
El Tour de Ofertas Culturales, programa de difusión cultural gestionado por el SARC
de la Diputación de Valencia, pretende dar a conocer la riqueza patrimonial, cultural y
ecológica de la provincia de Valencia. Mediante la organización de la oferta turístico-
cultural de la provincia y la gestión integral de las visitas, la Diputación facilita las
herramientas necesarias para el acercamiento de colectivos diversos a realidades
culturales distintas a la propia, favoreciendo su desarrollo personal y cultural.

El programa Tour de Ofertas Culturales ha experimentado un crecimiento espectacular
desde su creación, tanto es así que se cuenta con un amplio catálogo de rutas culturales
que permite que miles de ciudadanos de la provincia de Valencia puedan acceder a
disfrutar de estos recorridos turístico-culturales.

La oferta de visitas se ha diversificado progresivamente propiciando que, tanto
profesionales del ámbito del turismo y la cultura, como ayuntamientos con una clara
vocación de promoción de sus municipios presenten proyectos de rutas guiadas para el
TOC. Además, este programa de difusión cultural proporciona una salida profesional
real para todos aquellos que realizan estudios de postgrado en gestión turística y cultural. 

Con esta perspectiva de futuro, el SARC ha decidido dar un paso más allá en lo que
respecta a la gestión de este programa y proporcionar a las poblaciones de la provincia
un material de calidad que sirva de base para el desarrollo de sus visitas culturales. 

Todo esto se hace realidad con la publicación de las Guías Didácticas del Tour de
Ofertas Culturales que han sido confeccionadas por un equipo de profesionales
especializados en este tipo de proyectos educativos. Su estructura está concebida en
prácticos cuadernos de trabajo, tanto para profesores como para alumnos de todos los
niveles educativos, desde educación infantil hasta bachillerato, complementados por
actividades de refuerzo que harán que los visitantes aprendan no solamente a través del
texto sino también gracias a los juegos y manualidades.

Esperamos que estas guías didácticas ayuden a comprender, conocer y apreciar el
patrimonio cultural de la provincia de Valencia. 

Vicente Ferrer Roselló
Diputado del Área de Cultura
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Mi valle, ibérico, morisco –escribió el poeta– es un castillo de lanzas... Estas palabras de bronce
condensan la peculiar fisonomía de la Vall d’Albaida, paradigma de sinclinales acabados,
paradero emblemático.

ABEL SOLER  Castells i Palaus de la Vall d’Albaida.

“Los árabes la llamaron la blanca tanto por su aspecto como por el color de las tierras alberizas
que la rodean. Incorporada a la Corona de Aragón por Jaime I en el año 1244, fue primero una
baronía , después un condado y un marquesado. Hoy es una ciudad que te seduce por la hospitali-
dad de sus habitantes. 

INTRODUCCIÓN





¿Sabes que es una crónica? Investiga y haz la crónica
del viaje que estamos realizando. ¿A qué acepción de
crónica se refiere el texto? Te damos la definición
completa para que puedas escoger.

Busca en el mapa dónde se encuentra la comarca del
Valle de Albaida. Resaltala sobre las otras.

¿Con qué comarcas limita?

Al-Baidà es un adjetivo árabe que significa
‘la blanca', pero también significa ‘las tierras
blancas'. Éste es el nombre que recibía la
comarca en tiempo de los musulmanes.
También Jaime I se refiere al Vall de Albaida
en su crónica en diversas ocasiones. Ramón
Montaner, pocos años después de la
incorporación del Valle al Reino de Valencia,
en sus crónicas, nos aporta la traducción en
vulgar del término árabe, al referir la
ocupación militar de las “tierras albas”, que
son más de diez castillos.

La comarca tiene una extensión de 624,9 km2

y una población de 85.000 habitantes, 122,5
h/km2. Forman el Valle de Albaida 34 pueblos,
con su capital comarcal, Ontinyent.

Es, de todas las comarcas valencianas, la más
bien definida geográficamente, incluso se
puede decir que se diferencia perfectamente a
vista de avión. Casi siempre a lo largo de su
historia ha dependido de la gobernación de
Xàtiva, hasta el 1833, en que quedaba anulada
la provincia, y se incorporaba a la de Alicante.

En 1839, la nueva división hizo depender la
comarca de la provincia de Valencia.

La mayor altitud corresponde al Benicadell
(1.108 m), situado al extremo sudeste del valle,
auténtico símbolo de la comarca, y que ha sido
de vital importancia a lo largo de su historia.

El clima es mediterráneo, siendo la época de
las lluvias en otoño-invierno. El verano es

EL VALLE DE ALBAIDA
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f 1 HIST Texto historiográfico, generalmente circuns-
tancial y no encajado rígidamente dentro unidades
cronológicas (como ocurre con los anales y los
dietarios), sino con texto seguido, aunque, en términos
generales, respetando el orden en el tiempo. 

2 Aquello que se cuenta sobre personas o sobre cosas. 

3 PERIOD 1 Artículo periodístico referente a aconteci-
mientos de actualidad.



bastante seco y caluroso. La atraviesan de sur a
norte los ríos Albaida y Clariano, que se juntan
en las afueras de Montaverner. De allí continúa
el Albaida en dirección hacia la presa de
Bellús, de reciente construcción.

La comunicación por carretera es excelente:
C320 (de este a oeste), N340 (norte a sur) y
toda una red de carreteras comarcales y
locales.

La industria, mayoritariamente concentrada
en el triángulo Ontinyent -l’Ollería- Albaida
(textil, vidrio, cera...), convive con la agri-
cultura (vid, olivos, árboles frutales...).

LA UNIDAD COMARCAL

Hoy en día forman la comarca las localidades
de Agullent, Aielo de Malferit, Aielo de Rugat,
Albaida, Alfarrasí, Atzeneta d’Albaida,
Bèlgida, Beniatjar,  Benicolet, Benigánim,
Bellús, Benissoda, Benissuera,  Bocairent,
Bufali,  Carrícola, Castelló de  Rugat,
Fontanars dels Alforins, Guadasséquies,
Llutxent, Montaverner, Montitxelvo,  l‘Ollería,
Ontinyent,  Otos, el Palomar, Pinet, la Pobla del
Duc, Quatretonda, Ràfol de Salem, Rugat,
Salem, Sant Pere d’Albaida y Terrateig.

Características geográficas

Se trata de una comarca muy bien definida.
Dos aspectos son importantes en ella: 

• La cohesión de un medio geográfico
homogéneo, compuesto de un amplio
espacio rodeado de montañas.

• La génesis, antes del siglo XIX, de una
población bien repartida y poco polarizada.

Formación geológica

El texto dice que pertenecía a la gobernación de
Xàtiva. ¿Sabes qué es una gobernación? Pregúntalo,
a tu profesor o profesora y anótalo aquí abajo.

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

Localiza las principales ciudades del Valle de Albaida
en el mapa de la comarca. Subraya el nombre de la
ciudad que estudiamos.

Mira el esquema y di por qué la comarca es un
sinclinal.

Un pliegue es una curvatura de los materiales
rocosos formada por esfuerzos de complexión de la
corteza. En la curvatura del terreno se aprecian
concavidades (sinclinales) y convexidades (anticli-
nales).
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La comarca es un sinclinal perfecto rodeado
de montañas. El factor más importante en la
formación de la comarca fue el plegamiento de
materiales secundarios y terciarios, ocurrido en
la era terciaria (hace 15 o 20 millones de años).
Por lo tanto, el valle está formado por
materiales sedimentarios del secundario que
posteriormente fueron alzados, doblados unos
y otros, que se fracturaron. La  causa de estos
movimientos fue el choque de las placas
africana y europea. En este mismo movimiento
se formó el sistema bético.

El Valle de Albaida esta rodeado por unas
sierras calcáreas del mesozoico superior que
siguen la dirección de las béticas, es decir,
orientación OS-ENE. Estas montañas forman
dos largos anticlinales: la sierra Grossa que
separa el valle de la llanura central valenciana
y del valle de Montesa. La otra alineación
formada por las sierras de Agullent y
Benicadell, delimita la comarca por el
mediodía.

La red hidrográfica 

La red hidrográfica de la comarca se
compone de corrientes superficiales y
corrientes subterráneas debidas a la
peculiaridad de la naturaleza del terreno. 

Dos ríos drenan las aguas de superficie de la
comarca: el río Albaida y el río  del Pozo Claro
o Clariano. El río Albaida es afluente del Júcar
y es el que tiene una mayor cuenca
hidrográfica.

Para ver la formación geológica del Valle de Albaida
coge una hoja y estira para dentro y di qué forma-
ción te ha salido.

Anótalo y explica por qué ha sucedido eso.

Señala en el mapa las cuencas de los ríos. Señala en
el mapa el lugar de nacimiento. Busca y señala el río
Júcar.

¿Qué diferencia hay entre caudal y cuenca?, ¿en qué
unidad de medida se expresan?

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................
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La cuenca del río Albaida está formada por
un sistema de pequeños barrancos ocupados
por arroyos que desembocan en el río. La
característica de todos los ríos y arroyos de la
comarca es que son irregulares y torrenciales, a
causa de las condiciones impermeables del
terreno y a las características climáticas de
lluvias abundantes en otoño, sobre todo
cuando se da una situación de gota fría. Las
consecuencias son inundaciones desastrosas,
como las del año 1982.

La irregularidad del caudal de los ríos de la
comarca ha obligado al hombre a buscar
sistemas para almacenar y distribuir el agua
hacia los campos de cultivo. Uno de estos
sistemas fueron los azudes y las acequias de
origen musulmán. En la actualidad, en algunas
zonas del valle se continúa regando de forma
tradicional, pero avanzan nuevos sistemas que
permiten un mayor aprovechamiento del agua.

El agua subterránea, tanto por la abundancia
y extensión, tiene  una mayor importancia para
el riego actual. La existencia de este agua
explicaría el asentamiento de núcleos de
población como es el caso de los acuíferos de
la Solana, Benicadell, en el puerto de Albaida
o en la cuenca alta del río Clariano. Estos
acuíferos han servido para regar las huertas del
valle con sistemas actuales como el pozo, la
fuente o la balsa.

Clima

El Valle de Albaida tiene un clima
mediterráneo del interior que presenta una
gradación a lo largo del valle. Las medias de
los meses de invierno van desde los 0 a los 5

grados y las
máximas estivales
entre los 35 y los 40
grados. La máximas
pluviométricas se
dan en otoño, si-
guiendo el invierno y
la primavera. Estas
lluvias dependen de
las borrascas que se
sitúan en las Ba-

Riadas históricas : 11557711,,  11559977,,  11779977,,  11881155,,  11884433,,  11888844  yy
11992233

Dichos populares:

AA  llaa  vvoorraa  dd’’uunn  rriiuu  nnoo  ffaacceess  nniiuu..  

QQuuaann  aa  AAllbbaaiiddaa  ppiixxeenn,,  aa  AAllzziirraa  eessgguuiitteenn..

Comenta las fechas y los refranes.

Amplitud térmica 

Diferencia entre los valores máximo y mínimo
obtenidos en la media de una magnitud. Por ejemplo,
amplitud térmica diaria.

Encuentra la amplitud térmica del Valle.

Mira el dibujo. ¿De qué clase de lluvia se trata?

¿De qué forma influye el clima en la distribución de
los productos agrícolas? 
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leares y Gibraltar, pero sobre todo la situación
de los vientos húmedos del levante  que entran
en el valle y chocan con las sierras que la
cierran. (dicho popular “Quan Mariola fa
cassola i Benicadell porta capell, llaurador
ves-te’n a casa, pica espart i fes cordell”). En
el verano en la zona de Albaida se dan las
lluvias de convección, pero su aportación, en el
total pluviométrico, no es muy importante.

Las temperaturas del valle determinan en
parte la distribución de los cultivos (la naranja
en el fondo del valle, las almendras en las
vertientes montañosas, igual que el algarrobo)
y el asentamiento de los núcleos de población.

La agricultura, un secano en retroceso

La agricultura ha ido perdiendo importancia
a lo largo de las últimas décadas. La población
activa del sector tan solo representaba, en
1991, un 9 por cien de la población activa. No
obstante, estos datos necesitan ser matizados.
El Valle, según la situación socioeconómica, se
divide en dos zonas: la zona oriental de la
comarca, en la que la agricultura continúa
siendo la fuente principal de riqueza, y la parte
central y occidental, en donde se ha convertido
en una actividad “a tiempo parcial”, tal es el
caso de Albaida y Benigánim. 

El Valle de Albaida agrario ha modernizado
sus explotaciones a pesar del minifundismo.
Ha levantado plantas de transformación y
drenaje, y se ha dedicado a la producción de
frutal y uva de mesa y de vino, para el

comercio. 

La tradicional tri-
logía del Medi-
terráneo, vid, olivo
y cereal, y la pro-
ducción de seda en
Ontinyent y en el
marquesado de Al-
baida, que tanta im-
portancia tuvieron
hasta el siglo XVIII,
fue sustituida por

Observa los gráficos y reflexiona sobre la evolución
en poco tiempo del terrenos cultivado. 

Fuente:  MAPA, 2000. Superficies ocupadas por los cultivos agrí-
colas; Oficina comarcal de la Consejería de Agricultura, Pesca y
Alimentación del Valle de Albaida (OCAPA Valle de Albaida),
2000.
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productos más comercializables. Durante el
siglo XIX, el algodón y el vino logran una gran
expansión hasta la aparición de la filoxera en la
zona, en 1906. Esta epidemia produjo la crisis
de las grandes propiedades y la necesidad de
plantación de nuevas
vides para vino y uva
de mesa como la
rosseti (Montaverner,
Bèlgida, Benigànim,
etc).

La producción de
aceite continúa con
cierta importancia, si-
tuándose los olivos en
las vertientes de las
montañas del Beni-
cadell, la sierra Grossa, y en los términos de
Ontinyent y l’Ollería. 

Una situación distinta ocupan los algarrobos
y los almendros, estos últimos en franco
retroceso ante la competencia de la almendra
norteamericana.

Los cultivos protagonistas del cambio son los
frutales: albaricoqueros, ciruelos y pavías. El
envasado y comercialización de la fruta se
realiza a través de cooperativas situadas en
Bèlgida, Otos, Quatretonda, etc., que forman
parte del consorcio cooperativo de Fruitval.

La industria textil

El Valle de Albaida es una de las comarcas
más industrializadas de la Comunidad
Valenciana, siendo este sector el motor
económico más importante de la comarca.

Las raíces de esta industrialización son
profundas. Ya en el siglo xv, en Ontinyent y
Albaida había un importante núcleo de
elaboración y comercialización de paños en
manos de artesanos, siendo la unidad de
producción el pequeño taller doméstico. Esta
expansión artesanal continuó hasta el siglo
XVIII con la producción de lana en Ontinyent y
Atsaneta. Albaida, en cambio, se dedicó a la
producción de jabones para el proceso de

Mira atentamente los mapas de cultivos del Valle de
Albaida. Sitúa los cultivos característicos en las
poblaciones e interprétalos.

Compara los telares de lás paginas 12 y 13 según su
evolución.
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acabado de los paños. La producción lanera
entra en decadencia por la competencia de los
paños ingleses y catalanes. La burguesía de
Albaida invierte entonces en el sector de la
cera, mientras que l’Ollería lo hace en el
vidrio, de antigua tradición relacionada con la
fabricación de garrafas para el vino y el aceite.

El gran desarrollo de Ontinyent comienza
hacia 1917, coincidiendo con la primera guerra
mundial y el nuevo mercado que ofrecían los
países beligerantes, pero también favorecerían
su expansión, la introducción de telares
mecánicos y la abundante mano de obra.
Durante esta época, Albaida y Agullent,
postergan la producción de cera, industria que
había logrado gran importancia en el siglo
anterior, por la textil.  Esta zona se convierte en
un importante centro de producción de esta
industria, especializada en ropa de casa. En la
comarca, hay instaladas 7 grandes empresas
dedicadas a esta industria: Colortex, Paduana,
Manterol, Textiles Mora (Ontinyent), Reig-
Martí, Dimas, (Albaida), Textil de Agostino
(Aielo de Malferit).

Otras industrias importantes en la zona son:
plásticos en Aielo, vidrio en l’Ollería, junto
con los  muebles de madera y junco.
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ALBAIDA

Se encuentra en el
centro de la comar-
ca  a la que da el
nombre, a 85 km de
la ciudad de Valen-
cia. Actualmente la
habita una pobla-

ción de unos 6.241 hab., aunque su población
flotante puede llegar a unos 14.000 habitantes.
Su término municipal comprende unos 35,25
km2 y se localiza en un promontorio muy
estratégico en la margen izquierda del río
Albaida.

El paisaje  ondulado de barrancos profundos
y lomas de tierra blanca, se ve accidentado en
su lado meridional por la sierra de Covalta, un
anticlinal calcáreo. En la parte septentrional, el
río Clariano la separa de Aielo y de l’Olleria.

La situación de Albaida, en el lado del puerto
del mismo nombre, ha hecho de esta ciudad un
centro importante de comunicaciones. La
tradición popular dice: “Rode per on rode, a
parar a Albaida, o roda i volta tot el que
vulgues/ que no eixiràs d´Albaida per més que
fuges”. 

Hoy en día, el acceso a Albaida se hace por
la carretera-autovía que pasa por el túnel de
l’Olleria y por el puerto de Albaida en direc-
ción a Alcoi-Alicante. Otra vía de comuni-
cación es la carretera  N-340 que comunica
Albaida con la Safor.

Historia

La población más antigua se remonta a
poblados eneolíticos y del bronce. No obstante
el poblamiento mejor conocido es el
yacimiento ibérico de la Covalta y el del
collado del Castell Vell. 

Durante la dominación musulmana, la zona
estaba ocupada por una serie de alquerías y un
castillo situado en el collado de la Villa y que
fue utilizado tras la conquista de Jaime I como

Ejercicio: ¿qué carreteras comunican Albaida con
otros núcleos importantes?

ALBAIDA



guarnición. En los extramuros, tras la expul-
sión de una parte de la población morisca, se
funda una villa de colonización. En 1471 la
antigua baronía de los Vilaragut será adquirida
por la familia Milà i Borgia, a quienes Juan II

concedió el primer  título de conde de Albaida;
pero al final de 1605, Felipe III la transformó
en marquesado. El marquesado de Albaida
estaba formado por la ciudad de Albaida y los
términos actuales de Benissoda, el Palomar,
Carrícola, el Aljorf  y Atzeneta d’Albaida. En
el siglo XVIII también formaron parte de él, de
forma temporal, Montaverner, la baronía de
Otos, Bèlgida y su baronía. En 1835, a causa
de la nueva división provincial, Albaida fue
designada capital de un partido judicial dentro
de la provincia de Alicante. En 1906 Albaida
recibió el título de ciudad por parte del rey
Alfonso XIII.

Configuración de la ciudad

El arrabal primitivo de Albaida, conocido a
principios del siglo XIV como la Vila Nova de
Albaida fue ensanchado entre los dos límites
mencionados y recibió, después, la denomi-
nación de Raval Jussà por distinguirlo de otro,
Raval Sobirà, formado a la parte de arriba de la
Villa, hacia el sur. Más tarde serían edificadas
la calle de la Trinidad, la plaza y la calle
Mayor. Y más adelante, seguiría creciendo el
pueblo hacia el mediodía: la Barrera y el carrer
Nou de Elies Tormo / San Juan (siglos XVI y
XVII). Se edificaba al mismo tiempo la iglesia
actual y se ampliaba el adyacente palacio seño-
rial.

Durante la segunda mitad del siglo XVII se
construye en Albaida la nueva y rectilínea calle
del Real.

El año 1700 se caracterizó por una expansión
agrícola y poblacional sin precedentes, según
Cavanilles. Resultado de esta presión demo-
gráfica fue la planificación y rápida edificación
de un nuevo arrabal o barrio de San Antonio,
conocido como el Bario.

Del siglo XX destacan los barrios del Valle
del Río, popularmente “los Mosquitos”(1),las
casetas adyacente de Betilla y el Barrio de
Beniati, conocido como los “Vitxitos”(2).
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Identifica las puertas y averigua su nombre. Si no lo
encuentras, pregúntalo a alguna persona de Albaida.

.................................................

.................................................

..................................................

..................................................



Comenta la planta de la iglesia de Santa María. Ten
en cuenta la explicación que tienes abajo. ¿Por qué
es una iglesia de la contrarreforma?

LLaa  iigglleessiiaa  aarrcciipprreessttaall  ddee  SSaannttaa  MMaarrííaa es un edificio de
estilo gótico que sustituye a la antigua iglesia de
Nuestra Señora de la Asunción levantada en el siglo
XXIIIIII. El actual edificio restaurado es una supervivencia
del gótico tardío. Destacan del templo las dos
portadas renacentistas; la nneerrvvaattuurraa  ddee  llaa  ccúúppuullaa  ddee
ttrraaddiicciióónn  ggóóttiiccaa y la capilla real de Nuestra Señora
del Remedio. Descripción del interior: nave única con
capillas entre los contrafuertes. Altar mayor con
pinturas de José Segrelles, y en la sacristía se
conserva un relicario del siglo XXVV.

16

La ciudad monumental

La importancia del patrimonio histórico
artístico de Albaida se inicia con los tres
portales de la Villa (siglos XIV y XV) y de un
porche medieval a la calle Fraga. También se
encuentran parte del lienzo de la muralla al
lado de la calle de Abajo, en la Plaza Mayor y
a la torre y torreón del Vigía.

La Plaza de la Villa: no es más que una parte
del recinto amurallado del siglo XV al que se
accede por el portal de la Villa. Se trata de un
espacio de forma alargada y suelo empedrado.
A dicha plaza da la fachada principal de la
iglesia  arciprestal de  Santa María de la Asun-
ción, el palacio Milà i Aragó, la casa abadía, y
la casa  de los Vallcaneda.

Al lado del edificio señorial se encuentra la
iglesia arciprestal de la contrarreforma dedi-
cada a Nuestra Señora de la Asunción,
construida entre 1592 y 1624. El remate del
campanario es de 1855 a 1888.



Identifica los elementos arquitectónicos que
configuran las dos portaladas renacentistas de
la iglesia: friso, nicho, frontón, columnas
adosadas (jónicas y toscanas), pilastras
adosadas, arco de medio punto, podio…

No obstante, el conjunto más grande es el
palacio de los Milà i Aragó que se encuentra
al lado de la iglesia. Se trata sin duda del
edificio más monumental y emblemático de la
ciudad de Albaida.
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A partir de las primeras murallas que los musul-
manes construyen en el siglo XIII, nace el primitivo
palacio, aprovechando tres de las torres de defensa:
la de poniente, la central y la torre palacial.
Construido al fin del siglo xv (1471-1477) tenía apa-
riencia de residencia nobiliaria y tenía adosado el
principal acceso al espacio amurallado, la puerta de
la Villa.
Durante los años siguieron las obras y reformas que
rompieron su secular aislamiento. La última obra
destacable, ya del siglo XIX, es la de la actual entrada
principal desde la plaza Mayor. Con el material
extraído se reforzó la base de las torres. Hay que
destacar, en las diferentes fachadas del palacio, los
escudos heráldicos de distintas épocas.

En el interior encontramos salas decoradas con
coloristas pinturas barrocas del albaidense
Bertomeu Albert (final del siglo XXVVIIII). Son especial-
mente relevantes las salas del Trono, de la Música,
del Cristo, la Blanca, y el dormitorio y la sala del
marqués. 

El edificio se despliega del lado de la torre de poniente
y el principal acceso del espacio amurallado. La
puerta, descentrada, no presenta ningún tipo de
decoración. Es conocida como la Puerta de la Villa. El
palacio presenta tres torres en la fachada principal.



De la lectura del texto de al lado se puede
desprender la evolución de la agricultura de Albaida;
¿podrías hacer una relación de cultivos caracterís-
ticos de este pueblo?
.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

¿Qué significa que la agricultura tiene un carácter
subsidiario?  Explícalo.
.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

Haz un gráfico de los cultivos que hay en Albaida
según los datos que puedes sacar del texto que
tienes sobre la agricultura. Si te faltaran, pregunta
más cosas en el pueblo o infórmate.

Define mesosistema:
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En la parte de las estancias góticas del
palacio se encuentra el Museo Internacional de
Titeres de Albaida (MITA).

Por último, debemos destacar interesantes
caserones de terratenientes de los siglos XVIII y
XIX como la casa del obispo Tormo. Hay que
prestar atención a la fuente del barrio de San
Antonio, costeada en 1789 por Josep Tormo,
obispo de Orihuela e hijo de Albaida.

Es una fuente pública construida en 1789 con
un muro sobre el que se disponen 12 caños
metálicos en una franja de piedra de unos 80 cm
desde el borde del agua, que se embalsa en un
canal de piedra. En la parte central de la fuente
hay dos caños que salen de dos esculturas
paganas trabajadas en piedra. El muro está
decorado con una hornacina de san Antonio
Abad, patrón del Bario.

ECONOMÍA DE ALBAIDA

Agricultura

La agricultura de Albaida ha sufrido un gran
cambio.

Durante la época medieval había un
superávit de trigo, que se  dedicaba para abas-
tecer a la ciudad de Valencia, mientras que en
la época moderna predominaba un modelo de
agricultura comercial  orientada a la expor-
tación de aceite y, en menor cantidad, a la de
seda, que llega a representar el tercer lugar de
producción del Valle, tras Ontinyent y Beni-
gánim. Ya en el siglo XIX, como en el resto de
la comarca, avanza de manera importante la

producción vitiviní-
cola, mientras se
abandonaba la plan-
tación de morera.

En la actualidad, la
agricultura mantiene
desde hace tiempo un
carácter subsidiario, y
el trabajo se realiza a
tiempo parcial mayo-
ritariamente. 

Los cultivos son
muy variados, entre



ellos destaca un cultivo tradicional de la vid,
dedicada una gran parte a la producción de
vino. En los años setenta, los frutales van
ganando tierra a un cultivo tan tradicional y
hegemónico como es el olivo. Los frutales que
predominan son los albaricoqueros, meloco-
toneros y ciruelos. Al lado de estas
“novedades” se continúan plantando naranjos,
almendros y hortalizas diversas.

Esta agricultura utiliza varios sistemas de
riego. Unos corresponden a las antiguas
alquerías de tradición musulmana, pero sobre
todo predomina el mesosistema del riego de la
acequia del Puerto, que se alimenta de la fuente
del puerto de Albaida y que comparte el agua
con Atzeneta y el Palomar.

Industria

Es indudable que una de las industrias más
importantes y tradicionales de Albaida es la
textil. Aunque ya en el siglo XV había en la
villa “pelaires”, es decir, ‘tejedores artesanales
de la lana’. No obstante el origen de la actual
industria textil hay que situarlo en el siglo
XVIII, y en íntima relación con la agricultura
olivarera.

El poso del aceite de la almazara, “el
alpechín” era recogido por los habitantes de
Albaida para elaborar un jabón para las indus-
trias textiles de Alcoi–Bocairent. La tradición
jabonera derivará,  en el siglo XIX, en una
próspera producción de cera que convertirá
Albaida en la ciudad de la cera. Los arrieros
de Albaida, además del jabón de aceite o
alpechín y de sosa cáustica, distribuían “cera
amarilla en pan”.

La industria cerera se reactiva con los
productos químicos que se utilizan en la fabri-
cación del jabón.  La industria cerera deberá
abastecerse de la cera de abejas de la Alcarria,
y de las sierras de Córdoba, Gata y Espadán.
En el año 1887, según Teodor Llorente
“Barcelona y Albaida son los dos únicos
centros de elaboración de cirios para iglesias
de toda España. En esta villa los fabricantes
son cerca de treinta, y sus productos tienen
tanta importancia como los de la ciudad
condal”.
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Siguiendo la lectura del texto, ¿qué imaginas que es
el trabajo agrícola a tiempo parcial? ¿Cuál es la
causa de este tipo de trabajo? ¿Cuál será el destino
de la producción? Investiga.

Interpreta el gráfico de la Vall d’Albaida y compáralo
con los datos que te da el texto sobre ella.

Lee atentamente los textos que te proponemos:

“ En Albaida, en 1782, se comercia con el jabón  que se
fabrica, del que se sirven los más de los pueblos de la
gobernación de San Felipe [Xàtiva], y principalmente las
de paños y bayetas de Ontinyent, Bocairent, Cocentaina y
Alcoi.”
J. J. Castelló 

“...en Albayda hay 12 fábricas de xabón, y en ellas se
hacen al año 220 arrobas de esta materia útil, que ellos
mismos extraen, haciendo así activo y más provechoso el
comercio.”
A. J. Cavanilles  (1794)



¿Sabes qué es una arroba? ¿Cuál es su abreviatura?
¿Qué relación tiene con este símbolo?

¿Sabrías hacer alguna publicidad sobre las indus-
trias textiles de Albaida?. Inténtalo.
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Durante la I República Española algunas
fábricas se dedican a elaborar cera para el
calzado y para muebles, y para otros usos no
litúrgicos.

Tras la segunda guerra mundial, la burguesía
que tenía sus negocios en esta industria,
empieza a invertir en la industria textil. En
1933, las fábricas de tejidos sustituyen a las de
los cirios de cera en importancia.

En 1763, en Albaida hay 40 telares de lino y
de cáñamo; en 1840, aumentarán a 100,
aunque después se redujeran por la crisis del
sector textil ante la competencia británica y
catalana. La recuperación tendrá lugar a finales
de l930. 

En la actualidad hay casi 90 empresas que se
dedican a la confección, los tejidos de algodón,
los hilados y bordados, y el tejido de casa.
Entre las grandes empresas destaca Reig Martí
S.L. fundada en 1952, e introductora del
edredón nórdico, además de introducir en los
mercados internacionales cortinas, colchas,
tapicerías, etc. Otras empresas importantes son
Dimas S.A. y el grupo Blasco Galvis (toallas la
Bruja)
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HISTORIA DE LOS TÍTERES

Es un hecho extraordi-
nario que los títeres estén
presentes en los rituales
religiosos originarios de
todas las civilizaciones. Si
bien han evolucionado de
manera distinta según el
lugar geográfico, se puede
apreciar una esencia común
que conecta a todos los

muñecos del mundo: todas las religiones han
utilizado los muñecos inanimados para
explicar la metáfora de la creación. Parece la
mejor manera de representar el estado del
hombre antes de la intervención divina, justo
antes de tener conciencia de él mismo, de su
creador y del universo.

Del Neolítico nos han llegado muchas
figuras sagradas, pero es en Grecia donde
aparecen los primeros títeres occidentales, ya
desprovistos del carácter ritual que habían
tenido en un primer momento, en Egipto.

Ya en el siglo v
antes de Cristo, Aris-
tóteles calificó los
títeres como una
manifestación pueril e
intrascendente. Aún
así, el hecho de que

un personaje tan ilustre se ocupara de ellos nos
da una idea de la relevancia que tuvieron.

Roma asumió la tradición griega de los
títeres y limitó la práctica sólo a los esclavos y
a los extranjeros. Las manifestaciones escé-
nicas, consideradas por las nuevas autoridades
cristianas un residuo de la cultura pagana,
decayeron con la caída del Imperio.

Paradójicamente, en la Edad Media, los
títeres reaparecieron en las iglesias para
presentar, de manera didáctica, las historias
sagradas a un público mayoritariamente anal-
fabeto. Pero su carácter popular y el uso irre-
verente del lenguaje provocaron la prohibición

Vamos a ver un museo dedicado a los títeres, el MITA.
¿Sabrías decir cuál es el significado de MITA?

M.............................
I...............................
T..............................
A..............................

MMuusseeoo::  [1803; del ll. museum, y este, del gr. mouseîon ‘lugar

consagrado a las Musas; biblioteca; museo’]

m HIST 11  ARTE Lugar donde, con finalidades culturales, se

guardan y exponen objetos pertenecientes al mundo del arte,

de la ciencia o de la técnica. 

Según la definición de museo, ¿qué objetos se
guardan en el edificio que veremos?
.............................................................................................

.............................................................................................

Títere [1915; de origen expresivo, probable imitación de la voz

aguda (ti-ti) con que el titiritero interpreta las voces de los

muñecos]

11  m ESPECT 1 Cualquier muñeco u objeto manipulado que

reemplaza al actor en el juego escénico.

2 ttíítteerree  ddee  hhiillooss Marioneta. 

3 ttíítteerree  ddee  gguuaannttee Polichinela. 

22  m fig 1 Persona carente de energía o voluntad, manejable

fácilmente por los otros. 

2 Persona ridícula, enclenque y petulante.

¿A qué acepción de la definición
de títere corresponde la foto?

MUSEO INTERNACIONAL DE TITERES DE ALBAIDA - EL MITA

¿Ser o no ser? El 
títere, esa es la 

cuestión.



Los títeres están relacionados con la historia de la
humanidad, ¿podrías hacer un eje cronológico para
ver su evolución y el tratamiento que se le ha dado a
lo largo de la historia?
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de la Iglesia. Así, los titiriteros se hicieron
nómadas a la fuerza para sobrevivir y mantu-
vieron su carácter ambulante durante mucho
tiempo.

En el siglo XVII, este carácter fue, incluso,
reforzado por una corriente inspirada en la
Commedia dell´Arte, que renovará el arte de
los títeres en toda Europa.

La tradición popular de
títeres actual tiene el
origen en la Commedia
dell´Arte y en el perso-
naje de Polichinela, una
especie de héroe cómico,
humilde e ingenioso, que
las compañías italianas
extendieran por el conti-
nente. En Francia se
convirtió en Polichinelle,
en Inglaterra en Punch,

en Rusia se transformó en Petrushka, Kasperl
en Alemania, en Turquía en Karagoz y la
versión castellana lleva el nombre de D. Cris-
tóbal y el apellido de Polichinela.

A lo largo de los siglos XVII y XIX otros espec-
táculos populares con figuras animadas,
conviven con Polichinela: autómatas, teatros
mecánicos, sombras chinescas, la linterna
mágica y otros. Con la revolución industrial, la
máquina despierta un gran interés y gana
protagonismo social. Estas diversiones escé-
nicas se hacen populares y ensanchan el
concepto de títere.

Con la llegada del siglo xx, los espectáculos
de autómatas y ventrílocuos viven un momento
de esplendor. En Valencia Paco Sanz, un gran
creador de la escena vinculado al mundo de la
animación, inicia un itinerario artístico que
culmina con un espectáculo de autómatas
representado con éxito por todo el mundo, y
que será la base de una de las primeras pelí-
culas de animación europeas, realizada por él
mismo.

Desde finales del siglo XIX pervive en Alcoi
El Belén de Tirisiti una manifestación bien
singular dentro el mundo del títere. Este belén
es un retablo navideño que conserva rasgos y
características de los belenes mecánicos del

Neolítico:

Grecia:

Roma:



siglo XVIII. A medida
que pasaba el tiem-
po el retablo iba im-
pregnándose de las
nuevas corrientes, y
los elementos cos-
tumbristas ganaron
protagonismo. Hoy
en día es una verda-
dera reliquia en for-

ma de crónica inmemorial que representa un
anecdotario social de la ciudad a principios del
siglo xx.

La guerra civil española trunca la carrera de
Paco Sanz y de la gran mayoría de los titiri-
teros y ventrílocuos del Estado español. El
“nuevo régimen” prohibió sus representa-
ciones por subversivas y antipatrióticas.

Durante la guerra se desarrolló un teatro
popular de títeres vinculado a las vanguardias
y corrientes de pensamiento más progresistas,
con contenidos sociales e ideológicos para
promover la causa democrática de la República
y reforzar el espíritu antifascista.

Artistas e intelectuales de la talla de García
Lorca (1), Miguel Prieto (2) o Rafael Alberti
(3) crearon y dieron su apoyo personal a estos
espectáculos.

A pesar de que el régimen franquista rechazó
el teatro de títeres en un primer momento,
poco después el Frente de Juventudes le asignó
categoría nacional para difundir entre los más
pequeños el ideario elemental del nacionalca-
tolicismo. Parece que la idea fue una iniciativa
mediocre con una escasa repercusión.

Los títeres, como todas las manifestaciones
culturales no controladas por el régimen,
desaparecieron prácticamente de la escena
hasta los primeros años setenta, cuando
emergió con fuerza el teatro independiente y
otras manifestaciones de oposición a la dicta-
dura.

En las siguientes décadas, fueron apare-
ciendo compañías, espectáculos, festivales,
museos y muchas otras manifestaciones que
situaron de nuevo a los títeres en la escena
nacional.
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¿Quién es quién? En el texto tienes unos nombres
resaltados que tienen un número. Intenta averiguar
quién es quién. Pon el número en el círculo blanco.
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Proyecto de trabajo. 

Aquí tienes unas tablas con la cronología de la historia moderna, coméntalas y compara la evolución de
la cultura con la evolución del teatro de títeres.
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¿Dónde se encuentra la isla de Java? ¿Podrías averi-
guar cuál es su capital?
¿En qué continente nos encontramos?

El Ramayana y el Mahabharata son dos libros
sagrados. Busca de qué religión y comenta por
dónde se extiende.

Compara los títeres africanos y las asiáticos. ¿Su
función es la misma?
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INDONESIA

Nos encontramos en la isla de Java, Indo-
nesia. Los títeres que veis cortados en madera
son los Wayang Golek y las figuras recortadas
a partir de la piel de búfalo se llaman Wayang
Kulit. Representan dioses y personajes míticos
del Ramayana y el Mahabharata.

ÁFRICA

Desde los poblados más remotos hasta las
ciudades más modernas, los títeres han exis-
tido siempre en la sociedad africana. El origen
se relaciona con el culto a los muertos y hoy
día aún son utilizados en la medicina tradi-
cional, la educación tribal o los ritos religiosos.

DESPUÉS DE VER LA HISTORIA DEL TÍTERE, IREMOS SALA POR SALA RECORRIENDO EL MUSEO



PUNCH (INGLATERRA)

Este títere con
una nariz tan pro-
minente es Punch,
el protagonista del
teatro de títeres
tradicional inglés.
Es conocido por su
maldad. Comete un
crimen detrás de
otro y siempre es-
quiva la justicia.
Con su implacable

bastón logra deshacerse de su hijo y su mujer.

COMPAÑÍAS VALENCIANAS (primera
mitad del siglo xx)

Estos títeres pertenecen a compañías valen-
cianas ambulantes de la primera mitad del
siglo xx. Actuaban en la calle y tenían un
repertorio tradicional con espíritu crítico y
burlesco. También vemos títeres de guante más
pequeños de los años 60.
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Dibuja un títere africano.

¿Sabes dónde está Inglaterra? ¿En qué continente?
Describe el títere que ves y compáralo con los que
verás después que son de nuestras tierras.

Imagina qué podían criticar o de qué se podrían
burlar en la primera mitad del siglo xx. Si no lo sabes,
pregunta a tu profesor y que te cuente alguna
historia.



Con la visita al museo verás compañías de títeres de
nuestra comunidad. Escribe el nombre de tres de
ellas y de los títeres, y busca entre los títeres que
tienes aquí cuáles son las suyas.

Compañía:
Espectáculo:

Compañía:
Espectáculo:

Compañía:
Espectáculo:

¿Conoces más compañías de nuestra comunidad?
Escríbelas:
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TÍTERES EN LA ACTUALIDAD

Hoy en día podemos decir que los títeres son
tan inquietos y diversos como el mismo teatro.
Imaginad todas las cosas que se pueden hacer
encima de un escenario como éste: danza, cine,
vídeo, circo, ópera, musicales, teatro infantil,
teatro visual, espectáculos interactivos, teatro
experimental, tradicional, absurdo, realista,
abstracto, poético, cómico, comercial, alterna-
tivo…

Los títeres pueden hacer de todo… y de
hecho, lo hacen. Si no os lo podéis imaginar,
las siguientes imágenes os darán la clave.

Títeres que hacen teatro, teatro hecho con
títeres. Teatro y títeres es lo mismo… ¡cómo
nos gustan los teatros a los títeres!
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TÍTERES Y CINE

Desde que se inventó el cine, hace más de
cien años, las marionetas, como las grandes
estrellas de Hollywood, hemos vivido una
auténtica historia de amor con la cámara.

Si os fijáis, veréis que E.T. no es un
extraterrestre… es un títere, y King Kong.
¡Hola, King Kong!, y R2 D2, y Terminator, y
Chucky, y la rana Gustavo, y Harry Potter…
Ay! Me he pasado! Creo que Harry Potter no es
un títere… Pero yo sí… ¡mirad! ¡mirad! Ése
que está dentro de la pantalla soy yo… ¡Qué
presencia! ¡Qué glamour!

¿Quién es quién?

Si te fijas, el cine hoy se vende a través de carteles y carátulas de DVD, ¿podrías hacer uno? ¿Te
atreves? Mira el que tienes en la escalera del MITA para tener un ejemplo. ¿A qué te suenan las pelí-
culas?
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Recuerda qué películas has visto en las que salen títeres, ¿te acuerdas de los títulos?

•...................................................................................................................................................................

• ..................................................................................................................................................................

•...................................................................................................................................................................

•...................................................................................................................................................................

•...................................................................................................................................................................

¿Y de programas de la televisión?

•...................................................................................................................................................................

• ..................................................................................................................................................................

•...................................................................................................................................................................

•...................................................................................................................................................................

•...................................................................................................................................................................

A ver si los reconoces, ¿quiénes son y dónde salían?
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¿Has visto que colección de sellos? Escribe una carta a los Lunnis y pon el sello de quien quieras.
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Pero hay títeres de muchas clases, observa:

• Comencemos por la más sencilla y tradicional: el
títere de guante. Un dedo en la cabeza y otros dos en
los brazos… nos ponemos el guante ¡y nos movemos!

• El títere de varita, lleva un palo en la cabeza y dos varitas en las
manos que van unidas a los brazos articulados, cogemos los palos
y… ¡a vivir!

Marca dónde se encuentran las varitas, ¿las
ves?

Yo estoy aquí para explicaros las técnicas de
manipulación. Son muchas y variadas, pero os

hablaré de las más habituales, de las más
clásicas.
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• El títere de hilos se manipula desde arriba con un control de
madera. Son piezas articuladas y su construcción es más compli-
cada… cuanto más complicada más hilos… ¡a correr!

¿Ves los hilos? Márcalos bien con un color diferente.

• El bunraku es otra técnica originaria de Japón. El títere se anima desde detrás y necesita por lo menos
dos titiriteros para manipularlo.

• Hay muchas técnicas más de manipulación, tantas como constructores de títeres, pero si os percatáis
todas se inspiran en éstas que acabamos de explicar.
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TALLER DE PRENSA

Analiza las noticias de prensa según las indicaciones del profesor o profesora. Compáralas con el guión
del boletín de noticias radiofónico que emitió Radio Ontinyent.

CESIÓN DE MARIONETAS DE RTVV. 
LOS TÍTERES DE CUORELANDIA LLEGAN AL MUSEO INTERNACIONAL DE TÍTERES DE ALBAIDA GRACIAS

A UN ACUERDO ENTRE RTVV Y EL AYUNTAMIENTO DE LA LOCALIDAD.

El director general de RTVV, Pedro García, y el alcalde de Albaida, Juan José Beneyto, han firmado un convenio por medio
del cual RTVV cede indefinidamente al Museo Internacional de Títeres de Albaida (MITA) los títeres del programa Cuore-
landia. El acto de cesión se enmarca en la XXI Muestra Internacional de Títeres de la Vall d’Albaida. La duquesa de Alba,
Ricardo Bofill, Rociíto, Yola Berrocal y Antonio David pasan, así a formar parte de la exposición del Museo. Estos títeres
fueron fabricados a tamaño natural por la prestigiosa firma Román y Cía, diseñadores y fabricantes de otros famosos títeres
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televisivos como los Lunnis. En su currículo también figuran los muñecos que sirvieron como dobles a los protagonistas de
la película “Mortadelo y Filemón”, de Javier Fesser. Cuorelandia era una serie de humor emitida en la temporada 2000-2001
y protagonizada por una comunidad de vecinos en la que estaban representados los principales personajes de la prensa del
corazón del momento. A través de sketches se parodiaba la vida de estos protagonistas de la prensa rosa. A partir de ahora,
esta colección de títeres de látex representativos del mundo del corazón, abandona definitivamente las pantallas de Canal 9
para pasar a ocupar el puesto que les corresponde en el Museo de Albaida. Durante la firma del convenio, el director general
de RTVV manifestó que “el programa ya ocupa su lugar en los archivos documentales y no querían que los protagonistas
acabaràn en un rincón. Con esta donación, se inicia una línea de colaboración que espera que tenga continuidad con  otras
acciones, puesto que la voluntad de RTVV es participar en actos culturales y divulgativos con iniciativas como ésta de
servicio público”. Por su parte, el alcalde del municipio, Juan José Beneyto, agradeció a RTVV la cesión de estos títeres
“que se unen a las más de 400 que ya posee el Museo, lo cual aumenta no sólo la cantidad, sino, sobre todo, la calidad de
nuestro Museo”. Tras la firma del convenio, el director general de RTVV, el alcalde de Albaida y el director del Museo,
Josep Policarpo se desplazaron hasta el Palacio de los Marqueses de Albaida, sede del Museo. Según el propio director del
MITA, el interés del mismo por los títeres de la televisión y el cine responde “a la importancia de consolidar un departa-
mento audiovisual del Museo reflejo del impulso que ha tenido el títere tanto en la televisión como en el cine durante el
siglo XX”. El Museo Internacional de Títeres de Albaida es único en España y uno de los más importantes de Europa por la
extraordinaria colección de títeres que alberga. Está gestionado por la compañía Bambalina, fundadora del mismo y, actual-
mente, se centra en los títeres procedentes de espacios televisivos y películas de cine que han contribuido a acercar al público
el universo de los títeres. El Museo nació como centro aglutinador de iniciativas destinadas al estudio y divulgación de
títeres en todas sus vertientes y su contenido se estructura básicamente en un espacio mayoritario de exposición y en un
centro de documentación que recoge todo el material gráfico, de imagen y archivo.

Mira el cartel que anuncia la muestra de Títeres de Albaida. Haz uno para este año.
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Museo permanente de Belenes. Se trata de
una exposición realizada por la Asociación de
Belenistas de Albaida.

Fue inaugurado en
diciembre de 2002 y
alberga una gran colec-
ción de dioramas que
representan pasajes bí-
blicos dentro de los
lugares más emblemá-

ticos de Albaida: calles, casas típicas, lugares
históricos…

Pero aparte de belenes también hay
dioramas, ¿sabes lo que son? Te damos la
definición.

Diorama:

1. Pintura hecha sobre una superficie trans-
parente, generalmente de seda, en la que,
por combinación entre pintura opaca y
pintura transparente, se producen efectos
ópticos mediante combinaciones de luz. 

2. Especie de decoración teatral en la que,
mediante telones, bambalinas y figuritas,
se crea la representación corpórea de una
escena, de una situación, de un hecho
histórico, etc., con sensación de volumen,
atmósfera, profundidad y luz.

Pinta el dibujo:

Has visto algunos dioramas, ¿ya sabes lo que son?
Subraya cuál es la acepción de la definición a la que
nos referimos.

¿Te suena alguna imagen del diorama que tienes
arriba?

MUSEO DE BELENES Y DIORAMAS
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Busca en la imagen su referente de Albaida. Te damos una foto para ver si lo encuentras.
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(Albaida 1885 - 1969). Pintor. Estudió en
Valencia en las Escuelas de Artes y Oficios y
de Bellas Artes de San Carlos, teniendo como
maestros, entre otros, a Isidoro Garnelo y
Joaquín Sorolla; y más tarde en Barcelona, en
la Escuela de la Lonja, estuvo dirigido por
Antonio Cava. Establecido en esta última
ciudad desde 1904, trabajó, inicialmente, en
ilustraciones para las casas Granados, Seguí  y
Salvat. A partir de 1910 hizo sus primeras
exposiciones, en donde quedaban recogidas
sus creaciones ilustrativas sobre El Quijote
(Espasa-Calpe), Flor de mayo, El intruso, La
catedral, Los muertos mandan (Prometeo),
Historia de España (Seguí), Les Florecillas de
San Francisco (Vilamala), Vida de San José de
Calasanz (Escola Pia de Barcelona), Las mil y
una noches (Salvat), etc.

Ahora veremos la casa museo. Allí es donde nació y
donde vivía el pintor, permanentemente o a tempo-
radas, y que ahora se ha convertido en museo. ¿Qué
crees que te encontrarás dentro?

Hacemos el itinerario de la vida de Segrelles.
¿Dónde nació?
¿Dónde estudió?
¿Dónde vivió?
Y lo más importante, ¿dónde se encuentra su obra?,
¿en qué poblaciones?

Mira el cuadro que tienes en el lado. ¿De dónde crees
que es? Se trata de una ilustración hecha por Segre-
lles que podrás ver en su casa. Con el profesor
analiza el cuadro: la luz, el color, la disposición de la
obra…

LA PINTURA DE ALBAIDA: EL PINTOR SEGRELLES Y SU CASA MUSEO



Desde 1927 hasta 1935 colaboró como ilus-
trador en las publicaciones inglesas London
News y The Sket, donde realizó ciclos sobre
Beethoven, Perrault, Wagner, Dante, Poe, etc.
En 1929 obtuvo la Medalla de Oro en la Expo-
sición Internacional de Barcelona, e inició con
esa misma fecha una etapa de tres años en
Nueva York (Estados Unidos), donde colaboró
como ilustrador para varias firmas comerciales
y editoriales; desde allí realizó algunos
trabajos para América del Sur. Posteriormente
volvió a su ciudad natal donde, a raíz de su
matrimonio y la edificación de la casa-estudio-
museo, se estableció definitivamente. 

A partir de 1939 simultaneó la labor de ilus-
trador –El Cantar de los Cantares (Asociación
de Bibliófilos de Barcelona), La Celestina
(Asociación de Bibliófilos de Valencia), Libro
de Honor de la Excelentísima Diputación
Provincial, diplomas, pergaminos, etc.– con la
pintura al óleo y de caballete.  Empezó un ciclo
religioso que dejó plasmado en varias pobla-
ciones valencianas como Albaida, Ontinyent,
Algemesí, Alcoi, Gandia, Carcaixent, etc. 

Como ilustrador parte de un modernismo
postimpresionista, poniendo de manifiesto su
imaginación y dominio de la técnica, en
composiciones donde se conjugan la realidad y
lo fantástico. Como pintor se mostró conti-
nuador de los grandes maestros del siglo XVII,
asimilando también los hallazgos del impresio-
nismo. En Valencia fue profesor, algunos años,
de la Escuela de Bellas Artes de San Carlos y
miembro de la Real Academia del mismo
nombre, así como Diputado Provincial. Su
obra se encuentra esparcida por España y por
los países de habla inglesa en colecciones
particulares, aunque el conjunto más rico y
antológico de su obra se conserva en el Museo
Segrelles de su ciudad natal. 

Montagut Piera, Bernardo, en Gran Enciclo-
pedia de la Región Valenciana. 1972.
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Mira el cuadro. ¿Dónde se encuentra? ¿Qué es?

Se trata de un cartel que anunciaba las fallas en
Valencia el año de la exposición universal. Éste tiene
los elementos que destacaban las fallas en aquella
época. ¿Sabrías analizarlo?
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“Corría 1885, una de las tantas epidemias sembraba
de pánico Albaida, una pequeña localidad valenciana.
El ambiente desolador se vio quebrado por el naci-
miento de un niño, José Segrelles, al que el destino
reservaba, fama, gloria y larga vida. Su madre amaba la
música. La literatura formaba parte de su mundo. José
no tenía dudas, su destino estaba ligado al mundo del
arte. Pero... ¿sería la música o la pintura su verdadera
vocación? 

José optó por la imagen. Quería dar forma a todos
esos personajes que había conocido a través de los
cuentos. Estudió en Valencia y luego en Barcelona. Fue
un eximio cartelista. Se enamoró de la acuarela y de
Rosita, su musa y esposa que se fue muy rápido pero
permaneció en su corazón por muchos años.

José soñaba, pero... concretaba sus sueños pintando.
Los sueños de José se esconden en su trabajo.” 

El texto que tenemos arriba es una reseña de un libro El Sueño de Segrelles y en él se dan apuntes sobre
su vida y sobre su obra. ¿Podrías redactar con tus palabras cuáles son los hechos más importantes que
destaca el escritor?

Mira la portada. ¿Te recuerda a algún cuadro de Segrelles?
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Observa la casa y dale nombre a las salas.



46

J. Segrelles ilustró muchas novelas de Vicente Blasco Ibáñez. Ordena las imágenes según la novela.
Para poder hacerlo, debes fijarte en los cuadros que verás en su casa.

La Catedral El Intruso Flor de mayo Los muertos mandan

Aquí tienes los nombres de los cuadros de arriba. Relaciónalos.

Torre de cráneos La inquisición Los mineros Pelea de pescaderas

En la reseña del libro con que empezábamos estas actividades se habla de música y de pintura. Segre-
lles hizo un cuadro que unía a las dos artes. El cuadro se llama Pasaje de la Novena Sinfonía de
Beethoven y fue pintado en 1927. Interprétalo.
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Y finalmente hay una faceta que no entendemos del pintor; mira el cuadro e intenta  averiguar cuál es.

Nos hemos dejado muchas cosas sobre el pintor Segrelles, sobre su pintura. Durante la visita a
Albaida habrás visto más, ¿puedes relatarlas?



De la biografía del pintor Ridaura, extrae las carac-
terísticas de su pintura:

Mira los cuadros: ¿a qué paraje de Albaida te
recuerda?
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RIDAURA VERA, Francisco.

(Albaida 1912-2004). Pintor. Francisco
Ridaura Vera nace en Albaida en 1912 en el
seno de una familia de seis hermanos, de los
cuales él era el más pequeño. Su padre trabajó
como encargado de una fábrica textil y su
madre era ama de casa.

Inició sus estudios en "Costura Pedro" y "La
Villa". Su inclinación a la pintura empezó
desde la adolescencia animado por las
hermanas Llinás que enseñaban dibujo en lo
que ahora es el Ayuntamiento. También asistió
a las clases particulares del pintor Segrelles. A
las clases particulares de dibujo asistía por la
mañana y por la tarde, ya que sus padres no le
obligaron a trabajar para pagar sus estudios,
porque su objetivo era ir a Valencia. 

En 1930, gracias al sacrificio de sus padres,
ingresó en la Escuela Superior de Bellas Artes
de Valencia, tras aprobar un examen de
ingreso.  Sacó el título de profesor de Dibujo y
Grabado, con óptimas calificaciones y el
premio Roig en la especialidad de Grabado. El
título de profesor de Dibujo y Grabado le valió
para hacer las oposiciones en Madrid a
profesor de Dibujo de Instituto. 

Cuando acabó sus estudios no pudo dedi-
carse a la enseñanza, a causa de la Guerra
Civil. Más tarde impartió clases de dibujo en
los Institutos de Albaida, Tavernes de la Vall-
digna, Alcantarilla (Murcia) y Cocentaina. En
1980 obtuvo la cátedra de Dibujo en Las
Palmas de Gran Canaria, donde permaneció
hasta su jubilación, en 1982.

Ha realizado varias exposiciones tanto indi-
viduales como colectivas. En la década de los
cuarenta realizó, en las fiestas patronales, una
serie de exposiciones en su Albaida natal.



Participó en el cartel de las fiestas de 1945,
1946 y en los años cincuenta, sesenta y setenta
también estuvo presente en las exposiciones
llevadas a cabo durante las fiestas de Albaida.
El año 1943 expuso en la Asociación de la
Prensa Valenciana (Valencia) donde tuvo
mucho éxito y en Ontinyent durante las fiestas
patronales de 1945. Este fue un año muy prolí-
fico para Francisco Ridaura, en el que participó
en una exposición colectiva en el Círculo Seta-
bense de Xàtiva, en Granada y en la exposición
Nacional de Bellas Artes de Madrid.  Participó
también, en el año 1949, en una exposición en
la Sala Gran Vía de Valencia. 

Siendo profesor en Alcantarilla, expuso en la
Casa de la Cultura de Murcia en el año 1973.
Su estilo como él lo ha definido, es impresio-
nista ya que usa todas las técnicas pictóricas,
sobre todo el aceite. Utiliza una gama de color
muy personalizada, donde sobresale el color
rosa. Ombuena en "Jornada" definió a F.
Ridaura como alguien que "sabe ver el paisaje,
lo encuadra con acierto y no se le resisten las
dilatadas perspectivas".

En 1985, Francisco Ridaura inauguró una
sala de Arte, con el propósito de incrementar el
patrimonio cultural de nuestra ciudad y dar a
Albaida una sala en la que artistas de la loca-
lidad, de la comarca y otros lugares puedan
exponer sus obras. 

En el año 2000 la Fundación de la Caja Rural
de Valencia se hizo cargo del certamen de
pintura y también de la Sala de Arte. La Funda-
ción quiere mantener la misma dinámica que
Francisco Ridaura ha tenido presente durante
estos años. 

En el año 2004
muere el pintor
Ridaura y deja una
exposición perma-
nente de sus cua-
dros en la sala
Ridaura así como
una gran obra para
el municipio de
Albaida.
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Observa los cuadros. Mira la técnica pictórica del
bodegón.

Ridaura se definía como impresionista. ¿Lo ves en el
cuadro que viene a continuación? ¿En qué se nota?.

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................
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Pinta el dibujo como lo habría hecho el pintor Francisco Ridaura.



A C T I V I D A D E S
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La obra de Segrelles

JOSÉ SEGRELLES ALBERT, pintor español e ilustrador universal, nació en Albaida en el año 1885.
Cursó sus estudios de Bellas Artes en la Academia de San Carlos y en la de Artesanos de Valencia,
terminándolos en la Lonja de Barcelona.

En 1929 decidió viajar a Nueva York, donde expuso su obra en el Roerich Museum, consiguiendo con
su éxito alcanzar la fama de los maestros Rackman y Doré.

A su regreso a España, y habiendo recibido afectuosos homenajes desde Cataluña, Madrid y Valencia,
decidió fijar su residencia definitiva en su pueblo natal y con los diseños que había acumulado, cons-
truir su casa museo, donde, aún hoy y desde entonces, se encuentra la colección antológica más impor-
tante a juicio de la crítica mundial del artista José Segrelles.

Observa la reproducción del cuadro El Quijote de este pintor natural de Albaida.

Trata de reproducir su obra a tu estilo.

ACTIVIDADES
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El Belén

Vamos a fabricar nuestro propio Belén.

Materiales que vamos a necesitar:

• Corteza de medio coco.
• Tres almendras con cáscara (dos grandes y una más pequeña).
• Cáscara de media nuez.
• Témperas de colores.
• Pincel.
• Rotulador de punta fina permanente de color negro.
• Pegamento.

a) Pintar las almendras con las témperas de
colores. Un círculo grande para la cara y dos
pequeñitos para las manos pintadas de color
carne y el resto del color que más te guste. Con
el rotulador dibuja los detalles de los perso-
najes.

b) Pintar la media nuez de color amarillo y
pegar dentro la almendra pequeña que repre-
senta al niño Jesús.

c) Decorar el fondo del coco a modo de
pesebre (ventana, paja, buey, mula,…).

d) Pegar los personajes y la cuna dentro del
coco.
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Laberinto

Busca el camino que tiene que recorrer Dudo para encontrarse con su amiga Rosi.

Unir por parejas. Familia de títeres.
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Puzzle de Pinocho

Recorta la foto de la marioneta de Pinocho y móntala en el recuadro de la página siguiente.
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Taller de títeres

A continuación te detallamos una serie de técnicas de cómo confeccionarte tú mismo los títeres que más
te gusten.

TÍTERE DE VARILLA O DE MANGO 

Son los más sencillos de fabricar, por lo que tú mismo puedes hacerlos creando tus propios personajes. 

Constan de una varilla que será la columna central del títere. 

Pueden ser: 

• De cabeza solamente: 

Sólo constarán de la varilla y de la cabeza recortada en cartulina en la punta.

Puede hacerse también con cajitas de medicamentos, etc.

• De cabeza con vestimenta: 

A la cabeza de poliuretano se le agregará el vestido, que recubrirá la varilla con papel pinocho
o tela.

• De silueta completa: 

Son aún más sencillos, ya que pueden recortarse las siluetas completas de revistas y montarlas
sobre cartón y luego sobre la varilla. 

Los movimientos que permiten estos títeres son limitados, pero muy útiles a la hora de fabricar nume-
rosos personajes. 

TÍTERE DE GUANTE 

Son los títeres más conocidos y utilizados, ya que permiten el movimiento de cabeza y brazos. 

Recortaremos sobre tela doble, el cuerpo con los dos bracitos y coseremos sus bordes.

Recuerda que el peso excesivo de la cabeza dificulta el manejo del títere. Podemos usar la técnica de
papel maché sobre un globo o una bola de poliuretano. 

TÍTERE DE CONO 

Haz un cono de cartulina, agrega en su parte superior la silueta hasta la cintura de nuestro personaje.

Recórtalo en tela y cose los contornos, luego pega los bordes en el lateral más ancho del cono y pasa
una pajita o similar desde la cabeza hasta el pico del cono. 

Esto te posibilitará que el personaje se esconda dentro del cono y salga a voluntad. 
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TÍTERES DE DEDILES 

Estos pueden ser los títeres de dedos o de dedos invertidos. 

• Dediles: 

Pueden fabricarse a partir de guantes en desuso, o bien fabricándolos con tela o fieltro. 
Son muy versátiles y pueden usarse varios en una sola mano. 

Los materiales usados aquí son infinitos, desde recortes de cuero, guantes, bolitas de poliure-
tano, etc. 

Puedes completar el cuerpo de estos títeres recubriendo los dedos laterales con manitas para
agregar posibilidad de movimientos. 

También puedes adornarlos atando un lazo en la base del dedo. 

• De dedos invertidos: 

Aquí recortamos la silueta del títere en cartón y hacemos dos orificios en la base por donde
pasarán los dedos índice y anular.

También se pueden cubrir las uñas haciendo zapatitos o bien pintándolos sobre la mano. 
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