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Nuestro tiempo, que sin duda para los que habitamos 
en la comarca Andorra-Sierra de Arcos comienza con el 
®n de la Guerra Civil, ha signi®cado la transformaci•n 
m€s espectacular y trascendente en la historia de estas 
tierras. Desde ®nales del siglo XIX hasta la Segunda 
Rep•blica incluida, la econom‚a y la sociedad de nuestros 
pueblos experiment• claramente un cierto progreso, 
pero no tanto como para que las nuevas actividades 
industriales, mineras, comerciales y pol‚ticas perturbaran 
excesivamente la trayectoria de una sociedad agraria, sin 
grandes propietarios ni especiales con¯ictos, que manten‚a 

una demograf‚a media en relaci•n a la provincial de entonces, con n•meros 
poblacionales entre los ochocientos y los tres mil habitantes por municipio. Fueron 
la llegada de la empresa Calvo Sotelo 
a la comarca en los aƒos cuarenta y 
la reconversi•n agraria del campo, 
registrada en Espaƒa en los aƒos 
cincuenta y sesenta, las que provocaron 
un vuelco en el panorama comarcal con 
el crecimiento inusitado de Andorra 
y el vaciamiento progresivo del resto 
de las localidades (a excepci•n de 
Ariƒo) y la sustituci•n de la agricultura 
por la miner‚a como principal sector 
econ•mico en la producci•n de renta y 
como motor del desarrollo comarcal. 

La Calvo Sotelo, a la que reemplaz• 
ENDESA en el mismo papel, se 
convirti• en «la Empresa» benefactora 
que daba trabajo y en torno a la cual 

Una calle de Oliete en las primeras d!cadas del 
siglo XX
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giraban la vida social y las expectativas de futuro. Este panorama corresponde 
®elmente a la segunda mitad del siglo XX. En estos primeros a•os del siglo XXI
que corren, la situaci€n, sin embargo, ha cambiado, aunque es heredera directa de 
aquellas circunstancias. Una situaci€n derivada de una miner•a a la baja en cuanto 
al empleo, que no en producci€n; salvo en Ari•o, donde dos minas subterr‚neas 
de SAMCA han permitido sostener el empleo e, incluso, propiciar la llegada de 
poblaci€n inmigrante. Los planes de reconversi€n de la miner•a con los que se ha 
tratado de responder a la crisis pretenden ®jar la poblaci€n con la atracci€n de 
empresas provenientes de mƒltiples sectores industriales, que eviten el monocultivo 
industrial del carb€n sufrido en la comarca.

Los a!os dormidos. El sue!o del carb"n
Acabada la Guerra Civil en Espa•a, el silencio, el miedo, el hambre y la represi€n 
se cernieron sobre una poblaci€n demasiado golpeada y desorientada. Fue la 
posguerra una !poca de penuria general, de supervivencia y de estraperlo, mejor 
llevada en el campo que en las ciudades gracias a la huerta, los olivos y el 
ganado. La mayor parte de la poblaci€n en nuestra comarca sigui€ dedic‚ndose 
a las actividades agrarias, que apenas bastaban para mantener a las familias en 
una estructura predominante de peque•a propiedad. Esta situaci€n econ€mica 
se pudo aliviar primeramente con las percepciones recibidas en las campa•as de 
repoblaci€n forestal a mediados de los cuarenta, en las que trabajaban mujeres, 
mayores y chicos para contribuir a la econom•a familiar, y mejorar, despu!s, con 
la paulatina incorporaci€n de los agricultores a los trabajos mineros. A•ad•an 
as• un salario extra a los ingresos de una agricultura que no abandonaron. De 

Campa•a de plantaci€n de pinos (1945)



123De la Historia

esta manera se forj€ una de las ®guras sociales caracter•sticas de la comarca: el 
minero-agricultor.

La parte de la sociedad vencida sufri€ como en todos los sitios la represi€n pol•tica 
y social de un r!gimen decidido a acabar con todo lo que hubiera sido o pudiera 
acabar siendo oposici€n. La c‚rcel, el exilio o la humillaci€n a la vuelta a casa fueron 
el destino de aquellos que hab•an simpatizado con el r!gimen republicano. 

La oposici€n pol•tica desapareci€ por completo. Con todo, el clima de control 
y vigilancia se hizo agobiante. La Guardia Civil se ense•ore€ de los pueblos y 
no solo hostig€ a los supuestos izquierdistas, sino que su sombra se proyect€ 
sobre toda la poblaci€n marc‚ndole estrictas normas de observancia moral, como 
se puede comprobar en sus informes al gobierno civil sobre bailes u otro tipo 
de diversiones y por las detenciones, en alguna ocasi€n casi multitudinarias, en 
noches en las que los mozos acababan de ronda. Un testigo de la !poca lleg€ a 
manifestar en una entrevista que los guardias civiles eran en aquella !poca de la 
posguerra los verdaderos amos del pueblo y que actuaron de forma absolutamente 
desp€tica hasta la llegada de la Calvo Sotelo, cuando sus ingenieros les pararon 
los pies porque sus obreros necesitaban un merecido relajo, muy conveniente por 
otra parte para «la empresa». 

Los hechos m‚s notorios fueron la muerte de tres guerrilleros en el Mas Quemado de 
Andorra a manos de la Guardia Civil en 1945; la muerte del cabo de puesto de Gargallo 
(1945); el encuentro entre la Guardia Civil y tres guerrilleros en la mas•a de los Frailes 
en Ejulve, del que result€ herido un nƒmero del destacamento de Alca•iz (1946); el 
desarme de dos serenos en Andorra (1947); y el encuentro en La Zoma (1949). Las 
muertes obra de los guerrilleros acarreaban una cadena de detenciones, actuaci€n 
tambi!n habitual de la Guardia Civil a ra•z de 
cualquier delaci€n o del hallazgo de pasquines, 
como los que se recogieron en Ejulve ®rmados 
por la Agrupaci€n Guerrillera de Levante (1946). 
Tambi!n se registran detenciones de personas 
acusadas de ser enlaces y de proporcionar 
comida a los guerrilleros sin dar parte de su 
presencia, como es el caso de la familia que 
habitaba un mas de Barrabasa en Alloza (1947). 
No falt€ tampoco el asesinato de un masovero, 
como el del due•o del mas Chulilla en Ejulve 
(1948). De todos los casos, el m‚s conocido 
±por haberse investigado y publicado± es el 
de los tres maquis sorprendidos y muertos en 
una emboscada tendida por la Guardia Civil, 
ayudada por dos guardias jurados, en el Mas 
Quemado de Andorra. Julio P!rez, maquis
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La pol•tica aut‚rquica del r!gimen franquista propici€ la explotaci€n minera de 
la comarca ya que, segƒn sus planteamientos, hab•a que aprovechar todos los 
recursos energ!ticos que ofreciera el territorio nacional para no tener que depender 
del exterior y poder basar sobre ellos el desarrollo econ€mico. El Estado, a trav!s 
de la reci!n fundada Empresa Nacional Calvo Sotelo de Combustibles L•quidos 
y Lubricantes (del Instituto Nacional de Industria), adquiri€ buena parte de las 
explotaciones de la Val de Ari•o en 1942, convirti!ndose en el mayor propietario 
de la cuenca minera de Andorra-Ari•o-Alloza. La otra gran empresa de la cuenca 
es SAMCA, la Sociedad An€nima Minera Catalano-Aragonesa, presente en la zona 
desde abril de 1940, que eligi€ como centro neur‚lgico de sus operaciones Ari•o, 
localidad en la que reside tambi!n la mayor parte de sus trabajadores, lo que ha 
servido sin lugar a dudas para mantener su poblaci€n. En 1972 estas dos empresas 
cambiaron de titularidad: SAMCA pas€ a ser propiedad del empresario aragon!s 
"ngel Luengo, y ENCASO, de la Empresa Nacional de Electricidad (ENDESA).

Las empresas mineras desarrolla-
ron en Ari•o y Andorra una es-
tructura de servicios sociales que 
todav•a anim€ m‚s a la poblaci€n 
campesina a entrar en la mina, 
algo renuente hasta que pudo 
apreciar las ventajas que ofrec•an 
las viviendas con agua corriente y 
ba•o y el servicio del economa-
to. En las dos localidades lleg€ 
a haber en su momento poblado 
minero, economato laboral, cl•ni-
ca, piscinas y colegio promovido 
igualmente por la correspondiente 

empresa, el de los Hermanos de la Salle en Ari•o y el de los salesianos en Andorra. 
La poblaci€n se encontr€, pues, con unas empresas provisoras y paternalistas, que 
ofrec•an de todo para el presente y seguridad de trabajo para los hijos en el futuro; 
empresas a las que por ende hab•a que estar ®elmente agradecidos como si de una 
bendici€n se tratase, lo cual se tradujo sin duda en una postura de sumisi€n y con-
formismo entre la poblaci€n aut€ctona, no tanto entre los llegados de fuera, que 
solo dispon•an de su trabajo en la mina para sobrevivir. De este sector es de donde 
saldr•a la principal contestaci€n laboral, aunque durante la !poca del franquismo 
no hubo realmente con¯ictividad sobresaliente y no se registr€ ninguna huelga 
hasta 1962, ni siquiera cuando en 1956 murieron siete mineros por una temeridad 
innecesaria en la Andorrana, el peor accidente habido en esta cuenca minera.

La huelga de 1962 se llev€ a cabo exclusivamente en la mina Innominada, que fue 
ocupada por la Guardia Civil y que concluy€, tras una semana de inasistencia al 

Andorra. Poblado minero (1958)
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trabajo, en un despido general inicial, saldado ®nalmente con 19 despidos y las 
palizas acostumbradas por entonces. La huelga se hizo en solidaridad con la que 
hab•an iniciado los mineros asturianos poniendo en jaque seriamente al r!gimen, 
pero en ella con¯uy€ sin duda el malestar acumulado en la mina anteriormente 
por incidentes personales y por los bajos sueldos. 

La represi€n fue su®ciente para que nadie levantara la cabeza en mucho tiempo. 
Las reivindicaciones, sobre todo, por problemas derivados de la actualizaci€n de los 
salarios, se recondujeron a partir de entonces a trav!s de los jurados de empresa. 
Los jurados, elegidos por primera vez en 1960, se constitu•an exclusivamente en 
empresas de m‚s de 250 trabajadores y de los cinco establecidos en la provincia, 
tres lo fueron en nuestra comarca, en las minas de ENCASO, de SAMCA y de Ca•ada 
S. A. La con¯ictividad laboral se reactiv€ en los ƒltimos a•os del franquismo en 
todas las cuencas mineras turolenses: en 1974, 2.267 trabajadores (de los 2.867 
totales) se vieron implicados en con¯ictos colectivos.

Durante los a•os del r!gimen un franquismo sociol€gico se fue adue•ando de la 
comarca, con m‚s in¯uencia de la Iglesia que realmente del franquismo o®cial. Este 
se redujo exclusivamente al aparato pol•tico-administrativo de rigor, con alcaldes 
provenientes de las tradicionales familias cat€licas de derechas, detentadores del 
poder en tiempos prerrepublicanos, y a®nes, o del falangismo reci!n llegado. Con 
todo, los falangistas fueron pocos, como en casi todos los sitios, y en esta comarca, 
sin demasiada importancia, dependientes de la agrupaci€n alca•izana que s• 
constitu•a un foco de verdadera entidad. La ®gura m‚s destacada del franquismo 
salido de esta comarca ±y se puede decir que la ƒnica± fue Marcos Pe•a Royo, 
natural de Oliete, que lleg€ a ser gobernador civil de Teruel y de Asturias y director 
general de Pol•tica Interior. 

La Iglesia, con el campo abierto, progres€ m‚s y cal€ m‚s hondo. El nacionalcatolicismo 
marc€ la ense•anza y la vida social qued€ impregnada por una religiosidad absorbente, 
moralizadora y fuertemente exteriorizada. Todas las tradiciones religiosas fueron 
renovadas y algunas nuevas introducidas, como el toque de los tambores durante 
la Semana Santa en Andorra en la 
d!cada de los cuarenta, promovido 
por el p‚rroco mos!n Vicente 
Aguilar, natural de H•jar, localidad 
de donde import€ esta pr‚ctica.

La Secci€n Femenina tuvo cierta 
actividad en Andorra, donde las 
hermanas Ob€n rigieron sus des-
tinos con encomiable dedicaci€n 
durante su !poca de actividad. Las 
c‚tedras ambulantes y el grupo de 
jota fueron actividades culturales Andorra. Acto pol•tico en el franquismo
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sobresalientes entre las realizadas por los €rganos del r!gimen que depend•an 

de la obra de Educaci€n y Descanso. En especial cabe reconocer la labor de esta 

ƒltima, que dio continuidad a la tradici€n jotera en Andorra y sirvi€ para airear 

el nombre de la villa en sus viajes. El grupo era acompa•ado frecuentemente por 

Jos! Iranzo, el Pastor de Andorra, quien alcanz€ su fama de cantador por esos a•os 

cincuenta y sesenta en los que la jota fue sobreprotegida por el aparato ideol€gico 

del r!gimen para difundir los prototipos y valores que supuestamente encerraba, 

segƒn se pretend•a capciosamente. 

El acontecimiento m‚s sonado, desde el punto de vista de la o®cialidad del 
franquismo, fue sin duda la visita en 1953 del General•simo a Andorra para 
inaugurar el ferrocarril que se construy€ ±con el trabajo de presos pol•ticos, por 
cierto± entre Andorra y Escatr€n para llevar el carb€n de las minas de aquella 
cuenca a la central t!rmica de esta localidad (en servicio hasta el 2 de agosto de 
1988). La poblaci€n sali€ a recibir al Jefe del Estado con el brazo en alto en la 
estaci€n del ferrocarril. Su presencia en la localidad (una visita simb€lica a la mina 
Oportuna y el almuerzo o®cial con autoridades y personal especialmente afecto) 
fue mete€rica, y dej€ bastante insatisfechos a los ciudadanos corrientes. 

La vida cultural y social, salvo en los muy ƒltimos a•os del franquismo, se redujo 
a las celebraciones en torno al ciclo religioso y sus festividades, a los caf!s, a los 
bailes y el cine del ®n del semana, y a las ®estas mayores, verdadero desahogo 
del a•o. En 1962 hab•a seis cines en la comarca: el Espa•ol en Alloza, el Coliseum 
Espa•a y el T•voli en Andorra, el de SAMCA en Ari•o, el Ves en Estercuel y el 
Capitol en Oliete. Una atracci€n especial tuvo el Club de Fƒtbol de Andorra, que 
cuando lo patrocinaba la Calvo Sotelo lleg€ a ser un verdadero equipo de masas, 
pues el campo se llenaba cada domingo con un pƒblico que acud•a de toda una 
amplia comarca. Las actividades culturales se limitaron pr‚cticamente a las que 
hac•an los salesianos con los j€venes y las promovidas por las c‚tedras volantes de 
la Secci€n Femenina.

Visita de Franco a Andorra en 1953 con motivo de la inauguraci€n del ferrocarril entre Andorra y 
Escatr€n y bajada a la mina Oportuna
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Fiesta y diversi!n en los a"os 50

Grupo musical local

Andorra. Corrida de pollos (1958) Jugando a las cartas en el caf!

Pe"a Los Terribles en las ®estas de Andorra de 
1954
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Desarrollo y democracia
Desde los •ltimos a€os del franquismo, pero sobre todo desde la muerte de 
Franco, la sociedad espa€ola qued• presa de una vitalidad y de un ansia de 
politizaci•n inusitadas. La conciencia de que la democracia hab‚a que construirla 
empuj• a muchos a la participaci•n pol‚tica en las organizaciones ciudadanas, en 
los sindicatos, o bien en los partidos pol‚ticos de la clandestinidad, en los reciƒn 
creados o en los resucitados.

Los resultados del referƒndum para la reforma pol‚tica (1976) fueron aplastantemente 
favorables a la democracia. En el panorama que se abr‚a dos factores in¯uyeron 
decisivamente en el devenir pol‚tico de los pueblos de la comarca: uno, ex•geno, 
el contexto pol‚tico espa€ol, que comunic• ideas, partidos y formas a las 
organizaciones y a la vida pol‚tica locales; otro, end•geno, la organizaci•n sindical 
de los mineros, muy fuerte en origen, que condicion• la orientaci•n pol‚tica y 
programas electorales de algunos de los grupos pol‚ticos.

En el terreno ciudadano habr‚a que hacer menci•n del intento de consolidar una 
asociaci•n vecinal en Andorra. La asociaci•n de vecinos El Regallo llev• a cabo 
una notable actividad reivindicativa urban‚stica, educativa y cultural durante los 
primeros momentos de la transici•n, desde 1978 a 1981, al tiempo que tambiƒn se 
pronunciaba sobre los problemas que la izquierda de entonces debat‚a: el estatuto 
de autonom‚a, la energ‚a nuclear, el desarrollo comarcal (contribuci•n al libro El
Bajo Arag•n expoliado), etc. Su historia no fue muy duradera pues, como pas• en 
tantos sitios, su activismo se debilit• con la llegada del Partido Socialista Obrero 
Espa€ol (PSOE) al poder municipal, cuando algunos de sus miembros ingresaron 
en ese partido y otros creyeron que su funci•n ya carec‚a de sentido. La asociaci•n 
no sobrevivir‚a a la segunda legislatura municipal.

La actividad pol‚tica de oposici•n durante los a€os ®nales del franquismo se hab‚a 
reducido a la organizaci•n de algunos actos con cantautores, a la transmisi•n de 
propaganda ilegal y libros no bien vistos, a la labor de zapa de alg•n cura «progre» 
y poco m!s, porque formaciones pol‚ticas antifranquistas organizadas no exist‚an, 
al margen de ciertas reuniones sin mayor trascendencia pol‚tica en casa del t‚o 
Flecha, reconocido a®liado al Partido Comunista de Espa€a (PCE) en Andorra.

As‚, los partidos pol‚ticos nacieron pr!cticamente con las listas electorales de las 
primeras elecciones, por la necesidad de dar cobertura organizativa local a las 
candidaturas que obligatoriamente hab‚a que presentar para conseguir el mayor 
trozo posible de la gran tarta que iba a repartirse pol‚ticamente. Los partidos que 
se fundaron fueron los mayoritarios a nivel nacional (UCD, PSOE, PCE), al margen 
de algunas anƒcdotas tan ef‚meras como intrascendentes, como la presencia del 
Partido Socialista de Arag•n (PSA) o del Partido de los Trabajadores de Arag•n 
(PTA). Los mismos fueron los que recibieron en las elecciones de 1977 la mayor‚a 
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de los votos que a nivel nacional dieron la victoria a Uni•n de Centro Democr!tico 
(UCD), pero que en nuestra comarca, por el peso del voto minero, dieron el triunfo 
al PSOE; hecho que se repiti• con claridad en las primeras elecciones municipales 
en las que este partido obtuvo alcald‚a en Andorra, Alloza, Ari€o y Estercuel. As‚ 
se mantuvo el panorama durante por lo menos veinte a€os, con algunos hechos 
destacables: la desaparici•n de UCD y el fracaso de quien aspiraba a recoger su 
voto, el Centro Democr!tico y Social (CDS); la aparici•n en escena del Partido 
Aragonƒs Regionalista (PAR), con resultados importantes en varias localidades 
(Gargallo, Ejulve, Alac•n y Alloza), y de Izquierda Unida (IU), con peso en Andorra; 
y la reconversi•n de Alianza Popular (AP), de ¯oj‚simos resultados, en el Partido 
Popular (PP) que gan• mucho espacio electoral ±sobre todo a ra‚z de su victoria en 
las legislativas y su llegada al gobierno central en 1996± en Andorra, donde llegar‚a 
a gobernar en coalici•n, y en Crivillƒn y Ari€o, en los que ha obtenido alcald‚a, 
en este caso •ltimo arrebat!ndole esta plaza minera al PSOE. Algunos alcaldes han 
marcado ƒpoca o han dejado impronta por su continuidad en el cargo con m!s de 
veinte a€os de ejercicio. Son los casos de Isidro Gu‚a en Andorra (del PSOE), Jes•s 
Lecina en Crivillƒn (del PP) y Artemio Estopa€!n en Ejulve (del PAR).

Las organizaciones sindicales se forjaron a partir de las minas y, principalmente, 
sobre las espaldas de aquellos que hab‚an destacado en las reivindicaciones 
laborales en los tajos o en el seno de los jurados de empresa. Las primeras 
elecciones sindicales, las de 1978, dieron el triunfo al sindicato que se hab‚a 
sabido mover primero y a®liar a los m!s destacados activistas mineros, Comisiones 
Obreras (CC. OO.). Todas las miradas se dirigieron hacia los resultados para el 
primer comitƒ de ENDESA, la empresa con m!s trabajadores, y sus cifras lo dicen 
todo: CC. OO. consigui• catorce puestos; el SITE ±sindicato de empresa±, cinco; 
UGT, cuatro; y UGT hist•rica, uno. Con el tiempo y el desgaste de CC. OO. en las 
m•ltiples huelgas de los primeros a€os, las fuerzas se fueron igualando y, al cabo, 
en nuestros d‚as, tal como ha pasado en casi todos los sitios, UGT se ha convertido 
en la fuerza sindical principal.

El nuevo comitƒ, respaldado por el con-
junto de los trabajadores, realiz• una 
demostraci•n de fuerza con la huelga 
de 1978, con la que se consigui• ®rmar 
favorablemente el Segundo Convenio 
Minero de ENDESA, un autƒntico triun-
fo para los mineros. Las negociaciones 
del Tercer Convenio (1979) signi®ca-
ron, sin embargo, la crisis de CC. OO.
y la ruptura sindical, favorecida por las 
dur‚simas posiciones mantenidas por 
la empresa, que supo aprovechar la Encierro de mineros en 1981
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situaci•n. Con todo, las conquistas salariales y, sobre todo, las compensaciones 
sociales conseguidas en estos a€os de ®nales de los setenta y principio de los 
ochenta signi®caron un ascenso muy considerable en el nivel adquisitivo y en las 
condiciones sociales y de trabajo para los mineros y sus familias, que pudieron 
contar a partir de entonces con vivienda y electricidad gratis, buenos precios en 
el economato, subvenci•n de m!s de la mitad de los gastos de educaci•n de sus 
hijos y con otras ventajas.

Con los ayuntamientos democr!ticos la vida municipal se anim•, en especial en 
aquellas localidades en que hab‚an vencido las candidaturas socialistas. El PSOE,
partido en la oposici•n hasta 1982, present• sus credenciales como aspirante 
al gobierno aplicando en los municipios en que gobernaba un programa de 
realizaciones que ven‚a a ejempli®car lo que entend‚an como «Estado del 
Bienestar», pieza fundamental de su modelo de sociedad. Esto signi®caba unas 
fuertes inversiones en materia de salud, cultura, deporte y educaci•n para mejorar 
las condiciones de vida de los ciudadanos, facilitando el acceso de esos servicios 
sociales a la poblaci•n de menor renta. 

As‚, se vino a conjugar la pol‚tica inversionista de los ayuntamientos con el 
programa reformista de UCD, el partido en el gobierno, que continuar‚a m!s 
tarde el PSOE a partir de 1982. Lo cual signi®c• una enorme transformaci•n en el 
urbanismo y en las estructuras de los servicios sociales en nuestros pueblos, pero 
especialmente en los de mayor poblaci•n. De nuevo, Andorra, por su poblaci•n 
y por su mayor politizaci•n, protagoniz• esta modernizaci•n, materializada en las 
dimensiones que adquirieron sus realizaciones y la rapidez con que se ejecutaron. 
Solo hay que reparar en la cuant‚as del presupuesto municipal de 1977, el del 
•ltimo ayuntamiento franquista, y el de cualquiera de los a€os ochenta. La Casa 
de Cultura, la Universidad Popular, la guarder‚a municipal La Malena y el pabell•n 
polideportivo fueron los buques insignia de esta pol‚tica del bienestar en los 
comienzos de los a€os ochenta. M!s tarde llegar‚a el centro de salud, fruto de una 
persistente lucha por mejorar la asistencia sanitaria en la zona.

La ƒpoca democr!tica se inaugur• con la puesta en funcionamiento de dos centros 
de ense€anza media, el instituto de Bachillerato y el de Formaci•n Profesional, que 
convirtieron a Andorra en un centro de referencia para la poblaci•n estudiantil de 
una gran zona, que superaba con creces los l‚mites de la actual comarca, puesto 
que acud‚an tambiƒn alumnos de Alcorisa, Albalate del Arzobispo, H‚jar, Samper de 
Calanda, La Puebla de H‚jar, Muniesa y de otras localidades m!s peque€as. Ven‚an 
estos centros a colmar una vieja aspiraci•n, la de poder cursar la ense€anza media 
en Andorra, y cuya persecuci•n hab‚a dado lugar a dos precedentes: el colegio 
Santo Tom!s de Aquino («la Academia») y la ®lial del instituto de Alca€iz, que 
comparti• aulas en el colegio de Endesa. Las escuelas nacionales se reconvirtieron 
en el colegio de Educaci•n General B!sica (EGB), que se denomin• Ib!€ez 
Trujillo (luego Juan Ram•n Alegre), al que se le sumar‚a posteriormente (tras el 
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cierre del colegio de Endesa) el Manuel Franco Royo. Este panorama educativo 
se completar‚a en Andorra con el colegio de Educaci•n infantil San Jorge y con la 
esplƒndida realidad de un colegio de Educaci•n Especial, el Gloria Fuertes. Los 
colegios p•blicos de los pueblos de la comarca han acabado agrupados en los CRA
(Colegio Rural Agrupado) de Oliete, Alloza-Ari€o y La Mata de los Olmos.

Zonas deportivas, piscinas, bibliotecas y otros servicios sociales fueron equipando 
las distintas localidades de la comarca. Algunos de estos servicios comenzaron a 
vertebrar una cierta dependencia comarcal, especialmente en materia escolar, 
sanitaria y de compras. No obstante, predominaba la dispersi•n administrativa, con 
diversas agrupaciones escolares en primera ense€anza, con distintos centros de salud 
de referencia y con varias mancomunidades por las que pueblos de la hoy Comarca 
de Andorra-Sierra de Arcos quedaban relacionados con otros de las hoy comarcas 
vecinas. Alguna de estas situaciones sobrevive hoy tras la divisi•n comarcal.

El aprovisionamiento de agua para la poblaci•n fue preocupaci•n general en to-
dos los municipios, como se puede comprobar por los programas de actuaci•n 
de los distintos ayuntamientos y por los esfuerzos en captar recursos ®nancieros 
for!neos para su realizaci•n, principalmente los provenientes del Estado a travƒs 
de los planes provinciales de inversi•n. El problema m!s grave, c•mo no, se pre-
sentaba en Andorra donde se hab‚a producido un aumento de la poblaci•n, que 
rebasaba en 1981 los ocho mil habitantes, a ra‚z de la construcci•n de la central 
tƒrmica. El ayuntamiento (en cuyo pleno se lleg• a pronosticar la posibilidad de 
los 15.000 habitantes) encarg• estudios para una captaci•n segura, regular y su-
®ciente de agua de boca. Hubo esperanzas de traer agua desde el pantano del 
Escuriza (Alloza) o desde Crivillƒn, 
cuyo ayuntamiento lleg• a dar permiso 
para las prospecciones, aunque ®nal-
mente se opt• por abastecer el pueblo 
con un pozo abierto en Horcallana.

La Central Tƒrmica Teruel, instalada en 
el tƒrmino de Andorra, se proyect• para 
aprovechar y aumentar la explotaci•n 
de los lignitos de la cuenca, revaloriza-
dos con la crisis del petr•leo de 1973. La 
central se empez• a construir en 1975 
y se puso en funcionamiento en 1979. 
En este lapso de tiempo, Andorra expe-
riment• una peque€a convulsi•n. Por 
un lado, la poblaci•n creci• al aumentar 
los puestos de trabajo en las minas re-
queridos para extraer el incremento de 
producci•n que exig‚a la nueva tƒrmi-
ca. Por otro, una poblaci•n volante con Andorra. Central Tƒrmica Teruel
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destino a trabajos especiales y de riesgo se instal• provisionalmente en Andorra. Un 
ambiente, ligado al alcohol y al juego, salpicado con alg•n hecho de sangre, carac-
ter‚stico de formas de vida resueltas muy al d‚a y propio de ese tipo de trabajos, se 
sum• a las ideas ±prejuicios m!s que otra cosa± que tradicionalmente se tienen en 
otros !mbitos sobre las poblaciones mineras. De esta combinaci•n result• la injusta 
y abusiva fama de sociedad con¯ictiva que ha venido arrastrando Andorra y, por ex-
tensi•n, la cuenca minera. La vida pol‚tica ha sido muy intensa, mucho m!s que la de 
la mayor‚a de poblaciones de su entidad. Ya en la primera legislatura, los concejales 
de UCD, la oposici•n pol‚tica, llegaron en 1982 a dimitir casi en pleno (cuatro de los 
cinco concejales) por desacuerdo con la presidencia de la corporaci•n. El alcalde 
y senador Isidro Gu‚a tuvo que vƒrselas en su segunda legislatura (1983) con una 
oposici•n semejante (adem!s de la de AP, muy dura, sobre todo por parte de Mes‚as 
Gimeno, que luego llegar‚a a ser portavoz del PP en las Cortes aragonesas) dentro de 
su propio grupo municipal, del que fueron dimitiend o sucesivamente varios de sus 
miembros. La crisis termin• con la disoluci•n de la agrupaci•n socialista de Andorra 
(1987) y su reconstrucci•n de la mano de Isidro Gu‚a nuevamente. 

La oposici•n pol‚tica de los diversos partidos se fue personalizando hacia la 
®gura del alcalde, de tal manera que en la tercera legislatura (1987) se fragu• una 
candidatura independiente encabezada por el ex diputado Ram•n Hern!ndez 
Espallargas y apoyada en buena parte por los socialistas defenestrados, y en 
la cuarta (1991) el PP, el PAR, IU y el CDS se pusieron de acuerdo para elegir 
como alcalde al •nico concejal de este •ltimo grupo , Salustiano S!nchez. Una 
f•rmula tan variopinta, y sin m!s pretensiones comunes que la de descabalgar 
a Gu‚a, estaba condenada al fracaso. Hasta el punto de que no vio terminar 
su legislatura y la alcald‚a regres• nuevamente a Isidro Gu‚a, quien no la 
abandonar‚a ya hasta 1999. 

Todo esto, al ®n y al cabo, eran signos de vitalidad de una sociedad, mestiza en 
la procedencia de sus componentes y en las ideas y tradiciones sostenidas, que 
se desarrollaba y que crec‚a a unos ritmos poco corrientes, con un activismo 

y un pluralismo pol‚ticos y culturales 
igualmente poco comunes.

El miedo al ®n de las vacas gordas 
lleg• con la privatizaci•n de ENDESA.
Recortes sociales y amortizaci•n de 
los puestos de trabajo fueron las 
primeras medidas. La apuesta por la 
miner‚a a cielo abierto (el proyecto de 
explotaci•n de Corta Barrabasa data 
de 1982) auguraba malos tiempos para 
la subterr!nea y los primeros con¯ictos 
no se hicieron esperar: Alloza se 
manifest• con una fuerte movilizaci•n 

Andorra. Concentraci•n contra la privatizaci•n de 
ENDESA a ®nales de los ochenta
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social contra la expropiaci•n de terrenos para los desmontes y en defensa de sus 
olivos, y un encierro de mineros en la mina Luisa de Estercuel (diciembre de 1985) 
pretend‚a prevenir lo que podr‚a pasar con el futuro de la miner‚a subterr!nea.

Se anunciaban malos tiempos, pero la poblaci•n se debat‚a entre creƒrselo o con®ar 
en que todo se arreglar‚a. Mientras tanto, empresa y sindicatos iban zanjando la 
cuesti•n con los planes de prejubilaci•n ®nanciados con fondos europeos.

La reconsideraci!n del futuro: crisis y autoconsciencia en los umbrales del siglo XXI
Un cierto ƒxodo de la poblaci•n prejubilada y sus f amiliares hacia sus lugares 
de origen, hacia la costa donde contaban con una segunda residencia, o hacia 
Zaragoza u otras capitales donde estudiaban sus hijos, hizo descender la poblaci•n 
andorrana un poco por debajo de los 7.000 habitantes. Se temi• una debacle. Sin 
embargo, la demograf‚a parece haberse estabilizado en torno al a€o 2005 alrededor 
de los 8.000, mientras la actividad, el nivel de construcci•n y las cifras escolares no 
parecen manifestar s‚ntomas de crisis para cualquier observador externo.

Las primeras instalaciones industriales en el pol‚gono de La Umbr‚a fueron un 
fracaso, eran empresas «caza-subvenciones» y pronto cerraron. El segundo, el de 
La Estaci•n, ha tenido mejor fortuna y ya se ha dispuesto un tercer pol‚gono -el
denominado primeramente Azulejero y luego PEAN (Plan Econ•mico de Andorra)-
para atraer m!s industria.

La reindustrializaci•n, el desarrollo econ•mico y el mantenimiento de la poblaci•n 
han sido los principales argumentos que las autoridades municipales, los sindi-
catos, los partidos pol‚ticos y el gobierno de la reciƒn creada Comarca Andorra-
Sierra de Arcos han venido esgrimiendo en sus discursos, programas electorales 
y planteamientos pol‚ticos desde los •ltimos a€os del siglo XX. Incluso los planes 
educativos han sido matizados por este empuje general con ciclos formativos y 
cursos especiales en el Instituto de Educaci•n Secundaria Pablo Serrano destinados 
al actual mercado laboral y al previsible que dibujan las tendencias observables.

La evoluci•n pol‚tica en la comarca ha sido sorprendente en estos primeros a€os 
del siglo XXI. Por un lado, las candidaturas de partidos de derechas o centro-
derecha, como el PP y el PAR tras las municipales de 2003, se llegaron a hacer 
con las alcald‚as de siete de los nueve municipios de la comarca. En las de 2007 
siguieron dominando, pero ya solo con cinco alcald‚as (tres el PAR y dos PP), las 
otras fueron para el PSOE (2), IU y CHA (Chunta Aragonesista). Con todo, tanto en 
unas como en otras, si se suman los votos obtenidos por las distintas candidaturas, 
la balanza electoral se inclina claramente a la izquierda, naturalmente por el peso 
de Andorra, que signi®ca m!s de la mitad del electorado de la comarca. Andorra, 
pues, marca la tendencia comarcal. Seguir su evoluci•n pol‚tica desde el exterior es 
objeto siempre de curiosidad por resultar muy a menudo sorprendente. As‚ ha sido 
en los •ltimos tiempos. En 1999 la victoria en las elecciones municipales sigui• 
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sonriendo a los socialistas, pero con un resultado tan ajustado que los populares, 
que sacaron el mismo n•mero de concejales, dieron su voto para la alcald€a a Luis 
•ngel Romero, el •nico representante de IU, coalici‚n que desde luego no estaba 
«a partir peras» con el PSOE tras una larga historia de desencuentros. As€, Izquierda 
Unida se encontr‚ con el •nico gobierno de una poblaci‚n importante en Arag‚n 
gracias al apoyo del Partido Popular, con el que form‚ equipo de gobierno.

En este caso la f‚rmula funcion‚ y, tras un gobierno municipal en el que 
cambiaron las formas de dirigir y que cont‚ con una correcta oposici‚n socialista, 
los resultados en las nuevas elecciones de 2003 volvieron a sorprender. Los votos 
fueron masivamente, salvo los del electorado ®el de los otros partidos, a Luis •ngel 
Romero, cuya candidatura estuvo a punto de sacar el sexto concejal. El resultado 
fue ®nalmente el de cuatro concejales por el PSOE, otros tantos para el PP y de 
cinco para IU. Pero la situaci‚n ya no fue igual: el PP, frustrado en sus pretensiones, 
cedi‚ en su apoyo, mientras el PSOE manten€a una postura de bloqueo inicial que 
cambiar€a a una actitud mƒs permisiva cuando IU le concedi‚ su apoyo al gobierno 
de la comarca. Los dos partidos de la oposici‚n municipal aspiraban a recoger 
los frutos del desgaste pol€tico de la formaci‚n de gobierno en las siguientes 
elecciones locales. Sin embargo, para su mayor sorpresa, la poblaci‚n andorrana 
volvi‚ a con®ar en su alcalde, cuya candidatura obtuvo en las elecciones de 2007 
seis concejales, mientras el PSOE manten€a a duras penas sus cuatro concejales y 
el PP ve€a c‚mo perd€a uno de sus ediles, quedƒndose en tres.

La Comarca de Andorra-Sierra de Arcos naci‚ en 2002 y su primer gobierno se 
compuso con concejales elegidos en las municipales en 1999. El apoyo del PP en 
la alcald€a de Andorra sirvi‚ para que el •nico consejero de IU votara al candidato 
popular, Manuel F„lez, quien se convirti‚ en el primer presidente de la Comarca. 
Las elecciones de 2003 signi®caron una reacomodaci‚n de los apoyos pol€ticos 
e IU, con sus cinco consejeros (en realidad le correspond€an seis por los votos 
obtenidos, pero solo contaba con cinco concejales), vot‚ al candidato socialista, 
Fernando Casaus, el segundo presidente. 

Izquierda Unida ha seguido siendo la llave para la elecci‚n del presidente de 
la Comarca en el tercer Consejo comarcal, constituido a ra€z de las elecciones 
locales de 2007, que vuelve a estar incompleto porque esta formaci‚n sigue 
sin disponer de los concejales su®cientes (en esta ocasi‚n le faltaron dos) para 
cubrir los puestos de consejero que le corresponden seg•n la ley. Con todo, sus 
votos fueron su®cientes para permitir una nueva presidencia del PSOE, esta vez 
encarnada en la persona de •ngel Calzada, concejal de Oliete. 

La Comarca ha apostado fuertemente por el turismo como motor para el desarrollo 
comarcal, con una especial insistencia en la promoci‚n del patrimonio natural 
y cultural mediante una red de museos y centros de interpretaci‚n para atraer 
visitantes. A los ya existentes, como el centro de interpretaci‚n de lo ibero en 
Alloza, el de la pintura rupestre en Ari…o, el de paleontolog€a en Alac‚n, el del 
fuego en Estercuel y el de la jota en Andorra, se les suman otros en construcci‚n o 
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en proyecto, como el de la miner€a en 
Andorra-Ari…o-Estercuel y dos mƒs en 
Andorra, el de la Semana Santa y el del 
poblado ibero de El Cabo. La Comarca, 
asimismo, ha recibido el encargo 
de poner en marcha el Museo Pablo 
Serrano de Crivill„n, gran empe…o de su 
hasta hace poco alcalde, y tristemente 
desaparecido, Jes•s Lecina. 

A este programa de centros de 
atenci‚n cultural hay que a…adir los 
itinerarios senderistas, el Parque Cultural del R€o Mart€n y el balneario de los Ba…os 
de Ari…o, ya en construcci‚n, en cuyo proyecto el alcalde de la localidad, Carlos 
Serrano, viene poniendo toda la carne en el asador. Finalmente, hay que hablar 
de otro elemento distintivo de esta comarca, y en especial de Andorra, desde los 
•ltimos a…os setenta: la ciudadan€a. La fama de sociedad con¯ictiva ha soterrado 
realidades muy ricas socialmente, y muy interesantes desde el punto de vista del 
anƒlisis sociol‚gico: la pujanza de la actividad cultural y asociativa y el movimiento 
ciudadano cr€tico y solidario. 

En los primeros a…os de la transici‚n ¯oreci‚ un estupendo cineclub ±®nanciado 
por ENDESA±, que durante unos a…os reuni‚ a maestros, profesores y personas 
inquietas por la cultura y que lleg‚ a organizar un  concurso de ®lmes cortos. Jor-
nadas culturales y un intento de algo parecido a un centro de estudios (Asociaci‚n 
Cultural Andorra), que no acab‚ de concretarse, y unos primeros peri‚dicos locales, 
con el Cierzo de Andorra como mƒximo exponente (tambi„n Entab n , de Ari…o, 
nacido en 1979, mƒs tarde Allouza, de Alloza, y Oblites, de Oliete), anticiparon la 
vida cultural, amplia y continuada, que vendr€a despu„s, a partir de los a…os ochen-
ta. Cuatro focos de impulsi‚n y de actividad cultur al pueden desgranarse: la acci‚n 
institucional de los ayuntamientos y ahora tambi„n de la Comarca, la Universidad 
Popular de Andorra (que, junto a la Escuela Municipal de M•sica y la biblioteca Juan 
Mart€n Sauras, coordina actualmente CulTurAndorra, el patronato director de toda 
la vida cultural de iniciativa o gesti‚n municipal) , el IES Pablo Serrano (continuador 
de la labor cultural del antiguo instituto de Bachillerato con el mismo nombre) y 
las asociaciones ciudadanas, de muy variado tipo e incre€blemente numerosas, que 
tambi„n dedican su tiempo a distintos aspectos culturales. De estas •ltimas destaca 
sin duda el Centro de Estudios Locales de Andorra (CELAN), nacido en 1999, con 
una intensa labor editorial y de promoci‚n de la cu ltura.

Pero la ciudadan€a, ademƒs de la cultural, ha desarrollado otras sensibilidades sociales 
y pol€ticas que les han llevado a movilizarse en m•ltiples ocasiones y no solo por 
la defensa de la miner€a y los puestos de trabajo, sino tambi„n contra el golpismo 
(23-F), por la Paz y el Desarme (1983), contra la entrada de Espa…a en la OTAN, en 
apoyo al pueblo palestino, contra el terrorismo y contra las guerras ±la del Golfo y la 
de Irak±. Las asambleas ciudadanas no han sido pocas, fruto de esa preocupaci‚n por 

Logotipo tur€stico de la comarca
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las cosas de fuera y de dentro, que ha 
inspirado tambi„n la redacci‚n de dos 
mani®estos, verdaderas declaraciones 
de intenciones, como son el de la 
Cultura de la Comarca (Monasterio 
del Olivar, 2003) y el del Desarrollo 
Sostenible (2004).

Sin lugar a dudas, este impulso 
ciudadano ha mantenido palpitante el 
esp€ritu reivindicativo y vital que ha 
caracterizado a nuestra comarca y, en 
especial, a Andorra, lo que seguramente 
habrƒ tenido sus secuelas en los 
resultados electorales y en la evoluci‚n 
pol€tica de esta comunidad. Es verdad 
que esto parece ya historia, pues resulta 
dif€cil no reconocer que a d€a de hoy 
la iniciativa ciudadana ha cedido, que 
la participaci‚n disminuye, que los 
sindicatos ya no movilizan y que una 

cierta apat€a parece extenderse. Nada diferente de lo que pasa fuera de aqu€, pero no 
deja de ser una pena, en momentos todav€a cruciales para el futuro de la comarca, 
tan por decidir, no contar con esa ciudadan€a, exigente y que se hac€a respetar.
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