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SALUDA
E:-.tim:ldo~ \ c(ino~ y visit:lll1l:S de N:I\':¡ja:,>, tengo
d guStO (k poder dirigirme ¡l \,osotros :l [Tan:", dc

este nuestro BolclÍn Cultural lnformalh'o. como
\'it'nc :;icndo COSllllllhrc. par;l poder mandar un

¡x:quei'lo menS:lje ;1 todos los "ecillos de i\':l\'<lj:1S.
Con 1:1 lIeg:KIa elel mes dc septiembre nuestro
pueblo se dispone ;¡ celebrar !:Is Fiestas P:ltron:lk",

en honor dc Huestr:l PatrOI1:l b Virgen de la Luz.
con estc 1ll0lh'o. es la mejor oGlsión p:lra poder
derrochar ah.:gría y saber di\'crtirnos
colcc¡i\':I111cntc rc:,¡!)C[:llltlo :1 Jos c!cnüs su modo
de hacerlo. y es [:1 mejor ocasión para demostrar
llllcstro s;lber estar y asumir los gLlS[o.~ (1e 1O(10.~,

sabiendo qUL' il1\';l(lir [:1 [ibemd de los demi~ es
no respetar [a nuestra,
Aprovecho par;¡ im'itar a nuC'str;1 coloni:l
\'cr:ltliega ;1 que se Ulla a nuC'Stras fiestas. como
siempre viene haciendo. ya que cuantos Ill;ís
Sl';IIllOS m;ís nos c1in'nircmos
Saludos y felices fiestas,

\ 'lIeSl1'O ..l/ca/de,

Eusebio Gómez Torrejón
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Muy Honorable D. Juan Lerma Blasco
PRESIDENTE DE LA GENERALIDAD VALENCIANA
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Dr. JUAN FERRANDO BADIA

Catedrático Emérito de Derecho Polltico ha ejercido en l::ts universidades de Madrid, Sa
lamanca, Valladolid, Alcalá de Henares y Valencia en donde. actualmente. dirige el departa
mento de Derecho Politico; fue fundador de la Academia de San Aaimundo de Peñafort del
D. U. de Valencia, Director del e.E.U. de Alicante. profesor de la Escuela Social de Valencia,
profesor de la Escuela Oficial de Periodismo, catedrático de la Facultad de Ciencias Econó
micas y Empresariales de Valencia y jefe del Gabinete Técnico Asesor del Ministerio de Ad
ministración Territorial; es Miembro de Numero de la Academia de Cultura de Valencia. del
Consejo Valenciano de Cultura. de la Sección de Instituciones Europeas del Instituto de Es
tudios Políticos, de la Junta Electoral ValenCiana, de la Academia Valenciana de Jurispru
dencia y Legislación y Miembro de Honor del Instituto de Estudios Políticos y del Instituto
de Derecho Político y Ciencias Políticas de la Universidad de Rosario (Argentina); es presi
dente de las Fundaciones Culturales «Francesc Vinatea_ y ..Rafael Calvo Serer-; es Acadé
mico Correspondiente de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales, doctor
«Honoris Causa- por las Universidades de México y Uma y primera Medalla del Mérito Cul
tural Valenciano «Ausias March,,; ha sido galardonado con la Orden de Alfonso X el Sabio
y becado por la Fundación Juan March y para ampliar estudios en Roma, Londres y Paris;
ha sido invitado por numerosas universidades españolas, europeas y americanas para pro
nunciar conferencias; ha participado en congresos y simposiums internacionales de sociolo
gía y ciencias políticas; es autor de 25 libros y de numerosísimos artículos de prensa con
Jos que ha colaborado en muchas revistas y periódicos nacionales y extranjeros y es el
MANTENEDOR DEL ACTO DE PROCLAMACION DE NUESTRA REINA.



NAVAJAS EN LAS ENCICLOPEDIAS Y DICCIONARIOS.
Por VICENTE J. VI.LAlBA MAATfN

Penódlca y aSiduamente la publicIdad nos bombardea e
Intenta seducirnos con sus propuestas; presentándonos. por
ejemplo. cel atlas donde, por fin, están todos los pueblos~ o
..la enciclopedia donde todas las poblaCJones. las más gran
des y las más pequeñas. se ven reflejadas•. y así es. Todos,
todos los pueblos hallan en estas obras su nnconato. Aun
que, por lo general. este nnconelto es muy pequeño. limitán
dose a un C3S1lnVlSlble punto en el mapa o a unas brevíSimas
lineas que apenas nos dicen de una localidad mas que su nú
mero de habitantes

Hay un dlCClonano que se adelantó a las Ideas de exhaus
tMdad de hoy, pero con una tendenCia Inversa. la de ofrecer
esa exhaustMdad unida a la extenSión y al detalle. Es el dlc
CIonano donde qUizá por vez pnmera tiene entrada el voca·
blo CNaV3¡aS_ como poblaCIón,

Ese dlcClonano es el DKaonano Geográfico-EstadistKa
H/Stónco de España y sus posesIOnes de Ultramar, publicado
en Madrid de 1845 a 1850, en 16 volúmenes. Su autor fue
Pascual Madoz e lbanez (1806·1870), geógrafo, abogado y
polltlco ltberal

Pascual Madoz mlclÓ la empresa del DlCcionano ya en
1834 y contó con mas de vemte corresponsales en toda Espa·
na, recibiendo ademas documentaCIón, notIcias y datos por
parte de más de mil colaboradores, con lo que pudo haber
Impreso unos 100 volúmenes. la difUSión del DICCionario fue
Inmec:!lata, pues el gobierno diO la orden de que se suscnble
ran al mismo todas las diputaciones, ayuntamientos, institu
ciones politlcas o cientlflcas e, Incluso, las clases pasivas y los
maestros.

Extractando de los 16 volúmenes del DicClonano las voces
referentes a la reglón valenCiana se elaboró en edición facsi
milar el DIccionario Geográfico-Estadistica-Histórico de AII·
cante, Casteflón y Valencia, editado por la Institucló «Alfons
el Magnanim. de la DiputaCión Provincial, en Valencia, 1982,
en 2 tomos, el cual pone de forma conjunta y agrupada los
datos, faCilitando la labor y poniendo al alcance del estudiOSO
y del cunoso unos materiales que, repartidos en 16 vólume
nes, son dltrclles de consultar por su dispensión.

El D,CCIonarIO dedica dos articulas a Navajas, uno al muni
CIpiO como tal y otro a las _Fuentes minerales de Navajas.,
además de desgranar una sene de datos en otros articulas
como los dedicados al do Pa!ancla, a Segorbe y a Castellón
de la Plana Espigar estos datos nos serVIrá para confecCionar
e Integrar un comentarla al articulo ..Navajas» y saber algu.
nas cosas más de cómo era nuestro pueblo hace 150 años.

En sucesivas colaboraCiones haremos el comentarla al ya
Citado ..Fuentes mmerales de Navajas. y a otras entradas de
la denominaCión .. Navajas. en otros dlcclonanos y enclClope
d~,

El texto del articulo NAVAJAS vendrá presentado en un
tiPO de letra mayor que el dedicado al texto que SlM' de ca
mentano y nota, el cual figurará en un tIPO de letra mas pe
quena.

NAVAJAS lugar con ayuntamIento de la prOVlnaa de
Castellón de la Plana (la leguas), partido JudiCIal y diócesiS
de Segorbe (t legua), audienCIa terntonal y capltanla general
de ValencIa (9 leguas)

Un cuadro Sll"lÓ9tlCO Incluido en el articulo dedlC.ado a Se·
gorbe nos aclara las dlStanoas de las dlStmt¡rs pobl.Klones
entre si ycon algunas caPitales ~. adem.h de las ya atadas.

6

nos Informa que de Navajas a Mildnd hay 63 1f2leguas, to
mando ..por la nueva carretera de las Cabnllas_ {1a legua
equrva/e a 5571 merros y 7 dedmetros}.

SlTuAOóN en una hermosa y bien cultIVada llanura, a la
margen derecha del rlo Palanoa. le baten los vientos del N,
S. Y D., su CUMA es templado y sano.

Del clima del parudo JudlOill de 5egorbe (algo que seria
ap!JCable al de Navajas) dlCe ...es templado en los pueblos de
las nberas del Palanoa. y bastante frio en los que ~ l\allan
SItuados en las escabr05ldades del PICo Espadán y SIerra de
este nombre. no se conocen otras enfermedades que las es
taoonales. En el articulo dedIcado a C¡rste8ón dICe de los
pandos de segorbe 'J VrYer: ..Un oeIo hermosoy~.
un d'ma benigno y suave, un terreno féruJ y de~OO5O, bos·
ques contlnUOS de algarrobos. olrvos y frutales. y cuanto la
naturaleza prodIga a un prlVIlegLildo suelo {...}. Aqui caSI nun
ca llegan los luoosos VIentos del Norte (...), antes por el coo
trano, ell1"fl1lefno se presenta muy apaoble, con un CIelo ale·
gre y despejado, una atmósfera limPia y clara, y un sol
luminoso y bflllante, que dulaflCa el ogor de la estaaón En
el estio soplan dlilnamente los VIentos de SO, y más panlCu·
Iarmente los del E que prOVIenen del mar, algun tanto húme·
dos, frescos y saludables. que templan los rayos del mayor de
los planetas (sIC) BaJO la Influencia de tantos benefICIOS. ape
nas se conocen otras enfermedades que las comunes, aun
que suelen notarse algunas veces las de car,jeter ,nflamato
riO. mdlge5tlol'le5, y algunas calenturas mtermltentes_

Tiene 204 CASAS cómodas y aseadas, 8 calles y 2 plazas,

De las casas de la .parte antigua de la CIudad. de segor
be, que en estos momentos tenia 1.751 casas, dICe que ..ca·
recen por lo común de hermosura 'J comochdades•. Altura te·
nia S93 casas, Galblel ..sobre 350 casas generalmente de 3
piSOS, cómodas y bastante decentes_o Matet t94, Castelnovo
304 de .. fAbrica regular., Viver ..500 casas de 30 a 35 pies
(pie .. 178'5 mm)de altura., lerlca 600 casas que ..en lo ge
neral nada \lenen de hermosura», Barracas 90 casas de 12
varas (vara .. 906 mm) de altura por lo común, pero de es
casas comodidades., en Caudlel ..sus casas son de mezqUina
construcclón_. Be]fs llene ..280 casas de un solo PISO 'J pocas
comodidades_



En Navajas, según vemos en el plano expuesto en el
Ayuntamiento y que refleja el reCinto urbano en lR08, había
en el cas<:o antiguo de la poblaCión 12 calles y 3 pla~as, aun·
que probablemente los h<lbit<lntes se concentr<lr<ln en algu·
n<lS poc<lS c<llles, siendo los edificIos de l<ls restantes <:orrales
y pajares,

Resulta CUriOSO que no se nombre para n<ld<l en el articu
lo al Olmo de la pla~a, que a la sazón cont<lba 209 años, pues
ya sería un árbol que llamara la atenCión, Tampoco de la To
rre del Altomlra se dICe nada. Aunque para ser exactos en el
DiCClonanO prima la atenCión sobre los aspectos práctl<:OS y
menos sobre los turistlCOS y estétICOS.

casa de ayuntamiento y cárcel.

Es de suponer que se refiere al calabozo del Ayunt<lmlen·
too Todos los pueblos consultados tienen lo que llaman _cár·
cel_ (Segorbe tenía dos. _seguras y bastante salubres. lIam<l
da la una de la Torre y la otra del Cuartel.). ya tenor de la
_estadística Criminal. esta _cárcel. era en verdad necesaria.

los acusados en el partido JudICial de Segorbe «en el año
1843 fueron 41, de los que resultaron absueltos de la instan
cia 2, libremente 1, penados presentes 36, contumaces 2; de
los procesados 7 contaban de 10 a 20 años, 29 de 20 a 40
y 5 de 40 en adelante; 40 eran hombres y 1 mUJer, solteros
26 y casados 15; ninguno sabía leer 01 escribir y los 41 eJer·
dan artes mecánICas.

«En el mismo perlado se <:ometleron 20 delitos de homlCl'
diO y heridas <:on 4 armas de fuego de uso liCito. 4 de 111c1tO.
5 <lrmas blancas permitidas. 6 prohibidas y 2 instrumentos
<:ontundentes.• (En el partido JudiCial de Vlver las Cifras son
p.lrecldas: «15 delitos de homicidiO y de heridas con 4 armas
de fuego de uso ilicltO, 4 armas blancas permitidas, una pro
hibida, 6 Instrumentos contundentes y un instrumento o me·
diO ignorado_.) Y es que, «semejante en clima a los valencia·
nos lo son también en los hábitoS y costumbres; fáciles y
ligeros en el pensamiento. vehementes en sus paSiones, in·
constantes hasta cierto punto en sus alecciones, vengativos,
amantes de las diversiones y del Juego, rara vez se SUSCitan
qUimeras entre ellos que no acaben <:on el derr<lmamlento de
sangre. «los habitantes de esta lOna de Castellón de la Pla·
na -continúa el redactor de su artículo- son fáCiles los unos
al Crimen por su misma docilidad y sencillez, propensos los
otros a delinqUir por la volubilidad de su carácter y vehemen
cia en las paSiOnes, parece debieran colocarla (la provinCIa)
entre las más Criminales de la monarqula, Sin embargo, no es
asl (abe a sus habitantes la sallsfacción de ocupar el 29 o
lugar en la escala de la crlmmalidad .• A pesar de ello, aunque
«en la prOVinCia de Castellón los delitos son en número InfiOl'
tamente menor (que en otras), pero causados más de las tres
cuartas partes con armas de luego y blancas, lo que mdlc<l
mayor gravedad, mayor deliberación, más encarOlzamlento
en la conSumaCión de los atentados, y por consiguiente ma
yor perverslvldad de <:orazón.

Escuela de niños a la que concurren 40, dotada con

1.500 reales; otra de niñas con la misma aSistencia y 500 de

dotaCión.

la dotaCión, es deCir, el sueldo anual, a veces «conSiste
en el usufructo de una huerta comprada al efecto.; otras ve·
ces, a la dotaCión en reales se añade dos o tres cahices (cahíz
_ 666 litros) de trigo, o _casa habitaclón_, o algunos terreo

nos cultivables
En Jérica _hay una escuela nocturna de adultos, <l la que

aSisten 69 labradores y 18 artesanos_, también en Viver tiene
lugar .por las noches la enseñan~a de adulto, a la que aSisten
de 40 a SO hombres•. 'Y se les enseña leer, eSCribir, <lrltméti·
ca. histOria sagrada y doctrina Cristiana. A las niñas, además,
•se enseña las labores propias de su se~O_.

7

IgleSia parroqUial (la PuríSima Concepción) de primer

ascenso, servida por un cura de patronato real.

los cur<ltos se clasificaban según el númelQ de almas que
le correspondía. en: de entrada, de primer ascenso, de se·
gundo ascenso. de término y urbano. El de Navajas está en·
cuadrado entre los de «primer ascenso., con _patronato
real., es deCIr, a cargo del estado.

Una ermita dedicada a la Misericordia con destino a

escuela,

la Ermita de la Virgen de la Misericordia fue edifICada de
1690 a 1693 .a la entrada de dicho lugar de Navajas, junto
a la Cru~ primera del VIa CrUCIS'. las escuelas, fundadas en
1775, no tuvieron local propiO hasta 1836. Ese año, a raíz de
la desamortl~aci6n de Mendlzábal, se instal6 la escuela en el
local de la antigua Ermita de la Virgen de la Misericordia
(también en Segorbe las escuelas se hallaban en una ermita),
donde permanecieron hasta el ano 1919. en que se constru·
yeron las actuales escuelas. en el lugar que ocupó durante 99
años el anterior Cementerio MunICipal. Al trasladarse la es
cuela al nuevo edifiCIO la ermita fue destrUida p.lra dedicar
sus terrenos a ensanche urbanístico del pueblo. Todavía hoy,
la explanada del final de la calle Mayor/comienzo de la calle
Valencia es conocida como .Ia ermita.

y un cementerio inmediato al pueblo.

El cementerio parroqUial, construido en 1672, fue trasla
dado de la Iglesia al lugar que posteriormente fueron Escue·
las Nacionales, en 1804. En este emplazamiento permanecl6
hasta 1903, año en que fue constrUido el actual cementerio
muniCipal

Los vecinos se surten de la fuente que da riego a los
campos,

.la COplOS/Slma (fuente) de la Esperanza brota a 1/4 de
legua Noroeste de la población (de 5egorbe, de cuyo articulo
extractamos estas lineas) por las faldas OCCidentales de un
pequeño cerro, en cuya cumbre se ve el exconvento de gerÓ·
nlmos de su nombre_ (_y hoy se encuentra destrUido., dICe
más adelante.•Hoy., es deCir, entre 1845 y 1850 -años de
la publiCaCiÓn del DICCionario--. Teniendo en cuenta que el
De<:reto de Exclaustración data de 1836, sus estructuras ar
qUitectónICas fueron en poco tiempo desmanteladas para su
utlhzación en otros edifiCIOS de las poblaCiones cercanas)

.Dicha agua -contmúa el articulo- es muy saludabte,
clara y del mejor sabor, y petrllica raices, ramas de arbustos.
y aun las yerbas secas de las Orillas del canal o acueducto por
el que se conduce a la clud<ld: notándose que en donde corre
más violenta y golpeada, depone más materia pétrea, la cual
es porosa Y semejante a la piedra pómez. Sin embargo, de
tal calidad (de las aguas) no adolecen aquellos moradores de
cálculo o mal de orma._

.La caudalosa fuente de la Esperanza_, cuyas aguas .son
tan abundantes en su nacimiento, que no sólo abastecen las
fuentes públICas y particulares de la ciudad (se refiere a Se·
gorbe, de cuyo ilrtículo entres.JCilmos este párrafo. 5egorbe
tenia "15 fuentes públicas y 82 partICulares") sino que bas·
tan para regar 4000 hanegadas de huerta, pues se calcula
que mana sobre 10 hiladas de agua, y en ciertas temporadas
muchas más (la equlllalenCla de lil filá o hl/ada varía mucho
según /aslocalidades, pero no bajil de 461irros por segundo),
los manantiales se hallan en un SitiO hOrizontal: forman una
balsa. y luego un riachuelo que se distribuye en tres partes;
una que va hacia Navajas p.lra regar 400 hanegadas. otra a
Altura para 1 600. Yotra a 5egorbe p.lra 2.000. Estas últimas
hacen p.lrte de las 7000 que posee la cludad_.



Creo que Torres Gascón al tratar en su obra de la fuente
del Lugar se equJlloca al identificarla con la que Cavanllles en
su GeogrClfÍd del Remo de Vdft>nod (1794) ata como del No·
galo de la Teja CilVarulles dice que hay una fuente del Nogal
o Te¡a, de la Peña y del Pueblo, situadas todas a la derecha
del río El DlCaon.JfIO. de Madoz, dice que en eltrán5lto del
río. como de media legua.•se encuentran las f<lmesas fuen·
tes del uso común y ordinarIO del LU9ilr, de la I'fficl. de la No
g~a. EVIdentemente. la fuente de la Noguera, de Madoz,
se corresponde con la del Nogal o T~a. de CavarwOes, y la del
lugar, de Mad02, es la que Cayan.l\es llama del Pueblo (acle
más, en la reoentemente celt'brada exposKJ6n de fotogr<lfias
antoguas pudimos Yef una de la que hoy conocemos como
fuente del LU9ilr, que se titulaba .Fuente del PlJeb!o. OPIno
que la llamada fuente de la Noguera, del Nog<ll o Teja debe
de tratarse de las <lCtuales Fuente de la Luz o Fuente del
Hierro)

Confina el HRMINO por N con el de Galblel, E. 5egorbe,
S A!tura y O. Jénca Su extensión es de media legua

Los confmes actuales del u!rmlno son, por el N Galblel, NE. Val!
de AlmonaCld, E. Castelnovo, SE y E segorbe, O Altura y NO Jérlca
El término de Navajas con 61 hectAreas (0,61 km,2). extenSión que
databa del tiempo de la ReconqUista, era el u~rmrno mAs pequeño
del Reino de Valencia, fue ampliado en 1925 él 787 hectáreas (7,86
Km 2), a costa del de segorbe

El TEluu:oo es de regadlo la mayor parte, y el restante
se<:ano, bastante esténl El pnmero es de buena calidad

(.la Ilerra -dICe en el anlaJlo dedicado <l Castellón- es
rOjIZa, de mocho fondo y vuelve al labrador con usura (es de·
or, devuelve conCllros Iflref1!Sl'S)cuanto le confia. satlsfaoen·
do SlefTlpre ws CodlOO505 deseos Los pueblos más ocoden·
tales. como son VlYef, Jénca. Navajas y el mISmO 5egorbe,
gozan de más abundanoa de aguas para el nego, y por con·
S>guleflte son más oertas las cosechas de ;¡quellos umpos
culttvados COl'\ mucho esmero vensE' en ellos gran número
de moreras, olIVOS, algafTO~, VIñedos y dIferentes clases de
Arboles frutales que embellecen;¡que! suelo, donde la verdu·
ra de los sembrados y hortahzas nunca desaparecen de ttUe5'
tra VISta.)

y se fertiliza con las aguas de sus fuentes y del rio Palancla,
que pasa Inmediato.

El articulo dedICado al PalanCla dice: .Es de cu~ perett,
ne, y la cantidad de aguas que lleva ordlnan<lmente se calcu·
la en unas 12 hiladas; Sin embargo, en el estío suele escasear
algún tanto, así como en tiempos de llUVia causa notables da
ños con sus fuertes avenidas Presta grandes beneficios a la
agricultura, regándose con sus cornetttes las frondosas y fér·
hles huertas de sus f1beras, pobladas todas de ácidos y muo
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chlslmos árboles frulales Da Impulso a 46 molinos hanneros,
40 batanes o fábricas de papel. 5 fábricas de aceIte y 3 martl
netes; cría muy buenas y abundantes truchas hasta el pueblo
de Teresa., .EI tránsito de la fuente del Baño hasta la salida
del RabosaJ, será como de una medIa legua., y.en todo este
cauce o venleflte del no hay 2 fAbocas de fUttdlOÓf! de cobre.
un batán de papel y 2 moI1f1os hanneros., .el rio Palanoa es
el que proporoooa a los numerosos pueblos de su nbera
abundantes aguas, kasta pi punto de quedarse se<:o al salir
de la prOYlnoa por Algar.

Pasa por el pueblo el CAM'~ carretero que de ValenCIa
conduce a Aragón, en regular estado.

.Regulan parece Utt ca¡'¡Kat/YO muy Su.J\le, a tenor de lo
que dKe más adelattte .Cruza por este partido (de 5egorbe)
la carretera que desde Valenoa conduce a Aragón, pasando

J. A_ Torres GascOn en su obra us aguas de Navajas.
1961. dice que la dIVISIón de las aguas del manantial de la
Esperanza .00 se cortSlgue hasta la constrUCClón del módulo
Instalado como conse<:ueO(ra de la sentenCia del TflbunalSu
premo de 1941. Sin embargo, segun se deduce de lo eKpre
sado en el Dlccionaflo, de Madoz, ya en 1845 el abastecI'
miento de agua de los tres pueblos funCionaba con una
rudlmentana diVISión de las aguas del manantial, aunque
hasta la sentenCia de 1941 no se estableciera definitivamente
la separaCión y diVISIón de las aguas AsI pues, parece ser que
Torres Gascón no conocía ett 1961 la eXlslencla de este DIC,
~rlO, pues de conocerlo habria citado esta pnmera regla
mentaaón sobre las aguas del manantIal

y de las 6 que manan a la onlla del rio Palanaa

cA 1/4 de legua de la poblaoón brotan unas luentes mUlera
les que producen muy buenos efectos en yanas enfermeda
des, las cuales aunque nacen en término de 5egorbe (el té!·
rmno de N,waJM M iJmp/lddo en '925, iJ costiJ del de
SegodJe), baJO cuya denOlTllna06n las descttblmos • Aunque
se hable de seIS fuentes, el articulo .Fuentes MJnerales de Na
...aJas., sólo nombra 5 del8año, del lugar, de la Peña. de la
Noguera y la de Mosétt Moguel Aucl!JO

A pesar de no conocer el {)¡c~rio de Madoz. TOfres
Gascón en Lls agUdS de NdViJjQS reproduce literalmente lo di
cha en .Fuentes Minerales de Navajas•. ello es debido, y nos
lo adara él mlSffiO, a que las fuentes (vaJga la expresión) que
Torres utlhza son los artlculos de la publICación qUincenal se
gorblna El Celtibero. fechada en 1849 El artICulista de El Ce/
ribero copla punto por punto para su articulo lo dicho en el
DlcclofliJrio, de Mad02, pero Sin deCir de dónde lo saca To·
rres GascÓn no conoce las fuentes que El Celtfbero usa (es
más, de su lectura parece deduCirse que cree que es un Ira·
baJO onginal). pues de conocerlas las otarla directamente, Sin
usar Ittterme<:flarlOS, y no de segunda mano.



por dentro de 5egorbe, se encuentra en el peor estado. Los
demás (cammos)son de pueblo a pueblo, ~ aunque de herra·
dura (camino pordonde sólo pa'XIn (abalferfas)se hallan bien
conservados_, ~ todaviil más Cldelante dICe .Ia carreterCl que
conduce CI ZClrClgOZiI es unCl, Sin dificultad, de las de más mo·
Vlmlento de EspClña ~ ICI más ClbandonCldCl ~ casI IntrClnSI'
table Las demás son locales ~ se encuentran mejor conser
vadas. Asi, de NClva¡as a Galblel _arrClnca una cClrretera re·
clentemente construida cuyo estado es regular_o

.No es a propósito estCl provlnclCl ~dlCe el artICulista de
Castelló~ para que se encuentren en ella abundantes ~ Có'
modas carreteras. Las dos terceras panes se hallan ocupadas
por elevados ~ escabrosos montes y sus bases, luego los ca
minOS que atli podemos encontrar no deben ser otros que
malos senderos. veredas, muchas veces peligrosas, por don·
de apenas pueden tranSitar las caballerlas •

El CORREO se recibe de Segorbe por valijero tres veces a

la semana.

El valijero era el encargado de condUCir las cartas desde
una caja o administración de Correos a los pueblos de ella de·
pendientes. Los correos llegaban a la Cldmlnlstraclón de se·
gorbe los lunes, miércoles ~ silbCldos, por lo que es de supo·
ner que el mismo dla o el sigUiente estuvieran las cClrtas en
NavClJas, ~ que el propiO valijero llevara la correspondencia de
Navajas a la estClfeta de 5egorbe. En algunos pueblos este
serviao de correos en lugClr de hClcerlo el valijero lo hada otra
persona llamada _peatón., en otros es un encargado del
a~untClmlento y, a veces, en otros un particular

PRODUCCIONES trigo, maíz, judfas, aceite y toda clase de
hortalizas.

Respecto CI ICI prodUCCión del pClrtldo judicial los autores
son un poco más explicltos, dICen: .Las (producciones) de la
pClrte montuosa del terreno no son mu~ abundantes, ~ se re·
ducen generalmente a granos, legumbres, VinO, pocos higos
~ algarrobos y CllgunClS verdurClS. En el valle o conca cu~o te·
rreno se halla beneficiado por abundantes aguas ~ un clima
sumamente templado, se cosechan toda clase de producclO'
nes ~ éstas en gran cantidad, como son trigo, cebada, malz,
seda, lino, cáñamo ~ judías ~ legumbres. VinO, aceite, CllgClrro·
bas, pasas. higos, buenas frutas ~ hortalizCls; se mantiene
bastante ganado lanar y cabrio. ~ ha~ caza de liebres, conejOS
~ perdICes.

Respecto CI la ganadería: .Antes de la desoladora guerra
civil que hemos pasado, ~ que tanto ha afligido a esta provino
cla (se relier a la Primera Guerra Carlista -183317839-), se
contaban en ella bastantes gaAados de diferentes clases.
como son cabrfo, lanar, mular. caballClr, de cerdCl ~ mu~ poco
vacuno; pero en Virtud de los grandes perjUicios que aquélla
le hiZO sufur, eSCCl5ea mucho de esta clase de riqueza, vién·
dose en la preCISión de sunlrse de los puntos sigUientes' el
CClbrio ~ cerda de Castilla. que se verifica en bastante nume·
ro; ellClnar del BCljo Arag6n ~ Castilla, ~ el vacuno de la ribera
de ValenCia ~ la Mancha.'

INDUSTRIA la agrícola, 5 fábricas de buenos ladrillos y tejas
y 2 molinos harineros.

.1éI agricultura es la ocupacl6n que más domina en el pClr·
tldo. y su estado es regulClr •

Como hemos ViSto más arriba existla también en el rio un
batán de papel, dos fábncas de fundIC16n de cobre~, proba
blemente, un martinete. Y. aunque no se nombran, segura·
mente por obvledad, horno de _pan cocer•• molino de aceite
~ fábrica de aguardiente, establecimientos que son una coso
tClnte en todos los pueblos de alrededor
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Las operaCiones merCClntlles del partido JudiCial se redu·
cen CI ICI exportClCl6n de los productos agrlcolas e industriales
del sobrante del consumo familiar, llevándolos a Segorbe,
ValenCia ~ Arag6n, e Importándose otros artlculos de general
consumo, espeCialmente de Segorbe donde .se celebran 2
fenas ClnuClles; una el JUeves anterior a la pascua de Pentecos
tés, ~ ICl otra el8 de diciembre; son mu~ conCUrridas ~ su tráfi
co consiste en ganaderos del país, de ValenCia ~ Aragón.
También hCl~ merCCldo semanal el Jueves, del que se sunen
los vecinos ~ pueblos comarcanos•. Navajas también tenía su
mercado semanal ~ poSiblemente tuviera ~a lugar el viernes.

Asimismo se producia un Clprovechamlento comercial de
cosas que hoy nos parecerán curiosas: en BeJls, en _elllama·
do monte Bellida, célebre por ser el que provee de nieve a
valencia, Murvledro y segorbe (...) ~ el denominado El Rao·
nero, que suple la falta de nieve en el Clntenor.; tClmblén en
BeJís, _al pnncipio del barranco, conOCido por el nombre de
GUlnón, se halla una preciosa fuente de sal, mClndCldCl des·
trUlr (probablemente por la insalubridad de sus aguas), ICI
cUClI da dos mediOS ~ cuartilla de sal por arroba de agua.; o
en SonejCl. donde en la cumbre del monte de la Dehesa, .hay
una laguna que cría sangUIJuelCls de excelente calidad. (usa·
das en mediCina parCl sangrar CI los enfermos).

POBLACiÓN 218 vecinos. 772 almas.

Un cuadro SinÓptiCO (Clrticulo dedicado a Segorbe) elabo·
rado a partir de la estadistlca muniCipal de 1844 nos dICe que
en Nava¡as ha~ 218 vecinos, es decir, cabezCls de famlliCl,
~ 772 almas o habitantes (cada familia tenia por tanto unCl
media de ) a 4 personas, que es también la de la comarca,
aunque en Cllgunos SitiOS es de 2·) personas por familia
-Azuébar-, y Sin embargo, en otros es de más de 5 
Gátova- o de casi 7 -Barracas-} De esos 21 B vecinOS 131
eran contribuyentes y. por tanto, podían ser electores (elec·
tores s610 podían ser los rentistas. letrados, ma~ores ~ varo·
nes). De esos 131 electores, 90 podlan ser elegibles en caso
de elecciones munICipales (1 ClIcCllde. 1 teniente alcalde, 6 re·
gldores o concejales, 1 síndiCO ~ 6 suplentes).

Tomando los datos de población de ese cuadro y los da·
tos de poblaCión de hoy (1991) hemos elaborado un cuadro
donde se refleja además el porcentaje de creCimiento o dls
mlnUCl6n de la poblaCión de la comarca del Alto Palancla,
formada por los pueblos de los partidos JudICiales de segorbe
~ Viver:

POBLAClON 1844 1991 % (+/-)

Partido JudiCial de Segorbe:

Alglmla de Almonacld 888 333 -167
Almedljar 737 298 -147
Altura 1905 3032 + 59
Azuebar 540 414 30
Castelnovo 1.267 1094 16
Ch6var 556 420 32
Gátova 797 469 70
Geldo 800 717 12
MCltet 596 142 -320
Navajas 772 456 69
Peñalva 191
Segorbe 6.005 7498 + 19
Villatorcas 100
SoneJa 1640 1.435 14
SOl de Ferrer 1.391 411 -238
vall de Almonacld 926 271 _242

TOTAL 19.111 16,990 -l2



PartJdo JudlOéll de VlVt'r
Barracas 375 171 "'..,. 4JO
~ñel 122
Canales 3155 150
Teresa 400

T~" 310
8enafer 574 126 -356
Caudoel 1S65 705 ·122
Ga,b,el 1224 227 448
H,gl.H'ras 140 33 324
Jénca 2979 1647 -93Novahches 199
Pavlas 435 65 56'
Pina 455 207 120
El Toro '45 JOO 215
V,ver 2059 1 196 72

TOTAL 14.105 5.939 -137

RESUMEN

Partido Judlaal Segofbe 19111 16990 12
Part,do Judlaal Vrver 14105 5.939 137

TOTAL 33,216 22.929 - 45

En el mISmO C1.Iadro que atábamos al pnnoplO se nos In·
fOfm.J de los jÓYef1eS M'o'aJefOS al,stados para el reemplazo
del ejérCIto 7 de 18 años. 10 de 19 años. 5 de 20 años. 6
de 21 años, 3 de 22 años, 1 de 23 años y rnnguno de 24
años Total, 32 jÓYef1eS

CAPITAL PRooucTNo 612.733 reales IMPONIBLE 47.164
reales CONT1llBlIClÓN el 22 por 100 de esta nqueza

También en cuadro SinóptiCO se desglosa esta nqueza 1m·
ponlble aSlgnalldo a la nqueza tertltonal 'J pecuana urbana
36932 reales y de nqueza Industflal 'J comeraall0 400 rea·
les El 22% de esa nqueza Impon'ble suponía una contribu
Ción de 217 reales y 4 maravedis por habitante (un real tenía
34 maravedis) Hállase aqul inclUida la contribUCión para
«culto y c1ero~ que suponia un 4'71%, lo que en pundad de·
Jaba la contribUCión al estado en el 17'29% de la nqueza

Queremos terminar el articulo con unas notas sobre el ca
ráeter. usos 'J costumbres, traje y len9ua de la comarca del
Alto Palancia, extrardas del articulo sobre Castellón

_los habltantes de la Vega de Segorbe son más .........os y rI'

sueños (que los de otras comarcas), en ellos se dlstmgue ya
el verdadero tipo valenciano; alegre. bullICIOSO, de formas
más bellas Ysuaves, JOVIal y fral'l(o con sus amigos. muy
amante de dlVe~oes y de fiestas. pocas veces prOllOCa,
pero nadie les ofende Impunemente En sus desavenenoas
~pre Juegan las armas blancas, hasta que corre la sangre ~

.Ellrajf' es el general del felf10 de Valenaa, aunque se no
lan algunas dlferenoas en los lirMes de Arag6n YCataluña.
donde los vestidos son más IOSCOS y groseros que en el restO
de la provU"loa Ord,nanamente no gasta más que camlSil.
chaleco y calzonollos de IIt'OZO del pais, con faja de seda o
estambre con que añen flatamente el cuerpo. pañuelo al
cuello, dejando C<Ief 1M dos puntas por el pecno. VIStosaS 11·
gas de seda que sujetan las caketas sin Pie, alpargatas de cá
ñamo, y otras veces de esparto, con pai'iuelo a la cabeza a
la manera de turbante Este trale, propio del país. va desapa
reclendo ya, y en su lugar se mtroduce el de sombrero de
grandes alas, chaqueta, chaleco 'J pantalones anchos de
pana o terCIopelo azul. folla y alpargatas> Del traje de la muo
Jer no dICe nada

_El Idioma es tilmblén diferente en la prOVlnClil~ .•En la
vega de segorbe domina el castellilno con algunos modls,
mos partICulares, notándose un acento muy pronunClildo en
los pueblos IImitrofes al reino de AragÓn.>
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MANTENER
LA PROPIA IDENTIDAD

Fiesta en Noviembre es el titulo de una novela de
Eduardo Mallea que le; hace at"los y que dejÓ una cierta
huella en mi. No es la que más me ha gustado de este
autor. sin embargo. su recuerdo me lleva indefectible
mente a pensar en Navajas. ¿Por qué7 Porque noviembre
es el mes que en mi opmión mejor adorna a nuestro pe
quet"lo pueblo; es el mes que más belleza le aporta. El
colando de la arboleda del rio, los tonos amarillos. ocres,
roJIZOS las hojas de Otot"lo que se equiparan al fluir del
tiempo, le dan un encanto especial. Tan es así. Que cuan
do pretenda enset"lar el pueblo a algUIen. procuro que sea
en nOVIembre.

Pero no es de paIsajes CIrcundantes, nI de meses de lo
Que QUIero hablar hoy Smo de ese otro paisaje más mte
rtor, más intimo -en el sentido de próximo a nuestra In
tImIdad- Que son sus casas, su estilo arQUltectÓflJCO, SU
tipismo.

Es eVIdente Que las casas, con el paso del tIempo, se
detenoran. Llega un momento que el esfuerzo por manteo
nerse en pie de<ae. ReSIsten. hasta Que poco a poco va
llegando su propio fmal Es entonces el momento de pen
sar en su restauración o de .hacer borrón y cuenta nue
va- y volver a empezar la casa desde sus cimientos,

Pienso Que las gentes. las personas, las casas. los pue
blos. tienen su propIa identidad. Esto es lo Que les hace
ser reconocidos a través del tiempo, Sin embargo, he ido
observando a lo largo de estos último at"los Que hay calles
en las Que me siento extrat"la, Que me cuesta reconocer,
porque las nuevas edificaciones -no todas- nada tie
nen Que ver con lo Que eran. o ni SIQUIera guardan una
cIerta relación con el estilo de construcción de esta zona

Comprendo la neceSIdad de adaptaciÓn de esas casas
al tiempo en que viVImos. donde se ne<eslta un nIVel de
confort y de b,enestar, pero eso no está reflido con el
mantenimiento de la propia identIdad.

Seria deseable no cooperar en hacer de nuestros pue
blos unos desconocidos para nosotros mismos.

El desarrollo armómco de la personalidad vIene faci
Irtado por la cantidad de referentes que nos son dados
desde la mfancia. La eXIstenCIa de estos referentes son
como soportes donde la persona se apoya para ir creClen
do en armonia. El hombre no es un verso suelto, es un ser
Que necesita de un entorno conOCIdo para sentirse segu·
ro: forma parte de un poema.

Por eso, mi propuesta seria renovar lo Que sea necesa
no. pero manteniendo la idiosincrasia de cada pueblo. la
tlplcidad. lo que de original tiene. procurando huir del
desarraigo, siendo as; nosotros mismos.

CONCHA MOLlNER

Marzo de 1993



CORAL Y SOCIEDAD
POI'" JOSE ANTONIO TORR.ES REDONDO

No se dl! dórldl!. me viene ;¡ la cabeza el titulo de .Moral y
Sociedad... Puede ser de un articulo periodístico. de una asigna
tura de EGB. del titulo de un libro. la verdad es que no lo sé,
pero no es casualidad que haya elegido como titulo de ene escri
tO el de .Coral y Soded...d... He pl"etendido y lo advierto para
que no haya confusiones. parafr.asear lo de «MoraL. .• porque
creo que de esta manera expreso mi idea de que estamos hablan
do de algo importante. de que hablamos de algo trascendente.

Quizás la afirmación anterior parezca excesiva si se toma en
sentido estricto. pero creo que estudiada a la luz de lo que «se
lleva_ en estos momentos, en oposición a lo que ha venido sien
do entendido como bueno. resiste bien el análisis.

El coro .A CapellaJl -de ahi lo de ~Coral,.- es una agrupa
ción Joven de geme joven. Joven la agrupación porque apenas
hace dos a;'ios que está formada. Su gente es joven porque hay
que tener la mente muy abierta. muy despierta, hay que «ser.
-que no tiene nada que ver con «est:lr.- muy joven para ocu
par parte del tiempo de asueto en ensayar. en ocuparte de otras
cosas no rentables para poder dar satisfacción a los demás. a la
vez que recibes tu propia satisfacción de las cosas hechas para
otros de una manera altruist:l.

Poco a poco, con esfuerzo, cont:lndo con la aportación de
todos los componentes hemos ido configurando un nudeo coral
que ha aportado a nuestro entorno algo de lo que careciamos;
la musica eXllf"esada sólo con la ayuda del instrumento más per
fecto que eXiste; la voz humana.

iY por qué ..Cor¡l y Socied¡d..! U. respuest:l es simple y creo
que el mismo concepto lo he expres<ldo efl más de una ocasión;
pero.aUn a cosu de ser reIterativo he de COmp¡rar l.a agrupación
cor¡l con la Sociedad bien constituida. C¡da uno debe interpre
w su papel con toda la .amplitud que le permita 141 partituril, pero
SIn pu.arse un ápice de ell.a. El Ilf"ot.agomsmo de cada cual viene
marc.ado por lo que el autOr ha esc;:nto pan. cada cuerd.1. El Di
rector coordin¡, orienu. propone y en ultimo extremo dedde
lo que hay que h¡cer

P.an obtener un ton y un son arrnónKOS, todas las partes h.an
de esur medidas, afln.ad.as. coordln.ad.1s. Y eso sólo se conSIgue
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con el esfuerzo de todos. con la cooperación de todos, con la
aquiesc;:erlCia de todos, subordinando c.ada aportación individual
a los requerimientos del que dirige. que tiene el objetivo de la
perfecciÓfl. Pero la perfección que se Ilf"etende rilra vez se con
sigue, porque a pesar de los esfuerzos. de los mayores cuidados.
de poner los cinco sentidos en la tarea comun. la obra, al.lln es
una obn humana y como tal susceptible de mejora. Aunque el
espectador no note las pequeñas desafinaciones. los leves retra
sos en las entradas, las imprecisiones en el tOnO, el coralisu las
nota y le duelen. y se enfada... y vuelve a ensayar para procurar
hacerlo mejor la próxima vez. En eso residen la miseria y la gran
deza de la obra en común.

Seguid haciendo vOSOtrOS las extrapolaciones que quer;iis. Si
las hacéis correctamente os encontrareis que un Coro es el re
flejo de una Sociedad bien constituida. ¡Entendéis ahora por qué
lo de ..Cora! y Sociedad.!

Además, la disciplina necesaria en una agrupación de este
tipo, forma el carácter de una manera cxenta de rigideces innc
ccsarias. Un ambientc de camaraderia induso entre personas dc
cdades dispares (jóvcnes todos. scgun una afirmación antcrior),
contribuye a ir atemperando pautas de carácter que puedan dar
se entre todos los componentes del grupo.

Tenemos, pues. una agrupación que nos puede proporcionar
!lO sólo momentos de grata música. sino un modo de empicar
el tiempo. el largo tiempo que nos sobra eo las tardes de los fin.es
de semana en algo Ilf"ovechoso, grato y formador, en lugar de
arnstnr nuestrO aburrimieoto de uo sitio a otrO sin hacer otra
cosa que locordiar

Hemos momado y pueStO eo escena varias actuaCiollCs. de
alguna de las cuales habéis sido testigos. Y vuestros testimonIOS
son fraocameote hal.ag.adores. Nuestros pl.anes son modestos.
pero locluyeo alguoa que Otra actuaciÓfl fuera de los limites del
termino y algun.a saJid¡ 41 Alem.ania, que esumos Ilf"eparando en
estos momeotos.

¡Ah!, y eo cA C.apellu segu¡mos n.ecesitando voces reme
oinas.



EN EL ESTRENO ACTUARON DOS DESCENDIENTES DE NAVAJAS

EL PROXIMO ANO SE CELEBRARA EL
CENTENARIO DE

«LA VERBENA DE LA PALOMA»

elo verbena de lo Palomo_ o .El boticario y los chula
pos y celos mol reprimidos. se estrenó en el teatro Apolo
de Madrid. el17 de febrero de 1894; es decir. que esto
rnos próximos o que se cumplo n los 100 años de su prime
ro representación, o pesar de lo cual sigue conservando
su fuerzo descriptivo y uno lozanía inmarchitable, no sólo
porque el libreto de Ricardo de lo Vega es un dibuio per
fecto -coptado con singular rnoestrío- de unos persono
jes arroncados del Madrid de aquellos tiempos. sino por
que además, lo partitura es inigualable, yo que Tarnós
Bretón, 01 que se le consideraba un pesado. musicalmente
hablando. porque hasta entonces había hecho uno músi
ca culta y denso, impropio de un sainete (se decio de él:
.BretÓn tiene el criterio de que, como todos los musicos
cobran, ninguno debe quedarse sin tocar ni un momen
to_), poro esto ocasión compuso uno partitura alegre y
desenfadado que respiraba modrileñismo por todos
portes.

Augusto Martínez OlmediUo, en el libro El maestro
Borbieri y su tiempo narro que Ricardo de lo Vega habla
ba un dIo con Barbieri, 01 que le unía uno gran amistad,
y le contaba que había escrito un sainete nuevo 01 que de
bía poner musico Chapí, pero que éste no quiso hacerlo
y entonces se lo dio o Bretón.

-¡Pero, Ricordol (decía Borbieri) ¡Bretón musicondo
un sainete! ¿Estás en tus cabales? ¿Cómo no se lo has
dado o Chueca?

-lo intenté, pero no quiso por tiquis miquis de com
pañerismo. Teme que se enfade Chapí.

-Vaya por Dios, Ricardo, ¡musico sabio en un sainete
tuyol

-Pues no creo usted, o mi me gusto lo que llevo he~

cho, cloro que 01 publico, no sé... Yo veremos.
y cuando nodo más estrenarse lo obro, volvió Ricardo

de lo Vega o ver o Borbieri, que se encontraba enfermo
de gravedad, éste le preguntó:

-¿Qué tal anoche, Ricordita?
-¡Uno apoteosis, maestro! Algo inaudito, increrble,

estomas asustados.
-Pero... tia musico también? (Preguntó Borbieri es

céptico).
-¡lo musico, lo musica! Es formidable, magnífico, un

modelo de ambiente, de madrileñismo, no cabe mós.
-Pues hijo, con el olmo me alegro; pero nunca lo hu

biera creído, porque. yo sobes, poro mi Bretón .no tíe
ropo_o

Con esto eJ(presión ton castizo Barbieri quería decir
que no consideraba que Bretón estuviese preparado poro
uno coso así. (Por cierto, Borbieri falledo 01 día siguiente
de esto conversación.)
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trene Albo con el monlón del estreno
de .lo _rbeoo de lo Palomo.

1



-

Ero el centro, de pie, Pilar vidol y o su derecho Irene Albo

Yo se ve, pues, que todos se equivocaron respecto o
Bretón, hasta él mismo, lo noche del estreno, cuando co
gió lo batuta poro dirigir lo obro dicen que dijo en voz
boio: .Creo que esto vez me he equivocado .• Pero no su
cedió osí, lo zarzuela fue aclamado por un público enfer
vorizado que, a pesar de que lo noche ero muy frío,
acompañó o Bretón hasta su caso, 01 terminor el estreno,
y se cuento que uno de los que iba en lo comitiva, 01 ser
interpelado poro que gritase algún «vivoJO, contestó: ,,¡Si,
qve "vivo", mas cerco!».

Lo critico estuvo osi mismo elogioso, no sólo con los
autores, sino también con los intérpretes y el éxito fue Ion
enorme que posó de Españo o América en donde, por
eiemplo, en Buenos Aires, llegó o representarse en cinco
teatros o lo vez.

Los actores que estrenaron .Lo verbena de lo Palomo»
fueron; Emilio Mesejo, que hizo de Julión: Luisa Campos,
que fue lo Susano; don José Mesejo, que representó olta
bernero; Manolo Rodríguez, que dio vida o don Hilorión;
Pilar Vidol que actuó en el papel de lo tío Antonio; Leoco
dio Alba, quien, o pesar de sus 29 años, por su tipo (pare
cía mayor) interpretó o lo .señá» Rito y su hermano Irene,
que bordó el papel de lo Costo.
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Se do la feliz circunstancia de que, Pascual Albo y
Sors, podre de los hermanos Irene Albo (1874-1930) y
Leocodia Albo (1865-1952). ero natural de nuestro pue
blo, en donde nació, el 17 de moyo de 1843, por lo que
Navajos puede sentirse orgulloso de que fueron dos des
cendientes suyos quienes dieron vida en el estreno a dos
personajes de .Lo verbena de lo Palomo» y lo efemérides
creo que debería recordarse, bien consiguiendo que du
rante los fiestas del próximo año alguna compañia repre
sente dicho sainete, bien que en algún concierto nuestro
Bando interprete lo mencionodo zarzuela o bien que sea
mos los propios hijos de Navajos los que intentemos re
presentarlo, o lo vez que realizamos uno ofrendo floral
ante el monolito que Navajos tiene dedicado o 10 familia
Albo-Gutiérrez Cabo, con lo que recordaremos no sólo a
leocodio e Irene Albo, sino también o sus podres y cómo
no o sus parientes felizmente vivos: nuestro buen amigo
Emilio Gutiérrez Coba y sus hermanos Irene y Julio que,
como todos sobemos, conservon todovlo lozas de amis
tad con nuestro pueblo.

PLACIDO BENET MUÑOZ

Fotograflas cedida~ par la familia
Gutiérrez Coba



LA MAGIA DE

LA TELEVISION
Hace bastantes lIiftos. no tantos p!lrd que lo haya olvi

dado, hubo un programa en televisión que se tilulaba
•Trescientos mlllones_, lo difundía Televisión Espanola y
se relransmitfll a vl!IriOll paises de Hispanoamérica. los
cuales tenlan mucha eudlencia. La enorme c"ntidad de
espat'loles emigrantes y su influencia cultural, étnica, val
ga como ejemplo los 400.000 canllrlos residentes en Cara
cas, o los 500.000 gallegos en 111 clud"d de Buenos Aires,
pueden dar una idea de los millones de espanoles que se
rep.!lrten desde el Tlo Bravo en el Norte, bllsla Punta Are·
nas en el Sur Austral.

Yo fui uno de ellos. no me perdia el programa serml
nal, que llnticipadamenlee se transmitia de boca en boca,
tanlo por espanoles como por otros colectivos de otras fllI

clonalidades. todos qozábarnos visualizdndolo. Anticip.!!·
damente se nos anunció que la próxima semana televisa
ban las lallas de Valencia. A la hord Ilnuncilldd, mi mujer
y yo esláb/lmos expectdntes frenle 11 111 pequend pdntlllld,
vimos emocionddos cómo lblln desflldndo los monumentos
mAs emblem.4ticos: 1...111 Torres de CUdrle, de Serrllnos, el
Micalet y 111 c"tedrdl con el enlorno del viejo casco urbll
no, y sus CIlllejlls de sabor medievdl. Id plaza de Emilio
Casteldr, hoy del Ayuntllmienlo, elc. Fueron "'pdreciendo
en 111 pdntllllll las Fal1lls mAl sobresalientes, con los detll
\les de IU Illturd, costo, cómo se subvencionllblln, 111 plan
ta, olrendlll florllles, fuegos Ilrtilicillles, 111 enorme CIlnti
dlld de bIlndlls de música, los trlljes tlpiC05, Ills pdraetes
de bunyols y el final de 111 fieslll con 111 cremA en 111 plaza
del Ayuntomlenlo. En un momento imprevislo se nos puso
10 Junto Cenlrol Fallero en p!lntalla, la Fallera Mayor y su
séquito; Inmovilizado de sorpresa, casi gritando, le digo
a mi mujer: «¡a ése lo conozco!., «¿a santo de qué?, me
dice mi mujer, _¡ya lo creo!., y casi con las narices en la
pantallll. exclamé: «ése es Ramón Pascual., _y ¿quién
es? _pues, ese muchacho ib.!lll veranear a Navajas con
su famllla. eran del Grao. éramos amiguitos en nuestra
adolescencia, la último!! vez que le vi fue en el verano del
MIO 1936, el an.o que se lublevaron los militares. «pero
¿cómo lo vo!!s a conocer después de tantos anos?, Insiste
mi mujer, _¡te habrdo pdrecldo! •. Firme en mi propósito,
decidido y en el ffieyor·secrelo escribl una carla: Sen.or
R",món Pascual. Junte Central Fellera. ExcelenHsimo
Ayuntamiento de Valenclll, Espllnll.

El éxito coronó mi intuición, hable Ilcertado, la cartll
de respuesta a la mla decfa: Efectivemente, yo soy ese Ra
món Pescoel que tú conociste en Nllvejes, Ilhora soy médi
co, yo temblén me ecuerdo de 11. tus ebuelos lenilln en le
calle Mayor una t1encltl de Uliremdrlnos, has dicho bien
que yo vlvla en el piso que heble sobre le tienda de Blas
co, en la pieza del Olmo, la casa de FlorenCi", es decir,
de sus padres. Mi pedre era empleado de la Cia. Nllvierll
TrllnsmedilerrAnea, vivlemol en el Grao de Valencia, yo
tenía solamente una hermana mayor, soliera en aquel en
tonces, ¡cu.4nlas veces hemol peleado y nos hemos senta
do en terlulia!, las sollamos hacer a 111 caldll de 111 tarde,
en la casa conligue a la mili, en caSd del sef\or SIlbllter
(actualmente carnicerla de Silvino), éramos amigos, estu
dlantel de Bachiller y una coUa de adolescentes, quienes
en elegantes mecedoras de rejilla de Viena, donde volup-
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HOMENAJE
ESTE ANO 199]
Y EN EL HOGAR DEL JUBILADO
1\.IE HAN HECHO EL HOMENAJE
AL CUMPLIR 82 ANOS.

• • •
ESTA FIESTA TA BONITA
LA !-lACEMOS TODOS LOS AÑOS
TOMA1\.IOS UN VINO DE HONOR
QUE CON ALEGRIA CELEBRAMOS.

• • •
LA VIDA ES U A ILUSION
QUE TODOS VA~IOS PASANDO
QUE TIENE RATOS FELICES
Y OTROS RATOS SON A~1ARGOS.

• • •
ESTE AÑO ME HA TOCADO A MI
EL HACER1\.IE EL HO:l.1ENAJE
LO !lE RECIBIDO CON CARIÑO
DE ESTOS SOCIOS ADMI RABLES.

• • •
SE QUE LA VIDA SE 1\'IE ACORTA
POR ESTA EDAD AVANZADA
PERO LA VIDA ES f\SI
y NADIE PUEDE CAMBIARLA.

• • •
LA VIDA ES MUY HERMOSA
QUE POCO A POCO VA PASANDO
Y CUANDO TE QUIERES DAR CUENTA
TIENES YA UN MONTON DE AÑOS.

• • •
CADA VIDA ES UNA HISTORIA
QUE TODOS VAMOS FABRICANDO
POR QUE LA VI DA ES UNA LUCHA
QUE TODOS LA ESTAMOS PASANDO.

• • •
CUANDO UNO SE HACE ~'IAYOR
SOLO VIVE DE RECUERDOS
ANALIZA LO QUE HA SUFRIDO
Y LO QUE ¡-lA TENIDO BUENO.

• • •
OS DOY LAS GRf\CIAS A TODOS
POR HACERME ESTE HOMENAJE
OS DESEO MUCHA SALUD
Y UN ABRAZO DE MI PARTE.

MANUEl. HO~lT MARCO

tuosamenle nos mecfamos entre riSds y juegos, mir.ibllmos
furtivamente a las dmiges.

Cuantos at\os han pesado. y cómo el milagro de la Te
1evisión me hizo sonar nostAlglco, en mi pueblo, en mis
amigos, en aquel entorno Idn querido y tan deselldo, NIl
valas.

MANUEL AUCEIO PUIG



Por JUAN ANTONIO TORRES GASeON
CrOnista OfiCial de Navajas

Con ocaSión de la exposición de fotografias de temas na·
vagenses que tuvo lugar en la Casa de Cultura, a principios
de abril, organizada por el Ayuntamiento. colección magnifi
ca, digna de todo encomio, me Interesé por los fragmentos
de una lápida de mármol negro, labrada su Inscnpclón de
manera artesanal, fechada el año 1780, que fueron deposita
dos en la Casa Capitular en mazo de 1987. El interlocutor me
informó al respedo que, después de algunas vicisitudes, se
habían depositado en el calabozo del ConsistOriO, y... SI al·
gUlen no lo remedia -añadló- volverá a encontrarlos en el
do quien los recuperó hace tiempo. Sobre esta eventualidad
reflexionó también Villa Iba Martín, hace tres años. El viaje de
Ida, vuelta y retorno al vertedero tendría su precedente en
otra pieza hlstónco-documental que referí hace muchos
años.

Vicente J. Vitlalba Martin, con su bnllante erudición, pu
blicó en la Revista Navajas (año 1990) un Interesante al1ículo
dedicado a esta lápida con el título .La piedra olvidada en el
desván_, a cuya mentona descripción me remito, reprodu
ciendo aquí su ajustado dibujo y la fotografia de Joaquín Sán
chez, que documentaron gráficamente el trabajo.

Escribo estas lineas con la unlca pretensión de lograr la
restauración y reposición de la lápida en el Jugar que por su
rango y origen hlstónco le corresponde; para facilitar la
auténtica verSión de su recuperación, modesto homenaje de
gratitud a los colaboradores que la hicieron posible y, final·
mente, para dilUCidar la incertidumbre de su te)(to incom
pleto.

En una noche de prinCipiOS de septiembre de 1973, mi
buen amigo y conocido navagense Ramón Sáez Muñoz, me
informó que en el bancal de la higuera del .,Tia Rafel, el
Caparra_, en el Llano. frente a la antigua y desaparecida Pa·
lanca, habia ViStO una piedra con inscripción. Allí fui con el
coche y enfilando las luces al lugar Indicado recogí un frag
mento de lápida con m~cflpClón, utilizado como almenara en
la boquera de una de las tablas de la huerta. Al dia siguiente
encontré en el ribazo otro fragmento que casaba perfecta
mente con el anterior.

Con la ayuda de mi padre (Q.E.P.D.) y de miS hiJOS removi·
mas inSistentemente los escombros vertidos en ambas afilias
del do recuperando un tercer fragmento que también casaba
con los anteriores. Nuestros esfuerzos fueron mutiles para
encontrar el trozo Inferior de la parte derecha de la lápida,
a pesar de las reiteradas batidas efectuadas en aquel marco
y su entorno. Sin embargo, la suerte no nos fue adversa del
todo, pues encontramos el azulejo que estaba empotrado en
la antigua fachada del Ayuntamiento, a la derecha del balcÓn
central, VistO de frente el edifiCio, con su texto completo:
CASA CAPITULAR DE NAVAJAS, plenamente identificado
con la lápida y su época.

Los tres fragmentos de la lápida los deposité en la casa
de mis padres en la calle de la Cueva Santa, hasta que, en
el mes de marzo de 1987, con motivo de las obras de rehabl'
litación, el Concejal FranCISco Vlllalba, a petición mía, los tras·
ladó a la Casa Consistorial en su propia furgoneta. El azulejo,
reproducielo en la fotograffa, lo guardo en mi poder. conve-

EN TORNO
LAPIDA DE

A UNA
1780
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nlentemente enmarcado. Esta vid nado por una cara y tiene
las siguientes dimenSiones:

36 x 27 x 2 cms. Letras, en color azul, de 6 cms. Este azu
leJO pertenece a la misma época que el que rotula la calle Paso
tor: qUien plantó el OLMO en 1636: ROQUE PASTOR.

Por distintos conductos se me confirmó que .Ia piedra_
estaba empotrada en el lugar de la fachada de la casa Ayun·
tamiento que, en la actualidad, ocupa el reloj, centro geomé·
trico del edificio.

Aconsejé la restauración de la lápida y colocarla en el Sao
Ión de Sesiones. Porque, en efecto, esta reliquia, de 213 años
de antigüedad, es la lápida maugural de la Casa Capitular,
construida en 1780, en edificio preeKlStente, el cual, antes de
las reformas efectuadas en los últimos cuarenta años, pre·
sentaba las características propias de la arquitectura popular
del ultimo tercio del siglo XVIII

Vlllalba Martin lo mtuye, pero lamenta la inexistencia de
prueba documental por la carencia de archivos anteriores a
la guerra CIVil, de cuya quema, en una gigantesca hoguera,
fui testigo presencial en mi niñez. Conjeturo, no obstante,
que el preludiO de la contratación para la construcCIón de la
Casa Consistonal (suspendida en principio y probablemente
convenida después), arranca de la sigUiente resolución mUnl·
clpal:

",En el fugar de NavajaS a los 21 de abril de 1778 se junta·
ron en la Sala Capitular 105 Señores Vocales que componen
la Juma de PropIos y Arbitrios unidos con los Diputados y Pero
sonero de dicho año para el subasto de ciertas obras y ha
biéndose ofreCido por Manuel Martlnez, albañil, la postura
de 399 libras 70 sueldos no proporCIonándose a lo tasado
por el Maestro, se prorrogó su remate para mejor ocasión
y en fé de ello lo firmó con los demás SS. que supieron es·

c"blr."
La Junta de PropIOS y Arbltflos era la denominaCión habl'

tual que, ofiCialmente, adoptaba el propiO Ayuntamiento
constitUido por Alcalde ordinario, Regidor Decano, Regidor
2 o Sindico Procurador General. Diputado del Común, Sfndl
c~ Personero y Teniente JustlCia, cuyos cargos se desempeña·
ban durante un año natural, Sin posibilidad de prórroga



Los PROPIOS DEL COMUN DE VECINOS o PROPIOS CO
MUNALES, estaban constItuidos, fundamentalmente, por la
HEREDAD DEL LLANO, cultivada y administrada directamen
te por la propia Junta, cuyos beneficIOs, procedentes de la
venta de garrafas, aceite, vmo, leñas y pastos, además d@los
arbltnos y cédula de vecmdad, nutrian las arcas mUnicipales
para at@nder a las necesidades del común

Todos los PROPIOS COMUNALES fueron enajenados en
las condiCiones establecidas por la propia Junta-Ayun
tamiento, en la sesión celebrada el 25 de febrero de 1812.
rallficadas posterIOrmente en Concejo ableno vecinal, para
aportar la contnbuoón de guerra Impuesta a Navajas por la
admlnlstraoón del Manscal Suchet, ante QUien capituló Va
lenoa el 9 de enero antenor, _al no poderlo venficar por
reparto, dado el esrado mfellz de' puebfo por lo mucho que
ha padeodo en los desracamentos de las rropas, s-Jqueos y
raaones con que ha conrnbUldo. • (desde que comenzara la
guerra de la IndependenCia, 1808-1813).

la HEREDAD DEl LlANO fue parcelada y enajenada entre
el veClndano que la transformó en regadío, con la canaliza·
oón de las aguas de la fuente del baño.

la administración de los PROPIOS constituía de manera
esencial la actividad del ConSIstorIO de la época y podemos
afirmar que entre ellos y la lápida eKlste una relaCión de cau·
salldad. En efecto, Sin sobrante, excedente o superaVlt de los
PROPIOS no se hubiera edificado la Casa Consistorial y, ob·
Vlamente, sin esta no tendria sentido la lápida.

Al analtzar la lápida advenimos

1 Su factura artesanal, con desproporción de letras, es·
paclOs, líneas, etc., Circunstancia que en nada desmerece su
valoraCión hlstónca

2. La clave de las tres últimas abreViaturas de la 4.· linea
y la primera de la 5·, confusas y poco usuales, podrian res·
ponder, como consecuencia de lo anterior, a la necesidad de
completar un texto que el cantero no había calculado previa·
mente.

3 La falta del fragmento Inferior derecho deja Incom·
pleto el texto de las lineas 4.·, 5." Y 6.·

Villalba Martln contempla la palabra SIEMPRE a continua·
ción de GD+: en la 4." linea y parece razonable, dada la simio
Iltud de trazos de las dos primeras letras, SI, y la E final. Esta
((nea se completa en la lápida con las abreviaturas SO CN

La Interpretación que da a la 5." línea la vemos fuera de
contexto. El texto de la 6" línea no ofrece duda.

En toclo caso, considero que el obJetiVO de la lápida y, por
supuesto, el de sus mentores, fue dejar constancia fehaclen
le que en ese año, baJo ese reinado y en ese SItiO se constru·
yó (obr6) el edifiCIO finanCIado con el sobrante de los PRO
PIOS; ahora dlriamos, con cargo al superáVIt del presupuesto
munICipal.

A mi JUICIO, pues. la lectura literal de la lápida, en termino
logia actual, que faCilité en su día, es del siguIente tenor:

AÑO 1780 Y 2(2) DEl REI·
NADO DE NUESTRO CATOlICO
MONARCA El SR DN CARLOS
111 QUE DIOS GUARDE SI(EMPR)E S(E) O(BRO) C(O)N
EL SOB(RAN)TE DE (LOS PROPIOS)
DE NAV(AJAS)

Me resta añadir que, restaurada y repuesta la lápida en
lugar adecuado, donaré, con el mIsmo fin, el azuleja que
obra en m¡ poder
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URBANISMO
EN NAVAJAS

Todos vamos conOCiendo un pcx:o mejor los origenes
de nuestro pueblo gracias a la investigación de JaIme Chi
ner ¡por estas fechas se publICa la .CARTA PUEBLA. por
él descubIerta! asi como por las publicaciones y conferen
CIas de O J A TORRES se nos habla, entre arras cosas.
de la elevada población de NAV AJAS ¡unos 1.000 habt
tantes) antes de la expulSIón de los moriSCOS (año '6091,
por tanto, el casco antIguo se diseñó antes de esta fecha.
y se apreCIan en el calles estrechas de edifiCIOS de facha
das de aprOXimadamente 4 m. de ancho. que los arqUitec
tos son panldarios de mantener por su valor histórico y
arqUltectóntCO

Todo parece indiCar que hasta hace unos 100 años, se
mantuvo, Sin modificaciones, este casco urbano, que vio
surgir unas magnifIcas Villas al ponerse de moda como lu
gar de veraneo y tomar sus aguas mediCinales. Estas edIfI
caCiones se construian prinCIpalmente en las huenas de
las entradas del pueblo y que Junto con otras del centro
ofrecen una categoria arqUitectónica Sin igual en tocla la
comarca Este cre(imlento de la construcción se detuvo en
los años 20 y sólo a principios de los 70 comenzó una
nueva expanSIón ¡UrbanizaCIón Altomlra. Edificio Valen
cia ...I. Esta edificaCIón de los años 70, en el casco urbano.
no fue respetuosa con el est.lo de principios de SIglo y se
hizo copiando edificaCIones de ciudad y constrwda buena
parte de ella en lugares no apropiados. al no haber abler·
to nuevas calles, ní realizar la planlfICaci6n que el pueblo
neceSItaba Constrwmos más, pero mal; sólo los últimos
años mejoró (duplex, nuevos edificios Pza. del Olmo y ca
lle Vicente Mortes... /. hasta hacerse casi inexistente en los
últimos años.

Ha habido varios intentos de dotar al pueblo de unas
lineas de actuacíón coherentes, las más recientes fueron
un Plan Gener",' en época de don Vicente Martes. SIendo
alcalde don FranCISCO Martínez que no vio la luz pues $e
quedó en la fase de redacción. y el comienzo de las actua
les normas Subsidiarias en 1982 que por causas bastante
oscuras no vieron la luz hasta 1991. año en que fueron
aptObadas por unanimidad en el AyuntamIento a pesar
de que SIgnifIcaba muy poco incremento de la zona de
nueva edificaCIón.

Con la toma de poseSIón en junlol92, la nueva corpo
raCión s'gui6 la tramitación aprobada el mes antenor. has
ta que la comiSIón de Urbanismo de Castellón informó ne
gativamente sobre la altura de la edIficación Ino es
pueblo para superar las tres alturas en el casco urbano! y
la InsufiCIente delImItaCIón de la zona forestal. En 1992
había que subsanar estas dificultades; se negoció la pri
mera conSIguiendo que donde estuviese consolidado a
cuatro alturas se mantuviese y el resto quedó a tres altu
ras, y se incrementó la segunda y aprovechando esta CIr
cunstancia se aument6 el suelo a urbanizar en aproxIma
damente 23.886 ml en la zona y SIendo aprobada la
rectlficaci6n del límite con Segorbe que de haberse apro
bado como estaba en e191. suponían una perdida de más
de 8 700 m2 de termino, por un err()l' en el plano de la
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Consellena reprodUCIdo por el plano de Segorbe y que
tamblen reproducia el de Navajas. Esta re<tificaClón ha
Sido re<OrlOClda y aceptada por eSCrito por el Ayunta
miento de Segorbe.

Por fin, a prinCIpiOS de 1993, el Ayuntamiento aSIStIÓ
a la ComiSión de Urbamsmo de la Conselleria en Caste
lIón compuesta por representantes de todos los partidOS
politicos y tecnlCOS del Estado que con dos matICes: plazos
de eje<uClón de dichas Normas SubSidiarias y el problema
de lindes con Segorbe. las daba por aprobadas. Pero no
satisfacen a casi nadie. al PSOE porque se elaboraron sin
debate, y por unos técnicos descontentos por el desinte
rés de muchos años de los Ayuntamientos, al COS que
votÓ en contra en su aprobaCIón definitiva, porque entre
las aproximadamente 50 parcelas Que se benefiCIaban de
la última ampliación habia una de un afiliado al PSOE
¡esta parcela ya entraba en el plano del 194B) y pagaba
como suelo urbanlzablel. y tampoco se había consegUido
las 4 alturas para todo el casco urbano ¡aunque re<ono
cen, de acuerdo con los tecnlCOS de urbanismo. que en un
pueblo de calles tan estrechas no deben haber m.tls de tres
alturasJ.

A partir de la aprobación de las Normas la Concejalia
de Obras del Ayuntami6'nto de Navajas va reuniendo a
cada una de las' I Unidades de EJeCUCIón de las zonas de
ensanche, para informar a los dueños de las propiedades
en ellas inclUIdas, de su derecho a poner en marcha una
reparcelación voluntaria que posibilita determinadas mo
dificaciones. si éstas son aceptadas por el Ayuntamiento
y la Conselleria de Urbanismo. SI 'os propietarios no pro
mueven esta reparcelación en tres meses. el Ayuntamien
to queda en libertad de promoverla cuando estime conve
niente con los trazados actuales. a lo que est:i obligado
en 4 años con 4 de prórroga. Si se cumple esta obligación
y se edifica se podrán hacer nuevas ampliaciones.

Para llevar a cabo este proyecto ne<esllamos que Jos
propIetarIOS seamos generosos y demos una oportunidad
de desarrollo. sabrendo que a veces perder un poco para
que NAVAJAS pueda volver a ponerse de moda como a
principios de Siglo, nos benefiCIará a todos y no segUIre
mos perdiendo población como hasta ahora, sino que in
vertiremos la tendencia y re<uperaremos los 1.000 habl·
tantes que seria nuestro obJetivo.

Un resumen de las Normas Urbanisticas siempre son
Incompletas y tienen el riesgo de inducir a error, pero
como información general podiamos destacar lo siguiente
con respecto a Navajas:

• El suelo urb<lno se clasifica en cuatro zonas edifica
bies: A, B, C y D.

• En las zonas A, By C. se toleran pequeñas actiVida
des de tiPO artesanal e Industrral compatibles con las VI
viendas. En la zona O, por su carActer residencial turistlco,
no se tolera ningún tipo de InstalaCIón industrial.

• La altura máXima de los edifiCIOS será' planta 4·5
metros, 2 plantas 7'5 m., 3 plantas ID m., y 4 plantas 12'5
metros.

• En la zona A, no se permitirán chaflanes; en las zo
nas B. C y O, se deJarim chaflanes como minimo de 3 m.

• En la zona A se deberán mantener 'as condiciones
estilisticas de los edificios en general. prohlbiendose la fa
chada de ladrillo visto. y será obligatorio mantener los
aleros y la colocación de teja en la cubierta hasta una pro
fundidad minima de 3 m.

• La zona O y parte de la C, será de edificadón abier
ta con las sigUientes caraaeristlCas: Edificabilidad = 0'5
m2x m2, 2 plantas como máXima, ocupaCIón m.tlxima de
salar 40%, superficIe minima = 600 m., fachada minJrna
12 m., construcCIón a 5 metros de la calle y tres de los lin
dantes.

Manuel Torres Tello
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CALIDAD DE VIDA

b e:llidad de \'id:t debe ~r un objCli\'O prioril:uio P:H:l
[a sodedad :tclU:t1 Cual<llIicr progr:lma político que .se
pn:cic deberla inchurlo en el dccilo}o\o de sus compromi
sos ineludibles. aunque por dcsgr:tci:l ni uno sólo de los
partidos bcIJgcr:mlcs en I:l última Clffi¡x¡ña dcctor;;¡1 se ha
dignado IOnt:lrlo en cOllsidcrJCÍón Toda" "US energías
h:m sido m:l.I~sl:ldas en dCSC'JlifiC2cioncs mutua:. y. así
nos va

Olr.l cosa es <luC nos()tro~. los ciudadanos. dcbamo~
col2bor.u en con~u;r aquello que má... nos impona. 1\0
clIg"mos en c1lópico de que lod:t:> I:c. cucstiones de cierta
importancia O dificultOs:b no-, I:L~ tcng:m que rc.'>Oh-c!
siempre los de arriba lI;imcn:>c padres. jefe'>. o el mismo
preSidente del gobierno.

En uru '>üCicdJd agil y moderna existen obJig:Jcioncs
pumualcs que debemos :lfromar en p1:J;:o determinado:
las c1cccione\. los impue\lOs. los :lOh'cr:>:lrios bmiJiaro.
etet'terJ. '>()O compromiSO'o <;(x:ialcs que: no podemos ob
n.u ni dejar par,¡ mañana

Pero. además dc cso, la c"olución dd ser hum:mo de
m.mda otr:1 ~eric de contr,¡pre"t:leioncs para encoruraf'>C
feliz. t'n:l \ez <Ilie el hombre ha ~:lIisfccho ~u eSlómago ~

h:l cubierto ~l" apclenci:l\ 'iCxu:lle~. e., Glp:tZ de poner..e
~ pemar en mejor.lr ~u Gtlld:td de 'id:t. e incluso b de sus
"Cmcjames. dcj:m<!o :ll margen su propio cgo.

I'ensemo., por un momento que vhcir en E\par"l:t es un
privilegio. Exi~lcn m:b de do.,cicnto., paiSl:\ reconocidos
mundl:¡]mentc r E"paii¡l oe:llP" el lug:lr nllmero ocho en
13s c\t:ldislic:lS de cconomí:l.

Yo l:unpoeo creo derll:l.,iado en :tqudhs cifr:ts StlSCCp
lIbks de ser m:lIlipul:id:lS por quienes las uliliz:m, pero
coincido en que ele mam.;r:l glob:tl se vive bien en nueSlro
p:lís. comp;lr:uiv:1Il1ente eon muchos otro.,. Por 1.'.,0 eSI:l
lllOS en b obligaci¡~n dI.' oblener mejoras de tipo soci:ll de
form:l dvlliz:ld¡l r coherente. Busc;lr fórrnul;ls de :lpOrO
p;lr:l ocup:lr nUC.,lra mcnte y nueslro ocio cn campo.. 10
¡!:lvía yermos, como la., arte.,. 1:1 mú¡,ica, las lctr:I~. d de
porte ... 1.:1 simple rc!;¡ción humana. lan poco cultivada ül
li1l1alllCnte, si no exbte dctrás un imeré., morboso que 1;1
SU~lcnte.

lI:tg:l.lllO\ camino al andar, pero sin ir:t. Dediquemo~

liempo para c:lda cosa en l:t medida de nucslra.~ prcfercn
cias) 1)Q..ibi1idadc~. No e\ mcne~lerseguir ocho curso~en
el conser\":l1orio de música para poder locar la guitarr:l; ni
pracliC"".Ir el depone p:tr:1 conseguir cntr:lr en su eHle o
ab:mdonarlo :al primer rc,'Ó (Iue nos comrarie.

Tengamo.. paciencia p;¡rJ 1tn-cnir en prorec[o~ huma
nos a medio y l:trgo p1:lzo que el tiempo esl:í de nue~lro

I:ldo y dispOnemo\ de un precioso G1pilal. como es 1:1
'ida. p:trJ renl:lbiIi7..:Jflo con objetIVOs bien distintos:l los
quc propup;n;1 1:1 socied:td de consumo.

Dicho asl. 1:1 olidad de ,-i<b parece un bicn muy f:ícil
de conseguir N:lluralmcnte en la pr:1cliC""J cOlidiana no
suele R'Sullar lan 'lCnciJ[o. aunque ":lle 1:1 pena luch:lr por
ello.

J. MONMAR

«EL ESLABON"

ESleb:lll reKrCS2ba:l.,u C""J.Sa; había lerminado I:t clase.
Voh'í:l C"".Ibizbajo pensando en sus companeros de curso
que sobresalí:tn en sus c.:~lifiGlciones Y. cn C"".,lmbio. él deja
ba b:lSI;1Il1e quc d<"<i(.-;,¡r en l;¡s suya.., que hoy lenía que en
tregar :1 SU" padrcs_ Caminaba despacio. el temor ;¡ b re
pU[S3 paterna le caus:tba hond:t preocup:lción y Irísle7.3

Pen.....b:t en el dcsco de ellos de que él consiguierJ lo
que ellos no habi:1ll podido alcanzar y 1>C eneOnlraba im
polCnle sabiendo que los ('slab:t defraud:lndo; por 1I15tao·
les Iba en :tumeOlO su inlranquilicbd. ~US pies <;(; neg:tban
a ~uir cam1ll:lndo h:lci:l su hog:tr.

Sc.:n1(~en un nhazo dd camino y tan ab:.lraido eSlab:J
en ~us pes:tre., que no 'iC perclllÍ que 1:1 obscuricbd de b
noche [o iba el1\ol'-icndo; lejano oyó el ladrido de un
perro y altlllr.lr en derredor como si de..pert:J.ra de un slIe
¡lO. \io a,-anzar por el ..endcro a un paslor acoOlI>añ:J.do
de su reb:II'O y del perro. que fue el que le ,·ol'·ió :1 la
r(-.,llidad

Al 'er:tl much:lCh(). :lcere(i..c el pa."lOr. pn:guntándolc
qué le ocurría} F_sleban (no ~abiendo mcmir) le comó,
con lá~fIIn:b ~ "USplroS. 'LIS euit:lS } miedos. Cuando ter
minó. d p:l~tor. con H)Z ~ua'-c y pau.,acb. le rogó que
abriera (:1 turrón que él h:lbía deposil:ldu a los pie., del
much:lcho. dickndolc; coge lo primcro que encucntres.
A.,í lo hizo ESlcb:ln, y enCOlllróse que su m:tno sÜ'tcní:l
un:l gru6:1 c:lden;t de e.,lahone.,; sorprendido qucd6se mi
rando al pa~l()r r é.sle. cOj.\icndo un eXlremo de la mism:t.
le dijo: hat lÚ lo m¡"mo y e~lira. Y al unísono tirón sonó
un ch:t.,quido y desprcndió..c uno de Jos eslabones. r(·co·
giólo el p:hlOr y dándoselo a ESld>:lI1 le dijo: d:lle eSle
eslabón a lU., 1>:ldre.'>. pues dio.., ..on t\lS mejores :lmigos.
sabcn con certcza MI \igniflca(lo,

1.:1 dJid:l \'07 del pa._wr h:lbí:l lr:lIlquili~~1do sus tl·mo·
res )' regre.,ó :1 su C:ll,:1, dondl.: M1S lXI<lre~ le estaban ..:spe
r:lIldo alHo imp:lclerlles, preocupados por su tardanz:1,

Obculp6..,e el Oluch:ldlO y ..:xplicó lo succdido cun el
pastor, enrrejÓndo!cs el ESI.ABON: ~u~ p;¡dre~ le abral_1ron
y le dijeron qlle gU:lrdara el e.,I:lbón eUITlO prucb:1 de que
h:tbí:lll comprendido al pa.,tor.

Conocí :t ESleb:lll con molivo de una rep;¡r:lCión que
tuvo él que haccr:l mi coche y :11 "er en una pequeña urn:l
de cristal el cs!:lbón y prcj.:llIuarlc, me COntÓ lo que yo os
rcl:no El final del CllelllO o realid:ld e.. un:t lección de hu
mild:td unid.. Ó¡¡;I aun:t p:t1abr:t ... LlM[TE

No podemos exiHir :t lo~ dem:ís que consig:ln lo que
nOSOIros no helllO\ alC""Jn/.:J:do. ;.;'0 scamos intrJnsigcllle".
lodos .,aOCmo:> nue.,¡ros thllile". :lunque. :l vcces. no que
r:1I110S reconocerlo:,> engañ:índono\. sin enganar a los
dem:h

Esleban, en su I:lUcr. es ülil:lb sock.x1ad y todos los
o¡cre\ dcll NI\'l::RSO lo son; som<h ESLAI30:--ES yes bue
no fl..'Conocerlo, ~ para qu..: no o¡c me oh·ide. yo lambién
he puesto en un:1 IlC(IUcña urn;¡ de crislaJ.. mi ESL~130N

ELENA DURA FERRANDO
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NUESTRO TRAJE T1PICO

Somos un grupo de mujeres que queremos traer o es
tos póginos nuestro troje típico, poro reconocer publico
mente lo importando que ha tenido siempre en nuestros
FIESTAS y con el deseo y lo esperanzo de que no llegue
o ser nunco motivo de uno de los articulos yo famosos de
nuestro querido Plácido. coso en lo que los novajeros po
rece que somos especialistas. en ir olvidando lo nuestro.

Este ha sido el motivo de nuestro inquietud durante
este invierno, sin otro intención mós que lo de que nuestro
troje no quede relegado en el olvido por modos ni opinio
nes personales.

Estomos diciendo durante todo el articulo «NUESTRO
TRAJE T1PICO., aunque se oigon algunas voces que, na
turalmente. no nos sorprenden, al decir que Navajos no
tiene traje tipico, coso que yo sobramos, por lo que toda·
vía nos resulto más sorprendente que se nos puedan pre
sentar trajes de distintos siglos, si oqur nunca hemos teni·
do traje típico definido.

Naturalmente. nuestras abuelas, bisabuelos, etc., y
así nos podemos remontar o nuestros primeros padres,
vestían según lo modo imperante en su tiempo pero, natu
ralmente, eso son trojes de epoca, antiguos, como, quizás,
sean los cvoqueros_ dentro de 200 años, por ejemplo.

Aquí de lo que hablamos es de que no teníamos troje
típico del pueblo que fuero posando de podres o hijos.
como queremos que ahora seo.

lo moyorlo nos acordamos, y o otros nos lo han con
tado nuestros madres. que hoce 051 como 35 años, un
grupo de hombres, guiados por lo ilusión y el amor que
hacia Navajas tuvieron siempre, pensaron que serro boni
lo hacer uno cREINA Y CORTE DE HONOR A LA VIR·
GEN DE LA LUZ•• y actos como lo ofrendo y lo procesión
o los que se pudiera asistir vistiendo el troje típico.

y dicho y hecho, el pueblo respondió rápidamente y.
codo uno, 01 principio, vistió o sus hijos como mejor le pa.
reciÓ. Luego, o bien se pidió o se copió nuestro troje, y se
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formalizó muy parecido. o casi igual, 01 troje de Segorbe
y, desde ese momento, todos lo aceptamos y lo llevamos

.con orgullo y o nadie se le posó por lo cabezo decir:
c¡No, no lo llevo. porque no es nuestro!•.

Así pues. nuestro se quedó poro siempre.
Como botón de muestro puede verse en lo fotogroflo

del 25 ANIVERSARIO DE LA PROCLAMACION DE LA
REINA DE LAS fiESTAS, donde se puede ver o todos los
reinas con el mismo modelo de troje: El nuestro.

Aunque mós corto o móslargo, negro, morrón. verde,
etcétera, pero ninguno dudó sobre qué troje se tenía que
vestir poro tal conmemoración, coso que si ocurrirá si se
van sacando distintos modelos o de distintos siglos, cuan·
do se vuelvo a celebrar otro aniversario.

Así, codo una puede salir como ello opine en ese mo
mento. Yporo que eso no ocurro, es por lo que lo moyo·
ría de mujeres del pueblo. lo cual quiere decir lo mayoría
de familias, firmó y le entregó 01 Excelentísimo Ayunta
miento de nuestro pueblo, poro que vele por nuestro culo
turo y cuide los raíces, esos o los que aludimos muchos ve
ces un escrito en el que se solicita que cuide y protejo
nuestro troje, poniendo unos normas, en lo que o REINA
y CORTE se refiere, y así conseguiremos que si sólo tiene
35 años de historia. cuidándolo, puedo llegar o lOO, o
200, y nuestras futuros generaciones puedan lucirlo, por
que supimos conservarlo y respetarlo.

Cloro que sobemos que hoy trojes regionales mós fa
vorecedores que el de Navajos, pero también sobemos
los madres que. no por ver o otros hijos mas guapos que
los tuyos (que cloro que los hoy), vos o ver si te lo cam
bian.

Pues poro nosotros nuestro troje es como ese hijo 01
que no se cambio por ninguno.

tQuién no recuerda esos primeros años en que Nava
jos iba o desfilar o lo ..Cabalgata del Reino_ a Valencia.
donde tonto gente nos conoce y tonto nos gusta desfilar,
ya que por cualquier calle nos van llamando y. natural·
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mente, antes de vernos los coros yo nos conodon por ver
acercarse nuestros trojes, estos trojes ton conocidos por
los valencianos que nos visitan y que allí, en Valencia,
lucieron artistas tan famosos como LOllTA SEVILLA, que,
invitado por MANOLO RODRIGUEZ o lucir nuestro troje,
no dudó en ponérselo y desfilar como uno navejera mós?

y no digamos yo, puestos o hacer historia, de cuando
íbamos casi medio pueble, en los autobuses que ponfa el
Ayuntamiento, 01 .Pregó de (estellón_, representando o
Navajos cOQ los monumentos de frutos secos que sólo
Manolo Rodríguez ton bien sobe hacer, ¡qué poco dudó
bamos sobre eltroie que debíamos ponernos poro el des
file! Y, aún siendo, como decíamos anteriormente, muy
parecido o los de nuestros pueblos vecinos, recordamos
cómo nuestras madres decían: .Son casi iguales, pero
nuestros chicos 10 llevan con otro aire tienen gracia poro
llevarlo•. Y no ero otro coso que 10 ilusión y el amor con
que lo lIevóbamos.

Ese amor es el que queremos transmitir hacia 10 ¡uven
tud que nos sigue, poro que luzco y no arrincone ni por
modos, ni por libros que antes no salieron o lo luz y, por
tonto no nos sirvieron en su momento, cuando represente
o su pueblo, lo hago con el traje que ha sido y seró el
nuestro mientras uno navajero lo siento osI.

En representación de un grupo
de mujeres de Navajos,

ROSA M. o CARBONELL

NUESTRA

Nuestra portada reproduce un cuadro de Rams en el
que su experta mano da un toque alegre y festivo al plas
mar, en una dificil y bien resuelta acuarela, el momento
en que la charanga acompaña el desfile de las peñas que
precede a las entradas de toros, hecho habitual en los úl·
timos diez años, que sirve para preparar, con las vibran
tes notas que salen de sus instrumentos, el esperado mo
mento en que hombres y toros corren juntos en esas
frenéticas carreras que a través de las calles de San José
y Mayor desembocan en nuestra 'plaza def Ofmo.

Rams ha querido rendir tributo a los jóvenes músicos
de nuestra banda que animan las taurinas tardes con
esos sones bullangueros que hacen tararear a los espec
tadores a la vez que les llevan a batir palmas rltmicamen
te para acompañar a sus pegadizas melodias con las que
contribuyen a que la gente se lo pase bien, hasta tal pun,
to que, si la charanga no está, parece otra fiesta distinta
ya todos nos hacen falta esos tres toques anunciadores
de que los astados van a salir o esas intencionadas notas
dedicadas al ..torero· que acaba de ser cogido levemente
por la vaca correspondiente: ..Si te ha pillao la vaca...•
que la gente corea, entre risas, al ver que todo ha queda
do en un simple susto.

Por todo ello, cuando en nuestra semana taurina les
veamos en el balcón del Ayuntamiento animándonos con
sus interpretaciones, recordaremos que se han hecho
acreedores a ser plasmados por Rams en la portada de
nuestro boletín.

P. B.

Unos negros nubarrones,
sobrevuelan el Rascaña,
10jalá no sean piedral
bienvenidos si son agua,
as! exclamaba un anciano.
mirando por la ventana,
en una tarde de siesta,
abochornada de calma.
De temor frunce las cejas,
se le sobrecoge el alma,
de ellas, depende mi pan,
poder comer una hogaza.
IOh Diosl, que tienes poder
transforma las cosas malas,
te lo pide un anciano,
transforma la piedra en agua,

PORTADA
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que un invierno Sin pan,
arrUlnaria m. casa,
todo el año trabajé,
con el aladro y la ajada,
el tngo vaya segar,
la espiga ya est.1 dorada,
en la erica del Calvario,
he de levantar la parva,
el trillo lo tengo listo.
las corbellas afiladas,
en el porche he de poner,
talegas amontonadas.
por la rocha del lugar.
las ha de subir la burra,
hasta llegar a mI casa
Cuánto trabajo, loh Olosl.
hasta comer una hogaza.

•



Heliornaquia

La cultura en Navajas
"iC/II.111 II/ugl/íji'ca CflllljJm/ía. la CI/I/ufa.'. Cíell
gl'lIeraciolles flCOIII/}mi(l1l (1/ C(llI/illflJI/e JI/(Ís es

qui/'O.•

El'(;Ei'.'IO l)·OR....

Inw:nicro.~. prufcsurc~. 1l1(·dico~. :lbog:IJO~. ¡x:dago.
go~. hi~lori:Klor<.:s.. ,\ jUZg:lf por el Illllllero de lilUl:ldo.~

supcrillfl's n:lciJos en !'\:l\';lj:l~. se podri:1 :lfirmar que IlOS
Cll('Omramos en un:l población qul.: gOZ:l de buen nivel
cultural.

Exposici()nt:~ fOlO}:dfica:.. dc pintura y CSt:UItUf:1, con
ciertos, conferencias. \.."ompc¡icil)lll·S dcPOrti\':b.. Del
mismo mudo. lambit:n se POdrí:l afirmar que su lcmpcr:¡·
tur:l culwr:ll cs s:lllsfaClori:1 por lo que respecta a 1:1 pro
gram:lCi6n de aClivicbdcs cultur:llc.s qllt: se n.:alL-::lI1 a lo
largo do.:! :nlO y cspcci:llrnclltc en d l'cr:lI1U,

Esta <.:s un:l n,;:llitbd illnq~:lblc: ~i to.:nellllh en CUl'rH~

que Na\'aj:ls 1lI) :llcmza d ml:dio millar dc haI)Íl;LI1(l's cen
sados. podna aeCpt:1L~e como un dato est:ldístico que nos
enC01l1r:1I1lCh ame un pueblo CUllO. t:lI1IO dcsde un:l pers
pl:cli\'a indi\'idu:11 Cll1llO dcsdc un;L dilllcn,ión colccti\':l,

Ahor:l bien, no no.s (:n~:l1ktllos; sin menoscabo de los
dos ill(liccs anteriormentl' citados. hay que tl:llCr en eUl:n
t:1 qUl: 1;1 cultur:t de un pucblo no Sl' mide s(¡lo por I:l~ tilU
!:teiones de sus hijos -rl:sid:lll h:lbÍlu:llml:llle cn él o no-
ni por sus aclivid:ldcs institucionales o pril-ad:ts -ll'n~;lll

minorilaria u llla.S1va p:lnicipacílín.
Tod:l l:lre:l eultur:llllcnl: como fin [¡ltiml) la Í1ltl'rpreta

ción dl: la vida. plll·~tO que 1:1 cxistenci:t rl'suh:l prohJcm:i
tk:l. el mundo ~e present;l :1 todo hombrl' ~ens:lll) c\)l1llJ

un prohkm:l que l:s preciso rcsol\'cr. Dcsde cslC ,upuc,m.
1:1 misión de 1:1 eultUf:l c. contribuir :1 I:¡ solución (k este
prohk'm:1 n, al menos, :lyud:lr a l:_sclarecerlo r eXpliGlrlo
lo mcjor po.,ibll'. b :¡si como se eomprendc el :IW:tdeci
mÍl:tHO h:lcia quien cs eap:lz de ,lpofl:¡r ide:ls. pue, el que
d:l un:l ide:1 se puede decir que ((a I'i((a. Y:l qlll: nos "ullli
nistra un nue\'() inslrumento eun d que :¡brir un:! porción
dd mundo :mlc~ in:lceesible_ Y es evkknte que :11 :llllpli:¡r
se I:l l'isión que del mundo lenemos 'l' :lulllellla I;t vid~

Es en eSle sentido el)1l10 hay que entelH.kr 1:1 anterior afir
l11:lción .d que da Ull;l idea. da vida_.

Por tanto. si (.'slO (.'~ :l"i, I:t euhur;l <ldx hael:r mejore.s
:1 los hombres: es dl:cir, dehe hael'rlos más huenos. lll:ís
justos. m;ts libres. m:b solidarios. m:h sensibles :¡I amor,
a b belleza .... entendido lodo ello dl: una form:l muy ge
ner:ll o.: impro.:cis:l

Dicho de otr:¡ m:ll1er:l. Wd:l labor de cuhur.l lo es de
rdkxión y :\C\llaci(¡n sobre la vida: se lral:trí:l, por un:l
p:Hte. do.: conocer l;¡ realidad que somos y, por otra. de
itHcrl"enir "ohre dl:t, m:llllenicndo y cnriqueciendo lo
que de positivo len~:t y transforrn:mdo eU:llllO de imper·
fecto se h:tlJc.
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A quien corresponda
lifa·~lifa·~lifa·~lifa·~lifa·~lifa·~~

Er:lse una I'cz un pueblecito silllado en la f:lld:t de un:¡
montaña. entre do.s valles. de muy pOCOs habitallles pero
de un:t~ clr:teteríslicl' muy especi:tles. pues ef:ln \'er(h:s
Sll~ C:llnpos. C:lIll:lrin:lS sus fUL'ntes. :¡zuJ su di:ifano cielo
)' sus :lgU:tS un lIl:lIl:tnti:11 de salud.

En l'Stc pequclio pucblo vivían sus ese:lSo~ h:lhit:ll1tcs
felices y contemos, pero un buen di:l decidieron que de
bí:tn to.:ner p;lr:¡ sus fiesta.~ palronales, que cdebraban en
el mI.:" ,k septiembre, un:l REINA Y conTE DE HONOR.
Sc pusieron:l lrabajar y se pell_só cómo scrÍ;! su lr:lje lípi
co_ ~e buseó en ;ultepas:ldos, cthtumhrl:s. tradiciones. el
céter:!. r se decidió qUI' serí:l: falda brocada. eorpiilo ne
gro. P;1I1Uc1o bl;mco. Z:tP:ltOs nl:gros }' media.s bJaneb,
:Idem:h, delantal a jlll'go con el terno. Y ese mismo :lñü de
19S/ol se celebró el primer nombr:llniemo de I:i Reina l"
COrTe de Honor. Todos lo celebraron y dísfrul:lfOn muy
felices.

Así pasó el lkmpo y un;l sem:lIl;1 ,ucedió :1 UIlOS <lbs.
y un me,,:I un:lS ,cmanas, y un allo:l I':lriüs mescs y H;ms
currieron, por fin. lo.s primeros 25 afim dl:sde cose 195/ol
t:ln lej:u]().

En esta celebración se jumaron todas I:ts rcin:¡.s quc In
fueron dur:I!lIC eso.~ 2:S ai'ios con sus tr:ljes lipieos r SU"

fiesta" e.w :lI10 fueron sonad:\S.
!'('ro d tiemp(l \'olviú:¡ tr:tnseurrir ~., sin .s(;r t:lI1 Iaq~n

d período de liempu. d eambiu qUl: :u'io tr:1S :lllO sufrí:l
ese traje típico er:t püblico y nOll)rio. l:lI1W que hoy día,
en 1992:. mueho~ ,e pregunt:1l1 con asombro, en la noche
de la prl:scn\:lción. si .se h:lbr:in trasl:ld:ldo en un vi:lje as
lr:ll y eSI:Ir;ln en ~ueea o ~1:IS:lll:I''''' en G:tlicb o en A!colc:¡
del Pin:lr. j' l:ll!ot1ees. !l1ul'hos de eso~ pocos habitante~se
pre~lI111:lI1 ~ diario:

¿Dónde fue :1 p:lr:lr e"e tr:lie lípico?

1:'/1 rep"esell/(lórj/l ((e 111/ J!.I"IIPO
de lIIujeres de ,\'(I/wjas,
PILAR illl'ÑOZ GO;\lEZ

En una palabra, desde est:1 pl·rspeetiV:l. la cultura su
pone una actitud eomb¡ui":l. lú que Eugenio d'Ors deno·
minaln lJefir)/IIaqu;tl. es <Jecir, un eomb:ul: por b luz.

y l:S en este ~l·l1tidü en el quc me pl:lllteo si rc:¡lmcmc
Navajas cs un pueblo cullo. Es l:sla la diml'nsión que me
~uslaria que a!canz:tr:l: dio supondrb que c¡da uno de sus
h:lbit:mtes lIe\'ar:l :t GIbo un:l verd:lderJ lucha por poscerse
plenamente :¡ ~í mismo. Es 61a, PUl:S, 1:1 ilwil:lci{m lluC :1
Gld:1 llllO h;¡go desde e~t:l p:igina. :si al lener por P:uron:l
:1 1;\ V¡r~en de la I.uz pertencee:t 1:1 idi()~tncr:¡s¡:t de N:lvaj<t:
~er -por excelencia- un pueblo de l.uz..'ería deseable
que e:lda um, (k sus hijos ejcrcier:¡ su personal eombale
por la I,/IZ. Pues sólt) :lsi se es ¡luténtiC:lmelllc culto. Sólo
asi sc es en verdad fiel :t sí mismo.

I'I:DRO PARICIO AUCEJO



Personas en el recuerdo
DON EUSTAQUIO VERCHER MOR

Don Eustaquio Vercher. padre. viene destinado
(omo medico a Navajas. procedente de Barracas.

Tuvo que simultanear sus estudios de Medicina, con el
trabajo de _mancebo_ de farmacia. Robó muchas horas al
descanso nocturno, al sue~o. para lograr sus propÓSitos.

La familia de don Eustaquio padre Vivió, primero. en
la casa de la calle Mayor ¡hoy en construcciÓn) donde
tuvo la carnicería Jaime. Posteriormente habitaron la casa
de Adolfo. Finalmente compraron la casa de la calle San
Roque.

Del matrimonio formado por don fust<lqulo y dor"a
Perpetua nacen, por este orden, Eustaquio. Pilar. Carmen
y Amparo. Yo les conad viVIendo en la calle san Roque.
pues su casa y la de mis padres son colIndantes por la par
te de atr~s. por el huerto. Yo le recuerdo del final de su
vida. como un sei'lor enjUlO, con gafas, bastón, bigote, su
perro 80y y mal genIO. Este mal geniO, comecuenoa de
falta de riego sanguineo al cerebro. poSIblemente por un
ataque de hIpertenSIón

MIS padres le tenian conceptuadO como un gran pro
feSIonal Un buen médICO de cabecera. que praak:aba
una mediCIna muy humana.

Hecho este obligado preámbulo, vamos a tratar de
don Eustaquio hijo.

Nace en Navajas un 20 de novIembre de 1911 y mue
re en Caudlel un 30 de abril de 1956. No había cumplido
los 45.

Cursa sus estudIOS de bachiller en el patronato de Se
gorbe y se examina en el Instituto de Teruel. Finaliza estos
estudios el 26 de junio de 1927. Muchos sobresalientes y
matriculas de honor entre sus papeletas de examen.

Hubiese realizado el servicio militar en Melilla; pero,
cosas de la época, su padre compró un sustituto y él se
libró.

Por cuestiones de estudiOS estuvo con el doctor Mara
flón en Madrid. Por su gran valla, recibIó un PREMIO EX
TRAORDINARIO, en relación con un curso de enfermeda
des infecdosas, que le valló un mes de estancia en el
Hospital del Rey de Madrid, como una especIe de becarla
o médICO adjunto. El doctor Maraflón le Instó a que se
quedase en su clink:a, en compaflla de su hIJO. Su paSIón
por Navajas no le permItiÓ aceptar

Estudió medicina en la Facultad de MedICina de Va
lencia, con unas califICaCIones que son un exponente de
su capacidad, valía, vocac}ón y trabaja. De las papeletas
de examen que he podIdo cotejar Ino olvidemos que hay
vanos traslados y una evacuación de por medioj, salen...

7 matriculas de honor.
10 sobresalientes.
4 notables.
2 aprobados.

El titulo de licenciado en Medicina está calificado con
_Sobresaliente» y .Premio Extraordinario-.

El premio extraordmarlo a que se referirá don B. A. es
el fin de carrera.
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Entre sus papeles aparecen tambIén cursos en la UnI
versIdad de Zaragoza con sobresalientes y matriculas de
honor. También de la UnrverSldad de Madrid, mclUldo un
curso de doctorado con sobresalientes y notables.

No me resisto a revisar minUCIosamente estos papeles
y es pOSIble que, en su dia, eSCriba de nuevo sobre ellos.

Finaliza sus estudios de medicina en 1932 y el 23 de
abril de J933 ya está en posesión del título de inspector
municipal de Sanidad.

En unas oposiciones a médicos tItulares, gana unil plil
za en VJllena y pone un SUStitutO. Finalmente tlene que
renunciar. Otra vez Navajas y el amor a su pueblo natal
son los determinantes

En 1943 tiene que abandonar Navajas y, aunque tiene
oportunidad de ocupar plazas de mucha categoría, pre
',ere Ir a Badules {Zaragozaj, porque hay un ferrocarril
que le une con su pueblo. En esta población aragonesa
recIbe el primer premio de la prOVIncia de Zaragoza en
relacIÓn a un trabaja estadistlCO sobre PoblaoÓn. Ni/cali
dad. Mortalidad. Mapa Si/mtario del p.lrtldO médico, etcé·
tera

En 1949 ocupe¡: la plaza de medICO tItular de Caudlel.
Se acerca a Navajas

Contrae matrimonIO con María Amparo Gil ViUalba
{más conocida por Marujal, el 27 de dioembre de J943,
Y de esta unrón nacen M." Pilar y Eustaquio.

De su etapa de estudiante de MedICIna nos hablarán
dos compañeros de estudios: pero antes, quiero exponer
unas vl\lencias personales y un tímido boceto de su per
sona.

Yo recuerdo a Eustaquio como hombre de constitu
ción normal, pelo rubio y ondulado y siempre con la pipa
en la boca. Agradable. Símpático. Buen conversador y
muy CUlto. Entre sus afICiones, aparte de la natación en el
Pillilncia en cualquier época del afio. podemos citar la pin
tura de muy buen nrvel, la talla de madera y también hizo
sus pinitos en escultura. Sobresalientes y matriculas en
dIbUJO.

Son muchas las VIvenCIas que tengo con don Eusta
qUIO, pero me lImIto a exponer cuatro:

- la primera podemos SItuarla por los ai'los 40 en un
día caluroso del calendano escolar. Con algunos
,",olegas_/como se dIce ahoraJ hacemos _fuchina_ a
la escuela y nos vamos a nadar a la _Silleta_. En el
primer «<:apucete_, por más que braceo, no conSigo
salir del agua. A los gritos de mIS compe¡:fleros de es
capada. don Eustaquio, que estaba tomando el sol
en bai'lador, se zambulle en el agua y me libra de
monr ahogado. GRACIAS.

- la segunda data del 42·43. Por aquellas fechas yo
estaba estudiando en Roquetas ITarragonaj muy
cerca de Tortosa. Se me presentaba una rebelde
-Enuresis Nocturna•... Me visitan varios médicos de
esta ultima población sin resultado positivo. En las
vacilciones estivales, don Eustaquio me cura. GRA
CIAS.



• la tercera se sitúa por el año 49. cuando estaba yo
estudiando en la facultad de Vetennaria de Córdo
ba. Se me hablan atragantado 105 Invertebrados. En
un cambio de Impresiones callejero me hace un cua
dro sinóptico de clasificación y caracteristJCas. que
parecia más propio de un estudiante que dias antes
hubiese obtenido un sobresaliente en los exáme
nes. que de un señor que habia finalizado sus estu·
dios en ! 932. Me sirvió de acicate y aprobé en sep
tlembre. GRACIAS.

• la última es de tipO familiar. Poco antes de su muer
te corren por Navajas rumores alarmantes sobre su
estado de salud. que. desgraciadamente, se Vleron
confirmados. Vaya viSItarle a Caudie!. Estando con
su esposa y con él en la habitación, en un momento
determinado entra y sale Mapi que era muy peque
ña (estoy seguro que no recuerda el caso) y Eusta·
qUlo con lágrimas en los ojos y voz estrangulada
dice: .Mira, Maruja, Perpetua •. Mapi le recordaba
en aquellos instantes a doña Perpetua, su madre.

Hace ya unos años, en un dia normal de trabajo. entra
en la oficina del Servicio de Extensión Agraria de Foios,
un señor alto, de porte distinguido, elegante y, por la for
ma de expresarse, culto y educado. Comienza a formular
consultas sobre el cultiva de cítricos y. en un momento
determinado, sale a relucir Navajas. Se ilumina su sem·
blante y con cierta emoción me dice; .Yo tuve un compa
ñero de estudios en la Facultad de Medicina de Valencia
que era de Navajas•.

Yo mencione el nombre de don Eustaquio y él respon
dió; .Exactamente. Exactamente. Un gran muchacho.
Muy inteligente».

Le emplacé para que colaborase en estas líneas y acepo
tÓ gustosisimo. Por modestia, me pidió que no constase su
nombre y así se cumple; pero estoy seguro no le molesta
rá que figuren sus iniciales.

y don B. A. dice asl..
.Yo conoci a Eustaquio en 1927, cuando finalizamos

el Bachiller. En ese año cambia el Plan de Estudios y tene
mos que hacer un examen en septiembre para Ingresar en
la Facultad, haciendo un curso preparatorio adelantado.
Nos examinamos en la Facultad de Medicina de Valencia
y este curso y examen servian para todas las carreras de
Ciencias.

E' joven que yo conoci era enjuto, de pequeña esta
tura (digamos que don B. A. es muy alto), muy nervioso
y activo y que fácilmente se diferenciaba del resto de
compañeros.

Nuestro primer encuentro fue en el examen de Ouimi
ca. Entonces todos los exámenes eran orales y, para cier
tas materias, era necesario el uso de encerado. Cuál seria
mi sorpresa y también la del catedrático. cuando Eusta·
qUlO, con su aspecto infantil (16 años), propone no usar
e' encerado y desarrollar las reacciones y fórmulas quími·
cas de memoria. Todo un exponente de su capaCidad y
memoria.

Estejoven aprobó, como era de esperar, el examen de
ingreso en la Universidad y seguimos estudiando Medi·
cina. destacando su carácter, temperamento y talento.
Consigue un magnifico expediente académico, finalizan
do la carrera en CINCO años y obteniendo la licenciatura
con 20-21 años.

Estoy seguro que hubiese obtenido Premio Extraordi
nario si se hubiese presentado a los exámenes correspon-

23

D. Euslaqulo Vercher Mor
Posguerra. Zaragoza

dientes. Creo que no se presentó por causas familiares Si
no recuerdo mal. a su padre le habia dado un ataque y
tuvo que h<'lcerse cargo de su plaza y de las responsabili·
dades familiares."

Ouiero hacer constar, que de estas manifestaciones
brotaba una gran nostalgia y reflejaban un profundo res·
peto. cariño y amistad.

A continuación transcnbo la parte de una carta, que
me remite don Adolfo Rincón de Arellano y atañe al caso.

.Conocl a Eustaquio, hUo de aquel gran médico de Na·
vajas que fue su padre, a fmal de los años 20, pues duran·
te muchos años pasamos nuestras vacaciones en aquella
localidad; fuimos amigos y compañeros de curso durante
toda la carrera; pero un compañero que venia todas las
tardes a mi casa. donde estudiábamosjuntos, era muy in
teligente y estudioso y puedo confesar que fue, práctica·
mente, profesor mio de Ginecologia. porque fue el qUien
me metIó en la cabeza esta aSIgnatura que no me gustaba
nada.

Era muy simpático, extrovertido y tenia un gran sen·
tido del humor y talante llberal.

Al acabar la carrera nuestras vidas Siguieron cammos
diferentes, pues yo estuve unas temporadas fuera de Va·
lencia y desde el año 35 en el extranjero donde me sor·
prendió la guerra.

Después reanudamos nuestra relación y recuerdo ha·
ber ido a vlsitarle como paciente en Caudie', de donde era
médico titul<'lr, confirmando la lesión renal, entonces irre·
verslble; hice Viniese a Valencia y estuvo hospitalizado en
el sanatorio de José Antonio, de la calle Burriana, donde
estuvo asistido por otro compañero nuestro de curso, e'
doctor Tramoyeres Casas. Con posteriondad a su falleci·
miento tuve contacto con su familia, de la que hace años
no sé nada.»

Estas son las manifestaciones de sus compañeros de
estudios. Oueda bien claro el gran respeto de ambos ha
cia su capacidad y valla y, cada uno en su estilo. dejan
traslucir su aprecio y amistad.

Finalizo aqui, rogando a Maruja, Mapi y Eustaquio,
que vean en este escrito mi amistad y m) gratitud emo
cionada a su esposo y padre. Y disculpen la torpe prosa.

Creo que Navajas tiene una deuda pendiente con am
bos médicos Vercher, pero muy especialmente con el aqui
nacido,

JUAN M. MAZON Gil



AYUNTAMIENTO DE NAVAJAS
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Adelantar que poro este ejercicio de 1993, lo obro in
cluido en Planes Provinciales es la titulado .Muro de con
tención, pavimentación y alcantarillado en Subida a la Es
tación., can un presupuesto inicial de 5.500.000 pesetas,
de los que el 20% corresponde como aportación munici
pal, 1.100.000 pesetas. Actualmente, este Proyecto se
hallo en lo fose de adjudicación, mientras que paralela
mente este Ayuntamiento estó negociando con RENFE la
cesión gratuita de los terrenos.

3. Por fin, tras la renuncio de lo Empresa Construc
ciones Batallo, S. A., se han iniciado los obras de los .Po
sos sobre el río Poloncio en lo partido Llano, Playeta y
Mosén Miguel., en fecho 28 de diciembre de 1992, por
lo Empresa Deagrocios Condel, S. A., con un presupuesto
de 16.693.357 pesetas, financiado íntegramente por la
Consellería de Agricultura y Pesca, y en la actualidad
prácticamente finalizadas.

4. Con fecha 26 de febrero de 1993 se presentó a
este Ayuntamiento el .Prayecta del Camino Rural del So
brellono., redactado y o ejecutar por el Areo de Estructu
ras Agrarios de la Cansellerío de Agricultura y Pesca; esto
obra cuenta con un presupuesto de contrato de
45.782.871 pesetas, y consistirá en lo construcción de
6.800 metros lineales de comino, con una distancio entre
aristas exteriores de cuneta de 6 m. y anchura de firme de
4' 40 m., así como lo construcción de 45 coños sencillos y
55 posos salvacunetos.

5. Igualmente, haciendo realidad uno inquietud mu
nicipal de mós de 50 oños, el día 28 de mayo de 1993,
por lo Sección de ICONA en la Comunidad Valenciano,
la Dirección Territorial de la Consellería de Medio Am
biente osi como de la Consellería de Agricultura y Pesco,
y el senor Gaspar Aguilar, Ingeniero de montes-redactor
del Proyecto, se hizo entrego a la Corporación del .Pro
yecto de Restauradón Hidrológico Farestol y Encauza
miento del Barranco del Aguardiente o Brazal., cuyo pre
supuesto asciende o 47.246.000 pesetas y comprende

2.177.194

119.552

1.851.950 ~;;;;;:~:5~~~__":__~_":~~J

1.590.740 ¡~~~~"::';:'---~;~~~fs:-.J877.670
2.270.125 !'.;~::='j

• Ingresos (subvención Ol CS 04/9) 3.000.000
• Gastos 5.774.794

Por otra porte, aprovechando lo mismo lineo de sub
vención, se ha puesto en marcho durante el curso 92-93
lo Educación de Personas Adultas que, igualmente, ha
abarcado otros actividades -cuyo resumen yo se hoce
constar en otro articulo de este Boletin-, y para los que
también se ha solicitado financiación o lo Consellerío de
Culturo, Educación y Ciencia.

Asimismo, con igual objetivo, por Resolución del Ha·
noroble señor Conseller de Trabajo y Asuntos Sociales de
fecho 15 de junio de 1993 se nos ha vuelto o conceder
una subvención de 4.000.000 de pesetas paro cubrir los
mismos puestos de asesor-animador cultural y 4 peones
de cometidos multiples (expdte. Ol es 06/9).

2. Con fecha 10 de noviembre de 1992 se iniciaron
las obras ejecutadas con cargo 01 Plan Provincial de
Obras y Servicios poro 1992, .Ampliación y mejoro de
accesos 01 Cementerio municipal, 2. Q fose., adjudicados
a lo empresa Construcciones Díaz Miguel, por un presu
puesto de 3.739.000 pesetas de los que 2.991.200 pese
tas corresponden como aportación provincial y 747.BOO
como aportación municipal. Esto obra fue recibida provi
sionalmente el 12 de enero de 1993.

al Piscina:
• Personol .
• Varios .
• Ingre~os. . .

b} ApareCImiento:
• Varios .
• Ingre~os .

el Servicio de limpieza
• Borrendero·cometidos

multiples{2)
d) Servicio de Policia

• Auxiliar de Policía (1) O
• Serenos-vigilantes nocturnos (2).. 371.B70

Como yo adelantamos el año pasado, en fecho 11 de
junio de 1992, se obtuvo una subvención poro, entre
otros, 4 peones de cometidos multiples, con los que, en su
momento, se cubrieron los puestos de serenos-vigilantes
nocturnos, encargado de aparcamiento y servicio de lim
pieza de locales municipales. Como yo les adelantamos,
estos personas han supuesto el siguiente coste:

Una vez mós, aprovechamos estos páginas poro rese·
ñar algunos acontecimientos ocurridos en lo vido munici
pal, que yo muchos de ustedes conocen, yo los que ton
sólo venimos o dorles un soporte documentol.

1. Empezar, como en ejercicios precedentes, con los
resultados de los servicios del verano 92, poro los que
este Ayuntamiento necesariamente debe amplior su plan
tillo, que motivo el que, quizás, seo lo empreso del munido t
pie con mayor numero de personal (15), muestro del ofón
por cumplir con el obligado fomento del empleo. r.·loo~

En resumen, los números son los siguientes:
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obras de acciones selvícolos, restauración de bancales,
construcción de alborrodas, adecuación de partidor y en
cauzamiento distintos tramos del borronco. Actualmente,
se hallo en fose de adjudicación.

6. Uno de los dos proyectos en los que este Ayunto~

miento tiene más esperanzos es, como yo lo mayoría co
noce, lo construcción de un Balneario en lo zona de lo
loma-Brozol, que podría reactivar lo economía de lo lo·
calidad. El mismo se inició por el concurso de lo empresa
especializado Meridies, S. A., que en fecha 26 de noviem·
bre de 1991 instó de lo Consellerlo de Indvstrio, Comer
cio y Turismo lo declaración de utilidad público -que
conlleva lo de minero-medicinol- de las aguas de los
fuentes del Baño y de Mosén Miguel. Precovida de esto
actuación, lo Corporación se personó en el expediente
valiéndose de sus derechos sobre toles aguas, y par los
que la cilada empresa se nas presentó en 21 de febrero
de 1992. A partir de ahí, se iniciaran unas prometedoras
negociaciones que finalizaron el dra 3 de marzo de 1993
can la firma de un contrato de suministro de aguas del
Ayuntamiento o Meridies, S. A., para tal fin. A raíz de
este punto, y creyendo como mós acertado su emplaza
miento en la referida partida loma-Brazal, actuando
como intermediario lo Corporación, la empresa se dirigió
a los propietarios de los terrenos afectados, con los que
suscribió las diferentes opciones de compra el 30 de abril
de 1993. En el momento de la confección de este Boletín,
el expediente, que cuento con el beneplácito de los distin·
tos Consellerras, se encuentro en eltrómile de declaración
de utilidad pública de los aguas, poso imprescindible
para lo declaración de la construcción del balneario
como de interés comunitario, y que esperamos que cuan
do usted lo lea hoyo sido ya resuelto. Tenemos puestas
muchos esperanzas en este proyecto.

7. El segundo de los Proyectos en que esta corpora
ción tenía mucho interés ero el disponer de unos docu
mentos urbanísticos suficientes que permitieran lo amplia
ción del cosco urbano; aprobados definitivamente por lo
Comisión Territorial de Urbanismo de la Consellería de
Obras Públicos con fecho 23 de febrero de 1993 lo revi
sión de las Normas Subsidiarias de Planeo miento de No·
vajas, con lo mayor ilusión que se podía depositar en el
hecho de haber finalizado el expediente en marcho desde
1982, se han ido convocando o las distintos unidades de
ejecución previstas las cuales, si bien a estas fechas faltan
3 de las 11 programados, ninguno ha demostrado un in
terés suficiente como poro que se lleven a efecto, a pesar
del espíritu de colaboración municipal. Quizós no haya·
mas sabido hacer comprender que, independientemente
del interés general de Navajas, el hecho de haber unos
cesiones legales por parte de los propietarios afectados,
son éstos los que auténticamente obtienen beneficios en
todos los sentidos. ¿Estó Navajas facultado paro exigir de
este Ayuntamiento un desarrollo que ello mismo no es ca
paz de asumir?

Quizós un hecho que puedo incidir positivamente seo
el acuerdo de lo Dirección Territorial de lo (onsellerío de
Cultura, Educación y Ciencia por el que acepto lo cons
trucción de un nueva Colegio Público, que iría situado en
su nuevo emplazamiento y poro lo que este consistorio
debería urbanizar lo zona. Esperamos que sirvo de acica
te paro el resto de zonas y nuestro pueblo vaya o mós.

No queremos caer en el error de extendernos en de·
masía, por lo que creemos suficiente como botón de
muestro de nuestro actividad lo anteriormente expuesto,
en uno cloro linea ascendente de trabajo, con lo que pre
tendemos llegar hasta donde nuestros fuerzas nos per
mitan.
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HOMENAJES

El pasado dia 13 de septiembre, en la calle que lleva
su nombre, luvo lugar un homenaje póstumo a don Luis
Jordana de Pozas que fue, como todos sabemos, el artifi
ce, en 1925, de la ampliación de nuestro término munici
pal. Al acto asistió su hijo Jorge, quien la noche anterior
nos deleitó como mantenedor en la proclamación de la
Reina de las Fiestas.

El día 5 de diciembre de! pasado año, en la iglesia pa
rroquial, luvo lugar un concierto homenaje a don Miguel
Vi llar González, en el que actuaron 3 agrupaciones artís
ticas de nuestro pueblo: La banda ..Unión Artistica Musí
cal~, la rondalla ..El Olmo* y la coral polifónica ..A Cape
lIa». Como se recordará don Miguel Villar González fue
director de nuestra banda y compuso el Himno a Nava
jas. En el acto se le hizo entrega de varios objetos a los
que él correspondió con la donación del diploma del 1.8<
premio de dirección en el concurso de bandas de Valen
cia que en 1954 obtuvo al frente de nuestra agrupación
musical.

En esta misma velada se estrenó la obertura ~Un dia
de verano de Navajas~ de la que es autor el maestro
Villar.

El dia 11 de abril del presente año, en la plaza del
Olmo, tuvo lugar un concierto homenaje a don Octavio
Tort Plantado que dejó ese dia de pertenecer a la banda
de música tras 67 años como músico en activo. Octavio,
como todos sabemos, ha sido el elma de nuestra banda,
a la que ha dejado por imperativo de sus 76 años, tras ha
ber tocado en ella la flauta, el clarinete, el requinto y el
saxofón alto.

2"

Desde estas páginas, quienes hacemos realidad
nuestro boletin cultural informativo. nos sumamos a estos
homenajes merecidisimos.

Plácido Benet



UNA TRADICION ROTA _

En el año 1958 comenzó para el pueblo de Navajas,
una tradición suscitada por el querido y ya fallecido D. Vi
cente Ubeda Ubeda, quien junto con varios colaboradores
realizaron el acto de la ~PAESENTAC10N DE LA REINA
Y CORTE DE HONOR DE LAS FIESTAS DE NAVAJAS~.

Este mismo año, el Ayuntamiento proclamó la primera
reina, y hasta hace unos años, las sucesivas reinas junto
con sus respectivas cortes de honor, siguieron la tradi
ción, vistiendo aquel primer traje que desde entonces se
consideró ellraje típico de NAVAJEAA.

El traje en sí, estaba compuesto por:

1. El peinado era un moño (IOpo) sencillo, el cual se
adornaba con cuatro agujas colocadas de la si
guiente manera: dos en horizontal formando una
en el centro del moño y dos cruzadas en diagonal.

2. Cogido al moño, el terno (media luna) que es utili·
zado en actos religiosos. Es realizado en raso o
terciopelo negro y bordado en azabache y lente·
juela a juego con el delantal rodeándolo una puno
tilla del mismo color.

3. En el cuello se puede optar por llevar un camafeo,
una cruz, o una medalla atada con una cinta es·
trecha de terciopelo negro.

4. El corpiño, con un amplio escote, es de terciopelo
o de raso negro, de manga larga y con una pe·
queña puntilla blanca rodeando el puño y subien·
do aproximadamente hasta el codo junto con
unos botones dorados.

5. La pañoleta, blanca y bordada con hilo de oro,
azabache y lentejuelas (a gustos). Su colocación:
va acoplada y metida al escote del corpiño que
dando los picos cruzados minimamente en el cen
tro del corpiño y metidos bajo el delantal.

6. El delantal va ajuego con la ~media luna~, realiza
do en el mismo material y cotar. El largo es apro
ximadamente por la rodilla.

7. La falda en tonos oscuros. Por delante a ..tablas~
amplias y muy fruncida en el centro de la parte
posterior.

B. Las enaguas son de color blanco.
9. Medias blancas caladas.
10. Zapato negro liso con tacón.

Accesorios:

• Un elemento muy característico es el pañuelo blan
co cogido al anillo y compuesto por un pequeño tro
zo de tela cuadrada y puntilla alrededor.

• Otros accesorios, como el abanico, el rosario (para
actos religiosos).

Este es, pues, el traje típico y característico de toda
navajera a lo largo de más de treinta años de tradición,
siendo modificado en su totalidad, sin ningún motivo con
sistente durante los últimos años.

Es, pues, nuestra razón de critica hacia tal hecho, ya
que pensamos que una tradición no puede ser motivo de
cambio por antojo o capricho alguno.

.. LAS MODAS CAMBIAN, NO LAS TRADICIONES"

De aqui deriva, el que a petición de numerosas perso
nas (ochenta firmas legales, sólo mujeres) se expusiera
el tema ante el Ayuntamiento.

Conseguimos ser escuchadas por los concejales en·
cargados (concejales en materia de fiestas y cultura).

No acabaría aquí nuestra sorpresa cuando dicho por
boca de los mismos, que el Ayuntamiento continuaría sin
hacerse cargo del problema y que daba igual que hubiera
ochenta firmas (mayoria de mujeres de Navajas) que dos
cientas. Y nosotras nos preguntamos:

¿QUE ES DEMOCRACIA?

Ante todo una aclaración:
Nunca se ha criticado a ninguna persona en concreto.

Las criticas han ido siempre dirigidas hacia el hecho de
haber roto una tradición, por ello no tenemos que discul·
parnos ante nadie por nuestra critica, ya que nadie debe
sentirse ofendido de la opinión de la mayoría, siempre
que no se perjudique a nadie.

Para concluir, decir que no estamos de acuerdo con
el trato recibido y que pensamos seguir luchando por
aquello que nos ha pertenecido y nos pertenece durante
tanto tiempo, ya que una tradición es una cultura, y una
cultura de un pueblo no es motivo de vergüenza para na
die y como tal debe perdurar a lo largo de la vida y formar
parte de la historia de NAVAJAS.

¿VOLVERA EL TRAJE A SUS ORIGENES...?
En representación de un grupo

de jóvenes de Navajas,
ANA M.· TORRES MARTIN

Recuerdos de juventud.
anoche soñé despierta.
me pareció estar viviendo
esa juventud primera.

Tenía diecisiete años.
cuando sin saber por que,
yo me enamoré de un hombre;
era una joven romántica.
soñadora y muy traviesa
y el díablillo de Cupido
me atravesó con su flecha .

RECUERDOS
')

G!~

ífy.\í4
~
...J¡;;""-

Siete años de relaciones
viVimos con alegría;
Iqué bonita juventudl.
tOdo es bueno. todo es vida.

Celebramos nuestra boda
con una ilusión tan grande
que, más que realidad.
nos pareció estar viviendo
un mundo de fantasia;
después nacieron los hijos.
que colmaron nuestra dicha.
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ICuántos años han pasadol
Con muchísimos achaques,
nos vamos haciendo viejos;
sólo le pido al Señor,
nos dé piedad y consuelo.

Pero soy muy optimista
y bien quisiera estar cierta.
que por muchísimos años,
pudiera soñar despierta.

Amp.ua Escrlg



NUESTRO TRAJE TRADICIONAL

Eugenia Vidal Gil

Debido a [os comentarios que se están escuchando en
lOmo al traje tradicional de eSta zona y habiendo estado
siempre preocupado por su 'Ierdadera recuperación, he crei
do oportuno dirigirme a quienes sienten inquietudes por
nuestro pueblo, aprovechando la oportunidad que me brin
da este bo1ctín que hasta ahora es un inmejorable difusor de
nuestras fiestas, cullura y tradiciones. para puntualizar al
gunos conceplOS erróneos que han hcdlO que hasta hace
bien poco la indumentaria que lucían Il11CSlraS mujeres no
esté de acuerdo con 10 que aquí corresponde. ya que c1trajc
que vistió la primera Reina de Navajas, Conchio Gil Palo
mar. surgió como una improvisación porque s610 dispuso
de una semana para prepararse y a sus l3 años y con su ma
dre enferma durante aquellos dias. no IUVO más remedio
que recurrir a los baúles maternos (en donde habia prendas
antiguas procedemes de Aragón) 'J completar su indumenta
ria con 10 que le dejaron unas amigas de Segorbe, a pesar
de que el traje de scgorbina también habia surgido de im
proviso 'J sin documentarse en ningllO lado. Está claro,
pues, que un traje que se «inventa) no puede ser considera
do como reprcsentativo de un lugar. tcniendo en cuenta que
existen estudios documentados de cómo era cltraje 1radicio-

Tipo de mono más generalizado. llamado de palaqllela. palaca,
lapo. coca. rodete. rulo. elc.. según las denominaciones localistas.
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nal en nucstra comarca y eSle hecho, unido a mis eSlUdios
de Bellas Artes en donde una de las asignaluras versaba so
bre ropajes antiguos, me llevó a comentar muchas veces lo
impropio del trajc que se estaba Ulilizando como simbolo de
nuestro pueblo. apoyado en mi apreciación por muchos in
dumentarislas que me hadan pasar verdadera \ergüenza
por lo inadecuado de tos ropajes de nuestras mujeres y que
me echaban a mi la culpa de que no cortase aquellas barba
ridades que atelllaban COOlra la hisloria, la tradición y las
costumbres. Buena prueba de cuanto acabo de decir lo cons
tituye el hecho de que la primera Reina de Navajas a la que
he aludido antes, al ser nombrada su hija también reina se
preocupó de que a su primogénita no le pasase como a ella
y se documentó y logró que. 'la que su lraje no pudo ser el
apropiado. su hija luciese el que correspondia.

A pesar de todo lo dicho. como es lógico. estamos en
una democracia y por ello cada cual puede vestirse como
quiera. aunque de esta manera se lleguen a alcanzar sillla
ciones ambiguas que debo hacerlas constar para que. aque
llas personas que obran de buena fe. sepan a qué atenerse.

Por lo tanto, me tenéis a vuestra disposición para que os
indique las personas estudiosas sobre indumentaria antigua
que os podrán asesorar dentro de la amplisima gama de Ira
jes y colores con los que podréis realzar la figura y la belleza
de la mujer de Navajas, que eso es. en definitiva. 10 que creo
que todos deseamos.

Manolo Rodríguf'7,



EL «CINE DEL TIO ENRIQUE»
El hecho de vivir en la aClUalidad frente a una muy

deteriorada casa, provista de una desvencijada puerta de
entrada cubierta de distintos .graffitis' que sufren las
iras de miembros de algunas .pandas-, de un peligroso
aunque todavía hermoso balcón que amenaza derrum
barse en cualquier momento y de unas paredes que mi
lagrosamente se sostienen en pie gracias al apoyo pres
tado por la farola municipal que alumbra la calle (pues
el tejado hace ya algún tiempo que dejó de existir), trae
a mi memoria bellos recuerdos de mis años .mozos_,
cuando pienso que allí se levantaba orgulloso el cine
Palancia, más familiarmente conocido como el .Cine del
lio Enrique•.

La historia de este cine no difiere apenas de la de los
demás cines en general; a saber, una primera epoca de
esplendor en la que el cine conslituyó el núcleo funda
mental de las diversiones de aquel tiempo para distintas
generaciones, y una segunda etapa de declive a medida
que, progresivamente, fue sustituido por otras alternati
vas tales como la televisión, la moda, el rock, el video,
etcétera, aunque afortunadamente _la pasión_ por el cine
y aún más, _el ir al cine_, es una costumbre que, espero,
jamás desaparecerá.

Pues bien, el .Cine del tia Enrique_, pequeño, coque
to y, en cierto modo original, era a la vez atrayente, di
vertido y accesible para los depauperados bolsillos de
una juventud que, la verdad, tenía contadas opciones
para la diversión (había que poner normalmente en jue
go la imaginación si querias .pasar la tarde_J. Y es que
ese local de pésima estructura, incómodas butacas, e in
soportable sonorización, no era poco ni mucho menos,
pues al (in y al cabo era un lugar adecuado para poder
soñar despierto, para ignorar angustias y preocupaciones
propias de la edad, para sentarse en sus butacas _de
atrás_ (en .Ios palcos-) con tu pareja y llevar a cabo inten
tonas que nuestra naturaleza exigía y que, sin embargo,
nuestra mente infantil a veces no comprendía, para fu
mar a escondidas (aunque poco, eso si, porque estaba
prohibido), para declarar tu amor a la mujer de tu vida,
para hacer planes de futuro, para _quedar_ con los ami
gos (que nosotros ya quedábamos entonces, no creáis),
para escuchar una música muy peculiar y propia de la
sala (quién no recuerda _Marcianita_, _Mira qué luna-,
o _Ya viene el tiburón_ y otras piezas similares), para me
rendar _pan con aceite y sal y pimiento royo_, para...
¡tantas cosas! Era un lugar, en definitiva, que pareCÍa en
cantado gracias a la magia del celuloide y la de sus reful
gentes estrellas.

Del mismo modo, continúo contemplando la semi
derruida construcción y rememoro distintas vivencias o
anécdotas relacionadas con aquella sala de proyección,
no resistiéndome a contaros algunas de ellas; así, recuer
do la -necesidad- de tener que _ganar_ en ocasiones cén
timo a céntimo el equivalente al preCÍo de una entrada,
jugando a los ochavos negros_ (legalmente, eso si, aun
que empleando toda la habilidad posible); la sensación
de frustración que te invadia cuando no podías invitar
_a la novia_ porque no tenías _ese duro_ que haCÍa falta,
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débiendo recurrir entonces a arriesgadas y audaces ope.
raciones estratégicas, como la denominada _ventanas
abiertas_, consistente en que el grupo de amigos afortu
nados que se hallaba en el interior del recinto .facilitara_
la visión de la película a aquellos otros que con menos
suerte (y menos dinero) habian quedado fuera, al otro
lado de la reja y la ventana; los intentos por _colarte sin
pagar_, misión casi imposible, por otra parte, debido a la
estrecha vigilancia a que se estaba sometido por parte
de Angel ~' Enrique (hijos del dueño, pero sin embargo
amigos); tardes o noches _de estrenos c1amorosos_, corno
la de _El último cuplé-, película prohibida y prohibitiva,
sólo rigurosamente autorizada para mayores de 21 años
y que conseguí ver desde la cabina de proyección gra
cias a los buenos oficios de mi amigo Angel (que para
eso están los amigos) y pese a la vigilancia impuesta por
la propia Guardia Civil en la sala inO veáis!; las .escapa·
das_ a unos oscuros servicios de w.c. que se hallaban
_al final, tras una gruesa cortina_ para _digamos, hablar
de asuntos pecaminosos_; y... ien fin! para otras muchas
situaciones curiosas y sorprendentes, que ahora no re
cuerdo, pero que estoy seguro que se produjeron.

En definitiva, tengo que deciros que aquellas cuatro
paredes, una pantalla de tela, una angosta puerta de en
trada y tres amplias puertas de salida con un curioso sis
tema de ventilación (por medio de .cuerdas_) y todo su
entorno, configuraba sin duda un verdadero modo de
vivir, acaso de connotaciones sencillas y humildes, pero
a la par, encantador, natural, mágico y humano.

JUAN RAMON

LENGUAS
¿Qué es de tu vida?
Pues nada.
Igual que la tuya es
pero, a la gente le gusta
y lo pregunta aIra ve'z
y hablan y hablan.
Y se meten en la vida
donde no deben saber
desgarran, y hacen daño
disimulando a la vez.
Pero no saben, que luego
otros que vienen después
hablarán mal, de sus vidas
y, les desgarrarán también.

_y mientras ruede la bola
la gente, seguirá hablando
mas, las que lIegen después
y rueden, y giren lenguas.
¡Y yo, me diré también!;
..Arrojasteis bien la piedra,
¿la recogisteis después?

NIEVES MARCH



POESIA
Recitada por su autor Rafael Molíns, la noche del 27 de noviembre de 1948,

en la Fiesta Homenaje al autor del Himno a Navajas, D. Miguel Villar González

Entre Ahamira y Rascaña
hay un trozo tan fecundo.
que no hay otro en lod<l España,
ni en Europa. ni en el mundo.

Es rico en vegetación,
hay chalets en abundancia:
está el Central de Aragón
Sierra Menera y el Palancia.

Hay bellísimos jardines
en parajes agradables.
con nardos. rosas. jazmines
y mujeres admirables.

Hay fuentes rnl!dicinales:
que vienen del mundo entero
para sanear sus males,
millares de forasteros.

Hay un pueblo que sumiso
lleno de paz y sosiego.
es un bello paraíso
que le brinda al veraniego.

Hay. nuestra excelsa patrona.
¡¡la Luz con sus resplandores!!
que alumbra. con su corona,
a lodos los pecadores.

y le dice dulcemente
él la de los Desamaparados:
manda enfermos. que mis fuentes.
los devolverán curados.

Por eso los navajeros
quieren a los valencianos.
no porque son veraniegos:
como si fuesen hermanos.

Con cariño. con esmero.
con dulzura. con amor
el escudo navajero
10 plantó Roque Pastor.

Ya va para cuatro siglos
que la plaza está guardando
aunque nieva y haga frío.
y aunque el sol esté abrasando.

El. con sus sombras frondosas.
preside los festivales:
y siente, sufre y solloza.
si en el pueblo ocurren males.

A nuestros antepasados
de niños les viO jugar.
y les conoció solteros:
más tarde, les vio casar

y luego cuando encorvados
en su plena ancianidad.
les echó la despedida
al irse a la _Eternidad_.

Tiene unas joyas Navajas
que envidian al mundo entero:
las fuentes. nuestra Patrona.
Olmo e Himno Navajero.

Hay de múSica una banda
que trabaja noche y día.
para embellecer al pueblo.
y colmarle de alegría.

EL HABLA NUESTRA
Por PLACIDO BENET MUÑOZ

N

y en las veladas de estío
está música incansable
nos deleita con sus trinos.
bajo el olmo venerable.

Con bellezas siniguales
faltaba el valor primero
que el señor ViIlar González
diera el Himno Navajero.

El Himno eleva a Navajas
a una altura soberana,
le da belleza de diosa
y hermosura de sultana.

Es joya de inspiraci6n.
de armonías a raudales.
todo es obra del autor
Don Miguel ViIlar González.

Junto al Olmo. a la Patrona
y a sus ricos manantiales.
hay que hacer una corona.
para ensalzar a la persona
del señor Villar González.

Reciba la enhorabuena
de este humilde navajero.
que aunque no valgo la pena
es de un coraz6n sincero.

Y.. un adiós doy a Navajas:
otro. a la Patrona y fuentes:
otro. al Olmo de la Plaza:
y otro. a todos los presentes.

Na. Nada.
Naide. Nadie.
¡Naipe¡ (¡Qué!). iQué elemento!
Nanas (Bailarle a uno los). Adularlo.
Napicol. Variedad de nabo. colinabo.
Nariz de perro pachón (Tener). Dícese

del que liene viveza en el olfato, lener
narices de perro perdiguero.

Navajera, ro. Natural de Navajas.
Navego. Trajin.
Negosianta, te. Persona a la que le gus

ta dirigirlo todo.
Negosiera, ro. Entrometida, do.
Negror. Aplicase al cielo cuando está

muy encapotado.
Negrusa, so. De color casi negro, ne

gruzca, co.
Neula. Ñeula. oblea.

Nevasco. Nevada, nevasca. nevazo.
Nieblina. Neblina.
Niervosa, so. Nerviosa, so.
Nina. Muñeca.
Nincho. Nicho.
Nineta. Niña del ojo, niñeta, pupila.
Niñorro. Estalactita.
Niñorro. Colgajo de hielo.
Nisperero. Nispero.
Níspola. Fruta parecida a la acerola pero

con una especie de corona en la par
te superior.

Nispolero. Arbol que da níspolas. (No
tiene nada que ver con el níspero.)

Nocheriega, go. Nocherniega, 90.
Nogueral (El). Partida de Navajas.
Nombré. Nombradía.
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Nota. Solfa. Ejemplo: _M 'hijo va a apren·
der nota~.

Novensana, no. Recién casada, do.
Novia (Cascada del salto de la). Casca·

da del Brazal. en Navajas.
Novia (Leyenda del salto de la). Leyen

da de Navajas, según la cual todas
las novias del pueblo debían saltar de
una orilla del río Palancia a la otra,
ante la creencia de que el salto pre·
sagiaba felicidad para los futuros ma·
trimonios.

Nublenco. Nubloso.
Nudo. Nudillo, sobre todo los de las

manos.
Nuevesienlas, tos. Novecientas, tos.
Nuevica, co. Diminutivo de nueva, vo.
Nusotras, tros. Nosotras, tras.



PLANTAS DE NAV AJAS

PINO CARRASCO

Arbol de hasta 20 metros de altura, con tronco tortuo
so de corteza cenicienta, liso en las ramas y ejemplares
jóvenes. Debe su nombre a la ciudad de Halap, en Siria,
importante centro comercial de la antigüedad.

Sus hojas, de 6-12xO" cm., se disponen en fascí
culos de dos sobre los braquiblastos; presentan un color
verde claro, son flexibles y tienen varios canales resiní·
feros.

Los conos masculinos se agrupan en gran número
cerca de la terminación de las ramillas, y en primavera
esparcen una gran cantidad de polen al menor movimien·
to. Sus piñas son pedunculadas. castaño-rojizas, perma
neciendo en el árbol varios años. Las semillas (piñones)
presentan un ala muy corta.

P¡t\1J5 ~.alepenSi) Mil/l::r
c:.~~t Pino c.arr.;Jóc-o
val.' Pi bJanC-.

Forma parte del estrato arbóreo de coscojares y len
tiscares sobre suelos pocos desarrollados y degradados.
Ha sido muy utilizado en las repoblaciones forestales.

Su resina se usa para la obtención de trementina, te
niendo sus brotes jóvenes la propiedad de ser antipiré
ticos.

Su madera es de calidad media y de difícil aprovecha
miento dado lo tortuoso de los troncos, empléandose
para traviesas de ferrocarril y cajas de embalaje.

Cabe también resaltar la presencia del pino canario
(Pinus canariensis), frecuente en las casas solariagas
que le dan a Navajas ese aspecto tan señorial; distingui
ble por tener las aciculas de 20 a 30 cm. caídas y agrupa
da en fasciculos de tres.

BLEDO

Hierba anual, generalmente erecta, de tallos glabros.
Hojas alternas, enteras y pecioladas, de limbos foliares
romboidales u ovalo-lanceoladas.
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Florece de junio a diciembre, presentando inflores
cencias espiciformes, verdes o rojizas, terminal y gene·
ralmente con ramas laterales en la base. Las flores son
pentámeras, con los elementos florales (tépalos) de 1'5 a
2 mm., rodeados de unas pequeñas hojas (brácteas) con
salientes en el extremo de 2'5 a 4 mm.

Flores numerosísimas, unisexuales, las masculinas
con cinco estambres y las femeninas con un pistilo de
tres estigmas. El fruto es una cápsula conleniendo una
sola semilla, lenticular y brillante.

,~.tip';O
~_b,';,J<>

Am.róhtv, hyb,;Jv5 l.,
,",t. : Bledo
v,/.: M"rXA"t f;

Es propia de América tropical, habiéndose naturaliza
do en las regiones cálidas de todo el mundo.

Habi~a en comunidades nitrófilas y de regadío, estan
do considerada una mala hierba de dificil erradicación
debido a la gran producción de semillas. '

LENTISCO

Arbusto perennifolio con hojas compuestas, paripin
nadas, es decir, con número par de foliolos, terminados
por un pequeño mucrón y con eje foliar algo alado.

Presenta flores unisexuales, reunidas en espigas, roji
zas, axilares y sin pétalos; ras masculinas con 5 estam
bres y las femeninas con tres estigmas, las cuales apare
cen de febrero a abril.

El fruto aparece en otoño, y es una drupa de color
rojo.

Es un elemento repartido por toda la región mediterrá
nea y su presencia indica que no hay heladas fuertes
en invierno, pues no resiste temperaturas inferiores a
_12 0 C.



Presenta una resina llamada almáciga, que se obtie
ne espontáneamente o tras incisión y tiene aplicación en
la industria de los barnices V en odontología.

'Flor Ó

Pistac;a lentis<us L.

<.ast.: Lentisco
val.: Llentiscle, Mata

En algunas comarcas las ramas jóvenes se emplean
en infusión como hipotensores V como desinfectante del
agua de los pozos.

Es comLin su utJlización para engalanar las calles en
días señalados: son las conocidas ..enramadas_.

Un hecho curioso es la presencia en algunas de sus
hojas de unas deformaciones globosas que adquieren
color rojo intenso, Vque son agallas producidas por la pi.
cadura del insecto Aploneura lentisci.

JUAN R. VAZQUEZ

A D. MIGUEL VIL LAR GONZALEZ

AMPARO {SeRie

EN LA PIEL DE TORO
Hubo un tiempo en que el toreo a caballo fue más im

portante que el de a pie, en los siglos XVI y XVI!, en pleno
dominio aristocrátiCo. Estos caballe(os se ayudaban de
pajes, escuderos, espoliques y chulos, personajes pinto
rescos que provenian de la franja más marginal de la po
blación, a quienes terminaban por contratar y distinguir
con unas bandas de colores. Oe ah; toman el nombre de
_toreros de banda-o

las crónicas estaban llenas de alabanzas del noble
que torea a caballo y apenas mencionaban el trabajo
arriesgado de los que actuaban a pie. a pesar de ser su
presencia muy importante para el lucimiento del caba
llero. Oesde mediados del siglo XVII, las intervenciones de
estos servidores fueron cada vez más ostensibles; provis
tos ya de capas, se encargaban de doblar a los toros, los
ponian en suerte y también se encargaban de rematarlos.
cuando por aplomo o agotamiento rehuian el encuentro
con la cabalgadura.

Gran esplendor alcanzaron estos espectaculos, siendo
cada vez más numerosos a pesar de la prohibición papal.

Cn M nos deJ€t!i>e u.,ed
Id< b"'/a~s na/ut~le<

que "'...."!rr~ ",/e pu"bleC'lIo
e<to 110. Ile"~ de orgull"
~. de "l1Iu""'I1Io ",fmllo.

Le de."" /alg~ vida
a.! p<>dtd componel
""rlll'''.. , lan bQ""~'

como u'led /.1, .>.Ibe hK"'.

COfI un ab,,,zo muy"'''''''
m" desp'do Ikm ,\I'8u'"
). '''11''O un~ ve"" n.s.
e.,,' pueblo de Na""I'"
"emp'e le 'N"Qnl.ltd.

lloy,.¡ pueblo <1,.. N"'~/~,
'ecibe C()r¡ ,''''u,la,mo
a ,,"e 8tdn O",""or
que .. 11I'''J''a qu.."d" b.Jnda
"""os año. dlrifP6.

,\1(1(:"'" 0/'0, ya lo hiÓf'fO"

y me'ece" nue.tro aprecio
¡>ero (,1 compuso un 8'a" I/,mno
qu<' "n C~dd (""'<,~ entona,"",
con lIu'lÓn, COn C""ilo.

Cn e./J s,,,ndlO'" noch,>
le "",""mo< un ""m"Mie
a e>/~ d'Gn~ pt!t..otld

O. ,\IISUel \'111", ConLJI",_

o. M'guel VIII.." N~'·"I"S
nunc" le deJó en oA'ido
nI ~ ew himno '~n bomlo
qu,' compu,o rOfl s,an lumlo.
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Al inicio del siglo XVIII, el r7 de enero de 1701. con
toros navarros y castellanos, se celebra en la ciudad fran
cesa de Sayona una fiesta taurina a la española, en honor
de Felipe V. primer monarca de la dinastia borbónica, que
iba a tomar posesión de la corona española. No le gustó
al rey el festejo, al décimo toro se retiró y mandó suspen
der la corrida. El pregonado rechazo por parte del monar
ca, hace que los nobles se alejen cada vez más del toreo,
pasando éste. al más sencillo pueblo.

la fiesta se plebeyiza y se convierte en hazaña campe·
ra y ocasión de bulla y algazara despojándola de cuanto
tenia de espectáculo armonioso y cortesano. Los primeros
profesionales de quienes se tiene conocimiento surgen de
lo más plebeyo; de los mataderos, de entre los hombres
que ejercen una dura profesión, de entre los picaros que
andan por los caminos y saltan los cercados de los toros.

E' toreo de a pie, complemento en otras épocas del de
a caballo, alcanza en tiempo de Pedro Romero. fundador
de la escuela rondeña, el punto más alto de eficacia y
belleza.

A. CAMARO
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JOSE LOPEZ TEBAR

El 1 de Julio de 1932, nada en la calle Portal de Valldlgna
del popular barno del Carmen de Valenaa, José lópez Tébar,
uno de los grandes de la acuarela valenCIana y naoonal Sin
antecedentes plCt6ocos en su familia, pronto comlefl2a lópez
a sentir InquIetudes artfstlcas, y a los 12 años se matncula en
la Escuela de Artes y OfiCIOS de la cane Museo de Valencia,
donde permanece cmco años, de los cuales guarda un grato
recuerdo pnnapalmente de don José Bellveser y don Franas
co Sebastlan Rodrlguez. profesores de dibuJo artístICo, figura
y composICIón decoratIVa

lópez Tébar es un artista vocacional que domma la mayo·
rla de las técnicas pictÓricas: óleo. acuarela, acn1ico, pastel,
pero la que más lo distingue y el gran püblico conoce, es la
acuarela Acuarelista de talento que tIene un espíritU em
prendedor. de busqueda. porque es consciente que la maes
tría sólo es mayor elClgencla; por eso, lópez se empeña y
logra una obra bien hecha ycon sello propiO. Su paleta la foro
man cuatro colores el cadmiO medIO, el azul cobalto, el ver
de esmeralda y el escarlata

Ha realizado unas 60 eXposlClOnes IndiViduales y numero
sas colectIVas la primera eXposlción la realizó en el CIrculo
de Bellas Artes de Valenoa en 1961, expuso óleos y acuarelas
con éXlto de critIcas y ventas En A1coy ha realJzado 5 exposl
Clones en la sala San Jorge, 6 en Castellón en la Galería No
nell, lOen Ekhe en la sala Sorolla, 2 en Madnd en la Sala
Akón, unas 2S en ValenCIa en el Circulo de Bellas Artes en
las salas Estll, san VICente, 5egrelles y ArtIS, donde ex~ne
anualmente desde 1975; 10 exposiCIOnes en Vrtona en la
Sala Artelarre y 1 en Zamora

Ha partICipado en las eXposICIOnes naaonales de acuarela
de ValenCIa, Btibao y Madrid 1991 Está en posesión de la In·
Sigma de plata del Circulo de Bellas Artes de ValencIa al
tener más de 35 años de antigüedad en diCho Circulo, do~de
desempeña en la actualidad el cargo de tesorero.

LÓpe2 Tébilr pmtando en Navajas en agosto de 1991

En 1949 entra a trabajar en el Banco Central, alli conOCió
a Alfonso Alamar Coves, excelente dibUjante de cómlcs (ilus
traba EfJmete fanrasmay Jalmlto, entre otros). Congenlaron
1m dos compañeros por compartir la misma afiCIón por las
Bellas Artes, y a pnnClplOS de 1m añm SO comenzaron a salir
Juntos a pintar temas del natural; se les UniÓ el acuarelista,
escntor y gUionista de cómlCs, Fedenco Amorós Martín, y se
reunlan en la estacIÓn del puente de madera, los domingos
y festIVOS por la mañana para coger el ctreneb y pmtar por
la huerta valenCIana El grupo fue ampliándose con nuevos
PIntores y con el tIempo se les conocería como el grupo de
acuarelistas del pont de fusta
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En agosto de 1991 estuvo pmtando lópez Tébar con
otros compañeros en Navajas, en el rlo Palancla, desde don
de se aprecIa una perspectiva precIOsa del pueblo. Consiguió
una acuarela de gran calidad y la expuso en la Sala ArtlS de
Valenaa en su exposiCIón de ese mismo año. Ojalá, amigo
Pepe, continuemos Viéndote plntar por Navajas esas acuare
las llenas de senSibilidad y dominiO tecnrco.

PEPE



DEL ENCASTE "SALTILLO..
P.!!!::~!i1F

Ciertamente. no es nada faed llegar a conocer cada
uno de los encastes eXistentes y máxime si nos salImos de
los que con mayor frecuencia se ven en nuestras plazas

A todos los aficionados. en algün momento. se nos ha
presentado la duda. el no saber qué hacer o qué decir
cuando algUIen. más avezado. ha comenzado a hablar de
ParJadés. 5antaeolomas. Urquijos o vazquei'los.

Al IntrodUCIrse en este vasto campo ¡como tantos
Q(ros referentes al Toro de lJdl<lJ hay que hacer una im
portante advertencia: no tiene por qué eXistIr relaetón en
tre el hIerro y el encaste de una ganaderia. lo que QUIere
deCir que el hIerro puede tener una genealogia. una as
cendenCIa entroncada en cualqUIer casta del boVIno de Li
dia y. SIn embargo. ('1 ellGlste actuar de la ganaderia ser
completamente dIferente del que le correspondería. Un
ejemplo claro de lo que acabamos de decir lo tenemos en
la ganaderia de Don Juan Pedro Domecq, la segunda mas
antigua de Espal"la ¡antIgüedad del 2 de Julio de I790).
cuyo hIerro es el legendario de Veragua ¡insigne repre
sentaCIón de la casta Vazquel"la), y cuyo ganado pertene
ce al encaste Juan Pedro, tambIén llamado Domecq, que
es una variante, como mas adelante explicaremos, del en·
caste Parlade.

Hecha la advertencia. vamos a ver que es _eso_ del en·
caste, vamos a definirlo. El bovino de lidia tiene. en gene·
ral, unas caraCteristlcas morfológicas y de comportamien
to propias. que le diferencian del resto de los bóvidos. Si
nos fijamos un poco mas. podremos apreciar que existen
unas diferencias entre unos toros y otros. y si agudizamos
un poco mas la vista. observamos que existen grupos de
animilles, relacionados genealógicamente, que presentan
unos rasgos propios, exclusivos de ese grupo y que les di
ferencia del restos de grupos existentes, Estas diferencias
morfológicas y de comportamiento. es lo que define la
tan mentada palabra encaste. Palabra que etimológica
mente qUiere decir estar en la casta, que presenta las ca
raeteristlcas propias de la casta a la que pertenece.

Hay que decir que, ademas, todo ello tiene un lugar
reservado en los cromosomas del animal, se trata de
caracteres altamente hereditarios.

Ya que nos encontramos en este punto, introduzca
mos un nuevo concepto muy relacionado y muy en boca
de todo el mundo desde hace unos anos: El Trapio. Para
definIr este termino, donde muchos aficionados se atas
can. bastaria decIr que se trata del conjunto armónico del
anImal y que se corresponde con las caracteristicas del en
caste al que pertene<e De esta forma se comprende la
gran importanCIa que tiene el conocimIento de los encas
tes para poder hacer una buena valoración del trapio.

Aclaradas ya las cuestIones previas surge. lógicamen
te. una pregunta' ¿CuantOS y cuáles son los encastes eXls
tentes1la respuesta es sencIlla. Gallardo. Cilbreril. JI
jon. Navarro-aragones. Vazqueño y Vega-Vlllilr.

Realmente. al nombrarlos de esta forma puede pare
cer que estamos hac~ndo referencia a las castas del toro
de hdla. pero lo que ocurre es que éstos. los encastes. to
man el nombre de la casta a la que corresponden, Como
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toda regla tiene su excepcIón, la nuestra será la casta VIS
tahermosa. que ha dado lugar a una gran cantIdad de en
castes y que. al mismo tiempo. son los mas frecuentes e
Importantes en la acwalrdad. A saber: Murube. Santa
coloma. SaltlJlo. Hldalgo-Barquero. Urcola y Par
lade. Este último. presenta cuatro variantes que ya for
man encastes propios: Gamero-Civlco. Conde de la
Corte-At..naslo Fernandez. Núñez y Domecq o
JUiln Pedro.

Pero el fin de este articulo. aunque ya pareciera olvi·
dado, era hablar del encaste Saltlllo. ¿Por qué? Muy senci
llo, porque no ha muchas fechas en nuestro pueblo se
compró y corrió un toro de la ganadería de Félix Moreno
de la Cava, que pertenecia a este encaste.

En 1854. el Marqués de Saltlllo adquiria la ganaderia
y centró su trabajo en ofabricar. un toro que presentara
unas caracteristicas determinadas que le saflsfaciesen. Ca
racteristlcas que. como es obvio. se han mantenido hasta
nuestros dlas y Que son:

Cuello largo. morrillo desarrollado y muy poca
papada.
Astas finas en la base. cornlvueltos. corniveletos y
cornlpasos
Cara alargada. ojos saltones y hocICO de rata.

Estas .serian las caraaeristJcas morfOlógICas. pero son
tanto mas Importantes las psicológicas. ya queJunto a sus
prunos los samacoloma. son los toros que más _pICante_
poseen. que antes se revuelven buscando las zapatJllas.
Es esta condICión la que hace de esta sangre una de las
m.1s apropiadas para ser cornda en la calle ¡enue las san
gres destInadas a ser lidIadas en la plaza!.

SI este he<ho nos ha serVIdo de excusa para hacerles
llegar a ustedes alguno de los conceptos taurinos más im
portantes. SIrva tamblén para inVItarles a Introducir.se en
este vasto y apaSIonante mundo que es el Toro de udla

J. JAVIER MAZON MARIN
Veterinario



A Josefina S{mchez. in memoriam
JAIME J. CHINER G1MENO

LAS REGALIAS DE LA TIENDA Y EL HORNO DE NAVAJAS:
DE LAS ORDENANZAS MUNICIPALES A LAS CONCORDIAS

DE 1768 Y 1776

Junto a la carla puebla establecida el7 de agoslo de 1610
ante el notario de Segorbe José Taix. las ordenanzas munici·
pales representan otro importante documento para nuestro
conocimiento de la historia de Navajas. Constituyen el desa·
rrollo de algunos de Jos reducidos 17 capítulos de la carla
puebla acordados entre los 40 nuevos pobladores del lugar
y su señor feudal.

Dado que pocos pueblos de la comunidad conocen. aun
que sea fragmentariamente. sus antiguas ordenanzas muni·
cipales. nosotros reproduciremos al finill de este artículo los
capítulos referentes a la lienda y al horno de Navajas. Asimis·
mo. los compararemos con lo establecido en las concordias
de 1768 y 1776 sobre estas _regillí<ls, o monopolios serioria·
les. Con ello podremos ver cuál era la concreta regulación de
dos de los más importantes aspectos de la vida municipal de
Navajas en épocas precedentes.

En la carta puebla de Navajas. el horno y la tienda eSla·
ban sujetos a la vigilancia serioria!' al igual que el molino del
Cuarto a través de los llamados .derechos de monopolio~ o
'regalías~. Se denominaba así a un conjunto de alribuciones
que se arrogaba el seriar tendentes a obligar a sus vasallos a
usar y ulilizar una serIe de bienes del seriorío como eran moli
nos. hornos. tienda. carnicería. taberna. elc .. en beneficio
propio. lnherenle a esle sislema de propiedad era. no sólo la
prohibición de construir nuevos hornos. tabernas. elc .. que
supondrían una competencia para los de propiedad señorial.
sino también la necesidad insoslayable de que los pobladores
'usaran~ las regalías del lugar bajo diversas penas.

En el siglo XVIII. la conservación de los ingresos proce·
dentes de las regalías señoriales en Navajas era de suma im
portancia para el Conde de Cirat. dueño del lugar. dado que.
con el paso del tiempo. los censos lijas en dinero ~casas. tie
rras. etc. - establecidos en la carta puebla de 1610 quedaron
obsoletos y el valor adquisitivo de las cantidades recaudadas
con ellos se veía progresivamenle mermado. Por el conlrario.
los ingresos alealorios procedenles de las regalías, cada vel
eran más imporlanles ya que el monopolio con ellas ejercido
por el señor de Navajas afeclaba a la venIa y lransformación
de productos básicos en una población en rápido proceso de
crecimIento demográfico. Es en esla época cuando vasallos
y señores de todo el reino de ValenCIa se enfrentaron enlre
sí duramente por liberarse o conservar las regalías. En Nava
jas. esla lucha dio lugar a las concordias que los vecinos eSla·
blecieron con don Bernardo de ViIlarig. Conde de Ciral y Vi·
llafranqueza.

la primera de estas concordias fue firmada en el edilicio
del ayuntamiento de Navajas. el 16 de agosto de 1768 y
consta de 15 capítulos de los cuales. el quinto. reproduce las
ordenanzas municipales. Además. a regular y establecer los
derechos y deberes que con respeclo al molino. el horno y
la tienda señorial tenían los vasallos y el Conde de Villalran
queza. se dedican seis de los capílulos de la concordia.

Durante la larga disputa judicial que enfrentó a los veci·
nos de Navajas y a su señor. Antonio Fil1iol. procurador con
dal. soliciló que se sacara una copia de los capítulos de las
ordenanzas municipales referentes a las regalías sei'ioriales de
la tienda. del horno y del molino. De acuerdo con esta solici·
tud. el 13 de lebrero de 1768. el notario don Bonifacio Polo
y Benel de conformidad con el auto emilido por el alcalde oro
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dinario de Navajas. don Gil AucejQ. se personó en el archivo
municipal. Allí. don Antonio Badía, regidor decano de Nava
jas. le permitió copiar los capítulos requeridos. la copia de
las ordenanUlS conservada en 1768 había sido realizada por
el notario Juan Barberán el 10 de abril de 1693.

Podemos eSlruclurar las informaciones proporcionadas
por las ordenanzas y la concordia de 1768 en torno a dos
grandes apartados: las disposiciones referentes al horno y
aquellas referidas a la lienda.

los vasallos de Navajas debían acudir. inexorablemenle,
a cocer sus panes al horno seliorial. Si en ésle fuera necesario
hacer reparaciones u obras. el Ayuntamienlo podía exigir su
realización al Conde de Cirat y el reintegro de los daños y
perjuicios ocasionados a los vasallos (cap. 111 de la concor·
dial. En las ordenanzas se especificaba que se hornearía duo
rante tres días a la semana. El Ayuntamienlo. en caso de que
el hornero no diera este servicio podría buscar un hornero
ocasional a expensas del habitual.

Si por culpa del hornero se perdiere o gastare algún pan.
ésle debería pagarlo. Además. tenía la obligación de "hazer
el hamo bueno y limpio... y si a conciencia del hornero cono
ciere que ay algún pan está en peligro. éste sea preferido a
los demás para echarle al horno... ~ (cap. V).

En 1766. Antonio Filliol. arrendador de los derechos do
minicales en Navajas. subarrendó el horno al labrador de Na
vajas Gaspar Molins. Según el contralo de arriendo. Molins
debía tener el horno abierto lodos los días del año a excep
ción de los días de fiesta "por quamo se me ha representado
por parte de la Justicia y Ayuntamiento y Diputados de este
lugar er<l conveniente el Que assíse executase en beneficio de
ia causa plíblica. y Que si con este capítulo no quería elJ/rar
en el subarriendo dicho Caspar Molins. los mismos Diputa
dos entralJtes y salientes se quedavan con esl<l obiígación y
carga este subarriendo y aún puxarían algo a mi favor a cuyo
capítufo ha aderido dese/e /tlego dicho Caspar Molins... ~ (ca
pítulo V). La razón de este requerimiento y pelición del ayun
tamiento de Navajas estriba en que. como se dice en el capí
tulo sexto de la concordia. "cada día se augmenta el
vecindario este lugar. y necesita éste de precissa asistencia en
el Horno para cozer sus panes~.

la no abertura diaria por el hornero sería castigada con
una multa de tres libras por día de cierre (cap. VI).

En cuanto a la tienda seriorial existenle en Navajas y. se
gún el capítulo lercero de la concordia. los vasallos debían
comprar en ella ladas sus vituallas entre semana. Esla no po
dla permanecer cerrada a lo largo del dla "ba.'Io pena de dos
sueldos como no sea desora o mientras la celebración de los
divinos olicios~.

El tendero tenía obligación de vender. según el fuero de
la dudad de Segorbe (cap. V). una serie de productos de pri
mera necesidad como "azeyte. arroz. pimienta. xab6n. U/la

de las dos pescas saladas según el tiempo~. Los jurados del
Ayuntamienlo, supervisarían estas ventas y si la tienda no es
luviera abaslecida de estas mercadurías. podrian multar al
lendero con 10 sueldos y comprar estos productos a expen
sas del lendera y de sus fiadores (cap. V). JunIo a estas mer
candas. en la tienda se podía vender 'aguardiente. vizco
chos. algodón. tabaco. i/o. esparto. cordel. todo género de
salsas. azúcar. esparteiias JI rodo género de legumbres. que-



so. todo género de clavos. carb6n, zafMlOS, paRetas. escobas
ya este tenor otras cossas que son necessari<Js al bien común.
y por no estar obIig<tdo el lendero a lodo lo sobredicho Sien·
do necesarlo al bien público y común. podrán los jurados dar
(~ul/ada quien les venda al precio más conveniente.. (capí·
lUlo V).

Los forasteros podían vender en el pueblo un dfa a la se
mana Probablemente. era el jueves dado que en las orde
nanzas se prohíbe tanto a los forasteros como los lugareños.
ba)o pena de tres libras. la venta al por menor de productos
de exclusiva comercialización en la tienda _aunque fUere jue
ves-. Por el contrario, los vecinos de Navajas estaban autori
zados a vender en sus casas lodo lo que procediera de sus
cosechas o hubiera sido adquirido con su trabajo. es decir,
_,,, vetas. ;10. garbanzos, roda género de legumbres y orras
cos<ts de esle género o sin incurrir en pena alguna. pero si lo
hubiesen comprado no pued<tn venderlo como no sea en dfa
de jueves. y hazer plaza. en pena de tres libras y rodo esto
110 pueda conocer el Mayordomo por no ser de su jurisdic
06n. la qual deven conocer los señores Jurados... Como pue
de observarse. en esla disposición los jurados se reservaban
la supervisión de lodos estos aspectos frente al ofidal seño
rial. el Mayordomo.

Al igual que ocurre con las infracciones referidas al moli
no del Cuarto. las cometidas por los vecinos contra los mo,
nopolios señoriales de la tienda y el horno se hallaban caSli·
garlas con tres libras (60 sueklos) si la infracción se cometía
por el día y seis (120 sueldos) si en ella ineurria el agravante
de nocturnidad. Estas penas son el resultado de un decreto
fechado en Jérica el 22 de agostO de 1700 por el que el Con
de de Cirat incrementó el importe de las penas pasando de
10 sueldos de día y veinte de noche a las referidas. La causa
de esta elevación fue. según el decreto condal. el _abuso que
se haze el! el fugar de Navaxas de hurtar yerba y otras frutas
de la huerta y assf mismo en vista de algullils quexas que se
me hall hecho por algunas personas de dicho lugar..... (capf
tulo V¡.

Casi ocho años después de la primera concordia. el 12 de
marzo de 1776. José Novella. como procurador del Conde
de Ciral. y el ayuntamienlo de Navajas. represenlado por
Juan Auce;o de José, Vicente León. Fellciano Rosalén y
Martfn Vil1alba. eSlablecieron una nueva concordia _sobre hir
o no los vecinos y moradores de este lugar a moler sus granos
al molino propio de su Excelencia y al amo a cozer sus panes
ya la tienda a comprar sus vituallas y géneros entre semana.
regalías todas propias de su úcelenda como señor y dueño
que 10 es de esle lugar;>. Se anulaba así la anteriormente esta
~ida el 16 de agosto de 1768 -. deseando unas'y otras
la mdyor rranquiliddd. paz y quietud en este pueblo entre su
Exce/enda. comOd señor ji dueño de ~/, ji sus vecinos y mo,
rlJdores..

En esta segunda concordia se ampliaron las disposiciones
que en la precedente hadan referencia al molino del Cuar1o.
Sin embargo. en cuanlo al horno y tienda solamente se esta
blecieron dos mfnimas modificaciones: por un lado. la reduc·
ción de las penas a los infractores de la obligación de acudir
a ambas regalías señoriales -10 sueldos de día y 20 de
noche-; por aIro. la obligaci6n condal de conslruir un nue
vo horno ..quando fuese tan considerable el aumento de ve
e/nos queasflo precisase.. y. en cuanto a la tienda, ésta debe·
ría _estar abastecida de todas vituallas pertenecientes a
tienda. según los capfrufos de ella. con dos géneros de pezca
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saJlJda, y que todo se deva vender al mismo fuero y precio
que se vende en las tiendas de la dudad de 5egorbe y que.
faftdndo a ello. el tendero incurra en pena de ordenanza..

ORDENANZAS MUNICIPALES REFERIDAS
A LA TIENDA Y AL HORNO DE NAVAJAS

Capítulo 111, de la tienda

lttem, tenga obligación el que fuera lendera de tener
aleyte. arroz. pimienta. xabón. una de las dos pescas saladas
según el tiempo, y esto aya de ser todo bueno y para recivir
y no pueda vender ninguna de las sobredichas cossas menos
que no sea manifestadas y vistas por los seiíores jurados, y
si hiciere dicho tendero lo contrario. los seiíores jurados le
puedan exeCUlar la pena de tres libras.

htem, que pueda vender el tendero aguardiente. vizco'
chos. algodón. tabaco. ilo, esparto. cordel. lodo género de
salsas. azúcar. esparteñas y todo género de legumbres. que
so. todo género de clavos. carbón. zapatos. paUetas. escobas
y a este lenor otras cossas que son necesarias al bien común
y por no estar obligado el tendero a todo lo sobredicho sien
do necesario al bien público y común. podrán los jurados dar
facultad a quien les venda al precio más convenienle

lttem. no pueda el lendera tener la puerta cerrada a las
horas necesarias del día. baxo la pena. de dos sueklos. como
no sea a desara o mientras la celebración de los divinos ofi
cio<

hlem. si a dicho lendero le faltase las mercarlurías necesa
rias de las que tiene obligación de tenerlas. pueda ser execu·
lado por los señores jurados en la pena de diez sueldos y que
estos a expensas del tendero y sus fianzas busquen lo que ne
cesario fuere.

lnem. que dicho tendero no pueda vender dichas merca
durías sino es según fuero ciudad de Segorbe.

lnem, ninguno del lugar ni forastero pueda vender por
menudo de las sobredichas cosas tocantes a la tienda aunque
fuere jueves como no sea a libras y medias libras. incurra en
pena de lres libras.

IUem. puedan los vecinos del lugar vender en sus casas
todo quanto fuere de sus cosechas o adquirido con su lrava
xo. vetas. ilo. garbanzos. todo g~nero de legumbres y aIras
cosas de esle género sin incurrir en penas algunas pero si lo
hubiesen comprado, no puedan venderlo como no sea en
día de jueves. y hazer plaza. en pena de tres libras Y todo
estO no pueda conocer el Mayordomo por no ser de su juris
dICción. la qual deven conocer los señores jurados

Itlem, puedan vender los forasleros un día en la semana
qualquier mercaduría y estos devan guardar el orden y forma
de vender según la última constitución de la Ciudad de Segor
be, por quanto de aquella se loma el origen de esta atenen
da. con reserva de las penas a quien fuere de su derecho y
jurisdicción

Capítulo 11I1. del horno

Tenga obligación el hornero de dar tres días en la semana
el horno y amasar los lres días de su obligación devan darle
siempre y quando por los señores jurados le fuere mandado.
y dado caso que dicho hornero por nolencia suya no le dé.
estos puedan a expensas del hornero y sus fianzas, buscar
quien asista en el horno por dicho hornero. Con advertencia
que si algunas mugeres demandaren el horno y éstas pudie
ren amasar el dfa que dicho hornero por su obligación le da.



ENTRE EL AISLAMIENTO
Y EL PROGRESO

Podríamos decir que nuestro pueblo ha estado desde
siempre, o cuando menos durante este siglo, bien comu
nicado con el reslo de los pueblos de la comarca. con la
capital de nuestra Comunidad. Valencia, y a través de
ella con el reslo de Espana. Con la cdpital de nuestra pro
vincia, Caslellón, las comunicaciones, sin ser malas, no
han sido lo buenas que hubiera sido deseable. Es por ello,
entre olras causas, por lo que una gran parte de las perso
nas que tienen en nuestro pueblo su segunda residencia
para las vacaciones de verano y el relajamiento esperado
de los fines de semana sean de Valencia o de las grandes
poblaciones de su enlorno, y en menor proporción de
Caslellón.

Si se cumplen los proyectos que actualmente ]é1S dis
tintas administraciones tienen previstos en los planes de
obras públicas, o sea, el desv(o (en obras) de la carretera
nacional 234 a su paso por Gilet, Estivella y Torres Torres,
y su posterior transformación en autovia (Sagunto-Som
port), la construcción de los puentes sobre el río Palancia
y el ensanche y pavimentación de los caminos rurales que
nos unen por el interior de nuestro término con otras po
blaciones de la comarca, podríamos asegurar que las co
municaciones por carretera estarán a nivel similar (Ie
niendo en cuenta las actuales necesidades y los nuevos
medios de transporte) por no decir mejor, que en cual
quier otro momento de nuestra historia_

No obstante, esto seria una verdad absoluta si no nos
encontráramos con que a pesar de haber mejorado las co
municaciones de nuestro pueblo con el resto de la comu
nidad sigue persistiendo un punto negro en las comunica
ciones por carretera. Este punto negro, como creo que
muchos lectores ya habrán adivinado, se trata del UNICO
acceso medianamente aceptable que tiene nuestro pueblo
al casco urbano, y que es el puente del ferrocarril con su
paso inferior, estrecho e insuficiente en su altura.

Desde mi modesta opinión, no es válida una reforma
del puente, pues, entre otras razones, dudo que esta re
forma solucionara el problema.

La solución sería, a mi entender, un nuevo acceso Il III
población cruzando el ferrocarril por un paso elevado
que podría estar a la altura del cruce del barranco del
Brazal con ellerrocarril (50 metros más al norte o más al

sur) para aprovechar el desnivel de 3 metros aproximada
mente que nos ofrece la trinchera en unos 100 metros de
longitud más o menos. A partir de esta idea serían los in·
genieros de Obras Públicas (o quien corresponda) quie
nes tendrlan que hacer el proyecto, buscando el recorrido
más adecuado para enlazar con el casco urbano.

Utilizo estas páginas por ser uno de los pocos medios
que tengo para que un amplio sector dela población tanto
de Navajas como veraneantes tomen conciencia de la im
portancia de las buenas comunicaciones, así como del
aislamiento parcial que podemos padecer en el futuro
(actualmente lo estamos padeciendo) si no tomamos las
medidas adecuadas. Es por ello por lo que sería deseable
que todas las luerzas políticas y sociales de nuestro pue
blo tomaran el proyecto como propio (si así lo estiman
oportuno), aunaran esfuerzos y comenzaran a hacer las
gestiones pertinentes para que en un futuro próximo pu
diera contar nuestro pueblo con ese nuevo acceso que
tanta falla le hace.

El coste económico no nos debe frenar, pues hay pue
blos en nuestra comunidad similares en población al
nuestro (Alhalat deIs Tarongers) que ha acomelldo obras
parecidas a la expuesta. Supongo que la administración
autonómica habrá colaborado tanto en el aspecto econó
mico como en otros. Lt! obra ya ejecutada en Albalat se
trata de un puente nuevo sobre el río Palancia de más de
100 metros de longitud.

Que el acierto, el sentido común, la valentía y la ho
nestidad guíe a nuestros dirigentes para el bien de nues
tro pueblo.

RAFAEL GIL

POESIA
aunque éstas que se le demandan sean seis. no tenga obliga
ci6n de dárseles menos. no sea el panadero quedando todo
10 sobredicho a la elecci6n de los señores jurados.

!ttern. tenga obligación el hornero de hazer el horno bue
no y limpio y si al tiempo de enhornar el pan, huviese pieza
en el horno deva. y pueda echar. de cada una. una en poca.
y si a conciencia del hornero conociere que ay algún pan
está en peligro. éste sea preferido a los demás para echarle
en el horno,

Iltem. si por culpa del hornero se perdiere o gastare algún
pan, tenga obligaci6n dicho hornero de pagarlo siendo esto
a elección de los señores jurados.
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¿Qué es poesía? Es. amor
la vida misma, 10 es
con su sufrimiento. y su llanto
con su alegría. y su canto,
La golondrina, en su vuelo
el gorrión. en su nido
el canario, en su prisión
lodo es poesía en sr.
Pero tú; eres para mí
poesía en lo infinito
es este amor. tuyo y mío

como palomas. sin nido.
Poesía a manos llenas
como mariposas en flor
que con su néclar, se muere
y perece en su prisión.
Así. eslá mi corazón
de tu néctar. tan repleto
que perezco en su prisión
de lu Doesia. en pleno.

NIEVES MARCH



VI SEMANA
INTERNACIONAL
DE TROMPETA

A la visla de los magníficos resultados obtenidos corno
consecuencia de la celebración de las cinco ediciones ante
riores, el Ayulltamicl1\o de Navajas ha tomado la decisión
de poner en marcha durante los dias 6, 7, 8, 9 '1 10 de sep
tiembre de 1993 la \'1 SEl\.tAi\'A INTERNACIONAL !JI::
TROMI>[TA 1)[ NAVA.IAS. COl1la participación, en cali
dad de profesores, de los prestigiosos maestros: GUY
TOUVRON, VICENTE CAMI'OS )' VICt:Nn: 1.00'i::Z.

Esta VI S":MANA INTEI{NACIONAL m: TROMJ>I~
TA O[ NAVAJAS constará de tres partes perfectamente di
ferenciadas:

MASTER CLASSES - NIVEL SUI'EIUOII
Se realizará dcl6 al 10 de septiembre de 1993. ambos in

clusive. y será impanido por el prestigioso profesor GUY
TüUVRON. uno de los nombres más importantes de la es
cuela francesa, prestigioso solista, y profesor del Conserva
torio Nacional Superior de Música de París.

Dado el alto nivel de este MASTER CLASSES, elllÍlme
ro de alumnos no será superior a 15, y serán seleccionados
de acuerdo con su «curriculum vitae», pudiendo asistir el
resto como oyentes, si así 10 desean.

Los alumnos activos podrán preparar un concierto a su
elección, correspondiente a los compositores 1-1 UM i\'l EL
ENESCO-ARATUNIAN-HONNEGER-JOLlVET, etcéte
ra. así como un programa de PICCOLO BARROCO.

CURSO DE NIVEL MEDIO
Se realizará del6 al IOde septiembre de 1993, ambos in

clusive, y será impartido por los profesores VICENTE
CAMPOS, profesor del Conservatorío Superior de Música
de Valencia y por VICENTE LO PEZ, profesor del Conser
vatorio Municipal de Música de Valencia.

Este curso se celebrará todos los días, de 10 a 13 y de 16
a 19 horas, en las aulas previstas al efecto por el Ayunta
miento de Navajas.

A este curso podrán asistir como alumnos activos un
máximo de 40 estudiantes de conservatorio, seleccionados
entre todos los solicitantes. Los no seleccionados podrán
asistir en calidad de oycntes, si así lo desean.

CONCIERTOS
Durante la celebración de esta VI St~MANA INTI~RNA

CIONAL DE: TROMPETA se realizarán una serie de con~

ciertos de trompeta en los que intervendrán tanto los profe
sores como los alumnos asistentes a las elases en calidad de
activos.
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Durante la celebración del Master Classes. los alumnos
activos dispondrán de un pianista para preparar e interpre
tar los conciertos que interpreten.

Asimismo, durante la rnencionadll semana, actuarán en
tre otras las siguientes agrupaciones musicales:

- Jovens MÚSlcS de LUda.
Armónica de l3uñol.

- Henry Pourcel clásica.

Al final de la SEMANA se entregarán los correspon
dienles diplomas acreditativos a todos los alumnos activos.

El presupuesto de esta VI St~MANA INTERNACIO
NAl. DE TROI\WETA UE NAVAJAS asciende a la canti
dad de DOS MILLONES CUATROCIENTAS CINCUEN
TA Y CINCO MIL PESETAS.

COMITE ORGANIZADOR:
Presidcllle de /-Iollor

D. EUSEBIO GOMEZ TORREJON
Alcalde-Presidente del Ayuntamiemo de Navajas

Secrclario

D, MANUEL PERIS ALAMAR

D. VICENTE CAMPOS
D." MARIA LUZ GOMEZ ESCRIG

D. VICENTE LOPEZ
D. JOSE MAÑEZ 130NET

D. EDUARDO MARTINEZ BONET
D. MANUEL MUÑOZ

D. ANTONIO PAREDES 1\'1ARQUEZ
D. VICENTE M. RAMIREZ

D. VICENTE RONCERO
D. VICENTE ROS

D. VICENTE SANDALINAS PERRUCA
D. OCTAVIO TORT ALMARZA

D. MANUEL VILLA LilA

La VI Semana Internacional de Trompeta de Navajas
será una realidad gracias a la colaboración de la Generali
dad Valenciana. Bancaja, instrumentos musicales StomvÍ,
la Diplllación de Castellón y, por supuesto. el Ayuntamien
to de Navajas.



SEMANA
INTERNACIONAL
DE TROMPETA

CURSO:
GUY TOUVRON
VICENTE LOPEZ
VICENTE CAMPOS

6, 7, 8, 9 Y10 SEPTIEMBRE 1993
MASTER CLASSES . CURSO SUPERIOR· CURSO MEDIO

INFURMACIUN E INSCRIPCIONES:

PL. DEL OLMO, 1•TEL.1964) 11 08 01 •FAX 1964111 03 38 •NAVAJAS JESPAÑAI



«Crónica de un viejo navajero»

«Tres visitas durante la guerra»
El año 1937 fecha de mi incorporación voluntaria al Ejercito

republicano al primer trimestre de 1939, fina! de la contienda ci
vil, se ciñe mi narración.

El verano del año 1937 no lo pasé integro en mi pueblo, alli
quedó mi OIkleo familiar, primera etapa del éxodo desde el
Puerto de Sagumo donde residiamos. Llegaron las Navidades del
año 37 y yo estaba deninado en la ..Señera'>l, un Campo de Avia
ción junto a la carretera a Madrid muy cerca al pueblo de Ches
te, esa Nochebuena la pase de guardia en un polvorín, una vieja
masia o alquería deshabitada cercana al Cuartel. una alqueria bas
tante espaciosa y bien conservada. La comunicación con Valencia
era bastante nuida para nOSOtrOS, tácitamente había una presta
ción mUtua con una Base de Tanques próxima, para viajar en los
cañones. Aquella Nochebuena fria, escarchada, después de ce
nar, con el plato de aluminio sobre mis rodillas, pasé la ronda a
los centinelas y me acosté en mi camastro sin desvestir, me des
pojé de las cartucheras y correaje y el fusil apoyado en mi almo·
hada el reStO de la guardia roncaba envuelto en las oscuras mano
taS, entorné los ojos y pensé. ¡cuándo podré ir a Navajas1 Llegó
Reyes y sin pensarlo dos veces pedi hablar con el Jefe de Campo.
mi superior jerárquico.

-iMi comandante!. vengo a solicitarle permiso.
-Sargento. usted sabe las carencias de personal pero, • si es

poco tiempo.
-Muy poco. mi comandante, mi padre está enfermo. muy

enfermo y deseo verle.
-¡Cuánto tiempo necesita! -me dijo.
-No más de tres dias -respondi.
-Vaya uned a la oficina que le extiendan un permiso,
En aquellas circunstancias escaseaba todo, sólo de lo supér

fluo habia oferta, los teatrOS frívolos bataclanes o cabarets, ca
sas de lenocinio. y bares siempre estaban llenos. sus numerosos
clientes era la gente joven uniformada en un trasiego de ir y ve
nir de los frentes a retaguardia y viceversa. En una jugucteria
compré cuatro muñecos y unos cacharritos de cocina de lata y
a pie me fui al Control militar de carretera en la calle Sagunto,
alli esperé pacientemente varias horas a que algún camión militar
me acercara a Navajas. En aquellas circunstancias tren o autobús
transportaban sólo a militares y pertrechos: en el Control habia
mucha gente esperando una oportunidad para viajar, soldados
sentados en el suelo, mujeres, viejos y niños con muchos fardos
empujados por el éxodo: los refugiados iban de aqui para allá,
abandonando sus pueblos, sus hogares. de Control en Control.
de camión en camión. Ya me daba casi por vencido pensando pa
sar la noche tirado en el suelo, cuando por un atasco se detuvo
un convoy de tropas pertrechadas en interminable fila:

-Ahora es la ocasión -me dije-, acercándome.
Le pregunté a un teniente: ¡Vais en dirección a Teruel!
-No te lo puedo decir, quien no es de esta Brigada no puede

subir a los camiones, ahi va el jefe en ese automóvil en cabeza.
Me acerqué saludando militarmente.
-¡Mi comandante! -le dije-o voy camino a Teruel, cerca

de Segorbe, con permiso para ver a mi padre enfermo. ¡puedo
subir a los camiones!

Asomóse a la vemanilla un ronro barbudo con unos gruesos
galones dorados en la gorra de plato. le hizo señas con el brazo
al oficial:

-Dé orden de que suba.
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_Mi teniente -le diie- ¡Es el Campesino!
-Si. lo es, te dejaremos antes de llegar a Segorbe, la Brigada

acampa en un pueblo cercano. Al llegar a la altura de Sot de Fe
rrer alli quedé en la cuneta. con las cajas de juguetes. alli esperé,
varios camiones pasaban de largo, uno de ellos paró.

-¡Vais más allá de Segorbe!
-Sube -me dijo el conductor.
Me apeé al llegar a la Cantarería. desde el Brazal a pie hasta

Navajas. En aquellos años la carretera estaba bordeada de una
hermosa arboleda de frondosas moreras, iba tan rápidamente
que parecia volar, al llegar a la rocha bajo el puente casi corria.

El chalé de las Monjas -dije.
El portón de hierro del chalé del tia Piltillo, el del señorito

Pepín y su bien cuidado jardin, hoy parcelado y edificado, todo
a mi izquierda y en cuya construcción recayente a San Gil, tene
mos los viejos el Hogar del Jubilado. El chalé de Ayora que toda
via conservaba la verja de hierro benceolada, el de Tejero. Or
duña, L1opis. residencia del alcalde de Madrid, Henche de la Plata
y su familia, los demás ocupados por orfelinato o casa cuna, me
nores, uniformes blancos de empleadas grises y cuadraditos de
huérfanas de Madrid, En llegar a San Gil doblé a la derecha y por
los Porches del carpintero hasta llegar a la calle las Fuentes, do
micilio de mis padres, entre el tia Vicente el Churro y el tia
Campillo tocando las Escuelas. Mis hermanitas saltaban de ale
gría. mi madre lloraba silenciosamente, mi padre silenciosamente
me miraba sin poder contener las lágrimas. su piel cetrina de
siempre ahora era amarillenta. sus ojos hundidos sombreados
por tupidas cejas, barba negra e hirsuta. Pasaba el dia sentado en
un sillón de mimbre, cortada la capellada de las alpargataS para
poder calzarlas, delgadisimo, demacrado, el vientre exagerada
mente abultado, apenas podia caminar. Fui a visitar el pueblo.
el tia Adolfo estaba en el frente de guerra y por el pueblo sólo
habia mujeres. hombres maduros, niños, ancianos, algún soldado
de uniforme con permiso, visite a mis amigos del éxodo madrile
ño, algunos no estaban, las levas o quintos los llevaron. Martes,
Fondón, los Henche menores, Sol.

Pasaron esos tres dias veloces y llegó la partida, a pesar de
mis dieciocho años. el tiempo de guerra me habia curtido, no
obstante bajé la escalera del piso de mi casa acongojado arrasa
dos los ojos, habia besado las mejillas macilentas y tibias de lágri
mas de mi padre. Un camión me regresó a Valencia, mi padre
sentado en su sillón me decia adiós con la mano, secando sus lá
grimas con el pañuelo, mis hermanitas gritaban iadiós, adiós! tras
ellas mi madre sollozaba, mientras me acomodaba en la parte
trasera de un camión, creía oír decir a mi padre, ino me verás
mas, hijo mio!

-Pasaron los meses y fui trasladado desde una unidad del
Arma aérea reserva para cubrir servicios, trasladado. casi me
atrevo a decir, confinado, al Aeródromo de primera linea de AI
cublas, hasta llegar ignorábamos el lugar. el teniente Zuma, pri
mer jefe de la guarnición era el conocedor único del lugar del
destino. conocido el nombre, a mi era al único que le resultaba
familiar, lo ubicaba cerca de la Cueva Santa alturana, mi nuevo
destino carecia de comunicaciones para llegar a mi pueblo, eran
caminos apenas transitados, hacer una rápida escapada a Navajas
era mas que problemática. No obstante, la casualidad me ofreció
una comunicación rápida, aunque no fisica, atendia un día una lla
mada en la Centralilla telefónica de nuestro Aeródromo y oigo:



-A<¡lJi Jériu. del arma aerea. i<¡lJlén eres tú! ~me preguntó
una VOto

-Aquí Akubb,s, compañero. soy de Navalas. he de cortar
-me dijO-o ya tendremos OCasIÓn de hablar. salud.

Con un bote vacío de leche condensada senado con buro,
un onficlO en el centro. con un pábilo I'Ie<:ho de hilachos nos ilu
mll'lábamos a (alta de lut elktrlu. velas. candil o linterna, era
un excelente sustituto.

-Oye, JerlCa, te habla Akublas -le dIje un dia.
-¡Qué tal. compañero! -me respondió.
-He de pedIrte un favor, mI padre está muy enfermo en Na-

vajas y me es ImpoSIble Ir, te quiero preguntar si desde ahí po_
drías comunicar con mi pueblo y así saber noticias.

-Escucha -me dijo-o esta tinca es exclusiva de aviaCIón,
pero te puedo conectar con Navajas, pues tenemos linea con
ese pueblo. tÚ estás al tanto, que si puedo te llamo.

Pasaron unas horas y al coger una de las veces el auricular
oigo que me dicen:

-Aqui Jenca, ¡es el navajero de Atcublas?
-Sí -le dije.
-Te conecto con Navajas. Sonó un timbre lejano de mi Ila·

mada, y oigo decir:
-Navalas, diga, ¡eres el B,cho!
-Si -responden.
-Yo soy Manolo, el nieto de b tia Pepeta. te pregunto

cómo esti mi padre.
-Muy Imlico. Manolo, pero no CUC'lgues. ¡quieres hablar

con tU tia Peptea?
-Si -le dije.
-Voy corriendo a bnurla
-MI padre Iba cadl Vet peor. el ron se aceru inexorable, Ya-

nas veces me comuniqué con el BIcho, con diverso éxito. la pr-i
mera qUIl'lCena de Imr-lo del año 19)8 el campo de ayjación es
taba rebosante de aviones de UU, estábamos en plena ofensiva
de Tcruel. tres escuadrillas de "'Moscu. cazas monoplanos, con
un sólo piloto. bautludos asi a un modelo Curtis sovietindo
-según oí declr-, de mayor eficada de fuego. más rápidos y
mayor techo, otras escuadrilla de ",Chatos., biplanos, biplaus
tipo 8reguett francés, segurisimos en el vuelo, pero más vulne
rables. una escuadrilla eran pilotos rusos. Al mediodía se trans
formaba en comedor eJ pequeño puesto de mando, una caseta
recién construida de un solo ambiente, uno tras otro iban llegan
do turnándose los pilotos; cuando lo hadan los rusos, les oía
conversar animadamente sin Cfltender ni jou, la "'periboché.
-traductora- comía con ellos, aprendía algunas palabras,
"'niett•. "'t'lYanch. ",ochilarazoa. ni "'pey ni mai. -no entien
do-, ",rabota. -volar-, palabras que saub.an de apuro, cuan-
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do atgún ",uverich. se cruuba en la linea telefónIca, ",ni pay ni

may. tevanch = no entiendo. umarada. Comian un menú según
sos hábItos, lo traíVl en un umión desde 1105 cocinu ublCadls en
el pueblo -Akublas estaba a unos kilómetros-, fumaban unos
CIgarrillos brgos, casi todo era boqulUa con filtro, de tres partes
solo un;¡ era tabaco: luego de I;¡ comida. se ;¡lejaban arrastrando
sus botas enormes de fteltro forradas, el tnlje de cuero y los an
teoJos de vuelo sobre el gorro qUC' les cubt"ia orejas Y melillas.
el pequeño comedor se impregnaba de un perfume ;¡ tabaco ru
bio. Tennanados los tumos de comensales, recogianse mesas y
bancos, se amontonaban en un nncón, volvianse a colour las ca
mas de la guardia. el pequeño escritorio. el armero para los fusi
les y a la noche estábamos solos.

Un día llegaron un par de autos con altos ofidales de la IV
Región Aérea, el Coronel Jefe. Comisario General y ayudantes,
se reunieron en la casita, comedor-puesto de guardia y centrali·
lIa; el jefe de Grupo de causo etc.. al terminar y salir al exterior,
se me acerca el Comisario Fernánde:, me pongo firme saludan·
do y me dice:

-¡Que haces aqui?
-El jefe de mi Unidad me ordenó venir y aquí estoy. mi co-

mIsariO

-Pero ... ¡por qué no se me notificó si estás bajo mi mando!
Tengo escuelas-hogar cerradas por falta de personal y tÚ aquí
como tropa bueno. elige qué destino quieres. hay vacantes en
Lliria y en Villar de la libertad -del An:obispo- Sagunto.

-¡Sagunto. mi comisario! -dije al instante.
-Pero SagUntO es primera linea.
-No importa, comisario. aJli tengo mi casa.
-Está bien -me respondió-, en unos dias recibiris la Of"den

de traslado.
Asi" sucedió, el camión de abasteCImiento a Valencia lo utilice

como trvnporte.
MI pnmer.l visita en ValencIa fue para un amigo soldado. un

evacuado de Málaga que conoci en Navajas su tia patema era b
cocinera y ama de llaves de Rodriguez Fornos. el chalé casi en
frente a la balsa del cuarto -hoy el chalé de Bolu<fa- Yme enca
miné a la calle Ciscar, mi cuartel. c;¡lIe perpendicular a la Gran
Via del Turia -del Marqués-: iba caminando y cu.ál no seria n'II

sorpresa, veo venir un grupo de navaleros. Juan Torres, el alcal
de ",el Caga•. Pepe Arándiga -mI tío-o el secretario y varios
m.is•.

-¡Dónde vais! -les dije-o Y sin esperar respuesta, conten
tisimo de verles. les digo:

-¡Cómo está mi padre!
Callaron.
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Arándiga me dice:
-¡No lo sabesL ayer enterramos a tu padre.
Me quedé silencioso.
-Mira, Manolo -me dijo Torres- a las cinco de la tarde re

gresamos a Navajas, si te decides puedes venir con nosotros.
Ya no fui a la Jefatura, a la hora indicada saJi con el camión

sobre los sacos de provisiones, A~rte de los vIajeros de la cabi
na ibamos no menos de seIS navajerOS

Mi m~re de kilO riguroso. mIS hermanitas por su edad no
se daban exacta cuenta de b. tragedia de perder el ~d..-e y más
en aquellas terribles circunstancias

VISIte a rrus amigos. rc<ibi los péPmes de sus ~dres. quienes
le acom~ñaron al Cementeno. el akalde de M~nd, Hern:.he de
la Plata. fue uno de ellos ya que ese dia estaba en Navajas. yo
en muy amigo de sus klJos. mIS ¡umgos. de los mayOf"cs no había
n,"guno. estaban incorporados en el EjérCIto; pasé unas horn
con mis vnigos Mortes. Sol. Fadón. Herches menores. Jóvenes
en edad militar no se veia ninguno. adolescentes. viejos. mUjeres
y niños. muchachas con delantales blancos de empleadas de los
Colegios de los servicios del Ayuntamiento madrileño y los de
cuadritos grises de las niñas y preadolescentes. se veía movimien
to por sus calles. Navajas era colonia de refugiados todavía tran
quila en aquel entonces. la tragedia no se hacia esperar, los
bombardeos a la población por aviones franquistas. los escom
bros tapando las calles de las casas derruidas. el éxodo de la po
blación. ul como hada meses lo hicieron aquellos madrileños.
Supongo que llegué en otro camión militar arriba de cachivaches
y repleto de gentes civiles, soldados. Navajas habia sido bombar
deada por la aviación franqUIsta. los madrileños habian empren
cHdo de nuevo otro éxodo más a retaguardia. era el mes de JU
010... de 19]8. El frente de guerra se acereaba. los chalés
oeupados antes por m~nlei'los albcr¡aban el Esudo MayOf" del
ElerClto de levante. sus servICIOS. y oeupaban tambten los espa
cios libres de las usas de familia. en la mia habia dos ofICiales que
según mi madre le ayudaron mueho eon sus ra<iooes de comida
Yo llegué nervIOso. anSIOSO al cotenrme de la mala nueva. ¡que
habia oeurndo! Al entrar en la Calle Mayor el chalé que mira
frente a la Ie,ana Iglesia tenia en escombros la terraza de la facha
da El chalé hasu hace poeo monda de mi amigo Fadón de las
dos ~Imeras una estaba semi derribada. el de Araixa en las Mo
reras, Mayor y Valencia todo era un montón de escombros; sólo
los abetos gigantes frente a su entrada y tres PInos que naeian
casi juntos enormes y que se elevaban a gran altura era lo que
estaba igual. Iba easi corriendo con el corazón encogido, al pasar
por el final de San Gil, casi en lo que es un solar de aparcar. la
casa de las Barraqueras era otro montón de escombros. El Hor
no del Cebollero era un escombro. un caos de tejas ennegreci
das, ladrillos. pedazos astillados de maderas; le lancé una mirada
r.ccordando las veces infinitas que había ido con mi abuela a co-
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cer el pan entnndo por la puertceilla que comunicaba con el u
IIejón -b cueva Sanu- y b regordeu Rosalia. b palen. sacan
do el pan redondo y oloroso que nv<llhuba con el romero seco
y ¡apilado en un rincón. Pué balO los POf"ches frente a la urptnte
na y donde la corta las Fuentes -hoy VICente Mortes- casa el
<IItaUd. VI destrozadas en un caos amonton~o las casas a mi espal
da de Paco Herrero. Puad<ll la almaura del tio Gaspu llegue
frente a mi casa y me detuve un par de minutos. crei<ll ver en
la fachada derrumbada. a mi padre en el balcón donde meses
atraso me daba el ultimo adiós. ¡qué hubiera pasado de no haber
fallecido!. de aquella casa sólo quedaba un solar entre la casa del
tio Vicente el Churro y el tío Campillo. un solar colmado de ar
gés con restos de pintura, tejas y ladrillos hechos añicos. muebles
astillados: como una ironia. una mueca, una burla. una máquina
de coser se mantenía en un angulo del primer piso apoyada en la
medianera del tio Churro: la escalera también salvóse de la total
destrucción. Mi madre y mis cuatro hermanitas estaban alojadas
en la Escuela -de niñas- 1<11 que linda con el tio Campillo, unos
colchones ell el suelo. unas mantas. algull f<llrdo de ropas. sacadas
de entre los escombros. de muebles nada; fui a dar una vuelu
por el pueblo y ver los destro~os. un<ll soga atada al badajo de
1<11 um~11<lI bajaba de lo alto de 1<11 torre de la Iglesia hasu el sue
lo. Asi tocaban <IIrrebato para esconderse en los refugiOS. 1<11 mIs
ma .gleSl<ll había sido dañada; en su ullejón de la Calaven
-trasagrano- h<llbi<ll vanos ~Jares en rumas. en la casa de mIS
abuelos en la caJIe M<IIYOf". Horno y Cequl<ll o Cueva Santa sólo
se tenian en pie los lien~os de 1,1$ ~redes de los tres pisos. UIl<ll
gruesa Vlg<ll en la parte alta los unia con la casa contigua; en 1<11
plaza. del Olmo UIl refugIO acabado se escondi<ll entre sus raices.
el mUSluJ que tcoia su entrada por la replaceta. calle 1<11 Era -hoy
Catellóll- hasta su sajón teatro que tenia sus puertas por calle
el Horno. era un montón informe de escombros; me volvia a lo
que fue mi casa. el corazón encogido de dolor. no quise ver mas.
lloré impotente al ver tanta ruina propia y ajen<ll. Mi madre me
COntó: .EStábamos en casa todos. se oyÓ el zumbido zonco y pe_
sado de los aviones. la campana tocaba a rebato. los dos oficiales
alojados cogieron en brazos a las más pequeñas y todos se refu
giaron en el refugio que habla al final de las Escuelas. en la pinada
linder<ll apenu en él. se estremeci6la tierra. temblaba a interva
los, no había ni antiaCros. volaban impunes. Cuando salimos. la
casa en el suelo. todo tntur<lldo. Pude encontrar una bolsita de
tela con dmero. un<llS pocas JOYas. documentos. una maquina de
fotografi<llr que quedó algo dañada, Juan el Akalde -el C<IIga
se nos ha bnfKbdo. nos ha ayudado con m<llntas. comida y que
nos facilitara 1<11 eV<llcuación <11 l<IIs Casas de Ullel, el pueblo que
nado allí aUn tengo UI\U pntT'W que me darin alolamiento no lo
dudo.• lo que sucedIÓ lo Sl.lpe después de la guerra. al busurlas
~n regresar <111 Puerto de S<lIgUnto.

Nav<llJas no sólo sufn6 los bomb<llrdeos. delaron vacios los
chalés los militares; se acercó peligrosamente la linea de fuego
y hubo que evacuar lo poeo que pobI<IIba el pueblo. Segun cuen
t.lll testigos. cayeron como aves de nplli.a. los vecinos de otroS
pueblos cerunos. en carros cargaban muebles, ropas. puertas y
cuanto les apereda. Navalas. durante mucho tiempo no tenia
lu~, desap<llrecieron las lineas y pones, los contadores. otra ve~

la época del undil. aun recuerdo bastanteS meses transcurrida
la guerra ciVIl. despanojar a la luz del c<llndil. como en los tiempos
de mis bisabuelos y muchas casas tap<lldos los huecos de ventanas
con cañizos forrados de arpillera. ¡Benditos los que creyeron
que asi se salvaba España! Recordemos piadosamente a quienes
en plena juventud dejaron su pueblo para no volver mas.

MANUEL AUCEJO PUIG



COSTUMBRES DESAPARECIDAS
VAREAR COLCHONES

_Oue las Clencras adelantan que es una barbandad. ya
se decia hace cIen años en _la Verbena de la Paloma_ y
as; es. en efecto. en muy poco tiempo la CIencia y el pro
greso nos han hecho cambIar en [odas los órdenes de la
VIda. hasta el punto de que podemos deCIr que todo
cuanto nos rodea ha sufndo alguna variacIón. ¡hasta Jos
cokhonesL porque seguro que muchos de ustedes se
acuerdan todavia de aquellas márfegas o _margas- que
nuestros abuelos rellenaban CO/1 las hOjas que prot~en

a los frutos del maíz. es deor, con las perfollas o _carfo
lIas_ /que es la denomInación que les damos en nuestro
pueblo! con las que se confecCionaban unos colchones
molestislrnos en los Que nuestros anle~sados salian dor
mIr, al parecer, con bastante comodidad, a pesar de Que
cualqUier moVImIento de los cuerpos Que descansaban so
bre ellos conllevaba el prodUCir un rUido capaz de desper
tar hasla a los m:is dormidos. Vino luego el progreso y ya
los colchones fueron de lana y. como de nuevo hemos
avanzado, ahora tenemos colchones de muelles que .son,
Sin duda alguna, más hlglémcos y más beneficiosos para
el orgamsmo, porque ImpIden las malformaciones óseas.
He de remontarme, pues, por lo menos a 18 anos atrás,
para situarme en la época de los ulumos vareos de colcho
nes de lana en nuestro pueblo; unos colchones Que, a de
CIr verdad, no sólo eran de lana, SinO que tenian tambIén
parte de borra (que es lo que se sacaba de los jerseys usa
dOS) para Que de esta manera resultasen más económiCOS.
los vareos a estos colchones se realizaban anualmente y
en eIJo estriba, probablemente, el hecho de su desapari
ción, Efectivamente, cada ai'lo. a la llegada de la primave
ra, las amas de casa descosian len ocasiones esta opera
ción también la realJzaba el vareador) las telas de los
.::olchones ¡que eran todas a franjas paralelas en dos colo
res, rojo y blanco o rojo y azul; es decir, como las camise
tas de los jugadores del Atlético de Bilbao o del Atlético
de Madrid. a los Que se les conoce como _colchoneros.
precisamente por esa Similitud) y amontonaban la lana en
el centro de una habitación vacia de muebles, llevaban
las telas a lavar al lavadero que habia a la entrada del
pueblo y, una vez secas. llamaban al vareador de colcho
nes. Que hace ya muchos ai'los era el _tia. Manuel Barra
china Badla. qUien, además, hacia de sacristán en el pue
blo, por lo que el sacerdote que habia entonces en
Navajas. don AntonIO Ajado. qUIso paliar la escasez eco
nómica que suponla el ndiculo sueldo que como sacristán
reClbfa y lo envió a aprender a varear al seminano de se
gorbe. en donde habla un profeSIonal QU~ se hacia cargo
de los numerosos colchones Que ocupaban los semInariS
tas y, una vez aprendió. él mismo ensenó el ofido a otras
per.sonas del pueblo. MIS recuerdos, sm embargo. no se
remontan tan lejos y me llevan a un senor Que venia an
dando desde Segorbe a varear, con las herramientas pro
pias de su trabajo: dos varas de _Uatonero•• una recta y
mas corta y otra curvada y más larga. un cedazo. agujas
de las llamadas estambreras y _espardeneras_, es decir. de
grueso cos por el Que cabfan los hilos de palomar y las ve
tas con las Que se atrevesaban los colchones y un amplIO
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panuelo con el que se protegia la boca y las fosas nasales;
armado de esta gUisa se enfrentaba con el montón la lana
y mientras con la vara curva levantaba las vedijas, con la
recta las iba golpeando sIempre de abaja hacia arriba. a
la vez que repicaba una vara contra la otra con un golpe
teo ritmlCO y repetItiVO que al principiO Incluso resullaba
agradable al oido; de esta manera lograba Que las vedejas
se esponjasen y aumentasen de volumen y asi, en una pa
CIente labor Que duraba horas, Iba trasladando lana pren
sada del montón grande al otro hasta Que éste recibla to
dos los mechones de la pila en donde habla estado la lana
apelmazada de todo un ano; una vez esponjada toda la
lana, el vareador la Cflbaba con el arel de gruesos aguJe
ros p.lra separar las particulas mas pequenas. que eran
despreciadas, al Igual que el polvillo que la operaCIón ha
bia producido en abundancia; limpia ya la lana de desper
dICIOS. el vareador rellenaba de nuevo la tela del colchón
{en ocasIOnes ayudado por su mUjerl y tornaba a coserlo
para dejarlo en condICiones de volver a ser utilizado. Este
trabajo de descoser. vaciar. llenar de nuevo y volver a co
ser esta recogido en un refran valenCiano Que dlCe: _Fer
I desfer. la faena del matalafer- y asl era, en efecto. el
_matalafer./colchoneroJ repetia esos trabajos de casa en
casa y solia cobrar' '50 pesetas {de la década de los 401
por cada colchón de cama indIVIdual, dos pesetas por los
de cama de _canónigo. y tres pesetas por los de cama de
matrimonio Que vareaba; naturalmente, este salario se
fue actualizando con el correr de los tiempos, pero siem
pre resultó ser un trabaja poco remunerado, muy pesado
e incluso peligroso, ya que al _tia.. Manuel Barrachina es
pOSible que le costara la vida, porque no solía protegerse
del polvillo con el pai'luelo correspondiente y cuando em·
pezó a hacerlo, ya fue demasiado tarde, una enfermedad
relacionada con el exceso de polvo que se habia acumula
do en sus pulmones. segó su vida tempranamente,

Aquellos vareadores de colchones solian construirse
sus propias herramientas, para lo cual escogian dos varas
de _lIatonero.. /también llamado en nuestro pueblo _caica·
vera. o _lidonero". aunque el nombre verdadero es lato
nero. almez. aligonero o lodopol. las pelaban, las corta
ban al tamano deseado y luego las llevaban al horno
comunitariO en donde las metlan un determinado tiempo
de tal manera que. al secarse, se Quedaban definItivamen
te con la forma deseada. una forma que, en el caso de las
varas curvas, .se habla consegUido merced a la presión
que se ejercla sobre ellas al obligarlas con cuerdas a que
tomasen ese aspecto

Es esta, pues, una costumbre simpática, pero afortuna·
damente desaparecida, porque evidencia una mejor cali
dad de vida, pues a estas alturas a nadIe se le ocurre usar
camastros como los Que utilizaban nuesrros antepasados
y lo que hace falla es Que, tal como andan los bolSillos ac·
tualmente, no tengamos que volver a recurrir. impelidos
por nuestros escasos mediOS económicos, a la necesidad
de tener que volver a varear de nuevo colchones.

PLACIDO BENET MUÑOZ



LA INSCRIPCION ROMANA DEL MONASTERIO
DE JERONIMOS DE LA ESPERANZA

V. Palomar Moción'
F. Araso i Gil' o)

lo inscripción romana que damos o conocer o conti·
nuación viene o completor lo informoción ofrecido en el
anterior número del Boletín Cultural Informativo sobre
los excavaciones arqueológicos realizados en el Monaste
rio de Jerónimos de Nuestra Señora de 10 Esperanzo du
rante los primeros meses de 1992. Señalábamos en aque
llo ocasión que las excavaciones habían aportado un
considerable volumen de información sobre aspectos des
conocidos hosta entonces.

Efectivamente, los sondeos realizados proporcionaron
numerosos dalos con los que fue posible llegar o intere
santes conclusiones sobre lo estructuro arquitectónica del
monasterio, sobre diversos estancias, técnicos construc
tivas utilizadas en el levantamiento de los muros, usos
concretos de algunos de los zonas del edificio (como logo
res, establos, entrado principal y vestíbulo, patio central,
cisterno_ ..). aportando al mismo tiempo abundantes ma
teriales tanto cerámkos como estructurales que, aunque
de formo aun limitado, han ayudado a comprender el
funcionamiento de este imporlonte cenobio.

Entre Jos materiales recvperados entonces destaca
uno inscripción romo no que, pendiente aun en aquella
ocasión de los estudios pertinentes, no consideramos
oportuno mencionar. Una vez efectuados estos estudios,
lo inscripción ha sido publicado en los Cuadernos de Pre
historia y Arqueología Costellonenses,2 revista especiali.
zado que por su corócter específica no llega o las manos
de un gran numero de personas, por lo que hemos consi
derado conveniente redactor esto noto informativo con el
fin de dar o conocer 01 publico en general un nuevo ele
mento de indudable interés poro el estudio de lo Historio
Antiguo comarcal.

Concretamente, lo inscripción fue localizada en el de
nominado Sondeo ,. Indicábamos 01 realizar lo descrip
ción de esto zona lo ubicación en ella del que considera
mos "portal principal de en/roda al Monasterio•. Dicho
portal, abierto en el óngulo SW del edificio coincidente
con lo zona mós elevada de la colino (frente 01 antiguo
acceso por los escalinatas), fue construido con jambas de
silleria y umbral formada por piedras de coloración negro
azulado, lo mayor porte de las cuales fueron extraidas
tras lo exclaustración. Quedaban, sin embargo, in si/u,
escasas fragmentas de estas piedras, uno de las cuales es
la inscripción que aqui presentamos.

Se trato de lo mitad derecho de uno loso de caliza
negra-azulado porlido en diagonal. Evidentemente, lo
loso fue reutilizada paro lo construcción del umbral sin
que por el momento podamos determinar su lugar de
procedencia. Podemos suponer, no obstante, que lo ins
cripción estaría relacionado con algun cercano estobleci·
miento romano, una villa probablemente situada en los
alrededores del monasterio, de lo que por el momento no
tenemos constancia documental.

La inscripción conservo integro el lateral derecho, casi
todo el superior y ton sólo el extremo derecho del inferior.
Lo coro anterior está alisado y presento un gran lustre por
el hecho de formar porte del pavimento de lo entrado,
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mientras que los otros caros estón simplemente desbasta
dos. Lo letra es capital cuadrado de trozo un poco irregu
lar realizado o base de incisiones profundos. No hoy sig
nos de puntuación. Sus dimensiones son de 39'5x29'5x
xl1'5 cm.

T(itus) Flov(ius)
[ . ]sone
[an(norum)¿.] VII. T(estamento)
[p(oni) i(ussit))

Lo fracturo del soporte impide uno lectura segura del
texto. En lo primero linea puede leerse uno T que debe
corresponder al proenomen Tifus, seguido de los cuatro
primeras letras del gentilicio Flavius, que pudo figurar
abreviado, como parece probable, o continuar en lo se
gundo línea; en ésto se aprecia el extremo superior de
una S que podría corresponder o lo terminación del genti
licio en nominativo o, más probablemente, o un cogno
men de difícil restitución; el espacio que falto podía estor
ocupado por una letra o dos como máximo. En la tercera
línea se aprecia parle de un numeral, VII, correspondiente
o la edad; o continuación sigue uno T que debe corres
ponder a uno fórmula tal vez de tipo testamentario como
festamento poni iussif.

Se trota, por lo tanto, de uno inscripción funeraria. El
nombre aparece incompleto, osi como lo edad, mientras
el cognomen resulto difícil de restituir en cualesquiera de
las dos opciones posibles: un hipotético comienzo por
Ane-, O lo anteposición de una o dos letras o -sone; ade
mas, lo E final resulta extraña como terminación, por lo
que cabe la posibilidad de que el cognomen continuase
en lo tercero lineo o se tratase de un cognomen de origen
griego, presentes por otra porte en esto misma comarco
(como Agi/e en Viver o Charife en Jérico). Por otra lodo,
uno prolongación del cognomen en lo tercero lineo serío
también problemático, por cuanto en ello debía figurar 01
menos una letra, si no dos, en referencia o los años (onno
rum), y además es lógico suponer que lo edad serio ma
yor de VII años y faltase uno cifro, uno X o uno l. Por ulti
mo, lo T final de esto linea debe corresponder o uno
fórmula testamentario que necesariamente tenia que con
tinuar en una cuorla lineo que follo totolmente. Precisa-



¿E. P. A.?
Como supongo que todos sobeis. este año se puso en

funcionamiento el programo E. P. A. (Educación de Per
sonas Adultos) en Navajos. Ero lodo un reto, no sólo 10
que conllevo los enseñanzas reglados. sino el organizor
Aulas de Culturo y Talleres que poseyeron un atractivo
poro el usuario.

Por el mes de septiembre empezamos (] ondor, algu
nos personas se acercaban por curiosidad, otros por
amistad y uno gran porte por necesidad y olracción. Con
unos instalaciones en ocasiones insuficientes. en olras de
ficitarios, lo gente respondió: uno matrículo que compren.
día: 11 alumnos/os paro el nivel de Graduado EscoJor y
14 alumnos/as poro el nivel de Educación Base, todo un

mente esto fórmuio de carácter testamentario es lo que
nos hoce suponer que la edad del difunto serio mayor de
VII años como señalábamos anteriormente.

El gentilicio del difunto es el propio de lo dinastia Flo
vio, que reinó en el último tercia del siglo 1 d. C. los tres
emperadores de esta dinostio (Vesposiana, Tita y Domi
ciono) portaban el nombre de Tifus, por lo que uno nomi
nación cama la que encontramos en nuestro inscripción
puede relacionarse con bastante seguridad con el reina
da de estos emperadores. los portadores de este genti
licio suelen ser personas o los que el emperador ha con
cedido 10 ciudadonio, libertos de lo familia imperial o
descendientes suyos. Sin embargo, no suele ser demasia
do frecuente en Hispanio, siendo más abundante en el
NO (lusilanio, Golicia, Asturias, Convento Cluniacense),
donde su presencio se relaciono con lo politica imperial
de promocián de estos regiones. En el Pais Valenciano es
muy escoso, apareciendo ton s610 otros tres casos en lo
ciudad de Sagunfum uno de los cuales también parta el
praenamen Titus que, por lo demás, es también muy esco·
so en lo onomástico latina valenciano; en la epigrafía cas
tellonense sólo aparece en un coso en Jérica.

En definitiva, la presencio de un Floviusen esto comor·
ca, pese o su singularidad, no permite hacer deducciones
de tipo general sobre posibles actuaciones de lo adminis
tración flovia en lo zona; tampoco puede descartarse que
se trote de uno persona desplazado de alguno región del
centro-oeste de lo peninsulo y, en cualquier coso, pore<:e
cloro que su presencia puede relacionarse con la próximo
ciudad de Soguntum. Respe<:to o lo cronologio de lo ins
cripción, la formo y característicos del soporte, junto 01
hecho probable de que el nombre del difunto figurase en
nominativo, y la presencio de un Flavius, permiten atri
buirle una datoción temprana que podriamos situar en
torno 01 último tercio del siglo 1o comienzos del 11 d. C.

\ •Mu~eo Munic.ipal de Segorbe. "Unive..ilol de Vol~nc;".

) Al~ I Gil. F. y P.¡OM•• M.o..... V.: .Nuevo ,n""pción romono
de Sll'go,be (el AllO Polon.cio)•. C",odtffnor de Prehlrlof"io y Arq~1091o
COflt!/Ionenrer. /5. COllellÓn. 1993.
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éxito poro un Municipio ton pequeño, pero d.ond.e exist~n

unos necesidades que nadie debe olvidar, ni delar arrin
conadas.

En el mes de diciembre comenzamos con una oferto
educativo y cultural ampliado:

1 Aulas de Culturo.
Aproximación o lo Historio del Arle de la Comarco.
Alimentación y Dietético.
Musicoteropia.
Matemáticos domésticos.
lIenguo i Culturo del País Volenció.
Inglés l.
Comunicación.
Dos Talleres o Cunas Monograficos.
Esporlo.
Fotografío.

No todos los cursos se pudieron realizar por diferentes
motivos, pero en definitiva junto o nosotros nas enco~tr~.

mas con Profesores de lo Universidad Jaume 1, espeCIalIS
ta en diferentes campos.

Un total de 85 personas posaron por nuestros aulas,
es decir, el 22% de 10 población mayor de 16 años.

Al mismo tiempo hemos organizado das exposiciones
con material fotográfico antiguo, sobre Navajas. Todo un
bita, que incluso superó lo previsión más optimislo. Hoy
que agradecer en este punto el apoyo de las personas de
Navajos que de formo desinteresado aportaron sus foto~.

No podemos olvidar las chorlas·coloquios qu~ s~ orgom
zoron con motivo de los mismas, agradecer publlcamente
lo colaboración tonto de Enrique Amat (critico laurino),
Gregario de Jesús (torero), como lo de Ju~n .Antonio To
rres Gascón que nos deleito con sus conocImIentos sobre
nuestro municipio.

Ahora, uno vez el verano nos envuelve, no quisiera
despedirme sin dar un abrazo o esos personas, que ~on

sol lluvia o fria nos han acompañado en esto expenen
cio'. Grados Mario, Pedro, Mari, Poquito, Virginia, Mi·
guel, Fino, Rosario... y otros que no quisiera por nodo 01·
vidorme, sólo decirlos, GRACIAS.

VICENTE SANTOS BONET



PROGRAMA DE LOS FESTEJOS QUE EN HONOR DE NUESTRA SEÑORA
LA VIRGEN DE LA LUZ, ORGANIZA EL EXCMO. AYUNTAMIENTO

YLA COMISION DE FIESTAS

DURANTE EL MES DE JULIO

Día 25. de 8 él 12 horas. en el pantano del Regajo. CON
CURSO DE PESCA.

DURANTE EL MES DE AGOSTO

Del31 de julio al 12 de agosto. en el centro cultural. exposi
ción de acuarelas de JOSE FRANCISCO RAMS
LLUCH.

Ora 1. él las 10 horas. concurso local de TIRO AL PLATO.
con la colaboración de la Sociedad de Cazadores .la
Dial1a~.

Por las tardes. en el complejo polideportivo CAMPEONATO
DE FRONTEN1S y TENIS.

Domingos por las tardes. en el campo de deportes .La Espe
ranza., ENCUENTROS DE FUTBOL del campeonato
local de fútbo1.

Día 7, a las 19 horas. Xl MEDIA MARATON, Navajas
Gaibiel-Navajas (2l.01O m.), carrera abierta a todos los alle

las mayores de 16 años. cerrándose el conlrol de llegada
a las 21'05 horas. Los récords de la prueba los ostentan:
LUIS FERNANDO MARTINEZ MENDlETA, en la IX edi
ción (1991), con un crono de I h. lO' 20" Y MARISA
MARTINEZ LEJARRETA, en la 4." media maralón, con
un crOnO de 1 h. 30' 36".

Del 13 al 20, en el centro cultural. eltposición de óleos de
CARMEN COLLADO.

Del 21 al 28, en el centro cultural, exposición de ADELA
CATALAN ADELANTADO.

Día 22, a las 10 horas, CARRERA INFANTIL. con arreglo
al itineraria siguiente: pla~a del Olmo, calles de: Caste
llón, San Roque, Luis Jordana, Santos de la Piedra, San·
tiago Garcia, Valencia, Mayor y meta en la plaza de la
Iglesia.

A las II horas, CARRERA SENIORS, que discurrirá por la
plaza de la Iglesia, calle Mayor, calle Santiago Ramón y
Caja!. camino del Bastante. enlace carretera Segorbe
Navajas. carrelera de Navajas. calle de Valencia. calle
Mayor y meta en la plaza de la Iglesia.

Día 29. a las 19 horas. en la piscina municipal. inicio del IV
TRIATHLON COMARCAL DE NAVAJAS.

Del 29 de agosto al 5 de septiembre, XII Exposición Colectiva
PINTURA y ESCULTURA. (Las muestras permanecerán

abiertas al públiCO lodos los días. de 19 a 22 horas. y los
festivos, además, de 12 a 14 horas).

DURANTE EL MES DE SEl'TIEMBRE

Del 6 al ID, VI SEMANA INTERNACIONAL DE TROMPE·
TA DE NAVAJAS, en sus modalidades de: MASTER
CLASSES, CURSO SUPERIOR Y CURSO MEDIO, im
partida por los prestigiosos profesores: GUY TOUVRON.
VICENTE LOPEZ y VICENTE CAMPOS.
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Día 11, a las 10'30 horas, CONCURSO LOCAL DE TIRO
AL PLATO trofeo .Virgen de la Luza. con la colaboración
de la Sociedad de Cazadores.

A las 18 horas, PREGON DE FIESTAS.
A las 23 horas, en la plaza del Olmo y organi~ado por el ex

celentísimo Ayuntamiento. ACTO DE PROCLAMACION
PUBLICA DE LA REINA DE LAS FIESTAS. señorita IN·
MACULADA Mufiloz PEREZ. y su CORTE DE HO
NOR. actuando como mantenedor del acto D. JUAN
FERRANDO BADIA y de presentador D. EDUARDO
MARTINEZ BONET. Al finalizar el acto. verbena.

Día 12. a las 11 horas, en la pla7.a del Olmo, FIESTA INFAN
TIL. para la que se instalarán atracciones de feria que se
rán de uso graluito para los niños/as.

A las 19'30 horas. CABALGATA.

A las 21 horas, PRIMER OlA DE NOVENA a Nlra. Sra. la
VIRGEN DE LA LUZ.

Día 15. a las 23 horas. en la plaza del Olmo, PLAY-BACK,
Día 16, a las 23 horas, en la plaza del Olmo. actuación del

GRUPO DE JOTAS DE NAVAJAS.
Día 17, a las 23 horas. en la Plaza del Olmo, CONCIERTO

interpretado por la banda UNION ARTISTlCA MUSICAL
DE NAVAJAS. bajo la direcdón de D. VICENTE LOPEZ
GURREA.

Día 18, a las 13 horas, DISPARO DE BOMBAS REALES en
la plaza del Olmo y VOLTEO GENERAL DE CAMPA
NAS anunciando la proximidad de la Fiesta Mayor.

A las 17'30 horas, organizada por el Excmo. Ayuntamiento.
OFRENDA DE FLORES a nuestra Patrona la VIRGEN
DE LA LUZ. en la plaza del Olmo. con la asistencia de la
Reina de las Fiestas. su Corte de Honor y una nulrida re
presentación de la mujer navajera y valendana. Ameniza
rá el acto la banda de la sodedad UN ION ARTISTICA
MUSICAL DE NAVAJAS.



A las 23 horas. en la plaza del Olmo. organ~da por la Comi
si6n de Fiestas. VELADA DE VARIEDADES. Al finalizar
la velada.•CORDA. en la calle Mayor

Ora 19. FIESTA SOLEMNE A NUESTRA PATRONA Al
amanecer.•DESPERTA, y DIANA. por la banda UNION
ARTISTICA MUSICAL DE NAVAJAS. con disparo de
petardos y voheo general de campanas. organizadas por
el excelentísimo Ayuntamiento_

A las 12 noras. SOLEM E MISA MAYOR. en la que la CO
RAL POLlFONICA .A CAPELLA•. de NAVAJAS. in
terpretaroSn los cantos religiosos propios de la ceremonia

A las 14 noras. en la plaza del Olmo. disparo de una gran
.MASCLETA•. a cargo del pirotécnico ZARZOSO. de

Altura

A las 20 horas. santa MISA vespertina y octavo día de la NO
VENA A continuaci6n. PROCESION de la santa Imagen
de la VIRGEN DE LA LUZ por las calles de costumbre,
con asistencia de Autoridades. Reina de las fiestas. Corte
de Honor. fieles devotos y acompañamiento de la Banda
de Música de la localidad.

A las 24 horas, en la plaza del Olmo. ENTRADA DE PEÑAS
ya continuaci6n gran VERBENA POPULAR. organizada
por el Excmo, Ayuntamiento.

Al finalizar la verbena, .CORDA., en la plaza del Olmo.
Ola 20. al amanecer. acondicionamiento de la plaza del

Olmo para los pr6xlmos festejos taurinos.
A las II horas. MISA DE REQUIEM en sufragio de los cofra

des difuntos.
A las 19 horas, ULTIMO EJERCICIO DE LA NOVENA a

Ntra. Sra. de la VIRGEN DE LA LUZ y. al finalizar. VE·
NERACION de su santa Imagen

A las 23 horas, organizado por la Comisi6n de Fiestas, BAI·
LE CONCURSO DE OJSFRACES. amenizado por la or
questa PITAGORAS. con regalos para todos los partid
pantes y valiosos premios a los mejores disfraces de las
distintas categorías, prestoSndose especial atención a la
composición coreográfica

Día 21, a las 14 horas, DESFILE DE PEÑAS y PRIMER EN
CIERRO DE VAQUILLAS, que recorreroS el itinerario de
costumbre _(Estos encierros se efectuarán también los días
22, 23, 24. 25 Y26. con reses de la ganadería de JOSE
VICENTE MACHANCOSES FORTUNY.) Tras cada en·
cierro tendroS lugar la PRUEBA

A las 17 noras, CORRIDA DE VAQUILLAS en la plaza del
Olmo y, al finalizar. se efectuará la SALIDA. recorriendo
el itmerario inverso al de la ENTRADA (AsimiSmo estas
CORRIDAS DE VAQUILLAS se llevarán a cabo los dtas
22, 23. 24. 25 y 26_)

A panlr de las 23'30 horas. BINGO POPULAR.

Entrada de tOfOS por la calle ValencIa

A las 24 noras. DOS TOROS EMBOLADOS
ora 22, a las 23'30 horas. BINGO POPULAR.
A las 24 horas. en la plaza del Olmo. VERBENA amenizada

por la orquesta MONTESOL.
ora 23, a las 23'30 noras. BINGO POPULAR
A las 24 horas DOS TOROS EMBOLADOS.
ora 24. a las 23'30 horas. BINGO POPULAR.
A las 24 horas. gran VERBENA amenizada por la orquesta

ELSSIS
A las 3 horas. gran espectáculo con la actuaci6n en directo

de AJEDREZ
Día 25, a las 8 horas, ENCIERRO
A las 23'30 horas. BINGO POPULAR
A las 24 horas, DOS TOROS EMBOLADOS.
A partir de las 24'30 horas. en la plaza de la Iglesia. VERBE·

NA y posterior DISCOMOVIL .BUENOS DIAS,_
Ora 26, a las 8 horas, ENCIERRO.
A las 23 horas. en la plaza del Olmo, VERBENA. con la ac

tuaci6n de ANA MARIA ABRIL Y LAS JACCARA.
Al finalizar la verbena, .MASCLETA. y FIN DE FIESTAS,

NOTA: T/I"IO los fes/ejo$ IDurinos. como el res/o de especti'kulos de
esla semilllll. esM" orgD"uados por la COMISION DE FrESTAS,
que se reserwt el den-cho de a"adir. suprimir o allemr. las aclUn
clone1 IlIlUncilJdas el! I!S/e programa

MIEMBROS DE LA COMISION
DE FIESTAS 1993

Antonio Luis Aliaga Cabrera

Alicia Arnau Torres

Pilar Arnau Torres

Alfonso Aucejo Aucejo

Marcos Bar6n Guillén

Eduardo Belenguer Belenguer

Miguel Benavent Taengua

Guillermo Collado Pérez

Miguel Angel Collado Pérez

José Genovés Badfa

José Maria G6mez Rosalén

Julio Rosalén Sebastián

Carlos Soriano Rosalén

José Vicente Torres Escrig
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CONEIXEMENTS
BAslCS DE LA FLORA I

VEGETACIÓ DE LA
PRovíNCIA DE CASTELLÓ.

ITINERARIS

Ricardo Pitarc/¡ Cardo

.....~5-[:rtiJ DIPUTACIÓ DE
CASTELLÓ



Monumento a Francesc de Vinatea. Padre de la Patria Valenciana, que siendo
jurado del Reino de Valencia luchó y consiguió. en 1333, frente a la reina Leonor de
Castilla. mujer de Alfonso el Benigno, la integridad territorial del Reino y el respeto de
sus fueros. Obra de nuestro paisano Manolo Rodriguez que será instalada el próximo
octubre en la plaza del Ayuntamiento de Valencia. (Foto Ferrando).




