a t e d r á t i c o de nuestra Un ive r 
sidad. 

La g a l a n t e r í a del Jefe de la Academia ha sacado 
par t ido de esta coyuntura para realizar una f ina l idad 
de su programa, haciendo que las autoridades univer 
sitarias y una r e p r e s e n t a c i ó n selecta de c a t e d r á t i c o s 
y alumnos de sus cuatro Facultades fueran hoy h u é s 
pedes de honor de la Academia, s e n t á n d o s e a su mesa,, 
presenciando admirables demostraciones de in s t ruc 
c i ó n de los cadetes y pasando en este d i n á m i c o a m 
biente de e d u c a c i ó n m i l i t a r unas horas de i m b o r r a 
ble recuerdo. 

¡P lugu ie se a l Cielo que, para bien de E s p a ñ a , algo-
de este sentido—no r í g i d a m e n t e m i l i t a r , sino n a t u r a l 
y humano—de j e r a r q u í a y discipl ina de esta a l ta Es
cuela de f o r m a c i ó n castrense de nuestra juven tud , p u 
diera ser llevado a nuestros Centros universi tar ios! . . . 

Con estas y otras a ñ o r a n z a s — e v o c a d o r a s t a l vez 
de u n a j u v e n i l v o c a c i ó n truncada—el conferenciante 
de tu rno , a quien la vida coloca por nrez p r imera 
frente a u n atrayente audi tor io m i l i t a r , c o m e n z ó 
emocionado su lecc ión . 

NOVEDAD APORTADA A L A H I S T O R I A 
POR L A DEFENSA DE ZARAGOZA 

Le ha sido asignado el tema de la i n t e r v e n c i ó n que 
tuvo el pueblo de Zaragoza en la defensa de los S i 
tios, y tiene buen cuidado de aclarar que a q u í el con
cepto de pueblo no es el de plebe desorganizada, s ino 
el de paisanaje de clases sociales, ajenas a la profe
s ión m i l i t a r , unidas por el amor a l a c iudad y por e l 
p r o p ó s i t o de luchar hasta m o r i r en su defensa. 

E l orador h a de poner a prueba los recursos de l a 
h i s tor ia y de la d i a l éc t i ca para no ser inf ie l a l tema, 
y ser grato a l mismo t iempo a u n audi tor io castrense. 

Precisamente siempre que ocurre hablar de los S i -

E l general Palafox, el defensor de Zaragoza, al 
que todavía no le ha llegado la hora de su estatua... 

t í o s—nos dice—surge la controversia, promovida por 
uno de sus cronistas, respecto a c u á l de los dos tuvo 
mayor m é r i t o , porque se da el caso de que siendo l a 
defensa del p r imero fundamentalmente popular, te r 
m i n ó en vic tor ia , mientras que la del segundo, que 
tuvo c a r á c t e r m i l i t a r , de sembocó en l a c a p i t u l a c i ó n de 
la ciudad. 

A n t e l a i m a g i n a c i ó n de los oyentes desfilan las es
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cenas dantescas de una y ot ra defensa, y los hechos 
que l levan el razonamiento a la conc lus ión siguiente: 
L a guerra de la Independencia, de que son exponente 
m á x i m o los Sitios de Zaragoza, fué la p r imera de las 
guerras nacionales cont ra N a p o l e ó n y sirvió de e jem
plo a otros pueblos oprimidos para despertar la con
ciencia nacional con t ra el invasor. Hasta entonces 
N a p o l e ó n sólo h a b í a combatido cont ra soberanos y 
sus e jé rc i tos regulares. Cuando és tos eran vencidos, 
nada habla ya que hacer. E l pueblo, mero espectador 
de l a lucha, s egu ía su suerte. 

E n la guerra de E s p a ñ a , el ejemplo de la defensa 
de Zaragoza a p o r t ó l a novedad de que la in te rven
ción del pueblo, sostenido por el E jé rc i to , da a la 
guerra u n sentido propiamente nacional . 

M á s a l margen de esta c o n c l u s i ó n , con la que el 
conferenciante sale del compromiso de sostener ante 
soldados de oficio una tesis popular , otros puntos oca
sionales de los Sitios parecen interesarle obstinada
mente. 

E l l l amar la a t e n d i ó n .sobre ellos es la r a z ó n de esta 
c rón ica . 

L A PUERTA D E L CARMEN 

Zaragozano hasta la medula, le duele que el foras
tero, y m á s a ú n si es extranjero, no vea en nuestra 
c iudad la l l ama de entusiasmo que a lumbra la cele
b r idad de nuestros Sitios en todos los rincones del 
planeta. 

E l ú n i c o monumento que permanece eji pie de nues
t r a gloriosa epopeya—la Puerta del C a r m e n — d e s p u é s 
de muchos a ñ o s de abandono, tiene honores de puer ta 
abierta, es decir, de puer ta en servicio, que es la peor 
manera de honrar una puerta . 

¿Y q u é decir de su aislamiento? La gloriosa Puerta 
sigue abierta a l t r á n s i t o p ú b l i c o como si no fuera 
monumento nacional , a l t a r de la Pa t r ia y el ú n i c o 
arco de t r i u n f o de la epopeya zaragozana. Por debajo 
de ese arco glorioso, mut i l ado por la a r t i l l e r í a f r a n 
cesa, pasa sin e m o c i ó n la gente callejera que no pue
de hacerlo por l a m a d r i l e ñ a Puerta de Alca lá . 

Esta del Carmen que p r e s e n c i ó la p r imera v ic tor ia po
pular—la del campo de las Eras—que tantos alientos 
d i ó a los defensores, y ante la cual dejaron los f r a n 
ceses m á s de m i l c a d á v e r e s , bien m e r e c í a una j u b i 
l a c ión completa, en fo rma de una verja m á s a r t í s t i c a , 
y sobre todo, m á s al ta , que l a librase de los desma
nes de l a gente menuda, que hoy la salta sin d i f i 
c u l t a d alguna para hacer de los dos p e q u e ñ o s sectores 
de terreno cercados, lugar de sus juegos y de otras 
cosas que las ordenanzas municipales prohiben. 
. La c o n s e r v a c i ó n del monumento y la finura de nues
t r a sensibilidad ciudadana g a n a r í a n mucho declarando 
l a gloriosa Puerta cerrada en absoluto a l t r á n s i t o p ú 
blico por respetuoso impera t ivo de su his tor ia . 

L A TORRE NUEVA 

Alude el conferenciante en el curso del relato de 
las luchas a otro monumento no menos glorioso y de 
m á s valor a r t í s t i c o , la Tor re Nueva, " L a Sirena de 
los Sitios", que anunciaba con u n golpe de campana 
l a llegada de una bomba y con dos la de u n a g ra 
nada a l recinto de l a ciudad. 

Aquella m a r a v i l l a de arte mudejar , que alzaba airosa 
y elegante su aislada mole gigantesca en l a ¡plaza de 
San Felipe, cayó derribada por el miedo, que si era 
de v a r ó n prudente, porque ofreciese s í n t o m a s de r u i 
na—tema controvert ible—nada se i n t e n t ó para sal
var la . 

Aquello no tiene remedio. No se puede rescatar l a 
Torre Nueva, pero sí debe rescatarse su memor ia de 
l a r o ñ a del olvido. A r a í z de su demol i c ión fué m a r 
cado el p e r í m e t r o octogonal de su emplazamiento por 
una l í n e a de piedras, que ya h a desaparecido bajo el 
j a r d i n i l l o de la plaza. 

Ese j a r d i n i l l o p e r d e r í a su insipidez pueblerina p l a n 
tando en él u n pedestal de noble traza y sobre él una 
r e p r o d u c c i ó n cuidada del monumento desaparecido y 
una c o n s i g n a c i ó n lap idar ia de su h is tor ia y de sus 
c a r a c t e r í s t i c a s . S e r í a una nota de arte en esta nuestra 
urbe t a n esquiva para pr imores a r t í s t i c o s ciudadanos, 
y a l a vez u n delicado t r i b u t o de simbolismo expiato
r i o que l i m p i a r í a u n poco esta mancha de rudeza, de 
a p a t í a , por no decir de insensibil idad e indiferencia 

para nuestros monumentos, que por a h í fuera l leva
mos los aragoneses, qu izá , por desgracia, merecida
mente. 

E L MUSEO DE LOS SITIOS 

Y a lanzado por esta v í a de exh ib ic ión de incurias 
ciudadanas, el conferenciante zaragozano advier
te su deseo de arrancarse del todo l a espina del co
r a z ó n , y cuenta... 

Cuenta con dolor que el conferenciante m i l i t a r que 
le p r e c e d i ó en l a t r ibuna , encargado de hablar de fo r 
tificaciones y armamentos en l a época de los Sitios, 
apenas pudo exhibi r o t ra cosa que una panopl ia i n 
significante con unas picas de a z a d ó n y algunos f rag 
mentos de granada. No queda m á s . ¡Como si nuestros 
Sitios se remontasen a la ép o ca de los de Numancia 
y Sagunto!. . . 

H a y que i n t en t a r recoger cuantos objetos haya en 
Zaragoza y en l a provinc ia relacionados con l a epo
peya, para acrecentar lo que existe, y de que es pe
q u e ñ a muestra l a sala de nuestro Archivo M u n i c i 
pa l , y fo rmar el Museo de los Sitios, u n museo "po
bre pero honrado". Honrado por u n cartel que po
d r í a decir a l v is i tan te : "Los gloriosos recuerdos de 
nuestra epopeya que a q u í no encuentres, b ú s c a l o s en 
l a c iudad, en su bar r io de l a Magdalena s ingularmen
te, que es todo él u n Museo viviente de los Sitios". 

E L GENERAL PALAPOX 
Y por ú l t i m o — p o r ser t a l vez lo p r i m e r o ^ d i c e que 

si el defensor de Zaragoza, el General Palafox, levan
ta ra la cabeza v e r í a que en n inguna de las plazas n i 
jardines de l a Ciudad existe no ya l a colosal estatua 
ecuestre que su figura merece, mas. n i siquiera u n 
busto que recuerde su nombre a l pueblo. 

Y - e l cronista le d i r í a : 
"No hay agravio de olvido, m i General. Zaragoza 

es as í . Lenta , premiosa para pagar sus deudas de h o 
nor con sus verdaderos grandes hombres. Las paga 
con retraso, pero las paga siempre. Díga lo el Ba t a l l a 
dor, a l que por fin p a g ó , aunque sea con u n m o n u 
mento de batal la . 

E s t á en tu rno , en l a cola de los siglos, el rey 
Don Fernando, el de A r a g ó n , el p r inc ipa l ar t í f ice de 
la un idad nacional , el po l í t i co y d i p l o m á t i c o m á s h á 
b i l del siglo X V , el que dió el definitivo impulso a la 
empresa colombina. 

Y con esta ho ja de servicios no le h a llegado t o d a v í a 
l a hora de la estatua, en su t ie r ra , a l g ran Rey C a t ó 
l ico. Le l l e g a r á , como l l e g a r á la vuestra, m i General. 
S e r í a aventurado s e ñ a l a r el siglo, pero l l ega r á . Esto 
puede asegurarse en firme". 

G R A T I T U D A L A A C A D E M I A 

E l Cronista , a l poner pun to a esta c r ó n i c a — q u e le 
ha sido rogada por quien puede hacerlo—recoge en 
ella con agrado el acuerdo de nuestra d igna Corpora-

7 

La Puerta del Carmen que presenció 1.a primera victoria popular ¿e los 
sitiados — la del Campo de las Eras — y ante la cual dejaron los fran

ceses más de m i l c adáve re s . . . 
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c i ó n M u n i c i p a l de que conste en su l i b ro de actas el 
tes t imonio de su s a t i s f acc ión , y el de g r a t i t u d a la Aca
demia de I n f a n t e r í a por el Curso de Conferencias so
bre el tema de ios Sitios de Zaragoza, que t an to ha 
servido para enaltecer el nombre de nuestra Ciudad y 
renovar su prestigio h i s t ó r i c o en los medios de cu l tu ra 
m i l i t a r . 

L a Academia h a puesto la h is tor ia de los Sitios en 
plano de actual idad. Y de eficacia para la e d u c a c i ó n 
de sus alumnos. 

Es indudable que ahora nuestros cadetes e s t á n m á s 
hondamente penetrados de l a s ignif icación e i m p o r t a n 
cia de las h a z a ñ a s guerreras que se real izaron en esta 
Ciudad, y que a l pasear sus calles fijan con e m o c i ó n su 
mi rada en muchos lugares que antes nada d e c í a n a su 
i m a g i n a c i ó n , y pisan con orgullo de e s p a ñ o l e s y a d m i 
r a c i ó n y respeto de soldados de la Pa t r ia este glorioso 

solar zaragozano de h é r o e s y de m á r t i r e s en el que 
"No hay u n p u ñ a d o de t i e r ra 
s in una tumba e s p a ñ o l a . " 

CARLOS RIBA GARCÍA 
Cronista oficial de la Provincia 

DOS ENVÍOS 

A l Coronel Director de la Academia de I n f a n t e r í a 
de Zaragoza, don Santiago Amado Lár iga , en tes t imo
nio de g ra t i t ud , como zaragozano, por lo que ha hecho 
en honor de la Ciudad de los Sitios. 

A l Alcalde Caballero, y a l Caballero Alcalde de l a 
Ciudad de los Sitios en prenda de esperanza, por l o 
que h a r á desde su al to s i t i a l , para que el tema de 
nuestros Sitios tenga en ella ac tual idad permanente* 

D O S Ó R D E N E S DE E X C E P C I O N A L I N T E R É S 
CONCESION DE PRESTAMOS A L A I N D U S T R I A 
HOTELERA 

E XCMOS. Sres.: La po l í t i ca de p r o t e c c i ó n que el Es
tado, por altos motivos de in terés , nacional , viene 

dispensando a cuanto se relaciona con el tur ismo, ex i 
ge, como complemento indispensable, el fomento y des
arrol lo de lá indus t r i a hotelera mediante operaciones 
credit icias concertadas a i n t e r é s m á s e c o n ó m i c o que 
el n o r m a l del dinero bancario. E n consecuencia, con
siderando de a p l i c a c i ó n a l caso el a r t í c u l o cuar to de 
la Ley de 8 de noviembre de 1941, que r e f o r m ó los es
ta tutos del Banco de C r é d i t o Indus t r i a l . 

Este Minis te r io se ha servido disponer lo siguiente: 
1. ° Se autoriza a l Banco de C r é d i t o I n d u s t r i a l para 

establecer, de acuerdo con la D i r ecc ión General del 
Tur i smo, u n servicio de c r éd i to hotelero, cuya finali
dad s e r á l a conces ión de p r é s t a m o s a l a indus t r i a h o 
telera en las condiciones que determine el oportuno 
Reglamento. 

2. ° L a c i f ra m á x i m a to t a l que p o d r á inver t i rse en 
dichos p r é s t a m o s s e r á l a de veint ic inco millones de 
pesetas, con las g a r a n t í a s y plazos de a m o r t i z a c i ó n 
que en cada caso se fijen por el Banco de C r é d i t o I n 
dust r ia l , de acuerdo con la D e l e g a c i ó n del Gobierno 
en el mismo y a j u s t á n d o s e a las normas del aludido 
Reglamento. 

3. ° Los p r é s t a m o s en favor de la indus t r i a hotelera 
a que la presente Orden se contrae r e q u e r i r á n , en todo 
caso, la previa d e c l a r a c i ó n de u t i l i d a d p ú b l i c a por 
par te de la D i r ecc ión General de Tur ismo, y en estas 
condiciones d e v e n g a r á n u n i n t e r é s del cuatro por 
ciento y c o m i s i ó n de u n octavo por ciento, ambos 
anuales. 

4. ° C o r r e r á a cargo de la Hacienda, a tenor de lo 
dispuesto en el a r t í c u l o cuar to de la L e y de 8 de n o 
viembre de 1941, l a diferencia entre el i n t e r é s que el 
Banco de Créd i to I n d u s t r i a l l iquide en estos p r é s t a m o s 
y el que normalmente le produzcan sus operaciones 
crediticias, con el l í m i t e del 5,25 por 100 anual . Para 
ello, por l a D i r ecc ión General del Tesoro s e r á abona
do el impor te de dicha diferencia en la cuenta que, 
con arreglo a lo dispuesto en el a r t í c u l o tercero de la 
expresada Ley, l leva a l Banco, f o r m a l i z á n d o s e des
p u é s con a p l i c a c i ó n a l c r é d i t o presupuesto. 

Lo que comunico a W . EE. para su conocimiento (y 
efectos consiguientes. 

Dios guarde a VV. EE. muchos a ñ o s . 
M a d r i d , 27 de marzo de 1942.—BENJUMEA BURÍN. 

Excmos. Sres. Presidente de la De l egac ión del Gobier
no en el Banco de C r é d i t o Indus t r i a l , Direc tor Ge
neral , del Tesoro P ú b l i c o e In te rven tor General de 
l a A d m i n i s t r a c i ó n del Estado. 

{Boletín Oficial del Estado de 30 de marzo de 1942, n ú m . 89). 

R E G L A M E N T O PARA E L SERVICIO 
DE CREDITO HOTELERO 

E XCMOS. Sres.: Con el fin de f ac i l i t a r el desarrollo 
y mejoramiento de l a indus t r i a hotelera de Es

p a ñ a y cumpl i r l a Orden del Min i s te r io de Hacienda 
de fecha 27 de marzo de 1942 CB. O. del d í a 3 0 ) ; esta

blecido el acuerdo entre la D i r ecc ión General del T u 
r ismo y el Banco de C r é d i t o Indus t r i a l , s e g ú n deter
m i n a el a r t í c u l o pr imero de la Orden de Hacienda, 
antes citada. 

Esta Presidencia h a acordado aprobar el s iguiente 
Reglamento para el Servicio de C r é d i t o Hotelero: 

Ar t í cu lo 1." Se establece u n servicio de C r é d i t o H o 
telero en el Banco de C r é d i t o Indus t r i a l , a l amparo 
de la leg is lac ión vigente para l a p r o t e c c i ó n y fomento 
de las Indust r ias nacionales, de acuerdo con l a Orden 
del Min is te r io de Hacienda de fecha 27 de marzo de 
1942 y las normas establecidas en el presente Regla
mento. 

A r t . 2.° E l Servicio de C r é d i t o Hotelero t e n d r á las 
siguientes finalidades: 

a) Es t imular y auxi l ia r l a c o n s t r u c c i ó n e ins ta la 
c ión de hoteles adecuados, o similares, en aquellas po 
blaciones y lugares que la D i r ecc ión General del T u 
rismo juzgue de i n t e r é s nacional o t u r í s t i co . 

b) Fac i l i ta r la t r a n s f o r m a c i ó n y mejora de los 
hoteles o. similares existentes, cuando ello se juzgue 
de i n t e r é s nacional y t u r í s t i c o por la Di recc ión Gene
r a l del Tur ismo. 

A r t . 3.° Los medios para obtener los fines citados 
en el a r t í c u l o anterior , s e r á n : p r é s t a m o en m e t á l i c o 
a corto o largo plazo, con a m o r t i z a c i ó n y vencimiento 
fijo o pe r iód i co ; a part iculares o Sociedades; con ga 
r a n t í a hipotecaria o pignorat ic ia . 

A r t . 4.° Los p r é s t a m o s d e v e n g a r á n u n i n t e r é s de u n 
4 por 100 y una comis ión de u n octavo por c iento, 
ambos anuales, y t e n d r á n las siguientes modalidades: 

1. ° P r é s t a m o s de c u a n t í a no superior a l 60 por 
100 del valor de la g a r a n t í a ofrecida, con plazo de 
a m o r t i z a c i ó n no superior a t r e in t a y cinco a ñ o s . 

Estos p r é s t a m o s se dest inan especialmente a nue
vas construcciones e instalaciones hoteleras o s im i l a 
res, en solares o edificios propios. 

2. ° P r é s t a m o s de c u a n t í a no superior a l 40 por 100 
del valor de la g a r a n t í a ofrecida, con plazo de a m o r 
t i z a c i ó n no superior a veinte a ñ o s . 

Estos p r é s t a m o s se destinan especialmente a i n s 
talaciones hoteleras o similares en edificio ajeno y 
cont ra to de arrendamiento por todo el t iempo de d u 
r a c i ó n del p r é s t a m o . 

3. ° P r é s t a m o s de c u a n t í a no superior a l 20 por 100 
del valor de la g a r a n t í a ofrecida, con plazo de amor 
t i zac ión no superior a diez a ñ o s . 

Estos p r é s t a m o s se destinan especialmente a t r a n s 
f o r m a c i ó n y mejoramiento de industr ias hoteleras o 
similares ya existentes, instaladas en edificios propios 
o ajenos, con contrato de ar rendamiento por todo e l 
t iempo de d u r a c i ó n del p r é s t a m o . 

A r t . 5.° Para el otorgamiento de p r é s t a m o s por el 
Banco de Créd i to I n d u s t r i a l , con cargo a l Servicio de 
C r é d i t o Hotelero, s e r á c o n d i c i ó n precisa la p rev ia de
c l a r a c i ó n de excepcional u t i l i d a d p ú b l i c a por par te 
de l a Di recc ión General del Tur ismo. 

A r t . 6.° Las personas naturales o j u r í d i c a s que de
seen acogerse a los beneficios del Servicio de C r é d i t o 
Hotelero r e m i t i r á n a l a Di recc ión General del T u r i s 
mo una instancia exponiendo sucintamente las carac
t e r í s t i c a s de las obras e instalaciones que i n t e n t e n 
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xealizar (capacidad y c a t e g o r í a de la indust r ia , servi
cios, etc.), c u a n t í a de las mismas, capi ta l con que 
cuentan, valor de la g a r a n t í a que ofrecen, lugar exac
t o de emplazamiento de la indus t r ia ; can t idad que 
desean obtener en p r é s t a m o s . 

A r t . 7.° La Di recc ión General del Tur ismo, a la 
vista de estos datos y en el plazo m á x i m o de dos me
ses, e m i t i r á in forme pa ra d ic taminar si en pr inc ip io 
considera de i n t e r é s el proyecto sometido a su ju ic io , 
comunicando lo que proceda a ios interesados. 

A r t . 8.° Cuando la Di recc ión General del Tur ismo 
considere, en pr inc ip io , de i n t e r é s el proyecto, comu
n i c a r á t a m b i é n a ios interesados las m í n i m a s condi 
ciones de t é c n i c a hotelera a que ha de ajustarse su 
proyecto definitivo en lo referente a servicios sani ta
rios, cocinas, ca le facc ión , b a ñ o s , etc., y a todos aque
llos detalles que puedan ser de i n t e r é s para la mejor 
o r i e n t a c i ó n del proyecto presentado. 

Este asesoramiento s e r á g ra tu i to y la conces ión 
eventual del p r é s t a m o l l e v a r á aneja, por par te de los 
beneficiarios del mismo, la ob l igac ión de cumpl i r es
t r i c t amen te las condiciones impuestas por la Direc
c ión General del Tur ismo para la e j ecuc ión de las 
obras e instalaciones de los servicios. 

A r t . 9.° Los peticionarios de proyectos considera
dos, en pr inc ip io , de i n t e r é s por la Di recc ión Gene
r a l del Tur ismo, r e m i t i r á n a é s t a el p l a n completo de 
las obras a realizar, a c o m p a ñ a d o de memorias y p l a 
nos suscritos por arquitecto, en los que i r á n c u m p l i 
das r igurosamente las indicaciones hechas anter ior 
mente por la D i r ecc ión General . 

A r t . 10. L a Di recc ión General del Tur ismo, a l a 
vista del proyecto defini t ivo y con el concurso de los 
organismos t écn i cos del Minis te r io de la G o b e r n a c i ó n , 
r e a l i z a r á u n nuevo estudio del mismo, y en el plazo 
m á x i m o de dos meses e m i t i r á in forme c o n s i d e r á n d o l o 
de excepcional u t i l i d a d púb l i ca , o r e c h a z á n d o l o . La 
re so luc ión se c o m u n i c a r á a los interesados y a l Banco 
de C r é d i t o Indus t r i a l . 

A r t . 11. Obtenida la previa d e c l a r a c i ó n de i n t e r é s 
excepcional de u t i l i d a d púb l i c a , el interesado se d i r i 
g i r á a l Banco de C r é d i t o I n d u s t r i a l para la obten
c ión del p r é s t a m o que solicita. 

A r t . 12. E l Banco de C r é d i t o Indus t r i a l , de acuer
do con las normas por las que se rige en general y, 
en especial, con las establecidas por la Orden del M i 
nisterio de Hacienda de 27 de marzo de 1942, estu
d i a r á y r e s o l v e r á la conces ión de cada uno de estos 
p r é s t a m o s , fijando l ibremente la g a r a n t í a , que p o d r á 
ser h ipotecar ia o pignorat ic ia , o de ambas clases a la 
vez, el plazo de d u r a c i ó n y d e m á s condiciones de 
aquellos que acepte, y r e s e r v á n d o s e asimismo el dere
cho a v ig i la r las inversiones de estos auxilios, a l solo 
efecto de su g a r a n t í a . 

Lo que traslado a VV. EE. pa ra su conocimiento. 
Dios guarde a VV. EE. muchos a ñ o s . 
M a d r i d . 13 de ab r i l de 1942.—P. D., el Subsecreta

r io , Luis Carrero. 
Excmos. Sres. Minis t ros de la G o b e r n a c i ó n y de H a 

cienda. 
(Boletín Oficial del Estado áe 15 de mayo de 1942, n ú m 135)1. 

D. J ose María Albareda y Herrera, ingresa en la Real 

de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 

Acad e m i a 

U N P O S I T I V O 

V A L O R 

A R A G O N É S 

E l d í a 3 de j u n i o fué u n d ía de t r i u n f o para A r a g ó n 
en M a d r i d . Nuestro i lus t re paisano, el sábio: inves t i 
gador don J o s é M a r í a Albareda y Herrera, p r o n u n c i ó 
su discurso de ingreso en l a Real Academia de Cien
cias Exactas, F í s i c a s y Naturales, disertando sobre el 
t ema "Valor fo rmat ivo de l a i n v e s t i g a c i ó n . 

El discurso del joven secretario del Consejo Superior 
de Investigaciones puso de relieve l a contextura, l a 
reciedumbre, l a solidez, a l mismo t iempo que las pre
ocupaciones, los afanes, los ideales del i lustre aca
d é m i c o . 

F u é una tarde gloriosa para la Ciencia y para A r a 
g ó n , que esperan del sabio profesor nuevas t r iunfos 
para bien de E s p a ñ a . 

E n su discurso de c o n t e s t a c i ó n , el doctor don J o s é 
Casares G i l hizo u n cumpl ido elogio de la recia per
sonal idad del joven a c a d é m i c o . 

Don J o s é M a r í a Albareda y Herrera n a c i ó en Gaspe 
el 15 de ab r i l de 1902. Cur só sus estudios en el I n s t i 
tu to de Zaragoza pr imeramente como alumno l ibre y 
d e s p u é s como oficial, consiguiendo el grado de bach i 
ller en 1918. 

E n 1923 p u b l i c ó su famoso l ib ro "Biología p o l í t i c a " , 
saturado de una profunda vis ión de los problemas y 
rebosante de amor a E s p a ñ a . E l mismo a ñ o se l icenció 
en l a Facu l t ad de Farmacia de M a d r i d , y dos a ñ o s 
m á s tarde se l icenció en Ciencias en la Univers idad 
de Zaragoza, en l a que fué d i sc ípu lo de los maestros 
Rocasolano, Sav i rón , Calamita , R í u s y Casas, etc. 

Cons igu ió una c á t e d r a en el I n s t i t u to de Huesca por 
opos ic ión en 1918. De este a ñ o a l 1930 se ded icó a es
tudios e investigaciones en Suiza y Alemania , y del 
32 a l 34 en Ingla te r ra . En 1932 fué becario de la f u n 
d a c i ó n Ramsay y profesor de la f u n d a c i ó n Cartagena 
en 1935. Todo ello dentro de la Academia de Ciencias 
que le e n c a r g ó de uno de sus cursos en 1938 y que 
tres a ñ o s m á s tarde le propuso para a c a d é m i c o . L a 
Academia, aun antes de su ingreso oficial en ella, le 
editaba ya sus publicaciones. 

E n 1936 p a s ó como c a t e d r á t i c o a l I n s t i t u t o de M a 
dr id . Allí le s o r p r e n d i ó el Movimien to cuando prepa
raba u n viaje de estudios a Cal i fornia . Q u e d ó en zona 
ro ja con todas las privaciones y calamidades consi
guientes hasta lograr escapar en noviembre de 1937. 
E n los pr imeros d í a s rojos de Caspe fueron asesina
dos su padre don Teodoro, f a r m a c é u t i c o de Caspe, y 
su hermano del mismo nombre. 

Por opos ic ión g a n ó en 1940 una c á t e d r a de l a Fa 
cu l tad de Farmacia en la Univers idad de M a d r i d , y 
desde entonces hasta el momento presente ha estado 
el s e ñ o r Albareda y Herrera dedicado to ta lmente a 
su c á t e d r a , a sus estudios e investigaciones y a sus 
tareas en el Consejo Superior de Investigaciones Cien
t íf icas, del que es activo secretario general. A d e m á s 
es consejero de E d u c a c i ó n Nacional . 
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v e r a no a m o n t a ñ a 

CON el comienzo del verano es llegado' el momexito de 
pensar y hablar, preferentemente, de la montaña, dan

do de lado a las atenciones absorbentes del v ivi r cuotidiano. 
El hombre de las tierras bajas, el habitante de las ciuda

des de llano alza sus ojos al horizonte que muestra líneas 
sinuosas de las altas sierras, y fija su pensamiento en los 
goces que la montaña promete al veraneante y al excur
sionista,, con su clima de altura, el sosiego que brinda, la 
augusta soledad de sus cimas y la grandeza de sus pers
pectivas, máxime en estos días cálidos y enervantes del im
placable estío.9 

Tanto! el hombre agotado por la lucha librada por la 
conquista de una posición económica, como la juventud de
primida por los estudios o trabajos de todo un año, unos 
y -otros desarrollados en el taller o en el aula, en la sala 
escolar o en el establecimiento comercial o fabril, a'la mon
taña acuden en demanda de la temperatura que ha de re
frigerar su organismo, del silencio y paz que tonificará sus 
nervios, del ambiente que acrecerá sus reservas musculares 
y del oxígeno que sa turará sus pulmones depauperados. 

A l impulso de los rigores que colma la canícula, la mon
taña se puebla, el hacendado sienta sus reales en los para
jes más atrayentes, y risas juveniles acusan los ecos en 
la. lejanía. 

Campamentos surgen en los lugares predilectos de la Na
turaleza y contemplamos las organizaciones infantiles de la 
nueva España alzando sus tiendas airosas prametedoras de 
salud, fuerza y alegría. Observamos en los lugares más be
llos que brinda nuestro imponente y hermoso Pirineo ara
gonés a esas juventudes que hoy estudian y cantan, que 
juegan y desfilan marcialmente, que charlan bulliciosas y 
forman rígidas a la voz de mando de sus jefes de grupo 
y sus jerarquías . 

Las altas cimas contemplan con la serenidad de lo inmu
table el espectáculo de esos. "Campamentos de verano" que 
las distinguen, las asedian, las captan y las dominan con sus 
legiones de jóvenes animosos y optimistas, disciplinados y 

fraternales, amantes del ideal y del bien, que en los altos 
valles y en las márgenes r isueñas de nuestros ríos de en
canto buscan y hallan las energías físicas que el verano 
otorga, en íntimo' consorcio con aquellos parajes de ensue
ño. En ellos también las hal lará el ciudadano que ha v i 
vido ya gran parte de su vida consagrado a labrar su por
venir y constituir sólidamente su familia. Todos aspiran a 
cobrar nuevas fuerzas para poder rendir nuevos servicios 

a su patria y a sus semejantes, fundidos todos en iguales 
ansias de superación, de bienestar y de satisfacciones. 

Que la montaña, con sus infinitas propiedades terapéuticas 
y sus inagotables veneros de gratas sensaciones, colme las 
justas apetencias de sus visitantes en las jornadas estivales 
que dan comienzo, e infunda en sus espíritus vigor 'para en
riquecer de nuevo su intelecto, y fortaleza para reintegrar 
ai trabajo nacional sus organismos plenamente regenerados. 

ENCEL. 

La restauración de un palacio zaragozano 

PUEDEN congratularse quienes saben apreciar el encanto 
de nuestra arquitectura regional, por el buen criterio 

seguido por la veterana institución zaragozana Acción 
Social Católica, al llevar a cabo una restauración a fondo 
del histórico inmueble donde desde hace no pocos años 
, desarrolla sus benéficas y culturales actividades. Es un 
problema — el de la utilización de los antiguos palacios — 
que se presenta a cada paso, y por las condiciones, de la 
vida actual rara vez se resuelve con acierto; en los más 
de los casos la piqueta es el final obligado, unas veces por 
la incomprensión y otras por la necesidad. Aquellas fami
lias aragonesas, que tenían residencia en la capital, erigían 
en el dédalo de callejas de la vieja urbe un caserón, que 
al par que satisficiese su rango nobiliario pudiera albergar 
el mundillo de servidores y ser magnífico lugar para fies
tas y reuniones que en aquel tiempo aún no. se habían 
desplazado del hogar. 

De nuestro fecundo siglo x v i , data el palacio que co
mentamos, que aunque a la calle de Espoz y Mina donde 
radica no le daba prestancia su exterior, debido a las múl
tiples reformas por que pasó, tenía en su interior elemen
tos suficientes para darnos una idea de su magnificencia. 

La historia nos cuenta que perteneció a Leonor de Gu-
rrea, viuda de Gaspar de Ar iño , y que en aquellas estancias 
se hospedó la emperatriz Isabel, esposa del César Carlos I 
y madre: de Felipe I I , dato más que suficiente para probar 
el alto prestigio de lá familia propietaria del inmueble. 

La distribución interor obedecía a las normas y necesi

dades del aquel tiempo: el patio sobre columnas con su 
galería superior; la solemne escalera y los grandes salo
nes con los paramentos desnudos para cubrirse con telas 
y tapices, y cuyos techos se enriquecían con ricos arteso-
nados. Estos de que, hablamos son del mayor interés, ya 
que fueron hechos cuando las normas del gótico no habían 
caído en desuso, y así vemos que junto a los de estructura 
aparente con sus vigas y zapatas de labra medieval, están 
los de casetones de traza y molduración ,a la italiana. Se 
ha descubierto además uno con maderos y "vueltas" que 
presentan éstas una decoración de "grutescos", ejecutada 
en grisalla con gran soltura y estilo. 

Bajo la competente dirección del arquitecto don Teodo
ro Ríos, todo ha sido cuidadosamente restaurado y enri
quecido con decoración pictórica ejecutada con acierto por 
Salvador Mart ínez, quien ha demostrado especialmente el 
cariño que pone en estos asuntos, en la galería superior, 
completamente transformada con labores gótico-mudé jares 
muy típicas. Los elementos de vidriería se deben a Ro
berto Salas, que a su valía profesional une lo intensamen
te que ha vivido las actividades de tan importante insti
tución. 

Por todo ello nos congratulamos, ya que en este caso 
las "reformas" — tan temidas por los gustadores del pa
sado zaragozano — han sido hechas con muy buen crite
r io que nos gustar ía ver repetido en las múltiples ocasio
nes que se presentan. 

HERMANOS ALBAR̂ DA 
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B A N C O D E A R A G Ó 
C A P I T A L , 60.000.000 de Pías-
Fondo de reserva 9.500.000 de Pías 

E N P L A Z A S 

S U C U R S A L E S : 
S A N C A B L E S 

M A D R I D 
Avenida de José Antonio, 14 

B A R C E L O N A 
Plaza de Cataluña, 6 

V A L E N C I A r , 
Plaza del Caudillo, 7 

H U E S C A 
Coso Bajo, 12 y 14 

T E R U E L 
Plaza de José Antonio, l -

S O R I A 
Plaza de Aguirre, 3 

L É R I D A 
Avenida del Caudillo, 2 

C A L A T A Y U D * 
Plaza del General Franco, 3 

T O R T O S A 
Teodoro González, 30 

E N O T R A S P L A Z A S 

A L C A Ñ T Z 
A L M A Z Á N 
A R I Z A 
A Y E R B E 
B A L A G U E R 
B A R B A S T R O 
B O R J A 
B I J R G O D E O S M A 
C A M I N R E A L 
C A R I Ñ E N A 
C A S P E 
D A R O C A 
EJE A DE LOS CABALLEROS 
F R A G A 
J A C A 
M O L I N A D E A R A G Ó N 
M O N Z Ó N 
S A R I N E N A 
S E G O R B E 
S ' l d ü E N Z A ; 
T A R A Z O N A 

B A N C A - B O L S A - C A M B I O CAJA DE AHORBOS Pomicilio.socizJ, COSO, 54 
Edificio: propiedad del Banco 

R A M O N T E L L O f á b r i c a pe b o i n a s 
C A S A F U N D A D A E Ñ 1 8 9 0 

F Á B R I C A SUCURSAL Y DESPACHO: 

Barrio del Castillo, 175- Escuelas P í o s , 63 
Teléfono 3139 Teléfono 2262 

MANUFACTURA C E N E R A L DE S O M B R E R O S 

FABRICA DE GORRAS 

Z A R A G O Z A 

A r a g ü é s H e r m a n o s 
S u c e s o r e s d e H i j o s d e P . M a r t í n 

Z A & A G @ 2 A — 

Despacho y almacén: 
MANIFESTACÍON, 48-SO 

Fátticas 
MIGUEI» S E R V E T , 76 

FABRICAS D E TEJIDOS, 
ALPARGATAS, CORDELE-

RÍA, SAQUERÍO 

Hilazas de algodón, cáñamo, yu
te y esparto. - Completo surtido 
en calzado còn suela de cuero 
y gomá. - Boinas y fajas. - Si

mientes de varias clases. 

Sucursal: 
SAN B L A S , 7 y 9 

Teléfono 1278 

C«B nn «E A ica u 

Seguros contra fncendlOs 
de cfii i lcios, i i ídustr ias» €0' 
merc ios . m o b i l i a r i o s » cose
chas y, én g e n e r a l , sobre 
t o d a c l a s e d e b i e n e s 
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OFICINAS: 
P S a i a d e E s p a ñ a 

Aparlodo Correos 21S 

E N Z A R A G O Z A 
H O T E L 

E U R O P A I N 6 L A T E R R A 
A l f o n s o t,' n ú m . 1 9 C a n t é s p l a z a d e l a C o n s t i r u e i ó n , \ « n ú 

T e l é f o n o 1 9 1 4 
8 Ï 



P o r f l a n d N o r a t a ne 

P r o d u c c i ó n a n u a l : 
7 0 . 0 0 0 t o n e l a d a s 

L a m á s ^ m r r í a 
d a E s p u ñ a 

Fábriea 6n liorna de Jalón 
— . T E L É F O N O S I S y 1 6 — 

Oficinas: Zaragoza, Coso, 54 
— T E L É F O N O 5 S 6 S — 

••••» 

E P I L A Destitería del Jalón 
Fábrica de Alcohol vínico rectificado 

T A R T A R O S Y T A R T R A T O S 
FÁBRICA D E A G U A R D I E N T E S C O M P U E S T O S , L I C O R E S 

A P E R I T I V O S Y J A R A B E S 

T a l l e r e s de FOTOGRABADO 

uz y Arte 
LINEA DIRECTO BICOLOR TRICOLOR 

Hospitalizo, 4 - Zaragoza Teléfono 3901 

Trapos. - Papeles viejos. - Hie
rros. - Metales. - Chatarras 
y d e s p e r d i c i o s en genera! 

d Almacén de trapos 
4ue mejor le atenderá. 

Gasa Marquina 
FIN, 2 íp laaa Huesea) 
TeMfoaes 4000 y 3330 

"ZARAGOZA ARTISTICA, MONUMENTAL E HISTORICA" 
POR 

A N S E L M O Y P E D R O GASCÓN D E GOTORT 
Mds de 120 láminas y profusión de grabados y ffofografffas. 

Dos tomos en un volumen en 4.°, teta: Pesetas 100. 
LIBRERÍA CECILIO OASCA 

De venta en O. Jaime I , n.* 10 - Zaragoza 

P O S A D A D E L A S A L M A S 

L A M Á S RENOMBRADA D E L A COCINA ARAGONESA 

galones para recepciones, bodas, .bautkos, etc. 
Pensión de 9 a 11 pesetas. 

S a n P a b l o , 2 2 X e l é f . 1 4 2 S 

L I B R O S £)E A R A G O N 
A R T E - L I T E R A T U R A 
T E X T O S Y O B R A S 
D E C O N S U L T A P A R A 

TODAS L A S C A R R E R A S 

L I B R E R t A 

Valero Gasea 
Coso, 31-Apartado 164 
TeL 3783 v ZARAGOZA 

GRA N D E S F A B R I C A S 
D E T E J I D O S 
C O R D E L E R Í A 
Y À L P À R G À T A S 

Especialidad ea goministros de envases y ctterdas para 
Fábricas de A z ú c a r . Stsperfosfatos y de Harinas 

F Á B R I C A S : 

M O N R E A L , S 
T E L É F O N O 4 8 0 3 ' 

L A C Á D E N A , 5 
T E L É F O N O 1 7 3 0 

r a n c i s c o V e r a 
Z A R A G O Z A 

Teleáramas 
Telefonemas C O V E R A I N 

Cables 

Despachos 
Antonio Pérez, 6 

Teléfono 4239 
Apart.* Correos 128 



E « S e r J e f u ' C a t a 5 a l 

A r t e i s G r á f i c a s 

C a s a e J i í n r a J e e s f a r e s i s t a 

L o s t r a b a j o s de estos ta l l eres 

d è s t a c a n s i empre v&v s a Iráen 

' gasto y a t i l d a d a p r e s e n t a c i ó n . 

M e t e t e A r a g o ü é s , n ú m . 9 

T e l é f o n o 1 2 7 1 

ZskTBié o a 

P E R F E C T A 
L a c a j a de c a r t ó n 

! ondulada m á s prác
t i c a y e x c e l e n t e . 

Fabricadas nuéstras cajas "PERFECTA" a 
base de cartones ondulados muy resistentes, susti
tuyen con gran seguridad y ventaja a los emba
lajes dé madera con el consiguiente ahorró <fc 
tiempo y dinero, 

INDUSTRIAS DEL CARTONAJE 
le ayudará prácticamente a resolver 

kus problemas de embalaje 
A p a r t a d o 156 Z A R A G O Z A 

LICOR MONASTERIO 
g de P IEDRA 

L a F l o r 

J e A l m í L a r 

( t i O M B R E R E G I S T R A D O ) 

C O N, F I,T È R í A 
Y P A S T E L E R Í A 

Z A R A ,G O Z A 

D. JAIME I, 29 y 31 
T E L É F O N O ' 132 0 

GUIRLACHE ESPECIAL 

ELABORACIÓN DIARIA 

P A R C U 

ACCESORIOS 

4., 



'i/ Guaito ^ZacioneB 

D O N X A I M E , 3 2 

T E L É F O N O 1 8 7 5 

Z A R A G O Z A 

X 3T O ^ 

T M I H A N 
V i n o s Nobles d e l A l t o ' A r a g ó n 

• T E I J S F O S Í © / 6 3 4 3 

t k P I D À S 
•, C R U C E S 

P A N T E O N E S 
S E P U L T U R A S 

M Á R M O L E S 

- 1^ E r e : X, -
M £ : R R R O 

P I E D R A S L San , 12 ZARAGOZA: 

J . M A R T f N 
fAGENTE MATRICULADO) 

A g e n c i a M a r t i n v i e l a 

COMPRA i VENTA DE FINCAS RÚSTICAS Y URBANAS 

Oficinas: Mártires, 1, pral. decha. 

Teléfono 3486 ' 

Domicilio: Almagro, numer® 8 

; " Teléfono 1882 Z A R A G O Z A 

99 

Habita ciones 
CQ¿. teléíonb 
Calefacción 
A¿tia caliente 
Ctíártos , 
de baño 

H o s t a l · d e l R e y 
R e s t a u r a n t e 

^ ̂  . . C á d i z , ; 6' . - ^ 
• T e l é f o n o 4 9 7 0 

• ( N « e v a • Di lección) • 

R e s t a u r a n t e ^ P e n i n s u l a i r 

- ' ' ,. S a n M i g u e l , 2 
' ' T e l é i .|)n o; 1 O 6 O . 

P." Independencia, 9 
/ Z A R A G O Z A 

Marca 
Registrada 

A L M A C É N D E ~ C O L O N I A L E S ' 

t i m é n e z y Compañía , S. en 
. ; , ( N O M B R E - R E G I S T R A D O ) 

C A S A C E N T R A L : D . J A I M E I, 32 y 34 

,.. SUCURSAL: PIGNATELLI, 1„-y ..AZOQUE, . 4' 

A P A R T A D O D E C O R R E O S 78 
TELÉFONOS 1563 '-4015 - 5514 

\ TELEGRÁF1CA i GIMENEZ 
T E L E F O N I C A ' 

A G E N T E S D E 

B A N C O H I P O T E C A R I O D E ESPAÑA 

Para prestamos sobre fincas 

. Rásiicas.y Urbanas • , . 

Plazo'de/cinco a cincufenta^años ^ 

sesruros COMPAÑÍA- A R A G Ó N ' 

INDUSTRIAS T E X T I L E S A L I C A N T I N A S 

Depósito de Sacos, Trenzas e Hilaturas 

i C H O C O L A T E S ¿ILBAÍNOS 

Depósito de Vinos'rfe Ripja de la acredi
tada marca Viuda de Santiago, de Haro, 

C h o c o l a t e s O R U S 9 s . a . 

MARCA ESCUDO. VIRGEN DEL CARMEN 

F U N D A D A POR 

D O N JO A Q U í N O R Ú S 

/ , E N 1 8 8 9 . 

E L A B O R A C I Ó N D E 

A B S O L U T A G A R A N T Í A 

T E L É F O N O 

Z A R A G Ó Z À 

i O l 9 

r i c a J e a p á r a l o s J e T o p o g r a f í a 

M E T A L I S T E R Í A 

T O R N 1 L X E R í A 

P R E C I N T O S 

f inia J o L J e B g u n a 

= = • $ . A . = 

A P A R T A D O 2 3 9 

Z A R A G O Z A 

I M S 



v S i H D i c A T O DE INICIATIVA 
Y PROPAGAHDA DE 

( E N F U N C I O N E S D E J U N T A P R O V I N C I A L D E L T U R I S M O ) 

. P L A Z A B E S A S . 7 B A J O S 

Oficina de información al servicio 
de la Ciudad y de sus visitantes. 

Suministra amplias referencias al via
jero, al peregrino y al turista. 

Facilita toda clase de orientaciones 
y datos para el mayor y mejor cono
cimiento de Aragón. 

Editora de la Revista "Aïaàóm**» 
la publicación cultural más atenta al 
desenvolvimiento de los intereses reéio-
nales y al fomento del turismoi 

Servicios de propaganda, informa
ciones y consultas completamente éra-
tuítos. 

I n f o r m a c i ó n 

T é c n i c o 

V C o m e r c i a l 

n o i a 

Paseo de la Independencia, 6, 
1.° dcha. 

Z A R A G O Z A 

Editora de la 

"Guía P e r m a n e n t e 
de E s p a ñ a " 

La publicación Informativa más completa, 
veraz y documentada aparecida hasta la 
fecha. 
• 
La Indispensable a los Organismos Ofi
ciales, al hombre de carrera, al hombre 
de negocios, a la oficina pública, a toda 
empresa organizada modernamente; su 
sistema de hojas cambiables permite te
ner al día la domiciliación de todas las 
clases sociales, fuerzas productoras, ele
mentos particulares destacados. 
• . 
Su presentación elegante, su manejo có
modo y fácil la constituyen en el factor 
informativo más agradable y conveniente. 
• . -
El Album de Zaragoza es fuente de datos 
de gran valor geográfico, Industrial, mer
cantil, turístico, demográfico. 
• 
Los planos y mapas que contiene son los 
más Interesantes y perfectos publicados. 
• 
Suscríbase V. a la "Guía Permanente de 
España". Grandes facilidades de pago. 
Cuota mensual reducidísima. 
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I N F O R M E S : A D M I N I S T R A C I Ó N D E L 

B A L N E A R I O DE P A N T I C © SA 

( H U E S C A ) 
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