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INTRODUCCIÓN

Mi intervención se va ha centrar en las aportaciones llevadas a cabo por los
autores de los últimos decenios.

Respondiendo al título de esta ponencia y la filosofía de este seminario
pretendo realizar un análisis evolutivo durante las últimas décadas, aludiendo
únicamente a los principales autores y sus obras, así como a las cuestiones que cada
uno de ellos nos ha dejado pendientes hasta nuestros días y también como continuar
investigaciones que quedaron paralizadas, obras inéditas o por traducir, informaciones
por publicar, objetos recogidos para museos fuera de Aragón y sobre los que no hay
informaciones publicadas o fácilmente consultables.

Igualmente pretendo mostrar algunos cambios cuantitativos y cualitativos que
se han producido en más de 60 años; finalizaré proponiendo una síntesis de
conclusiones y propuestas de actuación.

Antes de empezar considero de obligado cumplimiento tener en cuenta que
durante las últimas décadas se han realizado bastantes aproximaciones al estado de
la cuestión. 

Entre ellas cabe destacar por su relación más directa al tema las jornadas del
Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Zaragoza de 1978, 1982 y
2000 1, la ponencia titulada “ Patrimonio Cultural y Antropología”  que Severino
Pallaruelo presentó en las “ Jornadas sobre Patrimonio Cultural: un estado
pluridisciplinar” 2 en 1998 y la tesis doctoral de Carlos González “ El cuento folklórico
en Aragón. Cuentos de animales”  3 que dedica un amplio capítulo al estado de la
cuestión de los estudios folklóricos sobre Aragón. Finalmente en muchas de las 28
intervenciones realizadas en este seminario se hacen aproximaciones al estado de la
cuestión y se analizan los principales problemas.

ALGUNAS REFLEXIONES ETNOHISTÓRICAS HASTA 1930

Tres de los primeros antropólogos de pleno derecho por sus aportaciones en
España fueron aragoneses: Goya, Joaquín Costa y Rafael Salillas.

Goya a finales del siglo XVIII y principios del XIX captó la realidad en códigos
de imágenes en centenares de representaciones. En ellas refleja el atuendo, las
fiestas, los juegos, los tipos, los toros las brujas, la guerra, etc. 

Nos ha dejado el reto de traducir a palabras su visión de la realidad y para ello
se propone realizar una contextualización etnohistórica de cada una de sus obras de
interés etnográfico y la descricipción pormenorizada de cada elemento, también de los
conjuntos o escenas de las que forman parte. De tal modo que pueda constituirse en
una base de datos acompañada de las correspondientes imágenes. A partir de estas
informaciones se podrá realizar una interpretación antropológica sobre la cultura
popular en Goya y un análisis de éste como etnógrafo 4.

Joaquín Costa a finales del XIX nos dejo un excelente legado y testimonio
etnográfico en su aportación al estudio del derecho consuetudinario y otras obras
sobre dialectos en las que establece el puente conceptual entre lengua y cultura. Sus
obras sobre el derecho consuetudinario no han sido superadas a pesar del tiempo
transcurrido, esta circunstancia nos plantea que debemos hacer. 



El profesor de Derecho Jesús Delgado ante esta pregunta propuso celebrar un
seminario con los investigadores que han abordado aspectos concretos sobre el
derecho consuetudinario con el fin de diseñar una obra de síntesis con sus
aportaciones y definir las líneas futuras de investigación.

Joaquín Costa y Rafael Salillas participaron activamente en el proyecto de la
encuesta del Ateneo de Madrid de 1901, sobre: Nacimiento, boda y muerte, en la que
hay información de varios lugares de Aragón, trabajo no superado posteriormente.

Rafael Salillas fue pionero en la antropología forense, en su obra publicada en
1905 “ La fascinación en España”  5, incluye informaciones sobre Aragón, de la citada
encuesta, referente a la brujería.

Han tenido que pasar cien años hasta que en 2002 se han incluido todas las
informaciones conservadas sobre Aragón de esta encuesta en la base de datos sobre
el Patrimonio Etnológico del Gobierno de Aragón 6.

A principios de siglo son muchos los excursionistas españoles y franceses que
recorren el Pirineo, destacando por sus escritos y aportaciones gráficas a Lucien Briet,
que visitó el Pirineo oscense de 1898 a 19117.

En el Museo Pirenaico de Lourdes se conservan 900 fotos. De ellas 327 tienen
especial interés antropológico y existen contactos de ellas en la Fototeca de la
Diputación Provincial de Huesca. José Luis Acín ha realizado una publicación en la
que se reproducen las fotos de Briet y otras actuales con los mismos encuadres para
observar los cambios experimentados 8. Esta aportación gráfica de Briet debería ser
complementada y ampliar la información sobre el contenido etnográfico con trabajo de
campo actual, además resultaría de gran interés un análisis comparado de los
aspectos antropológicos reflejados en las fotos de una y otra vertiente del Pirineo.

El oscense Ricardo Compairé plasmó en sus fotos el legado etnográfico más
importante del Pirineo aragonés, entre los años 1920 y 1940, recogiendo, en más de
3.000 placas de cristal, la vida cotidiana del hombre y su entorno acompañados de
notas aclaratorias 9. En la Fototeca de la Diputación Provincial de Huesca se
conservan unas 2.000. 

El Archivo Compairé es de especial interés como fuente documental de un
tiempo en el que las descripciones etnográficas detalladas eran muy escasas. Por ello
queda pendiente la contextualización etnográfica minuciosa de cada una de las fotos.

Ramón Acín fue pionero en el intento de crear un “ museo etnográfico" en
Aragón, que quería ubicar en la casa La Torraza en Biescas. Hacia 1922 comenzó a
coleccionar una serie de hierros de hogar, arcones, bandejas procedentes en su
mayor parte del área de Hecho y Ansó. Se conserva un escrito en el que le dice a su
amigo Lorenzo Loste, de Hecho, que no venga a Huesca sin bajarle ningún hierro.
Muchas de estas piezas aparecen registradas en las fotos de Compairé con quien
tenía amistad. En 1924 promovió en la Diputación Provincial de Huesca una
exposición de Trajes tradicionales. También abordó el tema en sus dibujos y pinturas
como en Las ansotanas con un toro, de enorme fuerza expresiva, y Mujeres cogiendo
agua en la Morena. Tuvo relación con los escritores costumbristas como Silvio Kosti,
pseudónimo de Manuel Bescós y Luis López Allué, conociendo también a Ramón J.
Sender 10 y Luis Buñuel, al que apoyo económicamente para la realización del
documental Las Hurdes tierra sin pan, de gran interés antropológico y pionera en este
tipo de filmaciones, realizado en 1932.



Estos objetos que superaron la Guerra Civil constituyen una colección de
considerable de interés etnográfico que conserva la familia de Ramón Acín.
Sorprendentemente no ha habido ninguna iniciativa oficial para adquirir estos fondos
etnográficos y tampoco han sido catalogados y documentados, por lo que es una labor
pendiente de 80 años después del esfuerzo realizado por él.

Desde 1921 Palmira Jaquetti recopilo canciones en lengua catalana en el
Pirineo leridano y en Ribagorza. Estos materiales inéditos han sido estudiados y
rastreados de nuevo en los pueblos por un grupo dirigido por Josefina Roma entre
2001 y 2002.

Las informaciones sobre Ribagorza serán abordadas en un futuro próximo.

DÉCADA DE LOS TREINTA

Se caracteriza por la presencia de investigadores extranjeros en los Pirineos,
entre 1929 y 1934 un grupo de alemanes se ocuparon de Aragón.

El primero que cronológicamente estudió aspectos más directamente
etnográficos fue Fritz Krüger, quien ya había sido precedido por varios especialistas en
Filología Hispánica, que se habían interesado por los dialectos aragoneses. 

Krüger fue catedrático de Filología románica de la Universidad de Hamburgo y
en la de Mendoza (Argentina). Se interesó por las relaciones entre la lengua y la
cultura popular, descrita según el método de Wörter und Sachen (Palabras y cosas).

Su trabajo de campo lo desarrolló en el Pirineo, con anterioridad a 1929. Fruto
de sus estudios fueron sus obras: “ Sach-und Wortkundliches vom Wasser, in den
Pyrenäen (Estudios etnográficos y lingüísticos sobre el agua en los Pirineos)”  11,
“ Worfeln und Verwandtes in den Pyrenäen (Sobre los métodos de aventar los cereales
en los Pirineos)”  12, “ Alte Dreschverfahren in der Romania (Antiguos métodos de trilla
en los países románicos)”  13 y “ Die Hochpyrenäen (Los altos Pirineos)”  14.

Si se quieren consultar las ediciones originales hay que recurrir a la Biblioteca
Nacional, la Biblioteca Central de Barcelona o a la Universidad de Hamburgo, porque
en Aragón no se hallan en ninguna biblioteca pública.

La importante obra de “ Die Hochpyrenäen (Los altos Pirineos)”  ha estado
esperando 60 años su traducción y edición y ninguna institución ha sido capaz de
abordarla hasta que un pequeño gigante como es la Editorial Garcineu de Tremp
(Lleida) la ha llevado a cabo por iniciativa privada con algún apoyo institucional 15. En
el prólogo de Ramona Violant y en la introducción de Artur Quintana se aportan
valoraciones e informaciones sobre el autor de su vida y su obra. En 1991 Luis Calvo
publicó un artículo en el que trata sobre las aportaciones etnográficas de Fritz Krüger
16. 

A pesar del tiempo transcurrido todavía quedan trabajos de este autor por
traducir y otros por reeditar, como los apartados referentes a los Pirineos de su obra
“ El mobiliario popular en los países románicos”  17 y los dos trabajos citados con
anterioridad sobre los cereales y sobre el agua.  También están por editar los cuatro
cuadernos de campo sobre Aragón con dibujos, anotaciones, nombres de informantes,
contactos, características técnicas del disparo de las fotos, etc. 18.



Debería de realizarse la revisión minuciosa de las fotos de Krüger y la
información relativa a ellas y la obtención copias de óptima calidad. 

Su labor fue continuada por sus discípulos Werner Bergman y Rudolf Wilmes.
Bergman publicó en 1934, “ Studien zur volkstümlichen kultur im Grenzgebiet von
Hocharagon und Navarra”  y Wilmes estuvo en el Alto Aragón entre 1929 y 1932,
permaneciendo aproximadamente un año en el valle de Vió en la comarca de
Sobrarbe, investigando para la realización de su tesis doctoral. Una primera parte se
publicó en 1937 con el título de Der Hausrat im hocharagonesischen Bauernhause des
Valle de Vió”  traducida y reeditada “ El valle de Vió. Estudio Etnográfico-lingüístico de
un valle altoaragonés, en 1947 la revista Archivo de Filología Aragonesa edita “ El
mobiliario de la casa rústica altoaragonesa del valle de Vió” . En 1954, con el título
“ Contribución a la terminología de la flora y fauna pirenaica. Valle de Vió. Aragón” , en
homenaje a Fritz Krüger, y en 1957 “ La cultura popular de un valle altoaragonés. Valle
de Vió” . De este autor se conservan más de centenar de fotos que permitiría plantear
reediciones a partir de su comentario. 

Con un enfoque y metodología distintos, se ocuparon de la danza y música
aragonesa Violet Alford en “ Some notes on the Pyrenaen Stringed Drum”  19, y Luciel
Armstrong en “ Dances of Spain”  20.

Durante la II República, en 1934, se crea el museo del pueblo Español en
Madrid, que tiene su precedente en la Exposición sobre el Traje celebrada en Madrid
en 1925 donde se mostraron prendas aragonesas.

Este museo permanece cerrado y en él se han acumulado más de 90.000
piezas sin que se sepa cuantas hay sobre Aragón. Las piezas están informatizadas
por pueblos por lo que no ha sido posible obtener una cifra global para estas jornadas.

DÉCADA DE LOS CUARENTA

Se caracteriza porque los trabajos más importantes se realizaron desde
Cataluña a pesar de la escasez de recursos como consecuencia de la Guerra Civil.

El catalán Ramón Violant i Simorra es el investigador más destacado y quien a
partir de 1940 llevó a cabo un trabajo sistemático y profundo, acompañado por los
dibujantes Ignacio Casayases, Ramón Noe y el fotógrafo Claudio Cómez Grau. Ramón
Violant y su equipo recorrieron el Pirineo aragonés y otros lugares de Aragón como
Belchite e Híjar.

Ramón Violant abordó en sus trabajos los siguientes temas: fisiografía,
agricultura, ganadería, etnia-economía, organización social, vida pastoril, agrícola,
creencias, ritos, mitos, fiestas, danzas y deportes, además de la vivienda, el hogar y la
vida doméstica; recogiendo la mayoría de estos temas en “ El Pirineo español” 21, la
más extensa de sus publicaciones. 

La obra de Krüger fue importante fuente de información para Violant y Simorra,
a ella alude con frecuencia. Ignacio Ros realizó un trabajo todavía inédito titulado
“ Inventari i recuperació del llegat de Ramon Vilolant i Simorra”  con la colaboración de
Ramona Violant. Según este autor son 21 los trabajos inéditos o por reeditar que
serán publicados en la Colección "Biblioteca Ramon Violant i Simorra" de la Editorial
Garsineu.



Relativas a Aragón quedan por publicar las siguientes obras: “ El arte industrial
y decorativo de los pastores pirenaicos”  (1946), “ Els quefers generals de la llar”
(1948), “ La mort de la cuca i altres cerimònies agràries, del culte als esperits
vegetatius del gra, a Catalunya i Aragó”  (1949), “ El demonio vegetativo del trigo en
España”  (1951), “ De la cuna a la tumba, o el tránsito del individuo español”  (1955),
“ La trilla de los cereales en el Pirineo catalán y aragonés”  (1955) y “ El transporte
tradicional a lomo de caballerías en Cataluña, Aragón y Navarra. Aportación
descriptiva al Atlas etnográfico de la Península”  (1956) 22.

Ramón Violant a partir de 1940 realizó una campaña para la adquisición de
cultura material para el Museo del Pueblo Español, donde se conservan 1.628 piezas
procedentes de Aragón de las que 306 fueron aportadas por Violant y dibujos
realizados por Ramón Noe, labor que nunca se ha realizado desde nuestra región y
por instituciones aragonesas de un modo tan sistemático, riguroso y con tan pocos
medios.

Arcadio Larrea en esta década recogió en Aragón más de 1.500 melodías,
letras y romances que hoy están en el Consejo de Investigaciones Científicas de
Barcelona y han sido catalogadas por Blas Coscollar quien ha publicado cien
partituras de este fondo en el libro “ Método de Dulzaina aragonesa”  23.

Es de interés notable la edición crítica de todos estos materiales y
posteriormente su inclusión en la base de datos sobre Patrimonio Etnológico del
Gobierno de Aragón.

El polígrafo Ricardo del Arco publica en su obra “ Notas de folklore
altoaragonés”  24, que incluía un apéndice documental. Sus aportaciones le fueron
facilitadas por informantes varios, pero la mayoría no responden a un trabajo de
campo con verificaciones "in situ".

DÉCADA DE LOS CINCUENTA

En este periodo se produce una minusvaloración de una parte del patrimonio
popular rural por causa de la emigración a las grandes ciudades y auge de los valores
urbanos, paralelamente surgen dos iniciativas institucionales muy notables, una por la
Diputación Provincial de Teruel y otra por el Ayuntamiento de Zaragoza.

En 1952 el musicólogo Alan Lomax visita Aragón y realiza varios registros
sonoros y notas de campo sobre estas informaciones se ha publicado en 2000 Archivo
de Tradición Oral. Aragón visto por Alan Lomas 25

A mediados de los cincuenta el Museo de Teruel de la Diputación Provincial de
Teruel, siendo directora Pura Atrian, inicia su colección etnográfica adquiriendo piezas
al anticuario Miguel Hernández. Este museo de acumula más de 7.000 piezas y realizó
una importante exposición con las 540 piezas de forja de está colección 26. 

En el año 1956 se abre el Museo del Parque de Zaragoza por iniciativa del
Gobernador Civil Pardo de Santallana y la colaboración de Antonio Beltrán. Para ello
se partió de la colección de Eduardo Cativiela y colaboró Joaquina Aniel Forcada. Este
museo dispone de unas 700 piezas de las que 500 relacionadas con el atuendo y el
resto una colección de cerámica y otros objetos varios.



En 1998 se suprime la falsa y planta baja como exposición y se transforma esta
en despacho dedicado a otro cometido. En 2003 se pretende llevar a cabo una
remodelación del edificio y reorientarlo especializándolo en el atuendo.

DÉCADA DE LOS SESENTA

Salvado el bache de este periodo hay un resurgir del interés por la cultura
popular, puesto de manifiesto por diferentes iniciativas tanto privadas como
institucionales y se convocan las primeras jornadas y congresos sobre estas materias
y la universidad aborda la investigación sobre el Pirineo.

A fines de los 50 y durante los años 60, Gregorio Garcés Til recopiló partituras
y letras populares del Alto Aragón, finalizando este cancionero a finales de esta
década siéndole adjudicado un premio. Incomprensiblemente esta obra no vería la luz
hasta finales de los 90 27. 

En cuanto a la jota hay que destacar el trabajo llevado a cabo en 1966 por
Demetrio Galán, cuyos estudios se recogieron en una extensa obra titulada “ El libro
de la jota aragonesa”   28.

En la comarca de Sobrarbe, hacia 1968, Angel Conte, realiza una importante
labor con alumnos del Colegio Libre Adaptado de Aínsa revalorizando lo popular,
rescatando en trabajos de curso, costumbres y tradiciones populares. Poco más tarde
se constituye, dirigido por él mismo, el “ Grupo Viello Sobrarbe” , que puso en escena
danzas prácticamente extinguidas 29. 

Carmelo Lisón, se doctoro en 1966 en la Universidad de Oxford con una
investigación sobre “ El cambio social en Belmonte de los Caballeros”  30, pseudónimo
de La Puebla de Alfindén siendo este el primer estudio de estas características en
Aragón. Transcurridos 38 años aún esta pendiente de traducción.

Claudio Esteva bajo los auspicios de la Escuela de Estudios Antropológicos de
Madrid organizó un equipo de campo para estudiar los valles de Gistaín y Bielsa,
desplazándose periódicamente al área entre 1967 y 1971. Formaron parte del equipo
los siguientes investigadores: Fermín del Pino, Pilar Romero de Tejada, Josefina
Roma, Juan José Pujadas, Dolores Comas, Salvador Rodríguez, Isidoro Moreno y Mª
Jesús Buxo Rey.

Las consecuencias de este grupo se han proyectado en importantes tesis
doctorales sobre el Pirineo Aragonés como las de Josefina Roma, Juanjo Pujadas y
Dolores Comas y trabajos notables que han llegado a nuestros días, muchos de estos
investigadores pasaron a formar parte del Departamento de Antropología de la
Universidad Central de Barcelona. 

Jornadas y congresos

Como prueba de este resurgir se celebran las primeras jornadas y congresos
que van a tomar valores crecientes. Por ello al final de cada decenio se enumeran los
más importantes.

Se realizan cinco ediciones de las "Jornadas de Estudio del Folklore
Aragonés", entre 1965 y 1969 31.



En 1969 se inicia la serie de siete "Congresos Nacionales de Costumbres y
Artes populares", patrocinados por la Institución "Fernando el Católico”  32.

DÉCADA DE LOS SETENTA

Algunos de los trabajos iniciados a finales de los sesenta por el grupo dirigido
por Claudio Esteva se materializaron durante estos diez años en diferentes trabajos de
investigación desde la Universidad Central de Barcelona como la tesis de Josefina
Roma titulada “ Análisis funcional de la cultura musical del Alto Aragón”  presentada en
1972 e inédita. Entre 1974 y 1981 escribió "Aculturación musical en el Pirineo Central:
Diferencias en la aculturación religiosa y musical entre los valles pirenaicos y los valles
longitudinales hasta la tierra baja" 33, “ El despoblamiento en el Valle de la Solana”  34,
“ Aragón y el carnaval”  35 y “ San Urbez como traducción de la cosmovión pirenaica”  36. 

Claudio Esteva, siguió estudiando diversos aspectos del Alto Aragón recogidos
en los siguientes artículos: “ Para una teoría de la aculturación en el Alto Aragón”  37,
“ Cambio socio-cultural en el Alto Aragón”  38, “ Antropología aplicada. Comunidad o
sistema”  39 y otros inéditos como “ Estructura social del Alto Aragón” , “ Ecología y
pastoreo en el Alto Aragón”  y “ Carácter social en el Alto Aragón”  40.

Otros investigadores han publicado sus trabajos en artículos y participaciones
en Congresos, como Salvador Rodríguez, con el título “ Noviazgo y ritual de Bodas en
Gistaín (Huesca)”  41 y Pilar Romero de Tejada, con el artículo “ El tejido en Gistaín,
Pirineo aragonés” , 1969, quien recogió en esta área objetos que llevó al Museo
Etnológico Nacional, del que hoy es directora.

María Bobadilla realizo su memoria de licenciatura que trató sobre “ Etnografía
de las fiestas del Valle de Campo”  42 y posteriormente ha seguido investigando para
su tesis doctoral.

En la Universidad de Zaragoza, Isabel Alvaro en 1975 leyó su tesis doctoral
sobre la cerámica de Muel. Esta profesora de la Universidad de Zaragoza ha seguido
investigando y publicado sobre la cerámica hasta hoy 43.

En 1976 Ángel Gari leyó su tesis doctoral “ Brujería e Inquisición en el Alto
Aragón en la segunda mitad del Siglo XVII”  44 donde se articula la investigación
histórica y el trabajo de campo.

También investigadores de universidades norteamericanas se ocuparon de
estudiar Aragón como Richard Barret que hizo trabajo de campo en Benabarre, entre
1969 y 1970, preparando su tesis doctoral “ Benabarre. The modernization of a
Spanish village”  (Benabarre, la modernización de un pueblo español) 45. En la
actualidad es catedrático de Antropología de la Universidad de Albuquerque (Nuevo
México). En 1975-76 volvió a España iniciando un nuevo trabajo sobre cambios
sociales en la ciudad de Huesca desde la II República hasta nuestros días.

En 1977 se establece en Huesca Katheleen Elise Killorin, profesora ayudante
de Richard Barret en la Universidad de Alburquerque, con el fin de estudiar la
incidencia del cambio social y cultural en la mujer oscense durante las últimas
décadas. Presento su tesis doctoral “ A processual analysis of behavior of rural
spanish university women”  46. 



A principios de los 70, Susan Harding, profesora de Antropología de la
Universidad de Michigan, investiga la vida agrícola y la sociedad en el Somontano de
Huesca para lo que realiza su trabajo de campo en Ibieca 47. 

Otra antropóloga americana se interesó por Aragón, Miriam Lee Kaprow, quien
realizó, entre 1975 y 1980, un amplio estudio sobre los gitanos en Aragón, todavía sin
publicar.

La profesora de etnolingüística de la Universidad de la Sorbona de París,
Jeanine Fribourg, se ocupo de las fiestas de Zaragoza, cuyo trabajo ha sido publicado
con el título “ Fêtes à Saragosse”  48, también investigo la literatura oral en Castejón de
Monegros, Sena, Sariñena y otros pueblos de Monegros.

En 1977 se termina la realización del “ Atlas lingüístico y etnográfico de Aragón,
Navarra y Rioja”  promovido por Manuel Alvar 49 es el primer trabajo sistemático que
reflejo informaciones de interés etnolingüísticas, con dibujos de Julio Alvar sobre la
cultura material. Este trabajo requeriría una actualización aplicando la misma
metodología lo que permitiría observar el proceso de cambio durante los últimos 25
años. Igualmente sería de máximo interés que esta obra de poca difusión y alto coste
se pudiera reeditar en CD e difundirla en Internet 50. 

Museos

En 1970 se abre el primer Museo Etnológico en Ansó. En 1979 la Asociación
Amigos del Serrablo inaugura el Museo Ángel Orensanz y Artes del Serrablo y en
1978 Augusto Paniella adquiere 800 piezas procedentes en su mayoría de Caudé
(Teruel) 51, para el Museo de Industrias y Artes Populares de Barcelona.

Jornadas y Congresos

Se celebran las ediciones de II a la VII del "Congreso Nacional de Costumbres
y Artes populares". El último tuvo lugar en enero de 1975.

Destacan las jornadas de Estado actual de los estudios sobre Aragón Teruel,
1978 y I Congreso de Aragón de Etnología y Antropología Tarazona, Borja, Veruela y
Trasmoz. 6, 7 y 8 de septiembre de 1979. Una propuesta de este congreso fue la
creación del Instituto Aragonés de Antropología que se funda en Huesca con cobertura
regional.

DÉCADA DE LOS OCHENTA

Durante este período se intensifica notablemente el interés por los temas sobre
Aragón paralelamente al establecimiento de la autonomía y surgen o se consolidan las
principales asociaciones y movimientos especializados en etnología y
consecuentemente se comienzan a editar las principales revistas sobre este tema y
series monográficas. El cine etnográfico irrumpe con fuerza. La Universidad de Madrid
impulsa investigaciones sobre Aragón. La Universidad de Barcelona y la de Tarragona
continúan investigando sobre el proceso de cambio en Aragón, se inician
investigaciones sobre la identidad y otros temas.

El Departamento de Antropología de la Universidad de Madrid dirigido por el
aragonés Carmelo Lisón promueve varios estudios para el doctorado en las tres
provincias aragonesas sobre la identidad: “ Apuntes antropológicos sobre la casa en



Teruel”  52 Algunos aspectos etnográficos y antropológicos de las fiestas de los
tambores en el Bajo Aragón”  53 de Rosario Otegui y “ Percusión e identidad.
Aproximación antropológica a nueve comunidades del Bajo Aragón turolense”  54 de
Lourdes Segura en Teruel, “ Ritos, símbolos y valores en el análisis de la identidad en
la provincia de Zaragoza”  55 de Ana Rivas en Zaragoza y “ Cultura e identidad en la
provincia de Huesca”  56 de José Carmelo Lisón en Huesca. En 1988 Francesc Llop i
Bayo presento su tesis doctoral Las campanas en Aragón - Un medio de comunicación
tradicional 57. Más tarde otro discípulo de Lisón, Gaspar Mairal realiza el primer estudio
sobre la antropología urbana en Aragón en “ Antropología de una ciudad. Barbastro”
58.

En 1981 Federico Fillat, Ingeniero Agrónomo, presento su tesis “ De la
trashumancia a las nuevas formas de ganadería extensiva. Estudio de los Valles de
Ansó, Hecho y Benasque”  en la Universidad de Madrid en la que aporta informaciones
de gran interés antropológico. En este mismo año Elisa Sánchez Sanz presento su
Memoria de Licenciatura sobre El ciclo festivo en la provincia de Teruel 59.

La Universidad holandesa se intereso por Aragón, durante el verano de 1982
permanecieron dos meses en la comarca de Sobrarbe un equipo de tres profesores y
20 estudiantes de fin de carrera de Antropología Social, Sociología del desarrollo y
Sociología rural. Procedían de tres universidades: Leyden, Amsterdam y La Haya. Se
ocuparon de estudios sectoriales como: turismo, religión, sanidad, educación.. 

El Instituto Aragonés de Antropología adquiere entidad y es el primer
movimiento asociativo de ámbito aragonés específico sobre antropología y se inicia la
publicación de la Revista Temas de Antropología Aragonesa y la serie Monografías
que se inicio con el trabajo de Severino Pallaruelo “ Las navatas, el transporte de
troncos por los ríos del Alto Aragón”  60. 

Se impulsan una serie de filmaciones etnográficas realizadas por Julio Alvar y
Eugenio Monesma empezadas en 1982.

En 1980 surge el seminario de Arqueología y Etnología de Teruel y editan la
revista Kalathos de la que se han publicado 17 números, la serie sobre Monografías
Etnológicas y 17 filmaciones. En 1984 elabora un ambicioso proyecto de estudios
interdisciplinares sobre Mora de Rubielos y su area de influencia. De las
investigaciones realizadas se ha publicado solamente una parte Proyecto
interdisciplinar Mora de Rubielos, publicados desde 1989 a 1990 y Jacinto Porro
Gutiérrez publica Aspectos Antropológicos de la identidad en el área rural de Mora de
Rubielos, Los Salabrosos 61. El Rolde de Estudios Aragoneses fundado en la década
anterior adquiere su desarrollo durante este decenio.

Entre 1980 a 1990 despliega su actividad el Grupo Aragonés de Estudios
Tradicionales (GAET) promovido por Miguel Bayon y Francisco Lázaro. Recopilaron
leyendas y relatos en las tres provincias para una publicación con un tratamiento
literario. Los materiales, textos e imágenes son conservados por los responsables del
equipo.

Antonio Beltrán en la década de los ochenta publica la primera obra global
sobre etnología en el conjunto del territorio de Aragón con el título “ Introducción al
folklore aragonés”  62, trabajo que fue actualizado y publicado en tres tomos con los
títulos “ Leyendas aragonesas, Tradiciones aragonesas y Costumbres aragonesas”  63.

En 1989 la Diputación Provincial de Huesca crea la Fototeca Provincial.



José María Escalona, profesor de EGB, impulsa en 1987 un trabajo continuado
desde la Escuela y su entorno y también a través de los ayuntamientos de
recuperación de fotos retrospectivas en el Alto Cinca.

Jornadas y congresos

El Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Zaragoza
promueve en 1982 el primer estado de la cuestión sobre los estudios sobre
Antropología social y cultural. 

El Instituto de Estudios Altoaragoneses promovió seis jornadas de cultura
popular aragonesa 64.

El Instituto Aragonés de Antropología llevo a cabo cinco convocatorias de cine
etnográfico de las comunidades autónomas en Huesca.

España y Francia organizaron las Jornadas Internacionales sobre los Pirineos
Montañas de Europa Mopu-Datar en Jaca 1989. En la comisión de cultura se tomaron
importantes acuerdos y se realizaron propuestas sobre el patrimonio. 

DÉCADA DE LOS NOVENTA

Este decenio se caracteriza porque se producen importantes cambios
cualitativos y cuantitativos como se refleja en las siguientes informaciones:

Se incorporan activamente al estudio y dinamización del patrimonio etnológico
los tres institutos de las diputaciones provinciales, el Gobierno de Aragón y muchos
municipios abren exposiciones etnográficas, la universidad impulsa estudios
relacionados con el patrimonio. La imagen etnográfica crece de un modo espectacular
y en mayor grado por las realizaciones de la iniciativa social. Se introducen de modo
operativo las nuevas tecnologías como el video profesional, la fotografía digitalizada,
la informática se aplica al patrimonio etnográfico y surgen las bibliotecas
especializadas.

La tradición oral se constituye en el objetivo más importante de estos estudios.
También es muy notable la apertura de museos, exposiciones etnográficas y centros
de interpretación.

En 1989 se crea la fototeca provincial de Huesca donde se han concentrado
más de 50.000 fotos, de estás unas 30.000 proceden de las iniciativas de José Mª
Escalona en las escuelas para recuperar fotos retrospectivas y por otra parte las fotos
realizadas por los alumnos sobre su entorno social y cultural; y otras fotos
retrospectivas de otras fuentes de exposiciones monográficas municipales promovidas
por este fotógrafo, en ella se conservan fondos de Briet, Compaire, Santalo y otros
fotógrafos del Centro Excursionista de Cataluña.

Sobre la fototeca está pendiente la elaboración de un reglamento donde se
especifiquen las condiciones de su utilización que se establezca como una unidad de
la Administración que garantice su funcionamiento durante todo el año y finalmente su
informatización debe ser acorde compatible con el sistema informático del IEA.

En el registro de la información sobre las fotos deben incluirse las
informaciones básicas de interés etnográfico y la elaboración de un tesauro etnológico.



El cine etnográfico iniciado en los ochenta alcanza en los 90 su madurez
profesional y ha experimentado un gran desarrollo tanto cualitativo como cuantitativo.
De las más de 500 filmaciones realizadas hasta 2002, más de 300 lo han sido en los
noventa y 480 del total han sido filmadas por Eugenio Monesma. El trabajo de campo
acumulado por este autor es de más de 1.000 horas de registro bruto de imágenes y
testimonios adecuadamente contextualizadas, por todo ello constituye otro archivo de
tradición oral enriquecido notablemente por la imagen.

A comienzos de esta década se inician nuevos estudios sobre la literatura oral
con metodologías mas elaboradas y con mayor rigor profundidad y aplicando en
muchos casos registros sonoros de alta fidelidad.

Los trabajos más importantes por orden de antigüedad han sido coordinados
por Artur Quintana, sobre la franja cátalo-parlante y que se han caracterizado por un
gran rigor, los de Teruel con el título “ Lo Molinar. Literatura popular catalana del
Matarranya i Mequinensa”  65 y los de la provincia de Huesca se han editado en 3
tomos con el título “ Bllat Colrat. Literatura popular catalana del Baix Cinca, la Llitera i
la Ribagorça”  66.

Dos son los archivos orales creados en Aragón, a los que se suman algunos
estudios y publicaciones sobre áreas concretas de nuestra geografía. La Diputación
Provincial de Zaragoza inició el Archivo de Tradición Oral de Aragón y el Gobierno de
Aragón lo está llevando a consecución. Campañas de recopilación y grabación que
van abarcando zonas geográficas diversas hasta completar todo el mapa de Aragón.
Mario Gros y Luis Bajén han realizado estudios para la Diputación Provincial de
Zaragoza, de Monegros, Cinco Villas, Tarazona y Borja, estos investigadores han
llevado a cabo 14 estudios sobre literatura oral desde 1990 hasta hoy 67. 

El Archivo de Tradicional Oral de Aragón, en su 2ª fase patrocinada por el
Gobierno de Aragón, se ha llevado a cabo durante el año 2001-2002, en las zonas del
valle de Ansó y Hecho, Valle de Aragüés-Aisa- Canal de Berdún, Valle de Tena,
Sobrarbe, Valle de Broto- Ribera de Fiscal, Bajo Peñas, La Fueva, Ribagorza,
Somontano de Barbastro, Hoya de Huesca-Sotonera-La Galliguera, Sierra de
Albarracín, Bajo Aragón, Maestrazgo y Gúdar Javalambre. En cifras supone: 2.282
fotografías, 4 álbumes de diapositivas, ocho vídeos de bailes populares y 112 cedes
de audio que recogen las 14 campañas realizadas.

Por otra parte el Instituto de Estudios Altoaragoneses, patrocina un Archivo oral
recopilado principalmente por Carlos González, José A. Gracia y Antonio J. Lacasta,
los cuales realizaron el primer estudio sobre 48 pueblos próximos a Huesca, publicado
con el título “ La sombra del olvido: tradición oral en el pie de sierra meridional de
Guara”  68.

Isabel García Ballarín, Carmen Nerín Pellicer y Carmen Castán Saura en el
año 1997 iniciaron el estudio “ Recopilación de la tradición oral y música popular de los
pueblos del Solano (Valle de Benasque)”  y terminado por Isabel García y Carmen
Castán en el año 2000. Nereida Muñoz Torrijos, Sandra Aragüás Pueyo y Estela
Puyuelo Ortiz realizaron entre el 2000 y 2001 la investigación titulada “ Tradición oral
en el Somontano occidental de Barbastro” . Estas dos investigaciones se han
incorporado a la base de datos de la fonoteca de Literatura Oral del Alto Aragón.

Es de destacar la investigación llevada a cabo por Fulvia Caruso, "Stili ed
estetica della narrazione fiabistica in una comunità aragonese" (Fraga) 69.



Manuel Benito elaboró un material para facilitar el trabajo de campo
Cuestionario básico para investigación etnográfica en Aragón 70. Dada la utilidad de
este cuestionario debería introducirse en Internet. Ha realizado varios estudios
monográficos sobre tradición oral destacando entre ellos “ El Montsec de l'Estall” , en él
aporta informaciones recogidas en 1988, sobre esta zona de difícil acceso limítrofe
con Lérida 71.

En la biblioteca electrónica puede consultarse el estudio “ Tradición oral
femenina en la comarca Campo de Belchite I-II”  y sobre la tradición oral masculina en
la misma comarca y ambos realizados por Pilar Bernad Estebán y Inmaculada Carné
Escuer,  ésta diferencia de género en el tratamiento le proporciona una singularidad
reseñable.

En el registro informático se incluyen fonogramas de los informantes, Carolina
Ibor, Diego Escolano, Úrsula Solaz, han publicado 2 CD titulados “ Música y Literatura
populares en la sierra del Maestrazgo Turolense (primera mitad del s. XX)”  72 y en el
2003 Carolina Ibor y Diego Escolano su investigación sobre tradición oral en 13
pueblos del Maestrazgo, es uno de los más rigurosos de la provincia de Teruel y se
publicará en el 2003 en un extenso libro titulado “ El Maestrazgo de Teruel. Música y
literatura populares en la primera mitad del siglo XX “  73. Carlos González en el año
2003 presenta su tesis doctoral titulada “ El cuento folklórico en Aragón. Cuentos de
animales”  74, que fue precedida por la publicación de dos libros sobre Aragón
“ Catálogo tipológico de cuentos folklóricos aragoneses “  75 y “ Despallerofant.
Recopilació i estudi de relats de tradició oral recollits a la comarca del Baix Cinca”  76.

Durante los últimos años nuevos temas han suscitado el interés de los
investigadores que amplían de hecho el concepto de patrimonio, para intentar una
aproximación a los temas y trabajos más notables sobre los que aporto algunos
ejemplos no mencionados en los apartados anteriores: José Antonio Adell se ocupo en
su tesis doctoral leída en 1998, “ Los orígenes del deporte en Aragón: Aproximación al
retroceso del juego tradicional e inicio y expansión del fenómeno deportivo”  77, Elisa
Sánchez se ha aproximado a los oficios en su tesis doctoral titulada “ Cestería
Tradicional Aragonesa y Oficios afines”  78, la inmigración ha sido tema de la tesis
doctoral de Carmen Gállego “ La inmigración africana en Zaragoza. Espacio, Discurso
y Memoria de los procesos migratorios en Aragón”  79, las obras hidráulicas están
siendo estudiadas por María Lorente como tema de tesis doctoral “ Patrimonio
hidráulico: Arquitectura Protoindustrial Hidráulica de la cuenca del Ebro en Aragón”  80,
los nuevos cambios socio-culturales se reflejan en las siguientes investigaciones:
Dolores Galindo está estudiando “ Cambio social e interpretación antropológica de la
imagen”  81, los pueblos deshabitados han sido el tema de la tesis doctoral “ La
despoblación del Sobrarbe: ¿crisis demográfica o regulación?”  82 de José Mª Cuesta,
profesor de la Universidad de Toulouse, “ Folklore y cambio sociocultural”  83 está
siendo investigado por José Antonio González Serena; el agua como conflicto social e
identidad ha sido elaborado por J. Ángel Bergua en “ El economicismo y el
biologicismo. Discursos y estrategia Arguméntales en el conflicto del Agua” 84 y Gaspar
Mairal lo ha tratado en dos libros monográficos, “ Agua, Tierra, Riesgo y
Supervivencia. (Un estudio antropológico sobre el impacto socio-cultural de la
regulación del río Esera)”  85, junto a J.A. Bergua “ De Joaquín Costa al Pacto del
Agua”  y en “ Agua para los Monegros (Antropología e historia de la transformación en
regadío)” 86 

La identidad ha sido tratada en estudios monográficos por los siguientes
autores: Andrés Ortiz “ La identidad cultural aragonesa”  87, José Bada “ Prácticas
simbólicas y vida cotidiana (la identidad aragonesa en cuestión)”  88, Gaspar Mairal “ La
Identidad de los aragoneses”  89, Cecilio Lapresta  “ Identidad cultural, pertenencia y



lengua en el Aragón trilingüe”  90 y desde la sociología Josep Luis Espluga con
Arancha Capdevila han abordado el tema en el límite de la provincia de Huesca con
Cataluña y en mayor grado en la Litera en las siguientes publicaciones: “ Franja,
frontera i llengua. Conflictes d'identitat als pobles d'Aragó de parla catalana”  91,
“ Catalans, Aragonesos, Perjurs i Galabernos. L'articulació de la identitat col-lectiva a
la frontera occidental de la llengua”  92, “ La instrumentalització del fet lingüístic a la
frontera catalano-aragonesa”  93 y “ Identitats de frontera a l'Aragó catalanòfon. Una
anàlisi sociològica”  94.

Francisco Javier Sáenz analiza la fiesta y el cambio social en “ Fiestas de calle
y fiestas de barrio: los "San Roques" de Alcañiz y el cambio social”  95. Mª Alexia Sanz
investigo en 1992 el movimiento obrero y la Guerra Civil en la memoria colectiva en
Ojos Negros, estudio que publicó con el título “ Construyendo el silencio colectivo o la
cara oculta de la memoria”  96. El tema de la minería lo abordo en su tesis doctoral
“ Ojos Negros: la construcción social de la memoria colectiva”  97 y parte de su
contenido se ha incluido en el libro “ Ojos Negros. La memoria de un pueblo”  98.

Sobre la etno-historia destacan investigaciones que abordan variedad de
temas y diferentes metodologías; el estudio de la arqueología y la tradición oral en el
trabajo se desarrolla en la publicación de Mercedes Pérez y José Miguel Navarro,
“ Geografía medieval de Serrablo. Estudio histórico-antropológico de 82 yacimientos
alto y bajo medievales de una comarca del Alto Aragón”  99.

El profesor de Sociología de la Universidad Autónoma de Barcelona, el
aragonés Josep Luis Espluga ha realizado dos investigaciones sobre el imaginario
popular y la identidad en los pueblos orientales de Huesca.

Al estudio sobre los graffitis en Aragón se ha dedicado un número monográfico
de la Revista Al-Qannis en el que se aportan tres artículos Ángels Casanovas y Jordi
Rovira “ Los graffiti medievales y post-medievales del Alcañiz monumental” , José
Ignacio Royo y Fabiola Gómez “ Panorama general de los graffiti murales y de los
grabados al aire libre medievales y post-medievales en Aragón”  y José Antonio
Benavente “ Los graffiti del Bajo Aragón: un frágil patrimonio pendiente de protección,
recuperación y valorización “  100.

Constituye un tema nuevo en la bibliografía aragonesa y llevado a cabo por
arqueólogos y abre grandes expectativas para un estudio interdisciplinar.

Elisa Sánchez en un notable artículo se ocupo sobre “ Pambenditeras
bajoaragonesas: ¿un residuo de religiosidad greco-latina “  101. 

José Fernández Otal en 1996 presento su tesis doctoral La Casa de
Ganaderos de Zaragoza en la Edad Media. Aportación a la historia pecuaria de
Aragón (siglos XIII-XV) que constituye una aportación para comprender los
precedentes históricos de la ganadería.

La brujería, los conflictos sociales y la vida cotidiana fueron motivos la tesis
doctoral de María Tausiet “ Ponzoña en los ojos. “ Brujería y superstición en Aragón en
el siglo XVI”  102, presentada en 1998. Así mismo se edita la tesis doctoral de Ángel
Gari “ Brujería e Inquisición en el Alto Aragón en la Primera Mitad del Siglo XVII “  103,
presentada en 1976.

Las creencias y la religiosidad popular han motivado notables estudios
basados en el trabajo de campo y documentación histórica como los de Enrique Satué
ha trabajado sobre “ Las romerías de Santa Orosia”   104 y “ Religiosidad popular y



Romerías en el Pirineo “  105.  María Pilar García Guatas elaboró una monografía sobre
“ Un modelo de religiosidad endocultural: el caso de Abizanda.”  106 como tesis de
Master de Estudios Sociales.

Las creencias y la protección de la casa son tratadas en dos artículos
reseñables por abordar en trabajo de campo aspectos nuevos sobre la casa: es el
realizado por Ramón Lasaosa, “ Protección y fecundidad de la casa en Ribagorza”  107

y Francisco Javier Sáenz “ Los amuletos en las casas de Rubielos de Mora”  108.

Las historias de vida son de reciente aparición en la bibliografía en las
publicaciones de Severino Pallaruelo como “ José, un hombre del Pirineo”  109 y
“ Cabalero, un viejo pastor del Pirineo”  de Enrique Satué 110.

Museos y Centros de Interpretación

Una valoración global sobre los museos en Aragón fue el tema presentado por
Miguel Beltrán en las “ IV jornadas de Estudios sobre Aragón en el umbral del siglo
XXI”  con el título de Museos 111.

El censo de centros expositivos relacionados con la etnografía en Aragón está
por hacer y queda pendiente el compromiso de su realización y actualización anual. La
única provincia que tiene los datos actualizados incluyendo proyectos consolidados es
la de Huesca con fecha de 2002 con el título “ Evaluación de la situación de los centros
expositivos de la provincia de Huesca con vistas a su conversión en productos de
turismo cultural mediante el uso de las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación” , realizado por Francisco Bolea, Marta Puyol y Jesús de Diego Erlés
quien se ha ocupado de la parte informática de este trabajo, para la Diputación
Provincial de Huesca. En él están registrados 116 exposiciones permanentes
incluyendo museos, centros de interpretación y colecciones, de ellos 90 se han creado
después de 1990 mostrando un gran dinamismo tanto en la iniciativa municipal como
la privada.

El primer centro de interpretación relacionado con la etnología fue el de Arén
en 1995, desde esa fecha han proliferado en todo el territorio, hay 18 abiertos y en
proyecto 16 según el citado informe. En la realización y montaje de museos,
exposiciones y centros de interpretación han participado 9 empresas y profesionales
autónomos. En el conjunto de Aragón para hacer una estimación cuantitativa cabe
aplicar un valor más alto a los recursos de la provincia de Huesca porque así ha
sucedió en los últimos años como tendencia evolutiva y ponderar Zaragoza y Teruel,
de tal modo que juntas sumen algo más que Huesca. De este modo se puede estimar
provisionalmente en 220 recursos de interés etnográfico entre las tres provincias.

De ellos aplicando un criterio riguroso al concepto de museo etnográfico
podrían incluirse entre 20 y 25, aproximadamente un 10%. En Teruel son de destacar
el Museo de la Mina en Escucha, el del Fuego y la Fiesta en Estercuel, el del Río
Martín en Albalate del Arzobispo y el de la Diputación Provincial de Teruel.

En la provincia de Huesca merecen la pena destacar los siguientes: las
ampliaciones de los museos de Bielsa, Amigos del Serrablo, la creación de los
museos de Creencias y Religiosidad en Abizanda, el Dibujo en Larrés, el Juego en
Campo, los Oficios en Ainsa, este último promovido por la iniciativa privada. 

El fenómeno de los Centros de Interpretación relacionados con la etnología
son, en muchos casos, una sinécdoque en el que se toma la parte por él todo y se



sustituye la relación con la cultura material por la imagen constituyendo ésta una
metáfora de los objetos, proceso que transforma al visitante en espectador y el
audiovisual en espectáculo, produciéndose un profundo cambio cualitativo y
cuantitativo, inhibiendo la responsabilidad del visitante respecto al patrimonio ya que lo
que se presencia es efímero. El visitante pasa a ser simplemente turista consumidor y
parecido proceso experimentan algunos políticos cuando denominan museos a los
centros de interpretación.

Los dos ejemplos más claros de sustitución de un posible museo por centros
de interpretación se han producido en Jaca donde se proyecto un museo con la
“ Colección Balcells”  y en los últimos años se ha impulsado el Ecomuseo de los
Pirineos en el que se contemplan centros de interpretación y se ha dejado de hablar
del citado proyecto, hecho mucho más significativo si se considera que Jaca y su
comarca es una de las más visitadas y que durante los últimos 20 años se han
realizado reuniones, informes, proyectos de museo y se han asumido compromisos
oficiales que nunca han cuajado 112.

Con el proyectado museo de la ciudad de Zaragoza ha sucedido un proceso
similar, con la reciente inauguración del Centro de Historia de la ciudad de Zaragoza,
los centros de interpretación de los yacimientos árabes y otro sobre el transporte en la
Estación Intermodal, el citado museo ha pasado al olvido.

También hay que destacar iniciativas institucionales que afectan al patrimonio
etnográfico como es el acuerdo que se tomo en el Pleno de las Cortes de Aragón en
diciembre de 2002, en el que se realizaron unas propuestas relativas al Sistema de
Museos de Aragón y que por su interés y posible repercusión reproduzco a
continuación:

“ Las Cortes instan al Gobierno de Aragón a:
Realizar un programa museístico que desarrolle y potencie el funcionamiento

del Sistema de Museos de Aragón, así como sus necesidades, financiación y
recursos.

Crear un equipo técnico de restauración, conservación y difusión pedagógica que
asesore y dé servicio a todos los centros del Sistema de Museos, bien mediante fórmulas
itinerantes, bien mediante formación continuada”  113.

Otras iniciativas sobre el Patrimonio

El Gobierno de Aragón crea en 1999 el Servicio de Patrimonio Etnológico,
Lingüístico y Musical dentro del Departamento de Cultura y Turismo. La base de datos
del este Servicio aporta a mi juicio los siguientes elementos realmente innovadores no
sólo en Aragón sino también en el ámbito nacional: catalogación de todo tipo de
documentos en cualquier soporte sobre todos y cada uno de los temas que abarca el
Patrimonio Etnológico en Aragón, recuperación de fuentes de información, ediciones
electrónicas de trabajos de investigación que en diciembre de 2002 tenía incorporados
31 libros virtuales, reproducción de documentos sonoros y musicales, transcripción de
documentos etnohistóricos en ese momento unos 200, más de 200 páginas web
enlazadas, casi 2.000 registros bibliográficos comentados (artículos y libros), 8.000
registros musicales, reproducción de material fotográfico y gráfico, Tradición oral con
fonogramas. Se trata de un fondo documental en el que se pueden consultar más de
once mil registros  a principios de 2003.

Actualizando los datos a fecha de julio de 2003, el fondo Documental del
Patrimonio Etnológico, dispone de 3.973 registros documentales, de los cuales



2.286 son registros bibliográficos, 220 webs, 576 registros filmográficos, 498 registros
sonoros y 339 documentos etnohistóricos. 7.956  Registros musicales y 54 libros en
la Biblioteca Electrónica.

Sería conveniente introducir algunas modificaciones que aporten otras
informaciones de especial interés para investigadores como las siguientes: trabajos
inéditos especificando si se trata de tesis doctorales, memorias de licenciatura,
trabajos finales de postgrado o master y otros. Deberían incluirse en la biblioteca
virtual obras que por estar agotadas y ser muy cara la reedición como es el caso del
Atlas Lingüístico de Aragón... Cuando el Departamento de Cultura realice un censo de
recursos etnográficos actualizándolo cada año, también debería incorporarse a dicho
fondo de información.

Las conclusiones de jornadas, congresos y documentos que incluyan
propuestas de actuación y conclusiones como los inventarios de bienes inmuebles de
interés etnográfico deberían aportarse en dicha base documental.

En 2000 se crea en el Instituto de Estudios Altoaragoneses, el CIPCA (Centro
de Información sobre el Patrimonio y Cultura Aragonesa) para proporcionar
información y documentación sobre bienes inmuebles de la provincia de Huesca.
Muchos de los registros pueden tener interés etnográfico.

La informatización de la fototeca debe articularse con el CIPCA, puesto que es
el programa informático más adecuado, potente y generalizado al haber sido asumido
por el Servicio del Gobierno de Aragón y es compatible con los servicios de
documentación de la DRAC (Dirección Regional de Asuntos Culturales) de Midi
Pirinees. El programa del CIPCA debería integrar en un futuro los archivos sonoros, la
información patrimonial y la fototeca puesto que son fuentes de información
complementarías sobre el patrimonio.

Otra tipología de trabajo que debe ser reseñada por su importancia es
"Inventario de Patrimonio Arquitectónico Histórico-Artístico y Etnográfico de Sobrarbe y
Ribagorza" 114, realizado en los años 1999-2001 por Francisco Bolea, Marta Puyol y
Javier García  aportando aproximadamente 4.500 fichas y 35.000 fotos.

Jornadas y Congresos

· “ Metodología de la investigación científica sobre fuentes aragonesas” , 1991,
Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Zaragoza.

· “ El ser aragonés” , 1992, Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de
Zaragoza. 

· “ Metodología de la investigación científica sobre fuentes aragonesas” , 1993,
Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Zaragoza 115.

· “ Jornadas sobre Museos” , 1993, Departamento de Cultura del Gobierno de
Aragón, Monreal, inéditas.

· “ Jornadas sobre Patrimonio cultural: un estado pluridisciplinar” , 1998,
Departamento de Cultura del Gobierno de Aragón, Zaragoza.

·  “ IV jornadas Estudios sobre Aragón en el umbral del siglo XXI” . 2002, Instituto de
Ciencias de la Educación de la Universidad de Zaragoza, Panticosa.



ALGUNAS APROXIMACIONES CUANTITATIVAS DE LAS ÚLTIMAS DÉCADAS

En julio de 2003 el número de publicaciones registrado de interés etnográfico
en el Servicio de Patrimonio Etnológico, Lingüístico y Musical es de 2.286, que cuando
se incluyan los artículos de las publicaciones locales pueden ascender a 5.000, es
decir, como 160 títulos por comarca haciendo un promedio igualitario. De todos ellos
unos 400 presentan un mayor interés, 200 títulos serían artículos extensos de más de
20 páginas y 100 corresponderían a monografías de investigación, de ellas 15 serían
tesis doctorales especializadas. Las de interés directo o indirecto para el estudio del
patrimonio ascienden a unas 40.

Mención aparte requiere el gran número de obras de divulgación que no
corresponden a este trabajo. Deben destacarse las aportaciones de algunos autores
como José Antonio Adell, Rafael Andolz, Antonio Beltrán, Fernando Biarge, Alberto
Serrano, Damián Dieste Arbués, Vicente Rió, etc. y otros libros publicados en la
Colección 100 de Aragón de otros autores.

Según las informaciones disponibles las fotos realizadas en los últimos 30 años
sobre temas de interés etnográfico de forma sistemática pueden ascender a 180.000
en el conjunto de Aragón destacando los siguientes fotógrafos: Eugenio Monesma,
José Mª Escalona, Adolfo Castán, Fernando Biarge, Manuel Sorinas, Francisco Bolea
y Marta Puyol, Rafael Margale, fotógrafo de los Peirones, entre otros.

El cine etnográfico realizado en los últimos 20 años supera los 500 títulos
sobre Aragón, 480 han sido realizados por Eugenio Monesma y una parte importante
corresponden a la provincia de Huesca.

Los recursos etnográficos visitables aunque no están censados pueden
alcanzar la cifra de 230, considerando que en la provincia de Huesca hay 116 y entre
Zaragoza y Teruel sumen una cantidad equivalente.

Sobre Aragón han realizado estudios de interés antropológico 24
Universidades pertenecientes a 10 países: Francia, Alemania, Austria, Luxemburgo,
Holanda, Gran Bretaña, Estados Unidos, Suiza, España, Italia y Japón.

El número de universitarios que han recibido una enseñanza especifica
vinculada al patrimonio son 320 diplomados y alumnos procedentes del Postgrado de
Museos y el Master de Gestión Cultural.

En Aragón hay 15 entre empresas y autónomos que han realizado trabajos
sobre museos y centros de interpretación.

Los registros sonoros de calidad sobre la tradición oral en Aragón ascienden a
más de 450 CD a los que deberían agregarse los registros brutos del cine etnográfico
porque incorporan testimonios de calidad e imagen que pueden sumar más de 1.000
horas.

La bibliografía aportada en esta ponencia es una selección de los trabajos más
significativos para los temas estudiados. En ella se incorporan 313 títulos realizados
por unos 150 autores, de ellos más de 32 inéditos y por traducir unos 16, es decir 49,
o sea un 15% sin incluir las ediciones virtuales.

CONCLUSIONES Y PROPUESTAS DE ACTUACIÓN



Una parte de estas conclusiones podría comenzar con la frase, "como
decíamos ayer...”  aludiendo a los criterios y propuestas de actuación de 1982 en las
Jornadas del ICE y 1992 Monreal del Campo. 1998 del Gobierno de Aragón. Muchos
de los problemas de coordinación y de falta de respuesta institucional a las demandas
de la iniciativa social mantienen plena actualidad 20 años más tarde.

Las conclusiones y propuestas de actuación que se aportan se fundamentan
en las incluidas en jornadas y congresos y otras son resultado de las entrevistas
mantenidas con más de 50 personas cuyas informaciones y opiniones deben ser
tenidas en cuenta. Otras son producto de mi propia valoración.

La profunda evolución político institucional experimentada por Aragón desde
1982 nos plantea el reto de analizar la evolución de la DGA como institución por una
parte y en sus respuestas ante el patrimonio etnológico durante este tiempo. El actual
proceso de comarcalización es un nuevo proceso de cambio que debe ser abordado
en tres niveles en relación con su identidad, por una parte valoraciones populares,
valoraciones político-institucionales y en tercer lugar análisis de la campaña
publicitaria de la comarcalización. A medio y largo plazo hay que analizar cuales son
las respuestas comarcales ante los temas del patrimonio para poder realizar una
evaluación comparada.

Es urgente elaborar un reglamento en el que se tipifiquen con rigor las
diferencias entre colección, exposición etnológica, museo, centro de interpretación y
otras.

Establecer los criterios para la concesión de subvenciones o ayudas a museos
y dotar este objetivo con cantidades renovables anualmente para cada museo,
siempre que cumpla los requisitos básicos.

Se debe crear un equipo técnico de asesoramiento y restauración.

Es necesario elaborar un censo de recursos etnográficos de Aragón incluyendo
proyectos consolidados y actualizarlo cada año.

Hay que destinar subvenciones específicas para catalogación de fondos
etnográficos.

Debe presupuestarse una cantidad anual suficiente para adquirir bienes
etnográficos de interés prioritario y destinar un espacio para su ubicación y custodia.
Es de destacar la paradoja que hasta la fecha la DGA no ha comprado bienes de
interés etnográfico ni ha destinado un espacio para este fin. Complementando lo dicho
en Aragón hay entre 300 a 400 piezas de especial interés etnohistórico que por estar
en colecciones privadas pueden emigrar en  los cuatro o cinco próximos años.

Se propone que las prioridades de actuación recogidas en los estudios sobre
los bienes inmuebles de interés etnográfico del Pirineo y de Teruel se publiquen y se
incorporen en una base de datos de Internet, y lo mismo en cuanto a conclusiones de
jornadas y congresos, en especial las de las Jornadas MOPU-DATAR (Jaca, 1989).

La proliferación de los centros de interpretación sobre temas etnográficos
requiere un análisis sobre contenidos de texto, de imagen, aspectos no tocados,
errores y reflexiones sobre sus autores, entidades financiadoras y gestores de los
centros de interpretación. 



En los distintos apartados de esta ponencia se han aportado las cuestiones y
retos que los diferentes autores nos han dejado pendientes y sobre los que tenemos el
compromiso de dar la respuesta adecuada para evitar que una parte de su trabajo
pueda quedar ignorado y sin utilidad. Para una mayor claridad resumo estos temas en
obras por traducir, obras inéditas y trabajos por completar ampliar o investigar y
cultura material aragonesa en Museos fuera de Aragón.

Faltan por traducir obras de los siguientes autores cuya referencia completa consta
en la bibliografía:

· Violet Alford (1933, 1937, 1956).

· Luciel Armstrong (1950).

· W. Bergman (1934).

· Gerard Caussimont (1981).

· Jeanine Fribourg (1980).

· Fritz Krüger (1929 y 1932).

· Carmelo Lisón Tolosana (TD, 1983).

· Katheleen Elise Killorin (TD, 1982).

· Milan Stuchilk (TD, 1980).

· Rudof Wilmes (1937, 1954, 1957, 1996).

Faltan por editar:

· Seis libros de Ramón Violant y Simorra, (1946, 1948, 1949, 1950, 1951, 1955).

· Varios estudios de Claudio Esteva Fabregat.

· Trabajos de tradicional oral: Angel Gari (1981), Isabel García (1997), Nereida
Torrijos (2000), Estela Puyuelo (2000-2003) y Sandra Aragüas (2000) y otro de
José Angel Gracia Pardo, Antonio Javier Lacasta Maza y Cecilio Lapresta Rey
(2003).

· Varios estudios de Mario Gros y Luis Bajen.

· La recopilación de música catalana en Ribagorza realizada por Palmira Jaquetti.

· La edición comentada de las partituras y romances recogidos por Arcadio Larrea,
catalogados por Blas Coscollar.

· El libro de Vicente Castán Gil (finales XIX – principios XX).

Tesis doctorales y memorias de licenciatura finalizadas y por editar

· Josefina Roma (1972)

· Gaspar Mairal Buil (1980)

· Elisa Sánchez Sanz (1981)

· Francesc Llop (1988)

· Pilar García Guatas (1994)

· José Antonio Adell (1998)

· Cecilia Esteban Redondo (1998)

· Hiroko Takenaca (1998)

· Fulvia Caruso (1998)



· Carmen Gállego Ranedo (2001)

· Carlos González Sanz (2003).

Actuaciones pendientes sobre la cultura material

Solicitar información e imágenes sobre las 1.628 piezas procedentes de
Aragón y depositadas en el Museo de Industrias y Artes Populares en Barcelona y lo
mismo al Museo Nacional de Antropología en Madrid, incluyendo en ambos casos las
fichas por lugares, provincias y que deberían ponerse al acceso del publico en las
principales bibliotecas y museos de Aragón y catalogar las piezas etnográficas de
Ramón Acín y si es posible adquirirlas.

Entre los museos específicos por crear hay que destacar el dedicado al
"atuendo aragonés" por haber sido reivindicado desde los años 60. 

Sobre los fondos fotográficos de Briet y Compaire de interés antropológico,
debería cumplimentarse una ficha sobre cada foto acumulando el máximo de
información sobre su contenido e informaciones adicionales, observaciones de
expertos y las notas de campo u otras aportadas por estos fotógrafos. La mayor parte
de las notas de Briet permanecen inéditas.

Sobre el Derecho Consuetudinario queda pendiente un Seminario de expertos
en el que se diseñe una obra de síntesis y líneas de investigación. 

Preguntas

El actual proceso de comarcalización plantea algunas preguntas sobre el
patrimonio etnológico, qué responsabilidades va a asumir el Gobierno de Aragón en el
conjunto del territorio y cómo y cuándo se van a concretar. 

Con la transferencia del patrimonio etnológico a las comarcas cómo se
garantiza las subvenciones a los museos y los criterios de adjudicación.

Como se regularan las subvenciones y ayudas para museos de contenido
supracomarcal, como el de Abizanda, el del Juego de Campo, el de los oficios, la
trashumancia, etc.
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