
j.LJ\C UEDUCTO
PERIOOICO OE LA ASOCIACION DE AMIGOS DEL MUSEO DE BEJIS

LA ALMAZARA DE LAS VENTAS

La alloaz81:e de "Las Ventas", hace dos años,
daba, cansadamente, sus 61timas vueltas pa

ra transformar en liquido dorado el fJ..~uto

negro de los olivos. Ya no son tiempos de
apretar a Q~lO la prensa o dar vueltas al _
ruejo con un mulo. Aquellos venteros j6ve
nes ya no están, unos hace &,lOS que escogí,,!
ron el camino de la emigraci6n, otros, los
menos, I~..n quedaao de guardianes de la Al
dea, con su jubilaci6n a cuestas.

Luego, a cargar los espartines hasta llenar
la prensa. Y comienza el apretado. La pre~

se. hao!a que comprimirla a mano, con un nalo
se iban dando vueltas al tornill~ mielltras se
podría, lueeo el apretado eontinua~a con la
ayuda de un "torno", juego de engrana.iea que
multiplicaban la fuerza humana. Las maromas
de ataban al palo y segula el apretado, ha
o1a que exprimir todo el aceite. Más tarde _
la pasta se pasaba por la amasadora para 10-

Ssta alnazara vino de "setr'.lnda mano" desde
Alcubll!.s y se instaló en J,as Ventas al fina
lizar le -Guerra Civil, en plena época de ra
cionamientos.

~l tra~jo en una almazara manual es duro.
Todas las tareas haoIa que hacerlas a mano.
Primero vigilar, y empujar t~bién, para que
el mulo no dejase de dar vueltas al ruejo.
I,a pieara i...a aplastando las "olivas" y ;'o..!:.
mando la pasta viscosa que se recogerá en la
"artr...lillalda", ero de piedra que rodea la t,l8

se del ruejo, base que en esta almazara está
formada por una sola piedra.

erar un nuevo esponjado y otra. vez pila de
espartines y después de escaldar la pasta
con agua caliente, para "engrasar" J comienza
de nuevo el apretado, hay que dejar al "pi_
¡:jol" seco. Vuel tas y vueltas, torno, maroma,
sudor y cansancio, que se velan recomponsa
dos al ver caer el aceite al "tinaco".

En el tinaco, el a~a, mAs pesada, se iba
al fondo y el aceite quedaba flotando. IJedia,!!
te Ull in,<teniooo procedillliento, un canal vaci,!
do en la pared de piedra del tinaco, oe sep~

raLa el agua del aceite. J.uego, aún hauina
dos "tinas" para hacer U/la segunda separaCi6(,
de ag...l& e impurezas y acoite.
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••••Almazara, continuación.

Se trauajaba sin descar1su, después de la f~

ti6a de coger la "olivas", eL turno de la "al
mácera", pero la necesidad de Lener las jao-_

rras llenas y que no faltase aceite basta el
año siguiente, empu,jaioa y daua moral para no
sentir el cansancio.

El ar,¡"ien te en una almazara tiei1e al '{O de

mágico. 'n fuego siempI'e encendido, la bue
na temperatura, la callraradería de los q-..le a.
111 trabajan. Los mulos entrando le cosecha,
otros que ,ya salen CO/1 sus latas l1e aceite.

los s6tanos de U,\ almacén de chatarra. ~stas

han encontrado el camino para quedarsE: con
nosotros. Se quedan como testig:.s de una v.!.
da dura, pero muy humana, en la que se prec.!.
sa de la ayuda de los demás para vivir. Las
nuevas mé.quinas nos ahorran esfuerzos, pero
¿no corremos el riesgo de que nos quiten ta~

bi6n la buena convivencia con nuestros veci
nos y paisanos':'. Ojalé. no, en cualquier cnco
la almazara de Las Ventas estará ahi pera r~

cordarl1os la parte uuena y el sacrlficio de
nuestros padres.

Es un ambiente de trabajo y sacrificio, po!
ro los rostros reflejan aleP,Tla, todos quie
ren ver y saborear el aceite nuevo (!Qué ajo
aceite vamos a hacer para el almuerzo!).

CONCURSO

DE EMBELLECIMIENTO

2g edición

La entrega de premios será en el transcurso
de las Fiestas.

entre to-

-, ,\

'"

La Asociaci6n de Amigos del Museo de ~ej!a

a fin de estimular el embellecimiento de nues
tro pueblo, concederá tres premios, con el pa

trocinio del Ayuntamiento, a las personas o
grupos que se hayan esmerado en el cuidado de
calles, fachadas, rincones, entornos, etc.

! ANIMO, colabora y consep,uiremos
dos un pueblo má~ limpio y bello!.

Rstas piedras que vamo~ a r,uardaI' en nues
tro MUSEO han tenido lnucho CilIar humano, mu
cha vida de nuestros padres. Se han lIIo,jado
con demasiados sudores y, B.iOl'tunadamenLe,no
se van a destrozar, como taJltas otra:>, oara
repartirse el1tre los ,iardL,es de un cllal€: y

Constaaternente se mantiene la caldera con
ag'Ja C/Hiente. Uno allí no esté. solo, el _
trabajo se hace en equipo, se sufre y se go

za en compañIa.



VISITA AL MUSEO DE PAVIAS

En la SemAna Santa pasada fuimon a visitar el
Mul'lcO de Paví.as, unA. rcpr'H3cnt6nión de IR A80ci~

ción rl.e Ami;;os del ¡'useo y (lel Ayunta:niento, co

l"re~pondiendo a unp.. invi tp..ci6n 'lue no nos hnbia

hecho.

b8ntirla~ nc mnteriales etno~~fi(l~n. ~nrA noso
tros fu"! 'In ejemrl'" .,. er;tím1l10 vpr CO'l C'lFlnto c2;

ri;::o ~e habfn cO'1~trllido />1 '·'I:,;eo .,. (:0"'''' Re p,pr2.

ciaba la conf'lerv«ci6n ne la hi~toria oe1 p'Je"blo.

! Enhorabu~np navienf'lCs !

P".vias es una 'Doblnci6n 'lue actllalment~ Guan

te. con no más de 80 habitantes, !.v tienen su !:U
SEO!

"'" tI"CO, "., 1.0'" ')p,io~: np.l ....;.")"1t,Ar~i('l'!tfl ',8. :Ji

do co!lstrnido por ln~ propios hRbitantes del pU,!
blof que se sienten r:l1I," ormJl1osor; n.e él.

'T'ien'J niezns de ("Tan valor arqueo] 6r;ico ,\' una

inatalaoi6n, nUf! 'lllnque pe'!.uc:'ill., C'Hmta con Cllfl
trI') vi tT'ina8 de exposición de pie7.ftR, una gran

prensa de 'lino (salvarta ne l1n basurero) .Y 1?'an

CONCURSO DE FOTOGRAFIA

!,fl A~ocif'/}i611 de Amip,os rlel ¡"mieo do !3e.iíR,
CO'lVOCf' 1111 Concllrso rJe ji'otolp"Rfia para rer,al _

tal" 1t!lpect.of1 de su zona oe u"bicllc1.6n ilentro de
su oll~lpa'JQ de Actividadeo CultuT'1l1os, de llcunr
do o,.,n la!' ni:";11ientes,

BASES:

1.-\;'1 'reno de 11'l.3 fotn.crrllfí/l:'l dcherA h.<tcer re

fnJ'{mcill n VID!\. :;:Il T.AS AI,DF:AS y F'I'I¡.~m..oS m-:¡,

AI,TO PATJ'¡'¡CIA, (Objetos que se utiJ izan, trll_

bajos qlle ce realizan, entornos, etc.).

2.-',o~' 1'rahnjOf1 pre~(mtnrlo:"1 3er(¡n en l¡lnnno y
nerr.ro.

3.-~1 t.amFl~O mínimo ~/>rá nc 1) x ln cm. y el

Mlixirno de 30 :x 40 cm. no :licndo imprc-cindl
1,1 e nOl~etcrge R f'or'~n.ton :-;tn.nOnrrl.

4.-Lp.. prflsentaci6n serl'i sobre cn.rtulinv. mayor

'lue la fotO,c:TRfín, ~~oh1'onalienno de f!!lta co
~IO mínimo ? ~1'1.

5.-T'03 traba.ioa se pre~entarán hllstli el dia 20
ne n~sto en el Ayuntamiento de Rejis.

6.-;;;1 nO"lhrp'~i(>nto ':le Jtlrado o 1.<>" forma. ne de

si~lar las obras premionas corresponderá a

la Ar;0~i.<tci6n de AmiffOs del t"meo de Bejís.

7.-Premio:,,: l°: Trofeo , A.ooo PtI\S.
20 : y 4.000 "
3° :: " ." ?ooo "

?llrHp.nno ser neclf'rer1os desiertos " .1 Ju_
TAn" 10 COll!;;inerR on'1rtllno.

B.-Ponteri ormentl"! A. 1 R. fi nlll il'.00i6n nel plal':O
~e exponnrán lo~ t~nhajo$ fotoftTáficos en

ltl~"lr qlle oportlll1smentP. nI"! llonunt;:iRr.li y per
mnnecp.rAn expllesto~ hns LA. mHH\r 1as fo'iestas

Pa.trolll'llf!s (1 n 1111 ino'!'l(t de neothre).

Q._I·O~' tr:>l''',jo'' "r/>oo \",1",,,: IlllNllll'fi'l r,,, nrllpi.e
r1'l.O riel "lIs¡¡on Jll~ rw.TI';'.

lO._f,ag posibles reclamaciones serán re:meltao

POT el propio J\lrado que nfwi.rml'! lns obraa

premiadas.

11.-1,n. pnrticipllci fin en oflte conC1lrco sl1pone
la nccptaci6n (le lan l'r",~ent.... ~, ~ases.



BEJIS v sus FUENTES

neo.

Otra zona importante es la situada entre la
partida del Barranco la Hiedra y La Luz, don_

Son muchas las veces que relacionamos a Be
jía con el agua, ya en el número uno de t1Acu!!.
ducto" se dice: "Bejis y agua, agua y Bejis,
van unidos desde hace muchos años, dándose
sentido mutuamente". El agua que fluye de ma
nantiales, unoa más copiosos que otros, dis_
peraos por todo nuestro término.

de surgen multitud de pequeñas fuentes junto
al mismo cauce del rio~ Más abajo, cercana a
las Ventes, nos encontramos con la fuente de
los Toscos, esta fuente se utili?a para el
abastecimiento ~e egua potable a dicha masia.
Aunque más alejadas del rio, pero dentro del
valle, en los barrancos de "el consejo" tene_
mos la fuente del Blanquillo, en el del C6--_
rrascal la fucnte del Rebollo y en el barran
co de la Serrctilla o Aljezares la fuente de
Perico el Ruyo, estas fuentes son utilizadas
para apaciguar la sed del caminantc y los g~.

nadas.

i"ueI1te: ele ."'_rtea::: de Ar-rii.Je.

Fuentes del Vallc del Canales.- Afluente
del Palancia, más que rio es un barranco aun_
que cn 6pocas de lluvias suele tener crecidas
expectaculares. Al igual que el Palancia tie
ne una zona de vital importancia donde se co~

centran las fuentes que le dan vida, me refie
ro a la zona de las Arteas.

- Fuente del Quiñón, situada en la partida-
o monte del miemo nombre, rodeada de densos _
pinares.

- Fuente de los Bullidores, situada en la
partida de Arteas dc Arriba, con un caudal de
720 l/m, es muy aprovechada para el riego de
la pequeña huerta de Arteas.

- Fuente del Camellón y fuente ¡latiR!':, con
un caudal de 900 l/m, están situadas en el b~

rranco dcl Camel16n, abastecen de agua lo ma
sia de Arteaa de Abajo y riegan su hucrta.

- Fuente del Piojo, 50 encuentra en el b6-
rranco de la Ha?.

de 

el

Según su situ8ci6n he distribuido las fuen-
tes en tres zonas más o menos homogéneas:

_Valle del Palancia
-Valle del Canales y
-Sierra o montes
_ Fuentes del Valle del Palancia.- Son las

más copiosas y aprovechadas para el riego,
producir electricidad y dar vida a unos cuan~

tos molinos. La zona más importante se encue~

tra entre el Molinar y Bejis, ya en el año
1.119 Cavanilles nos dice: "Pobre en su prin
cipio, como luego veremos, recibe tantas y
tan copiosas fuentes entre el MolinAr y Dexís,
que es ya respetable en las cercanías de esta
villa". Las fuentes que enoontramos sonl

Fuente de la Lameda Patros.
- Fuente Seca, en la partida Huerta Martín_

con un caudal de 2.400 l/m.
Fuente de la Mina, la más regular y con _

un caudal aproximado a los 2.000 l/m.
- Fuente del Sabuco y fuente de los Mazos,_

ambas en el mismo cauce del río.
- Fuente los Cloticos, fuente señera de De

jis, explotada para el abastecimiento público
y comercial.

Nuestro t6rmino tiene una orografía muy ac
cidentada, con desniveles que van de loa 1478
m. de "la Juliana" a los 600 de las Ventas, 
otro factor a tener en cuenta son las precipl
taoiones, elemento determinante del caudal de
nuestras fuentes. Son pocas las lluvias, so
bre los 400rnl. a los BoOml., actualmente esta
mos por debajo de nuestra media habitual que
oscilaba sobre los 100ml por año, precipit~

ciones que en invierno solian ser de nieve, a
pesar de este frio elemento, contamos con un
clima Mediterráneo de interior o montaña aun
que da la casualidad que volvemos a ser fron
tera tanto hist6ricamente como climáticamente
entre un clima Continental y otro Mediterrá-_

Antes de empezar a hacer una relaci6n
las fuentes, creo que es necesario situar
marco físico de donde surgen.



Cercana ya al final de BU trayeoto, el Can~

les recibe el agua de la fuente Molina cuyo 
caudal es bastante regular, oscila sobre los
600 l/m.

Fuentes de la sierra o montes._ Suelen
ser de muy poco caudal, son utilizadas por
loo ganados de cabros y ovejas que pastan por
las zonaa altas.

En las lomas de la Juliana encontramos 189

fuentes de "el oro" y "del pocico", esta últ!
ma situada en el bello paraje del prado, ro-
deada de corpulentos pinos silvestres o alba-
res.

En el fronterizo barranco del Resinero se 
situa la fuente del Cura, de caudal mAs apre
ciable que las anteriores.

_ ~"''''IZ~Tf2.AS.

_ tA""',IJt)~
_ ~IO

••- ~~1Ulu<'o

D.. vUt:T\U (;,i;Óou.,~" J"

Por último citaremoa las fuentes del Colla
do y la fuente de los Pérez, cada una en las
correspondientes masias, la fuente del Moral_
y la cercana fuente del Santo.

Demasiado breve este recorrido ya que alre
dedor de cado una de las fuentes citadas se 
pueden rellenar varios folios contando su his
toria y describiendo el paisaje.

Acompaño este articulo con un mapa que os 
puede servir de gufa para visitar las distin
tas fuentes, Animo! en cada recorrido encon-
trareia paisajes completamente dietintoe.

Vicente Palomar

'aoa del 'l'l!rruillo COIl indicación <le la~ ¡ ....entes.



EL BAILE SUELTO
:01' an .~

Bejís, al igual que el resto de los munici
pios que eomponen la comarca del Alto Palencia
ha contado entre las principales diversiones 
con el "baile suelto". Se denomine como tal a
las seguidillas, jota y fandango. pero no como
tres bailes independientes, sino unidos las
tres en uno solo. Esta denominaoi6n no s610 es
aplicable al baile de dlverai6n de los aunici
pios antes mencionados, sino a todos 108 muni
cipios que constituian el Antiguo Obispado de
Segorbe, haciéndose también extensible a muni
cipios que no estaban sujetos a dicha diócesis
y que integran actualmente 18s comarcas de L'Al
celat6n, Alto Mijares, Plana Baja, la Serranía,
Rinc6n de Ademuz, Camp de Turta, Camp de Morv2
dre y 10B pueblos del Sur de la provincia de 
Teruel, correspondientes al partido judicial 
de ~ora de Rubielos. El nombre de baile suelto
aparece como tal en el presente siglo y por
contraste con el baile cogido o "agarrao" por
parejas, donde los danzantes realizan al ejec~

tarlo un contacto fisico con las manos y bra
zos. Anteriormente se utilizaba simplemente el
nOllbre de "baile de plaza", o simplemente "bai
le" o "beile".

Esta manifestación coreogr~fica tuvo su pe
ri~do de esplendor en la segunda mitad del s.
XIX, decayó a principios del XX, y pr~cticamen

te desapareció con la Guerra Civil de 1.936, 
manteni~ndose algunos reductos durante al~n 
tiempo, pero no con la misma fuerza. Actualmen
te se mantiene vivo¡ es decir, todavia se bai
la de manera regular en una fecha concreta, en
Pina de ~ont81~ao, Jérica y Gátova. Esperemoo
que con la labor de recuperación que se estA 
llevando a cabo en nuestra localidad pase a en
grosar esta lista.

Descripción del baile
1.- Las oerSonR:1

'F'1 conjunto de cersonAs 'I'le componen y nnrtl
cipM en el "}.ailE' slIel t.o" podemos dividirlo 
en cuant.o a la función que desarrollan enl

a) bailadores, b) músicos/cantadoreo, c) es
pectadores.

Al Bailfldoren.
La participación era popular, no existiendo

distinción de clase social ni de nexo, siendo
necesaria la configuración de parejas mixtao,
lo que conlleva un contenido sexual; siendo, 
por t.anto, det.erminada lo cdnd de loo bailaoo
ren, al menos la primera VC?, que lmlen a bai
lar. ¡,oo nUios nllnca participaban, eran enpec
tadoreo, y de dicha función sur~{n cl aprendi
zaje.

Los bailadores sol {nn ser locales, aunqlle se
admitían foráneos, ya que el baile era libre y

popular. En Bejís son recordados por su habi1l
dad el tia Luis Palomar, Concha la ocha, Cho
nita la Mocha, Benjamín García LAzaro, Trinidad
Lucinds Gimeno, la tía Marina, Luis Torres, F,1
vira Fornaa, Fredibunda Lázaro, entre otros m~

chos.

B) ~1nicos/cantadores.

Se trata ñe ron~allas, formacione~ prefcrr.~

te~ente ne cuerda. F.l núnero óptimo de compo-
nentes es c'latro: I1;Ilitarrll., f{\litarro. lmíd.v
bandurria. F:l núr¡'!ro tl<"1.0e es 'lOO. <,Ji tarra. ,\'Il

que priraitivamente no exir:ttllll lor: inr:tr'I'I1...n
tOG de nclod{a. A f1nrte o... 1o~ in~tr'J-ento:' de
cuerda exir:t1a ncrc'l!Jióll, siendo 1o~ tocatiorp.!l
en este apartado de número indeter~inndo.

1'05 tocRr'!orer: de c'lcroR Rcor:tuml1rablln o "'er
10c01e:" ¡'t' incorpornción ele 1n l'anon de m,bi_

cn y ('1 ncor,lc6l1, motivó el incr~m~nto ,](' IR
pnrtic j J"lC ión l'oráncll, pero ,yll ('11 Iípl')CIl mtl,v
tardin l;j"'ndo cl pnno precedent.e 8 la form'l
ción de ln "ol>'lTll"t:t,inrt". "'wlmr: vr.c('~ cl')in~i(Jí',

la funci6n d ... toc:l'lor/C1l11t:l,lor en 1'1:1. ~(}lll pe.!:

aona. l.n rnntn:!or.. tnlnl.it'll ('rn extr:l Jl ('n nl
"baile :"lp1to", cr:tnndo 1"1 cnntl') dI' In ""1;"1'_
relep;tll0 " ')tra~ fme nnp!.



C) Espcctadorcn.

Congregaban al público en general, sin dis
tinción de sexo y edad. Este público realiza
ba una funci6n participativa alentando a los
bailadores y al final del fandango, en algu-
nas localidades echaban dinero y cigarrillos.

~;to~ eran recoSidos por 103 mozoo y era cm-
pIcado en la compra de bebida. Los espectado
res solfan delimitar un círculo, en cuyo illte
rior ne situaban Ion hailadoreB.

?- II1~trumcntos

A) Cordáfono~: p,uitarra, p,uitarro, laúd y 
bnmJurria.

F:n la manera de tocar la m.¡i tnrra en el "bai
le :"'lel to" era importantísimo el "llevar Ion
¡'01 pe~;" •.va que loo bailadore::: llece:.;i taban
oirlo" pnra :::cr,uir el ritmo. }o-:ot05 r,olpeo ne
(tnhAn :-obro Ion "p,'olpclldore:-", que trad~ 'io-
n',1',"'n1.<' eran rle madera .v en forma de coraz6n
d"r¡conoc'i C:ndone el posi hl e ~imhoJ ismo de di-_

eha forma. Su fabricllci6n estaba 1 i(~l1dn a los
f\nr;tore:J.

TI) Idi6fonos: castañuelas, tejas, eucharas_
de palo, pitos, hueseras, cañizos, sonajas, _
botella de anís, e~ntaro, triángulo, caüa, ••
La gama de este apartado es muy extensa.

Hay que reseñar que el ritmo de las casta-
ñuelas en el baile suelto es golpe y carreti_
lla, siendo éstas tocadas por el cantador y
los bailadores. Las bailadoras no las tocan
nunca y en su defecto unen los dedos índice y
pul~ar de cada mano.

3.- La celebración
Al Lugar
Solía realizarse en las plazas mayores de _

cada localidad. En Bejfs salIa realizarse en
la plaza del Ayuntamiento. En las reuniones ~

familiares se realizaba en las "entradas" de
las casas, pero aquI por necesidades de espa
cio no ne configuraban círculos.

Bl Distribuoi6n espacial de las personas
La forma del baile suelto es el corro, una

de las formas más elementales de danza. Primi
tivamente estas danzas solIan realizarse en
torno a un símbolo de carácter mágiCO. Este
símbolo, con el paso del tiempo desaparecería,
conservándose la estruotura oircular. El o!rc~

lo est~ configurado por parejas (manera de da~

zar existente desde el NeolItico y que obedece
a motivaciones sexuales). Alberto Salazar opi
na sobre la aparici6n de danzas por parejas en
el Neolítico que no va en detrimento de estru~

turas anteriores porque "las danzas procesion~

les y circulares persistirAn, porque no desap~

receran nunca de ningún tipo ·de civilización"
r). Opinamos que el baile suelto es una acom~

daci6n de ritmos de moda en su momento (segui
dillas, jota y fandango) a unas estructuras c~

reográficas ya dadas (2). La estructura de co
rro condiciona la distribuci6n espacial de las
personas. Así se configuraba un primer círculo
confeccionado por los bailadores, disponiéndo
se en parejas, el hombre frente a la mujer.
Los músicos solIan oolocarse a un lado del ca
rro de bailadores, situ~ndose raramente en el
centro como en las carolas medievales. Sin em
bar~o. e3tR forma solía darse esporAñicamente
en Benafer.

Pon opini6n de Cirlot, la entructurs del cír
culo simboliza. la solidaridlld cllmpe~illa, y es_

la estructura coreoRT'áfien de danza más común
en Ruropa. (3).

Continúa e;l AClTJ.!;D1iCTO 5.



INDU MENTARIA CUENTO DE LA

Como parte del traba,;o de investigaci6n so
bre indumentaria que estoy realizando, he ten.!.

do ocasión (le "alcahaetear" un libro manuscri_

to, correspondiente al año I669 que oe conser
va en el A~~ntamiento dc.Bejis, conteniendo
una serie de testamentos y otros actos notari~

les. Hay también otras hojas sueltas, referen_
tes al mismo tema, del año 1783. Esta documen
tación es muy interesante, pues menciona una
serie de prendas, su te';ido, su preoio Y, en 

algunas, su color, pero falta saber la forma 
de dichas prendas; detalle muy importante que
no consta, aunque dicha falta sea completamen_
te l6gica en este tipo de documentos.

Pues sí señor, habia una vez, allá en la M~

aadica, que en un pino muy alto tenia su nido
una lÜCRrR7.1l.. f:uanno 11 P:P!J el tiP.r'1na ne 1 '" nlle~~.

ta, puso cinco huevos de los que nacieron cin
co hermosos picaracicoa.

Pasaron los dias y los picaracicos fueron 
creciendo. Hasta f'lue una mañana, una astuta zo
rra los oy6 piar •••

Al amanecer del di~ siguiente, la zorra sa
1i6 de su cueva y se dirigi6 al pino, y ponié~

dose debajo dijo:

Noooo, un picarAcico no!. Respondi6 la pica
raza llorando.

Pues te lo corto!. (Amenazó de nuevo la zo
rra).

Al mismo tiempo que decía esto, pasaba el 
rabo por el tronco del pino como si fuera une
sierra.

(T,a picaraza temía 1'er-. ,p1no, no,.
su nido).

noooo el
del" todo

Aúuuuuuuu •••••• ! Pi caraaaazaaa! ••• Tírame
un picaracico!, o si no, te corto el pino con
el rabo encino!!.

A la mañana ~ip,uiente, de nuevo volvi6 la
zorra, repiti6 su amennZ8 y consiffUi6 que la
picaraza le echase otro picaracico.

y con mucho dolor le tir6 un picaracico,
que la zorra empom6 en su hoca ahierta. T,a Za
rrl't huy6 al mismo tiempo que engullía su presa.

,

r __

".

Por otra parte, dRn una relación detallada
de otra clase de bienes como tierras, ca~as, 
anil'l:llp.l'l, rona op. cam"", P.tc .. "lile n"'tn i(lea de _
1;t ~ittl;\ci6!1 p.con6'~ic<'l rle lo!'J t.estadores, al~

no de cuyos descendientes es posible que exis_
ta en la actualirlad, pues se citan apellidos _
como Ponz, Viña, 1"]01", LAzaro, Alcaide. Pérez,
Mateo, Capilla, !'ontc:::;inos y 1.1a>;:ez, por deser~

cia, al no exü;tir archivos parroquiales es im
posible determinar 5115 descendientes.

llarta lR 7·orr~ fll'1 A. t'lmbnrr;e A 11n "carasol"_._--
mientr1l.s la ñesrli~hnnn picRrA.7.A gemía en su ni
do IR nérr1ifla ne l'l1lf: nOR pollllelM:.

En ese momento pl'ls6 por 8111: un cuervo que,
al ver A la desconsolnda nicar1l.za, le preRUnt6:

;,1'01" (]ué 110rn.~ ni~,,"rIlZR".

/Iy! ••• POr(]\le ,va nos día~ (]lle viene una ?l0
rra y se me ha comido ya no~ picarncicos!

Otra activiCifl,1 "!le l]R f1ido positiv1\, rlentro
nel terreno rlc 1f\. illVf:~1.i".n.c:i6n, h1l !'lino .la
chnrla IIlnntenirln con ltl~; personan mnyores que
facilitnron datan o.'lC faltaban, al mtsmo tiem
na Bnontnroll una ~<!rip. (ln nl'enña!'J mll.v intere_
santes parn el "ll$CO.

Pero mn.jer! ¿c6mo e$ ponibl e eso?

Pues mira. '1\H' ~11!1. lile dice que si no le ti
ro un picarDcic(J, con el rAho encino me cor_
ta el pino.

Esperemos qUfl otra!'J per!'Jonas se animen y nos
den n conocer otrn::; nrendas ql\C, indudablemen
te, existen.

C;tllll icrnornnto!. Cuanrlo Vl'lnp;A 1e dices qlle:
"8J 'Oil1o sólo se corta con unA. buena ~,
nan .Y llna hota (le vino".

Antonio Cantos



T,a znTra, entonces, lo incit6 rliciendo:

Más ~uerte que no se ha oído!

¿Quien te lo ha dicho? -Pregunt6 la zorra-.

NOTA: Existen varias versiones, una de ellas _
da como frase de la zorra: "- con el ra
be montesino te corto el }'lino".

\ " ,fj
En el relato se ha intentado conservar _
la pureza del lenguaje de la época, pero
ello, por el tiempo transcurrido, resul
ta a veces una tarea i~oosible.

Versión contada por Manolo
Pérez y Carmen Clemente.

-=&
~ .... I',¿

No pas6 mucho tiempo, cuando la
brienta, volvi6 de nuevo al pino y
la picaraza.

Al ver que no abría la boca, el cuervo in-
sisti6:

~lla anretando 10G dientes dijo: carne de 
cuervo comí!

_ Zorrica, di "oarne de cuervo comi" o te sen
taré mal!.

y abriendo la boca, la zorra dijo: _
de cuervo cOllítiiiii •••• !!!!

~
- De otro será, pero no de m~~

-

El cuervo se le escapó y cunndo estaba en
lo alto le contest6:

Cuervico baja y me "espulgarás".

Por aquI ••• por el cue11ico ••• que tengo 
más.

y cuando estaba el ouervo por esa zona, en
un descuido, la zorra air6 su cabeza y meti6 
en su boca al cuervo. Quien muy inteligenteme~

te reaooion6 diciendo:

F.l cuervo, con precauoi6n, baj6 y comenz6 a
quitar lnA pulfCAA de 181" flRta!'l, nero la zorra,
inm6vil, insisti61

Picaraaaaz8aaaaa o., !!! Si no me tiras otro
picaracico, con el rabo encino te corto el _
pino!

- y~ no t~ tiro ninguno mAs -le respondi6-, POE
que el pino s610 se corta con una buena se-
"!:Ur, pan Y una bota de vino!.

Metiendo el rabo entre las patas, y apretan
do los dientes de rabia, la zorra se fue a su
carasol con intención de atraer al cuervo que
le habia deshecho su plan de C87.8.

- Aquel cuervico que va por allá. -Le respon-
d16-.

DeRde 10 alto el cuervo la observaba, nero
te~ia acerCRr~e a ella.

PICARAZA



HI.JOS DE EJE.JIS

f]enerslmente ocurre que reconocemos la iD)

portancia de la labor de una persona cuando 
esta hll muerto. Uosotros quere'llos que se se_

pan ~ aprecien todos lo~ esfuerzos que a1eu
nas personan han pueRto y r;ipuen poniendo pa.

ra que HejIs siga adelante, que en todos y ca
da uno de sus rincones se respire vida.

Esta es IR finalidad de este articulo, re_
coger la vida, la labor, 8. veces callada, o
tras conooida por todos nosotros, de esas par
sonas qlle han demostrado querer ti) pueblo.

Porque un pueblo somos y lo hacernos todos
aquellos que damos. dejamos las huellas de
nuestros pasos, sueños, ilusiones, o •• , un 
poco de lo que cada persona es. Todos y cada
uno de nosotros uode~o5 poner nuestro RTanito
de lU'enp.. ? hacer olle CRdl' ,H.R na", 'Ileior 111

rea1idfl.rl tIlte 1'e 11A"!" '"'~Hg.

Y.N'I'R~TSTA CQP 1), HARCIAL Ft.OR,

~1~leI y YO ruimo~ & ~acerle una entrevis
ta al que cari>iosamente llal'\e.tlloa aquí "el tío
J.!arcial" Y me impresion6 la tenacidad, la
fuerza de voluntad que ha pur.sto eote hombre
en su vida hasta nali1' de la penuria.

Naci6 en Rejís, el T7 oe octubrc de I or6.
Su fAmilia erl'ln labrA.dorc!"; 011 padre, el Uo
Marin, tambi6n p.r¡:l cl'rnice1'o Y mI "110 10 de_

fi ne co...o un hnrlhrl' "'l~' !'Irnr:\11 n, '"'!I," bup,n>'!. 
nernona que ne desvivfa por la fa~ilia: su m~

dre era la tía ~ilomcnn. ~1 e~ el sep,undo de
cinco hp.rml'no~, el mayor Vi.cente, llAfa"ll, CAl'

cen y /:a1'íPl..

comi,lll "",. r"lf' c.,mo nO'lf 1 n" 111 p'r>n"r6 .v CO'1 _
menor 1''1 f'l "!l'7,O " •

;;:1 tia ·.'l\rciBl dice O'le de ne']ue'lO era l!IUY

tr1l.vie~,", l""l." trarante. I"lt,V IlfleiO>1nrlo B ir a
la enc'I'l]1l. Y o<)co a le ¡"lert".

,. -~'''"., "reO') n ....." rlrc~lonl1- y a'lr

1,1''' ., 0,,1' ñ" hotOflt'!'" "n ,,1 'to el Colón.

f.'~t.'VO Iln f!1 l'I'leblo ¡'Ilf'tn lOll 9 AtlaS, eaRd
en r¡ue ne fll" ll. ".,tuni1l.r "1 ~e ... i"'lll'i" de c:_
gorbe. Permaneció ellí hasta los 14 años, ya
Que al ver el moRn sacrificio que El. !Jlt$ pa
dres les !'HmoníR. el que 61 estudiara le deci_
den P. dejAr loo 1 tbro!'l.

ne5n',é~l (le nejar el entudio estuvo un mes
o dos meoe5 en Rejís y ~1 término de éstos se
marchó nin rumbo. r~ que ne le pas6 por IR. c~

be~a al tomar esta oeci~ión fue ver la mise
ria que hahía en Bejís, el ver que RQuI no ha
bIa nada, "esto no da OP. of! nonde va.ya, la -

J.11f "",....,'''' .. ci6 ni,cn 11 or-, '''. ... ;,.,,,1.'·'''
) • "prel"l' '.enín n-'1I1,ici6~ no er-"I1bf! pll!Hl.r
oe le vi,iR eip.rcienoo oc botom'~, R!';í !':c nrc=
nar6 :' "~"lni6 in 1{>5 ~. frn.ncér-, con lo ellal
ej+"!rcllríf' "f" i'lt,l>rpret" "1 "'11 fr>. "~l tenín "n _
''''nte ,l"f' '" "1 nrinc; ni., ""1' TWOflif'iario rlll _

1111 "01.1'1 " .. ~ ( nO';"r :":lc,"1' n '''' fn"li 1 i" n~(J__

11l1l 1 f'.

InrCf']onn c"fI'lfl0

":-oL .... ll,. n. "'Ir"r.". 1 1<'111 ... !-) ,,~o~. "!or" o
"!" v, ,,, n C"l~'"l. llflT'l. Vf"r 1{l f'ltmili,-, ,\' 10 'JlI"

p"~,.t,,. 1-. •r,,,"-"n "jf,· c,·t.nJ,n A~"r:tn,lro.

'"i., r-:>\"1' r:if'rin' ",.,tto 1" '1'1" l"Or:'lrr{Il". p",~" _

mIl," nocfl t·" l'n'" "i'.



Fue en el a?io 3) cuando conoci6 a su mujer,
Pilar. Se conocieron durante un baile en la~

fiestas. Decidieron casarse en plena guerra,
cuando contaban lB y 21 años.

"Cuando nCFLb6 la p,ucrra me fui B. ca~B. a
ver a mi. M1J,ier, hac{a 3 años l'lue no la veia".
A nart.ir de ~ntonces 511 nro,yecto e!J trl}.ba.iar.
F:n Vlllencin. compra un har, "el barecito", que
poco I"t naco Vl"t. hRcinnrin prORperar. Adqui.ri..6 
tambi~n un cami6n con el que se dedicaba a co~

pral' fruta de la huerta y la vendía en el mer_
cado de Abastos. Fue tambi6n por esta época
cuando compr6 el Molino Viejo de las Ventas.

Teniendo estas cosas "se nos meti6 en la c~

b~za a Mi mujer y a mi construir el mejor ho
tel de España en Bajís". A pasar de los esca-
sos recursos econ6micos con que contaban 10p,T~

ron su oh,ietivo e inauguraron el hotel "',os
Gloticos" en r945.

Gracias R sus cualidades para tratar con la
~ente, a sus amistades y ~ IR publicidad que 
se hizo, el primer año el hotel se llen6 a to
ne. S610 Re abria durante un meSj y par~ paear
la deuda que hahlan contra!do deciden abrirlo
más tiempo. As! consi,o:uen Rtraer a 105 "arroc~

ro~"; p'l.r'l Que ~e divirtiesen, or~anizabl}.n ca.,!!
cursos de hl'l.ile, concursos parl'l ver quien a-
guantaba mAs comiendo, contrataban orquesti
nas, •..

Pero por diversos problemas que tuvieron
con las autoridades, el Rotel se cerr6 y actual
mente es propiedad de Hermandades del Trabajo.

~ep-entFLndo todavia el hotel de Bejls, Mar_
cial no ceja en su empeño p~r ser hotelero y,
en Valencia, en el año 50, compra el hotel Ma
drid, lo reforma y lo llama ~ristol. A este ha
tel acuden mlwhisimos turistas extranjeros: in
6leses, aMericanos, •••

FUNDADOR DF. LA BANDA DF. ,roSICA.

Para qtle el !lotl'll siR:a anelFLntl'l .v vl'I,va me,i..2,
T':inno non m'.lchl)f.; lo!'! ~RfHcr7,os one t.ienen one
hacer T)p.ro ~on i(ivrmcr¡ ,v l';P. vp.n con fller7.ll-S n....
ra luchat'. Hoy en dia conti.núll, f'uncionarldo el
hotel 'Arista!,

1)clJpl)lln dp. cont ....rllos todas entllfl viciei tu_
den de l<1l virlll, quisimos tocRr otro tflr~a: ln.
ljR.ndll <'le núnlca.

'ol"arcial
encarnó de
métodos de

maestros,
parara.

fue el fundador de la Banda y ~1 se
comprar los primeros inntrumentos y

enseñanza ademAs de pa,gRT a a16Onos
incluso después que la banda se se-



dos

mos

tos

a"

•••Maroial, oontinuaci6n.

Lo que le Ilev6 8 fundar la Banda de Música
fue 8U amor por Bejía y por la cultura. Nos di
jo: "Precisamente por ser t&n amante de Bejís, I
demasiado amante, me he llevado tantos fraca-
sos. La gente de Bejía nunca me ha comprendido.
Yo tropezaba oon un muro, tropezaba con Peña 
Escabia, tropezaba con las ~enteB, todo lo que
hacía aquí tropezaba con la voluntad de las
gentes, no porque tuviesen algo en contra !!lía,
sino porque todo lo que hacía yo no lo compre~

dian, lo creían tan estrafalario, tan anormal,

"

_ ¿Cómo ve el futuro del Pueblo?
_ ,,~s bueno por el asunto del SffUB, 'Dero t~

rísticamente hablando no lo han sabido enfocar
nunoa, ni el Ayuntamiento ni los particulares.
Los hijos de Bajía no hemos hecho nunca honor
a Bejía. Bejís es una cosa tan ~ande y noso-
tros hemos sido tan chiquitos mentalmente que
no hemos sabido lo que es Bejía. Bej!a turísti
camente es una mina de oro".

De su amor por la cultura nos di6 cumplido
testimonio a lo largo de la entrevista, él
cree que la Banda de Música es una fuente de 
cultura, algo que es esencial en cada per~ona

y en todos los pueblos. Realmente la Banda es
tará enraizada en Bejía cuando la sintamoa to-

y cada una de las personas que aquí vivi-
y seamos capaces de pagar nosotros los ~
que genera, pues algo que se da gratis no

fl:orp.cin.

~arci~l dice ~ue op.ntro dp. la cultura e~t4n

tambi~n la bihlioteca, el museo y que el futu_
ro de eRt~ PuP-hlo estA ahí, en alCRn7.ar uno ma
yor c'Jl tura.

A lo largo de esta conversación, en Marcial
se ve todavia a un hombre optimista, emprende
dor, con ilusiones.

Al terminar el artículo me surRi6 una pre-
gunta: Im&ginsmos que actualmente viviera un 
Marcial, con esas ilusiones, esas ideas; ¿la
gente le pondríamos trabas a sus proyeotos, le
ayudarlamoa a llevarloa a cabo o, por el con-
trario, lo rechazaríamos?

Quiz~s sabríamos, desde nuestra~ miras m~s

Bmnlias RI'acias a la cultura, comprenderlo.

Creo que la respuesta se la debe dar cada
persona porque cada uno tenemos, más o menos,
nuestra idea de como somos las personas que h~

bitamos Bejía.

Inmll LAzaro
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