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G®nesis de òLa nueva Versión Renovada 201 6ó 
 
En marzo del año 2006 apareció publicada, en versión digital, la primera 

versi·n de Filolog²a Chellina de 24 p§ginas en la secci·n ñPublicacionesò de 

la web chellina ñfayos.orgò, web administrada por Rafael Fayos Jord§n. 

Esta obra inicial fue a su vez la ampliación de unas notas que desde hace 

tiempo estuve recopilando en una libreta de bolsillo, y ciertamente sin ánimo 

de publicación, como un mero ejercicio de anotar curiosidades sobre nuestra 

ñsui g®nerisò forma de hablar, pero nunca sospech®, ni por asomo, que alg¼n 

día sería un libro. Al final en ñprotohistoriaò ampliar® estos or²genes. 

En poco tiempo fueron sucediéndose varias versiones, cada una de ellas 

corrigiendo y ampliando la anterior. La buena acogida, que desde su 

publicación digital tuvo por los lectores, fue el principal acicate para ello. El 

continuo flujo de nuevas palabras, en algunos casos con animosas 

colaboraciones de chellinos, así como de nuevas ideas en diseño, fotos, 

frases, anécdotas, recuerdos, etc. dieron como resultado más de treinta 

versiones sucesivas, contando para ello con la facilidad que supone el mundo 

de internet donde los cambios son instantáneos y donde no existen   

distancias. Con casi 80 páginas se publicó por primera vez en forma de libro 

físico en agosto del 2008 dentro de los actos de la Semana Cultural. 

La edición del libro fue posible por la intervención de un grupo de personas 

entusiastas que creyeron en la obra 

desde el principio, como Rafael 

Fayos Jordán, un mago de la 

informática, José Javier Albert 

Barrajon ñPicar²nò,   inasequible al 

desaliento hasta que consiguió verlo 

publicado, Javier Costa Garcia, 

siempre con su  apasionado amor a lo 

chellino, y finalmente con el apoyo 

del Ayuntamiento de Chella como 

entidad, que con una subvención 

conseguida de la Generalitat, se 

encargó de todos los trámites para su 

publicación y lo que es mejor, para su 

distribución gratuita a cada hogar 

chellino. En poco más de dos años, lo 

que empezó casi como una mera 

distracción había tomado forma y 

vida propia como libro. 

 

Foto: portada del libro editado en agosto del año 2008 durante la semana cultural. 
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En el año 2011 salió la edición digital especial ñ400 a¶osò para conmemorar 

los cuatro siglos de nuestra Carta Puebla. Y en el 2013 la ñVersión 

Renovadaò, ampliada en las revisiones 2014, 2015 y 2016 hasta 176 páginas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fotos: portadas para las ediciones digitales hasta 2014 

 

En el acto de la presentación del libro en agosto del 2008, en el que además 

se hizo una primera distribución de ejemplares dedicados al público  

asistente, ya indicamos que esa primera versión era realmente como un 

prólogo o punto de partida, como una idea o esquema, de lo que podría ser 

un libro más extenso y profundo sobre la Filología, quedando el guante 

echado para quien con más conocimientos sobre los vericuetos de nuestra 

particular forma de hablar y sus orígenes semánticos, se animase a tan 

magna empresa. También dijimos entonces que lo más importante era que ya 

teníamos de momento, en una primera obra física y tangible como es un 

libro, un primer estudio, aunque breve y conciso, sobre el chellino.  La 

nueva edición del 2015 sería la versión aumentada de la inicial, lo que 

podemos considerar como el primer paso sobre la idea inicial de un libro 

más extenso, y también un aliciente  para intentar mayores  retos.  

Del libro del 2008 salió información en el periódico Levante digital y en otro 

comarcal; nos hicieron una entrevista en radio Cope y vino a Chella una 

unidad de Canal 9 para hacer un reportaje que se emitió luego dentro de un 

programa sobre costumbres de pueblos valencianos  y que recuerdo muy 

bien porque tuve que hacer de porteador con el pesado trípode de la cámara. 

Javier Costa se encarg· de buscar a un grupo de chellinos ñdel terrenoò, 

encabezados por Jos® Mart²nez ñSeriloò para filmar una conversaci·n en 

chellino en la plaza de la Iglesia. Luego se hizo otra filmación en el Paseo de 

las Palmeras con unas mujeres hablando de las cosas ñdel yantarò y de como 

se debe evitar que el ñarrós caldosicoò salga ñesclatauò. 
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En la primera versión del libro no consultamos ningún tipo de información, 

fue una opinión como habitante del pueblo, sin revisar más fuentes que las 

locales. Pero más adelante recordé que mi padre, que trabajó en la 

Fabriqueta,  siempre se sintió intrigado del porqué en Estubeny se hablaba 

valenciano desde tiempos lejanos y en Anna no, cuando están muy cerca. En 

ese afán de encontrar los motivos fue cuando descubrimos que ya otras 

muchas personas, y de gran formación, se lo habían planteado, como el 

botánico Cavanilles allá por el año 1797 y luego otros estudiosos de la 

lingüística en tiempos posteriores del siglo XX, que citaremos en esta nueva 

versión en la que ya veremos más detallado el posible origen de nuestro 

habla local. Para nuestro alivio veremos que, aunque hay dos tesis, cercanas  

entre sí ambas, pero con alguna diferencia o matiz, en lo básico coinciden 

con lo que manifestamos en el libro inicial: hablamos el resultante de 

castellano y valenciano según la primera  y castellano-aragonés más 

valenciano según la segunda, origen que consideramos más probable. 

Dado que esta obra es de índole popular, nosotros la vamos a contar a 

nuestra manera,  con ñpalabras de a chavoò,  y dejamos con admiración y 

respeto el estudio serio y académico para tan buenos profesionales de la 

materia como los que hemos estado consultando, estudio para el que hay que 

poseer y dominar amplios conocimientos en campos como fonética o 

morfología, lejos de nuestras posibilidades, pues en su momento nos 

decantamos por el mundo de las ciencias y la economía.   Desde el primer 

momento hemos querido que la obra sea de fácil lectura, jugando con el 

humor y a la vez con el respeto hacia lo nuestro, pero sin intentar acercarnos 

a las obras ñseriasò que a¼n siendo de exquisita erudici·n resultan un tanto 

áridas para quien no esté avezado en el tema y hemos tratado siempre de que 

sea un libro ñpara todo el mundoò.  

Por este motivo tuvimos que añadir en una de las últimas revisiones una 

aclaraci·n de la finalidad de la obra, con el t²tulo de ñConsideraciones 

Inicialesò, dejando claro que no es un trabajo acad®mico ni de tesis, es s·lo 

un ejercicio de amor y agradecimiento a nuestro pueblo, personificado en su 

particular léxico. Estudios excelentes y de grandes autores ya existen desde 

hace mucho tiempo, y algunos incluso tan nuevos como los presentados en 

las ñII jornadas sobre el altres parlars valenciansò celebradas en Enguera en 

noviembre de 2013. De algunos de ellos hacemos mención a lo largo de la 

obra para quien quiera conocer bien y a fondo todo lo relativo a la lengua 

valenciana y a los particulares dialectos de algunos de sus pueblos.   

Finalmente sólo nos queda desear que la obra, en su forma actual, siga 

siendo del agrado de los lectores, con ello nos damos por satisfechos y bien 

pagados y nos da alicientes para continuar trabajando en la misma, pues 

como también dijimos en la presentación del libro, de nada sirve escribir si 

lo que escribimos lo guardamos en un cajón, sólo cobra vida y razón cuando 

es dado para satisfacción, deleite, cultura o información para  otras personas. 
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 CONSIDERACIONES INICIALES  

 
En nuestro andar por la vida vamos acumulando experiencias y sentimientos.  

Los momentos difíciles nos enseñan y nos hacen  ser  un poco  más fuertes y 

más sabios.  Pero también junto a ellos están los recuerdos felices o que nos 

dejaron impresiones agradables, como el amor, la amistad o la ilusión por 

descubrir algo nuevo tras cada colina de la vida y que, al final, son los que nos 

proporcionan el propulsor para seguir cada día hacia adelante. 

Aquello que nos ha sido doloroso lo almacenamos en los anaqueles de la 

experiencia o subconsciente y aquello de lo que guardamos buenos recuerdos 

en otro anaquel más a mano, o consciente. De este anaquel, al que 

denominamos ñla nostalgia alegreò es del que nos hemos surtido, a la vez que 

disfrutado, para ir escribiendo este ensayo sobre nuestra peculiar forma de 

hablar y expresarnos que ha sobrevivido a los vaivenes de la historia. Este 

ensayo es en realidad una visión personal de un tiempo y una época,  y ya 

sabemos que ñcada persona es un mundoò. Pero si en algo todos coincidimos 

es en guardar muy adentro de nosotros el amor por nuestros orígenes y por las 

personas que nos dieron la vida, por los amigos con los que crecimos o por las 

calles y campos en que nos fuimos desarrollando como seres humanos, bagaje 

con el que hemos llegado hasta donde estamos ahora. Es pues este ensayo una 

manifestación de amor más que un trabajo científico o académico y así debe 

tenerse en cuenta en su lectura. Su finalidad es hacer un estudio sencillo de 

los aspectos gramaticales y semánticos. Las características del chellino se 

explican de forma breve destacando aquellos aspectos que son muy claros y 

evidentes en nuestra manera de hablar, haciendo más hincapié a través de 

ejemplos, anécdotas y recuerdos en los aspectos humanos de la lengua, que es 

realmente como un ente en continuo cambio y evolución. Con ello 

pretendemos  mantener activos en el recuerdo nuestros sentimientos de 

entonces y, a través de algo perdurable como es un libro, también esas raíces 

profundas chellinas que nunca se podrá llevar el viento. 

Sobre el hablar de los pueblos de la Canal de Navarrés se han interesado 

muchos investigadores y académicos a lo largo del tiempo, desde Menéndez 

Pidal, Manuel Sanchis Guarner, el turco-canadiense Joseph Gulsoy,  Máximo 

Torreblanca, J.Giner Marco, Emili Casanova, Natividad Nebot o incluso 

Antonio José Cavanilles Palop, el célebre botánico y geógrafo valenciano que 

también tomó buena nota de nuestra forma de expresarnos en la exploración 

que realizó por estas tierras allá por 1784. De todos ellos haremos algunas 

breves menciones a lo largo de este ensayo que nos ayuden a centrarnos y a 

aclarar en la medida de lo posible el origen de nuestra manera de hablar, que 

se ha calificado como de un ñdialecto mixtoò y veremos que en gran parte se 

debi· a que nos quedamos en el ñfilo de la fronteraò, una l²nea imaginaria que 
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separó en la repoblación a pueblos de habla castellana de los de habla 

valenciana. Desde el norte de Castellón hasta Alicante se sitúa la frontera pero 

nuestros pueblos de la Canal algo debieron tener y tienen aún muy especial en 

cuanto a su habla, pues como Sanchis Guarner dejó manifestado en su trabajo 

titulado ñNoticia del habla de £nguera y la Canal de Navarr®sò: 

 

 

                                                                           
 

 

 

Fotos: Sanchis Guarner o Joseph Gulsoy han contribuido con excelentes libros y trabajos 

al estudio y origen de la lengua de los pueblos valencianos, entre los que se incluye el 

nuestro, y que aclaran bastantes cuestiones sobre las raíces de nuestro léxico local, surgido 

de la convivencia del castellano o castellano-aragonés y el valenciano. 
 

 

No debe confundirse por lo tanto este ensayo como un intento de  completar 

estos trabajos competentes y académicos de especialistas tan cualificados, ni 

por supuesto tomarse como libro ñcient²ficoò. Es solamente una visi·n ñde a 

pieò de una persona que ha nacido y se ha criado en el pueblo, sin tener la 

menor idea de que la lengua que siempre ha escuchado y hablado desde 

pequeño estaba siendo investigada por estudiosos y eruditos. Es casi una 

ñopini·n o parecerò y sobre todo un sentido reconocimiento a los orígenes. 

Como bien dice Emili Casanova, el prolífico filólogo nacido en Agullent, hay 

que ñvoler i estimar m®s sentidament tots els parlars valencians, siguen de la 

filiació que siguen ja que tots són depósits de sediment de les vivéncies dels 

valencians a través del temps, protegerlos i reciclar-losò, y esta 

El dialecto de transición más importante de toda la 

frontera lingüística (el mejor conservado) en el Reino de 

Valencia, es el d´Énguera y la Ca nal de   Navarrés  
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manifestación se hace además en defensa del respeto hacia las lenguas 

ñmixtasò, en contra del tono un poco despectivo usual que ha existido 

tradicionalmente hacia ellas en la forma de su denominaci·n de ñlenguas 

churrasò, aunque esto ya est§ cambiando  mucho y para bien desde las 

jornadas organizadas por la Universidad de Valencia en estos últimos años 

sobre hablas no valencianas, realizadas en Valencia, Enguera, y recientemente 

en 2016 con la de Villar del Arzobispo que ya incluso se ha demoninado ñIII 

Jornadas sobre el estudio de las Hablas Churrasò, hablas que ya por fin han 

sido reconocidas y estudiadas en su auténtico valor cultural.  

 

Fotos: Desde la universidad de Valencia-Facultad de Filología, y dirigidas por el doctor 

en fil ología Emili Casanova, se han celebrado ya dos jornadas sobre ñels altres parlars 

valenciansò, la ¼ltima realizada en noviembre del 2013 en Enguera y de las que se han 

publicado dos libros muy interesantes, con colaboraciones de especialistas en los léxicos 

de ñfronteraò, como el doctor Joseph Gulsoy, Vicent García Perales o el mismo Emili 

Casanova entre otros. Una muestra más del interés suscitado por nuestras formas de hablar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

En el libro ñCamins, terres i paraulesò el doctor Gulsoy, que aparece en la portada, dedic· 

una página a las reseñas de los cuatro libros publicados en nuestra Canal, sobre las hablas 

locales, en concreto a los de Anna, Chella, Enguera y Quesa.  También, en las jornadas de 

Enguera, se nos invitó a participar en una mesa redonda a un ponente de cada pueblo. 

 

Que hablásemos más mal que bien, que fuese perfecta o imperfecta, no tiene 

ahora ninguna importancia, lo importante siempre han sido los sentimientos 

que traspasan el tiempo. Por eso en la obra, en definitiva el t²tulo de ñfilolog²a 

chellinaò es casi una excusa para hablar realmente del pueblo y de sus gentes, 

por eso también el ensayo está lleno de anécdotas, recuerdos y fotos 

comentadas que saltan y se intercalan a cada momento entre las definiciones 
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de palabras, frases peculiares o di§logos ñdel terrenoò, como pidiendo paso 

para decir que lo verdaderamente importante  han sido y serán las personas. 

Chella en sus inicios surgió como alquería musulmana hasta la conquista de 

Jaime I, y luego fue un feudo poblado con moros leales o moriscos, hasta que 

el 11 de julio de 1.611 se repobló con vasallos de los Borja, duques de 

Gandía, que fueron los primeros chellinos y los que nos dejaron sus apellidos 

que figuran en la Carta Puebla.  Desde entonces, y surgiendo del castellano 

antiguo, o del castellano-aragonés, como aventuran otros estudiosos, y con la 

influencia del valenciano por ser pueblo ñde la fronteraò,  tras los avatares del 

tiempo y los desarrollos humanos se fue forjando el ñchellinoò.  

Han pasado ya  más de 400 años de nuestra identidad como pueblo. Este 

ensayo es pues, ante todo, un homenaje a las personas que han jalonado esos 

cuatro siglos de historia y de forma especial a las del último,  nuestro más 

inmediato precedente. 

Foto: Panorámica del noreste de Chella. La cadena de montañas y colinas del fondo ha 

sido siempre la frontera, hasta llegar a Estubeny,  entre el habla valenciana y la castellana. 

 

 

 

Cuadro adjunto:  

escena familiar en 

la calle San Roque 

de Chell a.            

La f oto es de          

Rafael Fayos sobre 

el cuadro original 

del pintor Pallás ,  

el gran artista 

chellino . 
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    ENSAYO SOBRE  LA  FILOLOGIA 

CHELLINA     EL  HABLA  DE  CHELLA       

====================================================== 

Prólogo : saliendo de Valencia, junto a la plaza de toros y la estación de 

la Renfe,  con el autobús de Granero o con el propio utilitario, cogiendo la 

carretera nacional 340 dirección Albacete y luego el desvío a la Canal de  

Navarrés, que hoy con los recientes cambios se conoce como la A-7 y desvio 

por la CV-580, llegamos al famoso pueblo de Chella, población situada a 

unos 74 kilómetros de la plaza del Ayuntamiento de Valencia.  

Geografía  física  chellina  

Nuestro pueblo se encuentra a 219 metros sobre el nivel del mar, aunque 

habría que comprobar si eso es en la avenida de la Constitución, en la 

Fuente, en lo alto de la calle San Roque o un poco más arriba, allá por donde 

está el depósito del agua junto al vertiginoso mirador sobre el abismo del 

Salto, pues la diferencia es notoria y notable. Vamos a tomar como cota 

lógica la plaza de la Iglesia, cruce con la calle Nueva. 

Foto: plano parcial de la provincia de Valencia, para una visión aérea de donde está 

situado nuestro pueblo, a poco más de 74 km. de la capital. 
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Se estima en unos 43,50 km cuadrados la superficie de su término municipal, 

que es de forma estrecha de norte a sur y alagarda de este a oeste. Tiene un 

r²o, el Sellent, con un fuerte desnivel en la zona llamada ñdel Saltoò, que 

despacio y sorteando meandros desemboca finalmente en el Júcar. 

El espacio agrícola está dividido entre tierras de secano y de regadío, en las 

primeras se cultivan olivas, ñgarrofasò y almendras. En las regadas por 

acequias, del agua de varios manantiales y pozos, hay hortalizas, frutales, 

cacahuetes, maíz y en especial el tabaco, materia prima para la confección de 

los famosos puros ñcalique¶osò, y planta muy importante en la historia 

económica del pueblo en el último siglo.  

 

Chella limita al norte con el pueblo de Bolbaite, al sur con el de Anna, al este 

con Cotes y Sumacárcer, separados por el célebre Montot, en cuyos altos a 

unos 419 metros se hallan los límites del Puntalico y la partida Gorda. La 

cumbre del Montot es el punto compartido por  Anna, Cotes, Chella y 

Sellent. Por el oeste siguiendo el camino de la Sotarraña llegaremos a la 

Cruz del Gallinero, el ñtechoò de Chella con sus 657 metros y en donde est§ 

el mojón que señala el fin del término chellino y el comienzo del de 

Enguera.  En el noroeste se encuentra el macizo del Caroig o Caroche. 

Podemos orientarnos si desde la parte superior del pueblo miramos el ángulo 

medio entre la Sotarraña y Bolbaite. Desde ese macizo es posible que 

entrasen en nuestra Canal algunos pobladores de habla castellana o 

castellana-aragonesa. Unos tomaron las rutas del oeste hacia el valle de 

Ayora con mayoría castellana, pero otros más atrevidos optaron por seguir 

hacia la muela de Bicorp y desde allí recorrer todos nuestros pueblos, por lo 

que, conociendo la tozudez de los habitantes del Pirineo, no sería una opción 

a desestimar, máxime cuando vieran la bondad de nuestras tierras y de 

nuestro agradable clima. 

Foto: plano parcial del término de Chella.  


