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Presentación

Las Comarcas son una realidad innegable y tangible que llevan un recorrido supe-
rior a un lustro, poco tiempo si pensamos en otras Administraciones territoriales. 
Sin embargo, la institución comarcal ha pasado a formar parte de nuestra vida 
cotidiana casi sin darnos cuenta. Su implantación se ha producido con tal fuerza 
que ya no podemos mirar a la geografía aragonesa si no es a través de ellas. Atrás 
quedan los momentos del diálogo para conseguir consensos unánimes, primero 
en los diferentes territorios y luego entre los grupos políticos aragoneses, los 
debates parlamentarios y la creación del denso cuerpo normativo e ideológico 
que sustenta a las comarcas.

Dentro de esos fundamentos ideológicos surgió la idea de construir una colección 
bibliográfica en la que se destilara la esencia de cada comarca, que mostrase el 
territorio de una forma universal a todo quien quisiera asomarse a él. La colec-
ción Territorio surgió también como símbolo impreso de personalidad y de cohe-
sión comarcal, carta de presentación y señal de identidad territorial. Su conjunto 

Paisaje estepario desde el yacimiento del Cabezo de Alcalá (Azaila)
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constituye, hoy en día, una obra de referencia, donde la sabiduría de sus autores 
se entrega organizada, no por temas como en una obra habitual hasta la fecha, 
sino por zonas geográficas y administrativas, por gentes y paisajes agrupados en 
comarcas.

En este volumen le corresponde el turno a la Comarca del Bajo Martín, una de las 
diez delimitaciones comarcales que tienen a su río como emblema parlante en su 
propio nombre. No es casualidad que los ríos, y el Martín por su propia fragilidad 
más que muchos otros, sirvan de elemento aglutinador de su territorio en una 
tierra seca y difícil, en la que los cursos de agua han servido de nexo de unión y 
vía de comunicación entre los pueblos ribereños desde hace milenios, por lo que 
son un remoto punto de partida de la actual configuración territorial de Aragón.
Esta comarca es el escalón más suave del somontano ibérico aragonés, a caballo 
entre la Ribera Baja del Ebro, la Sierra de Arcos y el Bajo Aragón, guarda aún 
resquicios abruptos y rocosos que nos indican que estamos ante un paisaje de 
transición. En su parte más baja, asomada a su otro río, el Aguasvivas, las pobla-
ciones se mimetizan con un entorno mucho más llano, sólo interrumpido por 
grandes cerros donde asentaron viejas, pero no olvidadas, ciudades iberorroma-
nas. Son una muestra de un rico pasado, aún hoy patente en los caseríos de sus 
poblaciones, en sus castillos y hasta en los más recónditos parajes de su Parque 
Cultural del Río Martín, espacio privilegiado que comparte con la vecina comarca 
de Andorra-Sierra de Arcos.

Con este libro que hace el número treinta y dos de la colección Territorio se da 
un pequeño paso más encaminado a la consolidación del proceso comarcal, a la 
vez que se da a conocer, desde múltiples puntos de vista, un territorio que ate-
sora historia y naturaleza, pero sobre todo un futuro cristalizado en sus gentes. 
Una población que ha permanecido fiel a su tierra, que ha seguido trabajando, a 
pesar de todas las dificultades, para lograr que sus municipios continuaran siendo 
lugares donde poder vivir con dignidad, es su principal activo. 

En la Comarca del Bajo Martín se vive el fenómeno comarcalización como algo 
natural, consustancial a la forma ancestral de compartir y colaborar entre los 
diversos pueblos que hoy la conforman. Esta singularidad se deja entrever en cada 
capítulo de este libro que nos asoma a la vega del río Martín para que apreciemos 
mejor si cabe este rincón único de nuestro Aragón. 

ROGELIO SILVA GAYOSO

Consejero de Política Territorial, Justicia e Interior del Gobierno de Aragón
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La Comarca del Bajo Martín

Nueve municipios constituimos la Comarca del Bajo Martín, siete de los cuales 
están en la ribera del Martín, del que toma su nombre la comarca, concretamente 
en el tramo bajo del río, próximo ya a su desembocadura en el Ebro. Estos siete 
municipios son: Albalate del Arzobispo, Urrea de Gaén, Híjar, La Puebla de Híjar, 
Samper de Calanda, Jatiel y Castelnou, mientras que los dos restantes, Vinaceite y 
Azaila, están bañados por el río Aguasvivas.

Nuestra Comarca tiene casi 800 km2 
de extensión y una población que 
ronda los 7.500 habitantes, lo que 
supone una densidad de población 
de 9,3 hab./km2, muy baja como 
vemos, además de muy envejeci-
da, al igual que otras comarcas de 
Aragón y, en general, de la Espa-
ña interior. Tenemos razones para 
el optimismo, pues aunque nues-
tro crecimiento vegetativo es muy 
negativo, puede ser compensado 
con el aporte inmigratorio, que ron-
da el 8%, lo que supone aumentos 
en los censos de nuestros munici-
pios.

Tenemos doble capitalidad, en Híjar 
está la sede administrativa y en 
Albalate del Arzobispo la cultural. 
También pertenecemos por nuestra 
historia y profundo sentimiento a lo 
que denominamos Bajo Aragón his-
tórico.

Esta tierra tiene manifestaciones de 
la presencia humana desde 6.000 

ANTONIO DEL RÍO MACIPE

PRESIDENTE DE LA COMARCA DEL BAJO MARTÍN

Híjar. Vía Crucis en el Calvario
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años a. C. en las excepcio-
nales y abundantes pinturas 
rupestres halladas en el entor-
no de Albalate del Arzobispo, 
y su pasado aflora en nume-
rosos yacimientos arqueológi-
cos, como el poblado ibero de 
Azaila, la villa romana de Urrea 
de Gaén, las tumbas visigodas 
de Albalate, etc. Y ya avanzan-
do en el tiempo, emerge tam-
bién en elementos tan singula-
res como la cripta de Jatiel, la 
judería de Híjar o el conjunto 
histórico y castillo de Albalate 
del Arzobispo, además de las 
varias torres de iglesias disemi-

nadas por todas las localidades de la comarca incluidas en el catálogo del Mudéjar 
Aragonés declarado Patrimonio de la Humanidad. Contamos también con expre-
siones culturales tan arraigadas como las que se desarrollan en cinco de nuestros 
pueblos durante la Semana Santa en torno a la Ruta del Tambor y del Bombo. 
Representan todas ellas un sólido referente para la identidad y futuro de nuestra 
Comarca.

Los excelentes productos de nuestros pueblos abastecen en parte a las denomi-
naciones de origen Aceite del Bajo Aragón, Melocotón de Calanda y Ternasco de 
Aragón. También destacan los magníficos quesos de Samper de Calanda y una 
excelente variedad de productos artesanales y de repostería así como de gastrono-
mía en general.

Asomándonos al futuro, tenemos como objetivo prioritario la estabilización de la 
población y, si es posible, su aumento. Eso solo lo conseguiremos si creamos las 
condiciones necesarias para el desarrollo de la economía productiva que nos per-
mita fomentar el empleo, especialmente para la juventud y las mujeres que son los 
colectivos que ayudan a fijar la población.

Entre nuestras debilidades está el referido envejecimiento y la baja pluviometría, 
que nos impide obtener mejores rendimientos agrícolas en el secano cerealista 
a pesar de la extensión y orografía favorable de nuestras explotaciones. Si bien 
tenemos fundadas esperanzas en que los PEBEAS –Planes Estratégicos del Bajo 
Ebro Aragonés– (elevaciones de agua del Ebro) previstos, se lleven a cabo con la 
mayor celeridad, lo que aumentará considerablemente la implantación de nuevas 
técnicas, principalmente el goteo, asegurando así las cosechas. Es muy preocupan-
te que más del 40% de las rentas agrarias provengan de la PAC (Política Agraria 
Común), con la incertidumbre que eso supone de cara al futuro. Como compensa-
ción, nuestra cabaña ganadera viene a ayudar a las rentas, pero esto tiene un futu-
ro limitado. 

Vinaceite. Campos de cereal

Página derecha: 

Albalate del Arzobispo. Torre mudéjar de la iglesia de la Asunción
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No renunciamos a nada y hacemos lo posible por fomentarlo, pero reconoce-
mos que el futuro del sector turístico supone un aporte débil a nuestra economía. 
Poseemos un rico patrimonio y una magnífica atalaya que es nuestra semana santa, 
que nos permiten esperar un poco más de este sector en nuestra comarca.

Así pues debemos centrar los esfuerzos en aprovechar al máximo nuestras forta-
lezas para encarar el futuro. Y entre éstas, destacaríamos la propia extensión del 
territorio comarcal (se trata de un gran espacio) y la proximidad a Zaragoza y al 
río Ebro, es decir, una ubicación geográfica en el centro del cuadrante de la Espa-
ña rica y la proximidad a grandes infraestructuras. El gasoducto Bilbao-Barcelona 
atraviesa nuestras tierras, también la línea ferroviaria de Zaragoza a Barcelona por 
Caspe. Esperamos ansiosamente la construcción del cargadero de mercancías en 
La Puebla de Híjar, que daría servicio a una zona muy extensa de varias comarcas, 
máxime con la saturación de tráfico pesado que se produce en las carreteras, y el 
desdoblamiento de la N-232. Es necesaria y urgente la agilización de esta vía, tan a 
menudo saturada, pues de ello depende parte de nuestro futuro. 

De igual modo, este futuro pasa por las grandes líneas eléctricas, con la subesta-
ción de distribución Aragón en Castelnou, de las más importantes de España, que 
nos permitirá evacuar toda la electricidad que se puede producir en nuestro territo-
rio. Esto último es muy importante, pues tenemos aquí muchas posibilidades para 
producir electricidad por medio de energías renovables: fotovoltaica y termoso-
lar. En lo que respecta a este tipo de energía, la Comarca del Bajo Martín se está 
creando cierta fama por su espléndido porvenir, debido a la favorable orografía, 
la proximidad al Ebro como suministrador de agua, y la gran extensión y lumino-
sidad de nuestro territorio. A ello se une la energía eólica, para la que, si bien no 
ofrecemos las mejores condiciones, estamos en el umbral de lo que se considera 
rentable. Todo ello, sumado a la central de ciclo combinado que se sitúa en Castel-
nou, hace que seamos netamente exportadores de electricidad. Existe una crecien-
te demanda de ésta en la sociedad actual, que se contrapone a las dificultades para 
ubicar centros productores, alegando, en ocasiones, motivos ciertamente egoístas, 

pues es muy cómodo disfrutar de todas 
las ventajas de la vida moderna (energía 
limpia en casa) y no querer sufrir ningu-
no de los inconvenientes derivados de 
su producción, que, sin duda, son limi-
tados.

Teniendo en cuenta que en el transporte 
eléctrico se pierde en torno al 15% de la 
energía, esa contradicción podría tener 
dos soluciones: o bien en las zonas pro-
ductoras de energía, ésta es más barata 
para las industrias que allí se instalen 
puesto que las pérdidas serían mínimas, 
o bien se opta por la solución más lógi-
ca: establecer un canon de la energía, 

Huerto solar. Una imagen cada vez más 

habitual en la comarca
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como el que había en los años ochenta del pasado siglo, para compensar dichos 
inconvenientes y premiar la solidaridad del territorio. Hacemos esta reivindicación 
porque la creemos de justicia.

Somos también productores de alabastro y esperamos y deseamos nuevas utilida-
des para este bello mineral que tanto prestigio tuvo no hace mucho tiempo.

El objetivo de nuestra institución es potenciar y mejorar los servicios y que éstos 
lleguen hasta los pueblos más pequeños. De hecho, una de las grandezas de la 
institución comarcal es la de acercar de un modo más efectivo aquellos servicios 
cuya competencia originaria se encuentra en manos del Gobierno de Aragón, pero 
que es transferida a las comarcas con la pretensión de adecuar dichos servicios a 
la complicada ordenación del territorio que tiene nuestra Comunidad Autónoma. 
Es por ello que desde la Comarca del Bajo Martín se apuesta por impulsar los ser-
vicios de acción social, medio ambiente, turismo, protección civil y patrimonio, 
entre otros. En este sentido, querría destacar la labor que se ha venido realizando 
en materia de acción social desde la comarca, que se ha convertido en la unidad 
administrativa básica para la prestación de este tipo de servicios. La atención domi-
ciliaria a ancianos así como el funcionamiento del centro de día Val de Zafán supo-
nen dos piezas indispensables para el desarrollo de políticas de asistencia social, 
siendo éstas las que, en definitiva, inciden en la creciente población envejecida de 
nuestra comarca.

El panorama mostrado hasta ahora refleja las fortalezas, oportunidades, debilidades y 
amenazas de nuestra comarca. Analizando detenidamente todas ellas, podremos crear 
las políticas más idóneas que garanticen cubrir las necesidades vitales de la población 
y, con ello, conseguir que los ciudadanos se queden en el medio rural, por ser simila-
res a las que podrían disfrutar en cualquiera de las grandes ciudades que nos rodean.

Urrea de Gaén





La comarca del Bajo Martín fue creada por el Gobierno de Aragón por la Ley 
8/2003 de 12 de marzo. Formada por nueve municipios, por los que discurren 
los ríos Martín y Aguas Vivas, tiene una extensión de 791 km2 y una población de 
7.427 habitantes. En 1930 los pueblos agrupados hoy en ella tenían 17.502.

Conforman la comarca los municipios de Albalate del Arzobispo, Azaila, Castelnou, 
Híjar, Jatiel, La Puebla de Híjar, Samper de Calanda, Urrea de Gaén y Vinaceite. 
Los nueve formaban parte del llamado Bajo Aragón histórico y todos ellos estaban 
encuadrados, desde el punto de vista administrativo, en el siglo XVIII, en el corre-
gimiento de Alcañiz. En el siglo XIX estuvieron en la provincia de Alcañiz diseñada 
por la administración bonapartista y, después, en Teruel, en el repartimiento de 
Jaime del Burgo de 1833, y en el partido judicial de Híjar. La vida administrativa 
durante la edad moderna y contemporánea, así como su ubicación en los límites 
eclesiásticos, el arzobispado de Zaragoza, ha sido la misma. Han compartido un 
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Pueblos y gentes del Bajo Martín. 
De su historia y su futuro

ELISEO SERRANO MARTÍN

(COORDINADOR)

El río Martín a su paso por Albalate del Arzobispo, capital cultural de la comarca



pasado común y se han visto sacu-
didos por el viento de la historia 
de la misma manera. Solo ha varia-
do su vinculación señorial, aunque 
todos fueron vasallos de señores, 
eclesiásticos y seculares. Albalate 
fue, como lo indica su topónimo 
segundo, una posesión de la mitra 
zaragozana (era además cabeza de 
un extenso territorio señorial que 
englobaba otros pueblos cercanos 
como Almochuel, Andorra…), Azai-
la lo fue de la familia Lanuza, Cas-
telnou, Jatiel y Samper de Calan-
da fueron posesiones de la orden 
militar de San Juan de Jerusalén y 
el resto, Híjar, La Puebla, Urrea de 
Gaén y Vinaceite pertenecieron al 
extenso dominio del ducado de 
Híjar. 

Hay huellas de poblamiento anti-
guo en casi todos los municipios,  
aunque es en Albalate donde se 
han localizado los más antiguos con 
pinturas rupestres en los parajes de 
Los Estrechos y Los Chaparros. Pero 
son evidentes restos de asentamien-

tos en casi todos los pueblos; civilizaciones de las edades de los metales, celtibéri-
cos y romanos crearon núcleos en torno a los ríos, en cerros o en campiñas. Entre 
todos ellos destaca la ciudad ibero-romana del cabezo Alcalá de Azaila, con des-
cubrimientos señeros para el conocimiento del mundo antiguo. También los hay 
en Vinaceite (cabezo de la Bovina) o La Puebla de Híjar (La Romana). El mejor 
ejemplo de colonización agraria lo encontramos en la villa de la Loma del Regadío 
en Urrea de Gaén, una interesante domus rural con espaciosos lugares y decora-
ción musivaria en la que destaca el mosaico de la Quimera. La presencia visigótica 
es constatable en las Lastras de San José, complejo funerario excavado en roca en 
Albalate. La presencia judía, asimismo, lo es en Híjar en el barrio de San Antón y 
con la importante imprenta incunable. 

Pero, sin ninguna duda, lo que marca el paisaje, el urbanismo y una parte de su 
historia es la presencia musulmana en toda la zona: Azaila, Híjar, Jatiel, La Puebla 
de Híjar, Samper de Calanda, Urrea de Gaén y Vinaceite tienen población mudéjar. 
Y en algunos de ellos exclusivamente población mudéjar. Solo en Albalate y Cas-
telnou los censos presentan esa carencia. La expulsión de 1610 dejó a los pueblos 
vacíos, su economía (y la de los señores) maltrecha, y solo nuevas cartas de pobla-
ción y una repoblación que fue una redistribución de la población circundante 

Albalate del Arzobispo. Lastras de San José, 
tumbas de época visigoda (siglo VI d. C.)
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Urrea de Gaén. Urbanismo típico de impronta musulmana



posibilitó una lenta recuperación que a la altura de 1700 únicamente había conse-
guido los índices de comienzos de siglo. 

Pero la Guerra de Sucesión sacudió estos lugares, bandeándolos a la obediencias 
austracista o borbónica según el curso de los acontecimientos bélicos. Finalizada 
la contienda y recuperado el pulso económico, el siglo XVIII fue una época de 
esplendor: baste echar una mirada a las construcciones levantadas o reedificadas 
en este siglo (iglesias, ermitas, hornos, molinos…), signo evidente de la bonan-
za económica. La Guerra de la Independencia estuvo presente en todo Aragón, 
como teatro de operaciones o como paso hacia Cataluña o Valencia. El liberal 
siglo XIX trajo, con las desamortizaciones y la creación de una nueva clase social, 
la desaparición del vínculo señorial y el inicio de una etapa de crecimiento visible 
con la llegada del ferrocarril y la instalación de industrias como la azucarera de La 
Puebla de Híjar. Otras instalaciones industriales originarias de épocas anteriores 
siguieron funcionando hasta entrado el siglo XX: minería, industrias harineras… La 
proletarización de un sector del campo había creado una conciencia sindical muy 
arraigada en algunas localidades y un sentimiento republicano desatado tras la 
proclamación de la II República en 1931. El triunfo abrumador del Frente Popular, 
la influencia de las colectivizaciones y del ideario anarquista y la violencia gene-
rada en la guerra de 1936 y la represión posterior han marcado de manera indele-
ble la comarca. El éxodo de los años 50 y 60 del siglo XX modificó las estructuras 
sociales y económicas, y a la pérdida de población hubo de sumarse un desarraigo 

La Puebla de Híjar. Acueducto de la Torica
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solo subsanado en los últimos 
tiempos. A finales del siglo XX 
y comienzos del XXI la inmi-
gración extranjera, la diversifi-
cación económica y la apuesta 
inversionista autonómica serán 
rasgos esenciales de su creci-
miento.

La comarca del Bajo Martín 
sigue siendo una comarca con 
un potente sector primario, 
pero solo representa actual-
mente el 20% del Valor Aña-
dido Bruto de la economía de 
la comarca. Los cereales, con cultivos más variados que hace años, el olivo, con 
importantes manchas en el terreno que dan un excelente producción de aceite, 
casi toda ella con denominación de Aceite de Bajo Aragón, frutales como el melo-
cotón embolsado con denominación Calanda, el cultivo de la vid con variedades 
autóctonas o no (garnacha, syrah, merlot, cabernet…), que producen vinos arte-
sanales de la tierra, de buen cuerpo, con cada vez más mercado, son los sectores 
agrícolas más destacados.

El sector ganadero es el que más se ha modernizado y diversificado. Ya no se trata 
solo de cabezas de ganado lanar agrupadas en rebaños y recogidas en parideras 
y corrales. Las granjas avícolas y de ganado vacuno son también importantes. Sin 
embargo, el efecto multiplicador se ha producido con las granjas de porcino, en 
todo su proceso de producción e integradas o no. Pequeñas artesanías agroalimen-
tarias estarían vinculadas igualmente a este crecimiento.

También se han creado polígonos industriales, en La Puebla de Híjar, Albalate o 
Híjar, que han permitido la instalación de industrias de transformación y de extrac-
ción de alabastro. El otro sector que ha crecido extraordinariamente es el de la 
producción eléctrica con energía solar fotovoltaica y termoeléctrica en casi toda la 
comarca, ya que sus condiciones climatológicas la hacen especialmente propicia 
para la instalación de los llamados huertos solares.

Y cada vez es más importante para la sociedad rural un turismo basado en el 
potencial artístico y paisajístico de la comarca. Efectivamente, el auge de los esta-
blecimientos hoteleros con restauración de edificios y la red de casas rurales hay 
que ponerlo en relación con el valor que adquiere en las sociedades actuales una 
vuelta al campo, a una cierta y beatífica paz rural. La ruta ibera, las obras arqui-
tectónicas del arquitecto Agustín Sanz, el castillo gótico de Albalate del Arzobispo, 
las obras mudéjares de la comarca (iglesias de Híjar y Albalate), las pinturas pre-
históricas de Albalate, la cripta de Jatiel, las ermitas y calvarios… son ejemplos que 
atestiguan la cantidad y calidad de obras artísticas. Además, existen los espacios 
protegidos declarados LIC (Lugar de Interés Comunitario), como las riberas del 

La ganadería sigue siendo una actividad económica de

gran importancia



río Martín en Castelnou, los 
parajes donde se asienta el 
santuario de la Virgen de 
Arcos, los paisajes estepa-
rios, los azudes y vegas de 
ambos ríos…

Cinco de los municipios 
de la comarcan pertenecen 
a la Ruta del Tambor y del 
Bombo de la Semana San-
ta: Híjar, La Puebla de Híjar, 
Samper de Calanda, Urrea 
de Gaén y Albalate del 
Arzobispo. Dicha ruta fue 
declarada Fiesta de Interés 
Turístico Nacional en 2004. 

El resonar de tambores y bombos desde el momento de romper la hora, el jueves 
o viernes santo, hasta que enmudecen en la vigilia del sábado santo es continuo 
y ofrecen uno de los espectáculos más subyugantes y mágicos que se pueda con-
templar y oír. Al interés religioso se une el antropológico.

En los últimos años el cambio operado en los pueblos ha sido grande. Por un lado, 
la inversión en infraestructuras de todo tipo: carreteras, alumbrado, alcantarillado, 
traída de aguas, casas de cultura, centros de día, centros de salud, pistas y polide-
portivos, piscinas…, sin que por ello deba entenderse que esto es ya suficiente; 
queda todavía mucho por hacer. Por otro lado se ha generado un sentimiento de 
autoestima y permanencia en los pueblos que ha hecho valorar la sociedad rural. 
Sentimiento de permanencia y arraigo que son argumento para la reivindicación 
de los habitantes de la comarca de la consolidación de la inversión en el futuro de 
sus pueblos.

Este libro sobre la comarca del Bajo Martín tiene la estructura organizativa de todos 
los de la colección. La sección primera se refiere al medio natural. En la segunda 
se repasa la historia de las poblaciones que forman la comarca en la larga dura-
ción, desde los primeros asentamientos hasta nuestros días, de forma que el lec-
tor encuentre descripción de hechos e interpretación y no postales o telegramas, 
como ha ocurrido en otros lugares. A la tercera sección, que se ocupa de las artes, 
le sucede algo similar: se hace un recorrido por la historia que contextualiza los 
edificios y las obras artísticas existentes en las distintas localidades. La Huella de 
sus gentes, que es la sección cuarta, afronta, en una visión antropológica, la rela-
ción de los habitantes y su entorno, su sociabilidad, celebraciones festivas, idio-
sincrasia… La sección quinta trata del presente y de cómo se encara el futuro. Un 
análisis económico global y el de varios sectores de cierta pujanza conforman el 
apartado. Finaliza el libro con una mirada sobre cada uno de los pueblos que com-
ponen la comarca del Bajo Martín y con los necesarios apéndices estadísticos. 

Samper de Calanda. Mercadillo ambulante
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Para redactar los correspon-
dientes capítulos se ha conta-
do con especialistas en cada 
uno de los apartados, conju-
gando diversos niveles profe-
sionales y ámbitos laborales. 
Han elaborado los textos, con 
claridad y rigor, profesores de 
la Universidad de Zaragoza, 
investigadores sobre los temas 
tratados, miembros de asocia-
ciones, fundaciones, institucio-
nes y centros de estudios de la 
comarca del Bajo Martín, pro-
fesores de enseñanza secunda-
ria conocedores de la proble-
mática de la comarca, periodis-
tas, trabajadores en programas 
de desarrollo rural y estudio-
sos de la zona. Se ha contado 
con nacidos en los pueblos, 
con residentes en la comar-
ca y con gentes sin vincula-
ción directa, pero todos tienen 
como denominador común su 
amplio conocimiento del terri-
torio comarcal. Para el aparato 
fotográfico se ha utilizado prin-
cipalmente el trabajo de varios 
fotógrafos profesionales: Fran-
cisco Serrano, a quien se le 
encargó hacer un reportaje de la comarca, Javier Romeo y Ricardo Vila. Además se 
ha hecho uso de fotografías proporcionadas por el coordinador de este volumen, 
hechas ex profeso para la publicación, y otras aportadas por algunos de los auto-
res que participan en el libro, a lo que hay que sumar una selección de imágenes 
procedentes de colecciones particulares, museos y archivos, de carácter público o 
privado, como los de la Fundación Cultural Bajo Martín y el Centro de Estudios del 
Bajo Martín, entre otros.

Es este libro un compendio de lo que se sabe de la comarca; no de todo lo que se 
sabe, pero sí al menos de lo más importante, y quiere servir de acicate para una 
apuesta por el crecimiento y progresión de una dinámica comarca que tiene las 
suficientes señas de identidad comunes como para desarrollar un trabajo conjun-
to en aras de su pujanza económica, una mayor cohesión territorial, una sociedad 
solidaria y participativa y un futuro feliz.

Jatiel. Iglesia de la Inmaculada Concepción. 
Detalle de la portada
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