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AlejAndro CArrilero

El pasado 1 de junio de 
2021 comenzaron las obras de 
rehabilitación de La Casa del 
Relojero -y construcción de un 
nuevo edificio-, de lo que fuera 
la vivienda de los relojeros en-
cargados del funcionamiento 
del reloj anexionado a la torre 
del campanario del Miguelete.

La Casa del Relojero ya 
aparece citada en el libro ‘Els 
murs dels Valls’, datado en el 
siglo XVII, por lo que se sitúa 
su origen en aquella época. En 
cuanto a su tipología original, 
es de casa vecinal con lengua-
je clásico, que corresponde a 
edificios destinados a varias 
familias de clase burguesa, 
como los del resto de la zona. 

Este edificio emblemático, 
ahora recuperado, se encuen-
tra enclavado en pleno centro 
cívico y religioso de València, 
donde se sitúan los principa-
les monumentos de la ciudad, 
y en el que se localizan tanto 
los antiguos ejes viarios roma-
nos como un sustrato medieval 
significativo. En concreto, la 
nueva Casa del Relojero está 
delimitada por las calles Bro-
dadors, Cobertís dels Broda-
dors, subida del Toledà y Mi-
calet.

Orígenes y pasadizos
Durante las obras se dejó al 

descubierto un arco de finales 
del siglo XVIII, que se constru-
yó con la intención de conec-
tar la Casa del Relojero con el 
edificio vecino. El objetivo era 
facilitar el trabajo del relojero a 
través de un pasadizo que cru-
zaría la calle Micalet y conec-
taría con la catedral, similar al 
que existe en la calle Barxilla, 
entre el Arzobispado y la Seu. 

También se ha restaurado 
un escudo de piedra de la ciu-
dad de València de la fachada 
principal de la Casa del Relo-
jero, en posición central en la 
primera planta. En el escudo, 

Frente al Miguelete se acaba de abrir el nuevo edificio que funciona como oficina de turismo y Centro de 
Interpretación del Santo Cáliz

Finaliza la obra de rehabilitación y el 
nuevo edificio de La Casa del Relojero

reconocido Bien de Interés 
Cultural, perduran restos de 
la policromía original. Además, 
se han encontrado los rótulos 
originales de la primera tien-
da que abrió sus puertas en la 
planta baja del edificio.

Hallazgos durante la 
restauración

El proyecto de rehabilita-
ción de la antigua Casa del 
Relojero tenía por objetivo res-
taurarla tal y como era original-
mente. Así, se han mantenido 
algunos pavimentos interiores 
y se ha recuperado el color ver-
de aguamarina original y las 
carpinterías originales de ma-
dera situadas en la fachada. 
Asimismo, se ha modificado el 
proyecto para mantener unas 
pinturas decorativas que han 
aparecido en su interior.

Las obras de este edificio 
histórico han contado con un 
presupuesto de 902.000 eu-

ros, financiados con cargo al 
Plan Confianza. Durante los 
trabajos se descubrió una pin-
tura oculta en uno de sus mu-
ros interiores, que reproduce 
una especie de florón que se 
ha conservado, así como la 
huella de una abertura en la 
fachada que nunca llegó a eje-
cutarse y que pretendía conec-
tar el edificio con el adyacente.

Nuevos usos: turismo e 
historia

Según ha anunciado la con-
cejala de Innovación, Tecnolo-
gía, Agenda Digital y Captación 
de Inversiones, Paula Llobet, 
la Casa del Relojero se con-
vertirá en una nueva Oficina 
de Turismo del Ayuntamiento 
de Valencia y en un Centro de 
Recepción e Interpretación de 
visitantes del Santo Cáliz de la 
catedral que, además, también 
sirve para poner en marcha la 
Ruta del Santo Grial.

En esta línea, Llobet ha 
asegurado que “habrá una 
nueva Oficina de Turismo del 
Ayuntamiento, aprovechando 
el flujo natural del recorrido 
que hacen los visitantes, entre 
la plaza de la Reina y la pla-
za de la Virgen”. De hecho, la 
apertura de esta oficina de tu-
rismo se ha tomado basándose 
en un estudio de geolocaliza-
ción de turistas para conocer 
la afluencia en dos de los ejes 
más concurridos del casco his-
tórico, mediante un análisis de 
comportamiento de las perso-
nas usuarias.

Centro de Recepción 
del Santo Cáliz

Además, Llobet señala que 
se va a incluir también un Cen-
tro de Recepción e Interpre-
tación de visitantes del Santo 
Cáliz, donde se podrá conocer 
de cerca -a través de una ex-
posición- la historia y tradición 

de esta reliquia, situada en la 
Catedral de Valencia, que ha 
protagonizado películas de Ho-
llywood y tiene hasta un guía 
particular (ataviado como In-
diana Jones) en el casco his-
tórico.

“La exposición ofrecerá una 
exploración inmersiva de la 
historia del Santo Grial y su im-
portancia para la ciudad”, ase-
gura Llobet. “Habrá salas con 
tecnología interactiva para que 
los turistas puedan conocer 
más de cerca su riqueza patri-
monial, histórica y espiritual; e 
incluso, sellaremos a los pere-
grinos sus credenciales” con-
cluye la concejala.

Ruta del Santo Grial
Asimismo, este proyecto se 

enmarca en la iniciativa del 
consistorio para poner en mar-
cha la Ruta del Santo Grial, un 
recorrido interactivo que con-
duce a los visitantes a través 
de diversos puntos de interés 
en València relacionados con 
su historia y leyenda. 

De hecho, está previsto que 
se cree también una aplicación 
para dispositivos móviles, que 
ofrecerá información adicio-
nal, realidades aumentadas y 
funciones interactivas para en-
riquecer la experiencia de los 
visitantes a lo largo de la Ruta 
del Grial. 

En la Casa del 
Relojero vivían 
los encargados del 
funcionamiento  
del reloj

«Habrá salas 
con tecnología 
interactiva (…) e, 
incluso, sellaremos 
a los peregrinos sus 
credenciales»   
P. Llobet

«La exposición 
ofrecerá una 
exploración inmersiva 
de la historia del Santo 
Grial y su importancia 
para la ciudad»   
P. Llobet
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AlejAndro PlA

Se ha convertido en el me-
dio de transporte más novedo-
so de la ciudad de València: el 
patinete. El ‘revival’ del patinete 
comenzó hace sólo unos pocos 
años con los más pequeños de 
la casa. De regalo de Navidades 
y con patinetes agotados en los 
centros comerciales y tiendas 
de juguete, se dio el paso a los 
patinetes eléctricos.

Más rápidos que los nor-
males. Más cómodos, porque 
funcionan con una batería. Más 
baratos como medio de locomo-
ción alternativo a motocicletas y 
coches. Un éxito. Pero la tecno-
logía ha ido más rápido que su 
regulación. Así, el consistorio se 
afana por establecer unas nor-
mas para regular su controverti-
do uso en la ciudad.

Reducir la siniestralidad
El concejal de Movilidad y 

Seguridad, Jesús Carbonell, ha 
asegurado que el Ayuntamiento 
de València “va a realizar nuevas 
campañas informativas y a inten-
sificar los controles a los patine-
tes, con el objetivo de reducir la 
siniestralidad”. Y es que los acci-
dentes se están multiplicando los 
últimos meses en la ciudad.

Carbonell ha explicado que 
el número de accidentes viales 
en los que está implicado un 
patinete ha aumentado este úl-
timo año en un centenar de ca-
sos. De enero hasta agosto de 
2023 se han producido un total 
de 623 accidentes, frente a los 
522 sucedidos en los mismos 
meses del año 2022. 

«Dichosos ‘patinetos’»
Como en tantas otras oca-

siones, la tecnología ha ido por 
delante de la regulación. En 
este sentido, el concejal ha re-
conocido que el ayuntamiento 
debe “adaptarse, pero, sobre 
todo, preocuparse por reducir 
los accidentes”. 

La estampa de un transeún-
te recriminando las maniobras 
de algún usuario del patinete se 
ha convertido en un clásico de 
los últimos meses. De hecho, 
el término ‘patineto’ se ha con-
vertido en un vocablo de uso co-
mún entre los vecinos a la hora 
de dirigirse de manera despecti-
va a los usuarios temerarios.

Casco o chaleco 
reflectante

Es muy probable que si el 
usuario del patinete se guiara 
por el sentido común, no haría 

En València el uso de los patinetes eléctricos se ha multiplicado, y desde el ayuntamiento se quiere 
establecer una ordenanza que armonice la convivencia con vehículos y peatones

Cómo poner control a los patinetes

falta que el ayuntamiento inter-
viniera, como en tantos otros 
casos. Es decir, llevar una velo-
cidad pausada, transitar por zo-
nas no peligrosas, llevar reflec-
tores y señales lumínicas… Pero 
como esto no siempre es así y 
los accidentes van en aumento, 
el consistorio se ve obligado a 
intervenir. 

“Hay medidas que se pue-
den adoptar que todavía no 
existen, como la obligatoriedad 
de usar casco o chaleco reflec-
tante y que, desde luego, pue-
den ayudar a una mejor convi-
vencia de todos”, ha apuntado 
Jesús Carbonell.

«Nuestro propio modelo»
La realidad de los patinetes 

es un hecho más allá de Valèn-

cia. Así, en otras ciudades los 
usuarios de patinetes no tienen 
la obligatoriedad de utilizar el 
casco, entre otras diferencias. 
¿Existe alguna reglamentación 
ideal en la que inspirarse? Des-
de el consistorio la respuesta 
es negativa.

Así, en declaraciones a 
AQUÍ en València, el concejal 
de Movilidad y Seguridad afir-
ma a este respecto lo siguien-
te: “València llevará a cabo su 
propio modelo. Lo fundamen-
tal es garantizar la seguridad. 
En algunas partes tenemos 
independencia, pero en otras 
estamos sujetos a lo que diga 
la Dirección General de Tráfico 
(DGT)”.

Seguro obligatorio
Pese a que algunos centros 

comerciales ofrecen en sus 
campañas de venta de patine-
tes eléctricos la inclusión de 
algún tipo de cobertura legal, 
la realidad es que mientras que 
el vehículo no esté matriculado, 
su conductor no está obligado a 
poseer seguro propio. Así pues, 
de manera subsidiaria, sería el 
seguro de hogar del conductor 
el que asumiría dicha garantía.

¿Y qué ocurre si el conduc-
tor del patinete no dispone de 
seguro de hogar? Pues en ese 
caso el conductor del patine-
te deberá asumir de su propio 
bolsillo los gastos del accidente 
que hubiera ocasionado. “Mien-
tras la DGT no lo exija, el ayunta-
miento no puede profundizar en 

temas de seguro”, aclara el con-
cejal de Movilidad y Seguridad.

Lugar para circular
Uno de los grandes males de 

cabeza que ocasiona la gestión 
de estos vehículos por la ciudad 
apunta al lugar por donde deben 
circular; ¿aceras, calzada, carril 
bici, carril taxi-Empresa Munici-
pal de Transporte (EMT)…? En 
cualquier caso, desde el ayunta-
miento no se contempla ningún 
carril específico para dicho vehí-
culo de dos ruedas.

“El propio diseño de los ca-
rriles bici tampoco ha ayudado 
mucho para que los patine-
tes circulen por València… No 
hemos de demonizar a estos 
usuarios, pues el diseño que 
hay actualmente, el que hemos 
heredado, tampoco facilita las 
cosas”, apunta Jesús Carbonell.

En lo que atañe a la veloci-
dad límite de los patinetes, Car-
bonell indica que el problema 
“es que lo superen”, y adelanta 
que desde el Ayuntamiento de 
València primero se pondrá en 
marcha una campaña de con-
cienciación a la que seguiría 
una posterior de las correspon-
dientes multas.

De enero hasta 
agosto de 2023 se ha 
producido un total 
de 623 accidentes en 
la ciudad

La concejalía 
de Movilidad y 
Seguridad anuncia 
que no copiará 
modelos de otras 
ciudades

“El propio diseño 
de los carriles bici 
tampoco ha ayudado 
mucho”, afirma Jesús 
Carbonell
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AlejAndro PlA

Durante muchos años, si no 
décadas, los tinglados del Puerto 
de València eran un lugar cerra-
do. Inhóspito e incluso inquietan-
te. Su estado de abandono daba 
pie a tramas de novela negra. 
Los últimos años empezaron a 
rehabilitarse. Luego se adecen-
taron y finalmente se reabrieron.

Quedaba por ver qué uso se 
destinaba a estas magníficas es-
tructuras que empezaron a vol-
ver a la vida tras la celebración 
de la America’s Cup en València. 
Con la competición náutica ya 
lejos del puerto, los tinglados 
entraron en un limbo. Finalmen-
te, el pleno del Ayuntamiento 
decidió desbloquear sus usos y 
los vecinos comenzaron a sacar 
provecho. 

El desbloqueo 
El pasado mes de febrero 

el pleno del Ayuntamiento de 
València corrigió las normas de 
protección de los tinglados 2, 4 
y 5 del puerto, lo que permitió 
desbloquear el uso de estos es-
pacios para el desarrollo de ini-
ciativas innovadoras y de la que 
han salido beneficiados los veci-
nos de la ciudad.

Y es que la discordancia en 
la protección establecida por el 
gobierno anterior para estas edi-
ficaciones no permitía aclarar 
los usos previstos. El gobierno 
del PP había establecido la pro-
tección de los tinglados 2, 4 y 5 
de la Marina de València en el 
Catálogo Estructural de Bienes y 
Espacios Protegidos de València, 
pero con diferentes tipos de pro-
tección para cada tinglado.

La Corporación saliente tras 
las últimas elecciones munici-
pales acordó, mediante una mo-
ción, garantizar el desbloqueo. 
Este acuerdo supuso el inicio 
de la solución al problema que 
impedía la puesta en marcha 
de proyectos de dinamización, 
tanto social como económica 
(como la ampliación de la Ma-
rina de Empresas, entre otras 
iniciativas).

Eventos oficiales
Desde entonces han sido ya 

varios los eventos que se han 
programado para atraer la aten-
ción de turistas y vecinos, casi to-
dos de carácter lúdico deportivo. 
La variedad ha sido amplísima y 
el buen tiempo ha sido, junto al 
atractivo del mar, un imán para 
los visitantes que han descubier-
to una nueva y refrescante oferta 
lúdica. 

La pasada primavera tuvo 
lugar ‘Ciclosferia’, feria de Ci-

Con más de un siglo de vida y tras sobrevivir a los bombardeos, los tinglados del puerto albergan ferias, 
espectáculos circenses y se alzan como cita para los ‘skaters’

Unos tinglados con mucha marcha

Familias patinan en los tinglados.

clismo Urbano y Cicloturismo, 
en el Tinglado 2. La feria reunió 
a más de trescientos expertos 
del sector en más de 4.000 me-
tros cuadrados, donde fueron 
expuestas hasta trescientas bi-
cicletas y otras 150 bicicletas 
de prueba. Los visitantes pudie-
ron probar bicicletas de última 
generación.

A mediados del mes de sep-
tiembre se celebró la octava 
edición de la Feria de Eco-Movi-
lidad ECOMOV. En esta ocasión 
el tinglado 2 citó a 29 empresas 
y 19 marcas de coches que ex-
pusieron sus productos. Los vi-
sitantes probaron modelos de 
coche con etiqueta eco o cero 
de la DGT.

Noria y patinaje
Más allá de los eventos ofi-

ciales programados por parte 
del Ayuntamiento de València, 

sus vecinos no han tardado en 
aprovechar los enormes espa-
cios cubiertos y de suelo liso y 
llano para los deportes sobre 
ruedas. Amantes del ‘skate-
board’ y del patinaje en línea se 
citan en los tinglados del puerto 
de manera regular. 

Los fines de semana mul-
titud de ‘skaters’ en todas sus 
variedades se reúnen para 
practicar sus trucos y compar-
tir experiencias. Las familias 
que se acercan a la Marina de 
València para disfrutar de un 
paseo junto al mar se detienen 
para admirar la habilidad de los 
más jóvenes, que han dado con 
un nuevo espacio lúdico para el 
patinaje.

En ocasiones ciclistas y 
corredores se unen a este am-
biente deportivo-festivo para 
hacer de los tinglados un es-
pacio abierto lúdico-saludable. 
El Ayuntamiento, además, ha 

autorizado en ocasiones la ins-
talación de pequeñas norias y 
carpas circenses entre la Lanza-
dera y los tinglados, aumentan-
do si cabe la oferta lúdica.

Reuniones de 
empresarios

The Next Web, el evento del 
Financial Times en València, 
instaló la pasada primavera su 
noria multicolor en la Marina. La 
cita pretendía reunir a inverso-
res y emprendedores para dialo-
gar en la corta distancia, como 
lo simbolizaban las cabinas de 
esa noria rebautizada como ‘Va-
lencia Eye’ al más puro estilo 
‘british’.

Durante la cita empresarial, 
que se repetirá, al menos, has-
ta 2025, los emprendedores 
se dejaron caer por la zona de 
‘networking’ o bien se pasearon 
por la dársena. Fueron tres mil 
los profesionales que se inscri-
bieron al evento, siendo la mitad 
de ellos de fuera de València. 

Bien de Relevancia 
Local

Los tinglados fueron cons-
truidos por los ingenieros José 
María Fuster y Fausto Élio Vi-
darte en 1914. Se construyen 
a iniciativa del Ministerio de Fo-
mento dentro del Plan General 

de Ensanche y Mejora del Puer-
to de Valencia, cuyo objetivo era 
revitalizar el puerto como po-
tencia exportadora. En la actua-
lidad se conservan los tinglados 
números 2, 4 y 5. 

Su estilo se enmarca den-
tro del modernismo valenciano 
con un lenguaje arquitectóni-
co próximo al de la Exposición 
Regional Valenciana de 1909. 
Destaca su estructura metálica 
y la ornamentación típicamente 
modernista con mosaicos con 
motivos marinos y agrícolas.

Hay que recordar que duran-
te la Guerra Civil fueron bombar-
deados por la aviación italiana. 
Afortunadamente se restaura-
rían al concluir la contienda. 
Los tinglados están declarados 
como Bien de Relevancia Local 
de la ciudad de València.

El renacer de los 
tinglados comenzó 
con la America’s Cup 
y terminó la  
pasada legislatura

Fueron construidos 
por los ingenieros 
José María Fuster y 
Fausto Élio Vidarte

De estilo 
modernista, 
su lenguaje 
arquitectónico se 
aproxima al de la 
Exposición Regional
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ÁNGEL FERNÁNDEZ

Director de AQUÍ

Diputados ‘en tránsito’

El Congreso de los Diputados está sin 
actividad parlamentaria. ¿Y qué están ha-
ciendo entonces los 350 diputados? Pues 
de momento lo que es seguro es cobrar la 
nómina a final de mes, ahora, en los que 
respecta al Estado…

No es normal que hayan pasado más 
de tres meses desde las elecciones y que 
hayan sido tres las ocasiones contadas en 
las que se ha convocado a los diputados. 
Un gobierno en funciones sigue siendo un 
gobierno, y sigue teniendo que dar explica-
ciones porque continúa tomando decisio-
nes en nombre de todos.

Ciencia ficción
Pero la realidad es que estamos asis-

tiendo a una ‘película’ que no se podría 
asignar al género de intriga, porque hay 
poca; ni de terror, que a veces lo da. Ni si-
quiera de suspense, ya que para eso de-
bería mantener la tensión de la trama. Yo 
diría que estamos en lo que sería ciencia 
ficción. Nos movemos mirando a un futuro, 
pero obviando la realidad del presente.

Es difícil entender como desde las elec-
ciones a día de hoy no hay ya o un presi-
dente o convocatoria de elecciones, y que, 
en ese caso, con todas las cartas ya des-
cubiertas de uno y otro lado, seamos los 
ciudadanos quienes decidamos.

Prisas si, prisas no
Por un lado se presentó Feijóo, que evi-

dentemente estaba en su derecho como 
partido más votado, pero que sabía de 
antemano que difícilmente iba a poder 
ser elegido presidente. En esos momentos 
Pedro Sánchez tachaba todo ello de pan-
tomima y de hacer perder el tiempo a los 
españoles en unos momentos decisivos, y 
en plena presidencia de la Unión Europea.

Todo parecía indicar que tras el fallido 
intento de Núñez Feijóo la investidura de 
Sánchez sería inminente. Pero no, lleva-
mos desde entonces más de un mes y ni 
siquiera hay fecha de convocatoria para di-

cha sesión. Quizás esas cartas descubier-
tas, asegurando el apoyo de todos y que 
iba a renovarse su presidencia, no haya 
sido la mejor manera de negociar.

Hasta han tenido que hacer el show 
del desencuentro entre Pedro Sánchez y 
Yolanda Díaz, con unas ‘duras’ negociacio-
nes, para ir dando material durante esta 
espera que ya se alarga mucho más de lo 
previsible.

Pregunta ‘trampa’
Ahora, más de un mes después, de re-

pente surge una nueva forma de seguir dan-
do largas. Se va a plantear a los afiliados la 
pregunta sobre si quieren que se negocie 
para que Sánchez sea presidente. ¿Y por 
qué no se ha planteado antes? Si fuera que 
en la pregunta van detallados los acuerdos 
para ese apoyo a la investidura hasta podría 
ser comprensible, pero tan solo se pregunta 
si quieres que tu partido gobierne…

No obstante, y aunque sé que en esto 
me encuentro bastante solo, puesto que la 
mayor parte de la gente da por hecho la in-
vestidura de Pedro Sánchez, insisto en que 
realmente a los independentistas de Junts 
no les interesa acordar. De hecho a ERC ya 

le pasó factura entre sus votantes llegar a 
acuerdos con el gobierno de España. Ellos 
viven y venden mejor el desencuentro, el 
victimismo, y seguir recibiendo por unas ne-
gociaciones imposibles y eternas.

¿La forma ante un candidato dispuesto 
a dar todo por llegar a un acuerdo? Pedir y 
pedir hasta que a alguna cosa se le tenga 
que decir que no. Y puede incluso que algo 
de eso ya esté ocurriendo. ¿Sería entonces 
este un intento de que los afiliados voten 
no, sabedores de que detrás de la pregunta 
está la Amnistía, etc., y así justificar como 
que se deja de negociar a petición de éstos?

Eso blanquearía una ruptura de nego-
ciaciones y no dejaría mal aquella rotunda 
afirmación el mismo día de las elecciones 
de “vamos a seguir gobernando”.

Tiempo de descuento
En cualquier caso, poco más podemos 

hacer que dejar pasar el tiempo hasta como 
máximo ese 22 de noviembre, fecha en la 
que se debería celebrar la primera sesión 
de investidura para que tengamos presiden-
te antes del día 27 o se disuelvan las Cortes.

Mientras, y dada la nula actividad, es-
peremos que si hay que hacer alguna re-

forma (de obra) en el Congreso de los Di-
putados, se haya realizado, así al menos 
alguien habrá aprovechado este tiempo.

Crímenes de guerra
Donde sí hay actividad, miserable y re-

pugnante, es en las distintas guerras. En 
este caso me voy a referir a la que Israel 
ha declarado a Palestina. Es cierto que un 
grupo terrorista como es Hamás hizo una 
matanza por la que tiene que ser juzgado y 
a quien hay que exterminar.

¿Pero alguien entendería que cuando 
la banda terrorista ETA mataba indiscrimi-
nadamente se hubiera bombardeado Eus-
kadi matando a civiles inocentes, incluido 
niños? 

Hasta la guerra tiene límites. Lo que 
está haciendo Israel no es defender a los 
suyos y luchar contra una banda criminal, 
es realizar crímenes de guerra matando y 
mutilando indiscriminadamente a la pobla-
ción civil; niños, mujeres y hombres cuyo 
único delito es haber nacido en Palestina.

Y crímenes de guerra también es obligar 
a desplazarse, bajo amenazas de muerte, 
a cientos de miles de personas abandonán-
dolo todo. Y no dejar ni siquiera que pase 
ayuda humanitaria para poder ofrecer algo 
tan básico como agua. Y dejar a los hospi-
tales sin poder atender a los heridos…

Tanto, ¿para qué?
Al final hay muchas organizaciones, 

cientos de miles de personas trabajando 
con dinero público para velar por un mundo 
más justo, pero ni cuando matan a los su-
yos, como ha pasado con los delegados de 
la ONU, pueden frenar esta salvajada.

Si solo es para los tiempos de paz, no 
necesitamos a nadie, en esos momentos 
ya nos protegemos solos.

Desde AQUÍ grupo de comunicación 
condenamos los ataques terroristas y los 
que se hacen en nombre de un estado, por-
que al final lo único que separan a unos de 
los otros es la legalidad.
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«Soy un poco 
todoterreno, pero 
estoy especializada 
en el tratamiento de 
personas mayores»

«Otros deportes que 
provocan muchas 
lesiones son el fútbol, 
el balonmano y   
el pádel»

«Muchos de mis 
pacientes llegan 
con algo de temor, 
pero se van soltando 
durante la sesión»

Fernando Torrecilla

En muchas ocasiones no cui-
damos de nuestro cuerpo, o al 
menos no cómo se merece. Ade-
más, algunos de los deportes 
que están más de moda -pádel, 
fútbol o la práctica del crossfit- 
provocan numerosas lesiones, 
de todo tipo. 

Es el momento, por lo tanto, 
de conocer la experta opinión 
de Isabel Tomás, fisioterapeuta, 
quien nos explicará por qué se 
sufren estos daños. “He hecho 
judo casi toda mi vida y siempre 
he sabido los beneficios de acu-
dir a un fisio”, matiza. 

Se siente muy orgullosa de 
la empatía que logra con los pa-
cientes, en ocasiones personas 
que venían con miedos, recelo-
sos. “Llegan a veces sin poder 
andar y se van por su propio pie; 
eso es lo máximo”. 

¿Tienes pasión absoluta por tu 
trabajo?

Sin duda, no sé si es una de 
las mejores profesiones, pero sí 
de las que más te pueden llenar 
de satisfacciones. El trabajo con 
personas es muy enriquecedor: 
empatizas con las personas, sa-
bes qué les pasa y les cuidas. ¡Es 
increíble!

¿Cuándo te diste cuenta de que 
con tus manos hacías cosas di-
ferentes?

Aprecié, ya desde pequeña, 
que haciéndole masajes a mi 
madre en los pies le aliviaba; me 
decía que tenía muy buenas ma-
nos. En ese momento estaba es-
tudiando Educación Física y, tras 
hacer un máster, pensé que me 
podía quitar la espinita de ser fi-
sio. Decidí entonces estudiarlo, y 
fue de las mejores decisiones de 
mi vida. 

¿Dónde te formaste?
Estudié en la Universidad de 

València y fue curioso, porque 
estuve nueve años seguidos en 
el mismo edificio: la primera ca-
rrera, el mencionado máster y 
fisioterapia. 

¿En qué campo estás especiali-
zada?

Aunque es cierto que soy 
un poco todoterreno, me centro 
principalmente en personas ma-
yores, por encima de sesenta y 
cinco años, con patologías mus-
culoesqueléticas -dolores varios 
del día a día-, y lesiones.

¿Qué tipos de lesiones son las 
más comunes?

Opina que muchas de ellas, lumbares o cervicales, son producto del estrés y la ansiedad

ENTREVISTA> Isabel Tomás  / Fisioterapeuta (València, 17-septiembre-1992)

«El crossfit está provocando muchas lesiones»

Suelen ser patologías de 
dolor lumbar, cervical, en los 
hombros, esguinces o daños 
articulares varios. Muchas de 
ellas son producto del estrés, 
cansancio o ansiedad. La mayor 
parte de las lesiones proceden 
de personas que no hacen ejer-
cicio de un modo regular, con 
trabajos muy forzosos o seden-
tarios. 

¿Cuáles son los deportes que 
más lesiones provocan?

Está muy de moda el crossfit 
y en la mayoría de los casos se 
practica mal, levantando pesos 
desproporcionados. Se trata de 
un deporte en el que es muy fácil 
ver pronto mejoras, pero si no hay 
una preparación previa -o una 
buena educación en el movimien-
to-, puede ser bastante lesivo. 

Otro deporte por excelencia 
que causa muchas lesiones es 
el fútbol, junto al balonmano, en 
el que se tiene un contacto muy 
fuerte. 

¿Y el pádel, tan de moda aho-
ra?

También, debido a que tiene 
mucho impacto, con movimien-
tos muy rápidos y bruscos, en 
los que una mala pisada, arran-
que o giro con la rodilla blo-
queada puede ser perjudicial. 
Ves cómo se ponen a jugar a 
pádel, al igual que el crossfit, de 
un modo muy acelerado. Hay, 
por lo tanto, muchos codos de 
tenista -lesión habitual en ese 
deporte-, hombros maltrechos…

¿Qué técnicas empleas?
Suelo trabajar con terapia 

manual, con movilizaciones y 

trabajos articulares. Realizo 
asimismo masajes, punción 
seca, empleo una serie de he-
rramientas que me ayudan, 
como martillos percutores -ali-
vian la tensión-, e introduzco 
mucho lo que es el ejercicio fí-
sico. 

De hecho, este último es 
uno de los pilares en la recupe-
ración de mis pacientes. 

¿Cómo es una sesión contigo?
Dura unos cincuenta minu-

tos, en los que primero hago 
una valoración del paciente: 
me cuenta qué le pasa, cómo 
se encuentra, qué tipo de dolor 
tiene y cuándo lo sufre. A par-
tir de ahí realizo un test para 
evaluar sus sensaciones: nos 
acercamos a su dolor y, segui-
damente, empezamos el trata-
miento. 

En algunas ocasiones reva-
loramos la sesión, para com-
probar si está mejorando el do-
lor, y por último le marco unas 
pautas de ejercicio. Le veo unas 
dos semanas después, aunque 
el tiempo está condicionado 
por cómo sea el paciente. 

Cuéntanos los avances tecno-
lógicos que han llegado en los 
últimos años

Han sido muchos, especial-
mente en la fisioterapia neuro-
lógica; con la realidad virtual, 
los exoesqueletos o los elemen-
tos que permiten colocar de pie 
a un paciente que no podía.

Ya en fisioterapia deportiva 
se aprecian numerosos sof-
twares y otros programas para 
mejorar el rendimiento, muy pa-
recidos a los avances en prepa-
ración física. 

¿Cuál es la parte más gratifi-
cante de tu trabajo?

La gratitud que me brindan 
los pacientes. Muchos llegan 
con algo de temor, y poco a 
poco se van soltando, relajando 
en la sesión. Conocen de este 
modo la fisioterapia, una espe-
cialidad en la que no hacemos 
un daño terrible para mejorar.



«Haga lo que haga, 
soy un artista que 
hace arte»

«Nuestro oficio 
requiere, además, de 
muchos otros»

«Las cosas nunca 
pueden ser como 
eran»
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Fernando abad

Ante todo artista constructor 
de fallas y hogueras, clásico ya, 
pese a su juventud, de comisio-
nes falleras valencianas como 
Convento Jerusalén-Matemático 
Marzal (en infantil) o Na Jorna-
da; alicantinas como Sèneca Au-
tobusos, y con monumentos de 
arte festero efímero para Alzira, 
Dénia, Elda, Gandía o Silla, José 
Gallego nos habla de sus otros 
artes y oficios, su apasionada la-
bor, sus referentes, echándole al 
asunto esa pasión que derrocha 
en sus creaciones.

En el 2007 ingresas en el gremio 
de artistas falleros, y en el 2009 
comienzas a colaborar con las 
Fogueres de Sant Joan, ¿qué se-
ría José Gallego si no existiera la 
fiesta?

No sería yo, desde luego. Creo 
que la fiesta me ha dado todo lo 
que soy, lo que hago. Es mi for-
ma de vida, desde que a los ocho 
años me planteé que quería dedi-
carme a esto.

¿No te dedicarías a alguna otra 
forma de arte?

Hombre, puede, pero es que 
creo que esto ya es una forma de 
arte. Que se puede combinar el 
arte efímero con otros. Además, 
pienso que el mundo de las fa-
llas y las hogueras tiene que es-
tar abierto al arte en general, y 
al mismo tiempo el general tiene 
que estarlo a nosotros, a conside-
rarnos como lo que somos, tam-
bién un arte de primera categoría.

Yo estoy en medio, equidis-
tante, entre ambos conceptos del 
arte. Haga lo que haga, soy un ar-
tista que hace una obra de arte.

Porque también trabajas deco-
rados; pintas, como en tu expo-
sición ‘El tiempo acurrucado’ 
(2021) o el mural para el hotel 

El creador de monumentos de arte efímero, José Gallego, reflexiona en esta entrevista sobre su oficio y 
el futuro de la fiesta en general

ENTREVISTA> José Gallego / Artista constructor de fallas y hogueras (Gandía, 21-febrero-1980)

«Es uno de los oficios más bonitos que existen»

Benidorm Plaza, al año siguiente. 
¿Hay que ser polifacético?

Sí, por supuesto. Por ejemplo, 
el Ayuntamiento de Gandía me 
pedía unos decorados para un 
nacimiento. Son varios los traba-
jos. La verdad es que durante la 
pandemia los artistas de fallas y 
hogueras sí que hemos abarcado 
más campos. Pero es que además 
nuestro oficio requiere de muchos 
otros. Engloba diseño, guion, es-
cultura, pintura. La verdad es que 
es de los más variados en eso.

Hay mucho clasicismo en tus 
obras, tanto en la pintura como 
en lo escultórico que tienen fallas 
y hogueras, pero no prima un as-
pecto severo, distanciador, sino 
todo lo contrario; resultan ama-
bles, elegantes. 

Pues la verdad es que creo 
que, cuando empecé, mi estética 

era más diferente, más rompedo-
ra. Ni me considero un clásico ni 
un moderno. Piensa que siempre 
lo polarizamos todo. Me gustaría 
definirme como un artista que mira 
atrás en lo clásico y al mismo tiem-
po al futuro, que busca el equilibrio.

¿Cuál fue tu formación artística?
Sinceramente, aprendí por ofi-

cio. Mi primera falla fue a los die-
ciocho años. Estudié Formación 
Profesional (FP), pero no Bellas 
Artes, ni Artes y Oficios. También 
es cierto que no había entonces el 

grado superior. La FP no era como 
ahora. No es que sea autodidacta, 
no hay autodidactas; pero al final, 
supongo que tenía tantas ganas 
de trabajar en esto, que acabé 
aprendiendo el oficio en el taller.

Estudiar te facilita el apren-
dizaje, te da más herramientas, 
pero también existe el camino de 
aprender el oficio a pie de obra. 
Aunque, eso sí, siempre me he 
considerado una persona inquie-
ta y artística, que me gusta ver y 
aprender.

Y tus referentes, ¿a quiénes ad-
mira José Gallego en el mundo 
de la creación de fallas y ho-
gueras?

Son tantos que me salen mu-
chísimos. En fallas, podría citarte, 
así de pronto, a Julio Monterrubio, 
Alfredo Ruiz, Miguel Santaeulalia… 
Hay tantos… Lo mismo que me 

pasa con los artistas de hogueras, 
pero ahí te digo que tengo una es-
pecial admiración por Pedro Soria-
no y su obra. Me parece un artista 
al primer nivel. Si estuviera en el 
mundo del arte en general, esta-
ríamos, no sé, ante un Ripollés.

En su día rompió esquemas, 
fue una transformación estética. 
Creo que Pedro Soriano se mere-
cería una exposición retrospec-
tiva que repasara sus obras en 
una buena sala de Alicante, eso 
sería ponerlo en el sitio que se 
merece, un artista en general de 
primer orden, de los mejores que 
ha parido Alicante.

Trabajaste, profesionalmente y 
desde una gran amistad, con 
Manuel Algarra (1963-2022). 
Ahora colaboras con Toni Pé-
rez. ¿Qué consideras que te 
aportan o aportaron estas cola-
boraciones? ¿Y qué le dirías tú 
a quienes empiezan?

Pues mira, sin Manolo, por 
ejemplo, no hubiera estado en Ali-
cante, hubiera sido diferente. Con 
él, la conjunción fue perfecta, en-
tre la veteranía y el saber hacer, y 
el artista de obra joven con ganas 
de hacer cosas. Personalmente, 
acabó siendo como de mi familia. 
Muchas veces hago cosas y pien-
so “¿qué le parecería esto a Ma-
nolo?, ¿qué me diría?”.

Por otro lado, con Toni ha ocu-
rrido que congeniamos mucho los 
dos profesionalmente. Es un ar-
tista excelente, supercumplidor. 
Me aporta mucho y ha acabado 
por darse esa relación familiar. ¿Y 
qué le diría a quienes empiezan? 
Que este es uno de los oficios 
más bonitos que puedan existir, 
a pesar de sus dificultades, como 
el que ser artista hoy es siempre 
ser empresario. Pero es que es 
un oficio donde vas a trabajar con 
muchos otros.

Me comentabas desde estas páginas, el pasado año, lo siguiente: “creo que la fiesta seguirá, con más o menos fuelle, pero seguirá, aunque puede que algún día no se pa-
rezca nada a lo que es hoy”. ¿Sigues pensando igual?
Sigo pensando lo mismo, creo que todo cambia. Si los fundadores de las fiestas vieran ahora en qué se han convertido, seguro que dirían “esto no es mi fiesta, esto es otra cosa”. Es 
inevitable, aunque exista ese toque de tradición, las cosas nunca pueden ser como eran. Nosotros, seguramente, dentro de muchos años, veremos la fiesta y pensaremos lo mismo que 
los fundadores: “esto es otra cosa”.

Los inevitables cambios
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«Me gusta que 
trabajen de todo 
desarrollando 
cualquier capacidad, 
desde resistencia a 
fuerza»

«El cuerpo es muy 
listo y se adapta a todo 
tipo de estímulos, 
guardándose las 
calorías que va a 
necesitar»

«También me agrada empatizar 
con el cliente, ayudarle a salir del 

bache que tiene un día en concreto»

Fernando Torrecilla

¿Recuerdan la película ‘La 
chaqueta metálica’ (1987) de 
Stanley Kubrick? Las sensacio-
nes que tenían los reclusos tras 
los duros entrenamientos deben 
ser muy similares a las de los 
clientes de nuestro protagonista, 
el preparador físico José Miguel 
Sáez, quien les lleva siempre “a 
otro nivel”. 

Chuster para los amigos, 
confiesa que entró a una sala de 
musculación por primera vez a 
los doce años. Hoy en día el de-
porte se ha convertido en un há-
bito más de su vida, parecido al 
comer y “si no lo hago, es como si 
me faltara algo”. 

Experto nutricionista, sabe 
perfectamente qué se debe co-
mer, aunque apunta que no de-
bemos obsesionarnos con el físi-
co y la alimentación. “No peso lo 
que como, porque sería vivir con 
una báscula. Sí les pido que co-
man con coherencia”.

¿Cuál es tu formación?
Procede de varios ámbitos: 

primero dos años en una acade-
mia, como entrenador personal. 
Me gustó tanto que dejé mi traba-
jo -era conductor de camiones- y 
la empresa, que era de mi propie-
dad, para dedicarme al entrena-
miento en mi propio centro, en 
Enguera.

Hice seguidamente un curso 
de Psiconeuroinmunología clínica 
(PNI), que aborda las patologías 
desde otra perspectiva. Mi vida 
cambió radicalmente, formándo-
me igualmente en movimientos 
naturales del cuerpo y, sobre 
todo, en nutrición. 

¿En qué estás especializado?
Me gusta que los clientes 

trabajen un poco de todo, desa-
rrollando cualquier capacidad, 
desde resistencia, pliometría, 
coordinación, fuerza… 

En definitiva, todos los cam-
pos que podemos tocar -basán-
dose en un estímulo diferente 

Experto en nutrición, considera que no debemos obsesionarnos con el físico ni la alimentación

ENTREVISTA> José Miguel Sáez / Preparador físico (Anna, 7-enero-1984)

«Mis clientes me piden que les lleve más allá»

para el cuerpo- son buenos, por-
que nuestros genes están con-
figurados para unos patrones y 
conductas de movimiento. Si no 
los varías, el cuerpo se amolda.

Pero también puedes perder ha-
bilidades.

Exacto, sobre todo cuando 
empiezas con movimiento natu-
ral y de tu propio peso corporal. 
Pero con el tiempo mejoras en 
todos los aspectos. 

Ahora busco que el cuerpo 
sea funcional y capaz de ges-
tionar todo lo que se plantee en 
este tipo de entrenamiento. ¿De 
qué me sirve que sean un diez en 
coordinación si luego son nulos 
en resistencia?

¿Qué tipo de entrenamiento rea-
lizas?

Me gusta combinarlo constan-
temente, también con mis clien-
tes. Trabajo la misma semana, 
por ejemplo, ejercicios de caliste-
nia y de resistencia con tu propio 
peso corporal, sin necesidad de 
coger un disco o una barra.

Tengo comprobado que so-
mos máquinas de adaptación: si 

haces un entrenamiento duran-
te dos meses, el cuerpo es tan 
listo y se adapta a ese estímulo 
que se guarda hasta las calorías 
que sabe que vas a necesitar. En-
tonces lo que debemos hacer al 
cuerpo es sorprenderle, mediante 
estímulos nuevos y capacidades 
distintas. 

¿Hasta qué punto lo aplicas en 
los clientes?

Depende de cada uno, porque 
tengo clientes que vienen uno o 
dos días a la semana, mientras 
que otros cinco. 

Igualmente soy muy cambian-
te: ahora trabajan la resistencia 

combinada con fuerza. Hacen, 
por ejemplo, remo o corren a una 
velocidad moderada y luego, casi 
inmediatamente, un ejercicio de 
fuerza, que pueden ser básicos o 
multiarticulares. 

¿Les exiges el máximo?
Sí, también porque el cliente 

busca eso. Si ellos pudieran ha-
cer por sí mismos este tipo de 
entrenamiento, no acudirían a mí. 

Están conmigo porque les 
llevo más allá de donde ellos 
mismos podrían llegar. Conmigo 
notan una presión y luego ven los 
resultados en su propio cuerpo. 

¿Cuáles son los beneficios de te-
ner un entrenador personal?

Aparte de la disciplina que 
les exijo, la ejecución y la técni-
ca de trabajo en cada ejercicio. 
Siempre les remarco que quiero 
calidad, no cantidad. Prefiero seis 
dominadas de calidad a quince 
que sean mediocres.

En ocasiones tienes incluso que 
hacer de psicólogo. 

Sin duda, porque no todos 
los días vienen con las mismas 

ganas de entrenar, pueden ha-
ber tenido un mal día, discutido 
con la mujer o les afectan miles 
de cosas. Vivimos con estrés, 
especialmente en momentos 
como los actuales, y cuando la 
cabeza te dice que no, por mu-
cho que el cuerpo quiera…

Me agrada también empati-
zar con el cliente, ayudarle a sa-
lir del bache que tiene ese día. 

¿Por qué está tan de moda el 
crossfit?

Primero, porque se trata 
de un entrenamiento bastante 
completo, en el que se trabajan 
muchas capacidades en una 
misma sesión. Sabes, además, 
que vas a acabar exhausto, 
porque juegan también con los 
tiempos. 

¿Es como estar jugando mien-
tras haces ejercicio?

Sí, como una competición 
sana con el resto de tus compa-
ñeros, en el que se ‘pican’ unos 
con otros. Sin embargo, a veces, 
la ejecución de los movimientos 
no es correcta, en parte por la 
rapidez a la que se hace.



«Desde pequeña he 
tenido que madurar 
rápido: me dijeron 
que tenía muchas 
posibilidades   
de morir»

«Estoy muy 
orgullosa de mi paso 
por el programa, 
aunque me hubiera 
gustado llegar  
más lejos»

«Es cierto que mi 
pierna me limitaba 
en ciertas pruebas, 
pero en   
otras demostré   
mis capacidades»
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Fernando Torrecilla

El programa ‘El conquistador 
del mundo’, herencia del que se 
emitió durante dos décadas en 
la televisión vasca, está siendo 
la sensación de la parrilla otoñal 
-con notables niveles de audien-
cia- gracias a sus pruebas ex-
tremas, de gran impacto visual 
para el telespectador. 

Una de las concursantes 
más destacadas ha sido Mireia 
Cabañes, del equipo Atabey 
(compuesto únicamente por chi-
cas), todo un ejemplo de supera-
ción al tener una discapacidad 
física -amputación de parte de 
su pierna- tras sufrir un cáncer 
con siete años. 

Surf adaptado
Licenciada en periodismo, 

descubrió hace un par de años 
el surf adaptado y ya ha sido 
campeona de España y Europa, 
además de subcampeona mun-
dial. Reclama, en ese sentido, 
que más personas en su situa-
ción se atrevan con este deporte 
tan apasionante. 

Queremos saber cómo ha 
sido su vida, las dificultades 
que ha tenido que pasar, de 
las que se siente enormemente 
orgullosa -ahora hace charlas 
motivacionales-, y su paso por 
‘El Conquistador’, si se sintió 
decepcionada o no con su grupo 
y cómo son sus presentadores, 
Julian Iantzi y Raquel Sánchez 
Silva, “ambos encantadores”. 

¿Qué te pasó para perder la pier-
na?

Fue un cáncer que sufrí de 
pequeña, con siete años, con-
cretamente un sarcoma en el 
fémur izquierdo. Pero igual que 
la enfermedad me quitó cosas, 
también me dio mucho, porque 
si tengo esta personalidad y 
fuerza mental es gracias a esta.

Por lo tanto, jamás veré el 
cáncer como algo negativo. 

Ha participado en ‘El conquistador del mundo’ con un destacado papel en el equipo Atabey

ENTREVISTA> Mireia Cabañes  / Deportista (València, 7-febrero-1987)

«Tengo esta fuerza mental gracias al cáncer 
que sufrí de pequeña»

Fue una operación muy compli-
cada.

Sí, porque en este tipo de 
tumores, al afectar al hueso, se 
debe eliminar toda la zona afec-
tada, es decir, amputar.

El sarcoma estaba localiza-
do en la parte alta del fémur y 
había dos opciones: cortar la 
pierna por completo o hacer la 
complicada rotoplastia de Van 
Ness, es decir, amputación com-
pleta, desechando el fémur y co-
locándome el resto de la pierna, 
pero al revés. De esta forma la 
rodilla hace la función de cadera 
mientras el pie (del revés), la de 
rodilla. 

¿Todo esto te ha hecho mucho 
más fuerte?

Sin duda, desde los siete 
años he tenido que madurar a 
una gran velocidad, porque en 
ese momento te dicen que hay 
un ochenta por ciento de posi-
bilidades de morir. Ya salvada, 
tienes que luchar por aprender 
a andar y a llevar el mismo rit-
mo que el resto de la sociedad, 
cuando en muchas ocasiones es 
imposible. 

Tienes entonces que apren-
der a sacarte las castañas del 
fuego y a hacer las cosas de un 

modo diferente. Crecer teniendo 
que demostrar más que los de-
más. 

E incluso que te miren mal. 
Especialmente cuando voy 

a la playa, aunque reconozco 
que mi tipo de cirugía llama la 
atención. Por la calle me siguen 
mirando, pero me da bastante 
igual. En ocasiones les hago el 
payaso o les digo “¿tienes algu-
na duda?”.

Hablemos de ‘El conquistador’. 
¿Estás orgullosa de tu paso por 
el programa?

Muchísimo, primero por ha-
ber superado todas las pruebas 
del casting, especialmente las 
de fuerza y resistencia. Me hu-
biera gustado llegar más lejos, 
siendo consciente de todas las 

circunstancias, en el primer capí-
tulo ya se lesionaron tres miem-
bros del equipo. Todo ello hizo 
que las Atabey no pudiéramos 
resistir mucho tiempo más. 

No obstante, estoy muy or-
gullosa hasta dónde llegué, tam-
bién porque iba sin expectativas 
y sabiendo que podía ser elimi-
nada en la primera prueba. 

¿No estaban un poco descom-
pensados los equipos?

Pienso que no, aunque mu-
chos son de esa opinión. Los Yo-
cahu (solo hombres) al principio 
no ganaban casi ninguna prue-
ba, porque además de fortaleza 
física es necesaria la mental y 
mucha estrategia. 

Sí hay pruebas, como el 
‘Tronkoala’, en la que es funda-
mental la fuerza. 

¿Tu equipo supo valorarte del 
todo?

En la convivencia fue todo 
perfecto, pero en las pruebas 
al no estar acostumbradas a vi-
vir con una discapacidad, sí me 
veían la más débil. Es verdad 
que mi pierna me limitaba en 
algunos aspectos, pero podía 
ser mejor en otros, como en los 
equilibrios sobre agua, mis pun-
tos fuertes. 

¿Te sentiste decepcionada?
Sí y no. Lo comprendí en todo 

momento, sabía que el blanco 
fácil era yo. Por otro lado, era 
entendible: estábamos desgas-
tadas y para nada me molestó 
que me nominaran, sabía que no 
podría ganar el concurso. 

Pero me llevo muchos ami-
gos del programa, sobre todo 
las Atabey, pero también de 
otros equipos, como las Andreas 
(Azkune y Llorca), Nai, Gorka, los 
gemelos...

¿Las pruebas eran tan duras 
como parecen?

Mucho más. Mi desafío, por 
ejemplo, duró cerca de dos ho-
ras, sin parar. Era una prueba 
en la que se necesitaban las dos 
piernas y hubo un momento en 
el que casi me desmayo.
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«Mi vida ha 
cambiado 
radicalmente, con 
un gran crecimiento 
personal»

«La forma de ser de los 
canadienses es singular, al 

principio les cuesta abrirse»

«Tienen arraigado 
el soccer como un 
espectáculo, con 
ataques constantes»

Fernando Torrecilla

“El fútbol une al mundo”, dic-
taba aquel spot de Lionel Messi y 
Cristiano Ronaldo, entre otros; y 
esa, sin duda, es una de las pri-
meras conclusiones que extrae-
mos de nuestra charla con Isma 
Fayos, entrenador nacido en Ca-
nals, que lleva algo más de dos 
años inmerso en una apasionan-
te aventura deportiva en Canadá.

Concretamente es uno de 
los preparadores de la academia 
College Bourget de soccer, que 
cuenta con excelentes instalacio-
nes y alrededor de dos mil alum-
nos. La escuela está vinculada al 
València CF dentro de un progra-
ma global que anhela expandir 
una metodología de entrenamien-
to más europea.

Fayos, vinculado al deporte 
desde pequeño, nos explicará las 
diferencias entre la forma de pre-
parar a estos jóvenes talentos -de 
diez a dieciocho años-, sus singu-
laridades y cómo es vivir en un 
ambiente con inviernos extrema-
damente duros, que condicionan 
la vida en todos los sentidos. 

También si hay ilusión en el 
país por ser uno de los organiza-
dores del Mundial 2026 -junto a 
Estados Unidos y México-, si en su 
pensamiento está regresar pron-
to a la ‘terreta’ y alguna anécdota 
que le haya pasado en Quebec.

¿Cómo te va por Canadá?
Disfrutando muchísimo la 

experiencia en Montreal; mi vida 
ha cambiado radicalmente en 
todos los sentidos, personal y la-
boralmente. Llegué a Canadá en 
agosto de 2021 y realmente fue 
un acierto; no siempre agradable, 
porque el invierno es muy duro y 
apenas tienes vida social. 

¿Por qué razón te marchaste de 
València?

Llevaba ocho años de profesor 
de educación física en un colegio, 
pero dentro de mí tenía la necesi-
dad de conocer un país extranje-

Es uno de los entrenadores de la academia College Bourget de Montreal, vinculada al València

ENTREVISTA> Isma Fayos / Entrenador de fútbol (Canals, 12-julio-1988)

«El problema del fútbol en Canadá se 
llama invierno»

ro, de vivir fuera de España. Ya en 
quinto de carrera no pude hacer 
el Erasmus en Italia y me quedé 
con las ganas. 

Además, necesitaba mejorar 
el inglés, y cuando surgió la op-
ción de entrenar en Canadá, no 
lo dudé.

También te está formando como 
persona. 

Muchísimo. Ahora compar-
to piso con mi compañero Paco 
Juarros, pero estuve seis meses 
viviendo solo, y el crecimiento 
personal fue exponencial. Fueron 
unos meses comenzando desde 
cero, solo, en un país completa-
mente diferente, nuevas experien-
cias, miles de anécdotas…

¿Cómo es la gente canadiense?
Muy diferente a la que estoy 

acostumbrado en València, don-
de abren la puerta al nuevo y le 
integran en la sociedad. Aquí no; 
les cuesta mucho abrirse, sobre 
todo al principio. Luego son muy 
buena gente. 

Sí es cierto que donde estoy, 
a media hora de Montreal, la vida 
es más pareja a la europea, muy 

diferente de la que te puedes en-
contrar en Toronto (Ontario), más 
‘yankee’.

¿Y el nivel futbolístico?
Talento hay en todos lados, 

teniendo en cuenta que en la aca-
demia tenemos también chicos 
sudamericanos, africanos y euro-
peos. 

El problema de Canadá es el 
invierno, que además de ser muy 
largo -de octubre a abril, práctica-
mente-, los días son muy cortos y 
a las tres de la tarde ya se hace 
de noche. Eso dificulta mucho, 
porque las horas de entrenamien-
to bajan muchísimo. 

¿Cuáles son las diferencias que 
encuentras con la forma de en-
trenar de España?

Pronto me di cuenta de que 
los menores practican muchos 
deportes en Canadá, siendo el 
hockey sobre hielo el principal. El 
fútbol es, copiándolo, muy direc-
to, siempre al ataque; lo tienen 
muy arraigado. 

También que el deporte es un 
espectáculo y buscan cambiar 
continuamente de club, con la 

idea de encontrar la mejor ver-
sión y jugar con otros de mayor 
edad. Son sobre todo atletas, ol-
vidándose más de la técnica. 

¿Es más anárquico?
No entienden de transicio-

nes, buscando constantemente 
la portería contraria. No crean 
unas ventajas a través del juego 
de posición, sino que es más un 
ataque constante. 

¿Qué les intentáis aportar?
Nuestro reto es enseñarles a 

mejorar, sabiendo su proceso de 
adaptación y aprendizaje, qué 
puedes pedirles en cada edad. 
En eso nos ayuda mucho el Valèn-
cia CF, que nos marca qué debe 
aprender un chico en cada etapa. 

Psicológicamente intenta-
mos entenderlos también, por-
que no se le puede pedir lo mis-
mo a uno de diez que a uno de 
dieciocho. Somos muy exigen-
tes con ellos a nivel de actitud, 
de implicación. 

¿Notas ilusión por la celebración 
del Mundial 2026?

Especialmente a nivel empre-
sarial; tienen claro que es un ne-
gocio y la gente empieza a pen-
sar en abrir establecimientos o 
tiendas de cara a ese momento. 

¿Vas a quedarte mucho más 
tiempo en América?

Echo mucho de menos mi 
tierra, Canals, a mis amigos o la 
comida, pero profesionalmente 
las condiciones de aquí son in-
mejorables. 

Te habrán pasado miles de 
anécdotas…

Sí, recuerdo la primera neva-
da fuerte. Al sacar la nieve, sin 
querer, se la tiraba a mi vecino, 
hasta que me dijo “what are you 
doing, man? (¿qué estás hacien-
do, hombre?)” (ríe).



AlejAndro PlA

Hay quien dice que el remo 
es un deporte muy ‘british’, como 
el tenis, el golf o el rugby. Que la 
gente de clase acomodada ha 
sido la que tradicionalmente ha 
practicado esos deportes. Como 
los que, en general, practican 
deportes acuáticos. 

Puede que este rasgo social 
no se cumpla en España. O se 
cumple de igual modo. El caso 
es que el remo comienza a po-
nerse de moda en el litoral va-
lenciano. Basta darse un paseo 
por la dársena de la Marina del 
‘cap i casal’ para ver entrenando 
varios grupos de remeros. Es un 
hecho en el puerto de València. 

Trabajo corporal 
¿Y por qué la gente está acu-

diendo al remo? Por un lado, se 
trata de una cuestión de físico. 
El remo trabaja muchos múscu-
los del cuerpo; el más conocido 
es la espalda. Para ejercitar las 
dorsales, el remo resulta muy 
beneficioso. Tanto es así que en 
muchos gimnasios existen má-
quinas que replican este depor-
te. Los hay que deciden comprar 
una máquina de remo e instalar-
la en casa.

Tal es el caso de Alberto Hi-
gueras. Aunque practica el remo, 
ha hecho un esfuerzo económi-
co para tener una en su domi-
cilio, ya que “como no puedo 
ir todos los días que quisiera a 
entrenar al mar por cuestión la-
boral, he comprado una que no 
fuera excesivamente cara, por-
que los hay de todos los precios, 
y así entreno en casa”. 

Alberto forma parte de esos 
amantes del deporte que han 
hallado en el remo un deporte 
casi total, pues “además de la 
espalda, también te permite tra-
bajar muchas otras partes del 
cuerpo, como el abdomen, las 
piernas, los brazos y un largo 
etcétera. Además es cardiovas-
cular, con lo cual te permite que-
mar calorías”, indica.

Más allá del tono físico
Junto a la multitud de bene-

ficios que aporta en la cuestión 
física la práctica del remo, son 

Este deporte está en auge en la costa valenciana, promoviendo no solo la forma física sino también la 
amistad y el trabajo en equipo

A golpe de remo

Un grupo de amantes del remo en el Náutico de València.

otras aportaciones las que mu-
chos buscan y también descu-
bren. En algunos casos se trata 
de practicar un deporte al aire li-
bre. En otros, el hacerlo en pleno 
mar Mediterráneo. Pero también 
los hay que quieren socializar y 
hacer nuevos amigos. 

El remo se presenta como 
un deporte tradicionalmente de 
equipo. Quien lo practique no 
sólo debe entenderse con los de-
más, sino que debe coordinarse 
de un modo muy superior al de 
otros deportes de equipo.

Cualquier edad es buena 
para gozar del remo, por lo que 
el deportista rompe con su bur-
buja social generacional. Como 
cualquier otro deporte, mien-
tras se practica, se liberan en-
dorfinas que calman el estado 
de ánimo. Además, mientras se 
ejercita, uno puede ordenar su 
mente y resolver ciertas dudas 
atrancadas en su espíritu.

La embarcación 
autóctona

Tal y como apuntan desde la 
Federación Valenciana de Remo, 
el ‘falucho’ o ‘llaüt valencià’ es 

la embarcación tradicional de 
nuestro mar. El origen de las re-
gatas del banco fijo del Medite-
rráneo es el mismo que el de la 
trainera cantábrica: “la compe-
tencia entre los distintos barcos 
de pesca para llegar los prime-
ros a puerto y así obtener un me-
jor precio de sus capturas”. 

A día de hoy en la Comunitat 
conviven el ‘falucho’ (‘llaüt va-
lencià’) y el ‘llaüt’ mediterráneo, 
realizándose la mitad de la liga 
en cada una de las dos embar-
caciones. La apuesta firme de la 
Federación de Remo de la Comu-
nitat pasa por seguir apostando 
por la embarcación autóctona: el 
‘falucho’o ‘llaüt valencià’.

¿Dónde lo practico?
En València existen varios 

clubes y asociaciones que per-
miten practicar este deporte, 
bien sea de manera profesional 
o bien como un mero amateur 
que decía adentrarse progresi-
vamente en el mundo del remo. 
Por un lado se encuentra la cita-
da Escuela Federación de Remo 
de la Comunitat Valenciana (en 
la Dársena Norte de la Marina 
Real).

Por otro, y sin abandonar la 
misma Marina Real Juan Carlos 
I, se ubica el Club Remo Valencia 
(Pantalán P.), muy bien valorado 
también por sus usuarios. En el 
Real Club Náutico de València, 
algo más al sur, aparece el club 
Remo_RCNV (Camino Canal, 
91), otras de las ofertas deporti-
vas para practicar el remo.

Banco móvil o fijo
El remo de banco móvil se 

caracteriza por tener un asiento 
sobre ruedas que permite utilizar 
las piernas en la propulsión de la 
embarcación. Así, estos clubes 
suelen disponer de diferentes 
embarcaciones de este estilo. 

El ‘skiff’ o ‘single’ es el bote in-
dividual. El doble ‘scull’ o doble 
es un bote con dos tripulantes 
cada uno con dos remos. El cua-
tro ‘scull’ o cuádruple es el bote 
de ‘couple’ de cuatro remeros y 
el timonel.

En el de banco fijo, por su 
parte, el deportista está senta-
do sobre un asiento fijo y la pro-
pulsión se realiza con el torso y 
con los brazos. Se trata de em-
barcaciones de ocho remeros 
con un remo cada uno más el 
timonel, los antes citados ‘llaüt 
mediterrani’ y el ‘falucho’. En 
ambas modalidades el deportis-
ta se sienta mirando a popa, de 
espaldas a la dirección del mo-
vimiento.

En la modalidad 
de interior muchos 
gimnasios apuestan 
ya por tener una 
máquina de remo

El ‘falucho’ o 
‘llaüt valencià’ se 
mantiene como 
la embarcación 
tradicional   
del Mediterráneo  

Un vistoso cuatro 
‘scull’ o cuádruple es 
el bote de ‘couple’ de 
cuatro remeros y   
el timonel
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Fernando abad 
Hay lugares impregnados 

de historia, otros son ellos mis-
mos pura Historia, con mayús-
culas. El Puig de Santa María, 
en l’Horta Nord, plena área me-
tropolitana de València ciudad, 
no solo vio pasar a personajes 
como Rodrigo Díaz de Vivar (El 
Cid Campeador, 1048-1099) o 
Jaume I (1208-1276), sino que 
incluso fue escenario de acon-
teceres varios para los respec-
tivos cachos de Historia a ellos 
asociados.

Estos hechos de los que lus-
tran e ilustran enciclopedias ge-
neraron también monumentos. 
Como el monasterio de Santa 
María del Puig o el Real Mo-
nasterio de los Padres Merce-
darios del Puig de Santa María, 
levantado frente al ánima de la 
fortaleza, que también sirvió 
de teatro de operaciones para 
otra batalla con el mismo plan-
teamiento de antesala a la con-
quista de Balansiya (València).

Flujos y reflujos
Añadamos antes de qué va 

esto de Conquista, Reconquis-
ta y tal. Una especie de vode-
vil si no fuera porque en este 
caso no hubo risas, sino gritos, 
mandobles y tentetiesos por do-
quier. Si vamos a la concepción 
clásica, la Reconquista arranca-
ría, allá por la asturiana Cangas 
de Onís, con la batalla de Cova-
donga (el 718 o el 722, según 
crónica), muy poco después de 

El Cid y Jaume I eligieron la población de El Puig de Santa María como escenario para batallas que sirvieron 
de puente a la toma de València

Cuando golpean los oleajes de la historia

El monasterio de Santa María del Puig asienta sobre el escenario de una importante batalla.

que comenzase, en el 711, la in-
vasión islámica de la península. 

El finiquito de la España 
muslime gozaría de fecha más 
clara: el 2 de enero de 1492, 
al tomar Granada. Verdadera-
mente, todos esos ciclos con-
formaron una especie de flujo y 
reflujo, olas de mar que traían 
sucesivamente conquista, pér-
dida, reconquista. El Cid y Jau-
me I suponen, en esta película 
histórica, dos de los actores 
principales, al margen de la 
campaña final de los Reyes Ca-
tólicos.

Relatos heroicos
Comencemos con Rodrigo 

Díaz. El cantar de gesta (narra-
ción épica de gran extensión, 
generalmente en verso), ‘El 
Cantar del Mío Cid’, contribu-
yó a su mitificación. De autor 
desconocido, aunque se hayan 
sugerido varios nombres: el res-
ponsable de la copia conserva-
da, de 1207, Per Abbat (Pedro 
Abad, de biografía ignota), o un 
jurista árabe llamado Abū ‘l Qā-
sim, o, lo más probable, algún 
juglar a sueldo para crear un 
relato heroico.

Había que dar fe del poderío 
cristiano, y qué mejor que esta 
bien hilada narración edificante 
(y a ratos tremendista): calidad 
y heroicidades. La jugada, a pro-
pósito de esta figura histórica, 
se repetirá en pleno franquis-
mo al apoyar la superproduc-
ción hollywoodense de Samuel 

Bronston (1908 -1994) ‘El Cid’ 
(1961), dirigida por Anthony 
Mann (1906-1967, a la sazón 
casado con Sara Montiel, 1928-
2013), reivindicada hoy por su 
calidad cinematográfica. 

Soldado de fortuna
Pero es que Rodrigo Díaz 

fue realmente un soldado de 
fortuna, con su propio ejército, 
eso sí. Mercenario al servicio 
indistinto de señores cristianos 
y musulmanes, para cuando 
toca batalla en El Puig de Santa 
María, prácticamente guerrea 
por su cuenta. En la península 
ibérica, el caudillaje muslime 
se encuentra dividido, tras la 
caída del califato de Córdoba 
(929-1036), en diversas taifas 
(‘bandos’ o ‘facciones’), en oca-
siones peleadas entre sí.

La ejecución por otra fac-
ción sarracena de Al-Cádir, el 
28 de octubre de 1092, rey de 
Balansiya desde 1085 y amigo 
o protegido de El Cid, cabrea a 
este. Lo que sigue a continua-
ción es una feroz batalla en el 
castillo de Enesa, también co-
nocido como de la Patá o de 

Cebolla (las ruinas pueden visi-
tarse en una de las colinas de 
la población, con el monasterio 
bien visible allá abajo a mano 
derecha desde las escaleras).

La villa amurallada
Rodrigo Díaz lo tomó, re-

construyéndolo y creando la 
villa amurallada, que generó la 
población de 8.792 habitantes 
censados en 2022, y desde allí 
preparó el asalto del futuro ‘cap 
i casal’, en 1094. Pero València, 
en este oleaje histórico, volve-
rá a manos musulmanas, dos 
años después de morir El Cid. 
Sucedieron más reflujos, pero 
el de 1238 se considera funda-
cional, con la entrada triunfal 
de Jaume I.

Hubo batalla previa… en el 
Puig de Santa María. Esta vez la 
parte principal de la contienda 
se desarrolló sobre todo en una 
pequeña colina, más bien sua-
ve elevación, justo donde desde 
1240 se erigiría el imponente 
monasterio, por orden del pro-
pio monarca (la visitable, me-
nos los lunes, obra actual se fe-
cha en los siglos XIV, XVI y XVII). 

El choque de ejércitos acontecía 
en 1237.

Cabecera de puente
En el fondo, lo que patentiza 

esta obra que combina neocla-
sicismo, gótico, renacimiento 
o románico, es cómo ambos 
guerreros acabaron por utilizar 
la población como cabecera de 
puente para la toma de la capi-
talina València. Pero en medio 
fueron trufando el lugar de obra 
arquitectónica con solera. Este 
complejo, por ejemplo, regido 
por la orden de los Padres Mer-
cedarios, de 1218, fue declara-
do Monumento Histórico-Artísti-
co Nacional en 1969.

Desde el monasterio, la 
devoción a la Virgen del Puig 
(monte o colina, precisamente), 
propiciada por el creyente Jau-
me I, se iba a propagar por la 
hoy Comunitat Valenciana, co-
brando especial importancia en 
el ‘cap i casal’ al ser nombrada 
patrona de la ciudad en 1667, 
aunque el 21 de abril de 1885 
recogió tal honor la Mare de 
Déu dels Desemparats. Cosas 
de la Historia.

Rodrigo Díaz de 
Vivar fue realmente 
un soldado de 
fortuna

Construyó la villa 
amurallada, origen 
de la población 
actual

La Virgen del Puig 
fue nombrada 
patrona capitalina en 
1667
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Fernando abad

Las casas nobles, las me-
sas ricas, las paredes y vitrinas 
más lujosas, las telas exóticas. 
Gracias a Oriente degustába-
mos buen té, lucíamos piedras 
preciosas, plantábamos arroz, 
nos perfumábamos como nun-
ca o teníamos acceso a fárma-
cos hasta entonces desconoci-
dos por estos pagos. Aunque 
también comenzamos a em-
plear la pólvora en nuestras 
guerras, que no dejaron de ser 
sangrientas, sino que aumen-
taron su potencial destructor, 
de hacer daño.

La conocida como Ruta de 
la Seda, que así fue bautiza-
da aproximadamente desde el 
siglo XIX, devino fundamental 
para el desarrollo de Occidente 
y Oriente, prácticamente des-
de sus prolegómenos, por lo 
que conllevaba el intercambio 
no sólo de elementos físicos, 
sino también de filosofías y 
conocimientos. Y una parada 
importante para esta ruta fue 
la ciudad de València, espe-
cialmente durante su llamado 
Siglo de Oro (en realidad, entre 
el XIV y el XV).

Ramilletes de caminos
Pero, ¿qué era la Ruta de la 

Seda? Los nombres a veces en-
gañan: el Transiberiano no era 
un tren, sino un conjunto de 
ellos, y la Ruta de la Seda en 
realidad fue un racimo de ellas. 
O quizá, más propiamente, va-
rios ramilletes. Los historiado-
res las agrupan generalmente 
en tres de ellos. El primero 
para las que procedían desde 
Asia, extendidas desde el siglo 
I a.C. y hasta el XVII.

El segundo ramillete com-
prendería las vías abiertas 
hacia Asia, sobre todo desde 
el XIII, gracias a viajeros como 
los evangelizadores de la orden 
franciscana, fundada en 1209 
por el luego santo italiano Fran-
cisco de Asís (1181-1226), o 
por el veneciano Marco Polo 
(1254-1324). Se desarrolló es-
pecialmente, arrastrada por los 
relatos de los anteriores aven-
tureros, en la Baja Edad Media 
(siglos XIV al XV).

Desde ensenadas 
europeas

Eso sí, los cronistas e in-
terpretadores del pasado nos 
suelen incluir también un ter-
cer racimo, abierto ya con el 
segundo: conectaba a China 
con el norte, sobre todo con 

València se convirtió en un importante puerto europeo dentro de la red de redes comercial y vital que 
supuso la llamada Ruta de la Seda

Un puente desde la mítica Karakórum

Estos mercaderes, en una obra de la época, circulan por una de las muchas rutas que componían la ‘gran ruta’.

Siberia, y floreció, según las da-
taciones históricas, entre el XVI 
y XX, lo que no es poco tiempo. 
No obstante, no es esta la que 
nos sirve aquí, sino la segunda. 
La fecha de 1226 viene muy al 
punto.

Es el año en que el perusino 
(de Perugia o, castellanizado, 
Perusia, en la región italiana de 
Umbría) Juan de Piano Carpini 
(Giovanni da Pian del Carpine, 
1182-1252), monje francisca-
no, llegaba, aseguran muchos 
reportajes, hasta la cordillera 
del Karakórum, entre China, In-
dia y Pakistán. En realidad, Pia-
no Carpini arribaba a la ciudad 
del mismo nombre, que fue ca-
pital del imperio mongol, desde 
el XIII al XV.

En pleno emporio 
La Karakórum ciudad, cu-

yas museabilizadas ruinas y 
reconstrucciones pueden visi-
tarse ahora precisamente en la 

actual Mongolia, nación ubica-
da entre China y Rusia, se con-
virtió en el centro neurálgico, el 
emporio, de una superpotencia 
que para la época extendía su 
gobierno, además de por Chi-
na, también por Asia Central 
(Kazajistán, Kirguistán, Tayikis-
tán, Turkmenistán y Uzbekis-
tán), Persia (por el actual Irán) 
y en el fondo la mayor parte de 
Oriente.

El imperio comenzó a ver 
como una necesidad el conec-
tarse comercial y hasta políti-
camente con Europa, y esta se 
encontraba deseosa por abrir 
fronteras en estos campos. 
En aquel momento, uno de 
los, llamémosles, intraestados 
fuertes europeos era la Corona 
de Aragón (1164-1707), que 
abarcó, además de diversos 
señoríos occitanos, los reinos 
de Cerdeña, Córcega, Mallorca, 

Nápoles, Sicilia y València, los 
ducados de Atenas y Neopatria 
(la griega Tesalia), y el condado 
de Barcelona.

Un muelle favorito
Jaume o Jaime I (1208-

1276), el gran aglutinador de 
este conglomerado, tendrá 
en la ciudad de València, que 
conquistó de manos muslimes, 
una de sus plazas hasta cierto 
punto más queridas. Esto hizo 
que la Balànsiya sarracena se 
convirtiera en otro emporio, 
donde florecieron las artes, 
además de, claro, el comercio, 
en un toma y daca que aquí tra-
jo todo tipo de productos.

Acabó por insertarse en 
esta suerte de red de redes 
que se solapó a otras como el 
camino de Santiago (registrado 
al menos desde 1140, pero im-
pulsado definitivamente por el 

cardenal benejamense Miguel 
Payá y Rico, 1811-1891) y anti-
cipó una aún en activo, la Inter-
net (1969). Dejó huellas en el 
‘cap i casal’, como el barrio de 
Velluters (terciopeleros o sede-
ros, en todo caso alguien que 
trabajaba con ‘vellut’, un tejido 
de fibra o pelo natural).

Huellas del pasado
Justo allí, en plena Ciutat 

Vella, tenemos más muestras 
de unas artes que nacieron gra-
cias a la Ruta de la Seda. Así, 
el Col·legi de l’Art Major de la 
Seda (Colegio del Arte Mayor de 
la Seda), que fue sede desde 
1494 del gremio de ‘velluters’, 
establecido en 1479, y que des-
de 2016 alberga en su edificio 
barroco (por las reformas del 
XVIII) el Museo de la Seda.

O la Lonja de la Seda (1470-
1483), Patrimonio de la Huma-
nidad desde 1996, construida 
mirando a la Real Parroquia de 
los Santos Juanes o Sant Joan 
del Mercat (XIV-XVI), junto al 
Mercado Central (1928). Son 
los testigos, para nada mudos, 
de una época en la que aquí 
llegaron los aromas, saberes 
y sabores del hoy más exótico 
Oriente.

No fue en realidad 
una, sino varios 
racimos de rutas

El camino desde 
Europa lo abrieron 
los franciscanos y 
Marco Polo

La ciudad, favorita 
de Jaume I, se 
convirtió en 
importante dársena
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Hasta 19 noviembre

PAM!22 PAM!23

El conjunto de proyectos expuestos 
presenta una amplia diversidad de len-
guajes, algo común en las últimas ma-
nifestaciones artística. De esta forma 
encontramos pintura, escultura, instala-
ciones interactivas, vídeos, fotografía y 
performance.

Astillero (pza. Joan Antoni Benlliure)

EXPOSICIONES | VALÈNCIA
M a S: 10 a 14 y 15 a 19 h y 

D: 10 a 14 h

Hasta 30 noviembre

DE LA FESTA, LA VESPRA

Selección de doce carteles destacados 
que han servido para anunciar la fiesta 
del Corpus desde 1981 hasta 2022. Una 
muestra sencilla pero muy representa-
tiva de los estilos, artistas y tendencias 
que han marcado la cartelería específica 
del Corpus, que pretende presentar la 
imagen gráfica de una fiesta tradicional 
con recursos técnicos y estilísticos pro-
pios del cartel moderno.

Museo del Corpus (c/ Roteros, 8).

EXPOSICIONES | VALÈNCIA
M a S: 10 a 14 y 15 a 19 h, D: 10 a 14 h

Hasta 31 diciembre

LA CORONACIÓN DE LA VIRGEN 
DE LOS DESAMPARADOS

Muestra que recoge una treintena de 
fotografías de los distintos actos que se 
celebraron hace cien años, y abarca to-
dos los eventos como: batalla de flores, 
congresos, visitas a diferentes entida-
des, una cabalgata histórico-religiosa y 
el acto central de la Coronación.

Museo Palacio de Cervelló (pza. Tetúan, 3).

EXPOSICIONES | VALÈNCIA
M a S: 10 a 14 y 15 a 19 h, D: 10 a 14 h

2 al 15 de noviembre

LLEGIM?

Exposición formada por 16 paneles en-
rollables con ilustraciones y textos de 
varios profesionales de la escritura y la 
ilustración valencianos. Contaremos con 
25 ejemplares de Llegim? Revista ‘devo-
ra llibres’ con viñetas, juegos, propues-

tas y actividades dirigidas a niñas y ni-
ños entre 7 y 10 años.

Biblioteca Pública Municipal (c/ del Mar, 1)

EXPOSICIONES | ALBORAIA
L a V: 9 a 21 h

3 al 18 de noviembre

MODELISMO

La Asociación de Modelistas Valencia-
nos muestran las mejores piezas de mo-
delismo que disponen, para intercam-
biar experiencias con otros aficionados 
y con el público interesado.

Teatro L’Agrícola (c/ Cervantes, 3)

EXPOSICIONES | ALBORAIA
L a V: 9 a 21 h

8 al 19 de noviembre

CARMINA BURANA

A través de impactantes escenas, efec-
tos especiales e incluso fragancias pri-
maverales, el espectador se sumerge de 
lleno en el universo de La Fura dels Baus.
Sobre el escenario un gran cilindro de 
diez metros de diámetro envuelve li-
teralmente la Orquesta, mientras unas 
imágenes proyectadas sobre él, ilustran 
toda la obra de principio a fin. Una Luna 
gigante, el deshielo, cascadas de agua, 

un éxtasis floral, una vendimia en direc-
to, vino, agua y fuego... 

Teatro Olympia (c/ San Vicente Mártir, 44)
Entradas: 48 a 64 €

TEATRO | VALÈNCIA
M, X, J y V: 20 h; S y D: 17 y 20 h

8 al 26 de noviembre

EL ÚLTIMO BAILE

Dos cómicos, dos viejas glorias del 
teatro valenciano, el uno retirado y ju-
bilado, el otro encara en activo y mal-
viviendo como puede, reciben la oferta 
de trabajar juntos en un homenaje a un 
compañero muerto.
Hace diez años que no trabajan juntos. 
Hace diez años que no se hablan. Aquel 
podría ser su último baile.

Teatro Talía.
Entradas: 10 a 18 €

TEATRO | VALÈNCIA
X, J y V: 20 h; S: 18 y 20:30 h; D: 19 h

 
10 de noviembre

ORQUESTA DE VALENCIA

Julia Kleiter (soprano), Werner Güra 
(tenor), Ludwig Mitterlhammer (baríto-

no), Chor des Bayerischen Rundfunks y 
Alexander Liebreich (director).

Palau de la Música.
Entradas: 12 a 25 €

MÚSICA | VALENCIA
V: 19:30 h

LA GUERRA DE NUESTROS 
ANTEPASADOS

Un grito contra la violencia de las gue-
rras es la línea maestra de la novela de 
Miguel Delibes ‘Las guerras de nuestros 
antepasados’, publicada en 1975. Desde 
el nombre del protagonista, ‘Pacífico’, 
hasta el final terrible de la obra, el autor 
vallisoletano defendió a lo largo de sus 
páginas la paz frente a la guerra y la no 
violencia como camino de vida.

Gran Teatro Antonio Ferrandis.
Entradas: 10,50 a 15 €

TEATRO | PATERNA
V: 20 h

10 y 11 de noviembre

DAVID SUÁREZ (monólogos)

David Suárez te ofrece una hora de hu-
mor no apto para todo el mundo. El 
cómico gallego nos propone un viaje 
por sus pensamientos más oscuros. Un 
espectáculo en el que nos habla de sus 
polémicas, de sexo, de juicios, y de en-
vejecer. La reflexión y lo incómodo son 
las claves de su stand up.
 
Teatro Olympia.
Entradas: 18 €

HUMOR | VALÈNCIA
V y S: 23 h

CORTA EL CABLE ROJO

Tres cómicos geniales, Rubén Tejerina, 
Mai Boncompte y Manu Pradas, actúan 
acompañados de música en directo y 
osadas proyecciones.

Teatro Talía.
Entradas: 20 €

HUMOR | VALÈNCIA
V: 22:30 h; S: 23 h

LA CIUDAD DE LOS ARTISTAS. JOAQUÍN 
SOROLLA Y EL PALACIO DE LAS ARTES Y 

LAS INDUSTRIAS DE VALENCIADICIEMBRE
31

140 obras de artistas de la misma épo-
ca de Sorolla, y que son una muestra 
de la efervescencia cultural valenciana 
a finales del siglo XIX y principios del 
siglo XX.

Museo de la Ciudad.
EXPOSICIONES | VALÈNCIA

M a S: 10 a 19 h y D: 10 a 14 h

HASTA
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SEXPIERTOSNOVIEMBRE
9 al 12 

El periodista con parálisis cerebral y 
la vendedora de caramelos que anda 
sumida en contradicciones, explica-
rán sin complejo alguno sus vivencias 
afectivo-sexuales para demostrar que, 
cada uno de nosotros, con su parálisis 
particular, tenemos diferentes mie-
dos, sueños e ilusiones. Una historia 

de dos amigos, una historia de creci-
miento personal teñida de humor y 
dolor a partes iguales.

Sala Russafa.
Entradas: 14 €

TEATRO | VALÈNCIA
 J, V y S: 20 h; D: 19 h

10 al 19 de noviembre

EL LECTOR POR HORAS

Un hombre de negocios (Celso), cuya 
hija (Lorena) ha perdido la visión, con-
trata a un lector por horas (Ismael), para 
que le lea en voz alta textos del reperto-
rio literario universal. El encargo requie-
re la máxima neutralidad enunciativa 
por parte del lector, pero la fuerza poéti-
ca de los textos escogidos y la situación 
misma, llevan a los tres personajes a un 
laberinto emocional incontrolable.

Teatro Rialto (pza. del Ayuntamiento, 17)
Entradas: 16 €

TEATRO | VALÈNCIA
J: 19 h; V y S: 20 h; D: 19 h

10 al 26 de noviembre

39 ESCALONES, 
UNA COMEDIA DE MUERTE

Richard Hannay es un soltero canadien-
se de 39 años que se ve involucrado en 
una trama de espionaje a raíz de un ase-
sinato que se comete en su apartamen-
to, en el Londres de 1935. A partir de 
este momento empieza una trepidante 
comedia de persecución en la que Han-
nay intentará demostrar su inocencia y 
desbaratar un plan secreto que podría 
provocar una nueva Guerra Mundial.

Teatro Flumen.
Entradas: 24 €

TEATRO | VALÈNCIA
V y S: 20 h; D: 19:30 h

11 de noviembre

UNA TIENDA EN PARÍS 
(musical)

En el destino de Teresa nada se había 
movido hacía mucho tiempo. Y así ha-
bían pasado los años, paralizada ante el 
proyecto de su vida... hasta que la casua-
lidad y un viejo cartel de una tienda en 
París que encontró en un anticuario de 
Madrid, que un día perteneció a una tal 
Alice Humbert, despertó su irreprimible 
necesidad de volar. El empujón que Te-
resa necesitaba para volver a empezar.

Auditorio.
Entradas: 5 a 20 €

TEATRO | CATARROJA
S: 20 h

MARTÍN BOSSI (monólogos)

Teatro La Plazeta.
Entradas: 18 a 20 €

HUMOR | VALÈNCIA
S: 21 h

QUÉ FAREM?

En este espectáculo las historias se 
crean durante cada función y son pro-
ducto del momento y de la creatividad 
de la audiencia. Están salpicadas de iro-
nía y sarcasmo, humor absurdo y humor 
crítico con la situación actual. 

Auditorio.
Entrada libre hasta completar aforo.

HUMOR | CATARROJA
S: 23 h

HENKO

Por la Film Symphony Orchestra. Esta 
nueva gira nace de las melodías más 
emblemáticas de películas como: 007: 
Skyfall, Mulán, Indiana Jones y el templo 
maldito, La Roca, Star Wars: Obi-Wan 
Kenobi, Super Mario Bros, Desayuno 
con diamantes, El Padrino, Pocahontas, 
Harry Potter y el cáliz de fuego… ¡y mu-
chas más! Una original aventura musi-
cal. Una experiencia conmovedora. Un 
homenaje al cambio interior.

Palacio de Congresos (avda. de les Corts 
Valencianes, 60)
Entradas: 38 a 54 €

MÚSICA | VALENCIA
S: 17 y 21 h

DÚO VAROCH-FERNÁNDEZ

L’Almodí.
Entradas: 10 €

MÚSICA | VALENCIA
S: 19:30 h

LA MARÍA NO TÉ POR 
(títeres en valenciano)

Sala Russafa.
Entradas: 10 €

NIÑ@S Y MÁS | VALÈNCIA
S: 17 h

VII NOCHE
 DEL CIRCO VALENCIANO

Esta Noche se celebra por dar visibilidad 
a artistas y compañías circenses valen-
cianas, a la vez que para contribuir a la 
divulgación del circo como arte escénica 
singular.

Teatro Principal (c/ de les Barques, 15)
Entradas: 10 €

OTROS | VALÈNCIA
S: 20 h

11 al 26 de noviembre

LA SIRENITA, EL MUSICAL

Ariel, una joven sirena que sueña con 
salir del mar, vivirá una gran aventura 
junto a todos sus amigos: Flandi, Sebas, 
El Profesor Marino y Mari La Calamari, 
entre otros.

Teatro Flumen (c/ de Gregori Gea, 15)
Entradas: 12 €

NIÑ@S Y MÁS | VALÈNCIA
S: 17 h; D: 12:30 h

12 de noviembre

EL CAU DEL TABALET
(teatro en valenciano)

Un pequeño conejo se queda solo en 
su madriguera porque su madre ha sa-
lido a buscar comida. Durante la espera 
van pasando animales que, desde fuera, 
quieren jugar con él, pero nunca se de-
cide. Hasta que escucha un ruido desco-
nocido que lo atrae hasta el punto de no 
poder resistir las ganas de salir. El ruido 
es el silbido de una serpiente que ataca 
al pequeño. Entonces llega la madre y 
echa a la serpiente.

Teatro L’Agrícola.
Entrada: 3 a 4 €

NIÑ@S Y MÁS | ALBORAIA
D: 18 h

CORTA EL CABLE ROJO

(Ver día 10 y 11 de noviembre – mismo 
argumento)

Auditorio.
Entrada: 5 a 18 €

HUMOR | CATARROJA
D: 19 h

TERAPIA

Psiquiatra y paciente nos sumergen en 
un cúmulo de situaciones desconcer-
tantes y divertidas, con un desenlace 
que nos deja un buen sabor de boca.

Auditorio.
Entradas: 7 €

TEATRO | TORRENT
D: 19 h

14 de noviembre

ANTONIO REYES

Teatro Talía (c/ Caballeros, 31)
Entradas: 18 a 23 €

MÚSICA | VALÈNCIA
M: 20 h

15 de noviembre

CARTAS VIVAS

Las cartas entre Elena Fortún y Carmen 
Laforet cobran vida sobre un escenario. 
Su escritura, sus ideas, su pensamiento 
y sus vidas se entrelazan como las me-
lodías de una pieza musical en esta pro-
puesta escénica.

Auditorio.
Entradas: 10 a 15 €

TEATRO | TORRENT
X: 20 h
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«El ‘Stehplatz’ (billete 
de pie) permite 
asistir a la ópera por 
un precio inferior a 
veinte euros»

«De mi estancia 
en Viena aprendí 
disciplina, seriedad, 
puntualidad y a fluir 
como músico»

«He escrito ‘New York, 
1 East 66th Street’, 
obra dramático-
musical basada en 
hechos reales»

AlejAndro PlA

Olga Blanco es una soprano 
que pronto sintió la llamada de 
la lírica. El arte corre por sus ve-
nas desde muy niña y por el can-
to se ha formado, disciplinado y 
viajado allá donde fuera preci-
so, desde València a Barcelona 
y luego a Viena, a fin de poder 
estar cerca de los mejores.

Sensible como pocas y va-
liente como aún menos, la ar-
tista valenciana charla con AQUÍ 
Medios de Comunicación en 
una entrevista que no dejará al 
lector indiferente.

Te voy a confesar una cosa. La 
primera vez que fui a la ópera 
me tuve que salir en el segundo 
acto. Era ‘Madame Butterfly’, 
en el Principal de València. Lue-
go vi una adaptación de ‘Cosí 
fan tutte’ en Moma Teatre y fue 
una auténtica delicia. ¿Fue un 
error aproximarme a la ópera ‘a 
lo grande’?

Siento muchísimo que tu pri-
mer contacto con la ópera fuera 
tan poco positivo. Quiero pensar 
que fue probablemente debido 
a una puesta en escena histrió-
nica o a una interpretación a lo 
mejor sobreactuada.

Considero que no es un 
error, sino que es indispensa-
ble comenzar a escuchar y ver 
ópera en su estado más puro y 
en un teatro destinado a tal fi-
nalidad. Iniciarse con una ópe-
ra clasicista como Mozart sería 
lo indicado; o también con una 
comedia belcantística como ‘La 
Cenerentola’ (Rossini), ‘Il bar-
biere di Siviglia’ (Rossini) o ‘L’eli-
sir d´amore’ (Donizetti).

¿Es amplio el circuito de ópera 
en València? ¿Y en la Comuni-
tat en general?

La Comunitat Valenciana 
no es sólo bandas de música, 
jolgorio, fallas y fiesta, también 
es un lugar en el que siempre 
han nacido y se han desarrolla-

La soprano valenciana analiza la actualidad lírica de la Comunitat, aportando una visión cosmopolita de las artes

ENTREVISTA> Olga Blanco / Soprano (València, 3-marzo-1975)

«Los artistas estamos destinados a un 
bien humano superior»

do grandes voces privilegiadas 
de la lírica, así como artistas de 
gran importancia internacional. 

El problema es que para po-
der hacerse un nombre, en la 
mayoría de las ocasiones tienes 
que salir al extranjero. Es muy 
triste, porque al no invertir en 
las voces de ópera valencianas, 
ni en su formación de calidad, 
ni en su difusión y permanen-
cia, estamos desamparados por 
todos los gobiernos.

También, a menudo, muchos 
de los políticos de estos lares 
tratan de politizar a los artis-
tas. Los cantantes líricos somos 
activistas de las emociones hu-
manas, nos debemos a la ho-
norabilidad del arte y no a sus 
campañas políticas. Estamos 
destinados a un bien humano 
superior.

Da la impresión de que el públi-
co de ópera es fijo, que cuesta 
hacerlo crecer. ¿Esto es así?

Aquí no se invierte en abrir 
el mundo de la lírica a todo el 
público en general. Es entonces 
difícil que se expandan campos 
o que se tiendan puentes a un 
nuevo público. Son malos tiem-
pos para la lírica, no en su ca-
lidad ni en su importancia, sino 
en su difusión. 

La pandemia favoreció tam-
bién el desastre a nivel cultural. 
Se cerraron festivales de vera-
no, teatros… Muchos artistas 
líricos perdieron su vida. Pero el 
verdadero ‘quid’ de la cuestión 
es que la ópera y los cantantes 
líricos no son promocionados. 

Estudiamos la mayoría a 
conciencia historia del arte y 
de la música, lenguas, solfeo, 

armonía, estética musical, físi-
ca referente a la hidráulica de 
fluidos y a la acústica, así como 
anatomía y fisiología de la voz, 
del oído y del lenguaje y técnica 
vocal, y por supuesto todo el re-
pertorio.

¿Y qué me dices del tópico de 
que para vivirlo en directo es 
una “afición para ricos”?

El nacimiento de la ópera y 
su difusión en los teatros jamás 
fue para un público rico. Había 
ricos, pero también personas 
que no lo eran, que iban conti-
nuamente al teatro y disfruta-
ban de su mensaje.

Los zafios sin escrúpulos, 
que confunden la cultura del 
vano entretenimiento con el 
arte y que sólo son capaces de 
entender el arte como negocio, 
han hecho de la lírica un espe-
jismo; un Fata Morgana de mun-
do exclusivo, rancio, superior y 
elitista, que como artista y nieta 
de sindicalista, comprenderás 
que no comparto en absoluto.

¿El éxito de público se basa en 
la programación, las fechas, el 
repertorio, los precios…?

El éxito del público se basa 
en poner en escena obras de 
calidad, con escenografías acor-

des, que emocionen, que ins-
piren, con cantantes que den 
lo mejor de sí. Asimismo, sería 
muy interesante traer y rescatar 
obras de magnitud casi olvida-
das y ponerlas en la programa-
ción.

También apostando por 
compositores actuales, incluso 
noveles. Muchas obras y com-
positores se han quedado en el 
olvido y al final los teatros pro-
graman siempre lo mismo. El 
público se sorprendería y ama-
ría las maravillas que se han 
desechado simplemente por 
costumbre, no por belleza ni por 
prestigio.

Tú has trabajado en muchos 
países. ¿Qué fórmulas para 
atraer al público le parecen ex-
portables?

Hay una fórmula que no 
existe en España, que es la 
más típica en Centroeuropa: el 
‘Stehplatz’ (o llamado billete de 
pie). Ofrece la posibilidad de es-
cuchar y ver una ópera apoyado 
de pie, de manera asequible, 
por una entrada que oscila en-
tre los nueve y los veinte euros.

La Ópera de Viena cuenta 
con 435 entradas así. No existe 
motivo por el que no accedan a 
la cultura. Es muy emocionante 

Olga Blanco posa delante de un grafiti.
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«Mozart, Puccini, 
Verdi, Korngold, 
Wagner y 
Rodrigo tocan 
profundamente mi 
alma»

«Los centroeuropeos 
escudriñan 
musicalmente más, 
toman más distancia 
cuando comienzas a 
cantar»

«Liberar mentes, 
sanar dolores y 
conectar con las 
emociones es la 
hazaña de una 
soprano»

ver que casi los 365 días del 
año la ópera está abierta y hay 
función, a las personas que van 
con sus hijos pequeños; incluso 
hay familias numerosas o perso-
nas con salarios reducidos.

València es tierra de artistas, 
de músicos. ¿Crees que se po-
tencia lo suficiente en la base?

No potencia lo suficiente a 
sus talentos. El problema está 
latente, es un problema de 
cambio a mejor de mentalidad. 
Comenzar a esperar lo positivo 
y excepcional de todos nosotros 
y de los demás, motivar y poten-
ciar nuestras cualidades como 
sociedad.  

Por desgracia, en todos 
los campos se deja de lado a 
los verdaderos talentos: en la 
investigación, en los grandes 
pensadores, los genios y tam-
bién en el mundo del arte y de 
la cultura.

Centrémonos en ti. ¿Te resul-
tó duro compaginar tus estu-
dios escolares con las clases 
de canto? Son muchas horas 
y tú ibas al Liceo Francés, un 
colegio muy exigente académi-
camente. ¿Cómo recuerdas tu 
adolescencia?

Esa época era exigente, por-
que si buscas lograr objetivos 
más allá de cumplir, si tu ideal 
interior es intentar tratar de 
acercarte algo a la excelencia, 
es un camino muy duro, a veces 
frustrante y difícil.

En el Liceo Francés, por 
ejemplo, fue indispensable la 
profesora Madame Thérèse 
Klein para desarrollarme y co-
nocer que mi mundo era el del 
canto lírico. Se lo debo todo a 
ella y le estoy muy agradecida 
por lo que me enseñó, y por el 
cariño y fe depositados en mí.

¿El francés que aprendiste del 
Liceo te resultó de especial 
ayuda para todo el repertorio lí-
rico en dicho idioma? ¿Ha sido 
un ‘plus’ respecto a otras com-
pañeras no francesas?

El francés me ha sido indis-
pensable para crecer, para uti-
lizarlo en el día a día, a veces 
para recurrir a otra mentalidad, 
para expandir mi universo, para 
poner en duda mis valores y 
convicciones, para caerme y 
reencontrarme con una energía 
renovada y para ser más tole-
rante.

En lo que se refiere al reper-
torio musical, me ayudó sobre 
todo en lo que respecta a las 
canciones artísticas, pues casi 
todos los textos eran poemas 
que curiosamente habíamos 
estudiado en clase: Victor Hugo, 
Guillaume Apollinaire, Charles 
Baudelaire…

Progresaste en tus estudios su-
periores en la especialidad de 
Ópera en el Conservatorio del 
Gran Teatre del Liceu de Barce-

lona. ¿Qué aprendiste en aque-
lla etapa?

En aquella etapa aprendí 
a escuchar al interior, a ser yo 
misma. Entendí la importancia 
de no traicionar nuestra esen-
cia como artistas ni por gustos 
ni por conveniencias. Aprendí a 
no ceder a la decadencia. 

También la importancia de 
saber esperar, estar en atara-
xia, no forzar la voz, ni el cuerpo, 
ni adelantar el repertorio, y más 
tratándose mi voz de una tesitu-
ra de soprano dramática.

Posteriormente marchas a Vie-
na. Austria supuso un cambio en 
términos profesionales y vitales.

Austria supuso un cambio 
radical en mi vida. Allí llegó una 
faceta llena de mayor creativi-
dad, pero también de disciplina, 
seriedad, puntualidad. Supuso 
el permitirme fluir como músico, 
por lo que fue un cambio pro-
fundo en mi crecimiento como 
artista.

¿Por qué decidiste regresar a 
España?

Volví a España con motivo 
del coronavirus, por un pro-
blema familiar. En ese tiempo 
terrible de adversidad e incerti-
dumbre cerraron los teatros de 
Europa y del mundo, con un 95 
% de pérdidas para todos los ar-
tistas y teatros.

Escribí ‘New York, 1 East 66th 
Street’, una obra dramático-musi-
cal, basada en hechos reales, en 
cinco actos y un epílogo, que es-
pero llevar en breve a los teatros.

La nómina de directores con los 
que has trabajado es amplia. 
¿Te pongo en un compromiso si 
te pido el nombre de uno que te 
haya marcado?

Siempre he aprendido de 
cada director algo que me ha 
ayudado a seguir avanzando. No 
podemos olvidar a los pianistas 
correpetidores de los teatros, que 
te pueden ayudar muchísimo, 
pues van más allá de pasar el 
repertorio con ellos, también son 
instituciones del saber.

¿Hay un compositor para cada 
momento o hay uno que sea ‘to-
tal’?

Cada compositor tiene su 
embrujo y su momento. Pero 

hay seis de ellos que me tocan 
tan profundamente mi alma, 
que incluso sueño a menudo 
con ellos, y curiosamente en 
ese mundo onírico, me dan con-
sejos e ideas: Mozart, Puccini, 
Verdi, Korngold, Wagner y Ro-
drigo.

Has actuado en España, Italia, 
Bélgica, Alemania, Suiza, Fran-
cia y Austria. ¿Hay un rasgo 
común en todos sus públicos? 
¿Algo que les diferencia?

Un rasgo en común a todos 
los públicos es el estrecho lazo 
que se forma entre música, ar-
tistas y público. La música nos 
libera, nos hace mejores a to-
dos, nos confronta con nuestras 
emociones más íntimas y nos 
da nuevas ideas.

Una diferencia entre países 
es el acercamiento inicial. Los 
centroeuropeos te escudriñan 

musicalmente más, toman más 
distancia cuando comienzas a 
cantar, porque tienen en gene-
ral más cultura operística y tar-
dan más en aceptar al artista.

Para acabar, ¿es cierta la leyen-
da de que una soprano puede 
hacer estallar una copa de cris-
tal con según qué nota?

Sí que ocurre que se puede 
emitir con la misma frecuencia 
sonora que el cristal y que este 
se rompa. Si se le acerca un so-
nido periódico que emita a la 
misma frecuencia, podría llegar 
a amplificarla, por lo que la copa 
empezaría a vibrar y cada vez 
iría a más, hasta romper. 

La verdadera hazaña no es 
romper copas, vasos o ladri-
llos… El verdadero reto es libe-
rar mentes, sanar dolores y co-
nectar con las emociones más 
profundas.

La soprano Olga Blanco se prepara antes de una actuación | Rania Slim
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El alcoyano Camilo Blanes 
Cortés (1946-2019), Camilo Ses-
to, era muy amigo de sus amigos. 
A la que le pedían, lo mismo se 
apuntaba al bautismo, boda o 
comunión de hijos, nietos, tatara-
nietos, de una amistad. Para dar-
le lustre. Sonaba la música y, con 
un hilo de voz, se venía arriba. Lo 
que podía resultar patético, deve-
nía memorable, con esa osadía 
que le había resucitado artística-
mente tantas y tantas veces.

Así, consiguió ser un ídolo 
para diversas generaciones, de 
gustos muy diferentes. Una nota-
ble evolución, hacia estilos como 
el pop setentero y ochentero, el 
rock o el sonido disco, para quien 
fue uno de los grandes nombres 
de la llamada canción melódica o 
balada romántica (una de las ba-
ses, por cierto, del pop), y donde 
la actual Comunitat Valenciana 
ha dado también otros importan-
tes nombres.

Unos cuantos nombres
Efectivamente, este hijo de 

familia humilde, que añadió el 
inglés a los idiomas de crianza, 
valenciano y castellano, y que co-
menzó con el disco ‘Los Dayson’ 
(1965), para el grupo del mismo 
nombre (que en septiembre del 
pasado 2022 dio un multitudina-
rio concierto en el alcoyano Tea-
tro Calderón), figura en un parna-

La canción melódica sembró los escenarios de exitosos intérpretes, algunos de ellos nacidos y fogueados 
desde estas mismas tierras

Ecos románticos desde los sesenta

El alcoyano Camilo Sesto se convirtió en uno de los pioneros de la canción melódica.

so local y, al tiempo, internacional 
que anota otros nombres.

No podemos olvidarnos de los 
valencianos Juan Bau o Nino Bra-
vo, o de los alicantinos Francisco 
o Jaime Morey. De los citados, por 
cierto, solo quedan vivos el alco-

yano Francisco, quien se decidió 
por otro género musical, y el al-
daier Juan Bau, aunque Internet 
lo ‘mató’ en 2016. En todo caso, 
antes de continuar hablando so-
bre ellos, ¿qué es eso de la can-
ción melódica?

Fenómeno hispano
La primera definición que nos 

encontraremos nos habla de un 
género donde la persona que 
canta (solista) lo suele hacer con 
acompañamiento orquestal. Ante 
todo, interpreta baladas, princi-

palmente románticas, aunque no 
reniega al añadido de otro tipo de 
músicas. Eso sí, se trata de algo 
principalmente hispano, lo que 
permitió, por cierto, el triunfo de 
sus intérpretes en ambas orillas 
oceánicas. 

Es un género 
hispano, que triunfó 
en ambas orillas 
oceánicas
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Si afinamos más, veremos 
que primaron los a las cantan-
tes, como el barcelonés Dyango 
o el madrileño Julio Iglesias, o 
también el caraqueño José Luis 
Rodríguez ‘El Puma’ y el puer-
torriqueño Luis Miguel. Aunque 
excepciones a la regla hay, como 
la madrileña Paloma San Basilio 
o la bonaerense Valeria Lynch. 
Triunfaron a oleadas: los sesen-
ta, los setenta y ya los ochenta. 
A partir de ahí, al estilo se le tuvo 
como obsoleto.

Múltiples influencias
Añadamos que la canción me-

lódica escarbó en boleros, blues, 
jazz o rock and roll, la ‘chanson’ 
francesa o las baladas italianas. 
Como todas, germinadas en la mú-
sica barroca (entre el XVI y el XVIII), 
con sus composiciones tonales de 
cifrado armónico (interpretación 
simultánea de unos acordes y un 
bajo). Con tales cadencias hizo 
leyenda Luis Manuel Ferri Llopis 
(1944-1973), natural de Aielo de 
Malferit (Vall d’Albaida), y Nino 
Bravo de nombre artístico. 

Quien se pasó la vida como 
despidiéndose, con las letras de 
buena parte de los temas que 
inmortalizó, como ‘Un beso y una 
flor’ o ‘Libre’ (ambas de 1972), lo 
hizo definitivamente debido a un 
accidente de tráfico de camino a 
Madrid. Se raía así una carrera vi-
tal y artística que comenzaba en 
1962, tras hacer realidad unos 
sueños alimentados mientras, 
entre otros trabajos, laboraba de 
lapidario (o sea, labrando piedras 
preciosas).

Muertes falsas y reales
Pero a quien popularizó la can-

ción ‘América, América’ (1972, re-
tomada en 1986 por Luis Miguel) 
y a Camilo Sesto podemos sumar-

les más nombres. Juan Bau, por 
ejemplo, debutaba ya en 1972, en 
esa segunda hornada que enlazó, 
igual que lo más sonado de su ca-
rrera, con los ochenta. Pero es que 
Bau incluso vivió, como Camilo, 
‘resurrecciones’, con discos como 
‘Nuestras canciones’ (1999) o 
‘Súper éxitos de Juan Bau’ (2009).

Después, Juan Bautista Conca 
(nacido en 1948) se retiró a dis-
frutar de familia, naturaleza y su 
afición a la pintura hasta que tuvo 
que aparecer, a finales de 2016, 
en un vídeo tomado en Calp (Ma-

rina Alta) para desmentir su su-
puesta muerte, anotada desde la 
Wikipedia el 28 de noviembre de 
ese año. Sí fue real, en cambio, la 
del también productor musical Jai-
me Morey (1942-2015).

Con nuevos formatos
Morey entró en la fama en los 

setenta, aunque comenzó profe-
sionalmente en la década ante-
rior. Fue en un programa de TVE, 
un pre-‘OT’ llamado ‘Pasaporte a 
Dublín’ (1970), para decidir quién 
iba a ‘Eurovisión’ (fue la jienense 

Karina; al año siguiente le tocó 
a Morey, que se rumoreó que 
aquí había quedado segundo). 
En aquel programa, por cierto, 
también competía Nino Bravo. El 
género dio los últimos coletazos 
entre los ochenta y noventa.

El alcoyano Francisco Gonzá-
lez Sarriá, nacido en 1959, triun-
faba con la canción ‘Latino’ en el 
festival de la Organización de Te-
levisión Iberoamericana (OTI) de 
1981. Fue el último gran espalda-
razo a un género que hoy asoma 
muy mixturizado con otros (como 

en algunos temas de la sancuga-
tense Rosalía, quien estudió musi-
cología). El propio Francisco cam-
bió lo melódico por lo lírico, lo que 
también tiene su parte romántica.

El cantante valenciano Nino Bravo vio su vida truncada en la carretera, aunque siguió el mito.

Juan Bau tuvo que 
grabar un vídeo para 
desmentir su muerte

Estos temas dieron 
los últimos coletazos 
entre los ochenta y 
noventa
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DaviD Rubio

Este año se cumple el 170 
aniversario desde que la melo-
día conocida originariamente 
como la ‘Marcha de Granaderos’ 
fuera adoptada como himno ofi-
cial de España. Se trata de una 
canción que en realidad es inclu-
so más antigua, pues data por lo 
menos del siglo XVIII. 

Durante todo este tiempo 
esta pieza musical ha estado su-
jeta a algunos cambios e inclu-
so ha tenido diferentes letras o 
ninguna. Su última modificación 
más importante fue precisamen-
te obra de un vegabajero, el mú-
sico y militar Francico Grau. 

Historia de la canción 
No hay consenso entre los 

historiadores sobre cuando se 
compuso nuestro actual himno 
nacional, y menos aún sobre 
quién sería su autor original. Al-
gunos apuntan a que esta can-
ción podría tener raíces árabes 
durante la dominación islámica 
de la Edad Media, mientras que 
otros la sitúan en la época del 
emperador Carlos I de España y 
V de Alemania.

Su primera mención cono-
cida consta en un libro sobre 
música militar escrito en 1761, 
donde su composición se atri-
buye a Manuel Espinosa de los 
Monteros (entonces director de 
la Real Capilla de Música). En 
esta publicación se la identifica 
como la ‘Marcha de los Granade-
ros’, es decir, de los soldados es-
pecializados en lanzar granadas 
de mano.

El éxito popular de esta me-
lodía hizo que el rey Carlos III la 
adoptara poco después como 
una marcha real que se tocaba 
en muchos de los actos oficiales 
del monarca. Sería su bisnieta 
Isabel II quien la declararía ofi-
cialmente como himno nacional 
en 1853, si bien en la práctica 
ya se venía utilizando como tal 
desde décadas atrás. Y a partir 
de entonces lo ha seguido sien-
do, con la salvedad de un único 
intervalo durante los años de la 
Segunda República (1931-39).

Muchas letras, pero 
ninguna

Al ser una marcha de origen 
militar, en sus primeros tiempos 
no era cantada sino más bien to-
cada a golpe de corneta u otros 
instrumentos. Por tanto no poe-
sía letra alguna. Sin embargo la 
consolidación de la Marsellesa 
como himno patrio popular en 
Francia motivó a que cada vez 
más países adoptaran cancio-
nes que pudieran ser cantadas 
por la población.

Francisco Grau fue el autor de la versión definitiva de nuestro himno nacional cuando fue adquirido por 
el Estado

Un bigastrense ‘arregló’ el Himno de España

En España la primera letra 
conocida de la Marcha de Gra-
naderos data incluso de diez 
años antes de que fuera decla-
rada himno nacional. Luego se 
ha ido cambiado varias veces, 
dependiendo sobre todo del ré-
gimen político de turno. Incluso 
algunos músicos por su cuenta 
se han lanzado a escribir sus 
propias versiones, como los re-

cientes casos de Joaquín Sabina 
o Marta Sánchez.

Incluso los niños españo-
les de los años 70 inventaron 
su propia versión gamberra, 
la cual no vamos a reproducir 
aquí aunque todos nos la se-
pamos. Aún con todo hoy en 
día el nuestro es uno de los 
únicos tres himnos nacionales 
del mundo que no poseen letra 
oficial, junto al de Bosnia y San 
Marino.

Músico bigastrense
Por otra parte, nuestro pro-

tagonista Francisco Grau Vegara 
nació el 22 de enero de 1947 en 
Bigastro. Ya siendo niño tuvo mu-
cho contacto con la música por 
influencia de su familia. Comen-
zó tocando el bombardino en la 
banda municipal de su pueblo. 
Luego se pasó también al trom-
bón, instrumento que le acompa-
ñó en sus estudios superiores de 
Musicología.

Finalmente optó por la carre-
ra militar, pero sin abandonar su 
pasión musical en ningún mo-
mento. En 1988 fue nombrado 
director de la Unidad de Música 
de la Guardia Real. Igualmente 
también dirigió durante algunos 
años la banda de la Guardia Ci-
vil, así como esporádicamente 
otros importantes conjuntos ta-
les como la Orquesta Nacional 
de España o la Orquesta Sinfóni-
ca de RTVE.

Grau se distinguió por ser 
un gran compositor, y con sus 
piezas participó en multitud 
de festivales y certámenes. En 
1989 incluso le ofrecieron ser 
el presidente del jurado en el 
tan prestigioso Certamen In-
ternacional de Habaneras de 
Torrevieja.

El himno de Grau
En 1997 le llegaría el encargo 

que más fama dio a su carrera. 
El Gobierno de España (enton-
ces presidido por José María Az-
nar) quiso comprar los derechos 
del himno nacional, ya que por 
entonces pertenecía legalmente 
a la familia de Bartolomé Pérez 
Casas (músico que había realiza-
do unos arreglos a la melodía en 
1908, cuya versión se utilizaba 
desde entonces).

No dejaba de ser una situa-
ción un tanto paradójica que 
España no fuera la propietaria 
de su propio himno. Así pues el 
Gobierno adquirió los derechos 
y contactó con el músico bigas-
trense para que le añadiera 
unos nuevos arreglos musica-
les que la hicieran una canción 
más interpretable por bandas u 
orquestas.

Desde entonces la versión 
del himno nacional que escu-
chamos en actos institucionales, 
eventos deportivos o incluso en 
el mensaje navideño del Rey es 
la de nuestro ilustre músico ali-
cantino.

Una vida de éxitos
Francisco Grau falleció en 

2019 tras una vida en la que re-
cibió múltiples reconocimientos 
y distinciones. Su legado musical 
sigue presente en numerosas 
marchas militares, procesiones 
de Semana Santa, pasodobles 
festeros, etc.

En el ámbito militar tampo-
co le fue nada mal, dado que 
se convirtió en el primer oficial 
músico en la historia del ejército 
español en ascender a Coronel 
Músico y luego fue General de 
Brigada del Cuerpo de Músicas 
Militares, así como asesor en la 
subsecretaría del Ministerio de 
Defensa.

La música de 
nuestro himno fue 
originariamente 
una marcha militar 
utilizada por   
los granaderos

Hasta 1997 los 
derechos del himno 
nacional español   
no pertenecían   
a España

Francisco Grau era 
natural de Bigastro 
y estuvo toda su 
trayectoria ligado   
al ejército

AQUÍ | Noviembre 2023xx | cabecera



Fernando abad 
Mira que son difíciles, las or-

quídeas, a la hora de cultivarlas; 
de que se reproduzcan, se con-
serven. Poseen tales ultraespe-
cializaciones que los ejempla-
res, los que pueden observarse 
en cualquier cita museabilizada 
sobre ellas en la Comunitat Va-
lenciana, como la exposición 
anual en el Jardín Botánico de 
València o el recinto visitable en 
el Jardín de Santos, en Penàgui-
la (l’Alcoià), adquieren los más 
diversos aspectos, olores o tex-
turas.

Triquiñuelas naturales pre-
paradas, en un laborioso pro-
ceso adaptativo de una familia 
vegetal de incierto origen y dis-
tribución mundial, para ser fe-
cundadas por los más diversos 
insectos. Existen entre 25.000 
y 30.000 especies de orquídeas 
en el mundo, más las que aún 
queden sin descubrir en selvas 
perdidas y los cerca de 60.000 
híbridos producidos por las per-
sonas practicantes de la floricul-
tura, de forma profesional o afi-
cionada. Y eso que no es fácil.

Especialización máxima
Las orquídeas, en general, 

no soportan con facilidad los 
intentos de reproducción ‘asis-
tida’: sus especializaciones di-
ficultaron durante siglos dicha 
tarea, lo que no casaba bien 
con la notable demanda de las 
orquídeas, de sus variadísimas 
versiones. Prácticamente has-
ta el pasado siglo no se pudo 
comenzar a reproducirlas me-
diante semillas en un entorno 
artificial (de manera aceptable 
para su comercialización, se en-
tiende).

Esta especialización por, y 
valga la redundancia, especie, 
por otra parte, es lo que ha 
permitido que, por ejemplo, no 
exista un olor específico a or-
quídea. Las ‘tretas’ de las flores 
‘Orchidaceae’ para conseguir 
su polinización las ha llevado 
a desarrollar, por especie, re-
petimos, los más dispares aro-
mas, como el de cítricos de la 
orquídea limoncillo (‘Eucheline 
karwinskii’). Y eso sin olvidarse 

En la Comunitat Valenciana existe un elevado número de especies endémicas de la familia de las 
orquídeas, en jardines y al natural

Embrujos florales en nuestros bosques

Las orquídeas, por sus peculiares formas, han ejercido siempre un poderoso influjo.

de que las vainas de vainilla sur-
gen precisamente de una orquí-
dea, la ‘Vainilla planifolia’.

Temibles aromas
En ocasiones, eso sí, para 

atraer a los insectos que han de 
ayudar de manera importante a 
su reproducción, polinizándolas 
(transportando en sus extre-
midades el polen de una plan-
ta a otra), el olor toma tintes 
nauseabundos. Es el caso de 
la ‘Bulbophyllum beccarii’, que 
crece en los bosques pantano-
sos de Borneo, cuya inflorescen-
cia colgante (racimo de peque-
ñas flores) huele poco menos 
que a demonios… directamente 
podridos.

La mitología exploradora, 
con respecto a esta especie, 
alude siempre al naturalista 
que, queriendo dibujarla, perdió 
el sentido repetidas veces. Pero 
no nos olvidemos tampoco de 
las mil y una formas, siempre 
adaptadas, como los colores 

y los olores, a potenciar su re-
producción, o su alimentación. 
Para lo primero, las flores dis-
ponen de las más variadas ar-
gucias.

Trucos para fertilizar
Una determinada especie 

de orquídea puede oler a las 
feromonas de la hembra de un 
específico tipo de insecto (ge-
neralmente, son los machos 
los polinizadores), puede inclu-
so semejarse en forma a dicha 
hembra. O disponer de una 
suerte de pétalos trampolín que 
llevan al insecto sí o sí a donde 
haga falta para iniciar o comple-
tar el proceso, u ofrecerse con-
virtiendo parte de la flor en un 
cuenco…

Por alimentación, pueden 
ser epífitas (de las palabras 
griegas ‘epi’, arriba, y ‘phyton’, 
planta), que necesitan de otra 
planta para enraizar, aunque 
los nutrientes los obtienen del 
humus (capa superior del suelo 

con actividad orgánica), el agua 
de lluvia, la humedad; terres-
tres, que se alimentan direc-
tamente del suelo por raíces; 
o litófitas (también del griego, 
‘lithos’, piedra, y ‘phyllon’, hoja) 
o semiterrestres, que enraízan 
sobre rocas. Las primeras y las 
terceras, además, pueden ser 
trepadoras.

Ejemplos locales
De todo esto, ¿qué nos toca 

a nosotros? Según datos de 
la Generalitat Valenciana, por 
estos pagos existen de forma 
silvestre 69 especies, más 21 
híbridos. Aparte, 59 están re-
gistradas como propias, endé-
micas (del latín, ‘en’, dentro; 
‘demos’, pueblo; e ‘ico’, relativo 
a). En algunas especies, el en-
demismo ilustra bien las espe-
cificidades de las ‘Orchidaceae’, 
como la ‘Ophrys lucentina’, que 
solo se da al norte de la provin-
cia alicantina y al sur de la va-
lenciana.

En este caso, el insecto po-
linizador es la abeja que zum-
ba por estos pagos. Otras son 
adaptaciones locales de espe-
cies costeras mediterráneas, 
como nuestra aclimatación de 
la orquídea gigante (‘Himanto-
glossum robertianum’), bautiza-
da literalmente como ‘mosques 
grosses’ (moscas grandes). Se-

gún el libro colectivo ‘Orquídeas 
silvestres en la Comunidad Va-
lenciana’ (2001), “las orquídeas 
valencianas aparecen desde el 
nivel del mar hasta los macizos 
más elevados”. 

Protegidas del comercio 
indiscriminado

Para disfrutarlas, queda la 
opción didáctica, ayudada en 
general mediante abundante 
cartelería, como en los casos 
antes citados de València y 
Penàguila. O hacerse con la mo-
chila y el calzado adecuado y 
marchar a los bosques, los que 
aún no han sido vandalizados 
por pirómanos, finiquitando de 
paso unas ricas floras y faunas 
rebosantes de endemismos, 
para encontrarse con las orquí-
deas en plena naturaleza. 

Pero nada de arrancarlas. 
Las orquídeas poseen el máxi-
mo rango europeo de protec-
ción frente al comercio, ya des-
de la misma directiva 92/43/
CEE, antes de entrar en vigor (el 
1 de noviembre de 1993) el Tra-
tado de Maastricht o Mastrique, 
el conjunto normativo por el que 
se rige la Unión Europea. Si no 
se posee autorización adminis-
trativa, mejor mirar y, en todo 
caso, dejarse atrapar por el em-
brujo de las orquídeas.

Hay una exposición 
anual en València y 
otra permanente en 
Penàguila

Se han catalogado 
hasta 69 especies 
endémicas por estas 
tierras

La normativa 
comunitaria las 
defiende desde antes 
de Maastricht
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Fernando abad

El más mediático. Aquel del 
que se habló y se sigue contan-
do. El 21 de marzo de 1829, 
a las seis y cuarto de la tarde, 
en las coordenadas 38° 5′ N 
0° 41′ O, o sea, con epicentro 
en Torrevieja, pero en un área 
que también comprende otras 
localidades de la Vega Baja del 
Segura, como Benejúzar y Ro-
jales, se desató un apocalíptico 
terremoto de 6,6 grados en la 
escala sismológica de Richter. 

No solo afectó a la comarca; 
se pudo sentir prácticamente 
en toda la zona sur de Alican-
te y provincias limítrofes. Ano-
tadas quedan las cifras: 389 
muertos, 377 heridos y 2.965 
viviendas completamente des-
terronadas. Pero lo más impor-
tante es que sigue figurando 
en crónicas y libros de historia 
como señal de que, por la Co-
munitat Valenciana, también 
se mueve la tierra bajo nues-
tros pies.

Otros fenómenos
El terreno que pisamos, so-

bre el que vivimos, en el que 
vamos depositando minuto a 
minuto nuestros recuerdos, no 
es tan firme como nos transmi-
te nuestro día a día. Un trans-
currir vital que por estos pagos, 
y por otros muchos, suele tras-
tocarse por otros fenómenos 
telúricos (pertenecientes o re-
lativos a la tierra o, también, 
la influencia del suelo de una 
comarca sobre sus habitantes).

Huracanes, temporales cos-
teros, tornados, algún que otro 
tsunami, por ahora de poco vo-
lumen de agua desplazada (el 
último devastador registrado 
en suelo español se originó en 
las costas gaditanas en 1755). 
Por cierto, que esto nos abre 
la caja de Pandora sísmica, 
porque la mayoría de tsunamis 
están provocados por terremo-
tos o maremotos, y no son tan 
raros como creíamos.

Alta actividad sísmica
El caso es que el terremoto 

que aconteció en Lorca, en la 
vecina comunidad murciana, 

Aunque tengamos la sensación de estabilidad, lo cierto es que estas tierras se encuentran en su mayor 
parte en plena zona sísmica

Cuando la Comunitat Valenciana tiembla

La tierra tiembla, se agrieta, el terremoto campa ya a sus anchas.

el 11 de mayo de 2011, de 5,1 
en la escala Richter (de 10: lo 
máximo que se ha llegado ha 
sido a 9,6 desde la ciudad chi-
lena de Valdivia, en 1960), se 
encargó de recordarnos que en 
parte del levante español nos 
encontramos también a mer-
ced de los movimientos tectóni-
cos, que no es cosa de lugares 
lejanos, tipo San Francisco.

Que el Mediterráneo sea 
una zona de alta actividad 
sísmica resulta bastante lógi-
co si tenemos en cuenta que 
este mar, de 2.510.000 kiló-
metros cuadrados de superfi-
cie (251.000.000 hectáreas) y 
3.735.000 kilómetros cúbicos 
de volumen, se encuentra en 
plena confrontación de las pla-
cas continentales euroasiática 
y africana. Antaño fue lago, 
hasta que, posiblemente por 
un gran movimiento tectónico, 
se abrió el estrecho de Gibral-
tar hace unos 5,33 millones de 
años. 

Principales placas
Las placas tectónicas (y esto 

es una reducción para que re-
sulte más claro) no hacen sino 
‘flotar’ sobre el magma interior 

terrestre, y tropiezan unas con 
otras. De oeste a este y de nor-
te a sur, las placas pacífica (la 
Tierra es esférica, al final tene-
mos otra vez esta), norteameri-
cana, de Nazca, sudamericana, 
euroasiática, africana, arábiga, 
iránica, filipina, indoaustralia-
na... Bajo todas ellas, la placa 
antártica.

En la Comunitat Valenciana 
nos interesan especialmente 
la euroasiática y la africana, 
que llevan siglos rozándose, 
pero sin cariño: el fenómeno 
continuo de subducción, con la 
litosfera (corteza) africana des-
lizándose bajo aquella sobre la 
que vivimos, no deja de provo-
car tembleques. Se da además 
la circunstancia, planteada por 
varios científicos, de que de 
forma natural podría estar in-
virtiéndose la subducción.

De norte a sur
El mapa de riesgo sísmico 

en la península ibérica elabo-
rado en 2021 por el Instituto 
Multidisciplinar para el Estu-
dio del Medio Ramón Margalef 
(IMEM, creado en 2014) seña-
laba como la zona más proclive 
a la comprendida entre buenos 
cachos de las provincias de Má-
laga, Granada y Almería, buena 
parte de Murcia y Alicante, un 
buen trozo de València y una 
pizca de Girona.

La tierra sigue temblando en 
la Comunitat Valenciana: el 19 
de agosto de este mismo 2023, 
por ejemplo, se registraba un 
seísmo de 1,5 de magnitud en 
Sueca (Ribera Baixa); un mes 
antes, el 18, había tocado uno 
de 2,5 grados en Carcaixent (Ri-
bera Alta). Pero en la Vega Baja 
se riza, por convulsiones, el rizo, 
ubicada como está sobre dos 
fallas (fracturas en la corteza 
terrestre): la de Benejúzar-Beni-
jófar y la de Guardamar.

Más ejemplos
Pero la interacción entre las 

microplacas ibérica y de Albo-
rán, con la gran placa africana, 
provoca tensiones que se ce-

ban, además de en localidades 
como Granada, Málaga, Murcia 
o la Vega Baja, en otros puntos 
de la Comunitat Valenciana. 
Ya aludíamos a las riberas del 
Xùquer. Añadamos otros, como 
el seísmo del pasado 30 de ju-
lio, de 3,6, con epicentro en Ibi 
(Foia de Castalla, subcomarca 
de l’Alcoià).

Ni se libra el golfo de Valèn-
cia, que en la madrugada del 
18 de octubre tuvo un maremo-
to de 2,2 grados. Cada año se 
anotan en torno a los seis mil 
terremotos en España, y buena 
parte los sentimos en la zona 
sur del país. Quizá no espere-
mos ese ‘big one’ (el grande), 
como los californianos, pero To-
rrevieja, Lorca o Almería (1522, 
el peor en suelo español, cerca 
de siete grados) quedan como 
señales a tener en cuenta.

389 muertos y 
377 heridos causó 
el terremoto de 
Torrevieja

El Mediterráneo se 
encuentra en plena 
confrontación de dos 
placas continentales

La tierra sigue 
temblando aquí, 
con seísmos en 
Carcaixent o Ibi
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AlejAndro PlA

Borbotó es una de esas pe-
queñas localidades rodeadas 
de huerta en los alrededores 
de València. Son pocos estos 
centros urbanos que, al modo 
de la Galia en ‘Astérix y Obélix’, 
se resisten a la expansión de 
València. Los cultivos tradicio-
nales les salvaguardan. Borbo-
tó se enmarca en los Poblats 
del Nord, un grupo de pequeños 
pueblos y pedanías que mantie-
nen el tipismo y la identidad va-
lenciana. 

En términos gastronómicos 
la mesa valenciana se distin-
gue por un plato quizá no tan 
conocido fuera de la Comuni-
tat, pero muy típico en Valèn-
cia: arroz con ‘fesols i naps’ 
(alubias y nabos). Este arroz 
caldoso, muy demandado cuan-
do bajan las temperaturas, se 
antoja receta muy querida en 
comarcas como La Safor, La 
Ribera o l´Horta, comarca a la 
que pertenece Borbotó.

Además, en las fiestas del 
Cristo de la Luz, las más popu-
lares en la pedanía, se realizan 
los actos litúrgicos tradiciona-
les, y otros lúdicos como el día 
de las calderas, cuando todos 
los clavarios y vecinos disfrutan 
de las calderas de arroz con ‘fe-
sols i naps’ en fraternidad.

Salto internacional
Aunque los lugareños cono-

cen bien las virtudes de la gas-
tronomía de los poblados del 
norte, la ‘fiebre’ gastronómica 
de Borbotó fue levantada por el 
chef José Andrés. En su progra-
ma de Discoveryplus José An-
drés y Familia, donde el propio 
cocinero junto a sus tres hijas 
viajan por España, su aventu-
ra gastronómica le llevó al bar 
Cent Duros. 

En este bar, que se encuen-
tra de camino al trinquete de 
Borbotó, José Andrés degustó el 
‘esmorzaret’ y la enorme varie-
dad de productos de la huerta 
de Borbotó que acompaña a las 
alubias y el nabo que coronan 
‘l’arròs amb fesols i naps’. Así, 

Los campos de este antiguo pueblo de l’Horta Nord producen una enorme variedad de alimentos, que 
luego nutren los platos más conocidos de la gastronomía valenciana

Borbotó, donde se cuece el arroz con ‘fesols i naps’

Cultivos al salir de Borbotó de camino a Godella.

la cebolla, la calabaza y las ha-
bas asoman por los huertos que 
flanquean Borbotó e impregnan 
el olor de sus viviendas. 

Carne de cerdo
Pese a cocinarse en cazuela 

de barro, tiempo atrás se coci-
naba en recipientes más gran-
des para guardar los sobrantes 
para el siguiente día. Esta tradi-
ción perdura en Borbotó y otras 
pedanías de la huerta. Así, en 
numerosas ocasiones se cita 
a vecinos y turistas para ela-
borarlo en calderos altos y con 
fuego lento a base de leña de 
naranjo. 

Las judías y los nabos (‘fe-
sols i naps’), productos que se 

cultivan en los Poblats del Nord, 
se alzan como los ingredientes 
principales que distinguen a 
este plato tan típicamente va-
lenciano. No obstante, existen 
diferentes variantes en el res-
to de ingredientes que pueden 
sustituir la carne de cerdo por 
vacuno, incorporar cordero o 
conejo, o sustituir los ‘fesols’ 
por ‘garrofó’, además de que 
algunas comarcas también in-
cluyen morcilla de cebolla o le-
gumbres de temporada.

Mantiene el tipismo
El tipismo de Borbotó se 

mantiene firme y brillante en 
pleno siglo XXI. Desde la huer-
ta hasta las alquerías que bro-
tan en los campos vecinos. En 
algunas de éstas alquerías el 
visitante puede ver gansos, 
gallinas, conejos y demás ani-
males de granja. De camino a 
Godella, cuando rebrota el olor 
a naranjo, el cementerio parro-
quial tiene sus puertas abier-
tas frente al sinuoso camino.

En Borbotó continúan vivas 
costumbres valencianas. En 
muchos de sus portales la ce-

rámica recorre los lindeles. Las 
alquerías antes citadas ofrecen 
una estampa de otros siglos y 
las barreras de los recientes 
festejos de ‘bou embolat’ to-
davía aparecen en sus calles. 
El mes pasado se realizaron 
varias carreras populares y el 
trinquete (con su conocido bar) 
es cuna de grandes pelotaris.

Pueblo hasta 1888
Es una pedanía de València 

que limita al oeste con Burjasot 
y Godella; al este con Carpesa; 
al norte con Masarrojos, Mon-
cada y Benifaraig; y al sur con 
Poble Nou. Su población cen-
sada en 2022 era de 734 ha-
bitantes. A nivel histórico, con-
viene señalar que fue pueblo 
hasta final de 1888, momento 
en el cual pasó a ser pedanía 
de Valencia por decisión de sus 
vecinos. 

Borbotó proviene de una 
alquería andalusí, tomada por 
Jaime I de Aragón durante la 
conquista de Valencia. El rey la 
donó a Guillem de Caportella 
en 1238, incluyendo los mo-
linos y hornos, cosa bastante 

infrecuente ya que estos solían 
reservarse para control regio. 
Caportella, no obstante, la ce-
dió a la Orden del Temple el 12 
de noviembre de 1238. Algunas 
antiguas estructuras continúan.

Antiguo matadero
Tal es el caso del antiguo 

matadero, que consta de un 
patio descubierto, corralizas 
y naves de servicio. Todas sus 
naves están construidas con 
muros de piedra careada. Es-
tas instalaciones, de no muy 
grandes dimensiones, siguen 
la técnica de masonería a base 
de verdugadas de baldosas. El 
complejo industrial, no obstan-
te, dejó de ser matadero hace 
sesenta años. 

El Ayuntamiento de Valèn-
cia en pleno aprobó el 13 de 
agosto de 1980 su descalifi-
cación como Bien de Servicio 
Público y se calificó de ‘Bien de 
Propios’. Actualmente se uti-
liza como almacén de piedras 
y sillares para la restauración 
de monumentos y permanece, 
desafortunadamente para los 
visitantes, siempre cerrado.

Se convirtió en 
pedanía del ‘cap i 
casal’ en 1888 por 
propia decisión de 
sus vecinos

El chef José Andrés 
alabó los almuerzos 
de Borbotó en 
su programa de 
Discoveryplus

En las fiestas del Cristo de la Luz los vecinos 
disfrutan en fraternidad de las calderas
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«Las aerolíneas se 
fijan en todo: edad, 
no llevar tatuajes (o 
taparlos), idiomas, 
presencia…»

«Frente a un pasajero 
complicado, lo 
fundamental es 
la educación y no 
perder las formas»

«Durante los vuelos 
largos y nocturnos, 
los descansos de 
la tripulación son 
obligatorios»

Fernando Torrecilla

Cuando afrontamos un vue-
lo, especialmente si es uno de 
larga distancia, queremos que 
nos traten bien, como sucede 
en la mayoría de los casos. De 
hecho, los auxiliares de vuelo 
se caracterizan por su ama-
bilidad, siempre dispuestos a 
ofrecernos el mejor de los ser-
vicios. 

¿Alguna vez se han pregun-
tado dónde aprenden esa la-
bor? Nosotros sí, por eso nos 
ponemos en contacto con Silvia 
Padilla, quien desde hace nue-
ve años dirige junto al cordobés 
Manuel Quero la agencia ‘Des-
pega Formación’, en la que, 
mediante un completo curso, 
enseñan esta bonita profesión. 

Queremos que nos cuenta 
también aquello que no cono-
cemos: dónde duermen, cómo 
deben ir vestidos, qué idiomas 
son imprescindibles o qué ha-
cer si un pasajero no cumple 
con las normas de vuelo.

¿En qué consiste la formación 
que ofrecen?

Impartimos cursos de Trip 
Cabina de Pasajeros (TCP), lo 
que comúnmente se conoce 
como azafata o auxiliar de vue-
lo. Están homologados y oficia-
lizados por la Agencia Estatal 
de Seguridad Aérea de Trans-
portes. 

¿Qué requisitos necesita una 
auxiliar de vuelo?

Principalmente las aerolí-
neas se fijan en la edad -a par-
tir de dieciocho años-, no tener 
tatuajes visibles (tapados en 
todo momento) y presencia im-
pecable, debido a que se trata 
de un trabajo de cara al públi-
co. También es fundamental 
disponer del certificado de Trip 
de Cabina en una escuela ho-
mologada. 

En cuanto a idiomas, un ni-
vel B1 de inglés para poder su-
perar la entrevista futura en las 
aerolíneas. Damos clases de 
inglés en nuestro curso. 

¿Cuáles son sus funciones en 
un vuelo?

La labor de un tripulante se 
centra en la seguridad a bor-
do, en todo momento. Suena a 
mito, pero es una realidad: rea-
lizamos una evacuación, apa-
gamos un fuego, hacemos una 
reanimación cardiopulmonar… 

Afortunadamente, y debi-
do a que se trata del medio 

Nos explica los requisitos para ejercer la labor de auxiliar de vuelo y cómo afrontar las complicaciones

ENTREVISTA> Silvia Padilla / Directora de formación de auxiliares de vuelo (València, 5-abril-1980)

«Nuestro mayor temor es un fuego a bordo»

de transporte más seguro -de-
mostrado por estadísticas mun-
diales-, nuestras funciones a 
bordo también comprenden el 
servicio al pasajero, ofreciendo 
catering y demás. 

¿Cómo se debe manejar a un 
pasajero difícil?

Lo más importante es la 
educación y no perder las for-
mas. Saber que es un pasajero 
y, que tenga o no razón, nunca 
nos vamos a poner a su nivel. 
Siempre con buenas palabras, 
sin alterar la voz, intentar dar 
solución a su posible problema, 
teniendo en cuenta que mu-
chas veces no va a depender 
del TCP.

Los pasajeros conflictivos lo 
que buscan es un problema-so-

lución, así que intentamos dár-
sela, aunque sea difícil en oca-
siones.

¿Y si se niega a seguir las nor-
mas y reglamentos de un vue-
lo? 

Si es durante el embarque, 
se notifica al comandante, que 
decide si vuela o no el citado 
pasajero. Ya durante el vuelo, 
se le explica el motivo de la nor-
ma en cuestión. Pongamos un 
ejemplo: el abrochar el cinturón 
canguro a un menor. Si la ma-
dre o padre no quiere porque el 
menor está dormido, como mu-
chas veces nos pasa, se le co-
menta el motivo de ello. Si ni si-
quiera así accede -raro sería- el 
avión no puede quedarse en el 
aire, debe aterrizar. Se le dice 

las consecuencias de dicha ac-
ción y desobediencia. 

En el tema del tabaco a bor-
do, a un pasajero que fume en 
el lavabo se le va a interponer 
la pertinente denuncia en el ae-
ropuerto de destino, sea el país 
que sea. Es el mayor peligro al 
que nos enfrentamos los TCP, 
un fuego a bordo. 

El trabajo en equipo, ¿cómo lo 
fomentáis?

Desde la primera sema-
na del curso trabajamos este 
tema, llevando a cabo ‘role 
plays’, dinámicas de grupo, si-
tuaciones reales y demás. Tra-
bajamos con personas diferen-
tes y debemos de ser un equipo 
en el avión. Por ello también 
hay que fomentar la empatía.

¿Se pueden hacer descansos 
durante los vuelos?

En vuelos largos y noctur-
nos son obligados. Disponemos 
de literas en una zona denomi-
nada ‘Crew rest’, en la que la 
mitad de la tripulación se va a 
descansar, y así sucesivamen-
te. Por ejemplo, en un vuelo 
Madrid-Buenos Aires dormimos 
una media de cuatro horas. 

¿Y el tiempo en las escalas?
Va a depender del tipo de 

vuelo y aerolínea. Podemos 
tener escalas muy cortas, de 
apenas veinticinco minutos, lo 
necesario para repostar com-
bustible, limpieza y catering; y 
embarcamos de nuevo.

En otras ocasiones pode-
mos disponer de dos horas, en 
las que la tripulación se va a la 
‘sala de firmas’ a descansar. 

Finalmente, háblanos del ves-
tuario, pelo, manos, uñas…

La imagen siempre debe ser 
impecable, repito. Los hombres 
con traje de chaqueta, sin pen-
dientes ni piercings. Las muje-
res con pelo largo se hacen una 
coleta, trenza o moño. Si sobre-
pasa los hombros, irá recogido.



Fernando Torrecilla

Estaciones de tren bonitas 
hay muchas, repartidas por todo 
el planeta: la Grand Central de 
Nueva York es posiblemente la 
más conocida -gracias también 
a películas como ‘Los intocables 
de Eliot Ness’-, pero igualmen-
te otras, como las de Atocha 
(Madrid), Gare du Nord (París), 
King’s Cross (Londres) o Centra-
al (Ámsterdam).

La Estación del Norte, tan va-
lenciana, tan nuestra, no se que-
da atrás. Situada en el centro de 
la ciudad, entre el ayuntamiento 
y la plaza de toros, es un edificio 
modernista, de corte clásico, 
con evidentes influencias de la 
vertiente centroeuropea Sezes-
sion (Secesión). 

Su construcción fue proyec-
tada en 1906 por el arquitecto 
local Demetrio Ribes Marco, 
siendo inaugurada el 8 de agos-
to de 1917. Nació como la Esta-
ción de Ferrocarriles de la Com-
pañía del Norte, de donde recibe 
su nombre, y fue declarada Mo-
numento Histórico Artístico en 
1961 y Bien de Interés Cultural 
en 1983.

Antecedentes, siglo XIX
La primera estación ferro-

viaria de la ciudad se erigió en 
1851, realizada por dos inge-
nieros: el inglés James Beatty y 
el vitoriano Domingo Cardenal 
Gandasegui. Llevaba ya el nom-
bre de Estación del Norte y era 
un edificio clásico, con un pórti-
co en cada extremo y decorado 
con cuatro columnas dóricas. 

Se puso en funcionamiento 
el 21 de marzo del año siguien-
te, con la apertura de una línea 
de unos seis kilómetros que unía 
València con la zona portuaria de 
El Grao. El trazado tuvo dos gran-
des dificultades: las murallas de 
la ciudad y la oposición de ciertos 
sectores, recelosos de perder sus 
negocios con la llegada del tren. 

Dos años después, en 1854, 
el trayecto alcanzaba la locali-
dad de Xàtiva, a cincuenta kiló-
metros de València, mientras en 
1917, con la inauguración de la 
nueva Estación del Norte, sería 
derribada. 

La Estación del Norte se ubica entre el Ayuntamiento de València y la plaza de toros

Estandarte del modernismo valenciano

Su fachada
La fachada principal, rec-

tangular y llamando podero-
samente la atención, muestra 
un pabellón central (también 
acceso principal) y dos cuerpos 
en los extremos que se elevan 
en forma de torreones. 

Compuesta por dos plantas, 
la fachada combina vanos adin-
telados, molduras, pilastras y 
elementos de inspiración clá-
sica. En ella sobresalen abun-
dantes detalles decorativos y 
coloristas, con cerámicas que 
reproducen distintos tipos de 
adornos florales y los escudos 
de la Compañía del Norte y la 
ciudad de València. 

Por su parte, la puerta de 
acceso está decorada por dos 
paneles cerámicos que reciben 
los nombres de ‘Guardesa de 

Día’ y ‘Guardesa de Noche’. Ya 
en la parte alta del cuerpo cen-
tral, un águila que simboliza la 
velocidad. 

Sala de Mosaicos
De su interior destaca una 

sala que en su día ejerció de 
cafetería y que, después de 
muchos años cerrada, fue re-
bautizada con el nombre de 
‘Sala de Mosaicos’. Este lujoso 
vestíbulo es, sin duda, lo más 
atractivo de la Estación del 
Norte. 

Así, sus bellos paneles ce-
rámicos brindan escenas alu-
sivas a la riqueza agrícola de 
la región: mujeres ataviadas 
con el traje típico valenciano, 
guirnaldas de naranjas u otros 
productos agrícolas. También 
detalles como la Albufera, las 

barracas, los palmerales o el 
Miguelete. 

El vestíbulo da igualmente 
la bienvenida a los viajeros, 
mediante la frase ‘Buen Viaje’ 
en nueve idiomas: castellano, 
ruso, alemán, griego, italiano, 
árabe, inglés, portugués y en 
otro (desconocido), expresados 
sobre artísticos ‘trencadís’ en-
marcados en las pilastras y mu-
ros del zaguán. 

Esplendor
Inmediatamente después 

de su entrada en servicio, la es-
tación se posicionó como una 
de las principales de la red del 
‘Norte’, convirtiéndose en ca-
becera de las líneas que unían 
València con Utiel, Almansa y 
Tarragona. De igual modo, des-
de sus andenes salían trenes 
con destino también a Alcoy, 
Castellón, Xàtiva, Gandía, Ali-
cante, Barcelona y Madrid. 

Eso se traducía en una in-
tensa actividad ferroviaria a lo 
largo de las jornadas. El com-
plejo disponía, además, de nu-
merosas instalaciones, como 
una estación anexa de mer-
cancías con muelles y vías, un 
depósito de locomotoras con 
cocheras y rotondas, depósitos 

de agua y otros edificios admi-
nistrativos. 

Guerra Civil
Durante la Guerra Civil Es-

pañola, el lugar fue bombar-
deado con intensidad por la 
aviación del bando sublevado, 
resultando seriamente daña-
do. Recordemos, en ese sen-
tido, que entre 1936 y 1937 
València fue la sede del gobier-
no y ejerció como capital de la 
República. Las autoridades, de 
hecho, decidieron construir un 
refugio antiaéreo debajo de la 
estación, situado en el ala iz-
quierda del edificio. 

Finalizado el conflicto béli-
co, en 1941 la nacionalización 
de los ferrocarriles supuso la 
desaparición de la compañía 
Norte y la creación de la Red 
Nacional de los Ferrocarriles 
Españoles (Renfe), que se hizo 
cargo de las instalaciones. 

La histórica València-Tér-
mino -otra de sus denomina-
ciones- se consolidó entonces 
como un relevante nudo fe-
rroviario, con numerosas co-
nexiones a nivel nacional. A 
principios de la década de los 
ochenta la estación fue someti-
da a una amplia rehabilitación.

Se inauguró el 8 
de agosto de 1917 
y se empleó como 
refugio antiaéreo en 
la Guerra Civil

Sobresale su Sala 
de Mosaicos, con 
paneles cerámicos 
alusivos a la riqueza 
agrícola de València

Fue declarada 
Monumento 
Histórico Artístico en 
1961 y Bien de Interés 
Cultural en 1983
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«Las tarifas están 
muy bajas y los 
taxistas ya no tienen 
el poder adquisitivo 
de hace años»

«La Administración 
quiere que haya 
mucha oferta de 
taxis para que el 
usuario no espere»

«Existen verdaderas 
flotas de taxis ilegales 
que funcionan sobre 
todo en las zonas de 
costa»

Fernando Torrecilla

El sector del taxi está per-
manentemente envuelto en po-
lémicas, de todo tipo, además: 
tarifas, licencias, suplementos, 
intrusismo, nocturnidad… Por 
eso contactamos con Fernando 
del Molino, entre otros muchos 
cargos, presidente de la Con-
federación de Taxistas Autóno-
mos de la Comunitat Valenciana 
(CTACV), para que nos explique 
la realidad de un segmento que 
tiene claroscuros incluso entre 
ellos mismos. 

“Le hemos pedido a la Ad-
ministración que queremos pa-
sar exámenes psicotécnicos”, 
nos desvela. En este sentido, 
reconoce que existen algunos 
taxistas menos profesionales 
-afortunadamente los que me-
nos- que no cumplen con los 
criterios adecuados.

Presidente también de la 
Federación Sindical del Taxi de 
València y provincia, defiende 
obviamente la gran labor que 
hace el taxi, especialmente por 
la noche, “cuando únicamente 
estamos nosotros”, y remarca 
el daño que hacen los Vehícu-
los de Transporte con Conduc-
tor (VTC) y otras plataformas 
“saltándose continuamente las 
normas”. 

Del Molino fue asimismo 
uno de los protagonistas duran-
te las duras movilizaciones que 
los taxistas llevaron a cabo en 
2018, al negociar en primera 
persona con el ministro de Fo-
mento, José Luis Ábalos, “en 
parte por la cercanía, al ser am-
bos valencianos”.

¿Cómo está el sector del taxi en 
nuestra comunidad?

En un buen momento. Des-
pués de la pandemia ha habido 
un incremento grande en la de-
manda de usuarios. El turismo, 
el gran motor de la economía 
valenciana, ha crecido, multi-
plicándose los cruceros que lle-
gan a la capital y el número de 

Fernando del Molino nos cuenta la realidad de un segmento siempre envuelto en polémicas, tensiones 
y movilizaciones

ENTREVISTA> Fernando del Molino / Presidente de la CTACV (València, 18-diciembre-1970)

«Nuestro gran problema son los taxis piratas»

personas que se mueven por la 
ciudad. 

Nuestra asociación posee 
cerca de mil taxis en València, 
mientras en la Comunitat Valen-
cia sobrepasamos los tres mil. 

No obstante, siempre hay algún 
problema.

Las tarifas se han quedado 
muy bajas en comparación con 
otras ciudades como Madrid o 
Barcelona, lo que potencia, por 

otro lado, que el taxi sea más 
atractivo, con unos precios muy 
bajos y un servicio muy profesio-
nal. 

¿Quieres decir que el precio del 
taxi está obsoleto?

Sí, en cuanto a tarifas. En 
comparación a lo que era hace 
veinte años, el taxista ha perdi-
do un gran poder adquisitivo. Es 
una evidencia, únicamente hay 
que ver el IPC de la cesta de la 

compra, con una fuerte inflación 
y compararlo con la subida de 
las tarifas los últimos diez años, 
teniendo en cuenta los principa-
les gastos del taxi. 

En los tres últimos años el 
combustible ha subido cerca 
del ochenta por ciento, los vehí-
culos más del treinta por ciento 
y los seguros un cien por ciento.

¿En qué puede mejorar el sec-
tor?

Tenemos tres conceptos que 
nos afectan, principalmente. El 
primero son las tarifas, ya men-
cionadas, y el segundo, las regu-
laciones. Nosotros necesitamos 
un sistema ágil que nos permita 
reforzar el servicio cuando sea 
necesario y regularnos con más 
días festivos cuando haya me-
nos trabajo (algunos meses de 
invierno, por ejemplo). 

Esa ha sido siempre una de 
las grandes guerras con la Ad-
ministración.

¿Qué os dicen?
Quieren que haya muchos 

taxistas, mucha oferta y que el 
usuario no tenga que esperar a 
encontrar uno, sino que lo haga 
de un modo casi inmediato. 

En València conseguimos 
dos días de descanso semanal 
para los taxistas, algo que ya ha-
cen en muchos otros puntos de 
la comunidad. 

¿Y el tercer concepto?
El intrusismo de la compe-

tencia desleal, no solo plata-
formas tipo Uber, sino los taxis 
piratas, habituales de un modo 
escandaloso en las zonas turís-
ticas. 

Existen, de hecho, verdade-
ras flotas, con familias que pue-
den tener muchos vehículos que 
ejercen como taxis. 

¿Nos explicas su funcionamien-
to?

Mediante el boca a boca, 
pero tienen ya un mercado es-
tablecido, funcionando en algu-
nas áreas más de treinta años. 



«Los ‘floteros’ 
alquilan licencias, 
pagando a jubilados o 
personas vulnerables 
quinientos o 
seiscientos euros»

«Por la noche se 
complica, muchos 
nos ven como cajeros 
ambulantes con 
dinero en efectivo»

«Estamos 
convencidos de 
que hay una trama 
detrás de las masivas 
autorizaciones de 
VTC»

Por poner un ejemplo, en el 
colectivo de turistas alemanes 
puede que haya una persona de 
su nacionalidad que hable muy 
bien el castellano, da sus tarje-
tas y le llaman a él. 

¿De qué modo se les puede de-
tener?

Con la implicación de las po-
licías locales y los servicios de 
inspección de transporte (solo 
dos para toda la Comunitat Va-
lenciana, según nos dijeron en 
conselleria). Ahora parece que 
hay alguno más, pero siguen 
siendo pocos. 

En ocasiones hacen la vista 
gorda o no tienen medios, por-
que en muchos municipios la 
propia policía no está formada 
para saber qué es un transporte 
legal o no, al existir tanta mez-
cla… Además, se les tiene que 
pillar in fraganti y haber prue-
bas. 

Por otro lado, los propios 
clientes se sienten más cómo-
dos con una persona que les 
habla en su idioma. 

Si no se producen mejoras, 
¿puede haber nuevas moviliza-
ciones?

Siempre estamos tensos. 
Las tarifas interurbanas llevan 
congeladas, por ejemplo, desde 
2017, y en las manifestaciones 
que hicimos en 2021 nos pro-
metieron que al siguiente año 
estarían, pero no fue así. Toda-
vía no hay ni borrador. 

A menudo se nos agota la 
paciencia, con decenas de es-
critos, informes y reuniones, 
pero seguimos sin tarifas in-
terurbanas con numerosas su-
bidas en nuestros gastos. 

¿Por qué estáis envueltos en 
una polémica constante?

Porque nadie nos entiende: 
llega una nueva conselleria, se 
sienta con nosotros, pero no 
nos comprende. 

Internamente se ha creado 
un doble modelo de taxi, el au-
tónomo, que ocupa el noventa 
por ciento (tiene vehículo pro-
pio, que cuida como si fuera su 
casa, y trata de un modo muy 
educado al usuario); y el empre-
sarial, que se dedica a comprar 
licencias, a hacer rentable su 
negocio. 

Son los que os dan la imagen 
de mafia.

Es una mafia interna que te-
nemos porque la Administración 
lo permite. Les llamamos los 
‘floteros’ y existen sobre todo 
en las grandes ciudades. Se de-
dican a alquilar licencias a las 
personas que se jubilan o a per-
sonas vulnerables (por ejemplo, 
la viuda de un taxista), pagán-
doles quinientos o seiscientos 
euros. No es legal, pero se sigue 
haciendo y existen asociaciones 
que viven de eso.

Ese modelo ‘flotero’ ha des-
trozado nuestra imagen, porque 
llevan coches en malas condi-
ciones. Son, a veces, inmigran-
tes o personas en precariedad 
laboral que aceptan cobrar 
mucho menos y ofrecen un mal 
servicio. 

¿La situación es tan grave 
como parece?

Durante los periodos de ‘sel-
va’, en las crisis de los ochenta 
y noventa -o durante la burbu-
ja inmobiliaria de 2008-, estas 
personas se apoderaron de mu-

chas licencias, comprándolas 
a bajo precio a personas arrui-
nadas que necesitaban dinero 
rápido. 

Estas licencias pasan lue-
go a testaferros. Se trata de un 
escándalo mayúsculo que está 
en nuestro alrededor, cada día 
menos por la lucha que lleva-
mos desde la confederación y la 
nueva Ley del Taxi de la Comu-
nitat Valenciana de 2017, que 
intentó reconducir estas irregu-
laridades.

¿Cuánto cuesta una licencia de 
taxista?

Depende la zona, pero en 
València estamos hablando de 
unos 120.000 euros. Es mucho 
dinero, pero también una inver-
sión que recuperas al jubilarte 
o dejar la profesión. Es como 
nuestro finiquito, porque siem-
pre puedes venderla después. 

Hablemos de los taxistas que 
engañan al cliente, dándole 
vueltas innecesarias. 

Pasa en todos los colecti-
vos y obviamente también en 
el nuestro, donde unas pocas 
personas hacen este tipo de co-
sas, especialmente hace años. 
Ahora sucede menos, porque 
el cliente se puede guiar con 
las aplicaciones de los móviles 
y darse cuenta de que le están 
llevando por un sitio que no es 
el correcto. 

Generalmente intentamos 
siempre ir por el trayecto más 
rápido, porque la rentabilidad 
está en el tiempo. 

¿Es ético cobrar por meter el 
equipaje en el maletero?

En la Comunitat Valenciana 
ya no se cobra, como sí se hace 
en muchas otras ciudades de 
Europa. 

Pero los suplementos exis-
ten, de todo tipo; el más cono-
cido es el de noches especia-
les, y hay que entender que 
un taxista no puede cobrar lo 
mismo un día laborable que un 
festivo como Navidad o unas 
fiestas patronales. 

Otro problema reside preci-
samente en la noche, incluso 
muchos no trabajan ese turno. 

La noche siempre ha sido 
conflictiva y peligrosa, lo he vi-
vido en mis propias carnes. Esa 
situación se multiplica en mo-
mentos de crisis económicas, 
pues somos como cajeros am-
bulantes, con dinero efectivo. 

El que trabaja de noche 
sabe que cada cierto tiempo 
sufre un atraco y, lamentable-
mente, raro es el año que no 
hay algún fallecimiento por 
este tipo de cosas en España. 

¿Cómo vivió el sector la pan-
demia?

Empezó muy mal, parecía 
que se dejaba fuera al taxi en 
las ayudas económicas. Tenía-
mos una obligación de pres-
tar servicio, al ser un servicio 
esencial: nos dedicamos a lle-
var a enfermos, porque está 
comprobado que somos mucho 
más rápidos en llegar que las 
ambulancias. 

¿La situación global también 
os afecta?

En este momento no. Espa-
ña es un destino seguro y muy 
turístico, rebasando ahora las 
cifras prepandémicas. 

La Comunitat Valenciana, 
como señalaba anteriormen-
te, ha dado un salto de calidad 
enorme. Muchos cruceros que 
antes iban a Barcelona ahora 
lo hacen a València, una urbe 
con mucho turismo, en el que 
hay buen clima prácticamente 
todo el año, la gastronomía es 
excelente y hay mucho que vi-
sitar. 

También están muy de 
moda las despedidas de sol-
teros, grupos procedentes de 

toda Europa y que generan mu-
chos ingresos a nuestro sector. 

¿Cuál es tu opinión de platafor-
mas como Uber?

Al igual que Cabify o Bolt, se 
trata de empresas de transpor-
tes, como dicta una sentencia 
del Tribunal Europeo. No son 
una compañía de intermedia-
ción, como dicen. 

En el momento que marcas 
un precio, tienes incidencia so-
bre el servicio y llevas mucho 
tiempo con los mismos conduc-
tores (falsos autónomos), eres 
una empresa de transportes. Es 
así, por mucho que indiquen que 
son una empresa colaborativa. 

Ahora utilizan las autoriza-
ciones de VTC y nosotros esta-
mos convencidos de que hay 
una trama detrás que ha conse-
guido que políticos y técnicos de 
la Administración cometan erro-
res para que se liberalicen estas 
autorizaciones a nivel nacional. 

Es realmente preocupante lo 
que dices.

Viene orquestado desde 
2009, cuando comenzaron a co-
meter errores y luego, por sen-
tencia judicial, se concedieron 
VTC de forma masiva. No es ca-
sualidad que aparecieran estas 
plataformas en el momento que 
había muchas autorizaciones, 
que les sirvió para dar servicio 
de forma ‘legal’. 

Toda esta trama se puede 
entender leyendo la información 
publicada gracias a los papeles 
filtrados por un trabajador de 
Uber, los llamados ‘Uber Files’. 

¿Algo más?
Nuestras radioemisoras res-

ponden ante cualquier proble-
ma en el servicio. Sin embargo, 
estas plataformas hacen firmar 
a los usuarios un contrato al en-
trar en la aplicación en el que 
eximen a la plataforma de cual-
quier responsabilidad, lo que 
supone una total desprotección 
al usuario.
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Acuarela, además de dar 
nombre a uno de los discopubs 
más conocidos de València de 
las dos últimas décadas (Akua-
rela, para ser más precisos), re-
presenta un tipo de arte pictóri-
co. Muy visual y, aparentemente, 
sencillo, la pintura en acuarela 
gana cada vez más adeptos y 
son muchos los artistas que las 
comercializan en plataformas 
poco convencionales.

Curiosamente, la acuarela es 
la primera técnica mediante la 
cual los niños suelen adentrarse 
en el mundo de las artes visua-
les. Así, es normal que en el ciclo 
de infantil los más pequeños de 
la casa tengan una caja de acua-
relas para su hora de plástica en 
el colegio. Sin embargo, el resul-
tado más sencillo quizá pase por 
el más complejo trabajo. 

Goma arábiga 
La acuarela requiere del ar-

tista seguridad en los trazos y 
espontaneidad en la ejecución, 
ya que su mayor mérito consiste 
en la frescura y transparencia de 
los colores. Esa frescura y na-
turalidad, en unos tiempos tan 
industrializados, quizá es lo que 
pone en valor más que nunca 
esta técnica.

Son pinturas a base de pig-
mentos muy diminutos que son 
disueltos en agua, dejando unos 
colores claros que arrojan sensa-
ción de pureza y delicadeza. La 
acuarela en tubo con el tiempo 
puede endurecerse dentro de 
este y ya no ser utilizable.

El vehículo empleado para fi-
jar el pigmento es, en la mayoría 
de los casos, goma arábiga, y el 
solvente es el agua. Las acua-
relas son pigmentos muy fina-
mente molidos y aglutinados en 
goma arábiga, que se obtiene de 
las acacias. La goma, además, 
actúa como barniz, claro y delga-
do, dando mayor brillo y lumino-
sidad al color.

De la mano del papel
Todo hace suponer que la 

pintura a la acuarela siguió a la 
invención del papel en China. 

La técnica de la acuarela gana cada vez más adeptos, y son muchas las escuelas y galerías que apuestan 
por esta técnica pictórica tan visual y de trazos sencillos y naturales

El arte de la frescura y espontaneidad

‘Puerto de València’, acuarela de J. Rams.

No obstante, el antecesor de 
esta en Europa fue el fresco. Su 
primer uso conocido en nues-
tro continente es Rafael Sanzio 
(1483-1520), quien pintaba en 
grandes cartulinas, como boce-
tos de tapices. En Alemania, Al-
berto Durero (1471-1528) pintó 
acuarelas en el siglo XV.

La primera escuela de acua-
rela en Europa fue liderada por 
Hans Bol (1534-1593), influida 
por las creaciones de Durero. En-
tre los maestros británicos que 
usaron esta técnica puede citar-
se a Van Dyck o William Turner, 
considerado por algunos autores 
precursor de las técnicas que 
posteriormente desarrollarían 
las vanguardias.

Agrupación valenciana
La Agrupación de Acua-

relistas Valencianos es una 
asociación sin ánimo de lucro 
que pretende fomentar las re-
laciones humanas y con volun-
tad, colaboración e iniciativas. 
Como apuntan desde la propia 
agrupación, su objeto es “dig-
nificar la acuarela para situarla 
en los niveles artísticos que por 
sí merece”.

Con sede en Alfafar (calle 
Isaac Peral, 38), la agrupación 
detectó en su fundación “que la 
Comunitat no tenía asociación 
oficial de acuarelistas, teniendo 
un gran número de ellos que 
por su calidad han alcanzado un 
gran prestigio en el panorama 
nacional”, por lo que decidieron 
ponerla en marcha.

Además posee una amplí-
sima exposición permanente y 
abierta al público con obras de 
temática muy diversa. La idea es 
captar el interés y el gusto para 
todo tipo de amantes del arte. 
Los acuarelistas también son de 
todas las edades, con lo que las 
sensibilidades generacionales 
abordan distintos espectros.

Actividades y concursos
La asociación pretende im-

pulsar la actividad de sus aso-
ciados y captar nuevos talentos 
mediante una serie de activida-
des que se celebran a lo largo 
del año. Por un lado, se impulsa 
la creación de un calendario ilus-
trado mediante los trabajos de 
sus asociados.

Por otro lado, y ahora que 
nos vamos acercando al mes de 
diciembre, también se desarrolla 
un concurso para elegir la acua-
rela con la que desde la asocia-
ción se felicitará las Navidades. 
Actualmente tiene un concurso 
abierto, en el que los asociados 
pueden entrar y votar la multitud 
de obras expuestas.

Las salidas organizadas para 
poder disfrutar ‘in situ’ del entorno 
de pintar a acuarela son progra-
madas todos los meses. Así, los 
asociados han salido como grupo 
de artistas a los Jardines de Vive-
ros, Bocairent, la Marjal del Moro 
y el lago del Saler, entre otros en-
claves de interés pictórico.

La más grande del 
mundo

València acogió el pasado 
año la acuarela más grande del 
mundo. La pieza, de 164 metros 
de largo, se expuso bajo el títu-
lo ‘La humanidad a través de la 
mitología’, en el Ateneo Mercan-
til. Se trataba de una exposición 
conjunta organizada por el Ate-
neo Mercantil junto con el Mu-
seo Histórico Militar de Valencia, 
y tuvo enorme éxito de público.

La obra consistía en un re-
corrido por la historia de la hu-
manidad a través de un enfoque 
mitológico. Compuesta por 75 
escenas que constituyen un viaje 
en el tiempo desde la prehistoria 
hasta el mundo contemporáneo, 
su artista, el valenciano Rafa Bo-
luda, dedicó más de cinco años 
a su compleja elaboración.

En el municipio de 
Alfafar es donde 
tiene su sede 
la Agrupación 
de Acuarelistas 
Valencianos 

Son pinturas a 
base de pigmentos 
diminutos disueltos 
en agua, dejando 
unos colores claros

Rafael Sanzio, artista 
renacentista, es de 
quien se conoce el 
primer uso de la 
acuarela en Europa

www.aquienvalencia.comAQUÍ
en alènciaV capital

grupo de comunicación


