
Hacer Aragón 
Con mayor frecuencia de la que sería razonable, los aragoneses oteamos el horizonte para disparar contra 
todo lo que se mueve. Amarga ocupación ésta, propia de la tierra de Caín, que nos impele a descabalgar a 
los que descuellan, en lugar de ocuparnos de avanzar en nuestro propio camino, dejando que los demás 
hagan en buena hora el suyo. 
He meditado, en tantas horas dedicadas a desentrañar nuestro enigma, sobre ese cainismo que se resume a 
mi juicio en ese “ni pa mí ni pa tí” con que se zanjan muchas discusiones. 
La historia de nuestras cooperativas, como la del alumbramiento de las denominaciones de origen luego, 
están llenas de episodios inspirados por una mezquindad y una insolidaridad que sonrojan. Por eso se me 
ocurre que los políticos tienen la responsabilidad de no fomentar la discordia, de no promover la división y 
sí de asentar sólidamente el sentimiento de cooperación y de comunidad. Bastaría con que los aragoneses 
fuesen en casa como se manifiestan cuando se hallan lejos. Nunca he sabido explicarme por qué razón en 
las tierras de acogida consiguen confirmar la tópica reputación de lealtad, eficacia, sinceridad, generosidad 
y tesón, como si representaran un papel asignado por terceros, mientras aquí, a fuerza de recelar, se olvidan 
hasta de vivir. O nos olvidamos. 
Cuando se vuelve de fuera, se llega al convencimiento, con estupor, de la casi absoluta carencia de 
entusiasmo: hasta las fiestas se viven desganadamente si excluimos la del Pilar y la del Ángel. ¿Qué se ha 
roto, qué ha muerto, qué ha desaparecido de nosotros? ¿Qué queda de aquel Aragón pujante del que se 
enorgullecía Gracián? Probablemente ésta debería ser la averiguación prioritaria y más urgente de los 
intelectuales y la "intelligenzia" aragoneses, logrando de paso promover una inicial iniciativa, un punto de 
partida para ulteriores empeños. 
No pretendo provocar aunque a veces lo haya hecho. Nuestros hijos no se van porque aquí falten puestos de 
trabajo; se van porque no les proponemos ilusiones que explorar y se instalan donde encuentran vientos 
más favorables, climas más propicios, empeños más arriesgados, horizontes más vitales y propuestas más 
creativas. Y para eso mismo quisimos estimular, inquietar y agitar a nuestros adolescentes por las mismas 
fechas con la pretensión de que juzgaran al de al lado como un cómplice y no como un enemigo, 
incitándoles al deporte en equipo, a la lectura reflexiva, al debate de los asuntos, a estudiar juntos y a hacer 
teatro en la escuela, para aprender a conducirse luego en comunidad. Pretendíamos muy modestamente 
hacer Aragón, construirlo rearmando primero a la generación que se estaba formando. 
 
Darío Vidal 
Ex-Consejero del Gobierno de Aragón 

Manuel Giménez Abad 
Manuel Giménez Abad comprendía y compartía la necesidad de que los aragoneses tuviésemos un proyecto 
común para procurar a nuestra Comunidad Autónoma las mejores posibilidades de futuro. Durante su 
brillante trayectoria profesional y política, fueron muchas las ocasiones en las que tuvo la oportunidad de 
abogar por ese proyecto común, que se traduce en la organización de un territorio como el nuestro, extenso 
y difícil en ocasiones, pero hermoso y abierto, para que todos los aragoneses dispongan de las mismas 
oportunidades e idéntica calidad de vida, con independencia de su lugar de residencia o ejercicio 
profesional. Por ese motivo, entre otros muchos, Manuel Giménez Abad merece un reconocimiento que ya 
en vida se le brindó, por su valía humana y profesional, y que ahora debe ser común hacia su persona y lo 
que representa, como conjunto es el proyecto de Aragón que muchos soñamos con él y muchos 
compartimos. Desde esta tribuna que ofrece la revista Territorio, como aragonés, amigo y compañero de 
Manuel Giménez Abad en una lid política que requiere de muchos hombres y mujeres como él, brindo este 
homenaje a una figura que simboliza el entendimiento y la esencia del proyecto común que él defendió en 
muchos frentes, entre ellos, el que le ocupó como consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales del 
Gobierno de Aragón. 
 
José Ángel Biel Rivera 
Vicepresidente y consejero de Presidencia y 
Relaciones Institucionales del Gobierno de Aragón



Los aragoneses tenemos un proyecto 
 
Avanza el proceso de Comarcalización de Aragón y con él, el 
proyecto para el territorio de la Comunidad Autónoma capaz de 
adecuar sus características a las necesidades y oportunidades de los 
hombres y mujeres del siglo XXI, en las 33 delimitaciones que se 
dibujan en nuestro mapa. Avanza también, con esté número dos de 
la revista Territorio, un proyecto de divulgación que arrancó el 
pasado mes de mayo desde el Departamento de Presidencia y 
Relaciones Institucionales del Gobierno de Aragón, y que cada dos 
meses estará presente en todos aquellos lugares públicos donde los 
ciudadanos quieran obtener información sobre el proceso y las 
comarcas.  
En esta ocasión, la revista Territorio, que es la de todos aquellos que 
se interesen en cómo hacer posible el proyecto de un Aragón pegado 
a las necesidades de sus habitantes, ha querido volcar su interés en 
una realidad que acaba de abrir sus puertas en Teruel; que nace con 
ambición y objetivos, y que contribuirá de forma decisiva a 
favorecer la creación de oportunidades y generar un motor, un polo 
de atracción, desde el mayor espacio paleontológico organizado en 
Europa hacia el resto de Aragón y hacia el mundo. La ocasión lo 
merece, y hemos querido por ello contribuir a dar a conocer la 
importancia que Dinópolis tendrá, tiene, para el territorio aragonés. 
Junto a ello, Teruel ocupa un lugar especial, dadas las importantes 
actuaciones que se proyectan para arropar todo el Patrimonio de la 
Humanidad del Mudéjar, que ponemos a disposición de los lectores, 
junto a la primera ortoimagen o fotografía aérea de esa ciudad, 
cedida por el Centro de Información y documentación Territorial del 
Gobierno de Aragón. 
Nuestra Comunidad Autónoma es extensa, heterogénea, abierta y 
capaz de ofrecer ese tipo de alternativas, que, como no podía ser de 
otra manera, forman parte de la oferta que Territorio quiere poner al 
alcance de los lectores. El territorio bien organizado, como se ha 
dicho ya, debe ser un vehículo de oportunidades para los aragoneses 
que viven y trabajan en cualquiera de sus comarcas. Para ello, son 
imprescindibles servicios como los aquí detallados, que presta el 
Instituto Aragonés de la Mujer en las comarcas o Protección Civil, a 
través del teléfono de emergencias 112, o alternativas como las que 
ya se concretan en los convenios inversores en las 33 delimitaciones 
comarcales, a través del Programa de Política Territorial recogido en 
los presupuestos de la Comunidad Autónoma. De él extraemos lo 
relativo al turismo, en una época tan propicia como la recogida en 
este número. 
Las rutas comarcales, la descripción de cómo avanza el proceso en 
delimitaciones como la Comunidad de Calatayud, a punto de ver la 
ley de creación de su comarca en las Cortes de Aragón, también 
merecen la atención de esta publicación que pretende ser el espejo 
de cómo la iniciativa de los entes locales aragoneses se plasma en 
realidades. Ésta será la segunda comarca constituida en Aragón, tras 
el Aranda, que nació oficialmente el pasado 16 de febrero, gracias al 
acuerdo y la aportación de sus protagonistas, y a ella le seguirán 
inmediatamente el Alto Gállego y Tarazona y el Moncayo, cuya 
creación será también inmediata, tras la aprobación de sus 
respectivos proyectos de ley en el Parlamento. 
Esta revista, como parte integrante de la colección editorial 
impulsada por el Departamento de Presidencia y Relaciones 
Institucionales, estará presente en el III Congreso Internacional de 
Ordenación del Territorio que se celebra los días 3 al 6 de julio en 
Oviedo, en cuya organización participa el Gobierno de Aragón, 
junto a otras autonomías, para profundizar en los modelos de política 
regional, urbanismo y medio ambiente. Tenemos un proyecto para 



exponer en ese foro internacional que ha suscitado el interés de otras 
comunidades y regiones europeas, y daremos cuenta de ello. 



Comunidad de Calatayud, 
la Comarca que nace con nombre propio 

Es la segunda incorporación al proyecto de comarcalización del territorio aragonés. El 
pasado 7 de junio se aprobó por unanimidad el proyecto de Ley de la constitución de la 
Comarca Comunidad de Calatayud. Su peculiar denominación, Comunidad de Calatayud, 
indica que es una Comarca con una historia y cultura muy arraigada. 

Es la incorporación más reciente al proyecto de comarcalización, un proyecto vivo, en el que es 
fundamental el impulso del Gobierno de Aragón para que la Comunidad de Calatayud optimice sus 
recursos, disponga de inversiones y de órganos de decisión que valoren ante todo a los ciudadanos, con 
independencia de dónde residan o trabajen. De estos partió la iniciativa, pues la constitución de la Comarca 
evoluciona conforme a los acuerdos planteados desde la mayoría de sus Ayuntamientos, a través de su 
adhesión al estudio documentado. Este informe fundamenta su existencia en vínculos históricos, sociales, 
económicos y culturales, entre los 67 municipios que la componen. Existen diversas Mancomunidades en la 
Comunidad de Calatayud: Alto Jalón, Bajo Jiloca, Río Grío, Río Perejiles, Río Ribota, La Sabina, Tres 
Ríos, Villafeliche- Montón y la Mancomunidad Turística, Tierras y Valles de Calatayud, en la que 
prácticamente están integrados todos los municipios de la Comarca, algo que deja latente que la 
Comunidad de Calatayud cuenta con unas señas de identidad muy arraigadas, que se verán fomentadas con 
su constitución en Comarca. Entre los objetivos que se plantea este territorio, destaca el acercamiento de 
los servicios al ciudadano. Es una Comarca que aboga por mejorar cada día la calidad de vida de sus 
habitantes. La Comunidad de Calatayud inició los pasos de la Comarcalización con un gran empuje 
motivado por las numerosas ventajas que el Plan Territorial lleva implícitas. De este modo, el Gobierno de 
Aragón, a través del Consejo de Gobierno, el 11 de julio del pasado año 2000 resolvió favorablemente la 
procedencia y viabilidad del proyecto de la Comarca, Comunidad de Calatayud, de acuerdo con los datos y 
estudios presentados por los Ayuntamientos promotores de la iniciativa. Una vez redactado el 
correspondiente anteproyecto de ley, pasó a someterse a información pública. El Proyecto propone a la 
Comunidad de Calatayud como entidad territorial y fija, según las directrices de la Ley de 
Comarcalización, su denominación, la capitalidad de la Comarca, la organización, las competencias, el 
régimen de funcionamiento, el personal y la Hacienda comarcal. 
Una de sus peculiaridades es que en la Ley de Comarcalización de Aragón se denomina a esta Comarca 
como Comunidad de Calatayud, ya que así se justifica en el estudio documentado de las misma, para 
adecuarse mejor a la denominación histórica de su territorio. 
En las normas relativas a la organización de este Proyecto, se fija el número de miembros del Consejo 
Comarcal con arreglo a la población de la comarca, se regula su elección y se fija el número de 
vicepresidentes, además de preverse la existencia de una Comisión Consultiva, integrada por los alcaldes 
de las entidades Locales de la Comarca. En definitiva, el proyecto configura la nueva entidad local que se 
crea, con atención a sus peculiaridades y a sus propios intereses, lo que hace posible la institucionalización 
de la Comarca que dará respuesta a las necesidades actuales de gestión y servicios públicos, además de 
actuar adecuadamente para la descentralización de competencias por parte de la Provincia y de la 
Comunidad Autónoma. De este modo, La Comunidad de Calatayud, acercará la responsabilidad de su 
gestión a los propios ciudadanos, y supondrá una nueva forma de establecer relaciones entre los habitantes 
de este territorio, su entorno y la propia administración, cada vez más cercana y accesible. 
El pasado 4 de junio se reunió la Comisión Institucional par debatir el Informe de la Ponencia, formada por 
cinco diputados de diferentes formaciones políticas, y que recoge las modificaciones y enmiendas 
presentadas al proyecto de Ley de La Comunidad de Calatayud. Tras su aprobación, se sometió al Pleno de 
las Cortes de Aragón. La creación de esta Comarca es consecuencia de una Ley de las Cortes de Aragón, 
promovida en primera instancia, por los municipios de la Delimitación Comarcal. La votación unánime 
favorable de los diputados el pasado 7 de junio permitió que la Comunidad de Calatayud fuera la segunda 
comarca del territorio aragonés en constituirse. 
 
Un territorio histórico 
La Comarca de Calatayud se encuentra surcada por el río Jalón, en cuyas orillas surgió uno de los 
principales asentamientos del pueblo romano en nuestra Península. La Comarca cuenta con una serie de 
pequeños valles, recorridos por un entramado de diferentes ríos. Su entorno natural cuenta además con 
alineaciones montañosas que dan lugar a pequeños microclimas a ambos lados. Muchos de los restos de 
castillos ubicados en la Comunidad de Calatayud, pertenecen al siglo XIV. Por su estado de conservación, 
destacan los castillos de Godojos o Cetina. 
La vida de la Comarca esta ligada a los valles que configuran los múltiples ríos y destaca el valle central, 
donde se asienta la ciudad de Calatayud, en el lugar donde los ríos Jiloca y Jalón se unen. Esta ciudad es el 
centro rector de la Comarca, una zona que fundamentalmente vive de la agricultura, por lo que no es de 
extrañar que estas tierras de labrantío tengan necesidad de abundante agua. El regadío no sobrepasa el 10%, 
uno de los porcentajes más bajos de Aragón. Los frutales son los que han configurado un buen empuje a la 
economía agraria de la Comarca. Aunque la industria no está muy desarrollada, en Calatayud y Ateca 
existen algunas dedicadas a la alimentación. El sector servicios se concentra en la cabecera comarcal: 
servicios bancarios, administrativos, de transporte, comercio y educativos ya que, Calatayud es la sede de 
una sucursal de la UNED. En la actualidad, con sus 20.000 habitantes, la Comarca ha pasado a ser la cuarta 



población aragonesa con relación a su número de habitantes. 
 
Impulso al turismo 
La Comunidad de Calatayud cuenta con atractivos histórico-culturales estimulantes, de obligada visita para 
amantes del Arte y de la Historia, que sin duda serán aprovechados e incentivados dentro del Plan 
territorial. Entre los múltiples proyectos que ya están en marcha en esta Comarca, se encuentra la mejora de 
las infraestructuras y la potenciación del turismo. Son innumerables los encantos de este territorio aragonés. 
Entre ellos, destaca Calatayud, declarada ciudad monumental, en la que se pueden contemplar hermosas 
iglesias como San Juan del Real, que cuenta con magníficas pinturas de Goya, o la iglesia de San Andrés, 
con bellísima torre mudéjar. Al este de la Comarca se sitúan Torrelapaja, Berdejo, Malanquilla, Clarés de 
Ribota u Bijuesca, que cuenta con un castillo testigo de la defensa de Aragón frente a las ansias 
expansionistas castellanas, algo que se repetirá en casi todas las localidades de la Comarca, como ponen de 
manifiesto las magníficas fortificaciones de Villalengua o el espectacular castillo de Cetina. El conjunto 
urbano de Ateca con sus torres mudéjares son de gran interés, así como los de Terrer, Motón o Mara. El 
arte mudéjar está presente en la totalidad de la Comarca. Un atractivo turístico indudable lo constituyen los 
espléndidos balnearios y el Monasterio de Piedra, un impresionante conjunto artístico en un privilegiado 
enclave natural, en el término municipal de Nuévalos. 
El Plan Turístico de la Comunidad de Calatayud contempla interesantes acciones como la elaboración de 
fichas informativas de cada lugar que merece el interés del turista. Otra de las iniciativas consiste en 
realizar paneles informativos que se colocarán a la entrada de cada localidad. En la actualidad, el Plan 
Turístico de la Comarca se encuentra en la segunda fase y cuenta con un presupuesto de 62 millones de 
pesetas. 
 
Otras iniciativas 
La Comunidad de Calatayud tiene en marcha numerosos proyectos, entre los que se encuentra un estudio de 
acción social que refleja las necesidades de la Comarca. Una vez contempladas, y tras un estudio 
documentado adecuado, se abrirá un plan que subsane las carencias detectadas. Asimismo, al tratarse de 
una comarca con un número elevado de municipios, muchos de ellos alejados de la vía principal, existe la 
necesidad de comunicarse entre ellos. Por esta razón, una de las iniciativas es la creación de una red de 
furgonetas para realizar el transporte entre los distintos municipios. La Comunidad de Calatayud, recién 
constituida, es un claro ejemplo de la gran fuerza con la que nacen las comarcas de Aragón, y un acicate 
para continuar los pasos de este gran proyecto de Comarcalización de nuestra Comunidad Autónoma.
Otras Delimitaciones Comarcales se encuentran muy avanzadas en el proceso de constituirse en Comarca. Tarazona y 
Moncayo así como la Delimitación Comarcal Alto Gállego se encuentran en la Comisión Institucional, a la espera de remitirse al grupo de 
cinco diputados que conforman la Ponencia. Asimismo, el Proyecto de Ley de la Delimitación Comarcal Valdejalón fue aprobado por el 
Consejo de Gobierno el pasado 5 de junio y se ha remitido a las Cortes de Aragón recientemente.

 



“La Comarcalización nos abre una ventana a la esperanza” 

¿Qué ha motivado a esta Delimitación Comarcal a meterse en el proyecto de Comarcalización? 
Siempre hemos apoyado este proyecto de Comarcalización porque entendemos que es muy positivo en 
muchos aspectos. Nuestro apoyo se debe a la necesidad de acercar la administración al ciudadano, sobre 
todo porque Aragón cuenta con el 10% del territorio nacional, pero sólo con el 3% de la población de toda 
España.Esto quiere decir que no tenemos un buen equilibrio territorial. Hay 729 municipios en Aragón y 
están además muy disgregados por lo que hay que acercar los servicios a todos los municipios y ciudadanos. 

¿Qué va a suponer la constitución de la comarca Comunidad 
de Calatayud? 
Calatayud no es una Comarca nueva, a diferencia de otras, es una 
Comarca histórica donde hay unas señas de identidad profundas, y 
una historia detrás, algo que nos satisface profundamente. Mirando 
al futuro, queremos que las administraciones sean más eficaces. 
Hay que ponerse siempre desde el punto de vista del ciudadano 
para ver qué es lo que podemos hacer por él . Yo creo que lo mejor 
es acercar los servicios al ciudadano para que las personas de este 
territorio puedan solucionar cualquier problema administrativo sin 

tener que salir de la Comarca. Calatayud es la Comarca más numerosa de las 33 que componen el mapa 
comarcal, somos 67 municipios y hay que resaltar Calatayud es la cabecera comarcal, algo que nadie discute 
por razones históricas, de tamaño, logísticas y también de ubicación. Creo que son circunstancias diferentes 
que tiene esta Comarca, que pueden resultar muy positivas con respecto a las demás y nos hacen diferentes 
al resto. Siempre hemos tenido muy claro que Calatayud sería una de las primeras en constituirse. 
¿Qué une a esta delimitación comarcal? 
Actualmente hay diez mancomunidades, la más grande es la Mancomunidad Turística, que es donde 
prácticamente estamos integrados todos los municipios de la delimitación comarcal. Estas razones históricas 
nos unen, además de que todos queremos que los municipios que integran esta Comarca tengan la previsión 
de un futuro más esperanzador. La posibilidad de la Comarcalización nos abre una ventana a la esperanza 
para que se vuelva a pensar que en los municipios se puede tener una buena calidad de vida, y se pueda 
optar a una serie de servicios que permitan a la gente quedarse aquí. Se trata de garantizarles posibilidades 
de trabajo e independencia económica, que es el principio de todas las libertades. 
Calatayud ha seguido casi la totalidad del proceso para convertirse en comarca. Se presentó el estudio 
documentado, el Consejo de Gobierno le dió el “visto bueno”, se redactó el anteproyecto de ley, y el 
Consejo de Gobierno aprobó el Proyecto de Ley ¿Qué paso queda por dar? 
Estamos a la espera de que el Pleno de las Cortes debata el Proyecto de Ley para que pueda salir la Ley 
definitiva que constituya oficialmente a Calatayud como Comarca. Es el único paso que resta y creo que hay 
una buena sintonía. Es muy difícil encontrar una Comarca, como Calatayud, donde los 67 municipios se 
hayan puesto de acuerdo en prácticamente todos los aspectos. Nuestro Consejo Consultivo ha funcionado 
excepcionalmente y tenemos la experiencia del diálogo y la del entendimiento, algo que considero muy 
importante. Ponerse de acuerdo todos los municipios de distintos poderes políticos no es fácil, y creo que 
hemos hecho un gran esfuerzo de responsabilidad y generosidad. Hemos sido capaces de llegar a acuerdos 
de forma excepcional. Esto se va a reflejar en el Parlamento aragonés, donde tenemos a nuestros 
representantes políticos. Si aquí hemos sido capaces de ponernos de acuerdo, es de suponer que el 
Parlamento siga también este camino. 
En la Comisión de Seguimiento de la Comarca hay un cierto equilibrio de ideas políticas. ¿Es 
previsible que en el futuro, el Consejo Comarcal continúe? 
Creo que lo más importante es que, esté quien esté en este Consejo Consultivo nunca olvide la racionalidad 
y las necesidades del ciudadano. Calatayud tiene que ser generosa con los municipios de su comarca. Bajo 
ese punto de vista de generosidad y responsabilidad es muy fácil encontrar el entendimiento. Si se entiende 
el problema de los demás y se va más allá de los intereses particulares de cada municipio, es más fácil hallar 
el punto de encuentro. Hasta ahora esta es la receta que hemos aplicado, y la que nos ha funcionado. 
Dentro de los muchos proyectos que están evolucionando en la Comarca, se está apostando por las 
nuevas tecnologías, como el desarrollo de una red interna entre las Instituciones de la Comarca. ¿En 
qué va a consistir? 
Queremos que todos los municipios estén al lado de las nuevas tecnologías y que permitan estar 
conexionados a todos los municipios. Sobre todo que el ciudadano, con independencia del lugar donde viva, 
pueda acceder a las nuevas tecnologías. Hemos puesto una base en cada uno de los municipios y una central 
en la ciudad de Calatayud conexionada con una biblioteca de carácter comarcal.

Así es Fernando Martín 

“Ser alcalde es vocacional, es algo muy cercano a las 
personas, y a mí esa política me apasiona. Me gusta ver los 
problemas con los que se encuentra el ciudadano cada día, e 
intentar solucionarlos. Siempre he dicho que el despacho de 
un alcalde es un confesionario muy grande”. 



.

Es Secretario General del Partido Popular en Aragón y Alcalde de 
Calatayud desde hace seis años, aunque trabaja en el Ayuntamiento desde 
hace 12. Cuenta con el apoyo de una inmensa mayoría de los ciudadanos. 
En las pasadas elecciones obtuvo el respaldo de casi un 71% de votos, el 
porcentaje más alto que se ha obtenido en las poblaciones de más de mil 
habitantes en toda España, algo que pone de manifiesto su gran valía 
profesional. 
Fernando Martín no olvida nunca que su cargo lo debe a la ciudadanía y 
valora especialmente la humildad, vocación y la entrega en el trabajo 
diario. Es un gran aficionado a los deportes, especialmente a la bicicleta, 
aunque no dispone de tiempo para practicarla. Le encanta la naturaleza y 
pasear. Fernando Martín tiene 49 años, y siempre ha contado con el 
incondicional apoyo de su familia, en especial de su hermano, con el que 
guarda una relación muy estrecha. 



El Instituto Aragonés de la Mujer, 
por el camino de la igualdad 

A pesar de los importantes logros de la mujer en las últimas décadas, todavía queda un 
largo camino por recorrer para conseguir la plena igualdad de derechos. El Instituto 
Aragonés de la Mujer (IAM) es en la actualidad el instrumento más apropiado para 
acortar las distancias que separan a los dos sexos en nuestra Comunidad Autónoma. 

La discriminación sexual es una de las lacras sociales más arraigadas de nuestros tiempos, que lejos de 
encontrar una solución, despierta aún muchos recelos. Sí es cierto, que en los últimos años se ha logrado una 
amplia concienciación social que pasa por la creación de organismos como el IAM, que ofrecen todo tipo de 
servicios para fomentar la incorporación plena de la mujer a todos los ámbitos de la sociedad, sobre todo en 
el laboral donde las mujeres están más infrarrepresentadas. Las cifras en Aragón son bastante significativas 
y están en consonancia con los datos que se manejan a nivel nacional y europeo: de cada 10 personas 
paradas, seis son mujeres. La tasa de paro femenino es de un 12,80 %, mientras que la masculina tan sólo es 
de un 3,88 % o lo que es lo mismo, la cuarta parte de las mujeres que están en edad activa no encuentran 
empleo, a pesar de estar sobradamente preparadas para desempeñar puestos de responsabilidad. “Tenemos 
una baja tasa de actividad femenina y sobre todo una segregación en el mercado de trabajo, tanto horizontal, 
desempeñando profesiones tradicionalmente femeninas y vertical, hay un techo de cristal que impide que las 
mujeres ocupen puestos de responsabilidad”, explica Ana de Salas, Directora del IAM. 
El desempleo se convierte en un mal menor cuando hablamos de problemas tan difíciles como la violencia 
doméstica, para el que todavía no se ha encontrado una solución. Una de las apuestas más importantes del 
IAM es su erradicación, ya que ofrece información y medios a las mujeres maltratadas para la prevención, 
denuncia, y protección de sus víctimas.  
IAM 
La creación del Instituto Aragonés de la Mujer (IAM) se remonta a 1993 y se rige por la ley 2/1993 del 19 
de febrero. El IAM es un organismo autónomo, adscrito al Departamento de Presidencia y Relaciones 
Institucionales, responsable de impulsar la política de igualdad de oportunidades del Gobierno de Aragón y 
que tiene como principales objetivos eliminar cualquier forma de discriminación hacia las mujeres en 
Aragón, impulsar y promover su participación en todos los ámbitos en condiciones de igualdad, y 
proporcionar las medidas para hacer efectivo este principio. 
El IAM es un organismo descentralizado que promueve sus actividades desde la sede del IAM en Zaragoza, 
las Delegaciones en Huesca y Teruel y los Centros Comarcales de Información y Servicio a la Mujer. Desde 
estos centros se ofrece todo tipo de servicios y se trabaja por proporcionar información y asesoramiento a 
todas las mujeres que lo deseen, para ejercitar sus derechos en igualdad, fomentar e impulsar el desarrollo 
de actividades que favorezcan su promoción y potenciar aquellas asociaciones o intituciones sin ánimo de 
lucro, que actúen en el área de la mujer. “El IAM se constituyó como un organismo de apoyo constante al 
asociacionismo femenino en nuestra Comunidad Autónoma. En la actualidad hay 487 asociaciones de 
mujeres y el trabajo que desarrollan supone una dinamización y participación de la mujer, 
fundamentalmente en el mundo rural”, comenta Ana de Salas. 
 
La acción positiva 
La acción positiva trata de complementar la legislación sobre la igualdad de trato, e implica una estrategia 
temporal de ventaja, que cubre el déficit individual y colectivo sufrido por las mujeres, en cualquier ámbito 
de la vida social con medidas de promoción de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, y que 
se plasman en planes de acción positiva. 
El IAM ofrece servicios y asesorías para mujeres de forma gratuita, que funcionan con cita previa y que 
trabajan coordinadamente para conseguir una asistencia personalizada, integral y eficaz. Básicamente son la 
asesoría jurídica, psicológica, laboral, empresarial y social. 
La asesoría jurídica atiende todos los aspectos relativos a la discriminación de la mujer, donde además se 
pueden consultar aspectos legales como la separación matrimonial, divorcio, agresión y acoso sexual, 
guardia y custodia de hijos e hijas, y sobre todo malos tratos: “hay toda una red de recursos disponibles para 
esta mujeres como el teléfono de 24 horas permanente, 900 504 404 y un servicio jurídico permanente de 
información y acompañamiento que va desde la presentación de la denuncia, hasta la visita al centro de 
salud. También tenemos en nuestra Comunidad Autónoma casas de acogida”, comenta Ana de Salas. En la 
asesoría psicológica se les proporciona tanto información como apoyo psicológico para superar los 
conflictos cotidianos. 



La asesoría laboral es una de las más completas ofrece formación y orientación en la búsqueda de empleo a 
través de diferentes soportes: teléfono, e-mail o presencialmente en las sedes. Otro de los puntos fuertes del 
Instituto es la atención a las personas con problemas de tipo social, y destaca entre ellos el servicio de 
mediación familiar, por que el una tercera persona neutral cualificada, media con el fin de ejercer una 
función positiva en conflictos familiares. 
 
Emprendedoras 
El pasado 24 de mayo el IAM presentó el primer CD-Rom sobre conciliación de la vida familiar, personal y 
laboral dirigido a toda la Comunidad Educativa y a las mujeres aragonesas organizadas en asociaciones, “de 
lo que se trata es trabajar con chicos y chicas de secundaria en la igualdad de oportunidades. Se está 
rompiendo un poco la demanda de profesiones feminizadas gracias a las opciones de estudios que tenemos 
hoy. Ahora que Aragón tiene competencias en materia educativa, hay que empezar a introducir la 
perspectiva de género en los diseños curriculares”, aclara Ana de Salas. 
Por el momento una de las salidas más habituales está siendo la creación de empresas sobre todo en el 
ámbito rural con proyectos turísticos, y que ya se está notando en los servicios comarcales, donde se 
realizan muchas consultas en la Asesoría Empresarial, que ofrece orientación gratuita en todo el proceso de 
creación y de sus posteriores resultados. "Una de nuestra apuestas es el programa info@empresarias, por el 
que enviamos información a las empresarias por correo electrónico. No nos olvidamos de ellas cuando han 
creado su empresa, sino que hacemos un seguimiento después para informarle sobre proyectos, 
subvenciones, etc", continúa de Salas. 
Sólo es necesario ver el balance del 2000 para comprobar la respuesta de las mujeres a esta asesoría. El 
número de emprendedoras atendidas se ha incrementado en las tres provincias aragonesas respecto al año 
pasado, ya que se atendieron 1017 consultas en el 2000, frente a las 791 en 1999. También aumentó el 
asesoramiento no presencial, gracias a un alto número de consultas resueltas a distancia en el mundo rural y 
el envío de documentación por correo. 
Ana Mallén, propietaria de un establecimiento hostelero, acaba de embarcarse en un nuevo proyecto 
empresarial de promoción turística para el que ha contado con la asesoría del IAM, nos comenta: "es 
maravilloso como te atienden. Nos han facilitado toda la ayuda e información posibles. Todo es diferente a 
cuando empecé con mi otro negocio, que no habría salido adelante sin el respaldo de mi marido, porque 
incluso el banco le llamaba a él, cuando tenía que hacer alguna operación". 
El IAM está contribuyendo de forma eficaz a que la situación de la mujer evolucione despacio pero seguro, 
hasta situarse en el mismo punto de partida que el hombre y las sedes comarcales van a jugar un papel 
fundamental en este camino. 



"Soy una defensora a ultranza de la 
comarcalización" 

EL IAM es un organismo que trata de fomentar la igualdad 
de las mujeres ante la sociedad. Se les ha tachado de 
feministas y han demostrado con sus iniciativas que no lo son 
¿pero no cree que es una discriminación positiva hacia los 
hombres la creación de este organismo que ofrece servicios al 
alcance de la mujer, que ellos no pueden encontrar en otro 
lugar? 
La creación del IAM se fundamenta en la existencia de la 
discriminación de la mujer. Hombres y mujeres no partimos de la 
misma posición, puesto que tradicionalmente en la sociedad el 
espacio de la mujer era el espacio privado, y el del hombre, el 
espacio público. En el le siglo XX la mujer se incorpora al 
mundo laboral, al espacio público, pero no en igualdad de 
condiciones ni de posiciones, por tanto, las medidas de 
promoción de la mujer son necesarias para encontrarnos en el 
mismo punto de partida. Cuando lleguemos, ya no hablaremos de 
discriminaciones positivas. 
Según vds. ¿cómo va afectar el proyecto de comarcalización a 
las mujeres aragonesas y sobre todo a las del mundo rural? 
Yo soy una defensora a ultranza de la comarcalización. El 
proyecto afectará a los servicios del IAM en las comarcas. Ya 
existen Centros Comarcales de Información y Servicios para las 
mujeres, con ámbito de actuación en toda la comarca y que se 
han puesto en marcha gracias a los convenios que mantiene el 
IAM con las entidades locales. Además de las sedes de Zaragoza, 
Huesca y Teruel, tenemos 17 Centros Comarcales de Información 
y Servicios, y está previsto que en este año se abran dos o tres 
más, en los Monegros, la Rigagorza, y la Comarca del Aranda. 
Con ellos pretendemos acercar los servicios gratuitos del IAM, de 
asesoramiento jurídico, psicológico y empresarial a las mujeres 
sobre todo del mundo rural, para fomentar su participación en 
todos los ámbitos de la sociedad. 
Uno de los grandes problemas de la mujer es el del empleo. 
Según las estadísticas parece que se abre un futuro 
esperanzador, porque la población envejece y hay que buscar 
urgentemente mano de obra y las mujeres es uno de los 
colectivos más adecuados... 
El Gobierno de Aragón a través del IAM y sus diversos 
departamentos están trabajando en ello, un ejemplo son los 
últimos decretos sobre empleo estable, en los que hay medidas de 
acción positiva para la incorporación de la mujer al mercado de 
trabajo. También en el Plan de Política Demográfica, en el que 
colabora el IAM, y el Departamento de Presidencia, uno de los 
objetivos es reducir la tasa de empleo femenina con la promoción 
de la mujer, contando con medidas de acción positiva, de 
asesoramiento laboral, de formación ocupacional, de 
sensibilización en la educación para eliminar las profesiones 
tradicionalmente “femeninas”, y fomentar la labor emprendedora 
de la mujer.  
¿La posibilidad de quedarnos embarazadas y el ser madres 
sigue frenando nuestra contratación? 
Las campañas como “comparte”, de conciliación de la vida 
laboral y familiar, pretenden sensibilizar a toda la sociedad 
aragonesa de que las diferencias sexuales, no deben suponer una 
discriminación de la mujer en su incorporación al mercado 
laboral. Medios como la nueva ley de conciliación, que reparte 
los permisos de maternidad entre los padres y los incentivos a las 
empresas para cubrir estos puestos durante la baja, pretenden 
crear una igualdad de derechos y oportunidades para que la mujer 
se incorpore a todos los ámbitos, sin que las diferencias de género 
supongan una discriminación en el trabajo. Hay una 
concienciación y efectividad de las medidas legislativas que lo 
están regulando. 
Es bastante significativo, que en los tiempos que vivimos 
tengamos tantas necesidades. ¿Cuáles son los objetivos 



inmediatos del instituto? 
Los grandes retos del IAM actualmente son dos: la erradicación 
de la violencia doméstica, con la continuidad de campañas de 
sensibilización y de protección y la elaboración del tercer plan de 
acción positiva para las mujeres en Aragón, que va a guiar las 
políticas de igualdad del Gobierno aragonés.



Dinópolis, un yacimiento de oportunidades 

La oportunidad de trasladarse en el tiempo, 600 millones de años atrás y 
comprobar cómo vivieron los míticos dinosaurios es posible gracias a la 
reciente apertura de Dinópolis en Teruel, la mayor exposición 
paleontológica de Europa. 

La entrada a su espacioso hall, con eclécticas representaciones iconográficas en las paredes que mezclan la 
cultura egipcia y babilónica, la sorprendente fuente en forma de extraño animal y las poderosas columnas 
que se ciñen alrededor, alimentan desde el principio el misterio y la curiosidad. En el mismo lugar se puede 
contemplar un gigantesco mapa con los puntos de la Ruta Jurásica de Teruel, mientras hacemos tiempo en 
la tienda, donde encontramos todo tipo de souvenirs jurásicos como camisetas, llaveros incluso piezas 
fósiles, antes de pasar a una de las mejores atracciones. 
A continuación se invita a los visitantes a la sala de proyecciones 
que nos adentra en la aparición y la vida de los dinosaurios, para 
comprender mejor el siguiente punto a conocer. Por fin el esperado 
ride, un pequeño vehículo enrejado que nos permite viajar en el 
túnel del tiempo, partiendo de la formación de la tierra, el origen de 
la vida, la llegada de los dinosaurios y su desaparición. Antes de 
subir al pequeño vagón, se nos advierte para nuestra protección que 
está prohibido hacer fotos a los animales y sobre todo darles de 
comer. Un estruendoso ruido, luces de colores avisan de la apertura 
de la compuerta y comienza el recorrido 
en la más absoluta oscuridad. Ahora escuchamos sonidos de la 
naturaleza y una voz en off femenina nos explica los periodos de 
tiempo que vamos a visitar. Uno de los principales atractivos radica 
en el paso del vehículo por el periodo Mesozoico, el de la aparición 
de los dinosaurios. De nuevo el misterio y la tensión se apoderan del 
visitante porque este recorrido de siete minutos no está exento de sobresaltos: caídas de rocas y troncos, el 
ataque de una madre tyranosaurus para proteger a su bebé, una bandada de pterodáctilos sobre nuestra 
cabeza e incluso nuestro sigiloso paso entre las enormes patas de, afortunadamente, una pacífica criatura, el 
camarosaurus. Desde luego los escenógrafos y expertos en sistemas de sonido y animación han 
desarrollado un trabajo muy loable con los animatronix, robots de látex que representan con gran fidelidad 
la ferocidad de estos legendarios animales. 
Ahora es el momento de reponerse de este apasionante viaje y dejamos atrás la parte lúdica para obtener un 
conocimiento más riguroso y científico, sobre la presencia de estos animales en nuestro planeta. Para 
conocer el bellísimo trabajo de los paleontólogos se ha ubicado en sus instalaciones un laboratorio de 
restauración, visible por cristaleras donde los científicos desarrollan su labor diaria con los fósiles. No muy 
lejos encontramos la rampa del tiempo geológico, donde cada paso nuestro supone una diferencia de 52 
millones de años, y que nos hace comprender a través de un largo pasillo, la remota existencia de estos 
animales. 
De nuevo los efectos de luz conceden una gran espectacularidad, esta vez a la Sala de Mar, que representa a 
los seres del mundo acuático donde apareció por primera vez la vida. Vitrinas con fósiles, paneles 
explicativos y sobre todo impresionantes esqueletos como los del elasmosaurus, un gigantesco reptil, que 
poco o nada tiene que ver con los actuales, o la enorme tortuga que planea al fondo, pero sin duda unos de 
los más escalofriantes es la poderosa mandíbula de un hambriento pez carnívoro. 
La Sala de los dinosaurios es realmente impresionante. Aquí se exponen los esqueletos de trece 
dinosaurios, reproducidos a escala real y compuestos por fibra de vidrio y resina como el del espectacular 
Brachiosaurio, para el que fue necesario más de un mes de intenso trabajo para levantar su 12 metros de 
altura y sus 24 de largo. La estructura metálica que sostiene los esqueletos pasa totalmente desapercibida 
para el visitante, ya que se sitúa en el interior de las piezas, y ayuda a que el observador perciba el conjunto 
con mayor realismo. En esta sala podemos aprender a diferenciar a reptiles y dinosaurios por su estructura 
osea y sus huellas, contemplar sus armas letales, garras y dientes, así como hacernos una idea del volumen 
de sus defecaciones. 
La despedida de estos grandiosos animales llega en la Sala de la Extinción, un pequeño recinto que recoge 
en vitrinas meteoritos procedentes de diferentes lugares del mundo y que está presidida en el centro por uno 
de gran tamaño, caído en China. Rozar su rugosa superficie produce extrañeza, pero lo más sorprendente es 
que según las últimas teorías, los meteoritos fueron los responsables de la desaparición de los dinosaurios. 
A unos metros encontramos la Sala de los Mamíferos, donde se exponen a los antepasados de los animales 
que conocemos hoy como los mammuts, osos de las cavernas, ciervos, panteras o el peculiar dientes de 
sable, del que se ha hallados restos en el yacimiento de Concud en Teruel. 
Al final los padres pueden descansar en la cafetería y reponerse del extenso recorrido, 9000 m2, dedicados 
a los dinosaurios, mientras los niños permanecen en una sala de juegos muy cercana, donde entre otras 
cosas, aprenden a descubrir fósiles. 
Sin lugar a dudas, el recinto no deja espacio para el aburrimiento y constituye una manera divertida de 
conocer el apasionante mundo de los dinosaurios, que se completará con la inauguración de la ruta jurásica 



en el 2002. 
 
La gran oportunidad de Teruel 
Dinópolis se presenta como el gran motor de desarrollo de la 
provincia de Teruel en los próximos años. Las previsiones hablan de 
90.000 visitantes para esta primera temporada, pero se esperan que 
dentro de cuatros años, asciendan hasta 400.000 personas, y las 
cifras parece que van cuadrando pues en este primer mes de 
apertura no ha habido ni un sólo día sin público. Por el momento ya 
se han creado 70 empleos y llegarán hasta los 150 cuando se haya 
completado con la ruta jurásica, la siguiente fase, que recorrerá seis 
pueblos de diferentes comarcas turolenses. 
La creación de Dinópolis se remonta cuatro años atrás, según 
explica Javier Urrecha, Director del Instituto Aragonés de Fomento 
(IAF) “Se inició tras un proceso de 
reflexión que busca potenciar los recursos endógenos de la 
provincia de Teruel. Esta iniciativa mezcla el componente de desarrollo con el empresarial, y por eso se ha 
abordado en varias fases, con diversas perspectivas. El IAF se implica en Dinópolis porque la coordinación 
es mucho más efectiva desde un sólo organismo, que además tiene entre sus objetivos fundacionales el 
desarrollo de este tipo de proyectos”. 
Para la gestión y la explotación comercial de Dinópolis se creó una sociedad gestora del Conjunto 
Paleontológico de Teruel, que está presidida por José Ángel Biel, vicepresidente y consejero de Presidencia 
y Relaciones Institucionales. Cuenta con capital social de 350 millones de pesetas y el 49% ha sido 
aportado por el Instituto Aragonés de Fomento (IAF) que depende del Departamento de Industria, 
Comercio y Desarrollo del Gobierno de Aragón y por la Diputación Provincial de Teruel, con una 
participación de 138 y 55 millones respectivamente. El resto del capital pertenece a diferentes entidades 
privadas pertenecientes a ámbitos: financiero e inversor, paleontológico, hoteleros y de ocio y viajes, 
formado por Ibercaja, Caja de Ahorros de la Inmaculada, Caja Rural de Teruel, Facops, Hoteles Silken, 
Grupo BR, Going Investment, Viajes Tívoli y Parque de Atracciones de Zaragoza. 
José Porta, Consejero de Industria, Comercio y Desarrollo del Gobierno de Aragón es bastante optimista en 
los resultados de Dinópolis “Es uno de los proyectos que más puede colaborar a generar valor añadido en 
ella. Por sus características y por el hecho de que agrupa diversos núcleos de la provincia, puede ser muy 
útil para el desarrollo de un buen número de localidades y para la creación de abundantes puestos de trabajo 
en ellas. Dinópolis traerá turismo, visitantes e ingresos, con todo lo que ello puede suponer. Es hora de que 
trabajemos todos codo con codo para conseguirlo, sin personalismos, con cooperación y buen ánimo. Las 
posibilidades que Dinópolis abre para Teruel son sencillamente impresionantes”. 
Sin duda Dinópolis es un fenómeno sin precedentes y para potenciar su funcionamiento el Gobierno de 
Aragón aportará 2.500 millones de pesetas. Es el único conjunto centrado específicamente en la 
paleontología en Europa y uno de los pocos del mundo de estas dimensiones, que ofrece un novedoso 
concepto a caballo entre el parque temático y el museo a un precio de 2.500 pesetas para adultos y 1.900 
para niños. “Se trata de un proyecto de características únicas. Aquí no sólo se divulga: se investiga, se 
crece...Es algo vivo y no un parque artificial que se recrea en conceptos anteriores”, afirma Javier Callizo, 
Consejero de Cultura del Gobierno de Aragón. 
Es muy difícil que el visitante de Dinópolis salga defraudado, porque dispone de numerosos ejemplares 
fósiles y réplicas de diferentes países; cuenta con los yacimientos más protegidos del continente europeo; 
ofrece información en materia de excavaciones paleontológicas, limpieza de restos, reconstrucciones y 
reproducciones de máximo nivel internacional, ofreciendo además un toque lúdico al conocimiento 
científico. 
“El volumen de personas que, desde todo el mundo puedan verse atraídas por Dinópolis para conocer la 
riqueza paleontológica de ese conjunto y disfrutar de las posibilidades que se ofrecen materia de ocio y 
cultura, generará un efecto indirecto, aunque muy importante en diversos sectores de la economía, la 
sociedad y la cultura. En lo relativo al proyecto 
de comarcalización, los resultados son obvios, ya que se compenetran perfectamente con el objetivo de 
dotar de vida, servicios, infraestructuras y oportunidades de vida al territorio y sus habitantes”, apunta José 
Ángel Biel. 
 
Teruel, el gran yacimiento paleontológico 
Dinosaurios como el Saurópodo de Peñarroya de Trastavins o el Aragosaurus de Galve vivieron en la 
provincia de Teruel, y hoy lo conocemos gracias a los hallazgos de restos fósiles en sus variados 
yacimientos, que corresponden a diferentes eras. 
Las particulares condiciones geológicas de Teruel ponen al descubierto que fue una cuenca de 
sedimentación muy importante y si lo unimos a la baja explotación que ha sufrido el suelo, hace que sea 
considerada como una de las zonas fosilíferas más importantes de Europa, particularmente de fósiles de 
dinosaurios. “Se trata de un patrimonio propio que hay que poner de manifiesto y que hace del proyecto 
singular y difícilmente repetible”, afirma Javier Urrecha. 
La custodia y conservación de estos fósiles que devuelven la esperanza a la provincia de Teruel, pertenece 
a la Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel, que se creó en 1998 y está formada por paleontólogos y 
restauradores de altísima cualificación profesional, que avalan el interés científico del proyecto. La 
fundación se encarga de ejecutar todas las acciones que afectan al capítulo cultural, científico y 
paleontológico y cuenta con un presupuesto de 40 millones de pesetas anuales para realizar su labor. 
El Instituto Aragonés de Fomento, y la Sociedad Gestora de Dinópolis forman parte de la fundación, que 
actualmente preside Javier Callizo, Consejero de Cultura del Gobierno de Aragón. Muy pronto Dinópolis 
verá incrementada su oferta con la incorporación de la ruta jurásica con la visita seis poblaciones diferentes, 



y cuyo ayuntamientos ya están integrados en el Consejo Asesor de la fundación, del que también forman 
parte personas de reconocido prestigio en la materia y colegios profesionales relacionados.  
Durante el año 2002 la visita a Dinópolis será completada con los yacimientos arqueológicos de Galve y 

Concud en la Delimitación Comarcal de Teruel, Peñarroya de 
Tastavins en la Delimitación Comarcal de Matarraña, Rubielos de 
Mora en la Delimitación Comarcal de Gudar-Javalmbre, Más de las 
Matas-Castellote en Bajo Aragón y Albarracín en la Delimitación 
Comarcal del mismo nombre, que 
proporcionarán importantes beneficios turísticos de forma 
prácticamente global a la provincia. La ruta, que estará reforzada 
por exposiciones temporales, concede la posibilidad de contemplar 
restos reales de dinosaurios, animales marinos, insectos y 
paleobotánica. La idea de la dirección es ofrecer paquetes turísticos 
de varios días con pernoctaciones en Teruel por el momento en el 
periodo estival. “Desde el punto de vista de la explotación parece 
más conveniente abrir en la temporada en que a los clientes les 
puede resultar más fácil acceder. Si lo hiciéramos en invierno habría 

probablemente menos visitas. En todo caso habrá que trabajar en la oferta de invierno, pero eso lo dirán los 
números y los visitantes. Combinaremos el proyecto con otras atracciones turísticas de la provincia y la 
región para paliar el posible efecto estacional, pero cada cosa a su tiempo”, explica Javier Callizo. 
Dinópolis y la ruta jurásica son la esperada oportunidad de la provincia de Teruel, que contribuirá a su 
desarrollo y a paliar los graves problemas de despoblación y de empleo. “Son unos de nuestros principales 
problemas, que intentamos paliar a través de actuaciones como la propia comarcalización y, muy vinculado 
a ésta, el Plan Integral de Política Demográfica. Por lo tanto, si este es un proyecto que comparte objetivos 
y se espera que genera oportunidades y servicios en una zona tan afectada por el problema demógrafíca 
como Teruel, Dinópolis resulta necesario para entre otras cosas mejorar la situación. Desde ese punto de 
vista, somos muy optimistas”, afirma José Angel Biel. 
El tiempo nos dirá realmente cuáles son los resultados de este pseudo-museo y parque temático. Por el 
momento, las previsones se están cumpliendo en este primer mes de apertura, y todo parece indicar que la 
provincia de Teruel va a ser un referente internacional en el mundo de la Paleontología.



Un concurso de ideas 
para mejorar el espacio urbano de Teruel 

La ciudad de Teruel cuenta históricamente con grandes atractivos fruto de la coexistencia 
de diversas culturas y es uno de los principales focos del arte mudéjar de la Península. 
Para resaltar estos atractivos, el Departamento de Presidencia y Relaciones 
Institucionales ha propuesto un concurso de ideas cuyo objetivo es la ordenación y 
recuperación arquitectónica y urbanística de la zona del Óvalo en Teruel, que supondrá la 
dignificación de los espacios y construcciones de gran valor ambiental de este municipio. 

El Gobierno de Aragón a través del Departamento de Presidencia 
y Relaciones Institucionales, ha convocado un concurso de ideas 
cuyo objetivo es elaborar una propuesta de ordenación y 
recuperación arquitectónica y urbanística en la zona del Óvalo de 
la ciudad de Teruel con el que se cubrirán las necesidades con las 
que contaba este municipio. 
Teruel es una ciudad con Historia. Cristianos, musulmanes y 
judíos coexistieron en esta ciudad, y el más bello testimonio de su 
estancia en estas tierras son las torres mudéjares de San Martín, 
del Salvador, de San Pedro o de la Catedral. El Director General 

de Administración Local y Política Territorial, Alfredo Boné las define como “un foco de atracción de un 
turismo intelectual que hay que potenciar, pues son el elemento identificador de una ciudad, una tradición y 
hasta de una cultura conocida en todo el mundo”. Estas asombrosas construcciones se alzan en la ciudad 
como un punto de referencia claro para el visitante que busque la contemplación del arte y el esplendor de 
la arquitectura de tiempos pasados. Los monumentos mudéjares de Teruel son la máxima representación de 
este estilo. Por esta razón, la UNESCO los ha declarado Patrimonio de la Humanidad. Y es que el mudéjar 
es la obra de una sociedad que supo conjugar diferentes estilos de vida y combinar a su vez lo mejor de las 
culturas para crear manifestaciones artísticas únicas, que se han convertido hoy en día en un grandioso 
homenaje a la tolerancia y al carácter abierto de los aragoneses. Estos atractivos se verán fomentados por la 
puesta en marcha del proyecto que verá la luz tras este concurso de ideas. 
El Programa de Política Territorial del Gobierno de Aragón, contempla la realización de inversiones como 
la que se manifiesta en la ciudad de Teruel. El Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales 
formalizó el pasado 26 de abril un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Teruel, que permitió 
la financiación y realización de este concurso de ideas, que dará lugar a la elaboración del proyecto 
definitivo que servirá de base para definir la inversión total necesaria para ejecutar la reforma del acceso al 
Casco Histórico de Teruel, concretamente en la zona del Óvalo. Alfredo Boné manifestó que “la ciudad 
presenta todas las características necesarias para el desarrollo de este tipo de iniciativas” y que “el 
propósito de la Vicepresidente del Gobierno es impulsar el desarrollo del territorio con actuaciones 
emblemáticas”. El Proyecto se desarrollará en un plazo de tres años y consistirá en la mejora de espacios y 
construcciones de indudable valor ambiental. Se prevé la mejora de la accesibilidad desde la Estación al 
Casco Histórico y la construcción de un nuevo edificio Institucional, sede de la Delegación Territorial del 
Gobierno de Aragón en Teruel, en el antiguo convento de Carmelitas. Además entre los propósitos del 
Proyecto, se plantea la instalación de algún aparcamiento subterráneo en la Glorieta, para paliar problemas 
de espacios de estacionamiento en la zona, la mejora de la calzada del Paseo del Óvalo y la posibilidad de 
incorporar terrenos a la trama urbana para uso residencial, que son actualmente de empleo ferroviario, pero 
con bajo nivel de utilización. 
El concurso de ideas 
El concurso comprende los espacios urbanos y construcciones de las zonas que están entre la Estación del 
Ferrocarril y el Casco Histórico, así como los terrenos de uso ferroviario anexos a la Estación. Se trata de 
mejorar la primera impresión de Teruel que cualquier viajero tiene al apearse del tren. 
El concurso se desarrollará en el ámbito de anteproyectos y constará de dos fases: una primera de solicitud 
de participación y una segunda de presentación de anteproyectos de los candidatos invitados a concursar. 
Las solicitudes de participación fueron recogidas hasta el pasado 22 de junio. El Jurado seleccionará un 
máximo de seis equipos y posteriormente, entregará a los concursantes seleccionados toda la 
documentación necesaria para el desarrollo del concurso y podrá complementar, precisar o subrayar ciertos 
datos del programa. Los seleccionados presentarán de forma anónima sus ideas en la segunda fase del 
concurso. El Jurado, a la vista de las ideas presentadas, otorgará los premios y los accésits. Los 
participantes son Arquitectos e Ingenieros de Caminos y Puertos que han acreditado adecuadamente su 
competencia profesional para redactar anteproyectos y proyectos en España. Alfredo Boné afirma a este 
respecto que “un proyecto de esta envergadura requiere la participación de los más afamados Arquitectos 
del momento, por lo que se ha considerado abrir un concurso público para la participación de los equipos 
profesionales”. Además, resaltó que “Teruel se merece esto y mucho más”. 
El Jurado se compone de representantes Institucionales que tienen la oportunidad de ver las propuestas y 
elegir las más adecuadas. Diez miembros componen el Jurado, entre los que se encuentran el 
Vicepresidente y Consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales, José Angel Biel, el Alcalde de 
Teruel, Manuel Blasco, el Director General de Administración Local y Política Territorial del Gobierno de 



Aragón, Alfredo Boné, el Jefe de Servicio de Cooperación Local del Gobierno de Aragón además de 
Arquitectos y Decanos de los Colegios Oficiales de Arquitectos y de Ingenieros de Caminos y Puertos. 
El concurso contará con tres premios, el primero de ellos se ha establecido en la cantidad de seis millones 
de pesetas (36.060,726 euros) y podrá llevar aparejado el encargo de la redacción del proyecto técnico de 
remodelación de los espacios urbanos comprendidos entre la Estación de RENFE y el Paseo del Óvalo y la 
Glorieta de la ciudad. El segundo premio contará con la cantidad de cinco millones de pesetas (30.050,605 
euros). El tercer premio recibirá cuatro millones de pesetas (24.040,484 euros). El Jurado, según recogen 
las bases del concurso, podrá conceder tres accesit establecidos en cantidades de 2.700.000 pesetas 
(16.227,327 euros). 
La voluntad del Gobierno de Aragón es potenciar la singularidad del carácter histórico de la ciudad de 
Teruel. Desde este punto de vista, se contempla la remodelación a ejecutar como una apuesta por la calidad 
ya que, tanto el diseño de los elementos urbanos, como los materiales empleados deben significar la calidad 
que merece la Historia de la ciudad de Teruel. 
 
Grandes atractivos turísticos 
A parte de la ubicación de Dinópolis en Teruel, el interés turístico 
de esta ciudad es para muchos desconocido, y el concurso 
propuesto contribuirá sin duda a su difusión. La propia techumbre 
de madera de la catedral de Teruel, igualmente declarada por la 
UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, más allá de la 
iconografía religiosa, de las figuras que representan a reyes y 
soldados, parece ofrecer al visitante un retrato de la sociedad 
turolense de finales del siglo XIII. Los moriscos turolenses 
destacaron siempre en el arte de la cerámica y en el de la 
construcción, haciendo de Teruel el foco de mudejarismo más 
importante de la región y uno de los principales de la Península, 
por lo que a lo largo de los siglos, este ha sido un claro definidor 
de su paisaje urbano. Las torres mudéjares de la catedral de Teruel 
contienen la cerámica mudéjar más antigua de España procedente 
de la Paterna. Presenta tres formas distintas: discos o platos, fustes 
y azulejos romboides. 
La plaza del Torico es el corazón de la ciudad y punto de partida 
de cualquier paseo. Sobre sus pórticos se alzan algunos buenos 
ejemplos del modernismo, algo que se repite en la calle Nueva y en 
la plaza de Tomás Bretón. 
Existen lugares de esta ciudad que merecen la visita del turista, 
como el Museo Provincial o la fantástica torre del Salvador, así como pasear a través del Viaducto de los 
Arcos, el edificio del Ayuntamiento y las numerosas casonas que manifiestan diversas épocas y estilos. 
Uno de los atractivos de más tradición lo configura la visita al Mausoleo de los amantes de Teruel, pues 
esta ciudad está vinculada a una tradición medieval de sabor y belleza románticos. 
Es innegable que Teruel se configura como una ciudad llena de encantos particulares fruto de la 
coexistencia en el pasado de diferentes culturas y estilos, algo que sin duda merece la pena conocer de 
cerca. Una de las apuestas más fuertes de Teruel es mostrar las innumerables posibilidades de interés 
artístico y cultural que se manifiestan en su estructura urbana. Alfredo Boné define a Teruel como “una 
ciudad tranquila, acogedora y con un patrimonio cultural relevante” y afirma que “necesita un espacio 
urbano tradicional bien ordenado y conservado”. La puesta en marcha de este concurso es un paso adelante 
que pone de manifiesto las enormes ganas y el empuje de esta ciudad en mejorar y optimizar los recursos 
con los que históricamente ha contado. 



Fecha de vuelo: Junio de 2000. 
Ortoimagen cedida por el Centro de Documentación e Información Territorial de Aragón.



La Hoya de Huesca redescubre sus valores 

La Hoya de Huesca, entre los Pirineos y el valle del 
Ebro, confía en que la comarcalización sea la 
herramienta política y administrativa adecuada para 
promover el desarrollo turístico e industrial de la zona 
y para dotarse de mejores vías de comunicación. Los 
límites geográficos de la Hoya se remontan al siglo 
XIII, lo que le confiere una acusada personalidad en el 
conjunto de Aragón. 

La Hoya de Huesca ocupa 2.563 kilómetros cuadrados y se extiende desde las sierras prepirenaicas al norte 
de Monegros, y desde el río Gállego al Somontano de Barbastro. Tierra de transición entre los Pirineos y el 
valle del Ebro, la Hoya de Huesca participa de las características geográficas de las tierras que la rodean sin 
por ello perder su marcada personalidad, que empezó a fraguarse en el siglo XIII, cuando constituía un 
merinado que poseía casi los mismos límites que en nuestros días. Al frente de la 'comarca' medieval se 
hallaba el merino, un cargo que velaba por el patrimonio real. Por otro lado, las localidades que poseían 
mercado ejercían una especie de capitalidad que contribuía a vertebrar el territorio que las rodeaba. Éste era 
el caso de tres poblaciones de la actual comarca: Huesca, Ayerbe y Almudévar. 
Tan antiguos orígenes constituyen la prueba de que “la Hoya tiene una sólida base histórica”, en palabras 
de Fernando Elboj, alcalde de Huesca. “Y esas profundas raíces”, añade, “son de la máxima utilidad en 
nuestros días, pues la unión de la capital y de los municipios en una misma entidad político-administrativa 
es la mejor garantía de que la comarca se desarrollará de forma equilibrada”. 
Un total de cuarenta y dos núcleos que suman alrededor de 60.000 habitantes conforman la Hoya de 
Huesca. La nueva comarca, que pronto adquirirá carta de naturaleza jurídica mediante una ley aprobada por 
las Cortes de Aragón, se articula en torno a la ciudad de Huesca, dos mancomunidades (la de Hoya-
Somontano y la de Gállego-Sotón) y tres localidades con rasgos propios, casi monegrinas, como 
Almudévar, Alcalá de Gurrea y Gurrea de Gállego. Las mancomunidades desaparecerán como tales en 
cuanto la comarca sea una realidad plenamente operativa. 
“La comarca de la Hoya es complicada”, reconoce José Antonio Sarasa, presidente de la Mancomunidad 
Gállego-Sotón. “Hasta ahora no había relación entre las mancomunidades y seguramente costará algún 
esfuerzo que tan diversos componentes nos pongamos a trabajar juntos”. 
Pese a los problemas de orden organizativo que puedan surgir en cuanto la comarca eche a andar, lo cierto 
es que “Huesca y los pueblos se necesitan mutuamente”, según José Antonio Sarasa, y que “los problemas 
y proyectos de la Hoya sólo pueden abordarse estando todos unidos”. 
Desde el punto de vista económico, la Hoya de Huesca es una comarca agrícola y ganadera que tiene como 
capital una ciudad de 50.000 habitantes (más de tres cuartas partes de la población comarcal) que vive 
esencialmente de los servicios y, en mucha menor medida, de la industria, si bien se intenta que el plan de 
comarcalización sirva para crear suelo industrial y captar empresas que ayuden a fijar la población. 
En tanto que capital de la provincia de su mismo nombre, Huesca es sede de diferentes organismos 
públicos dependientes tanto del Gobierno central como de la Diputación General de Aragón. La 
construcción ha experimentado un gran auge en los últimos tiempos como consecuencia de la edificación 
de viviendas unifamiliares en el entorno de Huesca y de la restauración de casas en un medio rural que ha 
cobrado interés como segunda residencia tanto para antiguos emigrantes como para personas llegadas 
temporalmente de las ciudades. 
La dualidad campo-ciudad es muy acusada, pues la mayoría de los núcleos habitados de la Hoya no rebasan 
los 300 o 400 habitantes. Al margen de la cabecera de la comarca, únicamente tres localidades, Almudévar, 
Ayerbe y Gurrea de Gállego, superan los 1.000 habitantes. Durante los años sesenta, al igual que el resto de 
Aragón, la comarca se vació rápidamente a causa de la emigración a las áreas urbanas, en particular a 
Zaragoza y Barcelona. Con todo, gracias a que parte del éxodo rural ha tomado la capital oscense como 
destino final, Huesca ha ido incrementando paulatinamente el número de residentes, con el resultado de que 
a día de hoy la Hoya en su conjunto está más habitada que a mediados del siglo XX, exactamente 23 
habitantes por kilómetro cuadrado. Claro que, si no se tiene en cuenta la ciudad de Huesca, la Hoya sólo 
tiene 10 habitantes por kilómetro cuadrado. 
 
Apuesta por el turismo 
En los pueblos la economía se basa en la explotación de la tierra, en 
la que el cereal de secano es el cultivo predominante, a gran 
distancia de las plantas forrajeras y de la huerta. Las pequeñas y 
medianas propiedades se alternan con las grandes fincas 
latifundistas. Estas últimas se concentran al suroeste y al este de la 
comarca. La ganadería, representada sobre todo por granjas de tipo 
industrial, reviste también importancia económica. Existe un viejo 
proyecto para transformar en regadío las tierras más fértiles por 
medio del denominado canal de Huesca, pero en estos momentos la 
prioridad de la zona pasa sobre todo por el desarrollo del sector 



turístico. 
“Lo primero que tiene que hacer la comarca de la Hoya es iniciar la promoción turística de su territorio”, 
afirma categóricamente José Antonio Sarasa. “El desarrollo de la oferta turística no puede esperar”. 
De hecho, de los 120 millones de pesetas ejecutados durante el año 2000 por la Mesa de Trabajo de la Hoya 
de Huesca, 35 se destinaron a la promoción turística de la comarca, y durante el presente ejercicio está 
prevista la inversión de otros 33 millones. La Mesa de Trabajo, que se creó recientemente, ejerce el poder 
ejecutivo en la Hoya mientras se lleva a cabo el proceso de comarcalización. Está formada por 
representantes políticos de los ayuntamientos de Huesca, Almudévar, Alcalá de Gurrea y Gurrea de 
Gállego y de las mancomunidades Hoya-Somontano y Gállego-Sotón. Este ente administrativo se encarga 
de tomar las decisiones que afectan a la Comarca y actúa en nombre del Consejo Consultivo, que está 
compuesto por los alcaldes de todos los municipios de la Comarca. 
Gran parte de los recursos destinados a la promoción turística se están invirtiendo en la colocación de una 
nueva señalización escalonada, pues una de las carencias de la comarca era que numerosos enclaves de 
interés paisajístico y monumental pasaban inadvertidos al carecer de paneles indicadores que llevaran hasta 
ellos. 
La Hoya posee una serie de lugares que siempre han atraído a numerosos turistas, deportistas y amantes de 
la naturaleza: el castillo de Loarre, los Mallos de Riglos, la parte occidental del Parque de la Sierra y 
Cañones de Guara, la colegiata de Bolea y la catedral, las iglesias y ermitas de Huesca, entre otros sitios de 
interés. La falta de información respecto a otros puntos del extenso territorio de la comarca es responsable 
de que apenas sean conocidos muchos pueblos y parajes naturales situados en los somontanos y en las 
llanuras que se extienden al pie de las sierras prepirenaicas. Por ejemplo, pocos aragoneses, al margen de 
los oscenses de la Hoya, conocen las extrañas formaciones geológicas que caracterizan el paisaje del 
pueblo de Piracés, cerca ya de Monegros. 
Paralelamente se llevan a cabo otro tipo de acciones de carácter promocional, como la elaboración de una 
página web y de una serie de vídeos que se distribuirán por todas las televisiones europeas. 
 
Piedras fertilizantes 
Vicente Río, que pertenece a la Mancomunidad Hoya-Somontano, ha diseñado el Plan de Desarrollo 
Turístico de la Hoya de Huesca. Su trabajo ha consistido fundamentalmente en el trazado de una serie de 
rutas temáticas que recorren la Comarca en distintas direcciones y ponen en contacto lugares que 
comparten un rico patrimonio cultural, natural, etnológico o arquitectónico. 
Las nuevas rutas tienen la virtud de que sacan del anonimato pueblos y parajes que hasta ahora eran poco 
conocidos por el hecho de que no habían recibido suficiente publicidad y de que caen apartados de las más 
importantes vías de comunicación. 
“Una de las rutas”, señala Vicente Río, “descubre las localidades, muy numerosas en esta Comarca, en las 
que existen piedras con propiedades fertilizantes. Se trata de rocas horadadas o cuevas en las que, ya en 
tiempos de la cultura celta, penetraban las mujeres para volverse fértiles y poder procrear”. 
Las piedras fertilizantes, que en ocasiones poseen curiosas formas y pueden hallarse cerca de menhires u 
otros vestigios prehistóricos, “actúan a la manera del útero y de la matriz femeninas”, precisa el 
responsable del Plan de Desarrollo Turístico. “Cuando la mujer entra en ellas reproduce los mismos 
movimientos que el feto en el vientre de la madre”. 
En estos momentos se desarrolla una iniciativa para que el conjunto de las piedras fertilizantes sea 
declarado bien de interés cultural o parque cultural. Entre las numerosas rocas a las que la tradición 
atribuye virtudes fertilizantes lleva especial fama la que se halla en el pequeño núcleo de Ayera, cerca de 
Loporzano. 
 
Una realidad cambiante 
El turismo está cambiando la realidad de la comarca de la Hoya de Huesca. Especialmente a partir de la 
década de los noventa, el auge de los deportes de aventura se ha convertido en un recurso económico de 
primer orden en zonas donde, hasta bien recientemente, la agricultura era el único medio de vida.  
Esta circunstancia es particularmente cierta en la subcomarca de Ayerbe o Reino de los Mallos, en la zona 
de contacto entre las llanuras cerealistas de Huesca y las sierras que anuncian el Pirineo. Los Mallos de 
Riglos, unas extrañas moles rocosas que surgen como descomunales totems de conglomerado en medio del 
paisaje, siempre han constituido un potente foco de atracción en la zona, pues son todo un reto para los 
escaladores experimentados. Pero, de un tiempo a esta parte, a los montañeros se han unido otras clases de 
visitantes: senderistas, aficionados a la observación de las aves (abundan las rapaces) y familias que buscan 
el contacto con la naturaleza en un marco agradable. En la vecina localidad de Agüero, unos 'mallos' de 
menor altura pero igualmente pintorescos parecen hacer pareja con los de Riglos. 
Los meandros del cercano río Gállego, ahora amenazados por el proyecto de construcción de un embalse en 
el término de Biscarrués, se utilizan para la práctica del ráfting y otros deportes acuáticos. Por si fuera 
poco, el castillo románico de Loarre, que se alza en la misma área geográfica, es uno de los monumentos 
más visitados de Aragón, junto al monasterio de San Juan de la Peña, el Pilar y el monasterio de Piedra. 
Este mismo año, aprovechando que la fortaleza se levanta a gran altura, sobre una agreste ladera, se ha 
instalado en sus murallas una lanzadera fija para hacer parapente. 
“El resultado es que Ayerbe y Murillo de Gállego, dos localidades hasta hace poco enteramente agrícolas, 
viven hoy en día del turismo”, según José Antonio Sarasa, que a su condición de presidente de la 
Mancomunidad Gállego-Sotón une el cargo de alcalde de Ayerbe. “En pocos años, se han abierto cinco 
restaurantes y un hotel”. 
En Ayerbe, además, se ha abierto recientemente un centro de interpretación dedicado a Santiago Ramón y 
Cajal, médico e investigador que en el año 1916 recibió el Premio Nóbel de Fisiología y Medicina. Y en el 
palacio de los Urriés de la misma localidad está en proyecto la ubicación de un centro de música antigua. 
 
Una capital con mucho que ver 



Huesca, la capital de la 
provincia y de la Comarca 
de la Hoya, ha visto 
potenciada su economía 
recientemente gracias a la 
construcción de la autovía 
que une Zaragoza con 
Nueno, a la entrada del 
puerto de Monrepós. La 
principal población de la 
zona y segunda de Aragón 
en número de habitantes 
posee indudables atractivos 
turísticos. Su catedral es de 
estilo gótico, se construyó 
entre los siglos XIII y XIV y 
fue declarada monumento 
histórico-artístico en 1931. 
El edificio del ayuntamiento 
se encuentra enfrente de la 
catedral. Se trata de un típico palacio aragonés de los siglos XVI y XVII. De obligada visita en Huesca es 
también la iglesia románica de San Pedro el Viejo. En ella el románico aragonés alcanza una de sus cimas, 
hasta el punto de que se le concede la misma categoría artística que a obras como la catedral de Jaca. 
Una visita a Huesca, por rápida que sea, no queda completa si no se pasa antes por la iglesia de San 
Lorenzo. Se trata de una edificación barroca, construida en el primer cuarto del siglo XVII. Del 9 a 15 de 
agosto se celebran en Huesca las fiestas patronales, que giran en torno a la figura del santo titular de este 
templo. 
En las inmediaciones de Huesca se halla la ermita de Santa María de Salas, que data del siglo XIII y es un 
enclave mariano de cierta importancia. En sus cercanías se encuentran también dos centros deportivos y 
vacacionales de muy distinto signo: Golf de Guara y la Hospedería de Arguís. A corta distancia de la 
ciudad, en Monflorite, se encuentra la Escuela de Vuelo sin Motor. Huesca es el punto de partida ideal para 
visitar enclaves naturales como el Salto de Roldán, Pusilibro, Gratal, Tozal de Guara, pico del Águila y el 
embalse de Vadiello. La sierra de Guara cierra la Hoya por el noreste y confiere a la comarca su inequívoco 
aire prepirenaico. 
 
En marcha por la Hoya 
Saliendo de Huesca, una de las mejores maneras de conocer la Hoya es seguir las rutas temáticas. La del 
gótico lineal conduce a una serie de iglesias y ermitas que, como la de San Miguel de Foces, cerca del 
pueblo de Ibieca, presenta pinturas de contenido fúnebre de principios del siglo XIV. 
El valle del Garona se sitúa al noroeste de la comarca, en la frontera con el Viejo Aragón. Se trata de una 
zona muy aislada y encerrada entre montañas. La ruta del vino lleva a varios pueblos próximos a Huesca 
donde se cultiva tradicionalmente la vid y se elabora un vino muy apreciado y con fuerte personalidad. Los 
valles de Belsué y Nocito se extienden al otro lado de la sierra de Guara, en una zona muy accidentada y 
prácticamente despoblada de gran valor ecológico. 
La Hoya es rica en muestras de arquitectura románica. Ermitas e iglesias de este estilo, algunas en ruinas, 
salpican la comarca: Ayerbe, Concilio, Liesa, Montmesa, Murillo de Gállego, Apiés, Nueno, San Felices de 
Agüero, Sesa... No hay que perderse la iglesia de Pertusa, famosa por poseer una cripta del siglo XII. 
La ruta de la manzanilla y las grullas se sitúa en el entorno del embalse de la Sotonera, al noroeste de la 
capital comarcal. La Sotonera sirve de refugio temporal o permanente para numerosas variedades de aves y 
en la zona de Lupiñén-Ortilla-Montmesa se cultiva y recolecta la manzanilla, una planta con apreciadas 
propiedades curativas, conforme a muy antiguos métodos. 
La Violada, una zona llana y árida frecuentemente barrida por el viento que se encuentra a mitad de camino 
entre Huesca y Zaragoza, toma su nombre de la Vía Lata que los romanos empleaban para dirigirse a los 
Pirineos por el puerto de Somport. En La Violada se asientan poblaciones que, como Gurrea de Gállego y 
Almudévar, viven tanto del cultivo de la tierra como de las industrias instaladas en sus respectivos 
polígonos. 
Al margen del castillo de Loarre, la fortaleza románica mejor conservada, existen restos de otras 
construcciones defensivas, en mejor o peor estado, en Montearagón, a las afueras de Huesca, en Santa 
Eulalia la Mayor, en el Salto de Roldán y en Antillón, entre muchos otros emplazamientos. 
Los Siete Lugares son una serie de pueblos pequeños que forman una especie de arco en torno a la ciudad 
de Huesca. Todos ellos están vinculados a la historia de dos santos locales: Orencio y Paciencia. Tienen el 
encanto de los núcleos rurales que preservan su esencia a las puertas de una ciudad que no ha llegado a 
absorberlos, aunque en algunos de ellos hayan surgido como hongos las viviendas unifamiliares. 
 
Mejorar las infraestructuras 
Las carreteras que conducen a Sesa necesitan un buen arreglo. Son estrechas, tienen todavía demasiadas 
curvas y los tramos acondicionados se alternan con otros que parecen muy dejados. Ésta es la situación en 
la mayoría de las vías de comunicación comarcales. “Una de las prioridades de la Comarca de la Hoya”, 
reconoce Fernando Elboj, “son las infraestructuras. Es necesario mejorar las carreteras para aumentar la 
calidad de vida de los pueblos y para atraer al turismo”. 
El desarrollo turístico requerirá asimismo que se preste una mayor atención a la arquitectura popular, de la 
que perviven numerosos ejemplos en todas y cada una de las más de cuarenta poblaciones que configuran 
la Hoya de Huesca. “Tiene que haber más control de las edificaciones, para que los pueblos no pierdan su 



personalidad”, señala Lola Consejo, una vecina de Bandaliés que se gana la vida trabajando como monitora 
en los barrancos del Somontano. “Las leyes referentes a las nuevas construcciones”, mantiene, “son muy 
estrictas, pero creo que no se cumplen, y a veces se ven granjas y naves agrícolas demasiado pegadas a las 
viviendas y casas nuevas que no respetan el estilo propio de cada sitio”. 
Los órganos de gobierno de la comarca tienen ante sí, ciertamente, una ardua labor. Lo importante es que la 
nueva institución se ha puesto en funcionamiento y que existen planes para dotar de parques de servicios a 
las subcomarcas, de manera que los pueblos no se sientan abandonados y dispongan de todo lo necesario 
para alcanzar un aceptable nivel de vida. 
La tradicional desconfianza con que las localidades pequeñas solían mirar a la ciudad de Huesca es ya cosa 
del pasado. “Huesca era antes una especie de madrastra para las poblaciones de su entorno”, indica Ricardo 
Solano Escartín, Presidente de la Mancomunidad Hoya-Somontano y alcalde de Quicena. “La Comarca que 
se ha puesto en marcha”, asegura, “ha disipado por completo las reservas que pudiera haber de una parte y 
de otra”. Y concluye: “Huesca y los pueblos caminan ahora juntos y en la misma dirección”.



Un alto número de aragoneses reside fuera de su tierra pero quiere seguir 
vinculado a Aragón. Actualmente existen cincuenta y seis Casas y Centros 
de Aragón (diez en el extranjero), que son cauce preferente de relación 
entre los miembros de las comunidades aragonesas en el exterior y las 
instituciones aragonesas y promueve relaciones sociales, culturales y de 
todo tipo en los países y Comunidades Autónomas, aunque fuera de su 
territorio, sus noticias también van a tener cabida en esta publicación. 

Binéfar acogió la XXIII Reunión de Casas y Centros Aragoneses de España 
La villa oscense de Binéfar acogió los días 26 y 27 de mayo la XXIII Reunión de Casas y Centros 
Aragoneses de España, en la que participaron 43 casas regionales, 2.500 personas y 27 grupos de jota. 
Los actos comenzaron el sábado, 26 de mayo, en el Recinto Ferial de Binéfar, donde Manuel Lana 
Gombau, alcalde de la localidad literana, dio la bienvenida a los asistentes a las 5 de la tarde. A 
continuación, el Consejero de Cultura del Gobierno de Aragón, Javier Callizo Soneiro, el Presidente de la 
Federación de Casas y Centros Aragoneses de España y otras autoridades impusieron las bandas 
conmemorativas de la concentración a los guiones de las casas y centros presentes. Minutos después, las 
autoridades presentes descubrieron una placa conmemorativa de la reunión en el edificio del Teatro de la 
Feria de Binéfar. 
A las 6 de la tarde se celebró en este mismo marco un acto académico, presentado por Pascual Giner Soria, 
en el que se impusieron las medallas de Aragonés de Mérito al pintor Juan José Vera Ayuso, en la 
modalidad de arte, y a la escritora Soledad Puértolas Villanueva, en la modalidad de letras. Esta última no 
pudo asistir al acto por hallarse enferma y recogió el galardón en su lugar la Concejal de Cultura del 
Ayuntamiento de Binéfar, Yolanda Gracia Lahílla. 
La mesa presidencial estaba integrada por el Consejero de Cultura, Javier Callizo; el Presidente de la 
Diputación Provincial de Huesca, Antonio Cosculluela; el Alcalde de Binéfar, Manuel Lana; el Presidente 
de la Federación de Casas y Centros Aragoneses de España, Pedro Muela, y por Salvador Plana, Presidente 
de la Federación Aragonesa de Municipios y Provincias. 
Juan José Vera Ayuso agradeció el galardón y subrayó, en una corta alocución, que su obra ha servido 
“para pasear el nombre de Aragón por todo el mundo”. 
Tomó a continuación la palabra Pedro Muela, quien dio las gracias al Ayuntamiento de Binéfar por la 
perfecta organización del encuentro de casas y centros aragoneses. Muela indicó que “las casas y centros 
aragoneses ya no son tan sólo rincones de la nostalgia, sino piezas clave en la defensa y difusión de la 
cultura y las tradiciones aragonesas, el turismo, las artes...” 
Javier Callizo, que transmitió un “fuerte abrazo” a los presentes en nombre del presidente y el 
vicepresidente del Gobierno de Aragón, se congratuló de que, desde recientemente, Aragón cuente con un 
nuevo marco que regula las relaciones entre el Ejecutivo autonómico y las comunidades aragonesas que 
viven fuera de Aragón, tanto en el resto de España como fuera de 
ella. 
El Consejero de Cultura resaltó que “el Gobierno de Aragón tiene 
un compromiso firme con los aragoneses que viven fuera de la 
Comunidad Autónoma”. El acto terminó con la intervención de la 
Banda de Música de Binéfar, que interpretó varias piezas, entre ellas 
S'ha feito de nuey. 
La jornada del sábado se prolongó con una demostración de 
deportes aragoneses, un festival jotero, una ronda aragonesa por 
Binéfar y, finalmente, con un baile popular en plaza de España. El 
domingo, tras concentrarse todos los participantes en el centro de la 
localidad, cuatro sacerdotes concelebraron una misa en la iglesia de San Pedro Apóstol a la que siguió un 
festival jotero y una comida de hermandad en el recinto ferial. En este mismo marco, la Banda Municipal 
de Música de Binéfar ofreció un concierto. 

Constitución del Consejo de Comunidades Aragonesas en el exterior 
El día 16 de junio tuvo lugar en Zaragoza, en el edificio Pignatelli, la constitución del Consejo de las 
Comunidades Aragonesas del exterior. Dicho Consejo es un órgano consultivo, de relación con las 
comunidades aragonesas, adscrito al Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales. Presidido 
por el Vicepresidente de la Comunidad Autónoma, lo integran representantes de los Departamentos de la 
Administración Autonómica, de los grupos parlamentarios de las Cortes de Aragón y de cada una de las 
Casas y Centros de Aragón. Funciona en Pleno y en Comisión Permanente. 
Con la constitución de este Consejo se completa la puesta en marcha de la Ley 5/2000 de noviembre, de 
relaciones con las Comunidades Aragonesas del exterior, que contiene una regulación más completa y 
adaptada a las necesidades planteadas por los aragoneses que viven fuera de nuestra comunidad. 

Gran acogida del Concurso de Revistas de las Casas de 
Aragón 
El Consejo de Comunidades Aragonesas organizó un concurso que premió las 



mejores revistas de las Casas de Aragón tanto de España como del extranjero. 
Se trata del primer concurso convocado y ha tenido una gran acogida con un total de 36 revistas 
presentadas, que muestran las actividades realizadas por las diferentes Casas de Aragón a lo largo del año. 
El Jurado estuvo formado por miembros de los grupos patrocinadores, entre los que se encontraban 
representantes del Gobierno de Aragón, la Caja de Ahorros de la Inmaculada, Ibercaja, profesionales de 
medios de comunicación del Periódico de Aragón y del Gobierno de Aragón, así como por el Jefe de 
Servicios de Cultura, Agustín Azaña, que calificó el concurso como “un acicate para que las revistas 
puedan mejorar en composición, presentación, y contenidos, además de ser un estímulo para la Federación 
de Casas de Aragón”. 
Se entregó un premio de 100.000 pesetas a las revistas de Chile, por su excelente proyección de Aragón en 
el exterior, y a la publicación del Centro Aragonés de Badalona, cuya variedad de contenidos es 
extraordinaria. Además, se otorgaron premios de 50.000 pesetas a la revista del Centro Aragonés de 
Castellón, que destacó por su diversidad de contenido y excelente diseño gráfico, así como a la revista de 
Lleida, cuyo interés informativo de sus artículos fue muy destacado. 

Imposición de la Cruz de San Jorge a Roberto Martín Villanueva 
Roberto Martín Villanueva, presidente de la Casa de Aragón en Madrid, ha recibido la Cruz de San Jorge 
de la Diputación Provincial de Teruel por su meritoria labor de promoción de la provincia turolense. El 
galardón le fue impuesto por el presidente de la institución, Miguel Ferrer Górriz, en un emotivo acto que 
tuvo lugar en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Teruel y en el que también fue galardonada la 
nadadora Laura Ibáñez. 
Roberto Martín Villanueva nació en 1928 en Olba, pequeña localidad turolense situada en el valle del río 
Mijares. Estudió Bachillerato en el instituto Luis Vives, de Valencia y posteriormente cursó estudios de 
Magisterio en la Escuela Universitaria Pablo Montesinos, de Madrid. Aprobó las oposiciones de ingreso al 
Magisterio Nacional en Cuenca. Tras trabajar como enseñante en distintas poblaciones, pasó a ocupar el 
cargo de director del colegio público Conde de Mayalde, donde consiguió, junto con sus alumnos, el 
Premio Nacional de Educación Física y Deportes. A continuación se trasladó al colegio público Daniel 
Martín, en Alcorcón (Madrid), donde logró el primer premio de la Comunidad de Madrid por su trabajo La 
naturaleza en la escuela. 
Durante su dilatada carrera, Roberto Martín ha colaborado estrechamente con el Diario de Teruel. Ha 
intervenido en foros de renombre y ha sido presidente de la Federación de Casas y Centros Aragoneses de 
España, así como presidente de la Casa de Aragón en Madrid durante dieciocho años. Ha sido también 
miembro del Consejo de Comunidades Aragonesas durante cuatro legislaturas. 



Noticias 

Matarraña 
Número especial de Viajar por Aragón 
El pasado 6 de junio se presentó en los Ráfales un número especial de la revista 
“Viajar por Aragón”, que ocupa sus páginas centrales con un reportaje de la 
Delimitación Comarcal del Matarraña. Esta presentación es un reflejo de la 
relación entre los pueblos del Matarraña y los medios de comunicación cuyo 
objetivo común es promocionar la Delimitación Comarcal. 
El acto tuvo lugar en un espacio emblemático, pues se desarrolló en un antiguo 
molino rehabilitado como hospedería, el “Molí del Hereu”. El esfuerzo que se 
ha realizado en este proyecto lo demuestra el hecho de que ha sido financiado 
con fondos públicos y privados, además de haber contado con un gran apoyo de 
los habitantes de la zona. 
El reportaje trata sobre los 18 municipios que componen esta Delimitación 
Comarcal, e incluye un mapa detallado sobre la misma. En la publicación se 
refleja su patrimonio cultural y artístico, además de sus referencias turísticas 
más destacadas y recorre los tres valles fluviales que confluyen en el valle de 
Matarraña. Se trata del reportaje más amplio que se ha hecho sobre la futura Comarca. En la presentación 
estuvo el Director General de Administración Local y Ordenación Territorial, Alfredo Boné, al que se pidió 
que el Gobierno de Aragón no cese en su impulso a la comarcalización. 
En este encuentro, la Delimitación Comarcal del Matarraña propuso la idea de crear un foro de debate y 
charla sobre la este proyecto territorial, donde se invitaría a otras Comarcas españolas para que 
compartieran su experiencias. 
 
Campo de Belchite 
III Día de la Mancomunidad 
La Mancomunidad Tierra de Belchite celebró el pasado 19 de mayo su tercer día de hermandad con actos 
de tipo institucional y lúdico. La celebración, que en años anteriores había tenido lugar en Belchite y 
Muniesa respectivamente, se llevó a cabo en la localidad de Letux. Dentro de las actividades contempladas 
destacó la presentación del estudio "Campo de Belchite", elaborado por la Oficina de Transferencia de 
Resultados de Investigación (OTRI), de la Universidad de Zaragoza. El estudio analiza la situación socio-
económica de la futura Comarca de Belchite. Además, el estudio marca las pautas de actuación de cara al 
futuro. También se mostraron los vídeos de promoción cultural que se están elaborando sobre la 
Delimitación Comarcal, formada por 18 localidades que integran una población total de 7.618 habitantes. 
El III Día de la Mancomunidad ofreció actuaciones como los danzantes de Herrera de los Navarros, en la 
plaza de la iglesia, la interpretación teatral de la obra de Miguel Mihura "Tres sombreros de copa" del 
grupo teatral "Xaulín", una exhibición hípica en las instalaciones municipales, y la interpretación de jotas 
de ronda de mano del grupo de jotas de Lécera, además de un acto institucional en el que se entregaron los 
premios correspondientes a los concursos de dibujo, fotografía y relato corto. 
 
Valdejalón 
Aprobado el Proyecto de Ley 
para la creación de la Comarca 
El Consejo de Gobierno ha aprobado el Proyecto de Ley de la Delimitación Comarcal Valdejalón, y lo ha 
remitido a las Cortes para que sea debatido. A partir de una Ley de las Cortes de Aragón, se creará 
definitivamente la Comarca Valdejalón. Ésta se compone por los siguientes municipios: Almonacid de la 
Sierra, la Almunia de Doña Godina, Alpartir, Bardallur, Calatorao, Chodes, Épila, Lucena de Jalón, 
Lumpiaque, Morata de Jalón, La Muela, Plasencia de Jalón, Ricla, Rueda de Jalón, Salillas de Jalón, Santa 
Cruz de Grío y Urea de Jalón. 
El debate de aprobación, con la tramitación parlamentaria de este Proyecto de Ley, supondrá la cuarta 
comarca aragonesa, después de la del Aranda y de que se concluya el proceso en las Cortes para la 
constitución de las de Comunidad de Calatayud, Alto Gállego y Tarazona y Moncayo. 
 
Ribera Baja del Ebro 
El Gobierno da el visto bueno al estudio documental de la Comarca 
El Consejo de Gobierno ha aprobado el estudio de procedencia y viabilidad para la creación de la Comarca 
de la Ribera Baja del Ebro y ha encomendado al Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales 
del Gobierno de Aragón la redacción del anteproyecto de ley que la definirá. Tras este acuerdo del Consejo 
de Gobierno, son 18 las Delimitaciones Comarcales que han superado esta fase del proceso para su 
constitución en Comarca. De acuerdo con la Ley de Comarcalización, la iniciativa para la creación de la 
Comarca Ribera Baja del Ebro ha sido ejercida por los ayuntamientos de Alborge, Alforque, Cinco Olivas, 
Gelsa, Monegrillo, Pina de Ebro, Quinto, Sástago, Velilla de Ebro, y la Zaida. 
 
Aragón 
Convenios de Colaboración transfronteriza en transporte y comunicación 



El Presidente del Gobierno de Aragón, Marcelino Iglesias, y el Presidente del Consejo Regional de 
Aquitania, Alis Rousset, firmaron el pasado 10 de mayo un convenio de colaboración transfronteriza sobre 
infraestructuras de transporte, comunicaciones, medio ambiente, educación, cultura y turismo; al igual que 
había hecho el pasado 27 de abril la región francesa de Midi-Pyrénées. 
En la reunión mantenida, se firmó el convenio de colaboración entre la delegación francesa presidida por 
Rousset y la delegación aragonesa, encabezada por Marcelino Iglesias y formada por: el Consejero de 
Obras Públicas, Urbanismo y Transportes Javier Velasco; el Secretario General técnico de este 
departamento, Carlos Esco; el Director General de Transportes y Comunicaciones, Jesús Sánchez, y el 
asesor del presidente para Asuntos Europeos y Acción Exterior, Juan Angel Mairal. 
 
Cinca Medio 
Granja-Escuela Comarcal "La Sabina" 
El convenio de colaboración se firmó entre la Diputación General de Aragón y el Ayuntamiento de Fonz el 
pasado 11 de junio. En él se contempla la actuación de construir la Granja-Escuela Comarcal "La Sabina". 
Esta actuación está contemplada dentro del Programa de Política Territorial del Departamento de 
Presidencia y Relaciones Institucionales del Gobierno de Aragón, ya que fomenta e incentiva las 
actuaciones de las entidades locales para mejorar su estructura. De este modo, el Gobierno de Aragón 
cooperará financieramente con el Ayuntamiento de Fonz. La inversión prevista para este proyecto es de 40 
millones de pesetas. 
 
Campo de Borja 
Convenio para rehabilitar y restaurar el antiguo Hospital 
de Peregrinos 
El Vicepresidente y Consejero de Presidencia y Relaciones 
Institucionales del Gobierno de Aragón, José Ángel Biel, y el 
Alcalde de Borja, Luis María Garriga, firmaron el pasado 6 de junio 
un convenio para la rehabilitación del Antiguo Hospital de 
Peregrinos emplazado en la localidad de Borja. Esta actuación se 
desarrollará entre el presente año y el 2003, y contará con una 
inversión de 11.000 millones de pesetas. El Convenio recoge las 
actuaciones con cargo al Fondo Local de Aragón, dentro del Programa de Política Territorial del 
Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales del Gobierno de Aragón, destinado a fomentar e 
incentivar actuaciones de interés supramunicipal que vertebren el territorio. El Ayuntamiento aportará este 
edificio, así como las licencias urbanísticas necesarias. 
 
Jacetania, Somontano de Barbastro, Bajo Martín, Maestrazgo, Río Martín y Albarracín 
Aragón contará con cinco nuevos Parques Culturales 
El Consejo de Gobierno ha aprobado los decretos por los que se declaran los Parques Culturales de San 
Juan de la Peña, Río Vero, Maestrazgo, Río Martín, y Albarracín, cuyos expedientes se iniciaron a partir de 
promulgarse la Ley de Parques Culturales de Aragón en 1997. Dicha Ley, regula la conservación y 
potenciación del patrimonio. 
Entre otros bienes de Interés Cultural se protege el Monasterio de San Juan de la Peña o el Conjunto 
histórico de Cantalavieja del Parque Cultural del Maestrazgo. 
 
La Litera 
Nuevo Pabellón Polideportivo en Tamarite 
El pasado 11 de junio se firmó un convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón y el 
Ayuntamiento de Tamarite. El convenio contempla la construcción y equipamiento de un Pabellón 
Polideportivo en la localidad de Tamarite. El Gobierno de Aragón colaborará con la financiación y 
ejecución de la obra que se desarrollará entre el 2001 y el 2003 y contará con una inversión de 112 millones 
de pesetas. 

El Plan de Política demográfica a debate 
La actual administración autonómica, apoyada por los grupos parlamentarios, ha reconocido la necesidad 
de responder de forma activa ante el problema de la escasa población que afecta al territorio aragonés, así 
como a su distribución desigual y crecimiento negativo. Con el empeño de proponer una estrategia de 
amplio consenso en el conjunto de la sociedad aragonesa, se han llevado a cabo las Jornadas sobre el Plan 
Integral de Política Demográfica.  
Aragón se configura como uno de los territorios del entorno europeo con menor densidad de población y 
mayor índice de envejecimiento. A estos conocidos problemas se añade la gran desvertebración territorial y 
los graves síntomas de desequilibrio demográfico favorecidos por la emigración producida en nuestro 
territorio a lo largo del siglo XX. 
El Vicepresidente del Gobierno, José Angel Biel, inauguró las Jornadas con el ánimo de debatir y 
reflexionar sobre la gran transcendencia que tiene el Plan Integral de Política Demográfica. "La 
despoblación es uno de los problemas más serios de Aragón, por lo que configura uno de los objetivos 
principales de la actuación del Gobierno. Aragón se juega mucho, y es determinante poner en activo una 
buena política demográfica". 
El Plan Integral de Política Demográfica concreta iniciativas centradas en tres puntos principales: el 
primero de ellos es el apoyo a las familias, con medidas encaminadas al aumento de la natalidad. Para este 
fin se reflexionó sobre la necesidad de la mejora de las condiciones de empleo, y el acceso a la vivienda. 
Un segundo punto en el que se centran las iniciativas es el fenómeno de la inmigración, en el que destacan 



dos flujos principales: el retorno de antiguos emigrantes de la zona rural tras la jubilación, y la llegada de 
ciudadanos de otras culturas, que mitigan el efecto de la despoblación y a los que se garantizan los derechos 
de cualquier ciudadano aragonés. 
El tercer punto clave del plan de Política Demográfica lo configura el equilibrio territorial. Se trata de 
corregir la mala distribución del territorio, así como de los bienes y servicios mal racionalizados. En este 
efecto juega un papel de crucial transcendencia la Ley de Comarcalización, que supone una nueva forma de 
gestión desde la Administración pública y descentraliza sus funciones. Se trata de que las iniciativas sean 
promovidas desde la propia ciudadanía, y dotar de servicios con equidad en todo el territorio de la 
comunidad autónoma. 
El Centro de Estudios sobre la Despoblación y Desarrollo de Áreas Rurales (CEDDAR) que ha nacido 
como consecuencia del empeño en abordar el fenómeno de la despoblación en el territorio aragonés, 
participó en la organización de las jornadas.  
Vicente Pinilla y Luis Antonio Sáez, ambos profesores de la universidad de Zaragoza y miembros del 
CEDDAR abarcaron la dimensión del problema y reseñaron las políticas posibles en la solventación de la 
despoblación existente. Resaltaron que en la actualidad, la situación tiende a empeorar, sobre todo en los 
municipios más pequeños de Aragón que ven como, paulatinamente, su densidad poblacional desciende 
desde la década de los noventa. El crecimiento natural negativo sustituye a la emigración como principal 
causa de la despoblación y se concluyó que la causa de este descenso recae en el envejecimiento de la 
población. En la actualidad, existen 422 municipios en Aragón donde más de la mitad de la población es 
mayor de sesenta años. Asímismo, la cadena de efectos, llevaron a destacar la alta mortalidad y los escasos 
nacimientos que se dan en el territorio aragonés.  
Las jornadas sobre el Plan de Política Demográfica han profundizado en las causas y consecuencias de la 
despoblación incidiendo en políticas de desarrollo que ayuden a corregir los desequilibrios detectados en 
Aragón, con el respaldo de los organismos políticos que tienen capacidad de decisión y actuación en estos 
aspectos.  
Las jornadas dejan latente la voluntad de colaboración y apertura a todos los agentes sociales, políticos, 
económicos y culturales, que forman parte imprescindible en la mejora de la situación actual de Aragón. 



El turismo, la gran apuesta de las Delimitaciones Comarcales 

El turismo se ha convertido en los últimos años en un sector estratégico para nuestra 
Comunidad Autónoma y las Delimitaciones Comarcales aragonesas no quieren 
desaprovechar esta oportunidad. Los Centros de Interpretación y los Museos son algunas 
de las actuaciones que han puesto en marcha a través de sus planes turísticos. 

Los últimos datos sobre turismo en Aragón son muy halagüeños, 
según un informe encargado por la Diputación General de Aragón, 
el 7,53% del producto interior bruto (PIB) de nuestra Comunidad 
Autónoma corresponde a este sector, que cada vez crece más. El 
esquí, los deportes de aventura, el turismo rural atraen cada año a 
más turistas, que ya no buscan sol y playa para disfrutar de sus 
vacaciones, sino otro tipo de actividades que ocupen su tiempo de 
ocio. 
El año pasado el turismo generó 215.359 millones de pesetas, una 
cifra bastante atractiva que ha hecho reflexionar a los responsables 
de las Delimitaciones Comarcales, razón por la que la mayoría ha 

adoptado diferentes actuaciones para beneficiarse de este buen momento que vive el sector. Aragón tiene 
un enorme potencial que no puede ser desatendido y para fomentar los atractivos turísticos de cada 
Delimitación Comarcal, todas han estado de acuerdo en dedicarle una importante partida presupuestaria 
mediante los convenios suscritos con cada una de ellas. Durante los años 2000 y 2001 el Departamento de 
Presidencia y Relaciones Institucionales a través de los convenios firmados con cada una de las 33 
Delimitaciones Comarcales, y dentro del Programa de Política Territorial, ha destinado importantes 
cantidades para cubrir las necesidades de cada una de ellas, y una de las preocupaciones más reiteradas son 
las infraestructuras turísticas. Un hecho destacable es que se ponen en marcha actuaciones de carácter 
supramunicipal para este sector por lo que varias poblaciones obtendrán importantes beneficios. 
El turismo ofrece todo un abanico de posibilidades para el crecimiento de las Comarcas, porque crea una 
fuente de ingresos alternativa y sobre todo, contribuye a que los jóvenes permanezcan en su lugar de origen 
ya que proporcionará puestos de trabajo.  
 
Promoción de identidad comarcal 
La mayoría de las actuaciones que han puesto en marcha las Delimitaciones Comarcales se desarrollan por 
fases y el año 2000, fue el comienzo para muchos de los proyectos, en los que han depositado toda sus 
esperanzas. Una de las acciones que comenzó a ponerse en práctica el pasado año son los Planes de 
Promoción de Identidad de la Comarcal para crear conciencia de esta nueva entidad territorial en cada 
Delimitación Comarcal y sobre todo para darse a conocer entre los aragoneses. Esta iniciativa afecta 
también al turismo, sobre todo por la proyección que se pueda tener de las Comarcas a través de los medios 
de comunicación. Para ello, los Ayuntamientos y Mancomunidades cuentan con el asesoramiento del 
Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales del Gobierno de Aragón para esta materia. La 
prensa, la radio y la televisión contarán con espacios dedicados a las Delimitaciones Comarcales donde se 
desarrollarán informaciones sobre aspectos sectoriales como la economía, la cultura, el patrimonio, el 
turismo o la actualidad del proceso comarcalización y sus repercusiones en la sociedad. Entre las acciones 
del Plan de Promoción destacan los concursos dirigido a los alumnos de enseñanza primaria y secundaria 
para que aporten su visión sobre el proyecto y el concurso del álbum de fotografías de la Comarca que 
contribuirá a difundir la imagen y los atractivos del lugar. Para llevar a cabo el plan, se ha facilitado a todas 
los Ayuntamientos y Mancomunidades un Manual Básico de Identidad con el fin de que conozcan en cada 
momento la manera en que deben identificar las obras que realizan, los edificios, los parques que gestionan, 
la maquinaria, etc. En el manual también se recoge el logotipo y la denominación “Comarcalización de 
Aragón”, que deberán estar presentes en cualquier tipo de soportes, ya sea en prensa, cuñas de radio o de 
televisión. Durante el año 2000, las Delimitaciones Comarcales comenzaron a poner en marcha el Plan de 
Identidad Comarcal para el que se contó con un presupuesto próximo a los 50 millones de pesetas y en el 
que destaca el funcionamiento de periódicos comarcales para difundir los objetivos del Ley de 
Comarcalización, y en los que trabajarán codo con codo diferentes municipios . Prácticamente en el 2001 el 
presupuesto se ha duplicado y ha llegado incluso a los 120 millones para completar las actuaciones del año 
pasado, con la salvedad de que esta vez han sido la totalidad de las Delimitaciones Comarcales las que se 
han sumado al plan. Durante el año 2000 también se destinaron 197 millones de pesetas a la primera fase 
del proyecto de señalización turística en 15 comarcas, que desde hacía algún tiempo eran necesarias. Las 
zonas recreativas y los Centros de Interpretación temáticos fueron a continuación las actuaciones a las que 
se sumaron más delimitaciones: 12 en cada uno de los casos. Los Centros de Interpretación representan una 
opción más para el desarrollo de la zona pues dan a conocer aspectos de los municipios, normalmente de 
carácter cultural que forman parte de su historia y que representan un atractivo para el visitante. En los 
planes turísticos del 2000 se encuentran una gran variedad de estos centros, que se dedican a temas como el 
calzado o a la naturaleza, hasta la jota aragonesa. Otra opción son los Parques Culturales a los que se 
destinaron cerca de 175 millones, con el fin de ser una vía alternativa al entretenimiento. 
Con las 33 Delimitaciones Comarcales apostando por el turismo en Aragón, siempre existen actuaciones 
curiosas que pretenden dar un aire nuevo, que sin duda contribuirán a atraer si no más visitantes, por lo 



menos a muchos curiosos.  
 
Más proyectos para el 2001 
Para el año 2001 existe una larga lista de proyectos, unos nuevos y 
otros que continúan a los iniciados en el pasado año y que están a 
punto de terminar. Casi todas las Delimitaciones Comarcales han 
firmado los convenios que promueven los actuaciones en turismo. 
De nuevo los Centros de Interpretación conjuntamente con los 
Museos se llevan la mayoría de las inversiones y generan otros 
atractivos adicionales a los que ya tenía la zona, y a los que se ha 
dotado con más de 200 millones de pesetas. Esta vez el abanico 
temático es aún más variado: el camino de santiago, los castillos, el 
vino, el cereal y las nuevas tecnologías audiovisuales podrán 
conocerse en profundidad gracias a estos centros que contribuyen a 
divulgar más la cultura aragonesa. 
La rehabilitación de edificios históricos va a ser otra de las grandes apuestas de los convenios comarcales. 
Ermitas, castillos, palacios y torres recobrarán el esplendor de épocas pasadas gracias a unas inversiones 
que superan los 150 millones de pesetas, que harán de estos atractivos turísticos un lugar de paso obligado a 
los viajeros. 
Otro de los objetivos de este año es continuar con los planes de señalización turística para el que se han 
destinado más de 100 millones de pesetas y el acondicionamiento de las zonas recreativas, sobre todo los 
albergues, unos de nueva creación y otros en proceso de mejora, dotados con 88 millones de presupuesto. 
Para este año también se contemplan actuaciones interesantes y curiosas como la creación de museos 
etnológicos y arqueológicos, inversiones en ferias y festivales, pero sin duda la creación de web comarcales 
son una de las más llamativas, por la intención de las delimitaciones por ponerse al día en las nuevas 
tecnologías. 
El turismo es un valor en alza para la economía aragonesa y las Delimitaciones Comarcales son conscientes 
de que las buenas infraestructuras en el sector y que las mejoras de su potencial cultural, y natural pueden 
contribuir a generar ingresos alternativos. Las actuaciones en turismo de los convenios comarcales ofrecen 
además la posibilidad de que las delimitaciones presenten iniciativas originales y diferenciadoras dentro un 
sector muy competitivo, que crece a paso agigantados en nuestra Comunidad Autónoma.



Agenda

Gran acogida en la presentación de la revista Territorio 
El acto de presentación de la revista tuvo lugar en la sala Goya del Edificio Maristas del Gobierno de 
Aragón. Territorio. Comarcas de Aragón. El acto fue presidido por el Vicepresidente del Gobierno de 
Aragón y Consejero de Relaciones Institucionales, José Ángel Biel, que agradeció la gran respuesta 
de los ayuntamientos y mancomunidades de Aragón, a los que calificó de “principales actores de este 
proceso”. Además asistió el Director de Administración Local y Política Territorial, Alfredo Boné, 
que dedicó unas palabras a la nueva revista.  
En el acto de presentación se reunieron los principales medios de comunicación así como numerosas 
personas que fueron invitadas al cocktail que tuvo lugar en honor a la nueva publicación. Durante la 
celebración, se presentó el libro de Agustín Ubieto “El largo camino hacia las comarcas de Aragón”, 
publicación que sin duda contribuirá a divulgar el importante proceso de comarcalización territorial 
de la comunidad Aragonesa

FERIA ARTEMÓN 
Monreal del Campo 
Feria de artesanía y alimentación de 
productos fundamentalmente aragoneses 
Fecha: 21-22 de julio 
Productos que se exhiben: Artesanía en 
general: madera, cuero, esparto, textil, etc. 
y productos alimentarios de elaboración 
artesana 
Entidad organizadora: Ayuntamiento de 
Monreal del Campo 
Periodicidad: anual 
Dirección: Plaza de Mayor, 1. 44300 
Monreal del Campo (Teruel) 
Tel. 978 863 001 Fax: 978 863 790 

CONCURSO DE RELATOS 
Y FOTOGRAFÍAS DE LAS 
COMARCAS 
Este concurso ha sido organizado por el 
Gobierno de Aragón y el Heraldo de 
Aragón. Participan escolares de la 
Comunidad Autónoma con edades 
comprendidas entre 6 y 18 años. El 
objetivo es recoger fotografías de cada 
rincón de las comarcas aragonesas, y que 
los jóvenes reflejen en sus relatos algo 
distintivo y característico de su comarca. 
Las fotografías se expondrán durante el 
verano en las 33 Delimitaciones 
Comarcales así como en Internet. Los 
premios de ambas modalidades los 
entregará el Vicepresidente del Gobierno 
de Aragón, José Angel Biel, antes de las 
vacaciones de Navidad. El Heraldo de 
Aragón publica los miércoles alguna de las 
fotografías de este concurso. 

EL GOBIERNO DE ARAGÓN 
PARTICIPA EN EL III CONGRESO 
INTERNACIONAL DE ORDENACIÓN 
TERRIORIAL 
El Gobierno de Aragón participa como organizador 
en el III CONGRESO INTERNACIONAL DE 
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, Política 
Regional, Urbanismo y Medio Ambiente, a celebrar 
en Gijón (Asturias) del 3 al 6 de julio. El Congreso 
está promovido por la Asociación Interprofesional de 
Ordenación del Territorio (FUNDICOT). Entre los 
temas a desarrollar en el Congreso se encuentra el 
del Desarrollo y la Cohesión Social, Territorial y 
Urbana en la Ordenación del Territorio. En este foro 
es donde el Gobierno de Aragón a través de su 
Vicepresidente quiere exponer el modelo de 
comarcalización que se está siguiendo en Aragón.  
El modelo aragonés de comarcalización se 
caracteriza por la transferencia de competencias a los 
entes comarcales por lo que adquieren una capacidad 
política y de gestión que difiere notablemente de los 
modelos seguidos en Cataluña y en Galicia. 
El propósito del Vicepresidente del Gobierno, José 
Angel Biel, es contrastar en un ambiente científico e 
intelectual la adecuación de unos principios políticos 
y administrativos a una realidad territorial 
caracterizada por una relación inversa entre territorio 
y población. Durante más de veinte años se ha 
considerado la comarcalización como el elemento 
vertebrador del territorio aragonés en la medida que 
permitiría engarzar los aspectos territoriales con los 
aspectos sociales en aras a conseguir una mejor 
calidad de vida, se viva donde se viva en el territorio 
aragonés. La iniciativa comarcalizadora se sustenta 
en un marco institucional definido por una 
legislación muy completa: Ley de Comarcalización, 
Ley de Delimitación Comarcal y las leyes 
relacionadas con la Ordenación del Territorio.

LA CARPETA. AGENDA DE 
VERANO PARA LOS MÁS 
PEQUEÑOS 
El Departamento de Juventud del Gobierno de 
Aragón ha editado esta agenda para los más 
pequeños, menores de 14 años que recoge 
actividades urbanas, campamentos y colonias, 
idiomas, deportes y deportes de aventura, 
fundamentalmente de entidades de la 
Comunidad Autónoma. La publicación se 
distribuye en los distintos servicios de 
administración autonómica así como a través de 
la Red de Información Juvenil en Aragón.  
Para más información: Centro Regional de 

OFERTA DE CAMPOS DE 
TRABAJO PARA JÓVENES 
Los jóvenes podrán participar también en 
interesantes proyectos en los campos de trabajo. 
Se contemplan actividades como la 
restauración, agricultura o jardinería, hasta las 
más especializadas, como ecología, medio 
ambiente, arqueología o etnología. Entre las 
ofertas, tampoco faltan los Campos de Trabajo 
de Acción Social e Integración Social o la 
animación sociocultural y el teatro. Las 
inscripciones pueden realizarse hasta diez días 
antes del comienzo del Campo de Trabajo. 
 



Información y Documentación Juvenil de 
Aragón. C/Franco y López, 4. 50005 Zaragoza. 
976 569 300. 

OFERTA DE ACTIVIDADES EN 
VACACIONES PARA JÓVENES 
La Dirección General de Juventud y Deporte 
del Gobierno de Aragón ofrece una gran oferta 
de actividades para los jóvenes con edades 
comprendidas entre los 7 y 17 años en el 
programa de actividades de verano y para el 
que se ha editado una agenda. 
Todas las actividades cuentan con excelentes 
instalaciones y condiciones de seguridad, 
además de contar con profesionales 
experimentados. El contacto con la naturaleza, 
realizar excursiones, rutas, travesías, visitar 
parques naturales o practicar deportes de 
aventura como el barranquismo son algunas de 
las actividades con las que cuenta esta agenda. 
También se contemplan actividades para 
practicar idiomas, diferentes deportes, como 
vela o piragüismo, asistir a talleres y a 
proyecciones de películas de cine, o aprender 
teatro. 

Para obtener más información sobre estas 
actividades se pueden dirigir al Servicio 
Provincial de Cultura y Turismo de Huesca. 
C/Ricardo de Arco, 6. 22700 Huesca. 974 293 
025. Servicio Provincial de Cultura y Turismo 
de Teruel. C/ San Vicente de Paul, 1. 44071 
Teruel: 978 641 030. CRIDJA. Centro Regional 
de Información y Documentación Juvenil de 
Aragón. C/Franco y López, 4. 50005 Zaragoza. 
976 569 300 

GUÍA DE VERANO 2001 PARA 
JÓVENES 
La publicación que lleva este nombre recoge las 
actividades y servicios que los jóvenes mayores 
de 14 años pueden realizar este verano en 
nuestra Comunidad Autónoma y fuera de ella. 
Se contemplan viajes, cursos, actividades 
culturales, alojamientos, direcciones de oficinas 
de turismo, universidades de verano y 
actividades de aventura entre  

Agenda de festivales

Festival de los Castillos 

Alcañiz 
Música Estival 
Marcelo Mercadante Quinteto Porteño. Teatro 
Municipal. 7 de julio. 23:00 h. 
Percusión de Kerala. Teatro Municipal. 13 de julio, 
23:00 h. 
Malamente. Patio de las Escuelas Pias. 14 de julio, 
23:00 h. 
Radio Tarifa. Patio de las Escuelas Pias. 14 de 
julio, 23:00 h. 
Maria Creuza. Patio de las Escuelas Pias. 20 julio, 
23:00 h. 
Maria del Mar Bonet. Patio de las Escuelas Pias. 1 
de julio, 23:00 h. 
Compañía Nacional de Danza 2. Patio de las 
Escuelas Pias. 28 de julio, 23:00 h. 
Teatro + Danza 
Sota de Bastos “El atolondrado”. Patio de las 
Escuelas Pias. 6 de julio, 23:00 h. 
Teatro Che y Moche “4X4”. Teatro Municipal. 27 
de julio, 23:00 h. 
Exposiones 
Senderiana “El mundo de un solitario”. Del 6 al 28 
de julio (Lugar por confirmar) 

Valderrobres 
Música 
Paco Rabal "Queridos Poetas". Castillo de 
Valderrobres. 03 de agosto, 23:00 h. 
Joan Valent. Castillo de Valderrobres. 4 de agosto, 
23:00 h. 
Norte Flamenco (Biella Nuei + Manuel Tejuela)
+Miguel Angel Berna. 
Castillo de Valderrobres. 10 de agosto, 23:00 h. 
Dulzaineros del Bajo Aragón. Castillo de 
Valderrobres. 11 de agosto, 23:00 h. 
Viridiana “Cómicos y maleantes”. Castillo de 
Valderrobres. 11 de agosto, 23:00 h. 
La Trova “Lecciones Musicológicas". Castillo de 
Valderrobres. 13 de agosto, 23:00 h. 
Animación en el Pueblo de Valderrobles 
Nasú “A lo lejos veo un sueño”. 29 julio, 11:00 h. 

Puerta del Mediterráneo 

Mora 
Producciones Imperdibles “La Noche Oscura”. 
Castillo de Mora de Rubielos. 4 de agosto, 22:30 h. 
Antonio Canales “Bailaor”. 
Castillo de Mora de Rubielos. 9 de agosto, 22:30 h. 
Ballet de la Opera de Kiev “El lago de los Cisnes”. 
Castillo de Mora de Rubielos. 11 de agosto, 22:30 h. 
Luna de Arena “Bodas de Sangre”. 
Castillo de Mora de Rubielos. 18 de agosto, 22:30 h. 
Teatro del Temple “La vengadora de las mujeres”. 
Castillo de Mora de Rubielos. 25 de agosto, 22:30 h. 
Fin de Semana Árabe (por confimar) 
Animación matinal: Animación Árabe. 
11 de agosto (durante el día en el municipio) 
Rubielos 
Teatro Meridional “Qfwfq: Una historia del 
Universo”. Anfiteatro de Rubielos de Mora. 3 de 
agosto, 22:30 h. 
Cristina Hoyos “Al compás del tiempo”. 
Anfiteatro de Rubielos de Mora. 10 de agosto, 23.30 
h.  
C.A.T. “Otelo el Moro”. 
Anfiteatro de Rubielos de Mora. 14 de agosto, 22:30 
horas 
Tantakka Teatroa “Novecento: El pianista del 
Oceano”. Anfiteatro de Rubielos de Mora, 17 de 
agosto, 22:30 h. 
Gema Cuervo “Sones de almendra amarga”. 
Anfiteatro de Rubielos de Mora. 24 de agosto, 22:30 
h. 
Fin de Semana Medieval (por confimar) 
Animación: Pingaliraina “Farsas y Juglarías”. 
25 de agosto en el municipio. 
N.T.A. “Shakespeares”. 
23 de agosto a las 20:00 h y 22:30 h. 
N.T.A. “Shakespeares”. 
24 de agosto a las 20:00 h y 24:00 h. 



Arbolé “Títeres de cachiporra”. 04 de agosto, 11:00 
h. 
PAI “Titirifati”. 05 agosto, 11:00 h. 
Caleidoscopio “Los Duendes”. 11 agosto a las 
11:00 h. 
Titiriteros de Binefar “Vamos a contar mentiras”. 
12 agosto, 11:00 h. 
Festival Internacional Castillo de Ainsa 

Fin de semana Tecno  
Global Dance. Castillo de Aínsa. 3 de agosto, 23.00 h. 
Frenopático Ambulante. Castillo de Aínsa. 4 agosto, 23:00 h.
Animación Aínsa 
Animación Luces y sonido. 3 y 4 agosto (sin confirmar) 
Animación: “Estatuas”. 10 y 11 agosto (espectáculo diurno, 
sin confirmar) 
Artistas del Mundo 
Omega (Enrique Morente). Castillo de Aínsa. 9 de agosto, 
23:00 h. 
Hato de Foces. Castillo de Aínsa. 10 de agosto, 23:00 h. 
Amancio Prada. Castillo de Aínsa. 10 de agosto, 23:00 h. 
Wim Mertems. Castillo de Aínsa. 11 de agosto, 23:00 h. 
Semana Celta 
Wolfstone. Castillo de Ainsa. 14 de agosto, 23:00 h. 
UXIA + Joao Afonso. Castillo de Ainsa. 15 de agosto, 23:00 
h. 
Carlos Núñez. Castillo de Ainsa. 17 de agosto, 23:00 h. 
Luar Na Lubre. Castillo de Ainsa.18 de agosto, 23:00 h. 
Bandas de Calle Aínsa 
El Clan Wallace. Animación durante el día en el municipio. 16 
agosto 



Galerías Primero S.A. 
ampliará su red comercial a las Comarcas aragonesas 

Plácido Muñoz, Director General de la emblemática empresa aragonesa, potenciará la 
apertura de nuevos centros 

Galerías Primero acaba de inaugurar un nuevo 
establecimiento en Huesca y prepara para el próximo 
25 de julio la apertura de otro centro en Calatayud. 
Esta es la primera vez que la empresa aragonesa 
pone sus expectativas fuera de la capital zaragozana 
y lo hace con el fin de ofrecer una mayor calidad de 
servicio a las Comarcas de nuestra Comunidad 
Autónoma. 

Los ciudadanos de Huesca cuentan con un nuevo supermercado de lujo de Galerías de Primero para realizar 
sus compras más habituales. La próxima Comarca en albergar un establecimiento de la empresa aragonesa 
será Calatayud, pero en esta ocasión dispondrá de más superficie, e incluirá toda la oferta disponible de 
Galerías Primero en Zaragoza, como son la moda, el bazar y el regalo en general. Plácido Muñoz, Director 
General de Galerías Primero comentó “desde hace tiempo tenía el deseo de embarcarme en este proyecto y 
ahora que hemos recibido el apoyo de las instituciones creo que vamos a ofrecer un mejor servicio a toda la 
sociedad aragonesa”. 
Actualmente están ultimando las negociaciones para la implantación de otro de sus centros en la Comarca 
del Aranda en la localidad de Illueca, en el que existe ya un compromiso firmado para su instalación. 
La apertura de los dos nuevos centros ha generado nuevas expectativas en estas comarcas ya que se han 
creado por el momento 75 nuevos empleos y muchos de ellos ocupados por mujeres con la opción de media 
jornada para las que tienen cargas familiares. “Somos conscientes de que la mujer debe conciliar su vida 
laboral y familiar. Después del trabajo, la mujer realiza una tarea muy dura en casa y por este motivo le 
estamos protegiendo en sus empleos”. 
Evolución constante 
Galerías Primero ha experimentado una evolución constante desde su fundación y ha demostrado un 
intenso interés por mejorar sus servicios. Abrió por primera vez sus puertas en el año 1957 con una tienda 
en el centro de Zaragoza, que contaba tan solo con un empleado y en la actualidad dispone de 40 centros 
comerciales y supermercados en la capital aragonesa y uno, recién inaugurado en Huesca, y en los que 
están al frente 1000 trabajadores aproximadamente, algunos de ellos empleados a media jornada. Hoy es 
prácticamente la única empresa 100% aragonesa que ha llegado hasta lo más alto del mundo empresarial de 
nuestra Comunidad Autónoma. Su volumen de negocio y los 60.000 m2 de superficie dedicados a ventas la 
han situado en el ranking de las diez mejores empresas en Aragón y esta evolución va a continuar en 
marcha con nuevos proyectos. Plácido Muñoz comentó al respecto “respetamos profundamente la 
competencia y entendemos que es un motor para el progreso. Tenemos que luchar por esa competencia para 
mejorar día a día”. 
Además Galerías Primero destaca por crear un auténtico tejido comercial en las ciudades, sin perjudicar al 
pequeño comerciante. “En las ciudades hay sitio para todos, pero realmente queremos potenciar los cascos 
históricos, que son tan agradables para vivir”, continuó Plácido Muñoz. 
Actualmente el principal objetivo de Galerías Primero es continuar creciendo y ofrecer más empleos en 
Aragón que permitan un mayor desarrollo en las Comarcas y sin duda, su imparable inquietud empresarial 
contribuirá a la mejora de la calidad de vida de todos los aragoneses.



Publicaciones

Política Demográfica y Poblacional 
Edita: Gobierno de Aragón. Departamento de presidencia y relaciones 

Institucionales. 
La Secretaría General Técnica del Departamento de Presidencia y 
Relaciones Institucionales del Gobierno de Aragón ha editado el libro 
"Política Demográfica y Poblacional". 
Este libro recoge por una parte la Comunicación que presentó el Gobierno a 
las Cortes de Aragón sobre política demográfica junto con las 
correspondientes Resoluciones del Pleno de las Cortes celebrado los días 11 
y 12 de mayo de 2001. Esta comunicación es un análisis sumamente 
detallado sobre la situación demográfica de Aragón, así como unas 
conclusiones en las que se proponen una serie de medidas en materia de 
inmigración, de familia y de política territorial. El libro también recoge el 
Plan Integral de Política Demográfica, elaborado por el Gobierno de Aragón 
en octubre de 2000, y que responde a la propuesta conjunta de todos los 
grupos parlamentarios, en relaión con la Comunicación sobre política 
demográfica. El Plan Integral es, tras un diagnóstico del problema de la 

despoblación en Aragón, un conjunto de medidas a tomar en materia estrictamente demográfica, porque 
cuestiones de signo económico que tengan relación con la demografía corresponden a actuaciones 
sectoriales. Entre las medidas que se proponen están las relativas a la familia en materia fiscal, de 
vivienda o de género; también medidas relativas a la emigración, en este caso con un carácter social, o 
aquellas relacionadas con la ordenación del territorio y en particular las que contribuyen al desarrollo 
endógeno del territorio. 
Este libro concluye con las Resoluciones aprobadas en el Pleno de las Cortes de 5 y 6 de abril de 2001 
sobre el Plan Integral de Política Demográfica. 
 
Instituto Aragonés de la Mujer (IAM) en Internet 
www.aragob.es 
En esta página web se puede encontrar información útil para las mujeres aragonesas, en el ámbito 
laboral y familiar, además de poder acceder a servicios de asesoramiento personalizados para 
empresarias aragonesas donde las mujeres pueden realizar consultas, y solventar las dudas que se les 
planteen. En esta misma página de Internet, las mujeres pueden acceder a un centro de documentación y 
publicaciones, un lugar donde se almacena y organiza la información relacionada con la mujer y se hace 
difusión del fondo bibliográfico con publicaciones sobre los problemas que afectan a la mujer como la 
revista "territorio plural" o los folletos "Acortando distancias". Otras consultas de gran interés que 
pueden realizarse en esta página son las Políticas de Igualdad, los malos tratos y servicios de atención a 
los que puede acudir en caso de padecerlos, el empleo o mercado de trabajo en Aragón, o 
recomendaciones para una educación no sexista. 
 
Página web de Dinópolis 
www.dinopolis.com 
La presentación animada de esta página web permite al usuario contextualizar Dinópolis en el mapa de 
Aragón, y concretamente en Teruel. La página informa de todos los aspectos de estas instalaciones: 
cómo llegar, qué se puede visitar, horarios de apertura y cierre, tarifas. En esta página web se puede 
acceder a artículos, noticias, y a servicios como agenda, foros, buscadores y un sitio para los niños, con 
espacios para colorear, propuestas de manualidades, zona de juegos y actividades postales. 



Guía de Servicios Comarcales

Servicio de Urgencias 112 
Este es número telefónico gratuito, abierto al público las 24 horas del día, al que podemos recurrir en caso 
de emergencia, en situaciones de accidente, robo, incendios, necesidad de asistencia médica urgente, etc. Es 
un servicio público que ofrece la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y proporciona 
acceso directo a bomberos, policía, atención sanitaria y protección civil. De esta forma, con un único 
número de teléfono, el ciudadano puede acceder directamente a los distintos servicios en caso de urgencia. 
Oficinas Delegadas del Gobierno de Aragón 
El Gobierno de Aragón cuenta con varias oficinas fuera de 
la Comunidad Autónoma para solicitar información, y 
acaba de inaugurar la oficina de su primera Comarca. Las 
direcciones son las siguientes. 
Oficinas del Gobierno de Aragón en Bruselas 
Square D Meens, 8. 050 Bruselas 
Oficina del Gobierno de Aragón en Madrid 
C/ Felipe IV, 5. 28071 Madrid 
Sede de la Comarca del Aranda. 
Plaza Castillo s/n. 50250 Illueca (Zaragoza 
Oficinas Comarcales del IAM 
El IAM se compone de la sede del IAM en 
Zaragoza, Delegaciones en Huesca y Teruel y 
los Centros Comarcales de Información y 
Servicio a la Mujer. 
 
HUESCA 
Ainsa 
C/ La Solana,1. Tel 974 50 09 09 
Huesca 
C/ Ricardo del Arco, 6. Tel 974 29 30 31 
Barbastro 
Plaza de la Constitución,2. Tel 974 31 01 50 
Fraga 
Paseo Barrón,7. Tel 974 47 21 47 
Jaca 
Oficina Delegada del Gobierno de Aragón. 
C/ Levante,10. Tel. 974 35 67 35 
Monzón 
Ayuntamiento. Plaza Mayor, 4. 974 40 07 00 
Sabiñánigo 
Ayuntamiento. Plaza de España, 2. Tel. 974 48 
29 67 
E-mail:iamhu@aragob.es 
 
TERUEL 
Alcañiz 
Ayuntamiento. Pza. de España, 1. Tel 978 87 
05 65 
Andorra 
Casa de la Cultura. C/ Escuelas, 10-12. Tel 978 
84 38 53 
Calamocha 
Edificio Servicios Múltiples. C/ La Paz,1. 
Tel 978 73 16 18 
Mora de Rubielos 
Mancomunidad Gúdar-Javalambre. 
Plaza de la Villa,1 Tel 978 73 16 18 
Teruel 
C/ San Vicente de Paúl,1. Tel 978 641 050 
Utrillas 
Plaza del Ayuntamiento,11. 1º. Tel 978 75 67 
95 
E-mail:iamter@aragob.es 
 
ZARAGOZA 
La Almunia de Doña Godina. 
Plaza de España. Tel. 976 81 22 57 
Calatayud 



San Juan el Real,6. Tel. 976 88 10 18 
Caspe 
Ayuntamiento. Plaza de España,1. Tel 976 63 
90 78 
Daroca 
Casa de la Comarca. C/ Mayor s/n. Tel 976 800 
312 
Ejea de los Caballeros 
Ayuntamiento. Avda. Cosculluela,1. 
Tel. 976 66 11 00 
Tarazona 
Avda. de la Paz, 31, bajos. Tel 976 64 10 33 
Zaragoza 
Pº Mª Agustín, 38. Tel 976 44 52 11 
e-mail:iam@aragob.es 



Comunidad de Calatayud, 
la Comarca que nace con nombre propio 

Es la segunda incorporación al proyecto de comarcalización del territorio aragonés. El 
pasado 7 de junio se aprobó por unanimidad el proyecto de Ley de la constitución de la 
Comarca Comunidad de Calatayud. Su peculiar denominación, Comunidad de Calatayud, 
indica que es una Comarca con una historia y cultura muy arraigada. 

Es la incorporación más reciente al proyecto de comarcalización, un proyecto vivo, en el que es 
fundamental el impulso del Gobierno de Aragón para que la Comunidad de Calatayud optimice sus 
recursos, disponga de inversiones y de órganos de decisión que valoren ante todo a los ciudadanos, con 
independencia de dónde residan o trabajen. De estos partió la iniciativa, pues la constitución de la Comarca 
evoluciona conforme a los acuerdos planteados desde la mayoría de sus Ayuntamientos, a través de su 
adhesión al estudio documentado. Este informe fundamenta su existencia en vínculos históricos, sociales, 
económicos y culturales, entre los 67 municipios que la componen. Existen diversas Mancomunidades en la 
Comunidad de Calatayud: Alto Jalón, Bajo Jiloca, Río Grío, Río Perejiles, Río Ribota, La Sabina, Tres 
Ríos, Villafeliche- Montón y la Mancomunidad Turística, Tierras y Valles de Calatayud, en la que 
prácticamente están integrados todos los municipios de la Comarca, algo que deja latente que la 
Comunidad de Calatayud cuenta con unas señas de identidad muy arraigadas, que se verán fomentadas con 
su constitución en Comarca. Entre los objetivos que se plantea este territorio, destaca el acercamiento de 
los servicios al ciudadano. Es una Comarca que aboga por mejorar cada día la calidad de vida de sus 
habitantes. La Comunidad de Calatayud inició los pasos de la Comarcalización con un gran empuje 
motivado por las numerosas ventajas que el Plan Territorial lleva implícitas. De este modo, el Gobierno de 
Aragón, a través del Consejo de Gobierno, el 11 de julio del pasado año 2000 resolvió favorablemente la 
procedencia y viabilidad del proyecto de la Comarca, Comunidad de Calatayud, de acuerdo con los datos y 
estudios presentados por los Ayuntamientos promotores de la iniciativa. Una vez redactado el 
correspondiente anteproyecto de ley, pasó a someterse a información pública. El Proyecto propone a la 
Comunidad de Calatayud como entidad territorial y fija, según las directrices de la Ley de 
Comarcalización, su denominación, la capitalidad de la Comarca, la organización, las competencias, el 
régimen de funcionamiento, el personal y la Hacienda comarcal. 
Una de sus peculiaridades es que en la Ley de Comarcalización de Aragón se denomina a esta Comarca 
como Comunidad de Calatayud, ya que así se justifica en el estudio documentado de las misma, para 
adecuarse mejor a la denominación histórica de su territorio. 
En las normas relativas a la organización de este Proyecto, se fija el número de miembros del Consejo 
Comarcal con arreglo a la población de la comarca, se regula su elección y se fija el número de 
vicepresidentes, además de preverse la existencia de una Comisión Consultiva, integrada por los alcaldes 
de las entidades Locales de la Comarca. En definitiva, el proyecto configura la nueva entidad local que se 
crea, con atención a sus peculiaridades y a sus propios intereses, lo que hace posible la institucionalización 
de la Comarca que dará respuesta a las necesidades actuales de gestión y servicios públicos, además de 
actuar adecuadamente para la descentralización de competencias por parte de la Provincia y de la 
Comunidad Autónoma. De este modo, La Comunidad de Calatayud, acercará la responsabilidad de su 
gestión a los propios ciudadanos, y supondrá una nueva forma de establecer relaciones entre los habitantes 
de este territorio, su entorno y la propia administración, cada vez más cercana y accesible. 
El pasado 4 de junio se reunió la Comisión Institucional par debatir el Informe de la Ponencia, formada por 
cinco diputados de diferentes formaciones políticas, y que recoge las modificaciones y enmiendas 
presentadas al proyecto de Ley de La Comunidad de Calatayud. Tras su aprobación, se sometió al Pleno de 
las Cortes de Aragón. La creación de esta Comarca es consecuencia de una Ley de las Cortes de Aragón, 
promovida en primera instancia, por los municipios de la Delimitación Comarcal. La votación unánime 
favorable de los diputados el pasado 7 de junio permitió que la Comunidad de Calatayud fuera la segunda 
comarca del territorio aragonés en constituirse. 
 
Un territorio histórico 
La Comarca de Calatayud se encuentra surcada por el río Jalón, en cuyas orillas surgió uno de los 
principales asentamientos del pueblo romano en nuestra Península. La Comarca cuenta con una serie de 
pequeños valles, recorridos por un entramado de diferentes ríos. Su entorno natural cuenta además con 
alineaciones montañosas que dan lugar a pequeños microclimas a ambos lados. Muchos de los restos de 
castillos ubicados en la Comunidad de Calatayud, pertenecen al siglo XIV. Por su estado de conservación, 
destacan los castillos de Godojos o Cetina. 
La vida de la Comarca esta ligada a los valles que configuran los múltiples ríos y destaca el valle central, 
donde se asienta la ciudad de Calatayud, en el lugar donde los ríos Jiloca y Jalón se unen. Esta ciudad es el 
centro rector de la Comarca, una zona que fundamentalmente vive de la agricultura, por lo que no es de 
extrañar que estas tierras de labrantío tengan necesidad de abundante agua. El regadío no sobrepasa el 10%, 
uno de los porcentajes más bajos de Aragón. Los frutales son los que han configurado un buen empuje a la 
economía agraria de la Comarca. Aunque la industria no está muy desarrollada, en Calatayud y Ateca 
existen algunas dedicadas a la alimentación. El sector servicios se concentra en la cabecera comarcal: 
servicios bancarios, administrativos, de transporte, comercio y educativos ya que, Calatayud es la sede de 
una sucursal de la UNED. En la actualidad, con sus 20.000 habitantes, la Comarca ha pasado a ser la cuarta 



población aragonesa con relación a su número de habitantes. 
 
Impulso al turismo 
La Comunidad de Calatayud cuenta con atractivos histórico-culturales estimulantes, de obligada visita para 
amantes del Arte y de la Historia, que sin duda serán aprovechados e incentivados dentro del Plan 
territorial. Entre los múltiples proyectos que ya están en marcha en esta Comarca, se encuentra la mejora de 
las infraestructuras y la potenciación del turismo. Son innumerables los encantos de este territorio aragonés. 
Entre ellos, destaca Calatayud, declarada ciudad monumental, en la que se pueden contemplar hermosas 
iglesias como San Juan del Real, que cuenta con magníficas pinturas de Goya, o la iglesia de San Andrés, 
con bellísima torre mudéjar. Al este de la Comarca se sitúan Torrelapaja, Berdejo, Malanquilla, Clarés de 
Ribota u Bijuesca, que cuenta con un castillo testigo de la defensa de Aragón frente a las ansias 
expansionistas castellanas, algo que se repetirá en casi todas las localidades de la Comarca, como ponen de 
manifiesto las magníficas fortificaciones de Villalengua o el espectacular castillo de Cetina. El conjunto 
urbano de Ateca con sus torres mudéjares son de gran interés, así como los de Terrer, Motón o Mara. El 
arte mudéjar está presente en la totalidad de la Comarca. Un atractivo turístico indudable lo constituyen los 
espléndidos balnearios y el Monasterio de Piedra, un impresionante conjunto artístico en un privilegiado 
enclave natural, en el término municipal de Nuévalos. 
El Plan Turístico de la Comunidad de Calatayud contempla interesantes acciones como la elaboración de 
fichas informativas de cada lugar que merece el interés del turista. Otra de las iniciativas consiste en 
realizar paneles informativos que se colocarán a la entrada de cada localidad. En la actualidad, el Plan 
Turístico de la Comarca se encuentra en la segunda fase y cuenta con un presupuesto de 62 millones de 
pesetas. 
 
Otras iniciativas 
La Comunidad de Calatayud tiene en marcha numerosos proyectos, entre los que se encuentra un estudio de 
acción social que refleja las necesidades de la Comarca. Una vez contempladas, y tras un estudio 
documentado adecuado, se abrirá un plan que subsane las carencias detectadas. Asimismo, al tratarse de 
una comarca con un número elevado de municipios, muchos de ellos alejados de la vía principal, existe la 
necesidad de comunicarse entre ellos. Por esta razón, una de las iniciativas es la creación de una red de 
furgonetas para realizar el transporte entre los distintos municipios. La Comunidad de Calatayud, recién 
constituida, es un claro ejemplo de la gran fuerza con la que nacen las comarcas de Aragón, y un acicate 
para continuar los pasos de este gran proyecto de Comarcalización de nuestra Comunidad Autónoma.
Otras Delimitaciones Comarcales se encuentran muy avanzadas en el proceso de constituirse en Comarca. Tarazona y 
Moncayo así como la Delimitación Comarcal Alto Gállego se encuentran en la Comisión Institucional, a la espera de remitirse al grupo de 
cinco diputados que conforman la Ponencia. Asimismo, el Proyecto de Ley de la Delimitación Comarcal Valdejalón fue aprobado por el 
Consejo de Gobierno el pasado 5 de junio y se ha remitido a las Cortes de Aragón recientemente.

 




